
-:;¡_ +
'2 ~--f-

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOIU DE MEXICO 
·-·· - --

FACUL TAO DE ECONOMIA 

ECONOMIA DE LAS UNIDADES CAMPESINAS Y 
PRODUCCION DE SOMBREROS EN LA MIXTECA 

ALTA DE OAXACA. 

ESTUDIO DE CASO EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA 
PEfMSCO, DISTRITO DE TLAXIACO 

T E s 1 s 
O U E P R E S E N T A : 

MARIA TERESA RAMOS MAZA 

PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

México, D. F. 

l - iESlS cm~ 
.fAlll\ DE ORlGF.N t 

Octubre de 1992 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE DE MATERIAS 

INTRODUCCION 
Pl•nteaaiento del problema de investigaciOn 

El Sitio de Estudio ....................................... . 
Objetivos .............................................................. . 
11etodolaola .............. • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CAPITULO 1 
ECONOMIA RURAL SEMIPROLETARIZADA Y PRODUCCION DE SOMBREROS 
1.1 La Produccibn de Ar,tlculos de Palma en las ttixtecas 
Oaxaqueñas .................................................................... . 
1 .. 2 Economia Rural Semiproletarizada y Manu.factura de 
sombreros ..................................................................... . 
1.2.1 El caracter de las unidades economicas rurales 
semiproletartzadas en el capitalismo desarticulado 

1.2.2. Los recursos econOmicas de la unidad ~amiliar 
semiproletarizada y su organizacibn 

1.2.3 La •anufactura como modalidad de explotacibn de la 
fuerza de trabajo de la unidad rural 
semiproletar izada •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1.2.4 La manufactura de sombreros en las unidades familiares 
de las tli>etecas .......................................... . 
CAPITULO 2 
CARACTERISTICAS GEOECONOMICAS DEL AREA DEL ESTUDIO 
2.1 UbicaciOn geogrAfica y caracterlsticas fisiogrAficas ••• 
2.1 Aspectos poblacionales •••••••••••••••••••••••••••••••• 
2.3 Actividades Econbmicas y Nivele5 de Vida ••••••••••••••• 

CAPITULO 3 
EL PROCESO DE PRODUCCION DE S011BREROS 
3.1 Jntroducci6n .......................................... . 
3.2 El proceso de producciOn de sombreros de palma ••••••••• 
3.3 El proceso de producciOn de sombreros de plAstico •••••• 
3.4 Desarrollo histOrico del proceso de producciOn de 
sombreros ................... ~ .................................... . 
CAPITULO 4 
LA FAMILIA EN MAGDALENA PEÑASCO UNA UNIDAD ECONOMICA 
DIVERSIFICADA Y COMPLEJA 
4. 1 La Estructura Fami 1 iar ................................ . 
4.2 Los Medios de ProducciOn ............................... . 
4.3 Las Actividades Econcmicas de la Unidad 
Familiar ....................... • ••••••••. • .. • .. •·••••••··••••• 
4.4 La importancia de las Actividades EconOmicas en la 
ReproducciOn Social de la Unidad familiar ••••••••••••••••• 
4.5 El Consumo Productivo e Improductivo ••••••••••••••••••• 
4.6 La diferenciaciOn econbmica de las unidades 
familiares .............. . 

CAPITULO 5 
ECONOMIA FAMILIAR Y PARTICIPACION EN EL PROCESO DE 
PRODUCCION DE SOMBREROS 
5.1 La producciOn del conjunto de tejedores de Magdalena 
Peñasco ..................................................... . 



5.2 El trabajo familiar dis.ponible y su organizaciOn para 
el tejido de palma ..................... ...................... .. 
5.3 La diferenciacibn socioeconOmica de las familias y su 
e~ecto sobre la participacibn en los procesos de 
produccibn de sombreros .......................................... . 

CONCLUS 1 ONES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANEXOS1FIGURAS, CUADROS D~ ANALISIS ESTADISTICOS DE ALGUNAS 
DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO.V MAPA DE PUEBLOS TEJEDORES DE 
LAS MIXTECAS ALTA V BAJA DE OAXACA •••••••••••••••••••••••• 

BIBLIOGRAFIA 
CITADA •••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



INTRODUCCION. 

Planteamiento del problema de investig~ci00 : 

Las Hixtecas· Alta y Baja de Oaxaca destacan en el panorama 

nacional por la severa de~orestacibn y erosi00 de sus suelos, 

sus limitaciones para la actividad agropecuaria, la pobreza 

de la mayorta de su poblaci6n, la magnitud del éxodo .rural y 

de la migraciOn tem~oral de sus habitantes en busca de 

trabajo asalariado m~s all:t. de nuestras f'ronteras, y la 

explotacibn del trabajo de los sectores m&s pobres en el 

tejido de sombreros de palma y plastico <Férnandez,1904; 

PRODERlM0,1988; RDmero et.al 1905; Garcla y Villa-fuerte 1908, 

Garcla-Barrios et al. 19911. 

1 

Los pueblos tejedores de las Mixtecas Oaxaqueñas han sido por 

varias décadas los principales proveedores de artlculos de 

palma del mercado nacional y de e><portacibn.. En el año de 

1939 se a~irmb que los pobladores de 33 municipios mixtecos 

se dedicaban casi exclusivamente al tejido de la palma, y en 

BS municipios realizaban este trabajo como actividad 

secundaria .. CPi;;.a Lujlin, 1q74) En la actualidad hay alrededor 

de 70 comunidades en las que el tejido es una actividad de 

importancia econOmica signi.ficativa. <Pr-oderimo, 1984) 

La participaciOn de un sector importante de la poblaciOn 

mixteca en esta actividad productiva est~ directamente 

relacionada con la pobreza.Moisés de la Peña dijo sobre este 

trabajo: "el tejido de palma, sobre todo para hacer sombreros 



corrientes, se realiza en .auchas regiones del pals, es una 

actividad que pone de manifiesto la pobreza del IM!dio y la 

presencia de sectores de poblaciOn generalmente indlgena·con 

los ingresos m:t.s reducidos y que guarda mayor desequilibrio 

con el esTuerzo realizado para lograrlo"( de la Peña ,1950). 

La economla de los pobladores de las regiones tejedoras del 

pals Montaña Guerrerense, Mixteca Poblana, y t1ixtecas 

Oaxaqueñas etc.-, se caraCteriza por sus limitaciones para la 

producciCm agropecuaria. Los tejedores son parte del sector 

de campesinado pobre de Mtndco que 11 producen granos b:t.sicos y 

otros bienes-salarios cuyos precios de mercado se han 

mantenido por abajo de su valor con el Tin de abatir costos 

de la mano de obra industrial y venden su ~uerza de trabajo 

por salarios que no alcanzan a cubrir el costo de los medios 

necesarios para reproducir sus condiciones de 

vida" (Bartra, 1982). 

Las .familias campeginas de la Mixteca para obtener ingresos 

monetarios que permitan cubrir sus necesidades de consumo 

distribuyen su ~uerza de trabajo en el desempeño de variadas 

actividades, entre el las, el tejido de productos de palma •. 

Esta es una actividad productiva que gira alrededor de la 

demanda de malz de la poblacibn tejedora que, como productora 

de este grano, se encuentra cada vez m~s limitada por su 

creciente empobrecimiento, por la atomizacibn y deterioro 

ecolOgico de sus parcelas y la dependencia cada vez mayor 

hacia otras actividades econ~micas • (Garcla-Barrios, 1988). 

z. 



¿oue tan claro ha sido hasta ahora el anAl1sis econbmico y 

social del proceso de produccibn de sombreros y de su 

relacibn con la problemAtica de los tejedore~ 7 

Enrique CalderOn, acompañante del presidente Lazare CArdenas 

en su gira por las Mixtecas, es el primero en analiza1· 

tebricamente la problemAtica de los tejedores de palma en 

1937.A su modo de ver, la producciOn de sombrero constituye la 

base de la economla en una buena Area de las Mixtecas y es la 

responsable de las condiciones de miseria en que viven los 

ind1genas que trabajan en esa producciOn; se trata de una 

actividad esclavizante que explota a los indlgenas que tejen 

incansablemente para poder subsistir.Considera que los 

sombreros de palma son producidos por indlgenas Mixtecos que 

estA.n Tuera del modo de producciOn industrial capitalista. 

Las tejedores de sombreros son explotados por el capitalismo 

mercantil por la doble vla de a) la compra a precio vil de 

los productos propios de su economla entre los que Tigura es 

sombrero de palma, y b) el pago de los mismos con productos 

de la industria capitalista a precios exorbitantes en el 

mercado no capitalista de la Mixteca. A esto se suma la 

explotaciOn a la que los indlgenas son sometidos por la clase 

dominante de su propia economla no capitalista. 

CalderOn considera en ese entonces que la solucibn al 

problema es a)la implantaciOn de procedimientos capitalistas 

de producciOn la Tabricacibn de sombreros de palma, 

mecaniz~ndola para bajar los costos y aumentar el volumen de 

pt·oducciOn y la productividad b) el pago de un salario justo 
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a les pocos que se dedicarlan a esta actividad.e> la 

ocupación de la mano de obra desplazada en otras actividades 

como en la industria ganadera ovina o caprina, y la 

produccibn de grana. <Calderbn, 1937) 

Ru1z Martinez <1939), ~uncionario del Departamento Forestal y 

de Caza y Pesca durante el gobierno cardenista, plantea que 

se trata de productores que se dedican a ello por carencia de 

tierras y que no pueden vivir decorosamente de su producto de 

palma porque la sobreproduccibn y el intermediarismo 

reducen mucho la retribucibn que reciben • Los concibe como 

productores con problemas de mercado que necesitan 

organizarse para racionalizar la o.ferta y controlar ellos 

mismos la comercializacibn. 

Estos y otros autores posteriores ( de la Peña 1950, Piña 

Lujan 1974, 

Cortez Ruiz 1974, Marroqu\n 1978>, aunque con di~erentes 

concepciones tebricas eKpllcitas o impllcitas, conciben el 

tejido de palma como un proceso de producciOn campesino o 

indtgena, al que se ven obligados a recurrir las ~amilias que 

tienen tierras improductivas, y que no les permite salir de 

la miseria debido a la voracidad de los intermediarios que 

comercializan su producto. 

Los trabajos mhs recientes sobre la regibn y la probleml1ltica 

de los tejedores de palma <grupo de trabajo UAM 

Atzcapotzalco-FIDEPAL, 1990; Fern.\ndez Ortiz et al.1984; 

Figueroa Benltez,1987; Garcla Aguilar-Villa~uerte Solls,1998) 

en su mayarla coincicten con los anteriores en plantear que la 



~alta de medios de producciOn suTicientes, en particular para 

la agricultura, es la causa de esta actividad y de la 

migracibn para trabajar como asalariados.Dirieren, sin 

embargo, de los primeros porque ya no conciben a los 

tejedores como productores independientes sino sometidos al 

capital desde la produce ion misma, o incluso como 

maquiladores a domicilio que ya no cuentan con los medios de 

producciOn ni controlan el proceso productivo.La red de 

capitales- formada por el pequeño comerc:iante local, el 

comerciante regional y las empresas de acabado y 

comercializacion nacional e internacional- controlan la mayor 

parte del proceso de producciOn, y no solamente la esTera de 

la circulaciOn, convirtiéndose en el bene-ficiario absoluto 

del proceso. El capital organiza el proceso productivo aunque 

no a la manera cl"-sica capit'atista: no proletariza por 

completo a los tejedores, y mientras este tipo de relaciones 

le permitan al capital extraer un e>:cedente y en tanto no 

tenga capacidad de absorberlos como obreros asalariados 

permanentes, esta modalidad prevalecerA sin modi-ficaciones 

esenciales <Fern~ndez Ortiz et al.1985>. 

En el anAlisis del grado de control y explotaciOn del trabajo 

de la familia rural a traves de la producciOn de sombret"os es 

particularmente importante entender la amplitud del proceso 

(a qué sectores sociales del campo involucra,y qué relaciones 

genera entre ellas> y su pro-fundidad (en qué medida se acerca 

la -forma de la empresa capitalista de manu-factura 
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domicilio).En este sentido, hay problemas a los que no se les 

ha puesto su..ficiente atenciOn en los estudios de car:t.cter 

regional, y que requieren de.estudios de caso para abordarlos 

asl como de un an:t.l is is detallado de la economla de las 

unidades ..familiares rurales.Nos referiremos a dos de ellos; 

1.Las unidades ..familiares de las Mixtecas muestran di..ferentes 

grados de dependencia hacia esta actividad.En los estudios 

regionales se han distinguido comunidades y Areas enteras que 

dependen fuertemente del tejido por ser muy limitada su 

producciOn aQrlcola • y otras en las que el tejido de palma 

ocupa un luoar muy secundario en la economla por ser mAs 

..favorable la agricultura.Visto el problema con mAs detalle se 

observa que al interior de las comunidades, incluso en las 

del primer grupo, las unidades familiares se vinculan de 

diTerente manera y dependen en distinto grado de esta 

actividad, y no necesaria o unicamente por ser distintos sus 

recursos para la agricultura. 

Es necesario estudiar con mAs detalle las distintas 

economias ..familiares y determinar bajo qué condiciones 

éstas; a) llegan a ·depender en alto grado de esta actividad 

para la sobrevivencia, b) la tienen como .fuente de ingresd 

secundaria, o c) ocupan una posici6n social distinta y 

privilegiada en el proceso de produccibn de sombreros .. 

2.Las causas y consecuencias de la participaci6n m~s 

reciente de los tejedores en el proceso de produccibn de 

sombreros de fibra de pl~stico ha sido poco estudiado. Un 



sector de empresas semiindustriales y comercializadoras 

aprovechan la f'uerza de trabajo y la destreza artesanal de 

unidades .familiares rurales para organizar- a través del 

manejo del mercado e incluso mediante el control directo de 

la produccibn - la manuTactura a domicilio de sombreros. 

El tejido de sombreros es entonces un proceso de manu~actura 

cada vez mAs controlado por la empresa.Con el desarrollo de 

la maquila de sombreros de pl~stico en las ~ltimas décadas se 

hace mAs claro que la mercancta que la unidad Tamiliar vende 

no es el sombrero sino Qnicamente su trabajo.Las motivaciones 

econbmicas de la empresa y sus intermediarios son claras; las 

de la -Fami 1 ia campesina deben analizarse con mas 

detenimiento .. Es necesario entender qué condiciones llevan a 

la unidad .familiar a .aceptar este mayor control de la empresa 

sobre su trabajo .. La respuesta debe buscarse no sOlo 

preguntAndose si el tejedor dispone o no de dinero para 

comprar el insumo sino si las caracter1sticas técnicas del 

proceso de trabajo de palma, y las Termas de organizar el 

trabajo en una economla .familiar diversiTicada y 

semiproletarizada han hecho atractiva para las unidades la 

opciOn de maquila de sombreros de plAstico .. 

El Area de Estudio: 

En un estudio previo CRamos Maza, 1985) se identiTicaron los 

poblados de las Mixtecas Alta y Baja de Oaxaca en los que se 

tejen manu-facturas de palma .En la visita a la mayorla de 

estas comunidades destaco el poblado de Magdalena Pe~asco por 
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la intensa actividad de tejido de sombreros de gran parte de 

su poblaci6n .. Se eligiO este poblado de la Mi){teca Alta para 

la investigaciOn pues en él se observaron todas las formas 

en las que la unidad familiar se puede insertar en este 

proceso productivo y todos los grados de dependencia hacia 

éste. También observo desarrollo impor·tante de la 

producciOn de sombreros de plAstico. 

Objetivos: 

!.Describir las formas en las que actualmente participan las 

familias de Magdalena Peñasco en el proceso de producciOn de 

sombreros y el grado de control que ejercen las empresas del 

ramo sobre su trabajo. 

2.Conocer de manera general cOmo fue desarrollando 

histOricamente la inserciOn econOmica y social de las 

unidades familiares en este proceso. 

3.Caracterizar la condiciones ecOnomicas y sociales de las 

unidades familiares. Identificar los grados de diferenciaciOn 

econOmica y social que hay entre éstas en la localidad. 

4.0eterminar en qué medida la estructura -familiar y la 

disponibilidad de trabajo, la organizacibn de un conjunt:.c de· 

actividades econbmicas y la posibi 1 idad de acc:eder a medios 

de produc:cibn y fuentes de trabajo alternativas de'f'inen el 



grado de participac.iOn y dependencia de las Tamilias hacia el 

tejido de sombreros de palma y de plAstico. 

Metodologta s 

En la investigaciOn se realizaron observaciones directa=., 

entrevistas abiertas y dirigidas y revisiOn de f"uentes de 

inf"ormaciOn escrita respecto de los siguientes niveles del 

estudio: 

a)los procesos de tejido del sombreros 

b)la estructura y din~mica de la unidad econbmica f"amiliar 

c)las relaciones econOmicas establecidas entre unidades 

Tamiliares,con én~asis en las relaciones generadas en el 

proceso de producciOn de sombreros. 

dlel poblado, como marco geogrAfico, polltico y 

socioeconOmico de estas relaciones. 

e)El sistema regional de comercializaciOn y organizaciOn de 

los procesos de producciOn de sombreros, tanto privado como 

gubernamental. 

Se recopi 10 in-formaciOn de la situaciOn actual asl como del 

desarrollo histOrico de los procesos de interés de esta 

investigaciOn. 

El estudio de revisiOn bibliogra-f'.ica y de campo se inicio a 

-f'.inales de 1985. El anAl is is estadistico de las encuestas 

aplicadas se realizo en 1988, por lo que se hizo una 

actual izaciOn de los precios de los biene~ de produccibn, 

consumo y salarios.Para realizar el trabajo de campo, se 



permanecib un a~o en la ciudad de Tlaxiaco y 90 dtas en 

Magdalena Peñasco, repartidos en un lapso de ocho meses. 

La investigacibn de antecedentes histbricos se llevb a cabo 

mediante la consulta del archivo comunal del Municipio de 

Magdalena Peñasc:o, el archivo del curato de Tlaxiac:o (en 

particular los Libros de Pago de Diezmos>, los padrones de 

los siglos XVIll y XIX del archivo de Teposcolula, los 

archivos de la Secretaria de la Re~orma Agraria y del 

Registro Civil, la entrevista a los se~ores Abel Gatica 

<cronista de la ciudad de Tlaxiaco) HipOl ita LOpez 

<empleador desde 1935 en Magdalena>, y la entrevista a la 

Maestra en Historia Maria de los Angeles Romero F., en la 

ciudad de Oaxaca. 

Al nivel municipal y regional 

a) Se estableciO la descripcibn de las condiciones -fisico

geogr~~icas con base en los criterios propuestos en el 

estudio de L.Garcia-Barrios <1985) sobre las condiciones 

ambientales para la producciOn en las Mixtecas Alta y Baja de. 

Oaxaca. 

b)Se entrevistb al Ant.-opOlogo Geraldo Marttnez, y al Lic. en 

Economia Felipe S:tnchez, del Instituto Nacional Indigenista 

en Tlaxiaco ,sobre la problem~tica de los tejedores de 

sombrero de la regiOn. 

c)Se visitb la gerencia de FIDEPAL en Mexico,D.F. y la planta 

de acabado de sombreros de esta empresa en Tamazulapan,OaK. 



Se entrevistb a sus gerentes respecto de la pt·oducciOn y 

comercializaciOn de los sombreros. 

d)Se consultaron los archivos de las Secretarlas de 

Agricultura y Recursos Hidraulicos y de la ReTorma Agraria en 

Tlaxiaco. 

e)Se entrevistb en el poblado a la Sri ta.Yolanda 

Hern~ndez,supervisora del taller de FIDEPAL en MAgdalena y a 

los Srs. Cenobio Ortiz,Regidor de Hacienda del Mpo.,AdolTo 

Reyes y Crescencio Aguilar, Representante de Bienes Comunales 

y ex Repr.de B.Comunales, Mardonio VAzquez, Presidente del 

Comité de Palma del Mpo., Eucario VAzquez, encargado local de 

la Conasupo, los señores empleadores de sombreros de 

palma,y empleadores de sombreros de plAstico.Se entrevisto 

también a la Dra.Ana Maria LeOn,responsable de la cllnica del 

IMSS-COPLAMAR en Magdalena,a los directores y maestros de las 

escuelas prima~ias, y a los agentes municipales. 

Para el estudio de los primeros tres niveles se hicieron 

observaciones directas del tejido de sombreros y de las 

actividades econOmicas Tamiliares, y se aplico una encuesta a 

una muestra de 60 1-amilias (10% del total de Tamilias dei' 

poblado> en las di-Ferentes secciones y agencias del 

municipio.54 -Familias se tomaron al azar;se incluyeron las b 

-familias de comer·ciantes y empleadores del lugar para tener 

un tamaño de muestra de este grupo su-Ficiente para poder 

comparar estadlsticamente sus indicadores econ6micos con los 

de otros grupos de la comunidad. 



Mediante entrevista aplicaron los siguientes 

cuestionarios: 

b) un cuestionario a los adultos de cada Tamil ia sobre 

diversas variables relativas a su estructura -familiar, medios 

de produccibn, organizaci6n de las actividades econOmicas, 

consumo productivo e improductivo e ingresos.Se les preguntó 

ademAs sobre los mecanismos mediante los cuales se abosteclan 

de insumos para tejer y sobr~ su relaciOn con los c.~i:eadores 

c) un cuestionario a cada tejedor de la Tamil ia sobre su 

participac:iOn en esta actividad, sus tiempos de trabajo, el 

tipo de insumo usado y su volumen aproKimado de producciOn 

d) un cuestionario a los empleadores sobre su actividad en el 

poblado, sus relaciones con las empresas, los volumenes de 

sombreros que maneja y sus ing1·esos anuales. 

Para el anAl isis de la in.f'ormaciOn de los cuestionarios se 

elaboraron varias bases de datos electrOnicas (Lotus 123>, 

organizadas por tejedor, por -Familia y por grupo econOmico.Se 

realizaron los anAlisis estadlsticos pertinentes a cada caso, 

-fundamentalmente: a) distribuciones de Trecuencia, b) 

an~lisis de varianza y comparaciones de medias (con el metodo 

HSD de Tukey al 95% de con~ianza) y c> anAlisis de 

correlaciOn.Para todos ellos se el programa 

Statgraphics.La mayor parte de los resultados del anAlisis 



estadístico se presentan·sinteticamente en el texto; treinta 

y dos analisis se presentan en Torma de cuadros y Tiguras. 



CAPITULO 1. 

ECONOM!A RURAL SEMIPROLETARIZADA Y PRODUCCION DE SOMBREROS 

t.1 La ProducciOn de Artlcul:;::i de Palma en las Mixtecas 

Oa~:aqueñas .. 

El origen del tejido de palma en la Mixteca Oaxaqueña no ha 

sido suficientemente aclarado; Jncha~stegui menciona que 

fueron los 

introdujeron 

-frailes dominicos 

el tejido de 

catequizadores 

sombreros en la 

los que 

r-egibn 

<Inchaú.stegui, 1972); Sin embargo, Remmer-swaal a-firma que en 

documentos antiguos de la regiOn no existen evidencias al 

respecto~ sino hasta la mitad del siglo XIX, y todavla como 

una actividad secundaria <Remmerswaal, 1978> .. También se ha 

señalada.do que el trabajo de la palma en -forma comercial se 

inicio a -fines de la dominac:ibn española, cuando el gobierno 

virreinal, para la proteccibn del monopol10 de la seda del 

PerCt. elevb de cxorbi tante los impuestos sobre la 

produc:ciOn de seda en la Hixtec:a. Los ind1genas ante la 

imposibilidad de cubrirlos talaron los arboles de morera -

alimento del gusano de seda- y se dedicaron a la manufactura 

de palma (Piña Luj.!ln, 1974). Pastor se re-fiere a esta 

historia como muy dir1cil de comprobar y la sit~a no a -Fines 

de la dominacibn española, sino en los años 1575-1580, que 

la época de la decandencia de la sericultura en la 

Hi,:teca por la crisis demOgra-fic:a y la introduc:cibn masiva 

de seda oriental barata. En c:L1anto a las manurac:turas 

artesanales. el autor señala que siempre las hubo en la 

Mixtec:a y que no hay ~u-f1c:ientes indicadores para medir su 



importancia en el producto bruto, pero que si hubo cambios 

en el siglo XIX, como la sustitucibn del tejido tradicional 

de lana y alg~dbn <en quiebra por las importaciones) con el 

tejido de palma: "el tejido del algodbn y de l.::i. lana era uno 

de los principales renglones de los repartimientos de los 

alcaldes en el siglo ,XVIII. Para los indios, la produccibn 

de manuTacturas a domicilio era simultAneamente una Forma de 

ocuparse de manera produ~tiva sin salir de sus pueblos, de 

conseguir dinero y de evitar la compra de insumos •• " 

<Pastor, 1980}. 

Esaarte en un estudio a principios de siglo hace mencibn de 

las actividades productivas a las que dedicaban los 

distritos de la Mixteca: los productos mAs importantes de 

Nochi~tlAn eran las maderas de construccibn en muchas 

variedades, gran cantidad de ma1z, -frijos, trigo, cebada y 

otros ce1·eales y toda clase de legumbres y hortal izas; los 

habitantes de Teposcolula se empleaban en el comercio, en la 

agricultura y en la -fabricacibn de sombreros de l'"°nn y 

palma, de jabbn, de aguardiente, en los molinos de harina y 

tejidos de lana; el distrito de Silacayoapan sus 

pobladores se ocupan en la agricultura y en la -fabricacibn 

de aguardiente y panela, en el comercio con la ciudad de 

Puebla, la crla de ganado. los tejidos de palma y seda y el 

cultivo de flores y .frutas:; los habitantes del distrito de 

Huajuapan se ocupaban principalmente en la agricultura, la 

ganaderla y el comercio, en la -fabricacibn de ~z~car y en el 



tejido de petates y sombreros de palma; en Tlaxiacu la gente 

también se dedicaba a la agricultura y el c:omerc:io, a la 

i=abricaciOn de aguardiente y loza corriente, a la 

elaboraciOn de az~car y tejidos de lana y algodbn; menciona 

sOlo al distrito de Coixtlahuc.ca como un distrito en el que 

sus habitantes se dedicaban en abundancia a tejar sombreros 

de palma y a la agricultura, ganader1a y a la apicultura 

<Essarte, 1909>. 

A principios del siglo XX, Mé~ico se convirtib en uno de los 

principales pa1ses exportadoreG de sombreros de palma hacia 

los Estados Unidos, en competencia con las Indias 

Holandesas, China y Java. En los años de 1936-37, la regi~n 

de la Mixteca Oaxaqueña abasteciO el 96.5/. de la exportaciOn 

de sombreros a los E.U. En 1939, la Mi>:teca Oaxaqueña aporto 

el 95.27. de la produccibn nacional de sombreros. El notable 

aumento de las e>:portaciones mexicanas de sombreros hacia el 

vecino pals ~e debib al hecho de que durante la I guerra 

mundial ser redujo el abasto por parte de los paises 

orientales y el sombrero mexicano cubriO la demanda. Este 

auge de la e:~portacibn ha sido considerado como uno de los 

i=actores que propiciaron la e>:pansibn de la manui=actura de 

palma <Miramontes, 1974> 

En la actualidad el tejido de la palma sigue siendo una de 

las principales actividades productivas en la regi6n.Seg~n 

el Programa de Desarrollo Rural Integral de las Mixtec:as 



Oawaqueñas,la actividad del tejido de palma participa con el 

32 Y. del valor de la produccibn del sector rural de la 

Mixteca;con el 19 % la agricultura de temporal; el 25'l. la 

agricultura de riego y el 24% la ganader1o:\ <Proderimo, 

1984>. 

Las palmas que se utilizan en la Mixteca para la elaboracibn 

de los prpductos pertenc_cen a los géneros fü::.sihea, ªªº-ª1 y 

Carludcvic~. Se utilizan las hojas que Torman el cogollo de 

la palma. 

Para la elabcrac:ibn de los sombreros Ge usa la -ª.r:.ª1'!E?-ª'-º1·tlci5? 

que tiene un tronco que alcanza hasta 2 mts .. de altura y 

limbos palmados en Torma de abanicos circulares .. 

La palma del género Sabal agrupa 26 e5pecies de las cuales 

localizan en México las llamadas m.BYltL.~· QMg~g~j_~, 

y la 

fn!U'J:_~~--ª;ninguna de ellas crece en la Mí~teca,por lo que las 

fibras son traidas de otros estados .. ~fa-~ªJ __ ~Jll~_j_~q~2 se 

utiliza en la confeccibn de sombreros del istmo y en el 

tejido de cintas. Se caracteriza por· alcan::ar hasta 20 

mts .. de altura, sus peciolos son lisos y miden 

apro>:imadamente un metro: los 1 imbos tienen Termas de 

abanico curvados h~cia abajo. 

Del género ~?.r.1~9..~ti.i;.9, se e~:plota la e9-pecie MJ./!l_ª-....t_a, que se 

encuentra principalmente en el estado de Campeche, y se usa 

en la manu-factura de sombreros -finos "jipijapa" <Piña 

Luj~n,1974). 



En la Mixteca Oaxaqueña localizan palmeras de las 

especie!:i 13'..L~Ltl~~' ª1:.~h.~.iJ_f;_tj~Ar~-ª y J.Jrah~.~ª~t_!_. 

Estas dos llltimas son conocidas como palma ceniza y palma. de 

agua, se usan para tejer, sino para hacer escobas y 

techos de viviendas; generalmente se desarrollan mezcladas 

con la Brahea dulcis. Esta Clltima se encuentra en grandes 

extensiones en los distritos de Huajuapan, Silacayoapan, en 

la parte norte de Coixtlahu~ca y en el sur de Tlaxiaco. Es 

la palma mAs usada en el tejido de sombreros. Se conoce con 

varios nombres: "corriente", criolla o anicera", "fina de 

Jaltepec, "de Yosondlla", "de Silacayoapan". Tal diversidad 

de nombres' se debe a que la palma varia de calidad seg~n 

localice en regiones que ya han sido sobreexplotadas o en 

los lugares donde la extraccibn ha sido menos intensa. En 

los primeros como en Huajuapan, la palma tiene sus cogollos 

de coloracibn verdosa, pequeños y de mala calidad; se 

utilizan para hacer sombreros aniceros -los mAs corrientes

petates y mecates. Los palmares que se encuentran en la 

Mixteca Alta, en los distritos de Tlaxiaco y NochixtlAn son 

los de mejor calidad y se conocen como palma Tina. 

La palma .§.ª-.~<!..L_.m.~J!J.,!;_@A es recolectada los lugares 

costeros del distrito de JuchitAn como UniOn Hidalgo, 

Chicapa de Castro, San .Dionisia del Mar, Sto. Domigno 

Ingenio. Los campesinos cortan el cogollo cerrado, lo rajan 

y lo asolean durante tres dlas para que se blanqueé. Ya 

blanqueado hacen los manojos ya sea ya sea para venderlos o 



paro te_ier formando cintas. Estas cintas s~ cosen a m~Quina 

-formando planchas de tela de palma, con las que so -fab1·ican 

bolsas~ tapetes • portafolios, ca1·peta~, canasto~. etc. El 

Fideicomiso de lé' Palma CFidepal> ha in5italado talleres en 

algunas comunidades de la Mi xteca en donde se cosen estas 

cintas, para luego tra5ladarlas 

Tamazulapan, Huajuap~n. 

sus TAbt·icas de 

La super-Ficie de la Mixteca Oaxaqueña en que se 1·ecolecta 

apro>:imadamente de 83.951 has., que 

representa el 5% de la super""·Fic10 total. La palma GC? e}:trae 

principalmente en los municipios de Zapotitl~n Palmas y 

Cacaloxtepec <Huajuapanl; San Mateo Sindihui y Yutanduchi de 

Guerrero <Nochixtl~n>; San Miguel Achiutla. San Bartola 

Vucuañe, San Juan Te1ta, Sta. Maria Tataltcpec CTlaxiaco> y 

Zapotitl:in Lagunas en Silacayoapan CPr-ode1·imo, 1984). 

Para el corte de la palma se utíli:<:i! una garrocha de 4 o 5 

metros de largo a la que le en la punta una navaja o 

cuchillo muy a-fila.do oarc:i ciue el cor-~e sea m:is rltpi do; 

cuando las palmas son altas le ator-an el gancho en la parte 

baja del cogollo y le j.:ilan. La palma se corta cuando al 

cogollo se le forma una espec1e de s1et·ra, pues si se corta 

antes no se prasta para tejerla. 

El trabaJo de recolección de palma lo 1·eal izan los hombres, 

lc.s mujer-es y los r.inos.. Cuando las familias salen 



.. 
recclac:tar aprovechan para pastorear a sus animales Y tejer 

sombreros o tenateQ; una persona corta un promedio de 800 

palmas: al dia. El corte se realiza mAs intensamente en E'l 

tiempc de secais porque cuando llueve m:is di-ftcil el 

secado y se mancha con el agua. Va cortada. la palma se pone 

a secar durante tres dlas; se preparan los manojos de 100 

palmas cada uno, selec:cion:iindolas por tamaño. A una palma se 

le pueden hacer seis cortes al año. 

Los recolec:toreEi venden la palma en su misma comunidad a 

acaparadore= locales o a los comerciantes que cuentan con 

medios de transporte y que recorren las comunidades 

comprando -fruta. verduras, animales, etc.Estos pagan el 

manojo a $924.5.00 aunque el prec:io varla de acuerdo al 

tamaño de la palma entre $832. 00 y Sl, 100. 00 ( 1988). Los 

comerciantes llevan la palma a las plazas de Jos pueblos 

tejedores o la trasl;id""n a los centros de almacenamiento y 

distribuciOn de palma como H1.1ajuap.:tn y Oa>:aca. 

En las pla=:as de la cü.tdad de Tlaxiaco. los precios de la 

palma varl.o1n de $2, 773.00 a $3, 700. 00 el ciento -un manojo-. 

La mayor par-te de la palma que se recolecta en los distritos 

de Tl.:o:iaco y Nochixtl:i.n se concentra en Jaltepec,. desde 

donde se distribuye a toda la Mixteca. CProderimo~ 1984) 

La manuf"actur a de producto!:. de palma es un conjunto de 

procesos de trabajo que se extiende por toda la regiOn de la 



Mi>cteca, y cuyas caractc1-1stic~:. técnica5 y '!iOCiales son 

di-ferentes sagón el tipo de producto de qu~ t.rate. 

La especialidad de cada región o comL1n1dud en determinado 

producto no sOlo obedece a la trad:icibn y habilidad de sus 

habitantes sino sobre todo a la necesidad que tienen de 

vincularse determinados mei-cados en ta búsqueda de 

ingresos para su 5ubs1stf:'nc1a. En la actualidad, las zonas 

en las que el trabajo del tejido cte palma cobra mayor o 

menor intensidad, est~n distribwida~. 1-e1acibn a los 

recursos productivos que tienen lc•s comunidades, como son 

las Tac i l ida des par-a diversificar la produccibn 

agropecuaria, el riego. etc. Los estudios realizados en las 

décadas de los cuarentas y los cincuentas sobre la 

manu.factura de pa.lma la Mi>:teca Daxaqt.1eña, señalan que 

los distrito~ donde la produccibn agrlcola. era escasa como 

Huajuapan, Co2xtlahuaca, Teposc:olula. el tejido era la 

actividad .fundamental, mientras que En otros pueblos como 

Nochi>:tlan, en el cual a:nst1.1n meJO!"es terrenos, sus 

pobladores hac!an este trabajo como complem~ntario. <Ravicz, 

1965). 

Las comunidades que tienen eHt~n$os p.:..lmares 

producto:; ~'""' g•·.:\n escala pai-,;. l~ vent~. s:;1no que se dedican 

a l.s prodLtcciOn C'.\groF~t·uaria. a l.:; 1-E::c:.:.1ección de pü.lma y al 

tejido de productos que "t.1cnan mejo1 e= pri:ó'cios como son los 

tenates, también tejen ~ombr~1-rys pero ~u pr-oducc1br' no es 



signi-Ficati"ª• Son las familias que poseen menos tierras o 

carecen de el las, las que recolectan palma para venderla a 

p~rsonas de la misma comunidad que tiene mayores ingresos. 

En la Mixteca hay comunidades cuyos habitantes tejen 

productos con valor de uso y valor de cambio; pueblos que 

tienen extensos palmares y en donde las familias se dedican 

a la recoleccibn de palma y en menor escala al tejido de 

productos para la venta. También h'ay diferencias en c:uanto 

al abasto de insumos: e>:isten procesos de trabajo de 

manufactura de palma en los que el tejedor recolecta la 

mat'eria prima para elaborar sus productos, es dcir no tiene 

que efectuar un gasto· monetario para la compra de insumos. 

En el distrito de Tlaxiaco hay comunidades como San Juan 

Teita, San Bartolomé Vucuañe, VosondOa, Tataltepec, San 

Pablo Tijaltepec, en donde hay palmares y sus pobladores 

utilizan la palma para tejer tenates, petates, sopladores, 

soya.tes y mecapa.les para su consumo y para la venta. También 

hay poblados Como San auan Numl, Sta. Cat~rina Tayata, San 

Miguel Achiutla, San Agust1n Tlacotepec, San Miguel el 

Grande, Sto. Domingo l>:catl:.tn, CuananC\, Sto. Domigno 

Huendi1o, Vucuxaco, en donde se tejen diversos productos 

tantc para la venta como pa1·a i'."Utoconsumo pero los tejedores 

tienen que comprar la palma.En los municipios de Volotepec, 

Atoyaquillo, San Pedro El Alto y Totonundoo, las -familias 

teJE:n productos para autoconsumo como tenates y petates, 



para lo cual tienen que comprar la materia prima. que es una 

palma mhs gruesa y dura qua ~Li!_fJ.e-ª--º~cis y que le llaman 

"cucharilla 1
'. 

El tejido de tenates -canastos de di-Ferentes tamaños- los 

hacen sobre todo las mujeres.En San Andrés y San Isidro 

Lagunas, distrito de Teposculul.:t, dos de los pueblos que se 

especializaron en este producto, las tejedoras pintan las 

cintas de palma con anilina=- de varios colores y utilizan 

hule de llantas para el color negro. Tejen -formando dibujos 

con las combinaciones de colores.Los hombres participan en 

la elaborac:i6n de la parte -final del tenate que es el 

mecapa!. Este producto es de di-ferentes di bu jos segL1n su 

regiOn de origen, por ejemplo: Jos tanates de YosondCta- Oto. 

de Tlaxiaco- tienen hermosos dibujos en donde se combinan el 

color natural de la palma y el color ca-Fé y que son producto 

de la creatividad de la tejedora.Los tenates son los Onicos 

objetos de palma que se pueden considerar como objetos 

art 1 st ices. 

Los petates también son elaborados por hombres y mujeres, 

aunque son estas las q!.le mAs se dedican a tejer los, porque 

para tejer petates so requiere estar E2n un sblo lugar 

durante cierto tiempo. Para tejer petates se utilfza también 

las hojas mas largas de .fü:..?hgª~·-ºL~l~i.?; se necesitan mAs o 

menos 50 palmas p.:=.ra hacer un petate gr·ande. Una persona 

puede tejer un petate en dos dlas. 

.1.3 



En lo~ meses de junio y julio hay un aumento en la o-ferta de 

productos de palma debido a que la gente necesita m~s dinero 

para comprar matz. que en ese tiempo es escaso.La produccibn 

disminuye en los meses de noviembre y diciembre por ser los 

meses de cosecha.En ese tiempo aumenta la demanda de tenates 

porque sirven para recoger la cosecha. 

Los d1-ferentes articules tejidos, a excepcibn del sombreros, 

son elabo1·ados por las -familias para su venta en las plazas 

y en menor proporc iOn para el autoconsumo. Los productos como 

los soyates, mecapales y ten:tes se venden en las plazas 

como venta directa del productos al consumidor, pero los 

que tienen mayor demanda, como los tenates de Yosondtla son 

acaparados· por comerciantes en las pla:zas de Chalcatongo, 

Vosondúa y de Tlaxiaco.Ast vemos también como los di-ferentes 

productos de palma tienen mercados distintos: el tenate es 

un producto de mucha demanda porque tiene gran variedad de 

usos en el medio rural, ademAs de que es una ar-tesan1a 

apreciada por el turismo nacional y extranjero. La ofet·ta de 

petates es reducida y tiene una demanda estable puesto que 

los peta teros aseguran su venta con los campesinos 

ca~eticultores de la zona de la costa. Los soyates y 

mecapales tienen una orerta reducida porque los tejen 

~amilias que no dependen de esta actividad para subsistir y 

por tanto le dedican un mtnimo de tiempo de trabajo. 



El sombrero te:jido de palma tiene caracterlsticas muy 

particulares que lo distinguen de los demAs productos tanto 

en su producciOn c:omo en la distribuc1em para el consumo 

Tinal. En la etapa de la produccibn el sombrero es un 

producto intermedio de un proceso de trabajo organi;:ado por 

una unidad Tamiliar del medio rural y ademAs es un producto 

Tina! de talleres de acabado de sombreros en los que 

trabajan obre1·os asalariados contratados por empresas que 

controlan la distribuciOn a nivel .nacional e internacional. 

Se ha calculado que en la Mi-..cteca Da>:aqueña se producen 16 

millones de sombreros anualmente; 11 millones de palma y 5 

millones de plAstico.Con un valor total de produccibn de 

1,476 millones de pesos anuales. <Proderimo, 1904) 

En el año de 1939 el 95% de la produccibn de sombreros Se 

realizaba en la Mix:teca OaHaqueña y el 96.5 de la 

eMportacibn a E.U. provino de esta regibn.(25).Los paises a 

los que México ha exportado sombreros son principalmente los 

Estados unidos, Costa Rica, Panam~. 

En la actualidad se exporta principalmente a paises europeos 

como Alemania, Francia, Inglaterra, a Estados Unidos, 

Canad~, Puerto Rico.Los pa1se5 competidores son China, 

Taiw~n, Filipinas, Hong Kong e Italia.Los establecimientos 

que se dedican a la exportacibn y que son los mAs -fuertes 

competidores de Fidepal son las casas "Vicente FernAndez" y 

"Sombreros Azteca", establecidad er. Tehuac:,,n, Pue. Esta 



Clltima es .filial de la transnacional norteamerica "Lala, 

Inc. "• <Fidepal, 19851 

La manu-factura de sombre1·os es la actividad a la que se 

dedican los habitantes de las zonas m~s pob1-es y m~s 

erosionadas de la Mi~teca, como los municipios de Magdalena 

Peñasco, Cacaloxtepec, San Isidro Naranjos, San Antonio 

Sinicahua, Yucuñuti y también las -familias m:is pobres de 

otras comunidades con mbs recursos nat:urales para la 

produccibn agropecuaria. Los tejedores de sombreros, en su 

gr:an mayoria tienen que comprar su materia prima o sea la 

palma; esto se debe a que el te ji do y la recoleccibn de 

palma son parte de un conjunto de actividades que 

proporcionan ingresos y en las que distribuyen y organizan 

su tiempo de trabajo.Por tanto, los recolectores de palma la 

venden a intermediarios y se ded~can a otras actividades, no 

al tejido.La distribucibn espacial de los tejedores la 

regibn de la Mixteca Alta de Oaxaca dif'erente de la 

distribucibn de las zonas que cuentan con palmares. 

El proceso de produccibn de sombreros un proceso 

disperso por toda la regifln de las Mi):tec¿i.s y parte del 

estado de Puebla: 

El proceso de produccibn de sombreros se lleva acabo de 

manera dispersa por toda la regi~n de las Mixtecas y parte 

del estado de Puebla: 



!-Existen regiones de recolectores de palma que se dedican 

a la recoleccibn y actividades agropecuarias y en menor 

proporciOn al tejido 

2- Hay regiones de tejedores de palma que tienen que 

comprarla-Ctransf'erencia de dinero a los recolectores y 

revendedores>. 

3- Hay una especializaci~n local o regional para el tejido 

de di-ferentes modelos de sombrero. 

4- Existen regiones o localidades en donde se instalan 

talleres de acabado de sombreros que absorben una parte de 

la o-ferta de .fuerza de trabajo. de las mismas comunidades 

(los talleres mAs importantes se encuentran en Tehuacl.t.n, 

Puebla .. ) 

La divisibn del trabajo en la manuf'actura de articulas de 

palma en la Mixteca se ha dado por cambios tanto en la 

econom1a de los campesinos (recursos-alternativas de 

ingreso> como por las necesidades del mercado de articulas 

de palma 

El sombrero es un producto que originalmente se vend1a tal 

y como lo terminaba el tejedor pero desde el auge de su 

e>:portacibn en la década de los treinta, las empresas que 

acaparaban su distribucibn diversif'icaron la produccibn 

sometiendo al producto a distintos terminados segun las 

nec:esi dades del mercado y asl surgieron los "ta.l leres de 



acabado". Las exportaciones de sombreros a Estados Unidos 

que se iniciaron a Tines del siglo pasado o principios del 

actual .fueron las que .favorecieron su Tabricacibn en la 

Terma actual a base de sombrero de la m~s baja calidad u 

precio a la que se sumaron renglones de productos de mejor 

calidad, a medida de que perdib importancia la demanda para 

exportacibn.(Miramontes,1948>.Las empresas de acabado y 

comercializacion aprovechan el control que ejercen sobre 

algunos insumos y sobre el mercado para orientar la 

producciOn hacia aquel los modelos que tienen m:t.s demanda y 

mejor precio en el mercado nacional e internacional. 

Los modelos que m:t.s se tejen son el anicero (Huajuapan y 

Silacayoapan>; el Hoja Grande <Tlaxiaco>; Charrito y Copita 

<Teposcolula>; Palmilla y Hoja 3 Ojillos (Coixtlahuaca); 

Copa Baja grande y chico <Nochixtl:t.nl <Proderimo, 1984>. 

Los precios TiJados por FIDEPAL son:HoJa Grande: $582.50; 

Hoja 3 Ojillos: S573.00 ; Palmilla de primera: $554.75; 

Corriente: S439.00; Copa Baja: $333.00; Anicero: $329.00 ; 

por un sombrero anicero-es que m~s se teje en la Mixteca 

Baja- un tejedor obtiene un ingreso de $194.00 ; en la 

Mixteca Alta se teje m~s el sombrero Hoja Grande, y el 

tejedor obtiene $471.00 por cada uno ($1,414.00 por 12 horas 

de trabajo>~ 

El tejido de sombreros es una actividad manual de baja 

productividad y muy mal retribuida .El ingreso que genera 



por jornada de trabajo es muy inferior al salario de por sl 

bajo <aproximadam'ente $3,236.00 al dia, 1988> que se paga a 

los jornaleros agricolas en la regi6n • 

El uso de la fibra de pl:t.stico (polipropi lene> para tejer 

sombreros se extendiO en la Mixteca en la década de los 

cincuentas. El impulso ,que se le dib a este material 

obedec:iO a objetivos de diversi-ficar la produccibn, 

destinando el sombrero de pl:i.stico al mercado nacional y el 

de palma al mercado internacional.Con este material el 

tejedor puede tejer todo el tiempo pues no requiere de 

humedad como la palma, se puede lavar si se mancha. 

Con la introduccibn de este material , se modificb no sOlo 

la técnica y organizacibn del trabajo, sino que se 

establecieron nuevas relaciones entre los trabajadores 

tejedores y las empresas del ramo.Las casas proveedoras de 

esta materia prima se encuentran principalmente en TehuacAn 

y también estAn ligadas a las casas distribuidoras de 

sombreros; través de un intermediario de la misma 

comunidad, se reparte el pl~stico a las familias tejedoras 

que tienen que entregar una docena de sombreros por cada 

kilo de pl&.stico recibido a la semana. 

En el proceso de compra del producto al tejedor y su 

distribuciOn para el mercado nacional e internacional existe 

una amplia cadena de inte1·mediarios que se inicia a un nivel 

J.1 



local con les comerciantes compra-sombreros 

11 empleadores".En la comunidad, uno de los mecanismos 

-fundamentales que opera en el monopolio de la produccibn del 

sombrero es el sistema de crédito usurario. El ºempleadorº 

paga al recibir el producto y le "hace su cuenta" al 

tejedor segOn la cantidad de dinero que ya le haya 

adelantado. También los comerciantes locales-dueños de las 

tiendas de abarrotes- . rei: i ben sombreros a cambio de 

mercancias que el tejedor necesita, y los venden a los 

empleadores.Hay diferencias entre los empleadores pues 

algunos actQan como agentes comisionistas de las empresas 

de Tehuac:t.n, y se encargan de comprar los sombreros en 

varias comunidades para trasladarlos a los t111l leres de 

acabada; otros instalan el los mismos sus hornos para 

blanquear sombreros y venderlos· por su cuenta a mejor 

precio. 

Siguen a éstos, a mayor escala de operacibn, los 

comerciantes regionales quienes acaparan para los talleres 

de acabado y controlan también la palma y el plAstico.Estos 

pueden estar fungiendo también como simples agentes de 

ventas de intermediarios mAs poderosos o estar directamente 

vinculados a los empresarios de Tehuaclln que procesan o 

terminan el sombrero para llevarlo al consumidor a traves de 

la distribucil:m mayoristas nacionales 

internacionales.(Fern~ndez et al.,1985>. 

'º 



En todo este proceso el -:>ombrero se va ~ncarec:ienda lo que 

genera una gran disparidad entre el precio que Si:! paga al 

tejedor y el precio que paga el consumidor. 

Desde el año 1935, el Estado ha creado di~erente~ apar~tos 

administrativos conm el prcpbsíto de tener cierto c:ontrcl 

sobre la producciOn y cotñercializacibn de artlculos de- palma 

pero ninguno de ellos ha logrado 

satis-factorios. 

obtener resultados 

Durante el gobierno de L~zaro CArdenas Ct?36-1940l. el 

Departamento Forestal y el Banco de Crédito Agrlcola 

trataron de controlar la comercial izacibn en la Hixteca 

Oa~aqueña, estableciéndose as1 la competencia entre los 

"empleadores", agentes de las casas acapadoras y los 

delegados representantes de las instituciones estatales. 

.. 

En esa época se establecib una agencia del Banco en TehuacAn 

y sub-agenciüs en los lugares en donde se tej1a en 

abundancia. Sin embargo, la insu~iciencia de recursos y los 

ºnegoi=ios personales" de algunos Funcionario~ hicieron 

~racasar estos intentos. 

En la competencia establecida entre las empresas privadas y 

las instituciones de gobierno, la!:> primer-as recurrieron a 



En todo este proceso el "=tombrero se va encareciendo lo que 

genera una gran disparidad entre el precie que se paga al 

tejedor y ol precio qLte paga el consumidor. 

Desde el año 1935, el Estado ha creado diferentes aparatos 

administrativos conm el propbsito de tener cierto control 

sobre la produccibn y comercializacibn de ar·tlculos de palma 

pero ninguno de ellos ha logrado 

satisTactorios. 

obtener resultados 

Durante el gobierno de L~zaro CArdenas (1936-1940>. el 

Departamento Forestal y el Banco de Crédito Agrtcola 

trataron de controla1· la comarcial izacibn en la Mixteca 

Oanaqueña, estableciéndose ast la competencia entre los 

"empleadores", agentes de las casas acapadoras y los 

delegados representantes de las instituciones estatales. 

En esa época se establecib una agencia del Banco en Tehuac~n 

y sub-agencins en los lugares en donde se tej1a en 

abundancia. Sin embargo, la insuficiencia de recursos y las 

"negocios personales" de algunos ·funcionarios hicieron 

Tracasar estos intentos. 

En la competencia establecida entre las empresas privadas y 

las instituciones de gobierno. las primeras recurrieron a 
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varias m3niobras. Una de ~llas fue esperar a que la agencia 

del banco comprara al mayor precio posible durante varios 

dlas hasta agotar sus recursos.Entonces el acapa1-ador 

compraba la producciOn sobrante a precios bajlsismos que los 

tejedores tenlan que aceptar debido a su gran necesidad de 

dinero para sobrevivir. 

Por otra parte, las empresas de Tehuac~n establecieron 

alianzas con los importadores de Estados Unidos: éstos 

presionaban a la agencia gubernamental para que disminuyera 

sus precios bajo la amenaza de no comprar, con el pretexto 

de tener otras ofertas.º El Banco traspasb la 

responsabilidad de la compra-venta de manuTacturas de palama 

a la Compañia E>:portadot·a. e Importadora Mexicana (CEIHSA>, 

organizaciOn para.estatal. Esta compañia realizo operaciones 

con los importadores de sombreros de St. Louis Missouri, sin 

embargo, en 1945 cancelaron los pedidos y al término de la 

segunda guerra mundial acordaron reducir los precios con el 

pretexto de que se volverla a importar sombreros de Java .. 

Los precios en Estados Uni des iban a la alza pero lo que 

sucedib Tue que las ~irmas importadoras estadonidenses 

hicieron arreglos con los acaparadores del interior del 

pals. La CEIHSA solicitb al gobierno que para un1.ficar la 

oferta se creara un impuesto a la exportacibn y un subsidio 

equivalente a Tavor de las cooperativas de productores. Al 

implantar-se estas medidas, las compañias del vecino pa1s 

buscairon derrumbarlas no comprando todo el año de 1946.La 



C6mara de Comercio de TehuacAn organizb una gran campaña en 

contra de la CEIMSA, queJAndose con el presidente Miguel 

AlemAn de que tenla abandonadas las compras desde hacia 

muchos meses , que los trabajadores demandaban adquisiciones 

sin interrupciOn y que las empresas particulare~ no podlan 

comprar por los altos impuestos de exportaciem.Ante las 

presiones, la CEIMSA. dejb de participar la 

comerctalizaciOn de productos de palma (Piña Luj~n, 1974). 

En los años recientes el organismo que ha participado es el 

Fideicomiso de la Palma, ~armado en 1973 con los objetivas 

de intervenir en la industrializacibn, comercializaciOn y 

ex.portaciCm de articulas tejidos con -fibras naturales y 

stnt~ticas, al mismo tiempo que fomentar la parttcipaciOn de 

los tejedores,, generar empleos e incrementar el ingreso de 

los campesinos recolectores y tejedores de palma.Su polltica 

de comercializaciOn "se basa en la verita de articules con un 

mayor valor agregado, que como consecuencia sean 

susceptibles de ser vendidos con mayores ventajas, tanto 

de precio como con facilidad de reali::aciOn •• "<Fidepal 1982> 

FIDEPAL estA integrado por el gobierno federal, seis 

sociedades de solidaridad social y :!OS ·comités de Palma. 

ActC\a como socio -financiero y posee una planta de ~erminado 

de sombreros en Petlalcingo, Pue.; una planta de TabricaciOn 

de cestos, bolsas, porta-folios en Tama::ulapan. Oax.; una 

TAbrica de balones de pl:i.stJco y muebles en Huajuapan de 

LeOn, Oax. ; un taller de costura de cintas de palma real 

.. 



en Magdalena Peñasco, Oax., 60 bodegas, 153 comités de 

produccifln y abasto de sombreros y 94 de recoleccibn de 

palma. 

FIDEPAL ha ampliado la distribucibn a nivel internacional. 

Exporta a los Estados Unidos, Canadll, Alemania, Francia, 

Puerto Rico, entre otros paises. Controla aproximadamente el 

10Y.. de la produccibn total de la Mixteca Oaxaqueña, de la 

cual el 30% es de exportaciOn; el 957. de ésta es hacia los 

Estados Unidos. La producciOn sobrante se destina al mercado 

nacional, distribuyéndose un 50Z a las grandes cadenas 

comerciales como Aurrer:-, Gigante, El Palacio de Hierro y 

el resto a tiendas de artesan1as <Ramos Haza,1985> 

La participaciOn de FIDEPAL ha sido bastante limitada en 

es.ta regiOn. En muchos pueblos los Comités de Palma ya no 

-funcionan, en otros ya no existen.Esto muestra de manera 

bastante clara el amplio margen de acción con que cuentan 

las empresas exportadoras y dem~s intermediarios quedando 

rezagado el sector estatal." •• aunque en -fuentes o-Ficiales se 

maneja que FIDEPAL acopia el 50Y. de la produccibn de 

sombrercs de la regibn, a partir las entrevistas real b~adas 

a -funcionarios del Fideicomiso y los in-formes de la unidad 

''Francisco Villa, Tama:ulapan. Oax., pensamos que 

actualmente no tiene capacidad de comprar m~s del 25r. de la 

producción anual de sombrero."(Fernanóez,1985) 

•• 



1.2 Economla Rural Semiproletarizada y Manu~actura de 

sombreros. 

1.2.1 

El caracter de unidades economicas rurales 

gemiproletarizadas en el capitalismo desartic4~ 

En MéKico, la mayor proporciOn de las econom1as -familiares 

rurales tienen una produccibn propia de in-frasubsistencia e 

ingresos que provienen -fundamentalmente de la venta de Tuerza 

de trabajo y que solo les permite sobrevivir precariamente. 

Garcia Barrios y Garcia Barrios sintetizan las causas de la 

existenc:ia de este sector rural de la si~ente manera :Los 

caq1e5inos pobres son un producto contemporaneo del sistema 

capitalista desarticulado Csensu De Janvry 1981>. Su orl.gen en 

México se encuentra en la disolucion de los sistemas de 

hacienda y patronaje entre 1910 y 1940, y la restitucion de 

tierras y el reparto agrario limitados, p.-oceso que dio origen a 

un sistema de tenencia de la tierra -fuertemente desigual y 

polarizado .En términos globales, su historia y situacion actual de 

eKt.rema pebre za, desorganizacion social y descapi tali:zacion 

productiva es consecuencia de medio siglo de políticas 

macroecbnOCTdcas de generacion de ganar.::ias y rentas 

eKtraordinarias y pri.oridades de inver-sion estatal des-favor·ables a 

la economia campesina en general y a los productos campesinos en 

particular; a la existencia a nivel nacional de estructuras y 

dinamicas anti-campesinas, y de sesgos insbtucionc-les en la 



def'inicion y uso de los servicios y bienes publicas; a la 

atomizacion de los p-edios debido a la i.nc:apac idad de otros 

sectet·es de la economia para absorber' el crecimiento de la 

poblador¡ rural y, Tinalmente, al desarrollo de pollticas de 

cooptacion o sustitucion de las instituciones politicas prcpias de 

los campesinos por- instituciones socio-pollticas estatizadas que 

limitan el control de las primeros sobre 

La existencia y la din~mica de este amplio sector de 

economias rurales pobres no puede explicarse, en un pals como 

México, con un esquema simple que lo concibe como una ~ase 

de la descomposiciOn del campesinado y su incarporaciOn total 

a las dos clases antagOnicas del capitalismo.Se requiere una 

perspectiva que permita entender su reproduccibn y 

permanencia como resultado y expresiOn de las 

contradicciones del capitalismo desarticulado. 

En los paises pobres el desarrollo de un sector moderno coñ 

un amp 1 io sector rural de productores de Subsistencia e 

in.f-rasubsistencia han creado nuevas prb.cticas y relaciones 

de explot.aciOn y despojo de este C&ltimo a través de 

mecanismos sociales y econbmic.,s (Garcla Barrios, 1C784) 

De acuerdo A. 

campesinado pobre es 

Bartra (1982), la e}{plotacibn del 

un proceso unitario pero multilateral 

que se consuma por medio de tres vias: 



1> El intercambio desigual en el mercado entre los 

productos que el campesino requiere para el consumo 

productivo o improductivo y los productos de su trabajo que 

ofrece en venta. 

2> El intercambio desiqual en el mercado de dinero, en el 

que el capital a crt!dito cobra -frecuentemente la forma del 

capital usurario con tasas de interés desproporcionadas y 

arbitrarias. 

3) El intercambio desigual en el mercado de trabajo. 

A pesar de que en las CJ.ltimas tres décadas grandes 

contingentes han migrado de forma permanente a las ciudades 

como respuesta al estancamiento de la produccibn agrtcola y 

el empobrecimiento <Arizpe,19051, y.de que su e>:plotaciOn no 

ha menguado, estas unidades siguen siendo mayoritarias en el 

medio rural.Si persisten, ello significa que las relaciones 

econOmicas, sociales y pol\ticas que tiene con todos los 

sectores, ramas y clases de la economia capitalista no sblo 

permiten su presencia sino inclusive juegan un papel 

-fundamental en su constituciOn y reproduccibn (Garcia

Barrios, 1984) 

El capitalismo genera las condiciones necesarias para la 

estabilizacibn de la vida de las unidades ~ompesinas puesto 

que les o-frece comóninente varias altet·nativas de ingreso por 

raqult1cos que éstos sean.A su vez, estas relaciones son 

~uncionales para el modo de acumulacibn capitalista pues la 



existencia de .formas campesinas de producciOn y la 

posibilidad de su explotacibn aseguran la disponibilidad de 

trabajo barato necesario dentro de la lbgica de acumulacion 

desarticulada (Garcia-Barrios,1984). 

Como generador de alternativas de ingreso, el capitalismo 

crea las condiciones de estabilizaciOn de las .familias 

campesinas pero como v1a "de explotacibn y despojo los 

desestabiliza. En cada localidad y region del pais, el juego 

entre las Tuerzas estabilizackras y desestabilizadoras de la 

ec:onomia campesina ha sido distinto, lo que ha provocado que el 

crecimiento o descomposicion de sus 17Upos y estratos esté 

-fuertemente diferenciado (Garcia-Barrios, 1984>. 

En un extremo, las relaciones de las unidades caq:iesinas con los 

mercados ha permitido a un sector pequeño de ellas reproducirse 

de manera a11131iada e incluso convertirse en beneflciarios 

menores ele la eh'Plotacion <Es el caso de JJEqJeños productores 

con condiciones ambientales u oportunidades de mercado muy 

favorables; agentes o representantes de capitalistas regionales, 

e incluso asalariados agricolas en los Estados Unidos que logran 

a.horrar sumas relativamente importantes de dolares, todos los 

cuales eventualmente se convierten en comerciantes y usureros 

locales, transportistas, agricultores comerciales etc.>.En el otro 

extremo e;.ta una mayoría que pei~manece en una concticion 

semiproletarizada, y cuya economia se convierte en una -forma de 

organi:::ar l~ pobFe:::a rural que garantiza cierta paz social y 

posibilidades de e~plotacion y acumula.cien para el capitaL 

ª' 



La unidad econOmica rural semiproletarizada mantiene una 

economla -familiar diversi-ficada,en la que predominan las 

alternativas de venta de -fuerza de trabajo bajo distintas 

modalidades. Las unida des campesinas· venden la -fuerza de 

trabajo que no puede emplear con sus medios productivos 

propios ya sea por que ~stos son insuficientes en términos 

absolutos porque ciertas opciones de produccibn con 

recursos propios-debido al intercambio desigual en ol 

mercado de productos-rinden menos ingresos de los que le 

reporta el mismo esfuerzo reali~ado a cambio de un salario 

(Bartra,1982>.La combinaciOn de la producciOn directa con el 

trabajo asalariado muchas veces puede persistir porque parte 

de los ingresos provenientes de este 0.ltimo subsidian una 

producciOn agonizante que de no contar con este subsidio se 

desvanecerla •• "CParé,1977>. 

Bartra señala que el trabajo asalariado del campesino en 

procesos de produccion capitalistas siempre es un trabajo 

sobree;:plotado : 

"si la superexplotacibn del proletariado es propia del modo 

de producciOn capitalista y presenta eventualmente 

dependiendo de la magnitud del ejército de reserva y de la 

correlaciOn de Tuerzas en la negociaciOn de las condiciones 

de trabajo y los salarios, la superexplotacHin sistemlltica 

del trabajo asalariado que proviene del campesino es propia 

de la subsunciOn gen~ral del trabajo campesino el 



capital, tiene una base estructural permanente y no depende 

por t.:into de situaciones coyunturales o correlaciones de 

fuerzas.Si la plusvalla absoluta en tanto que intercambio 

desigual en el mercado de trabajo, es una irregularidad en 

una circulaciOn que se rige por el intercambio de 

equivalentes, la superexplotacibn de la fuerza de trabajo 

campesina es la situacibn "normal" que genera el mercado 

peculiar en el que se articula la produccibn campesina con 

el capital(ª ..... ) La explotaciOn debe descomponerse 

teOricamente en dos partes: el remanente que de todos modos 

arrojarla el consumo de Tuerza de trabajo si se pagara por 

su valor, y la ganancia extraordinaria que le reporta al 

capitalista el hecho de poder pagarla sistem:t.ticamente por 

abajo de dichO valor.La primera. Terma de explotacibn 

proviene de la naturaleza misma del capital en tanto que la 

segunda se origina en forma particular en que este subsume 

al trabajo campesino ... " CBartra, 1982> 

~~r_e..9!!:_s_9_§__~~-'ID~.!!!iJ:...ª3___Qg___li!_...!!.D.lif-ª.d fami 1 iar 

semiproletar izada y su __ orqaniz~jbn .. _ 

Los recursos econOmic:os m~s importantes con los que cuentan 

estas son sus medios de producciOn <tierra,hatos de animales 

etc .. > pero sobre todo la fuerza de trabajo -Familiar y la 

capacidad para diversificar, organizc'lr e 1ntensiTicar su 

uso .. 



La can~idad y calidad de estos recursos, las oportunidades y 

capacidades que tiene la unidad familiar para movilizarlos,y 

las relaciones sociales que se establecen en ello de-fine en 

buena medida el nivel socioeconOmico de ésta. 

La fuerza de trabajo disponible es determinada por la 

estructura -familiar. Esta no solo depende de condiciones 

biolOgicas sino sociales y culturales pues de ello dependen 

las jerarqulas internas, el que la fami 1 ia sea nuclear o 

extensa etc. La estructura familiar es din~mica pues tiene 

un ciclo vital que comienza cuando se establece la pareja de 

hombre y mujer de manera independiente y termina cuando los 

hijos se separan de ésta para formar una nueva .familia 

<Ixtacuy, 1986). 

Mediante la intensificacifm de su trabajo y la 

diversiTicaciOn de actividades las unidades aprovechan las 

posibilidades que les o.frece su naturaleza .familiar, en un 

intento por supera1· su debilidad intrlnseca en el seno del 

sistema capitalista y por asegurür su sob1·evivencia. 

<Mart1nez y RendOn, 1983>. 

Las actividades de la unidad .familiar semiproletari:ada 

est:in -fu~rtemente interrelacionadas trave~ de GU 

dependenc:ia comCtn del factor productivo ·Fundamental. que es 

la ·fuen:a de trabajo -Famil ia1·.La participacibn ac:tiva de 

niños y ancianos y la estrecha vinc:ulaciOn entre miembros de 



1J. 

generaciones di-ferentes en las actividades de la -familia 

permite aprovechar la diversidad de los distintos tipos de 

mano de obra disponibles, y establecer condiciones de 

complementariedad y cooperacibn en maltiples actividades.Sin 

embargo la -fluidez de ·1a -fuer:;;:a de trabajo puede verse 

limitada técnica o culturalmente por las di.ferencias de 

edad y sexo de los miembros del grupo doméstico.En la mayor 

parte de México la capacidad· de direccibn solo es reconocida 

a los hombres jovenes y adultos que constituyen entonces. la 

.fuerza de trabajo central, en contraste con las personas de 

otras edades o sexo que integran la fuerza de trabajo 

marginal (Martinez y RendOn,1983>. 

En el trabajo asalariado,sobre todo cuando este es 

migratorio,puede darse una distinciOn tajante entre la 

Tuerza de trabajo central y marginal. Hay casos en los que 

sOlo el hombre sale a trabajar por la falta de recursos, por 

la inseguridad que tiene de encontrar empleo y/o porque sOlo 

existen opciones de trabajo para él.Existen mercados de 

trabajo agrlcola y no agrlcola que por el contrario le son 

vedados al hombre y que utilizan la mano de obra femenina o 

infantil.Hay también venta de fuerza de trabajo -como en el 

caso de la manufactura de sombreros a domicilio- en la que 

participan todos los miembros econOmicamente activos de la 

-familia. 



•• 
Para algunos auto,·es <Martinez y Rcndbn, 1983) la~ relacione!:'.. 

que se establecen entre los miemt.1·os de las un:d~des 

~amiliares sobre la base de lazos de parentesco, activan los 

principios de interdependeric1a y solidaridad Familiar 

alrededor de las acciones necesarias para su 

sobrevivenc:ia.Esta tiene por condic:ion concreta le:. comun 

e><plotacibn del patrimonio -Fami 1 iar, y el traspnso de las 

responsabilidades y de los derechos jur1dic:os y ec:onbmic:os 

de una generacibn a otra con la gradual tran5misibn de lo~ 

conocimientos necesarios para asumirlos. 

Para otros (García-Barrios y Garc:ia-J3a.rri.os, 1992>, la a~ion de 

estrategias de sobrevivencia en las ~e la produc:cion agricola 

ha pasado a un plano sec.undat-io -frente ~l tri\bajo asalari.ado, ha 

provocado la rede-Finicion de las relaciones entre los miertbros 

de la Tamilia y entre éstas.En muchos casos, las familias 

campesinas no se parecen al ideal Chayanoviano en que la unidad 

de prodl.1ccion-consumo constituye un colectivo cl'.JIJlpacto con 

objetivos consistentes,y con una clireccion unica, sino que 

organismos complejos,_ constituidos por resitk:!ntes y emigrados 

que han re1Te5ado después de largas ausencias,. Viejos apegados 

a la tierra y adolescentes con expectativas de abandonar el 

campo, jov~s mejor capacitados que sus propios padres para 

dirigir la ec:onomia f~iliar sen1i(.Yoletari';:ada. etc.Cada miembro 

del grupo familiar cuenta asi con expenenc:ias, pt·e-ferencias,. 

in-formacion y e>:pec:tativas radicalmente distintas, por lo que 



este puede con~titu1rse en un colectivo heterogE?neo,-ft'"actw·ado, 

disperso y potencialmente con.fllctivo. 

Finalmente debe destacarse que en las localidades en las que 

predominan las econom1as .familiares semiproletarizadas 

ocurre un cierto grado de dif=erenciacHin económica entre 

éstas y la diferenciación social de algunas unidades 

familiares que encuentran en la e::istenc:ia misma de los 

semiproletarios condiciones favorables para acumular un 

capital. 

1. 2 .. 3 _b_iL_ffianufac;:_!_!JJ:C!.J:...QffiP_fllQ.c;!e..l_jJ!rut_~g_Joi_.1!Q.lg_~g~_il!n_~~ 

~Q_eJ_rabajo ~u_n~~~L...!:JJX-~.miP-!:.9....!cllrizada. 

El trabajo de la unidad rural semiproletarizada estA 

sometido en distinta forma y grado al control por el 

capital; La mAs sutil ocurre a través del intercambio en el 

mercado de la producciOn de pequeña escala que ésta realiza 

con medios de prodLtcciOn propios; la m:ts directa ocurre en la 

venta de la Tuerza de trabaJO a cambio de un salario.Existen 

formas intermedias -que no necesariamente son de transiciOn 

temporal- entre e!ltas dos modalidades.. La mas importante de 

ellas en las regiones rurales es la produccion de objetos 

manuTactur-ados en pequeños talleres o a domicili°" organizada 

por capitales semiindustdales y Comet'c:ial-usurarios. 

El an~lisis econbmico '/ social de la produccibn artesanal es 

un hecho l"eciente en l'"lé}{ico. Victoria Novelo <1976> primero, y 



otros investigadores después (Canclini,1982;Turok 1988),han 

puesto atenciOn a las diTerentes modal idad~s y grados de 

desarrollo del proceso de produccibn capitalista de 

artesanias y otros objetos manu-facturados.Novelo distingue 

cuatro modalidades que coexisten: 

a)La -forma familiar de produccibn de artesan1as,que 

practican a peque"ª escala ·los campesinos con agricultura 

de subsistencia para el consumo doméstico, los actos 

religiosos,y/o para la venta. 

b>El pequeño taller rural capitalista,en el que el artesano 

sigue participando en el proceso de trabaJo,pero contrata a 

artesanos asalariados que provienen de las familias 

semiproletarizadas m~s pobres,o que entrega a éstos los 

insumos para que realicen el trabajo a domicilio 

,generalmente a destajo (maquila). 

c)El taller del maestro artesano independiente cuya 

producciOn es muy especializada,y que eventualmente puede 

dar lugar a pequeños talleres capitalistas.TurokC1988) 

incluye en este grupo a los noeartesanos urbanos y al 

artesano-diseñador que toma artesanlas tradicionales y las 

-fabrica modi-ficadas Para adecuarlas a nuevas necesidades y 

gustos de los consumidores urbanos. 

dlLa empresa manufacturera,que se encuentra en el -filo de la 

navaja entre la artesan1a y la industria,y que ha sido 

denomini\da artesanla industrial,industria a domicilio etc. 

Turok (1988) sintetiza las caracterlsticas con las que la 



de~ine Novelo: En ésta,el dueño del taller o empresa deja de 

participar como artesano para convertirse en el empresa1·io 

capitalista.Emplea exclusivamente personal asalariado, se 

consuma la divisibn del trabajo de tipo -fabril .Una variante 

de la empresa manu-facturera es el trabajo a domicilio,que 

consiste en distribuir una o varias fases del trabajo a 

familias o individuos. Al trabajador se le proporcionan los 

insumos y pr:edomina el destajo o maquila, que consiste en 

el pago por fase o producto terminado y no por hora o 

jornada. 

La manu-factura de sombreros de palma no cae n1tidamente en 

ninguna de estas modalidades pues tiene caracter1sticas de 

la empresa manufacturera, del pequeño, taller y de la 

producciOn familiar,y rasgos propios que derivan de la 

dispersiOn del proceso productivo y de un desarrollo 

histflrico distinto al de otros productos manufacturados en 

el medio rura 1. 
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CAPITULO 2 

CARACTERISTICAS GEOECONOMICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

2.1 UbicaciOn y caractertsticas fisico-geogrAficas. 

Magdalena Peñasco se encuentra situada en el Distrito de 

Tlaxiaco, aproximadamente a 15 kms. al este de la ciudad de 

Tla>eiaco, entre los meridianos 97r> 301 y 97"' 351 de longitud 

Oeste y entre los 17º 10' y 17• 15' de latitud norte. <Figura 

No.1) 

El municipio se constituyb como tal desde el siglo pasado 

.EstA dividido en secCiones y agencias: el Centro o cabecera 

municipal estA formado por las secciones la. y 2a 
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El municipio es eminentemente montañoso, se encuentra en el 

declive oriental de la Sierra de Vucuyuyu, que se levanta al 

este-sureste de Tlaxiaco, a una altura m~x1ma de 2,500 mts. 

y una m1nima de 1,900 mts. sobre el nivel de mar. 

La cabecera municipal se localiza en un pequeP\o y angosto 

valle intermontano en el que dominan los pequePlos lomer1os y 

son escasos los terrenos planos. En el municipio, que 

comprende las agencias o rancher1as de San Isidro, Guadalupe 

y Zaragoza, existe un mosaico de materiales geolOgicos en 

donde predominan los sedimentos lacustres de arcillas y 

areniscas del terciario continental, y las rocas 1gneas 

efusivas originadas en el mismo periodo. 

En algunas zonas se observan también afloramientos de rocas 

calizas.Los tres tipos de materiales generan condiciones muy 

desfavorables para la actividad agrlcola y pecuaria. Los 

sedimentos de areniscas y arcillas son muy dele;:nables, por 

lo que han suTrido erosi6n severa. al perder su cubierta 

Torestal.lo que genera un paisaJe de carcavas y problemas de 

asolve en los terrenos baJos. 



Las zonas volcllnica~, presentan abruptos peF'ascos y los 

terrenos de mayor pendiente se encuentran desprovistos de 

suelos por la erosibn laminar. 

Entre los suelos prodominan los litosoles (suelos de 

piedra>, 'lgneos, calc!l.reos y arenosos. Son muy r-educidas las 

:i.reas donde se observan aluviones y otros tipos de suelos 

profundos propios para la agricultura. 

El clima es de tipo Cw (W) <templado sub-hU.medo, es el m~s 

h~medo de los sub-hfimedos). 

El pequeño valle de Magdalena Peñasco se em::uentra muy cerca 

del parteaguas de los rios Verde y Mixteco por lo que drenan 

el municipio tres pequeños arroYos temporales de bajo 

caudal. Por la intensa erosiOn, las avenidas de agua en 

tiempos de lluvia son muy violentas y arrastran sedimentos 

que van agravando la destruccibn de los escasos suelos 

agr'lcolas. 

La vegetacibn original es d~ bosques de pino, pino-encino y 

encino-enebro. Actualmente la mayor parte de los suelos 

carecen de vegetacibn o presentan matorrales secundarios 

originados por la deforestacibn. En muy pocas ::onas 

persisten las ~reas arboladas. 

El ~rea territorial de Magdalena Peñasco es de 21, 439 has. 

de las cuales el 37i'. se usa para agostadero (pastoreo de 

chivos y yuntas>, el 30.8% es de uso forestal<rec:olecciOn de 

leña>; el 0.4% se destina a la actividad agricola y un 31% 

<6661 has.> corresponde al ~rea improductiva de carcavas 



<SARH, 1984) .Las 90 has. de produccibn agricola estl!.n 

repartidas entre las agencias de la siguiente manera: al 

Centro le corresponden 10 has.; a San Isidro y Yosocahua 49 

has.; a rancher la Guadalupe 5 ha.; a Zaragoza y Chicabayaa 

27 has; <Fuente Oirecta.Comisariado de Bienes 

Comunales> (cuadro 1). 

La deTorestacibn y el sobrepastoreo ocasionado por el ganado 

caprino~ ha reducido la» posibilidades para las actividades 

ganadera y Torestal. A todo esto hay que agregar la 

irregularidad de las lluvias, que-al decir de la gente - se 

ha visto agudizada en los Qltimos 15 años. Las siembras se 

pierden ya sea por Talta de lluvia y la escasez de fuentes 

de riego, por lluvias torrenciales y avenidas o por las 

heladas de invierno. 

Magdalena Peñasco es una de las zonas de mayor desastre 

ecolbgico y agricola de toda la Mixteca Oaxaqueña. Las 

condiciones ambientales para la produccibn agricola son 

sumamente limitantes.Algunas de ellas son naturales, en 

tanto que otras son producto de la gran presibn sobre la 

tierra. 

2.2 Aspectos poblacionales 

El nombre ori;\nal de Magdalena Peñasco es Yute~uya, palabra 

mixtec:a que quiere decir 11 rio de tierra cenicienta•• 

<yuta:rio; ñuho:tierra; ya:c:eni:a>: no se sabe con certeza 
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la época de la f'unc:taciOn de este pueblo que antiguamente 

l levO el nombre de Tlatocapa. Por documentos antiguos que se 

conservan en la cabecera municipal, se infiere que ya habia 

poblaciOon desde mediados del siglo XVI.Comenta Martlnez 

Gracida en 1893 que " ..... Existlan algunos 'familias en el 

mismo lugar en que est~ formado el pueblo, pero los 

circunvecinos se quejaron que no vivtan en Or'den, que eran 

perniciosos y que no profesaban la religiOn catOlica, 

entonces el gobierno colonial mando que constt"uyeran un 

templo, o que de no hacerlo se repartieran en los pueblos 

vecinos, motivo por lo que se apresuraron a edi-ficar el 

templo .En el siglo XVII dependla de Tlax1aco y sus tierras 

estaban at"'rendadas al cacique español Juan d~ Miranda." 

En 1880 el pueblo se conocla con el nombre de Magdalena de 

los Comales. Tenla una poblacifln de 2~015 habitantes. Sus 

edi-F1cios pClblicos eran un templo en ruinas.. la casa 

municipal y la casa cura.tal. Sus habitantes se dedicaban a 

la siembra de mal::, -frijol y trigo -las cosechas eran 

abundantes-y a la matanza de carneros.También pr-oduc:lan Jo::::a 

tosca (comales), cobijas y -Faldas de lana y jergas de varias 

e.la.ses y colores. (Libro de D1e::mos • Iglesia de Tla~1aco) 

La pobl ac i bn pertenece racial y culturalmente al grupo 

indlgena H1::teco, aunque la proporc10n de monolingues es 

baJa y se concentra en la pobl~c:16n 1-emenina. 
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En el año del estudio(19B5>,los cenaos escolares regis~raron· 

en todo el municipio un total de 2,839 habitantes agrupados 

en 600 familias y distribuidos en la cabecera municipal y 

agencias.La primera seccibn del centro tiene 523 

habitantes; la segunda 516;la agencia de Guadalupe 245;la de 

Zaragoza 735 y la de San Isidro 958.La propOrcibn de hombres 

y mujeres en las agencias y secciones es aproximadamente 

igual. 

El n~mero de habitantes registrado por el censo de 1980 es 

de 1686 (lo cual parece ser una subestimacibn importante de 

la poblacibn real>. De los pobladores censados el 431. 1;on 

mujeres y el 57h son hombres; la poblacibn menor de 5 a~os 

es el 137.; entre 5 y 15 años hay 18%, y mayores de 15 años 

69% .SegDn el censo, 69Y. de los habitantes mayores de 5 años 

son bilingues ,26% monolingues y 57. no especificaron.dos 

terceras partes de los monolingues son mujeres.55% de la 

poblaciOn mayor de 15 años es analfabeta. 

En Magdalena .funcionan 2 sistemas de cargos, tradicionales 

entre el pueblo mixteco: el sistema de cargos polltic:os y el 

de cargos religiosos. Magdalena Peñasco es uno de los 

pueblos de la Mixteca Oaxaqueña, en donde todavla no han 

penetrado las sectas protestantes. Segun el Censo de 1980 

todos los habitantes son catOlicos, sin embargo, como en la 

mayoria de los pueblos índlgenas, la religibn es una mezcla 

de elemento5 de rel ig ibn indigena y catOl ica. Es un pueblo 



-famoso por" sus cur"anderos y brujos.Practican una -forma de 

brujerla que puede hacer cualquier miembro de la comunidad : 

basta con ir a la iglesia, poner velas y rezar a San Antonio 

para que le haga da~o a la persona que se odia. 

2.3 Actividades EconOmicas y Niveles de Vida 

La economla de las -fami 1 ias sustenta en la produce ion 

agropecuaria, la producci6n de sombreros. la fabricacibn de 

loza de barro, la venta de Tuerza de trabajo en los mercados 

regionales y nacionales y el comercio en pequeña escala. 

La tenencia de la tierra es comunal~ sin embargo, al igual 

que en toda la regiOn, los productores maneJan sus parcelas 

como pequeña propiedad y de acuerdo a el lo establecen 

relaciones y formas de organi:acibn del trabajo. La 

super""f:icie de las parcelas es en promedio de 0.5 ha.Hay 

parcelas de menos de 0.25 de ha. y las m~s grandes son 

aproximadamente de 2 has. La producciOn agrlcola es de 

temporal. Los cultivos b~sicos son el mal:, mal:-1-rijol, y -

en muy pequeña proporcibn- calabaza. 

Las condiciones de vida de la poblaciOn de Magdalena Peñasco 

son en extremo desravorables.SegUn observaciones realizadas 

durante el trabajo de campo. la gran mayorla de la gente no 

come carne, ni consume lec:he. Una parte de la poblaciOn come 

huevos una vez por seman.:. v un poc:o de carne cada domingo. La 

alimentacibn base de tortillas de ma1z. salsa de 

jitoma.te, c:ilantro, -Frijol .. Hombres y mujeres acostumbran 



embriagarse con pulque, aguardiente y una mezcla de 

aguardiente con éter.Es frecuente ver en TlaKiaco a personas 

de Magdalena tirados en las banquetas, de donde algunas 

veces los levantan ya muertos. 

La mayorla de las casas -el 90X-no tienen agua potable, 

energla eléctrica, ni drenaje. sblo disponen del agua de los 

arroyos y de la llave de agua pCtbl ica que est:.. en el 

centro.Predominan las casas de madera y tejamanil y en menor 

prcpocibn las de techo de !:&mina.La gran mayorla de ellas 

tienen piso de tierra y carecen de mobiliario.Menos del 3i':. 

de las casas son de adobe <Censo 1980) 

Las enT~rmedades m~s Trecuentes son el alcoholi&mo, las 

infecciones respiratorias agudas, las parasito&is, la 

tuberculosis, la amibiasis, la dorsalgia ocupacional 

(asociada al trabajo d'e tejido de sombreros) y el paludismo. 

Las causas de defuncibn m~s frecuentes son las diarreas , la 

cirrosis hep~tica y la tuberculosis.Entre 1984 y mitad del 

1985 se presentaron 318 casos de tu~erculosis.En el año del 

estudio, segCtn datos proporcionados por la doctora de la 

clinica rural IMSS -COPLAMAR, se presentaron 337 casos de 

desnutricibn infantil.Es necesario aclarar que este dato 

corresponde sblo a los casos de las familias qua acudieron a 

la clinica, ya que una parte importante de la poblacibn no 

acL1de el la, porque prefieren ir a consultar los 

curanderos del pueblo • 
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Los datos de de-Funciones en Magdalena rec:op1lados en el 

RC?gistro Civil de Tlaniaco demuestran que un alto porcentaje 

de las personas que mueren 

de-Funciones corresponden 

ini=ecc:iones respiratorias, 

intestinales. 

niños; en 1985 el 57% de las 

mortalidad infantil por 

dosnutr1c1bn e i n<fecc i enes 

El alcoholismo es uno de Jos problemas de salud mAs graves 

que tiene la poblac:ibn de Magdalena. Seg~n iní-ormac:ibn 

verbal de los maestros del lugar~ cuando el Instituto Nal. 

Indigenista organizb una campaña contra el alcoholismo. los 

habitantes comentaron; "no podemos dejar el aguardiente 

porque est~ muy caro el mal:::; el aguardiente nos quita el 

hambre y nos da -fuerza" • Aproximadamente el 607. de la 

población alcohOlica ~incluyendo hombre mujeres y niños. 

(informacibn de campo> 

Con respecto a la escolaridad ~de un total estimado de 528 

niños en edad escolar, s6lo el 40% acude a la escuela.Esto 

se debe a la necesidad que tienen las familias de contar 

con el apoyo de sus hijos para las diferentes actividades ~y 

a la esca.se;: de recursos econOmicos. ya que enviar a un hijo 

a la escue~a representa mAs gastos. Existen adem:_i;s serios 

problemas de inasistencia de los alumnos. Los maestros 

señalan que generalmente faltan los d1as lunes porque sus 

papas se emborrachan los domingos. y los viernes porque 

tienen que trabajar cm. el teJ ido de sombreros. 



Los padres generalmente prefieren mandar a sus hijos varones 

a la escuela~y las niñas se quedan en su casa.Esto· se debe a 

que les interesa que los varones sepan hablar español, leer 

y escribir para cuando tengan que salir a buscar trabajo 

asalariado a otras regiones. 

En cuanto a servicios públicos, Magdalena PeRasco tiene una 

el inica IMSS-Coplamar y tres escuelas primarias-una en el 

centro y dos en las agencias-con un total de 10 maestros. 

En 1978, el Fideicomiso de la Palma instalo un taller de 

costura de cintas de palma que se elaboran en Chilapa, Gro. 

y Zahuayo, Mich •• El taller cuenta con 10 m:.i.quinas de coser 

usadas por 1·0 trabajadores de la localidad que costuran las 

cintan para -formar una especie de tapetes de cintas unidas 

entre s1 y que sirven para -fabricar bolsas, costureros, etc. 

La Secretaria de Re.forma Agraria, instalb en el lugar un 

invernadero para la produc:c:ibn de jitomate con la -finalidad 

de que los tejedores trabaJaran a través de la -formacibn de 

una cooperativa y obtuvieran un ingreso por la venta del 

produc::to.Ac:tualmente esta cooperativa ya no -funciona y el 

invernadero solo lo trabajan dos personas que venden el 

Jitomate en" la plaza domini·cal del lugar. 



CAPITULO 3 

EL PROCESO DE PRODUCCION DE SOMBREROS 

Los tejedores de Magdalena participan en dos modalidades de 

produc:c:H:in· de sombreros: el teJido de sombreros de palma~ y 

el tejido de sombreros de ol~stic:o. Ambos procesos de 

trabajo son parte intermedia de un proceso produc:t1vo mAs 

amplio que se inicia con la recolecc:ibn de la palma 

regiones aledañas y termina con el acabado de los sombr-eros 

en los talleres de costura y planchado en Tehuacl\n. Pue. y 

Huajuapan.Da>:. 

En este capitulo desc:rib1r~n en Terma general las 

diferentes -fases del proceso productivo ~y harA un 

recuento somero de sus di-ferentes etapas de de5arrol lo en 

Magdalena Peñasco. desde su surgimiento a princ:ipio5 oo 

siglo hasta la c:onsolidac1~n de una modalidad en la Que el 

campesino se convierte en trabajador de L1na empresil de 

manu~actura a domicilio. 

3.1 El proceso de producciOn de sombreros de palma. 

Este proceso consta de varias etapas en las que participan 

di.fet·entes agentes sociales (.figura 2 > 

El abasto dP.l i nsL1mo : 

93% de la5 -familias teJedoras de sombreros de palma de 

Magdalena compran su palma el dia de pla;:::a que es el domingo 

de cada semana. 



A esta plaza acuden varios comerciantes de palma que traen 

el producto desde los pueblos recolectores mAs cercanos < 

San Sartolo Yucuañe, San Juan Teita y San Mateo Sindihui 

entre otros>. Ll~gan dos tipos de revendedores : a) los; 

arrieros ,que compran palma 

trasladan en bestia de carga , y 

los recolectores y la 

que cubren una pequeña 

proporciOn de la demanda . b) los comerciantes que poseen 

camiones y que recorren los poblados comprando palma y 

productos agropecuarios Sus operaciones comerciales se 

realizan a mayor escala, lo que les permite comprar y vender 

la palma al mayoreo • 

La palma es vendida a un precio que varia entre 2,773.00 y 

3,699.00 pesos el ciento de segO.n su 

tamaño.Generalmente la Tamilia compra eKclusivamente la 

cantidad de palma que tejer·~ durante la semana. 

El teíido de sombreros. 

El tejido del sombrero de palma es Ltna actividad artesanal 

totalmente manual, que requiere gran destreza para 

entretejer con rapidez las cintas.El tejido se inicia con 

el rajado de la palma, operacibn que consiste en quitar los 

bordes a la hoja y hacerla tiras.Para esta operacibn se 

utilizan las uñas o una aguja capotera. Para tejer un 

sombrero se necesitan 3 palmas de tamaño grande.Una vez 

rajada la palma se empieza tejiendo la copa, que es la 



parte m~s dif1cil porque es la que le da forma y tama~o al 

sombrero, y se sigue con la hechura de la falda.En todo el 

proceso se tle~ie que ir contando con cuidado el nCimero de 

11 surcos 11 
, para lograr el tamaño y la Terma deseada • El 

trabajo termina con el desgreñado y ribeteado, que consiste 

en cortar la palma sobrante y doblar la orilla da modo que 

la palma 

cuchillo. 

se rompa. Para esto se utiliza una navaja o 

En Magdale~a se tejen dos modelog de sombrero que diTieren 

un poco en tamaño : el "Hoja Grande" y el 11 Tlawiaquito", 

ambos considerados los de mejor calidad de toda la Mixteca, 

por su tejido cuidadoso y compacto y por el tipo ds palma 

utilizado. 

El tejido de un sombrero requiere de varias horas de 

trabajo al d1a. En el participan todos los miembros de la 

-familia e>:cepto los niños menores de 8 años. Es un proceso 

de trabajo que se realiza en cooperaciOn simple (cada 

miembro teje completo el sombrero) o con divisiOn del 

trabajo por edad.En este Qltimo caso los hombres y mujeres 

generalmente elaboran las copas del sombrero, los niños 

hacen las .faldas, y los adultos los ribetean.Un adulto puede 

hacer un mAximo de 3 sombreros al dia.El espacio en que se 

desarrolla el proceso de trabajo es variado: desde el 

interior de la casa hasta los caminos por donde transitan 

los tejedores para pastot·ear. recolec:tar leña buscar 



trabajo.De acuerdo a. estas necesidades de movilidad y a las 

limitantes t~cnicas se da una variacibn en el tiempo y lugar 

de la materia prima. 

Para que la palma se pueda tejer con rapidez y no se quiebre 

se requiere que el ambiente esté hCtmedo. En los meses de 

secas <de enero a abril) no hay humedad su-ficiente en el 

aire; para superar este l imi tante técnico, las í-umi l ias 

recurren durante esta época tejer dentro de cuevas 

construidas en los solares de sus casas. Las cuevas son 

pequeños hoyos hechos en la tierra <de 3 por 3 m 

, aproximadamente>. Estas se sostienen con una empaliza da 

al estilo de las que se construyen en las minaD, por lo que 

algunos tejedores, irbnicamente las llaman "nuestra mina del 

tesoro". 

En las cuevas se introducen hasta cuatro cinco 

personas. Para que la cueva conserve la humedadl' la gente 

riega bastante agua para que se produzca v~por con el calor 

de los cuerpos. Estas condiciones de trabajo traen como 

consecuencia que los tejedores su-fran enfermedades 

pulmonares y reumAticas.En Magdalena el 40% de las í-amilias 

encuestadas utili::a cuevas para tejer en la seca .El resto 

reduce el tejido de palma durante esta epoca o lo hace a 

pesar de 105 inconvenientes señalados. 



La familia organiza el trabajo del tejido a lo largo del 

dia la se.mana y da acuerdo a su fuerza de trabaje y a las 

ctras actividades que realiza, de manera que el domingo 

tenga por lo menos una docena de sombreros listos para 

vender.Es decir, el proceso de trabajo no et> un proceso 

contlnuo sino un proceso interrumpido segun las 

caracterlsticas de la actividad que tenga que real izar el 

tejedor. 

La venta local del producto: 

La compra de la mayor1a de los sombreros es reali~ada cada 

domingo por un habitante del poblado que actua como 

intermediario o "empleador" de la empresa Vicente Fernandez 

S.A. Ocasionalmente llegan a la pla:a otros empleadores que 

representan o que abastecen a otras empresas menores. La 

docena de sombrero se paga a un precio promedio de 6.656.00 

pesos~ y presenta variaciones estacionales que surgen de 

cambios en la demanda, en la o-ferta y en la urgencia de 

recursos monetarios por parte del tejedor a lo largo del 

año. 

El empleador tiene cierta capacidad de controlar la 

produc:ciOn local ya que en ocasiones presta dinet"'o a los 

tejedot"'es en calidad de adelanto 

poi'"' producto a entregar"', presiona a los productores cuando 

la empresa tiene pedidos e:<traordinarios, ;· les indica el 

modelo solicitado. 



El FIDEPAL tiene un comité de palma en la localidad para la 

compra de sombreros.Sblo la Tamilia que administra el comite 

canaliza por esta via su produccibn,ya que el comité 

Trecuentemente no tiene Tondos para la compra,no hace 

préstamos, y paga un poco menos que los empleadores. 

El acabado 1 

El empleador mayor almacena la produccibn y la traslada 

cada dos o tres semanas en un camibn de su propiedad a los 

talleres de acabado instalados en TehuacAn. El proceso de 

terminado del sombrero consiste basicamente en a> desgreflar 

y ribetear si el sombrero -Fue entregado "en greña", b) 

hornear durante 2 d1as,c> planchar en un molde de madera y 

d> adornarlo • 

La comercializacibn; 

Los sombreros Hoja Grande que tejen en Magdalena son 

destinados en su m~vorla al mercado internacional, 

principalmente a los EEUU.La empresa obtiene de ello un 

margen de ganancia aproximada.menta de 300'l.. <Férnandez, 1984) 

3.2 El proceso de produccibn de sombreros de pl•stico. 

La introduccibn del plhstico tiene como consecuencia cambios 

no sblo en el proceso de trabajo del sombrero sino también 

en los agentes que participan en el proceso y en l~s 

relaciones que establecen con los tejedores <-figura ·3>. El 



agente que controla el proceso abastece de plAstic:o al 

tejedor, le indica los modelos, realiza el acopio ,paga no 

el producto sino el trabajo de tejido, y realiza la 

comercializacibn • 

El insumo es ya una materia prima elaborado por la industria 

petroqulmica y no un materia prima dD reccleccibn que compra 

el tejedor, sino que la recibe del mismo empleador que pasa 

a jugar tambien un papel de "patrbn". 

El abasto del insumo: 

El insumo de este proceso son delgadas tiras de pl~stico de 

di.ferentes colores. Su precio promedio en Tehuac::i.n es de 

4,623.00 pesos por kilo. Esta es abastecido cada semana por 

intermediarios de las empresas de acabado y comerc:ializaciOn 

de sombreros o por personas que compran pl~stico por su 

cuenta,entregan la materia prima al tejedor, acopian el 

sombrero y lo venden a las empresas. 

A la plaza de Magdalena llegan B empleadores locales y dos 

Tuereños ;tres de ellos controlan la mayorla de la 

producciOn. Los empleadores reparten distintos colores y 

diseños de acuerdo a las necesidades del mercc.'ldo.Esto da 

idea del grado de control que las empresas han establecido 

en el proceso de produc:c:1bn de ~ombreros~ con la 

introduc:ciOn de este material. Cada empleador reparte entre 

500 y 600 kgs de pl~stic:o semanalmente .a razon de uno o dos 

kgs. por ~amilia. 



Los empleadores que participan en la producciOn de sombreros 

de pl~stico -salvo en un caso-no lo hacen en la producciOn 

de sombreros de palma. Cada empleador tiene un coto en el 

municipio -generalmente dentro de la agencia en la que 

reside - en el cual puede controlar a un cierto numero de 

tejedores. 

El teiido del sombrero: 

Las operaciones bAsicas son las mismas que con la palma. Se 

simplifica porque el material ya se recibe cortado en 

tiras pero se complica porque usualmente entretejen 

varios colores para crear los diseños solicita dos que 

pueden ser grecas, o palabras como "ACAPULCO TROPICAL","PRI" 

etc. 

El tejido de pl~stico, a diferencia del da palma,no tiene la 

limitante da no poderse tejer en la seca o bajo la lluvia ya 

que ni se quiebra ni se mancha. Por lo tanto, se puede tejer 

en todo 1L1gar y momento del año y no precisa del uso de la 

cueva.Sin embargo~ no se puede tejer con la misma rapidez 

QLle la palma porque es menos flexible.Adem:t.s, segQn 

manifestaron los tejedores, provoca en-fermeda.des 

dermatolOgicas en las manos por ser "muy~ c:al iente" y daña la 

vista por los re-flejes del sol. 
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En el proceso de tr.abajo participa toda la familia , sin 

embargo es frecuente que sean los miembros m~s jovenes los 

que se dediquen al tejido con este material por razones que 

m~s adelante se explicarhn. 

Por cada kg. de pl~stico se tejen 13 sombreros. 

El acoDio de los sombreros: 

Cada domingo los tejedores entregan en la plaza su 

produccibn al empleador con el que estan comprometidos.La 

docena de sombreros de pl~stico es pagada a $2,773.00<i.e.a 

S231.00 por sombrero> .Dado que el tejedor no paga por la 

maten·ia prima y no es libre de vender su producto,este es 

en realidad el pago por su Tuerza de trabajo. 

El acabado y comercializacibn: 

Los sombreros de pl~stic:o son llevados por los empleadores a 

los talleres de acabado de Tehuac~n donde se moldean y se 

adornan. 

Este tipo de sombrero se destina principalmente al mercado 

nacional campesino~ y algunas empresas comerciales de 

Huajuapan y puebla los exportan a fentroameric:a. 

En las p la:: as de la Mi ){teca se venden 1 os sombreros de 

pltlstico ya terminados a precios que van de 1,664.00 a 

2,080.00 pesos cada uno.Este dato da una idea del margen de 

ganancia que obtienen las empresas y los comcrc1antes al 

menudeo. 



3.3 DesArrollo hi&tOrico del proceso de producciOn de 

sombreroa. 

El tejido de diversos objetos de cesterla de palma en la 

Mi><teca se remonta a la época prehisp~nic:a.No se sabe qué 

desarrollo tuvo la cester1a en la regiOn de Yutefluya <hoy 

Magdalena) en esa época, pero para el aAo de 1880 al 

poblado se le conoc1a por Magdalena de los Carnales por ser 

esta su principal artesanla y no se consigna la TabricaciOn 

de objetos de palma." ••• Magdalena tiene 2015 

habitantes •••• se dedican a la siembra de maiz, frijol y 

trigo-con cosechas abundantes-y a la matan2a de 

carneros.También producen loza tosca de barro,cobijas y 

Taldas de lana, y jergas de varias clases y colores" 

<Essarte, 1909>. 

Fue hasta los primeros años de este siglo que se iniciO el 

tejido de sombreros. SegCln los pobladores, los Trai les 

dominicos enseñaron hacerlo en la regiOn ,y Tue un 

habitante que aprendib el oficio en la c~rcel de Tlaxiaco el 

que lo diseminb en Magdalena.En un prtncipio,los productores 

vend1an directamente su producto terminado en las ferias 

regionales. <Fuente Di recta. Sra. Concepc iOn Mal donado>. En las 

primeras dos décadas un nómero creciente de productores 

empezb a involucrarse en esta actividad y a entregar 

sombr-ero "corriente" en la ciudad-met·cado de Tla~tiaco a los 



comerciantes Manuel Jimenez, Adel-fo 11orales,Eliseo Gomez 

Añorve .. Estos a su vez enviaban el sombrero a TehuacAn a los 

españoles Feliu Muro. Francisco Cué, Ubelino Vega , entre 

otras cosas para ser exportaOos a España e italia y usados 

en los viRedos como proteccibn contra el picoteo de los 

pAjaros <entrevista al señor Abel Gatic:a>. 

El desarrollo de la demandil de sombreros coincidib con la 

reduccibn de los ya escasos medios de produc:cibn propios de 

los ind1genas debido al crecimiento demogr~fic:o, la 

de1-orestacibn , la calda de los rendimientos agr1c:olas ,. la 

erosibn severa del suelo, y la pérdida de alradedo'r de 5480 

h.:\S de tierras productivas entre 1912 y 1934 a -favor de 

pobladores de los municipos aledaños de Tlaxiac:o,Amoltepec: y 

Sinic:ahua.Esto c:ontribuyb sin duda .:i empobrecer los 

agricultores e hizo m~s urgente su necesidad de ingresos 

monetarios. 

En el Archivo Comunal se enc:ontrfl que en el 1 ibro copiador 

de nacimientos correspondiente a los años 1874 y 1881, los 

habitantes se catalogan a s1 mismos como labradores;en 1937 

aparecen numerosas actas de nacimiento las que se 

señalan como oi=icio de padre y madre "sombrerero". 

En 1930 la compra de sombreros de p~lma se empe::b a hacer 

direc:tamente en la p1a::a de Magdalena.El señor Hipblito 

Lopez.de Tlaxiaco. por e,1carga de los empresarios de 
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Tehuachn compraba sombreros, vendla malz y hacia trueque 

entre ambos productos.Durante varios años esta persona 

controlb la mayor parte de la produccibn local, e introdujo 

el cambio del modelo de sombrero corriente por el mAs Tino 

de Hoja grande.En 1970, como consecuencia del control 

estatal del precio del mal::,el mecanismo de trueque 

compra- venta de mal: -sombreros le dejb de -funcionar y 

abandonb la pla::a, dejando el espacio a personas de la 

localidad que se erigieron en los nuevos empleadores. 

La Tibra de pl~stico fue llevada a Magdalena Peñasco por el 

mismo señor Hipbl ito Lopez los años sesentas. Al 

principio, el plllstico se daba r:egalado o s1n compromiso 

como estimulo a la aceptac:ibn del material de parte del 

tejedor. (SegCtn la encuesta realizada, 93~ de laG .familias 

c¡ue tejen plAstico o lo han tejido en alguna ocasibn, 

recibieron este material por primera ve:: regalado o 

repartido se>lo 7% lo acostumbra comprar directamente a las 

casas prove~doras establecidas en Huajuapanl ªEl mismo 

comerciante les "hacla el í-avor 11 de recoger los aombreros 

para irles a vender la ciud~daA partir de ello se 

desarrollb el tipo de relacibn que se observa hoy dla. 

En slntesis. en el curso de este sig.lo la capacidad de 

manufactura de los campes1 nos indlgenas de Magdalena ha 

pasado de servir a la produc:cibn de artesanla.s controladas 



por el productor y orientadas al autoaba6to y al mercado 

local a ser solo parte de un proceso que no controla y en 

el que el trabajo del campesino tiende a convertirse en una 

mercanc1a bajo la modalidad de trabajo de manufactura a 

domicilio. 

Consideramos que el crecimiento de esta actividad de 1930 a 

la fecha Magdalena Peñasco y el desarrollo de la 

modalidBd de manuTactura a domicilio ha sido posible debido 

cuando menos a cuatro condiciones: 

1 >Se ha observado un desarrollo de la demanda del mercado 

nacional e internacional de sombreros. 

2)Las ~amilias campesinas se han visto obligadas 

participar en este proceso debido a que: a) $LIS medios de 

produccibn propios se han reducido y su necesidad de 

ingresos monetarios .ha aumentado b> no se han desarrollado 

mercados de trabajo locales y regionales menos 

des.favorables, y sus condiciones de extrema pobreza les ha 

impedido salir a otras regiones donde éstos e>:isten. 

3)La unidad econbmica .familiar ha tenido capacidad para 

organi::ar • diversit=icar y/o intensii=icar en grado e>:tremo 

el uso de toda su i=uer2a de trabajo para a) sobrevivir 

precariamente con el tejido y amortiguar los erectos de la 

baJ1sima retribt.tc:ibn de su trabajo en esta actividad; 



10 

b) reducir la dependencia hacia ésta • aunque sin abandonarla, 

o incluso _clcolocarse en una pos1c1bn m~s -favorable dentro 

del proceso de produc:cibn· de sombreros. 

4)Se ha desarrollado y organizado un sector de comerciantes 

locales y regionales dedicados a mediar la o-ferta y la 

demanda y controlar las diferentes Tases del proceso 

productivo. 

El anAl isis de la segunda y tercera condic:ibn i. e aquel las 

propias de la unidad econbmica .familiar ser~ el motivo de lo 

que resta de esta investigacibn. 



CAPITULO 4 

LA FAMILIA EN MAGDALENA PEÑASCO 

DIVERSIFICADA Y COMPLEJA. 

'1l 

UNA UNIDAD ECONOMICA 

Entre los principales -factores que intervienen en la 

economla de las familias de Magdalena estAn los medios de 

produc:c:ibn con los que cuenta~ y la fuer~a de trabajo de la 

que dispone.La diversidad de medios de producción y la 

disponibilidad de mano de obra de diferente calidad permite 

la unidad Tamiliar organizar simult~neamente varios 

procesos de producción propios, y participar en procesos 

ec:onOm1cos que trascienden a esta uní dad (-figura U.). Se 

trata de actividades que producen bienes y servicios con 

valor de uso y de cambio Cproduc:c:1bn agropecuaria y 

fores~al. trabajo doméstico~ pequeño comercio. etc.) y 

actividades en las que su -Fuerza de trabajo se convierte en 

mercancla <trabajo asalariado en la c:onstruc:citin y en 

labores agr1colas. manu~actura de sombreros a domicilio 

etc.>. 



4. 1 La Estruct:ura Familiar 

En la conformaci~n de un determinado conjunto de actividades 

econbmicas a las que recurre la familia con el objetivo de 

obtener ingresos en 

estructura -Fami 1 iar 

dinero y en especie 

de la unidad pues 

es fundamental la 

ésta de-Fine la 

cantidad~ calidad y disponibilidad de la Tuerza de trabajo. 

Debido a su complejidad, conveniente anal izar la desde 

distintas perspectivas:a> el tipo de -familia (nuclear y 

extensa>; b>la etapa del ciclo vital en que se encuentra; y 

c>la cantidad y proporcibn de fuer2a de trabajo disponible,y 

la calidad de ésta. 

a) La -familia nuclear es aquella -formada por una pareJa y 

los hijos que procrean,y que viven juntos en una casa.La 

fami 1 ia e:: tensa es el conjunto formado por una Tami 1 ia 

nuclear y cuando menos pariente de alguno de los 

conyuges. En Magdalena 4(1 'l. de las .familias son de e:3te 

segundo tipo;Algunos casos de -familia extensa fueron grupos 

-formados por una pareja mayor de 50 años. nue!ra y 

nietos; fami 1 ias nucleares Jovenes y un hermano del 

esposo;mujeres viudas con hijos menores acompañados por una 

hija casada y su marido.La -familia nuclear tiene en promedio 

4.5 miembros y la extensa 5.9 (cuadro 2>; La agrupacibn de 



los habi tantas en fami 1 ias extensas se ha exp 1 icado en la 

regiOn como una respuesta a la escasez de tierras que 

obliga a los hijos mayores a permanecer aun casados en el 

nucleo -familiar hasta que pueden comprar su propio 

terreno. (Ravics 1965> · y como una consecuencia de la 

emigraciOn <Aguilar Medina 1974> consideramos que la 

Tamilia nuclear est: en este ~ltimo caso, respondiendo a la 

insuTiciencia de Tuer;:a de trabajo que ocasiona la 

emigraciOn temporal o deTinitiva del marido. 

b) Las etapas del ciclo vital de las -familias estAn 

relacionadas con el tiempo que tiene la pareja de estar 

unida , y el nOmero y edad de los hijos • Se de-finen cuatro 

etapas del ciclo vital: 

etapa 1 :-familias recién -formadas , sin hiJos o con hijos 

menores de 10 años. 

etapa 2: Tam1lias en expansiOn;parejas con hijos que todavla 

no estan en edad de casarse. La madre tiene 34 años o menos. 

etapa 3;Tamilias con un hijo en edad casadera o ya casados. 

etapa 4:etapa de reemplazo;Tamilias con todos los hijos en 

edad casadera o ya casados. 

En Magdalena 12Y. de las -fami 1 ias se encuentran en la etapa 

1;27:'. en la 2; 35'l. en la 3 y 27h en la 4. La cantidad de 

miembros aumenta desde 4.3 en la etapa 1 hasta llegar a un 

mAximo de 5.9 en la ~tapa 3.para luego declinar a 4.2 en la 

Oltima etapa <cuadro 3).Esta calda promedio no es tan -Fuerte 
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debido a que es com~n la -familia se vuelva extensa en esta 

etapa. 

e) L..a Tuerza de trabajo disponible de la -familia esth 

constituida por acl'Jé=llos miembros mayores de ocho aí1os de 

edad ,que en el area estudiada son quienes, adem~s de 

consumir, tienen capacidad de trabajar y generar un ingreso 

monetario o en especie.Se denominb Indice de Tuerza de 

trabajo disponible a la proporcibn de trabaJadores respecto 

del total de consumindores de la -familia.La .fuerza de 

trabajo disponible se divide su vez en central y 

marginal. La primera es· la de los hombres mayores de 15 ·años 

pues son éstos los que emigran y a los que comunmente se le~ 

reconoce la capacidad de direccibn de las actividades 

productivas .La segunda es la de muj~res , niños y niP\as 

entre B y 14 años y hombres mayores de 60 años; 

Considerando en conjunto a las 60 familias de la muestra se 

tiene que la familia promedio tiene 5 miembros <+-1.9),de 

los cuales 4 (+-1.6) trabajan; de ellos 1.2 (+-0.5) son 

fuerza de trabajo central y 2.8 <+- 1.4> son marginal. En 

otros términos 80h de los miembros de la familia trabajan, y 

67"1. de ellos constituyen .fuerza de trabajo marginal • 

El an~lisis de correlacibn constatb que entre m~s miembros 

tiene la familia, es mayor la cantidad de Tuerza da trabajo 

disponible <R=CI. 88 ) ;y que entre mayor es ésta ~mayor la 

cantidad <R=0.92> y la proporcibn <R=0.42> de fuerza de 
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trabajo marginal; la Tuerza de trabajo central resultb 

débilmente correlacionada <R=O. 45 >con la fuerza de 

trabajo disponible de la familia. 

Hay algunas diferencias significativas en la estructura de 

la fuerza de trabajo seg~n el tipo de familia y la etapa de 

ésta. 

La cantidad de fuerza de trabajo disponible de la fami 1 ia 

extensa es significativamente mayor <4.6> que la de la 

.familia nuclear<3.6) (cuadro 4> .En la familia extensa 

com~nmente lo que crece es la fuerza de trabajo marginal. 

·La cantidad de fuerza de trab~jo disponible de la familia en 

etapa 1 es signi-ficativamente menor C2.3) que la de la 

Tamil ia en etapa 3 <4. 9); la etapa 4 es intermedia por las 

razones anteriormente e>:plicadas(cuadro 5). Debe aclararse 

que aunque la etapa inicial y -Final parecen en la 

cantidad de fuerza de trabajo disponible~di-Fieren en 

calidad por la edad de todos sus miembros. 

En la etapa 1 la -fuet"':za de trabajo marginal representa la 

mitad del total disponible; en las siguientes etapas 

constituye entre 2/3 y 3/4 de éste. 

4.2 Los Medios de Produccibn 

Los medios de produccibn con que cuentan las unidades 

c~mpesinas de la :ona estudiada son sumamente escasos. La 
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tenencia de la tierra es -formalmente de tipo comunal , sin 

embargo, al igual que en toda. la regibn MiKteca los 

productores manejan sus parcelas como pequeña propiedad .La 

tierra es en extremo limitada no solo en cantidad , sino en 

calidad.SegCan los los resultados de la muestra, la cantidad 

promedio de tierra por -familia es de 0.57 has .. <+-.05) .El 

65% de las Tamilias tiene media ha. o menos y el 92% tiene 

cuando mucho una ha.La propiedad m~s grande registrada es 

de 2 hect~reas. 

La herramienta de trabajo agricola m~s importante es la 

yunta de bueyes. Solo 26% de las. Tamil iaa poseen este 

medio;el resto carece de recursos para comprar los animales 

implementos y/o de .fot~raje para alimentarlos.Los no 

poseedores solicitan en préstamo las yuntas y pagan al dueAo 

con Torraje para sus animales O con trabajo en sus predios, 

o bien pagan el trabajo de la yunta y el yuntero.El pago con 

Terraje se convierte en un mecanismo mediante el cual varios 

agricultores miniTundistas sostienen la alimentaciOn de log 

animales del dueño. El no poseeer una yunta implica otra 

desventaja, pues en muchos casos se tiene que esperar 

que el dueRo de la yunta trabaje primero sus terrenos y l~ 

preste a sus preTeridos, lo cual retrasa las actividades 

agricolas. 

Las ~amilias poseen hatos pequeños de animales para la 

produccibn pecuaria. 537. tienen borregos y chivos.Los hatos 



m~Si grandes, en manos de solo 3Y. de las f'am1 l ias, son da 30 

cabe::z:as.53'l. tienen de 1 a 2 cerdos 

y 767. posee de 1 a 15 aves .. 

Los medios de transporte· y carga tambien &on muy escaso&. 

eolo 337. de las f'ami l ias tienen de uno a 3 burros para 

cargar de leña, rastrojo, etc. En la comunidad cuatro de las 

600 fami 1 ias poseen camiones de tonelaje medio y bajo, 

dedicados al transporte de mercanc1as y pasajeros. 

4.3 Las Actividades Economicas de la Unidad Familiar 

Ademha del tejido de sombreros - ya reseñado brevemente en 

el capitulo anterior y que se analizar~ con mayor detalle en 

el prbximo-las uriidades familiares dedican su tiempo de 

trabajo a una o varias de las siguientes actividades. 

La oroduccion agropecuaria y forestal. 

Todas las familias realizan esta actividad.En los predios 

agr1colas se cultiva -fundamentalmente maiz y en menor 

p~oporciOn frijol y calabaza para el autoabasto familiar.La 

agricultura as realizada fundamentalmente por los hombres;la 

participaciOn de mujeres y niños es generalmente menor que 

en otras regiones de la Mixteca.Los ~omentos que demandan 

m~s trabajo son los meses de abt"il <labores d~ preparaciOn 

de la t ierral, mayo (siembra y fer ti l izaciOnl. junio <primera 



limpia labrada), julio<segunda limpia o cajbn) y 

noviembre(cosechasJ. 

En las labores agrtcolas se acostumbra la guetza,- que en 

otros lugares se conoce como 11 mano vuelta"-, es la tradiciOn 

de trabajo colectivo de la regiOn oaxaqueña.La guetza 

consiste en el intercambio de trabajo equivalente. Se reunen 

varias -Familias circunvecinas para trabajar la tierra y al 

terminar la tarea el dueño del terreno invita a comer y a. 

tomar "marrazos" de aguardiente. La gustza obliga a 

corresponder a los participantes con trabajo equivalente. 

Las labores se realizan con yunta y la siembra y cosecha .. 

son manuales.Casi todas las parcelas son abonadas con 

estiércol o -Ferti 1 izadas.Los rendimientos como veremos mas 

adelante son muy bajos. En muy pequeña proporciOn se 

producen recolectan diversas hierbas,hongos,nopales y 

pulque. 

63% de las -Familias tienen produccibn de especies menores.En 

los solares o patios de las casas l~s mujeres con ayuda de 

los hijos crian a los cerdos y las aves de corral.Los hatos 

de chivos y borregos son llevados a pa.stl:!raar diariamente 

por los hombre , los niños o la mujer , segttn la época del 

año y otras circunstancias.Los animales son destinados a la 

venta en momentos en los que urge dinero para el consumo 

productivo o impt·oductivo. 
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En las escasas ~re0:s arboladas los hombres recolectan la 

leña para el consumo doméstico y extraen ocasionalmente 

madera para fa c:onstrucc ibn de sus viviendas y para la 

venta.69% de las familias recolectan su leña. y el resto la 

tienen que comprar. 

El trabaio asalariado 

6BZ de las Tamilias realiza esta actividad.El trabajo 

asalariado temporal presenta dos modalidades distintas: 

a)Los hombres jovenes que saben leer y escribir y que tienen 

los recursos para el lo, salen a trabajar a la ciudad de 

Mé>1ico como albañiles,obreros no calificados.etc. o -cuando 

sus posibi 1 ida.des son menores- como peones agricolas en 

zonas de riego del estado de Oa>:aca y estados aledaños. Este 

tipo de migracibn se intensificb a partir de 1945 con las 

migraciones al Distrito Federal y al corte de piña Loma 

Bonita .• Oax.Cabe destacar que este tipo de migracibn 

mucho menos común e intensa que 1 a que observa la 

mayor1a de los poblados de la Mixteca, no porque las 

familias estén econbmicamente por encima de esta necesidad 

sino. al contrar10,porque su econom1a es tan precaria que no 

alcanza muchas veces cubrir los gastos que esta 

implica.Otro elemento que permite e>:plicar el reducido 

acceso actual de osta poblacibn .ª los mercados de trabaje 

mas ventajosos es ·precisamente que su ·fuer:::a de trabaje 

desocupada 1 a empleb .• desde principios de siglo, en la 

actividad de tejido de sombreros.Esta actividad. al 

propocionar ciertos ingresos~ retLwo a la poblac1on en st..1 
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lugar de origen.En la epoc::a en que la gente de Magdalena 

''aprendiO a salir"-como lo mani-fiestan los tejedores- la 

demanda de este mercado estaba cubierta en gran medida por 

los emigrados de otras zonas rurale6. 

b>los hombres mayores de 50 años o de muy escasos recursos 

salen a trabajar la vecina ciudad de Tlaxiaco como 

cargadores~ albañiles etc., o como peones agrlcolas en los 

municipios circunvecinos de Magdalena <Tlacotepec, Tlaxiaco, 

Sta. Catarina Tayata~Cua~htemoc Tayata etc.). 

La mayor parte de la migracibn temporal a lugares lejanos 

realiza en los meses en los que no hay labore~ agricolas( 

de enero a abril y de agosto a octubre ) .La migracibn a 

lugares cercanos es m~s -flexible. 

Algunas personas o -fami 1 ias entera» han emigrado en -forma 

de-finitiva a la ciudad de Mé>1ico.Es comCJ.n el enrolamiento 

de los hombres jovenes en el ejército ,y actualmente también 

ocurre la sal ida de mujeres jovenes que se contratan como 

trabajadoras domésticas. 

La produccibn de comales 

Como parte de la tradicibn artesanal de Magdalena existen 

todav1a ~amilias que se dedican a la producci~n de comale&. 

2% de las -familias -todas ella de la agencia de San Isidro

-fabrican .comales y cajetes con barro que sOlo •:.e encuentra 
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en esta localidad. E_l trabajo lo real i ::an los hombres. El 

espacio en donde trabajan es su casa. Se moldean en promodio 

10 comales por jornada. Estos se asolean durante 4 dias y 

después se cuecen en pequeños hornos. El artesano vende los 

carnales directamente al consumidor en los pueblos c:ercanos 

o con menos frecuencia a intermediarios a 1,664.00 pesos el 

comal grande y 740. 00 pesos el chico. Estos coma les son 

utilizados por familias del ~rea rL1ral y también en las 

ciudades. 

El comercio local 

En el centro de Magdalena Peñasco 5 .familias tienen 

pequeño comerc10 de miscelAnea de enseres domésticos y 

al 1mentos b:t.sicos industrializados, refrescos y 

aguardiente. Dos de el las posee camiOn propio para abastecer 

su tienda y para el negocio de transporte de pasajeros.En 

cada agencia una o dos ~amil1as revenden re~rescos y otros 

productos que adqLtieren con estos comerciantes. 

El trabaio doméstico 

La molienda del ma1= y la preparacibn diaria de 

alimentos, el lavado de ropa, la limpie::a de la casa , el 

cuidado de los niños y el acarreo de agua es real izado por 

la mu1er con ayuda de sus hijas mayores v de los niños;como 

c:n .l i.mos. los hombres abastecen de le fía, La cantidad de 



trabajo que esto implica obviamente depende del tamaño de la 

-familia y de su etapa en el ciclo vital. 

La ocupaciOn de cargos pol!.ticos y religiosos y la 

participaciOn en labores colectivas del municipio. 

Si bien estos no son actividades propiamente econOmicas, 

las hemos incluido aqui porque demandan parte del tiempo de 

la -familia y aTectan su econom!.a. 

En Magdalena funcionan 2 sistemas de cargos, tradicionales 

entre el pueblo mi xteco: el 

cargos religiosos. 

de cargos pol !. tices y el de 

Los c~rgos principales son el de presidente municipal, 

regidor de hacienda, secretario~s!.ndit::o o Juez. alcalde. 

regidor 2o. y regidor 3o Caponinas), ccmandante.topiles, 

cabos y mayor de vara.Aunque el nombramiento 01-icial dura 

.tres años, éste no se cumple cabalmente porque la gente se 

va a trabajar Tuera de la localidad. 

En lo que re-fiere a la organi=acibn religiosa el 

principal cargo es el de alcalde,- que en otros lugares 

llamado -fiscal- que es el mayordomo de la Sta. Magdalena. 

patrona del pueblo. Este mayordomo es el encargado del 

templo por un año y de organizar la -fiesta del 22 de julio; 

este cargo lo asume quien ya tuvo los cargos de tequitlaco -

persona. que recorre las agencias a buscar candidatos para 

autoridades- y de pres1dent1? municipal.Hay varios mayot·domos 
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que son los que cooperan para organizar las demAs Tiestas 

del aRo.Los vocales ayudan en sus tareas al alcalde o .fiscal 

mayor; los sacristanes adornan la iglesia y los tcpiles 

desempeñan la Tuncibn de cuidadores del templo. 

Las Tiestas titulares son las de Sta. Ha.Magdalena el 22 de 

· julio, la de Cristo JesCts en onero, la Semana Santa, y la 

Virgen del Rosario. Se nombran mayordorn1as para. otro:"\~ Tiestas 

como Todos Santos, Virgen de Juquila y de Guadalupe.El 

comité pro--festejos organiza juegos de basquetbol y bailes 

,y rei:tne las cooperaciones para comida y bebida; en estos 

participan "lo.s radicados" o sea los emigrados de la ciudad 

de MéHic:o, quienes siempre llegan o cooperan para las 

celebraciones mAs importantes. 

El tequio es el trabajo obl i.gator io que t:ada habitante 

hombre debe realizar como servicio a la comunidad.Cada 

persona est~ obligada a realizar de 4 a 5 tequios anuales.El 

tequto generalmente consiste en repar·ar carreteras, 

tuber1as, colocar postes, construir edi-ficios públicos "I 

puentes, etc. 

Otra de las -formas de organizacibn y actividad colectiva de 

los habitantes es la integracH:m de comités.En el pueblo 

existen los comites de salud. de la escuele:• y el comite de 

palma. 

4.4 La impmrtancia de las Actividades Econbmicas en la 

Reproduccibn Social de la Unidad ~amiliar. 



Sin considerar los cargos p~blicos y las actividades 

colectivas tenemos que 93% de las ramilias realizan 

simult~neamente de 3 a 5 actividades econOmicas di-ferentes, 

lo cual les da un margen m~s amplio para garantizar su 

sobrevivencia dado que mucha.s de el las les generan ingresos 

raqu1ticos o ine•tables (cuadro 24). 

Dentro de este esquema de divet~siTicaciOn. se pueden 

reconocer actividades de mayor importancia por el trabajo 

que demandan, los costos que implican y los ingresos que 

generan. 

Vistas de manera muy agregada, las actividades econOmicas de 

la -fami 1 ia promedio demandan 270 jornales al año a la 

fuerza de tr~bajo central y 384 a la marginal. La primera 

dedica 41% de este tiempo a la produccibn de sombreros y 33% 

al trabajo asalariado; la segunda dedica 29K a la producciOn 

de sombreros y 55X al trabajo doméstico (cuadro 6).Las dembs 

actividades d~mandan una proporcibn promedio mucho menor de 

traba~o. 

Los ingresos de la -familia se obtienen en dinero y en 

especie. 

El rendimiento estimado de mal: es de 420 l{gs (+-200) por 

hect~rea y la produccibn promedio por Tamilia es de 240 kgs 

(+-243) .Esta produccibn es claramente insu-ficiente para el 

autoabasto de este grano. 



85. 

En el cuadro 7 s~ presentan los ingresos promedio que 

genera cada actividad a quienes la practican (descontados 

los costos de produccibn o los gastos que hace la Tamil ia 

para realizarlas). Se distinguen 5 grupos de actividades: 

a) las que generaron los ·ingreso mé.s bajos son la venta de 

re-frescos en las agenc:ias~y la rec:olecc1bn b) 1~ siguen la 

produc:c:ibn agropecuaria y el tejido de sombreros e> generan 

un i ngresc mayor la -Fabric:acibn de c:omales y la venta de 

-fuerza de trabaJO d)el comercio de misc:el:.tnoa y e> la 

compra -venta de sombreros de palma y el control de la 

produccibn de sombreros de pl~stico genera ingresos muy 

super·iores a cualquier otra actividad. 

Resulta claro de los an:i.1 isis anteriores que para la mayoria 

de las Tamilias de Magdalena PeFlasco, el trabajo asalariado 

y el tejido de sombreros son la Tuente de 

ingresos m~s importantes. 

4.5 El Consumo Productivo a Improductivo 

trabajo y de 

Las unidades .familiares rurales no han sido ni son 

aut~rquicas y capaces de autoabastecerse de todos los 

productos que consumen.Con el desarrollo de sus 1·elaciones 

con los mercados capitalistas, las necesidades de consumo 

productivo e improductivo se vuelven mas complejas y crece 

la necesidad de recursos monetarios • 



Las Tamilias de Magdalena PeRaseo eTec:t~an 9astos monetarios 

para real izar c:asi todas sus ac:ti vidades ec:onbmica.s.En la 

producciOn agr1cola el gasto mone-tario se realiza 

fundamentalmente en alimentaciOn de ayudantes de guetza y en 

.fertilizantes, y con mucha menor .frecuencia en pago de 

yunta y jornaleros <cuadro S>. Aunque an la regiOn hay una 

tendencia al pago de Jornales con dinero en substitucibn de 

la guetza <Garcia B.i:U'"ríos et .. al 1991), en este caso la 

escasez de recursos monetarios contribuye a que las Tot"'mas 

tradicionales de intercambio de trabajo persistan.El gasto 

promedio es de 57 1 555.00 pesos, aunque en realidad hay gran 

variacibn en estos gastos. 

No se tiene un buen estimador del gasto pr'oductivo en la 

actividad pecuaria pero puede decirse que 

generalmente r-eproduc:en sus propios ha t. os 

ocasionalmente compran o gastan en vacunas. 

las Tamil ias. 

y sOlc 

En la produc:ciOn de sombreros, el gasto anual promedio en 

hojas de palma es de $76,870.00 (-t--33,4'51.06) .No se tiene 

una est imac itln con-f-i able del gasto que se real i ;:~ en el 

comercio de miscel~nea pero el de los tres comet"cii\ntes de 

mayores recursos es del orden de 

millones de pesos. 

nueve a di oc tocho-

La din~m1ca. del gasto improductivo es compleja pues· hay 

gastas que se real i ;:an semanal. mansual y anualmente· y 



91. 

gastos que son temporales o imprevistos.La estimac:ibn anual 

de estos gastos muestra que: 

a) Segun la informac:ion obtenida,a lo largo del año todas 

las fami 1 ias gastaron recursos monetarios en el consumo de 

alimentos y Vestido; 88% gastaron en Tiestas comunales; 63Y. 

en educaciOn; 48% en transporte para la migracibn temporal 

a la ciudad de Tla~iaco y lugares mAs lejanos ;y aolo 27 'l. 

de las familias gastaron en medicinas y servicios médicos. 

b) La mayor parte del gasto monetario (807.) se hace en 

alimentos que se consumen c:cn Trec:uenc:ia <mal::, 

frijol,verdura, chile. azC&c.:ir·, sal~ arroz, aceite, pastas, 

refrescos ,aguardiente) u ocasionalmente <carne huevos, pan, 

-Fruta ">. Al rededor de la mitad del gasto en alimentos 

corresponde a la compra de ma1z~ ya que el dé~ic:it promedio 

de este grano es de 1, 320 kgs por familia por año, y de 

1,840 kgs cuando ademas se alimentan puercos y aves. 

c) Al gasto en alimentos le siguen (aunque muy por abajo) 

los costos de vestido y transporte; los demas rubros son 

bastante menores (cuadro 9> 

4.6 La diTerenciaciOn econbmica de las unidades familiares 

Hasta aqui hemos presentado en forma agregada los 

indicadores ec:onOmic:os de las unidades familiares como si 

estas fueran relativamente hombgeneas~Hemos visto ,sin 

embargo que hay actividades ec:onOmicas que generan ingresos 



mucho mayores que et.ras y que no todas las -fami 1 ias tienen 

los medios o las condiciones para real izarlas.Destacan en 

este sentido la actividad del comercio y la compraventa de 

sombreros por un lado y el trabajo asalariado por otro. 

Con base en estos dos .Pactares se han distinguido cuatro 

tipos de unidad econOmica -Familiar (cuadros 10 y 11>: 

Grupo! -Familias de empleadores y comerciantes medianos: 

Son el 1% de las -Familias del poblado.Se estima su ingreso 

neto anual promedio en $17,.650, 262. OO. Es comCtn que estas 

-Familias tengan las mayores super-Ficies de terren~ y yunta~ 

y los hatos mas grandes de chivos borregos y 

puercos.Cuatro -Familias poseen camibn de carga y pasaje. 

En algunos c~sos hay miembros de la -Fami 1 ia que vendon 

-FL1erza da trabajo.Algunos miemb_ros tejen sombreros. 

Grupo 2- Familias con un ingreso relativamente al to por 

trabajo asalariado (generalmente en Areas urbanas>: 

Son el 25h de las -familias.Su ingreso neto anual promedio 

se estima en $2,237,487.5. Combinan el trabajo asalariado 

con la produccibn agropecuaria y el tejido de sombreros. 

Grupo 3-Familiaü con un ingreso relativamente bajo por 

trabajo asalar1ado<generalemente mas esporAdico y/o en ~ona 

rural): 

Son el 40% de las -Familias.Su ingreso neto anual promedio 

se estima en $1~ 109,498.00. Combinan el trabajo asalariado 

con la producciOn agropecuaria y el tejido de sombreros. 
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Grupo 4-Familias que no realizan comercio ni trabajo 

asalariado: 

Son el 25% de las fa.mi 1 ias. Su ingreso neto anual promedio 

se estima en $804,386.00. Realizan producci6n agropecuaria y 

tejido de sombreros.Se incluye en este grupo a las familias 

que fabrican carnales. 

Como slntesis de este capitulo podemos decir que 1 

a)La estructura familiar cambia con el tiempo, no st>lo por 

vital sino por el el desarrollo natural de ciclo 

agrupamiento y disoluciOn de un.idades e>:tensas ocasionados 

por la actividad econOmica misma.La cantidad y calidad de la 

fLter:a de trabajo de la familia es dinl\mica y diversa .. 

b) Los medios de producciOn de la enorme mayor1a de las 

familias son insuficientes para su reproduccibn econOmica y 

social .La cantidad y diversidad de .fuer::a de trabajo 

disponible convierte entonces en su principal recurso 

econbm1co.Este se destina a procesos de produccibn propios 

pero sobre todo a procesos que trascienden a la unidad 

~amiliar y que ésta no controla, y en les que la Tuer2a de 

trabajo familiar se convierte en mercanc1a. 

e) El ingreso de la -familia, necesar1o para el consumo 

productivo e improductivo~ .fundamentalmente monetario, 

por lo que muestra una alta dependencia de la din~mica de 

uno varios mercados Cde bienes b~sicos, de trabajo 

asalariado, de compra-venta de sombreros de palma, de 

maquila de sombreros de pl~stico~etc. >. 
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d)Existe diTerenciaciCm econOmic:a y socíal entre las 

Tamil ias, que se e>1presa en su nivel medio de ingreso anual 

y en su vinc:ulacibn con los mercados y la posic:ibn soc:ial 

que ocupa en ellos. 



CAPITULO 5. 

ECONOMIA FAMILIAR Y PART.ICIPAC!ON EN EL PROCESO DE 

PRODUCCION DE SOMBREROS. 

Las cuatro caracter1sticas de la economia de las familias de 

Magdalena Peñasco definidas en el capitulo anterior inciden 

en la manera en que las unidades familiares participan en el 

proceso de produccibn de sombreros ,y hacen posible la 

reproducciOn de las condiciones de explotac:Hm a. las que 

éste somete a la mayor1a de ellas. 

Se analizar~ en qué medida el grado de participaciOn de las 

.familias en este proceso depende de la estructura .familiar, 

de la organizaciOn del conjunto de actividades econbmicas, y 

de la situacibn econOmica y social de éstas.El grado de 

participacibn y de dependencia hacia esta actividad 

medir~ anali::ando el porcenta.1e y la calidad de la .fuer::a 

de trabajo disponible que se destina a el la. el volumen 

anual de produccibn de la -fami l 1a <y el ingreso generado 

por ello> • y la proporcibn en que tejen bajo la modalidad 

de maqL1ila de sombreros de pl~stico. 



5.1 La produccibn del conjunto de tejedores de Magdalena 

Peffasco 

Se empezar:.. por considerar algunos indicadores de la 

produccibn y productividad media de la masa de tejedores de 

Magdalena Peñasco,con el propbsito de tener un punto de 

re-ferenc ia para anal i ::ar los e-Fectos de la estructura 

-familiar y la di-ferenc.iacibn social. 

Con base en la muestra de 3(14 personas , se estima que: 

a)Participan en el teJido 62 % de los habitantes y el 83'l. 

de los miembros ec.onomicamente activos del poblado. 

b) El 45.5%. de los tejedor·es;sblo elaboran sombreros de 

palma; de -fibra de pltl.stico 29 'l..,y de ambos materiales el 

25.5'-· 

c)La estimacibn de las horas que dedica el tejedor promedio 

a la Tabricacibn de sombreros es complicada. ya c¡ue varia 

mucho el trabajo del tejido segun el dia de la semana .•la 

estacibn del año, la calidad del tejedor y la actividad con 

la que éste combina el tejido-como veremos m~s adelante-.Las 

est1maciones sugieren que el tejedor promed10 dedica 
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el equivalente a 100 jornadas al año a esta actividad.L.a 

cantidad de sombreros por jornada es igualmente variable 

pero podemos decir que los tejedores mAs hAbi les producen 

tres sombreros en un d1a. 

d)El volumen de produccibn a~ual de sombreros por tejedor es 

en consecuencia muy variable.En la figura 5 se presenta la 

.frecuencia de tejedores que producen di.rerentes volumenes 

de sombreros de palma y plastico. De las personas que tejen 

palma, 81% producen hasta 400 sombreros al año ;18% de 401 

a 800 y 1% de 800 a 1000. De las que tejen fibra, 891. 

producen hasta 400 sombreros al año : 10i'. de 401 a 800 y 1 Y. 

de 800 a 1000.La produc:cibn promedio de sombreros de palma 

por tejedor por año es de 180 <+- 14) y la de sombreros de 

~ibra es de 130 <+-13). 

e> El ingreso anual por tejido y por tejedor es también muy 

variable. En la ~igura 6 se aprecia que 691. de los tejedores 

tiene ingresos hasta de $184. 916.00 por este concepto.El 

ingreso promedio anual por tejedor es de $136,080.00 <+-

7,396.6). 

Una estimacibn a grosso modo de la produccHin de las 600 

-familias de Magdalena Peñasco sugiere que ésta -fue 

apro>:imadamente de 450, 000 sombreros, • lo cual representa 

2.8% de la produccibn estimada por el PRODIHO para toda la 

Mi>;teca. Remerswaal en 1974 estim~ para Magdalena Peñasco 

una producc1bn anL1al de sombreros de un orden de magnitud 

semejante <341.7171. 



e) Varios de estos indicadores de produc:c:iOn di-fieren a 

cons~c:uenc:ia del sexo y edad de lOs tejedores ,dado que c:ada 

grupo tiene distintas habi 1 ida des y ocupaciones. Los 

hombres entre 15 y 45 años <es decir la -fuerza de trabajo 

central) part·icipan en el tejido 247 di as .cifra 

signiTicativamente menor que la de los damas g1·upos , que 

tejen de 312 a 334 di as del año <cuadro 12) .La prodL1cciOn 

diaria de sombreros es baja en el grupo de los niños y 

niñas de B a 14 años y alta en los de hombres de 1'5 a 45 

af'\os y hombres mayores de 45 <cuadro 13>; el grupo de 

hombres mayores de 45 años genera un ingreso anual promedio 

por tejido signiTicativamente mayor que el de los otros dos 

grupos mencionados.Los grupos de mujeres tienen una 

situac10n intermedia <cuadro 14>. 

5.2 El trabajo familiar disponible y su organizacibn para 

el tejido de palma. 

La -Familia promedio tiene 5 miembros (+-.24> ;cuatro 

personas (+-.2) de la -familia son economicamente activas. 

De estas Qltimos, 3<+-.15> son teJedores. 

Entre éstos hay individuos de ambos sexos y de todas las 

edades entre los 8 y los 70 años de edad -figura Y\>, esto 

es que en el proceso participa tanto la -fuerza de trabajo 

central como la marginal. Aunaue los niños menores de ocho 

años no tejen sombreros. es común observar que desde los 



cuatro aRos empiezan a jugar con la palma y a hacer Juguetes 

sencillos con lo cual se van entrenando para eventualmente 

participar en este proceso productivo. 

Entre m~s -fuerza de trabajo tiene la -familia ,es mayor la 

cantidad absoluta de tejedores <R= 0.58} per"o tiende a 

disminuir su proporcibn <R=-0.48>.El nC&mero de tejedores 

muestra correlaciones positivas con· la cantidad <R=0.64) y 

con la proporcibn <R= 0.48) ~~ Tuerza de trabajo marginal de 

la -familia.No hubo correlacion significativa con la cantidad 

de fuerza de trabajo central. 

La -familia entensa tiene comunmente una mayor prepare ibn de 

tejedores que la -familia nuclear,aunque por lo dicho 

anteriormente , ello depende mucho de su numero de miembros. 

Las -familias en etapa 1 del ciclo vital tienen 2.3 tejedores 

lo cual di-fiere signi1-icativamente de los 3. 7 tejedores de 

las -familias en etapa 3 

tienen 3 tejedores y no 

<cuadro 15> ; lcis etapas 2 y 4 

distinguen estad1sticamente de 

las anteriores, pero si di-fieren en la calidad del 

teJedor.Aqui cabe destacar. que la ~uer;:a de trabajo 

central y marginal tambien varian segun la etapa del ciclo 

vital~ con una tenden~ia p~r~cida a la anterior <cuadro 16). 

La cuarta parte de los tejedores y el 52h de las -familias 

combinan los procesos de trabaJo de tejido de palma y 

pl:.i.stico.Una de las razones por las que los tejedores 
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aceptaron lC! -fibra de pl~stico, es que ésta vino a llenar 

los espacios de tiempo en los cuales no se pod1a tejer 

palma debido razones clim~tic:as y a ,.ac:ilitar la 

movilidad de los tejedores ,haciendo posible el tejido a la 

intemperie y -facilitando la combinac:ibn d~l tejido con 

otras actividades. 

En la época de lluvias, se puede tejer a la intemperie 

mientras no llueve porque hay humedad en el ambiente. Si la 

persona tiene que salir a acarrear leña y agua, pastorear, o 

bus e: ar trabajo a los pueblos cercanos y amena.:a con llover, 

sblo tienen que cambiar sombrero de palma por uno de 

p l!lst ice .. En la época de seca, se puede tejer palma con el 

roc:1o de la madrugada ,y a medida que el sol calienta se 

pasa trabajar la cueva tejer pl~stico la 

.intemperie. 

De las personas que tejen palma y plAstico el 57% combinan 

ambos todo el año;el 24~~ teje todo el año pH1.Sticc..1 y solo 

teje palma en las lluvias; 12'l. separa estacionalmente ambos 

procesos <palma en lluvias y Tibra en secas>; y el 6h teje 

todo el año palma y Tibra solo en secas. 

Si bien la productividad media del tejido de ~ibra es menor 

que el de la palma .• la combinacibn tiene un e~ectc importante 

sobre la productividad anual del tejedor.Las personas que 

solo tejen fibra producen en promedio 0~95 t;Omt.weros por 



dla;las que tejen solo palma 1.35;pero las que tejen ambos 

materiales a lo largo de todo el a~o producen en promedio 

1.ee sombreros diarios <cuadro 17>. 

El tejido de palma no tiene un her.ario ni un calendario 

rlgido- como el que podria observarse en una f~brica- ya que 

su din~mica depende de dos factores Tluctuantes: 

a) de la manera en que en cada momento del dla y del año se 

organiza el trabajo de todos los miembros de la Tamilia para 

atender las diversas actividades de ésta. 

b> de los cambios que ocurren en la demanda de las empresas 

y los eí-ectos que tienen las variaciones estaciona.les en 

el abasto y el precio del mal~ sobre la compulsibn econbmica 

hacia el tejido. 

Para facilitar el an~lisis del primer inciso se describir~ 

como combinan el 'tejido con otras actividades los distintos 

miembros de la Tamilia. 

El hombre tejedor: Los hombres entre 15 y 45 años comparten 

su tiempo entre el tejido el trabajo agrlcola ,la 

migraciOn,el corte y acarreo de leña,el pastoreo ,los 

tequios y los cargos P~blicos.Los dlas de trabajo agrlcola 

en los meses de abril a julio y noviembre abandona al 

tejido no sblo por las labores de campo sino porque 

comúnmente se embriaga en las guetzas.También lo deja cuando 

trabaja -fuera , aunque cuando lo hace en Tlax1aco y otros 



poblados cercanos te_je mientras espera ser contratado , o 

cuando van por el camino; de hecho cuando uno pregunta ¿Oué 

distancia hay de aqu1 a Tlaxiaco? muchos contestan 

"mmmm ••••• medio sombrero". Teje también cuando pastorea ,y 

quien ocupa un cargo pllblico teje mientras discute un 

conflicto, decide en asamblea o cuida el palacio 

municipal.En una r·euniOn del Comité de Salud <el 15 de 

agosto de 1985) se observaron 101 hombres reunidos ;90 

estaban tejiendo 

pllistico. 

la mayor1a de ellos sombreros de 

Los hombres mayores de 45 años, casi no salen a trabajar 

fuera o lo hacen a lugares cercanos por lo que intensi~ican 

el tejido.Los de mayor edad y los enfermos se dedican casi 

exclusivamente a tejer. 

La muje'r tejedora: las mujer entre los 15 y 45 años 

comparte su tiempo entre el tejido, el trabaJo doméstico, el 

cuidado de los ni ñas, el pastoreo, el acarreo de agua y 1 a 

cr1a de animales de traspatio.Comúnmente trabaja mas la 

palma porque permanece en la casa.aunque tambien teje 

pl~stico cuando va a comprar maiz ,o a pastorear y acarrear 

agua.La mujer, procura moler el ma1z los primeros dias de la 

semana para tener m~s tiempo cuando se acerca el d1a de 

entrega de sombreros y teje mAs en las tardes .cuando ha 

realizado la mayor parte del trabajo doméstico.Las mujeres 



jovenes con hijos pequeiios tejen menos que las mujeres 

mayores. 

El niño tejedor: el niño indigena ·de Magdalena Peñasco no 

tiene infancia.Desde los· cuatro años de edad se empie::a a 

entrenar para participar en este proceso productivo haciendo 

Juguetes sencillos con los sobrantes de palma. Los niños 

entre 8 y 10 años se dedican a terminar- la -falda y 

desgreñar los sombreros que la mujer va tejiendo.Los mayores 

de 10 años ya pL1eden hacer el sombrero completo. Los pad1-e=. 

preTieren darles a tejer plAstico porque el niño sale a la 

escuela, y a pastorear, o sea e¡:isten rii=gos de que el 

sombrero, si es de palma se maltrate y se manche. 

Segun informaciOn de la directora de la escuela primaria del 

centro de MAgdalena, 25Y. de los niños tejen en el recreo y 

parte de ellos lo hacen a escondidas tambien en los salones 

de clase.Los maestros in-formaron que en 1981 se prohibib 

tejer en la esc:ut>la ,pero que se tuvo que revocar esta 

disposicibn porque aumentb la inasistencia.Muchos niños 

-Faltan a clases los viernes porque se tiene que terminar la 

entrega dominical. y los lunes porque padre y madre amanecen 

embriagados.Durante las vacaciones escolares de verano los 

niños ayudan al trabajo doméstico-aunque también lo hacen 

cuando ne tienen vacaciones-, intensi-fican E! l 

tejido. llenando asi parte del dé-ficit ocasionado por las 

labores agr1colas v la migracibn. 
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El viernes y s~bado todos los miembros de aquellas familias 

que dependen m~s de la producciOn de sombreros aumentan el 

tiempo dedicado a ésta, y tejen hasta altas horas de la 

noche a la luz de l~mparas de petrbleo. 

Respecto del segundo inciso , los volumenes de produccibn de 

sombreros en Magdalena y en toda la regiOn de la Mixtec:a 

muestran un descenso hasta de 50h en el periodo de febrero a 

Julio y un repunte a partir de agosto <FIDEPAL 1982). Los 

precios del maiz y de los sombreros también muestran 

fluctuaciones estacionales.En nuestro estudio seguimos estos 

precios desde marzo hasta agosto de 1995, y observamos un 

aumento en los precios del maiz 309.00 a 402.00 pesos por 

kg. a partir del mes de mayo, cuando se hace generalizado el 

desabasto .familiar de este grano, y un aumento del precio 

del sombrero entre abril y julio desde 5,547.5 hasta 

7, 396. 50 pesos p·or docena , con una ca ida en el mes de 

agosto 6, 472.00 pesos. Todo lo ante1·ior sugiere la 

siguiente explicaciOn: 

De -febrero a julio. las familias tienen granos en sus trojes 

y/o ingresos del primer periodo de migraciOn (enero a abril) 

,y de abril a julio se encuentra la fuerza de trabajo 

central ocupada en sus propio predio o en el trabajo de peein 

agrlcola en lugares cercano.Ello obliga a los empleadores a 

estimular la producc:iOn de sombreros con un aumento en el 

precio • De agosto a noviembre esta situaciOn relativamente 

.favorable del tejedor se invierte: su troje esta vaci.a~ el 
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precio del maiz aumenta, no hay trabajo de pebn agrlcola en 

lugares cercanos,los ingresos del primer periodo migratorio 

se han agotado y la ~uerza de trabajo central estA 

nuevamente ~uera.Todo ello contribuye a que la -familia tenga 

mayor necesidad de intensi.ficar el tejido y el empleador 

puede bajar la cantidad de dinero pagado por docena. 

5.3 La diferenciacibn socioeconOffiica de las familias y su 

efecto sobre la participaciOn en los procesos de produccibn 

da sombreros 

En el capitulo distinguimos cuatro tipos de -familia segCrn su 

situacibn econbmica y social: 

Grupal -Familias de empleadores y comerciantes medianos. 

Grupo 2-Fami 1 ias con un ingreso relativamente alto por 

trabajo asalariado. 

Grupo 3-Familias con un ingreso relativamente bajo por 

trabajo asalariado. 

Grupo 4-Fami l ias que ne realizan comerc10 ni trabajo 

asalariado. 

No hay diTerencias estadisticamente signiTicativas entre 

estos grupos en cuanto al nLtmero de miembros o a la Tuer:a 

de trabajo disponible (cuadros 18 y 19) ,por lo qLte es 

v~lido analizar el e.fecto del grupo sobre di-ferenten 
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indicadores de la participacibn en la produccibn de 

sombreros. 

El grupo 1 de .familias de comerciantes y empleadores se 

distingue de los demAs por tener la m:i.s baja cantidad y 

proporcibn de tejedores y el menor ingreso por este 

concepto <cuadros 20,21 y 22>. El grupo de familias de bajo 

ingreso por trabajo asalariad0 tiene la mAs alta cantidad 

de personas que tejen !"muy alta proporcibn de tejedores y 

el mas elevado ingreso por tejido.Las .familias con alto 

ingreso por trabajo asalariado, tienen indices intermedios 

entre los grupos 1 y 3,y las -familias que no trabajan como 

asalariados indices intermedios entre los grupos 2 y 3. 

Resulta cierto entonces que cuando la -familia carece de 

medios de produccibn importantes para la actividad 

agropecuaria o el comercio,y tiene restricciones para 

obtener ingresos ·relativamente altos por trabajo asalariado 

depende en mayor medida del tejido de sombreros. 

En el caso de los los productores de carnales (que 

constituyen el 70r. del grupo 4>, éstos no venden Tuerza de 

trabajo porque tienen otra alternativa y su dependencia del 

tejido es menor que en el caso anterior. 

Las diferencias entre los grupos econbmfco-sociales en 

cuanto a su participacibn en el proceso de produccibn de 

sombreros de pl.!istic:o no se e>:presan tan claramente en 



términos de distintos volumones de produccibn 

aspectos mas sutiles. 
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sino en 

El ingreso anual promedio por pt"oducción de sombreros de 

pl.\stico aumenta sistem&ticamente del grupo 1 al 4<cuadro 

23) Lo mismo ocurre con la proporción del ingreso por tejido 

que proviene de sombreros de pl~stico <cuadro 24> .Estas 

diTerencias en los promedios son estad1stic:amente 

significativas debido a la gran variación observada dentro 

de cada grupo.El incremento en los pl'"omedios se debe a un 

hecho importante:el m~n:imo de sombreros producido dentl"o de 

cada grupo aumenta en -forma sisteni~tica del grupo 1 al 4 

(.figura 8>. 

El involucramiento de los grupos en el proceso de produccibn 

de sombreros de plástico se evalub también de Ltna ·manera mc'is 

general: 35% de las ~amilias de la muestra no tejen 

plAstico; 52% combinan plAstico y palma:; 13% sblo tejen 

pi:~stico.Cuando se considera el comportamiento de los grupos 

en este sentido, resulta que el grupo 1-el de mcnot· ingreso 

por tejido- no teJe fibra <La eHc:epc:iOn es la familia de un 

empleador que reparte este material > y que el grupo 3-el de 

mayor ingreso por tejido-tiene una clara preferencia por la 

combinaciOn del tejido de palma y plAstico.La opc:ibn de 

tejer Cln1c:amente pl~st1c:o no es preferida claramente por 

ninguno de los grupos~ aunque parece mAs comi:1n en el grupo 4 

(cuadro 25). 



Es razonable pensar que la aceptacibn de la modalidad de 

tejido de plAstico no ha sido simplemente la opciOn 

desesperada de los tejedores m~s pobres , incapaces ya de 

comprar su palma • 

El proceso de maqui la de sombreros de pl~stico se est:i 

Consolidando en Magdalena Peñasco .fundamentalmente por la 

v1a de la combinaciOn palma-pl~stico~ que responde al 

interés y la necesidad de las .familias mAs involucradas en 

esta. actividad por elevar su volumen de producci6n e 

ingreso anual por este concepto, a la vez que asegur~r que 

siempre tendran insumos para su trabajo,e incluso dinero 

adelantado de parte del repartidor de pl~stico para comprar 

la palma. 

La expansiOn de la maqui la de sombreros de pl:istico -

del control de las empresas expresiOn mAs desarrollada 

sombrereras sobre la Tuerza de trabajo de los tejedores -ha 

sido posible porque sirve al campesino en su diaria lucha 

por sobrevivir precariamente, y porque sirve al capital 

cuando le permite ampliar el volumen total de producciOn de 

sombreros y le garanti=a la reproducciOn de ambas 

modalidades de tejido. 

Las Tam1lias del poblado que se han convertido en 

empleadores no sblo tejen menos sino que ocupan una posiciOn 

relativamente privilegia.da dentro del proceso de 
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produccibn de sombreros.Al9unas familias tienen una larga 

tradtcibn como comerciantes locales o arrieros que fueron 

ampliando su capacidad en 18 compra venta de palma y 

sombreros.Otros iniciaron sus capitales con los ahorros que 

pudieron hacer trabajando. como asalariados. Sin embargo~ las 

Tamilias de empleadores o compradores de sombreros de palma 

participan también como tejedores y sblo han podido 

participar en las fases menos especializadas del proceso 

técnico como el blanqueado del sombrero en rüsticos hornos. 

Los repartidores de -fibra de pl.'.:lstico participan en el 

proceso como "patrones'' de los tejedores. Esto~ patrones en 

la comunidad invierten los ahorros obtenidos a través de la 

venta de su -fuerza de trabajo en la compra de pl a.st ico que 

reparten a los tejedores pero a su vez deben entreg.:w un 

producto intermedio en las condiciones que imponen las 

empresas sombrereras. 

Los empleadores locales establecieron su relacibn con las 

empresas de Tehuac:~n través de los comerciantes de 

Tlaxiaco.Como miembros de la comunidad ~los empleadores 

mantienen relaciones de parentesco sanguineo ~y polltico con 

las dem~s ~amilias. 10% de las ~amilias entrevistadas dijeron 

ser parientes de los empleadores y 12i'. dijeron tenerlos como 

compadres. Tambien es c:offiün el el ientel ismo a traves del 

préstamo usurario y del pago adelantado del trabaJo.Es en 

parte a través de estas relaciones que lo? emp lear:lores 
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controlan con e~icacia a los tejedores y ~irven de eslabbn 

entre estos y la empresa.Los empleadores de palma y plAstic:o 

respetan sus respec:t i vos cotos, pero hay confl ic:tos de 

intereses entre ellos que se manifiestan. junto con otros 

,en el reparto de poder pollt1co entre las secciones del 

c:entro y entre éstas y las agencias municipales al momento 

de la elecc:ibn de cargos p~blicos. 



CONC:LUSIONES, 

En las Mixtecas Oa~aqueñas se ha desarrollado una 

especializaciOn por regiones de la actividad de manuTactúra 

de palma, que est:t. relacionada con los recursos productivos 

de los di-ferentes pueblos y las opciones de ocupacibn e 

ingreso a las que pueden recurrir. 

El sombrero se distingue de la de otros objetos de palma de 

la regiOn porque tiene un fr.drcado muy amplio tanto nacional 

c:omo internacional, y no un producto ter mi nado por los 

tejedores , sino que es el producto .final de un proceso 

próductivo conformado por varias Tases distribuidas entre el 

~rea rural y urbana y a través del cual se han generado 

nuevas relaciones sociales entre los tejedores y los 

diferentes agentes que participan en la industrializaciOn y 

comercializacibn. 

En Mé}:ico el desarrollo del capitalismo desarticulado ha 

provocado la e>:istencia de una gran masa de unidades 

-familiares rurales semiproletarizadas, cuya fuerza de 

traba Jo 
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-Familiar se dirige en mayor proporcibn a su venta en los 

diferentes mercados de trabajo y en mlnima proporc1bn hacia 

actividades econbmicas con medios propios.En este sector 

existen desde grupos minoritarios que a partir del ahorro de 

sus salarios han logrado adquirir los medios para reproducir 

su ec:onomla de manera ampliada, hasta unidades rurales que 

para sobrevivir dla con dla se ven obligados a trabajar 

condiciones en extremo desventajosas como son las de la 

manufactura de sombreros, que constituye ~orma de 

explotaciOn de la fuer~a de trabajo rural por el capital. 

Las unidades familiares de Magdalena Peñasco intervienen en 

la segunda etapa de este proceso de producciOn .En el caso 

de los sombreros de palma, el tejedor tiene que realizar un 

gasto monetario para adquirir la materia prima y vender el 

sombrero a los empleadores. Asl. el producto del tejedor 

constituye un producto intermedio que es sometido a otro 

proceso de manuractura para f-inalmente ser destinado a los 

mercados nacional e internacional.Si bien el tejedor es 

aparentemente un productor que ofrece libremente su 

producto al mercado en realidad no genera un producto 

terminado ~no tiene acceso al consumidor di recto. y estA 

-Fuertemente controlado mediante diversos mecanismo de 

coerciOn por las empresas del capital industrial y 

comercial~ a través de sus agentes locales. 
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La intrcduccibn de la ribra de pl~stico ha generado cambios 

cualitativos en la produccibn de sombreros.Las ·empresas de 

acabado y comercializacibn controlan el proceso desde el 

abasto del insumo, y las relaciones establec::idas entre los 

tejedores y los agentes de comercializacibn adquieren 

claramente las caracter1sticas de la manu-factura a de~tajo, 

reali:ada a domicilio. 

A principios de este siglo la capacidad artesanal y de 

manufactura de la pcblacibn de Magdalena se empleaba on la 

fabricac:ibn de te:<tiles de lana y de lo::a de barro.A 

di.ferenc:ia de lo que ocurre con los productos artesanales 

en otras regiones del pais los productos manu-fac:turados de 

l'\agadalena no -Fueron cooptados por el capital sino 

substituidos por un producto nuevo y ajeno a su experiencia 

pasada.La especializaciOn en el tejido del sombrero en 

Magdalena Tue resultado 

Tactores: 

de la coincindencia de tres 

a) Los medios de producciOn propios de la familia se 

red1.de1·on y su necesidad de ingresos monetarios aL1mentO b) 

no se desarrollaron mercados de trabajo locales y regionales 

menos desfavorables, y sus condiciones de extrema pobreza 

les impidieron salir a otras regiones donde estos eHisttan, 

y e) ocurriO un auge en la exportaci.On de sombreros durante 

la Segunda Guerra Mundial .Esta demanda fue cubierta por una 

parte clel capital comercial de la regiOn que aprovecho para 

ello la habilidad artesanal de las familias ind1gena.s, la 
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capacidad de éstas para organizar, diversiTicar y/o 

intensi-f1car el uso de su fuerza de trabajo,y su urgente 

necesidad de ingresos. 

En el estudio de la estructura familiar encontramos que ésta 

cambia con el tiempo, no sólo por el desarrollo natural de 

su ciclo vital sino por el agrupamiento y disoluc1bn de 

unidades extensas y nucleares, ocasionados por la actividad 

econbmic:a misma.En cuanto a los medios de producc1bn de la 

mayor1a de las familias se constatb que ~stos son 

insui=icientes para su reproduc:cibn económ1ca y social.La 

cantidad y diversidad de TLterza de traba.Jo disponible 

el principal recurso económico de la Ta.mi lia , el cual se 

destina sobre todo a procesos que trascienden a la unidad v 

que ésta no controla~ y en los que su fuer::a de trabajo se 

convierte en mercancia.Por lo anterior-~ el ingreso de las 

unidades .familiares es -fundamentalmente monetario. por lo 

que muestra una alta dependcnc1a de? la din~mica de uno o 

varios mercados (de bienes bAsicos. de trabaJo asalariado 

,de compra-venta de sombreros de palma, de maquila de 

sombreros de plast1co,etc.l. 

Las unidades econbmicas -familiares de tejedores han tenido 

capacidad para organizar ~ d1vers1·Ficar y/o intens.i-Ficar en 

grado e::tremo el uso de toda su -Fuer::a de trabajo para 

a>sobrev1vir precariamente con el tejido y amortiguar los 

e-Fectos de lil bajisima retribucibn de su trabajo en esta 
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actividad; b) reducir la dependencia hacia ésta a través de 

la participacibn en otros mercados de trabajo o e) incluso 

colocarse en una pos1ci6n m~s -favorable dentro del proceso 

de produccibn de sombreros. 

Todas las Tami'"l ias de Magdalena Peñasco participan en la 

manufactura de sombreros aunque no con la m1sma 

intensidad.La estructura -familiar es un factor que incide 

en la organización del trabajo del tejido.La etapa del ciclo 

vital en el que se encuentran las -fa.mil ias in·Fluye sobre la 

manera en que organi;=n. el trabajo en esta actividad. 

Cuando aumenta la fuer::a de trabajo disponible la cantidad 

de tejedores aumenta pero la proporcibn de miembros 

economicamente activos que se dedica al tejido disminuye 

l1geramente. 

Todos los miembros m~yon'!'s de 8 años la Tamil ia 

participan en el teJido.Si bien los hombres entre 15 y 45 

son los tejen m~s rl!.pidamente ,son el grupo de tejedores 

que menos jornales anuales dedica a esta actividad.El grupo 

de tejedores que se dedica m:i.s intens1vamente es el de los 

hombres mayores de 45 años .. Esto es debido a que,po1· su edad 

les es mAs diT1~1l conseguir trabajo asalariado, y pre.fieren 

obtener a través del tejido un ingreso raqultico pero 

ser;1uro. 

El tejido es una actividad que en.muchos momentos se combina 

con una serie de actividades que cada tejedor debe realizar 
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segan su sexo y edad.La organizacibn del trabajo varia 

estacionalmente segO.n las temporadas de labores agrlcolas, 

la migracibn para vender Tuerza de trabajo, los calendarios 

escolares, y también a lo largo de la semana debido a. la 

din~m1c:a de entrega del producto. Tambien varia segC.m la 

necesidad de ingresos monetarios en las di-ferentes épocas 

del año. 

El nivel econbmico de las -familias no es homogéneo; existe 

una diTerenc:iaciOn entre ellas que se expresa en su nºivel 

medio de ingreso anual y en su vinculac:ibn c:on los mercados 

y la posicibn social que ocupa en ellos.La diTerenciacibn 

socioec:onOmic:a de las -Familias tiene efectos en 

participacibn en .el proceso de produc:ci bn de sombreros • Las 

unidades -familiares, aunque cuenten c:on el mismo nCtmero de 

miembros y la misma cantidad de fuer::a de trabajo 

disponible, no tienen la misma proporcibn de tejedores.Las 

familias de comerciantes y empleadores tienen la menor 

proporcibn de tejedores y de ingreso derivado del tejido.Las 

que forman el grupo que obtiene bajos ingresos por venta de 

fuerza de trabajo tiene el promedio m~s alto de ingreso 

anual por tejido. Lo anterior permite concluir que en la 

medida en que la familia carece de medios de producciCin 

importantes o de comercio y tiene limitaciones para obtener 

ingresos relativamente altos por venta de fu~rza de trabajo 

depende en mayor medida del tejido de sombreros. 
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Las Tamil ias del poblado que se han convertido en 

empleadores no sblo tejen menos sino que ocupan una posicibn 

relativamente privilegiada dentro del proceso de produccibn 

de sombreros.Algunas Tami lias tienen una larga tradicibn 

como comerciantes' locales o arrieros que -fueron ampliando 

su capacidad en la compra venta de palma y sombreros.Otros 

iniciaron sus capitales con los ahorros que pudieron hacer 

trabajando como asalariados. 

Los empleadores de sombreros de palma han logrado una 

posiciC>n ventajosa en el proceso de manu-factura de sombrero 

pero a su vez no participan como pequeños empresarios 

capitalistas propietarios de un taller artesanal sino como 

intermediarios locales que -finalmer1te deben entregar el 

producto a las empresas manufactureras. 

El proceso de maqui la de sombreros de pl~stico se est~ 

consolidando en Magdalena Peñasco fundamentalmente por la 

v1a de la combinacibn palma-pl:istico, qLle responde al 

interés y la necesidad de las familias m~s involucradas 

esta actividad por elevar volumen de produccibn 

ingreso anual por este concepto, a la ve= que asegurar que 

siempre tendran insumos para su trabaJo~e inclLlSo dinero 

adelantado de parte del repartidor de pl~stico par.:l comprar 

la palma. 
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La e~:P.ansHin de la maquila de sombreros de pl~stico -hasta 

ahora la expresiOn mAs desarrollada del control de las 

empresas sombrereras sobre 1 a Tuerza de trabajo de los 

tejedores -ha sido pos1ble porque sirve al campesino en su 

diaria lucha por sobrevivir precariamente, y porque sirve al 

capital cuando le permite ampliar el volumen total de 

producc:ión de sombreros y le garantiza la reproduccibn de 

ambas modalidades de tejido. 

La permanencia de la producciOn de sombreros y sus 

condiciones laborales en regiones como las Ni>etacas 

Oa>:aque~as y en pat"ticular en pueblos como Magdalena Peñasco 

se debe la .formacibn de un amplio sector rural 

semiproletari::ado a causa del desarrollo del capitalismo 

desarticulado en Ménic:o.La historia de los habitantes de 

Magdalena Peñasco en el siglo XX es la de un grupo de 

campesinos despojados de sus tierras en una regiOn de suelos 

muy pobres, y que, ante las limitaciones para vender su 

Tuerza de trabajo de manera mAs ventajosa. se han visto 

abligados a aceptar las miserables condiciones de vida y de 

trabajo que les oTrece la moderna forma de obtener ganancias 

del sector capitalista que controla la produccibn y 

comercial1:.acibn del sombrero. 
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.CUADRO l 

usos DEL SUELO EN MAGDALENA PENASCO 

AGRICOLl\ FORESTAL l\GOSTADERO EROSIONADAS TOTAL 
---------- -----------

MUNICIPIO 90 6614 8074 6661 21439 
% DEL TOTAL 0.42% 30.8% 37.7% 31.1% 100% 

Cl\BECERA 10 900 1850 1600 4360 
YOSOCAHUl\ 35 2800 1860 1500 6230 
SN.ISIDRO 13 1300 1600 1250 4163 
GUADALUPE 5 800 1250 1100 3155 
ZARAGOZA 5 800 1100 1100 3005 
CHICABAYOl\ 22 14 414 111 561 

fuente1 Delegacion SARH Sta. Catarina Tayata,Oax. 1984 
y comieariado de bienes comunales de Magdalena Pe"aeco. 

CUADRO 2 

NUMERO DE PERSONAS POR FAMILil\ 
SEGUN TIPO DE FAMILIA 

NIVEL 

·FJIMILil\ NUCLEAR 
FAMILIA EXTENSl\ 

FRECUENCil\ PROMEDIO GRUPOS 

36 
24 

4.53 
5.88 



NIVEL 

ETAPA 1 
ETAPA 4 
ETAPA 2 
ETAPA 3 

NIVEL 

CUADRO 3 

NUMERO DE PERSONAS POR FAMILIA 
SEGUN ETAPA DEL CICLO VITAL 

lU 

FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

... 

7 
16 
16 
21 

CUADRO 4 

4.29 
4.31 
!!.06 
5.90 

FUERZA DE TRABAJO DISPONIBLE 
SEGUN TIPO DE FAMILIA 

FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

FAMILIA NUCLEAR 
FAMILIA EXTENSA 

36 
24 

3.64 
4.56 



NIVEL 

ETAPA 1 
ETAPA 4 
ETAPA 2 
ETAPA 3 

CUADRO !5 

FUERZA DE TRABAJO DISPONIBLE 
SEGUN ETAPA DEL CICLO VITAL 

FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

CUADRO 6 

7 
16 
16 
21 

2.29 
3.62 
4.06 
4.86 

PORCIENTO DE LOS DIAS DEL ANO QUE DEDICAN LA 
FUERZA DE TRABAJO CENTRAL Y MARGINAL 

A CADA ACTIVIDAD ECONOMICA 

•VJl.RIABLE PROMEDIO DESV.STD 

FUERZA DE AGRICULTURA 3.29 2.36 
TRABAJO PRODUCCION PECUARIA 7.20 14.19 
CENTRAL TRABAJO JI.SALARIADO 24.11 26.29 

ACARREO DE LENA 9.5 9.23 
TEJIDO DE SOMBREROS 29.83 31.66 

FUERZA DE ~GRICULTURA 0.75 0.64 
TRABAJO PRODUCCION PECUARIA 15.84 33.55 
MARGINAL TEJIDO DE SOMBREROS 29.20 25.11 

TRABAJO DOMESTICO 55.12 53.36 

NOTA:LOS VALORES DE DESVIACION ESTJl.NDJl.R SON MUY ALTOS PORQUE 
SE TRATA DE UN PROMEDIO QUE INCLUYE A TODAS LAS FAMILIAS.AUN 
Jl.QUELLAS QUE NO REALIZAN LA ACTIVIDAD.SE TRATA DE UNA MEDIDA 
MUY AGREGADA DEL TRABAJO QUE SE INVIERTE EN LA LOCALIDAD EN 
CADA ACTIVIDAD ECONOMICA. 
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CUADRO 7 

INGRESO PROMEDIO ANUAL CMILES DE PESOS> 
POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

NIVEL 

VENTA DE REFRESCOS AGENCIA 
RECOLECCION 

PRODUCCION DE MAIZ 
PRODUCCION PECUARIA 
TEJIDO DE SOMBREROS 

COMALES DE BARRO 
TRABAJO ASALARIADO 
COMERCIO DE MISCELANEA 
EMPLEADOR DE SOMBREROS 

FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

5 
4 

60 
52 
60 
5 

42 
4 
2 

3.60 
3.63 

10.42 
19.45 
36.74 
94.00 

107.50 
1113.00 
2424.00 

CUADRO 8 

ANALISIS DEL GASTO PRODUCTIVO EN LA AGRICULTURA 

NO GASTAN DINERO 
GASTAN DE 500 A 2500 PESOS 
GASTAN DE 2500 A 5000 
GASTAN DE 5000 A 10000 
GASTAN DE 10000 A 20000 

2% DE LAS FAMILIAS 
37 % 
20% 
20% 
20% 

GASTAN EN FERTILIZANTE 46% 

GASTAN EN YUNTA 

GASTAN EN COMIDA 
PARA AYUDANTES DE 
GUETZA 

GASTAN EN PAGO 
DE JORNALEROS 

LA MAYORIA GASTA EN PROMEDIO 4150 PESOS 

13% 
LA MAYORIA GASTA EN PROMEDIO 4000 PESOS 

97% 
LA MAYORIA GASTA EN PROMEDIO 3000 PESOS 

3% 
GASTAN 4500 PESOS EN PROMEDIO 



CUADRO 9 

GASTO"PROMEDIO ANUAL DE LAS FAMILIAS EN 
CONSUMO IMPRODUCTIVO CMILES DE PESOS) 

VARIABLE PROMEDIO DESV.STD 

ALIMENTACION 117. 84 49.74 
TRANSPORTE 14.29 21.14 

SALUD 6.21 4.09 
ENSERES DOMESTICOS 4.46 5.69 

4.51 5.53 
FIESTAS 1.69 2.42 

TOTAL 150.48 72.96 

CUADRO 10 

INGRESO ANUAL PROMEDIO POR TRABAJO ASALARIADO 
CMILES DE PESOS) SEGUN GRUPO ECONOMICO 

NIVEL FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 
---------- ---------GRUPO 4 15 o 

GRUPO 1 6 32.33 
GRUPO 3 24 52.96 
GRUPO 2 15 203.33 



UT 

CUADRO 11 

INGRESO ANUAL PROMEDIO CMILES DE PESOS) 
SEGUN GRUPO ECONOMICO 

GRUPO 4 
GRUPO 3 
GRUPO 2 
GRUPO 1 

NIVEL FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

15 
24 
15 
6 

CUADRO 12 

86.67 
119 .19 
242.26 

1908.78 

NUMERO DE DIAS AL ANO QUE SE TEJE 
SEGUN EDAD Y SEXO 

NIVEL 

HOMBRE DE 15 A 45 ANOS 
HOMBRE MAYOR DE 45 ANOS 
MUJER MAYOR DE 45 ANOS 
MUJER DE 15 A 45 ANOS 
NINOCA> DE 15 A 45 ANOS 

FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

26 
8 
8 
30 
35 

247. 61 
311. 69 
313.37 
318.20 
334.28 



CUADRO 13 

SOMBREROS TEJIDOS POR DIA PROMEDIO 
SEGUN EDAD Y SEXO 

UIJ 

NIVEL FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

NINOCAl DE 8 A 15 ANOS 
MUJER DE 15 A 45 ANOS 
MUJER DE MAS DE 45 ANOS 
HOMBRE DE 15 A 45 ANOS 
HOMBRE MAYOR DE 45 ANOS 

35 
30 

8 
26 
e 

CUADRO 14 

0.82 
1.31 
1.39 
1.75 
1.75 

INGRESO ANUAL PROMEDIO POR TEJIDO 
SEGUN EDAD Y SEXO 

. . 

NIVEL FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

NINOCA) DE 8 A 15 ANOS 
HOMBRE DE 15 A 45 ANOS 
MUJER DE 15 A 45 ANOS 
MUJER DE MAS DE 45 ANOS 
HOMBRE MAYOR DE 45 ANOS 

45 
56 
55 
16 
12 

9255.36 
14329.20 
16524.80 
17731. 20 
24731.25 

.. .. 



CUADRO 1!5 

NUMERO DE TEJEDORES EN LA FAMILIA 
. 'SEGUN ETAPA DEL CICLO VITAL 

NIVEL FRECUENCIA PROMEDIO 
---------- ---------

ETAPA 1 7 2.29 
ETAPA 4 16 3.62 
ETAPA 2 16 4.06 
ETAPA 3 21 4.86 

CUADRO 16 

129 

GRUPOS 

PROPORCION DE FUERZA DE TRABAJO CENTRAL 
SEGUN ETAPA DEL CICLO VITAL 

NIVEL FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 
---------- ---------

2 16 o .26 
3 .21 0.31 
4 16 0.36 .. 
1 7 0.50 . 



1iJ,O 

CUADRO 17 

SOMBREROS TEJIDOS POR DIA PROMEDIO 
SEGUN SE COMBINA O NO PALMA Y PLASTICO 

NIVEL FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

SOLO TEJEN PLASTICO 
SOLO TEJEN PALMA 
TEJEN AMBOS TODO EL ANO 

46 
38 
23 

0.95 
1.35 
1.88 

. . 
NOTA•SE DESCARTARON OTRAS FORMAS DE COMBINAR PALMA Y 
PLASTICO EN EL TIEMPO PARA LAS CUALES EL CALCULO ES 
COMPLICADO Y POCO CONFIABLE. 

NIVEL 

GRUPO 4 
GRUPO 3 
GRUPO 2 
GRUPO 1 

... 

CUADRO 18 

NUMERO DE PERSONAS POR FAMILIA 
SEGUN GRUPOS ECONOMICOS 

FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

15 
24 
15 
6 

3.93 
5.33 
5.46 
5.83 



CUADRO 19 

FUERZA DE TRABAJO DISPONIBLE 
. SEGUN GRUPOS ECONOMICOS 

Ul 

NIVEL 

GRUPO 4 
GRUPO 1 
GRUPO 2 
GRUPO 3 

FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

15 
6 

15 
24 

CUADRO 20 

3.06 
4.16 
4.26 
4.41 

NUMERO DE TEJEDORES EN LA FAMILIA 
SEGUN GRUPOS ECONOMICOS 

NIVEL FRECUENCIA PROMEDIO 
---------- ---------GRUPO 1 6 2 

GRUPO 4 15 3 
GRUPO 2 15 3.26 
GRUPO 3 24 3.46 

GRUPOS 



CUADRO 21 

PROPORCION DE LA FUERZA DE TRABAJO 
QUE PARTICIPA EN EL TEJIDO 

SEGUN GRUPO ECONOMICO !MILES DE PESOS) 

NIVEL FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 
--------- --------- ------

GRUPO l 
GRuPO 2 
GRUPO 3 
GRUPO 4 

6 0.53 
15 0.79 
24 0.83 
15 0.98 

CUADRO 22 

INGRESO 1'NUAL POR TEJIDO 

.. . 

SEGUN GRUPO ECONOMICO !MILES DE PESOS) 

NIVEL 

GRUPO l 
GRUPO 2 
GRUPO 4 
GRUPO 3 

FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

6 
15 
15 
24 

10.62 
27.09 
39.13 
47.8 

.. . 
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CUADRO 23 

INGRESO ANUAL POR SOMBREROS DE PLASTICO 
SEGUN'GRUPO ECONOMICO (MILES DE PESOS) 

NIVEL 

GRUPO 1 
GRUPO 2 
GRUPO 3 
GRUPO 4 

FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

6 
15 
24 
15 

1.33 
7.00 

14.67 
16.07 

CUADRO 24 

PROPORCION DEL INGRESO ANUAL POR TEJIDO 
QUE PROVIENE DE SOMBREROS DE PLASTICO 

SEGUN GRUPO ECONOMICO CMILES DE PESOS! 

NIVEL 

GRUPO 1 
GRUPO 2 
GRUPO 3 
GRUPO 4 

FRECUENCIA PROMEDIO GRUPOS 

6 
15 
24 
15 

0.17 
0.28 
0.30 
0.42 



CUAl>RO 25 

TABULACION CRUZADA DE FRECUENCIAS DE MODALIDAD DE 
TEJIDO DE PLASTICO SEGUN GRUPOS ECONOMICOS 

MODALIDAD NO TEJE TEJE SOLO TEJE TOTAL % 
PLASTICO PLASTICO PLASTICO 

GRUPOS Y PALMA 
ECONOMICOS 

GRUPO 5 o 1 6 10 
(2) (2) (2) 

GRUPO !! 8 2 1!5 2!5 
(!!) (!!) (5) 

GRUPO 3 6 17 1 24 40 
(8) (8) (8) 

GRUPO 4 !! 6 4 1!5 2!5 
(!5) (!!) (!5) 

TOTAL 21 31 8 60 100 

% 35 52 13 100 

NOTA: EN PARENTESIS SE PRESENTAN LOS VALORES ESPERADOS SI 
LA DISTRIBUCION ENTRE LAS MODALIDADES FUERA REGULAR. 
x·2. •13.48 P• 0.036 



Distrito Óf: liuajuap2.D. 

l. Caca1ox':.epec. 

2. San ..lcréninio Si.lacayoapi.11a 

3. San Josi! Chapultcpec. 

4. Zapotitlá:n Pa1r.ias •. 

S. San Andrés "iutatio 

&. ~an Pedro Yodoeyuxi 

7. Rosario l:uevo 

B. i"ucoñuti de Juárcz 

9. San :Isidro Naranjos 

10. Dinicuiti 

11. Yodoh:i.no 

Distrito .i.!:. ~ilacayoapau. 

12. SaD Agustín Atenango 

13. San Antonio 'Las Mesas 

14. San Franscisco Paxtlahuaca 

15. l>:pa~tepec Nieves 

16. Earrio del Carmen 

17 • Rancho Alfara 

18. Santa Ha .. Natividad 

19. Santa ?far, Asunción 

·20. San .:Juan lluaxtepec: 

21 .. · San Ha tea Libres 

22. San Marcos Natividad 

23. Santi . .ago Asunción. 

24. Santiago 'Yucuyachi 

25. San Jerónimo FrogTeso 

~ óe Jeposcoltila. 

26. Sa.n Vicente l;uñu 

27 .. Sa!lt.i.ago 1~ejapilla 

28. Sa:ito Dn:=iingo TÍcG 

29. !:a:-.::c D.::;uingo Tonaltepec 

.30. Son PcC.ro i'ucun<!l:"ie. 

31. SAn }"¿ i;uel na T c~s Pérc.z 

13' 

Sombrero anicero 

Sod'prero anicero. 

y de fibra •• 

Sc~b!°ero Charrito. 

y Copi't~. 

y Palmilla. 



3! .. San J-.ntonio .hcutl.e.. 

3?. San S. Nicenandute. 

34 .. San ~arcos nontes de León.' 

35 .. ;>an ;..ndrés Lagunas. 

36 .. San 'Isidro 1..agunas. 

Distrito de CoiY.t:.1añuaca .. 

37 .. Concepción Euenavista. 

~B. San !rancisco Teopan. 

39 .. San !".iguel.. '"I'cqub;tepec. 

l+O .. Sant~ago 1.nliui tlán Plucas 

ltl. Tepe~eme de llorelos 

42. Uacotepec P1u::ias 

t.3. San u Ca tarina Ocotlán 

~!=. Nochixt1án• 

44. Santi2go Apeala 

t.5. Santa María bcat1án. 

46. San l'..igucl Chicahua 

47. San l'.igue1 Huaut1a 

l+B .. San 'Fedro .locotipac 

t.9. San }..oitonio Nduayaco 

~~ ..1uY.tláhuaca. 

50. Coica:;án de las Flores 

51. San Jl'.artín Peras. 

52. T1UXaño 

- 53. Tlacºotcpcc 

So~brero l'aln1illa. 

l'etates. 

Tena tes .. 

Sombrero Faltnilla y copita. 

y charrito. 

Boj a tres oj i11os y 

yalmilla de primera. 

Sombrero Copa :Baja y C.». chico. 

Sombrero copa baja y ~.'R. chico. 

Sombrero hoja chica. 

Sombrero hoja chica· y Fibra •. 

Petates y tenates .. 

• Siendo 10oc.hi¡;tliin el. distrito que produce .y ab2stec.e mlis palea, 
es tat:bién el disT.rito en que .t11enos se t~je. 



~~íto ~ Tla~iaco, 

5'4: 'Sao Crist.6ba1 .~oüe~ec 

SS. Santiago Nundicñe. 

56 •• Magdalena Peñasco 

57. San Pedro A1ta 

58. San Mateo Peñasco 

59. San Antonio Sinical1ua 

60. Buen<Jvista Yosoyua 

61. Santa María del Rosario 

62.Sal)ta ~aría Tataltepec 

63. Sao .Juan fhm1.í: 

6i;. Sao .Juan Tei:ta. 

65. San Hartin. Huamclulpan 

66 .. losoodUa 

67 .. Sao Miguel e1 Grande 

68. San Ba-rtolo YuCuañe. 

69. Sa::i Pedro Yucuxaco 

70. San l'edro Ho1ioos 

71. Santo Do:uinso Bccndio 

72. Yosoñ~. 

73. San Asustín Tlacotepec 

7i.. Cañada Galicia 

75. San Pablo Tijaltep.ec. 

76. TlasiaC:o (Cárcel) 

So1:lorero· hoja grande y Tlaxia

quito, 

131 

So:Iibrero Tlaxiaco corriente .. 

Sombrero boja grande Tlrocia:¡ui
to. 

Sombrero Tla:-:iaco corriente. 

Sombrero hoja grande. 

y corriente 

So::lbrero GR.ande y corriente. 

Tlaxiaco corriente. y tenates. 

y 
petar.es~ 

Escobas y tea.!!. 
tes. 

Tlaxiaco Corriente. 

Tenates y sopladores. 

y petates. 

Soya tes. 

Escoba~ y ::oopl &dores 

Tenatcs. petates. sombre.ros: y S.!!_ 

pladores .. 
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