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· l. INTRODUCCION -

!/ 
Frecuentemente, estudiosos del agro.mexicano , sefialan 

que .una gran cantidad de comunidades rurales en México, se ded!. 
. 

can fundamentalmente a la producción para el autoconsumo f ~mi-

liar~ lo cual tiene implicaciones determinan~es para la caract~ 

rización de las relaciones de producción que se establecen en 
3/ 

las comunidades- en que ésto sucede. Me interesa determinar_ 

si esta afirmación es correcta o no, ademas de precisar las ca-

racter!sticas de la producción de autoconsum9 y de la manera en 

que ésta incide en la reproducción de las comunidades. 

El objetivo del _presente trabajo de in~estigación consiste 
' 

precisamente en detectar a través del destino de la producción 

(autoconsumo o ·comercialización)• cual es el sustento de la re-

~~aducción de las comunidades como tale~, para as{ llegar a la 

caracterización, en parte, de las relaciones de producci5n q~e 

se establecen al interior de las comunidades y de la especifici-

dnd que estas relaciones adquieren~ As{ se podr~n tener elemen 

tos que ayuden a explicar de qu~ manera se vinculan y forman pa~ 

te d.el conjunte. de la sociedad las comunidades rurales. en M~xico. 

Asumimos que el modo de producción en el canpo es el capi-

talista, que tiene una forma de ·operaci5n particular, la cual 

nos interesa determinar. Esta forma de operaci5n del capitali~ 

mo puede captarse a través de cúltiples expresiones, cada una 

de las cuales corresponde a un elemento del marco te5rico gene-
4 / 

ral de re!erencio, do ln invastignci5n global-

En mi trnbajo abordo la cuestión de ln reproducción de las 
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comunidades, a p:rtir de la catego:{a~trabajo productivo, por 

corisiderarla una de las categorías claves del modo de producci5n 

cap~talista, que al ser el modo de produc~ión dominante es el, 

que ~mprime sus características esenciales al sistema en su co~ 

junto. Sin embargo, este trabajo debe ser considerado como pa~ 

te de una discusión, que necesariám~nte tiene que ampliarse y 

profundizarse, sobre las m6ltiples implicaciQnes y significados 

de las categorías de trabajo productivo e ·improductivo.,. 

Partiendo de la definición de trabajo productivo, se hall~ 

r!n otros ele~entos a considerar pa~a la caracterización de lis 

relaciones de producción~ Uno de estos elementos lo constituye 

el destino de la producción, es decir, si la pro~uccion se.desti 

na a la comercialización y/o al autoconsumo fa~iliar, así como 

las proporciones en que esto ocurre, dentro de las diferentes 

unidades de producción' (U.P.) que integran las comunidades r~r~ 

les. Un ~egundo elemento radica en el tipo de trabajo que se 

aplica a la producción; este trabajo puede ser del productor di 

recto y/o de su familia y/o asalariado. 

Es de inter~s resaltar 'la importancia relativa del trabajo 

asalariado de los miembros de la comunidnd para la reproducción 

de las relaciones de producción que tienen lugar al interior·de 

las U.P¡ Este trabajo aéalariado de los miembros de la comuni 

dad puede ser realjzado dentro o fuera de la misma, pero los in 

gresos que sa perciben por su realización son canalizados en di 

ferentes proporciones ~ .las U. P .. Ver de qué manera os to incide 

en la comunidad, da unn pauta parn estnblecer parte de las vin

culaciones de la comunidad con el exterior. 
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En relaci5n al trabajo.asalariado hay tres aspectos que 

conviene desta~ar. El .primero consiste eri determinar el peso 

espec!fico del .salario en la integraci5rt del ingre~o familiar . .· . ' 

total. El segundo aspecto es el que establece la importan

cia del autoconsumo en rela~i5rt al consumo familiar total. Un 

Último aspecto es el que hace referencia al hecho de que la agr!, 

cultura·de autoconsumo, e~ las condiciones actuales, tras la 

.apariencia de aislamiento del mercado, esconde frecuentemente 

una absoluta dependencia respecto del salario; lo cual en estos 

t~rminos implica para las comunidades, su vinculación con rela-
. . 

ciones capitalistas de producció~, que aunque no se den en su 

interior,. son las que le iny~ctan vida, ciclo tras ciclo, a su 

actividad .econ5mica y en general, a su existencia como tales. 

Es necesario señalar que en este estudio me he restringido 

al an!lisis de lo que ocurre con·el trabajo productivo en el~~ 

bito de la producción, y es por tanto en esta esfera donde se 

~nmarca el trabajo. 

Sin embargo es pertinente hacer aquí algunos señalamientos 

en relaci5n a la problemática del trabajo productivo y la circ~ 

lación de mercancías, ya que si hay dificultades para la conce~ 

tualización del trabajo productivo en la esfera de la producción 

de mercancías, al tratarse la circulaci5n~ estas dificultades 

son aún mayores. 

Considero que los límites de la esfera de la circulaci5n e~ 

t&n dados por el momento en que la mercancía est& lista para su 

frir su pri~ern metamorfosis, la cunl ln llevará <le su forma mer 

cnntil (M) a su formn.dinernrin (D), es decir se efectuar& la me 
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taaorfosis M-:-D. 

• Ahora bien, la circulaci5n de mercancías tiene implicaciones 

diferentes seg6n se la vea desde.el punto de viéta .del capitaL o 

formaci5n del capital d~nerario'en mercabc!a (D-M), con el fin 

de sustraer la mercancía de la circulaci5n y retirarla al !mbit~ 

de .la producción, 'de donde saldrá convertida en u~a nueva_ m~rcan 

cía lista para intercambiarse por dinero, concluyendo así el ci

clo ~-M ••• D'. Desde el punto de ~ista del consumidor la ~ircula~ 

ci5n significa el inter~ambio de dine~o por mercancías, pero este 

dinero no es. capital, sino parte del ingreso que se obtiene vía 

salarios o 1511rte de las utilidades que destina al consumo persa-

nal el dueño del capital. Además este intercambio de D-M, cuando 

D no es capital, signific~ retirar las meTcancías de la citcula-

ci5n para i~gresarla~ e la ~Afera del consumo individual. 

Todos los cambios q~e ocurren en la esfera de la circulaci5n 

al ser simples cnmbioG de forma, no afiaden valor n las mercancías, 

por tant~ el trabajo aplicado ea improductivo a~nque Gtil, en ta~ 
,,... 

to es absolutamente neces3=io para ln realizeci5n de la plusvalía 

contenida ya en las me:::cc.nd'.a'3' 'e.a •:ez que estas e o tan listas ?!!, 

ra traspasar el fi~bito de la producci5n e ingresar a la circula-

ci5n. 

Sin la circuloci5n la plusval!a no se realiza, no se logra 

la oetamorfosis M-D~ y sin Ú3ta no hay capital. Para el cepita-

list3 el fin do la producción es obtener más dinero, ounque para 

e 11 o o n t e s ·'.a y n ne e e s i ¿ ad '' e p r o d u e ir rn e r e n ne í ns , p ero e s e 1 a ro 

que ~etas por o! misn~s, es decir por su valor de uso, nq son las 



.. 

-. 8 

- - -_ . ·- _. •,' - ' 

que interesap al capitalista, sino unicamente en ta~to portadoias 

de p~usval{a, de la cual ~5lo se api6piarg acudiendo con ellas al 

mercado y realiz~ndolas. 

El hecho de que casi todo·el trabajo que. se aplica al comer

·cio sea improductivo stgnifica que no produce plusvalía, sin em-

bargo la función del capital comercial y del capital financiero 

es de suma importancia para el capi~al productivo, en tanto que 

en ciertas ramas de la producción, le significa reducción del tiem 

po de circulación, al cual se acercara mucho a cero. De esta ma 

nera el capital p~oducti~o lograr! mas rápidamente su reconver-

sión en dinero y así inici3r nueva~ente el proceso de producción, 

en el cual logra su autovalorización como capital. As~, al_red~ 

cirse el tiempo de circulación el capital productivo podrá tener 

... mayor numero de rotaciones, lo cual le significa su mayor incre-

mento .. 

Decimos que casi todo el trabajo que se aplica ~l comercio ·y 

a la banca es improductivo, porqu~ consideramos que hay pequefias 

áreas en estos sectores en que el trabajo que se aplica resulta 

productivo, en el sentido de crear valor. Se trata de greas que, 

si bien se localizan en la esfera de la circulación 
.. 

-ya sea de 

mercancías o de medios de P.ago-, constituyen propiamente amplia-

cienes dol proceso productivo y en tal sentido intervienen en la 

generaciün de valor. Asicismo dobe considerarse como productivo 

el trabajo aplicado al transporte, bien sea de mercancías o de 

los propios trabajndores. 

La investigaci~n clobal abnrc5 el estudio de cuatro comuni-
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dades, en este trabajo sólo me refiero a'dos de ell~a, cuyos datos 

fueron los que se obtuyteron en la 6ltima etapa del trabajo de cam 

po. 

El nGmero de comunidades estudiadas estuvo det•rmina~o por 

,los recursos de que se disponta; ~~ cuanto a ~as comunidades se

leccionadas se tuvo como criterio el contraste entie ellas en re-

laci5n ~ su'g~ado de desarrollo capitalis~a. 

No se pret~nde que las. conunidades · e'studiadas c·onstituyan una 

muestra representativa, consideramos que son estudios de caso que 

permiten obtener algunos elementos para la ca~acterización de las 

relaciones de producci5n.en la~ comunidades y de sus vinculaciones 

con el ~esio de la sociedad. 

En el momento de llevar a cabo la investieación de campo, se 

realiza un corte transversal, por esto los resultados cuantitati-

vos est~n referidos a ese momenta específico. Por ta~to, las ex

presiones monetarias que se ~anejan son. a precios corrientes de la. 

comunidad al ~omento de llevar.a cabo la captación de la informa 

ci~n. 

Es necesario dejar constancia de que este trabajo fue reQli-

zado dentro de un proyecto conjunto entre el Instituto de lnves-

tiaaciones Sociales, UNAM y el Patiimonio Ind!eena del Valle del 

Mezquital. Lo realizaci6n de mi trabajo no habría sido posible 

sin 1~ participnción conjunta en laborea de equipo de mis compa

fieros de trabajo, n ~llas quiero expresar mi acrndecimiento: Da-

niel Constantino) Yolanda Lecanda, Enrique M~rigo y David Záratc. 
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·La, direcci5n del trabajo· estuvo a. cargo de· Sergio de 1~ Peña, 

quien ha sido en realidad un· maestro, en ~1 sentido aut,~tico de 

~a palabra. 

Quiero agradecer a Julio Labastida M. del Campo y a JesGs 

·Guti,rrez Solana, del Instituto de Investigaciones Sociales, las 

facilidades que ~e otorgaron para la impresiS~ de este. trabajo. 

,. 1 
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!/..El presente trabajo de tesis se desarrolla en el contexto 
de una investigaci5n a cargo de Sergio de la Pefia, cuyo 
tltuio es Capitalismo en cuatro 'comunidades campesinas 
del Valle del Mezquital.· E'n todos ·los aspectos ~ste tra
bajo constituy.e un subproducto de dicha· investigación 

... !/ 
- .. \ 

4/ 

Entre los m§s conocido$ autora$ que sustentan estas tesis . 
se encuentran:· Esteva Gustavo, ''¿Y si los campesinos· exis~ 
ten?" en Comercio Exterior, Vol. 28, No~ 6, junio de 1978. · 
Del mist!lo autor · 11 Una. opción caapesina para e.l desarrollo 
nacion~l 1', en Comercio·Exte~ior, Vol. 27, No. 5, mayo 1917. 
Warman Arturo, ... Y venimos a ·contradecir, Eds. de la Casa 
Chata, M~xico, 1976. 

Al bah.lar de· comunidad la entendemos como una agregación· 
social que constituye un fragmento de la ~ociedad, es de
cir no como un uni~erso aislado, ni como un fragmento ho
mogéneo de un todo en el que se reproducen todas las re
laciones de la sociecad. Esta concepción de la comunidad 
debe ser capaz de conjugar, por un lado, la complejidad de 
las relaciones y vinculaciones esenciales internas y por 
otrd, las relaciones que determinan y expllcan la mutua 
interdependencia y condicionaoientos entre la coounidad y 
la sociedad. (Véase Sergio de la Peña. Capitalismo en 
cuatro comunidades campesinas del Valle del Mezquital, 
~ecanografiado, México, 1979.) 

Estudios de la invastigaci6n Capitalismo en cuatro comu
nidades campesinas del Valle del Mezquital, en sus dife~ 
rentes etapas: 

.- Daniel Constantino Ch. Generacióni uso y transferen
cia del excedente económico en la comunidad subdesarrolla
da. Santuario, El Maye, 1973, Mecanografiado • 

• - David Z&rate B. Oiientaciones ideo15gicas en la comu
nidad rural, Sa"ltunrio, El Maye, 1973~ Mecanografiado 

.- Magda Psarrou Y. Las clas~s sociales en la comunidad 
subdesarrollada. Sántuario; El Maye, 1973. Mecanografia
do • 

• - Daniel Constantino Ch. AsiQnnción de recursos (rela-. 
ciones de penatraci6n cs~italista al nivel econ5mico en la 
comunidad subdesarrollada), San Agustín, 1974. Mecanogrn
fio.do • 

• - David Zñrntc· .. 
San Agustín, 1974. 

.. .... _ ·" 

Conciencio e ideoloRiD campesina, 
Mecanografiado . 
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• - Magda Psarrou·~. Estr~tif~caci5n y lucha de clases en. 
la comunidad subdesarrollada, San Agustín, 19~4. Mecano·g~a:

.. fiado. 

.- Daniel Constantino Ch. 
el sector ruial en M~xico. 
canografiado. 

Relaciones de distribución en 
Santuario, El Nith, 1975• Me-

"'f-. 

.. 
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Dada la importancia e implicacion~s de las diversas eoncepci~ 

nes de trabajo productivo, creemos necesari.o in.tentar un análisis 

a partir del manejo ~ue dio Marx a este problema • 
. , ,, . 

A pesar de que. déntro de la teoría marxista el concepto tra-

bajo productivo es de gran· importancia, no h~y una idea clara s~ 

bre el particula~ y mls a~n, _hay grandes diferencias en la mane-

ra ce concebir este problema. L~ mayoría de .las veces el probl~ 

ma-se centra en la distinción entre trabajo productivo e impro-

ductivo en relaci5n a la vinculaci5n con la plusvalí~. En el 

contexto de nuestra investigaci5n la problem~tica se ubica fund~ 

mentalmente en la dife~2ncinci5n entre trabajo productivo y no pr~ 

ductivo, es decir segGn que el erabajo sea realizado o no, e~ el 

marco de relaciones capitalistas de producción. Es necesario te 

ner presente que los conceptos de tra?ajo productivo e improduc

tivo bi~n pueden ocultar implicaciones polí~icas, por la influe~ 

cia que tienen para la interpretación de la estructura de clases 

del capitalisrao, en s~ etapa actual.· 

Marx aborda la cuestión del trabajo productivo en varios de 
!/ 

sus escritos y con diversos enfoques. Por esto consideramo~ 

Gtil realizar una revisi5n de le escrito por Msrx so~re este pu~ 

to, teniendo como objetivo ver el desarr0llo que hace del conceE 

to, para tener unn idea clnrn ie lo que significa dentro de su 

tcorta el trnb~jo productivo. 

Un primar punto a trntar se rcfiére o la ubicnci5n del ccnceE 

to trabaj~ prn1üctivo dcntr0 del nodo de pr0ducci5n capitalista. 
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Es decir, no .. se trata de .determinar qué es .trabajo producti- .· 

.vo en.geqeral, independient~mente de las relaciones sociales co!!. 

cretas, sino qu~ es trabajo p~odu~tivo desde el punto de vista de 

las re1aciones capitalistas de p~oducci5n • 

. Desde el punto de vist~ .del proceso capitalista de producci5n, 

tra.bajo productivo es aquel trabajo que valoriza directamente al 

capital, que produce plusvalía; es decir, es el trabajo que se re~. 

liza sin equivalente para su ejecutante, en una piusvalía repre-.· 

sentada por un pluspro~u~to. En otras palabras; ~rabajo ~roduc-

tivo es al trabajo asalariado ~ue en el intercambio por la parte 

variable del capital (cuya expresión monetaria es el salario) no 

sólo rep~oduce esta parte del capital (el valor de la propia cap~ 

cidad laboral) sino que además se realiza en un incremento exce-
~../ 

dentario de valor para el propietario de los medios de trabajo 

En el ~apitalismo, el proceso de trabajo adquiere un car5c-

ter cooperativo, lo cual tiene·dos efectos sobre el concepto de 

trabajo productivo ; de su·agente, el obrero que pro~uce. Por 

un lado dilata ei ~oncept~. Es decir, que para trabajar producti 

vamenee ya no ea necesari0 tener una .intervenci5n manual directa 

en el trabajo, basta con 02r 5rgano del obrero colectivo, con ej~· 

cucar una cualquier~ de sus funciones desdobladas. La califica-

ci5n de productivo ya no rige para cada uno de los miembros de la 

colectividad, individualmente considerados, 

Por otro lado, el concepto de trabajo productivo se restringe. 

La producci5n capitalista no es yn pr0ducci5n de mercnnc{3s, sino 

que es, sustancinlmente, producción de plusvnlía. Por esto den-

tro del capitalismo, s51o ca productivo el obrero que produce 
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plusvalía para el capitalista.'--~ Siguiendo con esta concepció.n del 

problema, el concepto de tr~bajo productivo no ent~afia simpleoeri 

te una relación entre la actividad y el efecto útil. de ésta, .sino 

que llev~ adem~s, impl!cita·una rela¿i5n específic~mente social· 

e hist5ricamente dada d~ producción, la cual convierte al obrero 
·. 3/ ' 

en instrumento directo de la .valorización del capital-

Respecto al trabajo que no es inmediatamente productivo, 

Marx plantea que al alcanzarse cierto grado de productividad, la 

sociedad se encuentra en condiciones de descontar tanto sobre el 

consumo inmediato, como sobre la ~rod~cci5n que le ha sido cons~ 

grada, una parte creciente de 'la riqueza·ya creada, para emplear-. 

la e~ un.trabajo que no es inmediataoente productivo (en el seno 

del proceso material de producci5n). Se refiere a crear medios 

de producción (construcción· de ferrocarriles, de sistemas de rie-· 

go, de telégr~fos, etc.) . 

. Por lo que hemos apuntado hasta. aquí la calificaci6n de pr~ 

ductivo le deviene al trabajo cuando es asalariado y crea plusva-

lía. Por tanto donde no se da la relación entre capital y traba-

jo asalariado, significaría que no serían aplicables las catego-

rías de trabajo productivo y trabajo improductivo que son c~ract~ 

rísticas de las relaciones capitalistas de producción. 

Al respecto M11rx a.firma que: "Dentro de la producción capi-

talista ciertas partes de los trabajos que producen mercancías se 

siguen ejecutando de una manern propio de los modos de producción 

precedentes, don¿e l~ rel~ci5n entre el capital y al trabajo asa-

loriado oGn no existe de hucho, por lo cual de ninguna manera son 

aplicables las catogor!ns de trabajo productivo y trabajo irapro-

/• -,.o¡ 
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duc-tivo, características del 'purrto de vista· capitalista.' En corres 
--\-· 

pondencia con el modo de producci5n dominante, empero, ias rela~ 

ciones que aún no se han subsumido realmente en aquél, se le sub-

sumen idealmente. El trabajador independiente~ a mo~o de ejemplo, 

~s su propio asalariado, su~~ropios medios de producci6n se le 

enfrentan en su imaginacÜ5n como capit_al. En su condición de ca-
4 / 

pitalista de sí mismo se autoemplea como asalariado"- • 

Habría que m~nejar esta cita de acuerdo al contexto en que 

fue elaborada, ya que así, Jisl~damente, puede dar p{e a afirmar 

que un trabajo que crea mercancías -unidad de valor de uso y va 
. i/ 

lor de cambio- es no productivo aunque es~a producci5n de mer 

c,ncías se realice dentro de- un marco capitalista. 

Consideramos que en las condiciones en las que el capitali~ 

mo es el modo de producció~ que ha impuesto sus condiciones de r~ 

producción, no puede hablarse de un trabajo~ que al producir mer-

canc!as par~ el cambio, no pueda ser calificado de productivo·. 

Si bien la relación entre el capital y el trabajo asalaria-

do es la relación típica de producción capitalista, no es la úni-

ca, y más bien serta cuestión de especificar esta relación en· una 

formación económico-social dada. 

Más adelante volveremos a esto; "" aqu1, seguiremos con el ma-

nejo que da Marx al ?roblema. 

De acuerdo al desarrollo que hace Marx, la diferencia entre 

el trabajo productivo y el improductivo radica en si el trabajo se 

intercambio por dinero como dinero (&ato es como medio de circula 

ci5n), o por dinero como la parte variable <lel capital (Kv). Des 

de el punto de vistn del poseedor de la mercnncín fuerza de trnb~ 

. ' 
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j~, la relaciGn es siempre inter~amb~arl~ por dinero,. y desde aqut 

no se afecta ni determina lo productivo o im~~oductivQ del traba

jo. En cambio desde la pers~ectiva del poseedor de dinero la cues 

tión es diferente, según si lo· intercambia por .la mercancía f~er-
. 

·za de trabajo para obtener un servicio personal, o si su objetivo 

es obtetier m~s dinero. En el primer caso se trata de trabajo im

productivo y en el segundo es trabajo productivo siempre y cuando' 

el dinero se invierta en procesos productivos.· 

En este puntd surge el problema de si tod~ trabajo.que es i~ 

tercambiado por la parte variable del capital es trabajo producti 

vo. 

lsaak lllich Rubin resuelve esto de la siguiente. manera: 

· •
11 

••• cuando Marx hablaba de trabajo productivo como trabajo alqui-

lado por el capital en la Historia crítica de la teoría de la plus-

valía, solo tenía presente el capital productivo • ••• Marx distin 

gue entre el trabajo alquilado por el capital prod~ctivo, o m&s 

precisamente por el capital en la fase de la producci~n,y el tra

bajo al.quilado por .el· capital:..mercancías o el capital-dinero, o 

·más precisamente, el capital en la fase de la circulación. Solo 

el primer tipo de trabQjo es 'productivo'~ no ~arque produzca bi~ 

nes materiales, sino porque es alquilado por el capital 'producti 

vo', esto es, el capital, en la fase de la producción. La partici-

paci5n del trabajo en la producci5n de bienes ~ara el consumidor 

(no necesariamente bienes materiales) representa, para Marx, una 

propiedad adicional del car5ctcr productivo del trabajo pero no 

el criterio pari cotablecerlo. Este criterio sigue siendo ln fo~ 

mn capitalistn d~ organiznci5n del trabajo. El carácter producti 

'1 ._ 
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~ . vq del trabajo~ es· una expresión del carácter productivo del capital. 

El movimiento de l~s fases del capital determina las característi . . -
cas del trabajo que alquilan. Aquí Marx permanece ·flel a su idea 

de que en la sociedad capitalista la fuerza motriz del d~s~rrollo 

es el capital: sus movimientos determinan el movimiento del tra-
. 6"/ 

-bajo, que esta subordinado al capital 11
-

Aqu{ es necesario sefialar que en sentido estricto entende-
; 

mo• por capital variable la parte del capital que se invierti en 

fuerza de trabaj~, pero Gnicament~ del capital productivo, es de

cir del capital que se invierte en el proce~o de producci5n y que 

?Or tarit6 genera plusvalía. Por esto, trat&ndose de el capital 

comercial o financiero no puede hablarse de capital variable, ya 

que aunque también se invierte en fuerza de trabajo, ésta no repr~ 

duce su valor ni mucho menos érea un remanente, cuando se aplica 
7/ 

en la esfRra de la· circulaci5n-

Al definir el capital variable Marx señal.a que " ••• la par te 

del capital que se invierte en fuerza de trabajo cambia de valor 

en el proceso de producción. Ademas de reproducir su propia equi 

valencia, crea un remanente, la plusvalía, que puede ta~bién va-

riar, siendo mas grande o mas pequeño. Esta parte del capital se 

convierte constantemente de magnitud constante·en variable. Por 

eso le _doy el nombre de parte variable del capital, o más concis~ 

mente capital variable. ~as mismas partes integrantes.del capi_tal 

que desde el mto de vista del proce.so de trnbajo distinguíamos . 

como factoras objetivos y subjetivos, rnadios Je prorlucci6n y fuer-

za de trabajo, son las que desde el ~unto de vista del proceso de 
8/ 

vnlorizaci5n se distinguen en capital constante y capital variable''-
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Sin embargo, esto. no significa que la fuerza de tr'a.bajo apli 

cada en la circulación no posea su p_ropio valor como mercancía, et' 

cual se determina, como el de cualqui~r otra, por ~1 tiempo de tr~ 

bajo socialment~ neces~rio para producirla, en condiciones hist5-

ricamente determinadas. Tampoco significa que al no producir va-

lor,,la fuerza de trabajo deje de ser explotada, ya que el traba

jador asalariado en la circulación no·le rinde al capitalista crea~ 

dele directamente plusvalía, sino ayu~5ndole a reducir los gastos 

de realizaci5n de la plusvalta, realizando el trabajo, en parte 
' 9 / 

no retribuido, necesario para ello-

Hasta aqu! ha quedado asentado que para Marx, el trabajo 

productivo es aqueL trabajp que al intercambiarse por la parte va 

riable del capital· productivo, se traduce en·un valor mayor, en 

un plusvalor que no le cuesta.nada al capitalista. 

Simplificando puede decirse que trabajo productivo es aquel 

trabajo qué --cr·aa··ün ·vál'of- tal que no sólo reproduce el valor de 

la fuerza de trabajo, sino un valor excedentario que no le impli-

c5 al capitalista ninguna inversión y del cual se apropia, por su 

manera específica de participar en el preces? productivo. 

Otra cuestión radi~a en que, cuando el tiempo de trabajo no 

se transforma en valor de cambio, el trabajo así invertido es im-

productivo y adem5s es inGtil desde el punto de vista de la soci~ 

dad, aunque puede darse el ·coso de ser un trnbnjo útil, individual 

mente considerado. El primer coso hace referencia a que cuando, 

por ejemplo por razones de mercado, unn prc~ucci5n destinada al 

cambio no se logra renlizar, el trobnjo nmplcRdo en la elnbnra-

ci5n de estos productos resulta improductivo e inGtil. Cabe acl11 
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_rar que aunque estos productos contengan val'or-. éste no se reali 

za, toda vez que no pasan a la fase de la circulaci5n o ~ien·no 

llegan al cons~mo final, qued§ndose por un tiempo ~n la circul~ 

ción, tiempo en el cual.no logran realizar su valor. Así el tra 
f. '1, 

bajo que se utilizó para crear estos bienes se pierde, resulta 
' . 

improductivo y en t~rminos de la sociedad, se considera un trab~ 

jo inútil, ya que no crea valores de uso. 

Otro es el caso de bienes qu~ no pudi~ndo ser reali~ados en 

el mercado,. son destinados al consumo de su· pro dµc to r. Aquí s ~ 

trata de un trabajo improductivo pero útil, ya que· elabora valo-

res de uso. 

Al llegar aquí es necesario detallar la distinción entre 

trabajo productivo y trabajo útii. Todo trabajo produitivo es 

Gtil (tiene valor de uso), en cambio no todo trabajo Gtil es pro 

ductivo. Para que el trabajo útil sea a la vez productivo, es 

, . 

indispensab1e que.adem§s de crear un valor de uso, cree tambi~n un 

valor de cambio. 

Es importante detenerse en este aspecto del problema·, ya 

que un trabajo puede ser improductivo pero útil, es decir que sin 

crear valores de cambio -mercancías-, sí ~ree valores de uso~ 

Tal es el caso del trabajo aplicado a la producción agrícola pa-

·ra el consumo familiar. Inclusive este trabajo puede ser asnla-

riado, y no s5lo tr3bajo familiar. Así el trabajo aplicado resu! 

ta improductivo, pero Gtil. Otro tra~njc Je este tipo es el tra 

bajo domSstico, yo sea que se realice con o sin retribuci5n. En 

cualquier cas0 cm improductivo aunque útil. En otro memento vo-

remos este punto en relaci~n o ln ganancin; si el trabajo dom&s-

,1 
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,. tico se realiza bajo el contrato de un' empresario, es decir paga 

·do por d'inero como parte del capit'al, o por un individuo par_a un 

servicio personal, en este caso se pag~ con dine~o qu~ no es ca-

pital sino parte del ingreso. 

De cualquier manera, puede adelantarse que el .trabajo. dom,s· 

tico es improductivo, es deci~ que no crea~valor, aunque se trata 

de un trabajo Gtil que puede o no, segGri el caso, generar ganan-

cias a quien lo emplea •. 

Otra distinción necesaria es entre trabajo productivo y tr~ 

bajo asalariado. En principio, puede afirmarse que aunque casi 

todo trabajo productivo es as~laria~o, no todo el trabajo asala-

riado es productivo. 

En este punto'habría que hacer ~a siguiente consideración: 

el proceso ~apitalista de trabajo produce mercancías (uni~ad de 

valor de uso y'de valor de cambio), por tanto es productivo el 

trabajo que se objetiva en mercancías. Pero el ~receso de trab~ 

jo e~ sól6 un medio para el proceso de valorización del capital. 

Por ende, es prodúctivo el trabajo que se representa.en raercan

cías, pero si con¿ideramos la mercancía individual, es productivo 

el trabajo que en una parte alícuota de la mercancía representa 

·t~abajo impaeo, o si tenemos en cuenta el producto total, es pr~ 

ductivo aquel.trabajo, que.eri una parte alícuota de la masa total 

de mercancías, representa ~{~plemcnte trabajo impago (o sea un 

producto que nada cuesta al capitalista). 

Con base en to1o lo anterior, ¿bastaría que se produjeran 

me r e n n c í a s p n r a e 1 c n. m b i o y q u e e f e e t i v n r.i en t a· s e c a m b i a r a n , p' a r a 

calificar el trabajo de productivo? 
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Esta problema tiene especial i~tetGs" en tarito que e~ las to 

munidades estudiadas no siempr~ est~ pr~sente, internamente de 

·una manera totalmente definida~ .la relaci5n capitnl-trabajo asala 

.riado. Y sin embar30 hay producci6n de mercancías para el m~rc~ 

.do~ Esta producci5n de mercancías no siempre s~ realiza, ni Gni 

ca ni fundamentalmente, en base ·al trabajo asal~riado., lo que 

eliminaría el. problema, sino que interviene el productor directo 
10/ 

y/o trabajo familiar y/o trabajo no familiar~ 

Por tanto, hay que determinar si este trabajo, independient~ 

mente de si es asalariado o no, al crear valores de cambio, ésto 

es mercancías, puede ser calificado de productivo. 

Es un hecho que apegándonos est~ictamente a lo asentado has 

ta aquí sobre las cualidades del trabajo productivo, habría una 

seria dificultad para concluir que este trabajo no asalariado,, 

que en rigor no produce plusvalía, es productivo, aun cuando pr~ 

duzca mercancías. 

Sin embarr,o, considéramos que dadas sus implicaciones es ne 

cesario analizar con mayor p~ofundidad este problema. 

Hay que señalar que la cuestión no tendría im?ortancia, si 

sólo se registraron casos aislados de producción de este tipo, 

pero puede nfir~arse que buena parte de las unidades productivas, 

agrícolas, ganaderas y artesanales. que hemos estudiado, 

sustentan la mayor parte de su producci5n <le merconc!ns en trab~ 

jo que no es asalariado, por tratarse d~ tra~njo del productor 

direct? y/o de trabajo familiar y/n en al~unos 6asos de trabajo 

no familiar. 

En síntesis, el problemn ra<li~a en c6rno calificar· aquel tra 
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··.· ... bajo ·que se aplica a ·1a prod1Jcción de ·mer·canc!as, mercarié:.ías cu-

··ya producción. no se efectúa en base a r:elaciones té<7nicas ·de pr.2_ 

.. ,ducción capitalista~ ~eniendo, adem~s en consideraci5n q~e estas 
• •• 1 

··mercancías son elaboradas con vista al cambio y 'que efectivamente 

se cambian. ·Es decir, que no se trata de remanentes de produc-
, ·,~ . ' . .. 

ción que eventualmente ~adquieren el c~r~cter de mercancía~. 

Por tanto el problema fundamental por resolver consiste en 

determinar si basta producir mercancías para calificar al trabajo 

de productivo. De ser así, ni lo de ser asalariad.o, ni lo de 

ctear plusvalía son las Gnicas cuestiones centrales que caracte-

rizan al trabajo como productivo. 

Se plantea que es productivo el trabajo que crea valor de 

cambio incrementado. Aquí vemos lo esencial para calificar a un 

tipo de trabajo de productivo. 

2.a Trabajo no ~roductivo 

En el punto anterior hicimos el señalamiento de que, a re

serva de una mejor calificaci6n, llamaríamos trab~jo no-producti 

vo aquel tra?ajo que no puede ser calificado co~o productivo ni · 

como improductivo. 

La necesidnd de e~tn distinci5n radien en la existencin de 

un tipo de producción que se realiza en algunas comunidades. que 

funcionan internamente de acuerdo a relaciones da producciGn no 

capitalistas, nunque se nrticulnn con las rulaciones capitalis-

tns. 

De tal modo que el trabajo no puede considerarse en ~6rminoa 
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capitalistas' debido a que internamente no se. estable~en rel.aci~ 
'·. . . 

nes capitalistas de producción. En otros t~rminos, el objetivo 

de la prod.ucción no es la ere.ación de valores de cambio, sino 

únicamente valores de uso. 

Por t~nto, na-son aplicables las categor!as de trabajo pro~ 

ductivo o improdu~tivo. As! el trabajo empleado en la elabora-. 

ción de valores de uso en condiciones no capitalistas, le llama-

remos no-productivo, para separarlo de la caracterización de pro 

ductivo o improductivo, q~e es propia de relaciones de producción 

capitalistas. 

·2.b Trabajo útil e inútil 

~ La cuestión del trabajo útil e inútil est~ en funci5n del 

valor de uso fµndamentalrne~te. 

Se trata de un trabajo útil cuando tiene como resultado la 

elaboración de un valor de uso. Siendo inútil aquel trabajo que 

al ser aplicado no tiehe como resultado ningún valor de uso. 

Así tenemos que ser trabajo útil es una condición indispen

sable para ser trabajo productivo, en la misma medida en que ser 

un ~alar de uso ~s la condici6n indispensable para ser un valor 

de cambio, Sin embargo, no todo trabajo útil. es productivo, co-

mo tampoco todo valor da uso es valor de cambio, 

Por. tanto, para ser tr.'lbnjo productivo se requiere que ade-

Dás de ser un trabajo útil, sen un trabnjo que cree valor de ca~ 

bio. Es decir que no sólo elabore valoras de uso, 8Íno tambi~n 

valores de cambio. En otros palabras, quu aen un trabajo nplic~ 

.··,·, 
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. ~ 
a la. produ·cci5n de mercanctas t en la medida en que·. éstas cona 

.· tituyen unidades de valor de uso· y valor de cambio. 

Por btro lado tenemos que el trabajo útil puede ser impro

ductivo, cu~ndo s5lo ~labor~.valores.de uso. Tal es el ~aso del 
·f 

trabajo que se aplica a la agricultu~a de autoconsumo, el traba-
. 

jo domistico, etc. 

Resumiendo, tenemos que ~l t~abajo 'Gtil puede ser producti-

vo o improductivo, dependiendo de si .los valores de uso que ela-

bora se transforman en valores de· cambio o no. 

Respecto al trabajo inútil, resulta obvio que nunca puede 

ser productivo. ·En cambio el trabajo improductivo sí "puede ser 

útil o inútil. 

Un caso de trabajo improductivo e inútil puede d~rse cuando 

se· invierte ~rabajo y se pierde la producci5n, ya sea por razo

nes climatológicas, o porque se obtiene un producto que la soci~ 

dad no puede o no desea consumir, y por tanto lo rechaza, perdié~ 

dese así todo el trabajo que contenía, ya q~e no se logra reali-

zar su valor. 

2.c Trab~jo asalariado y trabajo familiar 

El trabajo asalariado es una manera específica de partici-

par e~ el proceso de producci6n, y no est& directamente relacio-

nado con el fin mismo de la producci5n. 

El trabaj~ asalariado resulta en principio, de la particip~ 

ción de ln fuerza de trabajo an un proceso de producción cunndo 

yn se ha dado la disocinci5n de loa factores. 

1 ,,_. 
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En esencia; el. trabajo asalariado radica en que, en el modo 

,capitalista de producci5n, la fuerza de trabajo ~e convierte en 

una mercancía, mercancía cuya venta c~nstituye l~ Gnica fuente de 

_reproducci5n de esta fuerza de trabajo. La condici5n de esta con 

versi5n de la fuerza de· trabajo en una mercancía, co~siste en su 

desposesi5n d~ los .medios de producci5n, mismos· que ~e ~onsf~tu

y~n en cap{tal, y que como tal se enfrentan a la fuerza de ~raba 

'jo. 

' 
Sin embargo debe considerarse que aunque en el modo de pro-

ducci.5n capital is ta la tendencia' general· es. la disociación de los 

medios de producción y la fuerza de .trabajo, existen grupos so-

ciales que se mantienen en transición -~5s o menos prolongada-

hacia esta disociación. Por tanto co~parten dos aituaciones que 

resultan complementarias: la de ser productores directos y ~a de 

ser vendedores de iu fuerza de trabajo. De tal manera que en e~ 

tas condiciones el trabajo asalariado no es fuente única de repr~ 

ducci5n para qu~enes venden su fuerza de t~abajo, sino complemen 

taria; esto tiene diversas connotaciones, a las q~e nos iremos 

refiriendo en este trabajo. 

Pµes bien, el trabajo asalariado puede resultar en un·trab~ 

jo útil o inGtil. Al igual que puede consistir en un trabajo 

productivo o i~pro1uctivo. 

En rigor, suele plantearse que el trabajo productivo de~e ser 

asalariado, aunque no todo trabajo asalariad6 es produ~tivo. Aquí 

asumimos que no es necesario para ser trabajo productivo que sea 

trnbajo asalariado, 

Lo de ser trabajo asalariado est&, como ya sefialamos, en es 

·•,;. 
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trecha relación con la desposes ion de medios de producci5n • al c. 

~articipar, por tanto, en la pioducción en general, con la venta 

de la fuerza de trabajo. 
.. 

Llamamos trabajo familiar al ttabajo del productor directo 

y de ~u familia. Él trabajo que· se intercambia por tr,abaj o ("peón 

por. peón 11
, "ayuda mutua", e te.), lo vemos como una modal id ad de 

trabajo familiar aunque en realidad se trata de una forma.de tra 

bajo comunal. 

El trabajo familiar, al igual que el trabajo asalariad~, pu~ 

de ser útil o inútil, 'productivo o improductivo, dependiendo de 

si ~roduce valores de uso o no los produce, y de si produce val~ 

res de cambio o no • 

. 2.d Explotación del trabajo 

La explo~aci5n dal trabajo consiste en la apropiaci5n de 

plustrabnjo ajeno, esta apropiaci5n cst5 condicionada fundamen-· 

talmente por· la posición que se tiene con respecto de· los medios 

de producci5n. 

En el modo do ?roducción capitalista la.explotación se rea-

·liza a partir del empleo de trabajo asalariado, condici5n que 

permite al propietario del capital apropiarse del plustrabajo aj~ 

no. 

La explotaci5n ·en el capit~lismo es una categoría que va m&s 

ailá del trabajo productivo. Es decir, no solnmcnte el trabaja-

dor productivo es sujeto de explotaci5n, tambi~n lo es el traba-
. . . 

jador improductivo. Basta 4ue un trnbnjo soa asalariado y que 
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' .. 
~ ''produzca ·ganancias a quien lo emplea, para que tenga lugar la re 

. . 

laci6n de explotaci6n~ en tirminos capit~listas. 

En este sentido, para darse l·a .. explotación capitalista es. 

indisp,nsable·partir del trabajo asalariado, pero esta condici8n 

no basta, ya que es necesar~o tambi~n ~u~ el trabajo ·produzca 

bienes o ser~icios para la vent~. Sin estas dos coridiciones es 

~noperante hablar de explotación en ei sentido capitalista, que 

' implica la extracci5n de plustrabajp a partir ~el trabajo asala-

riado, es decir de la co~pra d~ la mercancía fuerza de trabajo. 

Por tanto, el trabajo no asalariado no puede ser explotado 

de manera capitalista, aunque produzca valores de cambio. En es 

tos casos se da la explotación pero en el sentido general de apr~ 

piacion de plustrabajo. Tal es el casó del trabajo familiar apli 

cado a la producci5n de mercancías. Mediante la pa~ticipaci5n · 

del productor directo en el mercado se da una vía para la apropi~ 

ción del· plustrabajo, pero esta apropiación no se realiza vi:'a 

trabajo asalariado. Por tanto no corresponde a la concepci5n de 

explota~ion capitalista que venimos manejando, aunque st implica 

una relación de explotación que se establece en el marco de las 

relaciones capitalistas de producción. 

Cada modo de producción se caracteriza por una manera.espe-

ctfica de darse la apropiaci5n del plus~rabajo ajeno, es decir 

por una relación específica de explotación, que imprime su senti 

do y su car5cter al conjunto de la sociedad, y en función de la 

cual, se reprodücen las relaciones sociales de producción. El 

uso indistinto y con connotaciones val0rativua de lu categoría 

explotnci0n, diluye su sentido clnsistn y definitorio de las cln 
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·' · ... ses sociales. Por esto consideramos necesario· retomar 1a catego 
. -

r!a explotación ·en estos términos. 

"La explotación capitalisia es una relaci5n entre dós clases 

sociales, una de l~s ~uales posee ~t ~apital y la otra la fuerza 

de trabajo. La clase ·poseedori del capital est~ interesada en 

valorizarlo constantemente, mientras que la clase que posee )a 

fuerza de trabajo requiere vender su capncidad laboral para sub

sistir. La fuerza de trabajo al 'ser comprada por el capitalista, 

es la única mercancía que al desplegar su valor de uso ·en el pr~ 

ceso produc~ivo puede valorizar el capital: de aquí la necesaria 

vinculación entre ambas clases sociales, en las condiciones capi 

talistas de producción. 

Sin embargo, esta relación no implica cuestiones valorativas. 

En el modo capitalista de producción, la fuerza de trabajo es 

una mercancía mas, y como tal, al adquirirla en el mercado, se 

adquiere el derecho ~e disponer de su valor de uso. El que la 

fuer.za de tr~bajo sea la única mercancía que al desplegar su valor 

de uso, no s51o reproduzca .éste, sino cree un valor mayor, es pr~ 

cisamente el ?Unto donde reside el meollo de la explotación capi 

talista • 

. ·Resumiendo~ el que un trabajo sea cx?lotadó de manera capi

talista no implica necesa~iamente que sea productivo~ ni a la in 

versa. Es decir_, que el hecho ·de que un trabajo ºsea productivo 

no significa que sea explotado en el sentid0 capitalista. Aunque 

desde luego no quiere decir que no se den otras vías de explota-

ci5n en estos caa0s. Nos referimos al trabajo familiar que crea 

mercnncías. 
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As!, para 4ue un t~ab~jo sea expl~tado de manera capitalis-

ta no es suficiente que sea asalariado o que sea productivo. Se 

requ~ere· que sea un trabajo que se intercambi~ por dinero como 

parte del capital y no por dinero como parte del ingreso. En es 

te Gltimo caso se trata da un trabajo que se emplea para un ser

vicio personal y por tan~ovno puede s~r sujeto de explotaci5n·c~ 

pitalista. Tal es el caso típico del trabajo doméstico retribuí 

do, que se emplea para servicio personal~ 

Hasta aquí h_emos planteado que la éxplotación capitalista co!!_ 
., 

siste en.~a apropiaci5n de plustrabajo ajeno, a trav~s del empl~o 

de trabajo asalariado. También hemos señalado que no solamente 

el trabajo productivo es explotado, y que no basta que un traba-

jo sea asalariado, para que se'deduzca que.es explotado en el sen 

tido capitalista. 

Ahora bien, es importante·recalcar el hecho de que el traba 

jo productivo, como único trabajo que crea un valor nuevo, es 
. 

aquel cuya explotación, vía trabajo asalariado, radica en la apr~ 

piaci5n de plusvalía. Solamente en estas condiciones el plustr~· 

bajo se const ~tu ye en pl usval in, en un p lusvalo r •. 

Por tanto, aunque el trabajo improductivo, al ser asalaria-

do es explotado; su. explotación rndica en la aprc1piacié5n de plu!. 

trabajo que no constituye" plusvalía, ya· que solamente el tr.'.lbajo 

p~oductivo .asalariado genera plusvalía. 
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A res~rva de ~na mejoi calificación, llamare•os así a aquel 
trabajo que no puede ser calÍficado como productivo ni como 
impr~ductivo. Ver el punto sobre el trabajo no productiv9, 
p. 23 de este texto. 

Isaak illich Rubín. Ensayos sobre la teoría marxista del va
lor, Pasado y Presente 53, Córdoba, 1974 -- . 

Ernest Mande!.. Tratado de economía marxista, ERA, México' · 
196 9. Es te autor señala que "' ..• En real id ad el 'ca pi tal va
riable' del comerciante -el capital necesario para la compra 
de la fu~rza de trabajo empleada en la distribución- tro es 
variable, puesto que no produce ningún valor nuevo, ninguna 
pl~svalía. La fuerza de trabajo comprada por el capitalista 
comerciante le permite únicamente participar en el reparto ge 
neral de la plusvalía, producida por los obreros productoresrr. 
(p. 176) . 

!/ K. Marx, El capital, F.C.E., México, 1946 (e) V.I. p. 158 

!/ Op.cit, V. III, p. 293. 

10/ Consideramos "trabajo no familiar" al intercambio de trabajo 
por trabajo, toda vez que al intercambio de trabajo por dine 
ro lo llamamos trabajo asalariado. 
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3. . El. T·RABAJO PRODUCTIV.0 Y LAS COMUNIDADES ESTUDIADAS. 

La importancia para nuestro trabajo de las categorías d~ tra 

bajo produetivo y trabaj~ improductivo, radica en que a p~rtir . ' 

de ellas se intentar~ caracterizar en parte, las relacione~ de 

producci5n que se establecen en ·1a comunidad, as! como las rela-

ciones de la comunidad al exterior, y la·importancia de estas re 

laciones externas para aquellas relacion~s que se manifiestan al 
• ¡ 

interior de l~ comunidad. 

Para tal fin se pretende calificar el tipo de trabajo que 

·se da. al interior de la comunidad, según el traba~o produzca va

lores de cambio o no los produzca, sea trabajo útil o inútil; ya 

sea que la producci5n se sustente en trabajo asalariado, del pr~ 

ductor directo, en trabajo familiar o no familiar, o de dos o 

más de estos tipos de trabajo. 

Asimismo, se intentara determinar, al través de los miembros 

de la.comunid~d que salen de la misma y par~icipan en relaciones 

de producci5n al exterior, el tipo de ~rabajo en el que partici~ 

pan. Nos referimos a aquellos miembros de la comunidad que si-

guen ligados a ella, por ·relaciones econ5micas; pensamos que a 

través de estos miembros puede detectarse una parte de las vincu 

laciones comunales externas. 

Partiendo del supuesto de que dentro de la comunidad una 

parte importante d~l trabajo resulte improductivo, desde el pun-

to de vista del capital, cu51 es el sustento de este trabajo. Una 

hipótesis consiste en 3firmar que ln abundancia de trabajo impr~ 

ductivo n0 supone por sí misma ln proliferaci5n de rela¿iones no 
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capitalistas, filÍno que el trabajo imJ?:?ductivo de este tipo es·· 

posible en· ~anto las/ comunidades_ participan, en mayor o menor gr!. 

do, de las relaciones de producci5n capitalistas. 

En las condiciones que el modo de producci5n capitalista i~ 

pone p~ra·la ~eproducción de la sociedad en su conjunto, el tra

bajo improductivo que tiene lugar en las comunidad~s (producci5n 

de valores de uso para el autoconsumo familiar), se sustenta en la 

generalización del trabajo asalariado,, ya sea que éste se aplique 

productiva o improductivamente. 

Podemos afirmar que finalmente, en cualquier caso, el sus-

tento del trabajo improductlvo es el trabajo productivo. La rea 

lizacion de trabajo productivo -el crear mercancías-, condici~ 

na y exige'la existencia de trabajo improductivo pero indispens~ 
. - . 

ble, que es el que.se aplica a la circulaii5n de mercancías con 

el fin de realizar el valor q~e &~tas contienen. Por otro lado, 

el trabajo improductivo que tiene lugar en las comunidades, como 

resultado de crear valores. de uso para el autoconsumo familiar, 

también se sustenta, ·ya sen directa o· indirectamente, en el traba 

jo productivo, ya que éste permite la obtención de loa ingresos 

nece~arios para realizar un trabajo improductivo, que al crear 

bienes para el autoconsumo familiar opera con pérdidas maneta-
!/ 

rias 

Nos interesa determinar la significaci5n, para el sistema 

en su conjunto, de la ~articipaci6n de los miemb~os de la comuni 

!/ .Se registran p¡rdidas monetarias cunndo nl producir bienes 
pnrs el autoconsumo no se obtienen ingresos por vento y en 
cambio sí se requiere realizar gnstos en semilla, agua, sal~ 
ríos, etc. A estos gastos nos referimos como pérdidas maneta 
rias. 

l• 
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dad en trabaj-0 asalariado realizado en~l exterior. de la misma; 

as! como la manera en ~ue esta p~rticip~~ión al exterior e~ tra~ 

bajo asalariado, que_puede ser productivo o improductivo, influ-

ye en la reproducción o destrucción de las telaciones internas 

de la comunidad. 

Una de las hip~tesis consiste en establ~cer que un sistema 

de producción que no ·puedi emplear de ~anera permanent~, en sus 

condiciones, a buena parte de la fuerza de trabajo, permite y e~ 

timula la reproducción de relaciones técnicas de.producción no 

capitalistas, que a su vez permiten la obtención del complemento· 

para la .reproducción de la fuerza de t.rabaj o del pequeño produc-. 

tor ~de su famili~, como asalariados, cuando el sistema as{ lo. 

requiere. 

En el caso de encontrar unidades productivas en las que se 

den relaciones t~cnicas de producci5n no capitalistas, habr{a que 

indagar el grado de vinculación de estas unidades productivas con 

el exterior, concretamente con las relacin~es capitalistas de pr~ 

duc:ción. Una de l~s vinculaciones se dara a través de los miem-

bros ~e las unidades productivas que salen a trabajar a cambio de 

un salario, es decir que al exterior de la unidád productiva y/o 

de la comunidad, participan en relaciones capitalistas de produ~ 

. .-c 1 on. 

Si las unidades productivas en las cuales se establecen rel~ 

ciones técnicas no capitalistas, dependen totalmente del trabajo 

que sus miembros realizan en el exterio~, es decir de lns aport~ 

ciones en dinero que procede de salarios, ¿puede afirmarse que 

tales unidades productivas son no capit3listas, o más aún, prec~ 
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pitalistas'l 

Se plantea que en relaci5n. a este tipo de unidades producti 

vas no puede hablarse de ~elaciones de prod~ccion no capitalistas, 

aunque las relaciones que se est~blecen al interior de estas uni 
' . -. 

dades de producción no son "empresariales". En todo caso, se 

tratar!a de relaciones t~cnicas de prodticcion no capitalistas p~ 

ro que no alteran en nada, si acaso le dan especificidad, la ese!t 

cia de las relaciones de producción que se desenvuelven en el· con 

junto de la formación económico-s~~ial. M~s· bien sería que es-

tas unidades productiv~s dependen, en diversos grado~, para su 

reproducci5n, de la circunstancia de estai insertas en las rela-

ciones capitalistas de producción. No tienen vida propia, ya que 

no tienen capacidad dó reproducirse por s~ Qis~as; son subsidia-

das, por llamarle de alguna manera, y sólo así logran mantener 

una apariencia de relaciones de producción distintas ·de las capi 

talistas. 

Habrl~ que plantearse, la significación para el corijunto de 

la formación social, de la ~xistencia de este tipo de unidades 

productivas. 

Puede existir un tipo de unidad productiva en la que, al me 

nos 'una parte del proceso productivo dependa para su reproducción 

de sí mismo, y que en este proceso productivo se establezcan re

laciones t&cnicas de producciGn n~ capitalistas. Se trntaría en 

este caso de trabajo no-productivn, y3 que su finalidad ser!a la 

producción de ~alores de uso y no de valores de csmbio. 

Se plantea que en las dos comunidades estudiadas, la agricu~ 

tura de autoconsumo es imposible sin la participación de al menos 
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uno de los miembros de la familia en relaciones salariales o co

merciales, ya sea en la mism~ co~unidad o fuera de ~lla. 

Al participar ~n relacio~es salariales los miembros de la 

comunidad no necesariam~nte desarr~llan trabajd productivo. p~es 

hay numerosos casos de trabajadores improductivos. 

La reprodu~cion de la fue~za de trabajo de buena parte de 

las familias, depende fundamentalmente del sal~rio, aun cuando 

Gste no se perciba todo el a5o. Es ·decir que la prpletarizaci5n 

de estas familias es lo que fundamentalmente les permite su repr~ 

duccion. 
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. 4~ DESCRIPCION DE ~AS DOS-CO~UNlbADES ESTUDIADAS. 

S A N T U A R I O.-
• I 

La cómunidad El Santuario pertenece al municipio de Cardo-

nal; estado de Hidalgo. Se localiza en la.zona montafiosa del V~ 

lle del Mezquital, aproximadamente a 25 kilómetros de Ixmiquil-
!/ 

pan Se trata de una co~unidad aislada, no sólo por su dista~ 

ciamiento de otras comunidades sino por ser de acceso dif{cil, 

ya que para llegar a ella hay que subir por el camino de la re~ 

gión montañosa de la Sierra de Hidalgo. 

El Santuario se ubica por tanto en la zona árida y sin ríe-

go ·del Valle del Mezquital. Sus tierras son en extremo pobres y 

"disponen de escasa precipitación pluvial, por lo que se depende 

de condiciones climatológicas adversas para el cultivo de la tie 

rra. De aquí que se cuente con una agricultura sumamente preca-

ria, a tal grado que gran parte de las explotaciones agrícolas 

ven pasar varios ciclos agrí·colas sin obtener ningún tipo de pr~ 

duccion. 

Cada 4 o 5 años se presenta la posibilidad de recolección de 

piñón, lo que permite l~ obtenciGn de cierto ingreso monetario a 

los miembros de la comunidad. Este piñón es vendido en los mer-

cados regionales importantes co~o C~rdonal, Ixmiquilpan, Tula, etc. 

En 1975 la comunidad explotó 28 has. <le tierra en total, di 

·vidida en 52 explotnciones, algunos de los cuales son de propie-

dad privada y otras son cjidales. La ·comunidnd dispone también 

de tierras para uso comunal que se utilizan para el pastoreo, 
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p~incipalmente de la ganader!a fa~iliar. En estas tierras comu-

nales es donde se r~aliza la recolecci6n d~ piñ6n • 
. 

La comunidad se encuentra alejada de centros cometci~les de 

importancia regional, lo cual permite que el comercio tenga cie~ 

ta relevancia; a diferencia de lo que ocurre en comunidades que 

se localizan cerca de centros regionales impoitantes, desde el 

punto de vista comercial. 

El Santuario se divide en 4 barrios, de los cuales selecci~ 

namos uno de ellos, el principal, para nuestro estudio. 

La comunidad tiine un total de 89 familias. El total de p~ 

blaci6n que vive en la comunidad es de 573 habitantes,. de los cu~ 

les el 52% son hombres (298) y el 48% son mujeres (275). 

Del total de habitantes, el 48% son menores de 12 años (274) 

y el 52% restante son de 12 años Y,mas (299). Es decir que·casi 

l~ mitad de la poblaci5n es menor de 12.años. 

Respecto a la PEA (Poblaci5n econ5micamente activa), tenemos 

que del totai' de miembros de 12 y más años (299), la PEA se int.!_ 

gra con el 53% (158) y la PEl (Poblaci5n econ5micamente ina~tiva) 

con el 47% (141). 

Del total de la PEA (158), el 39% (61) desempeña como acti-

vidad principal un tr3bajo remunerado y el 61% (97) tiene una ac 

tividad econ5mica de tipo familiar. 

De 1~.PEI (141), el 70% ~e dedican a quehaceres dom~sticos 

no remunerados (98), el 26% son.estudiantes (37) y el 4% restan-

te son mayores que ya no trabajan (6). 

La comunidad tiene un total de 91 emigrantes, que aunque vi 

ven fuera de la comunidad, de manern permanente envían fondea mo 

í ' , 
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netariós' a la misma. De· manera que si ·sumamos los miembros que 

viven.en la comunidad .(573), con los que viven fuera (91), tene

mos que de este total (664), el 14% son emigrantes que transfie~en 

parte de sús ·ingresos a la comunidad. Hay una excepción, uno de 

~os emigrantes es estudiante en .el D.F. y sí depende para su so~ 

tenimiento de fondos de la comunidad; cabe señalar que es la hi

ja del comerciante m~s imporiant~ de.El Santuario. 

Relacionando los emigrantes .con las familias, vemos que del 

total de 89 familias que integran la comunidad, 43 de ellas o 

sea el 48%, tienen al menos. uno de sus ~iembros fuera. Y esto, 

como veremos m~s adelante, es de gran importancia para la repro

ducción de estas familias.· 

De los 91· miembros que viven fuera de la comunidad, 54 son 

h~mbres(59%) y 37 son m~jerea (41%): 

En ~elación al tipo de actividad que desempeñan los emigra~ 

tes tenemos que 76 o sea el 83.5% tienen Ún trabajo remunerado; 

5, es decir el 5.5% realizan un trabajo de tipo familiar; 9 son 

mujeres que se dedican al trabajo doméstico no remunerado, cons

tituyendo el 10%; y por último, 1 de los emigrantes es estudian

te (1%). 

Respecto a los lugares a los cuales emigran estos miembros 

de la comuni~ad, vemos que en el D.F. se localizan 76 o sea el 

83% del total de emigrantes; en ciudades del estado de Hidalgo 

hay 9 personas, es decir el 10%; y en otras ciudades del país 

hay 6 miembros (7%). 

La comunidad realiza 4 tipos de actividades econ5micas: 

agricultura, g~n~der!a, artesanal y comercio. Como ya señalamos, 
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ia agr·icultura· es en extremo precária y no concurre de manera re 

gular al me~cado con sus, productos, lo mismo ~~urre con la gana

dería. La actividad artesanal est§ ~edicada a la elaboraci5n de 

cobijas (talleres t~xtiles) y d~ herramientas de fierro ~ara la 

agricultura (talleres de her~erta). Puede considerarse que 'sta 

es la Gnica actividad· productiva de la comunidad, ya que ~egulai 

~e~te gener~ mercancías que son vendidas en los mercados region~ 

les de Cardenal, Ixmiquilpan, Actopari, Tula, Mixquiahuala, Huich~ 

pan, ~te., en el Valle del Mezquital o en otro~ meicados de fué-

ra del Valle. 

Los talleres artesanales tienen una composición de capital 

muy baja, y su productividad es también baja. En un buen nGoero 
1. 

de casos !os propietarios de estos talleres y/o sus familiares 

tienen que buscar otra fuente de ingresos que generalmente encuen 

tran en la proletarización temporal fuera de la comunidad. 

En relación a la actividad comercial, ya hemos señalado que 

por la ubicación geogr5fíca de El Santuario, adquiere localmente 

mucha importancia. Se localizan un totai da 7 establecimientos 

comerciales que realizan ventas anuales por 1 210 000 pesos, ob-

teniendo utilidades e ingresos mixtos por 388 -mil pesos. En es-

tos establecimientos se aplican un total de 23 671 horas de tra-

bajo exclusivamente fa~iliar, ya que no se emplea trabajo asala

riado en la actividad comercial de la comunidad. 

Del total Je 7 establecimientos comerciales que hay en El 

Santuario, 3 de ellos obtienen utilidades e ingresos mixtos que 

van de O a 20 mil pesos anuales; otros 2 obtienen de 20.1 a 25 

mil pesos y los 2 restantes parciben de 145.l a 170 mil pesos 



anuales. 

En relación a la concentraci6n del·ingreso derivado de la a~ 

tividad.comercial, t~nemos que 2 establecimientos comerciales con 
. . . . -,. 

centran por st solos el Bi%.,?del total, en tanto que loa 5 establ.!, 
1 . . 

cimientos restantes apen3• perciben el 19%. 

·EL NITH.-

El Nith pertenece al municipio de Ixmiquilpan, estado de H! 
dalgo. Se localiza aproximadamente a 4 kilómetros de Ixmiquilpan 

lo cual le da ciertas·características importantea,.como es el he~ 

cho de que las transacciones comerciales de todo tipo se realizan 

en el propio Ixmiquilpan y no en El Nith. 

Esta comunidad se ubica en la zona irrigada del Valle ael 

Mezquital, lo que influye de manera positiva en el desarrollo de 

la agricultura. 

El Nith se divide, al igual que El Santuario, en 4 barrios, 

pero aqu!· tambi~n se· seleccion5 s~lo uno para nuestro estudio, 

siendo el barrio del centro el elegido. 

La comunidad.cuenta con 73.5 has. de tierra de riego, todas 

bajo régimen de propieda(.f privada. El total de hectireas son éu! 

tivadas divididas en'48 explotaciones. De este total de parcelas, 

el 67% (o sea 30 explotaciones) son de 1.5 has. o menos, siendo 

que de éstns, ln mitad (15) son menores de 0~5 has. El 22%, es 

decir lOU.P., tienen extensiones que van de 1.6.a 2~5 has. El 9% 

(4 U.P.) tienen de 2.6 n 4.0 has. Sólo .1 U.P. tiene mñs de 4 has, 
2/ 

El Nith se iritegra con 77 familias- L~ poblnci5n total 
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asciende a 539 habitantes, de estos el 51% (274) son mujeres y el 

49% restante (265) son hombres. De la población total el 43%. 

(230) son menores de 12 a~os Y.el 57% (309) son de 12 y mis aaos. 

De la població~ de 12 afios y m4s (309), el 58% (o sea 180) 

son PEA i el 42% (es d~cir 129) son PEI. 

De la PEA total (180) el 59%, o sea 107 personas, tie~en e~ 

mo actividad principal un trabajo remuner~do y el 41% restante 

(73) tienen un trabajo de tipo familiar. 

En esta comunidad se da el caso de 10 menores que trabajan, 

5 son remunerados y 5 desempeñan trabajo familiar. Cabe señalar 

que no se incluye .en menores que trabajan a quienes dijeron reali 

zar trabajo. dom~stico sin retribución, ya que dato es lo comGn en 

el medio rural y no interesa para los fines de la· presente inves-. 

tigaciéin. 

Del total de PEI (129)~ el 73% (94) se dedican a qu~haceres 

domésticos sin retribución, el 26% (34) .son estudiantes y el 1% 
. 

(1 persona) está incapacitada para trabajar. 

La comunidad tiene un· total de 30 emigrantes, lS hombres y 

· 15 mujeres, los que sumados a su población (539) dan un total de 

569. A~{ vemo~ que de este total, sólo.el 5% son emigrantes. Es 

to significa que el 25% de las familias (19) tienen al menos uno. 

de sus miembros fuera de la comuni¿3¿ 

Del total de emigrantes, el 80% (24) tienen un trabajo remu 

nerado, el 3% (1) tienen ~n trabajo de tipo familiar, el 10% (3) 

realizan trabajo doméstico no retribuído y el 7% (2) son estudian 

tes. 

De los emigrantes, el 37% (11) viven en el D.F. y el 63% 
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(19) en·otras ciudades.del Estado.de Hidalgo.' 

Las actividades productivas ~e l~ comunidad se localizan en 

los sectores agropecuario y artesanal. Ambos sectores concurren 

con sus yroductos al. mercado, a~n c~andQ en cada uno de ellos se 

establecen relaciones de producci5n e~p~clficas. En ~l ca•o del 

sector agropec~ario se r•gistra una parte de la producci5n que se 

destina al autoconsumo familiar; aunque la proporci5n no tiene un 

gran signifi~ado dentro del monto total del consumo~ como se vera 

más adelante. 

Las U.P. del sector artesanal se dedican a la elaboraci5n 

de cobijas, a real izar incrustaciones de 'concha en madera, y a la 

fabricaci5n de losetas~ 

La actividad comercial local es de e~casa importancia dada 

la cercanta y fácil acceso a un mercado de importancia regional 

como es Ixmiquilpan. 

En El Nith, a pesar de que hay 10 establecimientos comerci~ 

les, su valor- total de ventas anuales apenno ascendi5 a 587 mil 

pesos. Obtuvieron utilidades e ingresos mixtos por 220 mil pesos. 

Para realizar sus ventas aplicaron un total de 52 372 horas de 

trabajo, de las cuales el 80% son 'horas de trabijo familiar y el 

restante 20% de trabajo asalariado. 

Del total de 10 establecimientos comerciales que hay en la 

comunidad, 6 de ellos obtienen utilidades e ingresos mixtos que 

van de O a 10 mil pesos anuales; otros 3 perciben de 10.1 a 40 mil 

pesos y s5lo un establecimiento obtiene de 100.l a 120 mil pesos 

anuales pdr concepto de utilidades e ing~esos mixtos. 

En relnci6n n la concentraci5n del ingreso derivado de la 
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actividad comercial, tenemos que uno aot'o de los 10 establecimie~ 

toa comerciales de la comunidad ·co·n~entra el 54% del . total de las 

utilidades e ingresoa mixtos, en tanto que los 9 ,establecimientos 

restantes se distribuyen el 46% d~ dichas utilidades. 
, ~ . ' 

,. 

' 1 

.... -..... 
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Notas.• 

. •. 

!/. Centro de importancia reg~onal. 

!/ Son 79 familias pero 2 .de ellas se negaron a dar cualquier i!l, 
formaci5n, curiosamente no son familias d~ r~l~vanciA, desde 
el punto de vista económico, que son frecuentemente qui'enes 
se· niegan a proporciona~ información. 

... -·' .... 
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5. EL TRABAJO PRODl!CTI.VO ·Y LAS UNIDADES PR~DUCTIVAS DE. LAS COM.Y, 

NIDAl)ES 

Para el ah~lisis de las dos comunidades estudiadas, partioos 

del punto de vista de las·unidades productivas!/ en los diversos 

sectores de la actividad ~cono~ica: a8ricultura, ganader!a y ta-
. . 

ller artesanal •. La·activida~ conercial rio·la tratareoos porque 

pertenece a lá esfera de la circulación y este trabajo se lio~ta, 

CODO ya henos ~eñalado, al anbito de la producci$n. 

Las cuestiones f~nda~entales por deteroinar, con respecto a 
., 

la producci5n que se lleva a cabo en las unidades productivas 

que se han estudiado, son dos: 

l. Destino de la producción. 

2. Tipo de trabajo eopleado en la pro~uccion. 

El.priner punto se refiere a si se producen valora~ de caobio 

o s51o ~eloras do uso. Es decir, si se producen oercanctas o si 

se trata de producto~ para el autoconsuco familiar. 

Este aspecto es decisivo, cono. se ha visto, para la deterni~ 

naci6n de lo productivo o icproductivo del trabajo~ 

El segundo punto que enumeranos intenta establecer la rela-

ci5n entre el destino de la producción y el tipo de trabajo en 

que esta producción a·e sustenta. Al hablar de tipo de trabajo 

querenoe decir si é!ste es asalariado, del productor directo, ftio.! 

liar o no fnnilinr. Puede tratnrse de conbinnciones. de dos o nas 

Es necasnrio tener prcsanto que el núoero de unidades produc 
tivoe no coincide con el núncro de fanilias, ya que una fnm,i 
li~ puode tener mñs d~ unn U.P. 
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de estos tipos. Como se ver~ o§s adelante, la infornaci5n que se 

maneja no. hace la distinción entre el trabajo' del productor dire~ 

to y' el trabajo familiar y no faniliar. Y esto por dos razones 

f~ndaoentales. La prioera es que no se considera necesaria la S!:_ 

paraci~n, para nuestro obje~ivo,·entre estos tres tipos de traba-

jo, y por tanto se les abarca bajo el rubro de trabajo faoiliar. 

La segunda raz5n es que ~esulta pr~cticaoente imposible, con los 
' 

datos de que disponenos, separar lo producido por cada tipo de 

trabajo; ast que no tiene: sentido nantener uria diversificaci5n 

oayor, bastando a nuestro parecer, la separación entre tr~bajo 

asalariado y trnbajo taniliar. 

Hecha esta aclaración, procederemos al análisis de la infor-

oac;:ieJn obtenida en las unidades productivas. de las dos coounida-

des que han sido est~diadas. 

Por razones de exposición presentareoos cada una de las con_!!. 

nidadas por separado y enseguida una conparación entre aabas. 

En un priaer monento verenos a cada conunidad en su aspecto 

global· y enseguida desde el punto de vista de sus unidades pto-

ductivas, agr~~adas en estratos según utilidades' e ingresos oix-
!/ 

tos 

.' 

Mantendrenos lu presentación por sectores de la actividad ceo 

nómica: agriculturn, ennsdería y taller .artesanal.· 

NITH. 

Agriculturn 

Se ~eeistraron un totnl de 45 unidades 1c producci~n dedica-

das a la nariculturn, cuyo cftlculo monetario de ln producci6n t~ 
!/ 

tal ascendi5 a 625 mil pesos onunles~ De este total, el 13% se 
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destiñ~ al autoconsuoo."faoiliar y el restante ~7% fue cooercial!. 
¡·· 

zado; es decir, se trata d~ un 87% del total de la p~oduc~i5n en 

la agricultura, cuyo destino fue constituirse en oercanctas -va-

·lores de cambio-. 
•. ~ - ... 

·Es interesan~e sefialar que de este 87% que s~ cooercializ~, 

el 81% se cooercializ5 fuera de la conunidad y s5lo el 19% den-

tro de la cisl!la. 

En la agricultura se aplicaton un total de ·47;002 horas de 
' 

trabajo~ las cuales incluyen el trabajo del productor directo y 

" de su familia, así cono el 'trabajo ~.salariado que· se dedica a la 

producción agr!cQla ~n la c9nunidad. De este total, el 26% son 

horas de trabajo asalariado. y el 74% restante ·son horas de trab!! 

jo faniliar. El total de horas .. de trabajo aplicadas en la agri-

cultura representan un 32% del total de horas de trabajo que se 

registran en los tres sectores de actividad econóoica a que nos 

venimos refiriendo. 

Ahora veanos n5s en .detalle lo referente a la agricultura. 

al· abordar lo anteriar según los diferentes estratos de utilida-

des e ingresos mixtos. 

Hemos dicho que hay un total de 45 unidades productivas· que 

se dedican a la agricultura. Estas puoden ser ngrupndas en 6 d! 

f ere'nt es es t rn tos, des de el punto de vis ta de las ut il idndes que 

pe_rciben. 

EL PRIMER ESTRATO abarca 11 U.P. que tienen O de utilidades 
1/ 

y O 1e vnlor bruto de la producci6n (V.B.P.)- Su producii5n es 

dedicada exclusiv~ncntc nl consuno familiar, cuyo cálculo nonet~ 

rio ascendió n 25 nil pesos; es decir, que en pronedio cada una 

, ', .. 
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de estas. U.P. produjo bienes por 2,270 pesos en el año~ Este e.! 
*/ 

trato tuvo un total de 11,500 pesos de p~rdidas monetarias-

(1,000 pesos cada una en promedio). 

Es importante subrayar que estas p¡rdidaa se refieren exclusi 

vamente al desembolso realizado· en dinero en cada unidad produc-

tiva, en el ciclo agrtcola a que nos referimos. Es decir, q~e. 

no· se incluye en el c~lculo el valor· imputado del trabajo fami-

liar, lo' cual además signifíca que el trabajo familiar ast emple_!. 

·do se queda sin remuneración. 

~stas U.P. representan el 24% del total de U.P. de la comuni 

dad que se dedican a la agricultura. 

Por 'lo que ·Se refiere al trabajo vemos .que en eetas U.P. se 

aplicaron un total de 3,311 horas de trabajo, de las cu~les el 9% 

son horas de trabajo asalariado y el restante 91% son horas de 

trabnjo faniliar. 

· En este estrato·se dio un caso de empleo de trabajo asalaria-

do para producci~n asrtcola de autoconstimo exclusivamente, lo 

cual tiene varios .aspectos de interés. Por un lado, surse la ne-

cesidad de plantear la proccdencin del dinero que so destina al 

pago de salarios, toda vez que no procede de ln·producción misma. 

Si bien se trntn solamente do un promedio de 38.5 jornadas de 8 

horas c~dn una, de trabajo asalariado; esto significa que se re-

quiere u~ total de 1,020 pesos para el pn~o de salarios en este 

estrato (partiendo de que en el 'Nith,. el pronadio de rcouneraci5n 

!!_/ Debo tenerse presente que nl hnblnr de pérdidns monetarias ha 
cenos ref orenci~ a los gnstos que se renliznn pnrn la produc= 
ción cunndo no so rc~istrnn ventas y por tnnto no hny ingre
sos rnonctnrios. 
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por hora-trabajo en la agricu1tura es de 3.3 pesos). 

~dem~s dei dinero 'que se ~equiere para el pago de sal~rios, ~ 

hay que contabili~ar los gast6s por concep~o de insumos tales como 

semilla, .agua, fertilizantes, etc.; ast como la depreciaci~n anual 

de los .instruaentos de trabajo. 

Todo esto significa que estas 11 U.P. tienen que obtener de 

otras fuentes de ingre_sos, la cantidad de l, 000 pesos cada una en 

promedio para llevar a cabo el ciclo de producción en sus parcelas • 
. \ 

Con esto obtienen productos por un valor, a precios de merca.do,' de 

2,270 pesos cada_una. Es decir, requieren en promedio 1,000 pesos 

de gastos monetarios y 34 jornadas de trabajo familiar por U.P., 

cuyo val9r ioputado no se incluye en el c!lculo de los 1,000 pesos, 

como ya henos señalado. 

Así.tenemos que desde el punto de vista del destino de la pro-

ducci5n, en este estrato que abarca el 24% de U.P. en la agricult~ 

ra de la comunidad, los productos son únicamente·valor~s de uso y 

' 
para su producción se utiliza trabajo familiar y asalariado. Por-

tonto, este tr3bajo aplicado, el familiar y el asalariado, repre-

senta trabajo i~prcductivo, aunque útil. Se trata de un trabajo 

que se emplea parn la prcduccion de valores de uso únicamente. 

Ahorn bien, el trabajo improductivo que so realiza en este es 

trato se sustenta en aportaciones monetarias de otras activid3des 

econónicas, ya que es.un trabajo qua no solo no genera valores de 

cambio, sino tanpoco Rnnancins; aGn m&s, origina p6rdidas maneta-

rias. A~ui se .llu~a al punto de la reprnducci5n de las relAcionos 

de producción quo tienen luear nl interior de cst~s U.P. 

A ronerva Je abard~r este aspecto mns en detalla basta dojnr 
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seiialado que este tipo de U.P., que operan año tras año con p~r:.· ·: 
.· .:·/3 ... -?i_;:·.~'.' 

didas monetarias, requieren por tanto, para iniciar cada cic'i~~,'.t~·<' 

de producci5n, de una suma d~ dinero que tienen que obtener p~~" 

otras vtas: trabajo ~salariado de miembros d~ la famiiia, ya sea 

que se r~alice dentro o fuera de ln comunidad; desempeño de .otta~ 

actividad~s econ5micas tales como talleres artesanaies o pequefios 

comercios, f~ndamentalmente. Con esto queda en total evidencia 

la incapacidad de eate tipo de U.P. de reproducirse por •1 mismas,. 

en las condiciones e~ que operan actualmente. 

El S~GUNDO ESTRATO abarca 3 U.P., el 7% del total, obt~vo O 

de utilidaces, al igual que el estrato anterior, ?ero en éste st 

se reali~a una parte de la producci5n, ya que el V.B.P. es de 

2,140 pesos en total. A¿emas, una parte de lo que obtienen· lo de 

dican al autoconsumo familiar cuyo valor imputado es de 1,764 pe-

sos para las 3 U.P. que integran este estrato. Al igual que el 

estrato anterior, registra ?&rdidas monetarias en su operaci6~, 

que en este caso tienen un monto de 2,127 pesos en total. As1 

tenemos que de .la producci5n ~otal en este estrato, el 55% se co-

mercializa y el 45% restaµtc se destina al autoconsumo faniliar. 

En este.estrato para obtener productos por 3,904 pesos se 

aplicaron 1,049 horas de trabajo en totnl, de estas el 44% son 

horas de trabajo asalariado y el 56% restnntc. son horas de traba .-
jo familiar. 

Refiri6ndose a ca¿a U.P., en promedio, de éste estrato, tone-

mos que el c51culo monctnrio de la producci~n es de 1,300 pesos, 

de lo~ cuales se venJon productos por 710 pesos y so consuocn por 

590 pasos. Parn obtener est~ producci~n se requieren de un total, 

por U.P., :.le 43.5 jornadas de trabajo(<.~e a horns cnda unn), de las cual o o 
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19 son jornadas de trabajo· asalariado.y las 24.5 jornadas resta!!. 

tes d•.t~abajo fn~iliar. 

Cooo se observa, en este seg~ndo estrato se regiatrart p~rdi-

das !!lonetarias al igual .que en el estrato anterior, aunque de ne 

nor cuantía. 

En este segundo estrato, dado que una parte de la produccien 

se destina al mercado (55%), puede afirmarse que una parte del 

trabajo .aplicado es trabajo productivo. Aunque aquí también se 

presenta el caso del estratp anterior; se requiere transferir i.!!, 

gresos que proviene~ de o~rás fuerites, para lograr la reproducción 

de las relacion~s de producción, que tienen lugar en estas U. P. 

EL TERCER ESTRATO abarca 14 U.P., es decir el 31% del total, 

cuyas utilidades e ingresos mixtos van ¿e O a mil pesos, durante 

el ciclo agrícola cuya inf ornrnción veninos manejando. Es éste 

el primer estrato en el que se re2istron utilida<les, ya que en 

los dos cstra tos · an teriorcs·, que · :lS]rupan el 31 % del total de U. P. 

en la agric~ltura, no s61o no se obtuvieron utilidades, sino que 

se re8iotraron perdidas. 

El cálculo monetario ca la producción total an este estrato 

iscendi5 a 30,500 pesos, de ~stc, el 62% se comercializ5 y el 

restante 33% so destin5 al auto~0~aurno faniliar. Las utilidades 

obtenidaa·tuvieron un· nanto ñc 6,000 pesos para todo el estrato. 

Man~jando estns dntos p~rn cn<la U.P. en pro~cdio, tenemos que por 

U.P. se obtuvieron 2,200 pcsoo de producción tot~l, de los cuales 

el 61% se comcrcinli~6 y el 38Z se ¿o¿ic~ al nutoconsuna. Las 

utilidn<lcs que obtuvioron cnJn un~ da cstns U.P. fueron de 430 

posos en rrornc~io. 
1 • .. • • • ,. 

Par~ la producc1an en esta estrato se npl1cc 
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un total de 4,937 horas, de estas, '78% son horas de trab'ajofam! 

liar y 22% son horas de trabajo ~sala~iado. 

Es interegante res~ltar que en estos 3 primeros estratos se 

incluyen 62% del total de U.P. que se dedican a 1a agricultura 

en el Nith. Es s5lo a partir de este tercer estrato que l~s U.~. 

son capaces de re9roducirse por s!·mismas, ya que no s~lo no re

gistran perdidas nonetarias sino que obtienen ingresos netos~ ~e 

sulte necesario señalar que. la producciéin en este estrato se sus 

tent5 en un 78% de horas de trabajo familiar, y que por lo tanto 

se trata de tra~ajo no re~unerado. El valor imputado de este 

trabajo familiar no se incluye-en el cSlculo del inereso neto, lo 

cual debe considerarse para no s9breestimar el monto de las ga

nancias, ya que de hecho parte de lo que se incluye en ganancias 

es la remuneración del trabajo familiar. Inclusive debe tenerse 

en cuenta que, de ser necesaria la remuneración al trábajo fami

liar·, podría ocurrir que no sólo no se registr3rÍan utilidades 

sino que habría p&rdidas por este concepto. 

EL CUARTO E~TRATO comprende 10 U.P., es decir el 22% del to

tal de U. P. en la a~ricultura, cuy ns .utilidades e ingresos mix

tos van de 1,000.1 a 10,000 pesos~ Estas ~tilidades suman un t~ 

tal de 49,000 pe9.os, lo que equivale a 4,900 pesos de utilida<lcs 

para cada U.P. en proModio. El total de le producción obtenida 

ascendi5 a 109,000 mil pesos, de ~ata, el 76% s~ co~ercializ5 y 

el 24% se nplic5 nl aut0consuoo fnrnilior. Para cada_U.P., esto 

significa que en promedio ln ?roducci5~ es de 10,900 ~esos, de la 

cual co~ercializnn rnorcnncías ?Or valor de 8,300 ~esos y ~utocon

sumcn productos cuyo vnlor ioputado equivale a 2,600 pesos. Rea-
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pecto al tipo de trabajo empl~ado, de un total de 12,591 horas de 
., 

trabaj~, el 88% son horas de trabajo familiar y el 12% restante 

son horas de trabajo asalariado. 

En este estrato se da un salto ouy· significativo en cuanto al 

monto del ingreso neto por U .• P., en relación .con el· estrato ante-

rior, que· es el prinero en el que se obtienen ingresos. netos. ·En · 

el .tercer estrato el ingt'eso ne to promedio por U. P. fue de 4 30 p~ 

sos y en este cuarto estrato fue de 4,900 pesos, lo cual signifi-

ca un incremento de l'.las de 1, 000% en los. ingresos netos obtenidos 

en pro~edio por cada una de las U.P. del cuarto estrato, con res-

pecto a las U.P. del tercer e~trato. 

EL QUINTO ESTRATO abarca 5.U.P., o sea el 11% del total, cu-

yas utilidades e ingresos nixtos oscilan entre 10,00~! y 25,000 

pesos por U.P. La producc~on total ascendió a 144,000 pesos, de 

la cual el 91% se comcr~ializo y el 9% se aplicó al nutoconsuoo 

faniliar. El total de utilidades e ingresos mixtos obténi<los fue 

de 48, 000 pesos. L.os promedios por U. P. e.q uivalen a ''.1.8, 800 pesos 

ce producción, ce la cual se comcrcializo.26,200 y se nutoconsunié 

2,600. Las utilidades por U.P. fueron de 9,600 pesos. Respecto 

Bl. tipo ~e trnbajo amplca<lo en la producci6n en este estrato, te-

nemas que <le un tctnl de 16,207 horas empleadas, ~1 72% son horas 

de trabajo familiar y c1 ?B% son horas de trabajo asnlnriado. 

El SEXTO y GltiMo ESTRATO, que va ~e 25,000.l a 28,000 pasos 

se in te f. r a e o n 2 U . P . , o so a {) 1 5 7 <le 1 t 1) t a 1 -:1 o U • P • en 1 n a p, r i-

culturn <le ln conunidnd. Estas 2 U.P. obtuviornn un total de 

130,000 posos por concepto de utili<lndas e in1rasos nixtns. Esto 

significo que el SZ de U.P. obtuvo ol 49Z ~el totnl du utili<lodes 
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e ingresos mixtos que se percibieron· en la agricultura .. de la co-

munidad, durante el ~fio en que se capt5 la informaci5n. La pro-

ducci5n total en este e~trato ascendió a 313,000 pesos, de ~ata, 

el 98% es producci5n que se destin5 a la comerciali~aii5n y el 

2%. es producci5n cuyo destino fue el autoconsumo familiar. En 

relación al tipo de trabajo empleado, ¿e un total de 8,908 hor3s, 

el 49% son ·horas de trabajo familiar y el 51% son horas de traba 

jo asalariado. 

Manejando los 6 estratos en ·conjunt.o, podet'!los deducir algu-

nas cuestiones referidas al trab.ajo prpductivo e irnproduct'iv:o en 

la coounidad, en la agricultura del Nith. 

Exceptuando el primer. estrato, que no comercializa absoluta-

mente nada de su producción, ~n los 5 restantes se comercializa 

como mínioo m!is qe ln mitad de ·1a producción que obtienen. Vea-

moa los porcentaj~s de producci5n cooercializada y nutoconsumida 

por estratos. 

NITH 1975. PRODUCCION ÁGRICOLA COMERCIALIZADA Y AUTOCONSUMIDA, 

·SEGUN ESTRATOS DE UTILIDADES E INGRESOS MIXTOS (%). 

Estratos % Comercializado % Autoconsunido 
(miles de pesos) 

o~/ o 
o b/ 55 

o - 1 62 

1.1 - 10 76 

10.1 - 25 91 

25.1 28 98 

TOTAL 87 

fl/ No hay ventas. 

E./ Sí hay ventas pero no hny utili1ndes, 

Fuente: Invcsti~''tción rlirectn. 

100 

1+5 

38 

24 
9 

2 

13 

% To t a l 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 



'•',•, · .. '·i" 

56 
('·· 

~ • ... ... ';t 

Como resalta en lo anterior, a medid• qu~ el ~st~ato~i~ inte. 

gra con las U.P. de mayores utilidades, crece el porcentaje que se 

co~ercializa en relaci6n al que se. autoconsume. As{,, vemos que 

en los 2 Glt~mos estratos, cuy~s utilidades se.~eparan por muchci 
. . ' " 

de lo~ anteri~res y aGn entre sí, se comercial~za crisi el 100% 
'·· 

de la prqducción (9l y 93% respectivamente). Resulta importante 

.sefialar que estos dos estratos que abarcan solamente ei 1~% (7) 

de 1 t o t a 1 de U • P • ( 4 5 ) , comer e i a 1 i z a n e 1 8 1 % · d e 1 to t o 1 .d e pro d u E_ 

ción que se comercializa. Resulta consecuente el que conjunta-

mente cnptan el 80% 'de las utilidades obtenidas en la .agr~cultu-

ra en el Nith. Si a estos dos últimos estratos añadimos el si-

guiente, la concentración del ingreso resulta aún más significa-

tiva. Tenemos que el 38% de U.P.,, es decir, 17 de las 45 U.P. 

que se dedican a la agric~ltura en el Nith, obtienen el 93% de 

las utilidades e ingresos Mixtos que se perciben. 

Considerando que lo productivo del trob~jo está condicionado 

por el destino de la producción, el trabajo productivo está en 

relación directa con la parte da la producción que se cornerciali 

za. Así, ·en el 76% de ;tas U.P., al !!lenos la mitad del trabajo 

aplicado eo trabajo productivo. 

Respecto al ti?o de trnbajo cn~lcado, es decir, si es traba~ 

jo asalariado o trabajo familiar, rcsultnn 2 cuestiones importa~ 

tes. Por un lado, se ve que n n~didn que el Gstrato es de moyo-

rGs ingr~sos, el porcentaje de trnbnjo nsnlnri~do aunonta con 

respecto del total de trabajo asolarindo cnploado en la agricul-

turnde lq conunidnd, como puede verse enae~uidn. 
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.NITH .197 5 ~ PORCENTAJE QUE ABSORBE CADA ESTRATO D~L TOTAL 

DE TRABAJO ASALARIADO AGRICOLA ~N LA COMUNIDAD' 

Sin valor 

Con valor 

... 

Estrnto 
(miles de pesos) 

o~_/ 

o b/' 
o 1 

l. l 10 

10 .• l 

25.l 

25 

28 

bruto de la producci~n 

bruto de la producción~ pero 

% Trabajo Asalariado 

sin 

3 

4 

9 

12 

36 

36 

100 

utilidades. 

¡. 

Fuente: Inve·stigación directa. 

Por otro lado, se observa que el t~abajo familiar es fundame~ 

tal para la reproducci5n·en la agricultura del Nith. Exceptua~do 

al estrato de nayoras ingresos, en el cual ~1 porcentaje de trab~ 

jo familiar respecto del trabajo asalariado es ligeramente inf e

rior (2%), en los 5 estratos restantes el trabajo faoiliar tiene 

unn meyor cuantin en relaci5n al trabajo asalariado empleado. Vea 

rnos el sicuientc cuadro. 

NITH 1975. PORCENTAJES DE TRABAJO FAMILIAR Y ASALARIADO 

EN LOS DIFERENTES ESTRATOS DE LA .ACTIVIDAD AGRICOLA 

Estrato z Tr~bajo Fat:1iliar % Trabajo Asalariado· T o t 
(oíles de ~esos) 

o I!l 91 9 100 

o 2_/ 56 44 100 

o - 1 70 22 100 

l. l - 10 88 12 100 

10.1 - 25 72 28 100 

25.l - 28 49 51 100 

f!/ Sin vnlor bruto de ln l . "' t'rº' ucc1on. 

E_/ Con valor bruto do L1 prrnlucción, pero sin utilidndcs. 

Fuenta: lnvastip.<1ción r\irccto. 

l1 1 
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Resu.lta contrastante lo que ~Plante.amos hasta aqut raspecto a 

la comercialización,. con lo que se da al referirse al autoconsumo 
' 

en la agricultura en el Nith. Todos los estratos dedican una par 

te de su producci~n al autoconsumo fnolliar. En promedio por U.P.· 

no hay g~andes variaciones al respecto en los diferentes estratos, 

~un cuando si las haya -en relaci6n a.las utilidades obteni~as. 

Ast tenernos que las U.P. del primer estrato, cuyo ingreso .neto ·es 

O, 1absorben. en proocdio cada una un 3% del autoconsuno total 'de 

la agricultura; las U.P. del últi~o estrato. cuyo ingreso neto es 

de 64,500 pesos cada una en ·promedio~ absorben un 4% del autocon

suno total. En el segundo y el tercer estrato, cada U.P. en pro-

nedio autoconsuoe un 1% del autoconsumo total. En el cuarto y 

~n el quinto e~trato, al igual que en el primero, cnda U.P. auto-

consune un 3% del total de autoconsuco de productos agricolas en 

el Nith. 

Go.naderÍ.t! 

Es nacesario señalar que el tipo de gannderta al que aqut nos 

raf eriremos es ,,.~uelln que .rebasa lo qu·e entendemos por gannderto 

f aoilinr, es decir, que t ie'nc t:tás de· 20. aves productivas, 1 O cab.! 

zas de ganado menor o 5 de ghnndn mayor. 

Tenemos que en la ennadería Jel Nith hay un total de· O unida-

des productivas cuyo c&lculo monetario de ln producci5n toinl fue 

do 267 ~il pesos nnu~lcs. Do este total, un 7% corrcspondi5 nl 

valor imputn<lo 1el nutoconsuno f nmiliar y el 93% rcst~ntc se co-

ncrcializ5. De este 937. que ac comcrcinlizc un 177. fue coMcrcia-

lizado dentro de ln coounidnd y el 83% restante fuera de olla. En 
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la ganadería se aplicó un total de 27 ,829- horas de trabajo'· de 

las cuales el 8% son horas. de trabajo asalariado y el 92% resta~ 

~e son horas de trabajo familiar. 

Las 8 U.P. que se dedican a ln ganaderla en la comunidad, 

pueden agruparse en 4 estratos segin sus utilidades e ~ngre~os 

~ixtos. 

El PiÜMER ESTRATO se integra co.n' 2 U. P. que ob.t ienen O pesos 

de utilidades.· El secundo- con 3 U.P. cuyas utilidades e ingresos 

mixtos van de O a 10 000 pesos, el tercero abarca 2 U.P. que ti~ 

non utilidades entre 10 000.~ y 25 000 pesos y el cuarto estratq 

lo constituye una sola U.P. cuyas utilidades son de 159 000 pe-

sos. 

Ve~nos los porce~tajes de ~roduccien que se comercializa y 

autoconsuoe en cada estrato. 

NITH 1975. PRODUCCION GANADERA COMERCIALIZ~DA Y AUTOCONSUMIDA 

· SEGUN ESTRATOS DE UTILIDADES E INGRESOS MIXTOS (%). 

Estr'é1tos % Coocrcializado % Autoconsuoido % T o t a 1 · 
(miles de pesos) 

o 48 52 100 

o - 10 77 23 100 

10.1 - 25 94 6 100 

159 98 2 100 

TOTAL 93 7 100 

Fuente: Invcsti3nci5n dircct~. 

Como puede observarse, to~os los cstrntcs comercializan par-

te de su producci5n, Je t~l manera que se da un ou~ento progres! 

va en los porcunt~jus 1c c~~ercinlizaci~n, a r1cdidn quo el ostr~ 

to· os <l~ mayorco utiliJad9s, y consecucntcmonta por el lado dal 
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auto consumo sé da una disr.iinué:i5n progresiva en. el nlismo sentido. 

Así resulta que desde la perspectiva del trabajo productivo, 

en ln ganadería del Nith, . en el 100% de las U. P. una buena parte 

del trebajo aplicado cons~ituye trabajo .. productivo, en la misma 

_proporción en que cooercializan su producción. 

En relación al autoconsumo, puede verse que en prome<lio cada 

U.P. del primer estrato absorbe un 12% del total d~ autoconsumo 

ganadero, las U.P. del sesundo estrato obsorben 15% ca4a una en 

promedio~ la~ del tercero 6.5% y las del cuarto 19%. 

Respecto al tipo d~ trabajo enpleado, tenemos que solamente 

el estrato· que recistrn pérdidas monetarias, es decir el pririlero, 

emplea trab~jo asalariado, en tanto que los tres estratos resta~ 
• 

~e~ basan su producci6n exclusivamente en trabajo familiar. Asi, 

de un total de 27~829 horas de trabajo que ~e aplican ~n el cqn-

junto de los 4 estratos a que nos veni~os refiriendo, solamente el 

8% (2,190) son horos de trabajo asalariado. Es ~vidente quo par-

te de las pérdidas oonctnrios que registrn el primer estrato se 

deben preciiamenta n~ PBRO que 1ebe renlizarse por el empleo de 

trabnjo nsalariado, toda vez que en los dcm&s estratos no se rea-

liza este gasto, ya que su praducci5n sa hasa Gnicanenta en trabA 

jo fat:liliar. Por esta razón debe considerarse que en las utilid~ 

des ele este tipo de r~. P. ganaderas~ - se incluye ln remuneraci5n al 

trabajo familiar~ s5lo as{, sü lo~rn una uejor npreciaci~n del 

monto re~l de los utili1n1as as{ co~o de ln productividad. 

Resulte de intcr6s el obscrv3r que las jornadas de trabajo va 

rt~n si~nif icativanentc en los 1if orentua estratos en qu~ se a3r~ 

¡jan lns· U. P. de la snnn!!erír.i "le ln conuni:1n:!. 
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NITH 1975. DURACION DE J;A JORNADA DE TRABAJO ER LA GAHADERIA, 

EN LOS DIFERENTES ESTRATOS 

Estrato 
(oiles de pesos) 

·o 
o - 10 

10.1 - 25 

1.59 

Fuente:. Investigación directa. 

Prornedio"Hrs./Jornada de Trabajo 

11 y r!ledia 

. 12 y oedia 

7 

1 

\. 

La gran diferencia en la magnitud de las jornadas de trabajo 

puede explicarse por el hecho de que la alin~ntación de los ani 

nales se bas~ ya sea en el pa~toreo o en estabios. El·pastoreo 

es una actividad que requiere de muchas horas, sobre todo por las 

condiciones d~ los terrenos en que se lleva a los animales a pa-

cer. En canbio el alimentar a los aninales fundaoent~l~ente.en 

~atablas, reduce de manera considerable el tiempo de trabajo ne-

·cesario. 

Si observamos la distribuci6n de las utilidades • incrasas 

nixtos en los diferentes estratos, se ve que el priMer estra~o 

no solacante no percibe· utilidades sino que inclusive registra 

pérdidn,s nonctárias cuyo monto asciend<2 !\ 4 · 300 pesos. Así se 

plantea nuevamente al rroblena·dc la rcpro~uccien de este tipo 

de U.P. que opera ~on p&rdidas monetarias, como ocurre con algu-· 

nas U.P. de la nRricultura. 

Cono yo henos ~afinln~o aste estrato qua rcristra ~Grdidas os 

el Gnico que cnplcn trn~aj1i asnlariaJo pnta ln nctividn<l ~nnnJcra 

en la c~munidsd. hsf tancm6s que ~o un tntnl <le 0,395 horas de 

.~ \ 
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· ·trabaj.o que se requieren para la producción de este estrato, el . . ' 

26% (2,190) son horas de trabajo asalariado. E~ términos monet~ 

rios, esto significa que en este estrato se tiene que desembol~ar 

la cantidad d~-3,723 pesos por concepto de salaribs, dado que· la 

remuneraci5n por hora de ~rabajo en ?rornedio es de 1.7 pesos, en 

la ganaderi~ del Nith. 

SiBuiendo con la distribución de las utilidedes, en contraste 

con lo que ocurre en el primer estrato; el cuarto estrato, que se 

integra solanente con una U.P., absorbe'el 76% del total de utili 

dades que se obtienen en la nctividad Ranadera de la cocunidad .• 

En la actividad ~anadera de El Nlth, sola~cnte el 7% del to-

tal de la producción se autoconsume, por lo tanto el trabajo dedi 

cado a esta producci5n ~esultn improductivo. El restante 9°3% 

que es comercializado nbsor~e trabajo que por tanto es productivo. 

Sin er:iba r go, 11 unque es to es cierto para. el conjunto .r:le la ga-

nadcrí~, no lo es, en la nisQn proporci5n, para todos los estra-

tos. As! en el priner estrato, c5s <le la ~itad de la producci5n 

" es autoconsunida, por lo que se trata de una proporci5n equivale~ 

te de trabajo improductivo. En el seaundo es~rsto el 3ut0consuoo 

ya sólo sisnif ica unn cuarta parte; en el torccro es solamente el 

6% y en el cuarto el 2%. 

Ahora bien, cu51 es el sustento ¿e ln rcalizaci6n del tra~aj0 

iMproductivo. del primer cstrnto, que no s510 no ncnera sanancins 

sino que inclusive opcrn con ?~r<lidas nonctnrias. Se trata de 

dos U.P., pnrn una d~ ellas lns fu~ntco Je in~resos son ln.asri-

culturr.l y el trnbnjo nfH\lnrirl'.:!0 y p'.'.lrn la otrn, · 3olnr.wnte la n';ri 

culturn. 
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·.Taller ~Artesanál 

Tenemos que en la comunidad EÍ Nith hay un total de 24 U.P. 

dedicadas a la producci6n a~tesanal. ia produc~i6n total de es-
, 

~as 24 U.P. e~uivale a 592 000 pesos, 'dado que no se destina ab -

·. -~olutamente nad~ de esta producci6n al autoconsumo familiar, el 

·100% de los ptoductos s~ comercializan~ ·Esta comercializaci6n 

• se realiz6 integra~cnte fuera de la comunidad. Las 24 U.P. obtu 

vieron utilidades 2 ingresos mixtos que ascienden a la can~idad 

Estos 24 U.P. se dedican a la producci6n d~ tres tipos de pr~ 

duc.tos: cobijas, objatos de madera con incrustaciones de concha 

y loset~s~ isi tenemos qua en-17 tnll~res, es decir el 71% del 

total, se hacen cobijas; 6 talleres o sea el 25% se dedican a la 

olaboraci6n de objetos de madira con incrustaciones de concha, 

·Y en un solo taller (4%) se elaboran losetas. 

La producción en los 24 talleres artesanales del Nith so sus 

tenta en un ~ot~l de 73 341 horas de trabajo. De este total, el 

73% son horas de trabajo familiar y el restante 27% son horas d~ 

tr~bajo asalariado. 

Lns 24 U.P. que .en .ast3 ·comunidad se dodicrln n la activid3d 

artesan~l, pued~n agruonrsc en 4 ostratos, sc3Gn sus utilidades 

e ingresos nixtos: 

El prim~r cstrnto nbnrc~ las U.P. qu~ obtienen utilidr.dcs e 

ingrasos mixtos quo v~n de O ~ 10 000 pesos; ~stas representan 

ul SOZ del total d0 U.P. nrtes3nAlcs de El Nith. 

El scgun<lo aotrato se intc~rn con el 21~ de lns U.P., cuyns 

utiiid¿des van de 10 000.l n 20 000 p~sos. 
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.Perciben utilidades de ·20 000.1 a 30 000 pesos. 

El cuarto y Glti~o de 1~s estratos .sa integra con el 17% de 

las. U.P. cuyas utilidades vnn da 30 000.l a 40 000 pes~a. 

En el siguiente cuadro puede obse~varse que el estrato de aa 

yor~s utilidadis es el. que se integra con ~ayor nGaero de taila-

res d~ incrustaciones de concha, ye que en los.otros tres estra-

tos la m~yoría'da las U.P. son textiles. 

NITH 1975. TIPOS DE TALLERES EN LOS DIFERENTES ESTRATOS 

SEGUN UTILIDADES E INGRESOS MIXTOS. 

Estratos 
(Miles de pasos) 

o - 10 

10. l - 20 

20.1 30 
30. l - 40 
TOTALES 

Núcero ce U.P. 
Total % 1 

12 so 
5 21 

3 12 

4 17 

24 lOO 

Fuente: Investigación directa. 

.Textiles 
Total % 

11 92 

3 60 

2 70 

1 25 

17 70 

Incrustaciones 
Total ~'° 

X X 

2 40 

1 30 

l 75 

6 25 

Loseta · 
Total % 

1 8 

X :e 
X X 

X X 

1 4 

Por 9tro lado, re:sulta que tod.'."\s lar; U.P. artesanales se dedican 

o la producción de nercancíns yn que nbsolutara~ntc to3a lo produc 

ci5n es cornaicializ~aa. Ahora hay qua observnr qu& 6curre con el 

trnbnjo en quo se sustcnia esto proJucci5n ¿a cercanclas, que por 

lo tanto se trata do trnbajo pro1uctivo. 

Del total de hor~s de tr,bajo 1cdicadas a in produccidn arte-

snn~l, ~l estrntr da ~ayor~o ingrusPs ds el que nbsorbc la nayor 

cnnti¿ad de trab1jo (el 36%) y el que tiene un1 productividn<l bru 
l./ 

tn mnyor (9.7), 

Del totnl d~ horns ~e tr~bnjo fnniliAr, es el ~atrato Je nono 

., . - ~' 
._·¡ 
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res· utilidades ,el ·qu~ abso·rbe la mayor ,cantidad (el, 31%). Del 

tótal,de bora~ de trabajo asalariado, el estraio de mayores uti-

lidades absorbe por st solo al 65%. 

Resulta de inter~s el hecho de que los estratos prioero y 

tercero, . tiene·n una co1!1posición porc.entual simil.:fr ent r,e trabajo, 

familiai y asalariado, ya que ambos estratos son los que incluyen , 

la m~yoi parte de los talleres textiles; los cuales son fundame~ 

talm~nte una actividad familiar. En cambio, los dos estratos -el 

segurido y el cuatto- que concentran la mayor parte de los talle- .. 

res de incrustaciones tienen mayor. porcentaje de.trabajo a.sala-

riado que familiar. Esto se ilustra en~cl siguiente cuadro. 

NITH 1975. PORCENTAJES DE TRABAJO FAMILIAR Y ASALARIADO 

EN LOS DIFERENTES ESTRATOS DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 

Estratos Frecuencia Total Trabajo Familiar Asalariado·. 
(Miles de pesos) % % % "I 

'º 

o - 10 50 100 98 2 

10. 1 - 20 21 100 66 34 

20. 1 30 · 12 100 93 7 

30. 1 - 40 17 100 51 49 

Fuente: Investigaci5n directa. 

Respecto a la productividad bruta ten·emos que obviaoente es-

ta es mayor a nedida que el estrato es de mayores utilidades. 

As{ el primer estrato tiene una pro¿uctividad bruta de 5.5, el 

segundo y el tercero de 8.1 y el cunrto de 9.7: 

En rcloci5n 9 l~s promedios .Por U.P. artosannl, de producci6n 

total y utilidad~s e inp,r~sos Mixtos, tenemos lo si~uicnte: 
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·. :·NITH 19 7 5 ~ PROMEDIOS .¡>QR U. P. ARTESA,NAL DE PRODUCCION T_OTAL Y DE 

UTILIDADES E INGRESOS MIXTOS EN LOS DIFERENTES ESTRATOS. 

Estratos Producción Total Utilidades e Ingr. Mix. 
, (miles de pe·sos) Prom. x U.P. % por U.P. Prom. x U.P. % por U.P. 

·~· 

o - 10 8 000 1 5 000 2 
.. .10.1· - 20 27. 000 5 15 000 5 

20. l - 30 36 000 6 22 000 7 

30. l - 40 64 000 11 35,000 10 

Fuente: Investigación directa. 

En este cuadro puede observarse que en tanto cad~ U.P. del 

priraer estrato aporta en promedio el 1% de la producci5n artesa-

nal total, las U.P. del estrato de aayores utilidades generan e~ 

~a una un 11% de dicha producción; en el segundo y el tercer es-

trato cada U.P. contribuye respectivanentc con el 5 y el 6% a la 

producción total. Por lo que toca a la concentración de las uti 

lida1es, en el ~rimer estrato cada U.P. percibe en promedio el 

2%, en ·t~nto q.ue. las U. P. del cunrto r;.!strato obtienen cada unn 

en promed~9 el 10%; las u.r. del segundo y tercer estrato recibe~ 

cada una en pronedio el 5 y el 7% respectivamente • 

. ' 
EL NITH. AGRICULTURA, GANADERIA Y TALLER ARTESANAL. 

Veamos ahora los 3 sectores de la actividad a6on5Mica en con 

junto. Eri los 3 sectores hay un total de 77 unidades producti-

vas; el 59% de ellns se dedican n l~ nericultura, el 31% a la ac 

tivi¿nd artcsnnnl y el 10% rcotantu a ln ~anoJer!a. 

El c51culo ~onct~rio de l~ producci5n totnl ~e 13 cocunid~d 

en loa tres sectores, nocun<li~ a 1 484 000 pesos nnunlus. Du es 

ta totnl, ln agricultura nport5 al 42%, ln nctividod artesanal el 
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. ·40% y la ganader!a, ei ;18%. ~·. - ' 

De est~ .vroducci6n total, un3 parte se destinó al autoconsu-

mo faoiliar, · ~uyo valor imputado· fue de 102 mil ,pesos, es decir 

el 7"/, de· la producción total.. Est.e 7% re!>resen~a la parte de lo 

pto~ucción de la comunidad que·se destinó a constituir valore~ 
' . 

de uso. Jj ioportante recordar que se trata de productos de la 

agri~ultura (81%) y de la ganadar!a (19%), ya:que los productos 

de la actividad artesanal se destinan exclusivamente a la cooer-

cializacii.5n. 

Así, tenenos que de la producción, total, el 9~% se comercia-

li~5¡ de este total la actividad artesanal aport5 el 43%, la agri - . 

cultura ~l 39% y la gnnader!a el 18%. 

En re1aci5n ~l luBar de co~erci3lizaci5n, vemos que siendo 

al valor bruto de la producci5n de 1 3~2 000 pesos, el 10% se co 

~ercializo dentro de ln co~unidad y el 90% faltante fuera de alla. 
. . 

El total de horas ¿e trabajo aplicad~s en la comunidad, para 

los 3 sectores de la actividad ccon~mica, asccndi6 a 148 172 ho-

ras (77Z son horas de trabajo familiar y el 23% de asalariado). 

· De ~stas, el 49% se aplicaron a la octi~idnd artesanal, el 32% a 

la acricultura y el 19X a la 3nnndaría. Del total de horas de 

trabajo asalarindo (34 415) nplicadns en ln comunidad 9 el 58% sa 

dedicaron a la activi~n~ artesanal, al )6% a ln a~ricultura .Y el 

6t a la nnnadcría, Por lo que se refiere nl total de horas de 

trabajo fn~iliar (113 757), el 47% se nplicnn.~ la activiJnJ arte 

snnnl, el 30~ a la n~riculturn y el 23% n la 1 .. 
"~11nn11er1a. 

As!, tcnuMos que ln proJuctivid~1 bruta por horn ~e trabajo 

en prorno<lio dadicn1n a l~ ~sriculturn es de 13.3, en la ~nna~crlo 

•, 
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·es de 9.6 y en la acthridad artesanal de 8.1. 
* I 

Por el lado de la producti~idad neta- por hora de trabajo en 

promedio aplicada en la comunidad, tenemos ,que para la agricul~~ 
" 

ra es de 6.8, para la gan~detía de 7.6 y para la nctividad nrte~ 
! . 

sanal de 5.6. 

NITH-1975 .. PRODUCTIVIDAD BRUTA Y NETA EN 'LA AGR~CULTURA, 

LA GANADEKIA Y EL TALLER ARTESANAL. 

Productivid~d bruta 

Productividad neta 

Agricultura 

13.3 

6.8 

Fuente: lnvestieación directa • 

.. 
EL NITH. ALGUNAS CONCLUSIONES. 

Ganadería 

9.6 

7.6 

Taller artesanal 

8.1 

5.6 

De los datos anteriores podeoos deducir que el 93% del total 

de la prpducción que se obtuvo en la comunidad El Nith, en los 

tres sec~ores <le la actividad económica, implic5 trabajo produc-

tivo, toda vez que.su destino fue constituirse en v~lores de en~ 

bio, Y solamente el 7% de la producción total fue autoconsumida, 

· es decir se constituyó en valores 'de uso y por tanto' conllevó 

trabaj0 inpro<luctivo. 

En relación nl tipo de trabnjo empleado parn obtener la pro-

ducci5n de ln co~unidnd, venos que el 23% son horas <le trabajo 

asnlariado y el 77~ es trabajo faniliar. Sin emhorBo como ya h~ 

nos sefialndo esta distinci6n no califica nl trnb~jo 1u producti~ 

. ... ·· 

vo o improductivo, 8ino Gnicnmante le dn aspecificidad a las rulncio 

!/ La productividn~ netn se obtiúne dividiendo el vnlor nnreg1do 
entre el total de hor~s de trabajo nplicndns. 
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nes de producci5n que se est~blecen .e~. las comunidades. 

Aunque esio o~urre en la comunida~ desde el puftto de vista 

global, hay d~s estratos en la agricultura y uno en la gnnader~a 

que presentan ~ituaciones ~iferentes y que son siBnificativos por 

abarcar e 1 3 O%. de 1 to ta 1 de, U • P • en 1 a 'a c t i vid ad· a gr.o pecuaria , y 

·~1 21% del to~al de U~P. de la comunidad. 

Veamos primero el caso de los dos estrat~s de la agricultura 

a que nos referimos (~4 U.P. o se!! el 31% del total de U.P~ .en 

es~a·actividad). Como ya ~emos sefialado~ son U.P. que en sus 
' 

operaciones registran pérdidas monetarias. El primero de estos 

dos estratos (11 U.P. ~sea 24% del total), destin5 absolutamente 

toda su producci5n al autoconsu~o ,. es decir que el trabajo que 

se aplic5 a esta pr~ducci5n fue improd~ctivo 9 resultando signifi 

cativo que incluso se da el caso de pago de trabajo asal~riado 

(309 horas). Si nos quedarnos en el hecho de que estas U.P. no 

crean nercancías y qua toda su producci5n ln destinan al autocon 

suoo, podríanos pensar que se trata de U.P. no vinculadas con las 

relaciones capitalist~s de pr6ducci5n, sin enbarso en.el oooento 

oisoo en que se introduce al análisis el clenento <le la reprodu~ 

ción de ·1as relaciones que se c!.'ln en estr-.s U. P., surge una c!e los 

vinculaciones fundancntalos, que si bien externa, JA la posibili 

dad a estas U.P. de reproducirse. 

Así, ante el r~~istro ~~ p5rJldas nonotarias surge la ncccsi 

dad indispensable <le aufrauar cst3B p5r~idno. pnrn reiniciar el 

ciclo de producci6n; la p~sibilicl3~ do lograrlo rndica en buscar 

unn fucmte de ingrosoa que r.~4:.!nernlMe:ntc es ul trabujo na.<\lnrin<ln, 

o el trabajo on otrn actividaJ ocon5nicn por cuentA propia que 
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sea remunerativa, en este caso, la. artesanía,.: el co!!lercio o .la. 

ganaderta. 

Veamos en detalle las fucntas de ingre6os de las familias 

que .trabajan las 11 U. P. que registran párdidas en la agricultu-

ra• Seis de lns once tienen una sola fuente de ingr~sos con los 

cuales subsidiar. la agricultura (pora 5 f ~milias esta fuente es 

el salario y para una es la actividad artes~nal). Las otras 5 

fani¡ias tienen do~ fuentes de ingresos. 

NIT}i 1975. FUENTES DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE LAS 11 U.P. 

AGRICOLAS QUE· REGISTRA~ PERDIDAS MONETARIAS. 

Fuentes de Ingresos 
Núraero de familias Núnero Descripción 

1 Salario 

1 Taller artesanal 

2 Salario y coraercio 

5 

1 

1 

2 

1 

1 

2 Salario y ta:~_er nrtesanal 

2 Salario y ganadería 

2 G.:madería y toller ar ;:.~aannl 

Fuente: Inv~stigaci6n directn. 

Corno se ve en 9 de las 11 farnilins, ~1 menos unn de sus fuen 

tes de ingresos es el trabajo asnlariado 1 que puede ser JcseMpe-

fiarlo dentro o fuera de la comuniJnd. 

El se~undo astrnto (3 U.P., o sen 7% Jcl total), que tAmbi6n 

registr6 p6rdidos monctarins, nunquú si dcstin6 pnrte do su pr~-

ducci5n al m3rcnJo, t~nbi~n requiGro Jo un subsidio pnrn su re-

p ro <l u e e i ó n • . I ~un 1 en ,'. B t e e a s o e 1 t r a b n j 0 ':l a n 1 n r i .:id o e~ n s u !J t en -

to a ln reproducci~n <le las U.P. un ~os de los treo casoa, En 
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eli-tercer caso la fuente de ingresos es .el :cotlercio. _ 
""' ,._} 

En relación a la ·ganad.ería dec1umos que~un:~strato integr.ado 
. ,,., .. 

por dos U.P. {25% del total),· también ·registraba perdidas moneta 

rías; en este caso la agr.fcultura y el' trabajo asalariado son las 

fuentes ·de in~reso de una de las U. P. y la. agricultura de la otra. 

Ahora b,ien, cuando .la fuenti? de ingresos· para financiar las 

p5rdidas monetarias son las utilidades e ingresos nixtos que.pr~ 

vienen de le a3riculiura, de la ~anader{a o de la actividad art~ 

sanal, puede afircarse ~ue se da el caso que un trabajo producti 

vo da sustento a la realizaci~n de otro qua es improductivo. En 

el caso del trabajo asslariado hay que hacer la distinci5n de. si 

se trata de trabajo productivo o no, según el destino de la pro-

ducción ~ que este trabajo asnlari~do se aplica. Pero nún l:lntes 

de ·hacer' es.ta dis t inc ion puede señalar se que la imposibilidad de 

reproducirse sin este subsidio i~plica un~ vinculaci5n fundamen-

tal para el tipo de conunidad n ·que nos' estamos refiriendo. 

La cuesti5n a plantear es que el tipo de trabajo inproducti-

va qua se lleva a cabo en cstns U.P., bajo la apariencia del au-

' toconsumo·, puede llevar a apreciaciones erróneas acerca de las 

relaciones de protlucci5n que se establecen en estas U.P~ y de la 

manerB en que se inter~olacionan con el exterior, es decir con 

el conjunto .:le ln. sociedad• 

SANTUARIO . 

Hny un tot3l Ja 52 U.P. <lcdic3dae n ln Bílriculturn cuyo c51-

culo nonetnri0 <le la producci5n total fu~ de 12 mil pesoa anuales. 
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Cabe·recordnr que en esta cómunidad se carece por· completo de 

riego y por tanto se· depende totnlmente de 'las condiciones clim_! 

tol5gicas, adversas por cierto, para el cultivo de la tierra. 

Además la calidad de. la .tierra, .as! cono la ·ubicació.n en ladera,: 

hace aún mas precar~a la agricultura. 

La agricultur~ represent5 Gnicamentc el 1% del total de la 

' 
·producci5n d~ la com~nidad. Tcnenos que del total de la produc-

ciéin en la agricultura» el 58% se. destinó al au~o·cqnsurn,o familiar, 

y el restante 42%-se conercializ5; es decir que s51o esti 42% es 

la parte del total 1e la producci5n agrícola que se convirti5 en 

mercanc!as. 

Respecto al lugar de comercializa~~ón, el 100% de la produc

ción mercantil (5 000 pesos), se comercializó fuera de la comuni 

dad. 

En relación al trab~jo empleado, observamos que en la agri

cultura se aplica.ron un total de 17 846 horas de ·trabajo. De ·és 

tas, el 78% son horas de trabajo famili~r y el 22% corresponde a 

horas de trabajo asalariado. El totnl de horas aplicadas en la 

agricultura representan un 10% dél total de horas de trabajo que 

se contabilizan en la comunidad, en los tres sectores de la acti 

vidad económica a que nos venimos refiriendo. 

Veamos lo que ocurre en los dif ercntes cstrntos que hemos l~ 

enlizado, segGn utilidndea e ingr~sos oixtns. 

Del total de 52 U.P. que en S3ntuario se dadicnn a la agri-

cultura hemos distinguidu 3 estratos. 

El PRIMER ESTRATO so integrn con las U.P. que no obtuvieron 

ninguna producci~n. Se trntn del 77% dol totnl de U.P. agríco-
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la~. Por ~o obtener producei5n regi~trardn p~rdidas monet~rias' 

que ascendieron a 17· 000 pesos, lo que equivale a 425 pesos de. 

p'erdidas monetarias· por cada U. P. en promedio. 

Este estrato aplicó un total de 14 ~37 horas de trabajo, 84% 

de las cuales son trabajo familiar y 16% d~ trab~jo asalariado. 

Cabe sefialar que en este caso el trabajo no s5lo fue impro~ 

ductivo sino inGtil, aGn trat¡ndose de parte de trab~jo nsalari~ 

~o ya que cnda U.P .. en promedio e~ple5 57 ho~as de trabajo asala 

riado. 

El SEGUNDO ESTRATO se integra con 10 U~P. (19% del total) •. 

Esta~ U.P., al igual que las del eitrato anterior, no obtuvieron 

utilidades, pero sí loeraron producción par? el autoconsumo, cu

yo valor ir.:iputado fue de 7· 000 pesos. Asimismo registraron pér

aidas monetarias por 3 500 pesos en' total. 

En relac~6n al trabajo, aplicaron un total de 2 333 horas, de 

las cuales el 73% son de-trabajo familiar y ol 27% son de trabajo 

asalariado. 

Para cada U.P., el probedio de valor inputado del autoconsu

mo fue de 700 pesos y las pérdida~ monetarias de 350 pesos. Para 

esto aplicaron un total de 223 horas de trabajo, de las cuales 

62 fueron.horas <le trabajo aaalariedo. 

El TERCER ESTRATO incluye 2 U.P., es ducir el 4% del total. 

Solamente este estrato obtiene utilidades en la ngricultur~, 

aun~ue por cierto escnsns. El c~lculo nonctnrin de lo pr0ducci6n 

total en este cstrnto fue de 5 500 pesos, producci5n qu~ fue co

rncrcinlizndn en su tatnlidA1, por lo que no ro~ietrnn nutuconsu

mo. Lns utilidnr1ca e ine,resos mixtns fueron. 1 600 pCS()S un total. 
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.El total de· trabajo aplicado para esta 'produccio·n ascendi~ a 

1 176 horas, de éstas, 18%es trabajo familiar y 82% son horas de 

. trabajo asalariadQ. 

En promedio por U.P., significa que el ~filculo·mon~tario de 

la producci5n total fue .de 2 750 pesos,·lo que equivale en esto 

'caso a VBP. Las utilidade~ p6r U.P. fueron de 800 pesos en pro-

'medio. Cada·u.P. aplic5 a su producci6n un total de·588 horas 
j. 

de trabaj~, de las cu~les 480 son horas de trabajo asalariado y 

.108 de trabajo familiar. 

Msnej ando los tres estratos en conjunto, vcoo s que el ·96 % 

del total de U.P. que en Santiirio se dedicaron a le agric~ltura, 

no obtuvieron utilidades y en caribio s! regiotrarGn p5rdidas m9-

netarias. Entre estas pérdidas se incluye el pago de salarios 

por un total de 2 892 horas, de las cuales 2 268 que correspon-

den al trabajo asalariado del primer estrato, constituyeron un 

trabajo inGtil ya que ~o obtuvieron ni~guna producci6n. Las 

624 horas restantes se aplicaron a la producción de bienes para 

el autoconsumo familiar cuy6 valor imputado fue 1e 7 000 pesos. 

Vea~os los porcentajes· de trabajo familiar y asalariado em--

pl~ndos en ceda estrato. 

SANTUARIO 1975. PORCENTAJES DE TRABAJO FAMILIAR Y ASALARIADO 

EN LOS DIFERENTES ESTRATQS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA. 

' Estrntos 
(milos do pesos) Total Trabajo fnmiliar Trabajo nsnlnrin<lo 

O n/ 100 84 16 

o b/ 100 73 27 

o - 0.8 100 13 82 

T O T i\ L 100 78 22 

~/ No obtuviernn producciCn. 

h/ NI) hny valor brut0 •"le ln :'roduccií5n, 1'rn'1ucción C'!9CRS8 "estimtdn. ol, Auto
consur.io. 

Fuente: lnvcstigaci6n directo.· 
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··.Un hecho que llama nuevanente la atención es· la utilización 

de trabajo asalariado en U.P. que no obtienen utilidades y en 

cambi~ sí registran perdidas nonetarias, nis~as qu~ desde luego 

se ven fundamentaloente constituídas por el pago a ~ste trabajo. 

Vuelve así a plantearse la· necesidad de transf orir ingresos obt~ 

nidos dé otras fuentes, para lograr la reproducci5n da estas U.P • 
. ' . 

dedicadas a la agricultura. 

En re 1 a' ció n a 1 a e a 1 i f i e a e i ó n de 1 traba j o ten e.no s que e 1 9 6 % 

.. de las U.P. ~grícolas realizan trabajo improductivo; de &ste, el 

77'% es 'inútil y el 19% restante es útil, ya que su .resultado es 

la obtención dG valores de uso.· Este trabajo improductivo se sus 

tenta en 83% de trabajo familiar y 17% da trabajo asalariado. 

El 4% de.U.P. restantes~ sí realizan trabnjo p~oductivo, ba-

sado en un 18% de trabajo familiar y 82% de trabajo asalariado. 

Ganadería 

Por lo que respecta a 1a ganadería de El Santusrio, tenernos 

que hay solamente 2 U.P., cuyo c~lculo mon~tario de ln rroduccion 

total fue ce 10 000 pesos anuales,. Es decir menos del 1% del to-

tal·dc la producci5n da la comunidad. 

De esta producción se comcrcinliznn el 100%, conercializaci5n 

que se realiz6 dentro de l~ conunidad, por tanto no se registr6 

2/ nutoconsumo- • 

Por lo qua se refiere al tipo de trnbaj~ unplcsdo, vernos que 

se aplicarnn un totnl ~e 5 782 horas de trnbajo, trat~ndosc cxclu 

oivarnontc de trabajo fnmilinr. Así, tkl t('tl11 11G horn s <le tr'1ba 

jo qua se nplicnron en Snntunrio un los tras scctoros de la acti-

···.· 1 
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vidad'.econé5mica, solamente el 3% corresponde.a. la ganaderta~ 
;· 

Como salta a la vista la _activida<l ganadera de El· S.antuario 

os de cuy e~casa signif i~aci6n. 

'Taller Ar'tesanal 

Tenemos que a la actividad artesanal en El Santuario se dedi 

can un total de 40 U. P., c:uyo VBP .ascendió a 1 152 000 pesos anu!!_ 

les. . Esto· significa que ~o prqducción ar te snn~i represento un . 

98% del nonto total del c&1culo nonetario de la producci5n de la 

comunidad. 

De esto se cooercializó el 100%;es decir,que el destino de 

la producci6n fue exclusivamente la crcaci~n de valores de com-

bio. Estas mercancías se cociarcializaron cu ·su totalidad fuera 

,de la comunidad. 

La actividad artcsannl se realiza en base fundaoentaloente al 

trabajo familiar, ya que del total da horas da tr3bajo r~gistra-

~as (150 179), el 81% correspondi5 a trobajo faAiliar y s5lo el 

19% rARtante s trabajo asalariado. 

Veaoos ~o que ocurre en los Gifcrentes estrato que pueden dis. 

tinguirse s~3Gn utilidn~cs e in~rcsoo mixtos. El total de U.P. 

dedicadas a ln actividad artcsnnol on Sautunrio pueden ~grupar-

se en 5 estratos 1c ~cuerdo n sus utiliJadcs, tal cono se ilustra 

a continuoción, 
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SANTUARIO_l975. TIPOS.DE TALLERES EN LOS DIFERENTES ESTRATOS 

SEGUN UTILIDADES E INGRESOS MIXTO.S. 

Tipo de producción 
.Estratos Frecuencia · (Núm. de U.P.) 

(miles de pesos) Total % Textil Herrería 

o !!:.l 1 2.5 1 X 

o - 10· 12 30.0 10 2 

10-. l - 20 14 35.0 3 11 

20.l - 30 ~ 12.5 ó 5 

30.l ·65 8 20.0 2 6 

TOTAL 40 100.0 16 24 

~/ Resistra pérdidas monetarias 

Fuente: Investigaci5n directa. 

En esta comunidad, al igual que en El Nith~ los estratos de 

más bajas utilidades son los que se integran en ~ayor proporción 

por talleres textiles y los de nnyores utilidndes abarcan funda-

mcntalnente talleres de herrcr{n 9 lo cual sc·explica principal-

nente porque la inversión <le cnpitnl necesaria es mayor para la 

herrerí~ qu~ para el tnllcr textil. 

Tambiln en Santuario el 10U% de la producci5n artesanal se 

cornercinliza, es decir que el destino d~ lo producci5n es la cln 

bornci6n de nercancías ,arn el intercnnbio. 

Solamente una U:P., la que constituye ol priner estrato re-

g i o t ro p o r d i d :rn p o r un M o n t CJ de 5 O O p e s C' s • E s t e t n 11 e r e s t ex t i l 

y obtuvo 4 000 pesos do VBP. El tipü <!e trnbnjo que em~)lc.5 fue 

Gnicamcnte fnmilinr. 

Vcnrn0~ en ~uG ti?0 de trabnjo se sustuntn estn pro<lucciGn 

<le marcnncíos, es Jccir ln rclncifn entre trcbnjo fnmilinr y asn 
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lariado. 
'-·'.; ' - . 1' '' . 

Del tQta~<le horas de frabaj~ aplicadas a }i~ptoducci5n 
~ ' '. 

tesanal .en El Santu.ario, el 19% es trabajo· asalar.iado y. el ·.81% es 

trabajo familiar. Los 3 e'stratos· de ·menores ingresos sustentan 

su · pr0ducc ic5n · en ~as. <le 90% ·de ~rabaj o· f a!!liliar '( l 00, 9 2 y 9 3 . por 

ciento respectivamente). En cambio los dos ~stratos de nayorcs 

ingresos enplean buena parte d~ trabajo asalariado (44 y 67 por ·. 

ciento respectivsoente). V~amos el siguiente cuadro.: 

SANTUARIO 1975. PORCENTAJES DE TRABAJO FAMILIAR Y ASALARIADO 

EN LOS DIFERENTES ESTRATOS DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 

Estratos Horas 
(miles de pesos) Total 

o fl/ 100 

o - 10 100 

10.l 20 100 

20.l - 30 100 

30.1 65 100. 

TOTAL 10(" 

:¿_/ Registra pérdidas nonetarias. 

Fuente: Investir.;ación Jirecté. 

de trabajo (Porcentajes) 
Familiar Asalariado 

100 

92 8 

93 7 

56 44 

33 67 

81 19 

Cabe señalar que los estratos·que emplenn mayor proporción 

<l~ trabajo 3salnrindo s~ intcnran·en mayor proporci6n con talle-

res de herrcria, y loo que emplenn m6s trabnjo familiar son ta-

ll~rcs textiles· en .. su mayorin. 
!:_/ 

En relnci~~ n ln prc¿uctiviJa1 brutn en los dif erontea es-

~/ La pr'1~uctivi<lnd hrutn se obtiene Jividicndo lo producci~n 
tctnl, incluycn~a ~1 nutnconsuao, entre el tntcl Je horas da 
trnbnjn nplicndaa. 
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t.ratos, .según utilidades e Í~8resos mixtos, ·tenenos ·10 siguiente.; 

' ' 

SANTUARÍO .1975. PRODUCTIVIDAD BRUTA EN LOS DIFERENTES 

ESTRATOS PE LA ACTIVIDAD ARTESANAL. 

Estratos 
(miles de pesos) 

o •f}_/ 
o 10 

10.l - 20 

20.l - 30 

30.1 ... 65 

!J!/ Registra pérdidas monetarias 

Fuente: Investigación directa. 

Prdductividad Bruta 

4.7 

3.1 

7.2 

9.3 

12. 1 

Como puede observarse,-exceptuando el primer estrato, la pr~ 

ductividad bruta au~enta a medida que el estrato es de mayores 

1:·-

utilidades, a tal grado que en el quinto .estrato la productividad 

'es 4 veces oayor que en el segundo. Pensamos que en·el primer 

estrato, da1n que es sólo un~ U.P. que em?lea únicamente trabajo 

familiar, hubq un error de c&1culo ya que es muy probable q~e el 

nG~ero de horas invcrtitlns sea mayoi pero q~e no las contnbili-

zan, como puedo ser el.caso del trabajo. de le ·ciujcr o de los ni-

503, De cunlquier ~nnera en.los 4 ~strctos:reotnntes ~a tcndcn-

cin es pericctamente clara; ln productividad bruta aumenta en re 

laci5n directa al aunento de l8s utili~a~co. 

Ensegui<l~ vcrc~os los. ~rooe<lios por u.r. do producci5n total 

y utilidades e in~rcsos mixtos, ae~Gn los <lifcrcntcs estratos. 
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SANTUARI0~975~ RROMEDIOS POR U.P .• ARTEBANAL riE PRODUCCION TOTAL 
. -

Y DE UTILIDADES E INGRESOS MIXTOS EN .LOS DIFERENTES ESTRATOS. 

Estratos Produc~ión Total Utilidades 
(miles de pesos) Proc. x U.P. % Proc. x u .. P. % 

o a./ 4 000 0.4 500 -0.1 

o 10 10 000 0.9 5 500 0.7 

19.1 - 20 25 000 2.2 15 000 2.0 

20. l 30. 39 000 3.4 25 0')0 3.4 
30.1 65 60 000 5.2 42 000 5.7 

a/ Registra pérdidas monetarias 

Fuente: Investigación directa. 

De lo anterior se desprende que nientras cadá U.P. <lal primer 

estrato contribuyó con apenas el 0.4% a la producción total de la 

actividad artesanal en la co~unidad, las U.P. del estrato de ma-

yores utilidades contribuyen cedá una en promedio con 5.2%; en 

el seeun<lo, tercero y cuarto ~stratos cada U.P. aporta respecti-

vameute el 0.9, 2.2 y 3.4%, a la producción total. Por lo· que 

se refiere a la concent~aci5n de las utilidades, mientras que en 

el primer estrato se registran p!rdidas monetarias, en al cstra-

to ae mayores utilidades, cada U.P. concentra en proocdio el 5.7% 

del totnl de utili¿ndcs 1ua genera la nctividad artesanal db la 

comunidad; en los estratos interncJios caJa U.P. percibe en pro-

nedio el O. 7., 2 y 3. 4, res:iectivnnentc. 

SANTUhRIO. AGRICULTURA, GANADERIA Y TALLER ARTESANAL. 

Veamos nhorn 10s 3 sectores de ln actividad ec0n5nica en con 

junt0. En lis 3 sectores h~y un total Je 93 uni<lndes pro<luctivns, 

de ~stas el SSZ se Jedicnn a la n~ricultura,· el 437 ~ ln nctivi-



d~d artesanal y el 2% restante a la ganaderla. 

El. cAlculo ~onetario ~~ ln producción total d~ ln comunidad, 

-
~n los tres sectores de la act~yida~ econónica, ascendió a 

. ¡ 

1 174 000 pesos anuales. De este,total la agricultura aport~ el 

1%, la ganadería el 0.9% y la nctividad artesanal el restante 98%. 

D~ es~a producción total, solamente una pequeñísima parte se de~ 

tino al autocon~mo familiar, cuyo valor imputado fue de 7 000 

., . pesos~ es decir apenas el 0.6% de la producci5n total. Esta pr~ 

porci5n menor ai 1%~ es la q~e se _constituyó solamente en valores 

de uso y pO~ tanto no llegó a convertirse en nercancías. Se tra-

ta Gnicamente de producci5n agrícola. 

!sí resulta que del total <le la producción se conercializa el 

99.4%;de est~ total la agricultura aporta el 0.4%, la ganadería 

~1 0.9% y la actividad artesanal el 93.7i. 

Respecto al lugar de concrcializ~ción,, tenenos qu~ siend0 el 

valor bruto dG la producción d~ 1 167 000 pesos, solooente el 1% 

se conarcializ6 dentro de la co~unidad y el restante 99% fuera 

de la mismn. 

El total de horas de trabajo .. ~plicndas a ln p~oducci6n en 

los tres sectores de la actividad Gc0n5nícn de la coeunidad, as-

cen<lió n 173 807 horas. De ~stns, el 3% se nplicaron a la gana-

deria, el 10% a lo agricultura y el 87% restante n la nctividnd 

artesanal. Del totnl 1e horas Je trabajo aplicadas n 13 produc-

ci6n en la cornuni~nJ, c1·a1z son horns J~ tr3bnjo fnniliar y el 

19Z cnrrcsponden a trnb1jo nGnlRri~~o. Dul tntnl de horas d~ 

trnbajo familinr (141 101), el 4Z se n11licnrnn a ln ~nnnJeria, 

el lOZ a la anriculturn y ol 86~ 1 ln ~ctivi1nd nrtcsnnal. En 
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r~i~ci6~· al tot~l. de hqras de trabajo asalariado (32 706), tene-
·- ; 

rnos. que el 12.% ·::.e aplicaron ? la agricultura y el 88% a ,la acti-

vidad artesanal. En la ganadería de la cocunidad no se enple5 

1 trabajo asalariado. 

Así, resulta que en el Santuario la ?roductividad bruta por 

hora de trabajo en promedio en la agrjcultura e~ de 0.7, ~n la 

Eanaderia de 1.7 y en la activiJad artesanal es 7.7. 
*/ 

Por el lado de la productividocl netn- por hora de trabajo· en 

pronedio tenemos que par3 la nzricultura es de -0.1, para la ga-

nadería de 1.7 y para la actividad artesanal de 5.5. 

SANTUARIO 1975. PRODUCTIVIDAD BRUTA Y NETA EN LA AGRICULTURA, 

LA GANADF.RIA Y EL TALLER ARTESANAL. 

Productividad b1·uta 

Productividac1 netn 

__ \P,ricultura 

0.7 

-0.1 

J:'uente: Ilw1:stigaci-ón directa. 

SANTUARIO~ A~GUN6S ~ONCLUSIONES~ 

Gann-.lería 

l. 7. 

l. 7 

Taller Artesanal 

7.7 

5.5 ' 

q u"'· e 1 9 9 • 1. Z J :J t o t :::.1 ~l.! · 1 n p r ,.., .-Ji~ e e i ó n q u e s e o b t u v o en 1 n e o 1:1_!! 

n~da<l, en los tras sectores de l~ ~ctivi~nd ccon6nicn, ·iraplic5 

t r a b ri. j o :.i r C' :'! u e t: i v o ~ '"11 '. -". . v :J z q u C:J e 1 f i n <l e e s t ."\ !1 r o d u e e i i5 n f u e 1 n 

e 1 n b 0 r a e ·i. 0 n rl e v 1 lo r ¡;-; :..: d c.: en M b i , · , P o r n t r ::- · l .'l (\o , s o 1 n me n t e e 1 

'!:._/ La prcducv:_vi.:1n·1 ne.tri. se C1ut.i1.:!nc divi~i~ndo el V!\lor nr,rer,ndo 
c;?ntrc nl :0t~1l ,:·~~ hurvo :lr~ tr11b.:1Jo .a!1licrl'.la~. 



; :-· 

.93 

0.6% de la ~rodu~cien total fue objeto ~~ a~toconsuoo familiar, 

_es decir se~trat5 Gnicanente.de valoras de uso y por t~nto con-,. 

llevo tr~bajo i~productivo • 

. En relación al tipo ce trab.'.ljo empleado para la producci5n'· 

de la conunidsd vemos que el 8 lít son horas de trAbaj o familiar y 

,;, solamente el 19% es trabajo asalariacto. Aunque coco ya hemos ,s~ 

" fialado esta distinci5n no califica al trabajo de productivo o im 
. 

productivo, sí resulta de interés, en tanto da características 

particulares a las relacion·es ·.de producci6n que t ie'nen lugar en 

la comunidad. 

En Santuario, todo el trabajo que se aplica a la actividad ar 

tesart~l constituye trabajo productivo, ya que el fin de la pro-

ducci5n es la elaboración de valores de cambio. Lo mismo ocurre 

en la ganadería no familiar, pero n9 así con la aBricultura. 

Tenemos que hay 52 U.P. que en Snntuario se dedican a la agri 

cultura. De 6stss, s~lamente el 4%, es d~cir 2 u.r., coroercioli 

zen su producción y obtienen ingresos por este concepto, mismos 
. . 

que por cierto son esc~sos. Hay 40 U.P. (77%)~ que no obtuvie-

ron n~da de producci6n, lo cuai adcn5s ocurre ·conGnnente durante 

varios ciclos agrícolas seguidos •. En estns U.P. e~ trabajo apli 

cado es improductivo e inútil, ya que no se obtienen ni siquiern 

valores da uso pnra el autoconsumo f3miliar. llay otros 10 U.P. 

(19%), que sí obtienen unn pequ~ña parte ¿e producción cuyo fin 

es el nutoconsu~o, por lo tanto en este últiMo caso se trata de 

trabajo iMpr0ductivo pero Gtil. 

Así rosult'l que el 96% de las U.l', que en cstn C'Jnunid<1d se 

dedican n la ~gricultur~, rceistrnn pGr<liJns nonctarins en su op~ 

--
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Estas U.P. pagan inclusive trabajo ~salariado ~uy~ mon-
,, ·. : . . 

tb ascendió a 2 892 horas, durante el. ciclo ~grícola a que nos. 

estamos refiri~ndo. D~ esté total~ el 78% son horas .de trabajo 

a·sala r iado, que significan t rab3j o improductivo e inútil. t El . 
' _; " . . ' . . . ~ . ' ._ 

.restante 22%, aunque tambiln resultan en un ~rabajo impro¿uctiyo 

st conllevan trabajo Gtil, tod~ vez que se dedican a elaborar ~a 

lores, de uso· !?ara el autoconsumo faniliar • 

Cono ya sefialaaos para el caso de El Nith~ aquí tambi~n las 

apariencias pueden llevar a hacer af irnaciones incor~ectas sobre 

este tipo de comunidades y la esencia de su funcionaniento y re-

producci5n como tales. Qui ocurre con un tipo de U.P. que afio 

tras afio registran p&rdidas monetarias. Esta cuestión lleva ~ 
·' 

la búsqueda de la manera en que se sufragan estas pérdidas y se 

·reinicia otro ciclo de producci5n que llegar& a su t&rmino, en 

la mayoría de las ocnsiones 9 con nuevas ,erdidas. 

Resulta así ~uc la ~osibilidad de reproducción de este tipo 

de U • P • , e s t n dad 3 p o r 1 a ex i s t en e i a d e o t r as· fu en t es d·e in gr e·-

aos para las f anili3s que mantienen en funcionamiento estas uni 

dadcs de producci5n agricolas. Generál~ente est~ fuente de in-

3resos es el trabajo nsalariado, o el trabajo en otr~ actividad 

econó~ica por cu~ntn prori~ que ne~ reounerativn, en este caso 

taller nrtesnnal -ya sea textil o de herreria-, gnn3derín, coner 

cio o servicios, 

Veanos en 1ctallc lna fuontcis de insresos de lns· faoilias 

que posacn estas 50 u.r. a~r!colns que roRistrnn ~Grdidas maneta 

rias en Santuario. De estas SO, treinta y 1os tienen uno sola 

fuente ¿o inarosos con lo cual puedan subsidiar ln ncriculturo 
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practican; otras 15 .. f aoilias tienen 2 Juentes de ingreso.e, 

las restantes 2 fanilias. tienen 3 fuentes. 

SANTUARIO 197 5. FUENTES DE ·INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE LAS · .. 

50 U .l). ''AGRICOLAS QUE REGISTRAN PERDIDAS MONETARIAS • 

Nún. de f ac. 

20 

12 

1 

1 

l 

1 

1-

11 

1 

1 

Fuentes de Ingresos 
N\!.I?er_c_1 ------ Descripción 

. 
L 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

2 

Salarios 

Salarios y taller artesanal 

Salarios y jan~der!a 

Salarios y Gcrvicios 

Sal~tl~s, taller artesanal 
y comercio amb. 

Salarios, taller artesanal 
j• ganader1n 

Salarios, gnnaderÍú y co-
oercio " 

Taller artesanal 

Ta11~~ arteonnal y servicios 

Comercio y oarvicios 

F t 1· , \ ~ •· ..: - .; ~ ñ • u en e : ·" 1. v ~ 8 ~ .~ ~.) a e ..... n . ·- l r e ;:: t .:.\ .. 

Como ee o~serva en esta cuadro, para 37 de las 50 familias, 

a.l r::enos. unn dü·sus fu .. rnteF' de inr,rcsoF' ca el tr~1bajo asn13riado, 

~is~o que puede cPr ~cseG~~~~~o-dentro o fua~a da la coAunidnd. 

mos refiriendo, 28 de ·ell'.1c, r;;t:! ··lccL: rü1s ,3c ln. ·-.litad, -reciben 

t r n ns fer en c i.'.1 s '.le J. u x torio r <h: 1 n e o n un :i. d n J , r,, is r:w s <¡u e gen •n n 1-

v -::> o i m p r o d u e t i ve , 1 n 1' r. h!l e r u e '..te s t ¡ 0 n e¡ 11(• o n 1 t 11 n 1 n ·1 i tJ t a e s 

-,__ . . . 
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par.a su r.eproducción~ este tipo de u .P. dependen ·~bsÓlutanie~. 

·.·te de·· ingr~sos que provienen 'dé Otro tipo .de actividades remun:e-

:radas• En estos ·t~rminos no puede plantearse que este tipo de 

unidades productivas sea capaz· de reproducirse, _má's que en una 

estreehtsima j totalmente dependiente vinculación~ con· la~ rela

ciones· de producc.i'5n· que tienen lugar en el conjunto del sistemá. 

En relación. al trabajo productivo' ya bet!lOS dicho que en es·-. 

tas 50 U.P. ncrí.colas se realiza trabajo improductiv·o. Ahora 

bien, este trabnjo improductivo en qué. tipo de trabajo tiene SU,!!. 

tente. BasSndono~ en el cua¿ro anterior, µodeoo~ afirmar que 
·. 

buena parte d~l trabajo· que genera ~ngresos para subsidiar las 

U.P. agrícolas, constituye trabajo productivo, ya que se destina 

a la elaboración ~e valores.de cambio, independientemente de si 

es trabajo asalariado o fa~iliar. 
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:Notas.-.· .-~ -.-~· ,-

!/ Para definici~n de astas conceptos ver Ap~ndice. 

]:../ Debe recürdarse. que ~<1uí no se computa lo referente a ganade
ría familiar, en la cual es mis fre~uente encontrar pioduc~ 
ci6~ para el autoconsum~,.aunqu~ en pequefitsina escala. 

,_ 



88 

'· 
·· 6 ~ EL TRABAJO . ASALARIADO Y LA.REPRO.DUCCION. DE LA COMUNIDAD 

'Hemos visto .como una gran cantidad de U.P., sobre todo de 

las. que se d.cdican a la agricultura, realizan trabajo improducti. 

vo, toda vez que no concurren al mercadp ton su producci6n, ya 

sea ~orque no la obtienen o porque l~ dedican al autoconsumo fa-

miliar, realizando· de cualquier manera. un trabajo 'que es impro

ductivo. Deba tener~e en cuent~ qu~ ~ste trabajo improductivo no 

permite la obtenci5n de gan~ncias, y en cambio sí requiere para 

·su realizaci5µ de gastos monet~rios que no son recuperabl~s al fi 

nal del ciclo productivo. Estos gastos noneterios inéluyen, en 

numerosas ocnsiónes, el pago de trabajo asalariBdo, a n&s de ~a~ 

tos en semilla, fertilizantas, inpuestos, depreciación de los ins 

trumentos de trabajo, 'etc. Es decir que no se trata, de U.P. ·que 
I~ 1 " 

sean nutosuficientes; y que aún sin ~nrtícipar en el mercado con 

sus productos, pudieran reinicinr sus ciclos productivos venido-

ros. 

Ante este situaci6n, surge const3nt~n~nte la necesidad de ob 

tener ingresos de otras fuentes, pnra pernitir cubrir los gastos 

nonetarios an que se incurre con la rcaliza~i5n del tipo de tra-

bajo ioproductivo a que nos venimos refiriendo. 

pe es~a mancr~ lo que est5 en juego es precisamente l~ repr~ 

ducci5n de las U.P. qu¿, realizando tr~b~jo inproductivo de esta 

nntur~lez~, tienen serins dificultndes parn reiniciar un nuevo 

ciclb ~e producci~n. 

Unn de las fuant~s du mayor i~portnricia por3 sufrngnr los 

gastos monQt~rios que rcquioru l~ rc~lizqci~n d~l tr~bnjo irnpr~-
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. ~. .· . 
~.uct1vo en las comunidn~es que heuos estµdi~do, es el trabaj~ 

asal11riado de los raienbros de _las U.P. q'ue en su interior reali-

znn trabajo inproductivo. Este trabajo asalariado puede ser rea 

~izado dentro o fuera de la coounidad~ 

Y aqu!~ lo que nos interesa renarcar es que suele ocurri~ que 

la c~nunidad no se vincule con el conjunto del sistema por la· rea 

lizaci6n de trabajo productivd en su interior; en tal caso una de 

les vinculaciones fundamentales ~e la conuni<lad con el sistema es 

el tr~bajo asalariado, viendo éste cono una de las categorías cla. 
t 

ves de las releciones capitalistas de producción. 

En otras palabras, sostenenos que las U.P. ce las comunidades 

·estudiadas pueden realizar trabajo improcuctivo, porque cuent~n 

con la vital nportnci5n del ingreso que proviene del deseope5o ¿o 

trabaje asalarin:fo, de uno o varios de les nie:!lbros de· las U.P. 

Adern~s nos interesn determinar ¿u&l es la importancia del au-

toconsumo en la intcgraci~n del consumo fanilinr total, ya que co 

no hem~s sefinlndo hny la tendenci9 ~ exager3r esta importancia a 
. . 

incluso llcgn. !! afirnn.rse que el autoc'"lnsuno ~o vital f>r1ra ln re-

producci5n de l~s faniliao que viven on el canpo. El con auno .fa-

~iliar iotal se integra con la que se obtiene en al mercado y con 

lo ~ua se autoconsunc de.la pr0~iA producci6n, es eecir que en 

t~rninos m0nct~rios, e~ i~unl A los qastos en consuno M6s el va-· 

lar ioputr\dn Jcl .<tut0consumo.' De 1·w.nerri que 111 no tener el nuto-

consun0 un ~Jnto ccnsi~cr3blo ~n ln inte~rnci5n Jcl consumo fani-

liar tatol, se h~ca nccusario r0currir a .Jivcrsns fuentes de in-

r, r u s o s p ::i r .i. s u f V\ g n r 1 e S· 8 n s t n n ~ u 1 e o n s un o f ri ni 1 in r • C o m J v ü r o -

noo, unn Ja l~s ~rincirnlos fucntos ~u inercs0a de lan f~~iliao 
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de las comunidades que hemos estudiado es,; el trabajo !!salariado. 

&s por este que en este punto queremos referirnos a la impor 

tancia del trabajo asalariado para la reproducci5n de la comuni-

dad, deteni~ndonos a esp~cificar si este trabajo tiene lugar den 

tro ó fuera.de la comunidad a la que pertenecen las U.P. analiza· 

das~ 

En el punto 6.a, veremos c~mo se cocpone el ing~eso familiar, 

es clecir las 'dif eren tes maneras de in te3rnr se y que pr-opo re iones, 

da~d6 especial importancia al peso especifico del salario en la 

integraci5n del ingreso fa~iliar total. 

En el punto 6.b n~s referiremos brevemente a la significaci5n 

del autoconsumo dentro del total del consumo familia~. 

En el punto 6.c, nos interesa mostrar c6mo la sericultura de 

autoconsumo, tras la apariencia <le ai~la~icnto del nerca<lo, esco~ 

de frecuentemente una absoluta <le~cndcncia respcct~ dei. ~ilario. 

Lo cual en estos t6rminos implica pnra lns conunidndes, su vincu-

laci5n con relaciones capitalistas de producci6n, que aunque no 

·se dan en su interior, son las ~ue le inyectan vidn,_ ciclo tras 

ciclo, a su .activid~d econ5mica y en ~eneral, a su existencia co-

mo tales. 

6.n. Ingresos por s~lario y otras fucntcd. 

En un princr no~cnto vcrenos ~ .... e ... , .. ,') se intc~r~ el in3rcso f ani-

li.'lr tnt,'.ll, oc11ún sus divers:1s fu::::ntcs, ~1n lr:is (lifcrentes estra-

t t) s s e '\ ú n in f' r u (Vl s . 
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'ELNITH 
¡.._..:,,. 

Hemos :agrupado el total de 77 familias qué integran esta co-
·. 

rnunidad en 5 <liferentes estratos, s.enún el non to. total de sus in· 

gresos. 

NITH 1975. ESTRATIFICACION SEGUN. INGRESOS FAMILIARES TOTALES, 

r DEL TOTAL DE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD. 

F r e e u e n e i a Estratos 
(miles de 'esos) Total f n~iliar % 

o - 10 

10.1 -.30 

'30.1 - 60 

60.1 -100 

100.l -165 

TOTAL 

Fuente: Investigación directa. 

25 

33 

13 

4 

2 

77 

32' 
43 

17 . 

5 

3 

100 

En cenera! se trata <le 3 fuentes de ingresos: salario, utili 
'• 

dndes e ineresos mixtos i transferencias. Veanos lo que ocurre 

en los diferentes estratos en relnci5n a ln con9osici~n d~l in-

~reso total seqGn sus fuentes, Jetcni5ndonos ·en el peso espccífi 

to de cadn una Je c~tas fuentes, en 10s diferentes estratos. Su-

ponemos iuc hay una relnci~n cntru el no1o Je int~~rarse el ~ngr~ 

so ~lobal familinr y ·su monto. 

Tanenos que el estrato JQ rnnyor~s insrusoa se intePra con ~os 

f :'\mi 1 in s r¡ u e obtienen e 1 l O O;, rl e o u s in r. ros os ¡> 0 r e o ne\'.!~' to e! e u ti 

lidfült.!S' e in(;rCSOS MiXtOA (1% cliJ 1.'.1 tlf:rir.ulturtl, 57% ':l.:! la rnnnd_g_. 

ria y 42% <lel concrcio). 
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En el estrato de 60.1. a 100 !:lil p'esos hay· 4 faoilias cuyos 

ingresds s~ integran con salarios en un 64% (43% educaci5n y 21% 

otros servicios), y con utilidades e inEresos aixtos en un 36% 
1

(33% de ar,ri~ultu.ra y 3% :le comercio). 

E1 estrnto de 30.l a 60 ~il ?Osos abarca 13 famiiias que ob

tienen sus in~rosos por concepto de salarios en un 45% ·(35% de 

agricultura, 2% de taller artesanal, 5~ de industria y constiuc

ci~n y 4% de otros servi~ios), de utilidades e in2rasos mixto• 

en un 49% (7% de agricultura., 7% de ganadcrii, 26% da taller ar

tesanal y 9% de comercio) y de transferencins del exterior en un 

5%. 

El estrato de 10.l a 30 nil pesos conprende 33 fanilias cuyos 

ingresos provienen en un 46% de salaric•s (32% <le ar,ricultura, ·2% 

de taller artesanal,, 1% de conercio, 4% de ill;dustria y construc•· 

ci6n y. 7% otros servicios), 49% ¿e utilidades e in~resos mixtos 

(11% de agriculturn, 3% de ganndcr!a, 31% de taller artesanal y 

4~ de comercio), y 5~ de transfcrcncins del exterior. 

Por Gltimo el ristrnto de ooncres in~resos, ~e O a 10 nil pe

sos, se .intc~ra con 25 fcnilias que obtianen sus in~~rcsos en un 

75Z por conce?tO de snlarios (71% de nsriculturg, 2% de 3anaderi3, 

1% ~e t:lller srtesl\nal ·y 1% dc·.C1tros servicios), 217o .:le utilida

des e inqresos nixtos (62 ·de ngriculturn~ 10~ <la t~ller nrtesannl 

y 5% do comercio) y 4% ~e trnnsf~rcncins del exterior. 

Rcsnltn el hecho <le que n mc~id~ ~uc ~asciende el nivel de in 

~rceos, se Jiversific~n sus fucntus, tnl cono ''ºº~ª vcr8c n conti 

nuncion: 
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NITH 1975. NUMERO DE FUENTES DE INGRESO EN LOS DIFERENTES 

ESTRATOS SEGUN MONTb DE INGRESbS FAMILIARES TOTALES 

Estratos 
(miles de pesos) 

100.l - 165 

6.0. l 100 

30.l - 60 

10.1 - 30 

o - 10 

Fuente: Investigación directa. 

NGmero de fuentes 

3 

4 

9 

10 

8 

Sucede que los estratos de mayores ingresos tienen menor nú-
. . 

mero de fuentes, y los de meno~cs in~rcsos diversifican en extre 

mo sus fuentes de ingreso f a~iliar. 

'Puede observarse que.en la comuni1a¿ El Nith, las :ransferen 

'1 

cias del exterior tienen escasa inportanci~ en la cpmposici6n ¿el 

ingreso; así, en el· caso en que este rubro es nayor, apenas nlca~ 

za ~l 5.2%. En el conjunto del in?,reso de lo c0nunicad lns trans-

ferencias representan el 3.Z%. Sin ~mbarpo es importante obscrv~r 

que son los estratos de menores ingresos los ~ue rcgistr~n incre-

sos por esto concepto. 

En síntesis t~nemos lo siguiante: 

NITH 1975. COMPOSICION DEL INGnESO FAMILIAR TOTAL !N LOS 

DIFERENTES ESTRATOS D~ ING&ESOS 

Estr.:itos Ftecuenci':i Salarios Uí:il. e ingrE~SOS r.iixtos Trnnsf erencia 
foil e o de pus os) z h 7, % 

100.1 - 165 3 X 100 X 

60.1 - 100 5 64 36 X 

30.1 - 60 17 46 l19 5 

10;1 - 30 4'.'; 47 l18 5 

o - 10 22 75 21 4 

Fuente: lnvcstir;nci~n directa. 
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~La importan~ia del salarlo ei. la co~posi~ión del ingreso •al 

ta a la vista: exceptuando el estrato· de más .altos l.ngre.sos, en 

los demás el salario es cuando ·menos la mitad del total, lo que 

hace por tanto ~ue las familias depénda~ en mayor o menor grado, 

pero·· de manera fundamental, del s~lario para su reproduce ión. 

Aqut hemos englobado las escasas transferencias bajo eJ rubro de 

salafios, ya que su origen es fundamentalmente el tr~bajo asala-

. ri'ado, ~unque realizado fuera de ln comunidad. 

EL S.ANTUARIO 

Las 89 familias que componen esta co~unida4 pueden dividirse 

en 6 estratos según el monto total de sus ingresos. 

SANTUARIO 1975. ESTRATIFICACION SEGUN INGRESOS FAMILIARES 

TOTALES,DEL TOTAL DE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD. 

Estratos 
(niles de pesos) 

o - 10 

10.1 - 30 

30.1 - 60 

60.1 - 100 

100.l - 150 

150,l - y rnñs 

TOTAL 

Fuente: Inv~stignci6n directa. 

F 
Total 

r e e u ~ 
f arn.ilins 

22 

44 
Hr 

2 

1 

2 

89 

n e i a 
% 

25 

so 
20 

2 

1 

2 

100 

Empezando por el estrato de mayores ingresos tenemos ~ue las . 

2 fnnili3s que lo integran obtienen el 100% de sus ingresos por 

concepto de utilidades u ingruaos mixtos d~rivadoo cxclusivnMCnte, 
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' de la actividad comercial. 

... 

En el estrato de 100.l a 150 mil pesos hay solamente una fa-

milia cuyos ingresos provienen únicamente.de salarios: de la edu 

caci5n (76%) y de servicios (24%). 

Entre las familia~ que se ubican en el estrato de 60.l a 100 

mil pesos hay 2 . f arniliils .cuyos ingresos provienen de un total de. · 

37% de salarios (de la ~gricultu~a el 1%, de la educaci~n el 36%), 

y de 63% de utilidades e ingresos mixtos (~allar artesanal 74% y 

cot!lercio 16%). 

En el estrato de 30.1 a 60 nil pesos hay 18 familias 9 es de-

cir, el 20% del total de familias de la conunidad se localizen en 

este est~ato. Sus ingresos se derivan de un- total de 51% de sn-

larios (0.2% d~ la ngricult~ra, 2% de servicios y 49~ de educ3ci5n), 

ade~as un 47% por concepto de utilidades e ingresos mixtos (44% 

de taller ariesanal y 3% ~e comercio)·. En este estrato aparece 

un 2% por concepto de transferencias del cxteriot, como parte in-

tegrante del ingreso global fanilinr. 

En el estrato ~ue percibe ingresos de 10.l A 30 mil pesos hay 

44 fa~iliaa, que cquivnlen al 50% del total de fanilias que hay 

en la comunidad. Los in~resos de este estrato se integran de la 

siguiente mnnera: 35% por salarios (2% de agricultura, 7% de ta-

llcr.artesnnal~ 1% de comercio, 7Z de servicios, 3~ de industrias 

y 10% de construcci5n); por concepto de utilidndes e ingresos mix 

tos perciben el 46% del total clc sus inrrcsos (0.27. agricultura, 

1~2% gnriaderin, 41~ tnller artesanal, 4X comercio); el restnnte 

19% lo obtienen ; 
V1ll trnnsfurcncias <lel extcri0r. 

Por último tcnenoa que en el ostrnta J~ ons bajao ingresos, 
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de O a 10 mil pesos, hay un total d.e 22 familias que representan 

el 25% del total de la comunidad. Perciben 31% del total de sus 

inire~os por concepto de salarios (11% agricultura, 7% taller ar 
. ' 

tesannl, 2% de servicios, 11% · construc~ion); otr.o 34% lo obtie- · · 

nen por utilidades e ingresos mixtos (2~ gannderln, 32% taller 

artesanal); y 35% del total 1e ingresos lo obtienen <le transfe~ 

rencias del exterior. 

Ahora vcanos qu& ocurre con el monto del ingreso y el nGmero 

de sus fuentes. 

. . 
SANTUARIO 1975; NUMERO DE FUENTES DE INGRESOS EN LOS DIFE~ENT~S 

ESTRATOS SEGUN MONTO DE INGRESOS FAMILIARES TOTALES. 

. Estratos 
·(miles de pesos) 

150.1 .-y mas 

100.1 - 150 

60.1 100' 

·30.1 60 

10.1 30 

o - 10 

Fuente: Investicación directa. 

Núnero de f ucnt.es 

1 

2 

4 

6 

11 

7 

Se observa que, al ir:,ual que en El Nith, el nÚr.lcro· !'.'le fuentes 

aumenta de nanera irnportnntc, el tratarse de lbs estratos de meno 

res ingresos. 

Des e! e e 1 punto d (;) vi o t.'.\ (1. e 1 as t r a ns fer en e in s ·.le 1 exterior , 

resulta significativo que en los 3 estratos de ~ayorcs ingresos 

no aparc.!ce este rubro como parte\ intcgrnnto clol ingrl.:!so globnl. 

En e n m b i o un 1 o s 3 e s t r 11 t o o r\ o n crn o r e s in 1"\ r o a o s B í ¡ así on el de 

menores ingresos encontrnnoa que el 35% ~el total ~orrcsponJc a 
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·transferencias. En. el siguiente estrato la .parte ~c¡ue correspon-

de a transferencias sigue siendo significativa (19%), y en el 

tercer estrato en que aparece este rubro, el monto por transfe-

rencins desciende de nanera consider3ble (2%) • 

. Estas diferencias hacen que nl considerar el ingreso global 

de la comunidad,· s~lb ~l 10% sea integrado por transferencias 

del exterior.· Sin embareo esto no niega el hecho de que para 

los 2 estratos ele oenores ingresos,' las transferencias constitu-

yen casi la terc~ra parte de sus insresos totales •. Siendo ade-

más inportante señalar que en estos <los estratos se localizan 66 

familias, es decir 75% del total de fanilias que integran la co-

munidad. Adem~s estas 66 familias se componen de 406 niembros, 

lo ~ual signifi~a el 71% de la poblaci5n total de El Santuario. 

En sintesis tenernos lo .siguiente, en relaci6n a la composi-

e ion del ingreso familiar total, según estratos de. in~resos. 

SANTUARIO 1975. COMPOSICION DEL INGRESO FAMILIAR TOTAL 

EN LOS DIFERENTES ESTRATOS DE INGRESOS 

Estratos ·Frecuencia Salarios Util.e ingresos uixtos Transferencias 
(niles de pesos) % % % . % 

150.1 y ~ 2 X 100 X mas 

100.1 - 150 1 100 X X 
,, 

60.1 - 100 2 37 63 X 

30.1 - 60 20 51 47 2 

10.l - 30 so 35 46 19 

o - 10 25 31 34 35 

Fuente: Invastipaci~n directA. 

Vernos que un·todos, menos en el aotrnto <l~ mayor~s in~resos, 

np~reccn l0s snlnrios cono pnrt~ inte~rnntó del inrrcso total, 
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al oenos en un 31%, lo cual. si3rtifica que todas las. familias de-

penden para su reproducci5n del· salario, .al menos ·en· una tercera 

parte. y esto sin considerar que buena parte de las transferen-

cias del exterior provienen del trabajo asal~riado de los niem-

bros emigrantes,. lo cual aumenta la dependencia con respecto del 

salario, para lá ~eproducci5n de las fanilias que viven en las 

coounid~des que estaoos anélizando. 

6.b. Autoconsut!l6 y consumo·faniliar total. 

' 
En el punto ~nterior vimos la ·iraportancia del salario en la 

cot!lpo sic ion del inp,r eso familiar g loba.1, aquí pre t endeoo s es cla-

recer la si~nificnci5n del autoconsumo dentro del total del con-

suoo fat!liliar. 

EL NITH 

Del total del consuno familiar en El Nith, el 89% se cubre · 

con ~astes n~nctarias y solamente el lli equivale a autoconsumo. 

Del total del autoconsumo, el 76% es de productos BDrÍcolas y el 

restante 247 de pro¿uctos da la ~anaderín. 

· Ve3nos lo que ocurro en los diferentes estratos, sesún utili 

dades e in~rcsos nixtos . 

. El rorcentnjc ma~or de ~utoconsuno, an rclaci6n nl·consumo 

fnnilin~ total 1 se re3istrn en ul cstrnto <le man0rcs in~rcsos 

(Je O~ 10 ~il pcs~s anuales), se trn.tn ~el lSZ. Pnrticn~'.J del 

cstrntn 1e ncnorcs in~rcsos los rorcontnjcs Je autocunsumc son 

15, 1 o t 9' 1 3 y 77.. rosncctivnncntc. . . (Ver p:l:dnn 91 parn los ran-
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sos~ de estratificnci5n). ~orno se observa, en e~ta co~unidad el 

au~oconsumo carece de la iopotiancia que suele atribuirsele, ya 

que su sienificaci5n para la re~roducci6n ~e las familias de El. 

Nith es de escasa relevancia. 

EL SANTUARIO 

Del total del consuno de la comunidad,- el 93.% equivale a Bª.!!. 

to• en consuoo y solanente el 7% se cubre con autoconsuno de la 
-

propia producci5n. Del total del autoconsurao, el 
0

72% corres pon-

de a productos a3rícolas ·y el restanta 28% a productos ganaderos. 

En.relación a lo~ diferentes estratos de utilidades e ingre-

sos mi.xto·s, tenemos que al iguat que en El Nith, el porcentaje m~ 

yor de autoconsumo, en relación al consumo familiar total, se e~ 

cuentra en el estrato de menores ingresos (de O a 10 mil pesos}, 

se trata de 10%. Partiendo del estrato de men~res ingresos los 

porccnt11jes de autoconsumo son 10, ·a, 5, 2, 0.1 y 0% respectiva-

mente (Ver pá8ina 94 para los rangos de estratificación). 

Como se ve, en estn comunidad el autoconsumc es de escasa 

significncion dentro del'consuno fnniliar totnl y por lo tanto su 

incidencia en la rcproducci5n de la conunidnd carece de icportn~ 

cia. 

Aqu1 es de intcr5a reanltar dos cuestiones. Como ya hemos 

señalndo, El s~ntuario es una comuni<lnd cuyos c~rncterísticas i~ 

ternos nucstrnn un csc3so desarrollo de lns relncioncs c~nitalis . -
tas de producciGn por lo cunl seria de cspcrnrsc que consccuunt~ 

nante ciertas condiciones prccnpitnlistns, como el nutoconsurno, 

tuvieran mayor relevancia. Sin embarao asto no acurrc ast. Si 



100 - .· 

bien lns relacione.s capitalistas de produccié5n tienen una presen · 

cia de escaso desarrollo, esto no significa que sea a· favor· de 

nayor desarrollo de relaciones precapitalistas, sino en detrimen 

to del nivel je· ~ida de la co~unidad cn su conjunto, que depende 

~ para su reproducción del capitalism'o, con la desventaja de que· 

aste nodo de producci~n no tiene la vigencia que permitir!a mej~ 

res condiciones de 1esarrollo para ra co~unid~d. 

6.c. Trabajo asalariado y agricultura de autoconsu~o 

En este inciso nos ~reponemos establecer la relaci5n entre 

la agricultura de autoconsurno y el trabajo asnlariado. Plantea-

r.ios ·que la agr{cultura de nutoconsuno, al inscribirse en las con. 

diciones capitalistas de producción, opera con p~rdid~s maneta-

rias que tierién que ser sufragadas mediante la obténción de in-

gresos de otras fuentes. Aquí nos interesn pracisaoentc.resal-

tar el trabajo asnlariado_cono una de estas fuentes,.que permito 

la reproducción de las U.P. que al dedicarse a la producción para 

el autoconsuno re~istran p~rJidas monetarias. 

El hecho de que sen el trabajo asalnriado unn de las fuentes 

de obtcnci6n de in~rcsos ~arn lns U.P. ¿e nutoc~nsurao agrícola, 

significa ln vinculaci6n con una de las categorías clo~es del mo 

do de producción c~pitnlistn. 

EL NITH 

Del total de 45 U.P. que en cAta cornunlJnd so dedican a la 

a g r i cu 1 t u r a , so 1 n r.1 e: n t e 1 1 U • P . ( 2'1 ;o d e s t in n n t e d n s u pro d u c e i ó n 
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al autoconsumo f am,iliar, aunque todas las· U. P. destina.n una pa.r-

. '· 

te al autoconsumo. 

Estas 11 U.P. que autoconsumen. toda su produc~i5n, .obtienen 

productos cuyo vnlor imputado asciende ·ª un total .de 25 000 pe-

sos. Esto~ productos SQ obtienen mcdia~te la aplicaci~n de un 

total de 3 311 hbras de trabajo, de las cua(es 309 constituyen 

'horas de trabajo'asalariado. Estas 11 u.~. agrtcolas registran 

pérdidas monetarias por un total de 11 500 pesJs, en cuyo cónpu-

to no se incluye el valor inputado del trabajo familiar (3 002 

horas). Estas p6rdidas monetarias se originan principalmente . 

por los gastos en senillas, pa~o de salarios y depreciación da 

los instrunentos de trabajo. 

Ahora bien, cono logran las 11 U.P. reiniciar un nuevo ci-

clo agrí·cola. Hemos dicho que el trabajo esn).ariado sue·le _con_! 

tituir una d~ las fuentes para sufragar las pérdidas monetarias 

en que se incurre al dedicarse a 13 agricultura de nutoconsumo. 

Para el caso de El Nith, las fuentes de in0rcsos para cubrir las 

p&rdidas son diversas, pero para 9 ~e las 11 U.P., al menos una 

de las fuentes es el trabajo asalariado. 

EL SANTUARIO 

Del total de• 52 U.P. que en esta comunidad se dedicnn a la 

agricultura, solamente hny 10 (19~) quo ~cdican toda su produc-

ción nl autoconsumo fariilinr. Del reste, 40 U.P. (77%) no ob-

tienen nada de proJucci6n y 2 U.P. (4~) vcn1cn todo lo que ob~ 

tienen. 
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Esta~ 10 U.P. que producen ~~ra el autoconsumo falili*r obtie 

nen pr6ductos cuyo valor imputado equival~:a 6 700 pesos en t¿tal. 

Pa;ra obtener· esta producción. invierten un total de 2 333 horas de 

trabajo, de las cuales 624 son horas de.trab~jo asalariado y el 

resto es trabajo fnmiliar. Para su proccs9 de producción incurren 

en p~r~idas monetarias p~r concepto de gastos realizados principal 

mente en seuillas, pago de. salarios y depreciaci~n de instrumen-

tos de trabajo. El total 4~ pérdidas pare las 10 U.P. es de 3 500 

pesos. Es necesario recordar ~ue no se computa el valor imputado 

del trabajo familinr (1 709 horas). 

Como sufragan· las 10 U. P. las pérdidas monetnrias que regis

tran en sus operaciones. ~Una .vez mas resulta que el trabajo asa

lariRdo constituye la fuente principal pnra cubrir estas ~6rdidas 

y losrar que l3s U.P. inicien un nuevo ciclo de producción c~yo 

seguro resultado sera nuevas perdidas. ~sí, tenemos que pnrn 7 

de las 10 U.P., al menos una de sus fuentes de in3resos es el sn

la.rio; 
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CONCLUSIONES 
'_·.,-_! 

En relaci5n al trabajo productivo e improductivo y la repro

ducci5n de las comunidades, hay varias .cuestiones de inter~s que 

resaltan en todo lo que hemos expuesto hasta_~qul. 

1) ·La marcade importancia de la realizaci5n de trabajo p~oducti" 

vo, es decir l~ producci5n de mercancías para el int~rcambio, p~ 

ralelamente ~on 13 escasa significaci6n del trabajo imptoductivo 

destinado a la elaboración de bienes para el autoconsumo familiar. 

Por tanto, es la producci5n de mercancías e~ objetivo central de 

la producción en los tres sectores de la actividad económica, en 

anbas comunidades. 

Así tenemos que en El Nith, el 93% de la producción tot~l se 

comercializ5 (la actividad artesanal contr~buyó con 43%, la agri

cultura con 39% y la ganadería cori i8%); en tanto solamente el 

7% se destinó al autoconsumo f nmiliar (la agricultura aportó el 

81% y la ganadería el 19%). 

En. El Santuario. ~e comercializ5 el 99.4% de la producci5n 

total (98.7% de la actividad artesanal, 0.9% de la ganadería y 

0.4% de ~a agricultura); por el lado del autoconsumo se registr5 

un escaso 0.6%, que corresponde a produ~tos da la agricultura. 

2) Ln necesaria vinculaci5n que se establece entre el trabnjo 

improductivo que no genera ganancias y el trnbnjo ~sal3rindo 

realizado fuera de lri U.P. pr:;pin, que se crJnvierte :mí e'n pn_;: 

te fundamental del sust~nto al trab:1jo improductiv(1 de este ti-
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po. Otra fuente de ~ustento del trabajo .improductivo que genera 

p~~didas mon~taria~ lo constituye el propio.trabajo productivo 

en otra actividad econ5mica realizada por cuenta propia. En El 

Nith hay 11 U.P. agrícolas (24% del total) que destinab el 100% 

d~ su producción al autoconsumo y que registran perdidas moneta 
l •• . -

rias,.ft~ tal manera que son incapaces de reproducirse sin el 

concurso· del trabajo asalariado fuer~ de la U.P. propia; Esto 

último ocurre en_9 de los 11 ca~os~ en los 2 casos restantes se 

depende del deseDpefio por cuent~ prcpia de actividades producti-

vas en taller artesanal y en la ga~aderia. 

En El Santuario hay 10 'U.P. agrícolas (19% del-total) que 

destinan el 100% de su producci5n al autoconsumo, y al igual que 

en El Nith, son incapaces de reproducirse. sin el concurso de in-

gresos ~ue provienen de otras fuentes. En 7 de los 10 casos, al 

menos una :le ·las fuentes de ingresos es el trabajo asalariado y en 

los 3 casos restantes la fuente única de ingresos es el t3ller de 

herrería. 

3) · La agricultura de autoconsumo al inscribirse en relaciones 

capitalistas de producci5n, opera con p¡rdidas monetarias que tie 

nen que ser cubiertas mediante. la obtención de ingresos que pro-

vengan de otras fuentes, entre las cuales destaca el trabajo asa-

lariado~ Se cvidenci~ así la imposibilidn1 de llevar a cabo 

agricultura de nutoc~nsumo sin ln partici~nci5n de nl menos uno 

de los miembros de la familia en relaciones nalarinles o. de co-

me r e i a 1 i z a c i r.3 n ·1 e 1 a ¡> r o p i a p r e J u e c 1 ó .n n r t e s n n· n l y / rJ g n na d e r .'.l , 

yo son en ln mismn comunidad o fuarn ~e clln. Sin embargo esto 
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agricultura de autocorisunio permite la ocupación.de aquella fuer · 

za de trabajo, principalmente d~ la mujer y los niilos, que es 
,, 

ma~ginada' en el mercado. El beneeicio de este empleci es la ob-

tenci5n de productosr ari este caso malz y/o frijol, a costos me-

nares que el precio en el mercado, toda ~ez que no se incluye en 

el c~lcalo de costos el valor imputado del trabaj~ fa~iliar~ 

4) UnQ de loe elementos que· dan cspecific~dad 3 las relaciones 

de producci5n que se establecen al inter~or de las U.P. que·he-

moes estudiado, .es ::_a enorme pr8sencia dal trabajo familia'!' en re 

lacióu al tr;:i.bajo asalariado. , El trabajo familiar resulta funda 

~ental para la producci5n de las U.P, en los 3 secto~es de la ec-

tividad econó~icá, a ~esar de qué el ti~abajo aselariado tiene re-

lativa iMportac~ia. 

~n El ~ith, dnl ~otal de hdras aplicndas a la prcd~cci6n de 

la comunida:i, el 771~ so:..i. !1oras de trabajo fc.miJ;iar y 1~1 23% restar. 

tu con hcr~o d~ trL~aj0 hSalaria<lo •. 

Para 1'1 San t uu·.<o, ln p rese:1'~ia del trnLaj o as a.lar:i.ado dentro 

de l& produc~1Gn co aGJ menor, ya q~e el :1% del :rubajo es fami-

5) Lé', rc.prochicción r:h: 10 f·1r~rir1 <li:: traLujo en 1.aE;' comunídndes se 

realiza u pbiti~ <ln t1·cs iuentua de iu~resos, cada una d~ las cua 
' -

leo tiene un poso cs?ccífico dif~reucc, en loa distintos escrotos 

salarios, utilidndes e 

i n g t«~ ci o s m i ~~ :: (J s y t i a n .: f ..:: r. e ll r:. í. n n • 

Si~ ~mbnrgo, la rcr~o~~cc!5n 1P 1~ !ucrza ~q trnh~jo en las 
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co~unidades se vincula esttecham~nte y de manera importante con 

el trabajo asalariado,.aun cuand¿ ~ste no se realice todo el afio 

.ni por todos los miembros de la familia. Al considerar las dife-

rentes fuentes de ingresos que constituyen el ingres~ familiar gl~ 

bal, vemos que la reproducción de la mayoría de las familias de-

pende en mayor o menor medida, pero de ma~era significativa, del 

salario. Es decir que la proletarizacion, al menos temporal, de 

uno o varios miembros de la familia es de vital jmportancia para 

la reproducci~n de ésta. 

En El Nith, exceptuando al estrato de mas altos ingresos que 

no percibe salarios, en todos los demás estratos los salarios cons 

tituyen cuando menos la mitad del total de inBresos que perciben 

las diferentes familias. 

En El'Santuario en todos los estratos menos en el de mayores 

ineresos,. aparecen los salarios como parte integrante del inereso 

familiar total, al menos en un 31%, lo cual sig1i~ica que tod3s 

las familias dependen para su reproducción, al menos en una par-

te, del salar.io. Y esto sin considerar las transferencias que 

reciben del exterior, las· cuales en. la inmensa mnyoría de los C!_ 

sos tienen su origen en_ la realización de trabajo asalariado fue-

' 
ra de la comunidad .. 

6) Otro elenento que incide en la reproducción de la fuerza de 

trabajo es el autoconsuno, aunque esta incidcncin es mínima. Al 

consiJerar el consumo fnnilinr total, el cual incluye el gaste en 

consumo y el nutoconsumo, se pone du mnnifiasto ln escasa relevan-

cia de este Gltimo ~ara ln reprcducci5n de lns fnmilins de las co-
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'En Ei Nith, del total del consumo familiar el 89% se cubre con 

gastos monetarios y el 11% restante equivale a nutoconsumo. 

En .El Santuario, el 93% del consumo corresponde a gastos en 

consumo y solamente el 7% a autoconsumo. 

7) Cuando las condicione~ internas de·la comunidad no permiten 

la ocupaci5n remune~ada de los miem~ros j5venes en edad de traba-. 

jar, éstos se ven obligados a emigrar. Un buen número de 'ellos 

raantienen vl:nculos ·económicos con la comunida.d, mediante las tran_! 

f~rencias que realizan, de parte de lqs ingresos que obtienen fue

ra. Asi estos emisrantes se convierten en fuent~ de ingreéos pa

ra las comunidades. La importancia numérica de la emigración es

tá en razón directa al grado de desarrollo de las relnciones ca

pitalistas de producci6~ que presentan las comunidades. 

En El Nith, con mayor presencia de las condiciones capitalis

tas, sólo emigra al 5% de la poblnción totnl, lo cual significa 

que el 25% de las familias tiene al menos un mi3mbro emierante. 

En El Santuario, que presenta menor avance de las r~lacio

nes capitalistas, emi5ra el 14%·dc la población, de manera que 

en el 48% de las familias al meno.s. uno de sus miembros se con

vierte en emigrante. 

8) Las transferencics de ingresos que reciben las comunidades 

constiiuyen unri de las fuentes de inteBr,ciGn del ingreso fnmi-

liar global. Tienen mayor sipnificaci6n para los estratos da 

menores ingresos. Sin cmb~rgo, parccerÍ3 que al irse eenerali-
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el trabijo as~l~riádo al i~terior dé la comunidad, descien 

de la. importan~ia de ios ingresos que se ~egistran por concepto 

de transferencias del exte~ior. 

En El Nith, con raayor presencia de trabajo asalariado, las 

transferencias tienen escasa importancia, ya que en el caso en que 

. 
este rubro es mayor, apenas alcanza el.5.2%; para el conjunto del 

ingreso de li comunidad las transferencias significa~ una aporta-

ci5n del 3.2%. Es de inter~s recbrdar que son los 3 estratos de 

menores in~resos los que re5istran este crncepto. 

En El Santuario, con menor generalización del trabajo asala 

riado, las transferencias tienen mayor monto. En los 3 estratos 

de mayores ingresos no se registran transferencias, en cambio en 

los 3 estratos de menores insresos En el estrato de más ba-

jos ingresos las transferencias representan el 35% del total, en 

el siguiente estrato este porcentaje sigue siendo significativo: 

19% y en el tercero, desciende de manera considerable a 2%. En 

el ingreso global de la comunidad las transferencias aportan el 

10% del total, lo cual no debe minimizar el hecho de que para , 

los 2 estratos de menores ingresos, las transferencias constitu-

yen casi la tercera parte de sus ingresos totales; en estos dos 

estratos se localizan 66 familins (75% del total) con 406 miem-

bros (71% de la pablaci6n total). 

En síntesis puede decirse que la reproducción de las coou-

nidades tiene su base de sustontaci5n en la pro<lucci~n 1e mercan-

cins para el intercambio y en la realizaci~n da ttnbnjo asalnri~ 

do, ya seo que ~s,te se realice dentro o fucrn de la crn~uniclnd. Es 
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-decir que cuando-no es la producciSn de mercancías pa~a el merca-

do la que permite la reproducci5n .de las U.P.~ la fuente" de repr~ 

ducci5n la constituye el trabajo ~salariado que se realiza fuera 

de la U.P .• p:rop~a • 

. De tal ~anera que se co~jirrna una de.nuestras hip5tesi~ que 

consiste ~n afirmar que la abundancia de trabajo improductivo no 

·suponía la .proliferaci5n de relaciones na cap~talistas, sino que 

tal trabajo i~productivo es posible en tanto q~e las tomunidades 

participan, en mayor o menor ~rado, de las relaciones de producci5n 

capitalista. Así, la produ~ci5n para el autoconsumo carice de la ,., 
.-

relevancia que suele atribuírsele y además sólo es posible en la 

medid~ en que se _vincula con actividades que gener3n utilidades~o 

con la realización de trabajo asalariado al exterior de la propia 

U.P., esto es, con·las relaciones capitalistas de producción, 

Sin embargo, encontrarnos que en las comunidades tienen cierta. 

presencia dos elementos ~o propiamente capitalistas: la enorme 

importancia del trabajo familiar en la producc~5n para el mercado, 

y el. autoconsur.10. Estos elem~ntos se interrelacionan vitalmente . 
con cateeorías típicamente capitalistas como son el salario y el 

mercado. Es por esta que aunque su presencia mantiene.la apnrie~ 

cía de aislamiento de las relaciones capitalistas, en realidaJ la 

permanencia d~ estos elementos constituye la nanera específica de 

operaciGn del capitalismo bajo condiciones concretas. 

Si bien lus elenentns no capitalistas sobreviven por su vin-

culaci5n con las relaciones cnpitalistns de producci5n, &s~as tie 

nen necesidad, a al monos n0 les nfectn, do la snbrevivencin de 

tnles elementos; :ie :l'lUÍ que ~stos sufran adecuaciones necesarias 

'•' 

''·' 
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'-? 
para seg~ir funcionando en condiciones capitalistas y que a su 

. 
vez su sobrevivencia resulte de utilidad a las relaciones capit~ 

listas·de prodticci5n. 

',_. 
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APENDICE 

a) Definición de conceptos utilizados para el manejo de la ·in-

formación cuantitativa 

CALCULO MONETARIO DE LA PRODUCCION TOTAL 

Equivale al calculo monetario, a precios de mercado, de la produ~ 

ción total obtenida en la unidad productiva de que se trate. Se 

descompone· en Valor Bruto de la Producci5n (VBP) y Autoconsumo. 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION TOTAL (VBP) 

Equivale al valor de la producción que se comercializa, es decir 

al monto obtenido por ventas de la propia producción. 

'VALOR IMPUTADO DEL AUTOCONSUMO FAMILIAR 

Hace referencia al c&lculo monetario, o precios de mercado, de la 

propia.p~oducci8n que se destina al autoconsumo familiar. 

UTILIDADES E INGRESOS MIXTOS 

Equivale a lo que se.entiende comGnmente por utilidad neta {valor 

bruto de la producción menos gastos monetarios) pero i~cluye el 

salario imputado del productor directo y/o de su familia que rea-

!izan trabajo no remunerado en la unid~d productiva propia. Es 

decir que con ingresos mixtos hacemos referencia a lo que obtiene 

el productor directo por su propio trabajo y el de su familin. De 

no tomar en cuento esta remuncroci5n podrla cxneerarsc la rentnbi 

lidaJ de las U.P. (unidades productivas). 
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PERDIDAS MONETARIAS 
.. 

~s un concepto que manejamos para hacer referencia a los gas~~s en 

que se incurre en una producci5n que no registra Valor Bruto de la 
. 

Producci5n, ya sea porque no se obtengan productos o porque se los 

destine al autoconsumo, razones por las cuales no se obtienen in-

gresos por ~cnta, y ep cambio sí se requiere realizar gastos en 
. ,' 

semilla, agua, inclusive salarios, etc. Debe distinguirse de lo . . 

que se llama comúnmente pérdidas, qu~ provienen de un saldo nega-

tivo de la relaci5n V~P-G~stcs. · -

TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR 

Se refiere a los ingr~sos que los miembros de la comunidad que.vi 

ven fuera de elln, canalizan. a sus familiares que viven en la comu 

nidnd. Es.decir, son aportaciones monetarias generalmente (aunque 
·• . 

oe da el caso de· sum.inistro ~e ropa, víveres o artíc.ulos par_a el 

hogar), que recibe la comunidad de su exterior, cuyo origen proc~ 

de de sus ~iembros que viv~n y trabajan fuera de la misma. 

~RODUCTIV_!_!)AD BRUTA O TOTAL 

Se obtien~ dividiandn la p~od~~~i6n total, incluyendo el autocon-

sumo, entre las horas de trabajo. 

PRODUCTIVIDAD SOCIAL O NETA 

Se obtiene dividiendo el valor agregado entre l~s horas de trabajo. 

VALOR AGREGADO 

Equivale al valor bruto de la producción menos insumos, menos da-. 

prcciación. 
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