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Abstract. One stratiQfor social nproáuction ofrural
households ¿s lo migrate lo big cities in order lo obtain
monetarj incomt. T/usis a common acliUtyfor ihe
ma^hua néo inhabiímí íbe northmsl of¡he State of
México. Bothyoiing iwmen and men ofall ages an
emplojed tsmporally orpermanenl^. This has caused ihaC
mmm take mponsibiti^ofagriailiiiral anddomeslic
tasksandmake decisions on tlse ust ofresonrces. Alsoibis
has caused gender relationsbips change íhrough out
generalions. Based on íhat, ibispcrperfocuses on ¡he valué
offemak work, highkghling genderperception ofmomen on
slwctural changos in tbe community acüiñties. Thispaper
presenís biograp/syfragments oftbe Ufe hislories of
ma'^hua immen.

IV. Estructuras jerárquicas y relacioaes de
poder

La estructura social predominante se basa en el
sistema patriarcal, el cual refuerza a su vez a dos
sistemas patrilineal y patrilocal.

...Sí mi con mis suegros, estuve con ellos; creo que como
aiatro o dnco aílos...ya atando vas a venir a casa de sus
suegros tienes que hacer lodo tú, Cienes quehacer, moler, a
atender todos los que están, hacer mandados, molery echar
tortillas, hacer comida;ya ma descansar un poco lu suegra.

... bíi papú tiene milpa, pero nosotros no, no me dio
nada, me casó,yo no quería, porque lo quité micasa,y me
vine de mi pueblo a éste, ya me gusta pero antes no, no lo
conocía a nadie.

Vgt. « NOHfkO fto*. Jubio 1»»r

Las estructuras jerárquicas de poder se refuer
zan en el control de los recursos productivos,
donde la tierra es el símbolo del poder masculino.
La mayoría de las UCP de la zona mazahua, están
sometidas a un régimen ejidal,cuya ley limita a las
mujeres a obtener tierra. Cuando la mujer es viu

da, elladistribuye la tierca entre sus hijos varones,
si el esposo no tuvo tiempo de hacerlo.

... Si no hay varones para heredar, algún hombre las
obtendrá.

... A las hijas no les locó lentniio, no, eso le Coca a su
esposo, no a usted, atando van a dar un cacho de milpa,
van a dar todo, todo;porqueyo no tengo milpa, más que
un cacho tengo aqu!. que dio mi ainado, hermano del di

funto muerto de mieposo, queya no está aquí.
Como en la zona mazahua prevalece la estruc

tura patriarcal, es obvio que la estructura del po
derestá en función, primero, del padre, yluego, del
esposo. A la suegra se le toma como un suieto
importante dentro de la estructura del poder, ya
queella toma el papel del esposocuando éstesale
a trabajar por un tiempo indeterminado. En caso
de que la suegra no exista,entonces la mujer se de
dica a cuidar a ios ancianos que se encuentran vi
viendo en las UCP.

... Mi esposo. Si, iba a su viaje a mnderplástico, por
que élse dedicaba nada más a venderplástico... No, ni me
daba dinero él io que él pasaba, nomás puro pagaba su

yunta, pagaba su tractor, lo que me iba a dar de gasto casi
no me dabapara elgasto.
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... Mi stugro ve tapaneta, paroya está cansado. Vive
con Hosoims, ¿a dónde sevaa ir?,ya auno namás uno, dos
Iñjos time, uno que esta alia atsajoy mieposo. Por eso to
midamos.

El contxol masculino de los recursos producti
vos es acompañado por la violencia física, lo que
refuerza la subordinación femenina en la unidad.

Sin embargp, la formaen que las mujeres van ad
quiriendo cierto poder dentro de la estructura Bi-
miliar se da a través de sus nueras. Ser suegra (de
la esposa de su hijo) significa para muclias muje
res "descansar" al descargar en las nueras todo el
trabajo doméstico y, además, dominar al hacer
que sus nueras obedezcan todas sus decisiones.
Esta relación se repite cuando las nueras se con
vierten en suegras (sólo de las esposas de sus hi
jos). De esta manera, se atraviesan etapas que se
repitende unageneración a otra,conloquesecon
forma un ciclo doméstico.

Cuando las suegras quedan viudas, se ubican en
una situación privilegiada. Por una parte, son las
ejecutoras de las decisiones que se toman con
respecto a la reproducción de la UCP. Por otra
parte, este privilegio les da la oportunidad de en
trar a las estructuras del poder, donde se toman
decisiones importantes en la comunidad, específi
camente del ejido al que pertenecen.

... Puesyo criépuercos, tres puercos que crié, b ectx a
eu^prdaryya con eso b vendí, compré mimáquina.

... Conpuro tractor, pero tambiényuntaaquíen ta es
carda, peroya nada más escardamos, pero b atquitamosy
también et tractor, que vamos a tmer aquí en ta casa,
ahoraya no conoqpo nada de animat afwrita, ten^ nada
más unpuerquito, pero de ahi mfuera nada,ya no com
próresesporb mismo que las vendí parapoder comprar el
abonoparalami^poresoya no íen^nada.

...Ahora que miesposo me d^ lastierras, qtasupapá
k dio, una de rü^y la de temporal, porque b demás b
r^seartiá a sus hermanos, también tes dieron su partey su
parte a mi espoat, en b queyo tmgs no sefmede meUr mi
atñado, niyomepuedo meter a b que es de éL

... Pero, también van las mujeres, somos muchas áudas
que estamos aquí ostaesposos no estány ahi van a las
mujeres... Pues atando se trata de trabq/ar, trata de cotpe-
rar edgt en este puebb, o construir a^, ahi van ajyar
atánto vem a cotperar, si están de aaterdo o no están de
aaterdoy asiyase quedó de aaterdo, porqtte ta seatndaria
que no tentamos apenas la constrrtimos, cotperamos cada
persona de a cincuenta mily a hacerfaena vas a ir, tres

... Si, tengp qite votar, si no eres yidatario no te dyan
entrarpero sieres si, peroyo como sisoy gidataria sime
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dyan entrar,y puedo votarpara etcomisarioy bs dota
dos. No me gttstaria ser miembro det comité, es mucho
problemay tequita mucho tiempo, deandarde aqttipara
alláy nopt^n nada.

Estos nuevos roles modifican la importancia
que las mujeres le dan a la producción agropecua
ria. Donde las labores del campo pasan a ser una
actividad secundaria en función del tiempo que
les resta.

... Cuando hay tkmpo si me voy, undia,que ta cosetha,
ta escarda o ta siembra, si hay tiempo por qtte atando no,
pttesyo séque aunque seapoquito hay qtte ir, hay que ht-
cbarme aqui, peropor yemfdo, diasábado, domingp o en
tre semana atando no hcy dases. si me voy a tratujar, que
me vtyayo a salirasi tuda más, que me vayayo a ir. no;
hay voyy k digo a todos mis hijos,ya me ^ino treinta mil
o veinticinco, porque estánganando a diez ^
s^un ahora van a ganar doce milpesos, siya vamos a
traerb queganamos en eldia, siyagfinamos trántamil,
ya cdamzapara a^, si, ahi vamos, no me quedo nomás
en la casa, si vamos a trabajarasi.

La estructura del poder patriarcal se transforma
cuando las jóvenes se independizan a través de su
trabajo remunerado, fiiera de la UCP.

...A veces traiff dinero para et tedm que está tjodendo
mimamá, porque mipepá ñempre está borradmy mepe
gamucho. Poreso no k doy a él

Adeinás, cuando no está el padre o los herma
nos mayores (porque se encuentran trabajando
fuera de la UCP), las jóvenes se encuentran con

máslibertad pata vivirsu infancia.
...La esateta casi no megttstaba. No, porque nada más

terminé tercero. ed¡i caá no megustaba, si nos Usamospero
nos Íbamos a esconderpor ahi, con otras demis amigfts y
nos escondíamospor ahi, por ta mUpa por ejempb •»/ este
tiempo de mai^ nos escondíamospor ahi en ta mi^y
atando venían... más atando nenian tasqtte vaatnaban á
estábamos en ta escuela sallamosy nos corriamos, nos es-
condicunosyya a ta hora de la salida timábamos a tutes-
Iras casas.

V. Relaciones de parentesco y estrategias de
subsistencia

El sistema de parentesco es, sin lugar a dudas,
una de las relaciones más fuertes de subsistencia

familiar en la UCP. Es tan importante tener la
zos cercanos de parentesco y compadrazgo con
los miembros de la UCP, que en caso de algún
problema que ponga en peligro la esrabilidad de la
unidad, existe la posibilidad de cijntar con el apo
yo físico ymoral de los parientes. Por ejemplo, la
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muerte de un esposo o una gran deuda económi
ca, que sería muy difícil de resolver sólo por los
integrantes de una familia pequeña, por lo que pa
ra subsanar estas situaciones es mejor recurrir a

un sistema de relaciones que estén dadas en fun

ción de la familia extensa, en donde están inclui

dos las nueras e hijos.

Asimismo, las relaciones de parentesco son
parte fundamental de las estrategias de subsisten
cia para las mujeres que sufren un abandono físi
co o moral de sus esposos o jefes de familia,
quienes yano están vivos o emigraron de la UCP.

... Sólo, nomás un hermano tengo, atando está enfermo
uno, ¿quién ra a reñir?, ¿qué ra a pasar a saludar?, no

tengo hermanos.
... Yo reía que no había nada que comer. !Aj Dios

mío!...yafid me dio esa señora, su marido hermano de mies

poso, suesposa me dio nbccomel (preparación de maízco
cido concal para hacer las tortillas^, me dio una captiela
de nixcomehya lo riñey me dieron asi mis suegros, ansina.

Una vez asegurado el autoconsumo (maíz-haba)
se estableció enviar a los hijos varones a conse

guir ingresos extra agrícolas, como parte de la es
trategia de reproducción social campesina. Con

esto se propició en gran medida, el estableci
miento de las primeras redes de fuentes de trabajo
fuera de las UCP para las siguientes generaciones
a partir de los contactos, de los conocidos y de las

experiencias tanto en el mercado de trabajo asala

riado como en el mercado de bienes y servicios.
... 'Pues agarraba unpoquito de maít^ cuando quería al

go, una sopa, una salsa siquiera, antes no comíamos, ni
desayunábamos, nada, nada, no comíamos muchas reces

entre semana, hasta al mes comíamos carne, que diferente
ahorita,ya secambio mucho.

...Si, cuando críaspollos oguajolotesya bs vas a render
y ya vas a traer chile, unas papas, unos tomates, aunque
sea salsa comíamos, tedigo, aunque sea una sopita,frijoti
tos, hueros, teniamos gallinas, ora queya iban a poner,
comíamos huevos, si no, no habiahueros aquí.

... Sí, puropescadito o acosiles que íbamos a pescar.
Esassi, nuncafallaban, iba a traerhierbitasy hongos.

... Mi hermano sefue a trabajar a la obra a México, se
b Ikrómi hermana, ella trabajaba desirvienta en una ca
sa, pero allá se casó, quién sabe si b vire, creo que ellaya
tiene un muchacho nieto,ya grande.

VI. Trabajo remunerado

... La costura, si la rendía (la de mi mamá), b encarga
ban laspersonas b que tienen dinero, ahorayo quiero una
servilleta o una señora que quiere unas enaguas o costura.

. 4 HbMcno Oot. Jono

hagame ese ome gusta ese, o quiero unafaja; luego b van
hacer, b -van a pagary le ran dar su dinero,., luego mi
mamá hacia bsfajasy yo bs costurasy bs íbamos a ren
derpara comprar algo, b quefaltaba, unpollito;pero en
ese tiempo no venía enfermedad depollo; ni de giiib,ya
mandofaltaba ropa o algoy b ramos a vender.

...Si trabajaba, reñían esos que van a sembrary me de
cían: vamos a trabajar;ya de peona nomás, ya va a decir
de escarda... oya va a decir no tengo hijo, oya me voy a
trabajarfuera... mepagaban veinte centavos, de esos centa
vos de antes o die^ nomás, pero eso antes era dinero. Yo
tenía un hijo de dieciséis años, cuando trabajé, antes nada
de dinero.

... Sí,joven, sí cuándo murió mi esposo, sí, nomás dere
pente, no duró nada, nomás de repente, en una semana
que sepuso grave, calentura que k dio nada másy estaba
bueno apenas había regresado de su viajey de repente que
b agarró b caknturay hasta ahí nada más,ya no pudo,
nada, nada que se iba a componer; si, sí se muriójoven; si

yopaso mucho sacrificio con estoyya,ya siento que no voy
a soportar, pero ahí voy luchando, ya en este año sak mi
chamaco de b escueby pienso meterlo a otro lado a ver si
Diosme vaa darfuer:¿a.

Las mujeres de este grupo se valoraban a sí

mismas porque en alguna etapa de su vida aporta
ron ingresos económicos a su casa o lo hacen ac
tualmente.

...Si, salía trabajar unpoquito, medio añoy de ahíya
me casé, viney me casé... Es que en ese tiempo como que
no iban muchas muchachas a trabajar, era diferente a
ahorita, van muchas atrabajS)0^en\ese tiempo no ha
bía con quién te ib^s^/^^^líáj^^Mtarme. era yo
sola, por eso no me ñti Imtq Méjico, mefuiPasta Toluca.

...Ya mando cJmpreíun^náquina,.aue cosía ya me po-
mayo acoser ropa djetiM^^^agqpabqj^mil, dos mil
quinientos, así, an^np^braban mas,cfUe\bienpoquito.

... Sí, trabJj^í^i Méy^^^o c^iándújpor ^empb, tiene
• de he-

. ....... dejar di
nero para^s\^ii I

amaesposo mi^eMi^^, vendo dos o^ L
... Cuando se,

tres costlks, tei. cuan^^^vqlfcjiando no tengo
dinetopqra bsemana,yo cigaf^mi i^aíj(¡ya con eso como.

... También vendo tacos^fuérJ^e '̂b escuela. Porque
aprendí^arguisados con ima^ígra que trabajé en Mé
xico. ComW dinero, comoWanimny compro para b es-
cueb de l^iiños. jéA\

ba£ocq^^ue^ía que todos iban a
México, un dtá agarréfm^qmióti'que iba a México,yo
sób tenía trece am^A^t^n bterminal Ibréy una seño
ra bien buena, me Ikvó a sucasay ahíme quedé hasta bs
dieáséis años. Ahíaprendí a cocinar estos tacos que te digo

... Antes estqbd0i
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que vendo. No me acordaba como era mipueblo, ni cómo
llegar. Un día la señora me mostró un mapa con los nom
bres,y asiencontramos otrave^ este bigar.

...Antes, en elmonte trabajabay andaba unniño, una
niñaacidabapor que la señora era maestra, es hija de mi
madrinay acidaba a la niñapero como me pagaban bien
poquito, pues luego me dijo una de mis amigas: te está pa
gando bien poquito!, mejor vamonos para México; y ya
nosfuimos un dos de febrero que vine y dancemos en la
iglesiayya lue^ me llevó para México, y ya cuando me
fui ahí me halléy me quedé como unos tres mesesy ya bce-
go me idney me estuve aqut un mesy me casé al)on¡.

Las jóvenes solteras; dado que el trabajo extra
agrícola es un elemento fundamental para la re
producción social de los sistemas de producción,
se puede observar que a las niñas se les van en
trenando para graduarse de sirvientas, y a los ca
torce o antes se enlisten para emigrar.

... Voy a México a trabajar,y le digo que ahí siempre,
pues siempre me ha gustado porque siempre salimos los
domingisy siempre me hagustado, le digo que ven^y me
quedo una semana, un mesy bce^r me voyy asi, así, pero
siempre me hagustado a mi, porqueya ganamos nuestro
dineroy como le digo siempre salimos bs domingos.

... A bs trece años me fui, tengo ya ánco años allá.
Una de mis amigas vino, primero estaba trabajando por
acá en elmontey luego vino una de mis amigas queya es
taba allá antes (México), que ya tenia un trabajo y me
dijo que nos íbamos a ir,y allá ella me consiguió el tra
bajoyya U^uéy me dijeron que ibaa hacer las cosasyya,
hice las cosas, me enseñaron cómo iba ¡yacer las cosas.

... No, porque... la señora es bien buena, no nos abu
rrimos ahí, pues te di^ queya duré un año ahí, pero le
digo que siempre vengo y me quedo una semana o luego
vengo bssábadoy me voy bs domingos, o me quedo allá
tres meses, dos mesesy luego me vengo.

... En México me gusta más pues vamos al cine, al
baile, al teatro, todas las diversiones. Siempre iba cada
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ocho días al salón California a bailar, queda a dos o tres
cuadras, voy con mis amigas, aquí también cuando hay
baile, aquíabajo en la escuela siempre hay baile, el 16 de
septiembre, el 20 de noviembre, 2 de noviembre, siempre
hay bailey nos venimos.

No obstante que para las jóvenes solteras la
emigración es un factor que les mejora su nivel de
vida, los compromisos son más fuertes con la
UCP que con los contratantes de los trabajos fue

ra de la misma unidad campesina.
...Quepuedo decir de mi vida. Yo no fui a la escueb,

sób quiero ir a trabajarpara darle a mi bija comida. Ya
fui a Toiucay trabajé dos semanas pero vine y me quedé
porque miamada tuvo su bebé. Cuando regresé a Toluca
ya notenía trabajo. Ahora quiero ir a trabajar.

... Mi mamá me dice que vaya a trabcjarpero no ten^
dinero para ir a buscar trabajo. Espero que mi papá

cuando venga me b dé.
... Ya van matro trabajos que pierdo como sirvienta...

Pues, si cuando vengo, hiegoya no regreso pronto. Pues, si
aquí hay htego probkmasyya no salgo.

...Ahorayo sób qtdero trabajarfuera.

VII. La fuerza de la edad

Así llaman las mujeres mazahuas a la edad de re

producción biológica de las mujeres, que com
prende de los 14 liasta los 45 años. Las mujeres

mazaliuas consideran ésta etapa como la de tra
bajo doméstico más intenso en su vida. Si alguna
mujer, comprendida en esta edad, no tiene hijos,

no es considerada en la fuerza de la edad, puesto
que una condición para pertenecer a esta catearía
consiste en criar.

...Acabo dealiUarme, compré un bebé, pero me dolíay
me dolía mutd}o,pero no hacia caso, ahora que tuve al ni
ñome tardé... un montón, y atando nadó, sepuso a que

jar, y al otro día, en la nocl)e, para amanecer al otro día
en la noche, se murió.

... Nofia al doctor porque no me fui, me mandaban,

pero me daba pena, como yo m i-vy a ningún lado a ali
viarme, siempre b tengo asi, sólita. Tengo tres niñosy dos
niñas...No, ei mayor también se murió, elprimero, tam
biénfue niño... Ya voypara oncepartosentotal.

... La mcyor vaa cumplir quince años, orapara el 9 de

julio. Elmenor tiene tres años, pero yame voy a curarpa
ra nosufrirotra vesi.

VIII. Cambios en los patrones nupciales

El mati-imonio se dabaa partirde un arreglo entre
los padres, aunque los jóvenes no se conocieran.
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La prisa por casar a los jóvenes constituye una
relación contradictoria, que asegura la reproduc
ción de la unidad. Por una parte e.xiste la necesi
dad de transferir tareas a las nueras que vendrán a
vivir a la UCP del novio, asegurando la fuerza de

trabajo femenino; y por otra, la expulsión de mu

jeres jóvenes de sus hogares, vía el matrimonio,
disminuye lasnecesidades a la UCP que las e.xpulsa.

Hn estos ténninos, no existe una relación de

intercambio material, puesto que los dotes que se
daban no eran capitalizables, más bien eran rega
los de bienes de consumo: una caja de refrescos,

tortillas o bebidas alcohólicas. Para contrarrestar,

lo que se les espera a las mujeres cuando se van a
casar, en algunas familias se sigue la tradición del

dote, aunque no es en bienes duraderos sino de

consumo.

... Ale casé a los catorce años, me casé catorce y medio

años: yo no quería casarme, me obligó mi mamá; cásate,

porque a lo mejor vas a faltar algo... entonces dijo mi di
funto mi ahuelito: ".Sicierto, cásate, cásate".

...A los dieciséis años me casé. Puesyo no lo conocí, me

fueron apedir (rísas), siporque antes eraasi (aquí habla

la mamá de la señora que se encuentra presente).'
No hablaban con la muchacha, iban a hablar con elpapá
ola mamá. Ya mando esmché yasaludaron en la casa, y
no sabia que nenian a pedir una novia (rísas). no. no le
nocí, que ibanaplaticar nada conmigo.

... No. ni teniayo cytpatos mando me llevami a casar,

nada de sytpatos, ni reboso, como aquí en elpueblo com
pran rebo-qv. aunque sea ropita asi sencilla, pero yo como
no tenia dinero comoyo iba a comprar, asi me fui nada
más, sencilla, yo no tenia ni ropa nueva, ni un suéter, ni
•papatos. asi sin nada,y ahora que me acuerdo como me
casébien triste, siento bien feo.

...A los dieciocho años me vinieron apedir. Como antes
se pedía, pero ahora ya se cambió mucho, ahoraya no se
pide como antes... Ali esposo, mi suegroy sus hijos, él que
es .mayor, con supariente, vinieron porque nos arreglamos
con mi esposo,yoya habíaplaticado con él.

... Tardamos como un mes, casamos nomáspor la igle
sia. nosotros no casamospor b l^.

... Alataron borregas, güilos, y todo; aquí matamn dos
borregas, fueron a dejar un borrego a mi casa y cuatm
güilos,y un tercio de mal^j quefueron a dejarpara elgas
to, dice, antes se acostumbraba así.

Madres solteras:

... El otro día vino elpapá de mi hija, me dio poco di
neroy luego sefue. No sési tiene otra mujer. Así como mi
hermano, k hace a mi cuñada.

... Cuando yo salgo a trabajar, sí. mi mamá cuida a
mis hermanitosy mihija de tres añosy misobrínito.

Conclusiones y consideraciones

b!l tradicional ciclo doméstico campesino, identi
ficado en los testimonios referidos mantiene por

lo general sus etapas de reproducción social: ser
niña y ayudar en las labores domésticas y produc
tivas; ser adolescente y casarse; tener hijos y
mantener la reproducción social; convertirse en
suegra y abuela. Pero cuando las estructuras de
poder cambiíui, se transforman las formas de or

ganización de este ciclo.
En efecto, cuando la mujer se convierte en jefa

de familia, se obsen'a que sus hijos e hijas pro
longan su etapa de estudiante y aseguran integrar

se al mercado asalariado. Donde los ingresos ex-

traagrícolas provenientes de las hijas retornan en

mucho a la UCP para su reproducción. Pero esta
situación cambia para las mujeres casadas, donde

el jefe de familia es el esposo o hijo mayor y las
mujeres reproducen el ciclo doméstico vivido por
sus padres, a pesar de que ellas hubieran estado
integradas al mercado de trabajo remunerado tin

tes del matrimonio.

Estos ctunbios no se dan automáticamente ni

simult;lne:unente, en virtud de que existen algunas
relaciones que persisten a través de las generacio
nes, como es el ganarse su posición dentro de la
familia. Así, las niñas, por su condición femenina,
cuidarán los animales y a sus hermanitos, además
del deshierbe; la cosecha de maíz y la a\aida en
todos los trabajos domésticos, como recompensa
se les da alimento, techo y un dote en especie. Por
ejemplo, las niñas que cuidan a los animales desde
muy pequeñas, como pago a su trabajo les here

dan algún animal. Se podría decir que este dere
cho, convertido en estrategia para ir conformando
sus propias UCP, es un derecho de compensación
por ser excluidas dentro del reparto de la tierra.
Además, también puede considerarse como el
fuairo dote para cuando se casen.

El valor del trabajo femenino asignado por las
propias mujeres varía de acuerdo con la edad. Te
niendo que para el grupo de las mujeres de más
edad, es desvalorizado su trabajo en función de
que no aportim mucho en términos de dinero. Sin

embargo, las mujeres de este grupo perciben su
trabajo como indispensable para el bienestar de
sus hijos. Ya que desarrollati estrategias para ob
tener íüimentos y cuidan de sus nietos para que
sus hijas trabajen fuera de la UCP.

Las viudas ancianas que dependen de sus hijas
trabajan más que otras mujeres dentro de la uni-
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dad, cargando más leña, acaiTeando más agua, et
cétera. Esta intensificación en la caiga del trabajo
la ofrecen los ancianos en agradecimiento a la fa
miliaque les permite vivir en la UCP.

Uno de los roles femeninos más criticados por
las propias UCP es el de la nuera. El valor del
trabajo de la nuera, visto desde la suegra, forma
parte del valor de estrategia de reproducción so
cial, la cual es finalmente diseñada por la suegra.
En cuanto a las generaciones más recientes, cuan
do la mujer es nuera, el valor de su fuerza de tra

bajo depende principalmente de su estatus civil. Si
su esposo vive y participa activamente en la pro
ducción agropecuaria, su trabajo es subordinado
bajo la figura del sistema patriarcal, respaldado
por la suegra. Esta relación es menos fuerte cuan
do el esposo mantiene a la UCP con su trabajo
fuera de ella y regresa eventualmente a las labores
del campo. En cambio, cuando el esposo está au
sente, ya sea por que se murió o porque abando
nó la UCP, y no tiene hijos varones en edad de
responsabilizarse de la unidad familiar, el valor
del trabajo de la nuera es equivalente a la que se
le asigna culturalmente a los varones, es decir,
como jefes de familia.

Lo anterior no quieredecirque en alguno de los
casos la mujer trabaje más o menos con respecto

a los hombres, en cuanto al desgaste de energía y
tiempo. Sino que la posición de subordinación de
la mujerdetermina en gran medida la valorización
de su trabajo. Esta valorización subjetiva se con
vierteen objetiva cuando las jóvenes generaciones
aportan dinero a la casa, y cobra fuerza cuando
las mujeres mayores administran dichos ingresos.
Además, el hechode que el ingreso de las mujeres
regrese en mayor porcentaje a la UCP que el de
los varones provoca algunos cambios de actitud
dentro de la estructura de poder patriarcal. Con
estos cambios, las mujeres casadas-nueras y las
solteras, según se ubiquen dentro de la dinámica
familiar, van teniendo cada vez con mayor facili
dad el acceso a los recursos productivos. Hecho
que debilita las viejas estructuras decontrol.

Asimismo, el trabajo remunerado de la mujer, la
transferencia de derechos sobre la tierra de los

hijos a su madre, y la falra de varones para repar
tir la tierra, van transformando los patrones de la
herencia de la tierra que por muchos años han
peimanecido, dejando margen a quese promueva
la igualdad dederechos entre ambos géneros.

Aunque no se puede generalizar, se logró ob
servar que cuando la estructura de poder se basa
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en el sistema patriarcal, las mujeres de esa unidad

tienen pocas posibilidades de transformar su ciclo
doméstico, al menos que el padre o el hermano
hayan permitido ir a la escuela a las mujeres, y a
ellas les hubiera interesado. Este becho obedece a

que la escolarización masiva para ambos sexos

abrió un espacio de relación intergenérica, expe
riencia desconocida para las generaciones anterio
res, donde no existían otros espacios fliera de las
relaciones de parentesco, para que los muchachos
se conocieran antes del matrimonio.

No obst'íinte, estas nuevas oportunidades de re
laciones han provocado un número considerable
de madres solteras, quienes ahora necesitan un
ingreso extraagrícola para ganarse su pennanencia
en casa de sus padres. Esta categoría aparente
mente nueva (ya que los matrimonios eran ane
gados a muy temprana edad) el mayor grado de
integración de jóvenes al mercado de trabajo asa
lariado, y la ausencia de hombres en las UCP, han
provocado cambios en la estructura ocupacional
interna de la unidad campesina de producción.

Otro hecho que se observó entre mujeres casa
das y viudas, es la percepción que se tiene de la
unidad campesina de producción. Para ellas, los
animales y el maíz, son recursos disponibles para
diseñar sus propias estrategias de reproducción,
los que no necesariamente tienen que ver con la
capitíüización de la UCP ni con los márgenes de
ganancia como resultado de la productividad. .Más
bien,estas estrategias permiten la reproducción de
la vida misma. De esta manera, el valor de lo co

tidiano se traduce para las mujeres, en el valor de
lo apropiado.

Todo venderán, excepto la tierra. Los animales,
el maíz,los instrumentos y la leña, se traducepara
ellas en el flujo monetario que. les dará la opción
de proporcionar alimento, ropa, y escuela a sus
hijos,en cambio, la tierra es lo último que se ven
de, pues la tierra es más que un valor donde se
adquiete el poder, la tierra es para ellas su "última
esperanza".

Cabe menciopt^^^KS la a^^i^i^J^pcial de los
.|>A—diferen-instiTimentos Jíe. txábajo

cías gene^a^.qfiraac

son .cori^eradtiifi c

tíí Ikk^^triiitnimentos

míenlas

dónsumó y dé sémció.'Éa mviyoría "de estos ins-
trumentos son de uso masculino, aunque las mu

jeres los utilicen, son diseñados por y para hom
bres. Sin embargo, para que las mujeres cainpesi-
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ivas de las tres comunidades puedan realizar esas
transformaciones requieren de otros instrumentos
que no son necesariamente usados para un fin
transformador, como es el rebozo o chai. En

efecto, sin rebozo, ¿cómo se puede carg-ar a los

niños para realizar las faenas agrícolas, pecuarias,
aitesanales, comercio y domésticas? El rebozo es

también un indicador de diferenciación social

campesino. Si la mujer no tiene rebozo, es proba
ble que se encuentre en los límites más bajos de la
pobreza y si éste es nuevo y de buena calidad, se

encontrará entre los estratos más altos de la co

munidad.

En todos los grupos (suegras, nueras y solteras)

de las tres zonas son las relaciones de parentesco

el recurso mas pronunciado por las mujeres, y
probablemente el más valioso, siempre presente
en el diseño de sus estrategias sociales. Estas rela
ciones híui originado, a su vez, nuevas formas de
trabajo comunitario, además del que se practica
tradicionalmente en las labores agropecuarias,
como son el cuidado de los niños y los deberes

domésticos.

Finalmente, se pudo observar que los recuentos
son más claros entre más jóvenes son las mujeres,

haciendo menos referencia sobre los sistemas de

parentesco y mas énfasis sobre su condición de gé
nero y de clase. N
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