
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA " 

Unidad Iztapalapa 
D i v i s i ó n  de C i e n c i a s   S o c i a l e s  y Humanidades 

Departamento de Antropología 
Carrera de L i c e n c i a t u r a  en Antropología  Social  

Area de Concentración  Rural 

0'8 3 35 4 
/' 

/ 
E l  papel de l a  mujer en l a   a g r i c u l t u r a  

de El B a j í o  

(La  organización  famil iar  y e l  papel de l a  mujer en l o s  s is temas 
a g r í c o l a s  de V a l l e  de Santiago,   Guanajuato:  u n  estudio  comparatí  

vo de t res  comunidades). 
- 

Comité de Inves t igac ión  .Opción  terminal   (Tesis )  que 

D i r e c t o r :  Juan Vicente  Palerm present a Ana k r g o l i s  F i r s t  
Asesores :  I n g r i d  Rosemblueth p a r a   a c r e d i t a r   l a s   m a t e r i a s  

Mar ie l le  P . L .  Mart inez  " Invest igación de Campo" y 

"Seminario de I n v e s t i g a c i ó n "  

y o b t e n e r   e l  t i t u l o  de Licen 
ciado  en  Antropología  Social  

M é x i c o ,  D.F . ,  1982.  



r. 
3 

L 

INDICE TEMATICO 

I .  Ubicac ión  de l a   i n v e s t i g a c i ó n  -------.--------------- i 

1II.Rancho Nuevo de San  Andrés ........................ 93 

93 

94 

I .Ub icac ión  y carac ter í s t . i cas   genera les  ----------- 94 
2 .Antecedentes   h is tór icos :  el r e p a r t o   e j i d a l  ------ 102 
3.Sistemas  agr ícolas  y act iv idades   product ivas  ----I 07 

Int-roducciÓn ....................................... 
A .  Descr ipc ión  general  ............................. 



. .  



-. . 

P R O L O G 0  



I 

PROLOG0 
e .  

La t e m á t i c a  de  e s t e   t r a b a j o  s u r g i ó  de l a  oportunidad de  - 
co laborar  con e l  Maestro  Juan  Vicente  Palerm en e l   p r o y e c t o  d e  

i n v e s t i g a c i ó n   " A g r i c u l t u r a  y Sociedad en e l  B a j í o "  (I ) .  

Los m a t e r i a l e s  que se presentan  fueron  obtenidos  durante 

dos  periodos d e  t r a b a j o  de campo en e l  municipio de  Valle de San 

t i a g o ,  Gto. : el primero  de t r e s  meses  durante e l  verano d e  1978 

en Magdalena de Araceo,  y e l  segundo,   durante   los   s ie te  meses - 
correspondientes  a noviembre y diciembre d e  1979 y enero a mayo 

de 1 9 8 0 ,  en l o s  e j i d o s  d e  E l  Pitahayo y Rancho Nuevo d e  San -- 
Andrés. 

La t e m á t i c a   c e n t r a l  de n u e s t r a   i n v e s t i g a c i ó n   e s  el e s t u d i o  

de l  papel de l a  mujer en l a  unidad  doméstica de producción cam- 
p e s i n a ,  en t r e s  comunidades d e l  Ba j ío   ub icadas  en d i s t i n t o s  con 
t e x t o s   e c o l ó g i c o s  y product ivos  . 

E l  problema,de   inves t igac ión   surg id  a r a í z  de u h  primer - 
t r a b a j o  d e  campo en l a  comunidad  de  Magdalena  de Araceo, en don 
de se encontró  que l a s  mujeres t e n í a n  u n  papel  fundamental en - 
l a  producción  agr ícola   debido a l  a l t o   p o r c e n t a j e  de  hombres que 
migraban  temporalmente a l o s  Estados  Unidos  (en  busca: de a a b a -  
j o  a s a l a r i a d o )  y abandonaban l a   a c t i v i d a d   a g r í c o l a .  En e s t e  p r i  

mer t r a b a j o   ( M a r g o l i s , 1 9 7 9 )  se observó que e l  context .0   ecológi-  
c o   i n c i d í a  de manera  importante en l a   o r g a n i z a c i ó n   f a m i l i a r   p a r a  
l a  producc ión ,   as í  como también en e l  papel desempeñado  por l a  

mujer.  Es d e c i r ,   f r e n t e  a una s i t u a c i ó n   e c o l ó g i c a   d e s f a v o r a b l e  

para l a  p r o d u c c i ó n   a g r i c o l a . ( f u e r t e s   d e s n i v e l e s ,   s u e l o s  poco - 

- 

. S -  - 

( 1 )  Con e l  apoyo i n s t i t u c i o n a l   d e l   C e n t r o  de I n v e s t i g a c i o n e s  - 
Superiores  d e l  Inst i tuto   Nacional   'de   Antropología  e H i s t o r i a  - 
(CIS-INAH) y e l  Departamento .de Antropología   Socia l  de  l a  U.A.M. - Iz tapalapa .  
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f é r t i l e s  y pedregosos) las  unidades  domésticas  respondía;  con  una 

organ izac ión   espec í f i ca :  los hombres d e b í a n   s a l i r  a lugares   d i s -  

tantes  en  busca de un  sa lar io   (debido a l a  ca renc ia  de mercados 

de t rabajo   loca les)   mientras   las   mujeres   se   responsabi l i zaban - 
por l a  producción de subs i s tenc ias .   E s ta   s i tuac ión   as ignaba  un - 
papel  fundamental a l a  mujer  debido a que,  con l a  producc ión   agr í  - 
c o l a ,   c o n t r i b u í a  enormemente a l a  reproducción de una  fuerza de 

t r a b a j o   b a r a t a   p a r a   e l   s e c t o r   c a p i t a l i s t a   ( M e i l l a s s o u x , l 9 7 7 ) .  

De este   pr imer   estud io   (ver   cap i tu lo   cuarto)   surg ieron -- 
algunas  preguntas y p r o b l e m a s ,   e n t r e   e l l o s ,   e l  más importante - 
cons i s te   en   desc i f ra r   cúa l   e s   e l   pape l  de l a  mujer  en l a s  socie-  

dades  agrarias  en  términos de lo que es l a  reproducción.  Un segun - 
do problema  constituye e l   r i e s g o  de genera l i zar   acerca  de l a  mu- 

jer  campesina  desde l a   Ó p t i c a   p a r t i c u l a r  de Magdalena.  Con e l   f i n  

de poder  general izar - buscando  semejanzas y d i f e r e n c i a s  - respec - 
t o  a l a  problemática de l a  mu jer,   consideramos  conveniente  exten - 
der   nuestra   invest igac ión  a dos  comunidades más en l a  misma re  - 
gión,   mishas que fueron  seleccionadas  en  base a sus   d i fe renc ias  

h istór icas,   soc ioeconómicas y productivas  con  respecto a Magdale - 
na (y  e n t r e   s i ) .  De acuerdo a es to ,   f ue   necesar io   e s tab lece r   l o s  

l i m i t e s  :de l a  i nves t igac ión  de acuerdo a dos  factores:  

a)  E l  tiempo:  se  hace  un  estudi.0  sincrónico de los   procesos - 
soc ia les ’  y económicos que t ienen   lugar   en  un momento dado (el - 
presente)  en  cada  comunidad.  Dada l a  heterogeneidad  ex is tente ,  - 
consideramos que este   corte   tempora l   resu l ta  de g r a n   u t i l i d a d  - 
para e l   a n 6 l i s i s   c o m p a r a t i v o .  

-F, 

b )  E l  e,spacio: se a n a l i z a n   t r e s  comunidades  ubicadas  en - 
contextos  product ivos y ecolo’gicos  totalmente  diferentes,   pese a 

encontrarse  en un rad io  no mayor de 25 kms..  Esta se lecc ión   repre  

senta  una gama de l a  reg ión  - e l   m u n i c i p i o  de V a l l e  de Santiago- 

- y t i e n e  como ob je t ivo   poder   des tacar   l as   s imi l i tudes  y d i f e r e n  

c i a s  que mantienen  las  mujeres y las  unidades  domésticas de cada 

- 

- 
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comunidad.  Consideramos de antemano que e s t e   t i p o  de est-Üdio nos  
permit i rá   obtener  una v i s i ó n  más amplia  del  problema de l a  mujer 
en l a  reproducción  campesina. 

Q u i s i e r a   a g r a d e c e r  a todas   l as   personas  que h i c i e r o n  p o s i -  

b l e   e s t a   i n v e s t i g a c i ó n .  A Juan Vicente  Palerm s u  v a l i o s a   d i r e c  - 
ción y c o n s e j o .  A Ingrid  Rosemblueth sus preciados  comentarios y 

a s e s o r í a .  A Mariel le   Martinez s u  in igualab le   co laborac ión  y apo- 
y o ,  A l a s   f a m i l i a s  y mujeres de Magdalena,  Rancho Nuevo y Pi tahayo,  

sin cuya hospi ta l idad  y p a c i e n c i a  no hubiera s i d o  p o s i b l e   e s t e  - 
e s t u d i o .  



I N T R O D U C C I O N  



IV 

INTRODUCCION 

l .  Planteamiento  del  problema. 

A p a r t i r  de l a  década  pasada, e l  tema de l a  mujer comenzó 

a cobrar   gran  interés  por   parte  de l o s   c i e n t í f i c o s   s o c i a l e s .  No 

obstante ,  a pesar de los   mú l t ip les   congresos  que se  han  organi- 

zado y de l o s   v a r i o s   e s t u d i o s  y a r t í c u l o s  que se  han  publicado, 

e l  tema  aún ha  sido  poco  abordado y nuestros  conocimientos  acer 

ca   de l   pape l  de l a  mujer  campesina  en  torno a l a  producción y 

reproducción  en  las   soc iedades  agrar ias,   cont inúan  s iendo  esca-  

sos.  

- 

En l a   l i t e r a t u r a   a n t r o p o l ó g i c a  hay  algunos  estudios que - 
i n tentan   ub icar  a l a  mujer  en  los  procesos de cambio soc iocu l tu  

r a l  (2)  ; también  encontramos  monografías de gran  r iqueza  des - 
c r i p t i v a   e n   l a s  que se  destaca e l  papel  de l a  mujer   en   las   soc ie  

dades  pr imit ivas (i.e. Mal inowski ,  1971 y 1977).  Sin  embargo, - 
todos  estos  estudios  se  encuentran de algún modo d ispersos  y - 
carentes de elementos  teóricos  elaborados  especif icamente  para 

- 
.$ 

t r a t a r  a l a  mujer como una   ca tegor í a   ana l í t i ca .  

Desde el s i g l o   p a s a d o ,   l a   l i t e r a t u r a   a n t r o p o l 6 g i c a   s e  h a  

caracter izado  por  su fuerte   tendencia   "androcentr ista"   consj  

derar a l  hombre como e l  importante  en  todos  los   procesos  cul tu-  

r a l e s  y a l a  mujer  sólo de  manera  secundaria (Kay M a r t i n  y -- 
Voorhies,   1979:140).  La l í n e a   a n d r o c e n t r i s t a  que ha  mantenido - 
l a  Antropología   ha dado como Fesultado  una  nula  elaboración  teÓ 

r i c a  y metodológica  con  respecto  a l   estudio  del   papel  de l a  -- 

2 )  E n t r e   e l l o s  sa encuent ran   l a s   t eo r í as   evo luc ion i s tas  de Mor 
han,  Lubbock, Mac Lennan,  Bachofen.  Todos e l l o s ,   e x c e p t o  Bacho: 
fen   a t r ibuyen a l a  mujer  un  papel de desventaja  y subordinación 
a l  hombre en todas   l a s   e tapas  de l a  evo luc ión   cu l tu ra l .   Bacho fen ,  
en  cambio,  p.lantea l a  p o s i b l e   e x i s t e n c i a  de  una  etapa  matriarcal  
y atr ibuye  a l a  mujer l a   i n v e n c i ó n  de l a   a g r i c u l t u r a   d u r a n t e  - 
esa   e tapa   evo lu t iva .  



mujer en las   soc iedades  de economía a g r í c o l a .  En nuestra  o p i n i ó n ,  
consideramos que e l  hecho u n i v e r s a l  de que l a  mujer  ocupe  fren- 

t e   a l  hombre una posic ión de subordinación  (Martin y Voorhies ,  
1979; Rosaldo y Lamphere, 1974) - cualesquiera  que s e a n   l a s  so- 
ciedades  en cuest ión - no j u s t i f i c a  de ninguna  manera e l   s e r  - 
t r a t a d a  por l a  Antropología y los inves t igadores  como u n  elemen 
t o  a jeno  a t o d o  p r o c e s o   s o c i a l ,  p u e s  e s t o   s i g n i f i c a   o l v i d a r   a l  
5 0  % de la   población que i n t e r v i e n e  - de una manera e s p e c i a l ,  - 
d i s t i n t a  a l a   d e l  hombre - en los  procesos  socioeconómicos y - 
cul tura l ' es   (Rosa ldo ,  1974). 

" 

- 

De l a   b i b l i o g r a f í a   r e c i e n t e ,  que i n t e n t a   u b i c a r  a l a  mujer 

en l o s  procesos  socioeconómicos  en  las   sociedades de economía - 
a g r a r i a ,  podemos c i t a r   l o s   t r a b a j o s  de Ester  Boserup ( 1 9 7 0 )  y 

de M .  Kay Martin y Barbara V o o r h i e s  (1979). 

Ester   Boserup,   basada  en  amplios   mater ia les   es tadjs t icos  

de A s i a ,   A f r i c a  y América Lat ina ,   hace  u n  andl is is   comparat ivo 

de la   par t i c ipac ión   femenina  en l a   f u e r z a  de t r a b a j o  de e s o s  - 
países   subdesarrol lados  y sugiere  que l a  d i v i s i ó n  d e l   t r a b a j o  - 
e n t r e   s e x o s ,  en l o s  d i s t i n t o s  s i s t e m a s   a g r í c o l a s ,   e s t á   r e l a c i o n a  
da con l a  densidad de población, :  e l  t i p o  de c u l t i v o  y l a   t e c n o -  
l o g í a  empleada  para su exp1otaci:Ón. En r e l a c i ó n  a l a  d i v i s i ó n  - 
s e x u a l   d e l   t r a b a j o ,   l a   p o s i c i ó n  :de -mujer en l a s   d i f e r e n t e s  - 
soc iedades   agrar ias  puede CaractIerizarse a p a r t i r  de-1 t i p o  de 
a g r i c u l t u r a  "~ que s e   p r a c t i c a :  en , l a s   r e g i o n e s  donde predomina ¡a 
agr icu l tura"  de roza y barbecho, l a  mayor p a r t e   d e l   t r a b a j o   a g r í  
c o l a  lo r e a l i z a   l a   m u j e r  y por lo t a n t o ,   é s t a  s o l o  t i e n e  u n  -- 
l imitado  derecho a ser  mantenida  por e l   e s p o s o ,   t i e n e  mayor l i-  

bertad de movimiento y mayor independencia  económica.  Por e l  - 
c o n t r a r i o ,  en l a s  sociedades donde l a  a g r i c u l t u r a  se basa en e l  
arado y e l   c u l t i v o  f i j o  de l a   t i e r r a ,   l a s   m u j e r e s   r e a l i z a n  menos 
a c t i v i d a d e s  que l o s  hombres,  siendo su posición  económica  depen 
d i e n t e  de l o s  ingresos   del   esposo y def in iéndose ,  normat i v a  o 

. 

- 

-Y 
" 

- ." 

- 

- 
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.. 
legalmente,  l a   o b l i g a c i ó n  de és te  de mantener a su  esposa e h i j o s  

(Boserup,1370:27). 

Boserup  ubica l a   t r a n s i c i ó n  de  un s i s tema  agr í co la  de roza  

a uno de arado  en e l  momento en que  un  incremento  demográfico i m  

p o s i b i l i t a   l a   p r á c t i c a  de una  agr icultura  extensiva  (de  per iodos 

prolongados de barbecho).  En e l  período de t r a n s i c i ó n  a un s i s t e  

ma a g r í c o l a  más moderno (e i n t e n s i v o )   l o s  hombres pasan a p a r t i -  

c i p a r   e n   l a   a g r i c u l t u r a  como pr inc ipales   productores,   encargándo 

se   de l  manejo de l a  nueva  tecnología  y relegando  en las   mujeres  

l a s   a c t i v i d a d e s  menos product ivas .   La   apar i c ión  de una  cu l tura  - 
ex t ran je ra   sue le   t ener   g ran   i n f l uenc ia   en   l a   a l t e rac ión  de l a  - 
d i v i s i ó n   s e x u a l   d e l   t r a b a j o  a l  i n t r o d u c i r  nuevas t é c n i c a s  de c u l  

t i v o  y enseñar  su  uso  exclusivamente a l o s  hombres. La   in t roduc-  

c i ó n  de un  cambio  en l os   s i s temas   ag r í co las ,  donde e l   p r i n c i p a l  

equipo  es  manejado  por  hombres,  entraña  un  cambio  considerable - 
en l a   d i v i s i ó n   s e x u a l   d e l   t r a b a j o  y por ende , en l a   p r o d u c t i v i  - 
dad.  Mientras la   p roduct iv idad   de l   t raba jo   mascu l ino   aumenta ,   l a\  

femenina  queda e s t á t i c a  e incluso  disminuye.  

- 

- 

- 

- 

. I  . 

El planteamiento de M a r t i n  y Voorhies no d i f i e r e  mucho d e l  

de Boserup. Las autoras toman como f u e n t e   l a s   e s t a d í s t i c a s   d e l  - 
At las   e tnográ f i co  de  Murdock y su  muestra  abarca  un  gran número 

de soc iedades   reco lectoras ,   hort icu l toras   (de   azada) ,   agr íco las-  
.- 

(de  arado) y de pastoreo.  La h i p ó t e s i s   c e n t r a l  de estas   autoras  

se   re f ie re  a  que e l   t i p o  de producción  económica  inf luye  determi 

nantemente  sobre l a s   r e l a c i o n e s   p o l i t i c o s  y s o c i a l e s   e n   l a s  que 

se   inc luyen  los   d iversos   papeles  que adquieren ambos sexos.  Pese 

a e x i s t i r   c o n s t a n t e s   b i o l ó g i c a s  que favorecen l a  p a r t i c i p a c i ó n  - 
de uno de los  sexos  en  determinadas  act ividades  económicas  ( i .e.  

mayor fuerza   f í s ica)   son   e l   medio   ambiente  y l a   t e c n o l o g í a  que 

se  posea  los que determinarán l a  mayor o menor importancia  econó 

mica  que adquiere  cada  sexo  en  una  sociedad  dada. 

- 

- 



La mayor par te  de s o c i e d a d e s   h o r t i c u l t o r a s   ( d e   a g r i c u l t u r a  

de azada)  estudiadas por Boserup,  Martin y Voorhies  presentan - 
una e levada  part ic ipación  femenina en l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a .  Es - 
t o  l a s   l l e v a  a s o s t e n e r   l a   h i p Ó t e s i s . d e  que mientras   la   produc-  
t i v i d a d   s e a   b a j a   ( i . e . :  que no genere  excedentes  almacenables) - 
l as   mujeres   monopol izarán   todas   l as   ac t iv idades   agr íco las  y s u  - 
papel   será de igualdad y compañerismo con l o s  hombres.  Conforme 

aumenta l a  dependencia de las   cosechas ,   se   implementarán  técnicas  
más i n t e n s i v a s  de c u l t i v o  que e x c l u i r á n  a l a  mujer de l a  produc- 
c i ó n  y conducirán a una mayor incorporación de l o s  hombres  en l a s  

t a r e a s   a g r í c o l a s .  A q u í ,  e l  papel de l a  mujer queda devaluado  fren - 
t e   a l   d e l  hombre pues  depende c a s i   t o t a l m e n t e  de é l  para s u  s u b -  

s i s t e n c i a .  

Asimismo, Martin y Voorhies   p iensan ,   a l   igua l  que Boserup, 

que u n  aumento  en l a  densidad  demográfica da iugar a l a  adopción 
de t é c n i c a s   a g r í c o l a s  más i n t e n s i v a s  que suponen una mayor inver  - 
s i d n  de t r a b a j o .   E s t e   p l a n t e a m i e n t o   e s   r e b a t i b l e  con l o s  mater ia  
l e s  que si presentan en este   t raba jo .   Nosotros   encontramos que - 
e x i s t e n   f a c t o r e s   e c o l ó g i c o s  que i m p o s u l i t a n  "" e l  cambio de u n  - 
s i s t e m a   a g r í c o l a   t r a d i c i o n a l  a u n o  "moderno", aún cuando  haya - 
una e levada  densidad  demográf ico .   Por-otra   parte ,  l o s  s i s temas  - 
a g r í c o l a s   t r a d i c i o n a l e s  ( y  manuales)  t ienden a  demandar u n  uso - 
más in tens ivo  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o  que l o s  s i s t e m a s   a g r í c o l a s  

modernos (ver  primera  parte de l o s  c a p í t u l o s  1 1 ,  I 1 1  y I V ) .  

l 

\as autoras  afirman  también que e l   s i s t e m a   a g r í c o l a  va a 

d e t e r m i n a r   l a   p a r t i c i p a c i ó n  de l a  mujer en l a  producción. E l  ma- 
t e r i a l   d e l   B a j í o   m u e s t r a  que e l   s i s t e m a   a g r í c o l a  no e s  l o  d e t e r -  

minante  en l a   i n c o r p o r a c i ó n  de l a s   m u j e r e s  a l a  producción.\ Aun- 
que e l  t i p o  de c u l t i v o  f a c i l i t a   q u e ,  en u n  momento dado, l a s  mu- 
j e res   se   incorporen  a l a   a g r i c u l t u r a   ( i . e .  : e l  huamil  en  Magdale - 
no o e l   e j o t e  en Rancho  Nuevo), l o  determinante son l o s  f a c t o r e s  
ex ternos  - concernientes  a l a  dinámica misma de l   s i s tema  capi ta -  

http://hip�tesis.de
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l i s t a  - t a l e s  como l a  migración  temporal   mascul ina,  que provoca 

l a  necesidad de reorganizar  en l a   a g r i c u l t u r a  a l a   f u e r z a  de t r a  

bajo que permanece  en l a  comunidad y que se compone básicamente 

de mujeres,   n iños y anc ianos   (cap í tu lo   cuarto)  o b i e n ,   l a   i n t r o -  

ducción de un  cambio de c u l t i v o ,  que por  imposición  externa  (una 

c o m p a ñ í a   t r a n s n a c i o n a l )   a l t e r a   l a   d i v i s i ó n   t r a d i c i o n a l   d e l   t r a b a  

jo ex is tente  en l a  comunidad ( c a p i t u l o   t e r c e r o ) .  

.- 

- 

El t raba jo  de Boserup  es  esencialmente  descriptivo y care-  

ce  de  un  marco t e ó r i c o   d e f i n i d o  que contr ibuya  a e laborar   l os   da  

tos   empí r i cos  que presenta.  Su formación de economista  (dentro - 
de l a   t e o r í a   n e o c l b s i c a )   l l e v a  a Boserup a tomar como dado  un mo 

delo  Único de desar ro l l o  - e l  que c a r a c t e r i z a  a l a s  economías - 
c a p i t a l i s t a s  - y t iende a apl icar   sus  conceptos  teór icos  (de -- 
arraigada  v is ión  pr imermundista)  de manera ind iscr iminada a todas 

las   soc iedades que anal iza   (cazadores - r e c o l e c t o r e s ,   h o r t i c u l t o  

res ,   campes inos ,   e tc .  ) , s i n   c o n s i d e r a r   l a s   d i f e r e n c i a s   e x i s t e n t e s  

ent re  una  sociedad y o t r a   ( d i f e r e n c i a s  que ya  han  sido  mostradas 

por l a   l i k e r a t u r a   a n t r o p o l ó g i c a ) .   M a r t i n  y V o o r h i e s ,   a l   i g u a l  - 
que Boserup,  denotan  una  visión  primermundista  acerca  del  papel 

de l a  muje r ,   a l   ub i ca r   su  mayor o menor importancia  en  términos 

de su mayor o menor p a r t i c i p a c i ó n   e n   l a   e s f e r a  de l a  producción,  

ignorando  por  completo  su  papel  en l a  reproducción de l a   f u e r z a  

de t raba jo  de l a  un idad  fami l iar  - tanto  en  su  sent ido  b io lógico 

como económico.  Otro  aspecto a destacar   se   re f iere   a l   uso   exten-  

s i v o  de l a  in formac ión   es tad ís t i ca  en l a   c u a l  basan  todo  su  an6- 

l i s i s .  E l  uso de estas  fuentes  secundarias  (con  información  cuan 

t i t a t i v a )  se traduce,  frecuentemente,  en  un  empobrecimiento  en - 
l a   c a l i d a d  de l a  información.  Probablemente, l a  información  mis- 

ma pueda  ser  incompleta.  Por  esto  mismo,  consideramos de fundamen 

ta l   impor tanc ia   r ea l i za r   e s tud ios   d i rec tamente   en   e l  campo, l o s  

cuales  permitan  mostrar cu61 es e l   p a p e l  de l a  mujer,   tanto  en 

l a   e s f e r a  de l a  producción como en e l  6mbito  doméstico. Creemos 

que \ l a  forma como l a  mujer   in terv iene   en   los   procesos   soc ia les  y 

- 

- 

- 

- 

- 

'I 
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de. . . d a  e s  muy e s p e c i f i c a  y por  l o  mismo requiere  de Úh enfo - 
que e s p e c í f i c o ] ,   e l   c u a l  s d l o  s e r á   p o s i b l e  en l a  medida que s e  - 
r e a l i c e n   e s t u d i o s  que se   centren  en s u  papel en t o d a s   l a s   e s f e r a s  
de l a  v i d a  s o c i a l .  

._ 

I 

En m i  o p i n i ó n ,  I e l  tema de l a  mujer  merece mayor es tudio  - 
debido  principalmente a d o s  razones :   l a   pr imera   es tá  en r e l a c i ó n  
con l a   t e n d e n c i a  de l a   c i e n c i a   s o c i a l  a ver   solamente   a l  hombre 
como e l   a r q u i t e c t o  de t o d o  p r o c e s o   s o c i a l ,  l o  que ha conducido a 
muchas omisiones en l a   o b s e r v a c i ó n  y ha dado lugar  a subestimar 
e l  papel de l a  mujer.. La segunda  razón e s t ¿  en r e l a c i ó n  con n u e s  
t r a s   o b s e r v a c i o n e s  en el campo,  donde hemos podido ver q u e  l a  - 
mujer  juega u n  papel  fundamental  en l a   s o c i e d a d  aún cuando é s t e  
no sea  valorado por l a  misma.[ Es d e c i r ,  l o s  s i s t e m a s   i d e o l ó g i c o s  
- tanto   de l   inves t igador  como de l a   s o c i e d a d  - que c o n f i e r e n  a 

l a  mujer u n  papel   devaluado  frente  al   del  hombre, t ienden a o c u l  
t a r   l a   i m p o r t a n c i a   r e a l  que e l l a   t i e n e  en r e l a c i ó n  con l a  m u l t i -  
p l i c i d a d  d e  r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  en l a s  que s e  ve inmersa.1 E l  he- I , 

cho u n i v e i s a l  d e  que e l   r o l  de l a  mujer  se  encuentre  intimamente 
l igado a l a   r e c r o d u c c i ó n   b i o l ó g i c a  no i m p l i c a ,  de n i n g ú n  modo, - 
que e s t e  papel  :sea  igual en todas   las   sociedades .   Solamente   estu , 

diando l a s   d i f d r e n c i a s   e x i s t e n t e s   e n t r e   l a s   m u j e r e s  de d i s t i n t a s  

sociedades ,  podremos entender s u  s i tuac ión   dentro  de l a s  mismas, . 

- 

- 

- 

-S5 

2. E l  marco te ,Órico .  
-Y 

Para  abordar e l  tema del  papel de l a  mujer  campesina  cree- 

mos, a l   i g u a l  que Almeida y Martinez,  que: 
.. 

-~ "" """ . .. 

"Al a n a l i z a r   l a   s i t u a c i ó n  de l a  mujer  campesina 
en l a  sociedad  actual  no s e  puede d e j a r  de con- 
s i d e r a r l a  como p a r t e   i n t e g r a n t e ,  a u n q u e  e s p e c í -  

f i c a ,  d e  l a  u n i d a d  doméstica de producción. /En 
e f e c t o ,  más aún e n t r e  l o s  campesinos q u e  en  cual 
quier  o t r o  s e c t o r  de l a   p o b l a c i ó n ,   e l  i n d i v i d u o  

tomado ais ladamente   carece  de sent ido  como o b j e  

- 

, 
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t o  de e s t u d i o ,  por  l o  que l a  unidad  mínima d é  

a n á l i s i s   s e r á   a q u í   . e l  grupo f a m i l i a r  que produ - 
ce   res ide  y consume en común" (Almeida y Mar- 
t i n e z ,  1 9 7 8 : 7 3 ) .  

-. 

En e s t e   t r a b a j o   s e   p a r t e   d e l  mismo planteamiento.  Creemos 
que u n  es tudio  de l a  mujer  campesina s e r í a   i n o p e r a n t e  s i  no s e  
B n s e r t a   d e n t r o   d e l   a n á l i s i s  de l a  unidad de p r o d u c c i ó n  campesina 

,a l a  que pertenece .  ) 
! 

Entendemos a l a  unidad  doméstica  campesina como una unidad 

de producción-consumo, donde l a   a c t i v i d a d   d o m é s t i c a   e s   i n s e p a r a -  
b l e  de la   ac t iv idad  product iva   (Shanin ,  1976;  Chayanov, 1974)  y 

e s t a  Última e s  emprendida  básicamente con l a  mano de obra  fami - 
l i a r  ( 3 ) .  

De acuerdo a Shanin,  en l a  unidad  doméstica l a  membresia - 
se   basa  en l a   t o t a l   p a r t i c i p a c i ó n  en l a   v i d a   f a m i l i a r .  La d i v i s i ó n  
de l   t rabd jo '   se   re lac iona   es t rechamente  con l a   e s t r u c t u r a   f a m i l i a r  

y - s e   a j u s t a  a l a s   l í n e a s   d e l   s e x o  y de l a  edad. E6 l a  unidad do- 

m é s t i c a ,   l a  d i v i s i ó n  del   t raba jo   f recuentemente  se r i g e  p o r  nor- 
mas t r a d i c i o n a l e s  ( y  r í g i d a s )  en l o  que a l   t r a b a j o  de  hombres y 

m u j e r e s   s e   r e f i e r e : .  , . "La r i g i d e z  de l a  d i v i s i ó n .  sexual  de l o s  . 
r o l e s   v u e l v e   o b l i g a t o r i o   e l   t r a b a j o  femenino t a n t o  coma e l  mascu 
l i n o ,  en  cada e x p l o t a c i ó n   f a m i l i a r ,  y hace  del  matrimonio una - 
condic ión   necesar ia  d e l  campesinado"  (Shanin, 1 9 7 6 : l g ) .  

'k. - 

Basado  en mater ia les   rusos  de p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  Chayanov 

(1.974) encontró que e l  tamaño y composición (número de producto- 

( 3 )  En e l  B a j í o ,  l a   e x p l o t a c i ó n  de c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s  que re - 
quieren  gran  cantidad de mano de obra en algunos  meses  del año - 
hacen  también  necesario e l  empleo de jorna leros   ( s iendo   impos ib le  
l l e v a r  a cabo l a  producción  empleando  solamente mano de o b r a   f a  
m i l i a r ) .  - 
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r e s  en r e l a c i ó n   a l  de consumidores) de l a  unidad  doméstica  def i-  

n ían  estr ictamente l o s  l í m i t e s  máximo y mínimo  de l a   a c t i v i d a d  - 
económica. En l a  unidad  doméstica e l   p r i n c i p a l  elemento  organiza 

t i v o  de l a  producción  es l a  mano de obra   fami l iar .   La   un idad do- 

més t i ca ,   a l   o rgan i za r  su producción,   busca  establecer  un e q u i l i -  

b r i o  (o una r e l a c i ó n  Óptima.) de trabajo-consumo  entre l a   s a t i s  - 
f a cc ión  de las   necesidades de consumo y e l  grado de f a t i g a   o c a  - 
sionado  por e l   t rabajo   (Chayanov,   1974)  o E n   e s t e   s e n t i d o ,   e l   p r i n  

c i p a l   o b j e t i v o  de l a  un idad   fami l ia r  no es e l   l u c r o   n i   l a  acumu- 

l a c i ó n ,   s i n o   a s e g u r a r ,   c i c l o  a c i c l o ,   l a   r e p r o d u c c i ó n  de sus con 

d i c i ones  de v ida  y de t r a b a j o ;   e s   d e c i r ,   l a   r e p r o d u c c i ó n  de l o s  

productores ( y  de los  consumidores) y de l a  unidad de producc ión,  

-. 

- 

- 
- 

Para  lograr  l a  reproducción,   pr imero  es  necesario  generar 

l o s  medios de sos ten imiento   (b io lóg ico  y c u l t u r a l )  de todos   l o s  

miembros de l a   f a m i l i a  - ac t i vos  o no - y en  segundo l u g a r ,  un 

fondo - por  encima de dichas  necesldades - destinado a s a t i s f a c e r  

l a   r e p o s i c i ó n  de los   medios de p r o d u c c i ó n   u t i l i z a d o s   e n   e l   c i c l o  

product i&  y a a f rontar   l as   d iversas   eventua l idades  que a fec tan  

l a   e x i s t e n c i a  de l a   f a m i l i a   ( e n f e r m e d a d e s ,   g a s t o s   d i v e r s o s ,   e t c . )  

(CEPAL,  1982:62). 

Entendiendo a l a  unidad  doméstica  simultáneamente como una 

unidad de producción y consumo, podemos af i rmar que e n   é s t a ,   l a  

reproducción de l a   f u e r z a  de t raba jo  se  encuentra  estrechamente 

integrada a l a  producción.  De acuerdo a Edholm,  Harris  y Young, 

l a  reproducción de l a  fuerza  de t rabajo   es   e l   proceso   mediante  - 
e l   c u a l   l a   f u e r z a  de t rabajo   se   restab lece   cot id iana  y generacio 

nalmente.  En l a  mayoría de l a s   soc i edades ,   e l   ' r es tab lec im ien to  - 
f í s i c o ,   s o c i a l  y p s i c o l ó g i c o  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   s e   l l e v a  a 

cabo  dentro de l a  unidad domést i c a ,  a t ravés   de l  empleo  de t r a b a  

jo no remunerado (Edholm,   Harr is  y Young,  1976:107) y dste   corres  

ponde  generalmente a l a  mujer.  

- 

- 
- 
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Con respecto a l a  unidad familiar  campesina, WarmGn expre 

s a  e s t e  fenómeno en términos muy e locuentes : .  .- I t la   familia cam 

pesina  integrada en  una sociedad  capi ta l is ta   es   sobre  t o d o  una 

unidad que produce con t raba jo  no remunerado. E l  t raba jo  de l o s  
n i ñ o s  y de l a s  mujeres,  que circula  débilmente como mercancía - 
en e l  México c a p i t a l i s t a ,   e s  u n o  de l o s  componentes más importan 
t e s   d e l  producto  campesino.  Miles de jornadas  incorporadas a l a  

producción autónoma de l o s  campesinos l a s  desempeñan las  mujeres 

y l o s  n i ñ o s ,  además de desarro l lar   t raba jos  que estrictamente - 
no son productivos pero que ahorran  gasto y permiten  seguir -- 
viviendo con ingresos que estadíst icamente   ser ían ya no i n s u f i -  
c i e n t e s  s i n o  r id ícu los .  Otro tanto  hacen l o s  varones, que  adem¿s 

venden s u  fuerza de traba jo  a empresas c a p i t a l i s t a s  a precios - I 

i n f e r i o r e s   a l   c o s t o  de l a   s u b s i s t e n c i a ,  ya  que é s t a   l a   o b t i e n e n  

en s u  mayor parte de l a  producción f a m i l i a r "  (Warman, 1976:310) .  

- 

- 

Esta  particularidad de l a  unidad doméstica  campesina  (pro 

ducir  con t r a b a j o  no remunerado) l e  permite  situar en e l  merca- 

do c a p i t a l i s t a ,  productos agr íco las  y fuerza de t raba jo  que son 
intercambiados muy por debajo de s u  valor  ;ea1 ( l o  que implica 

una a l t a   e x t r a c c i ó n  de excedentes   a l   sector  campesino por parte 
del   sector   capi ta l is ta)   (Mei l lassoux,   1977; ;  Luxemburgo, 1967) .  

- 
.1 

Las unidades  domésticas  se  encuentran  íwmamente  vincula 
- . F e  - 

das a l  mercado c a p i t a l i s t a  desde e l  moment:o en  que venden una 

parte o t o d o  l o  que producen, compran alimentos o productos i n -  
d u s t  r i a l e s  para s u  consumo y venden s u  fuerza de t raba jo .  Las 
familias  campesinas  están  sujetas a una fuerte  presión  del  s is-  
tema c a p i t a l i s t a  que generalmente l a s  re lega a producir en con- 

dic iones   técnicas  y económicas  pésimas (acceso a t i e r r a s   e s c a s a s  
y de baja  productividad,   carencia de  medios de' producción,  acce 
so limitado - o n u l o  - a l   c r é d i t o ,   e t c . )  o que l a s  s u m e  e n  una 
fuerte  dependencia  hacia  ese  sector. Las unidades  domésticas - 
t r a t a n  d e  compensar e s t a   f a l t a  de recursos  económicos,  realizan 

- 

- 
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do "una invers ión  de t r a b a j o  muy super ior  a l a  normal e n t r e   l a s  
empresas c a p i t a l i s t a s ,  l o  que redunda  en  una baja  productividad 

" 

de su t r a b a j o  y ,  dado e l  n i v e l  de l o s  p r e c i o s  de mercado, en s u  
i n s u f i c i e n t e   r e t r i b u c i ó n .  A l a   s i t u a c i ó n  de pobreza que e l  s is -  
tema c a p i t a l i s t a  impone a s í ,  globalmente a l   s e c t o r   c a m p e s i n o ,  - 
é s t e  responde  típicamente  por l a   o r g a n i z a c i ó n   f a m i l i a r  de l a  - 
produccibn"  (Almeida y Mart ínez , 1 9 7 8 : 2 7 3 ) .  

En s í n t e s i s ,   m i e n t r a s  Chayanov encontró  que e l  tamaño y 

composición de l a s  unidades  canpesinas  rusas  determinaba e l  vo- 
lumen de l a   a c t i v i d a d   e c o n ó m i c a ,  en l o s  m a t e r i a l e s  d e l  B a j I o  - 
(Gonz6lez,  1978)  encontramos que  aún cuando e x i s t e  una e s t r e c h a  

r e l a c i ó n   e n t r e   e l  tamaño y composición de l a   f a m i l i a  y l a s   a c t i  
vidades  económicas que e s t a   d e s a r r o l l a ,   l a s   u n i d a d e s   d o m 6 s t i c a s  
parecen m6s bien  adecuar s u  tamaño y composición en respuesta  a 
l a s   p r e s i o n e s  que e j e r c e   e l   s i s t e m a   c a p i t a l i s t a   s o b r e   e l l a s ,   t a l  

como l o  plantean Almeida y Martinez. 

- 

.i . 

El-campesinado no e s   a j e n o   a l   p r o c e s o  de d e s a r r o l l o   d e l  - 
c a p i t a l i s m o ,  n i  tampoco const i tuye  una sociedad homogénea. En - 
base a sus necesidades de e x t r a c c i ó n  de excedentes  (de  productos 
a g r í c o l a s  o de fuerza de t r a b a j o   b a r a t a )  e l  c a p i t a l i s m o   a f e c t a  
de manera d i f e r e n c i a l  a l a s   d i s t i n t a s   s o c i e d a d e s   c a m p e s i n a s  -- 
(Luxemburgo, 1 9 6 7 )  provocando d iversas   respues tas   adapta t ivas  y 

formas de organización  económica  por  parte de l a s  unidades domés 
t i c a s .  En e s t e   s e n t i d o ,  pueden d i s t i n g u i r s e  formas d i f e r e n t e s  - 
de a r t i c u l a c i ó n  ( 4 )  de l a  economía  campesina con e l   s i s t e m a   c a -  
p i t a l i s t a :   l a  que s e  da  a p a r t i r  de l a   v e n t a  de productos   agr í -  

- 

( 4 )  Para   e l   propós i to  de e s t e   t r a b a j o  se emplea el término de 
vinculac ión  o " a r t i c u l a c i ó n "  con f i n e s   d e s c r i p t i v o s   p a r a   u b i c a r  
l a   p r o b l e m á t i c a  en u n  contexto  más amplio.  Este concepto  s e  u t i  
l i z a  con e l  mismo sent ido  que l e  dan Rosa Luxemburgo (1967:269" 
2 8 4 ) ,  Angel  Palerm  (Palerm,  1980:199-224) y Alejandro  Shejtman 
(CEPAL, 1 9 8 2 : 1 8 0 ) .  
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c o l a s  (P i tahayo :   capí tu lo   segundo) ;   l a  que s e  da  a t r a v é s  de l a  

venta de fuerza de t r a b a j o  (Magdalena:   capítulo  cuarto)  o b i e n ,  
mediante l a  combinación de ambos-(Rancho Nuevo: c a p í t u l o   t e r c e -  

r o ) .  

.- 

En el Bajío nosotros  encontramos  además, que u n  f a c t o r  - 
que incide  decis ivamente   sobre   la  forma como e l   c a p i t a l i s m o   a f e c  
t a  a l  campesinado, l o  c o n s t i t u y e   e l   c o n t e x t o   e c o l ó g i c o  en e l  - 
que e s t e   s e   u b i c a .  Las c a r a c t e r í s t i c a s   e c o l ó g i c a s  - como se   verá-  

- juegan u n  papel  determinante  (Cohen, 1971)  en t a n t o  que f a c i -  
l i t a n  o i m p o s i b i l i t a n   l a   p r d c t i c a  de determinados  s istemas  agri  - 
c o l a s  y e@sto, a l  mismo t iempo, va  a i n c i d i r   s o b r e   e l   t i p o  de o r  
ganizac ión   fami l iar  que adoptan l a s  unidades   domést icas ,   as í  - 
como en s u  v inculac ión  con e l   c a p i t a l i s m o .  Es d e c i r ,   f r e n t e  a - 
una s i tuación  ecológica   determinada - que permite o impide cam- 
b i o s  e n  l o s  s i s t e m a s   a g r í c o l a s  - l a s  unidades  domésticas  presen 

t a r á n   d i s t i n t a s  formas  de  organización  econdmica  familiar  (Cohen, 
1971 ) y por e n d e ,   d i f e r e n c i a s  en e l  papel que desempeñen l a s  - 
mujeres  - . tanto en l a   e s f e r a  de l a  producción como en l a  domés- 
t i c a .   C u a l q u i e r  cambio  en l a  producción  repercut irá   necesar ia  - 
mente  en l a   r e e s t r u c t u r a c i ó n  de l a  d i v i s i ó n  d e l   t r a b a j o  por  sexos  
y edades y por tanto,  también  habrá  cambios en l a s   f u n c i o n e s  que 
cada  quien  desempeñe,  en l a s  formas de i n t e r r e l a c i ó n   e n t r e  unos 
y o t r o s ,  en e l   a s p e c t Q - p r o d u c t i v o ,  en e l  s o c i a l  y en l o s  proce- 
sos de cambio y adaptación.  

- 

- 

- 

-Y 

Frente   a l   proceso  de d e s a r r o l l o   d e l   c a p i t a l i s m o ,   l a s  m u j e  
r e s   t i e n e n  u n  papel  determinante en l a s   e s t r a t e g i a s   a d a p t a t i v a s  
que  asumen l a s  unidades  domésticas en cada  contexto  productivo,  
ya s e a  en a q u e l l a s  que h a n  s i d o  sumidas  en u n  proceso de  empobre 
cimiento  total   (Magdalena:  c a p .  c u a r t o )  o en a q u e l l a s  q u e  aún - 
tienen  capacidad d e  s o s t e n e r  su reproducción en base a l a s  a c t i  

v idades   agr ícolas   (Pi tahayo:   capi tulo   segundo) ,  T a l  e s   e l  pro - 
blema:   se   ana l izan   t res  comunidades d i s t i n t a s ,  u b i c a d a s  en t r e s  

- 

- 

- 
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c o n t e x t o s   e c o l ó g i c o s   d i f e r e n t e s  ( y  que por   ende,   se   caracter izan 
por sus d i v e r s o s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s )  e n  l o s  c u a l e s   e l   c a p i t a l i s  - 
mo t i e n e   m a n i f e s t a c i o n e s   d i s t i n t a s  en cuanto a sus e f e c t o s   e c o -  

nómicos y s o c i a l e s   s o b r e   l a   p o b l a c i ó n  y l a  producción  agrícola.  
De aquí que intentemos  proponer que e x i s t e  una r e l a c i ó n   d i r e c t a  

e n t r e   l a s   c a r a c t e r í s t i c a s  de e s t o s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s  y l a s   f o r  - 
mas de participación  económica de l a s   m u j e r e s  en sus r e s p e c t i v a s  

unidades domést i c a s .  

En s í n t e s i s ,   e l   s i g u i e n t e  cuadro  resume de manera  esquem¿ - 
tics l a s   c a r a c t e r í s t i c a s   g e n e r a l e s  de l a s  comunidades que s e  - 
es tudian  en e s t e   t r a b a j o  y l a  forma como inciden  cada uno de l o s  
f a c t o r e s  mencionados  sobre e l  papel de l a  mujer  (Ecología j s is  - 
t e m a s   a g r í c o l a s + o r g a n i z a c i Ó n   f a m i l i a r 4   p a p e l  de l a   m u j e r ) :  

En  e l  Último capítulo   ( "An6l is is   comparat ivo")   hablaremos 
más detenidamente  acerca de es te   cuadro .   Por   e l  momento b a s t a  - 
s e ñ a l a r  que a d i f e r e n c i a  de l o  que plantean  Boserup,  Martin y 

Voorhies,- de acuerdo  a '   nuestros   datos ,   parece  que e l  importante 
papel que t i e n e   l a   m u j e r  en l a  producción  agrícola  (Magdalena) 
no redunda  en una mayor l i b e r t a d  de movimiento n i  l e   c o n f i e r e  - 
tampoco u n  papel de igualdad  f rente   a l  hombrel. En cambio,  en - 
Rancho  Nuevo, pese a no desempeñar u n  papel  importante' en l a  - 
producción  agr ícola  ( n i  de i n g r e s o s ) ,   l a   m u j e r  goza de c i  -a - 
l i b e r t a d  de movimiento y s u  p o s i c i ó n   f r e n t e   a l  hombre . no siem- 
pre es de subordinación:   Esto nos l l e v a  a suponer que . a l   i n t e r i o r  
de l a   f a m i l i a   s e   i n t e n t a r á   r e t e n e r  a l a  mujer   productora   ( i . e . :  
Magdalena)  retrasando s u  edad de matrimonio.   (La  hipótesis  de - 
l a s   a u t o r a s   a c e r c a  de que l a  mujer  adquiere u n  me jor   s ta tus   f ren  - 
t e   a l  hombre,  en l a  medida  en que e l l a   e s   p r o d u c t o r a  y no s ó l o  
reproductora ,   quiz6s   t endr ía   va l idez   t ra tándose  d e  l a  mujer de 
determinada  c lase   socia l   (media  o a l t a )  en la   sociedad  urbana - 
d e l  mundo d e s a r r o l l a d o ,  mas  no en la   sociedad  campesina  del  mun 
do subdesarrol lado,  donde e l   t r a b a j o  de cada u n o  de l o s  miembro$ 
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de l a  f a m i l i a  es fundamental  para l a  reproducción d e l  cohjunto 

de l a  unidad doméstica y por e n d e ,   l a   i n c o r p o r a c i ó n  de l a s  muje 
r e s  a act ividades   product ivas  no puede verse  como una b a t a l l a  - 
ganada  por e l l a s ,  s i n o  a l   c o n t r a r i o .  Es d e c i r ,  dado e l  importan 

t e  - e i n s u s t i t u i b l e  - papel que desempeña l a  mujer  campesina - 
en la   reproducción de l a   f u e r z a  de t r a b a j o ,  s u  incorporación a 

a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s ,   a s a l a r i a d a s  o remuneradas, va  a implicar  
para e l l a   e l  desempeño de una doble  jornada de a c t i v i d a d e s  que 

exigen  generalmente u n  gran  esfuerzo f í s i c o  l o   c u a l ,  no s d l o  s e  
traduce en u n  desgas te  prematuro  (Almeida y Martinez,  1978:274) 

s i n o  en s u  mayor opresión y s u j e c i ó n   a l   h o g a r .  Asimismo, e s  de 
esperar  que l a  mayor p a r t i c i p a c i ó n  de l a  mujer en a c t i v i d a d e s  - 
p r o d u c t i v a s ,   e s t é  en r e l a c i ó n  con l a   i m p o s i b i l i d a d  de g a r a n t i z a r  

l a  reproducción de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   f a m i l i a r  a p a r t i r  de l a  

so la   producc ión   agr íco la .  

- 
- 

. 

3. Metodología. 

.% 

La in formación  que se   presenta  en e s t e   t r a b a j o  se obtuvo  
directamente  en e l   t r a b a j o  de campo rea l izado  en l a s  comunidades 
de Magdalena de Araceo,  Rancho Nuevo de  San Andrés y e l   P i t a h a y o ,  

en e l  Mpio. de V a l l e  de Sant iago.  E l  m a t e r i a l   e t n o g r 6 f i c o   s e   r e  
copi ld   pr incipalmente  a p a r t i r  de l a   o b s e r v a c i ó n   d i r e c t a  y par- 
t i c i p a n t e ,  y a t r a v é s  de e n t r e v i s t a s   a b i e r t a s  y semi-guiadas. 

L a  información que se   presenta  en e l  a n 6 l i s i s  de l a   o r g a -  

nización  socioeconómica  (pirdmide de edades) de cada  comunidad 
fué obtenida  mediante e l  empleo de l a   g e n e a l o g í a  como t é c n i c a  - 
de i n v e s t i g a c i ó n .  E l  a n á l i s i s   g e n e a l ó g i c o  nos p e r m i t e   v e r ,   e l  - 
contexto  de l a  unidad  doméstica  campesina en su organización y 

reproducción. Asimismo,  a t r a v é s   d e l  empleo de l a   g e n e a l o g í a  - 
o b t u v i m o s  información  sobre l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  por sexos  y 

edades e n  d i f e r e n t e s   c o n t e x t o s ,  a s í  como t a m b i d n ,  s o b r e  l o s  va- 
l o r e s   e x i s t e n t e s  - en  cada  contexto - p a r a   e x p l i c a r   e l   t r a b a j o  
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que rea l i za   cada   sexo .  Ademds, esto  nos  permit ió   observa?  las  -- 
formas  d i ferencia les   en l a   s o c i a l i z a c i ó n  de l a  mujer,   en l a  pro- 

ducción y en l a  reproducción.  

E l  mate r i a l  de las   genealog ías  - que agrupa a 1 9  unidades 

domést icas   de l   P i tahayo,  a 23 unidades  domésticas de Rancho Nue- 

vo y 24 unidades  domésticas de Magdalena - const i tuyen  nuestra  - 
muestra y universo de a n á l i s i s .  La s e l e c c i ó n  de l a s   f a m i l i a s  se 

h i z o  a l  azar  y e l   mater ia l   genealóg ico   fue   organizado  en  forma - 
de pirámides de  edades  con e l   f i n  de poder   mostrar   los   ind ices  - 
de e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a  y migrac ión   tempora l ,   as í  como l a   d i s t r i  

buc ión   de l   t rabajo   por   sexos  y edades  en  cada  comunidad. E l  pre- 

sentar  l a  información  sobre l a  base  de su agrupamiento  en  forma 

de p i rámides ,   t i ene   r i esgos  de representat   iv idad,   especia lmente 

en  donde e l   p o r c e n t a j e  de l a  poblac ión de l a  pirámide  es muy bajo 

e n   r e l a c i ó n   a l   t o t a l  de l a  población  (por  ejemplo  en  Magdalena: . 
7 . 8  % . .  y en  Rancho Nuevo: 28 %>. Sin  embargo,  aún  cuando l a   i n  

formación no s a t i s f a c e   i n d i c e s  de r e p r e s e n t a t i v i d a d   e s t a d í s t i c a ,  

considerahos que l os   r i e sgos   se  compensan debido a que l os   da tos  

obtenidos a p a r t i r  de nuestra  permanencia y conocimiento de cada 

comunidad, a s í  como de l a  oportunidad de e n t c e v i s t a r  a l a s  fami- 

l i a s  que no aparecen  en l a  muestra - y por  etide, l a   p o s i b i l i d a d  

que tuvimos de c o t e j a r   l a   i n f o r m a c i ó n  de las   -genealog ías   con  los 
acontecimientos  generales y co t id i anos  de cada  luAar - nos  permi 

-a+- 
ten   a f i rmar  que l a  muestra puede ser   representat iva  en  términos 

e tnográ f i cos  y de los   p rocesos   soc ia les   ana l i zados .  

/ 

- 

- 

Con e l  empleo de l a  pirámide de edades no se  pretende, de 

ningún  modo,   hacer   un  anál is is   censal ,   s implemente  se   ut i l iza  - 
como un e j e  adecuado  para  presentar l a  información de  manera que 

pueda i l u s t r a r s e   g r á f i c a m e n t e   l a   d i s t r i b u c i ó n   d e l   t r a b a j o   p o r  - 
sexos y edades.  En l a  e laborac ión  de las   p i rámides  hubo que uni-  

f i c a r   c r i t e r i o s  - como se  verá - y un  gran  porcentaje de l a  pobla  

c ión  aparece como "económicamente i nac t i va" .   Cabe   a c l a ra r  que - 
- 
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este  concepto  es sumamente vago y en l a  mayoría de l o s  C k o s  se 

r e f i e r e  a l a  población  que,  pese a  no generar  ingresos  monetarios 

(mujeres y n iños  pr inc ipalmente),   se   encuentra  real izando  act iv i  

dades  domésticas o pecuar ias  que son de fundamental  importancia 

' debido a  que p r o p o r c i o n a n   e l  apoyo y l a   i n f r a e s t r u c t u r a   n e c e s a r i a  

para que l o s  o t r o s  miembros  puedan t r a b a j a r .  

Si b i e n   e l  empleo de las   p i rámides  - como recurso  metodoló 

g i c o  - r e s u l t a  de gran  ut i l idad   para   mostrar   a lgunos  fenómenos - 
como l a  migración  temporal o l a  emig rac ión   de f in i t i va ,   cons ide ra  

mos  que también  t iene  ser ias   l imitac iones  debido a su  poca u t i l i  

dad   para   exp l i car   l os  fenómenos o r e l a c i o n e s   s o c i a l e s   e n   l a s  que 

se  ven  inmersas las   fami l ias   campes inas .  Es d e c i r ,  aún  cuando l a  

información  fué  obtenida a p a r t i r  de unidades  domésticas,  en l a  

pirdmide no aparecen  éstas;  sólo aparecen  agregados  de  individuos 

agrupados  por  su  edad y sexo.   Esto,   por   una  parte,   nos  permite  - 
del inear  algunos  problemas  generales,   pero  par l a   o t r a ,  nos  plan 

t e a  l a  necesidad de remi t i rnos   d i rec tamente   a l   an¿ l i s i s  de l a  - 
unidad  dohést ica   para   in tentar   encontrar   respuesta  a nuestras - 
preguntas. La segunda  x imitante  está   en  re lac ión  con l a  necesidad 

que tuvimos de u n i f i c a r   c r i t e r i o s  y considerar  solamente l a   p r i n  

c ipa l   ac t iv idad   económica   rea l i . zada   por   l os   ind iv iduos   durante  - 

- 

/ -  - 

e l  último  año. A p a r t i ;  de l a  observac ión   d i rec ta  notamos  que, 

no só lo   l as   fami l ias   campes inas   rea l i zan   una   mul t ip l i c idad  de ac 

t i v idades   para   l ograr   su   so 'gev ivenc ia ,   s ino   también  l o s  mismos 

ind iv iduos .  Una sola   persona  f recuentemente  real iza  muchas act i -  

vidades  en un año, e inc luso   en  un mismo d í a   ( i . e .  : t raba jar   en  

l a   p a r c e l a ,   c o r t a r   l e ñ a ,   p a s t o r e a r  o a l imentar  a l os   an ima les ,  - 
a r r e g l a r   l a   v i v i e n d a ,   e t c . ) .   E s t o  no fue   pos ib le   d ibu jar lo   en  l a  

pirámide,   pues  en  ésta   solamente  se   consideraron  las   act iv idades 

que proporcionan de  manera d ' i recta  un ingreso  (ya  sea a t ravés  - 
de l a  producc ión   agr í co la ,  de l a  venta de fue rza  de t r a b a j o  o de 

otras  act ividades  remuneradas).  En resumen, e l  agrupar l a  i n f o r -  

mación  en  forma  de  pirámides de edades  puede r e s u l t a r  de gran - 

"* - 



ut i l i dad   pa ra   descubr i r   a l gunos  fenómenos generales ( y  a - n i v e l  - 
de comunidad), mas  no p a r a   e x p l i c a r n o s   l a   o r g a n i z a c i ó n  familiar 

de las  unidades  domésticas de producción y consumo, a s í  como tam 

pocol e l  conjunto de es t ra teg ias   adaptat ivas  a l a s  que recurren  

para  poder  garantizar su reproducción - t an to   b io lóg i ca  como -- 
s o c i a l .  

E l  trabajo  se  compone de c i n c o   c a p í t u l o s .  En e l  primero:  - 
"Ubicación de l a  i n v e s t i g a c i ó n "   s e   e s t a b l e c e n   l o s   c r i t e r i o s  em - 
pleados  para l a  d i s t i n c i ó n  de l a s   t r e s  zonas  en que d i v i d i m o s   e l  

munic ip io  y se   desc r iben   l a s   ca rac te r í s t i cas   genera les  que presen 

t a  cada  una. El segundo,  tercero y cuarto  capítulos  corresponden 

a cada  una de l a s  comunidades  estudiadas y hemos d iv id ido   cada  - 
cap í tu lo   en   t res   par tes :   en  l a  primera  se  presenta l a   e t n o g r a f í a  

de l a  comunidad ( d e s c r i p c i ó n   f í s i c a ,   a n t e c e d e n t e s   h i s t ó r i c o s  y 

act iv idades   económicas)   hac iendo  h incapié   en   las   caracter ís t icas  

de los   s i s temas   agr í co las   en   l os  que están   inmersas   las   fami l ias  

campesinas y mostrando las   cond ic ionantes  que imponen l o s   c u l t i -  

vos,  en  tgrminos de sus  requerimientos  en insumos monetarios y 

en mano de o b r a ,   a s í  como en su p o s i b i l i d a d  de p:oporcionar (o  no) 

los elementos que requieren   las   un idades   domést icas   para   garánt i  

zar  su  reproducción.   En e l  caso de Rancho Nuevo ( c a p í t u l o   t e r c e -  

ro)  se  muestra  además, cdmo l a   i n t r o d u c c i ó n  de un  nuevo c u l t i v o  . 

- 

- 

aenera  fuertes   cambios  en l a   d i v i s i ó n   d e l   t r a b a j o   p o r   s e x o s   a l  

. y n t e r i o r  de las   unidades  domést icas.   En l a  segunda parte  de cada 

c a p í t u l o   s e   p r e s e n t a   e l   a n á l i s i s  de las   p i rámides  de edades a 

f i n  de i l u s t r a r   e l   t i p o  de d i v i s i ó n   d e l   t r a b a j o   e x i s t e n t e   e n   t o r  

no a los   s i s temas   agr í co las  y act iv idades   product ivas  que r e a l i -  

zan las   un idades   domést icas ;   en   esta  misma sección  se  muestra, a 

t ravés  de l a   d e s c r i p c i ó n  de l a s   a c t i v i d a d e s  de l as   mu je res ,  cómo 

se  genera l a   i n f r a e s t r u c t u r a  que permite que se l l e v e  a cabo l a  

reproducción de l a  fuerza  de t r a b a j o .  En l a   t e r c e r a   p a r t e :  "el - 
papel  de l a  mujer a l  i n t e r i o r  de l a  unidad  doméstica" so muestra 

- a p a r t i r  de l a  presentación de ejemplos de unidades  domésticas- 

- 
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- e l  t i p o  de o r g a n i z a c i ó n   e s p e c i f i c a  que adoptan las   far i ; i l i as  - 
campesinas  para  lograr su reproducc ión   (b io lóg ica  y c u l t u r a l ) ,  
en cada  contexto,   destacando e l  papel de l a  mujer en l a  produc- 
ción y en l a  reproducción d e  l a s   c o n d i c i o n e s  de vida d e l  grupo 
f a m i l i a r .  En e l  ú l t i m o  capí tulo :   Anál is is   comparat ivo y conclu-  
s i o n e s  se concluye  este   es tudio  a t r a v é s   d e l   a n á l i s i s   c o m p a r a t i  
vo - a p a r t i r  d e l  cuadro  presentado en es ta   in t roducc ión  - d e l  

papel de  l a  mujer en l a   o r g a n i z a c i ó n   f a m i l i a r  d e  cada una de - 
l a s  comunidades. 

- 

, . 
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CAPITULO PRIMERO 

I .  UBICACION DE LA INVESTIGACION. 

A .  VALLE DE SANTIAGO. 

E l  munic ip io  de V a l l e  de Sant iago ,   en   e l   Es tado  de Guana- 

jua to ,   l ugar  donde  se r e a l i z ó   l a   i n v e s t i g a c i ó n ,   s e   e n c u e n t r a   e n  

e l  extremo  sur  del  Estado y pertenece a l a  g ran   p l an i c i e  que - 
forma  parte de l a  Meseta  Central   conocida como "El Ba j i o" .  

La pr inc ipa l   ac t iv idad   económica   de l   mun ic ip io ,   desde   l a  

época   co lon ia l ,   ha   s i do   l a   p roducc ión   espec ia l i zada  y comerc ia l i  

zada de cereales   dest inados a abastecer  mercados  nacionales y - 
extranjeras .   S i tuado en lo que antiguamente fue' l a   f r o n t e r a   s e p  

t e n t r i o n a l  de mesoamérica,   su  colonización  se  l levó a cabo  con 

inmigrantes  españoles e i nd ios   nabor íos ,   t r a ídos  de d i s t i n t a s  - 
reg iones   de l   pa i s ,   p r inc ipa lmente   t a rascos ,   t l axca l tecas  y oto 

mies ,  que perdieron sus rasgos y costumbres  étnicas  al   pasar a 

formar  parte de un  nuevo sistema de producción  (González  Laura, 

1978:  27) .  

- 

- 

- 

En  estas   t ierras   se   desarro l laron   grandes  y medianas empre . - 
sas  agroganaderas,  asociadas a l a   c o n s t r u c c i ó n  de sistemas -- 
h i d r á u l i c o s ,   t a l e s  como l a  Laguna  de Y u r i r i a  y e l  sistema de - 
riego  por  gravedad de "El Labor ío" ,   cuyo   desar ro l lo   se   s i túa  a 

f i n a l e s   d e l   s i g l o  XVI y pr inc ip ios   de l   XVII   (Gonzá lez ,  1978: 36). 

E l  desarrollo  agroganadero de l a   r e g i ó n   e s t á   a s o c i a d o   a l   d e s a  - 
r r o l l o  y exp lotac ión  de las   minas   de l   norte  de l a   R e p ú b l i c a ,  - 
el   cua l   mantenía   una   crec iente  demanda de al imentos y mater ia  - 
p r i m a   ( t r i g o ,   m a í z ,   s e b o ,   c u e r o s ,   s a l ,   e t c . )   p a r a   l a   p o b l a c i ó n  

t rabajadora  y l a   e x p l o t a c i ó n  de las   minas  de p la ta .   D i cha  deman 

da   só lo   podía   ser   sat is fecha   por   las   reg iones   agr íco las   de l  -- 
- 



- 2 -  

p a í s ,  y en e s t e   c a s o ,  E l  B o j í o  c o n s t i t u y ó  u n  área  c1ave"para e l  

d e s a r r o l l o  de l a  economía c o l o n i a l ,  que ya desde  esa  época --- 
comienza a aparecer como una  zona a g r í c o l a   c o m e r c i a l   e s p e c i a l i -  

zada,  basada en grandes  unidades de explotac ión  de c u l t i v o s  -- 
ba jo   r i ego  como e l   t r i g o .  

E l  t r a b a j o  de  Laura  González (1978:  12-63) ,  rea l izado  d e n  - 
t r o  d e l  proyecto*, d e s t a c a  ampliamente l a s   c a r a c t e r í s t i c a s  h i s t ó  - 
r i c a s ,   s o c i o - c u l t u r a l e s ,   e c o n ó m i c a s ,   g e o g r á f i c a s ,   e t c .  de l a   r e  - 
g i ó n  d e l   B a j í o .  E l  t r a b a j o  que  a q u í   s e   p r e s e n t a ,   s e   d e s a r r o l l a  
dentro d e l  mismo proyecto de  i n v e s t i g a c i ó n ,  por l o  que no nos - 
abocaremos a l a   t a r e a  de descr ibir  nuevamente E l  B a j í o  como -- 
drea   soc io -cul tura l  y económica.  Partimos de  l a   c o n s i d e r a c i ó n  - 
de que Val le  d e  Sant iago   cons t i tuye  una subregión ( o  á r e a ) ,  p e 1  

t e n e c i e n t e  a l a   r e g i ó n  mayor conocida como e l  B a j í o ,  cuyas -- 
c a r a c t e r í s t i c a s   g e o g r á f i c a s ,   s o c i o - e c o n ó m i c a s ,   h i s t ó r i c a s  y c u l  - 
t u r a l e s ,   r e s u l t a n   r e p r e s e n t a t i v a s  de l a   r e g i ó n  de l a  que forma 

part   e .  
r 

1 

E l  m u n i c i p i o  de V a l i e  de S a n t i a g o   s e   l o c a l i z a  en e l   e x t r e  - 
mo sur   del  € d o .  de Guanajuato.   Colinda  al   norte con e l  m u n i c i  - 
p i 0  de Salamanca; a l   e s t e ;  con e l  de Jara1  de P r o g r e s o ;   a l  sur,  
con l a  laguna y e l   m u n i c i p i o  d e  Y u r i r i a ;   a l   s u r o e s t e ,  con e l  - 
municipio de Puru6ndiro en e l z s t a d o  de Michoacán; y a l  o e s t e ,  

cruzando e l   r í o  Lerma, con l o s  m u n i c i p i o s  de Pueblo Nuevo y d e  

Abasolo, en e l  Edo. de Guanajuato. 

-v 

Gran parte  de l a   s u p e r f i c i e   d e l   m u n i c i p i o   c o n s t i t u y e  u n  - 
v a l l e   n a t u r a l  que r e c i b e   e l  nombre de V a l l e  de Sant iago.   Este  - 
val le   presenta  una l e v e   i n c l i n a c i ó n  que  va d e  e s t e  a o e s t e  y de 
sur a n o r t e . ,  ."El v a l l e   e s  una amplia cuenca re l lenada  por  mate 
r i a l e s  de o r i g e n   v o l c á n i c o ,  que por  s u  composición f í s i c o - q u í m i  

c a   r e s u l t a n   s u e l o s  de e x c e l e n t e   c a l i d a d   a g r í c o l a .  Son s u e l o s  - 

- 
- 

*Proyecto de i n V  s t i g a c i ó n   " A g r i c u l t u r a  y sociedad  en e l   B a j í o "  
(CIS-INAH, um-17. 
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formados  por  gruesas  capas y que por  su  débil  pendiente"permi - 
t i e r o n   e l   d e p ó s i t o  de mater ia l   vo l cán ico  que acarrean  los   escu-  

r r imientos  de l o s  cerros"  (Laura  González,  1978: 37).  

E l  r í o  Lerma p rác t i camente   c i r cunda   a l   mun i c ip io   po r   e l  - 
norte y s i r v e  de l í m i t e   a l   d e c l i v e   n a t u r a l   d e l   s u e l o ,   s i r v i e n d o  

de depósito a l o s  escurr irn ientos  naturales  y canales de r i ego  - 
que surcan e l   v a l l e .  

E l  val le   es   interrumpido  por  l a   S i e r r a  de La  Batea,  ramal 

de l a   S i e r r a '  Madre  Occidental ,  que l i m i t a   e l   V a l l e  de Santiago 

a l  sur  y penetra a éste  por l a   p a r t e   s u r   c e n t r a l   c o n   u n a   s e r i e  

de volcanes  apagados,  poco  distantes  entre si, al ineados de SSE 

a NNW. Cuatro de los crá teres  de estos  volcanes,   son  depósito  - 
de aguas  salobres y l o s  o t r o s   t r e s ,  de as iento   seco   con   t ierra  

de a luv ión,   se   dest inan a l a   e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a .   E s t o s   s i e t e  

c r á t e r e s   r e c i b e n   e l  nombre l o c a l  de "hoyas". 

La. :s ierra  de l a  Batea  se i n i c i a   f r e n t e   a l   c e r r o  de C u l i a -  

c6n ,   junto   a l  R i o  Lerma y termina  en  su  extremo  opuesto  (al W) 
e n   l a s  márgenas d e l  mismo r í o ,  confundiéndose a l   s u r   c o n   l a s  - 
c o r d i l l e r a s  de Michoacán. E l  grueso de l a   s i e r r a   c o r r e  de este  

a oeste y es t6  formado por  una  serie de montañas  con  elevacio - 
nes  promedio de 2 ,200  m . s . n . m .   L a   s i e r r a   l i m i t a   a l   n o r t e   c o n   e l  

V a l l e  de Sant iago,  y a l   s u r  con l a  cuenca de l a  laguna de Yur i-  

r i a ,  y d i v i d e   e l   v a l l e   e n  d o s   e x t e n s a s   l l a n u r a s :   a l   o r i e n t e ,   e l  

V a l l e  de Santiago y a l  poniente,  l a   l l a n u r a  de Parangueo y Pan- 

t o j a ,   l a   c u a l   e s  a su  vez  interrumpida  por  una  serie de c o l i n a s  

extensas y aplanadas. 

El c l ima de l a  región  es  templado,  presentándose l a s  m¿xi  

mas temperaturas ( 3 7 O  C)  durante e l  mes de mayo y l a s  mínimas - 
(-2'C)  en e l  mes de enero. La es tac ión  de l l u v i a s ,   a l   i g u a l  que 

en l a  genera l idad   de l   pa ís ,   se   presenta   durante   los  meses de - 

- 
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mayo-octubre  (Laura  González, 1 9 7 8 :   3 8 ) .  

* r .  
.. 

La ciudad de V a l l e  de Sant iago,   cabecera   municipal  y Ú n i -  
co   centro   urbano   de l   munic ip io ,   cons t i tuye   e l   centro   comerc ia l ,  
p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v o  y de todo t i p o  de s e r v i c i o s   ( m é d i c o s ,  - 
c e n t r o s  de s a l u d ,   e s c u e l a s   s e c u n d a r i a s ,   t é c n i c a s ,   p r i m a r i a s ,  - 
t r a n s p o r t e ,   e t c .  ) de más de 1 6 0  núcleos de poblac ión   rura l . .  . - 
"DOS pueblos,   cuarenta y se i s   ranchos ,   noventa  y ocho r a n c h e r í a s ,  
d i e z  y ocho s i t i o s  (fundamentalmente  ex-haciendas) y cuatro  -- 
colonias  próximas a l a  ciudad de V a l l e  de Santiago,  completan - 
l o s   n ú c l e o s  de población  del  m u n i c i p i o  ( R o j a s ,  1 9 6 8 :   l 9 2 - 8 ) ,  y 

constituyen  aproximadamente 90 e j i d o s "  (Gonzdlez, 1 9 7 8 :   4 2 ) .  

La ciudad  se  comunica a l  N con l a  ciudad de Salamanca y - 
a l  S con l a   Y u r i r i a  a t r a v é s  de l a   c a r r e t e r a   a s f a l t a d a  Salaman- 

c a - M o r e l i a .   O t r a   c a r r e t e r a   a s f a l t a d a   l a  comunica a l  E con l a  - 
ciudad de Jara1   del   Progreso.  Numerosos  caminos de t e r r a c e r í a  y 

brechas comunican a l a  ciudad con l o s  núcleos de población  del  
municipio., muchos de és tos ,  i n t r a n s i t a b l e s  en tiempos d e  l l u v i a s .  

. I  

La pr inc ipa l   ac t iv idad  económica   de l   munic ip io   es   l a   pro-  
d u c c i ó n  comercial izada de c e r e a l e s ,   p r e s e n t a n d o   a l t o s   n i v e l e s  
de t e c n i f i c a c i ó n  y e s p e c i a l i z a c i ó n ,   o r i e n t a d a  a l a  producción - 
de s o r g o ,   t r i g o  y cebada  básicamente. "c 

-v 

I 



L 
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%. ZONAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. .- 

E l  municipio no es homogéneo,  en s u  inter ior   encontramos - 
una gran  heterogeneidad en base a sus c a r a c t e r í s t i c a s   e c o l ó g i c a s ,  
a g r í c o l a s ,   e c o n ó m i c a s ,   h i s t ó r i c a s ,   e t c .  Todas e s t a s   c a r a c t e r i s t i  - 
c a s ,  aunadas a otra   fundamental ,  que e s   e l   a c c e s o   a l  agua  para - 
r iego  de uso a g r í c o l a ,  nos permiten d i v i d i r  l a   r e g i ó n  y d i s t i n  - 
g u i r  en e l l a   t r e s   d i f e r e n t e s   z o n a s .  

Esta  s u b d i v i s i ó n  e s  con e l  f i n  de s i t u a r   l a   i n v e s t i g a c i ó n  

en u n  l u g a r   f í s i c o  y c o n s t i t u y e  una herramienta ú t i l  a l   p e r m i t i r  

nos obtener una v i s i ó n  general  d e  l a   u b i c a c i ó n  d e l  problema. 

- 

Los c r i t e r i o s  que empleamos p a r a   d i f e r e n c i a r   l a s   z o n a s  - 
d e l  m u n i c i p i o  son l o s  s i g u i e n t e s :  

a )   Eco1oqía . -  Los f a c t o r e s   e c o l ó g i c o s   s e   r e f i e r e n  a l a s   c a  
r a c t e r í s t i c a s   n a t u r a l e s   d e l  medio:  t o p o g r a f í a ,   f e r t i l i d a d  de l o s  

sue los ,   v .egetac ión   natura l ,   acceso   a l  agua  para r i e g o ,  e t c .  

- 

b )  A g r i c u l t u r a , -  Se r e f i e r e   a l   u s o ,   e x t e n s i v o  o i n t e n s i v o ,  
que s e   l e  da a l a   t i e r r a   d e s t i n a d a   a l   ' c u l t i v o ;   l a   i n t e n s i d a d  en 

l a   u t i l i z a c i ó n  de maquinaria,  mano de obra y/o animales de t i r o ;  
l a   o r i e n t a c i ó n  que se l e  da  a l a  producción  (autoabasto o merca- 
do) y l a   r e l a c i ó n   e n t r e . t r a b - & o  y c a p i t a l .   B a j o  este  c r i t e r i o  - 
agrupamos l o s   f a c t o r e s   r e f e r e n t e s  a l o s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s .  

" 

c)  Orqanización  socioeconómica.-  Dentro de é s t e ,  se toman 
en cuenta l a s   c a r a c t e r í s t i c a s  de l a   o r g a n i z a c i ó n   s o c i a l   p a r a   l a  

producción;   los   s is temas de t e n e n c i a  de l a   t i e r r a  ( y  en é s t o s ,  - 
m& que l a   r e l a c i ó n   l e g - a l ,   l a   r e l a c i ó n   d e l   p r o d u c t o r  con l o s  me- 
d i o s  de producc ión :  sis.temas de  r e n t a ,   a p a r c e r i a ,  e t ~ . ) ;  n i v e l e s  

' de e s p e c i a l i z a c i ó n  en l a   e x p l o t a c i ó n   d e l   m e d i o ;  mayor o menor  co 

. m e r c i a l i z a c i ó n ,   e t c .  
- 
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' d )   F a c t o r e s   h i s t ó r i c o s . -  Se contemplan l a s   c a r a c t e r í s t i c a s  
p a r t i c u l a r e s  en e l   d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o  de  cada  drea,  consideran 
do l a  s i t u a c i ó n  p r e v i a   a l   r e p a r t o   e j ' i d a l ,   a s í  como l a   s i t u a c i ó n  

a c t u a l .  

e )  Demografía.- Se incluyen l o s  a s p e c t o s   r e f e r e n t e s  a l a  - 
mayor o menor densidad de l a   p o b l a c i ó n   s o b r e   e l   r e c u r s o   t i e r r a ;  

t i p o  de m i g r a c i ó n   ( d e f i n i t i v a  o tempora l ) ,  composición de l a  po- 

b l a c i ó n .  

De e s t a  manera, l a s   t r e s   p r i n c i p a l e s  zonas en que s u b d i v i -  
dimos a l  m u n i c i p i o  de  V a l l e  de S a n t i a g o   s o n   l a s   s i g u i e n t e s :   l a  - 
zona de r iego  por  gravedad o "Las T a b l a s " ;   l a  zona de temporal - 
o d e  l o s  Parangueos y P a n t o j a  y l a  zona  de  "monte",  encontrdndo- 

se  respectivamente  en l a   p o r c i ó n   n o r o r i e n t a l ,   o c c i d e n t a l  y sur - 
d e l  m u n i c i p i o .  

I . ) ZONA DE LAS TABLAS. 
.L . 

Esta  zona comprende' l a s   t i e r r a s   s i t u a d a s   a l   n o r e s t e   d e l  mu 
n i c i p i o  que s e   a s i e n t a n  en e l  V a l l e  de Sant iago.  A l  n o r t e  l a s  - 
circunda y l i m i t a   e l  r í o  Lerma; a l   o e s t e ,   l i m i t a  con l a   c a r r e t e -  
ra  Salamanca-Valle,  y a l   s u r   c o l i n d a  con l a   c a r r e t e r a   V a l l e - J a r a 1  

del   Progreso.  

- 

-c a= 
E l  v a l l e ,   a l  que h i c i m o s  r e f e r e n c i a  en p 6 g i n a s   a n t e r i o r e s ,  

t i e n e  u n  d e c l i v e   n a t u r a l   h a c i a   e l  Norte y e l  E s t e ,  s e  l e  conoce 
también con e l  nombre de l a   " T a b l a s "  y antiguamente  se  le  denomi 
naba e l  "Laborío". Se c a r a c t e r i z a  por  gozar de u n  s is tema de r i e  

go p o r  gravedad que aprovecha,  mediante una s e r i e  de c a n a l e s  de 
r i e g o  y d r e n a j e ,  l a s  aguas del r í o  Lerma, l a  Laguna de Y u r i r i a  y 

de  l o s  mantos a c u i f e r o s  a bajas  profundidades.   Este  s istema de - 
r i e g o ,   c o n s t i t u y e   l a  Unidad número 5 d e l  D i s t r i t o  I1 Alto R í o  - 
Lerma de  l a   S e c r e t a r í a  de Agr icu l tura  y Recursos  Hidr¿ulicos,  - 

- 
- 
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que i r r i g a  12,225 hectáreas   de l   mun ic ip io  de V a l l e  de Santiago - 
(Ro jas ,  1 9 6 9 : 5 2 ) .  

A través de l o s  canales que surcan e l   v a l l e ,  s e   d e s v í a   e l  

agua  del  R í o  Lerma  y e l   d e c l i v e   n a t u r a l   d e l   t e r r e n o   p e r m i t e  que 

s e a n   i r r i g a d a s   l a s   p a r c e l a s   e j i d a l e s  y pequeñas  propiedades de - 
l a  zona. 

En  "Las  Tablas",  se  encuentran l o s  terrenos de  menor a l t i -  

tud   de l   munic ip io-entre  l o s  1710 y 1720 m.s.n.m.- y s u s   t i e r r a s  

han  s ido  depósito de l o s  mater ia les   vo l cán icos  que acarrean l o s  

escurr imientos de l o s  c e r r o s .   E s t a s   t i e r r a s  de a luv ión  de topo - 
g r a f í a   p l a n a ,  poseen  gran   fer t i l idad  y cons t i tuyen   t i e r ras  de -- 
primera  ca l idad  para l a   a g r i c u l t u r a .  

La  zona  carece de cer ros  o lomeríos que pudiesen  emplearse 

para  e l   pastoreo.   La   vegetación  natural   del   lugar   se   reduce a - 
h ie rbas  que crecen a l a s   o r i l l a s  de canales  o acequ ias ,   cas i  no 

e x i s t e   l a c v e g e t a c i ó n   n a t u r a l   c a r a c t e r í s t i c a  de otras   reg iones  - 
de l   mun i c ip io ,  pues  se  ha  extraído a f i n  de aprovechar a l  máximo 

l a  t i e r r a   c u l t i v a b l e  y f a c i l i t a r   e l  uso de maquinar ia   agr íco la .  

S i n  embargo,  en l a s   o r i l l a s  de- canales y calzadas,  se  conservan 

a lgunas   h i l e ras  de d rbo les ,p r inc ipa lmente   euca l i p tos ,  que en mu- 

chos  casos  sirven de contención a l a   t i e r r a  que bordea los cana- 

l e s  de r iego y drenaje.  (Gran .parte-de estos  árboles   ha  ido  desa 

pareciendo  debido a que l o s  po'bladores l o s  ta lan   con  el propósi-  

t o  de  proveerse de l e ñ a ) .  

-rc 

- 

A f a l t a  de agostaderos que sirvan  para  mantener  animales - 
domésticos,  s ó l o  se  encuentran  en la zona,  animales  domésticos - 
que se  mantienen  en  condiciones  estabuladas,  principalmente  gana- 

do vacuno de r a z a   c r i o l l a  y una que o t r a  pequeña manada  de c h i  - 
v o s ,  a l a s  que l a s   h i e r b a s  de l a s   o r i l l a s  de las   acequias  permi-  

t e n   a l i m e n t a r .   P o r   o t r a   p a r t e ,   l a   f u e r t e   i n t e n s i f i c a c i ó n  y meca- 



- a -  

En las   Tablas   se   concentra l a  mayor parte de l o s   t e r r e n o s  

de  pequeña  propiedad  del  municipio y gran  parte de éstos  sobre- 

pasa e l  l i m i t e  máximo l e g a l  de propiedad que es de 100 hectdreas.  

Los pequeños p rop ie ta r i os  de e s t a   r e g i ó n ,   r a d i c a n   e n   l a   c i u d a d  

de V a l l e  y no t rabajan   d i rectamente   sus   t ierras .  
I 

También coex is ten ,   junto  a las   propiedades,   poblados y - 
t i e r r a s   e j i d a l e s .  E l  promedio de s u p e r f i c i e  de l a s   p a r c e l a s   e j i  

da les   es  de 4 has .   por   e j ida tar io   ( te r renos  de r i e g o ) .  
- 

Un rasgo  importante de e s t a   z o n a ,   l o   c o n s t i t u y e   e l   h e c h o  L 

de que una  extens ión   cons iderab le   (en   su   mayor ía   e j ida l)   es   'ex  

plotada  por  "acaparadores" de t i e r r a ,  generalmente  dueños de c a  

sas de compra-venta de s e m i l l a ,   p r o p i e t a r i o s  de maquinar ia   agr í  

c o l a ,  o prestamistas  usureros de l a  c iudad de V a l l e ,  a quienes 

los   ej idatar ios   "pasan"  sus  t ierras   (generalmente  por   deudas - 
cont ra idhs) .  

- 
- 
- 

E l  acceso a l   r i ego   por   g ravedad  y l o s  mantos acu í f e ros  a 

' pocas  profundidades,  permiten l a   e x p l o t a c i ó n  de dos  cosechas a l  1 

año:  sorgo  en e l   c i c l o  de verano o de temporal y t r i g o  y / o  ceba - 
da en e l  de i nv ie rno .   Todas   l a s   t i e r ras  de esta  zona  t ienen  ase II - .  .a- 
gurado e l  rieg-o durante e l   i n v i e r n o .   L a  SARH r e g u l a   l o s   r i e g o s  ' 

y éstos muchas veces no llegan  oportunamente  debido a l a   f a l t a  

de e f i c a c i a  y  a d i f i cu l t ades   admin i s t ra t i vas   po r   pa r te  de d i cha  

Sec re ta r i a .  
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Los  pequeños  propietarios que desean  asegurar  sus  oose --- 
chas ,  (y  algunos  ej idatarios)  optan  mejor  por  perforar  pozos de 

r i ego  o crean  s is temas  aux i l iares  de r iego  con e l   f i n  de subsa- 

nar   es tas   de f i c ienc ias  en e l  otorgamiento de l o s   r i e g o s .  

Los terrenos de esta  zona  son  trabajados  en su  mayoría  con 

maqu inar ia   agr í co la  y f inanciamiento  bancar io .   Es  l a  zona que - 
presenta mayor 'modernización ' agr í co la ,   dada   l a   p reponderanc ia  

de cu l t i vos   e spec ia l i zados  y comercia les  que requieren de una - 
inten'sa  inversión de cap i ta l .   La   a l t a   mecan i zac ión  de l a  explo- 

t a c i ó n   a g r í c o l a ,   d a   l u g a r  a un  empleo muy i r r e g u l a r  de l a  fuer-  

z a  de trabajo,   agudizando e l  desempleo  en  ciertas  6pocas  del - 
año, y en otras,   necesitando  emplear mano de obra  proveniente - 
de otras   zonas   tempora leras   de l   munic ip io ,con  e l   f in  de r e a l i  - 
za r   l o s   desque l i t es   r equer idos   en   l o s   cu l t i vos ,  que  no pueden - 
cubr i rse  con l a  mano de obra   loca l   deb ido  a l a  premura  con que 

deben rea l i zarse   (durante   l os  meses de j u n i o ,   j u l i o  y agosto).  

Pa ra   l a s   l abores   ag r í co las  que r e q u i e r e n   e l  uso de maquina 

r i a ,   l a  mayoría de l o s   e j i d a t a r i o s ,   a l  -no poseer l a  misma,  se - 
ven  en l a  necesidad de r e c u r r i r  a l a  "maqui la"   con  los   propieta 

r i o s  de t rac to res  y de maquinar ia   espec ia l i zada   para  l a  cosecha 

( t r i l l a d o r e s ) ,   l o s   c u a l e s   p o r  lo general  son  también  "acaparado 

r e s "  de t i e r r a s .  

. - 
- 

- 
"c w 

Esta  zona  cuenta  con  los  mejores  medios de comunicación y 

t ransporte .  Una s e r i e  de  caminos  de t ierra   ap isonada,   c ruzan - 
toda l a  zona,  comunicando  unos  poblados  con  otros y a su  vez - 
con l a  c iudad de V a l l e .  E l  trazado de l o s  caminos est6  determi- 

nado por e l  bordeo y cruce de canales  de r iego  y drenaje.  A t o  

dos los pob lados   es   pos ib le ' l l egar  en automóvil y l a   t o p o g r a f i a  

p lana  y de f 6 c i l  acceso  permiten e l   t r á f i c o   c o n s t a n t e  de su PO, 

b l a c i ó n  que va y viene  diariamente a l a   c i u d a d ,  ya  sea a estu  - 
d i a r  o a trabajar.   Las  ocupaciones que ejercen  están  asociadas 

- 
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a l a   a g r i c u l t u r a ,  a l a   c o n s t r u c c i ó n  (como a l b a ñ i l e s ) ,  o 'i l a s  - 
i n d u s t r i a s   d e l   B a j í o  a t r a v é s  de contratos   temporales .  E l  t i p o  

de t r a b a j o   m i g r a t o r i o  que predomina  en e s t a  zona  implica  despla - 
zamientos   diar ios  o semanales a regiones   cercanas  y en  menor me - 
dida,  desplazamientos más l e j a n o s  con e s t a n c i a s  m6s prolongadas. 

En comparación  con l a s   o t r a s  zonas   del   munic ipio ,   los  n u "  
c l e o s  de población d e  e s t a  zona son pequeños ( e n t r e  350 y 500  - 
h a b i t a n t e s )  y presenta  una densidad de población  comparativamen - 
t e   b a j a ,  en r e l a c i ó n  a l a s   o t r a s  d o s  zonas. 

Las e x c e l e n t e s   c o n d i c i o n e s   e c o l ó g i c a s  de l a  zona  (topogra - 
f í a   p l a n a ,   a c c e s o  a r i e g o  por g r a v e d a d ,   f e r t i l i d a d   d e l   s u e l o ,  - 
e t c . )  y la   preponderancia de grandes   propiedades   agr ícolas ,   fa-  
c i l i t a r o n   e l   d e s a r r o l l o  de  una a g r i c u l t u r a   a l t a m e n t e   e s p e c i a l i -  
zada,   destinada en su t o t a l i d a d  a l  mercado. 

Desde f i n e s   d e l  s i g l o  XVI, e l   " L a b o r í o "  fue '  a s i e n t o  de ha 
ciendas  dedicadas a l a  e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a  de c e r e a l e s   ( b 6 s i c a  - 
mente t r i g o  y a f i n e s   d e l l  s i g l o  XIX, caña de azúcar)  que apro- 
vechaban e l  agua d e l  r í o  4erma y l a  Laguna  de Y u r i r i a ,   d e s v i á n -  

dola  a t r a v é s  de l a   c o n s t i u c c i ó n  de c a n a l e s  de r iego  y d r e n a j e .  

- 

Este   s is tema de rie:go p s  gravedad  data de f i n a l e s   d e l  s i  
g l o  XVI (1585)  y f u e '  naci :onallzado  cerca de t r e s  y medio s i g l o s  
después   (Ro jas , l968 :  5 4 ) .  Entre   1933 y 1952 - fecha en que se - 
e f e c t ú a   e l   r e p a r t o  e j i d a l -  se a f e c t ó   c e r c a   d e l  50% de l a s  t i e  - 
rras   regadas   (Gonz¿lez ,   1978:   49)   rec ibiendo  t ierras  de r i e g o  - 
ant iguos   t raba jadores  de las   hac iendas  y u n  número cons iderable  
de pobladores v e n i d o s  de o t ras   reg iones   de l   munic ip io .  E s t o  s e  
debió  principalmente a que l a  gran  proporción de mano de obra  - 
empleada por l a s   h a c i e n d a s  estaba c o n s t i t u i d a  por t r a b a j a d o r e s  
l i b r e s  que vivían en l a s  r e g i o n e s  de agr icu l tura   t empora leca ,  - 
es d e c i r ,   h a b í a  muy pocos   t raba jadores  f i j o s  viviendo en l o s  - 
t e r r e n o s  de l a s   h a c i e n d a s   ( e s t o   c o n s t i t u y e  una c a r a c t e r í s t i c a  - 

y -  - 
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d i s t i n t i v a  con respecto  a l a  zona d e  l o s  Parangueos y P a n t o j a , -  
donde las  haciendas  albergaban a toda s u  poblac ión   t raba jadora) .  

Como r e g l a   g e n e r a l ,  en e s t a  zona  encontramos una f u e r t e  - 
homogenización de l a  producción.  La llamada Revoluc ión  Verde - 
( introducción de semil las   mejoradas  de a l t o   r e n d i m i e n t o ;   f e r t i -  

l i z a n t e s  y fungic idas   químicos ;   maquinar ia   agr íco la ,   e t c . )  y e l  

c o n t r o l  del   r iego por par te   de l   Es tado ,  aunados a l  c o n t r o l  d e l  

c r é d i t o   p a r a   l a   r e a l i z a c i ó n   d e l   c i c l o   a g r í c o l a ,  no permiten a - 
l o s  e j i d o s  de l a  zona p r a c t i c a r  u n  c u l t i v o  d i s t i n t o  a l   e x i g i d o .  

E l  productor no posee  autonomía  en l a   d e c i s i ó n  de sus c u l t i v o s  

y e l  Estado  mantiene una f u e r t e   i n f l u e n c i a  en e s t a  zona  obligan 
do a l  campesino a  una producción  comercia l izada,   especia l izada 

en cerea les   ( sorgo  en verano y t r i g o  en invierno,   pr incipalmen-  

t e )  q u e  tiende  cada  vez más a  una  mayor mecanización,  creando - 
una a l t a   i r r e g u l a r i d a d  en e l  uso de l a   f u e r z a  de t r a b a j o  a l o  - 
l a r g o   d e l   c i c l o   a g r í c o l a .  

- 

O t r o  .fenómeno que d e s t a c a  en e s t a  zona e s   l a   r e d u c i d a ,  - - 
casi   nula ,   proporción de' c u l t i v o s  dest inados a l a   s u b s i s t e n c i a  - . 
f a m i l i a r .  

En e s t a   z o n a ,   l a   v i n c u l a c i ó n   e n t r e   l a s   u n i d a d e s  de produc . - 
ción campesinas y e l   s i s t e m a   c a p i t a l i s t a ,   s e  da  a t r a v é s  d e l  - 
mercado y rev is te   pr inc ipa lmente   do-Faspectos :  ' 

- 
1 )  A t r a v é s  de l a   a d q u i s i c i ó n   ( p o r   p a r t e  d e l  campesino) - 

de l a s   m e r c a n c í a s   n e c e s a r i a s   p a r a   l a   r e a l i z a c i ó n   d e l  c i c l o  a g r í  
c o l a ,  las c u a l e s  son  producidas en el marco de l a s   r e l a c i o n e s  - 
de producción c a p i t a l i s t a s   ( s e m i l l a s   h í d r i d a s ,   f e r t i l i z a n t e s  - 
q u í m i c o s ,  maquinar ia   agr ico ' la   espec ia l izada ,   e t c . ) .  

2 )  A t r a v é s  de l a   v e n t a  d e  l a   c o s e c h a ,   l a   c u a l   s e  vende - 
en su t o t a l i d a d  en l a s   c a s a s  de  compra-venta de s e m i l l a s  de l a  



- 12 - 

ciudad de V a l l e  y Jara1  del  Progreso  (que  se  encuentran  en ma - 
nos de un puñado  de acaparadores).  E l  p rec io  de compra-venta de 

las   semi l las   se   estab lece   con   base   en   c r i ter ios   tota lmente   a je-  

nos a l   s e c t o r  campesino (s in   menc ionar   l as   re lac iones  de  compro 

miso que o b l i g a n   a l  campesino - princ ipalmente a través de pres - 
tamos-a  vender  su  cosecha a estos  acaparadores o b ien  a tener  - 
que "pasar   su  parcela"   en  garant ía   del  pago por  deudas  contraí- 

d a s ) .  

- 
1 

En  términos de l a  t i p o l o g í a  de Angel  Palerm  (1980:216) 

- como una  herramienta  descr ipt iva - en  esta  zona  encontramos 

que l a  producción de mercanc ías   agr íco las   es  muy super ior  a - l a  

venta de fuerza de t raba jo  y a l a  producción de subs is tenc ias  - 
( PM>MT + A : siendo PM l a  producción de mercancías; MT l a  mer- 

canc ía   t raba jo  y  A l a  producción de subs i s tenc ias ) .  

2 .  ) ZONA DE TEMPORAL: "LOS PARANGUEOS Y PANTOJA" . 
Esta  zona  se  encuentra  en l a  parte   noroccidental   del   muni  

c i p i o ;   a l   o e s t e  de l a   c a r r e t e r a  que comunica a l a  ciudad de Va-' 

l l e  de Santiago  con l a  de Salamanca, y  a l o s   l a d o s   d e l  camino - 
de terracer ia   Va l le-Guarapo,a l   oeste  de l a  cabecera  munic ipal .  

A l   no r te  y a l   o e s t e   l i m i t a   c o n   e l   r í o  Lerma y a l   s u r   c o n   l a   c a -  

dena  montañosa que es tab lece   l os   1 imi t .es   con   e l   mun ic ip io  de - 
Y u r i r i a  y e l  Edo. de Michoacán. 

- - 

- 
-Y 

Los  terrenos de esta  zona  se  encuentran a una  mayor e l eva  

c i ó n  que l o s  de l a  zona  antes   descr i ta  - 1750 m.s.n .m. en  sus - 
par tes  m6s bajas  y 1850 y 1950 rn.s.n.m.  en l a s   p a r t e s   c e r r i l e s .  

La  mayor a l t i t u d  de l o s   t e r r e n o s   i m p o s i b i l i t a   l a   a m p l i a c i ó n   d e l  

s istema de r iego   por   gravedad  caracter fs t ico  de las   "Tab las" .  

Aunque predomina l a   p r á c t i c a  de  una agr icu l tura   tempora lera ,  - 
existen  también  invers iones  rec ientes  en  s istemas de pe r fo ra  -- 
c i ó n  y bombeo para   r i ego   ag r í co la .  

- 
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La   topograf ía   cons is te   en   extensas   l lanuras   in terrumpidas  

por   cerros y lomeríos, y surcadas   por   var ios   torrentes   natura les  

que nacen  en l a s  montañas d e l   s u r   d e l   m u n i c i p i o ,  l o s  cuales  se 

d i r i gen   *hac ia   e l   no r te   pa ra   ve r t i r se   en   e l  r í o  Lerma." . . .Hacia  

f i n e s   d e l   s i g l o  XVIII se i n i c i a ron   ob ras   pa ra   su   con t ro l  y apro 

vechamiento,  pero no fué   s ino   has ta   f i nes   de l   s i g lo  X I X  cuando 

se   l l egó  a estab lecer   una   in f raestructura   importante  de r i ego  - 
mediante l a  construcción de sistemas de contención de agua  (pre 

sas,   represas y bordos) y cana l i zac ión"   (Gonzá lez , l978:52) .  -- 
Esto  ocurre  principalmente  en l o s  terrenos   contro lados   por   las  

haciendas de Parangueo y Pantoja.  Con e l   r e p a r t o   e j i d a l   s e   p e r -  

d i ó   l a  mayor parte  de estos '   terrenos  de r i e g o ,  quedando  abando- 

nado  e inut i l izado  d icho  s istema.   Actualmente a p a r t i r  de l a  - 
década de l o s  1970's  una  considerable  proporción de t i e r r a s   s e  

han  vuelto a abr i r   a l   r i ego   med iante   s i s temas  de per forac ión  y 

bombeo 

- 

- 

En  comparación a las   "Tab las" ,   es ta   zona   p resenta   c ie r ta  

heterogeneidad  ecológica,  l a   c u a l   p e r m i t e   u n a  mayor d i v e r s i f i c a  

cio'n  económica de sus  habitantes.  Predominan  suelos  altamente - .) - 
f é r t i l e s  y p rop i c i os   pa ra   e l   desa r ro l l o   ag r í co la ,   pe ro   t amb idn  

se  encuentran manchones  de suelos  tepetatosos donde l a   p r d c t i c a  

de l a   a g r i c u l t u r a   s e   v u e l v e   c a s i   i m p o s i b l e .  E l  tepetate  es  un - 
recurso  empleado  por l o s  pobladores  del   lugar   para l a  construc- 

c i ó n   d e s u s   v i v i e n d a s .  El t i p o  de construcciones  constituye  una 
- 

c a r a c t e r í s t i c a   d i s t i n t i v a   e n   r e l a c i ó n  a las   o t ras   zonas ,   también 

hay  depósitos de  grava y arena  (en   sue los   y .   cerros)  que son -- 
igualmente  aprovechados  por l a   p o b l a c i ó n   l o c a l ,  en l a   f a b r i c a  - 
c ión   casera  de tabique.  

Existen  también  ampl ia 's   porc iones  cerr i les  y  de  monte  no 

c u l t i v a b l e  que conservan  gran  parte de su   vegetac ión   natura l ,  - 
la   cual   permite  mantener  pequeños  rebaños de cabras y animales 

de t i ro ,   s iendo  también  aprovechada  para l a   e x t r a c c i ó n  de l e ñ a  
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y .consumo a l i m e n t i c i o  humano.  Abundan l os   mezqu i tes ,  cuyo' f r u t o  

es  consumido  por  personas y animales y su   madera   es   ut i l i zada  - 
para l a   f a b r i c a c i ó n  de herramientas  (arados) y leña;  hay  también 

una  gran  variedad de ¿rbo les ,   arbustos  y h i e r b a s   s i l v e s t r e s  que 

los   pobladores  aprovechan  para  d iversos  f ines (consumo aliment i- 

c i o ,   l e ñ a ,   m e d i c i n a l e s , '   e t c . )   t a l e s  como nopa les ,   p i tahayos ,   hu i  

z a c h e s ,   s a l v i a ,   s i c u a ,   t o r o n j i l ,   e t c .  

La  zona de l o s  Parangueos y Pantoja,  presenta  una  gran  va 

r iedad de sistemas  agrícolas.   Predomina l a   a g r i c u l t u r a   c o m e r c i a l  

c a r a c t e r í s t i c a  de las   Tab las :   sorgo   en   e l   verano , tanto   en   l as  - 
t i e r r a s  de temporal como e n   l a s  de r i e g o ;  y t r i g o  y a lgo de ceba 

da  durante e l   i n v i e r n o   e n   l a s   t i e r r a s  de r i e g o .   S i n  embargo,  se 

observa  una mayor proporc ión de cu l t i vos   pa ra   e l   au toabas to  -- 
(maíz-f r i  j o l  y a lgo de c a l a b a z a ) ,  que const i tuyen  aproximadamen- 

t e   l a   t e r c e r a   p a r t e  de l a s   t i e r r a s   c u l t i v a b l e s .  En l o s  terrenos 

que gozan de r iego  por  bombeo, también  se  observan  en  menor  medi 

d a ,   c u l t i v o s   h o r t í c o l a s  como c e b o l l a ,   j i t o m a t e ,   z a n a h o r i a ,   e j o t e ,  

o sandía y:melÓn  a l a s   o r i l l a s  de parce las  sembradas  con  maiz. - 
S i   l a s   l l u v i a s  han  s ido  abundantes,   en  los   terrenos de temporal 

se  siembrla  también  garbanzo  (en  régimen de humedad).  durante e l  - 
c i c l o  de - invierno - éste   se   dest ina   cas i   por   completo   para   e l  - 
autoabasto humano y e l  de los   animales  domést icos,  

- 

-z 

Las' t i e r ras   i r r i gab les   se   des t inan   cas i   en   su   t o ta l i dad  a 
-F 

cu l t i vos   comerc ia les  y se  combinan  con  algo  de  maíz  para e l  --o 

autoconsumo. 

V 

Aunque resa l ta   una   crec iente   mecanizac ión  de l a   a g r i c u l t u -  

r a ,  aún  predomina e l  empleo  de  animales de t i r o   ( t r o n c o s  de ma - 
chos,  mulas o caba l l os  y yuntas de bueyes)   para   las   labores   agr í  

c o l a s   y ,  a d i f e r e n c i a  de l a s   T a b l a s ,   e s  mucho mayor l a   i n v e r s i ó n  

en  fuerza de t raba jo  que en c a p i t a l   p a r a   l a s   t a r e a s   a g r í c o l a s .  

L 
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La  presión  demográfica de esta  zona  sobre  los   recürsos de 

t i e r r a   c u l t i v a b l e ,   h a  dado lugar  a l a  ampl iac ión de l a s   a c t i v i -  

dades  agrícolas  sobre  terrenos  cerr i les  (originalmente  zonas de 

agostadero),  mediante e l  s istema  agr ícola   conocido  localmente - 
como "huamil" (1 ). Este  s istema  se   caracter iza  pr inc ipalmente - 
por l a   p r á c t i c a  de una a g r i c u l t u r a  de subs i s tenc ia  que exige - 
una  considerable   invers ión  en  fuerza de t raba jo  y una  mínima - 
o nu la   i nve rs ión  de c a p i t a l .  Todas l as   l abores   ag r í co las   se   r ea  

l i z a n  con  herramientas  manuales (koa y  azadón) debido a que l a s  

caracter ís t icas   acc identadas   de l   terreno  (pedregos idad,   fuertes  

desn ive les)  no permiten l a   u t i l i z a c i ó n   d e l  arado  de t i r o .  

- 

E l  t i p o  de tenencia  de l a   t i e r r a  predominante  en l a  zona 

e s   e l   e j i d a l .  E l  tamaño  de l a s   p a r c e l a s   v a r í a   b a s t a n t e ,   p e r o   e l  

promedio  es de 6 a 8 hectdreas de t i e r r a  de labor  con  acceso a 

agostaderos  comunales  (otra  diferencia  con  respecto a "Las Ta-- 

b l a s " ,  donde no existen  zonas de agostadero).  También  existen - 
pequeñas  propiedades,  principalmente  en  los  cascos y t i e r r a s  de 

c u l t i v o  ' y  agostadero  respetadas a las   haciendas  afectadas  por  - 
e l   r e p a r t o   e j i d a l . .   S i n  embargo, e l   p o r c e n t a j e  :de prop iedad  pr i -  

vada  es  relativamente  bajo  en  comparación a l  de l a  r eg ión   de l  - 
"Laborío"  (Gonzdlez ,I 978: 54) .  

- 

La  extensión de las   hac iendas  de Parangueo y Pantoja   era  
-c 

mucho  mayor  a l a  extensión de las   hac iendas  de l a  primera  región 

y e l  número de habitantes que v i v í a   en   t o rno  a e l l a s  también - 
e r a  mucho rnayor,ya que tanto l a  mano de o b r a   f i j a  como l a  tempo 

r a l ,   v i v í a   e n   l o s   t e r r e n o s  y casas de las   hac iendas .   En  1936, -- 
con e l   r e p a r t o   e j i d a l ,   l o s  peones a c a s i l l a d o s  y medieros de - 
l a s   . h a c i e n d a s   r e c i b e n   l a s   t i e r r a s ,  quedando a f e c t a d a   l a  mayor - 

-v 

- 

proporción de l a   s u p e r f i c i e  de l a s  mismas. 

( 1 )  M& adelante  descr ib iremos  este   t ipo de s i s tema  agr fco la  - 
con  mayor deta l le ,   Re ina ldo   Va lenc ia ,   ha   desar ro l lado   un   in tere  
sante  estudio a l  respecto como resultado de su p a r t i c i p a c i ó n  - 
dentro   de l   p royecto   "Agr i cu l tura  y sociedad  en e l   B a j í o " .  

- 
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En  esta  zona  también  se  da e l  fenómeno  de "pasar  l-a t i e  - 
rra" en  "medieriago a " t e r c i a s " ,   p e r o   r e v i s t e   c a r a c t e r í s t i c a s  - 
d i s t i n t a s  a l a s   "Tab las" .  Los e j i d a t a r i o s  que pasan  sus  parcelas,  

l o  hacen  por  enfermedad o vejez  o porque  migran a r e g i o n e s   l e j a  

nas  en  busca  de  trabajo; de cua lqu ie r   f o rma ,   l a s   t i e r ras   se  -- 
pasan a o t r o s   e j i d a t a r i o s  y no a "acaparadores". 

- 

- 
d 

La d i ve rs idad   e co lóg i ca  que presenta   esta   zona  se   re f le ja  

t amb ién   en   una   d i f e renc iac ión   soc ia l   a l   i n te r i o r  de l o s   e j i d o s ,  

l a   c u a l   e s t ¿  dada  principalmente  en  función  del  acceso  al   agua 

para   r i ego ,  

E l  productor de esta  zona  (tanto de t i e r r a  de temporal  co 

mo de riego)  mantiene  bastante  autonomía  respecto a l a   d e c i s i ó n  

de sus   cu l t i vos ,   ya   sea  que r e c u r r a   a l   c r é d i t o   o f i c i a l  o p r i va -  

do ,  o que s iembre  cul t ivos  comercia les  o de subs i s tenc ia .  
, 

L a   o r g a n i z a c i ó n   e x i s t e n t e   a l   i n t e r i o r  de l o s   e j i d o s   e n   l a  

construcc>Ón y uso de pozos  para  r iego  consiste  en  formar  socie. 

dades o grupos   so l idar ios  a f i n  de l og ra r   r ep resen ta t i v idad  -- 
ante  las  dependencias  gubernamentales o privadas (SARH, BANRU - 
RAL, BANAMEX) para de e s t a  forma  tener  acceso a l o s   c r é d i t o s  y 

permisos  ne-cesarios  para l a   p e r f o r a c i ó n  de pozos  (y l a   i n f r a e s -  

t r u c t u r a   n e c e s a r i a   p a r a   e l   r i e g o )  y posteriormente  para l a   i n  - 
v e r s i ó n   e n   l o s   c u l t i v o s  (2) .  

- 

E s t e   t i p o  de organización,   impuesta a l o s   e j i d o s ,   l i m i t a  

en c i e r ta   med ida   l a   au tonomía   de l   p roduc to r ,   s i n  embargo , en - 
comparación  con l a  zona de l as   Tab las ,   l o s   p roduc to res  que t i e -  

nen  acceso a sistemas de riego  gozan de mayor  independencia  pro 

duct iva ,   pr inc ipa lmente   deb ido  a que e l   r i e g o  no es tá   su je to  a 

una  reg lamentac ión   d i recta   por   parte   de l   Estado.  

- 

Un fenómeno rec iente   .en   esta   reg ión   cons is te   en  l a  tenden - 
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c i a  a l a   i n t r o d u c c i ó n  de c u l t i v o s   h o r t í c o l a s  en l a s   t i e r - ? a s  e j i -  
d a l e s  de r i e g o .   E s t e  hecho e s t á  en e s t r e c h a   r e l a c i ó n  con l a   i n j e  - 
r e n c i a  de compañías a l i m e n t a r i a s   t r a n s n a c i o n a l e s  - como l a   C í a .  

Campbell's - que e s t a b l e c e n   c o n t r a t o s  con l o s  e j i d a t a r i o s  que - 
t i e n e n  acceso a l a s   t i e r r a s  de mejor   ca l idad y de r i e g o .  E s t o s  - 
c u l t i v o s  (antes  desconocidos por  l o s  productores)   requieren de - 
una f u e r t e  i n v e r s i ó n  de mano de obra y t é c n i c a s   a g r í c o l a s  d i s t i n  - 
t a s ,  que implican una reorganización en e l  empleo de l a   f u e r z a  - 
de t r a b a j o   a l   i n t e r i o r  de l o s  e j i d o s .   T a l   e s  e l  caso de l a  i n t r o  
d u c c i Ó n  d e l   e j o t e  en v a r i o s  e j i d o s  de e s t a   z o n a ,   e l   c u a l  - por - 
i n s t r u c c i o n e s  de la   Cía .   Campbel l ' s  - requer ía  de l a   i n c o r p o r a  - 
ción  masiva de l a  mano de obra   f emenina   para   rea l izar   c ie r tas   l a  
b o r e s   a g r í c o l a s .  S i  tomamos en cuenta que en e s t a  zona e l   t r a b a -  
j o   a g r í c o l a  ha s i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e   t a r e a   m a s c u l i n a ,   l a  i n t r o  - 
duccidn de nuevos c u l t i v o s  como e l   e j o t e ,   i n e v i t a b l e m e n t e   a c a r r e a  
cambios no s ó l o  a l   i n t e r i o r  de l o s  e j idos   s ino   también  en l a  -- 
e s t r u c t u r a  y organización  interna de las   fami l ias   campes inas .  - 
Los cambios que g e n e r a   e s t e  fenómeno s e r á n   t r a t a d o s  como parte  - 
de l a   t e m 8 t i c a  de n u e s t r o   t r a b a j o .  

La zona de l o s  Parangueos ' y  Panto ja   destaca   también por s u  
a l ta   dens idad de población.  Las poblaciones   t ienen u n  promedio - 
de 1000 a 3000 h a b i t a n t e s  p o r  rancho, a excepción de Charco de - 
Panto ja  que r e b a s a   l a   c i f r a  de 3000, y l o s  Mogotes ( 3  poblados - 
que const i tuyen  u n  solo núcleo de poblac ión) ;  en e s t e  Úl t imo se 

concentran una s e r i e  de a c t i v i d a d e s $   c o m e r c i o s ,   g a s o l i n e r i a ,   c i n e ,  
i g l e s i a ,   c e m e n t e r i o ,   j u e z  c i v i l ,  c a r n i c e r í a s ,   e t c . ,   l o   c u a l   l e  - 
da e l   c a r á c t e r  de centro   adminis t ra t ivo  y r e l i g i o s o  de l o s  ran - 
chos  vecinos  - ahí   se   reg is t ran ,   baut izan ,   conf i rman,   casan  y en 
t i e r r a n  t o d o s  l o s  habi tantes  de l o s  poblados  cercanos. 

Sr 

-Y 

- 

(2) P a r t e  de l a   t e m á t i c a   d e s a r r o l l a d a  por G u i l l e r m o  Garcia  dentro 
d e l   p r o y e c t o ,   c o n s i s t e  en e l  es tudio  de e s t a s   s o c i e d a d e s  de e j i -  
d a t a r i o s  en l a  zona. 
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A d i f e r e n c i a  de Las  Tablas  (donde no hay  iglesias).   en --- 
esta   zona  encontramos  var ías   ig les ias ,  que datan de l a  época  co 

l o n i a l ,   l o   c u a l   e s   e x p l i c a b l e   e n   t é r m i n o s  de l a  considerable  PO 

b l a c i ó n  que a lbergaban  las   haciendas y  de l a   d i s t a n c i a  y f a l t a  

de caminos  accesibles  hacía l a  c iudad de V a l l e .  

- 
- 

A pesar de tener l a  más a l t a   d e n s i d a d  de poblac ión y con- 

tener  un número  de poblados  proporcionalmente mayor  en  compara- 

c ión   con   las   o t ras   zonas   de l   munic ip io ,   los   Parangueos  y Panto- 

j a  no cuenta  con  vías de comunicación de f á c i l   a c c e s o .   L a   c a r r e  

t e r a   p r i n c i p a l   V a l l e  de Santiayo-Guarapo,  es  un  camino de t e r r a  

ceria  (generalmente  en  malas  condiciones) y l a   ú n i c a   v i a  que co.  - 
munica a l a  zona  con l a  cabecera   munic ipa l .  Una s e r i e  de brechas 

convergen a este  cami-no,  comunicándolo  con  los  ranchos y ranche 

r í a s  de l a   z o n a ,   l o s   c u a l e s   r e s u l t a n   c a s i   i n t r a n s i t a b l e s   d u r a n -  

t e   l a  temporada de l l u v i a s :   l o s   p o b l a d o s  más a lejados  son  los  - 
de más d i f í c i l  acceso. No obstante ,   l a   car re tera   Va l le -Guarapo  

r e g i s t r a   b a s t a n t e   t r á f i c o  y l o s  camiones de pasajeros  pasan  por 

l a  mayorfa  de l o s  ranchos  cuando menos una  vez a l   d fa .   Deb ido  a 

es tas   d i f i cu l t ades ,   l o s   pob ladores  de l a  zona que t raba jan  o - 
estudian  en l a  ciudad de Va l le ,   sue len   regresar  a sus respec t i -  

vos  poblados  sólo  en  f ines de  semana ( y  no diariamente como ocu 

r re   en   l a s   Tab las ) .  

- 

- 

- 

' L%s actividades  agrícolas  suelen  combinarse  con  formas de 
-c 

t raba jo   migrator io  (que imp l i can   es tanc ias  de va r ios  meses en - 
lo 's   centros de t raba jo)   hac ia   l o s   E s tados   de l   no r te  de l a  RepÚ-' 

b l i c a  como S i n a l o a ,   S o n o r a ,   B a j a   C a l i f o r n i a   ( a   l a s   p l a n t a c i o n e s  

de algoddn) o hac ia   los   EE .UU. ,   Durante   los  meses  de j u n i o - j u l i o  

-agosto, muchos jóvenes de esta  zona  se  van como jorna leros  a - 
l os   "desque l i tes"   (desh ierbes)   en  l o s  te r renos  de "Las  Tablas"- 

(diariamente  pasan  camiones a recoger los   durante  esas épocas), ,Es 
t a  zona  proporciona mucha  de l a  mano de obra  temporal  que requie  

r e n   l o s   c u l t i v o s  de l a  zona  de.   r iego  por  gravedad . 
- 
- 

I 
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La  temporal idad de los  desplazamientos de los   t raba jadores  

migrantes,   suele   estar   en  estrecha  re lac ión  con  las   épocas  en - 
que l a  a g r i c u l t u r a   l o c a l  demanda un menor  empleo de  mano de obra. 

E l  t rabajo   migrator io   es   una   act iv idad que r e a l i z a n   c a s i   e x c l u -  

s ivamente  los  hombres. .  

Esta  zona  del  temporal  ha  venido  experimentando  una  serie 

de transformaciones a r a í z   d e l   r e p a r t o   e j i d a l  y de l a   c r e c i e n t e  

comerc ia l i zac idn  de l a   a g r i c u l t u r a .   L a   h e t e r o g e n e i d a d  que presen 

t a  en  base a l os   d i f e ren tes   s i s temas   ag r í co las  que en e l l a  se - 
p r a c t i c a n ,  l a  d i ferenc ia   fuertemente   de l   resto   de l   munic ip io .  

- 

En  términos  generales, l a   v i n c u l a c i ó n   e n t r e   l a s   u n i d a d e s  - 
famil iares  campesinas y e l  s is tema  cap i ta l i s ta ,   se   da   en   torno  a 

l a  producción de una  agricultura  comercial   en  combinación  con l a  

producc ión   agr í co la  de subs is tenc ias  y l a  venta de fuerza de t r a  

b a j o   ( l o c a l ,   r e g i o n a l  y a l   e x t r a n j e r o ) .  
- 

S i  empleamos descript ivamente l a   t e r m i n o l o g í a  de A .  Palerm- 

( 1 9 8 0 ) ,  encontramos que donde  hay sistemas- de per forac ión  y bom- 

beo de r i e g o ,   l a   p r o d u c c i ó n  de mercancías  -agrícolas  supera a l a  

venta de fuerza  de t raba jo  y a l a  produccidn  para e l  autoabasto 

(PM>MT + A ) ;  y donde  predomina l a   p r á c t i c a  de una   agr i cu l tura  -- 
tempora lera , la   venta  de fuerza de t rabajo   es  mayor o i g u a l  a l a  

producción de mercancias   agr ícolas  más l a  .prodÜ%ciÓn p a r a   e l  au- 

toabasto (M*PM + A).  

. 

"-c 

3.  ) ZONA DE "MONTE" 

La  tercera  gran  zona  en que d i v i d i m o s   e l   m u n i c i p i o   e s   l a  - 
de  "monte", se l o c a l i z a  a todo lo l a r g o   d e l  extremo  sur  del.muni 

c i p i o ,   s o b r e   l a   c a d e n a  montañosa C o n s t i t u i d a   p o r   l a   S i e r r a  de l a  

Batea ( l a  cua l  fue' descr i ta   en   pbg inas   anter io res) .  

- 
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Esta   zona   p resenta   carac ter í s t i cas   eco lóg icas ,   sok ioeconó  - 
micas e h i s t ó r i c a s ,  que la   d i fe renc ian   notab lemente  de l a s   o t r a s  

zonas   de l   munic ip io .  

0 

La  zona de "monte" es  una  región  pedregosa,   carente de - 
l l a n u r a s  o va l l es ;   con t i ene  a l a s   pob lac iones  que presentan  las  

condic iones de  mayor a is lamiento de todo e l   mun i c ip io .   La   ca ren  

c i a  de agua  para  r iego - y en l as   pob lac iones  m¿s a i s l a d a s ,  tam 

b i é n   p a r a   e l  consumo doméstico - c a n s t i t u y e   u n   f a c t o r   c r í t i c o  - 
en  toda  esta  zona.  

- 

Dentro de esta  zona  pueden  dist inguirse  dos  sub-zonas  dis  - 
t i n t a s  de acuerdo a sus   Carac ter í s t i cas   eco lóg icas ,   és tas   son :  

una  mayor, l a   " c e r r i l " ,   l a   c u a l   c o n t i e n e   u n a   z o n a  mucho más pe- 

queña que se   d i fe renc fa  de l a  primera  con  base  en  sus  caracte - 
r í s t i c a s   g e o g r á f i c a s  y recursos que maneja,  esta  sub-zona  es l a  

de l o s  te r renos  y comunidades  próximos a l a  Laguna de Y u r i r i a .  

La  inc lu ímos  dentro de l a .   r e g i ó n  de Monte,  debido a que sus po- 

b ladores .   presentan  caracter ís t : i cas   h is tór icas  y ac t iv idades  -- 
socioeconómicas  s imi lares  a l   resto  be su  zona. 

., 

a )  SUB-ZONA  PROXIMA A LA LAGUNA DE YURIRIA. 

E s t a  pequeña  sub-zona  comprende a l o s   p o b l a d o s   l o c a l i z a  - 
dos  en e l   l í m i t e   s u w r i e n t a l   d e l   m u n i c i p i o ,  a l a   o r i l l a  de l a  - 
laguna de Yuriria.  Aqui  encontramos  pequeñas  poblaciones  dedica 

das a l a   a g r i c u l t u r a .  En los   te r renos   l l anos   p róx imos  a l a  lagu 

na ,   se   pract ica   una   agr icu l tura  de riego  que,  por  medio de dre- 

nes y canales   extractores   con   desn ive l ,   aprovecha  e l  agua de l a  

laguna de Y u r i r i a ,  dando lugar  a dos   cu l t i vos   anua les   (pr inc i  - 
palmente maíz en  verano y garbanzo de  humedad en   inv ie rno) .  

- 
- 

Predominan l o s   c u l t i v o s  de autoabasto - maíz-f r i  jo l - ca la -  

baza - y en menor proporc ión,   a lgo de sorgo y c u l t i v o s   h o r t i c o -  
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l a s  como e l   j i t o m a t e ,   c h i l e  o c e b o l l a .  
. 

Asimismo, l a  poblac ión de estos  lugares  aprovecha  los   re-  

cursos que o f r e c e   l a   l a g u n a ,   t a l e s  como e l   t u l e   ( p a r a   l a   f a b r i -  

cac ión de p e t a t e s ) ;   l a   p e s c a  de carpas  (en  pequeña  escala) y l a  

caza de p a t o   s i l v e s t r e  (ambos recursos  se  destinan  principalmen 

t e   p a r a   e l   a u t o a b a s t o ) .  
- 

Predomina e l  empleo de fuerza  animal  para l a   r e a l i z a c i ó n  

de l a s   t a r e a s   a g r í c o l a s ,  y en l a s   p a r t e s   c e r r i l e s   s e   p r a c t i c a  - 
una   agr i cu l tura  de "huami les"   ( carac ter í s t i ca  de toda l a  zona - 
de Monte) .   La   topograf ía   es  muy acc identada  en   c ier tas   partes ;  

no obstante,  también  hay  porciones de te r reno   p l ano ,   p r inc ipa l -  

mente  en las   proximidades de l a  laguna,  donde e s   p o s i b l e   p r a c t i  

c a r   l o s   c u l t i v o s  de riego  mencionados  anteriormente. 
- 

La   p r inc ipa l   ac t iv idad   económica  de esta  sub-zona  es l a  - 
producción de una  agr icu l tura  de autoabasto  en  combinación  con 

una  fuert;  migración  temporal a los   Estados  Unidos de  Norteamé- 

r i c a .  

L a   p r t n c i p a l   d i f e r e n c i a  de esta  sub-zona  con  respecto a - 
l a   r e g i ó n  a . l a  que pertenece,   es  l a   e x i s t e n c i a  de t e r r e n o s   l l a -  

nos  suscept ib les  de ser  regados  con e l  agua  de l a  laguna de Yu- 

r i r i a ,   a s í  como e l  aprovechamiento - por  parte de sus poblado - 
res  - de l o s   r e c u r s o s   s i l v e s t r e s  que o f r e c e   l a  misma. 

-"c -y 

b )  LA SUB-ZONA "CERRIL". 

I 

I 

Esta   zona comprende toda l a   p o r c i ó n   s u r   d e l   m u n i c i p i o  de 

V a l l e  de Santiago.  Sus pob lac iones   se   as ientan   en   l as   es t r iba  - 
ciones de l a   s i e r r a  de l a  Batea  sobre  los   terrenos de  mayor -- 
a l t u r a   d e l   M u n i c i p i o  (1900 a 2000 rn.s .n.m.) .   La   topograf ía   está  

formada  por  montes y cerros  con  terrenos  accidentados y sumamen - 
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t e  pedregosos, donde es   práct icamente   impos ib le   in t roduc i r   los  - 
cu l t i vos   comerc ia l es   ca rac te r í s t i cos   de l   mun i c ip io   ( l os   cua les  

requieren cuando menos e l  empleo de fuerza   an imal) .   En   los   escg  

sos   terrenos   l lanos  de l a  zona,  se  siembra  algo de s o r g o ,   e l  - 
c u a l ,  en  contraste  con  las  otras  zonas,   se  explota  con  técnicas 

de cu l t i vo   t r ad i c i ona les   (a rado   t i r ado   po r   t ronco  de machos o - 
mulas,  o por,  yuntas de bueyes) y no con  maquinaria. 

En  toda  esta   zona  se   pract ica   una  agr icultura de temporal ,  

or ientada  pr inc ipa lmente   a l   autoabasto   (maíz- f r i jo l -ca labaza) .  

Las   ca rac te r í s t i cas   t opográ f i cas  de l a  zona   impos ib i l i tan   cua l -  

quier  implementación de sistemas de r iego  mediante  perforación 

de pozos, y só lo   es   pos ib le   p rac t i car   una   agr i cu l tura  de  "hua - 
m i l  I1 .  

La  escasez de  agua para   r iego,   es  un  fenómeno ca rac te r í s -  

t i c o  de toda l a  zona de "Monte". 

La  carretera  asfaltada  Salamanca-Morelia,   comunica a va - 
r i a s  de las   pob lac iones  de esta  zona  con l a  c iudad de V a l l e  de 

Santiago y l a  de Y u r i r i a ,   r e g i s t r a n d o  un  cont inuo  t ráns i to  de - 
camiones de pasajeros.  E l  res to  de las   pob lac iones  de l a  zona - 
" c e r r i l "  se  encuentran  prácticamente  incomunicadas, a  muchas de 

és tas   só lo   e s   pos ib l e   l l ega r  a p i e  o a caba l lo ;   o t ras   se  comuni 

can  con l a   c a r r e t e r a  a t ravés  de brechas ,   l as   cua les   %su l tan  - 
in t rans i tab les   en   épocas  de l l u v i a s .  

. 

- - 

Debido a l a  predominancia de zonas de agostadero,  l o s  ce- 

rros  conservan mucha de su   vegetac ión   natura l ,  misma que es  - 
aprovechada  por l o s   h a b i t a n t e s  de l a   r e g i ó n  y a 1.a vez  permite 

mantener  rebaños  caprinos y animales de t i r o .  Abunda una  gran - 
variedad de árboles  cuyo  fruto  representa  un  importante  comple- 

mento  en l a   d i e t a  de los   pobladores  (mezquites,   nopales,   tunas,  

p i tahayos)   as í  como d iversas   p lantas  y arbustos de uso  medicinal  
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( s a l v i a ,   s i c u a ,   t o r o n j i l ,   e t c .   - t o d o s   s o n . n o m b r e s   l o c a l e ; ) ,  o - 
de alimento  para e l  ganado. Los troncos de  muchos  de estos  6rbo - 
l e s  son  aprovechados como l e ñ a  o b i e n   p a r a   l a   f a b r i c a c i Ó n . d e  he - 
rramientas  para  uso  doméstico. A d i f e r e n c i a  de l a s   o t r a s   d o s  zo 
nas,  l a  poblac ión de ésta   tercera ,   denota   un  mayor conocimiento 

(y  aprovechamiento) de las   prop iedades  de l a s   p l a n t a s   s i l v e s  -- 
t r e s ,  lo cua l   se   re f le ja   en   l os   huami les ,  donde  son  respetadas 

algunas  variedades de p lantas   medic ina les  o nopales a l   c o e x i s t i r  

con l o s   c u t i v o s  de autoabasto. 

- 

La   zona   "cer r i l "  y en  conjunto,  l a  de "Monte",  presenta - 
Carac te r í s t i cas   marg ina les   en   r e l ac ión   con   e l   r es to   de l   mun i c i -  

p i o ,  básicamente  en l o  que s e   r e f i e r e  a l os   s i s temas   ag r í co las  

que en  ésta   se   pract ican.   Debido a l a s   ca rac te r í s t i cas   t opogr6 -  

f i c a s  y a l a   c a l i d a d  de los   sue los ,   l a   zona   p resenta   cond ic iones  

poco f a v o r a b l e s   p a r a   p r a c t i c a r   l a   a g r i c u l t u r a   c o m e r c i a l  y meca- 

n izada que c a r a c t e r i z a  a l a s   o t r a s  zonas d e l   m u n i c i p i o .  E l  s i s -  

tema agr í co la   imperan te   e s   e l   huami l ,   e l   cua l   se   desa r ro l l a   en  

terrenos  accidentados y pedregosos. 

En este  s istema,  las  l abores   agr í co las   se   desar ro l lan  me- 

d i a n t e   t é c n i c a s   t r a d i c i o n a l e s  de cu l t i vo ,   e s   dec i r   se   e fec túan  

manualmente (con  coa y a z a d ó n ) ,   l o  que impl ica   una   intensa  y - 
permanente  inversión de mano de obra. 

La   ag r i cu l tu ra  que se  pract ica   en  los   huarni les   es   b6sica-  

mente  de subs is tenc ia .  Se s i e m b r a   m a í z ,   f r i j o l  y a lgo  de ca laba  

z a  que se   des t inan   a l   autoabasto   fami l ia r  y no a l  mercado ( o t r a  

d i fe renc ia   esenc ia l   con   respecto  al r e s t o   d e l   m u n i c i p i o ) .  

- 

I 
I 

El sistema de tenenc ia  de l a   t i e r r a  imperante  en l a  zona 

e s   e l   e j i d a l .  También e x i s t e n  dos comunidades  cuyo  régimen de - 
propiedad  aparece  originalmente como comunidades  indígenas o - 
t i e r r a s  comunales  junto  con  parcelas  ej idales.   Los  terrenos  co- 

http://fabricaci�n.de
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munales,  son  explotados  en  forma  individual  por l o s  pobl'adores 

de estas  comunidades,   es  decir ,  no ex is te   una   o rgan izac ión  de - 
carácter  comunitario  para l a   e x p l o t a c i ó n  de l o s  mismos, "que más 

bien  son  considerados  por  los  habitantes como pequeñas  propieda - 
des que  han sido  heredadas a t ravés  de varias  generaciones ( 3 ) .  

En las   poblac iones  de l a  zona de Monte e s t ¿  muy genera l i -  

zado e l  fenómeno  de pasar l a   t i e r r a  en  renta y diversas  formas 

de aparcer ía  o medier ía   con pago  en especie.   Esto  se  debe p r i n -  

cipalmente a l  gran número de productores que migran  temporalmen - 
t e  a l o s  EE.UU  en  busca  de  trabajo y se  ven  en l a  necesidad de 

dejar  sus  t ierras  temporalmente  (a  veces  por  dos  años o más) 

Las  comunidades que aparecen como ind ígenas ,   rec ib ie ron  - 
su dotac ión   e j ida l   en   forma de r e s t i t u c i ó n  de t ie r ras   en   una  - 
época muy a n t e r i o r  a l a   g e n e r a l i z a c i ó n   d e l   s i s t e m a   e j i d a l   e n   e l  

res to   de l   mun ic ip io  (1923-24). Ambas comunidades - Magdalena y 

San Jerónimo de Araceo  son l o s  núcleos de pob lac ión  de  mayor t a  

mañ0 en  e'l   municipio  (superan a l o s  3,000 habitantes  cada  uno).  

A l  i g u a l  que e l   r e s t o  de l a  zona de "Monte",  carecen de agua - 
p a r a   r i e g o ;   s i n  embargo gozan  de  todos l o s  demás s e r v i c i o s :   l u z ,  

agua  potable,   comunicaciones,   caminos  vecinales,   escuelas,   ig le  

s ias ,   carn icer ías ,   comerc ios  a pequeña e s c a l a ,   e t c .  SU ca rác te r  

de "pueb lo"   l a s   d i s t i ngue   f r en te   a l   ca rác te r  de ''rancho" de l a s  

dem6s poblac iones  del   municypio y presentan  una  mayor  cohesión 

s o c i a l   i n t e r n a  que se r e f l e j a   e n   s u s   r e l a c i o n e s   h a c i a   e l   e x t e  - 
r i o r .  

- 

"c 

Los habitantes de l a  zona de "Monte"  (principalmente de - 
l a s  comunidades  indigenas y de l a  sub-zona  próxima a l a  laguna) 

fueron  pobladores  indigenas -a quienes l o s  f r a i l e s   Agus t inos   ha  - 

~~~ ~~ ~ ~ ~~~~ 

. (3)  Una de estas  comunidades  ser6  tratada  con  mayor  detenimien- 
t o  m& adelante,. como parte  de l a  temática de nuestro   t rabajo .  
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b í a n   c e d i d o   t i e r r a s   ( R o j a s ,  1968:   87-94) y ,  a d i f e r e n c i a o c o n   l a s  
o t r a s   r e g i o n e s   d e l  m u n i c i p i o ,  donde l a  gran  proporción de l a  po- 

b lac ión  correspondía  a t r a b a j a d o r e s   a c a s i l l a d o s  de l a s   h a c i e n d a s ,  
l o s  h a b i t a n t e s  de e s t a s   p o b l a c i o n e s   t r a b a j a b a n  en l a s  ha'ciendas 

en ca l idad  d e  t r a b a j a d o r e s   l i b r e s   ( I n d i o s   n a b o r í o s ) .  

En e s t a   z o n a ,   l a   a g r i c u l t u r a  de a u t o a b a s t o   s e   p r a c t i c a  en 
combinación c o n  l a   v e n t a  d e  fuerza de t r a b a j o ,   p r i n c i p a l m e n t e  a 

l o s  EE.UU..Existe una c l a r a  d i v i s i ó n  d e l   t r a b a j o  en e l   i n t e r i o r  

de l a s  f a m i l i a s  de e s t a   z o n a :   e l   t r a b a j o   m i g r a t o r i o  a l o s  E s t a  - 
dos Unidos  e s  una act ividad  preferentemente   mascul ina,   mientras  
que l a   e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a   ( p r i n c i p a l m e n t e  de l o s  huamiles)   es  
una t a r e a  a cargo de la   población  femenina,  y en  menor medida, - 
d e  ancianos y n i ñ o s  de ambos s e x o s .  También s e  da  una f u e r t e  ven 
t a  de  fuerza d e  t r a b a j o   l o c a l  y a l a  zona de l a s   T a b l a s  en l a s  - 
épocas de l o s  desquel i tes ,   pr inc ipa lmente  de jóvenes y n i ñ o s .  

- 

La zona de Monte (que  adem6s i n c l u y e   l a  sub-zona  próxima a 
l a  laguna- de Y u r i r i a )  en  comparación con l a s   o t r a s  dos  zonas ,  -- 
p r e s e n t a   c a r a c t e r í s t i c a s   m a r g i n a l e s  donde e l   c a p i t a l i s m o  ha- a f e c  

tad0 en d i f e r e n t e  forma. S i  empleamos l o s  c r i t e r i o s  de A .  Palerm 

(1980)  para d e s c r i b i r   e l  t i p o  de  a r t i c u l a c i ó n   e n t r e  l a s  unidades 
de producción  campesinas de e s t a  zona con e l   s i s t e m a   c a p i t a l i s t a ,  
encontramos que en e s t a   r e g i ó n ,   e l   a u t o a b a s t o  mds l a  v e n t a . d e  

.lq- 

fuerza de t r a b a j o ,  superan a l a  producción de mercancías   agr íco-  

l a s  ( A  + TM>PM). 

- 

Según l a s   p á g i n a s   a n t e r i o r e s ,  hemos d i v i d i d o  a l  m u n i c i p i o  

de V a l l e  de Santiago e n  t res   grandes   zonas   (una de l a s   c u a l e s  es  

s u s c e p t i b l e  de d i v i d i r s e  en . d o s  sub-zonas).  Las  zonas son :  "Las 
Tablas" ,  "Los Parangueos y P a n t o j a " ,  y l a  'de"Monte", en l a  q u e  

pueden d i s t i n g u i r s e :   l a   s u b - z o n a  próxima a l a  Laguna  de Y u r i r i a  
y l a  sub-zona C e r r i l .  

http://venta.de


- 26 - 

Cada  una de estas  zonas  presenta  rasgos  dist int ivo';   pro - 
p i o s  - eco lóg icos ,   económicos ,   soc io-cu l tura les ,   e tc .   As imismo,  

también pueden d i ferenc iarse   en   términos  de  su v incu lac ión   con  

e l  s i s t e m a   c a p i t a l i s t a   e l   c u a l   i n f l u y e  de manera  determinante - 
sobre l a   e s t r u c t u r a  y organ izac ión  de las  unidades  domésticas - 
de cada  zona.  En  base a l a   o r i e n t a c i ó n  de l a  producción de cada 

lugar,encontramos que en  "Las  Tablas" l a  producc ión   agr íco la  de 

mercancías  t iende a superar a 1.a venta de fuerza de t r a b a j o   ( r e  

producción de  mano de obra  paru e l   s e c t o r   c a p i t a l i s t a   p r i n c i p a l  

mente) y  a l a  produccidn  para e l  autoabasto. En l a  zona de  tem- 

poral   (y  con  s istemas de per forac ión  y  bombeo) de l o s  Parangueos 

y Pantoja ,   hay   una   s i tuac ión   s imi lar  a l a  de "Las  Tablas"  pero 

con  una mayor tendencia  a l a  producción de subs is tenc ias  y  a l a  

venta de fuerza de t raba jo .   En   l a   zona  de Monte  encontramos  una 

marcada  tendencia a l a  producc ión   agr íco la   dest inada  a l   autoa  - 
basto,en  combinación  con l a  venta de fuerza  de t raba jo  a l o s  - 
sec tores   cap i ta l i s tas   (pr inc ipa lmente  de EE.UU), aunado a una - 
mínima  producción  orientada a l  mercado  (cereales  comerciales). 

- 
- 

El  proceso de d e s a r r o l l o   d e l   c a p i t a l i s m o   a f e c t a  de manera 

muy d i s t i n t a  a cada  zona, a l  mismo t iempo,   penetra   en   las   re la-  

c iones  de producción  domésticas  alterando y modificando l a  --- 
e s t r u c t u r a   i n t e r n a  de las  famil ias  campesinas  (unidades  domdsti  

-Y 

- 
&as  de producción).  

E l  d e s a r r o l l o   d e l   c a p i t a l i s m o  no constituye  un  proceso - 
u n i f o r m e   n i   u n i l i n e a l   a l   i n t e r i o r   d e l   m u n i c i p i o .   C a d a   z o n a   r e v i s  

t e   c a r a c t e r í s t i c a s   e s p e c i a l e s ,  y fac tores   es t ruc tura les  que i m -  

p o s i b i l i t a n   a l   c a p i t a l i s m o   p e n e t r a r  de l a  misma forma  en  cada - 
una. No obstante,  ninguna  zona  se  mantiene  al  margen  de es te  - 
proceso y e l   t i p o  de v i n c u l a c i d n  que mantienen  con e l   c a p i t a l i s  

mo ( tanto   nac iona l  como in ternac iona l )   rev i s te   también   carac te-  

r í s t i c a s  muy dist intas   en  cada  una - ya  sea  mediante l a  produc- 

c ión   mas iva  de mercancias,  o l a  producción de una  fuerza de t ra  

- 

- 

- 
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bajo  cuya  reproducción  t iene  lugar  en  las  zonas  dedicadas a l a  - 
producción de una agr icu l tura   de   autoabasto .   As imismo,   a l   in te  - 
r i o r   de l   mun i c ip io   ex i s te   c i e r ta   i n te rdependenc ia   en t re   l a s   t r es  

ya que l a s  zonas de a g r i c u l t u r a  de temporal  proporcionan  gran - 
par te  de l a  mano  de obra que requ ieren   los   cu l t i vos   comerc ia les  

que se  practican  en l a  zona de r i e g o c  

Uno de l o s  obje t ivos  de es te   t raba jo   es   es tud iar ,  a un n i -  

v e l   g e n e r a l ,   e l   c a r á c t e r  que r e v i s t e   e l   d e s a r r o l l o   d e l   c a p i t a l i s  

mo en su vinculación  con  cada  zona  del   municipio,   centrándonos - 
en  los  cambios que se  generan a l   i n t e r i o r  de l a   o r g a n i z a c i ó n   e c o  

nómica  campesina,  principalmente  en l a   f u n c i ó n  y e l  papel  desem- 

peñados  por  las  mujeres -como productoras y reproductoras  ( tanto 

de subs is tenc ias  como de fuerza  de t r a b a j o ) .   P a r a   e s t e   f i n ,   e s t u  

diaremos l a   o r g a n i z a c i ó n   f a m i l i a r  en tres   comunidades,   ' las   cua - 
l es   p resentan   carac ter í s t i cas   representat ivas  de su región.  Cada 

una de l a s  comunidades estudiadas  corresponde a cada  una de l o s  

contextos que describimos  anteriormente,  de  manera que tenemos: 

e l   e j i d o - l E l   P i t a h a y o   e n   " L a s   T a b l a s " ,   e l   c u a l  se ca rac te r i za   po r  

gozar  del   s istema de r i ego   po r   g ravedad ;   e l   e j i do  de Rancho Nue- 

vo  de  San Andrés  en "Los Parangüeos y Pantoja",   caracterizado - 
por  su  agricultura  temporalera  con  implementación de sistemas de 

r i e g o  a trave's de perforación  y-bombeo de pozos; y l a  comunidad 

de Magdalena de Araceo  en l a  zona de  "Monte", caracter izada   por  

l a   p rác t i ca   ag r í co la   des t inada   a l   au toabas to   med ian te   e l   s i s tema  

de huamiles y por l a  marcada  tendencia a l a  venta de fuerza  de - 
t rabajo   ( t rabajo   migrator io   tempora l)   mascul ina   hac ia   los   EE .UU.  

y en menor medida a o t ros   Es tados   de l   nor te  de l a  Repúbl ica.  

- 

- 

1Ic -ac- 
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LAS COMUNIDADES. 
-. 

En páginas   anter iores  mencionamos l a s   c a r a c t e r í s t i c a s   g e -  

n e r a l e s  de l o s  t r e s   p r i n c i p a l e s   c o n t e x t o s  en l o s  que se  ubican 
l a s  comunidades es tudiadas .  Los s i g u i e n t e s   t r e s   c a p í t u l o s   e s t 6 n  

dedicados   a l   es tudio  de cada  comunidad  en p a r t i c u l a r  y con e s e  
f i n ,  hemos d i v i d i d o  cada  capí tulo  en t r e s   p a r t e s :   l a   p r i m e r a ,  - 
corresponde a l a   d e s c r i p c i ó n   g e n e r a l  d e  l a  comunidad; l a  segun- 
d a ,   a l  a n á l i s i s  demográfico  obtenido d e l  muestre0  real izado du-  

r a n t e   e l   t r a b a j o  de  campo; y l a   t e r c e r a ,   a l   a n 6 l i s i s  de l a   o r g a  - 
nización  campesina  para l a  producción y e l  consumo que se gene- 

r a   a l   i n t e r i o r  de l a  comunidad. 

Hemos seguido e l  mismo orden  en l a   p r e s e n t a c i ó n  de cada - 
una  de l a s  comunidades a f i n  de d e s t a c a r   l a s   s i m i l i t u d e s  y d i f e  

r e n c i a s  que se  presentan  en  base a sus sistemas  productivos y - 
poder  ver e l  papel de l a  mujer en cada u n o  de e s t o s   s i s t e m a s  y 

dentro de la   organizac ión   fami l iar   campes ina ,  

E l  t r a b a j o  de campo s e   r e a l i z ó  en t r e s   e t a p a s   d i f e r e n t e s :  

Magdalena de Araceo,  durante e l  verano de 1978 (mayo-agosto); - 
Rancho  Nuevo, durante e l   i n v i e r n o  de 1979 (noviembre-enero);  y 

e l   P i t a h a y o ,  en e l  mismo invierno y primavera  (febrero-mayo, -- 
1 9 8 0 ) .  Parte   del   mater ia l   recabado en Magdalena, fue '  ampliado y 

corregido en p o s t e r i o r e s  v i s i t a s ,  r e a l i z a d a s  a p r i n c i p i o s  de - 
1 9 8 0 ,  a f i n  de contar  con m a t e r i a l   s u s c e p t i b l e  de comparar  en - 
t r e   l a s   t r e s  comunidades. 

. .  

Para la   presentac ión ,   cons ideramos  d e  mayor u t i l i d a d   s e  - 
g u i r  u n  orden   d ' i s t in to   (a l  de l a   i n v e s t i g a c i ó n ) ,  empezando por 
l a  comunidad que p r e s e n t a   l o s  sistemas a g r í c o l a s  mbs'modernos' 
( a l t a   m e c a n i z a c i ó n ,   u t i l i z a c i ó n  d e  semil las   mejoradas  de a l t o  - 
r e n d i m i e n t o ,   f e r i l i z a n t e s   q u í m i c o s ,   a c c e s o  a s is temas de r i e g o ,  
e t c .  ) ,  y d e j a n d o  para e l   c u a r t o   c a p í t u l o  a l a  comunidad que pre - 



. 

¿ 
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senta   l as   cond ic iones  de  mayor marginal idad  para l a  exp1o;aciÓn 

a g r í c o l a   ( s u e l o s  poco f é r t i l e s ,   t o p o g r a f í a  de pronunciados  desni - 
v e l e s ,   c a r e n c i a  de r i e g o ,   t é c n i c a s   a g r í c o l a s   t r a d i c i o n a l e s  y c u l  

t i vos  de subs i s tenc ia ) .  

- 

Como veremos más adelante,  pese a su r e l a t i v a   c e r c a n í a   ( t o  

das  se  encuentran  entre  los 1 O y 13  kms. de d i s t a n c i a  de l a   c i u -  

dad de V a l l e ) ,   l a s   t r e s  comunidades  presentan  caracterist icas - 
ecológicas,  socio-económicas y demográficas,  que l a s   d i f e r e n c i a n  

notablemente  entre s í ,  dando lugar  a d i s t i n t a s  formas de organi-  

z a c i ó n   f a m i l i a r   a l   i n t e r i o r  de cada  una. 

- 

CAPITULO SEGUNDO 

11. EL PITAHAYO. 

Introducción:  

E l  P i t ahayo   se   l o ca l i za   en   l a   zona  que  hemos denominado - 
“Las   Tab las” ;   presenta   caracter is t icas   representat ivas   de l   con  - 
t e x t o   a l  que pertenece y que podr íamos  s intet izar  de l a  s iguien-  

t e   m a n e r a :   L a   p r i n c i p a l   c a r a c t e r í s t i c a   c o n s t i t u y e   e l   a c c e s o   a l  - 
sistema de riego  por  gravedad, es d e c i r ,  de agua  corr ida ,  compren 

dido  por l a  unidad No. 5 d e l   D i s t r i t o  de Riego 1 1  de l a  Secreta- 

r í a  de Agr i cu l tu ra  y R e c u r s o s   H i d r ¿ u l i c o s ,   e l   c u a l  fue’ desc r i to  

en e l  pr imer   cap í tu lo .  E l  acceso a este   s is tema de r iego  permite 

l a   o b t e n c i ó n  de dos  cosechas  anuales; no o b s t a n t e ,   e l   c o n t r o l  - 
que e je r ce   e l   E s tado ,   med ian te  e1 reparto  de agua y e l   o t o r g a  -- 
miento de c r é d i t o   a g r í c o l a ,   o b l i g a  a l o s  e j i d a t a r i o s  de l a  zona, 

a una  producción homogénea, sspecia l izada  en  cereales   comercia  - 
l e s :   s o r g o   p a r a   e l   c i c l o  de verano y t r i g o  y / o  cebada,  durante - 
e l   c i c l o  de i nv ie rno .  

En e l   P i t a h a y o ,   a l   i g u a l  que en  toda  su  zona, la producción 
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agr íco la   se   encuentra   a l tamente   t ecn i f i cada .  A excepcióri'de l o s  
d e s q u e l i t e s   ( d e s h i e r b e s ) ,   l a   t o t a l i d a d  de l a s   l a b o r e s   s e   e f e c  - 
túan con maquinaria y toda  la   producción  se   dest ina   a l   mercado.  

La u t i l i z a c i ó n  de c a p i t a l  y maquinaria   agr ícola ,   supera  - 
en  mucho, a l  empleo de animales de t i r o  y a l a   u t i l i z a c i ó n  de - 
mano de obra en l o s  t r a b a j o s   a g r í c o l a s .  

Los e j i d a t a r i o s  manejan t i e r r a s   q u e ,  por sus c a r a c t e r í s t i  

c a s   n a t u r a l e s   ( t o p o g r a f í a   p l a n a ,   a c c e s o  a r i e g o ,   a l t a   f e r t i l i  - 
dad de l o s  s u e l o s ,   e t c . )   r e s u l t a n  de e x c e l e n t e   c a l i d a d   p a r a   l a  
e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a .  

- 

Otras   ac t iv idades  complement a r i a s ,   p r a c t i c a d a s  por l o s  - 
miembros d e l   e j i d o ,   e s t ¿ n  en r e l a c i ó n  con l a   c r í a  de animales - 
domést i cos :  p u e r c o s ,   g a l l i n a s ,   g u a j o l o t e s ,  y ganado  vacuno  en - 
condiciones  estabuladas  (debido a l a   c a r e n c i a  de zonas de agos- 
t a d e r o ) .  Como r e g l a   g e n e r a l ,   l a  d i v i s i ó n  d e l   t r a b a j o   e s   e s t r i c -  
t a :   l a   a c . t i v i d a d   a g r í c o l a   c o r r e s p o n d e  a l o s  hombres, y l a s   a c t i  
vidades domést i cas ,   inc luyendo  a lgunas   ac t iv idades   product ivas  

como l a   c r í a : d e   a n i m a l e s ,   o r d e ñ a  y venta de leche,   corresponde 
a l a s   m u j e r e s .   M i e n t r a s   l a   a c t i v i d a d   a g r í c o l a   t i e n e  u n  c a r á c t e r  

- 

t o t a l m e n t e   c o m e r c i a l ,   l a   c r í a  de an imales   se   des t ina   a l   autocon  
sumo, vendiéndose  Únicamente e l  excedente de l a   l e c h e  que produ 

ten l a s   v a c a s .  

- 
-c -" - 

Su c e r c a n í a  y buena  comunicación con l a  ciudad de V a l l e ,  
permite que l o s  habi tantes   del   Pi tahayo  se   desplacen con regula  
ridad a l a   c i u d a d ,  ya s e a  a e s t u d i a r ,   t r a b a j a r  o a a b a s t e c e r s e  

de l o s  productos de consumo doméstico. La ciudad de V a l l e   e s   e l  
p r i n c i p a l  centro  de consumo, c i v i l  y r e l i g i o s o  de l o s  habitan - 
t e s  de t o d a   e s t a  zona ( a h í  s e  b o u t  i z a n ,   r e g i s t r a n ,  c o n f  irman, - 
casan y e n t i e r r a n  l o s  pobladores   del   Pi tahayo) .  

- 



De l a s  comunidades e s t u d i a d a s ,   e l   P i t a h a y o   e s   l a   m e j o r  -- " 

ubicada - en  términos   ecológicos  - y l a  que presenta  una  mayor 
e s p e c i a l i z a c i ó n   ( y  menor d i v e r s i f i c a c i ó n )   e c o n ó m i c a   a l   i n t e r i o r  
de l a   o r g a n i z a c i ó n   f a m i l i a r   p u r a   l a  p r o d u c c i ó n  y e l  consumo. - 
Sus v í n c u l o s  con e l   s i s t e m a   c a p i t a l i s t a ,   s e  dan principalmente ,  
a t r a v é s  de  una producción  masiva de m e r c a n c í a s   a g r í c o l a s .  

A. Descripción  qeneral .  

1 ) Ubicación y c a r a c t e r í s t i c a s   g e n e r a l e s .  

E l  e j i d o  E l  P i t a h a y o   s e   l o c a l i z a  a doce kms. a l  NE de  l a  

ciudad de V a l l e  de Sant iago,  en e l   l i m i t e   m u n i c i p a l  con e l  m u n i  - 
c i p i o  de Salamanca,  Gto..Varios  caminos de t i e r r a  comunican a l  
Pitahayo  con  diversos  poblados d e  l a  zona y con l a  ciudad de Va - 
l l e .  E l  camino más d i r e c t o   s a l e   a l   n o r t e  de l a  ciudad de V a l l e ,  
sobre   la   carretera   Salamanca-Morel ia  y pasa  por l a  Gachupina y 

San José del  Brazo.  Todos l o s  caminos de e s t a  zona son t r a n s i t a  - 
b l e s ,  por v e h í c u l o s ,  en cualquier  época  del   año.  Los jóvenes - 
sue len   t ranspor tarse  en b i c i c l e t a s   p a r a   a s i s t i r   d i a r i a m e n t e  a - 
l a s   e s c u e l a s   s e c u n d a r i a s  de V a l l e ;   e l   r e s t o  de l o s  h a b i t a n t e s , .  
u t i l i z a   e l  camión de p a s a j e r o s  que t o d a s   l a s  mañanas s a l e  a  Va- 

l l e  y regresa   a l   mediodía .  - - v .  
E l  poblado y t i e r r a s   e j i d a l e s   s e .   a s i e n t a n  en l o  que f u e  - 

e l   c a s c o  y t e r r e n o s  de l a   h a c i e n d a  " E l  P i tahayo" .  De é s t a ,  s ó l o  
r e s t a n   l a s   e r a s ,   p a r t e  de l o  que fué u n  t rapiche   para   moler   l a  
c a ñ a   ( é s t a   s e   c u l t i v ó  a f i n e s   d e l  s i g l o  pasado y p r i n c i p i o s   d e l  

p r e s e n t e )  y algunos muros sernidestruídos,  debido a que s u  pie  - 
dra f u e '  aprovechada en l a   c o n s t r u c c i ó n  de l a s   v i v i e n d a s  de l o s  
ac tua les   pobladores .  

Los t e r r e n o s  e j i d a l e s   c o l i n d a n  con l o s   s i g u i e n t e s  e j i d o s  

y propiedades :   a l  N y NE, con e l  e j i d o  de San I s i d r o   d e l   P i t a h a  - 



. . " ', . ". 
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yo;  también a l  N, cruzando e l   r í o  Lerma,  con  pequeñas  propieda- 
des de Puerta  de V a l l e  de Salamanca; a l  E ,  con pequeña  propiedad 
d e  T e r á n ;   a l  S ,  con e l   e j i d o  de T e r á n ;   a l  SW, con e l  rancho de 
San  Antonio de Terán ;   a l  W, cruzando e l  dren E l  Tajo o Canal de 

l a   I s l a ,  con e l  rancho La Pal izada y con e l  de Las L iebres .  

.. 

Los poblados  vecinos  al   Pitahayo s o n :  a l  N y NE cas i   con-  

fundiéndose con e l   c a s e r í o   d e l   P i t a h a y o  - e l  poblado de San Isi 

dro   de l   P i tahayo   (e l  Río Lerma pasa a l   n o r t e   d e l   P i t a h a y o ,  y -- 
circunda l o s  t e r r e n o s  de San I s i d r o ,   e s t a b l e c i e n d o   e l   l í m i t e   t e  
r r i t o r i a l   e n t r e  l o s  m u n i c i p i o s  d e  V a l l e  y Salamanca). Dos cami- 

nos de t i e r r a ,   c r u z a n .   e l  Lerma y comunican a l   P i t a h a y o  con t r e s  

poblados  del  municipio  vecino: a l  N, con Puerta de V a l l e  a 2.5 

kms.  (poblado de donde proviene  gran  parte de l a  maw& obra   asa  

l a r i a d a  en l a s   é p o c a s  de d e s q u e l i t e s )   a l  NE, a 5 k m s . ,  con  San 

J o s é  d e l  Carmen; y a l  E ,  a 5 . 5  k m s . ,  con San Bernardo.  Dentro - 
del   munic ipio  de V a l l e ,  l o s  poblados  vecinos  al   Pitahayo s o n :  - 
a l  S E ,  a 3 k m s . ,  Terán ;   a l  S ,  a 3 k m s . ,  San Antonio  de Terán; - 
a l  SW, a-1  k m . ,  Las L i e b r e s ;  y ,  a l  W, a 1 k m . ,  cruzando E l  T a j o ,  
La Pa l izada .  

- 

- 

, 

: E l  núcleo de población  presenta u n  asentamiento de t i p o  - 
n u c l e a r ,  con d i s t r i b u c i ó n  s e m i - r e c t i c u l a r .  E l  cami’no de t i e r r a  
V a l l e - P v t a   d e   V a l l e   l i m i t a   a l  poblado en sus o r i l l a s  S y E.  - 
Una . s o l a   c a l l e   p r i n c i p a l  - de t i e r r a  y trazado  curvo - c r u z a   a l  
poblado de S a NE; a é s t a  convergen d o s  c a l l e j o n e s  de trazado - 
i r r e g u l a r  que desaparecen en l o s  s o l a r e s . d e   v i v i e n d a s ,  sin l l e -  
gar  a formar  manzanas n i  l o t e s .  

I 

Los l í m i t e s  f í s i cos  e n t r e  l o s  poblados  del   Pitahayo y San 
I s i d r o ,  no están  c laramente   def inidos  ya  que a lgunos  habi tantes  
del   segundo,   t ienen sus viviendas  en l a  zona  habi tac ional   del  - 
primero. Asimismo, ambos poblados  mantienen  buenas  relaciones y 

sus h a b i t a n t e s   u t i l i z a n   i n d i s t i n t a m e n t e   l o s   d i v e r s o s   s e r v i c i o s  
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que o f r e c e   c a d a   p o b l a d o   ( e s c u e l a ,   b i l l a r ,   c a n t i n a s ,  m o l i n o s ,  -- 
t i e n d a s  de a b a r r o t e s ,   e t c .  ) . 

" 

El n ú c l e o   h a b i t a c i o n a l   s e   e n c u e n t r a   s o b r e   t e r r e n o s   e j i d a -  

l e s .  Actualmente ya no e x i s t e r r   l o t e s   v a c í o s ,  por  l o  que e l   6 r e a  

" r e s i d e n c i a l "   t i e n d e  a e x t e n d e r s e   h a c i a   e l   s u r e s t e ,   s o b r e   t e r r e  - 
nos  a g r í c o l a s   e j i d a l e s .   E s t a s  nuevas viviendas ,   pertenecen gene - 
ralmente ,  a l o s  mismos p r o p i e t a r i o s  de l a s   p a r c e l a s  en l a s  que 

e s t  6n c o n s t  r u i d o s .  

E l  Pitahayo  cuenta con s e r v i c i o   e l é c t r i c o  desde  hace ocho 

años;  una e s c u e l a  en l a  que se imparte l a  enseñanza  primaria - 
(completa)  a l o s  n i ñ o s  de l   P i tahayo ,  San I s i d r o ,  Las   Liebres ,  - 
La Pal izada y San Bernardo; y desde 1980 s e  empezó a impar t i r  - 
l a  enseñanza  secundaria por  t e l e v i s i ó n  - para  hacer   es to  p o s i  - 
b l e ,   e l   d i r e c t o r  de l a   e s c u e l a  y e l   pres idente   de l   comisar iado  

e j ida l   es tuvieron   par t i c ipando  ac t ivamente ,  con e l  apoyo  econÓ- 
mico de - L  todos l o s  e j i d a t a r i o s  (1 ) .  . 

.En  e l  poblado  hay  además, u n  molino de nixtamal ;  d o s  t i e n  - 
das de a b a r r o t e s  que venden a r t í c u l o s   d e - u s o   d i a r i o   ( p a n ,   c i g a -  

r r o s ,   a l i m e n t o s   e n l a t a d o s ,   v e l a d o r a s ,   r e I f r e s c o s ,   e t c . ) ;  una can - 
t i n a  que vende cerveza ,   brandy,   re f rescos  y donde se  juega  bara 
j a ;  y ,  u n  " c a s i n o " ,  donde l o s  hombres j u e g a - i l l a r ,  dominó y - 
apuestan su dinero.  

- 

El Pitahayo no cuenta con s e r v i c i o  de agua potable,   pero 

ya se   es tá   per forando u n  pozo p a r a   h a c e r   p o s i b l e   e s t e   s e r v i c i o  
, d e n t r o  de algunos  meses. Los pobladores  se  abastecen de agua - 
para e l  consumo doméstico e.n :Los pocos  pozos del  poblado. Como 

e l   n i v e l   d e l  agua en éstos e s  muy b a j o ,   l a   g e n t e   l l e v a  a l o s  - 
animales a b e b e r   a l   r í o  y las   mujeres   lavan  ahí   la   ropa.  Cuando 
e l  r í o  no - l l eva   corr iente ,   l a   gente   sue le   también   bañarse   ah í .  
E l  acarreo  de agua, ya s e a   d e l   r í o  o de l o s  pozos ,   es  una t a r e a  



- 34 - 

exclusivamente  femenina. (E l  poblado  carece de s e r v i c i o  'de drena - 
j e ,   t e l é f o n o ,   c o r r e o ,   t e l é g r a f o   n i   c a l l e s   p a v i m e n t a d a s ) .  

Hay aproximadamente 42 v iv iendas  que a lbergan a una  pobla- 

c i ó n  de 355 hab i tan tes .  E l  50% de las   v iv iendas   fue   const ru ido  - 
por INDECO ( I n s t i t u t o   N a c i o n a l   p a r a   e l   D e s a r r o l l o  de l a  Comuni - 
dad y de l a   V i v i e n d a   P o p u l a r )  CI r a í z  de una  inundación  sufr ida - 
en 1971 ,  debido a l a s   i n t e n s a s   l l u v i a s  que ocasionaron e l  desbor - 
de d e l   r í o  Lerma.  Las  viviendas de INDECO son de l a d r i l l o ,  enca- 

lado y p i n t a d o ;   l o s   t e c h o s ,  a una  agua,  son  de  lámina de asbesto 

acanalada; l a s  puertas y ventanas  son de f i e r r o  o de c r i s t a l  con 

herrer ía .   Todas  estas   casas son i g u a l e s :  de  un p i so ,   rec tangu la-  

r es  y con   t res   p iezas  que se  comunican  en  su i n t e r i o r ,   l a s   c u a  - 
l e s ,   p o r   l o   g e n e r a l ,  se  usan como dormi to r i os ,  de  jando l a   d e l  - 
centro como e s t a n c i a  o comedor. 

Además de l as   v i v i endas  de INDECO,  predominan  casas de t a -  

b icón  b lanco,   a lgunas  encaladas y p intadas,   con  techos de lámina 

de asbest@ a una y dos  aguas, y puertas y ventanas de c r i s t a l  - 
con   her rer ía  y de f i e r ro .   Las   v i v i endas  más antiguas  son de ado- 

be y de p i ed ra   (ex t ra ída   de l   casco  de la   hac ienda) ,   con   techos  - 
de t e j a   r o j a  y puertas y ventanas de  madera o de f i e r r o .  

En l os   so la res   hay  de una a dos   v iv iendas ,   en   l as  que en - 
algunos   casos   hab i tan   fami l ias   extensas   (padres ,   a lgún  h i jo   casa  

do y n i e t o s ) ;   e n   o t r o s   c a s o s ,   t r e s  o cuat ro   fami l ias   nuc leares  - 
emparentadas  ocupan,  cada  una,  una  vivienda  independiente y corn - 
parten e l  mismo s o l a r .  

- 

Los so lares   es tán   de l imi tados  por a l tas   ba rdas  de tab i cón ,  

- 
(1 ) E l  p royec to   g loba l   cons i s te   en   i ns ta la r  15  Telesecundarias - 
en   igua l  número de comunidades r u r a l e s   e n   t o d o   e l   m u n i c i p i o  de - 
V a l l e .  E l  Pitahayo  tuvo  oportunidad  de  obtener  una,  a t ravés  de 
l a s   r e l a c i o n e s  que mant iene  su  presidente  del   comisar iado  con  e l  
ac tua l   p res idente   mun ic ipa l  de V a l l e .  
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l a d r i l l o ,   p i e d r a  o adobe, de uno a dos  metros de a l tura:   con  - 
puertas de f i e r r o  o de madera.  En  su i n t e r i o r ,  ademds de l a  ca- 

s a   h a b i t a c i ó n  ( l a  cocina  suele   estar   en  una  habitac ión  anexa a 

l a   v i v i e n d a ,   e n   l a  que hay  un  fogón y una   estufa  de petró leo  o 

de gas),  hay  pequeños  corrales de p i ed ra  o tabique,   para  puercos 

y a v e s   d e   c o r r a l   ( g a l l i n a s ,   p o l l o s ,   g u a j o l o t e s ) ;   u n   e s t a b l o   a l  

a i r e   l i b r e ,   c o n   t e c h o  de c a r r i z o  o de z a c a t e ,   e n   e l  que se  guar 

dan las   vacas  o c a b a l l o s   ( c a s i  no hay  burros) y donde  se amonto 

na e l   e s t i é r c o l  que producen a f i n  de emplearlo como f e r t i l i z a n  

te;  un  horno de p i ed ra  o adobe,,  en e l  que se  preparan  tamales,  - 
gord i tas  de t r i g o  y de  garbanzo  en las   épocas  de cosecha. Hay - 
además,   un  huerto  con  árboles  frutales:   l imón, l ima,  guayabo - 
(sus   f rutos   se   dest inan  a l  consumo f a m i l i a r ) ;   p l a n t a s  de ornato 

como bugambi l i a ,   l aure l ,   begon ias ,   lumbago ,   de l fa  ( 2 ) ;  y h i e r  - 
bas  medicinales como t o r o n j i l  y hierbabuena. 

- 
- 
- 

La  escasa  vegetación  natural   del   poblado  está  compuesta - 
por  unos  pocos  árboles de mezqu i te ,   p i ru l ,   cazahuate ,  y en me - 
nor  medida,  nopales,  pitahayos y magueyes  Abunda e l   c a r r i z o  - 
que crece a l a   o r i l l a  de l os   cana les  de r i e g o  que cruzan e l  po- 

b l ado ,  y l a  gente l o   u t i l i z a   p a r a   t e c h a r  y c e r c a r   l o s c o r r a l e s  

y estab los  de 1 los   animales domést i c o s .  

E l  pob lado   & t i e r ras   e j i da les   de l   P i t ahayo ,   e s tán   s i tua  - 
dos en   l a s   pa r tes  de menor a l t u r a   d e l   V a l l e  de Santiago - a 10,s 

1710 m.s.n.m.,  - a l a  o r i l l a   d o l   r í o  Lerma.  Las 760 hectr5reas - 
que conforman l a   s u p e r f i c i e   e i j i d a l ,   s e   e n c u e n t r a n   e n   s u   t o t a l i -  

dad   ba jo   cu l t i vo  y gozan  del  sistema de r iego  por  gravedad.  

-y 

. 

(2)  Las  denominaciones  son  locales. 

I 
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Las t i e r r a s   d e l   e j i d o   r e s u l t a n  de primera  calidad  'fiara l a  - 
e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a ,  Los s u e l o s   e s t á n  formados  por  gruesas  capas 
de mater ia les   provenientes  de desechos   volc6nicos .  Su co lorac ión  
va  del  negro p r o f u n d o  a l   c e n i c i e n t o  y s u  c o n s i s t e n c i a   e s   a r c i l l o -  
s a  y pesada  (duros  cuando  están  secos y l o d o s o s  cuando están  moja 
d o s ) .  La t i e r r a  de l a   o r i l l a   d e l  Lerma e s   r o j i z a   c l a r a  con u n  gran 
contenido de a r e n i s c a ,   e ' s t a   r e c i b e   l o c a l m e n t e   e l  nombre  de "lama" 
y s e   l e   c o n s i d e r a  de e x c e l e n t e   c a l i d a d   a g r í c o l a .  

Además de l a s   p a r c e l a s   a g r í c o l a s ,  no hay más vegetación que 

d o s  h i l e r a s  de e u c a l i p t o  y p i n o  (plantados  en l a  época de l a  ha - 
c ienda)  en l a   o r i l l a  de dos  carninos, y escasos  mezquites a l o s  - 
lados de a lgunas   parcelas .  L a  Única  vegetación  natural   del   lugar 
es l a  que c r e c e  en l a s   o r i l l a s  de c a n a l e s  o acequias y que son  - 
conocidas como: z a c a t e ,   c o l a  de z o r r a ,  j u n c o  (antiguamente  se u t i  - 
l i z a b a   p a r a   t e c h a r   l a s   v i v i e n d a s  de l o s  peones) ,   cardo  (su  f lor  - 
se  emplea como cua jo  en la   e laborac ión   domést i ca  de queso).  El - 
t e r r i t o r i o   e j i d a l   c a r e c e  de montes o zonas de agostadero que per- 
mitan e l   ' d e s a r r o l l o  de a c t i v i d a d e s   p a s t o r i l e s  o e l   a b a s t e c i m i e n t o  
de recurs 'os  naturales por par te  de la población (como l e ñ a ,   f r u  - I 
t o s  s i l v e s t r e s ,   e t c . ) .  Só lo  u n a - f a m i l i a   t i e n e  u n  rebaño de c a b r a s , .  
que se  al imenta de l a s   h i e r b a s  de l a s   o r i l l a s  de l a s  acequias; los: 
que t i e n e n  ganado  vacuno o c a b a l l a r  (éstos  Últimos se  emplean -- 
p a r a   c i e r t a s   l a b o r e s   a g r í c o l a s ) ,   d e s t i n a n  una pequeña  porción de : 

s u  p a r c e l a  (de 1 / 2  a 1 ha . )  a l  c u l t i v o  de a l f a l f a  para  alimentar- 
l o s ,  y l o s  mantienen en condic iones   es tabuladas .  

.. 

La t o p o g r a f í a   d e l   e j i d o   e s   p l a n a  y l a s   t i e r r a s  de labor  se 

encuentran  surcadas por una s e r i e  de c a n a l e s  de r iego y desagüe, 
a t r a v é s  de l o s  c u a l e s ,  se d i s t r i b u y e   e l  agua que r i e g a  l o s  t e r r e  - 
nos a g r í c o l a s .  



- 37 - 

En e l  pr imer   capí tu lo ,  mencionamos que e l   dec l ive"natura1  

d e l   v a l l e   p e r m i t e   d i s t r i b u i r   e l  r i e g o  desde l a s   p a r t e s  más a l  - 
t a s  a l a s  de menor a l t i t u d .  Como e l   P i tahayo   se   encuentra  en - 
l a s   p a r t e s  más b a j a s   d e l   v a l l e ,  e l  r i e g o   s u e l e   l l e g a r l e   t a r d í a -  
mente, pues  primero 10 r e t i e n e n  en l a s   t i e r r a s  más a l t a s ;   e s t o  
suele  ocasionar  graves  problenlas a las   cosechas   debido a que e l  
r i ego  no llega  siempre  oportunamente. A f i n  de e v i t a r   e s t o s  pro - 
blemas, los e j i d a t a r i o s   d e l   P i t a h a y o   t i e n e n  que es tar   pres ionan  - 
do continuamente a sus de legados   ante   l a  SARH. para que l e s   l l e  - 
gue e l  agua a tiempo. 

Por o t r o   l a d o ,   l a   b a j a   a l t i t u d  d e  l o s   t e r r e n o s   d e l   P i t a h a  - 
yo y s u  proximidad a l   r í o ,   r e p r e s e n t a n  u n  ser io   pe l igro   durante  
l a s   é p o c a s  de i n t e n s a s  y c o n s t a n t e s   l l u v i a s ,   d e b i d o  a que son  - 
los más expuestos a sufr i r   inundac iones   por   e l   desborde   de í   r ío  

Le  rma . 
2) Antecedentes h i s t ó r i c o s :  e l  r e p a r t o   e j i d a l .  

.i . - 
Toda l a   s u p e r f i c i e   d e l   P i t a h a y o   s e   e n c u e n t r a   b a j o  e l  régi - 

men de t e n e n c i a   e j i d a l .  Se c o n s t i t u y ó  en e j i d o   e l  año de 1936 ,  

recibiendo l a   d o t a c i ó n  de l o s   t e r r e n o s  y casco  de  l a  hacien&a - 
"El Pitahayo".  La hacienda,  propiedad d e  Matías   Beraza,   se   ex  - 
t e n d i a s á s   a l l á  de l o s  l í m i t e s  d e l  actual   e j ido,   per- teneciéndo-  

l e .  tamblen l o s  t e r r e n o s  de l o s  e j i d o s  de Terán,  San I s i d r o ,  La 
Pal izada y La I s l a .  

- Y  

Los años  previos   a l   reparto ,   Francisco Alonso t e n í a   a r r e n  
dadas 300 has.  de " E l  Pitahayo".  E l  v i v í a  en l a   f i n c a  y a s u  - 
vez  subarrendaba  parte de e s t a   s u p e r f i c i e  a algunos  campesinos 
con q u i e n e s   e s t a b l e c í a   c o n t r a t o s  de aparcería.   Alrededor  del  -- 
casco  de la  hacienda,  Vivian  aproximadamente 30 peones a c a s i l l a  

d o s  que trabajaban  para Alonso .  Según l o s  h a b i t a n t e s  de más -- 
edad, l o s  peones a c a s i l l a d o s   v i v í a n  en E l  Pitahayo y l o s  medie- 

- 

- 

I 

4 
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ros   v ivían  pr incipalmente  en los   ranchos   vec inos :   Las   L iebres ,  - 
T e r d n ,  La P a l i z a d a  y La I s l a .  

La hac ienda   se   dedicaba   pr inc ipa lmente   a l   cu l t ivo  de t r i g o  

y en  segundo l u g a r ,   a l   c u l t i v o  de maíz. A f i n e s  d e l  s i g l o  pasado 
y p r i n c i p i o s  d e  é s t e ,   i n t r o d u j o  e l  c u l t i v o  y molienda d e  caña de 

a z ú c a r ,  En menor medida, tambile'n se sembraba  camote y garbanzo. 

De acuerdo a l o s  documentos l o c a l e s  y a l a   h i s t o r i a   o r a l  - 
d e l  e j i d o ,   e l  1 8  de  noviembre de 1934 u n  grupo de t r a b a j a d o r e s  - 
d e  l a  Hacienda E l  P i t a h a y o ,   h i z o   p o r   e s c r i t o   l a   s o l i c i t u d  de do- 

t a c i ó n   a l   G o b i e r n o  d e l  E s t a d o .   P a r a   l l e v a r c c a b o   l a   s o l i c i t u d ,  - 
se tuvieron  q u e  reunir f irmas d e  todos   los   ranchos   vecinos  d e b i -  

do a que l o s  peones d e l  Pi tahayo  tenían miedo de s o l i c i t a r   d o t a -  
c i ó n .  E l  miedo provenía de u n  rumor muy difundido que d e c í a  que 

"todo  aquel que s e   l e v a n t a r a  por l a   t i e r r a ,  en c o n t r a  d e l  hacen- 
dado,   seria  encontrado  colgado d e  u n  drbol ,   muer to ,  con l a  lengua 
muti lada y una b o l s i t a  d e  t i e r r a   c o l g a n d o   d e l   p a n t a l ó n " .  A u n q u e  

nadie lle*gÓ a ver algún hombre colgado,   todos   estaban  seguros  de 
que s i .  peleaban  por l a   d o t a c i ó n ,   s e r í a n  excomulgados  por l a  I g l e  - 
s i a .  Debido a e s t o ,   l a  mayor p a r t e  de  medieros y peones que apo- 
yaron l a   s o l i c i t u d ,  daban cuotas  en secreto   s iempre y cuando - 
sus nombres no aparecieran en l a s   l i s t a s .  

. I  . 

"-c -v 
A l  poco  tiempo  de l a   s o l i c i t u d   a c u d i ó  u n  i n g e n i e r o   a l  -- 

Pitahayo y p i d i ó  a Francisco  Alonso que. reuniera  a t o d o s   l o s  - 
peones a f i n  de e f e c t u a r  e l  censo.  A l  e s t a r   t o d o s   r e u n i d o s ,   s ó l o  

cuatro   peones   ( los   Únicos  que luchaban  abiertamente)   admitieron 
h a b e r   s o l i c i t a d o   l a   t i e r r a  y no se pudo e f e c t u a r   e l   c e n s o .  Des - 
pugs d e  e s t e   i n c i d e n t e ,  Alonso despidió  y d e j ó  s i n  t r a b a j o  a -- 
es tos   cuatro   peones ,   quienes  se dedicaron  poster iormente  a reco-  
r rer   todos   los   ranchos   vec inos  con e l  f i n  de  r e u n i r  u n  número s u  

f i c i e n t e  d e  firmas de  t raba jadores   capac i tados   para  r e c i b i r  dota 
c ión  y que se pres tasen  a apoyarlos.  

- 
- 
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Una. vez   reunidas   l as   f i rmas ,  d o s  años  después, v o l 7 i Ó  u n  - 
ingeniero   para   e fectuar  u n  nuevo censo y encontró que habfa 45 - 
campesinos  capacitados  para l a   d o t a c i ó n ,  por  l o  que l e v a n t ó   e l  - 
censo a pesar de l a   o p o s i c i ó n  de Alonso quien  alegaba que s ó l o  - 
cinco de e l l o s  podían cons iderarse  con derecho a é s t a  ( 3 ) .  Des - 
p u é s  de r e a l i z a d o   e l   c e n s o ,   e l   e j i d o   r e c i b i ó  s u  d o t a c i ó n   e l  1 4  - 
de octubre  de 1 9 3 6 ,  rec ibiendo 1 8 4  h s .  de t i e r r a  d e  r iego  para - 
u n  número de 45 e j i d a t a r i o s  y l a   p a r c e l a   e s c o l a r ;   r e c i b i e n d o  u n  

promedio de 4 has.  de labor  por e j i d a t a r i o .  La dotación se toma 

de : 

l a   f i n c a  E l  Pitahayo 67 h s .  d e  r i e g o .  

e l  predio  Terón 11 7 h s .  de r i e g o .  

T o t a l :  1 8 4  h e c t á r e a s  de r i e g o .  

E l  des l inde  y amojonamiento s e   r e a l i z ó   e l  3 d e  marzo de - 
1947 ,  señalando l a  misma s u p e r f i c i e  de d o t a c i ó n   o r i g i n a l .  

En ' h e a l i d a d ,   e l   e j i d o  sÓ:Lo cuenta con 1 6 0  h e c t á r e a s  y u n  - 
número  de t r e i n t a   e j i d a t a r i o s  y una p a r c e l a   e s c o l a r .  Las 24 hec- 

t á r e a s   f a l t a n t e s   e s t á n  comprendidas p o r  l a  zona h a b i t a c i o n a l ,   c a  
minos  y c a n a l e s  de r i e g o  y desagüe. 

- 

Poco  tiempo  después de e f e c t u a r s e   l a   d o t a c i ó n ,  l o s  peones 
y medieros que no habían  part ic ipado en l a   p e t i c i ó n  de t i e r r a s  - 
tuvieron que e m i g r a r   d e l   e j i d o ,  y los que habían  prestado sus - 
nombres para e l  censo,   regresaron  poster iormente  a s u s  poblados 
de o r i g e n ,  por l o  que e l  nuevo e j i d o   d e l   P i t a h a y o  quedo c o n s t i  - 
t u i d o  con menos  de l a  mitad de la   poblac ión   seña lada  en l o s  docu 

mentos, Los e j i d a t a r i o s  que permanecieron,   escogieron  las   mejo - 
r e s   t i e r r a s   d e l   e j i d o  e i n v i t a r o n  a algunos de sus amigos y --- 

- 

p a r i e n t e s  de o t r a s   z o n a s   d e l  m u n i c i p i o ,  a e s t a b l e c e r s e  en e l  -- 
Pi tahayo ,   rec ib iendo d o t  ac ión e j i d a l .   E n t r e  l o s  e j i d a t a r i o s  o r i -  
g i n a l e s ,   h a b í a   t r e s   e x - m e d i e r o s  que (pese a cont inuar  v i v i e n d o  - 



- 4 0  - 

en  Las   L iebres   has ta   hace  apenas  ocho  años)   cons igu ie ron   parce  - 
l a s   p a r a   t o d o s   s u s   h i j o s  (muchos  aún  no  nacían o e r a n  muy peque- 

ños en  e l  momento d e l   r e p a r t o ) .  También l o s   c u a t r o  peones  que  pe - 
l e a r o n   p o r   l a   d o t a c i ó n  y permanecieron  en e l   e j i d o ,   r e c i b i e r o n  - 
d o t a c i ó n   p a r a   t o d o s   s u s   h i j o s .   E s t o   d i ó   l u g a r   a ' u n a   d i s t r i b u c i ó n  

d e s i g u a l   e n   l a   s u p e r f i c i e  de l a s   p a r c e l a s ;   m i e n t r a s   u n o s   t i e n e n  

7 h e c t á r e a s   o t r o s   n i   s i q u i e r a   t i e n e n   l a s   c u a t r o   h e c t á r e a s  que - 
l e s   d e b i e r a n   c o r r e s p o n d e r .  

.* 

Aunque s ó l o   u n o s   c u a n t o s   s o n   l o s   e j i d a t a r i o s   o r i g i n a l e s ,  - 
r e s a l t a  e l  hecho de  que t o d o s   e n   e l   e j i d o   t i e n e n   l e g a l i z a d o  su - 
c e r t i f i c a d o  de d e r e c h o s   a g r a r i o s .   E s t a   c o n s t i t u y e   u n a   d i f e r e n c i a  

i m p o r t a n t e   e n t r e   l o s   e j i d o s  de es ta   zona  y l o s  de l a s   o t r a s  

zonas donde  predomina l a   a g r i c u l t u r a  de tempora l6  

Las  haciendas de "Las  Tablas"   a lbergaban a u n a   p o b l a c i ó n  

muy r e d u c i d a  de peones a c a s i l l a d o s .   d e b i d o  a  que empleaban  un - 
f u e r t e   c o n t i n g e n t e  de mano de o b r a   t e m p o r a l  que p r o v e n í a   p r i n c i -  

pa lmente   de  l a  'zona de mon te   ( f o rmada   po r   i nd ios   nabor íos  o t r a -  

b a j a d o r e s   l i b r e s ) .   E s t o   d i Ó -   l u g a r  a  que e n   l o s   p r o c e s o s  de d o t a -  

c i ó n  se r e c u r r i e r a  a l a   e s t - r a t e g i a  de r e u n i r   f i r m a s   " f a n t a s m a s "  

., 

de o t r o s   p o b l a d o s  y p o s t e r i o r m e n t e   h u b i e r a  de r e p o b l a r s e   l a   z o n a  

con   i nm ig ran tes  de o t r a s   p a r t e s .  E l  P i t a h a y o  se repobló  con  -cam- . 
p e s i n o s   p r o v e n i e n t e s   d e l  pob1a"de Las  Raíces, que  se e n c u e n t r a  

en e l  l i m i t e   o c c i d e n t a l  del: m u n i c i p i o .  

( 3 )  L a   o p o s i c i ó n   p r e s e n t a d a   p o r   e l   a r r e n d a t a r i o   c o n s t a   e n   e l   a c -  
t a  de d o t a c i ó n   e j i d a l .  E l  r e l a t o   g e n e r a l   p r o v i e n e  de  uno  de l o s  
ex-peones que s o l i c i t ó   l a   d o t a c i ó n .  
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Pese a que t o d a   l a   s u p e r f i c i e   s e   e n c u e n t r a   b a j o  el régimen 

de t e n e n c i a   e j i d a l ,   e x i s t e   o t r a   f o r m a ,  s i n o  de t e n e n c i a  de r e l a -  
ción de producción, muy genera l izada  en e l  Pitahayo y en t o d a   l a  
zona de l a s   T a b l a s .   E s t a   c o n s i : s t e  en " p a s a r "   l a   t i e r r a  a manos - 
de acaparadores,   generalmente  dueños de maquinaria   agr ícola  o - 
pres tamis tas  de l a  ciudad de V a l l e .  E s t o s  acaparadores toman l a  

p a r c e l a  en g a r a n t í a   a l  pago de algún  préstamo  otorgado a l o s  e j i  - 
d a t a r i o s ,   e s t a b l e c i e n d o   d i s t i n t o s  t i p o s  de convenios:  en medie - 
r i a ,   a l  25 o a l  30 %. de l a   c o s e c h a .  Asimismo, a l   i n t e r i o r   d e l  - 
e j i d o ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  de t r a c t o r e s  tambi6n  otorgan  préstamos - 
tomando l a   t i e r r a  en g a r a n t í a .  

* -  

E l  convenio de m e d i e r í a   c o n s i s t e  en que e l   p r e s t a m i s t a   r e a  
l i z a   t o d a s   l a s   i n v e r s i o n e s ,   e f e c t ú a  l o s  t r a b a j o s  con s u  maquina- 
r i a  y se  encarga de la   cosecha  ( también con s u  maquinaria) y ven - 
t a   d e l   p r o d u c t o ;   a l   f i n a l   s e   l e   d e s c u e n t a   a l   e j i d a t a r i o   l a   m i t a d  
de t o d o s  l o s  g a s t o s   r e a l i z a d o s   d u r a n t e   e l   c i c l o   a g r í c o l a  y l a  ga - 
nancia que r e s t a '   s e   d i v i d e  e n  par tes   igua les ,   descontando de l a  
g a n a n c i a   " d e l   e j i d a t a r i o ,   e l  monto de s u  deuda y l o s  i n t e r e s e s  - 
acumulados. S i  e l   e j i d a t a r i o  no l o g r ó  s a l d a r  su deuda, l a   p a r c e -  
l a   c o n t i n ú a  en manos de l  acapalrador l o s  c i c l o s   a g r í c o l a s  que sean 

necesar ios   has ta  que e l  campesino ya no deba  dinero. : 

Es más f recuente   e l   convenio   de l  25 o 30 96, Este  t i v d e  - 
t r a t o ,   c o n s i s t e  en que toda la invers ión y t r a b a j o s  quedan  a c a r  - 
go de l   pres tamis ta   (y  dl mismo decide l o  que  ha  de sembrarse) y 

a l   f i n a l  de l a   c o s e c h a ,   a l  e j i . d a t a r i o   l e   c o r r e s p o n d e   e l  25 o e l  
30 % de l a   g a n a n c i a   l i b r e ,  a 1.a c u a l ,   s e   l e   d e s c u e n t a   e l  monto - 
de l a  deuda y los i n t e r e s e s .  E:n cua lquiera  de l o s  d o s  convenios,  
e l   e j i d a t a r i o  debe  "desentenderse" u o l v i d a r s e  de s u  p a r c e l a ,  - 
s i n  embargo  puede t r a b a j a r  conlo peón (a  cambio de u n  j o r n a l )  en 
l a  misma, durante l o s  d e s q u e l i t e s  y r i e g o s .  

La mayor par te  de l o s  e j i d a t a r i o s   s e  ha v i s t o ,  al menos - 



- 421 - 

una vez,   envuel to  en e s t e  t i p o  de r e l a c i ó n  con los   pres ' tamistas .  
Por l o  g e n e r a l ,   e l   d i n e r o  que s o l i c i t a n  en  préstamo s e   d e s t i n a  

a c u b r i r   g a s t o s  de c a r á c t e r   a s i s t e n c i a l ,   e s   d e c i r ,   a q u e l l o s  -- 
re lac ionados con l a  enfermedad de algún miembro de l a   f a m i l i a  - 
( h o s p i t a l i z a c i ó n ,  m é d i c o s ,  m e d i c i n a s ,   e t c . ) ,  o con  alguna  emer- 
gencia  que e n f r e n t a   l a  unidad  doméstica. 

A excepción de l o s  que V'pasanll l a   t i e r r a  ( 4 ) ,  t o d o s  l o s  - 
e j i d a t a r i o s   u t i l i z a n   e l   c r é d i t o   o f i c i a l   p a r a   l a   r e a l i z a c i ó n   d e l  
c i c l o   a g r í c o l a  y , n i n g u n o  t iene  "cartera  vencida"  (adeudos  por - 
c o s e c h a s   a n t e r i o r e s ) .  

3 )  S i s t e m a s   a g r í c o l a s  y act ividades   product ivas .  

La p r i n c i p a l   a c t i v i d a d   e c o n ó m i c a   d e l   e j i d o   e s t 6   c e n t r a d a  

e n  l a  producción  agr ícola  de cerea les   des t inados   a l   mercado .  

La buena ca l idad  d e  l a s   t i e r r a s  de topograf ía   p lana  y e l  
acceso áI s is tema de r iego  por  gravedad - que permite   explotar  

d o s  cu l t ivos   anuales -const i tuyeron  u n  medio e c o l ó g i c o  Ópt imo - 
para e l   d e s a r r o l l o  de l a  llam'ada  "Revolución  Verde"  (introduc - 
ción de s e m i l l a s   m e j o r a d a s ,   f e r t i l i z a n t e s  e i n s e c t i c i d a s  q u i m i -  

c o s ,   m a q u i n a r i a   a g r í c o l a ,   e t c . ) ,  misma  que encontró  amplia d i f u  - 
s i ó n  en e l   m u n i c i p i o  a t r a Q é s  de l a s   c a s a s  de venta de i n s u m o s .  
a g r í c o l a s  y de las  dependencias  gubernamentales.  

F. 

Los productores   del   Pi tahayo  carecen de autonomía t é c n i c a  
y económica  en la   producc ión ,  y a l   i g u a l  que l o s  productores de 
t o d a   l a  zona  de Las T a b l a s ,  tampoco pueden e l e g i r  l o s  c u l t i  - 
vos  a sembrar. 

I 

( 4 )  Durante m i  e s t a n c i a  en l a  comunidad  Únicamente  dos e j i d a t a -  
r i o s  tenían  rentada s u  p a r c e l a ,  La r e n t a  de t i e r r a s   s e  ha v i s t o  
frenada en e l  e j ido   debido  a  que e l  BANRURAL ha  amenazado  a l o s  
r e n t i s t a s ,   c o n .   l a   p é r d i d a  d e  s u s  derechos   agrar ios  s i  continúan 
"pasando" l a  t l e r r a .  
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E l  Estado   es tab lece   l as   l íneas  de producción y l o s   c u l t i v o s  a - 
sembrarse, a t ravés  de l a   i n t e r v e n c i ó n  de l a  S . A . R . H .   y . e l  BAN- 

RURAL. 

La S . A . R . H .   c o n t r o l a   e l   r i e g o   e n   t o d o   e l   D i s t r i t o ,   d i s t r i  - 
buyendo e l  agua de manera  homogénea por   todas   las   parce las  y pe - 
queñas  propiedades de Las  Tablas,  en  base a los   requer imientos  

de  agua pa ra   e l   so rgo  o maíz  durante e l   c i c l o  de verano y para 

e l   t r i g o   e n   e l   c i c l o  de i nv ie rno .  La regu lac ión   de l   r i ego  - con - 
s i s ten te   en  3 a 4 r i egos   pa ra   e l   so rgo  y 4 r i e g o s   p a r a   e l   t r i g o  

y/o cebada - impide a l o s  productores  sembrar  cualquier  otro - 
producto  cuyos  requerimientos de agua d i f i e r a n  de l o s  de estos  

ce rea les  (i . e .   h o r t a l i z a s ) .  

P o r   o t r a   p a r t e ,   l a s   l í n e a s  de c r é d i t o   d e l  BANRURAL, o b l i -  

gan a l a  producción de sorgo y t r i g o  o cebada. E l  sorgo  const i -  

tuye   e l   cu l t i vo   con   mayores  y mejores   l íneas  de c r é d i t o   p a r a   e l  

c i c l o  de verano y e l   t r i g o ,   e s   e l   c u l t i v o  más acreditado  para - 
e l   i n v i e r n o .   L a   p r o d u c c i ó n  de ambos c e r e a l e s ,   a l   i g u a l  que l a  - 
cebada,   t ienen l a  venta  asegurada  en  los  almacenes de compra- - 

. .  

venta de s e m i l l a  de l a  c iudad de V a l l e .  

La p r á c t i c a   a g r í c o l a   e n   e l   P i t a h a y o  se caracter iza   por   su  

a l t a   t e c n i f i c a c i ó n  y e l  empleo de insumos a g r í w a s  muy costo - 
sos. Las   semi l las  que proporc iona   e l   banco   son   var iedades   h ídr i  - 
d a s ,  de a l to   rendimiento  pero no suscep t ib lgs  de vo lve r  a sem - 
brarse  una  vez  cosechadas.   Esto  da  lugar a  que en   cada   c i c l o  - 
a g r í c o l a   e l   p r o d u c t o r   t e n g a  que adquir i r   nuevas  semi l las .   As imis  

mo, l a   e x p l o t a c i ó n   i n t e n s i v a  de dos cerea les   anuales ,  donde  se 

e l iminán   los   per íodos  de descanso  necesarios  para l a  regenera - 
c i ó n   n a t u r a l  de l a   t i e r r a  (y  tampoco  se a l t e r n a n   c o n   e l   c u l t i v o  

de  leguminosas),  t ienden a ago ta r l a  prematuramente  acrecentan- 

do cada  vez más su  dependenci,a a l o s  f e r t i l i z a n t e s   q u í m i c o s .  - 
Estos  factores,   aunados a l  uso de insect ic idas   qu ímicos  y maqui 

'k 
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n a r i a   a g r í c o l a   ( t r a c t o r e s  y máquinas  combinadas  para  la'kosecha) 

hacen que en  cada  c ic lo   sea  necesar io   derramar  fuertes  sumas de 

d i n e r o .   E s t a s   i n v e r s i o n e s ,   d i f i c i l e s  de e fec tuar   para   un   e j ida ta  - 
r i o  cuyo  Único  medio de producción  es   una  parcela  de r i e g o  de - 
cuatro   hectáreas ,  lo ob l i gan  a depender  directamente  del   sector 

externo que s í  dispone de l o s  elementos  técnicos y económicos ne - 
c e s a r i o s   p a r a   l l e v a r  a cabo l a  producción.  

Todos l o s   e j i d a t a r i o s   r e a l i z a n   e l   c i c l o   a g r í c o l a   c o n   c r é d i  - 
t o   d e l  BANRURAL. Como l a  mayoría  carece de maqu inar ia ,   a lqu i lan  

e s t e   s e r v i c i o   c o n   l o s   p r o p i e t a r i o s  de l a  misma ("maquila").   En - 
e l   e j i d o  hay  dos  sociedades - una  formada  por  cuatro e j i d a t a r i o s  

y l a   o t r a ,   p o r  dos - que d i sponen ,   en   t o ta l ,  de t r e s   t r a c t o r e s  e 

implementos  agrícolas.  Ambas sociedades,  además de maqu i l a r ,   o to r  

gan  préstamos y toman l a   t i e r r a  en   garant ía   a l   pago.   Esto   ha  da- 

do l ugar  a que se  genere  un  proceso de d i f e r e n c i a c i ó n   a l   i n t e r i o r  

d e l   e j i d o ,   e l   c u a l   s e   d e r i v a   d e l   a c c e s o  a maquinaria, que permite 

a l os   soc ios   ap rop ia rse  de l o s  recursos de t i e r r a  de o t r o s   e j i -  

da ta r i os - ca ren tes  de l a  misma ( 5 ) .  
.i . 

Para l a  cosecha,  l o s  e j i d a t a r i o s   a l q u i l a n   l o s   s e r v i c i o s  de 

l a s  m6quinas  combinadas  (segadora y t r i l l a d o r a )  a l o s   p r o p i e t a  - 
r i o s  de éstas  en l a  c iudad de V a l l e ,   p u e s   e n   e l   e j i d o   n a d i e   t i e -  . 

ne e s t e   t i p o  de maquinaria.  

A d i f e r e n c i a  de l o s  costsos en  insumos  productivos, e l   r i e -  

go resu l ta   re la t ivamente   barat 'o   para   l os   p roductores ;   l a   cuota  - 
p o r   e l   p r i m e r   r i e g o   d e l   c i c l o  'es de  $75.00/ha y de l o s  s igu ien  - 
t e s   e s  de $60.00/ hectdrea,  o sea  que,   para  una  parcela  de cua - 
tro  hectáreas  se  pagan $300.00 por e l  pr imer  r iego de cada   c i c l o  

a g r í c o l a  y $240.00 por   l os .   s igu ientes .  

E l  p r i m e r   c i c l o   a g r í c o l a   d e l  año s e   i n i c i a   e n  mayo,  con l a  

siembra  del  sorgo y s e   c i e r r a  a p r i n c i p i o s  de  noviembre  con l a s  

ú l t imas  cosechas.  E l  segundo c ic lo   comienza   los   pr imeros   d ías  de 
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En e l   c i c l o  de v e r a n o ,   p a r a l e l a m e n t e   a l   c u l t i v o  de s o r g o ,  

l a  mayoría d e  los   productores   s iembra de  unos surcos   has ta  1 . S  - 
h e c t á r e a s  d e  maíz - dependiendo  del tamaño  de l a  unidad  domést i- 

c a  y sus necesidades d e  consumo -. E s t e   c u l t i v o  se dest ina   gene-  
ralmente a l   a u t o a b a s t o   p e r o  se e x p l o t a  con maquinaria y l a s  mis- 
mas t é c n i c a s  modernas  emplea-das  para e l  s o r g o ;   s ó l o   s e   e m p l e a   e l  

arado  tirado  por  tronco  (machos o c a b a l l o s )  en a q u e l l a s   l a b o r e s  
donde ya no puede e n t r a r  e l  t r a c t o r  s i n  m a l t r a t a r  a l a   p l a n t a ,  y 

l a   c o s e c h a ,  a d i f e r e n c i a  d e l  s o r g o ,   s e   e f e c t ú a  a mano, u t i l i z á n -  
dose l a  mano de o b r a   d i s p o n i b l e   a l   i n t e r i o r  de l a  unidad  domésti - 
c a .  

Del maíz no s ó l o  se aprovecha e l  grano  para l a   p r e p a r a c i ó n  
de l a s   t o r t i l l a s ,   s i n o   t a m b i é n   e l   r a s t r o j o ,   p a r a   a l i m e n t a r   a l  ga - 
nado, y l o s ,  o l o t e s ,  que cons t i tuyen  e l  pr incipal   combust ible  -- 
para e l  fogón  donde se  hacen 1-0s t o r t i l l a s   ( p u e s  e l  e j i d o   c a r e c e  
de zonas de agostadero donde s e   p u d i e s e   e x t r a e r   l e ñ a ) .  A f i n  de  

que l a   c o s e c h a   d e - m a í z   r i n d a   l a  mayor p a r t e   d e l   a ñ o ,   l a s   m u j e r e s  
a l   p r e p a r a r   l a s   t o r t i l l a s   s u e l e n  combinar l a  masa d e  nixtamal - 
con  "Maseca" (har ina  de maíz)  que compran en l a s  bodegas  Conasu- 

P O  0 

- 
. v -  

A u n q u e  e l   f r i j o l   c o n s t i t u y e  u n  a l imento  básico ,  en e l  e j i d o ,  * 
nadie  lo  s iembra  debido a que l o s  insumos que se emplean  en e l  
sorgo  (amoníaco,   principalmente)   per judican e l  c rec imiento  d e l  - 
f r i j o l  y pudren a l a   p l a n t a .   E s t o   o c a s i o n a  que l o s  productores - 

I 

(5)  Los Ú l t i m o s   d o s   c i c l o s   a g r í c o l a s ,   e s t a s   s o c i e d a d e s  se vieron 
impedidas a tomar t i e r r a  d e l  e j i d o .  S i n  e m b a r g o ,   t e n í a n   t i e r r a s  
rentadas e n  o t r o s   e j i d o s  de l a  zona. 
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tengan que a b a s t e c e r s e  de e s t e  producto en l a s   t i e n d a s  d% Val le  

durante l a  mayor parte  del   año.  

Los productores que t i e n e n  ganado  vacuno,  además de sem -- 
b r a r   l o s   c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s  y e l   m a í z ,   d e s t i n a n  unos surcos,  - 
hasta  una h e c t 6 r e a r a l  c u l t i v o  de a l fa l fa   para   a l imentar   a l   gana-  

do .  La a l f a l f a ,  como c u l t i v o  semiperene,   se   s iembra  cada  seis  a 

nueve  años  (con t r a c t o r )  y no requiere  de grandes  cuidados. E l  - 
c o r t e  de a l f a l f a   s e   e f e c t ú a   d i a r i a m e n t e  y ,  p o r  l o  g e n e r a l   e s t a  

a c y i v i d a d   l a   r e a l i z a n  l o s  n i ñ o s  varones,  después o antes  de a s i s  

t i r  a l a   e s c u e l a ,  o l o s  ancianos de l a  unidad  doméstica. Los que 

siembran a l f a l f a ,  también  suelen  vender u n  poco de é s t a   a l   i n t e -  

r i o r   d e l   e j i d o   ( a  $100.00 l a   m e l g a ) ,   t e n i e n d o   e l   c l i e n t e  que en- 

cargarse   d i rec tamente   de l   cor te  de l a  misma. 

- 

Tanto l a   a l f a l f a ,  como e l  maíz,  son c u l t i v o s  destinados a 

s a t i s f a c e r   n e c e s i d a d e s  de autoabasto,  vendiéndose  Únicamente e l  

Lxcedente.  De l a s  I 9  unidades  domésticas de nuestra  muestra,  13 
t i e n e n   t i k r r a ,  de é s t a s ,   t o d a s  siembran  algo de maíz,  6 siembran 

a l f a l f a  y 8 ( incluyendo  dos  familias sin t i e r r a )   c r í a n  ganado  va 

cuna. 
- 

El ganado const i tuye  una importante  reserva o ahorro  para 

l o s  casos  de una fuerte  necesidad  económica. Las mujeres  se  encar 
gan de l a   c r í a   d e l  ganado y ordeña de l a s   v a c a s  y venden e l  exce 
dente de l a   l e c h e  que producen. E l  dinero que s e   o b t i e n e  por  l a  

venta de l a   l e c h e ,   s e   d e s t i n a  por l o   g e n e r a l   a l  g a s t o  semanal de 
l a   f a m i l i a .  (Más adelante  volveremos a t o c a r   e s t e   t e m a ) .  

- 
- 

E l  grueso de l o s  ingresos  monetarios que o b t i e n e n   l a s  u n i -  
dades  domésticas  está dado básicamente por l a  producción y venta 

del   sorgo y e l   t r i g o .   M i e n t r a s   q u e - e n   e l   c i c l o  de v e r a n o ,   e l  c u l  

t i v o  de sorgo se  'combina con a lgo  de m a í z ,  durante e l   c i c l o  de - 
invierno  (exceptuando a l o s  que siembran a l f a l f a )   t o d a   l a   s u p e r -  
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f i c i e   s e   d e s t i n a  a¡ c u l t i v o  de t r i g o .  .. 

Con o b j e t o  de d e s t a c a r   l a s   c a r a c t e r í s t i c a s   g e n e r a l e s  de -- 
l o s  d o s  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  prac t i cados  en e l   e j i d o ,  a continua 

c i d n  presentamos u n  cuadro y unas g r á f i c a s  donde se resumen los 

requerimientos en insumos monetarios y fuerza ‘de t r a b a j o   d e l  c u l  
t i v o  de sorgo  en una p a r c e l a  de 4 h a s ,  que c o n s t i t u y e   l a   s u p e r f i  

tie promedio por  e j i d a t a r i o .  

- 

- 
- 
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Tarea a r e a l i z a r  

P r e o a r a c i h  de l a   t i e r r a  

cluemar el"rastro~a: . .dyl-  &rfga.. . L 

"barbecho"-aflojar y v o l t e a r  l a  
t i e r r a   c o n   e l   t r a c t o r  

rastreo  en  cuadro-  desmorone y 
quiebre de t e r r o n e s  con t r a c t o r  

n i v e l a c i ó n  d e l  t e r reno   c / t rac tor  

~ p l i c b c i b n  de amoníaco*-   tractor  

S ienbra   (en   seco)  

s e m i l l a -  4 sacos   de  25 kg. a 
$82S.O0;lsaco 

F e r t i l i z a n t e  -12 s a c o s  de 50 kg. 
" S u p e r f o s f a t o   d e   c a l c i o   t r i p l e ' '  
3 $180.00 e l   s a c o  

t r a c t o r   ( s e   s i e m b r a  y f e r t i l i z a  
s imul t sneamente)  

C u l t i v o s  a l a   P l a n t a  

l e r   c u l t i v o   - e l i m i n a c i ó n  de que- 
l i t e s  y p r o f u n d i z a c i ó n   d e l  surco  
con e l   t r a c t o r   ( p r i m e r a   e s c w d a )  

l e r   d e s q u e l i t e  a mano-cortar y a 
m a n c a r  l a  hierba  mala  ( # W W f e ¿ ~ ~  

20. c u l t i v o   ( 2 a .   e s c a r d a ) - t r a c t o :  

r i e g o  de a u x i l i o  

20, d e s q u e l i t e  a mano 

? a .   f e r t i l i z a c i ó n  -800 kg. Urea 
2 1  46%, a L3.80/kg0 + pago de 
3eones ft70.00 por  peón 

3er   cul t ivo-   sobreescarda/&8S0 

r i e g o   d e   a u x i l i o  

r 

G r o  de Número de - 0  

!raba jadores ' d i a s  

TOTAL DIAS/HOM3RE - 1 
1 I 

O 2-5 

O 2-5 

O -5 

O 1 

1 1 

TOTILL DZAS/HOMSRE - 703 

O 
10 

I 

6 

O 

1 

7 

1 

2 

4 

2-5 
3-5  
2 

Pajareo -espantar  a 10s t o rdos  TOTAL DIA3/HOXBIZS = 32 
que s e  comen e l  sorgo e sp ig sdo  I 39 

Fumigaci6n 2 1 

Cosecha  -con.máquina  combinada 
( segadora  y t r i l l a d o r a )  

y f l e t e  a 60.13/ kg. 

C o s t o 6   t o t a l e s  

1,800 

2,400 

600 

4,500* 

!OTAL =$6,460.00 

3 Y 300 

2,160 

1 y O00  

t?OTb= 813,682.0 

I ,  O00 

300 

2,100 

3,602 
I ,  000 ( a l  q u i l ~  

240 

POTAL= 85,  I 40 .O0 
500 

1,090 
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- El d í a  de trabajo  se   ca lcula   en  base a l a  jornada  labora l  de - . 
ocho  horas a l   d í a   p o r   t r a b a j a d o r .  

- ( * )  La a p l i c a c i ó n  de amoníaco, que en  este  caso  se  hizo  con  el  

sorgo (en l a  p reparac ión   de l   te r reno) ,   se   e fec túa   ind is t in ta  - 
mente  en e l   c i c l o   d e l  sorgo o en e l   d e l   t r i g o ,   p e r o   n u n c a ,  los 
dos   c ic los   seguidos .  Los p r o d u c t o r e s   a p l i c a n   l a   f e r t i l i t a c i 6 n  

de amoníaco  cada t e r c e r   c i c l o ,   e s   d e c i r ,  un c i c l o  s í ,  o t ro   no .  

- La   s iembra   "en   seco"   s ign i f i ca  que l o s   e j i d a t a r i o s  no a p l i c a n  

e l  primer  r iego  (de  "nacencia")  con l a  siembra, pues  dadas l a s  

c a r a c t e r í s t i c a s   d e l   r e p a r t o  de agua - que se  distr ibuye  prime- 

r o   p o r   l a s   t i e r r a s  más a l t a s -  y . l a   u b i c a c i ó n   d e l   e j i d o   e n   l a s  

t i e r r a s  m6s bajas de Las  Tablas,   las   s iembras  se   retrasar ían - 
s i  se  esperase l a   l l e g a d a   d e l  agua.   Por   otra   parte,  dado que - 
e l   c i c l o   d e l  sorgo  coincide  con l a  temporada de l l u v i a s ,   l o s  - 
ej idatar ios   p re f ie ren   ahorrar   en   r i egos  ( s i  l a s   l l u v i a s  no son 

escasas)  y aprovechar que l a s   l l u v i a s  se  encarguen  del  desarro 

110 d e - l a   p l a n t a .  
.i 

- 

Como- puede observarse  en e l   c u a d r o ,  hemos di ferenciado  en 

cada   fase   de l   cu l t i vo   l os   requer imientos   necesar ios   en   fuerza  - 
de trabajo' .   Destaca l a   b a j a  y en muchos  momentos nula,ocupaciÓn 

de mano  de. obr&en las   fases   correspondientes  a l a  preparación - 
del   terreno,   s iembra  y cosecha: y l a  a l ta ,   pero   concentrada,   ut  i 
l i z a c i ó n  de  mano de obra   en   l os   desque l i tes .  

- T -  
- 

E l  c i c l o   a g r í c o l a  se i n i c i a  con l a  quema d e l   r a s t r o j o   d e l  

t r i g o  que  quedó en l a   p a r c e l a  después de l a  cosecha.  Este  traba- 

j o   l o   r e a l i z a   e l   p r o d u c t o r  en  un d í a  o en  unas  cuantas  horas s i  

hay  bastante  viento.  E l  res to  de t raba jos  que requ ie re   l a   p repa-  

rac ión   de l   te r reno   se   rea l i zan   exc lus ivamente   con   t rac tor .  A ve- 

ces e l  p roductor   es t¿   p resente   superv isando   a l   t rac tor i s ta ,  - 
aunque por l o   g e n e r a l .   e l   t r a c t o r i s t a   r e a l i z a  su  trabajo  en  ausen 

c i a   d e l   p r o d u c t o r .  
- 
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Aunque  l a  s iembra   se   e fec túa  tambie'n  con t r a c t o r ,   s e   r e  -- ._ 

q u i e r e   l a   p a r t i c i p a c i d n   d i r e c t a   d e l   p r o d u c t o r   p a r a   d e p o s i t a r   l a  

s e m i l l a  y e l   f e r i l i z a n t e  en e l   t r a c t o r .   E s t a   t a r e a   s e   e f e c t ú a  en 
u n  d í a  de t r a b a j o .  

La a l t a   u t i l i z a c i ó n  de maquinaria  hace  innecesario  el  em - 
pleo de mano de obra,  excluyendo  en m u c h o s  momentos a l  mismo pro 

d u c t o r ;  s i n  embargo, e s t e  Ú l t i m o ,  aun cuando no p a r t i c i p a   d i r e c -  

tamente e n  l a  producción  agr icola  cuando é s t a  se r e a l i z a  con ma- 

q u i n a r i a ,  desempeña  durante t o d o  e l   c i c l o   a g r í c o l a   o t r a   s e r i e  de 

funciones  que e s t &  en r e l a c i d n   d i r e c t a  con e l  d e s a r r o l l o  d e l  c i  
c l o  p r o d u c t i v o  : regar  y encargarse de mantener  l impias y e n  buen 

e s t a d o   l a s   a c e q u i a s  y c a n a l e s  de s u  parce la ;   conseguir  y a l q u i  - 
l a r   e l   s e r v i c i o   d e l   t r a c t o r :   t r a m i t a r   e l   c r é d i t o  con e l  banco; - 
i r  a l a s   o f i c i n a s  d e  l a  SARH en V a l l e  a pagar l a s   c u o t a s  y s o l i -  
c i t a r   e l   r i e g o ;  y b u s c a r   l a  máquina  combinada  cuando l l e g a   e l  mo 
mento de l a   c o s e c h a .  Todo e s t e   t i p o  de a c t i v i d a d e s  - adern6s de - 
a q u e l l a s  que s í  requieren s u  p a r t i c i p a c i ó n   d i r e c t a  en l a   p a r c e l a  
- demandañ s u  a tenc ión   cons tante  y l e  impiden  au=sentarse  durante 

e l   d e s a r r o l l o  d e l  c i c l o  a g r í c o l a .  

- 

- 

- 

S i n  embargo, no t o d a s   l a s   l a b o r e s   s e   e f e c f ú a n  con  maquina- 

r i a .  U n  mes d e s p u é s  de l a   s i e m b r a ,   e l   c u l t i v o  comienza a deman - 
d a r   f u e r t e s   i n v e r s i o n e s  de t r a b a j o  q u e  d i f i c i l m e n t e w g r a   s e r  c u  
b i e r t a  empleando  Únicamente l a  mano de o b r a   f a m i l i a r .  En e l  mo - 
mento d e l   p r i m e r   d e s q u e l i t e   ( d e s h i e r b e ) ,  a mediados de j u n i o ,  se 

requieren de d i e z  a doce personas d i a r i o   d u r a n t e   c e r c a  de  una s e  
mana (60 j o rnadas)  que  a mano y con hoz,  el iminen las malas   h ier  
bas que c r e c e n   a s o c i a d a s   a l  sorgo. En e l  segundo d e s q u e l i t e ,  a - 
mediados de j u l i o ,  s e   n e c e s i t a n  u n  promedio d e  s i e t e   p e r s o n a s  - 
d i a r i o  paro   desquel i tar  u n a  p a r c e l a  en c u a t r o  d í a s  (28 j o rnadas) .  
E s t o s   d o s   t r a b a j o s ,   c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a   f a s e  d e  " c u l t i v o s  a l a  
p l a n t a " ,  se r e a l i z a n   c a s i   s i m u l t h e a m e n t e  e n  toda l a  zona de 

- 

- 

Las Tablas y l a  demanda de t r a b a j o   s ó l o   l o g r a   s e r   c u b i e r t a  median - 
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t e   e l  empleo  de t rabajadores   asa lar iados  que se   desp lazan  pr inc i  - 
palmente  desde las   zonas  de agr i cu l tura   tempora lera   de l   mun ic i  - 
p i o ,  o de l   munic ip io   vec ino  de Salamanca. 

E l  t raba jo  de los   desque l i tes ,   excede  a l  po tenc ia l  de t r a -  

b a j o   d i s p o n i b l e   a l   i n t e r i o r  de las  unidades  domésticas y l os   p ro  

ductores ,  no sólo  ocupan a toda l a   f u e r z a  de trabajo  (mascul ina)  

de l a  unidad  doméstica - desde l o s   n i ñ o s  mayores  de 8-9 años -- 
s ino  que r e c u r r e n   a l  empleo de peones  con e l   f i n  de reso lve r  -- 
esta   fuer te  demanda de t raba jo .  E l  j o r n a l  que se  paga  es de --- 
$75.00 y hasta $80.00,  en  caso de escasear l a  mano  de obra.  Los 

n i ñ o s   d e l   e j i d o ,  además  de ayudar a sus  padres  también  se  emplean 

( s i   l e s  queda tiempo) como jorna leros   con   o t ros   e j ida tar ios .  

- 

Cas i   n inguna   mu je r   de l   e j i do   pa r t i c i pa   en   l a s   l abores   ag r í  

co las ;   l a s   pocas  que l o   hacen ,   pa r t i c i pan   exc lus i vamente   en   l a  - 
p a r c e l a   f a m i l i a r  ayudando a l  padre o marido,  de manera  esporádi 

c a  y sólo  en e l   c u l t i v o   d e l   m a í z  o cuando  es  grave l a  escasez de 

- 

- 

mano de obra   asa lar iada .  No obstante,   en  las  épocas de desquel i -  

t e s -   l l e g a n   a l   e j i d o   u n   g r a n  nu"mero  de j o r n a l e r o s ,   e n t r e   e l l o s ,  

mujeres de todas  las   edades,   provenientes  del   poblado  vecino de 

Puerta de V a l l e ,   M u n i c i p i o  de Salamanca, que vienen a vender  su 

fuerza de trabajo.   Pese a que 1.0s e j i da ta r i os   con t ra tan   es ta  ma- 

no de obra  femenina,   todos  cr it ican  fuertemente l a  conducta de - 
estas  mujeres  por  trabajar a l a  par de l o s  hombres  en l a  misma - 
parce la ,   Las   c r í t i cas   sue len   ex tenderse   hac ia  los productores - 
que emplean a las   mujeres  de  su propia  unidad  doméstica,  a l a  - 
vez que sancionan  fuertemente  cualquier  trabajo  extradoméstico 

y/o asa lar iado   por   parte  de l a s   mu je res   de l   e j i do .  

Mientras que pa ra   l o s   desque l i t es  l o s  productores  recurren 

a l   t r aba jo   a sa la r i ado ,   pa ra   e l   "pa ja reo"   t odos   l o s   p roduc to res  - 
recurren  a l a  mano de obra   f ami l i a r .  E l  "pa jareo"   se   rea l i za  a - 
mediados de septiembre  cuando e l  s o r g o  ya  está  maduro  y cons i s te  
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en  permanecer  en l a   p a r c e l a ,  desde e l  amanecer hasta  e1"anoche- 

c e r ,   c e r c a  de un  mes,  espantando  con  cohetes,  piedras o municio 

nes ,  a l a s  bandadas de tordos que l l e g a n  a comerse l a   s e m i l l a  - 
de l   sorgo .   Es te   t raba jo   se   rea l i za   desde   e l  momento de madura - 
c idn  de l a   p l a n t a   h a s t a   l a   c o s e c h a  y lo efectúan  preferentemen- 

t e  l o s  niños de l a  unidad  doméstica,  quienes  se  turnan  con e l  - 
productor  en sus horas  ext  ra-escolares.  

- 

Al l l e g a r   e l  momento de l a  cosecha, e l  productor   t iene  - 
que conseguir   una  "tr i l ladora"  (máquina  combinada).  Como todas 

l a s   t i e r r a s  de l a  zona  se  cosechan  casi  simultáneamente a veces 

se  pasan  trabajos y se  pierden  días  esperando que alguna  se  de- 

socupe.  Las  m¿quinas  combinadas  siempre  van acompañadas  de  uno 

o dos  camiones de carga;  l a  t r i l l a d o r a ,   c o s e c h a  y t r i l l a  a l a  - 
vez ,  y descarga l a   s e m i l l a   l i m p i a  en e l  camión que se  encarga - 
de t ransportar la   d i rectamente   a l   a lmacén que comprar¿ l a   s e m i l l a  

en l a  ciudad de V a l l e .  Todo este   t rabajo   se   e fectúa   en  menos  de 

un   d ía .  En e l  almacén, el comerciante de s e m i l l a s   l e   d a   a l   p r o -  

ductor $1,000.00 a $3,000.00 como a n t i c i p o ,  comprometiéndose a 

l i q u i d a r l e   l a   c u e n t a  una o dos semanas después. 

En e l  momento: de l a  cosecha,  l o s  productores  suelen  guar- 

dar  unos  dos o t res :   costa les   (de   100  kg .   c/u)   para   a l imentar  du 

rante dos o t r e s  meses a los   cerdos  y pollos que c r í a n   l a s  muje 

res  de l a   f a m i l i a  ( p ) ,  3 r e s t o ,  o sea,   práct icamente l a   t o t a l i  

dad de l a  cosecha,   se   dest ina a l a   v e n t a ,  

- 
- 
- 

La   invers ión  que r e q u i r i ó   e l   s o r g o   p a r a   e l   c i c l o  de  vera- 

no  de 1979  fué de $ 34,582.00 para  una  parcela de cuatro  hectá- 

! 

~ ~ " 

(6)  Todas las   unidades  domést icas de nuestra   muestra   c r ían   cer-  
dos y 15   -de l   t o ta l  de I 9  - c r í a n  adem6s aves de c o r r a l .  Los PO 
110s se   c r ían   para  el consumo  de sus huevos y su  carne.  Los ce; 
dos  constituyen  una  importante  reserva  para  casos de apuro eco= 
nómico y sus c r í a s  se dest inan a l a  venta. 
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r e a s ,  de l a s  que se obtuvo u n  rendimiento de 28 tonelad& '(7 - 
tons ./ha. ) .  E l  p r e c i o  de venta f u e '  de $2.86 e l  kilogramo, o b t e -  
n i e n d o  e l  productor $ 80,080.00 por l a  v e n t a   t o t a l  de l a   c o s e  - 
cha.  A es ta   cant idad hubo que d e s c o n t a r   e l  monto del  préstamo - 
( c r é d i t o )  más l o s  i n t e r e s e s  acumulados ( 1 4  % de i n t e r é s   a n u a l ) ,  
quedándole a l   productor  $ 43 ,077 .26  de ganancia.  S i  dividimos - 
e s t a   c a n t i d a d   e n t r e  seis  meses -el  t iempo de d u r a c i ó n   d e l   c i c l o  
h a s t a   e l  momento de l a  cosecha - e l   i n g r e s o  mensual de l a  unidad 

doméstica fue'  de $7 ,179 .55 .  S i  además,  consideramos que e s t a   f a  
m i l i a   e s t á   c o n s t i t u t í d a  por once  miembros, e l   i n g r e s o  mensual - 
per   cápi ta  f u e '  entonces  d e  $652.68. 

- 

S i  b ien   es te   ingreso  puede s e r   r e p r e s e n t a t i v o  en cuanto a 

l a   p o s i b i l i d a d  de asegurar   la   reproducción de l a   f u e r z a  de t r a -  

b a j o   a l   i n t e r i o r  de l a  unidad  doméstica,ya que n i n g ú n  miembro - 
e s  asa lar iado  y sus p r i n c i p a l e s  ingresos  provienen de l a  a c t i v i  

dad a g r í c o l a  - no podemos sin embargo,  considerarlo d e  manera - 
tan   mechica   pues ,   desde   e l  momento de vender l a   c o s e c h a   e l  - 

- 

productoF  destina  gran  parte de e s e  d i n e r o  a l  pago de préstamos, 

compra de a l imentos ,  de ves t ido ,   ca lzado ,   enseres  domést icos-  y 

quizás  también en l a  compra  de u n  cerdo o una vaca s i  c a l c u l a  - 
q u e  habr6 u n  sobrante  y no s e  mermará s u  consumo. 

Inmediatamente  después de la   cosecha   de l  s o r g o ,  s e  comiien -- - -y 
za  a preparar e l   t e r r e n o   p a r a  e l  c i c l o  d e l  t r i g o  o de l a  ceb:ada. 

Durante m i  e s t a n c i a  en e l   e j i d o ,  t o d o s  los  productores sembr,aron 
t r i g o  debido a que e l  BANRURAL s ó l o  proporciond  crédito  para - 
e s t e   c u l t i v o  y l a  SARH negó e l  r iego   para   l a   cebada ,  Como c u l t i  
vo de i n v i e r n o ,   e l  t r i g o  requiere   cuatro   r i egos  (mismos que fue 
ron  asegurados  por l a  SARH) . A cont inuación  se   presenta  u n  cua- 
dro d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  genera les  d e l  c u l t i v o  y unas g r 6 f i c a s  
d e  insumos  monetarios y de  t r a b a j o   r e q u e r i d o s  e n  una p a r c e l a  de 
cuatro   hectáreas   para  61 c i c l o  de invierno de 1979-80. 

- 
- 

i 
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numero  de  numero de 
endario c o s t o s   t o t a l e s  t raba jadores  d i a s  _ _  Tarea a r e a l i z a r  

j .  dias de d i  TOTAL DIAS/HONBRE = 0.5 

:$as después -5 

a t i e r r a  c 3 n  t r a c t o r  1.5 

:iembre Desvarar l a s  cañas que queda, 
O 

1 

del  sorgo con e l   t r a c t o r  -5 

i a s  despu6s 

fas  después 
O 

O -5  r r o n e s  con e l   t r a c t o r  

i a s  después 2a. rastra - se  despedazar, en d i -  
O 

O 

rección  opuesta los terrones/tr.  

-5 nivelación  del   terreno  /tractor  fas después 
05 

quinzena de TOTAL DIAS/HO!G33E= 3 Siembra y f e r t i l i z a c i ó n  
'O semi l la  - 800 kg. a 95-00/!tg. 
. . .  

de 

sacos I I 

iguiente  di 

quincena de 
O 

2uincena de 
era 

iguiente d i ,  

?uincena de 

3s después 

3 

pincena de 

a 

-. 

a 

.uincena de 

I - t r a c t o r  - I 
"cortadera"-formar las  melga6 

l e $   r i e g o  !de nacencia) 

~ c0.p e l   t r a c t o r  

- c  

O 

1 

- 
Cultivos' a l a   o l a n t a  TOTAL DIAS/H0?4323 = 3 3 - 5  

2a. f e r t i l 3 z a c i ó n :  Urea 46% 
16 s a c o s ,  i8203.013/saco de 50kg 
a mano 1 1 

I 2 

1 2 

"-c. -v 
20. r i e g o  (de a u x i l i o )  

3 e r  r i e g o  (de  a u x i l i o )  

* 

fumigacih de l a  ''mielecilla" 
4 sacos  de f o l i d o l ~ l 6 0 / s ~ c o  d e  

I 25 kg. .t 5200.33 r e n t a  de boda 2.5 

1 40. r i e g o  y Último 

"desavenar"-cortar y arrancar 
la moztaza y avena s i l v e s t r e s  
con coa y hoz 6 

2 

h 

" 

" 

I: 

1 y 600 

1 ,200  

1 , 2 0 0  

600 

TOTALS $7,900-00 

4,000 

I y 630 
I ,  600 

400 

300 

3,200 

2 40 

2 40 

8 40 

240 
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A l   i g u a l  que en e l  cuadro   re ferente   a l   c i c lo   de l   <orgo ,  - 
e n   e - l   c u a d r o   d e l   c i c l o   a g r í c o l a   d e l   t r i g o ,  hemos d i fe renc iado  - 
para  cada  fase,   sus  requerimientos  en mano de obra.  Destaca e l  

predominio  del  trabajo  con  maquinaria y e l  bajo  empleo de l a  - 
fuerza  de trabajo,   concentrándose  éste   en l a  fase  correspondien 

t e  a l o s   c u l t i v o s   ( e n   e l  mes de a b r i l ) .  
- 

E l  c u l t i v o  de t r i g o  en  cuatro  hectáreas  requiere de un t o  

t a l  de 37 jornadas de t r a b a j o ,  o sea ,  I O 0  jornadas menos que e l  

c u l t i v o  de sorgo  en l a  misma s u p e r f i c i e .  

- 

E l  c i c l o  se i n i c i a   l o s   p r i m e r o s   d í a s  de d ic iembre,   tenien 

do  que d e s v a r a r ,   c o n   e l   t r a c t o r ,   l a s   c a ñ a s  que quedaron de l a  - 
cosecha  del  sorgo.  Después de "desvara r" ,   e l   p roduc to r   pa r t i c i -  

pa  directamente  en l a  quema d e l   r a s t r o j o  que  quedó en l a  parce- 

l a  (media  jornada' de t r a b a j o ) ,  y no vuelve a pa r t i c i pa r   has ta  - 
e l   d í a  de l a  siembra - segunda  quincena  de  enero - ayudando a l  

t r a c t o r i s t a  a v a c i a r   l a   s e m i l l a  y e l   f e r t i l i z a n t e  en e l   t r a c t o r  

(I  jornada)'.  Poco  después de l a  s iembra,  e l  productor debe dar 

e l  pr imer  r iego;   este   t rabajo  suele   ocupar le   dos  d ios   (nivelan-  

do y bloqueando e l  paso de l   agua  por   los   cana les ,   con   una   pa la) .  

En t o t a l ,   l a   f a s e  de l a  s iembra,   incluyendo e l   r i e g o  "de nocen- 

c i a " ,  absorbe  tres  jornadas de t r a b a j o .  

- 

Los " c u l t i v o s "  a l a   p l a n t a   s e   i n i c i a n  un mes después  (se- 

gunda  quincena de febrero)  con l a  segunda f e r t i l i z a c i ó n  - Urea 

a l  46 % - que se  hace a mano y requiere de u n   d í a  de trabajo  pa 

ra e l  p r o d u c t o r .   A l   d í a   s i g u i e n t e   s e   a p l i c a   e l  segundo r iego  (2 

jornadas) y un mes después, e l   t e r c e r o  (2  jornadas).  Antes de - 
c o n c l u i r   e l  mes de marzo e s   n e c e s a r i o   a p l i c a r   i n s e c t i c i d a   c o n  - 
t r a   l a   " m i e l e c i l l a " ,  una p laga  que s iempre   a taca   a l   t r igo  y se- 

c a   l a   p l a n t a ;   e s t e   t r a b a j o  l o  r e a l i z a   e l   p r o d u c t o r   e n  2.5 jorna 

das de t r a b a j o ,   E n   l a  segunda  quincena de a b r i l ,  se  da e l   ú l t i -  

mo r i ego  (2 jornadas),  requiriéndose  también,  comenzar a qu i ta r  

- 

- 



l as   h ierbas   (mostaza  y avena s i l v e s t r e s )  que c recen  con"e1 t r i -  
g o .  E s t e   e s   e l   t r a b a j o  q u e  más mano de o b r a   n e c e s i t a .  Se e f e c  - 
túa   pocos   días   antes  de l a   c o s e c h a  - para que l a   s e m i l l a   s a l g a  

l impia - y s e   n e c e s i t a n  aproximadamente seis  personas  para  "desa 

venar" u n a  p a r c e l a  de c u a t r o   h e c t á r e a s  en c u a t r o   d í a s  (24 j o rna  
d a s ) .   E s t a   t a r e a   l a   r e a l i z a   e l   p r o d u c t o r   j u n t o  con l o s  n i ñ o s  y 

jóvenes de l a  unidad  doméstica,  empleando  también a veces I mano 

de o b r a   a s a l a r i a d a .  Los requerimientos de t r a b a j o  en e s t a   f a s e  

d e l  c u l t i v o  son muy i n f e r i o r e s  a l o s  requerimientos  para l o s  - 
d e s q u e l i t e s   d e l  sorgo  y ,  como no se efectúa  simultáneamente en 
t o d a s   l a s   p a r c e l a s ,  no e s c a s e a   l a  mano de obra   asa lar iada  den - 
t r o  d e l   e j i d o .   E s t a   f u e r z a  de t r a b a j o  . generalmente   est¿  const  i 
t u í d a  por n i ñ o s  y j d v e n e s   d e l   e j i d o ,  gente s i n  t i e r r a  o h i j o s  - 
de e j i d a t a r i o s  que además de t r a b a j a r  en l a   p a r c e l a   f a m i l i a r  

se emplean como j o r n a l e r o s  con o t ros   productores .  

- 

- 

La cosecha ,  a l  igua l  q u e  l a   d e l   s o r g o ,   s e   e f e c t ú a  con má- 
quina  combinada y u n o  o dos  camiones que t ranspor tarán   la   semi-  

l l a   l i m p i a   a l   a l m a c é n .  

En cbanto a l o s  c o s t o s ,  l a   i n v e r s i ó n   p a r a   e l   t r i g o  es  más 
b a j a  que  l:a del   sorgo,   debido a q u e  no s e  ocupa t a n t o   t r a b a j o  - 
asalar iado. .  En  e l  caso de e s t a   p a r c e l a  en p a r t i c u l a r ,   e l  c o s t o  
tambidn d i s m i n u ó  porque no se a p l i c ó  e l  amoníaco ( é s t e   t r a b a j o  
se   h izo  pa:ra sorgo  y no s e   r e p i t e  dos  v e c e s   a l   a ñ o ) .  A l g u n o s  

p r o d u c t o r e s   p r e f i e r e n   a p l i c a r   e l  amoníaco  en e l   c i c l o   d e l   t r i g o  
a f i n  de e q u i l i b r a r  l o s  g a s t o s  y obtener  ganancias  equiparables 
por l a  producción de ambos c u l t i v o s  a l o  l a r g o  de todo u n  año. 

En e s t a   p a r c e l a ,   a l  no a p l i c a r s e  e l  amoníaco, l a   i n v e r s i ó n  
t o t a l  fue' d e  $ 23,410.00 / 4 has., d e  l a  que se  obtuvo u n  rendi 
miento de 24 .5  toneladas  (un promedio de 6 Tons./ha) que t u v i e -  

ron u n  prec io  de venta de $3.60/kg. 
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El dinero  obtenido  por  l a  venta de l a  cosecha  fue  ae $88, 

200.00,  a l o s  que hubo  de descontar e l  monto d e l  préstamo y los 
i n t e r e s e s ,  quedando $ 63,151 .30 de ganancia  para e l   p r o d u c t o r .  - 
Esta   cant idad ,   d iv id ida   ent re   se i s   meses ,   const i tuye   un   ingreso  

mensual de $ 10,525.21 que representan un ingreso  mensual  per  c6 

p i t a  de $ 956.84  para  cada uno de l o s  once  miembros que compo - 
nen l a  unidad  doméstica. 

S i  sumamos l o s  i ngresos   to ta les  que se  obtuvieron  por l a  - 
producción de una  parcela  de cuatro   hectáreas   en   dos   c ic los   a l  -~ 
año, l a  venta  de  sorgo y t r igo   proporc ionó a l a  unidad  doméstica 

$106,228.56 que constituyen  un  ingreso  mensual   per  cápita de -- 
$ 004.76. 

Cabe a c l a r a r  que todas  estas sumas y d iv is iones  nos  son - 
út i l e s   pa ra   e s t imar  l o s  costos  bajo los cua les   se   sa t i s facen   l as  

necesidades de  consumo  y  de reproducción de l a  unidad  doméstica, 

a t ravés  de una  producc ión   agr íco la   para   e l   mercado.   en  una.. par- 

c e l a  de cbatro  hectáreas.   Sin  embargo,  no t o d a s   l a s   f a m i l i a s   d i s  

ponen de cuat ro   hec táreas ,   as í  como tampoco l a s  que s í  disponen, 

dest inan l a   t o t a l i d a d   d e l   t e r r e n o   a l   c u l t i v o  de sorgo y t r i g o  - 
(en  pdginas  anteriores mencionamos que en  verano  se  destina  una 

porc ión   de l   te r reno  a l a  siembra de maíz y que algunos  producto- 

res   también  s iembran  a l fa l fa) .  De las  19  unidades  domésticas de 

- 

- 
nuestra  muestra,  6 no t ienen  acceso a l a   t i e r r a   y ;  de %as 13  res  - 
tantes:  4 unidades  t ienen  entre 5 y  7 has.  ; 6 t i enen   en t re  4 y - 
4.70  has; y 3 unidades  disponen de 2 a 3.60  has.  Dado que e l  77% 

de estas   fami l ias   d ispone de un  mínimo de  4 has .  podemos conside 

ra r   e s t . a   super f i c i e  como e l  promedio  en e l   e j i d o .  
- 

Por e l  momento,   nos  interesa  destacar  pr incipalmente,  de - 
qué manera l a   p r á c t i c a  de una  agr icu l tura   tan   mecanizada,   in f lu-  

ye sobre l a   o r g a n i z a c i ó n  y d i s t r i b u c i ó n   d e l   t r a b a j o   a l   i n t e r i o r  

. de las  unidades  domésticas y sobre  todo,   en e l   t r a b a j o  que desem - 
peñan las   mujeres .  



- 50  - 

día :  

bo 

3 a  

E l   P i t  ahayo 

zr t 

hombre 

r3 t I I  

Insumos  anuales de t r a b a j ó  en  una 
p a r c e l a  de c u a t r o   h e c t á r e a s  de r i e g o .  

TRIGO 37 Días/hombre 
SORGO 137Dias/hombre 

Insumos t o t a l e s  174 Jornadas  anuales 

En e s t a   g r á f i c a  puede   ap rec ia rse  l a   d i s t r i b u c i ó n   d e l   t r a - '  

". b a j o  u l o   l a r g o  d e l  año,  der i vada   de  l a   p r á c t i c a   d e l   c u l t i v o  - 
d e l   s o r g o  y d e l   t r i g o .  Los espac ios   sombreados   se   re f i e ren  a - 
l a s  demandas de t r a b a j o  que l o g r a n   s e r   s a t i s f e c h a s   c o n  e l  empleo 

de l a  mano d e   o b r a   f a m i l i a r ;   l o s   e s p a c i o s  que aparecen   en .b lan -  

c o   d e n t r o  de l a s   b a r r a s ,  se r e f i e r e n  a l o s   t r a b a j o s  donde  se e x  

cede a l   p o t e n c i a l   d e   t r a b a j o   d i s p o n i b l e   e n   l a   u n i d a d   d o m é s t i c a ,  

l o s   c u a l e s   s e   r e s u e l v e n   m e d i a n t e  e l  emp leo   de   t raba jado res  asa- 

l a r i a d o s .  Como puede   obse rva rse ,   l os   meses  más c r í t i c o s  - en  - 
cuanto  a l a  neces idad  de u t i l i z a r  mano  de o b r a  - s o n   l o s  de -- 
a b r i l ,   j u n i o  y j u l i o .  En e l  mes de sept iembre ,   aún  cuando se - 
demanda mucho t r a b a j o ,  no se k e q u i e r e   e m p l e a r   j o r n a l e r o s   . d e b i -  

do que b a s t a   e l   t r a b a j o   d i a r i o  d e   u n a   s o l a   p e r s o n a   d u r a n t e  - 

-v 

- 
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aproximadamente t r e i n t a   d í a s ;  l o  c u a l ,   e s  muy d i s t i n t o  a reque- 
r i r   d e l   t r a b a j o  de 10 personas   diar io  en s ó l o   s e i s   d í a s  .(60 j o r  - 
nadas) ,  como ocurre  en e l  mes  de j u n i o ,  o de 7 personas  durante 

4 d í a s  en j u l i o  (28 j o r n a d a s ) ;  o 6 personas  en 4 ' d í a s  ( 2 4  j o r -  

nadas) en e l  mes de a b r i l .  

I -  

A excepción de es tos   meses ,  por  l o  genera l   t i ende  a haber 
una  mínima ocupación de l a  mano de obra   fami l iar  en l a s   l a b o r e s  

a g r í c o l a s .  Aunque l o s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s   p r a c t i c a d o s  dan lugar  

a u n  uso muy i r r e g u l a r  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   f a m i l i a r ,  son - 
muy pocas l a s   f a m i l i a s  que t e n i e n d o   t i e r r a ,   t i e n e n   a l g ú n  miem - 
bra  trabajando como asa lar iado   fuera  de l a  comunidad. Esto  se  - 
debe principalmente a que l a  mano de o b r a   f a m i l i a r  que no encuen 
t r a  empleo en l a   a g r i c u l t u r a   c o m e r c i a l ,  desempeña o t r o  t i p o  de 

a c t i v i d a d e s   p r o d u c t i v a s   a l   i n t e r i o r  de l a  misma unidad d o m é s t i -  

c a ;   e s t a s   a c t i v i d a d e s  son las   re lac ionadas   d i rec tamente  con l a  
ganadería y l a   c r í a  de animales.  

- 

La-ganadería   es  una a c t i v i d a d  en l a  que p a r t i c i p a n   p r i n c i  
palmente las   mujere ;  y l o s  n i ñ o s  y / o  l o s  ancianos de l a s  fami - 

- 
l i a s .  

Las mujeres ,  además de r e a l i z a r   t o d a s   l a s   a c t i v i d a d e s  -- 
re lac ionadas  con l a   : p r o u c i Ó n   d o m é s t i c a  de bienes  y s e r v i c i o s  

- preparación de a l imentos ,   aseo de l a   c a s a ,   l a v a d o  y planchado 
de ropa,  aprovisionamiento  del  agua de l o s  pozos ,   c r ianza  de - 
l o s  n i ñ o s ,  e t c .  - se  encargan de c r i a r   a n i m a l e s  domést icos  y - 
del   cuidado'del  ganado  vacuno.  Mientras l o s  n i ñ o s ,  ( o  l o s  a n c i a  
n o s ,  s i  e s  que l a  unidad  doméstica no dispone de n i ñ o s  o jóve - 
nes  mayores de 8-9 a ñ o s )   s e   d e d i c a n   a l   c o r t e   d i a r i o  de a l f a l f a ,  
l a s   m u j e r e s   l l e v a n   e l  ganado  a  beber a l   r í o ,   b a r r e n  y limpian - , 

e l   e s t a b l o  y sacan el. e s t i é r c o l ,  y t o d a s   l a s  mañanas s e   e n c a r  - 
gan de l a  ordeña.  Antes de l a   o r d e ñ a ,   t i e n e n  que separar  a l o s  
becerros  y a m a r r a r l o s   l e j o s  de l a  vaca. 

- v -  

- 
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E l  ganado que hay  en e l   e j i d o   e s   c r i o l l o  (no e s   f i n o )  y - I -  

l a s   v a c a s  producen e n t r e  5 y 7 l i t r o s  de l e c h e   a l   . d í a .  Después 

de o r d e ñ a r ,   l a s   m u j e r e s . a p a r t a n   l a   l e c h e  que consumirá l a  fami- 
l i a  y entregan   e l   sobrante  a u n  l echero  que  pasa a r e c o g e r l a  pa 

ra   luego  revenderla  en V a l l e  o e n t r e g a r l a  a la   C ía .   "Carnat ion" .  
En e l   e j i d o   l a   l e c h e   s e  vende  a $5 . O 0  e l   l i t r o .  Las  -unidades do 

m é s t i c a s  de  nuestra  muestra  t ienen u n  promedio  de  dos  vacas - - 
productoras de leche  p o r  f a m i l i a   ( y  además t i e n e n   b e c e r r o s )  - 
las   cuales   proporcionan u n  i n g r e s o   d i a r i o  de aproximadamente - 
$30.00 a $50.00 . E l  dinero  por l a   v e n t a  de l a   l e c h e   s e   r e c i b e  

semanalmente  (entre $210.00 y $350.00 ,  dependiendo de l a   c a n t i -  
dad que se  venda) y s e   d e s t i n a   g e n e r a l m e n t e   a l   " g a s t o "   f a m i l i a r ,  

e s   d e c i r ,  a l a  compra de l o s  productos que l a - f a m i l i a  va re  - 
quiriendo a l o   l a r g o  de l a  semana:  pan, a r r o z ,   r e f r e s c o s ,   f r i j o l ,  
pas tas ,   verduras ,   j abón ,  pago a l  mol ino de n i x t a m a l ,   c e r i l l o s ,  
e t c .  ) . P o r  l o  g e n e r a l ,  con e s t e   i n g r e s o ,  l o s  hombres efectúan - 
l a s  compras d e l  "mandado" l o s  domingos en l a  ciudad de V a l l e .  

- 

- 

Aunado a la   ganader ía ,   l as   mujeres   también   c r ían   cerdos  y 

p o l l o s .  Las jóvenes  se  encargan de a l i m e n t a r l o s  y de b a r r e r  y - 
l a v a r   l a s   c o r r a l e t a s  de l o s  cerdos   (diar iamente)  y l a s  pequeñas, 
desde l a  edad de 10 años  comienzan a recoger y guardar a l o s  PO 

1 1 0 s  a l   a t a r d e c e r .  

. *  

- 
- .  - 

Las  mujeres  carecen de -: tiempo l i b r e   d e b i d o  a que l a s  
labores   domést icas  -y pecuarias   suelen  ocuparles  t o d o  e l   d í a .  - 
Las  jóvenes  del   e j ido  procuran  apurarse en sus labores   para  po- 

d e r   a s i s t i . r   d o s   d í a s  por  semana,  durante l o s   t a r d e s ,  a l a s   c l a -  
ses de c o s t u r a  q u e  se imparten en l a s   a u l a s  de l a   e s c u e l a  ( 7 ) .  

Las  familias  que,  adem6s  de l a   a c t i v i d a d   a g r í c o l a ,  pueden 
d e s a r r o l l a r   a c t i v i d a d e s  de ganader ía ,  son a q u e l l a s  que general -  
mente  disponen  de mbs de dos  mujeres  mayores de 15 años  dentro 

de l a  unidad< y l o s  que siembran a l f a l f a ,  además  de contar  con 
mujeres que se  encarguen  del   ganado,   cuentan  al  menos  con m6s - 

I 
t 
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de un  niño o con  algún hombre mayor (anciano) que puedan  encar- 

garse   de l   cor te  de l a  misma. 

E l  hecho de que las  unidades  domésticas  sean  capaces de - 
ocupar a toda l a  fuerza de t raba jo  que queda  desocupada  dentro 

d e l  mismo proceso  agr ícola   (producción de sorgo y t r i g o ) ,  nos - 
permite  suponer que l o s  ingresos  provenientes de l a   a g r i c u l t u r a  

comerc ia l ,  no sólo   permiten  garant izar  l a   s a t i s f a c c i ó n  de l a s  - 
necesidades de  consumo fami l iar ,   s ino   también,   ampl iar  y d i ve r -  

s i f i c a r  las a c t i v i d a d e s   p r o d u c t i v a s   a l   i n t e r i o r  de l a  misma u n i  

dad  doméstica a t ravés  de l a   i n v e r s i ó n   e n  ganado;  pero  ésto  es 

posible  cuando,  además de tener  acceso a l a   t i e r r a ,  se  dispone 

de un   potenc ia l  de trabajo  excedente - const i tu ido   pr inc ipa lmen 

te  por  mujeres y niños - que sea  capaz de  desempeñar esas   ac t i -  

v idades  productivas a muy bajo  costo.  

-_  ". 
- 

En  páginas  anteriores mencionamos que en  nuestra  muestra 

tenemos s e i s   f a m i l i a s  que carecen de acceso a l a   t i e r r a .  E l  fe-  

nómeno de gen te   s in   t i e r ra   e s   r e l a t i vamente   r ec i en te   en   e l   e j i -  

do pues,  :aunque se const i tuyó  como t a l  en 1936,  no acabó de re-  

poblarseIs ino   hasta   la   década de l o s  60's. L a s   f a m i l i a s   s i n   t i e  

rra  son:generalmente  unidades  domésticas muy jóvenes ,   h i j os  de 

e j idatar ios   que,   unos  años  después de contraer  matrimonio  se - 
independizaron de sus  padres  pero no han  abandonado e l   e j i d o  a 

pesar   de ' carerer  de t ie r ra .   Es tas   fami l ias   v iven   p r inc ipa lmente  

de l   ingreso   obten ido   por   las   act iv idades   asa lar iadas   de l   je fe  - 
de l a  unidad  doméstica,  quien  acude a t r a b a j a r  a l a  c iudad de - 
V a l l e ,  a l a s  pequeñas  propiedades de Las  Tablas o a los Estados 

vec inos   (a   t ravés  de contratos  temporales,   pr incipalmente como 

- 

- 

(7)  E l  t a l l e r  de costura   const i tuye   parte  de un  programa  imple- 
mentado  por l a  esposa  del   actual   presidente  munic ipal ,   durante 
su  candidatura. E l  programa cons is t ía   en   organi .zar  a l a s  jóvenes 
de l   e j ido   para   apoyar   a l   candidato   durante   su  campaña. A cambio, 
e l l a s   r e c i b i r í a n  una  máquina de coser ,   una  de t e j e r  y asesor í a  
para   formar   un   ta l ler  de costura.   Este   apenas  está  empezando  a 
organizarse.  
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t r a c t o r i s t a s ) ,  pero quo continúan  radicando en e l   e j i d o ' b o r q u e  

de a l g ú n  modo e l  consumo se da a u n  cos to   re la t ivamente   ba jo ,  - 
e s   d e c i r ,  no pagan r e n t a  por  l a   v i v i e n d a  y a l a   v e z ,  ayudan  a - 
l o s   f a m i l i a r e s  que t i e n e n   t i e r r a   ( a l  padre o s u e g r o   d e l   j e f e  de 

l a  unidad) en a lgunas   l abores ,   rec ib iendo a cambio a lgo   de l  ma- 
í z  de las   cosechas   para  s u  consumo. 

B )  CARACTERISTICAS ECONOMICAS Y DEMOGRAFICAS 

DE LAS UNIDADES DOMESTICAS. 

La d i v i s i ó n  d e l   t r a b a j o  por  sexos  y edades. 

A t r a v é s   d e l  empleo de l a   g e n e a l o g í a  como t é c n i c a  de inves  - 
t i g a c i ó n ,  obtuvimos  una muestra en l a  que queda representado e l  

43 % de la   poblac ión  t o t a l  d e l   e j i d o .  Dado e l   p o r c e n t a j e   r e p r e -  
sentado y l a  oportunidad de e n t r e v i s t a r  a l a s   f a m i l i a s  que e s c a  
pan a la   muest ra ,  as í  como nuestras  observaciones  durante e l  - 
período de t r a b a j o  de campo, consideramos que e l   u n i v e r s o  de - 
an¿lisis  -no s ó l o  s a t i s f a c e  i n d i c e s  de r e p r e s e n t a t i v i d a d   e s t a d i s  
tics, s i n o  también  etnogrdf i i a ,  a l a  vez que a r r o j a  mucha luz  

- 

-. 
- 

con respecto  a l a   o r g a n i z a c i ó n   s o c i o e c o n ó m i c a   a l   i n t e r i o r   d e l  - 
e j i d o  en torno a la producc ión   agr ico la   para   e l  mercado. 

La muestra  agrupa a u n  totaJ-de 181 i n d i v i d u o s  per tenec ien  
.-F 

- 
t e s  a 19 unidades  domésticas.. S i  descontamos e l  número c o r r e s  - 
pondiente a l a  e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a  - e l   c u a l   e s   r e l a t i v a m e n t e  
b a j o  ( 1 6  % r e s p e c t o   a l   t o t a l  de i n d i v i d u o s  en l a   m u e s t r a )  - -- 
queda u n  t o t a l  de 1 5 2  personas ;  d i v i d i d o s  en 76  hombres y 76 mu 
j e r e s ,  que corresponde a l  43 % de l a   p o b l a c i ó n   t o t a l   d e l   P i t a h a  

yo (355  h a b i t a n t e s ) .  

- 
- 
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Como en muchos casos u n  mismo individuo  desarrol la-más de 

una a c t i v i d a d ,  en l a   e l a b o r a c i ó n  de l a  pirámide  se tornó en  cuen 
t a  únicamente l a   p r i n c i p a l   a c t i v i d a d   r e a l i z a d a  por l o s  i n d i v i  - 
duos  durante e l  ú l t i m o  año.  Asimismo, h u b o  q u e  u n i f i c a r   c r i t e -  

r i o s ,  considerando  solamente e l  t i p o  de e s p e c i a l i z a c i ó n  económi 

c a .  
- 

Los c r i t e r i o s  q u e  s e   d i s t i n g u e n  en l a  pirámide son l o s  s i  - 
g u i e n t e s :  

1 ) .  Emigrac ión   def in i t iva . -  Se r e f i e r e  a aquel los  i n d i v i  - 
duos que habiendo  nacido o v i v i d o  en el e j i d o ,  abandonaron l a  - 
l o c a l i d a d  y perdieron e l   l a z o  económico  con s u  unidad  doméstica. 
En e s t e   s e n t i d o ,   e l  v i n c u l o  económico   cons t i tuye   e l   pr inc ipa l  - 
c r i t e r i o  p a r a   d e f i n i r   e l  t i p o  de m i g r a c i ó n   p u e s ,   e l   c r i t e r i o  de 

res idenc ia ,   cons iderado   a i s ladamente ,   t i ende  a o c u l t a r  l a  d i f e -  
r e n c i a   e x i s t e n t e   e n t r e   l a   e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a  y l a   t e m p o r a l ;  

es d e c i r ,  mientras   es ta   Úl t ima  cons t i tuye  una es t ra teg ia   econó-  
mica de sobrevivencia  para la unidad  doméstica  campesina, l a  - 
emigrac ión   def in i t iva   en  cambio,  l l e v a   i m p l í c i t a   l a   d e s v i n c u l a -  
c i ó n  con l a  unidad  (rompimiento de la   re lac ión  productor-consu-  

midor) .  J 

., 

2) Migración  temporal.-  L.a migración  temporal   se   ref iere  
-S 

a las   personas  que venden su fuerza de t r a b a j o  en l u g a r e s   a l e j a  : 
d o s  de l a  comunidad (en e l   i n t e r i o r  de l a  República o en l o s  - 
EE.UU.'), permaneciendo  en l o s  c e n t r o s  de  t r a b a j o  por  períodos - 
c o r t o s  ( u n  mes) o prolongados  (de 6 meses a 1 o 2 años)  pero - 
s i n  s u s t r a e r s e  de s u  unidad  doméstica n i  romper e l  v í n c u l o  eco-  
nómico con l a  misma; e s   d e c i r ,   e n v í a n  una parte  importante de - 
s u  ingreso a s u s  familiares q u e  permanecen  en l a  comunidad y e's 

t e   s e   d e s t i n a  a s a t i s f a c e r   l a s   n e c e s i d a d e s  de consumo d e  l a  u n i  
dad doméstica. 

1 - 

- 
- 

3 )  A g r i c u l t u r a . -   E s t a   c a t e g o r í a   i n c l u y e  a todos l o s  i n d i -  
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viduos que p a r t i c i p a n   e n   l a   p r o d u c c i ó n   a g r i c o l a ,   l o c a l   o ' e n   l a s  

pequeñas  propiedades  vecinas a l   e j i d o ,   a s i  como en l a   p r o p i a  - 
parce la  o en   ca l idad  de a s a l a r i a d o s .   D e l   t o t a l  de -hombres de l a  

muestra,   só lo   t rece  t ienen  acceso a u n a   p a r c e l a   p r o p i a ,   e l   r e s -  

t o   e s t 6   c o n s t i t u i d o   p o r   h i j o s  de e j i d a t a r i o s  y j o r n a l e r o s   a g r i  

co las  , Tanto l o s   e j i d a t a r i o s  como l o s  que  no t ienen  acceso a l a  

t i e r r a ,  generalmente  son  también  asalariados  agricolas  dentro y 

f u e r a   d e l   e j i d o .  

- 

4 )  Venta de fuerza de t r a b a j o . -   E s t a   c a t e g o r í a  se r e f i e r e  

a l f r a b a j o   a s a l a r i a d o  no a g r í c o l a   y a   s e a   e n   l a   l o c a l i d a d  o en - 
las   c iudades   próx imas   a l   e j ido   (Va l le  y Salamanca).   Este,  a d i -  

ferencia  con l a  migración  temporal ,   impl ica   desplazamientos  d ia  

r i o s  o semanales a lugares  próximos a l  poblado. 

- 

5 )  Otra   act iv idad  remunerat iva . -  Se consideran  todas aque 

l l a s   a c t i v i d a d e s  no agri.co1as que se  real izan  por   cuenta  pro - 
p i a  pero no son  asalar iadas.  En l a  muestra  estas  act ividades  se 

ref ieren':a l a  posesión de un  negocio  (t ienda de abarrotes ,   mo l i  

no de n ixtamal ,  mesas de b i l l a r )  u otro  medio  económico  (camio- 

nes de carga) que proporciona  ingresos a sus   p rop ie tar ios .  

- 

- 

6) Pob lac ión  económicamente i n a c t i v a . -  Se r e f i e r e   b á s i c a -  

mente a l a  poblac ión que  no genera  directamente  ingresos  moneta 

r i o s .  No debe confundirse  con  "población  improductiva",  l a   c u a l  

est6   const i tu ida   pr inc ipa lmente   por   n iños  y niñas  menores de - 
nueve  años que aún no se in tegran  a l a  producción.  E l  c r i t e r i o  

de "población  económicamente  inactiva"  incluye a l a  mayor parte  

de la   poblac ión  femenina  que,  aún  cuando no perc ibe  ingresos mo 

netar ios,   se   encuentra desempeñando tareas  domésticas y pecua - 
r i a s ,   - l a s   c u a l e s  son de suma impor tanc ia   para   l l evar  a cabo l a  

reproducción de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   a l   i n t e r i o r  de l a  unidad - 
doméstica,  debido a  que proporcionan l a   i n f r a e s t r u c t u r a   n e c e s a -  

r i a   p a r a  que l o s   o t r o s  miembros  puedan t r a b a j a r .  

"c -v 
- 

- 

, 
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Como puede observarse  en l a  p irámide,  l a  emigrac ióh   def i -  

n i t i v a ,  aún cuando es   re lat ivamente   baja  (16 % de l a  poblac ión 

de l a  muestra) ,   ésta   a fecta   pr inc ipa lmente  a l a  poblac ión feme- 

n i n a .   D e l   t o t a l  de emigrados, e l  13.26 % corresponde a mujeres 

y e l  2.74 % a hombres. 

La   emig rac ión   de f in i t i va  de las   mujeres  se  debe p r i n c i p a l  

mente a l a s  costumbres del   matr imonio.   En l a  zona y en e l  muni- 

c i p i o   e n   g e n e r a l ,   l a   m u j e r ,   a l   c o n t r a e r   m a t r i m o n i o ,  abandona  su 

unidad  doméstica y se  va a v i v i r  con los   padres de su esposo,-  

al menos durante  los  primeros  años de v ida   mar i t a l   (pa t rón  de - 
r e s i d e n c i a   v i r i l o c a l ) ,  Asimismo, l o s  jóvenes  del  Pitahayo  se 

casan  con  jóvenes de otros  ranchos  vecinos  (exogamia  local)   por  

lo que las   mujeres que se  casan no só lo  abandonan l a  casa  pater  

na  sino  también l a   l o c a l i d a d .   L a  edad  promedio de matrimonio  es 

de 1 6  años las   mujeres y 18  años  los  hombres. 

- 

- 

Población  mascul ina 
-i 

En l a   pob lac ión   mascu l ina  de l a  m u e s t r a ,   r e s a l t a   l a   a l t a  

proporción de  hombres que se  dedican a l a  producc ión   agr íco la  - 
(51.32 96) f rente  a l o s   b a j o s   i n d i c e s  de migracidn  temporal  -- 
( 6 . 6  x); de venta de fuerza de t r a b a j o   a l   s e c t o r  no a g r í c o l a  - 

" (2 .6  %);  y de l o s  que perc-iben  ingresos  provenientes de act  i v i -  
-T=- 

dades  por  cuenta  propia, no asa lar iadas   (4  %). 

S i  hacemos una div is ión  por   edades,   se   observa que e l  gru 

PO de edad de O a 9 años e s t 6  formado básicamente  por  niños que 

aún no se  incorporan a l a  producción  (económicamente  inactivos); 

e l  1 4  % de este  grupo,   pr inc ipalmente  n iños de  8 - 9 años,  ya - 
par t i c ipa   en   c ie r tas   ta reas   agr í co las :   pa jareando ,   roc iando  ab0 

no ,   desque l i tando ,   cor tando   a l fa l fa  o cosechando  maíz. 

- 

- 

E n t r e   l o s  1 O y 1 4  años, e l  87 % de l o s  hombres p a r t i c i p a  
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en l a   a g r i c u l t u r a  familiar, a s í  como vendiendo  su  fuerzá-de  tra- 

ba jo   en   l os   desque l i tes .  Despu6s  de l o s  15  años, puede observar-  

se  en l a  p i r á m i d e   c i e r t a   d i v e r s i f - i c a c i ó n  de act ividades  produc- 

t i v a s   e n   l o s  hombres. S i n  embargo, l a   p r i n c i p a l   a c t i v i d a d  que -- 
ocupa a l  69 % de l a  poblac idn  mascul ina mayor de 15  años ,   e s   l a -  

a g r i c u l t u r a .  La migración  temporal,   en  cambio,  sólo l a   e f e c t ú a  - 
e l  15.5  % de l o s  hombres  (mayores  de 15 años). L a   a l t e r n a t i v a  - 
de migrar  temporalmente a otras   reg iones  o a l o s  EE.UU. es muy - 
r e c i e n t e  y b a s t a n t e   i n c i p i e n t e   e n   e l   e j i d o  (8)  y l o  mismo puede 

d e c i r s e  de l a s   o t r a s   a c t i v i d a d e s  no a g r í c o l a s .  

E l  t r a b a j o   a s a l a r i a d o   a l   s e c t o r  no a g r í c o l a   s ó l o   l o   r e a l i -  

z a   e l  6 .25 % de l o s  hombres  mayores  de 15  años y c o n s i s t e   p r i n c i  

palmente  en  vender  fuerza de t r a b a j o   a l   s e c t o r  de s e r v i c i o s  o co 

mo a lbañ i l es   en   l a   cons t rucc ión ,   en   l a s   c i udades  de V a l l e  o Sa la  

manca.  Por  Último, sólo e l  9 . 4  % de l o s  hombres pertenecientes a 

este  grupo de edad,   t iene  un  negocio  (otra  act ividad  remunerati-  

- 
- 

va)  ( 9 ) .  
. *  - 

En l a  pir6mide  se  observa  tambign, cómo a p a r t i r  de l o s  15 
aiios no hay  un  sólo hombre que  no part ic ipe   en   act iv idades   produc  

t i v a s .  

De l os   da tos  de nuestra  muestra  se %esprende  que l a  mano 

de obra  masculina  del  ejido  se  ocupa  @Ósicamente y cas i   en   su   t o  

t a l i d a d ,   e n   e l   s e c t o r   a g r í c o l a ,   e l   c u a l   c o n s i s t e   e n  l a  producción 

-- - 

( 8 )  Esta   proporc ión  de e l  15 .5  % de hombres  mayores  de 15 años - 
que migran ,   resu l ta   re la t ivamente   a l ta ,   deb ido  a que l a  muestra 
a g r u p a   c a s i   a l   t o t a l  de migcantes  temporales  en e l   e j i d o .  

"- " ".".. --- 
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de c e r e a l e s   c o m e r c i a l e s ,  complementada con l a  producciÓ6 de c u l -  

t i v o s  de a u t o a b a s t o   ( a l f a l f a  y maíz) en una  menor proporción. 

P o b l a c i ó n  femenina. 

De la  población  femenina de l a   m u e s t r a ,  vemos  que e l  24 % 
de las   mujeres   emigró   def in i t ivamente   ( todas   e l las  mayores d e  - 
1 5  a ñ o s ) .  Como mencionamos a n t e s ,   e s t a   e m i g r a c i ó n   s e  debe p r i n c i  

palmente a que d e j a r o n   l a   c a s a   p a t e r n a  y l a   l o c a l i d a d   a l   c a s a r s e  

con hombres de o t r a s   p o b l a c i o n e s .  

- 

Del t o t a l  de mujeres ,  e l  1 4  % (10) t r a b a j a  en l a   a g r i c u l t u  

r a ;  s ó l o  e l  1 . 3  % vende s u  fuerza de t r a b a j o   a l   s e c t o r  no a g r í c o  
l a ;   e l  3.9 % t iene  otra   act ividad  remunerat iva   (comercio)  y e l  - 
80.3 % aparece como económicamente i n a c t i v a s  debido a que se -- 
dedican  básicamente a l a  producción  doméstica,   así  como a l a  - 
c r í a  y cuidado de animales.  

- 
- 

En. l a  d i v i s i ó n  por  edades  se  observa que  de l o s  O a los 1 4  

años el 1 2  % p a r t i c i p a  en l a   a g r i c u l t u r a ,   m i e n t r a s   e l  88 % r e s  - - 

t a n t e   e s  económicamente i n a c t i v a .  De l o s  15  años en a d e l a n t e ,   e l  - 

1 7  % - formado principalmente por  mujeres  menores de 24 años - - y  

t r a b a j a  en l a  agricultura,principalmente en l a  de a u t o a b a s t o ;   e l  . .  

2 . 9  % t i e n e  u n  t r a b a j o   a s a l a r i a d o  en e l   s e c t o r  no a g r í c o l a   ( e n  - 
l a  ciudad de Val le ,   a tendiendo u n a  fonda) ;  e l  8 . 6  % t i e n e   o t r a  - :  
ac t iv idad  re t r ibut i - . . a   ( t i enda  de a b a r r o t e s  y molino de nixtamal)  

en e l   e j i d o :  y e l  71.5  % r e s t a n t e  desempeña t r a b a j o s  domést icos  
a l   i n t e r i o r  de s u  unidad  doméstica  (s in  retribución  económica) .  

-zI q= 

( I O )  Si consideramos al t o t a l  de  l a  p o b l a c i ó n  d e l  e j i d o ,  e s t e  - 
porcenta je   d i sminuir ía  d e b i d o  a que l a  muestra  incluye a  una u n i  

l a   d e l   j e f e ,  quien  ocupa  en l a   a g r i c u l t u r a  a t o d a s  l a s   m u j e r e s  - 
de l a  unidad. 

dad dome'stica q u e  no dispone de más mano de obra  masculina que - - 
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Como puede observarse  en l a  p i r á m i d e ,   e x i s t e   u n a   c l a r a   d i  

v i s ión   de l   t raba jo   por   sexos  y edades.   Mientras  los  hombres  se 

dedican a l a  p roducc ión   agr í co la ,  a las   mujeres   conc ierne   cas i  

de manera exc lus i va   l a   p roducc ión   domés t i ca  de b i e n e s - y   s e r v i -  

c i o s .  

La   incorporac ión  de las   mujeres  a las   tareas   domést icas  - 
v a r í a  conforme a su  edad. Desde l o s  5 a 9 años  aún  cuando  son - 
únicamente  consumidores,  ayudan a su  madre  "haciendo  mandados": 

l l e v a n   e l   n i x t a m a l   a l   m o l i n o ,  van a l a  t i e n d a ,  dan recados o - 
l l e v a n  un taco  a a lgún   fami l ia r .  A p a r t i r  de l o s  nueve  años  ya 

l a v a n   l o s   t r a s t e s ,   b a r r e n ,   c u i d a n  y ent re t ienen  a sus  hermani - 
t o s .  A l a  edad de 12-1 3 años  sus  responsabilidades  aumentan: - 
aprenden a " e c h a r   l a s   t o r t i l l a s " ,  a lavar   ropa,   a l imentar  a l o s  

animales y bañar a l o s  pequeños.  Después de l o s  14-15 años l a s  

mujeres  ya desempeñan todas   las   labores   domést icas  y sus t i tuyen  

a l a  madre e n   l a s  más pesadas:   lavan y planchan l a  ropa,   l impian 

e l   p a t i o  y l a   c a s a ,  prenden e l  fogón y hacen l a s   t o r t i l l a s ,  pre_ 

paran  guisos,   acarrean agua de los   pozos,   se   encargan  del   cuida 

do de los   an imales  y ordeñan a l a s   v a c a s ,  
- 

Las  cargas de t raba jo  que correspondan a las   mujeres  van 

a var iar   dependiendo  del  número de mujeres  en l a  unidad  domésti 

c a  y su edad,   Mientras menos mujeres  haya  en l a   f a m i l i a ,   l a  mu- 

jer   tenderá  a incorporarse a las   ta reas   domést i cas  a una edad - 
más temprana y sus  cargas de t raba jo   serán   mayores .   S i ,   por   e l  

c o n t r a r i o ,  hay var ias   mujeres ,   habrá   una   mejor   d is t r ibuc ión  de 

las   labores  domést icas y l a s  menores  tenderán a incorporarse a 

és tas  a una  edad más t a r d í a .  En e l  momento en que l a s  mayores - 
se  casan,  se  vuelve a reorganizar  l a   d i s t r i b u c i ó n   d e l   t r a b a j o  - 
domést ico   entre   las  que quedan. A l   casarse  y quedarse a r e s i d i r  

en e l   e j i d o ,   l a s   m u j e r e s   v i v e n   e n   l a   c a s a  de los   suegros  donde 

ayudan a los   quehaceres   domést i cos :   echan   to r t i l l as ,   bar ren ,  l a  

van  su  ropa y l a  de su  marido,  preparan l a  comida y c r i an   a lgu -  

nas  aves de c o r r a l  y puercos. Ya v ie jas   sus   cargas  de t raba jo  - 

- 

- 
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d i s m i n u i r á n  s i  t i e n e n   h i j a s   j ó v e n e s  o nueras que l a s  ayuhen, -- 
pero   seguirán   a l   f rente  de las   dec i s iones   domést i cas   has ta  l o s  
65-70 años,   resolviendo l o  que se  prepará de comer,  decidiendo 

e l   d e s t i n o  de l o s  animales domést i cos ,  dando c o n s e j o s  a l o s  nie  - 
t o s  e h i j o s .  

En l o s  cuadros que presentamos a c o n t  inuac ión ,  puede --- 
o b s e r v a r s e   e l  t i p o  de a c t i v i d a d e s  que desempeñan l a s   m u j e r e s  ma 
yores de  6 años - de l a  muestra - en base a su edad y posic ión 

dentro de l a  composición  familiar   (estado c i v i l  y edades de l o s  

h i j o s )  . 

- 

Como puede a p r e c i a r s e  en l o s  c u a d r o s ,   l a s   m u j e r e s   d e l   e j i  - 
d o ,  aún cuando 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   p r o d u c t i v a s ,  nunca 
dejan de r e a l i z a r   t a r e a s   d o m é s t i c a s .  En l o s  cuadros  se  observa 

que d e l   t o t a l  de m u j e r e s ,   e l   3 0  % se  dedica  exclusivamente a l a  
producción de bienes  y s e r v i c i o s  domést i cos  (dentro  de s u  u n i  - 
dad). De é s t a s ,   e l  75 % corresponde a m u j e r e s   s o l t e r a s  que en - 
s u  mayorfa son  menores de 1 4  años. 

La gr-an  mayoría de las   mujeres  de l a  muestra (el 41 .5 %) 
adem¿s de c e a l i z a r   l a s   l a b o r e s   d o m é s t i c a s ,   s e   e n c a r g a n  de l a  - 
c r í a  y cuidado de aves de c o r r a l ,   p u e r c o s  o ganado  vacuno (pro-  

ducción  pecuarx-@, como puede observarse  en e l   c u a d r o ,   e s t a  pro 

ducción l a   . r e a l i z a n   m u j e r e s  de t o d o s  l o s  g r u p o s  de  edad y estado 
c i v i l :   e l   3 6 . 4  % corresponde a m u j e r e s   s o l t e r a s ,   e l  9 % a muje- 
res   casadas  sin h i j o s  3 6 . 4  % a casadas con h i j o s  menores de I O  

años,  y e l  1 8 . 2  % r e s t a n t e ,  a mujeres  casadas con h i j o s  mayores 
de I O años. 

- 

El 1 5  % de mujeres ,  además de l a s   a c t i v i d a d e s   d o m é s t i c a s  
y p e c u a r i a s ,   r e a l i z a n   a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s .  De e s t a s ,   e l  62.5% 

son s o l t e r a s ,  menores de 19 años y e l  37.5 restante  corresponde 
a casadas con h i j o s  mayores de I O  años. 
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I Solteras . Casadas o u n i d a s  
" listividades hijos sln I s i n  hijos 
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NOTA: ( * )  En esta czta,goría se i n c l u y e  a mujert3s v i u d a s ,  s e p a r a d a s ,  d i v o r c i a d a s  y madres solteras, 

ya sea  que formen j u n t o  con sus h i j o s  u n r i  u n i d l d  dom&sticn nuclear o estén i n t e g r a d a s  a 

otra u n i d a d  doméstica, formando u n a  familis extenss.  



- 7 0  - 

Un menor porcentaje  corresponde a muje res ,que   só ld   r ea l i -  

zan  tareas  domésticas y ag r i co las  (9.44 %); de e‘stas, e l  60 % - 
son  so l teras  y en  su mayoría,  menores de 1 4  años; e l  40 % res  - 
tante  son  mujeres  (tanto  casadas como so las)   con  h i j o s  menores 

de 1 O años. Cabe señalar  que las   mujeres  que pa r t i c i pan   en   l a s  

l abores   ag r í co las   l o   hacen   exc lus i vamente   en   l a   pa rce la   f ami l i a r ,  

ayudando  en e l  pajareo o en desquel i tes,   s iembra y cosecha  del  

maíz - sólo  en  una  unidad  doméstica  participan  también  en e l  - 
cor te  de a l f a l f a  - y Únicamente  cuando  escasea l a  mano de obra 

asa lar iada  o no se  dispone  en  ese momento, del   d inero  para  con 

tratar   peones.  En e l  caso de mujeres  casadas y con h i j o s  meno - 
res,   generalmente  el las  se  encargan de l a   s u p e r v i s i ó n  de l a  pro 

ducción - s in   par t i c ipar   d i rec tamente   en   l as   l abores   agr i co las -  

cuando e l  marido  est6  ausente. 

- 

- 

La  producción de ingresos  monetarios,   ya  sea que proven - 
gan  de act iv idades   asa lar iadas  o comerc ia les ,   só lo   ocupa   a l  -- 
3.77 % de las  mujeres.  Estos  casos  corresponden a mujeres  viudas 

con h i j o i ,   t a n t o  menores como mayores de 10 años (11 ) .  

En l o s  cuadros puede observarse que e x i s t e   c i e r t a   d i s t r i -  

buc ión   de l   t rabajo   entre   las   mujeres  de l os   d i s t i n tos   g rupos  de 

edad. S i n  embargo,  todas  tienen:  en común su p a r t i c i p a c i ó n  en - 
las   tareas  domést icas y e l  mayo:r p o z e n t a j e  (57 %) t i ene  además 

ba jo   su   responsab i l idad ,   l as   ac ’ t i v idades   re lac ionadas   con   l a  - 
c r í a  y cuidado de animales.   Estas   act iv idades no só lo   se   r e f i e -  

ren a las   aves  y puercos,  sino  también  al   mantenimiento y orde- 

ña   de l  ganado vacuno, l o   c u a l   i m p l i c a  una  mayor invers ión  en - 

-v 

( 1 1 )  Las  mujeres  menores  de 1 9  años que aparecen  bajo e l  c r i t e -  
r i o  de “otra  act iv idad  remunerat iva”  en l a  p i rámide,   son   h i jas  
de una de es tas   señoras ,   p rop ie tar ia  de una  t ienda de abarrotes 
y de l   mol ino  de n i x t a m a l   d e l   e j i d o .   E l l a s  ayudan a su  madre  en 
estas   act iv idades ,   pero  como su p r i n c i p a l   a c t i v i d a d   e s   l a  domes 
t i c a  y pecuar ia ,  en los  cuadros  ‘aparecen  bajo  este segundo c r i z  
t e r i o .  
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tiempo y esfuerzo  en  comparación  con e l  cu idado  de l  ganado --- 
menor y l as   aves  de c o r r a l .  L a  actividad  ganadera  en e l   e j i d o ,  

s ó l o   e s   p o s i b l e   s i   s e   d e s a r r o l l a n  a l a  par   o t ras   ac t iv idades  - 
que permitan  su  mantenimiento  (siembra de f o r r a j e s )  y s i  se d i s  

pone  de s u f i c i e n t e  mano de o b r a   a l   i n t e r i o r  de l a  unidad dome's 

tics, que pueda  encargarse de l l e v a r l o  a beber a l   r í o ,   c o r t a r  - 
l a  a l f a l f a ,   l i m p i a r   e l   e s t a b l o ,  y r e a l i z a r   l a   o r d e ñ a .  

- 
- 

Una c a r a c t e r í s t i c a   s o b r e s a l i e n t e   e n   e l   e j i d o   e s  que l a s  - 
mujeres,  dedicadas de tiempo  completo a las   tareas  domést icas y 

pecuarias,  nunca  disponen de tiempo l i b r e   p a r a   r e a l i z a r   o t r a s  - 
act iv idades.   As imismo,   las   mujeres que rea l i zan   a lguna   ac t i v idad  

fuera  de l a  casa  (por  ejemplo: i r  a comprar e l  "mandado" a --- 
V a l l e ,   s a l i r  a buscar   pas tura   a l  campo para  los  animales)  se  ex 

ponen  automáticamente a l a   c r i t i c a  y a l  rechazo   soc ia l  (12) .  E l  

sistema de valores  imperante  en l a  comunidad  es sumamente r í g i -  

do y "machista";   las   mujeres  t ienen muy poca   l i ber tad  de movi - 
miento y sus   sa l idas   só lo   son   jus t i f i cadas  cuando  van a l   r í o  a 

l avar   ropa 'o   por  agua a los   pozos ,   por  l o  que estos momentos - 
const i tuyen   para   e l l as  su Ú n i c o  tiempo de esparc imiento   a l  

c o n v i v i r  y p l á t i c a r  con otras  mujeres.  

- 

Como se  observa  en l a  p i rámide ,   ex i s te   una   c l a ra   d i v i s i ón  I 

de l   t rabajo   en   base   a l   sexo,  donde l a  producc ión   agr íco la   corres  

ponde  a l o s  hombres y l a  producción  doméstica .'lac- y pecuar ia ,  a l a s  

mujeres. 

-c - 

En  paginas  anteriores  vimos que l a  producc ión   agr í co la  - 

i 

(12) La c r í t i c a  más  común es  t achar l as  de " c a l l e j e r a s "  y f l o j a s  
por no estar   en  su  casa.  Estas sanciones  suelen  ser menos seve- 
ras  cuando  se t r a t a  de mujeres  viudas,  pues  en  ese  caso l a  auszn 
c i a  d e l  hombre j u s t i f i c a  que l as   mu je res   r ea l i cen   a c t i v idades  - 
ext  radomést i c a s .  
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comercial   es  incapaz de absorber a l a  t o t a l i d a d  de l a  f i ierza de 

t r a b a j o   l o c a l   d u r a n t e   t o d o   e l   a ñ o .   E n   l a   p i r á m i d e ,   s i n  embargo, 

se observa cómo l a  mano de o b r a   l o c a l ,  aún  cuando  Únicamente  se 

ocupa  plenamente  cuatro meses d e l  año en l a  producc ión   de l   sor-  

go y e l   t r i g o ,  en  vez de ser  expulsada  (mediante  formas de migra 

ciÓn  temporal o d e f i n i t i v a )  permanece en l a  comunidad  trabajan- 

do en e l   s e c t o r   a g r í c o l a .  Esto sucede  principalmente  con l a  -- 
poblac ión  mascul ina  pero no con l a  femenina,  quien  es  general- 

mente expulsada a l   l l e g a r  a l a  edad del   matrimonio.  

- 

Una conc lus ión   genera l  que se  desprende de los   datos   pre-  

sentados  es que los   ingresos   provenientes  de l a  ven ta   de l  pr: 

ducto   agr íco la   permiten   sat is facer   las   neces idades  de  consumo 

de las   unidades  domést icas,  a l a  vez que permi ten   inver t i r   en  - 
otros  recursos  económicos  complementarios,  necesarios  para que 

se  efectúe l a  reproducción de l a  fuerza de t raba jo .  E l  desarro- 

l l o  de estas  actividades  complementarias  (ganadería y a g r i c u l t u  

r a  de autoabasto)   logra de algún modo reso lve r   e l   p rob lema  - 
d e l  desempleo  ocasionado  por l a   a l t a   m e c a n i z a c i ó n   a g r í c o l a  y l a  

f a l t a  de mercados de t raba jo   l oca les ,   absorb iendo  de manera  per 

manente,  durante  todo e l  año,  a l a   t o t a l i d a d  de l a   f u e r z a  de - 
t rabajo   d isponib le   en  l a  unidad  doméstica,  incluyendo a l a  de - 
las   mujeres y l o s   n i ñ o s .  

- 

- 

C) EL PAPEL DE LA MUJER AL INTERIOR 

DE LA UNIDAD DOMESTICA. 

En  esta  sección  describiremos  brevemente  tres  casos de - 
unidades  domésticas de producción-consumo.  En é s t a s  se  incluyen 

solamente a aquellos  miembros que p a r t i c i p a n   e n   l a   p r o d u c c i ó n -  

ingreso-  mantenimiento-consumo de l a  unidad  doméstica,  

i 

. A  t ravés  de es tos   t res   e jemplos   se   p re tende   descr ib i r   e l  

papel de l a  mujer a l   i n t e r i o r  de l a   o r g a n i z a c i ó n   e s p e c i f i c a  que 
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adoptan las   unidades   domést i cas  en to.rno a l a  produccid; de  los 
s i s t e m a s   a g r í c o l a s   c o m e r c i a l e s   d e s c r i t o s  en p á g i n a s  a n t e r i o r e s .  

Las   unidades   domést icas   se lecc ionadas ,   resul tan ilust r a t i  

vas  debido a que comparten c a r a c t e r í s t i c a s  comunes de l a  gene- 

ra l idad  de unidades  domésticas d e l  e j i d o  - principalmente ,  e l  - 
acceso a t i e r r a  y ganado - y a l  mismo t iempo  def ieren  respecto  

a su composición  (sexo,  edad y número  de miembros) y etapa  de - 
su desarro l lo   b io lóg ico .   Es tas   d i ferenc ias   nos   permi ten   obtener  
una v i s i ó n  d e l  t i p o  de a c t i v i d a d e s  que r e a l i z a n   l a s   m u j e r e s  en 

d i s t i n t a s   e t a p a s  de s u  propia  vida y l a  de s u  f a m i l i a .  

- 

Presentaremos e l  caso de dos   fami l ias   ex tensas  y una -- 
famil ia   nuclear .   Por   famil ia   nuclear   entendemos u n i d a d e s  com - 
puestas  por u n  núcleo  reproduct ivo  ( la   pare- ja   adulta)   completo  
o incompleto,  con o sin h i j o s .  Por   fami l ia   ex tensa  entendemos 
unidades  compuestas  por más de u n  núcleo,  generalmente  dos  matri 

monies, completos o incomple tos ,   con   h i jos .  En e l  e j i d o   e x i s t e  
una tendenc ia  a c o n s t i t u i r  f a m i l i a s  nucleares.En u n  caso  se   seña 

l a   l a . . u n i d a d  d e  r e s i d e n c i a ;  en e s t a   s e   i n c l u y e n - a  l o s  miembros 

de l a  unidad  doméstica que viven y duermen en l a  misma c a s a  o - 
s o l a r ,  se excluyen  muertos y emigrados  (que  se  desprendieron de 
l a  unidad)  pero  en  otros  casos quedan f u e r a  de  l a  unidad de -- 
r e s i d e n c i a   a q u e l l o s  miembros que forman p a r t e  de l a a n i d a d  -en 

cal idad de productores o consumidores-pero q u e  res iden  en e l  - 
centro  d e  . t r a b a j o .  En l a   p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  un,idades  domésticas 
empleamos los   s iguientes   s ímbol .os :  

- 

- 

%- 
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A migra  temporalmente 

. -  

real iza   labores  domést icas 

t i ene   pa rce la  e j ida1   rea l i za   l abores   pecuar ias  

p a r t i c i p a  en l a s   l a -  
bores   de l  campo A hace "mandados" 

A vende fuerza de t raba jo  A e s t u d i a  

obt iene   sa la r io  f i j o  en 
l a  Cd. de V a l l e  n e l  número s i g n i f i c a  la edad 

3 

Unidad  doméstica A 

(número I en l a  muestra) 

La  unidad  doméstica "A" est6  formada  por 8 miembros: 3 hom 

bres y cuatro  mujeres  en  tres  generaciones.   Cuenta  con  cuatro - 
productores que son los   cuat ro   adu l tos   ' ( las   dos   pare jas) .  

- 

a) Recursos. 

La  unidad  doméstica  dispone de u n a   p a r c e l a   e j i d a l  de cuatro 
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h e c t á r e a s  d e  r iego  en l a s  que se   s iembran  los   s iguientes-  C U l t i  - 
vos : 

en  verano: 2 has.  de sorgo  para l a   v e n t a ;  
1.5 has. de maiz y .S has.  de a l f a l f a ,   p a r a  e l  aUtOa - 
basto  (humano y de l o s  animales  domésticos)  

en invierno :  3 . 5  has.  de t r i g o ,  para l a   v e n t a ;  
0 . 5  has .  de a l f a l f a  para   a l imentar   a l  ganado. 

La famil ia   dispone además de 5 v a c a s ,  u n  n o v i l l o ,  4 bece - 
r r o s ,  d o s  burros - como tronco  para   e l   arado y para   t ransportar  

carga - puercos con c r í a s ,   a v e s  de c o r r a l ,  una camioneta  Pick-up, 

el l o t e  donde viven y d o s  c a s a s .  

b )  Actividades de sus miembros o 

AI e s  e j i d a t a r i o .  Nacio'  en l a  Hacienda  San  Rafael de U r u e "  
I 

t a r o ,  Salamanca.  Antes  del  reparto e j i d a l   h a b i t a b a  en e l  rancho 

La P a l i z a d a   ( a  u n  k i lómetro de e l   P i t a h a y o )  y t r a b a j a b a  como peón 
y mediero. de l a  Hacienda E l  Pitahayo.  En e l   r e p a r t o   e j i d a l   r e c i -  

b ió   cuatro   hec táreas  y s e   t r a s l a d ó   a l   e j i d o  en e l  año de 1 9 5 0  - 
j u n t o  con su esposa e h i j o s .  Varios años después  adquirió 2 hec- 

t 6 r e a s  más de t e r r e n o  e j i d a l  (comprando l o s  derechos a o t r o  e j i -  
d a t a r i o )  que cedió   poster iormente  a u n o  de sus h i j o s  a l   c o n t r a e r  
matrimonio. Aunque l a  unidad  doméstica u t i l i z a  s ó l o  cuatro   hec tá  

r e a s ,  AI e s   e l   r e s p o n s a b l e  y t i t u l a r  de l a s  6 h a s .   a n t e   e l  BANRU 

RAL y l a  SARH y se   encarga de e f e c t u a r  l o s  t rámites   correspondien 

t e s  en cada c i c l o ,  es d e c i r ,  s o l i c i t a r  e l   c r é d i t o  y e l   r i e g o .  

- 
- 

A? y B1 t r a b a j a n  j u n t o s  l a  parce la ,   dec iden  l o  que ha de - 
sembrarse y a l   f i n a l   s e   d i s t r i b u y e n   e l   p r o d u c t o  - dinero,   maiz y 

a l f a l f a .  J u n t o s ,  c o r t a n  d i a r i a m e n t e   a l f a l f a  y l a  t ranspor tan  en 

l a  Camioneta a l a  casa. Para l o s  d e s q u e l i t e s   d e l   s o r g o  o c u p a n  - 
j o rna leros   pero  también par t i c ipan   d i rec tamente  en l o s  mismos. - 

. Todos l o s  domingos AI  y 61 van a V a l l e  en l a  camioneta y s e  enczr 
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gan de e fec tuar   l a s  compras  de al imentos que consume sehanalmen 

t e   l a  unidad  doméstica: f r i j o l ,   a r r o z ,   a c e i t e ,   p a s t a s ,   c h i l e ,  - 
cebo l la ,   tomates ,   de tergentes ,   e tc .  

- 

AI además se  encarga de conseguir   leña y l l e v a r l a  a casa 

(combustible  del   fogón).  

A2 - nac ió   en   e l   Edo.  de San Lu is   Potos i .   Durante  l a  Revo- 

luc ión  emigró  con  su  fami l ia  a l a  Hda.  San Ra fae l  de Uruétaro 

y ahí   conoció  a su  esposo Al . Ambos t u v i e r o n   1 2   h i j o s ,   c i n c o  mu 

r ieron  en  l a   i n f a n c i a ;  de los   s ie te   restantes ,   dos   mujeres   se  - 
casaron  fuera   de l   e j ido  y emigraron  def init ivamente y l o s  demhs, 

exceptuando a l  menor (81 ), se casaron y formaron  otras  unidades 

domésticas  en e l   e j i d o .  

- 

A2 se  encarga de todos  los  quehaceres  domésticos de su - - 
casa:   lava,   p lancha y remienda  su  ropa y l a  de su m a r i d o ;   d i a r i a  

mente  desgrana e l   m a í z ,   p r e p a r a   e l   n i x t a m a l  y l o   l l e v a  a l  mo l i -  

no; a vaces   "echa"   t o r t i l l a s  y otras  veces  paga  por que l o  hagan 

por   e l l a   (deb ido  a que ekt6  enferma de l o s  o j o s  y le hace  daño 

e l   f o g ó n ) ;   l i m p i a   e l   f r i j o l  y p repara   l o s   a l imentos   pa ra   e l l a  y 

su esposo;  l impia y asea l a   c a s a ,   l a   c o c i n a  y e l   p a t i o ;   t i e n d e  

l a  cama; l a v a   l o s   t r a s t e s ;   a c a r r e a  agua d e l  pozo y de l o s  cana- 

l e s   p a r a   e l  consumo domésticgcy de los   an imales .  A2 además c r í a  

puercos y aves de c o r r a l :   a r r e g l a  y mantiene  en  buen  estado l o s  

co r ra l es  y l o s   a l imenta  y arrima  agua  dos  veces a l   d í a .   E s t o s  - 
animales  los  vende  cuando neces i ta   d inero  o desea  comprar  algo 

de ropa   pa ra   e l l a .  

- 

.S- 
- 

Aunque su  esposo  decide e l   d e s t i n o   d e l  ganado vacuno, A2 
se  encarga,  junto  cbn  =,del  cuidado y ordeña de l as   vacas .  -- 
Mientras - B2 r e a l i z a   l a   o r d e ñ a ,  A2 separa y amarra a los   bece-  

r ros .   Jun tas   l l evan   t amb ién   e l  ganado a beber a l   r í o .  Actualmen 

te   t i enen  5 vacas  productoras de leche que proporcionan  un  pro- 

- 
- 
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medio de 7 l i t r o s  d i a r i o s  por vaca. De l a  producción, A2 aparta  
3 I t .  y 82 5 I t .  y e l   r e s t o  l o  e n t r e g a n   a l   l e c h e r o ,  E l  dinero - 
de l a  venta de l a   l e c h e  (un  promedio de $800.00 semanales) l o  - 
r e c i b e  semanalmente E y l o  entrega a su esposo  para que compre 

e l  "mandado" (en Val le )   para  ambas f a m i l i a s .  

Las vacas y b e c e r r o s   l a s   t i e n e n  AI - y E a "medias" ,   es  - 
d e c i r ,  a cada u n o  corresponde   la   mi tad ,   tanto  en animales como 

en producto. E l  año  pasado  vendió u n  becerro  y con e l   d i n e  

r o  l e  compró una e s t u f a  de gas a - A 2  . También  vende l o s  animales 

en  caso de u n  apuro  económico. 

- 

I37 y s u  esposa  viven con sus cuatro  h i j o s  en e l  mis- - 
mo s o l a r  de y E, pero  t ienen  casa  y cocina  independiente.  

I B1 es h i j o  menor y s e r á   e l   h e r e d e r o  de l a   p a r c e l a  y e l   s o l a r  - 
cuando mueran sus padres .   Par t i c ipa  en l a   d e c i s i ó n  de c u l t i v o s  

y en l o s  t r a b a j o s   a g r í c o l a s  j u n t o  con su padre; además s e  ocupa 

.de   jornalero  en e l   e j i d o  y da "aventones" con s u  camioneta cuan 
do l a  g e n t e   d e l   e j i d o   s e  l o  s o l i c i t a .  Cuando e l  v i a j e  a Val le  - 
e s   e s p e c i a l ;   c o b r a  $100.00 - ida y v u e l t o - ,  cuando 61 va a l a  - 
ciudad p o r  asuntos   personales  y da "aventones",   cobra $15.00. A 
veces   se   turna  con A2 y - 82 p a r a   l l e v a r   e l  ganado  a beber a l  - 
r í o  y j u n t o  con s u  padre c o r t a   d i a r i a m e n t e   a l f a l f a  y va l o s  -- 
domingos a comprar e l  "mandado". - B1 r e s u e l v e   e l   d e s t i n o   d e l   g a -  

nado vacuno  -compra o venta- que l e   p e r t e n e c e ,  y cuando t i e n e  - 
una fuerte  necesidad  económica vende algún  becerro.  

- 

_. 
82 r e a l i z a   t o d a s   l a s   l a b o r e s   d o m é s t i c a s  de s u  f a m i l i a :  - 

l a v a ,  plancha y zurce s u  r o p a ,   l a  de s u  marido y l a  de sus h i  - 
j o s ;  desgrana e l   m a í z ,   l i m p i a   e l   f r i j o l ,   p r e p a r a   e l   n i x t a m a l  y 

" e c h a "   t o r t i l l a s ;  prepara l o s  al imentos  y da d e  comer  a s u  fami 
lis; t i e n d e  l a s  camas;  limpia y asea  s u  casa ;   cu ida  y baña a sus 
h i j o s  y a c a r r e a  agua d e l  pozo y canales .   también  cr ía   puer-  

cos  y aves de  corra l   para  consumo de l a   f a m i l i a  y venta en caso 

- 



- 7 0  - 

de n e c e s i d a d ;   d i a r i a m e n t e   l o s   a l i m e n t a ,   l e s  da  agua y as'ea l a s  

c o r r a l e t a s  de  l o s   p u e r c o s ;  además da d e  comer a l  ganado  vacuno; 
ordeña a l a s   v a c a s  y l a s   l l e v a   ( j u n t o  con A2 ) a b e b e r   a l   r í o .  

C1 es tudia   pr imar ia  y en sus r a t o s  y d í a s   l i b r e s  empieza 
a aprender y ayudar en l a s   l a b o r e s   d o m é s t i c a s .   D i a r i o   l l e v a   e l  

nixtarnal a l   m o l i n o ;  d e  vez   en   cuando,   l ava   t ras tes ,   desgrana   e l  

m a í z ,   b a r r e   l a   c a s a ,   a c a r r e a   a g u a ,   l a v a  s u  ropa i n t e r i o r ,   c u i d a  

a sus hermanos  menores y cambia los   pañales   a l   pequeño;   hace  - 
"mandados" para sus padres y a b u e l o s ,  y cuando A2 7 y 82 no pue 

d e n ,  l l e v a   ( c o n  C2) I e l  ganado a l   r í o .  
- 

c2 - , c3 , y c4 son  sólo  consumidores, aunque C2 - a veces  
acompaña a CA a l   r í o  con las vacas .  

c )  E l  papel de l a  mujer. 

En e s t a  unidad  doméstica  se  observa, en pr imer   lugar ,  que 
l a s   m u j e r e s   t i e n e n  que v e r  d i rec tamente   con   todas   aquel las   ac t i  

vidades  relacionadas con l a  producción de b ienes  y s e r v i c i o s  do 
m é s t i c o s   n e c e s a r i o s  pura e l  mantenimiento - y r e s t a b l e c i m i e n t o -  
de l a  fuerza d e  t r a b a j o ,   t a n t o   a c t i v a  como i n a c t i v a  (consumido- 

res  Únicamente) ,  d e  l 'a  unidad  doméstica:  preparación de alimen- 
t o s ,   l i m p i e z a  y m a n t 6 n i m ~ t o  de l a   c a s a   h a b i t a c i ó n  y de l a  ves 

t imenta,   cuidado de  l o s  n i ñ o s ,   e t c .  

- 
- 

't" - 

En segundo l u g a r ,   l a s   m u j e r e s   d e s a r r o l l a n   t a m b i é n   a c t i v i -  

dades  productivas que permiten  ahorrar  gastos a l a  unidad y a l  
mismo tiempo  aportan  ingresos  mínimos,  pero  importantes  para e l  
i n g r e s o   f a m i l i a r ,  ya que se, des t inan  a l a  compra  de ropa y d e l  
a l imento  semanal .   Estas   act ividades   -cr ía  y cuidado  de  animales, 
venta de los   productos   pecuar ios   ( l eche  y c r í a s )  - son  importan 
t e s  y s i g n i f i c a t i v a s   p a r a   l a   f a m i l i a ,  en  términos  del  manteni - 
miento de  u n  fondo de ahorro que p e r m i t e   e n f r e n t a r   l a s   d i v e r s a s  

- 
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eventual idades   (enfermedades ,   gastos   imprevistos ,   e tc . )  que a f e c  - 
t a n   l a   e x i s t e n c i a  de l a  unidad  doméstica, y és tas   se   encuentran  
b a j o   l a   r e s p o n s a b i l i d a d   t o t a l  de l a s   m u j e r e s  de l a   f a m i l i a .  

Por o t r a   p a r t e ,  en e l  ejemplo se observa que l a  importan - 
c i a  que t i e n e n   l a s   m u j e r e s  como responsables de l a  producción - 
p e c u a r i a ,  no redunda necesariamente en u n  cambio en s u  papel -- 
subordinado en l a  toma de dec is iones   pues ,  aún cuando e l l a s   d e c i  - 
den e l   d e s t i n o  de l o s  puercos y aves de c o r r a l ,  son  l o s  hombres 

quienes   resuelven  la  compra o venta  del  ganado  vacuno. 

Como se  observa en e l   e j e m p l o ,   l a s   a c t i v i d a d e s   d o m é s t i c a s  

y pecuarias  de l a s   m u j e r e s ,  s o n  muy importantes  para  mantener l a  

economía de l a  unidad  doméstica; sin embargo, é s t a s  no aparecen 
directamente como responsables de l a  reproducción de l o s  miembros 

de l a   f a m i l i a ,  ya  que l a  misma e s t á  dada bdsicamente por l o s  i n -  
gresos   provenientes  de l a   a g r i c u l t u r a   c o m e r c i a l ,  que se  encuentra 

tota lmente  en manos de l o s  hombres, a l  mismo tiempo que e s  corn - 
plementada  por l a s   a c t i v i d a d e s  que d e s a r r o l l a n   l a s   m u j e r e s   a l  i n  

t e r i o r  de l a  unidad. 

Unidad doméstica B 

(número 4 de l a   m u e s t r a )  
-c 
'F" 

36 

b 
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La unidad  doméstica 'lBn es t¿  formada  por 11 miembrós: 5 - 
hombres y 6 mujeres  en 2 generaciones.   Cuenta  con 4 productores 

que son e l  matrimonio y l o s   h i .  jos mayores. 

a)   Recursos.  

La unidad  domestica  dispone de  una p a r c e l a   e j i d a l  de 2 - 
hectáreas de r i e g o   e n   l a  que se  siembran l o s   s i g u i e n t e s   c u l t i  - 
vos:  

verano: 1 ha.  de sorgo - para l a  venta;  

. 5  ha. de maíz y . 5  ha. de a l f a l f a  - para e l  consumo - 
doméstico. 

i nv ie rno :  I . 5  has.  de t r i g o  - para l a  venta;  

. 5  ha.  de a l f a l f a  - p a r a   e l  consumo del  ganado. 

La unidad  doméstica ademós dispone de 2 vacas ,   una   ternera ,  

2 becerros,   puercos  con  cr ías ,   aves de c o r r a l ,  un  tronco de ma- 

c h o s ,   e l - l o t e  y l a  casa donde v iven.  

b )  Act iv idades de sus  miembros. 

AI a l   c a s a r s e  - hace 1 4  años - r e c i b i ó  de su padre 2 has.  - 
de parce la  e j i d a l ,  dos  vacas y un tronco de machos,  Siembra l o s  

cu l t i vos   comerc ia les   con   c réd i to   o f i c ia l   ( su   padre   se   encarga  - 
de e f e c t u a r l e -   l o s   t r á m i t e s ) ,  y a veces,  siembra l o s  de autoabas 

t o  (.maíz) también  con  crédito.  Cuando s i embra   ma í z   s i n   c réd i to ,  

efect i ja  todos los t r a b a j o s   c o n   e l   t r o n c o  y e l   a r a d o .  La cosecha 

de maíz  nunca l e   d u r a  más de tres  meses,  después lo compra  en - 
l a  bodega CONASUPO d e l   e j i d o   v e c i n o  o se lo obsequia  su  padre y 

un  primo de su  esposa A2. Es te  año e l   m a í z  se l e   t e rm inó  a l o s  

dos  meses y vendió  una  vaca  para  poder  comprar  más. 

- 

- 

AI - trabaja  directamente  su  parcela.   con  ayuda de s u s   h i  

j o s ;  en l o s  desquel i tes   del   sorgo,   también  contrata  peones.  Ade 
- 
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m ¿ s  mata   cerdos   en  e l   e j i d o  - cuando   se   los   venden   en  e'T mismo 

poblado - y vende su c a r n e .   C o m p r a   l o s   c e r d o s   f i a d o s  y l o s   p a g a  

c o n   e l   d i n e r o  de l a  venta  de l a  carne;   cuando no. l o g r a   v e n d e r l a  

t o d a ,   c o m p l e t a   e l  pago  con e l   d i n e r o  de l a  venta   de  l a   l e c h e .  - 
AA c o r t a   d i a r i a m e n t e  a l f a l f a  y l a  a c a r r e a  a casa e n   u n a   c a r r e t i  - 
l l a   t i r a d a   p o r   e l   t r o n c o .  Cuando  no t i e n e   t r a b a j o   e n   e l  campo, 

l l e v a   e l  ganado a p a s t a r  y b e b e r   a l   r í o .  También  se  encarga  de 

c o n s e g u i r  y t r a e r   l e ñ a  a l a   c u s a ,   t r a e r   e l  mand,ado semanal  de - 
l a  c i u d a d  de V a l l e  y se  emplea como j o r n a l e r o   e n   e l   e j i d o   c o n  - 
q u i e n   l o   o c u p e .  

Las vacas  y b e c e r r o s  l a s  t i e n e   p a r a   v e n t a  de l a   l e c h e  ( y  

comprar  con e l   d i n e r o   l o s   a l i m e n t o s   d e   l a  semana) y venta  de - 
los   an imales   cuando  hay   neces i .dad de pagar  una  deuda o h a c e r  - 
g a s t o s   f u e r t e s .   C a s i   t o d o   e l  uño v i v e n  de d i n e r o   p r e s t a d o  - que 

l e   p r e s t a n   s u s   f a m i l i a r e s  - y generalmente lo paga  con l a   v e n t a  

de  un  animal .  

A 2 '   n a c i ó   e n   l a   c i u d a d  de V a l l e ,  a l a  edad  de 12  años  que 

do' huérfana  de   padres  y l a  reco;gieron sus a b u e l o s  que v i v e n   e n  

e l   P i t a h a y o ,   a h í   s e   c r í o  y s e   c a s ¿ .  y t u v i e r o n  10 h i j o s ,  

uno  murió  en l a   i n f a n c i a .   E l l a - s e   d e d i c a  a l o s   q u e h a c e r e s  domés 

t i c o s   j u n t o   c o n  su h i j a  z. - A2 - d i a r i a m e n t e   d e s g r a n a   e l   m a í z ,  - . 
p r e p a r a   e l   n i x t a m a l  ( 3  k g .   d i a r i o s ) ,   l o   l l e v a   a l   m ' o l i n o ,   " e c h a "  

t o r t i l l a s ,   l i m p i a   e l   f r i j o l ,   p r e p a r r l o s   a l i m e n t o s ,   d a  de  comer 

- v  

- 

"-c 

a l a   f a m i l i a ;   a s e a  y l i m p i a   l a   c a s a ,   c o c i n a  y p a t i o ;   v a   a l   r í o  

a l a v a r   s u   r o p a ,  la de su m a r i d o  y l a  de 8 2 ,  B3,  84 y 8 5 ,  y -- 
p l a n c h a  y remienda l a   r o p a .  A2 a d e m á s .   c r í a   p u e r c o s ,   g u a j o l o t e s  

y p o l l o s ;  de l o s   p u e r c o s .   v e n d e  l a s  c r í a s ,  l o s   g u a j o l o t e s   l o s  - 
consumen  en d í a s   f e s t i v o s   ( s a n t o s ,   b o d a s ,   e t c . )  y los p o l l o s   s e  

c r i a n   p a r a  consumo de sus huevos y de   su   carne .   D iar iamente   da  

de  comer y arrima agua a l  ganado y los a n i m a l e s   d o m é s t i c o s .  -- 
Antes  de que c r e c i e r a n  sus  h i j o s ,   e l l a   o r d e ñ a b a  a l a s   v a c a s ,  - 
a h o r a   s ó l o  l a s  l l e v a   a l   r í o  cuando su esposo e h i j o s  no pueden 

h a c e r l o .  De l a  ordeña de l a s  d o s   v a c a s   o b t i e n e n  1 4  l i t r o s  -- 

- 
- 
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d i a r i o ,  A2 vende 7 l i t r o s  y s e  queda con l o s  7 I t .  r e s i a n t e s  - 
para e l  consumo de l a   f a m i l i a .  Con e l   d i n e r o  que obtienen sema- 

nalmente p o r  l a  venta de l a   l e c h e ,  s u  esposo AI I_ hace l a s  compras 
d e l  "mandado" los domingos:  f r i j o l ,  pastas,   legumbres,   jabón,  - 
e t c .  

- BI e s t u d i a  6 9  año de pr imaria .  A l  r e g r e s a r  de l a   e s c u e l a  
l a v a  los t r a s t e s ,   s e  va a l   r í o  a l a v a r  s u  r o p a ,   l a  de " 8 6 ,  8 7 ,  - 
8 8 ,  ; a c a r r e a  agua del  pozo para e l  consumo doméstico;  cuida 

y baña  a l o s  pequeños y cambiu l o s  pañales a l o s  d o s  menores. - 
En f i n e s  de semana y en vacaciones  o d í a s  de asueto en l a   e s c u e  

l a ,  " e c h a "   t o r t i l l a s  y da de comer  a l a   f a m i l i a ;  a veces - 
ayuda  a su padre en la   s iembra ,   abonos ,   desquel i tes  y cosecha - 
del  maíz.  Cuando concluya l a   e s c u e l a   p r i m a r i a ,  I_ B'l e s t a r ¿   e n c a r -  

gada de tiempo  completo  a l a s   l a b o r e s   d o m é s t i c a s  con  ayuda de - 
s u  madre. 

- 

- 

82 estudia  primaria.   Todas  las  mañanas  ordeña  a l a s   v a c a s  
a n t e s  d e  a s i s t i r  a l a   e s c u e l a .  En l a s   t a r d e s   c o r t a   p a s t u r a  y -- 
a l f a l f a  y l a s   l l e v a  a c a s a   e n - e l   b u r r o  de s u  abuelo. En vacacio  

nes y f i n e s  de  semana  ayuda  a s u  padre  en e l  campo: siembra,  - 
abonos ,   desquel i tes ,   cosecha   de l   maíz ,   desquel i tes   de l   sorgo ,  y 

también  se  emplea como j o r n a l e r o  en e l   e j i d o .  Todas l a s   t a r d e s  ' 

l l e v a   e l  ganado y e l   t r o n c o  a b e b e r   a l   r í o .  

- 

- 83 es tudia   pr imar ia ;  ayuda a l  padre  en e l  campo, en l o s  
mismos t r a b a j o s  que - B2 ; b a r r e   e l   e s t i é r c o l  de l a s   v a c a s  y puer 
cos  y l impia  l o s  e s t a b l o s  y c o r r a l e t a s .   D i a r i a m e n t e   c o r t a   a l f a l  

f a  y l a   a c a r r e a  a casa ;   se   turna  con 82 p a r a   l l e v a r   l a s   v a c a s  

a l  r í o  y también  se  emplea. de j o r n a l e r o  en e l   e j i d o .  

- 
- 

- 

- 84 y E es tudian   pr imar ia ,  ayudan  con  "mandados" ( i r  a - 
l a   t i e n d a ,   l l e v a r   r e c a d o s  o comida  a  algún f a m i l i a r )  y ayudan  a 

l a  hermana mayor  a a c a r r e a r  agua de l  pozo.  A veces   se  van con - 
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su  padre y hermanos a sembra r ,   desque l i t a r ,   echa r  abono 9 cose- 

cha r  e l  maíz.  

86 - ayuda  con  mandados Y 8 7 s  88 y 89 aún  son  solamente 

consumidores. 

c )  E l  pape l  de l a  mu je r .  

En e l  e jemplo se observa  que e s t a   f a m i l i a ,  aún  cuando d i s  

pone de pocos  recursos de t i e r r a  ( 2  h a s . )   p r e f i e r e   s a c r i f i c a r  - 
i ng resos   mone ta r ios   -p roven ien tes  de c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s  - por  

una   p roducc ión   des t inada a sa t i s face r   neces idades  de  consumo hu 

mano - maíz - y animal  - a l f a l f a .  

- 

- 

La c r í a  y man ten im ien to   de l  ganado  juega  aquí  un  papel - 
fundamental  ya que cons t i t uye   un   f ondo  de ahor ro  que se d e s t i n a  

a l a  compra de granos de s u b s i s t e n c i a  y a l  pago de deudas. Cabe 

s e ñ a l a r  que estas  deudas  corresponden a préstamos que l a   f a m i l i a  

emp lea   pa ra   rea l i za r  l a  rep roducc ión  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o ,  - 
p o r   l o  que entonces,  e l  ganado  t i lene  gran  importancia como p ro -  

veedor ,   jun to   con  l a  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a ,  de elementos que pe r -  

m i t e n  a l a   u n i d a d   d o m é s t i c a   r e a l c z a r   s u   r e p r o d u c c i ó n ,  

La f a m i l i a  se encuent ra   en  .una e tapa  de d e s a r r o l l o   b i o l ó -  
" 

g i c o   c r í t i c a   y a  que l a  componen 1:1 miembros   en t re   l os  que s ó l o  

hay   dos   p roduc tores   adu l tos  ( e l  ma t r imon io ) ,  y 9 h i j o s   ( d e  1 a 

1 3  años) que  aún  cuando  desde l a  edad  de 7 años se encuent ran  - 
desempeñando u n a   d i v e r s i d a d  de t a r e a s ,  no pueden d e s a r r o l l a r  - 
l a s  mismas a c t i v i d a d e s  que r e a l i z a r í a   u n   p r o d u c t o r   a d u l t o .  No - 
o b s t a n t e ,  a f i n  de p o d e r   s a t i s f a c e r   t o d a s   l a s  demandas ( b i o l ó g i  

cas y c u l t u r a l e s )  de consumo f a m i l i a r ,   l a   u n i d a d   d o m é s t i c a   r e c u  

r r e  a u n a   d i v e r s i d a d  de e s t r a t e g i a s :   p r o d u c c i ó n   c o m e r c i a l  y de 

autoabasto,   matanza y v e n t a  de carne de p u e r c o ,   c r í a  de animales 

domést icos y ganado,  venta de f u e r z a  de t r a b a j o   m a s c u l i n a  e i n  
c o r p o r a c i ó n  de 10s n iños de ambos sexos a l a  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  

-y 

- 
- 



y pecuaria.  

- 04 - 
. 

Resul ta   in teresante  que a ú n  cuando se manejan  todas  estas 

e s t r a t e g i a s  d e  s u p e r v i v e n c i a ,   l a  mano d e  obra  femenina no e s  - 
ocupada en l o s   c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s  n i  tampoco  en e l  t r a b a j o  - 
a s a l a r i a d o .  En par te   es to   se   debe  a todo e l   s i s t e m a  d e  v a l o r e s  

imperante en e l   e j i d o ,  que se opone a l a   i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a s  - 
mujeres a l a  producción  agrícola  considerada como  campo e x c l u s i  

vo de l o s  hombres.  
- 

Dado e l  tamaño de l a  f a m i l i a  y s u  composición, en l a  mujer 

adul ta  y en l a  púber  recaen l a   t o t a l i d a d  de l a s  labores  domésti  
cas ,   dedicándose  la   pr imera  parc ia lmente  a l a s   a c t i v i d a d e s  pecua 

r i a s  y relegando en l o s  mayores d e  sus h i j o s   v a r o n e s   l a s   a c t i v i  

dades de ordeña y l impieza d e  c o r r a l e s  y e s t a b l o s  (13), para d e  

e s t a  forma p o d e r ,   e l l a  y su h i j a ,   d e d i c a r s e  d e  l l e n o  a todas  - 
l a s   a c t i v i d a d e s   r e l a c i o n a d a s  con  l a  producción  doméstica de l o s  

b ienes  y serv ic ios   necesar ios   para   e l   mantenimiento  d e  l a  fuer- 
za de t r b b a j o   ( a c t i v a  y no a c t i v a )  d e  l a   f a m i l i a .  

Unidad doméstica C 
(número 1 4  en l a   m u e s t r a )  

- 
- 
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La  un idad  domést ica  "C" est¿   formada  por.  13 miembrós: 7 - 
hombres y 6 mujeres   en   t res   generac iones.   Cuenta   con 6 producto - 
r e s .  

Recur sos .  

La  unidad  doméstica  dispone de una   p a r ce l a   e j i d a l  de 4 - 
hs.-50 a s .  de r i e g o ,   e n   l a  que s e   s i emb ran   l o s   s i g u i en t e s   c u l t i  - 
v o s :  

en  verano: 2 h s .  60 a s .  de s o r go   p a r a   l a   v en t a ;  

1 ha. de maíz y 90 á reas  de a l f a l f a   p a r a   e l  consumo 

doméstico. 

en   i n v i e rno :  3 h s .  60 a s .  de t r i g o   p a r a   l a   v e n t a .  

90 á reas  de a l f a l f a   p a r a  consumo del   ganado. 

L o s   c u l t i v o s  de cerea les   comerc ia le s  y de autoabas to .   se  

s iembran   con   c réd i to   o f i c ia l .   La   un idad   domést i ca   d i spone  adem6s 

de 3 vacas ;  3 bece r ro s ,   pue rca s   con   c r i a s ,   a ve s  de c o r r a l ,   u n  - 
t ronco  de machos, e1- l o t e  y l a   c a s a  donde hab i tan.  

b )   Ac t i v i dades  de sus miembros. 

AI   nació  en e.1 poblado de Puer ta  de Va l le .   A l   quedar  -- 
huérfano de padre a . l a  e&d de 8 años,   se  fue' c on   s u   f am i l i a  a 

r a d i c a r   a l   P i t a h a y o .   E n   e l   e j i d o   t r a b a j ó  como jo rna le ro   ha s ta  - 
r e c i b i r   s u . p a r c e l a   e j i d a l   e n  1955. Se ha  ido   dos   veces  a t raba-  

jar  temporalmente a EE.UU. pero  hace  var ios   años  que ya  no l o  - 
hace.   Trabaja   d i rectamente  su   parcela   con  ayuda de s u s   h i j o s  y 

cuando  t iene  necesidad s e  empl.ea  también como j o r na l e r o   e n   e l  - 
e j i d o  y prop iedades   vec inas :  como regador y también  l levando el 

- - 

( 7 3 )  Una s i t uac i ón   s im i l a r   o cu r re   en   t oda s   l a s   un idades   domés t i  
c a s   d e l   e j i d o  que d i sponen de  mayor nljmero de hombres  en  edad- 
p roduc t i va .  que  de mujeres  en l a  misma  edad. 
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arado  con  su  t ronco de machos.  También  emplea  jornaleros'  para - 
l o s  d e s q u e l i t e s .  

E l  maíz  l o   d e s t i n a   a l   a u t o a b a s t o  de su f a m i l i a  y también 

obsequ ia   a lgo  a uno de sus   h i j os   casados   ( rec ién   i ndepend izado  

de l a  u n i d a d ) .   P o r   l o   g e n e r a l   l a   c o s e c h a   l e   d u r a   s ó l o   s i e t e  -- 
meses, e l  r e s t o   d e l  año lo compra  en l a  CONASUPO d e l   e j i d o  ve 

cine. Tiene ganado p r o p i o  y le c u i d a  y mant iene  una  vaca a su - 
madre  (que  v ive  apar te) .  Con e l   d i n e r o  de l a  ven ta  de l a   l e c h e  

compran los   a l imentos   semana les  de l a   f a m i l i a  y vende  algún  be 

c e r r o  en  caso de necesidad  económica. 

- 

- 

A I  I t oma   todas   l as   dec i s iones   conce rn ien tes  a l a  p roducc ión  

a g r í c o l a  y a l   d e s t i n o   d e l  ganado  vacuno. 

A2 - y t u v i e r o n  1 3  h i j o s ,  uno mur ió   en  l a   i n f a n c i a ;  e l  

mayor de l o s  hombres  se  casó y v i v i ó  en l a  un idad  con su esposa 

has ta   an tes  de nacer  su p r i m e r   h i j o ;   t r e s   h i j a s  se  casaron  en - 
o t ros   pob lados  y emigraron,  l u  mayor  enviudó  hace  dos  años y r e  

g resó   con   sus   h i jos  a v i v i r  a l a  un idad  domést ica.  
- 

A2 y r e a l i z a n   t o d a s   l a s   t a r e a s   d o m é s t i c a s  de l a  fami-  
_. 

l i a .  A2 p repara  l o s  a l imen tos  y da de comer a l a   f a m i l i a ;   l a v a  . . 

l o s   t r a s t e s ,   c u i d a ,  .baña y cambia de ropa  y pañales a l o s  peque 

ños. C r í a  y a l imenta   puercos  y aves de c o r r a l .  B2 l i m p i a  y asea 

l a  casa,  desgrana e l  ma íz ,   p repara  e l  n i x t a m a l ,   l o   l l e v a   a l  mo- 

l i n o ,   " e c h a "   t o r t i l l a s   p a r a  la un idad  domést ica  y también   para  

o t r a s   m u j e r e s   d e l   e j i d o  que se l o  enca rgan ;   l ava  y p lancha l a  - 
ropa  de todos   los   miembros  de l a   f a m i l i a ,  y cuando l e  sobra -- 
a l g o  de t i e m p o ,   t e j e   c h a l e s  y s i  puede l o s  vende. Cuando sus - 
hermanas  aún no se  casaban, e l l a  se d i s t r i b u í a  el t r a b a j o   c o n  - 
e l l a s  y también  ayudaba  eventualmente a su  padre  en  algunos t r a  

b a j o s   d e l   c u l t i v o   d e l   m a í z .   A c t u a l m e n t e   e s t á   r e s p o n s a b i l i z a d a  - 
de l a  mayor   par te  de l a s   t a r e a s   d o m é s t i c a s  y  no t i e n e   t i e m p o   p a  

r a   d e s a r r o l l a r   a c t i v i d a d e s   p e c u a r i a s  o a g r í c o l a s .  

- 
- " 

_. 

- 

- 
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_. B1 se  casó  hace 5 años  con  un  hombre de un ranch; vec ino ,  

a h í   v i v i ó   c o n  61 y t u v o   d o s   h i j o s .  Hace dos  años  enviudó y - 
a l  poco  t iempo  regresó  con  su  propia   un idad  domést ica.  Como no - 
hay   fuentes  de t r a b a j o   p a r a   m u j e r e s   e n   e l   e j i d o   ( q u e   p e r m i t a n  - 
mantener   una   f am i l i a )  a no s e r  que c o n   u n   c a p i t a l   p r o p i o  se i n s -  

t a l e   u n   n e g o c i o ,  = v i v e   e n   V a l l e  y t r a b a j a   a t e n d i e n d o   u n a   f o n -  

da  mient ras  sus  dos  h i jos   quedan a l  cu idado de y en e l  - 
e j i d o .  E l  d i n e r o  que o b t i e n e   p o r   s u   t r a b a j o   l o   a p o r t a  a l a  un idad  

domést ica   para  e l  sos ten im ien to  de s u s   h i j o s  y t o d o s   l o s   f i n e s  - 
de  semana r e g r e s a   a l   e j i d o  a v i s i t a r  a s u   f a m i l i a .  

_. 83 se  encarga  del   cuidado  del   ganado  vacuno y se t u r n a  - 
con _. B4 para  l a  o r d e ñ a .   D i a r i a m e n t e   s i e g a   a l f a l f a  y l a   l l e v a  a ca 

sa;   cuando  encuentra  leña,  l a   l l e v a  a l a  casa ;   t raba ja   con  su pa - 
dre  en e l  campo y se emplea como j o r n a l e r o   e n   d e s q u e l i t e s   d e n t r o  

d e l   e j i d o  y en l a s   p r o p i e d a d e s   v e c i n a s ;   d e l   d i n e r o  que gana como 

j o r n a l e r o ,  l e  da   una   par te  a su  padre y con l a   o t r a  se  compra r o  - 
pa o l o   g a s t a   e n   l o  que n e c e s i t a .  

i 

- _. B4 d s t u d i a   p r i m a r i a ,   c o r t a  y a c a r r e a   a l f a l f a  a l a  casa, - 
se t u r n a   c o n  - 83 en l a  ordeña de l a s   v a c a s  y e n   l l e v a r l a s  a beber 

a l   r í o ;  ayuda a su  padre  en e l   t r a b a j o  de l a   p a r c e l a ;   l i m p i a  y - 
bar re .  e l  e s t a b l o  y l a   c o r r a l e t a  de l o s  puercos y l e s   d a  de comer 

cuando s w a d r e  no puede h a c e r l o .  
“y- 

, _I B5 e s t u d i a   p r i m a r i a ,   a y u d a  a su  padre  en  abonos a l  mafz y 

d e s q u e l i t e s  de maíz  y sorgo.  A v e c e s   c o r t a   a l f a l f a  y l l e v a  e l  ga 

nado a beber a l   r í o .  

- 86 e s t u d i a   p r i m a r i a  y ayuda a A2 y - 84 a b a r r e r  y l i m p i a r  

l a   c o r r a l e t a  de l o s   p u e r c o s .  

_. 87 e s t u d i a   p r i m a r i a  y ayuda  con  mandados. - 88,  E, CJ y C 2  
aún  son  únicamente  consumidores. 
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E s t a  unidad  doméstica, u n  tanto   excepc ional  en e l   e j i d o ,  

r e s u l t a  muy i n t e r e s a n t e  por l a   r e i n c o r p o r a c i ó n  de l a   h i j a  viuda 

y sus h i j o s .  

A q u i  destaca  principalmente,   las   pocas  oportunidades que 

t i e n e  una mujer de s o b r e v i v i r   s o l a ,  con h i j o s  que  aún son consu - 
midores,  en u n  e j i d o  donde l a  producc ión   agr íco la   cons t i tuye   la  

pr inc ipa l   fuente  de sustento  y s ó l o  corresponde a l o s  hombres - 
s u  d e s a r r o l l o .  En e s t e   c a s o ,   l a   h i j a   s e  v e  en l a  necesidad de - 
d e j a r  a sus h i j o s  a l  cuidado de s u  f a m i l i a  y de buscar  por s u  - 
parte  u n  t r a b a j o   l e j o s  de l a  comunidad (como una e s t r a t e g i a  de 
supervivencia).Su  unidad  doméstica  paterna  juega u n  papel  funda - 
menta l ,  en t a n t o  que l a s   m u j e r e s  que l a  componen  asumen l a  - 
responsabi l idad de p r o p o r c i o n a r   l o s   s e r v i c i o s  y cuidados que re  - 
quieren l o s  menores  durante  esa  etapa de s u  c rec imiento .  De no 
contar  con e l  apoyo de l a  unidad  doméstica, l a  madre viuda  se - 
e n f r e n t a r í a  a  una s e r i e  de d i f i c u l t a d e s   t a l e s  como t e n e r  que pa - 
gar por que alguien  cuide a sus h i j o s :  - l o  cual  mermaría l a  PO, 

s i b i l i d a d  de s a t i s f a c e r ,  con s u  b a j o   : s a l a r i o ,   l a s   n e c e s i d a d e s  - 
de consumo ( b i o l ó g i c o  y c u l t u r a l )  de : e l l a  y s u  progenie ,  o i n c l u  - 
s o ,  se hubiese v i s t o  obstacul izada a -encontrar  u n  t r a b a j o  por  - 
t e n e r  que encargarse  directamente de sus L i j o s .  

-Y 

Por o t r a   p a r t e ,  dada l a  composición de l a  unidad domésti-  
c a ,  en l a   c u a l   r e s i d e n   ( e n   e l   e j i d o )   s ó l o   d o s   m u j e r e s   a d u l t a s  - 
responsables de r e a l i z a r   t o d a s   l a s   a c t i v i d a d e s   r e l a c i o n a d a s  con 
l a  producción  doméstica de bienes  y s e r v i c i o s  que permitan e l  
mantenimiento de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   ( a c t i v a  y p o t e n c i a l )  de - 
l o s  doce miembros que  componen la u n i d a d  doméstica,  no l e s  da - 
margen de d e s a r r o l l a r   a q u e l l a s   a c t i v i d a d e s   p e c u a r i a s  que general  

mente  recaen en manos de l a s   m u j e r e s .  
- 
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A q u í  sucede   a lgo   s imi lar  a l o  que ocurre  en l a  unidad -- 
doméstica "B" en l a  que l a   c r í a  d e  an imales   es t6   d i rec tamente  - 
b a j o   l a  s u p e r v i s i ó n  de l a  m u j e r   a d u l t a ,   p e r o   l a s   a c t i v i d a d e s   r e  - 
l ac ionadas   con   la   ordeña ,   pas toreo  y l impieza d e  c o r r a l e s ,   s e  - 
d i s t r i b u y e n   e n t r e   l o s   h i j o s   v a r o n e s  de l a  unidad  doméstica, q u e  

aunque r e a l i z a n   a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s  y a s a l a r i a d a s ,   c o n s t i t u y e n  
una fuerza de t r a b a j o  que se ocupa  marginalmente  en l a   . a g r i c u l -  

tura   (debido  a l a s   c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s   s i s t e m a s  de c u l t i v o )  

y e s   s u s c e p t i b l e  d e  d e s a r r o l l a r   o t r a s   a c t i v i d a d e s  que general  - 
mente d e s a r r o l l a n   l a s   m u j e r e s   ( p e c u a r i a s ) .  Todo e s t e   c o n j u n t o  - 
de ac t iv idades ,   desplegadas   por   todos   los  miembros de l a  unidad, 
son l a s  que hacen  posible q u e  s e   e f e c t ú e   l a   r e p r o d u c c i ó n  de l a  

fuerza de t r a b a j o   a l   i n t e r i o r  d e  l a  unidad  doméstica. En o t r a s  
p a l a b r a s ,   l a   p r o d u c c i ó n   a g r i c o l a   p a r a   e l  mercado s ó l o   r e s u l t a  

r e n t a b l e  y l o g r a   s a t i s f a c e r   l a s   n e c e s i d a d e s  de  consumo de l a   f a  - 
m i l i a . ,  cuando s e   d e s a r r o l l a n  a l a  p a r   o t r a   s e r i e  de a c t i v i d a d e s  

capaces de g e n e r a r   c i e r t o s   i n g r e s o s   a d i c i o n a l e s  y r e s o l v e r   e l  - 
problema d e l  desempleo d e  l a   f u e r z a  de t r a b a j o  que no l o g r a   s e r  

ocupada'aotalmente - o permanentemente - en l a   a g r i c u l t u r a  -- 
c o m e r c i a l .   E s t a   f u e r z a  de t r a b a j o   " m a r g i n a l "   l a   c o n s t i t u y e n  -- 
pr inc ipa lmente   l as   mujeres ,  l o s  ancianos  y l o s   n i ñ o s  de l a s  u n i  
dades  domésticas 

Resumen 

A t r a v é s  de los   e j emplos   presentados ,   se   observa  que l a  - 
p r á c t i c a  de una agr icu l tura   comerc ia l   (aún  cuando l l e v a  i m p l í c i  - 
t a   l a   e x t r a c c i ó n  de excedentes  mediante  el   producto-mercancía-  
a g r í c o l a ,   a l  campesino  por   parte   del   sector   externo)   permite  a 
l a s  unidades   domést icas   asegurar   la   reposic ión de l o s  medios de 
producción  empleados  en e l   c i c l o   p r o d u c t i v o ,   a s í  como también - 
de l o s  medios de sostenimiento de l o s  miembros que  componen l a  
unidad  doméstica,  a l a  vez que p e r m i t e n  i n v e r t i r  en u n  fondo d e  

ahorro - const i tu ido   por  l o s  animales  domésticos y e l  ganado - 
con e l  que l a   f a m i l i a  puede h a c e r   f r e n t e  a l a s   d i v e r s a s   e v e n t u a  * 
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l i d a d e s  que se l e  van presentando  (enfermedades,   deudas, 'etc . ) .  

Este fondo d e  ahorro  también  genera  ingresos que permiten s a t i s  
f a c e r   l a s   n e c e s i d a d e s  d e  consumo a l iment ic io   ( inmedia tas )  d e  l a  

f a m i l i a  y se e n c u e n t r a n   b a j o   l a   r e s p o n s a b i l i d a d   d i r e c t a  de l a s  

mujeres y l o s   n i ñ o s .  

- 

A l o s  hombres  corresponde l a   p r i n c i p a l   a c t i v i d a d   g e n e r a d o  
r a  de ingresos  -producción d e  c e r e a l e s   c o m e r c i a l e s  - de l a   c u a l  

quedan e x c l u i d a s   l a s   m u j e r e s .  No o b s t a n t e ,  s in  l a s  a c t i v i d a d e s  

domésticas d e  l a s   m u j e r e s  - t ransformación de productos  agrico-  

l a s  en alimentos,  mantenimiento de l a   c a s a ,   c u i d a d o  y c r i a n z a  - 
de l o s   n i ñ o s ,  e t c .  -no s e r i a   p o s i b l e   l l e v a r  a cabo l a  reproduc- 

c i ó n  de l a s   c o n d i c i o n e s  de vida de l a  unidad  doméstica. 

- 

Como se observa en l a   d e s c r i p c i ó n  d e  l a s  unidades  domésti 
c a s ,   l a s   a c t i v i d a d e s  que d e s a r r o l l a n   l a s   m u j e r e s  dependen en - 
gran medida d e l  tamaño y composición de l a  unidad  doméstica en 
l a  que están i n s e r t a s .  A las   mujeres   corresponde e l  cuidado y - 
mantenimiento de los   an imales   domést i cos ,  sin embargo, pueden - 
r e l e g a r   p a r t e  de  e s t a s   a c t i v i d a d e s  a o t r o s  miembros de l a  unidad, 
principalmente a l o s  hombres jóvenes  y niños .  No o b s t a n t e ,   j a  - 
más quedan e x c e n t a s  de su r e s p o n s a b i l i d a d   s o b r e   l a s   t a r e a s  dome's 
t i c a s .  Frecuentemente su responsabi l idad en e l  cuidado y orde- 

ña d e l  ganado  vacuno  depende d e  l a   d i s p o n i b i l i d a d  de mano de - 
o b r a   m a s c u l i n a   j o v e n   a l   i n t e r i o r  de l a  unidad, que no l o g r a  - 
ser  absorbida  por  completo e n  l a  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a ,   a s í  como 
d e  l a s   c a r g a s  d e  t raba jo   domést i co  que l e  cgrresponda   rea l izar .  

Es d e c i r ,   a q u e l l a s   m u j e r e s  q u e  t i e n e n  que responsabi l izarse   por  

e l  mantenimiento de l a   f u e r z a  de t r a b a j o  de  una f a m i l i a  muy nu 

m e r o s a ,   d i f í c i l m e n t e  podrán encargarse   también  del  ganado vacu- 
no s i  no hay m u c h a s  mujeres en l a  f a m i l i a  con  quienes  compartir 
e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  y pecuario .  

- 

- 

- 

En e l  e j i d o ,   l a s  unidades  domésticas que carecen de gana- 
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do vacuno son frecuentemente  unidades que no disponen 'de u n  - 
excedente de fuerza de t r a b a j o   ( m a r g i n a l )  o b ien ,   carecen  de - 
t i e r r a  que p u d i e s e   d e s t i n a r s e   a l  c u l t i v o  de a l f a l f a  para  mante- 

n e r l o .  

Como se   verá  en e l  cuadro que presentamos  a  continuación, 

l a s  unidades  domésticas de l a  muestra  manejan d i s t i n t a s   e s t r a t e  - 
g i a s  de sobrevivencia :  

E l  100 % d e  l a s   f a m i l i a s   i n v i e r t e  en animales domésticos 
- principalmente  cerdos y aves de c o r r a l  -; e l  42 % t i e n e   i n v e r  

s i o n e s  en  ganado;  todas las  unidades  domésticas con acceso a - 
t i e r r a ,  menos  una ( t i ene   rentado  su parcela)   t raba jan  directamen 
t e  s u  parce la  y c o n t r a t a n   t r a b a j o   a s a l a r i a d o ;   e l  79 % de l a s  - 
unidades  domésticas  vende su fuerza de t r a b a j o ;   e l  37 % e s t á n  - 
c o n s t i t u i d a s  en  unidades e x t e n s a s ;   e l  21 % ha recurr ido a l a  - 
migrac ión   tempora l ;   e l  16 % ha i n v e r t i d o  en l a  compra de maqui- 

n a r i a   a g r í c o l a  y s ó l o  el 1 0 . 5  % se  dedica  también  al   comercio.  

- 

- 

.. 
Como puede .observarse,   las   unidades  domésticas  recurren a 

una s e r i e  de a l ternat ivas   ( s imul táneamente )  y e n t r e   e l l a s ,   - l a  - 
ganadería   const i tuye una e s t r a t e g i a   s i g n i f i c a t i v a .  E l  a l t o  por- 
c e n t a j e  de f a m i l i a s  que r e c u r r e   a l  empleo de fuerza de trabyajo 
a s a l a r i a d o  también venden s u  propia  fuerza de t r a b a j o .   E s t a  es- 

una s i tuac ión   genera l izada  en e l   e j i d o .  debido a l a s  e x i g e n c i a s  
-T- 

mismas de l a  producción de l o s   c e r e a l e s   c o m e r c i a l e s .  La inver  - 
s i ó n  en animales   domést i cos   resul ta ,  j u n t o  con  l a   g a n a d e r í a ,  de 
suma importancia si consideramos que es tas   ac t iv idades   se   encuen  
t r a n - b á s i c a m e n t e  b a j o  l a  responsabi l idad de l a s   m u j e r e s  y de - 
a q u e l l o s  miembros de l a  unidad  doméstica que no logran   ser  ocu- 
pados  permanentemente en l a  producción  agr ícola .  

- 
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CAPITULO TERCERO 

RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES . 

. 

Introducción 

E l  e j i d o  de Rancho Nuevo de  San  Andrés s e   l o c a l i z a  en l a  

zona que hemos denominado "Los Parangueos y Panto ja"  y presenta 

c a r a c t e r i s t   i c a s   r e p r e s e n t a t i v a s  de s u  región.  

La p r i n c i p a l   c a r a c t e r i s t   i c a   c o n s t i t u y e   l a   p r e d o m i n a n c i a  - 
de una a g r i c u l t u r a  de temporal con una r e c i e n t e   a p e r t u r a  de t i e  - 
r r a s   a l   r i e g o  a t r a v é s  de l a  implementación de s is temas de per- 
forac ión  y bombeo. Aunque predominan l o s  c u l t i v o s  comercia les  - 
c a r a c t e r í s t i c o s   d e l   m u n i c i p i o   ( s o r g o ,  en temporal y r iego  y t r i  
go o cebada  en e l   c i c l o  de invierno  en l a s   t i e r r a s  con r i e g o )  - 
una importante   superf ic ie  - aproximadamente e l  40 % - s e   d e s t i n a  
a l a  p r o d u c c i ó n  de c u l t i v o s  de autoabasto.  Asimismo, l a   u t i l i z a  - i 

ción de '@nimales de t i r o  y arado  para l a s  l a b o r e s   a g r í c o l a s  su - I 

pera e'n mucho a l  empleo de maquinaria.  

Los e j i d a t a r i o s  de Rancho Nuevo gozan de mayor autonomía 

productiva que l o s  e j i d a t a r i o s   d e l   P i t a h a y o ,   a l  no depender  del . 
Estado en e l   o torgamiento   de l  agua  para  riego. E s t o  ha permitido 
introducir   cambios en l o s  s i s t e m a s   a g r í c o l a s .  U n o  de e s t o s  cam- 

b i o s  c o n s t i t u y ó  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  c u l t i v o  d e l   e j o t e  , e l   c u a l  
ocasionó una r e o r g a n i z a c i ó n   d e l   t r a b a j o   a l   i n t e r i o r  de l a  comuni - 
dad - y de l a s  unidades  domésticas - a l   i n c o r p o r a r  mano de obra 
femenina  para l a   c o s e c h a .  

A d i f e r e n c i a  con e l   P i t a h a y o  l a  mayor d ivers idad  eco lógi -  

C Q  que presenta  el t e r r i t o r i o  de Rancho Nuevo ( e x i s t e n c i a  de zo, 

nas de a g o s t a d e r o ,   t i e r r a s   a g r í c o l a s  de temporal y t i e r r a s  de - 
r iego)   permite  a l a s  unidades   domést icas   desarrol lar  una mayor 
divers idad de act ividades   product ivas  
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Las  unidades  domésticas  organizan  sus  recursos de fuerza 

de t raba jo   pa ra   l a   p roducc ión   ag r í co la   comerc ia l  y de autoabas- 

t o   a s í  como para l a  venta de fuerza  de t raba jo  a reg iones   d is tan  - 
tes   (migración  temporal) .  Como reg la   genera l ,   es tas   ac t iv idades  

corresponden a l o s  hombres,  mientras que l a s  mujeres  se  dedican 

pr inc ipalmente a las   labores  domést icas y p.ecuarias,  a l a  reco- 

l e c c i ó n  de f r u t o s   s i l v e s t r e s  de l a s  zonas de agostadero y even- 

t u a l m e n t e ,   a l   d e s a r r o l l o  de c i .er tas   act iv idades   product ivas  -- 
(dentro  del   poblado) que les   permiten  obtener   a lgún  ingreso mo 

neta r io  y cuyo desempeño no repercute  en un descuido o abandono 

de l a s  tareas  domésticas.  

De l a s   t r e s  comunidades estud iadas ,  Rancho Nuevo es  l a  - I 

que presenta  una mayor d i v e r s i f i c a c i ó n   e c o n ó m i c a   a l   i n t e r i o r  de 

l a  organ izac ión   fami l ia r   para   l a   p roducc ión  y e l  consumo.  Sus - 
~ 

v í n c u l o s   c o n   e l   s i s t e m a   c a p i t a l i s t a   s e  dan principalmente a t r a  1 

Vds de l a  producción de mercanc ías   agr íco las  y de l a  venta de - 1 
fuerza de t raba jo   (ac t iv idades  que se  complementan  con l a  pro- ~ 

ducc ión   agr í co la  y pecuaria  para  el   autoconsumo).  

I 

~ 

. I  . 

A. Descr ipc ión   qenera l .  

1 )  Ubicac ión  y ca rac te r í s t i cas   genera les .  

-Sr 

-Y 
E l  e j i d o  de Rancho Nuevo de San  Andrés  se l o c a l i z a  a 1 2  km. 

de d i s t a n c i a   a l   o e s t e  de l a  c iudad de V a l l e  de Santiago.  Se l l e  

ga a 61 por l a  ca r re te ra  de terracer ia   Va l le-Guarapo,  tomando - 
l a  desv iac ión  a l  sur  en e l   k i l ó m e t r o  9 ,  ,sobre l a  brecha que con 

duce a l   e j i d o  de Loma Tendida. 
- 

Los poblados  vecinos a Rancho  Nuevo son: al NE, a 1 km., 

Presa de  San  Andrés; a l  W ,  a 3 km.,  Loma Tendida;  a l  SW a 4 k m , ,  

l a  Colonia  Guadalupe  (núcleo  de  población que forma par te   de l  

mismo e j i d o  de  Rancho  Nuevo); y a l  S ,  a 2.5 km., l a  C o l o n i a  - 
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Benito   Judrez.  Rancho Nuevo se  comunica  con  estos  poblados a -- 
t r a v e s  de dos  brechas  intransitables   en l a  época de l l u v i a s .  

Tres  veces a l  d í a  un  camión de p a s a j e r o s   r e a l i z a   e l   v i a j e  

a l a  ciudad de Va l le   en   t res   cuar tos  de hora ,   e fectuando  e l   mis  

mo recor r ido  de regreso. Los jueves ,   d í a  de descanso  en  los -- 
comercios de V a l l e ,   e l   s e r v i c i o  de pasajeros  se  reduce a un só lo  

v i a j e .  

- 

E l  e j i d o  de  Rancho  Nuevo  de  San Andrés  está  conformado - 
por dos  núcleos de poblac ión  - la   Colonia   Guadalupe y Rancho Nue 

vo- y I338 - 20 hectáreas de t e r r i t o r i o   e j i d a l .  
- 

Los   e j idos  y propiedades  vecinos  a l   e j ido de Rancho Nuevo 

son: e l  E j .  San Ignacio de Mogotes ,   a l  N ;  e l  E j .  Cerro  Colorado,  

a l  N W ;  Ej .  Presa de San Andrés, a l  E y NE; E j .  Loma Tend ida ,   a l  

SE: E j .  Coa landa ,   a l  S ;  a l  SW, l o s  e j i d o s  de Copales y B o t i j a  y 

a l  W o t r a   p o r c i ó n   d e l   e j i d o  de Loma Tendida , pequeña  propiedad 

y e l   e j i d o  de Charco de Pantoja.  

Los  núcleos de población  Rancho Nuevo  y La Co lon ia  Guada- 

lupe  están  s i tuados a cuatro   k i lómetros  de d i s tanc ia   en t re  si, 
en  los  extremos NE y SW, r e s p e c t i v a m e n t e ,   d e l   t e r r i t o r i o   e j i d a l .  

-c 
.S- 

E l  t e r r i t o r i o   e j i d a l   e s t 6  conformado  por  una  amplia  llanu 

ra  interrumpida  en  algunos  puntos  por  escasos  cerros:   al  NE e l  

de  San Andre's ( 1  ,950 m.s.n.m.),   en  cuyas  faldas se a s i e n t a   e l  - 
c a s e r í o  de Rancho  Nuevo; a l   c e n t r o ,   e l   P o t r e r o  de  San Pedro -- 
(I ,800 m.s.n.m.) y a l   s u r o e s t e ,  l a s  fo rmac iones   cer r i l es  en l a s  

que se   as ienta  l a   C o l o n i a  Guadalupe (1 , 7 5 0  m.s.n.m.).  Toda l a  - 
s u p e r f i c i e  de l a   l l a n u r a  se   encuentra   bajo   cu l t ivo  y l a s  zonas 

cer r i l es   const i tuyen   agostaderos  de uso  comunal donde los pobla 

d o r e s   l l e v a n   e l  ganado a pas tar  y extraen  diversos  recursos  na- 

t u r a l e s   p a r a   e l  consumo doméstico.   La  vegetación  natural  de l o s  

cerros  est6  formada  por  gran  variedad de cact¿ceas,  cuyo f r u t o  

- 

- 
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o penca  constituye  un  importante complemento  en l a   d i e t d  humana 

(nopal,   xoconostle,   tuna,  pitahayo,  garambuyo,  maguey);  arbustos 

como e l  cazahuate y el huizache que s i r v e n  de a l i m e n t o   a l  gana- 

do caprino;  rnezquites (consumo humano de su   f ru to  y u t i l i z a c i ó n  

de su  tronco  en l a   f a b r i c a c i ó n   d o m é s t i c a  de arados);  y gran -- 
variedad de arbustos y h ierbas   medic ina les  que u t i l i z a   l a   p o b l a  - 
c ión   con   f ines   cura t ivos   (sa lv ia ,   s i cua ,   tepozán ,   san   Pedro ,  - 
e t c . )  ( I ) .  

El terreno e j ida l   p resenta   l i geros   desn ive les ,   encont   rán-  

dose l a s   p a r t e s  de  menor a l t i t u d  a los 1 , 7 4 0  m.s.n.m. y l a s  m6s 

a l t a s  a los   1 ,780  m.s .n .m. .  

E l  poblado de Rancho Nuevo (2)  se as ienta  sobre l a  f a l d a  

SE de l   ce r ro  de  San Andrés, a una a l t u r a  de 1,780  m.s.n.rn..De - 
acuerdo a l  censo  escolar  (agosto,  1979) e l  poblado  cuenta  con - 
una población de 828 habitantes (408 hombres y 420 mujeres; 151 

j e f e s  de f a m i l i a ) ,  hay  también  una  escuela  rural  en donde se i m  

parte  l a  :enseñanza  primaria  completa. 
- 

E l  núclelo de población  carece de cal les   pavimentadas,   ser  

v i c i o  de d rena je ,   t e l é fono ,   t e l ég ra fo  o correos,   pero  cuenta - 
con  servic io   e léctr ico  desde  1973,   agua  potable   desde 1979; una 

bodega  Conasupo que vende y compra maíz a l o s   h a b i t a n t e s   d e l  - 
e j i d o  y de l o s   p o b z d o s   v e c i n o s  y también  vende  arroz,  aceite y 

- 

"-c 

('I) Todas l a s  denominaciones  empleadas  en  este  trabajo  correspon 
den a l a s  denominaciones  locales a l a s  p lan tas .  

(2) Aunque e l   e j i do   e s t6   cons t i tu ido   po r   dos   núc leos  de pobla  - 
ción,   nuestra  investigación  se  centra  Únicamente  en Rancho Nue- 
vo debido a  que a h í   t u v o   l u g a r   l a   i n t r o d u c c i ó n   d e l   e j o t e  e i n c o r  
poración de l a  mano de obra  femenina a l a s  l abores   ag r í co las .  - 

http://m.s.n.rn..De
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f e r t i l i z a n t e s   a g r í c o l a s .  Adem6s hay dos  molinos de  n i x t a h a l  (uno 
funciona  con  gasolina y e l   o t r o  con e n e r g í a   e l é c t r i c a )  y cuatro  
tendajones  en  donde se venden productos   var ios :   a l imentos   enlata  - 
d o s ,   r e f r e s c o s ,   c e r v e z a s ,   g o l o s i n a s ,  u n  poco de legumbres,   vela-  

d o r a s ,   l a z o s ,   c i g a r r o s ,   c e r i l l o s ,   ú t i l e s   e s c o l a r e s   ( c u a d e r n o s ,  - 
l á p i c e s ,   b o l í g r a f o s ) ,   a n a l g é s i c o s   ( m e j o r a l e s ,   a s p i r i n a s )  pan d u l  - 
c e ,   p e t r ó l e o ,  e t c .  

E l  centro   adminigtra t ivo  y r e l i g i o s o  d e  l o s   h a b i t a n t e s  d e  

Rancho  Nuevo, a s í  como de l o s  poblados  vecinos,  se l o c a l i z a  en - 
e l  poblado de Los Mogotes, a 4 . 5  km. de d i s t a n c i a .  A h í  se regis-  

t r a n ,   b a u t i z a n ,   c a s a n ,   c o n f i r m a n  y e n t i e r r a n   l o s   h a b i t a n t e s  de  - 
e s t a  zona. E l  c e n t r o   c o m e r c i a l   l o   c o n s t i t u y e   l a   c i u d a d  de V a l l e ,  

a donde acuden l o s  pobladores a e f e c t u a r  sus compras (el "rnanda- 

do") l o s  d í a s  domingo y a vender s u  producción (de sorgo y t r i g o )  
e n  l a  temporada d e  cosecha.  

E l  c a s e r í o  d e l  poblado  presenta una d i s t r i b u c i ó n  semi-rec-  
t i cu lar . .Dos   ca l les   pr inc ipa les   c ruzan   para le lamente   a l   núc leo  - 
de población y a é s t a s  convergen   o t ras   ca l les   sekundar ias  que - 
d e s a p a r e c e n   a l   l l e g a r  a l o s   s o l a r e s  d e  las   v iv ie -ndas .  La c a l l e  - 
pr inc ipa l   forma  par te  de l a   b r e c h a  que comunica :a Rancho Nuevo - 
con l a   c a r r e t e r a   V a l l e - G u a r a p o   ( a l  N) y con Loma Tendida ( a l  S ) .  

"c 

E l   c r e c i m i e n t o  de l a  zona   habi tac ional   t i ende  a extenderse  
-v 

h a c i a  e l  o e s t e  y s u r o e s t e ,   s o b r e   l o s   t e r r e n o s  d e l  c e r r o  d e  San - 
Andrés  ( a g o s t a d e r o   e j i d a l ) .  La mayor p a r t e  de l a s   v i v i e n d a s   e s t á n  
const ru idas   con   mater ia les  d e  l a  reg ión :  p i e d r a ,   t e p e t a t e ,   t a b i -  
cón blanco;   con  techos  a  una y dos  aguas,de t e j a   r o j a  y d e  lámi- 

na d e  asbes to   acanalada .  Las puertas  y ventanas  son  principalmen 
t e  de madera ,   s iendo   las  más nuevas d e  f i e r r o  o d e  c r i s t a l  con - 
h e r r e r í a .   P o c a s   c a s a s   e s t á n   e n c a l a d a s  y p intadas .  

- 

Los s o l a r e s  están delimitados  por  bardas d e  p iedras  o de - 



I 
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t a b i c ó n ,  con puertas  de madera o d e  f i e r r o ,  Dentro de  l o ;   s o l a -  

res hay una o dos   v iviendas ,  en l a s  que por lo   genera l   v iven   fa  
m i l i a s   e x t e n s a s   ( p a d r e s ,   h i j o s ,   a l g ú n   h i j o   c a s a d o  y n i e t o s ) .  La 
cocina suele e s t a r  en una habitación  anexa a l a   v i v i e n d a ,  en - 
é s t a  hay u n  fogón  en e l  que l a s   m u j e r e s   e l a b o r a n   l a s   t o r t i l l a s ,  

y una pequeña e s t u f a  de pet ró leo  o de  gas donde preparan l o s  - 
alimentos.  

- 

Además d e  l a s   v i v i e n d a s ,   d e n t r o  de l o s  s o l a r e s  hay  peque- 

ños c o r r a l e s  d e  piedras  apiladas,   para  aves de c o r r a l   ( p o l l o s ,  

g u a j o l o t e s )  y puercos que c r í a n   l a s   m u j e r e s ;  u n  horno  de piedra 

donde se   preparan   tamales ,   gordi tas  y dulce de ca labaza   en   la  - 
temporada d e  cosecha ;  u n  huer to   fami l iar  con f l o r e s  de o r n a t o ,  

drboles  frutales  ( l imón,   guayabo,   papayo,   l ima,   granado),   horta 

l i z a s   ( c h i l e ,   c h a y o t e ,   c a l a b a z a ,   c e b o l l a ) :  y hierbas   aromáticas  

y m e d i c i n a l e s   ( h i e r b a b u e n a ,   e p a z o t e ,   s i c u a ,   s a l v i a ,   s a p o ,   e t c . ) ,  

e l   cual   generalmente   se   encuentra   a l   cuidado de l a s   m u j e r e s  de 
l a   f a m i l i a .  Las  unidades  domésticas que disponen de animales de 

t i r o  ( t roncos  de machos,  mulas o burros)  cuentan con u n  pequeño 
cober t izo  d e  varas  -y zacate  ( o  t e j a   b l a n c a )  en e l  que guardan a 

- 

los   animales  y b a j o  e l  c u a l   a p i l a n   e l   r a s t r o j o   d e l   m a í z   d e s p u é s  
de l a   c o s e c h a .  

(3)  Esta  presa  formaba  parte d e  toda una i n f r a e s t r u c t u r a  de r i e  
go construida  durante l a  época de l a  Hacienda d e  Parangueo, -- 
pero quedó i n u t i l i z a d a  a r a í z   d e l   r e p a r t o   e j i d a l .  La c o r t i n a  de 
l a   p r e s a   t i e n e  u n  km. de l a r g o  y se l o c a l i z a   a l   o r i e n t e  d e l  PO, 
blado. 

- 
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cuando l l u e v e ,  por l o  que frecuentemente  resulta poco p r ó p i c i o  - 
para l a   e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a .  

En e l  momento d e l   r e p a r t o   e j i d a l ,   l a   p r e s a   c o n t e n í a   g r a n  - 
cantidad de agua y durante m u c h o s  años c o n s t i t u y ó  e l  Único  abas- 
tec imiento de agua  para l o s  h a b i t a n t e s  ( y  sus a n i m a l e s )   d e l   e j i -  

do. Cuando e l  agua  de la   presa   desaparec ió  l o s  e j i d a t a r i o s  d i v i -  

d ieron   esos   t e r renos  en 52 porciones   iguales  (9 pasos de ancho y 

30 de l a r g o )  a f i n  de que cada uno t u v i e r a   a c c e s o  a u n  pedazo de 
e s a   t i e r r a .  Actualmente muy pocos cu l t ivan   ese   t e r reno   pero  -- 
durante  algunos  años  lo  explotaron  colectivamente  (con  garbanzo 
en  régimen de 'humedad)q f i n  de reunir  l o s  fondos necesar ios   para  
pagar l a   i n s t a l a c i ó n   d e l   s e r v i c i o   d e l  agua potable en 1979. 

En g e n e r a l ,   e l   t e r r i t o r i o   e j i d a l   c u e n t a  con s u e l o s  de bue- 
na ca l idad   para   l a   agr icu l tura   pero   también  abundan t i e r r a s  con 
gran  contenido de arena y t e p e t a t e   ( t i e r r a   " c a s c a j o " )  que son - 
consideradas de mala  calidad p o r  s e r  muy delgadas y no r e t e n e r  - 
l a  humedad. E s t a s   t i e r r a s  son bastante  pedregosas.  En l a s   p a r t e s  
que presentan- mayor d e s n i v e l ,  lnuchas de las   piedras   han-  s i d o  ex 
t r a í d a s  y con e l l a s   s e  han const ru ido   te r razas  o " tornas"   a l rede  
dor de l o s  p r e d i o s ,  a f i n  de f a c i l i t a r   e l   t r a b a j o  con animales - 
de t i r o  y e v i t a r  l o s  deslaves  'del   terreno a causa de l a s   l l u v i a s .  ' 

- 
- 

-s.. -y 
La mayor par te  de l a   s u p e r f i c i e   e j i d a l  depende d e l  réglmen 

de l l u v i a s   p a r a   l a   e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a .  En menor  medidp  hay - 
t e r r e n o s  que a p a r t i r  de l a  década de l o s  1970's s e  han a b i e r t o  
al   r iego  mediante  la   implementpción de s is temas de per forac ión  y 

bombeo. Con base en é s t o ,  tenemos que l a s  1 ,338 - 20 hectdreas  - 
d e l   e j i d o   s e   e n c u e n t r a n   d i s t r i b u i d a s  de l a   s i g u i e n t e  manera: 753 

h s .  (56.27 % )  de temporal ,  362 - 20 hs.  (27.07 %) de agostadero 
comunal y 223 h s .  (16.66 %) de t e r r e n o s   i r r i g a b l e s .  

E l  acceso a d iversos   recursos   eco lógicos   permi te  que l o s  - 
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habitantes de  Rancho Nuevo desar ro l l en   d i s t i n tas   a c t i v idádes   e co  - 
nómicas.  Por  ejemplo,  las  zonas de agostadero  permiten  mantener 

pequeños  rebaños  caprinos y animales de t i r o  (los cuales  son  pas - 
toreados   por   los   n iños  de l a  unidad  domést ica) ,   as í  como también 

proporc ionan  f rutos y p l a n t a s   s i l v e s t r e s  que reco lec tan   l a s  muje - 
res ,   l os   cua les   const i tuyen   un  complemento  importante  en l a  d i e -  

ta   fami l ia r .   As imismo,   l as   zonas  de  agostadero  permiten que en 

un momento dado  puedan ampliarse  las  zonas de cu l t ivo   mediante  

l a   p r á c t i c a   d e l   s i s t e m a   a g r í c o l a  de "huamil" (4)  como sucede  en 

v a r i o s   e j i d o s  de esta  zona.  

P o r   o t r a   p a r t e ,  l a  e x i s t e n c i a  de d ist intos  regímenes de - 
c u l t i v o   ( t e m p o r a l ,   r i e g o ,  humedad) permite a los   productores   prac  - 
t i c a r   d i s t i n t o s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s  .- Predominan l o s   c u l t i v o s  -- 
c o m e r c i a l e s   c a r a c t e r í s t i c o s   d e l   m u n i c i p i o .   E n   l a s   t i e r r a s  de  tem - 
poral  se  produce  sorgo y en  un 40 %, maíz- f r i jo l - ca labaza   para  - 
e l  autoabasto; ambos se exp lo tan   con   tecno log ía   t rad ic iona l   (an i  - 
males de t i r o  y arado) y una .g ran   i nve rs ión  de fuerza  de t r a b a j o .  

Las t ierr ias de humedad son l a s  d e l  vaso de l a  presa   en   las  que  a 

veces  se  siembra  garbanzo  para e l  consumo  de puercos y animales 

de t i r o .  

En l a s   p o c a s   t i e r r a s  de r i e g o   e n   e l   e j i d o ,  se s iembran  los  . 
-c mismos c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s   d e s c r i t o s   e n   e l   c a p í t u l o   a n t e r i o r  y 

se   exp lotan   con   las   técn icas  "modernas". - S i n  embargo, l o s  

productores  con  acceso a '&stas, t i e r r a s ,  a d i f e r e n c i a   c o n   l o s   d e l  

Pitahayo,  gozan de mayor  autonomía  sobre l a  d e c i s i ó n  de sus   cu l -  

t ivos   deb ido  a que  no dependen del   Estado  en e l  otorgamiento  del  

r i ego .   (Es te  tema ser6  t ratado  en e l   i n c i s o   c o r r e s p o n d i e n t e  a - 

t" 

\~~ 

(4)  En Rancho  Nuevo,  actualmente  nadie  trabaja e l   " h u a m i l " .   E s t e  
s is tema  agr íco la   estaba  muy general izado  entre  los   peones de l a  
Hacienda  pero  desapareció  con e l   r e p a r t o   e j i d a l ,   a l   r e c i b i r   t o d o s  
l o s   e j i d a t a r i o s   t i e r r a s   l l a n a s  de c u l t i v o .  
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l o s   s i s temas   ag r í co las ) .  

2 )  An tecedentes   h i s tó r i cos :   e l   r epar to   e j i da l .  

De l as   1338  - 20 h e c t á r e a s   d e l   e j i d o ,  hay 976 h s .   r e p a r t i -  

das  en  122  parcelas que corresponden  por  dotación, a 121 e j i d a t a  - 
r i o s  y l a   p a r c e l a   e s c o l a r .  Aunque por   dotación a cada e j i d a t a r i o  

corresponde  una  parcela de 8 h s . ,  e n   r e a l i d a d   e l  tamaño  promedio 

de l a s   p a r c e l a s   e s  de 6 hectáreas,   debido a una  ser ie  de  reacomo - 
dos que tuv ie ron   l ugar  un año después  del   reparto.  

L a s   t i e r r a s  e j i d a l e s  y los   dos  núcleos de poblac ión de Ran 

tho Nuevo de San  Andrés,  se  ubican  en los terrenos que antes  per 

tenec ieron a l a  f r a c c i ó n  Loma Tendida de l a  Hacienda de Parangueo 

( 5 )  l a   c u a l  dominaba  prácticamente l a   t e r c e r a   p a r t e   d e l   t e r r i t o -  

r i o   m u n i c i p a l  y c a s i   l a   t o t a l i d a d  de l a  zona de temporal  del mu- 

n i c i p i o  de V a l l e  de Santiago  (su  extensión  era de 19,133  hectá  - 
r e a s ) .  

- 
- 

I '  . 
La hacienda,   productora de maíz y : tr igo  pr inc ipalmente,  - 

albergaba  en su t e r r i t o r i o  a toda su poblac ión   t rabajadora .  Según 

lo 's   habitantes de más edad,  en  Rancho Nuevo v iv ían   aparceros  y - 
peones de l a  hacienda.  Los  aparceros  generalmente  eran  medieros 

y c u l t i v a b a n   l a s   t i e r r a s   l l a n a s ,  a veces  con  yunta  propia y o t ras  

veces  con  yuntas que l a  hacienda  les   proporc ionaba  pero que -- 
e l los   deb ían   a l imentar   con  sus p rop ios   r ecursos ;   l a   hac ienda  -- 
proporcionaba l a   t i e r r a  y l o s  medieros  debían  poner l a   s e m i l l a  y 

su propio   t rabajo ,   ten iendo que dar  a l a  hacienda l a  mitad de - 
sus cosechas. 

-rc 
.q= 

(5)  Sobre l a   h i s t o r i a  de l a  hacienda a p a r t i r  de l a  segunda  mitad 
d e l   s i g l o  X I X ,  su proceso de fragmentación y c r i s i s   h a s t a   l a  -- 
a f e c t a c i ó n  y r e p a r t o   e j i d a l  en 1936  ver  :González  Laura,   Estrate 
gias  socioeconómicas  del  campesinado  frente a l a  expansión de  15 
aqr i cu l tu ra   comerc ia l . . .   Tes i s  de L i c e n c i a t u r a ,  U . I . A . ,  México - 
1 970. 



. .  

En l o s  a ñ o s   p r e v i o s   a l   r e p a r t o   e j i d a l   v i v í a n   e n   e l ' p o b l a d o  

- además  de l o s   m e d i e r o s  - cuarenta   "huami le ros"  que sembraban - 
maíz  con  técnicas  manuales  (coa y azadón)  en e l  Cerro  Grande, a 

dos  horas de camino de Rancho  Nuevo. Los que c u l t i v a b a n   h u a m i l  - 
pagaban  una r e n t a  a l a  hac ienda.  de  acuerdo a l a   c a n t i d a d  de  se 

m i l l a  que sembraban:  por  dos  cuarterones (I  c u a r t e r ó n   e q u i v a l e  a 

I . 4  k g .  de m a í z )  se pagaba  un peso ($1 . O O )  de r e n t a .  

A l o s  campesinos que t e n i a n  ganado -p r inc ipa lmente   an imales  
I 

de t i r o -  se l e s   c o b r a b a   d e t e r m i n a d a   c a n t i d a d  (en d i n e r o  o en - 
e s p e c i e j p o r  e l  uso de pas tos  de l a  hacienda. 

De acuerdo a l a   h i s t o r i a   o r a l ,   t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s   d e l  - 
rancho  eran  ocupados como peorres en l a s   l a b o r e s   d e l  campo: sem - 
brando,   desquel i tando,   cosechundo,   acarreando  leña o pastoreando, 

a cambio de u n   j o r n a l  de $ 0.25  a l   d í a ;  y como  mano de ob ra   g ra -  

t u i t a ,   r e a l i z a n d o   " f a e n a s "  en l a   c o n s t r u c c i ó n  y mantenimiento de 

bordos ,   represas ,   cana les  de r i e g o  y caminos, y acar reando  p ie  - 
d r a s   p a r i   r e f o r z a r   l a s   p r e s a s  de r i e g o  de l a  hac ienda.  

Desde 1930 h a s t a  e l  momento d e l   r e p a r t o   e j i d a l ,   l a   f r a c c i ó n  

Loma Tendida fue' arrendada a un  señor   l lamado  Marc iano  Nieto,  - 
q u i e n  a s u   v e z   s u b - a r r e n d a b a   l a s   t i e r r a s  a l o s   a p a r c e r o s  de Ran 

tho Nuevo. Por  cada  uno o dos  ranchos,  l a  hacienda  nombraba a un 

mayordomo (se l e  l lamaba  "cabeza  de  rancho")  encargado de o r g a n i  

z a r   l a  rnano.de  obra  para  las   faenas y l a b o r e s   a g r í c o l a s ,   a s í  -- 
como de v i g i l a r  e l  orden y mantener  informado a l   a r r e n d a t a r i o  de 

l a  hac ienda,  de t o d o   c u a n t o   a c o n t e c í a   e n   e l   r a n c h o ,  

- 

- 

A p a r t i r  de 1930 c o r r í a n   a l g u n o s   r u m o r e s   a c e r c a   d e l   r e p a r -  

t o   a g r a r i o  y de  que o t ros   ranchos   pe r tenec ien tes  a l a  hac ienda - 
e s t a b a n   s o l i c i t a n d o   d o t a c i ó n .   M o t i v a d o s   p o r   e s a s   n o t i c i a s ,   l o s  - 
huami le ros  de Rancho Nuevo comenzaron a r e u n i r s e   p o r   l a s   n o c h e s  

( p a r a  no s e r   d e s c u b i e r t o s   p o r  e l  cabeza de rancho)   con e l   f i n  de 

http://rnano.de
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p l a n e a r   l a   s o l i c i t u d .  E l  g r upo   s o l i c i t a n t e  -formado por  23 huami - 
l e r o s  y 2 medieros- fue' d e s cub i e r t o   p o r   e l  mayordomo que,  en  re- 

p resentac ión  de l a  hac ienda,   qu i so   f renar  l a  s o l i c i t u d   o f r e c i é n -  

d o l e s   t i e r r a s   e n   med i e r i a ;   e l   g r upo   s e   n e gó  a t a l   o f r e c i m i e n t o  - 
r e s i s t i e n d o   u n a   s e r i e  de in t imidac iones   por   par te  de l o s  a l l ega -  

dos  a l a   h a c i e n d a  y f i n a l m e n t e   h i z o   l a   p e t i c i ó n   o f i c i a l  de  dota- 

c i ó n  e l  2 de enero de 1933   ( Exp .   Ag ra r i o ,   Comi sa r i ado   E j i da l  de 

Rancho  Nuevo  de  San  Andrés). 

P a r a   l a   d o t a c i ó n ,   t o d o s   l o s   s o l i c i t a n t e s   ( i n i c i a l e s  y pos- 

t e r i o r e s )  se hab ían   apuntado   en   una   l i s ta  y los primeros de l a  - 
l i s t a   t u v i e r o n   o p o r t u n i d a d  de e s c o g e r   l a s   m e j o r e s   t i e r r a s   e n   e l  

reparto.   Todos  l o s  habitantes   capac i tados,   inc luyendo a l o s  me- 

d i e r o s ,   t u v i e r on   a c ce s o  a do tac i ón ;  s e  r e p a r t i e r o n   t i e r r a s   l l a  - 
nas,  por lo que los huamiles  quedaron  abandonados y pasaron a - 
c o n s t i t u i r   t i e r r a s  de agostadero.  De acuerdo a l  documento de l  - 
D.A.A.C.  (Expediente de Rancho  Nuevo) l a  dotac ión   se   o to rgó  de - 
l o s   t e r r e n o s  de l a   f i n c a  Loma 'Tendida  cuya  extensión  era de -- 
2,786  - 06 hectáreas ,  de l a s  cua les   2 ,207  - 05 h s .   e r an  de tempo 

ra=l y 579 - O1 de agostadero.   En  el m i s m o  documento s e  señala - 
que s u   p r o p i e t a r i a ,  l a  Sra. E lena   de l   Mo ra l  Vda. de L a r a ,   t r a t ó  

de p r o t e ge r s e   c on t r a   l a   d o t a c i ón   r e g i s t r ando  l a  propiedad  en -- 

- 

f racc iones   con  var ios   nombres,   pero  no su r t i ó   e fec to   deb ido  a - . 

que lo h izo   en   una   fecha   pos ter io r  a l a   s o l i c i t u d   h e c h a   p o r  e l  - 
nÚcleo-%e  población. 

"c 

En enero de 1 9 3 5   l o s  e j i d a t a r i o s   t oma ron   p o s e s i ó n   p r o v i s i o  - 
rial d e l   e j i d o  y l a  R e s o l u c i ó n   D e f i n i t i v a  de dotac ión  s e  efectuó 

e l  29 de a b r i l  de 1936 ,   r ec ib i endo   e l   pob lado  1 ,338 - 20  hectá - 
r e a s   d i v i d i d a s   e n   9 76   h s .  de tempora l   para   hacer   122  parcelas  - 
( i n c l u y e n d o   l a   e s c o l a r )  de 8 - h e c t á r e a s ,  y 326 - 20 h a s .  de agos- 

tadero  comunal. El documento  generado  en e l   d e s l i n d e  y amojona - 
miento  (20/abri1/1948)  confirmu l a  misma  dotación s i n  mod i f i c a  - 
c i ó n .  
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De acuerdo a l o s   e j i d a t a r i o s  que v i v i e r o n   e l   p r o c e s o  de - 
d o t a c i ó n ,  Rancho Nuevo tuvo  serios  problemas con e l  poblado de  

Loma Tendida q u e  s o l i c i t ó   d o t a c i ó n   e j i d a l  u n  año después. Rancho 
Nuevo h a b í a   r e c i b i d o   t i e r r a s  que originalmente  correspondían a 

Loma, por  l o  que cuando s e  d o t ó  a é s t e  Último, a Rancho Nuevo se 
l e  d i ó  la o p c i ó n  de e l e g i r   e n t r e  las  t i e r r a s  d e  Loma y l a s  más 

próximas a l  poblado de R.  Nuevo. Los e j i d a t a r i o s  de Rancho Nue- 

vo p r e f i r i e r o n   l a s - t i e r r a s  que correspondían a Loma Tendida,  ac - 
tualmente  conocidas como ''el plan de Guadalupe". Es te  problema 

ocasionó u n  p o s t e r i o r  reacomodo de parcelas ,  pues muchos e j i d a t a  - 
r i o s  habían   es tado   t raba jando  t i e r ras  que luego se l e  d i e r o n   a l  
e j i d o   v e c i n o .  E l  reacomodo c o n s i s t i ó  en d a r l e  a e s t o s   e j i d a t a  - 
r i o s   1 6 0   s u r c o s  de t e r r e n o  (tomando 80 surcos  p o r  ambos lados  - 
d e l   l í m i t e   e n t r e  d o s  parce las   cont iguas)  y para  compensar a l o s  

que ten ían  l a s  porciones de menor tamaño,  se l e s  d i ó  o t r a  por - 
c i ó n  de 80 a 100 surcos en lugares  más a l e j a d o s .   E s t o  d i ó  lugar 

a que gran número de e j i d a t a r i o s   r e c i b i e r a  s u  dotación en d i s  - 
t i n t a s   f r a c c i o n e s  de v a r i o s  tamaños y ca l idad  de t i e r r a .  La gran 

mayoría no alcanzó a completar l a s  ocho hec táreas  de d o t a c i ó n ,  
s i e n d o   e l  promedio g e n e r a l   e n -   e l   e j i d o   s e i s   h e c t á r e a s  p o r  parce 
l a .  

- 

Las t i e r r a s   d e l   p l a n  de-  Guadalupe  quedaron a más d e  una - 
hora de camino del  poblado po-r lo que en 1 9 4 6 ,  31 e j i d a t a r i o s  - 
( j u n t o  con sus f a m i l i a s )  se fueronva  formar u n  nuevo núcleo de 
población  cerca  de sus t i e r r a s  d e  l a b o r .  La  Colonia Guadalupe - 
(en l a  que hay u n  t o t a l  de 5 0  j e f e s  de fami l ia )   pese  a pertene-  
c e r   a l  mismo e j i d o  de Rancho  Nuevo, s e   d e s a r r o l l ó  en  forma i n d e  

pendiente y l a s  f a m i l i a s  de ambos poblados   cas i  no mantienen re 

l a c i o n e s   e n t r e  si; excepto  algunos e j i d a t a r i o s   q u e ,  aunque con- 
tinúan  viviendo e n  R. Nuevo, t i e n e n   t i e r r a s  en e l  plan y perte-  

necen a una sociedad de r iego   junto  con  pobladores de Guadalupe. 

La mayor parte de l a s   t i e r r a s   a b i e r t a s   a l   r i e g o   s e   l o c a l i z a n  en 
. e l  plan de Guadalupe ( a h í   s e  han perforado 4 nor ias  que  i r r i g a n  

"* 

- 

195 h s .  y pertenecen a cuatro  grupos de e j i d a t a r i o s ) .  
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La  mayoría de l os   e j i da ta r i os   t i ene   en   o rden  su ce*r t i f i ca  - 
do de derechos  agrarios;  también  hay 15 nuevos   e j idatar ios  a - 
quienes   se   les   ha   ced ido   t ierra  de agostadero  en e l   c e r r o  San - 
Andrés,   para que l as   exp lo ten   con   f i nes   ag r í co las .   E s tos  campe- 

s inos   son   h i j os  de e j i d a t a r i o s   o r i g i n a l e s  y sólo  son  reconocidos 

como e j i d a t a r i o s   p o r   l o s  miembros d e l   e j i d o ,  pues  carecen de do - 
cumentos  que  amparen lega lmente   su   poses ión.   E l los   t rabajan   las  

t i e r r a s  menos acc identadas  del   cerro  con  tecnología   animal  (no 

mediante e l  sistema de huami l) .  

Apar te   de l   s i s tema  e j ida l ,   en   e l   e j ido   se   encuentra  gene- 

r a l i z a d o   e l  fenómeno de "pasar" l a   t i e r r a  en   medier ia ,  a t e r c i a s  

o a l  25 % e n t r e   l o s  mismos e j i d a t a r i o s .  Los que pasan  su t i e r r a  

son  frecuentemente  mujeres  viudas o ej idatar ios   v ie jos ,   en fermos  

o que carecen de animales de labranza.  También  es común pasar - 
l a   t i e r r a   a l  25 % a una sociedad de r iego. .   En   estos   casos ,   los  

s o c i o s   r e a l i z a n   t o d a   l a   i n v e r s i ó n   e n  insumos y r i e g o   ( a  una  par 

ce la   o r i g ina lmente  de temporal) y l e  dan e l  25 % de l a  ganancia 

a l  poseedor de l a   p a r c e l a .  Lo más común es que l o s   s o c i o s  ven - 
dan e l   r i e g o  a cambio d e l  2 5 . %  de l a  ganancia que r e c i b a   e l   p r o  

ductor  (en  vez de  t'omar su t i e r r a ) .  Todos  estos  contratos  en e l  

ejido  generalmente  son  verbales. 

- 

- 

Los e j i d a t a r i o s  que forman parte  de una  sociedad de r i e g o ,  

a s í  como algunos que sólo   d isponen de t i e r r a s  de temporal ,  gene 

r a l m e n t e   r e a l i z a n   l a   p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a   c o n   c r é d i t o   o f i c i a l  - 
(Únicamente-  una  sociedad de e j idatar ios   con   acceso  a r iego   recu  

r r e  a l  c r é d i t o  de B.A.N.A.M.E.X.) ;   s in   embargo,  l a  mayoría de - 
l os   e j ida tar ios   t i ene   "car tera   venc ida"   (adeudos  de cosechas an 

t e r i o r e s )   c o n   e l  BANRURAL y producen  los   cereales   comercia les  - 
con  adelantos de d inero que les   proporc ionan  los   comerciantes - 
de s e m i l l a  de l a  ciudad de Valle, con  quienes comprometen l a  - 
venta de sus  cosechas. 

- 

- 

Los   cu l t i vos  de autoabasto  generalmente  se  producen  con - 
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recursos   propios ,  es  d e c i r ,  con l a   s e m i l l a  que se   conserca  de - 
l a   c o s e c h a   a n t e r i o r  y s i  no se dispone de dinero  para l a  compra 
de f e r t i l i z a n t e  o pago d e  peones   para   los   desquel i tes ,  l o s  pro- 

c t o r e s   r e c u r r e n  a préstamos de f a m i l i a r e s ,  a l a  venta d e  algún 

animal  doméstico  (generalmente  puercos) o a l a  venta de fuerza 

de t r a b a j o .   S i   l a  unidad doméstica  cuenta  con miembros migrantes ,  

suele  emplear e l  dinero q u e  é s t o s  envían  en l a   i n v e r s i ó n  que re 
quiere l a  producción de c u l t i v o s  de autoabasto .  

- 

3) Sis temas   agr íco las  y a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s .  

La ac t iv idad  económica   de l   e j ido   es tá   centrada  en l a  pro- 
ducc ión  agr íco la   t empora lera  d e  c e r e a l e s   c o m e r c i a l e s  y productos 
de s u b s i s t e n c i a .  La p r á c t i c a   a g r í c o l a   s e  combina con o t r a s   a c t i  

v i d a d e s   t a l e s  como l a   v e n t a  d e  fuerza d e  t r a b a j o   ( m a s c u l i n a )  d e n  

t r o  d e l   e j i d o ,  a l a  zona de "Las Tablas"   (durante   los   desquel i -  

t e s ) ,  a otros  poblados o propiedades de l a  zona de temporal o a 
l a  ciudad d e  V a l l e ,  y a  s e a  en e l  s e c t o r   a g r í c o l a  o en e l  de l a  

construcc:Ón. Asimismo, e s t 6  muy genera l izada   la   venta  de fuer -  
zu d e  t r a b a j o  a lugares  más d i s t a n t e s ,   p r i n c i p a l m e n t e  a l a s  -- 
p l a n t a c i o n e s   a g r í c o l a s  de Sonora ,  S i n a l o a  y B a j a   C a l i f o r n i a  o - 
de l o s  EE.UU. . Esta  migración  temporal la   e fec túan   bás icamente  

lbs  hombres jóvenes y adul tos .  La temporalidad d e  l a  migración 
s u e l e   v a r i a r  de 3 a 6 meses  en l o s  Estados   del   norte   del   pais ,  

y d e  Ü%;o a d o s  años en l o s  EE.1JU.. 

- 
- 

- 
Las   ac t iv idades   agr íco las  y de venta de fuerza de t r a b a j o  

recaen  generalmente  en manos de l o s  hombres; l a s   m u j e r e s ,  p o r  - 
s u  cuenta ,   se   encuentran a cargo de l a  producción  doméstica de 
b ienes  y s e r v i c i o s ,   l a   c r i a n z a  y cuidado d e  l o s  h i j o s ,  l a   c r í a  
d e  animales  domésticos  (aves de c o r r a l  y c e r d o s ) ,   e l  cuidado - 
d e l  h u e r t o   f a m i l i a r ,   l a   r e c o l e c c i ó n  de  f r u t o s   s i l v e s t r e s ,   h i e r -  
bas   medic inales  y varas   secas   (para  e l  f o g ó n )  d e  l a s  zonas de - 
agost  adero d e l  e j i d o .  



- 1 0 8  - 

La p r á c t i c a   a g r í c o l a  d e l  e j i d o   s e   c a r a c t e r i z a  por  aepender 

básicamente d e l  régimen d e  l l u v i a s  - l o   c u a l  s ó l o  permite  obte - 
ner una cosecha  anual  - a s í  como por e l   i n t e n s o  empleo d e  anima- 

l e s  d e  t i r o   ( t r o n c o s  de  machos o mulas y yuntas de bueyes)  para 
l a s   l a b o r e s   a g r í c o l a s .  

Los p r i n c i p a l e s   c u l t i v o s  d e l  e j i d o   s o n  e l  sorgo y e l  maíz 

que se siembran,   respectivamente,   en una proporción de l  60 % y 40 

%. E l  s o r g o   s e   d e s t i n a  en s u  t o t a l i d a d  a l a   v e n t a  (en l o s  almace 

nes d e  compra-venta d e  semillu e s t a b l e c i d o s  en l a  ciudad d e  -- 
V a l l e )  y e l  maíz se siembra  siempre  asociado a l   f r i j o l  y l a   c a l a  
baza y se dest ina-   a l   autoabasto ,   vendiéndose  l in icamente  cuando 

e s   n e c e s a r i o .  El f r i j o l  y e l  maíz  constituyen l o s  al imentos  bási  
c o s  en l a   d i e t a   f a m i l i a r ;   l a   c a l a b a z a ,   a l   i g u a l  que e l   r a s t r o j o  

del   maíz ,   se   emplea  para   a l imentar  a los   animales   (puercos  y -- 
machos,  mulas,   burros o bueyes) y l o s   o l o t e s   d e l  maíz s e   u t i l i z a n  

como combustible  para e l  fogón. 

- 

- 

- 

A f - i n '  de d e s t a c a r   l a s   p r i n c i p a l e s   c a r a c t e r í s t i c a s  de l o s  - 
s i s temas   agr íco las   predominantes  en e l   e j i d o ,  a cont inuación  se  
presenta  u n  cuadro donde se d e s c r i b e n   l a s   t a r e a s   n e c e s a r i a s  y - 
los   requerimientos   en  fuerza  de t r a b a j o  e insumos  monetarios d e l  

c u l t i v o   d e l   s o r g o  e n  régimen de temporal ,   en una p a r c e l a  de 6 - . 

hectáreas   (que  const i tuyen e l  tamaño  promedio de l a s   p a r c e l a s  - 
d e l  e j i d o ) .  

Cabe a c l a r a r  que n i n g ú n  e j i d a t a r i o   d e s t i n a   l a   t o t a l i d a d  de  

s u  p a r c e l a   a l   c u l t i v o  de sorgo ya que s iempre   se   des t ina  una por 
c ión  a l   c u l t i v o  de m a í z   ( e n t r e   l a   t e r c e r a   p a r t e  y l a  mitad de  1.a 
p a r c e l a ) .  E l  caso  de l a   p a r c e l a  que se presenta  a cont inuación - 

- 

corresponde a u n  productor q u e  posee  ocho  hectáreas de p a r c e l a  - 
e j i d a l  y generalmente   dest ina  dos h e c t á r e a s   a l   c u l t i v o  de  maíz- 
f r i j o l - c a l a b a z a  y e l  r e s t o ,  a l a  producción de sorgo.  
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C i c l o  a g r í c o l a   d e l   s o r g o .  

E l  c i c l o   d e l   s o r g o   s e   i n i c i a  los pr imero s   d í a s  de febrero  

con l a   p r e p a r a c i ó n   d e l   t e r r e n o .  Todos los t r aba j o s  de e s t a   f a s e  

se  efectúan  con  animales de t i r o  y l o s   r e a l i z a   e l   p r o d u c t o r   e n  

29 d í a s  de t r aba j o .  

Las s iembras   se   "abren"  a p a r t i r  de l a  segunda  quincena - 
d e l  mes de mayo y se  hacen "en s e co " ,  e s  dec i r ,   a n t e s  de i n i c i a r  

l a  temporada de l l u v i a s .   L a   s e m i l l a  que se   emplea  es   h íbr ida  de 

v a r i edad   t a r d í a  (es l a  que produce  mejores  rendimientos):  el - 
BANRURAL l a   p r o p o r c i o n a  a sus ac red i t ado s  y también  se  puede  ad 

q u i r i r   e n  l o s  comercios de s e m i l l a s  y productos   agroquímicos  de 

l a  Cd. de V a l l e  de San t i ago .  

- 

La  s iembra  también s e  rea l i za   con   an ima les  de t i r o  y ara- 

do y cuatro  hombres l a  e fectúan   en   ocho   d ía s  de t r aba j o .  Si l a s  

l l u v i a s  no l legan  oportunamente,  a veces es necesa r i o   vo l ve r  a 

resembrar- l o s   l u g a r e s  donde no b r o t ó   l a   s e m i l l a .  

La s iembra  se  efectúa  s imultaneamente  con l a   f e r t i l i z a c i ó n :  

mientras   un  hombre abre l o s  su rcos   con  e l  a r ado ,   a t r á s  de 61 - 
van dos sembradores y un f e r t i l i z a d o r  que r o c í a n   l a   s e m i l l a  y - 
e l  abono  en e l   s u r c o   r e c i é n   a b i e r t o ;   l a   s e m i l l a   s e   c u b r e   p a s a n -  

do e l   a r ado  de regreso  (s iembrlo a dos   a rados ) .  

En e l  mes  de j un i o  se i n i c i a n   l o s   " c u l t i v o s  y b e n e f i c i o s "  

a l a   p l a n t a   c o n   l a   p r i m e r a   e s c a r d a .   E s t a   c o n s i s t e   e n   p a s a r   e l  - 
arado a uno y o t r o   l a do  de l a   h i l e r a  sembrada,  .levantando l a  - 
t i e r r a  y dejando  sujeta  y f i rme a l a   p l a n t a   a l  mismo  tiempo que 

se   a r rancan  l o s  p r ime ro s   q ue l i t e s .   E s t e   t r aba j o   l o   p uede   r e a l i -  

z a r   e l   p r oduc t o r ,   c on  sus animales,   en  tres  semanas.   Un mes des  

pués es nece s a r i o   d e sque l i t a r  1.a parce la   con  hoz y a mano,  para 

, es te   t r aba jo  es nece s a r i o   c on t r a t a r   j o r na l e r o s ,  a razón  de -- 
- 
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$70.00 e l   j o r n a l .  El número de  peones que se   a lqu i len  deijende de 

l a  cant idad d.e q u e l i t e  que se  aprecie  en l a  parcela,   pero  en  pro 

medio,   unas  diez  personas  desquel itan 6 hectáreas  en 12  d í a s  -- 
(120 jornadas de t rabajo   en  ? O  d í a s ) .  

- 

En agosto  se   real iza  l a  "sobreescarda" o segunda  escarda, 

de  manera s i m i l a r  a l a  primera y un mes después  se  efectúa l a  - 
t e r ce ra  y ú l t ima  escarda.   Estos   t rabajos  los rea l iza   d i rectamen-  

te   e l   p roductor ,   con   sus   an ima les ,   en   ocho   d ías   cada   escarda .  

La cosecha  se i n i c i a  a p a r t i r  de l os   Ú l t imos   d í as  de noviem 

bre  y se  efectúa  con  máquina  combinada y dos  camiones que trans- 

portarán l a  cosecha   l imp ia   a l  (almacén  donde  se  venderá  en l a  Cd. 

de V a l l e .  

En l a   g r á f i c a  que se  presenta a cont inuación,   se  pueden - 
aprec iar  l o s  f l u jos   ca l endár i cos  de insumos  monetarios y de fuer  

r a  de trabajo  medida  en  términos de unidad de t raba jo  (dias/hom- 

b r e ) .  

- 

Comb puede aprec ia r se ,  los insumos de cap i ta l   necesar ios  - 
para l a  producción de sorgo  en  una  parcela de 6 has.  de temporal ,  

l os   es tab lecen ,   en  mayor proporc idn,  l o s  gastos de siembra  (semi ' 

l l a ,   f e r t i l i z a n t e ) ,   l a  compra de fuerza de t rabajo   para  los des- 

q u e l i t e s  y l a  maquila  para l a  c:osecha. 
"15 -- 

El punto  interesante a d e s t a c a r   e s   e l   a l t o   r e q u e r i m i e n t o  - 
de fuerza de t r a b a j o   p a r a   r e a l i z a r  los desque l i t es  y escardas;  - 
estos   t raba jos   imp l i can  unos insumos de mano de obra que d i f í c i l  

mente  puede proporcionar  una  unidad  doméstica (o una  fami l ia)   en 

tan   co r to   pe r íodo ,   s i endo   i nd i spensab le   r ecur r i r   a l  empleo de - 
trabajadores  asalar iados ( 6 ) .  

- 

Asimismo,  puede  apreciarse l a  i r regu la r idad   en   e l   t i empo  - 



S t  
2!! 

O 

cu 

c o  



- 113 - 

d e  uso  de l a   f u e r z a  d e  t r a b a j o   d u r a n t e   t o d o   e l   c i c l o   a g r ' i c o l a .  

Los rendimientos d e l  sorgo  en l a s   t i e r r a s  de temporal -- 
o s c i l a n   e n t r e   d o s  a c inco   tone ladas   por   hec tárea ,   pero   e l  prome 
d i o   e s  de 3.5 tone ladas  p o r  h e c t á r e a .  En l o   r e f e r e n t e  a l o s  i n -  

gresos  que proporciona l a  producción de e s t e   c u l t i v o ,  podemos - 
tomar como ejemplo e l  caso de e s t a   p a r c e l a ,  cuya  producción d e  

22 toneladas  se  vendió a 2,940 pesos/tonelada,   obteniendo e l  - 
productor $ 6 4 , 6 8 0 . 0 0  por l a   v e n t a   t o t a l  de l a   c o s e c h a .  Descon - 
tando l a   i n v e r s i ó n  y l o s  i n t e r e s e s  acumulados d e l  c r é d i t o  ( I 4  % 
anual )  el productor  obtuvo $41 , 5 7 7 . 9 0  de ganancia q u e ,  d iv id idos  

e n t r e  l o s  doce  meses  del año (el tiempo de  duración d e  u n  c i c .10 )  

const i tuyen u n  i n g r e s o  mensual  promedio de $3,464.82. Si c o n s i -  
deramos que l a   f a m i l i a   e s t á  formada  por 10 miembros, e l   i n g r e s o  

mensual   per-cápita  es   entonces de $346.50.  Es ta   operac ión ,  aun- 

que a r b i t r a r i a ,  nos  da una idea de l o  d i f i c i l   ( s i n o  es  que impo 

s i b l e )  que debe r e s u l t a r   p a r a  una f a m i l i a ,   l o g r a r  s u  reproduc - 
c ión  ( b i o l ó g i c a  y c u l t u r a l )  Únicarnente a t r a v é s  de l o s   i n g r e s o s  
obtenidos p o r  l a  producc io 'n  de u n  c u l t i v o  comercial como e l  s o r  

go y pr incipalmente ,  s i  consideramos que no todos l o s  e j i d a t a  - 

- 

- 

- 
; r i o s   d e s t i n a n  sus s e i s   h e c t á r e a s  a l a  p r o d u c c i ó n  de e s t e   c e r e a l .  

Para que e l  c u l t i v o  d e l   s o r g o   r e s u l t e  d e  algún modo "ren- . 

tab le" ,   l as   unidades   domést i cas   se  v e n  en l a  necesidad de desa- 
' r r r l l a r  a l a  p a r   o t r a   s e r i e  de ac t iv idades   re lac ionadas  con l a  

-c 

producción de c u l t i v o s  de autoabasto y con l a   v e n t a  de fuerza - .  

d e  t raba jo   ( inc luyendo l a  migración  temporal ) ,  c o n  e l  f i n  de s a  

t i s f a c e r   l a s   n e c e s i d a d e s  de consumo a l i m e n t i c i o  de l a  f a m i l i a  y 

d e  l o s  animales  domésticos y obtener  a l g ú n  ingreso en dinero - 
que permita   resolver   otras   necesidades  que e n f r e n t a   l a  unidad - 
doméstica e n  e l   c u r s o  del c i c l o   a g r í c o l a   ( e f e r m e d a d e s ,   d e u d a s ,  

- 

6 )  Aún cuando los   requer imientos  d e  t raba jo   exceden  a l   Poten - 
de t raba jo   d i sponib le   dentro  de 10s unidades  domésticas,  - l a s   m u j e r e s  no p a r t i c i p a n  en ninguna de l a s   f a s e s   d e l   c i c l o  de  c u l t i v o   d e l   s o r g o .  
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C i c l o   a g r í c o l a  d e l  maíz. 

Como s e  v e r á ,  e l  c u l t i v o  d e l  maíz  recibe mayor cantidad de  

t r a b a j o  y dedicación p o r  parte  de l o s   e j i d a t a r i o s  que e l  c u l t i v o  
d e l  s o r g o .  Es to   se   debe ,  según l a s   p a l a b r a s  d e  l o s  mismo% e j i d a -  
t a r i o s ,  a que e l   c u l t i v o  de sorgo  "sólo  produce  dinero y s i rve  - 
para  pagar  deudas,  mientras que d e l  maíz s e   o b t i e n e  e l  al imento".  

A continuación se presenta  u n  cuadro donde se describen - 
l a s   t a r e a s ,   l o s   r e q u e r i m i e n t o s  e n  fuerza  d e  t r a b a j o  y en  insumos 

monetarios d e l  c u l t i v o  de m a í z - f r i j o l - c a l a b a z a  en una parce la  de 
s e i s   h e c t á r e a s  de temporal .   Posteriormente  se  presenta una g r 6 f i  

c a  con l o s  f l u j o s   c a l e n d á r i c o s  de fuerza  de  t r a b a j o  e insumos mo 

netar ios   para   la   producción de e s t e  c u l t i v o .  

- 
- 

Como puede a p r e c i a r s e  en e l  cuddro y l a s   g r d f i c a s ,  l o s  i n -  
sumos mocetarios  requeridos en l a  producción de m a i z - f r i   j o l - c a l a  
baza en 6 h e c t á r e a s  de temporal ,  l o s  e s t a b l e c e n  en mayor p r o p o r -  

c ión  l o s  ga:stos  en f e r t i l i z a n t e s   q u í m i c o s   ( u n a   ú n i c a   a p l i c a c i ó n )  
y l a  compra d e  fuerza de t raba : jo   para   los   desquel i tes .  

- 

En comparación con e l  c u l t i v o  d e  sorgo en i g u a l   s u p e r f i c i e  

de temporal',  desyaca l a   b a j a  i n v e r s i ó n  en  dinero que r e q u i e r e   e l  

c u l t i v o  de maíz. Esto s e  debe en gran medida a que l a   s e m i l l a  em 
pleada en l a  s iembra   es   l a   "propia" ;  es  d e c i r ,  l a  q u e  l o s  produc 

t o r e s   s e l e c c i o n a n  de l a  cosechu  anterior  (mezclándola con c a l  a 

f i n  de prevenir la   contra   plagas , ) .   Otro  d e  l o s  f a c t o r e s  que i n c i -  
den en l o s   b a j o s   c o s t o s  de producción e s   l a   a l t a   u t i l i z a c i ó n  de 
t é c n i c a s   t r a d i c i o n a l e s  d e  cu l t ivo   (arado  d e  t i r o  y fuerza  de t r a  
b a j o ) .  Aunque l a  mayor par te  de l a s   t a r e a s   a g r í c o l a s   d e l  maíz s e  

e fec tdan  d e  manera s i m i l a r  a l a s   d e l   s o r g o  - principalmente l a s  

correspondientes  a l a   preparac ión ,   s iembra  y escardas  - d e s t a c a  

- 
- 
- 

- 
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l a  mayor u t i l i z a c i ó n  de mano d e   o b r a   e n   e l   m a í z ,   d e b i d o  d que - 
ninguna de l a s   l a b o r e s   e s t á   m e c a n i z a d a .  

As imismo,   destaca  e l   a l t o   r e q u e r i m i e n t o  de f u e r z a  de t r a -  

b a j o   p a r a   r e a l i z a r   l a s   e s c a r d u s ,   d e s q u e l i t e s  y c o s e c h a ,   a p r e c i á n  

d o s e   u n a   a l t a   i r r e g u l a r i d a d   e n   e l   t i e m p o  de uso  de l a  mano de - 
o b r a  a l o   l a r g o   d e l   c i c l o   a g r : i c o l a .  Por e j e m p l o ,  l a   p r e p a r a c i ó n  

d e l   t e r r e n o   p a r a   l a   s i e m b r a   l a   r e a l i z a   u n a   s o l a   p e r s o n a ,   c o n  - 
s u s   a n i m a l e s ,   e n  35 d í a s ;   l a   s i e m b r a   s e   e f e c t ú a   e n  1 5  d í a s   c o n  

e l   t r a b a j o  de dos  personas y un   t ronco  de  machos o mulas ( 3 0  - 
j o r n a d a s ) .  Ambas f a s e s   d e l   c u l t i v o  comprenden l o s   s e i s   p r i m e r o s  

m e s e s   d e l   c i c l o   a g r í c o l a  y absorben  so lamente   un   tota l   de  65 - 
jo rnadas  de t r a b a j o   ( d e   l a s   c u a l e s ,  5 0  j o r n a d a s   s o n   c u b i e r t a s  - 
por   un   so lo   hombre) .  

L a s   s i g u i e n t e s   f a s e s  - " c u l t i v o s "  y cosecha - absorben  en  

c a m b i o ,   e l  77 % de l a  mano de o b r a  que r e q u i e r e   e l   c u l t i v o ,   c o n  

centrándose l a  mayor  demanda  de t r a b a j o  (90 jornadas   en  1 5  d í a s )  

durante  i p s  " d e s q u e l i t e s " .  Aún cuando l a  mayor  parte de l a s   t a -  

r e a s   a g r í c o l a s  se  r e a l i z a n  con1 l a  mano  de o b r a   f a m i l i a r ,   d u r a n t e  

l o s  d e s q u e l i t e s   e s t a  mano de o b r a   r e s u l t a   i n s u f i c i e n t e   p a r a  - 
r e s o l v e r   l a  demanda  de t r a b a j o  que e x i g e   e s t a   t a r e a  y es   necesa  

r i o   r e c u r r i r   a l  empleo de j o r n a l e r o s .   E s t a   s i t u a c i ó n   s e   a g r a v a  

aún más deb ido  a que en  l a  misma  época  mucha  de l a  mano de o b r a  

l o c a l   s e   v a  a t r a b a j a r   e n   l o s   d e s q u e l i t e s  de l a s   t i e r r a s  de -- 

.. 

- 

"c a" 

" L a s   T a b l a s "  o de l a s   t i e r r a s  de r i e g o   c e r c a n a s   a l   e j i d o  ( 7 ) .  

L a   c o m p r a   d e   f u e r z a   d e   t r a b a j o   p a r a   l o s   d e s q u e l i t e s   d e l  - 
maíz  depende  de l a   c a n t i d a d  de q u e l i t e s  que s e   a p r e c i e n   e n   l a  - 
p a r c e l a ,   e n   p r o m e d i o  6 p e o n e s   d e s q u e l i t a n   u n a   p a r c e l a  de 6 hec-  

t ¿ r e a s  e n  aproximadamente I 5  d í a s ,  a r a z ó n  de $70.00 d i a r i o s  - 
p o r   t r a b a j a d o r ;   e s t o   s u p o n e   u n   d e s e m b o l s o   p a r a   e l   p r o d u c t o r  de 

( 7 )  Los j o r n a l e s  que se   pagan  en  los d e s q u e l i t e s   d e l  s o r g o  en - 
l a s  t i e r r a s  de r i e g o  son mds e l e v a d o s  ($80.00)  que l o s   j o r n a l e s  
l o c a l e s .  



- 119 - 

$4,000 a $4,500.00. 

Mientras que p a r a   r e a l i z a r   l o s   d e s q u e l i t e s   s e   r e c u r r e   a l  - 
t r a b a j o   a s a l a r i a d o ,   p a r a   l a   c o s e c h a   d e l   m a í z ,   f r i j o l  y ca labaza  

se emplea a l  máximo todo e l   p o t e n c i a l  d e  t raba jo   (mascul ino)  d i s  - 
ponible en l a  unidad  doméstica y cuando no l o g r a   c u b r i r s e   l a  -- 
demanda de t raba jo ,   genera lmente  se r e c i b e   l a  ayuda d e  p a r i e n t e s  

cercanos  o amigos a quienes se l e s   r e t r i b u y e  con o t r o s   f a v o r e s  - 
(mano v u e l t a )  o con parte  del   maíz o f r i j o l  de l a   c o s e c h a .  

Como reg la   genera l ,   pese  a l a   a l t a  demanda  de t r a b a j o   p a r a  

c i e r t a s   l a b o r e s ,   l a s   m u j e r e s  no partic ' ipan en l a  producción  agri  
c o l a ;   l a s   p o c a s  que l o  hacen  part ic ipan  pr incipalmente  en l a  co- 

secha d e l  f r i j o l  o en l a   f e r t i l i z a c i ó n   ( r o c i a n d o   a b o n o )   d e l   m a í z  
en l a   p a r c e l a   d e l  padre o d e l  esposo.  E l  t r a b a j o  de l a  mujer, en 
r e l a c i ó n  a l a  producción  agr ícola ,   se   concreta  a l l e v a r l e   e l   a l -  

muerzo a l   esposo  ( o  padre)   mientras és te  se encuentra   t raba jando 

en la   parce la .   Esporádicamente ,   mientras   61   a lmuerza ,   e l la   lo  - 
ayuda (en' , las   tareas  mencionadas)   durante  media o una hora y des 

pue's r e g r e s a  a casa  para  continuar cdn sus labores   domést icas .  

- 

- 

Como se   observa en e l   c u a d r o ,   l a   c o s e c h a   s e   e f e c t ú a  en  va 

r i a s   e t a p a s   ( p r i m e r o  e l  . f r i j o l   t r e p a d o r ,   l u e g o   l a   c a l a b a z a ,   d e s -  
p u é s  l a   s i e g a  y tumba de l  maíz  para  f inalmente  pizcarlo en diciem 

b r e ) .  Cada una de  e s t a s   t a r e a s   r e q u i e r e   d i s t i n t o s  insumos d e  t r a  
ba jo   durante   los   cuatro   meses  que dura l a  cosecha y generalmente 
l a  demanda de t r a b a j o  puede s e r   r e s u e l t a  ocupando exclusivamente 

mano de o b r a   f a m i l i a r .  

- - 
- 

Cabe s e ñ a l a r  que aunque u n  gran número de productores  des-  
t i n a  s e i s  h e c t á r e a s  a e s t e   c u l t i v o   ( d e s t i n a n d o   p a r t e  d e l  produc- 
t o   a l   a u t o a b a s t o  y o t r a   p a r t e  a l a   v e n t a ) ,   l a   m a y o r í a   s i e m b r a  S Ó  

l o   l a  mitad o l a   t e r c e r a   p a r t e  d e  s u  parce la   con   es tos   productos ,  

destinando e l   r e s t o  de l a  misma a l   c u l t i v o  de s o r g o ,  

- 
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La producción d e l  maíz  con sus c u l t i v o s   a s o c i a d o s  sé d e s t i  

na a l  consumo a l i m e n t i c i o  de l a s  unidades  domésticas y sólo s e  - 
vende  cuando  hay u n  sobrante  o cuando  hay que hacer u n  g a s t o  i m  
p r e v i s t o  y no se dispone d e  dinero (o d e  animales q u e  v e n d e r ) .  - 
P o r   l o   g e n e r a l ,   e l  maíz suele terminarse  entre dos y cuatro  meses 

a n t e s  d e  l a   s i g u i e n t e   c o s e c h a ,   v i é n d o s e   l a s   u n i d a d e s   d o m é s t i c a s ,  

en l a   n e c e s i d a d  de comprarlo en l a  bodega  Conasupo d e l   e j i d o  o - 
en los  almacenes de granos  en l a  ciudad de  V a l l e .  

- 

- 

Aunado  a é s t o ,   l o s   i n g r e s o s  que proporciona  la   producción 

de sorgo  frecuentemente  resultan insuf ic ientes  para cubrir  l o s  - 
g a s t o s  q u e  e n f r e n t a   l a  unidad  doméstica  durante  todo e l  año, -- 
principalmente s i  hay que comprar  maíz los  Últ imos  meses.  

Dado que l a   s o l a   p r o d u c c i 6 n   a g r í c o l a   ( c o m e r c i a l  y de auto-  

a b a s t o )  en una p a r c e l a  de s e i s   h e c t á r e a s  de tempora l   d i f í c i lmente  

l o g r a   p r o p o r c i o n a r   t o d o s   l o s   e l e m e n t o s   n e c e s a r i o s   p a r a   r e a l i z a r  

l a  reproducción  (b iológica  y s o c i a l )  d e  l a   f u e r z a  de t r a b a j o   a l  

i n t e r i o r  de l a s  unidades  domésticas - principalmente en l o s  años 

co:n e s c a s a s   l l u v i a s  - l a s  f a m i l i a s   d e l   e j i d o ,  además de combinar 
l a  producción  agrícola  comerciall  con l a  de autoabas to ,   genera l  - 
mente  recurren  también a l a   v e n t a  de f u e r z a  d e  t raba jo   mascul ina  

( e n   l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l ,   r e g i o n a l  o de los   Es tados  d e l  norte  d e  

l a  República y sur de Estados  Unidos).  - 
-F 

La i r r e g u l a r i d a d  en e l  tiempo de  uso de l a   f u e r z a  de t r a b a  
j o  en l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l   p e r m i t e  que algunos miembros d e  l a  - 
unidad  doméstica se ausenten  temporalmente de la comunidad y b u s  

q u e n  t r a b a j o   a s a l a r i a d o  en o t r a s   r e g i o n e s .   E s t o s  miembros migran 

t e s  generalmente  permanecen  en l o s   c e n t r o s  de t r a b a j o   ( l e j a n o s )  

- 

los meses de menor demanda d e  mano de obra  en l a   a g r i c u l t u r a  d e l  

e j i d o .  

La mayor par te  de las   unidades   domést i cas  d e l  e j i d o   r e a l i -  
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z a   e s t a s   a c t i v i d a d e s   ( n o   s o l o   l a s   f a m i l i a s  con acceso  a t i e r r a s  

de temporal ,   s ino  también  aquel las  que t i e n e n   a c c e s o  a r i e g o ) .  

Las t i e r r a s  d e  r i e g o :  el caso d e l  c u l t i v o   d e l   e j o t e .  

Aunque predominan l a s  t i e r r a s   a g r í c o l a s  de temporal ,  a -- 
r a í z  d e  la década  pasada  algunos  e j idatarios se han agrupado  en 

sociedades de c r é d i t o ,  con e l  f i n  de i n t e n s i f i c a r  la producción 

agrícola  mediante  la   implementación de s is temas de r iego por  per 

forac ión  y bombeo. En Rancho NiJeVO hay s e i s  pozos d e  r iego   per te  

n e c i e n t e s  a cuatro   sociedades  d e  e j i d a t a r i o s  ( 8 ) .  

- 
- 

La s u p e r f i c i e  de r iego  promedio p o r  e j i d a t a r i o   e s  de 4 - 37 

h e c t á r e a s .   C a s i  n i n g ú n  e j i d a t a r i o   t i e n e  la t o t a l i d a d  de s u  parce 

l a  b a j o   r i e g o  d e b i d o  a l a s  condiciones mismas d e l   r e p a r t o   e j i d a l ,  

en e l  que a c a d a   e j i d a t a r i o   s e   l e  d o t ó  con d i s t i n t a s   f r a c c i o n e s  

de ter reno   (ub icadas  en d i s t i n t a s   p a r t e s  d e l  t e r r i t o r i o   e j i d a l )  
de varios  tamaños y ca l idades .  Esto  s i g n i f i c a  que la implementa- 

c ión  de riego  pese a b e n e f i c i a r  al 37 .5  % de e j i d a t a r i o s ,  apenas 

b e n e f i c i a  a menos del  20  % de t i e r r a s   a g r í c o l a s  en e l   e j i d o .  

- 

Los c u l t i v o s  prac t i cados  en e s t a s   t i e r r a s   s e  asemejan mucho 

a l o s  c u l t i v o s  que se explotan  en l a  zona  de l a s   T a b l a s   ( v e r  -- 
c a p í t u l o  11). - 

. 7 p  

Una l imitante   importante   para   la   introducción d e  nuevos - 
c u l t i v o s  en l a  z o n a ,   c o n s t i t u y e   l a   c a r e n c i a  de redes de comercia 
l i z a c i ó n  y l í n e a s  de crédito b a n c a r i o   ( o f i c i a l  y privado) que  f o  

menten la producción de c u l t i v o s  que no s e a n   l o s   c e r e a l e s  comer- 

- 
- 

7 8 )  E l  t o t a l  d e  h e c t á r e a s   i r r i g a b l e s   e s  de 2 2 3  h s .  de las que - 
d i s f r u t a n  51 e j i d a t a r i o s  agrupados de l a   s i g u i e n t e  manera: 
Soc.  I :  142 h a s .  con 32 soc ios   ( super f i c ie   promedio/e j idat .=  4ks. 
44 Q s . ) ; S o c .  2; 53 h s .  con 1 1  socios  (sup.   promedio/ej idat .= 4 h s .  
81 a s .  ); SOC 3: 22 hs .  con 6 soc ios   ( sup .  promedio/e j i d a t  - =  3 b,~. 
66 as . )  Soc.  4: 6 h s .  con 2 socios  (sup.   promedio/ej idat .= 3 h s . )  
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c i a l e s   ( s o r g o  y t r i g o )  o de a u t o a b a s t o ,   c a r a c t e r í s t i c o s   d é 1   m u n i  

c i p i o  - cuya   comerc ia l i zac ión   es tá   asegurada   en  l o s  almacenes de 

compra-venta de granos  en l a  c iudad  de V a l l e  -; p o r   e s t a   r a z ó n ,  

en l a s   t i e r r a s   c o n   r i e g o   p r e d o m i n a   e l   c u l t i v o  de sorgo  en e l   c i -  

c l o  de verano y e l  de t r i g o  o cebada  en e l  c i c l o  de i n v i e r n o ,  - 
los cua les  se exp lo tan   con  l a s  mismas técnicas  "modernas"  (maqui  

naris a g r í c o l a   e n   c a s i   l a   t o t a l i d a d  de l a s   l a b o r e s )  que en l a  zo 
na de Las  Tablas. No o b s t a n t e   e s t a   l i m i t a n t e ,  l o s  produc to res  de 

l a   r e g i ó n  de Los Parangueos  gozan de mayor   autonomía  product iva 

a l  no depender  del   Estado  en l a   d i s t r i b u c i ó n   d e l   r i e g o ;   e s t a  -- 
a u t o n o m í a   l e s   p e r m i t e   i n t r o d u c i r   c a m b i o s   e n   l o s   s i s t e m a s   a g r í c o -  

l a s  y buscar   nuevas  fuentes  de  f inanciamiento que a l  mismo t i e m -  

po aseguren l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de l a  p roducc ión .  La i n t r o d u c c i ó n  

de nuevos c u l t i v o s   e n  l o s  e j i d o s  de l a  z o n a   e s t 6   l i g a d a  a l a   i n -  

j e r e n c i a  de compañ ías   a l imen ta r ias   t ransnac iona les   ub i cadas   en  - 
e l  B a j í o ,   l a s   c u a l e s   o p e r a n  a t r a v é s  de c o n t r a t o s   e s t a b l e c i d o s  - 
con  sociedades de e j i d a t a r i o s   c o n   a c c e s o  a l a s   m e j o r e s   t i e r r a s  - 
de r i e g o .   E s t e   e s   e l   c a s o   d e l   c u l t i v o   d e l   e j o t e  que  pese a que - 
se  sembró $o lamente   en   una   super f i c ie  de 22 hec tá reas  y Únicamen 

t e  en   dos   ocas iones   (c ic los  de i nv ie rno -p r imavera  de 1978 y 1979)  

merece   se r   t ra tado   en   es te   cap í tu lo   deb ido  a dos razones:  I )  Ran 

tho Nuevo fue '  e l   p r i m e r   e j i d o  de l a   r e g i ó n  de l o s  Parangueos y - 
P a n t o j a  que i n t r o d u j o   u n  nuevo c u l t i v o  a t r a v é s  de un c o n t r a t o  - 
con   una   compañ ia   t ransnac iona l   ( l a   C ia .   Campbe l l ' s )  y a pesar de 

T haberse   suspend ido ,   es te   t i po  de c o n t r a t o s  se han  extendido a - 
o t r o s   e j i d o s  de l a  zona que d isponen de t i e r r a s  de  buena  ca l idad 

y acceso a s is temas de r i e g o ;  y 2 )  el cambio de c u l t i v o   a c a r r e ó  

cambios  impor tantes e n  l a   r e o r g a n i z a c i ó n   d e l   t r a b a j o   a l   i n t e r i o r  

d e l   e j i d o ,   a l   i n c o r p o r a r  - p o r   e x i g e n c i a  de l a  misma  compañía - 
f u e r z a  de t r a b a j o  que n u n c a   a n t e s   h a b i a   p a r t i c i p a d o   e n   l a s   l a b o -  

r e s   a g r í c o l a s  y mucho  menos e n   c a l i d a d   a s a l a r i a d a :  l a  mano de - 
obra  femenina.  

- 

- 

- 

"-c 

L a   i n t r o d u c c i ó n  de e s t e   c u l t i v o  e n  e l   e j i d o   s u r g i d   p o r  i n i  - 
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c i a t i v a  d e l  representante  de una sociedad de riego  (formaba  por 
s e i s   s o c i o s )   q u e ,  u n  d í a  de paseo  encontró a l a  C í a .  C a m p b e l l ' s  

e s t a b l e c i d a  entre  V i l l a g r á n  y Cortazar  (Mpio. d e  C o r t a z a r ,  Gto.). 
Este e j i d a t a r i o   h a b í a   t r a b a j a d o   v a r i o s  aRos  en p lantac iones  -- 
a g r í c o l a s  de E . U . A .  y tenia   conocimiento d e  e s t a  compañía,  por 

l o  que e n t r ó  a l a   p l a n t a  a e n t r e v i s t a r s e  con e l   g e r e n t e  a f i n  - 
de v e r   l a   p o s i b i l i d a d  de sembrar  algljn  producto c o n  financiamien 

t o  de l a  compañía. 
- 

La Cia.   Campbell 's   envió  personal   especial izado a a n a l i z a r  
e l  t e r r e n o  que l e s   o f r e c í a   l a   s o c i e d a d  de e j i d a t a r i o s .  Los t é c -  
nicos,   después de obtener   var ias   muestras  d e  t i e r r a  y a n a l i z a r -  
l a s ,   v i e r o n  que eran  propic ias   para  e l  c u l t i v o  de e l o t e ,   c o l i  - 
f l o r  o e j o t e  y propusieron a los s o c i o s   e l e g i r   e n t r e  uno  de e s t o s  

c u l t i v o s .  Los s o c i o s  (que ya habían  consentido con e l   r e p r e s e n -  
t a n t e  en t r a b a j a r  con la   C ía .   Campbel l ' s ,   deb ido  a que habían - 
t e n i d o  problemas  con e l  BANRURAL en e l  otorgamiento de l  c r é d i t o )  

dec id ieron   sembrar   e jo te  por cons iderar  que de l o s   t r e s  c u l t i  - 
v o s ,  éste .era e l  menos s u s c e p t i b l e  de c o n t r a e r   p l a g a s   l o c a l e s .  

La Cía.  Campbell 's  se comprometió a dar   los   ade lantos  d e  

l a   i n v e r s i ó n   ( g a s t o s  p o r  maquilu, bombas para   fumigar ,   semil las ,  
f e r t i l i z a n t e s  y gastos   d iversos  de c u l t i v o )  y a proporcionar a 

l o s  s o c i o s  l a   a s e s o r í a  de e s p e c i a l i s t a s   d u r a n t e   t o d a s  &as f a s e s  

de c u l t i v o .  Asimismo, e s t i p u l ó  que l a   c o s e c h a   d e b i b   e f e c t u a r s e  
con mano de obra  femenina  debido a que " las   mujeres   e ran   las  - 
más i n d i c a d a s   p a r a   r e a l i z a r   e l   c o r t e  con l a   d e l i c a d e z a  q u e  é s t e  

requería" .  

.t - 

A f i n  de d e s t a c a r   l a s   c a r a c t e r i s t   i c a s   g e n e r a l e s   d e l  c u l t i  
vo, a continuación se presenta  u n  cuadro y unas g r á f i c a s  donde 
se resumen los   requer imientos  d e  t , r a b a j o  y de  insumos monetarios 
para l a  p r o d u c c i ó n  d e l  e j o t e  e n  una p a r c e l a  d e  c u a t r o   h e c t á r e a s  

- de r i e g o   ( s u p e r f i c i e  promedio de cada   soc io ) .  
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12 de a b r i l  

I Cosecha 
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Como puede a p r e c i a r s e ,   e l   e j o t e  es un   cu l t i vo  muy cóstoso 

( l a  invers ión  requer ida  en  cuatro  hectáreas  asc iende a $l04,429. - 
00) y requiere  de una muy e levada  invers ión  de mano de obra  en 

un periodo muy c o r t o  (995 jornadas de trabajo)  concentrándose - 
e l  83 % de é s t a   e n   l a   f a s e  de l a  cosecha.  También  destacan los 
elevados  requerimientos de agua para l a  producción de e s t e   c u l -  

t i v o .  

En l a   g r á f i c a  se  observa que l o s  insumos  necesarios  para 

l a  producción,   los   establecen  en mayor proporc ión .   l os   gas tos  - 
por l a  compra de fue rza  de trabajo  durante l a  cosecha (50,000.00) 

y en menor proporc ión,   los   gastos   en   semi l las  ($12,000.00) y en 

l a  contratac ión  de  peones pa ra   l o s   desque l i t es  ($6,000.00) .  -- 
Asimismo,  este  cult ivo  requiere  una  gran  cantidad de fumigantes 

y f e r t i l i zan tes   qu ím icos   du ran te   l a  mayor p a r t e   d e l   c i c l o   a g r í -  

c o l a ,  los cuales  absorben  también  gran  parte de l a   i n v e r s i ó n  mo - 
n e t a r i a .  

Comd puede aprec iarse  en e l   cuadro ,   en  l a  producción de - 
ejote   se  combinan técn i cas   d i ve rsas :   t r ac to r  @ara l a s   f a s e s  de 

preparación y siembra;  yuntas de bueyes  para  real izar  l o s  c u l t i  - 
vos y b e n e f i c i o s ;  y gran  cantidad de mano de qbra  para  los   des-  

q u e l i t e s  y cosecha. 

-* 
E l  punto  interesante a destacar   es  l a  e g t r e m r i r r e g u l a r i d a d  

en e l  tiempo de uso de l a  fuerza de t raba jo  a l o   l a r g o  de todo 

e l   c i c l o  y l o s  elevados  requerimientos de mano  de obra  durante 

l a s   cua t ro  semanas que dura l a  cosecha.   Estos  requerimientos de 

trabajo  (820  jornadas  durante 30 días   en   só lo  4 h e c t á r e a s )   d i f í  

c i lmente   l ograr ían   ser   cub ier tos   (en   l as  22 hectáreas de l o s  so 

c i o s )  empleando  exclusivamente l a  fuerza  de t rabajo   mascul ina  - 
d i s p o n i b l e   e n   e l   e j i d o .  

- 

La Cía .  Campbel l 's   organizó a cada uno  de los   se i s   p roduc  - 



tores  con  c inco  d ías  de d i f e r e n c i a   e n t r e  si a l   i n i c i a r   e í   c u l t i -  

vo ,   es to   permi t ió  una  mejor   organización  del   t rabajo  en  las  22 - 
hectáreas   ba jo   cu l t i vo  (uso de  bombas para  fumigar,  empleo de - 
l a s   y u n t a s ,   e l   t r a c t o r  y ,  sobre  todo,   reclutamiento de l a  fuerza 

de t raba jo   pa ra   l a   cosecha)  y d iÓ  lugar  a un  empleo  constante de 

l a  mano de obra  durante  dos  meses:  abri l  y mayo.  Cabe destacar - 
que e l   c i c l o   a g r í c o l a   d e l   e j o t e   c o i n c i d i ó   c o n   l a   é p o c a  de menor 

demanda  de t r a b a j o   e n   l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l .  

E l  cor te  se efectuó  básicamente  con  fuerza de t rabajo  feme 

n ina   por   ex igenc ia  de l a  misma compañia, La cosecha  del   ejote  se 

efectúa  en  un  promedio de 4 o 5 cor tes ,   in i c iando   cada  uno c inco  

d ías   después   de l   anter ior .   Cada  corte   dura   t res  o cua t ro   d í as ,  - 
dependiendo  del número  de jorna leros  que se  contraten: 70 peones 

cortan  cuatro  hectáreas  en  t res   d ías  y 50 peones lo hacen  en  cua 

t r o  d ías.   En  esos momentos l a  mano  de obra  sol ía   escasear   debido 

a l a   a l t a  demanda  de t raba jo  en  todas l a s   p a r c e l a s  de l o s   s o c i o s  

por l o  que generalmente  se  emplaba un promedio de 50 jorna leros  

d i a r i o s .  . 

- 

- 

.. . 

De acuerdo a l o s  mismos j o r n a l e r o s ,   e l   c o r t e   e r a  un traba-  

j o  pesado  debido a que a l  segundo d í a  de inic iado  se  fumiga ( y  

a l   t e r c e r o   s e :   r i e g a )   s o b r e   l o s  mismos trabajadores que se  encuen * 

Los d í a s  de cor te  l o s  s o c i o s  anunciaban  por   los   a l tavoces 

del   poblado,   requir iendo  determinado número (30,  40 ,  50) de muje 

res  que deseasen  trabajar  en e l   c o r t e   p a r a  que se  presentasen a 

l a s  6 : O O  a.m. en   l as   parce las  de los soc ios .   La  demanda de mano 

de obra  femenina a l   pr inc ip io   causó   gran   sorpresa  a los  poblado- 

res   pero  las   mujeres  acudían  a l   t rabajo  tan  pronto  escuchaban - 
los   anuncios   (y   según  e l las   mismas,   iban  con  gusto a t rabajar   en  

s e l   c o r t e ) .  
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E l  j o r n a l  que s e  pagó f u e '  de $50.00 ( 9 ) ,  t raba jand;  de -- 
6 :OO  a.m.  a 3:OO p.m.. Diariamente se l e s  pasaba l i s t a  a l a s   t r a  

ba jadoras  y semanalmente r e c i b í a n  s u  pago. Cada mujer d e b í a   l l e -  

g a r   a l   c o r t e  con una cubeta de doce a c a t o r c e   l i t r o s   p a r a   i r  depo 

s i tando en é s t a   l a s   v a i n a s  mbs maduras ( cor tadas  por e l l a ) ,  y - 
luego   vac iar las  en l o s  tambos  colocados a l a   o r i l l a  de  l a   p a r c e -  

l a .  

- 

- 

De acuerdo a l a s   m u j e r e s  que par t i c iparon  en e l   c o r t e ,   e l  

t r a b a j o   r e s u l t a b a  pesado  debido a l   h o r a r i o  y a que l o  debían -- 
e f e c t u a r  de r o d i l l a s  o en c u c l i l l a s ,   a l  mismo tiempo que "fumiga 

ban y l e s  echaban e l   r i e g o  encima" s i n  poder e l l a s   i n t e r r u m p i r  - 
e l   t r a b a j o .  No o b s t a n t e ,  según e l l a s  mismas, e l   c o r t e   c o n s t i t u í a  

u n  t r a b a j o  muy d i v e r t i d o  "pues a l   t r a b a j a r   t a n t a s   m u j e r e s   j u n t a s ,  

p la t i camos   entre   nosotras ,  hacemos c h i s t e s  o nos  contamos  nues - 
t r o s   p e s a r e s  y sent imientos .  E s t o ,  además de s e r   e n t r e t e n i d o  y - 
b o n i t o ,  e s   a l g o  que nunca podemos hacer cuando nos ocupamos  en - 
e l  quehacer de l a   c a s a  ya que nunca  tenemos  tiempo de reunirnos 
con otras ' :mujeres   para   plat icar  y d i s t r a e r n o s  con e l l a s " .  

- 

Por  primera  vez en l a   h i s t o r i a   d e l   e j i d o ,   l a s   m u j e r e s   p a r -  

t i c i p a b a n  en l a  producción  agr ícola   ( t radic ionalmente  monopol io  
masculino) y pr inc ipa lmente ,   t en ían   acceso  a  una actividad  gene-  

radora de i n g r e s o s   a . t r a v L s  de l a   v e n t a  de s u  fuerza de t r a b a j o .  
-vp 

Durante e l   c o r t e ,  además de l a s   m u j e r e s   d e l   e j i d o ,   p a r t i c i  - 
paron otras   mujeres   provenientes  de e j i d o s   v e c i n o s :  San Nicolás  
de Parangueo,  Presa de  San A n d r e s ,   C e r r i t o s ,   Z a p o t i l l o  de  Mogotes 
y Benito  Juárez.  
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L a   i n c o r p o r a c i ó n   m a s i v a   d e  mano de   obra   femenina   en ' la   épo  

c a  de  menor  demanda  de t r a b a j o   e n   l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l   s u s c i t ó  - 
muchas   controvers ias  y q u e j a s   p o r   p a r t e   d e   l o s   h o m b r e s   d e l   e j i d o  

q u i e n e s  , a l  no p o d e r   p a r t i c i p a r   s e   s e n t í a n   d e s p l a z a d o s   p o r   l a s  

m u j e r e s .   E l l o s   a r g u m e n t a b a n  que l a s   m u j e r e s ,   a l   a c e p t a r   u n  j o r  - 
n a l  más b a j o  ($50 .00  f r e n t e   a l  de $70.00 que  imperaba  en e l   e j i -  

do y e l  de $80.00 que e x i g í a n  l o s  hombres)   desplazaban a l o s  horn - 
b r e s   d e b i d o  a que e l l o s  no a c e p t a b a n   t r a b a j a r  a cambio de u n   j o r  

n a l   t a n   b a j o  ( I O ) .  

- 

- 

De todos   los   p rob lemas   generados   por  l a   i n c o r p o r a c i ó n  de - 
l a s   m u j e r e s   a l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o   e n   l a   c o s e c h a   d e l   e j o t e ,   e l  - 
que más o p o s i c i ó n  y m a l e s t a r   c a u s ó  a l o s  hombres  fue' e l  cambio - 
de r o l e s   e n   l a   d i v i s i ó n   d e l   t r a b a j o   a l   i n t e r i o r  de l a  unidad  do- 

m é s t i c a :   m i e n t r a s   l a s   m u j e r e s   d e d i c a b a n   l a s  mañanas a l   t r a b a j o  - 
a g r í c o l a ,  muchos  hombres  tuvieron que desempeñar l a   f u n c i ó n  de - 
" a l m u e r c e r o s "  ( 1 1 )  de su esposa o h i j a s ,   " s i n   t e n e r   p r e t e x t o   a l  

c u a l   r e c u r r i r   p a r a   n e g a r s e  a h a c e r l o ,   d e b i d o  a que e l l o s  no t e  - 
n i a n   t r a b a j o   e n   e s a s   f e c h a s " .  El r e l a t o  de e s t a   s i t u a c i ó n   r e s u l t a  

muy i n t e r e s a n t e   e n   l a s   p a l a b r a s  de u n o  de Pos hombres   a fectados:  

l l Y ~  f u i   a l m u e r c e r o  de m i s   h i j a s   d u r a n t e  l o s  dos  meses que 

duró e l   c o r t e ,   l o s   d o s   a ñ o s  que se  sembró; ~ no f u i   e l   Ú n i c o ,   c a s i  

n ingún  hombre s e   s a l v ó ,  a todos   nos   toco '   hacer la  de a lmuerceros  

de n u e s t r a s   m u j e r e s  o h i j a s ,   p u e s  l o s  que sembrayon e l   e j o t e   a l  - 
p r i n c i p i o   s ó l o   c o n t r a t a b a n   m u j e r e s  y no querían  hombres.   Cuando 

- 

( I O )  Toda e s t a   i n f o r m a c i ó n   p r o v i e n e  de e n t r e v i s t a s   r e a l i z a d a s  a 
v a r i o s  hombres d e l   e j i d o ,   c u y a s   e s p o s a s  o h i j a s   h a b í a n   p a r t i c i p a  
do en  l a  c o s e c h a   d e l   e j o t e .  

- 

( 1 1 )  Almuercero   es  l a  persona  encargada de l l e v a r   e l   a l m u e r z o   a l  
campo. E s t e   e s   u n   t r a b a j o  de mujeres  y n i ñ o s .  
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más b a t a l l a b a   e r a  cuando mis h i j a s  andaban desperdigadas  por lbs  
v e i n t i d ó s   h e c t á r e a s  d e  e j o t e ,  pues debía   buscar las  una por u n a ,  
d a r l e s  e l  almuerzo y para colmo no  me convidaban. Adem¿s, l o s  - 
almuerceros no recibíamos n i n g ú n  pago por n u e s t r o   t r a b a j o ,   h a s t a  
que empecé a quejarme  con l o s  s o c i o s ;   e n t o n c e s  empezaron a darme 

para m i  r e f r e s c o  ($1 0.00  o $20.00 semanales) .  No me g u s t 6  nada - 
ser  almuercero,  a s í  que cuando  empecé a t r a b a j a r  en m i  p a r c e l a  - 
( j u n i o - j u l i o ) ,  me "desquité"  y me v o l v í  sumamente e x i g e n t e  con - 
mis h i j a s :   t e n í a n  que l l e v a r m e   e l  almuerzo a la hora q u e  yo l o  - 
pedía y si se r e t   r a s a b a n   t a n t   i t o   l a s   r e p r e n d í a  muy enojado".  

Es ta   s i tuac ión   moles ta   t en ia   también  s u  lado  agradable;  e l  

mismo campesino m a n i f e s t ó   s e n t i r s e  muy o r g u l l o s o s  d e l  t r a b a j o  de 

sus h i j a s  en e l   c o r t e   d e l   e j o t e ,  pues  "con c i n c o   h i j a s  que s e  em - 
pleaban como peones,   entraban $250.00 d i a r i o s  a l a   c a s a ;   c l a r o  - 
que e l l a s   d i s p o n í a n  de s u  propio  dinero y l o  usaban  para  comprar - 
se ropa u o t r a s   c o s a s  cuando iban a V a l l e ,   p e r o   s i e m p r e   l e   t r a í a n  

a lgo  a s u  padre y a s u  madre". 

La segunda ocas ión  que :se sembró e j o t e  ( 1 9 7 9 ) ,  e'ste s e  sem - 
bró también  en l o s  e j i d o s   v e c i n o s  de  Loma Tendida y Benito  Ju6 - 
r e z .  Los productores de e s t o s   e j i d o s ,  mandaban diariamente  camio - 
nes a Rancho-Nuevo para  recoger a las mujeres   de l   e j ido   para  que 

t r a b a j a r a n  en la cosecha de e l l o - - !  l e s   e n s e ñ a r a n   e l   t r a b a j o  a - 
l a s  mujeres d e  esos  poblados'. U n  g r a n  número  de muchachas jóvenes  
se f u e '  a c o r t a r   e j o t e  a Loma y a Beni to   Juárez ,   es to   generó  una 
e s c a s e z  en la o f e r t a  de mano de obra  femenina  dentro d e l  e j i d o  y 

l o s  s o c i o s   s e   v i e r o n  en la necesidad de c o n t r a t a r   f u e r z a  d e  t r a -  
bajo  masculina  para l a  cosecha (la p a r t i c i p a c i ó n  en e s t a   o c a s i d n  

se d i ó  en una proporción de 5 5  .% da@ mujeres y 45 % de hombres). 
los hombres p a r t i c i p a r o n  en e s t e   t r a b a j o   a c e p t a n d o   e l   j o r n a l  de  

$50.00 que se l e s   e f r e c í a .  

Con l a   i n c o r p o r a c i ó n  de hombres, los   soc ios   pudieron   cons-  
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t a t a r  que en e f e c t o ,   l o s  hombres rea l izaban  e l  c o r t e  con  Inayor - 
brusquedad que l a s   m u j e r e s :  " s e  sentaban  sobre  las   matas y había 

que estar los   cuidando  para  que no las   mal t ra taran" .   S in   embargo ,  
l o s  hombres eran más rápidos ,   "cortaban u n  surco o surco y medio 

a l   d í a ,   m i e n t r a s   l a s   m u j e r e s  nunca  podían  completar u n  s u r c o   ( a l  

d í a )  ' I .  

Finalmente,  muchos de l o s   s o c i o s   p r e f i r i e r o n   o c u p a r  hombres 

a mujeres,   debido a que l a  mayor rápidez d e  l o s  p r i m e r o s ,   l e s  - 
permit ía  a los s o c i o s   a h o r r a r   g a s t o s  en e l  pago de j o r n a l e s  (aún 

cuando e s t o  mermaba l a   c o s e c h a ) .  

E l  segundo  año e l  c u l t i v o   d e l   e j o t e  no f u e '  t a n   e x i t o s o  -- 
p a r a   l o s   s o c i o s  como l o  f u e '  e l  primero.  Recibieron  poca  asesoría 
de  l o s  t é c n i c o s  d e  l a  compañía y a p a r t i r   d e l  segundo c o r t e ,   e l  
e j o t e  comenzó a s a l i r  con  manchas de c o l o r   c e n i z o .  La C í a .  "- 
Campbell's  rechazó l a  cosecha y a lgunos  socios   tuvieron que ven- 
derla  primero y r e g a l a r l a   d e s p u é s ,  como pastura  de animales en - 
e l  e j i d o . : O t r o s   s o c i o s  l o g r a r o n  vender su producción a l a   C í a .  - 
"Del Monte" de l   Ba j ío   pero  a u n  p r e c i o   i n f e r i o r   a l  que se   había  

acordado  primero  con la   Cía .   Campbel l ' s   (a   $2 ,900 .00/Ton.   f rente  
a l o s  $3 ,600 .00/tonelada que SE! habían  acordado  con la   Campbel l ' s ) .  

Debido a l a  pérdida que ocasionó a l o s   s o c i o s   e s t a  segunda 
exper ienc ia ,   dec id ieron   suspender   es te   t ipo  de c o n t r a t o s  y vol - 
ver a sembrar l o s   c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s   ( c a r a c t e r í s t i c o s  d e l  m u n i  
c i p i o )  que habían  estado sembrcrndo h a s t a   a n t e s  de t r a b a j a r  con - 
l a   C ía .   Campbel l ' s .  Aunque e s t e   c u l t i v o   s e   s u s p e n d i ó  en Rancho - 
Nuevo, cada  vez s o n  más l o s  e j i d o s  de l a  Z ' O h q  de temporal - 
que  han introducido  nuevos c u l t i v o s  h o r t í c o l a s   m e d i a n t e   e s t e  t i p o  

de  c o n t r a t o s  con l a s  compañías   a l imentar ias   t ransnacionales  u b i -  

cadas en e l  B a j í o .  

- 
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Algunas  consideraciones  respecto a l a  
p a r t i c i p a c i ó n  femenina  en e l  c u l t i v o  
d e l   e j o t e .  

. 

E l  caso que se  acaba de presentar   i lus t ra   c laramente  de -- 
qué manera l a  d i v i s i ó n  s e x u a l   d e l   t r a b a j o ,   a l   i n t e r i o r  de l a  u n i  

dad domést ica ,   se  ve directamente   afectada  por   la   introducción - 
de  una a g r i c u l t u r a   c a p i t a l i s t a .  En e s t e   s e n t i d o ,   l a   i n c o r p o r a c i ó n  

de l a  mano de obra  femenina a l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o  en l a   a g r i c u l -  

t u r a ,  debe verse  como resul tado  de l a  i m p o s i c i ó n  d i r e c t a  de una 

empresa c a p i t a l i s t a  que p e n e t r o   a l   e j i d o  imponiendo u n  cambio  en 

l o s  s i s t e m a s   a g r í c o l a s   t r a d i c i o n a l e s .  

- 

La pregunta que se  desprende de l o s  datos   presentados   es  - 
l a   s i g u i e n t e :  ¿En qué medida la incorporación de l a  mujer a l  mer 
cado de t r a b a j o   a g r í c o l a  responde a sus c a r a c t e r í s t i c a s   p e r s o n a -  

l e s  y en qué medida  responde a l a s   c a r a c t e r í s t i c a s  mismas d e l  - 
proceso  productivo?; a l a  empresa c a p i t a l i s t a   ¿ l e   e s  más c o s t e a -  
b l e   l a  mano de obra  femenina que l a  masculina? 

- 

En e l  caso  del  c u l t i v o  d e l   e j o t e ,   l a  empresa j u s t i f i c a   e l  
empleo de mujeres ,  argumentando que e l l a s  son más d e l i c a d a s  y - 
por e n d e ,   l a s  m6s adec:uadas p a r a   e f e c t u a r   e l   c o r t e   d e l   e j o t e ;  - . 

sin embargo, aún cuando e s t e  argumento  tenga  algo de c i e r t o   ( s e -  

gún constataron l o s  s o c i o S E  a p a r t i r   d e l   r e l a t o   e s   f á c i l   d e d u c i r  
que la incorporación de l a  mano de obra  femenina  se  vincula con 
l o   i n t e n s a  demanda de ' t raba jo   para  l a  cosecha y que l a  verdadera 
razón  para  ocupar a las   mujeres  responde a l a  necesidad  (de l a  - 
empresa) de mantener  bajos l o s  s a l a r i o s   p a r a ,  de esta   forma,   aba 

r o t a r  l o s  c o s t o s  de producción ( a l  no pagar e l   j o r n a l  mínimo i m -  
perante e n  e l  e j i d o  - $80.00' - la C í a .  C a m p b e l l ' s  se   ahorró u n  - 
37.5 4'0 por concepto de pago de s a l a r i o s  en l a  cosecha) .  

-. 

- 

¿Cómo podemos e x p l i c a r n o s   l a   a l t a   p a r t i c i p a c i ó n   f e m e n i n a  - 
pese a l o s  b a j o s   s a l a r i o s  q u e  s e   o f r e c í a n ?  
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Considero que es te   hecho   es t6   en   e s t recha   r e l ac ión -a   l a   e s  

case2 de fuentes   a l ternat ivas   (dentro  y f u e r a   d e l   e j i d o )  de em - 
plea  remunerado para   l as   mujeres   de l   e j ido .   F rente  a las   escasas  

a l t e r n a t i v a s  de empleo, e l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o   e n   e l   c o r t e   d e l  - 
e j o t e   c o n s t i t u y ó   p a r a   e l l a s ,   l a   Ú n i c a   a l t e r n a t i v a  de empleo  "fa- 

vorable";   pero no fue' igual   para  los  hombres,   quienes  se  negaron 

a p a r t i c i p a r  a cambio de tan   ba ja   r e t r i buc ión   (duran te   e l   p r imer  

año).  La a c t i t u d  de los hombres denota   c ie r ta   conc ienc ia   de l   p ro  

blema a l  argumentar que e l   t r a b a j o  de l a s  mujeres,  a cambio de - 
b a j o s   s a l a r i o s ,   l e s   c e r r a b a  a e l l o s  una  fuente de empleo. No obs 

tan te ,   f r en te  a l a  necesidad de obtener un ingreso  económico,  en 

una  época de escasez  general  de fuentes de t rabajo   en  l a   a g r i c u l  

t u r a   l o c a l  y regional ,   las   unidades  domést icas  se   v ieron  obl iga-  

das a reorganizar  sus  recursos de mano  de -obra  en  torno a l a s   a c  

t i v i dades   asa la r i adas  de las   mujeres:   mientras   e l las   vendían   su  

fuerza  de t r a b a j o ,   l o s  hombres t en ían  que sust i tu i r las   en   a lgunas  

tareas  "propias  de mujeres",  (como l a  de l l e v a r   e l   a l m u e r z o ) .  

- 

- 

- 

- 

- 

Es t ' a   r eo rgan i zac ión   de l   t r aba jo   a l   i n te r i o r  de l a  unidad - 
doméstica,   impl icó  también un  cambio  temporal  en e l   s t a t u s  de l a  

mujer  frente a l  d e l  hombre: e l l a ,  como productora de ingresos - 
para l a  un idad   domést i ca ,   adqu i r ía   c ie r ta   autor idad ,  que l e  per- 

m i t í a   e n v i a r   a l   e s p o s o  a l  campo con e l  almuerzo de l o s   h i j o s .  E l  . 
hombre, que se   encont raba   s in   t raba jo ,   f rente  a l a   i m p o s i b i l i d a d  

de negarse,   tuvo que desempeñar  una t a r e a  que resu l taba   denigran 

t e  y avergonzante  para él. 

Es interesante   destacar  cdmo e l  hombre, a l  desempeñar  una 

tarea  femenina y demandar  una retr ibución  económica,   est¿   recono 

ciendo que es ta   t a rea   cons t i tuye   una   a c t i v idad   "p roduc t i va" ;   s i n  

embargo, al c o n c l u i r   e l   t r a b a j o   e n   e l   c o r t e  y vo l ve r  l a s  cosas a 

l a  no rma l idad ,   r esa l ta   e l   hecho  de que e s t a   t a r e a ,  a l  s e r  desem- 

peñada  por l as   mujeres ,   ya  no es  considerada como una  act iv idad 

- 

. product iva   s ino  como una   ob l i gac ión   "na tu ra l " .   E s ta   s i tuac ión   da  

cuenta   de l   s is tema de valores  imperante  en l a  comunidad ( y  en e l  
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s i s t e m a   d o m i n a n t e )   e l   c u a l ,   a l   c o n s i d e r a r  a l a s   a c t i v i d a c f e s   r e l a  

c ionadas   con  l a  p r o d u c c i ó n   d o m é s t i c a  de b i ,enes  y s e r v i c i o s   ( d e n -  

t r o   d e l   á m b i t o   f a m i l i a r )  como u n a   o b l i g a c i ó n   " n a t u r a l "   f e m e n i n a ,  

n iega   todo  e l   c a r á c t e r   p r o d u c t i v o  y s u b s i d i a r i o   ( d e l   t r a b a j o   d e l  

hombre) que é s t a s   a c t i v i d a d e s   t i e n e n .   L a s   m i s m a s   m u j e r e s   a c e p t a n  

y h a c e n   p r o p i o   e s t e   s i s t e m a   i d e o l ó g i c o ;   s u b e s t i m a n   s u   p a p e l  como 

p r o d u c t o r a s  de  una s e r i e  de b i e n e s  y s e r v i c i o s   e n c a m i n a d o s   a l  - 
mantenimiento  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o  de l a  un idad   domést i ca  y  a 

l a   r e p r o d u c c i ó n   b i o l ó g i c a  y s o c i a l  de l o s  miembros que l a  compo- 

n e n ,  y e s t o  mismo redunda   en   su   mayor   vu lnerab i l idad  a l a  venta 

de s u   f u e r z a  de t r a b a j o   b a r a t a .  

- 

Durante e l  segundo  año d e l   c u l t i v o   d e l   e j o t e ,   l a   a l t a   p a r -  

t i c i p a c i ó n  de f u e r z a  de t rabajo   mascu l ina   (mal   remunerada)   ncs  - 
p e r m i t e   c o n s t a t a r   q u e ,   e n   e f e c t o ,   e l   e m p l e o  de mano de o b r a  feme 

n i n a   p e r m i t i ó  a l a  e m p r e s a   m a n t e n e r   b a j o s   l o s   s a l a r i o s ,   y a  que - 
l o s  hombres r e c i b i e r o n   l a  misma r e t r i b u c i ó n  que un  año  antes  se 

negaron a aceptar .   As imismo,  no r e s u l t a   d e s c a b e l l a d o   s u p o n e r  que 

l a   i n c o r p o r a c i ó n  de l o s  hombres a l a   c o s e c h a ,   s e   d e b i ó   t a m b i é n  a 

que é s t o s   : p r e f i r i e r o n   t r a b a j a r  a cambio de u n a   b a j a   r e t r i b u c i ó n  

económica, .   antes  que v o l v e r  a desempeñar  tareas  femeninas que - 
l o s  p o n í a n   e n   u n a   s i t u a c i ó n   d e s f a v o r a b l e   f r e n t e  a l a s   m u j e r e s  de 

s u   u n i d a d   - d o m é s t i c a .  

- 

-.IC 

"F 
U n a : c o n c l u s i Ó n  que se   desprende  de   estos   datos   es  que l a  - 

m u j e r   c o n s t i t u y e   u n a   r e s e r v a  de f u e r z a   d e   t r a b a j o  que e l   c a p i t a -  

l i s m o   u t i l i z a   p a r a   m a n t e n e r   b a j o s   l o s   s a l a r i o s  y a b a r a t a r   l o s   c o s  

t o s  de p r o d u c c i ó n   e n  los c u l t i v o s  que absorben  un  volumen  impor- 

t a n t e  de mano de o b r a .   A s i m i s m o ,   f r e n t e  a l a   c a r e n c i a  de  mercados 

de t r a b a j o   l o c a l e s   ( t a n t o   p a r a   h o m b r e s  como p a r a   m u j e r e s )  y l a  - 
n e c e s i d a d  de  l a s  un idades   domést i cas  de o b t e n e r   u n   i n g r e s o ,   c u a l  

q u i e r   a l t e r n a t i v a  de  empleo que s e   l e s   p r e s e n t e  a l a s   m u j e r e s ,  y 

que  no i m p l i q u e   u n   d e s p l a z a m i e n t o   g e o g r á f i c o   ( q u e   l a s   l l e v e  a - 
a b a n d o n a r   s u   r e s p o n s a b i l i d a d   e n   l a s   t a r e a s   d o m é s t i c a s )   s e   c o n v i e r  

t e  e n   u n a   a l t e . r n o t i v a  de  empleo  "favorable",   por  mal  remunerada 
que é s t a  sea.  

- 

- 

- 
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B )  CARACTERISTICAS  ECONOMICAS Y DEMOGRAFICAS 

DE LAS UNID-ADES DOMESTICAS. 

La d i v i s i ó n  de l   t raba jo   por   sexos  y edades. 

A t r a v é s   d e l  empleo d e  l a  genealogía  como t é c n i c a  de inves  

t i g a c i ó n ,   s e  obtuvo una m u e s t r a ' e n   l a  que queda representado e l  
28 % de l a  poblac ión   de l   e j ido , .  La muestra  agrupa a u n  t o t a l  d e  

356  i n d i v i d u o s ;  s i  descontamos e l  número correspondiente a l a  - 
e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a  (35.4 %) quedan en t o t a l  230 personas,  d i v i  

didos en 113  hombres y 117 m u j e r e s ,  l o s  cuales   pertenecen a 23  - 
unidades  domésticas. 

- 

- 

Con l a  información de l a s  genea logías   se   cons t ruyó   la   p i r6  

mide de edades que se   presenta  a c o n t i n u a c i ó n ;   é s t a   r e s u l t a  de - 
gran   u t i l idad   para   i lus t rar   grá f i camente  los i n d i c e s  de emigra - 
c ión  d e f i n i t i v a  y migración  temporal ,  a s í  como l a  d i v i s i ó n  s o c i a l  

d e l   t r a b a j o  en base a l  sexo y l a  edad a l   i n t e r i o r   d e l   e j i d o  y en 
torno a la.  producción d e  los s i s t e m a s   a g r í c o l a s  y ac t iv idades  - 
económicas   descr i tos  en l a   s e c c i ó n   a n t e r i o r .  

Como frecuentemente una  misma persona   desarro l la   var ias   ac  : - 
t i v i d a d e s ,  en l a   e l a b o r a c i ó n  d e  l a  pirdmide se consideró Únicamen 
t e  l a   p r i n c i p a l   a c t i v i d a d   r e a l i z a d a   d u r a n t e   e l  Úl t imo año. "- - -F 
Asimismo, f u e '  n e c e s a r i o   u n i f i c a r   c r i t e r i o s  ( 1 2 )  considerando Ú n i  

camente e l  t i p o  de especia l ización  económica.   Por   e jemplo,   e l  - 
c r i t e r i o  de agricul tura   agrupa (3 todos   aquel los  que t r a b a j a n  en I 

l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l  o en o t r a s   z o n a s   d e l  m u n i c i ' p i o ,  a s i  como en 
l a  propia   parcela  o en c a l i d a d  de a s a l a r i a d o s .  Cabe des tacar  que 
de l a s  23 unidades  domésticas, que agrupa la  muestra,   únicamente 

3 carecen de t i e r r a .  La venta do fuerza de t raba jo   (mascul ina)  - 

. .  
- 

i 

( 1 2 )  A q u í  se cons ideran   los  mismos c r i t e r i o s  que en el c a p i t u l o  
segundo ( p .  63). 
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en  l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l   e s  común e n  l a   m a y o r í a  de l a s   f a m i l i a s ,  

t a n t o   e n   l a s  que t i enen   acceso  a u n a   p a r c e l a . e j i d a 1   ( s e a   é s t a  de 

r i e g o  o de tempora l )  como e n   l a s  que  no lo t i e n e n .  

En e l   c r i t e r i o  de a g r i c u l t u r a  se i n c l u y e   t a m b i é n  a todas  - 
l a s   m u j e r e s  que p a r t i c i p a r o n   e n   e l   c o r t e   d e l   e j o t e ,  aún  cuando - 
no p a r t i c i p a n   n o r m a l m e n t e   e n   a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s .  

E m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a .  

Como puede ap rec ia rse   en  1.a p i r á m i d e  de  edades,  destaca l a  

a l t a   e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a  (35.4 %o) s iendo   és ta   l i ge ramen te   mayor  

en l a  poblac ión  femenina (20%) que en  l a  m a s c u l i n a  (15.4%). El - 
a l t o   í n d i c e  de e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a   d e n o t a   u n a   f u e r t e   e x p u l s i ó n  

de miembros de l a  comunidad, l a   c u a l  se e x p l i c a   e n   g r a n   m e d i d a  - 
p o r  l a  ausencia  de mercados de t r a b a j o   l o c a l e s  o r e g i o n a l e s  que 

puedan  absorber a l a  mano de o b r a  que  no t i e n e   u n a   p a r c e l a   e . j i d a l  

n i  logrci   ocuparse  plenamente e n  l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l .  La  emigra- 

c i ó n   d e f i n i t i v a   g e n e r a l m e n t e   o c u r r e   c u a n d o  no  se t i e n e  de n ingu-  

na  mpnera  acceso a l a  t i e r r a   ( 1 3 )  - y por  ende a los produc tos  - 
de s u b s i s t e n c i a  - y se e n c u e n t r a  un t raba jo   pe rmanen te   en   o t ra  - 
r e g i ó n .  

En e l  caso de l a   p o b l a c i ó n   f e m e n i n a ,   e l   m a y o r   í n d i c e  de e m i  

g r a c ' i ó n   d T f i n i t i v a  se  debe en   g ran   pa r te  - a l   i g u a l  que en e l  - c - 

113) Algunas  formas de acceso a :La t i e r r a  - para   qu ienes  no son - 
e j i d a t a r i o s  - fueron  mencionadas  en l a  p r i m e r a   p a r t e  de e s t e   c a p í  
t u l o ;   o t r a s   f o r m a s   s o n :   a )   l a   h e r e n c i a :   s ó l o  uno de los h i j os , -  - 
generalmente e l  menor, hereda la p a r c e l a   d e l   p a d r e ;  y b )   a g r u p a r  
se en   fami l ia   ex tensa   (genera lmente   con  l o s  padres o hermanos e j ' i  
d a t a r i o s )  en  donde a l  menos una de l a s   p a r e j a s   t i e n e  acceso a una 
p a r c e l a .   E s t a   Ú l t i m a   c o n s t i t u y e   u n a   e s t r a t e g i a  de s o b r e v i v e n c i a  - 
bastan te   f recuente   en  e l  e j i d o ;  e s  común  que a lgunos   h i jos   casados  
( s i n   t i e r r a )   c o n t i n u é n   v i v i e n d o   c o n  e l  p a d r e   ( e j i d a t a r i o ) ,  de t a l  
forma que ademds de ayudar  en e l  campo, a p o r t a n   i n g r e s o s  a l a   f a -  
m i l i a  a t r a v é s  de. l a  ven ta  de f u e r z a  de t r a b a j o  y comen d e l   m a í z  
y f r i j o l  de l a s  cosechas d e l   p a d r e .  

- 
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Pi tahayo - a que las   mu jeres   genera lmente   con t raen   mat r imón io   con  

hombres de o t r o s   p o b l a d o s   v e c i n o s   ( e x o g a m i a   l o c a l )  y se  van a r e  - 
s i d i r  a l a  casa de l o s   p a d r e s   d e l   e s p o s o   ( p a t r ó n  de r e s i d e n c i a  - 
v i r í l o c a l ) .  

Pob lac ión  - mascul ina.  

En l a   p o b l a c i ó n   m a s c u l i n a  de l a  muest ra ,   des taca  l a   a l t a  - 
p r o p o r c i ó n  de hombres  dedicados a l a  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  (39.82%) 

y a l a   m i g r a c i ó n   t e m p o r a l  (23%), f r e n t e  a l o s  b a j o s   i n d i c e s  de - 
venta  de f u e r z a  de t r a b a j o   a l   s e c t o r  no a g r í c o l a  (2.66%) y de l o s  

que t i enen   una   ac t i v idad   remunerada   po r   cuen ta   p rop ia  (1 .77%). 

En l a   d i v i s i ó n   p o r  edades se observa que l o s  n i ñ o s  de O a 

9 años de edad  aún no  se i n c o r p o r a n  a l a   p r o d u c c i ó n  (económicarnen 

t e  i n a c t i v o s ) .   E l  33% de los n iños  de 10 a 1 4  años de edad  ya - 
p a r t i c i p a   e n   a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s  - p r i n c i p a l m e n t e   e n   l a  f e r t i -  

l i z a c i ó n ,   d e s q u e l i t e s ,   p a j a r e o   d e l   s o r g o  y c o s e c h a   d e l   m a i z - f r i -  

j o l - c a l a b a z a   e n   l a   p a r c e l a   f a m i l i a r ,  y en l a   v e n t a  de f u e r z a  de 

t r a b a j o   e n   l o s   d e s q u e l i t e s   a l   s o r g o  - m i e n t r a s  e l  67 % r e s t a n t e  

apa recen   en , l a   p i rám ide  como económicamente i n a c t i v o s   ( 1 4 ) .  

- 

En l o s   g r u p o s '  de 15 a 49 años de e d a d   s e   a p r e c i a   c i e r t a  - 
d i v e r s i f i c a c i ó n  de a c t i d d a d e s ,   s i e n d o   l a s  más impor tan tes ,  l a  - 
migrac ión   t empora l  :(47%) y l a  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  (44.5%), y l a s  

menos s i g n i f i c a t i v a s :   l a   v e n t a  (de f u e r z a  de t r a b a j o   a l   s e c t o r  no 

a g r í c o l a  (5%) y l a s   a c t i v i d a d e s   r e m u n e r a d a s   p o r   c u e n t a   p r o p i a  - 

-T= 

( 3 . 5 % ) .  

(1 4 )  Aunque en l a  p i rámide  aparecen como económicamente i n a c t i v o s ,  
l a   m a y o r í a  de l o s  n i ñ o s   e f e c t ú a n   m ú l t i p l e s   a c t i v i d a d e s   d e n t r o  de 
su u n i d a d   d o m é s t i c a ,   l a s   c u a l e s   s i r v e n  de apoyo  para que l o s  ma- 
y o r e s   t r a b a j e n :   l l e v a n  el almuerzo a l  padre a l  campo, "hacen man 
dados" o pastorean  rebaños de c h i v a s   ( p r o p i a s  o a jenas ) .  

- 
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La   m. igrac iÓn   tempora l  l a   e f e c t ú a   a l  menos  un  hombre-en e l  

57  % de l a s   u n i d a d e s   d o m é s t i c a s  de l a   m u e s t r a  y c o n s t i t u y e ,   d e s -  

pués  de l a   a g r i c u l t u r a ,   l a   a l t e r n a t i v a  de  empleo m& s i g n i f i c a t i  

v a   p a r a   l o s   h o m b r e s   & o n   c a p a c i d a d  de  vender  su  fuerza de t r a b a j o  

(en  edad  económicamente   act iva) .   La   mayor   parte  de l o s   m i g r a n t e s  ' 

tempora les  (70% en  l a   m u e s t r a )   a c u d e n  a l a s   p l a n t a c i o n e s   a g r í c o -  

l a s  de a l g o d ó n ,   u v a  y j i t o m a t e   e n   l o s   E s t a d o s   d e l   n o r t e  de l a  Re 

p ú b l i c a ,  a v e n d e r   s u   f u e r z a  de t r a b a j o   e n   l a s   t e m p o r a d a s  de  cose 

c h a ,  y sólo e l  30 % de m i g r a n t e s ,  vende s u   f u e r z a  de t r a b a j o   e n  

p l a n t a c i o n e s   a g r í c o l a s   d e l   s u r  de E.U.A. o e n   f á b r i c a s  de C h i c a g o .  

Los e n v í o s  de d i n e r o   p o r   p a r t e  de los m i g r a n t e s  que t r a b a j a n   e n  

l a s   p l a n t a c i o n e s   d e l   n o r t e   d e l   p a i s   g e n e r a l m e n t e   s o n   i r r e g u l a r e s  

e i m p r e v i s i b l e s ,  y lo más f r e c u e n t e   e s  que l o s  j ó v e n e s   s o l t e r o s  

- 

- 
- 

no e n v í e n   n a d a .   S i n   e m b a r g o ,   l a s   f a m i l i a s   p u e d e n   r e c l a m a r   s u   a y u  

da   cuando  t ienen que a f r o n t a r   a l g ú n   g a s t o   i m p o r t a n t e ,   t a l  como - 
el pago  de  peones o l a  compra de insumos  para l a  p r o d u c c i ó n  de - 
s u b s i s t e n c i a s .  Los hombres  casados que m i g r a n   t e m p o r a l m e n t e ,   a s í  

como l o s  que m i g r a n  a E . U . A . ,  g e n e r a l m e n t e   e n v í a n   d i n e r o   c o n   c i e r  

t a   r e g u l a r i i d a d   ( c a d a  mes o cada 2 meses)   pero  l a  c a n t i d a d   v a r i a  

mucho e n t r e   u n   m i g r a n t e  y o t r o   ( p o r   e j e m p l o ,  l o s  que m-igran a - 
E.U.A. env ían   desde  50  dólares   rnensuales  o b i m e s t r a l e s ,   h a s t a  300 

a 350 m e n s u a l e s ;   é s t o   Ú l t i m o  sÓ:lo en   dos   casos) .  

- 

- 

Los hombres  que  migran  temporalmente  son  generalmentA  jÓve 
-k - 

n e s   s o l t e r o s  y j e f e s  de f a m i l i a s   j ó v e n e s .  Los más v i e j o s   s e   d e s a  

niman  por l a   i n t e n s i d a d   d e l   e s f u e r z o   e x i g i d o   e n   l a s   p l a n t a c i o n e s  

y l a s   i n c o m o d i d a d e s   p r o v o c a d a s   p o r   e l   h e c h o  de t e n e r  que d o r m i r  

e n   g a l e r o n e s  o e n   t i e n d a s  de  campaña i m p r o v i s a d a s  y t e n e r  que - 
comprar y p r e p a r a r   s u s   p r o p i o s   a l i m e n t o s ;   e n   c u a n t o  a los más j ó  

v e n e s ,   t i e n e n   i g u a l m e n t e   p o c a   m o t i v a c ' i ó n   p a r a   e m p r e n d e r   t a l e s  - 
v i a j e s   y a  que t ienen   pocas   responsab i l idades   económicas   persona-  

l e s  y f r e c u e n t e m e n t e   s e   d a   p r e f e r e n c i a  a que e s t u d i e n   ( s e c u n d a r i a ) .  

E s t e   h e c h o   p u e d e   a p r e c i a r s e   e n   l a   p i r á m i d e :   s ó l o   e n  los  grupos - 
de  edad  de 'I5 a 49 años   hay ,  además  de a g r i c u l t o r e s ,  hombres m i -  

g r a n t e s ,  Y en e l  grupo  de  edad  de 50  a 80 aRos t o d o s  s e   d e d i c a n  

- 



exclusivamente a 

Contrariam 

- 1 4 0  - 

l a  producción  agr ícola .  

e n t e  a l a s   a c t i v i d a d e s   m i g r a t o r i a s ,   l a   v e n t a  d e  

fuerza de t r a b a j o   a l   s e c t o r  no a g r í c o l a ,   r e s u l t a  poco importante 
debido a que s ó l o  t r e s  hombres  de l a  muestra l a   e f e c t ú a n .   E s t a s  
s e   r e f i e r e n   a l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o  en e l   s e c t o r  de s e r v i c i o s  en - 
l a  ciudad de V a l l e  o como a l b a ñ i l e s  en l a   i n d u s t r i a  de l a  cons - 
t rucción.  

Las actividades  remuneradas por  cuenta  propia  son  igualmen- 
t e  poco importantes y s e   r e f i e r e n  a l a   f a b r i c a c i ó n   d o m é s t i c a  d e  

tab icón   b lanco   ( con   mater ia les  de l a  zona) que se combina  con l a  
venta de c a l  y arena.  

Como puede observarse  en l a  pirdmide, aún cuando l a   a g r i c u l  
t u r a   e s  de gran   importanc ia ,   és ta  no logra   absorber  a l a   t o t a l i -  
dad de l a   f u e r z a  de  t raba jo   mascul ina  durante   todo  e l   año.   Esta  
mano de obra que excede a l a s   p o s i b i l i d a d e s  d e  ocupación  en l a  - 
a g r i c u l t u r a   l o c a l ,   s e  ve en l a   n e c e s i d a d  d e  s a l i r  en  busca de - 
t r a b a j o   a s a l a r i a d o  a r e g i o n e s   d i s t a n t e s  ( y  por  per iodos   var iables)  
debido a l a   i n e x i s t e n c i a  d e  mercados de t r a b a j o   l o c a l e s  o r e g i o -  

n a l e s  que puedan asegurar  s u  empleo y ,  en l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a -  

j o  a l   i n t e r i o r  d e l  e j i d o ,  las  a c t i v i d a d e s  de venta de fuerza d e  

"trabajo a t r a v é s  de migraciones  temporales,   corresponden a l o s  - 
"F. 

hombres jóvenes y adultos   (en edad  económicamente a c t i v a ) .  

Población  femenina. 

En l a   p o b l a c i ó n   f e m e n i n a   d e s t a c a   l a   a l t a   e m i g r a c i ó n   d e f i n i  
t i v a  q u e ,  como mencionamos, se debe a q u e  d e j a r o n   l a   c a s a   p a t e r -  
na y l a   l o c a l i d a d   a l   c a s a r s e  con  hombres  de o t r a s   p o b l a c i o n e s .  - 
La edad  promedio de matrimonio  en l a s   m u j e r e s   e s  de  18-20 años - 
( l o s  hombres generalmente se casan  después de l o s  25 años) .  

- 
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En l a  muestra   destaca  que l a  mayoría d e  l a s   m u j e r e s  (69 .23  
%) se encuentran  dedicadas   b6sicamente   a l   t raba jo   domést ico  y - 
pecuario  (aparecen como económicamente i n a c t i v a s ) .   S i n  embargo 
hay una proporción  importante (17.1%) que p a r t i c i p ó  en t r a b a j o  

a s a l a r i a d o  de l a   c o s e c h a  d e l  e j o t e .  Asimismo, e l  8.55 % t i e n e  - 
alguna  actividad  remunerada  por  cuenta  propia  (no  agrícola n i  - 
a s a l a r i a d a ) ;   e l  3 % vende su fuerza de t r a b a j o   a l   s e c t o r  no -- 
a g r í c o l a  y e l  1 . 7  % migró  temporalmente a los  Estados  Unidos.  

S i  hacemos una d i v i s i ó n  por edades,  tenemos que e n t r e  l o s  
5 y 1 4  años d e  edad, e l  1 4  % de n iñas   par t i c ipó   en   la   producc ión  
a g r i c o 1 a ; s Ó l o   l a   t e r c e r a   p a r t e  de es tas   mujeres   co labora   esporá  - 
dicamente  en la   agr icu l tura   fami l iar   ( sembrando,   echando abono 
y cosechando  maíz) ,   mientras e l  r e s t o  - pr inc ipa lmente   l as  de - 
1 4  años - vendió s u  fuerza  de t r a b a j o  en la c o s e c h a   d e l   e j o t e ,  
E l  86 % r e s t a n t e  d e  l a s  niñas de e s t e  grupo de  edad,   aparece - 
como económicamente i n a c t i v a ,  pues aunque  muchas ya r e a l i z a n   a c  

t i v i d a d e s   p r o d u c t i v a s   a l   i n t e r i o r  de s u  unidad  doméstica, n i n g u  

na t iene”una  act ividad  generadora de ingresos  . 
- 

De l o s  1 5  años  en  adelante ,   se   aprecia  que un importante 
porcenta je  (24%) d e  mujeres  (agrupadas  bajo e l   c r - i t e r i o  de a g r i  - 
cul tura)   vendió su fuerza d e  t r a b a j o  en e l   c o r t e  : d e l  e j o t e ;   e l  . 
1 6  % t i e n e   o t r a   a c t i v i d a d  remunerada  (no a s a l a r i a d a  n i  a g r í c o l a )  
en e l   e j i d o ;  e l  6 % vende s u  fuerza  de t r a b a j o  al. s e c x r  no -- 
a g r í c o l a  en e l  poblado; e l  3 % migra  temporalmente a Estados - 
Unidos ( 1 5 ) ;  y e l  51 % res tante   se   dedica   exc lus ivamente  a l a s  
ac t iv idades   domést i cas  y pecuarias   dentro  de s u  hogar. 

Como puede a p r e c i a r s e   e n   l a   p i r á m i d e ,   e l  cambio de c u l t i -  
vo i m p l i c ó  l a   a p e r t u r a  de u’n mercado d e  t raba jo   femenino que - 

( 1 5 )  E s t a s  mujeres const i tuyen   casos   excepc ionales  en el e j i d o  
ya que l a s  mujeres no suelen migrar .  
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fue' aprovechado  principalmente - aunque no exclusivamente - por 
mujeres  jóvenes  (de 1 4  a 29 años e i n c l u s o  mayores). 

Con respecto  a l a s   a c t i v i d a d e s  remuneradas que r e a l i z a n  - 
l as   mujeres  en l a   m u e s t r a ,   c o n v i e n e   d e s t a c a r   e l   c a r á c t e r  de l a s  
mismas, ya que c o n s t i t u y e n   l a s   Ú n i c a s   a l t e r n a t i v a s  de empleo po- 

s i b l e s  para l a s   m u j e r e s   d e l   e j i d o :   a )   c o m e r c i o  en l a  propia  vivien 

da;  b )  e laboración y venta   ( en   la   propia   casa )  de productos a l i -  
m e n t i c i o s ;   c )   c o n f e c c i ó n  de ropa  para   c l ientes   del  mismo e j i d o ;  

y d)  poner inyecc iones .  La c a r a c t e r í s t i c a  común de e s t a s  d o s  Ú l -  

t i m a s   a c t i v i d a d e s   e s  que s e   r e a l i z a n   p a r a  una c l i e n t e l a   e v e n t u a l  
y muy v a r i a b l e ,   l o   c u a l   h a c e  d i f i c i l  l a   o b t e n c i ó n  de u n  ingreso 

f i j o  o constante .  Los ingresos  mensuales que obt ienen   las   mujeres  
a p a r t i r  de las  act ividades   arr iba   mencionadas   var ían  bastante  - 
e n t r e  l o s  20  a 1 O 0  pesos mínimo has ta  800 a 1 2 0 0  pesos - y gene- 
ralmente  se  destinan a c u b r i r   g a s t o s  de  consumo innediato o sema 
nal   (al imentos y a r t í c u l o s   n e c e s a r i o s   p a r a   l a   v i d a   d i a r i a )  o -- 
b i e n ,  s i  son s u f i c i e n t e s ,   s e   i n v i e r t e n  en l a  compra de algún  ani 
mal doméstico  para c r i a r  ( p o l l o s ,  g u a j o l o t e s ,   p u e r c o s ) .  

- 

- 

- 

La venta de fuerza de t raba jo   ( femenina)  en e l   e j i d o  s ó l o  
l a   e f e c t ú a n   c u a t r o   m u j e r e s :  una maes t ra ,  una empleada  doméstica 
y d o s  mujeres que t r a b a j a n  en l a  maqui la   domici l iar ia  de pince - 
l e s  ( 1 6 ) .  - 
k 

Como puede a p r e c i a r s e  , una p r o p o r c i ó n   s i g n i f i c a t i v a  de mu- 

j e r e s ,   t i e n e   a l g u n a   a c t i v i d a d  QeneradoFa de i n g r e s o s .   E s t a s  a c t i  - 

( 1 6 ) a b a j a n  para u n  i n t e r m e d i a r i o   ( d e l   e j i d o )  - 
que r e c i b e   e l   m a t e r i a l  y entrega   e l   producto  a u n  f a b r i c a n t e  de 
p i n c e l e s  en l a  ciudad de México.   El las   soldan y pulen l o s  casqui  
1 1 0 s  de metal de l o s  p i n c e l e s .  E l  pago e s  por m i l l a r :  $60.00 PO;  
s o l d a r  y $80.00 por p u l i r :  y cuundo m u c h o ,  maquilan  medio m i l l a r  
a l   d í a ,  pues s ó l o   r e a l i z a n   e s t e   t r a b a j o  una vez que s e  desocupan 
d e l   t r a b a j o  d o m é s t i c o ,  
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vidades  generalmente  son  compatibles  con e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o ,  - 
por l o  que  no implican u n  descuido o abandono de l a s   r e s p o n s a b i -  

l i d a d e s  q u e  t i e n e n   l a s   m u j e r e s   d e n t r o  d e  su hogar. 

Asimismo,  destaca la e x i s t e n c i a  de c i e r t a  d i v i s i ó n  d e l   t r a  - 
b a j o  en  base a l a  edad: e l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o  en e l   c o r t e   d e l  - 
e jo te   correspondió   pr inc ipa lmente  a l a s   j ó v e n e s  y e l  t r a b a j o   r e -  
munerado lo   e fec túan   bás icamente !   l as   mujeres   adul tas  e inc luso  - 
anc ianas .  

De los   datos   presentados   en  la   pirámide se desprende que - 
e x i s t e  una c l a r a  d i v i s i ó n  d e l   t r a b a j o  en b a s e   a l   s e x o  y a l a  -- 
edad. La población  masculina  se  ocupa d e  l a s   a c t i v i d a d e s   a g r í c o -  

l a s  y migra tor ias ,   mientras   l as   mujeres   se   encargan  d e l  t r a b a j o  

dome'st i c o  y d e  l a  producción  pecuaria,  así como de o t r a s   a c t i v i -  

dades  remuneradas,  estrechamente  relacionadas  con l a  producción 
doméstica.  

Es ta 'd iv is ión   de l   t raba jo  - en donde l a   a g r i c u l t u r a   e s  una 
act ividad  mascul ina - s e  v i Ó  modificada con I a  introducción de - 
u n  cambio  en l o s   c u l t i v o s  que incorporó a mujeres que s e  encon - 
traban  dedicadas  básicamente a l a  producc'i6n:de  bienes y s e r v i c i o s  
domésticos  dentro de s u  hogar. - 

"Y- 
La importancia que tuvo  este   cambio,   destaca  aún m¿s s i  - 

agrupamos l o s  datos  de o t r a  manera; e s   d e c i r ,  s i  en  vez d e  cons i  
derar  a l a s   m u j e r e s  de manera indiv idual ,   ana l izamos   la   in forma-  
c i ó n  a n i v e l  de  unidades  domésticas, a f i n  de  m o s t r a r   l a s   c a r a c -  
t e r í s t i c a s   g e n e r a l e s  de l a s   f a m i l i a s  que presentaron  venta de - 
fuerza  de  t r a b a j o  femenina  en e l   c u l t i v o   d e l   e j o t e  y l a s  compara 
mes con l a s  que no l o   h i c i e r o n .  

- 

- 

El 4 3 . 5  % d e  l a s  unidades domést i c a s  de nuestra  muestra - 
p a r t i c i p ó  en l a   v e n t a  de fuerza  de t raba jo   f emenina  en l a   c o s e c h a  
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d e l   e j o t e .  N.inguna mujer de estas  unidades  había desempeñado an - 
t e s  u n  t r a b a j o  remunerado o a g r í c o l a .  

En e l  Cuadro I que se   presenta  a continuación pueden apre - 
c i a r s e   l a s   d i f e r e n c i a s   e x i s t e n t e s   e n t r e   l a s   u n i d a d e s   d o m e ' s t i c a s  

que vendieron  fuerza de t r a b a j o  femenina y l a s  que no l o   h i c i e r o n .  

En pr imer   lugar ,   des taca  que par t i c iparon  en igual  medida, muje 
res   provenientes  d e  f a m i l i a s   e x t e n s a s  y nucleares .  En cambie, - 
e n t r e  l a s  f a m i l i a s  que no presentaron  venta de fuerza de t r a b a -  

jo femenina  predominan l a s  unidades  domésticas  extensas  (el  38% 

de f a m i l i a s  de e s t e   g r u p o ,   t i e n e  una mujer  con una ac t iv idad  re  
munerada). 

Puesto que en e l   e j i d o  hay d i s t i n t o s  t i p o s  y ca l idades  de 

t i e r r a ,  en u n  p r i n c i p i o  pensamos que las  mujeres que vendieron 
s u  fuerza de t r a b a j o  en la   cosecha   de l   e jo te   deb ían   per tenecer  

a l a s  unidades  domésticas con u n  acceso más l imitado a e s t e   r e -  
c u r s o ;   e s t a   h i p ó t e s i s ,  s in embargo, quedó descartada pues como 
puede a p r e c i a r s e  en e l   c u a d r o ,  s ó l o  e l  1 O % de l a s  unidades do-  

mést i cas   carece  de acceso a la t i e r r a ;  y d e l  90 % r e s t a n t e ,   e l  
70 % t i e n e   t i e r r a  de temporal y e l  2 0  % t i e r r a  de r iego .   Entre  
l a s   f a m i l i a s  que no p a r t i c i p a r o n ,  aún cuando e s  u n  poco más a l -  
t o  e l   p o r c e n t a j e  de l a s  que t ienen   r iego ,   también  predominan - 
a l   i g u a l  que en e l  c a s o   a n t e r i o r  - l a s   f a m i l i a s  con pura t i e r r a  
de temporal e i n c l u s o   e s  más a l t o   e l   p o r c e n t a j e  de l a s   f a m i l i a s  
c a r e n t e s  de t i e r r a .  Como puede observarse ,  no podemos asegurar 
que e l   a c c e s o   d i f e r e n c i a d o  a recursos   (ver  Cuadro 1 1 )  haya i n  - 
f l u i d o  o no en l a   p a r t i c i p a c i ó n  femenina  en e l   c o r t e   d e l   e j o t e .  

Lo que más d e s t a c a  en l a  muestra ( y  en e l  Cuadro I )  e s  - 
que las unidades  domésticas  'cuyas  mujeres  vendieron s u  fuerza  - 
de t r a b a j o   t i e n e n  u n  mínimo de 3 mujeres por  f a m i l i a  y e n  e l  60% 

de l o s  c a s o s   t i e n e n  más de 6 (s,iendo e l  promedio, 6 . 2  mujeres - 
. por f a m i l i a ) ;   m i e n t r a s  que l a s  que no l o  h i c i e r o n ,  en e l  84 .5  96 

de l o s   c a s o s   t i e n e n  menos  de 5 mujeres p o r  f a m i l i a   ( s i e n d o   e l  - 
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promedio, 3,6 mujeres  por  unidad  doméstica).  Asimismo, e'nt r e   l a s  
f a m i l i a s  q u e  p a r t i c i p a r o n   e s  más e q u i t a t i v a   l a   r e l a c i ó n   e n t r e  - 
productores y consumidores que  en e l  caso de las que no lo h i c i e  
ron.  E s t o   i n d i c a  q u e  hay  menos n i ñ o s  pequeños  (que aún demandan 

e l  cuidado de ¡a madre) y que e l   f a c t o r  que más i n f l u y ó  para que 

c i e r t a s   f a m i l i a s  y no o t r a s ,  uprovecharan l a   a p e r t u r a  de u n  mer- 

cado de t raba jo   f emenino ,  fue '  la d i s p o n i b i l i d a d ,  no s ó l o  de su7 i  

tientes miembros con capacidad de t r a b a j a r ,   s i n o   t a m b i é n  de u n  - 
número s u f i c i e n t e  de mujeres ;  de t a l  forma que l a   a u s e n c i a  de - 
una mujer ( y  h a s t a  de 3 ,  en u n  c a s o )   d u r a n t e   l a s   h o r a s  de t r a b a -  

j o  en e l   c o r t e ,  no impl icara  e l  abandono  de l a s   r e s p o n s a b i l i d a d e s  

c o t i d i a n a s  e n  el t r a b a j o   d o m é s t i c o .  E s t o  mismo expl i ca   también  - 
porqué fueron  pr incipalmente   las   jóvenes   quienes   vendieron s u  - 
fuerza de t r a b a j o .  Es d e c i r ,  además de l o  pesado que e r a   e l   t r a -  

b a j o   d e l   c o r t e ,   l a s   t a r e a s   d o m é s t i c a s  más i n d i s p e n s a b l e s  y que - 
no pueden e f e c t u a r s e  s i n o  e s   d u r a n t e   l a  mañana ( e n   e l   h o r a r i o  - 
c o i n c i d e n t e   c o n   e l   d e l   c o r t e )  .son la preparación  de l a s  t o r t i l l a s  

y de los  a l imentos  que se  consumirán en e l   d í a  y ,  en l a  d i v i s i ó n  
del t r a b a ' j o   a l   i n t e r i o r  de l a s  u n i d a d e s   d o m é s t i c a s ,   e s t a s   t a r e a s  

generalmente l a s  r e a l i z a  la madre,  quien además e s t 6   a l   f r e n t e  - 
de l a   o r g a n i z a c i ó n  y administración de l a s   t a r e a s   d o m é s t i c a s  den 

t r o  del  hogar ( 1 7 ) .  

- 

- 

- 

E l  t r a b a j o  dome'st i c o  . 

( 1 7 )  En l o s  c a s o s  de mujeres '   adultas - y con  h i j o s  pequeños - que 
t r a b a j a r o n  en e l   e j o t e ,   t o d a s   t e n í a n  a l  menos  una h i j a  de 1 3  0' 1 4  
años de edad que permanecia a l   f r e n t e  de e s t a s   a c t i v i d a d e s  y d e l  
cuidado de l o s  menores,  mientras la madre se  ausentaba.  
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pr inc ipa l   responsabi l idad   cons t i tuye   la   producc ión  d e  bieries y 

s e r v i c i o s   d o m é s t i c o s   p a r a   e l   c o n j u n t o  de l a   f a m i l i a :   a d m i n i s t r a r ,  
a l o   l a r g o   d e l   a ñ o ,   e l  maíz y e l  f r i j o l  de  l a s   c o s e c h a s   p a r a   e l  
consumo f a m i l i a r  y de los   an imales   domést i cos ;   t rans formar   es tos  

productos   agr icolas  en a l imentos   (para  e l  consumo domést i co) ;  de 

s a r r o l l a r   o t r a s   a c t i v i d a d e s   p r o d u c t i v a s  - como l a   c r í a  de p o l l o s ,  
g u a j o l o t e s  y puercos - encamindas  a e n r i q u e c e r   l a  d i e t a  fami - 
l i a r   ( a   t r a v é s  d e l  consumo d e  l o s  huevos y carne de l a s   a v e s  de 

c o r r a l )  o a proveer una fuente de i n g r e s o s   a d i c i o n a l e s  o de aho- 
r ro   para   los   gas tos   imprevis tos  que tenga que e n f r e n t a r   l a  fami- 

l i a .  Las ac t iv idades   domést i cas  y pecuarias  es tán  intimamente l i  
gadas  entre si y l a s   m u j e r e s   l a s   d e s a r r o l l a n  como par te  d e  una - 
misma responsabilidad.  Asimismo, e l  papel d e  l a  mujer es  fundamen 
t a l  en l a   c r i a n z a  y cuidado de l o s  h i j o s  y en l a   a s i s t e n c i a  de - 
los   anc ianos  o enfermos d e  l a   f a m i l i a .  

- 

- 

La edad de l a   i n c o r p o r a c i ó n  de l a  mujer a l a s  t a r e a s  domés 

t i c a s  suele v a r i a r  dependiendo d e l  tamaño y l a  composición d e  l a  

f a m i l i a .  P p r  l o   g e n e r a l ,   e n t r e  l o s  5 y los 9 a ñ o s ,  a ú n  cuando so 
lamente es   consumidora,   la   n iña y a  ayuda a su madre "haciendo - 
mandados":  va a l a   t i e n d a ,   l l e v a   e l   n i x t a m a l   a l   m o l i n o ,   l l e v a   r e  
codos o u n  t a c o  a a lgún  fami l iar .  A p a r t i r  de l o s  9 años  empieza 

a l l e v a r   e l  almuerzo a s u  padre a l  campo, desgrana e l  maíz  (para 
e l  n i x t a m a l )   l i m p i a   e l   f r i j o l  que se c o n s u m i r 6   e s e   d í a ,   f r i e g a  - 
t r a s t e s ,   b a r r e ,  Cuida -Y- y e n t r e t i e n e  a l o s  pequeños. A p a r t i r  de - 
l o s  1 3  años - g e n e r a l m e n t e   a l   c o n c l u i r  sus es tudios   pr imar ios  - 
sus responsabilidades  aumentan:  aprende a " e c h a r   t o r t i l l a s " ,  a - 
lavar   ropa,  a a l imentar  a l o s  animales que c r í a  s u  madre;  baña a 
l o s  pequeños y se encarga  del   aseo de l a   c a s a .  A l a  edad d e  1 4  - 
a ñ o s ,   l a  j ó v e n  ya es   capaz de r e s p o n s a b i l i z a r s e  d e  t o d a s   l a s   t a -  
r e a s  domésticas y s u s t i t u y e  a l a  madre en l a s  rn6s pesadas:   asea 
l a   c a s a  y e l  p a t i o ,   l a v a  y r e m i e n d a   r o p a ,   p r e p a r a   l a s   t o r t   i l l a s ,  
aprende a preparar   guisos   (aunque   es tas   dos   ac t iv idades   genera l -  

. mente l a s   r e a l i z a   l a   m a d r e ) ,  y a s e a   l a   c o r r a l e t a  de los   puercos .  

- 

- 

- 



- '149 - 
L a s   t a r e a s   d o m é s t i c a s   s u e l e n   d i s t r i b u i r s e   e n t r e   l a ;   h i j a s  

y l a  madre .   Las   cargas   de   t rabajo  que correspondan a cada   mujer  

dependerán  de l  número y edad  de l a s   m u j e r e s  que haya  en l a  fami - 
l i a .   M i e n t r a s  menos  mujeres  haya,  l a  m u j e r   s e   i n c o r p o r a r 6  a l a s  

t a r e a s   d o m é s t i c a s  a una  edad m¿s temprana y s u s   c a r g a s  de t r a b a  

j o   s e r á n  más a l t a s ,   S i   p o r   e l   c o n t r a r i o ,   h a y   v a r i a s   m u j e r e s ,   h a  - 
b r 6   u n a   m e j o r   d i s t r i b u c i ó n   d e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  y l a s   c a r g a s  - 
s e r á n   m e n o r e s .   E s t o   ú l t i m o   p e r m i t i r á  que l a s   m u j e r e s   d i s p o n g a n  

de más t i e m p o   l i b r e  y puedan   ded icarse  a o t r a s   a c t i v i d a d e s ,   s e a n  

é s t a s   p r o d u c t i v a s  (como l o   f u é   e l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o   e n   e l   c u l -  

t i v o   d e l   e j o t e )  o de e s p a r c i m i e n t o ,  Un aspecto  muy i n t e r e s a n t e ,  

y  que d i f e r e n c i a  a Rancho  Nuevo  de l a   g e n e r a l i d a d  de l a   z o n a ,  - 
e s   l a  autonomía y l i b e r t a d   c o n  que se   manejan  las   mujeres .   Des-  

de p e q u e ñ a s   s e   l e s   p e r m i t e   s a l i r  a j u g a r   c o n   l a s   a m i g a s .  Las j Ó  

venes   suelen i r  s o l a s  a f i e s t a s   e n   e l   e j i d o  y con  amigas de s u  

edad ,  a f i e s t a s   e n   p o b l a d o s   v e c i n o s ,  o a l a   c i u d a d  de V a l l e  de 

paseo o de compras.   Las que d e s e a n   e s t u d i a r   s e c u n d a r i a   ( e n   C h a r  

co de P a n t o j a ,  a 4 km.  de d i s t a n c i a  o e n   V a l l e ) ,   s i   s u   f a m i l i a  

p u e d e   s o i k e n t a r l o  no t ienen  n ingún  impedimento ( 1 8 ) .  A l g u n a s   f a  - 
m i l i a s   e n v í a n  a s u s   h i j a s   j ó v e n e s  a la C d .  de V a l l e  Q que: a s i s -  
t a n   c o n   e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  a 10s h i j o s  que se e n c u e n t r e n   e s t u  

d iando   secundar ia  e n  e s a   c i u d a d .   E s t e   t i p o  de   Cosas   son  v istas  

- 

- 

- 
con  mucha n a t u r a l i d a d   e n   e l   p o b l a d o   p e r o   c o n   g r a n   a s o m b r o   e n  - 
l o s   e j i d o s   v e c i n o s ,   d o n d e   l a   m u j e r   t i e n e  muy p o c a   l i b e r t a d  de mo 

v i m i e n t o .  Las f i e s t a s   s o n   e l   l u g a r   i n d i c a d o   p a r a   i n i c i a r  :los no 

v i a z g o s ,  éstos, s i n  e m b a r g o ,   s ó l o   s e   r e a l i z a n   a b i e r t a m e n t e  s i  - 
T - 

(3  8 )  Un e j e m p l o   i l u s t r a t i v o   e s   e l  de  una n i ñ a  de 13 años que l e s  
expuso a sus  padres  su  deseo de e s t u d i a r   s e c u n d a r i a .   E s t o s   e n  
u n   p r i n c i p i o   p e n s a r o n  que es tando  l a   e s c u e l a   l e j o s   d e l   e j i d o ,  
su h i j a   i b a  a c o r r e r   p e l i g r o   v i a j a n d o   s o l a  y t r a t a r o n  de d i s u a -  
d i r l a   p e r o   e l l a   s e   m o v i l i z ó , .  fue'  con  unas  amigas a V a l l e  y a - 
Charco de P a n t o j a  a a r r e g l a r   s u s   p a p e l e s  y f ina lmente   obtuvo  su  
i n g r e s o  a l a   s e c u n d a r i a   e n   C h a r c o .   S u s   p a d r e s ,   a l   v e r  que su h i  
j a   h a b í a   l o g r a d o   t o d o   s o l a ,   s e   s i n t i e r o n  muy o r g u l l o s o s  de e l l á  
y aceptaron  que i n g r e s a r a  a l a   e s c u e l a  a s a b i e n d a s  que e s t o  i m -  

. p l i c a b a  que d i a r i a m e n t e   t u v i e r a  que v i a j a r   e n   c a m i ó n  y en  aven- 
t o n e s   h a s t a   e l   p o b l a d o  de C h a r c o ,  
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e l  novio " p i d e  l a  mano" d e  l a  jóven a los   padres  de e l l a .  Lo más 
común, como sucede en e l   r e s t o   d e l   m u n i c i p i o ,  son l o s  noviazgos 
s e c r e t o s  (por respeto  a los   padres  de l a   n o v i a )  que terminan en 
matrimonio cuando l a   p a r e j a  decide escaparse  y e l  novio   l l eva  a 

l a  joven a v i v i r  con é l  a casa  d e  sus padres. A l  c a s a r s e  en e l  - 
e j i d o ,   l a  mujer v i v i r á  con s u  esposo en c a s a  d e  sus suegros y a h í  

ayudará con l o s  quehaceres  domésticos:   prepará  el   nixtamal y l a s  

t o r t i l l a s ,   g u i s a r á ,   a s e a r 6  la c a s a ,   l a v a r á  y planchará s u  ropa y 

l a  de s u  esposo;  posiblemente  también  confeccione  ropa  para s u  - 
f a m i l i a  y plante  u n  huerto en e l   s o l a r   ( c o n   c h i l e ,   c h a y o t e s ,  ár- 

b o l e s   f r u t a l e s ,   e t c . )   p a r a   e n r i q u e c e r   l a   d i e t a   f a m i l i a r  y ,  s i  hay 
suf i c iente  maíz,   también  criar6  algunas  aves de c o r r a l  y puercos. 

A l  l l e g a r  a la v e j e z  l a s  cargas  de t r a b a j o  de l a  mujer d i s  

m i n u i r á n  s i  t i ene   nueras  o h i j a s  que l a  ayuden con e l   t r a b a j o  do 

mést ico ;  s i n  embargo, e l l a  cont:inuat-6 a l   f r e n t e  de l a s   d e c i s i o n e s  
domést i cas   has ta   los  70-75 años ( o  cuando l a   v e j e z  o enfermedad 

ya no se lo  permitan)  decidiendo l o  que se  preparará d e  comer, - 

- 
- 

r e s o l v i e n d o   e l   d e s t i n o  de l o s  animales  domésticos y dando conse- 
- j o s  a las   nueras  y n i e t o s .  

y Resumen 

- Según s e   a p r e c i a  en e s t a  secc ión,  en Rancho Nuevo e x i s t e  - 
: una f u e r t e   e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a  en l a   p o b l a c i ó n  de ambos s e x o s ,  

siendo mayor l a  de las   mujeres   debido  a q u e  son  expulsadas en e l  

momento de c a s a r s e .  

-v 

Asimismo, hemos podido  ohservar q u e  en l a  d i v i s i ó n  d e l  t r a  
b a j o   e x i s t e n t e  en e l   e j i d o ,  a los hombres corresponde l a  produc- 
c ión a g r í c o l a  y l a   v e n t a  de fuerza de t raba jo   (pr inc ipa lmente  a 
t r a v é s  de migraciones  temporales)  y a las   mujeres   corresponde b á  

sicamente e l   d e s a r r o l l o  d e  t a r e a s   d o m é s t i c a s   a s í  como también de 

- 

- 
. algunas   act ividades   product ivas  - c r í a  d e  an imales ,   reco lecc ión  



d e  f r u t o s   s i l v e s t r e s  o a lgunos   t raba jos  remuneradas - estFechamen 
t e  vinculados con l a  producción  doméstica. 

- 

La d i v i s i ó n  t r a d i c i o n a l  d e l  t r a b a j o  se v iÓ modificada  con 
l a   i n t r o d u c c i ó n  de u n  cambio de c u l t i v o  en e l  que s e  demandÓ  ma- 

no d e  obra  femenina  (por  imposición  directa d e  l a   C i a .   C a m p b e l l ' s ) .  

Este  cambio i m p l i c ó  l a   a p e r t u r a   ( t e m p o r a l )  d e  u n  mercado de t r a -  
b a j o  que fue' aprovechado  principalmente  por  mujeres  jóvenes que 
nunca antes   hab ían   par t i c ipado   en   ac t iv idades   agr íco las  n i  a s a l a  
r iadas .   Estas   mujeres   procedían de f a m i l i a s  con d i s t i n t o   a c c e s o  
a r e c u r s o s   a g r í c o l a s  (19) pero  con una c a r a c t e r i s t i c a  común: l a  

a l t a   d i s p o n i b i l i d a d  de mano d e  obra  femenina. 

- 

Con respecto  a las   ta reas   domést i cas ,   conviene   seña lar   que ,  

a d i f e r e n c i a  de e l   P i t a h a y o ,  en Rancho Nuevo  no hay ganado vacu- 

no.  Por u n  l a d o ,   l a   c r í a  de p o l l o s  y puercos  implica menos dedi-  

c a c i ó n  y tiempo de t r a b a j o  que l a   a t e n c i ó n  y ordeña  del ganado - 
vacuno;  por e l   o t r o   l a d o ,   l a   e x i s t e n c i a  de agua  potable  en l a s  - 
casas  ahorka  también  tiempo  (pues  'no hay que i r  a l  pozo) y permi 
t e   t e n e r   a l g ú n  pequeño huerto   enre1   solar  de l a   v i v i e n d a .   E s t o s  

f a c t o r e s   p r o p i c i a n  que l a s  mujeres de  Rancho Nuevo dispongan de 

más t i e m p o   l i b r e  que l a s   d e l   P i t a h a y o ,  y e s t o  a s u  vez,   permite 
que l a s   p r i m e r a s  puedan dedicarse  también a o t r a s   a c t i v i d a d e s  - 

- 

product ivas  o a l a  p o s i b l e   v e n t a - d e   f u e r z a  d e  t r a b a j o .  
"c 

C )  EL PAPEL DE LA MUJER AL INTERIOR - 
DE LA UNIDAD DOMESTICA. 

En es ta   secc ión   descr ib i remos   dos   casos  de unidades domés- 

t i c a s  de producción-consumo. En é s t a s  se i n c l u y e n  solamente  aque - 

( 1 9 )  Predominan l a s  f a m i l i a s  con acceso  a t i e r r a  de temporal  debi 
do a que e l  e j ido   es   esenc ia lmente   t empora lero .  

- 
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110s miembros que par t i c ipan   en  l a  producción-ingreso-mantenimienimien 

to-consumo d e  l a  unidad  doméstica, A t r a v é s  de  es tos   e j emplos  - 
pretendemos  destacar e l  papel de l a  mujer  en l a   o r g a n i z a c i ó n  -- 
e s p e c i f i c a  q u e  adoptan l a s   f a m i l i a s  en torno  a la producción de 

l o s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s  y act ividades   económicas   descr i tos  en  p6- 
ginas  pasadas.  

- 

P a r a   r e s a l t a r   e l   p a p e l  de  la mujer a l  i n t e r i o r  de la fami- 

l i a ,  hemos seleccionado  dos  unidades  domésticas que no s ó l o  se - 
d i f e r e n c i a n  en base al manejo de dis t intos   recursos   económicos  - 
( t i e r r a  de temporal y de r i e g o ) ,   s i n o   t a m b i é n ,  en términos de s u  
tamaño y composición  (edad,  sexo y número de miembros). No preten 
demos  que e s t a s   f a m i l i a s   s e a n   r e p r e s e n t a t i v a s   d e l   c o n j u n t o  de - 
unidades  domésticas en e l   e j i d o ,  pero s í  consideramos que c o n s t i  

tuyen u n  buen e jemplo de dos  formas d i s t i n t a s  de organización - 
socioecondmica  (comunes  en e l   e j i d o )  a t r a v é s  de l a s   c u a l e s   e s  - 
p o s i b l e   d e s p e j a r   e l   p a p e l  de l o s  mujeres en d i s t i n t a s   e t a p a s  de 
s u  vida y d e  l a   f a m i l i a ,  a s í  como también  en  dis t intos   contextos  
productivo.s  (riego/temporal).  

- 

- 

En la presentación de l a s  unidades  domésticas  se  emplean - 
l o s   s i g u i e n t e s  símbolos: 

migra  temporalmente A 
t i e n e   p a r c e l a  e j ida1 A 
p a r t i c i p a  en l a s  l a b o r e s  
d e l  campo 

vende fuerza  d e  t r a b a j o  A 
vendió  fuerza de t r a b a j o  n 
en e l  c o r t e   d e l   e j o t e  

murió A 

r e a l i z a   l a b o r e s  domést i c a s  

r e a l i z a   a c t i v i d a d e s   p e c u a r i a s  
o p a s t o r i l e s   ( n i ñ o s )  

hace "mandados" 

e s t u d i a  

e l  número s i g n i f i c a   l a  
edad 

r e a l i z a  una a c t i v i d a d  
remunerada 
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Unidad doméstica A 
(número I en l a  muestra)  unidad d e  r e s i d e n c i a .  
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La unidad  doméstica "A" e s t á  formada  por 12 miembros: 6 mu 

j e r e s  y 6 hombres  en  dos  generaciones.  Cuenta  con nueve producto 

r e s :   l a   p a r e j a  y ocho  h i j o s ,  dos de l o s   c u a l e s  aún son  medios - 
productores ( y a  que por su edad dedican menos de  medio tiempo a 
l a s  ac t iv idades   product ivas )  . 

- 
- 

a )  Recurso3 

La unidad  doméstica  dispone de 8 h e c t á r e a s  de t i e r r a  de - 
temporal ,   dos de l a s   c u a l e s  son s u s c e p t i b l e s  de r i e g o  comprado a 
una sociedad de e j i d a t a r i o s .  En la s u p e r f i c i e   b a j o   r i e g o   s e   s i e m  
bra  sorgo en verano y t r i g o  en invierno  (cul t ivos   comer"q$ales) .  

En l a s  6 has.  de  temporal  se  siembran  generalmente; 4 has.  de - 
sorgo y 2 has.  de  m a í z - f r i   j o l - c a l a b a z a .  E l  sorgo  se  produce con 
c r é d i t o   o f i c i a l  y s e   d e s t i n a   t o t a l m e n t e  a l a   v e n t a .  Los ingresos  
anuales que se obt ienen   por   l a   venta  d e l  sorgo se des t inan  a c u -  

b r i r   g a s t o s  e n  vest ido,   ca lzado, ,   médicos  y m e d i c i n a s ,   ú t i l e s   e s c o  

l a r e s ,   e n s e r e s   d o m é s t i c o s  y ,  principalmente ,  a pagar l a s  deudas 
contra ídas  a l o   l a r g o   d e l   c i c l o   a g r í c o l a .  E l  m a í z ,  e l   f r i j o l  y - 
l a   c a l a b a z a  se des t inan   enteramente   a l  consumo de l o s  miembros - 
de la f a m i l i a  y d e  los   animales   domést icos ,   pero  se  venden  en c a  

so de p r e s e n t a r s e  una necesidad u r g e n t e  d e  d i n e r o .  

- 

- 

- . 
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La unidad  dome'stica  dispone además de l a  casa  y e l   * s o l a r  - 
donde  habitan;  un  tronco de  machos y un burro   (para  l a s  l a bo r e s  

a g r í c o l a s  y para   ca rga ,   re spect i vamente) ,   po l lo s ,   guajo lo tes  y - 
un  puerco  para   cr ía.  

b )   Act i v idades  de sus  miembros.  - 

A? - es  e j i d a t a r i o .  En el momento d e l   r e p a r t o   e j i d a l   r e c i b i ó  

0 hectáreas  de temporal , d i v i d i da s   en   cua t ro   po rc i one s  de 2 ha s .  

cada  una. Dos hectáreas  de su   te r reno   e s tán   p róx imas  a un pozo - 
de r i e g o  y é l  l a s   " p a s a "  a l a   s o c i e d a d  de r i e go  (a l a   c u a l   é l  no 

pertenece)  para que p roduzcan   en   é s ta s   l o s   cu l t i vo s   comerc i a l e s  

de verano e i n v i e r no ,  y l e  den a cambio e l  25 % de l a  ganancia.  

Las o t r a s  6 ha s .  de temporal,  (41 l a s  t r aba ja   j un to   con   s u s   h i j o s  

( 8 2 , 8 3 , 8 5 , 8 7  y B8) y emplea  tecnología  animal  (tronco de  machos 

y arado).  En años muy l l o v e d e r o s ,  l a  cosecha de maíz  a lcanza a - 
durar  hasta  septiembre - t re s   mese s   an te s  de l a  próxima  cosecha- 

- s i n  embargo,  frecuentemente  se  termina  por  el m e s  de j u l i o  y - 
t i e nen  quk comprarlo  (en l a  bodega  Conasupo o en   Va l l e ) .  Al s e  

ocupa  también como jornalero   asar ico la   en  e l  mismo e j ido ,   Genera l  

mente  en l o s   d e s q u e l i t e s   e n   l a s   t i e r r a s  de r i e g o .  Aunque ahora - 
y a  no sa l e   f ue ra ,   en t re  1955 y 1962 se fue' v a r i a s   vece s  de  "bra- 

cero "  a E.U.A.  en   e l   t i empo de l a s   c on t r a t a c i one s ,  En ese  enton- 

.- 

._ 

- 

"c 
ce s  él ten ía   pocos  años de casado y v i v í a  con  su   esposa  e h i j o s  

v en   c a s a  de su s   pad re s .  Su padre y hermanos  trabajaban  en su par- 

c e l a  y é l   l e s   e n v i a b a   p a r t e  de l o s   i n g r e s o s  que obten ía   en  E.U.A.. 

A l   c recer   su s   h i jo s   mayores   se   i ndepend izó  de su s   pad re s  y - 
junto  con  su  esposa e h i j o s   p u s o  su casa aparte.  Al  actualmente 

se   dedica  de l l e n o  a l a   p r oducc i ón   a g r í c o l a   e n   s u   p a r ce l a  y a l a  

venta  de fuerza  de t r a b a j o   e n   l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l .   A s i m i s m o ,  - 
junto  con sus h i j o s  mayores,  se encarga de i r  a c o r t a r  leña y - 
l l e v a r l a  a l a   c a s a   p a r a   e l  consumo  doméstico  (combustible  del f o  

gón) ,  y de a l imenta r   a l   t r onco  de machos  con e l  r a s t r o j o  de l a  - 
cosecha. 

- 

- 
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A2 _. nac ió   en   Cer r i tos  (un poblado a 6 km. d e l   e j i d o )  y a l  

casa rse   (a   l o s  1 8  años de edad)  vino a v i v i r   c o n  su esposo a Ran 

tho Nuevo. y A2 tuv ie ron  110 h i j o s ;   t o d o s  forman parte  de l a  

unidad  doméstica. A2 vendió  su  fuerza de t raba jo   en   l a   cosecha  

d e l   e j o t e ,  los dos años que éste  se  sembró.  Según sus propias  pa 

labras ,   se  animó a hacerlo  porque  viÓ que iban muchas mujeres. - 
Con los   ingresos  que obtuvo,  A2 compró r o p a   p a r a   e l l a  y l o s  me- 

nores,  y e l  s o b r a n t e   l o   u t i l i 2 6   e n   e l   g a s t o   f a m i l i a r  (compra de 

alimentos y a r t í c u l o s  de uso d i a r i o ) ,  Aunque t r a b a j ó   e n   e l   c o r t e  

d e l   e j o t e ,  - A2 se  dedica de l l e n o  a los  quehaceres  domésticos de 

su  casa. E l l a   a d m i n i s t r a   e l   m a í z  y e l   f r i j o l  (de  las  cosechas) - 
que consumen los miembros de l a   f a m i l i a  y los  animales  domésticos.  

D iar iamente   p repara   l os   a l imentos   ( f r i jo les ,   pas tas ,   nopa les)  y 

da de comer a l a  f a m i l i a ;  c r í a  p o l l o s ,   g u a j o l o t e s  y un puerco,  - 
p a r a   e l  consumo doméstico de l o s  huevos y carne de los   pr imeros 

y para  venta,  en  caso de necesi.dad de dinero (un gasto  imprevis-  

t o ,  compra de maíz,  enfermedades), de l os   gua jo lo tes  y e l  puerco. 

- A2 d i r i g e   t o d o s  l o s  asuntos  domésticos: e l   t r a b a j o  en l a   c a s a ,  

e l  consuma f a m i l i a r  y e l  d e s t i n o  de l o s  animales  domésticos. Se 

turna  (por d-ías)  con  sus  hi jas - 84 y 86 p a r a   r e a l i z a r   l a s   s i g u i e n  

tes   ta reas :   -bar rer  l a  casa y e l   p a t i o ,   p r e p a r a r   e l   n i x t a m a l  y - 
l a s  t o r t i l l a s ,   t e n d e r   l a s  camas., l a v a r   l o s   t r a s t e s ,   l a v a r  y p lan  

char l a   r o p a ,   d a r  de comer a los   animales y l i m p i a r   e l   c o r r a l  - 
del   puerco .   Todaaestas   tareas   se   e fectúan  d iar iamente .   Otras  ac 

t i v i d a d e s  que rea l i zan   ind is t in tamente  A2,B4 y 86 son:  desgranar 

e l  ma í z   (d i a r i o  se consumen 4 cuarterones = 5 . 6  kgs .  ) , v e s t i r  y 

bañar a las  pequeñas,  ayudar l o s  sábados a I_ B1 (que  está   en   Va l le)  

a lavar   ropa ,  y r e c o l e c t a r   f r u t o s   s i l v e s t r e s  de las   zonas  de agos 
tadero   (nopales ,   tunas ,   xoconost les ,   p i tahayos ,   mezqui tes)   en  l a  

temporada de l l u v i a s .  

- 

- 

I 

- 

- 

-?= - 
" - 

- 

BI v ive   en  l a  Cd.  de Va l l e   en  casa de  una t í a  materna   (v i  

ve con su t í a ,  dos  primos y su hermano x). E l l a   e s t u d i a   c o r t e  y 

. confección  en  esa  c iudad  (paga $65 .O0  mensuales por el curso)  y 

- - 
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s e   d e d i c a  a h a c e r   t o d o   e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  - l a v a r ,   p l a n k h a r ,  - 
h a c e r   l a   c o m i d a ,   a s e a r   l a   c a s a ,   e t c .  - p a r a   s u   t í a ,   p r i m o s  y h e r  - 
mano. Su t í a   l e  paga e l   c u r s o  y le d a   d i n e r o   p a r a   s u s   g a s t o s   ( s u s  

padres  no l e   d a n   d i n e r o )  como pago a l o s   s e r v i c i o s   d o m é s t i c o s  - 
que rea l i za   en   su   casa .   Cada   súbado   va   una  de sus  hermanas ( 8 4  - o 

_. 86) o su  madre,  a a y u d a r l a  a l a v a r   l a   r o p a ,  y cada  dos o t r e s  f i  

nes  de semana B?_ va  a Rancho  Nuevo a v i s i t a r  a s u   f a m i l i a  y mien 

t r a s   e s t á   a h í   e l l a   s e   e n c a r g a  de h a c e r   l a s   t o r t i l l a s .  

- 

- 82 t r a b a j a   c o n   s u   p a d r e   e n   e l   c a m p o ,   c o r t a  y t r a e   l e ñ a  a 

c a s a   ( p a r a   e l   f o g ó n )  y da  de  comer ( r a s t r o j o )   a l   t r o n c o  de  machos. 

D u r a n t e   t r e s   a ñ o s   e s t u v o   c u m p l i e n d o   s u   s e r v i c i o   m i l i t a r   e n   L á z a r o  

C á r d e n a s ,   M i c h . .  E l  d i n e r o  que ganaba  se   ‘ lo   daba a sus   padres  - 
cuando los v i s i t a b a  (1000 a 2000 pesos  cada mes o dos  meses) y - 
s e g ú n   e l l o s   m i s m o s ,  - 82 e s   e l   h i j o  que más ha  ayudado  econdmica- 

mente a l a  f a m i l i a .   D e s d e  que r e g r e s ó ,  S;? s e  d e d i c a  de l l e n o  a - 
l a s   l a b o r e s   a g r í c o l a s   e n   l a   p a r c e l a  de su   padre .  

B3 - i r a b a j a   c o n   s u   p a d r e   e n   e l  campo y se ocupa como j o r n a  - - 
l e r o   e n   e l   e j i d o .   T r a b a j Ó . e n   e l   c o r t e   d e l   e j o t e  y también  migra  

temporalmente.   Este  año t rabajó   dos   meses  corno ayudante  de  alba- 

ñ i l  en l a   c i u d a d  de Méx ico .   Cuando   regresó , .   se  quedó  dos  meses - 
e n   e l   e j i d o   ( t r a b a j a n d o   c o n   s u   p a d r e   e n   e l  campo) y p o s t e r i o r m e n  

t e   s e  fue’ - por p r i m e r a   v e z  - a S o n o í t a ,   S o n o r a ,  a t r a b a j a r  como “4 

j o r n a l e r o   e n  l a  p i z c a  de a lgodón.   En   n inguna  de e s t a s   o c a s i o n e s  

h a   e n v i a d o   d i n e r o  a s u   f a m i l i a .  

- 
-- 

- 84 ayuda a s u   m a d r e   e n   l o s   q u e h a c e r e s   d o m é s t i c o s   a r r i b a  - 
mencionados:   asea  l a   c a s a  y l o s   c u a r t o s ,   t i e n d e   l a s   c a m a s ,   l a v a  

y p l a n c h a   l a   r o p a ,   p r e p a r a   e l   n i x t a m a ‘ l  y l a s   t o r t i l l a s ,   v i s t e  y 

baña a l o s   m e n o r e s ,   a l i m e n t a  a : los  a n i m a l e s   d o m é s t i c o s ,   r e c o l e c -  

ta f rutos  s i l v e s t r e s ,   l a v a   l o s   t r a s t e s ,   a s e a   l a   c o r r a l e t a   d e l  - 
puerco  y a v e c e s   v a   l o s   s á b a d o s  a V a l l e  a ayudar a su  hermana B1 

. a l a v a r   l a   r o p a  de l a   f a r n i l i a  de s u   t i a .  84 t r a b a j ó   e n   l a   c o s e -  
- 

- 
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cha  del   e jote   junto  con  su  madre.   Del   d inero que ganó,  se compró 

r o p a   p a r a   e l l a  y también  para  su  padre y e l  sobrante lo u t i l i z ó  

en  d iversos  gastos  personales.  

- B5 trabaja  con  su  padre  en  e l  campo (en   todas   las   labores  
a g r í c o l a s )  y se  ocupa de peón  en e l   e j i d o .  También t raba jó  2 me- 

ses como ayudante de a l b a ñ i l   e n   V a l l e  (ayudando a un t í o  suyo a 

const ru i r   su   casa)  y rnigró,  junto  con su hermano (B3) - a Sonoíta.  

Tampoco env ió   d inero  a su f a m i l i a  en  estas  ocasiones.  

- 86 rea l i za   con   su  madre y sus  hermanas  (turndndose  por - 
d ías)   t odos   l o s   t r aba jos   domés t i cos   a r r i ba   desc r i tos .   Duran te   l a  

cosecha  de l   e jote  - l o s  dos años que este   cu l t ivo   se   produjo  - 
- B6 se quedó en  casa a cargo de l o s  quehaceres  domésticos  mientras 
su hermana B4 y su madre ( A 2 )  s a l í a n  a t r a b a j a r   a l   c o r t e   d e l  - 
e j o t e :  - B 6  l l e v a b a  el nixtamal a l  m o l i n o ,   p r e p a r a b a   l a s   t o r t i l l a s  

y e l  almuerzo,  enviaba a uno de los menores  con el almuerzo a l  - 
campo, hac ia   l a   comida ,   daba  de  comer a l o s  animales,  aseaba l a  

c a s a ,  tendía   las   camas,  y cuando  regresaban de t r a b a j a r ,  B4 y A2 
se encargaban de l a v a r  los trastes,   desgranar.  el maíz,   preparar  

e l   n i x t a m a l ,   l a v a r  y p lanchar  l a  ropa y baRar a l a s  menores. 

- - 

I_ 

- 87 estud ia   secundar ia  e n  l a  c iudad de V a l l e ;  a h í  vive  con ' 

su t ía   materna,   sus   pr imos  y SU hermana 8 7 .  Sus padres  procuran 

dar le   a lgo  de dinero  para  sus  gastos  pero l a  mayor parte   se  l o s  
proporciona su t í a ,  Cuando 87 va a l   e j i d o   ( e n   f i n e s  de semana y 

vacaciones)  ayuda a su  podre  en e l  campo - desquel i taydo,   paja  - 
reando e l   s o r g o ,   f e r t i l i z a n d o ,   c o s e c h a n d o   m a í z ,   f r i j o l  y calaba- 

za - y l e   l l e v a   e l  almuerzo  cuando no lo hace B 8 .  

- 

- 

- 88 e s t u d i a  5 9  año de p r imar ia  y ayuda a su  padre  en e l  cam 

PO. El se encarga  generalmente de l l e v a r   e l  almuerzo a su  padre y 

hermanos a l  campo ( t m b i é n  lo l l e v ó  a su  madre y hermana durante 

. e l   c o r t e   d e l   e j o t e )  y cuando  no a s i s t e  a l a   e s c u e l a   l o s  ayuda - 

- .  
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en a l g u n a s   t a r e a s   a g r í c o l a s :   d e s q u e l i t e s ,   f e r t i l i z a c i ó n ,   G a j a r e o  

del   sorgo y cosecha de c u l t i v o s  de autoabasto.  También  ayuda  a - 
s u  madre "haciendo mandados'' ( v a  a l a   t i e n d a  y l l e v a   e l   n i x t a m a l  

a l   m o l i n o ) .  En l a   c o s e c h a   d e l  sorgo  va a l a s   p a r c e l a s   r e c i é n  co-  

sechadas,   "pepena"  las   espigas  del  s o r g o  que d e j a   l a   t r i l l a d o r a  
y l a s  vende  en l a s   t i e n d a s   d e l   e j i d o  ( a  cambio de g o l o s i n a s ) .  

I B 9  e s t u d i a   3 e r .  año de primaria y ayuda a su madre y her-  
manas  a desgranar e l  maíz y hace  mandados: l l e v a   e l   n i x t a m a l   a l  

mol ino y l o  recoge ,  va a l a   t i e n d a ,   l l e v a   r e c a d o s ,   e t c .  
w 

- B 1 0  e s t u d i a  29 de primaria y ayuda haciendo "mandados" - 
( i r  a la t i e n d a ,   l l e v a r   r e c a d o s  o e l  n ixtamal   a l   mol ino) .  

c )  E l  papel de l a   m u j e r .  

En e s t a  unidad  domésti.ca  destaca, en p r i m e r   l u g a r ,   l a  m u l -  
t i p l i c i d a d  d e  a c t i v i d a d e s  que t i e n e n  que d e s a r r o l l a r  t o d o s  l o s  - 
miembros  para  poder  asegurar la reproducción de la f u e r z a  de t r a  

b a j o   a l   i n t e r i o r  de la Tamilia:   producción  agrícola  comercial  y 

de autoabasto, ,   renta de. su t i e r r a   ( p a r a   i n t e n s i f i c a r   l a   p r o d u c c i ó n  

y obtener  u n  ingreso  ad:icional aunque s e a  a u n  c o s t o   e l e v a d o ) ;  - 
migración  temporal y venta de fuerza de t r a b a j o  de l o s  hombres: 
venta de fuerza de t r a b a j o  femenina y masculina en l a  cosecha de 
e j o t e ;   c r í a  de animales'  domesticos y r e c o l e c c i ó n  de f r u t o s  s i l v e s  

t r e s  (como act ividades   complementar ias) .  

- 

"c r& - 

En e s t a   f a m i l i a   s e   o b s e r v a ,  en  primer  lugar, que l a s  muje- 
r e s   t i e n e n  que ver  directamente con e l   d e s a r r o l l o  de todas  aque- 

l l a s   a c t i v i d a d e s   r e l a c i o n a d a s  con l a  producción de bienes  y s e r -  
v i c i o s  domést icos   necesar ios   para   e l   mantenimiento  diar io  de l a  
fuerza de t r a b a j o   ( a c t i v a  e i n a c t i v a )  de l a  unidad  doméstica. En 

segundo lugar ,   l as   mujeres   desarro l lan   también ,   ac t iv idades   pro-  

duct ivas  - c r í a  de animales   domést icos ,   recolecc ión de f r u t o s  - 



- 159 - 

que p e r m i t e n   a h o r r a r   g a s t o s  y e n r i q u e c e r   e l  consumo f a m i l z a r ,  y 

a l  mismo  t iempo  logran   mantener  un fondo  de   ahor ro   (puercos  y - 
aves  de c o r r a l )   p a r a   h a c e r   f r e n t e  a l a s   d i v e r s a s   e v e n t u a l i d a d e s  

que  se l e   p r e s e n t a n  a l a   f a m i l i a .  

Como p u e d e   o b s e r v a r s e ,   l a s   t a r e a s  que e f e c t ú a n   l a s   m u j e r e s  

d e n t r o   d e l   h o g a r   ( p r e p a r a c i ó n   d e   a l i m e n t o s ,   l i m p i e z a  y mantenirnien 

t o  de l a  casa y d e l   v e s t i d o ,   c u i d a d o  de l o s   n i ñ o s ,   c r í a  de  anima 

l e s ,   e t c . )   s o n  muy i m p o r t a n t e s   d e b i d o  a que permi ten   mantener  l a  

economía f a m i l i a r  y s i r v e n  de apoyo - en l a  medida que c r e a n   l a  

i n f r a e s t r u c t u r a   b á s i c a - p a r a  que l o s  hombres  puedan  dedicarse a - 
la  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a ,  a l a   v e n t a  de f u e r z a  de t r a b a j o ,  o a l  es 

t u d i o .  

- 

- 

Por o t r a   p a r t e ,   s e g ú n  se a p r e c i a  e n  e s t e   e j e m p l o ,   l a   e s c a -  

sez de recursos  económicos y l a   a l t a   d i s p o n i b i l i d a d  de mano de - 
obra   f emen ina   den t ro  de l a   f a m i l i a ,   f a c i l i t a r o n   l a   p a r t i c i p a c i ó n  

de   dos   mu jeres   en  e l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o   d e l   c o r t e   d e l   e j o t e .  

Un p u n t o   i n t e r e s a n t e  a d e s t a c a r ,  se r e f i e r e   p r e c i s a n e n t e  a 

l a   a l t a   d i s p o n i b i l i d a d  de mano de obra   femen ina  a l   i n t e r i o r  de - 
l a   f a m i l i u .  Dada l a  p o c a   i m p o r t a n c i a  que t i e n e n  l a s  mujeres   en  - 
l a   p r o d u c c i ó n  de   i ng resos   mone ta r ios  ( y a  hemos hablado de l a  esca  . 

sez  de  fuentes de e m p l e o   p a r a   e l l a s ) ,   e n   e l   e j i d o   e s  común  que - 
s e a n   e x p u f s a d d r e n  el momento  de casa rse .  En e s t a   u n i d a d   d o m é s t i  

ca  se a p r e c i a   l a   e x i s t e n c i a  de un  excedente  de mano de o b r a  feme 

n i n a   ( c u a t r o   m u j e r e s   r e s p o n s a b l e s  de t o d o   e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o ) ,  

que l a   f a m i l i a   r e s u e l v e   m e d i a n t e   l a   e x p u l s i ó n  de l a  h i j a  mayor - 
(en   edad   casadera ) .  En n u e s t r a   o p i n i ó n ,   l a   s a l i d a  de e s t a   h i j a ,  

a l   i g u a l  que l a   e x p u l s i ó n   t e m p o r a l  de l o s   h i j o s   v a r o n e s ,   c o n s t i -  

t u y e   u n a   e s t r a t e g i a  de l a  u n i d a d   d o m é s t i c a   p a r a   a h o r r a r   g a s t o s  - 
en  consumo. S i n  embargo, e l  caso de e s t a   h i j a   r e v i s t e   u n   c a r á c t e r  

e s p e c i a l :   s u  mano de o b r a ,  que r e s u l t a   e x c e d e n t e   a l   i n t e r i o r  de 

- 
- 

- 

. s u   f a m i l i a ,   n o  10 es as. í   para l a  t í a  que l a  acoge  en su casa. Con 
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e l   t r aba j o   d omés t i c o  que r e a l i z a   e s t a   h i j a ,   l a   u n i d a d   d o m é s t i c a  

re t r ibuye   (paga)   un   favor  a l a   t i a :  e l  de re sponsab i l i z a r se   po r  

e l  consumo y l a   p r e p a r a c i ó n   ( e s c o l a r  y en un o f i c i o )  de dos  miem - 
bras para  quienes no h a y   p o s i b i l i d a d  de ocupac ión   ( a l  menos  ple- 

namente) a l  i n t e r i o r  de l a   f a m i l i a .   N o s o t r o s  nos atrevemos a -- 
af i rmar  además,  que g r a c i a s  a e s t a  h i j a ,  y a su   potenc ia l  como - 
productora  de b ienes  y s e r v i c i o s   d omés t i c o s ,  l a  f a m i l i a  puede s o l  - 
ventar  l o s  e s t ud i o s  de secunda r i a   de l   h i j o   ado le scen te .  

Unidad  doméstica B 

(número 1 7  en l a  -muestra) 

La  unidad  doméstica "B" está  formada  por 7 miembros: 4 horn - 
b r e s  y 3 mujeres  en 3 generaciones.   Cuenta  con  cuatro  productores 

que s on  los dos   matr imonios.  

a)   Recursos.  

La  unidad  doméstica  dispone de una   pa rce l a   e j i da l  de 7 hec 

t á r e a s :  4.5 ha s .  de r i e g o  y 2.5 h a s .  de temporal  en l a s  que s iem 

b r a  los s i g u i e n t e s   c u l t i v o s :  

- 
- 

r i e g o :  - en  verano: 4 ha s .  de s o r g o   p a r a   l a   v e n t a .  
0.5 h a s .  de maíz para autoabasto.  

- en   i n v i e rno :  4.5 h a s  de t r i g o .  

".. . . 



- 161 - 

temporal:  2.5 has.  de m a í z ,   f r i j o l ,   c a l a b a z a   p a r a   e l -  

autoabasto. 

La unidad  doméstica  dispone además de un   t ractor   en   soc ie-  

dad  (de l a  sociedad de r i ego  a l a  que pertenece Al); dos  burros,  

dos   caba l los   (para   l as   l abores   agr í co las  y para   carga) ,  10 g a l l i  - 
nos   para   c r ía  y consumo de sus  huevos, y e l   s o l a r  y l a  v i v i enda  

donde v iven.  

b)   Ac t iv idades  de sus miembros. 

En e l  momento de l a  dotación  obtuvo 7 hectdreas  de  te-  

r r e n o   e j i d a l .  Hace más de s e i s  años  se  asoció  con  un  grupo de e j i  

datarios  (formado  en  total   por 1 1  miembros) y juntos  obtuvieron 

c r é d i t o   ( o f i c i a l )   p a r a   p e r f o r a r  un  pozo y r e a l i z a r   l a s   i n v e r s i o -  

nes  necesar ias   para  introducir   r iego y posteriormente  comprar un 

t r a c t o r .  Desde  hace 5 años t i e n e  4.5 hectáreas de su terreno 

ab ier tas  a l  r iego;   en   éstas ,   s iembra  dos c i c l os   anua les  de c u l t i  

vos   comerc ia les-(sorgo y t r igo)   dest inando  (en   e l   verano)   media  

hectárea a c u l t i v o s  de autoabasto.   Para  producir  los c u l t i v o s  co 

merc ia les  y de autoabasto   en   las  4 .5  has.  de r i e g o ,  A7_ recurre  

a l   c r é d i t o   o f i c i a l  (BANRURAL-) y emplea tecno log ía  “moderna” (20).  

€1 sorgo y e l   t r i g o  se  destinan  totalmente a l a  venta  (en  10s - 
almacenes de compra-venta de granos  en l a  c iudad de V a l l e )  Y cons 

t i t u y e n  l a  fuente: de lxgresos  (monetarios) más importante  para 

la famil ia,  pues e l .   d i n e r o  que se  obtiene  por su venta  se   dest ina 

a cubr i r   l o s   d i ve rsos   gas tos  que e n f r e n t a   l a   f a m i l i a   e n   e l   c u r s o  

d e l  año (compra  de vest ido ,   ca lzado,   enseres   domést icos ,   ar t ícu-  

10s de USO d ia r i o ,   gas tos   méd i cos ,  pago de deudas,  compra de ú t i  

- 

- 

- 

“c 

- 

(20) Maqu inar i a   ag r i co la   (de   l a   soc i edad) ,   semi l l a s   me jo radas ,  - 
f e r t i l i z a n t e s   q u í m i c o s ,   f u n g i c i d a s ,   e t c .   E s t o s   c u l t i v o s   c o m e r c i a  
l e s  en  Rancho  Nuevo  se  producen de manera s i m i l a r  que en e l  Pita’ 
hayo (ver  cap.  I ,  pr imera   parte) .  - 



- 1 6 2  - 

l e s  e s c o l a r e s ,   e t c . ) .  
. 

Las 2.5 ha s .  de t i e r r a  de  temporal   se  dest inan  totalmente 

a l a   p r oducc i ón  de m a í z ,   f r i j o l  y calabaza  para  e l  consumo  fami- 

l i a r  y de l o s   an ima le s   domés t i co s .   E s to s   cu l t i vo s   s e   p roducen  - 
con   r e cu r s o s   p r op i o s   ( s i n   c r éd i t o )  y c on   t e cno l o g í a   t r ad i c i o na l  

(an imales  de t i r o  y arado) y l a  cosecha  generalmente  les   a lcanza 

a durar   todo e l  año. 

A I  - se   fué   va r ia s   veces  a t r a b a j a r  a l o s   E . U . A .   e n   l a  épo- 

c a  de l a s   c o n t r a t a c i o n e s   y ,   m i e n t r a s  no t e n í a   t i e r r a  de r i e g o ,  - 
trabajaba  también como jo rna le ro   en   e l   e j i do .   Ac tua lmente  se 
ded ica  de l l e n o  a t rabajar   en   su   p rop io   te r reno,   con   ayuda  de su 

h i j o  B1 . A I  además de s e r  el t i t u l a r  y responsable  de l a  parce- 

l a ,   j un to   con  - B1 efectúa  todas  l a s   l a b o r e s   a g r í c o l a s  que impl i can  

u t i l i z a c i ó n  de mano de obra  y de l   a rado  de t i r o  (emplean e l   t r o n  

co de bu r ro s  y e l  de cabal los   s imultáneamente,  para no re t ra sa r -  

se con el t r a b a j o   a g r í c o l a ) ,  y también   cont rata   jo rna le ros   para  

l o s   d e sque l i t e s   a l   s o r g o   ( a unque  6 1  y también   par t i c ipan   d i -  

rectamente e n  e s t a   t a r e a ) .  A I  y 81 s e  encargan  también de i r  a -  

c o r t a r  y t r a g r   l e ñ a  a ca sa   pa ra   e l   f ogón .  

- " 

- 

- I 

A2 nació  en  Rancho  Nuevo y se  casó  con Al  a los 1 7  años.  . . - - 
Jun to s   t uv i e ron   nueve   h i j o s :  6 mujeres y 3 hombres. Las mujeres 

se   ca sa ron   f ue ra   de l   e j i do  y emigraron  ,def init ivamente, y l o s  hi-' -T= 

jos ,   exceptuando  a l  menor (E), se   ca sa ron  y fo rmaron   o t ras   un ida  

des  domésticas  en  Rancho  Nuevo. A2 s iempre   se   ha   ded icado   a l   t ra  

bajo  doméstico de su casa. Actualmente su nuera l a  ayuda  en   cas i  

todo  pero - A2 r e a l i z a   l o s   s i g u i en t e s   q uehace re s :   l a v a ,   p l a n cha  y 

remienda su ropa y l a  de su mar ido,   -p repara  l o s  a l imentos   para  - 
e l l a  y s u  e s p o s o  ( a  su nue r a   c o r r e s ponde   p r epa r a r   l a s   t o r t i l l a s )  

j un to   con   s u   nue ra ,   t i ende   l a s   camas ,   a sea   l a   ca sa ,  l a  coc ina  y 

e l   p a t i o  y l a v a  l o s  t r a s t e s .  A2 c r í a  g a l l i n a s  ( y  d i a r i amen te   l a s  

a l imenta  con  maíz)   para   e l   consumo  fami l iar  de sus huevos y even 

" 

-. 

_I - 

- 
- 
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tualmente de s u   c a r n e .   E s t o s   a n i m a l e s  ( y  t a m b i é n   s u s   h u e t o s )   l o s  

v e n d e   c u a n d o   s e   n e c e s i t a   d i n e r o   p a r a   e l   g a s t o  o cuando  quiere - 
c o m p r a r s e   a l g o   p a r a   e l l a  o s u s   n i e t o s   ( r o p a  o a l g ú n   j u g u e t e ) .  - 
Aunque l a  m a y o r   p a r t e   d e   l o s   q u e h a c e r e s   l o s   r e a l i z a   e n   c o l a b o r a -  

c i ó n   c o n   s u   n u e r a ;  A2 - d i r i g e   t o d o s   l o s   a s u n t o s   d o m é s t i c o s ,   a d m i  

n i s t r a  y d i s t r i b u y e   e l  consumo - d i a r i o  y anua l  - d e l   m a í z  y f r i  

j o l  de l a s   c o s e c h a s  y dec ide   e l   dest ino   (compra-venta-consumo)  - 
de l o s   a n i m a l e s   d o m é s t i c o s .  A2 tambie'n  cuida y r iega  un   pequeño 

h u e r t o   e n   e l   s o l a r ,   e n   e l  que t i e n e   á r b o l e s   f r u t a l e s   ( l i m o n e s ,  - 
guayabas) y h o r t a l i z a s   ( c h i l e ,   c h a y o t e ,   c e b o l l a )  que d e s t i n a   a l  

consumo f a m i l i a r ,  y esporádicamente  acude a l a s   z o n a s  de  agosta- 

d e r 0   p a r a   r e c o l e c t a r   f r u t o s   s i l v e s t r e s   ( p a r a   e l   a u t o c o n s u m o )  y 

v a r a s   s e c a s   p a r a   e l   f o g ó n .  

- 
- 

B1 y s u   e s p o s a   v i v e n   c o n   s u s   t r e s   h i j o s   e n   l a   c a s a  de - 
AI _. y A2 I_ . - B1 e s   e l   h i j o  menor y s e r á   e l   h e r e d e r o  de l a   p a r c e l a  

y d e l   s o l a r  cu'ando  mueran  sus  padres.  no t i e n e   t i e r r a   p e r o  - 
p a r t i c i p a   e n   l a   d e c i s i ó n  de c u l t i v o s  y e n   t o d o s   l o s   t r a b a j o s   a g r í  

c o l a s   d e . : l a   p a r c e l a  de su   padre .   M igró   ( tempora lmente)   var ias  ve 

c e s  a E s t a d o s   U n i d o s  y a B a j a   C a l i f o r n i a   p e r o   d e s d e  que t i e n e n  - 
r i e g o   y a  no l o   h a c e  y s e   d e d i c a  de l l e n o  a t r a b a j a r   e n   e l  campo 

con  su  padre.  

- 
- 

- 82 n a c i ó  en e l  pob lado   vec ino  de P r e s a  de  San  Andrés.   Al  

c a s a r s e   c o n  ( a  l o s  1 9  a ñ o s )  se fue' con 61 a v i v i r  a casa   de  

sus   suegros  ( A l  y - U). A h í   e l l a   r e a l i z a   t o d a s   l a s   l a b o r e s  domés- 

t i c a s   p a r a   s u   f a m i l i a :   l a v a ,   p l a n c h a  y z u r c e   s u   r o p a ,  la de su - 
marido y l a  de s u s   t r e s   h i j o s  y también l a  de sus   suegros   cuan-  

do A2 e s t á   e n f e r m a  o no p u e d e   h a c e r l o .   D i a r i a m e n t e   d e s g r a n a   e l  

m a í z ,   l i m p i a   e l   f r i j o l ,   p r e p a r a   e l .   n i x t a m a l  y e c h a   t o r t i l l a s   p a r a  

t o d a   l a  f a n i l i a  ( e x t e n s a ) ;   p r e p a r a  los a l i m e n t o s  y da  de  comer a 

su  esposo e h i j o s ;   j u n t o   c o n   s u   s u e g r a ,   t i e n d e   l a s   c a m a s ,   a s e a  - 
l a   c a s a ,   d a  de  comer a l a s   g a l l i n a s  y d a   r a s t r o j o  a l o s  an imales  

de l a b r a n z a .   A l   a n o c h e c e r   r e c o g e  a l a s   g a l l i n a s  y l a s   e n c i e r r a  - 



en e l   c o r r a l .  - 82 c u i d a ,   v i s t e  y baña a sus   h i jos  y cuand-o A2 I) - 
puede c u i d a r l o s ,   e l l a   s a l e  a recolectar   nopales  o f r u t o s   s i l v e s -  

t r e s   ( e n   l a   é p o c a  de l l uv ias )   en   l a s   zonas  de agostadero. 

C1 - e s t u d i a   3 e r .  año  de p r imar ia .   D ia r i amente   l l eva   e l  n i x  - 
tamal a l   m o l i n o  y ayuda a su madre y abuela  haciendo "mandados" 

(va  a l a   t i e n d a ,   l l e v a   r e c a d o s  o comida a f a m i l i a r e s ) .  Cuando  su 

padre y abuelo  están  en e l  campo CL l e s  l l e v a   e l  almuerzo y en 

f i n e s  de semana y vacaciones l o s  ayuda  en c i e r tas   t a reas   ag r i co -  

l a s   ( d e s q u e l i t e s ,   f e r t i l i z a c i ó n  y cosecha de c u l t i v o s  de autoabas 

t o ) .  
- 

C2 - es tud ia  20.  año  de pr imar ia  y ayuda a su  madre  haciendo 

mandados (recoge los t r a s t e s  y 1.a ropa,  va a l a   t i e n d a  o a l  m o l i  

n o ,   e t c .  ) y cu ida  y en t re t i ene  a su hermano  menor mientras  su ma 

dre  está  ocupada  con e l   t r aba jo   domés t i co .  

- 
- 

C3 - todavía  es  sólo  consumidor.  
- I  . 

c )  E l  papel. de l a  mujer.  

En este  ejemplo  :destaca,  en  primer  lugar, que l a  producción 

agr íco la   comerc ia l   en   una   parce la  de r iego   (dos   c i c los   anua les)  

y de subs is tenc ia   (en   t ier= de temporal)  ocupa de manera perma- 
S 

.nente a l a  mano de obrh mas'zculina de l a  unidad  dome'stica.  Al pa- 

r e c e r ,   l o   i n t e n s i f i c a c i ó n   a g r í c o l a   h a  dado lugar  a l a   p o s i b i l i d a d  

de s a t i s f a c e r   t o d a s   l a s  demandas  de consumo f a m i l i a r  a p a r t i r  de 

los   ingresos  que se  obtienen de l a   s o l a   p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a .  Un 

ejemplo de esto   es  que l o s  hombres ya no migran y las   mujeres  no 

pa r t i c i pa ron   en   e l   t r aba jo   a sa la r i ado '   de l   e jo te ,  

No o b s t a n t e ,   e l   a c c e s o  a mejores  recursos de t i e r r a  no re-  

dunda necesariamente  en  una  disminución  del  trabajo  doméstico - 
. que t ienen  que rea l i za r   l a s   mu je res   den t ro   de l   hogar .  Como puede 
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a p r e c i a r s e ,  l a   v e j e z  no excen ta  a l a  mu je r   de   l as   t a reas   domés t i  

cas;  l a  anc iana de 70 años  de  edad t i e n e  que r e a l i z a r  l o s  queha- 

ce res  que conc ie rnen a e l l a  y  a su   pa re ja .   S in  embargo,  su  edad, 

a s í  como su s t a t u s  de suegra y e s p o s a   d e l   j e f e  de f a m i l i a ,   l e  - 
c o n f i e r e n   a u t o r i d a d   p a r a   d i r i g i r   l o s   a s u n t o s   d o m é s t i c o s ,   e n t r e  - 
e l l o s ,   l a   a d m i n i s t r a c i ó n  y e l  consumo de l o s   p r o d u c t o s  de s u b s i s  

t e n c i a  y e l  d e s t i n o  de los   an imales   domést icos .  A l  mismo t iempo 

s u   p o s i c i ó n  le p e r m i t e   e x i g i r  :la c o l a b o r a c i ó n  de l a  nuera  (en e l  

cuidado de l o s  animales  domést icos,   en e l  mantenimiento de l a   c a  

s a  y p r inc ipa lmen te   en  l a   p r e p a r a c i ó n  de l a s   t o r t i l l a s )   l o   c u a l  

d a   l u g a r  a una   d isminuc ión  de sus  cargas de t r a b a j o .  En e l  caso 

de l a  nue ra   resa l ta   que ,  además de r e a l i z a r   l a   p r o d u c c i ó n  de b i e  

nes y serv ic ios   domést icos   para   su   esposo e h i j o s ,   t i e n e  que desa 

r r o l l a r   o t r a s   t a r e a s   ( a r r i b a   m e n c i o n a d a s )   p a r a   e l   c o n j u n t o  de l a  

f a m i l i a   e x t e n s a  y a l  mismo t iempo debe ocuparse de l a  c r i a n z a  y 

a t e n c i ó n  de s u s   h i j o s .  Aunque cuenta  con l a  co labo rac ión  de su - 
s u e g r a ,   e n   e l l a   r e c a e   l a  mayor p a r t e   d e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o .  En - 
estos   té rminos ,   es   comprens ib le  que l a  nuera no h a y a   p a r t i c i p a d o  

en e l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o   d e l   c o r t e   d e l   e j o t e  pues  su  papel-  es - 
c e n t r a l  e n  e l  cu idado de l o s  h i j o s  y en e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o   p a r a  

e l   c o n j u n t o  de l a  f a m i l i a .  

- 

- 

- 

- 
- 

., 

Resumen. 

“c 

-S- 
En l o s   e j e m p l o s   p r e s e n t a d o s   d e s t a c a  que aún  cuando d i f i e r e n  

en  su tamaño y c o m p o s i c i ó n ,   a s i  como e n   l a s   a l t e r n a t i v a s  que ma- 

n e j a n ,   l a s   d o s   f a m i l i a s   t i e n e n   u n a   d i v i s i ó n   d e l   t r a b a j o   s e m e j a n t e :  

a l o s  hombres corresponde l a  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  y de i ng resos  - 
monetar ios   (sean  es tos  a t r a v é s  de l a   a g r i c u l t u r a   c o m e r c i a l  o de 

l a  ven ta  de f u e r z a  de t r a b a j o )  y a i a s   m u j e r e s   c o n c i e r n e   b á s i c a -  

mente l a  p roducc ión   domést ica  y pecuar ia .  

Como puede a p r e c i a r s e ,   l a s   t a r e a s   d o m é s t i c a s   c o n s t i t u y e n  - 
un t r a b a j o   r u t i n a r i o  y s in   remunerac ión  económica y l o s   i n g r e s o s  
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( y  productos) que se obtienen  por l a   c r í a  de animales ,   general  - 
mente  son  mínimos ( y  esporádicos )  y frecuentemente se des t inan  - 
a l  consumo f a m i l i a r  y no a cubrir  necesidades  personales de l a s  
mujeres ,  En e s t e   s e n t i d o ,   e l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o  en e l   e j o t e  s i g -  

n i f i c a b a   p a r a   l a   m u j e r ,  u n  cambio de r u t i n a  que l e   p e r m i t í a  d i s -  

t r a e r s e  de sus t a r e a s   c o t i d i a n a s ,   c o n v i v i r  y- p l a t i c a r  con o t r a s  

mujeres y además,  obtener u n  ingreso  que - por mal remunerado que 

fuera  - s r a  de gran   importanc ia   para   e l la  porque  podía  emplearlo 
en sus gastos   personales  o en s a t i s f a c e r   a l g u n a s   n e c e s i d a d e s  de  

consumo de l a   f a m i l i a   ( r o p a ,   c a l z a d o ,  e incluso  a l imentos  que - 
normalmente no pueden comprar). 

S i n  embargo, no todas  l a s  mujeres  aprovecharon  esta  fuente 
d e  empleo. Este hecho e s t á  en r e l a c i ó n  con  dos f a c t o r e s :  e l  tama 
ño y composición de l a  unidad  doméstica  (sexo,  edad y número de 

miembros) y e l   a c c e s o  a recursos  económicos  capaces de asegurar 
o n o ,   l a   s u b s i s t e n c i a  d e  l a  fami l ia .   Por   e j emplo ,   en   l a   unidad - 
doméstica "A" se  conjugan  por u n  l a d o ,   l a   e x i s t e n c i a  de u n  exce -  

dente de mano de obra  femenina ( y  masculina)  y por e l  o t r o ,   l a  - 
imposibil idad de asegurar l a  reproducciÓn  biológica y s o c i a l  de 

l a   f u e r z a  de t r a b a j o   f a m i l i a r ,  CY p a r t i r  de l a  s o l a  producción - 
a g r í c o l a  de l o s  hombres. En l a  unidad  doméstica "B" ,  en  cambio, 

se   con jugan   los   fac tores   opues tos :   poca   d i sponib i l idad  de mano 
d e  obra  femenina  para  act ividades  extradomésticas  (debido a l a  - 

-5dad de l a   a n c i a n a  y l a  de l o s   n i ñ o s )  y e l   a c c e s o  a r e c u r s o s   a g r í  
c o l a s  q u e  de alguna  manera  proporcionan l o s  medios  necesarios - 
para e l   s o s t e n i m i e n t o  de l o s  miembros de l a   f a m i l i a .   E s t o  s i g n i -  

f i c a  que l a   d i s p o n i b i l i d a d  a l a  venta de fuerza de t r a b a j o  feme- 
n ina   var ía  d e  una f a m i l i a  a o t r a  aunque no a s í  l a s  r e s p o n s a b i l i -  
dades   esenc ia les  de l a s  mujeres   ( t raba jo   domést i co ,   c r ianza  y - 
cuidado d e  l o s   h i j o s ,   c r í a  d e  a n i m a l e s   d o m é s t i c o s ,   e t c . ) .  

- 

-c 

- 

Los dos  ejemplos de  unidades  domésticas que acabamos  de - 
. p r e s e n t a r   e n   e s t a   s e c c i ó n ,  s i  b i e n  no r e s u l t a n   r e p r e s e n t a t i v o s  - 

del   conjunto de unidades   domést icas   del   e j ido,   consideramos que 
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s í  permiten  despejar   e l   papel  de l a  mujer dentro de l a   o r g a n i z a -  
c i ó n  famil iar   para   la   producción y e l  consumo. En Rancho Nuevo, 
l a s  unidades  domésticas  logran  reproducir sus condiciones de vida 
a p a r t i r   d e l   c o n j u n t o  de a c t i v i d a d e s  y a l t e r n a t i v a s  que manejan 

t o d o s  sus miembros .  Por u n  l a d o ,   l a s   a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s  y asa  - 
l a r i a d a s  de l o s  hombres suministran los i n g r e s o s   e s e n c i a l e s   p a r a  

e l   s o s t e n i m i e n t o  de l a   f a m i l i a ;  p o r  e l   o t r o   l a d o ,   l a s   a c t i v i d a d e s  
de las   mujeres ,   hacen p o s i b l e  l a   t r a n s f o r m a c i ó n  de esos   ingresos  

en l o s  b ienes  d e  consumo indispensables  para  mantener y r e e s t a b l e  
ter a l a   f u e r z a  de t r a b a j o   a c t i v a  e i n a c t i v a  (sólo consumidores) 
y a l  mismo tiempo  generan l o s  s e r v i c i o s   n e c e s a r i o s   p a r a  que l o s  

hombres puedan t r a b a j a r .  Las a c t i v i d a d e s  de l a s   m u j e r e s ,  sin embar 
g o ,  s iempre  se   real izan de manera  complementaria a l a s  de l o s  - 
hombres,  por l o  que no aparecen  directamente como las   responsa  - 
b l e s  de l a  reproducción de los miembros de l a   f a m i l i a . .  

- 

- 

En e l  cuadro que se presenta  a continuación puede observar 

se e l   c o n j u n t o  de a l t e r n a t i v a s  CI l a s  q u e  r e c u r r e n ,  o han r e c u r r i  
do las   unidades  domésticas de l u  m u e s t r a .   E n t r e   e s t a s   e s t r a t e g i a s  

- 
- 

se  observa que todas   l as   fami l ias ,   excepto   una ,   c r ían   an imales  - 
domésticos - cerdos  y aves d e  c o r r a l - -  y e l  43,5 r e c u r r i ó  a l a  
venta de fuerza  de  trabajo  femenina e n  e l  c u l t i v o   d e l   e j o t e .  En 

ambos c a s o s   e s t a s   a l t e r n a t i v a s  son (6 fueron en e l   c a s o   d e l   t r a -  
b a j o   a s a l a r i a d o  en e l   e j o t e )  manejadas p ~ . m u j e r e s .  E l  r e s t o  de 
a l ternat ivas   ocupac ionales  - exceptuando l a s   c o m e r c i a l e s  - gene- 
ralmente  recaen en manos de l o s  hombres. 

Conclusiones;  

A u n q u e  en Rancho Nuevo. predomina l a   a g r i c u l t u r a   t e m p o r a l e -  
ra  de c e r e a l e s   c o m e r c i a l e s  y p r o d u c t o s  de s u b s i s t e n c i a ,  ha habido 
una t e n d e n c i a   r e c i e n t e  a l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  a g r í c o l a  a t r a v é s  de 
invers iones  e n  s is temas de r i e g o .   E s t o  ha permit ido  introducir  - 
cambios e n  l o s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s ,  y entre  e s t o s ,   e l  más importan - 
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t e  fué e l  generado a t r a v é s  de  una compañia t r a n s n a c i o n a l  que - 
e n t r ó   a l   e j i d o  imponiendo u n  cambio de c u l t i v o s  y exigiendo l a  
incorporación de mano de obra   f emenina   (bara ta ) ,   Es ta   s i tuac ión  

d i Ó  lugar  a una modif icación en l a  d i v i s i ó n  t r a d i c i o n a l   d e l   t r a -  
b a j o   ( e n   b a s e   a l   s e x o )  en e l   e j i d o .  

S i   b i e n   e s t e  cambio  debe a t r i b u i r s e  a una impos ic ión   ex ter  
na,   las   unidades  domésticas  del   e j ido  respondieron  reorganizando 

sus recursos  de mano de obra en t o r n o   a l   t r a b a j o   a s a l a r i a d o  de - 
l a s   m u j e r e s .   E s t a   a d a p t a b i l i d a d  de l a s  unidades  domésticas a s i -  
tuac iones  de cambio  responde  básicamente a f a c t o r e s   e s t r u c t u r a l e s  
en donde los s i s t e m a s   a g r í c o l a s  no s ó l o  no absorben a l a   t o t a l i -  

dad  de l a  nano de obra   loca l   (ver :   pr imera  sección de e s t e   c a p i -  
t u l o )   s i n o  que tampoco proporcionan l o s  e l e m e n t o s   s u f i c i e n t e s  - 
para  asegurar l a  reproducción  (b iológica  y s o c i a l )  de l a s   u n i d a -  

des  domésticas  campesinas. Aunado  a e s t e   h e c h o ,   l a s   f a m i l i a s   s e  

enfrentan  a l a   c a r e n c i a  de mercados de t r a b a j o   l o c a l e s  a l o s  cua 
l e s   r e c u r r i r   p a r a  complementar sus i n g r e s o s ;  d e  ahí   surge l a  ne- 

cesidad d e  e n v i a r  a l o s  hombres a l u g a r e s   d i s t a n t e s  en busca de 

t r a b a j o ;   a s í  como también,  de r e c u r r i r  a c u a l q u i e r   a l t e r n a t i v a  - 
de empleo - por poco favorable  que e s t a   s e a  - que s e   p r e s e n t e .  - 
En e s t e   I s e n t i d o ,   l a   d i s p o n i b i l i d a d  de l a   p o b l a c i ó n   ( d e   c u a l q u i e r  
edad o sexo)  a l a  venta de fuerza  de t r a b a j o ,  responde a l a   f a l t a  

de recursos-qgonómicos en l a   l o c a l i d a d ,  y a l a  necesidad de l a s  
unidades  domésticas de organizar  su Único recurso  abundante - l a  

mano d e . o b r a  - en  torno a una m u l t i p l i c i d a d  de ac t iv idades   (pro-  
ducción  comercia l ,  de autoabas to ,   venta  de fuerza  de t r a b a j o ,  m i  

g r a c i ó n ,   e t c . )  a p a r t i r  de l a s   c u a l e s  puedan obtener  l o s  elemen- 
t o s   n e c e s a r i o s   p a r a   s a t i s f a c e r  sus necesidades de consumo. 

- 

- 
.L . 

Un t e r c e r  punto a d e s t a c a r   e s  que l a   d i s p o n i b i l i d a d  de l a s  
mujeres a l a   v e n t a  de fuerza  de t r a b a j o   s e   d a   d e n t r o  de e s t e  con 
t e x t o   p a r t i c u l a r   ( s e ñ a l a d o   e n  e l  segundo  punto) y generalmente - 
e s t á  en r e l a c i ó n  con l a   e x i s t e n c i a  de o t r a s   m u j e r e s   a l   i n t e r i o r  

- 
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de l a   f a m i l i a  que  puedan  quedar a l   f r e n t e  de l a  p roducc ión  de b i e  - 
nes y s e r v i c i o s   d o m é s t i c o s   m i e n t r a s   o t r a s   v e n d e n   s u   f u e r z a  d,e t r a  

b a j o  . 
- 

Un ú l t i m o   p u n t o  a seña la r  - s i n   a g o t a r  de ninguna  manera - 
t o d o   l o  que  se puede d e c i r  - es que aún  hasiendo  una a l t a   d i s p o n i  

b i l i d a d  de l a s   m u j e r e s   a l   t r a b a j o   e x t r a d o m é s t i c o  y a s a l a r i a d o ,  no 

h a y   a l t e r n a t i v a s  de empleo   para   e l las ,   por  lo que, a l   i n t e r - i o r  de 

l a   f a m i l i a ,   t i e n e n   u n   p a p e l  poco impor tan te  como produc toras  de - 
i n g r e s o s .   E s t o   l l e v a   p o r   u n a   p a r t e ,  a s u   e x p u l s i ó n   a l   l l e g a r  a l a  

edad d e l   m a t r i m o n i o  (21) debido a que c o n s t i t u y e n   u n a  mano  de ob ra  

excedente y poco  valorada  en su f a m i l i a   ( q u e  de por  si dispone de 

muy pocos   recursos   económicos) ;   pero   por   o t  rci p a r t e   l a s   v u e l v e  - 
muy v u l n e r a b l e s  a l a   v e n t a  de f u e r z a  de t r a b a j o   b a r a t a .  

- 

121 ) Dada l a   e x i s t e n c i a   d e l   p a t r ó n  de r e s i d e n c i a   v i r i l o c a l ,   l a s  - 
h i j a s   s o n   s u s t i t u i d a s   e n   e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o   p o r   l a s   n u e r a s  que 
i n g r e s a n  a l a   f a m i l i a ,   p o r   l o  que l a   s a l i d a  de l a s   h i j a s  no s i g n i  

. f i c a   u n a   p é r d i d a   p a r a   l a   f a m i l i a ,  a menos que e s t a   c a r e z c a  de h i =  
j os   va rones  o que éstos  nunca se casen. 



- 171 - 

CAPITULO CUARTO 

MAGDALENA DE ARACEO. 

Introducción.  

Magdalena d e  Araceo  forma  parte de l a  t e r c e r a   z o n a  que h e -  

mos denominado de "Monte". Sus c a r a c t e r í s t i c a s   h i s t ó r i c a s ,   s o c i o  

económicas y e c o l ó g i c a s   l a   d i f e r e n c i a n   n o t a b l e m e n t e  de l a s   o t r a s  
comunidades es tudiadas .  

- 

Entre  sus p r i n c i p a l e s   c a r a c t e r í s t i c a s ,   l a  m6s importante - 
const i tuye   la   predominanc ia  de t e r r e n o s  poco a p t o s   p a r a   l a   e x p l o  - 
t a c i ó n   a g r í c o l a   q u e ,  s i n  embargo, han s i d o   a b i e r t o s   a l   c u l t i v o  y 

son explotados  mediante e l  sistema  conocido  localmente como hua- 
mil. En es te   s i s tema  se   producen   cu l t ivos  de autoabasto  y todas  

l a s   l a b o r e s   a g r í c o l a s  se e f e c t ú a n  con  herramientas  manuales y ma 

no d e  o b r a   f a m i l i a r .  
- 

L 

Las c a r a c t e r í s t i c a s   a c c i d e n t a d a s   d e l   t e r r i t o r i o  de  Magdale 
na impiden l a   i n t r o d u c c i ó n  de l o s   c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s  - y l a  - 
t e c n o l o g í a  moderna asoc iada  a é s t o s  - predominantes  en e l  m u n i c i  

pie. 

- 

- 

L a  b a j a   p r o d u c t i v i d a d   a g r í c o l a   o b l i g a  a gran  parte d e  l a  - 
población  (pr incipalmente  l a  que e s t á  en edad  "económicamente a c  

t i v a " )  a s a l i r  a o t r a s   r e g i o n e s  en  busca de t r a b a j o   a s a l a r i a d o .  
Esto  ha dado lugar  a una organización  económica  part icular  en - 
donde l a s  unidades  domésticas  organizan sus recursos  de fuerza - 
de t r a b a j o  en  torno a la   migración  temporal  de l o s  hombres ( p r i n  
cipalmente a Estados  Unidos) y a l a  producción a g r í c o l a  de  l a s  

mujeres ,   ancianos  y niños q u e  permanecen  en l a  comunidad. 

- 

- 

En Magdalena,la  vinculación de  l a s  unidades  domésticas  con 
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e l  s e c t o r   c a p i t a l i s t a  se da a p a r t i r  d e  l a   v e n t a  d e  f u e r i a  d e  -- 
t raba jo   mascul ina  (cuya  reproducción es  s o s t e n i d a ' p o r   l a   p r o d u c -  

c i ó n  a g r í c o l a  d e  autoabasto  a cargo de l a s   m u j e r e s ) .  

A. Descr ipción  general .  

I . ) w i c a c i ó n  v c a r a c t e r í s t i c a s   g e n e r a l e s .  

E l  pueblo de Magdalena de Araceo s e   l o c a l i z a  en l a   p a r t e  - 
sur -sures te   de l   munic ip io  de V a l l e ,   d i e z   k i l ó m e t r o s   a l  sur de l a  

cabecera   municipal ,   extendiéndose a l o s   l a d o s  de l a   c a r r e t e r a  - 
Salamanca-Morelia. 

E l  núcleo de población y t i e r r a s  de l a b o r   s e   a s i e n t a n  -- 
sobre  u n  t e r r e n o  en d e c l i v e  en e l  piamonte de l a   c a b e c e r a  d e  l a  

s i e r r a  de La Batea .  Las p a r t e s  de menor a l t i t u d   s e   e n c u e n t r a n  a 
l o s  1 7 5 0  m . s . n . m .  y l a s  más a l t a s   a s c i e n d e n  a l o s  2 , 2 5 0  m . s . n . m . .  

Los l ter renos  de Magdalena es tán   d iv id idos  en cuatro   porcio  
nes:   dos de pequeña  propiedad  (antiguamente t i e r ras   comunales )  y 

dos e j i d a l e s .  Los t e r r e n o s  de pequeña  propiedad  ocupan la mayor 
p a r t e   d e l   t e r r i t o r i o  y :aparecen  (Registro  Público de l a  Propiedad) 
como t e r r e n o s  d e l  Pueblo d e  La Magdalena. Los t e r r e n o s   e j i d a l e s  
son  de menor e x t e n s i ó n .  "c 

." 

!, 
- 

La más extensa  porción de pequeñas  propiedades  colinda:   al  
NW con e l   e j i d o  de l a  Hoya de  Alvarez ,  al N con t e r r e n o s  d e l  pue 
b l o  de San Jerónimo, a l  E con una p o r c i ó n   e j i d a l  de Magdalena, - 
a l  S con t e r r e n o s  de l a  Manga, a l  SW con  pequeña  propiedad ( p r i -  
vada) ,  con C u a d r i l l a  de Andarácua,  con o t r a s  pequeñas  propiedades 
( p r i v a d a s )  y con e l   e j i d o  de Juahuiques, y a l  W con los   ranchos  
e l  Chicámito y e l  Armadillo.  

- 

La ot ra   porc ión  d e  pequeñas  propiedades  colinda  al  N con - 
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l a  Manga, a l  E con e l  rancho de San J o s é ,   a l  S con l a  laguna de 
Y u r i r i a  y a l  W con  pequeña  propiedad. 

A d i f e r e n c i a  con l a   r e g i ó n  de l a s   T a b l a s ,   l a s  pequeñas  pro - 
piedades de Magdalena t i e n e n  una s u p e r f i c i e  muy r e d u c i d a ,   l a  ma- 
y o r í a  son de unos cuantos surcos y rara  vez  exceden  las   cuatro - 
h e c t á r e a s ,   s i e n d o   l a  mayor p a r t e   t e r r e n o s  de monte. 

La s u p e r f i c i e  e j i d a l  de Magdalena e s  de 81 O h s .  -80 a s . ,  d i  - 
vididas  en d o s  porciones .  La más pequeña c o l i n d a :   a l  N, NW y W - 
con l a  p o r c i ó n  más grande de pequeñas  propiedades de Magdalena, 

a l  E con e l   e j i d o  de Gervasio  Mendota, a l  S con e l  rancho San Jo - 
s é ,  y a l  SW c o n  l o s  t e r r e n o s  de l a  Manga. E s t o s   t e r r e n o s  s o n  t o -  

t a l m e n t e   c e r r i l e s  y e s t á n  comprendidos  por l o s  c e r r o s  denominados 

E l  Desmonte, e l  Arellán y e l  Cerr i to   Colorado.  

L a  o t r a  p o r c i ó n  e j i d a l   e s  de mayor extensión y s e   l o c a l i z a  

en e l  e x t r e m o   o r i e n t a l   d e l   t e r r i t o r i o  de l a  Magdalena. A l  NW -- 
co l inda  con e l   e j i d o  d e  San Jerónimo,  al N con l o s  e j i d o s  de P e r i  - 
co y de A r o s t e g u i ,   a l  SW con los t e r r e n o s  y e l  e j i d o  de Cahuajeo,  

y a l  W con l a  porción mayor de pequeñas  propiedades de Magdalena. 
Los t e r r e n o s  de e s t a   p o r c i ó n   e j i d a l   t a m b i é n  son c e r r i l e s  y .se - 
a s i e n t a n   s o b r e   e l  C e r r o  de  Los A g u s t i n o s ,  l a  Loma de Zempoala, - 
Cerro  Blanco,  y Cerro de los Ramirez. "c 

T= 

. I  

La mayor p a r t e   d e l   t e r r i t o r i o  es c e r r i l ,  en una propo.rciÓn 
de 80-85 %, f r e n t e   a l  2 0  % de t e r r e n o s   l l a n o s ;   e s   d e c i r ,  s ó l o  l a  

. quinta   parte  d e l  t e r r i t o r i o   e s   l l a n a .  

Las t i e r r a s  d e  cul t ivo,   rodean  a l   núcleo de población.  La - 
carretera  Salamanca-Morelia  cruza  al   poblado por e l   c e n t r o  y l o  

d iv ide  en dos  mitades que r e c i b e n   e l  nombre de l a  d e  " a r r i b a "  - 
( a l  W) y l a  d e  " a b a j o "   ( a l  E ) .  Gracias  a e s t a   c a r r e t e r a ,  Magdale - 
na se   encuentra  muy b i e n  comunicada  con algunas   poblaciones   veci  - 
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nas y con l a s   c i u d a d e s  de V a l l e  y d e  Y u r i r i a .  E l  s e r v i c i o  d e  -- 
t r a n s p o r t e   p ú b l i c o   e s   c a s i   c o n s t a n t e   d e s d e   l a s  4 : O O  a.m. h a s t a  - 
l a s  8:OO p.m. ,  debido a que e l  poblado  se  encuentra en l a   r u t a  - 
Salamanca-Morelia de l o s  camiones  Flecha-Amarilla.  

Otros  caminos  secundarios y brechas  de t i e r r a   a p i s o n a d a   c o  - 
munican a Magdalena  con l a s   p o b l a c i o n e s   v e c i n a s .  E l  "Camino Rea l " ,  

antiguo camino de  a r r i e r o s ,  comunica a l  poblado  con La Manga ( a  
2 . 5  kms.) y con  Cuadri l la  de Andarácua ( a  5 . 5  kms.).  De e s t e   c a -  

mino s a l e  u n  ramal  hacia e l  SE que l l e g a  a Gervasio Mendoza ( a  - 
5 kms.) el c u a l   e s   i n t r a n s i t a b l e  en l a  temporada d e  l l u v i a s .  

E l  poblado  presenta u n  asentamiento de t i p o   n u c l e a r ,  sin - 
embargo,  da l a   a p a r i e n c i a  de c i e r t a   d i s p e r s i ó n   d e b i d o  a l a   e x i s -  

t e n c i a  de "ocuaros" .  Los "ocuaros"   const i tuyen una c a r a c t e r í s t i c a  
de toda   es ta   zona ;  éstos son porciones  de  te r reno   dentro   de l   -6 rea  

r e s i d e n c i a l ,   d e s t i n a d a s   e x c l u s i v a m e n t e   a l  c u l t i v o  de l a   m i l p a  - 
( m a i z - f r i j o l - c a l a b a z a ) .  Aún cuando l a  mayoría de l a s   f a m i l i a s  - 
t i e n e  s u  :'ocuaro" a u n  l a d o   d e l   s o l a r ,   g e n e r a l m e n t e   é s t o s   e s t á n  
separados por  una  barda d e  p iedras .  Los pobladores que no t i e n e n  
"ocuaros"   dest inan una p o r c i ó n   d e l   s o l a r  a l a   m i l p a .  

., 

Las c a l l e s   t i e n e n  u n  t r a z a d o   i r r e g u l a r  pues s i g u e n   l a s   f o r  - 
m a c i o n e s   c e r r i l e s .  La I g l e s i a ,  cuya c o n s t r w i ó n  de piedra  y gran 
des c o n t r a f u e r t e s   d a t a   d e l  s i g l o  X V I ,  se   encuentra  en e l  punto - 
m65 a l to   de l   poblado  y a e l l a  convergen l a s  dos c a l l e s   p r i n c i p a -  
l e s  que cruzan a l  núcleo de .población de E a W. A d i f e r e n c i a  con 

l a s  demás p o b l a c i o n e s   d e l   m u n i c i p i o ,   l a s   c a l l e s   p r i n c i p a l e s  de -- 
Magdalena e s t á n  empedradas ( l a s   c a l l e s   s e c u n d a r i a s  son de t i e r r a  

y t e p e t a t e   n a t u r a l ) .  

S- - 

Las  viviendas  son de d i v e r s o s   m a t e r i a l e s ,  predominan l a s  - 
de tabicón  blanco  pero  también  las   hay de piedra  y de l a d r i l l o .  
Los techos  son a una agua, de 1 6 m i n a  de  a s b e s t o  y de  t e j a   r o j a .  
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Las puertas  y ventanas  son de f i e r r o  o madera y muchas c a s a s  n i  

s iquiera   t i enen   ventanas .   Dentro  d e  l o s   s o l a r e s  hay de dos a cua 
t r o   v i v i e n d a s  de una s o l a   h a b i t a c i ó n ,  en l a s  que por l o   g e n e r a l  
v iven  famil ias   extensas   (padres ,   a lgún  hi jo   casado y n i e t o s ) .  La 

c o c i n a   e s  u n  cuarto  independiente  construido con p i e d r a s   a p i l a d a s ,  

t echo  de t e j a  a dos  aguas y s i n  ventanas.  Los alimentos  se  prepa 
ran  en e l  fogón y en c i e r t o s   c a s o s  en e s t u f a s  de p e t r ó l e o .  La ma 

y o r i a  de- l o s   s o l a r e s   e s t á n   d e l i m i t a d o s  por bardas de piedra  o - 
c a c t á c e a s  y en s u  i n t e r i o r ,  además de l a s  viv iendas ,   t i enen  peque 
ños c o r r a l e s  de piedra   para   los   cerdos  y aves de c o r r a l   ( p o l l o s ,  
g u a j o l o t e s )  que c r i a n   l a s   m u j e r e s ,  u n  c o b e r t i z o  de varas  y techo  

de zacate   para   los   an imales  de labranza o de  carga y u n  pequeño 
huerto con p lantas  de ornato  y árboles   f ruta les   ( l imón,   papayo ,  

guayabo,   moras ,   p látano,   e tc .  ) . 

- 

- 

- 

Los puercos y aves de c o r r a l  son  alimentados  con e l  maíz - 
sobrante  de las   cosechas ;   los   pr imeros   cons t i tuyen  una importante 

fuente  de ahorro  (en  casos de necesidad de d inero)  y l o s  segundos 
s e   c r í a n   p a r a  consumo de sus huevos y venta de s u s   c r í a s .  E l  ga- 
nado vacuno o asnal   se   a l imenta  con e l   r a s t r o j o   d e l  m a í z  y e l  g a  

nado caprino  se  mantiene  con la vegetac ión   de l  monte y generalmen 
t e   e s   p a s t o r e a d o  por los niños .  

, L  

- 
- 

-c 
.at. 

E l  poblado  conserva mucha  de l a   v e g e t a c i ó n   n a t u r a l   d e l  mon 
te :   mezqui tes ,   nopales ,   huizaches ,   cazahuates  y o t r o s   á r b o l e s  - 
que no s e  encuentbran  en e l   r e s t o   d e l   m u n i c i p i o  como zapote   b lanco,  
p i r u l ,  p a r o t a ,   f r a i l e  y palo  blanco ( l a s  denominaciones  son  loca 
l e s ) .  

- 

El poblado t i e n e   c a r a c t e r í s t i c ' a q u e   l o   d i f e r e n c i a n  de l a s  
dem6s poblaciones   del   munic ipio :  l o s  "ocuaros" ,  l a  v e g e t a c i ó n ,  - 
l o s  h u e r t o s   e n   l o s   s o l a r e s ,  l a  i g l e s i a ,   e l  empedrado  de l a s  c a l l e s  
y l o s   d i v e r s o s   b a r r i o s  que conforman e l  poblado y que deben sus 

nombres a a l g u n a   c a r a c t e r í s t i c a   s o b r e s a l i e n t e   ( c i e r t o   a c c i d e n t e  
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t o p o g r á f i c o ,  su vege tac ión ,   p i l a s  de agua,  predominancia-de  algu 

n a   f a m i l i a ,   e t c . ) .  Los b a r r i o s   s o n :   a l  NE l a   P i l a  de l os   Ca lde rón ,  

a l  E el Camino R e a l ,   a l  SE l a   P i l a  de l o s  Mendoza, a l  S e l  Para- 

j e  y e l   B a r r i o  de Guadalupe (en éste  hay  una  capi l la   con l a  ima- 

gen de l a   V i r g e n ) ,  a l  SW l a  Barranca y a l  W e l  Timbuche. Los ba- 

r r i o s  no t i e n e n   n i n g ú n   s i g n i f i c a d o   e n   l a   o r g a n i z a c i ó n   s o c i a l   n i  

r e l i g i osa   de l   pueb lo  (a excepc ión   de l   Bar r io  de Guadalupe,  en e l  

que c e l e b r a n   e l   d í a  de l a   V i r g e n  el I2 de dic iembre),  y más b i e n  

const i tuyen un  medio pa ra   d i v id i r   f í s i camente   a l   pob lado .  

Magdalena  tiene  una  población  aproximada de 3,200 habitan-  

t e s  ( I )  y cuenta  con l a  mayor parte  de se rv i c i os   púb l i cos :   ener -  

g í a   e l é c t r i c a  desde 1966,  agua  potable  desde  hace  once años,  una 

agencia  de correos  desde 1971,  y desde  hace un año hay  una  case 

ta   t e l e fón i ca   pa ra   l l amadas  de l a r g a   d i s t a n c i a ,  una t i enda  Cona- 

supo y un centro de sa lud  de la S,S.A.   (que  carece de s e r v i c i o  - 
médico  regular) .   La  mayor parte  de los serv i c ios   con  que cuenta 

e l  poblado  han  sido  promovidos  por  los  sacerdotes que han v i v i d o  

en  Magdalena. 

- 

. I  

Hay además,  una escue la   p r imar ia ,   se i s   mo l inos  de n ixtamal ,  

una  panadería, un expendio de petró leo  que surte  a habitantes de 

Magdalena y poblados   vec inos ,   des   carn icer ías ,  y d i e c i s i e t e   t e n -  . 
dajones que venden p roduc tos   d i . ve rss   ( re f rescos ,   a l imentos   en la  

t ados ,   j abón ,   de te rgente ,   c i ga r : ros ,   ce r i l l o s ,   ve l adoras ,   ce rveza ,  

a n a l g é s i c o s ,   c u a d e r n o s ,   l á p i c e s ,   e t c .  ) ;  todas compran y venden - 
semi l l a ,   l a   cua l   e s   t amb ién   a cep tada  como pago a los productos - 
que l a  gente  adquiere  en  éstas. 

.F - 

Además de contar  con  todos  estos  servicios,   Magdalena  cons - 
t i t u y e   e l   c e n t r o   c i v i l  y r e l i g i o s o  de l a s  poblac iones   c i rcunvec i  - 

1 4  ) En   rea l idad   se   ca l cu la  una  población de 4000 habitantes,   dada 
l a  fuerte  migración  temporal  que e x i s t e   e n   e l   , p o b l a d o  y que esca  
pa a los   censos  (censo  escolar  1978). 

- 
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nas .  Un sacerdote   rad ica  permanentemente  en l a   I g l e s i a  de'l pobla - 
do y su   ju r i sd icc ión   abarca   Magda lena  y l o s   pob lado s   vec i no s  de 

e l  A rmad i l l o ,   Ch icán i to ,   San   Jerón imo,   Cuadr i l l a  de Andarácua, - 
Hoya de Alvarez,  Changueo,  Gervasio  Mendoza,  el  Puerto,  Rancho - 
V i e j o  de T o r r e s ,   P o t r e r i l l o s  y Rancho  Nuevo de Guadalupe  (todos 

estos   pertenecen a l a  zona de "monte"). 

También  hay  un  Juez C i v i l ,   e n ca r gado  de  r e g i s t r a r   l o s   n a c i  - 
mientos ,   mat r imon ios ,   d i vorc io s ,   de func iones ,  de l o s   h a b i t a n t e s  

de Magdalena, e l   Ch i c ám i t o ,   e l   A rmad i l l o ,   C ahua j eo ,  Hoya de A lva  

r e z ,  l a  Manga,  Gervasio  Mendoza y Rancho  Nuevo de Guadalupe. -.- 

Todas   e s tas   pob lac iones   ent ie r ran  a sus   muertos   en   e l   cementer io  

de  Magdalena. 

- 

Su carácter  de pueb la ,   d i f e renc i a  a Magdalena  (a l   igua l  - 
que a San  Jerónimo), de l o s  demás pob l ado s   d e l   mun i c i p i o ,   l o s  - 
c u a l e s   t i e n e n   l a   c a t e g o r i a  de ranchos y r anche r í a s .  Aunque e l  - 
pueblo  cuenta  con  una  ser ie de s e r v i c i o s ,  l a  mayor ía   i nex i s tentes  

en   l a s   p o t l a c i one s  de l a   z ona ( c a r a c t e r i z ada s   p o r  l a  carenc ia  de 

agua y su   a i s l amiento   geográ f i co ) ,  l a  consideramos como represen 

t a t i v a  de l a  zona de "monte",  debido a que comparte   todas   las  - 
c a r a c t e r í s t i c a s  de marg ina l idad  que v i v e   e s t a   r e g i ó n   f r e n t e   a l  - 
proceso de ace le rada   modern izac ión   ag r í co la  que experimenta e l  - - 
re s to   de l   mun i c i p i o .  

- 

En  páginas  anter iores  mencionamos que e l   t e r r i t o r i o  de Mag 

da lena  se   encuentra   const i tu ido  por   terrenos   pedregosos  y de pro 

nunc iados   desn ive les.   Terrenos  que pese a s e r  más p rop i c i o s   pa ra  

act i v idades   pas tor i le s   (agos taderos ) ,   se   encuent ran   to ta lmente  - 
ab i e r t o s  a l  c u l t i v o  a t rave ' s   de l   s i s tema de "huamil".  Toda l a  - 
p roducc i ón   a g r í c o l a  depende  del  régimen de l l u v i a s  y es tá   f ue r te  

mente o r ientada  a l  autoabasto  (maíz-fr i jol-calabaza).  

- 
- 

- 

Llama l a   a t e n c i ó n   e l   h e c h o  de  que l a   e s c a s a   p r o p o r c i ó n  de 
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t i e r r a s   l l a n a s ,   s e a   t a m b i é n   e x p l o t a d a   c o n   t é c n i c a s   t r a d i c i o n a l e s  

de c u l t i v o   ( a r a d o   t i r a d o   p o r   y u n t a s )  y e s t é   c a s i   e n   s u   t o t a l i d a d  

o r i e n t a d a   a l   a u t o a b a s t o .  

En l a s   p a r t e s   c e r r i l e s  abunda l a   t i e r r a   " c a s c a j o " ,   a r e n o s a  

y  muy l i g e r a   ( l o  que  no pe rm i te  que se  conserve l a  humedad),  tam - 
b i é n   h a y   s u e l o s   r o j i z o s ,   c o m p u e s t o s   p o r   u n   f u e r t e   c o n t e n i d o  de - 
grava ,  y que son más p r o p i c i o s   p a r a   l a   e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a .  En 

l o s   t e r r e n o s   l l a n o s  se e n c u e n t r a n   l a s   t i e r r a s  de m e j o r  c a l i d a d :  

h a y   t i e r r a   " l a m a "  y t i e r r a   n e g r a ,  ambas son de cons is tenc ia   pesa  - 
da - se   en lodan  con   escasas   l luv ias  y conservan  fuer temente l a  - 
humedad.  La  mayor p a r t e  de l a s   t i e r r a s   l l a n a s  se encuentran  con- 

cent radas   en  e l  c r á t e r  de un  volcán  apagado que rec ibe   loca lmen-  

t e  e l  nombre  de " l a   h o y a " ;   é s t a   c o n t i e n e   l o s   m e j o r e s   s u e l o s   p e r o  

se i nunda   f ác i lmen te   en  l a  temporada de l l u v i a s   d e b i d o  a que ca- 

rece  de s a l i d a s  que permi tan   d renar  e l  agua que se acumula  en  su 

vaso. Las porc iones  que no se inundan  permi ten  l a   e x p l o t a c i ó n  de 

d o s   c u l t i v o s   a n u a l e s :   m a í z - f r i j o l - c a l a b a z a  y a l g o  de sorgo,   duran - 
t e  e l  tem;orbl, y garbanzo de humedad du ran te  e l  c i c l o  de i n v i e r  - 
no. 

La  mayor p a r t e  de l os   ce r ros   ha   s ido :desmon tada  y s ó l o  se 

r e s p e t a n  como agos taderos   a lgunas   par tes  de l o s  montes  que,  debi 

do a su   p ronunc iado   re l i eve ,  no pueden a b r i r s e a   l a   a g r i c u l t u r a  

mediante e l  s is tema  de  "huami l " ;  t a l  es e l :  c a s o   d e l   c e r r o  E l  En- 
c i n a l  a 3 kms. a l   s u r o e s t e   d e l  núcle-o  de pob lac ión   (ac tua lmente  

.Y- 

e l  Único  agostadero  comunal de l a   p o b l a c i ó n ) .  

Dentro  de l o s   h u a m i l e s  y a l r e d e d o r  de e l l o s ,  se  ha respe - 
t a d 0   p a r t e  de l a  v e g e t a c i ó n   n a t u r a l   d e l   m o n t e ,   l a   c u a l   e s   a p r o v e  

chada de manera  impor tante  por  l a   p o b l a c i ó n .  Abundan l o s  rnezqui- 

t es ,   cuyo   f ru to   cons t i t uye   un   impor tan te   comp lemen to   en  l a   d i e t a  

humana y su t r o n c o  se u t i l i z a  e n  l a   f a b r i c a c i ó n  de arados y como 

leña;   cazahates  y huizaches  que, a l   i g u a l  que e l  á r b o l  de p a l o  - 

- 
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blanco,   se   aprovechan como al imento  del  ganado caprino - l a s   r a -  
mas espinosas  d e l  huizache  se   ut i l izan  también  para   proteger   las  

parcelas  del   paso d e l  ganado;   nopales,   xoconostles,   tunas y p i t a  - 
hayos ,   cuyos   f rutos   reco lec ta   l a   poblac ión   (pr inc ipa lmente   l as  - 
mujeres)  para  complementar s u  a l i m e n t a c i ó n   ( l a   c u a l   s e   b a s a   c a s i  
exclusivamente en f r i j o l  y maíz),   Dentro de l o s  huamiles  también 

s e   r e s p e t a n   c i e r t a s   p l a n t a s  de uso medicinal como l a   s a l v i a  y l a  
s i c u a  y algunos  mezquites  para  tener sombra durante e l   t r a b a j o .  

La vegetación de l a  zona es   var iada  y a d i fere 'nc ia  con l a s  
otras  dos  comunidades,   la   población de Magdalena  posee u n  mayor 
conocimiento  sobre l a s  propiedades de l a s   p l a n t a s   s i l v e s t r e s  y - 
consecuentemente,  respeta muchas de es tas   var iedades  con e l  f i n  

de aprovecharlas en e l  consumo- f a m i l i a r .  

2. ) Antecedentes   h i s tór icos :  el reparto  e j i d a l .  

E l  t e r r i t o r i o  y e l  poblado de l a  Magdalena s e   a s i e n t a n  so- 
bre l o  q u e  antiguamente f u e '  e l   v a s t o   t e r r i t o r i o  de l a  Hacienda - .I 

de Sant.a  Mónica,  propiedad de l a  orden de - l o s  Agustinos de Y u r i -  

r i a  (D.íaz Polanco ,   1980 :76)  y que l o s  indigenas de La Magdalena 
cultivaban  desde  tiempo  inmemorial  (Rojas,   1969: 8 4 ) .  

Narra l a   h i s t o r i a   o r a l  que e l  pueblo  se f u n d ó  en e l   s i g l o  
XVI, en f e c h a   a n t e r i o r  a l a  fundación d e  l a  Cd. de V a l l e  de  Sdn- 

t i a g o ,  con pobladores  indígenas a quienes los Agustinos  habían - 
c e d i d o   t i e r r a s   p a r a  que l a s   e x p l o t a s e n  comunalmente o 

La forma  de t e n e n c i a  de la t i e r r a  en  Magdalena ( c a r a c t e r í s  

tics que sólo  comparte con 1~ comunidad d e  San J e r ó n i m o ) ,  l a  d i -  

f e renc ia   notab lemente   de l   res ta  d e l  m u n i c i p i o .  M i e n t r a s   l a  mayo- 
r i a  de l a s   p o b l a c i o n e s  e s t d n  formadas  por  antiguos  peones y medie 
ros d e  l a s  h a c i e n d a s ,   l o s   h a b i t a n t e s  de Magdalena,  desde l a  épo-  

c a   c o l o n i a l ,   t e e l ' a n   a c c e s o  a t i e r p a s  comunules y se ernpzeában-. - 

- 

- 
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como t raba jadores   l i b res   ( ind ios   nabor íos)   en   a lgunas   de ' las  -- 
haciendas  de l a  zona de r i e g o .  

La  explotación de l o s   t e r r e n o s  comunales  en  forma i n d i v i  - 
dual  desde  hace más de t r e s   s i g l o s ,   h a  dado lugar  a que és tos  - 
sean  considerados como pequeñas  propiedades  entre  los mismos pro 

ductores.   En l a  ac tua l idad   coex is ten  pequeña  propiedad y e j i d o  - 
sobre l o  que antiguamente  fueron  .tierras  comunales.  Cabe  señalar 

que t a n t o   l a s  pequeñas  propiedades como l a s   p a r c e l a s   e j i d a l e s  - 
const i tuyen  autént icos  mini fundios (2) .  

\ 

- 

Los  indígenas de l a  Magdalena  perdieron  gran  parte  de  sus 

terrenos  durante l a  Reforma y l a  promulgación de l a s   l e y e s  de  de 

samortización de b ienes;   terrenos   por   los  que estuvieron  luchan- 

do durante  los   años  poster iores  [Díaz   Polanco,  1 , 9 8 0 :  7 8 ) .  

- 

En e l  año  de 1,915  (Expediente de R e s t i t u c i ó n  de T i e r r a s ,  

D.A.A.C.  24/XI/1924) s o l i c i t a r o n   a l   G o b i e r n o   d e l   E s t a d o ,   l a   r e s -  

t i t u c i ó n  .ye l o s   t e r r e n o s  comunales que les   hab ían   s ido  tomados - 
por  las  haciendas  velcinas.  En  1924 - nueve años después - e l  Go- 

b ierno  efectuó l a  do:tación  en Forma  de " r e s t i t u c i ó n  de t i e r r a s " ,  

de manera que Magdakena r e c i b i ó  su dotac ión   e j ida l   en   una   fecha  

muy an te r io r  a l a   g e n e r a l i z a c i ó n   d e l   r e p a r t o   a g r a r i o   e n   e l   m u n i -  

c i p i o  (1  934-36). 
"* 

De acuerdo a l  documento  de R e s t i t u c i ó n  de T i e r r a s   ( D . A . A . C . ) ,  

en e l  momento de l a   s o l i c i t u d  (23/XI1/1915) el pueblo  contaba - 
con  una  población de 1 , 5 1 8   i n d i v i d u o s ,  de l o s   c u a l e s ,  493  estaban 

capacitados  para  dotación.  E l  pueblo  tenia  una  extensión de 2 ,454 

hs .  56 a s . ,   i n c l u y e n d o   e l  fundo l e g a l  de 101 hs. y 940 hs.-49  as.  

pertenecientes a 41 vec inos ,  quedando  por tanto,  Únicamente I ,413  

hs . -  07 as.  como propiedad  del   pueblo.  Se consideró que l o s   t e r r e  

(2) Unicamente dos fami l ias   poseen más de 20 hs . ,   una  de e l l a s   r a  
d i c a   e n   V á l l e  y d e j a   s u s   t i e r r a s  a medias,  L a  o t r a   v i v e   e n   e l  ej'; 
do y ocupa  jornaleros  locales  (mujeres y hombres)  en  su  propiedaa. 

- 
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nos  destinados a dotación  eran "en s u  mayoría de buena c l á s e ,  d e  

temporal de segunda,  cultivándose  intensamente e l  maíz  y en menor 
e s c a l a   e l   t r i g o " .  E l  documento s e ñ a l a  una dotación de 2,530 hs.- 
9 3  a s .  que, sumadas a l a s  '1,413 h s .  07 as.  que ya ten ían ,   as ignan  

una dotación d e  ocho  hectáres de t i e r r a   e j i d a l .   p a r a   c a d a  i n d i v i  - 
duo. La dotación  se   h izo entonces a f e c t a n d o   l a s   t i e r r a s  comunales 
que ya poseían ( y  que pasaron a l  re'gimen e j i d a l )  y completando - 
con ter renos   a fec tados  a l a s  

Haciendas 

s iguientes   hac iendas :  

- Superf ic ie   Dotación 

San José de Parangueo 
San Nicolás  de los Agustinos 
Ce 
Ch 
Hd 

r 
i 
a 

1 9 ,  
- 7, 

ro Blanco 
1 apa  . de Arostegui - 

- 
- 

1 1 3  
963 
1 9 0  
31 7 
805 

hs 
hs 
h s  
h s  
h s  

42 as I 

70 as 
64 as 
44 as 

,579 - 03 hs. 
657 - 85 h s .  

I , 3 2 1  h s  78 as 109 - 20 h s .  

Changueo 970 h s  34 as 80 - 83 h s .  
San José- 336 h s  78 as 27 - 82 h s .  

Puerta  de Andarácua 992 h s  33 as 76 - 20 hs. 
30,635 h s  65 as 2,530 - 93 h s .  . 

Pese a 10' señalado  en e l  documento,  Magdalena no r e c i b i ó   l a s  
1,579 - 03 h e c t á r e a s   a f e c t a d a s  a l a  hacienda San José de Parangueo 
( l o s  habi tantes  de más edad cuentan que dicha  dotación f u 8  u n  " t i  
mo" por  parte  del   gobierno,  pues  en real idad nunca l e s   f u e r o n   o t o r  
gadas) .  E s t a  dotación t u v o  e l   c a r á c t e r  de provisional   has.ta e=. - 

- .  
- 

año de 1976 (52 aiios después de la dotac ión) ,   f echa  en qu'e s e   e f e c  
t u Ó  el Deslinde y Amojonamiento  en  base a l  documento de R e s t i t u  - 
c i ó n  de T i e r r a s .  En el Acta de Deslinde y Amojonamiento (Exp.   del  
Comisariado  Ej idal  de Magdalena) c o n s t a  una d o t a c i ó n   t o t a l  d e  810 

- 80 hectáreas  de t i e r r a   e j i d a l ,  tomadas de l a s   s i g u i e n t e s  h a c i e n  

das :  

- 

- 
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Haciendas  Afectación 

Puer ta   de -Andarácua . . . .  .......... 48 - 40 h s .  de temporal 

Rancho  de San José . . . . . . . . . . . . . . .  2 0  - 40 h s .  de temporal 

Hda. de  Changueo . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3  - 6 0  h s .  de temporal c o n  20% 
de agost  adero . 

Cerro  Blanco,   Chi lapa y 

Aros tegui . .  ...................... 109 - 2 0  h s .  d e  agostadero 
Hda. San Nicolás  de l o s  

A g u s t i n o s  ........................ 559 - 2 0  h s .  de agostadero con 
30% de temporal.  

t o t a l  810 - 80 hs. de v a r i a s   c a l i d a d e s  
de t i e r r a  e j i d a l .  

Quedan aún por l e g a l i z a r :   l a   p o s e s i ó n  por más  de 37 años - 
de 28  hs. del  predio  Cerro  Blanco,   Chilapa y Arostegui ,  y l a s  - 
que t i e n e n  en  permuta  con e l   e j i d o  de l a  Angostura. 

Las 81 O - 80 h e c t á r e a s  de t i e r r a   e j i d a l ,  formadas  en u n  - 
6 3 . 5 6  % de t i e r r a  de agostadero y e n  u n  34.44 % de t i e r r a  dd tern 
p o r a l ,   e s t á n   d i v i d i d a s  en 160 p a r c e l a s   p a r a :   9 6   e j i d a t a r i o s   o r i -  
g i n a l e s  que r e c i b i e r o n  s u  t í t u l o  en 1 9 4 0 ;  una p a r c e l a   e s c o l a r  y 

63 e j i d a t a r i o s  sin t í t u l o  que r e c i b i e r o n   t e r r e n o   c e r r i l   h a c e   a p r o  
ximadamente 2 0  años .  E s t o  a r r o j a  u n  promedio d e  5 h s .  para  cada , . 
p a r c e l a .  

. - 

- 

La d o t a c i ó n   e j i d a l ,  sumada a l a s  2,454 - 5 6  h s .  que, de - 
acuerdo a l  documento ya t e n í a n ,  da una s u p e r f i c i e   t o t a l  de 3 , 2 6 5  
- 36 hs. p a r - a ' t o d o   e l   t e r r i t o r i o  de Magdalena, de l a s   c u á l e s  - 
s ó l o  2223 - 87 h s .  (1 ,413-07 + 81'0-80 h s )  pueden cons iderarse  - 
del   pueblo ;  el r e s t o   e s t 6  comprendido  por e l  fundo l e g a l  y pro - 
piedades  privadas de vec inos .  

E l  c o n f l i c t o  por  dotación de t i e r r a  e n  Magdalena,  perduró 
aún despu,e's de l a  r e s t i t u c i ó n .   E s t o   s e  d e b i ó  principalmente a - 
que l a s   t i e r r a s   o t o r g a d o s  no fueron l a s  mismas que s o l i c i t a r o n  - 
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los   campesinos ,  n i  tampoco  fueron  suficientes  para  dotar a todos 
l o s   s o l i c i t a n t e s .  Un grupo  encabezado  por  Gervasio Mendoza c o n t i  
n u ó  l u c h a n d o ,   s o l i c i t a n d o   l o s   t e r r e n o s  d e  las   hac iendas  d e  San - 
José y Changueo. Los "Cris teros"   mataron a Gervasio en e l  año de 
1929 y s u  compañero L u i s  Aguilera  asumió l a   d i r e c c i ó n   d e l  grupo 
h a s t a  q u e  f i n a l m e n t e   l o g r ó   c o n s e g u i r   l a   d o t a c i ó n  con l a   c o n d i c i ó n  
de formar u n  nuevo núcleo de población.  El nuevo c e n t r o  de pobla 
c i ó n  comenzó a formarse en e l  año de 1931 , r e c i b i e n d o   t i e r r a  s u -  
f i c i e n t e   p a r a   c o n s t i t u i r  1 2 0  p a r c e l a s  de 4 Has. Este  poblado  re- 

c i b i ó  e l  nombre  de s u  l í d e r  muerto  (Gervasio Mendoza) y en e l  año 

d e  1937 se  terminó de poblar  con  aproximadamente 1 2 0  f a m i l i a s  - 
que s a l i e r o n  d e  l a  Magdalena. 

- 

- 

. A d i f e r e n c i a  con e l   r e s t o   d e l   m u n i c i p i o ,  Magdalena s e  d i s -  

t ingue  por su p r o c e s o   c o n f l i c t i v o  y constante  lucha  por l a   t i e r r a ,  
a s í  como por s u  t emprana   dotac ión   e j ida l   ( e l   munic ip io  de V a l l e  

s e   c a r a c t e r i z a  por l a  poca  movilización  campesina en l a   l u c h a  - 
por l a   t i e r r a ,  y por l a   g e n e r a l i z a c i ó n   d e l   r e p a r t o   a g r a r i o   d u r a n  

t e   e l  sex'enio  Cardenista) .  
- 

O t r a   c a r a c t e r í s t i c a   s o b r e s a l i e n t e  en Magdalena e s   e l  hecho 

de que n i n g ú n  e j i d a t a r i o   t i e n e  en  orden s u  c e r t i f i c a d o  de derechos: 
a g r a r i o s .   E s t o   l e s   c i e r r a   l a s   p u e r t a s   a l   f i n a n c i a m i e n t o   b a n c a r i o  * 

( o f i c i a l  o privado)  para la producción  agr ícola .  No o b s t a n t e ,  -- - 
'tt 

dada l a   b a j a   p r o d u c t i v i d a d  de l a  t i e r r a ,   e x i s t e  un evidente   desin  . 

t e r é s  por  parte de l o s  mismos e j i d a t a r i o s  - y de l a s  dependenc ias ,  
o f i c i a l e s  - por l e g a l i z a r  s u  s i t u a c i ó n  con  respecto a l a   t e n e n c i a  

de la t i e r r a .  

- 

Como  no hay p o s i b i l i d g d  de i n t e n s i f i c a r  la a g r i c u l t u r a ,   l a  
mayor parte  de l o s  campesinos   t iene  que s a l i r  de l a  comunidad en 
busca de t r a b a j o   a s a l a r i a d o  y frecuentemente  dejan s u  t i e r r a  en - 
r e n t a ,  en préstamo o a cargo d e  l a s   m u j e r e s ,   a n c i a n o s  y niños de 
la f a m i l i a .  Aunque gran  parte  de l a  población  carece  de t i e r r a  - 
todos   t i enen   acceso  a la misma a t r a v é s  d e  e s t e  t i p o  de a r r e g l o s  
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con   l o s   campes inos  que migran  temporalmente. LO m á s  f recúente   e s  

l a  ren ta  de huamiles,  con  pago  en  especie  (generalmente l a  t e r ce  - 
r a  o cuar ta   par te  de l a  cosecha de maíz)  o b i e n ,   l o s   c o n t r a t o s  - 
de m e d i e r í a   e n   l a s   t i e r r a s   l l a n a s .  E l  préstamo de huami les   e s tá  

muy gene ra l i z ado   en t re   pa r i en te s .  

En  los  huami le s   t r aba jan   p r i nc ipa lmente   l a s   mu je re s ,   qu iene s  

sue len   tomar los   en   renta  o t rabajar   en   e l   de l   mar ido   cuando   é s te  

se ausenta.  

Los ej idatar ios ,   cuando  migran  tempora lmente  pref ieren de j a r  

su pa rce l a  a cargo de u n   f a m i l i a r  ( a  f i n  de  no  perder  sus  dere - 
chos   ag ra r i o s  s i  su   au senc i a  se pro longa  más  de dos  años). Si - 
é s t a   e s  de t i e r r a s   l l a n a s ,  l a s  esposas   procuran  contratar   peones  

para  l o s  t r aba j o s  donde s e   r equ i e r a   e l   a r ado ,   d ed i c ándo se   e l l a s  

a l   r e s t o  de l a s   l a b o r e s   a g r í c o l a s .  Sólo s i  e l   p red io   s e   encuent ra  

muy d i s tante   de l   pob lado  l a s  mujeres  lo ' 'pasan" a medias.  

.L 

Los.convenios de med ier ia   pueden   rea l i za r se  de dos  maneras 

dependiendo de l a   p o s e s i ó n  o no,  de animales de t i r o   p o r   p a r t e  - 
del  mediero.  Cuando e l   med ie ro   t i ene   an ima le s  de l a b r a n z a ,   e l   p a  

& r Ó n  l e   p r o p o r c i o n a   l a   t i e r r a  y l a  semi l l a ;   e l   med ie ro   p ropo rc i o  

na  su p r o p i o   t r a b a j o ,   e l  de s u   f a m i l i a  y sus animales,  encargán- . 
dose&e r e a l i z a r   t o d o   e l   c i c l o   a g r í c o l a ;   e n   e l  momento de l a  co- 

.secha,  patrón y med ie ro   s e   d i v i den   en   pa r te s   i gua le s  los ga s t o s  

,en f e r t i l i z a n t e s ,  y también  se   reparten l a  cosecha   en   par tes   i gua  

l e s .  E l  pa t rón   s i empre   dec ide   e l   cu l t i vo  que ha de sembrarse. - 
Cuando e l   med ie ro  no  cuenta  con  animales de t i r o ,  toma  además l a  

yunta y e l   a r ado   e n   med i e r í a ;   a l   i g u a l  que en   e l   c a s o   a n t e r i o r ,  

e l   p a t r ó n   p r o p o r c i o n a   l a   s e m i l l a  y l'a t i e r r a  y e l   med ie ro  debe - 
r e a l i z a r   t o d o s  l o s  t r a b a j o s  y a l imenta r  a los animales   con  sus  - 
p r o p i o s   r e c u r s o s .   A l   f i n a l  de l a  c o s e c h a ,   s e   d i v i d e n   l o s   g a s t o s  

e n   f e r t i l i z a n t e s  y l a  co secha   en   pa r te s   i gua le s .  

- 
- 

.v 

- 
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Algunos  productores  siembran  sorgo (en medier ia ) .   Es te  cul - 
t i v o ,  aunque e s   c o m e r c i a l ,  en Magdalena se  siembra en  régimen de 
temporal y con t é c n i c a s   t r a d i c i o n a l e s  de c u l t i v o ;   e s   d e c i r ,  con 
animales de t i r o  y arado, nunca con  maquinaria. En e s t o s  casos,  - 
e l  pat rón   e fec túa  l a  i n v e r s i ó n   i n i c i a l   ( s e m i l l a ,   f e r t i l i z a n t e s ,  
i n s e c t i c i d a s ,  pago de p e o n e s ,   e t c . ) ,   e l   m e d i e r o   t r a b a j a   l a   t i e r r a ,  
se   encarga  de conseguir  a los peones  para los  d e s q u e l i t e s ,   p a j a -  

reos  y cosecha - procurando  siempre  emplear l a  mano d e - o b r a  fami 
l i a r  - y de c o n s e g u i r   e l   t r a n s p o r t e  a l a  ciudad de  V a l l e .  En e l  
momento de l a   c o s e c h a ,  el patrd'n se encarga de la venta ,   d iv id ien  
do t o d o s   l o s   g a s t o s  y l a  ganancia en p a r t e s   i g u a l e s .  

- 

Otras  formas de acceso a l a   t i e r r a  son l a   h e r e n c i a  y l a  ven - 
t a ,  é s t a   6 l t i m a   s ó l o  en los t e r r e n o s  de pequeña propiedad. No - 
o b s t a n t e ,  como l a s  pequeñas  propiedades  eran  terreno  comunal, - 
n a d i e   t i e n e   t í t u l o   i n d i v i d u a l   s o b r e   l a s  mismas y l a   v e n t a ,  aunque 

poco f recuente  (sólo se  vende en c a s o s  de extrema  necesidad eco-  
nómica o abandono de l a  comunidad), s ó l o  e s  p o s i b l e   e n t r e  l o s  mis 
mos pobld_dores; e s   d e c i r ,   l a  compra de t i e r r a   e s t 6  en f u n c i ó n  de 
l a   p e r t e n e n c i a  a l a  comunidad. 

- 

3. ) S i s t e m a s   a g r í c o l a s  y act ividades   product ivas .  

La a g r i c u l t u r a  de Magdalena se c a r a c t e r i z a  p o r  l a  predomi- 
n a n c i a   d e l   s i s t e m a   . a g r í c o l a   t r a d i c i o n a l  .cono%do localmente con 
e l  nombre de "huamil". En este   s is tema  se   s iembran los c u l t i v o s  
t í p i c o s  de temporal - m a í z ,   f r i j o l  y calabaza - y s u  p r i n c i p a l  - 
c a r a c t e r í s t i c a   c o n s i s t e  en s e r  una super f i c ie  de monte o t i e r r a  
de agostadero que  ha s i d o   a b i e r t a   a l   c u l t i v o .  Los huamiles  se - 
ubican en t e r r e n o s  de f u e r t e   d e s n i v e l  y con  gran  abundancia de 
p i e d r a s ;  de t a l  forma que sdlo p u e d e n  t r a b a j a r s e  con herramientas 
manuales como l a  coa y e l  azadón. 

- 

La predominancia d e  e s t e   s i s t e m a  de c u l t i v o  en Magdalena - 
se  debe  principalmente a l a s   c a r a c t e r í s t i c a s   f í s i c a s  de  s u  t e r r i  - 
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t o r i o   ( f u e r t e s   d e s n i v e l e s  y pedregos idad )  que no p e r m i t i n   l a   i n -  

t r o d u c c i ó n  de   nuevas   t ecno log ías  n i  de l o s   c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s  

que  se producen  en  e l   r e s t o   d e l   m u n i c i p i o .  

En el h u a m i l  se   ocupa  p re fe ren temente   pura  mano  de o b r a   f a  

r n i l i a r  y só lo  se  emplean  peones  en  casos  excepcionales ( p o r  ejem 

p l o ,   e n   a u s e n c i a  de l o s  hombres   adu l tos  de l a  f a m i l i a )   p a r a   e f e c  

t u a r  l a s  t a r e a s  más p e s a d a s ,   p r i n c i p a l m e n t e  l a s  r e f e r e n t e s  a l a  

- 
- 
- 

p r e p a r a c i ó n   d e l   t e r r e n o .  

Cuando e l   h u a m i l   t i e n e   u n  tamaño  de proporc iones   adecuadas 

y no p r e s e n t a   f u e r t e s   d e s n i v e l e s ,  a l a  l a r g a  - cuando  se  han  ex- 

t r a í d o  l a  mayor   pa r te  de l a s   p i e d r a s  - puede i n t r o d u c i r s e   e l   a r a  

do  de t i r o  ( t r o n c o  de  machos , m u l a s ,   b u r r o s ,  o yunta   de   bueyes) ;  

s i n  embargo ,   es to   só lo  puede log ra rse   después  de  haber  acumulado 

t r a b a j o   ( p e s a d o )   d u r a n t e  muchos años. 

- 

La s u p e r f i c i e   b a j o   c u l t i v o   e n  un huami l   se  va  ampl iando - 
p a u l a t i n a m e n t e .   P a r a   a b r i r   e l   h u a m i l ,  un hombre  con  machete,  hoz 

y azadón  va  tumbando  Órboles y a r b u s t o s  y e x t i r p a n d o   r a í c e s  y ma 

l e z a .  En e l  proceso  de " r o z a "  'va de jando   a lgunos   mezqu i tes ,  mague 

yes y nopa les ,   para   dar   sombra  y como c o n t e n c i ó n   d e l   t e r r e n o .  A 
f i n  de d e j a r   e s p a c i o s   l i b r e s   p a r a   s e m b r a r ,   s e   e x t r a e n  l a s  p i e d r a s '  

d e l   t e r r e n o  y c o n   é s t a s  se  hacen  "yácatas" o " t o r n a s "  que tamb ién  

s i r v e n  de c o n t e n c i ó n .  Las " to rnas "   genera lmen te   se   co locan   en  - 
l a s  p a r t e s  mds b a j a s   d e l   t e r r e n o  o a l r e d e d o r  de l o s   e s p a c i o s  que 

se d e j a n   l i b r e s   p a r a   l a   s i e m b r a .   E s t a   t a r e a  no se  conc luye   en   un  

c i c l o ,   g e n e r a l m e n t e   e s   u n   p r o c e s o   l a r g o  y p a u l a t i n o  que r e q u i e r e  

de v a r i o s  años y se i n i c i a  con l a   l i m p i a  de p e q u e ñ a s   s u p e r f i c i e s  

que se  siembran y c u l t i v a n ,  y p rog res i vamen te  - en l a  medida  en 

que e l  t e r r e n o  lo p e r m i t e  - se  va  ampliando l a   s u p e r f i c i e   c u l t i -  

v a b l e .   R e s u l t a  m u y  d i f í c i l   c a l c u l a r   e l   t i e m p o  que t a r d a  un hombre 

en   comp le ta r  un huami l ;   su   c rec imien to   depende  de   muchos  fac to res  

( c o n d i c i o n e s  y tamaño d e l   t e r r e n o ,   d i s p o n i b i l i d a d  de mano de o b r a  

. I  . 

- 
- 
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f a m i l i a r  y tiempo l i b r e ,  e t c . ) .  

La aper tura  y preparación  del   huamil   const i tuyen  los   t raba 

j o s  más pesados ( y ,  a s í  se   cons idera  en l a   l o c a l i d a d )  y en l a  d i -  

v i s i ó n  d e l   t r a b a j o ,   l o   e f e c t ú a n   p r e f e r e n t e m e n t e   l o s  hombres. E l  

r e s t o  d e  l a s   l a b o r e s   a g r í c o l a s   r e c a e n   g e n e r a l m e n t e  en manos de - 
l a s   m u j e r e s ,   l o s   a n c i a n o s  y l o s   n i ñ o s ,  pues s e   p r e f i e r e  que l o s  

hombres  con capacidad de t r a b a j a r   s a l g a n  a vender su fuerza de - 
t r a b a j o  a f i n  d e  obtener  algún  ingreso  monetario  para la f a m i l i a ,  

ya  que del  huamil sÓ.10 s e   o b t i e n e   e l   a l i m e n t o .  En todo   caso ,  -- 
cuando no hay o t r a   o c u p a c i ó n   p o s i b l e   s e   a p r o v e c h a   l a   t o t a l i d a d  - 
de la mano de o b r a   f a m i l i a r .  

- 

Cuando los  rnigrantes  se  encuentran en la comunidad (genera l  - 
mente los meses de invierno)  aprovechan s u  permanencia  para  pre- 
parar  o a b r i r  e l  huamil. Lo más f r e c u e n t e   e s  que e s t é n   a u s e n t e s  
durante l a   f a s e  de preparación,   pero en e s t o s  casos procuran -- 
enviar  el dinero  necesar io   para  que la mujer pueda emplear u n  - 
peón  para: l i m p i a r   e l   t e r r e n o  y l e v a n t a r  los s u r c o s .  Nunca s e  o c u  

pan j o r n a l e r o s   e n  n i n g ú n  o t r o  t r a b a j o ,  y mucho menos, en la aper 
t u r a   d e l  huamix  ya que e s t o   i m p l i c a r í a  u n  c o s t o  muy elevado  para 
la f a m i l i a .  

- 
- 

A f i n  de m o s t r a r   l a s   c a r o c t e r i s t i c a s  de e s t e   s i s t e m a   a g r í -  

c o l a ,  a c o n t i n u a c i ó r d e s c r i b i r e m o s  e l  caso de u n  huamil de dos - 
h e c t á r e a s  ( 3 ) .  En Magdalena los   huamiles  se siembran  con l o s  cul 
t i v o s  de a u t o a b a s t o   t í p i c o s  de temporal y s ó l o   s e  produce u n  c i -  

c lo   anual .  

-sc 

- 

13) El tamaño d e  l o s  huamiles   var ía   bastante ,   desde unos cuantos 
surcos  h a s t a  cuatro   hectáreas .   Nosotros  hemos se lecc ionado para  
e l  ejemplo e l  caso de dos  hectáreas  debido a que é s t e  tamaño pue 
de cons iderarse  como la s u p e r f i c i e  promedio  en e l  poblado. - 
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Preparación d e l  t e r r e n o .  

Lo preparación se i n i c i a  a p a r t i r  de l a  segunda  quincena - 
de f e b r e r o  ( y  a veces  desde  antes si e l  productor t i e n e  urgencia 
de m i g r a r ) .  La pr imera   tarea   cons is te   en   cor tar ,   juntar  y  quemar 
e l   t r o n c ó n  de l a   c o s e c h a   a n t e r i o r  y t o d a   l a   m a l e z a  que ha c r e c i -  

do en e l   t e r r e n o .  Después se   hacen   los   surcos  con el azadón. A - 
e s t a   t a r e a   s e  l e  denomina " a j o l l a r "  y c o n s i s t e  en l e v a n t a r   l o s  - 
surcos  a una a l t u r a  mayor que l a  que d e j a   e l   a r a d o ,  pues  por l a  
pendiente   del   terreno es  necesar io  que e ' s t o s   t e n g a n   c i e r t a   a l t u -  
r a  a f i n  de r e t e n e r   m e j o r   l a  humedad. El huamil s e   a j o l l a  por - 
p a r t e s   ( e n   s e c c i o n e s  de aproximadamente 7 a 10 pasos d e  ancho) - 
comenzando en e l  extremo d e  mayor a l tura ,   l impiando y " jo l lando"  
de a r r i b a   h a c i a   a b a j o   a l  mismo tiempo que s e   e x t r a e n   l a s   p i e d r a s  

d e l   t e r r e n o .  Cuando se   termina de a j o l l a r  una s e c c i ó n ,  se bajan 

l a s   p i e d r a s   h a s t a   e l   l i m i t e   i n f e r i o r   d e l  huamil y se acomodan - 
unas  sobre   otras  formando " t o r n a s "   ( c e r c o s  de contenc ión) ,   para  
d e s p u é s   r e i n i c i a r   e l   t r a b a j o  de i g u a l  forma  en o t r a   s e c c i ó n ,  U n  

hombre t a r d a  más de mes y medio - generalmente dos meses - en - 
l impiar  y " a j o l l a r "  u n  huami l .   Es te   t raba jo  l o  r e a l i z a n   p r e f e r e n  
temente los hombres.  Las  mujeres  suelen  contribuir  cortando, j u n  

t ando y quemando l a  maleza. 

- 
- 

Siembra. 

Las  siembras  se  abren a p a r t i r   d e l  15 d e  mayo , a n t e s  de l a  
l l egada  de l a s   l l u v i a s   ( " e n   s e c o " ) ,   l a s   c u a l e s   g e n e r a l m e n t e   s e  - 
esperan  hasta  mediados o f i n e s  de j u n i o ,  Se siembra " e n  seco"  - 
con e l  f i n  de a v e n t a j a r  a l a s   l l u v i a s ,   e s   d e c i r ,   p a r a  que en e l  
momento en que éstas l l e g u e n ,  ya e s t é   t o d o  sembrado y no s e   r e t r a  
se e l  c u l t i v o .  

- 

Siempre s e   s i e m b r a n   v a r i e d a d e s   c r i o l l a s  de m a í z ,   f r i j o l  y 

. ca labaza  que los productores  guardan y s e l e c c i o n a n  ( l a s  mejores )  
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de l a  c o s e c h a   a n t e r i o r .  En un h u a m i l  de 2 hs .   se   s iembran   ap rox i  

madamente 12 c u a r t e r o n e s  (16 .8  k g s . )  de maíz ,  4 c u a r t e r o n e s  (6  - 
k g s . )  de f r i j o l  y dos   puños   de   ca labaza ,   és ta   ú l t ima  l a  s iembran 

sólo l o s  que t i e n e n   b e s t i a s  de c a r g a   ( p a r a   a l i m e n t a r l o s )  y gene- 

ra lmente   se   s iembra   poco  para  que l a s  g u í a s  de l a  ca labaza  no - 
o b s t a c u l i c e n   e l   d e s a r r o l l o   d e l   f r i j o l  y d e l   m a í z .  

- 

Se acos tumbra   sembra r   p r imero   una   h i l e ra  de, f r i j o l  con ca- 

l a b a z a  y p o s t e r i o r m e n t e  de maíz. M i e n t r a s   e l   a d u l t o   e c h a   l a   s e m i  

l l a  en e l  f o n d o   d e l   s u r c o ,  los n iños   (desde l a  edad de 5-6 años) 

con un azadón  cubren l a   s e m i l l a ,  tomando l a  t i e r r a   d e l   " l o m o "  - 
( b o r d e )   i n f e r i o r   d e l   s u r c o ;   e s t a   t a r e a  se r e a l i z a  e n  d i r e c c i ó n  - 
opues ta  a l a  p e n d i e n t e .  Cuando e l   a d u l t o   t e r m i n a  de echar  l a  se- 

m i l l a ,  tomo e l  azadón y acomp,aña a s u s   h i j o s   e n   e l   t r a b a j o  de cu 

b r i r  l a  s e m i l l a .  

- 

- 

Un adu l to ,   con   ayuda  d e   d o s   n i ñ o s ,   r e a l i z a   l a   s i e m b r a   e n  - 
aproximadamente 1 2  d í a s .  En a lgunas   ocas iones  las l l u v i a s  se   re -  

t r a s a n  y: l a s  p l a n t a s  no b r o t a n   b i e n   p o r  lo que e s  n e c e s a r i o   v o l -  

v e r  a r e s e m b r a r   a l g u n a s   p a r t e s   d e l   t e r r e n o .  E s t o  se r e a l i z a   h a  - 
c i e n d o   u n   a g u j e r o   c o n   e l   a z a d ó n  y tapándo lo   con  e l  p ié   después  - 
de d e p o s i t a r   d o s  o t r e s   s e m i l l a s .  

C u l t i v o s  a l a  p l a n t a .  - 
-q? 

En e l   h u a m i l  s e   e f e c t ú a   u n a   s o l a   " e s c a r d a " .   E s t a  se i n i c i a  

a l o s  1'0 d ías  de n a c i d o   e l   m a í z ,   g e n e r a l m e n t e  a p r i n c i p i o s  de - 
j u l i o ,  y se r e a l i z a  " a  puro  azadón" .  La e s c a r d a   c o n s i s t e   e n   " a r r o  

p a r ' '   c o n   t i e r r a   l a s   p l a n t i t a s   n a c i e n t e s  de  maíz, de manera  que - 
queden  f i rmemente   su je tas   en  l a   p a r t e   a l t a  o "lomo" d e l  s u r c o .  - 
Simultáneamente a l a  e s c a r d a ,   s e   i n i c i a n  l o s  d e s q u e l i t e s  a mano; 

se a r r a n c a n  de r a í z  l a s  h i e r b a s  y q u e l i t e s  que o b s t a c u l i z a n  e l  - 
d e s a r r o l l o  de l a s  p l a n t a s  y se   de jan  a l  p i é  de l a s  matas   para  - 
que a l   p u d r i r s e   s i r v a n  de  abono. 

- 
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La escarda  y desquel i tes   absorben  mucha mano de ob-ra; una 
f a m i l i a   e n t e r a   r e a l i z a   e s t e   t r a b a j o  en aproximadamente c i n c o   s e -  
manas. A p r i n c i p i o s  d e  a g o s t o   s e   e f e c t ú a  e l  segundo y últ imo  des 
q u e l i t e  a mano y dos   personas   lo   real izan en  unos  ocho d í a s .  

- 

Cosecha. 

A p r i n c i p i o s  d e  octubre  se  empieza a c o s e c h a r   e l   f r i j o l  y 

a l  mismo tiempo  se tumba ( s i e g a )  el maíz. E l  f r i j o l   s e   l l e v a  en 

burro a l a   c a s a  y con e l  maíz  se  hacen  los  "toros"  (montones cÓ- 
n i c o s )  a u n  lado de l a   p a r c e l a ,  a f i n  de proteger   las   mazorcas  - 
de p o s i b l e s   l l u v i a s   m i e n t r a s   & s t a s  se secan.  Una f a m i l i a   r e a l i z a  

e s t e   t r a b a j o  en una semana. La calabaza  se   cosecha a p r i n c i p i o s  
de noviembre y también   se   l l eva   en   burro   has ta   l a   casa  ( u n a  fami 

l i a  l o  hace en t r e s   d í a s ) .  En dic iembre   se   p izca   e l   maíz ;  u n  -- 
adulto y dos  niños pueden r e a l . i z a r   e s t e   t r a b a j o  en diez   días   ( tam 
b i é n  s e   a c a r r e a   e n   b u r r o ) ,  y el r a s t r o j o   s e   d e j a  a u n  lado de l a  

p a r c e l a  y se va  recogiendo poco a poco h a s t a   c o n c l u i r   p o r   e l  mes 
de f e b r e r o .  

- 

- 

.. 

La c o s e c h a   s e   d e s t i n a   t o t a l m e n t e  al autoabas to .   E l -maíz  y 

e l   f r i j o l   c o n s t i t u y e n  l o s  a l imentos   bás icos  de l a   d i e t a   f a m i l i a r .  
La calabaza y e l   r a s t r o j o   s e   d e s t i n a n  por e n t e r o   a l  consumo de - 
los animales   domést icos   (puercos)  y b e s t i a s  de carga o de l a s a l  
za  (burros,  machos,  bueyes).   Sólo  cuando  se  presenta u n  caso %e 

necesidad  urgente de dinero  (deudas,  enfermedades) se vende  par- 
t e  de l a   c o s e c h a   d e l   m a í z  y e l   f r i j o l ,  pero  esto  generalmente re 
percute en u n  detrimento d e l  consumo doméstico. 

E l  rendimiento en e l  huamil  s'uele v a r i a r   b a s t a n t e ,  depen - 
diendo de l a  abundancia o e s c a s e z  de l l u v i a s .  En e s t e  huamil s e  
produjeron 26 anegas de maíz (4) o s e a ,  1 , 8 2 0  kgs ;  7 anegas de - 

V 

( 4 )  Una anega  equivale a 5 0  c u a r t e r o n e s ;   l o  que equiva le  a 70 k g s .  
de maíz y 80 k g s .  de  f r i j o l .  
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f r i j o l  (560 kgs . )  y unas I O 0  c a l a b a z a s .  

E l  maíz y e l  f r i j o l   g e n e r a l m e n t e  se terminan  cinco o cuatro  

meses  antes de l a   s i g u i e n t e   c o s e c h a ,   s i e n d o   n e c e s a r i o   c o m p r a r l o  - 
en l a s   t i e n d a s   d e l   p o b l a d o  o de l a  ciudad de V a l l e   ( a   p r e c i o s  que 

aumentan constantemente en e l  curso   de l  a ñ o ) .  

En l a  g r á f i c a  que s e   p r e s e n t a  a cont inuación  se  pueden apre 

c i a r  los insumos  monetarios y en mano de obra  (medida  en  días/hom 

b r e ,  que equivalen a una jornada de 8 horas/hombre) que  demanda - 
e l   c i c l o   a g r í c o l a   d e l   h u a m i l .  Como puede o b s e r v a r s e ,  en e l  huamil 
no s e   i n v i e r t e   d i n e r o .   E s t o  se l o g r a  a t r a v é s   d e l  uso  s is temdtico  
de l a  mano de o b r a   f a m i l i a r ,  as í  como también,  con l a  ausenc ia  d e  

f e r t i l i z a n t e s  e i n s e c t i c i d a s  y con l a   u t i l i z a c i ó n  de variedades - 
de s e m i l l a s   c r i o l l a s  que s e   s e l e c c i o n a n   s o b r e   l a   b a s e  d e  s u  r e s i s  
t e n c i a  a p l a g a s   l o c a l e s .  La f e r t i l i z a c i ó n   s e   l o g r a  con l a   c e n i z a  

de l a  quema anual y con l o s   q u e l i t e s  que se   de jan  p u d r i r  sobre  - 
l a s   m a t a s .  

- 
- 

- 

I 

.I 

Lo que más d e s t a c a  en l a   g r á f i c a  son l o s  elevados  insumos - 
de t r a b a j o  que r e q u i e r e   e s t e   s i s t e m a   a g r í c o l a .   E s t a  demanda de - 
t r a b a j o   s e   e n c u e n t r a  muy b i e n  d i s t r i b u i d a  a l o   l a r g o  de l  c i c l o  y 

no presenta  momentos c r í t i c o s ,  por l o  que  puede s e r   r e s u e l t a  em - . 
pleando  pura mano de o b r a   f a m i l i a r .  

E l  punto que  más nos i n t e r e s a   d e s t a c a r  es  q u e ,  a excepción 
d e  l a   p r e p a r a c i ó n   d e l   t e r r e n o  ( 6 0  jornadas)  e l  r e s t o  d e  l a s   l a b o -  
r e s  que requiere  e l  cultivo  generalmente  son  desempeñadas  por  las 

mujeres y l o s   a n c i a n o s  con  ayuda de los   n iños  (226  j o r n a d a s )  que 
permanecen  en l a   l o c a l i d a d   m i e n t r a s   l o s   p r o d u c t o r e s   s a l e n  a vender 
su fuerza de t r a b a j o .  Esto s i g n i f i c a  q u e  los hombres,  pese a rea-  
l i z a r  el t r a b a j o  más i n t e n s o   d e l   c i c l o  ( l a  preparac ión) ,   dedican  
a l  c u l t i v o  mucho menos t iempo  de  trabajo que e l  q u e  dedican sus - 
esposas e h i j o s .  
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En l a s  pocas t i e r r a s   l l a n a s  o de "yunta" de Magdaléna, tam - 
b i é n  s e  producen l o s   c u l t i v o s   t í p i c o s  d e  temporal y d e  autoabasto  
( m a í z - f r i j o l - c a l a b a z a ) .   E s t o s   s e  producen d e  manera s i m i l a r  a l a  

d e s c r i t a  en l a  pr imera   secc ión   de l   capí tu lo  111 pero  con l a   d i f e  
r e n c i a  de  que en  Magdalena  hay una muy e l e v a d a   p a r t i c i p a c i ó n   f e -  

menina en t o d a s   l a s   l a b o r e s   a g r í c o l a s ,   e x c e p t u a n d o   l a   d e l  manejo 

del   arado q u e ,  en l a  d i v i s i ó n  d e l   t r a b a j o ,   c o n s t i t u y e  una t a r e a  

masculina.  A d i f e r e n c i a   d e l   h u a m i l ,  l a s  t i e r r a s  de yunta se f e r -  
t i l i z a n  con  abono natura l  y químico;  éste  Último  generalmente  se 

compra  con e l  dinero que envían los migrantes  desde s u  c e n t r o  de 

t r a b a j o .  

- 

Cuando se r e q u i e r e   d e l   t r a b a j o   m a s c u l i n o   p a r a   l a   p r e p a r a  - 
c ión  d e l  huamil o e l  manejo de la y u n t a   ( e n   t i e r r a s   l l a n a s )  y - 
l o s  hombres  de l a   f a m i l i a   e s t á n   a u s e n t e s ,   é s t o s   g e n e r a l m e n t e  -- 
envían a s u  e s p o s a   e l  d i n e r o  necesario  para que c o n t r a t e  u n  peón 

q u e  l a  ayude a " a j o l l a r "  o l l e v e   e l  arado ( 5 ) .  De e s t a   f o r m a ,   e l  

dinero que se obtiene  por la venta d e  fuerza  de t raba jo   (mascul i  
na)  no S610 s e  emplea  en e l  consumo f a m i l i a r   s i n o  que también,  - 
en muchas o c a s i o n e s ,  se i n v , i e r t e  en e l   c i c l o   a g r í c o l a .  

- 

La producción  agr ícola  de s u b s i s t e n c i a  y l a   v e n t a  de f u e r -  
za  de t r a b a j o ,   c o n s t i t u y e n   l a s   p r i n c i p a l e s   a c t i v i d a d e s   e c o n ó m i c a s .  
d e  l a  población de Magdalena. La migrac ión   tempora l   só lo   l a   e fec  

túan los hombres jóvenes  y adu.ltos  pero l a   v e n t a  de fuerza de - 
t r a b a j o   e s  una a c t i v i d a d   g e n e r a l i z a d a  en t o d a   l a   p o b l a c i ó n :  hom- 

b r e s ,   m u j e r e s ,   n i ñ o s  y anc ianos   se  emplean como j o r n a l e r o s  en la 
a g r i c u l t u r a   l o c a l ;   l o s  hombres de todas   l as   edades   (pero  p r i n c i -  

palmente  niños)   trabajan  también como j o r n a l e r o s  en l o s  desquel i  

- 

- 

(5)  En l a s   t i e r r a s   l l a n a s  predomina e l  empleo de yuntas de bueyes. 
En  l a s  t i e r r a s  con  pendiente  se  emplean  troncos de machos,  mulas 
o burros.  
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t e s  de  "Las Tablas" ,  y muchas mujeres  acuden  con sus h i J a s  a t r a  
b a j a r  en l a   c o s e c h a  de f r e s a  y de  l a   f l o r  d e  cempasúchil  en Ira- 

puato. E l  t r a b a j o   a s a l a r i a d o   e n   l o s   d e s q u e l i t e s  de l a s   T a b l a s  y 

en l a  r e g i ó n  en genera l ,   impl ica   desplazamientos   d iar ios .  La m i -  
gración  temporal - generalmente a l o s  Estados d e l  sur de E . U . A . -  

impl ica   per íodos  de ausencia  prolongados que var ían   entre  nueve 
meses y dos o t r e s  años, dependiendo de q u e  se t r a b a j e  en  planta 
cienes a g r í c o l a s  o en centros   urbanos ,  De cualquier  forma,  l o s  - 
migrantes  suelen  permanecer muy poco  tiempo  en l a  comunidad y - 
cuando regresan s ó l o  se quedan u n  par de meses  para  volver a m i -  
grar  después.  

- 

- 

La a l t e r n a t i v a  de r e c u r r i r  a l a   v e n t a  d e  fuerza d e  t r a b a j o  
e s   t a n   a n t i g u a  en  Magdalena como e l  mismo huamil.  Durante más de 
t r e s   s i g l o s ,   l a s   h a c i e n d a s   v e c i n a s   ( s o b r e   t o d o   l a s  de Las T a b l a s )  
c o n s t i t u y e r o n   e l   p r i n c i p a l   c e n t r o  de t r a b a j o  de los hombres de - 
Magdalena, que s e  empleaban  en é s t a s  (como indios   nabor ios )  en - 
l a s   é p o c a s  d e  menor demanda de t r a b a j o  en l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l .  

- L  . 
A razz   de l  desmembramiento de la Hacienda y de la apertura  

de zonas   agr ícolas   en e l  norte  de l a   R e p ú b l i c a  y en e l  s u r  de - 
Estados  Unidos, la venta de fuerza  d e  t raba jo   mascul ina   se   fue  - 
extendiendo a regiones  cada  vez más d i s t a n t e s .  A u n q u e  l a  migra - 
c i ó n  temporal  se  acentuó  notablemente  durante la época de l a s  - 
c o n t r a t a c i o n e s  %e b r a c e r o s ,  lo3 hombres  de  Magdalena  ya r e c u r r í a n ,  

desde  antes (1917-20), a l a  venta de fuerza de t r a b a j o  en l o s  - 
Estados  Unidos  (trabajando en l a  i n s t a l a c i ó n  y reparación de l a s  

v i a s   f e r r o v i a r i a s ) .  

- 

En l a   a c t u a l i d a d ,   l a   m i g r a c i ó n   t e m p o r a l ,  a E . U . A .  c o n s t i t u -  
ye l a   p r i n c i p a l   a l t e r n a t i v a  d e  empleo a s a l a r i a d o  y l o s  periodos 
de permanencia en l o s  c e n t r o s  de t r a b a j o   ( d i s t a n t e s )  ya no co in-  
c iden   con   las   épocas  d e  menor demanda de t r a b a j o  en l a   a g r i c u l t u  
r a   l o c a l ,  por l o  que ésta   generalmente  queda en manos de l a s   e s p o  

- 
- 



e 

s a s  de los  migrantes  y de los o t r o s  miembros de l a  f a m i l i a  que - 
permanecen  en l a  comunidad ( a n c i a n o s ,  niFios y o t r a s   m u j e r e s ) .  

La mayor par te  de los hombres  que  migran  temporalmente, - 
frecuentemente venden su fuerza de t r a b a j o  en l a s  plantac iones  - 
a g r í c o l a s  de C a l i f o r n i a  y Texas. Los que consiguen  t raba jo  en - 
centros  urbanos  generalmente  laboran en r e s t a u r a n t e s ,   l a v a n d e r í a s  

y como ayudantes de a l b a ñ i l e s  en la i n d u s t r i a  de la construcción 
en l a s   c i u d a d e s  de e s t o s   E s t a d o s   f r o n t e r i z o s .  

Los e n v í o s  de dinero  por  parte d e  l o s  migrantes  suelen  va- 
r i a r   b a s t a n t e ,  dependiendo  del   trabajo que é s t o s   t e n g a n ,  a s í  como 
de sus necesidades d e  consumo en l o s  E . U . A .  y l a s  de su f a m i l i a  
en la comunidad (6). Las mujeres   rec iben   es tos   envíos  y se   encar  
gan de adminis t rar lo  en e l  consumo f a m i l i a r .  En rnuchas o c a s i o n e s ,  

i n v i e r t e n  una par te   de l   d inero  en l a  compra de puercos   para   cr iar  

y t e n e r  u n  fondo de ahorro,  o l o  deposi tan en e l  banco  para  "tener 
d e  qué v i v i r "  cuando el migrante  regrese y s e  quede  unos  meses - 
(semanas a d í a s )  en l a  comunidad; o b ien ,   para  que él disponga - 
de u-n poco de dinero que l e  permita volver  a l a  f r o n t e r a   ( p a r a  - 
e l  pago  de transporte ,   comida,   hospedaje  y a l  "coyote"  que l o  - 
ayuda a c ruzar  .dl o t r o   l a d o ) .  

- 

- L  

Las m u j e r e s ,  además de asumir l a   p r o d u c c i ó n - s g r i c o l a  en au 

s e n c i a  de l o s  hombres,   t ienen  bajo su re'sponsabilidad e l   d e s a r r o  

110 de todas  l a s  act ividades   domést icas  para s u  f a m i l i a ;   r e c o l e c  
t a n   f r u t o s   s i l v e s t r e s  y varas secas  ( p a r a  e l  fogón) de l a s  zonas 
de agos tadero ,  y crian  animales  domésticos (pollos, g u a j o l o t e s  y 

puercos)  que alimentan con e l  maíz de l a s  cosechas .  

w - 
- 
- 

(6)  De l a s  fhmilias e n t r e v i s t a d a s ,   t o d a s   r e c i b í a n  una cant idad,  
a veces  mensual y a veces   b imestra l ,   por   par te  de l o s  migrantes ,  
l a  c u a l  oscilaba e n t r e  los 20  y 3 5 0  dólares ;   var iando no sólo - 
e n t r e  una f a m i l i a  y o t r a   s i n o   t a m b i é n   e n t r e  u n  envío y e l   s i g u i e n  
t e .  - 
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B )  CARACTERISTICAS  ECONOMICAS Y DEMOGRAFICAS 
DE  LAS  UNIDADES  DOMESTICAS. 

- La d i v i s i ó n  de l   t raba jo   por   sexos  y $dades. 

En e s t a   s e c c i ó n   s e   p r e s e n t a r á n   l o s   d a t o s  d e  l a  muestra  ob- 

t e n i d a  a p a r t i r  de l  empleo d e  la genealogía  como t é c n i c a  de i n  - 
v e s t i p a c i ó n .  En e s t e   c a s o ,   e l   p o r c e n t a j e  de la   poblac ión   represen  

tado en l a  muestra no s a t i s f a c e   i n d i c e s  de representa t iv idad -- 
e s t a d í s t i c a ;  s i n  embargo,  consideramos que s í  l o   h a c e   d e s d e   e l  - 
punto de v i s t a   e t n o g r á f i c o   d e b i d o  a que a r r o j a  mucha l u z  con r e s  
pecto  a l a   r e o r g a n i z a c i ó n   s o c i a l  en l a  comunidad y a l   i n t e r i o r  - 
de l a s  unidades  domésticas,  en torno  a l o s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s  -- 
prac t i cados  y como resul tado  de la   migrac ión   tempora l .  

- 

Uno de l o s  e f e c t o s  más importantes de l a   m i g r a c i ó n ,  ha s i -  

do l a   c r e c i e n t e   i n c o r p o r a c i ó n  de l a   f u e r z a  d e  t raba jo   femenina - 
a . l a   a g r i c u l t u r a  y e s t o  ha s i d o   p o s i b l e ,   e n t r e   o t r a s   c o s a s ,   d e b i  
do a l a  dredominancia  del  huamil, que no requiere  de l a   u t i l i z a -  

c i ó n  del  arado y por  ende, de l a   f u e r z a  de t raba jo   mascul ina  en 
l a s   f a s e s   s i g u i e n t e s  a l a   a p e r t u r a .  

- 

La muestra  agrupa a u n  t o t a l  de 308 personas   divididas  en . 
1 4 8  hombres y 160  mujeres .  Si descontamos e l  número correspondien 

t e  a la e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a  - e l  cual  e s  muy b a j o  s i  s e  compara 
con e l  de l a  migración  temporal - quedan en t o t a l  250 personas - 
agrupadas  en 24 unidades  domésticas,  l a s  cuales   representan  a l  - 

- 

7 . 8  % de la población de Magdalena.  Consideramos que l a  muestra 
es  válida  debido a l a  f u e r t e  homogeneidad que presenta  la comuni 

dad en l o   r e f e r e n t e  a l a  d i v i s i ó n  d e l   t r a b a j o .  
- 

En la e l a b o r a c i ó n  de la pirámide que s e   p r e s e n t a  a continua 
c i ó n ,  consideramos los mismos c r i t e r i o s  que en l o s  c a p í t u l o s  -- 
a n t e r i o r e s  ( 7 )  asimismo, e l  c r i t e r i o   a g r i c u l t u r a   i n c l u y e  de igual  

( 7 )  Ver pp. 61 -63 
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forma a l o s  que t r a b a j a n   e n   s u   p r o p i a   t i e r r a  como l o s  qué venden 

fuerza  de t r aba jo   en  l a  a g r i c u l t u r a   l o c a l  o e n   e l   m u n i c i p i o .  

Em iq r a c i ón   d e f i n i t i v a .  

Cono puede a p r e c i a r s e   e n   l a   p i r á m i d e ,  l a  em i g r a c i ón   d e f i n i  - 
t i v a  e s  muy i n f e r i o r  a l a   m i g r a c i ó n   t e m p o r a l .  En l a  población  de 

l a  m u e s t r a ,   e l  1 8 . 8  % emigró   def in i t i vamente,   s iendo   mayor   e l  nu' - 
mero  de  hombres  emigrados (53.5%) que e l  de mujeres  (46.5%). 

La menor emigrac ión de l a s  mujeres   se  debe a que generalmen 

te  contraen  matr imonio  con  hombres  del  mismo poblado  aunque, a l  

i g u a l  que en l a s  otras  dos  comunidades,  también  abandonan l a  casa  

pa t e r na   e n   e l  momento de ca sa r se ,   pa ra  i r  a v i v i r  a l a  ca sa  de - 
l o s  padres   de l   esposo.  La edad  promedio  de  matrimonio e s  de 23-24 

años, t a n t o  en   l a s   mu je r e s  como e n  l o s  hombres. 

Pob lac ión   mascu l ina .  
-, . 

En l a  pob lac ión   mascu l ina  de l aTmues t ra   r e sa l t a  que mient ras  

e l  3 4 . 2  % migra  temporalmente a E . U . A I  s ó l o   e l   2 4  % se ded i ca  a 

a c t i v i d ade s   a g r í c o l a s ,   s i e ndo   p o co   s i g n i f i c a t i v o   e l   p o r cen t a j e  - 
de  hombres  que  venden su   f ue r za  de t r aba jo  a l  sec to r  no a g r í c o l a  ' 

( .SS%) o que t ienen   o t ra   ac t i v idad   remunerada  ( , 8 5 % )  ( 8 ) .  As im i s  

mo,  un 40.1 % de hombres  aparecen como economicamente i n a c t i v o s ;  

este   porcentaje  se  re f i e re   p r i nc ipa lmente  a niños  menores  de 9 - 
años que aún  cuando  no   producen  ingresos,   rea l izan  act iv idades  - 
p r o d u c t i v a s   a l   i n t e r i o r  de su  unidad  doméstica  (hacen  mandados,  

pastorean  rebaños  de c h i v a s ,   e t c . ) .  Si hacernos u n a   d i v i s i ó n   p o r  

edades, vemos que e l   2 6  % de n i ñ o s  de O a 1 4  años t r aba ja   en  l a  
ag r i c u l t u r a   ( i n c l u yendo  a niños  menores de 5 a ñ o s ) ;  el 5 % mig ra  

", - 

( 8 )  E s t o s  dos  casos s e   r e f i e r e n   s ó l o  a dos  hombres: uno t r a b a j a  
como a l b a ñ i l  e n   l a  comunidad y en l a  r e g i ó n  y e l   o t r o ,   a p r e n d i ó  
u n   o f i c i o  de h e r r e r í a  e i n s t a l ó   s u   p r o p i o   t a l l e r   e n  l a  comunidad. 
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temporalmente ( é s t e  p o r c e n t a j e  se r e f i e r e  a hombres d e  14 años)  

y el 69 % aparecen como económicamente  inactivos. 

En l o s  grupos d e  edad d e  1 5  a 9 0  años d e s t a c a  que l a   p r i n -  
c ipal   act ividad  económica  const i tuye  la   migración  temporal  a -- 
E . U . A . ,  la c u a l   e s   e f e c t u a d a  por e l  63 % de estos  hombres ( y  el 

71 %, s i  consideramos  solamente a l o s  hombres  mayores de 1 5  pero 
menores de 44 años) .  Mientras la mayor parte  de los hombres migra . 

a E . U . A .  sólo e l  2 2  % de los mayores de 1 5  años (un porcenta je  - 
menor al de l o s   n i ñ o s )  se dedica  a a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s ,  y e s t o s  

hombres son  sobre  todo l o s  ancianos .  En la población  masculina - 
r e s t a n t e ,  u n  1 . 5  corresponde a l a  venta de fuerza de t r a b a j o   a l  

s e c t o r  no a g r í c o l a ,  u n  1 . 5  ”/: a o t r a   a c t i v i d a d  remunerada  (ambos 

fueron  mencionados  arriba)  y el 1 2  %, a población  económicamente 

i n a c t i v a   ( g e n e r a l m e n t e   s e   r e f i e r e  a enfermos o anc ianos) .  

Como puede aprec iarse   en  la d i v i s i ó n  por edades,  la migra- 

c ión  temporal   es  una a c t i v i d a d   c a s i   e x c l u s i v a  de hombres de 15 a 
45 años de e d a d ,  mientras  que la a g r i c u l t u r a   e s  una a c t i v i d a d  b á  

sicamente de niiios y de ho’mbres mayores de 5 0  años.  
t - 

Población  femenina. 

Del total de mujeres d e  l a  m u e s t r a ,   e l   2 6 . 3  % t r a b a j a  en - 
,la a g r i c u l t u r a ,   e l  1 .5 % vende-su  fuerza de t r a b a j o  en e l -ec tor  
no a g r í c o l a  y e l  7 2 . 2  % aparece como población  económicamente - 
inac t iva   debido  a que se  dedica  básicamente a l a  producción dome‘s 
tics, así  como a l a   c r í a  de animales.  

- 

En l a  d i v i s i ó n  por  edudes, e l   p o r c e n t a j e  de mujeres  dedica 
das  principalmente  al   mantenimiento de  l a  c a s a  y de l a  f a m i l i a  - 
(económicamente  inactivas)   opaca  bastante l a  importancia de l a  - 
part ic ipación  femenina en l a  a g r i c u l t u r a .  Así tenemos  que,  mien- 

t r a s   e l  1 9 . 5  % de l a s  n i ñ a s  menores de 1 4  años t r a b a j a  en l a  -- 
a g r i c u l t u r a ,  e l  80 .5  % son  económicamente i n a c t i v a s   ( l a   m a y o r í a  
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son  menores de 1 O a ñ o s ) ,  En l a s  mujeres adultas   (de  1 5  a - 9 0   a ñ o s ) ,  

e l  33.3 % s o n  a g r i c u l t o r a s   m i e n t r a s  que e l  3 % t i e n e n  u n  t r a b a j o  
asalariado  (son  empleadas  dome'sticas en l a  misma comunidad) y e l  
63.7 % r e s t a n t e   s e   d e d i c a n   a l   t r a b a j o   d o m é s t i c o   p a r a  s u  f a m i l i a .  

A f i n  de ver con mayor c l a r i d a d   l a   i m p o r t a n c i a  de l a  mujer 

en l a   a g r i c u l t u r a ,   c o n v i e n e   a g r u p a r  l o s  datos  de otra   manera ,  con - 
siderando  solamente a l a  población  dedicada a l a   a g r i c u l t u r a :  

e 

Número de a g r i c u l t o r e s :  63 personas (25 .2% d e l  t o t a l ) .  

Hombres: 28 = 44.44% 

Mujeres:  35 = 55.56% 

T o t a l  63 100% 

Hombres 

EDAD NUMERO 

0-1 4 15 23.81 

15-90 13 20,63 

O 
O 

TOTAL 28 44.44% 

Mujeres 
EDAD NUMERO % 
0-1 4 13 20.63 

15-90 - 22 34.93 
TOTAL 35 55.56% 

De e s t o s  cuadros  se  desprende que las   mujeres   cons t i tuyen  
e l  mayor porcenta je  de a g r i c u l t o r e s  ( 5 5 . 5 6  % f r e n t e  a l  44.44% de 

hof%%-es ) . 
La d i v i s i ó n  por edades  muestra que l a s   m u j e r e s   a d u l t a s  -- 

( 3 5 %  d e l   t o t a l )  son l a s  que más p a r t i c i p a n  en l a s  ac t iv idades  - 
a g r í c o l a s .  En s e g u n d o  l u g a r   e s t 6  l a  poblac ión   in fant i l   mascul ina  

con u n  índice   de l  24%. Los h o m b r e s  adultos  (que en s u  m a y o r í a  - 
s o n  de  edad madura) c o n s t i t u y e n ,  al i g u a l  que l a s  n i ñ a s ,   e l  menor 
p o r c e n t a j e  (21%) de  a g r i c u l t o r e s .  

Como puede observarse  en l a   p i r á m i d e ,   l a  mayor parte  d e  - 
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a g r i c u l t o r a s  (74%) t i e n e n   e n t r e  5 y 2 4  años de edad y e f  26% res - 
t a n t e   t i e n e   e n t r e  30 y 65 afios. El hecho de que e l  mayor número 
d e  a g r i c u l t o r a s   t e n g a  menos de 2 4  años se debe a que frecuentemen 

t e ,  a part  i r  de los  25 años, t i e n e n   h i j o s  demasiado  pequeños  que, 

además de requerir   los   cuidados  maternos ,  aún son muy chicos   para  

ayudarlas con l a s   l a b o r e s   a g r i c o l a s .   G e n e r a l m e n t e ,  a p a r t i r  de - 
l o s   3 0 - 3 4  años l a s  mujeres  vuelven a incorporarse  a l a  producción 

a g r í c o l a ,   j u n t o  con sus h i j o s  pequeños que ya t i e n e n  edad S u f i  - 
c i e n t e  (5 -6  años)  para  ayudarlas;  o b i e n ,  s i  aún son  demasiado - 
pequeños,   los   de jan  a l   cuidado de  a lguna  hi ja   nayor  o de algún - 
o t r o  miembro de l a  crnidad d o m é s t i c a   ( a b u e l o ,   t i a ,   e t c .  ) mientras  
e l l a s  van a t r a b a j a r .  

- 

Como puede a p r e c i a r s e ,   e x i s t e  una c l a r a  d i v i s i ó n  d e l   t r a b a  
j o  e n t r e   l a   p o b l a c i ó n  de Magdalena: a l o s  hombres jóvenes y adul 

tos   corresponde  la   migración  temporal  a Estados Unidos y o l a s  - 
mujeres ,   ancianos  y niTios corresponde l a  producción  agr ícola .  

- 
- 

Daba l a   b a j a   p r o d u c t i v i d a d   a g r í c o l a ,   l a   v e n t a  de fuerza d e  

t r a b a j o  a E.U.A.  c o n s t i t u y e  la pr inc ipa l   fuente  de ingresos .  -- 
Debido a é s t o ,   t a n   p r o n t o   l l e g a n  a -la edad de 1 5  años,  l o s  hom - 
b r e s  abandonan l a  a c t i v i d a d   a g r í c o l a  y comienzan a migrar ,   de jan  
do la producción  agr ícola  en manos de l a  población que permanece . 

- 

l a  fuerza de ' t r a b a j o  a l  i n t e r i o r  de: l a   u i idad   domést i ca   se   logra  

a t , r a v é s   d e l   d e s a r r o l l o  de  ambas a c t i v i d a d e s  y en e s t e   s e n t i d o ,  

l a   a g r i c u l t u r a  en manos de l a s   m u j e r e s ,   r e s u l t a  fundamental  para 
l a  economía  famil iar .  

El t r a b a j o  de  l a  mujer.  

Las mujeres  de Magdalena, aún cuando se  dedican a a c t i v i d a  - 
d e s   a g r í c o l a s ,  no e s t á n   e x c e n t a s  de su responsabi l idad  pr imordial :  

el t r a b a j o   d o m é s t i c o ,  l a  c r i a n z a  de l o s  h i j o s  y el d e s a r r o l l o  de 
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o t r a s   a c t i v i d a d e s   p r o d u c t i v a s  como l a   c r í a  d e  animales d b m é s t i -  

c o s  y l a   r e c o l e c c i ó n  de f r u t o s   s i l v e s t r e s  de l a s  zonas de agos ta  
dero.  En ausenc ia  de l o s  hombres, a e l las   corresponde   responsabi  

l i z a r s e  por l a  producción  agr ícola  y la provis ión de l e ñ a   ( v a r a s  

s e c a s )   p a r a  e l  fogón. 

- 
- 

Desde pequeñas se  incorporan de i g u a l  forma ab t r a b a j o  d o -  

mést i co  y a l   a g r í c o l a .  A p a r t i r  d e  l o s  5 años ya ayudan a s u  ma- 

dre  "haciendo mandados"  (yendo a l a  t i enda ,   l l evando a1 molino - 
e l  n ix tamal ,  dando r e c a d o s ,   e t c  ) y l a  acompañan a l  huamil (a - 
e l l a  o a l   p a d r e )  en donde contribuyen - en l a  medida que pueden- 

- en l a  siembra y en l o s   d e s q u e l i t e s  ( 9 ) .  

E n t r e   l o s  8 y 1 O años l a s  niñas  ya r e a l i z a ?   o t r a s   l a b o r e s  

a g r í c o l a s  como l a   e s c a r d a  y l a   c o s e c h a .  También cuidan y e n t r e t i e  
nen a l o s  pequeños, dan maíz a l o s   p o l l o s  y g u a j o l o t e s  q u e  c r í a  

s u  madre, l a  ayudan a desgranar e l  maíz que consume l a   f a m i l i a  y 

l a v a n   t r a s t e s .  

- 

.i . 
Si hay o t r a s   m u j e r e s  en l a   f a m i l i a ,  l a  niña  tendr6  oportuni  - 

dad de a s i s t i r  a l a   p r i m a r i a ,  s i n  embargo, f a l t a r á  mucho a c l a s e s ,  
sobre   todo  en  las   épocas  de mayor demanda de t r a b a j o  en l a   a g r i c u l  

tura ,   deb ido  a que sus padres demandarán s u  t r a b a j o  en e l  huamil . 

o en e l  cuidado de los m e n o r e s   m i e n t r a s   e l l o s   t r a b a j a n  ( ? O ) .  

- 

79) En l o s  r e c o r r i d o s   e f e c t u a d o s   p o r   e l   á r e a  de c u l t i v o ,   f r e c u e n  

huamil. Los ( y  l a s )  pequeños ( a s )  apenas  podían  tomar el azadón 
y s i n  embargo t r a b a j a b a n  c o n  é s t e ,   c u b r i e n d o  l a s  s e m i l l a s  que l a  
madre depos i taba  en e l  s u r c o .  

temente   veía  a mujeres   con  hi jos  d e  4 a 6 a6os sembrando  en e l  - - 

fi0) E l  grado  de  escolaridad de l a s  n i ñ a s  de  l a  c o m u n i d a d  e s  muy 
b a j o  ( 2 0 .  o 3 e r .  año de p r i m a r i a ) ,  rriuchas i n c l u s o  nunca entran a 
l a   e s c u e l a  y l a s  que entran,   generalmente   desertan-  en l o s  prime- 
ros  años debido a que sus p a d r e s   l a s   n e c e s i t a n  para  que ayuden - 
en e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  y/o a g r í c o l a .  
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A l a  edad de 12 años,  las   niñas  aprenden a " e c h a r - t o r t i  -- 
l l a s , ~ ,  a escoger  e l  f r i j o l ,  a a s e a r  l a  c a s a  y e l   p a t i o ,  a bañar 

a 10s menores, a lavar   ropa,  a a l imentar  a l o s   c e r d o s  Y a a s e a r  
l o s  c o r r a l e s .  A los 1 4  años ya son  capaces de r e s p o n s a b i l i z a r s e  

de t o d a s  l a s  t a r e a s   d o m é s t i c a s ,   p e c u a r i a s  y a g r í c o l a s :   p r e p a r a -  

ran e l   n i x t a m a l ,  prenden e l  fogón,  hacen l a s  t o r t i l l a s ,   g u i s a n  

para l a  f a m i l i a ,   l a v a n  y planchan  ropa,  asean l a  c a s a ,   t i e n d e n  

las camas,   at ienden a l o s  animales  domésticos.  Se encargan de 

l a  producc ión   agr íco la  en e l  "ocuaro" ( l a  milpa e n  e l   s o l a r ) ,  - 
d e  l a  r e c o l e c c i ó n  de f rutos   ( rnezqui tes ,   tunas ,   p i tahayos)  y nopa 
l e s  y d e  l a  producc ión   agr íco la   en   e l   huami l .  A p a r t i r  de 10s - 
7 2 años, y sobre   todo d e s p u é s  de e n t r a r   e n   l a  edad  casadera,  - 
aún cuando ya pueden d e s a r r o l l a r   t o d o  e l  t r a b a j o   a g r í c o l a ,   g e n e  

ralmente van a l  campo acompañadas del  padre o l a  madre,  quienes 

no l e  permit i rán  i r  s o l a  n i  s i q u i e r a  a l a s  f i e s t a s   d e l   p o b l a d o .  

La v ig i lanc ia   paterna   se   acentúa   conforme l a  mujer   se   acerca  y 

l l e g a  a l a  edad del  matrimonio. Su t r a b a j o  es  fundamental  en l a  

c a s a  y en l a   p a r c e l a  y e s t o  l e  impide  disponer de tiempo l i b r e  

( o  permcso)  para  convivir  con  amigas ( y  menos con  anigos)  ( 1 1  ). 

- 

- 

L a  mujer r e a l i z a  por   igual   act ividades   domést icas ,   pecua-  

r i a s  y a g r í c o l a s ,   p e r o  s u s  c a r g a s  de t r a s a j o   g e n e r a l m e n t e   v a r i a n ,  

dependiendo  de que haya o t r a s   m u j e r e s   e n  l a  f a m i l i a  con  quienes . 

compart ir  e l  t r a b a j o .  Cuando hay v a r i a s   m u j e r - s ,   f r e c u e n t e m e n t e  

una s e  queda en l a  - casa  a cargo d e  los   quehaceres   domést i cos  - 
m i e n t r a s   l a s  demás s e  van a t r a b a j a r  a l a   p a r c e l a  o a l  huarl7il. 

v 

Las mujeres s e   c a s a n   e n t r e  los 2 3  y 26 a ñ o s   ( a  una edad - 
más t a r d í a  que  en l a s  otras  comunidades),   generalmente  con hom- 

b r e s  d e l  mismo poblado y se van a v i v i r  con él a c a s a  de s u s  pa - 

( 1 1 )  Los noviazgos   genera lmente   se   in ic ian   en  l a s  f i e s t a s   d e l  PO 

u o t r o   f a m i l i a r )  y se mantienen a escondidas  d e  los padres de l a  
j ó v e n   h a s t a   e l  momento en q u e  e l l a   s e   l l e s c a p a "   c o n   e l   n o v i o   p a r a  
c a s a r s e  e i r s e  a v i v i r  a casa de l o s  p a d r e s  d e  6 1 .  

blade (a l a s  c u a l e s   l a s   j ó v e n e s  acuden  acompañadas  de l a  madre - 
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d r e s .  A h i  e l l a s  ayudan a s u  suegra  en  todos  los  quehacerBs dome's 
t i c o s :  preparan e l   n i x t a m a l ,   l a s   t o r t i l l a s  y l a  comida  para  toda 
la f a m i l i a ,   l a v a n  s u  ropa y l a  d e  s u  marido,  asean la casa  y s i  

hay suf ic iente   maíz   cr ían  a lgunos  animales   domést icos .  

A ú n  es tando  rec ién   casados ,   es   f recuente  que l o s  hombres - 
migren y l a s   e s p o s a s   s e  quedan en   casa  de sus suegros ,   contr ibu-  
yendo con e l   t r a b a j o  en la c a s a  y en l a   a g r i c u l t u r a  y compartien 

do e l   d i n e r o  que e n v í a   e l   m i g r a n t e .  
- 

Cuando l o s   h i j o s   c r e c e n ,   l a   f a m i l i a   g e n e r a l m e n t e   s e   i n d e p e n  - 
d i z a  (formando una f a m i l i a   n u c l e a r ) ;   e n t o n c e s   l a   m u j e r  ayuda a - 
s u  esposo  en l a s  t a r e a s   a g r í c o l a s  y se   encarga  de r e a l i z a r   t o d o s  

los t raba jos   domést i cos  para  81 y sus h i j o s .  A e l l a  corresponde 

administrar  el producto de l a s   c o s e c h a s   p a r a   e l  consumo f a m i l i a r ;  
s i  hay suf ic iente   maíz ,   cr ía   a lgunos  animales   domést icos  ( a  f i n  
de procurarse u n  fondo de ahorro  para   casos  de apuro) ,   se   encar -  
ga d e l  cuidado de sus h i j o s  y de l a   r e c o l e c c i ó n  de f r u t o s   s i l v e s  
t r e s   p a r @  complementar la d i e t a  de la f a m i l i a .  S i  s u  esposo  migra 

( 1 2 )  e l l a  asume toda l a  responsabi l idad   sobre   l a   producc ión   oar í  
c o l a  y sobre  todos los asuntos que a f e c t a n  la vida de l a   f a - n i l i a .  

Mientras el e s p o s o   e s t á   a u s e n t e ,   e l l a   e s   e l   j e f e  de la f a m i l i a  y 

t i ene   autor idad  sobre  los h i j o s   ( o r g a n i z a   e l   t r a b a j o  de é s t o s ) .  . 

Ya v i e j a ,  s u s  cargas  de trabajo  disminuyen s i  t i e n e   h i j a s  o nue- 
r a s  que la ayuden. En e s t o s   c a s o s ,   e l l a   s e   d e d i c a r á  por entero  - 
al t r a b a j o   a g r í c o l a  - hasta  q u e  s u  edad se l o  permita - mientras  

- 

- 

una de sus h i j a s  o nueras   real iza   todo  e l   quehacer   domést ico .  La 

mujer  continúa al f r e n t e  de todas  las dec is iones   domést i cas   has ta  
l o s  70-75 años ,  resolviendo l o  que se  preparará  de comer, l o  que 
se   hará  con e l  maíz de l a s  cosechas  y con l o s  animales  domésticos 

(92) Adem6s e l l a   r e c i b e  y adminis t ra  e l  d inero  que envía  s u  espo 
so desde s u  c e n t r o  de t r a b a j o .  Cuando los envíos  de dinero  son - 
i r r e g u l a r e s   e l l a   r e c u r r e   t a - n b i é n  a l a  venta de fuerza de t r a b a j o  
en l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l .  

- 
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y organizando el t r a b a j o  de l a s  mujeres y niños de l a   f a m i l i a .  

Resumen 

Con l a   p r e s e n t a c i ó n  de l a  pirámide hemos podido observar - 
1 que l a  población de Magdalena se   organiza  e n  torno a l a  venta de 

fuerza de t r a b a j o  como ac t iv idad  económica   pr inc ipa l ,  l a  c u a l   e s  
complementada c o n - l a   p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  de s u b s i s t e n c i a s .  

La venta de fuerza de t r a b a j o  a l o s  Estados U n i d o s  c o n s t i -  

tuye la pr inc ipa l   fuente  de in'gresos y recae  en manos  de l o s  hom 
bres  que se  encuentran en  edad  económicamente ac t iva .   Es ta   migra  
c i ó n  ha ocasionado u n  d é f i c i t  de miembros productores y ha dado 

lugar a que s e  incorporen a l a  producción  agr ícola   aquel los  miern - 
b r o s  que por su edad (extrema  juventud o v e j e z )  o sexo (mujeres 
cuya función  reproductiva l a s  s u s t r a í a  de l a  producción) se encon 

traban  generalmente  excluidos de la producción de s u b s i s t e n c i a s .  

- 
- 

- 

La- 'Sa ja  e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a  de l a s  mujeres y e l   r e t r a s o  

en  l a  edad de matrimonio dan cuenta de s u  importaqte  papel como 
productoras.  Se l e s   r e t i e n e  en la famil ia   debido a  que s u  mano - 
de obra e s  fundamental  en l a  producción de s u b s i s t e n c i a s  y e s t a  
prodLcciÓn e s  l a  que permite que el consumo y por  ende, l a  repro 

. 

- 
ducción de la fuerza de t r o b a j o  de l a  unidad  doméstica,   se   logre 

a muy b a z s  c o s t o s  (monetar ios ) .  

Asimismo, l a   a l t a   e m i g r a c i ó n   t e m p o r a l  de l o s  hombres - f r e n  
t e  a los b a j o s  i n d i c e s  de e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a  - p e r m i t e   i n f e r i r  
que en Magdalena, la población  se   organiza  en torno a l a  produc- 
c i ó n  y reproducción de  una fuerza de t r a b a j o   b a r a t a   p a r a   e l   s e c -  
t o r   c a p i t a l i s t a ,  l a  cual  s i n  embargo, n u n c a  s e   i n t e g r a  a e s t e  - 
s e c t o r  de manera  permanente, n i  s e   s u s t r a e  de l a  u n i d a d  doméstica 
a la cual  s e  remite s u  reproducción. 

- 
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C) EL PAPEL  DE  LA MUJER AL INTERIOR 
DE LA  UNIDAD DOMESTICA. 

En e s t a  sección describiremos  brevemente  dos  casos de u n i -  

dades  domésticas de producción-consumo. En e s t a s  se incluyen so- 

lamente a a q u e l l o s  miembros que p a r t i c i p a n  en l a  producción - i n  
greso-mantenimiento-consumo de l a  unidad  doméstica. 

- 

A t ravés  de es tos   e j emplos   se   pre tende   descr ib i r   e l   pape l  

d e  la mujer  en l a   o r g a n i z a c i ó n   e s p e c i f i c a  que adoptan l a s  unida- 

des   domést icas  en torno a l a  producción  agr ícola  de s u b s i s t e n c i a s  
y a l a  migración  temporal .  

Las  unidades  domésticas  seleccionadas,   comparten  caracte - 
r í s t i c a s  comunes a l a  generalidad de l a s  unidades  domésticas de 
Magdalena. A l  mismo t iempo, ' s e  d i f e r e n c i a n  en  base a s u  composi- 

c i ó n  ( s e x o ,  edad y número  de miembros) y etapa  d e  d e s a r r o l l o   b i o  

l ó g i c o  por l a  que a t r a v i e s a n ,  a s í  como también  con  respecto a l  - 
a c c e s o   a l i d i s t i n t o s   t i p o s  de t i e r r a :  hua-nil y t i e r r a  de yunta. 

- 

En los  diagramas de las   unidades   domést icas   se  emplean l o s  
mismos símbolos que en los   capí tu los   anteyr iores .  Asimismo, l o s  - 
miembros que se   inc luyen  dentro  de l a   l i n ' e a  punteada  constituyen . 
l a  unidad de r e s i d e n c i a ,  mas no necesariament.& l a  unidad de pro 

ducción-consumo ya -que l o s   m i g r a n t e s ,  aún cuando residen la mayor 

parte   del   t iempo  fuera  de l a  comunidad, p a r t i c i p a n  d e  manera i m -  
por tante  en la producción y e l  consumo f a m i l i a r .  

-Y- - 
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Unidad  domést ica  A 

(número 2 en l a  mues t ra )  

I 

f 
1 
I 
1 
c, 

"" - - Y  

La u n i d a d   d o m é s t i c a  A e s t á  formada  por  I O miembros: 5 hombres 

y 5 m u j e r e s   e n   t r e s   g e n e r a c i o n e s .   C u e n t a   c o n  8.5 p r o d u c t o r e s  que - 
son  todos  los miembros   (cons iderando .a l o s  n i ñ o s  como medios  produc 

t o r e s ) .  
- 

a)   Recursos .  

La u n i d a d   d o m é s t i c a   c u e n t a  con 4 has. de pequeiia  pr-opiedad 

de t i e r r a  de l a d e r a   ( d e   " y u n t a " )  y un  "ocuaro"  a un l a d o   d e l   s o l a r  

( c o n   u n a   s u p e r f i c i e   a p r o x i m a d a  de 1 / 4  de h e c t á r e a ) .  En és.tos  se - 
s i e m b r a   m a i z ,   f r i j o l  y c a l a b a z a ,   d e s t i n á n d o s e   t o t a l m e n t e   a l   a u t o -  

a b a s t o   f a m i l i a r  y de los an ima les   domés t i cos .  Además l a  f a m i l i a  - 
d ispone  de g a l l i n a s ,   g u a j o l o t e s ,  2 puercos,  2 b u r r o s  (como t r o n c o  

pa ra  e l  arado y p a r a   t r a n s p o r t a r   l a   c o s e c h a ) ,  el l o t e  y l a  v i v i e n  

da   donde  hab i tan .  Además cuen ta   con  los. i n g r e s o s  que e n v í a n  los - 
m i g r a n t e s .  
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b)   Ac t iv idades   de   sus   miembros .  

Z es t í o   p a t e r n o  de . E r a  casado y t e n i a   d o s   h i j o s   p e r o  

hace   cua t ro  años l o   d e j a r o n   s u   e s p o s a  e h i j o s  y 61 se i n t e g r ó  a 

l a   u n i d a d   d o m é s t i c a   f o r m a d a   p o r  A I  , A2 y s u s   h i j o s .   T i e n e   s u  - 
c a s i t a  y s u   s o l a r   j u n t o  a l a  casa  de A l  y t i e n e  un "ocuaro "   p rc  

p i 0  que t r a b a j a   p a r a   t e n e r   a l g o  de maíz  para  comer.  Desde  que - 
e s t á  s ó l o ,  Z ayuda a - A2 e n   ' e 1   t r a b a j o   a g r í c o l a ,  é l  se  encarga 

d e l   m a n e j o   d e l   a r a d o .  A2 le da de  comer y l e   p r o p o r c i o n a   r o p a  

y c a l z a d o  y cuando  hay  buena  cosecha de m a í z ,   t a m b i é n   l e   d a  -- 
a l g o  de é s t e  a Z. 

" 

- 

I_ 

A l  - e s  pequeño p r o p i e t a r i o .  Desde hace 1 O años  fue  compran - 
do poco a p o c o   s u   t e r r e n o   ( c o n   e l   d i n e r o  que ahor raba  por   su  - 
t r a b a j o   e n   E s t a d o s   U n i d o s ) .  Cuando e s t á   e n   M a g d a l e n a   t r a b a j a   e n  

l a s   t i e r r a s   ( p r o p i a s )  y como rnediero de su  madre  en l a   p a r c e l a  

e j i d a l  que d e j ó   s u   p a d r e   a l   m o r i r .   A c t u a l m e n t e  se   encuent ra   en  

Estados  Unidos  desde  hace  dos años y es l a  décima  vez que m i g r a  

t e m p o r a l h e n t e .  Cada vez que migra   sue le   quedarse   en  E s t a d o s  U n i  

dos   por  más d e I u n  año y r e g r e s a  a Magdalena a quedarse 3 o 4 me 

ses   para   despue 's   vo lver  a m i g r a r .  Cada mes o mes y med io   env ía  

a su  esposa A l  : e n t r e  30 y 50  d ó l a r e s  (13 ) .  

- 
- 

" 

A2 - se  casó a l o s  24 años de edad  con y t u v o  7 h i j o s ,  

t o d o s   e l l o s   p e r t e n e c e n  a l a   u n i d a d   d o m é s t i c a .  E l l a  se  encarga - 
de t r a b a j a r   e n  l a s  t i e r r a s  de  su  esposo  mient ras é l  se   encuent ra  

a u s e n t e .   J u n t o   c o n   s u s   h i j a s   r e a l i z a   t o d o s   l o s   t r a b a j o s   a g r í c o -  

l a s ,   e x c e p t o   l o s  que r e q u i e r e n  de l a   u t i l i z a c i ó n   d e l   a r a d o .   P a r a  

e s t o   r e c u r r e  a l a  ayuda de 2 a q u i e n   r e t r i b u y e   c o n   r o p a ,   c o m i d a  

y a l g o   d e l   m a í z  de l a  cosecha, A2 ' t i e n e   u n o s  magueyes  en l o s  - 
t e r r e n o s  de c u l t i v o ,   p l a n t a   l o s   r e t o ñ o s  y vende e l  a g u a m i e l  en 

-v, 

- 

( 13 )  De acuerdo a su  esposa,  2 se e n c u e n t r a   t r a b a j a n d o   e n  San 
A n t o n i o ,  Tx. p e r o   e l l a  no  sabe  en  qué t r a b a j a .  
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e l  poblado y poblados   vec inos   ( e l la  misma "raspa" los magueyes). 
A2 - se e n c u e n t r a   a l   f r e n t e  de todos los asuntos  económicos  (en 

ausencia  de su esposo)  y dome'sticos de s u  f a m i l i a .   E l l a  recibe 

e l   d i n e r o  que envían su esposo e h i j o s   m i g r a n t e s  y l o  emplea  en 
l a  compra de f e r t i l i z a n t e s  y en e l   " g a s t o "   f a m i l i a r   ( r o p a ,   c a l -  
zado,  médicos y m e d i c i n a s ,   Ú t i l e s   e s c o l a r e s ,  pago de s e r v i c i o  - 
e l e c t r i c 0  y de a g u a ,   e t c . ) .  C o n  par te  de ese   dinero ha comprado 
p o l l o s ,   g u a j o l o t e s  y d o s  puercos que e l l a   a l i m e n t a  con e l  maíz 

d e  l a s   c o s e c h a s .  Los p o l l o s  y g u a j o l o t e s  l o s  c r í a   p a r a   e l  consu 
mo f a m i l i a r  de sus huevos y s ó l o  comen s u  carne en o c a s i o n e s   e s  

p e c i a l e s   ( í . e .  en e l  santo  de alguno d e  l o s   h i j o s ) .  En g e n e r a l ,  
A I  - c r í a   e s t o s   a n i m a l e s  con e l   p r o p ó s i t o  de t e n e r  una fuente de 
ahorro de l a   c u a l  poder  "echar mano" s i  no l l e g a n  a tiempo l o s  
e n v í o s  de dinero de los migrantes .  Cuando s e   t e r m i n a   e l  maíz - 
( f recuentemente   t res   meses   antes  de l a   s i g u i e n t e   c o s e c h a )  - A2 - 
vende u n  puerco o emplea e l   d i n e r o  que r e c i b e  de sus h i j o s  y - 
esposo ,  en la compra  de maíz  para e l  consumo f a m i l i a r .  - A2 ade- 
más se   encarga de a d m i n i s t r a r   e l  maíz y e l   f r i j o l  de l a s  cosechas  
y junto   con  sus h i j a s   s e   d i s t r i b u y e  l a s  tareas   domést i cas  y pe- 
c u a r i a s   c o t i d i a n a s :   p r e p a r a  e l  nixtamal y l a s   t o r t i i l a s ,   l a v a  - 

- 
- 

, 

t r a s t e s ,   a s e a   l a   c a s a ,   t i e n d e   l a s  camas,  baña a l as -dos   menores ,  
diariamente  prepara l o s  a l imentos  y da de comer a los animales 
domésticos.  Cuando t i e n e  mucho t r a b a j o  en l a   a g r i c u l t u r a ,   g e n e -  
ra lmente   de lega   la  mayor par te  de l a s   t a r e a s   d o m é s t i c a s ~ a  s u  h i  

j a  mayor ( B I )  - m i , e n t r a s   e l l a  sé dedica de l l e n o  al t r a b a j o   a g r í -  
c o l a .  A2 - además s e  emplea como j o r n a l e r a   ( e n   d e s q u e l i t e s  y f e r  
t i l i z a c i ó n )  c o n  otros  productores  del   poblado y e l   d i n e r o  que - 
o b t i e n e  por s u  t r a b a j o   a s a l a r i a d o   l o  emplea s n  e l  consumo de l a  
f a m i l i a .  

-F - 

- 

B1 e s t u d i ó   h a s t a   3 e r .  año de primaria pues sus padres l a  
sacaron de l a   e s c u e l a   p a r a  que se   h ic iera   cargo   de l   quehacer  de 
l a  c a s a ,  Aunque también ayuda  en e l  campo, 81 se dedica  más a l  

t raba jo   domést i co  y pecuario .  E l l a  se   encarga  del   quehacer  d e  - 

- 

- 
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l a  casa  cuando l o s  demás miembros de l a   f a n i l i a   e s t á n   e n - e l  cam- 

po:   desgrana e l  m a í z ,   p r e p a r a   e l   n i x t a m a l  y l a s   t o r t i l l a s ,   t i e n d e  

l a s  camas,  asea l a  casa  y l a   c o c i n a ,   c u i d a  y baña a l a  menor y - 
se t u rna   con   su   madre  y su  hermana - 84 p a r a   a l i m e n t a r  a l o s  anima - 
l e s   d o m é s t i c o s ,   l a v a r  y p l a n c h a r   l a   r o p a ,   l a v a r   l o s   t r a s t e s  y - 
p r e p a r a r   l a   c o m i d a .  

_. B2 es tá   en   San ta   Pau la ,   Ca l i f o rn ia   (E .U .A . )   desde   hace  más 

de un  año, A h í  t r a b a j a  e n  u n a   p l a n t a c i ó n  de c í t r i c o s .  Es l a  segun - 
d a  vez que m i g r a  a Estados  Unidos,  l a   p r i m e r a   v e z  que  se f u e   t e -  

n í a  1 7  años y c a s i  no   env iaba   d ine ro  a su   casa .   Ahora   env ía   en t re  

20 y 40 d ó l a r e s   c a d a  mes o dos  meses.  Cuando es tá   en   Magda lena - 
ayuda  en l a s  l a b o r e s   a g r í c o l a s  y se  emplea como j o r n a l e r o   e n   l a  

a g r i c u l t u r a   l o c a l  y e n  l o s  d e s q u e l i t e s   e n   l a s   p r o p i e d a d e s  de Las 

Tab las .  

- 83 e s t á   e n   S a n t a   P a u l a ,   C a l i f o r n i a   d e s d e   h a c e  6 meses,  en 
l a  misma p l a n t a c i ó n  que  su  hermano - B2. A l o s  1 5  años se f u e   p o r  

p r imera   vez  a t r a b a j a r  a E.U.A. .  En e s a  o c a s i ó n   e s t u v o  un año - 
t r a b a j a n d o   e n   e s e   p a í s  y r e g r e s ó  a Magda lena  para   vo lver  a m i g r a r  

a l o s   c u a t r o  meses. En esta  segunda  vez  pasó l a  f r o n t e r a   p o r  T i -  

juana  (ayudado  par  un " c o y o t e " )  y lo apresa ron   en  San D iego,   en  

donde  estuvo  preso  por   un  mes.  De a h í  lo r e g r e s a r o n  a T i j u a r l a  - ' 

p e r o  e l  v o l v i ó  a c r u z a r   l a   f r o n t e r a   p a r a   r e u n i r s e   c o n   s u  hermano 

en S t a .  Pau la .  - 83 envía   cada mes 50  o 100 d ó l a r e s .  

- 84 acaba   de   conc lu i r  l a   p r i m a r i a .   T r a b a j a  en e l  campo y en 

e l  "ocuaro"   jun to   con   su   madre  y hermanos y ayuda  con e l  quehacer 

domést ico y con e l   c u i d a d o  y a l i m e n t a c i ó n  de l o s   a n i m a l e s  que c r í a  

su  madre. Las t a r e a s   d o m é s t i c a s   e n  l a s  que más c o n t r i b u y e  84 son: 

l a v a d o  y planchado  de l a  ropa ,   l avado  de t r a s t e s ,  oseo de l a  casa,  

c o c i n a  y p a t i o .  Cuando  su  hermana no puede, e l l a   p r e p a r a   e l   n i x -  

t a m a l  y l a s   t o r t i l l a s .  También  da  maíz a l o s   a n i m a l e s   d o m é s t i c o s  

y recoge a l o s   p o l l o s   a l   a n o c h e c e r  y l o s   e n c i e r r a   e n   e l   c o r r a l .  

- 
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- 84 p a r t i c i p a  en t o d a s   l a s   l a b o r e s   a g r í c o l a s :   s i e m b r a ,   f e r t i l i z a  - 
c i ó n ,  escardas   (con  azadón)   desquel i tes  y cosecha en e l  predio 
f a m i l i a r  (y en e l  "ocuaro") y s e  emplea como j o r n a l e r a  en l a  - 
a g r i c u l t u r a   l o c a l .  E l  dinero que o b t i e n e  por s u  t r a b a j o   a s a l a r i a  
do l o  d e s t i n a  en par te  a sus gastos   personales  (compra g o l o s i n a s  
o lo  ahorra  para  comprarse  ropa) y l a   o t r a   p a r t e  se l a  da a s u  

madre. 

., i 
,; 9 

.3 
'6, 

Li 

. c  - 1 
I 
i 

- B5 e s t u d i a  2 0 .  de primaria y ayuda a s u  madre en l a s   l a b o  - 
r e s   a g r í c o l a s .  - 65 se encarga además de  dar de  comer a l o s   b u r r o s  
( r a s t r o j o )  y d e  l l e v a r l o s  a p a s t a r  cuando e l   r a s t r o j o   s e   t e r m i n a .  

- 86 e s t u d i a  2 0 .  de primaria y ayuda a s u  madre con mandados 
(va  a la t i e n d a ,   l l e v a   e l   n i x t a m a l   a l   m o l i n o )  y en l a s   l a b o r e s  

agr íco las :   s i embra ,   f e r t i l i zac ión ,   escardas   ( con   azadón) ,   desque  
l i t e s  y cosecha.. Cuando hay t r a b a j o  en e l  campo, t a n t o   e l l a  como 

- 

- B5 y - 87  dejan de a s i s t i r  a c l a s e s .  

- B7.estudia  primer año de primaria  y ayuda a su madre "hacien - 
do mandados" (va a l a   t i e n d a ,   l l e v a  e l  nixtamal a l  m o l i n o ,   e t c . )  

y con l a s   l a b o r e s   d e l  campo, pr incipalmente   en  desquel i tes  y - 
cosecha,  

c )  E l  papel d e  l a  mujer.  " 

v 

En e s t a  unidad  doméstica  se  observa,  en  primer l u g a r ,  que  

l a s   m u j e r e s   t i e n e n  que ver   d i rec tamente   con   todas   aquel las   ac t i  
vidades  relacionadas  con l a  producción de bienes  y s e r v i c i o s  - 
domést icos   necesar ios   para   e l   mantenimiento de l a   f u e r z a  de t r a  
b a j o   a l   i n t e r i o r  d e  l a  unidad  doméstica. 

- 

- 

En segundo l u g a r ,  l as   mujeres   son   responsables  no s ó l o  de 
l a  producción  doméstica  sino  también, de l a  producción  agr ícola  
de autoabasto  (maíz y f r i j o l )  a t r a v é s  d e  l a   c u a l   s e   l o g r a   s a t i s  - 



- 215 - 

f a c e r   e l  consumo ( a l imen t i c i o )  de l o s  miembros de l a   u n i d a d  domés - 
tics. La  cosecha que se  obt iene  por  esta  producción  permite a - 
l a s  muje re s   de sa r ro l l a r   o t r a s   a c t i v i dades   p roduc t i va s  como l a  -- 
c r í a  de animales (que al imentan  con  e l   maíz  que e l l a s   p roducen)  

c on   l a s   c ua l e s  complementan l a   d i e t a   f a m i l i a r  y mantienen  un  fon 

do  de ahorro   para   hacer   f rente  a d iver sas   eventua l idades  (como - 
l a   f a l t a  de env í o s  de d inero   por   par te  de l o s  migrantes ) .  

- 

Las ac t i v i dades   p roduc t i va s  de l a s   mu je r e s  en e s t a   f a m i l i a  

no só lo   se   reducen a 1a .producc iÓn   ag r í co la ,   domést i ca  y pecuar ia  

s i n o  que también   se   re f ie ren  CI l a   p r o d u c c i ó n  de i n g r e s o s  moneta- 

r i o s  a t r a vé s  de l a  venta de aguamiel y de l a  venta de fuerza  de 

t r a 5 a j o   e n   l a   l o c a l i d a d .  

En t e r ce r   l u g a r ,   d e s t a ca  que en  ausencia  del   jefe de fami- 

l i a ,   l a  mujer asume l a  d i r e c c i ó n  de todos   l o s   a suntos   económicos  

y domésticos que conc iernen a l a  v i d a   f a m i l i a r :   a d m i n i s t r a   l o s  - 
i ng resos   monetar io s  y l o s  productos de s u b s i s t e n c i a ,   o r g a n i z a   e l  

t r aba jo  de l o s  h i j o s   ( v a r one s  y mujeres)  y t iene   autor idad   para  

e x i g i r  su colaboración  cuando h a y  demanda de t rabajo   en  l a  casa  

o e n   e l  campo. Asimismo, a f i n  de no d e j a r   l a   t i e r r a   s i n   p r o d u  - 
c i r ,   l a   f a m i l i a   r e c u r r e  a l a  e s t r a t e g i a  de incorporar  a un hombre 

(en  ausencia de l o s  demás) para  e l  manejo  del  arado de t i r o .  -- . 

Puesto que l a   f a m i l i a   d i s p o n e   s ó l o  de t i e r r a s   l l a n a s  y en Magda- .- 

v- 
l e na   e l   a r ado  e s  manejado  por  hombres, ola i ncorporac ión  de e s te  

miembro  permite  abaratar los  co s t o s  de producción  en los c u l t i v o s  

de autoabasto  ya que de ot ra   fo rma,   tendr ían  que "pasar "  l a  t i e -  

r r a   e n   med i e r í a   ( e s t o s   s o n   l o s   t r a t o s  que s e   h a cen   e n   l a s   t i e r r a s  

l l a n a s  "de yunta")   recibiendo  Únicamente l a  mitad de l a  cosecha 

para  su propio  consumo ( 1 4 )  .. 

( 1 4 )  Dado e l   r educ i do  tamaño d e l   p r e d i o ,   l a   m i t a d  de l a  cosecha 
no l o g r a r í a   d u r a r  m á s  de 4 meses ,  ten iéndose que comprar e l  maíz  
duran te   e l   r e s to   de l   año .  
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O t r o  punto a des tacar   se   re f iere  a que, en e l  procéso de - 
socia l ización,   las   n iñas   se   incorporan  antes  a l a  producción a g r í  - 
co la  que a l a  doméstica o pecuaria.  E s t o  da cuenta de l a  importan 

c i a  que t i e n e   l a  producción  agrícola de s u b s i s t e n c i a ,   l a   c u a l   r e  - 
dunda  en u n  menor e'nfasis  sobre e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o ;   e s   d e c i r ,  

de é s t e  Ú l t i m o  s e   r e a l i z a  l o  mínimo indispensable a f i n  de d e s t i  

nar t o d o s  l o s  recursos  disponi.bles de mano  de obra,   hacia l a s  ac 

tividades  productivas que son  indispensables  para  asegurar la - 
subsis tencia   del  g r u p o ,  

- 
- 

Como puede apreciarse,   para  asegurar  la  reproducción de l a  
fuerza de t r a b a j o  de l o s  miembros  de l a   f a m i l i a ,   e s t a  unidad do- 

méstica  se ve en la necesidad de d e s a r r o l l a r  una multiplicidad - 
de actividades:  migración  temporal a Estados Unidos, producción 

agr íco la  de c u l t i v o s  de autoabasto,  venta de fuerza de t raba jo  - 
( femenina) ,   c r ía  de animales  domésticos,  producción y venta de 

aguamiel. Lo que m,ás r e s a l t a  e s  que  de esta   mult ipl ic idad de ac- 

t iv idades ,   todas  - menos l a  migración  temporal - son desarrol la-  

das  simultáneamente por las  mujeres de l a   f a m i l i a .  Es to  hace que 

s u  papel en l a  reproducción sea  fundamental ya que l a s  act ivida-  

des que d e s a r r o l l a ,   e s t á n  encaminadas a garantizar (a u n  costo - 
muy ba jo)  el consumo alimenticio de l o s  miembros  de l a  famil ia .  

Unidad doméstica 8 

I" 
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La irnidad doméstica B e s t á  formada  por 8 miembros: 3 hom- 

b r e s  y 5 mujeres en t res   generac iones .   Cuenta  con 4 . 5  producto- 
r e s  que son l o s   c u a t r o   a d u l t o s  y los  niños  mayores.  

a )  Recursos. "_ 

La unidad  doméstica  dispone de u n  huamil e j i d a l  de 1 /4 de 

hec tárea  en e l  que se  siembra m a í z  y f r i j o l  para e l  autoconsumo. 
Además dispone de u n  burro  (para   carga) ,  u n  c h i v o ,  d o s  g a l l i n a s ,  

dos   gua jo lo tes  y dos c e r d i t o s   ( p a r a   e n g o r d a ) ;   t r e s   h a b i t a c i o n e s  
y e l   s o l a r  donde viven.  E l  s o l a r   e s t á  c a s i  en s u  t o t a l i d a d ,   d e s  - 
t inado al c u l t i v o  de f r i j o l  y maíz. En é s t e   t i e n e n  además u n  pe 
queño huerto  con  árboles de l i m ó n ,  granada, papaya y p lá tano ;  a 

l o  anteriormente  enunciado,  se suma también e l   d i n e r o  que envían 

los   migrantes .  

b)   Actividades - de sus miembros. 

- Al, e s  v i u d a  desde  hace 23 años .  Tuvo o c h o  h i j o s  ( 4  mujeres 

y 4 hombres), u n o  murió en l a  i n f a n c i a .  De los h i j o s  r e s t a n t e s ,  

d o s  viven  con e l l a  (uno  casado y con h i j o s  y e l   o t r o   s o l t e r o )  y 

l o s  demás de jaron  la unidad  doméstica a l   c a s a r s e   ( e n  e l  mismo - 
poblado).  - A I  r e c i b i ó  su huani l   e j ida l   hace   cerca  de 2 0  a ñ o s .  De . 

casada ayudaba a su esposo en e l  campo (en la t i e r r a  de su sue- 

g r o )  y t r a b a j a b a  tam!%én como j o r n a l e r q  en la a g r i c u l t u r a   l o c a l .  

También tejía p e t a t e s  ( 1 5 )  p a r a  una c l i e n t e l a   e s p o r á d i c a  en e l  

mismo poblado,  pero  ahora y a  c a s i  no l o   h a c e .  2 es  una de l a s  
dos   par teras   ( empír icas )  que hay en Magdalena.  Por  cada  parto - 
que at iende  cobra  $150 .00 .  Actualmente  se  dedica de l l e n o  a t r a  
b a j a r  en s u  huamil y en e l  "ocuaro"., con la ayuda de sus n i e t o s  

" 

- 

( 1 5 )  E s  l a  Única en e l  poblado que t e j e   p e t a t e s  con t u l e  de l a  
laguna de Y u r i r i a .  Este o f i c i o   a r t e s a n a l   e s  muy común en l a s  - 
mujeres de los  poblados q u e  e s t á n  a l a   o r i l l a  de l a  laguna de - 
Y u r i r i a .  
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Cl - y C2. - Con e l  dinero que r e c i b i ó   e s t e  año d e  sus hijos'migran- 

t e s   c o n t r a t ó  u n  peón para que l a  ayudara a desmontar e l  huamil. 
En e l  huamil  siembra m a í z  y f r i j o l   p a r a   e l  autoconsumo de l a   f a -  

m i l i a .  La cosecha c a s i  nunca l e  dura más d e  6 meses y f recuente -  

mente, cuando n e c e s i t a   d i n e r o ,  vende a l g o   d e l   f r i j o l  de s u  cose-  

cha.  

Para  complementar l a   a l i m e n t a c i ó n  de l a   f a m i l i a  A? - r e c o l e c  

t a   f r u t o s   s i l v e s t r e s   ( a e z q u i t e s ,   n o p a l e s ,   t u n a s ,   p i t a h a y o s ,   x o c o  
n o s t l e s )  de l a s  zonas de agostadero y recoge  ("pepena") l a s  matas 

de f r i j o l  que quedan después de l a   c o s e c h a ,  en l o s  t e r r e n o s  i r r i  
g a b l e s   d e l   e j i d o   v e c i n o   d e - G e r v a s i o  Mendoza. además c r í a  anima 

l e s   d o m é s t i c o s   ( g a l l i n a s ,   g u a j o l o t e s ,   c e r d i t o s )  que a l imenta  con 
e l  maíz de sus cosechas .  E l  dinero que le   envían  sus h i j o s  l o  - 

, d e s t i n a  en l a  compra de v e s t i d o ,   c a l z a d o  y al imentos y también - 
l o  i n v i e r t e  en l a  compra de an.imales  domésticos.  Los c e r d i t o s  - 
l o s  compra pequeños  para  venderlos cuando  engordan y l a s  g a l l i n a s  

y g u a j o l o t e s   l o s   c r í a   p a r a  consumo de sus huevos y venta de l o s  
animales $ n  caso  de presentarse  una necesidad de d i n e r o   ( i . e ,  que 

no l l e g u e n   l o s   e n v í o s  de dinero de sus h i j o s ) .  

- 
- 

- 
- 

L a  mayor parte  del  quehacer  doméstico  recae  en manos  de l a  

nuera  pero AI l a v a  s u  propia   ropa,   asea  s u  habi tac ión  :y l a  de s u  

h i j o   s o l t e r o   ( c u a n d o   & t e  se encuentra s n  Magdalena) y al imenta  
a l o s  animales domést i c o s .  además se   encarga de administyar - 
e l  maíz y e l   f r i j o l  de s u  cosecha  para e l  consumo f a m i l i a r  y e l l a  

dispone  (en sus gas tos   personales  en e l  huamil)   del   dinero que - 
l e  envían sus h i j o s   m i g r a n t e s .  

- 
T 

I BI t i e n e  u n  pedazo de h u u m i l  e j i d a l  que l e   c e d i ó  s u  madre 
(AI )  - pero s ó l o  l o   t r a b a j a  cuando e s t á  en  Magdalena. A c t u a l m e n t e  

e s t á  en  San Antonio,  Tx. trabajando,   desde  hace más  de u n  a ñ o ,  - 
en l a   i n d u s t r i a  de l a   c o n s t r u c c i ó n .   E s t a   e s  la t e r c e r a   v e z  que - 

. migra  temporalmente  desde que s e   c a s ó .  Cada mes e n v í a   e n t r e  1 5 0  
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Cuando es tá   en   Magda lena  5 t r a b a j a  su p r o p i o   h u a m i l  y - 
ayuda a su  madre  en e l  suyo. 

- B2 se  casÓ con E a l o s  22 años de  edad y v i v e   c o n  6 1  y - 
s u s   c u a t r o   h i j o s   e n  un c u a r t o   e n  e l  s o l a r  de su  suegra.   se 

d e d i c a   p o r   e n t e r o   a l   q u e h a c e r   d o m é s t i c o   p a r a   l a   f a m i l i a :   d e s g r a  - 
na e l  ma íz ,   p repara  e l   n i x t a m a l ,   l a s   t o r t i l l a s  y l o s   a l i m e n t o s .  

D ia r i amen te   se   mue le   un   cua r te rón  de  maíz ( 1 . 4  k g s . )  y se coce 

un p l a t o   s o p e r o  de f r i j o l e s   p a r a   t o d a   l a   f a m i l i a   ( c u a n d o  no e s t á n  

l o s  hombres ) .   Es to   cons t i t uye  e l   a l i m e n t o   p a r a   t o d o   e l   d í a ;   e v e n  - 
tua lmen te  consumen l e c h e  de cab ra ,   nopa les ,   mezqu i tes  y una vez 

a l  mes compran  carne de puerco .  

Como e l  maíz  de l a s   c o s e c h a s   e s   i n s u f i c i e n t e ,  B2 compra - 
maíz  con e l  d i n e r o  que l e   e n v í a   s u   e s p o s o .   E s t e  año compró c i n -  

co   ca rgas   (equ iva le  a 1 O anegas=700 kgs. ) de  maíz  para e l  consu - 
mo anua l  de l a  f a m i l i a   ( c a d a   c a r g a  l e  c o s t ó  $400.00 e n  e l  momen - 
t o  de l a  cosecha) .  Con e l   d i n e r o  que l e   e n v í a   s u   e s p o s o ,   = , o d e  - 
más compra  ropa y c a l z a d o   p a r a   e l l a  y sus   h i j os ,   paga   méd icos  y 

medicinas  (cuando  alguno  se  enferma)  compra los Ú t i l e s   e s c o l a r e s .  

de s u   h i j a  y paga e l   s e r v i c i o  de l u z .  Cuarldo n e c e s i t a   d i n e r o ,  - 
l a v a   r o p a   a j e n a   p a r a   o t r o s   h a b i t a n t e s   d e l   p o b l a d o .  

Además d e   p r e p a r a r   l a s   t o r t i l l a s  y l o s   a l i m e n t o s  82 hace 

e l  aseo de su casa y e l   p a t i o  , t i e n d e   l a s  camas, l a v a   l o s   t r a s -  

t e s ,   l a v a  y p l a n c h a  l a  ropa  de l a   f a m i l i a ,   c u i d a  y r i e g a   e l   h u e r  - 
t o ,   v i s t e ,   b a ñ a  y a t i e n d e  a s u s   h i j o s ,   d a  de  comer a t o d a  l a  f a  

m i l i a  y a l i m e n t a  a los an ima les   domés t i cos  que c r í a   s u   s u e g r a .  
- 

- 83 e s t á   e n   C a l i f o r n i a  (E.U.A.)  desde  hace más de un año. 
De vez   en   cuando   env ía   en t re  20 y 5 0  d ó l a r e s  a su  madre.  Antes 



- 220 - 

de migrar  a E.U.A .  es tuvo   t res   años  en e l  e j é r c i t o  y r e c i b í a  u n  

sueldo como soldado. Con e l   d i n e r o  que ganó  construyó u n  cuar to  

en e l   s o l a r  y l e  compró a s u  madre una e s t u f a  d e  gas y  una cana. 

Cuando e s t á  en  Magdalena, ayuda a s u  madre en e l  huamil y s e  

ocupa como j o r n a l e r o  en l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l  y en las   propieda-  
des de Las Tablas .  

C1 - estudia   pr imer  año  de primaria.  Ayuda a s u  madre con - 
e l  cuidado  de l o s  menores y "haciendo mandados" ( i r  a l a   t i e n d a ,  
l l e v a r  e l  n i x t a m a l   a l   m o l i n o ,   e t c . )   m i e n t r a s   e l l a   h a c e   e l  queha- 

c e r .  En f i n e s  de  semana y vacaciones  CJ t r a b a j a  con su abuela en 
e l  huamil   (s iembra,   desquel i ta ,   escarda y ayuda  en l a   c o s e c h a ) .  

C2 - d i a r i o   l l e v a  a pastar. a l   c h i v o  y ayuda a s u  abuela en - 
l o s  t r a b a j o s   d e l  huamil  (siembra y d e s q u e l i t e s ) .  C 2  - t a m b i é n  t r a -  
b a j a  en e l  campo con u n o s  t í o s  maternos  (echa abono y l e  pagan - 
$10.00 a l   d í a ) .  

C3" y 'C4 aún son  solamente  consumidores. "* - 

c )  E l  papel de l a  mujer.  

En e s t a  unidad  doméstica  destaca, a l   - i g u a l  que en l a   a n t e -  . 

r i o r ,  que l a s  mujeres  son  responsables de l a s   a c t i v i d a d e s  domés- 
t i c a s  que permiten e l  mantenimiento d e  l a   f u e r z ' r d e   t r a b a j o  de - - 
l o s  miembros de l a   f a m i l i a .  Asimismo, l a s  mujeres   desarro l lan   ac  

t i v i d a d e s   p r o d u c t i v a s  - a g r í c o l a s ,   p e c u a r i a s ,  d e  r e c o l e c c i ó n  y - 
de pago  por obra  - que inciden en u n  ahorro en e l  consumo y en 

e l   e n r i q u e c i m i e n t o  de l a   d i e t a   f a m i l i a r .  

- 

P a r a   l o g r a r   l a   s a t i s f a c c i ó n  de l a s  necesidades  de consumo 

de los miembros de l a   f a m i l i a ,   l a  u n i d a d  dornéstica  depende  en - 
gran medida d e l   d i n e r o  q u e  envían   los   migrantes .   Es to  en par te  - 
se   debe a q u e  f a l t a n   b r a z o s   p a r a   t r a b a j a r   e n   e l   h u a m i l .  Es d e c i r ,  
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s ó l o  hay dos  mujeres e n  l a   f a m i l i a ,  una de l a s   c u a l e s   t i e n e   h i j o s  
muy pequeños que aún  demaqdan s u  a tenc ión .  La o t r a   m u j e r ,  aún - 
cuando es   responsable  de l a  producción  agr ícola  de s u b s i s t e n c i a  
( a  pesar de s u  edad) ,  no puede t r a b a j a r  más  que s u  propio huarnil 

(dejando  improductivo e l  de s u  h i j o )   d e b i d o  a que s u s  n ietos   son 
aún demasiado  pequeños  para e f e c t u a r  plenamente  todas l a s   l a !   o o r e s  

a g r í c o l a s .  Por o t r a   p a r t e ,  s u  nuera  tampoco puede ayudarla   debi-  

do a  que t i e n e  que quedarse a l   f r e n t e   d e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  y - 
del  cuidado de los   n iños .   (Nótese  sin embargo, l a  temprana  incor 
poración de l o s  niños a ac t iv idades   product ivas ) .  

- 

Pese a que l a   c o s e c h a   d e l  huamil r e s u l t a   i n s u f i c i e n t e  para 

s a t i s f a c e r   l a  demanda d e  consumo a n u a l   ( a l i m e n t i c i o )  de l a  fami- 
l i a ,   é s t a   r e s u l t a  de gran  importancia en l a  economía  doméstica: 

es u n  recurso que puede venderse  en  caso de necesidad de dinero 

y también  permite  alimentar a los   animales   domést icos  y de carga 

( e l  burro se alimenta  con e l   r a s t r o j o   d e l   m a í z ) ,   l o s   c u a l e s   c o n s  

t i t u y e n  u n  fondo de ahorro  importante   para   enfrentar   diversas  - 
necesida6es de d inero .  

- 

En e s t a  unidad  domést ica   destaca ,   a l   igual  que en l a   a n t e -  

r i o r ,  que  aún cuando l o s  i n g r e s o s  de l o s  migrantes s o n  fundamen- 
t a l e s ,   l a s   m u j e r e s   j u e g a n  u n  papel   centra l  en la   reproducc ión  de 

l a   f u e r z a  de t r a b a j o  ya que sus act ividades   product ivas  y domés- 
t i c a s   ( a d m i n i s t r a c i ó n  de l o s   i n g r e s o s   m o n e t a r i o s ,  de l a s  s u b s i s -  ?? 

tenc ias ,   t rans formación  d e  a l i m e n t o s ,   c r e a c i ó n  de s e r v i c i o s ,  e t c .  ) 
inc iden  directamente  en una d i s m i n u c i ó n  en l o s   c o s t o s  de consumo 

-c 

de l a   f a m i l i a .  

Resumen. 

En Magdalena, l a  reproducción de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   s e  - 
l o g r a  a p a r t i r  de l a  combinación d e  d o s   a c t i v i d a d e s   p r i n c i p a l e s :  

. a )  la migración  temporal d e  l o s  hombres que, a t r a v é s  de l a  ven- 

t a  d e  s u  fuerza  d e  t raSa jo ,   proporc ionan   los   ingresos   monetar ios  
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para   hacer   f rente  a l a s   d i v e r s a s   e v e n t u a l i d a d e s  que s e  l e  presen - 
t a n  a l a   f a m i l i a  en e l  curso de s u  e x i s t e n c i a ;  y b )   l a s   a c t i v i d a  - 
d e s  a g r í c o l a s  en manos de l a s   m u j e r e s ,  a p a r t i r  de l a s   c u a l e s   s e  

l o g r a   s a t i s f a c e r   e l  consumo a l i m e n t i c i o  d e  l o s  miembros de l a  - 
unidad  doméstica. 

Si l a s   m u j e r e s  no p r o d u j e r a n   l o s   c u l t i v o s  de s u b s i s t e n c i a ,  
e l   d i n e r o  de l o s  migrantes   t endr ía  que d e s t i n a r s e   c a s i  en s u  t o -  
t a l i d a d  a la adquis ic ión  de esos  productos y e s t o  mermaría e l  - 
consumo ( o  al menos e l e v a r í a  sus c o s t o s ) .  En e s t e   s e n t i d o ,   l a s  - 
a c t i v i d a d e s  de l a s  mujeres - a g r í c o l a s ,   d o m é s t i c a s ,   p e c u a r i a s  y 

a s a l a r i a d a s  - son  fundamentales  para  lograr l a  reproducción de - 
l a   f u e r z a  d e  t r a b a j o  de los miembros de l a   f a m i l i a  ya que, por - 
u n  l a d o ,  ahorra?  gastos  importantes de consumo permitiendo que 

e l   d i n e r o  de los migrantes   se   des t ine  a c u b r i r   o t r a s   n e c e s i d a d e s  

de s u b s i s t e n c i a  y ,  por e l   o t r o   l a d o ,   c r e a n  la i n f r a e s t r u c t u r a  b6 - 
sics de s u b s i s t e n c i a s  y s e r v i c i o s  que permiten  mantener y r e e s t a  - 
b l e c e r ,  a muy b a j o s  cos tos   (monetar ios ) ,  la mano de o b r a   f a m i l i a r .  

_. 

Como puede observarse  en los e jemplos   presentados ,   l as   ac -  
t i v i d a d e s  que desarro l lan   las   rnu jeres  dependen  en  gran  medida - 
d e l  tamaño y composición de la f a m i l i a ;  s i n  embargo,   todas  t ienen 
una c a r a c t e r í s t i c a  común: en ausencia  de l o s  hombres, sus respon - 
s a b i l i d a d e s   r e b a s a n   e l  Ómbito meramente doméstico;  son  responsa- 
b l e s  no sólo de c r e a r   l o s   s e r v i c i o s ' e n c d f i n a d o s  a r e e s t a b l e c e r  - 
(cotidianamente y a l a r g o   p l a z o )  a l a   f u e r z a  de t r a b a j o ,   s i n o  - 
también,  de produci r   tanto   a l imentos ,  como ingresos ,   para   hacer  
p o s i b l e  e l  mantenimiento de e s t a   f u e r z a  d e  t r a b a j o .  

"c 

Hay u n  problema que  aún no hemos mencionado. Los envíos  de 
dinero  por   parte  d e  l o s  migrantes  no siempre son c o n s t a n t e s .  E x i s  - 
t e  una gran  inseguridad en e l  empleo  debido a l a   s i t u a c i ó n  i l e g a l  

de l o s  mismos en e l   p a i s   v e c i n o .  Algunos  migrantes  tardan  semanas 

en c o l o c a r s e  en u n  empleo y l o s  q u e  t r a b a j a n  en p l a n t a c i o n e s   a g r i  - 
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colas   generalmente  se t r a s l a d a n  de una p lantac ión  a o t r a   v a r i a s  
veces  en u n  mismo año,  perdiendo a veces  semanas e n t e r a s  en encon 

t r a r  u n  nuevo empleo.  Las mujeres en  Magdalena,  concientes de - 
e s t a   s i t u a c i ó n ,  no sólo se   incorporan a l a  producción  agr ícola  - 
( p a r a   a s e g u r a r   e l  consumo) sino  también a cua lquier   ac t iv idad - 
p r o d u c t i v a   ( c r í a  de animales)  o a s a l a r i a d a  y en muchas ocas iones  
- a f a l t a  d e  los envíos  de dinero  por  parte de l o s  migrantes - 
e l l a s  asumen la t o t a l i d a d  d e  l a s   a c t i v i d a d e s  que permiten  mante- 

ner a l o s  miembros de l a   f a m i l i a .  

- 

En e l  cuadro ( I )  que s e   p r e s e n t a  a continuación, pueden -- 
a p r e c i a r s e   l a s   a l t e r n a t i v a s   e c o n ó m i c a s  a l a s  que r e c u r r e n   l a s  - 
unidades   domést icas   (en  la   muestra)   para   asegurar  s u  sobreviven- 

En  primer  lugar  destaca que e l  92  % de l a s  unidades domés- 

t i c a s   r e c u r r e  a l a  migración  temporal   mascul ina,   e l  80 % t r a b a j a  
en l a   a g r i c u l t u r a   ( e n   e l   c u a d r o  I1 puede verse  que v a r i o s  de -- 
e s t o s  p r e d i o s  son  rentados o p r e s t a d o s ) .  De las f a - n i l i a s  que r e -  
curren a l a   e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a ,   e l  79 % emplea mano de o b r a   f e  
menina ( f a m i l i a r )  en l a s  l a b o r e s   a g r í c o l a s .  E l  8 7 . 5  % de l a s   f a -  
m i l i a s   i n v i e r t e  en a n i m a l e s   d o m é s t i c o s ,   e l  71 % recurre  a l a  ven 
t a  de fuerza  de t r a b a j o   ( m a s c u l i n a  y femenina)  en l a   l o c a l i d a d  y 

en l a   r e g i ó n ,   e l  46 % e s t á  agrupado  en f a m i l i a   e x t e n s a ,   e l  25  % 
ha invertido  en  comercio u o t r o s   r e c u r s o s  y s ó l o   e l  8 % emplea - 
mano de o b r a   a s a l a r i a d a   p a r a   l a s   l a b o r e s   a g r í c o l a s   ( e s t a s  farni - 
l i a s  corresponden a viudas o mujeres  con h i j o s  muy pequeños). 

- 

- 

Como puede a p r e c i a r s e ,   l a s   u n i d a d e s   d o m é s t i c a s   r e c u r r e n  - 
simult¿neamente a  una s e r i e  de a l ternat ivas   (en  promedio:  5 . 4 1  - 

. e s t r a t e g i a s  por f a m i l i a )  y e n t r e   e l l a s ,   l a  producción  agr ícola  - 
en manos de l a s  m u j e r e s ,   l a   i n v e r s i ó n  en  animales  domésticos y 

. l a   v e n t a  de fuerza  de t r a b a j o ,   c o n s t i t u y e n   l a s   a l t e r n a t i v a s  más 
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s i g n i f i c a t i v a s   d e s p u é s  de la migración  temporal y é s t a s  Son b & s i  

camente r e a l i z a d a s  por  mujeres.  
- 

Conclusiones.  - 

En Magdalena, l a s   c o n d i c i o n e s   e c o l ó g i c a s  - f u e r t e s   r e l i e v e s  

y b a j a   f e r t i l i d a d   d e l   t e r r e n o ,  f a l t a  de acceso  a s i s temas  de r i e  

g o ,   e t c .  - no permiten la introducción d e  nuevas   tecnologías  n i  
de l o s  c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s   c a r a c t e r í s t i c o s   d e l   m u n i c i p i o .  E s t o  

da lugar  a que la productividad  sea muy b a j a  y la u t i l i z a c i ó n  de 
l a  fuerza  d e  t r a b a j o  muy a l t a  sin que  la producción  agr ícola  l o -  
g r e   g a r a n t i z a r  la reproducción de la fuerza  de t r a b a j o  al i n t e  - 
r i o r  de l a  u n i d a d  doméstica.  

- 

Esto c o n v i e r t e  a l a s   a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s  en una a c t i v i  - 
dad secundaria o complementaria en l a s  e s t r a t e g i a s  de reproduc - 
c i ó n  ( o  supervivenc ia )  de l a s  unidades  domésticas.  

Por' o t r a   p a r t e ,  dada l a   i n e x i s t e n c i a  de mercados de t r a b a -  

j o   l o c a l e s  o r e g i o n a l e s  que  puedan ocupar a la fuerza  de t r a S a j o  

p o t e n c i a l ,   é s t a   t i e n d e  a n i g r a r  a l u g a r e s   l e j a n o s  como l o s  E . U . A . ,  

en busca de fuentes  de empleo  (generalmente  inseguro),  que i m p l i  

can  períodos de ausencia  de la comunidad,  cada  vez más prolonga- . 

dos. 

- 

A-nbos f a c t o r e s ,   b a j a   p r o d u c t i v i d a d  y ausenc ia  de producto- 

res  debido a l a   m i g r a c i ó n ,  hacen que l a s  a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s ,  
pese a- no g a r a n t i z a r  la reproducción,  no sean  el iminadas s i n o  que 

por e l   c o n t r a r i o ,   c o n t i n u é n   r e a l i z á n d o s e   d e b i d o  a que const i tuyen  
u n  recurso  complementario y seguro. . E l l o  o b l i g a  a que e s t a s   a c t i  
v i d a d e s  sean e j e c u t a d a s  p o r  l a  fuerza d e  t r a b a j o  que antes  i n t e r  
v e n í a  de manera esporádica  o no i n t e r v e n í a ,  en la producción. - 
Esta   fuerza  de t r a b a j o  q u e  queda disponible   en la comunidad, e s t á  
compuesta  básicamente  por  mujeres,   ancianos y niños .  

- 
- 
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Con l a   i n c o r p o r a c i ó n  de l a s   m u j e r e s ,   s e   i n t e n s i f i c a   s u   p a r  

t i c i p a c i ó n   e n   a c t i v i d a d e s   p r o d u c t i v a s   p u e s ,  además de  desempeñar 

a c t i v i d a d e s   d o m é s t i c a s ,   e n t r a n  a desempeñar l a s   a c t i v i d a d e s   a g r i  

c o l a s  que  normalmente  desempeEaban l o s  hombres, e i n c l u s o   o t r a s  

a c t i v i d a d e s  a pequeña  escala,  que a p o r t a n   i n g r e s o s   m o n e t a r i o s  - 
mínimos  pero muy i m p o r t a n t e s   p a r a  l a  r e p r o d u c c i ó n  de l a   u n i d a d  - 
d o m é s t i c a   ( v e n t a  de f u e r z a  de t r a b a j o ,   a c t i v i d a d e s   p e c u a r i a s ,  - 
c o m e r c i a l e s ,  de  pago p o r   o b r a ,   e t c .  ) .  

- 

Con l o s  d a t o s   p r e s e n t a d o s  hemos p o d i d o   v e r  de  qué  manera - 
l a  f a m i l i a   a d e c ú a   s u   f u e r z a  de t r a b a j o   d i s p o n i b l e   a l   t i p o  de  ac- 

t i v i d a d e s  que l e  e s   p o s i b l e   d e s a r r o l l a r .   F r e n t e  a u n a   s i t u a c i ó n .  

e c o l ó g i c a  y económica   que  no   permi te   in t roduc i r   cambios   en  l o s  - 
s i s t e m a s   a g r i c o l a s ,   l a   u n i d a d   d o m é s t i c o   o r g a n i z a   s u   p r i n c i p a l  r e  

c u r s o  - l a  f u e r z a  de t r a b a j o  - e n   t o r n o  a l a  p r o d u c c i ó n  de una - 
mano de o b r a   b a r a t a   p a r o   e l   s e c t o r   c a p i t a l i s t a  y a l a  p r o d u c c i ó n  

de s u b s i s t e n c i a s  a ca rgo  de l a s   m u j e r e s ,  los anc ianos  y los n i ñ o s .  

E s t o   d a   l u g a r  a que  se   mantenga  un   cen t ro   de   t raba jo   fuera   de  l a  

comunida'g,  en  donde l o s  i ngresos   sean lo s u f i c i e n t e m e n t e  a l t o s  - 
p a r a   g a r o n t i z a r : l a   r e p r o d u c c i c i n  de la f u e r z a  de t r a b a j o   a l   i n t e -  

r i o r  de l a   u n i d a d   d o m é s t i c a ;  no o b s t a n t e ,   e s t a   r e p r o d u c c i ó n  sólo 
se l o g r a   d e n t r o -  de l a  comunidad,  donde e l  consumo  se  do a b a j o s  

c o s t o s   g r a c i a s  Q l a  a g r i c u l t u r a  de s u b s i s t e n c i a .  

- 

" 
"$= 

CAPITULO QUINTO 

ANALISIS  COMPARATIVO 

Al f i n a l  de  cado c a p í t u l o  hemos presentado  un  resumen y - 
c o n c l u s i o n e s   p a r c i a l e s  que  ,deben  co'nsiderarse como base e n  l a  - 
e l a b o r a c i ó n   d e l   p r e s e n t e   c a p í t u l o   y a  que e n   é s t e   e n f a t i z a r e m o s  - 
más l a s  semejanzas y d i f e r e n c i a s   e x i s t e n t e s   e n   e l   p a p e l  que  desem 

peñan l a s   m u j e r e s  de  cada  comunidad  (en  base a l  cuadro que se - 



- 228 - 

presentó en l a  in t roducc ión) .  

A l o   l a r g o  de e s t e   t r a b a j o  hemos destacado que l a s   c o n d i c i o  - 
nes   eco lógicas   inc iden  de manera  importante  en l o s  sistemas  pro-  
duct ivos  y en l a   o r g a n i z a c i ó n   f a m i l i a r  que se genera  en  torno a 
é s t o s ,  a s í  como en e l  papel que adoptan l a s   m u j e r e s  a l  i n t e r i o r  

de l a  unidad  doméstica. 

En  e l   P i t a h a y o ,   c a r a c t e r i z a d o  por s u  ubicación  en u n  contex - 
to   eco lógico   a l tamente   favorable   para  l a  e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a  - 
( a c c e s o  a r i e g o  por  gravedad y a t i e r r a s   l l a n a s  muy f é r t i l e s ) ,  - 
t i e n e   l u g a r   e l   d e s a r r o l l o  de  una agricul tura   comercia l   a l tamente  
t e c n i f i c a d a  en donde s e  producen  dos c i c l o s   a n u a l e s  de c u l t i v o .  
La a l t a   t e c n i f i c a c i ó n   a g r í c o l a  da  lugar a u n  uso muy i r r e g u l a r  - 
d e  la fuerza de t r a b a j o   f a m i l i a r  en l a   a g r i c u l t u r a .  Los producto 

r e s  dependen d e l   s e c t o r   e x t e r n o   p a r a   l a   p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  (en 
la medida que é s t a   s e   d e s a r r o l l a  con  insumos y t e c n o l o g í a s  impor 
t a d a s )  y carecen d e  autonomía  en l a   d e c i s i ó n  de sus c u l t i v o s ,  -- 
debido a l   c o n t r o l  que e j e r c e   e l   E s t a d o  en l a   d i s t r i b u c i ó n   d e l  - 
agua  para  riego ( y  en e l  otorgamiento  del   crédi to) .   Este   control  

de l  Estado  impide a los productores  introducir   cambios en los - 
c u l t i v o s  y los o b l i g a  a una producción  homogeneizada de c e r d a l e s  

- 

" 

comerc ia les .  

.-c e- 
No o b s t a n t e  la f u e r t e   d e p e n d e n c i a   h a c i a   e l   s e c t o r   e x t e r n o ,  

l a  p r o d u c t i v i d a d   a g r í c o l a   e s   a l t a  y proporciona a l a s  unidades - 
domésticas la mayor par te  de l o s  elementos que requieren  para - 
asegurar s u  s u b s i s t e n c i a ,   p e r m i t i é n d o l e s   a l  mismo t iempo,   inver-  

t i r  en u n  fondo de ahorro ( y  de ingresos )   cons t i tu ido   por   e l   gana  

do vacuno. En e l  P i tahayo ,  la producción  agrícola,   pese a no ocu 
par a l a  t o t a l i d a d  de l a  fuerza  de t r a b a j o   f a m i l i a r   d u r a n t e  t o d o  

e l   a ñ o ,  da  lugar a u n  t i p o  d e  o r g a n i z a c i ó n   f a m i l i a r  donde todos 
l o s  miembros de l a   f a m i l i a   l o g r a n  ser  empleados  dentro de l a  u n i  
dad doméstica s in necesidad de s a l i r  a vender su fuerza de t r a b a  

- 
- 

- 
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j o ,  y e s t o   e s   p o s i b l e   g r a c i a s   a l   d e s a r r o l l o  d e  l a   a c t i v i d a d  gana - 
d e r a ,  q u e  demanda una e levada   invers ión  d e  t iempo, y t r a b a j o  -- 
pero  también  proporciona  elementos  importantes  para l a   s u b s i s t e n  - 
c i a .  

E l  cuidado y a tenc ión  a l  ganado  vacuno, a s í  como a o t r o s  - 
animales  domésticos  constituye una a c t i v i d a d  muy importante  en - 
l a  medida que aporta   ingresos   fundamentales   para   e l   sustento   dia  
r i o  de l o s  miembros de la fami l ia   (pr inc ipa lmente  a p a r t i r  de l a  

venta  de l a   l e c h e )  y c o n s t i t u y e  u n  fondo  de ahorro  del  que s e  - 
puede "echar mano" en casos  de necesidad de dinero.  

- 

En e l   P i t a h a y o ,  l a  producción  agr ícola   corresponde  tota lmen - 
t e  a l o s  hombres y la producción  pecuaria e s  desarro l loda  por - 
l o s  miembros de la f a m i l i a  que s e  emplean  marginalmente ( o  no s e  

emplean) en l a  producción  agr i :cola   comercia l ,   pr incipalmente   las  
m u j e r e s ,   l o s   n i ñ o s  y los   anc ianos .   Tanto   los   n iños ,  como l o s  an- 
c ianos   se   dedican   bás icamente   a l   cor te  y a c a r r e o  de f o r r a j e s ,  - 
m i e n t r a s - a  l a s  mujeres  corresponde la responsabil idad  sobre el - 
ganado y l o s  animales  domésticos  (ordeño y venta de leche ,   a l imen 
t a c i ó n  y cuidado de l o s  animales ,   aseo de l o s  c o r r a l e s  y e s t a b l o s ,  

- 
I 

y e t c . ) .  

" La responsabi l idad  pr imordial  de l a s  mujeres  del   Pitahayo 
c o n s t i t u y e  l a  producción de l o s  bienes y serv ic ios   domést i cos  - 
que hacen  posible e l  res tab lec imiento   ( inmedia to  y g e n e r a c i o n a l )  
de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   a c t i v a  y p o t e n c i a l .  Las a c t i v i d a d e s  dornés 

t i c a s  se encuentran  intimamente  l igadas a l a s  actividades  pecua- 
r i a s  y e l  t iempo  de   t raba jo  que demandan a n b a s   t a r e a s ,  i m p i d e n  a 

l a  mujer  disponer de t i e m p o   l i b r e  p a r a  e f e c t u a r   o t r a s   a c t i v i d a d e s .  
Cabe recordar  que g r a n  p a r t e  del  t iempo  se  ocupa en e l  cuidado - 
d e  los   an imales  y ordeña de l a s   v a c a s ,   a s í  como en e l   a c a r r e o  de 
agua de l o s  pozos y c a n a l e s  de r i e g o ;  ambas a c t i v i d a d e s   c o n s t i t u  
yen una c a r a c t e r í s t i c a  d i s t i n t i v a  d e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  y pecua- 

- 

- 
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r i o  en e l   P i t a h a y o ,  ya q u e  en Magdalena y Rancho Nuevo río s e   c r í a  

ganado  vacuno y l a s   c a s a s   c u e n t a n  con s e r v i c i o  de agua  entubada, 

l o  que a l i g e r a  e l  t raba jo   domést i co  en e s t a s   Ú l t i m a s .  

Las mujeres   de l   P i tahayo  no s ó l o   c a r e c e n  de t i e m p o   l i b r e  

s i n o  que tampoco t i e n e n   l i b e r t a d  de movimiento y es tán   conf ina  - 
das a los l i m i t e s   d e l   h o g a r .  E l  s is tema de valores  imperante  en 

la comunidad sanciona  fuertemente e l   t r a b a j o  de l a s  mujeres  fue- 
r a  de la casa .  Generaimente  se  escucha  decir a l o s   h a b i t a n t e s :  - 
"el hombre a l  campo y la mujer- a la casa".  Sólo en l a s  viudas se 

j u s t i f i c a  e l  t r a b a j o   e x t r a d o m h s t i c o   ( a s a l a r i a d o ,  remunerado o - 
como supervisoras  de l a  producción  agrícola)   debido a q u e  "no - 
t i e n e n  u n  hombre  que l a s  mantenga". 

A l a s  n i ñ a s   s e   l e s   p e r m i t e   a s i s t i r  a la e s c u e l a   d e l   e j i d o  

y e l  grado de esco lar idad al que l l e g a n  es generalmente  hasta - 
s e x t o  de pr imaria .  Sólo a l o s  hombres s e   l e s   p e r m i t e   e s t u d i a r  se 

cundaria  en l a  ciudad de Valle ( y a  que e l   s i s t e m a  de te lesecunda  

ria  apencs  comienza a implernentarse  en e l  e j i d a  y p a r a   r e c i b i r  - 
es ta   enseñanza  hay que desplazarse  a l a  c iudad) .  

- 
- 

Pese a que l a s  mujeres desempeñan u n  pape l   centra l  en l a  

producción  doméstica y pecuar ia ,   e ' s te   es  poco  valorado en la co-  . 

munidad. Se l e s   i n c o r p o r a  a l a s  tareas   dornésf icas  a una edad muy 

temprana, se l e s  imponen tareas   cada   vez  más t e d i o s a s  y pesadas 

y apenas se l e s   p e r m i t e   s a l i r  de casa p a r a   l o   e s t r i c t a m e n t e  i n d i s  

pensable .  Dado e l  sometimiento a l  que se v e n  impuestas,  l a s  j ó v e  
nes   abr igan  fuertes   esperanzas  d e  s a l i r  de éste  a t r a v é s   d e l  -- 
matrimonio, y se  casan a una edad muy temprana ( 1 5 - 1  6 años) con 
jóvenes  de o t r o s   e j i d o s  a quienes  apenas  conocen  (por  algún  baile 
en e l  poblado y escasas p l á t i c a s   d e s d e  la v e n t a n a  de la casa  - a 

escondidas de sus padres) .  

--- 
- 
- 

La emigración  femenina  es  muy a l t a  y e l  t r a b a j o  de la mujer,  
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a ú n   c u a n d o   e s   i m p o r t a n t e ,   e s   f á c i l m e n t e   s u s t i t u i b l e   p o r   ' e l  de - 
o t r a s   m u j e r e s   ( t r a b a j o   d o m é s t i c o  y p e c u a r i o )  o p o r   e l  de o t r o s  

h o m b r e s   ( t r a b a j o   p e c u a r i o )  de l a   u n i d a d   d o m é s t i c a ;   p o r   l o  que 

s u   t e m p r a n a   e x p u l s i ó n   d e l   h o g a r   ( a   t r a v é s  d e l  m a t r i m o n i o )  puede 

v e r s e   t a m b i é n  como u n a   e s t r a t e g i a   a d a p t a t i v a   d e   l a s   u n i d a d e s  - 
d o m é s t i c a s ,   e n   t é r m i n o s  de  que los miembros que  no l o g r a n   s e r  - 
ocupados  p lenamente   en   ac t i v idades   generadoras  de i ng resos ,   cons  

t i t u y e n   c o n s u m i d o r e s   d e l   g a s t a   f a m i l i a r .  En e s t e   s e n t i d a ,  l a s  - 
u n i d a d e s   d o m é s t i c a s   d e l   P i t a h a y o   t i e n d e n  a e x p u l s a r  a l a s  m u j e -  

r e s  y a r e t e n e r  a l o s  hombres,  debido a que e l   t r a b a j o  de l o s  - 
segundos  se  considera de m a y o r   i m p o r t a n c i a   p a r a   e l   s u s t e n t o   f a -  

m i l i a r  que e l   t r a b a j o  de l a s   p r i m e r a s .  De hecho, l o s  p r i n c i p a l e s  

ingresos   económicos   p rov ienen  de  l a  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  comer - 
c i a l   ( e n  manos  de l o s  hombres) y las a c t i v i d a d e s   p e c u a r i a s   s o n  

c o n s i d e r a d a s  como complementar ias a l a s  a c t i v i d a d e s  de los hom- 

b r e s .  Las a c t i v i d a d e s   d o m é s t i c a s ,  en cambio,  n i   s i q u i e r a  son - 
c o n s i d e r a d a s   p r o d u c t i v a s ,   n i   p o r   l a s   m i s m a s   m u j e r e s .  

- 

S i - p o r   e j e m p l o ,  comparamos e l  número  de  jornadas  anuales 

que i n v i e r t e n  l o s  hombres  en 1.a p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  (174 j o r n a -  

das   en  4 h a s . ,   i n c l u y e n d o   e l   e m p l e o  de j o r n a l e r o s )   c o n  e l  núme- 

r o  de j o r n a d a s  que i n v i e r t e n   l a s   m u j e r e s   e n   e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  

y p e c u a r i o  (365  j o r n a d a s   a l  ai io)  r e s u l t a   q u e ,   p e s e  a que l a  a g r i  

c u l t u r a   p r o p o r c i o n a  l a  mayor p a r t e   d e l   s u s t e n t o   f a m i l i a r ,   é s t a  

se e f e c t ú a   c o n  menos  de l a   m i t a d  de l a s   j o r n a d a s  que i n v i e r t e n  

l a s   m u j e r e s   e n   l a s   a c t i v i d a d e s   r e l a c i o n a d a s   c o n  l a  p r o d u c c i ó n  - 
p e c u a r i a  y c o n   l a   r e p r o d u c c i ó n  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   f a m i l i a r .  

E s t e   d a t o   r e s u l t a   a ú n  más s o b r e s a l i e n t e   s i   c o n s i d e r a m o s  que e l  

t r a b a j o   c o t i d i a n o  de l a   m u j e r  se i n i c i a  a l  amanecer y conc luye  

a l a s  8:OO o 9:00 p . m .  ( c o n   d i s t i n t a s   i n t e n s i d a d e s  de t r a b a j o  - 
d u r a n t e  el d í a ) ,   i n c l u y e n d o   d o m i n g o s  y d í a s   f e s t i v o s ,   m i e n t r a s  

que e l   t r a b a j o  que i n v i e r t e   e l  hombre  en la a g r i c u l t u r a  Comer - 
c i a l ,   g e n e r a l m e n t e   c o n s i s t e   e n   j o r n a d a s   d e  ocho ho ras  y no es - 
c o n s t a n t e   d u r a n t e   t o d o   e l   a ñ o ,  A l a s  j o r n a d a s  de t r a b a j o  que - 

- 
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dedican l a s  mujeres a l a  producción  doméstica y pecuar ia ,   se  s u -  

man también l a s   a c t i v i d a d e s  que r e a l i z a n  l o s  o t r o s  miembros  de - 
la unidad  doméstica  (principalmente  niños y ancianos)  encaminadas 
a l a  producción de autoabas to   (desquel i tes  y cosecha d e  maíz y 

c o r t e   d i a r i o  de a l f a l f a ) .  No o b s t a n t e ,   e l   t r a b a j o  que demanda - 
esta  producción de autoconsumo, e s  menos i n t e n s o  que e l  que requie 

re   l a   producc ión  de bienes  y serv ic ios   domést i cos   ( t rans formación  
de productos   agr ícolas  en a l imentos ,   aprovis ionamiento de agua, 

cuidado y c r i a n z a  de l o s  h i j o s ,   a t e n c i ó n  a ancianos y enfermos - 
de la famil ia ,   a l imentación,   mantenimiento de la vivienda y d e l  

v e s t i d o ,   e t c . ) .   E s t a s   a c t i v i d a d e s   ( q u e  en l a  d i v i s i ó n  s o c i a l   d e l  
t r a b a j o   c o n c i e r n e n  de manera e x c l u s i v a  a l a s   m u j e r e s )  se encuen- 
t ran  subsidiando la act ividad  económica  g lobal  de la unidad dome's 
t í c a  en l a  medida que generan la i n f r a e s t r u c t u r a  de s e r v i c i o s  - 
que h a c e n   p o s i b l e   e l   r e s t a b l e c i m i e n t o ,   c o t i d i a n o  y a largo   p lazo ,  
de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   f a m i l i a r .  

- 

- 

E l  t r a b a j o  de l a s  mujeres   del   Pi tahayo no s ó l o  apoya la - 
e c o n o m í a - ; f a m i l i a r   ( a   p a r t i r  de l a  producción de s e r v i c i o s )  s i n o  

q u e  también proporciona  elemertos de suma importancia  para e l  - 
sustento   a l imentic io   (mediante   la   producción  pecuaria) .  No obs - 
t a n t e ,   e s t a s   a c t i v i d a d e s  no se  encuentran  valoradas ( n i  remunera 
da;) en n i n g ú n  momento. E l  p r e c i o  que s e   e s t a b l e c e  al producto - 
a g r í c o l a  que entrega  e l  hombre en e l  mercado, no contempla l a s  

-T. 
j o r n a d a r  de t r a b a j o   i n v e r t i d a s  por la mujer  en l a  producción -- 
domést ica ,  a s í  como tampoco, e l   v a l o r  d e l  t raba jo   incorporado a 

la producción de a u t o a b a s t o   ( i n c l u y e n d o   e l   t r a b a j o  de mujeres ,  - 
niños y anc ianos)  y, sin embargo, e l  conjunto de e s t a s   a c t i v i d a -  
des  - no remuneradas - hacen  posible la reproducción de la unidad 
doméstica y de sus condic iones  de v i d a ,  al mismo tiempo que per-  
miten a la misma s i t u a r  en e 1  mercado  mercancías  agrícolas muy - 
baratas para e l   s e c t o r   c a p i t a l i s t a   d e b i d o  a q u e  son  producidas - 
por  campesinos  alimentados .con sus propios  productos  (Meil lassoux,  

1977 : ' 1 3 7 ) .  
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A d i f e r e n c i a   c o n   e l   P i t a h a y o ,   e n  Rancho  Nuevo  predominan - 
t i e r r a s   l l a n a s  de d i v e r s a s   c a l i d a d e s   ( p e r o   g e n e r a l m e n t e   f a v o r a  - 
b l e s )   p a r a  l a  e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a  de t e m p o r a l ,   A s i m i s m o   e x i s t e n  

zonas  de  agostadero  comunal y pequeñas s u p e r f i c i e s  que r e c i e n t e -  

men te   se   han   ab ie r to  a l  r i e g o  a t r a v é s  de s i s t e m a s  de p e r f o r a c i ó n  

y bombeo c o n t r o l a d o s   d i r e c t a m e n t e   p o r  los p r o d u c t o r e s .  

En  Rancho  Nuevo  se p r a c t i c a   u n a   a g r i c u l t u r a   t e m p o r a l e r a  - 
(de u n   c i c l o   a n u a l )  de c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s   ( s o r g o )  y de a u t o a  - 
b a s t o ,   e x p l o t a d o s   c o n   t e c n o l o g í a   a n i m a l  y mano de o b r a   f a m i l i a r  

(sólo l a  cosecha   de l   so rgo   es t6   mecan izada) .  

En l a s  t i e r r a s  de r i e g o   l o s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s   s o n  muy s i m i  - 
l a r e s  a los que  se p r a c t i c a n   e n   e l   P i t a h a y o :   d o s   c i c l o s   a n u a l e s  

. de c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s ,   e x p l o t a d o s   c o n   t e c n o l o g í a   " m o d e r n a " ,  - 
s iendo  muy i r r e g u l a r   e l  uso de l a  f u e r z a   d e ' t r a b a j o   f a m i l i a r .  

A d i f e r e n c i a   c o n   e l   P i t a h a y o  - aún  cuando l o s  campesinos - 
d e p e n d e n - : d e l   f i n a n c i a m i e n t o   o f i c i a l  p a r a  l a  p r o d u c c i d n   a g r í c o l a  - 
- l o s  p r o d u c t o r e s  de  Rancho  Nuevo  gozan  de  mayor  autonomía  produc 

t i v a ,   l a   c u a l   l e s   p e r m i t e   i n t r o d u c i r   c a m b i o s   e n   l o s   c u l t i v o s  ( y  

en los c a n a l e s  de f i n a n c i a m i e n t o ) .  E s t o  p o s i b i l i t g  a una compo - 
ñ í a  t r a n s n a c i o n a l   e n t r a r   a l   e j i d o   i m p o n i e n d o   c a m b i o s   e n  los c u l -  

t i v o s  y en l a   d i v i s i ó n   t r a d i c i o n a l   d e l   t r a b a j o   ( a l  demandar mano 

de ob ra   f emen ina   pa ra  l a s  l a b o r e s   a g r í c o l a s ) .  

- 

'tt. 

E l  acceso a l  agua para  r i e g o   c o n s t i t u y e  un f a c t o r  de d i f e -  

r e n c i a c i ó n   s o c i a l   e n   e l   e j i d o ;   s i n  embargo, éste  es  aún  un  fenó-  

meno muy r e c i e n t e  y c a s i   n i n g l j n   p r o d u c t o r   t i e n e  l a  t o t a l i d a d  de 

su p a r c e l a  b a j o  r i e g o .  

La g e n e r a l i d a d  de l a s  u n i d a d e s   d o m é s t i c a s   d i f í c i l m e n t e  -- 
l o g r a n   g a r a n t i z a r   s u   s u b s i s t e n c i a  a p a r t i r  de l a   s o l a   p r o d u c c i ó n  

ag r í co la .   As im ismo,  l a   a g r i c u l t u r a  no l og ra   ocupar   p lenamen te  - 
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(durante  todo e l  año) a l a   t o t a l i d a d  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   f a -  
m i l i a r  y l a s  unidades  domésticas,  a f i n  de  poder  asegurar su r e -  
producción  b iológica  y s o c i a l ,   s e  ven  en l a  necesidad de organi -  
z a r  sus recursos  de mano de obra  en  torno a l a s   a c t i v i d a d e s   a g r í  
c o l a s  y a l a   v e n t a  de fuerza  d e  t raba jo   mascul ina  a lugares  d i s -  

tantes   (debido  a l a   c a r e n c i a  de mercados d e  t r a b a j o   l o c a l e s  o - 
reg ionales )   durante   l as   épocas  de menor demanda  de t r a b a j o  en l a  
a g r i c u l t u r a   l o c a l .  

La producción  agr ícola  y l a   v e n t a  de fuerza de t r a b a j o   s o n  
ac t iv idades   mascul inas  y const i tuyen  l a  pr inc ipa l   fuente  de sus- 

t e n t o .  A las   mujeres  corresponde  primordialmente  la   producción - 
d e  bienes  y s e r v i c i o s   d o m é s t i c o s ,   a s í  como t a m b i é n ,   e l  desempeño 

de a c t i v i d a d e s   p e c u a r i a s   ( c r í a  de aves de c o r r a l  y puercos)  q u e  

permiten a l a   f a m i l i a   d i s p o n e r  de u n  fondo de ahorro  para  hacer 
f r e n t e  a d iversas   eventua l idades  que s e   l e   p r e s e n t a n  en e l   c u r s o  

d e l  c i c l o   a g r í c o l a .  Asimismo, a t r a v é s   d e l   d e s a r r o l l o  de a c t i v i -  
dades  pecuarias y de l a   r e c o l e c c i ó n  de f r u t o s   s i l v e s t r e s   ( d e   l a s  

zonas  de':agostadero) l a s  mujeres complementan de manera  importan 
t e   l a   d i e t a   f a m i l i a r  y perrniteq a l a  u n i d a d  doméstica  ahorrar - 
gastos  e n  consumo. 

- 

En Rancho Nuevo l a   c r í a  de aves y puercos demanda menos - 
tiempo de t r a b a j o  y e s f u e r z o   f í s i c o  que l a   a t e n c i ó n  y ordeña  del 
ganado mayor en e l   P i t a h a y o .  Al igua l  que en e s t e   Ú l t i m o ,   l a s  - 
mujeres de  Rancho Nuevo se   incorporan a l a s   t a r e a s   d o m é s t i c a s  y 

pecuarias  a una edád temprana; s i n  embargo, en e s t e  Último l a s  
actividades  domésticas  generalmente  son menos i n t e n s a s  y l a s  m u -  

j eres   disponen de c i e r t o   t i e m p o   l i b r e  que pueden dedicar  a o t r a s  
actividades  productivas  (habiendo una fuente  de empleo  en l a  mis 
ma l o c a l i d a d )  o d e  esparc imiento .  En e s t e   s e n t i d o ,  l a s  mujeres - 
de Rancho Nuevo d i s f r u t a n  de c i e r t a   l i b e r t a d  de movimiento de l a  
que carecen  las   mujeres   del   Pi tahayo y Magdalena.   Esta  est6  dada 
principalmente  por l a   i n e x i s t e n c i a  d e  a l t e r n a t i v a s   o c u p a c i o n a l e s  

F. 

- 
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a l   i n t e r i o r  de l a   u n i d a d   d o m é s t i c a  que pe rm i tan   emp lea r  a l a s  mu 

j e r e s   e n   a c t i v i d a d e s   e n c a m i n a d a s  a i n c r e m e n t a r   e l   v o l u m e n   g l o b a l  

de l a  a c t i v i d a d   e c o n ó m i c a   f a m i l i a r .  

- 

E l  s i s tema de v a l o r e s   i m p e r a n t e   e n  l a  comunidad  es  bastan- 

t e   f l e x i b l e   e n  lo que c o n c i e r n e  a l a   d i v i s i ó n   t r a d i c i o n a l   d e l  - 
t r a b a j o   e n   b a s e   a l   s e x o ,   l o   c u a l  se h i z o   p a t e n t e  a r a í z  de l a  ex 

p e r i e n c i a   d e l   c u l t i v o   d e l   e j o t e .   F r e c u e n t e m e n t e  se o í a   d e c i r  a - 
l o s  hab i tan tes   (hombres  y m u j e r e s ) :   " L á s t i m a  que  ya  no  se  va a 

v o l v e r  a s e m b r a r   e j o t e   p o r q u e   d i ó   t r a b a j o  a muchas m u j e r e s " ;  o - 
b i e n :  " s i  en e l  r a n c h o   h u b i e r a   t r a b a j o   p a r a   l a s   m u j e r e s ,   t o d a s  - 
i r i a n  a t r a b a j a r ,  p u e s  s e   n e c e s i t a   t r a b a j o " .  

- 

Al i g u a l  que en e l   P i t a h a y o ,  e l  t r a b a j o   d o m é s t i c o  y pecua- 

r i o  e n  Rancho  Nuevo no es   cons iderado como u n   t r a b a j o   p r o d u c t i v o ,  

pese a e s t a r   s u b s i d i a n d o   a l   t r a b a j o  de los hombres. Si l o s  hom - 
b r e s  no a c e p t a r o n   t r a b a j a r  e n  e l  e j o t e  ( a l  p r i n c i p i o )   p o r   c o n s i -  

d e r a r  que e l   s a l a r i o   e r a  muy b a j o ,  s í  a c e p t a r o n  en cambio  que - 
sus   mu jeres  lo h i c i e r a n  ( e  i n c l u s o   l a s   s u s t i t u y e r o n   e n   a l g u n a s  - 
t a r e a s   c o n s i d e r a d a s  "de  m u  j e k e s "   m i e n t r a s   e l l a 5   t r a b a j a b a n )  . E s t o  

m u e s t r a   p o r   u n a   p a r t e   l a   a d a p t a b i l i d a d  de l as   un idades   domés t i cas  

a s i t u a c i o n e s  de cambio  (deb:ido a sus   ba jos   recu rsos   económicos )  

p e r o   p o r   o t r a   p a r t e ,   d a   c u e n t a  de l a   v u l n e r a b i l i d a d  de l a  m u j e r  

a l a  v e n t a  de f u e r z a  de t r a b a j o   b a r a t a   d e b i d o  al poco v a l o r  que 

le da - a  su p r o p i o   t r a b a j o  en: casa. E s  comprens ib le  que a l  no r e c i  

b i t -   r emunerac ión   a lguna   po r  su t r a b a j o   d o m é s t i c o ,   l a   m u j e r   c o n s i  

d e r e   c u a l q u i e r   t r a b a j o   a s a l a r i a d o  como u n a   a l t e r n a t i v a  de  empleo 

" favo rab le "   po r   ma l   remunerada  que é s t a   s e a   ( d e   i g u a l   f o r m a  lo - 
c o n s i d e r a r o n  los hombres que p e r m i t i e r o n  a sus m u j e r e s   t r a b a j a r  

en e l   e j o t e ) .  

-v. 
- 

E l  cambio  en l a  d i v i s i ó n   d e l   t r a b a j o   o t o r g ó  a l a s  m u j e r e s  

c i e r t a   a u t o r i d a d   f r e n t e  a l o s  hombres: " l a  e s p o s a   e n v i a b a   a l   e s p o  

so a l  campo con e l  a lmuerzo de l a s   h i j a s  y é l  no  podía  negarse,  
- 



pues  no t e n í a   t r a b a j o   e n   l a   p a r c e l a " .   E l   p a p e l  de l a  mu jb r  - co- 

t i d i a n a m e n t e  - pese a n o   s e r   i m p o r t a n t e   e n   l a   p r o d u c c i ó n   d e   i n g r e  - 
sos ( o  a g r í c o l a )  no s i e m p r e   e s   s u b o r d i n a d o   a l   d e l  hombre  (como - 
l o   m u e s t r a   e s t e   e j e m p l o ) .  

E l  grado de e s c o l a r i d a d   e n   l a s   m u j e r e s   e s   g e n e r a l m e n t e   h a s  

t a  6 9  de p r i m a r i a ;   s i n   e m b a r g o , a l g u n a s   t a m b i é n   a s i s t e n  a l a  secun 

d a r i a   e n   o t r o s   p o b l a d o s   ( V a l l e ,   C h a r c o  de P a n t o j a )  y f r e c u e n t e  - 
m e n t e   s u   t o t a l   i n c o r p o r a c i ó n  a l a s   t a r e a s   d o m é s t i c a s   s e   d a   e n   e l  

momento  de c o n c l u i r   s u s   e s t u d i o s ,  En e l   P i t a h a y o   e n   c a m b i o   l a s  - 
m u j e r e s   r e a l i z a n   d e s d e   n i ñ a s   u n a   d o b l e   j o r n a d a :   e s c u e l a  - t r a b a -  

j o   d o m é s t i c o ,  

En Rancho  Nuevo e x i s t e   t a m b i é n   u n a   a l t a   e m i g r a c i ó n   d e f i n i -  

t i v a  de mu je res  ( a  t r a v é s   d e l   m a t r i m o n i o ) .  Aún cuando é s t a s  se 

casan a una  edad más t a r d i a  que en e l  P i t a h a y o  (18-20 a ñ o s )   l a s  

f a m i l i a s   t i e n d e n  a e x p u l s a r  a l a s   j ó v e n e s  y a r e t e n e r  a l o s  hom- 

bres   (dado e l   c a r á c t e r  de p r o d u c t o r e s  de l o s  segundos f r e n t e   a l  

pape l   poco   impor tan te  como p r o d u c t o r a s  de i n g r e s o s  de l o s  pr ime-  

r a s ) .  A l  i g u a l  que en e l  P i t a h a y o ,   b a s t a n   u n a  o dos mu je res  p a r a  

r e a l i z a r   e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  y p e c u a r i o   p a r a   t o d a   l a   u n i d a d  - - -  
domés t i ca .  Un número  mayor  de  mujeres  representa  un  excedente - y 

-deb ido  a l a   c a r e n c i a  de f u e n t e s  de e m p l e o   p a r a   e l l a s  - que r e p e r  ' - 
cu te   en   un   inc remento  e n  l o s   g a s t o s  de  consumo f a m i l i a r .  Quizás ~- 

y- 
p o r   e s t a   r a z ó n   s e   l e s   p e r m i t e   m a y o r   l i b e r t a d  de mov im ien to ,   pues .  

s u s   a c t i v i d a d e s   s o n   c o n s i d e r a d a s  como poco   impor tan tes   pa ra  e l  - ,  

s u s t e n t o   f a m i l i a r ,  ya que e l  mismo  es  asegurado a p a r t i r  de l a s  

a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s  y a s a l a r i a d a s  de l o s  hombres. 

Si comparamos e l  número  de  jornadas  anuales que r e a l i z a n  - 
l o s  hombres ( 3 )  con e l  número  de j o r n a d a s   a n u a l e s  que desempeñan 

1 1 )  L a  producc ión  combinada  de  sorgo y maíz   en  un.a p a r c e l a  de 6 
has .   requ ie re   un   p romedio  de 250 j o r n a d a s   i n c l u y e n d o   l a   c o n t r a t a  
c i ó n  de t r a b a j o   a s a l a r i a d o .  Un s ó l o  hombre  posiblemente  desempeña 
en  promedio 200 jo rnadas .  
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l a s   m u j e r e s ,   é s t a s   r e s u l t a n  más o menos s i m i l a r e s  en ambbs s e x o s ,  

pues e l  hombre no s ó l o   s e   d e d i c a  a l a  producción  agr ícola  en s u  

p a r c e l a   s i n o  que t a m b i é n   s u e l e   t r a b a j a r  como j o r n a l e r o  cuando no 
t i e n e   t r a b a j o  en l a   a g r i c u l t u r a .  No o b s t a n t e ,  e l  hombre d i s f r u t a  
de  más d í a s  de descanso,   principalmente los  domingos; l a s   m u j e r e s  

en  cambio, no pueden suspender sus labores   domést icas  n i  pecua - 
r i a s  n i n g ú n  d í a   d e l  año y generalmente sus ' jornadas d e  t r a b a j o  - 
son de 1 3  h o r a s   d i a r i a s  ( y  no de ocho ,  como l a s  de los  hombres) .  

Dados los bajos   recursos   económicos  de que disponen l a s  - 
unidades  domésticas en Rancho  Nuevo, é s t a s   s ó l o   l o g r a n   g a r a n t i z a r  
s u  reproducción,  desempeñando u n  número mayor de jornadas   anuales  
que l a s  unidades  domésticas  del   Pitahayo.  Al igua l  que en é s t e  - 
Ú l t i m o  (pese a s e r  menos pesado e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o )   l a s   m u j e r e s  
en  Rancho Nuevo i n v i e r t e n  más jornadas  de t r a b a j o  en las  a c t i v i -  

dades de reproducción (y producción  pecuaria)  que l o s  hombres  en 

l a s  ac t iv idades   re lac ionadas  con l a  producción. 

En-Rancho Nuevo, e l   t r a b a j o  de l a  mujer  también  se  encuen- 

- t r a   s u b s i d i a n d o   a l   d e l  hombre ( a l  t ransformar l o s  productos   agr í  
- c o l a s  en a l imentos ,  a l  r e a l i z a r   a c t i v i d a d e s   p e c u a r i a s  y de reco-  
. l e c c i ó n ,  al encargarse  del mantenimiento de l a  c a s a ,   d e l   r e s t a b l e  

- 

- 
cimiento  cot idiano y a largo  plazo d e  l a   f u e r z a  de. t r a b a j o ,   e t c . ) ;  
de b u a l  forma que l a  producción  de  maíz y f r i j o l  (de   autoabasto)  

se  encuentran  subsidiando a l a  producción  agr ícola   comercia l .  Es 

d e c i r ,  l a s  jornadas que i n v i e r t e n  l a s  mujeres en l a  producción - 
doméstica y p e c u a r i a ,  a s í  como l a s  q u e  i n v i e r t e n   l o s  hombres  en 
l a  producción de s u b s i s t e n c i a s ,  no están i n c l u i d a s  n i  en e l  pre- 
c i o  que se e s t a b l e c e  a l a s  m e r c a n c í a s   a g r í c o l a s  n i  en e l  s a l a r i o  
que r e c i b e   l a   m e r c a n c í a - t r a b a j o   ( v e n t a  de fuerza de t r a b a j o  a - 
t r a v é s  de l a  migración temporal de l o s  hombres) que s i t ú a n  las  - 
unidades  domésticas  en e l  mercado c a p i t a l i s t a .   E s t o   s i g n i f i c a  que 
l a s  a c t i v i d a d e s  de  apoyo que desempeñan l a s  m u j e r e s ,   a l  no e s t a r  
remuneradas,  permiten a l   c a p i t a l i s m o   e x t r a e r  no sólo   mercancías  



- 238 - 

a g r í c o l a s   s i n o   t a m b i é n   f u e r z a  de t r a b a j o  m u y  b a r a t a s  ya que  ambas 

e s t á n   s o s t e n i d a s   p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e   r e p r o d u c c i ó n   ( b i o l ó g i c a  

y s o c i a l )   e n  manos  de l a s  m u j e r e s  y p o r  l a s  a c t i v i d a d e s  de sub - 
s i s t e n c i a   e n  manos  de los hombres. 

A d i f e r e n c i a   c o n  Rancho  Nuevo y P i t a h a y o ,   e l   c o n t e x t o   e c o -  

l ó g i c o   e n   e l  que  se ub ica   Magda lena,   p resenta  l a s  c o n d i c i o n e s  me 

n o s   f a v o r a b l e s   p a r a   l a   e x p l o t a c i ó n   a g r í c o l a   ( t i e r r a s  de agostade 

ro, s u e l o s   p o c o   f é r t i l e s   c o n   p r o n u n c i a d o s   d e s n i v e l e s  y gran  abun 

d a n c i a  de p i e d r a s ) ,  l a s  c u a l e s   i m p o s i b i l i t a n  l a  i n t r o d u c c i ó n  de 

técn icas   modernas  y de l o s   c u l t i v o s   c o m e r c i a l e s  que  se producen 

en   l as   o t ras   comun idades .  

- 
- 
- 

Dadas l a s  c a r a c t e r i s t i c a s   f í s i c a s   d e l   t e r r i t o r i o ,  e n  Magda 

lens sólo e s   p o s i b l e   e l   d e s a r r o l l o  de  una a g r i c u l t u r a   t e m p o r a l e -  

r a   ( u n   c i c l o   a n u a l ) ,   e x p l o t a d a   b á s i c a n e n t e   c o n   t é c n i c a s   m a n u a l e s  

de c u l t i v o   ( " h u a m i l " )  que  demandan un u s o   i n t e n s i v o  y c o n s t a n t e  

de l a  mano de o b r a   f a m i l i a r .  A d i f e r e n c i a   c o n  Rancho  Nuevo,  aquí 

no e s   p o s i b l e   i n t r o d u c i r   c a m b i o s  e n  l o s  s i s t e m a s   a g r í c o l a s ;   c a r a c  

t e r í s t i c a  que de a l g u n a  manera  comparte  con el Pi tahayo ,   en  e l  - 
sen t ido :   de  que las un idades   do lnés t i cas   t i enen  que o r g a n i z a r   s u s  

r e c u r s o s  de mano de o b r a   d e n t r o  de un c o n t e x t o   e c o l ó g i c o  y produc 

t i v o  que no permi te   cambios.   S in   embargo,  a d i f e r e n c i a   c o n  e l  - . 

P i t a h a y o  - donde el uso de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   e s   b a j o  y l a  p r o  
.*.. - 

d u c t i v i d a d   a g r í c o l a   a l t a  - , en  Magdalena, l a  p r o d u c t i v i d a d   e s  - 
muy b a j a  y la u t i l i z a c i ó n  de mano de o b r a  muy e l e v a d a ,   s i n  que - 
l a  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a   l o g r e   g a r a n t i z a r   l a   r e p r o d u c c i ó n  de l a  - 
f u e r z a  de t r a b a j o   a l   i n t e r i o r  de l a  un idad   domés t i ca .   Es to  ha - 
ocasionado que l o s  hombres  abandonen l a  a g r i c u l t u r a   p a r a  i r  e n  

b u s c a   d e   t r a b a j o   a s a l a r i a d o  a o t r a s  r e g i o n e s   ( d e b i d o  a l a  i n e x i s  

t e n c i a  de   mercados   de   t raba jo   l oca les )  y que las m u j e r e s  se i n c o r  

p o r e n  a l a   p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  a f i n  de c u b r i r   e l   d é f i c i t  que - 
o c a s i o n a   l a   s a l i d a  de miembros   p roduc tores  y a s í  p o d e r   g a r a n t i z a r ,  

con l a   p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a ,   e l  consumo a l i m e n t i c i o  de l o s  miem - 

- 

- 

- 

- 
- 



- 239 - 

b r o s  que permanecen  en l a  comunidad. 

A d i f e r e n c i a   c o n   e l   P i t u h a y o  y Rancho  Nuevo, l o s   p r o d u c t o -  

r e s  de Magdalena  carecen  de  acceso a s is temas de f i n a n c i a m i e n t o  

bancar io   pa ra  l a  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a .   E s t a  se encuen t ra   t o ta lmen  

t e   o r i e n t a d a  a l  autoabasto y e l   p r i n c i p a l   r e q u e r i m i e n t o   p a r a  lo 
p r o d u c c i ó n   d e l   c i c l o   a g r í c o l a   c o n s t i t u y e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de - 
mano de o b r a   f a m i l i a r  ( y  no de insumos  monetar ios) .   Las  caracte-  

r í s t i c a s   d e l   s i s t e m a   a g r í c o l a   f a c i l i t a n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  de lo 
mano de obra  femenina ( a s í  como l a  de n i ñ o s  y anc ianos)  a l a s   l a  

b o r e s   a g r í c o l a s ,   d e b i d o  a que é s t a s  no r e q u i e r e n   e l  empleo de - 
t ecno log ía   an ima l   (que   genera l -men te   imp l i ca   un   es fue rzo   f í s i co  - 
d i f í c i l  de r e a l i z a r   p o r   e s t o s   m i e m b r o s ) .  

- 

La m i g r a c i ó n   t e m p o r a l   e n   M a g d a l e n a   r e v i s t e   u n   c a r á c t e r   d i s  

t i n t o  a l a   m i g r a c i ó n   e n  Rdncho  Nuevo. M ien t ras   en   és te   Ú l t imo  l a  

tempora l idad  de l a s   m i g r a c i o n e s   e s t 6  e n  r e l a c i ó n   c o n   l a s   é p o c a s  

de  menor demanda de t r a b a j o   e n   l a   a g r i c u l t u r a   l o c a l ,   e n   M a g d a l e n a ,  

l a  tempoCalidad de l a   m i g r a c i i n   s o b r e p a s a  e l  t iempo de d u r a c i ó n  

d e l   c i c l o   a g r í c o l a ,  y el s a l a r i o   . d e  los m i g r a n t e s   c o n s t i t u y e  I una'  

p a r t e   f u n d a m e n t a l   d e l   i n g r e s o   f a m i l i a r ,   e l   c u a l  no s ó l o  se d e s t i  

na a s a t i s f a c e r   l a s   n e c e s i d a d e s  de consumo s ino   también ,  e n  mu - 
chos  momentos, p e r m i t e   r e p r o d u c i r  e l  c i c l o   a g r í c o l a   ( p a g o  de peo . 

nes,  compra  de f e r t i l i z a n t e ,   e t c . ) .  

- 

- 

- - v 
La b a j a   p r o d u c t i v i d a d   a g r í c o l a   o b l i g a  a l a s  unidades dome's 

t i c a s  a mantener  un  centro de t r a b a j o   f u e r a  de l a  comunidad,, e n  

donde los ingresos  sean lo s u f i c i e n t e m e n t e   a l t o s   p a r a   p e r m i t i r  - 
l a  rep roducc ión  de l a  f u e r z a   d e   t r a b a j o  de l o s  miembros  de l a  - 
unidad  domést ica.   S in   embargo,   esto   reproducción s ó l o  l o g r a   s e r  

g a r a n t i z a d a   d e n t r o  de l a  comunidad  debido a que l a   a g r i c u l t u r a  - 
de s u b s i s t e n c i a  - a cargo de l a s   m u j e r e s  - permi te  que e l  consu- 

mo se r e a l i c e  a b a j o s   c o s t o s   ( M e i l l a s s o u x ,  1 9 7 7 ) .  

- 

En Magdalena, l a   m u j e r  desempeña un  papel   fundamental   en - 
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l a  producción  agrícola y é S t a   ú l t i r n a   c o n s t i t u y e   e l   p r i n c i p a l  sus 

t e n t o   ( a l i m e n t i c i o ) .  Es d e c i r ,  mientras  el hombre e s   e l  proveedor 
de ingresos   monetar ios ,  l a  m u j e r   e s  l a  proveedora  del  alimento - 
que consume la f a m i l i a .  

- 

Asimismo, l a s  mujeres  también  son  responsables de la pro - 
ducción de bienes  y servicios  domésticos  (encaminados a r e e s t a b l e  

ter, cotidianamente y a l a r g o   p l a z o ,  a la fuerza de t r a b a j o  fami 
l i a r ) ,  a s í  como también de la producción  pecuaria   (cr ía  de puer- 
c o s  y aves de c o r r a l )  y de l a   r e c o l e c c i ó n  de f r u t o s   s i l v e s t r e s .  

Muchas mujeres además de r e a l i z a r   e s t a s   a c t i v i d a d e s   p a r t i c i p a n  - 
en a lgunas   ac t iv idades   asa lar iadas   en  l a  a g r i c u l t u r a   l o c a l  y r e -  

g i o n a l .  Las act ividades   domést . icas ,   pecuarias  y de r e c o l e c c i ó n  - 
que desempeñan las mujeres de Magdalena,  son muy s i m i l a r e s  a l a s  

que d e s a r r o l l a n  l a s  mujeres de  Rancho Nuevo. 

- 
- 

E l  desempeño de  una doble  jornada de a c t i v i d a d e s   ( t r a b a j o  
. d z é s t i c o  - t r a b a j o   a g r í c o l a )   c o n s t i t u y e  e l  t r a b a j o   h a b i t u a l  de 

la mujer  desde que e ' s t a   e s  n i ñ a .  Esto  generalmente  le  impide d i s  

poner de tiempo l i b r e   p a r a   o t r a s   a c t i v i d a d e s  que  no e s t é n   r e l a c i o  
nadas  con la producción o la reproducción,  y s u  l i b e r t a d  de  movi 
miento  frecuentemente  queda  restringida a l  hogar y a l   d e s a r r o l l o  
de actividades  productivas:   hogar - campo - r e c o l e c c i ó n  - t r a b a j o  
a s a l a r i a d o .  

- 
- 
- 

E l  s is tema de valores   imperante  en l a  comunidad, r e s p e t a  y 

aprueba e l   t r a b a j o  de l a s  mujeres  e n  a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s  y asa 

l a r i a d a s   ( e n   l a   l o c a l i d a d ) ,  mas no en l a  m i g r a c i ó n :  " i r s e  a l  nor 
- 
- 
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t e  e s   u n   t r a b a j o  de  hombres,  no  de  mujeres".  Asimismo, eh l a  d i -  

v i s i ó n   d e l   t r a b a j o  se c o n s i d e r a  que l a s   a c t i v i d a d e s   d o m é s t i c a s ,  

p e c u a r i a s  y d e   r e c o l e c c i ó n ,   s o n   r e s p o n s a b i l i d a d   e x c l u s i v a  de l a s  

m u j e r e s   p e r o ,  a l  i g u a l  que e n  l a s  otras  comunidades,   en  Magdale-  

na e s t a s   a c t i v i d a d e s  no son   cons ide radas  como p r o d u c t i v a s .  

Pese a su i m p o r t a n t e   p a p e l  como p r o d u c t o r a s ,   l a s   m u j e r e s  - 
de Magdalena, a l  i g u a l  que l a s  d e l   P i t a h a y o   t i e n e n   u n   p a p e l   s u b o r  

d i n a d o   f r e n t e   a l  hombre. S i n  embargo, a d i f e r e n c i a  de l a s  segun- 

d a s ,   l a s   p r i m e r a s   g o z a n  de g r a n   a u t o r i d a d   e n   a u s e n c i a   d e l   m a r i d o ,  

ya que a e l l a s   c o r r e s p o n d e   r e s o l v e r   t o d o s  l o s  a s u n t o s   r e f e r e n t e s  

a l a   p r o d u c c i ó n  y a l a s   a c t i v i d a d e s   d o m é s t i c a s   m i e n t r a s   e l  hom - 
b r e   e s t á   f u e r a .  

- 

A d i f e r e n c i a   c o n  l a s  ot ras   comunidades,  e l  grado de e s c o l a  - 
r i d a d  que a l c a n z a  l a  mujer  en  Yagdalena,  generalmente  es muy b a j o  

(20. o 3 e r .  año de p r i m a r i a )  y muchas n i  s i q u i e r a   i n g r e s a n  a la 

e s c u e l a   d e b i d o  a que "an tes  que e l   e s t u d i o   e s t á   e l   a l i m e n t o " ,  y 

l a  mano  d-e o b r a   i n f a n t i l   e s   t a n   i m p o r t a n t e   e n   l a s   l a b o r e s   a g r i c o  

l a s  ( o  en l a  c a s a   m i e n t r a s  otros t r a b a j a n )  como l o  mano de o b r a  

a d u l t a  - femenina - y la de l o s  anc ianps   (deb ido  a l a  ausenc ia  - 
de  hombres p r o d u c t o r e s ) .  

- 

A d i f e r e n c i a  con Gancho IUuevo y .P i tahayo,   en  Magdalena l a  

e m i g r a c i ó n   d e f i n i t i v a   f e m e n i n a   e s   m i n i m a .  E s  m u j e r e s  se casan - 
con  hombres d e l  mismo poblado y aSandonan l a  casa  pa terna   pero  - 
no l a  l o c a l i d a d .  La edad  promedio  de  matr imonio  en la m u j e r  de - 
Magdalena  es más t a r d í a   ( 2 3 - 2 4   a ñ o s )  que e n  l a s  ot ras   comunidades.  

Dada la i m p o r t a n c i a  que t i e n e n  l a s  muje res   en  l a  p r o d u c c i ó n  de - 
s u b s i s t e n c i a s ,   e x i s t e  l a  t e n d e n c i a  a r e t e n e r l a s   d e n t r o  de l a  f a -  

m i l i a   r e t r a s a n d o   s u  edad  de   'mat r imon io   (es to   se   logra   med ian te  - 
l a  c o n s t a n t e   v i g i l a n c i a   p a t e r n a ,  lo c u a l   r e s t r i n g e  enormemente - 
s u   l i b e r t a d  de m o v i m i e n t o ) .  En  Magdalena ( a   d i f e r e n c i a   c o n   P i t a - '  

hayo y Rancho  Nuevo) m i e n t r a s  más mujeres   haya  en  l a  f a m i l i a ,   l a  

- 
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u n i d a d   d o m é s t i c a   t e n d r á   m a y o r   p o s i b i l i d a d  de r e c u r r i r  a ' l a   e x p l o  

t a c i ó n   a g r í c o l a   p a r a   g a r a n t   i z a r   s u  consumo a l i m e n t i c i o .   C o n t r a r i a  

mente a l o  que  acontece  en  Magdalena,   en  las  o t ras  dos  comunida-  

des   un   exceden te   de   mu je res   imp l i ca  un inc remen to  e n  l o s   c o s t o s  

de  consumo f a m i l i a r  (y p o r   t a l   m o t i v o  se l e s   e x p u l s a  - a t r a v é s  

d e l   m a t r i m o n i o  - a una  edad  temprana). 

- 
- 

Con.  l a   i n c o r p o r a c i ó n  de l a s   m u j e r e s  a l a s   a c t i v i d a d e s   a g r í  

c o l a s ,  se i n t e n s i f i c a n   s u s   j o r n a d a s  de t r a b a j o   d e b i d o  a que ade- 

más de s u s t i t u i r  a los hombres  en l a   p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a ,   e l l a s  

desempeñan t a m b i é n   a c t i v i d a d e s   d o m é s t   i c a s  , p e c u a r i a s  y de r e c o l e c  

c i ó n ,   i m p o r t a n t e s   p a r a  e l  s o s t e n i m i e n t o  de l a   u n i d a d   d o m é s t i c a .  

- 

- 

Si comparamos e l  número de j o r n a d a s   a n u a l e s  que i n v i e r t e n  

l a s  muje res   en  l a   p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  y domés t i ca  (226 + 365 j o r  

nadas)  con e l  número de j o r n a d a s  que i n v i e r t e n  los hombres - -- 
-suponiendo  que  e fectuén l a   p r e p a r a c i ó n   d e l   h u a m i l  y m i g r e n  in-ne- 

- 

d ia tamen te  ( 6 0  + 305 j o r n a d a s )  - r e s u l t a  que  aún  cuando e l  hombre 

t r a b a j e   . d u r a n t e   t o d o  e l  año (365  j o r n a d a s  de o c h o   h o r a s   d i a r i a s ) ,  

l a   m u j e r  desempeña  muchas más j o r n a d a s  que 61, l l e g a n d o   i n c l u s o  

a ascender a 591 jo rnadas  (de   ocho  horas  e i n c l u s o  más) de t r a b a  

j o   a n u a l  que e l l a   d e d i c a  a l a  p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  y a l a s  l a b o r e s  

domést icas.  S i  b i e n   e s t e   d a t o  puede no r e s u l t a r   e x a c t o ,   a l  menos 

p e r m i t e   a p r e c i a r  que p a r a   g a r a n t i z a r   l a   r e p r o d u c c i ó n  de l a   f u e r -  

za  de t r a b a j o   a l   i n t e r i o r  de l a  f a m i l i a   ( a   p a r t i r   d e l   s a l a r i o  de 

l o s   m i g r a n t e s )   l a  m u j e r  t i e n e  que r e a l i z a r   u n  número  de  jornadas 

muy s u p e r i o r  a l a s  que rea l i za   su   compañero .   S in   embargo ,  a d i f e  

r e n c i a   d e l   s e g u n d o ,   l a   m u j e r  no r e c i b e   r e t r i b u c i ó n   a l g u n a   p o r   s u  

t r a b a j o .  

- 

- 

Dados l o s   e s c a s o s   r e c u r s o s   e c o n ó m i c o s  de  que d i sponen  las 

un idades  domést   i cas   en   Magda lena,   és tas  solo l o g r a n   g a r a n t i z a r  - 
s u   r e p r o d u c c i ó n  desempeñando un número  de  jornadas  anuales  (por  

p r o d u c t o r )  m u y  s u p e r i o r e s  a l a s  que r e a l i z a n   l a s   u n i d a d e s  domés- 
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t i c a s   d e l   P i t a h a y o  y de  Rancho Nuevo y como puede a p r e c i a r s e ,  aún 

cuando e l   i n g r e s o  que proporcionan  los  migrantes (en Magdalena) 
e s  de suma importancia  para l a   s u b s i s t e n c i a   f a m i l i a r ,  l a s  a c t i v i  

dades de las   mujeres   se   encuentran  subsidiando de manera  funda - 
mental ( y  d i s t i n t a  a la d e  l a s  mujeres de  Rancho Nuevo y P i taha-  
y o )  la reproducción de una fuerza de t r a b a j o  muy b a r a t a   p a r a   e l  

c a p i t a l  que l a  emplee. Es d e c i r ,   g r a c i a s  a las a c t i v i d a d e s   a g r í -  
c o l a s  de s u b s i s t e n c i a  y a las   ac t iv idades   domést i cas  y pecuarias  
- que se  encuentran  principalmente en manos  de l a s   m u j e r e s  y cons 

t i t u y e n  u n  t r a b a j o  no remunerado - l as   unidades   domést i cas   t rans  

f i e r e n   a l   s e c t o r   c a p i t a l i s t a  una fuerza d e  t r a b a j o  que l e  r e s u l -  
t a  muy barata  desde e l  momento en que e s t e   s e c t o r  no e s t ¿  asumien 
do sus c o s t o s   t o t a l e s  de reproducción n i  l o s ' d e  su f a m i l i a   ( y a  - 
que estos  son  asumidos  por los miembros d e  l a  unidad que s e  que- 
dan a cargo  de la producción de s u b s i s t e n c i a )   ( M e i l l a s s o u x ,  1 9 7 7 ) .  

- 

- 
- 

- 

En s í n t e s i s ,  l a s  d i f e r e n c i a s   e c o l ó g i c a s  y productivas de - 
cada  comunidad, s e   r e f l e j a n  en l a s  d i f e r e n c i a s   e x i s t e n t e s  en l o s  
s i s t e m a s   ' b g r í c o l a s ,  en la   organizac ión   fami l iar   para   l a   producc ión  
( y  en su v inculac ión  con e l  s e c t o r  c a p i t a l i s t a )   a s í  como también 

en e l  papel q u e  desempeñan l a s   m u j e r e s .  En base a l  mater ia l   pre -  
sentado hemos encontrado que e x i s t e n   d i f e r e n c i a s  y semejanzas - 
e n t r e   l a s   m u j e r e s  de l a s   t r e s  comunidades, l u s  c u a l e s  se resumen ' 

en e l   s i g u i e n t e  cuadrA: 
't" 

J 



- 244 - 

Mujeres 

P i t  ahayo Rancho Nuevo Magdalena - 
Cond.ecológicas muy Carac t .eco lógieas  Condiciones 
favorables .   Alta   pro combinadas.  Pro- e c o l ó g i c a s  
ductividad agric. (2 d u c t  ividad  media poco favora 
c i c l o s   a n u a l e s ) .  (1 c i c l o   a n u a l ) .  b l e s .   B a j a -  

product ivi -  
dad (1 c i c l o  
a n u a l  ) 

Trabajo dornés- X X X 
t i c o  y pecuario  intenso 

t r a b a j o   a g r í c o  - - - X 
l a .  sólo en e l   e j o t e   i n t e n s o  

Venta de fuer- mínima, p r i n c i -  
za de t r a b a j o .  - palmente en e l   a l t a  

e j o t e .  (en e l  s e c t o r  
a g r í c o l a ) .  

Aportación a - importante a t rave 's  
la fa in i l ia  - de la producción pe- 
para  el susten c u a r i a .  
t o   d i a r i o .  

- 
fundamental 

a t r a v é s  de la 
producción -- 
a g r í c o l a .  

Horas a l   d í a  - 1 5  h o r a s  13  horas 6 horas 
dentro   del  ho-  ( todo e l  d i a )  
gar - 
Tiempo l i b r e  ninguno b a s t a n t e ,  al ninguno 

t r a b a j o  domést i c o / p e   c o n c l u i r   l a s  T r .  doméstico/ 
c u a r i o ,  

- 
l a b o r e s  dome's- a g r í c o l a .  

Movilidad conf ines  del hogar  relativamente  poca:  hogar 
f i s i c a .   a l t a :   f u e r a  - t r a b a j o   a g r i c o  

d e l  hogar y - l a  ( o  a s a l a r i a  
d e l  poblado. d o ) .  

Subordinac ión   a l ta  . v a r i a b l e   a l t a ,   p e r o  T t i e  
a l  hombre, ne ampiia auto  

r i d a d  en su aÜ 

~~ ~ ~ 

s e n c i a .  
- 

E s c o l a r i d a d   a l t a   a l t a   b a j a ,  e i n c l u -  
(pr imar ia )   (pr imar ia  y - so nula. 

algunos  casos 
secundar ia) .  " 

Emigración de- a l t a   a l t a   e s c a s a  
- f i n i t  i v a .  
Edad de  rnatri-   temprana:  relativamente tem t a r d í a :  
monio. 1 6  años p r a n u :  18-20 aiiog 23-24 afios 
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En l a s   t r e s  comunidades l a s   m u j e r e s   r e a l i z a n   a c t i v í d a d e s  - 
de  apoyo o complementar ias a l a s  de l o s  hombres.  Sin  embargo, - 
e s t a s   a c t i v i d a d e s   v a r í a n  de una  comunidad a o t r a ,  de acuerdo a l  

t i p o  de s i s t e m a s   a g r í c o l a s  que se p r a c t i c a n .   P o r   e j e m p l o ,  e n  e l  

P i t a h a y o   l a s   m u j e r e s   s o n   r e s p o n s a b l e s   d e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  y pe - 
c u a r i o   ( i n t e n s o  y e s p e c i a l i z a d o ) ;   e n  Rancho  Nuevo,  son  responsa- 

b l e s   d e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o ,   d e   r e c o l e c c i ó n  y p e c u a r i o ,  y en Mag- 

d a l e n a ,   d e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o ,   p e c u a r i o ,   a g r í c o l a ,  de r e c o l e c c i ó n  

e i n c l u s o  de l a  v e n t a  de f u e r z a  de t r a b a j o   ( l o c a l  y r e g i o n a l ) .  

Tanto  en l a  comunidad  con  acceso a m e j o r e s   r e c u r s o s   ( P i t a -  

hayo)  como en l a  que t i e n e   a c c e s o  a los r e c u r s o s  más pobres (Mag 

d a l e n a ) ,   l a s   m u j e r e s   s o n   r e s p o n s a b l e s   d e   p r o p o r c i o n a r  e l  sus ten -  

t o   a l i m e n t i c i o   f a m i l i a r  y d e s a r r o l l a n   u n a   d o b l e   j o r n a d a  de t r a b a  

j o  que r e d u n d a   e n   s u   m a y o r   s u j e c i ó n   a l   h o g a r  y en  una  escasa o 

n u l a   l i b e r t a d  de mov im ien to .  En Rancho Nuevo - que podríamos -- 
c a r a c t e r i z a r  como u n a   s i t u a c i ó n   i n t e r m e d i a  - l a s   m u j e r e s  no son 

responsab les  de p r o p o r c i o n a r   e l   s u s t e n t o   f a m i l i a r :  sus j o r n a d a s  

de t r a b a j Q   s o n  menos i n t e n s a s  que l a s  de l a s  m u j e r e s  de l a s   o t r a s  

Comunidades, y no s ó l o   d i s p o n e n  de c i e r t o   t i e m p o   l i b r e   s i n o   t a m -  

b i é n  de c i e r t a   l i b e r t a d  de m o v i m i e n t o .   E s t a s   c a r a c t e r í s t i c a s   l e s  

c o n f i e r e n   m a y o r   v u l n e r a b i l i d a d  a l a  v e n t a  de f u e r z a  de t r a b a j o  - 

- 

b a r a t a   d e b i d o  a que p o r   u n   l a d o  no t i e n e n   a c c e s o  a l o s   r e c u r s o s  

p r o d u c t i v o s   e x i s t e n t e s   e n  e l  Fi. tahayo y p o r   e l   o t r o ,  no e s t 6 n  - 
d i r e c t x m e n t e   r e s p o n s a b i l i z a d a s  de l a  p r o d u c c i ó n  de s u b s i s t e n c i a s  

como lo e s t á n   l a s   m u j e r e s  de l a s   o t r a s   c o m u n i d a d e s .  

T. 

M i e n t r a s   e n   e l   P i t a h a y o  y Rancho  Nuevo, l a s  m u j e r e s   t i e n e n  

un  grado de e s c o l a r i d a d   a l t o ,   e n   M a g d a l e n a   é s t e   e s  muy b a j o   d e b i  

do a que l a   c a r e n c i a  de r e c u r s o s   e c o n ó m i c o s   o b l i g a  a l a s   u n i d a d e s  

domés t i cas  a r e c u r r i r  a l  uso i n t e n s i v o  de l a  mano de o b r a   f a m i l i a r  

(de   cua lqu ie r   edad  y sexo )   en  l a s  a c t i v i d a d e s   a g r í c o l a s ,  a f i n  de 

poder  - a t r a v é s  de é s t a s  - s a t i s f a c e r   l a s   n e c e s i d a d e s  de  consumo 

f a m i l i a r .  

- 
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La   mayor   pa r t i c ipac ión   de   l as   mu je res   en   una  gama de a c t i -  

v i d a d e s   p r o d u c t i v a s  se asocia   genera lmente  con e l  acceso más l i m i  - 
t odo  ( o  p r e c a r i o )  de las   un idades   domést icas  a l o s   r e c u r s o s   p r o -  

d u c t i v o s   ( i . e .  : Magdalena).  Asimismo, l a   e x p u l s i ó n   t e m p r a n a  de - 
mujeres   genera lmente   es tá   en   re lac ión   con   su   poco   impor tan te  -- 
papel  como p roduc to ras  de i n g r e s o s   a l   i n t e r i o r  de su  unidad dome's - 
tics, t a l  como sucede  en  Rancho Nuevo y en e l   P i t a h a y o .  En e s t e  

Ú l t i m o ,  aún  cuando l a   m u j e r   t i . e n e   u n   i m p o r t a n t e   p a p e l   e n   l a   p r o -  

d u c c i ó n   p e c u a r i a ,   s u   t r a b a j o  puede r e a l i z a r l o   c u a l q u i e r   o t r o  miem - 
b r o  de l a  un idad  domést ica.  En cambio,  en  Magdalena,  dada l a  - 
ausenc ia  de  hombres produc tores   ( tan   p ron to   cumplen  1 5  años, -- 
migran  a EE.UU.) e l   t r a b a j o  de l a  mu je r  e n  l a  p roducc ión  de  sub- 

s i s tenc ias   es   f undamenta l  y po r  ende  se t i e n d e  a r e t e n e r l a   d e n t r o  

de l a  unidad  domést ica,   retrasando  su  edad de mat r imon io .  

Un punto a destocar   es  que pese a e x i s t i r   d i f e r e n c i a s ,   l a s  

mujeres  de l a s   t r e s  comunidades i n v i e r t e n   u n  mayor ncimero de j o r  - 
nadas  anuales de t r a b a j o   ( e n   a c t i v i d a d e s   r e p r o d u c t i v a s  y produc- 

t i v a s )  que l a s  que i n v i e r t e n  l o s  hombres.   Este  t rabajo   (no remu- 

nerado)  que se incorpora  bás icamente a l a  produccio'n de autoabas - 
t o   ( p e c u a r i o ,   a g r i c o l a  o de r e c o l e c c i ó n ) ,   p e r m i t e   s a t i s f a c e r   l a s  

necesidades que  no quedan c u b i e r t a s   c o n   l a   p r o d u c c i ó n  de mercan- 

c í a s   a g r í c o l a s   ( P i t a h a y o ,  Rancho Nuevo) n i  con e l   s a l a r i o  que se 

o b t i e n e  a t r a v é s  de l a   v e n t a  de f u e r z a   d e t r a b a j o   ( M a g d a l e n a  y 

Rancho Nuevo) y resue lve   una   pa r te   impor tan te  de l a  rep roducc i6n  

de l a   f u e r z a  de t r a b a j o ,  e n  l a  medida que asegura e l   s u s t e n t o  - 
d i a r i o  de l o s  miembros  de l a   f a m i l i a  y genera  una  fuente de  aho- 

r r o   i m p o r t a n t e  que pe rm i te  a l a  u n i d a d   d o m é s t i c a   e n f r e n t a r   d i v e r  - 
s a s  necesidades de d i n e r o  que  se l e   p r e s e n t a n   e n   e l   c u r s o   d e l  - 
año. 

'F" 

S i n  embargo, l a   i m p o r t a n c i a  que r e v i s t e   e l   t r a b a j o  de l a  

mujer,  no r a d i c a   e x c l u s i v a m e n t e   e n   e l   d e s a r r o l l o  de a c t i v i d a d e s  - 
p r o d u c t i v a s  que proporc ionan e l   s u s t e n t o ,   s i n o   t a m b i é n   e n   l a   r e a  - 
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l i zac ión  de actividades  domésticas que t ienen   carac ter i s f i cas  - 
e s p e c í f i c a s : .  , . "En e l  desempeño de las   l abores   domést i cas ,   l a  - 
mujer  campesina  produce, en l a  persona de sus h i j o s ,  a l a   f u t u r a  

fuerza de t raba jo   fami l iar  y ,  al  encargarse  del  cuidado y alimen 

tac ión de t o d o s  l o s  miembros del  grupo doméstico,  contribuye a 

la re facc ión   d iar ia  de sus fuerzas  gastadas" (Almeida y Martinez, 

1 9 7 8 :  2 7 5 ) .  

- 

A t r a v é s  del desempeño  de actividades  domésticas y p r o d u c -  

t ivas ,   l as   mujeres  de l a s  t r e s  comunidades contribuyen en una - 
forma que l e s   e s   p r o p i a ,  pero de manera decis iva  - proporcionando 

s e r v i c i o s ,  aportando p r o d u c t o s  y contribuyendo a l  aumento del - 
volumen global de l a   a c t i v i d a d  económica  familiar -,  a l a  repro- 

ducción d e  la fuerza de t r a b a j o  y de las  condiciones de vida de 

l a  unidad domést i c a .  

CONCLUSIONES - 

A l  * inicio  del   presente  trabajo planteamos l a  e x i s t e n c i a  de 

una re lac ión  directa   entre  los sistemas  agrícolas y l a s  formas - 
de participación d e  l as   mujeres   a l   in ter ior  de sus respectivas - 
unidades  domésticas. As imismo,  s u p u s i m o s  de antemano que l a s  d i -  

f e renc ias  en la   par t i c ipac ión  femenina  iban a estar  determinadas 

en gran medida por l a s  di ferenc ios   ex i s tentes  en l o s  sistemas -- 
Y- 

productivos. En este   sent ido encontrdmos que frente  a u n  sistema 

agr íco la  de baja  productividad, l a s  unidades  domésticas  logran - 
asegurar su subs is tenc ia   in tens i f i cando  e l   t raba jo  de t o d o s  sus 

miembros y en  mayor medida, e l   t r a b a j o  de las  mujeres  (Magdalena), 
incorporándolas a una producciin  agrícola muy poco productiva - 
Pero de fundamental importancia  para e l  sostenimiento de l a  fami 
l i a .  

- 

También encontramos que l a  mecanización  agrícola,  que  da - 
lugar a una a l ta   product ividad  del   t raba jo  y a una disminución - 



de j o r n a d a s  e n  l a   a g r i c u l t u r a   ( P i t a h a y o )   c o n l l e v a  a una  'd isminu - 
c i ó n   e n   e l   t r a b a j o  de l o s  hombres   (qu ienes   son   d i rec tamente   res  - 
ponsables  de l a   p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a )  mas no e n  e l   t r a b a j o  de - 
l a s   m u j e r e s ,   q u i e n e s   v e n   i n t e n s i f i c a d a s   s u s   a c t i v i d a d e s  a t r a v é s  

de l a   p r o d u c c i ó n   p e c u a r i a .  En ambos casos - Magdalena y P i t a h a y o -  

- a ú n   c u a n d o   e x i s t e n   d i f e r e n c i a s   r a d i c a l e s   e n   l a s   c a r a c t e r í s t i -  

c a s   d e   s u s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s ,   a s í  corno e n  s u s   p r o d u c t i v i d a d e s ,  

e l   t r a b a j o  de l a s   m u j e r e s   r e v i s t e   g r a n   i m p o r t a n c i a  e n  l a  medida 

que  provee e l   s u s t e n t o   d i a r i o  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   f a m i l i a r ,  

S i n  embargo,  en  Magdaiena, l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  de l a s   j o r n a d a s  - 
de la .   mu je r   responde  a l a   s i t u a c i ó n  de precar iedad  económica   en  

que   se   encuen t ran   l as   un idades   domés t i cas ,   m ien t ras  que en e l  - 
P i t a h a y o ,   r e s p o n d e   a l   a c c e s o  de l a s   u n i d a d e s   d o m é s t i c a s  a me j o -  

r e s  r e c u r s o s   p r o d u c t i v o s ,  los c u a l e s   p e r m i t e n  no sólo generar  - 
l o s  m e d i o s   d e   s o s t e n i m i e n t o   f a m i l i a r   s i n o   t a m b i é n ,   i n v e r t i r   e n  

un  fondo de a h o r r o  y de i ng resos   (m ín imos   pe ro   impor tan tes )   cons  

t i t u i d o   p o r   e l  ganado  vacuno,   Avbos  s is temas  agr íco las  dan  lugar  

a d i s t i n t a s   f o r m a s  de o r g a n i z a c i ó n   f a m i l i a r .  En Magdalena l a s  - 

- 

, un idades-   domést icas   se   o rgan izan  en   to rno  a l a  v e n t a  de f u e r z a  

de t r a b a j o   b a r a t a   c u y a   r e p r o d u c c i ó n   e s t 6   s o s t e n i d a   p o r   l a s   a c t i  

v i d a d e s   a g r í c o l a s  de au toabas to  a ca rgo  de l a s  muje res .  En e l  - 
P i t a h a y o ,  l a s  un idades  domést icas  se o r g a n i z a n   e n   t o r n o  a una - 
p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a   o r i e n t a d a   t o t a l m e n t e  a l  mercado, y s i   b i e n  . 

l a s   m u j e r e s  no son  d i rec tamenxe  responsab les  de . la  r e p r o d u c c i ó n  

de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   f a n i l i a r  (como lo s0.n l a s  muje res  de - 
Magdalena) s í  c o n t r i b u y e n  de rnanera   impor tan te  a l a  misma a t r á  
ves de l a   p r o d u c c i ó n   p e c u a r i a ,   l a   c u a l   p e r m i t e   i n c r e m e n t a r  e l  

v o l u m e n   g l o b a l  de l a   p r o d u c c i b n   e c o n ó m i c a   f a m i l i a r  y s a t i s f a c e r  

a lgunas  necesidades de  consumo  que  no s o n   c u b i e r t a s   p o r   l a   p r o -  

d u c c i ó n   a g r í c o l a   c o m e r c i a l .  

- 

- 

- 

En  Rancho  Nuevo, l a   p r o d u c c i ó n   a g r í c o l a  de tempora l   (comer - 
c i a 1  y de au toabas to )  no p r o p o r c i o n a   l a   t o t a l i d a d  de l o s  elemen 

t o s   i n d i s p e n s a b l e s   p a r a   l a   r e p r o d u c c i ó n  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o  
- 
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f a m i l i a r ;  s i n  embargo l a  productividad no e s   t a n   b a j a  como para 
o b l i g a r  a l o s  hombres a abandonar l a  producción  agr ícola .  Tampo- 
co e s   l o   s u f i c i e n t e m e n t e   a l t a  como para   permit ir  a l a s  unidades 
d o m é s t i c a s   i n v e r t i r  en u n  fondo de ahorro que permita l a   o b t e n  - 
c i ó n  de i n g r e s o s   a d i c i o n a l e s  (como e l  ganado).  Las c a r a c t e r i s t i -  

c a s  de los s i s t e m a s   a g r í c o l a s  de  Rancho Nuevo dan lugar  a u n  t i -  
po de organización  económica que o b l i g a  a l a s  f a m i l i a s  a d i v e r s i  

f i c a r  y combinar sus a c t i v i d a d e s  en torno a ia producción de mer 
c a n c í a s   a g r í c o l a s  y a ia venta de fuerza de t r a b a j o ,  las c u a l e s  

se   encuentran  sostenidas  por l a  producción  agr ícola  de autoabasto .  
En t o d a s   e s t a s   e s t r a t e g i a s   a d a p t a t i v a s ,   l a   m u j e r  de  Rancho Nuevo 
desempeña u n  papel poco importante  en l a s   a c t i v i d a d e s   c o n s i d e r a -  
das propiamente  productivas. S:in  embargo, t i e n e  u n  papel   decis ivo 
en la reproducción de las condic iones  de vida  del  grupo f a m i l i a r  

( y  por ende, en la reproducción de l a   f u e r z a  de t r a b a j o )  al gene 
r a r ,  con sus ac t iv idades   domést i cas ,   pecuar ias  y de r e c o l e c c i ó n ,  
la i n f r a e s t r u c t u r a   n e c e s a r i a   p a r a  que l o s  miembros  de l a   f a m i l i a  
puedan t r a b a j a r .   E s t a  f u n c i ó n  es una c a r a c t e r í s t i c a  común a l a s  

mujeres de  l a s  t r e s  comunidades y s e   t r a d u c e   p a r a   e l l a s  en una - 
forma e s p e c i f i c a  de o p r e s i ó n ,  :La cual   se   concre t iza  "en l a  o b l i -  

gación de r e a l i z a r  desde una posición  subordinada,  la s e r i e  de - 
t a r e a s  que l e  son  asignadas!'  (Almeida y Martinez,  1 9 7 8 : 2 7 5 )  en 

base a s u  sexo.  

- 
- 

- 

l a  mujer en e l   c o n t e x t o   c a p i t a l i s t a .  

A l  i n i c i o  de e s t e   t r a b a j o  mencionamos que e l  desar'rollo - 
d e l   c a p i t a l i s m o   a f e c t a  de muy d i f e r e n t e  forma a cada  comunidad. 
En e l  c a s o   d e l   B a j í o ,  y concretamente,  de l a s  comunidades e s t u d i a  
d a s ,  la p e n e t r a c i ó n   d i r e c t a ' d e l  s e c t o r  c a p i t a l i s t a  s e  ve favore-  
c i d a  u obs tacul izada  por f a c t o r e s   e s t r u c t u r a l e s  - en e s t e   c a s o ,  
l a s   c o n d i c i o n e s   e c o l ó g i c a s  - que s e  han concret izado en l a  impo-  

s i b i l i d a d  d e  i n t r o d u c i r  l a s  nuevas   tecnologías  e imponer l a   e x p l o  
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t a c i ó n  de cu l t ivos   comerc ia les   ( e l   paquete   t ecnológico   c6noc id .o  

con e l  nombre de "Revolución  Verde") en todo e l  municipio. 

La v inculac ión   de l   sec tor   campes ino   con   e l   capi ta l i s ta  se 

evidencia   c laramente  en e l  P i tahayo ,  donde l a s  unidades  domésti- 
c a s   e s t á n   o b l i g a d a s  a produci r   cu l t ivos   comerc ia les  con t e c n o l o -  
g í a  "importada" que  demanda f u e r t e s  insumos  monetarios  (de  los - 
que carecen l o s  productores ) .  También  en  Rancho  Nuevo, a t r a v é s  
de la c r e c i e n t e   o r i e n t a c i ó n   c o m e r c i a l  de l a  producción, o b i e n ,  
a p a r t i r  de l a   p e n e t r a c i ó n   d i r e c t a  de una a g r i c u l t u r a   c a p i t a l i s -  
t a  (como l o  fué l a   i n j e r e n c i a  de l a  "Campbell's'') que aprovecha 
l o s   r e c u r s o s   a g r í c o l a s   ( b u e n a s   t i e r r a s  de r i e g o ) ,  pero  pr incipal  
mente, los e x c e d e n t e s   l o c a l e s  de mano de o b r a   b a r a t a   ( c o n s t i t u i -  

da por la fuerza de t r a b a j o   f e m e n i n a ) .  No o b s t a n t e ,  aún en donde 
l a  p e n e t r a c i ó n   c a p i t a l i s t a  no s e   e v i d e n c i a  en l o s   s i s t e m a s   a g r í -  
c o l a s  ( i  . e . ,  Magdalena), l a s  unidades  domésticas  mantienen una - 
f u e r t e   v i n c u l a c i ó n  con e s t e   s e c t o r  a t r a v é s  de l a  venta de fuer -  
za d e  t r a b a j o   b a r a t a .  

- 

Las unidades  dorndsticas, pese a, mantener  relaciones de pro - 
d u c c i ó n  muy d i f e r e n t e s  a l a s  que r igen  la p r o d u c c i ó n   c a p i t a l i s t a ,  
s e  ven inmensos en l a  economía  de mercado  desde e l  momento en - : 
que t i e n e n  que comprar productos  manufacturados o t i e n e n  que ven 
der s u  producción o s u  fuerza  de t r a b a j o  a cambio de d i n e r o ,  - 
para  poder  adquirir   los  bienes que no producen y que son necesa-  F 

r i o s   p a r a  s u  consumo ( n o   s ó l o   b i o l ó g i c o   s i n o   t a m b i é n   c u l t u r a l ) .  

- 
-c 

E l  d e s a r r o l l o   d e l   c a p i t a l i s m o   e j e r c e  una fuerte   pres ión  sobre  - 
l a s  unidades  domésticas  (principalmente a t r a v é s  de l a   e x t r a c c i ó n  
de excedentes )   l as   cua les   responden adecuando s u  Único  recurso - 
abundante - la fuerza de t r a b a j o  - a l   t i p o  de ac t iv idades   eco&-  
micas que e s t á n  a s u  a lcance '  y q u e  l e s  impone l a  sociedad mayor 
en l a  que están  inmersas.  De e s t a  forma  encontramos que en e l  - 
Pitahayo l a s  unidades   domést i cas   se   a r t i cu lan  con e l   s e c t o r   c a p i  
t a l i s t a  o t r a v é s  de l a  producción de m e r c a n c í a s   a g r í c o l a s ;  en - 

- 
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Rancho Nuevo l a s  unidades  domésticas se a r t i c u l a n   m e d i a n t e   l a  - 
producción de m e r c a n c í a s   a g r í c o l a s  y l a  venta de fuerza de  t r a b a  - 
j o  e s t a c i o n a l ;  y en Magdalena, a p a r t i r  de l a   v e n t a  d e  fuerza d e  

t r a b a j o   b a r a t a  y temporal.  

Un punto a d e s t a c a r   e s  que aún e x i s t i e n d o   f u e r t e s   d i f e r e n -  

c i a s  en l o s   s i s t e m a s   a g r í c o l a s  y en l a   o r g a n i z a c i ó n   f a m i l i a r  que 
se   aenera  en torno  a é s t o s ,  l a s  unidades  domésticas de l a s   t r e s  

comunidades sost ienen  gran  parte  de su reproducción  en l a  produc - 
c i d n  a g r í c o l a   ( y   p e c u a r i a )  de autoabas to ,  la cual  - como vimos - 
en gran medida c a e   b a j o   l a   r e s p o n s a b i l i d a d  de l a s   m u j e r e s   ( p r i n -  
cipalmente en  Magdalena y en e l   P i t a h a y o ) .  La producción de --- 
autoabasto   se   encuentra  complementando - en  unos casos  parcialmen 
t e  y en o t r o s ,  de manera  fundamental - los ingresos   indispensables  

para l a  reproducción de la fuerza  d e  t r a b a j o ,  y cubre  todas l a s  

necesidades que e l   s a l a r i o  (Magdalena y Rancho Nuevo) y l a  produc - 
c i d n  de mercancías  (Pitahayo y Rancho Nuevo) no l o g r a n   s a t i s f a c e r .  

- 

En.:el  Pitahayo y Rancho Nuevo,  la e x t r a c c i ó n  de excedentes  
a t r a v é s  de l o s  a l t o s  insurnoj de dinero que t i e n e n  que i n v e r t i r  
los campesinos  para la produ.-cciÓn a g r í c o l a   c o m e r c i a l   ( s e m i l l a s  - 
h í d r i d a s ,   f e r t i l i z a n t e s  e i n s e c t i c i d a s   q u í m i c o s ,   m a q u i n a r i a ,   e t c . ) ,  
que reduce l o s  benef ic ios   econdmicos  de los   campes inos ,   es tá  s i e n -  
do ,  en gran  medida,  subsidiada  por la producción de autoabasto  y 

por l a  forma e s p e c í f i c a  de  produxio'n que t ienen   las   unidades  - 
domésticas  campesinas  ( la   cual   les   permite  producir   mercancías,  

produci r   subs is tenc ias  y f u e r t e s   e x c e d e n t e s  de fuerza  de t r a b a j o ) .  
Dentro d e  e s t a   o r g a n i z a c i ó n   p a r t i c u l a r  de l a s  unidades  domésticas,  

l a s   m u j e r e s ,  como vimos, desempeñan u n  papel  fundamental al e s t a r  
subsidiando la act ividad  económica  g lobal   del   conjunto d e  l a  u n i  
dad doméstica,  ya  sea  solamente a p a r t i r  de l a  producción de b i e  
nes y serv ic ios   domést i cos  o a t r a v é s  de l a  combinación de a c t i -  

vidades  domésticas y a c t i v i d a d e s  de autoabasto,  . . 

- 
"L 

- 
- 
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En Magdalena, l a  e x t r a c c i ó n  d e  excedentes  se  da a trave's - 
de l a  venta de fuerza d e  t r a b a j o   m a s c u l i n a  o migración  temporal ,  
principalmente a l o s  Estados Unidos  de  Norteamérica.  Esta  fuerza 
de t r a b a j o  que se   incorpora   (pero no se i n t e g r a )  a l a   a g r i c u l t u -  
r a   c a p i t a l i s t a   d e l   p a i s   v e c i n o ,   a s e g u r a  s u  reproducción en e l  - 
seno de su unidad  doméstica  gracias a l a  producción  agrícola d e  

autoabasto que se  encuentra  fundamentalmente a cargo de l a s  muje 
r e s ,  La a g r i c u l t u r a  de autoabasto q u e  se p r a c t i c a  en  Magdalena, 
e s t á   s o s t e n i e n d o   e l   r e s t a b l e c i m i e n t o  y mantenimiento de l a   f u e r -  
z a  de t r a b a j o   f a m i l i a r  - a c t i v a  y no a c t i v a  -. En e s t e   s e n t i d o ,  

c o n s t i t u y e  una e s p e c i e  de seguro de vida  para e l   m i g r a n t e .  Es - 
d e c i r ,  a t r a v é s  d e  l a  venta de s u  fuerza  de t r a b a j o ,   e l   m i g r a n t e  

o b t i e n e  u n  s a l a r i o ,   e l   c u a l   " e s t 6   c a l c u l a d o  en r e l a c i ó n   a l   c o s t o  
de manutención  del   trabajador  durante,  y sólo durante s u  período 

de t r a b a j o ,   p e r o  no durante e l  d e  s u  mantenimiento y e l  de s u  - 
reproducci6n"   (Mei l lassoux,  19'77:143). Para e l   c a p i t a l i s m o ,  l o  

i m p o r t a n t e   d e l   s a l a r i o   e s  que se r e a l i c e   l a   p l u s v a l i a ,  y de a h í  

q u e  é s t e   s e  funde  sobre e l  tiempo de  t r a b a j o   e f e c t i v o   b r i n d a d o  - 
por e l   t r iaba jador ,   independientemente  de sus momentos de descanso,  
enfermedad,  niñez o ancianidad.  Todo e s t o  Ú l t i m o  e s   c u b i e r t o : p o r  
la producción de s u b s i s t e n c i a s  que r e a l i z a n   l a s   m u j e r e s ,  En e s t e  
s e n t i d o ,  l a  producción de autoconsurno e s t á  asegurando una par te  

- 

fundamental de l a  reproducción de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   a l   g a r a n -  
t i z a r  ' I , .  . e l  sus tento   de l   t raba jador   durante  s u  periodo de empleo 
( o  r e c o n s t i t u c i ó n  de l a   f u e r z a  d e  t r a b a j o   i n m e d i a t a ) ;   e l   m a n t e n i  - Y  

miento   de l   t raba jodor  en l o s   p e r í o d o s  de desempleo  (desocupación, 

enfermedad, e t c . ) ;  el remplazo d e l  trabajador  mediante e l  mante- 
nimiento de s u  d e s c e n d e n c i a   ( l o  q u e  convencionalmente  llamamos - 
reproducción)"   (Mei l lassoux,  1977:143). 

-cc 

- 

En resumen, las m u j e r e s ,  a l  i n t e r i o r  de s u s  r e s p e c t i v a s  - 
unidades  domésticas  se  encuentran  subsidiando l a  economía  familiar  
en una forma que - l e s   e s   p r o p i a  y que e s t 6  encaminada a l a  c r e a  - 
c i ó n  de  una i n f r a e s t r u c t u r a  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  s i n  l o s  c u a l e s  
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no s e r í a   p o s i b l e   l a   r e p r o d u c c i ó n  d e  l a   f u e r z a  de trabajo'. En - 
segundo l u g a r ,  l a s  mujeres  carnpesinas  participan de d i f e r e n t e s  
maneras en d i s t i n t a s   a c t i v i d a d e s   p r o d u c t i v a s  que s e   r e a l i z a n  a l  

i n t e r i o r  de 1a .unidad  domést i ca   campes ina   (agr icu l tura ,   reco lec  
c i ó n ,  p r o d u c c i ó n   p e c u a r i a ,   e t c . ) .   E s t a   p a r t i c i p a c i ó n  e s ,  para - 
l a  mujer campesina, una manera más de c o n t r i b u i r  a l a  producción 

de una fuerza d e  t r a b a j o  o d e  mercancías muy b a r a t a s   p a r a   e l  - 
s e c t o r   c a p i t a l i s t a .  Era e s t e   s e n t i d o ,  la t r a n s f e r e n c i a  de exceden 
t e s  del  s e c t o r   a g r í c o l a   a l   c a p i t a l i s t a  se r e a l i z a  a c o s t a  de l a  
i n t e n s i f i c a c i ó n   d e l   t r a b a j o  de los miembros de l a  unidad domés- 
t i c a  (a p a r t i r  de l a   m u l t i p l i c i d a d  de a c t i v i d a d e s  que t i e n e n  - 
que rea l izar   para   asegurar  su reproducción)  pero  principalmente 

a c o s t a   d e l   t r a b a j o  de l a s  mujeres .  

- 

- 
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