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INTRODUCCION 

La presente investigación parte de la inquietud por avanzar en la 
problemática de cómo sobreviven las unidades domésticas campesinas y cada 
uno de sus miembros dentro del marco de la llamada crisis agrícola y de 
la expansibn del capitalismo en el campo mexicano. 

El objetivo de este trabajo es tratar de describir y analizar los 

diferentes mecanismos y estrategias, mediante ¡as cuales las Unidades Domésti- 
cas Campesinas Indígenas del Municipio de Naupan, se organizan c m  células 
familiares para su subsistencia y reproducción socioeconhica. dentro del 
marco capitalista. 

AI referirme a la Unidad Doméstica Campesina como un modo específico 
de produccibn, implica que conceptos como fuerza de trabajo, actividades 
productivas, producción y otros, requieran de un planteamiento teórico que 

permita explicar las diferentes estrategias y mecanismos que desarrollan 
los miembros de las unidades domésticas campesinas para tmcer frente a 
su proceso de reproducción [biológica y socioeconómical y a su producción. 

Con esto sólo mostraré algunos de los rasgos de los problemas que 
agobían al sector agrícola mexicano. para entender el procesa de insercibn 
de las unidades domésticas campesinas en el capitalismo. 

al PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La historia de Mxico, como la de muchos países de América Latina, 
es la historia de las distintas etapas y fonnas de dominio, que han ejercido 
los centros mundiales de acumulación de capital. como Estados Unidos. Iriglate- 
rra !I otros. 

La vasta transformación que ha sufrido nuestro país en \os últimos 
decenios, se caracteriza Por el desplazamiento de los cultivos tradicionales 
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de tilimentos de la economía campesina por parte de la agricultura capitalista. 
Con ello ha cambiado la forma de participación de los hombres y las mujeres 
campesinas en las actividades agrícolas tradicionales caracterizados por 
bajo rendimiento económico. baja productividad del trabajo y en la producción 
social. Además, las crisis econfnnicas y políticas actuales, agravan estas 
situaciones, porque exigen a la masa de trabajadores, campesinos principal- 
ment.e. a pagar las deudas externas, éstas originadas por el mal planteamiento 
de los modelos de desarrollo. El crecimiento económico basado en estos mode- 

los implantados por los gobiernos. se basan en un aumento de la dependencia 
finamiera hacia otros países del exterior. Esta dependencia económica de 
nuestro país repercute en dos aspectos distintos: por un lado. una mayor 

vulnerabilidad económica y política: y la segunda, coloca ai país en una 
posición agobiante ante la política agresiva y expansionista de los passes 
capitalistas. 

En el caso de nuestro país, el carácter de su desarrollo económico. 
se encuentra determinado por el grado de dependencia en los procesos de 
dcumuiación hacia los países desarrollados. Dentro de este marco, el campo 
se encuentra supeditado a la ciudad, por lo que el desarrollo del capital 
en el campo mexicano. ha determinado una serie de procesos de cambio que 
modifica paulatinamente las estructuras agrariac, y. principalmente. las carac- 
terisiticas internas de las Unidades Domésticas Campesinas. 

, 

Toda esta problemática se puede entender mejor, si establecemos 
que la unidad doméstica campesina, se basa en la explotación de su parcela, 
en el trabajo familiar, en la pequeña propiedad. y en la venta de fuerza 
de txabajo: de aquí, argumento que la unidad doméstica campesina, tiene' 
dos funciones: la de productora y la de consumidora. cuyo fin es la subsiten 
cia [le todos sus miembros. 

Todas las unidades domésticas campesinas en la esfera de la reproduc- 
rión v de la producción adquieren características específicas, que son deter- 
minadas por las condiciones de los procesos de trabajo y de la fuerza de 
trabajo. Y la existencia de esta última, hace pensar que para su fomción. 
se realizó primero uri proceso (fe reproducción biológica, y un procem de 
dSigfiaCi6n de roles, mediante la diuisión sexual y social del trabajo. 

/, 



La unidad doméstica campesina tiene la autonomía en cuanto a su 
proceso de trabajo al interior de ella pero, u1 misma tiempo, queda sujeta 
o forma parte de un sistema más amplio que la engloba: la sociedad que 

crea el sistema capitalista. 
AI estar la unidad doméstica campesina inmersa dentro del sistema 

capitalista. la producción del campesino no es suficiente para subsistir. 
reponer sus medios de producción y recuperar su sistema de ahorro. En el , 
caso de las unidades domésticas campesinas indígenas del municipio de Naupan. 

los campesinos recurren a un mecanismo doble de subsistencia: primero, aumen- , 

tan la producción de cultivos de exportación [café y chile] y disminuyen 
los cultivos de subsistencia [maíz y frijol], bajando además, los precios de 
sus productos y recurrir al mercado con el bajo ingreso obtenido para cm- 
prar sus recursos básicos alimentarios. Segundo, complementan sus ingresos 
a través de la elaboración de artesanías y la venta de fuerza de trabajo 
a bajo costo, sea dentro o fuera de la comunidad. Del salario obtenido por 
esta fuerza de trabajo empleada obtiene un mayor ingreso, siendo éste el 
mayor en importancia para la reproduccibn socioeconbmica parcial. 

L 

\ 

Concluyo entonces que la lógica de la Unidad Doméstica Campesina . 
es la subsistencia, y que el trabajo asalariado, al igual que 'las otras activi- '\ 

dades realizadas y el trabajo en la parcela, constituyen mecanismos y estrate- 
gias que se entrelazan y complementan para lograr su Ibgica. 

Lo planteado en líneas anteriores, me llevó a preguntarme: 
¿ Cuáles son las actividades económicas en las que participan los 

miembros de las Unidades Domésticas Campesinas Indígenas del Municipio de 
Naupan. que permiten la reproduccinn de la unidad ?. 

¿ Cómo se ubica la fuerza de trabajo en las diferentes actividades 
económicas que existen en el municipio ?. r , .  

h] MARCO TEORICO GENERAL. 

Para el desarrollo de esta investigación se partió del hecho de que 
en México como en diversos lugares del mundo, importantes investigadores 



se han dado a la tarea de exponer y analizar la problemática del campesinado. 

Para el análisis de la Unidad Doméstica Campesina Indígena de Naupan; 
el trabajo se ha ubicado dentro de una perspectiva marxista-campesinista, 
considerando a la campesinización como una etapa de transformeción, y ubicác 
dome en la idea de que el campesinado no desaparecerá, sino que seguirá 
su proceso de proletarización. tal vez, hasta una fase que pudiera llamars 1 
post-comunista [o de algún otro modo]; retomando. además, el concepto de 
proletarización, como una etapa en el ciclo de reproducción del campesinado. 

Para responder al planteamiento hecho, opté por seguir la discusidn 
con respecto a la movilidad socioeconómica y a la reproduccióri de la Unided 
Oomhtica Campesina, para lo cual. utilizaré elementos teóricos de los modelos 
de ieodor Shanin [para explicar la problemática de la movilidad social]. de i 
Claude Meillassoux [sobre la reproducción de la Unidad Doméstica]. de Arturo \, 

Warman y Enrique Astorga Lira [para reforzar las causas que orillan a le 
proletarización de los campesinos]. y de Luisa Paré [cuyo punto de vista-, 
dirigida a la descampesinizaciónl. 

7 

I 

En el modelo de Teodor Chanin, las Unidades Domésticas Campesinas. 
se caracterizan por una casí total integracibn de la vida de le Pamilia y 

su explotación agrícola; es la unidad básica de producción, de consumo, 
de posesión. de socialización. de sociabilidad, de apoyo moral, y de ayuda 
económica mutua. 

La Unidad Doméstica Campesina orienta sus actividades agrlcolas 
a la satisfacción de las necesidades básicas, y el ser miembro de ésta se 
encuentra ligado a la vida de la unidad sin considerar el tipo de parentesco. 

Shanin conceptualiza un tipo de movilidad cíclica campesina que se / 
expresa en dos escalas de cambio. a saber, una escala de cambio agregado, ; 
que expresa una mejora o deterioro general de la posición socioeconómica 1 
de una sociedad campesina considerada globalmente: y otra escala de procesos - 
de diferenciación expresaiido cambias socioeconómicos en la sociedad. 

Estos procesos de diferenciación econ6mica entre las Unidades D d s -  - -  
ticas Campesinas, las explica Chanin en tbrminos de las ventajas que obtienen 
las unidades de mayor t m ñ o  sobre las unidades más pobres y más pequmas. 
resultando de esto una polarizacihn acumulativa. Propone que dentro de 
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esta movilidad cíclica existen fuerzas que se oponen [fuerzas centrípetas 
contra fuerzas centrlfugasl. 

con la riqueza media de la sociedad estudiada, es decir, el incremento de 
las unidades más pobres y el descenso de las más ricas [disminución de auto- 
abasto]; esta movilidad centrípeta puede deber su origen al proceso de repar- / 
tición de administración comunal y a los diferentes ratios de fusión y divi~ión-~ 
de los distintos estratos socioecoriómicos. 

El autor supone la existencia de fuerzas centrípetas en relación , 

-1 
I 

La idea básica del concRpto de tendencia centrípeta, es que las- 
Unidades Domésticas Campesinas en un momento dado tieden al empobrecimien- 
to: las causas principales por las cuales puede ocurrir esta tendencia son: 

/ 
” a] Redistribución de la tierra. 

b] Cambios sustantivos que son transmutaciones de las , 
unidades domésticas campesinas. Y que se traducen en 
su aparición o desaparición dentro de la comunidad. 
c] Repartición, que se refiere a la creación de unidades 
domésticas, como resultado de escisiones en la propiedad 
y estructura de los miembros de las unidades domésticas 
maternas. 
d] Fusión, se refiere a la creación o unión de dos o 
más unidades domésticas distintas en una sola. 
e] Extinción, que implica la desaparición de una unidad 
doméstica campesina por la muerte de sus miembros. 
f] Emigración. que se genera por la escasez de tierra. 
g] Determinim biológico. el desarrollo de la economía 
de la unidad, así como sus elecciones de carácter econó- 
mico están determinadas por las necesidades consuntivas 
de la familia y su disponibilidad de trabajo: en una unidad 
doméstica campesina los que trabajan dan su producción 
para cubrir las necesidades de consumo. 
h] Determinism, económico, la tendencia de las unidades I 

a comportarse como empresas esencialmente capitalistas”. 
[Shanin.l983:111-1M11. 

- 

Por último Shanin. mencimia. que cuando los rendimientos productivos 
de las unidades, por la breve estación agrícola no son suficientes para 
mantener a toda la familia. el ocuparse en trabajos que reportan menos 
del mínimo de subsistencia requerido, es siempre mejor, que permanecer ente- 
ramente ocioso durante los largos meses de espera del nuevo ciclo: así, 
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la competencia con la creciente industrfa urbana se mantiene debido al 
sistema rural de intercambio rural de mercancías y al nivel de ganancias 
desesperadamente bajo. Entonces, la ocupación suplementaria en actividades 
artesanales comerciales y la migración* , se convierten en Iw Gnicos medios 
para autoemanciparse. 

I Por su parte Claude Meiiiassoux. explica que las Unidades Domésticas 
Campesinas, por sus capacidades de producción y de reproducción. tienen 4 

una forma de organización social integral que persiste desde el neo1ítico.J 
Estas unidades, se basan "/ ... / en una economía de autosubsistencia. producien 
do las necesidades de la vida. desde materiales directamente elaborados 
dentro, sin recurrir a cambios comerciales. y sin otra fuente de energía 
que la fuerza humana" [Meillassoiix.1983:51]. Además. "/.../es la célula básica 
de un modo de producción constituído por un conjunto de estas comunidades 
organizadas entre ellas para la producción económica y social, y para la 
reproducción de la relación de producción específicamente doméstica" [id. 
iSeS*55]. La Unidad Doméstica Campesina. se encuentra caracterizada por: 
a] E!I conocimiento de las técnicas agrícolas [la agricultura determina la 
organizacidn social] y artesanale!!. que permiten la prática de la agricultura , 

de producción muy elevada o muy baja. para la satisfacción de las neceside- 
des, la reproducción biológica y para la repetición del ciclo agrícola; blutiliz~ -- 
ción de la tierra como medio de trabajo: cl la utilización del trabajo humano- 
como fuente energética. con la perspectiva de un rendimiento a plazo fijo; 
dl el uso de los medios de producción agrícola individuales. Aunque todo 
esto. no puede aplicarse como un8a generalización a todas las unidades domés- 

ticas campesinas. ya que existen campesinos que recurren a ia tecnología * '  

disponible en la zona, o algunos campesinos no alcanzan a cubrir sus necesi- 
dades alimenticias básicas. 

1 

* La migración está compuesta por una variedad de procesos distintivos 
inteiconectados. de los que la emigración de unidades familiares es la más 
relevante; la emigración se define como movilidad espacial fuera de la comuni- 
dad: sus principales categorías :ion: emigración campo-ciudad y colonizacidn 
de nuevas tierras. Shanin.l983:115 y 136. 
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Con esto se hace evidente que la preocupación primordial de las 
unidades domésticas es la reproducción. la que a su vez domina el conjunto 1 ; 

I de las relaciones sociales, pero. que se encuentra subordinado a la produc--~ 
ción. 

Meiliessuix afirma que las unidades domésticas se reproducen en 

 as actividades agrícolas en estaciones productivas e impro- 
ductivas hace aparecer clarmnmte la capacidad de la &cui 
tura para brlndar un volunien de subshtmcla. cuya CMISUIM 
produce una suma de energía superior a la necesaria para 
la reproducción. Esto puede ser evaluado fácilmente mediante 
el tiempo de trabajo necesario para la produccih agrícola. 
Así al ser E la cantidad de energía producida anualmente 
por cada productor activo. hanbre o mujer. Una fracción 
de Eb de E es utilizada para le produccibn de un volunen 
de subsistencia de origen agrícola necesario para la reconsti- 
tución de les fuerzas del productor y para la formación 
de los futuros productores. Ei está dedicada a les inversiones 
necesarias para la fabricación de los medios de producción. 
Ed se aplica a otras actividades económicas no estrictainente 
necesarias para la producc:ión de E. asl como a las activida- 
des sociales y políticas. El resto es Er. Entonces 
E- [Eb + ELI + [Ed + Er]". [Meillassoux,1~8-861. 

base a la energía utilizada y gastada en la producción. esto es: 

Ahora, en la agricultura. "la duración relativemente larga de la 
estación muerta y su continuidad,' facilitan la movilizacih de los cainpesinos 
en provecho de la elese explotadara. pero. dado el bajo nivel de las fuerzas 
productivas, la utilización de la fuerza de trabajo así movilizada está limita- 
da: sblo puede aplicarse a actividades agrícolas que no sean de estación 
como el artesanedo. la construcción. etc." [Ibid.p.l58]. 

Como la unidad también puede reproducirse dedicándose a actividades 
no agrícolas o a las llamadas migraciones temporarias durante las estaciones 

muertas del ciclo. propone tres diferentes formas de migración. a] cuando 
el trabajador es empleado por el sector capitalista. sólo durante la estación 
muerta y se alimenta de sus propias reservas domésticas; b] cuando el traba- 
jador es empleado, por el sector capitalista durante la estación muerta. 
pero. es alejado de su comunidad de origen y es alimentado por el empleador. 
el cual amputa el valor de las sihsistencia al salario; c] el trabajador es ) 

1 ~ 



\ empleado durante un período mayor a la estación muerta. la explotación- 
del trabajador realiza la transferencia del sector doméstico al sector I I ,  

capitalista. proporcionalmente a la edad del migrante y a la duración ' 
del enpleo. Esta movilided campesina. actúa sobre la composición de 
los efectivos en sexos y edades, sobre w crecimiento, sobre la distribu- 
ción social. sobre los mecanismos de poder, refleja los mecanismos de 
producción y de reproducción de las relaciones de producción. 

nos tienen acceso a buenas tierras, por lo tanto. el cultivo en tierras 
marginales no ofrece una remuneraci6n aceptable. Entonces, WB forma 
de paliar el deterioro de la economía canipesina, está en las ocupaciones 
complementarias. en especial la venta de fuerza de trabajo. que ha creci- 

En cuanto a la explicación de Arturo Warman. éste primeraniente 
ubica al campesino c m  un segmento social dentro de una sociedad 
m8s compleja. en la que juega un papel subordinado. El campesino es 
un tenedor de tierra para cultivar en ella; el hecho de que el campffino 
se incorpore a otras actividades económicas. sin dejar de trabajar la 
tierra. se debe a las relaciones asimétricas. al crecimiento demográfico 
y a la carencia de tierras, principalmente. 

LOS campesinos se encuentran actualmente frente a una "situación 
paradbjica e insostenible: por una parte. ei deterioro áe su remuneración ' 
como productor. es tan profundo que los máximos aumentos de la produc- 
ci6n serán insuficientes para cubrir una proporción significativa de 
los costos de subsistencia. Por otra parte. la demanda para el trabajador 
campesino fuera de su parcela sa ha contraído provocando un seuero 
descenso en los salarios reales" [itiaanan.i~~~:t~~]. 

Enrique Astorga Lira nos dice, que la gran mayoría de los habitan- , 

tes rurales en esta @oca. tienen que combinar la condición de minifiindic- j 
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tas con la de asalariados debido a la carencia total de tierras. todo esto 

como consecuencia de la parte activa del proceso de producción y del mercado 
en expamión que opera en el campo. 

1' 
El autor señala que la migración es la principal causa expulsora de 

fuerza de trabajo en la economía campesina en forma definitiva y temporal. -' 
y por otra parte, la producción de la economía campecina. no produce suficien-- I 
temente en la mayorla de los casos; entonces, la economía canpesina. más I 

I 
que productora de bienes para el mercado de productos. es fuente expulsora i 
de hombres para el mercado de trabajo. Pero. si el nivel de producción de 
bienes está por encima de las necesidades de subsistencia, aumenta la resis- 
tencia de los peones a abandonar sus tierres. 'El funcionamiento del mercado 
de trabajo provoca en los trabajadores agrícolas serios impactos sociales 
que causan estragos en su vida. Aprisionados por las leyes que el capitalismo 
impone al mercado, los peones san nnasivamente sometidos a condiciones inhuna- 
nas de vida y de trabajo" [Astorga.1985:44]. 

1 

En cuanto a Luisa Paré, designa al proletariado agrícola como: 

'/.../ aquellos productores [sean o no dueños de la tierra. 
campesinos parcelarios y arrendatarios] cuya producción 
está financiada y organizada por una empresa capitalista 
estatal o privada, que genera un excedente apropiedo por ' 1 

el capital y que no obtiene como remuneración más que una 
cantidad que le permite reproducir su fuerza de trabajo' i 
[Paré, 1984.511. 

--- 1 

A su vez Paré divide a los proletarios en: al semiproletarios. trabajado- 1 
res agrícolas que tienen tierras. pero, dependen cada vez más del trabajo 1 
asalariado que representa una parte mayorltaria de su ingreso; generalmente I 

este tipo de trabajadores se ubican dentro de su región; bl proletarios: traba-. 
jadores que dependen de un ingreso asalariado y que alguna vez tuvieron 
tierras: est.e tipo. realizan su labor dentro de su regibn y fuera de ella; y. 

c] trabajadores que dependen íntegramente de un ingreso asalariado y nunca 
tuvieron tierras. [Ibid.p.56-571. 

I 

i 



Anteriormente mencioné, que la perspectiva de este trabajo, se ubicaba 
dentro de una visión marxista-c-nista. y que para la realización del mismo, 
retomaba varios elementos teóricos de algunos autores. Sin enbargo. surgi6 
la siguiente pregunta ¿c6mo y bajo qué términos podrían calificarse a lm 
autores que se mcionan?. 

Fue entonces que al retomar a los autores para clasific~rl05. evite 
el entrar en el debate entre cifiipesinistas y chcmpesinistas, que ya ha 
sido tratado tan ampliamente. wr lo cual opté por clesiflcarlos de acuerdo 
a los términos teóricos que mentienen en común. es decir: 

al Todos los autores utilizados son marxistas. 

bl Todos los autores, consideran que las causas que originan el proceso 
de proletarización del campesino. se debe en gran parte a la migración. 

cl Los autores Shanin, Meillaccoux. Warman y Astorga Lira. 90 canpesi- 
nistas. 

dl Meillasswx. Warman. Astorga y Paré, situan a los campesinos dentro , 
de un modo de producción dominante [el capitalista]. excepto Shanin. quien 1 

sitúa las características en determinados momentos de los campesinos. con 
los elementos equivalentes de los campesinos como empresarios "capitalistas". 

cl HIPOTESIS. 

El marco teórico se planteó para el análisis en el cono específico 
del Municipio de Naupan. que ha sido POCO estudiado. esto me condujo a da, 
hipótesis fundamentales. 

11 Si la producción de maíz y frijol cuya actividad económica básica sirve 
para la reproducción biológica y socioeconbnica de lec Unidades Domesticas '1 
Campesinas Indígenas de hiaupan. no es suficiente. entonces. la producción 
del café y el chile, además de SLJ comercialización, complementa la actividad 
econbnica básica y por tanto la reproducción biológica y socioeconbnica de 
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las Unidades Domésticas Campesinas indígenas del Municipio de Naupan. 

1 21 Si la relación entre los factores campesino-área mínima para sembrar, el 
primer factor, es mayor que el segundo. entonces, incide para que los campesi- 1 
nos emigren y realicen otra actividad no agrícola. siendo la migraciún de dos I - 
tipos temporal o definitiva. \ 

, I  

, 9 [.\ ' 

d] OPERACIONALIZACION. 

Para llevar a cabo la comprobación de mis hipótffis. recurrí a las 
técnicas de investigación siguientes: 

11 A la observación participante, elaboración de diario de campo y de fichas 
temáticas, que me permitieron la recopilación de datos etnográficos, los cuales , 
dieron un panorama de los remisos del lugar de estudio y de los procesos 
que en él ocurren. 

21 Cuestionarios genealbgicos. que m permitieron establecer la estructura 
familiar. el ciclo de cada uno de los miembros de una unidad doméstica indígena, 
su uicializaci.6n y formación. 

31 Entrevistas abiertas y dirigidas, que me indicaron la remuneración. la produc- 
ción, el tip0 de tenencia de la tierra, las diferentes actividades que se realizan 
y el tiempo realizado en ellas. 

e] LOCALIDAD V UNIVERSO DE ESTUDIO. 

La lacalidad escogida para realizar el estudio fue el Municipio de Nau- 
pan, ubicado en el extremo norte del estado de Puebla. 

El universo de estudio fue escogido en virtud de los cambios sufridas 
dentro de las bnidades Domésticas Campesinas-Indígenas. en su estructura 
socioeconómica a raíz de la transformación del cuitivo de la cana de azúcar 
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Í al café y al chile, y como consecuencia. cada unidad tenía que ser vista bajo 
el partmetro del complemento económico basado en la elaboración de artesenlas 
y en la migración. 

E l  universo de estudio comprende las comunidades da Chachahuantla. 
Tlaxpanaloya, Naupan [cabecera municipal]. Iczotitla y Teneztitla, las cuales 
fueron escogidas al azar cam0 comunidades representativas de todos los ppoce- 

sos que tienen lugar dentro del Municipio de Naupan. ya que las características 
de cada una de ellas se presentan en las demás. 

f l  EXPOSICION EL TRABAJO. 

En el desarrollo de esta tesis, queda asentada la canprobacibn de 
las hipbtesis planteadas anteriormente. Esta tesis se divide de la slguienta 
forma: 

En el primer capítulo, presento una sintésis hist6rica del municipio. 
como antecedentes que marcan los origenes de los habitantes náhuatls. Así co- 
mo un subapartado que pretende mostrar el contexto etnográfico. describiendo 
las condiciones de vida. de salud, educacional, económico. geográfíco y otros, 
que dan la pauta para establecer los procesos que enfrentan actualmente 
las unidades domésticas campesinas-indígenas de la zona. 

En el segundo capítulo. se presenta un análisis de los mecanismos y 

estrategias que utilizan las unidades domésticas rampesinas y su compiementarie 
dad al interior de ¡as mismas. Un estudio tipolbgico graficado de las unidades 
dodsticas. que fueron escogidos c m  estudios de casos representativas 
de la zona. 

En el siguiente capítulo, presento la importancia que tiene en el proceso 
de reproducción de las unidades domésticas. la produccibn y comercialización 
del caf8. como cultivo sustituto del cultivo de la cana de azGcar. 

Eri el capítulo cuarto. presento la producción del chile como mecanismo 
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de sobrevivencia. uti!izado a raíz del cambio de cultivos. 

En el quinto capítulo. refiero el caso de la elaboración de artesanlas 
como una estrategia que utiliza la unidad doméstica al interior para complemen- 
tar su procesa de reproducción. Además de ia descripción de los productos 
artesanales y su comercialización. Ejemplifico esto con ocho estudios de casos, 
que muestran la incidencia o ruptura de actividades. 

En el último capítulo, presento el caso de la migración en el municipio 
y sus principales causas. 

Finalmente, presento los puntos más importantes que a mi juicio se 

exponen en la investigación. Así c m  las conclusiones de mi parte. 

Cahe señalar que todos 10:s errores de interpretación y observación 
que presente esta tesis quedan bajo mi responsabilidad. 
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I .  NWPAN UN WEBLO NAHUATL. 

€ste capltulo tiene como objetivo establecer las líneas que han marcado 
los origenes y la conformación de los habitantes de Naupan c m  ml#nbrO!3 
de un pueblo náhuatl. 

Nayupan. cuya toponímia es "cobre cenizasn. fue fundada en el &o 

599 por los toltecas. quienes más tarde estuvieron en contacto estrecho Y 

prolongado con los huastecos del noroeste de México de los que tomaron ciertos 
rasgos culturales considerados como típicos de las poblaciones PrehisPánIces 
huastecas. 

En el transcurso del siglo XI1 al siglo XIV, estos grupos toltecas Io 
lo que quedaba de ellosj, fueron invadidos sucesivamente por los chichimecas, 
tlaxcaltecas. teochichimecas y totonacos; pero. fueron de estos Últimos de 
quienes tuvieron una influencia cultural más profunda, ya que hoy en dfa 
pueden apreciarse la similitud entre las costumbres nahuas y totonacas. Así. 

Nayupan, se encontraba ligado a la influencia de la Meseta Central. al Anahuac 
de las grandes culturas toltecas. y al imperio Mexica. 

En el siguiente período. y tras las guerras continuas entre los diferen- 
tes senoríos. Nayupan y toda la zcma de Huauchinango quedaron bajo el poder 

del Senorío de Texcoco durante el siglo XV. y bajo el control de la Triple 
Alianza. 

Durante la conquista espdiola, el nombre de Nayupan. fue cambiado 
por el de Naupan. del náhuatl NAHUI. cuatro, y PAN. sobre. siendo su significado 
el de "sobre cuatro caminos" o "sobre cuatro ríos". 

En 1521 los españoles. establecieron diferentes organizaciones para 
controlar la explotación de las poblaciones conquistadas, una de ellas era 
la encomienda. "institución mediante la cual el rey de España acordaba al 

conquistador. o a veces a un noble indígena, el derecho de percibir el tributo 
y el lirabajo de los indios de ciertas localidades". [Chamoux,lSB7:33]. Por lo 
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que Naupan quedó asignada a la encomienda de Huauchinango: 

"La encomienda de Huauchinango se extendía sobre 
un territorio de cerca de cuarenta y cinco kilométros 
por treinta, donde actualmente se encuentran ubicados 
los municipios de Huauchinango. Chiconcuautla, Tlaola. 
Naupan. una parte de Z'ihuatwtia y de Pahuatlán. 
Todos los pueblos que dependían de la encomienda 
de Huauchinango se encontraba en la Sierra, algunos 
en climas templados a los alrededores de la cabecera. 
la mayoría en clima más tropical' [Castelán.1965:78]. 

Es en este mismo siglo, cuando los grupos religiosos enviados por 
la Corona Española emprenden la evangelizaciún de los naturales de toda 
la Sierra Norte de Puebla. Esta acción fue realizada principalmente por la 
orden de los agustinos, quienes en 1593 fundan el primer convento en Naupan 
[el tercero en la zonal. 

1% tarde, en 1775, la ordm de San Francisco de Asis. y por interven- 
ción de Fray Pedro de Coxdocea, establecen el primer templo católico dentro 
del municipio. 

En el período de la Independencia de México, los indígenas continuaban 
con la agricultura y el aprovechamiento de los recursos forestales, como 
una. forma de subsistencia. La independencia, sólo significó para ellos. el 
final de una etapa de supuesta protección le@ a los indios. Estos perdieron 
sus tierras, quedándoles so1ament.e lo esencial. Las pocas gentes de razón 
adquirieron propiedades medianas pequeñas. fibid.p.112). Los procesos pollti- 
cos y la inestabilidad nacional acentuaron éstos y otros factores, siempre 
a expensas de los indígenas. 

Durante la etapa de la Revolución Yexicana. Naupan fue luwr de 
enfrentanientos entre los revolucionarios v los federales. lo we ocasionó 
que se registrara un estancamiento en la economía y en la demografla del 
lugar. 

A partir del gobierno de lázaro Cárdenas. se percibe un crecimiento 
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elevado en la economía de nuestro país, y en la zona provocó un cierto benefi 

cio entre la poblaci6n indígena, es decir, aumentó el número de pobladores 

que había sido disminuido considerablemente durante la conquista y el gobierno 

espaml; además, algunos pequeCIos campesinos comenzaron a recuperar tierras 

o propiedades que pertenecían .a hacendados españoles y a nobles, de las 
cuales habían sido despojados de sus antepasados. La mayoría de los c~mpos 

adquiridos por la compra y venta, dejaron de ser área de reserva de caza. 

recoleccibn y forestal, para convertirse en cafetales extensos. que cubren 

parte de las necesidades del mercado nacional y mundial. 

1.1 Características etnográficas del municipio de Neupan. 

Este subapartado tiene como fin mostrar las principales características 

y problemas que enfrentan las comunidades que conforman el Municipio de 

Naupan. en virtud de la reproducción de las Unidades Don'ktlces Catwesinas- 

Indígenas. 

El municipio de Naupan, se encuentra localizado en el estado de Puebla 

en la Sierra Madre Oriental [qm regionalmente es conocida como la Sierra 

Norte de Puebla]; a d e d  de former parte de esta sierra. integra tambit% 
el Carso Huesteco, que abarca los estados de San Luis Potosí. Querétaro. 

Hidalgo. Veracruz y Puebla. 

Geográficamente. Naupan limita al norte con los municipios de Pahuatlán 

y Tlacuilotepec: al  oriente, con el distrito de iiukiauchinango; al  oeste, con 

e l  Municipio de Pahuatlán y de Chila Honey; y al sur. con el  distrito de Hwu- 

chinango y el estado de Hidalgo. Su superficie es de %.% km' y se encuentra 

a más de 15M m.s.n.m. 

El clima que impera en el municipio, es húmedo-templado. con lluvias 

todo el ano. y sin estaci6n seca bien definida. Su precipitación pluvial es 
de M[lo a 3000 mn/s , y menor de leu0 mn/s en invierno. En cuanto a la temperg 

tura. la máxima alcanza hasta los 40°C durante el v e r m .  y la mínima de 
de -1VC durante el  invierno. 

Según datos proporcionados por la S.P.P.. la longitud de Naupan w 
de :W 65'. su latitud de 70" 13.8', y se ubica en las coordenadas: [km] UTM- 
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c' da 593.2 , [kml UTM-Y de 2237.1 , y ZM DE. 1550. I11 

El municipio de Naupan se encuentra integrado por una cabecera 
municipal: Naupan. ocho comunidade: Chachahwntla. Tlaxpanaloya. Iczotitla. 
Mextla de Abajo. Mextla de Arriba. Cuheyatla. Copila y Teneztitla; tres rariche- 
rlas: Cuahuihuizotitla. Xiagtla y Xolango. 

Orográficanente. el municipio se encierra en una zona montañosa 
de composición geomorfológica caracterizada por elevaciones y depresiones, 
conforma "una cinta anfractuosa. formada principalmente por macisos antlclina- 
les predominantes de norte a sur, y honduras sinclinales de calisas' [Nutini.lS- 
7G:MI. [2] 

Sus suelos se encuentran químicamente compuestos de náplico. cránico 
y eutrico [Hh + Lc + Bel, llamado localmente 'tewtate'. Este tipo de suelos 

2 
no son aptos para la explotacibn forestal. Geológicamente. sus uelos están 
formados por rocas sedimentarias: caliche [ch]. lutita [lul. limolita [m]. arsénica 
[ar]. congiomerado [cg]. caliza [czj, yeso [y]. brecha sediemntaria [bs], y traver- 
tino [tr]: y por rocas volcano-sedimentarias: arsbnica [art]. y volcanoclástico 
[VI: formadas durante los períodos jurásico inferior, jurásico superior, cretási- 
co inferior y cretásico superior. Regionalmente sus suelos. están catalogados 
de regular calidad y buena fertilidad. pero, es este mimo factor el que tam- 
bién está ocasionando gradualmente la erosión del suelo en algunos lugares 

DI. 
Hidrológicamente cuenta con dos ríos: el ltzcuinatl. que desemboca 

en el Río Cazones [su recorrido es de 30 km] y en el Río Necaxa, y, con el 
Río San Marcos, que desemboca en Hidalgo. Además cuenta con numernsw 

arroyos y manatiales. y con la presa de Hwnilteme [al este del municipio]. 

141. 

(11 UTM [krnl: Universal Transversa de Mercator: y ZM: altitud de altura de 
cada rasgo geográfico con respecto al nivel del mar. Para más información 
ver cartas topográficas y clidticas. INEGI, México.1985. 
(21 para más información ver: cartas orográficas. 1NEGI.México. 1985. 

131 cf. cartas morfológicas y de Sue_-. INEGI, México, 19ü5. 

í41 La capacidad de almacenamiento de la presa de Humilteme va de 5m a 
1m mi'/ WgUndq.es decir, más de 5 millones de m'. 
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Su hidrología subterránea. es media al sur: baja en la parte media 

y en el oeste: baja Y media al norte: y alta al oeste. [INEGIPCartas hidrológi- 
cas". SpP, i%3xico,í%c>]. 

Anteriormente la región contaba con numerosas especies en su fauna. 

pero debido a la caza imioderada [principalmente por deporte] la m8YOrIa 
de éstas se encuentran en vías de extinsib [o ya extintas] como: coYOteS. 
zorra plateada. zorra gris, venado. pumas, jaguar y tigrillo [extintos]. aguilas. 
cuishis. armadillos. conejos y víboras. 

€n cuanto a su flora, la tala inmoderada de sus bos _ -  habiten 
--- tes y el poco control que imparten las a u t o r i - i i i c i h  de 
las áreas de reserva ecológica, han ocasionado la escasez de especies como: 
oyamel, pino, cedro, encino. ocnte y caoba. Aunque se encuentran especies. 
que poco a poco han sido habilitados para los requerimientos en el hogar. 

En el caso de los servicios públicos. la cobertura eléctrica, dentro 
del municipio s6lo comprende las comunidades de Chachahuantla, Cuahuihuizoti- 
tia, Tlaxpanaloya, Naupan, Iczotitla. Mextla de Abajo y Mextla de Arriba. 
El censo de 1983 de la SPP. indica que sólo 619 viviendas poseen servicio 
de luz eléctrica. y 778 no cuentan con el servicio. El municipio cuenta con 
agua entubada [introducida mediante mangueras conectadas a tomas de agua]. 

Es decir, que el municipio cuenta con una deflciente estructura y cobertura 
de agua y energla eléctrica. 

Con respecto a sus medios de cominicaclbn. cuenta con dos carreteras 
principales de terraceria. que les permite comunicarse con Tulancingo y ACBM- 

chitlán [al sur] y con Huauchirmngo [al este]; además de diversos caninos 
de herradura y veredas. que comunican entre SI a las conunidades. En el 
caso del transporte se puede afiimar que también es deficiente, ya que cuenta 
con ramionetas de redilas como medio de transporte, que lo mismo lleva perso- 

nas, tanques de gas. costales. animales. lef3a. bultos de alimentos para animales 
que objetos para consumo y venta de los habitantes del municipio; y con 
un camión. que llega sólo hasta la segunda ranchería y no realiza viajes 
constantes ni seguros. 

Ln su aspecto demográfico. se tiene que en 1950 por ejemplo. se regis- 
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tro una población de 5,406 habitantes, de los cuales 2.807 eran mujeres y 

2.599 hombres. Veinte anos después. es decir, para 1970, el municipio contaba 

con 6.324 habitantes, de ellos 3.130 eran hombres y 3.186 eran mujeres: a 

partir de ese aiio se registró una tasa de crecimiento de 1.8% que permitió 

que en el censo de 1985 se captara una población de 7.585 habitantes [3.754 

varones y 3.831 mujeres] los cualt?s representan el  0.23 del porcentaje total 

del estado, de esos habitantes registrados 6,217 [81.96%] son indígenas de 
habla náhuatl, 4 [O.OS%] son indígenas de habla totonaco. y el resto 1,364 

[i7.m%l mestizos. [ver cuadro PdQ 1 y gráfica siguiente]. 
En cuanto a su densidad de población. se captó un 78.32 habitantes 

por kilométro cuadrado. C m  se apreciará más adelante, las causas de aumento 

y diminución de población se debe a factores como la migración y la mortali- 

ded que existe dentro del municipici. 

Cuadr Ne 1. 

I MUNICIPIO DE NAUPAN 

~~ ~ 

AfUO WUJJERES HO-C TOTAL 

1950 2,M7 2.599 5.406 

1970 3,186 3,138 6,324 

1985 3,754 3,831 7.585 

Total 9.799 9.616 1.9.315 

Cuadro Ne 1: Población municipal de 19% a 1985. SPP.MBxico. 
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Piramide Comparativa por grupos de edad y sexo. 
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El municipio se encuentra considerado como una zona de bajo nivel 

de vida con índice de 10.216% en general, es decir, este nivel bajo es com- 

puesto. porque su tasa de PEA recibe ingresos menores de $3.611.so pesos 

diarius [69.46%]; su porcentaje de PEA que no recibe ingresos es de 22.57%; 

su tasa de analfabetismo en mayores de 10 años es de 58.28%; su porcentaje 

de viviendas con piso de tierra 12s de 81.14%; de viviendas sin agua es de 

3 4 . a ;  el porcentaje de viviendas sin drenaje es de 88.532; viviendas sin 

energía eléctrica 54.75%; y su tasa de mortalidad es de 74.5216. Generalmente 

su PEA se desenvuelve en la producción agrícola. en la venta de fuerza 

de trabajo, en el comercio y en la!3 construcción. [SI. 

La economía del municipio fie basa en la agricultura y en la ganadería 

de pequeña escala. Dentro de la actividad agrícola. los productos más impor- 

tantes son el maíz, el frijol negro,. el frijol bayo, el frijol bayo gordo [yepa- 

tlastlil. el café y el chile; a estos productos los complementan algunos 

frutales como el cacahuate, la inaranja. la lima. el plátano, el limón. la 

guayaba y el durazno. 

En cuanto a la ganadería, la Única comunidad que presenta condicio- 

nes adecuadas para el desarrollo de esta actividad, RS Copila. pero sus 

deficientes condiciones de explotacion, la han mantenida en una importancia 

secundaria. De esta actividad no se disponen datos precisos. pero. se piiede 

mencionar, que la falta de asisitencia técnica y crediticia, el abigeato. 

la Escasez o falta de organización y capacitaci6n de los productores, la 

inseguridad en la tenencia de la tierra. constituyen entre otros. los proble- 
mas que más influyen en los bajos niveles de productivivdad. 

En el plano educativo, el inunicipio cuenta con 19 escuelas primarias 

[federales y estatales] y 7 escuelas de enseñanza secundaria; no cuentan 

con centros educativos de enseñanza media superior o tecnolbgicos. Dentro 

del municipio se encuentra un internado o "albergue indígena". que atiende 

a los ninos de las comunidades más alejadas, auspiciado por el [NI. que 

además. ha creado varios centros de educación pre-escolar indígena. Entre 

los habitantes que han realizado estudios predominan lu educacibn primaria 
v secundaria. 

[5] Anuario estadlstico de Puebla. INEGI. MBxico. 1985. 
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tn el siguiente cuadro, se presenta una relación de la educación 

escolar impartida en el municipio. 

E--- M ” i G E E N A U P A N  

ALFABETAS ANALFABETAS 
--.-.- --- 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBAES MUJERES TOTAL 

15-19 31 1 748 559 m 129 199 
20-24 234 183 417 61 132 193 
25-29 174 102 276 as 170 255 
30- 34 114 53 167 72 132 204 
35- 19 91 38 129 76 175 251 
40-44 69 22 91 a5 157 242 
45-49 65 71 136 91 132 223 
50-54 79 5 34 55 99 154 
55-59 43 4 47 60 111 171 
6ü-64 28 4 32 45 86 129 
65 y más 39 4 44 1W 172 279 
total 1197 734 1932 802 1493 2295 

t 

1 

En el piano de la salud. éste se encuentra representado por m a  

clínica del IMSS-COPLAMAR, que atiende a los habitantes de las comunidades 

de Tiaxpanaloya [donde se encuentra ubicada], Iczotitia, Copila y las dos 
Mextlas. Por lo tanto, dentro del municipio no existen los suficientes y 

mfnimos factores [falta de personal, centro de salud] para que la poblacibn 

sea atendida. Entre las enfermedades más comunes que se registran son: 

la diarrea, la amigdalitis. la mibiasis. las fiebres. las gripes. las paresitari- 

algunos casos de disipela Y otras relacionadas con la desnutrición en los 

infantes y con el alcoholismo. Por esta enfermedades SU tasa de mortalidad 

es una de las más altas, 74.52%. 

l a  población es también atendida por parteras empSricas y por infini- 

dad de brujos y hierberos. 

Dos de los principales factores. que inciden en la aparicibn de 

enfermedades soli el agua Y la defecación al “aire libre“: el primer factor, 
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se debe a que ei  agua no se encuentra procesada o purificada, y a pesar 

de que en algunas partes está entubada, es agua sucia. En cuanto al  segundo 

en la mayoría de las comunidades se presenta este fenómeno. por la creencia 

de que son malas las letrinas o los baños, pues éstos guardan los olores, 

en cambio defecando al  "aire libre". es este misma quien se lleva los malos 

olores y la suciedad. 

Por último en cuanto al control de natalidad, tanto las mujeres 

como los hombres, saben poco al respecto, ya que no se realizan campañas 

de información: los habitantes se rigen por &os como: "tener los hijos . 
que Dios quiera" o " t y  '. w e  diga el -ridon. esto incide en que 

no hay una adecuada atención a los integrantes de las unidades domésticas. 

cuando éstas son numerosas. 

\- 3 

En el aspecto del lenguaje. en el municipio se habla una variante 

del náhuatl. y menor proporción otro tipo de lengua como el maya, totonaco 

y mixteco. [61. 

En cuanto a la religión. e l  97% de los habitantes en total, profesan 

la religión católica, y el restante 3% el evangelism pentecostés; este Último 

se está convirtiendo en una nueva alternativa [que segun los habitantes] 

"que los grupos extranjeros utilizan para terminar con el sentimiento hacia 

la patria, pero, con la ventaja de aprender el idioma inglés". 171 

En materia de vivienda, existen casas de teja y adobe o de madera 

y adobe. con piso de tierra apisonado, este tipo de vivenda conforma el 

7ox aproximadamente. del total. EL' 30% restante, son casa de bloque y cemen- 

to, con pisos de cemento. Se observa un régimen de vivienda patrilocal. 

extensa y nuclear. 

Por último, políticamente el municipio de Naupan. está reqido por 

una junta municipal [asentada en la cabecera] que administra al municipio 

-- 

i61. Censo de Población 1W. CPP, México. vol. 2. p.356. 
I71 Datos proporcionados por el  P.. Honorio Cruz P. y otros informantes. 
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por medio de juntas auxiliares en cada una de las comunidades. A nivel 
regional, es considerado COM uno de los municipios con más conflictos 
políticos, ai interior. Por esta raz6n Y Por seguridad de los habitantes. 
se han omitido datos que permitan establecer el proceso político dentro 
del muiicipio. 

Conociendo ya las condiciones materiales y algunas de sus formas 

de organización. se han podido establecer los indicadores socioeconánlcos 
y sociodemográficos que imperan alrededor de las unidades domésticas cmpe- 
cinas-indfgenas. 

En los capítulos posteriores. se podrá conocer la dinámica de repro- 
duccidn que utilizan las unidades daésticas dentro del marco expansionists 

del capital. 
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11. LA UNIDAD DOMESTICA CAMpESlFIA INDIGENA. 

Este capítulo tiene como fin. establecer la importancia que tiene 
la reproduccibn [tanto biológica c m  socioeconóniica] para las Unidades 
Domésticas Campesinas Indígenas8. frente a las condiciones establecidas 
por el desarrollo del capitalismo dentro del municipio de Naupan. 

La unidad doméstica. es un grupo que comparte una misma unidad 
residencial con vínculos familiar- y con una economía en común. que gene- 
ralmente se trata de familiares con un sólo líder. Las unidades domésticas. 
se encuentran conformadas por estructuras familiares, caracterizáiuhe 
por una casi total integración de la vida familiar y su explotación agrícola. 
Es en la familia donde se toman las decisiones para desarrollar el principio 
de la reproducción; dentro de la familia, se relizan la actividades destina- 
das a la subsistencia, la familia suministra el trabajo necesario, mientras 
que las actividades agrícolas se orientan principalmente. a la producción 
suficiente para satisfacer las necesidades y requerimientos básicos de 
la celula familiar. 

El concepto de familia. ilo entiendo en el sentido que lo maneja 
Mario Margulis, quien dice que "constituye una instancia mediadora en que 

pueden observarse las interrelaciones entre los individuos y la estructura, 
pero a la vez se refiere a grupoti sociales concretos en los cuales se adop- 
tan las decisiones principales que hacen posible la reproducción de la vida" 

[Margulis.1988:13]. 

El concepto de reproducción "incluye analíticamente tres dimmiones 
o niveles: la reproducción biolhgica que en el plano familiar significa tener 
hijos: la reproducción cotidiana. o sea el mantenimiento de la población 
existente a través de las tareas domésticas de subsistencia: y la reproduc- 
ción social. o sea tadas los tareas extra productivas dirigidas al mantenimiep 
to social" [Jelin.1981:10]. 

Entonces ai hablar de r.eproducci6n de la unidad doméstica. me 
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refiero al ámbito doméstico [l]. que incluye las actividades de producci6n 
v C ~ N E U I W J  cotidiano de alimentos. así c m  las actividades de subsistencia 
y a la reposición generacional. iec decir, a la perpetuación de la especie 
(reproducción biológica). 

El concepto de reproducción se refiere a una estrategia c m i d a  
y solidaria para lograr la continuidad de la unidad doméstica y de fa f'aniiiia 
en el tiempo. rluchas veces la reproducción se encuentra ligada con la 
educación de los hijos. con alguna actividad de tipo familiar [verita de 
fuerza de trabajo, agricultura complementaria] o con la migración. Estas 
estrategias compartidas entre los miembros de una unidad doméstica, reposan 

en formas de respeto y obediencia relacionadas con la edad y el sexo. 

Es decir. se basar\ en el principio de la división sexual del trabajo, y en2 
la toma de decisiones y asignacióin de roles. Estos principias son decididos 
por F!I padre. 

Dentro del marco capitalista. se puede ver que las unidades domésti- 
cas actOan de la siguiente forma: las actividades comunes ligadas al manteni- 
miento cotidiano definen unidades domésticas. en las cuales se combinan 
las capacidades de -ius miembros y recursas para llevar a cabo dichas tareas 

pre parte de los procesos sociales más amplios de producción Y reproducción - 

de produccián, distribución y CMIE~CMIO. L a s  actividades domésticas son siem- 

y corisumo, y como tales. varían según la clase social y de acuerdo al grado 
de relación que desarrollen con el capitalismo. 

\ - 
La iinidad doméstica es una red amplia de parentesco. es decir. 

lar; relaciones recíprocas son marcadas por ius matrimonios. por amistades, 

por compodrazgos, que se unen para satisfacer las funciones rfomésticas. 
"la unidad doméstica no es un conjunto indiferenciado de individuos 

w e  comparten las actividades a su mantenimiento. Ls una organización 
sucial. un miwwcocmric OF? relaciones d ~ ?  producción. reproducción y de 

[al "FI ámbito doméstico. se delimita por el conjunto de actividades comunes 
o compartidas ligadas al mantenimiento cotidiano de un qrupo social. que 
se conformari q cambian en S ~ J  relación con las d&s instituciones y esferas 
de la sociwlad. Eii esta reiacibn. la organización doi&stica no cumple sola- 
mente tJri papel adaptáátivo o furicnonmiento necmarin para la reproducción 
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distribución, con una estructura de poder y con fuertes componentes ideoló- 
gicios que cementan esa organización y aseguran o ayudan a su persistencia 
y reproducción, pero donde también hay bases estructurales de canf licto 
y hcha" [Jelin.1981:34]. 

a] Urganización en el interior de la unidad doméstica. 

Hasta hace doce años les unidades domésticas campesina-indlgenas. 
se caracterizaban por ser familias extensas, en donde se observaba un 
régimen de vivienda patrilocal y herenica patrilineal. Las viviendas que 
habitaban estaban constituidas por dos o tres construcciones dentro de 
un mismo terreno con un solar en común. Las actividades se basaban en 
la producción agrícola; cada familia componente de la unidad doméstica 
poseía un terreno propion que era trabajado en reciprocidad con los demás 
integrantes de la unidad doméstica. La toma de decisiones, la asignación 
de roles y la divisibn sexual del trabajo, era llevada a cabo por el jefe 
o IIder de la unidad doméstica, es decir, por el hombre de más edad de 
la IJnidad. Las actividades de n?producción. producción y consumo. estaban 
orientadas sólo a la satisfacción de los más mfnimos requerimientos básicos 
de la unidad doméstica. 

La división sexual estaba asentada de la siguiente forma: la socializa- 
ción de los niños, la reproducción biológica [continuidad generacional]. 
la transmisión de los valores morales Y sociales, y las labores domésticas, 
corrían a cargo de las mujeres de la unidad: en ellas imperaba la ideología 
de tener hijos. criarlas y cuidar del hogar, formaban el núcleo de la voca- 
ción natural de la mujer. La realización del trabajo en la milpa, la reparación 
de las construcciones, el control del capital y la comercialización de los 

productos. corría a cargo de los hombres. 
Ejemplificando esto, teiiem que: la jornada laboral de los hombres 

se iniciaba a las 5 a.m. de la mñana. hora en que desayunaban y alistaban 
sus cosas para realizar el trabaji:, en ia milpa [coa, machete, etc.]. El trabajo 

social, sino que contiene en si un potencial de innovación y politización 
que se extiende más allá de sus limites". [Jelin.1981:14). 
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en la parcela, lo iniciaban a las 6 a.m. de la manana, con las tareas 
pesadas y difíciles. esto con el f in de evitar el 501 de medio día; el trabajo 
era interrumpido ai medio día CiiandO la mujer les llevaba ei aimuerm: reini- 
ciando la jornada entre la 1 p.m. y la 13 p.m.. con las tareas más fáciles. 
Se daba fin a la jornada entre las 6 p.m. y las 7 pm.. En cuanto al trabajo 
en el ámbito doméstico. sólo aiyudaban en las cosas de reparación de la 
casa, de algún mueble y otro pequenos detalles. El líder era el que realizaba 
las tareas de comercialización ide la producción y el manejo y reparto del 
capital. 

A los niños se les permitía dedicarse sólo al juego hasta los 7 anos, 
eran atendidos y criados por la madre, sin ayuda del padre. De los 7 anos 
en adelante, ayudaban en el campo en las tareas más fáciles como: limpiar 
la planta. etc.. y en "cosas de hombres" en la casa; aproximadamente a 
los 1 G  anos, ya podIan hacerse cargo del trabajo pesado en la milpa. y 
5610 una parte de ello tendía a la migración. 

En cuanto a la jornada rie trabajo de las mujeres, éstas se levanta- 
ban más temprano que los hombres. A las 4 a.m. de la mañana aproximadamen- 
te. iniciaban la jornada con el lavado del nixtamal o "nixcometl" [el cual 
era cocido la noche anterior] la molienda del mismo; despues preparaban 
el desayuno. y entre las 5 am. y las a.m. daban de desayunar a los 
hombres [primeramente a los mayores]. A las 7 a.m. de la mañana alistaban 
a los ninos para ir a la escuela y les daban de desayunar. De las ü a.m. 

a las 12 p.m. se dedicaban a I.as tareas del hogar: cocinar, lavar, coser, 
cuidar de los animales domésticos. atender a los bebés y bordar para el 
gasto familiar. AI medio día esperaban al hombre para darle de almorzar 
o le llevaban el almuerzo a la milpa. A partir de la 1 p.m. de la tarde reinicia 
ban las actividades del hogar: desgranando, preparando la comida de los 

riiflus. la cena del hombre. preparando el nixcometl para el día siguiente. 
bordando, etc.; su jornada terminaba entre las 8 p.m. y las 9 p.m. de la 
noche, cuando todos se retiraban a dormir. 

En cuanto a las niñas: a ellas. se les dejaba jugar hasta los 6 años, 

a partir de esa edad comenzabiin a ayudar a la madre en el hogar y en 
el cuidado de los hermanos pequeños. A los 10 años, ya ayudaban a preparar 
los alimentos Y a bordar prendas para el autoabasto familiar, Muy pocas 
nines tenían la oportunidad do estudiar, pues los ancianos y los hombres 

- 21 - 



decíím que "las mujeres debfan dedicarse a l a  casa, a cosas de mujeres 
y nci a tonterias". De los 13 años en adelante, se l e s  donsiraba en edad 
para casarse. 

Fn este período, las mujeres y los niños, se encontraban supeditados 
a l  ingreso que se obtenía de la rnilpa. y a l a  seguridad, respeto y estatus, 
que los hombres podIan proporcionarles. 

A partir de l a  introduccilin del café y el  chile [cambio de cultivos] ' 
dentro del municipio, la economía del lugar y la división sexual del t raba jo  I 
se ha modificado. 

Las unidades domésticas campesinas-indígenas. se caracterizan [como ya 

lo he mencionado] por llevar a cabo diferentes mecanismos y estrategias,  
que l e  permiten permanecer dentro del marco expansionista del capital. 
Hoy. la expansión del capital, se encuentra representado para la unidades 
familiares de este municipio, en la incrementación de los cultivos comerciales 
L en la disminución de los cultivos de subsistencia. El capitalismo ha creado 
en las unidades domésticas campeFinas. diferentes mecanismos y estrategias,  
orientadas a cumplir las necesidades de primer orden. para l a  reproducción 
y subsistencia de l a  unidad. 

Estas estrategias y mecnismos. tienden a organizarse de acuerdo 
a la laternancia en la abundancia o escasez de los productos de primera 
necesidad y en base a la división sexual y social del trabajo y en l a  partici-  
pación en ella de cada uno de Icis miembros que conforman la unidad domésti- 
ca. siempre orientados en la búsqueda de ingresos monetarios que favorezcan 
la reproducción. La importancia de la división sexual del trabajo, radica 
en que acarrea una ser ie  de mec\aismos para su incursidn en el capitalismo. 

En las unidades domésticas actuales. se observa un régimen de viviec 
da patrilocal en familias extensas y nucleares, en donde impera un tipo 
de herencia patrilineal [generalmente se excluyen a las  mujeres para recibir 
los bienes del hombre]. Sus rtilaciones sociales son de vecindad. parentesco 
y compadrazgo, en las que la reciprocidad y la ayuda tienen un papel muy 

importante para l a  reproducción de l a  unidad. Los matrimonios y las mayordo- 
mfas realizadas entre  las unidades, tienden a reforzar los lazos existentes. 

, 
i 

Un ejemplo de esto es la jornada laboral, en ambos sexos: 



El hombre realiza el papel de campesino, peón. migrante temporal 
o permanente [al D.F., Tulancingo, Hidalgo y otros lugares], y algunas veces 
realiza artesanías [cestería] para el comercio. La jornada de trabajo del han- 
bre. se inicia a las 7 a.m. de la mañana cuando desayuna y alista sus implemen- 
tos de labranza; entre las 8 a.m. y las 9 a.m. de la manana, inician el trabajo 
en la milpa. con las tareas ms difíciles, e interrumpen el mismo a medio día 
para almorazar; la jornada la reinician una hora después para terminar con 
las labores menos pesadas del camipo entre las 5 p.m. y las 6 p.m. de la tarde. 
Cuantjo trabajan en otras parcelas como peones. el trabajo se vuelve más 

intenso, pues el ingreso depende de su capacidad para cosechar más en menos 

tiempo. 
Los dlas lunes, la tarea en el campo. se ve interunpida. pues los 

hobres asisten a la plaza y después se "van de parranda"; esta interrupción 
se repite los días martes, día en que los hombres tienen que realizar la faena. 
Se tiene que en realidad el hombre tiene aproximadamente 8 hrs. de trabajo 
efectivo por día. durante 5 días a 'La semana. 

En cuanto CI los niños, estos se dedican al juego hasta los 10 u 
1 1  años; a partir de esa edad. se dedican a ayudar en la milpa, primero en 
las tareas más fáciles Y después, conforme van creciendo ya prendiendo a 
realizar las tareas, se ocupan de las tareas más pesadas. A la edad d e  13 

6 14 anos. empiezan a contratarcs como peones, ya sea dentro o fuera de 

la curnunidad a la que pertenecen. La mayoría de ellos terminan ia secundarla 
con muchas dificultades [otros no lo hacen]; sin embargo, solamente un o dos 
de ellos. tienen la oportunidad de estudiar algo más que la secundaria. 

Para las mujeres, la jornada se inicia entre las 6 a.m. y las 7 a.m. 
de la mañana. con el !avado y la molienda del mismo [que ahora se lleva a 
cabo en el molino eléctrico de l a  comunidad]; después preparan el desayuno 
para servirlo al jefe de la familia primero. y a los niños después. A partir 
de las 8 a.m. 6 de las 9 a.m., las inujeres y las niñas que ya no asisten a 
la escuela, comienzan a lavar, limpiar la casa, cuidar a los niños pequeños 
y a los animales. Y aprovechan para bordar las camisas para el comercio. 
Su labor es interrumpida a la I m n .  de la tarde aproximadamente. para prepa- 
rar la comida y llevar a moler más nixtamal para las tortillas. y así poder 



llevarle el almuerzo al  hombre, e inician nuevamente sus labores de 3 P.m. 

a 5 p.m.; para a las FJ+ p.m. aproximadamente darle de comer a todos los miem- 
bros de la unidad. La mujer permanece hasta las 9 p.m. o más tarde elaborando 

las prendas que destinará a la veiita. E l  trabajo de la mujer no se encuentra 

sujeto a un horario específico. 13urante los meses de cosecha del malz. Y 

el corte de café y chile, l a  mayoría de las mujeres alteran su rutina, Pues 

se dedican a trabajar como peones en otras propiedades, del que reciben 

un salario menor que el de los hombres. La mujer ha aprendido a combinar 

las actividades del hogar, la sexualidad y la socialización de los niños. con 

la elaboración de artesanlas, la venta de mano de obra en el corte del café 

y el chile, y en l a  pizca del maíz. 

En cuanto a las ninas. a ellas se les deja jugar hasta los 7 años. 

a partir de esa edad, le ayudan a la madre en el trabajo de la casa y en 

el cuidado de los hermanos pequeños. A proximadamente a los 10 años. son 

ensetiadas a i a  elaboración arte?;anlas y adiestradas en el corte del café 

y el chile. A partir de esa edad, las niñas se convierten en magnificas cadida- 

tas para manejar la planta del café o el chile, sir1 correr el riesgo de secar1 

la planta; todo esto lo realizan sin descuidar los estudios, cuando pueden 

ahcerlo. 

Las unidades domésticas, actuales. han neredado de sus ancestros 

indígenas. la forma de estabiecer relaciones sociales, con vistas a la reproduc- 

ción de la unidad. L o s  miembros de las unidades indígenas. continuan con sus 

ofrendas, principalmente en lo concerniente a la agricultura; durante los 
días de luna en cuarto menguante. realizan ofrendas, ritos y danzas en lac 

milpas. con el propósito de obtener una futura cosecha buena. Esto permite 

reforzar los lazos de parentesco y de vecindad. También continuan con las 

ofrendas del 31 de diciembre en Ici alto de los cerros, para rogar por un buen 

De una manera muy particular. se encuentra entre estas unidades, 

una cierta adoración por animales isobre todo por 10s oerros negro, los gallinas 

negras y serpientes. que para r?llas sustituye o crimplementa el culto religioso. 

Las mayordomias juegan un papel muy importante dentro de In unidad. ya que 

reforzan los iazos de amistad y c:ompadi'argo. 

ano. 



bl Lna tipalogla de las unidades domésticas indígenas. 

De acuerdo al modela de  Shanin, a saber, todas las unidades domésti- 
cas. se encuentran en una movilidad cíclica, que en ocasiones los lleva a una 
tendencia de enriquecimiento o de empobrecimiento relativo, medido esto por 
la cantidad de tierra que posee cada unidad doméstica campesina-indígena. 

Dentro de este subapartado, para el caso de las unidades domésticas 
indígenas del municipio de Naupan. he elaborado una tipología de las unidades 
estudiadas, en relación con el área de cultivo de que dispone cada unidad 
y el momento en que se encuentran dentro de la movilidad cíclica. Esto es, 

I para las unidades domésticas, que poseen poca tierra. el mecanismo se centra 
entre sembrar cultivos de subsistencia y cultivos comerciales. y complementar 1 

\ la reproducción. ya sea con la eleboración de artesanlas y/o con la migracibn. I 

de aquí que toda organización adquiera un razonamiento, ya que la subsistencia ' 

de la unidad doméstica, es la finalidad. Y sólo, si logra buenas utilidades. podrfa 
comenzar un período de acumulación [ahorro, adquisición de más tierras, etc.1 
que le permitirfa cubrir fácilmente sus necesidades primordiales. En cambia, 
las unidades domésticas, que poseen muchas áreas de cultivo, centran sus meca- 
nismos en el cultivo para la subsistencia y venta del excedente, y en el cu!tivo ' 

y comercialización de productos comerciales o de exportación, sin tener que 
recurrir a la elaboración de artermlas ni a la migración [a excepción de que 

sea para realizar estudios]; y solimente un gran fracaso agrfcola pondría en 
peligro la subsistencia familiar. 

\ 

Como vemos, los mecanisnos de subsistencia de ambos grupos corres- 
ponden a lógicas distintas, pero, que permiten situar a los campesinos en dos 
fromas: unidades domésticas en rnovilidad centrípeta, y unidades domésticas 
en movilidad centrífuga. 

Antes de M a l a r  el momenta en que se encuentran las unidades domés- 
ticas estudiadas, dentro de la movilidad cíclica. cabe señalar que de los 46 

estudios de casos que se tomaran imno muestra. 8 se han descartado [al menos 
Para este apartado1 Porque son unidades que no poseen tierra y sus miembros 
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se dedican al  peonaje a son miqrantes sin tierras; de esta forma. quedan 38 

caso!% Estos Últimos, se han clasificado en dos apartados: los casos que se 

mueven dentro de la movilidad centrípeta I29 casos], y los casos que se mueven 

dentro de la movilidad centrífuga [9 casos]. Esta división basada en el parámetro 

de la media de producción. es decir, Z has - 86.52 - 
zz uocr - 3 8 - x 

X = 2.27 has. 

1. llnidades domésticas en movilidad centrípeta. 

Las unidades domésticas campesinas-indígenas en movilidad centrípeta, 

están representadas por 29 casos, de éstas e l  55.26% [21 casos] m familias 

nucleares, y el 21.05% [9 casos] son familias extensas. 

Las familias nucleares, están conformadas por una pareja joven. 

con pocos hijos pequenos. en una explotación reducida: 

"Sea cual sea su modo de unión, solemne o libre, se forma 
una familia nuclear, que presenta tres características: mujer 
y marido están unidos por deberes recíprocos muy precisos. 
abarcando de hecho, ciertos principios de la división del 
trabajo; la familia nuclear tiende a ' la autonomía económica" 
[Chamoux.l987:i 19). 

Vuchos autores tienden a caracterizar a este tipo de familia. bajo 

las obligaciones siguientes: el marido debe proporcionar a l a  mujer e hijos 

lo suficiente para alimentarse, albergarse y satisfacer sus necesidades. E l  

comportamiento y las reglas cotidianas, son las que ponen de manifiesto la 

división del trabajo Y las responsabilidades entre los miembros, son rutinas 

y actividades establecidas para cada uno. Este tipo de familias, desarrollan 

técnicas de trabajo simples con ayuda de capital fluctuante, propio, y recurren 

a trabajos asalariados. En este tipo de familia, la producción de las artesanlas 

se realiza mediarite lazos de vecindad y de parentesco. 

Las familias extensas. SG? definen como el conjiinto de abuelos. padres. 

hermanos, tíos. es decir. todos los asecendientes y descendientes de un indivi- 
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duo, al igual que la familia de s u  esposa. En este tipo de familias. la solidaridad 
se manifiesta frecuentemente, independientemente del lazo de parentesco. Estas 

familias son la base de reclutamiento de los grupos domésticos 191, reproducen 
las normas y los patrones socioeconómicos que desarrolla la cultura dominante. 

La mayoría de estas unidades [nucleares y extensas], han tenido 
accesa a la tierra mediante la hmencia de pocos cuartillos, y la han ido incre- 
mentando poco a poco recurriendo a la compra. En todos los casos. el pequeño 
propietario trabaja directamente su  parcela, utilizando para ello la mano de 
obra fapiliar, y en una que otra ocasión, la mano de obra de peones de la 
localidad [el número de éstos dependen de los cultivos que se produzcan y 

de la mano de obra familiar]. La1 mano de obra familiar, incluye a la mujer y 

a los hijos mayores de 10 u 1 1  anos generalmente, quienes se encargan de tareas 
que los hombres califican de “f3ciles” [lo], como abonar, transplantar. limpiar 
y cosechar. La mano de obra desempeña, un papel fundamental para la capacidad 
ecoriómica de cada unidad doméstica. 

De acuerdo al modelo de Shanin. esta familias se encuentran en una 
tendencia al empobrecimiento relativo, en todos los casos destinan sus parcelas 
ai cultivo del maíz [pinto, blanco, amarillo y morado]. al frijol [negro. bayo, 
Dayo gordo y morado], al cacahuate, a la jicama. al alberjón. al chilacayote, 
a la calabaza y a los chayotes [o espinozos]. para el autoabasto; en áreas 
cultivables menores de 2.27 has. En las parcelas excluyen a los cultivos comercia 
les [café y chile] durante el ciclo de éstos, y lo mismo ocurre a la inversa, 
pero, en realidad la parcela no descansa durante todo el año. En cuanto a 
la fruticultura. normalmente poseen algunos árboles cerca de la casa, para 
el autoabasto. 

La producción de las paircelas de estas unidades, depende de la calidad 
y el cuidado que se le dé a la tierra, pero, siempre es menor a la del otro 

grupo, ya que por ejemplo. deben contentarse con abonos. insecticida. etc. 

, 
[9] Las personas son reclutadas para las relaciones materiales de las unidades 
domésticas en base a un compromiso social con el concepto de familia. [Jelin.1981 
15.1. 
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de menor calidad y en menor cantidad. En cuanto a las herramientas. el  
uso del azadón. la pala, el machete, el bastón plantador y e l  arado [a v e c e s  
alquilado]. es generalizado. 

2. Cinidades domésticas en movilidad centrífuga. 

Las unidades domésticas campesinas-indígenas en movilidad centrífuga 
están representadas por 9 casos I23.W de l a  muestra, las cuales son familias 
extensas [definidas anteriormente]. 

Todas esta unidades domésticas, han obtenido sus t ierras  mediante 
la herencia y la compra. Tambifin en este tipo de unidades, l a  parcela es 
trabajada por el jefe de la familia y por peones de la localidad, POCBS 

veces  ocupan la mano de obra familiar. 
€Sta unidades domésticas de acuerdo a l  modelo de Shanin. se encuen- 

tran en una etapa de enriquecimiento relativo. 
ias parcelas de estas unidades, son destinadas a l  cultivo del maíz 

4 del frijol para el autoabasto, y el excedente está dirigido a la vente. 
Cultivan también. productos comerciales como el café y el chile a gran 
escala para la venta. Las áreas cultivables de estas unidades son mayores 
de las 4 has. En cuanto a la fruticultura, generalmente poseen huertos 
de 1 has. como mínimo, cuya producción es destinada a l  autoabasto y el  
excedente a la comerciaIkación. Su productividad es mayor que la del grupo 
anterior,  pues disponen de mejores insumos. 

En las siguientes hojas, (iresento la tipología de  las unidades domésti 
c a s  estudiadas, representadas en cuatro  cuadros y en una gréfica. 

110) El afirmar que las  mujeres carecen d e  l a  fuerza suficiente para realizar 
las labores agrícolas se basa en1 la ideología más que en hechos materiales. 
Esta idea contribuye en e f e c t o  a mantener un c i e r t o  ideal de dlvisión del 
trabajo e n t r e  sexos. En el plarro simbólico, observamos que las  costumbres 
enfatizan esta división de sexos en el trabajo: las herramientas agrícolas 

. simbolizan al mundo masculino, aún s i  las mujeres a veces  las utilizan. 
[Chamoux.1987: 1761. 
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Cuadro NP 1.. UNIDADES DOMESTICA!; EN MOVILIDAD CENTRIPETA. 

NUMERO DE UNIDAD 

DOMESTICA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

TOTAL 29 

NUMERO DE NiJMERO DE: ACTIVIDADES 

PRODUCTORES CONSUMIDORES QUE REALIZAN 

2 5 C.IA/M 

6 6 C/A/AL 

4 8 C/A 

2 - 3  C/A 

6 6 C/A/E 

4 10 C/A 

4 4 CI'A 

5 

2 

3 

3 

1 

4 

1 

4 

2 

3 

1 

2 

5 

2 

2 

3 

6 

1 

4 

8 

2 

2 

7 

6 

6 

4 

5 

5 

3 

6 

7 

7 

3 

3 

4 

4 

a 
3 

16 

3 

a 
11 

4 

6 

94 

c 
C/A 

C j A  

C/A 

C 

C/A 

C 

C,/A 

c 
C 

C 

C/A 

C/A 

C/A 

c 
C 

C 

C 

C/Ch/4 

C/4 

C/CA 

c 
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CUADRO NP 1.1 UNIDADES DOMESTICAS EN  MOViLlDAD CENTRIPETA. 

NLJMERO DE UNIDAD 

DOMESTICA 

1 

2 

3 

Ir 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

29 

I 

I 
I 
I 
I TOTAL 

NüMERIJ DE 

HECTAREAS 

?R mis.' 

40 rnts.' 
80 ml;s.z 

.10 has. 

.12 his.  

.17 has. 

2 3  &E. 

2 5  has. * 8 c. 
.40 has. 

.M has. + 2 c. 

.50 has + 2 % ~ .  

.y3 has + 4 c. 

.Xi has. + 6 c. 

.M has. + 7 c. 

.M hiis. 8 c. 

.75 has. + 6 c. 
1 has. + 3 c. 
1 has. + 3 c. 
1 hais. + 3 c. 
1 has. * 3 c. 

1 has. * 4 c .  
1 has. + Ilc. 
1 has. + llc. 
1 has. + 30c. 

1.50 has. 

1.M has. + 1 c. 
1.Whas. + 8 c. 
2 tias. 

2 has. + 6 c. 
778.848 mts.* rll5.5~ 

NUMERO DE 

MIEMBROS 

5 

6 

8 

3 

6 

9 

4 

7 

6 

6 
4 '  

5 

1 

- 

5 
3 

6 

7 

7 

3 

3 

5 

4 

8 

3 

16 

3 

8 

11 

6 , '/ 

6 

170 / , -  

PROWCTOS 

M/F/CH 

M/F/CH 

M/F/CH 

M/F/CH 

C/M/F 

C/M/F 

C/M/F 

C/M/F 

C/M/F/CH 

C/M/F 

C/M/F 

C/M/F 

C/M/F 

C/M/F 

C/M/F 

C/M/F /CH 

C/M/F 

M/F 

C/M/F 

C/M/F 

C/M/F/CH 

C/M/'F /CH 

C/M/F 

C/M/F 

C 

C/M!F 

C/WF/CH 

C/M 

C/M 



CUADRU QQ 2 UNIDADES DOMESTICAS EN MOVILIDAD CENTRIFUGA. 

~~~ ~ ~~ 

NUMERO DE UNIDAD 

DOMESTICA 

I 

PRODUCTORES CONSUMIDORES 

NUMERO DE NUmRO DE 

I 
5 1 1  

8 i 10 

4 8 

5 9 

4 I 7 

5 8 

4 
7 I ! '; 

-- 

ACTIVIDADES 

QUE HEALiZAN 

C/A 

C/A 

C/M. 

C 

C 

c/n 

C 

C/M 

C/A/M 

CUADRO Ne 2.1 UNIDADES DOMESTICAS EN MOVILIDAD CENTRIFUGA. 

: I I 

NUMERO DE UNIDAD NUMERO DE ,NUMERO DE 1 PRODUCTOS 

P S I M!€kWíJC 
I 

4.M tiac. 1 1  1 C/M/F/CH 

2 4.M t1as.t 24c. ' 11 1 C/M/F/CH 

6.00 has.+ 16c. 8 I M/F/CH 

6.M tias. : 9  I C/M/F/CH 

3 

4 
C/M/F/CH 5 7.m tias. 7 

6 I 7.50 tias. 1 C/M/CH 

7 8.00 tias. IC. 1 1 1  ' C/M/F/CH 

8 10.21 has. 3 C/'M/CH 

9 1 1  .m I=. I 1 1  C/M/CH 

I 

I 

-_--- 

- 37 - 



Relación de superfiice a sembrar por cada unidad doméstica. 

Unidades domésticas 

5 -. 
-, 

1 -. 

I 
1 
1 
I 
I 

. I  
1 

. I  

. I  
I 

* I  
I 
I 
I 
I 

- 1  

-. -. 
O 

I 
I 
I 
I 
1 Hectbreas 

. 

. 



GLOSARIO: 

Cuadro No 1 y No 2. 
C : Campesino. 
A : Elaboración de artesanías. 
AL : Albanil. 
M : Migración temporal. 
E : Empleado. 
CH : Chofer. 
CA : Carpintero. 

Cuadro W 1.1 y 2.1 

C : Se refiere a la prodiiccibn del café. 
M : Se refiere a la producción del maíz. 

i : Se refiere a la producción del frijol. 
CH : Se refiere a la producción del chile. 
c : cuartillo. medida regional que equivale a 1.4M) kg. y 1Mo mtc.’ 
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La gráfica anterior hace referencia a la superficie para sembrar. 

que tiene cada unidad doméstica estudiada. para ello se ha utilizado el  

modelo de Shanin. La gráfica se explica de la siguiente forma: 

De treinta y ocho unidades domésticas campesinas-indígenas utilizadas 

se suman las hectáreas de estas y se dividen entre el  número de casos 

mencionados anteriormente. De esta manera se obtiene e l  promedio a sembrar 
por cada unidad doméstica. En este caso la media de superficie a sembrar 
equivale a 2.27 hectáreas. Los campesinos que producen por arriba del prome- 

dio, se encuentran en una etapit o tendencia al  enriquecimiento relativo 

o dentro de la movilidad centrífuga. Los campesinos que produzcan por 

debajo de la media de producción., se encuentran en una etapa o tendencia 

de empobrecimiento relativo, o como afirma Chanin. en un proceso de la 

movilidad centrípeta. 

Debo aclarar que a pesar (le ser ésta una nuestra m l n h  de unidades 

domésticas. es representativa pari4 el municipio donde s realir6 este estu- 
dio. Por lo que el  modelo teórico. es válido para la explicación de la sitw- 
ción económica y social, que ocurre en esta parte de la Sierra Norte de 

Puebla. 

En este sentido se puede ejemplificar e l  caso de ia disminución 

en la producción del maíz. y el sustituto de éste. que es el café. e l  que 

favorece mayor ganancia en ventas a las irnidades domésticas. cuando lo 
comercializan. En e l  caso del maíz. el chile o el frijol, éstos productos 

se utllizan para el  autoabasto de las unidades domésticas. Su producción 

depende en ciertos momentos del área destinada para sembrar y de la fuerza 

de trabajo disponible. 

C o s  factores econbnicos y políticos [principalmente dentro del munici- 

pio] para que se mantenga el anterior fenómeno. Sin embargo. este fenómeno 

no se presenta únicamerite en este lugar de la Sierra Norte de Puebla, 

sino también en otros lugares, c c m  la parte oriental de la sierra y en 

otros estados de la república. carno Guerrero. Oaxaca. Veracrui y otros. 

En donde las unidades domésticas deben emplear diversas estrategias para 

su reproducción. 
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En los siguientes cuadros, presento una relación entre las unidades 

domésticas tomadas en la muestra y la superficie de terreno a sembrar. 
En el cuadro Np 3, hago referencia a los campesinos que se encuentran 

en una etapa o tendencia de moviiiibd centrífuga. 

tren en una tendencia a la movilidad centrípeta. 

En el cuadro NQ 4, hago referencia a los campesinos que se encwn- 

Siete hectáreas. 

7.5 hectáreas. 

1 

1 

UNIDADES WMESTlCAS I SUPERFICIE A SEMBRAR 1 
- 

9 
7 I Menos de # hectárea. 

De % a = / 4  de has. , 
I 

I Una hectárea 

CUADRO NQ 4 
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Hasta aquí se puede concluir, que la reproducción de la unidad dom6s- 

tica es el resultado o se basa en tres dimemiones : 
11 El establecimiento de la unidad doméstica. en la residencia en dorde : 
se realiza el proceso de repmducc:ión biológica [la perpetuación de. la espe- 

cie]. se ordenan y asignan las tareass tareas de reproducción. y se realiza 
la transmisión de valores m a i m  y sociales. 

i 
..( 

21 La rer~roducción cotidiana. la unidad domestica realiza Las prácticas de 
producción y consumo, c m  comecuencia del trabajo realizedo en la agricul- 
tura Y en las artesenlas. 

I 
I 

31 La reproducción económica y sacial. En la primera, la unidad doméstica 
toma ias decisiones que le pennitm entrar m el campo de k~ producción 
que marca el capitalism>. La reproducción social. basada m la w r tu ra  
y retmaiimentación de las reiaciciries sociales [fiestas. etc.]. en 10s lazos \ 
de parentesco y compadrazgo. en las formas de ayuda mutua y reciprocidad. , Y 
en el culto religioso. en la continuidad de fiestas religiosas [coino las mayor- 
domlas]. y en el mercada o intercambio entre los indígenas. 

í’ 

En el siguiente capítulose vera a qué mecmisnos de reproducción se dirigib 
la uniáad doméstica del municipio. con la sustitución del cultivo de la cdla 
de azúcar. 



Ill. LA PRODUCCIoI\i DEL CAFE COMO MECANISMO DE SOBREVIVENCIA. 

El objetivo de este cnpítiulo, es indicar cómo a Partir de la sustitucih 
de los cultivos de la caña de azúcar y la cebede. por el café. la producción 
de este úitimo se ha convertido en un mecanisno muy Importante que utiiizan 
las midedes domésticas del municipio de Naupan. pera su reproducción sacioe- 
contimica. 

3.1 La sustitución de la Cana de azúcar y la cebeds. 

Hasta antes de 1810. el 90% de las tierrac cultivables del nunlcipio. 
se encontraban concentradas en macwci de un grupo minoritatio de espenOles. 

que constituían a los grandes y medianos propietarios: 9u9 propiededes esta- 
ban dedicadas a las cultivos de entonces: la caña de azúcar y la cebeda. 
y en m y  reducida cantidad al maíz y al frijol. La cana de azúcar era destina- 
da a la pmducción del piloncilko o panela. y a la elaboración de bebidas 
alcohólicas, mientras que la cebada, servía c m  alimento de los animales 
y también para algunas bebidas aicohólicas; la producción de anbos productai 
era destinada a la venta en lca mnicipias aledaños o en los estados de 
Hidalgo y Puebla. [ l l ]  

A partir de le Indeptmdmcia. [como se niencid anteriormente] se 
inicia un lento proceso de recupfmción de tierras por parte de los indígenas 
del municipio: las tierras dejan de pertenecer al grupo minoritario de los 
esp&k~les. pues la mayoría deja la región. Y los pocas que quedan ven disni- 
miidas sus propiedades. Sin embargo, los cultivos siguen siendo los mismos 
la c m  de azúcar. la cebada, el maíz y el frijol. La producción de maiz. 
sin enbmgo, no era suficiente. ya que no destinaban suficientes áreas de 
cultivo para su siembra. por lo cual la mayor parte del abastecimiento de 
maíz para los habitantes del municipio, era obtenida W i a n t e  La compra 

Ill] Datos obtenidos de los habitantes monolingÜes de más edad. 
___- - - - -  - __ 
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en otros municipio. para cubrir las necesidades alimenticias de los habitantes. 
En cuanto a la producción de frijol. a éste también le destinaban muy pocas 
áreas de cultivo, por lo sue para complementar la producción tenían que 

abastecerse en otros municipios. para satisfacer los requerimientos nutricio- 
nales de los pobladoreil21 

Ya para la época de la Revolución Mexicana. los pocos españoles 
que quedaban, abandoneron las plantaciones de caiia. Durante este período. 
se registra un estancamiento. tantm en la economía nacional como regional, 
que paraliza el mercado de la prociucción de la cana de azúcar y la cebada; 
meses más tarde, se da un abandono de las áreas de cultivo. Los habitantes 
que no se unen al movimiento, se refugian en las partes altas de la sierra. 
a fin de evitar los continuos enfrentamientos entre los revolucionarios y 

los federales, y la ola de aseltos y asesinatos que provocan estos. 

Después de este período imnflictivo. la producción de la caña de 
azúcar, se estabilizó nuevamente, pero. el mercado disminuyó, y c m  conse- 
cuencia de esto, la población no fuie suffciente para consumir toda la produc- 
ción de la caña. En cuanto a la cebada, las áreas destinadas al cultivo. 
disminuyeron considerablemente. y empezaron a producir Sólo para el consumo 
del municipio. 

Durante el gobierno cardecnista. el cual basaba su política. en una 
visión de un México rural próspero, compuesto por comunidades con acceso 
a la tierra, al crédito y a la ayuda técnica. di6 dentro del municipio de 
Naupan, un mayor auge a los cultiuos del maíz. frijol negro, frijol bayo gordo 
y a diversos frutales. Por lo que a finales de los anos 50's , el cultivo de 
la cana de azúcar dejó de ser redituaóle para los campesinos. y desaparece 
como producto comercial. al igual (we la cebada. Durante esta época, algunos 
campesinos del municipio introducim el cultivo del café. pero. la mayoría 

de los campesinos prefieren dedicar su parcela a los cultivos de :iubsistencia 
el maíz y el frijol. 

d - m b -  
a 1940. 4rchivo general de la nación. México. 
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Para el año de 1977. la c:onsolidación del cultivo del café se hace 
patente: 

"La historia de la expansión del cultivo del café es tambib la 
historia de la daninación europea del trópico Mniedo. - 
Antes del siglo xvi el consumo del café estaba limitado 
a las regiones de los países árabes en el medio oriente. 
Aunque no se conoca cm seguridad la forma Precisa en 
que llegó el cultivo del café a México. se sabe que existía 
café sembrado desde finales del siglo XVII. Poco a poco. 
la regi6n de Coatepec y Córdoua, en el estado de V~WmtJZ ,  
se desarrolló c m  UM zona de primera importencia en el 
país por lo que respecta al café. Por esa misma époce. aigu- 
nos finqueros establecieran plantaciones en la costa de 
Oaxaca. Hidalgo, Chiapas IJ en otras zonas". [OoWnlng.1960:275- 
Zni]. 

LOS cafetales se extendieron por todo el munlclplo de Naqrn, lo 

que ocasionó. UM reducción de las Breas del cultivo del maíz y del frijol. 
El café, se convierte en un producto m8s redituable y qo(! encuentra un 
mercado seguro para la venta de ese producto. Con el cultivo del café. 
la producción de la cebada desaparece, pues el principal comprador de la 
producción [industrias cerveceras,, principalmente], prefiere canprar la pm- 
ducción en el norte del pals en importarla u otros. En cuanta a la caña 
de azúcar, continua produciéndose en mínima escala, pues el Brea destinada 
no excede el de has.. por lo cual deja de comercializarse [a excepcibn 
de la producción de la canunidad de Teneztitla] y su producción se dedica 
al autoabasto. 

El café se convierte así. en el cultivo más importante generador 

de divisas para el municipio y un complemento W c o  pera cubrir las necesi- 
dades de reproducción de la unidad doméstica. 

3.2 L a s  comunidades dedicadas a la producción del café. 

Dentro del municipio de Naupan. la mayoría de las localidades se 
dedican a la producción del café, unas en mayores cantidades que las otras. 
Para este subapartado el conocimiento de comunidades que se dedican a 
la produccidn de café. proporcionsn una muestra de cbmo actúa el capitalismo 
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dentro dr este municipio. He tnnuido como representativas. a las tres comuni- 

dades que tienen el más alto índice de produccibn v que forman parte de 

la muestra tomada: lcrotitla. rlaxpanaloya y ienertitla. Curiosamente. las 

dos primeras comunidades. también se dedican a la realizacilin de artesanlas 

a qran escala, una elaborando la cesterla. la otra il iü creacibn de camisas 

de vestir. 

a]El pueblo de Tlaxpanaiova. 

Toponímicamente Tlaxpanaloya. significa "lugar donde hay escobas". 

Se encuentra localirada al  suroeste de la cabecera municipal. El  clima que 

impera aquí ,al igual que en el resto del municipio, es húmedo-templado con 

lluvlas todo el aiio. Tlaxpa. como le llaman localmente, se encuentra a una 

altura de 1Mo m.s.n.m. [13] 

Dwnográicamente. la comunidad. se encuentra compuesta por 13% 

habitantes. de los cuales 662 son hombres y 694 son mujtirPs. comprendidos 

en 307 familias. 272 casas. [ver cuadro @ 11. 

1 ___ ____.___. r- EOAO 

70 y más 

65-69 

60-64 

55-59 

'4-54 

45-49 

40-44 

35- 19 

30- 34 

25-29 

20-24 

15-19 

10-14 

5-9 

MIJJERES 

2!; 
151 

14. 

22 
2r 
36. 

21 

51 

19 
52 

51 

68 

91 

a2 

HOMBRES 

27 

16 

15 

72 

1 '> 
41 

25 

71 

28 

52 

4 

?E 

/b 

199 

ru ix 
50 

$1 

79 

6 4  

1i2 
7) 

52 

:2 

5 1 

105 

97 

1116 

161 

191 

-- - __ 
[, 9 Para más información ver: INEGI.&3rbs geográficas. SPP. %xiLu. 199% 
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I 
EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

1-4 75 79 154 

1 menores de 1 17 25 42 

i TOTAL 694 669 13% 

Censo de Población. I!YSS-COPLAMAR, Tlaxpanaloya 1988. 

Económicamente la localidad se basa en la producción del café y 

el chile para e l  comercio a gran escala, y en menor escala, al maíz y al  

f r i jo l  para el autoabasto de la unidad domestica. Dentro de su PEA se tiene 
que el 24.33% son habitantes que se dedican a la agricultura del chile y 

el café. principalmente: el 2.13%# son jornaleros que se dedican al trabajo 

asalariado en el campo: y solmente el 1 3 %  son comerciantes. [ver cuadro 

NQ 21. 

CUADRO NQ 2 

rFJ Propietarios 

I Peones 15 4 2 9 1  

Artesanas 
I 

328 i ? 321 

162 

Comercio 16 

Otros 116 

TOTAL 442 399 
-__- 

En materia de educación, la comunidad cuenta con un centro de 
eduración pre-escolar bilingüe diel INI. una escuela primaria federal y una 

tekecundaria, también federal. En este plano se tiene que el 23.59% de 

la poblacibn es analfabeta, la unayoría monolingües. v el 53.1% sabe leer 
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WBLACiMU HOMBRES MUJERES TOTAL 

Analfabeta lo5 215 320 

saben leer 
Y escribir 2í9 406 635 

Primaria 
completa 133 124 3 7  

Secwdaria 
completa 22 10 37 

y escribir. y tienen algún grado escolar. ya sea primaria, secundaria o profe- 
sional. [ver cuadro np 31. 

Preparatoria 
completa 1 

Profesional 1 

1 2 

1 2 

TOTAL 491 757 1248 -- 
Censo de Poblacibn escolar:. IMSS-COPLAMAR. Tlaxpanaloya. 1988. 

Políticamente depende de la cabecera minicipal. sin embargo, la 
ayorla de las gestiones o de los rewerimientos de la comunidad. se realizan 
independientemente de las decisiories de la cabecera o del presidente minlci- 

pal. Tiaxpa, es una de las doc comunidades mejor organizadas, ya que todo 
Io realizan por medio de comités de jefes de familia conjuntamente con Ia 
junta auxiliar regidora. un ejemplo de esto. es el aprovisionamiento de agua 

a toda la comunidad, Y el servicio de lada telefónico. 

Tlaxpa. es la hice comunidad que cuenta con UC\A clínica de salud. 

implantada por el IMCS-COPLAMAR. que atiende además de a esta comunidad, 
a las de Copila. iczotitla Y a las dos Mextlas. Las principales enfermedades 
que ha detectado son: la diarree. parásitos. gripa, fiebre \I twferina. en 
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los niños, y la cirrosis hepática, disipela, fiebre, pulmonía. diarrea, parkitos 
Y cáncer. en los adultos. 

~ ~- 

ACTIVIDAD HoMeREs YUJERES TOTAL 

Pequetios Prop. 1112 5 107 
Peones 1‘19 6 124 

Artesanos 8 224 232 

Comercia 7 > 12 

Otros I1 121 192 

, TOTAL iCI I 561 66i 
_-___I 

bl La conunidad de Iczotitla. 

lczotitla viene de la pulabra nehuatl Iczotes [plantas grandes de 

color amarillo], que significa “lugar donde hay muchos iczotes”. Esta comunidad 
se encuentra localizada al noroeste de Le cabecera municipal. a une altura 
de 1350 m.s.n.m. f1.41. 

Su ecomía está basada en el cultivo del café, principalniente. y 

en el maíz, frijol negm y frijol morado. en menor cantided. Sin embargo. 
también camplemmta su produccidn con el cultivo de algunos frutales como 
la naranja. la guayaba. el limón. la lima y otros. 

Su PEA se encuentra compuesta por el 9.6% de propietarios privados 

dedicados al cultivo del café, principalmente: el 11.79% se dedica al peonaje 

en el corte del caf6 y en la pizca del malz; el 20.95% de la población as 

artesana. que se dedica a la elaboración de cestería para el mercado; el 
1.06% se dedica al comercio en psquena escala; y el 17.34% a otras activiáa- 
des. [cfr. cuadro n9 41. 

CUADRO Ne 4 

1141 INEGI. Cartas geográficas. CPP. México, 1<)85. 



Demográficamente la comunidad se encuentra constituída por 1107 

habitantes, de los cuales 562 sori mujeres. y 545 son hombres. Existen 221 

familias dentro de la comunidad repartidas en 194 casas. [cfr. cuadro nQ 

51. 

CUADRO N 

EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 

m y m á s  

65-69 

60-64 
55-59 

M-54 

45-49 

40-44 

35-39 

30-34 

25-29 

20-24 

15-19 

10-14 

5-9 

2-4 

menores de 1 

20 

14 

18 

14 

13 

26 

18 

33 

33 

29 

59 

52 

60 
78 

71 

24 

16 

10 

15 

16 

11 

18 

18 

30 

32 

41 

I2 
57 

80 

07 

59 

23 

36 

24 

33 

M 
24 

44 

36 

63 

65 

70 

91 

107 

1 40 

1 65 

130 

47 

TOTAL 562 545 1107 
-. 

Censo de Población.Iczotit1-. IMSS-COPLAMAR. Tlaxpanaloya. 1988. 

Pollticamente Iczotitla. se encuentra regida por una junta auxiliar. 
que se encarga de las tres secciones en que está dividida la comunidad. 

En el plano educativo, cmnta con un centro da educación pre-escolar 
bilingüe [que fue auspiciado por el INI]. tina escuela primaria estatal y una 
escuela secundaria estatal. El 7.2% de la poblacih es analfabeta monolingüe. 
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Y el 45.52% saben leer y escribir y poseen algún grado escolar. [cfr. cuadro 
np 61. 

CUADRO NQ 6 

ML!JERES TOTAL 
Analfabeta 48 m 

Sebe leer y 92 21 7 
escribir 

Primaria 
completa I 113 117 2M 

Secundaria 
completa 32 25 57 

TOTAL Me 282 584 

Censo de oblación escolar.lczotitla. IMSS-COPLAMAR 
Tlax(J8neloya. 19BB. 

-____ 

La última cornwildad can una gran producción de café, es la de Tenez- 
titla. de la cual no se disponen censos estadísticos. nl alguna otra lntonneción 
registrada, por lo cual me referiré a los datos que obtuve mediante las 
entrevistas can los habitantes de la localidad. 

c )  La canunidad de Teneztitla. 

Teneztitla. toponímicamerite significa "lugar en donde hay mucha 
cal". Esta comunidad, es la más alejede de la cabecera municipal y la de 
más difícil acceso. ya que se nncuentra en la Planicie de UM depresión. 
AI norte limita con el Mnicipio de Tlacuilotepec. al este con el municipio 
de Xicotepec. al oeste con la comunidad de Cuheyatla. y ai suroeste con 
le comunidad de Coplla. 

Teneztitla. fue fundeda wroximaáamente en 1488. Bunqlle no se dispone 

de datos que indique la fecha exacta de su fundación. pero, según a l 9 m  
de los habitantes de més edad, calculan que fue hace 5 vejeces 1151. Los 
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habitantes de quella época eran totonacos. que se mezclaron después con 
MhUaS. 

Actualmente tiene la categoría política de comunidad, con una pobla- 
ción de Ua habitantes. integrados en 60 casas. 

Su economía. al igual que las otras comunidades. se basa en la produc- 
ci6n de café a gran escala, para el comercio, y a la producción del maís 

y del frijol. Además su economía se complementa con la producción de la 
c a b  de azúcar [a escala mínima]l y diversos frutales tales c m :  la naranja, 
el plátano. el mamey, el zapote. el mango, la lima, el limón. el coyul. la jícama 
w el cacahuate. La comercieilaci15n del café es realizada, con los acaparado- 
res embulantes de Pahuatlán y de Tlacuilotepec. 

En cuanto al mafz [blanco, amarillo, morado y pintol. y el frijol [negro. 

bayo, bayo gordo] son destinadcs íntegramente al autoabasto de la unidad 
doméstica. La caña de azúcar, es destinada a la canercialización dentro 
de la comunidad y en otras comunidad2 como: Acalapa y Cuheyatla. En cuanto 
a los frutales, sólo se destina ai la venta la naranja, el plátano, el mamey. 

el zapote, y el cacahuate, en míniima escala, en el municipio de Tlacuilotepec. 
en las comunidades de Acalapa y Cuheyatla. 

En el planp educacional, la comunidad sólo cuenta con una escuela 
primaria bilingiie. 

En cuanto a los servicios. la comunidad no cuenta con ninguno: energía 
eléctrica. agua potable, vías de c:omunicación. centro de salud o transportes. 
Su sistema de comunicación se basa en las inunerables veredas, que le permi- 
ten comunicarse con Tlacuilotepec, Acalapa. Cuheyatla y otras comunidades. 

En materia de culto, el 97% de su población profesa la religión católi- 
ca, y su conmemoración más importante eri este sentido. es el 8 de diciembre. 

I151 Cada vejez equivale a iüü dlw. 5 vejeces = 500 a m .  
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5.3 Chltivo y produccibn del café. 

Ei café es un cultivo qim se encuentra tanto en zonas templedas. 

c m  en zonas frías !o de altura]. Los cafetales se encuentran en el municipio 
de Naupan en pequeíias propiedades que van del % de hectárea a les 6 hect& 
reas; las especies que en ellas se producen son: el caturre. el arábigo y 

el borbón [de mejor calidad y nwor productividad] v el nuevo mundo y el 
antiguo o "de los abuelitos" [de twena calidad. pero, de menor productivldadl. 
La producci6n on kilogramos de cida mata, oscila entre los 10 y 16, dependien- 
do del cuidado que se le dé a la inata. 
El cultivo de café que se lleva *a cabo dentro del municipio, fue introducido 
por medio de campesinos con ayuda técnica de los asesores de la SARH. 

El cultim del café se inicia, con matas de cafe compredas a la SARH 

o al INMECAFE; las matas que vnenen en bolsas de plástico [preparades con 
semillas especiales y fertilizanlitls[ son colocadas en viveros construidos 
especialmente, y divididas en "camadas" [porciones de 1 mto.' de matasl. 

Cuando la mata alcanza una altura de t0 cm. aproximadamente. se le dmomina 
como pesetillas y son extraidas de las bolsas. para ser seleccionadas, es 
decir, sólo las que tienen la raiiz derecha sirven, el resto son descartadas; 
una vez hecho el proceso de !;elección. son colocadas nuevamente dentro 
de bolsas de plástico en el vivero. donde permanecen por espacio de 10 

a 12 meses. Despdc de ese tiempo. se encuentran listas para ser sembrades 
definitivamente. Generalmente son sembradas junto a árboles que les propor- 
cionen sombra. y en cepas [hoyos] de Go crn. de profundidad. con una distancie 
de 2 mts.' entre cada mata. 

Durante los meses de marzo [finales] y principios de abril, se realiza 
la primera limpia o deshierbe de la mata de café. ya que debido a las inteses 
Iluvías. la hierba crece muy rápido y ésta afecta el crecimiento de la planta; 

esta tarea del deshierbe se realiza a mano y con machete. En los 

de septiembre [finales] Y principios de octubre, se realiza la seguida IUipia. 
con el mismo procedimiento. ANgunas veces dependiendo de la intensidad 
de les lluvias y en general del clima. la maLa de café requiere de una tercera 
limpia. esta se realiza durante el mes de enero. 

La aplicación de fertilírante. es llevada acabo dos veces al amLo. 
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c m  medio para fortalecer a la planta, esta tarea es relizada en el mes 

de abril. y vuelve a repetirse, cuando al grano comienza a madurar, en el 
mes de octubre. El fertilizante mhs utilizado es el proporcionado por el INME- 

CAFE a menor precio. 
Uno de los puitos más importantes para obtener una buena cosecha, 

es el oportuno y adecuado control de las plagas y enfermedades que atacan 
a la mata del café. Entre las enferniedades que se encuentran aiio con ano, 
causando daños de con si de ración^ son las conocidas c m  "viruela" [que se 
presenta después de un intenso período de lluvías] y los "coccidos". Por 
estw problemas, se llevan a cabo la aplicación de insecticidas y fungicidas 
dos veces al año, la primera, durante el mes de abril, y la segunda. durante 
el mes de octubre. [16] 

Debido a las condiciones climáticas, los granos de los cafetales, 
no maduran ai mismo tiempo, por lo cual para cosecharlos, se realizan varios 
cortes cada quince días: el corte de café. se realiza desde principios de 
diciembre hasta finales de abril o principios de mayo. 

3.4 La unidad doméstica y el café. 

La complementariedad agr'icola debido a la diversidad climática. ha 

constitufdo siempre un elemento importante de la economía de la unidad 
doméstica. Ahora las unidades dtniésticas han desarrollado como mecanismo 
de reproducción la producción de café a gran escala. La importancia de 
este cultivo radica en que origina un ingreso en efectivo para la unidad 
doméstica. 

Las unidades domésticas c,afeticultoras. dependen de la mano de abra 
familiar. Ya sea mencionado anteriormente. que dentro de la unidad doméstica 
existe una división del trabajo. (en el caso de las unidades domésticas que 

se dedican a la producci6n del café, el trabajo en el huerto recae en lac 
hombres y en los jovenes para realizar las actividades de plantación. abono. 

(161 tntre los fungicidas mi% usadios se encuentran: el fungisol M. y el cupra- 
vit. y los insecticidas: diazimn 25-E. nuvacrom y folidol E-605. Inf. SARH. 
subdelegación de sanidad. Huauchiriango. h e .  

-- 
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limpieza o deshierbe y fertilización. Cuando es época de cosechar el grano. 

todos los integrantes de la unidad doméstica participan, especialmente 10s 

ninos y las mujeres [quienes correln menos riesgo de s c a r  la planta]. 

Para el procesamiento del café, disponen de fuerzas muy SimPleS. 
es decir, las unidades domésticas. dependen de sistemas rústicos. Para benefi- 

ciar su café; no dependen de axadoras eléctricas. sino de solares propios 

en donde tienden e l  café para su secado. y usan despulpadoras ITW"BleS 

para convertir el café en pergamiino. Tampoco disponen de los grandes tanques 

de fermentación, sino de hoyos en el piso, en donde colocan el café c m  

agua. para su fermentación. Del proceso de molienda, se encargan las mujeres. 

quienes van moliendo el  café segúin los requerimientos de la unidad doméstica. 

En cuanto al  proceso d~ \renta, los campesinos de las unidades domés- 
ticas, optan la mayoría de las veces por manejar el café en su categoría 

de pergamino [por su mayor duración], pero, siempre debido a las necesidades 

apremiantes de la unidad doméstica. la producción de café no puede permane- 

cer durante mucho tiempo almecenado en su tlapanco y tiene que ser comercie 

lizado. La cmercialización. la llevan a cabo los jefes de las unidades domésti- 

cas independientemente, es decir, los productores no se unen para venderla 

ya sea en el municipio o fuera de él. Por lo tanto, dentro del municlpio. 

no existe una organización o una vía común de venta, 4ue les permlta a 

los cafeticultores tener mejores oportunidades de venta. Los productores 

del municipio venden su produccicn [cada quien por su lado] a los canercian- 

tes [tenderos], a los acaparadores ambulantes. a empresas transnacionales 

y al INmCAFE. 

L Qué hacen las unidades domésticas cuando pierden la cosecha ? 

Se sabe que dentro del municipio se registran Iluvlas todo el ano, 

Pero. en ocaciones, durante las meses de noviembre. diciembre y enero, se 

registran nevadas y continuas heladas; estos fenómenos físicos. ocacionm 

enfermedades en la planta y algunas veces la pérdida parcial o total de 

la cosecha. Ante esto los campesiinos. recurren a otros métodos y estrategias 

que le permitan subsistir durante el resto rlel ano o en espera del ciclo 

a9rícrila de uLro producto. Las principales tácticas a lac que se dirige el 
campesino =son las siguientes: 
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11 Los integrantes de la unidad doméstica, recurren a contratrase como asala- 
riados. en el corte del café y el chile, y en la época del mak y el frijol 
a la pizca de ambas. en otras propiedades. 
21 La unidad dom6stica. recurre a la intensificación en el volumen de elabora- 
ción y comercio de las artesanles. De la elaboración de artesanlas obtienen 
un ingreso a corto plazo. 
31 Algunos integrantes de la unidad doméstica. migran temporalmente, y a  

sea para trabajar también en el corte del café o en el área de la construc- 
ción; el migrante remite máB o imenos lo necesario para la subsistencia de 
la unidad dom6stica. 
4) El j d e  de la unidad dodstiica, recurre a empefiar con un prestamista. 
la próxima cosecha. por la cual no obtiene lo suficiente para mantener la 
subsistencia de la  unidad domestica durante todo el año. 
51 El campesino recurre a trabajar o a pedir prestedo a sus parientes más 
cercanos [generalmente no recurra con los parientes de la mujer). 

¿ Qué es lo que conipran con el dinero obtenido por la venta del 
café ?. Las unidades domésticas utilizan el dinero que obtienen de la venta 

del café, para los bienes necesarios más inmediatos para su reproducción: 
alimentación diaria. ropa [una vez al año]. medicinas, gastos de escuela, 
gastos de la futura cosecha [ c m :  insecticida, abono, fungicida. etc.1. Sin 
embargo, el dinero que obtienen no es suficiente para su subsistencia durante 
todo el año, de ahí que no solamente se dedican a la producción del café 
Y tengan que recurrir a la complecnieotarieáad económica. 

Con respecto a las unidades estudiadas, se tiene que de las 86.52 

hectáreas que corresponden a la muestra, se siembran 63.77 hectáreas de 
café, el equivalente a 73.70% 6 para decirlo de otra forma se obtienen en 
total 89,278 kilogramos en grano. El volunen de producción oscila entre los 
Mo y 400 kilogramos de grano de café por día. lo que permite su comercializa- 
ción a gran escala. Si obtuviesemos. el valor nominal de la producción de 
caté en pergamino, que obtienen cada ario, se tiene que su valor equivale 
a $ 116.061.600.00 [$l.Mo.00 cada khgramo]. esto correspondiendo a la cnsecha 
de 1988-1989 [mimbre a abril]. 
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Por último con respecto a los peones que llegan a contratar estas 
unidades domésticas. éstos adquieren el  papel de asalariados o jonaleros, 
que reciben como pago !$5.wO.00 pesos diarios. por una jornada de trabajo 
que va de las 7 a.m. u ü a.m. t l e  la meñma. hasta las 5 p.m. de la tarde. 

con un minim de 4 cuartillos cortadas diariamente; dentro del corte de 
café. la contratación de mujere!; y niños es más alta. debido a la facilidad 
que tienen estos para el corta del grano y a su más alta productividad , 
una mujer o un niño, cortan más cwarthlos por menas dinero. 

3.5 ¿Cómo se comercializa el café 2. 

Los campesinos productoi-es de café, han establecido una red no 
muy bien organizada de comercializacibn para vender su producción. Esta 

comercialización se realizada mediante seis relaciones sociales de produccián. 

al La venta a un tendero [comerciantel. que al mismo tiempo nwriercia- 
liza el café y las artesanfas. en otros municipios tom:  Acazochitlán. Zacatlh 
Tlacuilotepec. Pahuatián y Huauchinango. La venta al comerciante se realiza 
en pequeñas cantidades. es der.ir. le venden pocos kilograms cuando la 
unidad doméstica necesita produci;os básicos. Es en este tipo de red [produc- 
tor-comerciante1 en donde los campesinos encuentran al prestamista o usurero 
y en la mayoría de las veces Ita deuda del campesino 89 tan gran&. que 
la futura cosecha pertenece ya al comerciante y no al cafeticultor. 

AI investigar con diferentes tenderos del municipio, se estableció 
que en este tipo de red, la producción comprada en el municipio de Naupan 
y vendido después en diferentes municipios. al final. la producción siempre 
llega a manos del INPECAFE o a diferentes intermeálerios de otros estados. 
Se puede establecer que este tipo de red Provee para el c o n s ~ ~ ~  nacional 
y para el internacional. 

b] La venta a acaparadoi-es anibulantes de otras zonas. que entran 
al municipio durante los meses de cosecha. comprando el café ya sea al 

al contado o cambio de artículos básicos que necesita la unidad doméstica. 



Este tipo de acaparadores. según los campesinos, con los que más convienen. 

porque pagan el kilogramo de c,afé por arriba de los precios establecidos 

por el INMECAFE. y además aceptan el grano tanto en cereza c m  en pergami- 

no. 

Hasta hace algunos anos, los campesinos decían que la producción 

de café que compraban los acaparadores era vendida a la empresa transnacio- 

MI de la Nestle. Ahora, los campesinos no saben con quién comercializan 

el café los acaparadores. 
Actualmente este tipo [le red [productor-acaparador] proporciona 

al campesino un Pago de $l,Ma.OCi por kilogramo de café pergamino, y $650.00 

por kilogram de café en bola. 

c l  La venta de l a  cosecha a destiempo. ya sea a los cafeticultores ricos. 

a l  INMECAF€ o a los prestamistas. 

El crédito que reciben los campesinos por la venta de la cosecha 

a destiempo. siempre es para cubrir las necesidades básicas y requerimientos 

urgentes c m  medicinas, escuela, etc. En este sentido ya se conoce lo que 

pasará. el prestamista "tendrá en sus manos" al campesino ano tras ano, 

con un aumento exagerado de los interéses. y al cabo de un tiempo el huerto 

del café tendrá un nuevo dueño. Los únicos beneficiados. con los que compran 

las deudas de los campesinos. Este fenómeno. que podría ser una de las mani- 

fegtaciones del caciquismo [supuestamente ya extinto], todavía existe por 

lo menos en esta parte de la Sierra Norte de Puebla. 

d] La venta indirecta y directa a empresas transnacionales. Algunos cafeticul- 

tores de la  zona realizan la  venta de su producción a la empresa transnacio- 

nal Nestle. la cual se realiza ya sea por medio de intermediarios que entran 

al municipio y venden luego la cosecha a la empresa, o por medio de agentes- 
compradores que envía la empresa directamente a este municipio y a otros 

La venta a esta empresa transnational, se realiza en términos de 

un mejor beneficio remunerativa w r a  el cmpesino. pues la Nestlé paga 

por encima de los precios de garantía establecidos para las cosechas. El 

precio pagado es siempre JS0.m 6 SlM.00 más que los que pagan los acapara- 
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dores ambulantes. 

el La venta al INMECAFE. opera imuy limitadafnente dentro del municipio, sus 

instrumentos de acción [la organización de productores en unidades económi- 
cas (LIEPC) y las compras directas, a los productores], no han penetrado c m  

en otras mnas de la Sierra Norte de Puebla. ni ha sido tomado c m  alterna- 

tiva de venta por los particulares. 

El volumen de café que venden a los distintos canpradores oscila 

entre las 2 y 6 toneladas por'prcductor. Sin embargo. el productor M vende 
toda su producción a un sólo ccmprador. sino lo vende a distintos. De los 
casos tomados como muestra sólo ü de ellos. veden su producción total a 
la Nestlé. Por lo tanto es difícil obtener un volumen exacto de la producción 
obtenida por los distintos compradores. 

Hasta aquí se puede concluir, que el café es un mecanismo de repro- 
ducción utilizado por la unidad doméstica a largo plazo, es decir. que obtienen 
un ingreso anual y no por día o mes. Sin embargo. es el mecanismo que más 
ingresos proporciona a la unidad doméstica. 

Apesar de la falta de organización entre los cafeticultores. de la 
falta de crédito bancario y otros problemas, el campesino siempre vende 
a quien le ofrece una mejor remuneración por su cosecha, que le permite 
complementar sus mecanismos de reproducción: y que estas relaciones de 
producción existen y pueden seguir existiendo porque el café es un recurso 
de la unidad doméstica. 

tn el siguiente esquema, represento la ruta de comercialización de 

la producción del café del municipi.0 de Naupan. 
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3.6 Ocho estudios de casos. 

Dentro de este subapartado presento ocho estudios de casos. de 
los treinta y ocho que forman parte de la muestra que se realizó en el mi- 
cipio. 

Los estudios de casos han sido escogidos tomando cano variable 
13 producción de café. c m  pirincipal mecanismo de sobrevivencia, Pew sin 
tomar en cuenta otros aspectos como el nGmero especial de hectáreas, de 
miembros o un volunen específico de producción. 

En Ins siguientes estudios de casos. se verá el contexto social de 
cada unidad doméstica, así como la carplementariedad de las actividades 
y la continuidad o ruptura generacional en las actividades realizades. 

Por lo tanto cada unidad presentará cambios en su estructura interna, 
c m  resultado del paso del ti- y del ~pocesa de desarrollo del capitalis- 
mo. 

En los estudios de casos, también. se han omitido los nombres verdaáe- 
ros de los miembros de las unidades domésticas tomadas c m  ejemplos. al 
igual que el nombre del lugar dol que son originarios. por dos causas principal 
mente, la primera, por requerimiento de 10s informantes. y segundo, por segu- 

ridad de los mismoc; ademfis [le que. siguiendo la tradición antropológlca. 
agradezco de antemano la confbanza depositada por ellos para llevar adelante 
la presente investigación. 
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Estudio de caso Nn 1 .  

El Cr. Mariano Y la Sra. Dominga. formaron esta unidad doméstica en 
el año de 1958, en la cual procrearon 6 hijos, de ellos 2 murieron por falta 
de atención medica y Por el estado de desnutrición en que se encontraba 
la madre. De los fundadores, sólo el hombre es originario del municipio, mientras 
que su esposa es de uno de los municipios aledaños; ambos carecen de instruc- 
ción escolar completa. es decir, el Sr. Mariano estudi6 hasta el cuarto año 
de primaria, y la Sra. Dominga hasta el segundo año de primaria. La actividad 
que realiza es la de campesino, adiestrado desde chico por su padre y abuelo, 

quienes desempeñaron la misma actividad. 
En cuanto a sus hijos. los varones realizaron estudios de primaria 

y secundaria completas. Hasta el & de 1980. todos los varones 5e dedicaban 
al trabajo en el campo, [actividad que era realizada hasta entonces, de genera- 
ción en generación]: pero. a parl.ir de ese año. la unidad doméstica registra 
un cambio en las actividades, pues los varones migran permanentemente a 

la capital del País. en donde se convierten en asalariados. La independencia 
económica de los hijos, no ayuda a solventar ninguno de los gastos o problemas 
que enfrenta esta unidad doniéstics. 

El trabajo en la unidad damnéstica se basa en la fuerza familiar, siendo 
su principal mecanismo de reproducción el cultivo y producción del café, com- 
PlmEM7tando el ingreso que proporciona esta actividad, el cultivo del chile 
y la elaboración de cestería. ambas proporcionan un ingreso variable y menor 
que la que proporciona el café. 

Esta unidad posee tres propiedades privadas: la primera, obtenida 
mediante la herencia en 1972. la cual era dedicada hasta 1978 al cultivo de 
la c a h  de azúcar, actualmente rie dedica a la producción del café: borbón. 

caturra y antiguo. La extensión de este huerto es de 310 matas. cuya produc- 
ción varia entre los fi y 4 costales diarios. de 35 kilogramos cada un [la 
kilogramos por día]. Aproximadanmte. la producci6n es de 12.600 kilogramos 
al ano de café pergamino. con un valor de 816.380.13Xl.m pesos. y a  que lo venden 
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u 81.3W.00 el kilogramo. La producción es dedicada íntegramente a ia venta 
a los acaparadores ambulantes de f3ahwtlán. Tlacuilotepec Y otros municipios. 

La segunda propiedad. fue adquirida mediante la compra en 1960 y 

siempre ha estado dedicada a la siembra del maíz blanco y amarillo. y al frijol 
negro. Su extensión es de ü cuartillos en total, de los cuales. destinan 4 cuar- 
tillos al cultivo del mafz y 4 cuartillos al cultivo al frijo de mata. La producción 
de esta parcela es de 9 cuartillos de maíz y ti cuartillos de frijol al am. 
La producción de ambos productos es destinada al autoabasto familiar. 

La tercera propiedad. también fue adquirida en 1960 mediarite la compra. 
actualmente es dedicada al cultivo del maíz amarillo y blanco, al frijol morado 
y al chile serrano. Su extensión es de 6 cuartillos en total; 4 cuartillos son 

dedicados al cultiuo del maíz y frijol [de enredadera] y los otros dos al cultivo 
del chile. Su producci15n anual aproximadamente de 9 cuartillos de maíz, 6 
cuartillos de chile y 8 cuartillos de  frijol. La producción del chile es destinada 
a la venta a acaparadores ambularites, y los otros dos al autoabasto familiar 

Esta unidad doméstica. es una de las pocas. que apesar de encontrarse 
en una movilidad centrípeta [empobrecimiento relativo], posee un arado y una 
vunta propia. además df los instninrentoi de trabajo tradicionales. 

Su economía familiar. se ve complementada. con la recolección de algu- 
nas hierbas [quetites. etc.] verduras Lewinozos. calabazas y chilacayotes] 
y frutas [rmrarijas. limones. etc.1 \r con la elaboración de artesanlas durante 
todo el año. 

Sus vínculos de solidaridEd con otras unidades domésticas. se dan 
por medio de relaciones de amistad v de compadrazgo. 

De todas las actividades clue realizan. ia producción del café, es de 
la que obtienen más r m r a c i ó n  económica. Por lo tanto, durante los meses 

en que la iiriidad domt?stica, no ciiiantan con e1 ingreso que obtienen del café, 
*if? reproducen precariamente. 
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Estudio de caso N9 2. 

La unidad doméstica fue fundada en 1956 por Don Enrique y Dona Laura, 
quienes procrearon 12 hijos. de 11,s cuales murieron dos [por falta de atención 
médica durante el parto]. Actuzilmente. la unidad se encuenLra conformada 
Por el jefe de la unidad doméstica. dos de sus hijas, la segunda esposa del 
padre y el hijo de ésta. 

Todos los miembros de la unidad cuentan con educacibn secundaria 
completa. 

Don Enrique desempeña la actividad de campesino y en ocaciones migra 
temporalmente a la Cd. de México. con el fin de obtener sólo un complemento 
al ingreso que obtiene la unidad doméstica de la agricultura. En cuanto a 

los miembros varones, éstos no han continuado con la tradición de campesinos; 
sino que, ellos han migrado a la capital del pals con el fin de obtener un 
buen empleo y progresar económici~mnte: ninguno de los barones remite dinero 
Para el sostenimiento de la unidad doméstica. 

Las actividades. tanto en la parcela c m  en el hogar son realizadas 
por el jefe de la unidad y las hijas, aunque cuando es la cosecha del café. 
recurren a la contratación de peones. Sin embargo. es üon Enrique, quien 
determina la división sexual del trabajo al interior de la unidad doméstica. 

LOS vlnculos de relaciones s,ociales. se establecen mediante el compedrag 
go Y Por línea de parentesco paterno. En caso de necesidad económica, Don 
Enrique, recurre a los amigos, quienes le proporcionan trabajo. 

La unidad dom6stica posee 4 propiedades privadas: la primera, cuya 
extensión es de 4w matas de café borbón. nuevo mundo y antiguo, y en donde 
la siembra anterior era de caí@ de azúcar. La obtención de esta propiedad 
fue por medio de la herencia. Su productividad varfa entre los 36 y u) cuarti- 
llos aunuales. los cuales se destinan íntegramente a la venta; la cual la realizan 
con los acaparadores ambulantes de Tlacuilotepec Y Pahuatlán. El valor de 
la producción es de aproximadamenta! de $ l . ~ . ~ . m  

La segunda propiedad adqui.rida también por medio de la herencia y 
destinada anteriormente al cultivo de la caña de azúcar. Actualmente es dedica 
da a la producción de café caturra y barbón. de donde obtienen 3 sacos de 

M kilogramos cada uno. ai mes. El valor de la producción es de B1.1M.m.M) 
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aproximadamente. La producción 13s vendida el !Xi% a los acaparadores de Tlacui- 
lotepec, y el el otm Mx a los comerciantes de la cabecera municipal [venden 
POCO a POCO o por kilogramos]. 

La tercera propiedad es idestinada al cultivo del maft blanco y amarillo. 

la parcela fue obtenida en 1%) mediante la compra. Anualmente se siembran 
6 cuartillos, de los cuales se obtiene una producción de 1 tonelada. Esta produc 
ción es destinada íntegramente al consumo familiar. 

1.a cuarta propiedad, es destinada a la siembra del frijol morado y 

negro de mata. Fue adquirida, también mediante la compra en 1960. Anualmente 
siembran 2 cuartillos, de los que obtienen % tonelada al ello aproximadmente. 
La producción es destinada en su totalidad al autoaóasto de la unidad. 

La unidad doméstica. alquita en épocas de siembra una yunta de bueyes, 
para las tareas agrícolas. 

Además. de la fuerza familiar. anualmente contratan de 3 a 4 peones. 

para la cosecha del maIz y el frijol, y de 5 a 9 jornaleros, para el corte del 
café. 

Para el complemento de la1 economía de la unidad, se dedican a le reco- 
lección de espinozos. calabazas, chilacayotes y frutas. Además. les mujeres 
realizan artesenlas [cestería] durante todo el M o ,  las cuales le permit& a 
la unidad doméstica subsistir y reproducirse, cuando la remuneración por el 
café ha terminado. 

Pero, de todas las activi,dades que realizan, la producción del café, 
es la que más remuneración tiene para la reproduccibn. y permanencia dentro 
de una movilidad centrípeta. a la unidad doméstica. 
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Estudio de caso No 3. 

La unidad fue fundada en 19iZ y está conformada por ocho mi&-. 

6 de los cuales son los hijos. 3 mujeres y 3 h o r a s .  El jefe de la unidad. 

Anestacio. desenpena la actividad de campesino y jornalero, a fin de caple- 
mentar el ingreso para ia unidad. Su espose Sirenie. reeliza artesanlas óurante 
todo el año. las cueles vende los días de plaza en Pahuatib y en Huauchinango 

principabnente CM turistas. 

  as actividades en la parcela las llevan a cebo los hi- meyores. 
Don hmtacio. y en las épocas de cosecha cuentan con la fuerza de trabajo 

de la Sra. Sirenia y de dgmos peones de le localidad. 

En cuento a los hijos, su socielizacibn ha corrido a c a m  e la madre, 
y tados ellos tienen estudios. los tres més grandes cuenta con secundaria 
completa y los más chicos se encuentran realizando sus estudios. 

LOS vfnciios de relaciones socleles. se enarentren estabieci<tes sobre 
la bese del parentesco [de a~nt~~s]. amistad, oficiales y aniStaWri. En caso 
de necesidad ecomimica. recurren a los préstanos en dinero. que le es propor- 
cionado por los compadres. 

La uniáaá dan6stlce. sm dedica al cuitivo del café c m  producto princi- 

pal. pero. edein8s sleinbren chile. maíz, frijol. cacehuete. durazno y ciruele. 
lo que les petmite estar dentro de una movilidad centrífuga. 

Para canpleinentar ia ecammía de la unidad doméstica, Don Anastacio. 
nigra a la ciudad de FIoxlco cada año. durante los meses de junio. juiio y 

agosto. retrilmmdo dinero a la unided esos ~llñes, eproxbneóanmte 
S65ü.üüü.m en total. La unided posee tres propiedades privades. La primera, 

que esté dedicede ai cuitivo oel cefé, cuya extensión es de 2ñ13 mates 1 9  

hect8i.ee Y 1m matasl. La Pmduccibi total al ano m de aproxlnridaniente 6 
tonelades de café borbón y caturra. Esta es vendida a acm&res  amtndgn- 
m. CUYO valor comerciai esuivele a los S7.8m.ooD.m pescs. 

La segunda parcela. es dedicada ai cultivo del chile serrano. La exten- 
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sión de la parcela es de 3 cuartillos. La producción que se obtiene de chiie 
es de aproximadmien te 5 costales de 50 kilogranos cada uno. es decir, 2% 
kilogramos en total. Su valor varSa de acuerdo al precio del mercado. aunque 
nomiemnte obtienen por el producto $ZO.íñlll.W [vendiendo a $lmD.m el kilogrg 
mol. La comercialización la llevan a cabo con acaparadores de otros municipios. 

La tercer propiedad. este dedicade el cultivo del frijol y del maíz. 
La extensión BS de 6 cuartillas en total. destinanQ 6 cuartillos al maíz bimco 

Y amarillo. y 2 cuartillos al frijol negro de enredadera. La producción de maíz 
es de Wü kilogramos, y 1% kilogrenwis de frijoi, ai año. Esta producción es 
destinada íntegrmente al autoabesto de la unidad doméstica. Cuando el t e r m  
no es dedicado a la siembra del frijol. en el año, éste es dedicado al cultivo 

del cacahuate en 2 cuartillos de extensib. La producción que sa obtiene 
es de smi kilograms: la cual es vendida en un Sox durante los dias de plaza 

en Huauchinengo o en Nwpen. 

La unidad doméstica. recme tanibien. a la venta de áurazno y ciruela. 
para complementar su ingreso econólllJco. 

La dieta alimenticia de la unldad daii6stica. comiste en tortilla& café. 
sopas. frijoles, pan. y came de puerco cada 15 días. 
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C-,tudio de casa N 4. 

La presente unidad daestica está conformada por 78 mieinbros. fue 

fundada por el Sr. Felipe y la Sra. Eulaiia. quienes procrearon 9 hijos. dos 
de ellos c89Bdo5 y uno en unión libre. Todos  los miembros viven la misne wiidad 
residencial: esta está conformada por 4 casas con un solar en canCn. la  unided 
doméstica está catalogada c m  familia extensa, en donde los laros de reC¡pM- 

c i d 4  y ayuda mutua. forman parte importante de 10 reproducción de la unidad. 
Los miembros de la unidad deseinpeclan actividades diferentes. pero e1 que 

decide la división sexual y los mecanismos de reproducción que realiza la unirbd 
es el Sr. Felipe. 

Varios miembros de esta unidad migran temporalmente a la ciudad de 
México a Tulamigo. durante el ciclo muerto de la agricultura. L o s  mieinbros 
más jovenes, se dedican a los estudios. y en tiempos de cosecha ayudan en 
el campo en el corte del café y la pizca del m í z  [sin descuidar los estudiosl. 
Las mujeres realizan artesanlas [bordados) todo el ano con el fin de coinplemen- 
tar el irlgreso de la unidad. 

L o s  ingresos que obtiene la unidad de las diferentes actividades que 

desenpeiTa. le permiten situarse dmtro de W\B movilidad centrífuga (tetdencia 
al er~riquecimiento]. 

La unidad dan6stica. cuenta cm tres propiedades privadas. de Les 

cuales. le primera es dedicada a la producción del café. Esta primera propiedad 
tiene unii extensión de 6 hectáreas. donde se cultiva el café caturra. nuevo 
mundo. borbón y antiguo. La producción que obtienen anuahmte de aqui ES 
de 74 toneladas. las cuales son destinedas a la venta a través de la enpresa 
Nestlé. El valor que obtienen por la venta de la producción. equivale aproxima- 
damente a $9,~.0nl.a 

La segumh pmpieded time una extensión de 1 hectbrea. la cual es 
dedicada ai cultivo del chile. La producción anual que se obtiene de esta 
parcela. ES de 4 toneladas aproximadanente. la cual es destinada a la venta. 

la mitad durante la feria del chile y la otra mitad. a los acaparadores ambulan- 
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tc?s de ot.ros municipios u estados. C1 valor de la venta eWiVale a W!JO.mfl.m 

l a  tercera propiedad. tiene una ewtwisih do 4 hectáreas. y es desti- 
nada al cultivo del maíz blanco, amarillo y pinto. tsta Parcela Produce de 
I a 4 tuneladas anuales de maíz. L a s  cuales s<n destinadas en 80% al gasto 

de la unidad doméstica. Y el 20% restente Iexcerlente) a la venta I& 6üü a 
mi kilogranosl. €1 valor aproximedo de la venta equivale a entre %W.OM.OO 
v tum,mri.ra 

~ r t s  mujeres de esta unidad doméstica. se dedican a la elaboración 
c)o artesanía, de las cuales obtienen t2uI.Mo.m al mes aproximadanien te 

La remuneración que obtiene esta midad áoméstica. demuestra que 

obtiene sus ingresos más altos. de la producción del café. y después la del 
chile. 
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Estudio de caso No 5. 

La unidad danéstica fue fundada en el año de 1%4 por el Sr. Porfirio 
y la Sra. Ana. quienes procrearon 10 miembros, de los cuales son 5 hombres 

y 5 mujeres. La unidad se encuentra en una movilidad centrípeta, resultado 
de las diferentes actividades que realizan sus mienbros [agricultura, carpinte- 
ría, peonaje]. Dentro de la agricultura se dedican al cultivo del café, maíz. 

chile, frijol y cacahuate. 
En cuanto a sus relaciones sociales. las establecidas por medio del 

parentesco y el compadrazgo, son las más importantes para su reproducción 
socioeconbnica. Dentro de la cornuridad. esta unidad tiene un estatus muy 
alto, debido a la realización de 5 mayordoinías 14 en participación con otros 

mavordaOs1. 

La unidad posee cuatro parcelas: la primera, dedicada a la producción 
del café. cuya extensión es de 25 hectáreas I3 mil matas]. de Las cuales se 
obtiene ma producción de 64 tarcelades apmbnadaniente. La producción la 
venden en un !MI% a los acaparadores que vleneri de otros municipios, y &lo 
en caso de w e  el precio se mejor. la venden a la empresa Nestlé. El valor 
de la produccibn equivale aproximadaniente a S8.4w.m.m 

La segunde parcela. se encuentra dedlcede al cultivo del chile serrano 
Y ainarillo. La parcela tiene una extensión de 2 cuartillas. La producción que 

se obtiene de aquí es de 1,500 kilogramos. 
El valor de la producciónn, aproximadmente equivale a los 515O.mO.m 

La producción es comercializada en un 95% durante la feria del chile durante 
el nes de nay0 en Tlaxpenaloya. 

La tercer parcela. es dedicada al cultivo del maíz blanco, amarillo y pinto, 
Y al frijol negro. bevo Y bayo gonio. La extensión de esta parcele es de 4 
cuartillos en total: de los nieles se dedican 4 cu8rtiilos al maíz y 4 al frijol 
de enredede-. La Producción de maíz. que obtienen de esta parcele. oscila 
entre los 500 y los hoo kilogramos; le Pmducción que se obtiene de frijol. 
varia entre los 120 y 1Y )  kilograms. 

rhibos pmductos sa, utilizados para el autoabesto de la unidad daésti- 

- 74 



ca. 

La Oltima parcela es destinada al cultivo del cacahuate. cuya extensión 
es de 2 cuartillos: de éstas se obtienen aproximadaniente 420 kilogramos. La 
producción es destineda en su totalidad a la venta. El precio de venta del 
cacahuate varía, ya que depende de la produccibn del país. Su comercielización 
se lleva a cabo en los días de plaza en Huauchlnango. 

La dieta alimenticia se complementa con la recoleción de hierbas, mi- 
nozos. calabazas. chilacayotes y otros productos. 
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Estudio de caso NQ 6. 

La presente unided doméstica se encuentra conformada por 17 miembros, 
fue fundada por el Sr. Salvador y la Sra. Herminia. quienes procrearon 10 

hijos, de los cuales 7 son mujeres y 3 son varones. Esta unidad se encuentra 
dentro de una movilidad centrífuga. por lo caul. en ocaciones su reproducción 
y subsistencia se ve en problemas. Esta unidad se encuentra catalogada como 
familia extensa: la unided cuenta con tres casas con un solar en común. Dentro 
de esta unidad. las decisiones son tomedas por el Sr. Salvador y por SJ yerno. 
quienes deciden la divisón sexual del trabajo y el reparto de ingresos dentro 
de la unidad doméstica. 

Las actividades que realizan los miembros de la unidad son: la agricultu- 
ra, el peoneje, la migración teiiporal. la realización de artesmías y el comercio 

Los miembros no cuentan con estudios completos. es decir. lo dximo 
que han estudiado es hasta el 3. grado de primaria; esto debido. 6 que es 
más importante para el jefe de la unidad tener un ingreso, producto del pewiale 
que perder el tiempo realizando estudios. 

Por lo tanto dentro de esta unidad se denota una continuidad genera- 

cional en las actividades. 

En cuanto a los lazos de relaciones sociales. se basan principalmente, 
en el parentesco. aunque no constituyen una parte m y  importante para su 
reproducción. Cuando se presenta alguna necesidaá económica, los mieinbrm 
prefieren contraterse como jornaleros cm PBISOMS con las que no mantienen 
ningún parentesco. o en otras comunidades del municipio de Naupan y de otros 

mnicipios. 

La unidad cuenta con tres pequenas propiedades. La primera, adquirida 
mediante la compra. y dedicede a la producción del café arábigo, borbón y 

caturra. en una extensión de 4 t,ectáreas. La producción anual que se obtiene 
de este huerto varla entre las 5 y S+ hectáreas de grano. La comercialización 
se realiza con lo acaparadores ambulantes o con los intermediarios paraestata- 
les. El ingreso que obtienen por la venta del producto en pergamino equivale 
a entre los S6.m.aNl.m Y los S7.lso.aNl.m 
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' La segunda parcela que poseen, está destinada al cultivo del chile, 
en una área de 3 hectáreas. de donde se obtiene una producción aproximada 

de 64 tonelades al año. La produccibn de chile le comercializan durante la 
feria del chile en mayo y con acaparadores ambulantes de otros municipios. 
El ingreso que obtienen de la venta de este producto es de aproximedemente 
s~,m,m.rn 

La tercer parcela, es destinade al cultivo del rnalz blanco y Pinto, 
y ai frijol negro y bayo gordo. en una extensibn de 1 hectárea. Dentro de 

esta área. 1 cuartillo es dedicado al cultivo del frijol de mata. La producci~%I 
que se obtiene oscila entre las 2% y 3 toneladas. En cuanto al frijol, de este 
producto se obtienen lüü kilogramos de ambos tipos. La producción de ambos 
productos se destina en su totalidad al consumo de la unidad familiar. 

En cuanto a las artesanfas. ninguna de las mujeres pertenecientes 
a esta uniihd. elabora prendas para ei mercaáo. 

La dieta de esta unidad. se basa principalmente en las tortillas. friioies 
pan. café y carne de puerco una vez al mes. 
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Estudio de caso NQ 7. 

La unidad doméstica se encuentra integrada por 21 miembros, fue funda- 
da por el Sr. Cándido y la Sra. Flauia. Entre los miembros que conforman esta 
unidad están el padre matem. dos tías paternas. un tío materna [el hermano 
de la ~nadre]. la Sra. Flavia, una hija casada y las tres hijas menores. Por 

lo tanto está considerada como una familia extensa y en una etapa de movilidad 
centrífuga. 

Todos los miembros de la presente unidad, residen en la misma unidad 
residencial. en dos casas. con el mismo solar. Dentro de la unidad doméstica, 
la divisibn sexual del trabajo está determinada y dirigida por el tío materno, 
éste decide los mecanismis de sobrevivencia que utilizan los miembros cte la 
unidad doméstica. 

El trabajo tanto en el campo como en el hogar, se encuentra besedo 
en la fuerza familiar, y en ocaciones. sobre todo en épocas de cosechas. en 
la contratación de jornaleros de la comunidad. 

En cuanto a las propiedades. la unidad posee tres parcelas propias: 

la primera. que fue obtenida mediante la herencia, y cuya producción anterior 
se basaba en la caña de azúcar y la cebada. Actualmente. el t e r m  89 desti- 
nado al cultivo y prducción del café caturra. bo*. 'de los abuelitw". 
y nuevo mmdo. Su extensión es de 6 hectáreas. las cueles producen aproxima- 
damente 7 toneladas de grano tipo caturra. borbón y nuevo mundo. y 3 tonelada 
de tipo de "los abuelitos'. La producción de los primeros, es destineda a la 
venta. la cual realizan en su totalidad con los intarmediarios enviados por 
la W t l é .  En cuanto a la producción que se obtiene del tipo 'de los abuelitos', 

esta es destinada al autoabasto de la unidad domestica. El ingreso que obtiene 
Por la venta de la cosecha a ia Nestlé. equivale a $9,1oO.ouC.W aproximadamen- 
te. 

La segunda parcela, fue obtenida mediante la compra en 1974. que 

Mta entonces, tambiki estaba dedicada al cultivo de la cana de azúcar y 
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a la cebada. Actualmente está destineda al cultivo del maíz blanco y amarillo. 
y al frijol negro y bayo gordo. La extensión de este terreno es de 1 hect8rea, 

la cual produce 3 taneiadas de maíz Y 1 tonelada de frijol, enuaimente. ia 
producción es destinada al consumo de la familia. 

La tercer parcela. se encuentra destinada al cultivo del chile. Esta 
propiedad fue obtenida mediante la compra y anteriormente estaóa dedicada 
a la siembra del maíz. Tiene una extensión de 34 hectáreas; de les cuales 
se obtienen aproximadamente. por cosecha. La producción qua se obtiene es 
vendida a los intermediarios enviados por la empresa Herdez. El valor de esta 
producción equivale aproximadamente, a 88,400.ooO.00 [la empresa paga el kilo- 
gramo a 91,MO.ml 

Las mujeres de esta unidad realizan artesanlas para el mercado, de 
las cuakwütienen una rermneración de S300.000.M por mes aproximadaniente 
[$3.m.m.m al ano aproximedamentel. 
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Estudio de caso N 8. 

La presente unidad se encuentra conformada por 10 miembros. fue 

fundada por el Sr. Rifino y la Sra. Enriqueta. quienes procrearon 8 hijos. 

Esta unidad se encuentre dentro de una etapa en movilidad centrífuga. Dentro 
de la unidad doméstica, las decisiones en cuento a la utilización de mecanismos 

y estrategias de sobrevivencia. es decidida por el jefe de la unidad. Las activi- 
dades que realizan cada UCIO de sus miembros no son producto de la herencia 
familiar. 

Sus relaciones sociales. estan basedes en los lazos de compadrazgo 
y en las relaciones que un cargo político puede proporcionar. Dentro de le 
comunidad. esta unidad ha aóquirido cierto estatus cano resultado de la e-u- 

c i h  de C- polltic=- Sin eniebrgo. esto influye para que continiemente 
tengan necesidadec económicas. es decir, el ingreso que obtienen no sufragen 

los -tos de reproducción de la unidad, sino los gastos de borracheras. fies- 
tas. etc. 

La unidad doni6stice. cuentan cm tres propiedades propies: la primera, 
que fue obtenida por medio de la hereftcia: anteriorniente estaba destinada 
a le producción de la caib de azúcar, y actuelmente se destina a la producción 
del café caturra, borbór~ y nuevo mundo. en una área de 24 hectáreas. La 
Producción que obtienen de esta parcela es de 34 toneladas. Es- son destine- 
das a la comercializacbn se realiza con las acepaFedores anibulantes de otros 
municipios y estados, de quienes obtienen une remuneración que equivale a 
swam.m 

La segunda propiedad está destinade el cultivo del chlle serrano, en 
una área de 4 hectárea. Le producción que se obtiene de esta parcela RS 

de 3 toneledes de chile serrano. la cual venden a los inteiniedierlas de la 
empresa Herdez. El valor que obtienen por le cosecha, equivale a 83.m.m.m 
[recibiendo por kilogramo Sl.üO0.W Del ingreso obtenido por la produccifm 
no destinan nada para la reproducción de la unidad doméstica. 
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La tercer parcela, la dedican al cultivo del maíz aniarillo, blanco Y 

pinto. y al frijol negm y bayo gordo. El &ea que dedica, a mhos cultivos 
es de í hectárea. üe ésta se obtiene de pipduccl6n 1 tonelsde de ineIz Y 

1 tonelada de frijol. La producción de anibari productas es deetlnede el  cam^^^ 

famlllar. 

El trabajo en las parcela. se basa en el trabajo de u1 Mjo vm6n y 

de 4 6 5 jornaleros, anuelniente. El Ingreso ecwibnfco. rm es canplementado 
cm la elaboración de artesmías o cm b migraclán; por lo tanto, Is m- 
cion de la unidad 98 reake Precarlanente. 

Por último, su dieta alimenticia. se bese en el maíz, frijoles, pen, cepb 

y verdura y hierbas que recolectan en el monte. 



TLAMECAYOTL 

Estudio de caso i@ 8. 

~. , , . 
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Relación entre los ocho casos. 

Como se puede ver, todos los estudios de CBSOS,  utilizan la Producción 
del caf6, como mecanismo principal de reproducción: aunque, siempre tienen 
que complementar el ingreso que obtienen de la venta del café, con alguna 
otra actividad, en estos casos. parece ser que la produccl6n es la mejor 
forma de complentar el ingreso para lograr la reproducción de la unidad danes- 
tica. 

Se puede ver también que en todos los casos. aunwe recurren a un 
cultivo comercial, tiene que utilizar los cultivos de subsistencia: el maíz y 

el frijol, para su subsistencia. Los cultivos comerciales, no han podido eliminar 
los cultivos tradicionales. 

En la mayoría de los casos. se puede observar que en las últimas gene- 
raciones de las unidades domésticas. Iw miembros de éstas se dirigen más 
a realizar otras actividades como: el comercio, la migración. el trabajo asala- 
riada [empleadosl y otros. La actividad de campesino ha dejado de ser rennwie- 

rativa y atractiva, sobre todo para los miembros jovenes de las unidades. 
Esto como resultado de la expansión del capitalismo, el cual ha creado nuevas 
necesidades y formas de socialización en los miembros de las unidades. Esta 
socialización se ha reflejado principalmente. en la tendencia o evolución de 
las nuevas actividades que ejecutan los miembros y en la nueva ideología 
de estos. 



IV. EL CULTIVO CERCIAL  DEL CHILE. 

Va he mencionado que la expansión del capitalismo, dentro del municipio 
de Newan. ha generado una dinemica tal en la agricultura, que los cultivos 
comerciales como el chile, han sustituSdo a los cultivod tradicionelw como 
la cebade. y que por lo tanto, han ido adquiriendo IT& importancia que estos 
últimos. Las empresas capitalistas han promovido los cultivos que interesan 
a los consumidores extranjeros y a las agroindustrías: a las que procesan 
esos cultivos. a las que producen semillas para esos cultivos, etc., y a las 
industrlas que producen agroquímicos. 

I 
El cultivo del chile. al igual que el del café, es otro mecmlsm> que 

utilizan las unidades dcnnésticas de Naupan. para complementar o realizar su 

reproducción socioeconómica: además, de constituir un elemento básico en 
la dieta diaria de la unidades domesticas. 

Dentro de este apertado. pretendo señalar la importancia que tiene 
la producción del chile. para las unidedes domésticas del municipio. 

4.1 El cultivo Y PrDducción del chiie. 

El  cultivo del chile c m  producto comercial. fue introducido en el 
municipio en 1981. por un campesino de Tlaxpanaloya con ayuda técnica de 
la SARH de Hueuchinengo. 

El cultivo se inició con 100 matas donedes Por la paraestatal menciwiada 
que después fueron transplantadas a dos parcelas Privadas. Al  principio Sólo 
7 campesinos emprendieron la "aventura" de inpiementar en su producción 
el nuevo cultivo; pero. este producto al encMtrar un mercado seguro y de 
buenas opciones para su comercializaci6n. edemas de un gran rendimiento por 
cuartillo. el cual oscila entre los XXi Y los Mi0 kilogranos por cuartillo sembrado 

[lo0 mts.'], provocó que el cultivo se extendiera repidamente por todo el muni- 
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cipio. 

el chile serrano verde, el chile amarillo y el chilpiqulri [chile piquln). 

Dentro del municipio, pueden encontrarse tres variedades de chile: 

En cuanto al cultivo, los chilares se encuentran localfiados en las 
zonas tMpledes y cálldas del municipio. ubicados en pequeñas propiededes. 
cuya extensión varla entre los mil metros [l cuartillo] y les tres y media 

hectáreas. 
El cultivo se Inicia con matas de chile de aproxi-te 10 mi. 

de altura, que vienen en bolsas de plhtico [ya preparadas con abono]: estas 
bolsas son colocadas en invernaderos o "chilares" en "camatlas" de tres metros 
cuadrados, en donde permanecen hasta que alcanzan una altura de 60 cm. 
aproximedeniente. 

Durante el mes de diciembre se comienza a preparar y h p i a r  el terre- 
no, donde serán sembradas las matas de chile. esta actividad se rwllza medien- 
te la tunbe. roza y queme, utilizando pera ello el machete cam0 instrunento 
de trabajo. Unas semanas despues de haber realizado esta tarea, se remueve 
la tierra con el azedón y el arado. 

En febrero c m d o  las matas de chile han oICenzed0 ma altura de 

60 cm., son transplantadas a las parcelas, en donde son ebanedes. las matas 

de chile son sembradas en hoyos de aproximadmente 30 cm. de Pmfunóide, 
en donde generalmente colocan tres plantitas de chile en cada hoyo f#ie 

pueden ser de la misma clase o de diterentel; los hoyos se encuentran separa- 
dos entre sí por 65 cm. de distancia, y a un metro de separación entre cada 
hilera de chiles. 

Veinte días despues de la siembra, se realiza le primera escarda o 
limpia, la cual se lleva a cabo con micho cuidado y en Poma lenta, pu89 la 
planta se encuentra delgada y delicada. esta tarea genereimmte es reelízada 
por las mujeres y los ninos con un promedio de 350 inatas por día. Otros veinte 
dies después de esta primera escarda, se realiza la segunda, para entonces, 
la planta se encuentra més fuerte y m8s gruesa. por lo que la tarea es reallza- 
da ya por io hombres, con un promedio de u10 matas por día. Un mes más tarde, 
se realiza la tercera limpia. Y la ultha. se lleva a cabo un mes despues de 

la anterior. La mata de chile recibe un total, de cuatro limpias. 
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Durante el mes de marzo, se le da la segunda abonada a la planta, 
esta tarea es también realizada por los hombres: durante el mes de abril, 

se realize una tercera abonada. 

La cosecha del chile, se obtiene durante los meses de mayo y junio. 
Los cortes son relizadas por las &res y los ni- [ya que ellos tienen las 

mmos más pequelbs y no c o r n  el riesgo de maltratar la planta]  cad^ wince 
días durante seis veces. o dicho de otra forme. se le dan seis cortes a la 
planta con intervalos de quince días entre cada corte. 

Durante los meses de coseche. el promedio de una mujer es de #I 

kilogramos de chiles cortedos por día, en una jonede que va de las 7 de 
la mañana a las 5 de la tarde; en los hombres el promedio es de u1 a 45 kilo- 
gramos por día. en una jornada con el mismo horario. Los peones en el corte 
del &hile. reciben un salario de 35.Mwl.m diarios; mientras que a las mujeres 

les pagan 53,mO.m diarios, no importando la cantidad de chiles que corten. 

4.2 Le unidad doméstica Y el cultivo del chiie. 

LEIS unidades domésticas del mnicipio de Neupen. han desarrollado 
cand un segundo mecanisno de reproducción el cultivo del chile a gran escala. 
Su importancia es menor que la producción del café. pero tambien proporciona 

a la unidad un ingreso en efectivo. 

Las  unidades dom6sticas. que se dedican al cultivo del chile. dependan 
de la fuerza de trabajo famiüar. aunque debido a que este cuitivo comercial 
requiere de ni6s cuidados que el café. en alsunas ocasiones recurren a la 
contrataeibn de worm de la localidad. La división sexwi dentro de la unidad, 

permite que el trabajo más pesada recaiga sobre los hanbres. v el trabajo 
que se tiene que hacer con cuidado. sea realizado por las mujeres y los niños. 

En el cultivo del chlle, participan tento -res como mujeres. en las diferen- 
tes etapes del ciclo. 

El chile, es un producto que no necesita de un procesamiento. por 

io que pare la cosecha. la unidad sólo tiene que esperar que el producto 



c 

madure. 

En cuanto al proceso de coniercialización del Chile. este es re&Zado 
I 10s jefes de las unidades domésticas. La venta se lleva a cabo mediante 

( I  I'D formes. principalmente: venden la produccih con los acaparadores 
* iI,mtes. con las empresas trensnaclonales. durante los das de p l w  y 

di idi1.e la feria del chile en el mes de meyo. Sin enbargo. dentro del mWlkbb 
no existe una red de caiiercialización bien orgenizade. es decir que ninauw, 

de los productores se unen para vender el producto a un mejor precio fuera 
del municipio. 

El ingreso que obtienen cada unidad por la venta de la producción 

del chile, simre es utilizado para solventar las mesidedes durante los 
meses de espera de la cosecha del maíz y del frijol. Generalmente este hgmm 
es complementaai con la remuneración que obtienen algunas unidades danestl- 
cas de la migración en los meses de junio, julio y agosto. 

Cuando alguna unidad. se enfrenta a la pérdide de la cosecha del 
chile. las unidades domésticas tienen que intensificar la elaboración de artesa- 
nlas o a la migración temporal en otros municipio. en donde trabajan tenbién 
en la agricultura. Muchas unidades recurren al trabajo CM los parientes m&s 

cercanos o con los d g o s  y compadres: estos últimos, generalmente conectan 
a los miembros de las unidades con amigos de fuera del municipio. quienes 
los contratan para trabajar en la construcción. 

Con respecto a la muestra de midedes doméstica, se observa que 

de 86.52 hectáreas pertenecientes a las unidades. sólo son sembradas 13 hectá- 
reas. La producción que se obtiene de estas es de l~ .Om.mi .  de kilograinis 

aproxinredainente. Si se obtuviese el valor nominal de esta producción. equivai- 
dría a SSe.KiD.Om,Om.(XI En estos casos. la producción destinede al consumo 
de la unidad danéstica es en un 9ox, y el 9ox restante a la vente local. mnici- 
pal. nacional o internacional. 



h.3 La comercialización del chile. 

La necesidad de los campesinos del municipio. por comercializar rápida- 
mente s~ producción. les ha llevada a establecer cuatro formes o relaciones 
de pmducción. principalmente. para vender el producto. siempre con el fin 
de ob&ner un precio justo pat su cosecha. 

L a s  principales relaciones de proaiccIá, son: 

al La venta parcial o totel airante los díes de plaza. ya sea. en la cabecera 

nnnlcipel o en otras municipios cam Huauchirmgo. Tulancingo. Acamchitlán, 
la mión Zihuateutla o Pahuatián. 

La ven& en esta forma. se realiza directanente entre el productor 
Y el conprador; pero, med~ante esta forma el c~llpezll 'no sólo puede vender 
un máximo de 200 kilogrmus 5 costales] por seniane. puesto que es muy dificil 
la transportación de su cosecha hacia otros lugares fuera de su localidad. 
En este tipo de venta. el productar obtiene une remineración más alta, que 
la que oótendria por vendérsela a los intermediarios o acaparadores. 

b] la segunda relación de produccibn la mantienen con enpresas transnecioneles 
con10 la Herdez. El UK de los productores de chile, venden parte o toda su 

producciái a esta emprese. 

De la nuestra obtenida. el iü% de la unidades domésticas. venden SU 

cosecha en su totalidad a la kkrdez. 

La venta a esta empresa. se realiza par medio de c m ~ r e s  o agentes 
' que manda le cmpañía Cuanda se ha reaiuedo el trato, la empresa manda 

camiones al mnicipio en época de cosecha. al mando de nipervisores, q ~ '  lanens 

sólo conpran el producto que se encuentra en buen estado [sin mguiladuras. 
totaimente cocido, cori rabo firme. etc.1. 

Esta f o m  de cmercia1;zar el producto. es ia m8s ventajose para 
el cBllp85ino. ya que este obtiene el precio establecida por el gobierno o 
un poco por ejenplo. en l96B la empresa compró la producción a S9YI.m 
el kiiograio. 
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cl La venta parcial o total áe la producción durante la feria del chile 
en Tlaxpinalwa. en el mes de miyo. Durante esta feria, los caapeshOS 
venden la praducción que no fue vendida a ia enpresa transnaclonel O 

que todavía no había sido cosecheda. En esta forma de venta. la produccih 
siempre es vendida por deba~o de los precias establecidos. Dentro de esta“ 

forma de venta se nientiene una relacibn directa entre compradoF y Produc- 
tor. 

d] La venta a acaparadares anktlantes de otros municipios v estados. que 

c m  en el caso del capé. entran al nuiicipio en la época de cosecha. 
Sin anbargo. este tipo de comprador. nunca paga rneS que cualquier otro 

conpradar. Este tipo de a c ~ a d o r e s .  venden la producción comprada en 
el municipio en otros estados cano el D.F. [en la central de abastos]. en 

Guadalajara. en Hidalgo. en Tlaxcala y en otros mi%. 

AI M existir una red de ccunercializaciik bien oraenizede. v a l  
no obtener el campesino io qw ellos consideran cotm Pego juSt0 par su 
producto. UM gran parte de la produccib se echa a perder. eg deck. 
que los canpesinw prefieren deshacerse de la moducción. tirendole en 
las carreteras o quemándola. en lugar de venderla a un precio ndninio. que 

ni siquiera aicanra para complementar el ingreso de la Unidad doméstica. 

DlAS DE PLAZA 

FmDL!CTOFfES DE CHILE 

:”’ 
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4.4 Dos comnidedes que proaicen chile. 

Todas las conunidades que pertenecen al municipio de "I. se 
cíedican al cultivo del chile en pequen~ y gran escala; aunque. producm dife- 
rentes variedades de chile: SBITBCUI verde, amsF.illo y chilpisuh. 

Para este -tedo. he escogido a las dos comunidades que tienen 
el más alto índice de pmducción de chile, y que pertenecen a la muestra 
de les conunldsdes estudiedes. 

Esta comnided lleva el misino roinbre del municipio: Naupan. Su signifi- 
cado es el de "sobre cuatro ca&os o cuatro rh". 

La cabecera municipal, se encuentra localizada en el centro del munici- 
pio a una altura de 1W m.s.nr. su longitud es de 8 W apmxiniedeinente. 
Su clima es teniplado. con precipitaclmes pluviales durante los meses de julio 
a abril. 

' . Su eronaiile está basada en la egFicultura en terrenos de tenporal. 
cuyos pFoaictos principales son: el chiie. el malz [blana>. mnariilo, niorado 

y pinto]. el frijol [negro y bayo gordo]. Además de frutales tales COIWI :  naran- 

ja, limón, lima, mandarina. plétano, duramo. gmyaba. tejocote. cacahuate, 
camote dulce, tialcamote y slinbero. que se comercielizan en mlnima escala. 
El chile es c-hlirsdo a gran escele. En cuanto al café, ya me he referido 
a él en el apartedo anterior. El nielz y el frijol. son destinados íntegramnte 
el eutoebeeto de la unidad dai&stica 

La agriarlture es realitaclaa en terrenos de temporal. obteniendo una 
soia cosecha al ano. debido a la poca fertilidad que tienen los sueh de 
ia cabecera, los cuales se ven expuestus a diferentes fenánenai cürnetológicos. 
que causan la erosión. el desgsste y una nela explotacith intensiva del t e r m  
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En cuanto a su9 servicios, el íOD% de la coinunided cuenta con enewía 
eléctrica; el ñ% cuenta CM ague entubada. ploporcimads  OF d o  de meng- 

ras en los mmatiaies; existe tenbl4n ma red mfniAs de dreneh que da servi- 
cio al 4ox. epmxinedeinente. de la pobleción. 

Demográfkamente está ronstiUda por 1115 hebitentee. c m f m  
en su mayoría por mujeres y niños. [la 

En el plano educativo. la comunided cuenta con UIB (WCUBIB prkisie 

federal [con una población estudiantil de 192 airnnosl. une escueia telossanda- 
ria federal [con 65 alumnas en totall. Y un centro de educeci6n pm-uwolar 
bilingüe, auspIcladD por el INI. 

En su infraestructura, se observa un -to roapscto de los 
mestizos en los alrededores de la plaza. Y se puede definir otro tipo de ament.& 
miento que se dispersa hecia les o r W  del pueblo. roii#resto por indIgawa. 
La vivienda tlpice. se encuentra ronstitusda por un cuarto redmdo. cm RUFOS 
de piedra o de adobe. con techo de teja Y piso de tierra episoriade, aunque, 
le nueve construcciones son de bloque y cemento. 

El 95% de LOS habitantes. prof- la mliglbi c8t6¡¡Cü. Cuy8 -8- 

ción principal es la fiesta de sari nei.ros. &izada duicanLe el nes do abril, 
donde se llevan a cabo dentas tales ~01110: los negitos. el quetzd y ia pi.tnare- 

ra. 

Políticaniente. se encuentra regida por un presidente nuilcipel y su 

junta auxiliar. Cabe niencianer. que la meyor parte de la Pobleclá, se eneuDntrs 
vínculada al partido ofkiai. 



bl La comunidad de Chachahuan tla. 

Históricenrente Chhehuantla fue fundada antes de la llegada de 
los españoles. en honor a Iztacóatl [víbora blanca]. Toponlmicamente significa 
"lugar encerrado entre cerros". 

La c m i d a d  se encuentra a una altura de 1560 m.s.n.m., su máxima 
temperatura es de Urc y su mínime es de bajo 0.C. En cuanto a sus suelos. 
éstos son altemente fértiies. compuestos de arcilla y arena. 

Demogrbficaniente está compuesta por 3,000 habitantes aproximedemen te. 
con une densidad de 5 habitantes wr kilanetro cuadrado. 

Pollticemente es considerada como una agencia subalterna de la cabece- 
ra municipal. y se encuentra regida por un presidente auxilSar y su junta 
auxiliar. A su c a m ,  se encwntrm los barrios de Cuahulhuizotitla [cosiderada 
como una cominldadl, Xiagtia [considerada como ranchería] y Alanibique [temblén 
considerada como ranchería]. En cada uno de los barrios se encmtra un 
regidor Y un juez de paz, que se encargan del orden y todo lo necesario 
para la comunidad. 

Su econrnnía se besa principalmente en la producción del chile [como 
producto principal]. del café. del maíz [to- las variedades]. del frijol [negro 
bayo y bayo gordo], y en menor escala, al aguacate, chayote. chirimova. capu- 
Un, durazno y zapote blanco. La agricultura se realiza en terrenos de tenporal. 
de los cuales se obtiene una cosecha al ano; el mX de la población se dedica 
a la agricultura. La producción del chiie se comercielira a gran escala, la 
cual se vende prlnclpalmente durmte la feria del chile y con los comerciantes 
de la conunidad. que lo venden en troa municipios. La producción del café, 

es tanibién comercializada a gran escala. En cuanto a le producción da1 malz 
Y del frijol, estos son destinados al autoconwm, de la unidad doméstica. 
La producción de frutales, es destinada a la comercializeción en mínima escala. 
durante los días de plaza en la cabecera municipal y en otros minicipios. 
y en otros municipios como Tulanclngo. Pachuca y Huauchinango. 



En cuanto al plano educativo, la caniunidad cuenta c m  un kinder. 

una escuela primaria federal icon una Población estudiantil] y con una teles8- 
clndaria federal. 

En materia de servicios. el 100% de la población cuenta con energla 
eléctrica. agua entubede [obteriide niedimte mangueras caoectadee a n~rnetle- 

les]. Chachehuantla, se comunica CM las canunidades de cuehuihuimtitla 
y Tiaxpawloye. por medio de Carretera de terracerfa. 

4.5 Algunos estudias de casos. 

Para este apertedo presento algunos estudios de casos, en los que 

las unidades danésticas, se dedicen a la producción del chile a gran escala, 
a parte de otros cultivos cano el maíz, frijol, café y tnitaies. 

Los estudios da casos que se han tomado ell cuenta para este apartdo. 
han sido tanedolr al azar [igual que los estudios de caso del Cate]. sólo con 
el resuerMenu de que produzcan chiie. 

En los estudios de casa que se expodrán en seguida. tmbién se hen 
omitido los, naibres reales de cede LNNI de Los intsgrantes de las unidades 
domesticas. por las razones anterioinente expu89tBs. 
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Estudio de caso N 1. 

La presente unidad doméstica fue fundada en el allo de 1981 por 
el Sr. Roberta y la Sra. Adela. Ambos originarios del municipio han procreado 
hasta ahora dos hi-, urn de 4 años Y el otro de 1 año. Ninguno de los 
fundadares de la unidad tenino los estudlod primarios, sin embargo, ambos 
saben leer y escribir. 

El Sr. Roberto ckmnpeb la actividad de campesino y en ocaciaies 
la de comerciante. En cuanto a la mujer. ella ademes de dedicarse el hogar 

Y al cuidado de tos hijos. ayude en el campo en las épocas de cosecha Y 

elabora prendes de vestir tertesenlasl. para el mercado. 

El trabajo de la unidad domestica se basa en la fuerza feniJliar. 
La división sexual se encuentra bien definida. es decir, las labores que son 
pera el hombre Y las que son para le mujer. Sus relaciones sociales estan 
besedes en el parentesco Y en las de ainlsted. Cuando la unided se encuentra 
ante situaciones de crisis ecmámica. el jefe de la unidad se contrata cano 

jornalero en les propiedades de sus parientes más c e ~ ~ ~ n c 3  Y es ayudedo 

ecoobnicenierite por su9 hermanos. El Sr. Roberta les retribuye cm su gyude 

airante la época de cosecha del café. 

Esta unldad doniestica posee tres pewenas pmpmmk~.  * la primera, 
cuya extensión es de 2 mil metas, y se encuentra destinada a la pmducción 
del café. Anteriormente estaba destinada al cultivo de La cecIe de e a r .  

De esta propiecid obtiene una cosecha anual de Y toneladas aproximadmne n- 
te, las cuales son destinedas en un 90% e le venta con acBpclpad0rBJ ambulan- 
tes. 

La segund, propiedad. cuya extensión es de 3 cuartillos I3 mil 
metros cuedrsdos] dedicedos a la s i d r a  del maíz blanco y frijol de enrede- 

óera negro y yepatlatie. La producción que obtienen de este terreno oscila 
entre los 5m y los 6tNl kilogranos de maíz. Y los im Y 120 K i l o g r a m s  de 
frijol. La producción es destfnede en su totalidad el coosuno de la unidad 
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La última parcela, cm una extensión de 2 hect8i.eas. se encuentra 
destlnede a la s i d r a  del chiie serrano verde y del chilpiquln. La celldsd 
de este t e r n .  les permite obtener una buena roseche muaimmte. io que 

ha ocacionedo adcnnes de m meyor cuidedo. un gesto ni8s alto. La p F o o F M  

requiere en ceda ciclo agrícola un promedio de 10 bultos de abono [de 30 
kilogrmos cada uno] y del Lraóajo del jefe de la unided y de dos peonea 

son *ti- í&-te a ia venta. La canerciaiización ia lievan a cabo 
con la, agentes campradores de la Herdez. 

En esta propiedad cuando,el ciclo del chiie está fuera de 
de. destinan la parcela ai cultivo del cacahuate [lo siembran entre les dlvlslo- 
nes de los chilaresl Y de la Iícaine en Pequenes cantldedea que cuendo se 
cosechan son destlnedas al autoab~&~ de la unidad fainllier. 

4 &bo. Le ProducCi&l Se Obt~t3lW 89 de 12 -ledas M ma. b C - W h  

Sin embargo. el inereso que obtienen de la agricultura no es d 1 -  
ciente pepa la Fepmáuccíái complete cie ia unidad doniestlca; por lo'tento, 
el jefe de la unidad. migra enueuiiente &rente las meses de juüo y egcmto 
a Tulancinao o a el Estado de Méx!co. Con la reiauneración obtenlb de la 
migración conpiunrm~ el inereao. 
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Estudio de caso N 2. 

La unidad doméstica fue fundada en 1982. y se encuentra conformada 
por el Sr. Gererdo, su esposa la Sra. Esperma y su hija Imelda. Según el 
modelo de ShanSn. esta unidad se encuentra dentro de m a  movilidad centrípe- 
ta. 

NSnguno de los fundadores de esta unidad domestica teminaron 
9u9 estudios. El jefe de la unidad desmpah el trabajo de carnpeSin0 y comer- 
ciante, y en algunas ocasiones migra a Poza Rica, para trabajar como peón 
en la agricultura. En cuanto a la Sra. Esperanza. ella se dedica. además 
del trabajo en el hogar. al cuidedo de la nliia, de los animales y ayudar 
a su esposo en el campo. Cuando la unidad pasa por necesidades econánicas, 
el jefe recurre a la migración, nunca a los parientes o dgos. Sus lazos 
de relaciones sociales son muy restringidos. se besan en el parentesco petrill- 
W l .  

Le unidad cúnnéstlca cuenta con dos pequeltes propiedades: la prime- 

re. que obtuvieron mediante la compra dedicada anteriormente al cultivo 
de la cana de añicar y a la cebada. Actualmente destinada a La siembra 
del c h b  [serrano verde y chilpiquln], cuya extensión es de 3 cuartillos. 
De -esta pmpieded obtienen entre 2.300 y 2.ylo kilograms de anbes especies. 
La producción es destinada en Sox a la venta y en un 10% al coneuno familiar. 
La venta es realizada directamente con la empresa Herdez. según ellos, porque 

así no pierden c m  antes cuanáo le vendían la cosecha a los acaparadores. 
o cuando en los primeros años de la fundación de la unidad dnméstica. tenían 

que venderla cocl los comerciantes LugeFecks. 

La segunda propieded. tanibién tiene una extensión de 3 cuartillos 

y es destinede a la siembra del maíz y del frijol cada año. Dentro de esta 
parcela siembran 3 cuartillos de maíz [blanco. morado Y pinto1 Y un cuartillo 
de frijol [negro y yepatlastlel. La proaicción que obtienen de esta parcela, 
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es de u10 kilogramos de maíz y 1M kilogramos de frijol, aproxbnedeniente. 
Toda la produccibn es destinade al autoebesto de la unided daaestica. 

Su Bco(1Qnla es ronpieniontade can le elaboración de blusas 13 
por semanal. las cuales son vendides en los dlas de plaza en Pahwtlán. Hum- 
chinengo y Tulancingo; son vendidas sobre todo a los turistas. Por cada 
prenda obtienen une remuneracm de ~ . m i . m  

Su dieta alimenticia, conskite en tortlllm. frijoiea. pen. sopes 

y carne ma vez por mes. Complementan su dieta c m  la recolecci6n de Merbf~~ 
y frutas de la temporada. 
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Estudio de CBSO nP 3. 

La unidad danestica se encuentra dentro de ura tendencia centrbe- 
ta. Fue furdede en 1971 por el Sr. Ram611 y la Sra. Modesta. De los dos. 

el k. no es originario del municipio. Ambos procreeron 6 hijos: tres hombres 
y e mujeres. cuyas edades van del an0 de nacido haste los 16 Moa. 

La división sexual dentro de la unidad danestic8 está determinada 

por el Sr. f?món, quien decide quienes deben hecer y que deben hacer. Aun 
que ca6i todos los hijas [excepción del móe chico1 reelizan estudios. contribu- 
yen cm el trabe;lo m a  la unidad. ya sea dentro o fuera de la unidad. Algu- 
nos se desenpenan Como Jomelems en les epoces de resecha. 

Sus rekiones sociales se basan en el parentesco y en el compadre 

go, es último es muy importante pera la reproducción de la unidad QniBstica. 
cuando esta atravieza por aim necesida económica. 

Esta unidad posee trea pequelles propiededes: la primera, en donde 
anterionnente se sembraba la c m  de azúcar. Es destineda actuebnente 
al cultivo del M e  serrano ve* y amarillo. Su pxtensión es de 2 cuertillos. 
Su- producción oaclla entre loa 1.300 y los 1.WI kiiogmncm anualniente. La 
pmducción es destlneda en un 15% al autoabegto de la uildad doméstica. 
y en un 85% a la venta. La camerciailzeción es reallrede en dos formas: la 
mitad la venden a la empresa Herctez. y la otra mitad. es vendida durante 

la feria del chile: esto debido a que c m  el terreno se encuentra en las 
lederes de los montes. el chiie no nieaire el niisnr, ti-. 

La segunda propieded. que tiene una extensión de 2 cuartillos 
y es destinada a la siembra del Rielz [blanco y einarillol. La pipducción qw 

se obtiene de esta propiedad es de 6M kilogranww aproxiniedenerite. Esta 
producción es destinede en su totalidad al autoabesb de la familia. En loa 
prbneros años de la unidad doméstica. la cosecha de este terreno era destina- 

cia al pego de interese por un preSt8nr, por cosecha pérdida. 
\ 
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La tercer propiedad, tambih tiene una extensión de 2 cuartillos, 
es destinada al cultivo y producción de frijol negro, bayo y beyo gordo 

[yepatlastle]. La producción que se obtlene de esta v e l a  osch entre 
los 1M y 150 kilogramos de frijol al &o. eproxünodmmnte. Su pmcWcción 
es destlnada al autoabasto famiiiar y sólo en algunas ocesiones, cuando 
se registra un excedente de grano. es vendida parte de ¡a producción. 

En este terreno, slembnwi cacahuete. cUBnd0 el ciclo del frifol 
está muerto. La produccMn que se obtiene de cacahuate varia entre u10 
Y WI]  kilogramos, dependi#rdo del estedo del tlewm. Le pmducclón ea vendida 
en eoX durante los días de Pima en Hiauchlnanao. el restante PX 98 destina 
al autoconsun, familler. 

La e c d  de esta unidad. se ve conplementade cm la elaboración 
de blusas pera la ~enta. La unidad reeliza un promedio de 4 bluees por mes; 
de la cueles recibe una rennmeraclón de S35,ooO.m por cade prenda. La vente 
es reslizade durante las días de plaza en Huauchinmga Y Patnbmtián. 

Su dieta alimeI-tticia. se basa en la tortilla. el pen, el frijol, las 
pastas. los frutales, les hierbas Y came ma vez por semane. 
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Estudio de casu Fp 4. 

La unidd domestica presente se encuentra dent.= de una tendencia 
centrlfuga. Esta unided fue fundada en el año de 1964 por el Sr. Pedro y 

la Sra. Marina. quienes hen procreado 8 hijos [7 hombres y una mujerl. Los 
fundadores de esta unidad na recibieron fKi9enanzB. por lo que no seben 
leer ni escribir; sus hijos actualmmte realizan los estudios de técnico agrím- 
la. secWie.  Y primarla. 

üentro de la unidad doméstica la divisi6n sexual sa base en las 
tradiciones de entee. de que los hombres deben hacer el trabajo de los han- 
bres, y las mujeres ayudar en los deberes del hogar. A pesar de que lbs 

hijos se dedican a reaiizar estudios. ayudan al padre en el campo y elguiog 
realizan la actividad de peones. Las reiaciwies sociales se basan en el wren- 
tesco y el compadrazgo. m y  inportantea pepa ia reproducción de la uniáad 
doméstica. 

Le unided doméstica cuenta CM tres parcelas que le pmrcionan 
io necesario para su subsistencia. La primera, cuya extensión es da + hectárea 
en donde anteriormente se senbraba la cebeda. Esta parcela fue obtenide 

en. 1964 mediante la compra. Actualmente es destinada al producción del 
chile serrano verde. amarillo y chilpiquín. La producción que se obtiene de 
este terreno es de 4 tonelada aproximadeniente. Debido al mi estado del 
suelo [erosionad Y pedregosal. no puede obtenerse más rendimiento. La produc- 
ción es cmrcializede en un E" durente la feria del chile en el mes de 
meya. el restante 20% es dedicada c m  conipleniento alimenticio de la unidad 
doméstica. El valor eproximedo que obtiene de la venta aproxbnado. es de 
sw,m.m 

La segunda propiedad tiene una extensibn de 4 hectárea. Anterior- 
mente estaba dedicada al cultivo de la caña de azúcar. La propiedad fue 

adquirida mediante la herencia. Actualmente está destinada al cultivo del 
maíz blanco y pinto, y al frijol negro y yepatlastle. El maíz es cultivado 
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en toda la + hectárea: el frijol sólo m un 1L de hec.terea del ndsno terreno. 
Le producción que se obtiene de mdz es de uí tanebdas anwimmu; en 
c m t o  al frijol, de este se &tiene 1 tanelacia al año. lbnben producclaies 
son destInadesen su totalidad al conmmo de la unided doni8stlce. 

La tercer propiedad tiene una extensión de 4 hecthaa~. Slen*>re 

ha estedo destinede a la producción del café nuevo nuiQ. caturra y borbón. 
La producción que se obtiene de este hue* 89 de 4 tonelade eproxirnedaiien- 
te. La producción es destlnede a la venta en un Sox. el resto al autoabssto 
de la fanillie. 

Los miembros de esta unidad conrplernentm su eMnaAda con el 
pemaje en el corte del chile y el cef'é. y m la pizctr del maíz. 

Su dieta allmentick se basa en el mak el pan. el café, las PfIOtaS. 

los frijoles y carne una vez cede 15 Cñas. 
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Estudio de caso N s. 

La presente unidad fue fundada en el año de 1966 por el Sr. Pancho 
y la Sra. Mergerite: arnboe procrearon 5 hijos (2 mujeres y tres honibresl. 
El jefe de la unidad se desenpelle como empleedo de la C.N.C y de la C.F.E. 

además trabaja como campesino, Y CUBndo la unided lo requiem dgra tempo- 

ralmerite a Poza Rica, Veracruz o Tampico. En cuanto a la espose. ella sólo 
se dedica al trabajo en el hogar. Los hijm tzmbién dgran de vez en cuando. 
principalmente durante los meses muertos del ciclo agrfcola. adentás ayudan 

al Sr. Pamho en el trebejo awfcole. 

Las relaciones sociales que establece esta unidad. se basen en 

las que producen los puestos que deseme& el Sr. Pancho. Las  relaciones 
son principehnente las ~laniades de ncuausino”. 

Esta unidad doméstica posee cuatro pequellas propiededes que 

le penniten obtener un ingreso pera su reproáiccián. 
La primer propieded. tiene una extensión de 5 hectárea. Anterior- 

mente el terreno estaba dedicado al cultivo de la c&a de azúcar. y en 

menor escaia a la cebada. Actualmente está dedicado a la producción de 
chile serrano verde y amarillo. La producción que obtienen de aquf oscila 
entre las 12 y las 14 toneladas. La producción en su totalidad la destinan 

a la venta, la cual la realizan directamente con la empresa transnaciaial 
de la Herder. El valor aproximado que obtienen por la venta de la producción 
equivale a $ló.flíID.mi 

La segunda propiedad, tiene una extensión de 2 hectáreas. Siempre 
ha estado dedicada al cultivo del maíz bianco. antaritlo Y pinto. La produccióri 
que obtienen anualmente varía entre los 1.7M y los 2.ooO kilogramos de ma11 

La producción del malz es d e s t i l a  íntegemte ai autoabasto de la unidad 
doméstica. 

La tercer parcela time una extensión de una hectárea. Anterior- 
mente estaba destinada a la producción de la cafia de azúcar. Con el cambio 
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de cultivos, la parcela fue dedicede al cultivo del frijol. Las varlededes 
de frijol que se sienibran son el frijol m. el frijol ~WO. el fFijol bevo 
gordo [yepatlastie] y el frijol P. La produccióri que se obtiene varía 
entre las 2 y 2+ toneladas al año. Toda la produccibi es destlnade 81 eutoS- 
basto de la midad danestfca. 

~a últime propiedad tiene una extensión de 3 hectáreas Y es desti- 
nada a ia producción de café caturra. borWn y nuevo mndo. La W l b n  
que se obtiene es de aproxlnisdenisnte E4 toneladm y es destinede e la venta 
con los acaparadores einbulantes. 
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Sue releclanes saciales están bssades en el parentesco Y en el 
Nstirno [pmducto del cargo oficiell. 

La unidad domestica posee tres Pequenes propiedades. La primera 
cuya extensión es de 3 hectáreas. Anteriormente estaba destineda ai cultivo 
de la cebede. Actuahente este destinede a la sieinbra del chile serrano 
verde Y mmriilo. La pcocbcción de las tres hectáreas es 
de 6 toneladas. Esta produxh  es comemielizade con la empresa HeFdez. 
por medio de SUB agentes ronpradores. Para la unidatí doméstica es destinada 
soleniente el 5% de ia producción. 

La seguda propieded está destinade ai cultivo del maíz. Este 

ha sido el cuitim tradicionel de esta parcela. Su exterrpión es de 1 hectárea. 
La producción que se obtiene de este terreno es de eproxinied9niente 4 tone- 

ledas; las cueles san destinedes en su totelided al autocaauno fmnilk. 

La última propieded. es un huerto de café, cuya extensib es de 
4 hect&eas. AnteFioineote el huerto estabm destinado ai cultivo de la c a b  
de azúcar. La producción que obtienen de esta propiedad oscila entre las 
2% y 3 toneladas de gram anuehte .  En cuanto a la prc~J~cción. esta es 
comerciallzads en un 90% con loa acaparadores ambulantes de o t m  municipios; 
el restante 10% es para el c- de la unidad doméstica. 
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La dieta alimenticia de esta unidad consiste en les tortillas. el 
pan. el café. los frijoles, las pastas. el arroz y la came de ple~co cada 
5 -  
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Esta unidad daABstica fue fuidade en el an0 de lgel por el Sr, 
Ploy y la Sra. Francisca, arribos son originsrios del municipio. Ellos promearm 
5 hijos 13 hambres y 2 mujeres], de los que el menor tiene un año. 

El Sr. Moy se dmmpeña en las actividades de canpesino y pe6n. 
Su esposa se dedica al les Mores del y a redizar artmmks pirec 

anplenientar el ingreso en la unidad doméstica. sus hijos SR dedican al peons@ 

en el corte del maíz. chiie y café. De BcuBFdo a las actividades que reallZen 
las miembros Y ai modelo de shenin. esta mfdad se encuentra dentro de 
una tmúencia a la movilidad centrípeta. 

Sus relaciones sociales esten besedes en las relacines de parentes- 

co. La unidad doméstíca ante las necesidades ecaiórriices. se dirige a la 
ayuda de los parientes. El jefe de la uiided. 98 contrate c w  jomaiem 
con los parientes para solventar las crisis ecaibnlcae tle la unidad danestIca 

Dentro de la unidad. la división sexual, M presenta los reaeos 
tan rigiQs que presentan otras unidedes. Tanto los hambres col~o lee mu&~es 

se ayudan mutuaniente en les diferentes actividades que desenpeclan. Bu#u8 

según los hanbressóio reaiizan el trabe)o en domle se sienten agusto. 

Esta unidad doméstica cuenta CCNI tres prcwiedades privedes: la 

primera, cuya extensión es de 5 hect&ea. Anteriosnente estabe dedlcsde 
al cultivo de la cañe de azúcar. Actuebiwaite esta destlneda ai cultivo del 
chile serrmo verde, al chüpiquIn y al BIRBFUIO. De esta parcela obtienen 

14 de tonelade de chile. La producción es destinede en 
su totalidad a le venta. La canercialización es llevada a cabo con los egentes 
capradores de la Herdez. y cm los acaparedores anihilantes que entran 
al municipio en épocas de cosecha. El valor que obtienen de la venta egiivale 
aproxiniadenente a S l . ~ . ~ . l N l  

La segunde propiedad tiene una extensión de 4 cuartillos. Esta 
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peFcela está destinede a la pi.oducc..ibn del malz blanco y amarillo. y al frijol 

negro y bayo gordo. El cultivo de esta parcele siempre ha sido el mismo. 
El cultivo del nielz abarca los 4 cuartillos de extensión. pero. el cultivo 
del frijol de enrechiera sólo abarca 2 cuartillos. La producciai que se obtiene 
de maíz tiscila entre Ins 810 y 9M kilograms enualmente. En cuanto el frijol. 

de este se obtiene una producción de Ño kilograms al afío. Aniboc productos 

son destinados Integranente al autoabasto de le unidad doméstica. 

La tercer propiedad tiene u)(> extensión de M inatas de café 
caturra. borbón y de los abuelitos. La producción que se obtiene de este 
huerto oscila entre los 670 y 700 kilogramos de gran>. La producción es desti- 
nada a la comerciolización. la cual es reelizada en un Sox ccm los acaparedo- 

res, y el restante 10% al autoabesto de los mienibros de La unided. 

La economía da la unided 85 canpiementada además. con la elabora- 
ción de artesanlas. de las cuales obtiene una remuneraciái de S25O.Mo.00 al 
ano. 

Su dieta alimenticia cunssSte en maíz. café. pan. frljoles y sq>es 

de pasta. una vez cada 15 días canen carne de puerco. Canplemmtan esta 
dieta con la recolección de hierbas, frutales y chilacayotes. 
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Estudio de ceso í@ 8. 

Esta unidad danéstica se encuentra dentro de una tendencia a 
la movilidad centrífuga. Esta unidad se encuentra integrada por cuatro miem- 
bros. incluyendo a los padres. La unidad fue fundada en 1B3 por el Sr. Cons- 
tantino y la Sra. Flavia. quienes procrearon seis hljos. El jefe de la unidad 
se desempella COM canipesini y ademgs tiene un cargo oficial en la junta 
regente. La Sra. Flavia se dedtca a las actividades del hogar y a vender 
en las escuelas. 

. En cuanto a los hijos. los varones mayores mdgraron a la ciudad 
de México. en busca de mejores oportunidades de empleo. 

Las relaciones sociales de esta unided. se basan en el parentesco 
matrilineal. en el compadrazgo y en el cuatisno. La mayoría de los logros 
de esta unidad han sido por medio de las relaciones políticas y de cuatisno. 

La división sexual al interior de la unidad. no se encuentra bien 
definida. El trabajo en las parceias. se besen en la fuerza de trabajo ajena. 
es decir, el jefe de la unidad contrata peones para la realización del trabajo 
míCOole. 

La unidad doniestica cuenta con seis parcelas. La primera, cm 
una extensión de 12 cuartüios 112 mii metros cuadradosl. Anteriormente la 
parcele estaba dedicada al cultivo de la caña de azúcar. Actuaimente la 
dedican ai cultivo del chile. La producción que obtienen de esta parcela 
es de 4 toneladas apmxiniedaniente al ario. Esta producción es dedicada a 
la comercialización en un 9ox. La venta es realizada prlncipalinente con los 
agentes conpradores de la Herdex Y can los -adores en los dIas de 
plaza. 

La segvida propiedad tiene una extenslón de 6 hect8reas. en donde 
siembran maíz blanco. plnto. c*iierillo Y morado. La producción obtenida de 
esta parcela oscila entre los 6.üüü y los 6.500 kilograms. Tode la prokicclón 
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es destineda al autoebesto de la unidad doméstica. 

La tercer propiedad tiene una extensión de 6 cuartillos. Anterior- 
mente era dedicada al cultivo de la cebade. Actualmmte se denbra el frijol 
negro y yepatlmtle, de la que obtienen una producción de 18 cuartillos 
aproxiniedeniente. al bio. La producción es destinada al consumo de la familia. 

La cuarta propiedad está dedicada al cultiva del aiberjón. Su 

extensión es de 8 cuartillos. La producción que se obtiene de esta parcela. 
oscila entre los 200 y lw 300 kilogramos. La producción este destinede al 
consuno familiar y a la elaboración de "gorditas" para la venta. 

ia quinta propiedad. tiene UM extensión de a] km2, en dade siem- 
bran cilantro y caik de azúcar. en mínima escela. La producción e~ destinada 
al coclsu~ familiar. El volunen de producción oscila entre los a] y 2!i kilogra- 

mos de cilantro. al mes. y los 200 y Mo kilogranos de caña de ezúC81'. BCUIU- 
niente. 

ia última propieded. se e~wentra destinede al cultivo del dlantro, 

la caña de azúcar. la naranja, la lima y el limón. La producción que se obtiene 
de caáa producto es mínima y es desthde al ca~ylllw) faniliar. Le extm8ián 
de esta percela es de 1 hect8rea. 

La economía de esta unidad es caiplenientads MWI la venta de 
comida en las escuelas. cm la eleboracifh de ai.tesanóes [fajas. biwas y 

quexquemiti] y con el "sueldo del jefe de la unided en la junta miar que 

rige ai municipio". las artesanias obtienen una remuneración de Sí.%iíJm.m 
al bk. 

CU dieta alimenticia este basaáa en el malz. frijol, came. pari. 
sopas. came de w r c o  cada tercer die. came de pollo una vez por semam 
y 4 6 .  
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V. LAS ARTESANIAS COMO ESTRATEGIA DE REPRMWCCION. 

La intención de este capítulo es mostrar cómo las artesanías se han 
convertido en una estrategia que utiliza le unidad danestica en su interior 
para lograr su reproducción. Les arteaanbs cona estrategias de repidnxión 
el interior de la unidad doméstica. se ~treleran con los mecanisinos de repro- 
ducción que u t ü h  la unidad al exterior de ella, es decir, con la proaicción 
del chile y el café. 

Dentro del marco expanslonista del capitalismo. las arteeeníes han 

colaborado en la revitelización de la vente y el consum. ya que Introducen 
en el mercado diseños Tw)vBdosQ) para los conpFadores. sobre todo extranle- 
lm3. Al rnlao tiempo. los objetas doin8stlcos y la rope dentro de la unidad 
dani8stíce. san reemp1- por artsc!ulos Industrieles modernis. 

Gemía Canclini, por ejemplo, menciona que debido a la gran pauperize- 

ciá, que sufre el campo mexicano. la concentración de propiededes an manos 

de unas pocos, el Bunento de mmo de obra deeoaipade. la exploteciOn del 
cwpesino, las migraciones de ésta6 y el enpObFecliilent0 Y esteciaiel ceibc- 

ter de la producción agrícola. han originedo que las artesanlas. se vuelvan 
un recurso complementario o prim- para el cenpesino. 

*Desde ei punto de vista de los carpeelno~. 
la producción artesmal hace -le nmntaner 
unided Y elkpntads a la feniiüe en el pueblo 
del que sfeiiffe se sinuomn Parte. Desde 
la perspecthre del estedo, les ertesaúas 
son un recur!m ewnbdn> e ideológico p e ~ a  
limiter el eXM0 Canpsslm". [~ancihi.ís~p:%]. 

Mediente la eleboración de lee artesanles las midedes domésticas. 
pretende0 lograr un mejormiento en el nivel de vida de cade uno de los 
IniRienibrOs que conforman la unidad. Pero este deserrollo de las artesensas 
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se debe a necesidades económicas y a la posibildad de frenar las m8989. ante 
el fracasa de la revolución verde. De aquí que las artesanías 98 vuelvan utle 

mercancía integrada a los circuitos del capitalism. 

A partir de los ecIw 20's en México, se implant6 un programa de 
protección a las artesanía a través de diferentes órganos estatales Pera 
las zonas rurales, que permitían que participaran dentro del proceso productivo 
Y en la conservacibi de la hegenionIe. Despuea de 1970, se di6 un nuevo iniPuls0 
a les artesanlas, que tenía el propósito de reforzar la permanencia de los 
cwpesinos en su lugar de origen. y a la elaboracibn Y comercialinición de 
los objetos artesanales. en donde ya existla esa tradición. Mediante esta política 
se pretendla dar un papel protector a los valores culturales, y por lo tanto, 
suponer que las artesanlas tendieran a defender la nacionalidad inexicene y 

la cultura nacional.[cfr. Novelo.19761. Sin embargo, todas estas políticas jaW56 

llegaron a funcionar en el municipio de Naupan: las artesanla en el municipio 

nunca fueron fomentadas ni tomadas en cuenta; mhos  dicen que por su difícil 
acceso. otros que por los problemas políticos siempre existentes dentro del 
municipio. 

En el municipio de Naupan. la eiaboraci6n de artesenIes tuvo un 
nuevo auge a pertir de 1963. a raíz de que en el municipio [vecino] de Pahuetlh, 

los representantes del INAH, trataron de que las artasanas del 1-r emprendie- 
ran nueveniente la eiaboracih de artesenles a gran escala, cm la p ~ o l ~ ~ g e  

de canerciaiizar 9u9 productas en le comercial, al observer esto. los arteaaas 
de Newan. comemaron nuevemente la producción de blusas, fa@ y cestos 
de tzánicas. que eran tradición desde los tlenipos prehisp8nicos. 

5.1 I.&$ srtesenles dentre de le unideó dani8stica. 

La eleboración de artesenles. se he ronvertido en una actividad 

cawlenientaria y dependiente en gran d i d a  de la actividad ecrmómica princt- 
pal. la agricultura. En les unidedes doin6sticas cmnpesines-indfw, cuya 8cmo- 

mía está basada en la agricultura Y complementade con la e b m i ó n  de 
nías 
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rúas. la familia nuclear o extensa es la  unidad de producción, y dentro de 
esta el pepel de la mujer en le producción de artesanlas y en su comercializa- 
ción. &quiere gran importancia. La eiaboreción de artesanías. es un "cobijo", 
es el último recurso de la unidad al que se acude cuando no se trabaje en 
la agricultura. 

Las arte§aním se han modificado en correspondencia aun determinado 
modo de producción. el capitaiista. de acuerdo a los cambios que ocasiona 
este dentro de la estructura econúnica interna de la unidad doméstica. Hasta 

hace &gums años. las artesanías habían desenpeliedo su pepel fuera del cmtex- 

to económico niercantil que ahora impera y las somete. La distribución y pmduc- 

ción de las artesemías eran restringidas s4lo pera el consuno de la unided 
doméstica. 

Can, lo he mencionado ya, la condición de expansión del capitelism. 
ha llevada a los integrantes de las unidades doai8sticas. a buscar w a s  fuentes 

de ingreso para sobrevivir a las presiones económicas; algunos mienaros trebajan 
como lomeleros. entiamdo a otras zonas. alquüendo más tierras o trahajendo 
a medias, o recurriendo a los empleos y subenpleos dispuestai para los caqiesi- 
nos-indígenas como son la construcción de caminos. los trabajos danesticos 
en las casas de las zonas urbanas. o el comercio a baja escala, pero todos 

dios son sóio una solución parcial o temporal a sus necesidades econbnicas. 
Por esto, la elaboración de artesanías adquiere un dable sentido: al se conserven 
como elementos propios de su cultura y economía: y b] los que no se consumen 
locabnente. originan el establecimiento de relaciones comerciales más anplias, 
es decir. participen dentro de la economía daminante donde tonran un significado 
diferente, al que tienen dentro de la unldad de producción, se modifica su 
función. uso y significedo que origineunente se les dió. Las artesanías se cm- 
vlerten en un elemento de c d i o  en cuanta particpan en la ampliación de 

relaciones saciales. 

Las artesmsas han nwintenldo une forma de organización del trabajo. 
en dande requiereci de le participación de los idanbros de la unidad para man- 

tener la proaicción. estableciendo para ello cierta división del trabajo [can, 

es el c ~ 9 o  de la elaboración de cesteríal. En el caso de la realización de pren- 
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das bordedac. la fuerza de trabajo radica en les mujeres. y no existe una diver- 
sificación de actividades donde el miembro varón pudiera participar; aun en 
el caso de la comercialización de las prendes. es frecuente que varias mujeres 

se reunan para vanclerks juntas. o que varias mujeres unen su proáucch 
para que une sola las comercidice. 

A pesar de que la elabaración de artesanlea. podría ser una fornu, 

de ahorro para la unidad doméstica o para obtener Pequenos ingresos extra. 
sin tener necesidade ecmánica. la prática de esto no es muy común. ya  que 

no todas las mujeres lo prácticm. Los costos que implican la eiaboración de 
artesenías se encuentran relacionedos dfrecteinente con los precios de las 
materias primas. awue no es posible establecer un pego equivalente por la 

mmo de obra de acuerdo al tiempo invertido, sino que varia al tipo de artesenla 
y a la teinporede. Cuando la unidad danéstica se enfrents a la carencia de 

dinero o al alza de los preclos en las materias primas, se ven en la necesidad 
de reducir su9 adquisiciones o de MI producir más. 

El que la unided danestica tenga establecidas sus relaciones comercia- 
les [compradores estables. fiestas, etc.] constituye un elemento importante 
pera determinar la intensidad de la producción Y de la fuerza de trabejo, ya 
que la midad necesita -ar rápídamento lo invertida en la elaboración 
de las artesanías. para poder nue v m te  en materiales y volver a producir 

Pbbfetos. 

5.2 Los P~O&JC tos bordados Y tejidos. 

La naturdeza del trabe& de productos bordados Y tejidos. INJ se 
presta a la división del trabajo. üentro de este proceso de trabajo es difícil 
incluir la  participación de los miembros rnascuiims de l a  unidad. por lo tanto 
la responsabilidad mcae sobre la mujeres de le familia. 

La elaboración de artesanles bordadas y tejidas y las condiciones 
económicas de ia unidad [agricultura de autoconsumo, reducida circulación 
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mwietaria. etc.], imposibilitan a las artesenes a pagar un sueldo a otras trabaja- 
doras durante el ciclo muerto de la egrlwltura y durante los consfantes cambios 
que ocurren dentro de la agricultura en el ciclo anual. 

La eleboración de los productos bordedos y tejidos son reeiiztxbs 
por las mujeres y les niñas. quienes edenee de re8lizarles, sa dmmmñan en 
las labores del hogar Y en ocasiones participan en ias labores del clrnpo, em- 
pleendo esl. un tiempo para border o trabajar en el teiar de cintura y otro 
para el campo. fijendo les prioridedes de acuercb a la temporade del elk. El 
horario de trabajo dependen de les demás tareas en el hogar, por lo general 
las realizan cuando ya hen tenniMdo de lavar. coclnar y cuíclm a los minieles. 

aprovechando que el marido y los hljos no se encuentran en la casa. Las lebo- 
res artesanales. generalmente sun realizadas en el solar de la casa. 

¿ Cóm0 obtienen las materias p r h  para la elaboración de prendas? 

La obtención de materias pare la elaboración de prendas. es uno 
de los aspectos més difClles. debido a la amplía comercializaciórt a que se sujetan 

los materiales que el artesano requiere. Esta dificultad en la obtención de 
materia prima. ha ocasionado que le artenana se integre a la econanle de merca- 
do, y con ello a las consecuencias del camblo de materiales, cedidades y de 
precios. 

HeSta antes de la etapa de la Revolución Mexicana, la obtancih 
de materias p r i m  se reaüzaba localmetite Y por medio de la naturaleza. La 
lana para la elaboración de ia fajes y del hilo con que borden las Muses se 
obtenía de los animeles propios. y los colores para tenir los hilw y la lene. 
los obtenían de anímales como el añil Y la rochinilla. Este proceso de obtención 
de materia. les llevaba aproxhedemente de 3 a 5 horas. es decir, que la artese- 
na necesitaba de ese ti- [y a veces más1 para desplazarse hasta el río 
v seieccioriar 10s animá~es necesarios. para prepararim [hervirlos con pimtirr 
especialesl. y poder iniciar el proceso de teñido. A este lapso. habla que -re- 
gar el tiemm que se necesitabe para la obteryión de la lana ttrasquíle], y 

de la madera necesaria para la construcci6n de los telares de cintura y Iw 
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instrumentos que se necesitan para trabajar el telar. 

Ahora, desde que la artesana se encuentra dentro de la economía 
de mercado y los precios están sujetas a fluctuaciones, todos los materiales 
c m  la manta, los hilos sinthticos de colores. provienen de la industrfa. y 

son obtenidos en las tiendas locales o en Huauchinango. Por lo tanto hoy en 

día, el tiempo para la adquisición de materiaies. se ha reducido conslderablerrPn- 
te y no tienen que recorrer grandes distancias. La compra de materiales. las 

realizan en 1% horas aproximadame nte [en ocasiones en menm tienpol. sin 
contar el tiempo que les lleva transportarse [en el caso de las que m a n  
el material en Huauchfnango]; claro que el dla que realizan la c m r a  de meteria- 

les. lo aprovechan para realizar la obtención de bienes necesarios para la 

repmduccifm de La unidad danéstica. 

al Procesa de elaboración Y medios de trabajo. 

Las blusas que elaboran en el municipio de Naupan, scm diferenciades 
en toda la Sierra Norte de Puebla, por su hechura y bordedo de SUB ti--. 
Esta últimas son realizadas a mano y complementadas o "rellenedes" a m6qdna. 
Whes indígenas de otros municipios. distinguen las prendes, por la rlgidez 
de la parte alta de la b1wa:"ias bordan tanto. que parece que las aimirimen". 

En el proceso de trabajo de las bluaaFi bordades utlllzan 1.4 mts. 

de manta atoyac o del número 100. un carrete de hilo para unir. dos boles 
de estanrbre. y cuatro canutos de hilo de color para bordar [diferente del 
color del estambre]. l a  elaboración de la prenda por una mujer lleva un tienip0 
aproxiciiedo de una samena. En su elaboración utiliran la in8suina de coser para 
complementar el bordado y hacerlo ni8s vistoso. L a s  artesens reaiizan un prome- 
dio de 4 a 5 blusas por mes. trabajando an ellas de 3 a 4 hores dirianiente. 
Por estas prendas obtienen u\a remuneración de S60pm.m aproxliiiedeniente. 

A principios de siglo, las mujeres de Naupan. se caracterizaban por 
m s  blusas bordades en tela fruncida. Actualniente, las blusas se realizan en 
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Lela lisa. y ademas el bordado ya es en tela lise con bordado más tupido. 

Las flores y los animales tan característicos de estas blusas, se 
forman ai pasar los hilos paralelamente al, montaje. y al pasar los hilos por 

el revés y el derecho se formm las figuras. 

En cuanto a la elaboración de las fajas. htas son realizadas en 
lana y en estambre. El proceso de trabejo comienza tendiendo los hilos de 
estambre o lana, en un tzatzastle grande. despues se pasa al telar tradicionel 

hecho de madera de tepehuache, mara, ahíi.chiquiliche o jonote. En el telar 
de cintura se utilizan además, el tzotzopstli. el m i ,  el xiyotlacoti. el tlaronie- 

lintli y el wastie. Para la eiatmración de la faja es necesario una niadeja 
de lana o un cow de estambre. La elaboración de la faja, requiere de 5 dim 

aproximadenien te, trabajando 6 horas, elabarando asl. une prenda ceda 20 des. 

bl Conercielizacián de las prendas. 

Las unidades danesticas en la elaboración de artesanlas invierten 
determinada cantidad. y al final lo venden sólo pera recuperar la inversión 
con un pequeño margen de ganancia. Esta operación de comercializar el produc- 

to. represente una inversión que sa recupera con la venta, cuanóo la unidad 
daiiestlca neceillta S o l u c l w  Problenrri ecmániicos. 

Por ejemplo. Garcfa Canclini. menciona que un objeta artesanai. para 

"en la primera, prevalece el valor de uso para la coMnidad que 
lo fabrica, asociado al vslor cultural que su d i m  e icwmgrafía 
tienen pera eiio; en la segunda predoaihe el valor de canbio del 
memedo; en la tercera. el valor cultural [estético] del turista 
que lo inscrihe en su .-iistow simbólico. diferente y a veces en- 
frentado ai del indlgerm" IGarcía.í982:1211. 

ser rendlderedo MIM una mercancía debe peser por tres e-: 

Entonces les ertesanh representan una acción comercial. donde 

el p- no fija los precios de venta: éstos precios de venta varian de 
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acuerdo al ciclo agrlcola, es decir, durante los meses de cosecha del chile 
y corte del café. las artesmías son m8s caras, pues la producción es ~BMT,  

no así. durante los meses de la estación muerta. donde los Precios sai menores 

debido a una sobreproducción. El comercio de prendas. se convierte en urwl 
de los principales elementos debido a los cuales los artesanos idgenas se 
integran a la sociedad mercwiti~ capitalista. 

En el municipio de Naupan. las blusas y fajas eleboraadas. SM caner- 

cializadas por medio de dos formas: 

a] Las prendas elaboradas las venden a los cunerciantes lacales, éstos a su 
vez, las venden en Tulancingo. Hidalgo y el D.F. 

El pago que reciben las artesanas por su9 prOdUctOs, es ShWre 
menor y en algunas ocasiones. las prendas son sólo cambiades por productos 

básicos que la unidad doméstica necesita. Las artesanas VBnden c m  los c m r -  
ciantes un promedio de 24 prendas al m. 

b] Las artesanas venden sus prendas dlrectanente con los conipradores. en 
los días de plaza en Pahuatlán y Hueuchinengo; de esta forms, la artesena 
tiene ia oportunidad de vender alguna prenda a loa turistas. de quienes obtienen 

una renuneraclón mayor. que ni- otro can~rarlor puede -les [nornialnente 
las venden s10*m.m mas del precio ~ r m a l ] .  

üentro de ia roinerciaiización de este tipo de artesenles. interuie- 

nen los acaparadores o htermerliarios. ni alguna instítución collo FONART o 
el iNAH. ya que la producción no interese a los mencionsdos. 

5.3 Los produc tos tejidos CM tzbnicas. 

Los productos elaborados con tzhicas, son elaboredas por todos 

La única canunidad que se dedica a la elaboración de artasanlas 

La elaboración de objetos de tzánicas es una tradición que comenzaron 

los miembros de la unidad doméstica. 

de este tipo es Icmtitla. 
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las tribus totonacas de la región. Esta trdición continuó por siglos hasta el 
movimiento de la revoluci6n; durante este tiempa la producción de objetos 
de tzhicas decayb. ya que no había quien surtiera a la comunidad del material 

necesario: les varas de tzhicas. En los siguientes años la elaboracibi de obde- 
tos continub. pera en pequellas cantidedes. sólo para el uso de la unidad domés- 
tica. 

A partir de 1970 la realización de cestos y otros objetos. empezó 
a crecer y por lo tanto a tener demanda. La introducción de rwevos diseños 
traidos principalmente por migrantes. ocasiad que comenzara a abrirse un 
mercado para los objetos. Actualniente el W de los habitantes de la canunidad 
se dedican a la elaboración de lar diversos objetos de tzánicas: cestos. campe- 
naa canastes y floreros. 

La obtención de meterle p r h .  se obtiene del medio d i e n t e  [propiedm 

des cercanas a los rSw] o bien canprendolas a persones que se especializan 
en obtener estos productos. Esta última forma es la ni8s frecuente. el arterieno. 

compra el producto a lar vendedores anibulentes de Acalape. la Ceyba y otras 
regiones. que obtierien las tzáriicas en pmiedades cercanas a los rSos. después 
astos les transportan a las conunIdades que se dedican al tejido CUI tzánicas. 

El precio al que obtienen las tzánicas generelnente es de %D,Oüíl.ílO 
el tercio. es decir. 120 varas de 3 mts. de largo. 

Pere la eleboración de los objetos de tzánicas, se en las 
UnMSdes doméstica8 reiaclories sociales. beasdes en el pmmtesco y en la misted 

o cmwmhzm. ~stgi i.elacbricrs. ae crlstellnn CM la llmneda "mano vueita". 
CUBndo las unidsdes doni8stlces se encuenm en necesidades (rronbnicas o 

en por- de mayor actividad sorlcola La llYIl0 vuelta se den entre lm mien- 
tea y enilgos. en 11*lQnQi en que s8 necesita de este Interceirbdo. cuanm 
algme unldiid rwcssita terninar rápidiinonte alguna labol.. reame a elgum 

de sus vecinos para que le ayuden en deteminados dSas o taresJ; depu&i le 
pemona que prestó el trebefo solicita el iiasnri ti- de ayuda. 
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El proceso de trabajo se inicia con el secado de las varas de tzáni- 

cas, después de secadas, se inicia el proceso de selección de las m;5s fuertes 
y de las que no tengan nudos grandes y hoyos. 

Las varas son limpiadas con un cuchillo lo suficientemente filoso, 
con el objeto de que queden sin astiilas y de una sóla pieza; después de esto, 
las tzánicas son partidas en mitades hasta obtener dieciseisavm. Una vez corta- 
das, son colocadas sobre una base de madera en donde m i e t a  a montarse 
la base. Esta Última se realiza sobre poniendo una tzánica en otra en forma 

redonda, una vez hecho esto. son remojadas en agua, para tener una mjor 

flexibilidad, de ahí comienza a tejerse hacia arriba hasta obtener la altura 
deseada. en ocasiones se emplean los pies para darle forma. En el caso de 
los objetos con mangos. las tzánicas se golpean con dos piedras por la mitad, 
para darle mayor flexibilidad a las varas. 

Los instrunentos que se requieren para la eleboracibi de los objetas. 
son simples: un machete o cuchillo filoso. una base de madera. egue y unas 
manos agiles. 

El tiempo aproximado pera la elaboreclón de un cesto Riediaro es 
de wmxirnedamente 4 horas. realizando un pmmedio de 5 a la semane. por 
los que obtienen una remrieración de s2Pm.m en el mercado da Hueuchinango. 

bl Coma= ión de precios. 

OBIETO 

CESTOS 

ChlCOS 
rbdhlos 
Grandes 

s.5m.m s3.5oo.m 
s6.am.m 

Floreros s7.0m.m S5,mo.m 
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CanaStas 
8 Chicas ~ 3 , 5 0 0 . ~  5z.m.m s4,sm.m ~5.m.m 
Grandes s.Mo.m ss,mo.m s~.m.m s.5oo.m 

- I 

cl Canercialización de los probrctos. 

La canercialización se los producbs de tzbica9 se lleva a cabo mediante 
varias formas: 

al La primera es la venta a los acaparedores locales. Ellos compren la producci6n 
en la canunidad por docena o por ciento. pera solainents la producción de 
50 unidades domésticas. por lo que en este tipo de venta surge UM caipetencle 

entre los productbres por terminer el pedido en inenoe tienpa que 10s otros. 

Ourante la compra de los objetos. el aceperador desecha los que no 98 ejustsn 
los modelos pre-esteblecidos y no le son pagedos a los ertesenos. El  peg^ que 

reciben es menor sm.m 6 ti.m.m de lo que peeen por eiios en otras pertes. 

pero de esta forma el productor no tiene que gastar en el transporte. por 

ejemplo los chiquihuites grandes son compredos en S2.9OD.W. mlentras que en 
Hueuchinengo los venden en 3s.m.m 

b] La venta durante los días de plaza en H u a u c h m ;  los productores tienen 
la oportunidad de vender sus productos directaniente a caiprathn’es y a turlstes 
quienes llegan a pegar hasta S5.oOll.m 6 S1o.OOO.m mils w e  ed wmio n o d .  
Sin embargo. cientm de wta forma existe el regeteo. en el que aipiestaierite 
el comprador es el que sale ganando. 

c]La venta por pedido de hoteles de Guedalajera. En este t o m  de venta, prime- 
raniente al- agente-canprsdor sa pone en contacto con &ím artesaio ronoci- 
do [generalmente este migra temporalmente] le proporciona el modelo y el núineia 

de piezas. el artesani corre la voz primero entre sus familiares y chpda 
entre los otros arteserios. Cuando llega la fecha tijade pera La entreg8. el 
arteseno encargado recoge la producción y la lleva a HuaucMnango. daide 
el agente coqprador realiza una selección de los mejores productas. por estos 
paga el precio establecido. Las piezas quo fueron desechedas son compradas 
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cuatro piezas por el valor de una en buen estado. El artesano-intermediario 
obtiene una genecia de S1.ml.M por pieza, es decir, el o la artesana tiene 
que pagarle ai artesano-intermediario por la venta de su producción, esto 
además del paga que le hace el agente-canpredor. 

c] La venta por medio de pedido de estableciniientos comercialies del D.F. Este 
tipo de venta opere igual que el anterior, lo que cambia. es qua la artes8na 
obtiene más por su produccih. La producción obtenida de esta forma, es vendida 

en el mrcack~ de la lagunilla. en tiendas de artesenlas o de muebles coloniSles. 

5.4 Alguios Bzi W m  de casos. 

En este apartado. presento aigunar estudios de casos de unidades don$stícas 
en les que las artesarúas son una estrategia bApbrtante de reproducción. 

Al igual que en los apartados anteriores, en donde me refiero a los estudios 
de caso. he omitido los nombres reales de los mianbros de las unidades dai6sti- 
cas. por las razonas antea memimedes. 
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Estudio de caso N 1. 

La presente unidad se encuentra dentro de una tendencia a la movilidad 

centrípeta. Fue fundeda por el Sr. Torlbio y la Sra. Adelaide. en 1%. üe esta 
unidn se p~pcreamn dos hijos; sin enhergo. la hija mur16 por falta de atención 
médica y desnutrición. 

El Sr. Torlblo desempeña la actividad de canpesino; en esta tarea es ayudado 

Por su hijo Federico. 
Las relaciones sociales se besan en el carapadrazgo. Este es m y  impartante 

para la repmdmción de la uildad QniBstica. A ellos recurren cUBnd0 la unidad 
a traviesa Por alguna necesidad o problema económico. 

La unidad tiene tres propiedades. La primera con una extensión de ií hect& 
rea. en dande siembran caM. La producción que obtiene de este parcela es 
de 1 tonelaáa. la que es destlnade en SOX a la venta. 

La segnde propiedad tiene ma extensión de 2 cuartillos. en donde slembren 

d z  blanco, amarillo y pinto. La pmducclón que obtiene de aaú es de 230 
kilograms aproxlmedeniente. La proch~~cliin es destlnada al autoebeeto. 

La tercer parcela, tiem una extensión de 3 cuartiilo, en donde SleiRbnn 
destinada a autocarur*i frijol negro y 01oFBdO. La Proaicclón es 

f*. 

La Sra. Adelaide. elabora cestos chlcos. niediems Y grandes. soleniente. 
Elia elebora un pmnedlo de 12 chiqulhultes o cestos al mes. de diferentes 

taaos. La obtención de m i a  la realiza con los vBndodDF89 enibulenles 

de otros municipios. La pmaicción la venda ella, por pecücim de Gdaiajara 

El ingreso que ae obtiene de la producción de artesencss complgnenta el 
fngreeo oótenlda en la producción del café o para remedim lor, gt&os Inipreuis- 

tos de la unidad dari8stice. 

-ación que abtiene ar~ie- es de apra>lkuideinente si,ms.m.m 
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Estudio de caso NQ 2. 

Esta unidad doméstica también se encuentra dentro de una tendencia a 
la movilidad centrípeta. Fue fundada en 1%. por el Sr.Sanriel y la Sra. Antonla. 
Ambos procrearon cuatro hijos [tres hombres y una mujer]. Todos los integrantes 
de la unidad tienen la secundaria y primeria completas. Dentro de la unidad 
la división sexua1.e~ asiganada pro el Sr. Samuel. Este último se deaenipelb 

COM campesino , al igual que su9 hijos varones. En cuanto a las mujeres. d h  
además de dedicarse al trabajo en el hogar, ayudan en el canipo y reelizan 
artesmías para el mercado. 

Sus relaches sociales esten besadas en el parentesco. Los parientes 
más cercanos se encargan de la ayude a la unided don8stice. cuando esta se 
encuentra en problemas económicos. 

La unidad cuenta can dos pequebs propiededes que le penniten obtener 
para su subsistencia. La primera parcela, tiene una extensión de % hect6ma. 

y está dediceda ala producción de café caturra y borbái. La producción es 
destinada a la venta en un 80% con los acapamtk~res anktlantes. U ingreso 
que obtienen de esta venta es destineda a las necesidades m8s urgentes de 

ia unidad. 

La segunda propieded. está destinada a dos cultivos: el frijol negro 

y morado y al nielz bianco y amarillo. La extensión de este perceia es de 1 
cuartillo. La producción que se obtiene de aquí es de 1Y)  kllogranrm, de inelr. 
aproxiniedaniente. y 130 kilograms de frijol. Sin em bar^^. la producción no 
es suficiente para el cxmsmo de le unidad. por lo tanto, la unidad tiene que 

recurrir a la conpra de anibos productos para sobrevivir todo el &to. 

Las mujeres de esta unidad recurren a la elaboración de cestos de 
tzánicas. para caiplernenter la repmducci&~ de ia unidad. La producción de 
cestos que realizan oscila entre los 12 Y 15 cestos mediwos a la sanane Dm 
ai arlo]. LOS cestos son canerciatizedas con los hoteles de Gucidelajara. La remu- 
neración que obtienen de la venta es de S1.995.mO.W aproxhRedamente al año. 
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Estudio de caso N 3. 

La unidad domestica fue fundada en 1987, por el Sr. Andrés y la Sra. 
,Alicia. Anibos han procreado un hijo. 

El Sr. And* se desecipecle como campesino y jornalero en el campo; 
enuaUnente alquila 3 martilla, de tierra con el fin de obtener un ingresa que 

pennita a la unidad su reproducción. 

La división sexual dentro de la unidad. no se encuentra bien definida, 
ambos fundadores de la unidad V las actividades que requiere la 

unidad. es decir. tanto el hanbre como la mujer se ayudan en las actividades 
que se pueden clasificar para hombres solamente o para mujeres. 

Las releiones sacieles que ha establecido la unidad, sa basan en la 
amistad. üebido a las ideas "modemes" que tiene la unkiad. los parientes no 
mantienen relaciories con ella. 

La m i a  que alquila el jefe de la unidad tiene une extensión de 3 

niertilloa en donde &abran nmíz y trim de emeddem. La produccibi que 

abtienen de aquí es de 5üü kilogranm de maíz y WO kiiae~einos de frijol, apmxi- 
nredeinente. La producción que se obtiene de aquí, es destlnade en un 3lS aproxi- 
wdaente al pego del aisuiiei.. el resto al wtoebasto de la unidad. 

~a ecmmña de ia uitded es w r p i d  con ia eiaimración de erteae- 
nh. ~niba, tundedoFes. eldmran artesanIea en gran escala para el niercado. 
reelirendi un p-0 de I chiquihuiteg niediatm al dl8 [1,3y1 al an0 aproxima- 

daonte]. La cmrciallrricibi la reaiizm CM la, hoteles de Guedeiajara Y en 
el D.F. El ingeso que obtiene de la prnaicCI6n es de entre %.725.~oD y 

$k,osO.mO.~ . El ingresa es destinedo a la supervivencia de la unidad doméstica. 

En algnes oceslanes. el jefe de la unidad migra a IcIBxico. en busca 
de m. de donde tñ0.m.m al 
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Estudio de caso NQ 4. 

La presente uniáad se encuentra dentro de una tendencia a la niwlllded 
centripeta. Fue fundeda en 1951. por el Sr. Anastacio Y la Sra. J d i n e ,  suienes 
Procrearon cuatro hijos [un huabre y tres mujeres]. Todos ios integrantes 
de la unidad tienen de estudios de primaria y secundaria completes. 

El Sr. Amtac io  s8 Coli*> C e M  y leS NjWeS COfnO ei.teSe- 
nas. además del hogar. 

Las relaciones sociales que ha esteblecicb la unidad, sa basm en el 
parentesco y compadrazgo, que representen opciones my inportantes para 

la reproducción de la unidad dan6stica. 

La unidad posee dos propiedades privadas. La primera con UIB extensiár 
de + hectárea, la cual es destineda a la pmckcción del café caturra y wew 
mundo. La producción que se obtiene de aquí es de 1 tonelsde de gram aproxi- 

nradeniente. la cual es destineda a la venta con los compradores de la NesUé. 

La segunda parcela está destinade a la siembra del maíz bimm y al 
frijol negro Y vepetiestle. El área destinada ai frijol es de 2 cuartlllas. De 

aquí se obtiene una producción de entre üiñi y 900 kilogranos de nedz y 260 

kilogramos de frijol de ambas clases. La producción de anbas productos es 
destlneda ai autoabasto de la unided doméstica. 

La economía de la unidad daneetica se ve complenientade con la elabore- 
ción de artesanh. Las mujeres reahan cestos Y floreros. La producción oscile 
entre los 12 y los 15 cestos grandes a ia sunana. En cuento a la eidmracifm 
de floreros. de htos producen un proinedio de 9 a la saamna. El pmmmdlo de 
cestos es de 720 anuales Y 432 de floreros al ano. La produccib, es vendlds 
con las compradores de los hoteles de Gwdalalara. en el caso de los flo~erm; 

Y a México en el caso de los cestos. El irweso que obtiamn de Ion cestos 
es de S3.6aO.mD.w apmxhadeniente. Y SS.i~.W.m en el caso de los floreros. 

apmxiinedeniente. El ingreso que obtienen de la elaboración de artesanlas es 
utilizado para canpiernentar el ingreso gm proporciona el café. 
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Estudio de casa N 5 

la  unidad m t i c a  se encuentra dentro de una tendencia a la movilidad 
Centrlpeta. La unidad fue fundada por el Sr. Francisco y la Sra. Cándida. en 
el año de 1955. Ambos fundadores procream seis hijos [tres mujeres y tres 
honibresl . 

El jefe de la unidad se c m  cenipeslro. y su esposa se dedica 
al ¡bogar y a la elaboración de artesanlas. La dlvisión sexual dentro de la 
unidad se encuentra bien definida por el hombre. los roles se desarrollan de 
la forma tradicional. 

Las relaciones sociales estan beeades en el parentesco y en el compa- 

drazgo [principalniente las resultantes de las myordanIes1. Estas Cütinies son 
besicas pera la reproaicción de esta unidad. 

La unidad posee tres propiededes privadas. La prbnera deetlnede a la 
prokicción del &is blanco, anwrülo Y pinto. Su extensión es de tres cuartillos. 
La producción que se obtiene de awl es de 400 k i i o g r w  a~roxiniadaniente. 
la cual es destlneda en su totalidad ai wtoabasto de la fernilia. 

. la segunda m e l a  es destinada a la producción del frijol de mete. 
negro. beyo y bayo gordo [yepetlastie]. Su exterdón es de 1 cwrtiiio. La pro- 
ducción que se obtiene de este t e r m  es de apmxlmañmmnte 150 kilogrmos. 
La pmckción es destinada tailibién en su totalidad al autoconsu#, de la unidad. 

la Wtbna percele, se destina al cultivo del chile serrmo verde, ainerillo 
y chllpiquin. La estensión de este t e r m  es de 3 cuartillos. La prpduccidn 

que obtiene de aqul es de 2.300 kilogranos. los cueles .son comercializados en 
un !JO% con la empre!m Herdez y durante la feria del chile en mayo. El valor 
equivalente de la producción es de eproximgdammte S2.760.mi.m 

Las mujeres de la unidad se dedican a la reaiizaciár de artesenles para 

roapleinenter el ingreso que obtiene la unidad de la venta del chile. L a s  mjeres 
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elaboran un promedio de 12 chiquihuites medianos a la semana y 10 floreros, 
también a la semana. La canercielización se lleva a cabo con los hoteles de 
Guadalajara. en México y lo que no se vende, los comercializan en Pahuetlán. 

E,I ingreso que obtiene la unidad por la venta de los chiquihuites es 
de 82,016.wO.00 L $1,728.000.m En cuanto a los floreros $5,760,000.00 

aproximadamente. El ingreso que se obtiene de esta actividad sirve para solven- 

tar las necesidades Prioridades de la unidad doméstica. 
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Hasta aquí. se ha observado. que la elaboracibn de artesanlas es una 
estrategia que la unidad doméstica usa al interior, como una respuesta o 
complemento, ante la necesidad que inpone el desarrollo del capitalismo en 
el nhicipio. y como un rewerimiento pera enfrentar la crisis económica por 
la que pasa el pals. Las ertessnIas permiten aportar más del &O% de los ingresos 
[en el caso de las artesanias bordadas] o más del 5Ox [en el caso de las artesa- 
nías tejidas con tzánicas. Sin embargo, las artesanles son usadas como una 
estrategia a largo plazo. es decir, es la única actividad que puede realizarse 
durante todo el blo y de la cual se obtiene una renrineración todo el aiio. 

La elaboración de artesanía siempre es carplementada CM algún 
cultivo [chile. cafe. maíz o frijol] y/o con la migración de al- miembro de 
la unidad doméstica. a centros ajenos a 61. c m  Poza Rica, Tulancingo. iiidalgo. 

La Ceyba. México y otros. 
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VI. EL CASO DE LA MIGRACION. 

El fin de este capítulo, es dar un panorma general del cam de la 
migracibn dentro del municipio de Naupan. Sin embargo. no se disponen de 
suficientes datos que permitan establecer el número correcto de migrentes 
del municipio. Por lo tanto, sólo estableceré el destino de las corrientes migra- 

torias y los empleos en que se desempefbn los migrantes. 

Es un hecho que los cambios en la economía agrlcola dentro del munici- 
pio, han venido incrwMntendo las actividades económicas alrededor de las 
cuales se organizan las unidades domésticas; y que éstas al no ver o no poder 
satisfacer sus necesidades más apremiantes. trata de solucionarlas mediente 

el envío de miembros migrantes a las ciudades en busca de un empleo, y sobre 
todo, de dinero en efectivo en un sector donde el capitel es más o menos 
abundante. 

lodo este movimiento en el municipio no es más que la representación 
de la Unposibilidad real de retencibn de fuerza de trabajo. de les ectividedes 
econámicas existentes en el municipio. 

El mouimiento migratorio dentro del mnicipio. tiwide a reaiizarse 
durante los meses en los que se requiere menos fuerza de trabajo. y les labo- 

res agrícolas pueden ser realizadas. por las mujeres. los niños o los peones 
de la comunidad que no migran. [IS] 

La población migrante procedente del municipio de Naqrn. tiende 
o ubicarse principalmente en las áreas de la construcción, de los mercados 

[como cargadores o "m~cheteros"]. y de los jardines púbiicos. 
En ei área de la construccih. los migrmtes son sienpre contratados 

o "conectados" por aim "conocido del pueblo". por algún pariente o por 

algún "coyote". LOS parientes o amigos, se encuentran establecidos desde 
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hace tiempo en una zona cercana a las ciudades; ellos reciben en su casa 
al migrante y cuando cwisiguwi trabajo. les consiguen en donde permanecer 
durante los meses muertos del ciclo agrlcola. En cuanto a los "coyotes". éstos 
se encuentran en las terminales de autobuses o en las afueras de la ciudad. 
Los "coyotes" conectan al trabajador con el patrón y reciben una comisibn 
de S5,nIo.m por cada trabajador. 

Dentro del trabajo en las const~~ciwies. el migrmte recibe el llamedo 
"sueldo mínimo". que siempre se ve disminuida por los descuentos que hace 
"el maestro de obrás" o el "ingeniero" [Uegadas tarde, trabajar con aliento 
alcohólico, etc.]. La mayoría de las veces esta actividad es combinade con 
la de cargadores en los mercados. 

La tarea de cargadores o macheteros, es realhada durante los ratos 
libres. a menw de que alguna compaiiía los contrate. En el desarrollo de este 
trabajo. el miarante saca una minima retribución. pues para realizar la activi- 
dad tiene que pagar el "sindicato" que maneja el área de trabajo. 

En cuanto al trabajo que realizan en los jardínes públicos. los trabaja- 
dores son contratados por el depertamento de servicios públicos, en Tulancingo 
y principalmente en las delegeciones pollticas del D.F. En este tipo de trabajo, 
que según los migrantes son los mejores. reciben un sueldo mínimo. sin tener 
que sufrir al@n descuento. Por supuesto. estos trabajos son los mejores 

retribuidos pbra el migrante y los más "codiciados". 

El migrante remite a los miembros de la unidad doméstica. la mayor 
parte de su sueldo. quedándose eon el mínimo pera subsistir durante los meses 

m que estará ausente de JU canunidad. El dinero remitido es dirigido a las 
necesidades m8s urgentes: alimentación, dwdss. medicinas, etc. En el caso 
del dinero con el que se quede el migrante, éste lo dedica, para su hospedaje 

pera niel comer y para pager las borracheras [la nostalgia por los suyos es 
prtexto para continueniente recurrir al aicohall para descansg. 

[iü] "La duración relativenente larga de la estación muerta y su continuidad 
facilitan la movilización de los caiipesinas en provecho de la clase explota- 
dora". ~ ~ e i i i ~ . i s ~ ~ : i ~ ~ .  
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SegOn los datos estadísticos disponibles, se puede afirmar que en 
el año de 1980, el porcentaje de migracibn es muy bajo. si consideramos el 
concepto de migración bajo el tipo de "cambio de lugar de residencia". el 
equivalente de migración es de 0.59% . 

En el siguiente cuadro se aprecia el núnero de migrantes y el lugar 
de residencia en el aiio citado. 

LUGAR DE DESTINO 

Campeche 
Distrito Federal 
Hidalgo 
Tlaxcala 
No especificado 
México 
El extranjero 

TOTAL 

NUMERO DE WIGRANTES 

1 

1 

3 
4 

14 

n 
2 

47 

X Censo población 1980. S.P.P. México, p.326 

LOS datos que aparecen en el cuadro, muestran que el lugar donde 
fijaron su residencia para vivir los migrantes de Naupan. es el estado de 
México primeramente. y en segundo término, se encuentra el estado de Tlaxca- 
la; Y finalmente. el estado de Hidalgo. 

Un dato que puede alterar el orden anterior, es el relacionedo bajo 

el concr?pto de no especificado. Lo que sí se puede afirmar, es que los migran- 

tes deciden fijar cu residencia para vivir, en estados de la rapúóiica que 

colindan con el estado de PueMa. es decir. sitios cercanos a la regi6n de 
origen. Actualmente. esta perspectiva se mantiene si consideramos que los 
migrantes acudwi a Huauchinango. el mimo estada de Hidalgo Y otros lugeces 

cercanos, ya sea para vivir ahS temporaimente o trabajar durante le semena. 
y regresar a los pueblos o ranchería de Naupan en los fines de semane. 
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Entonces, podemos ubicar al nnmicipio de Neupan, cano un municipio 
que expulsa población. pero que segun los datos estadísticos su situeción 
no parece ser particularmente grave. 

6.1 Los migrantes. 

Dentro de las uniddes dom6stices. son siempre los miembros I& fwe- 
nes quienes salen en busca de una perspectiva de trabajo con mejoFes candi- 
ciones. Cuando dentro de la unidad han una continuidad generacional en 18 

migración. o cuando se registra un miembro migrante en la unidad doméstica. 
los jovenes tienden a imitarlos. 

Cabe *lar. que en el municipio de Naupan se registra un alto índice 
de migración entre los campesinos que no poseen tierras y tienen que emplearse 
como peones agrícolas. De cada 5 peones que migran. dos de ellos. son los 
que "conectan" a los amigos del pueblo. 

A continuación, presento algunos estudios de casos de unidedes danes- 
ticas con miembros que tienden a la migración temporal o permanente. 

Como en los estudios de casos anteriores, también omito los nombres 
verdaderos de los miembros de les unidades domésticas. por las razones Sensle- 
das anteriormente. 
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Estudio de caso N 1.  

Esta unidad dom6stica fue fundada en 1986 por el Sr. Raúl y 

la Sra. Cresencia. La unidad está formada por 7 mipnbros, de los cuales 
5 son hijos que van de los 5 años a los 17 anos de edad. Los fundadores 
de la unidad, sólo cuentan con estudios de’ 4 to. grado de primaria; los 
hijos mayores han realizado la primaria completa y los menores continuan 
estudiando. 

Las relaciones sociales que utiliza la unidad para su reproducci6n, 
están basadas Qn el parentesco y en la amistad. A quienes recurren sólo 

cuando las necesidades económicas sq-t abrunedoras. 

Una particularidad de esta unidad doméstica, es la de no poseer 
tierras en las que puedan cultivar. Por lo tanto, el jefe de la familia se 
desempena como peón en los cafetales, en los chilares y en la pizca del 
malz. En los meses de julio. -to y principios de septiembre, migra al 
estedo de México en donde por medio de un- prim se contrata como asalaria- 
do en la construcción. Dentro de este trabajo desempsna una jornada labo- 
ral de las B a.m. a las 5 p.m., recibiendo un salario mínimo por su trabajo. 
La mayoría de las veces su salario se ve disminuido por el cobro del “sindica- 
to”, mala colocaci6n de los cimientos, llegadas tarde, borracheras, utillzaci6n 
de más de lo  necesario de cemento, etc.. El migrante remite a la unidad 
doméstica el trabajo de 25 dim al mes [87 días en total aproximademente). 
El ingreso que obtiene. equivale a S748.0(30.m sin descuentos. De esta canti- 
dad remite a la unidad, aproximedeniente $6üü.üíü.m: el resto lo destina 
a la alimentación y hospedaje durante esos meses en que trabaja fuera 
de su comnided. Durante los meses restantes del &. permanece dentro 
de su comunidad desempeñando diversos trabajos. 

En cuanto al resto de lw integrantes de la unidad doméstica. 
le Sra. Cresencia. se dedica al hogar. a la reproducción biológica de la 
unidad doméstica. Y a la socialización Y enseAanza de los valores morales 

y sociales a los hijos. 
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Por su parte los hijos M realizan ni- trabajo en especial. 
me refiero a que 9610 la hija meyor ayuda a la madre en les labores del 
hogar y en el cuidado del hijo Pequeno y de los animales. En cuanto a 
los deni8s hijos. éstos se limitan a ayudar en pequehe cosas dentro del 
hogar. pero ninguna de ellos se dedica ai peonaje. migración, etc. 

una actividad que en ocasiones les permite caiplemmtar el insreso 
econanico. es la elaboración de cestos de tzánicas. aunque el núiiiero de 

éstos y la renuneración que obtienen de su vente. no pernilte considerarlos 
cano una estratagia de reproducción. 
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Estudio de caso NQ 2. 

La presente unidad donestica fue fundada por el Sr. Brauiíb 
y la Sra. Angela en 1986. Se encuentra contonnede por cuatro mb8dmJS. 

dos de los cuales son sus hijos de 2 años y 7 m. Los P m  de 
esta joven unidad doméstica, poseen estudios de primeria conpieta. solamente 

El M poseer tierras. también es une particularidad de esta unided 
doméstica. Por este hecho, el jefe de la unidad se dedica al peonaje en 
la agricultura dentro de su caounidad. donde obtiene ma remuneración 
de S5.mO.W diarios. En los meses de junio. julio. agosto y marzo. Rigra 
Tulancingo en busca de dinero en efectivo; en ese lugar realiza las activide- 
des de albañil y cargador los días de plaza. El trabajo en les construcciones 
lo reliza en un horario que ua d<? las a.m. a las 3.30 p.m.. donde racibe 
un salario mínimo establecido. El migrante remite a la unidad doméstica, 
aproximadaniente S756.MNl.m. En este caso. el pago de su salario no se 
ve disminuido por ningún descuento. Ourante los meses de estancia en Tulan- 
cingo. el jefe de la unidad regresa los fines de semma para convivir con 
su familia. En cuanto a la actividad de cargador, recibe por este un ingreso 
de S3.mO.m en promedio por carga, no importando el peso de ésta. La m- 
ración obtenida por este trabajo, lo destina para su hospedaje y su alimen- 
taci6n . 

En cuanto al resto de los miembms de la unidad. h Sra. Angela, 
es la que se dedica a la reproducciá, biológica. al cuidado. soclelizacih 
y transmisib de los valores morales y sociales a los hijos. AdeniBs realiza 
en trabajo en el hogar. por el cual no recibe ayuda ni remnerecih. 

Sus relaciones sociales están basedes en el parentesco; el cual 
es muy importante Pera la reproduccibi de la unidad dan6stica. sobre todo 
en épocas en las que la unidad tiene necesidad económicm muy fucrtes. 

C m  esta unidad doméstica no realiza otra actlvidad que les 
permita conplementar sus ingresas econimicas. su reproducción tanto biológi- 
ca cano socioeconánica son m y  precarias. 
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Estudio de ceso N* 3. 

La unidad doméstica presente está compuesta por cuatro miembros. 
La unidad fue fundada por el Sr. Anseb y la Sra. Teresa, quienes proem- 

ron dos hijos Josefina y üenitg, ambos son solteros y poseen sólo estudios 
de primaria. La unidad M poseen tierras para cultivar. por lo tanto la 
reproducción económica de la unidad corre a cargo de los honibres. Ambos 
se dedican al peonaje en el corte del café. el melz y el frijol. Los dos 
hombres c m  trabajadores trabajan un promedio de 120 días en el corte 
del café, 45 días en el corte del. frijol y 60 días en el cultivo del maíz. 

En el corte del café reciben una remrreración de S4.mi.m por día cortando 
de 3 a 4 cuartillos diarios de grano. En el corte del frijol. reciben S2.mi.m 
por día, ai igual que en la pizca del melz. 

Los hombres de la unidad domestica migran a la ciudad de México. 
en busca de un ingreso que c~nplemente la reproducción de la unidad. 
En la ciudad se dedican al trabajo en las construcciones y al mantenindento 

de los jardlnes públicos. En &os trabajos reciben el sueldo mlninio de 
W.6m.iX diarios. El trabajo que realizan llevan desempeííándolo 20 años 
[en el caso del padre] y 11 &os [en el caso del hijo]. El ingreso que obtienen 
lo ahorran y al final del periodo de trabajo en la ciudad, cowran lo necesa- 
ria para la unidad doméstica, el rerito del dinero lo destinan pera improvistos 

o para los períodos en que los miembros no tienen trabajo. 

Las relaciones sociales que mantiene la unidad para asegurar 
su reproducción, están besadas en el parentesco y el canpedrazgo. 

En cuanto a las mujeres de la unidad. estas solamente se dedican 
al trabajo en el hogar [cuando la salud de la Sra. Teresa se lo permite]. 

La dieta alimenticia se basa en el maíz. frijol, pan. café, pastas 
y de vez en cuando carne de puerco. [todos los productos son comprad0S. 
nada obtiene de la parcelal. 
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La presente midad se encuentra dentro de una tendencia a la 
mocilidad centrípeta. fue fundada por Dwi Agustln y la Sra. Ma. Juana en 
1%. La wiided está conformada por seis miembros, de los cuales cuatro 
son los hijos. cuyas edades van de los 18 a los 26 años. 

La unidad cuenta con tres parcelas en donde cultivar, sin embargo 
el jefe de la unidad y su hijo mayor tienen que migrar amialmente durante 
los mesas muertos del ciclo agrícola a la ciudad de México. 

La primera parcela tiene una extensíón de 5 cuartillos, que dedican 
al cultivo del maíz y del frijol. La extensión del cultivo del frijol es de 
1 cuertilio. La producción que obtiwien de a& es de 670 kilogramos de 
meíz anueunente y 1M kilogramos de frijol, también al blo. La producción 
es destinada en su totaiided ai autoabesto de la unidad doméstica. 

La segunda parcela está detinada al cultivo del chile, con una 

extensión de 3 cuartillos. La producción que obtienen de este terreno, 
es de aproximadamente 1.800 kilogramos, los cuales son destinados en su 
totalidadalaventaconlaeirpresakierdez. El ingreso que obtienen de 
la venta es de aproxiMdamente Q,lóO,mi.tXl El ingreso es destinedo a 
satisfacer los bienes necesarios para la reproaicción de is unió4 doméstica 

La última parcela, tiene una extensión de 1 cuartillo y está desti- 
nada ai cultiw del cacahuate. La producción que se obtiene oscila entre 
los im Y IZO kilogramos de cacahuate enuelniente. EI 'jox de la producción 
está destinada a la venta, y el resto ai consuno familiar. 

C m  complemento del ingresa del chile. la unidad doméstica cuenta 
con la migración de dos de sm miembros a la ciudad de México cada año. 

Ambos varones se dedican al trabajo en los jardínes públicos, son contrata- 
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dos por las delegaciones políticas. La contratación se lleva a Cabo mediante 
el compadre del Sr. Agusth. quien ceda aibo les consigue "chanibe". El 

que obtiene de esta actividad es de 5748.200.00 cada uno. el cual renilten 
en un BOX a ia unidad doméstica. 

En cuanto a las mujeres. ellas se dedican ademes del trabjo 8n 

el hogar a la elaóorací6n de prendas para el comercio. EUas reaIIzan un 
promedio de 3 blusas a la semana, y un vestido a la semana. De la venta 

de los productos obtiene un ingreso de $ 1 5 5 . ~ . U l  senrariales. 

Como se observa tanto la migraci6n c m  la elaboración de artesa- 
nías constituyen un mecanismo de reproducci6n de esta unidd doméstica. 
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CONCLUSIONES 

C m  la agricultura es de subsistencia, la utilización de las estra- 
tegias y mecanisnos de reproducción dependen de la composición de las 
midades danésticas canpesinas indígenas, ya que la producción de maíz 

Ai principio de este trabajo, se mencionó que el primer aspecto 

a abordar era el de los mecanisms Y estrategias que utilizan las unidades 
domesticas cernpesines indígenas del municipio de Naupan. io cual ha permitido 
establecer, que una parte del trabajo que se desarrolla al interior de la 
unidad doméstica permanece siempre al margen de la forma como se valoriza 
el trabajo por el cepitel. 

En el municipio de Naupan encontremos un sistema de producción 
generalizedo dentro de las unidades domesticas. la cual la hemos catalogado 
como una forma de producción sinpie. basade en la fuerza de trabajo fami- 
liar. sin la utilización de mana de obra asalariada. Todas las actividades 
desarrolladas por estas unidedes. se basan en el diferente grado de partici- 
pación de cada uno de los miembros de la unided doméstica. La división 
al interior de la unidad doméstica. no sólo es un mecanismo de extracción 
de plusvalía. sino twibién la lntesificación del trabajo familiar, que en 
cierta forma abarata el trabajo masculino. 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha establecido que: 

El campesino y. por ende las unidades domésticas. se encuentran 
en ma relación esbnétrica con la sociedad capitalista. porque: al vende 
su9 productos [artesanlas] a muy bejos precios, a diferencia de los productm 
menufacturados: b] al vender su mano de obra. se encuentran en una relación 
dssventajosa ya que por este medio. se les extraen beneficios [plusvalía] 
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para la clase duninante. 

Cuando no sa tienen tierres, existe el deseo gmeralitedo de 
obtener dinero diciente para poder edsuirirlas: canprBndoias o aiquiléndo- 

las. por io cud ia realización de otros oficios es la mejor vía. 

Esta situación de diversificación de actividades. no se dan Sólo 

brar la economía endeble de les unidades Qmesticas cenpesinas. y reforzar 

en este municipio. podemos enrontrarlas en la mayoría de los estadoa de 
la república mexicana, aunque obvimente estoa mBCBnjs1109 y estratagim 

no son los mismos, pero tiene el mismo fin: avuder a complementar Y osulli- 

así, la cuaiidad de asimetría que tiene la ecorwmíB campesina mexicana. 

La expansión de las relaciones de producción hacia las unldadea 

domésticas. ademes de intensificar el trebejo de la mujer y su partlcipeCián 
en las actividades al interior del núcleo [a parte de las reallzedes en el 

también es incorporacia a la protiucción capitaiista an t o m  directa, p m c -  
tore de una plusvalía. Esto es que la famiiia [cano lo menciona Meillaeswx -2 hogar]. como son los huertos del café. en alguna etwa del ciclo agrl 

es una forma de extracción de plusvalía, mediente la producción no capitalis- 
ta, y en forma más directa mediante la elaboración de productos para el 
mercado [artesaníasl y la venta de fuerza de trabajo. 

// 

Las actividaáes de consmo y de reproducción de las utidedes 
domésticas cainpesbnas indígenas. no se limitan a la tarea de tranforinedón 
de binenes producidos y comercializados a través del mercado. Las activide- 
des que realizan las unidedes domésticas del municipio de Naupan, sólo 
revelan vínculos materiales que las conectan con PMCBSOS més anplios 
de producción y reproducción. i 

Cómo se escogen los miembros recurrentes al salario y otras 
preguntas, formen parte Y son resueltas al mismo tiempo por la división 
social y sexuel del trabajo. y por los criterios de autoridad y control que 
existen dentro de las unidades domésticas. Aunque basicamente. se establece 
que la división del trabajo es la de tareas domesticas y de reproducclbi 
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a cargo de las mujeres, y el trabajo extradomestico a cargo de los hombres. 

En cuanto a la producción del café y del chile. ambos constituyen 
dos mecanismon de sobrevivencia al exterior que utilizan las unidades damés- 
ticas del municipio de Naupan para su reproducción socioeconómica. Tanto 

el café c m  el chile. son pmductos que hen encontrado un merced0 estable 
que proporciona una remuneración aceptable. El cultivo del chile y el café 
son dos mecenlsinr, a largo plazo de la unidad doméstica. 

La elebaracl6n de arteseslas en cambio, es UM estrategia. carp 
respuesta a la necesidad del capitalismo en expansión y c m  un requerimien- 
to para enfrentar las crisis ecomimicas. Las artesanías permiten aportar 
más del box del ingreso [en el caso de las artesanias que se dedican al 
bordedo de prendas] o mBs del 50% [en el caso del tejido con tzánicasl 
que obtiene la unidad doméstica. Las artesanías son utilizadas c m  estrate- 
gia de reproducción a corto plazo. es la única actividad que se puede reali- 
zar durante todo el a h  y de la cual se obtiene una remuneracibi todo 
el &o. 

Todo esto demiestre que Sólo se encuentran cambios bruscos 
y definitivos, cuBnd0 la unidad doméstica desarrolla estrategias y mecanisnos 
económicos que sirven coma formas de sobrevivencia y en ocasiones para 
obtener un estatus social y econfknico més alto. Las cambios se dan princi- 
palmente cuando se registra una ruptura o distanciamiento de las actividades 
económicas que hablan sido realizadas de genereción en generacibn. y en 
la realización de actividades que mantienen alejado al miembro de la unidad 
domestica cBmpesina indígena [migracibil. 

El principal problema que enfrentan las unidades de este municipio. 
es el mimo que el de otros municipio: la falta de retencidn y ocupaci6n 
de mano de obra, en una actividad que remunere lo suficiente para permitir 
la reproducción socioeconómica del grupo familiar. 

/ 7, 
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