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1 INTRODUCCION 

La intervención directa masiva de  la  mujer en el proceso de pro- 

ducción se  dio  desde  el inicio del  capitalismo. A partir de en- 

tonces se desarrollaron teorías que  abordaron el papel de la 

mujer en la sociedad actual. El marxismo utilizó el concepto de 

explotación extendiéndolo a la relación hombre-mujer. Se ha in- 

sistido en el poder que ejerce el hombre a través de la domina- 

ción  ideológica. Otros estudios se hicieron a partir de las teo- 

rías desarrollistas, que substituyeron el concepto de explotación 

por el de marginalidad, entendiendo este último como un fenómeno 

económico-social, fenómeno que se da  en países dependientes, l o s  

que se encuentran en diferentes etapas de la industrialización. 

Pero finalmente, sea cual sea la  teoría, todos los estudios coin- 

ciden en la preocupación por enfocar la participación de la mujer 

en un sistema de  trabajo asalariado. Con  esto dejan en abandono 

una  buena parte de la humanidad y, en especial las comunidades 

campesinas en las que el salario no es la relación  económica 

principal. 

La presente investigación se enfoca hacia el papel que  de- 

sempeña la mujer en la econom’a de la unidad doméstica en una 

comunidad campesina, la de Santa María Lachichina, que esta ubi- 

cada en la Sierra Norte de Oaxaca en la región conocida como el 

1 



Rincón, perteneciente como agencia al Municipio de San Juan Yaee, 

ex-Distrito de Villa Alta. 

Santa María Lachichina,  se caracteriza por ser una comunidad 

campesina zapoteca cafetalera; sin embargo, también produce pro- 

ductos  de autoabasto (maíz, frijol, calabaza). La  producción 

agrícola  está regulada por la pequeña propiedad familiar. Las 

demás actividades econbmicas, tales como el comercio, y el desem- 

peño de algunos  oficios  son complementarios y marginales. El 

trabajo que  realiza cada miembro  de la familia difiere según se 

trate de hombre o mujer, niño o anciano. Esta diferenciación de 

sexo y edad  es reconocida en cualquier sociedad, pero varía en 

sus detalles de  acuerdo a las reglas culturales locales. 

Ahora bien, la  mujer campesina combina las tareas domésticas 

con la agricultura y además, con una serie de actividades econó- 

micas  complementarias,  tales como lavar ropa ajena o vender tor- 

tillas. Estas actividades no sólo producen valores de  cambio 

(paga en dinero),  sino también valores de uso (retribución .en 

especie y /o  en otros  servicios). Todas estas actividades son 

indispensables para la supervivencia de la unidad doméstica. 

Zaretsk (1978) observa que "en el capitalismo industrial la mujer 

se especializaba en trabajo doméstico, el cual se aislaba de la 

producción", de  modo que el trabajo doméstico aparece como un 

trabajo desvalorizado por no producir valores de cambio. En 
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cambio,  por lo que pudimos observar en la comunidad de Santa 

María Lachichina, la mujer campesina participa en las tareas 

productivas económicas, además de las tareas domésticas, pero su 

trabajo  de "doble jornada" no está valorado de igual manera que 

el del hombre. 

Es importante destacar que desde hace dos décadas, la comu- 

nidad cuenta con dos  servicios públicos relevantes: la luz eléc- 

trica, introducida en el año de 1972 y el camino que une a Santa 

María Lachichina  con los pueblos del Rincón occidental y con la 

Ciudad de Oaxaca, abierto en el  año de 1980. Estas innovaciones 

repercutieron en el trabajo femenino dentro de la unidad  domésti- 

ca,  porque  trajeron consigo el molino de nixtamal y el detergen- 

te, lo que les facilitó los quehaceres principales del hogar. 

El objetivo general de esta investigación es describir el 

trabajo  femenino dentro de la  unidad  doméstica campesina y las 

actividades económicas que ayudan a la supervivencia de la fami- 

lia en una comunidad indígena campesina. En una primera aproxi- 

mación analizaremos las diferencias económicas entre las unidades 

domésticas para establecer estratos sociales al interior de la 

comunidad y analizar posteriormente, las familias representativas 

de cada estrato. Cabe aclarar que esta  investigación  no pretende 

separar  el  trabajo femenino del trabajo masculino; tampoco se 

basa  en el presupuesto de que el trabajo de la mujer es más y 
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mejor que el que el hombre hace. Pensamos que  tanto hombres como 

mujeres se complementan y que cada cual realiza diferentes tareas 

que hacen posible la reproducción de la unidad doméstica. Cada 

uno aporta formas diferentes de percibir la vida y colaborar en 

una  empresa común, que  es la familia, la comunidad local y la 

etnia. Sin embargo, lo anterior no quiere decir  que no nos perca- 

temos  de que el trabajo en el ámbito económico, político y social 

que desempeña la mujer no ha sido valorizado correctamente por la 

misma comunidad campesina. Es por esta razón que decidimos abor- 

dar esta temática, pues como mujeres, deseamos  que  se  nos reco- 

nozca el papel que desempeñamos en la sociedad, y así mismo,  que 

se reconozca el trabajo de la mujer campesina. 

La comunidad campesina no valora el trabajo  femenino en 

cuanto que no le otorga a la mujer el mismo estatus social que al 

hombre. Creemos que esto  se debe a la educación que reciben, que 

es  diferente para hombres y para mujeres; de ahí la  valoración 

diferente que entre ellas y ellos tienen de su propio trabajo. 

Esta problemática se ha abordado en las discusiones sobre el 

género, las que permean cada vez más la literatura etnográfica y 

las que tomaremos en cuenta en  el presente trabajo. 

En el primer capítulo que llamamos Introducción tiene como 

objetivo presentar la  temática que se abordó en este trabajo y 

dar un panorama general sobre el tema.  En el segundo capítulo se 
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describió a la comunidad de Santa María Lachichina, lugar donde 

se llevó a cabo esta investigación, su ubicación  geográfica, así 

como su estructura física, social, política y cultural. En el 

tercer capítulo se definieron algunos conceptos, tales como 

"familia", "hogar" y "unidad doméstica", para lo cual  nos basamos 

en las definiciones de  Susana Narotzky, en  virtud  de que sus in- 

vestigaciones se centran en la situación laboral de  la mujer en 

el  medio rural. Estos conceptos nos facilitan la  ubicación de la 

mujer  dentro de las relaciones sociales de la  unidad  doméstica a 

lo largo  de  su ciclo de vida. El cuarto capítulo versa sobre  la 

producción agrícola cafetalera y tiene como propósito destacar la 

participación de la mujer  como fuerza productiva; para lo cual, 

la regla de Chayanov sobre  el equilibrio de trabajo consumo nos 

permitió valorar la cantidad de trabajo que realiza cada uno  de 

los miembros de la unidad doméstica y, por supuesto la cantidad 

de trabajo  que realizan las mujeres en las  activides tanto agrí- 

colas como domésticas.  El quinto capítulo aborda todas las acti- 

vidades y tareas que realiza la mujer a lo largo de su ciclo  de 

vida dentro de la unidad doméstica y tiene como finalidad mostrar 

qué tan importante es el trabajo doméstico  para la supervivencia 

de la familia y curil es el valor que le dan a este trabajo tanto 

hombres  como mujeres, así también, ubicar el  estatus social que 

tiene la mujer dentro de la unidad doméstica.  Por último, las 
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conclusiones,  que corresponden al capítulo sexto y tienen como 

objeto hacer una reflexión general y mostrar el resultado al  que 

se llego a lo largo de esta investigación 

Asimismo, para la estructura de este trabajo, se  tomaron 

como guía los trabajos de  tesis  de  Laura Elena Adelaida Aragón 

Okamura y el de Carmen Velasco Hernández, ambas egresadas de la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

En la investigación hemos utilizado los siguientes métodos: 

observación participante, diario  de campo, fichas y genealogias 

para  ubicar a las mujeres en la estructura familiar, mapas, en- 

trevistas dirigidas y espontáneas, historias de vida e investiga- 

ción  bibliográfica.  Las  prácticas de campo las hemos realizado de 

enero a marzo  de 1996 y de octubre a diciembre del mismo año. La 

comunidad  nos ha recibido con la proverbial hospitalidad serrana 

y las autoridades nos proporcionaron alojamiento y todos l o s  

medios a su alcanse para  la  realización de nuestro trabajo, por 

lo cual deseamos expresarles nuestro agradecimiento. 
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2 LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA  LACHICHINA EN 1996 Y SU MEDIO 
FISICO 

2.1 La  Sierra Norte de Oaxaca y el Rincón 

El  Estado de Oaxaca se localiza en la porción sureste de la  Repú- 

blica  mexicana, entre los 15'39' y 18'42' de latitud norte, y los 

93*52 y 98'32' de longitud oeste. Limita al Norte con Veracruz y 

Puebla, al sur con el  Océano  Pacífico, al  este con Chiapas y al 

oeste  con  el Estado de Guerrero. (Atlas Mundial de Selecciones, 

1979: pág. 33) . Los ríos  más importantes que pasan por la región 

son: Papaloapan, Coatzacoalcos, Tehuantepec y Atoyac. 

Las regiones que conforman el Estado  de Oaxaca son las si- 

guientes: los Valles Centrales, la Sierra, la Costa, la Cañada, 

la Mixteca  Alta y Baja, el Papaloapan y el Itsmo, la Chinantla, 

la zona Trique, la Mixe, la Chontalpa. El estado de Oaxaca cuenta 

con  570 municipios. 

La Sierra Norte de Oaxaca se  divide políticamente  en tres 

ex-distritos: el de Ixtlan de Juárez, el  de Villa Alta y el Mixe, 

con un total de 68 municipios y 435 localidades. La regidn llama- 

da  el Rincdn se ubica entre el ex-distrito de Villa Alta y el de 

Ixt 1án de Juárez . 
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El Rincón  está compuesto de 35 pueblos. Sus habitantes ha- 

blan una de las nueve o diez variantes de la lengua zapoteca, 

conocida como zapoteco del Rincón o nexitzo. (Sandoval 1992:54). 

Entre los 35 pueblos que conforman la región, Santa María Lachi- 

china  es  el pueblo que elegimos para nuestra investigación. La 

comunidad  pertenece  como Agencia al Municipio de San Juan Yaeé, 

ex-distrito de Villa Alta. La carretera que conduce a Santa Maria 

Lachichina es la de Oaxaca Tuxtepec y  se desvia en  Ixtlán de 

Juárez. Esta carretera se caracteriza por estar pavimentada hasta 

la comunidad  de Maravillas, de ahi se desprende el camino de 

terraceria y a lo largo de este trayecto encontramos una vifurca- 

ción que nos  conduce por un lado a San Juan Yaeé y por otro  a  San 

Miguel  Talea  de Castro, se el camino de San Jaun Yaeé para final- 

mente  llegar  a  Santa María Lachichina. A lo largo del trayecto de 

este  camino están situados los pueblos de San Juan Juquila Vija- 

nos, San Isidro Reforma, Tanetze de Zaragoza, Santa Maria Yavi- 

che,  Santiago Yagallo, Santa María Lachichina y San Juan Yaeé.  El 

recorrido de la Ciudad de Oaxaca a Santa Maria Lachichina tiene 

un promedio  de 7 u 8 horas si es en autobus y 5 en transporte 

particular. El camino de terraceria es de dificil acceso durante 

los meses de lluvia (julio, agosto, septiembre y parte de octu- 

bre); por tal motivo, cada pueblo desde San Juan Juquila Vijanos 
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hasta San Juan Yaeé revisten el tramo de carretera que les co- 

rresponde,  por tanto, en ocasiones se puede prolongar el tiempo 

para llegar al pueblo destinado. Durante el trayecto se aprecian 

hermosos paisajes, que se caracterizan por  sus grandes montañas 

cubiertas con una variedad de vegetacion coronada por nubes 

bajas, que junto con el color del cielo logran hacer del paisaje 

una visión  única. 

El clima que predomina en  la  región es el subtropical húme- 

do, con verano largo y fresco, lo que favorece a la agricultura y 

la horticulatura que se practica en la zona. El factor limitante 

es el territorio escabroso de la sierra, en las que no hay muchas 

partes planas. Las comunidades de ésta  región  están ubicadas a 

una altura que varia entre los 1100 y 1600 metros sobre el nivel 

del mar. A gross0 modo en el Rincon hay cuatro tipos de vegeta- 

ción:  la subtropical de altura y las de los bosques. Debido a que 

es una zona montañosa en las partes altas es frecuente la neblina 

y las  lluvias  de rocío son constantes incluso en el invierno, por 

lo que la  región es sumamente húmeda. Las lluvias se presentan en 

los meses  de  junio a noviembre y provienen del Golfo de México; 

los vientos  del invierno vienen del norte. Los meses más secos 

son  abril y mayo. Los vientos del norte son constantes en  esta 

zona, por lo que en el invierno la temperatura tiende a bajar y 

los ciclones que vienen del Golfo de México afectan la variante 
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de temperatura. Este tipo de clima cintinental húmedo tambien se 

conoce como monzónico  (véase Tyrtania 1992). 

En el Rincón predominan la vegetación subtropical de altura, 

la  que incluye los matorrales que crecen en tierra caliente como 

vegetacion secundaria. Existen cuatro tipos de bosques en la zona 

(Rzedowski 1988: 151, 205). El más importante y típico de la zona 

es el bosque mesófilo de montaña. Este bosque consta de plantas 

caducifolias y perenifolias y, como su nombre lo indica, necesita 

abundante agua para su desarrollo. El bosque de encinos se en- 

cuentra en los climas templado y semihúmedo y crece en suelos 

someros inclinados y rocosos, sin embargo, tampoco se da  si  no 

tiene suficiente humedad.  En  la Sierra prospera en las partes 

intermedias, no muy altas. El bosque mixto, está conformado de 

pino y encino. En  la parte alta predomina el pino, el cual, nece- 

sita  de la luz directa. El bosque de coníferas,  está conformado 

por pinos, que aguantan heladas, sequías, incendios, explotación 

maderera y pastoreo; y suelen crecer en suelos  de bajos nutrien- 

tes y de pobre drenaje. 

Entre la fauna que encontramos en el Rincón, aparecen los 

pequeños  mamíferos como coyotes, zorros, te j ones, conejos, vena- 

dos, así como algunos reptiles de escaso tamaño, entre ellos la 

víbora de cascabel. En cuanto a las aves predominan las canoras, 

zopilotes y lechuzas. Respecto a los insectos existen una gran 
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diversidad  de ellos, entre los que hay que destacar el mosco que 

provoca la  oncosercosis, un mal endémico  que  causa ceguera. 
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2.2 Origen y fundación de la comunidad 

El significado de la palabra Lachichina ha sido motivo de contro- 

versia entre los mismos habitantes. "Lachi" es palabra zapoteca 

que en  español quiere decir "terreno plano". Los ancianos 

cuentan que hace muchos años existieron dos pueblos, uno de ellos 

se encontraba en la parte superior de lo que hoy es el terreno  de 

Lachichina, el cual se llamaba "Lachiyurisa". Por falta de agua 

sus habitantes salieron en busca de manantiales. El otro pueblo, 

ubicado en la parte inferior, se llamaba "Lachilubidu". Debido  a 

una epidemia sus pobladores abandonaron el lugar. Por tales 

motivos se unieron los dos pueblos en busca de un lugar habitable 

por lo que  mas  tarde llegaron a lo que hoy se conoce como Lachi- 

china, encontrando abundante agua, y lo primero que  se  les vino a 

la mente fue la palabra "lachevillidu", que en español significa 

"bonito llegamos" (Flores Martinez Wenseslao, comunicacibn per- 

sonl) . 
No se tienen datos exactos sobre el origen de este pueblo, 

pero hay seguridad de que existía desde antes  de la Conquista, 

debido a l o s  restos de tumbas y objetos precolombinos que  se han 

encontrado. Los registros que se tienen sobre la existencia 

formal  de esta comunidad, constan del año de 1719 a 1721, en los 

que hubo un conflicto de posesicin de tierras de los habitantes de 
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esta comunidad con los de  San Juan Yaeé. Fue  el 12 de  agosto de 

1773 cuando  se  obtuvo "el informativo de los titulos" de  sus 

terrenos recibida por el Juez  Don  Sancho Pisón y Moyera, que  fue 

aprobada por el mismo el 25 de agosto  de ese año. (Colección de 

"Cuadros Sinópticos" de los Pueblos, Haciendas, y Ranchos del 

Estado Libre y Soberano  de Oaxaca: 869) 

2.3 Estructura física del  poblado 

Santa María Lachichina es un pueblo pequeño dividido en dos 

calles; Paricutín y Pico de Orizaba. Sus construcciones princi- 

pales son  la casa que alberga la Agencia Municipal, fundada en el 

año de 1840. Sin embargo, en 1996 fue derrumbada y está en proce- 

so de construcción. Esta nueva edificación  esta  hecha de ladrillo 

y cemento, al contrario de la anterior que era de piedra, lodo y 

teja.  Cuenta con dos niveles, la planta baja será utilizada como 

almacén, mientras  que el primer piso esta compuesto de tres 

habitaciones; el cuarto más grande se utiliza  para albergar a las 

autoridades, lugar donde se reúnen por las tarde después de 

llegar  del  campo para resolver los problemas del pueblo. Las  dos 

habitaciones restantes seran empleadas para  cárcel, ya que al 

igual  que la agencia la cárcel fue construida en 1840 de los 

mismos materiales y hasta la actualidad no  ha sido restaurada y 
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está apunto de derrumbarse. Es en la cárcel donde pasan los días 

aquellas personas que violaron la ley del pueblo y solo pueden 

salir si pagan una multa o hasta cumplir su sentencia. En la 

parte central del pueblo destaca la iglesia, un grar! campanario y 

el curato. La iglesia también data de 1840 y es igualmente cons- 

truida  de piedra, lodo y teja y no ha sido restaurada. La misa 

se  lleva  a  cabo los días miércoles y sabado a partir de  las 7 de 

la  noche, s610 cuando hay fiestas en el pueblo como la de Semana 

Santa, el 24 de diciembre y la de la Santísima Virgen de la Nati- 

vidad  se celebran misas por las mañanas. Cabe acalrar, que el 

sacerdote no rádica  en esta comunidad y es el sacerdote de San 

Juan Yaeé el que asiste los días antes mencionados. Asimismo el 

curato  fue construido en 1841 de los mismos materiales que  la 

iglesia. El pantecjn se encuentra en las afueras del pueblo y por 

último, existen dos capillas que marcan la salida o entrada 

(según) del pueblo. 

En cuanto  a las viviendas, el Censo de la  Brigada de Onco- 

sercosis de 1996 reporta que hay en el pueblo 116 casas. S ó l o  107 

casas están habitadas en la actualidad, de las cuales el 1.8% 

están ocupadas por una familia de 9 miembros; el 18.6% están 

ocupadas por 1 persona y el 85% son habitadas entre 2 a 8 miem- 

bros .  
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Cada  casa  cuenta  con un espacio para cocinar,  pero no todas 

tienen  separado  dicho  espacio,  ya  que está dentro  del área des- 

tinada a otros  usos,  tales  como  dormitorios,  comedor y almacén de 

cosas. En todas las casas  existe un espacio  para  ubicar el altar 

doméstico donde  se  colocan  las imágenes de  santos,  veladoras  y 

flores.  Asimismo  es típcico de  estas  viviendas el fogón que 

utilizan  para  cocinar. En cuanto  a los sanitarios, sólo cuentan 

con  el  excusado y en  su mayoría se hace necesario  acarrear  agua 

para  mantenerlos  limpios  puesto  que  no  existe  en  el  pueblo  sis- 

tema  de drenaje, además,  en algunas  casas aún se tienen  letrinas. 

Los huertos  familiares  son careacteristicos de  estas  vivien- 

das, en ellos se cultivan  plantas  curativas  como  ruda,  savila, 

Santa María, floripondia,  manzanilla y ajenjo; también se  culti- 

van  plantas  ornamentales  como  rosas, alcatrás, crisantemo,  bugam- 

bilia  y  margaritas  y,  finalmente las que  se  utilizan  como  condi- 

mentos o complementos en la comida,  de las cuales  encontramos 

hierba  santa,  aguacate,  epazote, rábanos y chile piquin y manza- 

no. También existen los árboles frutales  como la naranja,  lima, 

limón,  plátano y nispero. 

Actualmente en la comunidad  existen 8 tiendas  particulares, 

las  cuales  abastecen a la población de mercancías y están ubicadas 

en  las casas-habitación de sus dueños,  además de  una  tienda  de la 

Conasupo. Cada  casa-tienda al igual que la tienda  de  Conasupo 
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cuenta  con los productos más indispensables que solicitan los 

habitantes. Estos productos son: velas, baterías,  jabón, cremas, 

cepillo  de dientes, papel higiénico; comidas enlatadas como 

sardina, atún, chiles, galletas, sabritas, refrescos y sopas de 

pasta. Aunque a diferencia de la casa-tienda, la Conasupo cuenta 

además con maíz, frijol y tinas de aluminio. Sólo dos  tiendas 

tienen refrigerador, el cual utilizan para refrescos y los "bo- 

lis" (agua  con saborizante congelada en forma de bola). Por 

último, un establecimiento muy importante es el molino de nixta- 

mal. De estos hay cuatro en el pueblo y son atendidos por los 

dueños en  sus propias casas. 

La comunidad, alejada de la gran ciudad de Oaxaca, lleva una 

forma  de vida rural. No cuenta con los servicios de agua potable 

en  todas las casas, no existe sistema de drenaje, tampoco  hay 

teléfono  ni correos, por  lo que la gente tiene que transladarse a 

San  Jaun Yaeé  para utilizar estos dos últimos servicios. El Único 

servicio  con que cuenta todo el poblado es la luz eléctrica que 

llegó en 1972. 

Respecto al transporte que se utiliza es el autobús que va 

desde Oaxaca a San Juan Yaeé y viceversa. El camión de la Coope- 

rativa de Autotransporte hace de una a dos "corridas" al día, 

saliendo de San Juan YaeC a las 5 de la  mañana y el de  Oaxaca a 

las 12 del día. Para transladarse a algún poblado cercano después 
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de  que  paso el autobús, los habitantes normalmente lo hacen a pie 

o en  camiones de los comerciantes que  recorren los pueblos cerca- 

nos y cobran aproximadamente $5,00 por persona. 

Para la construcción de la carretera  de terraceria, los pue- 

blos  del Rincón (San  Juan  Juquila  Vijanos,  San Isidro Reforma, 

Tanetze  de Zaragoza, Santa María Yaviche,  Santiago Yagallo, Santa 

María Lachichina y San Juan Yaeé) se organizaron en  una Coopera- 

tiva de Autotransporte. Los habitantes  de Santa María Lahichina 

cuentan  que "hasta hace 18  años no existía un camino que llegara 

a la  comunidad y las personas que viajaban a Oaxaca lo hacían a 

pie  tardando 5 días en llegar". Luego  se abrió el camino de San 

Juan Yaeé a San Miguel Talea  de  Castro y a partir de ahí  había 

transporte de camión hasta Oaxaca. El nuevo camino de terracería 

para los nueve "pueblos unidos" se empezó a abrir en el año de 

1978. En 1982 parecía que el nuevo camino no llegaría  más  allá de 

Tanetze de Zaragoza, por "falta de presupuesto". Los pueblos 

afectados no aceptaron la excusa del  gobierno y secuestraron a 

los maquinistas que estaban a cargo de esta obra. En este enton- 

ces,  Eliseo Jiménez Ruíz era el gobernador del Estado de Oaxaca y 

se le pidió que cumpliera con el convenio  de terminar la carrete- 

ra hasta  San  Juan Yaeé. Durante 20 días estuvieron los hombres de 

los distintos pueblos en Tanetze mientras  que las mujeres pL arma- 

necieron en sus pueblos y cooperaban llevándoles comida. Final- 
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mente  se logró que la carretera llegara hasta San Juan Yaeé. En 

la  actualidad hay planes para cerrar el  circuito vía La Lopa a 

San  Miguel  Talea de Castro. 

2.4 Población 

La información más confiable en cuanto a demografía de la comuni- 

dad  es la obtenida  de los censos de poblacion de las brigadas 

del Programa de Control de la Oncosercosis, pues en cada visita 

de ésta a la comunidad se renuevan los datos cada tres meses  y, 

de manera general cada año. Durante nuestra estancia en el pueblo 

realizamos un censo para los propósitos del presente estudio y 

pudimos  determinar que en Santa Maria Lachichina hay  397 habitan- 

tes, de los cuales 186 son hombres y 211 mujeres. 

La migracion en esta comunidad ha sido importante. En 1980 

se calculaba que habia 700 nabitantes aproximadamente, actual- 

mente en el pueblo residen 397 personas, de las cuales; 107 son 

niños, 47 adolescentes, 108 jóvenes, 74 adultos y 58 ancianos, 

(ve8se grafica, página 146). Las principales causas de la migra- 

ción son;  por un lado, la  búsqueda de un trabajo con el fin de 

tener  una  mejor forma de vivir económicamente hablando y, por 

otro lado, la búsqueda de mejores opciones de escuela para 10s 

hijos. LOS lugares donde residen los migrantes son en primer. 
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lugar la Ciudad de México y en segundo la Ciudad de Oaxaca. Por 

lo general los migrantes son personas jóvenes que cuentan de 

entre 15 a 30 años siendo una gran parte de ellos, mujeres 

(véase tabla, página 131). 

Como se mencionó anteriormente, la lengua que se habla en el 

Rincón es una de las nueve variantes del zapoteco. Sin embargo, 

la mayoría de la gente es bilingue. El español no es utilizado en 

todo tipo de relaciones entre l o s  pobladores. La gente argumenta 

que dentro de  sus hogares los niños deben utilizar el zapoteco y 

el español sólo en la escuela. De las 397 personas que hay en 

esta comunidad el 58.4 % es bilingüe, el 31 % habla sólo zapoteco 

y  el 1.6%, español.  En la actualidad los niños de 4 a 6 años de 

edad están aprendiendo el español, los cuales conforman el 3.2 % 

del total (véase tabla prigina 131). 

La alimentación de Santa María Lachichina se basa prin- 

cipalmente en productos derivados del maíz (la tortilla, el ato- 

le) y en el frijol. También se consumen yerbas  y legumbres de la 

región acompañados siempre de caf@ endulzado con panela. Su dieta 

no varia  ni siquiera cuando realizan labores de trabajo pesadas; 

así mismo, una mujer embarazada no cambia sus alimentos. A los 

recikn nacidos se les alimenta durante 2 años aproximadamente con 

la leche materna. La población adulta consume en menor proporción 
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arroz, papa, pan, plátano, naranja, huevos, calabaza, y chile. La 

carne de res  y  cerdo sólo se come en día de fiestas o cuando  el 

animal  se  muere  por un accidente. Respecto al pescado, por tener 

un precio elevado  en el mercado, es muy raro que se incluya en la 

dieta  diaria. El consumo de la carne de pollo es el más frecuen- 

te,  puesto  que la mayoría de la  población cuenta con sus propios 

aves  de corral. De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por 

el Centro  de Salud de San Juan Yaeé la población infantil.presen- 

ta una desnutrición de  tipo marasmo que es la perdida de los 

tejidos,  mientras que a los adultos padecen la desnutrición cró- 

nica (Dr.  Luis Ballanes López,  comunicación personal). 

No existe en la comunidad una clínica, por lo que sus habi- 

tantes acuden al poblado de San Juan Yaeé al Centro de Salud, 

donde atiende un doctor  y una enfermera, quienes prestan servicio 

de 9 de  la mañana a 2 de la tarde y  de 4 de la tarde a 6 de la 

tarde. El doctor  de  dicho centro de salud reporta que las enfer- 

medades mAs frecuentes en la comunidad son las infecciones respi- 

ratorias agudas, la gastroenteritis aguda (diarreas), el alcoho- 

lismo crónico, la gastritis crónica;  la  desnutrición  en primero y 

segundo grado, las enfermedades muscoesqueletico debido al traba- 

jo forzado, el traumatismo por arma blanca (instrumentos de tra- 

bajo) y la oncocercosis. Como ya se mencionó, 10s niños padecen 
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desnutricih tipo  marasmo  (perdida  del  tejido) y los adultos la 

desnutrición crónica. 

Entre las enfermedades  que  menos  se  presentan  tenemos  las 

siguientes: la tuberculosis, la hipertensión arterial, la cardio- 

patias, los padecimientos o enfermedades de transmisión sexual. 

Por  otro lado, el 80 % de los pobladores  no esta de  acuerdo 

con  las  enfermedades  que los médicos les  diagnostican. La gente 

argumenta  que los males  que  padecen  se  deben a causas más bien 

distintas,  tales  como la brujería, la envidia, el susto,  (causado 

por un  encuentro con una víbora, con un borracho o con un perro), 

así como  las  maldades y los espantos,  que  son  hechos  sobrenatu- 

rales.  Por  estos  motivos  no  acuden a la clinica  de  salud  y pre- 

fieren  ir  con las curanderas  del  mismo  pueblo. Un ejemplo de 

esto,  es  que  del 70 al 80 % de los partos  son  atendidos  por par- 

teras "empíricas", porque  las  mujeres  de la comunidad  no confían 

en los médicos. 

El nivel educativo en la comunidas  es  relativamente  bajo, ya 

que existen solamente un jardín de niños y una escuela  primaria. 

El jardín de niños cuenta  con una sola  profesora y si  ella  falta, 

no  hay  nadie  que la substituya. En cuanto a la primaria s ó l o  hay 

dos maestros, los cuales  tienen a su  cargo  toda la. enseñanza, 

desde  primero hasta sexto  grado,  contando con dos  salones  para 

todos los grados. Existe otro  factor  importante para la educación 
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de los niños: no se sabe manejar  bien la educación bilingue. Los 

niños ingresan al jardín o al primer año de primaria sin hablar el 

español, mientras  que los profesores  no hablan zapoteco, por lo 

tanto,  se  hace difícil la comunicación y por supuesto el apre- 

ndizaje. En el jardín de niños hay 12 alumnos. Se encuentran 

inscritos a nivel primaria 59 niños: 6 niños  en  primer  año, 8 

niños en segundo año, 10 niños en tercer año, 14 niños en  cuarto 

año, 12 niños en quinto año y 9 niños en sexto año. S ó l o  acuden 

diez alumnos a la telesecundaria que se encuentra en  el pueblo de 

San Juan Yaeé. 

2.5 Agricultura 

Cuentan los pobladores que anteriormente la comunidad era de 

pequeños propietarios y hasta hace algunos años  paso a ser  de 

comuneros. Es una región cafetalera, es decir, el cultivo del 

café es complemento econcimico básico, por tal motivo, dedicaremos 

un  capítulo para su  explicación. Se practica la agricultura de 

autoabasto, en la que predomina el cultivo de maíz, frijol, cala- 

baza y chile en tierras de temporal. Además se cultiva la caña de 

azúcar y huertos familiares con frutales. 

El maíz que cultivan en la comunidad es el criollo de dis- 

tintas variedades. Lo siembran 3 veces al año: la primera siem- 
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bra  es  en febrero,  la segunda, en  abril,  mayo y junio, y la  ter- 

cera es en noviembre. 

Debido a que es una región de laderas pronunciadas, no se 

utiliza maquinaria. El procedimiento que  se utiliza es el típico 

de l o s  trópicos, el de la tumba, roza y quema. Se  cortan los 

árboles y arbustos, se quema la vegetación seca a guardaraya 

después del  roze y se procede a sembrar utilizando la coa. Al año 

siguiente  se vuelve a sembrar una vez más. Respecto a los tipos 

de  suelo  en los que se logra la milpa, cuentan los pobladores que 

la tierra donde siembran debe estar alejada del pueblo, puesto 

que es la que  da los mejores rendimientos; el tipo de suelos  debe 

ser tierra negra y donde no haya encinos,  ya que en los lugares 

que hay este  tipo de árboles la tierra es rojiza y no es buena 

para  la  siembra. El cultivo del maíz es para autoabasto, pues  la 

mayoría de las personas cuentan con pocos terrenos. De las 113 

unidades domésticas  que existen en la comunidad solamente 31 

cuenta  con terrenos para cultivar maíz, lo que significa que 

aproximadamente la  mitad de la  población no alcanza a cubrir sus 

necesidades  de este producto (véase tabla página 29). 

El tipo  de trabajo se da en tres formas; familiar, en gozona 

o con mozos, a quienes se les pagan a $ 30.00 el día. La cantidad 

de maíz que se siembra por familia es la de un almud, medida que 

equivale a 4 kilogramos de maíz sembrado en una superficie de un 
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cuarto  de hectárea. Como  todos los cultivos, el maíz no escapa al 

ataque  de  las plagas, existen dos  tipos de éstas: uno es el lla- 

mado  "gusano soldado" el cual  invade  el  elote y se lo empieza a 

comer  desde adentro, la otra plaga es la "gallina ciega", gusano 

que se  come la raíz de la milpa. Se necesitan 5 kilogramos de 

fertilizante químico para una superficie  de un cuarto de hectárea 

y la cosecha  les alcanza para  un año en  el  caso  de familias de 

tres o cuatro  miembros, hay jefes de familia que cultivan  hasta 

15 almudes (4 hectáreas) . Por otra  parte, en la comunidad se 

habían venido utilizando fertilizantes químicos causantes de que 

la tierra  pierda sus nutrientes y no  produzca, por  tal motivo, a 

partir de 1996 se empieza a utilizar el abono orginico como la 

cáscara de café, el estiércol de  puerco, etcétera. 
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Respecto a la caña de azúcar, en Santa María Lachichina como 

en casi todos los pueblos del Rincón, se dedican al cultivo de la 

caña de azucar de donde se obtienen los siguientes productos: "1) 

Panela, jugo de caña solidificado (azucar no refinada), 2) tepa- 

che, bebida muy apreciada del jugo de caña fermentado, 3) alcohol 

que  alcanza  en ocasiones los 70' o más, 4) aguamiel, jugo de caña 

para preparar dulces  de platano o de  calabaza; 5) hojas tiernas, 

que se utilizan como forraje, las demás pueden servir para 6) 

techumbre en los ranchos, o para 7) envolver panela . . ."  (Tyrtania 
1992: 223). 

El proceso para la producción de la  panela, es un procedi- 

miento en donde una vez cortados y desfoliados los tallos de la 

planta pasan a ser exprimidos por medio de un aparato llamado 

"trapiche", el cual está hecho de madera y es impulsado por una 

yunta de toros; una vez exprimidos los tallos, el jugo de caña se 

pone en unas tinas  de metal de 45 litros aproximadamente cada 

una, se pone a hervir el jugo durante  toda la noche, por lo regu- 

lar es a partir de las 19:OO horas hasta el amanecer, transcurri- 

do el tiempo requerido de cocimiento, el contenido de los casos 

es  vaciado en moldes redondos y después de 30 minutos o una hora 

se solidiftca, es cuando ya está preparada la panela; proceden a 

sacarla de los moldes y la envuelven en hojas de caña, cada en- 

voltura contiene ocho trocitos de  cuatro  cabezas, es decir, cada 
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par es una cabeza, de esta manera cada envoltura representa lo 

que se llama "pancle". La producción de panela es  un procedi- 

miento que lleva aproximadamente de  dos  a tres días con sus 

noches, así como una serie de pasos que deben ser consecutivos y 

de manera ininterrumpida, por lo que se necesita de varias perso- 

nas  por  algunos días; por tal motivo, además de ser un trabajo de 

tipo  familiar, también se requieren de mozos, o se da el trabajo 

por  gozona. La panela es un producto básico  en  la  alimentación 

de los pobladores, por lo que generalmente se produce  para  el 

consumo  familiar, de las 113 familias  de la comunidad, solamente 

31 personas cultivan la caña (ver  tabla, página 33). 
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2.6 Organización del trabajo 

En la comunidad se conservan las tradiciones colectivas de tra- 

bajo,  cuya forma de organización tiene su origen en la época 

prehispánica. Se trata de  dos formas típicas de l a  organización de 

trabajo en  la Sierra: el tequio y la gozona. 

El tequio consiste en la realización de  obras  de beneficio 

comunal, en las que participan todos los ciudadanos  de la comuni- 

dad.  Si un ciudadano por alguna razón no acude al tequio puede 

ser encarcelado o tiene que pagar con  dinero  el día de trabajo 

que no realizó. 

La gozona, también llamada guelaguetza  en  otras comunidades 

del estado de  Oaxaca, representa el espíritu de cooperación de 

los pueblos indígenas y consiste en  la prestación de un servicio 

en beneficio  de un miembro de la comunidad; éste a su vez queda 

obligado a retribuir el mismo u otro  tipo de servicio cuando se 

lo soliciten. Este tipo  de organización se da para cualquier tipo 

de  actividad, por ejemplo, en  colecta de leña, hechura de torti- 

llas, corte de café,  construcción de una casa y otros. La deuda 

adquirida por gozona se hereda, por lo que si el deudor muere o 

no esta en condiciones de cumplir los hijos serán los que tendrán 

que pagar esa deuda. 
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2.7 Organizacion politica 

La organizlación política en la comunidad de Santa María Lachi- 

china implica la protección y servicio a la comunidad, donde todo 

hombre  tiene el deber de prestarse al servicio público cuando se 

le  llame, sin recibir remuneración por ello.  "Las comunidades 

del Rincón, comparten el  mismo criterio de participación basado 

en  la  permanencia  en  el territorio comunal. El acceso a los 

recursos está condicionado por el cumplimiento de obligaciones y 

el  acatamiento  de normas que implica el hecho de permanecer en la 

comunidad. El destierro y la subsiguiente exporpiacibn constitu- 

yen  el  castigo más severo que  el derecho consuetudinario impone a 

los infractores" (Tyrtania 1992: 279). 

De  esta manera, el pueblo de Santa María Lachichina basa su 

organización política en los principios que se podrían calificar 

como "democracia comunitaria". Eligen a sus representantes y 

autoridades en asambleas generales, donde todos los miembros del 

pueblo votan  por quien le toca el turno o por quien les parezca. 

Los candidatos a los puestos no necesitan hablar español,  ni 

saber firmar, ya que sus deberes se limitan a los asuntos inter- 

nos del pueblo; excepto el candidato a secretario, ya que su 

trabajo  consiste  en escribir los documentos que se requieran. 
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Las  asambleas se llevan a  cabo  cada año, y en las mismas  se 

elige el Agente, Suplente de  Agente,  Alcalde,  Suplente de Alcal- 

de, los dos Regidores, los dos  Suplentes de Regidores , los dos 

Secretarios, los cuatro  Topiles y los cinco Policías. Todos los 

cargos que se desempeñan no son  pagados o retribuidos, excepto  el 

de secretario. En esta comunidad los hombres  saliendo  de la es- 

cuela primaria o secundaria tienen que empezar  a  ejercer  cargos, 

aunque aún no hayan cumplido los 18 años. 

El primer cargo  que  obtienen es el de policía. Su papel 

consiste en mantener orden público (recoger la gente  que  que está 

en estado  de ebriedad, en intervenir en  pleitos  y prevenir deli- 

tos). El segundo cargo es el de topil. Los topiles son los mensa- 

jeros que se encargan de ejecutar las órdenes de la autoridad: 

Llaman  a la gente cuando se solicite su presencia en  la agencia, 

avisan  a las familias cuando va a haber tequio o alguna asamblea 

y realizan trabajos de  mantenimiento que necesite el pueblo, 

tales  como la limpieza del camino, mantener limpia la Agencia, 

etcétera. Otro cargo es el de secretario; el secretario  se  encar- 

ga  de escribir los documentos  de la Agencia,  tanto  de  asuntos 

internos del pueblo como aquellos que son enviados a su Municipio 

o a Instituciones localizadas en la ciudad de  Oaxaca. Es por lo 

general el Secretario quien acompaña al Agente  Municipal  a  las 

asambleas  con los "Pueblos Unidos" o a o t r o  tipo  de  eventos  donde 
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se requiera  de  la participación del pueblo, ya que son ellos 

quienes lo representan, este  cargo a diferencia de los demás, 

recibe una gratificación. Se requiere ser Suplente de regidor 

para  pasar a ser Regidor, cargo en el cual se adquieren nuevos 

compromisos y responsabilidades. En la fiesta de la Natividad el 

Regidor tiene que  dar de comer  por tres días a los que van a 

servir en el templo. El siguiente cargo por el que se tiene que 

pasar es el de Alcalde. El Alcalde interviene cuando se presenta 

algún problema  en  el pueblo; por ejemplo, problemas sobre obras 

públicas, riñas, robos, delitos menores, e incluso asesinatos, 

cuando algún problema no se puede resolver en forma interna en la 

comunidad,  se envía el caso al Municipio de San  Juan Yaeé al que 

pertenece Santa María Lachichina como Agencia, y si tampoco ahí se 

puede  resolver  dicho problema, se envía el caso a la Ciudad de 

Oaxaca.  Este  cargo "es muy pesado" y no tiene ninguna retribu- 

cicin. Después de  Alcalde vine el cargo  de Fiscal y posteriormente 

uno  de los cargos  de mayor responsabilidad que  es  el de  Agente 

Municipal. El Agente tiene que estar pendiente de todo lo que 

suceda en el pueblo, puesto que es é1 quien tiene la representa- 

ción del pueblo en  el exterior, de ahí que todas  las decisiones 

que  tome  debe informarlas a la comunidad para tener la aprobacicin 

de la  misma y cuando acude a alguna reunicin o asamblea fuera de 
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la  comunidad,  su deber es informar al pueblo sobre lo tratado en 

la reunión o asamblea. 

2.8 Religión 

La religión que se practica en la comunidad es católica, que 

podríamos calificar de "tradicional". Los residentes no permiten 

la entrada de otra religi6n o "secta". E l l o s  argumentan que  la 

convivencia con otro tipo de religión sería imposible. Se cuenta 

con  la experiencia de otros pueblos, en los que hay conflictos 

religiosos debido a que los protestantes no participan en las 

festividades comunitarias. 

Los cargos religiosos al igual que los políticos no reciben 

ninguna retribucibn por sus servicios y son elegidos por el pue- 

b l o  excepto  el Sacristán que es elegido por las autoridades del 

pueblo. Se eligen tres Sacristanes y durante un  año se encargaran 

de recabar fondos monetarios para el templo. Al terminar su 

cargo  dan un registro del dinero que  se obtuvo con la venta de 

velas,  aceites y otra parafernalia, asimismo los gastos que  se 

realizaron en  el  pago de la luz en las fiestas y otras activida- 

des. Por  otro lado, el ser sacristan es una prueba de fuego, 

porque  cuando se elige a un ciaudadano para cubrir este cargo y 

no lo acepta, quiere decir que no comparte la misma religi6n o 
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tiene  otro  motivo muy fuerte, por lo que  se busca la manera de 

que cumpla con su servicio. 

Además de Sacristan la iglesia cuenta  con  dos personas a las 

que  les nombran Fiscal o encargados del templo. Sus obligaciones 

son abrir las puertas de la iglesia los días domingo, de 4 a 9 de 

la mañana para que la gente pueda orar o visitar el templo, si 

alguien muere los fiscales se encargan de dejar velas junto al 

difunto y rezar  por el durante toda la noche, así mismo todos 

los domingo los fiscales deben  arreglar las flores y barrer la 

iglesia. Por último al termino  de  su cargo, como un agradecimien- 

to por haber cumplido bien su  servicio realizan una fiesta sin 

que el pueblo los obligue. En esta festividad el Fiscal  da de 

comer a todo  el pueblo de  acuerdo a sus posibilidades; es decir, 

quien puede matar un toro o un novillo, lo ofrece. Se toma tepa- 

che, mezcal y caldo en su casa. 

El rezandero es otro cargo en la iglesia y sus obligaciones 

son rezar todos los sábados, domingos y miércoles  por  la madruga- 

da y de 4 a 5 de la mañana. 

Otro  servicio es el Coordinador de  la Iglesia el cual s u r g i ó  

en 1973. Las autoridades eclesiásticas (el cura párroco de Sar, 

Juan Yaeé) le otorgó el cargo a un  ciudadano el cual lo ejerce 

hasta la actualidad. Las obligaciones que realiza son dar el 

aviso  cuando hay misa los  miércoles y sábados;  se encarga de 
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comunicar a la comunidad  cuando hay eventos  religiosos  tales  como 

bodas,  bautizos  y  confirmaciones.  Cuando  hay  fiestas ayuda a los 

fiscales,  sacristanes  y  rezanderos a organizarlas y, en  general 

presta  sus  servicios  cuando  se le requiera. 

2 . 9  Fiestas 

En la  cumunidad se celebran las siguientes  fiestas religiosas: 1) 

la  Fiesta  de Todos Santos; 2) la Fiesta de la Santísima Virgen  de 

la Natividad y, 3) las relativas a la Semana  Santa. En la Fiesta 

de  todos los Santos,  se acostumbra a celebrar nueve días antes 

del 1 de noviembre con rezo de rosarios en el panteón. El  mero 

día 1 de noviembre  se  realiza una misa; así mismo, en todas las 

casas  las señoras hacen tamales  de  pollo  con  mole,  champurrado, 

compran  pan de muerto  y ponen el altar  de los muertos. Entonces 

los fiscales acompañados de los niños a recorrer todas las casas, 

en  donde los reciben con mezcal,  tamales y pan, a los niños se 

les  da  su galleta o su chicle. Por la tarde los fiscales van  al 

panteón a rezar y ahí mismo reparten a los niños todo lo que 

recibieron  en las casas, después van al Templo a  descansar  para 

que  al día siguiente continúen recorriendo  las casa que faltaron 

pues  en  un día no  pueden recorrer todo el pueblo  de casa en  casa. 
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La fiesta de La Santísima Virgen  de la Natividad, patrona 

de la comunidad, es la más importante. Se lleva a cabo del 1 al 8 

de septiembre.  Se prepara con algunos meses de anticipación con 

la cooperación de todo el pueblo, pues cada ciudadano coopera 

aproximadamente con 50 o 60 pesos. La Autoridad organiza a la 

gente para la danza y todo el pueblo 20 días antes  de la fiesta 

prepara tepache de caña. El día 5 de septiembre se comienza a 

matar reses, pues el día 8 se  da  de comer a todo el pueblo y a 

los visitantes. En  la fiesta, además de la danza se realizan 

otras actividades tales como el torneo de basquet bo22 y por 

supuesto no falta el baile. 

La Semana Santa es una de las fiestas que se llevan a cabo 

en la comunidad, y comienza con los llamados vía crucis que  se 

efectúan todos los viernes de cuaresma durante el mes de marzo. 

Los vía crucis se llevan a cabo dentro de la iglesia. Los días 

principales de la Semana Santa son a partir del Domingo de Ramos 

hasta  el Sábado de Gloria. A lo largo de la semana se realizan 

distintos eventos: el domingo se hace una misa por la mañana; el 

lunes  por la tarde  se proyecta una película en la Iglesia; el 

martes y mikrcoles  se utilizan para las confesiones; el jueves 

por  la mañana los niños (hombres) realizan un recorrido por las 

calles principales del pueblo hasta llegar a la Capilla y por la 

tarde  se realiza una misa y en seguida se hace la representación 
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de  La Ultima Cena  de Jesús y se   ve la   durante   toda   la  noche s u  

imagen, a p a r t i r  de l a s  3 de l a  mañana del  día v iernes   se   e fec túa  

de  nuevo un recorrido  alrededor de l a   I g l e s i a  y a l a s  9 de l a  

mañana se i n i c i a  nuevamente una misa y s e   r e p i t e   e l   r e c o r r i d o  de 

l a  v i a  crucis con  todos l o s  ciudadanos  por e l  pueblo   has ta   l l egar  

a l a   C a p i l l a ,  donde s e   r e p r e s e n t a   l a   c r u c i f i x i ó n  y l a  muerte de 

Jesús; f i n a l m e n t e   e l  Sábado de Glor ia  se c e l e b r a   l a   m i s a  de l a  

resurrección  del  Señor. 
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3 LA FAMILIA EN SANTA MARIA LACHICHINA 

3.1 Conceptos clave: "familia", "hogar" y "unidad doméstica"  en 
la literatura antropológica 

Una vez descrita la comunidad de  Santa María Lachichina, su medio 

físico y su organización política y social, nos remitiremos en 

este capítulo  a la definición de  conceptos clave como son "fami- 

lia", "hogar" y "unidad doméstica", para  poder entender el papel 

que juega la  mujer en  la  economía doméstica. 

Las  definiciones  de "familia" y "unidad doméstica" han sido 

discutidas en la literatura antropológica, así M. Sahlins señala 

que existe una identificación de  unidad doméstica con familia. Así 

La unidad doméstica como tal, recibe el  peso  de la produc- 
ción junto  con la determinación y aplicación de la capacidad 
laboral y junto can la determinación del objetivo económico. 
S u s  propias relaciones internas, tal como ocurre entre espo- 
so y esposa, entre padres e hijos, son las relaciones prin- 
cipales de  la producción dentro de la sociedad . . .  La organi- 
zación del trabajo y los términos y producto de su activi- 
dad,  son principalmente decisiones domésticas. Y son deci- 
siones que se toman teniendo en  cuenta primordialmente la 
satisfacción doméstica. La producci6n se encauza según las 
exigencias habituales de la familia. La producci6n es para 
beneficio de los productores (1977:92). 

En este concepto planteado por M. Sahlins  se desprende que 

la "familia" es la base de la  producción de la "unidad  domésti- 

ca". Por tanto, la familia para 61 es en  su mínima expresión  la 

unión de un hombre y una mujer  que serán dos elementos sociales 
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que producirán para su autoabasto y su desarrollo ulterior, por 

lo cual,  la  familia en su interior contiene la división del tra- 

bajo que  predomina  en la sociedad. 

De acuerdo a lo anterior podemos concluir que la "unidad 

doméstica" en  un sistema precapitalista sólo  alcanza a producir 

para su propia subsistencia además de que no existe una acumula- 

ción de excedentes, por consiguiente, no se da  un alto nivel de 

aprovechamiento  de los miembros que componen la unidad doméstica. 

Por otro lado,  Teodor  Shanin (1976) alude a la diferenciación 

entre "agricultor primitivo" y "campesino" Este último no sólo 

produce  para  su subsistencia sino que está sujeto a los dictados 

del Estado, el  mercado y a las variables naturales. Dicho de  otro 

modo,  hay un intercambio comercial con  el  mundo exterior donde  se 

satisfacen las necesidades impuestas por un poder político y 

económico tanto  de la comunidad como de  la sociedad a la que 

pertenece. Así para T. Shanin la  "unidad  doméstica campesina" es 

una  dualidad, unidad de familia y de producción altamente inte- 

grada.  Por lo tanto, la unidad  doméstica opera como una familia 

y, a la vez,  como una empresa en condiciones de producción par- 

cial de mercancías. Asimismo la "unidad  doméstica campesina" 

funciona  como  una pequeña unidad de producción de recursos muy 

limitados, estando sujeta en  gran medida a las pequeñas o grandes 

fuerzas de la naturaleza, del mercado y del Estado. 
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Ahora b ien ,  una vez  expuestos l o s  conceptos  de M. S a h l i n s  y 

T .  Shanin  respecto a l o  que e s   " f a m i l i a "  y "unidad  doméstica", 

retomamos es tos   conceptos   c lave  en  términos  de  Susana  Narotzky 

( 1 9 8 8 )  , ya que e l l a  hace una c l a r a   d i f e r e n c i a c i ó n   e n t r e   " f a m i -  

1 ia"  , "hogar" 

renciación de 

Y "unidad 

conceptos 

domés t i c a "  a l  mismo tiempo , ésta d i f e -  

nos permite u b i c a r  a l a  mujer dentro  de 

las  r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  de l a  unidad  doméstica a l o  largo  de s u  

c i c l o  d e   v i d a ,   e s   d e c i r ,  como madre, h i j a ,   e s p o s a  y nuera. 

La autora  af irma que no e x i s t e  una c l a r a   d i f e r e n c i a c i 6 n  

entre   " fami l ia "  y "hogar" y que ambos conceptos  se  confunden 

dentro  del   termino de "unidad doméstica";  por l o  que, 

. . . "hogar"   se   es tructura  en torno a l a  producción, en u n  
momento en que e s t o s  dos no están separados,en que produc- 
c i ó n  y reproducción  son u n  mismo proceso,  no tanto  porque  se 
t r a t e  de una economía de s u b s i s t e n c i a ,   s i n o  más bien  por  que 
l a  reunión de unas  personas  bajo un mismo techo se r e a l i z a ,  
modif ica  y perpetua en f u n c i 6 n  de l a  explotación directa de 
unos recursos .  E l  f a c t o r  de l o s  r e q u i s i t o s  de fuerza de 
t raba jo   aparecen  como e l  fundamental e n  l a  composición cam- 
biante  del   hogar"  (1988:16-25). 

E s  d e c i r ,   p a r a   l a   a u t o r a   e l   h o g a r   e s  un conjunto de personas 

que viven  bajo un mismo techo y que d e s a r r o l l a n  sus ac t iv idades  

productivas en funci6n de l a  explotación  de   los   recursos   natura-  

l e s .  Estas   personas   pertenecientes  a un hogar no necesariamente 

están  unidos  por l o s  lazos  consanguíneos, ya que  pueden formar 

p a r t e  de éste   por   e l   hecho de s e r  una fuerza de t r a b a j o ,  como por 

e jemplo un s i r v i e n t e ,   l a   e s p o s a  de alguno de l o s  h i j o s  y o t r o s .  
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Por  tanto,  la  fuerza de trabajo  es  el elemento primordial en la 

formación cambiante  del  hogar" (1988). Asimismo, se destaca que 

están organizados  de  acuerdo  a los lazos determinados por la 

producción y  no según las  leyes  naturales  de parentesco  biológi- 

co,  aunque  este último aparezca  como un elemento primordial en 

los hogares. 

Con  respecto  al  concepto  de "familia", éste  está centrado  en 

la reproducción y el parentesco. La familia tiene la  función 

reproductiva, por lo cual hay una separación  en los espacios de 

producción y reproducción y  si aquí se privilegia la  procreación 

entonces,  esto le da  un  significado natural a las funciones que 

se realizan dentro  y  fuera de esta unidad, que se basa  en  el lazo 

consanguíneo. 

La "unidad doméstica" para S. Narotzky es un híbrido de los 

dos  conceptos  anteriores, el de  "hogar" centrado en  la  producción 

y la corresidencia,  y  el de "familia" centrado en  la  reproducción 

y el parentesco. Así, la "unidad doméstica"  es equivalente al de 

hogar  con la única diferencia  de  que la base de la  reproducción 

en  este último son las  fuerzas  productivas y en  el grupo domésti- 

co la base de la  producción descansa en las relaciones famili- 

ares.  De ahí que la unidad dombstica  esta  formada  por  una unidad 

familiar  que tiene que  ver  con  la reproducción  biológica y una 

unidad de producción que viene siendo el hogar en donde se inte- 
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gran  miembros que no están siempre unidos por los lazos consan- 

guíneos, por  tanto, no se puede decir que hay un  patrón Único de 

unidad doméstica, pues ésta puede variar de acuerdo a los miem- 

bros  que la componen y de los intereses de cada una y que  no 

siempre  son intereses comunes. 

Por consiguiente, lo que  hace distinta esta definición de 

unidad doméstica de S. Narotzky con  la  de M. Sahlins y T. Shanin 

es precisamente que ésta unidad no  es natural, sino más bien  como 

argumenta Jesús Contreras (1988: 6), que la aportación que  nos 

hace  la  autora es que la familia no es la m’nima  expresión de la 

unidad doméstica, que la familia puede ser divisible, es  decir, 

esta integrada por papá,  mamá, hijos, etc. con distintas edades y 

sexos y por consiguiente, aunque hay intereses comunes que  hacen 

de la unidad doméstica  una unidad de consumo e incluso de produc- 

ción hay también intereses propios que hacen entrar en  conflicto 

a la unidad doméstica. Por lo tanto, de acuerdo a estos concep- 

tos,  podemos demostrar que la mujer dentro de la unidad doméstica 

tiene diferentes roles;  es decir dentro del hogar puede ser, 

suegra, esposa, nuera o sirvienta que aportan su fuerza de traba- 

jo para la produccicin de la unidad doméstica. Y dentro de la 

familia es madre, hija, hermana u otro tipo de familiar, que 

ayudan a la reproducción de la unidad doméstica. 
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3.2. La familia de Santa María Lachichina 

Recapitulando lo anterior, en  el presente trabajo, el concepto de 

"familia" que utilizaremos es  el  de por Susana Narotzky (1988). 

"La familia está centrada en torno  a la  reproducción y al  paren- 

tesco". Por tanto, la familia tiene la función de reproducción, 

pero se da en ella una  separación  en los espacios de producción y 

reproducción. Ahora bien,  si  en  la  familia se privilegia  la  pro- 

creación, entonces, esto le da un significado natural a las fun- 

ciones que se realizan dentro y fuera de esta unidad. 

La  familia de Santa María Lachichina  es un  componente básico 

de la comunidad  y en torno a ella se dan los principios  de heren- 

cia y residencia. Así, en Santa María Lachichina, la familia está 

compuesta por una o más familias nucleares  cuya cabeza masculina 

impone la virilocalidad patrilineal. Sin embargo, se  encontró que 

hay familias cuya cabeza son mujeres aunque esto  no implica 

cambios fundamentales en l a  virilocalidad de la comunidad, puesto 

que la mayoría de ellas son viudas. Cuando las  mujeres quedan 

solas, adquieren el papel  de ciudadanas, lo que  conlleva a adqui- 

rir compromisos diferentes a las demás mujeres de  la familia. 

Respecto  a este punto, se tratar6 de manera más amplia cuando se 

hable de la unidad doméstica. 
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El lugar  de recidencia típico de la familia es  la casa de 

adobe  compuesta  por  dos o tres cuartos. Cuenta con  un espacio 

para  cocinar,  aunque no todas tienen separado dicho espacio, ya 

que en algunas está dentro del área destinada  a otros usos tales 

como  dormitorio,  comedor y almacén de  cosas.  Pero también obser- 

vamos  que hay casas construidas con otros materiales, tales  como 

el tabicón. Las  casas están habitadas mayoritariamente por fami- 

lias  nucleares  compuestas por el padre, la madre y los hijos.La 

familia  nuclear  conforma  el 62.3% de las familias en Santa María 

Lachichina;  con respecto a  las  familias extensas, se  encontró  el 

22%, las cuales están compuestas por  miembros de dos  a  tres 

generaciones; también,  hay casas habitadas  por un sólo  miembro 

donde  el 11.9% son mujeres y el 3.6% son  hombres. Respecto a la 

residencia,  esta  es  de  tipo neolocal preferentemente, aunque en 

mayor  grado  se da la residencia patrilocal y  en cuanto a la he- 

rencia, esta se da por vía patrilineal  (véase tabla, página 51). 

En Santa María Lachichina la  repartición de la tierra, es  el 

llamado por Soledad Gonzglez (1990:74-75) , "patrón de herencia 

típicamente campesino", es decir, se construye  a partir del tra- 

bajo  que halla realizado cada  uno de los miembros; por tanto, el 

hombre  por  trabajar la tierra, la hereda del padre. Así, en  Santa 

María Lachichina se observó  que todos los hombres heredan la 

tierra y la mujer sólo  en  ciertas situaciones,  como por ejemplo, 
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cuando en l a   f a m i l i a  no hay h i j o s   v a r o n e s ,  cuando  algún p a r i e n t e  

t iene  alguna  propiedad  para  darle y cuando una mujer queda viuda. 

S i n  embargo, l a   t i e r r a   s e   r e p a r t e   e n t r e  l o s  mismos varones de una 

fami l ia  de acuerdoa l a  edad, e s   d e c i r ,   e l   h i j o  mayor heredarri l a  

t i e r r a  más cercana a l a  comunidad y e l  más c h i c o  de l o s  varones 

l e  t o c a r á   l a   t i e r r a  que e s t é  más a l e j a d a  de del  pueblo.  Por l o  

t a n t o ,  l o s  varones  heredan l a   t i e r r a   y a .  que son educados  para 

t r a b a j a r l a  y e s  u n  t raba jo   reconoc ido  como e x c l u s i v o   d e l  hombre, 

aunque t a n t o  l o s  hombres como las  mujeres  reconocen que e l l a s  

trabajan  duro y p a r t i c i p a n  en l a s   a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s ;  no obs- 

t a n t e ,   e s  en e s t e   s e n t i d o  donde Soledad  González  nos dice que l a  

d iv is ión   sexual  del  t raba jo   aparece  como "una construcción  ideo- 

lógica" ,  

. . .  no c o n s i s t e  de l a s   l a b o r e s  que efect ivamente   real iza   cada 
sexo,  o de l a   c a n t i d a d  de  tiempo y es fuerzo  que i n v i e r t e n  en 
e l l a s ,   s i n o  de l a  imagen que se t i e n e  de l o s  que const i tuye  
s e r  hombre o mujer en términos de l  t r a b a j o  que supuestamente 
l e s   e s   i n h e r e n t e  a cada  sexo. Así ,  l a  a g r i c u l t u r a   s e   c o n c i b e  
como traba jo   mazcul ino,  l o  que const i tuye  a j u s t i f i c a r  que 
l a  t i e r r a  vaya a l o s  h i jos   varones  (1990:78). 

La mujer es educada  para t r a b a j a r  en l a   c a s a  y no p a r a   t r a -  

b a j a r   l a   t i e r r a ;  s in  embargo, a d i f e r e n c i a   d e l  hombre, e l l a  no 

puede h e r e d a r   l a   c a s a ,  ya que s e  l e  educa  para l o s  quehaceres 

domésticos  con e l  f i n  de que cuando se   case   sepa  organizar  y 

c o n t r o l a r   l a   c a s a  donde su esposo l a   l l e v a r á ;  además, aunque 
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realiza  actividades agrícolas  no puede heredar la tierra porque 

para la mujer, el fin que conlleva su  condición  es  el de formar 

su  propia familia, es  decir, se casan y se van de la casa pater- 

na. Por lo tanto, la mujer tiene una desventaja para heredar, que 

se da el hecho de ser mujer. 

. . .  aquí en Lachichina, nosotros les damos a nuestros 
hijos  tierras y si nos queda terreno, le damos a nues- 
tras hijas. Al primero que  le damos cafetal es  al hijo 
mayor, este terreno  es el más cerca del pueblo y al más 
chico  se le  da  el más lejos,  pero si todavía tenemos 
terreno y tenemos  hijas, les damos los cafetales que 
están  más lejos, casi llegando al río (comunicación 
personal). 

. . . cuando  un  hijo  se  casa, nosotros  como padres les 
damos  terreno y les ayudamos a construir su casa. Yo 
cuando  se case mi Único hijo le  voy a dar la casa que 
mis padres me dieron a m’, por eso yo ya no vivo ahí, 
también voy a  construir una casa para mi hija la mayor 
y otra para  la menor, aunque hay personas que no tienen 
muchos terrenos y nada más les dan  a sus hijos (comuni- 
cación personal). 
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3.3 Los tipos de familia en estratos 

Una vez establecidos los tipos de familia que hay en la comunidad 

de Santa María Lachichina, en este apartado clasificaremos a las 

familias típicas por cada estrato, para lo cual tomamos como 

parámetros los bienes materiales que posee cada unidad doméstica: 

- tipo de construcción; 

- aparatos eléctricos (TV, radio, licuadora, etcétera) ; 

- tipos de cultivo; 

- propietarios  de algún comercio; 

- animales domésticos. 

Esta clasificación por estratos nos faci litó ubicar algunas 

diferencias  con respecto a los quehaceres domésticos y las acti- 

vidades agrícolas que tienen las mujeres dentro de las unidades 

domésticas. 

Tomamos  como estrato alto a la familia que clasificamos como 

"A", que es la que cuenta con una casa de  adobe, con tres habita- 

ciones grandes, asimismo, tiene molino de nixtamal, tienda, apa- 

ratos eldctricos, como son refrigerador, licuadora, radio, des- 

pulpadora.  Aunque únicamente cultivan café,  éste lo tienen en 

grandes extensiones de tierra y emplean mozos para  el corte. 

También poseen los animales domésticos, como son puercos y 

guajolotes. 
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El estrato social medio que  clasificamos  como "B", está 

representado por la familia que tiene una casa construida con 

adobe y lámina, con  dos habitaciones, una  de las cuales es de 

tabiccin; respecto a los aparatos electricos tienen televisidn, 

videocassetera y grabadora: los cultivos con que cuenta son el 

café para lo cual pagan mozos en la temporada de corte, también 

siembran  frijol y maíz; finalmente, de animales domésticos poseen 

guajolotes. 

El estrato social bajo, que se clasificó con la letra "C", 

es la familia que tiene una casa construida con dos habitaciones 

de adobe y dos habitaciones muy pequeñas de tabicón; el Único 

aparato eléctrico que tienen es una grabadora; carecen de tierras 

para el cultivo, por lo que trabajan como  mozos  (mano  de obra 

asalariada); y tienen únicamente  un caballo. 

Una  vez expuesto lo anterior, en  el siguiente capítulo, nos 

centraremos en el trabajo que realiza la mujer en la  producción 

agrícola cafetalera  y,  su importancia dentro  de la unidad domés- 

tica. 

J 
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4 EL TRABAJO FEMENINO EN LA PRODUCCION AGRICOLA CAFETALERA 

4.1 El café y su proceso de cultivo, beneficio y comercializa- 

c ión 

El café se  dice  que es originario de los bosques tropicales 
de  Africa,  de los 60 especies que pertenecen al  género Cof- 
fea  la más difundida es la Coffea arábica.. . La cual, fue 
introducida en el Rincón a principios de este siglo y encon- 
tró condiciones ideales para su desarrollo. Tomando en cuen- 
ta el sombreado existen tres tipos de cafetales: 1) cafetal- 
hurto,  sin regulación de sombreado, con densidad de siembra 
variable y de rendimiento modesto; 2) cafetal-bosque, esto 
es,  el bosque mesófilo en el que el cafeto se ha introducido 
removiendo el estrato arbustivo y eliminando la sombra dema- 
siado  densa; 3) cafetal con sombra regulada, en el que se ha 
previsto una óptima densidad de siembra y cuyo rendimiento 
es sostenido mediante insumos artificiales". (Tyrtania 
1992: 212-213) 

La implantación de los caftos es el primer proceso que se 

realiza, éste se  da en temporada de lluvia en está región, es 

decir, en los meses  de junio a septiembre y suele ser de dos 

formas: la "primitiva" y la "técnica".  En ambas se comienza 

haciendo cepas  (hoyos)  de O. 3 x O. 3 x O. 3 metros antes de la 

temporada de lluvia y es aquí donde se observa la diferencia que 

hay entre  estas dos prricticas, ya que en  la  "técnica" los hoyos 

tienen una distancia de medio metro de uno a otro y esthn alinea- 

dos; mientras que en la primitiva no  parece haber un orden. 



Acabadas las cepas se coloca en  medio  de ellas una  vara  de 

30 cetímetros de largo aproximadamente y se les pone abono orgá- 

nico o fertilizantes químicos. Al llegar las lluvias se quita 

esta y se coloca la planta del cafeto. 

Pasados tres años si  se plant6 con "técnica" el cafetal co- 

mienza a dar sus frutos, mientras que  de la forma primitiva tarda 

5 años. 

El cafeto florece en mayo, junio y julio; es una planta 
diploide que se autopoliniza, desarrollando luego el fruto O 
botón denominado cerezo en  su fase madura cuando adquiere el 
color  rojo. El retraso de un mes de la época de lluvias es 
suficiente para disminuir la cosecha, lo mismo sucede cuando 
las lluvias de julio son demasiado abundantes. Según 10s 
cafeticultores  de la Sierra estos son los años de  descanso 
para  el café ya que saben por experiencia que en el año 
Siguiente la cosecha va a ser más abundante" (Tyrtania 1992: 
212-213). 

Una vez dados los frutos, antes de realizar el primer corte, 

se lleva a cabo la limpia del terreno en donde lo Único que  se 

requiere como herramienta de trabajo es el machete. Esta tarea 

ayuda a que durante el corte las cerezas de café que caigan se 

puedan encontrar fácilmente y no se pierdan entre la hojarasca. 

En noviembre comienza el primer corte de café, . . ."este se  hace 
exclusivamente a mano y un hombre en una jornada de ocho horas 

puede cortar una arroba (11.5 Kg) de café cerezo" (Tyrtania 1992: 

212-213). 
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En diciembre  se realiza el  segundo corte y el tercero se 

hace en los meses  de  enero y febrero, que son los tres meses más 

importantes  de este proceso y es  cuando  el café comienza a dis- 

tinguirse en dos tipos: el "bola" rojo o amarillo y el negro, que 

es cuando ya esta muy maduro. 

El último corte que  se lleva a cabo es a finales de  marzo y 

a principios de abril, ya para esta etapa el café se cae casi por 

sí solo. 

Terminado  el corte, se  dan  tres etapas las  cuales se conocen 

como el beneficio del café. La primera es fermentación que con- 

siste  en  sumergir el grano  del café en una tina grande con agua 

se deja  durante la noche y por la mañana se lava. La segunda 

etapa  es  el despulpe que consiste en quitar al café la cascara 

que lo cubre. Para esto se utiliza una maquina manual o eléc- 

trica denominada despulpadora; ' I  cuya pieza principal  es un ci- 

lindro  de  metal, hueco y con agujeros, insertado en  un armazón y 

accionado  con una manija o con  motor. El fruto pasa entre el 

cilindro mcivil y la pared del armazcin perdiendo la pulpa que se 

deshace  en pedazos bajo la presión de las piezas" (Tyrtania 1992: 

212-213). Con este instrumento de trabajo se cuenta  en casi todas 

las viviendas de la comunidad. En esta etapa el  café se puede 

clasificar para mejor calidad en dos formas: 1) café "bola"; 2) 

cafk seco o negro. 
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E l  secado que e s   l a   ú l t i m a   e t a p a ,   c o n s i s t e  en extenderlo en 

l o s  p a t i o s  de l a s   c a s a s  o techos  e i n c l u s o  en l a  explanada  de l a  

I g l e s i a  o l a   E s c u e l a   p a r a  que l o s  rayos   del  s o l  l o  sequen.  Este 

proceso  dura de 3 a 5 días. E l  lugar   para   e l   secado  var ía ;   es  

d e c i r ,  s i  s e   t i e n e  un p a t i o  o un techo  amplio de concreto e l  caf6 

s e c a  más rápido y e l  producto  es más h igiénico,   mientras  que s i  s e  

ex t iende  en p e t a t e s   s o b r e   l a   t i e r r a  en c u a l q u i e r   o t r o   l u g a r ,   e l  

secado   es  más l e n t o  y por l o  t a n t o ,  no es  tan  saludable  para e l  

cafk,  puesto que e s  fác i l  que s e   e n s u c i e .  

Los f e r t i l i z a n t e s  que s e   u t i l i z a n   p a r a   a b o n a r   l o s   c a f e t a l e s  

son  de  dos t ipos :   orgánicos  e inorgánicos. S i n  embargo, 

actualmente sólo s e   u t i l i z a n  l o s  orgánicos uno  de e l l o s   e s   l a  

c e n i z a  de l a   c o c i n a  que e s   u t i l i z a d a  como abono, ya que cont iene 

p o t a s i o  y ayuda a e v i t a r   p l a g a s  en la   ra íz .   Pero no debe  usarse 

s o l o  n i  en e x c e s o ;   o t r o   e s   l a  composta que está  hecha a base de 

p l a n t a s   v e r d e s ,   s e c a s ,   e s t i é r c o l ,   c e n i z a ,   t i e r r a ,  pulpa  de ca fé ,  

c a l ,  bagazo de caña y cualquier  otro  residuo  orgánico.  Para  poder 

e l a b o r a r   e s t e  abono s e   e l i g e  u n  s i t i o  que no sea  demasiado 

i n c l i n a d o ,  que sea  un ter reno   f i rme ,   ba jo  en sombra, que no sea  

accidentado,  que sea  cercano a una fuente  de agua, que e s t e   j u n t o  

a l o s  c a f e t a l e s  y que quede protegido de l o s  animales. Una vez 

e l e g i d o   e l   l u g a r  de 2 . 2 5  metros de a l t o  2 metros de ancho y de 2 

metros de largo ,   para   l a   e laborac ión  de l a  compost2 s e   c o l o c a  una 
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e s t a c a  de 2 . 2 5  metros  aproximadamente de a l t o  en e l   c e n t r o ,  

sumiéndola  hasta  quedar a 2 metros de a l t u r a ;  en seguida  se 

c o l o c a  una capa de yerbas y se  rocía con  agua ( 2 4  l i t r o s   p o r  

metro  cuadrado),  después s e  pone una capa   es t ié rco l  de 0 . 2 5  

centímetros.  luego una de pulpa y por  último una capa de c a l  de 2 

centímetros y una de ceniza de 5 centímetros.  Terminado lo ante-  

r i o r ,   s e   r e p i t e   e l  mismo proceso  hasta  que s e  haya  terminado e l  

m a t e r i a l ,   s e   l e   a g r e g a  una capa de 3 centímetros de t i e r r a  sin 

p i e d r a s  y finalmente se cubre  con  hojas  de  plátano o yerba  pica-  

d a .   F i n a l i z a d a   l a  composta s e   q u i t a   l a   e s t a c a   a n t e s  de h a c e r   e l  

r i e g o ,  asegurándose que p e n e t r e   b i e n   e l  agua y enseguida  se 

c o l o c a  de  nuevo. La composta  debe regarse  cada 8 a 1 0  días y 

v o l t e a r s e  de 18 6 20  días,  obteniendo e l  abono en t res   meses .  E l  

e s t i é r c o l  de animal  viene  siendo  otro  abono ya sea  para e l  c u l t i -  

vo  de maíz o de café y e s   r i c o  en nitrcigeno, uno de los   a l imentos  

p r i n c i p a l e s   p a r a   l a   p l a n t a .   E s t e   f e r t i l i z a n t e   s e   u t i l i z a  ya 

podrido o seco,  debido a que puede  "quemar" l a s   p l a n t a s  cuando 

e s t a   f r e s c o .  Y para que e s t o  no suceda  es  conveniente  usarlo 

cuando  apenas  se ha podrido,  puesto que s i  ya t i e n e  tiempo  afue- 

r a ,   e l  s o l  y l a  l l u v i a  hacen que pierda sus nutrientes  (Monterru- 

b i o  Ramírez 1996:2-14). 

Por  ul t imo,   la   comercia l izaci6n  del   café   se  da entre  indíge- 

nas y mest izos .  
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El grano seco  se almacena en casa en espera del comprador. 
Al café pergamino se  le puede quitar  la cutícula  obteniéndose 
así el café oro, por el  cual los comerciantes pagan el mejor 
precio.. . En total, la arroba de café pergamino exige tres 
días de corte, cinco de  beneficio y dos de transporte, 
sumando  todo el trabajo diez jornadas-hombre (Tyrtania 1992: 
217). 

La venta  del café suele ser con dos tipos de comerciantes: 

la primera, es la empresa alemana; la cual compra el  café que no 

ha  sido  tratado  con fertilizantes sino  con abono orgánico.  Paga 

la arroba a $200.00 pesos. La segunda,  son los llamados "coyo- 

tes", que son intermediarios que compran cualquier café, ya sea 

con basura o que se haya tratado con fertilizantes y/o herbeci- 

das. Ellos pagan la arroba a $ 140.00 pesos, aunque el precio no 

es estable y tiende a variar, según las condiciones del mercado. 

El  trabajo familiar se encuentra en  todas las unidades do- 

mésticas de la comunidad y se da a partir  de  lazos consanguíneos. 

Sobre esta forma se hablará más ampliamente  en  el apartado 4.2 

La gozona, es el nombre de un servicio (véase  página 34), 

cuando un miembro de la comunidad presta sus servicios para la 

cosecha o corte del café a otra persona y este último a su vez 

queda obligado a retribuir sus servicios cuando se le solicite. 

Mano  de obra asalariada o mozo,  se da cuando alguna  persona 

de fuera o del mismo pueblo presta sus servicios a cambio de un 

pago  monetario, en  esta comunidad se le pagan $ 25.00 al día y se 

le da de comer. 
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De las 113 unidades domesticas de la comunidad, solamente 3 

no  cuentan  con tierras para  el cultivo de café y se alquilan como 

mozos; por  otra parte, de las 100 unidades domesticas que cuentan 

con  terrenos  de cultivo para  el  café, 99 son propietarios y una 

es  prestada (ver tabla, página 67). 
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4 . 2  División de 1 t r a b a j o  a lo l a rgo  del   proceso 

Para  abordar  este  tema,  tomaremos como base   e l   concepto de  unidad 

doméstica " e l   c u a l  está formada de por una unidad f a m i l i a r  que 

t i e n e  que v e r  con l a  reproducción  biológica y una unidad  de  pro- 

ducc ión  que viene  s iendo e l  hogar en donde se  integran miembros 

que no están siempre unidos  por l o s  lazos  consanguíneos" (Na- 

rotzky 1 9 8 8 :  ) .  Este  concepto  nos  permite comprender la d i v i -  

sicin d e l   t r a b a j o  a l o  largo  del   proceso de c u l t i v o ,   b e n e f i c i o  y 

comercial ización  de  café,   así  como para   ubicar   e l   papel  que juega 

l a  mujer  dentro  de  cada  unidad  doméstica en es te   proceso  de 

producción,  ya que e x i s t e n   s i t u a c i o n e s   d i s t i n t a s   d e l   t r a b a j o  

agr íco la  que vive  cada  mujer. No e s   l a  misma carga de t r a b a j o  

para  una m u j e r  dentro  del   hogar que t i e n e  más h i j o s  que h i j a s ,  

pues l a s   h i j a s   l e  ayudan a l  quehacer  tanto  agrícola como domésti- 

co ,   mientras  que s i  una mujer   t iene  más varones que mujeres s u  

carga  de t r a b a j o   s e r á  mayor en sus   tareas   agr ícolas  que l e  co- 

rresponden y a l  mismo tiempo en e l  quehacer  doméstico, también 

varía e l  hecho  de que una mujer  tenga l a  pos ib i l idad  de pagar 

mozos a una que tenga que a l q u i l a r  su mano ra  co moza. 

Dentro  del   proceso  agrícola de c u l t i v o ,   b e n e f i c i o  y comer- 

c i a l i z a c i ó n   d e l   c a f é ,   l a   d i v i s i ó n   d e l   t r a b a j o   s e  da por  etapa y 

por   l a   d iv is i c in  de sexos .  En e s t a s   t a r e a s   s e   o b s e r v a  que l a s  
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mujeres  no pueden participar en algunas actividades, porque no 

están socialmente aceptadas para efectuarlas, ya que éstas son 

exclusivas  del hombre. 

A continuación, dividiremos en tres bloques las tareas que 

se realizan a lo largo del proceso agrícola basándonos en el 

trabajo  de Laura Aragón Okamura (1983) : 

a)  Las tareas exclusivas del sexo masculino; 

b) Las tareas exclusivas del sexo femenino; 

c)  Las tareas mixtas. 

4.2.1 Proceso de cultivo 

a) La implantacibn es una tarea realizada exclusivamente por el 

hombre,  ya que se cree que es necesaria una fuerza física mayor, 

y por  otra parte, porque los hombres de Santa María Lachichina 

consideran que las mujeres no son capaces de desarrollar la 

destreza  que se requiere para este tipo de labores. En  ksta 

actividad, generalmente participan l o s  varones de la familia, 

aunque tarnbikn se trabaja por gozona o se contratan mozos. 
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b) No existe una tarea exclusiva de la  mujer durante el proceso 

de  cultivo del café, ya que ella no puede participar en los dis- 

tintos períodos del ciclo agrícola en general. 

c) Abono, limpia y corte. El abonar la tierra es  una  tarea mixta, 

aunque la mayor participación es producto de la fuerza de trabajo 

masculina, sobre  todo  cuando  se elabora la composta; en esta 

tarea, mientras los hombres se encargan de abonar la tierra, las 

mujeres recolectan diversos residuos orgánicos (ceniza, cascara 

de café,  etcétera). S ó l o  en  el  caso de mujeres que son jefes de 

familia,  si no tienen hijos varones, ellas mismas tienen que 

realizar todo  el trabajo. Las limpias son una actividad que 

realizan tanto  hombres como mujeres,  ya que sólo  se requiere como 

herramienta de trabajo la mano  del hombre; ésta  labor por lo 

general,  se puede decir que es exclusivamente familiar, aunque en 

ella participan mayoritariamente l o s  hombres. Respecto al corte, 

al igual que el trabajo anterior, también  es  una  tarea mixta, ya 

que únicamente se utiliza la actividad humana: en esta tarea, la 

organizaci6n del trabajo bisicamente es familiar; sin embargo, el 

trabajo  de gozona y la contratacibn de mozos viene siendo tan 

importante como la familiar, puesto que el  caf@  es  el cultivo 

corn-ercial de la regi6n. A un mozo  se  le pagan $25 pesos al día, 

independientemente de su sexo. 
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Durante e l  primer  corte sólo van algunos miembros  de l a  

f a m i l i a   m i e n t r a s  que l o s  demás d e s a r r o l l a n   o t r a s   a c t i v i d a d e s  en 

c a s a ,  de modo que  en e l  segundo l a   f u e r z a  de t r a b a j o  femenina no 

s e  da  en mayor proporción y en e l  t e r c e r   c o r t e  que viene  siendo 

e l  más i m p o r t a n t e ,   l a   p a r t i c i p a c i ó n  de l a  m u j e r   e s   t o t a l ,  es 

d e c i r ,   t a n t o   n i ñ a s  pequeñas, como jhvenes,   adultas y ancianas 

p a r t i c i p a n ;  l o s  hombres  en és te  período t i e n e n  menor p a r t i c i p a -  

c i ó n ,  por l o  que  podría d e c i r s e  que gran  parte de l a   f u e r z a  de  

t raba jo   proviene  de las   mujeres  y los  niños,  por l o  que c a s i  

podríamos l l a m a r l a  una ac t iv idad  exc lus iva  de l a  mujer. 

4 . 2 . 2  B e n e f i c i o  

a )  Despulpe y a c a r r e o .  E l  despulpe  viene  siendo una a c t i v i d a d  de 

hombres;  requiere de mayor tiempo y además de t e d i o s o   e s  muy 

agotador,  por l o  que las   mujeres  p o r  sus  quehaceres  domésticos no 

pueden r e a l i z a r   d i c h a   t a r e a .  E l  acarreo  es tá  dentro  de  ésta 

categoría  ya que e s   n e c e s a r i a  l a  f u e r z a   f í s i c a   d e l  hombre, puesto 

que s e   t r a s l a d a   e l   c a f é  desde  lugares muy a le jados   del   pueblo ,  

aunque aquí intervienen  animales de carga.  L a  par t i c ipac idn  de l a  

m u j e r   e s   l a  de l l e v a r  a beber a l o s  animales.  Tanto  e l  despulpe 

como e l   a c a r r e o  son tareas   mascul inas ,  y scilo en caso de n e c e s i -  



dad  las  mujeres  (cuando  son  cabezas  de  familia)  realizan  esas  tareas. 

b) El secado es la última etapa por  la  que pasa el café, y es una 

tarea mayoritariamente femenina, ya que "...exige una vigilancia 

constante  de la cual se encargan mujeres, niños y ancianos.. . ' I  

(Tyrtania  1992:  217). Esto podría explicarse, por el hecho de 

que  las  mujeres pasan mayor tiempo en casa lo cual permite que 

vigilen el café. Cabe aclarar que esta  tarea la realizan también 

algunos hombres, aunque en menor grado. 

c) La fermentación es una tarea realizada por ambos sexos, puesto 

que se requiere de poco tiempo y m'nima fuerza física. 

4.2.3 Comercializaci6n 

La comercializaci6n viene siendo casi una tarea exclusiva de 

hombres, puesto que  se requiere de un buen manejo del idioma 

español. Los comerciantes son de lugares fuera de la comunidad. 

(Ver tabla hoja 131). La mayoría de la poblacicin masculina habla 

español, al contrario de la femenina, donde encontramos que un 

60% de las mujeres  de 16 a 80 arios s61o habla zapoteco. Por otro 

lado, se requiere de un minimo de  conocimiento matemático para 

realizar la compra-venta y muchas mujeres incluso no tienen nin- 
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gún nivel  educativo.  Sin embargo, só lo  en casos extremos, donde 

las mujeres  son  cabezas de familia y no cuentan con hijos varones 

mayores, ellas  tienen  que realizar dicha actividad. 

Hasta aquí hemos analizado la  división del trabajo por sexos 

en la actividad agrícola cafetalera, a continuaci6n describiremos 

las diferencias  que hay en el trabajo realizado por la  mujer 

dentro  de los tres distintos estratos que tomamos como referen- 

cia. 

En la unidad doméstica tipo "A" encontramos que está confor- 

mada  por 4 miembros,  que  son dos varones y dos mujeres, los cua- 

les realizan las tareas de acuerdo a las edades, la mujer adulta 

só lo  participa en el proceso agrícola durante el segundo y tercer 

corte aproximadamente 6 horas, así como en el secado, ya que el 

jefe de familia contrata gran cantidad de mozos para realizar las 

labores agrícolas. 

En  la  unidad doméstica tipo "B", observamos que está confor- 

mada por 10 miembros,  que son seis hombres y cuatro mujeres,  de 

los cuales  dos varones y una mujer radican en la Ciudad de Méxi- 

co,  por lo que ya no cuentan corno fuerza de trabajo dentro de la 

unidad doméstica. Las tres mujeres que conforman esta familia 

realizan el trabajo de la siguiente manera. 

La madre  durante  todo el corte participa invirtiendo 9 horas 

al día, respecto a la hija mayor, ésta participa en la segunda y 
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tercera etapa del corte que es cuando hay mayor trabajo, la ter- 

cera hija que está en la edad escolar sólo  va de vez en cuando 

por las tardes en las últimas temporadas de café. Con respecto 

al  secado, ésta tarea la realiza la hija mayor. En cuanto al 

abono de la tierra, las dos mujeres mayores  la realizan, ya que 

sólo se trata de recoger los residuos orgánicos que se utilizarán 

para abonar y no requieren de mayor tiempo. 

La unidad doméstica tipo "C" esti conformada de 12 miembros 

de los cuales siete son mujeres y cinco hombres. De las siete 

mujeres, tres ya no forman parte de  la unidad doméstica, y las 

restantes, una de ellas es anciana, la otra adulta más una jóven 

y una bebé. La  mujer anciana no participa en ningún proceso 

agrícola por su avanzada edad, mientras que la mujer adulta y la 

joven participan en el abono, corte y secado. Las dos trabajan a 

diferencia  de las mujeres que integran las unidades domésticas 

"A" y "B", todo el ciclo del corte. Una vez terminado su corte de 

café se alquilan de mozas. Otra diferencia encontrada en esta 

unidad doméstica, es que estas mujeres acarrean el grano de café, 

aunque no en grandes cantidades. 

Expuesto lo anterior, se puede afirmar que existen diferen- 

cias en cuanto a las labores que realizan las mujeres de cada 

estrato de unidad  domdstica. Las que más trabajan en el proceso 

agrícola son ].as mujeres de la unidad tipo "C". 
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Según en  la regla de Chayanov sobre el equilibrio de traba- 

jo-consumo el objetivo de la familia  es satisfacer el consumo de 

sus miembros, de lo que se deduce  que  en los diferentes momentos 

del  ciclo demográfico familiar, se trabajará menos cuanto mayor 

sea  la proporción de trabajadores a consumidores, y más cuanto 

menor sea dicha proporcicin.  En tal caso se supone que los grupos 

familiares se autoabastecen de la fuerza de trabajo, y no em- 

plean jornaleros más que en casos excepcionales.. . "  (Narotzky 

1988: 37). La relacitjn de trabajador-consumidor en la unidad 

doméstica tipo "C" es desproporcionada: existen  tres trabaja- 

dores por seis consumidores. La unidad doméstica que nos sirve 

de  ejemplo  se encuentra en su primera etapa de formacicin. Al 

contrario de esta, la relación trabajador-consumidor en la unidad 

doméstica tipo "A" está equilibrada por lo que la mujer no tiene 

mayor participacitjn en el ciclo agrícola, es decir, hay dos tra- 

bajadores por dos consumidores. Por último,  la  unidad  domCstica 

tipo "B" se encuentra entre las dos unidades anteriores, es de- 

cir,  la relacicin trabajador-consumidor aunque no est5 totalmente 

en equilibrio, tampoco está en desequilibrio, ya que hay cuatro 

trabajadores por tres consumidores. Sin embargo, esto no quiere 

decir que si en la regla trabajador-consumidor hay mis trabajado- 

res que consumidores, e s t o  les permita estar en  un Five1 econtjmi- 

co mejor. MBs bien, esto refleja la cantidad de horas de trabajo 
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que puede i n v e r t i r  cada  persona  de l a  unidad  doméstica; e l   n i v e l  

econcimico t i e n e  que ver con más f a c t o r e s .  La relacicin  consumidor- 

t r a b a j a d o r  nos permit i6   apreciar   a lgunas   di ferencias  que e x i s t e n  

en e l  t iempo  invertido de t r a b a j o  de  cada  mujer en l a s   t a r e a s   d e l  

proceso  agricola  dentro de cada   t ipo  de  unidad  doméstica  de l a s  

c l a s i f i c a d a s  en nuestra  muestra.  
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5 EL TRABAJO FEMENINO DENTRO DE  LA UNIDAD DOMESTICA 

5.1 El trabajo doméstico 

En el capitulo anterior, se observó que  la participación de la 

fuerza del  trabajo femenina durante  el proceso de cultivo, bene- 

ficio y comercialización de café, es  tan importante como la del 

hombre a pesar de que las mujeres  no participan en todas las 

etapas del proceso. Algunas de las tareas  que se realizan en esta 

actividad agrícola no son aceptadas socialmente para que las 

desempeñen las mujeres; sin  embargo,  en casos particulares como 

el quedar  viudas o ser madres solteras y tener hijos pequeños, 

las obliga a desempeñar tareas que no son reconocidas para ellas. 

Cabe  aclarar  que no encontramos una tarea exclusiva de mujeres, 

aunque clasificamos algunas de las mismas  como exclusivamente 

femeninas, lo cual se  debe a que mayoritariamente son mujeres 

quienes las realizan. 

El concepto de trabajo domkstico se  ha manejado en varios 

estudios  de género "como todas aquellas actividades que le son 

asignadas a la mujer al interior de la familia, que tienen como 

finalidad mantener y reproducir a los mienbros de la familia" 

(Aragón 1983: 93). Asimismo, concebimos el trabajo domkstico 

como lo define Aragcin Okamura: 
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Hay que cons iderar   e l   t raba jo   domést i co  como "algo" más que 
l a  mera suma de ac t iv idades   concre tas  que r e a l i z a   l a   m u j e r  a 
l o  l a r g o  de s u  vida en e l   espac io   domést i co .  No b a s t a  con 
s a b e r  que 1 )  e s t e   t r a b a j o   i n t e r v i e n e  en l a  reproducción 
f í s i c a   d e  l o s  miembros  de l a   f a m i l i a  y 2 )  que c r e a  las con- 
d ic iones   necesar ias   para   reponer   l a   fuerza  de t r a b a j o  de 
padres e h i j o s .  Hay que i n s i s t i r  en que  también e s t e   t r a b a -  
j o  3 )  a d i e s t r a  de  manera d i s t i n t a  a l a   f u e r z a  de t r a b a j o  
según s u  sexo y 4 )  que como t raba jo   rea l izado   soc ia lmente  
p o r   l a   m u j e r   t i e n e  u n  s i g n i f i c a d o  muy e s p e c í f i c o   p a r a   e l l a .  
Como no s e   t r a t a  de una producción para e l  mercado, e l  t r a -  
bajo  doméstico no p o s e e   l a s   c a r a c t e r í s t i c a s ,  s i n o  de un 
serv ic io   pr ivado   personal ,  que p r e s e n t a   e l  ama de casa He 
aquí  porqué sus motivaciones no son  de  orden  económico ( t r a -  
b a j a r   p a r a   g a n a r   d i n e r o ) ,  n i  de orden   "profes ional "   ( rea l i -  
z a r  su personalidad en d i c h a   a c t i v i d a d ) ,   s i n o  que HAN DE 
BUSCARSE  INCLUSO FUERA DE DICHO  TRABAJO: p r e s t a r  un s e r v i c i o  
a s u  marido y a sus h i jos ,   ocuparse  de l o s  demás. 

Como puede a p r e c i a r s e ,   e l   t r a b a j o  doméstico no e s  de  orden 

económico, n i  e s  un t r a b a j o  que l a s  haga r e a l i z a r s e   p r o f e s i o n a l -  

mente; s i n  embargo,  son  actividades que siempre  se van a tomar 

como p r i n c i p a l e s  en l a s  comunidades campesinas,  es  por  eso que l a  

a u t o r a   i n s i s t e  en que l a  mujer   se   rea l iza  a través de l a s   a c t i v i -  

dades  del  marido y l o s  h i j o s .  Sin embargo, l a s   a s p i r a c i o n e s  i n d i -  

viduales  de  cada  mujer no son l a s  de r e a l i z a r   e s t a s   t a r e a s ,  pues 

como s e  mencion6 en e l  apartaco de l a  unidad  domés-lica, a pesar  

de que sus m i e b r o s   t i e n e n   i n t e r e s e s  comunes,  también e x i s t e n  

i n t e r e s e s   i n d i v i d u a l e s ,  porque es  una unidad d i v i s i b l e ,   p u e s t o  

que l a  conforman e l  padre ,   l a  rmdre, l o s   h i j o s ,   e t c é t e r a ,  y cada 

quien  t iene  sus propias   aspiraciones .  
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. . . yo no quiero casarme, ni  quiero  tener  hijos,  yo le 
digo a mi mamá  que  ya no se embarace. Yo le  digo a mi 
papá que quiero estudiar, pero é1 no quiere, dice que, 
¿quién le va a ayudar a mi  mamá? (Flores Osorio Celina, 
comunicación personal) . 

5.2 Cantidad de  horas invertidas por las  mujeres en las tareas 

domésticas 

Ua vez que apreciamos las actividades agrícolas  que realizan las 

mujeres, en  éste  capitulo analizaremos el trabajo doméstico  para 

detectar si en éstos quehaceres las mujeres  tienen una participa- 

cicin distinta de acuerdo a cada estrato, como se vi6  en  el pro- 

ceso agrícola, o si  todas realizan de  igual  manera las mismas ta- 

reas. 

Las  mujeres en la familia campesina desempeñan  una serie de 

tareas domésticas  que  son necesarias para  la sobrevivencia y  man- 

tenimiento de la misma; dichas tareas l a s  realizan desde siempre, 

sean hijas, madres, y trabajen o no en  el campo. Sin embargo, la 

forma de organizar el trabajo doméstico de cada familia varía de 

acuerdo al estrato social al  que pertenece, asi como a la  canti- 

dad de miembros que componen la familia. A pesar de estas dife- 

rencias, se pueden clasificar estas actividades como generales 

para  todas las mujeres. La clasificación  que haremos de los 
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quehaceres  domésticos  está  basada en Aragcin Okamura ( 1 9 8 3 :  1 0 5 -  

1 0 6 )  , que hemos encontrado ú t i l  para  nuestro  caso de es tudio .  

Estas act ividades   son las  s i g u i e n t e s .  

A c t i v i d a d e s   d i a r i a s :  

i r  a l  molino:   preparar  nixtamal  la  noche a n t e r i o r  y l l e v a r l o  
a l  molino o comprar l a s   t o r t i l l a s ;  

preparar e l  desayuno y b a s t i m e n t o :   h a c e r   l a s   t o r t i l l a s ,   p r e -  
parar   ca fé  y g u i s a r ;  

s e r v i r  e l  desayuno; 

recoger  y l a v a r  l o s  t r a s t e s ;  

limpiar l a  c o c i n a ;  

hacer  e l  quehacer: tender camas, barrer ,   sacudir  y / o  t r a -  
pear ;  

l a v a r   l a   r o p a ;  

l l e v a r  e l  bastimento;  

p r e p a r a r   l a  comida: c a l e n t a r   t o r t i l l a s ,   g u i s a r ;  

s e r v i r   l a  comida; 

l a v a r  y recoger  l o s  t r a s t e s ;  

l impiar  l a  c o c i n a ;  

preparar l a  merienda; 

s e r v i r   l a   m e r i e n d a ;  

recoger  y l a v a r   l o s   t r a s t e s ;  
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16) cuidado de l o s  hijos: cuidados físicos, dar  de comer, cam- 
biar pañal,  etc. socialización y vigilancia, atención espe- 
cial a enfermos y viejos. 

Actividades no diarias: 

17) ir  al abarrote; 

18) cocer o remendar prendas; 

19) planchar. 

Actividades semanales: 

20) ir al mercado. 

Actividades esporádicas o particulares: 

21) ir por agua; 

22) ir por leña. 

En la comunidad de Santa Maria Lachichina, cuando la  mujer 

no participa en la producción agricola del café, su jornada de 

trabajo doméstico inicia, en la familia tipo "A" a las 5:30 por 

la mañana con la apertura del molino, terminando de atenderlo a 

las 7 6 7:30. Enseguida prepara el desayuno (frijoles en la olla, 

café y tortillas, de vez en cuando varían los frijoles con ejote 

o con  huevos), y proceden a servirlo; una  vez que terminaron de 

desayunar, recoge y lava los trastes, limpia la cocina, tiende 

camas y barre. Respecto al lavado de ropa, tres veces por sema- 

na, el tiempo que le queda en los dos días hábiles restantes, l o s  
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dedica a ir  al jardín de niños, ya que  tiene  un cargo el vocal en 

la organización de Padres de Familia. Posteriormente, realiza la 

preparaci6n de l a  comida (arroz  en caldo, chayote con masa u otro 

tipo  de guisado, frijoles, tortillas y café), sirve la comida; 

después que terminaron de comer recoge los trastes y los lava; va 

por leña, va a comprar lo que requiere a la Conasupo. 

Estas últimas tareas no las realiza diariamente, el tiempo 

que le queda lo invierte en atender su tienda. Más tarde, prepara 

el nixtamal para el día siguiente, y la merienda (tortillas, 

frijoles y a veces tamales) ; sirve la  cena, recoge los trastes y 

los lava. Generalmente termina a las 10 de la noche. Cabe acla- 

rar  que el cuidado de los hijos lo hace en todo moxento mientras 

realiza  sus diferentes tareas diarias, ya que son muy  pequeños. 

En la familia tipo "B" la mujer inicia su  jornada de trabajo 

doméstico a l as  5 de l a  mañana la mami y a l a s  6 de la mañana l a  

hija, la  madre va  al molino para moler el maíz para nixtamal; 

entre las dos preparan el desayuno pues mientras una hace las 

tortillas, la otra está cocinando; lo sirven y al terminar de 

desayunar  recogen los trastes; una los lava mientra.s la otra 

tiende las camas, limpia la  casa y barre. Terminados los queha- 

ceres, mientras una lleva el almuerzo al campo, la otra lava la 

ropa. Esta tarea se realiza cuatro veces a la semana. El tiempo 

que les  queda lo dedican a desgranar el maíz y pelar el frijol. 
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Al mediodia preparan la comida (arroz, ejotes con frijol u otro 

guiso, tortillas y café); sirven la comida, recogen y lavan los 

trastes. Posteriormente van a recoger leña. Esta tarea la reali- 

zan tres veces a la semana. El tiempo  que les queda la hija lo 

dedica  al bordado o a aprender guitarra, mientras que la madre lo 

dedica a remendar la ropa. Después, van a comprar los productos a 

la Conasupo, tarea que realizan entre 6 y 8 de la noche. Al re- 

gresar preparan la merienda (frijoles, tortillas o tamales y 

café), la sirven, recogen los trastes y los lavan. Por regla 

general, terminan hasta las 10 de  la noche. 

En la familia tipo "C" inicia la jornada de trabajo domésti- 

co de la madre a las 5 de la mañana y de  la hija mayor a las 6 de 

la mañana. Entre ambas se reparten las tareas: van al  molino  de 

nixtamal, preparan el desayuno (frijoles, tortillas y café), 13 

sirven y cuando  la familia termino de desayunar, levantan y lavan 

los trastes, limpian la cocina, barren y tienden camas. Poste- 

riormente, mientras el padre se va  al  campo y los niños van a la 

escuela  ellas nuevamente se dividen las tareas: mientras una 

lleva  el almuerzo al campo, la otra prepara la comida para los 

que  se quedan en  casa. Posteriormente, cuando regresaron todos, 

se sirve la comida, se levantan y lavan los trastes y se procede 

a lavar la ropa la cual  es  una tarea de todos los días, mientras 

una de ellas hace ese quehacer, la o t r a  remienda ropa. Como a 
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las 4 de  la tarde van por leña todos, tanto las dos mujeres como 

los niños y lo hacen de tres a cuatro  veces por senana. Poste- 

riormente,  van a la Conasupo a comprar lo que requieren y se 

aprovecha para ir al molino a moler el maíz del nixtamal si no se 

pudo ir  por  la mañana; de regreso preparan la merienda (frijoles, 

tortillas o tamales y café), sirven la cena, recogen los trastes 

y los lavan. Así, la jornada de  trabajo domestico  va terminando a 

las 11 de la noche. 

La única actividad que se realiza semanalmente en todas las 

familias es ir al mercado y en esas ocasiones, algunos hombres 

acompañan a sus mujeres. El mercado se localiza en e l  pueblo 

vecino llamado San Juan Yaeé. 

El cuidado  de los niños (cambiar pañales, darles de comer, 

atenderlos, etcétera), se da en todo  momento, la convivencia con 

ellos y la vigilancia es constante. Los hombres comparten esta 

actividad puesto que conviven y vigilan a los hijos, porque en la 

temporada de caf6 toda la familia va, hasta los bebés son carga- 

dos con rebozo en las espaldas de  las  madres. Hemos visto que en 

las familias donde tienen televisicin (como la que clasificamos 

tipo "B") , mientras las mujeres preparan los alimentos, ven  algún 

el programa que les interesa. 

86 



¿A poco en la  ciudad dejan a l o s  niños l a s  mamás cuando 
van a trabajar?. Nosotros aquí  no.  ¿Qué tal si se  caen o 
les pasa  otra cosa?. Por eso nosotras l a s  de acá no los 
dejamos"  (Osorio L6pez Juana, comunicaci6n personal). 

Como  podemos  darnos cuenta, las tareas relacionadas con l a  prepa- 

racicin y servicio de los alimentos, se repiten tres veces  al día. 

De todas l a s  tareas que se mencionaron (en  total  son 15 las acti- 

vidades que se realizan diariamente, dos se efectúan de  vez en 

cuando;  otras  dos, tres a cuatro veces por semana; una en condi- 

ciones particulares y por Último  una cada semana), de las cuales, 

s ó l o  en  tres participan los hombres (vigilancia  de los hijos, la 

compra de productos y la  recoleccihn de la leña). Estas tareas, 

si las observamos  con atención, tienen que ver con  el desplaza- 

miento  de los hombres hacia un determinado lugar, puesto que son 

ellos  quienes  hablan el español y son ellos quienes manejan  el 

presupuesto familiar. Las tareas restantes son exciusivamente de 

mujeres,  por lo tanto, tienen la mayor responsabilidad dentro de 

la unidad doméstica. 

Por otra parte, en general, durante el período  agricola del 

caf6, todas las mujeres de la comgnidad trabajan al  máximo, es 

decir, realizan tanto las actividades agricolas como las domésti- 

cas,  por  consiguiente,  sus horas de descanso se reducen al m'ni- 

mo. El tiempo promedio que l a s  mujeres de  Santa Maria Lachichina 

trabajan en  el campo es de entre 9 a 10 horas y en  casa de entre 
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8 a 9 horas .  Así,  s i  e l  día comienza  normalmente a las 5 de l a  

mañana, en e s t e  período i n i c i a n   l a s   a c t i v i d a d e s  desde l a s  4 de l a  

mañana y van  terminando a hasta las 11 de l a  noche,  por l o  t a n t o ,  

s u  tiempo  de  descanso  se  reduce de  manera d r á s t i c a .  

En v i r t u d  de l o  a n t e r i o r ,  observamos que la mujer  sigue 

part ic ipando en l a s   a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s  y es   responsable  del  

trabajo  dombstico,   por  tanto,   se  puede hablar  de la doble  jornada 

de t r a b a j o  que l l e v a n ,  aunque esta   doble   jornada no sea  reconoci- 

da por l o s  teciricos de l a  economía, puesto que l a  relacicin que s e  

da  en l a  produccicin agrícola no e s  de t i p o  patrón-empleado,  sino 

más b i e n   e s  una relacicin familiar donde no s e  hacen  cálculos 

matemáticos o en s a l a r i o ,   p o r   t a n t o ,  ". . . se   considera  como una 

extensicin de su  jornada  hacia l a  e s f e r a  de  produccihn,  bajo l a  

misma relacicin de t r a b a j o  que e x i s t e   a l   i n t e r i o r  de l a  fam- 

i l i a . .  . I 1  ( A r a g h  1 9 8 3 :  1 1 1 ) .  

Jornada  de t r a b a j o :  tiempo  del día durante e l  c u a l   e l  
t r a b a j a d o r   l a b o r a  en una empresa o i n s t i t u c i 6 n .  La 
n a t u r a l e z a   s o c i a l  de l a   j o r n a d a  de t raba jo   es   de termi-  
nada p o r   l a s   r e l a c i o n e s  de  produccicin que dominan en l a  
sociedad.  La jornada de t r a b a j o   s e   d i v i d e  en tiempo  de 
t r a b a j o   n e c e s a r i o  y tiempo  de t r a b a j o   a d i c i o n a l .   B a j o  
e l  capi ta l ismo  esta   divis ic in   presenta  u n  carácter   anta-  
gtinico. E l  capitalismo  procura  aumentar e l  tiempo de 
t raba jo   ad ic iona l   para   obtener  mayor plusvalia  (Borizov 
1 9 7 6 :  1 1 8 ) .  

S610 en e l  caso de las   mujeres  que t r a b a j a n  como mozas, s e  

puede hablar   es t r i c tamente  de su doble  jornada de t r a b a j o  en e l  
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sent ido  en que l e  dan l o s  economistas, ya que s u  r e l a c i 6 n   e s  de 

t ipo   pat ronal ,   pues to  que están  recibiendo u n  s a l a r i o  ( $ 2 5 . 0 0  

pesos a l  d ía ) .   Es ta   s i tuac ic in   es   d i ferente  con  respecto a o t r o s  

pueblos ,  ya  que en Santa María Lachichina e l  s a l a r i o  que rec iben 

l o s  mozos e s  i g u a l  a l  que  pagan a las  mujeres  mozas,  mientras que 

en o t r o s   p u e b l o s   e l  pago a l o s  hombres es mayor  que a l a s  muje- 

res .  

S i n  embargo,  éste  es un t r a b a j o  de  doble jornada, que no 

t i e n e  que ver  con e l   s a l a r i o ,   s i n o   c á l c u l a n d o   l a s   h o r a s  de traba-  

j o  de de los hombres, e s   d e c i r ,  los hombres  de l a  comunidad i n i -  

c ian  e l  día a l a s  5 de l a  mañana y terminan  entre  las  1 1  de l a  

noche,  por l o  que  son alrededor de 1 8  horas,  de l a s   c u a l e s  ocupan 

e n t r e  1 0  o 1 1  h o r a s   p a r a   e l   t r a b a j o ,   e s t 6   e s ,   s e  van a l  campo a 

las  8 de l a  mañana y regresan de a las 6 o 7 de l a  noche,  por l o  

t a n t o   t i e n e n  7 u 8 horas que son invertidas  para  descansar,  cu- 

b r i r  sus c a r g o s   r e l i g i o s o s  o p o l í t i c o s ,  platicar con l o s  amigos e 

i n g e r i r  a lcohol ,   e tcétera ,   durante   todo  e l  año. Por l o  a n t e r i o r ,  

se  demuestra que las  mujeres  trabajan 1 8  horas,  9 o 1 0  en e l  

campo y 8 o 9 en las  tereas  domésticas,   por l o  que su descanso se 

reduce  drásticamente,  mientras que los hombres su jornada de 

t r a b a j o   e s   e n t r e  1 0  o 1 1  horas y l a s  r e s t a n t e s  7 o 8 horas son 

ut i l izadas  para  sus  act ividades  personales según cada uno de 

e l l o s   ( v i s e   t a b l a s   h o j a  9 1 ) .  
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Expuesto lo anterior, se puede establecer que las mujeres 

realizan su trabajo para los miembros de la unidad doméstica  y no 

tanto  para sí mismas, sin  que  se les reconozca su doble jornada 

de  trabajo.  Por  otro l.ado, las diferencias existentes en cada 

estrato social sobre el quehacer doméstico, varía en cuanto al 

número de personas que componen la unidad doméstica  y  a la rela- 

cicin de armonia que existe entre sus miembros. Para comprender 

mejor esto, tomamos por analogía la regla  de Chayanov, de la 

relacicin consumidor-trabajador, es decir, a mayor número de muje- 

res trabajadoras y menor .número de miembros consumidores menor 

cargade trabajo doméstico  e inversamente a menor número de muje- 

res trabajadoras y mayor número de  miembros consumidores mayor 

carga de trabajo. Por lo tanto, la  familia que clasificamos como 

tipo "C" tiene  mayor carga de trabajo doméstico  en  comparaci6n 

con  la familia  tipo "B", porque son  dos mujeres trabajadoras por 

7 miembros consumidores, mientras que  la familia "B" la carga de 

trabajo doméstico es menor, ya que son  dos mujeres trabajadoras 

por 5 miembros consumidores. Por su parte  la familia tipo "A" se 

encuentra estre  la familia tipo "C" y la familia tipo "B", es de- 

cir, tiene mayor carga de trabajo en  comparación con la 'IR" por- 

que  es  una  mujer trabajadora por  3 miembros consumidores y menor 

carga de trabajo doméstico  en  comparación con la "C". 
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5.3 Actividades económicas complementarias dentro de la unidad 

doméstica 

Una  vez establecido que la mujer campesina tiene la mayor respon- 

sabilidad  del trabajo doméstico,  también es necesario destacar 

que desarrollan  de una serie de actividades económicas que lla- 

mamos "complementarias" puesto que debido  a que la producción de 

las  tierras en algunos casos no alcanza a cubrir las necesidades 

de la familia. 

Estas actividades les proporcinan valores de  uso  (paga en 

dinero)  y valores de cambio (paga en servicios), es decir, ven- 

diendo tortillas, lavando ropa, haciendo comida, vendiendo carne, 

etcétera, que les ayuda para  la supervivencia y desarrollo de la 

unidad doméstica. Es importante mencionar que no tadas las muje- 

res de la comunidad realizan estas actividades económicas comple- 

mentarias, sino s ó l o  aquellas que desean o necesitan tener un 

ingreso económico extra. 

En la comunidad de Santa María Lachichina econtramos muy 

poca variedad de actividades econcimicas complementarias, puesto 

que casi  no entran al pueblo personas ajenas a é1 y esto no les 

permite vender comida, tortillas o carne siempre. Aunque de  vez 

en cuando puede suceder; por ejemplo, cuando hay reunicin de  auto- 

ridades  de los pueblos colindantes con la comunidad, las mujeres 
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hacen  comida para los visitantes y estos les pagan por  su servi- 

cio. Estas ventas les proporciona dinero o paga  en animales o 

algún otro producto. No se puede hablar  que lo que  las mujeres 

reciben por su venta sea un salario estrictamente dicho, ya que 

no  existe una relación de patrón-trabajador, sino que sólo  les 

proporcionan una ganancia ya sea en moneda u otro servicio que 

ayudan a la supervivencia de la unidad doméstica. 

5.4. Roles sociales al interior  de  la unidad doméstica 

El rol que juega cada miembro  de  la familia depende del sexo y  la 

edad, por tanto, la mujer a lo largo de  su ciclo de vida tiene 

distintos tipos de roles dentro de la unidad doméstica. Así, la 

relación madre-hija es más estrecha entre ellas ya que son del 

mismo  sexo, en  comparación con la relación que existe entre 

padre-hija; la hija se ve reflejada en su madre cuando ella lle- 

gue  al matrimonio. Sigan o no con ese modelo tradicional de 

matrimonio, la madre se refleja en su hija y pretende que su hija 

realize lo que ella de joven no pudo hacer. Por ejemplo, en las 

familias  tipo "B" y "C" encontramos que hay un rechazo a seguir 

el matrimonio tradicional de la comunidad, por parte de las 

hijas: 
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. . . yo quiero estudiar, no quiero  casarme ahorita, yo 
le  digo a mi mamá que no tenga  tantos hijos, le digo 
que  vaya al doctor, pero ella no  quiere.  Mis papás no 
me dejan estudiar, yo  me quiero ir a  estudiar  a México, 
pero  ellos  dicen que mejor mi hermano  que tiene 12 años 
(Flores Osorio Celina, comunicación personal). 

Yo no quiero casarme, quiero estudiar, pero mi papá me 
sacó de la escuela, dice qué para que estudio si no voy 
a  tener ningún cargo en el pueblo,  porque no soy hom- 
bre; además, tampoco me quiero  casar porque mi papá le 
pega a mi mamá cuando llega borracho y a mi me  da gusto 
cuando  uno  de mis hermanos mayores  le pega a é1 porque 
le pega a mi mamá  (López Flores Petrona, comunicación 
personal) 

Por  el contrario, en la familia  tipo "A" observamos que la 

ilusión de  la hija adolescente era seguir  el  mismo patrón de vida 

de  su  madre: 

"Aunque todos dicen que estoy chica, yo ya quería ca- 
sarme  y  tener mi bebé" (Flores Flores Egla, comunica- 
ción personal). 

La confianza en la relaci6n madre-hijo, por el contrario, no 

es tan estrecha como entre padre-hijo, aunque para  la madre el 

hijo varcin representa orgullo, fortaleza y protección. Así, 

cuando el hijo crece y va  introduciéndose al trabajo, la madre se 

siente obligada a servirle y él acepta esta situacicin. Cuando el 

padre no  est6  en la casa, los hijos se sienten responsables por 

el cuidado  de la madre y de las hermanas. Hay un gran respeto de 

todos hacia el hermano, en cuanto que da  su salario  a la familia. 
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En l a   f a m i l i a   t i p o  "A" encontramos que e l  h i j o   e s  q u i e n  va a 

e s t u d i a r  y l a  madre  pone  en e l  sus  esperanzas. 

Yo quiero  que m i  h i j o   e s t u d i e  y trabaje,   por  eso  noso- 
t ros   t raba jamos  duro  para  ayudarlo,  porque yo s e  que va 
a ganar b ien  y me va a comprar c o s a s   ( F l o r e s  Méndez 
Eustolia,   comunicación  personal) .  

En l a   f a m i l i a   t i p o  I'B" l a  madre proyecta  psicológicamente en 

sus h i j o s  e l  b i e n e s t a r ,  s in embargo, d i c e  que e l los   es tando  fuera  

se olvidarán de e l l a .  

Mis h i j o s   t r a b a j a n  y ganan bien,   por   eso  me t r a j e r o n  
e s t e   a p a r a t o  donde s e  ven películas,   pero ya c a s i  no 
vienen,  porque ya no l e s   g u s t a  aquí, a l o  mejor ya n i  
s e  acuerdan de n o s o t r o s   ( F l o r e s   F l o r e s   F e l i c i a n a ,  comu- 
nicacicin  personal) . 

En l a   f a m i l i a   t i p o  "C" encontramos que en l a   r e l a c i ó n  madre- 

h i j o ,   e s  é s t e  e l  mayor o r g u l l o  de l a  madre. 

Yo quiero  que s e  vaya a l;léxico a e s t u d i a r ,  m i  h i j o   e l  
más grande yo quiero  que t r a b a j e  y gane mucho dinero y 
algún día nos l l e v e  a conocer Mixico y Oaxaca (Osorio 
López Juana,  comunicación  personal) . 

En l a   r e l a c i ó n   p a d r e - h i j a   e x i s t e  u n  gran  respeto de l a s  

h i j a s   h a c i a   e l   p a d r e ,  aunque rr,uchas cosas no l e s  agraden  de it1 y 

en muchos c a s o s   e x i s t e  temor y rencor.  Por e l  c o n t r a r i o ,   p a r a   e l  

padre l a   h i j a   r e p r e s e n t a   t e n e r  más cuidados  sobre  la  conducta de 
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ella y só lo  se espera de ella que sea una buena esposa cuando 

contraiga matrimonio. 

En la familia  tipo "A" se encuentra una relación de más 

confianza del padre hacia la hija. 

Quiero que mi hija estudie ahorita ella tiene la beca 
de Solidaridad para que no trabaje en el campo, porque 
a su mecha!, es bien pesado (Flores Martinez Wenseslao, 
comunicación personal). 

En la familia tipo "B1' encontramos una relación de rencor y 

temor de la hija hacia el padre: 

Mi Papá, yo pienso que no me quiere, é1 se gastó mi 
dinero  cuando me dieron la beca de Solidaridad y ¿por 
qué la de  mi hermano no se la  gastó?,  además cuando 
viene borracho siempre nos pega a mi mamá y a mí (López 
Flores Petrona, comunicación personal) . 

En  la familia de  tipo "C" encontramos una relación de incon- 

formidad de la hija hacia el padre: 

Mi  papá me sacó de la escuela, no quiere  que estudie, 
dice que yo  debo ayudar a mi mamá a cuidar a mis herma- 
nos, pero yo no quiero, porque son bien groseros y 61 
nunca les pega cuando me desobedecen (Flores  Osorio 
Celina, comunicación personal). 

En  la  relaci6n padre-hijo, así como en la relación madre- 

hija encontramos que estas son más estrechas en comparación pa- 
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dre-hija; los pequeños varones tienen gran respeto y admiración 

hacia su padre,  aunque el respeto s ó l o  se mantendra de acuerdo  al 

trato  que  de el padre a la madre; mientras que los padres ven en 

el  hijo  mayor  a un sucesor (en caso  de muerte); además, sienten 

un gran orgullo, porque tener un hijo representa para la comuni- 

dad un gran valor. 

En la familia tipo "A" encontramos que el hijo le tiene gran 

respeto a  su padre y de grande quiere ser tan fuerte como  su 

papá, mientras que el padre ve en su hijo un  gran porvenir. 

Mi  hijo tiene que estudiar y saber mucho para que aquí 
en el pueblo lo respeten y ojalá tenga un  buen trabajo 
para que no trabaje en  el  campo (Flores Martinez Wen- 
seslao, comunicación personal). 

En la familia del  tipo "B" la  relación  del hijo mayor con su 

padre es de rencor y desconfianza. 

YO no quiero que mi papá le pegue a mi mamá, por eso 
cuando yo lo veo, nos vamos é1 y yo a los trancazos, 
además pienso que é1 no nos quiere, porque quiere pe- 
garnos  cuando viene borracho (López  Flores Benjamin, 
comunicación personal). 

En la familia  tipo "C" existe una relacicin de respeto y 

orgullo  de  ambos. 

Mi hijo tiene  que estudiar, a ver si algún día se 
compra lo que yo no pude tener, porque mi hijo es bien 
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inteligente y cuando  crezca, é1 tiene  que  tener el 
cargo  de secretario porque le pagan (Flores Bartolo 
Elupterio, comunicación personal) . 
En la relación hermano-hermana, el trato es de respeto de la 

hermana hacia su hermano, por el contrario, el hermano ve a la 

hermana como una sirvienta que  le tiene que obedecer. 

En la familia tipo "A", como  ambos niños son pequeños, el 

hermano  ve en la hermana mayor la protectora al igual que  su 

madre. Su hermana lo tiene que bañar y darle de comer en ausencia 

de  su madre. 

En la familia tipo "B" de igual manera, existe respeto de la 

hermana hacia el hermano, sobre todo porque ella es menor  que él: 

Si  mi hermano me  ve  que estoy platicando aquí y no me 
apuro con la comida, me pega y se enoja conmigo (Lopez 
Flores Petrona, comunicación personal). 

En la familia tipo "C" nos percatamos que también la rela- 

ción es  de respeto de la hermana hacia el hermano, aunque é1 sea 

más pequeño que ella. 

Tengo que llegar a hacer rápido  la comida, porque va a 
llegar y hermano y me va a regsiiar si no está lista y 
me va a acusar con mi Papá (Flores Osorio Celina, cornu- 
nicación personal). 
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Considerando lo anterior, la relación que se da entre los 

integrantes de cada familia, dependerá de la edad y del sexo de 

cada  uno, así como del estrato al que pertenecen. Se destaca que, 

en  general, existe un dominio  del  hombre sobre la mujer en todo 

tipo  de relaciones. Por lo mismo la mujer no tiene ninguna par- 

ticipación en la vida política del  pueblo. 

5.5 Adopción de roles sociales: el género y su aprendizaje 

En la comunidad campesina de Santa María Lachichina cada miembro 

de la familia tiene conductas, comportamientos y actividades 

distintas, según sea su sexo o su edad y el rol que ocupen dentro 

de la misma. Así, todos los miembros  de  cada familia ya conocen 

las  actividades que realizará  un  niño de acuerdo a su sexo y lo 

que  se espera  de é1 a lo largo de  su vida. De un  varón se espera 

que  sea un buen trabajador y  ayude  a los miembros de la casa, 

además de  que sea valiente y conozca a temprana edad el gusto por 

el alcohol. De la mujer  se desea que aprenda bien l o s  quehaceres 

domésticos para que llegue a  ser una buena esposa y una buena 

ama de casa. 

Todos los niños son tratados por sus padres de  la misma 

manera, por tal motivo, las diferencias de  sexo no son muy marca- 

das; es decir, los niños juegan cualquier juego, sea de hombres o 
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de mujeres,  sin  que la comunidad lo catalogue mal. Sin embargo, 

conforme van creciendo se va definiendo su rol sexual. Los niños 

comienza a ir con el  papá al campo y éste les enseña los trabajos 

agrícolas que realizara cuando tengan la capacidad de trabajar. 

También se los lleva a cortar leña. Conforme pasa el tiempo y el 

niño va desarrollándose biológicamente lo mandan a dar  de  comer a 

los caballos o toros después de  salir de la escuela a lugares 

lejanos, a dos o tres horas de camino. Cabe aclarar, que  entre 

estos quehaceres  que realiza, el  niño suele jugar y siempre le 

queda  tiempo para divertirse. A su vez, las niñas ayudan a su 

madre en los quehaceres del hogar como son el barrer, el recoger 

los trastes después de cada comida, etcétera. Conforme van cre- 

ciendo sus quehaceres se van acrecentando. Lavan la ropa de ellas 

y de  sus hermanos más pequeños y de  esta manera le facilitan la 

tarea a su madre. Otra actividad importante que empiezan a reali- 

zar  es  la  de elaboración. La mamá, al hacer las tortillas, le 

enseña a la niña como hacerlo, por lo cual, aproximadamente a los 

12 años las niñas ya saben hacer tortillas por sí solas, también 

aprenden a cocinar los frijoles que vienen siendo tan importantes 

como la tortilla en su dieta alimenticia. 

Cuando un hombre y una mujer entran en 1.a adolescencia ya 

tienen responsabilidades dentro de la familia. La mujer para 

entonces  ya sabe hacer todos los quehaceres domésticos, así corno 
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cuidar a sus hermanos pequeños, por lo cual,  ya está lista para 

casarse. El hombre adolescente por  su  parte,  como  fue educado 

para las labores agrícolas se encarga de arar la tierra para  el 

cultivo de maíz, hacer el roze, así como  el  traer leña, cuidar a 

los animales y, por  otro  lado,  ya está en la edad de realizar los 

cargos políticos dentro de la comunidad. 

En virtud  de lo anterior, podemos señalar que la vocación 

del  hombre  dentro  de la comunidad será realizar el trabajo agrí- 

cola, lo que  le permitirá mantener a su familia cuando se case. 

El otro  aspecto importante es el de  efectuar los cargos políticos 

y públicos del pueblo e ingerir alcohol  con frecuencia. Por su 

parte, la vocación de una mujer será el cuidado  de su casa, su 

esposo y sus hijos. Esto no quiere decir que no haya algunas 

mujeres  que tengan otra perspectiva de vida, como la de estudiar 

y de no casarse a la temprana edad. Una "mujer verdadera" se 

reconoce a travks de la fidelidad a su esposo, el cuidado de los 

hijos y el saber preparar los alimentos. 

De esta  forma, la obediencia hacia el marido siempre es un 

valor claramente definido. En ciertos casos si la mujer no cumple 

con alguno de los requisitos anteriores, puede sufrir maltrato 

físico o violencia moral. 
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. . .  el  me pegó la otra  vez y hasta tiró el refrigerador 
porque cree  que yo ando con muchos hombres y no es 
cierto, se enoja porque yo saludo algunos de hombres de 
aquí del pueblo (Flores Osorio Patricia, comunicación 
personal, comunicación personal). 

5.6 Embarazo y anticoncepción 

En la  comunidad de Santa María Lachichina así como en otras comu- 

nidades pertenecientes al Rincón,  la manera en que se trata el 

embarazo es la siguiente. El embarazo se concibe como la  función 

primordial de la mujer, de tal forma que los hijos son aceptados 

como el resultado natural y deseable de todo matrimonio. Sin 

embargo, entendido y visto así el embarazo, para la mujer el 

hecho  de  que  se encuentre en este estado no la exime de las res- 

ponsabilidades que  tiene dentro de la unidad doméstica.  El emba- 

razo  no  significa  que ya no tendrá que realizar sus quehaceres 

domésticos, así como  sus actividades en el trabajo agrícola, lo 

Único que sucede  es que sólo  los interrumpe por un corto período, 

cuando  se prepara para el parto. La mujer necesita descanso por 

su debilidad física después del parto y el bebd necesita atención 

y cuidados de tiempo completo. Sin embargo, ésta etapa es real- 

mente corta, ya que como  se observo durante la estancia en la 

comunidad, la mujer recién aliviada reanuda las labores domdsti- 

cas y agrícolas e incluso lleva a su hijo recién nacido en su 
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espalda al campo a los pocos días de  dar a luz, aunque tomando 

algunas precauciones, como la de no cargar cosas pesadas. 

Respecto al parto - según Roberto Campos- 

. . .  no sólo  constituye un proceso biológico universal sino 
tambikn se ajusta a ciertas normas socioculturales. Cada 
sociedad tiene sus maneras de  trabajar y organizar la crisis 
biológica del nacimiento, tanto para la  madre  como para el 
hijo, en donde se incluyen las creencias y 'prácticas relati- 
vas a la atención prenatal y posnatal, la atención del par- 
to, dieta, medicinas y hierbas; restricciones del comporta- 
miento, mecanismos de apoyo psicológico y social, y espe- 
cialistas que asisten a los partos (1992: 139). 

Santa María Lachichina es una comunidad con un arraigo  muy 

fuerte en sus costumbres y tradiciones. Es precisamente a partir 

de este arraigo cultural donde las mujeres  durante su embarazo y 

el parto se atienden con la partera tradicional o indígena la 

cual "suele ser una mujer de cierta edad (de 40 años o mayor) y 

goza  de gran respeto por sus conocimientos que abarcan tanto la 

obstetricia como el ritual. Generalmente adquieren sus conoci- 

mientos mediante el aprendizaje con otra partera o por experien- 

cia propia. "Los conocimientos y la  comprensión que poseen forman 

parte de su ambiente sociocultural" (Campos 1992:142), por tal 

motivo, las mujeres encuentran mAs confianza que en los mkdicos 

alópatas, porque las parteras del pueblo forman parte de  sus 

mismas costumbres y tradiciones, por el contrario, los inconve- 

nientes con el  médico de la  clínica, es lo complicado de las 
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indicaciones y el  poco  conocimiento  que tienen los habitantes del 

lenguaje que utiliza el médico. 

Por otro lado, la campaña que ha desarrollado el Sector 

Salud  sobre el control natal, no ha tenido buenos resultados 

dentro  de  esta comunidad, y podemos pensar que esto se  debe  a la 

desconfianza  que existe de los indígenas hacia los médicos y a la 

medicina moderna, así como  al  fuerte arraigo cultural de la comu- 

nidad 

5.7 Enfermedades de la mujer 

Como sabemos para cada grupo  social la enfermedad es concebida en 

forma diferente; esto se  debe  a diversos factores, entre los que 

se destacan las costumbres y la forma en que cada grupo entiende 

la vida, es decir, su cosmovisión. 

Santa María Lachichina es una comunidad en  la que las causas 

de enfermedad tienen que  ver no só lo  con factores biológicos sino 

también con factores sobrenaturales. Así, encontramos que  de las 

enfermedades que padecen las mujeres en  la comunidad, aunque no 

son únicamente ellas quienes las padecen, sí es  en  las mujeres y 

en los niños  en quienes más se manifiestan; esto debido a que a 

veces  se caen, no se cuidan, cargan mucho peso, hacen mucha 

fuerza  y  de ahí vienen ciertas enfermedades, o hay mujeres que 
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en sus relaciones familiares están mal, siempre hay pleitos y la 

comida les hace daño. La gente comenta: "Si alguna persona se 

queda en algún lugar malo, puede enfermarse de susto". La "envi- 

dia" de la gente, según cuentan, es otro factor que puede causar 

enfermedad,  la cual se manifiesta con la "vista pesada". 

A continuación describiremos más ampliamente algunas de las 

principales enfermedades que padecen primordialmente las mujeres 

y los niños. 

a) Tos. Esta enfermedad puede clasificarse según  la  etiología del 

lugar en tos  de frío y de calor; por su presentación en tos de 

pasmo, esta se destaca porque el enfermo tose mucho y suele ser 

una tos seca;  uno  de los síntomas es  que "hierve el  pecho". Esta 

enfermedad se presenta cuando es l a  época de calor, es decir, de 

abril  a mayo. Así como tos crónica por frío.  El tipo de tos se 

puede diagnosticar al tacto del cuerpo, si este se encuentra frío 

o caliente, entonces se puede decir que  tipo  de tos es. Las épo- 

cas  en que se presenta con más frecuencia es en marzo, noviembre 

y diciembre. 

b) Anginas.  Las anginas, es una enfermedad que se clasifica como 

fría o caliente. También se distinguen "anginas por hambre". Para 

el diagnostico se usa  el tacto a nivel del cuello, donde se sien- 
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te el aumento  del tamaño de  las anginas. Los síntomas que presen- 

ta el paciente son: dolor de garganta al  pasar l o s  alimentos y el 

agua, calentura,  tos y, en ocasiones, vómito.  Esta enfermedad se 

puede  repetir cada dos o tres meses. Se presenta con mayor inci- 

dencia en los meses de marzo (por  calor) y, en noviembre y di- 

ciembre  (por frío). 

c) Gripe. La gripe se presenta por calor, por bañarse tarde cuan- 

do el  pecho está caliente, o por permanecer mucho tiempo bajo  el 

rayo  de sol. Esta enfermedad se reconoce por l o s  siguientes sín- 

tomas:  dolor de cabeza, mareo, calentura, falta de  apetito y 

abundante  flujo nasal. Se presenta más en octubre por el cambio 

de clima, así como en la época de frío. 

En cuanto a las enfermedades exclusivas de la mujer se en- 

cuentran las que tienen que ver con  su  aparato reproductivo. La 

matriz está propensa a contraer infecciones especialmente despues 

del  parto o del aborto. En la comunidad de  Santa María Lachichina 

se encontro que el aborto se da con frecuencia, debido al trabajo 

excesivo o algún percance como una caída fuerte; el cargar cosas 

pesadas, etcétera, durante las actividades agrícolas y domesticas 

que realizan. Otros factores que influyen para  que suceda un 

aborto  es el  grado alto de desnutrición,  ademhs  en muchas oca- 

siones  al maltrato físico que reciben las mujeres por parte de 
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sus esposos o por parte del padre y de los hermanos. Ocasional- 

mente suele suceder que después de un aborto se presente la este- 

rilidad permanente, debido a la mala atención que reciben por 

parte de las parteras, esto  es, a que  no cuentan con los instru- 

mentos  necesarios para su auxilio. 

Las  mujeres también sufren de infecciones vaginales, debido 

a la falta de higiene. En ocasiones, cuando una pareja tiene 

relaciones sexuales clandestinas suelen realizarlas en lugares 

insalubres. 
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6 CONCLUSIONES 

Las comunidades  campesinas indígenas que han sobrevivido a lo 

largo  de la historia representan una población que aún sigue 

vigente en nuestros días, a pesar de la  concentración urbana en 

las grandes Ciudades de la República Mexicana; tal es el caso de 

Santa María Lachichina, comunidad que todavía conserva sus tradi- 

ciones  culturales, políticas,  económicas y sociales, donde la 

unidad doméstica representa la base de la producción y en la cual 

la mujer  juega un papel muy importante. 

En este  trabajo consideramos la unidad domésticas como la 

define Narotzky, en cuya definición, la unidad doméstica incluye 

una unidad familiar  que  tiene que ver con la reproducción  bioló- 

gica y una unidad de producción que viene siendo el hogar en el 

que  se integran  miembros  que no estan siempre unidos por lazos 

consanguíneos; por consiguiente, la mujer es explotada en la 

unidad doméstica, independientemente del r o l  que tenga como mujer 

ya  sea  en la familia o en el hogar. Por lo anterior, no se puede 

hablar  de un  patrón  Único de unidad  doméstica, ya que ésta puede 

variar de  acuerdo a los miembros que la componen y a los intere- 

ses particulares de cada integrante de la misma, de ahí que la 

unidad doméstica no siempre es  armónica, sino que puede ser 

conflictiva. 
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Ahora bien, la diferenciación que  hizo Susana Narotzky, de 

hogar, familia y unidad doméstica nos permitió destacar el papel 

que juega la mujer en la econom'a de  Santa Maria Lachichina dentro 

de  la unidad doméstica . 
Así en la familia como parte de la unidad doméstica las 

mujeres  de Santa María Lachichina tienen grandes desventajas en 

comparación con el hombre, una de  ellas es la herencia ya  que 

esta se da por vía patrilineal lo que conlleva a que la mujer no 

pueda heredar las tierras al igual que  el hombre; es decir, a 

l o s  hombres siempre sus padres les heredarán tierras, mientras 

que las mujeres pueden heredar solamente bajo circunstancias 

particulares como son: 1) si en su familia no hay varones, 2) si 

a sus padres le sobran tierras una vez  repartidas a l o s  hermanos 

y 3) si la mujer queda viuda. 

Este patrón de herencia se debe -según  González- a la ideo- 

logía que se tiene de la división sexual  del trabajo, es decir, 

el hombre es educado para trabajar la tierra, por tanto, heredara 

éste bien; en cambio  la  mujer, como no es educada para trabajar 

la tierra no puede heredarla de la misma forma que el hombre. 

Ya que la mujer y el hombre son educados de distinta manera, 

por 10 tanto el "ser hombre" implica saber  trabajar la tierra, 

ingerir alcohol, realizar los cargos politicos y religiosos 10 

mejor posible, comer chile y no tener miedo a nada ni a nadie. En 
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cambio el "ser mujer" implica realizar los queaceres domésticos, 

los cuales  debe de aprender toda mujer en la comunidad para 

llegar a ser una buena esposa y madre. Así una mujer verdadera se 

reconoce en la comunidad a través de la fidelidad a su eSpOSO, 

mientras  que  este  requisito no es condición para  el hombre, 

además  tiene la mujer a su  cargo el cuidado de los hijos y el 

saber preparar los alimentos, así como practicar actividades 

relacionadas con la socialización, más la atención especial a 

enfermos y viejos, de esta  forma, también  la mujer es desvalori- 

zada en las relaciones familiares, es decir, la obediencia al 

marido, padre o hermanos es un valor claramente definido y si en 

algunos casos la mujer no cumple con estos requisitos, puede 

sufrir  maltrato físico o violencia moral. 

Por  tanto,  las  mujeres realizan el trabajo doméstico para 

los miembros  de !-a familia y no tanto para sí mismas, invirtiendo 

de 8 a 9 horas diarias para las tareas domésticas  en temporada 

normal y de 6 a 7 horas en temporada de café. 

Otra de las situaciones que nos demuestra las desventajas de 

ser mujer en  Santa María Lachichina, es la carga de  trabajo 

doméstico que sobrellevan. Por lo que para comprender mejor estos 

sucesos, tomamos por analogía  la formula de Chayanov, donde a 

mayor número de  mujeres trabajadoras y menor número consumidores 

menor carga de trabajo doméstico, e inversamente a menor número 
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de mujeres trabajadoras y mayor número de consumidores mayor 

carga de trabajo doméstico, en virtud de lo cual encontramos que 

en la familia que clasificamos como "A" (estrato alto) la carga 

de trabajo doméstico  es menor en  comparación de la familia tipo 

"C", ya  que la familia "A" esta compuesta por cuatro miembros de 

los cuales, hay dos mujeres trabajadoras por cuatro consumidores; 

mientras  que en  la "C" (estrato  bajo) la carga de  trabajo es 

mayor,  ya  que está  compuest'a por nueve personas de las cuales hay 

dos mujeres trbajadoras por nueve consumidores; así la familia 

tipo "B" (estrato medio)  se encuentra entre al A y la C, debido a 

que la conforman ocho personas de las cuales, dos son mujeres 

trabajadoras por ocho consumidores, por lo tanto, la carga de 

trabajo  es mayor en  comparación con la A y menor en comparación 

con la C. 

Por  otra parte, como la unidad doméstica esta compuesta 

tambikn de una unidad de producción que viene siendo el hogar 

donde al igual que en  la familia la mujer se encuentra en desven- 

taja  con el hombre, ya que siendo el café  el cultivo comercial de 

la regicin, la fuerza de trabajo femenina durante el proceso del 

cultivo, beneficio y comercialización es tan importante como la 

del hombre, a pesar de que ellas no participan en todas l a s  eta- 

pas  de  dicho proceso. 
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para explicar esta situación, clasificamos algunas de las 

tareas  que  se realizan durante las etapas del proceso agrícola 

como exclusivamente femeninas, esto se debió a que mayoritaria- 

mente son mujeres quienes las realizan. Así en el proceso de 

cultivo  se catalaogaron como tareas exclusivas de la mujer las 

siguientes: las limpias y corte, en esta última invierten el 

mayor  tiempo  de trabajo; en el proceso del beneficio encontramos 

que el secado es donde participan mayoritariamente las mujeres al 

igual que en l a  fermentación, aunque esta tarea la realizan ambos 

sexos. 

Por otra parte, en el proceso de comercialización no se  en- 

contró  la  participación de la mujer ya  se  que requiere del buen 

manejo  del idioma español y un  m’nimo de conocimiento aritmético 

para realizar la compra-venta y la  mayoría de las mujeres de la 

comunidad de entre 16 a 80 años solo hablan zapoteco y garn parte 

de la población femenina no tiene educación primaria. Cabe  des- 

tacar que hay mujeres que realizan esta tarea de la comercializa- 

ción pero sólo  en casos en que ellas son cabezas de familia y no 

cuentan con hijos varones que esten en edad para encargarse de 

esta tarea. Esto ~ltimo nos demuestra que cuando las mujeres son 

forzadas por las circunstancias, tienen la capacidad suficiente 

para realizar este tipo de actividades consideradas exclusivamen- 

te masculinas dentro de esta comunidad. 
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Ahora  bien, en  la  relación de producción dentro del hogar, 

las labores que realizan las mujeres  de acuerdo a la muestra de 

familias clasificadas y utilizando la regal de Chayanov sobre el 

equilibrio  de trabajo-consumo, donde se establece que en las 

diferentes  etapas  del  ciclo demográfico familiar se trabajara 

menos cuanto  mayor  sea  la proporción de trbajadores a consumido- 

res, y más cuanto  menor  sea dicha proporción.  Por lo cual, cada 

grupo familiar se autoabastece s ó l o  de la fuerza de trabajo y no 

emplean  jornaleros sólo en casos exepcionales, (Narotzky: 1988). 

En la familia clasificada tipo "C" la relación de trabajador 

consumidor es desproporcionada: existen tres trabajadores por 

seis consumidores. Lo anterior equivale a que la  unidad  domésti- 

ca  tipo "C" se encuentre en su primera etapa de formación; al 

contrario  de Csta, la relacion trabajador-consumidor en la fami- 

lia  tipo "A" está equilibrada por lo que la mujer no tiene mayor 

participación en el  ciclo agrícola, es decir, hay dos trabajado- 

res  por  dos consumidores. Por último, la familia tipo "B" está 

entre estas dos familias, es decir, la relación trabajador-consu- 

midor aunque no está totalmente en equilibrio, tampoco  está tan 

desequilibrada,  ya que hay cuatro trabajadores por tres consumi- 

dores. Sin embargo, esto no quiere decir que si  en l a  regla 

trabajador-consumidor hay miis trabajadores que consumidores, esto 

les permita estar en un nivel economico mejor, más bien, lo que 
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nos refleja  es la cantidad de  horas de trabajo  que puede invertir 

cada persona de la unidad doméstica. El nivel económico tiene  que 

ver con más factores. 

For  todo lo anterior, se demuestra que la mujer tiene una 

doble jornada  de trabajo, ya que realizan tanto las tareas agrí- 

colas  como las tareas domésticas, así el día comienza para las 

mujeres  en tiempo normal a las 5 de la meñana y termina a las 11 

de la noche haciendo un total de 18 horas, mientras que en tempo- 

rada  de cafk inician su trabajo a las 5 de la  mañana y terminan a 

las 11 de la noche, por lo que invierten 18 horas en sus labores; 

de entre 9 a 10 horas en el campo y 8 o 9 horas en la casa,  por 

lo que  se reducen de manera drastica sus horas de descanso y a su 

vez, parte de ese tiempo lo utilizan para remendar ropa. 

Esta  doble jornada de trabajo no es reconocida por los teó- 

ricos de la economía, ya que no se da en la producción  agrícola la 

relación tipo patrón-empleado, sino que se da una relación fami- 

liar, s ó l o  en el caso de que las mujeres que se alquilen como 

mozas se habla de una doble jornada de trbajo. 

Sin embargo las mujeres de Santa María Lachichina si reali- 

zan  una  doble jornada de trabajo y esto se comprobó calculando 

las horas que los hombres utilizan para trabajar, observandose 

que para ellos el día comienza durante todo el año a las 5 de la 

mañana y termina a las 11 de la noche, por lo que es  un total de 
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18 horas, de las cules 10 u 11 horas son invertidas en el campo y 

7 u 8 son invertidas para otras actividades, este tiempo lo ocu- 

pan para ir a platicar con l o s  amigos en donde ingieren alcohol y 

cumplen con sus cargos políticos y religiosos. 

También existen situaciones que obligan a las mujeres a 

buscar por otros medios un ingreso más. Esto se  da a partir de 

las actividades que clasificamos como complementarias, que  son: 

venta de tortillas, lavar  ropa, curar enfermos, etcétera, lo que 

les proporcionan no sólo valores  de cambio (paga en dinero),  sino 

también  valores de uso  (paga en servicios) lo cual representa un 

aporte más a econom'a de la unidad doméstica 

Por lo anterior, las mujeres son doblemente explotadas; es 

decir, tanto en la familia  como en el hogar, -como lo menciona 

Moreno Ramirez-, 

I1 . . . porque relizan tanto los trabajos agrícolas como 
los domésticos, pero tambikn son sobre-explotadas ya 
que, cuando la mujer se agrava en períodos de embarazo 
tiene que rendir como  siempre en el trabajo, o en mejor 
de l o s  casos cuando la mujer es jefe de familia." 

Además su participacibn ha sido desvalorizada, es  decir,  el 

trabajo que realizan no les da el  mismo  estatus  que al hombre. La 

condición del "ser mujer" en la comunidad, lleva a aceptar la 

inferioridad de ellas en el desempeño de actividades políticas. 

Se les induce desde pequeñas a asumir las tareas domésticas, y el 

papel tradicional de  madre y ama de casa. 
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Aunado a lo anterior las mujeres viven durante  el  trabajo 

agrícola la cruda experiencia de la maternidad muchas veces  no 

deseada, o un embarazo de alto riesgo; es decir, el ir al campo 

implica recorrer trayectos que les llevan hasta 2 horas y media 

caminando por brechas y subir y bajar grandes altitudes, caminos 

que en algunos tramos miden 80 centímetros de  ancho,  que se vuel- 

ven lodosos en las épocas de lluvias, lo que implica un alto 

riesgo para las mujeres el trabajar bajo estas condiciones, pues 

las caídas les producen algunas veces lesiones musculares y en 

muchos de los casos si estan enbarazadas suelen sufrir  abortos; 

constantemente estan expuestas a enfermedades que  si bien no son 

exclusivas de las mujeres, algunas veces sí son ellas quienes más 

las padecen, como son: tos, anginas, gripe, infecciones  esto- 

macales etcétera, y enfermedades de la matriz, éstas últimas se 

deben a infecciones después del parto, abortos, falta de higiene, 

falta de nutrición y el desgaste físico producido por las tareas 

agrícolas y domésticas,  además  también se debe en algunos  casos  al 

maltrato físico que reciben por parte del esposo, el padre o los 

hermanos. 

Si la unidad  doméstica est6 integrada por hombres y mujeres 

con distintas edades e intereses personales, existe también un 

interés  común, cada una de estas personas aporta su fuerza de 

trabajo para realizar diferentes tareas que hacen posible la 
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reproducción de la unidad doméstica. Al mismo tiempo, por las 

diferentes actividades que realizan las mujeres, ellas son uno de 

los factores importantes proveedores de ingreso económico  a  la 

unidad  doméstica, en la cual su aportación es sumamente importan- 

te. 

En virtud de lo anterior, consideramos que el hombre no es 

culpable  del todo en esta dominacidn  ideológica hacia la mujer, 

ya  que  ella al igual ha participado a fomentar toda esta tradi- 

ción de la concepción que  se tiene de "ser mujer", puesto que 

siendo ellas  quienes se encargan sobre todo de la educación y 

socialización de  sus  hijos, transmiten a los mismos esta concep- 

ción  ideológica. Habría que  tomar en cuenta para estudios poste- 

riores que ellas mismas no son conscientes del  valor  que tiene su 

trabajo dentro de la unidad doméstica y la comunidad. 
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7 GENEALOGIAS: 

Durante  nuestra  estancia en l a  comunidad de Santa María Lachi-  

c h i n a ,  únicamente  logramos r e a l i z a r  dos  genealogías  completas 

debido a l a   f a l t a  de tiempo  con e l  que contamos y son l a s  que  

u t i l i z a m o s   p a r a   e l   p r e s e n t e   t r a b a j o .  

Los datos  anotados en dichas  genealogías,  nos  demuestran que 

l a  mitad de l a s   f a m i l i a s   r e g i s t r a d a s  no residen en Santa María 

Lachichina y que l a  mayoría de migrantes   sa le  en busca de t r a b a j o  

con e l  f i n  de t e n e r  una mejor  vida económicamente  hablando,  así 

como mejores  opciones de escuela   para  sus h i j o s .  

Los lugares  donde reciden los migrantes  son: en primer l u -  

g a r ,   l a  Ciudad de Mexico y ,  en segundo l u g a r ,   l a  Ciudad de Oaxa- 

ca. Por l o  general  l o s  migrantes son  personas  jóvenes  entre l o s  

1 5  y 3 0  años, de l o s  c u a l e s ,  una gran  parte de e l l o s  son mujeres. 

También se  observa que exis ten  mujeres  que actualmente  son 

j e f e s  d e  f a m i l i a ,  ya sea  porque son viudas o madres s o l t e r a s .  
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9 PERSONAS QUE PROPORCIONARON  INFORMACION 

Nombre Edad Ocupación 

1 Ballanes López L u i s  Antonio. 29 Médico de San Juan 
Yaee. 

2 Flores   Bartolo  Elupter io  4 2  Campesino 

3 Flores  Flores  Egla 1 6  Ama de  casa.  

4 Flores   Flores   Fel ic iana 4 7  Ama de  casa 

5 Flores   Flores   Sara  37 Ama de  casa 

6 Flores  Martinez  Wenseslao 67  Campesino. 

7 Flores Méndez Eus to l i a  42  Ama de casa.  

8 Flores  Osorio  Celina 

9 Flores   Osorio  Edi lber ta  

1 0  F lores  Osorio Elfego 

11 López Flores Benjamin 

1 2  López Flores  Petrona 

45 

11 

20 

15 

149 

1 7  Ayuda a l a s   l a b o r e s  
d e l  campo y de s u  
casa .  

Ama de  casa.  

Estudiante .  

Campesino. 

Ayuda a l a s   l a b o r e s  
d e l  campo y de s u  
casa. 



13 López  López B a s i l i o  Amador 35 

1 4  López  Méndez V i r g i l i o  1 6  

15 López Osorio Noé 32 

1 6  López Osorio  Rafael 55 

1 7  Méndez  López  Damian 

18  Orosco  Herrera  Fulvia 

23 

33  

1 9  Osorio López Juana 4 0  

Profesor  de  primaria 
(San  Juan  Yaee) . 

Topil .  

Campesino. 

Coordinador  de l a  
I g l e s i a .  

Topil  

Profesora  de Prima- 
r ia  (San  Juan Yaee) 

Ama de  casa 
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