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INTRODUCCION ...•••.•.•••.•......... 

. L-~· finalidad que origiÍliS esta invostigaciiSn fue la de an!. 

liZar la form~·en que se estructura la economía de la comuni-

dad ind!gena de la· meseta tarasca y la manera en que so vincu

la con el sistema de producciiSn dominantes el capitalismo. Pa-

. ra posteriorm8nte llevar a cabo la determinaci6n del valor de 

-aú -fuerzá de -trabajo y su reproducciiSn ai· seno de la· misma, y 

culminar este trabajo con el estudio de c6mo es -que se genera 

el áxcedente_ y su distribuci6n entre los agentes econiSmicoa -

participantes. Pues resulta importante el conocer el proceéo -

pro-ductivo de este tipo de poblaci6n, ya que sus condiciones .. 

, productivas presentan una peculiar~dad ~n tanto diferente ·a·-

laa que existen en el reato de la entidad. o sea, que en ella 

se presentan determinadas formas de producciiSn, aunque esto no 

ha sido obot4culo para que el propio r'gimon dominante incur-

sione a su interior, y la integre, pues representa, fundamen-

talmente, un espacio econ.Smico que se puede incorp.orar a_ su m2 

do, es decir con sus propias estructuras productivas. Lo, cual 

ha sucedido, principalmente, a trav's de los int.ercarRbi.os co-

merciales de loa productos elaborad_oa en· la. unidad-, fa~iiiar' .i!!. 

dígena can la empresa capitalista, quien· se los adqlliere·,·, pe.ro 

tambi'n lo ofrece otras mercancías com~ insumos: Pro_du~tivÓá .-o· 

: bienes do consumo. directo. Es el caso, ~ambi&n d~-]. ;·c~-éd.it.O a -
.·' .-.- "' -· -, . ' 

la -producci6n o para situaciones imprevistas ··(religiosas;-··sa-

lud y eventos sociales), as! como para la compra·,:·de_'maf:e_ria's_ · -

primas o auxiliares. Claro, la 16gica capital·i_i:Jt~_:.-:-4b·~~-::i~ _.-_p._o~i· 
.hi_lida.d_ al comerciante 00 intermediario.' y al ~·,s~~·~~,O,,\_.~,~-~a,::_~ue_: ~·· 
tfste: sea el que señale el m~canismo de inteZ.~aml:iit;,_:'y.:repro'dúc;
ci60 a realizarse. e imponga el precio de:-1 ·artícuÍo,.'.d~

1

-:las,,unJ._~ 
dados pro'ductoras indí9onas, así como d·o· ·1a·S.·· qué-:'. 4-i~:_:l~s _-_V~nde. 

eón lo cual los beneficios obtenidoS _ v_a~. a. par~~,,_:·,ª---·~--~s·:.o·c;1Si-~ 
llos de.quien compra y vende, consigu.iendo no_: s610·,·1a, 9.~.nancia 
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como mercader sino como consecuencia de ser dnico demand.ante, 

una ganancia extraordin_aria. 

Este nos ,Proporcion6 la idea cen_l::ral a desarroll_ar, Plan_ 

te&ndonos la _tarea de estudiar el aisteina en iiue. ae reproduce 

la comunidad dentro del capitalismo, consideramos para ello-~ 

la fuerza de trabajo.como el elemento b&sico del an&lisia, •M 

puea reprosonta a la base productiva de o~ta poblaci6n, as! • 

como de su reproducci6n como unid~d econ6mica. Asimismo inve~ 
t.19amas· la .tnserci6n do_. este tipo do ~conomta en la prodomi-

nante, por medio del nexo que se establece entre ambas por i~ 
torludio do la transferencia del excedente, no de la forma en 

. ' 

que se da entre el obrero y a·l Capitalista, aino por una se-.. 

rio de mecanismos quo adopta el capital ·comercial, de la po- .. 

blaci6n ind!IJena ha'Cfa la· socied4d imperante. Lo cual nos po .. 

sibilJ. t6 el det-ecta~·-y .cOñocól:, ·. e.n pa-rte, .- el pOr ·qu& de -la - . - . . - . . . ' . 
subsistencia dé esta& sectores a()Ci~la·s .. de ca.racter!sticas 

muy espac!fi·c:aa.-· 

Como a~;-·expond?a durante ei::tranacuisO· del t~abajO, el -

art:e~ano .Y .el: ca.mp-~ai~o, ~oino personajes de antOr.lores formas 

de P~~d~cct6~~ ··.~e: han c~nv~-~tid~- en'--· la excepci6n a '1a tesis -

señalada: por Marx; en é1 sentido d8 ·que ·noceaarialnente la su

bordina~16n de es-t~&:-se~t·o~~s Pr~d~~~ivo~ al capital se deb.ta 

dlf· realizar', _.b&sié-amOn'to·~"- por.- el -soJJÍotimiont-o directD de el -

trabajo de e·at:~S-:-~rod~~t~~e·S. ·p-ar modio de su separacJ.6n de .. _ 

loo me-dios .-de· t;~-~b~·j~·~-~" y'Jpo~, lo 'tanto su canversi6n en' obre .. -

roá asalÍlriAdo&~·:·>r.o.:"c~e.~~~ ~s·- quO_ -~sto planteamiento no se ha 

efoctuado de. manera ··_ta·1; :en 14 zC)na de nuestra inveatigacidn, 

lo.<tue·no'.'qU·i~~~:'d~~i~·--q:ti~·no se h4ya dado el sojuzqamÍcnto -

do _los ~_rt~San?:~:·_---y·-- 7~~-mp~-~-ihos i~te9rantes do esta al capital, 

111 .'mucho 'tn~í\h~.;q~·~-.~·tr enCiJ9ntran fuera de BU do111J.naci6n, Ea -

decir -que --~;te: -~.-Í.po::·d~ pr.oductoro·s no ha ontr·ado en la ton~e!!. 
ci ~ _ prin_Cfpa.i"~~-1 ~Íste~~- ·domin,anto, que es la v!a del abur--
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9ueeamiento-proletarizaci6n, como· la forma exclusiva a trav6s 

de la cual el.capital subsume a.los campesinos y artesanos a 

sus re'querimientos de valorizaci6n, o sea a la racionalidad -

capitalista. Por lo que creemos que existen otras formas de.

sometimiento, que se integran a la fundamental, sin restarle. 

su primac!a y dominio, pero que han aparecido como mádio-s ªº!!!. 
plementarios para lograr la subordinaci6n de estila U:nidilde·a -

productoras al r'gimen capitalista. Es de acuerdo con es.to; -

que aceptamos y compartimos la tesis sos~onida por Antonio_ -

Guti&rrez y Yolanda Trapaga, de la forma de desar_rollo·-capit!, 

list·a implantada en estos ramos econ6micos, la de la Consei!V!, 

ci6n-transformacii5n, que no es otra cos,. que ·1~· SUBSUNCION l!i 

DIRECTA* del trabajo del artesano y del·· campesino al, capital, 

particularmente en nuestro caso al capital comercial ·y usura .. 

rio. 

Entonces, el comerciante-intermediario y el agiotista-u

surero someten a loa productores indígenas, que no se prolet!. 

rizan pero que tampoco se aburguesan y loa cuales continuan -

subsistiendo de su trabajo, a trav&s de dos formas primordia

les, la primera se da por medio de la conversi6n de los agri

cultores indígenas on campesinos-artesanos, artesanoa-campesi 

nos y en artesanos, y segunda de su necesaria relaci6n con el 

mercado para su reproducci6n, tanto como grupo humano·como u

nidad econ6mica de producci6n. Esto lleva a que .se de una p&!,· 

dida do independencia y control sobre su proceso productivo,

lo cual. no significa jurídicamente la_ expropiaci6n real y n.o

minal del productor directo de su 1nedios de trab.ajo. Es -decir 

que el campesino y el artesano continuan siondo propiet_arios 

de sus modios de trabajo, pero no as! de su posesi6n, que es 

* Expuesta por ellos en su obra "Capital, renta de la tierra y camposi
nos" 1 y que explicaremos en los capítulos centrales del estudio. 
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del capital. Lo que conduce a la privaci6n de la posesi6n r~ 

al de sus artículos. 
El resultado de este tipo de unidad productiva ha sido 

la generaci6n de una economía artesanal o campesina con una 

fuerte tendencia a· la autarquía, en donde el capital no goza 

de una relaci6n de fuerza suficientemente favorable para po

der desaparecer esta clase de propiedad campesino y artesa-

nal, esto lo ha obligado a recurrir a mecanismos indirectos 

(precios, endeudamiento, financiamiento, etc&tera), para ro! 

per esta inclinaci6n y someter de manera viable a dichos pro 

ductores. 
Resultan, por lo tanto, accesibles estas unidades pro-

ductivas para el capital, no obstante de no encontrarse su-

bordinados do manera directa a &ate, pues su finalidad no es 

el lucro o el enriquecimiento, sino su conservaci6n bajo coa 

diciones mínimas e indispensables para continuar reproduciGa 

dese. Es decir, que no representan obstSculo alguno para el 

·desenvolvimiento capitalista, en el sentido de apartarse y -

cerrarse a las relaciones sociales que imperan en aqu&l, si

no por el contrario se transforman en sitios donde se lleva 

a cabo el proceso de valorizaci6n del capital; de incremento 

de su magnitud, y por lo tanto de una mayor acumulaci6n. 

F.sa característica de accesibilidad de la unidad artesana o 

campesina se centra, principalmente, en que estas no s6.lo 

son ofe.rentes de sus productos en el mercado sino tambi&n d!, 

mandantes de insumos capitalistas, así como solicitantes de 

cr6dito o financiamiento para su ciclo productivo u o.trOs la 

convenientes y que adem&s ceden su excedente. Son'.estos mee!. 

nismos l~ que posibilitan que el p~ocBso de tr~bajo _de'1,.a·rt!. 

sano y del campesino se eriga en un .proceso de __ valorizai::i6n¡ 

y entonces, la explotaci6n tinicamente se concretiza :.cuan.do -

la producci6n y el· consumo de estoB·produc~ores· .. en_t_r.a én CO!!, 
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tacto con .. la Circulaci6n capitalista. o sea que en la medida 

en. qua las c~ra-ct'!ríaticas de la explotaci6n da·l -grupo fami

liar son particulares, el capital puede inteqrarla a su pro-

· ceso de·valorizaci6n, de reproducci6n dol capital. Esto es, 

la racionalid'ad de la forma de producci6n del campesino y -

del a:Ctesano no sUpone, como ya se dijo, la ganancia, ni el 

lucri:i, ·pero si el equivalente de una remuneraci6n. Esta ase

verÁci6n _significa, primeramente, que los precios de los ar

tículos son el mecanismo fundamental por medio del cual el -

capital se aduei\a 'del excedente creado por el productor di-

recto1 y segundo, que los precios de los productos pueden b,!: 

jar hasta donde se lo permita la repro~ucci6n total o par--

cial, pero sin embargo b4sica del qrupo !&miliarª 

De esto ae deduce que las unidades productivas campesi

nas y artesanales participan de manera activa en la valoriZ!, 

ci6n o reproducci6n del capital, no como lo hacen los obreros 

y jornaleros asalariados de una forma directa, sino, esencia!, 

mente, a trav&s de diferen·tes mecanismos indirectos, los cua

les se han enunciado desde los primeros incisos del trabajo. 

L~ cual nos_ l_leva a aceptar una· creciente transferencia de e! 

cedente de aquellos grupos productores hacia los sectores ca

pitalistas que predominan en la zona. Y decimos un traslado -

aB-con~ente, en el sentido, que el margen que se presenta en-

tre la cantidad de medios que requiere ol artesano y el camp! 

sino· para su. trabajo y subsistencia y lo que recibe a cambio 

de sus art!cu.lo·s, es cada vez mayor. 

-Por illtimo, podemos afirmar que el artesano y el campes!, 

no se han convertido en un fon6meno especial de la explota--

ci6n_ capitalista, pues esta se lleva a cabo sin que exista de 

por medio una relaci6n de tipo salarial. Es decir, en estas -

formas do producci6n se presenta una subordinaci6n a la raci~ 

nalidad capitalista a trav&s de medios y mecanismos diferon-· 

.tes a los que existen en el trabajo asalariado, fundamental•• 
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mente me'diados por el mercado, pero que· tienen el mismo ob

jetivo, -la explotaci6n de ·la ··tuerza de trabajo- y la incorp2. 

raci6n -de _l~a p~ocasoB pro_du~-ti~~s en los cuales est& inme!. 

:aa· al _ciClo de-: v&loriz&ci6n · del capit.al. . .. - . 
Siendo :el punto esencial·. del priiner. capítulo el plante!. 

m1en·ta· te-6ri'~o-mat~d0:169tco· ne~aa&rio para el estudio de la 

co~unidBd··in-dS:gena-Y .. ~1-:definir, especialmente, la importan

ci~-:' d-e·_:·~~-ta-~_- ~rii'dé:da~-,8co~6m-fcaa en .el proceso de acumula- 00 -

cicSn · d~l -~·iÍ:pJ.t·ai;:· p-~·it.ic~larmente se analiz6 la actividad e-
- . . ' . -

con6m_ica-'de,~-la __ ar~ea_~n_1'a, por, ser u~ _factor econ6mico de re
levañciá e~-~---~11~8·;:.-~n·--éU'anto- a. su vinculaci6n con el mercado 

dÓ ia--~O-n~-~-'~P-~ro'-'~d-e~-4s ha &ido un elemento. de vital im"por-

-taOc,ia- i1a~ii."--i~---"~ayor!a de .las comunidades de la parte norte 

de- 1~~ s'i-~~r~::.t~~-áaca,···pUe·s· se instituye como inCJreso b.S.sico 

p_Bra s~ ··_a'u_b~1Bten,cia ·:.Y r~produoci.6n. Ramo econ6mico que no -

h~ sid~'-:abord~-d~·-:_~oft: __ ~a seriedad d8bida por· aquellos eatudi2_ 

sos da- la pi.obla~.S.ti-ca_·a9raria del pa!a. 

Y 81: cap!tu1a·tarmina· situando_en el -1u9Ar pr8:Ciso .a 18 

poblac:'i6_n en estudio, cona_iderando para ello sus diferentes 

aspectOs en cuanto a la delimit"aoi6il _de -1~- zon·~:--J.n-váat.-i9ada, 
ta lea cOmo 1 ·:los tfsico9e0Cjr.S.fioos, lo· a-, flo-CiCecOPISmic_os -y loa 

oc~ndmico~. Preaanta~do. por G~timo el marco. h-i~·t6rico del d!,. 
__ .,(' ·-';·-.· aenvolvimiento de esta poblaci6n. 

En el capítulo ·aegun·da se "da una definioilSn del t'ratino 

adoptado de comunidad indÍgena,_.-t'(!m_an~~_'ieEi o~ns~deraoi6n sus. 

caractorraticaa constituyentes en--~.ú~TI:.~~ ~:,·a·ú:.~:O~_f¡;·r-maci6n .:. 

como grupo culturai. ·continu'and~- con~.-~-1> ~riS.li~i~- de ·io ·que,

es la unidad econ6mic·a, desde su· pia~tá·a~rli"~nt~-_-t8-6rico hasta 

su confirmaci6n Como tal. Esto co~- la ·id~··a de:-·qÍie-.-l'a familia· 
' ·. --- ._, .. 

representa a la unidad de producci6n econ-.Smica -para:- lo cual se 

investigaron las relaciones que existen_ al_._seno de_l grupo f,!_ 

miliar. AUnquo tambi'n se tom6 on cuenta su ~r9anizaci6n pr2 

ductivJ asr como la divi~i~n del trabajo tanto_en el talle~, 
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como en el grupo dom,stico. Ell~ nos :posibilit6 e,! ·compren~ 

der la ralacic'Sn·-.que -~a es_tab~éce. entre ia·,-poblaCi6n_··1ndÍge

na y. su ·_aconom!a~para: dat·erminar _la .. s-~tuaci6n'_~.con6mi.Ca· por 

la que atraviesa: est·,. _unidad .,en ',e1 contexto --~ctual, a nivel 

estatal. -:\;.·. 
En al tercer ;_c·api:tUlO. deu·ar~o.11a·~o·a. Un(?'_ de': los puntos 

medulares- -_del ·.tr.ab'ajo, · ciue~.:era-:·a·l':· d~t.arn11n·ai· la: manera en .. 

,que ea' ·_·encuentril;::c·ons titu!d~---~la'c/f ~-~-r~'aY·d~ :·· tr-ábaj o . indtgena, 
J • • - - • • 

que c~mo_ ·he~~a·-.d~Ch~-~ _ae_~'Pra·sent_a __ á ni\l_e1· dé·· grupo familiar. 

Ea decir. s_a _iriva.átig&·._1a.'.for111a en_ qUe-se integran los indi

. vidu'oa-'·Ai,-.·prOceao~PZ:~-du'Ct'1vo·_-Con 81 fin-_ de obtener aus sa .... 

tia·f~cto~~-s_·!~di~-;eri~libi'~a··. pa·-ra aU ~oh~evivencia. 
Sab8d~~8a qUe-·ai·'p~-oc_és'?-Prod~ctivo le continllo el di!. 

tributivo~· an·':dóft'de_ ·s·a· lleva _.la mercancía al cambio, y por 

lo tañto se desprenden da ella, Y consigue el dinero que le 

sirve para':1a adq"u1s"f.C16n de. sus medios de producci6n y de 

algunos de~ subsistencia.· Esto le da posibilidad de prosa-.. .. 

guir con la elaboraci6n de Sus productos, pero al mismo ..... .. 

tiempo logra raprOducirse, puos tiene internamente lo nace .. 

sario.para·ello, no obstante lo complementa con la venta_, .. 

Es decir que esencialmente esta_ poblaci6n cuenta con lo mí

nimo para vivir, pues el reato de· 1os .integrantes de la fa .. 

milla procuran loa bienes. -de consumo necesario,· a trav&s ..... 

del cultivo-de su terreno, ·si es que lo tianGn, o la cría .. 

de aves domfaticaa y de su hu'erto familiar (al c~al llaman 

ekuaro). 

Al mismo tiempo que se ~rod~~e-.1~ mei~anC!~ y-.B~ ·repro . . . ; ' ' - ,_ ·--
duco la fuerz_a_ de traba.jo·_ 88 c·re8 ·un'-trabajo sObrarit&, .--re:.O ... 

manente que en un principie> ea g~n~~aciO_-P~r.J10S p-~odu~-i:oros, 
pero que no .se q-Úedan 1 -.pUe; va a se.r · ~·e-d1d~, vía-- inte~cambio 
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de artículos, principalmente, y de otros artificios•, a los 

intermadifr.rios (comerciantea .. acaparadores). Por lo que fue 

preciso ~e-te.Ctar loa mecanismos a trav&s de lo~ cuales se -

lleva_·a cab_C? ___ e8te proceso de traslado del excedente. 

Capítulo cuatro, despu&s de conocer la existe~cia del 

excedente~ se'. investi9aron las diversas formas en que ea 

produce~ se ha 'dicho que ea el proceso productivo de las 

aierc.arlc!aa d~nde es creado, aunque su materinlizaci6n como 

tal Se efeotua en el proceso de intercambio. Tambi&n, so ha 

dicho, que el productor, es al mismo tiempo el vendedor, y 

por·lo_tanto el "dueño" del mismo, pero en la realidad su-

cede· que a61o se encarga de Canalizarlo a las manos del ca

pitalista comerciante, o en su defecto, si tuvier·a deuda&, 

con el us~rero, pero nunca se queda con 41. Fue nec~aario, 

entonces, analizar la manera en que se constituYe· el ex~e-

dente, ea decir conocer las Partea que, lo integ.ran, y as.! -

darnos cuenta qua totalmente ea result.ado dá la actividad .. 

productiva de loa indígenas,. ya sea como a'rtesanos o agri-

cultores, De esto se dedujo una serie de mecanismos que se 

han implementado para la repartici6n de este excedente, en

tre los participantes del proceso de roalizacicSn de loa ar-

• Este concepto do artificio, as! como ol de artilugio, lo considera
mos como la habilidad o astucia que posee el empresario capitalista, 
en su caso el comerciante y el usurero, para agenciarse el pluatra
bajo o plusproducto que crea el artesano o campesino indígena, uti
lizando para ello todo su ingenio que le ha dado su "oficio" de in
termediario o de prestamista de dinero. En too ces, estos han desarro 
llado una serie de mecanismos o medios para extraerle al productor_ 
directo sus excedentes, primordialmente, a través de ser el tínico -
comprador de los productos de aquel o de venderlo los insumos que -
necesita, aWlque tanbi6n lo posibilita los recursos monetarios que 
pueden utiliz:ar en momentos difíciles o imprevistos, teniendo cano 
pago el imponer el precio del artículo, o el r6dito que se fija por 
&l para el otorgamiento de pnístamos de dinero. 
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t!culos de aquellos, fundameritalm~nte los comerciantes-int!!r

mediarioa, loa agiotiataa, loa pequeftos co~erciantas·aa! co-

mo los mercaderes locales. 
Por tlltimo, en el capítulo cinco, aa· analiz6 a 

nidad indígena como parte ·del aiatéma de producci6n 

'" 
la comU

capita--

lista, es decir la forma en _que Gata, .·a peaBr da· __ aus::caract!. 

r!s.ticas singulares, se ha· incorporado.a las"_-re.la~i~JiB·a 80-

oiales imperantes en la regi6n. 
Se profundiz6 en. la axplicaoi6n de . loa. me~'J:-~~-::_.-:.de aub'or

dinaci6n y· de integraci6n eapec!ficá de la -oo~u~idad indÍge

na- al capitalismo. Ea decir a trav,a·, no 861.o :a~'::i~a-;·re·l·~-~i~· 
nea as intercambio 11ercant11, sino a·~ otios_ :Artiti~i~a ·- e'mpiea 

dos por el capitalista, por inte:rludlo ·da ~us:--r-epl-tiaent·~ntea-.- . - - - . 
en la Eona, el capital eomercial privad·Ó_ y_ a1·· Oficial'- _(or9a--

nismos t'ederales y estatal~&) que utiliZ-an D;e~~~i~~-~•." cómo la 

venta de insumos productivos a las unidadaa·.tamiliarea, los-

pr&stanios para el __ f'inanciallÍiento. de- Bu- -Prod~á~i6·~~:·._iOB or&di

tos para au pO~_ible actuali~aci6n, han _:a:t:d~_·.e_OtrO ~troa tan-

tos, los. que· _canalizan enormes cantidad8s' d.9- excBderite h&cia 

·aq~-ellos ~gi:-upc:is .. :aoCiales • 

. c~Rol~i~~s .c-~n- el·' estudio de la manera en ~-qUt( se preaen 
t'a l·~---·!nt~rr~laci6n entr.e la _comu~ida'd .i~dr°98n~\·:_~i;i-~';f~-rma: 
de: produccic5n capitalista. Con ~f-:ob·j-~ti~O- -~.e"-"~~r -~'-. ~mb~s C!!, 

,._: 
mo partes de una totalidad en pleno-. dinámi_Bino·~._:::J." , , 

-Par~_ terminar quiero ag~adece~--c~:~~-:-~-~:a:~~~~-~~~::~~~~~-~-~~:~-i-~f!. 
y ~cert.ados com.entarios que se me· b~lnd~,~~~':·d~·::·p'a-~té' d81- __ or: 
c~rÍ~s Javier Maya Amb!a, p-ues ·a·i~· eii:d;:;;~-'~\:;h'._~;'i;-~·-a.:-~o-J:nad0 
difícil aclarar la· proble~&ti~~:.:··~~~-t·~~i~:~d~--~:-{-'a\:1·-~';¡'~~·ti~~-C16~ 
y culminarla con loa· objetiv~~--"def·J:;id~~~I-"-<'Ai~--~-J.'~'-~~::,'t-J.e~·po re 

·.'·: .<.'. •:i:~-~,'·.C ',._._;;_-, ':".::. ·. -·:" -
conozco la apreciada lectura Y.-_l_as · a,ug~re~c_ias_-,¡:respe~to a· la 

teJn&tica abordada de parte c!e. la: Dra •. : Yolanda -Trapaga,· del -· 
o" 
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Dr •. Antonio GUti,rrez, del Or • Antonio Garcta de Le6n r de .... 

las maestras Tera·aa Rend6n y Blanca. Rubio, a ellos mi recon,g 

cimiento y compromiso para continuar adelante en el an4lisis 

de esta ~uestidn. No quiero terminar sin considerar.la soli
daridad y comprena16n de mi compañera Luld Nieto L6pez. 
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CAPITULO lo- MARCO TEORICO-HETOOOLOGICO 

En M6xico el anAlisis y estudio de la situaci6n. agra

, ria Cóbr6 re.levancia durante los años setentas, debido a' -

la imperiosa necesidad de dar respuesta a asuntos como1 el 

porqu' de la no sub~rdinaci6n total (formal y real) del.-

sector campesino al capitaliamo1 las formas que el capital 

ha utilizado para incursionar en el espa_cio agr!cola¡ _lo_B 

mecanismos de dominaci6n del capital sobre es.te -eect.orr la 

preaervaci6n do las formas de producci6n· camPesina y de· o-_ 

tras grupos rurales, así como la necesidad de retomar el -
an&lisis de la categor!a renta de la -ti¡erra Para la's _si_tu.! 

clones específicas de nuestro país, eran, y en algunoa··oa..: 

sos siguen siendo, las interrogantes y planteamie~tós que 

conformaban la discusi6n de este tiempo, y .que' se. han ala!. 

gado hasta la actualidad, aunque·e1 debate-se marchit6. 

Fue así como aparecieron. una seZ:i·~ .de t·rab~jos que - .. 

planteaban dar soluci6n a -·1a·s. interrogantes, antes dic_has, 

en do0de unos sosten!an l~. tesis de la disoluci6n del cam-

pesino, como gr.upo social, ·iniñerao en 

por· lo tanto, · 'iíte. d~b!a de presentar d!. 
saparici6n, v!a'"·ia PX-.oletari~aci6n de esta fuerza de t?ab!. 

el capitalismo, y 

la tendencia a la 

jo. Otros:. argumentabari' la· proservaci6n. de este grupo so--

ci~l, · .p_ues 'no ora Obst6culo al proceso do acumulaci6n del 

capital~. de.bid~.--ª _que este- Gltimo encontr&ba en el espacio 

ag~!c_olu.-artesanal, un campo m&.a para su proceso dá rep'r~

duc"ci.6n, do. expansi6n capitalista. Por lo que a loa pri~S .. 

ros ·aO. les reconoci6 como la corriente o tendencia deecaÍn:

pesinistar mientras _que a lOs segundos so les llam6 "campe .. · 

sinistao. 1 

J. Ver al respecto el artículo escrito por Emest Fedo~/;e~, la:rovis
ta de Corrercio Exterior del BNCE, volumen 27, _No;:: 12; ·: dicieidlro _ele -
1977, pp. 1439 a 1446, intitulado "Canpesinistas ·o -dcÍ:icainpesinis-
tas, tres enfoques divorgentes (no incorrpatiblesl Sobre· la dostruc 
ci6n del canpesinado11 • , ' -
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Estas dos posturas cont:rapuestas se metieron de lle

no en la discusi6n que se relacionaba con el papel que ha 

venido jugando el sect:or agrario dentro del desarrollo 

econdmico del pa1s. Como consecuencia del incremento del 

movimiento de las luchas que presentaba en estos años di

cho sector. Movimientos que no s6lo J.os efectuaban loe .... 

campesinos, sino tambi&n otro grupo que es parte integra.!!. 

te de este sector rural de la poblaci6n, J.os indtgenas y 

sus comunidades, los que igualmente reciben el nombre de. 

campesinos pobres. Pues ellos, as! como el resto del ramo 

de dicha poblaci6n, defienden a travl'!s de esta lucha so -

cial, la propiedad de su tierra, y de sus excedentes, os 

decir, que lo que se persigue con ello es conservar su ~ 

sici6n de clase dentro de la sociedad actual, pero asto a 

lo Gnico qua los ha llevado es solamente a reproducir su 

car&cter de campesinos, ast como su condici6n de explota

dos, reproduciendo de tal manera las relaciones ca pi tali..! 

tas de producci6n existentes en tal sector. 

Decimos, siguiendo lo dicho por Blanca Rubio, que si 

"la lucha de clases constituyo tanto el punto de partida 

del análisis como su culm1naci6n, las causas generales .... 

que ·1a impulsan no pueden desentrañarse a trav6s .del aná

lisis de su propio desarrollo. Es necesario abordar la -

forma do funcionamiento del ca pi tal, cuya S contradiccio-

nes generan la movilizaci6n social quo lo.supera. De ah1· 

que sea necesario ubicar el análisis del movimiento camp.!, 

sino en el :i.mbito de la acumulaci6n de capital para .enco.!!. 

'trar las causas que destruyen la forma de produ-cci6n de -

los campesinos pobres 112 • 

2. RUbio, Blanca. Resistencia campesina y explot.a_ci6n .rural en México, 
1a. edici6n, Ediciones ERA, México, 1!o!87, pS.9. 16. 
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1. t. - Importancia te6rica del fen6meno do· e·stud10 

El fen6meno a investigar es la comunidad indtgena de 

la zona norte de la meseta michoacana como parte integra~ 

~e del espacio a9rtcola (campesino) del pats. E! cu81 co

bra interfis, por ser un lugar donde se posibilita la re~

producci6n capitalista. Si es ast, entonces, el estudio -

de la comunidad ind1gena, es de relevancia como elemento 

sobresaliente del proceso de valorizaci6n del capital. Lo 

que se 

unidad 

pretendo decir es que la comunidad indtgena es una 

econ6mica, que no s61o reproduce sus 

tos bSsicos do trabajo y subsistencia, sino 

requerimien-
qu e también .. 

es 9enoradora de un excedente, que como todo excedente -

con existencia social asume la forma de plusvalta. Esto -

la hace importante para el capita!iota, quion busca obte

ner un incremento de sus ganancias, sin importar el lugar 

donde so encuentren. Por lo que si la comunidad indtgena 

presenta esa característica, como productora del p1ustra

bajo, ·que se transforma en plusvalta en los productos e!a 

horados, y posteriormente on ganancia en el proceso de·i~ 

tercambio y realizaci6n do las mercancías. El capital, no 

obstante las peculiaridades de esta unidad de producci6n 1 

la recrea, pues no representa obstáculo alguno al proceso 

de valorizaci6n de 6ste. Dand6se, do cata forma una con-

servaci6n o prosorvaci6n de !a comunidad indtgena con sus 

particularidades propias, ya que su finalidad no os ln o2 

tonci6n de ganancias, ni rcmanenteo o excedentes, sino la 

de poder subsistir y continuar con su actividad productiva, 

ya sea de tipo agr!cola o artesanal, o de ambas a la voz.

Lo anterior le confiero a la comunidad indtgcna una impor

tancia trascendental en el análii;is teórico del proceso de acumula . -
ci6n del capital, pues a la par da la cxacci6n da plusvalía, que se -

lleva a cabo al interior del capitalisno 1 por medio de la cxplotaci6n de 
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los obreros urbanos y rurales, se da la expoliaci6n a -

los miembros de estas unidades productivas, no de manera 

directa como a loa primeros, sino a través del intercam

bio inequiparable de sus productos con los del capital, 

aai como por otros mecanismos (compras de insumos, crSd! 

tos, venta de la fuerza de trabajo, impuestos, servicios 

da reparaci6n y mantenimiento, etc.), ea decir de forma 

indirecta pero siendo el capitalista el Gnico beneficia

do, ya· sea el comercial, usuario o industrial. 

Por lo que es necesario complementar el anSlisis de 

la acumulaci6n capitalista, con el estudio de la comuni

dad indígena como unidad econ6mica, pues esta al igual -

que las unidades empresariales capitalistas proporcionan 

los elementos indispensables para que este proceso pueda 

continuar y acrecentarse. O sea que tambi'n es creadora 

de excedente, quien hace posible la expanai6n del capit!, 

liamo. Converti,ndose en un espacio m&s de valorizaci6n 

del capital. Es indispensable conocer la manera en que -

ae presenta el proceso productivo de la comunidad ind!g!_ 

na, es decir, el estudio de cada una de las otapae o fa

ses de la actividad principal de ellas. Para posterior-

monte detectar los mecanismos de reparto de sus produc-

tos, incluyendo en ellos los remanentes, pues es a tra-

v6a de estos 6ltimos que se dan las relaciones de vincu

laci6n de estas unidades y el capital, especialmente en 

el mercado de productos. Lo cual no quiere decir, que no 

se presenten otros mecanismos de traslado de valor, en -

esta fase de la circulaci6n, como es el mercado laboral, 

de créditos, etc. 

Se presenta, por lo ta~to, una integraci6n estre--

cha, de la comunidad indígena como unid8d -econ6mica al -

capitalismo, pues es al igual que Ías unidades producti

vas que se encuentran en 61, _sOn portádoras de plusvalor, 
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o sea partes complementarias de la acumulac16n de·aapital, 

y .Lugares de valorizac:i6n dal mismo. En~onaes, lo "qÚe ae - · 
d.ebe dejar claro, es que J..a accesib11ia"ad· a la ecOR~~i·a'. df! 

la unidad dom&stica radica en que por au racionalidad dif!,: 

rente se ~ranalorma en un espacio indirecto de reproducci6n 

del ca pi tal. 

Se podr& decir, en lo que al artesano res.pecta, que -

os te pequeño productor se ha mantenido como ta.a. debido ta!!_ 

~o a fen6menos 9eoqráricos, sociales como esencialmente de 

tipo econ6mico, pues t:tl oficio de artesano proporciona a .. 

un gran namoro de habitantes de esta zona norte de la mes! 

'tll tarasca, el modus vivendi, os decir lo fundamental para 

sobrevivir como seres humanos (altmeñtac16n, vestido y re

producci6n de sus bienes de trabajoJ. Pero eomo·hemoa aeñ! 

lado, su luqar de habitaci6n 9eo9r4tica, ea en la part.e a_i 

ta de la sierra purhApecha, en uno de loa luqarea mla reM2. 

toa dol estado de Michoactin, el cual no cuenta con la in-

fraoatructura de comunicaci6n, de servicios y de deaarro-

llo urbano que faciliten su vinculac16n r&pida con centros 

urbanos e industriales. Aunque esto no es todo, en lo so-

cial se halla con prob1emas de mayor aqudeza, como es el -

educativo, de saludf vivienda y recreaoi6n, pues su pobla
ci6n aunquo no esta polarizada o fraccionada Bn diversos -

grupos 6tnic:os, ya que predomina la ra:a purh6pecha o ta-

rasca, ello no ha facilitado avances en cuitnto su inte9r11-

ci6n de estos como grupo solidario, ya que se ha dado en-
tre ellos una disputa fuerte de tenencia do los terrenos o 

predios, que aunque son de propiedad comuna!, o aea que -~ 

pertenecen a la comunidad en su totalidaa, los que se on-

cuentran on ellos o loa que lo laboran se han transformado 

en la realidad en sus detentadores como "propietarios sin 

tttuloº. Pero esto último ha servido de obstáculo para que 
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se desarrolle un mercado de tierras, y por lo tanto ha di

ficultado el acrecentamiento de propietarios privados, Y -

tambifin impide que aquellos que no disfrutan del usufructo 

de la tierra, o que la que se les ha otor9ado es de mala -

calidad, busquen otras alternativas para su sobrevivencia, 

es as1 como muchos habitantes de las comunidades ind!genas 

de esta zona de la meseta, se dediquen a la actividad art!_ 

sanal como fuente de sus ingresos. 

El oficio de artesano na cobrado una gran relevancia 

durante los veinte años Qltimos, como resultado, esencial

mente, tanto de ·una mayor cantidad de predios, as1 como de 

tierras f&rtiles. Lo que na servido para que Una b~ena Pª! 

te de la poblaci6n de comunidades como1 Paracho, Aranza, -

Ahuiran, Sev1na, Cocucho, ocumicho, San Felipe ·de los He-

rreros, Cher&n, etc6tera, etc6tera, prevalezca y éontinllen 

fomentando su elaboraci6n de arttculos, es decir 01 de pi~ 

seguir como pet:ueños productores. 

No obstante que en algunos ramos de esta actividad .se ha -

presentado un ciertó avance en sus procesos productivos -

y herramientas de trabajo lo que ha incidido sobre su vol~ 

mon de producci6n, aument!ndolo, ejemplos son la madera, -

textil y 1a herrerta. Mientras que otros prosiguen con sus 

m6todos productivos pasados, y en algunos casos ancestra-

les, con su misma cantidad producida por ciclo productivo, 

s6lo incrementada como resultado de la incorporaci6n de un 

mayor nGmcro de miembros o por el alargamiento de las ho-

ras laboradas, es el caso do la alfarer1a y de prendas de 

vestir como el .uanen90. Estos límites productivos, aunados 

a la mentalidad del productor ind1gena de elaborar llnica-

monto lo indispensable para obtener sus bienes de c_onsumo 

Y los requeridos para su proceso de trabajo, es decir sin 

el objetivo del lucro (de la ganancia), han sido los ele

mentos fundamentales para su aceptaci6n como parte del --
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sector obrero (trabajador) 3 • No obs~anto que emplea en d! 

termiriadas &pocas (de grandes pedidos, urgencia de entre

ga, etc6tera) mano de obra de otras personas, fuera del -

grupo dom6s~ico, su dinero (que es un capital en ~Grminos 

de medio para la compra o pago) se halla b&sicamente rel! 

cionado con loa valores de uso a producir, y por lo cual 

·no tiene el papel de capital frente a sus trabajadores -

contratados. Lo mismo sucede con sus instrumentos y obje

tos do trabajo que son adquiridos con su dinero, pero que 

no son capital en sentido estricto. 

Pero m.S.s alln ha .sicio el rol que ha desempeñado el º! 
pita! comercial•, como simple intermediario, para la no -

proletarizaci6n de estos, pues ello io llevar!a a reducir 

sus margenes de ganancia, no s6lo los correspondientes a 

la del intercambio de productos, sino tambi&n a la que 

obtiene como '1nico comprador do los art1culos. artesanales, 

o como vendedor de insumos que requiere el productor lnd! 

gona, Pues este capital procura el mantenimiento do esta 

forma do producci6n artesanal, ya que su finalidad no es 

la de transformarse en un capital productivo a travfis de 

apoderarse y separar a los productores directos de sus 

bienos de producci6n, sino la de agcnciarRe el trabajo e! 

cedente generado por aquellos por medio de un cambio no -

equitativo do productos. Es deci"r que este tipo de produ~ 

ción so convierte en un factor funcional para el capital, 

J. "No el valor de cambio en cuanto tal, ni el enriquecimiento en -
cuanto. tal", sino la reproduccil5n de su existencia conforme a un 
determinado status "se presenta aqu1 como el objetivo y el resul 
tado ••• 11 de su trabajo y, eventualmente de la explotaci6n del -
trabajo ajeno (Cfr. c. Marx. El capital. Capitulo VI ~n6dito. -
Ed. Signos, Buenos Aires, 1971, p&g, 67). 
Principal agente de realizaci6n de la mercanc!a artesanal en la 
zona. 
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pues es un lugar para. su acrecentamiento sin costo alguno, 

ya que aquel se relaciona con los ·productores,- solamente -

en la adquisici6n de sus ar.ttculos la, cual no· presenta ni!!, 

gdn gasto, 

Entonces al verse aíetargado el desarrollo de estas -

unidades econ6micas,;_,tanto en su organizaci6n productiva -

como en sus avances tficnicos, que pudieran convertirlas en 

manufacturas de corte capitalista, na retardado, por lo 

tanto, el proceso de prolotarizaci6n de la totalidad de 

sus integrantes, Pues al capital comercial no le in~eresa, 

en relaci6n a lo dicho en renglones anteriores, el bienes

tar social y econ6mico do los grupos familiares, ya que -

los considera s61o como elementos generadores de excedente, 

el cual debo pasar a sus manos sin importar si aquellos -

llegan a cubrir o no sus requerimientos esenciales. su --

nfan: la ganancia desmedida. 

La tendencia principal dol movimiento del capital en -

ol modio rural es 1a desapar1ci6n do todas aquellas unida

des productivas que no se encuentran dentro do sus relaci!?, 

nos do producci6n,· lo cual incluye a las comunidades indt

qenas. Es la presencia del trabajo asalariado el rasqo es .. 

pec{fico y fundamental del capitalismo, lo que conduce a -

la destrucci6n do las formas de producci6n, como la campe

sina y la artesanal, a contlici6n de que se adapten a este. 

'Es en st ol sometimiento de todos los ramos econ6micos a 

las leyes del capital a trav6s del sojuzgamiento directo -

del trabajo agr:tcola y artesanal al expropiarles sus .me--

dios de trabajo y convertir a los productores en asalaria

dos. 

Esto es lo que se supone debe de acontecer, y se es -

ta llevando a cabo en todos los sectores de la economía, .. 

aunque para el caso de las comunidades indtgenas, en par-

ticular las do estudio, este proceso se ha venido retra --
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zando como consocuencia de que las unidades produccoras 

familiares se han convertido en verdaderos espacios de 

valorizaci6n de~ capital. Es decir, sin haberse efectu~ 

do una total expropiaci6n de los·medios de trabajo do -

estos productores, y su conversi6n en a·salariados. ~o -

obstante, su contriouci6n al proceso de reproducci6n -

del capital es de importancia, especialmente para aque

llos empresarios comerciantes que desarrollan su activ! 

dad alrededor de la producci6n de estos grupos domésti

cos. Por lo que a aquellos no les ha interesado, pues -

tendrían que efectuar una serie de inversiones, tales -

comos infraestructura de caminos y comunicaciones acep

tables, en educaci6n para la capacit~ci6n de los opera

doros, en salud y bienestar y en concederles· los benof! 

cios que eseipulan los ro9lamentos laborales, el acele

rar la independizaci6n del productor directo en rola--~ 

ci6n a sus medios de produc'ci6n. t:l re su! tado de llevar 

adelante esto serta la reducci6n de la ma9nitud del --

excedente que se apropia el capitalista por !os mecani! 

mes anteriormente enunciados. Pues la comunidad Lndtge

na proporciona la mnyorta, y en al9unas ocasiono.e la t~ 

talidad de los bienes de consumo que necesitan los pro

ductores para su subsistencia y reproducci6n1 viéndose 

por lo tanto el comerciante liberado do la obli9aci6n -

de tenor que otor9ar un salario que satisfaga los requ!_ 

rimientos indiepensablos do la fuerza de trabajo contr~ 

tada, como sucede en el esquema cl&stco. Esto ha permi

tido al capital incrementar sus 9anancias en un margo~ 

considerable, la diferencia de pagar un precio, fijado 

por él, a los art1culos indtgenns, y no un salario es-

tablecido por leyes de la sociedad, Aunado a esto os- -

ta el monopsonio tGnico comprador) que ejerce este so--
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bre las ventas de ins.umos que hace a los -productores- in:

dtgenas, _ transform,ndose en otro mecanismo· mS.s'. de extra

erle el excedente a estos. 
'Por- lo. que es m.Ss viable en estos m~m8~t-oa ;·-'y .. para 

los capit_ñlistas_ de esta zona, el mantena~·,e~ta _·f~·rrña d!, 

terminada- d~ produ~ci6n de ·1aa. unidades ar.te-~ana-loS ~ --· 

a9~tcol~~ de .las co~unidadés indt9ena·~- d8 la_ par·t·e norte 

de la meseta tarasca, pues le brindan· la opor_tunidad, -

:-sin riesgo alguno, de _obtener _no s6lo la ganancia pr-ome

d_io,· ~ino una_ ganancia extraordinaria • 

. La producci6n de' la comunidad indtgena es, primor-

dialmente, una producci6n para satisfacer sus requeri--
mie~to&:--Ea decir. los productores·· elaboran sus art!culos 

con· la tinalidad de cubrir las necesidades de su comuni

dad, y ·claro de su grupo familiar. Son esencialmente, en 

un ·inicio productores de valoras de uso que sirven para 

comp~acer aua _obli9acionea b&sicaa propias. Estos produ.E 

torea, campesinos y artesanos s6lo lanzan al mercado el 
sobrante de su producci6n, o sea lo restante una vez que 

han cubierto las necesidades de sus f amiliae Y de la co

lectividad indt9ena. 

Es la propia demanda de productos que ejerce el co

merciante la que impulsa a los artesanos a produ~ir, no 

tan s6lo valores de uso para fines de autoconsumo·; -sino 

tambiGn arttculoa que van a satisfacer requerimi8ntos do 

otras personas, es decir se, produce para el- cambio, valg_ 

res de cambio. Y es a trav&s del· intercambio de- Gatos c!?_ 

mo obtendr4 algunos de sus bienes de subsistencia (vest!_ 
do, calzado, etcétera) as! como aquellos que·lo ·son in-

dispensables en su proceso de trabajo. 

Pero esto no lo ha transformado en u~ att8san~- aut6n~mo, 
o sea independiente de la comunidad, pues su forma de -
pennar no ha evolucionado en la-misma medida (que el ca!!!_ 
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bio}, ya quo el produce tanto va.Lores de uso como val o-

rea de cambio (valor), con lo cual loa pk'imeros le pro-

po%-cionan los satisfactorea para su aubaist:encia. o· sea 

que todavta en "la prSctica como en su conciencia, _!den-. 

tifica produccil5n con producto, trabajo con product:oa de 
4· 

trabajo ... No se ha presentado una ruptura en la alabar!. 

ci«Sn de ambos valorea. Por lo que el artesano contiRl!a - , 

reproduci6ndose gracias a la unidad familiar quien sigue 

produciendo lo b&siCo para sus integrantes. Aunque ha a.!_ 

do motivado por el demandante de arttculoa artesanales -

para incrementar su cantidad de productos para: la venta, 

pero tambiGn para que adquiera novedosos insumos o auat!_ 
tutoa (la lana por la media lana, el acril4n, la cola .. _ 

por pegamentoe sint6t1cos, los pigmentos naturales por -

pinturas industriales, etcétera), ast como algunos bie-

nes de consumo aparentemente m&s "econ6micos" en cuanto 

precio que los que consigue de otras comunidades (caf6 ·

molido, azGcar refinada, frijol seleccionado, harinas· e!!!. 

paquetadae, platos y vasos de pllstioo, cucharas de.pel

tre, vestidos de fibras sint6ticas, etc6tera). Por lo -

que "el incremento del sobreproducto m.S:s all.S: da un es-

trecho 11.mi te (reserva de víveres) no es el resultado de 

un desarrollo aut6nomo de la economía. Es el resu.ltado -

de la intervancion de presiones eXternas,· eé0n6micas .. ~ .. 

(cambio) o sociales lapropiaci6n del excedente por un -

poder central o una clase dominante)"~ •. 

4. Mllndel, Ernest. Tratado ·da €?coñomíá '~rxist8,; -1~~ ed. 1969. &di
cionos Era, .. S.A., Ml!xico,· 1974. Temo I, pS.g·.-_ 54~ · 

5, Ibldem, pSg. 56, 
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Las necesidades econ6micas como sociales obligan al .... 

productor ind1gena a participar en la elaboraci6n de me;. 

canelas, es decir de valorea de cambiO, bajo .sus muy pe

culiares condiciones, pues estos son ~ueñoB.:de .. los me--

dioa de producci6n. En esta form& 48 ·producci6n; el ·tra

bajo no tiene como fin esencial la aatiafaéci6n·de loa -

requerimien toa del artesano, y e&te. yit. no _·equip&~a el ~ .. 
trabajo con el producto del trabajo.,·-Aun"qué ·~1_ .. sigue· di,! 

poniendo de los resultados de su _elaboraci6n, la cual .... 

ofrece para aat obtener los medió.a de t~ab2i."jo cl~B _necea! 
. ,. . -

ta y los bienes de consumo que· lo· hacen:. falta -o qu8 no.--

tiene. No obstante qua la divisi6n iel: --trab~jo '.aiaÍ.a a -

su creador de su productO'~-: ~q~&i:>n~'---.s~'-~ncU'BPtra· _San· do

minado por esta. Entonces el ar.teBano indtqena ae con--

vierte en oferente de art!cÚloa 'pa-ra .el mercado.· Y ea en 

este luqar donde se t'end~,- Q:ue :'entra""ntar con: otros pro-

ductores, presentSndose una r~l~ci6n estrecha -~On aque--
. . . 

llos que desean comprar sus productos, es· en esta· _morrien-

to cuando e.l artesano da a conocer el valor de sus mer-

canctas, el cual se encuentra determinado por ~l tiempo 

do trabajo qua emple6 para su elaboraci6n, pero_ este no 

se convierte en el valor social, pues para· que sea ast, 

se debe tomar on consideraci6n no la cantidad de trabajo 

que utiliz6 81 productor, sino el nGmero de horas de tr!. 

bajo requeridas para su elaboraci6n· bajo condiciones me

dias do productividad de la sociedad•. 

En las unidades familiares de-la zona norte do la -

meseta tarasca las características.de su producci6n, en 

cuanto a sus m6todos y técnicas so'n bastante tradicionales 

• El precio se establecerá ·de acuerdO á la ley de valor. 
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y anticuados, en comparaci6n con los utilizados por las ª!!!. 
presas capitaliAtas, lo cual tiene como consecuencia que -

aquellas sean penalizadas, pues sl5lo rec'iben a cambio de -

sus productos un equivalente producido en una cantidad de 

tiempo menor. La diferencia, es pues, apropiada por el ºº!!!. 
prador, en nuestro caso, el comerciante-intermediario. Pe

ro adem&a, &n el proceso productivo de los artículos arte

sanales participan todos loa·miembros del grupo dom,stico 

incluidos loa niños y ancianos desempeñando laborea de --

auxilio al productor y en ocasiones realizan actividades -

de .rec~lecci6n de mAterialea auxiliares (lefia, agua, arena, 

etc6tera), labor.que no ea considerada en los costos de -

prodUcci6ri~, Y,-_q':le no ea remufterada po't' parte del artesano, 

pero, que·- forma parte del tiempo de trabajo social que se -

n~'ce;sita _~.pai-·4: ·.la_ elaboraci6n de. las mercan_c!as y que en la 

'fijilO-ilSn -:~e1·-·pre'Oio no es tomada en cuenta por el mercado 

ca'P_ita1·i~·t·a,·,:~y __ por ro tanto esta porcilSn excesiva cte tiem

·po -dO trabajo' social ea dilapidada, o sea que el_ productor 

n.o r.ecib~ un valor equivalente por este esfuerzo do traba

jo. El cual· es cedido qratuitamento, en el intercambio; al 

empresario mercantil. 

Se· puede concluir, entonces,- que el artesano de estas 

coiiunidadea se en'cuontra en una etap~ _de la produccilSn ca

pitalista que presenta características ·pocU11AZ.eS, pues es 

un productor que concibe a Su activid-ad <inicamerife como m!. 

dio de proseguir subaiatien-~o bAj-~ ~~n-d1Ci'~~ea · mr~i-Dias·, -

que le permitan adlo su, reproducci6n -~~~g· -~riidad · Prod~oti
va· ya 'que ho tia.ne co;no'<f1na·11d·a-~i':Í.a: 'Obte~~i6n de ganan--

cias, o sea ·al enriq~~ci~i_f!:~t?',;:·:·n~_ 'Por._ io ._tanto su conver

sicSn en pequefto empresario-c;iue\poaea·:-bienea-de .produccidn 
y que emplee trabajo: 4jano. par·a .. ·,:1a· pues-ta en marcha de. su 

proceso. p'rod~ctiv_.o._~- p-~e:á. se ··h-~1iá par'tiCip~ndo deritro dol 
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bando del sector traDajador de la sociedad. 

Además se demuestra que 1a comunidad ind1gena micho~ 

cana no tiene como finalidad el producir un excedente, .si 

tomamos en consideraci6n los siguientes factores de carS.:_ 

.'.ter productivo, psicol6gico, social y cultural. 

a) La comunidad ind1gena presenta limites productivos de

bido a que s6ln produce la misma cantidad de artículos -

por ciclo1 tl.nicamente aumenta el volumen como consecuen-

cia de la integraci6n de un mayor nGmero de personas. par

ticipantes, o bien, por medio de extender las horas que -

laboran sus mierobros. 

b) La mentalidad imperante en los productores es el de e

laborar estrictamente lo indispensable para conseguir los 

satisfactores para su consumo vital y los requeridos para 

continuar su proceso de trabajo, es decir, no pretende, -

no porque no quiera, sino porque no puede obtener un lu-

•Cro con sus productos, 

c)· La reproducci6n de la vida en la comunidad ind1gena se 

determina por el status social que prevalezca en ella. Es 

decir de adquirir dnicamonte lo indispensable para el dta, 

o resolver las carencias que se le presentan en el momen

to, compra de vestidos, calzado, artículos para el hogar, 

muebles, etc6tera. Claro, este status social ha variado -

por la presencia de mcrcanc1as de tipo industrial expedi

das por los comerciantes locales, esto ha incidido sobre 

ol consumo de los integrantes, aumcntSndolo. Y por lo ta~ 

to, so han visto presionados a entrar en mayor rolaci6n -

con el ~oreado, a travti:s de la venta de sus productos pa .. 

ra obtener el dinero suficiente para la adquisici6n do -

osos productos, más no con la finalidad do lograr ganan-

cias, ni mucho menos el enriquecimiento. 

~) Aunque son dueños de dinero (en materia prima, ins~ru

mentos de trabajo y otros bienesJ, esto tiene como fin el 

ser un medio de pago o compra, y se vincula, esencialmen

te, con la producci6n de valores de uso, por lo que no se 
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presenta como un capital para ellos. 

Y todo esto se cristaliza en el instante mismo en -

que lo~ product~res llevan a vender sus art!culos, o los 

ofrecen a los intermediarios-acaparadores, es aqu! en la 

realizaci6n don~e se esfQma todo el excedente de sus ma

nos, que pudier~ tener si la venta so efectuara en t'rm!. 

nos propios de vendedor capitalista. Por lo que este, -

la mayorta de las veces, no piensa en tener un pago jus

to por su mercanc!e., sino solamente en recibir aquella ... 

cantidad de dinero que le sirva para satisfacer sus ~e-

querim!entos bSsicos y neessarios para su cielo produc-· 

tivo. norr&ndose, entonces, toda ide~ de utilidad o QXC! 

dente que se pudiera alcanzar con la venta. 



- 29 

1.2 ... Deficiencias de los anSlisis Propuestos 

La casJ.- totalidad de '1óa dife~eÍ\tes 'trabajos acerca 

de la cueatilSn a9~-aria - abordan &u problem&.ttca, partic~ .. 
larmente desde la .. perspectiv8 de aquellos 9rupos que as

tan vinculados con la aétividad agrtcola, ·as 'decir con -

la··attuaCi6n de la tierra. Pues analizan la aanera en .... 

que se insertan eatoa al proceso de producci6n capital!!. 
·ta, ya sea por medio de la venta de sus productos, de su 

fuerza de trabajo, de las formas que el capital adop.ta .. 

p8ra incursionar en este espacio', los mecanismos de heg!. 

monta del capital sobre este sector, etcStera. 

como vemos, en la mayorta de trabajos que so ha in

vestigado el an&.lisis de la tem&.tica campesina, se hn d!. 

jado de lado el profundizar en el estudio de una pobla-

ci6n que tambiGn es parte de ella, ea decir, la comuni-

dad indígena. La cual en el transcurso del tiempo se ha 

tranafonnado en una unidad productiva m,s, y que se ha -

integrado al capitalismo a travGs de diversos mecanismos, 

pe~o principalmente, por medio de la venta de sus produc

tos y ln compra de insumos, es decir, en ln esfera de la 

circulaci6n, convirti6ndose en un sitio más de explota--

ci6n y acumulaci6n del capital. Pero esto no queda ah!, -

se ha dicho que la comunidad indígena presenta una combi

naci6n de. actividades productivas, que son la agrícola y 

la artesanal, en donde el papel primordial depende de c6-

mo se encuentre estructurada la fuerza de trabajo fami .. -· .. 

liar en relaci6n a estas actividades. En algunos casos se 

da un predominio de las de tipo agrícola, pero tambi6n en 

otros se presenta la artesanal como principal. O sea que 

existe una porci6n considerable de la población que se d! 
dica a una u otra. Lo cual plantea la necesidad de no só

lo incursionar en el estudio de la problem&tica agrícola, 
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sino que· tambilS.n eS reÍevante el_ anliisis d8 l~ ·activi .. -. ' . ' . -
dad' art8sana1.·,_y en ré1ac16n'·a- e~ta'' tiitima rama no 88 ha 

efectuado un trabajo que aborde el fen6bano eco~6micÓ de 

manera seria y_ detallada en cuanto a la posici6n que es

ta actividad represe~ta, al igual qu_o la ·agrícola,·· un ª!. 
pacio ~&a' de valorizaci6n del capital. Es decir' se hace 

necesario el estudio de la forma de producci6n de la ar

tesanta como elemento generador de excedente. Pero no .... 

-tlnicamente como creador de ISste, sino tambi6n como proa!. 

so de reproducci6n de la unidad familiar indígeria. Sien

do ind~spensable igualmente, el estudio de los mecaR1á00
-. 

moa de subordinaci6n e integraci6n de estos oficios art,!. 

Banales ai capitalismo. 

Lo ant.erior no quiere decir que no existe una expl! 

caci6n te6rica respecto de la actividad artesanal, es -

con los mismos an,lisis que desarrolla Carlos Marx del -

capitalismo y su teoría, que en algunas partes de sus o

bras (El capital, capítulo VI inédito, Las teortas sobre la plus-

valía) hace referencia y estudia a los div_orsos procesos 

do producci6n anteriores como "el trabajo artesanal o el 

tipo de agricultura correspondiente a la pequeña econo -

ml'..a campesina aut6ctona". 6 Pero en su caso las retoma -

como ejemplos para explicar el proceso de transici6n al 

capitalismo, o más claro para ver oomo el maestro artes~ 

no se convierte en poseedor do capital y el oficial t'ini

camento en dueño de su capacidad de trabajoJ o sea 61 nos 

esta dejando ver c6mo se da el sometimiento de estas for

tnas de producci6n procapitalistas a trav~s de la subsunci6n forma~,

primermnonto, y do la subsunci6n real posteriormente. Es una exposi

ci6n de c6mo se presenta la tendencia a lo. industrializaci6n y por lo 

6. Marx, Carlos. Op. Cit. p!g. 55. 
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tanto a. la proletarizaci6n de .Los sectores de la economía. 

El no contaba, que no obstante el desarrollo y predominio 

del capitalismo, seguirtan subsistiendo formas producti-

vas anteriores a este r&gimen de producci6n, como son los 

casos.ae la producci6n campesina e indtgena, las cuales -

se han conservado no por estar al margen del desenvolvi-

miento cepita.Lista, sino porque se han integrado al sist!, 

me dominante, que las penetra como cualquier otro espacio 

y las transforma en partes contribuyentes de su proceso -

de vaJ.orizaci6n, por lo tanto no os inconveniente el que 

ellas existan bajo condiciones diferontes. Esta es la s1-

tuaci6n por la que atraviesan las comunidades indtgenaa -

de la. zona norte de la meseta tarasca, las cuales dan su 

aportaci6n da manera constante al proceso de acumulaci6n 

del cap~tal de J.os empresarios mercantiles y de los agio

tista& que han encontrado en la explotaci6n, por medio de 

diversos artilugiotJ, de los miembros de aquellas ln fuen

te de sus ganancias. 

Es as1 como abordaremos en .la parte central de nues

tro trabajo la forina on quo se genera y distribuye el --

excedente y terminando con la manera en quo so vinculan -

estos productores artesanales indtgenas al sistema domi-
nante. 

Todo esto nos debe conducir- a delimitar, primeramen

te la concepci6n te6rica. ci,Ue ·adoptaremo_s en esta investi

gaci6n sobre la comunidad indtgána michoacana, en particu 

lar la que se local.iza. en J.a porci6n norte de la sierra -

purhl!pecha. Conoc_ido e.s que ei sitio que ocupa esta pobJ.!_ 

ci6r1 se localiza en el medio rural, es decir en el sector 

agrario·, por lo que entonces es requisito enunciar las d!, 

ferentes interpretaciones actuales de J.a cuesti6n agraria, 

entre !as cual.es est&n las siguientes: 

1a.) Aquella que plantea la supervivencia de la economía -
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campesina en el capi.tali&mo como un residuo precap1talis

ta, es decir, como una forma. de transic,ilSn que ·se inclina 

a desaparecer conforme se profundiza '1a tendenCia princi

pAl 1 la proletArizaci6n del trab8.j0 .. c-~mpeaino 'daSarroll!, 

da· por .Carlos Marx· en "El Capi tai" 1 y· por Federico EngeJ. a 

en "Dial&ctica de la naturaleza"). 

En cuanto a las razones que·l~evaron a.Carlos Marx -

a •dar a la econom1a campesina y artesanal en el capital!!. 

mo e.1 es.ta'tuto· de forma de tranai016n·, _se aUatentaba en -

que todas ellas se sostienen en el planteamiento de su -

falta· de capacidad para resistir a las presiones eferci-

da~ por el capital, o de tratar de adaptarse a 61. su re

laci6n con el capital es el iriicio de un proceso irreme-

diables la deaaparici6n de la unidad econ6mica campesina 

dom6stica. Aunque ha sido la evidencia hist6rica tpreser

vaci6n de ese tipo de econom!a) la que niega el carácter 

transicional de estas formas de producci6n, a menos que -

se conceda igual carácter a todas las formas, lo que res

tar!a sentido a tal calificativo, y sumSndose a ello es-

t&n los hechos hist6ricos que evidencian el requerimiento .. 
te6rico de conceptualizar este proceso de dominaci6n del 

capital sobre ol trabajo del campesino y el artesano •. En

tonces, la no disoluci6n de la unidad econ6micn campesina 

y artesanal en el capitalismo es un fon6meno que so pre-

sente en la realidad en sociedades, regiones y zonas cori 

diferentes grados de desarrollo. Tal afirmaci6n, nos lle

va a plantearnos como una principal finalidad, el definir 

la naturaleza de su relaci6n con el capital, la manera en 

que se integra y se subordina a Sste, etc6tera. 

2a.J La que dice que la permanencia do e'stas formas s6lo 

puede ser conceptualizada en términos de articulación de 

modos de producci6n, siendo la econom1a mercantil campes~ 
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na un modo-·secund~riO Y sUb~.Z:.-d·i~Bdo · (~·aais:.'de .. Roger Bar

t~a en 11 sóbre·:· ia ---art·f~u·l~ci6ri:;de loá .:'modo&: de· :~~-0ducc-i6n 
en _Am,ric,( ·~~tinll·~--, _'y Por ~,.A~_ex_&nd_8r, ch_ay_anóv -~·11::-- "Í:.a org!_ 

nizaci6n de la __ -.u~_i_dad_ 8:~~;nÍS~f~·a~-'-~,&mp-~ainá·11)'. _Para ·r.unda

mentar este_ P:1Lliúi~.iun'i81'tO ~~etóma·r-~mOs t~-n ~iS-10· un~ de· 
- ' -.- • - '·1 "' • ' • , .... , ,_:.;~"' -'.\i.' - - - . 

las tesis 'sefialadas·:por: Rog~r~.~ar_tra, lA cual dice lo a.!_· 
guiente1. "a pa8á'r.'d8: 1úl.:·art'icUi&_Di6n·· con a1· sistema cap!. 

talista 'fo .fe~dai)_ .. la .e-~oñO~.t:~ cB'mpesinA mantiene su un!, 

dad, se d&:f_i_Íl~ ·. c:o.mo u~a· '~0átbinac:i6n pe~uliar de fuerzas 

product!Vas y ·relaciones de producci6n. Por tanto, tiene 

sus propias leyes· y ,·tendencias, esto contrasta con el h!_· 

cho de que, sin duda, se trata de un modo de producción 

secundario; es· decir, que por su propia naturaleza no -

puede ser dominante en la sociedad. Este car&cter secun

dario provoca ineludiblemente que el modo de producción 

mercantil {campesino o artesano) so vea sometido a leyes 

y tendencias externas, provenientes del modo de produc-

ci6n dominante. De esta forma nos encontramos con un mo• 

do de producción que se define simult&neamente por sus -

contradicciones internas y por su dependencia con respe:_ 

to a otro modo de producci6nr se caracteriza tanto por -

su unidad interna como por su tendencia a la desintegra

ci6n, tanto por su fuerza como por su debilidad". 7 Como 

se denota en este planteamiento te6rico existen algunas 

dudas y conceptos no bien empleados, que nos llevar!a a 

realizar todo un análisis cr!tico para definir tal post~ 

ra, poro esto traetocar!a el objetivo fundamental de --

nuestro estudiar por lo que creemos conveniente revisar 

7. Bartra, Rogar, La teoría del valor y la economía cam
posinai invitación a la lectura de Chayanov. en Comer 
cio Exterior, Vol. 25 1 No. 5, mayo do 1975, México, : 
1975, p. 522. 
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la pol6mica que se ha dado al respecto para quienes se -
. . . . 9' 
interesan por'ella. 

la.) La que Parta· .del p·raceso de subsunci6n. del trabajo 

al capital, poniendo el acento· en. la diversidad ~de far-

mas de dominaCilSn del capital en ta.nto que proceso· y re~. 

laci6n social cuyo movimiento es heterog6neo, pero que ... 

encuentra el espacio de su unidad en el proceso de valo

rizaci6n (desarrollada por Armando e'artra en "La cuea--

ti6n ag'raria campesina" 1 y por A. Guti6rrez y Y. Trapaga 

en "Capital, renta de la tierra y campesi~os"). 
El proceso de aubsunci6n de los elementos naturales 

a loa sociales se manifiesta de manefa clara, en la su-

bordinaci6n do la agricultura a la industria, o sea del 

campo a la ciudad, y se expresa de forma 9ónerica en el 

capitalismo en la orientaci6n fundamental do óste hacia 

la producci6n do valores de cambio y no de valores de -

uso. Lo que implica a su vez que los productos del tra

bajo, ~ara ser sancionados y válidos como trabajo so--

cial, deben adoptar una forma eepectfica, la forma mer

cancta, y expresarse a travós de la forma precio, esto 

es, aceptar ser mediados por el dinero. 

La manera de ponetraci6n del capitalismo hacia las 

comunidades· indtgenas ·11 es aquella que avanza por la vía 

de un movimiento de conservaci6n transformaci6n (subsu~ 

ci6n indirecta), sintetizSndoso en la permanencia de la 

ecoriomta campesina, como exprcsi6n de la restricci6n 

que impone la naturaleza al proyecto del capital, de la 

a. Entre quienes sostienen la tesis de la articulación del modo do 
producción mercantil simple (campesino). Y se encuentran gentes 
cano R. Bartra, A. Chayanov y otros, Por otro lado astan los -
que sostienen la existencia de la econcxnta campesina cCl!lo un es 
pacio m&s do valorización del capital. Estando, A. Bartra, A. :" 
Guti6rroz, \', Trapaga y otros. 
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lucha del campesinado por mantener su condici6n y del 

acceso' diferente de los sujetos ec~n6micos a loS medios -

de ·producciiSn> pe~o que a trav's de su contacto con el e! 

pi tal- se' modifica profundamente, dejando de ser una uni-

dad de subsistencia y reproducci6n aUt&rquica, para tran!. 

formar.se· en mer·can.til que busca la obtenciiSn de un J.ngre

so ·monetario para reproducirse 119 Este horizonte analít! 

co. es el que nos permite entender por qu& el capital en -

ciertas condiciones hist6ricas se ha desarrollado funda--

111enta1mente por medio de la proletarizaci6n del campesin!_ 

do (que incluye a los indígenas) Y otras recreando la pr!!_ 

sencia de ·1a economía dom&stica (ya sea agrícola o artes! 

nal). Ambos modos de subsunci6n del trabajo campesino y - . 

artesanal- a 14 16gica capitalista tienen el mismo con.ten! 

do~ la explotaci6n de la ·fuerza de trabajo, lo que las -

distingue es la forma que adopta dicho proceso. En todo -

caso es necesario tener presente ,que si el capital recrea 

la unidad econ6mica familiar en determinadas condiciones 

- h~st6ricas y para ciertos cultivos y oficios artesanales, 

es porque, se constituye en la forma que le permite extra

er al capital social el m&ximo de trabajo excedente de e!. 

tas_ ramas de producc~6n y reducir la, sangría permanente -

que represen~a la renta del suelo (el pago de terratenie!!_ 

to). 

En relaci6n a esto, aparentemente esta concepci6n 1 -

parece oponerse a la reflexi6n que haco Marx.sobre la su

bordinaci6n de la agricultura y la artesan!a al Capital,

pues lo central de su tesis es qu.e la subsunci6n de ·la r!. 

ma de producci6n agrícola y de la artesanal a las leyes -

9. Gutiérrez, A. y Trapaga, Y. Capital, renta de la tierra y campes! 
nos. la, ed, Ediciones Quinto Sol, MGxico, 1906, p&g, 116, 
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del ·capital·. se realiza de manera exclusiva por la domin!, 

ci6n .. c!ir.edt~. del tra.l>~jo-. egr!ci.018.- Y artesanal por medio 

. de la expropi~ci6R ·:de· los bienes ·de trabajo de los pro-

dÚc.tOres. dirBctos :Y de la transforniaci6n de ellos en tr! 
·. ..· . . '10 

b_ajad,ores asa~_ariados,- , Pretendi6ndose negar con esto 

otras fo~m~s. '_de do.minaci6n (¡ue presenta el capital sobre 

el sector Campesino-artesanal •. Como es el caso de la 
11 au_baunci_6n indirecta del trabajo al capital que es una 

manera específica y particular de dominaci6n de ramas e~ 

mo la agriCultura y manufactura (16ase artesan!aá) por -

parte del capital, en donde coexisten estas formas en -

ciertas circunstancias hist6ricas con la forma directa -

de 'subsunci6n del trabajo, 

Es, ,por lo tanto, bajo la Gltima concepci6n te6rica 

que desarrollaremos nuestro anA~isis, porque ol trabajo 

campesino Y del artesano ind!gena en el contexto actual 

capitalista tienden a subor~inarse al ciclo del capital 

de diversas maneras, pero fundamentalmente a trav6s· del 

proceso de circuláci6n, es decir por medio d·e la venta -

de sus producto.a y la cor.1pra de insumas. Ya que la pro-

ducci6n capitalista tiende a conquistar todas las ranas 

productivas que hasta ahora no se había apoderado, Y de 

aquellas en las que afin existe la subordinación formal, 

Los que se dedican al estudio de la problem~tica -

agraria en M6xico, consideran. a la actividad artesanal, 

que algunos miembros de las comunidades o "municipios de

sarrollan, coma un oficio que juega un papel sin trasce~ 

dcncia alguna, pues como el ramo predominante en el cam

po mexicano es el agrícola, es decir lo relacionado con 

la tierra, se abocan al análisis de esta en todas sus --

10, Cfr, Marx, c. El Capital. Capítulo VI inédito, 1a, ed, Ediciones 
signos, Buenos ~ires, 1971, pág. SS y 65. 

11. Planteamiento elaborado por A. Gutiérrez y Yolanda Trapaga, Op. 
Cit. pág. 14. 
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particularidadesr tenencia, producci6n, relaciones de -

explotaci6n de la fuerza de trabajo, sometimiento, incu! 

si6n def capital, mecanismos de incorporaci6n, etc,tera, 

Dejando en _un segundo, y a veces dltimo tGrmino, a -la a!_ 

teaan!a como actividad que se desenvuelve priOcipalmento 

en el medio rural. Lo cual no quiere decir que se exclu

ya totalmente de los estudios, pues debemos recordar que 

quienes la realizan, han sido antes que nada campesinos 1 

por lo que se debe encuadrar a esta rama dentro del sec

tor agrario, y entonces es indisponsable su an&lisis en 

relaci6n con alguna de las posturas to6ricas que existen. 

Ea as! como la hemos circunscrito a esta tercera concep

ci6n, pues el planteamiento desarrollado en ésta es v4lt 

do para lo que acontece con el artesano-campesino, el 

campesino-artesano y el artesano de la meseta tarasca en 

la manera en que se vincula y se somete al' capital. 

Esto no nos indica un total deshecho de las otras -

dos concepciones, sino por el contrario, creemos que ti! 

ne raz6n· en parte, pues por lo que toca a lo señalado por 

Carlos Harx, en cuanto a su tesis de que la economra indi 

gena tiende a desaparecer conforme avanza el proceso de -

industrializaci6n-prolstarizaci6n, 6ste se presenta en -

ella, pero de una forma bastante lenta en su desenvolvi-

mionto, es decir en nuestro caso ser!a una tendencia a -

largo plazo, en el sentido de que en la actualidad esto -

no es conveniente para el capitalista comerciante y usur! 

rio de la zona, ya que esto atenta contra su finalidad: -

el aumento de la ganancia. Si ese proceso se acelerara, -

el capitalista se obligar!a a tener que otorgar al produ~ 

tor directo toda una serie de condiciones tanto para su -

producción como para su sobrovivencia. En relación a la -

concepción de la articulación de los modos de producción, 

no compartimos el planteamiento, pues consideramos que en 
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nuestra zona de estudio, la.-p~~-ducci6n ai-tes~n-Íll y ·agrí

cola indígena ·no se pueden caracterlzar ·por ser un modo 

de producci6n, ya que estas relacioneá erit-re_ el co~P-ra-
dor de loa productos y los. vended~i:ea, no. a~n:·ralaci·o~es 

directas, ni mucho menos son peculiaridad ·fundamental d~ 
un modo de producci6n. Debemos 'de .. r··e~ordar_-_-que 'e~te' tiPo 

de productor no tiene como _meta ·ia 9e.n'araci6n de Valores 

de cambio, sino prim0rdi8l'mente la producci6n de sus pr5!, 

pios satisfactores y s6lo arroja al mercado suB· sobran-

tea, ea decir es una forma de producci6n c~n una una ca

racter!stiCa híbrida, con productos para el autoconsumo 

y_ con ciertas cantidades para el morcado. Por lo que si· 

exiaten eataa particularidadeá, estas, impiden definir a 

la producci6n campesina y artesana cOmo un modo ·de pro-

ducci6n. Y adem's no se podr{a dar el sometimiento de un 

modo de producci6n a otro, por lo que se perdería la e-

sencia de esta oategor{a del an,lisis realizado· pOr _·Marx. 

Aunque por otra parte, aceptamos que la p_rodu.cci6n del -

campesino y del artesano es una forma de producci6n mer

cantil, mSs es eso una forma de produCci6n y no un modo 

de producci6n. 

Por lo que la diversida~ y la hotarogene_idad -inhe-

rentes al desarrollo capit.alista en la agricultura 11 en-

~uentran ~u espacio d8 ·unidad ·:en el movimiento de autov!!_ 

10rizaci6n- del capital, entend.ido liste como un.idÍtd de -

los -p~ocea·o~'; de -_.Pr~ducCi6n y- ci"rculaoi6n. Esto es, com-

prender 81._-capit'A.l.·--o .travlis de la diversidad de sus'. cir~ 
c~-1 t~-s de d~i.ii\-¿ct6n. 

- .. ', '·' 
En este 'seil.tido, l&. produoci6n campesina inmersa· eri. el -

capita~_ismo" ~6lo puede ser· definida-.en y ·por-.su rel~ci6n 
con el -capttai. S~- C-~i--&ct&·r --y e-~--ta-tUto- son pr-oducto ae1-

capita1, ·-de su"cO'nt~xtc{y: r~~iOnalidad: fá._que ·lo :que --
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esta en juego en esta relaci6n no, ~s- el: ~od0_ de.-_or9aniz!, 

ci6n_ del proceso: de trabB.jo c·ampesino, .sino·: la, CaPac.idad 
. ·. : . .·· 12 

de valorir.acidn del capital en _este espacio". 

EÍ proceso de proleta:rir.á~-i6n del..-campesino y ·del -

artesano no implica e~ to·d~a· las 'Circuns-tancias hist6ri

cas su desaparición. o ext~n'ci_6~-, _pue~ ~ate proceso se 

puede complementar con otro d8 na.turaleza Opuesta, la 

permanencia o _preservaci6n_: ~e·_- un ·aec_tor ·campesino y art!. 

san_o subordinado por otra& tOi-mas ·a la dominaci6n y ex-

p lotación de 1 ca pi t_a 1. 

En la medida en q~e las condiciones de la oxplota-

ci6n fami~iar son pec_uliar~s 1 el capital la integra a su 

ciclo 'de valorir.Aci6n. Esto es, la racionalidad de esta 

forma de producci.Sn ·no'.iPcluye ni la ganancia, ni la re!l 

ta, ni necesariamente el equivalente de un salario. Esta 

afirmaci.Sn nos _lleva a plantear, que los precios agríco

las son el mecanismo r.entral a trav's del cual el capi-

tal se aproPia .:del plusvalor creado por el productor di

recto agrtcola y artesanal, y además los precios de los 

prod_uctoo pueden llegar hasta el punto donde estG permi

tida la reProducci6n total o parcial, pero sin embargo -

indispensable, de ~ste sector. Entonces, lo que debámos 

dejar c_laro, ·es que la funcionalidad de ia economía fam! 

liar campesina_ y artesanal radica en que por su raciona

lidad diferente se transforma en un espacio indirecto -

de valorizaci6n del capital. 

En la producci6n capitalista, como ya se ha dicho,

el proceso de trabajo es inmediatamente·un proceso de V!. 

lorizaci6n del capital, es decir, que es en s! mismo un 

proceso de explotaci6n1 mientras que el proceso de trab!. 

12. Guti6rrez, A. y Trapaga, Y, Op. Cit. p!q, 10 
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jo arte15:ano y .campesino s6lo se eric¡e en un proeeeo de ..... 

Valoriz11ci6n por --intel"mQdio- <te' ciertos· mecerÍismQs y la -
l!txplotaci6n Gnieainent~ :!fe> oonsU~a:- .c~a~do._ la. pÍ-od.ucci6~ .. 

c:atnpasina y· artesAn~ ent~~ :en_-;.rel~ci6~ C_.o~ ia _:ci:teula--

ci6n Ca1;italist~-~-'- O ~~-~,\q\s8':: __ ~{ -~ro'teeo' 'art8sano ·_y campe 

QÍl'\O .de p;~dti-aei'6~;~- :~~n:·:--•~'l'Íti'da· éstric_t~_c/;--i~m~diato, no-. 

tiene a su- int1irio:t i~--~lavé d~-, i~·;e·x~'i.ot~oid~ -_·d~l tr~ba 
jo ·del prodúct·o~~ la,·~~1t_l-~6Íb:·'~odr·,_;rev~1·.~;~<-a1 se en: 

c:uen:t·i-a la:-p_z:ooducc.t.15~ ·cliinpeSi~~ .-y·:-artesllna: én 81 contex
t.O -d·e Íll rePr~d.u~ct'ISn·· drtl c~pit~i ·sc)~i~l~ 

Por 10 qufJ la ~xpoliaci~n oPGr_.\·-.·en eata8_ formas pre. 
du1:-tivaa, eaencialMentei l'ºr mi.dio de i~ -subo-rd1nac_i6n .. -

iiidiroeta del trab4jo (pl.snteaniiento· elabotAdo poJ: Guti! 

tr~z y Trapagal, en ella, la explotac16n de la tuftrza de 

tri.bajo, la OXllCci6n del. exce.dlft:nte, no preao11ta como re

quisito p~evio~ lá eoparaci6n del ptoductor directo de ~ 

suu •edios de producci6n, pues 'esta succi6n •e realiza « 
trav4s ele mecanism~s indifectoa v diferentes, totalmente 

aialadoa del ciclo product_ivo. Y en rcslacidn a ello estJJ 
manera do sojuaqamiehto dftl trab1J:jo n<:t puede· ser c:onti_ ..... 

nua sola:rnftnte, por medio clel. cof!-junto del prc,-ceso dtJ re ... 

prc,ducci6n del aepitJJl soc:iel. "As!, _ctn eSta forma de d-2_ 

mi:naci6n, al proc&ao de circula_ct6n- se conviftrte en la .. 

esencia d&l capital~ ·pues es por interm1Jdio auyo qufJ liJ 

relaci6n social 'capital_• se- rap1:oduce- eomo ·relaci6n de 

expl<>taci6n del trab1.t:fo vivo"•. 
Es en el proceso productivo, dondo el_ campesino y .. 

el aJ:tesanof qon~ran un excfJdent~ que ~n-la etapa o f~se 

do circu1Ac16n ea trasladadl>, aunque tamb1&n·· eh esto pr.9,. 
ceso es en donde estos productores sa--~~pt'ddÚcfJn··a a! .. _ 

mismo como explotadoe1 entonces, ~-1 rqsultado dol ciclo com• .. 
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pleto ea ·un c.apital qua ·aa .halla .valoriz&do como canse--· 

cuencia del trabajo tan~o del artesano como del a9rtCu1-

tor, por 1~ qua.·a·~ econ~~!·a fam.iliar·persiste·bajo cond!. 

cio~es: d~. exp~-Íi-~~16~. capit.alistá. 

Di remo~- q·ua· la_ exp-lotaci6n se ll:eV~ a··.c~b-o -~-n - lA .· ci!, . 
. , culaci6n·;-'_·a~~-qua _an··apa:rt"encia' Ósto--n·o ~-Ú~-~-d~<~s! -p'ara '81 

mercad·a·_-CaPitaliBta,:- en. donde l~s' prodU.ctOra·s<:art~sanos --

son ·a.frec8d0res. de s~B ~a·r~~nC!_~~::~~,~~>-~:iJ~iél~ie~·: ___ -~t'ro:. ---

a'9añt8·.· ec~n6micO·. Stn embargo, .·la -~~p1ó\:.~~-ii5~:·-:da:l arte_sa-. 

no_·y dé.l campesino fin~liza en el~me'rcado;al efectuar el 

-·cainbi·a .. de manos deÍ exé:edent~_:,. P~r~ ... · la:··.b~~e- _dé e~ta expo

liaci6n se halla en Íils pecuÍt'8rid~dea·'~irit&rrias del 'proc! 

so _de pro~ucci6n de aquellos. Los ef.octos expropia'd~s ·de 

la -circulaci6n se oriqinan no en el mOmento mismo ·de la -

venta o de la compra, sino en la natúraleza del proceso -

inmediato de producci6n y co.nsumo en el que se elaboraron 

los productos vendidos y se consumiran los comprados. 

En conclusi6n,_ para el artesano como para el campos! 

no la condici6n de la _explotaci6n, al contrario de. lo ciue 

s,ucede al obrero, se efectUa en el pro.ces.o de producCi6n, 

por_ cuanto ellOa 'so-.desen~ue~ven con miras a su 'r~Prod~c
ci6n y con· mediOs .quB_ no ·han cobrado la forl"la libre.-del -

caPital, _pero la expl0táéi6n se cun\ple. en el mercado en -

donde ~quello~ vrod~ct'ore·s' tra&ladan. sus excedentes. 

Podemos,-_: a.-fi~m~-r- qUe las ·for~as de producci6n campe-
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aina- y artesanal no,·e.stan_ en v{as de diso1Uci6n o desap!, 

ric'i6n ·, por lo ~e-nos de manera' absoluta,,. ni son. e-l&mBn-.. 

tos de una ~asible ·etapa .. de, traDsici6n, pues ha sido el 

capital-- el éiue 18s ha'" aubÓrdilÍado a sus leyes, . se ha se!_ 
vide de su or~anizaciiSn d~l trabajo· y de su- ra~i'tinalidad· 
para·~~difi.ca·rJ.a~ a aú conve~ien~-ia,· es decir ·en_ un_si-

tió ·.'i:iÓ\di"~e-ctO-: d8 su r~producci6n. O sea, en un_ eap_íÍ_cio 

;de obt-~~Ci6n 'de ·p1U8trabajo~ de trabajo sin _ninguna rem!!_ 

neraCiiSTI .-: 

·1: 3 • .;._· Pr_.ocesO -de: raalizaci6n de la investi2Aci6n 

-, . Para-<:La ~--re:~:;¡¡--~~:c~-~~ ---~~---e·~-t&::-'t~ab~-~~ fÚa· ·aa '9~~-~-; ut!_ 

'iidad·. -1~ ·1~-f~~~---~iiSn ·que· 'se_ ·abt·~-vó_- t~Rto_ .d~ :·fUe~t~B~'ind!. 
re ct ·aa·:: ___ , bib i:t.'Ot~ caii-~-. iibroe ,: ,· ~eV'i's t ~ª- ~· :: _ t_~-_íl~·t~·a ·,_< m_eni_o .... - . 

rias 
0

d8° c~~gre~~s)·-·asi co~o ~e fue~t~s;~i~Bctas, ~Ó~_ me·-: 
di~-- d~:-·la _vis1t"B- ~ · __ :l.'as ~._diver8as:- comunid-.~d_es_-.:_i=~·dígeíi·a~: · .. .:.. 
qu8_::·~-n~~9-rari_;· 11(_. z~ne: d8 ~8t'Udi.o_~---- Ei1ti-8ndo-;:·en-. d~t~·1·1;;·= di~ . 

- . - '' - ' . •, -' 
remos ·que los ·cuatro. municipios·; in~estigados '.·soii ,parto - · 
de··.1a·m-eset_a tarasca-, la cual._esta· coínpUesta por diez,. -

·estos ·a~ ubican: _ _.&ñ la 'pa;·~a·-~o-~t~ :d~'---ia· ~-i~r~a,-_ ~·n Ías -

mlt~ •altas_ latit~d~·s ,' y de __ relieVe montañOso con ca.ro.'cte

rtsticas .fisicogeogrlif.fca·s ~uy ·p-ari:;cidas; Gnica~ente va

rían pOrq~e. al9U'1as domun-id-ád~~---p~s~e~ ojos de agua, o· -

por contB~- ·c~n s~e-los :·arciiiOsos; ·perO la casi" totalidad 

de ·l~s lÓc.aÍidades_ tiene~· terr~nos c-on monto, y por lo -

t'anto_ .ªº: da'_<_1a :preserl~.-ia ~el bosque, de los lirboles, 

principal .elem.ent_o para la actividad artesanal de la ma

dera._ Es ont.011~es;··_ei~medio ·ambiente natural 1 lo que in

cido bSsicamente, -~~bi-e··~l desenv.olvimionto de la produ.:, 

ci6n de-- una· serie -de·· ramas artesanales, centraliz&ndoso 

en la exP1ot8..ci'6~ de -1a·'.madera 1 y de manera secundaria -

en el 'ba~ro, --aunq~e ~ambi4in se ha desenvuelto un oficio, 

que se inicio_ con· los· animales dom4isticos ·quo se encontr! 
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bap en sus alrededo.r:_ea, _bo'.~regoa, pero que posteriormen

te, al reducirae,·o a·x~irigUir~8 como consecuen.cia 'de un -

empleo· irracional¡ se tuvo que t~aer .de ot~o lad~. Es -
aat' como la -~~nt'itcc'i.Sn- de .·Una· ga~a ·de art!culos textiles 

han apare-cido·.eni-,ªªta:·: zo·n~;·· _no :obstante; Be da_. un pre dom!. 
nio de __ ali¡Íuno~ - d8: ~t·l~~- /·debido:. a_ que forma~ part8. de la 

costumb're·:·9ocial/-~:~·-: -el; ca·~·~."a8·1 ~·a·han.gÓ, fajiilaa bord.!. 

da_S, -g~ba'rlea -_:y ~:~lg~_naa· otras '.·Pr8ri-dae. da vestir. 'Por. lo 
qua la 9ran v~'rit1d~-d-~--d-a· ,·aatOS ;··á~·t!c-~ioa~:·h·a-··rn·~-¡dido ·so-

bre l~-- ~~t8.·r-i~. P~J.m·a-, ;·casi':d8sáPar·eciiSndola';-_.te'ni'nd0ss 

que a·dq·ui~it>en·_.Otr·~·s -"iu9ar·~~-: d-~: _1a· rep,Gbl.ica:;· o: en .. su_ .. 

caso', a·e: h'".ln ;9énB_ra·d_ci --:~-:~~S_~-1\;:·_u~'?s,:; como 1a· m8dia · 1~-"~-' el 
· ac;·iis~·· y -¡~·-.'~~~-t~--.'; -· . _ 

Esta -~r~d~Cé~6~ ~~a;'t'e·~-~n~·i, h~'. )'."i~'vilci'~ .. ª qu_e se· dB. una 

inte9ri.é1dn, a1-~8d.iu10r ~-de ei"I.a-~ :;de 'io~ _;~iéinb~-~·9 ·de una f!, 

milla, así VelUoa_ que ef:~~u-po··_-f~~-J1{a;·:·-~e-.,.·~-~ri~·¡·e:rt.e en. la 

·uni.dad productiva po~ eXcelencia, en es-t2i'~--~rr·~~~~--_'ecoÍi6~i .... . . - ' ' . . 
cas. Fue, entonces, néceaario. ~~r·a · ~ 1 desArZ.0110 ·de· esta 

investi9aci6n el estUdio de -la ·unid-~d ~-r:~d~~-ti'~a·---fAmiliar 
on el proceso productivo, .-as!. coino en e·i di8Íributivo ..... 

Siendo indispensable ol.conocer·la estructura or9anizati 00 

va de el_la, par4 lo cual ee. tuvo que vi"sitar ·en las comu

nidades a los talleres o los lu9a_res donde a·e lleva a ca

bo el proceso de elaboraci6n, _adamS:s se entrevist6 a los 

jefes de familia como a sus miembros para que se nos ex-

plicara en detalle cada uno de los pasos o etapas que se 

requieren en la generaci6n de determinados artículos. As! 

mismo los cuestionamos en relaci6n a la manera en que se 

efectua la compra de sus insumos necesar1os para conocer 

los costos que se tienen de la producci6n. Y posterior--

mento pre9untamos como se lleva a cabo la venta, a quien 

le vende, c6mo lo vende y para que vende. La forma en --
que reparte el ingreso que obtiene de osa venta, si es -

que alcanza a cubrir los gastos, si le queda para ádqui

rir sus bienes indispensablos para su reproducci6n como 



- 44 

.. 
ser human O, así como la fora:ia en qua se integra· e.ate in 00 -

9res~ monetario, ya sea con otras entradas o con bienes -

que produce la misma familia. 

La etapa del estudio de campo se realiz6 ·daapu'a de 

que· habíamos agotado las fuentes indirectBa ~· eá.enCiAl~en
te, la bG.squeda de material que tuv18ra ··infor~a·ci~n·· res':"

pacto al estudio, qua pudieramOa ·hallar .. en: b.i.~liotecaa, -

hemerotacas, y en archivos de organiam~a &;instituciones 

encargadas de fomentar y promover las arteáanías, tanto. -

en el estado como en toda la repGblica (Casa '4e·.1Ba Arte

sanías del. Estado de MichoacSn, Fonart 1 INI, --SEP)'. Con el 

an&lisia y procesamiento cÍe esta· .inf~i-mAC16ri"-se .. <?oitt6 éon 

una viai6n panor&mica de la situaci6n de la comunidad, y 
0

espec!fica111ente de la. actividad artesanal en: cada una de .· ,. -

ellas. Lo cual nos facilit6 el entender, de manera clara; 

c6mo se desenvolv!an las comunidades ind!qenas en rela 00
-

ci6n a sus actividades econ6micas, principalmente, de a~ 

quellas que son las mlis importantes. 

Y tambi'n el de comprobar en la pr4ctica la organizaci6n 

productiva d.e los diversos oficios artesanales. Aunque -

t11.111bi'n se presentaron dificultades, particularmente re

lacionadas con la forma en que loa· productores fijaban .. 

el precio de loa art!culos, las horas que laboraban du-

rante la jornada, la no inclusi6n en el costo de produc

ci6n de va~ios iristrumontos o herramientas que ellos mi!_ 

moa hacen, el tiempo de trabajo que realizaban los niños, 

ol pa90 o remUneraci6n a su fue.rza de trabajo y las ayu .. 

das econ6micaa qUe recib!an de otros miembros de la fam!, 

lia que trabajan fuere de esta, En lo correspondiente a 

ias estadísticas oficiales estas carecían de informeci6n 

detallada do los municipios, c6mo el de saber la centi-

dad de personas que se dedican a cierto oficio o activi

dad artesanal, el nGmcro de tal le res o lu9ar(:s en donde 

se efectue apta, la preparaci6n o calificacil.in do la ma-
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no de obra,· los ingresos que ellos perciben, las condicio

nes de vida; etcétera, es decir, que la necesidad de leva.!!_ 

tar un censo· d8 p'oblación artesanal* es primordial, pues -

esta·actividad econ6mica representa el elemento central p~ 

ra el sostenimiento de casi el SO\ de los habitantes de ª!. 
tas comunidades indígenas, y por lo tanto de los munici--

pios que integran la zona. Por lo que las visitas a las 12_ 

calidades se hicieron de manera constante, entre los meses 

de enero a junio de 1988, una vez terminada la etapa de la 

recolección, consulta y procesamiento do información de 

fuentes indirectas. Y considerando lo anterior decidimos -

tomar una muestra que pudiera ser representativa de cada -

una de las actividades artesanales que se llevan a cabo en 

la comunidad. rue as! como se aplicó una encuesta a cinco 

familias por oficio, tomando en cuenta las cuatro más im .... 

portantes, en donde so les cuestionaba en relación a las -

diversas fasen o pasos que constituían el ciclo productivo, 

ini.ciando las preguntas con la cantidad de materias primas 

y auxiliares .utilizadas, instrumentos y equipo empleado,.

costo de producción, ventas, etc~tea. Esto nos dió la post 

bilidad de contar con una muostra al azar de 20 famili.as .. 

por localidad, siendo 23 comunidades, ten!amos 460 familias 

entrevistadas de un universo aproximado de 2 260 unidades -

familiares, que representaban el 20\ del total. Esto nos -

proporcionó una muestra representativa de las caracter!sti

cas productivas y organizativas de las diversas ramas arte• 

sanales de la zona de estudio, 

• En 1981 se llevo a cabo la aplicación de un cuestionario on 104 muni 
cipios de la entidad por parte del Gobierno del Estado apoyado por :' 
la SEP, pero nunca se proceso la información recabada, ni mucho me·
nos se vaciaron los datos en posibles cuadros estadísticos, y sólo • 
se manejó una cifrlt muy general del total de artesanos existentea ... 
en esos municipios. 
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1.4 .- Importancia· de la artesanía en la comunidad indígena 

En las comunidades indígenas de la meseta tarasco en

contramos especJalment.e dos tipos de productores, loe agri 

cultores y' los artesanos, De estos so deriva una combina-

ci6n que arroja los siguientes qrupos1 

a) Agricultores1 poseedores o propietarios de un terreno -

(predio o parcela) que se dedican al cultivo del matz, 
principalmente, aunque tambilln siembran frijol, cebada Y ... 

algunos otros productos como trigo, frutas y hortalizas. -

Dicha actividad productiva es el medio fundamental para -

conseguir el ingreso indispensable para su sobrevivencia y 

reproducci6n de su proceso de trabajo', 

b) Artesanos1 aquellos que tienen como Gnica actividad la 

olaboraci6n do art!culos que sirven o so utilizan para el 

hogar, vestido y para satisfacer otros requerimientos. E! 

te grupo no es dueño do terrano alguno, aunque cuando pu! 

de tener oportunidad de esto, lo adquiere o lo alquila a 

medias, Concentr&ndose la mayor!a de este grupo en los 

oficios que presentan mayor posibilidad para obtener el -

ingreso puficiente para su producci6n y reproducci6n como 

unidad familiar, 

c} Agricultores-artesanos*1 aqui encontramos aquellos ca! 

pesinos que adem&s de cultivar su tierra, por temporadas, 

se dedican a la elaboración de artesan!as, como ofic~o -

que sirve para complementar su ingreso indispensable para 

su sobrevivencia e inicio de su ciclo productivo. Es de-

cir, son aquellos que elaboran productos artesanales con 

el fin de completar sus requerimientos b~siCoN 1•omo qrupo 

humano. o sea que se da una comb!nac16n do las actlvlda"H 

des para la goneraci6n de sus met:canc!as. 

• Do aqu{ en adelantP. nos referimos a los agricultores-artesanor. s6-
lo como agricultores o campesinos. Y a los artesanos-aqricultores 
como los artesanos. 
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d) Artesanos 00 a9ricultc:rt:t_s: ·Se c·aracterizan poi:-.que Su activ.!_ 

dad primordial ·es la ·artesanía, y s6lo laboran la tiBrra C!:?, 

··mo 'un· suplámento~ 

hay 4poCas en.que 

Y- a vecG·a como un ~uXilio e0.on6n\i~·o, pues 

no se obtiene 

grupo d0m,Btico pueda subsistir 

lo nece~ario para que· ~l .. · .. 

y reproducirse·, teni&nd:oao 

que -utflizar lo cosechado1 maíz, frijol, frutas, legumbres~ 

etc., para su autoconsumo o venta. Ea decir, sucede lo mis
mo que en el antorior tipo de productores, nada m&s que a 

la inversa, una mezcla de los oficios agrícola y artesano -

para la creaci6n de aua productos. 

Vemos, entonces que existen tres casos, en donde se -

presenta la actividad artesanal, ya sea como principal,· o -

jugando ol papel do complemento a la agrícola. si. tomamos -

en cuenta esto, y suponiendo que cada uno de estos product2 

res represontar&n el 25\ de la poblaci6n econ6m~camente ac

tiva de las comunidades indígenas, tendríamos que el.75\ -

tiene una vinculaci6n a la producci6n de artesanías. Aunqua 

tambi6n podríamos suponer lo contrario. Pero esto es lo que 

no se quiere sobresaltar, sino lo que se plantea es que' la 

artésanía como actividad productiva ha adquirido una.rele-

vancia tal, que so encuentra al mismo nivel que la agrícola. 

Lo cual ha llevado a que poblaciones enteras de nuestra zo

na de estudio como Paracho, Urapicho, ~huiran, San Felipe -

de los Herreros, Charapan y Turicuaro, tengan COl!IO rama produc . ,_ - .. 

tiva fundamental a la artesanal, y por lo tanto los produ~-

tores ·cobren una importancia relevante en la 9eneraci6n~ de 

los ingresos de aquellas. Pero tambi6n so convierte en un 

oficio. que integra a un gran ntlmero de miembro& '~~·'. l:~b~;es 
que_ directa e indirectamente sirven para la e1Aboí-~'~·i6rí .. de,._ 

productos. Y para ellos como un medio de 

so monetario para su sobrevivencia. Esto 

obte~~r--;-~ri-·'·: ingr~-
,. ··- -- --

les'· ha> confei-i-do. 

a los artesanos una especial .importancia ·com~·- e·í~ni-OntOs _ --. -_ _ , ___ ·: .. _- _-... 

creadores' de un excedente tal,. que "representa p'ára-. ~-l.,- c·ap!, 

tal un _espacio de acumulaci6n de cierta- ma9nitÜd·:;_ s.~bre t~ 
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do cuando producen con vista al cambio, o sea ctiando su pr,2_ 

dueto se incorpora al indiferenciado mercado capitalista. 

Sin embargo los productores de artes'an!as son diatin-

tos, y por consiguiente son diferentes tambi&n las formas -

en que se pueden encontrar determinadas maneras en que los 

hombre&,· como productores, se presentan ante su objeto de -

trabajo y sus instrumentos entablando diversas relaciones -

entre sí en el proceso de producci6n. Y no s61o existen va

rias formas de producci6n¡ sino tambi&n distintos medios de 

circulaci~n de las mercancías artesanales y diferentes ~ª"!. 

ras de consumirlas. Entonces, la caracterizaci6n de la for

ma de producci6n de artesanías parte del estudio directo de 

ese proceso de olaboraci6n utilizando bomo elemento de la -

investigaci6n a la unid~d de producci6n casa-taller (fami-

liar). Por lo que las diferencias encontradas al nivel de -

la producci6n misma se basan en el an&lisis de la fuerza de 

trabajo usada, los medios de producci6n, 01 grado de la di ... · 

visi6n de trabajo al interior de los oficios, las fases o -

pasos del proceso de trabajo, la productividad, las fuentes 

de financiamiento, as! como el volumen de la producci6n y -

su destino. Ea as! como se destacan las aiguientes formas -

b&sicaa de producci6n de artesan!asi 4) La forma familiar1-

b) El pequeño taller con trabajadores, y e) El_ taller :indi

vidual. 

La forma familiar de producci6n ai:te~anai-·Se e~cuentr·a 

funcionando preferentemente en el medio rural. y·muchBs ve~

ces en forma paralela a la actividad agr!colat··· ambos ramos 

se subordinan recipr6camente, o sea una a ·,ia -ot~a -de diver-. 

sas maneras sogiln sea ol r&gimen de propi~~d~~! d~· ._la- tierra. 

y el acCeso a ella. En ocasione a el ingreso .derivado de la 

produccicSn artesanal es superior al ii:igreáo··obt"flriido en la. 

agricultura, esto se presenta en localidadés -doÍlde la -atoPi! 
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zaci6n de las parcelas hace insuficiente Bata entrada parr. -

la sobreviYencia' de· la unidad. filmili&r,. olaro esta'.iiO ea la 

anica raz6n, pero si la m&s importante. 
La es-tructura del trabajo familiar esta fundamenta'da en 

•1-mtnimo d11envolvimiento de la t4cnica utilizada y se basa 

en una divisi6n primaria, sexual y por edades, del trabajo. 
El oficio es trasmitido dentro de la· familia y el producto -

es a·1abor8do en su totalidad por el grupo domésticor desdo -

la recolecci6n, en muchos de los casos, de la materia prima 

hasta la terminaci6n. Las elementales herramientas e instru

mentos de trabajo son la mayoría de las veces elaboradas den 

tro de la unidad de producci6n. Una vez quo se ve que un 

cierto modelo se vendo bien, esto os repetido por un largo -

período, por lo manos miontras so siga demandando. La produ=. 

ci6n por lo regular so dostina a la venta y los canales de -

comercializaci6n varían sí los productos son de tipo corrie!!, 

to o de tipo fino dentro de los nivoles de apreciación loca

les. s.in. embargo, los caminos que siguen los artículos para 

llegar al mercado sea local o turtstico son diferentes. En -

ocasiones, en la mayoría de las veces pocas, es el mismo pr2. 

ductor el que lleva al mercado sus productos. Poro en la ge

neralidad son los comerciantes profesionales, llSmeseles in

termediarios, acaparadoras, oportunistas, etc~tera, los que 

compran toda la producci6n, y que en algunas de las ocasio-

nos ya han adelantado préstamos en dinero o especie a los -

productores. Los niveles de ingreso pueden variar en rela--

ci6n al tipo do producto elaborado, poro no permiten el aho

rro, s6~o posibilitan la reproducci6n de la fuerza de traba

jo familiar así como el reiniciar un nuevo ciclo productivo. 

·Este tipo de organizaci6n familiar del trabajo lo ejemplifi-

caron los alfareros, los obrajeros y algunos que confeccio-

nan prendas de vestir. su nivel de vida es muy bajo, por lo 

general oe hallan en condicionos infrahumanas. 
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El- pequeño ta~ler con trabajac\oree: organiza· el- traba .. 

jo añ_ad~endo °''ª· fu~rza de t':_+bajo'"a~ ·procpao productivo. -
El modo de estructurar el--tr-abajo l_o ·controla el· dueño -del 

tailer quien ·tambi&n ·participa con su· trabaj·a:· El· contar· .... 

con ·~ra.b8j .. ad~%8a- r~ni.Une-~adoa significa. que -la h~rramie~ta -

que ·aa· u_t-iiizA va a·permitir que un mayor ndmer·a· de manos .. 

·la ocUpen en la· misma jOrnada. -Esta organizaci6n reQuiere -

as! de U'ná -inversi6n m&s grande en inst~umentos de trabajo 

y,. a pesar_ de que varios individuos participan en el proce

so de-·trabajo, '&ate no se encuen.tra dividido. No se pu~de 

d~f,inir_ como un pequeño taller capitalista en base a ~as r!_ 

laciones patrdn-trabajadores que se e~tablecsn y a qua los 

medios de producci6n aparecen como capital frente al traba

jador, pues estos no son un capital para ellos. Sin emba_r-90 

81 hecho de que.el propietario participa con trabajo perso

nal y que la magnitud de su capital es baja y no presenta -

una forma libre, no permiten un proceso de enriquecimiento 

que pudiera liberar al dueño de su trabajo personal para d! 
. 13 

pender de la oxplotaci6n de los 1 t-rabajadores, 1\.qut tam---

bi&n el productor debe pedir ,~·dB;l~ntos al comerciante, ya -
' 1 

que es para quien generalmen·to produce, Los artículos si·--

9uen comdnmente dos camino~'segGn su clase, aunque en eate 

caso la producci6n es mayor en volumen, Los talleres de ·ca!. 

pintaría, de loza y de gabanes son un buen ejemplo de este 

tipo de produccidn, 

El taller individual, que puede encontrarse en las 6-

reas rurales y en las urbanas, es el que m6s se acerca en -

su doscripcidn al artesanado medieval que trabaja por enea.E, 

go. La herramienta d' trabajo le pertenece, es en general -

13. Unicamente puede convertir su dinero en capital en su propio oficio, 
vale decir, emplearlo no s6lo como medio do su trabajo personal, si
no tambi€n como Di!dio de explotar el trabajo ajeno. su capital est& 
ligado a dotermin.oda forma del valor de uso, y por lo tanto no se en 
frenta a sus trabajaqores como capital (Marx, c. Op. Clt, pág. 66i.-



- 51 

un productor con oficio aprendido en otro taller; y &l se -

hace cargo de todo el proceso de trabajo. Talleres de joye

ría, de confecci6n de ropa, de sarapes, son típicos de esta 

organizaci6n del trabajo. El_ ingreso que reciben es tambi~n 

apenas suficiente para mantener con lo mínimo a su familia 

y para comprar sus bienes de producci6n. 

Como se ve todas estas maneras de elaboraci6n no son -

propiamente capitalistas, pues como nos lo señala c. Marx, 

su finalidad "no es el valor de cambio en cuanto tal, ni el 

enriquecimiento en cuanto tal", sino la reproduccidn de su 

existencia conforme a un determinado status !'?cial ºse pre ... 

santa aquí como el objetivo y el resultado de su trabajo y, 
14 eventualmente, de la explotaci6n del trabajo ajeno 11 

• ----

No obstante, esto se convierte en condici6n previa para la 

subsunci6n real de estos productores al capital. 

Lo cierto es que este paso transicional, en nuestra -

zona de estudio no se ha dado, y tanto los campesinos, como 

los artesanos- continuan bajo características muy peculiares. 

Lo cual es debido a quo el capitalismo prefiere sostener e!. 

tas -r-elaciones 1 ya que presentan mayores beneficios a su 

p.rocesO de_-acUmulaci6n, pues los mecanismos de extracci6n .. 

del excedente 9enerado por los artesanos, se han ensanchado 

y acrecentado como resultado de las condiciones desfavora-

bles de su proceso productivo, pero ademSs sus productos -

concurren ·a un mercado que presenta características detormi 

nadas po_r el sistema do producci6n dominante que los obliga 

a ceder la-totalidad de su sobrante, y hasta parte de sus -

ingresos indispensables para su reproducci6n y subsistencia 

como unidad productiva. Situaci6n que difícilmente podría -

sontoner el proletariado urbano, como factor de explotaci6n 

capitalista. Pues este a diferencia de los artesanos y agrl 

cultores rurales, no puede mantenerse en el momento que os 

14. Marx, e, Op. Loe, pS9. 67, 
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desempleado ya que carece de modios_ de subsistencia propios, 

en cambio los primeros debido a que forman parte de una un!, 

dad dom&stica, la cual genera gran parte, y- a veces la tot!. 

lidad, de sus medios de consumo vital, le posibilita que -

pueda reducir los precios de· _sus mercanc!as hasta lo m!nimo 

posible para ellos, que puede-·aer el. c·aato-: d8.-· producoi6n, y 

en ocasiones al l!mlte· de conseguir-s6lo los medios de pro

ducci6n indispensables de su proceso de trabajo. O sea que· 

el capitalismo para estos casos no asume la reproducci6n de 

la fuerza de trabajo, pues tan s6lo le interesa succionar ~ 

sus excedentes. Vemos, entonces que el ·capitalismo se acom~ 

da o se ajusta de manera bastante bien a estas formas de -

producci6n no capitalistas con lo que lleva odolante su pr~ 

pia reproducci6n. En lo particular es lo que acontece con -

el capital comercial, pues este en lugar de agenciarse el -

trabajo de loo productores artesanos, ea decir de desunir -

al trabajador de sus· medios de producci6n, procura garanti

zar la sobrevivencia do esta forma de producci6n, pues su -

finalidad es la apropiaci6n do una mercanc!a elaborada en -

determinadas condiciones, no con el objetivo de su reventa 

en el morcado capitalista. 

Esto nos debo obligar a complementar el estudio de la 

cuesti6n agraria, con el an&lisis de la situaci6n de un nº-. 

mero bastante considerable, en nuestro caso de mSs del 40\, 

de campesinos que se dedican a las labores artesanales, -

que representan en algunas situaciones la actividad princl 

pal de la poblaci6n, Más no debemos olvidar que el artesa

no, en la mayor!a do las voces es primero campesino, y por 

lo mismo so debo ubicar al interior do la problemStica ge

neral que vive el campesinado. Esto es muy importante pues 

ol estudio de la situaci6n que atraviesa el artesanado, de 
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be realizarse a ese nivel de generalidad. 

Por lo que el reto que se nos presenta es el de si· -

·tuar a este grupo social en el contexto del proceso ·de acu 

mulac16n y reproducci6n del capital en estos espacios do-

torminados1 como elementos que contribuyen a su dosenvolV! 

miento por medio de su participaci6n en el mercado, ya sea 

do productos, de dinero o laboral. 

La artesanía es una actividad productiva que ha cobr!. 

do relevancia en el aspecto econ6mico de las comunidades -

y pueblos de esta zona norte de la mesata tarasca, trans-

form&ndose en el elemento dinamizador, en el caso de algu

nos de ellos, como Para.cho, Sevina, TuricuAro, Ch0rán 1 co

cucho, San Felipe de los Herreros y Ahuiran. P·aro Gsta al 

mismo tiempo se ha convertido en un instrumento tai de 

succi6n del excedente, que ha llevado a un empobrecimiento 

agudo de muchas familias que la integran, por medio del 

crectnicnto del trabajo a domicilio (la "maquilla" como e

llos le llaman), el salario a destajo en los talleres, la 

compra "al tiempo" y "al precio" de los productos, debido 

estos dltlrnos fundamentalmente a la relaci6n de "amistad'' 

J~ "buen amiqo" que se presenta entro los P!oductores y -

los compradores (comerciantes y acaparadores), pues eotos 

loa facilitan a los primeros los cecursos monetarios o prE 

ductivos que lo hacen falta, ya sea al comienzo o en la e

laboración mi~ma de las morcanc!as, Sin que se cobre el r6 

dilo por el dinero o Material facilitado, oblig&ndose ---

aquellos (los productores) a compensar el favor recibido, 

Esto ha convertido a la zona norte de la meseta en una 

fu1•nt~ do oxcodcntcs o remanentes tanto para el comerciante 

-ac.lparJdor local o zonal, como para el acaparador oficial 

(llam6sc FONART o Casa de las Artesan!as de MichoacSnl 1 as! 

como para los comerciantes foráneos (camioneros, dueños de 
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. ' . 

casa de ventas· de ·arteaari!~s, como ~e c~~pañÍa~': ve.nd8do;as 

de muebl·e.s Y uten~ilios .'pa~a -el. h0gar)·'.'., Tal Y'· ~Ó ~tra·. es .. 

la ~ondi~J..6n·· e~ .. la"·q~e se, deaenvuel~e·~-, la~-- c~~unidade.s in

d!genas, ·.Y. partiéu.lal-mer\~e, ·aq~ei_10~ · mie~·br-~~ ----~u~ .se· de di-

can al oficio de artesanos·~·: 
' . ·- ;_ " ... ·' ._ . 

1.s. LOCA~tzAc1'0N·:\r '[)ELIMITACI.ON: DE"• ZONA~- DE ESTUDIO 

f. 5 .1 •. As¡) e et os Fisicog'eO~~Sf f·c~-~--~' -:>:;--,) 
Nuestra zona de ~Studi.o·· se'· en·~-ti"o'ntr·~--f-ubicada en __ la r!._ 

gi6n . ind!geila cent_ral del _E~ta-do- d·-~· ,Hi_~-h~'~:c:~·{.; la~ cual_ ªª"" 
· tli conformada por ·cuatro subregiones· qtia·.aon:i.-·at- LacustreJ 

b) Sierra a· Meseta1 .cJ Ci6neg~ y d) -Cañ~da, L0c4li-z&.ndose 

en la regi6n econ6mica VI1 Tierra cali~nte•, en particular 

en la subregi6n de la Sierra o Meseta Tarasca*• los munic!, 

pioa de investigaci6n loa cuales aons' Charapan, CherSn, -

Nahuatzen y Paracho, Ubicados en la parte norto de la Mes!_ 

ta, entre una altitud de 2 200 a 2 500 m.s.n.m,, lo cual -

les posibilita tener un clima templado a frío, con ciertas 

haladas entre los meses de diciembre a marzo. 

Debido a que forman parte del gran sistena'iñnntañoso 

del Eje VolcSnico Transversal quo se extiende 1e Este a 

Oeste a trav6s del centro de la Rep~blica Mexicana (ver n! 

pa No. 1). Por esta situaci6n geol6gica existen divorsos -

volcanos do variadas alturas, algunos de ellos tienen sus 

conos destruidos como consecuencia del proceso de erosi6n, 

pero otros presentan un suelo con características favora-

bles para el cultivo. Aunque también al lado de ellos se -

encuentran pequeños valles que poneen una alta fertilidad, 

pero en ocasiones la porosidad del suelo volcánico hace a 

veces que ésta descienda. 

·' Ver, Acevcdo Valerio 1 V, Regionalización Econánica de MichOacán. ~I! 
meografiado. UMSNH, Morelia, Mi ch, 1984. 

•• Desde el punto geográfico oficial esta subregi6n se conoce como la 
meseta tarasca, por lo que no es objetivo nuestro el discernir el -
téi°T'lino P.mplea-.!o pAra ·esr.iecificar la zona, pues ah1ur.os autores la 
llill!lan sierra purép1?cha, sobre esto consultar: Peqior.llización ela
borada por el COPLAOE en 1979,Spp, Michoacán, 1980, 
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La existencia, de estas .llanuras.permiti6 a loa primeros 

pObl~dorea· i~-dígelia.!i' aaen-taraé;:, .. y P.or··10 .tanto edificar -

aua comUnid~'dé~·;·.-·~t~-~t·r~_: de'.· ias, -~~-~i~'a '-9·9-_ encontraron las 

de Charap~n, .,Nu.J:-iCi, '.- .T~~~~~~, -P~~~chO, Ch8r&n, Arantepacua, 
: ·-.:'··.· .. ·.·. :L·,: .. · --· '¡ ·, -.. .'.-

Nabu'atien'-y·· sevina .·., ·,;_·_-:· · ., 

La_ :a~·p.e_:~·f'!"C'1·~-/ d~-,-;í~;··:.-~~~'.i~i-~i~s que inte9ran la zona 

varí~_-, -~~:.·:.:1~."2_:)_ki~-6~;t-~g~':-~-~~ad;~doa, de e~·tansi6n en Chara

. p_an ¡,·.'.a_ ·36 .. :!":_'.:·~.~-2~~·:'.~~~~!~;,~},~·~~-·-::~~h-~at~,én 2 
111ientras que cherlin 

tiene 169:.Km_B~--_.·:--, ... y··_·pa:racho 278 -Kma. Representando en-

tr~ todOs_ ¡¿-10 --~1-.:)~·S\>del ,_territorio estatal. (Ver cua-
'dr~ No·;--~ 1·;'·:~·~{::·,,_ ··, ~'- -

,- . --. CUADRO NO~ 1 
- SUPERFICIE:- ESTATAL Y MUNICIPAL··(ESTRUCTURA PORCENTUAL) 

HICHOACAN · 

Charapail 

Che.rSn 

Nahuatzen 

Paracho 

TOTAL' ZONA 

SUPERFICIE 
·_-Kma2 

59 ··a64,oo 
102 .1 e 

,··16·9·~43-' 

362.11 

278,05. 

911 • 77 

\ DE PARTICIPACION 
· ESTATAL 

ioó.oo 
o .17. 

·0•28 

·o. 60 

0.46 

··1,52 

PUENTE1 HEBE. Michoac&n. SPP. Gobierno del Edo.· de ·Micho!. 
clin, 1980. 

su hidrología est&. caracterizada por,no te.ner _aflue!l 

tea, y s6lo se localizan al9unos manantiales_' en: charapan 

como ·1os de Nurincho, Ojo de Agua, cuecho ·y CairoJ .y en -

Nahuatzch los cuales tienen un tipo de agua fría~ 

La claaificaci6n de las tierras no s6lo os de acuerdo 

a sus características fisicogeográficas, _sino ·.tambi6n al -

uso que de ellas hacen las comunidades, siondO a·ato últimt.. 

lo m&s trascendente,, debido al inte.rés de- los pobl8dores -
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en su cultivo. As!' tenemos pues, a t8s supertiéies territo . - ' -
riales lla111adaa "planea"- que se e~cuentran ~~·-_:l~_s -Pa~tea .... 
m's elevadas, casi siempre entre los 2 'ooo a 2 500 me.tro·a 

de .altura, las cuales non utilizadas para el cultivo_· y el 

pastoreo •. "Los malpa!ses !'º son titiles ·para la agricultu-

ra, ya qu~ los m&s antiguos han llenado sus hendiduras y -

vea!culae de dep6eitoa aluviales y sobre ollas crecen los 

grandes bosques de abeto y pino1 otros m&s· recientes tio-

nen una vegetaci6n escaa!sima y los mSs nuevos como el Pa

ricut!n tiene sus fisuras completamente desnudas" (García 

L6pez, 1984119). Existen tambi&n los montes compuaa·tos por 

tierras con bosque, loa cuales son explotados en su mayo-

ría, aunque son utilizadas, algunas de ellas para el paat2 

reo; Por Gltimo, tenemos a las tierras llamadas "jollas",

son pequeños terrenos de cultivo que se encuentran entre -

los malpaíaes y bosques, aunque tambi&n se les d& el mismo 

nombro a las tierras que se localizan al interior del vol

c&n, particularmente en su cráter, siendo terrenos favora

bles para la siembra. 

En la meseta tarasca, y en lo específico la parte es

tu-diada, se presenta una interrelaci6n entre 18.s comunida

des indígenas y la naturaleza, esto por razones obvias, en 

funci6n de sus condiciones ambientales (entorno eco16gico). 

En estas condiciones es posible reconocer la presencia de 

dos tipos de ecosistemass los naturales y los artificiales. 

Loa primeros están representados por las unidades de vege

taci6n, los suelos sobro los que se asientan, y loa anima

les asociados a ellas, Los segundos, se encuentran repre-

sentadoa por aquellos espacios dedicados a la agricultura, 

arboricultura, la horticultura y la ganadería, 

En esta micro regi6n, los ecosistemas naturale·a est&n 

representados fundamentalmente por los bosques __ de_ pinabete, 

que puede sor m&s o menos puro o claramente mezclado con M 
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pinos. Como· es de suponerse, la composici6n e inclusive -

la estructuraci6n de los bosques no es homog6nea en toda 

la zona, sino·que sutiles variaciones en los elementos -
, del cliDt'a, en la topografía y en el suelo determi.nan di fe 

rancias en la naturaleza de los bosques • 

.. 1.s.2~ ·Aspectos socioecon6micos. 

Hemos seleccionado a esta zona por ser representati

va de· la· cultura purh&pecha, y ser al mismo tiempo una r!. 

. gi6n .-qUe p·r-eaenta condiciones de atraso, en cuanto al de .. 

sarrollo_de la sociedad capitalista, pero sobre todo al .. 

proceso de cambio que ha tenido la hu~anidad misma. Pues 

en los ~~nicipios que integran esta zona se tienen las -

mismas o parecidas características de cultura, tradici6n, 

educaci6n, vivienda, religi6n, aat como de las activida-

des econ6micas productivas, como son la agricultura del -

ma!z, frijol, calabaza, y de algunos forrajes y hortali-

zas. Esto es consecuencia de localizarse en una rcgi6n -

montañosa donde el tipo do suelo no es lo bastante favor!_ 

ble para la agricultura, tenifindose tierras temporales y 

de escasa fertilidad, que proporciona s6lo lo indispensa

ble para vivir, y a veces ni eso. Lo cual ha llevado a sus 

habitantes a buscar formas para complementar sus ingreSos 

para sobrevivir, con lo que se ha desarrollado una activi

dad alternativas la artesanía, ya no a6lo para su consumo, 

sino para la venta, para obtener, como lo dice un miembro 

de Ocumicho, ''alglln dinero para poder pasarla''• Esto ha -

llevado a los habitantes de la zona a explotar a la natu

raleza que le rodea, ya sea el bosque, arcilla, piedras,

minerales, as! como a sus animales, como el borrego para 

la confecci6.n de prendas de vestir'J au.nque tambit!n se 

compra do otras partes, la materia prima que utilizan en 

la elaboraci6n de sus productos. 
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Lo anterior ha conformado un tipo de sociedad de ºº! 
te agrario-artesanal, en donde existe la combinaci6n de -
esas actividadeá pÓr un ndmero bastante considerable de -

habitantes •. Aunque algunos, debido fundamentalmente a la 
falta' de tierra, a la misma explosi6n demogrlifica; a la .. 

escasez de recursos, se han dedicado de manora total a la 

producci6n artesanal, teniendo buenos resultados para co~ 

tinuar·en elle. Sin que se reduzca con esto los lazos de 

relación entre ellos, sino por el contrario los han estr! 
Chado, a· travds de integrar a todo aquel campesino que d! 

sea in.cursionar·por los motivos que sean en la actividad, 

permitier1do. que ·1a 'tradici6n y cultura de esa zona subsi! 

ta hasta la actualidad, pues no se han roto u obstaculiz! 

.·do. de manera total las costumbres sociales, festivas y r.! 

liqios.as de .sus habitantes, aunque claro ya no tienen la 

misma pomposidad que hace 15 o 20 años, pues hay que to-

mar en cuenta la aituaci6n econ6mica en la que se vive, 

Todo esto ha favorecido el crecimiento poblacional -

de la zona, as! como la necesidad de tener un mejor nivel 

de sus habitantes, con lo cual algunos han utilizado su -

experiencia y conocimientos para su "progreso social", -

convertiéndose en patrones, es decir en dueños de talle-

rea, o· .de grandes predios agrícolas, Lo que ha llevado a -

conformar una determinada estructura de la sociedad de.ª! 

tos pueblos, Pero esto se analizarS a su debido tiempo, -

lo ~ue- in~eresa aqu! es conocer el avance p,Oblacional· de 

la zona, 

Entonces~ diremos que el crecimiento·poblacional ha 

sido inusitado Pues .sa·hari .t'ariido tasa~· d·~,-~·r-~·~i~ie~t~ ~
que rebasan las :d8 ni~el estata1 1:· as!:.·com_O·_d.e<1~s ciuda-

dea _prodomina~te:~~·n:tO. ~~b-anas de· .'1~ ent.:id~:d···c~mo~'.·~·jó~(,10 
tome~oa·· la-'densid~d ·por ki16metro.<en la zona, qu_e en ·pro

medio es· del 69·~·4s_.·habitant_ea_ co~tra '~a: .ª,a·t-~t&i.':_:~u~-:-es de 
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un 47,92 habitantes_ por ki16metro cuadrado, excepto el ca .. 

so de Nahuat~en que se encuentra por. debajo de la estatal, 

ver el cuadro No.· 2 .- · 

CUADRO. No 2 

POBLACION¡. DENSIDAD~:Y ;-TASAS: DE_ CRECIMIENTO POR MUNICIPIO 

Hichoac&n; 
Charapan 

· Cherán. 
Nahuatzen' 
Para cho 
Tal'AL ZONA · 

·: ... -.' ...--· :_-:,'.-:>_ .. :,:;± -~·-.19'aa:.-~'> ·<.:, . .,:.:\.:; .,,.... . 
i·-'.".:.:ó .• i';; ·i.'" '" .~.: - ,-~-.. ;~'. ;:.:;::: •' -~ '-~-~- ·.<:_;, ; 

1970-1980 
TASA DE .. 
CRECIHIEN 
TO -

2 .1 
1,3 
2.s 
2, \ ' 
2,3 

·2,2' 

FUENTEi x cenáo Gener4f :de· Pobi~-~!6~·: y'LViVi8nd~-;<.úJBO:·,- EStaao ·da· M1..-.. 
choacSn, vo1.··1; Tano -1&.-:INEG.I1\SPP~{H6Xico;·· 19e3.' -

.. .. . ~- .,·::~_;:' :;·;;.;'~ ·.~.~; .. :~~:--"-'-{~-, --~.-. 
. : --... <-_--· ,-::._- ','-.. ;-' -~_,,:->;:,~,..,-.2;·';'?~:..,·:····' ,·-,; ,. 

En cuanto a la .pob14c'i6n:. -~.n.-" -~dad_';:_:·de .~.t.~8biij a:r.·, ·,;.que· en prome
dio zonal es d~ mls'.·de ·~~-:.'~e~c~~,á~:~·~~-~~·::;.:-dir.~mo:s·. que refleja 

lo que sucede Bn los 'murliciPiO·a:~~-·:··e·a·p~c·ia1m·;ntá"·en ;determina-

dos sectores econ6miéos'; eii.' qu·a,. 6Sta:::'a"'é·<~nCU'e~ira •. Al.:mismo -

tiempo, consideramos' ne~~s·~~i~.· c~·~~·~~~·\e·1 ·: .. tiPo·: de i~9.resoa -

monetarios que dich8:.-PObiaC'i6'n::P'~rc·~.b&-·mEii\Su·a1mente, si es -

que se encuentra en lo diSpues-to ide<·m.'anera oficial,· o astan 

por debajo de 6ste. v&ase/_·ó'ifr~~· _ei'l: lós"Cuadros No. 3 y_·4. 



CUADRO No, 3 

. OlSTRillUCIOO SEci-oRIAL. t>C ~:;r.~~": 
, __ '· 

~0R- _MWICIPI0. 1_980; 
.. 

MuNICJPIO TarAL PEA •• B e·-:-.-

MICllOACAN 872 775 344. 325 1 470 •o 745 
Cho.rapan 3 262 1 278 o· 310 
Char!n 3 902 1 816 7 ''·330' 
Hahuatzcn 5 493 2 SGCi 1 . 817. 
Po.ro.cho 6 9Bb 1 525 7 1 IJGS 
Torf\L 19 723 7 185 15 l 431 

• La letra corresponde a las siguientes actividadea1 

A1 A9ricultura, ganadorta, caza, pesca y silvicultura 
81 Explotaci6n da minas y canteras 
C1 Industria manufacturera. ll6aae artesanal) 
D1 Cluctricidad 
E1 Conatrucci6n 
F1 Comercio, restaurantes y hoteles 
G1 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

·1 

lh Establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles 
t 1 Sorvic1oa canunales, sociales y persona lea 
J1 Actividades insuficientes especificadas 
K1 Desocupados que no han trabajado 

º' - :--: E_i· -<F .e· G. 

1&5 :.:30:135 ··.-70 b61 23 603 
.. o 3S 166 47 

o:' "·-·; 109: 202· 47 
o 243' 287 . .-42 
3 194 525- 85 ¡ 

3 581 260 221 

... 61 

11.,. l J 
;¡ 

6 722 77 073, 234 062 .. ~ 
3 tJO , ~52 

. 10 .. 2•1 1."063~"<' 
9 174 - . , :. 340 '. .. 

.19 '785 ·'.1827 .. 
41 :.1 ·350 s· 490 

FUENTE1 INEGI, SPP. X censo General de PoblacilSn y Vivienda, Estado.de Michoacln, Tomo 1, Vol, 16, Michoacan: 1983, 

K 

., . 
24 
57 
6 

51 
130 
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CUADRO No, 4 

POBIACIOO ECOOOHICAMENTE ACTIVA MUNICIPAL POR ESTRATO DE INGRESO 
(ESTRUC>URA PORCENTUAL) 1980 

MUNICIPIO 

Michoac&n 

Charapan 

Cherin 

Nahuatzen 

tiaracho 

P,E,A, 
SIN IN 
GRESO-

20.22 

25.05 

31.97 

23.94 

13,84 

P,E,A. COO 
INGRESO -
MENSUALES 
MENOR A ... 
$3,611.00 

31,45 

42,92 

39.40 

37,25 

49,04 

P,E,A. CON 
INGRESO -
MENSUAL -
IGUAL O -
MAYOR A 
$3,611.00* 

21,81 

7 .57 

11.93 

8,30 

22,03 

* Salario m!nimo aproximado para la Zona en 1980, . 

P.E.A, COO 
INGRESO NO 
ESPECIFI~ 

DOS 

1.8. 52 

24. 46 

16. 70 

30,51. 

15.09 

FUDn'Es INtx;I, X Censo General de Poblaci6n y vivienda, Estado de M!. 
choacSn, Vol, I, tano-16, México, 1983, 

En lo que se refiere al nivel de vida de los habitan

tes de, la zona ~st&. por .abajo _del nivel estat~l, en cues·

tiones como el inqreao monetarió,. el 40\ promedio de esta 

rogi6n ton!an una entrada de dinero· de menos de $ 3,611,00 

(salario rn!nimo aproximado} , una cuarta parte de su pobla

ci6n no recibía ingreso alguno. La poblaci6n analfabeta r~ 

basaba el 30\ do la totalidad de la zona, os decir que un 

n6mero considerable do niños y j6venes no asistía a la es

cuela, pues es preferible auxiliar a sus padres en su tra

bajo, pues esto representa.una pequeña contribuci6n alma~ 

tenimiento de la familia. Lo mismo acontece con la vivien

da, la salud· y el empleo, -indicadrires del bienestar social, 

que no rebasan, estas comunidades pues astan por debajo del 

promedio estatal,' este se señala de manera clara en el cua

dro No. 5, 

En cuanto a las relaciones econ6micas y sociales estas 
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CUADRO No, S 

lNOICA~RES DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLl\.CIOO POR MUNICIPIO 1980, 

MUNICIPIOS 81 82 83 B4 es 86 

HichoacM 31. 45 20,22 22.56 22,2~ J0,69 60,20 

charapan 42.92 25,0S JS,78 20,93 29.62 7u.ee 
CharAn 39,40 31 ,97 32,68 31. 42 27. 75 71,Bl 

Nahuatznn 37.25 23,94 32.67 19,47 20, 14 58.CJ6 

Paracho . 49,04 13,84 22.57 19.29 28,J2 65,49 

Nartu Las lotras Cal n<lmero representan lo si9uicnte1 

INCRESOS1 
Dl1 Tasa de PEA que recibe in9resos menores a$ J,611,00 
821 Tasa de PEA que no recibo in9reson 
EOUCACI001 
DJ1 Ta.ea de analfabetismo de la poblac16n de 1 O años y mSa 
041 Tasa de poblac16n do 15 años y mfie sin instruccl6n 

87 

J0,01 

34, 13 

32,24 

25,33 

32,78 

B51 Tasa de poblac115n do 15 años y mSs con primarin incanpleta 
Bñ1 Taoa de población de 10 años y mSs sin ensoñanza media 
H71 Tnse de pobl11.ci6n de 6 a 14 años qucr no asisto a la escuela 
VIVImDA1 
llB1 Tasa de vivienda con piso de tierra 
8~1 Tasa de viviend11 sin agua entub11da 
0101 Tasa de vivienda sin tubería ni drenaje 
0111 T4Ba de vivienda oin onor9!a el,ctrica 
8121 Tasa do vivienda de un solo cuarto 
SAUJ01 
8131 Tas., bruta de mortalidad (por cada 1 000 hbs.I 

. 8141 llsbltantes por unidad m§dica (miles) 
DIPU:Ot 

8H 

39,75 

65, 11 

62.21 

45,85 

32,81 

0151 Tasa de PEA que laboran desde mSa do 1 hora hasta J2 horas a la sana.na. 

89 •10 

J2~J2 51 .44 

74,45 74,08 

20,BO 82,32 

50,65 79,12 

43.JS 79,85 

811 812 813 

29,0S 29,JJ 7,0G 

34.81 51.66 2.94 

JJ,29 44,67 J,76 

30.56 40,61 l.17 

25,97 38,37 S,71 

FUENTE1INOOI, SPP. X Caneo General de Población y vivienda, Estado do HichoacSn, Vol. 1 1 Tomo 16. M6xico, 1983, 
cuadros Nos. 10, 18, 19 y 22. Vol, 111 cuadros Nos. J, 4, s, 6 1 12 y 17, 

814 815 

14.60 19,86 

9,87 22.47 

Sl.07 21,65 

16,64 23.99 

7.BB 20,73 
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eatS.n intei;iradas a, travGs .dei cOmercio' de mercan el as loca-

les (a9r!colas y .arteaa~ai~s p~inc.J.p·a~111e,rite)·· .. ·h~sta. con-pro-· 

duetos industriales. Y eátO Be presenta· de manera regular:

en los llamados d!aa de 11 ~~rcado"~--ª~.:·-dond~·-1aa miembros de 

las· comunidades aBisten· a comprar y ·'v_eri~-~-r ~~,_ 6ste Ío que .. 

tienen y n8ceaitan. Tamb16.n ~Ó e~ -raro encontrar que existe 

la siembra de tierra a "medias", entre loa.'integrantes de .. 

las comunidades, Al_ i9ual que se pr_ea~ntan relaciones soci!. 

les entre las poblaciones por medio--_de loa· matrimonios de .. 

sus componentes, Est:aa mismas relacion.es_'ae_ presentan en -

cuanto a loa festejos de los "santos. patrones" de los pue- .. 

blos, en don'de gentns de todas las comunidades· cercanas y, .. 

a veces retiradas, se reunen a celebrar dichos· acontecimie!!. 

tos. Present&ndose una gran convivencia, pues los visitan-

familiares, compadres y amigos~ 
Todo esto no conduce a que los habitantes de esta par

te de la sierra tarasca se constituyan en.un grupo homoqfi- .. 

neo, debido a_ que comparten una serie de eleméntos f!aicos, 

culturales y religiosos, sino por el contrario.se presenta 

una clara heterogeneidad econ6mica, aoc.ial· Y política, par

ticularmente 'entre las cabeceraa.·municipales '(ai9unas.-de ·-
allás habitad'na·- en su ~ay~r!a por·.-mesti·z.os) ;.~us r~nchos y -

pueb1o's, asi co~c;> 9ntr.e_ i~s miSmas comÚn·i.dadeS, es ol caso 

de la problePiStica sobre:~1a·:·pro~i~.d~d-d'8_..-i:~ -ti'erra que· vi-

ven· las comun'id~de~' de cOcuCho. con·:_N\iriO~ ·o de cOcuéhO con 

OcurÍlichO.-· 

Esto. es reflejo_d~· lo:que .. ~u~~-d~·- ~~:- i~ --e-~tidad, ~n· ·do!!. 

de se pre Sen t·a-n'·:. 9randes ·_:_dif e~enCi.Bs .' regi:~n ~ie~, esPecialme!!_· 

te en co:~Par~cÍ6-~" co~ Í.a .re9'ión · centr'ó del estado y un poco 

con la .Parté··_occidi:tiital. 'tza~ora Y· UruapBn>, p·ueS ias rola-

clones aocialés imperantes· en ellas se .establecen entre los 

propietarios· 'de g·randl:tS extensiones agrtcol_as, poseedores -
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de capital y de medios de producci6n, y por otro 18do -ún -

sector.de la poblaci6n mayoritaria que ha sido despojada -

de lo· necesario ·para vivir tanto por el intercambio merca~ 

til como arbitrario, y que Gnicamente dispone de su habil~ 

dad.y cftpacidad para transformar los objetos materiales en 

productos. Es decir, se establecen relaciones de corte ca

pitalista, las cuales buscan expandirse hacia otras zonas, 

por lo que la nuestra no escapa a este fen6meno, 

Aunque en las poblaciones y comunidades do la zona se 

contempla al qrupo familiar como elemento central de la 

unidad dom&stica productiva, y en donde lao relaciones de 

producoi6n se dan por medio de la pnrticipaci6n de sus 

miembros en el proceso de producci6n, esto no excluyo que 

en determinado tiempo se utilicen peones, es decir trabaj~ 

dores que devengan un salario. Esto sucede como consecuen

cia de la ~xpansi6n del sistema capitalista, que obliga al 

uao de una mercancía como equivalente general, el dinero,

que sirve·para la adquisici6n de los medios indisponsables 

para la subsistencia del trabajador y su familia (es decir 

do un valor social), con lo cual se prefiere, en lugar de 

participar en la distribuci6n de la producci6n, obteniendo 

determinada porci6n, conseguir dinero, que se utiliza para 

comprar medios de consumo y medios para su proceso de tra

bajo. Consecuencia de esto es la integraci6n de la unidad 

de producci6n familiar al circuito capitalista del mercado, 

on donde Gsta llova a realizar su producto. Pero debido a 

que el proceso de producci6n del grupo dom&stico no ost& -

mecanizado y tecnificado a la manera capitalista, es decir 

que tiene un bajo desarrollo de sus fuerzas productivas, -

Y por lo tanto una menor productividad. Lo cual se traduce 

en una diferencia en t'rminos del valor del producto, pues 
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los artesa~os tendr&n que trabajar m&s para obtener la mi!_ 

ma cantidad de insumos que necesitan para su reproducci6n 

como unidad· de- prodUcci6n,,. ya que su capacidad productiva 

es menor que la que presentan las empresas capitalistas, -

o sea que la producci6n del grupo familiar se efectda en -
. 15 

condiciones de desigualdad.. AdemSs el precio de las mer-

canc!as se e~tablece a trav&s del mercado, que en compara

cidn con el precio de producci6n del grupo dom&stico (ind!. 

vidual), este se haya por debajo del precio de venta, lo -

que permite al empresario cap~talista obtener una ganancia 

extra. Esto afecta al campesino y artesano pues tendr& que 

intercambiar sus mercancías que tienen un valor menor, en 

t&rminos de trabajo individual, presen.t.S:ndose una transfe

rencia de excedente v!a precios de mercado al sector del -

capital. O sea que el escaso sobrante que obtiene en su -

producci6n ol campesino y el artesano, en el momento del -

intercambio, en la realizaci6n de la mercanc!a a esta se -

le otorga un precio menor, y por lo tanto tendr& que ceder, 

parte o la totalidad del excedente generado o creado, El -

involucrarse dentro del proceso de cambio capitalista obl!_ 

ga al productor artesano-campesino a competir de forma de

sigual con otros productores de mercancías, especialmente 

con aquellos que elaboran modios que le son indispensables, 

tanto para su sobrevivencia como para poner en funcionamie~ , 
to el proceso productivo, esencialmente cuando se utilizan 

materias primas y auxiliares de tipo industrial (el caso de 

los hilos, tela, agujas, aros, substancias para pulir, pin

turas, instrumentos de trabajo como navajas, tijeras, plan

chas, etc.). 

Resulta por lo tanto, interesante el conocer y estu--

diar la forma en que se presenta,el fen6meno del traslado -

del excedente econ6mico, as! como su generaci6n, en la pro-

IS. A. Bartra nos dice que la condici6n para que se realice la explota
ci6n del campesino es la existencia de un proceso productivo no ca
p! ta lista quo arroje ·a1 nercado productos que pueden ser pagados -
por debajo do su valor (tomada de "la renta capitalista 'de la tie-
rra", en Cuadernos Agrarios, No. 2, p&g. 39, UNl\M UACH, México, ---
1976). 
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duccion ar.tesanal de· le comunidad indtgena 'hacia sectores -

de comerciaÍltee y de ... em~resariO~. industi-·1·a1es. tanto· á nivel 

zonal, regi~~al, ·~atat.al. Y naci.Onei". Pero tambi6n se hace -

necesario descubrir .la man.era en que est'e grupo de pobla--

ci6n puede sobrevivir·_y reproducir~e ba·jo un sistema que le 

plantea. alternativas muy ·colÍcretas, proletarizeci6n o con-

vertirae en empresario, creemos, por' lo tanto que el an,li

sis de la comunidad indígena en rolaci6n a la actividad ar

te·aanal 1 como a su proceso de reproducci6n, representa un .. 

reto, pues os vital el conocer y determinar las formas cla

ras y específicas de su vinculaci6n y reproducci6n dentro -

de la actual sociedad,, Lo c_ual se har:i en capttulos poste-

rieres. 

1.S.J. Aspectosi Econ6micos. 

Aqu! se analizan· las diversas actividades econ6micas 

que se pre~entan en las 'comunidades, esPecialménto' ·aquellas 

que son importantes para sú producci6n como unidftd econ6mi~ 

ca, as! como las que ~e proporcionan bienes para su repro-

ducci6n como tal. 

1.5.3.1. Agricultura, 

La agricultura es la principal actividad econ6mica que 

se prSctica en la comunidad ind!gena, ademls tiene un con-

junto de especificaciones particulares como son la de estar 

dirigida bSsicamente hacia la autosubsistencia, la de prac

ticarse en combinaci6n con otras actividades lrecolecci6n,

artesan!as, 9anadería, arboricultura, etc,), y la de ade--

cuarse constantemente a las condiciones ecol6gicas particu

lares de los espacios en que se realiza. 

Conformada de factores prehispS.nicos (la trilog!a- de, -

origen mesoamericano formada por el maíz, frijol y_ c~.l~ba_"".

za)_, coloniales (el uso del arado, el cultivo del: trigo,' -

centeno, cebada, frutales y hortalizas diveré~s_) :_"y .-~-º~·t_errlp~ 
rS.neos (fertilizantes químicos y alguna~_. sémillas hí~~i-_das), 
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la a9r1cul~ura tradicional ·pUr,pe:cha•· presenta un panorama 

~omPiejO y ·heterOcjGn·eQ, como .resUltado dé la diversidad -.-· 
e_col6g1ca-'de la ~eii.~ta·,· ·aaS: como de t'aS .tra~~form .. aci~n~a 
éultuZ.aies.: y .. tlicnfca·G ~ las C;ue. s~ han v18to sujetas las. -

pob·1a·ciones de est& u\icroreqi6n. 

·como respUesta a la diferenciaci6n ed&fica y topogrS

fica e'xiaténte en la parte norte ·de la meseta, los ind!qe

nas pur&pechas se han visto obligados a utilizar eatrate-

gi8s- de cultivo, caracterizadas en diferentes sistemas a-

gr!cOlas~ pues estas pueden llegar a incluir no s6lo plan

tas corno gramtneas y leguminosas sino tambi&n Jrboles 1 ar

bustos y hortaii~aa. Oo aqu! que se tengan dos tipos de -

sistemas a9ricolaa1 los de campo y el de los terrenos esp! 

clalea. En donde dentro del primero encontramos la agricu!, 

tura de tierras altaa y la agricultura en terrazas. Ambas 

se caracterizan por el aprovechamiento que hacen del agua 

que ofrece la naturaleia en forma de lluvias, neblinas, rs_ 

ctos y humedades provocadas por la topoqraf1a. En general, 

en estos sistemas a9r{colas el implemento principal es el 
arado tirado por bueyes o, menos eomanmente, por caballos 

o mulas. En ellas se prlctiea el cultivo del mutz, frijol 

y calabaza, alternando con triqo y cebada, en ciclos anua~ 

les de cultivo de temporal que son rotados año con afio con 

peri6dos de descanso variables (de 1 a J añosJ, con la fi

nalidad de proteqer l~ fertilidad de_ los suelos. Sn lA zo

na se contemplan dos ciclos agrtcolasi el de verano y el -
de invierno. 

tl segundo sistema, denominado-_de t_errenos eapecia_loa, 

comprende en sentido estrictO a_ siste'mas en donde la aqri

·CUltura se prictica en combinacf6n ." ~on···Otras actividades .. 

como la arboricultura, es- el caso __ de los huertos y patios 

" A partir de aqui utili_zar,ernos iricJiStinta'.me~te el t6nnino purépecha 
o tarasca para-referirnos a·1as comunidades indígenas-de la meseta 
norte. · 
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dan,sticos (ekuaro), o bien donde el manejo de las plantas 

dom,sticaa adquier~ tal particularidad que m4s bien se -

trata de una práctica diferente, como es el caso de los 

espacios dedicados al cultivo de hortalizas y legumbres.· 

En ambos casos la agricultura se lleva a cabo en espa-

cioa, bajo una estrategia de cultivo intensivo, con. al

gGn tipo de riego, y usando ·al azad6n y eventualme~te .. 

la pala como instrumento agrtcola princiPa-1. _Además lo 

cultivado en es.tos terrenos se produ.ce ~a··_.forma fn·te-_rm~ 
tente a lo largo del año y la fertil1Zaci6n es de tipo 

orgánico. 

1.s.J.2. Ganaderta. 
EÍltre las comunidades ind~g-enas la g·~_na~~r·Í~- no --

prosenta caracterlsticas de relevancia· e~Ón·6~~i'c~, Y. por 
lo tanto no existe de acuerdo a lo que. h:~·Y.>s~. ~ó·n~~·~ 'con 

el t&rmino de ganaderta. En véz de e'f10· eX'i~t~'n: ~n,'.con-
juntO ·da zooculturas de cars'cter .. ·f arriJ.11.:a·r ,·:.: on: tntima· re-

. ' . . . ' .:; 
·1aci6n con la agriculiur&, .,al ti:anSporte··y" 18' alime-lita;,, .. 
ci6n, · consti tutela de uño o dos_ ··án-.ima.1~·~··.: (b~·~y·e~ ;:.:-cab·a..:;.. .. 

llos, bur~c:>s y vacas). y da' otr'~a-- e~p~~i·~~- .. ~~mOi·· ce~·ci'os·¡ .. 
9allinOs, Conejos,. et·C~ Lo ;ms·s:_:C~m'Gn.'eS e-~c~ntrar·~~-~ o 

a lo sumo dos- buoYea O y~nt&s. Por "'fAmiiia·, los cuales 

·son utilizildoa e~~º· animale~"-"·de'·tiro d~r~nte: los _pérto .... 

dos de aie.~b~A,. o bie·n. un'. c_8baf10 :~·un burro en aquellas 

comunidades en "donde ~·~ n&cé:Sari~ ·e1 ·acarí:-eo de ciertas 

cantidades de -leña. o productos-. .. Resulta, por lo dem&s, -

-interesante observar la manera mGltiPle como el ganado -

mayor os aliñ.entado, sin t~~er ,que recurrir a espacios -

espe~iales de 8gostadero·~ pues. por lo comGn los indlge-

nas recurren a tres fuentes de forrajes1 las yerbas y ar 

bustos de los ·matorrales y lo& bos.ques, loa· deshechos de 

los cultivos mlis comunes {el rastrojo ·del maíz y la c&s .. 

cara de frijol), ast como de algunos.forrajes .de f&cil .. 
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CUADRO No. 6 

NUMERO DE CABEZAS POR TIPO DE Gl\NAOO A NIVEL MUNICIPAL 1980 

MUNICIPIO BOVINO CABALLl\R HUI.AR ASNAL PORCINO CAPRINO . OVINO 
EN CIENTOS DE CABEZAS 

AVES COIMENAS SOCIOS 
GANADEROS 

Michoacán 

Charapan 

Cherln 

No.huatzen 

Paracho 

TarAL ZCNA 

1977,0 

7,9 

9,7 

3, 7 

7,2 

2U,4 

200.0 

1.2 

2,5 

0,7 

1,0 

~ •. 4 

1461 • 3 

3,1 

3;0 

6.5 

4,1 

16,8 

440,4: 

3,3 

191,9 

13.3 

. ·0;3 

._._.;. ,., .,3,3: 
:.,~~\, •' ·-.,,, ·" 

··3.e 
: 6,2 

-~1.6 

5101.1 

11 .6 

53.3 

5.6 

10.9 
•· 

81 .5 

FUENTEs 

. ·' \'.1 ,·:·,~-'.;' :--.-. '..-..>;;'t:.: :~:;. ·:;.;,}; >: :.: ;" 
Censo ganader·o eil :·el· Estado·: d~; M.ichó~-~-5;.·:::_··pro·gr·ama>: g·an.lde.r0~'-,Jef átUra: de_ 
Represen~a".i6ri ··~?;:·el :Estado ·de Hichoaclin de la :s~ A~-R:-!f o/ .. 1983. · 

66,2 

0,6 267 

o.5 296 

0.5 594 

0,6 237 

2. 1 1394 

ganaderta. 
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producci6n (como la cebada, .el. ti-ébol, la alfalfa y el jana 

niai:go}". u~a p~·&.cti~a '.co·mnn·._~a el '1ntr~ducir el 9anado en

loa· campos; d8. c~itivo_·::~r~V1-~mB~te,_a B~ ,preparaci6n con la 

doble ·f1fia1id-~d··.:de·.:-~~~~-~~r·_--1~8_;:r~-~,t~~j'ó~-y '11 eat~rcolar 11 -

loa suelos':,_ (~~--'deci~---.'~b~'~;arl..~s), -;~r __ -cuadro 6. 

· 1. 5-~ 3 :~ 3. ·_ Ac'ti~i.-d·~·da8 .. aecu~darias 1 _ arteaantaa. 

· sri.-: e·ai-~e-~h-~i:~-r~J.-~c·1·6~·-:·con iAB pr&.cticas productivas .. 

que hem-os).~eS,c':t_iiC>;··an:teri~rmente,· y en casi la totalidad 

·d_e _1ª=ª:,:·cO-m\ln:ida __ de8·:\.il\_d_tg_e_nas consideradas en la zona_ de -

estudió·;- -~e.'.reai·1~B a.lgGD- tipo· de actividad artesanal. -

L~s. ~~o~i8t-e~·~9:,.r1at·u·r~1es. y. artificiales de la subregi6n 

de la· ~e~~·t~-·~-~f-~~-é~n Í-~s: materias primas para la puesta -

en px;&Ctica ___ de ·1ÓS·diferente8 tipos 'de artesantas, como -

son. l~_s ·de arcill·a (barro), madera, piedra, etc. Una rel! 

c16n de .ias div~raaa arteaantaa que se realizan en las co 
. ' - "'. - -

munid_adea. indt,geriaa de la regi6n, aat como de la i)obla---

ci6n que se_. dedica ~ ella, el nGmero de' establecimientos 

y el pera_ona l ocúpado la podemos ver en los cuadros si---

9uientest 

. CUADRO No. 7 

POBIACION ACTIVA, NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO EN 
LAS RAMAS ARTESANALES DE IA ZOOA NORTE 

MUNICIPIO P.B•A• • - ESTABLECIMIENTOS •• 

Charapan 319 15 

Charlo 330 27 

Nahuatz6n 817 143 

Paracho 1965 171 

Total/zona 3431 356 

Estatal 69745 8072 

Industria manufacturera (artesanía) para 1980. 
•• Industria manufacturera (artesanía} para 1985. 
••• Industria manufacturera (artesanía) para 1985. 

PERSOOAL OCUP~ 
DO ••• 

37 

261 

354 

514 

1166 

42553 

FUENTE1 INEGI, S,P.P. X Censo general do poblac16n y vivienda, Esta
do de Michoacln 1 1983. Y Direcci6n General de occidente, --
INEGI, 1987. 



-" ~·º· lbh 

lllLAClat E* AJITESAHIM POR CCIUIUl>AD UIDIGtHA 

CDKUIUDAD flXTIL TALLA Y ALFARtRIA ARTI KERRllllA . PJEDRk OTRAS 

TORlll!.\00 PAMT, ARTlBTICA TALLADA 
MADIU 

0..npM 9ablnu/ puertu/ ahc:.tru 
uan111908 ••tanu/ da •Ida-

CMt:elH .. 
Comho UA11•n901/ ollu da 

YHtldo. bu~ 

oa.l<ho lOla di b.! fl.9ur11 

"º fant&1tl 
eujba-:' 
m 

San Ftllpt W11tlb/ ... dtra t!. eht¡i11/ 

dat 1ol lle• dHhllab Uodl/ htrr1J11 

rr1l'Oll 
blU9U •1111blH potton11 

a.. ... blu.H/ jl)9uet11/ .a.car u pl1tart1 
u.n1n901 •U1blH/ joy1da 
turbaJ!tH utanllllo. 

Tan1co ... .s.ra 
tallact. 

NahUAtun ooblju/ plHU di 
91ban11/ Mdtrt/ 
prendu .uebl11 
• ve1tlr 

c-.sch116n VHtldo. aadut/ 
bord1do1 eol\lllllH 

G1Yln1 ve1tidos/ U9uru/ ahcaru 
blUlll dt COllSIH 

-.nW 91 tallad.u 
b.r\11 - udua 1! 

bna 

Turfcv.ro 11rvUl1• di11:ar11 .• tatt; 
ta1 aant! '·: ..ole1j1t11 
lu 

r.n.cho ""°'m 9uHur11/ da car u 
ju9ueh1/ 
uten1Ulot1 ··": 

Ahuhan "'°'m eol~u/ ali cu U 
.· 

vlollnH/ 
arh, -cina 



- ,, 

Ar ansa Hbolos/ guitan u/ 
11nlli.tu .Wra tall!. .. 

·,•,, 
lt.rato vuJ,tarr .. 

Miido Mdera' talh• 
·.A/ 

qultarru 

roucu.r&n gu.ltarru 

Urapldio 
blu.u bor• •ucblt1 colon. 
:.du/vt•t!. ju¡ueta1 

F11EHTE1 Con1trul4a •n bu1 a dltÓI proporcionadol por •1 lllI Ct'h9rin)1 ~MI' Dtla91c1&i Klchoa
cin1 C..1 de 1u ArtHWu .S.l E1tai5o dtl Hic:hoacln, 1981, 

, 



- 74 

De la relaci6n de artesanías 'por comunidad se despren .. 

de que la mSe _importante se· conc~ntra en la.- rama de la ma

dera, si9uie-n.do --18: ram~:..--t.extii·,· y de9puÍB · ia · ai!arera. Pu-

••• 
tro del eje voicsn·i~o tra"iiSVersal:; ,_que-.-ti·enO ·mont:ea de ...... 

grandes alturas, pe.ro tam·b-iAn -posee· 8no~lnes'-,~x·t··enaionés de 

bosques- de-·,i>in'O, Pinaki8_te :y o.tr'~&-'··¡n-~·de-~~~- ··(como' ~adroñó, -

cedro, etc) o:. Con lo cu81 'se t1~~e_.- casi -··,a;a-rOn-tizada· ·la" mat!. 

ria -prima_· irldispBnsable pOrA 16- -~1ab·o~·a·C-i6J'I_ d8 :una serie-.-

de artesanías de madera (guitarras, juguetes,;mUebles, ar
tículos para la cocina 1 adornos _ _-y_::;o~~-~·s_·-.-~o-~-fts::.:_·mli~ ,--~ _q.ue- -

realizan ·1a mayorta de las com~nida·d~-~ ··;.j p·obi~·c·i~nea de ea 

ta zona nor-te de la meseta, Concen·t·~-&~-d~se-,. fundamentalme!!. 

te 1 en PAracho los talleres -d~- torfio, y 0:-~a·rp·if\°tert~ que se . 

. dedican al tallado y torná"ado' d·~---' l·~ :-~a-d--~r~·(p;~:~~ rla· hechura 

de diversos tipos de quitíl~r:~ }ia·q-.·u·~~-~~,/~ ~aj_o~ 1 >Vi!lla, ma!!. 

dolina, violines, ate,'),· a~t comO -d8"/Uria :.~arie-dA·d··-de jugue 

tea y utensilios -para ~-1· hOgar 'y_ ~-,J'~b:ias· ~ {r·~~-¡f~'~ras·,· ·sala&, 
.. - •" . "'" ' '"·'•. 

libreros, etc) •. Algunas ·._·-otiaB ~:ComUnidldes ·,.~,.el-' e-aso ;de.-Ahu!, 

ran, se han dediéSdo --~-1!·.ta{ía·dó°t'd~\1as--::c01:~:~~As.··:'dB: ~ad~ra 
para las troj~s:;--~_ l·~·:_--~~~:ir~:~-~!_6~·/;i'~'-: ~'i'~~-as".-.:di(:_-~UGbl.'e_a·:_._:-(pal!, 
l los t orn e4.doa-- (i°Ue (-~-i'-~·~:~ri-~/p~-;-~-/~~fn·~-~-}~-.·-_r:~P~·f ~'~.-.. ,- ~;-~~-~r-Ít~~{Os , 
etc.). PtÍ~~ est~-'~.:t'iP~;_:_cd~-?~r~~d-~~'tb~:_:·¡~t~-~a~·~1~'a·-~--~-i~~e·n;.u~~ 

.·.:. :,- ' :·-~·~-_,,:: .. ~----~;:f~'-'·'+·-_,_:;"~;"'.¡'(·;·-.·--·. - -_._--_-· " _ _._. ·- ; :- -. : 
qran acogida.·p~r~part~~~e?los~con~umidores, y·aa·:venden .. en 

. ·._' ·." :/.-,_•:(·.'·:::.-~:,'._._:~,·--.:.'\:''-': ·.,, - . - .- - ·.-.- - -, ': ·"'-. -,.~ ... - -

cualquier p~rt_':l: de ·~la\z~na', de·: la-" entidad,_, de. la. misma. re 00
: 

p\lblfca :y_, haS-ta·\:S~}~i· BXtrarijer~. 'corí lo Cua·l GXiste ·una .. 
· ·-'e·-··" -_,-:_;·-:'.l:;"·-,.>: -___ , ... :.. . , · .. 

gran_ demanda,;: y ;por.' lo -tanto un gran comercio, lo que_ ha -

llevft·do·.-_a :q\if/,~~~_-,:"nei-ñú1ro b-astante amplio de la poblaci6n de 

esta ·zon·a.,s_O,:dedique a_"esta Bctividad u oficio.- P8ro ade-

rit&.s, cuenta con uii ' .. valor f.\Onetario bastante aceptable, -_-

pues_ posibilita que la qente dedicada al oficio:pueda_sub

sistir y reproducirse, a niveles la mayor1a de las.veces -

m1nimos. 
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En escala de importancia, tenemos enseguida a la ra

ma textil, integrada por la confección de vestidos, uano!!._ 

gos, blusas, faldas, rebozos, y otras prendas da vestir ... 

y para cubrirse1 esta actividad ocupa a una cantidad bas

tante considerable (m&s del 20\) de gente de estas comun!. 

dades, especialmente a mujeres de todas las edades. Pues 

estos productos, adem~s do tener un mercado de realiza--

ci6n, tambi&n pueden ser de utilidad al interior de las -

familias, pues ellas los pueden usar en su beneficio. 

Por Gltimo, se encuentra la rama de la alfarer!a, y 

en especial, 

t&stico (los 

la elaboración de ollas rojas y de arte fan-

"diablitos", escenas bíblicas, etc.}, así C2, 
\ 

mo, de metates y molcajetes. Las primeras se hacen en las 

coinunidades de Cocucho y Ocumicho1 mientras que las segu!!. 

das se realizan en la comunidad de Tur!cuaro. Estas arte

sanías son de aceptabilidad por parte del pGblico consum! 

dar, pero son muy mal pagadas por parte de los acaparado

res.-comcrciantes. ·su producci6n continua a posar de ello, 

debido fundamentalmente, a que las mujeres que las elabo

ran no tienen ninguna otra altecnativa para obtener algGn 

ingreso para poder sobrevivir junto con su familia, os d!_ 

cir se convierte en la Gnica, y casi exclusiva, actividad 

u oficio que estas gentes pueden desempeftar, pues los te

rrenos que poseen en comunidad se encuentran desde hace -

ya veinte aftos, en disputa con otras comunidades de los 

alrededores como son: Urapicho, Nur!o y ocumicho, es dc-

c!r que el pluito es entre ellos mismos, debido a la impo!. 

tancia econ6mica que puedan tener estos terrenos para es-

tas comunidades, que les da~!a la posibilidad de tener o-

tra alternativa para su sustent.o. 
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1.S.J.4, Sector terciario. 
En lo -referente a los establecimientos con que se cuen

ta en la zona, ·estos tienen la caractertstica de s&r peque-

fios y a veces micro, en relaci6n a su capital, stock de mer

canctas y personal que· devenga una retribuci6n, pues aunque 

en nGmero representan una cuesti6n relativamente considera-

ble en lo econ6mico, es decir en cuanto a su importancia, no 

ea· relevante, veáse tan s610 las cifras y porcentajes que a

rroja el cuadro No. e. HS.s si lo relacionamos con los secto

res productivos se percibe la concentraci6n de los establee~ 

'mientas, en sectores comoi industria manufacturera,t comer-

cio y servicios comunales. Lo mismo acontece con respecto al 

personal ocupado, veamos las cifras que' reportan los cuadros 

Nos. 9 y 10, 

CUADRO No. B 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO POR 11UNICIPIO 19El5, 

MUNICIPIO EST1\DLECIMIENTOS PERSONAL OCUPADO 
TarAL ESTRUCTURA TOI'AL ESTRUCTURA REMUNERADO/NO REMUNERADO 

PORCENTUAL PORCENTUAL 

' ' 
Hichoac&n 66642 100.00 292650 100,00 170017 113433· 

Charapan 113 0,17 214 0.07 35 0,02. 179 0, 16 

Cherln 204 0.43 070 0,30 471 0,26 399 0,35 

Nahuatzen 400 0,60 942 0,32 302 0, 17 640 0,56. 

Paracho 033 1.25 2500 0,06 1192 0,67 1300 1, 15 

TOTAL ZONA 1630 2.45 4526 1.55 2000 1, 12 2526 2,23 

FUENTE; Direcci6n General de Occidente del INEGI, 1987, 

* Por industria manufacturera se debe entender establecimientos cano los talle
res do torno, carpinterías y talleres de elaboraci6n de productos de madera,
es decir que son lugares dedicadog a la realizaci6n de arttculos artesanales, 
por lo que se dice que la industria manufacturera es, en esta zona predaninan 
temente de carScter artesanal, Reeordemos lo dicho en el lllltorior subinciso.-
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.. CUM!llO lfo, 9 

· 11tKtRO DB BBT»UCJHUHrOS pOll IECTOll l:COICIUC'O Y Mtl'tCIP101 
(1&t.111ctUr~' .n_ porct...it~) 

tutlCIPJO """' I• ,. ... .. e .. D ' .. .r 

Char!lpan 111 , IT .. ... " "' O!•r&n "' ·" " "' - ,., ·" -ilthuata- "º ·" '" 1.11 - 207 . " 
Paracho IJl t,25 171 2.12 ' '·' 524 1,31 

'JO'l'AI. lalA 16)0 2,45 "' 4.41 1,8 - 1032 2,57 

• P•rtlclp•oll!n lllW\h:lpll .n •i totd d•l lthdo. 

tt !1 dtp1lf1cado da 1 .. 1•tru corruponda a 1Dll 11c:tora1 llvulmtt11 

A1 ""1rlcu1tun, 9an~d1, c:Na, p11e1 y 1Uvlcultuu 
B1 Mln.rla y p1tr6lao 

o • 

' "' 1 

• .4~ . 
7 ·" 
" 1,n • 

C1 Jnduatda N11Ubcturar1 (en 11 cuo 11 bblt:lll:Mnt• de productin art11111al11I : 
DI ll1c:trld4ld, 9U y "JU& 
!1 ces11tniod6n 
r1 Cmtrclo, r .. uurant•• y hotelH 
01 Tran1portu y cc-unlc.c1C1111 
th l1nlcla1 flntnchrDI y 1.qura1 
(1 81rvld011 ec.JnalH 

PVDll'l1 Id .. , eu&dto .nt1rlor, 

1985 

. '. 
' 

,D! " .. 
,5\ m 
,St 211 

l'or tllll•o 11ll1l1r1ao1 qui co•o r11ult1do de qua la ª.2. 
tlvlda4 1con6alca pr1doalnant1 11 la a9rlcol1, 119111•ndol1 
en 111port1nol1 la '1ndu_atrla 1111nulai::tur1ra• coao 11 catalo9!. 

da la arta11nla por parte de 111 in1tltuclone1 o!loiale1 en 

cer9edee d1 1laborar le1 e1t1dhtlc:11 de 11 n•c16n 1 11(. co;o 

11 coaerci1ll11cl6n de 11to1 producto•t han ll1v1do a que -· 

101 aunicipio1 qui lnt1qran la tona d• e1tudlo 1U1pon91 da .. 

11c:a1oa recur101 1con6alc:o1 que Gnlc1a•nt1 •• utlUaan 1n· 1a 

r••uneracl6n del p1r1onal adalnl1tr1tlvo r da •l9ll1ncla, 't 

en ccaalon11 hacer frenta a prcbl1ae1 coao 11 dal aque.'_ pav! 

a•nto da 01lle1 r allUlbrado pGblico 1 'llli11 al cuadro No, 1 t, 

·" ,]\ 

"' ·" 1o41 

' 



CUADRO No. to 
PEP.soo~ ocm,rux, -PoR MUN.ICIPxO y 'sEcrOa ECOO~xcó 19es. 

MUNICIPIO TOTAL ,. C.· ~' , ··D .. .• E G ' " ' I ' 
Charapa.n 214 ,07 

Cher&n 870 ,30 

Nahuatzen 942 ,32 

Paracho 2500 ,86 

TorAL ZOOA 4743 1,62 

-· 

_37. .o9 · ~ - · · ·" • .. • 155 :·::18 : •. 

261: ·J~_,::.6t -: -'.~;;·'.: '-',, ' - :'..\,3_~~:'.i·i:·,·:3~/~;;<. 4--

·-·· 354;-'.;~\83"·'.••.~-" -:.: ·-·. 310. ;, .,37/• '·i( 

_ .. · ;~~: ·;:~Y,:·:~_, .. ) ::: .. ~;;, 1:;:.,;'.l.:i/ :: . 
<'"•':·:,··, •: .... 

·;, - - 22 .02 
. .os- 2 ~ ~-2 294 .22 

.01 - .• 272 :";.20 

,66 22 .. .22 1113 ~04 .· 

-;-_·~ 79" i-24 ,24 1701 1.20 

"'' <' .. :'·,.:J,,, 
• Partic1paci6n porcentual a nivel d81 estado. 

,.,. La misma clasificaci6n de las let~U'-dei cU~~~:-~.~·e'r_i~r. 
FUENTE1 Idem, cuadro No. e. 

• 



MUNICIPIO 

MichoacS.n 

Charapan 

Cher&.n 

Nahuatzen 

Paracho 

TOI'AL ZOOA 

CUADRO No. 11 

ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 
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INGRESOS BRuros MUNICIPALES 1980 y 1984 

( Pesos corrientes 

INGRESOS ESTRUCTURA INGRESO BRIJrO INGRESOS ESTRUC?URA 
BRt1l'OS PORCENTUAL PER CAPITA eauros PORCENTUAL 

1980 1980 1980 1984 1984 

961,769,871 100,00 334. 76 5810,925,371 100.00 

1,096,827 o. 11 111. 10 17,410,600 0,30 

3,278,531 0,34 246.67 22,438,651 0.39 

2,602,286 0.27 156,43 26,878,334 0,46 

3,582,822 0.37 151 .66 30,294,185 0,52 

10,560,466 1.10 166.47* 77 ,021, 770 1.67 

* Ingreso bruto per cSpita pranedio 

FUEln'Es INEGI, SPP. y MichoacSns informaci6n para la planeaci6n. INEGI~ 
SPP, H&xico, 1986, 

Pero sobre todo, esto es conaecuenc1a de la existencia do un núme-

ro considerable de habitantes que se dedican a la actividad 

artesanal, m&s no ·como trabajadores asalariados sino como P! 
queños productores independierites, lo mismo ocurre en la a-

gricultura, en donde existen pequeños propietarios, ejidata

rios y comuneros, que en promedio poseen 1 o 2 hect&reas. Es 

decir, que predominantemente, son personas que no poseen ca

pital, ·medios de producci6n o grandes extensiones que les -

permitan tran'sformarso en empresarios de tipo capitalista. -

Esto es, ·qUe--8xiste un grueso importante de la poblaci6n, b! 

jo Car~ct~rt&ticás de propietarios y de pequeños productores, 

. que aunque en. el caso· de la agricultura se posee una pequeña 

'propiedad, y en la artesanta se cuenta tan s6lo con la capa00 

cidad. do _trabajo de los participantes, y en ocasiones se em

plea lo que la:naturaleza o el medio ambiente ofrece (bosque, 

vetas ~iner_al-es, --~rcilia·, etc.). Esto los ha llevado a prod.!!, 

cir, nO s6lo lo· n'e·c-e&ario para subsistir, sino que debido a 
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laa relaciones que han establecido con la Sociedad dominante 

tiene~ ·que producir "algo de m&.a" para aat· obtener algunos .. 

mediÓa qtÍa· le· son indispensables en su consumo personal. como 

prodUCtivo, llevAndoloa a realizar sus productos 'de meiiera .. 
. . 16 

inmediata a BU'Acabado, pues son gantes que viven al_ dta,. 

no pos~en, _como ya se dijo capital. Esto loa obliga a ·vender 
al "mejor-:- postor'' que en la casi totalidad de- las veces, ea 

el· ácaparador local o zonal, qua ea al mlsmo-tiBmpo el que .. 

~lea pro.Poi:-ci0n8. materias primea y auxiliares, - y a vece a di~! 

'ro-para· la adquisici6n de sus medios requeridos para su tra• 

bajo_, Por_·-10 ·que el acaparador-co1nerciante, es el que caneen 

'·tra la· ~r~duoci6n y .ventas, pero también a &1 se le transfi~ 
re de'. manera" casi :directa, por· medio de las ventas condicio• 

nadas o·pedidos adelantados, el excedente que genera tanto .. 

el prOductor artesanal como el agricultor. 

Lo anterior ha llevado a caracterizar estos pueblos, c~ 

mo·artesanalea, en donde predominantemente existen personas 

qu8 son Productores independientes, que laboran sus mercan~

c!as, no con la finalidad de buscar un incremento en su pro-· 
dUcc~6n, sino ia de conservar una tradic16n, un oficio de ... 

sus antepasados. Bata mentalidad ha imPedido en cierta mane• 
~a _·que ~uch.Óa. d-e ellos lleguen a cristalizarse. en empresa--.. 

·_rio~. ~ap!talis.taa, en lle~ar adelante la transformaci6n- de .. 

esta, aCt'i_vidBd· en una industria al estilo del capital, Aun ..... 

_ quo, ·si bierí.'8sto no los ha favorecido econ6micamente como .. 

gruPO.·.·a~C~ii._i.;.--a! ha sido en beneficio de aquellos que han ª! 
bi'do _apro_vechar su in:termediaci6n para explotar la habilidad 

y la éapacidad de tr_abajo de los artesanos •. Es as! como unos 

16. ·Es -decir que s6lo se obtiene lo indispensable para vivir, como es, .... 
principalmente alimento, vestido y para algunos-bienes necesarios en 
su proceso de trabajo, Por lo qUe no existe el ahorro, 
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cua.ntos ·aa cohViert~n .. en grandes. coal~~~ia~te-8-.\caparadores -

de ea tos productos, ·~adi~US:ndol~s ·Pin9U~8)-9.B.Ji'an~ias·. - . 

1.6. MARCO HISTORICO. 

El ·concepto_ de propiedad 

. .· ... .'": · .. :_ ~: -_·.··_:" '.: ; - ·_, 

Pri~ad~ de' 1~·- ti~·rra ~ª- empez6 

a conocer en las comuríidadaa· de·-: .ia ~i~'rra t'arltaC~ en la ae--
9unda mitad del siglo XIX. o'ea-dó:·ia --~~1-~nia'hasta. esta Gpoca 

la propiedad ~e: ti~rraa ·y bosqU·a·s ori p~-~~a m~~os ·e~a algo .... 

desconocido para a·ua habitantes·. Pero, dado el crecimiento .. 

damogrSfico natural de la·p·o~lac!6ni algunas familias care-

ctan·de suficiente territorio-para as~gurar_ sus medios de 

subsistencia bSsicos. Y estos se empleaban en_ actividades -

complementarias y se 11 esp~;·cializaban 1•. en la curtidur!o. de -

cueros, hechura de calzado, herrer!a, muebles y utensilios -

para la casa, y en el comercio. Este tipo de activi~ades se 

fortaleci6 debido al colapso que s·ufrieron industrias como -

la miner!a, l~ t~xt.il .Y el come.rcio o. gran escala en el si-

glo XIX, 1~- f"'lta de··.un· gobierno, la ~onstante ·lucha armada 

Y. l~ .in~egurÍdad que ofrec!an los caminos para el comercio a 

larga~ dist-ancÍa-e. ;·No. obstante, la mayor.ta de la poblaci6n -

ten.ta acce8'~: ~·::·p~q-~eñ'a':B. parcelas que cultivaban_ de manera --

·. tradi~.i~~·ai:.tanto ~n-.1~ que,. se refiere. a.su orqan.izac.i6n co

mo a su tec~'oiOg.ta~·., con tr~bajo familiar y herramientas rud,! 

menta.ria.a. 

Como -resultadO_·_-_de' fa 4,PiiCac.ilSn -de las ·leyes de desamor 

tizaci6n del· siglo p·~sa.do, las. tierras Comunales fueron de-=

clarada's ·-ileg~l8B ;" y -¡¡e_·-oblig6-:a sus usufructuarios a conver .. -
tirlas en propiedades· particulares e individua.les. Los boa ...... 

queS y pastizales·.- todav!a' permanecieron como propiedad comu

nal (benefici&ndose con ello todos sus habitantes) hasta --

principios del actual siglo, cuando tambi~n se repartieron .. 

en propiedades particulares. 

Aunque el proceso de concentraci6n de terrenos en las -
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manos de unas cuantas familias realmente comenz6 en la se--
9unda ar;cada .dál s_ig~·~ XX, es decir con ·1a revoluci6n y la 

llama.da ·crisis agr.aria do las d'cadaa posteriores (JO•s y .. 
40 1 a) •· ·,:~·: 

Los campesino& serr.Dno's no tomaron parte activa en· el 

mov1m.1en·t~_._d~ ·::~~:Vo"i·ua·16~- -<i~e -~19ui6_ a' la dictaaúra· del. Gen!. 
,. . . - - - ... 

rá~ .. -.D.í4Z-~_:: __ ~unQU8'- s'a··V1eron .,áfectadoa pÓr los tr~atornos. que 

e8't.8Y pr-~Voé6. --Pues·--. sUfrierorl· la :invasi6n. de distintas fac--

- ciones ·qU~··caBi: t·er1111naró.P'. con::aU·ya.- a·e por··s{ précaria _ec~ 

nomí&·~~ .1'1.cluyendo ar comercio por medio_._d-~'. ai:--rieros. Much8.s 

familias perdi~ron sus ti&rras, sin e~b_a.rgo; -~º to.das so .. _ 

_ vioron: forzadas a vender o empei\ar- su's predic:>s o parte do 

elloa 1 debido a que no t0da8 est-as familias_· pertenecían a 

una misma oategor!a social. ·Existieron familias ·que se vie

ron forzadas a e1lo debido a causas cOmo enfermed~des, mue!'.. 

te, o para la adquisici6n de un poco de mAíz u otros alime!l. 

tos necesarios para sobrevivir. 

Resultado de esto es la trariBformaci6n de la estructu~ 

xa agraria y_ social de la meseta, pues algunas famil.ias ªº!!... 
sido radas como "ricas 1117 se vuelven m&s ricas o cuando me-

nos compran m&a terrenos. Otras, pertenecientes a esta mis

ma porci6n t.ridígena definitivamente (vendieron sus propied! 

des) y otras m&s decayeron econ6micamente. De entre las m4s 

Pobres, surgieron algunos dueños de predios de tamaños re9~ 

lares (10 o 12 has.), mientras que otros que hasta esta fe

cha hab!an sido pequeños propietarios lo perdieron todo. 

Huchos do l.os hol!lbres que has ta antes de la revoluci6n 

habían cultivado sus terrenos se transformaron en medieros 

y jornaleros agrícolas. Algunos m(o tuvieron que salir de -

su localidad a trabajar como peones no calificados en la -

construcci6n de carreteras y caminos, que ya se habían 

17. Por los misros integrantes de la COJllUnidad o poblaci6n. 
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iniciado en Hichoacfin~ o bien como ayudantes de albañiles. -

Pero otros .emigraron a: los Estados Unidos de Am6rica, pero ... 

asto· no fue- un; fen6111eno··de grande~ proporciones en 

riodo, sino en ·d&ca·da~· --~-&.a: adelante.· De 'esta forma 

este po--. 

se di6 c,g 

:111ien·z~ ·a Un'· p~·~~~~·~:, d-~ coilcentraci6n de la tier'ra y tambil3n 
._- . ' ·_- .. _:._,_'.); - ·,';.' : -·_ -:· _. . ' . ' '. 

· · Una ~_div_eraificaci6n .- ocupacional hacia otras actividades, (ar-
. tea~n1:a, '-h~-~-tl'~'~1t~-~~-;'~-~-t~·.:), -~-~~lacionada en parte con os ta 

· coli_c_e:~t~AC.i6~ t;_(én ~-p·á~-te-~::é:~h · la __ ª".'Pansi6n econ6mica del sis-

.. -t~m~---~~~(~~-1:_~·~:~.~::;::.;~- '\-~.': ·i:·J3··_'. 
ED'-, cuanto·;·a·:, la, tene'nci8 d~Í. bo~que hasta 1903 o 1905 --

. . :· . :' ;-{- -:¡,'.::;·.;:·:~x--_;,:_· . .: ·--.'.-: .. • ·.--··._' 
·continuaba'-slendo''.~de",_propiédad 'c'o-mUnal. Por esos años se re!. 

-11·~_6. una~---r~P~-~~:_i'ci'-16.-~\-.:~·11 , d~-~de le ·carrespond16 ª cada jefe -

· d~'..'·fa·m11i·a·.:2·'.ti~~-;::~9~~-le~-- :~·~t~e.96 un documento llamado "hiju!. 

_ la ÍI :qU~ los"_::·a~~~~-~b·~-'.- e~~~ ~-·"du~ño~ de esos pequel\os montos. 

; A"partir,da·:.'-~~-t·o_:-:~¿m·~~·~~ pO:d!.an vender, empeñar o explotar -
. ' ' ,_ - . . 

s.1:1.s proP~ed~d~-s~:_.:sn··.-·:~-s-ta.- &poca, la explotaci6n del bosque -

erft ~!ni~·;,._:-cOft·.:.Cai-act~rtaticas de tipo domlSstico, pues tan 

siSl(;:·sB'-'uti.liZ-&.b&: p~ra _extraer leña para el uso en la casa, 

haoer·:.tabiaa':·p~,r~ c~~struir sus trojes' y algunos cuantos h! 

ct.an"t8.bla~", _t-ejamanil y postes para el te16grafo o durmien

_ .. tea qua lle.vaban' a vender a la regi6n del baj1o. , 

·Tiempo· despu6s de que el bosque se reparti6, muchas fa

milias ·camer\zaron a vender o empeñar sus predios a gentes de 

Hor~lia y Uruapan. A su vez una compañia industrial de Esta

dos.Unidos de Am6rica obtuvo la conceai6n para explotar los 

bosques de la sierra. 

Si bien la explotaci6n del bosque antes de que se repa! 

tiara como propiedad particular era mínima, al pasar a manos 

de personas extrañas a la comunidad, no s6lo se aceler6 su -

extracci6n que culmin6 con su deforestaci6n, sino tambi6n 

transform6 la manera de explotarlo y de vender la-madera. 

•Tipo de construcci6n habitacional comtln de la zona, totalmeiitl de mad! 
ra, 
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·Por ejemplo, lll. eP\pi-esa industrial 18 que se encar96 de "tra

bajarlo" en las dficadas de los 10 1 a y los 20's, lo hizo de 

la forma siguientet se construy6 una v!a de ferrocarril que 

pasaba al pie de los cerros donde se iba a cortar la madera. 

La linea ferroviar!a cruzaba las faldas de loa montes de -

Nahuatzen, Cher&n, Arantepacua, Quinceo, Capacuaro, Aranza, 

y otras comunidades, De esta forma, resultaba relativamente 

fS.cil acar"rear la madera de lo alto de los montes a la v!a 

del tren. En lo relacionado a la ~ano de obra, esta se obt!!, 

vo de las mismas ·1ocalidades 1 y se utilizaban algunos peo-

nea para el corte de loa Srboles, y ot~os para el acarreo -

con la ayuda de.animales de tiro, llevtndola hasta las v!as, 

para dospu6a subirla a los furgones. Una vez que se conclu

y6 el ~ontrato (o que terminaron con la madera accesible),

·la compañía industrial se llev6 sus mlquinas, levant6 las -

vías incluyendo todo el material emple'ado en la· co.natruc ..... 

ci6n de· pequeños puentes 1 y desapareci6 para Siempr_e·, d.eja!!. 

do a estas· comunidades no s6lo sin bosque, sino tambiin sin 

trabaj º• 
A partir de los años 40' s se presentaran· cam,bios eri la 

estructura sooioecon6mica de la meseta, debido,·· por una· pii!. 

te, al desarrollo del sistem·a de carreteras en la re9i6n, -

que tuvo efectos que incidieron directamente en ol comercio 

de la zonft. La carretera M6xico-Guadalajara (yía Horelia) y 

su. ramal a.Uruapan se tormin6 de construir a finales de los 

años 40 1s. Esto· trajo como consecuencia la construcci6n de 

caiainos ·de torracerta (alqunoa de ellos transitabl"es s6lo .. 

en época de secas) hacia varias comunidades de la sierra -

(Nahuatzen1 Ahuíran, Pomacuaran, etc~), caminos que siguie

ron el desplazamiento de la carretera nacional. De esta ma

nera, loa habitantes de la microre9i6n fueron expuestos a -

18. The Michoac!n Lumbar coupany México limitad. 
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un 9ran nGmero·de influencias novedosas, en particular de -
parte -_de· loa hombres j6verles que- visitaban los centros urb,! 

nos de los alrededores. 
Aunque, claro. estS, la apertura de estos caminos no se 

hiz6 pensando en los campesinos ·y artesanos de i'a meseta, ~ 

si.no en expandir las actividades de comercio, artesanal, a

gricultura comercial y servicios lelectrificaci6n, tellgra

fos, etc.) que estaban siendo el sostén de el desarrollo e

con6mico capitalista de la naci6n. 

En la actualidad, el problema agrario, la expansi6n e

con6mica, la urbanizaci6n, el sistema de carretoras y el 

crecimiento en determinadas zonas de una agricultura de CD!, 

te capitalista, así como el aumento acelerado de la pobla-

ci6n regional, como nacional, y la mi9raci6n interna como-· 

internacional han servido entro otras cuestiones, para int~ 

grar cada vez rnás al campesino y al artesano ind.í.ytJua. a uud 

economía do mercado en pleno crecimiento. 

El siatoma zonal· y regional de compraventa de mercan-

cías campesinas y artesanales tambi6n se ha modificado. Los 

centros urbanos empezaron a demandar un namoro creciente y 

diversificado de productos de los agricultores indígenas. -

Las ventas y compras do art!culos que antes se llevaba a n.! 

vel de la re9i6n o estatal, comienza a canalizarse a las 

principales ciudades del pa!s. Esto llevo a que la produc-

ci6n cobrarS un papel relevante como factor esencial para -

la adquisici6n de bienes de muchas familias ind!gonas. Por 

lo que en la actualidad se est' canalizando esta producci6n 

a las ciudades fronterizas del norte (Tijuana, Cd. JuS.rez,

Reynosa, Larodo, etc.) as! como a los centros turísticos de 

la repGblica (como1 CancGn, Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo,

etc,), La producci6n do artesan!as, debido a su gran demanda 

y aceptaci6n, continúa en muchas comunidades y pueblos expa~ 



- 86 

didndoae e ~ncrementlndoae, aunque esto a llevado a que los 

p8trones tradicionales de elaboraci6n y terminado, ast como 

los·de intercambio comiencen a modificarse como consecuen-

cia del c.onsumo, pues las n.uevas condiciones del· mercado 12, 

cal, estatBl y nacio.nal (y a veces el extranjero) obligan -

al habitante productor de esta zona a adaptarse a las "nov!. 

. dosas" eatrategtas mercantiles (diseños, formas, mezclas, -

etc.) para poder proseguir c'on su producci6n. 

Esta ha servido a un ndmero bastante considerable, ca• 

si el 25\ 1 de campesinos indígenas como. factor esencial de 

su sobrevivencia, pues es a traV's de la-venta de sus mer-
cancías que les es posible obtener un ingreso monetario, 

aunque no el deseable de acuerdo a las condiciones de la 

, sociedad actual, s! el indispensable para adquirir algunos 

medios 'de consumo y r~alizar alguna comida al d!a, que les 

permite subsistir y reproüu~irau an condicionas infr~huma-

nas. Pero como, muchos de ellos dicen, 11 no hay otra cosa -

que hacer para poder pasarla", pues no existe en su comuni

dad ninguna alternativa para laborar fuera do esto. Tal y -

no otra es la situaci6n por la que atraviesa la poblaci6n -

1nd!.gena de esta zona de la sierra o meseta. 



CAPITULO II~ LA COMUNIDAD INDIGENA' COMO UNIDAD.ECONOMICA 

Los grupos ind!genaa de'- M&X1co poseen una eé:onom!a fu E. 
damentalme~te produc.tO~A -d8 VB.1~·res da Uso,. es. decir, diri

gida Pfi'n~ipalm~nte ··a ·:1~- autosubsistencia _local y/o zonal. 

Ello supone que la satistac0i6n d~ laa necesidades m&s apr!. 

miantes o b&sicas, como son las de alimento, vestido, vi--

vienda 1 salud y enérg!a, a trav&s de "tas cuales la etnia se 

reproduce materialmente, se logra esencialmente a partir do 

los productos obtenidos de la naturaleza (y no de los prov!. 

nientes de la sociedad de consumo, aunque no se excluye un 

determinado empleo de ellos) y de su ~irculaci6n entre com~ 

nidadas con eoonom!as complementarias. Es decir de aquellas 

comunidades que tienen una actividad fundamental, ya sea a

gr!cola, forestal, ganadera o artBsanal, y otra que les si!. 

ve de complemento para obtener el ingreso necesario para so 

brevivlr. 

No obstante la condici6n cada vez mls vulnerada de las 

ecOnomfas ind!genas de la zona, el estudio de sus conoci-~

miantos sobre la naturaleza y de sus pr&oticas productivas 

y artesanllles 1 revelan la existencia de un conjunto de es-

tra tegias de apropiaci6n y d111tribuc16n de sus recursos que, 

aunque amenazadas de desaparici6n, constituyen la base mat!. 

rial as! como su fuerza productiva que las identifica como 

comunidad, es decir culturalmente. 

Las comunidades indí9enas, que aunque estratificadae,

basan su estructura en relaciones de tipo cooperativo,. de -

reciprocidad y/o de intercambio interfamiliar tendientes a 

mantener para sí una econom!a de autoabasto m&s que para la 

acumulaci6n de e.xcedentes y ganancias. Es dei:ir, que su fi

nalidad no es la renta ni la 9anancia, sino simplemente la reprodu=. 
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ci6n de las condiciones de existencia de la c&lula familiar 

e amo una unidad. 

2.1. La comunidad indtgena en ~ichoac&n. 

Para aclarar lo que se debe entender por co~unid&d in

d!gena d8bemoa. recordar que la mayorta de las peri:aonaa .qu~ 

se han d&dicado' a investigarla, adoptan la defini.ci6ri: enún-. 

ciád~ pOr. Alfonso Caso, ~n su º'labre obra ·dé la ..:Defl°nÍ--

ci6n del indio y lo indio"! en donde nos dice, que: la, co~u· 
nidad ind19ena ea .aquella en la que predominan elemento.a.· ag 

· mfticos no europeos, en la que hablan preferentemente ·._un- le!i 

guaje. ind!9ena, aquella que poaee (tiene) en su cultura -(ma.;. 

terial y espiritual) elementos ind!9enpa en fuerte propor--

ci6n, y Por Gltimo, aquella que tiene un sentido social de--. 

comunidad dentro de otras comunidades que la·rodean, que- la 

hacen distinguirse, aetmismo, de los pueblos blancos y_mesti 

zos. 

Al respecto nosotros planteamos una diferencia e-n rala .. 

ci6n a esta definici6n. puee en ella se trata ·de ver --al'·iri-

dio como un elemento est&.tico de la sociedad, ea decir_ que _ .. · 

este ser social no cambiarA jamlis 1 pero ad.emSs la· d~fi~_~ci-~n · 
es tautal6gica·, p_uea dice que es indígena 11 aquel que\-se ;coi\--~· 
cibe a si 'mismo como indígena porque su concienCia- _de g~úp~ 
no puede_ existir sino cuando se acepta tota1ment.e--:·1a·· cU:ltUra· 

del 9rupo". _-As! como que "la comunidad ea la que tien~----.~~:~--.--s8_n __ · 
. 2 . . .. -

tido social de comunidad" • Tal planteamiento, no eS--_mS,a __ -que 

el re.fl~·jo de la situaci6n que se vivía en esos mom~nt~-9:~--: __ p_!i--. 
ro, ad8mls de la política indigenista adoptada ·en· esa :·_&PocA · - '· 

en Hlixico, pues 

vo de la accilSn 

se concebía ··al lndt9ena como un Objet~ -~~~!~-
:-:· :''.-' ''''" 'j 

aculturativa de los qobiernoa· do-'osta_s··_déca-' 

1. Publicada en la revista 1\mlirica Indígena, No. e, H&xiéo, 1948,-.·pp·~ 239 
a 247. - ·· · · · · ·. · 

a. caso y Mdrade, Alfonso. la comunidad indígena.· 1a. ed •. Cole-~cilSn SEP/ 
Setentas, No. 8, SEP. Mlixico, 1971, PP• 91 y 92. 
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cadas (4o's y so•sf. La situaci6n a~tual ha modificado radica! 

menta la visi6n con-respecto a la comunidad ind!gena por parte 
d.e; ·loa_ estudioaoat 

0

pÚes el ser ind!9ena "depende hoy en día -

. tantO de la ·pertenencia a cierta instituci6n aqraria como por 

un cierto·comPortamiento1 se es ind!qena por que se actna re--

clam4ndoae como tal". 3 

·_En relac16n a lo que se ha dicho, y tomando en cuenta, -

-las caracter!sticas sociales y econ6micas de la zona da estu--

· dio, pode1110~ entonces, señalar lo que a nuestro juicio define 

<a'-. la comunidad· indígena de la mese ta tarascar es aqus lla pobl!,. 

·ci6n.que presenta determinadas particularidades culturales, s~ 

ciales y rel~giosas, como son1 el predominio de la habla mate! 

na - (el purhlipecha), el .vestido, las tradiciones y costumbres -

de su propia cultura1 en lo social se preserva a la familia e~ 
mo .base. f'~nd.amental de su or9anizaci6n, se respeta el criterio 

de los viejos o tatas en cuanto a conocimientos y consejos, la 

conservaci6n de la poblaci6n a travAs de los enlacos matrimo-

nialos entre sus miembros, s·ubsiste la estructura social-admi

nistrativa (asamblea general y consejo de administraci6n) 1 en 

lo réligioso se continGa con la organizaci6n do los festejos -

de los santos patronos, en donde se da una amplia particlpa--

ci6n a la ·comunidad. La obli9aci6n de participar econ6miCamen

te con los car9os de mayordom!a en los eventos del santo, din

doso una intervenci6n abierta, especialmente de los familiares 

y allegados a el carguero. El compromiso de las llamadas "man

das" que obligan a quienes las prometen a ceder una parte de -

su producci6n, ya sea agr!cola, artesanal o de ambas. Esto al 

contrario del compromiso de car9uero, se lleva a cabo de forma 

indiVidual y no de la colectiVidad con el santo patr6n. 

l. Var.quez Le6n, L. Antropolog!a pol!tica de la comunidad ind!gena de Mi-
c~~ac!n. 1a. ed. SEP/MichoacSn, Morelia, MichoacSn, 19B6 1 plg, 10. 
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En cuanto al funcionamiento de la comunidad indígena mi--.. 

choacana, este se presenta por medio de la participaci6n- de -

cada uno de sus inte9rante8 en tareas y faenas comu~B.1e'a' (aie! 

bra, corte' de madera, extracci6n de arcilla, etc.). ·Aunque ta!!, 

b~_lin existe .o se tiene un fondo comtln, conatitu.S:do por· el pro .. 

·-ducto_de' loa bienes comunales, tales comer el monte, t&rrenoa, 

materia prima_y auxiliares y agua, 

.. ~a-~aner_acen que so integra la comunidad indígena ea con 00 

··_ae-1'.vando_· una _tradici6n hist6rica de sus antepasados, pues su .. 

· es-tructura se da a trav's de la asamblea general de loa comun!. 

rO_~, como _6rgano principal, su funci6n fundamental es la de d!, 

_:·ai_g~~r al con~Élj o de adminis traci6n de ,los bienes C('!IDUnales, -

_·ei CuAl·ost4 constitu!do de un presidente, un secretario, un -
·.-~:~: . . 

'teaoraro·:y dos vocales, en ocasiones con sus suplentes, y por 

Gltimo se encuentran la totalidad de loa comuneros miembros .de 

la poblaci6n. 

En ~atu~ mouontua ao nos presenta una nueva interrogante 

··sobre· la comunidad ind!gena, y es lQufi la define? La existen-

cia de· .propiedades de tierras y bosques, principalmente, de t!_ 

po ·comunal, pero• debido a los conflictos internos que se han -

presentado on relaci6n a la propiedad ~e terrenos y bosques, -

así· como al despojo que han sufrido de Gatos por parte de o--

tras gentes (intermediarios tanto internos como externos), es

tá caracter!stica esencial que la define como comunidad ha ve

nido desapareciendo, y Gnicamente por tradici6n se ha preserv~ 

do el nombre de "comunidad" a una gran cantidad de pueblos de 

la meseta, es el caso de Cher&n, Na~uatzen y otros. Es decir,

que la comunidad indígena ha venido transform4ndose en el ---

transcurso del tiempo y dobido a lo señalado, as! como para 

cuestiones de tipo legal, en comunidad "a secas". O sea que 

los integrantes de 6sta se han transformado en comuneros per-

diendo su caracter!atica de indígena, olvidando su tradici6n,-

... _ ~ - . •, . .. - ~ 
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cultura··y·coatumbros, y s6lo ha prevalecido la lengua mater

na,. pues e11:S ·sirve, de ~tnCuÍo entre los habitantes de la Z2, 

ria,_ ai8ndo ·eiite -"e1·-11nico· medio ·para comunicarse sus proble--
' m'aa --'.~- a~r_ -'~la~t-~a:r'.YPoa· ib1es .:B'o1uc1ones, espec1a1mante en s1-

t~cio·nes-~-4_;·';--_t1pt;··:1'e9~1:,-frente al Estado, pues se presentan 

cO-;.-~··-c~m~~i&·d~s-:~-::··L~.'- ~iamo: ocu~re con 1a situact&n econ6mica 

-. de--a·ata·a-:·p·ua·s :_ae· ~'~e't~-~d-a· afianzar, a travds de la com"unidad . _,.' ·-
e1:cantro1··aobZ.é" !ios 'recursos naturales, como es ol monte y 
1~-~:;'P~~di~·~i~--_,_o ·;ea, ·d~ 10 que se trata es de presentar a la 

·comuni~d':~-~-~o .un :e~te de tipo polit~co que les sirva para -

haC.Br. fi-ente tantó a las acometidas del Estado como de otros 

gr~.p~a·· P~1{ti'Cos. Es decir, que la situaci6n de la comunidad 

ind!c;Í~na ha .cambia.do de manera ra.dical, pues en la actualidad 

_iis. proveclióao, ·para a~gunos cuantos (ladinos, resgatonos, --

etc.·) 'el ~enomin.arse indígena, especialmente en relaci6n con 

ia·· Pol.t:ticia social planteada por ol Estado, y llevada a cabo 

por·: aU.a diverso.a instituciones re!acionactas con ello. "t.:1 --. 

nuevo iridi9eniamo y la pol!tica re9ional mucho han influí.do 

en __ la movilizaci6n, conciencia y or9anizaci6n del indígena -

,de 1A 'meseta tarasca" (Vazquez Le6n, 1986111). 

2.2. Caracterizaci6n de la familia indígena campesina micho!, 

cana. 

La familia, en cualquier sociedad, representa la base -

primordial de su estructura. En nuestro caso (la familia en. 

la_comunidad ind!9ena campesina do Hichoac&n), siempre se -

concibe sobro una base territorial (parcela agrícola). Ambas, 

familia y parcela, est&n en relaci6n indisoluble con los de

m&s instrumentos y valores inte9rados que suministra la cul

tura del 9rupo •tnico a que pertenec
0

en. 

En las comunidades existen dos" tipos de familias la nu-

clear y la extensa. La primera est4 compuesta por el jefe fa-
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miliar, tpadre), la esposa e hijos1 .La. segunda, por el padr9¡ 

la madre, loa hijos, las eaposas de eatos •y 1.\ deacenden.cia -. 

de ellos. Cabe agregar que la familia exten~a -'1n~i~y~--·--~-~-~~--_ .. 
seno a parientes no conaagulneoa, ritualea o afines_ (c~ftSdoa, 
ahijados, padrinos, etc.), y en ocasiones a parien't-~a::J.·~~··l:i-· 
dos, hu¡rfanoa, ancianos, viudos, etc._ Pe~o no_·._,ób-~eA~~8._; ___ ia_:.-a!l 
terior, los dos tipos de familia coexiatan···_en·.ta 'prlctica:· co-.: 

tidiana, pues se condicionan dentro del ~icl.a·::de . ~rga~f~D~i6n-
dom&stico. 

-·;_,,_, 

En eJ. fondo de todo esto hay razones de_ tipo econ6mico, .. 

ea decir, s~n adaptaciones ecol6gicaa para la· traneforn\aci6n 

del medio circundante que posteriormente se_ desdoblan en-for

mas y normas que .. rigen J.a cohesi6n e 1ntegraci6n de los gru-

pos familiares con la totalidad del grupo. 

En MGxico y particularmente en HichoacSn la familia ex-

tensa mSs que nuclear, desempeña un papel preponderante tanto · 

en la orqanizaci6n social como en la econom!ar es la institu

ci6n mSs importante de un sistema soc1oecon6mico p8culiar, -

donde cada grupo familinr representa ia unidad o empresa de -

producci6n (y a la vez de consumo en el funcionamiento de la 

economta campesina que canaliza sus esfuerzos no para obtener 

ganancias y acumularlas, sino en satisfacer'laa exigencias .... 

del consumo dom,stico), De aht que toda la actividad econ6mica, 

bSsica o complementaria, est' regulada principalmente por las 

necesidades de autoabastocimiento-del grupo familiar. O sea,

el campesino y el artesano son segmentos sociales que tienden. 

a la realizaci6n inmediata de sus sobrantes, ya sea vendi&nd~ 

los a J.os comerciantes y acaparadores o cambiSridoJ.os por o- -

tras productos que ellos no elaboran, pero otras un.ida.des las 

producen. 

La producc16n campesina ést& condicionada por dos facto-
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reas· 1o~) La inayor!a de ios qrupos campesinos poseen recur .. -

aoa ftatU.r~les .Jprin~iPa·l~ente tierra y mont:esJ limitados y .. 

de dif1cil'ampli~ci6n~ recursos explotados con medios rudi-

ment.arioa,· a ia ze9a· del prqceao do crecimiento tecnol69ico 

e industrial que sigue el estado1 y, 2o.) Los grupos campes!. 

nos no representan segmentos sociales aislados o aut6nomos,

sino que conforman parte y dependen, tanto econ6mica como p~ 

.1tticamente, de una sociedad m&s amplia y complejas 111 soci_! 

dad .capitalista. Do hecho, podríamos enunciar· que el campes!_ 

nado representa el sector rural de la clase erabajndora, ar

ticul&ndose a la sociedad en su conjunt.o en el proceso de i~ 

tercambio de mercanctaa, ~s decir en el mercado, de una for

ma no esqu6matica donde el campesinado ind1gena sufre el de~ 

pojo de casi la totalidad de sus excedentes a través de los 

precios de mercado de los productos, el cual se acumula y se 

le utiliza fuera de su control, en beneficio de los grupos -

de intermediarios de la sociedad capitalista (pequeños y --

grandes comerciantes, acaparadores, agiotistas, etcétera). 

De ah1 que las manifestaciones m's visibles de la fami

lia extensa dentro de la organizaci6n econ6mica, sean las -

formas de trabajo cooperativo y de ayuda mutua importantes -

en la comunidad, d&ndose asimismo, operaciones interfamilia

res en determinadas etapas de la actividad agr1cola o artesil_ 

nal, en especial durante las épocas de la siembra, la cose-

cha, do la elaboraci6n de los productos manufactureros•, la 

extracci6n de la materia prima, otc&tora. Bate tipo de rela

ciones reciprocas, entre familias, es también vSlido en la -

• con productos manufactureros nos referimos a los producidos por la fa 
milis utilizSrdose fundamentalmente lo quo la naturaleza le br1rda a
su alrededor, nosotros los catalogamos como artesanales. Por lo que -
de aqut en adelante nos referiremos a la actividad manufacturera como 
actividad artesanal, al igual que sus productos como artesan!as • 

. ·-'"·-· ........ ~·-'"· 



- 94 

producci6n de la artesan!at laa fami1ias se prestan o facili
tan laa herramientas, loa hornos, materias primas, telares, y 

hasta pr6atamos de. dinero cuando lo hay. Y de mane~a conjunta 

participan en las diversas fases del proceso productivo como 

en la "quema" .do las vasijas •. de ollas y otra alfarerS::a, en .. 

la elaboraci6n de los uanen9os, gabanes, blusas y prendas de 
vestir, en la _extracc16n de la arcilla, fundici6n del hierro, 

el tallado y acabado de la madera, etc. 

La familia extensa tiende a buscar la estabilidad de, la 

organizaci6n econ6mica del conjunto social del.cual forma par. 

te, encontrando alternativas, expectativas y adaptaci~nea a -
laa fluctuaciones que se presentan en el proceso de intercam .. 

bio do merc'ancias, as! como a otras demandas de loa componen

tes del 9'rupo1 a la variab_ilidad del .volumen de producc::i6n, .. 

reples4ndose a la subsistencia, inc.luso, a la infrasubaisten

cia. Te6rlcamente se ha asentado que la. empresa capitalista .. 

comercial e industrial, ain la producci6n de la unidad fami-

liar ind.!gen& experimentar!a desajustes o desequilibrios en -
. . 4 

su proceso de acumulaci6n. En cambio, 1a familia campesina,-

por su propia naturaleza, organizacil5n y funcionamiento en r!. 

1aci6n a la exigencia do la sociedad dominanta puede se9uir -

existiendo y reproducitSndose como grupo productivo. 

4. Cfr. ·A. Bartra •. "La explotaci6n del trabajo campesino E(lr et capital". 
Editorial Hacehual, M&xico, 1979, M. Harqulls .. "La formaci6n del va-
lar en la estructura agraria". En CUadornos Aqrarios He. 6, MAxico, .. 
1978. F. Rollo. "Modo de producc16n y clases soci4les" .. En cuadernos 
Pol{ticos, No. B, H&xico, 1976. A. Gutl6rrez y Y. Trnp49a. "Capital, .. 
renta de la tierra 'J campesinos". Ed, QUi11to Sol, MG~ico, 1986. Y --
otros más. 
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2.3. La familia como unidad de producci6n econ6mica 

La familia cAmpesina y artesana ha formado t·radicional-

mente, una unidad de producci6n-consumo• que ha dependido tá

citamente de la agricultura. sin embargo, las necesidades de 

consumo familiar, el crecimiento natural de la poblaci6n, la 

escasez de terrenos de cultivo y su dependencia cada vez ma-

yor de la estructura econ6mica capitalista, ha venido a dese~ 

peñar un papel importante en la diversificaci6n ocupacional y 

en los procesos de cambio de la poblaci6n campesina. 

El grupo dom&stico es la unidad mSs importante que exis

te para llevar a cabo la mayor1a de las tareas indispensables, 

y ad~pta, como ya hemos dicho, la forma de familia extensa. Y 

Ssta no s6lo tiene la funci6n de servir como unidad de produ:_ 

ci6n, pues es tambi6n a travfis de ella que sus integrantes o

cupan una posici6n establecida dentro de la estructura socio

econdmica y mediante la cual se relacionan con el resto de -

los grupos de la sociedad. Pero tambi6n el grupo familiar ti! 

ne la capacidad del uso de sus medios de producci6n de la ma

nera en que ellos lo convengan, a la vez que pueden disponer 

de los objetos obtenidos en la producci6n, es decir que ade-

m&s de.producir las mercanc{as, éstas son de su propiedad lo 

·que les facilita, y los da la posibilidad de su realizaci6n o 

venta. &sto le permite al grupo doméstico convertirse en una 

unidad econ6mica de producci6n. 

• Para definir lo que entendemos por unidad de producci6n, retomaremos -
lo dicho por Charles Bettelheim, en su obra sobre "Clilculo econ6mlco y 
formas de propiedad", pp. 151 y 1521 en donde nos dice que "Una unidad 
de producci6n existe mientras so hallo reproducido un conjunto de pro
cesos de trabajo pJr medio de un conjunto de medios de trabajo", y es
to se presenta en el grupo familiar indígena, el cual estS confonnado 
por un determinado n<imero de trabajadores que participan en el proceso 
productivo. Presentándose una complementariedad entre el proceso de -
trabajo de los miembros del grupo doml!istico y el mismo proceso de pro
ducci6n en que están implicados. 
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Un posible anSlisis de las ocupacio~es de la unidad fam~ 

·11ar campesina y de sus integrantes -divisi6n sexual y social 

del t.rabajo .. nos r.evelarS:a un cambio motivado por nuevas y a~ 

tuales condiciones de trabajo, la presi6n demogrSfica sobre -

la tierra y la importancia de otras actividades no agr!colas, 

han cambiado hasta cierto punto la camposict6n de la unidad -

domAst1ca, teniendo que dividirse sus miembros p_~ra de sarro-

llar actividades diferentes para obtener lo necesario para_-~ 

subsistir. 

No -t.odas las familias campesinas prod_uc~n en igua_le_s ci!. 

cunstancias 1 algunas lo hacen para su ·au_t~8b_~ste~imiento_·y 
tam~i6n -para· 81 mercado," pero muchas otras son fundamentalme.!l 

to·:ag'ricultores de subsistencia como en .la comunitÍ~d d~· Char!. 

pan_ y Cher&n. L~s que producen· para su con_sumo y_ la· venta no 

sl5i~ t.ienen,'mts· tierras, sino .tambi&n accBsO -a otros medios -

da" produá-C115n (varias yuntas, t:.ractor, dinero para la -adquis!. 

ci6n de fertilizantes y abonos, etc.). Estos mismos campesi-

nos son tambi6n los "qanaderos 11 con mlis qanado mayor*. Y son 

los que reqularmente emplean peones en las épocas de cosecha, 

y a voces en la siembra por la falta de recursos humanos. 

Las unidades dom6sticas de produccil5n-consumo \familia -

extensa) de la meseta tarasca combinan la aqricultura do aut2 

consumo, la manufactura de artesanías, el comercio en pequeño,· 

el trabajo asalariado, etc. se ha Uicho que esta economía familiar tiene -

por fiMlidad asegurar la subsistencia de la uru.dad doméstica, aG~ cuando 

recurra a la actividad mercantil o a la venta de fuerza de t.rabajo, te15- -

• Por ganaderos se debe entender a los dueños de unas cuantas cabezas de 
ganado (3 o 4 vacas), 2 bueyes y varios burros, caballos y mulas IS o 
a lo sumo 6). 
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ricamente esto puede ser: exacto· pe~o en la práctieA las ca.re~ 
cias de. la agricultura paÍ'celaria· y la falta de tierras para 

las nuevas generaciones ha motivado" una explotación rapaz ...... 

del bosque por parte de los campesinos ind!qenas sin tierra. 

PerÓ preciaam~nte por ello, la neceiidad de lograr un • 

equilibrio bajo las condiciones econ6micas actuales, en la ~ 

que la economta del grupo familiar no puede suplir .todas sus 

necesidades, es que la importancia do la explotaci~n comer ... • 

cíal crece y contribuye a la explotaci6n imprevisora de los 

recursos naturales (bosque, tierra, canteras, minaS, etc.). 

2.4. Tipificaci6n de los agentes al interior del grupo fami

liar. 

El anllisis del grupo familiar como unidad de produc-~

ci6n y·conaumo 1 y de la divisi6n del trabajo dentro da éste, 

es· indispensable e imprescindible en este contexto para en-

tender el sistema de intercambio, puesto que la distribuci6n 

y el intercambio influyen en la producci6n 1 y por lo tanto -· 

en su or9anizaai6n. Es decir, para poder intercambiar cierta 

mercancta muchas veces es necesario el trabajo de diversos -
intoqrantea de la.familia. 

Por lo que entre los campesinos de la sierra tarasca no 

existe una orqanizaci6n cuya Gnica tarea sea la producci6n -

aqr!cola, sino que son los lazos de parentesco los que casi 

siempre sirven para organizar otras actividades econ6micas,

y concretamente el grupo familiar ea la unidad mis importan

.te que existe para llevar a cabo la mayor parte da las ta·-

reas necesarias, La familia no a6lo tiene la funci6n de ser

vir como unidad de producci6n, pues es tambi6n a trav~s de -

ella q~e los individuos ocupan una posici6n determinada al -

interior de la estructura oconómico-social, y es por medio -
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J.e ellas qu~ se relacionan. co'n lo.a dem&s miembros de la com!:!. 

nidad._ 

Como 

princiP,al uiiidad d&- -pro'ducci6n-co~suU\o,- -pero _la· familia ex-

tensa es _:·1i:iportilnte ~ c~m-~. u'n!°dad -de cooperaci6n y de residen-

· cta. 
tlt' _ fitrni11a ·cam-pesina efectivamente constituye la princ! 

pal·, tU:ei-za de tJ:abajo que se utiliza en la producci6n agríe~ 

la, aunque en ciertos casos y por motivos espec!ficos se ºº!!. 
tratan á8alariadoa. Por decir un caso, el de los campesinos 

con· prBdios e"ntre ·1as 10 y 20 hectáreas tienen que emplear -

peones adem&s ·del trabajo del grupo f.8.miliar, lo mismo acon

tece con áquelloa campesinos que no tienen hijos varones y -

que no desean dar ~us tierras "a medias". 
5 

La fort:1a en que Se distribuye el trabajo al interior .... 

del grupo familia_r so presenta de la siguiente manera1 los -

hombres adultos, por lo general, 11 evan a cabo las labore.a .. 

m&s pesadas· del.ciclo agrícola, es decir, son los que se en ... 

cargan de barbechar, cruzar, sembrar, escardar y cosechar, .. 

pero on ocasiones, sobre todo cuando no hay dinar~ para ocu

par peones o cuando no se consiguen, tanto las mujeres j6ve .. 

nes solteras como los niños ayu~'l-n a plantar la semilla, a-~ 

plicar el fertilizante, desyerbar, despuntar y cosechar. En 

cambio las mujores casadas y las viejas son las que hacen 

los alimentos, los cuales llev"an al predio donde el resto de 

la familia se encuentra trabajando, y si es indispensable se 

quedan a laborar una parte de la tarde. Si el grupo familiar 

utiliza peones asalariados tendrS, al igual que a la familia, 

s. El poseedor de los terrenos o predios los facilita a otros miembros .. 
para que estos los siembren1 lo cosechado se reparte por cantidades -
iguales entre el dueño y el que sembr6 el predio. 
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que llevarles de comer tambi&n. Pero existen otras tareas que 

desarrollan estos miembros femeninos de la familia como soni 

el cuidado y manutenci6n de hijos pequeños ast corno realizar 

los quehaceres del hogar, que incluyen el solar y-_ su hue_rto. 

TambiGn son las mujeres y los nifios los que desgra~an las m! 

-zarcas, tanto para la venta del matz como paras~ propio co~ 

sumo. 

Hing6n grupo familiar se dedica de manera casi exclusiva 

a la agricultura, en 'pocas de escaso trabajo en el campo o -

cuando no hay que hacer en relaci6n a ello, se ocupan en o--

tras actividades u oficios. Algunoa trabajan la madera (talla 

y _torneado) 1 otros se dediCan a la alfarerta, extracci6n del 

barro, al9unos otros se emplean en la prbducci6n textil de -

uanen9os, vestidos, gabanes, blusas, manteles, cobijas y o--

tras prendas de vestirr otros m&s se dedican a ln herrería a~ 

tísticn y al tallado de piedra. Algunos otros se alquilan co

mo jornaleros con campesinos de la misma o de otra comunidad 

cercana, como peones en los talleres do torno, alfarería, he

rrerta y on los aserraderos, o se van en busca de trabajo a -

las ciudades, Las mujeres de estos cam9esinos y los hijos so! 

teros incluyendo a los niños de ambos sexos ayudan siempre1 -

·las .• mujeres entre los 11 y SO años do edad se dedican a la 

confecci6n de prendas de vestir1 mientras que los hijos so a!. 
quilnn como peones en el campo o en los talleres. En los ta-

llares limpian los tornos, barren el taller, hacen mandados y 

algunos trabajan como aprendices por una bajísima remuneraci6n. 

En el campo, por ejemplo, durante la escarda van levantando -

las milpas que se doblan o que se tapan, tambi~n ayudan a des

yerbar, ap.!.icar fertilizante, etc, Aportando así, ambos, un in 

groso a la e·conom!a familiar, aunque este, en el caso de los -

hijOs que tienen uila remuneraci6n, no corresponde ni a la mi .. -

tad .de un jornal, pero como dicen sus padres "ya es una ayuda 11 • 
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2.5. Relaciones al interior del 9rupo familiar. 

Ast como la familia desempeña una funci6n productiva ª!!. 
tre los campesinos, pues todos sus miembros prestan mdltiple• 

servi~ioa y aportan dinero y trabajo a la unidad dom6stica. • 

Sin embargo, esta unidad productiva familiar no es permanent• 

ni constanco a lo largo del ciclo vital ae los miembros de 6! 

ta, pues generalmente cambia o se modifica cuando loa hijos • 

se casan. cuando un hijo contrae matrimonio vive, generalmen• 

ce, Los primeros años en la casa de su padre~ pero a la lleg! 

da de, su pri1Dog6nito, busca su independencia, por medio de 11 

construcci6n de su propia morada. Esto no conduce a que las • 

relaciones familiares se debiliten o r.ompan, aunque si· el h1-

jo desea y· tiene oportunidad de hacerlo lo lleva adelante y -

ya no tiene que trabajar con su padre, pues ya puede laborar 

por cuenta propia y lo ~ue obtenga ser( para su esposa e hi-

jos, Y s6lo si 61 lo dispone podr( darles parte de su ingreso 

a sus progenitores. Pero si continua laborando para su padre, 

cuesti6n que casi siempre se presenta en los primeros años de 

casado, el padre tendr5 que cederle una porci6n de lo produci 

do, la cual la destina de la mejor manera. De todas formas, -

la cooperaci6n entre ellos, padre e hijo, prosigue hasta ele! 

to punto, como ya lo dijimos, ya sea que el hijo trabaje por 

su cuenta o con su padre. 

Si el padre es campesino y los hijos se encuentran labo

rando en alguna otra actividad, no es raro que lo ayuden en -

los periodos de trabajo m&s intenso, ya sea con trabajo o con 

dinero para la contratación de algGn peón. Este tipo de auxi

lio familiar se convierte en una situac16n recíproca a la --

vuelta de un corto tiempo, pues al término du la cosecha el -

padre en agradecimiento !es obsequiar! una pequeña porci6n de 

ma!z, o de lo cosechado. 

La unidad de producci6n entro los artesanos no se const!_ 

I 
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tuye, solamente, por los integrantes del grupo fami.liar, co .. 

mo acontece en··1a procÍU-c_cJ.6n agÍ'tcola. Pues ·la composici6n .. 

del tr~bajo prodÚcti.vo. _~ntre el.i-os':ea·- una combina.ci-6n del 

qr~po f¡~il-iar. y··d~· tra-baja_d~rea con.tratados, es decir se 

presenta la utilizaci6n'·de niano .. de' obra remunerada, lo que -

convierte al.artesano productor en patr6n trabajador. En la 

misma l{nea ·as presenta una diferencia con los campesinos -

que consumen todo o una g~an porci6n de lo que producen, mi

entras que los artesanos s6lo produc'en mercancias, productos 

para el cambio, en ia mayoría de los casos con el empleo de 

trabajo asalariado. 

2.6. Organizaci6n productiva y divisi6n del trabajo en el -
taller. 

El dueño del taller es el que se encarqa de organizar 

ol proceso productivo, pero adem&s participa dentro de él -

con su trabajo. Al mismo tiempo es el que compra la materia 

prima y auxiliares, an! como al que efnctua 1~ cnntr~tftci~n 

de trabajadores, o sea la adquisici6n de la fuerza de trab~ 

jo necesaria. Pero también, es el encargado do la realiza-

ci6n o venta de la producci6n que so ha obtenido, lo que ºº!!. 
vierte el taller en una unidad econ6mica de producci6n, como 

acontece con la familia campesina indtgena. 

En lo que respecta al requisito de la calificaci6n o pr! 

paraci6n de la mano de obra que se emplea, esta os mínima lal 

gunos meaos como aprendices, por lo regular 2 o J), ya que no 

so requiere de especialistas en cada una de sus fases o etapas 

productivas, pues los participantes se pueden encargar, y de -

hecho lo hacen, do varias de ollas, ya sea tallando madera, P!!, 

liando la piedra, extrayendo el barro, o martillando el fierro. 

La casi totalidad de los talleres artesanos s6lo emplean una ~ 

cantidad mínima de mano do obra remunerada, por lo regular se 

contratan dos trabajadores, y s6lo en aquellos· talleres que -

tienen gran demanda de producci6n se utilizan, en promedio, -
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cinco gentes, aunque tambi'n hay talleres que no presentan -

contrataci6n alquna. 

ApartB· de lOs trabajadores, normalmente laboran en el -

ta118r un·o ·a· vario.a miemb:i:-os del grupo fartliliar, y estos re

ciben el mismo monto de salario que los otros peones, y s6lo 

cuando· se. trata 'de los hijos soltaros del dueño, a estos se 

~es otorqa, ·mas. qua una remuneraci6n, una recompensa por su 

labor •. A l~s primeros, los contratados, se les remunera por 

destajo, a diferencia de lo que sucede en el trabajo agrtco

la, o sea por pieza elaborada se recibe un pago. El precio -

do cada una de las piezas varía en relaci6n al tamaño, al di 

seño· y terminado. Pero no obstante esto, un pe6n de talle.r -

obtiene .. un· ingreso diario mlis alto que el· que recibe un jor

nalero agrtcola. 

En el taller, particularmente el made'rero, y a difeJ:"en

cia de los talleres dd otras actividades Bi=teaanales, _'G.nica- · 

mento los hombres son los ·que se dedican ·a,' lab~rar-,·- la·· ~ujer 
queda excluida de l,l mariuta~tui-á 'de·:·ios pr~d~~.~-o~, inclusive 

en. lo relacionado con .la ·.compravent~ ·de las·. n\~te~i~s ·primas 

y auxiliares, esto ·a_e contrapone·· 'con. el' rol que juega .. en el 

proceso ~grtcol~·, y .e_ri- _la; el8.bo-~~ci6~ da· 'prBncias de vestir y 

ollas •. 

Aunque, tantO_ l'as· mujeres casadas y solteras que se de

dican, e_z:i .gran porcentaje de su tiempo, a los quehaceres do

m6sticos· y ·aa aliniBilt8ci60 al ganado, aves u otros animales, 

el resto de· su tiempo lo utilizan en la elaboraci6n de uane!!. 

gos, blusas, vestidos, sarapes, mantas y otras prendas de la 

na,' algod6n, media lana y acrilSn, ast como de utensilios P! 

ra el.hogar, como las ollas que se elaboran en Cocucho. Art~ 

culos que adem&s de consumir, los venden a los comerciantes 

locales y for&neos (particulares y oficiales), o aquellos -

que· se los han pedido, convirti,ndose esto en una actividad 

que proporciona ingresos, la mayoría de las veces compleme~ 



- 103 

tarios, a los grupos familiares, excepto en el caso de las -

mujeres de Cocucho, Turtcuaro y Comachuén, pues son ellas en 

exclusiva las que se dedican a la elaboraci6n de los produc

tos artesanales comos ollas de barro rojo, manteles y servi

lletas en telares de cintura, metates y molcajetes en piedra 

tallada y vestidos de manta bordados a mano. Lo que les pro

porciona el ingreso para la familia, ingreso que se convier

te ,e·n· el p·riDcipal sostén econ6mico del grupo doméstico. 

Cuando existen hijos varones, 6stos aprenden a tallar, 

pu11·r~ _tornear, maquilar, herrar, etc., desde los trecB o º!. 
torce años, esto no representa que ellos se dediquen, por el 

·.resto· de ·au ·vida, a esta actividad, sino que podrSn cambiar 

en el momento que 1o deseen y les convenga, mSe esto no deja 

de ser una posibilidad para que el grupo familiar pueda dis

poner de otras entradas que "de algo sirven para la casa". -

Es decir que se da una integraci6n a la labor del grupo des

de te111prai1a ad<1.J., cUt1til:..i.Út1 quu 'tamD10n perm1'te .La preserva-

ci6n de .La actividad artesanal, puea los conocimientos se 

transmiten de padres a hijos, hermanos y en algunos casos a 

~oB familiares all.egados. 

2.7. RelaCi6n entre la pobiaci6n y economta indígena en Hi-
choac4n. 

Dentro del contexto socioecon6mico en quo so desenvuel

ven las comunidades ind!qenas, es característica principal -

que esta poblac16n se encuentra predominantemente en el me-

dio rural do nuestra entidad, y en lo particular en la mese

ta tarasca, pues tan á610 en ella existe el 62\ de la total! 

dad _de la poblaci6n indtqena del estado. De aqu1, se puede -

derivar que las actividades econ6miCas que 18. -comunidad ind!. 

gana desempeña, tienen una estrecha rei'ación, 'y est:in en fua 

ci6n directa con el medio ambiente natural en- el que se ha-

llan, es decir, con la existenciá de loa recursos naturales 
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dlsponiblee •.. t.o. anterior queda m&s claro, cuando encontra-· 
mos c~:J111Ünid~de~ .-qu-~· ·_-·f~~-~ionan· econ,6micámante en base a los 

,. ' . 
recurSos _r\aturales _(¡Üe-·1a8_ rodean~ para citar ejemplos, te-

nemos a'. Nahuii·t·~~-~~<Ahui-ran; Urapicho, Sevina y Cher&n que .. 
sos\. ~ad~rei~S > (f~r~st·a18sJ 1~. Turtcuaro que utiliza la cante

Í:-111 Nahu~tz~n-~-y_-,'Ch~-rSÍI ·que· son ~grl'.colas. En qeneral las cg 
~uPtdade~··i~d{°gO~ais--·&a·· dlstingúen en lo ·a9r!cola por ser -
tempor~Í~ra.á, _y Princ-:ipalm-enta·_ productora.e de mat: ~ A su -

V_ez,. ~~ta' ~~,racterizaci~n d~ ciertas comunidades que 109ran 
he.eta cierto ·punto al· desen.volvinaiento de una especia~iz.a-

ci6n, basada- en un 6rqano da cooperaci6n simple constituido 
en la familia·~ sobre explotan mla un re.curso natural, el de 

mayor abundancia en la comunidad, que es ademSs el que ma-
yor_ si9nificado e:con6mico tiene ·para la sobrevivencia de .... 

laa familias de 4sta. Por lo que la especializac16n por ca.e,. 

p~raci6n. eé concJ.b~. en _la unidad econ6mico famili~r. 

Las comunidades ·que han logrado una especializac16n, ... 

en re1aci6n.con su producción principal, han tenido mejores 
posibilidades de un ensanchamiento econ~mico con la penetr! 

c16n del ~apitalismo, y se han adaptado con mayor rapidez. a 
,l. Pues_ han pasado de un simple trabajo cooperativo a un ... _ 

trabajo manufacturero de medianas dimensiones y con una ma

yor divisi6n de Sste. Es el caso espec!fico de Paracho, co

mo cabecera municipal. 
En el proceso de cooperaci6n simple, que se manifiesta 

en el seno do la c'lula familiar, se encuentran dos actiVl
daclea Productivas en comGnt la producci6n agr!cola: que. es_

realizada por la poblaci6n masculina principalrnon~es .Y una 
actividad complementaria o anexa a la primera, ·qu8 es. llev!, 

dA a cabo tanto por las mujeres como por los hombr~s,: ea el 
caso de la artesanta y la produ~ci6n maderera-~e·~inora-•. - L-~ 
primera actividad es considerada como·la bfisica-de las com! 
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nidades ind!genas, de :acuerdo a su tradicilSn, a·rraigo Y AP!. 

go a au tierr~, as! co~o la importancia cultur~1 y ·eap~ri-~ 

tual-religiosa que reviste para el indígena_-la'"-cosechA agrf 

cola, que es la base de su s~stento ~ a limen.to ·.y· ri!p~oduc~-
ci6n. 

En muchas comutlidades la prodUéci6ii: ~gr!co~a p~ra el -

autoconsurao no aattsf~ce las n8-~esfc:Í~de~- de sU·a ha.bi t~ntes, 
por lo _que estos han t'enido ·que· buscar, alguna ·otra· que la· -

compl_emente; _y q.Ue ·pU8da · comPaginar _ é~n ~11~. d8~ a.cuel-d-o a .... 

los recu~sos disponibles dQ· las cOmu_~·_idad_es para aum?ntar _

sus satisfaci:ores bisicos. Así_ se encuentran cOniunfdiides -

que ádemli~' ·de de_d.icaÍ'se a i'a ·p~Odú?ció~ :-ag~!c_ola, :s·o~ tam-

bi'n artesanales {de madera, piedra, barro, textil y hierr~) 

y forestal~s dedicadas a la explotaci6n del bosque (madera, 

resina y' otros derivados). 

En esta medida si se busca un factor· de -dif.é'r~·nc.ia·C-1.tin 

econ6mica entre comunidades, éste se d8b8 de enCO~trar' 8n ,;. 

la relevancia que tiene la actividad com~J.-~~e·~_t··~~J.a paia 

una u otra actividad principal. ·.-_·. · ·.::.,. 

Una relaci6n fundamental dentro del· ~~:·~·u·-~-~-0~ ·de· Í:0da s~ 
ciedad, sin importar el r&gimen de _gob.{~inO_:_.ni'"iA· .. _e.tapa. d-e 

.. , ' -· ... 
desarrollo en que se encuentre, es -la· ·q-Ue-;-9-Uftrda· .la'· po.bla--· 
c i 6n · econ61:1icamente activa :'e PEAJ ·_ có'rí- lO~··:·~~~·ur~Oá ,_~-a .t.Uralcs 

de la comunidad, que. se han ·vent"dO _tranBfo-rman.dC) ·dO, acuerdo· 

a sus necesidades, .es .decir" c~-~ ~i--_·c~e.~'i~.l"~ilt¿ .. 4é::la ec~nO
mía,en el caso de.- nu&stro __ estudt"O :~at&·: .. ·r~la~i_6~·-~e ~r~senta 
do la ·si9uie_nte ·fo·r_ma ~Uarl.t:t"t~·tJ. \ra.-·. . 

En los cuadros No.= 1 y 2; ·se p_Uc_d8_ obaervar .. la.-ubica-

ci6n de la poblact'6n ·aco~6m:ic-~~~~-~e act"iv~ po~:m~ni~ipio y. 

sector do actiyidad'• {su est~uct,~r~ ~orc~nt.ua.l), as.r 'anean:.. .. · 
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CUADRO No •.. 1 

.DISTRIBUCION_;- SECTQRil\L DE. LA P. E,A. -~9_80, 

MUNICIPIO TOl'AL , ._ .· 

HICllOACM 872 775 

Cha rapan 3 262 

CherM 3 982 

Nahuat~en 5 _493 

Paro.cho 6 986 

TOTAL ZONA 19 723 

•NarAt sectores Econ6micoa 1 

1. Agricultura, silvicultura, caza y posca 
2, Exp1otaci6n de minas y canteras 
3, Industria manufacturera (nos referirnos principalmente 
4, Electricidad, gaa y agua 
s. Conatrucci6n 
6, Comercio 
7. Tranaporte y comWlicacionea 
B, Eatablocimlentoa financieros y seguros 
9, Servicios comunales 
10,Actividadea insuficientemente especificadas 
11.Desocupados quo no han trabajado 

con ello a 

~~~~~~~~~-,-~~ 

• .. :·,_-_,:.c. 

:·· 

. : 10 . 
,:',\: ,, .. 9 

"•,' 

•-.,._, 

. ; .. -
- . -, " - : : - . ' ' .. ' '_" ·. . .. 

14 ~~~~~~!~~ de :p~du~~ºª -a~·~a~án~-¡~8> 

. 11 . 



HUNIC;l'.PIO TO'l'AL 

HlCHOACAN 2,26 

Chara.pan 16,54 

Cherln 20, 19 

Nahuatzen 27.85 

Paracho 35,42 

'l'Ol'AL ZONA** 100 
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CUADRO No. 2 

P.E.I\, _POR MUNICIPIO Y. RAMA DE ACTIVIDAD, 1980 

ESTRUCTURA .PORCENTUAL 

1• ···" 2 3 4 
'' 

2,09 <·· .1.01 '4;92 0,26' 

17, 79,; ,'' ·.·o 9,30 o 
" ' 

25,27 ' 46.67' ,· 9,62 : o 

35', 71) :-.. ~~~'67' 23;91 •o 
':-'46·;·&·5,-· : 

21.22 57,27 .100' 
•'' 

100 :100 :;-~-100'_\:: .:100 

5 

1.52 

6,02, ' 

1B,76 

41.112 
: 33.39 ., ;, 

100 

,.6 

1, 7B 

ú:11· 
22~38 

22:1¡,; 

41~67 .. 
100;, 

' ,7 u 

o.94 0061 

,21,27;·' .•.7;32 

9 

1,76 

'10. )6 

10 

-:-'.2~35 
:;, 22.a~ 

21,27' 24.39 "19.22. ·"· 19;36 
;19.'oo'. '21:95".:¡2;e1<:i4;55 

\3e •. 46 :J 4G:34> 57;ei \3.3~ÍJJ 
.- " _·,-· . ioo?o:· 100 ¡ ·''1o() ·: . 100 .. 

. , , . " ,-->- _, ;.;,j-> '· . :.-.·' ·- ··~ ~ 

• toa miamos aaotoroa o ramas de aciividadOs del i::ua·dro No, .1 

** El 100,00 \. 

FUENTEa IDEH 1 Cuaderno No. 1, 

11 

;.:2.39 

.1.7,39. ,· 

41,30 

'4,35 

36,96 
·º100 . 
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tramos que la concentraci6n de la. PEA···respon·ds a la fuer

za econ6mica del municipio, esto se puede ver en el caso -

de Pa'racho, que concentra e.l 35.42\ ~el total de la PEA da 

la zona. Interesa destacar la caracte~ística productiva de 

los municipios que inteqran la zona, ·que de alguna manera 

influye en el comportamiento ec-on6mico de las comu.nidades 

indígenas. Así-pues, Charapan es agrícola temporalero, fo

restal, y por lo tanto artesanal, al iqual que Cherln, p~

ee el medio ambii!nte én el que realizan su actividad se .... 

loS permite. Por otro 'lado, Nahuatzen tiene una actividad 

fundamental y otra complementaria, as! en el mismo orden -

ost.S.n i·a. agricultura y la artesanía mattufacturera. En cam

bio Pa'racho tiene a -la industria manufacturera (artesanía) 

como princip81 y a· la agricultura como secundaria. Todos -

estos municipios' basan su economía en el medio natural, P!. 

ro .~e- acentGa el predominio del sector primario como con-

centrador -de_ un nGmero bastante importante de PEA con casi 

la mitad.de ella. 

-Así pues;·. estas combinacione~ de actividades product!, 

vas son conse_cuencia del desenvolvimiento de.l capitalismo 

·regional, -que _les exige una mayor explotaci6n de sus re cu! 

sos· para poder obtener lo indispensable para sobrevivir, -

oblig-ando 'a la poblaci6n a buscar complementos a su ingre .. 

so, particularmente a trav&s de desarrollar otra actividad 

que se. anéxe a la principal, por ejemplo la forestai' en -

cuanto a la explotaci6n dol bosque (madera y·resina), la -

manufacturera en la elaboraci6n y confecci6n de productos 

artesanales. Adem&s se debe destacar que la introducci6n -

do l ca.pi talismo en las comunidades indígenas es mSs noto-

ria en aquellas que se hallan circundando a los centros u! 

banas importantes de poblaci6n desde el punto de vista ec~ 

·• El criterio que se adopt6 para determinar la PEA es el indicado en~ 
el' X Censo General de Poblaci6n y Vivienda, 1980/MichoacSn, SPP, --
INEGI. p.1. 
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n6mico. -Así tenemOs_que ·las comunidades como_Aranza, Ahu{ .... 
ran, · ·pomacuar&n, en~l-e ·otra& realizan actividades de maqui .. 

la de ·~·ad~ra. ( tAli&do~. 9Ui ta~rás, juguetes, ·etc.) , siendo -

el centro ·-de·/ a·~·~Pio:"la ciUda-d de· Paracho. 

s{.' realiza'ra·mo's"u~ ·muestr·a"o -de la ·coné:entraci6n de la 

PEAf · ~e-9l1ri. las cifras proporcionadas .Por el, cuad~O ~~; 2,

encOn trartamoB ; lo_'· -s-i gu·i~R te i _. 

RAMA O SECTOR DE 
. ACTIVIDAD 

Aqricultura, ganadería, 
silvicultura, caza y 
pesca 

Industria manufacturera 
(artesanal) 

Construcci6n 

Comercio 

Transportes y comunica
ciones 

Establecimientos finan
cieros ·y seguro&· 

servicios comunalos 

MUNICIPIO 

Nahuatzcn · 
Chcrlin 

Para.cho , 

Nahuatzen 

Nahuatzen 
Parac1k> 

Paracho 
Nahuatzen 

Paracho 
CherSn 
Charapan 

Pai-acho 
Cherán 

Paracho 
_Cher&n 

FUEfttEa El~riid~ Con. dató& del cuadro No~ 2' 

<' DE , LA P.E.A. 
ZONAL 

35, 71 
25.27 

57.27 
. 2'.J.81 

41.82 
33.39 

41,67 
22.78 

38.46 
21.27 , 
21.27 

46.34 
24.39 

57.81 
19,.22 

Lo.anter1Ór n~S· .. P.~·opo'i··~ion~· a19un~s ol~merÍ't.os .e.stadts"." 

ticos que nos,Puede·n :~er~ir d~· base para· plan.toar la exis'-

tencia ·do ~n c'Ontrd·::p~b-iacional ··,;lue tÍ~ne ~~~ ·~·s,~e._ndencia -

. de tipo eco~timic~ Sobre el _.resto, ·que :~~·,_:la·· cabOcera .murÍic!. 
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pal de Paracho, en donde hay una alta concen~raci6.n de la -

PEA do actividades como la industria manufacturera, de la .. 

construcci6n, el comercio, lOs estableéimientos -financieros 

y de otros servicios a la comunid.ad. Y ~or··¡-~ .t~nto, .la pos!_ 

ci6n de la PEA municipal en el tr~b.aj_~ , rep .. r~á:Ont.a ;·U_~· porcen

taje bastante importante pues casi se sit_1:1a al mi-amo nivel· -

el rengl6n de "empleado, obrero.º pedn~ _que' el re~9-~6n··_de -

"trabajador por su cuenta". Es decir que'-~º '.presenta fii rol!_ 

ci6n entre empleador y trabajadores, como una de ,:las dos mlis 

importantes relaciones de trabajo en ParaChO •. 'Con lo que se 

podría decir, que empieza a cobrar importanéiO. este',tipo_ de 

relaci6n de producci6n, denot&ndose par· lo _t_anto·\1rla pen.etr! 

ci6n fuerte del sistema capitalista, que convierte-a Paracho 

en la "punta de 18.nza" para la expansi6n y penet'raci6n del- -

capitalismo en la meseta tarasca, en su zona n°or-t~.-:v6as:~ -

cuadro No. 3. 

Con ayuda del cuadro No •. 4, _podemos· enunciar _que_:- los __ -':'.' 

principales productores agrtcolas desde'. el punto de. v"!ata de 

la superficie cosechada (has.) y 'del ~alar de 18 ·prod-u,cci6n 

son los muni~ipi,os de cher'n;·-· Hahu~tze~ ·.y. ParA~ho. En.- gilnad!. 

ría, en cuanto a' volume~·- d8 _ .. 18~p-roducci6·n,·· est&n-en el- ord-~n 
siguiente 1 Cher.Sn, Hah~a-tzBn _.·y_ chára~~~. H-ient.raS que·. en lo 

forestal enCon.tramos' q~e·. oi_-·~un-icipio que- en~abeza la super

ficie. ~aderab1e ._y ~l va'la'r. de la. Pro-dUcci6n es Paracho¡ se-

guido de H.l'.'hu~tzeil.-~· Con_ i~--que· &~ ·con-firma: lo· dicho anterio!_ 

man.te,' en r-e1Bci6n:~1 -~odio ambiente :<recursos nAturales> y 

las a·cti-vidades Pro'ductivas de las comunidades que integran 

_la zo~a~---pues exi~te una re1aci6n directa entre ellas. 

En lo que respecta a la industria, o al sector secunda

rio _para ser m6s precisos, &ste se concentra fundamentalmen

te en las industrias manufactureras (o do transformaci6n)•, 

• ~e no sOn m1s que los talleres de tipo artesanal. 
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CUADRO No. 

fEA fOll HUIUC1Pl0 SEGUN f081CION IN IL T~AllA.:JO, 1980, 

HUNtCJflO TOTAL , . 
HlCllO,\CAH BU 175 

Chuap.n J 262 .. ... 
'"""' J 982 '" 741 

NahllatHn 5 4U "ª "' rauc:ho '981 "' 2211 

TarAL IOiA 19 72J m 4115' 

1, 1'1trlln o •..,ninrlo 

2, bpl1ado1 obnro o ptdn 

J, Hl•llbro 119 una 1oci14ad coop11ratiV1 

4, Trolllajador por 1u cu.nt• 
5, Trabajador no r•ltWl•r&do 

6, llo 11pedUc:ado 

1, ~•ocupado (qua no ha trab1j1dol 

• • 
. -J4 

·, ~ 
· 1600 "' m 

" 
.• -'-,' _IH4 m "' •> 

" }, -.-- 2•41 "' U~9 

" 2356 "' 1629 

1~2 U91 1512 u•o 

7 

" 57 

• 
51 

'" 

111t1ni:1 X Can10 da pobl1c:l6n r vlvi1nd11 1990, Eat1&:i .,.; Hlcho1Cln, VolUNn t,' Ttma 16, K8aico1 
198J, 
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i:w.DkO No; • 
JffDlCAOOR!I tc:celCltlO'lS lm AGRictnmnl.A 1 GAHADEP.JA 1' &JLYIC'ULTUAA, 1970, 

llltUCIPJO '"'"'"""'""' . GNIADEIUA llLVlCUl.T\lllA ,. ' 
., 

O..npan 1159.l 1162,0 19216,0 

""'"• 10048,8 7410,0 lll62,0 

Jllhuat&an 15116.l 6828,0 11117,0 

raracho 705.1 2125,0 JIOJ6,0 

TOTAL ZONA 15609,5 18125,0 1111211.0 

1 Loa conceptoa da cada nd.aro ac.11 

1, &uparUc1a t:0a1ch1ct. Chu,l 
2. Valar di la producc16n l.tllan1 da paao•I 
J, Capital lmn1rtJ.&J hdll•n• &I p111>1I 
4, V0l1men di la produccllln lnd.tru &I c:&btual 
5, Valor di la prod11ccl6n l.tll1n1 da pa101) 
6, capital lnwrtJ.do f.tll1n1 &I pt1oal 
7. luptrflda udarabla lhu,J 
8, Valor 61 la prod11ccUSn (.tllana da pal09) 

• • • 7 

7622 JJ1,0 U52,0 l'J6J,2' 

11353 420.0 10989,0 "ll94,·5 ·, 

'"' 538,0 11084.0 aa~.2 

6111 445.0 91611,0 . 7111, 1 

1'614 1140,0 JB5114,0 24457.0. 

fllttm'!1 V e.nao ao;rtcola•ganad.ro y ajlda1 1 1!J70. tUchoacln 1 DCZ 1 IJC, Mldco1 11175, 

CUADRO Na, ' 
IKDJCADORES ECO!nllCOS CE Jll>USTRIAS, 11175, 

• 
4n,o · 

ª"·º 
15911,0 

1682,0 
' 4534,0 

llUHlCJPIO ,. (TllANSFONIAClONI ' IElZCTRICAI 

Chanpan JU,O " " Dlerln 81118,0 .. m 
t&lh111t1en 186],0 05 '" 1'111mo 2571,0 " 61 

TOTAL za~ uon.o 201 "' 
• Loa COllC'9ptoa dli uda nd.ro IJlllAH•n lo alc¡uhnt11 

1, Valor da la producc16n l•ll1an1 da peaoal 
2. t.:Cnaro da 11tablacla11ntoa 
J, i:.raonal ocupa&> 
4, Vol._n d. coiwllllldona por ..,h, 
s. Valor d. lu wntu hrJ.llan1 4' paao.I 

6441 5612,0 

6441 5612,0 

rtlEt.TE1 X canso Industrial de K.ithoacln, 1915, PGI!, SIC, K•alco, 1979, 
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en .. 1a que se incluyen ramas como1 de productos de madera,

corcho, etC •. r. fabricaci6n de muebles, excepto de ~etal1 f!, 

bricaci6n de prendas de vestir y otros artículos confocci2_ 

nadas con tela y alqunos alimentos, elaboraci6n de. prodÚc-_

tos ·de bil~ro, piedra y palma. As! tenemos que el ~·unioÍpio 
. ' 

mSs ~'industrializado", en cuanto al valor do la prodilcci60 

es Cher&n,· continuando Parac.ho. Lo mismo sucede. en relaci6n 

al personal ocupado, existiendo un pequeño cambio en cuanto 

al ndm~ro .de establecimientos, para lo cual _veamos el cua-

dro No. 5, 

La· actividad comercial no es mSs que _una consecuencia 

del .d8Senv01vimiento de los ramos econ6micos de mayor pro-

C¡reso _ .. en _:los ·pUéblos, pues esta se encuentra ligada con pr2, 

.-d~c;to~~S .qu.e r~al __ izan_ merc~nc:taa para la venta, re.sultado -
da ello e& la Bxistancia de una qran cantidad de pequeños y . . 

:micros cst2blecimi2n~os q~e expenden los productos que se -

elaboran en dichas ramas fundamentales de loa municipios. 

Así ·tenemos el ejemplo bastante claro de lo que sucede en -

Paracho, centro productor de artículos de madera y algunas 

prendas de vestir, en donde los comercios exponen lo produ

cido por los talleres familiares y manufactureros. Con lo -

que Paracho se convierte en el municipio que encabeza la -

lista, en relaci6n al nllmero de e·atablecimientos, personal 

ocupado y ventas. Esto es el reflejo de lo que se presenta 

en el cuadro No. 6 0 



MUNICIPIO 

Charapan 

Olerln 

Nahuatzen 

Rlracho 

TO'rAL ZONA 

NUMERO DE 
ESTNlLECI 
HIENTOS -

55 

73 

es 
144 

357 

CUADRO No, 6 

INDICAOOJU:S DE COMERCIO 1975 

PERSONAL 
OCUPADO 

TOJ'AL DE INVERSIOO' 
ACTIVOS FIJA'BRU-

TA 

- 114 

vt!ITJ\S NE
TAS + IN-~ 
cmESOS DI
VERSOS 

MILLARES DE PESOS 

56 600,0 162,0 4 089,0 

110 827,0, 615 ·º 4 349,0 

92 429,0 90,0 2 748.0 

159 3 OBB,O 539;0 , 11 s10;0 

417 5 944k, 1,506.0 22' 756,0 
' . ''"<,'. :;."' 

FUENTE1 VIII Censo Coirercial y de Servicio& ~d~. KfCtiQáé&n~:.·-.1975. PGE, -
are; Mtxico, 1979. 

De lo anterior se puede deep.render que el sistema econ6-

mico de la zona se encuentra estructurado, básicamente do -

la siguiente manera1 como actividad productiva general exi! 

te la rama agrícola, que principalmente se aboca a la gene

raci6n de los satisfactores esenciales do la poblaci6n, pr~ 

duciendo de manera casi total para su consumo. Prosiguiendo 

la rama silvtcola como abastecedora de insumos madereros y 

resineros para una industria manufacturera sumamente regio

nal. Pero' que sirvo a la poblaci6n para complementar sus i~ 

grasos necesarios para vivir, es decir que un nGmoro consi

.derable de 1a poblaci6n se emplea en la generaci6n de mate

rias primas para los talleres y manufactureras, que son las 

que les adquieren su producci6n. Present&ndoso una inte9ra

ci6n entre estos dos sectores de la poblaci6n. Derivado de 

estas dos ramas econ6micas se desarrolla la actividad del -

comercio, que en su mayoría es de productos locales o de la 

zona, claro en cuanto a los bienes industrializados que ta! 

bién se exponen en ellos, estos son traídos del exterior. 
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Continuando con el an.ilisis de. la dinS.mica de la po~la

ci6n econ6micamente activa (PEA), en el cuadrÍ:> No. 7, se pr.! 

sentan las características de la PEA en cuanto al tipo de 

trabajo, condiciones y posiciones al interior -del proceso .de 

trabajo1 como ser patr6~ o emprB:Sario, · pe6n o emPl;ado, ~00°
perativiata o trabajador por cuenta propia, En la ciudad de 

Pe.racho, la poblaci6n se agrupa c~n todaé. Gatas ~ar~cter!st!, 
caa, debido esencialmente- a ·1a' con~e~t-r~ci6n d8mogrAfica ur

bana que. tiene. sin omb~'rgo, la '_si tuaci6n en los restantes -

municipios es un tanto diferente; pues en Charapan existe -

una escasa relaci6n patr6it:obrero ~ pe6n, dado que la forma_ 

de trabajo predominante e~ la de.que cada hombre realice su 

labor individual, o sea qu·e_ obtieile su remuneraci6n con el -

producto de su trabajo.y no 'en forma de salario o jornal. Lo 

quo nos indica _que la poblaci6n trabaja de manera in to grada 

a la econ·omia f~~iliar, e.n donde por una parte se venden los 

productos de su_ trabajo, especialmente los elaborados en ln 

manufactura dom6stica, lo que da a los operarios la catego-

ría de t_rabajadores por su cuenta, en tanto que la produc--

ci6n de parcelas ·y.pequeñas propiedades es dedicada al auto

consumo. Casos similares son los municipios de Cher4n y Na-

huatzen, dedicados principalmente a la actividad aqropecua-

ria. Esta es la relaci6n de producci6n que predomina en las 

comunidades indígenas de la meseta tarasca, y en especial 'en 

la parte norte. 

Al analizar la segmentaci6n y particiPaci6n de -la. P~b,la 
.. ·,' -

ci6n econ6micamente activa en la zona, encontramos una esca

sa penetraci6n de las relaciones laborale's _de -~-órt··~·-.'CaP-itri-~ 
lista, aunque en el caso de Parac.iul_--_se·''Pies·e~t~' ---~n~P·o·r-~e:nt~ 
je considerable de relaciones do_·-e~p-r_e~·iil-io-Pe6n./'.:fiStO:s .. ·tod!. 

v!a no son las dominantes, ,_mientra& ~~e en---~¡-· 
0

reáto' ·de ·1~s -

municipios el rengl6n de empres_a:t:io . .:pe_6R_ 8gt-'!coi8····es .~uy _bajo. 
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CUADRO No. 

PART1CIPACIOI DI LA P.1,Ao MUNICIPAL IM LA IONA BIDUM POIICIOM IH IL TRABAJO 

. 1910, ESTRUCTURA l'Ollc"SMTUAL 

MUNICIPIO TOTAL 

Chlnpan "" 16.54 

•q~rln J 982 ', 20,19 

Mahuat&.n 5 4!n 27,15 

Paracho. 6 986 35.42 

T01'AL UllA 19 723 10016 

1 l.a1 podc10fl11 en 11 trabajo 1on1 

1, Patr6n o •J1Pre1ado 

2, Cllfll11do1 obnro o f96n 

.11.10 

15,23 

39.74 

33,94 

100 

3. Kit.tiro de wia 1ocl•dad c:oap1ratlva 

4, Trabajador por 1u c:uent1 

5, Trabajador no HMUn•rado 

6, tia Hf9Clflcalkl 

1, DI•~ (o q111 no ha trabajado) 

11 h 11 100 por clanto 

' ' 
12,61 9,21 19.07 15,ril 17,05 17.39 

17.17. 16,45 ll, 76 24,60 15.20 41,JO 

17.47 n.11 29,09 38,29 ll,Oli 4,35 

52,75 57,24 21,oa 21,0 36,69 36,96 

100 100 100 100 100 100 

FUDft1:1 Jt t'1n10 d1 pobl1cl6n '1 vhl1nda, 1980, Z1t1do da Klchoac&n, Vol--. 11 Te.o 161 KlxlC111 
"''· 1981, 

.- .• , •• 7 .c .. 
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AJr •l contr•rlo el d1 trabajador•• por •11 0111nt1 •• cona l .. 
dera alto, y por lo tinto, •• al qu• conc1ntra un porc1nta" 
:i• b11tant• 1•portent1 d.1 l• poblaol6n actlv1 d• l• lona, .. 
con ••• del 40•. Lo qu• no• lndlca qui la poblao16n •• vln• 
01111 al oaplt•lL••o, prlaordlala1nt1, a tr1va1 d1l lnt1ro1! 
blo o oo••rol1llaacl6n d1 1ua produoto1, o 111 1n 11 ••rea• 
do, donde t1ndr' qll• r1alla1r 1111 aercanclfl_para poder ob .. 
tener al dinero p•ra la adqul1icl6n tanto d1 111a bl1n11 d1 

con111•0 co•o 41 producc16n. Por lo qu1 el 9rupo f••lllar •• 
continua •lindo el 1l1a1nto fund1a1nt1l di 11 actividad pr~ 
ductiva, coao 'll•n•rador de la aayor!a de 101 producto1 de • 
le 1ona, 11 dtclr qui la unidad econ61lca faailLar 1ub1L•t• 
coao ollllula bl1ica dal proc••o d1 produco16n. 

CUADRO No. 1 

P,l,A, IONAL POa RAHA DI ACTIVIDAD. 1980, IBTRUCTURA PORCIHTUAL 

ACTIVIDAD TOTAL ,. ' l • 5 • 
AgrlcuU.ura J6,4l JJ,94 21,3' J4,at 40.97 u. 75 29,64 

. Kln1d• o.os O.tJ 0,21 o.o 0.01 o.o 0.01 -
Jnd,: Kan\lfact. 11.40 2,, 13 22.DJ 23,0J ll. lO 11.66 '13.18 

' ll1c, 'iiu Y agu& -~0.02 o.o 0,01 o.o o.o o.o o.o· 
CDnatrucc16n 2,95 ,,25 6,28 -' l,J1 · 1.21 1;511" 3,47 

a.. reto :,- ~.Jt 7,JS 3,08 . 3,95 - 9,28 ·,'_ 6,42. ! 5,5' 

, Trlnaport11_ 1.12 1.55 ,,,, ._, l,95 . 1.12 : ·' 0.66 -_:.; o.so .... rlnanc11, 0.21_ . ·o,n o.6o ·':·º·º' º·º'. 0.20 o.011 :-

lilr. o:.uit •. 
\ '·" '·3.2l u.oa 5,26 . :2,62 5,49.' a,11 

"'· IMo .... 21,84 2.t;,, ._ 21;1) 21,29 . 2&.99 _: -< io',24 . JB,41.' --
No han · traba. ' º·'° o.o 'o;o o.o:· : ·._o.o o.o o.o ~oo.oo 

• i- .i .... po1lciont1 •n ·~ trabajo del_ cua~ No_, 7 ___ .. _, 
'""· cuadro No,. 1, 
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En el cuadro No. B se reafirma el Sector al que hemos 

dedicado nuestro estudio, ea ,decir, el primario en donde la 

poblaci6n i~d!gena juega un· papel fundamental. Aunque en la 

actualidad la industria· de la manufactúra (le&se artesanal) 

empieza a ·cobrar_ un_a relevancia tal, convirti6ndose en una 

rama: c'omplementaria o anexa a la anterior, pues es a trav6s 

de la transformaci6n de lo que la naturaleza brinda a las -

comunidades_J.ndtgenaa de la meseta (boaquer montes, barro,

cariteras, etc,)' que· se abastece a los talleres familiares y 

ma~ufB~túrerO~a; para que realicen su producci6n, 

2. B :, S_it~a-~i~-~ 'econGmica c:le -la. comunidad ind!gena michoaca .. 

na.· 

_Lo .si~g~la~ de· iá situaci6n de la comunidad indtgena -

·a.omo unidad econ6mica en .la actualidad es particularmente -

importante Y de una gran trascendencia dadas las condiciones, 

eri. qUe. se h~n venido manifestando sus características produc 

tivaa, las cuales 'tiene.n ·una íntima· relaCi6n con la realidad 

econdmica contemporinea del estado de MichoacSn, Dado que -

los cambios que se han pr8sentado en lo político, econ6mico 

y organizativo condujeron a los integrantes do la comunidad 

a observar patrones mixtos (indígenas y mestizos) de conduc

ta, y p~r lo tanto a alterar su estructura econ6mica aut6ct~ 

na, como consecuencia de la intervenci6n del Estado, pero -

tambi6n a la participaci6n de gente ajenas a ella (comer--

ciantes in.termediarios, vendedores de medios de producci6n, 

8tc,) que no han sido capaces ni de preservar la comunidad -

indígena como tal (en sus estructuras político, social y cu~ 

tural), aunque tampoco las han modificado y modernizado com

pletamente en estos diversos aspectos. Pues el objetivo de -

estos personajes, es el de mantener estos procesos producti

vos de tipo familiar ya que ello representa conseguir produc 

tos elaborados b~jo condiciones no capitalistas, perO que --
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ellos adquieren para su ·reventa en el meroadO capitalista~ -

resultando de esto fabulosas ganancias las cual~s estos se -

apropian. 

Por. lo que una de las p~i~eras cosas que se deb~n estu

diar ea lo relacionado a la explicrÍci6n de las leyes que re

gulan el v'ólumen del excedente econ6mico y las modalidades -

de su apropiaci6n, es decir en cuanto a la estructura ocon6-

mica con la finalidad de conocer, entre otras cuestiones, el 

tipo de m6todos de producci6n, el nivel de avance de las 

fuerzas productivas as! como la clase de instrumentos de tr!. 

bajo que son utilizados por los grupos familiares de las co

munidades indtgenas. Pero tambi6n es indispensable, no s61o 

conocer como se genera el excedente, sino tambi6n las leyos 

que ri9en la distribuci6n de las fuerzae y medios de produc

ción, y sobre todo del mencionado excedente•. O sea la mane

ra en que es repartido el excedente que se croa en la comun!. 

dad ind!9ena, si es que olla se lo apropia o ea cedido, por 

diversos artilugios, a otros sectores sociales. Lo antorior 

nos debe conducir a detectar el modelo de economía con que -

cuenta la unidad de producci6n familiar, así como las 11 leyes 

que rigen su adaptaci6n ••• a las cambiantes condiciones so-

ciales., 6 • Aunque do lo señalado en los anteriores incisos se 

desprende una respuesta previa y tentativa al rospecto, y es 

que la economía que so tiene en las comunidades investigadas 

os seminatural con determinados rasqos de mercado, es decir 

una combinaci6n de fen6monos mercantiles con elementos do -

autoabasto. 

Lo cual nos conduce a decir que en el morcado se preso~ 

ta una divisi6n de sectores, por un lado esta el mercantil -

• Cfr, Witold Kula. Teor!a econ6mica del sistema feudal. Ed. si9lo XXI, 
M'xico, 1968, pp. 9 y 10, 

6,Kula, Witold. Teor!a econ6mica del sistema feudal, Ed, Siqlo ~1 1 Mi
xico, 1968, pS.g, 10, 
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. .. . 

integrado por los comerciantes, acaParadoÍ'.ea,· resgaton.es, -

agio"Ciataa y otros, ·y por el Otro lii.do. &~ h~lla. ~·l s~c.-cor -

semi natural y de mercado, que es. una compo.siciiSn de p~oduc~ 

cionesi la de autoconsumo con la que se destina al mercado, 

representado por los productores irid!genas, agricultores y 

artesanos. Los factores de estos dos sectores se encuentran 

contrapuestos, pues en el primero, et" mercantil, son mlis -

elevados o grandess el capitel, el ingreso par c&pita, las 

tasas de ganancia, el tipo de inter&s,· etc. Mientras que·en 

el restante·, el seminatural de mercado, son la to"Calidad de 

las veces invariables, sin modificaci6n digna do cons1dera

ci6n, Gn1camente se obtiene lo b&sico· para su subsistencia· 

y reproducci6n. Se da por lo tanto un desequilibrio econ6m!. 

co entre ambos, auspiciado por elementos comoi 1) El monop.!:!_ 

lio del capital comercial que sostiene bajos los precios de 

los productos ind!genasr 2) la oferta ae trabajo indígena ~ 

eS ellstica, hay contrataci6n temporal y parcial, pero tam

bi'n es limitada en el sentido de no darse una desinteqra-

ci6n de !as unidades familiares, no obstante el salario re

cibido es bajor 3) el mercado de prtistamos tcrliditos) con -

altas tasas de interis, pagos en especie o con terrenos, º!!.. 

gañas en cuanto a la fecha de terminaci6n, eta. Todo el pr~ 

ceso de crecimiento de este modelo ee realiza en el eector 

comercializado, reduciéndose simultlneamonte el sector sem!_ 

natural que tiende a ser incorporado a aqu61 7 • 

De lo anterior se desprende una serie de asuntos a re~ 

pender, ya sea en el transcurso o al final del trabajo, uno 

do ellos es la posibilidad de detectar una ley de reproduc-

7. Todo este planteamiento del modelo es tomado de lo expuesto por W.A. 
Lew1s, que es citado por w. XU1a en su obra 11Teorla ecoOOmica del -
sistema feudal", en el capS:tulo II, pp. 15 a 19. Y del cual hemos -
deducido la estructura para adecuarla a nuestro caso de estUdio. -
Por 10 que las caracter!sticas presentadas son extra!das del misroo. 
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ci6n de sus ·re.la~i~nes social.es~. tanto al interior de la -

comunidad como con··~~. Vlncui'~ci6n con el sistema capitali!I_ 
.:- . : ; ' . . . 

ta. - ·_ , ·· · · 

Un asunto aiS.s ·,··q~&- -~~ neces-~r-io analizar es lC6mo es -

que se· conforma la comunidad indtgena en una unidad econ6~ 
mic~? ~~Ítt~-~ .-4-~-, la· comUriidád existen determinados procesos 

para la pro~ucci6n de bienes agrícolas 

o art8sanalea,.en los cuales se utilizan un cierto n6mero 

dé· me.di~& d~ · t;abajo (herramientas, hachas, hornos, etc.), 

pero ~stO-s .. ,"itl igual que el proceso productivo no se usan -

y se realiza por una sola vez, sino que se repita constan

temente, la elaboraci6n de estos artículos es una activi-

da_d humana que se lleva a cabo de manera constante por los 

miembros.de la unidad familiar indígena. o aca que en l~ -

comunidad indígena, ya no se produce exclusivamente para -

la satisfacci6n de sus necesidades, ni tampoco por un de-

terminado tiempo, pues se ha empezado a crear productos -

con mayor regularidad, en cuanto a continuidad en su pro--

. ducci6n, y as! so detecta que sus integrantes se dedican -

a desarrollar tal oficio, con lo cual se da un complemento 

entre.el trabajo llevado a cabo por sus miembros y el pro

ceso mismo do generaci6n de mercanc!as, Es decir, como ya 

lo hemos .enunciado, la familia na s6lo tiene la funci6n dü 

servir coma unidad de producci6n, sino que también por me

dio de ella es que sus integrantes ocupan determinada pos! 

ci6n al senO de la estructura socioecon6mica prevaleciente, 

con lo cual so llegan a relacionar con las otras unidades 

que la constituyen. Se convierte as!, en una unidad econ6-

mica que al igual que las demás produce mercancías para o

frecerlas en el mercado capitalista, o se que puede dispo

ner de sus medios de producci6n a su antojo, y por lo tan

to de los arl:S:culos obtenidos en e 1 proceso productivo. E! 

to le posibilita llevar adelante la venta de su producto ~ 

bnjo circunstancias que segGn le convengan, pero preteren-
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temente la llevan a cabo con sus "amigos" los comercian

tes y acaparadores (of~ciales, pGblic~s y particulares), 

ya que- con ellos se les facilita, pues no son exigentes 

en ·cuanto a la buena calidad del producto, en el compr~ 

miso d~ la fei::ha 'de entrega, en el traBlado de la mer-

cAnc!a ·al establecimiento, etc. Aunque claro, son ellos 

!Os- ·que- fijan el precio del art!culo, y en tanto los ..... 

clnicaa ··beneficiados. 

Por lo que la importancia que tiene como unidad e

con6mica no ea tr.8scenden~al para la propia comunidad -

ind!gena, pues sus integrantes consideran a loa oficios 

que se han desarrollado en ella (agricultores y artesa

nos principalmente) GnicamentO como alternativas Para -
la ob'tenci6n de entradas monetarias que les sirven tan

to para complementar sus necesidades de consumo vital -

como tambi&n para la compra de lo indispensable de su -

proceso ~e trabajo. Cn ~~mbio para el capitalista come!. 

cial, comO para el usuario de la zona así como de la r!. 

9'i6n- es requisito fundamental que las comunidades se 

consti~uyan en verdaderas unidades productivas, pues os 

o travéo de sus relaciones de compra y venta con ellas 

que consiguen su finalidad do incrementar su capital, .,. 

ya sea adquiriendo los artículos artesanales o agríco-

las indígenas por monos d~ su precio de producci6n o -

vendi&ndoles insumos (medios de producci6n) a precios -

por encima de los de morcado. Poro tambi~n os debido a 

su funci6n que como capital mercancías y capital dinero· 

tiene, para agilizar el tiempo de circulaci6n, y po: lo 

tanto de realizaci6n de los productos artesanales, pues 

si son vendidos do manera r&pida se ten~r.S. que increme!!. 

tar la demanda, por parte del comerciante, de los artí

culos elaborados por las unidades productivas familiares. Y es-

tas tlltimas so varan en la necesidad de aumentar su volumen .. 
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producido, lo que incidirS sobre el trabajo excedente o -

adicional elev&ndolo, O sea que este capital comercial -

contÍ-ibuye tarnbi&n al acrecentamiento de forma in'directa 

del plustrabajo generado por los artesanos y aéjricultorOs· 

indígenas por medio de la participaci6n en la expansi6n -

del mercado y del estímulo que hace de la productivida -

de loa grupos domésticos, Y en el caso de los prostamis-

tas es primordial que su dinero se incremento, y esto s~

lo puede hacerlo por medio del interés que se cobra por -

su dispoaici6n a los indígenas, los cuales pagan a tasas 

elevadísimas en cornparaci6n con las de instituciones pa-
blicas (Bancos, Hipotecarias, etc,} y privadas (cajas de 

ahorro, fondos de prGstamos, etc&tera)•. 

Siendo esta la problemático que la mayoría de los 

que investigan a la comunidad indígena no han abordado o 

han dejado de lado, pues les preocupa m&s la situaci6n 

antropol6gica o etno16gica de aquellas, es ojomplo do o-

lle loB trabajos quo se han llevado a cabo en al Inst~tu

to Nacional Indigenista, en el Instituto Nacional de An-

tropología e Historia y la Secretaría do Educaci6n Públi

ca (a trav6s de sus varias dopondoncias encargadas de es

tos tipos do ostudios) 8 • No obstante, on cuanto a la si-

tuaci6n econ6mica esta se ha analizado pero no bajo esta 

_perspectiva, sino en lo referente a la intograci6n regio

nal y a los cambios econ6micos, on especial para realida-

• El agiotista cobra un intor€is mensual del 18\ sobre saldo (para -
fines de octubre de 1987). Mientras que los bancos lo facilitaban 
al 10* 1 y las cajas y los fondos cobraban ol 8\ ll(!nsual, misma fe 
~a. -

8. Ver al respecto los siguientes trabajos: Castilc, Georgo P. Chc
r.in: la adaptaci6n de una comunidad tradicional da Michoac.in • -
I.N.I. ~xico, 1974¡ Van zntwijk, R.A.M. Los servidores de los -
santos • La identidad social y cultural do una comunidad tarasca 
en ~xico. la. cd, INI, México, 19741 Liso, A. y Pietri, R. Em--
pleo y migraci6n en la regi6n de P.!itzcuaro. la. ed. INI, México, 
19761 Durston, J.W. Organizaci6n social de los mercados campesi-
nos en el centro de Hichoacán. 1a. ed, INI, México, 19761 vázquez 
Le6n, L. Antropología política de la comunidad indígena en Michoa 
e.in. 1a. ed, SEP/Michoac.!in, Morclia, Michoacán, 1986. -
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. . . . . . 9 
des concretas, .como ·1a .obra de Luis Alfonso·' Ram!rez. 

Por lo que. considerámos ·importante er\focar. el estu-

dio de la _comun-ida~i" indÍ.9en~ · d~--· 1~ · ~on~- n'orte de ia ·mese

ta tarasca:,' desde ·a1 .. P_un-to·_·de._viat·a ~nai!t.ico, que como ... 

unidad econtSmlca rep-~e's-~~-ta·_ -~sti!I 'dentro 'del sistema capi

tal.lata,: puea_:·a·u i~q·OrpoÍ'~ci6~·:~' este .se. debe ~recisamen
te a_ que rep~eá.ent.a ._n.o_··a·6i~· u'n '~apaÓio de valorizaci6n ..... 

del capital, si~-¡,·,"·tambi&-~--:u~ :~~rcado de consumo de sus -

productos, y que_ ·ad~mS.a:_le :~bastece de la fuerza de trab!. 

jo que se puede-utilizar_--a·n:·e1··momento en que este la so

licite. 

De tod_o -10·_-·expu~_s~O, co_ncluimos, que desde el punto 

de ·Vista de .la:-poblacil'Sn-y su· vinculac'i6n con la economía 

de la ·zona', la ·.C~munfdád in'~tgena ha tenido o presentado 

una evo.luci6n: h~cia ·-su lnterior que la ha llevado a inte

grarse, de m~n-era' 'Obligada,· al capitalismo, de acuerdo a 

9\1!1' t.-~,.d.téJ.o~fl!A y .cliv.tsil'Sn social del trabajo por sexo y 

edad.- La com~nidad ·indígena se modifica· y adapta tanto -

on su forma de producir como culturalmente al sistema e~ 

pitalista, el cual somete a 6stas a un proceso de cambio 

forzado, para quo todas ellas "no queden al margen del -

desarrollo social y así superar su situacil'Sn de pauperi! 

mo ocon6mico. Pues a estas no les daremos mínimos de su~ 
. 10 

sistoncia sino máximos de atención" • 

Entonces, la comunidad indígena michoacana, y en e! 

pecial la de la meseta tarasca, se encuentra incrustada en 

9. Chilchota1 un pueblo al pie de la sierra. 1a. ed. coedici6n de el 
Colegio de Hichoac&n y del Gobiomo del Estado de Hichoac&n, Zamo 
ra, Michoac&n, 1986. Ver preferentemente el capítulo I y las con:' 
alusiones, 

10.Salinas de Gortari, e, Discurso do campaña pronunciado el día 12 
de mayo do 19881 ante el-sindicato de la eupresa Olimpia Mexicana, 
S.A. 
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un complejo problema de identidad y economta. Pues la pe· 

netraci6n Y desarrollo del sistema capitalista se -ha ido 

expandiendo a las comunidades creando un proceso de dos -

dimensiones1 una de integraci6n al sistema dominante, de 

adopci6n del idioma castellano y de costumbres _ajenas qu~ 

llevan por finalidad la bGaqueda de un nivel de vida "mAs 

elevado", pero conse~vando la cultura propia, como forma 

para "preservar las ratees de nuestros ortgenes"*. La 

otra es una marginaci6n de aquellas comunidades de un pr~ 

fundO arraigo, rechazando la introducci6n de formas de Vi 
da diferentes o extrañas, y que por rcgln general son las 

comunidades m4s alejadas de los grandes centros de pobla

ci6n y do m4s difícil acceso, en donde las condiciones de 

vida, vivionda y otros requerimientos de tipo social es ~ 

bajtsimo, os ol caso concreto de Ocumicho, Cocucho, Aran

tepacua, Comachuén, San Felipe de los Herreros, Urapicho, 

!lurio, Turtcuaro, Cheran&.stico y Quinceo. 

• El entrecomillado es nuestro, 
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CAPITULO IIlo• LA FUERZA DE TRABAJO .FAMILIAR Y SU REPRODUCCION' 

Laa comunidades. ind.S:9enaa prese.ntan como un.a tendencia º.! 
tural el que esencialmente se deban satisfacer, antes que na-

da, sus necesidades bSaicas, de sobrevivencia y reproducci6n -

como grupo humano. Ea decir su objetivo primordial, en cuanto 

a la producci6n, ea el autoconsumo, complacer sus requerimien

tos can lo que tiene o con el trabajo que dispone. Por lo que 

es frecuente que su fuerza de trabajo a61o se ofrezca en el -

morcado como mercancía cuando no alcanz~ a cubrir io indispen

sable, en relaci6n a lo aprovechable o cuando aquella deja de 

conaumirso productivamente en los diversos ramos internos (a-

gricultura, artesanía, oxtracci6n de res,ina, etc.), ya sea Pª!. 

que la unidad p.roductora ya haya llenado sus obligaciones ose!!. 

ciales, y dispone de romanenta de mano de obra, pues se cuenta 

con limitados recursos productivos para su ut1lizaci6n. Queda!!, 

do a disposici6n para ser ocupada ya sea al interior de la lo

calidad o fuera do ella, Aunque debido a la falta do.medios de 

producci6n el grupo dom6stico procura compensar esta con el 

uso intensivo de su principal recurso, la capacidad de trabajo 

que lo llevará a obtener un producto mAs grande. 

Tanto las limitaciones de loa bienes do producci6n como -

de la capacidad productora de los grupos faniliares con raspe~ 

to a las necesidades mínimas a satisfacer, aunado con las post 

bilidades reales de suplir esta insuficiencia gracias a ingre

sos provenientes del trabajo asalariado, son las que definirSn 

variantes concretas do esta situaci6n. general, A cada una de!. 

llas se· puede asociar un cot1portamiento econ6mico típico, que 

constituye en cada caso el medio m&s eficaz de conseguir 61 o 

los objetivos de lo unidad dorn6stica, 

Es taremos de acuerdo que "poco se ha hecho, por inc~rporar 

on las argumentaciones te6ricoe las variadas formas sociales, .. 

ocondmicas y políticas que asur.ie la reproducci6n de las unida--
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des dom6sticas campesinas, aunque se reconoce ampliamente que 

sus rasgos organizativos particulares hacen posible o acre--

cientan la extorsi6n econ6mica que el capital impone a los P! 

queños productores, Tal reconocimiento no pasa, por lo gene-

ral, de ser meramente referencial y descriptivo: se otorga tE 

do el peso te6rico a formas privilegiadas casi aut6nomas las 

unas respecto de las otras, de la vinculaci6n campesina con -

el mercado (venta de productos, venta de fuerza de trabajo, -

incorporaci6n en procesos agroindustrialeo, etc6tera) y no se 

llega a constituir a la unidad dom~stica en el verdadero age~ 

te social de la inserci6n campesina en al sistema dominante" 

(Mart!nez, H. y Rend6n, T. J 198319). Esto mismo lo podemos -

señalar para las unidades dom&sticas artesanales, como los 

principales elementos de inte9raci6n al modo de producci6n c~ 

pita lista. 

·Es importante por lo tanto iniciar la btlsqueda de las P.2. 

sibles correspondencias a establecer entre las obligaciones -

e~onó111icdH y Hu\:ld.l11H qu11 el cdpitaliumo impone a los grupos 

familiares, así como las diversas formas organizativas que i~ 

plementan para asegurarse, bajo estas características, su pr.2. 

ducci6n y reproducciSn. Pues el objetivo principal del campe

sino y del artesano en estas circunstancias se circunscribe,

fundamentalnente, a su sobrcvivencia, porque no puede permi-

tirse ningGn otro fin en las condiciones que lo son impuestas, 

y someterse a las leyes del mercado capitalista, pues esto es 

parte de estas condiciones, 

La intensificaci6n de su trabajo y la diversificaci6n de 

actividades posibilitan que la fuerza de trabajo familiar de

senvuelvan su capacidad productiva a pesar de la insuficien-

cia de recursos para transformar cada actividad por separado, 

Aun cuando esta estrategia contribuye a reproducir las condi

ciones desventajosas de la participaci6n del grupo domfiotlco 

on los diferentes mercados (de productos, de dinero y laboral), 
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las .unidades' de. producci6n aprovechan ast ·las posibilidades -

que les ofrece su naturaleza familiar, en un intento por sup.! 

rar su debilidad intr!nseca en el seno del sistema capital~s

ta y por asegurar su permanencia. Sobre todo, la escasa o nu

la capacidad de negociaci6n que sus deficientes condiciones -

productivas otorgan a la familia aparece, en una perspectiva 

hist6rica, determinada por la obligaci6n apremiante con la -

que tiene que vender algo con la finalidad de obtener ingre-

sos monetarios, y as! cubrir rubros indispensables para la s~ 

brevivencia de su familiai con la separaci6n cada vez mls ra

dical que el desarrollo capitalista ha venido imponiendo a -

las .ramas agrícolas e industriales, el .campesino y el artesa

no se. ha visto condenado a acudir al mercado para obtener los 

bienes que satisfa9an una buena parte de sus requerimientos,

nuevos o anti9uos, a los que su propia producci6n ha dejado -

de enfrentar. 

Z:nl.uucas, lii unida.il dom6atica dt!pendt! Üt! 11u 1.t! lacl6n con 

el mercado como una de sus condiciones de eMistencia, lo que 

no significa que esta relación sea necesariamente favorable a 

su buen desempeño ocon6mico o a la obtenci6n de precios remu

neradoras para su trabajo. Al contrario, este vínculo es, por 

excelencia, el canal de succi6n del producto de su trabajo, -

intercambiado por otras mercancías a tasas desventajosas. En 

ese momento, se cristalizan de manera visible las mGltiples -

presiones que el sistema capitalis_ta de competencia ejerce s~ 

bre sus recursos, sobre su trabajo, sobre su consumo, asegu-

rando o incrementando así la relaci6n de dominio en que la -

clase capitalista mantiene al campesino y al 11rtesano. 

En cambio, cuando se presentan operaciones de tipo come! 

cial entre unidades familiares, se establece un intercambio -

limitado a los productos que pueden ofrecer estas, en este -

proceso rige normalmente un precio derivado del mercado m's -

pr6ximo, poro cuyas pautas de funcionamiento se adecdan mejor 
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a las nacesi'dades inmédia-tas ·de l.as unidadesi las cantidades 

Vendidas y ad
0

qui~idas son com-o.n"mente' peqUeñas, ~~- decir se. r!. 

lacionan con·:. lo ·q·u·o-. sé· pu8-de· neCEisitar para ·complementar ei··
abastecimieii.to_,.-f·a~i1.i.ar_;_d,9:,·ún.d!·a o una semana1 las operacio• 

nea ca~'J,'_:-~:J:._emp·;~_', -~-e i_l_evan,-.- a_ cabo a la puerta de la casa o .. .. 

en' loa al~~d~-;io~-~~-> tdra·s de tianguis, mercad! tos, ferias, .... ... 

etc.)·;_ Y-a~· ·e~'tábl.:~;ce entre personas de la· misma situaci6n ª2. 

cial·;· las __ é~alea. tienen relaciones de amistad desde tiempo 

atr&s • 

. Por lo:. que la compra de medios de producci6n (materia pr! 

ma y al(Junas herramientas) y de bienes de· consumo a los cuales 

las unidades doml!sticas compradoras· "pueden aplicar el mismo -

manejo que a los propios les permite, en cierto sentido, am--

pliar artificialmente su base de reproducci6n directa y mejo-

rar as! sus condiciones de negociaci6n en aquellos tratos que 

s6lo pueden celebrar bajo el dominio inmediato del capital" -

(Hart{nez, H, y Rend6n, T., 1983:30). Es decir qae Gnicamente 

en su relaci6n de intercambio con unidades de igual condici6n, 

se puede lograr obtener un cambio que le favorezca, en el sen

tido de vender una cantidad para comprar otra de la misma mag

nitud, 

De tal manera que el papel inmediato que juegan en la ro

producci6n de la fuerza de trabajo familiar y del conjunto do 

sus relaciones, lo~ mecanismos de ,autoabastecimiento (que in·"."' 

cluyen el autoconsumo individual y el intercambio entre Unida

des) contribuyen de forma indirecta y parad6jica al P.roceso dÓ 

valorizaci6n del capital, v{a el abaratamiento de la fuerza ·de 

trabajo y de los productos que se expenden en el ~~~c8do_. 'capi

talista, 

Decimos, entonces que la reproducci6n de la fuerza de tr! -

bajo familiar se realiza principalmente. al interior,'.d~·~. la uñ1-
dad de producci6n, pues en ella so elaboran ~ª-casi t~'falida.d 
de los medios de consumo vital de aquella, -y_ s6lO<·aqUella·s me!_ 

• 
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canc!as impuestas por el consumo capitalista (caf& molido, -

pastas para sopa, harinas, aceite ·comestible, etc.) son adqu! 

ridas. Lo mismo aéontece con las herramientas y equipo indis

pensable en el proceso de trabajo, muchos de ellos los produ

cen los propios inteqrantes (moldes, puntas de fierro, lijad~ 

res, etc.), ·paro algunos los tendrSn que comprar a loa esta·-

blecimientos comerciales. 

J.1. Oeterminaci6n del valor de la fuerza de trabajo 

Iniciamos este apartado, tomando en cuenta lo señalado -

por Carloo Marx, en rolaci6n a la forma en que se determina -

ol valor de la fuerza de trabajo. "El valor de la fuerza' de -. 

trabajo, como el de toda otra mercancía, lo determina ~ª! 

po de trabajo necesario* para la producci6n, incluyendo por .. 

tanto, la reproducci6n de este artículo específico". Por lo .. 

que para su producci6n y reproducci6n, el ser viviente necesi 

ta una cierta cantidad de medios de vida, entonces, el tiempo 

do trabajo necesario para producir la fuerza de trabajo so r! 

duce al tiempo do trabajo indispensable para la elaboraci6n -

de estos medios de vida, es decir que el valor de la fuerza de 

trabajo es el valor de los medios de vida necesarios para ase

gurar la subsistencia de su poseedor**, Pero debido a que este 

artículo es algo no inmortal, y es requerido de manera conti-

ndn en el mercado, se hace indispensable que se pe.rpetué, pero 

para esto es requisito que esta fuerza do trabajo se reproduz

ca a travós de la procreaci6n. Es decir, es imprescindible su 

rcproducci6n humana, y esta se efectGa obteniendo los modios -

de consumo b&sicos para ello. O sea que "La suma de los medios 

de vida necesarios para la producci6n de la fuerza de trabajo· 

incluye, por tanto, los medios de vida de los sustitutos, es -

decir, de los hijos de los obreros, para que esta raza espe--

cial de poseedores de mercancías pueda perpetuarse en el mere!. 

do" (Marx, c. "El Capital", 1972:125), 

• El subrayado significa quo son palabras cursivas. 
••Cfr. c. Marx. El capital. Ed, F.C,E., México, 1972, pS.g. 124. 

~. ---· .. 
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Entone~&, al i9ual ··que ias mercancías que se encuentran -
en el mercado 18.::fUerz~- de·, tr~:bajo Pos~~- un valor. Valor que .. 

se baa'a·· -~¡:l. ei ·:a·O~t~·_, d~ prodUcCi6ri· y·· roProducci6n de esa fuerza 

de ~rabajÓ,:.:a··n cfOn·d~ ---á:'e -i~ci~·ye·:tanto' al trabajador como a su 

fanÍ.l1ia;·_qtie··.deP8nde, cóm'o,.Ya·-~a· di'j~-_éon Marx, del costo de -

·--.·,;lo~;: ~-i~~-~-~-.-~:~·~_::.::•~~s~~t~~-c~~::'q~~,~~~º-~~~~ tuy~n_ loS consumos nolima-
laa··.en un:.mad.io:&ocial- determi-nado. Pc:ir'lo que el valor de esta 

me'rcai1~ta~ '.As! como el de ·1~·a 'd8m&s, : dep_e_nde de la productivi .... 

dad aocial-'promedio, con lo:cual se diferencia de los valores .. 

pa~ticu-larea o. indi'viduales, q~e pueden te-ner es tos ~os.tos m4s 

altos o. mS.~ bajo~ para su determinado v~l.or de uso. . _ . 
Así como se presentan diferencias on los vOlores individu!. 

les de las mercano!aa 1 se d·a tambiGn una di.ferenciaci6n de los 

_Costos de pr~duoci6n y de ~ep.roducéi6n~de ~ª-:~ue·_rza d~ .trabe:j~ 
de la ciudad, en· relaÓi6n a la·-'fÚár~A;_'dé -trabBjQ_- d8 lB ·¡º~.a ru-. 

1-al, Como consecuencia de l.a -~~~~r ·c~~t!'cÍad de .. bie~ea::vitBl~s .. 
-que la- u.nidad ·famil.i4r ~~Q~iar·e ·-~n 'i-elaci6~ ~:·~~~-~_obiiga'ci~·rles 
sociales, que. ·se traducen '&ft~u·n·~ .red~~cJ.6~-··d~i. ·p~~~ á. la, fuerza 

de ··~::~
0

e:::~:::·~ue ~. de~~ tomar eri consider.ci6n ~. la do-
terminaci6"n del ':valOr _.de -i~~- fuerza. de· tr.~b'~j·o e-S·: éi ·histórico ;_ 

moral CqUe._ i~.c-lUye a1:· f~c:tO~.:·b1'0'16i;iiC~. ~e1.-aalariO). b~n-S_ti tui do · 

por. la can_t·i._d_ad_·.~e·_-.:_ali_nÍentos_ Y:·~_bieiie_a- de- ~id-~· !ridi~penaabiea Pa. 
· ra la sobr_evi~eri.cia -d-e·l.-trabaja.do~· en· condici~nea. ~oi-mal~s, a&Í· 

. ' :·i. -•._ .·'·- ': -·:. ; . . -: ' : - ' ,. . 
com.º .. ~os. ~.~qui~_itos- naturales¡, h'bitos __ Y exigencias .P~ra· su f_oE_ 
ma'ci~rl co-ái'o Ob~-ero iib'r~. EBte ·e-lement.o .var!a entre. e-1 madi.o r~ 
ra1'"y e'l urbano¡ siendo'eri 'este.·ltltim'~ mayor el .. valor, de los me 

d'iOa 'de vida _in.dispensables para el obrero en comparaci6n con -
.el p~·lmé-r~. Debido a i~ ri~idez ~Ocial -de cierta& condi~i<~ne~ · .. 
(~8a~ido, vivienda, transporte, educ~cit>n, sa.lud, ·etc.) par,a -

loa que habÍ tan en las ciudad.es. 

Un elem.ento mSs es la relaci6n e~t~e el valor de la fuerz~ 
de trabajo y la· productividad que se tiene· en las. ramas ~-18.bOr! 
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doras de los bien as necesarios para .la -permanencia y reprodUE_ 

ci6n d&:-~·1:obr~ro;_-,sier\d-o eétos los qUe influyen -en los· cam .... 

bios .por-._-i·a p-~~~-~~~i,yid_~d. d~--- ra~as <:de:· acti'vidad ·acon6mica di

versas_ a·_aq·uai1&~-_ 8n que:,la:fuerza ·C!e. trabajo se invierte. o -

·. ae.-~ que ~-~~ ob~~~-~-_-ºq-~e'._. i~b~re _en._ la indu~'tria de computadoras 

·en :_-dond.O __ ::"á_e_·.;·pr·&aa;iita,'~-Un ___ :_coñatants -incremento de la productiv!. 

-~·aad·;,.:dübi~i~,>a\:ia·a "gr~~de.a avances tecnol6gicoa, esta product!_ 

:·vld~d-~n·o::·:a·~·.:/i'~-fl~-jál-!'a'· d8' manera directa sobre las ramas pro-

, -d~·b:~~-~-~-~;-: d~:·-~~-J;~-~ea~- a~lit.'rio (alimentos, ve• tido, calzado, etc.) 

·.·:.~ue~Pud·i~~~~·::ii~~-~~ a l~ baja el valor de la fuerza de traba

··j~;~:·_,:-E_·~ .. t~;._-.~--6'í~·_;:_aU~·e.dert~; si se pre.sentara e.n los ranios que i,!l 

c.id&iifá:~.':l,-A·'·-~·~Pro-ducci6n de la mano de obra. 

·:-~i·-bi~~-::ea_._,_-ciert.o que esto ea· lo qºue acontece en el seo .. 

tor u~b&n~~- ~n '~]. m~dio rural, .especialmente en la poblaci6n 

!f;dÍ9en~··:q-Ue ._.estamos -estudiando, se presenta una situaci6n _un 

:"_.t·~-~ti-~'·p·~-~~i!_~~,:.y·a· ,que ea el mismo campesino o artesano el -

~u~_. 'í~'bor·~ ··lá .. ~a'ai tot~lidad de los medio~ do vida requeridos, 

: p01'. io -qu·e 13'1-, v-4lor de la fuerza· de traba jo que produce y vo.!l 

·;ie:- se -obti_~lí~·;_·d~.'-_manera···directa de la productividad de su pro 

,-Pla .'·~a~-~'._::;.!'e_:~~-~ti~·idBd-.:_La baja pro~uctividad en el seno del~ 
s~~t~-~--~~,~~;~:~it~·d~--~-.de'.._-·i~ bélja composici6n org&nica de capital 

·(ciú1ti'dadá~-:-insi9nificantes de capital constante en relaci6n 

al--~~Pit~i~_-;·-~~-~-J.·~·bÍe)"." _.s8.- contrapone y complementa con la ra--

·._-qt1_!tica·::~-~-~~;·t~·._.-d8 ... hien~s q~e consume, pero adem&a se suma a 

e~to_-Que ·e-.i-_Cil'mPesino: y. el artesano pueden obtener de su en .... 

torno __ ec.ol69(co"'..insumos y ·medios de consumo de manera directa, 

ya -seA·.:a·,_:tr-~~&s··da·:_-l~---recoleoci6n-, extracoi6n, corte, etc. 
- . - -· ' ,.\" 

se·_p*_á.s·~_ri_t.a'·-BDtO.nc~-e_~· una .dife.re_n.cta -desfavorable para -

el" sáct'Or ~oáinPeái.no Y.':arteSar1al:'en ···re.laci6n al urbano-indus 0000 

tti·a,i, p,u~·s· ·ia·-_· ~-~odU:~~1:6~'.'.:·~--'-r8-p __ r,0d_u~~i_6n · _d8 ·su fuerza de tra
bajo' r~qui~~~ .. de: u~a~:,_:c·~~·t·i~~-~-.; ~en~~ .. :·4~~_.bien~~- ~,~-i~os para su 

subsis te:nc_ia '· 
en el seno.de 

Y.:: .. 8d~m4_.s:-·::·_u·n~,;- g·r-~·~;?pa·~·t_e.~:-ci~'-,- es_Í:oá son elaborados 

.lo-a ~~~P~.s···f~lni~iare~~.·-.~o- ~-u~l ~ermitO- 9enerar 

·' 
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una fuerza ·de trabajo con costos de producci6n mSs bajos. 

Esto no ciuier~· decir, que en el secta~ rural-indígena -

se te.nga una .fuerza de trabajo de menor gasto, pues si 4sta 

fuera med.'ida en tiempo de trabajo, resultaría lo contrario, 

una fue"rza de trabajo de costo alttsimo, pero hay que reco!_ 

dar que.· el valor de las mercancías no se determina por lo -

que cuesta a cada persona producirla, es decir no se esta-

blece en base a su valor individual, sino por el valor cole.:, 

tivo, o sea por el tiempo de trabajo socialmente necesario, 

dejando de lado las diferentes cantidades de trabajo partic.!!_ 

lar .ut.ilizado en_-1a producci6n de sus medios de vida. 

Aho~a, la venta de esta fuerza de trabajo se lleva a ª!. 

bo .ª"- especiales condiciones. Pues, tanto en lo. actividad a

grícola como Brtesanal, la fuerza de trabajo est' integrada 

po_r personas adultas, en posici6n de laborar y con conocimie!!, 

tos a .veces mínimos de las labores que deaempeñar&n, ya sea -

en·· 1a ag'ricultura'o en el taller-artesanal.· Se trata, enton-

.ces ,:--d~ gente que tiene una formaci6n y capaci taci6n para e-

t8ctuar· su trabajo, y que s6lo espera ser comprada PAJ'.O que .. 

·rinda ·su val.ar de uso. Esta preparaci6n o calificaci6n de la 

mano de obra ha roquerido de un mínimo costo, o sea de los -

bienes indispensables para su sobrevivoncia durante algunos .. 

años, hasta que estuviera en condiciones de ser ofrecida en .. 

el.mercado, este gasto lo absorbe de manera íntegra el grupo 

familii!r, es decir el propio sector campesino y artesano. Pe .. 

ro, ademSs, la compra de esta fuerza do trabajo no es de far .. 

·ma total o completa, sino que es adquirida s61o ~emporalmente,' 

o sea que cuando el sector capitalista la requiere, ya sea en 

la etapa del. barbecho, siembra, cosecha, elaboraci6n de los .. 

productos, quema de las piezas, hacer frente a grandes pedi-

dos, transportaci6n del producto, etc. Es así, que cuando la 

fuerza de trabajo no está siendo empleada por el capitalismo, 

tendrá que retornar al seno del grupo familiar para vivir, y 



- 134 

as! pod8r reproducirse con la finalidad de estar en condi-

oiones de integrarse, cuando el capital ,lo disponga ~ la ªE.. 
tividad,.productiva. Estos costos de producci6n y raproduc-

cidn que se cargan· a la fuerza de trabajo familiar, en el .. 

momento en que se vende esta, se convierte en benaf icios P!. 

ra el capitalista, pues este no desembola6 ningun'a cantidad 

de dinero para al sostenimiento de esa fuerza de trabajo. O 

sea qua la subsistencia del asalariado y su familia corren, 

en su mayor parte, por cuenta del propio sector campesino y 

artesano, dando la oportunidad para que el capitalista pa-

gue bajos salarios. De esto podemos concluir. que el ~nico -

beneficiado, con mantener esas condicionas de solventar la 

mayoría del. gasto de aobrevivencia de la fuerza de trabajo 

. asalariada por part.e de la unidad dom,stica, es el empresa .. 

rio agrario o comerciante-artesanal, pues aunque la plusva-

l!a 'ate se la apropia en el proceso de circulaci6n, a tra

v&s de la compra y uso de la fuorza de trabajo y de los pr~ 

duetos, aquella se viene generando desde el mismo pr.oceso -

de produoci6n de la tuerza ·de trabajo y de loa artículos en 

el propio interior de la unidad familiar. Aunque realmente 

y de acuerdo a lo dicho, la economía del grupo dom&stico no 

subsidia a sus miembros que se contratan como asalariadoa,

aino que mSs bien traslada al contratante una porci6n gran

de o pequeña de sus sobrantes. 

Ea el "sector capitalista quien obtiene una ganancia -

extra como resultado de la iniquidad dol producto cambiado 

con el sector campesino. La fuerza de trabajo que el capit~ 

lista compra, rinde ademSs de la plusvalía inherente a su .. 

valor de uso, una plusvalía extraordinaria que emana de su 

adquisici6n por debajo de su valor. El capitalista se apro .. 

pia as!, no s61o del trabajo excedente, sino tambi&n de una 

parte del trabajo "necesarioº que os cedida tjle forma) gra

tuita por el sector campesino". Pero tambi&n son 11 101 bajos 

.. _~ ..... _., ) ,• .. -. .. · .. ,-~·-
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· aalSrioa pag.ados al obrero agrícola t1oa que facilitan el 

tr~lado del excedente] entre la agricuitura .e industria. La 

mayor tasa d~ explotaci6n que .~stos· bajos asalariados perm!_· 

ten, hace·posible la transferencia de parte de esa plusva-

l!a extraordinaria sin afectar la tasa de ganancia media" .. 

tHllrguita, M., 1979' 97 y 98) *. Lo sefialado aqu! por Hargu

lis nos permite insertar para la actividad artesanal del i~ 

dí.gana de nueatro es.tudio, la te.sis de la existencia do una 

ganancia extraordinaria c_omo resultado del monopsonio que .. 

8j~r_ce el capitalista sobre el producto del campesino. Pues 

como lo hemos dicho el artesano es tambi'n miembro de la e~ 

munidad indígena y esta se encuentra dentro del sector cam

pesino de.nuestra entidad. Por lo que muchos de los fen6mo

nos que suceden en el lrea rural se reflejan en todos sus -

habitantes, que incluye a los aqricultorea y artesanos, as{ 

como a la combinaci6n de estos tipos 'de productores: Es por 

ello que la peculiaridad dé a.u desenvolvimiento es la mismn. 

aunque su actividad y particularmente sus oficios son dife

rentes, y diferentes sus productos. si bien al igual que .... 

l'os' campesinos se encuentran vinculados a las relaciones de 

corte capitalista, y por lo tanto. participan en el morcado 

prop.io de este sistema. Pero e.n el caso de aquellos artesa

nos que se hallan contratados bajo un salario o por un sis

tema de encar90, con un comerciante o acaparador, se presa~ 

tan circunstancias diferentes a las que tienen los artesa-

nos productores 1 pues eiitos. ,líltimos reciben una remunera--

ci6n o pa9o por su· pioducci6n, ya sea por el uso de la cap!. 

cidad productiva_·o_ por el pago de sus productos. Tomando en 

~uenta lo dicho en pl~rafos.--a~teriores, respecto a la reprE 

ducciiSn de la fuerza d8. t~abajo familiar, se podrS señalar 

la existencia de una mayor explotaciiSn de esta debido a los 

bajos salarios obtenidos, y por lo· tanto una apropiaci6n 

mla 9rande de plusvalía de parte de estos empresarios. 

• Aqregados nuestros entre corchetea. 
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Una vez analizada la manera como se determina el valor .. 

de la fuerza de trabajo, y antes de proseq~ir con su determ!, 

naai6n a niv~l dQl grupo familiar, se nos presenta la si----

9~iente -in_terroganto que se deduce de lo antes expuestor lC.!:!, 

41 es el rasgo· particular de la venta de la fuerza de traba

. :fo. pO~ parte_· del c4inpesino y del artesano? .Para responder· a 

·· eat_o -di~eiñoa,. que lo que el campesino y el Artesano lant.:~n __ 

a:1 ~-~rc~dO e8 &610-·un sobrante de su capacidad. tota1· -~e ~ta~ 
ba~o- y·_ que .. loa rflqUerimientos que &l bl.lsca satisfacer ·en el 

aeotor .. mercantil son, por reqla gener'al, s'5i0 una·:-·p~rCÍ·6~ '._de 

· •ua'.·~ne-~aaidades ·globales. Ello establece qu~ la fi':t~_o.16:~' ·del.· 

precio de e.u fuerza de trabaja, en el aaao del· pedn ·-eventual 

1n:i.em.b~o de un qrupo familiar, escapo de' forma parcia.1 a l·as 

reqlas p~opias del trabajo asalariado capitalista. Pues la -

ai tuaCi6n ·do Gs te ea difer~nte a la del ob~ero clliaico del -

capitalismo. 

Bl -<JAla"tin xepre!'!nt~ p=.r:i. la unidad campesina y para -

la_a.rtesan.sl m.!is que el paqo "justo" de su fuerza de .trabajo __ 

vendi~11, el. in9reso que debe adherirse a lo prodÚCido- p·or lb.:·. 

unidad-para su"autaconaumo para as! poder eompleiÍi'efltar SU 0 ea · 

t'abilidad reproductiva como grupo, es ·decir el de lle98.r··á : .. 

alcanzar el· punto de equilibrio (la iqual.!lci6n db.-'.sus __ nec_es!, 

dados de_ consumo y productivas con la cantid&d de.,bi:en-~8 el!, 

·horados internamente y su entrada monetaria,-. Esta "~fortuna . - -- -, -
da" situaci6n, coloca al capital que emplea la __ full!rz.a dEt tr!, 

bajo sobrante del campesino y del artesano, en·co~dicionea .. 

de obtener de Gsta una transferencia en forma do fuerza de -

trabajo paqada por debajo de su valor. 

3. 1~1.- Como se inteqra la fuerza de trabajo familiar 

Pasemos ahora a trat~r de estudiar la manera en que ae 

constituye la fuerza de trabajo familiar, o sea la forma en 

que se integran los diferentes miembros del grupo para con-

formar esa fuerza de trabajo dom6st1ca. Se conoce, y se ha -

dicho que los ho111bres .adultos que laboran al t'nterio.r del ...... 



- 137 

.. 
grupo, en cualquier momento se pueden transformar, de acuer-

do a las necesidades y requerimientos, en fuerza de trabajo 

disponible pa'ra· su venta. Pero la familia, no s6lo la const!_ 

tiye la mano de obra masculina, sino que tambl~n participan 

en las labores agrícolas o artesanales, otros miembros, como 

son las mujeres y los infantes, especialmente do estos lilti

mos aquellos que por lo regular tienen una edad entre los 10 

y 12 años, pues ellos pueden desempeñar trabajos ligeros, 

que no requieran gran habilidad, destreza o fuerza física1 -

son ejemplos de esto, la participación de los niños en lae -

etapas o fases de plantar la semilla, aplicar fertilizantes, 

desyerbar, despuntar, en el tallado de la madera, el pulido, 

extracci6n del barro, moldeado do piezas pequeñas, etc. Te-

niendo por lo tanto una participaci6n de relevancia en la 

unidad familiar. El caso de la mujer, es algo similar, en 

cuanto actividades a desempeñar, que la labor realizada por 

los niños, aunque su situaci6n, es un tanto diferente y esp~ 

cial, pues cotos miembros femeninos do la familia llevan a -

cabo tanto los quehaceres domlSsticos, tradicionalmente asig

nados a la mujer, como participan en las labores agrícolas o 

artesanales, y en algunos de los casos se dedican de manera 

exclusiva a la confocci6n de artículos textiles, como son -

los uanengos, blusas, vestidos, sarapen y otras prendas de -

vestirr a la alfarería de utensilios para el hogar o para a

dornosr cuya finalidad de la labor es tratar de contribuir -

con alguna porción de dinero para ol gasto (sobrcvivencia) -

do la familia. Un torcer tipo de miembro que colaboran en la 

actividad familiar, son los ancianos, ya sea por medio de u

tilizar sus conocimientos, experiencias y prlícticas de los -

diversos trabajos u oficios desempeñados o integrlíndoso de -

manera directa a las labores de cultivo, cosecha, tallado o 

torneado de la madera, al mo~deado y a la quema do piezas do 

alfarería, etcétera. 
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Entonces, la disponibilid8d de medios pr~pios y el. acc! 

so a ciertos recursos naturales (que no han sido apropiados 

de manera privada) que ofrece el contexto social y ecol69ico 

del campo, confieren a la ener9ta vital de los niños y de· los 

ancianos un carácter de fuerza de trabajo que no es tomada en 

consideraci6n como valor utilizado por la socied8d capitali~

ta. su i ncorporaci6n a la fuerza de trabajo del 9rupo fami.;.._ .. 

liar introduce en este un factor de diferenciaci6n interna -

que se defino y se exproSa en relaci6n a la capacidad de asu

mir la direcci6n de las actividades principales de la familia. 

En las comunidades y pueblos de la zona, esta capacidad de d!_ 

recci6n s6lo es roconocida de manera plena a los hombres adu!_ 

tos, que constituyen entonces la fuerza· de trabajo central, -

en contrapartida con los miembros de otras edades o sexo, que 

conforman tembi6n la fuerza de trabajo familiar, pero que ti,! 

nen una condici6n secundaria. Se deduce, por lo tanto que la 

fuerza de trabajo familiar est! constituida por todos aque--

llos miembros que participan de manera directa, y a veces: in

directamente, en el proceso de producci6n y distribuci6n do -· 

lo cosechado o de los art!culos elaborados. Por lo que el va

lor de la fuerza de trabajo familiar estar& conformado por el 

valor de los medios do vida necesarios para su subsistencia y 

procreaci6n, 

Aunque esto os lo que serta factible, en la realidad no 

sucedo o acontece ast. Ya que el campesino y ol artesano al -

llevar su producto a la realizaci6n (venta) se halla con que 

el valor de sus artículos no encuentra concordancia con los -

valores que ofrecen los adquirientes (compradores), pues es-

tos estSn por debajo del nivel del tiempo de trabajo requeri

do para la producci6n de las mercancías de los primeros, en -

donde han intervenjdo la mayor parte de los integrantes del -

grupo familiar a través de realizar actividades relacionadas 

con la elaboraci6n del producto contribuyendo a conformar el 
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valor indi~tdual de '•te. Pero en la produeci6n aapitalista, 

el valor, co110 ya lo hemos' dicho;~. eat& determinado por el .. 

tiempo de trabajo socia~ttente necesario.,. ea _decir por un tr! 

bajo promedio a nivel de.la sociedad, y no a nivel de indivl 
·,duor o qrupoa, Por lo que estos valorea ae llegan a contrap~ 

ner; imponifndoae._a t'inal de cuentas al decretado por la so

ciedad, con lo que una 9ran parte del tiempo de trabajo uti• 

lizado en la _elaboraci6n _do loa productos agrícolas y artes!. 

nalea, en especial el de loa niftoa y ancianos, no es evalua

do· por el ststema_capitaliata. Resultando con ello una tran! 
ferencia de un tiempo ·_de traba~o que no ea pagado, poro quo 

es apropiado por el comprador por la vta del intercambio. -

Por lo que no existe una concordancia entre el gasto que se 

efectGa de tuerza de_ trabajo en la generec16n de los produc
toa en el interior de la ·unidad familiar, y lo que se obtie

ne como ingreso por la venta da lo producido en el extorior, 

ingreso que ño llega a cubrir lea necesidades mtnimas del --
9rupo dom~stico. Esto.se podr4 visuali~ar m&e si lo ejempli

ficamos, tomando en conaid0raci6n el ingreso de un artesano .. 

campesino de cualqu~era de las comunidades o pueblos de la -
tona estudiada, y sU' relacJ.6n con el salario mínimo qene.ral 

de la reqi6n para los meses de octubre de 1986 1 y de abril -

de 1987 (ver 'los cuadro• No. 1 y 21. 

se .denotB a simple vista que no se llega a cubrir el •! 
lacio mínimo establecido (para ambaa fechas), es .decir que .. 

ol i mir.oso que se obtiene es inferior a las necesidades de .. 

producci6~ y- reproducci6n del grupo familiar, o simplemento 

de la familia. Por lo que la diferencia se cubre, como ya te 

ha men~iorlado; .con_los bienes de consumo, y alg~noa de pro--. 

ducci6n _ (elaboraC-i6n de ciertas herramientas, i.nstrumentos o 

utensil.iosJ, que se generan ar interior de ·la unidad dom,sti

c:a, 4 trav6s de la slembrA de: ll! ·Par~ela,. de la huorta (ekU!, 

ros). familiar, o de algunoa_ animales domQsticos que se tienen 
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CUADRO No. 1 

SALARIO H1NIMO GENERAL EN 1906 Y 1981. MJCHOll.CAN 

FEOll\. 1NCREMENI'O CANI'IDAD EN 
PORCENI'UAL PESOS* 

\9861 

1/ENERO 23 ' , 340.00 

1/JtlNIO 25 ' 1 675.00 

22/0CTUB"" 23 ' 2 060.00 

19871 

1/ENERO 23.1 ' 2 535.00 . 

1/J\BRIL 20. 1 ' 3 045,00 

1/ .JJLIO 23~ 12 ' 3 750.00' 

1/0CTUB"" 25.09 ' 4 f)90,00 

16/DICIEMDRE 15.00.\'. 5 393,00 

* Salaiio diario cnmpo y ciudad. 

FUEN1'E1. Direcci6n del trabajo del Estado. de KichoaCan·, 1987. 

t 



CUADRO No. 2 - 141 

DISTRIBUCICN DEL INGRESO Y COSTO, DE PRODUCCION DE LOS ARTESANOS. DE DIVERSAS. COMUNIDADES DE LA ZONA 1986/87. 

COMUNIDAD/SEXO 

COCUCHO** 
·F 

F 
F 
F 
F 

OCUHICllO*** 
M 
M 
F 
F 
F 

OIERAN*** 
F 
M 
M 
M 
F 

PARACHO*** 

INGRESO 
MENSUAL 
(miles $) 

.. 56·. 
42 
40 
40. 
50 

. 78 
88 
84 
76 
70 

81 
. 88, 128 
60 
76,8 
74 

COSTO* 
PRODUCCION 
(miles de $): 

,-:,,; ,

.·:·6;150:, 
.3.050 .· 
17.500 ,· 

'17,150: 
.•.20,650 .. 

. 8.800' 
12,619 
11.377 . 
10,419 :· 

'10,800 

OTROS • ~TO FAMILI~Rl • (EGRESOS EN HILE~ DE $) 2 
'.-: ALIMENTACION ., .,VESTIDO:::- LUZ; .y, EDUCACION . . 
,-.'.o·'.· ., .. 

'/1:20 ' . 49' . 

:~~:~:< <:~ .· 
21.581.' 38 .. 
12;100·. 40 . 

.:.e· .. 
.• .. 

: 1.5 
1.0 
1.0 

<1.0. 
1.0 ' 

: 2.0 ·. 
1; 75 
1.35: 
1.0 
1.5 

1.0 
. --

. 30,050 ,: . '.•10;950· 
' 30 ,428' 

.. 37 2 
31,200 ' 
6,000 '· 33;100 : 

24.200 :23,350.· 
24.000 ·12.000 ... 

32 
. 15' 
' 25 
.30 

2 
2,5 
.1,5 
5 

56,0 
42.0 
40.0 
40,0 
so.o 

78.0 
es.o 
84.0 · .. 
76.0. 

M 72 27. 760' 9.490 30 1.75-":- 1-.s .. ·-e"··;, ·72¡0°;-. ., 

g:~g< . ~:~~;:,:; ~::gj:: M (rnaquilador) 64 2,950 36. 750 21 
M {tornero) 55 5. 700 16.500 28 
M {maquilador) 66 7.100 30 

2 
1.2 
2 o.60· 1.0 .:: ;:, 84;o\ 

o .60 . 1.0 ' . 84 .o : . ,, ,. M 84 23.800 31.600 21 6 
.. 

Incluye compras de herramientas, equipo, servicios de reparaci&i, depreciaci6n e inpu~stos. · 
1. No existe pago de renta de vivienda. 
2, Gastos de iltiles escolares y CQllpra de alimentos y golosinas de los niños. 
•• Datos para el año de 1986 (salario diario al mes de octubre era de $ 2 060.00). 
••• Datos para el año de 1987 {salario diario, al mos de abril era de $ 3 045.00). 
J. Agua. 4. Suma de costo de producci6n m&s otros gastos familiares • ingreso mensual, y ahorro •_ O.· 

AHORRO 
(milos de $) 

o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

o.o 
o.o 
o.o. 
o.o. 
o.o 

o.o 
o.o. 

. o.o 
o;o · 

: o.o 

FUENTE: Elaborado en base a los expedientes de contrato para otorgamiento de cridito por-_part-e &'-la Coordi~~~-160 .de. la Unidad 
de apoyo de Artesanos del Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoac&Jt' {FOMICH)'. Morelia, Mich.', 1986/1987. 
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(gallinas, vacas, patos,· etc,), O sea, qua la familia conti-· 
nGa subsiatien.do, no por ia venta .de-. sua···producto8 dnicamen

te, afno p'or el tr'abajo qua .deaemp-eñ:an .todos -los miembros en 

las diversas Actividad8'a del _grupoi ~qu~llal que son para la 

venta como las que se r~~uiere~. par·a· 1a ·aob~evivencia fami--

liar, 

·." .. En· lo que ~eapecta a la posibilidad de contar. con ·un P!. 

queñO remanant·e- no ex!Ste, puea··:·toa~_ Be ~tiliza para hacár -
frente a las· n~ceai'C!adea dom6stica~, P~-~ i~ que ei--~h~rro_ ª.2.

mo tal no se presenta en_estaa unidades productivas. 

3,2.- Reproducci6n de la fuerza de trabajo 

La reproducci6n del grupo familiar de la_comunida~. ind!.. 

gana michoAf:?ana tiene como fin primordial su preservaci6n 1 . -

no a6lo cOmo seres humanos, sino como ·una sociedad de cultu

ra y costumbres propias, que se extinquen con el paso del·-

tiempo y con las acometidas del ·capitalismo •. su objetiv_o co-

- mo grupo social ea e.L de conservar a ·.La comun1a'aa como su C!, 

preai6~ y sentir da su gánte, o sea como forma de enfrentar 

laa .embeatidaa de otros -grupos a·~ciales, qua desean su deaa- .-

parici6n e integraci6n a la oivilizaci6n, por medios diver-

soss educac16n, cultura, formas do veatir, viviendft, otc. -

Por lo que su finalidad b&sica, en cuanto a la reproduooi6ñ, 

. como .·tutirZa>:-de! ti-~bisjo, ea. que loa integrante~ de la aort\Uni

d&d. aol_Ame.~te_ ob~B~gan lo indiap-ensable para su. subsiste~Cia 
·y ~ara_.:C"Omprar fO que se elabora a su interior, e.a d&ci.r que. 

su idea_ .. de ·-la situaciiSn econ6mica ea siSlo alcanzar el nivel 

de vida :_que lea asegure ·10 que necesitan ·diariaÍnente. :oo~o .111!.· 

nO ~e ob.ra 'para poder viyi~. Entonces la reproduCai6~· -de· _B-u 

tuerza de trabajo se lleva a cabo en buena· medida- fuera dai· 

mercado al quo concurre tanto para la venta de sus art1cul.oa, 

co~o de· una parte de su mano de obra y- para la adqui~ic16n __ 

de insumos y de algunos bienes de consumo, pero lo esencial 
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para au .existencia lo ~on8igue o· a~ lo brinda la mi ama fami

lia. Ea ·vital pues, el'ma~~añer la-unidad dom,atica como fa:. 

tor .b,Sico,para ~a ;~pX0ducci6n de la fuerza de trabajo.indf 

gen a. 

La formaCi6ñ aÓoial mexicana, que incluye a la michoac!. 

nli., se ancua'ntra,hegemonizada por el capitalismo, advartiaos, 

·sin· e~argo,.·. que_.· las forma• de reproducci6n de una gran can

tidad de la poblaci6n Gnicamente se llevan a cabo en base a 

relacioñea muy eapec!ficaa. Sin embargo, esta reproducci6n -

··no, es .. aut~noma, ni en lea formas campesinas ni en las artes!. 

nales, ni entre las personas ocupadas, en el sector urbano,

en relacionas no capitalistas1 su reproducci6n encuentra sus 

aoportea en la producci6n y raproducci~n capitalista, que ea 

1~ forma de producci6n -a su interior-fau rango e importan-

ola, as! como una racionalidad diferente. 

Se dir' junto con Mario Hargulis que "la· ieproduciCidñ .. -

social de la vida se refiere a la. reproducciiSn !'!aic~··de.loa· 

'indiYidu~s1 día ad!~, y a su r~po1ici6n en el tieiap·~.'.· .. L·~.r!.· :. 
producci6n del capital apunta a ·la valorizaciiSn dé1·.:·vAior, .:.:-·. 

a la produccitln de pluaval!a. La reproducci6n aocill.1: ·dé·-· loa_·. 

individuos insertos en relacione-a ·de producci6n capitalistl.a 

ea dir~ctamenta dependienta de l~ reproducci6n del caPit~1, ~-
o sea, de su capacidad de prod~cir. plua~alta1. Y -~~''t'~-;(~'á·-:·a·n·-. 

' - - '' . _. ___ -· ... 
cuentran. afectados por las modalidades de evoiuci.15n'." de·l-~citpi·' 

- ·' . " . ·, . -
tal en busca de laa condiciones mSa convenientea_.·.p,ara·.:a.u. re"". 
producci6n n. Hientraii que n la repr0duÓCi6n -.ocia~ d~; ·~01·-·;··in;\ 
dividuos insertos en rela~iones de producci6n no·'.~_¡~i·~~"ii~-~~.". ,. 

tas, ea indirectamente dependiente de la repro~uC'Ci6~i.":_del:-_, ~!. 

pi tal r pero esta dependencia se manifiesta de ·~Par~. uiuy- .. di!_· 

tinta, segG.n que se trate de unidades campesina• _o de Uni_da;. 
des domliaticas urbanas" (Marguliis·, H., 1980150). O sea·que;,;, 

la reproducci6n de las personas que se hallan bajo condicio

nes de tipo capitalista, se encuentran sujetas a los vaivenes 

•pero adeaía e1 la que· coatiere a otraa formas de producc19n 
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o cambio del proceso de reproducción del capital, es decir 

que se da una relaCi6n .dir-e.ct~ d.e 108 'd1~ere~·tes aqentes ·e

con6mt"cos que P,",;,rticiPa·n·· en.:· ia 
0

prod.Úcc·i"6~'-.de mercancías ºº!. 
treñidos a con'dlCionea .o~rero~p~t_r6~ CsalBriales) con· 1~. ~!. 
nera en que 81 capital se váloriza~ En cambio, aquellos in

dividuos. qu~_ no e~tan. ·s~jétO~· ~ ·d-ichas relaciones, pero que 

necesitan realizar su pro_ducto y lo hacen en el mercado ca

pitalista, los lleva _a establecer una dependencia con res-

pecto al capital y su reproducci6n, pero esta subordinaci6n 

o sojuzgamieOto es de forma indirecta puesto que no hay una 

relacidn salarial 'entre los productores campesinos y artes!. 

nos independientes y el capital. En la unidad campesina y -

artesanal se.~instituye, especialmente en la venta de sus -

mercancías· al comerciante-acaparador, aunque también se pu!. 

de manifestar en los pr&stamos que se otorgan, financiamie!!_ 

to o para a~quirir medios de producci6n, as! como por medio 

do la compra de bienes do consumo y producci6n a los capit!l. 

listas, etc&tera. 

El sector campesino y artesanal elude el principio de 

las productividades diferenciales de la economía capitalis

ta. Aunque éste continda operando con una productividad ba

ja, a costa de la no valorizaci6n de parte de la fuerza do 

trabajo que utiliza, es decir,- que prosigue soportando la -

penalizaci6n consiguiente, representada por una bajísima r!. 

muneraci6n al trabajo familidr que invierte. La base de es

ta posibilidad de la unidad familiar -que paga duramente -

con la baja valorizaci6n del trab~jo que desplieqa- radica 

en su. capacidad de operar sobre la base de la fuerza de tr!. 

bajo familiar, esto implica que no necesita pagar fuerza de 

trabajo asalariada a loS precios· ·de ·mercado ni valorizar su 

capital con la tasa media de ganancia. En suma, el grupo d2, 

m6stico puede operar, y de hecho lo hace, con la racionali

dad de la fuerza de trabajo, y e~t~ le h.it p·ennitido subsistir, a pesar de 
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los escasos medios de producci6n de'que dispone·y-de áu dif! 

cultad pá.ra acumular. Esta __ uni-dad familiar desarrolla sus -

muy particulares· estra_teqias y_ ar_tificios ·para su ·permanen ... -

cia como tal. Es d'ecir._su0--p-rod\i~~-Í6~ no. es -tan s6lo para el 

mercado, con fin mercantilista, sino que tambi&n elaboran P! 
ra su a~toaba~t:G~iin.18·-~t~·,· a·n lo particular dentro de su act! 

vi dad agrícola o ·_de:, crianza·'de ·animales y del uso de su hue!. 

·ta y- eku~ro --_-de mana·ra--'pro.ductiva; sembrando plantas frutales, 

algunas· h0rt8lizas y_legumbres,_y en ocasiones maíz y chile. 

Esto.'le r_epresenta _la .oportunidad de poder disponer de 'bie-

nee ·de cOnsu'mo para au· reproducci6n como unidad econ6mica, -

que inclu.ye a la fuerza de trabajo y c~ertos medios de trab!_ 

jo,·(pueden sar· mate'rias primas, auxiliares, herramientas r6!_ 

ticas 1 etc.). Lo anterior le sirve para complementar lo re-

querido de su tiempo de trabajo necesario de su jornada de -

trabajo. Aunque algunas veces esto provoca que el productor

cont1nue sacrit1cando parte de est"e tiempo de trabajo para -

trasladarlo, vfa intercambio, a los comerciantes o a los ac!. 

paradores, Y la familia prosiga bajo condiciones de infrasuE_ 

sistencia 1 por medio de la obtenci6n de determinada cantidad 

de alimentos, vestido, calzado, ate, 

Decimos, entonces que la reproducci6n de la familia ca! 

pesina y artesanal, en cuanto a la reproducci6n simple de -

las restricciones econ6micas de existencia, tiene junto con 

los principios fundamentales ya dichos, uno mSs, el de -

la reproducci6n ampliada de su fuerza de trabajo a trav6a de 

su descendencia, pues son los "hijos los que garantizan, la 

continuidad de la fuerza de trabajo necesaria en la unidad -

campesina y la sustituci6n de los miambros que onve;ccen" -

(Har9ulis, M, 1980155). 

3.2,1. Participaci6n del qrueo familiar en la reproducci6n 

La familia, en el sector rural del país 'J de Hichoactí.n, 

~.· ... -., ... •'. 
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constituye una unidad de produccitSn y de reproducci6n de au 

propio ciclo de vida. ria la misma manera que estl forzada a 

participar en el mercado, la familia tambi'n est& comprome

tida a producir para resolver sus necesidades, puesto que -

no le queda otro medio para perpetuarse como unidad econ6m! 

ca. Ea decir, que los campesinos y los artesanos son los e~ 

cargados de cubrir directamente los gastos de renovaci6n de 

sus bienes de producci6n, ya no se diga de sus medios de coa 

sumo. En particular, a 1os,grupos fa~iliares les corresponde 

la responsabJ,lidad de organizar en su totalidad el ciclo de 

reproducci6n· de sus miembros, a diferencia de la empresa ca

pitalista y de la' f~milia obrera que aseguran cada una por -

separado el aspecto de l.a reproducci6n de la fuerza 'de -trab!. 

jo que 18a iltCU~b_e. 
_Un~·peculiaridad funda111ental de la aituaoi6n de la uni-

dad d.0111,BtiCa :es, Sin ·1ugar a dudas, el hecho de que su re-

producci6n .. Í:e~ui~~e- .. oad~ .V-ez--.m4s de la multiplio.acilSn de ~as 
acti~1dadea_--f-~-~r&·: de-ia. parce-la o predi.o y, en particular, .. 

de ·.un'.a .~8.nera· -d~- Pá~ti·c.ipaci6n ~n el- merc~do de·· trabaj~- que 

h~ aÍdo. den~-minad·a,. po~. 8Í9unoa autoras 11 semiproiet~ri.z.a-·-
c{6ri" .. _.· fdfr. __ Par.ii,_ L_uisa~ 0

1977156), y que seria m4s ·UX:acto, .. 

·aunq-u8 _·menos ~~PreaÍvo, cdlÍficar como recura~ parcial o te_! 

porai; '_ P~Xo ,_ ~-8cu~rente-_ al·. trabajo asalariado;_ A menudo ~la .re 

produ~~Í.'6n·:_de;-:1a~---c~ndi.cicnes de pro-duoci6n da· 1.8. unid.ad·:··fa: 

milla~ o~mpesina·_;.Y Brtesanal no e~· asumida Por el jor~-alero, 
quo· en- vA~i~daa·.: ocasiones. a~ ause~ta en ).aÍI &Pocas ·en qua 8s 

i~diap~ns'~b'io. i~i.ci~r .·ciert8s etapas ·:del pr~-~~so. a9rí~ola ~. 
de.· pr.odúcoi-6ri/ár't~~-atlal.: Ea··en--eato·a trCmBntOa, 'por!odos¡ d~dé la· 

fuerza_ de tr~-bajo_-_f-a~ili"ar ·en~-~~ ~n j.u.ego, vi&ndose·-~~-- ia · .. 

nec~Sid8d de- iRtensifi-car- s-u -e8fuer_zo, =-~~R: el·_ objeto ~e rep~ 
ner la·e·scase_z de 9ent_e p_roductiVa que en. d~terminadoa· pe--

ríodos agrícolas o artésanales ·pueden ~er."~ru~iales para 11~ 
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var adelante la sie111bra o· la elaboraci6n de. prodllctoa,-·-y por 

lo tanto pa-ra la· subsistencia de la unidad .de pr~d_u-~ci~n:._d0·~· 
rn'stica. 

otra· peculiaridad que so debe tomar en con81deraci6rí~ -

es al cBrlicter familiar de las unidades de -Prod~Cci6~-:-y ~on'_:· 
s~mo · campesirias y ai:teaanales, esto _implica q~~ s·ua···iritÉu;irtn.": 
tea son de edades diversas y de ambos sexosr esta no hOmó-ge

neidad determina, por otra parte, la existencia de fuertes -

desequilibrios entre las potencialidades eco~dmicaa de"l gru

po, situac!6n que so refleja tanto en la or9anizaci6n d0i -_ .. _ 
trabajo y en la capacidad de reproducci6n de cada· una de las 

familias consideradas individualmente ~amo en el tipo de re

laciones que son capaces de establecer con sus vecinos•. Po

demos decir, que su reproducci6n coiao unidades econ6micas y 

su perpetuaoi6n a largo plazo descansan en la oposici6n, la 

complemennariedad y la solidaridad de los sexos y de las 9e

neraciones 1 en tanto que la problem&tica generacional apare

ce ligada· de for111a preponderante a la transmisi6n de loa me .. 

dios de pr0duc_ci6n, es por lo tanto la divisi6n sexual la .... 

que provoca la disponibilidad do una mayor cantidad de fuer .. 

za de trabajo. Ejemplo de ello, es el artesanado femenino -

falfaréras, textileras, costureras, etc.) que exige la movi

lizacilSn del conjunto do la t:uerza de trabajo "no transferi .. 

ble" para liberar del trabajo domfiatico a uno de sus int~--

grantes del equipo (hijas, hermanas, etc.) durante un tiempo 

Aunque claro, el car!cter familiar ha llevado a presentar un equili-.. 
brlo de tipo funcional en el sentido de que en el proceso do: trabajo, 
agr!cola o artesanal, pueden participar todos los integrantes de la -
familia, con las debidas excepciones en cuanto a la capacidad o dos-
treza requerida para llevar adelante determinada etapa o fase produc
tiva, pero en sí la [Jarticipaci6n lleva a estatuir cierta estabilidad 
al grupo dom6stico, pues todos se sienten co~promotidos y satisfechos 
de ser miembros activos al interior de la unidad, dando oportunidad .. 
a que esta siga adelante como grupo productivo. 
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considerable, y esta posibili~ad Se PresentB. .tarito en Cocucho, 

ocumicho, como en otras corrlunidadeS~ de·· 1a,·z~.n~,. en··d.onde la·s·.·

familias pueden ·re la.clonar det~rÚti na.d0s- mC)dóa de, ~n_te9raci6n -

de parientes y un momento particular_ de: ~_ambios ,_cuantitativos 

a su interior. Por lo. que la organizaci6n ·del- ·tra_b.aj0.,·d&_1··sec 00 

tor femenil e infantil, es particularmente signifiéat~~-Í:) Por-'."' 

que aparece como un proceso de adaptaci6n a. las co.ndiciones -

c8mbiantes ·de la economía· -local y -z~n81 ·que se·_ tr~ta de. incor-
. . - . 

parar de manara abiert·a .. _al mercado capitalista. 

Lo qlle_ empuja._a :-las· familias a· diversificar e intensifi--

car su· trab.iljo es ~u- in~~p~cidad para asegurar su reproducci6n 

total -"erced a ln sola ·actividad _aq~tcolar pero una vez reconE 

determina cidO. eSta··-teri·de~cia~-~-eneraf, &-~-_descubre que lo que 

de. ma~ar~_. ~-&s di_Z.-~ct:A_ a:--·~u-6 -~ctiv.idad o actividades particula

res: se ·-~~~~-~9;-a-~&'..-~i-_grÜpó do116stico es la 11agnitud y la compE 

sicÚSn'd~---~-~---f~G~Za ·d·e trabajo. En lo que respecta a la capac!, 

dad .O~ta "e _i~t8~&~ para llevar adelante la producci6n, claro .. 

si_·n_dejar· de 'lado sus co~ocimientos previos, es decir su prep!_ 

raci6n como· artesanos que desarrollan determinados oficios. -

As{ como el predominio de un sexo sobre el otro y la edad de -

sus miembros, o sea que aunque el jefe de la familia tenga una 

especialidad, digamos como tallador de madera, puede ser que -

el resto del grupo dom6stiao se dedique a la confecci6n de --

prendas de vestir (uanengos, vestidos deshilados, blusas,. etc.), 

actividad que tradicionalmente le corresponde a la mujer, la -

cual busca que los hijos la auxilien en ella y esto a la larga 

conduce a que se presente una concentraci6n de sus integrantes, 

a voces con la sola excepci6n del padre, quien en sus ratos l! 

bros o por petici6n de la madre colabora en la tarea producti

va, Pero tambi6n se debe tomar en consideraci6n que existen -

actividades que requieren, preferentemente, determinado tipo -

de mano de obra (masculina o femenina) por ejemploi la carpin-
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tería, herre.i!a,· loa telaree meclñicoa que dnicament& son -

realizadas_ por hombrea, en cambio la hechUra de vestida~, -
uanengos,---b1uS'aa,·· mD.ntelerta, ollas cocuchas, bordados de -

fajas, las -d~aarrollan principalmente las mujeres. Aunque -
bay ·ramos en: ·donde. intervienen no a6lo loa hombres y muja-

rea·- Sino _taiabi'n los niños, como en los diversos tipos de -

. ·al_fai-er!a, conf'ecci6n de sarapes 1 qabanes y rebozos, en la 

madera para ·hacer miniaturas y en las fases o etapas de pr~

ducci6n de art!culoa en donde ellos pueden participar (recE. 
iécci6n, laqueado, pegado~ lijado,_ bruñido, cosido, lavado, 

etc~_); Todo ~ato contribuye a que una unidad fam~liar se ft!. 
pecialice en cierta clase de artesanía,. aunque no se debe ... 

d.ej_ar de la~o que ello no se efectuarta, si el 9rupo no se 

l_ocali_zara en loa lugares o sitios que proporcionan o faci .. 

litan la materia prima o auxiliar indispenSables para su - .. 

elaboraci6n. 

Se puede concluir este subinciao señalando que la pro .. : 

ducci6n artesanal proporciona, en 9enorn.l, Una ·remuneraci6n 
. '. 

casi igual al jornal pro1nedio1 pero sus exi9enciaa en _cuan-

to a ritmo de trabajo y lo exiguo del 1:3ercado local o· ~onat 

(el caso de Para.cho, Cher&n y sevina) 0Ílli9an;:·S~fl ~mbargo·, 
a la mayor!a de la.a familias a trabajar· para ot-roá: (de 11u1•'"'" 

quileros de madera, alfareros, textileros·~· jU·9~~toros. _Y· he..: 

rreros a domicilio}, a fin de pode-r obt~ner 'Un: in9'r-é.so com .. 

plomentario. 

3.2.2. Elementos en que se divide 14 reprodUccJ.6n de la·
fuerza de trabajo familiar 

Corno ya lo hemos mencionado en pSrrafos anteriores, -

el valor de la fuerza de trabajo ind!qena, como el de cual

quier otra mercancía se halla determinado por el tiempo de 

trabajo socialmente necesario para producir los bienes de -

subsistencia indispensables para la reproducci6n familiar. 
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Ahora, en este apartado pasaremos a plantear de forma bre

ve cuales son los elementos fundamentales en que se puede 

dividir la reproducci6n de la fuerza de trabajo. Se tienen 

en consideraci6n los siguientess 

lo.) El sostenimiento de la fuerza do trabajo en las Gpo-

cas, en que por determinadas causas, esta no se halla 

laborando en el proceso productivo. Es el caso de los 

jornaleros que se contratan por temporadas o estacio

nes, y el resto del tiempo se incorporan al grupo fa

miliar para subsistir. 

2o.) Sostenimiento de la fuerza de trabajo, es decir, la -

reproducci6n indispensable de la fuerza de trabajo 

cuando esta se integra a la.vida laboral. Es decir e~ 

mo asalariados en dete'ru\inados sectores y lugares. 

lo.) Lo requerido para· la· 'proliferaci6n de la fuerza de tr!_ 

bajo, o sea para la reprodUcci6n de la familla. Aquí -

·se debe \tomar <en considoraci6n lo indispensable para -

la·procreaci6n .del 9rupo dom6stico, as! como el soste

nimie~to, de los niños, ancianou y personas que no pue

den p'articipar. en el proceso, pero que son parte do la 

fam.ilia, 

si 'recordamos que la contrataci6n do la fuerza de tra

bajo por el sector a9r~cola o comercial capitalista es, en 

t'rminos 9enerales, d~ tipo parcial y temporal, correspon-

diente a los momentos en que las dlversas etapas del ciclo 

o.gr!~ola ·o· del pedido al taller necesitan de una gran cant!, 

dad de 'ata, nos vemos en la obligaci6n de decir qua la ro

producci6n de aquella fuerza de trabajo no se asegura en la 

esfera capitalista do producción, sino en la economía fami

liar. En este sentido, podemos señalar que en los períodos 

en que.la fuerza de trabajo del grupo dom6stico no es em--

pleado por el sector capitalista, fista se ve en la alterna

tiva de replegarse a sus antiguas act1vidad8a dentro de la 
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unidad familiar (agricul tUX'a, artesanía,; extracci6n de res! 

na, etc6tera}.; 

cUandO la fuerza. de trabajo ~e~a196n ~iembro ·:d~··.1a :úni 

dad ea· 8mpleadii. por-_ el capitall°·ata, &c:í.'U-ei18· _réc_ibe",Una_re'nlu 

neraciiSn ·por parte ·de -,ate ,¡-Ue- a·610· ~ecO.ni:(tit~y8·_d~·-'m~~era
inmediata a la fuerza de .t.rabaj·o~ o ;·é~'¡-··- q~-,~ ·:t1n·¡~·a~-e~t~ ·el 

cont~atan.te cubre la Parte -de· la· ·fuerz~- de, t'rab~-jo ·;qrie _ ·ae -.. 

encuentr~ _en activo, es deci"i: lab~raTI-do (la d~l :incfso- 2o·., 

de la divisi6n anterior). Pues los capitalistas ·no·raquie .... 

ren pagar un salario que permita- la re.constituci6n y ropr_o

ducci6n de- la fuerza do trabajo en el tiempo en_ que- GSta no_ 

se halla_ en el proceso productivo, debido a que la parte c~ 

rrespondiente ·a estos períodos o ISpocas es asumida _por la .. 

oconom!a del grupo familiar. Pero adem&s en el salario que 

reoibG la fuerza de trabajo no se toman en consideraci6n la 

totalidad de rel:¡uerimientos vitales .del campesino y del ar .. 

tesano, mucho menos de su familia, pues el salario ilnicame~ 

te· se calcula "en base a la jornada de trabajo producti~a. 

Decimos, entonces que las empresas agrícolas capital!! 

tas s6lo"'asumen el costo de la fuerza de trabajo mientras -

esta es productiva, o sea, ilnicamente. su reprodúc.ci.6n inme

diata, y esto se lleva a cabo princi¡)almente .. durante las f!, 

ses del Ciclo agrícola en que &sta .. es in~ispe.nsab~e, pot .... 

que el resto del tiempo en que no son .. emPleados los jornal! 

ros tondrlin que regresar a su lugar. de· origen; o a _buscar -

ocupaci6n en otras partes. se acepta, .por· ~o ta,nto, que la. 

reproducci6n de la fuerza do trabajo es.--retomada,_. en. 9ran ... 

parto por la economía dom&stica, y~.- c~~·;-i-e·me·nt·ada:/. en· ocasio 

nes por la venta de su fuerz'a d~· _t~-aba·j~, ·es d.eC:i"r. po.r ol -=-

ingre:: :::t::i:::~::· del 9rup~ ~a~il'¿:r c~mo unidad de pr~ 
ducci6n y consumo. permite_· q·~·e·:~-1·:!:~·~mpe:.~1'.m;_,·Y· .. :-~·1·:~rt'e~·~.n~ ~;,. 
continGen subsistiendo mié.Otra~-_ ~ue .éi :·sector .:~a'P'i.talista, -

";, . . ·-. ' :.'í . 
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no utilice su. fuerza de trabajo, sin embar.90 1 ol sosteni-

miento del ·grupo no implica 'que no se est& destruyendo co

mo unidad econ6mica, pues al presionar el capi~alismo so-

bre sus medios, se deterioran sus condiciones internas, de 

producci6n lo suficiente para que la fuerza de trabajo que 

se halla al interior de ella se vea en la necesidad de ve!!. 

darse en el mercado capitalista. Esto lleva a que el camp!_ 

sino y el artesano que se quedan produciendo se obliguen a 

auxiliar Con modios de vida, principalmente, al miembro -

del grupo que se incorpora como asalarindo temporal, con -

el objetivo de compensar la insuficiencia del salario de -

6ste que no le alcanza para reponer la fuerza de trabajo -

desgastada. ''Naturalmente con esto la economía campesina -

no subsidia realmente a sus miembros que se contratan como 

asalariados, sino quo transfiere al contratante una parte 

mayor o menor de su excedente" (Bortra, A., 1979:108). Es 

decir, que el flujo do fuerza de trabajo de la economía -

domGstica hacia el sector capitalista que ha sido reprod_!! 

cida en -la familia, favorece la obtenci6n de ganancias 

extraordinarias a las empresas agrícolas capitalistas, ~sí 

como a las que se dedican al comercio de productos artesa

nales, 

En s-uma, afirmamos que la economía fam~liar, por sus 

peculiaridades propias y por la presi6n que sobro- sus con

diciones productivas ejerce el capitalismo~ se halla -~on -

límites_ generales que le impiden resarcir· su·a:.caractoi'S:st.!, 

cas productivas, llcv.Sndola a producir en una sit.uaci.6n: do 

desigualdad en re laci6n al resto de la. sOciéda·d. De- esta .. 

forma, el precio de las mercancías. que_ ~·f _é·~~p--e~i'n~ y el -

artesano sit<ía.n en el mercado no'qi-ran ~-lr0de .. d.O:·r-.:de_su va

lor particular, sino del tiempo de ti~bajÓ-.soéialme'nte ne

cesario. Aunque si este fuo'ra. fi'j~,do"~~~ .ia '6-~~c'Ur~encia .'.. 
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de los diversos artesano's del ramo, se establecerta en re

laci6n al productor que tuviera la mayor. eficiencia, en -

cuanto al tiempo.y al costo de·producéi6n, esto le repre-

sentar!a al demandante (comerciante o acaparador) el poder 

tener un indicador m's preciso del precio del artículo. -

consecuenci.a. de ello sería que los productores que no est~ 

vie~an en esas circunstancias se verían penalizados, y por 

lo tanto sus productos serían pa9ados por abajo de su pro

pio valor individual. 

Al ser presionados los recursos de la economía dom6s
tica, est& se ve obligada a tener que ofrecer una cantidad 

mayor de fuerza de trabajo, que esenc!alment.e ha sido re-

producida a su interior. Por lo que es la reproducci6n de 

la fuerza de trabajo familiar, que no implica gasto alguno 

para el sector capitalista, la que permite que loa contra

tantes Gnicamente remuneren el tiempo.productivo de la --

fuerza de trabajo empleada. Pues, por lo general, el grupo 

dom&stico le proporciona al campesino y al artesano asala

riado los bienes de subsistencia faltantes, algunos medios, 

manufacturas de car&cter artesanal indispensables en su ho 

gar, vivienda sin costo monetario, etc&tera. 

En conclusi6n la roproducci6n de la fuerza de trabajo 

se lleva a cabo a través de la contribuci6n -on forma de -

ingresos-, tanto de los miembros del grupo que se dedican 

a labores agrícolas, artesanales o de diverso tipo que no 

ost&n bajo relaciones de tipo capitalista, convirti6ndose 

en los elementos esenciales de la reproducci6n del grupo -

familiarJ pero tambi~n est&n aquellos que operan en rela-

ciones típicas capit·alistas y que obtieñon un salario, que 

no los sirve para cubrir las necesidades b&sicas. 

Aunque como parte de la unidad doméstica es necesario 

solventar y reproducirlos. 
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La· pá-rt~·ci_pac~6~--de_: l~:- fuerZa de -t-rabajo··. ~-n ~l pr.oceao 

de producciSñ .. _ 88 .. de· _-f~rma 'di.recta; pues ea e~la --i~ · qu·e tran!.. 

forma: la& ·-materias ·pr.imils ,· poniendÓ en· fuÍlcionami~nto el he

rramental b&aico: y __ mAt~'riales auxiliares, en productos. Esto 

se puede v~·r· '~1a-~8mente. en el proceso de siembra, escarda, .. 

. dea·y-ei-be :·Y- cosecha' de bienes aqrtcolas. Lo mismo sucede en .. 

la elaboraci6n·_de artículos artesanales, como en el tallado 

de la madera, el torneado de los palillos, la elaboraci6n de 

la masa de barro, el moldeado de las piezas, en el corte de 

la lana, en el bordado, etc., etc. Es decir que la particip! 

ci6n de la fuerza de trabajo se da en todas las etapas o fa

ses de la producci6n o confecci6n de los p~oductoa, os por -

tanto su capacidad de trabajo "el elemento fundamental que -

se acciona para la generaci6n de valores de uso de cualquier 

clase" (Marx, c., "El capital", T.1i121). 

La creaci6n de estas mercancías, requiere de un determi 

nado tiempo, o sea que se emplean varias horas, días, meses, 

etc., para la producci6n o confecci6n de cierto artículo o -

pieza, Pero dentro de este tiempo indispensable, hay una Pª!. 

to de ~l que so destina a reponer el valor de los medios do 

vida mínimos para el campesino y el artesano as! como para -

su far.1ilia1 y .la otra parte restante es la que genera el pr~ 

dueto sobrante, en donde se obtiene un valor adicional al r!_ 

querido para la reproducci6n do la fuerza de trabajo. Y am-

bas partes conforman la jornada do trabajo, en donde la pri

mera de ellas representa el tiempo de trabajo necesario y la 

segunda el tiempo do trabajo sobrante o excedente. 

·En ol caso del grupo dom6stico la jornada de trabajo no 

es continua, como acontece en otras actividades econ6micas.

Pues el campesino y el artesano comienzan a laborar en su -

producci6n desdo temprana hora (6 o 7 de la mañana) prosi---. 
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guiendo hasta el momento que se presenta algGn inconvenien

te, ya sea· del·proceso productivo-o para ingerir sus· alímeu. 

tos·, la jornada llega a concluir o culminar cuando la luz .. 

solar se oculta (S o,6 de la tarde), aunque si hay la ur9B!l, 

cia de entregar los productos se continGa hasta ya entrada 

la·noche {20 a 21 horas). Como se describe, vemos que la -

jornada do t:f.abajo ·as larga pero tiene sus interrupciones, .. 

necesarias o no, con. lo cual no podemos precisar con exact!, 

tud el' -ndtftero· d8 horas laboradas por los productores campe

ainOB y' artesanos. Pero esto no nos impide decir que en e-
ll~-:9~ .pr~·s·e_~-t~~' -las dos partes fundamentales de la jornada 

·da trabaj~.- Existe un determinado nqmero de horas indispen .. 

,sables;para':-resarcir el valor de los medios de subsistencia 

·del. ~~-~pO_-_ fB..mi_Íiar~ el cual se encuentra en relaci6n al va

:10~ -~-~- loe_med_ios de vida que requieren los miembros de la 

·unid~~ dom,stica para vivir y reproducirse como tal. El re! 

to· de' :1as horas, en donde tambi&n se elaboran productos, 

consti~uye el plustrabajo, en donde se gonera m&s valor, V! 

loi que en el momento de materializarse en artículos se co~ 

vierte en el producto excedente. Por lo que es aquí, en el 

proceso productivo, donde se crea el valor adicional, ol -

cual se convierte en una realidad tal,· al momento de inter

cambiarse, cuando se lleva la producci6n a su roalizaci6n o 

venta. Esto no quiere decir que el campesino y el artesano 

no se puedan apropiar de este excedente, pueden hacerlo pe

ro la totalidad de lao veces ellos lo transfieren al compr~ 

dor del producto, quien en ocasiones es tambi6n vendedor do 

insumos. 

3.J,1. Estructuraci6n de la jornada de trabajo familiar 

Existe,por.· lo tanto, un procedimÍerlto Para' saber como 

se constituye la jornada de trabajo _.,dál grupo-·f~miliar, y 

es a trav41is del an&lisis de la inedici6n del "tiempo de trab.! 



.- 156 

.jo necesario para su reproducci6n, es decir de determinar -

el nGmero de horas requeridas para la obtenci6n de los bie

nes indispensables para la familia. Si esto tiempo de trab!. 

: jo f'ue~a· igu~l ~ su jornada de trabajo no habría posibili--

dad de. exi'stencia de un tiempo de trabajo adicional.· Aunque 

se presenta tambi&n el caso de que el tiempo de trabajo ne

cesario sea' mayor o menor a la duraci6n de la jornada de -

trabajo, entonces se daría un tiempo de trabajo excedente -

o sea buscaría la forma de complementar el trabajo indispe~ 

sable con otras actividades productivas. Decimos que en la 

jorna.da· laboral far.iiliar se pueden detectar los dos tiempos 

do trabajo que la conforman, el necesario y el adicional. -

Poro adem4s en ella se presentan variaciones en los tiempos 

do trabajo, como ya lo hemos mencionado, llevSndonos a te-

ner las siguientes formas de constituci6n de la jornada de 

trabajo. Antes de pasar a la explicaci6n de estas diversas 

alternativas de conformaci6n de la jornada laboral, dobemo3 

tomar en consideraci6n el ejemplo prSctico de las comunida

des que estamos analizando, en donde la jornada de trabajo 

es discontinua, pues los· productores campesinos y artesanos 

empiezan a laborar a partir de las 7 horas hasta las 17 o -

18 horas, y Gnicamento interrumpen el proceso para ingerir 

sus alimentos o para hacer frente a alguna complicaci6n ya 

sea de los instrumentos o do las materias primas, por lo 

que la duraci6n apr6ximada es do 10 horas, Si tomamos en 

cuenta el tiempo do trabajo que configura esta jornada de -

trabajo familiar para incluirlo corno elemento de an&lisis -

de las diferentes composiciones de aquella, tendremos los -

casos que a continuaci6n explicaremost 

lo, Cuando el tiempo de trabajo necesario {d~ aqu! en ade-

lante lo expresaremos con las siglas T,T.N,) es igual o me

nor que la jornada· de trabajo (representada por las ·siglas 
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J,T,), Y suponiendo que se dedique por completO el. P~t?duc

tor al trabajo aqr!cola, Y si representamos esquem&~~_came!!. 
te a las horas de la J .T. con quiones y iOs -1!-~ites- entre . 

trabajos con flechas, se tenclrS: lo siquient.~·1' 

J .T. 

Si la J ,T, > T;T,N; ~.~:2·- _t~,. • ''.:t~~~tnb~jo •dio 

Aqur· en este· _caso_ todo a~;:~'Ón·s~-~ri-. ~· -e~~J.·~-t-~:-.:-:Jn·;·;~'.-~~~:~~:~ 
·te, y este· se ·puede acumula~: al'.· i~-t-~-~i'~--f·' d~,~-i~_-. .. :~~~--~-li~ 1-'. ,u:-_ 
s&ndolo para la adquisici6n de '·mater,iAs· · P'~ima; ,~:·h-ei%añiien.;,;_ 
tas o compra de terrenos) o se. le_--~-~~-ra~--:~~-~~ :~~~~~-:~-,,_~-~in~! · 
palmenta, de la compra de sus_-Produc·t~s,:0··-:·4·9·<ia·::ve·nt; de .... 

insumos de parte del comerciante-aca.Pa·r·~4~-~~:;~EsJ:de.~i~ ·a6lo 

se dan dos alternativas s la acumulaciiSn familiai:. o_ la ex .... 

plotaci6n del grupo dom&atico, 

20. cuando la J.T.<'l'.T.N., es decir que lo que produce el 
campesino no le alcanza para cubrir aus requerimieritos ,- se 

ver& obligado a buscar otra actividad alternativa, que le -

pueda proporcionar un in9reso· complementario a sus necesi

dades m{nimas. Se divid~r4 la J.T. en _T.T, Agr!cola y T.T. 
Artesanal, quedando as! en cuanto al n!Smero de horas' 

S·~·-ª~r!·-/~·~·-ªEt· T,T, Aqr!cola 6 horas .... .. 
T,T,N. 'l'.'l'. -Artesanal • 4 horas 

• 10 horas 

Es decir para hacer !rente a ·la ·carencia dé ~o indispensa

ble para vivir {T.T.N.) se recurre a. otras. actividades g .... . . . 
conc5micas {artesanía en nuestro ejemPlol para su supfanÍen ... .. • 
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to. Entonces juntos el T.T. AgrícOla y el T,T. Artesanal .. 

serilin igualea·a1 T.T.N, Esto.nos coriduce a.'tener las va--

riantes siguientesa 

a) J.T. ·,;. T.T. Agrí,·+ T.T .. AÍ't •. ;. T,T,N, (t.odo,se emplea 

para. la· repiodÚcci6n del grupo familiar • 

. b) J,T,. )·T.T,N~ {como resUltado de· la inclusi6n de la ac

tivi.dad artesanal,.' la cual proporciona una cantidad ma

yor de recursos que los que se necesitan, ·Aquí hay T,T, 

E. pOJ; lo que puede haber acumulaci6n fa.miliar o explo

taci6ri capitalista), Hay acumulaci6n cuando el piod~c-

tor se queda con parte· del tiempo de trabajo excedent.e, 

ya sea por haber 'vendido directamente a¡ consUmidor fi

nal i o por que una porci6n de sus gastos no fueron ·con

tabilizados ei1 sU costo de producci6n (materias primas 

con descuentos o regaladas, instrumentos elaborados.por 

ellos mfsmos, etc6tera} incidiendo en su precio, que va 

a ser menor que ei que le otorg~ el comerci.ante a sUs 

artículos. Se da la cxplotaci6n cuando todo el ·tiempo -

de trabajo sobrante es cedido al capitalista comercian

te por medio do. la venta de sus productos y la compra -

do insumos para su proceso· do trabajo, aunque tambi'n -

puede trasladarse por el monopolio que ejerce el empre

sario mercantil sobre el mercado, por pr&stamos otorga

dos por adelantado al productor, ya sea en dinero o ~a

torias primas, así como a travlis de ·otros artifiCios ..... 

. que los demandantes habilitan. 

c) J.T.(T.T.N, (buscarli solventar la situaci6n ya sea ir&

crementando el namoro de horas de trabajo en la arteBa

nía, a costa de las de la agricultura, o por otros ofi

cios que le pr~porcioncn ingresos .suficientes para ha ... -

, cer frente a la carencia de recursos), Esto nos conduce 

al caso tercero como consecuencia do ·que el T,T.N. se· -

equipara a la J,T. 
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3o, Cuando se reduce el 'J.',T, Agr!col·a a S horas. Y se incre-

· '·menta por .tanto ef··T,T. Artesanal a S horas; 'o'·sea que el·-

50\ ·del T:T.N, es para el T.T. · A9rícola, y el o"tro 50\ es .. 

para el·T.T. Artes.anal. 'Quedando de la forma siguientes 

·~ ... ~. -~~~r'!;Lt ~ t:. .·!'r.~, · 
T.T.N. 

Las _variantes. que se presentan son1 

a), J~~·- • T.T. Agrt. + T.T. art. • T,T.~. (se llega.~ª tener 

a lás dos actividades con 'el mismo nllmero de horas como 

T.T.N. ·y se ·1es utiliza en su totalidad para la sobrevi

vencia .dBl'grupo doméstico). 

b) J,T. )T.T,N.· (o B~a "que si a la J.T. le restamos el T,T,· 

N' •. esto· ser&. 19ual al T:T.E. como resultado del aumento 

de horas de trabajo en la artesan!a, la cual incr.eme nta 

los recursoS elaborados en el d{a laborable), Por :10 -

que la principal condici6n de explotaci6n es que el T,'1', 

N. sea transferido a otros agente~ econ6tnlcos tleAse e~ 

merciantes). Pero tambi&n podrli. sucede~ que una gran 

.parte del T.T, Artesanal se convierta en excede.nte, en

tonces, pasaríamos a la variante tercera. 

c) J.T.(T.T.N. (la unidad familiar cede parte de su T,T.N, 

al sector comercial a través de sacrificar una por~16n 

de su consumo del T.T. Artesanal, llevSnaola a vivir -

en condiciones 'de infrasubsistencia. Y esto es, result!. 

do ·de la presiiSn que ejerce eJ. intermadiario-mercanti-

lista sobre el producto, por medio del implantamiento -

da los precios de sus productos. EjempJ.o claro de ello 

·se da en la elaboraci6n de .Las guitarras, uanengos 1 ~1-

farería y maderas torneadas). 
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4o. Cuando ni el T.T. Ag~!cola ni el T.T, Artesanal llegan 

a solventar el T.T,N, buscando su complemento con,otro ti

po de ay_ud~B· o aux.t'lios ec'on6m.icos,.,_ 

~. ~. _a.9rf .·¡~ ~--~ .. ~-~~-t-~,j~~~~iai·~a 
. :~ . ' ' ,. . , ·.' 
>_T,T~N.·_ 

J ,T, • T ,T •. ~-~-rí_.CO·l~ +-: T·. T,' Artesa~a1· + subsidios (ayudas 
eco~6mi.Ca~-)-. . . , 

Aquí· comPi'~-~-e-nt~n 'su T,T,N-. con las ayudas que reciben de 

otras p~·rs~na~---·(h~.r~~nos que trabá.jan fuera de la familia, 

t!os, pa·d~~-n~s,_ Parientes lejanos, etcétOra), .Esto les pe!_ 

mito_ suplementar su T.T. Indispensable, lo que les propor

ciona lo mínimo de subsistencia, Pero debido a que algunos, 

en· el afan de conseguir el dinero suficiente para adquirir 

bienes de producci6n· (materias primas, auxiliares, instru

mentos, etc,tora), continuan sacrificando su T.T,N., tras

ladando parte de 61 a los comerciantes-acaparadores, ya 

soa do lo obtenido en la agricultura, en la artesanía o 

por dltimo vendiendo algunas cosas que le regalaron (ropa, 

alimentos, animales dom&sticos, etc&tera). Present&ndose -

al igual que on los anteriores casos las mismas variantes: 

a) J ,T, • T,T,N, (con la adici6n a los bienes generados de 

los proporcionados por otras personas o partientes pue

den llevar adelante su proceso de sobrevivencia). 

b) J.T.>T.T.N, (aquí por medio do los subsidios familia-

ros o de amistades rebasan lo que requieren para repro

ducirse como unidad econ6mica 1 y hasta pueden tener al

go extra para comprar algunos medios que le hacen falta. 

Pero tambi'n puede acontecer lo contrario, que lo obte

nido do mSs lo transfier& a los comerciantes-acaparado

res vía intercambio, pues como esto significa algo "ex-



tra" en- el sentido ·-de 
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q':!-ª-. no le cc:>st6 nada producirlo lo -

tod'av!a as! le· quedarían loa recúr--

sos mínimos. para sobrevivir, claro en una situaci6n basta! 

te precaria (comiendO·.~na, o poSiblemente dos veces al d!a, 

~iatiend~- ~on ·ropa,. harapienta, sin calzado, etc.). 

_e)· J .T. (T~'T·.N·. (conti~aan ,teniendo, no obstante l~s suba!, 

dios- que reciben, carencias de lo indispensable, y por 

lo tanto se vive bajo circunstancias infrahumanas. Esto 

obli9a a que un ndmero mayor de miembros de la unidad -

dom&stica se transformen en oferentes de fuerza de tra

bajo para hacer frente a sus necesidades básicas) • 

En el primer caso de constituci6n de la J.T. familiar 

se podr' circunscribir a aquellos tipOs de productores que 

so dedican, ya sea a la agricultura como actividad econ6mi 

ca principal, o aquellos que tienen como actividad funda-

mental la artesanía, pero que ademSs s6lo generan lo indi!. 

pensable para su producci6n como grupo econ6mico así como 

los bienes básicos para su reproducci6n como grupo humano. 

Aunque tambi~n encontramos aquí a los que crean un sobran

te, un remanente que puede ser autoconsumido a trav&s de -

la adquisici6n de modios de producci6n o do consumo, o --

bien ese excedente puede ser extraído por el comorciante

acaparador por los diversos mecanismos ya antes explicados. 

En el segundo y torcer caso so hallan los campesinos 

artesanos y los artesanos-campesinos, Los cuales presentan 

una J.T. conformada por una combinaci6n de actividades (a

gricultura y artesanía) con variaciones en el tiempo de tr! 

bajo dedicado a cada una. Así tenemos una J.T. con mayor -

tiempo de trabajo para la agricultura o para la artesanía -

(6 a 4 horas) de la cual se obtiene, ya sea una igualaci6n 

al T.T,N., un nivel por debajo o por encima de 61. En donde 

en esta rtltima variante so consigue producir un T.T.E, como 

resultado .do la diferencia entre el T.T.N, y la J ,T. y este 
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sobrante o se acumula al interior 'del grupo doméstico o -

se le succiona y traslada a otro sector social. 

Por dltimo, en el cuarto caso, al igual.que en el 

primero estarían los grupos de productores artesnnos_o 

campesinos, lo novedoso de esto, es que ambos productores 

no llegan a cubrir con su producto lo que se requiere ºº"' 
mo b&sico, es decir, que aunque combinan las dos activid! 

des, no alcanzan a equipararlas con el T.T.N. La manera -

en que se complementa es a trav&s de las ayudas o subsi-

dios que reciben de personas allegadas, o sea de parlen-

tes y amigos. Esto les da la posibilidad de continuar pr~ 

duciondo pues ya cuentan con lo mtnimo, pero tambi~n se -

abre la probabilidad de que esto sirva como medio para la 

adquisici6n de bienes de producci6n, provocando con ello 

el traslado de parte de este T.T.N. como sobrante a los -

vendodores 1 que la mayoría de las veces son loe comercia!!. 

tos. 

Estas son las diversas conformaciones que se tienen 

do la J.T, familiar en la zona norte do la meseta tarasca, 

las cuales presentan características esenciales muy pare

cidas, especialmente en los casos dos y tres, en donde -

existen integraciones de actividades productivas, la art!. 

san!a con la agricultura y a la inversa, pero ademSs la -

J,T, puede ser igual al T,T,N., superior o inferior, lo -

cierto es que en todas sus variantes se consigue un cxco

donte 1 no importa que sea a costa del T.T. Indispensable, 

el c~al es apropiado por el intermediario-mercantilista -

a trav6s de una serie de mecanismos, principalmente en la 

compra-venta de productos donde se da la relaci6n de sus

tracci6n de un sobreproducto ccon6mico de la pequeña pro

ducci6n mercantil hacia el sector capitalista representa

do por al capital comercial. o sea que en esto tipo de u

nidades de producci6n se engendra un plusproducto, el ---
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cual si no se acumula al interior de ~lla; asunto que con 

los acap~ra.dores-comercia~tes: ~·fi~·ia.-lea. Y ··p-z.!'~a-do-~ en ·el 

proceso de intercambio,· de · fi_n~·n'-~-iam.1-~rito, ::d~---~ iiii;ue~to';; . .' o 
: '' ' '• - - ' - ._ ~ --· - ., . ' - .. 

de pr6stamos. . _ .. , ,.,_ 

Decimos, entonces qUe l:a- ec~n-omi~· 'f~~i-J.i-~~->i-~omo -~~'1!. 
dad de pro.duc~-16ii- y·:· c·on·aU~~->i_:~~·-, u~·,:_:t-~·do;·-~~~pl.~j'a··.~-~-ó'ri"'iii:i~~--. 
tu!do p~r· div~-~~~s -~ct1-~1dad~-~ /~~9(Q.iC~:me~t~ e'~t'~ei~zá·d~s ;· 
y no hay ':!"ª ·16gica espec!fica· para·· cádil U:Í1a d~_:_eli.!'s -~-~:J,.:..·-~ 
no que est.S:i.t reguladas por la racionalidad .-del_. ~onj.~nt·~-~-:... 
Sin eÍa~a~gO. la ·unidad campesina de trabajo y consumo no ·

es m's que el soporte de 

en el capital y definido 

un proce~o Product-i~o sub-s~~:ldo 
ante todo por su ~~ndi~i6n. de . . . 

trabajo explotado" {Bartra, A,, 1979 a 111) , Esto que "A,: --

Bartra nos señala para la unidad campesina se--'pu·~-de_ ~Pii- -

car para la unidad artesanal indígena de núesti:"o estudio, 

pues esta se halla en una relaci6n de subordinaci6n, aun

que no directa, (asalariada) sí indirectamente-con el ca

pital, on particular con el comercial por medio de los m!_ 

canismos señalados en p'rrafos previos. Y lo cierto es 

que existe ese flujo de valor excedente, no a travlis de -

una relaci6n obrero-capitalista, pero· ar como una rela--

ci6n del pequeño productor mercantil con ol empresa~io i~ 

termediario mercantil. 

En conclusi6n, el capitalismo ha encontrado los pro

cedimientos de integrar a la economía dom6stica a su pro

ceso, con la finalidad de extraerle no s6lo su producto -

excedente, sino tambiGn la capacidad de ·la fuerza de tra

bajo de aquellos que contrata. Pues ambos integran el so

broproducto social do la unidad familiar. Por lo que ox-

plotando "a uno de sus miembros, siempre que no estiS sep!!_ 

rada equivale a explotar a todos los otros. La explota--

ci6n no se ejerce a expensas de un Gnico individuo sino -

tambilin dol conjunto de la clilula a la que pertenece" --

(MeJllassoux, c., 19771157). 
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CAPITULO IV. GENERACION Y- DISTRIBUCION DEL EXCEDENTE 

Iniciaremos el anS.lisis de este cap!tulo exponiendo los 

di~eraos tipos.de productores de las principales mercanc!as 

que_ ofr8cen las comunidades ind!genas de la zona norte de la 

·meset·a tarasca, y en donde encontramos a los siguie~tes1 

10.J ·camp8sinos1 dueños o poseedores de un terreno (predio) 

que se dedican a la siembra de maíz, frijol y cebada, y de -

algunos otros productos (trigo, frutas y ho.rtalizas), repre

senta esta actividad productiva el medio fundamental para o~ 

tenor sus ingresos necesarios para su subsistencia y repro-

ducci6n. 

20.) Artesanos1 aquellos que tienen como dnica Actividad ge

neraci6n de art!culos que sirven o se utilizan-·p&ra· el hogar,· 

vestido y para satisfacer otros· requor'imientos. ~ate grupo -

no posee terreno, aunque cuando puede tener ·oportURid8d de -

esto, lo adquiere. Concentr4ndose estos en los oficios que -

tienen mayor posibilidad para conseguir el ingreso suficien

te para su producci6n y reproducci6n, 

Jo.) Campesinos-artesanos1 aquí encontramos aquellos agricu,! 

torea que ademS.s de cultivar su tierra, por temporadas, se -

dedican a la elaboraci6n de artesan!as, como oficio que sir

ve para complementar su ingreso indispen'sable para su repro

ducci6n. Es decir, son aquellos que elaboran productos arte

sanales con la finalidad do complementar sus requerimientos 

bSsicos como grupo humano. o sea que so da una combinaci6n -

de estas actividades para la genoraci6n de sus mercanc!as. 

4o.) ArtOsanos-campesinos1 se caracterizan porque su activi

dad fundamental es la artesan!a, y s6lo trabajan la tierra -

como un suplemento, y a veces como un auxilio econ6mico, pu

es existon períodos en que no se obtiene el ingreso m!nimo -

deseable para que el grupo familiar pueda sobrevivir, y se -

tiene que utilizar lo cosechados maíz, frijol, etc., para el 
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consumo o venta. Es decir, sucede lo mi amo que en el anterior 

tipo do productores 1 nada m&s que a la inversa, una combina--

ci6n do las actiVidadBs para la creaci6n de SUB pr~ducto~. 

El objetivo do esta parte do estudio os el conocer lo 

que acontece en l.os tres Gltiinos tipos de productóres en rel!. 

ci6n a la forma en'que se 9enera y se distribuye ·el excedente 

que ellos crean. Pues estos, ademS.s, representan el 25.4\' de 

la poblaci6n econ6micamente activa de la zona analizada, para 

el año de 1960. Y el 42.5\ de esta PEA son trabajadores por -

su cuenta (ver cuadros No. 1 y 2), Mientras que los campesi-

nos eran el 25.1' de la PEA para el mismo. afio. Se hace indis

pensable, por lo tanto, estudiar en deta~le los procesos de -

producci6n y de intercambio que so llevan a cabo en estas ac

tividades productivas. Poniendo 6nfasis en la rama artesanal, 

en el sentido de la importancia que ha cobrado como factor r!,· 

levante en el proceso de reproducci6n de las comunidades ind! 

9enas de Charapan, Cherlin, Nahuatzen, y de las c1udades como. 

Paracho. 

La artesan!a, como se ha dicho (capítulo 11 1 inciso 2.7), 

pasa a sor actividad complementaria de la a9ricultur·a, en pri!!_ 

cipio, pero en estos mome~tos es o~ra opci6n de subsistencia -

de la poblaci6n rural1 pero se debe precisar que ella misma, -

sin embargo, no parece t.ener nuevas posibilidades que no sean 

la proletarizaci6n o la explotaci6n do los artesanos por el e~ 

pi.tal, ya sea directamente o por medio de los intermediarios, 

del capital comercial o del industrial. 

Como·hemos dicho la finalidad de la comunidad indígena no 

es la producción de excedente, esto es cierto pues esta persi

gue s6lo conse9uir lo indispensable para sobrevivir y reprodu

cirse en su ciclo. Pero esto no impide que en su proceso pro-

ductivo so genere un excedente, en form·a do plusproducto, lo -

cual se da gracias no s6lo al proceso de reproducci6n del va--
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lor sino a la valorizaci6n del mismo, .i'c:i-. qu,e' .permite' o~taner 
un plusvalor, que se convierte en un: sobreProducto. Y .es es

to lo que la hace atra~ti'Ya parA el c8pital, quien andil en -

busca de loa espacios que le proporcionan la facilidad para 

1u expanai6n acumulativa. Por lo ciue esta' -Gltimo d8aarrolla 

loe mocanlemos o medios que. le. sean Gtile~.pftra_ incursionar 

e incorporar estas formas dl'! producciSJi, ya· sea por medio .;.. 

de la compra de sus producto& o de la venta de insumos a a-

quellas, de la disponibilidad para concederles recursos mon!.· 

tarios para su produccidn, etcdtera. 

Ln caractor!stica central do la economía artesanal ea -

que esta no se rige por la 169ica de la 
0
9anancia y, po~ _ende, 

no est4 determinada o limitada por la obtenci6n de una gana~ 

cia media. La racionalidad econ6mica diferente de esta forma 

de producci6n dnicamente podr& comprenderse en la medida en 

que el proceso de trabajo ea el medio· a trav&s del cual el· .. 

productor directo se reproduce como trabajador, y no como un 

factor directo de valorizacidn del capital, esto ea, no son 

sin6nimos, sino polos opuestos de una relaci6n ~nta96nica. -

Por lo que el proceso de producci6n inmediato no el,Para el 

artesano o para el campesino el medio de valorizaci6n de su 

inversi6n, es decir, que su motor .no es la gariancia'·ni la- -

renta del suelo, sino simplemente la reproducci60 de- las co~ 

diciones do existencia de la c&lula familiar como una unidad 

econ6mica de producoidn. 

La expoliaci6n de la pequeña producci6n artesanal por -

el intermediarismo comercial, la concentraci6n de lea mejo-

rea tierras y medios de producci6n en manos de loa capital!! 

tas, etc&tera, se han traducido, para el sector campesino-a! 

tesano y para el artesano-campesino, en la limitaci6n absol! 

ta y relativa de sus medios productivos, en la baja product~ 

vidad de su trabajo y en la desva.lorizaci6n del mismo. Ade--· 
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m&s, "el sistema impone a la familia campesina nuevos patro

nes -de c_onsumo que favorecen su creciente dependencia del -

mercado_. De esta manera, se crean las condiciones de un des!. 

quilib_riÓ estructural entre las necesidades cada vez mayores 

de los grupos·_ dom&sticos campesinos y su capacidad producti

vah (Mart!nez, M. y Rend6n, T., 1978:665), 

Que al productor directo aplique su propia fuerza de 

trabajo a sus medios de producci6n ya no es como en otros 

ti~mpos, un factor social de progreso, sino una condici6n n~ 

cesarla para que puedan subsistir aquellas unidades product2_ 

ras que han quedado a la zaga del desarrollo capitalista, 

El incremento del uso de la fuerza de trabajo familiar, 

sin embargo, encuentra pronto sus límites en la misma estre

chez de sus recursos, Para aumentar su ingreso global, los -

campesinos y los artesanos buscan entonces fuentes adiciona

les de ocupaci6n, en tanto no hayan agotado su capacidad de 

trabajo en la utilizaci6n de sus propios recursos, Es decir 

que on ocasiones rentan una parte de su fuerza do trabajo al 

sector capitalista con el objetivo de obtener una entrada mo 

netaria quo los sirva para completar sus necosidados básicas, 

Para obtener determinado volumen de producción agr!cola 

o artosanal con el nivel t6cnico que impera localmente, la -

familia tiene a voces que contratar mano do obra adicional, 

sea durante todo el ciclo agr!cola, sea para hacer fronte a 

un pedido o encargo do productos artesanales, o en los per!2. 

dos difíciles (enfermedad de los miembros, por situaciones -

climatológicas, etc,). Este empleo do peones es perfectamen

te compatible con la inadocuaci6n de los medios respecto do 

las necesidades do consumo y, de hecho, la mayor parte de -

los grupos domósticon que utilizan fuerza de trabajo asala-

riada, tambil!n en ocasiones rentan sus propios brazos. 

Los agricultores como los artesanos utilizan mano do --
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obra de parientes y vecinos a quienes l~a pagan a destajo, -

es decir por pieza. o cantidad, A veces ea· un··n<i.mero bastante 

alto, especialmente en la etapa de la.cosecha o de hacer --

frente a un pedido urgente, que repercute en la Producci6n.~ 

Pero no obstante esto, la capacidad productiva· en ·astas uni"." 

dadas es baja, y por lo tanto su costo de pro~ucci6n-es alto. 

En la actividad maderera artesanal se presenta una situaci6n 

en que s6lo pocos torneros obtienen una utilidad, aunque sea 

pequeña, del trabajo de la madera. En contrapartida, loa·ma

quileros llegan a tener un ingreso que s61o les permite vi-

vir, pero en ning<i.n momento consiguen tener una· ganancia de 

este oficio, O sea que la mayor parte de los maquileros no -

obtiene de este trabajo ingresos suficientes para eobrevivir 

y tienen que combinar el trabajo del torno con alguna otra .. 

actividad suplementaria, esta puede ser el trabajo remunera

do en otros talleres, on la agricultura o bien emigran por -

temporadas. 

La especificidad del funcionamiento interno de la uni-

dad familiar estS condicionada por la uni6n directa del pro

ductor y sus bienes de producci6n, es decir, por el carácter 

ro mercantil de la capacidad de trabajo desplegada. Do este 

rasgo esencial deriva su doble Índole que se extiende en un 

proceso unitario de trabajo-consumo presidido por una sola -

racionalidad, la de su reproducci6n. 

El hecho de que el proceso de trabajo del grupo familiar 

no sea en si mismo un proceso de valorizaci6n, pues sus mo--

dios de producci6n no son capital y la capacidad de trabajo -

no ha sido mercancía, no quiere esto decir. que de este proce-
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. . 1 
so no se obtenga un producto excedente , y en la- medida en -

-que eete trabajo adiCJ.o~al ~-se va· in'corpo~ar metamorfo'seado -· 

en Valor al' ciC~~ · 1S"ei~:,.capit~i. es· .pos.ib·i~--,_en-.··~-~Í~Cd.Pio q~~ en 

el Contexto_ de,-::1_a_·'·r_e_P __ rOdúCCi_6Íl:.·.~-ª,1 · .. ~~pi"t_B1 __ -.- _ciJ1oh_a1;-- es_te ·ci-
. clo Pe_~·u·l __ i·a~ _ -,~d~_u·i_~-~~\·_-~i-:_:_:c_~--~--~-_t·~ i:. ·da:·: u-~, ~~~·Ces_.º-. d8~:_-valo~iza~ 

·. Ci6n .-~- s·e. _d·a::-~-~~~:· __ 10'", t·~-~t:~_;'u~_'a'·;~~~t-ribucÍ6~-- -~ _ lA ~al~rizaci6n 
-qu:~---_ ª-~ --,h_~Ya:_~'._9~-~--~--.r~d-~-:-~n-.·:.:~I_::·~~:oC·e~~<-~~~du.C_ti ~º d~ iA unidad -

: dolntt_st~-~~·~;j~--~--~-~:.~/dé:_;~{_a.:._-_d_1f8~é-Q~1_a- -~ntr~·'· ia jo~n~dá · 18boral y' 

· el"::trab~j~~·-'~~~~~·a~i'O;:-::!UG se.- req~iere ·para _cr~ar el producto 
' . ' ,,_. ;, ,-·:·.,:,¡<'<">"·, __ , ;-':.:.·: ''-: - ·. -· ' . 
indispensable::para"loa ,.P.~-od_uctores. , _ 

.. · L--~-::~~;~-~,~~ci~!~-.;~-~: ·18--Uriidad · f ami liar est& compulsada a pr~ 

:::~\~:~;f:ff!füi:-~ i:p::.::: 0~:: :: :::h:•::·:::d:: ::1:0~: 
· -.Úiifda-d·:·de., p'r·ód~'cCi6n y co.nsumo est& mediada por el mercado -

caPi.tal1s:t·a/; ~l ,. é¡ue concurre, sin embargo, con una racional!, 

-da_d :~_oCi'ec_!l!16'¡¡j,~a muy-_pecu.liar. Esta inclusi6n del ciclo do

~4isl:.i-co·-.d8 ~·rabajo-~onsumo en el ciclo dominante del capital 

··adopta una ·determinada: forma de intercambio quo la unidad f!_ 

1Íiili8r. ~nt8r.io~:t-za como compulsi6n a producir y transferir -

un pro~u·~to._adicional que el capital global captar& metamor .. 

fo-Séando "en plusvalor. Es así como los campesinos que cose-

·chan relativamente grandes o me.dianas cantidades de maíz, -

frijol u otros alimenticios, venden una porci6n do lo coso--

1. Por producto excedente se debe entender el producto creado por los -
trabajadores en la esfera de la producciiSn material por encima del -
producto necesario. En el caso de los artesanos este correspondo a -
la parte del producto social -creado por los productores en la fase 
de la producci6n material- requerida para la subsistencia del produc 
tor y de su familia, Y este producto se genera en el transcurso del
T.T,N, Es as! como la divisi6n del producto se basa en el reparto -
del tiempo de trabajo y del trabajo do los productos en dos partos1 
en necesario y excedente o adicional, Entonces, el plusproducto es -
ol fruto del trabajo no remunerado, en el capitalismo, que adopta la 
forma de plusvalía. Plusvalía que expresa la esencia y la particula
ridad de la forma capitalista de explotaci6n, Aunque ella representa 
el valor que el trabajo no pagado (no remunerado) del obrero asalaria 
do crea por encima del valor de su fuerza de trabajo, y del que se a= 
dueña de manera gratuita el capitalista. 
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chado a comerciantes mayoristas, y ot~a parte de su producCi6n 

la ven'den al menudeo en el ·pueblo du~anta·· el añ·o.: ae·.·'-19uai· ma 

nera acc:iittece' con lo~ artesanos, cl~ro. tOmandÓ·_en-:C:ú~-nta -~U:
sitUaciiSn e)1pecS:fica1 por ejemplo,· loa torneros se emplean en 

· 1a · produ_cci~n de madera torneada con_ el ·objetivo ~e poder ºº!!. 
se9Uir un ingreso. suficiente, pero al ven~er su producto de 00 -

ben tomar en cuenta los factores.participantes en la produc-

ci6n,_ -c~mo es la remuneraci6n que se les otor9a' a loa peones, 

a los maquileros, los costos de la materia prima, el transpo~ 

te, la electricidad, la depreciaci6n de las m4quinas, etc,te 00 

ra·, sin 'tomar en considereci6n su propio trabajo. Es as! como 

"el artesano no produce por pura necesidad de uso o placer ª!. 

t4tico, sino para el mercado, es decir, Que elabora mercanc!ae 

destinadas a un ampl!simo namero de consumidores desconocidos. 

De ah! que las posibles nocesidades t&cnicae y eat6ticas que

dan subordinadas a los requerimientos de crear volumenes de -

produccidn exigidas on forma irracional por la demanda Bxtra

local" {Bartra, A., 1979174). 

En las formas de produccidn basadas en la econom!a fami-

liar, las relaciones 

tea en o 1 proceso' de 

conjunto del ·proceso 

capitalistas sdlo se e.ncui:tn.t.ra~ .presen-
trabajo, por medio de la·mediacidn del -

de roproducci6n del ·capital social. Esto 

es, se expresan a trav€s de una forma que no· supone ni la ee

paracidn total del productor directo de suS medios de produc

cidn -pues la propiedad nominal sobre ellos no est&. en juego, 

como en el trabajo a domicilio, sino que es una condicidn es

tructural de su funcionamiento- ni que la explotaci6n de la·

fÚorza de trabajo pase por la forma del trabajo asalariado, o 

por lo menos bajo la misma forma en que 6ste se configura en 

la subsuncidn directa, formal y real. Lo que está "on juego, 

.en la interrolaci6n del capital con la producci6n familiar -
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camP~sina,. es el cam-bi.o ,de manos de. la· propiEÍdad econ6mica de 

1aa ,-m~diai·- d~ -t-r8baj~.: q~~ "º. a·1 de: ~u -P~opiaiad · jurrdtca ca

. m~ co~dic~6n ·-a.i~-~ --:-~~ª-. n~~- ._.:~~~á_.._,q-~-~~ ~-i. ~li-Pita.l/r~-~-re~ _ esta· fo_:: 

m'a de producCi6n .-'có-mO·-,aSP'_áCiO .-·de-: e_xt_orsi6n_ de·- plusvalor•• (Gu

ti&rre_z, -A,_.Y: Tr_~pa_q~,r' Y_~-;·_ .. _1-~B~·_,~3_4_)·:~. ·,-,~- ··-: ... 
· L~ co~dicid~- ~p-~ra· qU·a· a·~:-cOnsu~:á::·l~~ exÍ>lotaci6n del cam

Pes-ino · .y·--d~-1":: ~rtasA~-~ ea i8:- ex·1~t·enc·ia-'.d8 Un ~r~~ªªº de pro-

duc~:i6n; q~·a·:· arr~_ia_·:al ~erciado- Un ·Producto suáCeptible de ser 

pagado. por:menos--da· au··valor:.iridf-Vi.d\¡~¡-~:- -~s d8cir q\ie el in

. tercambio ~e e_fectda. ~on··,. ~~8-. _me-r~~n~ra -.que tiene m&a horae de 

- trabajo· i~vár~idaa por ot.r~s ._ ~ercan~r'aa ·Que tienen menos ho ..... . . ' . - . 
. ras de trabajo en au elab0raC.i6:"~·- p.8.ro qUe- el productor nece .. 

sita para su producci6n Y. re·~~od.ucci.6n. O seo. que se .presenta 

una diferencia- entre el tiemP'o ·de·:trábAjo socialmente necesa

rio para producir ·una merca~c·!~--.a·g·~r~ola o artesanal y el ....... 

tiempo de trabajo que es reconoCido, como tal a 'trav's de su -
precio de .producci6n por la: -~ir~ulaci6n· capitalista. Por 10. -

que la exp10taci6n se con,surÍl·a.·én-_.el-meréado, aunq~e tione su 

condici6n previa en el pr_oce'ao_._de ,Próducci6n familiar campes! 

no, Ea decir se cumplo en el &cto mismo de la compraventa quo 

constituye de por sí un acto de expr0piaci6n al campesino o -

al artesano. El trabajo excedente de ellos cobra materialidad 

en el propio proceso de producci6n familiar, y se transfiere 

al capitalista como trabajo adicional cristalizado en un plu! 

producto por el que el comprador s6lo paga el trabajo india-"' 

pensable o necesario inmerso en &l. Lo que distingue la expl~ 

taci6n do la fuerza de trabajo asalariada de la campesina y -

de la artesanal es la forma en que se lleva a cabo, y no su -

contenido, Para la primera es una forma directa, por medio de 

la venta de su capacidad de trabajo, para la segunda es indi

recta, por medio de la venta do sus productos, 

En relaci6n a los tiempos de trabajo, se podr& decir que 
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el trabajo necesario es difícil de determinar en estas activ! 

dadas econ6mica~ de la comuriidad iÍld!·g~·na, pu~s la jornada de 

tr~bajo en ella es discontinua·, a·e-emP1eza··· desde. la·&' ·p~imer~s 
horas del d!a y c~lÍnina con,-las Gitt"ni&s,:.i~terrUmPilindose ~a
ra tomar los. alimen.tos o·: pa.ra .los ·re'Qu~·rim'ie~to~ '. q·~e -~~:-pre-~ 
senten en la pro.ducci6n. Ade~.S.s el pa_go 'q~~- ré~ibe ia. fuerza 

de trabájo no ea constante, ·debido a que est4· en relaci6n a .. 

la cantidad de productos elaborados~ Todo_-eato dtft"culta la .. 

medici6n del trabajo necesario o indispenaab_le que requiere .. 

el trabajador para crear el producto que satiafag~ sus ne_ces~ 
dadas personales. Lo mismo sucede con -al producto-vendedor, -

quien recibe un ingreso por sus mercanc~~s, pero est_e al_.i--

gual que la remuneraci6n a la fu~rza de trabajo, os- variado, 

dependiendo de el ndmero de artículos que pueda realizar o -

vender. Aunque esto no ha sido impedimento para que se conti

nuo con la tendencia a in~rementar el tiempo de. t_ra~ajo-_exc;:o-

dente a 
·cuencia 

expensas· de.l necesario, .Esto· se pre~e_nta ·como, con se-

do la relaci6n que existe entre estas unidades de pr~ · 

ducci6n fami'liar y ·al sis_tema capitalist.a, 

consumen insu111os de tipo industrial, t'anto 

pu~s,. laS,. p~iift8-~as 
·par'a ~u· tr~b~jo. c~ 

mo para su· reproducici6n, mercanc!aS que son ·-producidas en·: em

presas que tienen una may~r productividad en comparaci6n con 
.. .. • 2 •. ,. 

las agrícolas .Y. artesanales ·de estas_ co~uni"dades , Entonces· -

el tiempo que so. requiere ·p_ara prÓducir lo nece.aa?iO para a.uh 
aistir nO aa··-puede Cua,ritificar, _debido .. a l~s oacilac.ione.a de

la jOrnada-.d~·. tr~bajo,. a" la -f.orma var.iad8. de p~go·_riue recibe. 

el trabaja'dor, as! como a la cantidad ~e v_entas,··Aunque en _a! 

gunas ocasiones ·ae mide· p_or ia __ can~idad dé ploz.as.- No' ~bata~ .. 

2, El capitalismo procura, en ·la medida _de 'lo posible/. di8minuir-e1:-pro.:. 
duéto necesario y aumentar a.costa del mismo el plusproducto_y,- por .. 
endol· la P'~usval!a, " 
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te esto·, podemos decir que el tiempo de trabajo necesario se 

condiciona por ·las subsist9ncias mínimas que presenta la uni 
dad familiar~ en relaci6n a su alimentaci6n principalmente,

y de vestido y medios de trabajo. El resto del tiempo se --

,transtoi-ma en excedente, el cual es apropiado por diversas .. 

v!as, 8specialmente el mercado, por el capital comercial o -

industrial. 

Se pueden obtener, adem&s en este tipo de producción, -

los dos tipos de plusval!a1 absoluta y relativa, debido a la 

existencia de estos pequeños productores agrícolas y artesa

nales. En primer t&rmino podemos tener una plusvalía absolu

ta de manera permanente, en la medida en que como sector ca~ 

pesino y artesanal, siguen directa e indirectamente relacio

nados con el minifundio (pequeña propiedad y comuneros) , de 

donde consiguen, en su generalidad, los bienes de subsisten

cia y reproducci6n de su fuerza de trabajo familiar. Pero -

adem4s, las condiciones "normales" de explotaci6n asalariada 

son excepcionales en el caso del trabajo a jornal de origen 

campesino-artesanal, El jornalero que proviene de la unidad 

aqr!cola o artesanal indígena rinde sistem&ticamente y de m! 

nora permanente este tipo de plusvalía. Pues la explotaci6n 

de estos productores no depende de situaciones coyunturales 

o correlaciones do fuerzas, como acontece con el proletaria

do urbano. Cn segundo t6rmino, tambi6n so puede extraer de -

ellos plusvalía relativa, en la medida de que la baja produ~ 

tividad del sector campesino y artesanal en cuyo contexto -

tambi&n produce el empresarip, le proporciona a este de for

ma autom4tica una variable productividad excepcional del tr! 

bajo que explota, teniendo un menor precio de producci6n e -

.incrementando sus ganancias. Pues los productores campesinos 

y artesanos tienen la potencialidad de continuar produciendo 

incluso cuando el precio de mercado no les garantice su pre-
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cio de producci6n y en la mayoría de los caeos, la ineludi~ 

ble: néceeidad 'de ··seguir laborando en talea condiciones des-· 

favorables, Debido a las relaciones que se han establecido 

con la sociedad dominante, que les ha impuesto nuevos patr.2. 
nea de: consumo- de materias primas y auxiliares, da· inatru-;.. 

mantos de trabajo, poro tambi&n de bienes para su permanen

cia física1 productos enlatados, envasados, vestimentas ªº!!. 
feccionadas. con otro tipo de tela, de nylon, y una variedad 

de· artículos de plS:stioo (cubetas, escobas, vasos, etc.). -

·Convirtiendo a estas unidades familiares en consumidores de 

sus mercanc!as, es decir transformSndolas en nuevos espa--

cios para la realizaci6n de sus product,os. Teniendo una im

portancia en cuanto al nGmero de pobladores, que va en au-~ 

·ment-o aegGn los censos, demandantes, y que el capitalismo -· 

so ha propuesto integrarlos no s6lo como fuerza de trabajo, 

sino como receptores cautivos de sus art!culos. 

Pero continuando con la idea, se dice que 11 loa campea!_ 

nos no se retiran de la producc16n ni dol mercado a pesar -

de su baja productividad y continuada penalizaci6n, por lo 

tanto las productividades diferenciales, a la tinversal do 

lo que sucede en un sistema exclusivamente capitalista, 

tienden a perdurar 11 (Margulis, H., 1987117)*. Por lo que -

'1la dif'eronci,a de la producci6n capitalista y familiar en -

cuanto al tipo de la relaci6n de supremacía y subordinaci6n 

·se revela sobre todo allí donde las ~abares complementarias, 

rurales y domlisticas, limt'tadas a satisfacer las necesida-

des familiares, se transforman en ramas de trabajo aut6nom!. 

mente capitalistas" 3 • Situaci6n, esta Gltima, que no acont!. 

*. Agregado nuestro entre corchetes. 
3. Marx, c. El capital. Capítulo VI in&dito, Ed. Signos, Buenos Airea, 

Argentina, 1971 1 p&g. 63. 
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ce o no ·se present_a en las ··unidades dom,sticaa de nuestra zona 

de estudio,· de manera generalizada, pues se prefiere que es• 

tas continu~n- ~u f~r111a de producci6n, ya que no afectan pero 

~on' de gran ··benefi~io econ6mico al sector capitalista, espe 00 

cialinent8 pa·r~· el ~omercial. Pues J!lientras exista un fondo -

(reserva} de- mano de obra masculina y femenina constantemen

te ~iB.PoÍlibl~ ---a domicilio, y pagando los procios que el croa 
11 justóa 11·,,_tratar! de obtener el máximo de su inversi6n en m!. 

'terias PJ:'i~as y en mano de obra (salario a destajo)Y en la -

, venta del producto. Ya que los empresarios locales calculan 

los costos de.producci6n tratando de economizar en ellos al 

comprar la materia prima al mayoreo en grandes tiendas o fá

bricas do diversas ciudades importantes del estado o del pa

ísr y en pagar lo menos posible a sus empleados a domicilio. 

Siendo el trabajo a domicilio muy rudituable para ellos, --

pues se obtiene en menor tiempo y a un bajo costo la mercan

cía que se solicita. 

Podemos decir, entonces, que tanto entre las unidades -

que alcanzan la reproducci6n- do la fuerza de trabajo como ª!!. 
tre las que no·.10 logran, ea do esperarse que se utilice con 

una mayor intensidad a la fuerza de trabajo del grupo fami-

liar, con la baja remuneraci6n consecuente, y que las 6nicas 

restricciones a su intensificaci6n sean el agotamiento flai

co, el límite de la capacidad productiva de loa recursos o -

la pos.ibilidad real de proletarizarse. Hay que recordar que 

para ambos tipos de unidades dom,sticas, y en ausencia de o

tra forma roal de subsistir mediante la proletarizaci6n to-

tal, todo ingreso contribuye simplemente a mitigar el hambre 

y, por tanto, "vale la pena•• obtenerlo, as! sen por medio de 

una producci6n deficitaria, del cr&dito usurario y bancario, 

de la hipoteca do sus propiedades, del compromiso con los a

caparadores, o de un trabajo asalariado mal retribu!do, ea -
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decir tendr'n que recurrir tanto al mercado de dinero como -

al mercado de trabajo. Por lo que "lea transformaciones de -

una· parte de la producci6n campesina en producci6n mercantil 

se convierte en condici6n sine qua non para poder asumir el 

conjunto de condiciones que asegure la existencia y reprodu~ 

cidn. del campesino en el marco de la economía capitalista" .. 

(Gutiifrrez, A., y Trapaga, Y., 19861151). 

Que una unidad familiar logre o no cubrir su cost'o glo

bal de reproducc16n con base en sus actividades independien

tes -dado el nivel de valorización del producto- depender&1-

10.) de la cantidad y calidad de los medios de que dispon9a1 

2o,) del tamaño y composición de su fue~za de trabajoi. Jo.) 

do su capacidad de emplear fuorza do trabajo ajena, en caso 

da raquerirla1 4o.) de la productividad de la unida.d familiar_, 

y So.) de la magnitud de loe requerimientos que tiene que cu

brir. Cada uno de estos factoras refleja determinada aitua--

ci6n social, pero se expresa particularmente en la ·unidad y, .. 

en su conjunto, conforman las condiciones de producci6n de c~ 

da unidad dom&atica. Por lo que las posibilidades' de la uni-

dad familiar campesina y artesanal, de suplir la escasez de ~ 

aua ·medios de producci6n con su trabajo asalariado .. estarSn d! 

terminadas por las oportunidades ocupacionales a su alcance,

por el nivel do salarios, y por la magnitud de la tuerza de -

trabajo familiar adn disponible deapu&e de haberse aplicado a 

sus propios recursos. 

Entonces, podemos decir que en la producci6n agr!cola y 

artesanal se presentan tanto el proceso' de trab"ajo como el .. 

proceso de valorizaci6n, ea decir, que adem4s de que el pro

ductor directo utiliza su capacidad productiva para transfo~ 

mar, modificar o cambiar la materia prima junto con las aux~ 

liares en un nuevo producto, genera un plusproducto como re

sultado del trabajo que no tiene ninguna remuneraci6n, que .-
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puede ser el de otros miembros de la familia, el-uso de su 

entorno naturAl, el d8 ·tos instrumentos que '1 elabora, as! .. 
como· del. trabajo·propio, Creando con ello un valor mayor al 
requeri'do>Para-,18. rep_roducci6n d_e su fuerza. de trabajo, es 

decir_ un plusvalor, O sea que aqu! se da una valorizaci6n, 

la cual" no ·,&a apiovechada por la unidad para su ampliaci6n 

· Prod~~tiv·á:,', sin'? que es cedida por ella al capital, primor .. 

: . . _ dialmBnte·-- al_ comercial, por medio del proceso ·de intercam-· 

bi~-/-d81 Crti~ito o del financiamiento, Esto se convierte en 

un elemento fundamental para el empresario mercantil, espe
cialmente para au proCeso do valorizaci6n de su capital, .... 

pues ese valor extra que el productor artesanal o campesino 

crean coritribuya de una manera tal, que posibilita el proc!. 
so de acumulaci6n capitalista de aquellos. 

Pero d.ebemos observarlo m&s en detalle, a travl§s de la 

de~cripci6~ de las etapas o pasos productivos de las artes!. 
n!~s m4s representativas de la zona. 
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4, 1, - Caracterizaci6n de la producci6n arteáanal ,· 

En. la parte norte de la mea.eta tara~ca, zona de eatu-

dio 1 se elaboran, principalmente, .traa tipos de productos -

artesanales 1 en ·primer lugar, ·d~'da .su i~po~tancia como fac .. 

tor ·d8 autoconaumo e ingreso, se .~ricuei\tran la& confeccion!. 

das con lana, madi& lana, manta·, algod6n y acril&n. 

Le ccintindan los que se obti8nen .de la madera, ya sea tall!, 

da o torneada, Y por· dltimo·eatsn· loa elaborados con barro 

o arcilla, elemento b4eico del oficio de la alfarería. Exi!. 

ten otros m&s como los ·de piedra -tallada o pUlida, loa de -

herrería art!atica, joyer!a tradicional, m&acaraa, etc,t_era_, 

pero no tienen la relevancia e importan;ia econ6mioa, ea d!, 

cir de in9reso monetario, como los primeros, ea .Por eso que -

nos centraremos en el an&lisia de los procesos productivos 

de cada_ uno de ellos con la finalidad de conocer :la manera 

en que se realizan, as! como de las diversas 

por las que atraviezan hasta au terminado. 

a). ProducciiSn textil 

La artesanía de lo producci6n textil co~at"s_~~·-·.-~n_--ia.'·:~~!!, 
fecci6n de sarapes 1 9abanea, cobijas, uanengÓs 1 · va.stidó'a y .. 

otras prendas do vestir y para el hogar (servilleta.a, ·manta ... 

loa, etcftera) tejidas en telares mecllnicoa, de cintur_a o a 

mano. El tejido de estos productos es una actividad _artesa-~ 

nal que data de mediados del siglo pasado. Y de hacho ae ha 

convertido en una de las principales, pues muchas familias .. 

del norte de la meseta obtienen su ingreso principal de e--

llas, como ea el caso de los propios tejedores, ·de loa come=. 

ciantos de la materia prima que se emplea y do las prendas .. 

ya terminadas. 

a.1.) Materia prima 

La materia prima utilizada en la realizaci6n de estos 
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artículos ha- tenido ci8rta~ modifiCaciónes. Antes, hace vei!l 

t-e años, .·se -usabá·de ·forma 'aXclusiv·a la lana, que se obtenía 

dentro· d-~l P~oPio:~~~c9do :1~ca·1,· y a veces en el regional, -
'·· ••, _- __ . 

·cuando escaseaba,· ~-~.: p~d!a -~on,seguir,· de manera cAsi ~egura, 
en· e1:.;mer~ado:,-:d8.'.pá·r~chO a_ donde_ llegaban los sobrantes o r!. 

. ma~-8nte8·-:·dé·_:::ioi:a·',_p-uebio-á' y rancherías de la sierra que no se 

::esPeciáliZaban:: en este ·aficio1 y en algunas ocasiones esta -

~se ~Ompr·~-b-a!."~-~-"P_ur,pei-o, Poblaci6n localizada al noreste de 

., la m~:'aeta-: muy:_:ce~ca ·da: la cañada de los once pueblos. La la-

na se· adqui'~ia·~ tal y como salía de la esquila, es decir en .. 

forma: d·,r-·~9~8ña 11 :·;El ti:atamiento para transformarla en hilo 

~a-ra .. te·jer;~ra: b~stant~ lento y complicado, por lo que se r!. 

· • que-ria ·la. participaci6n de todo el grupo familiar en el pro

ces·~.: e~~ el transcurso del tiempo, y en aras del ahorro de 

este_;en ·~~-~;-p·rocedimiento, así como tambilin debido a la ex-

. tL~-.Ci6~-: de los borregOn, ya no ne utiliz6 la lana pura, ea -

decir en "qreña 11 siendo sustituida por materiales como la tn!_ 

di8 lana y~-el acril&n, que en la actualidad son los _que ma-

yormente se emplean en los tejidos. La media lana so adquie

re de· Ot-ros ínercados de la repGblica, especialmente de las -

f&briCas qU8 lo producen en el estado de Tlaxcala, Mientras 

que la lana pura, pero ya hilada, se compra en la ciudad de 

Chiconcuac, en el Entado de M6xico, por algunos obrajeros o 

vendedores de esta, que hacen viajes de manera exclusiva en 

busca de ella, El resto de los obrajeros aprovechan estos -

viajes para encargar sus pedidos, Los tejedores que aGn uti

lizan la lana en 11 groña 11 tienen que comprarla a los vendedo

res que se localizan en Ch-arapan, Cher&n, Nahuatzcn, Sevina, 

Aranza y Comachu&n, y en algunas otras poblaciones, El pre-

cio de esta fluctGa alrededor de los 2 000 y 3 000 pesos en 

kilo (precios para el mes de octubre de 1987). 

a.2,) Elaboraci6n del tejido 
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La·confecci6n de las prendas se lleva a cabo en tela-

res construidos poi carpinteros de los pueblos o comunida-

des de los alrededores*. Los gabanes, sarapes, cobijas, ve~ 

tidos y otras prendas pueden ser de un solo color. o con di

seños, estampados de colores. El tiempo utilizado en tejer 

uno de estos art!culos se relaciona con las condiciones o 

caracterrstiCas de su confecci6n, es decir se debe tener en 
cuenta si va a ser liso a estampado,'el tamaño, la variedad 

de colorea y la combinación con otros hilos. 

cuando los tejedores dnicamente podían tener la lana -

en "greña", era indispensable la participaci6n de todo el -
grupo familiar en el proceso productivp. La esposa y los h! 

jos (hombres y mujeres) en edad de colaborar en el trabajo, 

se lea encomendaba la tarea de lavar la. lana, de secarla y 

varearla para que se esponjara, mientras que loa padrea o -

jefes de la familia la ca~daban, la hilaban y-tej!an. En a

ños recientes, en donde la materia prima se ~ompra ya hila

. da~ ya no se requiere que la totalidad de los integrantes -

dé la unidad dom&stica participen, pues ahora el tejedor 

realiza las actividades de cardado o hilado, as! como el de 

la elaboraci6n de la prenda, En la actualidad la familia 

continGa preservando y trasmitiendo el oficio de obrajero -

de padrea a hijos. Sin embargo, no a todos ellos los inter! 

sa conocer y aprender el oficior muchos de ellos prefieren 

buscar otras fuentes de ingresos mla atractivos, como el -

torneado de piezas de madera, la elaboraci6n d~ guitarraa,

de productos de plata, y algunos salen a trabajar fuera de 

la zona, a ciudades como Uruapan, Zamora, Morelia, etc. 

• Aunque tambi&n astan los telares de cintura, que emplean principal
roonto el cuerpo ~el tejedor. Y el uso do agujas para el tejido a m!_ 
no, 
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a.3,) Producci6n del uanengo*, 

La confecci6n.de esta prenda de vestir como artículo -

para un mercado nacional y turístico comenz6 hace aproxima

damente veinte ·años. Pues, anteriormente, la elaboraci6n -

del vestido estaba destinada a un consumo local, con lo --

cual se abasteo!an de manera total los requerimientos de -

vestido de los habitantes de la zona. Existía un nGmero ba! 

tanta considerable de hombres y mujeres dedicadas a la con

fecci6n de prendas do vestir para toda la familia. 

Do todas las prendas confeccionadas, el uanengo es la 

que ha sobresalido por su diseño y colorido, y adom&s por -

ser el atuendo tradicional de la mujer purhépecha de la si~ 

rra. Este artículo ha sido aceptado fuera de la zona, come~ 

cializado no s61o en la entidad, sino en toda la repablica, 

y a veces en el extranjero, Con lo cual se ha convertido en 

un artículo bastante negociable, pues es de gran demanda, y 

de f&cil venta. Esto ha llevado a que en la actualidad una 

gran cantidad de hombres y mujeres se dediquen a la elabor! 

ci6n ·y mercantilizaci6n del uanengo, pero son muy pocos los 

que en realidad acaparan el negocio, Su confecci6n es un o

ficio muy. importante, especia~mente para aquellos que la 

han 'sabido aproveChar, pero tambi6n para la gran mayoría de 

fa_milia~ de· la. z·on~, particularmente de Charapan, cocucho, 

Cherán, · Nahuatzen, Sevina 1 Urapicho y San Felipe de los He

rreros, quienes complementan sus ingresos familiares con su 

elaboraci6n. 

Para· .la confecci6n de los uanengos, existen d~s formas 

' En la meseta' se llama uanengo a 14 pre.nda de vestir Comor _ b1usa, blu 
sones, capas _o-vestidos largos bordadOs con estambre de colores y hii' 
chas de manta delgada y corrugada. -
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b&sicamente1 una, .es la que consiste en tener la materia -

prima (manta e hilo~} Y.· alguno& insumos .&;uxiliares (agujas, 

arce, tijeras, etC,tera) hacer la prenda y posteriormente 

tratar de venderla a los comerciantes de este género. La·

otra, que es adem&s la mSs importante, se realiza de la -

forma siguiente1 el comerciante adquiere la manta por pie

za en la ciudad de H&xico o en alguna otra m~s cercana --~ 

(Guadalajara, Horelia, Uruapan, etcétera), después la re-

parte a los domicilios de las mujeres que tienen m&quina -

de coser para que ellas corten y armen los uanengos, Term~ 

nada esta fase, las prendas se distribuyen a las mujeres -

que las van a bordar. Algunos pequeños comerciantes llevan 

a cabo esta segunda fase, a trav6s de repartir el trabajo 

entre todos sus familiares o parientes cercanos1 otros mSs 

los que comercian el producto en grandes cantidades, dis-

tr ibuyen la manta y sus materialoo indispensables no Gnic! 

mente entre las mujores de los pueblos sino tambidn de al

gunas rancher!as de los alrededores. 

El pago que se obtiene por cortar, armar y bordar el 

uanengo varia en relaci6n al tamaño del artículo y de acue!. 

do n lo elaborado del bordado. En promedio, se pagan de ...... 

$ 400 a $ 500* por cortar y armar una piezo1 las mujeres y 

los hombres que se dedican exclusivamente a &ate oficio -- . 

llegan a cortar y armar todos los d!as unas 25 a JO piezas. 

En lo que respecta a la forma en que se divido ol tr! 

bajo on esto oficio es de la manera siguiente: la confec-

ci6n est& a cargo principalmente de las mujeres 1 aunque a! 
gunos hombres también cortan y cosen los vestidos, Pero en 

la fase do bordado de la prenda, solamente interviene le: -

mano de obra femenil. Vemos, entonces que son generalmente 

las mujeres las que laboran para los comerciantes-acapara-

* Precios al mes de octubre de 1997, 
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dores, que les encargan la producci6n, present&ndose una ª!. 

pecializaci6n entre ellas, pues unas se dOdican.a la tarea 

de coserlas y armarlas, y otras s61o se dedican al-bordado. 

Por lo que estas mujeres se han transformado en asalariadas 

perdiendo toda posibilidad de convertirse en vendedoras de 

sus propios productos. Pues como nos lo señala Marx, "en -

comparaci6n con el artesano independiente que trabaja para 

clientes desconocidos, es natural (que en este tipo de tr! 

bajo) aumente la continuidad del trabajador que labora pa

ra el capitalista (empresarial o comercial), cuyo trabajo 

no reconoce límites en la necesidad eventual de toles o -

cuales clientes, sino unicamente en la necesidad de oxplo

taci6n que tiene el capital que le da empleo" 4 

Podemos en suma decir, que en la organizaci6n de la -

producci6n de este tipo de prendas descansa, esencialmente 

en la repartici6n del trabajo a domicilio, es decir.es un 

sistema de encargo. Pero vemos ejemplos concretos, como -

son1 la elaboraci6n del uanengo en Cocucho y del vestido -

deshilado en San Felipe de los Herreros. 

a.J.1) Elaboraci6n del uanengo en Cocucho. 

La descripci6n de esto proceso, la empezaremos por-·. 

los insumos indispensables para su confocci6n. 

I. Materias primas1 

i) Tela (manta) 

ii) Hilos (blanco y de colores) 

Il, Instrumentos o herramientas1 

i) Aros (un chico y un grande de madera) 

ii) 1r.gujas de acero (para el cosido y bor.dadO) 

iii) Tijeras para el corte de t'a tela. 

4, Marx, C, El capital. Libro t. Capítulo VI. tn&dito, Op, Cit. pág. 68, 
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XII, Etapas o pasos de elaboraci6ni 

a) Cortado de la pieza en trozos de 1.50,mts,, para· h~chu

ra, Se cortan dos trozos uno para la parte ~el frente y 

otro para la trasera. 

b) Bordado que se hace a mano con hilos de colores·enhebr!., 

dos en las a9ujas. se re~liza· en '1a· Parte dál~~t&~a y -

trasera del uanengo, 

e) Realizaci6n de las fi°guras o eat~mP-ados -(chi"coS o gran.;. 

des). Las formas y modelos de. las figuras son tomados -

de ·a19una revista, libro, folleto, peri6di~o, etc .• Aun-, 

qua algunas veces son res.ultado ·de la ima9inaci6n- de la 

que esta bordando el uanengo, 

d) Cosido a mano1 aquí se da la uni6n de las dos partes que 

e) 

conforman el uanengo (frente con la parte traser_a) , • e!!. 
to también Be le conoce como el "cierre" de la pieza. 

Bordado y bastillado1 que •• la labor de relieve que •• 
hace • la tola con la aguja. El tipo dO bordado para ··-
to lleva el nombre de 11 c:olita de rat6n 11 o 11 pa 1 mi:y pa 1

'."' 

ti". Se prosigue con el bastillado ·que es un simple do-

blez asegurado con hilvSn menudo para que no se deshila

cho la tela. Es decir que la bastilla se hace con· ese t! 

po de b'ordado. 

f} Bastilla delanterar esta es la que se lleva a.cabo en t~· 

do el cuello (alrededor)del uanengo. 

g) Lavador es el limpiado final del uanengo debido.:a que se 

ha bordado a mano y se ensucio~ Fiilalraente ·viOne,·_ 

h} El doblado y embol~ado para la venta. 
. .... 

IV, Tiempo de duraci6n en cada una de las e.tapas.::o pasos 

a) Cortado en un día (que se inicia a las 8 ·de· la ·miiñana y 

termina a las 20 o 2 t horas', s6lo so .. detiéÓen Pitra inge

rir sus alimentos y hac:er las tortillas .como a las 15 h!?,. 

ras). 
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b y e) Estas etapas se realizan en conjunto y su duraci6n -

es de 15.d!as, dependiendo del tipo de figuras y lo la

borioso del bordado en cuanto al número de hilos de co

lor a utilizar. 

d) El cosido a mano se tarda un d!a. 

e) BÓrdado y bastillado un día, 

f) eiUiti.lla de "adelante" un día, 

g) Lavado. y dcblado unos 30 minutos. 

v. Costo de producci6n (gastos)• 

•l Tela de 1Nlnta (dos lienzos de $ 1,000 e/u) $ 14,000.00 

bl Hilos (JS madejas a $300.00 e/u) $ 10, 500.00 

e) Agujas ($900,00 paquete y sirven Para 5 
bordados) $ . 100.00•• 

di Aros ($2,600,00 juogo, par~ 10 bordados) $ 260,00•• 

el Tijeras ($2 1500,00 sirven para 10 bordados $ 250,00** 

Total $ 25,190,00 

VI. Venta, 

Se hace por -lo gen.eral al menudeo, no tienen comprador 

mayoritario (en el caso de Co.cucho)_, y casi nadie maquila .. 

par~ otros. Unicamente le venden a la Casa de las Artesa--

nías de Michoacán, no en 9randos volumenes, pero si cantid~ 

dos: de·. B a 10 uanen9os. Por lo que ol precio al pG.blico es 

de $ 35,000,00 por uanon90. Y a los de la Casa de Artesanías 

se loB venden a $30 1 000,00 1 debido a que ya son "clientas" y 

además reciben de ellos apoyos en la transportaci6n o comer

c1alizaci6n de sus productos. No.obstante esto las ventas -

mensuales son bajas, pues en promedio se venden dos o tres -

uanengos. Sin embargo, a los acaparadores de la comunidad --

• Precios para octubre do 1987. 

•• Dcpreciaci6n. 
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(A los ricos como ellos les, llaman) cuando hay urgencia por -

alguna necesidad se los venden- a:$. 2s-,ocici."0o .'. S~crificandO · .... 
con ello la Posible utilidad que se_ 'pre_te~dí'a_. 

VII. Distribuci6n- del ingreso obtenido -en ·1a ven~a- mensual. 

s1·-en promedio expenden tres uanengos, .y_ considerando --

que se ··hace· al pGblico, el ing.res~ rec~udado ,Ser!a de ............ .. 

$ 1os,ooo.oo. Pero si a este le restamos lo gastado, es decir 

·.su costo de producci6n y la depreciaci6n, quedar!a1 

inqreso $ 1os,ooo.oo 
costo de producci6n y 

$ depreciaci6n 2s 1190,oo 

producto neto $ 79,810.00 
.. 

Este producto neto lo utiliza para satJsfacer sus requerimien
tos, como1 

a) J\liméntacilín 
b) Vestido. 

e) Zapatos (calzado) 

d) EducaciiSn (cÓrnprA :dé ltt~~es_ y .90.107" · 
sinae) 

. e) Luz 

f) Agua (coÍn¡)i-an:en 'garrafones) 

Total·--á-1a:·aeinana 

·: _$_6B_,:.60~·?º . ($ ._9,~0.00 'ctra) 

·s :2;1oo~oó.~-

$, .2·;so·o;·oo 
. - ,_. '- ":- . 

$ 1,~o~.00 

. $ . 1,0~0 ·º·º . 
$ 6,000.00 

.$ 92,309;00 

una·: diferenci~ negati-

va entr~ lo _'que .obtiene· de producto _~etO· __ y_ lo que consume para 

.su reprÓduccidn. Para resolver su falta de dinero para _sus nec!. 

sidades vitales, esta se suple con la ayuda· ·d.e lo que aporta su 

esposo, obtenido de la cosecha ·de s.us terrenos (predios), en 

donde cultiva maS:.z, el cual vende 0:-10 consumen, de acuerdo a -
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la necesidad o urgencia. Aunque tambi&n se auxilian, en pe-

r!odos de. 9ran necesidad econ6mica, con la venta de algdn a

nimal dom&sti~o _como 1 _·gallina~ y· puercos. Es decir que el i!!, 

9reso de la artesana ~e c'Omplement.a con el del esposo, as! .. 

como el que pueden obtener de la venta de los animales dom&~ 

ticos. Tal-es la forma en que esta familia sobrevive, estilo 

do vida que impera en est·a zona de la sierra. Aunque tambi&n 

en la misma confecci6n del uanengo, que es elaborado en su -

mayor parte por la mujer, se da la p·articipaci6n de los hom

bres, a travt!is de la coperaci6n, 11 arrimando" la tela y los .. 

hilos. Pero cuando se requiere, debido a algan pedido, o mo

tivos de enfermedad, el esposo también corta, plancha y a V!_ 

ces realiza el bordado de la ••colita do rat6n 11 • Por lo que la 

fabricaci6n del auanengo se lle.va a cBbo en el seno familiar, 

pues participan tanto el esposo, como los hijos, nueras, a~

buelas o cualquier otro miembro de la familia, como .los ni-

ños. 

VIII. Divisi6n del trabajo 

Esta se da entre todos los participante&_ del :.proCeSo ·de 

elaboraci6n, pues mientras unos cortan, otros· van· bo.rdandO, 

haciendo las figuras, planchando, lavando, etc~-. Aunque e ata 

divisi6n no es fija, o sea quo cada uno se dedique ·axclusiv!. 

mente a cortar, a bordar, si no que estos se rotan en rela-

ci6n a les necesidades de la confecci6n. 

a.3.2.) Elaboraci6n del vestido deshilado en·_ san· Felipe de -

Herreros. 

Al igual que la anterior descripci6ñ'del proceso de co~ 

fecci6n del uanengo, iniciaremos esta.con lo relacionado a -

las materias primas. 

l. Mat'erias primas 1 

i) Tela atoyac o bramante (se compra en Uruapan o México) 



ii) Hilos (blanco y de colorea) 

iii) Opal (tela delgada) 

iv) Hilaz~ (blanca y de colores) 

v) Hilo delgado para los amarres. 

II. Herramientas y equipo 

i) M~quina de coser 

ii) AqujaS chicas y grandes 

iii) Tijeras 
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iv) Reglas y cinta m&trica (opci0Ra11 dependo de ea-
bar leer y escribir) 

III. Etapas o fases de la confeccidn 

a) Cortado de la tela en trozos de acUe'rdO al tamaño y tipo 
de vestido. 

b) Mochar loa hilos (deshilar) para posteriormente jalarlos 
(sacarlos), 

e) Amarre1 es la un16n de hebras (de tres en tres) en todo 
el vestido, 

d) Rellenado1 es poner o hacer las figuras sobre el vestido, 
utilizando para la rcalizaci6n de las figuras muestras de 
folletos, revistas, libros, etc. 

e) Cosido1 es la uni6n de las diversas partes del vestido 
(falda, blusa y mangas) y se hace a mano con hilo {el hi! 
vanado) • 

f} MaquiladoJ donde se unen las mangas (brazos)y la falda -
con el resto del vestido, pero adem4s so hace el bastill! 
do. Todo esto se realiza en la m«quina de coser. 

g) Lavado1 se lleva a cabo despu~s de cosido el vestido, pa-
ra que se encuentre limpio. · 

h) Planchados so hace con plancha el,ctrica para desarrugar
la, 

i} Doblado y embolsado para su venta. 

IV. Tiempo de ~uraci6n de cada una de las etapas. 

a) Cortados JO, minutos. 

b) Mochado de hiloss un d!a (que se inicia a las a de la ma-
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ñana hasta" las_.6 .-de' l~.:t~rde/. i_~t-errumpiendo _s610' para -
comer~ y- cuando ·-hay pedfdo~ ·- ~ª-: pr·oa~gue ·hasta':" las doce o 
una de la mañana)• ,-,.- ,-, · 

e) .Ama:Cre 1- 20 _;d!~s .• -; · -':'.,":'.' ·0 • .:--~-:- ·.: ' , 

d) Re 1i&nci-dá .-··ae'· :·t1i;J~r;;.-s·~·: -·, G "di:~~ _-/(-depe~:d1e~-~~ de ··a·1_· .. tipa de 
figura',.: si es _:cosnplJ.cÍlda '.·'se ... t~rda ·el·: mismo ti~mPo _que en 
a1 ·1na1ao·'cJ-~·- _:.'; . .-':-._ :;>·-·'': -> 

e) _cosido :(~ .. -M:~~-~'r .,:_,: -h~r·a
t) Ñaquila-d~-~- -~-n~'_h~·ra . ."· 
q) Lav~da·; ·;-~·h·or·a.:· 
b) . P

0

lahchadO ~ ._·4s:'· minu.to~'~ 
iJ Ooblado .. y einbolsado_·an~_-_1s>ñlinU-to·B: 

·v. costos de p~oduccidn (~~-~t:O&>:~:: .. _,_, ... _ 

a) Tala (dos metros-a$ 7,-0o-0';0-~:·::-~-~t-~~f--:.-·;.~ •. 
- ,-' _ .. - _-:, ::--':- .. --_.--- ,_. _- .,-. _ _. . 

bJ Sola de hilo ijru~_s0. p~i-a'. r·eii&íiO::'.--.·:'·;-.-; • .-~ ~. 
e) Bola da ,hilo _.del·9-~a-o-.-p·~:~~,·~'~_i9U·-~~~ --~'.~\·--~' .. .- .• 
d} A9u jas (dos. a·· $1 ,-9óo-, 00 :: 0/U) •_:-. ::-··~- ~ -,--; .'; •• , ••• 

Tijeras* • ·~ ; ~ • .. ~-:~- .·.-rt~--~·-:,·~,.-l'..'i.~·~:,:_~:·c~': ~--e~--~·;·~-:~ -• ~ ~ : .... e) 

f) 
. ' . ": - : . _-- :-· •· .. -/ ... ,- - -

Aquj_as ·para:: ª-º~:E! r _Jp~-q~-~-~-_Et)_.- :_,_'. __ •, :: ~---~ • _• • ~- ~ • .; .
gl M&quina. d&. -~~~~~: __ "(de~-re~_ic~éJ:':Sri->:.:~. '.": .• ~ .- ..... 
hJ Hsqul.na :d~·:'.·e~~~-~·-·._-t;·~p'~·ia~"J.6~·,:_~--~ -.··. :'.;. ~, .. · •• 

. ' - ""' . 
To tQ 1 ·_ •• ~: ~-- ; •• · . .-;:~".·-; • ,' •· ~-,: ::·, -~- ~",' ~ •• t • , , • • , •• • ., 

- - :.;:: '':., :: ' 
-~': !J_'{ VI. Venta. 

$ 14,000.00 

$ -1,900.00 

$ 5,500.()0 

$ 800,00 

$ 1,000.00 

$ 1,soo.00 
$ 10,000.00 

$ 2iOOO,OO 

$ 36,100,00 

Ea ta se :hA'ce .'1:'~'~--t~ ·a1.~ ·pab11Co co_mo al mayorao, p_resea, 
tando_:difa·r~-n~i~~-: e-~--"-"ia-8<Pr.~é1os·;-Pues_· pa'rá e1 prlmqro es 

de·$ ·ao,ooo·.c0:0~' ·y: ·p·~~~-~,·~i'- ~~9u~do e~ de $.- 60 .000.00. Ambos 

no '_vondarí' en .. l~~--c~rnU~'icúl-d' de. S~n re'11Pe·-. y- en Particular -

este ait1m~::-pre~i-~ ~~_le da a.l._acaparador•cometciante de -

la l,;calÍ.d~d. ~:Con .l~ ~u~ ·al pO!Jible ben_efieio.- (que- no os -

~o~t~S ,~ precÍ~s:_par4 febrero-de 19ee'.·.· 
' ' O<!preciaci6n~ 
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ús que parte del pago de la fuerza de trabajo se suprime) -

no se contempla, pues es cedido al acaparador-comerciante en 

la venta que este hace del producto en el exterior de la com~ 

nidad, y como dicen las vendedoras en "i'Sl recae el tranepo'rte 

y comercializac:i6n de los vestidos", y ademS.s les compra la -

casi totalidad de lo producido. 

VII. Distribuci6n del·producto obtenido en la venta mensual. 

La cantidad que expenden al mea es en promedio de S ·Ves

tidos a un precio de $ SO ,OOO .00, obteniendo un !~graso_ Por .. 
venta de $ 400,000.00. Al cual se le debe reatar lo .95.a_t~do -

en la producci6n, que ea de $ 36,700-.0ó qUe·d~'i:J'.a-- ~n producto 

neto de$ 363 1 300.00, que se reparten de_,·1a·_márÍera:--si9_ú1ente1 

a) Alimentaci6n ($13,000.00 por d{a)----:- .. ;.·.-·.:-~-.";·~-: $~:3°9o·,·o-oó.oo·*· 
b) Vestido ••• , ••••• , •••• , , ••••••• :.<:~-,_: ~ ;-. . . $.··. 10 ;·ooo ~oo 
c) Calzado•••••••••••••••••~~.--~ •• -.-~<:<-:'.••••••$ 10,000.00 

d) Educaci6n (compra de dtiles ~:a{fmeÍitosr·;;~--:/ $ .'.. 5 1 00,0~00 
e) Luz •••••••••••••••••••••••••••• -:-:~;~.>.~-;--~ .. -$_ 3,soo.oo 

f) Agua ••••••••••••• _ •••••• ' •••• .-;·~-;~:·~~"' •• ·.-·.~-~-~-~·-;$ 11000.00 

Total •••••••••••••••••• : ...... ·-~-••• -->."~---~::·~~-... ·':~ ·$ ·419,s~o.oo 
_,' .~ 

Si al producto neto obtenido· de. lá-· v'Gr{ta·::C$363,-300) le_ 

restamos lo consumido en 10 b'~!Co·'·pa~a· ra·--r8P-~~-d~·cci-6n do -

la familia quo era ($419,SÓO), __ res-uitai-ía cori·"Un d6bito de -

$56 1 200.00. Para hacer frente a esa' falta ·de 

lia con lo que el esposo contribuye al gasto 

dinero,- se auxi 
' -
familiar, en el 

caso es mediero y siembra maíz, y ,-C~n' la ·von-t~ o·:consumo d~ 
los animales domGsticos~ _-Pero acÍemS.s .alg·~~as v-~cos Í-eciben -

ayuda econ6mica y en especie- (ropá, alimen_tos, juguetes, --

etc.) do familiares, instituci'ories,do beneficJoncia y presi-:

dencias municipales, 

En lo que rospocta a l~ · pr.oducci.6n -nata se realiza en -

* Costos al mes de febrero d8 1988. 
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familia, con la··-participacilSn ·da-_:caa'i t'Odos l~s __ -~-ie~br~s que 

ayudan a la confeccilSn del vestido, i~t~gr&ndo&'e:-~l esPo~~ -~' 
cuando no hay labor en el· campo _(se' acaba el_ ~i-~10\:-da·· s·1e·m~--
bra y cosecha) y cua~d~ hay·· q.ue hacer frente· a ·un pédido o .. -

encargo urgente. 
En resumen, vemos que en ambos procesos de el8boraci6n' 

participa la faniilia, aunque sea s6lo uno. de ellos e_l que ªE 

nazca todo .el proceso, y cuando es requerido se integran o-

tras ·miembros (parientes y vecinos), lo que plantea como re

levante este oficio en relaci6n a la agricultura, Aunque los 

resultados no son los que se esperan, pues en la mayoría de 

los casos se obtiene un producto neto que no alcanza para c~ 

brir lo indispensable para reproducirse como 9rupo humano, -

y tienen que complementarlo con otras entradas, ya sea con -

lo que vende de la cosecha el esposo, o la parte que le 00 00
-

rresponde de la siembra a medias, o por Gltimo con la venta 

de los animales dom,sticoa que poseen. O soa que se da una -

intograci6n de los diversos ingresos que se consiguen para -

poder producir y subsistir. Esto le presenta al artesano la 

posibilidad de ceder su pequeño, y a veces nulo, oxcedente 1 -

uacrificando hasta parte de lo que necesita para sobrevivir, 

a los acaparadores y comerciantes de estos artículos, pues -

ellos representan la so9uridad de la venta, y por lo tanto -

de obtener "algo para poder pasarla". 

b) Producci6n de artículos de madera. 

La olaboraci6n de los muebles corre a cuenta de los ca~ 

pintores, los palillos torneados {barrotes que so utilizan -

para armar mesas, sillas, alacenas, camas y otros muebles) -

los hacen los torneros o "pateros'' como ellos se autonombran, 

los talladores de madera que tienen la finalidad de darle fo~ 

mo. y acabado a diversas piezas de madera {figUras~ columnas,

artículos de cocina, etc.) 1 y por Gltimo est&n los que se de-
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dican a la manufactura de instrumentos musicales (guitarras, 

violines, etc.) y ~uguetes (trompos, yoyos 1 baleros, etc.). 

La madera que es usada por estos artesanos es tra!da -

de los montes boscosos, que se encuentran en los alrededo-

res de los poblados, que son prOpiedad de pequeños agricul

tores que se localizan en las cabeceras municipales o en ra~ 

char!as cercanas, pero tambiSn hay bosques que pertenecen a 
comunidades ind!ganas o a ejidatarios. 

Paro la madera que se utiliza no se trae directamente -
del· bosque al taller, pues antes tiene que pasar por el ase

rradero, en donde so limpia y corta de acuerdo a lo requeri

do, por lo que la producci6n de. este tipo de artesan!a depe!!. 

de en gran parte de aquellos. Casi por .lo regular cada ase .... 

rradero cuenta con una sierra .. cinta el,ctr~ca que se emplea 

para ol corte y .limpieza de la madera. Los propietarios de -
los aserraderos normalmente compran la madera a los pequeños 

propietarios. de· montes, aunque tambi6n existen dueños de as!. 
rraderos que tambiGn poseen tierras boscosas. En los aserra .. 

deros, adem6s do cortar la madera, tambidn se maquila, y de 
hecho un buen ndmoro de ellos se dedican m&s a maquilar que 
a trabajar la madera propia. 

La variaci6n en el precio de la madera ya aserrada es _ .. 

pequeña entre un aserradero y otro, pues todos ellos mantie

nen una política de precios similares, aunque hay_ a1gunos -

qua ~provechan su posici6n econ6mica desahogada para obtener 

mejores ganancias tanto en la compra como en la venta.de ma

dera. 
La demanda de madera aserrada realizada por los torne .... 

ros os lo suficientemente grande como para que los aserrada .. 

ros locales, as! com~ las personas que la venden en los pu.e .. 
bloa no la pueden satisfacer y tengan que recurrir·" l.1!. com-· 

pra de &ata en las rancho rías y pueblos. cercanos de la misma 
sierra, es_ el caso de Nahuatzen, pues vatios de los torneros 
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adquieren au madera en Arantepacua, Sevina, Tur!cuaro y en -

Cher4n. H&s sin _8mbargo, la mayoría de los torner~_s; pateros 

. y ·1os que utilizan la _madera para la elaboraci6n de. otros -- · 

productos, comb!'rlan sus compras de madera entre las ·cabece 00
-

ras mun_icipales, y con algunas de las poblaciones y ·ranche-

r!as de los alrededores. 

Los precios de la madera varían de acuerdo a lÓ largo y 

grueso del trozo que se quiera, por efem{>lo un trozo de 4 a 

5 metros puede tener un precio de 4,000 a S,000 pesos. Lo 

mismo acontece si se llega a comprar un &rbol, su precio ·ta!_ 

bi&n oscila entre los 4 a S mil pesos, segt1n las anteriores 

caractor!sticas. Pero cuando se adquieren &rboles se presen• 

ta el inconveniente de tener que llevarlo al aserradero, sie~ 

do indispensable la contratación de un yuntero o carretonoro 

para que corten y trasladen la madera. El precio por este ser 

vicio se determina por viaje, que en promedio os aproximada-

mente J,000 pesos, que incluye el corte del &rbol, aunque só

lo so hace un viaje por día, y por lo regular se tardan tres 

o cuatro días en cortar y transportar el &rbol en trozos al -

aserradero. 

b.1.) Organización productiva 

En lo que se refiere a la organización social de la pro

ducción de esto oficio no tiene como base fundamental la tot~ 

lidad del 9rupo familiar, como acontece con la producción a-

grícola campesina. Pues encontramo.s quo coexisten diversos t! 

pos de unidades de producci6n*, aunque hay un predominio de -

la-.unida_d· dom&stica que cuenta exclusivamente con el aporto -

del t.rábajo_ familiar, sin ol ompleo de trabajadores remunera

dos (asalariados), y en donde la organizaci6n directa de la -

producción os realizada por comerciantes-intermediarios pero 

*Las· do los campesinos-artesanos, los artesanos y la de los artosanos
campasinos. 
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sobre la base- de la unidad familiar. En la mayoría de estas 

unidades productóras "esto es acompañado por la pobreza y -

aobreoxplotaci6n de los productores directos ••• quienes ut!, 

lizan fondos materiales a crGdito entregados ·por los inter

mediarios ••• tomando la forma de un sistema do oxtracci6n -

en el que los comerciantes o sus agentes ·proyeen materiales 

para trabajar en casa y otorgan un pa90 por pieza realizada" 

(Littlefield, 1919 s 476 a 494). 

Quien organiza la producci6n del taller es su dueño, -

pero adem's participa de manera directa .en fil.- Es C¡Uien ad• 

quiere las materias primas y auxiliares, ·ademls contrata a 

la fuerza de trabajo requerida y vende .los' produCtos acaba

dos, 

En lo que respecta al requisito de la calificaci6n o -

proparaci6n de la mano de obra empleada, es m!nimo pues s6-

lo es necesario un tiempo razonable (de 3 a 4 moses) de a-

prendizaje de la elabora.ci6n y de familiarizarse con los d!_ 

versos pasos o etapas del proce'so, pero no se requiere de -

especialistas en cada una de ellas, pues los participantes 

se pueden encargar, y de hecho lo hacen, de varias de las -

etapas, ya sea tallando madera, dando el acabado a la pieza, 

puliendo, pegando, barnizando, etc. La mayoría do los tall!_ 

res s6lo emplea una mínima cantidad de mano de obra .con re

muneraci6n, pues por lo regular Gnicamente se contratan dos 

trabajadores, y s6lo en aquellos talleres que tienen gran -

demanda de productos se utilizan, en promedio, cinco gentes, 

aunque tambi'n existen talleres que no presentan contrata-

ci6n alguna. 

Aparte de los trabajadoÍ:es, .noisnaline-nte laboran en el 

taller uno o varios m'iembros ,del grUpo ·familiAr;.-dspendien

do de la extensi6n de ,~to,· y-- --e.St~s recibe~· el_ mi.amo pago -

que los otros peones, ',J ·sdi~<_c~~n-.d~·--a~·- ~ra·t~ .de los hijos -

solteros del dueño, a Batos. ·9·~·::·1e~"·.o~~rga-una recompensa --
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por su labor. A loa primeros, los contratados, se les remu

nera por pieza, a diferencia de lo que sucede en el trabajo 

agrícola asalariado, El precio de cada una de las piezas V!, 

r!a en relaci6n al tamaño, diseño y terminado, Pero no obs

tante esto, un pe6n de taller obtiene un ingreso diario su

perior al que recibe un jornalero agrícola, Teniendo, apro

ximadamente, las mismas horas de trabajo al d!a, de 8 de la 

mañana a 6 de la tarde, pero con sus respectivos tiempos p~ 

ra ingerir sus alimentos. Claro las condiciones para desem

peñar el trabajo son distintas, pues los agricultores labo

ran ·a1 interperie y los torneros dentro del taller, lo mis

mo acontece .con el instrumental utilizado, en la agricultu

. raes ol tradicional (yuntas, coa y palas), mientras quo en 

el taller es mSs especializado, dependiendo de ol tipo de -

piGza a elaborar. 

En el taller, ltnica_mente loa hombl-es son loa que se d!_ 

dican a laborar, _la mujer -queda oxclu!da de- la manufactura 

da los ·P_rod-uctoa, inclusive On- lo ·re1~-Cionado con la cornpr!. 

venta de.- las 'materias pr·imas 'y au.Xiliares, e~t;o.·se contrap~ 

ne -con el· rOl- que jÍlega··-en--otros oficios artesanales, espe-

cialmont8 cC~ ·la' ~-i'AboracicSO -del UB.nen90 o lao oll-as de co

cucho, y en:. la:· ag.J:ic.ultúra\ 

Como.Ya·;~e.hft'_'dichO un· p'orcentaje bastante alto, 'pues 

SO\, de los talleres 

de tO~~o_.--~o de~-~éan~.,~spocialmento a maquilar, pero muchos .. 

otros realizan las dos tareas, es decir tanto la maquila e~ 

mo el trabajo d8 i'a ·m~dera. Esto como consecuencia de la e!_ 

casez' de dinero para la adquisic"i6n do la madera requerida 

para la ·produCci6n, pero adem&s hay un desconocimiento tal 

del merCado de e&tas artesanías por parte de los producto-

ros. Con lo cual s6lo un pequeño grupo d~ estos artesanos -

llagan a tener una ganancia, aunque baja, en comparaci6n con 

su trabajo. Entonces, se puede decir que la mayor!a de los .. 
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maquileros:: s61o obtienen un in·g~ea~··qu~· dnicament~· les perm!. 

te subsistir y repi:~duci'rse. ·:otro"&"'. tipos 'd~·.\ía-S't~~· que' ~ie.__ 
nen, cbmo es· 1á comp'ra :de::'alguna'·_he!=~~l!l-J.ªr\"til-. .'_'.:-~<-1a: repara 00 --

cidn de otras, etc_Gt-er~·,: 

el trabajo··del torno con 

10.s i1ev'an : ~:-:_t,en·a'r _ qua·:-··re _lacionar -
alguna.; o't~a< ll·~,~-1vi-·dad· ¿~mpl~men.ta--

ria, como ea :el _trÍlbajo:·as~·¡·~-~"J:_~d-d'.·~·~,-~·t-~ii~-~~-~--~-;- ~~ _l~ ·agri-~ 
cultura, o. por _Clltimo. eÚiigran_:a:_:; centros. urb~noa: p'or tempora

das. 

A diferencia de·_es_tos, exist~n aquellos torneros que se 

pueden clasificar como_microempresarioaf pues estos adem&s -

de trabajar su propia madera,_ tambi.Sn ceden una porci6n para 

que otros la maquilen. Los maquileros tienen escasas posibi

lidades de llogar algGn día a trabajar madera propia y·cuan

do lo. logran, -la cantidad de ésta es tan insignificante que 

no les conviene su venta fuera de su localidad, pues de lo -

contrario tendr&n que trasladarse a otras poblaciones teniea 

do que desembolsar el dinero indispensable para su transpor

taci6n y flote do su mercancía, con la inseguridad que re~r! 

santa el viajar fuara del mercado conocido, pues se descono

cen las relaciones o contactos con personas dedicadas a la - · 

compraventa de estos productos. Esto representa una limita-

ci6n a la posibilidad de obtener un excedente extra, que_ Je 

pudiera ser dtil para aumentar su producci6n m&s adelante, -

por lo que aunque pudieran ser dueños de su produccidn la -

tendrían que vender a los torneros del pueblo, principalmen

te a los productores-intermediarios o a los comerciantes y -

resgatones (miembros de la comunidad que adquieren la merca~ 

eta a cr&dito para venderla en otros mercados) de artesan!as 

de madera. 

Por Gltimo, el· que los hijos pequeños y las esposas no 

participen de manera·_ directa y activa en la producci6n del -

taller no quiere decir que su aportaci6n al ingreso moneta

rio de la familia sea nula. Pues la crianza de animales do--
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.re'sticos {gallinas, cerdos, etc.) 1 el huerto familiar, la - -

elaboraci6n ·de uanengos, el microcomercio (puestos de frutas, 

alimentos .y:antojitos o dulces), etc., son actividades que -

lleván a :cabo'precisamente estos miembros del grupo. Para -

con~lUir 'este apartado, presentaremos un caso específico de 

elaboraci6n- de quitarras en Paracho. 

b.1.-1. Proceso de elaboraci6n de la guitarra 

·Iniciamos esta descripciiSn de la manufactura de ·_guita-

rraa, con laa1 
t. Materias primas1 

i) Madera· (cedro, cedro rojo, palo escrito, .palo fino}-

ii) Pasta 

111) Sellador y barniz 

iv) Alcobol y thinner 

v) Lijas 'de. papei' cart6n 

vi) Pegamento blanco para madera 

II •. Equipo·~ irlat.rumentost 

i) Plancha e"l&ctrica 

ll) Rauter 

lli) Ser rote y sierra 

lvl Martillo y clavos 

V) Escochebre 

vlf Garlopa 

vil) cuchillas 

'111, Etapas o fases do elaboraci6n 

al Ro cortado de la madera 1 este se hace con sor rote y sierra 

manuales (arcos), Aunque a veces se compra ya recortada, 

on trozos ya hojeados, Pero el corte se hace en relaci6n 

al tipo de guitarra (requinto, viol!n, vihuela, bajo, --

etc.), 

b) Desflamado de la madera1 es el proce~o d
0

e flAm~ar ·todas .. 

las piezas que integran la guitarra, es de'cir -d~sde la t!. 
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pa, fondo, aro,· coStiliaa,- diápa·li..6n y brazo~ .Est!~ se 
a cabo 'con la ·._pla·n~-h'a:-_é.1&C_t,;i~a·.·.(c~mtí"n, ia-:que es de· 

tenciaa), .la_. Cuál.- ~·e: P~l'.'_e·_-.Y: __ ~e~_orre· por encima de las 

zas a.una_ te111p.eiatu_ra,a_l~a (a_ todo·lo que da)_ durante 

lle"'. a 

re si!. 
pi~ .. ' 
una 

media hOra ~~ -:·-~,_. ·· <'/:,;·_:~.,: 

e) Ensambl~d~,< es la f~s~;:· de uni6n con pegamento, de la.·tapa 

y. el fond~:·-~~--;·;~-a<.gui"tarra. Prosiguilindose a secar du~ante 
dOs -h6'~a·~,~~i'.\f~t~rpeti'~ _ya sea a la sombra o al sol.· 

d) .. P~9ad"o:'. d'~- 'hh~~'oc\ÍaS· (b.ar-~otes) 1 esto& tambilin sO conocen -

·. com'ó ·1'~a···ab_a·~.-i~o~·- El. pegamento se hace con resisto! o co-

la, 

e):. Raspado_· (-~l'.;p~-~lad0) 
que-, se --localizan en 

do las costillas r estas son la&. paites 

?Dedio de la tapa y el fondo,-· __ las·-~ua-"." · · 

les tienen una forma semicircular, que recorre toda ·1& ca:.. 

ja de la guitarra. Este cepillado se hace con cuchillaa:de 

garlopa, pero se utilizan volteadas (parte posterior). 

f} Doblado, este es al procedimiento donde se da· forma· (ci~c.!!. 

lar) a la 9uitarra, ea decir es el doblado do las costi--

llaa, y este se hace utilizando un instrumento espec!fico 

para ello, pues es un tabique al cual se le han hecho unas 

hendiduras on forma de cana 1 en donde se ponen rooiatoncias 

el&ctricas, y en una de las caras pequeñas del tabique se -

perfora y se le introduce un t'ierrro de 3 o 4 pulgadas de -

di'S:metro, este sirve como mango, para cuando las resisten-

cias se enciendan esto se prensa en una de las partes del .. 

banco de trabajo. continuando con el doblado, se prosigue -

con el recorrido del tabique por toda la caja, hasta darlo 

forma ~ircular, la temperatura es· la m's alta que so pueda 

o resistan las resistencias, claro se va regulando confor-

mo se avance en el doblado. 

9) Armado de la guitarra, aquí es donde Se pega la· costilla,: -

para posteriormente pegarla con la t_a¡)a,· S_e co:i1tiilua poÓiS!!_ 

do le ol fondo. Y so lleva a cabo on .-es.ta· fa.so°,"· ~1· re&ac~do 
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de los filos de la guitarra para há.cer el "fileteado". Se 

pros-igue .'co~· .. __ el pe9amen·t_o d_el·- __ diapazdn •. Y por. 11lt~m_o se .. 

. vuelve a' liiD-Í>iár. ·coP ef· escochebre. 

h) Lijádo1 ·aa~·ei ·pa~·o d·e·e1-·-auavizado de'¡~ madera •. E~to_ a.e 

re.áit&a'··:_co'~,-:-it·l~·:_;P_ar~-:-made-ra: dei nttmero o, _ oa·, oo~ _y ·.-Jea·; 
en . tod~ c;'l·~·-.~-~~--i t~-~~-~ ~ 

iJ s&rni~~~~','/e'B; 'i~--' apl.icaCi6n a toda la guitarra· de ·la la--

_-·ca·;·:-·a·a_t.·a_;d~be s-~r- ·d·e color y textura _que se des8e •. · P~-~o-:

·Pra~_io_~ al 'ap_l~cádo _de la laca se tiene _que sa'.11a~-~~ _con_·

. el-· l!quido específico para ello, para tapar cualquier-·ra

nu~-~ ;.(hoyit-~) que se tenga. La aplica_ci6n del se1í'a~.~·r se 

Z.opite s ... Veces cada 1s minutos1 y el "baño 11 de. barniz, se 
. '·' 

.repite cuatro veces dospu~s de cada secado. - __ .... ;:· .. . ·'. '' 
j) ~erml.n.ado do la guitarra1 este Cl:ltimo paso se di'vido .~·.en.' -

tres etapas 1 

i) Pulirr ~e hace con crema pulidora ("brazo") y pasta para 

pulir mad~ra en toda la guitarra, 

ii) EntrastadOJ es cuando se pone ol riel en el diapaZ6n, por 

lo regular el riel que so utiliza es de aluminio, aunque 

a veces se coloca el de bronce o de lat6n. Y, 

iii) Encordar (oncuerdar) 1 es poner las cuerdas, que pueden .... 

ser de nylon o de a~ero, dependiendo do las que se tengan 

on ese momento, Y por Cl:ltimo se coloca la maquinaria· (en 

la parte superior del brazo) que so integra por las palo

mas, est"rollas y tornillos. 

111. Tiempo de duraci6n en cilda etapa o. fase. 

a) Recortado-de la· maderas 30 minutos para guitarra. 

b) Desflemado1. 30- ·minutos~ 

e) Ensamblado1 15 minuto·~:··º~·· ~Ílir las d·o~:· P:i.e~a-~. de la taP,a, 

Y 15 minu.to~' en. pegarl8_ co~· ~l ;.fo~do; dejltnd~se _d~s horas 

para el ~-~~ad-~>-· 

d) Pegado d8" h~alÍ~~~~·s ,· .. 2 ·horas para que ~~ist~li'ce .. ei.-(>ega

mento blan·co_: o ·'cola,·. y ,'-~·~Í. ~~ '~~lig.ra el::: onS-~mbl~ ,-
0

puo~ -

se puedo abrir, 
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e) aaspado1 30 'minutos·. Y se hace con cuchillas de 9arl~pa 

·volteada&. 

f) Doblados 

jue90Sl ~ 

30· ~'i~~to~ en cada jue90 :de costillas 
·-. '¡ · . :-.;: __ ;.; 

son· dos·--

g> Armado1 ·_30 minutO&·~~El ·t-a{)ád~'..aUra ·.15 minutos, el:secado 2 

hl 

il 

, ho.~as·~- ·~;·1.:"'fi1~ti1ad0".~·3¿,:·.-~i~~-t~a:-y Ell -~.,.-~.&~ad~ :~tro!1c"1S. ~!. 
nU: ta~·. a·~:' {~-t~i·: B;rin:-:,3 :~hd?aá'~ con _'io ·. m1~:u-t.Oa ,~-~: · :,. ·· -- · · 

·:=::-.--'-.' '': .-;·: •. 
' . ; :~-' -_. ;: : '.: ·.: -. ..-:-~. ·:.' . -_.' ' .. -; :·_; .. 

d~1' Íe1i·ad.~r' ts ·vecs·a--ri~·da··::1s· minu--BarnlzB-aO 1 :'·aplica~·t6n 
tos .. i9\iai'_ ·:·a "-.1- hOra'_ ;·5-. m

0

inu~~~)-~-:~/~1-:·::b~,~~Í~ .. ;.:·"(·4: ·bai\os de.j4n

dos.e.:'. ~~·~~r:
0

:-1's· minuto=ª e:n·_::.~_íuia:::~~-:~~:--- y::~-~~'.{to_~~l· a·oi(~- 1: hora y 
. 1 s · minuto& 1 · • ~-.,2: h~~aS_."_ ·Y :·~.-Jó; ·~i~~"t_os-->_.\f:.~y;-:· -. 

j) T~i:min~doi ·: · ... -:_7 ·.' ... .; .. ··.-.:':.'_·.::/<c.·-.'. 
i) Pulir1 1 hoi8'~_po_r· guitarra"•.:: 

. ii) Entr~B-tadO',; 3ó'',·m·1~~t-~~:;'~o·~:·_:-:~~it-~··~~a·~-~_:/.:": 
- iti-) En~ord~r 1: _3Q",\fti.~u"t·oa·FP~'r'_:" ~~1f~~~~:-;< ._.: .. 

·::, .. , ; .. ,., , ._. ' ''::: .. ·;:-~ >-·~-t 

na 

En_ reau~en se_ h·~_c~·- ·:u·n·a:::9_Uita--r~a:-:·_.~~--i2_'.,-·_d·ra·s-~. y en una sem!. 

se elaborán· 4_ .9u.it.ar~~.·~:~·T~-~-b~já~d~·.·~~·~de ... ·1'e.'a -.-ocho horas -

hasta la~ di,écin-~ev~,_ ~/·'~61--;;:.:~¡,-_~·.dot·ie~eii<para·- cOl!\er. Siempre 
y cuando h~-Ya--p~dÍdoa·;·.,~·ti~~-".'de :'.;i-~ ··~~·nt·~~~i;~- se pr_osi9ue hasta 
las 23 o 24 :·hO~aB_., d~ ··:-'i~","nO~-h-e:{ · ... ; 

·.-:;:·;·." -- :.o:-,;-.-
; .i··> . 

IV. Costos. do-.·~~~d.ucc'i.:6~- '-'<9aBtC)9)
0

•.:..:'~---
-· '~ :! ;-!/ ---'~t '.':'~, '::·: ';"; .. 

a) Mate ria prim~- ... ~,:.--~·' •. ' . ."--~' .<-'.~ 
bl Mano.do obra.·;,,·;;·,•,;,,:' 

e) DeprÓciacidn-** ~:-.,,· .\ ·:·:~-~· ::~_-; 

·$· ... ss·¡a·oo> tp-810 
:.c.~·:_.:_.:' ; ', ' 
.$ · 1s·;ooo 

t j;~-',¿o·a 

d) .Utilidad ,,,,,,,,,,,,,,, $: 10,000 

TOTAL 
. '.• -., . ,; ... _..-: ··:_-: 'c.-:c .- . 

escritoJ $ 35,000 (cedro) 

$ s,ooo 
$ s,ooo 
$ 10,000 

$ ss,ooo 

• costos para-·e{_-mes_:·de-m~~~~· ~~-'·:~~'eBo 
•• tnclu_ye depreciaci6n.- de h~_~rani.ient8s.-
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Estos precios de las guitarras se dan al pdblico, pues 

cuando venden al acaparador-comerciante este s6lo les ofre

ce 11al precien, que es de $ 80,000 (palo escrito) y de ---

$ 45,000- (cedro), es decir sin tomar en consideraci6n la u

tilidad respectiva del productor. Debido a la amistad que "." 

impera entre ellos, pues cuando hace falta dinero o no pue

den realizar sus guitarras los productores, aquellos "siem

pre les facilitan lo solicitado o les compran la mercancía 

sin tener que andar ofreci&ndola"*• 

VI. Distribuci6n de las ventas descontando los gastos. 

Si el productor vendiera cuatro guitarras a la semana 

a un precio de $ eo,ooo, tendr6 un ingreso bruto de ------

$ 320,000.DO, Pero a este se le debe descontar los gástos -· 

que son $ 120 ,000. 00, Restando a6lo $ 200, 000 ,00 como produ~ 

to neto, el cual tiena que ·utilizarlo para la adquiaici6n do 

lo indispensable para '!ivir con Su .familia. Pero ve&moslO.· 

Familia compuesta po~ 10 miembrOB (adultos y.niños). ~ 

.,._ -
a) AlimentaciilSn ($ .20,000~00 diarios) / ..... ~ ••• ~ $·140~000,00 semana 

" bl Vestido y calzildo ,,;,·.·,.:;·;;· ... ·~; .... ~ •• ~·~,.':··,'>···$···35,000,00 
e) Educaci6n'" (gastos de··. tit!1~~ Y. goloÍi~~SI .... ~::·;:~::·$ __ e,~oo ~º·º 
di LUz •· ........... ~~.~ • .-~ ••• .:.~~; .•••• :,·~:i.-: ... <·~~\~·,;~<-:·, ,·;9oo',o0'. 11 

el Agua , •• · ••• ·,, ;, -••• ~· •• ~ ,' • .;; .-~· • .-~-~;., ••• .... ~-~·~·-~: ;-~ ·~$· :.; .3-~5~~-_:oo'-:-::_ 11 

sUbt~tal • : , , , •• -•.•• : •••••• ~. ~ ~·., •· .. :·~ ·;·~ ~ -~; >;:~:~\·$ .. 188,400,00 
· .. ;; ·.-· 

Reparacidn de herramientas1 ' .. ,' r.<, 

f) Rautor ''''''!'''''': ••••• ~ • ."· •••••. :\;-.:~~-:<··i'.:(~;··::·-~~1-~~'~''."CJ~-
9) HojOs de garlopa (compra) -·,,;·,;~.~-~· ,,;.-,'~\~·'f~--~·_.$_';.:--:;·5;0o0.oo 
h) Resis~encias el&ctr!cas .<compra)':.':,-/,'.~~~~-'.~::.:;~'../:~ :,$ __ 1:.J•c.:2::5,,0.:;,0::;0:_ 

TOJ'AL •••••••••••••••••••••••:,,.,,~·~---·~·.,·.:~·~·~ $"234 1550,00 

Se deduco do esto qu~ s~ p.i:-es_~_~t:A- ~ria 'di.f8renci'a. negati

va del producto neto, pUos es';.merlor ... qUo ·.10 qua' gasta en su -

consumo y la reparaci6n de herr,ami:enta~. ·_Por l~ que la mane

ra do sufragar ~l rostanto dinero_ P.ara_ su reproducci6n y tr!_ 

~ Palahras de un c,iuitarroro ·do la ciudad do Paracho. 
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bajo, es con la ayuda que .le .brindan otros miembros de la -

familia .que. no·:·párticipan en la activida·d, como son las es

posaa' que.:·se. de,dici.an >a .la· venta' de antojitos mexicanoa, a -

laVar É'Óp~ ajen·ª·' ~e~·.~._ ES con la ·entrada de estaa labores -

que·_ llega .. a 'coiitplementarse el producto neto, y no tener ast 
que .;~e·~\1r;i~·-: ai' ·p·~-&~t1ua:~.-·~on los usureros o con ·el mismo a

capa~ador:·.·~~ ic;·~··mom~n~·oa 'diftciles. (enfermedades, etc.). -

Ad8m'S-,;los .hijos ~°yudan en los períodos de vacacionés esco-
1~ré-~ en-=·1á&.'.·i~b~-res d~l- tallBr, desde lijar, pulir, bar.ni

zar, ··~e9ár. y_:.·h~Sta~_·limp~arlo. 
C-ua~-dó·· hay···un~- oporturi-idad para adqtiirir materia prima 

o ··auxiliilr -~n .rña'jCires 'condiciones, es decir. con. un .Pz.:ecio _ ... 

m&s ... bajo o·_·co.n grÁndes descuentos, recu.rren a1 C_r&dito". .. Es 

un _e.as~·- c~~·cieto ·anaiizá'do, hace· unos .d!as (ma'r~~ de.,·1_98.e) 
el productor. compr6 materia· a r&ciito -a -paga·r-:-en·-._·quin.cO ·d!as,. 

quiBn. l~ fa~ilit6 el 4Ínero rue el ptop~o_. ac~PA~~dor'."'c_o~~r-
oiant~, ·01 ·c·ual no le cobra ning<i.n inter6~; ··aunq\te ·Claro ·&s

_te a la hora de la venta del producto "es -·quien- le'' pone el -
. 5 

.Precio a l_a guitarra~ 
e) La· producci6n ·alfare·ra (b'arro o· arc·illal 

Dentro do- esto tipo de artesanía e~contramos toda aqu6-. 

lla que. os. elaborada con_ barro, ·p8.ro .e.specia~~ente- tomare~Oá 
en cuenta _la IÍ\'s relevante de· la zona, .f!s- el caso._ de las o-

llas de barro de .Cocucho, de la loza y -figuras._policromadas 

fant,sticas de .ocumic_ho, _pues estas tienen determinados ras

gos en corDt1n-; como los ~edioa· .de producci6n utilizados y la 

forma ºº'"º se. or9a~i~a" -~l grupo_" familiar' en torn(!; 81.' trabajo 

aiferero. 

c.1) l!tapas o f'a.Be's de-_la producci6n alfarera.· 

La materia .Pri~a .priJ.icipal 8s el barro- que se encuentra -
en vetas al ·norte. de ·1~·s ·corñu~·laades, -.·e~ lOs _.mon.tos ·y. terre--

. . - ' - _: . ':- ' : ~ _. '~ '. .. . ' - .. ' . '. 

S. Entrevista realizada al señor Andrfs Coronado,·en Paracho los días -
10 y 11 de marzo de 1998. 
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nos de san Joaii de Gracia, 'dentro ·de ·los límites. de tierras .. 

reconocidas como comunales, Por lo .que no. se requiere de un -

permiso para su extracci6n 1 y· por lo .. tanto no hay gastos, 

pues son los propios productores junt,c:> con su familia los que 

lo hacenr a6lo para su traslado al- lugar de trabajo, especia! 

mente cuando se alquila algdn animal (burrO,' mula o caballo) 

para su transporte. 

costales de 

Para recoger el barro se utilizan por lo 

ixtle o de pl&stico, aunque en ocasionas regular 

tambiiin se hace en cubetas. 

Una vez que el barro es sacado, adn hGmedo y fragmentado, 

el alfarero lo extiende sobre el suelo, principalmente en lu

gares donde hay tepetate y que previamente han sido limpiados 

con un az.ild6n y machete de la maleza, hierbas y piedras suel

tas. Posteriormente el ·barro se deja secar al sol durante ...... 

tres· o cuatro horas,· cuando esto sucede, el alfarero con la ... 

ayuda, casi siempre de la esposa e hijos mayores, se dan a la 

labor de· la _'_'moliendil" de aqu,l. consistente en la tritura--.. 

c16n ,del .barro con: unas grandes piedras redondas de buen peso, 

las cUa1eS hacen rodar con las manos encima del barro oxtendl 

do, La ·molida' de la arcilla es el segundo paso dentro dol pr2. 

ceso, teniiindose .apenas quebrantadO, y ·habrg que refinarlo -

adn m&s cuando se esté en caso con el metate. Pero antes de -

llevarla a esta, se deberS extraerle (ellos lo llaman expul--

. gar), sac'ailo con las manos todas las piedrecillas y guija-·-

ros que todavía se encuentran en ella. Despuiis de concluir e! 

ta tarea se mete en los costales, y so ~rocede a llevarla al 

hogar dnl alfarero, ya sea a lomo de bestia o al hombro de.l -

jefe o hijos mayores, 

El paso siguiente, tercero, 'es el referente al "amasado" 

del barro, esto procodimient·a· so lláva·· a_" cabo encima de una -

tabla la cual so halia ·sostenÍ..da p~~---pi~d·r·a:a do buen tamaño,

digamos de 40 a s.o centimetroS .de 'espesor, las· cuales sirven 

do patas, Esta lab·o~ la .. reái-1ian·.norm'á.1mente las mujeres, ...... 
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aunque hay ocasiones, por necesidad, que se da la participa--

ci6n del hombre. Esta ·tarea del arn&sado consiste en lo siguie!l 

te 1 la ·mujer alfarera se sienta en el suelo al lado de la mesa 

improvisada, y previo a ello se ha acercado todos los instru-

mentos de trabajo indispensables como sont las cubetas o cazu!. 

las con agua, troEos de-hilo nylon, retazos de trapos usados,

cuchi~loa, puntas de machete, costales de ixtle o pl4atico, -

aat como· las.bases para sentar las piezas ter~inadas, las cua

les son de forma: circufar y astan hechas de hojas y tallos se

cos, los que_ a.veces: cOmbinan con trozos de plllstico para ar .. -

marlos y para ·que ~-ean ml_s consistentes. Teniendo todo esto, .. 

se inicia· el amasado,· da manara lenta, para darle tiempo a su 

conteXtura, hasta qua no se tenga ninguna burbuja de aire o a! 

9GÍl grumo.··pUes.'iii lo'a hay o se dejaran, "latas provocarían que 

al momento d81. cocido da las piezas, estas se lleguen a "tro-

nar" ,. es decir ,qua se cuarteen, o que se hagan grietas. 

La siguiente etapa es la del moldeado de la pieza. Aquí -

la t&cnica utilizada es la misma tanto para las ollas, jarros, 

macet'as, cazuelas, "torres" de ollas y otras formas de alfare

r!a, y s6lo cambia cuando se trata de piezas que requieren de 

determinado modelo, figura o dimonni6n, es el caso de los can!_ 

coros, c&ntaros, adornos, loza, etc. Pero en s{, el modelado -

de piezas se lleva a cabo, primero se corta un pedazo de barro 

con un trozo de hilo nylon, se vuelve a amasar sobre la misma 

mesa donde so realiz6 la primera amasada, pero esta se encuen

tra espolvoreada con barro seco con la finalidad que el fres

co ~o se pegue. La cantidad de barro es variada dependi~ndo -

del tipo, tamaño y forma de la pieza que se vaya a elaborar. A 

continuaci6n·so da el aplanado o machacado del barro, y se uti 

liza para ello una 11 mano 11 de metate, o si no se cuenta con 

ello, se usa una piedra plana, lisa para qolpoar el barro has

ta lograr una especie de "tortilla 11 de gran dimensi6n, on con

cordancia con el tipo de producto a realizar. 
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Despu's de lo anterior, se prosigue con la elaboraciSn -

de la pieza, la cual es hecha a mano en el caso de las ollas 

cocuchas y de aquellas que ~ean de gran di&.motro, aunque tam

bi'n se empleaP moldes para determinada alfarería, por ejem-

plo en la loza, c&ntBros, jarras, _etc. Una vez terminada la -

pieza se le dan los toques finales, es decir se prepara para 

el secado. 'se alisa la pieza con un trapo humedecido con agua, 

y a veces se hace con la mano, tanto por fuera como en el in

terior de la misma. Posteriormente se lleva a aocar, esto re

gularmente se hace a la sombra, sentando las piezas encima de 

laa coronas de hojas y tallos secos de pl!S.tano. Este paso_, 

previo al horneado, tiene una duraci6n variable, en relaci6n 

al tamaño ·Y tipo de la pieza, aunque generalmente se dejan B!, 

car toda la noche. 

Tanto en el moldeado como en ~l secado de los productos 

participan todos los miembros da la familia, exceptuando a 

los pequeños,_ pero a la vez se pr9serita -una repartici6n de 

las tareas del p_roceso;: ·pue~. un_oB ··se -dedican a hacer la masa 

del barro, mientras que ót'roS ·modelan piez'as, y loa hijos ayu . . ,, . -
dan a-llevar las_ termin:adaa a secar, 'y osto se da con la fin!_ 

·lidad de no_ d~sP8r_d,_i~,i~:; .t1empo ·en desplazarse de un lugar a 

otro, ea d.ect"r dQ·_:·1o···quÓ' se- trata es do hacer un trabajo mlls 

intenSo con _el ~'~_b·j·~:t'.i_~.o/d~: i.ncrementar la producci6n. 

·El proc.eSO :de':· '¡):í:-oducéi6n de alfarería, continda con la -

etapa -de la ho-~·~~-~-da'.' ~ :qu~~a d~ las piezas en el horno, con-

virti&~-d~~-·~- est-~ :di.timo. en el. instrumento principal del trab!. 

jo d~i-·'41fa~~io'> au~qu.e'· tambiGn la leña se transforma en la • 

mat~r-ia··;aUx1"i-i~r· ·esen'cial' de este paso del proceso. 'Por lo r! 

gular· los __ h·o-~~ol-que, a~ .util.izan son edifica-do~ por· los .pro-

pi os - áifa_i:e~oB ,---y casi --si.empre se !oc-al.izan on lÓ~ patios_ de 

la· casa y a un costado de· la cocina. Su tamaño. esta en rola---

• Es una con~trucci6n de lodo (adobes) y piedras, en fonna circular. 
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ci6n ai tipo· de pi9zas o _producci6n que. el8.b_ora el alfarero, 

aunque en prom~dio."--c.uent·&~ ·,c~ri .iaa· -siguientes dimensiones,-"'.'-

1 ~60 m.et~oa · a·e . .'di&~~-tr~, ·po.r ·_1.·~ 20.·matros de altura, y alcanzan 

. ~emperat~r~~-~---~'ue_;:v~n.-:-de-~lo~ -~J.O _grados a loa 970. Pero, no to

dos l~a--qu~--:· ~~'-;cÍ·~~d-i~~~-_.-~l·:-~f-~~~0- ~~-- ·a·lfarer!Á poseen un hor~
no, ai_~~---.q~~:;;:~~~h~-~;,'~~:~-~~-i sus .cíuenlas; ya sea alquilando o pi

diendo -·Prest'"B."a·o ::'ei:.·h~~~·~;·-:·· ~-~'S~a-'':·p~~i~nt·~a o vecinos. 
"< ··~. '··-.. ·:·'· 

e ~'.2) _-H~t-el:i~-B·::·p'J.:irlí~8-{ y~::aUX1i1area~-
- ~-. - :; .. ~;,:e:_;. , __ ,_ 

:cOmO'.'ya·>aiji:rri-óá'~--~_'.·1a ·lBfia ea··1A--mate'-:tia auxiliar b4sica, 
_._ . " ' ~ ' "' ' "'. ' . ' '' 

pue~ :si __ ~--:_e,1_1 __ ~·:·;éiT~'~PiiS-i_b:e'_'_~_-:;ci&'si:·:-·.imP·o~ible_ la qUemB de ·pie
zas, ···-ª~-~a·;~-~ ·:·:-ad~-ú~ie~~·. -_;~ /1-~:~,-- pu~b1~~. y. ,~.ánch~--rÍas ~ c-~-r;:·an~-s, -
en ·a1·:c&áO:·da· iaa·:_--~Om.Unid8.de&··alfai-eraa· analt"za'd88 estas se 

~n-~ueñtri~·-:·;~ - lUga.r_~ª-· -~·Oscosos·::da::·_1a· a·i~rr~-.:,:.E1-_ .. precio ·por -

·. carg·a. O:sci'ia~:.''~~t·~'~ ::_i0&:~·$·)_3 ~ Oao~:ci·O_;:._~·y·· en ~1a·---hOl=nEIBda: Se:, em~-
plean· de -:.dOS·:_.,·a·.:. tr"iú1' -:Cilr9aB·/: p·o·r:."Bj8.in1pi~:-1rar·a-.-:~~a ;.·oí i-a·-'.·-ro-j a .. · 
cocu~h-~-- d~:- ;·:; 10·. nl~~~~il~-··da··· ~it~.-;~~:;~·:;:.~-~4iit~,~~·.:::d~~.;.·dc;-~- >~-~·~gas' .. 

de ·1eñ&; •.•••. : , :: ,,'.';¡;}'!(~':'",:;~;.~.;}L~~ig;CzrF?. ·· 
En,., i~-. re .. f.ere __ n t~_-.· a_T._la:_.:·ca_nt_i_~ll~ '.·d~ ':~ prod_~-ª~,-~_s ·:·_que· s_e pue--

:::. 0::::.::~:::~~i~·ri!~~:•:0,~:~bJ~~~~1~~;~~:~rtf~i~~:::0:1~::º• 
roque rimion t~_.ª.,·'.Y_.-.;.s_olfC_i tu_de~ '::de,_'.·~ie,zas ;:_q_u·~· ; .. ten_CJ a. --Ea decir, -

· :::. 0::: ~:e::.::ff ::·:ºi1~ft{~{~~~~S;~~fr·::::m:~f~::~::!C 
de· prOductos que ae-·Ptl8d8\~·:;':éi0.é&·r'~,, aúnque·'-8S·to··n·o quiere de-

cir. que loa p~od
0

ucto.res";. nó·. ponqan· -'.t.·~~~r'S~ ··;;·~ ·. 1-~ contabilidad 

de las piezas elaboradas. 

Daspu&s de la quema-,d_e los p_r~du_~t~~ .Se.-_P~·~sfque con la 

etapa de 11 en9retar 11 • Este pz:o.cedimiei:"to_ se hace a ·trav&s de -

recubrir las pieza a on su "interior con U~a': sUbstancia l!quida 

denominada por los pr~duc~orea de la' zod.a·- "qrot~" (aunqu~ su 
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nombre t&cnico es greda correspondiente al carbonato de sal), 

la cual les da ese acabado lacado•, este recubrimiento es con 

la finalidad de que las piezas no se vayan a trasminar o se -

saturen ·con los líquidos o, en caso de s6lidos, que vayan a -

contener. El precio de las substancias para hacer la laca pu~ 

de variar de acuerdo a los lugares de compra, si es localmen

te o en un centro urbano, aunque algunas de ollas tienen que 

ser adquiridas en las ciudades (Guadalajara, Morelia, etc.),_ 

peto en promedio tenemos que la greda se compra a un precio -

de 1,500 a 2,000 pesos el kilo1 el podarnal y la "liga" a un 

precio de 350 a 400 pesos la onza, y el cobre, aunque es el -

mSs caro, este casi siempre se obtiene por medio de fundir mo 

nedas viejas de cobre de 20 centavos o algdn otro objeto de -

cobre (pedazos de tubería, etc.)**• 

La realizaci6n de la engretada de las piezas se hace con 

la mano, claro despu's do hecha la disoluc.i6n y revoltUra de 

la greta con el agua y el pedernal o liga, hasta la·obtenci6n 

de un líquido semiespeso, paso seguido es la aplicaci6n de la 

laca, la cual se hace oxpandilindola en el interior' ·do la pie

za, aunque llega a escurrirse on las partes éercanas al exte

rior, o sea a vacos so "chorrea". Es.ta etapa del pr'oceso de -

la alfarería por lo regular la llevan a cabo las mujeres, ·au!!. 

que cuando hay quo hacer frente a alguna contingencia u otros 

requerimientos, .tambi&n lo hacon los hombres. Despu&s de que 

las piezas ost&n engrotadas o lacadas se deben llevar a se--

cnr, proforentemento al sol, y durante algunos minutos u ho-

ras '18pendlondo dol tamaño· del producto, Terminado asto se 

prosigue con la segunda quema u horneado de los productos. La 

Este se obtiene con la realizaci6n do Wla mezcla de varias substancias 
como es la r¡reda, el pedemal, la li9a, cobalto y cobre¡ el producto -
de la combinación es la laca, 

11 Los precios corresponden al mes da noviembre de 1981. 
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duraci6n ~e esta· es maYor que ·en la prim~-ra, ·pues se· requiere. 

que sea uniforme para que la gr.~t~.:no- Se haga,-gru~os o bui-bu- · 

jas. Concluida la ·segunda qu8ma, -sB dejÁ' en,fÍ'iar 8-1 -hoi:no 'du

rante un tie.Opo . .razonabie, 3 º _4· h·oras, Y· íu~ 9-~ ª~· p~~c-~·de a 
extraer las piezas cocidas,. l"as- cUales .se'_-guar.dAn en el inte

rior-do:-la t~~je. o. en el patio, hast8 que ·-se efe~tú& .la entre . . . -
g·a o la venta al comerciante o al compr.ador. ·Por lo que. se ve 

tranécurron varias etapa·s desde el inicio hasta la termina--

ci6n de la pieza, en donde se presen_ta una transformaai6n de 

la materia prima combinada con las auxiliares, obteni&ndose -

una mercancía de un valor mayor. al aportado por las emplea-

das, o sea que ade~'ª de efectuarse un pr~ceso d
0

e trabajo· se 

da una valorizaci6n del producto, gener~ndose as! un pluspro

ducto. Veamos ol ejemplo concreto de la 8laboraci6n de __ Ollas 

Cocuchas (rojas). 

c,3) Proceso de ~anufactura do ollas _en Cocucho, 

Claro, antes de iniciar este paso, es necesario contar 

con las matoriaa primas indispensables, as! como lns auxili~ 

res e instrumentos. 

I. Materias primaa1 

i} Barro o arcilla. 

ii) Arena 

iii) Agua 

Materias auxiliares s.· 
• 

i) Leña 

ii) Palos· _largos y :anchos'_·:(d·O. 3. a .4.mts. do lorlgitud por 5 
pulgada.a.·_ do .-:_ancho ar. 

iii) Olotes sOcos y _:-una -piedra ·11s8' (plana) 

ivl earnrZ '" 11 Ch8.r8nd4" - ' 

v) Botelli ta·s d~-_-.p1S~t.ic~' vacias 

vi) Trap~s . 
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II, Etapas_ o paS"Oa:··d9·_1a elaboraci6n. . . . . . 
a) Extracci6n·s el-_ba.rro'·-sa· extrae de los terrenos y montes de 

San Jos& de. Gracia-, _·que· -~'a~-: de· propiedad comunal por lo 

qu~ no se ~end~.-, .. _-~6_1o:·ae cobra o:'pa~a, se-911~ el caso, ·el -

traslad~. La', ~xt~~-~-~i6Íl_:- s~-:_.·hace con cuchillos,. machetea o 

palas p~qu~ft~a',-.::ae:_Va ~-avaÍldo hasta encon.tra:r la·'vet'a.·_-Ei 
. . ' . - . . . . . . 

terreno excavado ás :d'e 'tOt:iaa cuadrada y alcanzando profun-
didades 'de--h'ast~:.d~á- m~--t-~os, sié-ndo'nec~ilári~_ la 'colabora.:. 
ci6n !3e otros miembró:S. de la familia para la··1abor~ -9~- Sa
ca en cubetas y. se· van :_1_le·narÍ·d-~-: lo.a _costaies, hasta compl!, 

. tar los .requeridos. " · · ,,-. · · 
b)' La arena se Baca-- 'dei. mismo pa~·iO. c~kua··r·~i -~--~~~que. algunos la 

ven.den pues ya la .tie-~~n_ ~~~os··t~·la'da-:. E1--.:~g~~ --s~ -comp·~~ _...;. 

por 9arrafonea qu-e. ~e traen 'd81 ojo de agua .,i18i carc'amo 11 . .:. 

que se encuentra' en· los" alrededores. 

e) Heacladoi Aq~í_-ae -·~e-~u~·lve ei· b_a.rro ·_Coft_._la·· arena', en propo! 

cianea ~ ca·ntidad8s. iquales, y se ·1e agreqa agua de acuerdo 

al tipo_ do masa· que se desee. 

d) Amasado¡- se ·empiez~ a.· hacer la masa, despuSa de la revoltu

ra anterior, se le van extrayendo las piedrecillas (quija-

rros)- hasta que se encuentro limpia. so prosigue con el co! 

te do pequeños· trozos-: de la· masa para hacer la "tortilla" -

(una for_m? circular de la masa), la c~al varJ'.a en relacidn 

al tamaño: de ~a olla qu~ se requiera. 

o) Se utiliza un molde'· donde se va a colocar el "gollete" ---

(c~éllo. de la olla), este se hace de las que se van quebra~ 
' . 

do, algunas otras veces se tienen que realizar. Se continua 

poniéndo p-ed_a-z_os ~e··.b-ár~:o sobre el gollete para iniciar el 

moldeado de la olla,· este .Se- 118va a cabo esencialmente con 

las_ manos,. tanto. por dentro· como 

maño q'lú! seº. ~·1c'8nz.a se ~~ia~i~n~ 
quo_se desee, 

~!' la pa~te e_xterna. El t! 

con la altura -de la oila -
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f} Endei-ezados para realizar este proceso ·se utiliza ·un· alote 

(seco) para corre9ir o e~derezar_---Í~s pa'i:-·t~S- CÍUe_ han- quéda

do chuecas, AS!: como ta~bi&n· ··pa~a .. tapar···~10·~·-· ~lguj·aritOs -·qu~· 
_queden. Aqu! se da c~~-rit:á _:el: .. _Pr,~_d~~to~ :,_S_._i:_-ii·~:_-::·h·a~e_:_,· f_alta'· ai 
tura· a ·1a olla,. si es aS{:;a·e ·:--ie ~-a9'ré'~a;:_Ot'~-~~-:::·tr~~oa .- de ba: 

rr,o·h'aa.ta al.canzar·-:·1.·o·-.-.d·e·a·a···.·_-do .• -' ,,- ·>·,--:~:·;:•,: ··-;-~'.':. . 
. _,·.-:_, ;,~ -.·. .-. ··-~ ;-·· 

g). oread01 una· vez: qÚ~ ya a~·l·h~ ~'~1~b-~-r~~~--·-1~-:·~~rte;·:_ mé'dular de 

la _olla~- Pu~a-·-.a~n no "·~ue~t-~. cc:>ií>:á_1_·:,-_~~n:a __ o,·.·:,se··'.d'~ja ~~reilr" 
duran_te_ ur\----d~a_·:_'a ._i~_--ª_o·zbb~~-~- :,aunque é1·--t18inPo 'd~l -~r8ado -
puede v&riar' -~~- rela-ci6~---~1--tain~ño. ~: __ -

h) Termi_nado.·fi~~ii ._d.~~'p-uG~ -d~ q~~-:.se:á-~~iientra·casi seca, se 

vuelVe a_ "embrocar" (poner'-enCiriia· del gollete) la olla pa• 

ra darle el _"ter~i~a-d~ iiiti~o-~- que eÍ- 'el° -cerrarla,· es decir 

de_. p_onerle--1~ b~ae ~-81 -f~ndo;, · 

i) Alisadoi compl8ta la olla, se _le empf~za -a ali~a~- Con una 
p·~ecÍra plan&: (lisa) de u.nos 10· ci~s~--de._ di,~8tr0 •. ·EBt'O se -

'hilce tanto por fUera como. en"el -interior .. de la' olla, 

j) Barnizado1 Una vez -alisada,_:-se:- le pon8,·o·~_apl.1~a:·8l--.. ba:tn1·z, 

que 

niz 

con 

se llama 11 charanda", pt.ies __ s_u_:_·,_c_o_i~r,-:es--:-rÓ·j_~-~°,~ .:· E~tB _ba!. 
so vende_ en· plat.oa -chi~o·s-;' .. É~-té·_·, t.iÍ)-~~·d·~- 'b~rñiZ · se-.. haCe 

tierra colorada*,- .la ·cu&l se 111BZC1a·-'·c·on' .A9~~~---·hasta : ___ _ 

que se encu~_ntr_e. ·es_pes_o __ co,m~ -~~-~,a_,·_-;_y;::_te_n·g-_~->·~·s·e_· ·:c~·i-~r--·_-_r-oji~ 
so. se prosi9Ue ~-º~ :e-i,-~1nt·~:d~'- ~-e· _;-i~:'.'._~-lÍA;·.~~¡;_htO-' por·. fuer~ 
y en el cuello en sii part·e,'~~1nte·r·rúi'{_ se-:·dej~ 'a"i:ear· pa-ra su 

- - - ' -.'_ ._ ' ."-. ·' ' - "• -- - .. -~- --- -, 
se c8do duran_te das·_. ho-ras:.:·:_º_:: rñ~á : .. :aB_í>a·n-d_·1e·n d·o ~:d~· 1-. -: t8_ti18ñ_o. 

k) sec¡undo ali~~do; :eéte_,:~-8~ hác~·,::d~~·¡,-~,;-s_-. de.-"éÍ-:>b~r~izado, ··-peoialme~~~' ·aa_ r-~aii~~----:~-~r··_;:f-~'~r~}~\~-::--s·~--.' uti1'1_~ a_:.-tin ~·-.bote l_li 

ta de plSst.icO- -<Pr.inC
0

iP~i~e'~t~-"--de :: ~l~lln ÍnedÍ.c~~ent~) • La : · 

cual despln:~an por··,'.ta·d~-,:--{;;.·:~01l~ .. ;'1Úi·~·ta' :ob~~~·ei:> el br1110. n!. 
.- .•·' . .. ~ ·. 

ceserio, ._' ·-:··" ~ ' ---_ · . · ·., 

* Tambi'n se le ilW tirinda;· ~- ~a ,c~p~~ a ios -ye~lno~ de~ TOre,C:Uato. 



- 212 

l} secado1 una vez que ya tiene el brillo, .se deja ·al sol .. 

para que se seque bien, la dui'aci6n de ·esta ·etapa dura ·e 

días, pues es con la finalidad de' que la ·aila no se vaya 

a reventar o se agriete. 

mJ Cocido1 est~· paso cORiierize con la recolecci6n .de las pi!. 

. dras• que. sirven de, as!'8nto _a la -olla, las cuales tienen 

unos 25 cms. de diS:metro. ·Estas se colocan en forma· de -

triS:n9ulo {, '. , ) , y servirSn para acostar la olla (pone!. 

la encima de ellas) de manera atravosada, Se prosigue co

locando- la leña, primero, por debajo y alrededor de ell'a, 

··se .enciende ·al fuego. Para continuar poniendo leña, enci

ma hBsta cubrirla. Es decir, que no quede ninguna rendija 
(alguna parto descubierta) pues de lo contrario no se co

cer& bien, El tiempo que se debe quedar la leña encendida 

es durante hora y media, por lo quo la cantidad de esta -

(cargas) variar&n en relaci6n a la altura de la olla, Es 

decir, que la leña debe quemarse hasta que la olla tome -

un color de rojo encendido, o sea que se encuentre como -

una braza. Si alguna parte no estuviera cocida, el proce

so se continuaría hasta que toda este, nuevamente, al ro

·jo vivo,. Una ve~ termiriado el cocido,· se le va retirando 

l":itamente la leña (brazA;s), para lo cual se utilizan --

unos palos largos (2 o 3 mts.) y anchos (20 cms, de di&m!. 

tro). Estns· tambi&n se emplean para sacar la olla, ya que 

se introducen por el cuello de esta y la desplazan algdn 

claro dentro del solar o patio, el cual debe estar limpio 

(sin ·ma1es<1, piedras, etc,) y plano, Ahí se deja enfriar 

durante toda la noche, pues por lo general el cocido de -

la ·.olla se hace por las tardes, pues a madi.da que la tar

de cae y obscurece, es m&s fácil distinquir las partes --

Ellos lo llaman fogones. 
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<lue aGn no se han cocido. Pues· de lo·· ~~ntrario .• ~ .. ··pu,~de -

confundir el brillo de. los rayos. del Sol. ~On ··~1·,.c"oi:i1d~. 
n) Limpiado1 terminado el cocido, y despuds' da.·8f e.n,f~.i~do;

es decir por la mañana, se com.ienia .a··;11mpiá·r _toda· .. l~ 0-
lla, tanto por dentro como -por -f,~·~·~a:· --.~~·'.· .. a;_~uO __ ª~---'oc_~aio-_
nea las ollas, presentan unas. manchas· de_ color·- negro, .es

tas son resultadO del ·uso de --1-eñ~---~JB ~ ~(i~ :·:~~ ea·t·aba,. bie~ 

seca, y pues en el momento ·.def'coC_ido. sa·>ahum80~·:_bro.tSnd2. 
le esas mancha&. Entonces~- en.el".momento' de.el.limpiado -

se ·les trata-.de dáZ.laa·· bril.10 -con' Un t·r·,a·po'.· .Ea.ta ea-·:e1 .. :.:. 

proceso final o de tarmiltado, .-~n-c~nt'~4~do~~ lista la olla 

para la venta. 

XII. Participantes y di\.isi.Sn- del ,trabAjo._ 

Bn la BlabOraci.Sn de· una Olla· 'roja, por ejemplo de 1 .10 

mt's. de altu.ra_-y:-de _unos JO o 40 cent!metros d~ · dil!:m~tror Pª!. 

ticipan dos peráona~·- adultas - (principalmeiite ,mujeres) durante 

unos siete días. E~· ~ta para ellas comienza a las 6 o 7 de la 

mailana·hasta'-=1aa 4.o 5 de la 'tarde, C!nié:ament~ se i":terrumPe 

el- p~oc_~so para. ~o_Mar·: ~:us '.alimentos. Pero -adem&s se -da una d!. 
viailSn do_..los quehaco-ros' o Pasos ~e _16 prod_uÓci6n de_ la olla, 

,· 
p~es ·-·mi'entras- \1na_·.·amaaa~ 81 barro, ·la ·otra Be-. ericueiltr4. ·limpia!!. 

do;· :_.ai.i'B-~-~do;··:~_A_r~i~~~d~, _.,etC·.-,._-_-y._, a-_ i~· inversa~._ o sea que esta 

divi~·i¿~ .·del~_p·r~~e·s·~- .pr0d~~l:i ~o·~- ·na:: ea· rígida·; ·e·n ~l sentido -

de_ que cadá-- una·;·áe .. d.8dic{u'~-.-.a. u~~---·~'~i~· etapa -o flise de '1a e'lab~ 
rac'i6R. ···:.~·_-:_,-::_ ,,_. 

IV._ costos· de p-~~~Uc_·~_i_~-~-º; (9~~.t-?_~)~-~;:~-·--.- . ,-, 

a) Barro--(2 Cost8leS-con'.Pr9ciO,d9"_;$-:1;Doo.oo_c/uJ•* ••••••••• -$ 2,000,00 
b) Leña (2 car9as:"a:$J~ooo.oo·.:c/uf~·:;-~·~-••• .--~ ••••• ~· •••• ~ • .-..... · $ 6,000.00 
e) Substanci_as p_ara-b"ruñif-'o.-pu~ii:--_(6_~plátn~·a. $500_,00_ e/u) ... $ J,000.00 
d) ,.gua (1·garraf6n'·de $500,00)'~~-.--~ • .-~·;,·.,;~·~.~-••••••••••••••• $ 500,00 

Total .-. , , • .-~,;. ~ -; .-~-. ~-·~ ·~ ~ -~--.-. 1/ ."~ ,-'.-:· .- ~ -~ ~- .·, , ·-. , ~·. ~ ••• , •• ; , •• , ••• , $11, 500 ,OO ·- -- .. ,. - . ' 

* Las· herrami9ntas -utiliz&diis son· '1nSigr{ifiCantes .en- cuanto al costo, y 
en -la mayoría: de las veces la obtiene ·del rredio natural (palos, tra--
pos). . . . 

**Costos y precios'para 19p7, 
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v. Venta~ 

Esta se .lleva a cabo tanto ·'localmente como en las ci!!_ 

·dades 'de Pa-rachO·, Uruapan, y.· Hbrel.i~~- A per.sonaa particula

res como -~_-in·s·t1tuci'o~~~_. otlcia1es .(e~tatales y federales) 

que se .~edican al f~meí\'t.o' de la actividad artesanal del ª!. 
tadÓ~-~-~-i· ·cost·O- de producc,idil las productoras le sumaron 

la remuneraci6n que deber!an recibir por su trabajo, que -

era de $ 5 1000.00 para cada una, e8 decir que el t_otal era 

de : $ 21, 500 .oO. ·ca~-tidad ·que debía represent8_r el precio -

al que se .vender'ían, a· sea el prec-io de producci6n. P_or lo 

regular se venden. tres ollas a la semana, lo cual da UJ.l 

producto brUto de $··64,500~00. Pero a estos hay que restar 

los costos_ de_ produCc16n que: son $ · 32, sao. oo ,·· á~:--.qUo_darran. 
tan s6lo con $ _32;000.00, que .. tendr'n que dividirlos entre 

las dos. 
. ;.:. _:· ... _ 

V. Diii:tribuci6il .del: producto~ obtenido· de la von.tá:: a8ni&nal. 
La can.Í:idad;-:d~ 'olifta váMdid.aa· es· d,t-.tré_.~-/>~·:--1~·,cual ~ 

se le r~'St~ :_·í~-~ --~:a~i~'a·-!,'.; q~~dando_· $ 16 ,ooo ~ oO .. para··_:.Cada- una. 

Estos lo~--- _-rep~rt·o-, :d_~ ·-·_1:a·· ai:~ui ... e_il_t·a· ~~·n_er·~·· __ -~,ª~·~:---~·~-_:'.~on·aumo 1 

·al Alim8nt~~16zl _- .. ($2~~'0.o'~oó· -dia;iO~ -PQ~ · aiét~ :,·d!~~i :~·.-. ~ -;.-/:·~',: $- 1·4;000.00 
:$ '. 2,soo.00 
$'. 

1

1'; 7ÓO.OO 

$ 1,500.00 
.$ ·sao~oo 

b) ve8tid~ , -~_-: ·.- ~-':' • • : ~--,'._ ~!~ -~;;;.:)~:¡~,·~::~-~- ~; .-~::~·::~·-;:>;~\;~··;-:;~y~·.!~<·.;--~-::~-~ 
e) Luz· y 4CJUA : -~- •· ~- ~ -~-~'~ ~ ~;:~;:; ·; ·:\ -~--~_.~;~ :-:·:'~;~'. ,~,:., ;:·-~\,-~ .-'; ·• -:'-.\'. '.;··~·-:·/~'
d) Cal'z'ad~ :~:·.-. -j .-· .:~- :<·-;:~--)~'·~;:-:~·~;~--·-~:·~:,~: :f}~;"f~,~~~·/~~; ~::~,-.--~;:-;:~ ~' ::.; -.:-~:-;. ~ -~:~· 
el Cducaci& :::_c·~~p~~: '·,i~ ;-'i!f'ii~~ :\;::;~~i¡~·ri't6~:_r P~t4\Riños) :-~- •• :~, 

. _._, . : ~-. ::::;::·;_~::::.~;-:_··:·:·7 ~::~-~~::::?(:.~,)'.'.: s·:.:: : ~''.'.:· __ .. ,?: ___ . ------
Total _ •• ,',·. ·, ••• , ••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · $, 1 ~ 1 200 .oo 

,- ,._._. __ -.,-: ·,.:o.:'J; '' "" ,..- '\:--,,· ::,¡;:-:_: __ ~-·: ._.-,:_. 
-·L·::~-_:'::-.: ,:;~ '.· .. _. __ : \:, .. \~'._.:~.:;:(;~·:·-:;:~,:-<.)·<·-:>.-.::~·:·- :~-:< 

Por .lo, que_ s_e".v~_-,--~~do;,lo;·_:que ,-,le::._que:da ,:co.mO_ producto º!. 
to es consumido-'o~-. ~~~s.ti·~'ri~·~\bS'~Í~-~-~-~-/-i~lt&.~d~le ·_ d'i~elo pa 

ra compf~-ta'r1ft8 .- ~y<c-~~~---:a~:"c:-;~';;~)~_::~ie'-'.:~:l~t:~~~t·a'~d~-:~ i,~~ 'poc-os -án! 

malea dom&-~-t1~0a·· cC>n·-,_que·.: c'Uenta-·:: qü~ ·-'~~~S-ig~~- 10 · f Bltante. -

En ocauiones re:c·urre·~. a"tl~·-:·~~-~f~-- _:,j"~ a9ua,··-es deci'~, que· se - -
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llevan al burro o· al caballo ca~qado de· 4 o 5 qarrafonea P!. 

ra llenarlos de aqua en ~el carcamo~•, que deapu,8 vend~n -
en la comunidad a $ S00-00 qarraf6n. El dnico inconveniente 
es qu8 ilt -ma·y.OrÉa no cuen'ta con las dos cosas pa·ra realizar 

esta venta, ea decir con el burro y los qarrafon&a, teni&n
do que recurrir a loa vecinos o amistades para que se '1os -

facilite~, y .cediendo al final la mitad de lo obtenido. Au!l 
que la bÓatia sea·de su propiedad tendrá que comprarle cuan . . . . ~ 

do menos un manojo de rastrojo para alimentarlo, siendo su 
costo de $ 100.00. 

4.2.) Formas de generaciSn del excedente 

Retomando todo lo anteriormente 4nalizado y deacrito,

podemos decir que "las formas de producc16n (campesina y ª!. 
tesanal) no eatSn en vtas de desaparecer por lo menea en -

forma absoluta, ni aon una simple etapa de transic16n, sino 
que el oapital las ha sometido a sus leyes, as ha servido -

dá su organizaci6n del trabajo y de su racionalidad y las -

ha transformado en un espacio indirecto de su valorizaci6n. 

Es decir, en un espacio de obtenci6n de trabajo excedente,

de trabajo gratis" (GutitSrrez A .. y Trapac¡a, 't. 1 1996157}. -

Sato se puede eXPlicitar, si se plantean cada una de las d,!. 

versas formas d~ .9eneraci6n del excede.nte que se presentan 
en la· produc.c16n familiar ,campesina y artesanal, Como son 1 

1) EJ..-.PRQDUC~O_R.,N,Ó_ RECIBE·;-(NO SE: l'AGA) UN SALARIO (REHUNER!_ 

CIONJ·. -Aq.u!---~~·c¡,~t"ramol ·&qu&lla forma que en résultado de .. 

i~ no -ret·ri_b-~Ci6P ;: ilo ·pago ·a la capacidad do trabajo do i .... 

productor¡.· es deci·r _al; jefe de la unidad familiar, pues no 

inctuYo · e-~-·-~l_ ,.~~·~-91tsn ·'da -i.os costo a ae produaci6n la remun!. 

raci6n·:_4~:9-ú:·propi~ .°tÉabajo. tst::o sucede de man\lra !recuente, 

~specialnÍente en-;ios ~roductos agrícolas y alfareros, pues -

* Ojo de agua· localizado al norte de la éomunidad. 
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el productor en vista de los obst,culos que le presenta el 

mercado, en re.la.ci6n a lo.a: Preci~,~ ':' de:·,·a.u~. a:rt~cÜ.los_-· Compa
rados con 101 de la~ empr8aa~ :ª9~-!~~1~'~' ~aP1tai'1.sta·a;" tiene 

qua sacrificar no ·a610· su r~t~-ib-~-~16~'-~::. ·~.i:n-o _'qUtl·.ta:~b-1'sn·_-~u 
pequeña, y a veces esc8.Sa. 9~nanC'ia> . ·_-:_. ,:,:· . -_ ·;·,. ,".'• - ' . ' 

2} UTILIZACION ·DE MANO DB OBRA' FAMILIAR: SIN~ REMUNERACION .-

Recordi&ndo un· poco lo- de.scrJ.~~"-'~--~--:·~-l-_"¡;·~~:C'ft"·~~-;-··d~--produ~cJ.6n . . '• . ,, ... - . ,, --' ' 

alfarera, dec!amos que sé irl.tegraba· pÓr· varia·a· etapa&· don-

de se llevaban a cabo diveraó~-ProC~d-iin~O.nt~a de elabora-

ci6n, en ellos ademSs de la participaci6n del alfarero, ta! 

bi'n ae da la contribuC-i.6n,. en casi todas las fases, da los 

miembros del grupo do.aidatfco, pero esPecialmenta de la esp!! 

aa y 101 hijo'•· Loa cuales ayudan al padre desde la extrac

ci6n y en el molido del barro hasta el ·amasado y la s·acada 

de las piezas del horno. Participando, elloá; con su capac!, 

dad de trabajo pero sin recibir ningu~a retribuci6n por é--
llo; pero tampoco el alfarero la toma en cUent~- en el momo!l_ 

to de determinar el precio de.sus 

no representa un costo o 98ato_de 

mercancías, ea decir.que 

invarsi6n de su producci6n, 

Con ·10 cual el trabajo, 'y el·_~Poaibl8.P1uatrabajo, que estos 

integran tea de -la- 'fa~ilia·_ 9e~eran -_"no eB apr.opiado por el pr2. 

pio alfarer_o·, sino_ que ~a.: cedid0, 'vt_a intercambio, al acapa

rador, intermediario o'.:_-Co:tñ~rci~n_te·· de este tip_o de arteaa·---

nía. -; ·-- · 
_3) EM.PLEO. DE .T~~e~-~o- ·AS~~A-nl:AnO-.' A . .-[iESTAJO: · Tarit'o _en la· pro-

ducc16ri: 'ftcfr!rioi-a':~c·d~~, Y~-~· ·.·:{-a·?~~t'.~a ~n~-i- ·se~ Utilizan, en· de ter-
.. .- .. '·,._.:._-.:.·-_._,_r-;.-;,,":~;~_,-,. __ ;;·'.:~·;.-,<',·-{,':-.'···' ~----.-_' ----- .' -__. ; .... - : 

minad_a•_-- º--~_aai_ones_':·:·_~~-~~--·,:e·n.," _~-~---,_p_o_ca_- ~e--_ l_a __ coa~_ cha, _ª-º la _que . 
ma . de_. Prod_u_c-to-~-'.-_-~:';'~:n'__j:_i~I~~:q-~:Í·l,~_-::~~--;_,i~ ~-~d_e~~~ - ~ári~·.-·de obra·-":: 

-'asAli.riad~í /Y- .cJ~e.'.'·~~i:,·Í~"::ré9~i-'~Í<:s~n:: ~eci~oa',.: ~mi.g~s· .o pa---
.. -. ' ' ;. -~-- .--.: -.. '""t .. '.'.;,''""": ,,';{'"• -)-_,},",_'.'·,>j;-'': ·---~" -~_''.:'.: : '/ ' '. ._ ,;; .' .-· . '. - ·< ._ ":, : 
-rientes de.'. los ·:pr_odu_~:~-~re_~ f_,':_quo __ . un~ ,~v,ez: ;comprometidos con al 
guien .·11~v8'n, a ·;,~-~·b·~·-0~~ ~-k~-1t~'-~~t¡'~·~·t·~--::·-~i-~- f-¡~,ai:-~--'._-Ei''·pág·o" q·u~ _·re~
c i~e'~ GatOá :· 't~~;;-~--j-~d_'~~-~-~,/~~~:~,-~~~··::~·i~~~·:· ~-- ~-'.--~~-~t:~-j·o··r~pa·rticuÍ~r . 

. ·. ··:~. - - - - . - '- -
mente en la agriCu-1t·ura_\_cáS(-·:s1e_DlPr~·- se -hace- en,:_esP8cié ce---
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diendo una p8rte ·de lo· cos8~hado, tomando a·n cuenta el ta• 

mafia,·· a~abado y 81 t.ipo·d8l··producto •. Por lo que el plus-

trabajo. gen&.~adO por. 8~-toa tr-~bBjado-res,: a ve~aa es apro-

piado ~~r--... e1_,.-pi~ductor~::·peto;·Oaa·1·-··s_1e~pre es redistribuido 

·.en: el, ~~-cto~.'.~ .-g~!c_ol~-~-~-~~-Ji~_'. ·~i:i~S ,·,. p_U~~ .. a_e - lea paga con -

u~-. dat-8rmirlad&:.-c_~-~-ti_dad·_:·:·d·a·:-··1_D __ : __ p_rodtÍcido .• _Pero, . una· vez re 
p_a;tidOa ,:·· t-~~t-o·~~í_:·:;~-~d~~t~·~·, ;~~m_o: .io~. tr~bajadorea llevan-

. su. po,~C~~n-- -~"<~-~-~~e~~~:,,_~-~~lo·~~.:~-~-:r~~~-~. __ é~_-rcundantes, con la f!. 
nali_d_ad _de _ob~_ener __ iun:'_,_in_g_~ª-ª-º.-. monetario necesario para la 
a-dqúi&lcidn··-d~·-:,:~·i~~é:~,.:de~~~i\s~m'O- y d~ producci6n requeri--

. -·:··~·: ... , -..,~,): . .;. ,,., . .-... ,•~··: ,;·•.-:~.--,~·-:-·' . 
dos.· :,.;.:,<f;~·¡'f':~;.~;":-,) .. :_.~_,\~-'.{; ·-·:,_- >· <. ,' 
4) N.o ._.VALIDACíc1N·"o·É:·TODo· EL -TRABAJO· UTILIZADO, fundamental 

··:.~~r\~~._.-:d·~'·.:_.¡~-iidi'~.:q~·~: g:a~ant.iza l·a reproducoi6n de los eleme~
. 'toá .. .-,~il_t_~-·r~1e·a.'_:~-·_su ·ento_rno."· o sea que en el p_roceso de pro 

·dü~~Í.6n··'a·g-~!~-~la-.~. en ·el artesanal,_ 'ade_m,a de l~ particip; 

ci6n de los productol'eB directos y 'su familia junto con 81 

resto ·de loa medios da .. producci6n, · cont.ri.buyen otroe fact!?_ 

-.'res_ como ,loa de tipo natural, el· cli~a~· 111edio ambiente, r!. 

· _oura·oa·necasarios para la obten~i6n. da materias primas, -- · 
~·t~-~ Al! 001110 ·1oa que se e'ncuantran :ai~·~·dacl'~-r o circ~nd-an
taa con el lugar de producci6n, como ·ea la· ca.rcan!Ít a .·los 

iugarea de a~aatecimiento de materialeá "a~~ili~r-~8-, el:._· ...... · 

traslado de loa productos qu9 casi· sie.~P~~:·,io h&~8 .. el· pro

ductor, cte. Con lo cual se· manifiesta-_ u~a·":·~;if·~-~·~nciá. en-

tre el tiempo de trabajo utiliz~do'_ p~r··a:P;rÓdiiCi~--.·_g~_··-a~-t!cu . 

lo agrícola o artesanal· y" el _tiempo".d~::.t·~ab~'j~;~_n·~~-G~ari~.·::· 
que ea reconocido por el merca:dO:~-pa_ra ·~·Btilb-iOcar. __ 8_1:·.precio 

de producci6n de este ti~O dis .. m~~~-~~:~iá.s_-.;;'É.8 d~ci~._ é¡Üe '_exi!. 

te un precio de mercadó ·.q~e-· eat·a·:·det9.rniin~dó'· POr_ i~ 'sóéie-

dad imperante, que no coi~·cida·>ao~· ei« p··~ectO:'>indt'vi·d~al· de 

los productos de la: unida·d·:·d~~&Sti~a.:_·pr~-ie~·t&n«io~'a_ Una di-
. ' ' ... . . ' . . ' 

feren'cia ne9ati,va "para.··:er-grupo.-.fa~iliar·,.:_el--cual .1a.~za pr~ 

duetos que tienen .una ·cantid~d _m~yor de'·:~rabajo, 9ener&ndo-
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se asi.un excedente que no es reconocido por el.capitalista 

'en el momento del.intercambio, pero apropi&ndose de el cua~ 

do los art!culoa est&n an sus manos. Y, 

5) NO PAGO DE ALGUNOS GASTOS. El productor artesanal· y agrf 

cola, una vez concluido su proceso·de producci6n tendr4n 

que 9uardar sus mercancías, cueati6n que siempre se hace en 

au casa, en el interior de ella o en el patio, no teniendo 

por lo'tanto gasto alguno en el almacenaje de sus productos. 

En relaci6n con la compraventa de sus mercancías suceda al

go parecido a lo anterior, pues no se registra por medio de 

un contrato o cosa que se le parezca, con lo cual tambi'n • 

no se percibe un gasto, Ahorros todos estos, que se trans-

forman en excedente, que al igual que los precedentes y no 

obstante que son creados por el productor, son disfrutados 

por loa comerciantes e intermediarios capitalistas. 

4.3, Diatribuci6n del excedente. 

Una vez que ya hemos señalado las formas en que se crea 

el excedente, debemos pasar a estudiar los artificios o me-

dios que se presentan para que se distribuya, ea decir el C!?_ 

nacer los diversos mecanismos de reparto de este re~anente .. 

ontre loa diferentes renglones de la estructura productiva -

de la unidad familiar, si es que esta Gltima so quedara con 

41, o con una pequeña porci6n. Pero si no fuera así, tendre

mos que investiqar las distintas maneras en que este produc

to adicional es trasladado a otros sectores de la poblaci6n, 

como es el caso de los comerciantes•acaparadores, los prest~ 

mistas e instituciones qubernamentales (como FONART, casa do 

las Artesanías, INI, etc4tera), 

La distribuci6n como 8e ha dicho es resultado de la pr2 

ducci6n, ea decir osta Gltima e8 la que determina el'proced! 

miento en que es repartido el producto, o sea la forma en que 

participan los productores en ella. "Las relaciones de distr!, 
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buoidn reaponde~, pues, a formas hist6ricamente determina-

das .Y espec!ficamente sociales del proceso de producci6n, -

de las que brotan, y a las relaciones que' l~s hombrea con-

traen entre e! en el proceso de reproducci6n de su vida hu

mana. La distribuci6n capitalista difiere de. las formas de 

diatribuci6n que corresponden a otros tipos de produccidn, 

y cada forma da distribuci6n desaparece al desaparecer la -

forma determinada de produccidn de que nace y a la que co--
6 rreapondeM • Es as! ?Dmo en el capitalismo e~ reparte lo e-

laborado entre el individuo que participo en la producci6n 

bajo la forma de trabajo asalariado, a trav6a del salario, 

y al dueño de loa medios de produccidn se le queda la parte 

correspondiente a las gana~ciaa. O aea'que este dltimo se~ 

propia de la porci6n concerniente al trabajo adicional, ea 

decir al pluatrabajo, que se tran•forme en plusvalor el ti; 

nel del proceso productivo, on donde se tiene un valor ma-

yor al desembolsado en un inicio. Pero esto no concluye --

aquí, sino que prosigue con el proceso de intercambio donde 

el empresario capitalista ceda eua mercancías por un equiv~ 

lente general, ea docir por dinero·, obtenionc1o una 'cantidad 

mayor da Gato on comparaci6n a la que había 9astado, o son 

ea en este momento que la plusvalía va a revestir la forma 

t'ransfigurada do la ganancia. Ya obtenida la ganancia el o~_ 

pitalista la distribuye, aeg~n le convenga, en su propio 

consumo, en nuevas inversiones, on cantidades mayores de m~ 

dios de producci6n, on la. adquisici6n de maquinaria y equi~ 

po mSs sofisticado, etc. Eato ea lo que acontece al seno -

del sistema cBpitaliata. 

P8ro ahora aituSmonoa en las actividades econdraicÁs .. que 

analizamos e:n e&te e8tudió!:.9a dt;1cir ·:en_.l~ a·~tesan.fa;y ._i:i.gri-' 

cultura de loa .. grupoa indtgenaa de la.zona norte de·-la meae-

6. Marx, C. El Capital. Tano III. 4ta. Ed. F.C.E, M6xico, 1971, psg; 815. 
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ta tarasca. En donde el excedente como un valor extra gene-

rada por el productor, que es al mismo tiempo el propieta~io 

de los medios de produccidn, no es consumido la mayor!a de -

laa veces por la 'unidad familiar, no obstante que esta lo 

crea y lo materializa en cantidades mayores de productos, P! 

ro como hemos dicho no llega a disfrutarlo, en el sentido de 

utilizarlo para la adquiaici6n de bienes de consumo o de pr~ 

ducci6n para incrementar su volumen de articulas, en la com

pra de terrenos, de bienes suntuarios o en el derroche, pues 

aquel ea transferido a travGs de una serie de mecanismos al 

empresario mercantilista local o zonal, quien se lo 8proPia 
y canaliza de manera capitalista a su interior. Aunque claro, 

existen algunas unidades domésticas que si consiguen retener 

una parte, y a veces la totalidad de su trabajo adicional . .;. .. 

(ejemplo de ello son1 los guitarreros de _Paracho- q'ue ~\.Í~Íit~n 
con un taller con lo indispensable para su proceso de trab·a.:.' 

jo, es decir materia prima e instrumentos propioe1 el caso -

de los herreros ·de San Pelipa que elaboran artesan'tas artís

ticas, que al igual que los anteriores cuentan con lo b&sico 

para au_ producc_i6n). El _cual ea empleado en gran cantidad-no 

para linea de acumulacidn-, o sea no para incrementar su cap! 

cidad productiva, sino m&s bien para la adquiaici6n de bie-

nes suntuarios.como alimentos enlatados y envasados, vesti-

menta s~nt't~cá, on construir su casa de material, en la ca~ 

pra de cami~n~ta~ y_ artículos el~ctricos. Ea decir que cae~ 
el.- 80\ d~_ese r"emanánte es usado para su "bienestar" perso-
nal,· .y· 10 restante ·para la compra de materias primas y auxi

li~ra·a,-- ~ep~-ra~-.l6n --d~ herramientas, y en ocasiones para mar-
. ' . ' 

car __ terrenoa ~-alquiler de loa mismos. Como se denota· aqui -

tambitfn ae'·presenta un traslade de el sobrante, aunque no de 

la misma manera que. se da en casi todas las unidades a tra-

vda de la venta de sus art!culoa, sino por· medio de la deman 
da que hAce- es-ta p-Obl~c~6n · d~- pr0ductos--_ elaboradOs -en --iaa·: ª!!!.. 
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presas capitalistas. 

Lo anterior nos sirve para señalar a este· proceso .de di!, 

tribuc16n como el elemento fundamental de Vinculac16n de las 

comunid~des ind!genaa, en su papel de unidades econ6micaa, al 

sistema dominante~ Pues la unidad dom,atica se relaciona:con 

el sector empresarial, principalmente por medio de su ·práae~~: 

cia en el lllBrcado ·Capitalista, tanto como oferente, da ~.Bu~'· pro 

duetos como demandante de arttculoa industriales, el cual.lé 
asigna un lugar en el_ contexto de la sociedad actua_l ~.:a·· ··aa~ :-.:. 

. que .111,s qua ser ·un ta~tor que obstaculice -el ··a~~~~V~1vi~i~~t-ó
da la producci6n capitalist.a, so ha convertido en. ~n ·G&Pa~io-; 
m&s de su reproducci6n, debido a que ha reaultBd~:--9'~r~: .. ~n\:fe·n:6.-.'· 

. . .- -•'·- - ·- -
meno que le es funcional, pues participa como con:~rfb,U~Y8_~t~;_- ,-_ 
de su proceso de acumulaci6n. Especialmente para ·:_el; capital. --

comerqial, claro sin excluir al financiero',·y_:_ ~i"-_:··i~d~--~-f_r'it~i:_ ---· 
que tambi'n se benefician,· pero no en los. ~is-DoS(t&~·~i·n~-s--;-- __ .:,º 
cantidades, que el pri111ero. Resulta--pue8. t;~~C~ri-d-.;il't-~i:·:{~ pa'r 

tioipaci6n de la cÓmunidad _ indJ'.9ena --c~nl~ :u'n-J."a~-d ::-~'~Dri'6~1:~a;. ,_n; 
obstante que su racionalidad interná __ .,nD~.O~-- ~~-pi~t,~ii'at·~- ya que 

no persigue co.mo fin la ·gananciia:'a1i\o·-:~,¡:. -~~k>s-ist_e.~oi~ · ~om.o --

9rupo humano, estao obtienen un._Pl•BProducto;· que .aunque lo .,; 

produce, como ya lo diji1noe, no :lo ·'di·~·frúta~-- pues _este· se ºº!!. 
vierte en la manzana -de, la·:d1ac~~dia ·par·~ ·el -caPtíaliata, el 

cual busca diversos. a~ti:ficioa para ~duei\arselo pero sin aten 

tar contra.la supervivencia de_ la unidad familiar, ya que e-

lla se ha" transformado en un espacio cautivo de trabajo adi- 00 

ciorial, y.por lo tanto de explotaci6n. Ea pues importante el 

anS:lisis_: de. la diatribuci6n de el excedente que se crea en la 

unÍ.dád-d-Dm&Btd.~a ·como· medio para su supeditaci6n al capital. 

Iniciaremos el apartado dando una breve explicaci6n del 

intercambio como elemento precedente· do el proc.eso de aProp.i!. 

ci6n del producto adicional por parte de los participantes no 

productores en la compra de los artículos, como en la·vent"a .. 
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de insumoe que estos hacen a las unidades indígenas. ~a tem&

tica del in.tercainbio ea hoy día fundamental en el estudio de 

la actividad artesanal y campesina, pues en ellas se incluyen 

tanto el intercambio por reciprocidad (simple trueque) como -

la venta en el mercado no capitalista y en el capitalista. e~ 

nacido es, que_ el mercado capitalista es el que impone eu di

n,mica al proceso en su conjunto del intercambio de productos 

artesanales y a9rícolaa, a pesar de que una de sus condicio-

nes b&aicaa de existencia no se cumple de manera ortodoxa, en 

·1a medida en que el capital comercial no se genera hoy princ!, 

palmenta desde el propio sector artesanal y agrario, ni regr!. 

sa esencialmente a él para aumentar el capital social. Para -

saber si es posible hablar ya do actividad industrial en este 

sector y de relaciones de producci6n de corto capitalista, e. 
preciso hacer un conciso examen ~el intercambio y sus canales 

en diversos aspectos. 

La artesan{a nunca ha sido exclusivamente de autoconsu=o 

y de trueque r. sin embargo, desde la' conquista se tendi6 a que 

una parte de la producci6n se destinara al consumo del propio 

sector aojuzgado, dentro de esquemas de autoabastecimiento f~ 

miliar y local. La excepci6n m&s notoria a esto, lo constitu

ye la artesanía de servicios (aperos, ciertas formas de car~

pinter!a, etc.) destinada por su naturaleza a la venta, aun-

que casi siempre por encargo del cliente. La idea de producir 

objetos antes de que fueran encomendados nunca estuvo muy di

vulgada entre loa artesanos, ni la de venderlos fuera de la -

poblacidn. Este aspecto do producir "adelant&ndose" a una de

~anda, quo a menudo opera desde fuera de la localidad y del -

propio sector dominado, es lo que conforma el rasgo singular 

de la incorporaci6n de loa artesanos al mercado. 

Esta integraci6n puede obedecer a diversas causas, entro 

las m&_a importantes tenemos '1as si9uientes1 a) la aparici6n. y 

crocimionto, por motivos culturales, .de una demanda de nuevo 
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tipo y volumen en al sector capitalista del estado, Y. dominaa 

te del pa!s1 b) la necesidad de aumentar la producci6n artee!. 

nal como forma de complemento de.los in9rel(IOB de loa agricul

tores campesinos, y eventualmente como actividad sustitutiva, 

c) la p4rdida de loa demandantes por aparici6n de .loa produc

tos industriales. Digamos que hay situaciones en que la acti

vidad del sembrado de la tierra pasa a ser peor negoc~o que -

la manufactura de artJ'.culoa artesanales, pero tambi&n se pra·-

1ent1n situaciones en que tal actividad productiva artesanal 

pasa a ser el dnico negocio, la dnica forma de sobrevivir de2, 

tro· de esta sociedad. 

El bocho da qua la oferta primaria da artJ'.culoa artesan!. 

lea sea llevada a cabo por loa propioe productores artesanos 

do manera no organizada ha permitido -:i:1 'surgimiento da' diver

sOs tipos de compradores, intermediari~s. y .encar98d·~¡¡ ·. d8 ·aco

piar (acaparadores) el producto arteaan"al ~n cantidad.Ja vari!. 

das. Esta capacidad de manipulacidn de los.productos as, jun

to con loa factores del paso del- autoabaa~o a ld ~ercantill&~ 

ci6n el principal facto.r d_e tran-sforma~icSn ·de la actividad ª!. 
teaanal de la entidad, por qu4 no decirlo del paJ'.s. Y aquJ'. es 

preciso tener e~ cuent·a qua la intermediacii6n aS, antes que -

actividad individual o colectiva, una cadena que recorre toda 

la_ostruct~ra productiva da la rama y que eat' presente en t,2_ 

doá los niveles e instancias de la comercializaci6n. 

E.• este mecanismo_ de la comerciali&aci6n el que mantiene 

los precios. dep~imidos, obligando a los produ~torea artesanos 

a oleva_r los volumenea de au pro~uccldn como requisito para -

poder aumentar (o ai111plemente mantener) los ingresos que ro-

aultan de sus oficios. 

Entonces, la economJ'.a campesina y artesanal puedeR aobr!. 

vivir~ y de hecho subsiste en gran medida, esto lo h~c~ de.m!. 

nora exclusiva, sobre la reproducci6n de sus requerimientos-. 

de vida y trabajo. 
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El estar inmerso en una economía que se encuentra somet!, 

da al capitalismo, crea, sin embargo, varias condiciones bas

tante desventajosas para el sector campesino y ar'teaanal, co

mo son, la po.sibilidad de incorporar nuevas tierras se torna 

casi impoaible1 los precios de mercado, afectados por la ma-

yor eficiencia de las empresas capitalistas, no permiten re-

flejar sus costos de producct6n y por lo consiguiente se le -

imposibilita el acumular, con lo que la distancia tecno16gica 

se continua ensanchando1 y, en relaci6n con ello y con la de

bilidad econdmica, aparecen_ varios mecanismos a nivel de la -

circulaci6n que configuran traslados de valor. Entre los cua

les tenemos al mercado- de productoe, tanto en lo referente a 

las ve.ntas da sus art!culoa como a la compra de insumos (me-

dios da produc_ci6n) y medios de vida1 al mercado de dinero -

{pr,~tamos)_ y el mercado Íab·o~81~ Pero analicem6elos con ma--

" yor detalles 

a) Mercado de prod~ctos {ventas). 

En cuanto ,a su medida de valor los productos agrícolas -

y artesanales~ por la simple integraoi6n al mercado capital!!. 

ta, inte.rrumpen. toda ·ralaci6n directa con su origen. Pues en 

_este mercado son portadores de determinada cantidad de valor 

social sin que exista o se presente vinculaci6n alguna con su 

.valor individual, ni con las condiciones específicas en las -

q~~ fueron elaboradas. Es decir que el valor individual es d,!_ 

ferente al valor social del producto, pues este Gltimo se de

termina por los valorea da los medios de producci6n consumi-

dos m's el valor generado por el trabajo vivo utilizado en su 

producci6n, o sea qua podría ser igual al precio de producci6n, 

el cual esta constituido por los precios de los medios do pro

ducci6n utilizados m&s el precio de la fuerza de trabajo em--

ploada m4s la ganancia promedio. 

Si se presentara el caso, de que un mecanismo' socioecon6-
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mic~ llegue _-a reiducir_ el· papel que juega el precio de produc

_ ci6n. como·p_rBcio rBgulador del mercado de una determinada mar 
.. ·• -

canc!a', y. eata.~se .. ~endiera, regularmente, ·por abajo de este -

precio, se g«tn~_rar!a __ una transferencia extraordinaria de va-

lor quÍt ··tavOreCé 41 ·daman-dante en perjuicio del que vende. -

_-A\í.nqu~ :·--_de·_~-t~~--:··del c-~Pitali'amo ninguna empresa estaría en ta-

les'..~OndÍ.~i~JiBS·,. ·aa ···vander a precios por debajo del precio da 

. p~·~4·~~ci-6n'·~:-.:~~-:- que esto las llevaría a mermar sus ganancias -

en· gr~Pd~s' .p_rc;tPo~ciones, o quizas la totalidad de ellas, por 

10· que" el, mismo cap'1ta1 buscar!a otraa alternativas que le -

se~n···raditu~i8~, y si es posible que le ofrezcan la valoriza

c~6n m&s a~ta~ -La posibilidad del traslado hacia- o~ras ramas·, 

por Parte del c8pital, y ·1a ganánci8 promedio 'Como límite in

f8riór por debajo.del cual entra en acci6n, no son aituacio-

nea ~ue' se puitdan- optar -en ·unidad~& d~_ producc.l6-n no capita-

list.aa, c~~~ l~s-:d8 .nuestro estudio. 

"La unidad'-campesina no es, por si misma, un cuanto de -

capital, ·au componente bSsico ea una determinada capacidad de 

trabajo y_'de· nocesidadea, y una dotaci6n de medios de- produc .. 

ci6n a trav&s de los cuOlea se reproduce. Su estabilidad de-

pende de que osta reproducci6n siga siendo posible y s6lo --

cuando ni siquiera se alcanzan el consumo vital y la simple -

repoaici6n, la unidad tal desaparece. El campesino no puede -

tranafOrmar sus medios de producci6n en dinero ni transferir 

su trabajo a otras actividades mSs rentables m4s que a costa 

de desmantelar ·su c6lula econ6mica y proletarizarse" (Bartra, 

A., 1979i92 y 93). Esto que nos dice Armando Bartra, sobre -

el grupo dom6stico campesino os aplicable al artesano ind!9~ 

na, quien surge de aquel, poro que se ha dedicado a este of!, 

cio como ~ctividad alternativa debido a la baja obtenci6n de 

recursos de la agricultura y busca la posibilidad de aubsis-

tir empleS.ndose en la elaboraci6n de este tipo· de' productos, -

es decir que su finalidad os conseguir simplemente los bienes 
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de vida b'sicos para su reproducci6n como seres humanos, pues 

sin ellos se extinguirían. Igualmente no tiene la capacidad -

de que sus instrumentos, materia· prima y auxiliares se con- -

viertan de manera inmediata en dinero, ni de poder traspasar 

su capacidad de trabajo a ramos que tienen mejor perspectiva 

acon6mica, o sea donde se incremeOte su entrada monetaria. 

Así como se presenta la competencia entre las empresas 

capitalistas, en las unidades de producci6n campesinas y ar

tesanales sucede lo mismo, todas tienen que competir por el 

m~rcado, aunque en este 4ltimo caso, la concurrencia no tiene 
como finalidad la obtenci6n de la ganancia promedio a trav's 

de la reducci6n de los precios do sus productos. Pues la CO!!!,. 

petenci~ entra los artesanos es con el fin, exclusivamente -

de la venta de sus art!culos, el do poder realizar su produ=. 

ci6n para continuar no s6lo con el inicio de un nuevo ciclo 

productivo, sino primordialmente para sobrevivir como ser -

humano. No obstante, ests asunto ha llevado a que los pro-

ductores directos busquen los medios para incrementar su pr~ 

ductividad, ya sea alargando o intensificando el tiempo de -

trabajo, variando las tdcnicas y el diseño en la producci6n, 

empleando algunos materiales auxiliares novedosos o integra~ 

do a un ndmero mayor de miembros. Lo cual ha repercutido en 

sus costos de producci6n, reduci,ndolos en buena medida, por 

lo que la incidencia sobre el precio de producci6n·ha sido -

eficaz, llev&ndolo a la baja. O sea que la concurrencia ar-

tesanal presenta la característica de la producci6n capita-

lista en relaci6n a los gastos productivos, los abate, lo 

que provoca que los productores que no tengan condiciones 

parecidas al que elabora con menor costo se vean penalizados, 

Y su precio de venta disminuye. Pues el demandante para est~ 

blecer el precio al que adquirirá los art!culos, tomara en -

cuenta como indicador e1 tiempo que du~a en producirlos el -

artesano que cuenta con el mayor volumen de estos. El benefi 
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· cio no. és Pues p.ara .·el 9enerador de la mercancS:a, sino para 

el_ comprador pues de acuerdo al precio de mercado (que ade-

m's de ·~-e~- el del p
0

roductor 1118.s diestro, ea toma en con8ide

raci6n_ su calidad en terminado y diseño) este adquirir( o--

troa ar.t!c-ulos, los cuales tendran caracter!sticas de menor 

relevancia, y por lo tanto su precio de venta sera inferior. 

Entonces la competencia resulta ser un elemento negativo.pa

ra la producci6n artesanal, sus efectos son como "la~igazos" 

al modo.de vida de la comunidad indígena de la zona, Result!. 

do de ello es el incremento de la ganancia del. comerci~n·t~ _ .. 

debido al aumento del trabajo no retribuido contenido.en los 

productos, o sea que aunque este los revende, la porci6n'_de 

trabajo no remunerado se queda en sus manoa. Por lo que ·"la 

masa de ganancia depende, para cada comerciante, de la masa 

do capital que pueda emplear en este proceso, y la· mas_a- de -

capital que pueda emplear en sus compras y ventas aerS tani:'o. 

mayor cuanto mayor sea el trabajo no retribuido qua arranque 

a sus agentes" (Harx, c. El capital. Tomo III, pSg, 287). 

En relacitín a la disminuci6n de sus precios los 'pr!Jduc

toros indígenas tienen como límite en cuanto a la baja de e

llos, no el precio de producci6n, sino su costo de producci6n, 

pues m&s abajo de este no ca posible la reproducci6n de la -

unidad. Ya que el costo de producci6n representa lo indispa~· 

sable para que el productor pueda lograr la reproduccilSn y __ _ 

su Subsistencia, es decir es el ingreso mínimo para que se -

puedan resarcirse los medios de producci6n usados y des9ast!. 

dos, así co1110 la regeneraci6n de su fuerza de trabajo (rece!.> 

deanoa los ejemplos de los productores alfareros, _te~'t_il_~ios 

y de madera analizados en anteriores incisos) , 

Entonces, el costo de produccitín se cónvierte en·: el,_-Pr!.· 

cio de los productos agrícolas y artesanal~&. d&-,_e-~ta~ .unida:.· 

des, se transforma en al precio regulador:d-8.'111ercado.-"para e! 

tos artículos, y al igual que el precio de· Pr~·du~ci6~. de' o--
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. . 

tras merc8nc!aa, éa. resul.tado _y_' consecuencia de dos tenden-

ciaa' contrarias1 1~}·; si--·la:of~rta Y la demanda de loa art!c~ 
lo.a ~oin-~ida'R,·/1~~-·;rodÚ,ct~re-a ... IÍe:ver&.n en la necesidad de .. 

subir l~a· p.i-eéioa de--~.~~ra i~de.finida1 20.) Ahora, en el -

inst~~te,-·q~~-.-~.-el "p·re-~Ío- .de ·108:. productos rebasen sus coa toa -

dii ·p·rod~c·c:i·d~ '.·~~t:~-~r'S.n· ·a 'competir con ellos otraa unidades -

de· P-.r~dú~-~-id~-:fimiliar·'qua·:·aTI.tea· no elaboraban tales artícu

los,. deb:ld~: ~ 'que· el- precio no lea pe rmit!a reproducirse de 

forma:· a imple.: (&jemPlos son las columnas de A.huiran y las gu! 

-_tarraa·--'dB::PaÍ'acho). A partir de que se pueda conseguir esto 

da ·comienzo una etapa de competencia entre las unidades, 

·si realizaremos una comparacidn entre los productos de 

·.estas unidades. familiares y loa do las empresas capitalis--

tas, ae podría decir, que en las mercancías capitalistas ae 

tiene Un precio que cubre, no sdlo el costo de producci6n, -

sino adem'a la ganancia promedio establecida en el mercado, 

Hientraa que en loa de origen artesano y agrícola tan s6lo -

se cubre los requerimientos de la fuerza de trabajo, es de-

cir el consumo vital, y los costos de repoaici6n de los me-

dios de produoci6n empleados, se presenta una diferencia de 

precios entre las mercancías que concurren al mercado, pues 

la de loa campesinos y arteSanos al igual que las de los em

presarios capitalistas tlenon un precio de produoci6n, aun-

que p.ira los primeros este se equipara a su costo de produc

c16n, codLendo en la venta la porci6n del trabajo no retri 00 .. 

buido al capital que loa adquiere. Lo cual "significa que el 

capital se apropia de la masa total de ganancia que ·tal ala .. 

se de productos debía supuestamente re~lizar, pero sin que -

haya ejercido el control sobre su producci6n, y el ,campesino 

transfiere un 'volumen de excedente -:oincidente con la·masa -

total do plusvalía que hubiera reportado en caso de h~ber 

realizado su trabajo por un salario, pero sin que se" Í\ay~ 
proletarizado" {Bartra, A., 1979 195), 
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Al entrar, entonces, loa productos artesanales y campe

sinos al •arcado capitalista se da por hecho de que su valor 

y su precio se determinan en ,1, pues ellas no se diatin9uen 

de loa otros artículos elaborados en condiciones capitalis-

tas, esta realidad ~ue se presenta en la esfera de la circu

laci6n no ea compatible con la que viven loa oferantes camp!. 

sinos y artesanos. Pues el hacho de que desde el punto de -

vista de estos productores no se perciba un traslado de va-

lar, no quiere decir que ell~a no se den cuenta de la p'rdi

da de sus sobrantes, y por lo tanto de la existencia de una 

relaci6n de explotaci6n. Ya que si ellos producen y venden -

artículos en el mercado, tambi4n conaumen de 41 otr?s prodUE, 

tos. Pero la evidencia para ellos, ea qµa en este intercam-

bio de valores de uso, la venta de lo qua han genarado a6lo 

lea alcanza para comprar lo b&sico para su subsistencia y r!. 

producci6n de eu proceso reproductivo, siempre y cuand~ que 

no resulte con p'rdidaa, y se vea en la obli9aci6n de vendar 

su fuerza de trabajo para complementar sus requerimientos mf 
nimos. O sea que el precio a que vende el productor ind{9ena 

(artesano o agricultor) ea inferi~r, ·no digamos al precio -

real de producci6n como_sucede con el capitalista industrial, 

sino que este todavía ae·en~uentra en .una etapa previa, es -

decir que loa praoioa de, au·s ·artículos son· meno ras al precio 

da produ'coi6n, son h4s'. peq~e.ftos; que sus propios valores, Por 

lo que. al margan' ·_d~'.e!ltos. ·pr~ci~s se ensancha a medida qua -

los costo.a de Pr~dÚ'o.ci~ii·; d~·.·· lo.s productos artesanales se red~ 
ca. ... :,. 

Es.te' ·t.ipo" ·da;'exPÍ~·~~,ci~n, a la que es sujeto el artesa--
,.' . - , ... ' 

no y el campa.sin"O:.:b:AjO.:estAS· circunstancias no se puede medir 

en tfr'utirío~>é·~.t~i·~t·~~~~t~ de ~valor (especificando en el oapi

talis.mo) ;: d~bi·~~ a·.':qu& ._·en~ el proceso productivo su fuerza de 

trabajo- no se·. ha··'·~~~ve~tido_·on mercancía, Y por otro lado, en 

la· visi6n .d~l c~pi't;alismo, este traslado do valor no parece -
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tener como origen la explotaci6n de la fuerza de t"rabajo, 

porque el capitalista no ha participado de manera directa en 

la fase productiva. Aunque, si unidramos estas dos facetas de 

esta expoliaci6n, dicho proceso se constituye en un mecanismo 

de transferencia y de explotaci6n, en la que esta dltima se -

obtiene en forma de producto excedente para convertirse en va 

lor -aparentemente s6lo trasladado- en la fase de la circula

ci6n. 

"Dado que, en esencia, la unidad campesina no es una en1-

. presa peculiar que sacrifica su ganancia sino una unidad de -

trabajo explotado que cede su excedente, podemos afirmar qu.e 

la verdadera medida del valor expropiado al campesino no se -

reduce al precio de producci6n menos el costo, sino que se e

leva a una magnitud mayor1 la diferencia entro el costo y el 

valor. En el caso del campesino que opera en una produotivi-

dad inferior a la media, su aportaci6n impaga al capital glo

bal es tambi'n la totalidad del trabajo excedente y no s6lo -

la parte de la plusvalía que le correspondería como ganancia 

si operara en las condiciones y con la racionalidad de la em
pr8sa capitalista" (Dartra, A., 1979197). 

Las formas peculiares en qua se manifiesta el proceso de 

transferencia y de explotaci6n del campesino y el artesano 

son el acaparamiento y el monopolio comercial, aunque estos -

no son las causas de este proceso. Por lo que la posibilidad 

do funcionamiento de estos mecanismos es gracias a que estos 

productores pueden elaborar y'vender artículos bajo estas co~ 

diciones, poro do ninguna manera crean los elementos indispe~ 

sables que posibilitan su existencia. Entonces, la tarea que 

lleva adelante el capital comercial do la zona es agenciarse 

una porci6n que proviene de estos productores, reduciendo la 

parto que va a beneficiar al capital en general, a travSs de 

vender a precios reales, muy distanteD al do producci6n. 

b) Mercado de productos (compras) • 
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El campesino como el artesano ademSs de vender_ sus pro
duct'os, compra medios de producci6n (materias primas, semi-

llas, ·herramientas, maquinaria, servicios de reparaoi6n, em

pacamiento y transporte) y medios de vida. Ambos tipos de -

bienes constituyen medios mercantiles, pues los campesinos-y 

artesanos los adquieren, rentan o contratan en forma de ma-

quilar y en tanto que se trata de bienes o servicios que ci~ 

culan en un mercado capitalista, su precio de venta debe gi• 

rar alrededor de su precio de produccicSn y arrojar para su -

propietario una ganancia cercana a la media, pues su supues

to demandante natural es un capitalista, que 6nicamente los 

compraría si su consumo productivo le reporta valores sufi·

cientes para amortizarlos y conseguir 18 ganancia promedio, 

En el caso del campesino y el artesano la adquisici6n, renta 

de medios de producci~n o el contrato de servicios, no se e!!_ 

cuentra establecida por la cbtenci6n de ganancias, sino que 

est& presidida por la bGsqueda de la reproducci6n de su uni

dad familiar. Lo sobresaliente de esto, es que frente a los 

demandantes campesinos y artesanos, el vendedor de medios de 

producci6n se hal.la con compradores cuya racionalidad econó

mica no nocesaria1nente lo desalienta, aun cuando los precios 

de venta se mantengan conatantcmonte por arriba de los de -

producci6n, Pues para el campesino y el artesano los bienes 

de producci6n no son medio para generar ganancias sino para 

garantizar su sobrevivencia y reproducci6n como unidad pro-· 

ductiva. Por lo que la compra, renta o contratac16n de me--

dios de producci6n y servicios a precios por encima de los • 

de producci6n de parte do los artesanos y campesinos, se 

transforma en el elemento central de la transferencia de va

lor do estos al capitalista, pero ahora ya no como vendedo-

res de morcanc!as sino como demandantes de medios de produc• 

ci6n y de vida. En este apartado el capital cornerc:tlll cumple 

la funci6n de capital dinern, de l!xpendcdor de met '•"•'·fa!>. 
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En resumen decimos,·qu8 en ~1-·caso de las ventas, lo·-

trascendental es que''los artes~·nos y a9ricultores venden sus 

111ercanc!as a_. prec!o&~··.no_· de_·p~odU:cci6n; -sino que aun por deb!. 

jo de este, ··ait·u~·Ci.6n --~u~---~i :Eiroductor 'industrial capitalista 

no pu~de Bnf~e_nt_a"~·- pu·e·a~j·nó s8 _:cumplirtá su objetivo de· acumu

laci6n,"·.ea "dec-·ir d'a -'~~Pliaci6n "de su capital a trav&s de la .. 

. obten~i6n d~_._uPá·'~9~~~-~c1B,·"~n-·::sU- caso .ia_ general, y por lo -

tanto preferi-rtB "inV~-rtir su"capital en sectores rentables. -

En. cambio- aqtiel.1~~ l.1~~an·_>adeianto su fase M·D de su rnetamor

f~áia ·-de ·prodÚc~J.'6n aimple,.y_ que para el 
0

demandanto (el co-

merciante) --~ep'r~senta~ta· la fase D-H de su ciclo como capital 

mercan;c!~~. Hi~rit.'ra~·'·ci-Úe en las adquisiciones lo esencial ra

dica._en qu_e· el' c;~itp.e~ino y .e.l artesano compran al comerciante, 

los bienes de.producci6n ·y 'Vida:.a"precios por arriba del de .. 

v8nta, o sea muy por encima ··del preci~ real de producci6n de 

estos- arttculos. Aq'u! el capital cOmercial tiene como funci6n 

la de capital dinero, o sea lo.correspondiente a la fase com

plementaria de su metamorfosis, M-0 1 pero la o lleva consigo 

un incremento dado por la diferencia entre el precio de pro~

ducci6n y el precio- real de la mercanc!a, quedClndo como ·o•~ -

Con lo cual ambos, el productor directo y el comerciante, CO!!_ 

cluyen su proceso reproductivo, el primero con la fase o-M, y 

el segundo con la H-D~. Es as!- como en las ventas se da' un· -

traslado de trabajo no remunerado debido a que loe art!culoS 

agrícolas y artesanales no fueron creados como portadores -._-de 

ganancia, y- eran lanzados a un mercado que la·supon!a, en don_ 

de el no pagarla significa apropiSrsela de manera· libre. (gra

tis) ~ En las compras se da un traslado porque los modios pro

duc.tivos y de vida adquiridos por estos productoÍ'es han sido 

elaborados bajo las características de permitir la_ realiza .... -

ci6n de una ganancia promedio, por lo que al venderlos a pre

cios superiores, representaba para el oferente, la obtenci6n 

de un ingreso extraordinario. 
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e) Mercado de dinero (cr,ditos). 

Ya se ha dicho que el ·campesino junto con el artesano .. 

indígenas vendeft Y compran art!culos en el mercádo caPit.~li!. 
ta, pero estas no son las GniCas formas de·_ y-fnéul~c-i6ñ c~n-- -
&l, pues estos productores requieren con re9ui8ri'd5tÍ··_ten8r .. 

' el dinB;ro suficiente, que no lo poseen, para hacer frente_· a 

au proceso productivo, se ven obligados a ::solicita-Z.-':·di~~~O -
adelantado con el compromiso de _pagarlo _-.c_ó~-. \l" s·-~b-~ecft.~9o,.·'.'"·~. 
(inter.Ss) a quien se loa pr~porcio.nA. _Ba·t·o·_~a·--ra~·uitado;d8 · .. 
la no concordancia entre los a~toB~ d~-= v~n.t'~'_\,-,·. ~O~:P~a .-de ioS 
productos, agudiZ&ndose al carS.c-tar· i~·a_qu.it~ti~o.-'~ qu~·_,·_cob-ran 
estos intercambios, en los cual~~ s_-e Pi O X.de un sobr.Bnfe. qUe 
acumulado les podía, permitir -·colÍlpenaa"r, é~ta.-no- c.orresp~nden
cia entre la demanda _y _la _oferta. LÓ .cu~l nos plantea una re 

laci6n estrecha entre el mercado de prodUctos donde partici

pa el campesino y el artesano y _el mercado de dinero. (de_ --

pr6stamoa) que necesita. L·a forma en qUe se presenta el mee!. 

niamo con respecto al dinero prestado éa de la siguiente ma

nera1 los agricultoras y artesanos deben pagar por loa créd! 
toa otorgados un inter&s que tiene como Gnico límite la mag

nitud del sobrante de su producci6n futura.' Pues estos pro-

ductores indígenas no utilizan el dinero solicitado en cali

dad de pr&statQo como capital, en el sentido específi'co del .. 

t6rmino, es decir en la compra de medios de producci6n y de 
fuerza de trabajo, sino que lo ocupan para cambiarlo por o-

tras mercancías necesarias en su proceso productivo (mate--

riaa primas, insumos, algunos instrumentos y bienes de cona~ 

mo inmediato) pero tampoco tienen la finalidad del capital 

comercial, o sea con el fin de la reventa de estas, Por lo -

que el uso del crédito no tiene objetivos de obtenci6n de 9! 
nanciaá para ello.a, como lo ·es para el capitalista; Esto no 

significa, que no se les cobre un inter&s por el uso de ese 
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dinero,_ .·de. pa7te- del capitalista usurario, este inclusive -

impone _su.- cuota o tasa de inter&s en relaci6n a la activi-

dad desempeñada-por el solicitante, es así como tienen pre

ferencias los que se dedican al traba'jo de la madera, herr!_ 

ría y. te:Xtilés'. pues sus artículos se realizan o venden en 

tiernp_o menor qua los elaborados por los alfareros _de _loza,-: 

c'nt~ros~ ollas,· as! como de aquellos que confeccionan los 

vestidos deshilados, pues estos ademlis de ser lenta su ven.:.: 

. ta son costosos. Los primeros ttdisfrutan" una taa·á. de inte-

r48 relativamente menor (medio a un punto) que lOri se'qundos. 

No obstante el objetivo del capital usUrario, de"'aumentar. -

su dinero, se consigue con creces. 
Decimos,_ entonces que en la parte norte de. la·meseta -

tarasca, el capitalista que presta a r&dito se- p~esenta-, ~

principalmente, como usurero o agiotista, debido a· qUe los 

porcentajes que cobra d• inter&s son totalmente despropor-

cionadoa y arbitrarios*. Y se conceden dependiendo de lar!. 

laci6n de "amistad" que exista entre el solicitante y el 

prestamista, adem4s de lo dicho en anteriores líneas, pues 

la usura tiene un car&cter informal e interpersonal ya que 

ninguna acta notarial hace falta para legalizar una transa=. 

ci6n de estas, debido a quo so realiza en su totalidad si-

- guiando las normas establecidas en las comunidades. Lo mis-

mo sucede con las cantidades prestadas, estas varían de --

acuerdo a las personas que lo pretenden, teniendo prefe~en

cia los conocidos (clientes). Entonces, no es la existencia 

del agiotista, la que incide sobre el incremento del porce!!._ 

taje de inter&s, sino que es la capacidad que tione el agr!_ 

F.n relaci6n con los de algunas instituciones ptiblicas y privadas (Ca
jas de ahorro, do pr4stamos sociales, otc&tera). Por ejemplo, en el 
mes do octubre de 1987, el agiotista de la zona cobraba W1 inter&s -
mensual dol 19\, en comparaci6n los Bancos lo facilitaban al 10\ 1 y -
las clljas y fondos tenían una renta del 8\. 
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cultor y el artesano para cubrir tasas elevad!simas posibil!, 

tando la supervivencia del capital usurario. 

Pero no s6lo los agiotis~as son los que prestan dinero, 

tambi4n los comerciantes y los acaparadores facilitan a los 

productores artesanos el dinero que necesitan, y en ocasio-

nes hasta las mercanc!as (materias primas y materiales auxi

liares) que se requieren en la producci6n. En este ca10 los 

prestamistas no cobran un inter&s por el uso del dinero o por 

las mercancías facilitadas (que son capital circulante*), --

pues ellos llevan a cabo su reembolso en el momento en que el 

productor la lleva su producci6n para su adquisici6n, obteni4~ 
dose a trav4s de la fijaai6n del precio de los artículos por 

parte de dl. O aea qua por un lado consigue la devoluci6n de 

su dinero por medio del pluatrabajo que no le paga a su crea

dor, y por otro lado logra, que au capital.circulante presta

do al artesano y al. agriculto.r. retorne' a &l ·como mercanc!as -

que forman parte de' lo neceaart'o _para:--1A: reproducci6n de aqu!. 

llos, es deciz:o como -una ganancia· extra~·~di~aria, "Al prestar 

un capital, que por._au tun~i6n -hace acr-Oedor a uóa tasa de i!!. 

ter&a· dada, a uná Unidad que--n~· la c~ns~~ir.( Como tal capital 

sino como sim~le:,_medio pa.ra .. el _trabaj~ y ·al c~naumo, y que --

. por -lo tanto p~dr& Pac;Íar _u·n-· inter'a ·aiatemS.ticamente superior 

al medio, la e~ncesiSn d~ ·cr&dit'os en' el. médio rural se cons

titÚye en .-~na --fuente de tranaferen~i& t~taimente distinta al 

reparto normal da las ganancias entre el. capital crediticio y 

el capital indus~rial" (Bartra, A., .'-19791105), La visi6n que 
tiene el agricultor y el arÍesano ... da·'aa_te:·traslado, as la do 

un mecanls11lo mSs de au ~Xacci6n, ya -qua_,_.l~s ·intereses que -~ 
pa.ga ·poi- el- uso de_l_ cr(;dit·o- son result·a·d~.; y ·f~rman parte·,. -

de su propio traba.jo convertido en productos:. De i gua 1 mane

ra acontece cÓn aqu~·llos 'que llegan_- á solicitar un prdstamo 
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bancario, que aunque ·ao~ m8noS, :dr,stiC?os .y arbitrarios, de -

todos modos implican un traslado '.·y. un~:'·é~Pl~t~·c-i6n ·de_ una 

cantidad menor, pues ·el. porcent'aje 'a~·:·iñte~4!1-s es in-f~ri-or en 

comparaci6_n al_ de los. AgiOtiStas tOca~es y regionales. 

d) Mercado· laboral. 

El campesino al: igual que el artesano de la meseta ta-

rasca s6lo:_ofrec9n ·'a-U fuerza de trabajo cuando sus ingresos 

como. ~rodúctore~ :·di_rectOs no les alcanza para cubrir su re-_

producci~n -·y sub~i~tencia mínima. Perp lo que estos lanzan -

al mercádo-, de trabajo_ es s6lo una parto de su capacidad to-

tal de :_t·r:a·~--&jo, -.pues el fin de ello, es el de poder satisfa

cer aqueilo·a·· requerimientos que no pudieron hacer con sus e!!_ 

tradas propias, como productores independientes. Esto ha ll! 

·vado a ·que la_. determinaci6n del salario para estos jornale-

ros temporales, escape a las normas establecidas para el tr! 

bajO asalariado dentro del capitalismo (remuneraci6n mínima, 

prestaciones sociales, repart6 de utilidades, etc.). 

Como es.conocido, en condiciones regulares, el pago de 

la fuerza de trabajo se establece en relaci6n a su valor, y 

por lo tanto su consumo productivo no rebasar' los límites .. 

de una jornada con una intensidad de trabajo normal y social 

mente establecida. tatas condiciones de regulaci6n al uso de 

la fuerza do trabajo, no llegan a presentarse en el caso de 

los campesinos y artesanos. Pues las características econ6m~ 

cae, políticas y sociales que existen en el sector obrero, -

se encuentran ausentes en aquellos, 

se podr& decir, que a diferencia del obrero cl&sico del 

capitalismo, el campesino y el artesano de la zona, 'cuentan_ 

con medios de vida indispensables, por lo que la .fuerza de .... 

trabajo que ofrecen en el mercado, es parte do sU cap.a_ci_dad_ 

total, entonces el ingreso que se obtiene de esta venta-;no· .. .; 

guarda una correspondencia .con lo que se requiere pa_ra rop~-. 

ner esa fuerza de trabajo, solo se adhiere a 18 tot&lidad de 
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ingresos que la unidad dom,stica tiene de sus ventas, tanto .. 

de sus· productos como de otros bienes (alimentos preparados, .. 

frutas, animales doirufsticos, etc), que se convierten en el -

sustento fundamental de la familia. Con lo cual estos produ~

tores no subsidian o sostienen realmente a los miembros que .. 

se integran como asalariados temporales, lo que hacen es ........ 

traslad4r al demandante de esta fuerza de trabajo una porci6n 

mayor o menor de sus excedentes. Es decir, que el capitalista 

que emplea a esa fuerza de trabajo, consigue de manera gratu.!, 

ta la transferencia de sobrantes en forma de fuerza de traba

jo remunerada por debajo de su valor. Entonces, cuando la far 

) ma de producción campesina y artesanal se encuentran someti-

da.a al capital, su "tributo" al exterioi; se presenta especia! 

mente por medio del mercado, el cual cobra la forma 'de un --

traslado de valor. O sea que la pSrdida del excedente de es-

toa productores se consuma en el propio mercado. Con esto se 

.culmina lo referente a los mecanismos de traslado de valor a 

nivel de la circulaci6n. 

El crecimiento poblacional, la no incorporaci6n de nove

dosas tScnicas y procesos productivos, así como de nuevas ti! 

rras y en general las condiciones econ6micas dosfavnrables, -

llevan a un mínimo considerable de productores artesanales y 

agrícolas de la zona a una posible proletarizaci6n. En este -

sector.dicho proceso de transformaci6n del productor campesi

no y artesano en asalariados, presenta características espocf 

ficas que surqen de la singular articulaci6n do estas formas 

productivas•, como son las si9uientes1 a) En virtud de la so

briedad o frugalidad de sus insumos y al no tener que comprar 

la totalidad de ellos en el mercado, en estos grupos se genera 

* Por formas productivas se debe entender una determinada relaci6n social, 
ya sea1 aparcería, pr.piedad parcelaria, posesi6n de un predio, producto 
res independi&ntos a."ociados a empresas capitalistas, talleres artesana~ 
les, etc. Y la nrticulaci6n no es rn&s que la convivencia y vinculaci6n -
de estas formas de producci6n dentro del modo de producci6n capitalista, 
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· f'uerza · d8 'trabajo bajo cil:-cunstancias de una mayor eficiencia 

(menor costo de producci6n)'· que _la que se crea en el resto -

de la sociedadr b) ·-El ,mehor costo de producci6n y reproduc-

ci6n de la fuerza de trabajo en el sector campesino y artes! 

no contribuye al traslado de valor hacia otros sectores de -

la eociedad por m~dio de este proceso de prole~arizaci6nr -

e) Dentro del sector campesino y artesano se genera una can

tidad mayor de fuerza de trabajo en relaci6n a la que puede 

emplearr y, d) La inversi6n del excedente econ6mico creado -

en estos grupos, o una porcidn relativamente alta de 'ate, -

en el exterior de sus límites zonales y regionales, trae co

mo consecuencia la migraci6n de un buen ndmero de au·poblA-

ci6n hacia loa centros urbanos de los alrededores (~ruapan,

Zamora, Horelia, etc.). 

A nivel nacional, estatal as! como zonal la comunidad -

campesina y artesanal se encuentra inmersa en las relacion.Bs 

socioecon~micas y de mercado que le impone el sector domina~ 

te da la sociedad. As!, el artesano produce no por pu~a nec~ 

aidad de uso, sino para el mercado, o sea, que elabora pro-

duetos destinados a una inmersa cantidad de consumidores de! 

conocidos por &l. Do ah! que loa posibles requerimientos t&~ 

nicos y est,ticos est&n sometidos a las necesidades de real!, 

zar vold~ones do producci6n mercantil exigidos de manera i-

rracional por la demanda extralocal. Debido al ensanchamien

to del mercado, el artesano desdo el interior de su propia -

localidad, intercambia sus productos con el comerciante, in

tormodiario o acaparador, el cual le establece los precios -

y, en algunas ocasiones, hasta le recomienda ·posibles modif! 

caciones en los diseños y formas con el objetivo de aumentar 

la venta do los artículos, como resultado de su ambici6n il!. 

mitada por incrementar su ingreso monetario." 

Por lo general los "productores para obtener los gastos 

do inversi6n inmediatos, se ven obligados a-vender la produ~ 
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ci6n destiriilda al merca~o _!por adelantado' o 1 al tiempo• ... 

Por ejemplo, ".'ªn_den a-_ determinado tipo de comprador (acapa• 

radares o· interllÍedlarios) su. mercan eta antes de iniciar Bu' 
pr~ducci6n, con ·al ·fin de obtener el dinero necesario Para 
adquirir 'las materias primas indispensables, que no .. le 'pro• 

poi-clona la·. naturaleza dir~cta111ente. Esto determina que ~l 
vender la producci6n 'al tiempo' obtenga por au 'producto Un 
precio menor del que recibe cuando la vende al contado" ~-

(Jim6nez, M., 1992137). 

La diferencia entre el trabajo realmente realizado por 

cada unidad artesanal y campesina, por un lado, y por otro 

el que serg valorado en el mercado estars condicionado a la 

productividad que le corresponde al precio comercial, y a -

la diferencia entre esa productividad y la de la_ unidad pr2. 

ductiva artesanal. El precio cubrir' por lo menos loa cos 00 -

toa medios de producci6n en el sector campesino y artes~nal. 

Si no existe relaci6n entre la distribuci6n de los bi!. 

nea de producai6n con loa requerimientos de reproducci6n de 

las unidades artesanales y a9r!colas 1 entonces, que la may2. 

r!a de estas unidades alcance o no a reproducirse con base 

a su propio producto no obedece a regla alguna derivada do 

la forma de or9anizaci6n productiva del campesino y artesa

ño indígena, respondo, en cambio, a las condiciones de su -

inclusi6n en la economía zonal, estatal y nacional, que son 

las que regulan las posibilidades de que las unidades pue .... 

dan obtener medios productivos. 

4. 3 .1. Extracci6n del' excedente; 

Ante11 de entrar propiamente en. al,.·8.ná¡¡~¡s 'ae' la m.ane

ra en .que· el c-ápita_l· ~ucc"i~ri~ ,e-1 ·p~od·~~-_tO_,ex~~-de'nt-e,_._ debe-

-mos de áclarar lila f~rmas-, .. qu-~ .. -~d~~t=~·'..'.'~-1>-.va·i~:r:':in:d:ivi'dUar de 
- - - --- -- . --·- - ' - -_:., __ . 

los productos ait~SanD1'e-s·~'.-y-,:,a'9"r-!c1:;1aa~-en;- e'i: mercado. Funda-

mental~ent~· 8~ t·1·e~e'n::i;~\_.s·i'~]'U"i.'~'~-t~~-;<' .. ;::;- -. 

P~imera, cu~-nd~--- iO'~---~~i·~~;es ;individ~_ales; de· los- productos -
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de la unidad familiar a·on -·considerados como valores socia .. -

les es en el momento_'~R __ .:q~~;:~.~-ª--:pr~d'~-~-tD_r_ea 
.Jric~l-toi-~s ·e_l~boi~~ ·d~t;er~irí~'d08 árt.!Cu.l'os 

artesanos y a-

que otras unid!, 

des productiv~~, n~·/t'i'e·~·~n-:·~-~--~~b~:~:. ya,aea por no ser renta-

ble_a·~-_,_·o __ por_,:~qu~·::'_a~-~-~::-~~-~'~'O_~_:::-:~-~-n~_,a_1t0r_~-i~Oa· que sobrepasan su 

-._--preci()~ _e~t'~~'.:l~a_ri:~~~'í_~"~_:'_:·t-~ñ_~~OB ·--~ · l~_--._jugue_ter!a de madera, 

:9·u1tarra·~·;:._. ~ii~~-~-~·~-~~-~h-~-~-,:_(ju~~~Í:ea ·de barro, uanenqos, o -
- • -.: •. ';. ' '¡'._\ ~---·f •e,_:¡,,::_.:_,":.,·. ,_'..__•; . ,- " -',.. . 

:sea to:c!o'_lo:··,que_~:-.ª~---·-·_produ_ce ~_con instrumentos rGsticos, de f§. 
Cil-'.in~n~j.O_·/~:~.:_q~~-~.·~~-;!,:i_~:-. 1~á8i tota.lidad de los pasos o fases 

·del· pr~-ce~o~-_:-p·~~d~-ct1~-ó'--Participa de manera directa el pro--
\-. -:: -~ .: .... ;· ·¡: .. ;,- -,-''¡ ,;- '. ,, -. . 

ductor~ :·:principalmente' utilizando sus manos. Esta s ituaci6n 
·ª;ª· ~r~--m-,a··;\j'~·~-~·r·~i.i~ada e~ la zona de estudio, en donde los 

á''rt·~·~~hos'.';~·~n,':·.¡~s--Gnicos que lanzan al mercado cierto tipo 

de --~-rtr~~1-~;"_._e~:_d-eci~ es el caso en donde la oferta de un .. 

PZ.Odü;~t~ .. ,-cfeP~nd~'- básicamente de ellos, por lo que el valor 

· dé1:Pr0du.ct0 se. determinarS: en ese sector. Pero al llevar la 

mercancía a su realizaci6n, su precio de mercado se fija por 

abajO del_valor·aocial, que esta determinado a nivel de la -

productividad artesanal, present&ndose una transferencia de 

valor· de est·e grupo productivo a loa compradores mayoristas 

de mercancías artesanales, es decir que se lea regala a es-

tos Gltimoa en el proceso de intercambio la diferente entre· 

el valor de su producto y el valor del artículo que recibe -
ol primero. 7 

En la segunda forma que adopta el valor individual se -

establece una relaci6n comercial entre los ·artesanos y camp!_ 

sinos con empresarios capitalistas que elaboran otro tipo de 

productos diferentes a los de aquollos, paro que entran'en ~ 

·contacto en el mismo escenario, el mercado, en donde los ar-

7, Lo cual no indica que existan grupos de productores artesanales o -
agricultores que tengan una productividad que ost& por debajo de la 
tnedia, u otros que consiguen pequeñas ganancias, 
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tesanos y agricultores demandan una serie de mercancías indus~ 

triales, como artículos enlatados, envasados, molidos, tritu-

rados, ejemplo es el caf& soluble, pastas secas, azGcar, arroz, 

refrescos, productos empaquetados, ropa, calzado, jabones, de

tergentes, etc. Productos todos estos que tienen un precio co

mercial, esto es lo que determina -dados los diferentes costos 

individuales, resultado de diferencias en la productividad- -

que al momento de adquirir o vender a otros productores se pr!. 

senten qanancias adicionales o penalizaciones fuertes. Pues -
"en la formacidn de loa precios de producci6n sí hay transac-

ciones entre las diferentes ramas, y se intercambian artículos 

diferentes. Y son esas transacciones la& que posibilitan, en -

el interior de los precios, succiones o adiciones de plusvalía 

en'. funci6n de la composioi6n org&nica de los capitales" {Harg.!! 

lis, H., 1978116). Ello no ha obligado a loa artesanos y agri

cultores indígenas a suspender su elaboraci6n de productos, ni 

mucho menos a su venta en el 111ercado, no. obstante de tener un.a 

bajísima productividad que le acarrea una penalizaci6n prolon

gada, aituaci6n que muchos producto~éa _toman ya como al~o "no!_ 

mal", como parte de su modus vivendi. Siendo el·principa1· ben~ 

ficiado de todo esto el empresario mercan_tiliat_a~ ·que ·-j~ega el 

papel de intermediario ven"dedor de loa __ insumos :que· r'eC¡ui_~re· el 

artesano y el agricultor. 

Una vez aclarado_ que presenta dos· fo!. 

mas de valor social en este ti Po de_ p_ro_duá-Ci6~-~ .:_P.~sarem~s- a ea 
tudiar la extracci6n del excede·n~e .reajJ:~and~~-P~.r~ ,·ello·- un an! 

lisia eápec!fico de este. 

La manera en que se succiona el sobran to·. a. -1~8: a·rto~·~n-os 
y campo sinos indígenas, ·ea 'pr.incipaim.en~o ·, ~ ·-t··r~-~6-s·' do· un--tn--
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8 tercambio inequitativo , que es a la vez una relaci6n de ex-
9 plotaci6n de la burguesía, que incluye a la burguesía come~ 

cial y rura1 1º. Esto se presenta, primordialmente en el mer

cado, a donde concurren tanto los empresarios privilegiados 

capitalistas como la producci6n campesina y artesanal de ba

jos rendimientos, la cual al igual que los primeros influyen 

8 • "El intercambio desigual existente entre la producci6n campesina y -
el capital se manifiesta en que el campesino como comprador y vende
dor puede realizar intercambios en condiciones en que no lo har!a -
ninguna empresa capitalista, el origen de esta particularidad radica 
en qua el campesino caao productor no puede condicionar sus intercll!!l. 
bies a la obtenci6n de ganancias pues su proceso laboral es la cond!. 
ci6n de su subsistencia y sus medios do producción no han adquirido 
la 'forma de capital' "(Bartra, A., 1979186). Es decir quo la final!. 
dad primordial del campesino y del artesano como vendedores, es la -
de poder comprar sus bienes de producci6n indispensables en su proc!. 
so de trabajo, así como los requeridos para su subsistencia. Una po!_ 
tura totalmente contraria al del capital, que tiene como fin la ob-
tenci6n de una ganancia. 

9, No es una explotación de tipo capitalista, en donde el empresario u
tiliza la capacidad de trabajo del obrero para generar no s6lo un -
producto, sino un plusproducto. Es una explotaci6n en cuanto que el 
productor directo no disfruta de el excedente creado por él, o sea -
cuando un grupo social se adueña del excedente generado por otro. 

10, La base de la producción artesanal y campesina, es la unión del tra
bajador con los medios de producción, con lo que se preserva la uni
dad del productor directo y su producto, por lo que cuando estos se 
encuentrAn sometidos como compradores y vendedores a un intercambio 
no equivalencia!, tales sujetos, en tanto que oferentes de artículos, 
se ven subyugados a una rclaci6n de expoliaci6n, en donde se trasla
da una porción grande de su trabajo materializado en productos hacia 
los demandantes. "La explotación del campesino se consuma en el mer
cado al cambiar de manos el excedente, pero la base de esta explota
ci6n se encuentra en las condiciones interiores del proceso de pro-
ducci6n campesino. Los efectos expropiadores de la circulaci6n se o
riginan no en el acto mismo de vender o comprar, sino en la naturale 
za dol proceso inmediato de producci6n y consumo en el que se crean
los artículos vendidos y se consumirán los adquiridos" (Bartra, A., 
1979188 y 89). 
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, 

sobre la manera en que son fijados loa precios de las mercan

c!as. En este.:s'entido, el intercambio inequita.tivo. se cumi;>le 

en el acto mismo de la compraventa que constituye de po·r a! -

un acto de e~propiacidn a los productores· di'rec.toa. ·El traba

jo adicional, -como ya se dijo en la generacitSn de si-,·- cobra' -

. mate~iaiida"d en. el propio proceso de producci6n y se tranaf~!!, 
re al capitalista como plustrabajo cristalizad~ en __ un produc

to pOr el que este Gnicamente paga el _valor del· trabajo requ!!.· 

rido·o- indisPBnaable. 

Aunque .tambifn la peculiaridad de este-~ntercambio que -

se da·_:aftti:B iíl_'-.80ona"~ta capitalista_y la écOnOm!a artesanal y 

· ca'mp8.81n·a Proced8 del monopolio que tien,e el sector comercia1 

bur9U~s·'ª.~.b-~e- .. e.l_·me_rc11do, no s6_1o como se ha dicho en cuanto 

al- monopolio: de la determinaci6n de loa precios, sino que nos 

-_r~f~-~iinoi_- al _que.aqu41 ejerce de forma natural sobre el mere~ 
do ~:Í:Smo, e-h re1aci6n a este singular grupo de v'endedores y -

compradores de mercanc!aa (campesinos y artesanos) , Vemos que 

estos productores transfieren valor porque como propietarios 

de -_medios de producci6n acuden al mercado en una situaci6n de 

clara desventaja y con una mentalidad bajo la visi6n de la -

fuerza de trabajo, 'frente a los empresarios capitalistas, y -

es en el mercado donde son despojados, según las condiciones 

prevalecientes, de parte de su sobrante, de todos.sus exceden 
tea,. y ·regular~ente de una buena parte, . a-ve·ce-;·- -la totalidad -

de su remuneraci6n como productor. 

En suma, la condici6n para que se lleve a cabo la explo

taci6n del campesino y del artesano es la presencia de un pr2_. 

ceso de producci6n ·con determinadas características que lanza 

al mercado una producci6n susceptible de ser pagada por menos 
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de el valor sÓclal establocldo 11 • Entonces, la exproplacl6n a 

estos product~rea _se realiza ·en el propio mercado, pero tiene 

su condicidn social en· el -interior do ·au proceso ·de produc--

cidn. Sin- 8~~rgo ~l o~igen .de e·l _ e.xcedente. ea la existencia 

de un tr~bajO<.aobr.ánte,, ~ adÍcioRal. no pagado por ·el capital. 

Pero qua: e~·:·J.~··¡;~~.d~~~-Í6n ·a-rtesanal y 'agrícola se crea en la 

fase de eiaborac.i6n; en el tiemPo ·da trabajo sobrante ea don

de se ·ga·ne·r·a·: e·~- produ~t_o adicional, ea decir, a1· plusproducto, 

que éa_ eri. pl--imera·:1nstAncia apropiado por su productor, pero 

postei-i~rm~nte e~te ·va a ser canalizado a trav(is de la venta 

de las merc8nc!aa· al comerciante-acaparador. Aunque tambi&n .. 

se traslada .. por otros mecanismos comot prlisto.mos monetarios,

, comPr~· ~·~. -.ll!~dios ·de ProduccicSn y consumo, impuestos 1 etc,tera. 

En tanto como pequeños productores mercantiles el campe

sino y el artesano transfieren un excedente que eleva la ga--
" .naricia media del- capital en general, Debido a este traslado -

los, ingresos monetarios de estos productores resultan insufi

cientes para sostener a la unidad familiar en su totalidad lo 

cual combinado con el hecho de que sus b_ienes de produccil5n -

no son· 1o·a indispensables, para absorber la mayor!a de su fue!. 

za de·· trabajo, lleva a que una buena parte de ellos se convie!. 

tan en mano de obra disponible, que no s6lo puede sino que so 

obliga a ofrecerse en el mercado laboral. 

-_Aunque aqu! la forma de expoliacicSn del campesino y del -

artesano a.diferencia de lo que pasa con el obrero asalariado, 

~o es una relaci6n directa ni tampoco dnica, sino por el con-

trario os mdltiple y de manera indirecta, pues l·Oa_mecanismos. 

11. Valor soci81 de las mercancías artesanales se determina por las cond!_ 
cienos de trabajo que tenqan la mayoría de los productores que les -
lleve· a tener·. un valor que surja como resultado del usO de herramien
tas y materias primas y auxiliares que el grupo" social las considero 
como normales para Wta situaci6n dada y para un momento histcSrico es• 
pccífico. 
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que permiten sustraer un sobrante del trabajo de ellos, segGn 

lo señalado por c. Marx, son la usura, el impuesto estatal·, -

los intereses, la hipoteca, la renta de ·la ·tJ.e.rra, _-e_t_c;_:su-'·a!.

plotaci6n se distingue de · 1a explot'ac.16n del proletai-iado ·1n.·.;. 

dustrial. s6lo por la forma. El e~pl0t8.d~r. es el" mJ.~m01' 'el ca-
12 . 

pital individual • 

Batos ·~aáa:~is~os contindan vigentes.hoy,.en d!a,· en.el ªº!!. 
junto de ia ---~-~-rí~ _d~. i~ ~ese_ta _t~ra~·ca,, y de maner·a· espeCia·l en 

el caaO d·e-- n~e~·-tro .,estudió~- Bn donde la usura eá ·el instrumen

to fundament"&l· en :el· acapa~amiento .y en la concentra~i6~ ·de -

tiérra·a~::Per~·.:~d~-~ita constituye, junto con la m8dierra, un ;me-
. ' ' . ' '" , 

canismo·frecuente.de circulaci6n de las parcelas o predios, y 

es .·el :driico'··_qu~·· puede tener un car&cter de definitorio ya que 

las .pobla~iones- d~ esta parte de la sierra, como comunidades, 

tienen .. un·r,9i111en· de tenencia de la tierra que no inte9ra la 

prOP'iedad privada del suelo (es el caso de Sañ Felipe de los 

Herreros, Charapan, Cocucbo, Nurio, Urapicho, Tur!cuarO, Coma

chuln, Tanaco y otros poblados mis de esta zona de la meseta). 

La usura se presenta a trav's del empeño de los predios, aun-

que tambi&n se destacan las ventas del maíz al tiempo, estos -

tipos de usura tienen en com4n los motivos de endeudamiento de 

los campesinos y artesanos. Ambas recalcan -la precariedad de -

las condiciones de sobrevivencia de los comuneros artesanos y 

agricultores involucrados1 así como en eilP~~ial la .imposibili

dad de poder constituir fondos de reserva ·para conti9encias. 

Lo mismo acontece con los impu~sto~·; 'como mecanismos de -

extracci6n de excedente a los ca~p~sJ.~·~~ :~·-arte.sanos, pues son 
. ·- _." -, 

ellos los que tienen que realizar.el pagO-del impuesto al va--

lor a9re9ado ya que no se lo ~~~;:.-gia·~ .. -al P.recio --del producto que 

12. Cfr. c. Marx. El 18 brumariO'·.h' .LUis-_BonáParlB. Obras escoqidas, Ed. 
Progreso, »lscl1, _1969,_pp. 179_.y.180. 
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venden ai comeZ.ciante, acaparador y comprador, debido a que e!. 

to repercutir!a.en el incremento del costo incidiendo sobre -

el precio .·de :ve"~'ta.- Por lo tanto, tienen que absorberlo y pa

cjarlÓ eilos·-~- De '.igual manera sucede con el impuesto sobre pro 

·dueto del .. tr-abajo que pagan a la Secretaría de Hacienda, el -

cU.:1·.e·S:-variab1·e pues se encuentra en relaci6n a las ventas -

que·. 'realizan·: los productores. 

La alta:tasa de inter's bancario y los pagos a la hipot!!_ 

ca Bon· mecani"Smos que no se han generalizado en esta zona de 

·la ·meseta~ Páro empiezan a cobrar relevancia en poblaciones -

urbani.s como··Paracho, Cher&n, y loa lugares que son visitados 

pC;r·-_.-iOs agent8s- de la banca crediticia nacionalizada (Banru-

ral, Banpeco, Fomich, etc.). 

El· sector capitalista emplea una variedad de maneras pa

ra intrOducirse a esta forma de producci6n (campesina y arte

s-anal),· pues aprovecha el proceso de ensanchamiento del capi

tal, el cual ha minado, en diversas magnitudes a la mancuerna 

del campesino-artesano, llevando a estos productores a forzar 

la venta de sus mercanc!as en el mercado capitalista con la -

finalidad de obtener ciertos bienes de consumo y para su pro

ceso do trabajo, que no se Pueden conseguir ni elaborar· al i!!, 

terior de la unidad familiar, o inclusive de su propio entor

no social y .natural, y que han sido impuestos por loa cambios 

y modifica~iones a los modelos, diseños y formas de sus artí

culos, aunque tampoco hay que dejar de lado las transformaci~ 

nea o los modios de consumo que han repercutido de manern di

recta on la_ formn de vida y costumbres do los habitantes de -

esta zona (es el ·caso del vestido, alimentaci6n, vivienda, u

tensilios del hogar,_ etc.). Es ejemplo claro de ello, lo.que 

ha sucedido en Cher&ri (cabecera municipal) en donde los cam-

bioa sociales, econ6micos Y culturales· de sus habitantes se -

percatan a simple vista, Pues ha tenido una tasa de crecimie~ 
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que esta muy por ª!!. 
2 

Km , para 1980. Se 

han presentado modificaciones notables en la construcci6n, -

desplaz4ndose la troje, como habitaci6n por la de tipo mate

rial (tabique y cemento). Igualmente ha cambiado el modo de 

vestir, pues el ajuar tradicional (purh,pecha) lo utilizan -

principalmente las mujeres de edad madura y avanzada, pues -

·la poblaci6n en general ha adoptado la vestimenta usual en .. 

el país (la moda) • La aceptaci6n de las fibras sint6ticas_ en 

la confecci6n de prendas tradicionales es tambi€n notable. -

Ahora se usan rebozos de artisela o sarapes SO\ poliSster y 

~SO\ lana, y lo iaismo pasa con los "paños" del rollo, las fa

jas y vestidos, Los huaraches de fabric8ci6n local han sido 

áustitu!dos por botas y zapatos hechos por conocidas. compa-

ñ!as nacionales. 

En le alimentaci6n los cambios son hacia_ un mayor-- cona~ 

mo de carne, leche y huevos, El consumo de pan _bimba, pr~d_u:, 

toa marinela y aabritaa, aa! como de refre-scos ~e_--_-:t_odo tipos 

y marcas se ha hecho general. En suma se ha presentado _un -

cambio radical en la habitaci6n, el vestido. Y· 1·a<A1:i~ent8.ci.6n. 
El elemento que particulariza la manof.a' d~ a·ometimiento 

del trabajo del campesino y artesano al' ~_api.tai ·-es. ia: qr~n -· 

diversidad de sus unidades, no dnicamerite. 'en·· 10 ·relacionado• 

a-- su diferente incorporaci6n al circuito_ del caPi.tal~·." sino -

tambi&n en los recursos ciue ellos' movili~-~~-.· •Tod_~-- e~ta di-

versidad de loa proce.sos ·campesinos de_ trabajo·-imP1iCa, as! 

mismo, una variedad de mecanismos y' ~od.~s.- a. travll:s de los_ -

cu&los el capital s~ apropia del ~xcede"nte, d~ est~s form-as· :_ 

de producci6n, y dentro de lo& cuales los instrume'Rtos del -

Estado !precios, cr6ditos 1 etc,) juegan' u11· papel central" 

(Gutiérrez, A., y Trapaga, Y., 198611431. 

En cuanto a la venta directa con comer~iauLes de la zo

na ·y/o regi6n (acaparadores, interme_diarios,- etc.), los ·p:r:e-
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cioa·pu8den variár, y por regla lo hacen hacia abajo, a cau

ªª-"ª:'~~~ eaP·&~iái ·~eiacidn establecida· entre el demandante 
y ~l produ~t.a·r, -desde tiempo atr&s1 es decir hay un vínculo 

con~9bido c~m~ "amisto.so", porque el comprador ha ofrecido 

(y otorga) al _prod~ctor "ayudas" o prSstamos en efectivo -

con los cuales este dltimo puede (y podr&) subsanar situaci2, 

. nea impreYiatas (enfermedades, malas cosechas, etc.), as! º.2. 
mo problemas o requerimientos varios e inmediatos (bodas, -

bautizos, cargos de mayordomía, mandas, etc.). En otros ca-

sos el productor se encuentra obliqado a realizar a su "ami

go" (el comerciante o acaparador) determinada magnitud de a::, 

t!culos, transformSndose aquel en simple maquilador·de pro-

duetos. Lo anterior noa sirve par~ darnos. cuenta __ de'-laa ·ga--

nancias que le generan a este tipo'' de comerciante, la· expo .. .. 

liaci(Sn de excedente que obtien8 de- las diversas fa'miliaa .. .. 

. "amigas" de laa· locai"idadea serranas que: tienen __ rela'cidn .... .. 

"estrecha• con 11, 8:1 ejemplo clarO lo tenemo'.s_.con· loa 9 uit!. 

rreros de PomacuarSn, Nuria, ·urapich.o y· AraÍ;o,::.qu.i.enéa Í>r~du 
. ' ' ; ,· ,. ' . -

con para los intermediarios· y acaparadora~_ de· 1á ciudad de .. 

rara cho. .- . : -

·Tal posicióO dU .intermediarios, oriti-e .dos· SfstemaS 

p_roduc.~it'inc di f~re-~t~a, :-do.a iguale~ -y_ ha~ta ,-o~u~BtoS ~- le·s_ 
de -

par .. 

. mi.te_ Pc~,-ae&io~al:-Be ·.:de":' los excedeiltes de los miemb'roa de, las .. 

comunidades; -"pues :"eá-toa dltiáioa "necesitan 11 -de ·~qtÍelloa (debi 
. •· . .. . -

do· a loa ·"f.ivoréa~ ·p~eBt"adosJ, adom&s se debe aprovechar al -

mSximo· la~ -re1~~io.nes "Í contactos que tJ enen con los agentes 
. . . 

~ dependenCiaa.~on repreaentatividad'pol!tica y decisi6n del 

exterior. En otras palabr·'ª, ·podemos decir que lo que se pr! 

santa aquí es una estrechii. correspondencia entre la pol!tica 

de comercialización local y las relaciones de acaparamiento -
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. En suma diremos, que la producci6n. artesanal y. agríco

la beneficia y r&vorece a una serie de acaparadores, in.ter .. 

mediarios y comerciantes _que .se-aprovechan'del trabajo de .. 

aquellDs campesinos y arteaano·a .que se han integrado a· .la- .. 

elaboracidn artesanal y agr!cola1 ea_ decir que aquellos ob .. 

tienen_- 9ananciaa que les permiten _engrosar y acumular ·aua .. 

respectivos capitales, lo cual hace posible la contin.uidád 

de. las relaciones, op~estaa -y de e~-plotacidn que s8 ¡)res~n_tan 
entra loa· comerciantes loc~les, -regionales y forSneos, y :-los 

camPesinos y artesanos productores de mercancías. 

Y en. ~o referente ~ la manera en que se invi_orten estas 

ganancias por parte de los. comerciante& o intermediarios,: P2. 

demos seftalar 10 aiguientet los comerciante• locales rein--

vie'i-titn sus· ganancias que obtienen de au labor, ya sea co~o 

productor~& i vendedores ~ ~nte~m-ediarioa·, en dos pa~tes 1 una 

para la adquiaici6n de materia prima y materiales auxiliares 

as! como: de herrA~ie~tas de trabajo, lá otra parte la desti

nan -a· la cOlapra -de vé:'híc~los de mot.or, en mejorar o reparar 

sus casaa-habitaci6n 1 en compras de vestido y alimentaci6n, 

y'cUando.ae presenta la oportunidad, en la adquisici6n de -

terrénoa o en alquilarlos_ por medio de empr&atitos otorgados 

a· sus propietarios, En c:ambio loa comerciantes regionales y 

for&nOos, caracterizados como empresarios, tienen una viai6n 

de-- tipo capitalista, pues su finalidad no es el qaato para -

aufraqar requerimientos de tipo suntuario o de derroche, si

no la inversi6n de su capital en mercanc!as bSaicas del pro

ceso productivo (materias primas y auxiliares, maquinaria y 

13. ''Desorganizados, despr6viatos de medios de transporte y de comunica
ci6n, sin ccxitactos directos en las ciudades, los carpinteros, eat&n 
a merced de loa intermediarios que trabajan por cuenta de fSbricae -
o almacenes de muebles de la ciudad do ~xico, Uruapan, Horelia, --
Guadalajara y Zamora". Linck, Thierry. 1982rS9, 
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equipo, etc.) así. como para ~l pago a los p~oductores que -

tienen a domicilio o de la· producci6n ·encargada, teniendo -

como finalidad primordi_al :el iÍ\'cremento de su· capital (din! 

ro) deaembol8ado. 

4.3.2. Mecanismos de Exacci6ri'y reparti~!6n· del excedente 

oa· todo lo expu·e.eto s~ñ~l~remos q~e existen diferentes 

y variados mecanismos de e'xtracci6n y: ·da distribucicSn del 

excedente que se presentan tanto a nivel general, el caso -

de los tres primeros, como a nivel particular, el cuarto º!. 
so. Los cuales aparecen en este tipo o forma de producciSn, 

y se concentran en los si9uientea_ puntos 1 

1) VENTA Y COMPRA DE PRODUCTOS. El modo en que se traslada 

el excedente aqu! ea por medio de los precios de los produ!:!_ 

tos. Pues en el intercambio de marcanc!as, el campesino y 

el artesano entre9an un producto que posee m&s tiempo de -
trabajo (indispensable) y mayor·coato de materia prima o -

instrumentos, con lo cual su costo de producci6n es alto, -

en comparaci6n con ello.recibe una mercanc!a (dinero) la -
que le sirve para adquirir medios de subsistencia y de tra
bajo, pero la cantidad de estos que puede comprar con ese -

dinero ea menor que los cedidos en un principio. Y a la in

versa, cua~do compra insumoá entrega una cantidad mayor de 
dinero y recibe a cambio una mercancía de menor valor. se -
da por tan.to, una d.eeigualdad en el .n.ivel de precios, repr!. 

sentada Por la diferenciá entre al-·.valor social del produc

to elaborado y su precio de producci6n, al cual ea menorr -
pero tambi6n se da la diferencia· entre este precio de pro-

ducci6n y el precio de venta de los productos, siendo mayor 

el primero· que el: segundo. En suma, en el ·~:as.~ de laei ven-
~as, lo fundamental· es que loa artesanos y agricultores o-

frecen a precios por. abajó .a._ los de los que el capitalista 
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no puede realizar,· niientráa que en el caso de las adquisici~ 

nea 

den 

lo 8a.enCial·.· ·~adica en qua· el artesano y el campesino pue 

cÓmprA~/1ó'.~ -bienea ·de produoci6n y vida a precios muy _: 

po,r: en;ci·i:a,~- ~--_-:..·~.·.:que:_ la~ empresas Capitalistas pueden hacer

__ lo·.- En-. l~'•. VB'nt'aa ea··_ da u'n traslado de valor debido a que _..;' 

_lOa··.·~rÍ:.ÍC~1ó~-~-cA~p;e8ino.s y artesanales no fueron creados co

mo -~~rt~-4·~~~;~:-de_,.g~nan.cia, y son lanzados a un mercado que -

10' ~uPo~~-; .ª~ donde el no pagarla signif.ica apropi'r~B-la de· 

man~rB libre (gratis>.. Bn las compras se da un traSlá:do. pÓr

que los -medios. productivos y de vida adquiridos por ·a'atos _·_--~ 
produ~-tores han sido elaborados bajo las caracter!stiéa~ _ .. de 

per~itir .-la realizaci6n de una ganancia proiliedfo;--po_r·_-: lo que 

al venderlos a precios auperiorea, repte sen ta para __ ~-¡· ~·.fe·~-eii_ 
te, la obtenci6n de un ingreao extraordinario. 

2) PAGO DE PRESTAMOS. En e Sta forma de tranaferenciá: del. ex- · 

cedente, se presentan condiciones muy sin9ut'Ar8s ,~_._:-pue·á:_"_rio'-_eá 

por la v!a del marcado, como en la" ant~ri.~r-.; ·s1nO···q~~'-:e·~~-Ur<~ 
desde el inicio de la produccil'Sn se tiene comprom.etJ.da·:_Su ·;..- ... _· 

venta, pues el productor ha recibido crlSd-itos, y~ 8-~a. para' .. -

la compra de la materia prima, los materiales -~til.ir.'a-do"s o -· 

de instrumentos de trabajo, por parte dei' comerciante_ Ó -1~;.;,
termediario, y algunas veces del acaparador. Con_ lo ·cual la 

determinaci6n del precio se di6 por adelantado_,. es_ de?i_r "_al 

tiempo", desde ol momento que se otorg6 el pr,stamO ae_'esta

blecicS el precio do venta de los artículos, aunque ae -toma· en 

OJenta el 1,1recio de la zona, aquel siempre est& por debajo en 

un 20 a 30\ del promedio, Otras formas do traslado de·· excede!!.·.>.:: 

te bajo este mecanismo, son los intereses que se deben .cubrir. 

por los pr&stamos otorgados por el usurero, p·or- los pr,si:amos 

financieros concedidos por instituciones bancaria_s, y loa· de 

otro tipo, como "los solicitados para hacer -.frente a eventual!. 

dadas do tipo social (bautizos, casamientos, et.e,), reliqio--
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Sos (cargos, mandas, etc.) o de.salud (enfermedades-, acciden .. 

tes, etc.). 

3) ADQUISICION DE HAT,ERIA PRIMA Y MATERIALES AUXILIARES. La .. 

compra Y.el Surtido da la mAteria prima indispensable para el 

proceso .prodUctivo es·· quiz&s unO --de ·1os prirtcipales instrume!!. 

tos empleado~ .Pe:'~ ::io~ i~·te~m'ediarios y comerciantes, tanto P! 

ra controlar la: pr~ducciiSn c~~o· la de agenciarse el excedente 

de los prOductorea.·artesanos. El continuo avance tocnoll'Sgico 

·ha llevado a iá:' ~UBt-!'t.uciiSn y mejoramiento de la materia pri

ma (ejémpÍoi ·la lana en greña sustituida por la media lana, .. 

acril'n y el al9od6n, nuevos tipos de madera empl~ada en la .. 

elabor8-éi6n) .como de loa materiales requeridos en la otapa de 

producciiSn, haciendo difícil la obtenciiSn directa de ostos 

por parte·· de la familia, de los propios recolectores de la 12, 

calidad o de comunidades cercanas, pues aquellos no oe produ-

- can o se fabrican en la poblaci6n o la zona, esto los ha o ...... 

bligado a tonar que recurrir al intermediario, al vendedor do 

estos o al mismo comerciante para su obtenci6n. Es decir que 

se h_ace necesaria la relaci6n entre el produ~tor y el comer--

.. ciante, pues el primero requiere que el segundo le facilito, .. 

le proporcione el surtido de sus nuevos medios de trabajo .... M 

pues. son esenciales, no eiSlo para su realizaci6n del proc~s'o 
productivo y por lo tanto la venta de sus artículos, sino. p~~ · -

ra su sobrevivencia como productor artesanal, RBaultado d-a,.e.:. 

llo ea la obligaci6n que se. e·atablece de parte de .'fO~ \:~rtesa .. ' 

nos para la venta de su producci6n c_omprOlaeti·d~-:.-~ór\:·~'-~-t.:oS:.-~co·m· 
pr'~d~re_s·. ' -;:~--- ::;-,:·· ·.-.-.._-,_.-oc:.~>_'.;,<·. -

. 4) GASTOS .DE INVERSION •. Es toa ·.e ·e·f~Ctd~~-, :.pr-in~-f~:aí~-t~·té;~., en 

la roP.ar8cii5~ --·da· iB- mli_~·U'ir/a ~~ti1:1z~·d,~;;,:·_d~\-l~_ ·-·~-~·m-p~_,a·/:d'e·;:h~·~ra~_ 

:::~::• d:• t::::~j:i ::o::tt: ::~:::::p~Z:~!~(~:º{~~:::~ 0:'8 ·e~ 
inst rumen tos ... d.e ·:trabajo; :com_~ -:pue ~e.n·:·.se r~ i~:~-~-:.i.~ ~~a~·~i~t;A ,'_ el 
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torn.o, el 'telar mec&nico, ·la fundidora de hierro y algunos -

otros. En su JflaYor!a, estos inatrum8ntos, aolÍ produ0id0a fu!. 
ra .d8 la localidad .o la zona de trabajo, Particularmente, en 

9·randea cent roa urbanos donde se concentran las. industrias .. 

procesadoraa. de ·mSquinas, tanto en el paS:s como en e l. extr~!l

jero •. Es, entonces, el empresario industrial- quien ofrece ~!. 

tOs _medios, ten.iendo el artesano que recurrir a la adqU:i8i--. 
ci6n de estos en las tiendas comerciales, en donde nuevamen
te por medio.do loa precios de los productos indu_strialea, .. 

los. cuales son mSs a"itoa que loa precios de venta de loa pro 
·' ' . -

duct.Oa artesanales, puaa se requiere de una cantidad maYor· -. · 

de· dinero qUe al que se obtiene con la simple venta de estos 1 

·gisner6ndose con ello un traslado de excedento hac-ia _los_ ex-
pendedores de los productos industriales, que son los comer .. 

ciantes. Claro, en la pol!tica de d~atribuci6n de la ganan-
cia acontecen otros fen6menoa de transferencia y de nivela-

ci&n de las cuotas de ganancias, entre ·_los grupos capitalis .. 
tas. 

De igual forina sucede con la reparaci6n y mantenimiento · 

de la m.Squin·a utilizada en el proceso productivo, pues- los -

servicios se contratan con compañ!as o empresas que se loca

lizan_ fuera de las localidades productoras, por lo regular -

en centros urbanos (Uruapan, Morelia, Zamora, Paracho, etC.). 

su· p~ocio por servicio, tambi'n resulta en grado superior a 

loa precios de venta da los art!culoa artesanales, d&ridose -

como consecuencia de ello una transferencia por el pago del 

servicio recibido. 

En lo correspondiente a los inedias de transporte usados 

por el productor artesanal, casi la totalidad de ellos ost.Sn 

fuera de sus manos, con contadas excepciones de algunas bes

tias {burros, caballos, mulas, etc,) y de contados vehículos 

de motor, empleados para ello, aunque es para traslados a· -

distancias relativamente cortas. En cambio el tr8nsporte a -
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los lu9ares .de consumo, que por lo regular se encuentran -
distantes o alejados del' centro de produccicSn, se 'presenta 

el problema del. transporte de la ptoducci6n, sObre todo -

cuando ta.ta es de gran peso, volumen y frag:ilidad de los -

artículos, entonces el artesano utiliza el servicio de --
transporte pGb_lico o privado. Aunque, por lo regular el -

transpOrte en estos sitios esta bajo el control de los ac!. 

par:adores e ··intermediarios locales o de l?s comerciantes .

. !Or"Sni:tos .. Los cuales a trav6s de estos mecanismos, de co-

merciali:ac16n y acaparamiento, exhortan a los productores 
a·que les vendan su producci6n, arqument,ndoles en algunos 

.casos las dificultades del transporte por lo pGsimo de los 
caminDs (brechas y terracer!as), el riesgo que pueden te-
ner en la venta de sus productos a comerciantes desconoci

dos, el ~ahorro" del traslado de sus mercanc!as a otros l~ 
gares de consumo, etc. 

En suMa, decimos quo el control del transporte repre
senta una fOrl!la m&s de la entratcqia de transfe.ren.~ia del 

excedonte dQ. la producci6n artesanal hacia ·1os.sectores ª! 
pitalistas de la sociedad. 

La conclusi6n que se puede obtener. de lo anterior,.es 
qua todos estos mecanismos conforman una transferencia de -

graRdes proporciones, que resulta de una ventaja·tal para -

el comerciante e intermediario, as! como para el ·.capitalis ... 

mo en 9enerol. Por lo cual la unidad familiar .. ártesanal, no 
representa un obst&culo ·para su_'-proceso -de a_cumulaci6n y d!. 

aarrollo; .sino. por el -contrario ·se. h~f oonv-~rtido en un ins

trumento et1caz -para la sustracci6n de pluaval!a de esta ªE. 
tividad productiva. 
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V.- LA COMUNIDAD INDIGENA COMO PARTE INTEGRAL DEL MODO DE PR2 
DUCCION CAPITALISTA 

Como ya ·lo hemos enunciado, el trabajo del artesano y -

del campesino indígena dentro del capitalismo tienden a a~bo! 

dinarse al ciclo del capital de formas diversas, pero esen--

cialmente por medio de la esfera de la circulaci6n, o sea en 

el proceso de realizaci6n de su producci6n. Pues el sistema -

capitalista se expande hacia todas las ramas productivas, ~n

cluyendo aquellas que habían quedado al margen o rezagadas· ... 

~Ta~ pronto como se ha .enseñorado de la agricultura, de la m!. 

ner!a, manufactura de materias textiles, etc,tera, invade 101 

otro.a .sectores donde dnicamente (so encuentran) artesanos fo!'., 
• 1 

malmente o incluso aeln (realmente} independientes" 

:La economía de la comunidad indígena se integra al capi• 

taliamo, a partJr de diversos mecanismos, pero existen dos -

que pode~oa considerar como b&aicos, que son1 el mercado, a -

trav&s de la realizaci6n de las mercancías, y la venta de la 

fuérza de trabajo, la cual se situa, en la casi totalidad de 

las veces, en los ramos agroarteaanales• de la zona, Aunque -

lo anterior, no deja de lado la existencia de otros mecanis-

. mos, como son el endeudamiento y el financiamiento, actualiz! 

c'i6n o modernizacitin de los procesos productivos y de trabajo, 

así, como el de loa impuestos, que han sido estudiados por una 

serie de autores••, pero que no han tenido una generalidad en 

1. · Mane, e, Capítulo VI in&dito. Ed. Siqnos. Buenos Aires, 1971, p&g. 74. 
• En los aserraderos, talleres alfareros y de herrería, · 
** Entre los cuales tenemos as Linck, 'I'hierry, "La mocanizaci6n de la -

agricultura de temporal", en revista de Comercio Exterior, No. 2, 
Vol. 35, febrero de 190Sr Hewitt, Cynthia, "La moderni:i:aci6n de la -
agricultura mexicana", Ed. Siglo XXI, M6xico, 19781 SuS.rez, Blanca. 
"Las semillas mejoradas y los canbios en el sector agxopecuario de -
H6xico, 1944-1977 11 , en Economía Mexicana, Serie tem&tica, No. 11 ---

1903, CIDE, · M6xico, 19031 Appendini, Kirsten, ''Producci6n de alimen
tos b&sicos en M6xico y Economía campesina". Tercera evaluaci6n del 
doctorado en economía, Facultad de Economía, UNAM, M6xico, 1985, 
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su uso por_parte de estas poblaciones ind!9enas. 

En nuestro caso, las comunidades de la zona norte de la 
.;.,es8ta· tarasca, en. ell.as se viene presentando una situacitin -

similar_~ 18·, que ocurre 8n otros lugares de la Repl'.iblica Hex!, 

ca~a··_cjue ._tien~n paree.idas características en cuanto a sU for

ma de producci~n as! como la manera en que se relacionan con 
el sistema··-de pi-0dueci6n imperante en el país, es decir que -

vi.;en'·-~-n ProC~sC!' de incorporaoi6n al capitalismo a trav&s de 

medios diVeraos, pero que se encuentran dentro de loa mencio

nado~ e~- ant~riores líneas, o sea que estas unidades de pro-

, ~u-~_~Íc'S_n : .. 1n'd!g_ena ofrecen sus art!culos en el mercado como --

. cUalC¡ufer· otro productor aunque tarnbi'n demandan otra clase -. ·-· -. . 
·.de -'productos ('1.l\.mentos industriales, insumos auxiliaros, ve!. 

~·~ci·ó~ •. ;···calz_ado,. etcftera), por lo. que se varan so.metidas a .. _ 

las leyé'S. que-existen en ,l. Poro no tan s6lo. ea por modio -

, d~1·.~~rcadÓ. ·que se ha dado su integraci6n, sino que tambi6n -

~ecurren a mecanismos como los prSstamoa solicitados, ya sea 

parA-. la, compra de. materias primas o de medios do consumo, pa

ra hacer frerite'a compromisOs inesperados de tipo social- o r!_ 

ligioso (bodas,_,_bautir.os, cargos de mayordomta, marlda·a, eto'

tera). 

Se denota- la Presencia en estos lugares·del·aapital, pe!. 

sOnifi'cado, esencialme.nte, .. en el comerciante-intermediario, -
·que·~-·~-~ ... quia~··-~¡~-~-~-mpel\a las· fu~ciones' _d~-- ad~úiaici6n de los -

pro~~ct-óa .·art~sa~·ales- y agrÍcolas.· .ind_!gena-s como de expende-

dar de bienes-indispensables_ en el procea·o de trabajo as! co

m·o· de nl-8dios -de primera necesidad a las co.munidados indígenas. 

· cúin-ple ~a! con -~uB '·dá_s p\ieatos, por un lad.o como capital mer

cancías,. como comprador de ·1os artículos indígenas que no han 

tenido todavta su primera transformaci6n, es decir que ahora 

ol cOmerciantB es el poseedor de los productos, el cual ten-

dr& que venderlos ya sea a otros revendedores o a los consum!_ 
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dores productivos o individual&a.· Ésto" ha. lleVad'o ·a ·que el ...... 

comerciante ·cada· su diner·a· al p·i:oduct~r· artesano o ag~icultor, 
con el cual este adquiere sus ·m~diOS~ae :·p.~od.uC~16n y bienes .. 
de consumo b•s'i"co•· · · :_(> ~'.;) :·--
No obstante _•i~ .me~-c~-~~-t:~: comprada por. dl:-- (productor indtge--

na] .·no, os· ~~:_ln~~~-~1{_:~;-~:c,~-~~-~.#;;~n,~:\fn_~~;~~-~canCta de la misma el.! 
se que-: la. que·:_ve~de~-:,._·.:·~~-·:_qu~·c_ha_·:suc_ed_ido con el prc;iductor es 

qua· date·:·h·a-·-'cu-mPi1ciO::_·é:ciri''::·Bü':cfCiO· Productivo, es decir con su 
metam_o_r_~~-_á'i~''.·),-~D~)Í'~i -~,ci~~~n~~-~~-~ ._-laaó',·-:·_·81 mismo. tiempo que realiza 

a~ ·fuiÍci&~:.\S~f~ci-6~;-;ad~·~~-~".~l.< ~~me.rcÍant8, se convierte en vend! 
' . -· .: ', '.-:.'.~;.·;,"•'..- _, . .',_· . .-· .. ·,.-_,,,,,,. -- .·:·. . 

dor,.·de l()s\p.rod_u~to~_:{.adqui_ridos·, .o sea que transforma este ca-
pita_l me·~-~~-~·~·r·.ª·~->~-~~:_·~~~itBl dinero, su H se cambia a D, pero -

en.-uñ. o·:q~;·-:t~'.~dri'..-·u.~:-:J.~-~r~Diento, un o ,+t.o, con lo que se cie 

·rr~ .. :-a~·-; ·~i'~_i~~~·-d~i:_~~~-~_i't~i ._-dino ro, quedando as!, o-M-0 1 • Al mis: 

·mo ·ti·e~p~r.m~'di_f-i~~-:_a-~'.capit'al mercanc!as en capital de comer--
-.¡ - • ·.. . "., • . . 

Entonce~;'. ~1_.papel .que tiene el empresario mercantil· es -

de prtin~r o-~deri~ ~en .e'i. sentido de que es quien_ acapara· la act! 

vidad conier~ial, 'de _la que obtiene no s6lo .-una ganancia por la 

demand~ de los art!culos generados por ind!9en8s, sino que es 

al ~lamo tiemp_o el quo les vende lo que ellOa necesitan, ~s d! 

cir sencillamente·oa el que •reparte· y comparte succionando la 

mayor parte de las. ganancias de esos produc_tores"*. Decimos la 

mayor parte, puoa al, lado de 61, se halla el capital usurario 

que tambi6n participa en la sustracci6n del excedente a trav6s · 

de sus medios peculiares, pri_ncipalmente los pr6s tamos en din! 

ro, y en menor medida con cantidades de mercancías (materias -

primas, auxiliares, etc6tera) a r6dito, es decir por medio de 

facilitarles loa biBnes indispensa~les para su proceso produc

tivo, que para el ~aurero rep'r.esenta capital circulante, el --

2. Marx, C. El capital. Tomo III; Ed. F.C.E. 1 H6xico, 1971,- pSg. 267. Un .. 
agregado nuestro f,iCJUra entre corchetes. 

• El entrecanillado-es nuestro. 
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cual recupera en la misma forma, de mercancías pero con una -

cantidad mayo.r de estas. Y en lo que respecta al intcr~s que 

obtiene por. los cr&ditos otorgados, 6ste se sitCia en ocasio-

nes al mismo ·nivel de ganancia que la conseguida por el capi

talista mercantil, o sea casi en las mismas magnitudes de di

ferencia entre el precio de venta (que no es m5s que el costo 

de· producci6n, sogón lo expuesto en el capítulo III) de los -

artículos indígenas y el precio real de producci6n al que a-

quellos los revenden en el mercado capitalista, 

Por lo que hemós dicho, es el capital comercial el que -

acapara la casi totalidad del excedente quo genera la unidad 

productiva familiar representada por artesanos, agricultores 

o de ambos a la vez, Poro el sector comercial no esta integr~ 

dO tan ·s6lo por los demandantes particulares, ya sea pequeños 

comerciantes locales, comerciantes zonales, de grandes merca

deres, en relaci6n al volumen adquirido en que se clasifican 

estos, aunque tambi6n ostln los denominados "camioneros" que 

compran a varias unidades domesticas, pues generalmente una -

sola no logra "llenarle" el cami6n. Es decir existo una vnri!_ 

dad de acaparadores-intermediarios. Sin embargo estos no com

ponen la totalidad del grupo demandante, pues adom&s eaten 

los comerciantes-acaparadores, a los que hemos denominado, 

"oficlalos", ya que se encuentran representados por institu-

ciones y or9anismos gubernamentales, tanto a nivel·federal -

como estatal, estando entre otros los siguientes, por su im-

portancia como comprador, Conaeupo, Pronase, Diconsa•,ronart, 

INI, SEP, Casa de las Artosan!as del Estado de Michoac&n, --

etc6tera, que tienen entre sus objetivos primordiales la ad-

quiaici6n de las mercancías elaboradas por los ind{genas de -

• En el momento de la culminaci6n del estudio, ros percatamos que ia Dis
tribuldora Conasupo, S.A. (DICONSA) hab{a suscrito un convenio con la -
Unl6n Estatal de Artesanos de HichoacS.n (UNEAMICHI para la venta de sus 
productos en sus concesionarias. 
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la entidad, as{ como la venta de ciertos insumos a estos (sem!_ 

llas, herramientas, materias auxiliares, etc,tera) y de los m~ 

dios de su~sistencia que requieren. Estos acaparadores oficia

les tienen la misma finalidad que el empresario privado, el de 

incrementar sus inversiones monetarias, lo cual en la mayoría 

de ellas se cumple, pero el problema a que se enfrentan estas 

es de tipo institucional, pues deben llevar adelante fines de 

tipo social conduci6ndola a tener un aparato administrativo y 

de operaci6n demasiado grande, lo que le lleva a absorber en -

su totalidad las ganancias obtenidas. Sin embargo sus activos 

se han incrementado en enorme proporci6n, pues sus almacenes,

bodegas, dep6sitos, tiendas y museos se hallan repletos de ar

tículos artesanales o agrtcolas, seg6n sea el caso. sus stocks 

da productos comparados con los de la generalidad de los come~ 

ciantes particulares es enorme e inmensa su estructura de dis

tribuci6n, basta señalar para ello la cantidad adquirida por -

la casa de las Artesanías dol Estado do Hichoac&n, en el ejer

cicio de 1987, que fue de $ 464 1 385,779.00 de las diversas ra

mas artesanales, y as! tenemos tambifin el caso de la oficina -

de operaci6n del Fondo Nacional para el Fomento de la Artesa-

nía en Michoac&n, la cual tuvo un presupuesto para adquisicio

nes de m&s de $ 100 1 000,000.00 para el mismo año fiscal (para 

nuestra zona de estudio so debe consultar los cuadros nGmero 1 

y 2). 

El capital comercial adopta en esta zona de estudio una df!. 

ble faceta en cuanto a la sustracci6n del excedente (repreBent~ 

do por el trabajo no retribuido) 1 pues en primer lugar, debido 

a su situaci6n de comprador y vendedor de los productos artesa

nales y agrícolas indígenas consigue su finalidad pr1mordial1 -

la ganancia comercial. Es decir, su actividad de intermediario 

de la realizaci6n de la producci6n en la fase de circulaci6n lo 

posibilita para poder fijar el precio real do producci6n de a-

quellos, tomando on considoraci6n para ello la cantidad de cap!_ 
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CUADRO No, 1 

Vl\LOR DB U\S COHPMS 1\ LOS J\R'l'ESllNOS POR· LI\ CJ\SJ\ UE Ll\S flltTl!Sl\NlJ\S DEt.. ESTl\UO D& MlCllOhCl\N 
1987, 

HUHICll'lO/COMUNlOAD No, Olf All1't.rnf\NOS TOl'At. Vll Ul!N~l~lClf\UOS Vl\l.Olt UI~ Lfi 
(11\k'l'lCIPhN'l'ES l'l\OMl::OIO. 11h.00UCCION 

POR ARTESJ\~O (tut.BS D~ PESOS) 

ChArapan' 1 12 720.0 
Cocucho 

. . ,97 s Q !l91.1 
Ocumlcho 54 1 1 207,l 
San rellpo de los 11. 29. 9 3 304,S 

Cher.int so s ., C.40.0 
Santa Cruz Ta.naco 20 s 1 447,2 

Nahuatzeni o 6 009.9 
Comachuen 8 4 1 493, 7 
Sevina 4 s '179.2 
Tur!cunao 71 s J '112,0 

ti&rachot 93 4 Jlj.!,)IJ2.5 
N1uiran 79 6 10 t.t4S,O 
Atania 32 s .-2·526-.2 
Qll1nceo s ...... ~ s 485~0 

'Wl'hL ZOOA SS\ 6 84 9\0,4 

TOTl\l. or. U\ RNTJDl\D 2 361 s 'llfi4'' 385~9 

FUENT&t const~uido a baae .do~·;oa::·r~~~i:-tes·da c~~raa ~~a11i6dao c~-ol ~n~ :~j~ -1ijU.1 1~r_:la 
Dircccl6n de Colll!rcda.11ua16n- do la Caaa de laa· l\rtoiumtan dOl r.atado do-Mlchon
Ctin_, 19011. -

1 
l 
í 
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\IM.Oll 111 W CCllCl'RAI. lftCJ\llbM A LOS Mn&NIOS l'OR llL l'OlftlCI NACIC:WU. PAJA IJ. l"OMElftO DI W "! 
nuaiw a 1'17. 

fUllClPIO/t:IJIUUIAD 111o. IS AJlftWtOS torAL PI BEQnCJADOS VALOR DI lA 
tMtICS:P»mCI PRt'ISDlO POa .unu.JIO Po<>OUOCIOI 

tKUU 111 mDl!J) 

ai.up.an1 

"'''"'""º .. 10 1 zso.o 

Clwrln1 " 6 O®.o 
J&n.ta Crua Tanaco ' 1 z50,o 

lllhuaU:en1 " 10 • ooo;ó 
TUd'.cu.ro ' ' JQO,O 

P•ncho1 " ' ' zso.o 
»iulr.n "' 10 11 ooo.o 
"""L wt.\ '" ' :n oso.o 
Ttl'l'AL tm lA DmbAO 1 ,,. ' 101 too.o 

rtlaffl'1 ~•U••lkl •n bue • 11 lnfor..cil!n proporcJ.on•dA por la Oficlne .se ""'raciiia de 1• 
clUdM de Konilla, M1di, 1 •jercic1o de 11871 dll "1ndo N•clonal para •1 n.i.nto .S. 
1u r.rta1Aft!u O'OllAtcrl 1 tt:ini11•1 Mlcta, 1 1988, 
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tal que invirti6 as! como sus gastos de circulaci6n, Y al mis

mo tiempo diferenci&ndolo de su "precio de producci.1Sn 11
, o sea 

del precio a que vendo el arttculo el productor. Entonces al • 

precio de la mercancía se le agrega la parte que le va a co--

rreaponder al empresario mercantil, o aea que "ahora la qanan

cia promedio se determina de otro modo. se determina por la 9!. 

naneia total 'nacido. del capital productivo total, es decir del 
3 

capital productivo total m&s el capital comercialff Se podri 

representar eaquemSticamente de la ai9uiente manora, retomando 

lo especificado por c. Harx, VALOR R2AL • COSTO DE PRODUCCION 

+GANANCIA GENERAL +GANANCIA MERCANTIL. 

gn la producci6n ind!9ena el procio de producci6n, como -

ya lo hemos señalado, no so equipara al costo de producci6n -- . 

ia&s la ganancill: promedio, sino qua aqu! Sste es gen~iralmento -

igualado a los gastos en los que incurro (~odios para su trab!. 

jo y bienea para su sobrevivencia) el productor, ya que este -

no tiene por objetivo 14 ganancia, o sea el de transformarae -

en "rico" (co~o elloa llaman a los intermediarios-acaparadores 

locAlasJ. esto posibilita que el margen de utilidades para el 

capitalista comercial se ensanche, pues no se queda en la Gola 

diferencia entre el precio real de la mercancía y el precio de 

compra como sucede en el seno do la producci6n capitalista, s! 

no que este Ultimo se reduce a lo que el artesano o campesino 

necesitan para llevAr a cabo au ciclo productivo y lo indispe~ 

sable para vivir. 

Lo anterior nos conduce a la sa9unda cara que presenta el 

capital comercial para agenciarse el excedente creado por las 

unidades familiares ind!9enas, pues regularmente estas venden 

sus mercanc!ae a un s6lo demandante, ya que al pasar o transe~ 

rrir el tiempo so ha establecido entre ellos un lazo de "amis

tad#, presentÁndose una ralaci6n cordial que loa ha llevado a 

tener tratos o ne9ocios de "amigos", en lo tocante a que el 

3. Marx, c. 0p. cit. pS.g. 2ao. 
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comprador les facilita, cuando les hace falta, a los product~ 

roe directos el dinero para que se refaccionen de la materia 

prima o ·auxiliar necesaria, o a veces es el' mismo comerciante 

quien se las proporciona, se las pone a las puertas de su ca

sa. Aunado a esto eatan las situaciones inesperadas o de ur-

gencia, de carictar social o religioso, que se les presentan 

a loa artesanos o a los campesinos, los cuales recurren a su 

"amigo" (el comerciante) para solucionarlas, lo cual se cona!, 

gua, pues los compradores les conceden el próstamo, para con 

ello asegurar, aán mSs,la constancia y continuidad en la en-

traga de los articulas, pero sobre todo les permite imponer -

el precio a los productos, con lo cual se componsa, como lo -

dicen los ind{genaa, loa favores desinte.resados de es.tos "ho.!. 

brea buenos", qua los han auxiliado en momentos penosos sin -

pedir nada a cambio. Y esto no es m4s qu·e una clara monopoll

zaci6n de las mercanc!as artesanales o agr!colaa, ejercida 

por el capital comercial, lo cual ha conducido a preservar e!. 

tas relaciones amistosas con sus elaboradores, pues con ello 

mant1ene la obtenci6n de su ganancia extraordinaria. 

s.1.- Es ecificidad de loo mecanismos de aubordinaci6n e int!. 
tegraci n de la comunidad indtvena 

El mocaniemo principal, pero no el 6nico como ya se ha d!, 

cho, por medio del cual el capital subordina a la comunidad i~ 

dígona do la zona norte de la meseta tarasca, estS concentrado 

on el mercado a trav6s de la fijaci6n de los precios de los -

productos elaborados en ella. Este se presenta con la diferen

cia existente entre ol valor y el precio ae producci6n, y en-

tre 6ste filtimo y el precio de vonta, con lo que se da lugar a 

la apropiaci6n por parto del capital de un plustrabajo ajeno y 

a la validaci6n de determinado trabajo como traba10 social, es 

el caso de la labor desempeñada por ciertos miembros de la fa

milia (niños y ancianos). Por lo que el sustento de la oomuni-
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dad ind!gena ae lleva a cabo a trav's de la diferencia entre 

el ti~mpo de trabajo necesario para producir una mercanc!a -

agrtcola o artesanal y el ~iempo·da trabajo a~cialmante neC!, 

aario que se .eat~blece por el mercado capitalista para la e

laboraci6n da ese art!culo. Siendo el primero mayor que el -

segundo, resultando de ello un tiempo de trabajo sobrante -

que ea agenciado por el empresario comerciante en el momento. 

del intercambio. Esta· ea pues, un medio de oxtracci6n de tr!_ 

bajo adicional y explotaci6n de la fuerza de trabajo de la -

unidad familiar qua ti.ene su fundamento en la racionalidad -

misma de estas formas de producci6ni la no aceptaci6n de to

do el trabajo utilizado como· social, éapecialmente de aquGl 

que aae9ura la reproducCidn de loa elementos naturales y de 

vida de al9unos miembros. Se podr& ento~cea, decir que una -

buena parte del pluatrabajo artesano Y· agr!cola circula por 

la v!a del aistem~ de p.recioa y el cua·1 e~· captado p~r medio 

de esta mecanismo por .el cap_ita~ ·comercial,-· principalmente, 

y por el capital usurario. -

De lo anterior ae: deduce. qtÍe las _modificaciones. de una 
porci6n de la prO_d.ucéidn.: -d;1 '~g·r~pÓ fami.liAr. ··~n prodUcci6n · -~ 

4 .. • .· .. : ' •,. . . . . . 
para el mercado ae-.convierte en condici6n auplementaria pa 
ra poder asumir .... 1-,:cÓnjun.to .·de· particular.t"dadáa que_C~mple: 
monte la ·aub~i~t~n:cia y· reproducc16n de la unidad· econdiaica 

' . ' . 
agr!cala o a·rteaanai ·aa l•· comunidad ind!gena michoacana en 

el marco de la econom!a capitalista. Pues esta se ha visto 

aomátida a un proceso artificial de consumo.de productos, -

especialmente da tipo semi_duradero o duradero, como es el -

vestido. de fibras oint,ticas, el calzado, aparatos el&ctri

coa (radiograbadoras, planchas, televiaionea, etc.), utena!. 

lioa para la c~aa (colchones, cucharas y platos de· peltre,-

4. Si el productor artesanal lanza al mercado capitalista su producc16n, 
esta al igual que las otras qua se hallan en él se equiparM prlnci-
palmente por el precio de mercado, es decir quo tendrl un precio co-
morcial que la hace similar, en cuanto a este, a los demb productos. 
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vasos ·ae vidrio, estufas de petr6leo y ·qas, ollas y cu.betas .. 

de pl4stico, etcGtera) y de tipo personal (~aloje~,· ~ulaeras 

de pl,stico, anil'loa, peines y algunos coam&t.icosJ. Pero tam

bi&n en el proceso prodtÍctivo se han i~tZ.odÚcido · art·i~uloa· de 

fabricaci6n industrial, principalmente herramientas de traba

jo, en al caso de la madera y en la rama textiJ. 1 como ejemplo 

astan las utilizada& en J.a eJ.aboraci6n de inatrumentos muaic! 

lea (cuchillas, pe9amento1 aint,ticoa, plaQchas el&ctricaa· P! 

ra e1· desflemado, escochebrea, lijas en hoja de cart6n, sel!!, 

d0r químico, .etciterar; y en la confeccilSn de vestidos deshi

lados (hilos industriales como el bramante, hilaza, mSqUinaa· 

de coser, reglas y cintas de ·hule, planchas el&ctricaa, bol--. 

aaa de pllatico, etc.) .. 

La comunidad indS:ge~a se integ,:a en· parta· a J.a 16gica 

marcantil-capi ta.1.iata, ctebido_ a· que ·.a11Q· representa la· forma 

de sanai6n y validaoi6n ·de 'su ·trab'a-jO-·particul&r conio .trabajo 

social° dentro del mercado. ·paro·- t4mbi"i;~ ··ae--J.ncorpora-debido a 

qua no quiere verse 111a~ginada·· deJ. r~_atO ·d;9.-la poblaci6n, Pues 

ello la llevar& a. circunscribirae a decermi nadas: lS:mi cea ao-

. cialea y· econ6micoa •. Báto imPlica, p~r lo Canto, J.a aubordin! 

ci6n de la actividad tanto agr!coJ.a como arteáanal a las ·rala . . -
clones de valor comandadas por el capital, io qua da lugar a 

la instauraa16n da las. nocio~ea de tiempo y eat;i.acio cocan tea 

a esta re.1.aci6n social en ella._ Es a trav&s do esta· reconsti

·tuci6n de la esfera agro artesanal qua· se da l~ ruptura. de loa 

Sentidos de comunidad, de tiempo estaciorial o tempo.ral y de ... 

espacio local, que son· los rudimentos esenciales. de J.aa unid!_ 

des a.rtesano-a9r!colaa. Pero tambi6n, ae presenta un. ca1ab'io -

dr&stico en la manera en que se or9aniza el t~abajo vivo; así 

como la 1ntroducci6n da medios e- inatrumentOa de producc.16n -

uti.1.izados en el proceso capitalista que someten la C<lp,Ácidad 

de elaboraci6n de la unidad dom&stica a las norcaa y r~queri• 

mientas del capital comercial. 
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·En todo caao ea necesario tener presente que si al ca• 

pital recr'a la econom!a tamiliar de la comunidad ind!gena 

michoacana, bajo lAa condiCiones imperant8s en ella aut _co• 
mo para determinados productos artesanales y cultivos a9r!

colaa, es porque aqu?lla se constituye en la fo~ma ~uo le -
perm!t8 sustraer al capital social el 6ptimo de trabajo ad!_ 

oional d• estaa actividades productivas. Ba s6lo desdo esta 
perspectiva que se puede cc:nnprender la permanencia de l_a u

nidad aqr!cola y de la Artesanal de la meseta tarasca en el 
capitalismo, no éomo espacios econSmioos que se encuentran 

·fuera de su racionalidad, sino como consecuencia de su pro
ceso expansivo, e'a decir como formas productivas que debe .. 

Remeter, y por lo tanto explotar. 

La incorporaci6n de la.unidad fa~iliar a~rtcola y art!_ 

aanal al universO del capital lle~a c~ns~qo "la p'rdida de 

autonom!a.da la explotac16n del qrupo-dom6nt!co, as! como -
un conjunto de ruptÚraa (mercAntil, cultural y tocnol6q1ca) 

con su naturaleza precapltaliata que aon, a la vez, los mo

aentoa conatitutivoa ~e su especificidad Como forma recrea
d4 por. al cAPital" (Guti6rrez y Trapaga, 19661119). Estos -

rompimientos muestran la enorme transformac16n tenida por -
la economía· artesanal y agr!cola en su interrelaci6n con el 
capital, no obstante que su racionalidad prosigue bajo el -

do~inio de la reproducci6n del grupo dom,atico, aunque 'ata 
Gltima ya no se consi9ue, fundamentalMente, al seno del mi! 

mo, pueB ha sido nece&ario buscar la complementariedad de -
au aconom!a a travGs dal ofrecimiento de una porcidn de su 

mano de· obra como tuerza de trabajo al siste~a capitalista 

con la finalidad de obtener un ingreso monetario para la a~ 
quisici6n de loa bienes indispensables. 

Esta situaci6n nos lleva, por un lado, a no imaqinarnoa 

a esta forma de producci6n como obstSculo al proceso de des!. 
rrollo cap.italista an esta sona de la meseta taraeca, sino -
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como otro proceso m&s de desenvolvimiento del capital en -

estos sitios y, por otro lado, no se le debe de ver como -
s . 

algo incambiable, pues el constante conflicto en que se -

basa su existencia la modifica y la modela como un punto -

m&s de la valorizacilin del capital, pero con la c·aracter!!. 

tica de ser un sitio indirecto para la obtenci6n de un so

brante, pues aquí a diferencia de otras unidades, no se -

presentan o existan relaciones de tipo capitalista, que su 

bordinen directamente a loa productores al capital. Y esto 

como resultado de su particularidad, es decir de su singu

laridad. Por lo que si este espacio es sometido al proceso 

capitalista, se denotara que la racio~alidad del 'proceso -

de trabajo de la economía de la comunidad ind(gena es dif!. 

rente a aqU41, pues uno es el medio de producci6n y repro

ducci6n de las peculiaridades que como trabajador tiene el 

artesano y el campesino, siendo el otro el modio de au re

producci6n como capital. Rigi4ndose al proceso de produc-

ci6n y reproducci6n del agricultor y del artesano por la -

s. El conflicto entre ol proyecto del capital y la relativa irreducti
bilidad del proceso de trabajo agrícola expresa la permanencia de -
la economía carrpesina y artesanal y su conexi6n específica con el -
capital, "la subsunci6n indirecta del trabajo al capital, COirO for
ma que plasma. otro JllOdo de desarrollo del capital. Este conflicto -
específico, se presenta, fundamentalmente entre la relaciiSn anta.96-
nica del capital -con su tendencia a someter todo espacia y trabajo 
a su dominaci6n- y los procesoo de trabajo agrícola y sus trabajado 
res que le aponen resistencia y reivindican su especificidad. 1\SÍ = 
la economía familiar en el capitalismo no se define en sí misma. su 
preoencia en esta forma do reproducci6n do la sociedad supone una -
historicidad particular, que no es mSs que la de su interrelaci6n -
con el capital. La integraci6n al circuito capitalista y la modifi
caciOO de sus normas de corrportamiento y existencia son el resulta
do de este nexo" (GUti&rrez y Trapaga, 19861124). 
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169icade la circulaci6n mercantil, 'ea- decir por su finalidad 

de vender para comprar- (por _1a-~f6rmUlA -M-D-;M), como esencia 

de la reprodu.cci6n de ,sus· co.ndicioÍies ·de vida Y de trabajo, .. 

pues estos lo que buscan e~-~-la re~liz~ci6n de sus mercancías 

con el objetivo de tener el ~_ineró ·au.ficiente para iniciar -

un nuevo ciclo productivo áa! comó para satisfacer sus requ.!. 
rimientoa b&aicos. Mientras que ol segundo se gu!a por la r!_ 

cionalidad de la circulaci6n capitalista, cuyo fundamento ea 
la acumulaci6n ampliada del capital, ea decir lo correspon-

diente a la t6rmula de comprar para vender mSa caro (D-M .. D_') •. 

La 'ralaci6n que se presenta entre la comunidad indígena 

artesanal y agr!cola con el sistema capitalista, no permito 

a la primera, en la mayor!a de las vacos, realizar una reprE., 

ducci6n ampliada da su econom!a1 ea más una de lae peculiari 

. dadas de las formas productiva• anteriores al modo de produ.E, 

oi6n capitalista es que_ generalmente su escala de reproduc-

c16n es ,¡·imple .. (siempre se obtiene con la venta la misma catt. 

tidad_ produCida). La estructura organizativa del trabájo de!!_ 
·t-ro de._la_ec~ri-om!a de-; la_ comÚnidad indS:ge~a que,. en lo. esen

cial, so encuentra sostenida por el grupo familiar, es lo -

qua facilita al.cOmpesino y al artesano p~ose9uir.llevando -

a cabo su_ producci6n, aiÍI que este ae·-q~ede_- c __ on _·9ananoia ·al

guna. Esto no quiera· _decir._q'ue el artesano y- ei'_.agricultor -

ind!genas no tengan la- poaib.ilidaci o :~l. deseo. ·-de< aCu-~úlar. - -

Sin embargo, las probñ.bJ.1fdi1.d8e _·de. l~:ac-umu1ºaC.16~· ·so :encuen
tran estreChamente ~incuÍAdaj·_ .4 la _..rEtíá~'Í\~n\d~ ;:_~'Ub~-~cif~aC.Í6n 
y explotaci6n de que -son ·,~bjeto:po~ pa'rte:. del'; ~-api_t.~f comer-

· ... :; ·-:/ ,· 

cial-intermediario. 
,:: -

• La primara racionalidaa, 14 del artesMo· y--éi -~9riCúi.to_r, se' refiere ·a 
la t6mul.a de la produccidn mercantil- _aiñlplO~ ·_y, la -segunda -sOñalada, -
es la correspo:ndiente a la_ fiSrmula -qe"ileral ·del-, ~apital~ _ 
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Podemoa de.cir, que la inte9raci6n de la 'econom{a de 

la comunidad ind!gena de la meseta tarasca. al capitalis

mo· regional se da a trav~a de la venta de sus productoa, 

eato nos plantea la necesidad de analizar breveiaente es

ta· relaci6n·, para poder dejar en claro c6mo ae da este .. 

proceso- de_'.aub0rdinaci6n-interrelaci6n. Para ello retom!. 

r8m~a 1.o. -_d~scrito por Carlos Marx en el To~o III de su. -

. libÍ'o ·: "Í!:l' capital", en lo correspondiente a la ganancia 

comárcial. 
i L~--,d~viai6n que IÍ~ presenta entre el capital produ~ 

tivo y el·oapital comercial se fundamenta, principalmen .. 

té·, en el hech~- de que permite que la cantidad de c_api 00
-

·tal indispensable ?ara poner en circ-ulaci6n la totalidad 

de la producc16n a Vender, se reduEca. Al respecto c ..... 

Marx nos dice, que si el capital industrial alargara sus 

intereses a la esfera de la circulaci6n, o sea, que &l -

mismo fuera el que llevara a la venta sus productos, es

to ten.dr!a· como corolario las 'siguientes diticultades1 .. 

a).- se preaentar!a una p'rdida, en lo particular,. de_ .. .. 

tiempo para el capitalista, pues la realizaci6n de su .. .. 

mercanc!a''le impediría vigilar y actuar como coordinador 

d_e su pr.OCeso pÍ:oductivor y b}. auinentar.t:a el tietnpo·en 

el ·que su producci6n tardaría en venderse, ea decir, se 

prea;ntar!a una int'.er~upci6n del proceso ·d~ valoriz.ac16n 

que-ocasionalmente podría detener el proceso de produc-

c16n. Para quo e.lle no acontezca, el capitalista 'tendr{a 

que enfrentarse con alguna de las .siguientes .alternati-

vas1 1a.} restringir la producc16n.~(meriOr_ .. g~~Brlcia con .. 

igual- capital) o, 2a.) desembolsar-un~ mayor--~antidad de 

dinero (igual ganancia con mayor· oapit~l)·._ Es, por. tanto, 

la divisi6n de funciones entre el capitai_ industrial y -

el capital comercial_ lo que permite .ai Primero de· ellos 
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destinar una cantidad menor de tiempo y un capital extra 

para este fin. Bajo esta circunstancia, el capital come! 

cial incrementa la cuota media de ganancia y su partici

paci6n ea c~nveniente para el capital industrial. Pues -

el productor capitalista tiene la urgencia de realizar -

sus mercancías lo antes posible con el fin de no inte--

rrumpir su inversi6n an otro ciclo productivo, por lo_ -

que la ayuda que le reporta el capital comercial os pri

mordial pues le permite continuar adueñandose de la plu! 

val!a'gonerada en el proceso productivo por los obreros, 

lo cual se da por modio de la adquisici6n expedita de su 

producci6n por parte del comerciante, con lo que obtiene 

el dina.ro indispensable para invertir on un nuevo ciclo 
6 productivo • 

El_panorama del proceso de realizaci6n de la produ.2, 

ci6n arteaanal_y agr!cola que se presenta en la zona de 

nuestro estudio tiene cierta similitud con lo que nos ª! 
ñala C,- Marx de la producci6n industrial, aunque claro .. 

aquí no ·aá- otOrga ning<ln beneficio para el productor ar .. 

tesanai" o. agr!cola,· _pues su finalidad os s6lo vender sus 

morcanc!as de manera _inmediata sin importar a quien ni .. 

tampoco el lugai, ya que ello representa la posibilidad 

de contar cOri- di itero· para hacer frente a sus necesidades 

b'&8icaa: it.s-!.":como .par·a'· la ~ampra de BUS medios de prodU!:_ 

ci_6n par-a <in-l-ciar .-su nueva elaboraci6n de productos. Es

ta- urgen.cía-' 'ci~. ~~aÍÍzar su producci6n lo lleva a aceptar 

las con_d!Ciorles ,49-,_'\ienta .cjue le estipula el comercianto

acaparado-r~·: _en re1aci6n' a la calidad y cantidad de la .... 

6. Marx¡ ·e; El capital. ToI!'O III, 4a, reimpresi6n. Ed. F,C,E, Ml!ixico, 
1971, pp. 276-294. 
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mercancía, por lo que el precio se fija de acuerdo al cri

terior del comprador. La casi totalidad de las veces 4ate 

s6lo lea alcanza para cubrir lo indispensable de su repro
ducci6n como grupo humano y adquirir las materias primas y 

auxiliares que necesitan para su proceso de trabajo, pero 
* en ocasiones este •principal" no loa ajusta, y tienen que 

recurrir a la solicitud de cr4dito al comerciante, respal

dado su pago, ya sea comprometiendo la producci6n por. ade

lantado o vendlGndola al final por el precio que fije el -

acreedor. Por lo tanto aquí el capital comercial no tiene 

la misma funci6n de auxilio que le proporciona al capital 

productivo, ya qua se convierte en el .principal apropiador 

del plustrabajo, en forma de artículos, que elaboran loa -

artesanos y agricultores de la zona, los cuales requieren 

a este capital, es decir ·a los acaparadores-intermediarios 

para la venta ·expedita de aua productoa 7 • 

Loa coiaerciantea (acapa'radores) dominan: en la genera

lidad al m~rcado_ lócal debido a las posibilid.ades que tie

nen para centralizar _las ventas y com¡:iras do -rnsrcanc1'.aa, -

ya· que- son loa Gnicoa que adquieren desde cantidades insi2_ 

nificantea hasta volumenes cuantiosos de productos, pero -

.tambi&n Cuentan con las instalaciones adecuadas para el a,l 

* El principal son los recursos econ6rnicos que les permiten sufragar 
sus requerimientos mínimos as! como para el trabajo y movilizaci&t 
de su producci6n. 

7. 11El capital comercial, en lugar de apoderarne del trabajo, os de-
cir, de separar al trabajador de sus medios de producci6n, procura 
asoqurar la aobrevivencia de este modo de producci6n, ya que su in 
ter's est& en la apropiaci6n del producto en condiciones de inter:' 
carrbio desigual, es decir, de la apropiaci6n de una mercancía pro
ducida on condiciones no capitalistas de producci&t, para su reven 
ta en el mercado capitalista". (Pare, Luisa. El capital comarcial
en la agricultura mexicana, en Historia y Sociedad No. 4, M&xico,-
1974, p69. 89). 
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macenamiento y conservaci6n de la. mercancía. Todos los a

caparadoraa-comarciantea ·juegan con las leyes del mercado 

(oferta y· demanda·. de art!cUlos) en perjuicio de las condi

cioilea ·da ~r.~du.cCÍ6n ,y s~bsistencia de los artesanos y ca!!!. 

de la imposi---pe sinos 

ci6n· de 
de. la· zona, 
loa ·:·Pr~-~iOa 

a trav's del mecanismo 
e de loa productos • En la mayoría de --

loS 6·a~o~;~' ios __ PZ.oductores directos se ven en la obliga--

ci6n -de· acép-tai:iOa, pues de lo contrario se pueden quedar 

sin insumos (semillas, materias primas y auxiliares, otc'

tera) o, lo-que puede ser mSs importante, la no realiza--

c16n de su 'producci6n. Teniendo estos que recibirlos sin -

_inconvenianto alguno, pues tienen la urgencia de resolver 

sus compromisos contraídos antes, y durante el proceso pr.!:?. 

ductivo, con personas que les han facilitado determinadas 

cantidades de dinero* para hacer frente a sus inconvenien

tes y·a la falta de recursos para llevar adelante su pro-

ducci6n. Y como no cuentan con un fondo de reserv~ (de me

dios de compra o para pago), pues sus entradas monotarias 

s6lo·cubren lo indispensable para su sobrevivencia y repr~ 

ducci6n de su.proceso de trabajo en parte, esto los lleva 

a depender del comerciante-intermediario, el cual.hace que 

la unidad dom&stica do producci6n artesana o agrícola tra

_baje para '1 • 
Adem'·ª' ·so detecta que un sector importante de la po

blaci6n. d.e las comunidades indígenas, se encuentra íntima

mente ·liga_do al capitalismo comorcial. Ya que el papal que 

tiene eate- sector se centra en producir a partir de los i~ 

B. "Este monoPolio del comercio intennediario desaparece, y con &l el 
comercio misrro, en la misma proporci6n en que progresa el desarro
llo oconécnicc de les pueblos a quienes oxplota por ambos lados y -
cuyo atraso econ&nico constituye su base de existencia" (Marx, e.-

• 
El capital. Ed. r.c,E., México, 1971, Torno III, 318) • 
Los agiotistas, quienes esperan que los prestatarios no paqueo en 
la fecha señalada, ya que esto les facilitaría la posibilidad de -
quedarse con los objetos que respaldan ol cr6dito, como puode sor 
el terreno o predio, algunos animales dom&sticos, artículos del ho 
gar que posean, e con la misma producci6n. -
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tereses que le presenta este empresario, el cual los pre-

siena fundamentalmente por medio de la comerci&lizaci6n ª!. 

da vez mayor que lleva a cabo de sus productos. Es as!, -

que la integraci6n de la produccidn de las unidades econ6 .. 

micas indígenas al mercado capitalista implica la venta de 

una cada vez mayor proporci6n da sus productos tradiciona

les, as! como la elaboraci6n de "artículos comerciales (o· .. 

para el turlsmo), es decir de aquellos que le reportan .una 

gran demanda al comerciante-acapa~ador. "El comercio esti

mula· siempre la creaci6n de producto sobrante destinado al 

cambio para aumentar los goces o el atesoiamiento de los -

productores (entendiendo aqu! por tales. los _apropiadores .. 

de la producci6n)1 el comercio imprime, por tanto, a la -

producci6n un car,cter orientado cada vez- ÍnS.s hacia el- va

lor de cambio" 9 • 

En el intercambio de loa prodllctos entre el artes8no 

y agricultor indígena y el comerciante-acaparador local, -

se da un cam~io desigual, pues el primero (o primeros) --

produ.ce bajo circunstancias de tipo no capitalista, que, le 

·hacen.arrojar· al mercado artículos que este les fij'a un -

precio comercial que no alcanza a solventar las c0ndicio-

nes productivas en estas unidades dom,sticas las cuales e

laboran sus productos con la participaci6n de todos -los -

miembros del grupo, en donde cierto tipo de - trabaj~ 
0

dei&a·.;. .. 

rrollado fundamentalmente por loo niños y ancianos. ast. co

mo en el caso donde los instrumentos de produc0i6n _no se ,

contabilizan como costo pues son obtenidos' del entorno'na

tural (caso de la alfarería), no ~on-·co~Üiderád~'~:··~~'- la, d!, 

terminaci6n del costo de producci6R de la Ínerdari~i:á·; ni m!!_ 
'· .. '-' 

9. Marx, C. Op. Cit. p,g. 315. 
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cho menos en el precio que los productores pretenden por -

ella. Ex is.te pues, en este producto artesanal un tiempo de 

trabajo que no es retribuido, pero adem&s se ha generado un 

plustrabajo que se halla en su interior, esto lleva a los -

productores a ofrecer en el mercado un artículo que no tie

ne un valor real de acuerdo a los t&rminos estipulados por 
. 10 . 

&l 111ismo (mercado) • Pero que aquel tiene que intercambiar 

por otras mercancías que no poseen la misma cantidad y cua

lidad de trabajo, aunque aparentamente tengan un precio de 

mercado parecido a la de &l, Por lo que os en el morcado -

donde se efecttla la expropiaci6n, no s6lo. del sobrante si

no que a veces.hasta parte del trabajo necesario, al arte

sano y al- campesino de las comunidades de la zona norte de 

la meseta tarasca. 

El fin da las unidades agrícolas y artesanales de la 

comunidad indígena de e_sta zona no es el de obtener ganan

cias con su producci6n, sino que realizan la venta de sus 

mercancías con el objeto do permitir la sobrevivencia del 

qrupo familiar, y la reproducci6n simple de su unidad de -

produc~i6n. Ya que el anSlisis do la oconom{a do la comun!_ 

dad indígena parte de que la falta sistemStica .do recursos 

pÍoductivos, juega un papel determinante en la necesidad -

de tener que ofrecer una parte de su fuerza de ·trabajo al 

morca.do para as! satisfacer sus requerlmientos •.. 

Es as! como pasamos a estudiar el se9undo mecanismo -

bSsico que. se presenta en la subordinaci6n de. la comunidad 

indígena michoacaila a.l capitalism~, 'ate' ~s .~l>d·e· ·la 
0

Ve.nta 

de su. fuerz·a d~ trabajo." 

10. El _val.Or r8a1· est& d6terminli.do por ·los ·COOt~~ de :·prOaucci6n, la .. 
depreciaci6n y· la ganancia ·prorredio, que inc~uye· a . la gantuicia. -- . 
del canarciante, ea· decir que es igual al·precio,real'de produc-
citin. · ·· 
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La venta de· la fuerza de trabajo se realiza bajo date!. 

minadas condiciones. Pues, tanto en la actividad agrícola .. 

como en la artesanal, la .fu~rza de t~abajo se encuentra ºº!!. 
formada pr.incipalmente por. personas adultas,· en condiciones 

de trab8jar y·- con .conocimientoS bs.·aicoa·-48: las laboras que 

desempeñaran, ya sea en la siembra.de la.tierra, o en el t,! 

llar artesanal, 

El empleo que haée. el,_caPitaliBta _comercial o agrario 

no ea de 111ariera constatite,. ea -decir.-.est.abla, pues estOs dn!_ 

camente utilizan mano· de obra· cuando se lea pre_sentan aitu!. 

cienes imprevialb18s . o por·_ tim11oradas, por ejemplo cuando .. 

se tiene que hacer frente a un' fuerte-,pedido_de art!culos .. 

artesanales (alfareros, tsxtileros, de' uladera, · etclitera), .. 

el comerciante-intermediario recurre a loa talleres famili! 

rea para que estos le maquilen a sueldo (salario) las pie-

zas que le son demandadas·, es en estos. per!odos cuando los 

miembros de la unidad tendr&n que solicitar la ayuda de a-

migas o vecinos a quienes se ·les remunera por la cantidad .. 

elaborada por parte del jefe de la familia, pues es necesa

rio terminar el encargo en ln fecha convenida por el compr! 

dor, y auí poder nuevamente ser solicitado para futuros pe .. 

didos. En la agricultura se emplean a trabajadores en las -

'pocas de siembra y cosecha, principalmente para no quedar 

rezagado de la temporada de lluvias, o en el período en que 

se presonta una gran demanda de productos por parte.de ins

tituciones pdblicas y de particulares. Al igual que .en la .. 

rama artesanal la contrataoi6n de peones· es·. inestable y por. 

temporadas, estas tienen una ren\uneraci6n. po·r d8b_4jo_ de lo 

establecido por la Comisi6n de SalariO'a .Mín-imos. ·En aJllbas -

situaciones es el capitalista·-quien detormii:aa .. _el_precio a -

pagar por la mercancía o por. la :jornada, laborada, .sin tolllar 

en cuenta en el primer caso el trabajo en conjunto de todos 

• 



- 276 

los integrantes de la unidad que laboran en la producci6n, 

pues es un trabajo que no es considerado, como ya se ha d! 

cho, como social, lo mismo pasa con las herramientas que -

se obtienen de la naturaleza, tampoco pasan a formar parte 

del costo de producci6n, y por lo tanto del precio de pro

ducci6n. En el pago a la labor agrícola no se considera la 

parte correspondiente a la reproducci6n de la familia, ni 

mucho menos las prestaciones que como trabajador tiene el 

pe6n de acuerdo a lo estipulado por la Ley Federal del Tr~ 

bajo •. De esta manera para ambos, capitali.stas comerciantes 

Y. agrícolas, el negocio de la ron ta do fuerza de trabajo -
indígena es redondo, pues as! como las pagan por su traba-

jo tambi4n las venden lo que os tos necesitan de hienas de 

consumo para su reproducc16n como grupo humano. Ya que de-

bido a que son propietarios de bodegas, terrenos, tranepo!. 

tes y modios de capital, se convierten en expendedores do 

medios de producci6n·y de consumo suntuario como parto de 

su actividad mercantil. 

La venta de esta fuerza de trabajo no es total ni fi

ja, por lo que, cuando esta no es ompleadá por el capita-

lismo tendr& que retornar al seno del grupo familiar para 

poder subsistir, y as! continuar reproduci&ndose, con la -

finalidad de estar en condici6n de integrarse cuando el C!, 

pltal lo disponga, a la actividad productiva. Estos gastos 

de producc16n y roproducci6n que se adhieren a la fuerza -

do trabajo familiar, en el momento en que se vende &ata, -

se transforman en beneficios no para el campesino y el ar

tesano, sino para el capitalista comercial, pues &ate a d!. 

ferencia de los primeros no ha desembolsado ninguna canti

dad de dinero pilra-- sostener a esa fuerza de trabajo duran

te esta etapa. o sea que la sobrevivencia de la mano de o

bra temporal y su familia corren, en su mayor parte, por -
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cuenta del propio sector campesino o artesanal durante -

las &pocas que no es empleada. Aunque esto se presenta -

as!, la realidad es que el grupo dom,stico no subsidia, -

no beneficia a sus miembros que se contratan como asala-

riados, pues lo que sucede ea que esa ayuda que se le pr~ 

porciona se canaliza como excedente al contratante, debi

do a que los bienes de consumo que le son facilitados al 

asalariado de parte de la unidad familiar, no representan 

costo alguno para el que adquiere esa fuerza de trabajo. 

"El capitalista se apropia as!, no s6lo del trabajb exce

dente, sino tambign de una parte del trabajo •necesario' 

que es cedida de manera gratuita por ~l sector campesino" 

(Margulis, H., 1979198). 

Diremos entonces, que la característica especí.fica .. 

de la venta de la fuerza de trabajo de la. comunidad indí

gena de la meseta tarasca, se podr& describir brevemente 

en los siguientes t&rminos. Lo que el agricultor o el ar .. 

tesano sitdan en el mercado es Gnicamente un remanente de 

su capacidad total de trabajo y que los requisitos que el 

busca satisfacer son, por regla general, s6lo una parte -

de sus necesidades globales. Ello establece que la fija-

ci6n al precio de su fuerza de trabajo, en el caso del -

pe6n o aprendiz eventual miembro de un grupo familiar, e! 

cape normalmente de las normas vigentes para el trabajA-· 

dor asalarariado capitalista. Ya que la situaci6n dol ªº!. 
lariado del grupo dom&stico de la comunidad indí9ena es -

diferente a la del obrero cl.S.sico del sistema capitalista. 

M&s alla del papel inmedi~to que juegan en la repro

ducci6n de la economía del artesano y del campesino, y -

del conjunto de sus relaciones, los mecanismos de autoa-

bastocimiento (que incluye el autoconsumo individual y el 

intercambio entre unidades dom&sticas) contribuyen de ma-
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nera indirecta y parad6jica al proceso de valorizaci6n del 

capital y a la aubordinaci6n de aqu&lla, vía el abarata--

miento de la fuerza de trabajo y de los productos que se -

obtienen en ellas y que se expenden en el mercado capita-

lista. Entonces la comunidad indígena, tiene entro otras -

funciones, la de ser una poblaci6n que proporciona de man!. 

ra constante una reserva de fuerza de trabajo en beneficio 

del capitalismo, particularmen~e del agrícola y del que se 

dedica a la comercializaci6n de productos artesanales. 

Otros mecanismos de incorporaci6n de estos lugares 

productivos a la racionalidad del capital, son los debidos 

a la necesidad de actualizar (algunos autores lo llaman m~ 

dernizar) los medios de producci6n, su organizaci6n produ!:_ 

tiva y sus tScnicas de trabajo•. Como resultado de la no -

valorizaci6n de su trabajo individual, es decir como valor 

social, esto obliga al artesano y al campesino a intens.if!. 

car su trabajo al interior de la unidad. El hecho de que -

el sector capitalista, agroartesanal, determine un precio 

para los productos que los grupos dom,sticos sitdan on el 

mercado, los obliga a incrementar la producci6n y a vender 

la mayor· cantidad posible do sus artículos, con_ el fin de 

poder solventar los gastos que implican .la reproducci6n ·de 

las condiciones·productivas que se han tenido que utilizar 

(instrumentos d~ producci6n, insumos, materiales auxilia-

res, etc,tera); as! como las necesidades vitales de la fa

milia. Pues resulta "importante indicar aqut, que el camp! 

sino que."ae enCuentra ligado al mercado y determinado por 

los precios do éste, so ve comprometido a integrarse a un 

• La rama alfarera resulta ser la excepci6n, particulanrcnte en lo que 
se refiere a sus instrumentos de producciiSn pues estos no han tenido 
catrbios de cC11sideraci6n que pudieran tomarse como modificaciones o 
transformaciones, y su elaboraci6n sigue estando en sus manos debido 
a que son muy rudimentarios, por lo que para su operaciiSn se requie
re principalmente de la fuerza física del artesano. Do hecho es la -
naturaleza quien se los proporciona. 
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proceso de modernizaci6n en lo que a sus medios de produE. 

ci6n so refiere para aumentar la produc~ividad de su uni

dad. Sin embargo, como el ~nico recurso del que dispone -
en forma suficiente es la capacidad de trabajo de su uni

dad familiar, muchas veces la explotaci6n de que es obje

to rebasa las capacidades internas de su unidad de produ:_ 

ci6n, vi&ndoae en la necesidad de vender su tuerza de tr! 

bajo al ~apitaliamo, arrendar sus tierras o, en definiti

va, emigrar a los centros urbanos" (Tejera Gaona, H. ----

19821138), 

Este medio de integraci6n no se ha generalizado; es 

decir no se presenta en todas las ramas artesanales que -
estudiamos, como ya lo hemos indicadÓ para la alfarería; 

Pero en cambio en la pr~~uccidn de art.!culos de madera, -

especialmente de instrumOntos musicales, juguetería y· de 

productos para·el hogar {cucharas, hueveras, adornos, --

etc&tera) , as! como en la actividad textil y la herrería 

artística, se han dado cambios de considerable importan--· 

cia, particularmente en lo correspondiente a los bienes .. 

de producci6n (materias primas, insumos auxiliares, herr! 

mientas y mSquinas de trabajo), aunque tambi6n se ha·ree~ 

tructurado la forma en que se organizan las fases o eta-

pas del ciclo pr~ductivo por medio de una mejor eecuencia 

de.ellas, es decir de colocar una tras de la otra para no 

interrumpir la· elaboraci6n1 y se ha presentado una mayor 

eapecializaci6n del trabajo, ya que exiat8n·miembros ·que 

se dedican exclusivament~ a un oficio, por- ejemplo· ·an la 

madera hay carpinteros, guitar~eros, j u'gu~·te'_ro~, t-orn-eros, 

etc&tora1 en la confecci6n de prendas-·.de. vestirº hay-.c-oat~!." 

raras para vestidos deshilados; uanengo8, _:g4banes, .. sa'r.a"."'· .. 
pes, manteler!a, etc. En cuanto. a:. la t&-~nica ·de ·trabajo-~-. 
esta b&sicamente se ha concentrado en :Ía' -!iitensifi~~ci6n 
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de la mano de obra, y en la adaptaci6n de ciertos productos 

industriales (esmaltes, pinturas, hilazas de colores, ari-

llos de pl&atico, planchas eléctricas, pegamentos sint,ti-

cos, etcStera) para dar una variaci6n en cuanto color, dia!. 

ño y tamaño a aua productos. 

Algo parecido a lo señalado en el anterior artificio -

·acontece con los mecanismos de financiamiento y endeudami~!!. 

to, as! como el de los impuestos, aunque para el caso eape

c!fico de estudio no f'ue posible analizar, debido a ia: ase!. 

aez de fntormaói6n, y a que las personas que tienen un, Cr&

dito, no se muestran accesibles para dar a conocer sus ca-
racter!Btiaas y condiciones de la manera en qua·· se les· ha -

otorgado, pues se sienten temerosas de no volver a disfru--

. tar de ello, Lo mismo sucede con loe impuestos que se deben 

paqar al fisco (SHCP), pues se piensa que al declarar la -

c"antidad producida y vendida realmente, puedan verse perju

dicados, por medio dol aumento de aquellos. (especialmente -

en lo que se ref1.ere a lo vendido), o que sean requeridos -

por la Secretaría, al no haber declarado lo elaborado y re!. 

lizado en años anteriores, No obstante pudimos investigar -

que varios habitantes do las comunidades ind!genaa de nuea

tra zona de estudio (Cher&n, Ahuiran, AranEa, ~aracho, Coc!!. 

cho, Ocumicho y Cheran&stico) son agraciados con los crfdi

tos a la producci6n proporcionados por una instituci6n a n!_ 

vel estatal (FOMICH) durante loa años de 1985 y 1986. La .... 

cual plantea incrementar su cobertura a la casi totalidad -

do la meseta tarasca, pues en sus planes en proyecto se en

cuentran una serie de comun{dades, entre ellas algunas m&s 

do nuestro trabajo. Loa requisitos del cr&dito eran, b&sic!. 

mente, el de justificar su personalidad como artesano, la -

canalizaci6n do este dinero para la producci6n de dotcrmin!. 

do artículo, el reembolso del- cr6dito era a un año a cubrir 
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despu6e de realizada la venta de sus mercancías, y su inte

rds era.del 20\ Sobre lb. cantidad presta~a anualmente. 

PodemOs concluir este apartado diciendo conaisamente,

que el sometimiento de la comunidad indígena michoacana al 

sistema capitaliBta no se da de forma directa, como aconte

ce con otrOa .. sectol-ea de la economía de la zona, sino que -

esta preae'nta características específicas, pues su incorpo

raci6n se··_lleva a cabo a travfis de mecanismos como el mere!. 

do, por me~io de la.venta de sus productos y la compra de -

:i~sumoa: pa=ra su.· P:t"oceso de· trabájo, ~a actualizaci6n de au 

, p'to~eso· productiVo,-:los crfiditos y pr,atamoa para la produc 
~ . -

ci6n, . as!--C~mo _los impuesto& r son estos los que llevan a i.!!, 

tegrarla al proceso de valorizaci6n d81 capital, de una ma

nera· tal que ae·_diferen~ia de la establecida para los obre

ros .y jornaleros asalariados del campo. 

5 ,2.) Inte-rrelaci6ri ·entre 11:1: comunidad ind!gena y el capit!. 

-~· 

U~a vez,· que ya hemos analizado los diversos mecanis-• 

moa d~ .. aub~rdinaci6n y de_ inc0rporaci6n de estas comunida-

des in~!9ena~ al sistema capitalista. Pasaremos a estudiar 

· la manera:. en.·. que se establece la in te rre laci6n entre ambos • 

. sef\a,la~do:,' ·~d8lantadamente, que en aste proceso de interre

laci6n se o_cultá. de forma vela.da las relaciones de produc-

.ci6n que se Presentan entre los campesinos y los artesanos 

. -en cuanto trabajadores- y el capital comercial en el mere~ 

do, ·O sea en la· fase de realizaci6n, lo que lleva a que la 

economía domfistica de la comunidad indígena tenga un car&c

ter diferente. Por ·10 que, los fen6menos de explotaci6n y -

de.dominaci6n que se dan entre el capital y la producci6n -

del grupo familiar únicamente se podrán detectar con la a-

noxi6n y reconatituci6n de la economía de la comunidad indf 
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9ena en el.proCeso de reproducci6n del capital social en su 

~onjuPto, · ea·.':decir en la integraci6n del proceso de produc

é:16n y circ.Ull.~i6n de la unidad familiar, que es el lugar -

en ·do~de ·~~·-.~.r~P.roduce· el capital comercial y sus relaciones. 

~Pero::- ~xPliquemos esto, m4s ampliamente, empeZando en -
primé·~·: iU~:i~r --dicÍendo lo siguiente 1 es el capital quien mo
d1f.ic&· .. ·la· P-~oducci6n campesina en producci6n mercantil. La 

9eneralizacidn de este hecho es de vitnl importancia, ya -

.'que obliga al productor directo a elaborar para el mercado 

y con mercanc!as que provienen del mercado" (Guti,rrez y -
Trapaga, 19861128). Aqu! se implanta una caractertstica fU!!. 

damental de esa interrelaoi6n entre el capitalismo y la co

munidad indtgena, en el sentido de que la producci6n ya sea 

artesanal-o agrtcola empieza a tener un carScter mercantil. 

Puea.aus productos lanzados al mercado· capitalista eat4n -

siendo sancionados por &ate 1 como-cualquier otra mercancía, 

en donde' estos dab'er&n ser·: re'ccnocidoa socialmente para po

der realizarse bajo' ·ast."aa circunstancias. se ha logrado en

ton.cea, transformar.el principio b4sico de la economía de -

la comunidad· in.d!qona,' que ea fundamentalmente la elabora-

ciSn de lo _necesario para su reproducci6n como unidad econ~ 

mica y a61o int·ercambia sus pequei\os sobrantes por art!cu--

· loa -que_'no ·BB producen a su interior, en una economía aemi

mercaritil o_ aemicapitalieta para ser mSs claros, que tiene 

poi- fih4lidad ·la obtenciiSn de un ingreso para el complemen

to-~ª· su:_ pr_o_c~ao productivo. Se presenta, por lo tanto, un 

·cambio-radical en loa fines de la producci6n del grupo do-

m,atico, pues ~e pasa de la de autoconsumo a vincularse con 

al merc'ado; con lo cual aquel es sometido a las leyes de la 

16gic~ de las relaciones de valor impuestas por el capital. 

"De manera tal que su reproducci6n expresa su capacidad de 

adecuarse a la.a normas de producci6n que le marca el capi--



- 283 

tal a trav4s del mercado" (Guti&rrez, A. y Trapaga, Y., ---

19861129). 

En segundo lugar se presenta una p,r.dida de la indepe!!. 

dencia que goza el artesano y el agricultor indígena en re

laoi6n con la propiedad sobre los medios de produccidn, 

pues a medida que Sste ae interrelaciona con el sistema de 

producci6n dominante se da una tendencia a au axtinci6n co

mo productor independiente, ya que el capital le impone una 

serie de reglas y t&cnicas de c6mo, de quS y con que medios 

producir, entre las cuales tenemos las siguientesa el volu

men de producci6n, la manera en que se debe organizar. e in~':' 

tensificar el trabajo, el tipo de materia 'pri11a e ·insumos· ... -: 

auxiliares a utilizar, los prodú.ctoá ir Í.labor8.r, ·etcStoi-.a, 

Pues el capital persigue con la tran11formaci6n de .. la,.·econo .. 

mía de la unidad familiar un nuevo caapo de· valorizaoi6n: a' 

travSs de someter el proceso productivo de .es_ta .p·~r .~é~io. -

de su interrelaci6n en el momento de la realizaci6n-.de .su -
mercancía. Ya que su objetivo as el de apropi~rs·e·· el ·t~abá
jo adicional, y si ea posible parte del necesa.rio·/ que. se .. 

genera en el ciclo productivo de loa grupos !amillaras de .. 

las comunidades indígenas de la zona. 

En tercer lugar se puede mencionar que el mecaniB.ll\O de 

la fijacidn de los precios es el elemen~o principal que em

plea el capital comercial para la extracci6n del excedente 

a la comunidad indígena. As! como para la explotaci6n de la , , 
capacidad de trabajo del artesano y agricultor , pues en .. 

el proceso de intercambio, de realizaci6n de las mercancías, 

incluyendo a la fuerza de trabajo se presentan relaciones, -

11. Sabemos que se dn una explotacidn del canpesino y del artesano ind!
qena, pero esta no se percibe an su proceso productivo, sino que es 
hasta el memento en que su producci6n se lleva al mercado que se ma
tereallza, no en plusvalía porque no es WlA relaci6n obreroMcapita-
lista sino en mercancías. PUos ella tiene su origen en un procese no 
capitalista de producci6n. 
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·entre el capital comercial y agrario y el productor directo 

o vendedor, con lo cual el primero (o los prime~o.sl obliga 

al segundo a adecuarse a las.modalidades de su valorizaci6n, 

Esto lleva adem&s, de la tendencia a la destrucci6n de la -

forma de producir del 

table ttactuali1aci'.Sn 11 

'agricultor ·y del artesano, a su inev!, 
• . 12 

productiva , para poder sostene'rse -

como tal dentro de.·::1a interrelaci6n que se establece con el 

capitalismo, Pero:e·sto a lo que ha conducido es a que las -

comunidades fnd!génaa· de_ la zona comiencen a padecer una -

creciente subor.dinaci6n al proceso de valorizaci6n del cap!_ 

tal·, 

En -~~Uarto lu9'ar, ia modernizaci6n o actualizaci6n de .. 
la 'unid~·d-·'Pro.ducti~8 familiar, va a tener como consecuencia 

el pri~d·J.pio d~ ~ria carrera sin fin que llevar& al artesano 

y al catripesino·de. la zona norte de la meseta tarasca a con

.ve~t.i"r.Se·~:-.c-omo s~cedi6 con el trabajador urbano, en un sim

ple ap~ndice del· proceso de trabajo, o sea en un oslab6n 

mSs de· la valorizaci6n del capital, Dicha transformaci6n es, 

en lo fundamental, pOr el universo en que se situa, una --

fuerza- productiva sin costo alguno al servicio del capital, 

en el sentido estricto do loa t&rminoa, pues la actual~za-

ci6n o mode~nizaci6n del proceso productivó no corre a cue!! . .' 

ta de este dltimo, sino del propio agricultor o del artesa

no indígenas quienes han recurrido a ello para poder conse

guir· que los requerimientos bSsicos alcancen a sufragar sus 

necesidades productivas y de susbsistencia. 

Mientras que la actualizaci6n os para ol capital sin6n~ 

mo de acumulaéi6n ampliada, para la unidad campesina y para 

la artesanal significa un mayor sometimiento y explotaci6n .. 

12. 11El nexo existente entre el capital comercial y ol agrario y el cam
pesino se traduce en la necesidad, cada vez mayor, de que el segundo 
se integro a un proceso de modernizaci6n en lo que a sus medios de -
producci6n se refiere. La progresiva introducci6n de maquinaria e in 
sumos, es la consecuencia de la necesidad de obtener una mayor prodÜc 
tividad 1 con el fin de sobrellevar los gastos de manutenci6n familiar11 

(Tejera Gaona, H., 19821138). 
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hacia la relaci6n de producci6n i_mperante. Por lo que la fa! 

ta de una acumulaci6n sistemStica por parte de la economía -

artesanal y agr.!cola -sustento de toda· actualizaci6n ·~apita• 
lista- basada en loa propios recursos generados y captados -

por ella, es consecuencia directa de su interrelaci6n con ·el 

circuito del capital lo que implica, su m0dificaci6~· y·ade-~ 
cuaci6n como un espacio de succi6n de trabajo excedente para 

, 3 . . 
el capital comercial intermediario • Aunque con la· caracte-

rística de no ser un sitio donde prevalezcan relaciones cap! 

talistas entre los productores directos y loa demandant_es de 

l~s mercancías. Es pues debido al "hecho de que la produc--

ci6n campesina no est& regida ni por la obtenci6n de la ga-

nancia media ni de la renta de la tierM, lo que da lugar a, 

que esta forma de producci6n se convierta en un campo mSs de 

extorsi6n de plustrabajo del capital y que en ciertas condi

ciones se constituya en una alternativa para producir a pre

cios mSs bajos que sobre la base del trabajo asalariado gen!. 

ralizado" (Guti&rrez y Trapaga,, 19861133). 

Se ·podr& entonces decir, que. la unidad de producci6n f!_ 

miliar de la comunidad indígena michoacana depende de su re

laci6n con el mercado como una de sus condiciones de existe!!. 

cia, lo cual no significa que esta relaci6n sea necesariame!!. 

te favorable a su buen desempeño econ6mico o a la obtenci6n 

de precios remuneradores para su trabajo. Al contrario, este 

vínculo ea, por excelencia, el canal de sustracci6n del pro

ducto de su trabajo, intercambiado por otras mercancías a n!_ 

veles de precios desventajosos, Ea en ese momento, cuando se 

13. 11El trabajo que se pone en contacto con los medios de produccitin es 
el trabajo dol propio campesino y de los miembros de su familia1 el 
campesino se confonna con obtener así, en Gltimo caso, tan s6lo par 
te de su mismo trabajo y el de su familia convertido en objetos de
consumo imprescindibles para la subsistencia de la unidad de produc 
ci6n 11 (O.faz Polanco, H., 19721123), Y ceder ol resto como plustrab4 
jo a los comerciantes-intonnediarios, quienes lo vuelven a vender.-
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cristalizan de manera palpable las mt1ltiples presiones que el 

sistoma ·capitalista de competencia ejoree ~Obre sus recur-

aos, sobre su trabajo, sobre su consumo, asegurando y aumea 

tando aa! la.relaci6n de dominio y explotaei6n que este se~ 

tor mantiene sobre el agricultor y artesano ind!9onas. 

Por dltimo, despu's del an4lisis de c6mo la incorpora

éi6n -de la unidad familiar indígena de la meseta tarasca al 

espacio de valarizaci6n del capital representaba la p&rdida 

,gradual de1 control y del dominio por parte del productor .. 

. directo .de su proceso de produc.ción, nos quedaría ver c6mo 

la propiedad de la tierra y de algunós otros medios de prc

ducci6n (bosque, Minas de arcilla, etcStera), no implica~-

r!an un obat4culo serio para que se llevara a cabo la total 

integracien de estas comunidados al circuito de el capital, 

no s6lo del capital comercial sino de la totalidad de capi

tales. Es por ello que el estatuto de la propiedad de la u

nidad 4rteaanal y aqrtcola dentro del sistema capitalista ~ 

no puede ser deducido.m&s quo a partir de la interrelaci6n 

que se establece entre ella y el capital. Entonces, 61 ca-

r&ctor. y .la ·hia_torlcidad de la propiedad de la comunidad 12._ 

d.Cqona ost&n ·por lo .re9ular dados por sus relaciones con el 

univers·o· y el medlo sociales en los cuales se inserta y se 
ropr0d~iCe, ·, 

En.nuestro estudio, la tenencia de la tierra es de ·tipo 
comunai··y 'privadá, con predominancia del primero. Puea en -la 

casi i:.ot~Íidad de la zona habitan indíqenas de _raza pur_&pecha,, 

los cualeG han' implementado, desde tiempos pasados --(antes· de· 

la colonial , una forma de organizaci6n social funddda ._.eh''. i~- .. . 
cole'ctJ.vidad de sus pobladores, a la que llaman: la .,"c~~u~i-...... · 

dad"• esta t.io rige como se señal6 en el primel-' c~p-:~~ulo,_:po~.· 
la asamblea qeneral de los comuneros quien es 1a· qu8" d

0

es!9na 

al cons~jo do adminlstraei6n de los bienes comu~al~~·-~·'Es' esta 

ca.roctor!stica la que da contextura a la estructu_ra· _de .'_la pr!?_ 
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piedad de los terren:os y bosquc;ts• Y por lo tanto·se ha convei 

tido en un factor que impide una buena parte de sus .integran

tes se vean sometidos a normas y leyes del capital, pues su -

vi~culac16n- con &l no representa un lazo vital para su perma ... 

'nencia y reproducci6n como grupo social, es el caso de los a

gricultores ind!genas que poseen un predio de buena tierra 

que les permite sobrevivir, y de los que se- dedican a la pro

ducci6n alfarera quienes tienen su principal sost&n en el gru 

po familiar. En cambio, otros integrantes de la comunidad in

dígena que se consagran a la elaboraci6n de artículos artesa

nales, debido a la carencia de tierras, ganado y aves, o a -

que el producto de la tierra no les alcanza para satisfacer -

sus medios indispensables, estos son los que se han interrel! 

cionado con el capital, primordialmente el comercial, a tra-

v&s de la venta de sus productos así como de la compra de in• 

sumos necesarios para su proceso de trabajo, y algunas veces 

de la vonta de su fuerza de trabajo. Junto con ellos estan a

quellos que por divorsos motivos (compras, deudas o cambios) 

se han apropiado de un pedazo de terreno, el cual laboran y 

lo usan para sombrar determinados productos, b&sicamente ma

íz, frijol, centono y otras semillas. Los que venden en el -

mercado local a otros indígenas para su consumo así como a -

comerciantes-acaparadores de estas mercanc(as. Es decir es-

tos conforman el sector de propietarios privados do la tio-

rra, 

Se podría señalar, segGn lo dicho por A. Guti&rrez y Yo 

landa Trapaga en su obra multicitada, que "la propiedad cam

pesina de la tierra cumple dos funciones b&sicas diferentes 

para el capital, Por un lado .~acrea. la economía campesina C!?, 

mo.ospacio indirecto de su Va10rizaci6n~ Y por: .otro lado la 

roconstituyo·como -fOrma social- que produce y-_moldea fuerza -

de trabajo asalariada,· para la· agricultura capital~sta 1 en -

p_artic~lar,. y· para la producci6n caPitalista;: erÍ general,_ El 
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que en un espacio nacional determinado juegue principalmente 

una de las dos funciones señaladas no es m&s que la expre--~ 

sión de la v!a principal que ha adoptado el-proceso de pene-
14 tración del capital en esa esfera agrícola" • En estas com~ 

nidadas indígenas ~e la sierra tarasca es claro cual ha sido. 

el papel. desempeñado por el capital, en específico, el come.:: 

cial quien ha buscado su recreación en ellas a trav&s de co~ 

sidorarlas sitios seguros y de proyección para el acrecenta

miento de su capital, utilizando para esto una variedad de -

mecanismos que Ya han sido descritos en anteriores p&rrafos. 

En conclusidn, tenemos que la interrelación entre estas 

comunidades de la meseta tarasca y el capitalismo se presen

ta tanto ·a· nivel del mercado de productos a trav&s de la o-

bligada venta de ostos al capitalista (comerciante-acapara-

dor), as! como la adqu1sici6n que hacen las unidades fami-

liaros indígenas a &ste de otros que son necesarios como in

sumos de su proceso productivo. Al igual, que la as1gnaci6n 

que so muestra por parte del capitálista, do una serie de -

t6rmlnos y normas relacionadas al cómo, para qu& y con qu& -

bienes se debe llevar a cabo la elaboración de sus artículos. 

f.o mismo oucede con la relación que se establece en la venta 

de sus mercancías, en donde por medio de la fijación d~ los 

procios de venta, el capital le sustrae el excedente y hasta 

parte do ·10 necesario para su reproducci6n a la comunidad i~ 

d{gena, Y terminando con el requerimiento de actualizar los 

instrumento_s de trabajo, los medios de producción y los· re-.. 

cursos organizativos de las fases de la produc~i6n, con el .. 

objetivo do que los productores directos increme.ntan su pro .. 

ductivldad para quo puedan conseguir no s6l"o · Sús, satisfacto

ros sino algo más, pero esto a lo que conduce es que el.co-

morciante se apropie de una ·cantidad nlayor de--plustrabr:ajo 'en 

forma do productos, 

14. Guti&rroz, A, y Trapaga, Y. Op. Cit,· p&g •. '1.39. 
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La economía de este" tipo de poblaci6n no representa barr!., 

ra' alguna al· proceso ·de deaarrollo capitaliSta _de _1a·· regi6n, .. 

ya n~ "se'"dig~ d~-1 pa_ís, _pues debido a que en lucÍar-de ais-1ar- .. 

se,· de hacerse a ,pn· lado, de laS ·actividades econ6micas· coman

dadas· por e.l -·Capitalismo·;· las --con;u~idades indígenas de eata zO 
n& . .°Se -ha"n vi~t.~-;Obligadas por la~· n,ece~idade8 p~oductivas im .... 

pUest-~s -·por. ~-1-.-_Sist"B~a ·,dominante· a interrelacionArse e i.nc.orp2_ 

rarsB ~'_- ,1, -P~r~--:.~~:dio de. los mecanismos que ya se. han explica .. 

do· y_'_ reseñado. · .. 

~--·Es-- pu~-~- d~bÍdO· a la existencia de un excedente por parte 

de -l_~s; u_n~da_dea .. de pZ.odUcci6n indígenas que el capital no· ato!!, 

ta c~ritr~ eíi~s-- y ~as desaparezca como tales, sino que este b!., 

n8fi_ci0-.. ~~-'·aprópi&do _po·r aqu41 sin tener* que desembolsar ning.!:!. 

na can_tidad de dinero, y· por lo tanto de no preocuparse por e!. 

tu tipo-de ·productores en cuanto a su reproducci6n, siendo de 

gran utilidad"para el capitalismo estas formas de producci6n -

semicap-italistas. Pero, primordialmente, 'stas han sido prese! 

vada~ porque son funcionales, en el sentido de que representan 

no s6lo espacios de valorizaci6n del capital, sino nuevos mer .. 

cadas para la realizaci6n de productos industriales quo se co~ 

vierten on mercados cautivos de fácil ponetro.ci6n y do posi-- .. 

bles e-xpansioneJJ comc:ii lo aconte"cido con los artículos de plás

.tico, los aliment<?s ehvasados y emP'aquetados, la ropa de fi- 0000 

bras artificiales, las bebidas- refrescantes y alcoh6licas 1 los 

aparatos el,ctricos, y. Otro~ muchos m&s, que han permitido que 

el capitalismo prosiga .'con su finalidad a el incremento de su .. 

cuota de ganancia, ·y por ·10 tant.o una mayor obtencidn de bene .. 

ficios extraordinarios. 
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