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A partir del final de la decada de los 60, las relaciones de genero y el estatus de la mujer 
en las comunidades campesinas han cobrado un lugar relevante en las investigaciones 
antropologicas (Friedl, 1967; Riegelhaupt, 1967). Las conclusiones de los estudios 

pioneros se encontraban polarizadas entre dos posturas: una que argumentaba que las mujeres 
estaban subordinadas a los varones (Michaelson y Goldschmidt, 1971; Wolf, 1966) y otra que 
sugeria que las relaciones entre los generos, en las comunidades rurales, eran relativamente 
complementarias e igualitarias (Rogers, 1975; Slade, 1974). Esto fue sintomatico en la discusion 
general de la antropologia con respecto al genero. Henrietta Moore (1988) ha senalado que tal 
diversidad de resultados en relacion con el estatus femenino, refleja los marcos teoricos y 
metodologicos empleados en las investigaciones. A grandes rasgos, los trabajos que han 
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destacado la dimension simbolica del genero han tendido a encontrar que las mujeres estan 
socialmente devaluadas; en contraste, los que se han enfocado a los roles economicos por lo 
general han enfatizado la igualdad entre los generos.' 

Desde entonces la tendencia tecnica en atropologia ha sido no ya intentar construir teorias 
de gran alcance, sino analizar mas de cerca la relevancia del contexto especifico para la defi- 
nicion de las relaciones de genero. Magdalena Leon y Carmen Diana Deere (Deere, 1990) de- 
tectaron la coexistencia de sistemas agrarios patriarcales e igualitarios en America Latina; 
dentro de ellos hubo variaciones en la division sexual del trabajo, la organizacion domestica y 
la representacion simbolica del genero. Los autores esperamos que este articulo contribuya a 
esta discusion. 

Este informe constituye parte de una investigacion mas amplia realizada en San Juan Tlautla, 
una ~eaue i ia  comunidad ladrillera ubicada en el municipio de San Pedro Cholula, en el estado 
de Puebla, ~exico. '  Nuestro proposito es describir la participacion femenina en la produccion 
ladrillera y analizar la forma en la que se conceptualiza socialmente esta actividad. Centrando- 
nos en la repetida afirmacion: "No trabajo, solo ayudo", argumentamos que el trabajo femenino, 
no obstante su importancia objetiva en la produccion de mercancias y en la reproduccion del 
grupo domestico, es sistematicamente devaluado. Despues discutimos las implicaciones de 
esto para la comprension de los roles de genero y para la acumulacion de capital en la 
produccion domestica de mer~anc ias .~  

Actualmente San Juan Tlautla es una de las 12 comunidades rurales en el area de Cholula, 
cuya economia se basa en la combinacion de agricultura de subsistencia con la fabricacion 
domestica de ladrillos. El cultivo del maiz retiene un valor simbolico importante y muchas de las 
familias todavia producen este grano para el autoconsumo; sin embargo, hoy en dia la 
agricultura ocupa un lugar secundario en la estrategia economica de la mayoria de los grupos 
domesticos en las comunidades ladrilleras. 

Si bien los ladrillos son homeados mediante un ingenioso sistema que funciona con base en 
una caldera de vapor utilizando combustoleo, y las materias primas son extraidas con trasca- 
bos y llevadas en camiones de volteo a los productores, el corte y la hechura de los ladrillos 

' El analisis de Moore es quizas algo esquematico, pero capta sinteticamente las direcciones iniciales 
de la investigacion sobre la mujer en la antropologia. En los estudios antropologicos campesinos, uno de 
los marcos teorico-metodologicos predominantes ha sido el enfoque en la participacion diferenciada por 
genero en los ambitos privado y publico, y los roles formales e informales de los hombres y las mujeres (p. 
ej., Chinas, 1973; Friedl, 1967; Gilmore, 1990; Reiter, 1974; Reigelhaupt, 1967; Rogers, 1975). Pero no ha 
habido consenso entre los y las autoras que emplean este marco analitico. Beveriy Chinas observa que 
aunque las mujeres del Istmo Zapoteco ejercen un rol economico significativo como procesadoras y 
vendedoras en el mercado, son soc;almente devaluadas y estan sujetas a la violencia masculina. David 
Gilmore en su analisis del ~oder domestico en los Dueblos camDesinos de Andalucia. araumenta aLe las 
mujeres imponen su volunbd en la esfera domestica; dada la ausencia de fuentes de poder publico para 
los hombres, el considera que las mujeres gobiernan estas comunidades rurales. Otras autoras (Paul, 1974; 
Martin, 1990) han incluido la sexualidad y el cuerpo femenino en sus estudios sobre genero. En un pueblo 
guatemalteco de las tierras altas, Lois Paul noto que existe una contradiccion entre las relaciones 
economicas simetricas entre hombres y mujeres, y la dominacion masculina sobre la sexualidad femenina. 
Joann Martin encontro, en una comunidad rural de Morelos, que las mujeres disponen de autoridad politica 
infomal a traves de la manipulacion de sus roles como madres. Carmen Diana Deere (1976) ofrecio una 
perspectiva innovadora en el estudio sobre la participacion de las mujeres en los sistemas agricolas de 
America Latina, al emplear un enfoque marxista y feminista. Sus trabajos y los que ha elaborado de manera 
conjunta con Magdalena Leon, han ejercido considerable influencia sobre la discusion en America Latina. 
Josefina Aranda, Lourdes Arizpe, Lourdes Beneria, Martha Roldan, Cheywa Spindel y Kate Young, entre 
otras, han hecho importantes contribuciones al estudio de los efectos diferenciados del desarrollo capitalista 
sobre los procesos de produccion y reproduccion, la composicion y la organizacion de la unidad domestica, 
la division sexual del trabajo y las relaciones de genero en las areas rurales de America Latina. Las 
antologias compiladas por Magdalena Leon (1982), Josefina Aranda (1988) y Magdalena Leon y Carmen 
Diana Deere (1 987) incluyen varios articulos que hacen aportaciones semejantes. 
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El analisis del trabajo femenino en la industria ladriliera de Cholula ha sido influenciado por las 
aportaciones teoricas de Narotzky (1 988). 



mismos es una actividad que requiere de una inversion intensiva de trabajo en la cual las 
mujeres y los menores desempenan un papel importante. Debido a las demandas enormes de 
mano de obra en la produccion ladrillera, pocos hijos e hijas emigran de la comunidad en busca 
de trabajo. Inclusive la cercana ciudad de Puebla ejerce poca atraccion y solo recientemente 
algunos varones jovenes han empezado a emigrar a los Estados Unidos. La produccion 
ladrillera es altamente fragmentada y no hay una organizacion cooperativa o colectiva para la 
produccion y la comercializacion de este producto. El tamano, la composicion y las relaciones 
sociales en las distintas unidades de produccion son muy variadas, pero a diferencia de la 
industria ladrillera del Valle de Oaxaca (Cook, 1984), la mayoria de estas no recurren a tra- 
bajadores asalariados sino se basan en la explotacion de la fuerza de trabajo familiar. Una vez 
horneados, los ladrillos son transportados a los mercados urbanos, principalmente a la Ciudad 
de Mexico y a Puebla, donde son vendidos directamente al consumidor o a establecimientos 
que se especializan en la venta al menudeo de materiales de construccion. 

La conversion de los campesinos del area occidental de Cholula en ladrilleros, y la subse- 
cuente transformacion de su economia local, es un fenomeno que se dio a partir de la Segunda 
Guerra Mundial y se relaciona con el paulatino deterioro de la agricultura campesina y la 
creciente demanda de materiales de construccion generada por el crecimiento demografico, la 
urbanizacion y la industrializacion. La transformacion de estos pueblos en productores espe- 
cializados en la fabricacion de ladrillos, ha originado que casi todos sus residentes dependan 
del mercado y se vean inmersos en la produccion de mercancias, situacion inexistente en el 
periodo anterior. Sin embargo, parece que las mujeres han sido afectadas de manera especifica 
por este proceso, dado que antes no tuvieron un papel tan fundamental en la agricultura, 
principal actividad economica de la mayoria de los grupos  domestico^.^ Durante ese periodo 
no participaron en las labores del campo de manera cotidiana, y solo colaboraron en la siembra, 
el deshierbe y la cosecha; preparaban y llevaban alimentos a los trabajadores familiares y 
peones en el campo, y procesaban productos agricolas (p. ej., secar y limpiar frijoles, secar y 
moler maiz). Tambien criaban animales como cerdos y pollos para el autocon~umo.~ Estas 
actividades se entremezclaron con otras tareas domesticas, de manera que hoy en dia son 
indistinguibles y consideradas como parte del "quehacer de la casa". Aun durante aquel periodo 
estas labores femeninas no fueron consideradas como "trabaio"; en cambio las de los varones 
si fueron conceptualizadas como tales, no obstante que ambas esencialmente consistian en la 
produccion de valores de uso cuyo fin fue la reproduccion simple.6 Una vez que se propago la 
produccion ladrillera y se deterioro la importancia de la agricultura como fuente de ingreso y 
subsistencia, el trabajo de mujeres, ninos y ninas repentinamente ocupo un lugar en 
la organizacion economica del grupo domestico. Sin embargo, estos cambios materiales no han 
conducido a una reestructuracion profunda en la conceptualizacion del papel y la naturaleza de 

Los conceptos de hogar, unidad domestica v aruw domestico. v la relevancia de estos Dara el estudio 
de genero, han sido debatidos ampliamente en !a-literatura antropOlogica (Harris, 1981; ~arotzky, 1988; 
Yanigasako, 1979). El hogar y el grupo domestico pueden tener distintas referencias de acuerdo al contexto 
historico; dada la naturaleza de la estrutura social y economica de San Juan. estos coinciden grossomodo. 
Por hogar o grupo domestico hacemos referencia al aruoo de individuos aue corresiden v ~ariici~an 
conjuntamente en actividades productivas y reproductivas.  vita tamos el uso del termino unidad domeitica 
dado que sugiere una unidad de intereses entre los miembros del grupo domestico y minimiza la existencia 
de ierarauias entre ellos . . 

Desoe !a decada de los setenta muchas invest gadoras han cuestionado la baja tasa de participacion 
femenina en laaancuitura re~oriada en los censos v las encuestas oubernamentales Diana Carmen Deere 

~ ~ ~~~ 

y Magdalena  eon de Leal (i982) arguyen que es& resultados rGejan las deficiencias metodologicas de 
dichos estudios. Ellas construyeron un nuevo marco analitico para examinar el trabajo femenino en los 
sistemas agricolas de America Latina y delinearon las distintas formas que este puede tomar: reproduccion 
de la fuerza de trabajo; participacion no remunerada en !a parcela familiar; preparacion y seleccion de 
semillas; procesamiento, almacenamiento y venta de productos agricolas; atencion a los trabajadores 
agricolas (a los empleados y los parientes); tereas administrativas; trabajo pagado y no pagado en la 
agricultura capitalista. 

Las actividades economicas de las mujeres de San Juan presentan todos los rasgos delineados por 
Sandra Wallman (1979) en su discusion del concepto de trabajo. 



la mujer. Tanto antes como ahora, las mujeres fueron consideradas esencialmente como 
esposas, madres e hijas, pero no como trabajadoras. Esta conceptualizacion de la mujer no es 
solo comun al medio rural sino tambien azonas urbanas de Mexico (Bennholdt-Thomsen, 1988; 
Cook y Binford, 1990; Goldsmith, 1990; Lara, 1992), no obstante la creciente participacion 
femenina en los mercados formales e informales de t raba j~ .~  

Para comprender esto, primero hacemos un breve recuento del proceso de produccion de 
ladrillos, despues examinamos las practicas del trabajo femenino y, como punto final, analiza- 
mos como estas practicas son interpretadas y representadas simbolicamente. 

El proceso de produccion en las ladrilleras 

En otro trabajo hemos abordado en detalle los aspectos tecnologicos y sociales de la produccion 
ladrillera (Shadow y Rodriguez, 1991); aqui delinearemos solo aquellas facetas relevantes al 
objeto de nuestra discusion. 

Por lo general el jefe del hogar (tipicamente el varon adulto que desempena el papel de 
marido-padre) organiza el proceso productivo. El compra las materias primas de arcilla y arena 
de los intermediarios, quienes entregan estas a la ladrillera en camiones de voleto. Una vez 
descargada por los camioneros en el patio de la casa, las mujeres, los hombres y los menores 
cooperan en una serie de tareas necesarias para transformar estas materias en ladrillos. Estas 
incluyen: extender la arcilla, deshacer sus grumos, esparcirla con los pies descalzos y dejarla 
en el sol para que se seque; en una etapa posterior se mezclan arena, arcilla y agua, con los 
pies, hasta lograr un compuesto de consistencia adecuada para formar los ladrillos. Posterior- 
mente se vierte esta masa en moldes de madera que se disponen en hileras bajo el sol; una 
vez que los tabiques estan parcialmente secos, son acomodados en largas filas, una encima 
de otra, para que se sigan secando. Ya completa la etapa del secado, los ladrillos se colocan 
en hornos semisubterraneos, la mayoria de los cuales tienen una capacidad de 20,000 piezas 
o mas. La ultima etapa de este proceso consiste en la coccion del tabique, que se hace con una 
caldera de combustoleo que lanza tres lenguas de fuego intenso sobre la base del horno. La 
coccion toma aproximadamente un dia y el enfriamiento otros dos. Despues son retirados del 
horno y estan listos para la venta. Tanto su comercializacion y el ingreso resultante son 
controlados por el jefe del hogar. 

Con excepcion del proceso de coccion, el cual es una actividad masculina exclusiva, la 
division generica del trabajo en la produccion ladrillera es flexible en la practica. En teoria, la 
preparacion de la mezcla y el transporte de los ladrillos en carretillas tambien son tareas 
masculinas, porque son consideradas actividades pesadas que puedan danar el aparato 
reproductivo y la capacidad procreativa femenina. Sin embargo, en numerosas ocasiones 
observamos mujeres realizando tales labores. Parece que no hay ni preferencia ni prescripcio- 
nes con respecto a ninguna otra actividad; hombres, mujeres y menores participan de manera 
indiscriminada en todas las otras fases de la fabricacion de ladrillos. 

Tanto las mujeres como los hombres son contratados como peones. Cuando las mujeres 
cortan ladrillos (una actividad sin connotacion masculina ni femenina) son pagadas a destajo 
con la misma tasa que los hombres. En cambio, cuando cargan ladrillos (una tarea definida 
como masculina) perciben un salario inferior al de los varones. Los patrones justifican esta . . 

practica al argumentar que las mujeres no tienen la misma responsabilidad de mantener una 
familia. Es interesante que las actividades sin connotacion generica son remuneradas con base 
en la productividad; en cambio las actividades masculinas son pagadas de acuerdo a las 
necesidades reproductivas de la fuerza de trabajo. 

' En 1970, en Mexico, el 17% de todas las mujeres de 12 anos y mayores fue clasificado como 
economicamente activo (Secretaria de lndustriay Comercio, 1971: Tabla 25); en 1980 este porcentaje subio 
al 28% (Secretaria de Programacion y Presupuesto, 1984: Tabla 10). De acuerdo con Orlandina de Oliveira 
(1989), en su estudio sobre la participacion economica de la mujer en Mexico, esta ha continuado 
incrementandose durante los 80. 



Obtuvimos informacion demografica y economica sobre 185 de los 352 grupos domesticos 
en el pueblo. Tenemos datos ocupacionales de 587 personas cuyas adades fluctuan entre los 
15 y 55 anos. En esta muestra encontramos que mas del 75% de los varones y aproximada- 
mente 55% de las mujeres cortan ladrillos. Esta tasa de participacion femenina tan alta, puede 
explicarse por el hecho de que el lugar de produccion (los "pisos" y hornos) se construye como 
unaextension socio-espacial de lacasa. Adiferenciade lo que ocurre cuando la mujerse emplea 
fuera del hogar, a cambio de un salario, las mujeres ladrilleras pueden cortar tabique al lado de 
sus conyuges e hijos mayores sin descuidar las tareas domesticas. En otras palabras, no se ha 
dado una separacion social ni espacial de los procesos del consumo y la reproduccion.8 

La participacion femenina en la industria ladrillera varia durante el ciclo vital femenino y el 
desarrollo del grupo domestico. Alcanza mayor importancia entre las mujeres a finales de la 
adolescencia, cuando se casan y se van a residir a los hogares de las familias de sus esposos, 
donde son incorporadas como nuevos miembros de la fuerza de trabajo. Durante la etapa 
temprana de expansion del grupo domestico, las jovenes esposas siguen laborando en las 
ladrilleras, pero una vez que se convierten en madres, y a la par aumenta la carga de sus 
responsabilidades hogarenas, disminuye la tasa de su participacion. Despues, a medida que 

m 
sus hijas crecen y asumen una cantidad mayor de las tareas domesticas, las madres retoman 
la produccion de ladrillos. Cuando el grupo domestico empieza a fisionarse y los hijos se casan, 
las nueras reemplazan a las madres-suegras en las actividades de las ladrilleras. Solo el 18% 
de las mujeres entre los 50 y 59 anos entrevistadas, aun participaba en la fabricacion de ladrillos. 

En sintesis, la produccion domestica ladrillera ha ofrecido una alternativa economica viable 
para los grupos domesticos campesinos, al mismo tiempo que ha propiciado su mayor 
dependencia del mercado y ha transformado radicalmente el grado de participacion de las 
mujeres y los menores en la produccion mercantil. De todas maneras, todo esto ha transcurrido 
sin ningun cambio profundo en los rasgos principales de las relaciones sociales tradicionales 
en el grupo domestico. 

El trabajo femenino: las practicas 

Como en la mayoria de las sociedades contemporaneas, las mujeres en San Juan Tlautla son 
las principales responsables de las actividades de la reproduccion cotidiana y generacional de 
la fuerza de trabajo. En terminos concretos esto significa que las mujeres procrean y crian a los 
hijos, preparan los alimentos, recolectan lena, traen agua, friegan los platos, lavan, planchan y 
remiendan la ropa, y limpian y mantienen la casa. Cuidan a los pariente enfermos, intelvienen 
como mediadoras en conflictos familiares y refuerzan los lazos socioeconomicos del grupo 
domestico con otros hogares. Con excepcion de la socializacion y la educacion de las hijas y 
los hijos, todas estas constituyen actividades femeninas; solo en condiciones extraordinarias 
los varones transgreden las rigidas barreras socio-ideologicas para incurrir en este dominio 
femenino. Ademas, las mujeres en Tlautla aun continuan participando en las faenas agricolas 
como la siembra, el deshierbe y la cosecha para "ayudar" a sus esposos, padres y hermanos. 

Consideradas de manera esquematica, las actividades de un dia normal de las mujeres en 
Tlautla empiezan a las 5 a.m., cuando se levantan para llevar el nixtamal al molino. Al regresar 
hacen las tortillas y preparan el desayuno para los hijos menores y el resto de la familia. Entre 
las 8 y las 12 a.m. se dedican a la elaboracion de ladrillos. Llegado el mediodia vuelven a la 
cocina para preparar la comida principal. Vuelven a las ladrilleras por la tarde para voltear y 
acomodar los tabiques que se estan secando. Luego limpian la casa, lavan los platos y la ropa, 

Patricia Arias (1988), en su investigacion sobre la participacion femeninaen la industria manufacturera 
en el Occidente de Mexico; Lourdes Beneria y Martha Roldan, en su estudio sobre las maquiladoras a 
domicilio en la Ciudad de Mexico (1987), y Sandra Trevino (1986), en su estudio sobre las tejedoras 
domesticas en Guanaiuato. encontraron situaciones semeiantes: o sea. las muieres desemoenaron sus 
papeles productivo y reproductivo sin conflicto. En contraste, Leigh ~infokd y SCON Cook (1990) reportaron 
que las mujeres dedicadas a la produccion mercantil simple en el Valle de Oaxaca, experimentaron 
conflictos en la organizacion de su tiempo 



planchan y realizan otras tareas similares. Alrededor de las 8 p.m. cocinan y sirven la cena. 
Despues "descansan" unas horas con la familia cuando ven la television; a la vez aprovechan 
este tiempo para remendar la ropa, o bordar o tejer servilletas y mantelitos que puedan vender 
en el mercado local. 

De acuerdo a nuestros calculos, las mujeres suelen dedicar diario hasta seis horas o mas a 
la produccion ladrillera, y entre seis y ocho mas a las tareas reproductivas. En otras palabras, 
las tlautlenas trabajan aproximadamente una jornada semanal total de 90 horas. Desde luego 
estas cifras muestran variaciones'amplias de acuerdo a la estacion, a la etapa del ciclo vital de 
la mujer y a las edades y los generos de los miembros del grupo domestico. La presencia de 
muchos ?inos pequenos y una alta proporcion de varones adultos, en relacion a las mujeres, 
incrementan la carga de las tareas domesticas. En cambio, pocos ninos y muchas mujeres 
adultas permiten que una mayor cantidad de fuerza de trabajo femenina se dirija a la produccion 
ladrillera. Cabe senalar que ningun hogar en la comunidad contaba con servicio domestico. 

Resulta patente, en el boceto presentado, no solo que las mujeres dedican casi una jornada 
completa a la elaboracion de ladrillos sin remuneracion alguna, sino que tambien desempenan 
una serie de actividades productivas y reproductivas que se empalman sin marcadas rupturas 
sociales y espaciales. Sin embargo, estas diversas actividades son diferenciadas claramente 
en terminos conceptuales. Con el fin de ahondar en esta cuestion examinaremos las repre- 
sentaciones sociales del trabajo femenino. 

El trabajo femenino: la representacion social 

En respuesta a la pregunta, que trabaja Usted?", las mujeres ladrilleras contestaron 
reiteradamente, "no trabajo, solo ayudo". Para poder analizar el significado de tal respuesta, 
primero debemos tomar en cuenta que el sentido de la palabra "trabajo" no es univoco. La 
palabra tiene varias connotaciones que pueden ser activadas o comunicadas en contextos 
especificos. Las mujeres saben muy bien, en terminos generales, que lo que ellas hacen en la 
ladrillera es trabajo en el sentido de gastar energia y esfuerzo fisico en una actividad no 
recreativa. Ellas expresan esto en la conversacion cotidiana cuando por ejemplo comentan, 
"estaba trabajando, cortando tabique, cuando llego mi comadre", o cuando, fastidiadas con 
nuestras preguntas, discretamente dan fin a la entrevista diciendo "con permiso, ahora tengo 
que trabajaren laladrillera". Deaquisurge lanecesidad de reflexionar sobre porque las mujeres, 
a la pregunta de si trabajaban en la ladrillera, respondieron negativamente y expresaron que 
"solo ayUdaban3'. 

Sugerimos que habria que considerar una serie de factores socio-ideologicos para abordar 
tal problematica, y que estos en su conjunto mostrarian los efectos esencialmente conservado- 
res que la industria ladrillera ha tenido sobre la estructura social campesina en la region 
cholulteca. 

Primero, igual que en otras sociedades en proceso de industrializacion, las personas que 
participan en las ladrilleras a menudo identifican trabajo con las actividades remuneradas. Este 
uso es mucho mas comun que la definicion formal y etica del trabajo como un proceso 
socialmente organizado, mediante el cual la naturaleza es transformada por la energia humana. 
Por lo tanto, dado que los hombres ejercen un control absoluto sobre el ingreso generado por 
la venta de los ladrillos y puesto que las mujeres no perciben ninguna remuneracion por el 
tiempo ni el esfuerzo que invierten en tales labores, el uso del termino "ayuda" puede 
interpretarse como un reflejo cabal de su situacion. O sea, afirman que no trabajan porque no 
ganan dinero. 

De todas maneras creemosque hay un significado mucho mas profundo en el uso del termino 
"ayuda". La palabra "ayuda" implica que el aporte a las actividades productivas es inferior o 
secundario a la contribucion de otros participantes. En el caso de las ladrilleras, "los otros" son 
los varones. No obstante constatamos que el trabajo femenino es tan fundamental a la 
produccion ladrillera que en los casos en los cuales los grupos domesticos no disponen de sufi- 
ciente mano de obra femenina o infantil, los hombres abandonan este trabajo para avocarse a 



otras actividades economicas. Por lo tanto, la participacion femenina consiste en mas que una 
ayuda ocasional. Como Kate Young encontro en la sierra zapoteca, se puede reemplazar la 
mano de obra masculina con la contratacion de peones, cosa que no sucede en el caso de 
la mano de obra femenina. Se paga a trabajadores (por lo general hombres) para cosechar o 
cortar ladrillos, en cambio no se les emplea para hacer tortillas o lavar la ropa. 

En lugar de ser considerado como un reflejo directo de la realiad empirica, el concepto de 
"ayuda" puede ser mejor interpretado como una forma linguistica que minimiza socialmente y 
opaca ideologicamente la contribucion material de las mujeres a la produccion y creacion de 
valor. Mas aun, en la medida que devalua y niega el papel de las mujeres en estos procesos, 
ofusca no solo el origen del valor a la conciencia social cotidiana sino tambien el hecho de que 
se genera y se expropia plusvalia mediante las relaciones de parentesco en el seno del grupo 
domestico. La idea de un fondo domestico comun y el hecho de que no se remunera 
individualmente la mano de obra familiar, permiten la extraccion de plusvalia; el padre-esposo 
como jefe de hogar controla esta fuente de capital, la cual maneja supuestamente por el bien 
comun de todos los miembros del grupo domestico. Lo relevante aqui es que el jefe del hogar 
obtiene, a traves de las relaciones de parentesco, control sobre la riqueza que ha sido generada 
con el trabajo de otros.g 

El hecho de que tales relaciones pasen desapercibidas se explica por el conjunto de las re- 
presentaciones ideologicas que han sido elaboradas sobre la familia. "Ayuda" es una de las 
ideas que contribuyen al equilibrio social y la reproduccion mediante la presewacion del mito 
de la reciprocidad generalizada, que idealmente caracteriza las relaciones sociales al interior 
de los grupos primarios de parentesco (ver Lamphere, 1974). 

Cabe setialar que, enel caso de la industria ladrillera, el capital sobre el cual el jefe del hogar 
ejerce control puede alcanzar un monto considerable. Por lo general este capital se invierte en 
la construccion de un segundo homo, se utiliza para la contratacion de peones o se aplica a la 
compra de un camion que pemite que el jefe del hogar se dedique exclusivamente a la 
comercializacion del producto. Por supuesto solo unos cuantos grupos domesticos logran este 
nivel productivo, y solo despues de muchos anos de ahorro obtienen la diversificacion econo- 
mica. Cuando una unidad de produccion entra en esta etapa, la esposa se retira de las 
actividades ladrilleras para dedicarse a los quehaceres domesticos y el marido se queda a cargo 
de la administracion de los medios de produccion y el patrimonio familiar.1•‹ En sintesis, aunque 
las mujeres contribuyen a la creacion de esta riqueza no la manejan directamente. El patron de 
herencia es patrilineal, y el de residencia, patrilocal, por lo tanto las hijas al casarse pierden por 
completo cualquier derecho al capital acumulado en parte mediante sus esfuerzos. Las mujeres, 
por tener pocas alternativas, asumen esta situacion como algo "natural"; ellas aspiran a 
abandonar las ladrilleras y dedicarse exclusivamente al hogar. Complices aparentes de su 
propia explotacion, reciben la compensacion de ser reconocidas socialmente como buenas 
esposas, hijas y madres." La amenaza potencial de la violencia masculina es la tela de fondo 
a esta situacion y opera como un freno a cualquier transgresion femenina de esta norma. 

Finalmente, el uso del termino "ayuda" fomenta el mantenimiento de conceptos tradicionales 
con respecto a los papeles genericos y la division sexual de trabajo, en los cuales la esfera 
domestica es ambito de las mujeres y la publica es dominio de los hombres. Esto se expresa 
en el refran popular, "La mujer es de la casa, el hombre de la calle". Como ya comentamos, 

Sara Lara (1992) ha notado que muchas autoras han sostenido que el trabajo excedente generado 
en el medio rural (tanto de las jornaleras agricolas como de las productoras de mercancias simples) es 
transferido al sector capitalista urbano. 

' O  Las investigaciones revelan que las mujeres a menudo resienten trabajar en la ladrillera y aspiran a 
dedicarse exclusivamente a las tareas domesticas. Esta es una eleccion razonable dado que el trabajo en 
la ladrilierasolosignifica un incrementoen su cargacotidianade trabajo sin remuneracion ni reconocimiento. 

l 1  Michele Barrett (1981) ha explorado la relevancia de los conceptos de colusion y compensacion en 
el estudio de la ideolopia y la opresion femenina. Gerda Lerner (1987) y Maurice Godelier (1986) han 
argumentado que se dala &borc!inacion mas perfecta cuando los miembros del grupo subalterno perciben 
algun beneficio de su situacion y se hacen complices de su subordinacion. 



"trabajo" es percibido como la actividad mediante la cual se obtiene un ingreso para mantener 
la familia. Idealmente los hombres tienen esta responsabilidad y son quienes "ganan el pan", 
mientras que las mujeres son encargadas de cuidar a los ninos y la casa. De hecho muchas 
mujeres afirman que la ladrillera, y por extension el "trabajo" y cualquier otra actividad econo- 
mica, son obligaciones masculinas mientras que las suyas son los hijos y por ende la 
reproduccion. Cuado las mujeres se refieren a su trabajo en la ladrillera como "ayuda", refuerzan 
estas ideas tradicionales e impiden un posible conflicto de papeles que pudiera surgir si se 
reconociera el papel fundamental que juegan en la produccion. Es mas, este concepto 
enmascara el hecho de que los hombres no cumplen cabalmente con sus obligaciones 
economicas; esta construccion ideologica mitiga la falta de reciprocidad que hay en la practica 
y que pudiera generar desacuerdos domesticos." Al emplear el concepto "ayuda", las mujeres 
ladrilleras de Tlautla muestran su aceptacion del orden tradicional y las relaciones genericas y 
sociales inherentes a la estructura social campesina. Siguen definiendose a si mismas, en 
primer lugar, en funcion de sus obligaciones como madres y esposas, y optan por ver su papel 
en la produccion como circunstancial y no esencial, sino mas bien como una forma de "ayuda" 
que se hace en su tiempo libre. 

l2 Cynthia Sarti (1 990); en su investigacion sobre hogares de la clase trabajadora brasilena, encontro 
que en los casos en los cuales no se respetaban las reglas de la reciprocidad conyugal, cualquier 
transgresion moral posterior, tanto por la mujer como por el hombre, no fue sujeta a sancion social. Por 
ejemplo, cuando un marido no cumplio con sus responsabilidades economicas frente al hogar, el adulterio 
por parte de la esposa no fue criticado socialmente. 
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