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Las Marías. Una aproximación etnográfica de las mujeres en Mahuixtlán.   

La relación de los productores de caña con el 

resultado de su trabajo, con la tierra y el Ingenio ha 

tenido siempre un carácter peculiar y esta relación 

ha marcado la vida familiar y social de los 

azucareros. 

Ana Vera Estrada (2012).  

Introducción  

Esta tesis trata de las historias de vida de tres mujeres que habitan en la 

comunidad de Mahuixtlán, tiene la finalidad comprender las distintas formas de 

estrategias (entendidas como acciones y redes de relaciones) que emplean estas 

mujeres dentro de sus grupos domésticos, visibilizando las labores domésticas y 

extradomésticas como actividades generadoras de un ingreso económico 

fundamental para la reproducción del grupo doméstico. 

Mi llegada a Mahuixtlán  ocurrió en el verano del 2013, en esta experiencia tuve la 

oportunidad de observar las prácticas de producción de azúcar en la comunidad. 

Durante esta estancia pude conversar con obreros del Ingenio de Mahuixtlán y 

campesinos, también conocí la historia del lugar gracias a Elías Rodríguez 

Jiménez (cronista) y  Agustín Fragozo Córdova, quién se convirtió en mi guía, mi 

contacto principal y amigo dentro de la comunidad.  

Agustín me ayudó a recolectar fotografías de la comunidad; entre sus  actividades 

se ha dedicado a juntar fotos antiguas del pueblo, de la naturaleza, de la 

comunidad y de las actividades culturales que se realizan dentro de Mahuixtlán. 

Agustín me integró y me presentó una red de familiares y amigos que me 

acogieron.  En Noviembre de 2013, regresé  para la temporada de día de muertos 

y el inicio de la producción de azúcar, con la finalidad de realizar 50 encuestas a 
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hogares sobre el cultivo de caña, el reparto agrario en la región, la inclusión del  

(PROCEDE)1, y la recolección de datos socio-demográficos de  la localidad. Esta 

estancia me dio la oportunidad de conocer nuevas personas, las cuales se 

encuentran en esta tesis.  

En mi tercera incursión, seleccioné tres grupos domésticos (utilizo grupo 

doméstico como equivalente de unidad doméstica) pertenecientes a las primeras 

colonias creadas en la comunidad, a partir de una característica principal: que 

estos grupos tuvieran a un integrante de la familia que trabajara o haya trabajado  

en el Ingenio.   

Cuando inicié las entrevistas, resultó que estos grupos tenían la particularidad de 

que eran encabezados por mujeres jefas de hogar, madres, abuelas, hermanas, 

hijas, sobrinas, casadas, viudas y solteras. Las entrevistas se realizaron sólo a 

mujeres, sin la presencia de los hombres, debido a que  tuve la oportunidad de 

hablar con ellas durante mis primeras entrevistas y decidí continuar con esta 

metodología. 

Las historias que me contaron durante las sesiones, me sirvieron para delimitar el 

problema de investigación, centrado en la participación de las mujeres para la 

reproducción sociocultural y económica de los grupos domésticos, tomando en 

cuenta que estos grupos tienen una relación estrecha con el Ingenio Azucarero de 

Mahuixtlán.  

Una observación importante que tuve durante mi trabajo de campo, fue que el 

Ingenio es un factor importante dentro de la vida de los casos, ya que les da 

ciertos beneficios y “apoyos” a las familias de los obreros y campesinos, ya sean 

las prestaciones de ley o “ayudas de parte del ingenio”, por ejemplo en los casos 

estudiados el ingenio les dio una casa o dinero para construirla, dicha vivienda se 

ha ido modificando conforme han crecido las familias, así mismo, las formas de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1PROCEDE	  es	  un	  programa	  social	  que	  permitió	  la	  regularización	  de	  tierras	  ejidales,	  otorgándoles	  a	  los	  
ejidatarios	  títulos	  de	  propiedad	  privada.	  
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relación dentro del espacio también han ido cambiando. Dentro de la comunidad, 

el Ingenio ha aportado áreas de recreación como la iglesia o la plaza.  

Esta tesis tiene como objetivo general analizar las estrategias de reproducción 

sociocultural y económica generadas en tres grupos domésticos encabezados por 

mujeres en la comunidad de Mahuixtlán, y como estas estrategias están 

vinculadas al desarrollo de la comunidad.  

 Los objetivos particulares de este trabajo son: 

a) Conocer la participación de las mujeres dentro de los grupos domésticos, a 

través del análisis de los diferentes tipos de recursos obtenidos por las mujeres y 

su forma de distribución en el gasto de la unidad doméstica, dividiendo este 

objetivo por diferentes tipos de ingresos: salario, bienes consumibles, venta de 

bienes en el mercado, remesas, subsidios, regalos o favores, y renta, lo cual me 

permite observar la reproducción sociocultural y económica del grupo doméstico. 

b) observar los diferentes tipos de  redes de relaciones que generan los grupos 

domésticos como una estrategia de reproducción, ya sea en una relación de 

subordinación o de solidaridad y cómo estas relaciones afectan a la comunidad. 

Mis preguntas de investigación son: ¿Qué es ser mujer en Mahuixtlán? ¿Cuáles 

son las estrategias que emplean las mujeres de Mahuixtlán para la reproducción 

social cultural y económica  del grupo doméstico?, ¿Qué tipos de ingresos del 

grupo doméstico se obtienen por las mujeres? ¿Cómo se distribuye el gasto 

dentro del grupo doméstico? y ¿Cómo las estrategias generan relaciones sociales 

y redes de relaciones? 

La metodología empleada en este trabajo es la realización de genealogías, el 

patrón de residencia de los grupos domésticos y la elaboración de tres 

trayectorias, con el fin de comprender la extensión de relaciones internas  y 

externas que generan las mujeres dentro del grupo doméstico.  
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Retomo la metodología empleada por Larissa Lomnitz y Marisol Pérez Lizaur en el 

libro Una familia de la élite mexicana: parentesco, clase y cultura 1820-1980; 

donde observan la composición del grupo nuclear y su transformación como grupo 

extenso, usando genealogías y analizando la trayectoria del una familia; con esta 

metodología se puede observar el crecimiento económico y social familiar, su 

complejización; las relaciones que conformaron y las estructuras que se 

construyeron alrededor de la misma familia. Este trabajo me permitió comprender 

el uso de las genealogías y de las trayectorias para fines de análisis de mis grupos 

de estudio.   

Las genealogías me permitieron analizar de los patrones de residencia y las 

relaciones del grupo. Para lograr esto elaboré tres tipos diferentes de genealogías: 

1) en el primer tipo, muestro a las personas que integran al grupo doméstico 

en el momento del trabajo de campo 

2) en el segundo tipo, diferencio a las personas por el oficio, profesión o 

actividades que realizan (amas de casa, comerciantes, estudiantes, etc.) y 

a los grupos domésticos que viven dentro del terreno del padre, con el fin 

de observar el vínculo que tienen estos grupos con el Ingenio y ver las 

diferentes actividades realizadas por las mujeres.  

3) En el último tipo, expongo las relaciones que EGO (casa de estudio) tiene 

dentro del grupo en el momento de la entrevista y que son relevantes para 

su vida actual.  

El análisis de las trayectorias me permitió analizar las diferentes formas de 

obtención de recursos, ingresos  y estrategias empleadas por cada caso de 

estudio.  

La unidad de estudio, está construida por cuatro trayectorias de  mujeres que tomo 

como EGO para el análisis de su participación dentro de sus grupos y para 

reforzar sus historias, también tomo en cuenta las entrevistas realizadas a otros 

(sólo mujeres) miembros del grupo doméstico que son de diferentes generaciones, 

edades y que realizan otras  actividades dentro del hogar; con el fin de 
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comprender cómo es que las actividades realizadas por estas mujeres ayudan a la 

reproducción sociocultural y económica del grupo doméstico. 

En esta tesis, retomo el concepto de grupo doméstico (como equivalente a unidad 

doméstica), y lo entiendo  como aquellos grupos familiares que habitan el hogar, 

como un conjunto de personas que generan estrategias, ingresos y gastos dentro 

del hogar.  Dentro de los grupos domésticos estudiados, el papel de las mujeres 

es de administradoras de recursos, y en algunos casos asumen el rol de jefas de 

familia (esto no excluye a los hombres como participantes  o jefes de familia de los 

mismos grupos). 

Los casos estudiados son mujeres que radican en la comunidad de Mahuixtlán, en 

el municipio de Coatepec, Veracruz; dentro de las  primeras colonias obreras (la 

Colonia Obrera y  San Gabriel). Se eligieron estas áreas debido a que son las 

primeras zonas construidas en la comunidad y las que tienen una mayor cercanía 

y relación con el Ingenio dentro de su cotidianidad.  

Los grupos domésticos generan estrategias; es decir, una secuencia de 

acontecimientos planeados con más o menos lógica, con mayor o menor éxito, 

cuyo objetivo es asegurar el bienestar a largo plazo de sus miembros. Las 

estrategias varían dependiendo de cada familia, el ciclo doméstico, así como del 

contexto; también dependen de las redes de relaciones que tejen dentro de la 

comunidad, con las cuales se generan lazos de solidaridad, como lo describen 

Chayanov (1925), Larissa Lomnitz (1975), Moser (1981), Mercedes González de 

La Rocha (1986), y Orlandina de Oliveria (2004).  

Las estrategias son respuestas colectivas y múltiples, estas no dependen de un 

solo ingreso al grupo doméstico. Son múltiples porque incluyen los ingresos de 

más de uno de sus integrantes, se respaldan en diferentes tipos de actividades, 

como en la producción doméstica en el trabajo doméstico, extradoméstico y en las 

redes de relaciones. 

En el primer capítulo elaboro una descripción del Ingenio Azucarero de 

Mahuixtlán, su construcción histórica, sus transformaciones tecnológicas, las 
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divisiones laborales dentro de la empresa, el ciclo económico del Ingenio, las 

prestaciones que da el Ingenio y el trabajo de las mujeres dentro del Ingenio; con 

el propósito de presentar un contexto a la comunidad y los ciclos económicos de la 

misma, situación que afecta a mis casos de estudio.  

En el segundo capítulo hago una descripción geográfica y social de Mahuixtlán, 

las formas de acceso a la tierra, los problemas dentro de la comunidad, las 

colonias que existen, y los servicios que tienen; con el fin de ubicar al lector dentro 

de Mahuixtlán.  

El tercer capítulo de este trabajo es el marco teórico, donde desarrollo en primer 

lugar los conceptos de unidad doméstica, estrategias de reproducción 

sociocultural y económica, las relaciones sociales y redes de relaciones; en 

segundo lugar propongo una aproximación teórica a la perspectiva de género; los 

temas que trabajo dentro de la tesis son la subordinación de la mujer, el espacio 

doméstico y extradoméstico y el trabajo de las mujeres.  

En el cuarto capítulo me enfoco en el análisis de los casos de estudio, describo su 

composición, las estrategias de reproducción sociocultural y económica que 

emplean para generar ingresos y redes de relaciones.  El capítulo está dividido en 

dos secciones: a) en la primera sección, hablo sobre las composición del grupo 

doméstico, los patrones de residencia y el hogar habitado; b) en la segunda 

sección, desarrollo las trayectorias de mis casos de estudio. 
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Capítulo I. Mahuixtlán, ¿el tizne será dinero?. 

 

Imagen 1. Entrada al Ingenio de Zucarmex en Mahuixtlán Foto tomada durante el trabajo de campo en verano de 

2014.  

 

Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo describir al Ingenio de Mahuixtlán, sus 

transformación tecnológicas a través del tiempo, con el fin de explicar los ciclos 

económicos de esta agroindustria y su forma de organización, para comprender el 

trabajo de las mujeres dentro del Ingenio y en la comunidad.  

La industria del azúcar se ha desarrollado en México en forma ininterrumpida 

desde la década inicial de la Conquista española, siendo una de las actividades de 

mayor tradición y trascendencia en el desarrollo histórico del país. En el caso de 

Mahuixtlán la industria azucarera inició como una explotación hacendaria, y 

cumple con las características de las haciendas propuestas por Mintz y Wolf 

(1975); para ellos las haciendas eran “una propiedad agrícola operada  por un 
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terrateniente que dirigía y una fuerza de trabajo que le está supeditada, 

organizada para provisionar un mercado de pequeña escala por medio de un 

capital pequeño, y donde los factores de la producción se emplean para la 

acumulación del capital y para sustentar las aspiraciones del status del 

propietario”(Mintz y Wolf; 1975: 493).  

Para su análisis Mintz y Wolf consideran diferentes variables de los sistemas 

sociales de las haciendas y las plantaciones en Latinoamerica; haciendo hincapié 

en que es erróneo pensar que las haciendas y las plantaciones son etapas  

secuenciales del desarrollo de la organización agrícola moderna; a pesar de que 

las plantaciones han ido suplantando a las haciendas como fue el caso de 

Mahuixtlán.  

Sus puntos principales son:  la inversión de capital y desarrollo en el mercado, 

incluyendo sus aspectos tecnológicos, condiciones organizativas y operacionales; 

su contexto social en el que se presentan, el cual está delimitado por las 

combinaciones de rasgos culturales y diferencias funcionales en las que se están 

envueltas.  

En el caso de la comunidad de Mahuixtlán la industria azucarera ha tenido una 

transformación organizativa y tecnológica a lo largo de cinco siglos. Formando 

parte de una industria que se fundó desde la colonia, esto se debió a la inversión 

en capital y mano de obra, ya que requería de grandes volúmenes de fuerza; 

permitiendo que la hacienda se transformara en una plantación generando las 

características socioculturales propias.  

La agroindustria azucarera es un sector estratégico para la economía mexicana, 

ya sea por el carácter básico del azúcar de complemento calórico, por su intensa 

demanda a nivel internacional y nacional (a pesar de las crisis, las campañas en 

contra del consumo del azúcar que existen y la sustitución del azúcar por 

edulcorantes artificiales), por  la generación de empleos industriales y agrícolas 

que genera, y por sus efectos en la activad económica, social y cultural  a nivel 
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local donde se desarrolla y las áreas de donde se abastece de materia prima y 

mano de obra  (área de influencia).  

1.1  El ingenio azucarero 

Un Ingenio azucarero es una industria donde se procesa la caña de azúcar   en 

azúcar estándar y azúcar morena. De la misma manera, el trapiche procesa la 

caña de azúcar en azúcar estándar, azúcar morena, panela, piloncillo y alcohol de 

caña; las diferencias principales están la capacidad de producción de caña, los 

productos elaborados y la tecnología implementada durante el proceso de 

elaboración de azúcar.  

Las operaciones de elaboración del azúcar efectuadas con los principios e 

implementos tecnológicos se desarrollan en tres ámbitos bien diferenciados: el 

trapiche, donde se hacia efectiva la molienda; la casa de calderas, en la que estaba 

montada la batería de pailas, peroles, ollas o calderos, de los que proveía su 

nombre, y donde se efectuaba la limpieza, evaporación y cocción del jugo de la 

caña; finalmente, el purgar, lugar en el que se procedía a la separación del azúcar 

cristalizado de las mieles (Crespo, 1988:415). 

Las etapas de evolución de la agroindustria azucarera, se dieron principalmente a 

través de cambios en la tecnología; también existieron cambios por la producción 

y el consumo de la azúcar. Esto ha cambiado a través de cinco etapas históricas 

de la agroindustria azucarera en México: etapa de introducción del cultivo, etapa 

de decadencia, etapa de esplendor, etapa de revolución y etapa de innovación. 

En la etapa de introducción (siglo XVI-XVII), se introdujo el cultivo de la caña y se 

crea la agroindustria azucarera en México, eran pequeñas empresas que 

laboraron de manera artesanal, las cuales estaban regidas por el sistema 

económico de las haciendas.  La tecnología que usaron principalmente fue por 

fuerza animal y con mucho capital humano. Los molinos son verticales2(ver 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Los molinos de mazas verticales, era un molino que se afirmaba en una estructura de madera o 
piedra que se enterraba en el suelo, llamada banco. En la disposición  de tres cilindros verticales la 
maza central tenía el eje alargado en cuyo extremo superior se encontraba la cruz o estrella de 
donde partían unas varas a manera de palancas que eran movidas por animales de tiro que 
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imagen 2), los cuales producían azúcar estándar, azúcar morena, panela, licor de 

caña y piloncillo.  

                              	  

Imagen	   2.	   Molinos	   azucareros	   de	   tracción	   animal	   y	   de	   fuerza	   hidráulica.	   Grabados	   	   de	   sistemas	   de	  
transmisión	  de	  fuerza	  y	  la	  alimentación	  manual	  del	  molina.	  Proviene	  de	  L'Encyclopédie	  de	  Diderot,	  1783;	  
en	  Crespo	  (1988;	  422) 

La etapa de decadencia inició con la guerra de Independencia hasta la época del 

Porfiriato (1810- 1876). En esta etapa el consumo y la producción de azúcar era 

poca, debido a los cambios que existieron en el país y por la falta de inversión a 

esta industria. Empezó una pequeña exportación de azúcar.  

La etapa de esplendor (1876-1915) inició en el Porfiriato (1876-1910) y terminó 

con el inicio de la revolución mexicana (1910).  La inversión económica que se 

hicieron a los medios de comunicación (el ferrocarril y la energía eléctrica)  y a la 

misma industria permitió el desarrollo tecnológico dentro de los ingenios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
giraban alrededor del trapiche, efectuando el arrastre en círculo a la manera de noria o malacate. 
La maza también podía estar con una rueda hidráulica. La energía era transmitida solamente a la 
maza central y este impulso se pasaba a las mazas laterales por medio de engranes colocados en 
la parte superior de ellas. Para triturarlas, las cañas eran puestas por un operario de manera tal 
que las cogiera el trapiche y las exprimiese entre los dos primeros moledores.  
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azucareros, creando una especialización en los procesos. Los molinos dejaron de 

ser manuales y se convirtieron en molinos eléctricos horizontales, impulsados por 

energía hidráulica, se creó el área de tachos3, calderos4, chimeneas (ver imagen 

3).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Es una pila de calderas donde se concentra el guarapo concentrado, justo antes de pasar al área 
de evaporación por medio de del tren o reverbero.  
 
4 La casa de calderas o casa de pailas es el sector del ingenio donde se defecaba, clarificaba y 
concentraba el guarapo por evaporación. Se caracterizaba por una serie de pailas de cobre 
fundido, montadas cada una sobre su hornillo y alimentados por fuegos individuales  ( área de 
chimeneas). En ellas se realizaba el proceso de concentración, la primera paila que recibía el 
guarapo crudo ( es el jugo extraído de la molienda de la caña) era la mayor y el tamaño de las 
restantes iba disminuyendo en el mismo sentido en que iban evaporándose los caldos. La última 
pila se denomina tacho.	  	  
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Imagen	  3	  Disposición	  de	  una	  batería	  de	  calderas	  para	  la	  elaboración	  de	  azúcar5	  (en	  Crespo,	  1988:	  428). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  En la imagen 3 “…se advierte la disminución progresiva del tamaño de los recipientes . En el 
ángulo interior izquierdo puede verse a un operario trabajando en el maceteo del azúcar en las 
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En esta etapa la producción dejó de ser artesanal y se convirtió en una producción 

masiva, aprovechando las redes ferrocarrileras y la energía hidráulica.  

La etapa de revolución (1910-2000) comprendió desde el inicio de la revolución 

mexicana hasta el año 2000. Las características principales son:  

a) Las haciendas dejaron de funcionar debido al reparto agrario; la explotación del 

cultivo es independiente al ingenio, por medio de la creación de ejidos. En algunos 

ingenios fue el estado que absorbe la administración y el mantenimiento de los 

ingenios, pero el estado no logró sostenerlo por mucho tiempo. 

 

b) Durante esta etapa, se crearon políticas públicas para la protección del cultivo y 

su producción. Así mismo como también se formaron los primeros  los sindicatos 

de campesinos y trabajadores de la industria azucarera. 

c) No hubo un desarrollo tecnológico para los ingenios; durante esta etapa la 

producción se limitó a elaborar  azúcar estándar y azúcar morena. 

La última etapa es la de innovación que inició en el año 2000 con el gobierno de 

Vicente Fox (2000-2006), y continua en la actualidad. Los Ingenios fueron 

comprados por empresas, los ejidos se desintegraron y cada parcela se convirtió 

en propiedad privada, con la implementación del programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE)6. 

Los cambios tecnológicos son importantes durante esta etapa, hay una mayor 

demanda del azúcar provocando que el proceso de producción se incremente 

como: nuevos de tratamientos para el crecimiento del cultivo, maquinaria de 

recolección de materia prima, y nuevos mercados de  distribución del producto.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
formas colocadas en el tendal …. Se observa una repartidora, utilizada para el llenado de las 
formas y una resfría, cristalizadora o gaveta. Arriba se encuentran  espumaderas, pombas y 
remillones utilizados en la manipulación de los jugos en las calderas. Los dos operarios manejan 
espumaderas” (Crespo 1988: 429).	  
6	  PROCEDE es un programa que permito la regularización de tierras ejidales, y otorgándoles a los 
ejidatarios títulos de propiedad privada.	  
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En la actualidad en México, se plantea la idea de utilizar la caña como bio-

energético7, convirtiendo al ingenio en productor de bioetanol8.  

1.2 Diferentes tipos de ingenios acorde su tecnología 

En este apartado clasifico los diferentes tipos de ingenios de acuerdo a la 

tecnología que sea empleado en Mahuixtlán a lo largo del tiempo con la finalidad 

de observar, la evolución y crecimiento del Ingenio de Mahuixtlán y de su 

comunidad.  

a) El Ingenio de fuerza motriz animal  fue una manufactura rural, la tecnología 

utilizaba era un molino de rueda vertical de tracción animal, donde se extraía el 

jugo de caña. Estaba constituido por la casa de calderas (en la que estaba 

montada la batería de pilas, peroles, ollas o calderos, y se efectuaba la limpieza, 

evaporación, cocción del jugo de caña) y el purgar, lugar en el que se procedía a 

la separación del azúcar cristalizado de las mieles.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Los combustibles bio energéticos son aquellos que se obtienen a partir de materiales orgánicos.  
Tiene como fin la diversificación de las fuentes de energía en el país a través de energías 
renovables como la extracción de gas natural en los rellenos sanitarios o en la producción de 
energía a partir del bagazo de caña.  
8	  El bioetanol  o etanol es un compuesto químico obtenido a partir de la fermentación de los 
azúcares que puede utilizarse como combustible sólo o bien mezclados en cantidades variables 
con gasolinas y su uso se ha extendido principalmente para reemplazar el consumo de derivados 
del petróleo. El bioetanol también se utiliza cada vez más como añadido para oxigenar la gasolina 
normal, reemplazando al éter metil teol butílico (MIBE).  Se obtiene fácilmente del azúcar o del 
almidón en cosechas de maíz, caña de azúcar entre otros. En la actualidad debido a los procesos 
de producción de bioetanol utilizan una cantidad significativa de gasolina, es por esto que no es 
posible sustituir enteramente el consumo de gasolina por bioetanol (Biodisol; 2015).  
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Imagen	  4	  Foto	  del	  Ingenio	  de	  Mahuixtlán	  de	  1910.	  Archivo	  del	  Estado	  	  

Los ingenios de fuerza motriz animal fueron utilizados en la primera etapa de la 

industria azucarera en México. Los trapiches (área de molido) eran molinos 

verticales que funcionan con fuerza motriz animal. Se rigieron dentro de un 

sistema económico hacendario, es decir, “eran fincas trabajadas por gente que se 

establecía en ellas y que dependía directamente de los dueños de la tierra” (Wolf, 

1982:178), aparecieron en asentamientos rurales con el fin de abastecer de 

ganado a las poblaciones mas cercanas, muchas veces utilizaron mano de obra 

nativa o afromestiza. En el caso de la hacienda de Mahuixtlán se  emplearon  

grandes fuerzas de trabajo humano, primero para el abastecimiento del Ingenio, 

después para el mantenimiento del potrero y los cultivos de hortalizas que 

abastecían a la ciudad de Xalapa.	  

La inversión económica y la construcción de nuevos medios de comunicación 

durante la etapa de esplendor (1876-1915) permitió que la producción azucarera 

en México aumentara, hubo un avance tecnológico, una especificación de 

procesos dentro de la industria y una expansión del mercado de azúcar; los 

ingenios continuaron perteneciendo a las haciendas; esto se debió al apoyo que 

tuvieron los hacendados y banqueros para el desarrollo de la industria y la 

explotación agrícola en el país.   
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b) Los ingenios con mecánica semi-mecanizado, se diferenciaron de los 

ingenios de fuerza motriz animal por que se sustituyó la fuerza animal por 

máquinas de vapor, aumentando la producción, y la productividad del ingenio. En 

el caso del Ingenio de Mahuixtlán también se utilizó la energía hidráulica para 

mover los molinos.  

Los ingenios semi- mecanizados fueron característicos de la etapa de esplendor 

(1876-1915) hasta principios de la etapa de revolución (1910-2000) , los ingenios 

dejaron de pertenecer a las haciendas, y se convierten en empresas (Ver Imagen 

5). 

c) El Ingenio mecanizado utiliza molinos horizontales de energía eléctrica, los 

cuales comprenden del área de tachos, calderas, y chimeneas. Su modo de 

producción es en línea. Hay un cambio en la maquinaria implementada dentro del 

ingenio.  

Imagen	  5.	  Molino	  semi-‐mecanizado	  de	  1920.	  Foto	  obtenida	  gracias	  al	  
archivo	  fotográfico	  de	  Agustín	  Fragozo	  
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En la actualidad este tipo de ingenios son los empleados para la producción a gran 

escala; lo que provocó que el cambio tecnológico se dio por el aceleramiento del 

proceso de producción; esto incluye los tratamientos al cultivo, formas de 

recolección y distribución del producto. Por otro lado, la producción de bio-

energéticos empieza a tener importancia dentro de la producción (Ver Imagen 6). 

La evolución de los diferentes tipos de ingenios se ven en la incorporación de 

tecnología y la capacidad de producción. En el caso de Mahuixtlán, después de 

ser una hacienda, perteneció al Estado de Veracruz y fue vendida a la compañía 

de Zucarmex 9 (Ver Imagen 6) . En el caso de Mahuixtlán el Ingenio, primero 

formó parte del Estado hasta 1992, que es cuando la compañía Zucarmex lo 

compra.   

	  

Imagen	  6.	  	  Obreros	  en	  el	  ingenio	  2005.	  Fotografía	  proporcionada	  por	  Agustín	  Fragozo	  2014 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Zucarmex es una compañía localizada en el noroeste de México en Culiacán, Sinaloa; y surge en 
1992 como resultado de la privatización de la agroindustria del azúcar. Actualmente Zucarmex 
posee cuatro ingenios en la República Mexicana: Pujitic (CHIAPAS); Mahuixtlán (VERACRUZ); El 
Higo (VERACRUZ); Melchor Ocampo (JALISCO). 
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1.3 Historia del Ingenio azucarero de Mahuixtlán 

Mahuixtlán es una comunidad que ha crecido alrededor de un ingenio azucarero. 

Este ingenio nació como un potrero perteneciente al Mayorazgo de la Higuera en 

la época de la colonia  (1606);  en 1780 surgió como un caserío llamado San 

Mauricio Mahuixtlán, convirtiendo el potrero en un pequeño trapiche productor de 

panela, licor de caña y azúcar. Hacia el año 1855, el caserío de San Marcos 

Mahuixtlán ya era una hacienda con cultivos de caña en los terrenos aledaños al 

casco de la hacienda y contaba con un molino de masas verticales movidos por 

animales; fue hasta 1879 cuando la familia Dondé, hacendados y banqueros 

españoles, adquirió la hacienda de Mahuixtlán y la administró durante casi cien 

años. 

La historia de Mahuixtlán inició cuando formó parte de los terrenos de la hacienda 

de la Santísima Trinidad (fundada entre 1585 y 1589), que pertenecieron al 

Mayorazgo de la Higuera en 1605 (Crespo1988:11).  

El Mayorazgo fue fundado por Francisco Hernández de la Higuera y María 

González de Amarilla durante la época del Virrey Antonio de Mendoza, cuando se 

otorgaron a los colonos españoles las primeras tierras; su fundación fue el 17 de 

mayo de 1606.  

Las tierras del Mayorazgo comprendía las comunidades de El Grande y El Chico, 

San Marcos, San Mauricio Mahuixtlán, situadas en la Jurisdicción de Xalapa; la 

hacienda de San Francisco y Cempoala, en La Antigua Veracruz; la Higuera en 

San Salvador el Seco, jurisdicción de Tepeaca (García Morales, 1994; 122). El 

Mayorazgo se fue deteriorando debido a que funcionaba a través del 

arrendamiento de las tierras. En 1780 Mahuixtlán surgió como caserío, que en un 

principio tuvo la función de potrero (ver imagen 6).  
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Imagen 6.   Hacienda de Mahuixtlán fiesta de trabajadores, foto proporcionada por Agustín Fragozo 
2013 

El potrero de Mahuixtlán, se dedicó a la cría de ganado para el abastecimiento de 

las carnes de la región de Xalapa; en 1694 los arrendatarios tenían que cumplir 

con cuotas de 1000 pesos anuales. Dentro del arrendamiento se encontraban 

tierras, aguas, pastos, abrevaderos, costumbres, derechos, rentas a rancheros 

que hubieran habitado la propiedad, plantaciones y servidumbres de San Marcos y 

Mahuixtlán (García Morales, 1994). 

Debido al desarrollo del potrero y a la inversión de los arrendatarios en la zona, 

Mahuixtlán se convirtió en un trapiche productor de panela10 y aguardiente de 

caña. Dentro de la renta de Mahuixtlán se incluía la reparación de las casas, 

oficinas, muebles y aperos11, lo mismo que los gastos de la siembra de nuevos 

cañaverales (García Morales , 1944: 123).  

Durante el siglo XVIII, la población creció y su importancia económica también, 

sobre todo desde la construcción del trapiche de azúcar. En 1820 ya se le designó 

con el nombre de Hacienda de Mahuixtlán (Santamaría, 2009: 169). La disolución 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  También es conocida como piloncillo, son barras de azúcar concentrado, es la etapa anterior al 
azúcar mascabado	  
11	  Es un conjunto de instrumentos o herramientas de cualquier oficio	  
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del Mayorazgo de la Higuera por la falta de caminos, las contribuciones fiscales 

del gobierno, los disturbios y las intervenciones extranjeras, provocó que los 

dueños Ignacio y Guadalupe Cervantes y Ayesterán (representantes de la 

undécima generación de la familia fundadora) venderian la hacienda a Rafael 

Dondé Preciado en 1879, en los inicios del Porfiriato  (Santamaría, 2009; 170). 

Para 1900, Mahuixtlán formó parte del Cantón de Coatepec. El Cantón se 

constituía por las haciendas de Tuzamapan, La Orduña, Mahuixtlán, El Trianón, 

Zimpizahua, Plazoquipan, La Providencia, Consolapa, La Mascota y Bola de Oro 

En el Cantón laboraban 12 857 peones de campo, de los cuales 12778 eran 

hombres y 79 mujeres; los cuales producían café, caña, algodón, maíz, tabaco y 

ganado vacuno. La Hacienda de Mahuixtlán contaba con  2 989 hectáreas y sus 

ramos eran caña, café, fruta y ganado vacuno (Santamaría, 2009: 180). 

1.3.1 De hacienda a empresa 

La estructura organizacional de la hacienda de Mahuixtlán cambió cuando el 

Ingenio se convirtió en la forma principal de economía de la hacienda. La inversión 

en tecnología, el uso de maquinaria eléctrica, y la sobre explotación en los cultivos 

de caña, generó  que los empleados fabriles tuvieran privilegio en la pirámide 

jerárquica. 

Fue Eduardo Dondé político, empresario (ver imagen 7), quien impulsó y 

transformó el Ingenio de Mahuixtlán, primero, con un molino de masas vertical; en 

1880 se instaló un alambique para producir aguardiente de caña, en 1907 y 1910 

se instaló la rueda de Peltón para mover de manera hidráulica aprovechando los 

recursos naturales proveniente del río Huehueyapan. Sin embargo, se siguió 

utilizando energía de fuerza animal y fue hasta 1933 que el Ingenio empezó a 

funcionar con maquinaria de vapor (Anónimo). 
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	  	  	  	  	  	  Imagen	  7.	  Familia	  Dondé.	  Fotografía	  proporcionada	  por	  Elías	  Jiménez	  

1.3.2 La reforma agraria 

La reforma agraria inició como la dotación de tierras ejidales en 1932, y fue 

concedida en 1936; teniendo a 204 beneficiarios más la parcela escolar12, esto 

incluía el uso del agua de riego proveniente del río Huehueyapan (ver mapa 1) que 

pasa por este poblado, el ejido de Mahuixtlán es definitivo por lo que cuenta con 

su plano respectivo pero el mismo no está parcelado, manteniendo el carácter de 

común, razón por la cual cada ejidatario tiene su certificado agrario pero no su 

título, aunque en la práctica todos ellos poseen sus parcelas que les son 

reconocidas por los demás ejidatarios. (Rojas Sanchez, 1985: 73). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  La parcela escolar, es una extensión de tierra del ejido que en los términos de los artículos 101 y 
102 de la Ley Federal  de la Reforma Agraria la cual esta destinada a la educación y 
adiestramiento  de aquella labores agrícolas y actividades agropecuarias o de industrias rurales, en 
beneficio de las escuelas agrícolas y de los maestros ( Reglamento de Parcela Escolar; 2015). 	  
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Río$Huehueyapan$$

Área$poblada$ Área$sembrada$de$Caña$ Ríos$ Vías$pavimentadas$

 

Mapa	  1	  Cartografía	  de	  Mahuixtlán.	  Fuente	  INEGI	  2015 

Las tierras del ejido se explotan individualmente y en ellas se siembra, 

principalmente caña de azúcar y café; también siembran maíz, frijol, mandarina, 

naranja, limón persa, calabaza, pepinos, toronjas, zapotes y lichis.  

El ingenio perteneció a la familia Gorozpe- Dondé hasta el 9 de Enero de 1932, 

pasando a formar parte de la Compañía de Azúcar, S.A. En 1975, el Ingenio 

Azucarero al no poder pagar los financiamientos fue expropiado por el Estado, 

para cobrar la deuda contraída. 

A partir de la crisis económica nacional de la década de los ochentas,  el Ingenio 

de Mahuixtlán pasó a ser propiedad privada, en 1990 las tierras ejidales de la 

comunidad se convirtieron en propiedad privada por el  Programa de Certificación 

de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE); dicho programa les 
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permitió a los ejidatarios hacer uso “libre de las tierras”, siempre y cuando no las 

abandonaran.  

Hoy en día el reparto de las tierras en Mahuixtlán está condicionado a la 

subsistencia del Ingenio; es decir, los parcelarios están obligados a sembrar caña, 

con el fin de proporcionarle al ingenio materia prima para la producción del azúcar. 

Dentro de la comunidad el uso de la tierra es otorgada en función de la producción 

cañera y  de los beneficios que se obtienen como propietarios de las parcelas. 

1.4 La temporadas económicas del ingenio  

Mahuixtlán es una población que está comprendida por  grupos de migrantes y 

varias familias que llevan establecidas por más de tres generaciones. Esto se 

debe a que la comunidad tiene dos tiempos de vida; el primer tiempo es la  época 

de zafra  que dura 6 meses de Noviembre a Junio y la época de reparación (ver 

imagen 8).  

     

Imagen 8. Llegada de camiones cañeros al Ingenio (fotografía: Bárbara López Glz.) 
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En época de zafra reviven los comercios y la actividad del poblado; esto se debe a 

que el ingreso económico de las familias aumenta por la oferta de trabajo que el 

Ingenio da en la comunidad; también durante esta época del año es cuando 

venden la caña cultivada en sus parcelas, lo cual les da un gasto y un ingreso 

extra a los grupos domésticos.  

Como mencionamos anteriormente, durante la temporada de Zafra, el ingenio y 

los productores de caña requieren de mayor mano de obra13; Mahuixtlán recibe en 

esta temporada a obreros temporales, cortadores de caña (en algunos casos 

migran junto con su familia), transportistas, entre otros; también existen comercios, 

dentro de la comunidad que sólo abren en temporada de Zafra como: merenderos, 

cantinas, el albergue14, renta de cuartos.   

Entendemos a la Zafra como el proceso de producción del azúcar; iniciando con la 

cosecha de la caña hasta el proceso de envasado. Esta producción es cíclica e 

intensiva. El Ingenio requiere de un constante abastecimiento de caña, es por eso 

que tiene que surtirse de materia prima desde con otras comunidades; a esto se le 

llama zona de influencia del Ingenio; dicha zona comprende alrededor de 15 

municipios del Estado de Veracruz. Económicamente está localizado dentro de la 

región productora de azúcar denominada Región del Golfo 15 , el Ingenio de 

Mahuixtlán está considerado como una productora pequeña (esta consideración 

depende de la capacidad de producción del azúcar), el cual compite 

económicamente con 16 poblaciones productoras de azúcar16; esto se debe a que 

es una región  geográficamente pequeña. 

La temporada de reparación, es cuando a la  maquinaria se le da mantenimiento; y 

la mano de obra que ocupa el ingenio durante esta época es menor, sólo los 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Durante la época de zafra son contratadas 1400 personas que llegan a Mahuixtlán a vivir, la 
mayoría con sus familias. 
14El albergue tiene un ciclo de función similar al del Ingenio; es decir, cuando el ingenio entra en 
Zafra  el albergue funciona, cuando el Ingenio entra en reparación, el albergue igual. 
15Esta categoría la recupero de la Unión Nacional de Cañeros A.C. (UNC). En México son 15 
estados los productores de azúcar; el estado de Veracruz es el mayor productor de azúcar y 
cuenta con 22 ingenios. La región del Golfo abarca 20 ingenios, de los cuales 17 pertenecen al 
estado de Veracruz y 3 al estado de Oaxaca; solo 17  de estos ingenios están activos.  
16  Cuando hago referencia a población productora de azúcar, sólo tomo en cuentan a los 
municipios que cuentan con ingenios azucareros; descarto las zonas de influencia. 
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obreros con base reciben un salario fijo durante todo el año; es decir, los obreros 

temporales no reciben un ingreso. 

Durante la temporada de reparación los hombres realizan actividades de 

albañilería, algunos migran a la capital del Estado, a los Estados Unidos, o a otras 

ciudades para realizar trabajos temporales.  

La importancia de la participación femenina en la comunidad cañera se ve 

reflejada en esta temporada, ya que es gracias a sus actividades extradomésticas, 

las redes de confianza que generan y tratos de préstamos en los comercios 

locales que logran mantener a su grupo doméstico. 

En algunos casos, son las mujeres que aportan un ingreso constante al grupo 

doméstico; realizando actividades extradomésticas feminizadas como la venta de 

comida, venta de abarrotes, costura de ropa o se emplean como servicio 

doméstico en la ciudad de Xalapa.  

A diferencia de los hombres que migran a los Estados Unidos, las mujeres se 

movilizan a ciudades como el Distrito Federal o Xalapa, lo que les permite tener 

mayor cercanía con sus grupos domésticos.  

1.5 Estructura del  Ingenio  
 
El proceso de elaboración del azúcar requiere de una mano de obra por dos 

etapas (Zafra y reparación) durante estas etapas se necesitan diferentes grupos 

de trabajadores, los empleados del corporativo o de la empresa, los obreros, 

transportistas, campesinos, cortadores, todos regidos por de la Ley de Desarrollo 

Sustentable Rural (LDSR) y la Ley de Desarrollo sustentable de la Caña de Azúcar 

(LDSCA)17.  

Es importante señalar las diferencias entre los distintos tipos de empleados del 

Ingenio, ya que cada uno recibe diferentes tipos de prestaciones, también tienen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  El ingenio y el sindicato de obreros también tienen que seguir la misma ley	  
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diferentes temporadas laborales. Hay que señalar que no todos los trabajadores 

de la empresa son habitantes de la comunidad de Mahuixtlán.  

a) Empleados de la empresa:  
Estos trabajadores son profesionistas, y ocupan altos puestos dentro del Ingenio, 

su mayoría no son habitantes de Mahuixtlán, sólo trabajan en la población. 

Durante la época de zafra el Ingenio contrata a 83 administradores y en época de 

reparación contrata 55 administradores 

 

b) Obreros:  
Existen varios tipos de obreros: los permanentes o que tiene plaza dentro del 

Ingenio (son aquellos que son contratados durante todo el año) los treinta 

preferentes (son aquellos que trabajan durante la época de Zafra, se encuentran 

dentro de los niveles más altos del escalafón18), y el resto de la plantilla son 

obreros clasificados por habilidades, aptitudes y  antigüedad dentro del sindicato 

que no tienen asegurada su contratación dentro del ingenio para la temporada de 

Zafra (ver imagen 9). 

	  
Imagen	  	  9	  Salida	  de	  los	  obreros	  en	  el	  ingenio	  de	  Mahuixtlán.	  Foto	  proporcionada	  por	  Agustín	  Fragoso	  2015	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18Escalafón. Es una clasificación de individuos de una corporación, una empresa o una institución 
ordenados según su grado, antigüedad o méritos. En el caso del Ingenio de Mahuixtlán el 
escalafón es administrado por el sindicato de obreros.	  	  	  
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Estos trabajadores son contratados por el sindicato de obreros, trabajan por medio 

de un escalafón en donde hay: plazas que son los trabajadores de base, es decir, 

laboran todo el año; la siguiente escala dentro del escalafón esta conformada por 

treinta obreros preferentes que son los primeros en las listas del escalafón, y el 

resto de la lista está ordenada por antigüedad y especialización.  

 

Las plazas dentro del ingenio son heredadas, y quiénes tienen preferencia son los 

obreros que se ubican en el nivel más alto dentro del escalafón; los puestos dentro 

del ingenio son ocupados en primer lugar por los que tienen plaza, después por 

los 30 preferentes y después por el resto del escalafón.  Durante la época de Zafra 

el Ingenio requiere 280 obreros y en época de reparación utiliza a 120 obreros. 

 

La selección de obreros dentro del Ingenio es realizada por el sindicato, el cual le 

da preferencia a los hijos de obreros, después a los que tienen mayor tiempo 

laborando dentro de la plantilla y después a migrantes y mujeres, en el caso de las 

mujeres, tanto el Ingenio como el sindicato les da preferencia en puestos de poco 

esfuerzo físico, como el área de costura de costales o labores de intendencia.   

c) Transportistas: 
Este grupo de trabajadores es contratado para llevar la caña de los cultivos al 

Ingenio; por lo general no son habitantes de Mahuixtlán, son contratados por los 

sindicatos de cañeros o por la unión de cañeros, y en algunos casos, son los 

encargados de movilizar a los cortadores de un lugar a otro.  

Estos trabajadores sólo son contratados durante la época de Zafra, al igual que los 

cortadores. También tienen su sindicato y una de las prestaciones que reciben es 

ayuda monetaria para el mantenimiento de sus camiones; por ejemplo en las 

refracciones del transporte, ya sean llantas, aceite, o nuevas piezas de la 

maquinaria. (ver ilustración 1) 
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Ilustración	  1.	  Alza	  de	  caña.	  Por	  Agustín	  Fragozo;	  edición	  de	  Bárbara	  López. 

d) Campesinos: 

Ahora bien, en algunos casos los obreros también son campesinos. En el caso de 

los dueños de las parcelas en relación al Ingenio, su localización geográfica no se 

encuentra muy lejos del mismo Ingenio ya que el tiempo que puede transcurrir 

entre que la caña es quemada y cortada a  la entrada al molino, es de 48 horas 

máximo; esto se debe a la pérdida de propiedades del jugo de la caña, también se 

debe contemplar que el estado del ingreso de la caña al Ingenio debe de ser sin 

basura; es decir con el mínimo de hojas, ya que les hacen descuentos por la 

cantidad de basura que contienen los camiones.  

Los productores de caña también pueden estar sólo dedicados a sus cultivos, o 

pueden también rentar su parcela; en estos casos los apoyos que les son 

otorgados, son independientes a si son dueños o no del terreno cultivado, los que 

les cuenta es la cantidad de caña que puedan mandar a la molienda y que 

contenga las propiedades necesarias para que sirva en la producción de azúcar.  
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También podemos observar que en el caso de varios productores de caña cultivan 

al mismo tiempo, café, maíz frijol, también recolectan quelites y berros que crecen 

de manera natural en los cañaverales, otra de las características de los 

cañaverales es que a cierta distancia tienen un árbol que provee de sombra, esto 

se debe a que las temperaturas dentro del cañaveral son altas. 

La Unión de Campesinos  y el sindicato de campesinos, son la organización que 

se encarga de negociar el precio de venta de la caña, negociar los créditos 

otorgados y las utilidades recibidas. Así mismo se encarga de administrar el uso 

de fertilizantes y abono obtenido por medio del ingenio. También proporciona 

albergue y renta de habitaciones en los cuales habitan con sus familias en algunos 

casos durante la época de Zafra a los cortadores de caña, a los encargados de 

riego, o a los estaqueros. (ver imagen 10) 

	  
Imagen	  10.	  Campesinos	  dando	  mantenimiento	  a	  la	  parcela.	  Fragmento	  de	  foto	  tomada	  por	  Agustín	  Fragozo	  
2015.	   

e) Cortadores: 

Por lo general los cortadores son migrantes contratados por el sindicatos de 

campesinos durante la temporada de Zafra para la límpida y tumba de la caña; 

deben de saber limpiar la caña y  acomodarla dentro de los camiones en el menor 

tiempo posible para que los transportistas lleguen con mayor rapidez y mayor 

carga al ingenio, de esta manera se obtienen menos pérdidas.  

Los cortadores se organizan por medio de cuadrillas, las cuales están compuestas 

de 6 a 10 hombres, un cabo (líder de la cuadrilla) y por lo general traen consigo a 

una mujer que quiera trabajar junto con ellos como su cocinera y lava su ropa,  

esta mujer puede ser la esposa de uno de los cortadores, o algún familiar; parte de 
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la  paga que reciben las cuadrillas también es para esta mujer. Una mujer puede 

atender a dos cuadrillas. 

Todas las herramientas de trabajo se las dan las organizaciones cañeras,  

incluyendo su hospedaje en el albergue. Su pago es por trabajo realizado; es 

decir, la cantidad  de caña que corten es equivalente al pago que van a recibir; 

durante esta temporada de Zafra la tonelada de caña cortada equivalía a 32 pesos 

y un cortador más o menos corta de 7 a 8 toneladas al día.   

1.6 Trabajo de mujeres dentro del Ingenio 

El trabajo femenino dentro de la producción de azúcar en la comunidad ha sido 

limitado a actividades dentro de la hacienda como servicio doméstico, en la 

plantación de café; como lo describen Mintz y Wolf; una de las funciones 

económicas de las haciendas era generar un ingreso para mantener el status de 

los hacendados.  

Cuando Mahuixtlán pertenecía al Mayorazgo de la Higuera, el uso de esclavos 

dentro de la plantación de azúcar formaban parte del inventario; sin embargo, eran 

pocas las esclavas negras que trabajaban dentro de la producción.  

Las mujeres mestizas e indígenas eran designadas a actividades de 

acompañamiento, como nodrizas o nanas; a diferencia de las esclavas que se 

dedicaban a labores dentro de la cocina, como  mandadoras o limpiando la casa 

de la plantación; sólo los hombres esclavos se destinaban a la producción 

azucarera y al cultivo de la caña de azúcar.  

Cuando Mahuixtlán se convirtió en hacienda el trabajo femenino estaba destinado 

a las labores de limpieza, acompañamiento; separadas de las labores de 

producción de caña, repitiendo el esquema de organización del Mayorazgo. 
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Imagen 9. Empleadas y empleado de la hacienda de Mahuixtlán, imagen proporcionada por Elías y Agustín 2013 

Las mujeres obreras entraron en el 2006 y tuvieron acceso al trabajo dentro del 

Ingenio; en época de zafra, trabajan 10 mujeres, las cuales no son muy bien vistas 

ya que el Ingenio es un lugar para el trabajo de hombres; en época de reparación, 

sólo trabajan 3 mujeres que son las secretarias de los puestos más altos, el 

gerente, el contador y otro.  

1.7 Las prestaciones que da el ingenio a los obreros 

Las prestaciones que el ingenio da por  Ley a sus trabajadores son: seguro social, 

utilidades sobre el total de la venta/producción de la temporada de zafra, 

préstamos monetarios para el mantenimiento de sus hogares y/o parcelas, abono 

para sus parcelas,  casas designadas a obreros; sin embargo, los préstamos son 

descontados del pago final de la zafra.  

Estos beneficios están establecidos dentro de La ley de Desarrollo Sustentable, en 

donde se establece que el Estado debe impulsar y promover la capitalización del 

sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios de 

producción así como de apoyos directos a los productores, que les permita realizar 

las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de 

producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad; el 20 de 

Septiembre de 2013 la Unión Nacional de Cañeros  emitió un boletín donde se 

informaba que debido a la caída en el precio del azúcar (que fue del 40%) el 

Gobierno Federal, por medio de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
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Rural, Pesca y Alimentación  (SAGARPA)  implementó un Programa Emergente 

que incida en el paquete tecnológico del cultivo, el cual ayudará a los productores 

cañeros a enfrentar la Zafra inmediata;  esto quiere decir, que por un lado, el 

Gobierno Federal debe de proveer los préstamos e invertir, tanto en la protección 

del productor de caña como en el Ingenio; esto se logra a través de los sindicatos 

(Gobierno Federal, 2013)(Unión Nacional de Cañeros A.C.- CNPR, 2013)(Unión 

Nacional de Cañeros A.C.- CNPR, 2013).  

Otras prestaciones que da el Ingenio a los obreros permanentes  son: a) las casas 

ubicadas dentro de las colonias Obrera y San Gabriel; también les da préstamos 

para la vivienda y el cultivo; b) y les otorga becas de estudio para sus hijos; con el 

fin de asegurar que su mano de obra pueda vivir los ciclos económicos del 

Ingenio.  

Consideraciones Finales 

En este capítulo desarrollo tres ejes principales sobre el crecimiento del Ingenio de 

Mahuixtlán: el primero es el desarrollo tecnológico del Ingenio; el segundo abarca 

la historia y conformación del Ingenio; y el último abarca la conformación 

administrativa y económica de la empresa en la actualidad.  

Hago hincapié en la importancia del desarrollo tecnológico de los molinos ya que a 

medida que el área del trapiche, las calderas y  el secado son más rudimentarias y 

artesanales, se requiere mayor mano de obra dentro  del proceso de elaboración 

del azúcar; a diferencia de la producción en línea que requiere menor mano de 

obra. 

La optimización dentro de la producción de azúcar fue paulatina, y se dio conforme 

existía mayor demanda del producto fue necesaria la modernización de la 

maquinaria. También hay una especialización de los distintos puntos de la 

producción.  

El cambio de la hacienda de Mahuixtlán en una plantación e Industria azucarera, 

se debió a dos causas principalmente; uno fue el incremento en la demanda de 
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azúcar, y el segundo su cambio tecnológico dentro de la producción. Sin embargo, 

la forma de organización de tareas realizadas por hombres y mujeres  repitió las 

mismas estructuras desde su formación como hacienda hasta el año 2006, esto se 

debió a la migración de los hombres en busca de mejores empleos, y la necesidad 

del Ingenio por mantener su mano de obra dentro de la comunidad; abriendo 

espacios para las mujeres dentro de la producción. 

Para la comunidad el  Ingenio ha sido de gran importancia, no sólo por que es una 

fuente de trabajo, también por que ha beneficiado a la comunidad de muchas 

maneras; esto ha ocasionado que dentro de la comunidad el Ingenio se convirtiera 

en un símbolo, a pesar de que en la actualidad los jóvenes ya no quieren trabajar 

dentro de la empresa, el Ingenio sigue formando parte de su identidad.    

Las etapas económicas del Ingenio han generado que las unidades domésticas 

generen estrategias que les permite una estabilidad económica dentro de estos 

ciclos económicos.  Los cuales también definen la temporalidad de trabajo de los 

empleados; es decir, si un obrero sólo trabaja durante seis meses, los otros seis 

mese no tiene un ingreso; para los grupos domésticos dedicados a la producción 

de la caña el trabajo femenino es de suma importancia, ya que ellas proveen de 

un ingreso fijo y constante durante todo el año; las mujeres juegan un papel 

importante para la reproducción del grupo doméstico, adquieren mayor libertad en 

la toma de decisiones sobre sus hogares, sus espacios y la administración de sus 

recursos.  

El trabajo femenino dentro de la comunidad representa una parte importante de la 

economía, desde las labores realizadas dentro de la hacienda, como las labores 

realizadas dentro de los hogares y el trabajo extradoméstico; ya que también 

forma parte de la organización comunitaria.  
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Capítulo II. La Comunidad de Mahuixtlán    

Introducción  

Mahuixtlán es una comunidad que se ha desarrollado alrededor del Ingenio 

azucarero; y económicamente vive acorde a las etapas de producción del Ingenio 

(como lo vimos en capítulo anterior); la construcción de la Iglesia y el parque han 

sido obra del mismo Ingenio. Las primeras colonias que se formaron en la 

comunidad, fueron construidas por la empresa, estas casas las primeras casas 

contaban con luz, drenaje, y agua;  las cuales fueron construidas para los 

trabajadores del Ingenio.  

Muchas familias en Mahuixtlán se han visto beneficiadas por esta relación entre la 

comunidad y el Ingenio. Este capítulo tiene el objetivo de describir a la comunidad, 

sus actividades económicas, el acceso a la tierra;  con la finalidad de introducirnos 

a las historias de tres mujeres que viven en Mahuixtlán. 

Este capítulo lo desarrollo en  cuatro partes: la primera es una descripción 

geográfica de la comunidad; la segunda es una descripción de las actividades 

socioeconómicas de la comunidad; la tercera son los espacios públicos 

construidos; y por último, son las colonias. 

Mahuixtlán forma parte del municipio de Coatepec, la principal producción agrícola 

que tiene el municipio es el café; además Coatepec también es productor de 

orquídeas y azúcar. En el municipio también se está desarrollando un mini 

corredor industrial el cual alberga cuatro empresas trasnacionales, este localiza en 

el libramiento Xalapa-Coatepec; situación que ha beneficiado a las localidades de 

Coatepec, la Orduña y Mahuixtlán ya que dichas empresas son consumidoras de 

productos locales como lo es en el caso del azúcar.  

2.1 Descripción geográfica 

Como ya lo mencionamos Mahuixtlán pertenece al municipio de Coatepec, en el 

Estado de Veracruz; se localiza a 8 kilómetros al sureste de la cabecera municipal 
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de Coatepec y a 16 kilómetros de la ciudad de Xalapa, capital del estado de 

Veracruz. El idioma oficial de Mahuixtlán es el español. 

Mahuixtlán tiene 58 cascadas en sus alrededores; son dos ríos los que proveen el 

agua: el río De los Pintores y el río Huehueyapan (a 9 km de Mahuixtlán); cuentan 

con un pozo  santo: Xico San Marcos a 7 km (información obtenida por la 

entrevista al Maestro Héctor Santamaría Paredes, 2013). El subministro del agua  

está manejado por la Comisión local de Agua; colinda con el Río de Teocelo  y el 

río San Juan de Letrán o el Grande.  

Mahuixtlán está comunicado con la cabecera municipal por dos vías  una carretera 

pavimentada que lo comunica con los poblados de la Orduña, el Chico, el Grande, 

Alborada; y por otro lado está comunicado por un pedazo de terracería hacia las 

casas GEO19 y el panteón Puerta del cielo.  

El nombre de Mahuixtlán se forma de dos vocablos de la lengua Náhuatl: 

Mahuixtic, que significa hermoso; Mahuixtli, maravilloso en vista, y Tlan, que se 

deriva de la palabra lugar; es así que Mahuixtlán significa “lugar hermoso o 

maravilloso, digno de verse” (Rojas Sanchez, 1985).  

Mahuixtlán tiene una población total de 3850 habitantes, es una población 

productora  principalmente de caña de azúcar y dependiente del Ingenio 

Mahuixtlán (esto se debe a que impulsa la economía de la localidad; 

proporcionando de beneficios a los pobladores de la localidad).  

Ahora bien, por una parte la economía de los hogares de Mahuixtlán si dependen 

directa o indirectamente del Ingenio de Mahuixtlán, ya que la comunidad tiene dos 

ciclos de vida socio- económica; el primero es la época de Zafra donde el ingenio 

requiere de una mayor fuerza de trabajo, tanto cortadores de caña, obreros, 

laboratoristas, administrativos, servicios médicos, zonas de habitación, 

comedores, tiendas, etc.; y la segunda época es la de reparación, donde muchos 

de los trabajadores tienen que migrar a otros trabajos temporales, esto provoca la 

disminución de ingresos al pueblo y de habitantes del mismo.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Este es el nombre de la empresa constructora. 	  
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Mahuixtlán se ha desarrollado (en espacio construido y urbanizado) alrededor del 

ingenio.  Las áreas habitacionales para los obreros se construyeron primero en la 

zona delantera  de la entrada principal del ingenio; seguida de la ampliación a esta 

zona a la derecha de la entrada principal del ingenio; las casas de los  obreros,  

tienen la misma arquitectura y los mismos materiales, a diferencia del resto de las 

zonas de casas,  las cuales tienen arquitecturas diferentes; unas cuentan con 

techos de lámina (a pesar de las altas temperaturas que puede llegar a haber), 

algunos  techos son de cemento, otras tienen dos pisos construidos, las casas 

más antiguas están conformadas con un patio interior, pasillos largos que permiten 

el acceso al patio central de las mismas, las casas de los campesinos se 

distinguen por los techos de lámina y pequeñas hortalizas a un lado de la casa. No 

todos los habitantes del pueblo tienen parcelas, y no todos, pero si en su mayoría 

tienen una relación directa con el ingenio.  

El pueblo de Mahuixtlán  cuenta con una iglesia, y una capilla; una plaza central 

localizada a un lado del ingenio, una báscula (para camiones), una clínica del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una verdulería,  un centro de 

recreación, una cancha de futbol/ beisbol, una cancha de básquetbol techada; un 

jardín de niños, dos escuelas primarias, una secundaría y un tele-bachillerato. 

Entre los comercios establecidos particulares hay cocinas económicas, cantinas,  

licorerías, café internet, ferreterías, papelerías, tiendas de regalos.  
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Imagen 10. Plaza de Mahuixtlán con vista a la iglesia, foto tomada en trabajo de campo 2014 por 

Bárbara López González 

2.2 Descripción de las actividades socioeconómicas en la comunidad 

Como lo mencionamos en el capítulo anterior las actividades socio-económicas 

aumentan durante la temporada de Zafra; Mahuixtlán recibe en esta temporada a 

obreros temporales, cortadores de caña (en algunos casos migran junto con su 

familia), transportistas, entre otros; lo que permite que varios negocios sólo abran 

en esta temporada como: merenderos, cantinas, el albergue20, renta de cuartos.  

Para observar la división de trabajo en la comunidad de Mahuixtlán me fue 

necesario observar los procesos dentro del ingenio; esto por dos razones: la 

primera, ya que varias personas de la comunidad trabajan dentro del ingenio, ya 

sea en época de Zafra o de planta, es decir, todo el año; la segunda razón es 

porque, parto de la tesis que existe un reflejo de la división sexual del trabajo 

dentro del ingenio a la comunidad; es decir, las mujeres que trabajan dentro del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20El albergue tiene un ciclo de función similar al del ingenio; es decir, cuando el ingenio entra en 
Zafra  el albergue funciona, cuando el ingenio entra en reparación, el albergue igual. 
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ingenio sólo pueden ocupar cierto tipo de trabajos, ya sea como personal de aseo, 

secretariado, o cosedoras de costales, y estas mujeres no tienen acceso a las 

áreas como el batey (es donde está la grúa de volteo), esto se puede ver en el tipo 

de comercios y trabajos realizados por las mujeres en la comunidad, ya sea como 

administradoras de comercio, negocios de comida, amas de casa, vendedoras de 

catálogo, estilistas, maestras,  enfermeras y en el caso de algunas mujeres 

jóvenes, estudiantes de una carrera de licenciatura o ingeniería.  

Fuera del ingenio, los hombres se dedican al campo, administración de tiendas 

como ferretería, motos repartidoras, pollerías, carpinterías, conducción de 

camiones de carga, conducción de transporte público (el Azteca que es el único 

camión que te lleva a Mahuixtlán), manejo de taxis, albañilería, ingenieros, 

doctores, renta de juegos infantiles, venta de licor de caña, barbería, fotografía, 

mecánicos, soldadores, entre otros.  

Para la comunidad de Mahuixtlán el cultivo de la caña la producción del azúcar es 

una actividad que impera; y es la posesión de tierras, un hogar y el trabajo dentro 

del Ingenio lo que les da un status dentro de la misma comunidad; es decir, son 

elementos que tienen una carga de significados que contribuyen a una identidad; 

las formas de adquisición de la tierra y del patrimonio esta determinado por dos 

usos; la primera esta determinada como una estrategia económica y de salud; y la 

segunda es determinada en un sentido legal de propiedad.  

La crisis de la industria azucarera y el empobrecimiento del campo; ha provocado 

que más las mujeres dentro de la comunidad busquen realizar labores que 

generen un ingreso económico a sus hogares, sin dejar de realizar actividades 

dentro de sus hogares; formando acuerdos entre familiares, para el cuidado de los 

hijos, o personas mayores; organizando y administrando los gastos del grupo.  

La participación de las mujeres en el campo se ha delimitado a las fincas de café  

en algunas tareas como “la aplicación de abono, la limpieza de las fincas y el corte 

de café, además del corte y recolección de leña (Córdova, 2013:190)”.  
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El cultivo del café es mixto; es decir, para que los cafetos necesitan sombra, la 

cual obtienen de otros árboles o plantas más grandes que se las den, las cuales 

son árboles de naranja, limones, plátanos, papaya, aguacate, zapote, mamey, 

cacahuates; los cuales no son considerados como parte de los ingresos 

domésticos ya que son cosechados por cualquier persona, me comentó María 

Teresa:  

 “La naranja china y el plátano es para el pueblo, todo se roban, el maíz 

también se roban; lo cosecha la gente que no es de la finca; y cuando la gente 

abandona la finca se dice que ya es viuda. ” 

Durante mi segundo periodo de campo realicé  50 encuestas a diferentes familias 

de la comunidad, lo cual me permitió delimitar mi espacio de trabajo y mi problema 

de investigación. Desde el inicio de este estudio, tenían el propósito de demostrar 

la relación entre el ingenio y la comunidad de Mahuixtlán, ya fuera por percibir 

beneficios directamente o indirectamente con el ingenio; el segundo propósito de 

estas encuestas fue observar las labores que las mujeres realizaban dentro de la 

comunidad. 

El levantamiento de encuestas fue realizado al azar en varias colonias de 

Mahuixtlán; del total el 78% de los encuestados fueron mujeres y el 22% fueron 

hombres, con una variación de edades desde 18 a  75 años, promedio de los 

encuestados de 47años (ver Gráfico1).  
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Gráfico	  	  1.	  Gráfico	  Población	  encuestada	  acorde	  al	  sexo	  en	  la	  comunidad	  de	  Mahuixtlán. 

Dentro de los hogares visitados, el 70% era originario de Mahuixtlán (hay que 

tomar en cuenta que muchas mujeres dan a luz en la cabecera municipal que es 

Coatepec, y en la capital del Estado), sólo el 14% nació en otro Estado del país y 

el resto en otros municipios del Estado de Veracruz(ver Gráfico 2).   

	  

Gráfico	  	  2	  Porcentaje	  de	  Lugares	  de	  Nacimiento 
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Los trabajos realizados por los habitantes de Mahuixtlán en la comunidad 

principalmente son amas de casa (64%), obreros (12%), profesionistas (8%), y 

estudiantes y campesinos (4%) (ver Gráfico 3). 

	  

Gráfico	  	  3	  Nivel	  de	  estudios	  de	  los	  encuestados	  

	  

El 44% de los encuestados no tiene parcela, 56% si tiene parcela; de estos 

parcelarios el 38% pertenece al ejido y el 14% es propiedad privada. El 4% 

faltante ocupa la parcela para construcción de casas (ver tabla 1).  

	  

Tabla	  1.	  Tipos	  de	  propiedad	  de	  la	  tierra	  
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2.3 Acceso a la tierra  

Como lo mencionamos en el capítulo anterior Mahuixtlán se conformó en un 

primer momento, como el portero del Mayorazgo de la Higuera, después como 

trapiche de la Hacienda de Mahuixtlán; esta hacienda pasó a ser ingenio de la 

familia Dondé (hacendados) y después por medio de Dotaciones durante la 

reforma agraria se reparten las parcelas pero no el ingenio; cuando se crean las 

asociaciones y los grupos sindicales, la familia Dondé entrega el ingenio y el resto 

de las parcelas; es en este momento cuando se crea el ejido de Mahuixtlán; dicho 

ejido no está parcelado, pero cada ejidatario sí tiene su certificado agrario (Isidro, 

73). 

	  

Gráfico	  	  4	  Forma	  de	  adquisición	  de	  la	  tierra.	  Sólo	  parcelarios	  

Dentro del 56% que si tienen parcela el 89% de la tierra fue heredada; el 7% fue 

comprada y el 4% es prestada para una casa (ver Gráfica 4). El 50% de los 

parcelarios tiene monocultivo, el 36% tiene dos cultivos, el 11% tiene tres cultivos 

y solo el 4%  no tiene cultivos (ver Tabla 2).   
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Tabla	  2.	  Número	  de	  cultivos	  en	  una	  parcela	  familiar	  

	  

Gráfico	  	  5	  Distintos	  tipos	  de	  cultivo	  en	  una	  parcela	  	  

El 75% de los cultivos es de caña, seguido  de café con el 18% y el 8% restante es 

de maíz y otros cultivos;  de las parcelas que cuentan con dos cultivos el 92% es 

de café y caña (ver Gráfica 5).  El 71 % de los cultivos es para venta al ingenio en 
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el caso de la caña y en el caso del café, es vendido a los coyotes21 o para 

autoconsumo (ver Gráfica 6). Cabe señalar que anteriormente mencionamos que 

el cultivo de café es mixto; y la cosecha que se obtiene del segundo cultivo, no fue 

tomado en cuenta durante las entrevistas.  

	  

Gráfico	  	  6.	  Uso	  y	  venta	  de	  la	  cosecha	  del	  cultivo.	  

Muchas mujeres amas de casa son propietarias de parcelas, pero son los 

hombres quienes la trabajan; otros de los encuestados alegaron que ellos no son 

dueños de la parcela pero sí un familiar con el que viven; esto es importante 

debido a que el Ingenio pensiona a los dueños, posesionarios o ejidatarios que 

cultiven caña, como lo contempla la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de 

Azúcar; es decir,  los abastecedores de caña que tengan celebrado un contrato de 

condiciones particulares como préstamos para el mantenimiento de la parcela, el 

transporte de la caña al Ingenio tendrán los mismos derechos y obligaciones que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Retomo la definición de coyote  que propone José de Jesús Hernández López (2014: 180) en La 
jornalerización en el paisaje agavero. Actividades simples, organización compleja. Ed. Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Para él, la figura del Coyote “es un 
comercializador que en la especulación busca beneficios para sí y para quienes colaboran con él”.  
Su función forma parte de una lógica de transacciones  comerciales de insumos agrícolas, fuerza 
de trabajo; también es un intermediario por ser un intermediario en un canal de comercialización 
obligado para los productores y por su capacidad para  negociar hacia arriba con los empresarios.	  	  	  
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establece esta Ley22. Dentro de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de 

Azúcar, los abastecedores de caña tienen derecho a asociarse para su mejor 

representación ante el ingenio, y también tiene derecho a recibir apoyos por parte 

del gobierno y del Ingenio para fomentar su desarrollo tecnológico, capacitaciones, 

y para reforestar sus parcelas. Otro de los derechos de los abastecedores de caña 

es percibir utilidades de la zafra en la que participan, dichas “utilidades” están 

regularizadas por el Ingenio , las asociaciones de cañeros y el Estado.   

Ahora bien como vimos en el párrafo anterior, sólo el dueño de la parcela es 

beneficiario de una serie de prestaciones otorgadas por  el Ingenio si es su 

abastecedor; razón por la cual las parcelas tienen un dueño movible, pero quien 

las trabaja es el padre, el hermano o el tío. Recalco que es intercambiable porque 

cuando una persona  genera cierta antigüedad en el seguro social, recibe una 

pensión por parte del ingenio, esta estrategia rota entre algunos miembros de la 

unidad doméstica para que puedan recibir estas prestaciones. Esta práctica es 

común dentro de los ejidos y parcelas que rodean al Ingenio de Mahuixtlán.  Para 

ejemplificar el argumento anterior, retomo varios de los comentarios que obtuve: 

“Yo soy obrero del Ingenio, la propietaria de la parcela es mi sobrina para 

que tenga su pensión y su seguro, ella vende comida y con eso 

vive…aunque quien la trabaja soy yo” (Francisco Peredo Hernández, 47 

años). 

 “Me la dejó mi padre [la parcela] para que ella pudiera tener el seguro” 

(Julia Urbina Leal, 59 años).  

“Soy ama de casa y vendo comida en mi casa, recibí la parcela por 

dotación y a su vez recibió ayuda del programa de oportunidades que 

eventualmente me lo retiraron” (Marcela Hernández Sánchez).  

Estos casos nos muestran como la herencia de la tierra no depende de  

líneas matrifocales o patrilineales o por una cuestión de prioridad al hombre, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Dentro de esta Ley se hace referencia a los mismos derechos de obreros del ingenio; es decir, 
pensión y seguro social, que son las prestaciones obligatorias que establece la Ley del Trabajo	  
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sino que está determinado por una suerte de estrategias empleadas por los 

miembros de  la unidad doméstica, que si bien, no genera un ingreso a corto 

plazo, si crea  una pensión a largo término. 

En el caso de Mahuixtlán, existen mujeres propietarias de parcelas, pero quien las 

trabajan son por lo general hombres; ellos se encargan de la siembra, la cosecha 

y de las negociaciones con el ingenio para su venta, sólo en un caso que 

entreviste, una mujer declaró que sí tenía conocimiento sobre sus tierras y el 

mantenimiento de las mismas; esta chica argumentó que ella se encargaba de 

contratar a personas para que sembraran y cortaran la caña. 

“yo estoy al tanto de mi parcela; me ayudo con el comisario ejidal y voy a las 

reuniones ejidales; cuando es época de cosecha contrato a los cortadores para mi 

parcela” (Mará Luisa Zepeda). 

Como lo argumenta Rocío Córdova (2003) “el hecho de que la mujer sea titular de 

un certificado de propiedad sobre la tierra, sus prerrogativas para ejercer derecho 

pleno sobre ella son efectivas, y se ve forzada a delegar en algún hombre de su 

familia la responsabilidad de la explotación agrícola”. 

Ahora bien, también es importante tomar en cuenta que una gran parte de la 

población  tiene familia cercana que trabaja dentro del ingenio como obreros; parte 

de las ayudas que reciben los cultivadores son préstamos (pagos adelantados de 

las utilidades) y abono, para el mantenimiento de la parcela; esto es diferente para 

los trabajadores, ya que ellos pueden recibir préstamos para construir o mejorar su 

casa, becas de estudio para sus hijos, cuando el ingenio empezó a laborar como 

empresa, construyó áreas habitacionales para sus trabajadores, las cuales 

también han sido heredadas a los hijos o nietos de los mismos. En ambos casos 

reciben el seguro social, y derecho a pensión. 

Sin embargo; esto  no es igual para todos los trabajadores, los jornaleros sólo 

reciben albergue durante la temporada de zafra, tampoco los trabajadores 

temporales reciben este tipo de ayudas; mientras más van avanzando en 

escalafón de la plantilla más prestaciones van adquiriendo.  
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Hay un gran número de hogares que son beneficiarias de los programas que se 

han implementado en la comunidad; me enfocaré en este momento en el 

programa de Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares (PROCEDE), el cual permitió la “privatización” de las parcelas ejidales 

(Rodríguez, 1998). En 1999 este programa les dio a los ejidatarios títulos 

parcelarios, con la finalidad de que obtuvieran control completo sobre el uso de 

suelo de sus tierras, las pudieran vender, o pudieran construir sobre las mismas, 

también podían adquirir préstamos del Estado o de empresas privadas; en la 

actualidad el ejido de Mahuixtlán cuenta con 116 ejidatarios, de los cuales sólo 5 

no aceptaron PROCEDE (trabajo de campo realizado en Noviembre 2013).  

Existen varias las formas adquisición de la tierra en Mahuixtlán que son por 

herencia del ejido, herencia de la parcela o la compra de la parcela como se 

desarrollan en seguida: 

a) Herencia del ejido  
Las personas que recibieron una parcela o finca ejidales tienen una estrecha 

relación con los obreros del ingenio que trabajaron durante la época de la familia 

Dondé y que en el reparto agrario se le unieron (a petición del señor Dondé) para 

entregar las tierras que dependían del ingenio; esto se ve reflejado en la 

comunidad, en los casos de los obreros que tienen parcelas ejidales y las trabajan 

(información obtenida en el trabajo de campo). En el caso de estas parcelas o 

fincas no pueden ser vendidas o hacer cambio de uso de suelo.  

c) Herencia de parcela 
Este tipo de herencia proviene de aquellos casos en donde los primeros dueños, o 

pertenecieron a la Dotación de tierras de la familia Dondé, o fueron compradores 

antes del reparto agrario23; como es el caso de la familia Córdoba que se convirtió 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 El Reparto Agrario son un conjunto de reformas estructurales, que recuperan la propiedad de la 
tierra para la nación, lo que representó una diferencia muy importante para la reforma liberal. Esta 
Ley nace el 6 de Enero de 1915 fue impulsada principalmente por los grupos constitucionalistas 
encabezado por Venustiano Carranza durante la revolución mexicana. En esta periodo se 
entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierras, lo equivalente a la mitad 
del territorio de México y se establecieron más de 30 000 ejidos (Warman; 2003) 
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dueña de las tierras antes del reparto agrario, dichas tierras se han fraccionado 

entre los descendientes del primer propietario y no todos las trabajan.  

También pude observar que no todos llegan a recibir parte de la parcela, pueden 

recibir  una casa de la colonia obrera, o la casa donde residían los antepasados. 

Otro uso que les dan a estas parcelas también son para construcción de nuevas 

viviendas; en el caso de las casas antiguas algunas han sido fraccionadas y 

convertidas en casas más pequeñas, o locales domésticos ya sean tiendas, 

estéticas, pollerías, papelerías; etc. Otra característica de estas parcelas, es que 

pueden ser vendidas y cambiar de uso de suelo.  

c) Herencia en vida o dotación de la parcela 

Este tipo de herencia, es muy común dentro la comunidad, ya que el ingenio 

otorga prestaciones individuales a los cañeros sin importar quién sea el productor; 

como lo menciona Córdova (2000); esto favorece la multiplicidad de cañeros por 

familia ya que aumentan los beneficios obtenidos; los servicios se extienden al 

productor, conyugué y a sus hijos; también reciben un mayor monto de liquidación 

al final de la zafra cuando existen más personas registradas por una misma 

parcela.   

Esto convierte este modo de herencia; en una forma de poder dentro de los 

miembros del  grupo doméstico que desean una fracción de tierra; la dotación se 

da a cambio de una firma en una carta poder que le permite continuar tomando las 

decisiones y control de las ganancias  y prestaciones obtenidas por la parcela.   

d) Parcela comprada  
Existen los casos de migrantes que llegaron a Mahuixtlán y pudieron comprar 

parcelas heredadas que ya no son trabajadas, o nuevas propiedades que han 

“invadido” los terrenos de Mahuixtlán.   

2.4 Trabajo masculino dentro de la comunidad 

En la comunidad existen obreros, campesinos o comerciantes en su mayoría; esto 

no quiere decir que todos hagan lo mismo; ahora bien estas ocupaciones pueden 
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combinarse; es decir, un obrero, puede tener parcelas cañeras y trabajarlas al 

mismo tiempo que trabajar dentro del ingenio, o bien puede trabajar una 

temporada dentro del ingenio y el resto del año ser un comerciante; lo que quiero 

resaltar es que en este tipo de comunidades, donde no existe una estabilidad 

económica (en el sentido que es cíclico), la misma comunidad se adapta a los 

ciclos24, teniendo una amplia experiencia en varios oficios, ya sean carpinteros, 

repartidores, laboristas, mecánicos, soldadores, quienes al igual que las mujeres, 

tienen que adaptarse para la obtención de recursos,  pedir créditos, 

financiamientos, ventas por catálogo, recibir remesas, y lo más importante: tienen 

que saber administrarlas; ya que el ingreso no está asegurado, ni es constante.  

Las relaciones sociales de la comunidad también se ven reflejadas dentro de las 

actividades del ingenio, por ser familiar de trabajador,  provenir de una familia 

nativa de Mahuixtlán, ser hijo de ejidatario, pertenecer a un sindicato y participar 

en las actividades del pueblo, como a un equipo de fútbol, a una comisión. 

Una de las problemáticas que también quiero mencionar es el otorgamiento de 

créditos y préstamos a los pobladores de Mahuixtlán. Ya que una de las 

prestaciones que tienen los trabajadores del ingenio (en particular los productores 

de la caña), es el acceso a préstamos para el mantenimiento del cañal, abono etc.; 

es decir, les otorgan créditos para que paguen a los cortadores, a los 

transportistas. Estos créditos son cobrados de las utilidades que reciben al final de 

la época de Zafra y durante la época de reparación para varias familias terminan 

sin un fondo de reserva para subsistir durante esta época y se ven en la necesidad 

de solicitar nuevos préstamos, ya sea al ingenio o en comercios locales, bancos, 

casas de empeños.  

2.5 Las organizaciones gubernamentales locales. 
 
Por un lado tenemos a los partidos políticos locales, municipales, estatales y 

federales, también existe la comisión del agua.  Estas organizaciones son 

gubernamentales y los cargos son de elección popular. En el caso del delegado su 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  temporada de Zafra y temporada de reparación.	  
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cargo dura tres años y está encargado principalmente de la solución de problemas 

como levantar actas de defunción, abandono de hogar, maltrato a las mujeres, la 

pavimentación de las calles. 

a) Programas de ayuda social: 

Dentro de la Comunidad de Mahuixtlán existen varios programas de ayuda social 

como el programa de Oportunidades25 (ver imagen 10), 65 y más, y el Programa 

de Apoyo Alimentario (PAL). Los beneficiarios de estos programas son adultos 

mayores, mujeres que no reciben ayuda o beneficios por parte del Ingenio esto se 

debe a que sólo pueden ser beneficiarias aquellas mujeres en “extrema pobreza”, 

y con hijos/ hijas que se encuentren estudiando, dicho programa puede ser 

retirado si no cumplen con las corresponsabilidades26 que el programa exige o 

cambian de situación socioeconómica (Agudo, 2011).Dentro de la comunidad de 

Mahuixtlán hay 185 beneficiarias y 1 beneficiario del programa de Oportunidades, 

la comunidad es la sede de las comunidades de El Grande, Mundo Nuevo, 

Lealtad, la Isleta, y Mahuixtlán.  Las visitas a las beneficiarias son cada dos meses 

y cada cinco años es la rectificación (Información obtenida en la entrevista con la 

Vocal del programa de Oportunidades en el trabajo de campo de 2014), hay cuatro 

vocales  y su puesto cambia cada seis años. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Oportunidades es un esquema social de transferencia (especialmente monetaria) condicionada a 
la adopción de hábitos de vida particulares orientados a la ruptura del “ciclo intergeneracional de 
transmisión de la pobreza” en los hogares más desfavorecidos (Sedesol, 2008; Levy y Rodríguez, 
2005:53-62; en Agudo 2011: 56).  
26 Son estrategias de desarrollo basadas en la gestión compartida del riesgo donde los receptores 
cumplen con ciertas obligaciones a cambio de los estipendios de los programas. Están orientadas 
a la creación de capacidades en educación, salud y nutrición, estas obligaciones consisten en la 
asistencia controlada de los jóvenes miembros de los hogares a clínicas y escuelas desde el tercer 
grado de instrucción primaria hasta la conclusión de la educación media superior, así como de 
todos los integrantes de dichos hogares, a talleres donde el personal de centros locales de salud 
pública proporciona información sobre cuidados médicos, prevención de enfermedades, 
alimentación e higiene.  
El programa se apoya en las “vocales” o representantes de las otras beneficiarias de sus 
comunidades; quienes cumplen la función de administradoras de los recursos del Programa y  
están “encargadas de establecer una vinculación entre las familias beneficiarias y el personal de 
los servicios de salud, educación, y de la Coordinación Nacional [del programa]”(Sedesol, 2008:6 
en Agudo 2011). 	  
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El programa de 65 y más, es destinado a los adultos mayores que no reciban  un 

ingreso mensual mayor a 1,092 por jubilación o pensión, al igual que las 

beneficiarias de Oportunidades, reciben una aportación (monetaria) mensual, la 

cual está condicionada, los beneficiarios se tienen que presentar cada 

determinado tiempo comprobando el uso debido de este apoyo, con el objetivo de 

comprobar su supervivencia (Sedesol, 2015).  

El Programa de Apoyo Alimentario, es un nuevo programa dentro de la 

comunidad, este da apoyos monetarios y complementos alimenticios a la 

población en condición de pobreza que no es beneficiaria del Programa de 

Oportunidades (Sedesol, 2015). 

b) Organizaciones de Salud:  
El sistema de salud que hay en Mahuixtlán es el IMSS, debido a que esta 

prestación es otorgada por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña, en donde 

los productores de caña tienen derecho a una pensión, seguro social, y habitación 

en el caso de los obreros. El IMSS  funciona dentro de todo el año, pero la relación 

Imagen	  10.	  	  Letrero	  de	  Oportunidades.	  Foto	  tomada	  
por	  Bárbara	  López	  durante	  el	  trabajo	  de	  campo	  2014 
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con el ingenio en el caso de los empleados temporales sólo dura dentro de los 

meses de Zafra; cuenta con medicina preventiva, y un médico general y no está 

abierta las 24 hrs; en algunos casos el uso de este servicio lo hace efectivo en la 

cabecera municipal o en la capital del Estado. 

	  

Imagen	  11.	  Clínica	  del	  IMSS	  en	  Mahuixtlán,	  Foto	  tomada	  por	  Bárbara	  López	  durante	  el	  trabajo	  de	  campo	  en	  
2014 

c) Educación: 

Dentro de Mahuixtlán las escuelas primarias gubernamentales empezaron a 

funcionar hace cuarenta años. Anteriormente existía una escuela que pertenecía 

al Ingenio, si querían continuar con sus estudios tenían que ir a la cabecera 

municipal para realizarlo. En la actualidad las escuelas funcionan con el modelo 

tradicional  instituido por la SEP, los niveles escolares que se imparten en 

Mahuixtlán son:  

i. Una guardería  

ii. Existen dos Kínder dentro de la comunidad 

iii. Primaria que es matutina y vespertina; pertenece a la plantilla 

del gobierno federal  

iv. Secundaria pertenece a la plantilla del gobierno federal  
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v. Tele-bachillerato que ocupa una adaptación dentro del edificio 

del agente municipal 

vi. Existe un programa de preparatoria que se dan clase los 

domingos en el salón del sindicato secc. 18   

 

Conforme ha crecido Mahuixtlán, se han creado las escuelas con mayor nivel 

educativo, por lo general para estudiar una carrera  universitaria, los habitantes de 

Mahuixtlán tiene que realizarla o en la capital del Estado (Xalapa) o en la cabecera 

municipal. Lo mismo ocurre si quieren estudiar el bachillerato.  

 

 d) Administración del agente municipal  
La función del agente municipal es administrar el presupuesto para la 

pavimentación de las calles,  modular a la comisión del agua,  traer programas 

gubernamentales a la comunidad; sin embargo muchas veces el  agente municipal 

también ocupa el cargo de “policía” en el sentido que se encarga de levantar 

actas, de defunción, de divorcios, de maltrato a las mujeres, abandono de hogar.  

 2.6  Mahuixtlán espacios construidos 

Mis unidades de análisis son cuatro grupos domésticos que viven en Mahuixtlán, y 

que forman parte de dos Colonias obreras de la comunidad. Para poder 

comprender las relaciones sociales que se generan dentro de los grupos 

domésticos es necesario describir la comunidad de Mahuixtlán, como se ha ido 

construyendo; la construcción de las colonias obreras y  las casas de los cuatro 

grupos domésticos, con la finalidad de entender la distribución del espacio y la 

forma en que habitan estos espacios.   

a) Las Colonias en Mahuixtlán  

Las áreas habitacionales en Mahuixtlán  que se fueron construyendo alrededor del 

ingenio, (principalmente para los obreros del ingenio) son: la primera zona 

habitacional: a) Colonia San Gabriel, está se localiza en la entrada a la comunidad 

frente al ingenio; la segunda zona habitacional es la b)Colonia Murillo Vidal o 
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Colonia Obrera, como su nombre lo indica fue construida  para los obreros, se 

localiza  frente a  la entrada principal del ingenio; la tercer zona habitacional es la 

C) Colonia Lealtad Constitucional, ubicada junto a la cancha de futbol, orientada a 

la parte trasera del ingenio; la cuarta zona habitacional es la D) Colonia las 

Huertas, esta colinda con la parte lateral derecha  de la Colonia San Gabriel y la 

parte superior de la Colonia Obrera; la última zona habitacional es la E) Colonia 

Enrique Ramos  (son las nuevas casas obreras, ésta es la ampliación de la colonia 

obrera) , se localiza en el camino hacia la Isleta, a un lado del ingenio (ver Mapa 

2).  

29/06/15 11:54Espacio y datos de México

Página 1 de 1http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/espacioydatos/default.aspx?l=300380012

Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave

Nivel de zoom: 16

Informar de un error de Maps (https://www.google.com/maps/@19.4106676,-96.9146539,16z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)(https://maps.google.com/maps?ll=19.410668,-96.914654&z=16&t=k&hl=es-ES&gl=US&mapclient=apiv3)

	  

Mapa	  2	  Distribución	  de	  hogares	  habitados	  en	  la	  comunidad	  de	  Mahuixtlán.	  Fuente	  INEGI	  2015 
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Las Casas 

Las casas de los  obreros,  son de un piso, en algunos casos modificadas con un 

segundo o fragmentadas, con piso y techos de cemento.  A diferencia del resto de 

las zonas de casas  (las cuales tienen arquitecturas diferentes); unas cuentan con 

techos de lámina, algunas de cemento, otras tienen dos pisos construidos. Las 

casas más antiguas están conformadas con un patio interior (ver imagen 12), 

pasillos largos que permiten el acceso al patio central de las mismas, las casas de 

los campesinos se distinguen por los techos de lámina y pequeñas hortalizas a un 

lado de la casa. 

 

Imagen 12. Tomada por Bárbara López González 2013, Agustín y su padre platicando en el patio interior 

Consideraciones finales 

Mahuixtlán es una comunidad que se a formado alrededor de un Ingenio 

azucarero y su economía funciona por medio de los ciclos productivos de la 

empresa: Zafra y reparación.  
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La formación de las colonias dentro de la comunidad, han inversión del Ingenio; 

esto tiene la finalidad de asegurar de tener a los obreros cerca de la empresa para 

que pueda funcionar 24 horas, los siete días de la semana durante la temporada 

de Zafra.  

La construcción de los espacios públicos han sido obra del Ingenio; varios 

espacios públicos construidos han sido apropiados por el Estado como: las 

escuelas y la clínica del seguro social.  Esto se debe a la transformación de 

hacienda a  comunidad ejidal y después a comunidad semi urbana.  

En el caso de Mahuixtlán la producción del azúcar es concebida como un 

masculina, relegando a las mujeres de dicha actividad o limitándola a actividades 

feminizadas dentro del proceso productivo.  

Los espacios femeninos dentro de la comunidad se localizan en los espacios 

extradomésticos; es decir, los comercios que se han adaptado dentro de las casas 

han permitido el desarrollo económico de las mujeres dentro de la comunidad.  

Las división sexual del trabajo dentro de la comunidad esta relacionada a una 

forma de administración y organización económica que permite que la comunidad 

viva, esta forma económica es una repetición de administración hacendaria que se 

ha perpetuado por varias generaciones; sin embargo, debido a la crisis de 

consumo del azúcar, a la crisis agraria mexicana en la actualidad los jóvenes han 

preferido migrar a grandes ciudades, o al extranjero, en busca de mejores trabajos 

y en busca de un mayor ingreso monetario que regresa a la comunidad en forma 

de remesas  monetarias o de bienes como lo podemos ver en el capítulo cuatro.  

Mahuixtlán se encuentra en cerca de la ciudad de Coatepec y de Xalapa; lo que 

permite que algunas habitantes de la comunidad  busquen trabajo fuera de la 

comunidad; estos trabajos les pueden asegurar tener un ingreso constante e 

independiente al ciclo económico del Ingenio.  

El uso de las tierras como un ingreso  económico o como una estrategia a futuro, 

esta pensada acorde a las necesidades del grupo entero; a diferencia de otros 
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cultivos de los cuales no pueden obtener este tipo beneficios. Es por esto que las 

formas de herencia de la tierra en Mahuixtlán no están basadas en un sentido de 

patrilinelidad como lo plantea David Robichaux en la familia Mesoamericana, pero 

si buscan heredar las parcelas conforme a la proximidad que exista entre el 

propietario y su descendencia; otra particularidad de la comunidad  y de la región 

céntrica del Estado de Veracruz como lo menciona Rosío Córdova (2013) es que 

las fincas de café son heredadas a las mujeres y las parcelas de caña a los 

hombres, esto se debe al valor cultural de los cultivos.  

También existe la herencia en vida, práctica que es muy común en la zona centro 

del estado, ya que les permite heredar y pasar los derechos de las tierras a los 

parientes que mantienen las tierras; en Mahuixtlán esta practica tiene otro sentido, 

es por medio de este uso que las mujeres tiene acceso a las tierras y adquirir 

beneficios de las mismas, pero no son ellas quienes las trabajan.  
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Capítulo III. Estado del Arte 

Introducción 

En este capítulo desarrollo los conceptos principales que utilizo en este trabajo, 

con el fin de tener un marco teórico el cual me permita comprender el análisis de 

las genealogías y trayectorias de mis tres casos de estudio.  

El concepto principal que utilizo en este trabajo es “grupo doméstico”; entendido 

como un conjunto de personas que comparten un lugar, un ingreso y gasto; tienen 

participación en la toma de decisiones dentro del mismo; es un lugar donde se 

genera una identidad, una ideología y un sentido de pertenencia. El lugar 

generador de símbolos, usos y costumbres es un espacio físico, un espacio  fijo, el 

cual es habitado por los miembros del grupo; también es un espacio generador de 

estructuras jerárquicas, en donde se redistribuyen relaciones de poder.    

El concepto  de grupo doméstico ha sido interpretado como: una unidad celular 

social; o una unidad económica; unidad de organización estructurada o como “la 

gran familia”.   

Los grupos domésticos tienen una serie de acciones que organizan y estructuran 

al mismo; dichas acciones se ejercen tanto fuera, como dentro del grupo; estas 

acciones las entiendo como “estrategias”,  las cuales fluyen a través de las 

relaciones que se forman; y a su vez estas conforman redes de relaciones.  

La metodología utilizada en este trabajo, como lo mencioné en la introducción, son 

las genealogías y las trayectorias; dentro de estas puedo ver la transformación y el 

uso de las estrategias de los tres casos de estudio en las diferentes etapas de su 

vida; las genealogías me permiten observar las relaciones que mantienen estos 

tres casos.  

También hago uso de las genealogías para observar el patrón de residencia de los 

grupos domésticos, y la forma en que habitan sus hogar; es decir, los usos, los 

modos de vida que tienen en su vida.  
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3.1 Conceptos teóricos  

Mencioné anteriormente, los grupos domésticos son aquellos grupos familiares 

que habitan el hogar, como un conjunto de personas que generan estrategias, 

ingresos y gastos dentro del hogar. Estos grupos tienen un ciclo de reproducción y 

están conformados por redes de relaciones, tanto internas como externas al 

mismo grupo y pueden ser entendidos de diferentes maneras, ya sean como: a) 

una unidad económica; b) un grupo social o unidad social; c) una unidad de 

organización estructurada, a partir de redes de relaciones sociales; o, d) como 

grupos adaptativos (locales) que abarcan varias familias nucleares. 

a) Unidad económica, se refiere a la capacidad del grupo para generar un 

ingreso, y distribuir el gasto, acorde al consumo de la unidad. Este concepto 

está basado en el trabajo de Chayanov (1925) quién desarrolló el concepto 

de unidad de explotación agrícola, haciendo referencia a la capacidad de la 

familia, para generar sus ingresos como resultado de su trabajo en relación 

a los materiales obtenidos de la cosecha. La unidad de explotación 

doméstica campesina es independiente al sistema económico capitalista, y 

su esencia está basada en el trabajo familiar de la unidad.  

Oliveria y Salles (1988) consideran que el concepto de unidad nos permite vincular 

las actividades de producción y consumo, dentro de las interrelaciones entre el 

grupo familiar y la unidad productiva: puntos cruciales para la reproducción del 

mismo grupo campesino, pues este basa su producción en el trabajo familiar y “los 

frutos de esta actividad económica se dirigen a la subsistencia del grupo 

doméstico” (Oliveira y Salles, 1988:16). 

b) Unidad social; este concepto tiene que entenderse como la unidad celular 

que está formada por estrategias particulares del grupo, ya sea una 

estrategia de reproducción física y/o social; es decir, es un grupo de 

personas que actúan de manera organizada, combinando  la procreación 

con la socialización, el trabajo extradoméstico y doméstico, la educación, 

que permiten la reproducción del grupo.  
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Otras características de este tipo de unidad social es que -según Mercedes De la 

Rocha (1986)- los miembros del grupo pueden o no ser parientes; organizan sus 

recursos colectivamente; no es homogénea en términos migratorios, 

ocupacionales, ni de poder; sus relaciones son contradictorias ya que pueden ser 

de afecto y solidaridad, así como de conflicto y relaciones de dominio y  

subordinación; siempre mantienen una estructura jerárquica interna que sustenta 

el control y las relaciones de poder. 

 

c) Unidad de organización estructurada a partir de redes de relaciones 

sociales. Como su nombre lo dice, se trata de una estructura formada por 

las relaciones entre individuos, unidos por lazos sanguíneos o no, que 

comparten una residencia y organizan un modo de vida.  

 

El término de familia, remite a una institución construida a partir de relaciones de 

parentesco, que están constituidas por normas, pautas y prácticas sociales ya 

establecidas. Retoma el concepto de familia como el espacio de interacción y 

ámbito privilegiado de la reproducción biológica y socialización primaria de los 

individuos (Oliveira y Salles, 1988). 

 

d) Grupos adaptativos (locales) que abarcan varias familias nucleares. Son 

aquellos que no necesariamente están unidos por el parentesco, son 

grupos aparentemente similares que comparten un mismo espacio, donde 

los jefes pueden estar emparentados, conformando lo que Redifeld y Villa 

Rojas (1934:87-92 en Robichaux, 2005:35) denominaron como “la gran 

familia”. Es necesario distinguir entre un grupo compuesto por varias 

parejas unidas que utilizan la misma cocina y una agrupación de varias 

parejas con una relación genealógica en donde cada una constituye un 

grupo doméstico aparte. Los grupos domésticos en este concepto se 

emplean como unidades de consumo (Robichaux, 2005: 35). 
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Ahora bien, todos los conceptos anteriores concuerdan en que el grupo 

doméstico es  un grupo social con relaciones de parentesco o no; que 

principalmente está basado en la unidad familiar; viven en una misma 

residencia, ya sea bajo el mismo techo, barrio, o vecindad; comparten el sentido 

de organización a nivel del grupo por medio de diferentes estrategias basadas 

en la producción y el consumo generado en el mismo.  

La diferencia entre unidad económica, unidad social, unidad de organización y 

grupos adaptativos, se encuentra en la forma de analizar dichas estrategias; por 

ejemplo, se pueden ver por medio de las relaciones que tienen los grupos 

domésticos dentro o fuera del grupo; estas relaciones pueden ser de 

dominación o subordinación al Estado, a una empresa, a otros grupos. Incluso 

en los grupos hay estructuras de poder que generan un sentido de 

subordinación entre los integrantes del mismo. Otro punto importante de 

mencionar es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC’s) como una estrategia, que permite a las familias mantener una mayor 

cercanía con los parientes que viven fuera de la comunidad.   

Desde mi punto de vista, la forma de residencia del grupo doméstico puede ser 

entendida como habitar un espacio (hogar); es decir, habitar en el sentido 

simbólico y de identidad, como el espacio donde una familia vive un cierto 

periodo, impregnando un valor sentimental, un olor, una personalidad, a partir 

del uso del espacio. Es la composición de un lugar, acorde a la transformación 

de las personas que lo viven.  

Michel De Certeau (2010), Emilio Duhau y Angela Giglia (2008) distinguen que 

habitar tiene dos connotaciones principales: la primera en el sentido de 

protección, de ampararse de la intemperie; la segunda en un sentido simbólico, 

es decir, el habitar es la relación de un sujeto con un lugar y con relación a sus 

semejantes (Duhau y Giglia, 2008: 23).  

Los grupos domésticos se relacionan en un espacio formado por redes sociales 

y un espacio físico (lugar). Dentro del espacio físico  existe una noción de 
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identidad que alude a una centralidad (como una construcción ordenadora 

respecto a su contexto), le da un sentido al sujeto como individuo y como grupo 

de referencia, de localización; estar en un lugar y ser de un lugar, estar presente 

en la historia mediante su cultura.   

 Duhau y Giglia (2008) definen habitar “como el conjunto de prácticas y 

representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro de un orden 

espaciotemporal, y al mismo tiempo establecerlo. Es el proceso mediante el 

cual el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas espacio-temporales, 

mediante su percepción y su relación con el entorno que lo rodea”. Y recalcan la 

diferencia entre residir un lugar y habitarlo; para ellos, residir “es el espacio 

donde se desempeñan las funciones propias de la reproducción social   

(descansar, dormir, comer, guardar sus pertenencias). El espacio donde se 

reside puede no ser necesariamente aquel desde donde se establece una 

presencia social o la inserción en un orden socio-espacial que nos vincule a los 

demás; es decir existe la forma de la relación con el espacio local que es 

definible como residir sin habitar”. Hablan sobre un sentido de vinculación con el 

espacio local, mediante la inserción del sujeto en redes de relaciones (Duahu y 

Giglia, 2008: 24). 

Esta apropiación del espacio se da a través de las prácticas sociales y los  

significados que estas prácticas generan; es decir, la acción de estas prácticas 

se encuentra influenciada por una intencionalidad y valores que son definidos 

por los actores sociales, son ordenados en la vida cotidiana, y son compartidas 

por otros actores sociales. Este orden aparece en las formas de problematizar 

sus situaciones, en la manera en que el individuo revela algunos aspectos de 

sus relaciones, en cómo los categoriza, codifica, sistematiza y otorga un 

significado a sus experiencias pasadas y presentes (Long, 2007:115).  

Las relaciones que generan los actores van desde los vínculos de 

subordinación, hasta los vínculos de solidaridad. Dentro de estas relaciones el 

concepto de “sustento” o modos de vida expresa las formas en que los 

individuos y/o grupos intentan satisfacer sus necesidades de ingreso-consumo-
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gasto, enfrentando  incertidumbres, nuevas oportunidades y eligiendo entre 

diferentes posiciones de valor (Long, 2007:116). 

Es una circulación de información, manejo de habilidades y relaciones que 

generan una identidad de grupo. Dentro de los modos de vida también hay 

obligaciones de seguridad, identidad y status que son tan importantes como el 

trabajo y el resguardo.  La circulación de esta información e identidad, se 

conforma por medio de relaciones, en primera instancia, dentro del grupo 

doméstico, en segundo, dentro del barrio, la colonia, la escuela y así 

sucesivamente.  

Este juego de relaciones se forma por medio de estrategias que permiten la 

reproducción sociocultural y económica del grupo. El concepto de reproducción 

sociocultural y económica  se refiere a: 

 a) la utilización de la fuerza de trabajo disponible en el campo y en las ciudades: 

migración, auto consumo, trabajo asalariado y por cuenta propia (Oliveira, 1988: 

11); 

b) una estrategia común de sus miembros para lograr la continuidad del grupo 

Torrado en Oliveira, 1988: 29);  

c) que la reproducción sociocultural y económica está determinada por las 

prácticas sociales vigentes en una sociedad, las cuales son aceptadas y 

transformadas acorde con la articulación de las condiciones que rodean al grupo 

(Quensel y Lerner, 1988: 51); 

 d) están limitadas a un espacio/tiempo del mismo grupo; es decir, dependen de 

los miembros que constituyan como grupo doméstico, sin importar la generación 

en la que se encuentren (Pepin y Rendón, 1988: 107);  

e) tiene por condición el traspaso de responsabilidades y los derechos jurídicos y 

económicos de una generación a otra, junto con la gradual transmisión de los 

conocimientos necesarios para asumirlos (Pepin y Rendón, 1988: 110);  
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f) es un sistema particular que explica los procesos familiares, contempla las 

reglas de residencia, la herencia y las relaciones de los grupos domésticos 

(Robichaux, 2005: 299/305).  

Las estrategias que se generan en los grupos domésticos son una  secuencia de 

acontecimientos planeados con más o menos lógica, con mayor o menor éxito, 

cuyo objetivo es asegurar el bienestar de sus miembros  a largo plazo; es decir, 

también son acciones, conscientes o inconscientes que realizan los miembros de 

un grupo para generar  y administrar un ingreso, por ejemplo, la distribución del 

gasto.   

Las estrategias varían dependiendo de cada familia, el ciclo doméstico y el 

contexto.  Moser (1981) explica que las estrategias son respuestas colectivas y 

múltiples,  estas no descansan en un solo ingreso a la unidad doméstica.  Son 

múltiples porque incluyen los ingresos de más de uno de los integrantes de la 

familia, se respaldan en diferentes tipos de actividades, como en la producción 

doméstica, en el trabajo hogareño, en el trabajo asalariado o en redes sociales 

(González, 1986; Chayanov, 1925). 

Las estrategias -acorde a Orlandina de Oliveira (1988)-  deben  ser estudiadas en 

diferentes niveles de análisis. En el caso de este estudio  podemos verlas en la 

relación de los grupos domésticos con el Ingenio, el Estado, la comunidad y dentro 

de los mismos grupos. Tienen la finalidad de lograr la continuidad de la unidad 

familiar en el tiempo. Estas suponen, formas de autoridad, liderazgo y vínculos 

intra-domésticos con raíces en la cultura, la ideología y los modos de vida; las 

cuales están condicionadas por diversos factores macro-estructurales.  

Dichas estrategias generan redes sociales; es decir, las unidades domésticas no 

funcionan de manera aislada; están en contacto estrecho y constante con otros 

grupos domésticos. Las redes de  relaciones sociales son una manera de 

redistribución  de bienes y servicios, son un intercambio en el mercado y están 

basadas en el principio de confianza y reciprocidad.  
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Mercedes González De la Rocha (1986) describe que las redes sociales se 

pueden clasificar en dos tipos: las primeras son verticales y asimétricas; este tipo 

de relaciones se encuentran  cuando las unidades domésticas y sus miembros no 

pueden modificar las relaciones, son principalmente de subordinación, y las 

segundas son las relaciones horizontales y simétricas que se establecen entre 

iguales, con parientes, amigos y vecinos (González 1986; 28).  

Generalmente, las redes sociales que se presentan en los grupos domésticos, no 

necesariamente son verticales u horizontales; la interacción entre los miembros y 

los grupos domésticos son de múltiples maneras y niveles. Estas relaciones a su 

vez generan una red de relaciones. Las redes de relaciones son aplicadas al 

entorno de contactos establecidos extra o intra de los grupos domésticos.  

Como concepto apunta hacia la existencia de relaciones extensas de parentesco y 

amistad, basadas en vínculos de intercambio y normas de reciprocidad que 

constituyen recursos fundamentales para satisfacer las necesidades de la unidad 

doméstica (De Oliveira 1982:19). 

Ahora bien, también existen las relaciones de poder que se forman dentro de los 

grupos domésticos, estas no son estáticas y están distribuidas conforme a las 

actividades que se realizan, varían entre cada integrante de la familia y de su 

capacidad de agencia dentro del grupo.  

Las relaciones de poder como argumentan Deleuze y Foucault, son relaciones de 

fuerza que están en relación a otras fuerzas, el poder es entonces un conjunto de 

acciones sobre acciones posibles que expresan una relación de fuerzas; esto no 

quiere decir que sea represivo, y que se pueda ejercer más poder del que se 

posea; y sobre todo es ejercido tanto por los dominados y los dominadores;  es 

decir, el poder es un conjunto de acciones que tienen un efecto sobre  uno mismo 

y sobre otros.  

Lomnitz (1975) explica que las redes de relaciones pueden estar compuestas de 

múltiples recursos de instituciones tradicionales como: el parentesco, la vecindad, 

compadrazgo y amistad. Dichas  instituciones se adaptan al contexto y se integran 
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con una ideología de ayuda mutua.  Los grupos domésticos estudiados en este 

trabajo, consisten en un grupo de familias emparentadas que viven como vecinos 

y se caracterizan por un intenso intercambio de bienes y servicios. 

Las redes de relaciones dependen básicamente de dos factores que favorecen el 

intercambio: la carencia física y la confianza. La primera, es de una importancia 

evidente ya que se compone de la ayuda mutua que existe en la comunidad. La 

segunda, está compuesta por la capacidad y el deseo de entablar una relación de 

intercambio recíproco; por la voluntad de cumplir con las obligaciones implícitas de 

dicha relación y por la familiaridad mutua suficiente para servir de base. La 

obtención de los ingresos está determinada por las estrategias empleadas. 

Las redes de relaciones generan un ingreso y un gasto a la unidad doméstica.  

De acuerdo con Chayanov (1925) y Wolf (1975), el gasto  está determinado por la 

cantidad de brazos que trabajan y las bocas que consumen los bienes ingresados.  

Como lo explican Wallerstein et. al., en su trabajo de Household Structures and 

Production Processes: Preliminary These and Findings exponent (1982),  los 

trabajadores normalmente no realizan sus cálculos de ingreso de manera fría 

conforme a su perspectiva individualista, sino asumiendo que participan en un 

pequeño grupo que genera una especie de reserva dentro del ingreso para poder 

gastarlo en bienes consumibles y de inversiones a corto plazo. Wallerstein et. al., 

exponen que estos grupos domésticos por un lado se ven sistemáticamente 

presionados para generar diferentes formas específicas de ingresos, maximizar la 

habilidad de la fuerza de trabajo, por un lado y, por otro tratan de asegurar la 

continuidad relativa de las demandas a corto plazo de los bienes.  

Estos autores también entienden al ingreso como todo aquello que entra a una 

familia, ya sea en forma monetaria o de bienes, que son o pueden ser 

consumidos, de manera directa o después de ser transformados y/o cambiados. 

Explican que existen diferentes formas de ingresos dentro del mundo capitalista 

(Wallerstein 1982): 
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a. Los salarios por trabajo en las empresas: ingreso que  depende del 

trabajo realizado en una empresa y es entendido como un ingreso 

monetario fijo.  

b. Los bienes consumibles producidos en el hogar (o actividades de 

subsistencia): son los bienes consumibles generados; es decir, los 

productos perecederos como las frutas, verduras, legumbres, 

consumo de animales o productos animales como el huevo, la leche 

o el queso. Están considerados dentro del gasto de consumo de 

calorías, como lo describen Wolf (1975) y Chayanov (1925) y es un 

ingreso calculado conforme a la producción de alimentos en la 

parcela de autoconsumo, principalmente.  

c. El ingreso por la venta de bienes en el mercado (economía informal): 

estos ingresos se obtienen por medio de la venta de productos en el 

mercado.  

d. La renta (por el uso de tierras o animales): es el ingreso obtenido por 

la renta de animales, o de la tierra. 

e. Los regalos, subsidios recibidos sin un intercambio recíproco 

inmediato: por una parte están los regalos que reciben por terceros; 

la otra parte, pueden ser los subsidios que reciben por parte de la 

empresa y el gobierno.   

f. Remesas: este tipo de ingresos es  obtenido, principalmente, por las 

redes de relaciones que genera la unidad doméstica, ya sean 

monetarios, o bienes materiales para la venta en la localidad.  

 

En relación con el gasto, Wolf (1975) lo divide en tipos relacionados con diferentes 

niveles de consumo: el primer tipo de gasto es inmediato; es decir, el gasto de 

consumo calórico (consumo de alimentos), y el fondo de reserva. El número de 

calorías consumidas es igual o equivalente al número de semillas sembradas para 

cosechar (Chayanov 1925); ya que es un ciclo productivo, lo que se consume es el 
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trabajo realizado; lo que se tiene como ingreso es la cosecha, tomando en cuenta 

la reserva generada.   

 

En relación a los ingresos de primera instancia está también considerado el fondo 

de reserva (semilla, dinero, productos), que permite a las familias intercambiar en 

caso de una eventualidad, o para el fondo ceremonial o social.  

 

El fondo de reserva también puede ser visto como un vínculo del grupo doméstico 

con otros grupos, a manera de solidaridad. Wolf describe que estos gastos 

realizados como una comunidad, por ejemplo, en las fiestas patronales, eventos 

que dependen de la tradición cultural y que varía de una cultura a otra; este tipo de 

gasto  obliga a los grupos domésticos  a generar y mantener un fondo ceremonial 

por encima del fondo de remplazo. Este fondo es un intercambio de bienes 

simbólicos con otros grupos domésticos, que sirve para aclarar, justificar y regular 

tales actos, como señala Wolf (1975: 17): 

Por ejemplo: el matrimonio implica integrarse a un grupo doméstico; esto supone 
una acción pública en la cual los participantes actúan siendo vistos por todos, de 
manera que el matrimonio se presente como modelo ideal para todo matrimonio y 
muestre cómo han procedido otros para el mismo fin. Todas las relaciones sociales 
están, pues, rodeadas de un ceremonial, y el ceremonial puede ser pagado con 
trabajo, bienes, o dinero. Si los hombres han de mantener relaciones sociales, han 
de trabajar también para construir un fondo destinado a los gastos que esas 
relaciones originen. Damos a esta reserva el nombre de fondo ceremonial. 

A veces contraen matrimonio con mujeres de otras unidades domésticas  y ello 
implica la necesidad de contactos sociales con personas que serán sus parientes 
políticos. Pueden reunirse con hombres de otros grupos con fines defensivos, 
garantizando ciertas normas de conducta que hacen posible esa relación. Pueden 
requerirse ayuda mutua en una fase de la obtención de alimentos. Pero las 
relaciones sociales del tipo que sea nunca son enteramente utilitarias e  
instrumentales. 

Dentro de los gastos de los grupos domésticos también existen gastos sociales. 

Estos gastos están determinados por los diferentes tipos de relaciones sociales, 

ya sean verticales u horizontales; es decir, los gastos pueden ser  por gastos en 

redes de solidaridad, por gastos ceremoniales, o por gastos por renta o de 

dependencia hacia terceros (adeudos con usureros, una empresa, el banco, el 

pago de impuestos, etc…) 
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El fondo de renta es el destinado al pago de impuestos sobre la tierra, el pago del 

uso de suelo o del espacio que se habita. Wolf (1975)  lo ejemplifica con el caso  

del pago de impuestos en Inglaterra en la producción realizada en una temporada. 

Este fondo de renta es lo que distingue al campesino del agricultor primitivo. 

Consideraciones finales  

Los grupos domésticos que conforman mis casos de estudio, son grupos 

complejos los cuales están conformados por varios núcleos que habitan el mismo 

lugar.  Los cuales elaboran una serie de acciones estratégicas, que les permite 

administrar el consumo y gasto del grupo; independientemente del ingreso de 

cada integrante. Entiendo a los grupos domésticos como una organización 

económica, social y cultural.   

Los grupos domésticos funcionan como agente social unificador y estructurador; 

en donde se generan relaciones de poder; estos grupos tienen un sentido de 

pertenencia, de identidad e ideológico a la comunidad y en mis tres casos de 

estudio al Ingenio; están vinculados a un espacio habitado, el cual es un símbolo 

de status dentro de sus grupos; por ejemplo el lugar en la mesa del comedor o un 

baño propio. Lo que nos da indicios de las relaciones de poder, formas de 

autoridad, liderazgo y modos de vida. 

Cada actor conforma una red de relaciones que le permite tener una estabilidad 

dentro y fuera del grupo doméstico. Las redes dentro de los grupos domésticos, 

son pensadas por medio de la proximidad y las alianzas entre integrantes; por 

ejemplo, el cuidado de niños pequeños o ancianos esta dirigido principalmente a 

las abuelas, las hijas o las madres; quiero aclarar, que no es cualquier mujer del 

grupo, son aquellas con las que tienen más confianza y cercanía. 

También son acuerdos que son establecidos por los roles de género; por ejemplo, 

en Mahuixtlán pude observar que en varios de los hogares la preparación de 

comida era una tarea destinada a las madres o hijas, mientras que el 

mantenimiento del jardín era una acción que los hijos o padres tenían que hacer.  
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La reproducción de los grupos domésticos dentro de la comunidad depende de las 

estrategias empleadas; sólo pueden ser entendidas desde el propio grupo; y no 

son iguales entre otros grupos dentro de la misma comunidad; las estrategias 

están pensadas para el beneficio y el mantenimiento del grupo y de sus redes de 

relaciones.  

Cada integrante del grupo tiene diferentes estrategias; las cuáles se basan en 

principios de confianza, reciprocidad y solidaridad. El manejo de información para 

la distribución de estas estrategias es fundamental para entender el papel de las 

mujeres dentro de la comunidad; por ejemplo, la participación dentro de 

programas gubernamentales como Oportunidades, el cual canaliza los apoyos 

económicos (preferentemente) a través de las madres de familia, con la finalidad 

de convertirlas en administradoras del Programa, representantes de las otras 

beneficiarias de sus comunidades y el personal del Programa (Agudo, 2012: 55-

56); en el caso de Mahuixtlán, dichas mujeres adquieren un control sobre quién 

logra ser beneficiaria y quién no; también les da un status dentro de las dinámicas 

comunitarias. 

Otra forma de manejo de información es la herencia de tierras también es una 

estrategia que les da un status y poder sobre otros miembros del grupo doméstico. 

Les permite controlar recursos a corto y largo plazo; práctica que es común dentro 

de comunidades cañeras en la zona centro de Veracruz, como en Chiltoyac, 

Tuzamapan, Pacho Nuevo, Córdova y Mahuixtlán (Córdova, 2003; Almeida, 2012).  
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Capítulo IV. Las Marías. Análisis de la reproducción sociocultural 
y económica en femenina en una comunidad cañera. 

Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo principal describir la forma de reproducción 

sociocultural y económica de tres casos de mujeres que viven en la comunidad de 

Mahuixtlán; con la finalidad de resaltar la importancia de la participación femenina 

dentro de los grupos domésticos estudiados. 

Es importante señalar que dentro de este trabajo uso las genealogías para el 

análisis de los casos, con ellas delimito los grupos domésticos en los que se 

encuentran los tres casos de estudio, los tipos de redes de relaciones, la 

distribución del ingreso,  gasto y consumo que tiene dentro del grupo; también 

observo su relación con el ingenio.  

Las genealogías es una metodología estudiada por la antropología social para el 

análisis de parentesco, las relaciones de ayuda mutua, los sistemas económicos, 

los patrones de movilidad espacial y social. Los datos genealógicos nos ayudan a 

comprender las relaciones de parentesco, la herencia de propiedades; debemos 

precisar que depende de la memoria de un sujeto respecto a su parentela, y que 

varía según el contexto y el momento en que sea entrevistado.  Podemos 

encontrar dentro de esta metodología la importancia que el sujeto le da a ciertos 

actores de su genealogía; y los relatos que incluyen dentro de la reconstrucción de 

la misma.    

Es a través de los casos que  podemos entender por qué la producción del azúcar 

en la comunidad está concebida por la comunidad simbólica y culturalmente como 

una actividad masculina, lo que provoca que las actividades realizadas por las 

mujeres se encuentren en espacios domésticos o espacios feminizados.   

Hago uso de tres tipos de genealogías: en la primera describo la ascendencia y 

descendencia respecto a (EGO); en el segundo tipo de genealogías observo el 

grupo doméstico que habita el hogar de mis casos, es decir quienes comen, 
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duermen, aportan un ingreso y tienen una voz dentro de la toma de decisiones 

dentro del hogar, sin necesariamente residir en la casa; en el tercer tipo de 

genealogías describo las relaciones que tiene ego en la actualidad con los 

miembros de su grupo doméstico.  

Este método me permite conocer las costumbres de herencia de la parcela, la 

forma de repartición de la propiedad, los patrones de residencia, las profesiones y 

actividades que realizan mis casos. Las genealogías ayudan a comprender las 

relaciones de ayuda mutua, las redes de intercambio de bienes que permiten la 

reproducción sociocultural y económica del grupo doméstico.   

Gracias a la genealogías nos podemos dar cuenta de la complejidad de las 

relaciones intrafamiliares que existen dentro del grupo y como se conforman 

jerarquías que varían acuerdo a la activad que se realiza y la decisión que se 

toma. Esto no quiere decir que un miembro tenga el mando absoluto, en realidad 

está distribuido en varios miembros del grupo.  

Este capítulo esta dividido en dos parte principales, la primera trata sobre la 

composición de los grupos domésticos, los patrones de residencia y el uso de los 

espacios dentro del hogar; el segundo apartado de este capítulo trata sobre las 

estrategias  que emplean los tres casos para la reproducción sociocultural y 

económica del grupo. El orden en la descripción de los casos es María Esther (71 

años), María del Carmen (51 años) y María Teresa (42 años). 

Dentro de mi tesis los nombres de mis informantes y familiares se cambiaron, 

debido a la promesa de tener discreción conforme a sus actividades económicas.   

Me enfoco en el espacio doméstico, las labores extradomésticas y la forma de 

obtención de ingresos de tres casos María Esther, María del Carmen y María 

Teresa; que en futuras referencias son mis EGO dentro del análisis de las 

genealogías.  

Quiero dar una introducción a los casos de estudio los cuales profundizare en los 

apartados siguientes. Ellas son originarias de Mahuixtlán, y viven en las primeras 
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colonias que se construyeron para los obreros del ingenio, lugar que han habitado 

desde la construcción de las mismas; ellas han podido observar el crecimiento y 

transformación de la comunidad.  

La particularidad de estos tres casos es que son hijas de obreros del Ingenio, 

obtuvieron sus casas gracias al trabajo realizado por sus padres, las tres familias 

también son propietarias de parcelas de caña que en la actualidad son 

administradas por miembros varones. 

Las casas fueron divididas entre los hermanos; de manera superficial, pareciera 

que son independientes una de la otra, pero son puntos de reunión, es  decir, son  

lugares donde todos se juntan para comer, donde los hijos, nietos o sobrinos son 

cuidados; son espacios que construyen un sentido de identidad y pertenencia con 

otros miembros de la familia.  

Las tres Marías son jefas de hogar, ellas tienen un control sobre su ingreso, la 

forma en que lo administran, y tiene una voz importante sobre las decisiones que 

se toman dentro del grupo doméstico.  

María Esther y María del Carmen son divorciadas, María Teresa esta casada con 

un obrero; María del Carmen tiene un hermano que trabaja en el Ingenio; y en el 

caso de María Esther , sólo uno de sus hijos trabajo dentro del Ingenio, en la 

actualidad ya no trabaja en el ingenio.  

María Esther  tuvo tres parejas, la primera  a los 18 años, con la que vivió por dos 

años en una casa dentro de la misma comunidad, a los 23 años se juntó con su 

segunda pareja durante un año, con la tercer pareja vivió siete años;  con las dos 

últimas parejas residió  en su domicilio actual. María Esther  empezó a trabajar a 

los 16 años en la clínica de la empresa; cuando se casó por primera vez, dejó la 

clínica para dedicarse a inyectar y cortar el cabello a domicilio. 

María del Carmen  se caso a los 18 años, ella vivió con la familia de su marido 

durante muchos años, lugar donde aprendió a cocinar, lavar, planchar, barrer y 
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trapear. María del Carmen  empezó a vender Avon27 a  escondidas de su marido, 

con ayuda de su madre,  actividad que continua realizando, con el apoyo de su 

esposo. 

María Teresa se casó a los 17 años, durante su matrimonio ella vivió en otro 

estado, regresó a casa de sus padres después de la separación con su pareja. 

María Teresa dejó los estudios para apoyar con las labores domésticas de la casa 

(planchar, lavar, trapear, barrer); y apoyar con el cuidado  de las fincas de café 

(donde aprendió a cortar café, regar abono y mantener la finca); durante su 

matrimonio, ella trabajó como empleada doméstica; hace dos años empezó a 

vender comida para mantenerse.  

Todas estudiaron la primaria en la escuela del sindicato. María del Carmen  inició 

sus estudios de licenciatura en enfermería, los cuales abandonó al inicio de su 

carrera, María Teresa y María Esther  sólo hasta el cuarto grado de primaria; sin 

embargo, María Esther a las 16 años estudió enfermería dentro de la clínica de la 

comunidad; los cuales fueron realizados por motivos de trabajo. 

En el caso de María Esther , fueron los hermanos que heredaron la parcela de 

caña, quienes la trabajan y obtienen beneficios de ella. María del Carmen  si 

heredó parcela de caña, la cual fue cuidada primero por sus hermanos varones y 

después por su esposo, hasta que se vio en la necesidad de venderla. María 

Teresa no heredó una parcela de caña, fue Román su hermano menor quién 

heredó la propiedad  y la parcela.  

4.1. Grupos domésticos  

4.1.1 Composición del grupo doméstico 

María Esther , 71 años. 

María Esther  es la quinta hija del primer matrimonio de Pepe, ella comparte la 

casa de su padre con sus hermanos Pancho y Juan. María Esther  tuvo cinco 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Es una empresa que vende productos por catálogo	  
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hijos: Ana, Pamela, Marcos, Bernardo y Daniela. Tiene once nietos, y nueve 

bisnietos (ver genealogía María Esther ). 

 

De la primer pareja de María Esther  nacieron Ana y Pamela.  Ana  es viuda y 

trabaja en una tienda. Ana creció con su familia paterna, ella tiene dos hijos uno 

de ellos es migrante. Pamela es la segunda hija de María Esther , es ama de casa, 

ella se casó con José un obrero y parcelario; tienen tres hijas, las mayores viven 

fuera de Mahuixtlán y la más joven vive con ellos. Pamela tiene tres nietos. 

De su segunda pareja nació Marcos; quien tiene los apellidos de María Esther  ya 

que fue reconocido por Pepe.  Marcos migró a los Estados Unidos por más de 10 

años,  cuando regresó, comenzó a trabajar para el ingenio y eventualmente se 

convirtió en comerciante; en la actualidad, vive con Isabela, ella es empleada 

doméstica y estudia los fines de semana la carrera de pedagogía, tienen dos hijos.  

!
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Bernardo y Daniela son hijos de la tercer pareja de María Esther . Bernardo vive 

en Estados Unidos junto con su familia; estuvo casado con Margarita trabajadora 

de servicio doméstico, con ella tiene dos hijos. Daniela es la menor,  está 

divorciada, trabaja en una refaccionaria y tiene tres hijos .  

El hogar de María Esther , fue adquirido por su padre, donde ella ha vivido  desde 

los 18 años,  al principio esta casa no tenía piso de cemento, el baño era una 

letrina y sólo existían dos cuartos; conforme fue creciendo la familia se fueron 

construyendo más habitaciones y se fueron separando los espacios entre tres 

hermanos.  La división de la casa de María no causo tensión entre los hermanos, 

ya que son estos tres miembros del grupo que heredaron por permanecer en la 

casa; mismos que permanecieron en el hogar al casarse. 

Cuando tenía 24 años, la habitación ya contaba con estufa de gas, tenían luz 

intermitente y pisos de cemento. El espacio trasero fue el lugar donde la familia de 

Clemente creció y la parte del lado derecho se designó a la familia de Adrián; 

ambos fueron trabajadores del ingenio y uno de ellos es parcelario. Esta situación 

sólo beneficiaba a los obreros del Ingenio que lograron comprar las casas que el 

Ingenio les ofreció. Los espacios que quedaron en común fueron: el baño, el patio 

interior y el garaje.  

La casa de María Esther  tiene dos pisos, en la planta baja se encuentra la cocina 

que cuenta con una estufa de gas, un refrigerador, un fregadero,  y una mesa con 

varias sillas, la cocina tiene dos accesos: uno tiene salida al patio y el otro al 

comedor/sala. El espacio del comedor/sala tiene una mesa de madera con cuatro 

sillas que están pegados a la escalera, tiene un televisor, dos sillones uno 

individual y otro de dos lugares uno pegado a la pared que da a la cocina y el otro 

pegado a la pared que da al patio, dejando un pequeño espacio para pasar a la 

cocina. A unos pasos del pie de la escalera tiene acomodada una banca de 

madera. En la entrada a la casa tiene un pequeño jardín con algunas flores. En la 

planta alta de la casa de María Esther  se encuentra la recámara; lugar que por lo 

general es propio, excepto cuando sus nietos (hijos de Bernardo) la visitan.   
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Imagen13. Entrada de casa con patio dividido.   

El Comedor/sala es donde María Esther  recibe a sus invitados, por lo general la 

televisión esta prendida, ruido que la acompaña mientras sus nietos no están en 

su casa. La cocina es el lugar donde se juntan a desayunar sus hijos Marcos, 

Pamela y Daniela (quienes la frecuentan); es un espacio de constante movimiento 

ya que también sirve como almacén del producto que vende.  

Por lo general entre Pamela y María Esther  preparan la comida para Bernardo, la 

familia de Pamela y los hijos de Daniela. Las actividades realizadas por las 

mujeres en este grupo familiar (localizadas en la segunda generación G2) son 

principalmente de amas de casa y pequeñas comerciantes, mientras que todos los 

hombres trabajaron dentro del Ingenio.  Dichas actividades les permiten tener un 

ingreso económico durante la temporada de reparación.  

Para los miembros de la tercera generación (G3) podemos ver que las mujeres 

siguen en su mayoría siendo amas de casa, aunque ya hay dos que son 

profesionistas, tiene un mayor grado de estudios y hay otras que son empleadas.  

Los hombres de esta generación en su mayoría realizan actividades fuera del 

Ingenio, ya sea como comerciantes o como empleados (ver genealogías de 
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Profesiones y Grupos que viven  en el mismo terreno. Genealogía María Esther ). 

Esto se debe a que al desinterés por trabajar en el Ingenio de los jóvenes de la 

comunidad. 

En el caso de María Esther fueron su padre y sus dos hermanos quienes 

trabajaron dentro del Ingenio como obreros; también sus parejas fueron obreros, 

sin embargo ninguno de sus hijos obtuvieron beneficios por parte de la empresa. 

Una de sus hijas se casó con un obrero, y sólo una de sus nietas consiguió una 

beca para estudiar.   

María Esther  empezó a trabajar en la clínica de la empresa cuando era soltera y 

no tenía hijos. La familia de María Esther la ha apoyado e impulsado en su 

carrera, su padre le enseñó a vender, su madrastra la impulsó para que continuara 

preparándose en enfermería. Sus hijos, le ayudan con la venta de sus productos; 

aunque no siempre fue así que durante su primer matrimonio dejó de laborar 

porque para su pareja las “las señoras casadas no deberían estar fuera de sus 

hogares”. 

María Esther  vende bebidas, ella obtiene su producto a través de su hijo, quien la 

produce, ella lo vende a granel en envases reciclados de refresco, almacena el 

producto en su cocina y varias veces las prepara con fruto de temporada, tiene 

dos tipos  de bebidas una más dulce y suave y otra más fuerte de sabor.  Su casa 

no es un lugar de consumo de su producto.   

La casa de María Esther sólo funciona como una distribuidora de bebidas; no es 

un lugar donde se pueda consumirlas. La locación de la casa permite que sea de 

fácil encontrarla; ya que esta en la avenida principal de la comunidad.  
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Imagen	  14.	  Ejemplo	  de	  comercio	  exterior 

 
Este negocio partió de la iniciativa de Marcos, él  es el productor de la base de la 

bebida y el proveedor del mismo. Esta venta le ayuda a María Esther a completar 

su gasto. Las bebidas que María Esther ende son servidas en botellas recicladas 

de refrescos, estas botellas las obtiene porque la gente se las regala, razón por la 

cual no las considera un gasto dentro de su negocio. Las ganancias obtenidas de 

las ventas (sin contar el gasto de la base de la bebida) es el ingreso que obtiene 

de esta actividad.  

La venta que ella tiene no es constante; me comentó que ella pide producto y lo 

paga cuando se le termina, de esta manera ella se asegura de no tener un 

excedente. Cuando inició su negocio, ella si dio préstamos, los cuales fracasaron, 

ya que no regresaron a pagarle; esto provocó que no volviera a fiar.  
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María del Carmen  (51 años) 

María del Carmen esta casada con Jesús quién es obrero, ambos tuvieron dos 

hijos Jesús Jr. (Chuy) quien murió a los 30 años y Martha; ambos hijos migraron a 

muy temprana edad a los Estados Unidos, Chuy regresó a casa de sus padres 

unos años antes de morir, Martha acababa de regresar y en el momento de la 

entrevista estaba buscando un trabajo dentro de la comunidad (ver genealogía 

María del Carmen).  

 

María del Carmen es hija de Polo y Luisa, ellos tuvieron siete hijos, cinco varones 

y dos mujeres, la hija mayor es Expropiación, madre soltera de Libertad. 

Expropiación y Libertad  le ayudan en el mantenimiento de la casa. Tres de los 

hermanos de María del Carmen  son obreros: Víctor, Emmanuel y Pedro; ellos 

viven en Mahuixtlán con sus familias; los cuales se juntan seguido para la “fiestita, 

!
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los cumpleaños; todos estamos aquí, inclusive el que vive en Estados unidos nos 

llama” (María del Carmen). 

Los otros dos hermanos de María son: Omar, quien falleció de una enfermedad en 

el hígado, él le ayudaba cuidando de su madre. Y por último Pablo, que es 

migrante en California, Estados Unidos y trabaja como jardinero ; él le ayudó a 

cuidar a sus hijos cuando decidieron irse de migrantes.    

En el caso de María del Carmen  y sus hermanos varones  heredaron cuarto 

parcelas de caña; las dos fincas se distribuyeron entre todos los hermanos. La 

casa de los padres es el hogar de Expropiación, y la casa de la abuela es el hogar 

de María del Carmen  y un primo, con quien la comparte.   

La casa de María del Carmen, está divida en tres: el terreno tiene una forma 

rectangular, tiene un solo acceso a la calle, la primera parte de la casa es donde 

viven María del Carmen y su familia, tiene dos pisos: en la planta baja se 

encuentra la cocina con estufa de gas, refrigerador, microondas; la siguiente 

habitación esta ubicada a un lado de la cocina, al fondo tienen un comedor de 

madera con seis sillas y una vitrina. Cuenta con tres accesos: el primero da hacia 

la cocina, el segundo da al pasillo y la tercera a la recamara principal, la sala se 

ubica enfrente de la entrada al pasillo cuenta con un sillón largo de dos plazas y 

un sillón individual;  la recámara de principal tiene una entrada por la sala; el baño 

completo se ubica en el patio a un lado de la escalera que permite el acceso a la 

planta alta. 

En la planta alta se encuentra la habitación de Martha, que tiene dos camas 

individuales, en esta habitación se guarda la mayoría de los productos, premios y 

regalos (vajillas, planchas para el cabello, planchas, licuadoras, sartenes) que 

recibe María del Carmen , a un lado de la habitación hay un medio baño  

Cuenta María del Carmen  que su sobrina llega desde muy temprano a desayunar, 

le ayuda a barrer, trapear, cocinar, lavar la ropa; después en la tarde se retira  y en 

la noche regresa con Expropiación para cenar;  varias veces Libertad se queda a 

dormir.  
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María del Carmen obtuvo una parcela por parte de su madre; se la cedió cuando 

empezó a vender Avon, con el fin de que ella tuviera un ingreso un seguro: “me 

dijo mi madre, si vendes Avon por el seguro, yo te doy la parcela, así tu tienes el 

seguro y dejas de trabajar, yo la acepté, pero no acepté el dinero que salía de ella, 

mi mamá me decía que me quedara con el dinero, pero yo le decía: mientras 

vivas, este dinero es tuyo, no me corresponde; así fue hasta que murió”.  

Las actividades económicas principalmente realizadas por las mujeres  del grupo 

doméstico de María del Carmen en la segunda generación (G2) son amas de 

casas y comerciantes, las actividades realizadas por los hombres son actividades 

dentro del Ingenio (ver genealogías de Profesiones y Grupos que viven  en el 

mismo terreno. Genealogía María del Carmen). 

En este caso los integrantes de la tercera generación (G3) las mujeres hay más 

mujeres empleadas en almacenes o tiendas y sólo vemos que un miembro varón 

de esta familia trabaja como obrero. Este grupo doméstico es más joven que los 

otros casos, y tiene menos descendencia.  

María del Carmen vende Avon desde hace 23 años, se considera empresaria, “yo 

tengo a mi cargo 14 poblaciones, son 150 mujeres y las visito cada tres semanas, 

voy a traerles el pedido, cualquier problema todo es conmigo, vamos a juntas, que 

si llego algo roto y así”. Las ventas que tiene, y la estructura piramidal que ha 

formado a través de la red de vendedoras que apoya, la ha llevado a adquirir 

beneficios como el seguro social, un ingreso fijo mensual, inclusive mayor al 

salario de su esposo.  
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Imagen 17. Ejemplo de comercio en el interior de una casa. 

Dicha red esta conformada por amistades, familiares y vecinos que consumen sus 

productos y al mismo tiempo forman parte de la pirámide empresarial formada por 

María del Carmen.   

El trabajo que realiza María del Carmen funciona por medio de una red piramidal 

que se conforma por un grupo de vendedoras que van subiendo de nivel conforme 

se reclutan a nuevas integrantes de la pirámide; por ejemplo: María del Carmen 

reclutó a cinco mujeres, las cuales cada una reclutaron a otras cinco mujeres, así 

sucesivamente.   

Una de las características del negocio de María del Carmen es la flexibilidad: 

primero, las ventas se hacen por catálogo de Avón, es decir, existe un libro de 

productos el cual circula de casa en casa, el cual se ordena sólo el producto ya 

vendido; otro aspecto de dicha flexibilización es la facilidad de pagos, los pagos 

diferidos (pueden realizar el pago del producto en varias partes), que permiten que 

las personas puedan comprar más y terminar de pagar en varios meses. Para 
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María del Carmen los pagos diferidos no funcionan, ella sólo vende por catálogo y 

sólo a sus más cercanos conocidos les permite pagar de esta manera.  

En un principio, María del Carmen cuando comenzó su negocio, lo hacía a 

escondidas de su marido con ayuda de su madre, “él era una persona de carácter 

fuerte, y yo me puse de acuerdo con mi mamá”.  

Conforme el negocio de María del Carmen fue creciendo los “regalos” que fue 

“ganado” por sus ventas, los premios empezaron a llegar a su casa, el esposo 

accedió a que ella continuara con su negocio. Ella comenta: “como él vio que 

empezaron a llegar regalos y regalos ya medio permiso”.  

Jesús el esposo de María del Carmen le ayuda en la distribución de los productos; 

la acompaña a las reuniones relacionadas a su actividad económica, cuando tiene 

que salir de la comunidad él la acompaña.  

Para María del Carmen, esta actividad la ha convertido en empresaria; ya que ha 

adquirido una responsabilidad de acompañar a las vendedoras, de hacer 

reuniones de trabajo con las mismas; asesorarlas en materia de ventas y 

solucionar problemas cuando existen. 

 



	  
	  

86	  



	  
	  

87	  

María Teresa (42 años) 

María Teresa es hija de Armando y Carmen, quienes tuvieron cinco hijos, tres 

mujeres y dos hombres. María Teresa  estuvo casada con Mauro, con él tuvo tres 

hijos: una hija que falleció de bebé y dos hijos varones que viven en Mahuixtlán. 

María Teresa  terminó su matrimonio antes de que su segundo hijo naciera y 

regresó a la casa de sus padres.  

Este grupo doméstico, esta integrado por Josefina (hermana), Irma  (sobrina), 

Gustavo (sobrino nieto), Silvia (sobrina), Fernanda (hermana) y su familia,  Jacobo 

(hermano) y Román (hermano). Todos viven en la casa que fue de los padres (ver 

genealogía de María Teresa).  

 !
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María Teresa cuando era pequeña ayudaba a sus padres con el cuidado de sus 

sobrinos Irma y David, ya que su hermana Josefina trabajaba como servicio 

doméstico en la Ciudad de México.  

El hijo mayor de María Teresa  es Israel, vive en la Capital del Estado y es soltero; 

el tercer hijo es Ian está casado con Sandra, ama de casa y estudiante, tiene una 

hija.  

Ambos hijos son carniceros en la ciudad de Xalapa, el mayor de ellos es soltero. 

Ella comenta que a sus hijos les enseñó a ser “responsables”, que si no querían 

estudiar  que se pusieran a trabajar. 

Para María Teresa  fue muy importante enseñarle a sus hijos a ser buenos padres, 

trabajadores; para ella, ser buen padre significa apoyar a sus parejas y tener un 

trabajo estable. Esta enseñanza la obtuvo por parte de su padre cuando ella 

regresó a su casa después de su separación, ella comentó: 

“Mi padre me dijo: aquí tienes techo, frijoles y comida; pero lo que se te 

antoje calzar, eso va por ti. No me hicieron un mal, me hicieron un bien 

porque me hicieron responsable, pero no a todos” ( María Teresa, 49 años).  

En el caso de María Teresa, la casa esta dividida entre los hermanos, Román es 

el administrador de la parcela, y de la casa (como ya lo habíamos lo mencionado). 

Josefina, la hija mayor fue trabajadora como servicio doméstico en casas del 

Distrito Federal, razón por la cual ella no estuvo dentro del grupo doméstico por 

muchos años, pero ahora Josefina se “jubiló” vive gracias al apoyo de Román; 

Cecilia que falleció también vivía en esta casa junto a su familia, la única que 

queda de su descendencia en el grupo es su hija Silvia, ella ayuda a su tía María 

Teresa a vender tacos en la cocina exterior de la casa; Fernanda (sobrina), junto 

con su familia y Jacobo (hermano) también viven en el hogar.  
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Imagen 14. Ejemplo de patio interior 

María Teresa  es madre soltera, y desde que sus hijos eran muy pequeños ella 

regresó a la casa de sus padres, donde encontró ayuda para conseguir alimento y 

techo, sin embargo ella nunca dejó de trabajar; primero como servicio doméstico, y 

desde hace dos años puso su negocio de venta de comida.  

El señor Armando era obrero del Ingenio de Mahuixtlán, gracias a eso el pudo 

comprar la casa en donde viven sus hijos y familias, María Teresa se mudo a este 

inmueble a los 7 años , recuerda que la casa tenía dos cuartos, el baño  tenía 

regadera cuando se as dieron, también contaba con luz y gas; cuenta que sólo las 

casas nuevas de los obreros tenían estas características. Eventualmente la casa 

se fue transformando, fueron aumentando las habitaciones y los accesos a la 

misma casa. 

En la parte superior de la casa vive Fernanda y su familia; en la planta baja viven 

María Teresa, Josefina, Jacobo y Román; esta un baño completo, la cocina  y 
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comedor familiar (espacio compartido), la cocina del puesto de comida (espacio 

compartido), tres recámaras, una alacena/pasillo, y una sala/almacén/recamara. 

Es una casa muy calurosa con poca ventilación (razón por la cual mantienen las 

puertas abiertas). La casa también cuenta con un patio interior muy pequeño. 

En la planta superior hay una cocina y baño propio, está comunicado por una 

escalera exterior. La cocina familiar es compartida por María, Josefina, Jacobo, 

Román, Irma, Paulina, Gustavo y Rodrigo; que es un lugar de juego, de reunión 

familiar, de planificación, de preparación de productos (venden dulces), de pleito y 

chismorreo; la cocina tiene una estufa de gas pequeña, un tinaco de agua grande, 

un lavadero de piedra, un altar, una mesa central rodeada de varias sillas, y la 

pared repleta de cazuelas de barro, que son utilizadas para el negocio. A la cocina 

familiar se puede entrar por el cuarto/casa de María Teresa, por la alacena/pasillo 

o por una puerta que da al exterior; la cocina tiene una ventana que da al puesto 

de comida y una ventana que da al patio interior.    

Imagen15. Cocina común en el interior de una casa 



	  
	  

91	  

La sala/almacén/recámara, es un lugar compartido, donde Irma guarda la ropa de 

segunda mano que le manda su hermano de Tijuana, otro uso de esta área es de 

portería. Esto se debe a que el pasillo/alacena que conduce a la cocina forma una 

mini cancha rectangular ideal para que los niños jueguen al fútbol ; sin olvidar el 

uso principal de este espacio, que es la recámara de Román, ya que el sillón más 

largo es utilizado como la cama. La sala tiene tres sillones enmarcando la sala, 

uno individual, otro de tres lugares y el tercero es de dos lugares.   

En el cuarto/casa de María Teresa  hay una puerta que sale a la cocina del 

negocio, una mesa, un refrigerador y varias repisas donde ella puede guardar las 

verduras, aceite y ollas con las que cocina para su puesto de comida. Hay una 

cortina que separa el área de almacén  con el espacio donde descansa, en esta 

parte ella tiene una cama, una cómoda y una televisión. También tiene un medio 

baño, que quiere adecuar en el futuro para que sea un baño completo; obra que 

realizara con sus ahorros.   

La cocina del puesto de comida, esta fuera de la casa, tiene una barra de cemento 

que sirve como mesa para los comensales, detrás de la barra se encuentran una 

parrilla de gas, un lavadero con un tinaco de agua, dos mesas de madera, una 

banca alargada pegada a la pared de la casa  y se puede tener acceso por una 

media puerta de metal o por el cuarto de María Teresa. Este espacio es ocupado 

por Silvia, Paulina, Irma  y María Teresa.  

En las mañanas de lunes a viernes de 9 am a 12 pm venden antojitos, este 

negocio es manejado por Paulina, de jueves a domingo se venden tacos de 8 pm 

a 11pm, esta venta es manejada por María Teresa, con ayuda de Silvia y Irma. 

A diferencia de los casos anteriores, en el grupo familiar de María Teresa, las 

mujeres pertenecientes a la segunda generación  (G2) han realizado labores en el 

campo y trabajado como servicio doméstico en otras ciudades como Xalapa o la 

Ciudad de México (ver genealogías de Profesiones y Grupos que viven  en el 

mismo terreno. Genealogía María Teresa); las actividades principalmente 

realizadas por los miembros varones de este grupo es en el ingenio o en el 
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campo. Para los miembros de la tercera generación (G3), las actividades 

realizadas por las mujeres son empleadas o amas de casa, los hombres de esta 

generación ya no trabajan como obreros o realizan labores del campo, son 

empleados de empresas o negocios fuera de la comunidad ya sea el Xalapa o la 

ciudad de México.  

María Teresa trabajó durante muchos años en “casa ajenas”, y con tono sarcástico 

ella comentó: “mira la última familia para la que trabajé en Xalapa, con una sola 

casa por siete años; trabajé con los pobres: Los Panchos28, ellos siempre te 

quieren hacer sentir menos”.  

Desde hace dos años ella comenzó a vender tacos en el exterior de su casa, para 

ella este negocio es lo único que tiene para sobrevivir, ya que ella paga su porción 

de luz, de gas, de agua y junta para comprar las cosas que necesita para su 

negocio. 

La venta de María Teresa varía conforme al día y la temporada del Ingenio esto se 

debe a que existe mayor población y hay más ingresos dentro de la comunidad, en 

época de reparación  en una noche ella puede tener un ingreso de $150, si tiene 

una buena venta puede llegar a obtener hasta $700; sin contar los insumos.  

María Teresa se abastece en la ciudad de Xalapa, todas las semanas va por 

verduras y carne para el consumo de la semana, si le llega a sobrar carne la 

congela y la utiliza para el otro día; en varias ocasiones ella ha tenido que pedir 

fiado para poder comprar: “quedaré a deber de 10 a 100 pesos, pero a la vuelta 

uno lo paga”.  

La venta que tiene, por lo general es suficiente para cubrir el gasto que se genera, 

una de las razones por las cuales ya no fía a sus clientes;  otra de las razones es 

que la gente no le pagaba lo que le debían: “mira tengo una amiguita que me debe 

dinero desde hace dos años y es la fecha en que no me paga, y son mujeres, a 

veces son hombres y son gente fea que no paga, no se aparecen por aquí nunca, 

y hay varios así”. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Cambié el nombre de los empleadores, para mantener discreción con mi informante	  	  



	  
	  

93	  

María Teresa ha pedido préstamos a instituciones como Providence29, lo ha 

pagado semana por semana: “yo pedí un préstamo para mi negocio de $15,000.00 

y me lo dieron,  lo tengo que pagar en 51 semanas, doy $600.00 cada vez, yo sé 

que me están cobrando mucho más de lo que me prestaron, pero ni modo se 

aprovechan de la gente que lo necesita”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Es una casa de préstamos, que facilita a los usuarios adquirir una cantidad de dinero con 
intereses muy altos	  
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4.2. Patrones de residencia 

La participación y la integración a los grupos domésticos, el poder ver la 

transformación de la comunidad y del hogar,  generan una identidad y un sentido 

de pertenencia; al identificarse con un barrio o colonia, como lo dice el filósofo 

Michael De Certau (2010); la apropiación de un espacio que te identifica con tus 

propios miembros familiares; les da una noción de seguridad y de resguardo en 

cualquier momento; como lo ha sido en el caso de la casa María Esther; no sólo 

por recibir a sus hijos en el cotidiano; también cuida de la demás descendencia en 

este espacio e interactúa con sus hermanos que le dan un sentido de protección y 

cuidado en la vida cotidiana.   

Los patrones de residencia es la distribución del espacio dentro del hogar, nos 

permiten ver la transformación dentro del uso del espacio, la ampliación de la 

habitación, y la fragmentación de las casas y la complejización de los grupos 

domésticos; esto también incluye las formas de herencia de la tierra y el 

conocimiento que mis tres casos tengan sobre ellas.  

El caso de María Teresa es un claro ejemplo del proceso de fragmentación del 

espacio y de la  familia; al crecer la familia se van dividiendo los espacios entre la 

familia nuclear y la familia extensa, generando una clara división entre familias 

nucleares; como lo es en el caso de María del Carmen.  

Los espacios de uso común entre los grupos domésticos estudiados son: el baño y 

el patio interior; a medida que fueron creciendo las familias las casas se han 

transformado adquiriendo nuevas habitaciones, nuevas divisiones y nuevos usos.  

En el caso de María Esther  hay tres casas en un solo terreno; lo mismo pasó con 

la casa de María del Carmen, pero hay un solo acceso al terreno, un patio en 

común y el baño se localiza en el área común.  

Son más visibles las transformaciones y la fragmentación del espacio en el caso 

de María Teresa, hay una separación en la parte superior del inmueble, donde 
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vive Fernanda y su familia; y esta habiendo una separación en el espacio de María 

Teresa y el resto de la planta baja.  

Estas separaciones físicas no influyen en la separación familiar como una unidad; 

siguen compartiendo actividades, y lazos de confianza dentro del grupo. Siguen 

dependiendo (en menor medida) del grupo doméstico formado por la primera 

generación (G1); para la reproducción social y cultural. La reproducción 

económica de estos grupos depende de los grupos domésticos formados por la 

segunda generación (G2), y su descendencia.   

La separación de María Esther  y María Teresa con sus parejas, ha ocasionado 

que busquen soporte y apoyo económico, dentro de su grupo doméstico, 

principalmente con sus padres; lo cual ha sido fundamental para el desarrollo de la 

tercera generación (G3).  

En los tres casos pude observar que la migración es un factor importante ya que 

es por medio de las remesas, la participación de estos miembros de los grupos a 

partir de las redes de solidaridad que conforman y el apoyo que tienen, les permite 

generar un ingreso económico o de bienes en los grupos domésticos.  

Los migrantes de la familia no necesariamente viajan con sus familias nucleares; 

en algunos casos es la familia quién se encarga de cuidar a los hijos de los 

migrantes; como lo fue en el caso de Josefina (hermana de María Teresa).  Es 

importante rescatar que los migrantes que se encuentran en distintos lugares 

pueden ayudar a sus familiares a establecerse en el extranjero o fuera de la 

comunidad, como fue en el caso de Martha y Jesús Jr. (hijos de María del 

Carmen).  

María del Carmen heredó una parcela de caña por parte de su madre; fueron sus 

hermanos quienes la trabajaron mientras su madre seguía con vida, y era su 

madre quién recibía las ganancias de la misma, ella sólo era beneficiaria del 

seguro social; cuando su madre falleció, ella recibió las ganancias, pero quién 

mantenía la parcela era su esposo. Ellos también obtienen un ingreso (con frutos) 

que recolectan de la finca de café del padre de Jesús; él mencionó: 
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“Mira de la finca de mi papá obtenemos naranjas, limones y plátanos: De niño 

recolectábamos jobos y cacaos en el camino a la isleta, pero eso ya se está 

acabando y es muy difícil de encontrar” (Jesús). 

María Teresa heredó “un pedazo de tierra”, pero sus sobrinas Irma y Silvia se 

benefician de la parcela familiar que es administrada por Román. María Teresa, 

como lo mencionamos anteriormente, aprendió a labrar, cortar; pero ha 

abandonado esas actividades desde que murió su padre hace 13 años, sus hijos 

no quisieron aprender las labores del campo, lo que ocasionó que ella dejara su 

“pedazo de tierra” a manos de su hermano, sin recibir beneficios o ganancias de la 

misma.  Ella menciono lo siguiente: 

“Mira los cañales están bien pelados [hace referencia a que no se puede 

sembrar algo más con este tipo de cultivo], las fincas tienen un montón de 

naranjas, chinas [Naranjas] y plátano; en la finca hay cueros de culebras; 

nosotros tenemos matas de plátano, pero como hace 13 años que no voy, ya se 

volvió viuda [se refiere al abandono de sus tierras]; cuando los papás se van ya 

no es los mismo… además la china y el plátano es para el pueblo, todo se 

roban” (María Teresa, 41 años). 

María Esther a diferencia de María del Carmen y María Teresa, no tiene 

conocimiento de los cultivos, ni de las parcelas familiares, debido a que esas 

actividades fueron designadas a sus hermanos.  

4.3 Actividad económica 

En el apartado anterior  hablamos de los integrantes de los grupos domésticos que 

estudiamos y como se distribuyen dentro de sus hogares, ahora quiero hablar 

sobre  el trabajo de las mujeres dentro de los grupos domésticos, y las actividades 

económicas que realizan mis casos.  

Es importante mencionar que las tres Marías tienen diferentes inicios en sus 

actividades económicas, las cuales fueron cambiando de acuerdo a sus 

necesidades de consumo.  
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María Esther inició su vida laboral poniendo inyecciones, sueros y cortando el 

cabello a domicilio; actividad que no ha dejado de realizar, sin embargo, esta ha 

disminuido por la aparición de negocios dentro de la comunidad (estéticas), ella 

sin importar el apoyo que obtuviera de sus parejas continuaba con sus 

actividades.  

Para María del Carmen su vida laboral inició después de casarse, con la venta de 

productos por catálogo; actividad que realizaba a escondidas de su pareja, con 

ayuda de su madre; esta se convirtió en su fuente de ingreso principal, la cual 

continua realizando. 

En el caso de María Teresa, ella inició su vida laboral en el campo recibiendo 

como forma de pago “Un gansito o un chesco” , esta actividad la realizaba también 

como forma de ayuda a su padre cuando era niña; después de que su divorció con 

la ayuda de su madre se dedicó a vender tamales, flan, gelatina y yogurt; cuando 

sus hijos crecieron se dedicó a trabajar como servicio doméstico en casas en la 

ciudad de Xalapa; y desde hace tres años ella se dedica a la venta de tacos.  

Las tres Marías tienen negocios dentro de sus hogares, lo que les permite atender 

al mismo tiempo sus actividades dentro del hogar o ayudarse de otros miembros 

para la realización de las mismas. El apoyo familiar que tiene es fundamental para 

su desarrollo.   

Por ejemplo en el caso de María Esther fue el apoyo de su padre la que le permitió 

mantenerse cuando se separó de sus parejas; y en la actualidad es el apoyo que 

obtiene por parte de sus hijos lo que le permite tener un ingreso económico. En el 

caso de María del Carmen fue el apoyo que obtuvo por parte de su madre cuando 

inició su negocio le permitió desarrollarse como empresaria; es este mismo apoyo 

que obtiene por su esposo con la distribución de la mercancía y el 

acompañamiento a sus actividades; las remesas que el hijo (Jesús Jr.) les 

mandaba les permitía salir de vacaciones a otros lugares.  Nos cuenta María 

Teresa que es gracias a la aceptación de los padres cuando regresó a su hogar 
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después de su separación con el padre de sus hijos, el apoyo económico que 

obtuvo por parte del padre le ayudo a mantenerse y a crecer económicamente.  

El apoyo familiar que se da en los grupos domésticos no es remunerado o esta 

obligado a devolver el apoyo; esto se da indistintamente a cualquier miembro del 

grupo doméstico.  

Mientras que en algunos casos las labores realizadas por las mujeres son: amas 

de casa y comerciantes,  en algunos casos los hombres han trabajado dentro del 

Ingenio; situación que resulta a favor de las mujeres, como lo hemos mencionado 

anteriormente, el trabajo del Ingenio no es constante a diferencia del trabajo 

femenino que es flexible genera un ingreso fijo a la unidad doméstica. En el caso 

de María del Carmen este ingreso llega a ser mayor en comparación al de su 

esposo, lo cual ella recalca la importancia de esta situación porque le permite ser 

independiente económicamente del marido.  

 Pude observar que las mujeres prefieren ser amas de casa y tener actividades 

extradomésticas (comerciantes) por el cuidado de los hijos, padres o nietos; son 

las encargadas de mantener el espacio físico del hogar, realizando labores como 

cocinar, planchar, barrer, etc., por ejemplo el caso de Irma (sobrina de María 

Teresa) que ha llegado a un acuerdo con su tío Román, ella se dedicaría a las 

labores domésticas que les corresponderían a los dos y él la apoyaría 

económicamente para la manutención del hijo de Irma; de esta manera, Irma ha 

podido cuidar de su hijo y tener un trabajo extradoméstico como comerciante de 

ropa de segunda mano. En el caso de María del Carmen, quien se encarga de 

realizar las labores domésticas del hogar es su sobrina Libertad; esta relación se 

formó por medio de acuerdos entre ambas.  

En los tres casos la independencia económica de las mujeres les permite tener 

una mayor capacidad de agencia con respecto a los varones, sin romper con su 

relación con los mismos; también tienen una voz en la toma de decisiones sobre el 

grupo, el espacio que habitan y su movilidad dentro de la comunidad.  
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Esta independencia económica también les da un status con respecto a toros 

miembros femeninos de sus grupos domésticos; son agentes centralizadores que 

distribuyen los ingresos y los gastos del grupo, inclusive de información, 

considerando a quién apoyan, como los apoyan y a quién no; por ejemplo: la 

relación de apoyo que hay entre María Teresa con sus sobrinas en la participación 

de la venta de comida, a diferencia de la relación con su hermana, a quién prefiere 

no ayudar.  

La participación del trabajo extradoméstico de las mujeres dentro de sus hogares 

implica que se forma una economía que es obtenida por las relaciones 

comerciales dentro de la comunidad; esto quiere decir que el Ingenio no es la 

única fuente de trabajo en la comunidad; aunque si dependa de las temporadas 

económicas del Ingenio (Zafra y Reparación). 

El trabajo por  mujeres jóvenes dentro de la comunidad, como empleadas, se ha 

convertido en una práctica más común; pero el trabajo extradoméstico, no es una 

práctica reciente; como lo mencionamos en el capítulo II, las mujeres realizaban 

actividades dentro de la hacienda como empleadas domésticas, enfermeras en la 

clínica.   

4.4 Estrategias de las mujeres para la reproducción del grupo. 

En el apartado anterior explicamos las formas de ingreso económico de los tres 

casos estudiados, actividades que son apoyadas por sus familiares. También 

vimos que existen ciertos oficios que ya no se realizan; lo mismo pasa con las 

mujeres más jóvenes, prefieren trabajar como empleadas y tener un ingreso fijo, 

en lugar de tener un comercio propio y ser amas de casa.  

Las estrategias empleadas por las mujeres y los hombres varían acorde a su 

actividad económica; es decir, si una mujer es empleada de lunes a sábado, de 9 

de la mañana a 5 de la tarde, una estrategia es dejar a los hijos con su madre.   

Muchas veces las mujeres estudiadas en este trabajo se apoyan dentro de su 

grupo doméstico para realizar sus actividades domésticas; es decir, existe una 
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repartición de las labores domésticas, del cuidado de los hijos o de los ancianos 

dentro del grupo, de esta manera ellas tienen tiempo de tener una actividad 

extradoméstica.  

También existen acuerdos con  otros miembros del grupo, ya sean acuerdos 

comerciales,  o de organización económica es decir; les da una manutención a 

cambio de la realización de ciertas actividades. Estas acuerdos forman relaciones 

de confianza y solidaridad entre los miembros del grupo;  y al mismo tiempo 

separa las actividades realizadas por las mujeres de las actividades realizadas por 

los hombres.  

Es decir; las mujeres pueden salir a trabajar de la misma manera que los hombres, 

sin embargo, prefieren realizar actividades que les permita atender a sus hogares 

y apoyarse del trabajo realizado por los hombres.  

En los casos de María Esther y María del Carmen, el trabajo extradoméstico era 

mal visto por sus parejas; cuando ellas lograron superar el rechazo de sus parejas, 

su participación económica en sus hogares fue incrementando, generando una 

capacidad de agencia en sus relaciones con sus parejas. 

Las actividades económicas determinan las estrategias que emplean las mujeres 

dentro de sus modos de vida; por ejemplo, María Teresa en lugar de contratar un 

asistente que le ayude en la venta de comida, se ayuda de sus sobrinas y a su vez 

ella hace lo mismo por sus sobrinas cuando ellas ponen su puesto de comida.  

Otra estrategia que es empleada por los tres casos es el cuidado de niños, esta 

actividad es generalmente realizada por los ancianos, o se van turnando entre las 

madres jóvenes y las hijas mayores que aún son solteras. Estas mujeres son las 

encargadas de preparar la comida de los niños, de acompañarlos a la escuela y 

actividades escolares, acompañarlos en la tarde hasta que los padres regresen 

por ellos.  

Por ejemplo; María Esther  cuida de sus nietos más pequeños durante los fines de 

semana o vacaciones, ya que su hija Daniela trabaja como empleada en una 
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tienda de auto servicio; durante este periodo, ella se encarga de alimentarlos y 

bañarlos e inclusive se quedan a dormir con ella.  

María Teresa tuvo que cuidar de sus sobrinos cuando era joven, debido a que su 

hermana trabajaba como servicio doméstico en la Ciudad de México. Sus sobrinas 

y ella son las encargadas de realizar la comida para todos los miembros que viven 

en la parte inferior de la casa.  

El cuidado de los padres  en los tres casos fue diferente; en le caso de María 

Esther  cuidó de su madre cuando se murió, pero no lo hizo con su padre, ya que 

él vivía en otra casa con su segunda esposa. María del Carmen obtuvo  diferentes 

tipos de apoyo, por parte de sus hermanos que le mandaban dinero para que 

pudiera pagar los gastos médicos, otros la acompañaban en los procedimientos 

médicos de la madre. Los padres de María Teresa fueron cuidados por los 

miembros femeninos que vivían con ellos; cuando se murieron, los gastos 

funerarios fueron cubiertos entre todos.  

En ninguno de los casos el Ingenio les ayudó a solventar los gastos; sin embargo 

el gasto no recayó solo en ellas, los demás integrantes de la familia les ayudaron 

en el gasto.  

Las remesas, son estrategias empleadas por miembros de los grupos domésticos; 

inclusive también por ellas; ya sean remesas monetarias que utilizan para 

construir, pagar gastos (agua, luz, gas) o viajar; también existen las remesas en 

bienes, como ropa de segunda mano que utilizan para vender dentro de la 

comunidad.  

 Por ejemplo: María Esther  construyó el segundo piso de su casa gracias al dinero 

que uno de sus hijos le mandó, dinero que también utilizó para construir su propia 

casa. María del Carmen utilizaba las remesas que le mandaban sus hijos para 

poder viajar.  

La parcela familiar también es una estrategia empleada por estos grupos, como lo 

mencioné en el capítulo III y IV el cultivo de la caña está protegido por la Ley de 
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Desarrollo Sustentable, el cual recibe las prestaciones otorgadas por esta Ley a 

los trabajadores del azúcar; es decir, los propietarios de las parcelas tiene derecho 

al seguro social y a una pensión. Esto quiere decir que las parcelas para maíz y de 

otros productos de consumo son pocas; y sirven como parcelas de autoconsumo 

en casos muy particulares como lo es el de la Familia Fragozo.   

Lo que genera una dependencia a la economía de mercado específicamente a los 

valores otorgados a la caña y el café. En el caso del cultivo de la caña los 

mediadores del precio son los sindicatos y el gobierno federal; a diferencia del 

precio sobre el  cultivo del café que se especula por medio de intermediarios y 

beneficios (empresas).  

Una actividad común del uso de estos cultivos es el cambio constante de 

propietario, ya que esto les permite tener una pensión y el seguro social. Esto no 

significa que el propietario de la parcela sea quién la trabaje o reciba las 

ganancias de las mismas.  

Los cambios de propietario funcionan como un ingreso a largo término; es decir, 

una persona cumple con cierta cantidad de años como propietaria de la parcela y 

adquiere su derecho a jubilarse, esta se la pasa a otro miembro de la familia que 

se pueda beneficiar de las prestaciones obtenidas de la misma ya sea para tener 

sólo el seguro social.  

El trabajo realizado en la parcela y la ganancia obtenida por este trabajo; es 

independiente al dueño de la  parcela, ya que la utilidad que tiene el cultivo para 

las mujeres, está en la obtención de un seguro social, una pensión y en muy 

pocos casos alguna ganancia. Hay que recordar que las ganancias obtenidas por 

el cultivo son muy bajas; porque al final de la Zafra, cuando reciben las utilidades 

también les descuentan los préstamos obtenidos a lo largo de la temporada; y es 

en algunos casos que terminan debiendo dinero al Ingenio.  

Las parcelas para los hombres adquieren diferentes significados, porque ellos 

pueden realizar las actividades de mantenimiento, reciben ganancias de las 

parcelas, trabajar en la producción dentro del Ingenio, tienen otras prestaciones 
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como préstamos para una casa, becas escolares para sus hijos, tienen un seguro 

social y tienen una pensión por ser trabajadores del Ingenio y por ser campesinos 

parcelarios.  

Sólo María del Carmen heredó una parcela de caña, por parte de su madre, con la 

finalidad de que tuviera seguro social, y un ingreso, como lo mencionamos 

anteriormente; sin embargo, quien trabajó su parcela fueron sus hermanos y su 

marido. Para ella la parcela no representó un ingreso, ya que el dinero que obtenía 

se lo regresaba a su madre.  

Hay que recordar que el mantenimiento de la parcela de caña es un trabajo que 

los hombres realizan; este trabajo es restringido para las mujeres; esto se debe a 

la fuerza física y la rudeza que se emplea. 

Cuando el esposo de María del Carmen ya no pudo trabajar la parcela por 

cuestiones de salud, ella optó por venderla y con ese dinero pagar los gastos de 

médicos del marido. En este caso ella no perdió su seguro social, porque lo 

obtiene con la venta de Avon; con el cual también asegura al marido. 

En el caso de la familia de María Esther, las parcelas quedaron a nombre de sus 

hermanos, ellos son los que obtiene las ganancias y el seguro social de la misma. 

Para María del Carmen la parcela familiar quedó a nombre de su hermano, él la 

cedió a una sobrina con la finalidad de que ella obtuviera el seguro social; en este 

caso son los dos hermanos quienes la trabajan y obtienen las ganancias de la 

misma.  

El seguro social sólo cubre a las familias nucleares, ya sean de los trabajadores o 

de los campesinos. 

En los tres casos, quienes mantienen la parcela y tienen conocimiento sobre la 

misma son miembros varones de las familias; ellas no ven a la parcela como un 

ingreso o un bien que les pueda dar ningún beneficio, ya que quienes deciden 

sobre la misma son miembros varones. Cuando hay fincas de café de  por medio, 

las mujeres se involucran más en el mantenimiento, y en la toma de decisión del 
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terreno; por qué es un trabajo que requiere de mucha delicadeza y agilidad en las 

manos.  

El cultivo del café es considerado en la región como un cultivo hermano al de la 

caña; pero este no está protegido por la Ley de Desarrollo Sustentable, su precio 

se especula en el mercado de valores y tiene mayor importancia en el mercado 

internacional. Para la comunidad es un cultivo donde la participación femenina e 

infantil es de suma importancia; ya que los hombres son designados al 

mantenimiento de las parcelas de caña.  

María Teresa cuenta que sus padres le enseñaron las labores del campo en las 

fincas de café, pero no a todas sus hermanas se lo enseñaron; a los hermanos si 

les enseñaron las labores del campo en ambos cultivos.  

María del Carmen sólo tuvo conocimiento sobre la propiedad de la parcela, su 

hermana  y un hermano heredaron las  fincas de café; las parcelas de caña fueron 

repartidas entre ella y tres hermanos. Esto se debió a que los hombres trabajaron 

las parcelas y ella la heredó por el seguro social que obtenía de la misma; a 

diferencia de las fincas de café donde su hermana si tenía conocimiento de la 

parcela.  

4.5  Redes de sociales 

Las redes de relaciones que conforman las mujeres dentro de sus grupos 

domésticos y de sus comunidades son fundamentales para el funcionamiento de 

sus negocios, su desarrollo personal y económico; y su cuidado.  

La forma de interacción que existen dentro de estos grupos domésticos está 

basado en la confianza y solidaridad, su composición parte de las relaciones de 

parentesco, existen apoyos en parientes que no viven dentro de la comunidad, 

que manda apoyos económicos o bienes para la venta de productos. 

Los parientes que no se encuentran en la comunidad se mantienen en contacto 

por medio del teléfono o el internet; muchas veces son partícipes en la toma de 
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decisiones con respecto a las propiedades o en el cuidado de otros miembros del 

grupo doméstico por medio de las remesas económicas o de bienes.  

En el caso de María del Carmen, cuando su padre falleció, asumió el rol de 

autoridad fue un tío hermano de su padre, ella cuenta que: 

“En el momento que mi papá murió, mi esposo era mi novio, y como mi tío era 

muy estricto, no más le gustaba ordenar, y no daba dinero. Este hermano de mi 

papá se adueñó de nosotras y a mí me quería sacar de la escuela.  En ese 

entonces yo estaba estudiando enfermería y yo le decía a mi mamá: – pero yo no 

quiero ir- ella me decía- pero es que tu tío viene mañana- -pero yo quiero estudiar 

enfermería – y ella me contestaba- pero que le vamos a hacer- ahí fue cuando me 

fui a casa de mi marido” (María del Carmen). 

Cuando María del Carmen salió de su grupo doméstico, se integró a la familia de 

Jesús; ahí fue donde aprendió a realizar labores dentro del hogar, como: barrer , 

trapear, hacer tortillas, calentar el agua, lavar la ropa; enseñanzas transmitidas por 

su suegra. La relación que tiene con sus cuñadas fue difícil, ya que estaban en 

constante vigilancia conforme al cumplimiento de dichas labores.  

Las relaciones extra familiares de María del Carmen, se conforman por medio de 

una red de 150 vendedoras las cuales ella coordina y asesora; la distribución de 

productos  es llevada acabo por su marido y ella.  

Para María Esther y María Teresa su grupo doméstico siempre ha sido 

fundamental, ellas han dependido del apoyo de sus padres para poder mantener a 

sus hijos.  María Teresa vive con sus hermanos, principalmente se apoya en 

Román.  

Román (hermano de María Teresa) es quién heredó la parcela y la casa, él aporta 

dinero a cambio de que su sobrina Irma le ayude cocinando, lavando su ropa, 

barriendo y trapeando; Irma se apoya en María Teresa a la hora de dar de comer 

a su grupo familiar. Ambas realizan las labores domésticas de la planta baja, 

cuidan de sus sobrinos, de Josefina, y del su hermano Jacobo.  
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Román varias veces es mediador dentro de los pleitos, ocasionados por juego de 

poderes y de dominación entre María Teresa, Josefina e Irma, relación que se 

complica; esta dinámica familiar fue cambiando  por la constante entrada y salida 

(por motivos de trabajo) al grupo doméstico de Josefina, a pesar de que ella 

aportó dinero para el mantenimiento del mismo, no generó un lazo de confianza o 

un sentido de pertenencia hacia el grupo; cuando Josefina salió de su grupo 

doméstico dejó a sus hijos con sus padres por temporadas largas, ocasionando 

que los hijos identificaran a sus abuelos como sus padres; relación que no es igual 

para Josefina que reclama su derecho y su poder de dominación sobre sus hijos y 

hermana menor.  

María Teresa también se apoya en parientes que están fuera de su grupo 

doméstico, ella comenta: 

“Desde el otro día me duele mi brazo, así que fui a ver a mi tío que es doctor, el 

me dijo es un desgaste, tienes que ir al seguro para que te atiendan ahí, pero yo 

no voy ahí por que ni una gripa te curan” (María Teresa). 

Los gastos que este grupo genera son cubiertos principalmente por Román, 

Fernanda y María Teresa; ella cuenta que paga su porción de luz, agua y su 

tanque de gas; también esta cambiando su cuarto para tener un baño completo, y 

así independizarse de sus hermanos, tomando como punto de comparación la 

relación de Josefina con Román; es decir, que ella ha logrado mantenerse 

económicamente y tiene la capacidad de administrarse y aportar un ingreso al 

grupo domestico.  

En cambio, María Esther  se apoya principalmente en dos de sus hijas y sus hijos 

varones, quienes son los que crecieron a su lado. Bernardo fue quién ayudó a 

María Esther  a modificar su casa “cuando él entro a la milicia, con su dinero él me 

puso el piso, me puso la parte de arriba” (María Esther ). Esta relación ha sido 

muy importante para María Esther ya que es gracias al apoyo económico de su 

hijo que ella ha logrado ampliar su propiedad. 
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La relación que tiene con sus hijas es diferente “ si me enfermo, Pamela es quien 

me cuida”, Pamela es quién la acompaña al mercado, la ayuda para lavar la ropa, 

barrer, trapear y cocinar, también la ayuda a cuidar a los hijos de Daniela.  

No todas las relaciones de los tres casos estudiados son horizontales; entre 

parientes, también tienen relaciones de dependencia conforme a otros parientes, 

algunos comercios o alguna institución. Es decir, que su ingreso económico 

depende de algún programa gubernamental  o de alguna institución privada o una 

empresa. Por ejemplo, cuando reciben un salario fijo por ser empleados en una 

tienda departamental; ellos tienen una relación de subordinación respecto a la 

empresa que los contrata.  

En el caso de María Esther, recibe la ayuda de 65 y más30; María del Carmen  

tiene derecho al seguro social por su trabajo dentro de Avon y María Teresa esta 

asegurada gracias a un hijo.  Ninguna fue beneficiaria del programa de 

OPORTUNIDADES, ya que al tener una propiedad y un seguro social no cumplen 

con los requisitos, ni a los parámetros del mismo programa.  

María Esther  y María Teresa han entablado convenios de préstamo con la 

“tiendita”; muchas veces consumen y al final de mes finiquitan su deuda, o pagan 

en la siguiente semana.  Por lo que me comentaron esta práctica era muy común 

dentro de la comunidad, pero a medida que ha ido creciendo, se va acabando la 

confianza entre vecinos y sólo lo practican con personas cercanas a ellas. 

Las relaciones entre vecinos se ha ido diluyendo a medida que la comunidad va 

creciendo y se va urbanizando, la cercanía de la comunidad a la ciudad de 

Coatepec ha ocasionado que se formen nuevas colonias de agentes externos a la 

comunidad; generando desconfianza entre vecinos. Sustituyendo estas prácticas 

con los apoyos dentro de sus grupos domésticos.  

Lo mismo ha pasado con la práctica de las tandas, la organización para juntar un 

ahorro; en la actualidad ninguna participa, aclaran que es muy difícil que la gente 

te preste dinero:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Es un programa de pensiones a adultos mayores, el cual es emitido por el Gobierne Federal	  	  
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“Hace tiempo entré en tandas pequeñas, ya tiene años que no… ya no porque no 

me alcanza, pa’quedar mal mejor ya no… mira algunas venían de Coatepec, o de 

Xico, no son del pueblo y tenían sus clientas, pero ya tiene tiempo que no las 

veo… por lo mismo la gente ya no tiene dinero” (María Esther). 

La confianza que generan las instituciones de préstamos privadas para la 

obtención de un ingreso emergente se debe a que no son sujetos crediticios, es 

decir, su capacidad de ingresos no es suficiente para mantener una cuenta en el 

banco o tampoco para adquirir un préstamo bancario. O no existe la confianza en 

otras personas para realizarlo como lo dice María Teresa 

“Yo sólo le pido a este lugar de Providence, porque no confío en los demás” 

(María Teresa).  

Consideraciones finales  

Como vimos mis casos de estudios son madres, esposas, empresarias las cuales 

tiene una participación económica dentro de sus grupos domésticos; situación que 

les da un status de privilegio en el mismo.  

En el caso de María Esther, la separación de sus parejas han ocasionado que sus 

hijos la vean como madre y padre, a pesar de tener el apoyo de su padre y sus 

hermanos; ella ha mantenido a sus hijos y los apoya con el cuidado de sus nietos; 

es quien se encarga de la alimentación de su grupo doméstico y del cuidado de 

los nietos mientras que los hijos salen a trabajar.  

María del Carmen es empresaria y esposa, su trabajo no ha generado ningún 

entre uno y otro rol; a pesar de que no siempre ha contado con el apoyo de su 

familia para ser empresaria, ha logrado construir una red de venta en la 

comunidad y otros lugares amplia, con lo que ha logrado su independencia 

económica y de dominación en relación a la familia de su marido y de su propio 

marido.  

María Teresa, ella se considera madre soltera, campesina y comerciante, ella ha 

procurado conseguir trabajos cerca de sus hijos para poder cuidarlos y ver por 
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ellos; ella ha tenido apoyo familiar, aunque no de todos los miembros de su 

familia.  Para ella fue importante asegurase de los valores que sus hijos recibían, 

como el ser buenos padres y trabajadores responsables.   

La importancia del Ingenio en los grupos domésticos esta en que: para ellos es un 

símbolo cultural y social que les permitió tener una casa y una parcela que 

obtuvieron gracias al reparto agrario. Los beneficios que tienen de la parcela son 

estrategias a largo plazo por dos razones el seguro social y las pensiones.  

Como lo mencionamos en el capítulo II la transformación de la comunidad se ha 

dado principalmente por la inversión que ha realizado el Ingenio, los cambios que 

se han dado en el interior de las casas han sido producto de la inversión en 

conjunto de los miembros del grupo doméstico. Aunque no siempre participan 

todos los miembros del grupo doméstico, son las inversiones monetarias 

individuales que aportan algunos miembros en distintos momentos; son los 

distintos usos del espacio doméstico, las apropiaciones de espacios, son acciones 

que transforman al hogar dando diferentes significados al mismo.  

 Por ejemplo, en el caso de María Teresa, el pasillo/alacena es un espacio que 

tiene muchas funciones y distintos significados para cada miembro del grupo; para 

Irma es la alacena; para su hijo es la cancha de fútbol y para María Teresa es un 

pasillo.  A Diferencia del caso de María Esther que su sala/comedor es un espacio 

donde todos se reúnen a ver la televisión, a platicar, a comer, son múltiples usos 

del espacio que tiene los mismos significados para su familia.  Para María del 

Carmen la recámara de sus hijos (que en ese momento vivían en Estados Unidos) 

se fue convirtiendo en un almacén; cuando sus hijos regresaron se convirtió en 

recámara /almacén.  

La transformación del espacio, no sólo es física, también se transforma 

simbólicamente por medio de los múltiples usos que tiene un espacio ya sea 

común o personal. Dicho espacio se adecua a las necesidades de los grupos, 

conservando espacios de uso común, como los patios o el baño. Eventualmente 

las casas se van transformando en vecindades familiares, teniendo diferentes 
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relaciones, asociaciones y entendimientos como lo explican Mercedes de la Rocha 

(1986). 

A medida que han crecido las familias, se han complejizado y dividido en 

subgrupos, los cuales siguen formando relaciones de confianza y solidaridad, que 

permite su continuidad. De igual manera estas relaciones se pueden diluir o 

separar; es decir, los lazos de confianza  y solidaridad se van debilitando conforme 

a la lejanía física (en el caso de los migrantes) o simbólica (por ejemplo la 

relaciones con parientes de segundo grado (hermanos o tíos de los padres)) que 

existe entre parientes. 

Para los tres casos la lejanía física en relación a sus parientes migrantes no ha 

sido un motivo de fractura  de su relación con ellos; sin embrago no podemos 

implicar que esto sucede con todos; por ejemplo, la relación de María Teresa y 

Josefina se rompió a causa de la migración de Josefina.  

Por otro lado la relación simbólica del Ingenio y la comunidad se ha ido perdiendo 

ya que los beneficios que obtuvieron las primeras generaciones, ya no fueron 

significativas para los miembros más jóvenes de los grupos. Las generaciones 

más jóvenes encuentras más atractiva la idea de perseguir el sueño americano y 

migrar para poder mandar remesas a los hogares; o la posibilidad de conseguir un 

empleo fuera de la comunidad, el cual les de una remuneración económica mayor 

y constante. 

Para mis tres Marías es gracias a las prestaciones del Ingenio que obtuvieron sus 

casas, su educación; y han sido testigos de las transformaciones de la comunidad, 

con la construcción de la plaza, de la iglesia y de las colonias para obreros. 

Las actividades que principalmente realizan las mujeres estudiadas se encuentran 

dentro de un espacio doméstico, o están relacionadas al mismo; los comercios 

que se instalan están dentro del hogar  o adjunto al hogar.  Son actividades 

feminizadas, como la venta por catálogo o la venta de alimentos o bebidas; sólo 

en uno de los casos (María Teresa) salió de la comunidad para trabajar como 

servicio doméstico.   Esto no quiere decir que todas las actividades feminizadas 



	  

	   112	  

sean realizadas de la misma manera, ni con el mismo gusto, esto varia de sujeto a 

sujeto; todo depende de la apreciación la valorización que tiene cada caso en la 

realización de sus actividades, por ejemplo: María del Carmen, encuentra que 

vender Avon y coordinar una red de vendedoras es más importante que ser ama 

de casa, a diferencia de su sobrina Libertad que ha decidido ser ama de casa; 

esta situación tiene un mutuo beneficio, ya que la sobrina se dedica a las labores 

domésticas en el hogar de María del Carmen, ella la apoya con la vivienda y la 

comida.  

La realización de una actividad económica, les da una capacidad de agencia  y 

posición dentro de la toma de decisiones dentro del grupo; es decir, conforme van 

adquiriendo independencia económica en relación a otros miembros del grupo, 

ellas pueden decidir su movilidad, la forma en que distribuyen su gasto y generan 

un ahorro, si piden algún préstamo o no, lo que pueden consumir ya sea en ropa, 

comida,  en el crecimiento de su propio espacio o en algún negocio.  

Esta actividad económica puede determinar la forma en que elaboran estrategias 

para realizar otras labores, cuidar de otros, o de sí mismas, inclusive para generar 

mayor ingreso. Dichas estrategias son pensadas de manera que requieren de 

otros miembros del grupo, de aquí los distintos tipos de relaciones; es decir,  si 

tiene una relación unida con parientes en los que se pueden apoyar para su 

cuidado o desarrollo; inclusive el cuidado de sus hijos, el mantenimiento de sus 

casas, o su propio negocio.  

El apoyo de los hombres es fundamental, ya sea como protectores del hogar, 

administradores de la parcela o como proveedores de un ingreso económico; en 

los casos estudiados podemos ver que son madres solteras o divorciadas y 

cuentan con el apoyo  uno o varios miembros masculinos que les ayudan en su 

vida cotidiana. Esto no significa que pierden independencia o capacidad en la 

toma decisiones o se deslinden de responsabilidades.  
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La presencia de miembros migrantes o que viven en otra comunidad, es 

importante, ya que las remesas forman parte de sus ingresos; estos integrantes 

también participan dentro de la reproducción del grupo.   
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Conclusiones  

A partir de los datos obtenidos en esta investigación, es posible deducir dos 

conclusiones importantes: que el Ingenio ha creado una organización y una forma 

de vida dentro de la comunidad; que se percibe en la repetición de valores y 

significados culturales sobre la división sexual del trabajo, aspecto que se 

reproduce dentro de los grupos domésticos que tienen algún vínculo con el 

Ingenio, ya sea por que algún pariente masculino trabajó o trabaja dentro de la 

producción de caña.  

El segundo elemento es la importancia de las mujeres dentro de la comunidad, la 

cual se percibe en la participación económica que ellas tiene dentro de sus grupos 

domésticos; la administración de sus recursos, las redes que conforman y las 

estrategias que elaboran les permite tener un ingreso durante todo el año; esto es 

independiente a la organización económica del Ingenio.  

La particularidad de Mahuixtlán es que ha nacido por la industria azucarera y esto 

ha formado estructuras de reproducción económicas y organizativas las cuales se 

basan en las temporadas económicas; es decir, la temporada de Zafra y la 

temporada de reparación. 

Para el análisis de los tres casos me apoyé  en la dicotomía doméstico/público por 

que me ayudó a comprender el significado del cultivo ya la producción de la caña 

como un espacio masculino. La participación femenina la localicé dentro del 

espacio doméstico donde desempeñan actividades feminizadas, como la venta de 

comida, venta por catálogo, servicios domésticos y enfermería(ver tabla 1); pude 

encontrar en mis tres casos que no tienen conocimiento sobre el mantenimiento 

de sus parcela, las herramientas que se utilizan, los precios de venta, ni los costos 

de producción; pero si saben sobre el estado de propiedad de la misma.  
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Nombre	  	   María	  Esther	   María	  Teresa	   María	  Del	  Carmen	  
Actividad	  
económica	  

Se	  dedicaba	  a	  inyectar	  
hacer	  corte	  de	  cabello	  
e	  intendencia	  en	  la	  
clínica	  de	  la	  
comunidad.	  Su	  
principal	  actividad	  en	  
la	  actualidad	  es	  la	  
venta	  de	  bebidas.	  	  

Desde	  los	  14	  años	  
hasta	  los	  40,	  se	  
dedicó	  a	  trabajar	  
como	  servicio	  
doméstico.	  En	  la	  
actualidad	  trabaja	  
vendiendo	  tacos	  
fuera	  de	  su	  casa	  

Desde	  joven	  la	  única	  
actividad	  económica	  que	  
ha	  tenido	  es	  la	  venta	  de	  
catálogo	  (AVÓN,	  en	  un	  
principio	  a	  escondidas	  de	  
su	  pareja;	  
eventualmente	  se	  
desarrollo	  y	  ahora	  tiene	  
un	  negocio	  que	  
comprende	  15	  
comunidades	  y	  150	  
subordinadas.	  (Se	  ayuda	  
con	  el	  marido)	  

Tabla 1. Actividad económica de cada caso. 

Al ser un monocultivo masculinizado, las formas de herencia dan preferencia a los 

hombres, destinando las fincas de café para los miembros femeninos del grupo. 

Sin embargo, en la comunidad de Mahuixtlán la herencia de parcelas  también 

tiene otros usos, son una estrategia de obtención de recursos a largo plazo por 

medio de una pensión, del seguro social y utilidades por la venta de caña (ver 

tabla 2). 

Nombre	  	   María	  Esther	   María	  Teresa	   María	  Del	  Carmen	  

Forma	  de	  relación	  
con	  el	  ingenio	  	  

Por	  padre,	  hermano,	  
yerno	  e	  hijo.	  

Por	  padre	  y	  
hermano	  

Por	  esposo	  	  

Beneficios	  del	  
ingenio	  	  

Casa,	  escuela	  y	  primer	  
empleo	  

Casa,	  escuela	   Casa,	  escuela	  

Forma	  de	  
obtención	  del	  
patrimonio	  y	  tipo	  
de	  inmueble	  

Herencia	  en	  vida	  de	  la	  
casa	  donde	  habita.	  

Herencia	  de	  la	  casa,	  
en	  el	  momento	  que	  
mueren	  sus	  padres.	  
Heredó	  un	  pedazo	  
de	  finca,	  pero	  quién	  
la	  trabaja	  es	  el	  
hermano,	  ella	  se	  
deslindo	  de	  la	  
misma.	  

Herencia	  en	  vida	  	  de	  la	  
parcela	  de	  caña	  por	  
aparte	  de	  la	  madre.	  
También	  heredo	  su	  casa	  
por	  parte	  de	  la	  abuela	  
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Repartición	  del	  
espacio	  

La	  casa	  original	  se	  
repartió	  entre	  ella	  y	  
sus	  dos	  hermanos	  	  

La	  casa	  original	  fue	  
dividida	  entre	  los	  
cinco	  hermanos.	  Sin	  
embargo,	  sólo	  ella	  y	  
otra	  hermana	  tienen	  
independencia	  al	  
resto	  del	  grupo	  
familiar,	  esto	  se	  
debe	  al	  ingreso	  que	  
ella	  aporta.	  	  

La	  casa	  donde	  vive	  está	  
fragmentada	  en	  tres	  
partes	  y	  sólo	  la	  comparte	  
con	  un	  sobrino.	  	  

Número	  de	  
personas	  que	  
habitan	  el	  hogar	  

Ella,	  pero	  sus	  nietos	  e	  
hijos	  están	  diario	  con	  
ahí.	  

Ella,	  sus	  hermanos	  y	  
algunos	  sobrinos	  

Ella,	  su	  esposo,	  	  su	  hija,	  y	  
su	  sobrina	  

Parcela	  	   No.	  Pero	  sus	  hermanos	  
si	  la	  obtuvieron	  	  

Su	  hermano	  menor	  
es	  el	  dueño	  de	  la	  
parcela.	  Y	  quien	  la	  
administra.	  Tienen	  
fincas	  de	  café	  de	  
sombra,	  lo	  que	  
implica	  que	  es	  un	  
cultivo	  mixto,	  y	  
tienen	  sembrado	  
naranja	  china	  y	  
plátano	  tabasco	  

Tenía,	  que	  fue	  heredada	  
por	  su	  madre,	  con	  el	  fin	  
de	  obtener	  el	  seguro	  
social.	  Hacen	  uso	  de	  las	  
fincas	  de	  café	  del	  seguro.	  	  

Conocimiento	  
sobre	  la	  parcela	  	  

No	   Poco	  
exclusivamente	  del	  
cultivo	  del	  café.	  El	  
conocimiento	  que	  
tiene	  se	  lo	  
enseñaron	  sus	  
padres.	  	  

No,	  quién	  trabajaba	  el	  
cultivo	  eran	  sus	  
hermanos	  cuando	  vivía	  
su	  madre	  y	  su	  esposo	  
antes	  de	  enfermar	  de	  
diabetes.	  	  

Tabla 2. Conocimiento del patrimonio familiar, parcelas y repartición del espacio dentro de la casa.  

María del Carmen, ella se benefició primero con la herencia en vida de la parcela, 

obteniendo el seguro social y la pensión. Para la familia de María Teresa, la que 

se beneficia con la obtención del seguro social y una pensión es su sobrina Silvia, 

pero quien obtiene las ganancias de las utilidades es sus hermano Román.  

La producción del azúcar y el cultivo de caña son espacios designados a los 

hombres; desde las primeras plantaciones cañeras, estos oficios fueron 

tradicionalmente ocupados por hombres y esclavos masculinos; el papel de las 

mujeres dentro de las haciendas eran cocineras, nanas o servicio doméstico. 
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Dichas actividades continúan siendo realizadas por las mujeres, las cuales se han 

visto invisibilizadas por el valor cultural, social y económico del Ingenio.  

La primera vez que realicé mi trabajo de campo, encontré que la principal actividad 

era la producción de azúcar, sin referencia de las actividades de las mujeres. Sin 

embargo, conforme me fui familiarizando con la comunidad, pude notar que el 

trabajo extradoméstico representa una parte importante de la economía de la 

misma. fue gracias al valor que mis informantes le daban a dichas actividades, que 

pude notar la falta de importancia de estas labores. 

La importancia de las mujeres radica en la economía generada por el trabajo 

extradoméstico, la administración de recursos, las redes que conforman, las 

estrategias que elaboran para tener un ingreso durante todo el año; el cual no es 

obtenido por algunos miembros varones del grupo ya que la producción cañera es 

temporal y sólo obtiene ganancias durante seis meses; en algunos casos pueden 

obtener ganancias durante todo el año, pero debido a la precariedad y el 

empobrecimiento de la industria no es suficiente para su subsistencia (ver tabla 3.)  

Nombre	  	   María	  Esther	   María	  Teresa	   María	  Del	  Carmen	  

Actividad	  
económica	  

venta	  de	  bebidas.	  	   Venta	  de	  comida	  	   Venta	  de	  Avón	  	  

Apoyo	  	  que	  
recibieron	  para	  
la	  realización	  de	  
la	  actividad	  
económica	  

Cuando	  empezó	  a	  
trabajar	  poniendo	  
inyecciones,	  y	  a	  cortar	  
quién	  el	  ayudaba	  era	  
la	  segunda	  esposa	  de	  
su	  padre.	  En	  la	  
actualidad	  se	  ayuda	  	  
de	  su	  hijo,	  quien	  es	  su	  
distribuidor.	  

Cuando	  regresó	  a	  
casa	  de	  sus	  padres,	  
se	  apoyaba	  en	  su	  
madre	  (quién	  le	  
cuidaba	  a	  los	  
hijos).	  Se	  apoya	  en	  
sus	  sobrinas,	  
quienes	  le	  ayudan	  
para	  vender	  tacos;	  
es	  una	  ayuda	  
mutua,	  de	  esta	  
manera	  no	  pagan	  
un	  asistente.	  

Su	  madre	  le	  ayudaba	  
cuando	  inició	  su	  negocio;	  
ahora	  se	  ayuda	  con	  su	  
esposo	  para	  la	  distribución	  
de	  su	  producto;	  también	  
depende	  de	  la	  red	  de	  
vendedoras.	  	  
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Apoyos	  que	  dan	  
dentro	  del	  grupo	  
doméstico	  

Una	  hija	  suya	  le	  ayuda	  
con	  las	  labores	  
domésticas.	  Cuando	  se	  
enferma	  es	  su	  hija	  y	  su	  
familia	  	  quien	  la	  cuida.	  

En	  su	  infancia	  le	  
ayudaba	  a	  su	  
padre	  con	  la	  finca	  
de	  café;	  ella	  fue	  
quien	  cuidó	  de	  sus	  
padres	  antes	  de	  
morir,	  en	  la	  
actualidad	  ayuda	  a	  
su	  sobrina	  con	  su	  
hijo;	  si	  se	  enferma	  
se	  apoya	  en	  ella.	  

Cuando	  su	  madre	  y	  su	  
hermano	  enfermaron	  ella	  
cuidó	  de	  ellos.	  Se	  apoya	  de	  
una	  sobrina	  y	  de	  su	  
hermana	  cuando	  se	  
enferma,	  y	  en	  las	  labores	  
diarias	  de	  su	  casa.	  	  

Ingreso	  por	  
venta	  de	  bienes	  
en	  el	  mercado	  	  

por	  bebidas	   Venta	  de	  tacos	   Avón	  

Tabla 3. Aportación económica de las mujeres al grupo doméstico 

Los grupos domésticos funcionan como una unidad económica, donde la 

importancia del análisis se enfoca en las actividades que generan ingresos; por 

medio del trabajo, las ganancias y/o beneficios obtenidos por la parcela, por medio 

de remesas, redes de venta, y por los apoyos dentro de sus hogares. 

La división sexual del trabajo dentro los casos de estudio, es una estrategia que 

les permite reproducirse socioeconómica. Las actividades económicas de las 

mujeres sostienen a los grupos domésticos en las temporadas de reparación; es el 

ingreso obtenido por las mujeres, con el que pueden satisfacer las necesidades de 

consumo inmediato como la compra de alimentos y pago de servicios; el ingreso 

obtenido por el trabajo masculino, es designado a gastos como la construcción de 

nuevos espacios dentro de los hogares (ver tabla 4.)   

Nombre	  	   María	  Esther	   María	  Teresa	   María	  Del	  Carmen	  

Del	  negocio	   la	  base	  de	  la	  
bebida	  

Los	  materiales	  de	  	  su	  negocio,	  
gas,	  carne	  tortillas	  verduras,	  
jitomate,	  chile	  sal,	  aceite,	  cilantro.	  	  

No	  lo	  mencionó.	  Pero	  se	  
paga	  por	  adelantado.	  	  

Del	  grupo	  
doméstico	  

Agua,	  Luz,	  gas,	  
comida,	  
teléfono.	  	  

Una	  parte	  de	  agua	  y	  luz	  del	  	  total,	  
el	  gas	  lo	  paga	  aparte.	  Las	  
modificaciones	  a	  su	  espacio.	  
Aporta	  para	  la	  comida.	  

Gastos	  de	  consumo	  
inmediato:	  agua,	  luz	  gas,	  
comida	  

Tabla 4. Gastos que cubren con su trabajo.  
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El trabajo extradoméstico varía acorde a cada actividad que realiza cada una; en 

el caso de María del Carmen, al ser una empresaria de venta por catálogo y tener 

una red de vendedoras, logra obtener un ingreso más constante; en comparación 

a los ingresos obtenidos por María Teresa y María Esther, quienes dependen de la 

venta diaria de sus productos; para María Esther, la venta de bebidas tiene menor 

o nula ganancia, su principal ingreso lo obtiene con el programa gubernamental de 

65 y más; María Teresa es la más joven de mis tres casos, la venta de tacos le 

permite tener un ingreso casi exclusivo para ella, es decir, sus hijos, son 

independientes a su salario y los gastos que comparte son con su hermano 

Román y su sobrina Irma (ver tabla 5).  

Nombre	  	   María	  Esther	   María	  Teresa	   María	  Del	  Carmen	  
	   Ingresos	  por	  grupo	  doméstico	  
Número	  de	  
ingresos	  	  

4	  sus	  dos	  hijos;	  su	  hija	  y	  ella	   7,	  sus	  sobrinas,	  su	  
hermano	  y	  ella	  

2	  su	  esposo	  y	  ella	  

Salarios	  por	  
empresa	  	  

1	  su	  hija	   1	  por	  parte	  del	  
ingenio	  

Ella	  y	  su	  esposo	  

Bienes	  
consumibles	  	  

Ninguno	   Comida	  preparada	   Ninguno	  

Ingresos	  obtenidos	  por	  regalos	  
Perecederos	  	   Botellas	  de	  plástico,	  para	  la	  

distribución	  de	  su	  producto	  
Una	  sobrina	  recibe	  
ropa	  de	  segunda	  
mano,	  para	  la	  venta	  	  

Por	  parte	  de	  la	  empresa	  
recibe	  regalos,	  que	  utiliza	  
en	  otras	  ocasiones	  como	  
festejos	  o	  compromisos.	  	  

Ingresos	  obtenidos	  por	  remesas	  

Monetaria	   Si,	  de	  un	  hijo	  migrante,	  
utiliza	  este	  dinero	  para	  la	  
ampliación	  y	  remodelación	  
de	  su	  hogar	  

No	   Si	  recibía	  remesas	  de	  sus	  
dos	  hijos,	  la	  cual	  utilizaba	  
para	  salir	  de	  viaje,	  (no	  
especificó	  a	  donde)	  

Bienes	  	   Ella	  no,	  pero	  una	  de	  sus	  
hijas	  recibe,	  bienes	  que	  le	  
mandan	  sus	  nietas.	  	  

Una	  sobrina	  recibe	  
ropa	  usada	  para	  la	  
venta	  de	  la	  misma.	  	  

No.	  

Ingresos	  obtenidos	  por	  subsidios	  

Ingenio	  	   No	   Si	  para	  la	  compra	  y	  
ampliación	  del	  
hogar.	  	  

Si,	  dinero	  para	  
remodelación,	  por	  parte	  
del	  marido	  

Gobierno	  	   si	  60	  y	  más	   no	   no	  
Tabla 5. Diferentes tipos de ingreso de los grupos domésticos 
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Como ya lo mencionamos, su participación dentro de las unidades económicas 

también dependen de las redes que conforman, para María Teresa las alianzas 

dentro de su grupo doméstico con Irma y Silvia son los acuerdos de ayuda mutua 

en el negocio de venta de alimentos, lo que le permite evitar contratar a un 

asistente; a diferencia de María del Carmen, su principal red esta formada por 

vendedoras, es decir, su ingreso depende de una red externa al grupo doméstico 

doméstica, esto también implica que mantiene una red interna al grupo doméstico 

para mantener su hogar y negocio.   

Dichas redes y entendidos entre familiares son estrategias de organización que 

fueron pensadas racionalmente y por costumbre; como en el caso de la realización 

de labores dentro del hogar (incluyendo las parcelas). Por ejemplo, el 

mantenimiento de la parcela familiar de María Teresa es realizado por sus 

hermanos a cambio de la elaboración de comida, de trapear, barrer y de lavar su 

ropa; en comparación de María del Carmen, que se dedica a su negocio y se 

apoya en su sobrina Libertad para la realización de las labores domésticas. 

Dentro los grupos domésticos de los tres casos se generan dinámicas de 

distribución del ingreso, consumo y producción de bienes que le dan una 

estabilidad al mismo grupo; esta distribución se constituye por medio de una 

priorización, más o menos consiente, de las estrategias de cada miembro del 

grupo.   

Las dinámicas de los grupos domésticos conforman relaciones de dependencia, 

esto no es una relación de dominación entre hombres y mujeres; el trabajo 

femenino puede ser flexible y cambiante, lo que permite que se pueda adaptar a 

las necesidades específicas del grupo doméstico, esto se observa en la 

distribución de su tiempo y la realización de sus actividades; por ejemplo, María 

Esther, las labores domésticas  (lavar, planchar, cocinar) son realizadas antes de 

las salida de la escuela de sus nietos, ya que ella los cuida en las tardes y fines de 

semana, mientras su hija Daniela sale a trabajar; a diferencia de María del 

Carmen, que podía vender sus productos y cuidar de sus hijos al mismo tiempo 

(Ver tabla 6). 



	  

	   121	  

Nombre	  	   María	  Esther	   María	  Teresa	   María	  Del	  Carmen	  

Relaciones	  de	  subordinación	  

Al	  ingenio	  	   No.	  Uno	  de	  sus	  yernos	  
trabaja	  en	  el	  ingenio;	  
también	  uno	  de	  sus	  
hermanos.	  

No,	  pero	  su	  
hermano	  si.	  

No,	  pero	  su	  pareja	  trabaja	  
en	  el	  ingenio	  y	  tenía	  una	  
parcela.	  

A	  externos	   Relación	  con	  la	  tienda	  
y	  programa	  de	  
gobierno	  	  

Si	  a	  una	  empresa	  de	  
préstamos	  y	  a	  sus	  
proveedores	  	  

No	  

Relaciones	  de	  solidaridad	  
Familiares	   Si	  ,	  con	  sus	  hijos	  	   Si,	  en	  especial	  con	  

los	  que	  vive	  
Si,	  con	  todos	  sus	  hermanos	  

Amigos	   No	   No	   Con	  los	  pertenecientes	  a	  su	  
negocio;	  y	  con	  las	  personas	  
de	  su	  grupo	  religioso.	  

Vecinos	  	   Son	  sus	  hermanos	   No,	  pero	  depende	  
de	  la	  venta	  de	  su	  
producto	  en	  la	  
comunidad	  

Con	  sus	  compradores	  

Tabla 6. Tipos de relaciones dentro del grupo doméstico y fuera del grupo doméstico.  

Las relaciones entre hombres y mujeres van cambiando conforme a la 

participación económica que ambos tienen dentro de sus hogares, por ejemplo, el 

pago de los servicios (agua, luz y gas); son divididos entre los miembros 

económicamente activos del grupo; es decir, aquellos que tienen un ingreso.  

 

María Teresa aporta para el agua y la luz, el gas que utiliza lo compra aparte; 

María Esther paga los servicios de manera individual ya que los espacios están 

separados; y María del Carmen, cubre estos gastos a cambio de la realización de 

otras labores dentro del hogar.  En los tres casos, el pago de estos servicios no 

fue siempre su responsabilidad; María Teresa en el momento que regresó a casa 

de sus padres, eran ellos quienes cubrían estos gastos; María del Carmen, paga 

estos servicios desde que su negocio creció; y por último María Esther cubrió 

estos gastos cuando se separó de su tercera pareja. 
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La distribución del gasto dentro del hogar también depende de la capacidad de 

ingreso de cada participante; cuando María Teresa regresó a su grupo doméstico 

(casa de sus padres), ella pagaba su ropa y la ropa de sus hijos, el gasto de su 

alimento y “techo” como ella lo menciona “corrían a cuenta del padre”; a diferencia 

de María del Carmen, que cuando empezó a tener un ingreso, todo era “oculto” 

(ya que su pareja no tenía conocimiento del mismo) y estaba destinado para los 

gastos extraordinarios de sus hijos y propios; conforme su pareja se dio cuenta de 

este ingreso, ambos hicieron uso del mismo para los gastos del hogar.  

 

Son estas relaciones económicas las que constituyen relaciones de poder acorde 

a cada actividad realizada. Las distribución de actividades, el cálculo de las 

estrategias de reproducción, están pensadas para el bien del grupo en conjunto y 

en algunos casos pueden ser pensadas en conjunto; como el cambio de 

propietario  de la parcela entre varios miembros.  

 

Para el grupo doméstico es proveniente el ingreso obtenido por las remesas, ya 

sea en especie o monetarias, en la actualidad este ingreso representa una gran 

ventaja para las mujeres dentro de la comunidad, ya que en algunos casos es 

constante y con ese dinero pueden mantener a su grupo, hacer mejoras en el 

hogar, montar un negocio, inclusive irse de vacaciones (ver tabla 5).  

Otra manera de comprender la importancia de las mujeres en Mahuixtlán, es 

entendiendo a los grupos domésticos como unidades sociales, que como ya lo 

mencionamos; sus redes también están pensadas en el mantenimiento de sus 

hogares; y no sólo en el apoyo económico, son pensadas para el cuidado de su 

salud, el cuidado de niños o personas mayores; las redes domésticas son una 

forma de organización de su tiempo. 

Las mujeres vistas en este estudio tiene todas el rol de ser centralizadoras y 

administradoras de los recursos, sin embargo, estos no siempre fueron sus roles; 

ellas fueron adquiriendo un status por su participación económica, y en la 

administración de recursos; esto también se generó conforme al cambio dentro de 
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sus estructuras familiares, la pérdida de sus padres, la migración de sus hijos, el 

nacimiento de sus nietos y sólo en el caso de María Esther, de sus bisnietos. Pero 

ellas, no son los únicos actores privilegiados, también hay otros actores sociales 

dentro de sus grupos que tienen status y un valor dentro del mismo. 

Por ejemplo la relación que existe entre María Teresa, Román y Josefina; tres 

hermanos que tuvieron una participación económica antes de la muerte de sus 

padres, quienes eran los administradores del grupo; roles cambiaron al momento 

del fallecimiento de los padres y fueron adquiridos por María Teresa y Román. 

Entonces las mujeres son importantes porque independientemente a las 

temporadas económicas del Ingenio, con la realización de actividades 

económicas, la consolidación de redes sociales producen ingresos económicos 

que garantizan la reproducción social de los grupos domésticos a los cuales 

pertenecen.  
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