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I. LAS NUEVAS AGROEXPORTACIONES:
REGIONES Y CULTIVOS ESTUDIADOS

KIRSTEN ApPENDINI y BLANCA SUAREZ

INTRODUCCI6N

La insercion de la agricultura mexicana en la globalizacion, ha
creado expectativas sobre la potencialidad de la agroindustria como

actividad dinamizadora de la agricultura del pais: estimulo para
la reconversion productiva y tecnologica del campo, fuente de

empleo para una poblacion cada vez mas marginada de las activi
dades agricolas basicas y de ingresos para la compra de alimentos,
dadas las perspectivas negativas que se presentan para la produc
cion de alimentos basicos.

Los procesos de cambia ponen relevancia en nuevos temas de
estudio en el agro mexicano: la transforrnacion del campo en vias
de privatizacion; los procesos de fusion de 10 rural y urbano en las
actividades economicas de los espacios cotidianos (Pepin-Lehalleur,
1993); los mercados de trabajo, sobre los que a la fecha existen

pocos estudios en el caso mexicano. De hecho, no se puede hablar
de mercados de trabajo rurales uniformes. La agroindustria tras

ciende los cortes entre 10 urbano y rural, dando tambien caracte

risticas especificas a los mercados de trabajo relacionados.

En esta ternatica el enfoque sobre el impacto y la participa
cion de las mujeres adquiere relevancia en los estudios del cambio
social. Hoy en dia una vasta literatura confirma que hombres y

mujeres viven, participan, se integran, reciben y perciben los cam

bios sociales de manera diferente (Brunt, 1992; Stolen, 1991;
Villarreal, 1994).

1 1
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La participaci6n de las mujeres como asalariadas en activida
des agrfcolas cobra relevancia en la 6ptica del modelo de creci
miento basado en la apertura economica, en particular del Trata
do de Libre Comercio entre Mexico, Estados Unidos y Canada. Si
las exportaciones agropecuarias van a ser el futuro del agro mexi

cano -por 10 menos del subsector que se incorpora a "la moderni
dad"-, hmil es la perspectiva para los hombres y mujeres que in

gresan a los mercados de trabajo en el ambito de la agroindustria?
EI trabajo femenino constituye una parte esencial de esa mana

de obra de la agroindustria para la exportaci6n. Hay una gran
variedad de productos que van desde las exportaciones tradiciona
les destinadas a la industria procesadora de alimentos -como el

jitomate-, hasta productos delicados, considerados de lujo, como

el mango y las flores; no obstante, existen patrones que caracteri
zan al proceso de trabajo y establecen una diferenciaci6n de los

trabajadores y de los empleos a que tienen acceso por clase, gene
ro, etnia, edad, etcetera.

Asi, es frecuente que en el corte y la pizca intervengan los gru
pos de la poblacion mas marginados de los mercados de trabajo
como son los migrantes, las minorias etnicas, y las mujeres y ni

nos; aunque esto varia por regi6n y tipo de cultivo. Lo que resulta
una constante es que en la fase del empaque los trabajadores son

predominantemente mujeres.
En Mexico se ha estimado que a fines de los anos ochenta

hubo 1 200 000 trabajadores en la agroindustria,l una parte im

portante de estos fueron mujeres.
La participacion de las mujeres en las labores agroexportadoras

no es un fen6meno nuevo, como ya 10 sefialo Boserup (1970). Des
de la epoca de las colonias, en las plantaciones del suroeste asiati

co, por ejemplo, las mujeres constituyeron siempre mas de la mi
tad de la fuerza de trabajo.

1 Confederaci6n Nacional de Productores de Hortalizas (C,PH), citado por
Suarez, 1994. Sobre la participaci6n fernenina en actividades agropecuarias vease
el capitulo IV.
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Hoy en dia, la nueva actividad agroexportadora de frutas y
hortalizas, que ha adquirido una gran importancia en el mercado
mundial, da una nueva dimension al trabajo de las mujeres. Se
trata de un mercado dinamico que esta cambiando constantemen

te con la demanda de bienes nuevos, apertura y transforrnacion
de mercados y sobre todo con las innovaciones tecnologicas que
han tenido impacto sobre los procesos de cultivo y la organizacion
de los mismos. Ademas de los profundos cambios tecnologicos
producidos en las comunicaciones, los transportes y el almacena

miento, asi como en los patrones de consumo de las poblaciones
de los paises desarrollados donde estos bienes se han convertido
en productos accesibles a toda la poblacion, mientras que en los
no desarrollados solo son consumidos por los estratos de ingreso
medio y alto.

Asi, en "la aldea global", los anaqueles de las tiendas de auto

servicio son cada vez mas similares en todas las grandes ciuda
des de cualquier pais del hemisferio norte, y de las zonas

residenciales de los paises pobres: los sistemas de produccion
prefordista y fordista en el tercer mundo se combinan con el con

sumo posfordista de los paises industrializados (Waters y Salal

mea, 1994: 1).
(Quienes son las mujeres que estan en el otro extrema de la

cadena, que termina con las flores adornando el pretil de las ven

tanas de los departamentos de Hamburgo?, (que significa ser la

trabajadora que coloca velozmente en una caja los mangos que en

quince dias mas estaran en algun platillo ex6tico en la mesa de la

familia de una oficinista de la ciudad de Londres, 0 de una maes

tra de escuela norteamericana?
Desde los ochenta existe una abundante literatura sobre la in

regracion de fuerza de trabajo femenina a las actividades exporta
doras, la manufacturera y la agroexportadora, particularmente.
Se han analizado las caracteristicas socioecon6micas y demografi
cas de las mujeres; se han discutido las causas y formas de su inte

gracion a los mercados de trabajo, y se ha puesto enfasis en ade

cuar una mana de obra permeada por una ideologia de generc,
sobre una demanda de mana de obra barata, docil, diestra y facil

mente reemplazable. Tambien se ha puesto atencion en las condi-
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ciones de trabajo de las mujeres. Lo anterior, as! como los derechos

laborales y sociales correspondientes, se ha integrado a las discusio
nes de politicas publicas desde una perspectiva de genero.

En los capitulos que se presentan en este libro nos confronta
mos con la serie de preguntas que otros estudios ya han mostrado

sobre las mujeres que participan en actividades agroindustriales.
A casi tres decadas en que las mujeres comenzaran a participar
como trabajadoras asalariadas en la agroindustria exportadora de

frutas y hortalizas en Mexico, volvemos a preguntarnos �quienes
son las mujeres trabajadoras, en que condiciones laboran y que
cambios se perciben en los mercados de trabajo en el ambito de la

agroindustria?, �se han producido cambios en las formas de su

participacion en el trabajo -fuera y dentro de las empresas-, y
como se perciben las mujeres como trabajadoras?

Las investigaciones aquf presentadas estan basadas en el tra

bajo de campo realizado en tres regiones donde se ubican activi
dades relacionadas con la agroindustria, durante las temporadas
de alta actividad de las empacadoras en 1993 y 1994. Elegimos
tres cultivos relativamente nuevos -aguacate, mango y flores- entre

las exportaciones mexicanas, y uno tradicional -el pepino-. Al
mismo tiempo, se seleccionaron tres regiones de estudio que pre
sentan variedad de contextos regionales y locales, una de elIas de

incorporacion reciente a la actividad agroexportadora, la region
de la meseta tarasca de Michoacan con Uruapan como centro; otra

conformada por localidades pequeiias en el estado de Morelos que
resultan ser enclaves locales en un entorno rural predominante de

semiproletarizacion campesina, y por ultimo una region tradicio
nalmente exportadora con patrones de cultivo que han variado a

10 largo de los anos, como es el caso del valle de Apatzingan tam

bien llamado la "Ttierra Caliente de Michoacan". Esto permitio di
versas situaciones respecto a los cultivos estudiados, ademas de
los antecedentes de los cultivos de exportacion.

La investigacion de los trabajos presentados se basa en infor
macion documental y estadistica sobre las regiones, y en entrevis
tas con funcionarios gubernamentales; los propietarios y admi
nistradores de las empresas; empleados de distintos niveles tales
como supervisores, tecnicos y trabajadores, hombres y mujeres.
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La informacion basica se recopilo a traves de entrevistas guiadas y
abiertas con 154 mujeres en los lugares de trabajo. Por 10 tanto,
cada uno de los capitulos presentados en este libro son el resulta
do de una labor de equipo en que los hallazgos cotidianos del

trabajo de campo, las opiniones y avances, fueron discutidos cons

tantemente entre las autoras.

En la siguiente seccion se presenta una descripcion breve de
los cultivos y de las regiones en los que se realizaron los trabajos
de campo, a fin de que el lector disponga de la informacion de
referencia necesaria para ubicar el contexto correspondiente a los
temas tratados en cada uno de los capitulos.

En el segundo capitulo se analiza la especificidad de los mer

cados de trabajo desde la perspectiva de genero: se pregunta si
existe una insercion diferencial de hombres y mujeres, cuales son

sus modalidades y el porque de estas diferencias. Desde el pun to

de vista de la demanda, la agroindustria se destaca como un solici
tante de mano de obra peculiar que prefiere a las mujeres; desde
el de la oferta, los argumentos sobre la especificidad de la pro
puesta de mana de obra femenina, en el contexto de un discurso
de genero dado, es cuestionada.

En el tercer capitulo se profundiza en los procesos de traba

jo dentro de la agroindustria, distinguiendose dos formas dife
rentes: la fordista y la posfordista. En ambas se argumenta que
tienen sosten en una division del trabajo por sexo que reprodu
ce el discurso generico y afianza la demanda de mana de obra
femenina.

En el capitulo cuarto se aborda el tema de las politicas y pro
gramas publicos hacia las mujeres en su calidad de trabajadoras
de la agroindustria. Se analizan tambien dos experiencias de pro
gramas aplicados en el estado de Morelos. A partir del ejercicio
de los mismos, se examinan las condiciones de trabajo y las carac

teristicas de las mujeres que participan en ellos, la trayectoria que

siguen en su actividad, su proceso de capacitacion y aprendizaje,
asf como la defensa de su espacio en la comunidad.
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BREVE UBICACI6N DE LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACI6N EN MEXICO

Desde hace mas de dos decadas, existe una creciente participa
cion de los cultivos de frutas y hortalizas en la estructura produe
tiva del agro mexicano. Primero, en respuesta al aumento de la

demanda de la poblacion urbana de ingresos medios y altos; lue

go, debido a1 crecimiento en la demanda del mercado norteame

ricano en particular, y tambien del europeo, japones y canadiense.
El establecimiento de la agroindustria a fines de los sesenta,

fuertemente apoyada en empresas trasnaeionales, marco el pri
mer periodo de auge en la producci6n de frutas y hortalizas en el

pais. Ya entonees comenzaron a establecerse distintos mecanismos

de aeceso a los recursos productivos por parte de los empresarios
agricolas, como fueron los cultivos por contrato y renta y el culti
vo de tierras privadas y ejidales. Estas mismas formas se instituye
ron como parte de la agricultura de exportaci6n en algunas regio
nes de Mexico. Los agentes eomerciales (brokers) tambien tuvieron
un papel importante en el financiamiento y organizaci6n de los

procesos productivos. En suma, la agricultura de frutas y hortali
zas se afianzo en las ultimas decadas, convirtiendose en una de
las actividades mas dinamicas de la agricultura mexicana.

En 1991 la superficie cosechada de los cultivos de frutas y
hortalizas ascendio a 1 500000 hectareas, que significaron 7.8%
de la superficie total cosechada. Del area dedicada a este sector,
una tercera parte se destinaba a un gran numero de hortalizas, el
resto a [rutales, y dicha proporcion se mantiene relativamente cons

tante (Tellez, 1994:34-35).
Los cultivos que mas destacan por el area ocupada en hortali

zas son: jitomate, papa, chile verde, melon, sandia y cebolla; estas

significan 60% del total de las hortalizas. Las frutas mas impor
tantes son: naranja, mango, aguacate, platano, limon, manzana y
uva, las que representan 86% del grupo de los frutales. El dina
mismo de la producci6n esta directamente vinculado a la rapida
expansion que respecto a la superficie han observado distintos
cultivos como el aguacate, el mango, la naranja y la cebolla, entre

otros; tambien se asoeia de manera importante con los incremen
tos que registran los rendimientos promedios por hectarea, que
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contrastan con el estancamiento de los obtenidos en los produc
tos tradicionales como el maiz, el frijol, el arroz, etc, Los altos
rendirnientos que se registran en las distintas frutas y hortalizas,
se explican por el acceso al riego y por la utilizacion de semillas
hfbridas que han logrado que se obtenga una mayor produccion
en predios que no necesariamente son grandes extensiones, ya
que su explotacion es de caracter mas intensivo tanto en capital
como en tecnologia disponible. Su grado de intensidad depende
ra de la disposicion de recursos financieros que permitan acceder
al conjunto de insumos que demandan los cultivos.

Si bien la exportacion de frutas y hortalizas ha sido dinamica,
este no es su destino mas importante: una proporcion significati
va de esta produccion se dedica al mercado nacional. Se estima

que historicarnente este mercado absorbe entre 77 y 88% de la

produccion total. mientras que el resto se dirige hacia la exporta
cion (Gomez Cruz et al., 1990).

En el marco del Tratado de Libre Comercio v debido al acce

so al mercado norteamericano, se espera un crecimiento de las

exportaciones de frutas v hortalizas. En este contexte. Estados
Unidos desgravo de inmediato 14 productos hortofruticolas."

Entre los nuevos bienes de consumo en los mercados de los

paises desarrollados estan el mango, el aguacate y las flores. En

Mexico, sus cultivos se han expandido: la superficie cultivada con

mango aumento en 5.2% anual entre 1982 y 1993, la correspon
diente at aguacate en 3.8% y la del pepino en 4.2%, integrandose a

las exportaciones mexicanas de frutas y hortalizas.
Con la creciente importancia de los cultivos de estos produc

tos. los corredores agroexportadores han penetrado nuevas regio
nes. La expansion de frutas y hortalizas se ha dado en todo el

pais, pero la actividad especializada y sobre todo la dedicada a la

exportacion se ubica en regiones especificas en donde el clima y
las caracteristicas geograficas presentan condiciones adecuadas

para su desarrollo.

:! Dicha desgravaciou responde a periodos de acceso deterrninados: es decir.
sobre una base estacional v con un caracter de coruplementariedad.
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Esto significa una alta concentracion regional. La costa no

roeste del Pacifico, region agroexportadora por excelencia, se ha

extendido hacia el sur abarcando los estados de Nayarit, Colima,
Michoacan y hasta Guerrero, y se continua hacia Jalisco y Gua

najuato en el Bajio. Esto ha llegado a conformar un corredor que
se ha especializado en frutas y hortalizas, que cuenta con vias de
acceso y comunicacion con los principales mercados nacionales

y con vinculos importantes hacia la zona norte de la frontera. Es

tos corredores tambien trazan las rutas de los trabajadores agrico
las que participan en las cosechas.

EI estado de Michoacan ha tenido tradicionalmente zonas pro
ductoras para la exportacion, como son la region de Zamora que
incorporo el cultivo de fresa en los setenta, la comarca de Uruapan
en donde desde los afios ochenta ha crecido constantemente la

superficie de plantaciones de aguacate y la zona de la Tierra Ca
liente que se expande alrededor de la ciudad de Apatzingan, en el
valle del mismo nombre, que ha sido una region de agricultura de

exportacion por casi cien anos.

Asi, la superficie plantada con arboles de aguacate ocupa el
tercer lugar por area de cultivo en el estado, despues del maiz y
el sorgo. Siguen en orden de importancia el frijol, la cafia de azu

car, el limon, el mango y el pepino. En relacion con la tasa media
de crecimiento anual de la superficie cosechada, en la decada 1982-

1993, el aguacate crecio a un ritmo de 10.3%, el pepino 3.6% y el

mango 5.8%. En 1992, el estado de Michoacan contribuia con 83%
de la produccion nacional de aguacate, con 19% de la de pepino,
y 6% de la de mango, 10 que significa una importancia creciente
en la produccion nacional.

La region de la Tierra Caliente ha sido exportadora de frutas

y legumbres desde inicios de siglo cuando las tierras pertenecian
al ernporio agricola de la familia Cusi, colonos italianos que co

menzaron con el cultivo de limon y luego el de algodon, junto con

la ganaderia.
Posteriormente, ya bajo el regimen ejidal, predornino el algo

don; a partir de los anos sesenta la region se inicia en el mercado
de frutas y hortalizas norteamericano con el melon y pepino prin
cipalmente.
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De esa epoca datan las primeras empresas vinculadas a con

sorcios y brokers norteamericanos, asi como los sindicatos de jor
naleros frecuentemente ejidatarios y sus hijos que daban sus tie
rras en arrendamiento (Barbosa y Maturana, 1972).

A partir de la decada de los ochenta, el mango ha predomina
do como el cultivo principal de exportacion sustituyendo al me

lon. Este practicamente se abandono por problemas de deterioro
de la tierra como efecto del monocultivo, y por problemas de mer

cado, al desregularse la produccion y desmantelarse la CNPH a fi
nes de los ochenta (Stanford, 1993, 1994).

La produccion de mango en Michoacan se ha caracterizado

por su alta competitividad debido principalmente a que la fruta

empieza a cosecharse antes que en otras muchas zonas produc
toras de Mexico, 10 cual le da a dicho estado una ventaja real en el
mercado al ser los primeros en comercializar.

Las plantaciones de mango abarcan actualmente siete munici

pios de la zona de la Tierra Caliente. El cultivo se inicio en la region en

1970 con tan solo 361 hectareas: en los afios ochenta, la comarca

productora de Michoacan llego a ocupar el septimo lugar en la pro
duccion nacional (8.8%) Y para los noventa la superficie abarca alrede
dor de 10000 hectareas y cuenta con riego en todas sus plantaciones.

Esta fruta se produce en huertas que varian en su tamafio -la

mayorfa entre lOy 50 hectareas- y por la tenencia de la tierra; se

estima que 75% de la superficie cultivada corresponde a particu
lares y 25% se encuentra bajo regimen ejidal.

Las empresas que se dedican al empacado de mango mues

tran diferencias en sus dimensiones, el volumen de fruta que ma

nejan, el equipo con que cuenta cada una de ellas y la forma de

adrninistracion. Algunas empacadoras cuentan con una capaci
dad instalada para procesar entre 50 y 136 toneladas por dia.

EI numero de empresas empacadoras varia de una temporada
a otra con entradas y salidas frecuentes, las que exportan son mas

estables ya que deben contar con el sistema de tratamiento hidro
termico a que se somete la fruta exportada a Estados Unidos se

gun requisito del Departamento de Agricultura de este pais. De

acuerdo con el directorio de Sanidad Vegetal hubo 12 empacado
ras que emplearon este sistema en 1992.
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En el trabajo de campo realizado en 1993 se visitaron cinco em

pacadoras con caracteristicas distintas por su tamario, localizaci6n

y origen de los propietarios. Por ejemplo, entre las mas pequefias
se encontraron dos pertenecientes a sociedades ejidales -una de
ellas era solo de membrete pues estaba manejada por los lideres
de la comunidad-, en las que principalmente se utilizaba la fruta de

los huertos ejidales. Las otras tres empacadoras eran empresas mas

grandes con administracion contratada. Una de estas estaba locali
zada fuera de la regi6n, en el municipio de Lazaro Cardenas en la
costa de Michoacan, y fue iniciada en el ano de nuestra investiga
ci6n por un grupo de empresarios originarios de Apatzingan.

Algunas empresas realizan contratos en las huertas para con

tar con la fruta. Esto es comun cuando la empacadora financia

algunas de las actividades de cultivo, otras alquilan las huertas, 0

compran directamente a los productores y la minoria (excepto las
sociedades ejidales) tienen huertas. Varias empacadoras maquilan
para grandes compafuas comercializadoras, como es el caso de
Dole que exporta a Estados Unidos, japon, Canada y algunos pai
ses europeos.

La temporada de corte y empaque de mango en la regi6n abar
ca un periodo de dos a tres meses (de marzo a mayo), y en algunos
casos se extiende hasta cinco meses, esto depende de las fechas en

que se inicia el corte y si no se presentan lluvias fuera de tempora
da. En algunas empacadoras adernas, se compra mango prove
niente de otras regiones -Colima,Jalisco-lo que prolonga la tern

porada. El resto del afro, las empacadoras estan cerradas.
El otro cultivo de exportacion importante en el valle de

Apatzingan es el pepino, aunque se ha sembrado en mucho me

nor escala. El pepino proveniente de Michoacan representa alre
dedor de 20% del area cultivada nacional y 19% de la produccion
total del estado. Su siembra se realiza principalmente en riego
(98%), y su produccion es paralela a la del melon que ya se cultiva

muy poco en la zona. Con un cicIo de 40 a 45 dfas, el pepino
puede plantarse dos 0 tres veces durante la epoca de secas. Su
corte mas intensivo se realiza de diciembre a enero, pero puede
llegar a cosecharse hasta el mes de mayo. Fuera de la temporada,
las plantas de empaque estan cerradas.
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A diferencia del mango y el aguacate, el cuidado de la parcela
del pepino, as! como su recoleccion, es una actividad en la que las

mujeres se han especializado junto con sus hijos llegando incluso
a desplazar a los hombres. Asi, es cormin localizar a contingentes
de mujeres en el valle limpiando los campos, 0 bien recolectando

pepinos en cubetas y costales.
En el valle de Apatzingan, se cultiva el pepino desde hace

aproximadamente treinta afios. En la actualidad, dos empresas em

pacadoras norteamericanas controlan el financiamiento y la comer

cializacion para el mercado de exportacion. Estas empresas ins

peccionan la cantidad de superficie a sembrar y deciden la

extension, el mimero de productores y en donde se efectuara. Por
10 tanto, la produccion esta directamente contratada con la em

presa empacadora que tarnbien proporciona los insumos, super
visa los cultivos y envia el producto a granel a la frontera.

El aguacate en su variedad mas comercial, el Hass, se ha con

vertido en uno de los cultivos principales de Michoacan, su pro
duccion se concentra en la meseta Tarasca, que es la region
aguacatera mas importante a nivel mundial en cuanto a extension.
A diferencia de la Tierra Caliente, la meseta Tarasca era una re

gion de cultivos basicos antes de la incursion del aguacate. La su

perficie crecio un promedio de 10.3% anual de 1982 a 1993 y la

produccion 12.1%, llegando a 84000 hectareas con una produc
cion cercana a 600 000 toneladas. De esta superficie 70% es de

riego, correspondiendo 82% a particulares y 28% a ejidatarios.
El cultivo de aguacate en la region de Uruapan data de los

afios ochenta; ha desplazado terrenos de bosques, maiz, cana de

azucar y otros frutales, para convertirse en un monocultivo que
abarca la region productora mas grande en el mundo. El eje de la

actividad es la ciudad de Uruapan en donde se localiza el mayor
numero de empacadoras, aunque la region abarca 10 municipios
del estado de Michoacan.

Igual que en el mango el numero de empacadoras es variable.

Segun el Programa de Sanidad Vegetal del estado de Michoacan

en 1991 se registraron 80 empresas, la mayorfa dedicadas al em

pacado de fruta fresca para el mercado nacional, mientras que
solo 11 se destinaban a la exportacion. Como hemos destacado,
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algunas empacadoras poseen tarnbien los huertos, controlando
toda la cadena productiva.

En epocas intensivas de cosecha es usual que se trabajen dos y
hasta tres turnos por dia, posteriormente estes se van espaciando
conforme se reduce la entrada de la fruta. Asi, el empaque para
exportacion se extiende de seis a diez meses.

Las empresas reconocidas como las principales exportadoras
no son necesariamente las que registran mayores volumenes de

produccion. En Uruapan hay plantas que producen desde mil has
ta seis mil toneladas de aguacate para el mercado externo y gran
des empaques para el nacional, que alcanzan una produccion de
25 000 toneladas. Otras empacan fruta bajo maquila contratada
con grandes compafiias internacionales.

En general, las empacadoras de aguacate son las que presen
tan mayor diferencia en sus instalaciones no solo por su tamafio

sino tambien por la tecnologfa utilizada. Hubo empresas con sis
temas de calibre computarizado y una de ellas contaba con una

superficie de produccion de pulpa de aguacate, que se exportaba
a Estados Unidos, bajo contrato de maquila con otra empresa co

mercializadora trasnacional. Treinta mujeres laboraban alli en la

produccion de pulpa, y se preveia una expansion de esta actividad
con la contratacion de un total de 70 personas, de las que 80%
sedan mujeres."

Las empresas que exportan se han reducido en numero pues
en agosto de 1993, cuando visitamos la region, solo encontramos

cuatro. La temporada alta abarca de agosto a diciembre, cuando
se exporta a Europa, Canada y japon, complementando la oferta
de Israel a estos paises. De hecho, en los ultimos afios se resiente
la competencia del aguacate proveniente de Chile, esta fue la ra

zon que nos dieron los empresarios por el cierre de empacadoras.

3 Su producci6n se ha integrado ala empresa como otra linea de trabajo. POl'

ejemplo, en el caso de la empresa A, la planta de pulpa inicialmente se establecio
en Mexicali, pero al no resultar costeable trasladar la fruta fresca para su procesa
miento se decidi6 realizarlo en Uruapan, De 10 que actualmente se produce de

pulpa, 40% es maquila para una importante marca de alimentos norteamericana, el

restante, 60% se comercializa en Estados Unidos en cadenas de restaurantes.
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E1 cu1tivo de 1a flor ocupa una superficie considerab1emente

pequena a nivel nadonal. Su inclusion se considera novedosa, en

cierra un proceso productivo distinto de los anteriores y abre espa
cios productivos en regiones no exportadoras tradicionalmente
-ni con agroindustrias-, como es el caso de zonas especificas en

los estados de Puebla, Morelos y el Estado de Mexico. En el estado
de Morelos, el cultivo de 1a flor en campo abierto ha sido una acti
vidad realizada desde hace muchas decadas, su principal mercado
es la ciudad de Mexico. Los campesinos de la region del centro y
centro-sur del estado han cultivado principalmente nardos, gladiolas
y crisantemos, pero esta actividad ha disminuido actualmente. El
cultivo de la flor en invernadero, que ahora se demanda en el mer

cado nadonal, y desde luego en el internacional, cornenzo a tener

auge desde los afios ochenta. Sin embargo, en e1 estado de Morelos
donde productores privados se lanzaron a la produccion de flor
cortada para la exportacion, la experiencia no fue exitosa y al cabo
de unos afios se abandono casi totalmente. Asi es como los produc
tores privados se han transformado en elaboradores de plantas de
ornato tarnbien para el mercado nacional.

Con el auge de la expectativa exportadora, se constituyo un

programa estatal para construir viveros que darian trabajo a las

mujeres de las comunidades rurales. Este programa aun funciona

y es objeto de nuestro analisis en el capitulo cuarto.

Como agroindustria de exportacion existe una empresa en la que
se producen plantas para esqueje de flor, que incluimos en nuestro

trabajo de campo sobre el tema. Se trata de un vivero localizado en

una zona rural que abarca cerca de ciento sesenta hectareas, con una

gran parte cubierta y con instalaciones de camas para el cultivo, 10

que ha significado una importante inversion. Esa empresa de capi
tal nacional asociada con capital europeo -hasta cuando realiza

mos el trabajo de campo-, comercializa el esqueje de flor princi
palmente en el mercado europeo. Se trata de un tipo de empresa
con un proceso de trabajo distinto a las empacadoras de fruta y que
se desarrolla en un ambito no habitual, 10 que nos permitio observar

un caso de agroindustria muy diferente de los estudiados en Mi

choacan, as! como el del programa para mujeres concebido por el

gobiemo del estado de Morelos, de flor cortada para la exportacion.
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II. MUJERES ASALARIADAS
EN LA AGROINDUSTRIA: CAMBIOS

EN LOS MERCADOS DE TRABAJO REGIONALESl

KIRSTEN ApPENDINI

El Tratado de Libre Comercio entre Mexico, Estados Unidos y Ca
nada (TLC), ha creado expectativas respecto ala potencialidad de
las agroexportaciones para reactivar la agricultura mexicana. Los
cultivos de las frutas y de hortalizas son competitivos en el merca

do internacional, mientras que los granos basicos, producidos pOr
la mayoria de la poblacion rural en condiciones de baja productivi
dad, tenderan a importarse en medida creciente por parte de

Mexico.
Los profundos cambios institucionales en el agro han estado

asociados a la apertura comercial y a la reconversion de la estruc

tura de cultivos. Esto ha tenido como fin atraer inversiones hacia
el campo (Appendini, 1996). En particular, la reforma a la legisla
cion agraria en 1992, que permite la privatizacion de la tierra ejidal
y la creacion de corporaciones en actividades agricolas, es deter
minante para llevar a cabo el proyecto de transformacion agrope
cuaria en aras de la modernizacion.

I Una primera version de este trabajo fue escrita durante mi estancia en el

Centre for Development Research y publicado con el titulo "Revisiting women

wage workers in Mexico's agro-industry: Changes in rural labour markets", CDR

Working Papers 95.2. Copenhague 1995. Agradezco el apoyo de esta institucion

asf como los valiosos comentarios de Fiona Wilson. Luin Goldring y Marfa de la

Luz Macias.
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La restructuracion de la propiedad rural y de los patrones de
cultivo tendran un impacto profundo sobre los mercados de traba

jo rurales. Los formuladores de la politica agropecuaria, apoyados
en diversos ejercicios de pronostico, estiman que el incremento de
las exportaciones de frutas y hortalizas podra absorber una canti

dad creciente de fuerza de trabajo desp1azada de 1a agricultura cam

pesina tradicional." Sin embargo, estos ejercicios no toman en cuen

ta la heterogeneidad de los mereados de trabajo rurales, por 10 que
el supuesto sobre el equilibrio en estos no es muy real (Weeks, 1991).
Los mercados de trabajo rural son heterogeneos de acuerdo con la

organizacion de los procesos productivos, los cultivos y las regio
nes. En un futuro de libre comercio, los campesinos productores
de maiz seran expulsados de la tierra, mientras que hasta hoy la

tendencia esta dada por una agroindustria que demanda impor
tante fuerza de trabajo femenina.

Existe consenso en la literatura de que la mana de obra feme
nina constituye una fuerza de trabajo particularmente buscada para
ser insertada en determinadas actividades en los mercados inter

naciona1es, ya que conjuga una serie de atributos asociados con una

mano de obra considerada como flexible (Collins, 1995). Tanto
desde el lado de la oferta como del de la demanda, la fuerza de

trabajo femenina contiene una especificidad sustentada por una

ideologia de genero, que 1a constituye en la mana de obra barata

que buscan las actividades cuya competitividad esta basada en la
disminucion de costos.

Hoy en dia, hay que revisar esta afirrnacion frente a los proce
sos de deterioro general de las condiciones 1aborales de la pobla
cion, en los contextos de recurrentes crisis y restructuracion eco

nomica a la que ha estado sometida la economia mexicana en los
ultimos quince anos.

En la medida que se deterioran las condiciones de los trabaja
dores, (hay una tendencia a la homogenizacion de la fuerza de

trabajo, que incluye a hombres y mujeres? Este proceso,junto con

cambios economicos sociales debidos ala restructuracion y la cri

sis, (estan relacionados con los cambios en los patrones de partici-

2 Para una sintesis de modelos de estimaci6n al respecto, "ease josling, 1992.
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pacion tanto en la oferta como en la demanda de trabajo desde
una perspectiva de genero?, dos argumentos que han sostenido la

especificidad de la participacion femenina en el trabajo asalaria

do, se han alterado?, (esta cambiando la estructura de la demanda
de la fuerza de trabajo?

En el presente capitulo voy a discutir algunas de estas interro

gantes referentes ala agroindustria. En este contexto volvere a los
estudios que se elaboraron en Mexico hace mas de una decada,
para dialogar sobre los cambios en los mercados de trabajo desde
una perspectiva de genero. La interrogante subyacente es si las ten

dencias generales de cambio, y en la mayoria de los casos de dete
rioro de las bases de sustentacion de la poblacion, esta llevando a

una hornogeneizacion de la fuerza de trabajo. Tratare de contestar

esto desde distintas opticas: a partir de la perspectiva de la deman
da de fuerza de trabajo en la agroindustria y desde la oferta de

trabajadores; y por medio del analisis de los mercados de trabajo
regionales para observar las tendencias en el acceso a ocupaciones
diferenciadas por edad y sexo, de las unidades familiares a las que
pertenecen las mujeres trabajadoras.

EL DEBATE EN TORNO DEL TRABAJO FE::vlENINO ASALARIADO

La literatura respecto a la participacion femenina en la fuerza de

trabajo en general, se ha enfocado al estudio de la segregacion de la
fuerza de trabajo por genero, asi como al papel especifico del tra

bajo femenino en distintos procesos de produccion y actividades
econornicas.

En America Latina, los estudios sobre el trabajo femenino se

han centrado en su participacion en actividades formales e informa

les de la economia. En ambos casos, se ha puesto particular enfasis

en los procesos de inforrnalizacion del trabajo, ya sea en el ambito

de la econornia informal 0 en el de la desregulacion del trabajo
formal 10 que ha dado lugar al llamado proceso de ferninizacion

del trabajo." Estos procesos se han acentuado durante mas de una

3 Este concepto se refiere a la participaci6n creciente de las mujeres en la
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decada bajo programas de ajuste estructural aplicados en la maya
ria de las economias latinoamericanas (Garda y De Oliveira, 1994).

Los estudios sobre la economia informal han senalado la se

gregaci6n de las actividades informales por genera y el acceso des

igual de las mujeres a ciertas ocupaciones e ingresos (Scott, 1991),
asf como la importancia de la creaci6n de espacios econ6micos
feminizados dentro de las esferas domesticas (Beneria y Roldan,
1992; Wilson, 1993).

Los trabajos sobre la participacion de la fuerza de trabajo
femenina en las actividades forrnales," se han preocupado sobre
todo por el proceso de desregulaci6n del trabajo relacionado con

el empleo de mana de obra femenina. Las empresas han acudi
do a la contrataci6n de mana de obra barata y flexible -femeni
na- en oposicion a una fuerza de trabajo sindicalizada con fir
mes derechos laborales, que en el caso de Mexico se consolid6
durante la etapa de sustitucion de importaciones. En este perio
do, la fuerza de trabajo femenina fue integrada primero a las
indus trias de exportacion en zonas de libre comercio geografi
camente delimitadas en la industria maquiladora (Fernandez
Kelly, 1983) y en la agroindustria. En los afios de la crisis de los

ochenta, las mujeres incrementaron su participaci6n relativa en

la industria manufacturera en general (Macias, 1994), a la vez

que el proceso de desregulaci6n de la fuerza de trabajo se expan
dio al pais en su conjunto.

La contrataci6n de mano de obra femenina permite al mismo

tiempo a los empresarios tener acceso a una mana de obra flexi

ble, barata, de calidad y facil de controlar. Ha sido ampliamente
discutido en la literatura sobre este fenomeno, que en los paises
del tercer mundo se subordine el trabajo productivo de la mujer a

su papel reproductivo, esto descansa en la ideologia de genero
(Collins, 1995; Lara, 1992; Safa, 1986; Wilson, 1986).

fuerza de trabajo, asociado con la disminuci6n del empleo masculino, y el dete
rioro de las regulaciones laborales, sea esta explicita 0 implicita (Standing, 1989).

4 Se define como formal e informal en relacion al grado de cumplimiento
con el marco institucional que regula a las actividades econ6micas y al trabajo.
Esto se refiere al status del derecho laboral, las condiciones de trabajo y las for
mas de adrninistracion (Castells y Portes, 1989).
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Los trabajadores que aceptan condiciones de trabajo inferio
res a aquellas establecidas por los reglamentos laborales, son en

particular los grupos vulnerables de la poblacion que estan rela
cionados con caracteristicas sociales que permiten a los emplea
dores imponer estas condiciones de trabajo (Castells y Portes,
1989). La literatura sobre mercados de trabajo ha subrayado que
esto se refiere en particular al caso de fuerza de trabajo femenina:
las mujeres se integran ala fuerza de trabajo como un grupo social

particular que tiene un status y una identidad social diferente.
Wilson senala esto al decir que:

[ ... ] no son consideradas parte de la fuerza de trabajo que tiene dere
chos laborales adquiridos, no pertenecen al regimen de protecci6n
del Estado, sino a sistemas de autoridad y protecci6n enraizados en

la familia y expresados en el ambito dornestico, y sustentados por
una gama de instituciones sociales, religiosas y culturales (1993:72). *

Esta vision enfatiza el argumento que da especificidad a la
oferta de trabajo femenina. Son en particular las mujeres que se

integran a} proceso de trabajo con caracteristicas de "informali
dad"; son las mujeres que por su status social particular pueden
constituir una fuerza de trabajo mas adaptable a condiciones de
informalidad y de flexibilidad, como es el trabajo estacional en la

agroindustria, entre otros. Esta condicion las hace vulnerables fren
te a otros grupos que pueden reclamar sus derechos como traba

jadores. Sin embargo, la delimitacion de la vulnerabilidad en rela-
cion con los grupos sociales es historicamente determinado

(Castells y Portes, 1989). Con los cambios de las estructuras eco

nornicas, por ejemplo la campesina, la degradacion de las regu
laciones formales, la inforrnalizacion de las actividades econo

micas, las bases de subsistencia de amplios seetores se estan

desmembrando, 10 cual puede extender la vulnerabilidad a los cam

pesinos, sus hijos y a la poblacion trabajadora en su totalidad. El

hecho de que sean las mujeres una fuerza de trabajo que acepte

* Traducci6n de la autora.
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condiciones de trabajo degradadas puede no ser particular de ellas,
sino de la fuerza de trabajo en general.

(Se podria pensar que esto llevara a una hornogeneizacion de
la fuerza de trabajo, que hombres y mujeres compitieran y tuvie

ran acceso a las mismas ocupaciones dentro de condiciones de

trabajo cada vez mas degradadas? Veamos esto en relacion con la

agroindustria.
EI trabajo de las mujeres en la agroindustria se inserta en un

espacio en el que se interseccionan las caracteristicas de la informa

lizacion del trabajo, esto es la desregulacion de la fuerza de trabajo
en el contexto de actividades economicas formales (vease cuadro 1).

CUADRO 1

Interseccion de 10 formal e informal

Actividadformal Actividad informal

Trabajo formal
Industria

Regulaci6n laboral
Sindicato masculino

Trabajo informal
Industria de exportaci6n

Agroindustria
Desregulaci6n laboral
No sindicatos 0 patronales
Femenino

Microindustria
Talleres

Trabajo domiciliario

Pequeno comercio

Servicios menores

Ocupaciones segrnentadas por sexo

EI trabajo asalariado de las mujeres en la agroindustria mexi
cana ha sido estudiado en el contexto de una estructura agraria
dominada por una agricultura campesina con acceso a la tierra,
en la cualla participacion en el mercado de trabajo estaba fuerte
mente correlacionada con edad, sexo y posicion en la famila.' La

'j Vease Arizpe y Aranda, 1988; Mummert, 1992; Roldan. 1982, \' Rosado,
1989. Para una discusi6n sobre los estudios en America Latina. Wilson, 1986.
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fuerza de trabajo masculina estaba involucrada en la agricultura y
frecuentemente tambien en la migracion (el caso de la agroindus
tria de la fresa en Zamora, Michoacan, en Arizpe y Aranda, 1988).
Las mujeres casadas y de mas edad estaban encargadas de las acti
vidades de reproduccion dentro de la unidad domestica campes i

na, y solo las mujeres jovenes se incoporaban al trabajo asalariado

(en el servicio domestico, frecuentemente como migrantes, y en

la agroindustria), trabajaban en espacios feminizados y controla

dos, reproduciendo las formas de subordinacion dentro de las pro
pias empresas (Wilson, 1986). Pero al mismo tiempo que el traba

jo asalariado reforzaba las funciones genericas, tambien alteraba
la posicion de las mujeres dentro de las unidades domesticas. El

trabajo asalariado fue poco a poco aceptado al formar parte del

ingreso familiar; las jovenes ganaban asf cierto grado de libertad
en la disposicion sobre parte de su ingreso y de su tiempo, sin

modificar sustancialmente los patrones de subordinacion.
En estos estudios, el interes principal se dirigia a las mujeres;

los hombres supuestamente se dedicaban a la agricultura 0 esta

ban ausentes -en el caso de la migracion-«, y eran excluidos de las

investigaciones. Las conclusiones de dichos estudios subrayaban
la existencia de mercados de trabajo altamente segmentados, in

terpretados sobre todo desde el punto de vista de la oferta de tra

bajadoras en donde la posicion y el status en la familia determina
ba la insercion diferencial en distintas ocupaciones.

Estudios mas recientes han puesto enfasis sobre los aspectos
de la demanda de fuerza de trabajo femenino, y subrayan que las

empresas se basan en ideologias de genero para erosionar las con

diciones de empleo en aquellas actividades donde se incorporan
mujeres. Esto lleva a la conclusion de que, por el lado de la de

manda, se refuerza a las mujeres como una categorfa de trabajo
barato y flexible."

Para los afios noventa, el contexto de las agroindustrias esta

transforrnandose. Las empresas se han extendido a regiones nue-

6 Para el caso de Mexico, Sara Lara esta realizando un estudio al respecto;
vease Lara, 1992. "Para una referencia a las economias del Tercer Mundo en

general", Collins, 1995.
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vas y econornicamente diversas, las empacadoras en particular
pueden estar ubicadas en regiones rurales, semiurbanas y urba
nas. Ademas, con la restructuracion economica del agro, las unida
des dornesticas campesinas son cada vez mas dependientes de los

ingresos provenientes de salarios y remesas de migrantes. De tal

suerte que la fuerza de trabajo rural esta cada vez mas integrada a

mercados de trabajo informales y trasnacionales directamente vincu

lados a las actividades relacionados con el predio campesino. La

transforrnacion y creciente desintegracion de las estructuras agra
rias campesinas estan desplazando a hombres y mujeres hacia el
mercado de trabajo. Esto puede significar cambios en los patro
nes de participacion de la fuerza de trabajo de las unidades fami
liares relacionadas con actividades agricolas, as! como en la situa

cion de las mujeres pertenecientes a esas unidades.

�Que consecuencias tienen estos supuestos para los mercados
de trabajo relacionados con la agroindustria? En las regiones estu

diadas, los mercados de trabajo locales estan restringidos a activi

dades informales 0 a la propia agroindustria, de manera que tanto

mujeres como hombres enfrentan condiciones de trabajo desre

gulados. �Significa esto que se estan alterando los patrones de par
ticipacion en el trabajo desde una perspectiva de generor, cque
tendencia existe en la oferta de trabajo? En los siguientes aparta
dos profundizare en estos temas a partir del trabajo de campo
realizado en las tres regiones de estudio.

L.\ AGROI:'\OL'STRIA: E:,\TRE L.\ FOR:\L\LIOAD Y L.\ I:'\FOR:'vlALIOAO

Como se ha senalado en el capitulo introductorio, el mango, el agua
cate y las flores son mercandas nuevas para el mercado internacio

nal; el pepino en cambio es un cultivo que se ha exportado desde
los anos sesenta. EI cultivo del aguacate ha incorporado a la region
de Uruapan, Michoacan, ala actividad agroindustrial; el de las flo
res ha experimentado auge y fracaso en el estado de Morelos, como

un ejemplo prospero se encuentra el caso de la empresa que ha
sostenido actividad exportadora -el vivero productor de esquejes
de £1or-, enclavada en una pequena comunidad ejidal; en cambio
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el mango y el pepino en el valle de Apatzingan se ubican en una

region que ha sido exportadora desde hace mas de cuatro decadas,
Esta seleccion de cultivos y regiones permite tener una vision

de contextos diversos que abarca desde 10 rural campesino (la comu

nidad de Morelos), hasta 10 urbano (Uruapan). En todos los casos

estudiados, los mercados de trabajo locales se limitan a activida
des agrfcolas y agroindustriales, a las de comercio y servicios. S610
en el caso de Morelos hay acceso a la industria manufacturera a

nivel regional. El vivero de flores esta ubicado en una comunidad
rural donde predomina una agricultura campesina pauperizada y
semiproletarizada.

En Tierra Caliente la agricultura es altamente comercializa

da, una gran parte de la poblaci6n no tiene acceso a la tierra, se

trata de la segunda 0 tercera generaci6n de ejidatarios en una

region en donde adernas la renta de tierras ejidales siempre ha
sido importante. EI mercado de trabajo esta conformado por acti
vidades relacionadas con los cultivos de lim6n (para el mercado

nacional), mango y pepino (para la exportaci6n), as! como el co

mercio y servicios centrados en la ciudad de Apatzingan, La re

gion abarca tambien los municipios de Gutierrez Zamora y Fran

cisco Mujica donde se ubican los poblados de Nueva Italia y Nueva

Lombardia, localidades conformadas por 15 000 habitantes cada

una, que tambien prestan servicios y ticnen comercios. EI merca

do de trabajo en Tierra Caliente adernas se encuentra estrecha
mente vinculado con la rnigracion trasnacional.

En Uruapan, las empacadoras de aguacate estan ubicadas en

la ciudad del mismo nombre 10 que da un contexto urbano al merca

do de trabajo, solo una empresa se localizaba en una pequeria lo

calidad a unos 15 km de la ciudad. Asi, los mercados de trabajo
locales estaban circunscritos a actividades relacionadas con la agro
industria, el comercio y los servicios en Michoacan, y a una agri
cultura de tipo minifundista en el caso citado de Morelos; esto

significaba una demanda de mana de obra manual principalmen
te para la poblacion trabajadora. Entonces, la agroindustria resul

to ser la principal fuente de trabajo, con excepci6n de la comuni

dad de Morelos donde encontramos una zona industrial a unos

40 km, en la ciudad de Cuernavaca.
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Las caracteristicas de las empresas agroindustriales variaban.

Algunas eran privadas, otras sociedades ejidales 0 sociedades mer

cantiles con grandes plantas y pequerias empresas familiares. Esto

se asociaba al tipo de administracion, en las grandes empresas
era frecuente que los administradores fueran profesionistas asala
riados tales como ingenieros, administradores de empresa 0 con

tadores. Este caso se dio principalmente en las empacadoras de

aguacate y en el del vivero de esquejes de flor.
Las formas de comercializacion tambien se diferencian entre

las empresas y su operatividad cambia. Algunas empacadoras te

nian contratos con empresas comercializadoras internacionales, y
utilizaban etiquetas y cajas de estas, mientras que otras maquilan
directamente para companias comercializadoras. En estos casos

era mayor el requerimiento de calidad y presentacion. Tambien
observamos otras que vendian el producto en la frontera con Es

tados Unidos a agentes (brokers). El vivero de Morelos estaba en

sociedad con una compania internacional.
Las empacadoras y el vivero son negocios registrados, esto es

una condicion para la exportacion: y por 10 tanto estan obligados
a cumplir con las regulaciones gubernamentales respecto a con

diciones de trabajo, de salud, fiscales y de seguridad, etc. (Castell
y Portes, 1989).i Sin embargo, las empresas no siempre cumplen
al pie de la letra todas las regulaciones, en particular se detecta
ron omisiones referentes a las condiciones y derechos laborales.
Las disposiciones y el grado en que estas no se cumplen varian
entre empresas y regiones, pero en general tienen que ver con el
tarnafio de la planta, el tipo de administraci6n y el cultivo.

El no cumplimiento de ciertas regulaciones relacionadas con

las condiciones de las/los trabajadoras/ es, en primer lugar es faci
litado por la estacionalidad del trabajo. Las empacadoras solo abren
durante la temporada de corte que se extiende por periodos de
varias semanas hasta varios meses. En los casos del aguacate y el

i Segun nos transmitiera verbalrnente Fione \\'ilson, existen empacadoras
clandestinas de hortalizas en otras regiones, que en el caso de este estudio no se

detectaron.
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esqueje de flores las empresas funcionan todo el afio pero los ci
clos de trabajo intense solo se dan en los meses que se empacan 0

cortan esquejes para la exportacion, de agosto a diciembre para el

aguacate y de octubre a febrero para la flor (vease cuadro 2).
El tamafio de la empresa tambien se encuentra relacionado

con el cumplimiento de las regulaciones; asi, las mas pequefias
son las propensas a evadir regulaciones laborales, entre otras ra

zones porque pueden tener una relacion y un control mas directo

y personal respecto a los trabajadores, como veremos mas adelan
teo Tambien, porque estas empresas pueden ser menos estables, al
cambiar de razon social de una temporada a otra, alquilar la plan
ta, etcetera.

CUADRO 2

Regiones, cultivos y empacadoras

Cultiuo
Exporta

desde Ubicacion
Temporada Empacadoras

alta oisitadas Entrevistas

Michoacan Mediados Rural- Abril-

Apatzingan Mango 1980 urbano agosto 5 34

Nueva ltalia Pepino 1970 Semi- Diciembre- 2 19

urbano enero

Uruapan .-\guacate 1980 Urbano Septiernbre- 5 31

diciembre

Morelos Flor Mediados Rural Noviernbre- 21

1980 febrero

Fuente: Trabajo de campo 1993-1994.

El cumplimiento de la regulacion laboral es en general par
cial. Esto se refiere a la duracion de la jornada de trabajo, horas

de descanso, pagos de horas extra, reconocimiento de dias feria

dos, seguridad social y el derecho de los trabajadores a asociarse.
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En todos los casos se cumplia el pago de salario minirno. Den
tro de una misma region hallamos diferencias menores en el sala

rio diario de una empresa a otra, siendo sobre todo en el pago de

horas extra doride se registraron las diferencias, sobre todo en las

empresas mas grandes. Adernas en estas ultimas habia mas opor
tunidades de empleo y promocion, en particular en el caso de

aguacate y del vivero, donde las mejores trabajadoras podian ser

seleccionadas para permanecer todo el afro.
La contratacion de los trabajadores tambien variaba, desde

acuerdos verbales hasta contratos escritos firmados. Los requeri
mientos tambien eran minimos, siendo el mas alto la presenta
cion de un certificado de estudios de secundaria, de nuevo estos

requisitos se encontraban asociados con las empresas mas gran
des. En el caso del pcpino la contratacion se hacia a traves del
sindicato de trabajadores, debido a una historia laboral peculiar
de la region de la Tierra Caliente.

La estacionalidad de la actividad tambien implica que los

trabajadores no adquieran permanencia en el empleo y por 10
tanto no tengan los derechos adquiridos por indernnizaciori,
por despido, vacaciones 0 reparto de utilidades que establecen
las leyes laborales mexicanas. Los trabajadores son despedidos
sin aviso previo y al final de la temporada se informa del cierre 0

despido masivo con solo un dia de anticipaci6n. En el caso del

aguacate, que tiene un periodo de intensa actividad durante
los meses que se exporta, pero donde se empaca todo el afio

para el mercado nacional, las mejores trabajadoras se contra

tan para seguir en la empacadora una vez terminada la tempo
rada alta. Lo mismo en el vivero, donde despues de la tempora
da intensiva de corte de esquejes, siguen los trabajos de limpieza,
preparaciori, plantacion y cuidado de las nuevas plantas. La
estacionalidad y tipo de cultivo tambien determinan la intensi
dad del trabajo. En el caso del mango se trabaja los siete dias
de la semana sin descanso durante los tres 0 cuatro meses de la

temporada.
Comprobamos que en general las condiciones de trabajo den

tro de las empacadoras eran pobres. Las plantas son construccio
nes modestas con equipo sencillo y un rrunirno de requerimientos
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tecnologicos." Las condiciones de seguridad y salubridad para los

trabajadores en general son minimas; esto se observaba en el equipo
de primeros auxilios, las instalaciones para comer y las sanitarias.
Todo 10 contrario ocurria cuando se trataban de plantas donde se

elaboraba pasta de aguacate para la exportacion, En estas, las traba

jadoras usaban ropa adecuada para prevenir la contaminacion del

producto. Destacamos que siendo obligatorio el acceso a servicios de
salud, solo es cumplido por parte de las empresas.

En resumen, si bien las empresas visitadas eran establecimien
tos formales, las condiciones de trabajo correspondian en gran
medida a situaciones de informalidad en las que no estaban vigen
tes todos los derechos laborales de los trabajadores, incluso las con

diciones de trabajo se podian calificar como trasgresoras de 10 "in
formal". En estas condiciones se incorporaba la fuerza de trabajo
asalariada. En el apartado siguiente, discutire como se asocian las

condiciones de "inforrnalidad" con la contratacion de las mujeres.

LA DE:YIA:'-JDA DE FUERZA DE TRABAJO
EN LAS Ey'1PACADORAS Y EN EL VIVERO

Dentro de la actividad agroindustrial, el trabajo esta diferenciado
de acuerdo con el proceso productivo, ya que es altamente seg
mentado en relacion con el cultivo, la ocupacion especifica, el sexo

y hasta la etnia (Lara, 1992). El trabajo en el campo esta vinculado

a la fuerza de trabajo local y extrarregional. Las labores para el

corte y la pizca frecuentemente dependen de jornaleros migrantes
y de la poblacion rural local sin tierra, y las mujeres tambien for

man parte de esta fuerza de trabajo. Asi, en las regiones estudia

das, las mujeres participaron en el corte de limon y del pepino. En

el mango y el aguacate 5610 los hombres cortan la fruta.

8 El equipo varia de un cultivo a otro v entre empresas, sobre todo para el

aguacate. En general la maquinaria no es nueva; es una excepcion el sistema

computarizado empleado para el proceso hidroterrnico del mango exportado a

Estados Unidos. Vease capitulo tercero.
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La fuerza de trabajo en las empacadoras y el vivero provenia
de las mismas localidades donde se ubicaban las empresas, yen el

caso de las ciudades de Apatzingan y Uruapan aun del mismo ba
rrio. Como resultado de esto, 51 % de las mujeres eran originarias
del municipio en donde se ubica la empresa y 38% de otro del
mismo estado. Las empacadoras de mango, pepino y aguacate es

tan localizadas cerca de las huertas 0 en la periferia de las ciuda
des mencionadas, sobre 0 cerca de las vias de comunicaci6n (ca
rreteras), en un radio de aproximadamente 40 km de la ciudad

regional. La (mica excepci6n fue una empacadora de mango loca
lizada en el municipio de Lazaro Cardenas, esta empresa pertene
cia a un grupo de inversionistas de Apatzingan que habian em

prendido otro negocio en una nueva zona productora de mango
en la costa de Michoacan. Respecto al vivero de Morelos, tambien
esta bien comunicado, se encuentra a unos 40 km de la ciudad de
Cuernavaca.

Como ya dijimos, en las empacadoras y en el vivero produc
tor de esquejes de flor, la fuerza de trabajo es principalmente feme
nina. En las empacadoras, las mujeres representaban alrededor
de 70% de la fuerza de trabajo; en el vivero constituian mas de 80

por ciento.
La principal caracteristica de la demanda de fuerza de traba

jo en la agroindustria es su caracter estacional. Ya sea porque la

producci6n esta determinada por la estacionalidad natural (man
go y pepino), 0 debido a que la demanda es precisada por la

complementariedad con otras regiones productoras (el caso del

aguacate de exportaci6n a Europa que complementa el abasto de

Israel), 0 de los esquejes de flores que se utilizan para las plantas
que comienzan a florear al inicio de la primavera, en los paises
del hemisferio norte. Otra de las caracteristicas importantes de la
demanda de fuerza de trabajo es la flexibilidad y esto tiene que
ver con dos aspectos: el primero es esta flexibilidad entendida como

la disponibilidad de fuerza de trabajo de acuerdo con la tempora
da de alta intensidad y dentro de esta, para jornadas continuas sin
dias libres (hasta por periodos de cuatro meses en el caso del man

go), jornadas largas (hasta 14 horas por dia), y de trabajo fisica
mente pesado e intensivo (el caso del vivero durante la temporada
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de corte); y el segundo es la flexibilidad de la fuerza de trabajo y
su relacion con el proceso productivo dentro de la empacadora 0

el vivero. Este se basa en una division del trabajo por sexo, en el

que el costa y la velocidad de la labor determinan la ganancia.9
En las empacadoras de mango, aguacate y pepino el trabajo

se hallaba organizado de acuerdo con un modelo fordista, en el

que las trabajadoras (yen su caso los trabajadores) estan situados
a 10 largo de una banda movil por la que pasa la fruta. Aunque el

equipo varia minimamente de una empacadora a otra, con cier
tas innovaciones tecnologicas especfficas (aguacate y mango), el

proceso es basicamente similar en todas. EI empaque del pepino
es el mas sencillo porque no se coloca en cajas de carton sino que
es cargado a granel en camiones que 10 transportan al lugar de
destino.!"

En estos lugares encontramos una division rigida del trabajo
por sexo. Los hombres descargaban la fruta de los camiones que
entraban a la planta, a la banda transportadora, y en el caso del

aguacate tambien vigilaban su lavado y secado. Luego, la fruta

pasa por la banda desde donde es seleccionada y empacada por
las mujeres quienes estan colocadas a 10 largo de su extension. EI

mismo proceso ocurre con el mango y el pepino.!'
Las mujeres tienen posiciones fijas, mientras que los hombres

se mueven de un lugar a otro. La unica ocupacion generalmente
compartida por hombres y mujeres, con el predominio de las se

gundas, es la de armar las cajas de carton en las que se empaca la

fruta. En este espacio, hay movilidad de las personas. Durante

la temporada y en un mismo dia las mujeres pueden rotar de ocu

pacion entre armar cajas, seleccionar y empacar. Los hombres tam-

9 Para una discusi6n sobre la flexibilidad relacionada con la agroindustria y

el trabajo femenino, vease Lara. 1992.
10 Para una descripci6n detallada del proceso de trabajo en las ernpacado

ras estudiadas, vease el capitulo siguiente.
11 Los mangos exportados a Estados Unidos pasan por un proceso requeri

do por el Departamento de Agricultura de ese pais, para control de larvas: se

sumergen en un bario de agua a una temperatura de 1150 Farenheit.
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bien arman cajas pero mas bien para llenar tiempos libres entre

otras ocupaciones.
Empacar es la tarea mas deseada, ya que es la mejor remune

rada. Solo en una empacadora se dio el caso de que todos los que
realizaban este trabajo eran hombres. Era una empresa dedicada
a empacar mango que perteneda a una sociedad ejidal, y los hijos
de los ejidatarios tenfan prioridad para ocupar los puestos. Asi, se

dio preferencia a los hijos varones para acceder a la ocupacion
mejor remunerada.

Otra excepcion ocurrio para los hombres que trabajaban en

la banda de una empacadora de pepino que se habia fundado
en los afios sesenta, cuando los sindicatos de trabajadores agroin
dustriales tuvieron mas fuerza y establecieron contratos colectivos
con las empresas. Hoy en dia solamente los trabajadores del pepi
no pertenecen a un sindicato, como herencia de tiempos pasados.
En la empacadora mencionada, el acceso al trabajo estaba dado

por la antiguedad de los sindicalizados y era indistinto para hom
bres y mujeres, pero resultaba notable la mayor edad de los traba

jadores varones. En cambio, en otra empacadora de pepinos re

cien establecida, donde tarnbien la sindicalizacion era un requisito
-pero en la que el sindicato recien formado era controlado por
un lfder varon allegado a los duefios de la empacadora-, las tra

bajadoras eran exclusivamente mujeres.
En el vivero de flores, el proceso de producci6n estaba orga

nizado de acuerdo a un modelo posfordista y las mujeres estaban
a cargo de todo el proceso productivo, que era manual. Las muje
res rotaban entre las distintas actividades determinadas por el pro
ceso de crecimiento de la planta. Los hombres solo intervenian en

la aplicacion de fertilizantes y de herbicidas. Estos (13% del total
de los trabajadores), estaban a cargo del equipo y del manteni
miento de las instalaciones: las construcciones, el equipo de riego,
las instalaciones electricas, los ventiladores, etc. El trabajo estaba

organizado pOl' grupos, y cada uno de estos que estaba integrado
por mujeres, era responsable de un area dentro del vivero. Las

trabajadoras seguian el crecimiento de la planta desde la prepara
cion de las camas, fijacion de cada planta, su riego, el deshierbe
hasta el corte de esquejes y la limpieza de las camas. El corte de
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esquejes para la exportacion, era la culminaci6n del ciclo produc
tivo y la etapa mas intensa. En este periodo el trabajo se remune

raba a destajo para asegurar la productividad.
La division del trabajo por sexo as! como las condiciones de

trabajo eran asumidas por las propias mujeres. Ellas integraban el
discurso de genero como parte de su percepci6n de las condicio
nes de trabajo, 10 cual se conformaba a la demanda empresarial
por una fuerza de trabajo flexible. Quiero ilustrar esta afirrnacion
recordando 10 conversado con Ines en el vivero de flores de
Morelos:

Cuando la entreviste, estaba brizando a nuevas plantas que aun no

habian enraizado, por 10 que el riego era muy ligero y requerfa de
sumo cuidado. Ines movia una manguera pesada con una regulari
dad de 15 minutos sobre cada seccion, durante ocho horas al dia.
Me explico el proceso de produccion con detalle y note su interes

genuino en el crecimiento de las plantas: "La supervisora dice que
las plantas son como nifios pequefios y debemos cuidar de ellas para
que crezcan bonitas." Ines conto que tiene una gran variedad de

plantas en su casa "casi un vivero", dice. Todos los dias durante los

cultivos se aplican fertilizantes a las plantas, esto 10 hacen los hom

bres, pero su olor se siente, 10 que puede provocar perdida de ape
tito y dolor de cabeza, y hay que tomar vitaminas para contrarrestar

los efectos. Estaba contenta de que pronto llegarfa la temporada de

corte que comienza en noviembre. El corte de esquejes se hace con

una navaja afilada, estos se echan en una cubeta y hay premios para
las cortadoras mas veloces, Ines quiere tener mas velocidad este ana

y aspira a lograr un premio. Despues de la temporada de corte de

esquejes, solo perrnaneceran trabajando una parte de las mujeres
en el vivero. En este periodo se limpian completamente las camas,

se vacian las bolsas de plastico donde credo la planta, se lavan y
desinfectan, se vuelven a llenar de tezontle y a colocarlas en las ca

mas. Esto es un trabajo pesado, pues tambien hay que levan tar los

adoquines donde se colocan las bolsas. Ines no estaba segura de si

queria continuar trabajando pues esta tarea es fisicamente pesada y

por 10 tanto cansada, ademas solo se paga el salario minimo ($14.00
en 1993) "deberia ser un trabajo para los hombres, pero 10 hacemos

las mujeres", comenta.
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En el vivero, la produccion esta basada en fuerza de trabajo
barata, y es aprovechada al maximo aun cuando puede ser susti

tuida, por ejemplo: el brizado por un sistema de riego (que sf exis
te para regar cuando la planta esta enraizando), 0 con el uso de

bolsas nuevas en cada cido. Pero el trabajo de las rnujeres permite
disminuir los costos, adernas de que ellas "cuidan" tanto las plan
tas como realizan los pesados trabajos de limpieza de camas. No

obstante, Ines cuestiono la rotacion de ocupaciones con base en

10 que es trabajo apropiado para hombres y mujeres. Dentro del

vivero, los salarios estan determinados por el sexo y a las mujeres
se les asignan las ocupaciones de cultivo temporales y con meno

res salarios. A los hombres en tanto se les destina a los trabajos de

mantenimiento, que son perrnanentes durante todo el ana y con

mejores salarios.
La demanda por una fuerza de trabajo flexible tambien era

asumida por las mujeres, Ines 10 ratifica al expresar que dejaria el

trabajo voluntariamente debido a la fatiga que Ie producen las ta

reas que siguen al corte. Una mujer puede quedarse en casa, ayu
dar en los quehaceres dornesticos, cuidar de los nifios cuando "des
cansa" despues de cuatro 0 cinco meses de intenso trabajo en el
vivero. S610 la mujer jefe de familia no tiene esta opcion y debe

seguir desplazandose en el mercado de trabajo sin mayores opor
tunidades, hasta la proxima temporada.

En resumen, el proceso productivo estaba organizado en tor

no de una division del trabajo y las ganancias dependian de una

fuerza de trabajo barata y veloz. Esto determina una division del

trabajo por sexo y las rnujeres ten ian ocupaciones que requerian
rutina y velocidad, mientras que los hombres tenian acceso a ocu

paciones por periodos mas largos (en mantenimiento, por ejem
plo) y recibian un salario igual 0 superior a las mujeres.

Pero cuando habia oportunidad de negociar mejores salarios
los hombres ocupaban los puestos, como en el caso de los varones

empacadores de mango en la planta ejidal. L6gicamente esto tenia
sus rakes en la fuerza de la organizacion ejidal y en los sindicatos
formados en periodos anteriores, ambos en proceso de deterioro
como fuerza negociadora. En cuanto a los cultivos nuevos de Mi
choacan (mango y aguacate), las mujeres habian desplazado a los



C:\�IBIOS EN LOS �IERCADOS DE TIV\B:\JO REGIONALES 45

hombres, pero en generalla division del trabajo basado en el sexo

era la regIa en el resto de las empacadoras.
La distribucion por sexo en la demanda de trabajadores era

mas evidente en las empresas de mayor tamafio en que la geren
cia era mas profesional y la relacion con los operarios menos per
sonalizada. En el caso de las empacadoras de aguacate en Uruapan
habia mayor participacion de mujeres jovenes y solteras, mientras

que las empresas pequenas -en Tierra Caliente, por ejemplo
observaban una fuerza de trabajo femenina mas heterogenea,

Si bien los propios trabajadores habian asumido la ideologia
de genero, en cuanto a 10 que era propio para hombres y mujeres
-siendo que estas ternan atributos tales como mayor cuidado y
velocidad-, eran los duefios y gerentes de las empacadoras quie
nes habfan integrado este discurso como determinante de la de
manda para la contratacion y asignacion a ocupaciones especffi
cas, basado en una division del trabajo por sexo. Esto se reitera en

las empresas mas grandes y "rnodernas" en que se contrataba una

mayor proporcion de mujeres j6venes y solteras, al tener menos

obligaciones y responsabilidades familiares siguen siendo las que
se acomodan mejor a una mana de obra ad hoc para las empresas.

Las mujeres son consideradas complacientes, responsables,
confiables, obedientes, cuidadosas y veloces (en oposicion a los

hombres). La vision generica de estos atributos queda daramente

subrayada en las afirmaciones de la gerente y el supervisor de una

empacadora: "las mujeres son mas responsables", dijo ella, "las

mujeres son mas gobernables", anadio el,

L\ AGROI;-';OCSTRJA: OFERTA DE TRABAJO

En la literatura sobre el tema se ha subrayado que las mujeres se

integran a la fuerza de trabajo como seres determinados por su

genero y condicionados par su papel desempenado en la familia:

la edad, el status marital, el cido biol6gico de la familia, la posi
cion en esta, as! como por la dase y la etnia (Arizpe y Aranda,
1988' Garda y Oliveira, 1994; Lara, 1992; Roldan 1986; Wilson,

, ,

1986).
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La ideologia sobre genero predominante en America Latina
tambien moldea la participaci6n de las mujeres en la fuerza de

trabajo. Esta ideologfa es resumida por Scott (1990), en la afirma

ci6n siguiente: "las mujeres deben estar confinadas a 1a esfera do

mestica, preferiblemente no deben trabajar para nada 0 si 10 ha

cen, deben participar en ocupaciones denominadas femeninas y
s610 antes de! matrimonio" (p. 198).

En el caso del Mexico rural, diversos estudios han senalado la

fuerte presencia de esta ideologfa en las formas en que las muje
res se integran al trabajo productivo. En el caso del trabajo asala

riado, en Mexico se senala que las mujeres han participado bajo
ciertas condiciones en las que prevalecen las practicas de autori

dad (patriarcal) y de control (por ejemplo, de la sexualidad, de

Scott, 1990.)12
De acuerdo con la literatura serialada, las mujeres j6venes po

dian trabajar dentro de espacios feminizados, acornpanadas de fa

miliares, bajo la supervisi6n de los mismos, por ejemplo mujeres
mayores, etc. En el caso de las jefes de hogar se aceptaba el hecho
de que trabajaran ya que estaban obligadas a mantenerse, asi como

a sus dependientes, pero igualmente se vigilaba que no trasgre
dieran las normas de comportamiento generico establecido. Las

mujeres casadas en general no eran parte de la fuerza de trabajo
asalariada.

Debido a que el papel de la mujer se consideraba primordial
mente el de ser "esposa'' y "madre", el salario 0 ingreso ha sido
considerado como complementario, y su permanencia en la fuer
za de trabajo como algo temporal. Esto es un elemento importan
te para explicar la flexibilidad de la oferta de trabajo femenina.

En el caso del trabajo asalariado en la agroindustria mexica

na, Arizpe y Aranda (1988), Mummert (1992), Roldan (1986) y
Rosado (1989), confirman para distintos periodos y regiones que
las mujeres que participan en esas actividades determinadas por

12 Para una discusion sobre la ideologfa de genera basada en los concep
to s de machismo, marianismo, mestizo, "ease Melhuus, s.f.: St ole n, 1991;
Wilson, 1993.
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su edad y status marital, son j6venes y solteras, las hijas de las
familias campesinas. Para el inicio de los anos ochenta, el trabajo
asalariado de estas ya era aceptado y frecuentemente el salario

que recibian era un aporte importante al ingreso de la unidad
familiar. Estos estudios tambien han enfatizado que sin alterar
sustancialmente las estructuras de autoridad y subordinaci6n
-enmarcadas en una ideologia de genero machista-marianista-,
las mujeres j6venes han ido adquiriendo cierto grado de libertad
en la disponibilidad sobre su ingreso y su tiempo.

En general, las mujeres que fueron entrevistadas en las empa
cadoras de mango, pepino, aguacate y en el vivero, confirmaron la

presencia predominante de mujeres j6venes y solteras, pero las
entrevistas tarnbien presentaron un panorama complejo de las ac

titudes hacia el trabajo, que nos lleva a plantear una discusi6n so

bre los argumentos empleados en torno de las caracteristicas de la
oferta de trabajadoras, y las formas 0 razones por las cuales se

integran al trabajo asalariado.
En esta secci6n analizare la ofena de trabajo asalariado para

la industria, a partir de las entrevistas con mujeres asalariadas,
centrandorne en sus caracteristicas y revisando los argumentos que
explican la participaci6n de las mujeres en el trabajo asalariado.

i,Quiines son las mujeres que trabajan en los empaques de fruta
y en el vivero de esquejes?

De las mujeres entrevistadas en las empacadoras y en el vivero,
43% tenia menos de 20 anos y 67% tenia menos de 25. La diferen

cia de edad por cul tivo se observa en la grafica 1 del anexo gene
ral. En el mango, aguacate y pepino predominan las mujeres me

nores de 20 afios. En el vivero tiene mayor importancia relativa el

grupo de edad de 20 a 24 anos (cuadro 1, anexo general).
De las trabajadoras 60% eran solteras. Ser joven y soltera si

gue siendo un atributo importante de las mujeres que trabajan en

los empaques agroindustriales. De las mujeres trabajadoras 20%

eran separadas, divorciadas 0 viudas; tenfan en corrnin la respon
sabilidad del ingreso de la unidad familiar. Otro 20% estaban ca-



48 cRESPONSABLES 0 GOBERNABLES?

sadas 0 en union estable. Este grupo, igual al que el anterior, esta

ba constituido por mujeres de distintas edades y situaciones den
tro de su respectiva familia (grafica 2, anexo general).

El mimero de hijos, para las mujeres con hijos nacidos vivos

son en promedio de tres.

La escolaridad de las trabajadoras entrevistadas varia. En el

caso del mango se encuentra el mayor porcentaje de mujeres que
no terminaron estudios de escuela primaria (35%), mientras que las

trabajadoras en el vivero de esquejes ternan el mas alto indice

(37.5%) de mujeres con estudios de secundaria completos. En cam

bio en el caso del pepino y del aguacate, la mayoria relativa habian
terminado la primaria. La diferencia en la escolaridad se relacio
na con la region, asf, Morelos tiene un mayor indice de escolari
dad comparado (63% de las mujeres de 15 afios han cursado 62

grado 0 mas) con Michoacan (en donde el porcentaje correspon
diente es 48%). Entre las regiones donde se ubican las ernpacado
ras en Michoacan, el cultivo de mango se relaciona con localida
des mas rurales -con menor escolaridad-, que el caso del pepino
y el aguacate (grafica 3, anexo general).

Si bien existen grandes denominadores comunes respecto a

las caracteristicas de las mujeres trabajadoras, tambien hay dife
rencias que se matizan entre estas y que se relacionan ademas con

los contextos regionales y locales. Estas diferencias tambien se

observaron entre distintas empacadoras en un mismo cultivo, como

ya se senalo. Por ahora me in teresa mencionar algunas de las dife
rencias observadas entre las actitudes y percepciones que ten fan
las mujeres, respecto a su situacion como trabajadoras. Quiero
discutir estas diferencias a la luz de las propuestas encontradas en

los estudios antes senalados, sobre las determinaciones ideol6gi
cas que condicionan la participacion de la mujer en la fuerza de

trabajo asalariada. Mi preocupaci6n central es que si esto se perci
be como una situacion temporal para obtener un salario, como

un ingreso complementario, 0 si la mujer se percibe a sf misma
como una trabajadora y no s610 como un agente cuya funcion

principal es la de "esposa-madre", y el trabajo del hogar. Esto se

relaciona con los determinantes que Hamaria "genericos-ideologi
cos", que condicionan la participacion de las mujeres como tra-
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bajadoras asalariadas. Como una ofena d6cil y flexible, la mujer
ingresa temporalmente a los mercados de trabajo sin reclamar ser

considerada "una trabajadora" con derechos y no como un ser su

bordinado a su papel de "reproductora" en la familia, condici6n

que se refleja en la organizaci6n dentro del propio lugar de traba

jo (Arizpe y Aranda, 1988; Mummert, 1992; Roldan, 1982).
A continuaci6n se resumen tres casos con los que quiero ilus

trar distintas situaciones y percepciones observadas en las entre

vistas, con el fin de polemizar sobre la actitud de las mujeres res

peeto a su condici6n de trabajadoras.

"Hay que tamar muchas vitaminas y comer mucho

para no sentir los efectos de los fertilizantes": joven y soltera

Ines trabaja en el vivero de Morelos que produce esquejes de flor,
tiene 19 anos, es soltera y ha terminado la escuela secundaria igual
que la mayoria de las mujeres que fueron entrevistadas en el vive
roo Al terminar la escuela, trabaj6 en el vivero durante un perio
do, pero cuando culmin6 la ternporada alta, esto es, el corte de

esquejes, se qued6 un tiempo en su casa para "disfrutar de la vida",
segun sus propias palabras. Despues de cinco meses decidi6 in

gresar como obrera a una fabrica en la zona industrial de la ciu

dad de Cuernavaca (sitio que se encuentra aproximadamente a 40

km de la comunidad donde vive Ines). Esto, dijo, para tener una

nueva experiencia de trabajo, adernas de sentirse hastiada de per
manecer en su casa ayudando con el trabajo dornestico. El salario

obtenido en la fabrica era ligeramente superior al que podia ga
nar en el vivero (salario minimo igual a $14.00, en 1993), pero si

se agregaban los gastos de transporte no habia casi diferencia en

el ingreso neto, adernas de que la jornada de trabajo se prolonga
ba por el tiempo de transporte. Asi que para la siguiente tempora
da Ines decidi6 regresar al vivero, pero no estaba segura de que
darse cuando terminase el periodo de corte de esquejes (pasados
cuatro meses de la fecha de la entrevista).

Es probable que pudiera continuar trabajando en el vivero si

es una buena trabajadora, y as! tener la oportunidad de que la
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seleccionen para los trabajos siguientes, y hasta ser promovida para
supervisora; pero no le gustan las labores que siguen al corte, esto

es, la limpieza y preparacion de las nuevas camas para el cultivo

de las plantas.
Ines es soltera, vive en la comunidad cercana al vivero con sus

padres y otros cuatro familiares. Su padre es trabajador en un in

genio azucarero cercano, donde tambien trabaja un hermano de
ella. Su madre esta dedicada al hogar y hace el trabajo domestico,
con la ayuda de una hermana soltera mayor. En esta vivienda tam

bien habita un hermano que esta separado de su esposa, con un

hijo pcqucfio: el trabaja en una tienda de la comunidad. Ines tie
ne tambien otra hermana que ha emigrado con su esposo a Esta
dos Unidos.

Si tiene oportunidad de un empleo, Ines afirma que trabaja
ra, igual que las otras jovenes de la comunidad. Ella no tiene que
aportar su sueido aI hogar, pero a veces Ie da dinero a su madre;
por ejernplo, la semana anterior a la entrevista le habfa entregado
una tercera parte de su salario. El restante, 10 gasta en consumo

personal y hasta ahorra dinero.
Sobre su futuro, dice que no se quiere casar todavfa "hasta los

25 anos", aunque tiene novio. Le gustarfa continuar trabajando
en e1 vivero aun si esta casada, aunque piensa que su novio no

estaria de acuerdo con eso.

"No consumimos uerduras, estrin mu)' caras)' hay que ir hasta Nueva
Lombardia para comprarlas ya que las que venden en el pueblo estan
marchitas": Petra jefa de hogar

Trabaja en una empacadora pequena de mangos, que pertenece
a una familia con mucho poder econornico y politico en la locali
dad rural, donde se ubican los huertos de mango, a unos 60 kilo
metros de la ciudad de Apatzingan. Petra tierie 45 afios, es viuda
-a su esposo 10 mataron tres anos atras=. Es analfabeta, y antes

de enviudar no habia trabajado pero ahora 10 hace en la empa
cadora como seleccionadora de mango hace ya varias tempora
das. Tiene un hijo casado que tambien trabaja en la empacado-
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ra. Cuando se cierra estacionalmente, trabaja como dornestica
en una casa del pueblo donde vive, aunque si bien la intensidad
del trabajo es menor tarnbien 10 es el sueldo y ella prefiere el

trabajo en la em presa.
Petra vive en el pueblo El Ejido, cerca de la empacadora. Es

responsable de mantener a cinco hijos (de un total de 12) y ados
nietos. Parte de la entrevista se llevo a cabo en su casa y era evi
dente la pobreza en la que vivia. Su salario apenas si alcanza para
cubrir la compra de alimentos; tiene algunos pollos y uno de sus

hijos cuida algunos chivos; el dia de la entrevista Petra no tenia
dinero para comprar el maiz para alimentar a las aves. Lamenta
ser viuda: cuando vivia su esposo ella Ie ayudaba a deshierbar una

pequefia parcela que el cultivaba "si uno tiene esposo no tiene

que trabajar, pero cuando no tiene quien la mantenga uno tie
ne que trabajar, sino no hay que comer", me dice.

Siente el peso de ser una mujer sola y la dificultad de la res

ponsabilidad de sus hijos. En particular se lamenta de la suerte de
dos de sus hijas, una abandonada por su esposo y ahora manteni
da por ella junto con el nieto, y otra en prision por trafico de
enervantes. Aunque Petra me cuenta que tiene un novio, no 10
dice abiertamente pues teme que su�hijos varones no aprueben
esto, y a los chismes en el pueblo; pero dice que nunca volveria a

vivir con alguien, pues no aceptaria a un hombre extrafio en su

casa y "que Ie falten el respeto a sus hijas",
Considera que es afortunada al tener un trabajo. Hablo con la

administradora del pueblo a quien conoce bien e inmediatamen
te obtuvo empleo. La mayoria de las/los trabajadoras/es de la

empacadora viven en ellugar. No existe contrato por escrito, pero
Ia gente sabe cuando se inicia la temporada, se acercan a los due

fios y piden trabajo. "Sornos como una familia", es una expresion
que utilizan trabajadores y patrones. Petra tambien siente que pue
de recurrir a los duefios en caso de alguna necesidad personal,
esto es importante porque ella esta sola, y el hecho de que la admi

nistradora sea una mujer "hace que sea mas facil contarle los pro
blemas de uno", opina Petra.
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Una mujer casada

Elsa vive en las afueras de la ciudad de Uruapan y trabaja en la

empacadora de aguacate que se encuentra cerca. Tiene 22 afios,
esta casada, tiene una hija de 3 afios, ha terminado la escuela se

cundaria.
Vive con su esposo y su hija en dos cuartos construidos sobre

un lote urbano, donde su padre tiene otra casa -el es un albafiil

que vive separado de la mama de EIsa-. Una hermana que es ma

dre soltera vive en la casa del padre y se encarga del trabajo do
mestico y de la nina del matrimonio. Otra de las hermanas tam

bien trabaja en la empacadora.
En esta temporada, el esposo ha trabajado en la empacadora,

aunque tambien se ha empleado como cortador de aguacate y fuera
de temporada hace cajas de madera que se utilizan para depositar
la fruta al cortarla, Asi que tiene trabajo todo el ano.

Elsa trabaja la jornada regular completa, mas un tiempo extra

cuando se requiere, y es frecuente que un dia que se inicia a las
ocho de la manana termine a las diez de la noche. Hay una hora

para la comida y ella va a su casa. Ha trabajado durante varias

temporadas en la misma ernpacadora, desde antes de casarse. No
tiene otra experiencia ocupacional y cuando nacio su hija dejo el

trabajo durante un afro. Tiempo despues, vuelve a ingresar a la

empacadora en temporada alta, y ahora ha trabajado sin interrup
cion durante un ano y medio. Cuando termina el periodo de ex

portacion ella continua con el empaque de aguacate destinado al
mercado nacional. Espera continuar en este trabajo, y su esposo
esta de acuerdo. Necesitan los ingresos salariales de ambos para
cubrir sus gastos y adernas quieren ahorrar para terminar de cons

truir su casa. Debido a que solo desea tener un hijo mas, Elsa no

considera que sus pequenos sean un impedimento para trabajar.

Igual que en los casos anteriores, las entrevistas en general confir
maron que en las tres regiones estudiadas era esperado que las

mujeres trabajaran y contribuyeran con su ingreso en la unidad
dornestica. Las jovenes buscaban trabajo cuando salian de la es

cuela, ya fuera porque habfan terminado el cicIo escolar -prima-
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ria 0 secundaria- 0 porque interrumpiran sus estudios por varia
das razones: reprobar, no tener in teres, necesidad de colaborar
con el ingreso familiar, etc. El acceso a un empleo variaba, y las

mujeres se mobilizaban a 10 largo de un mercado de trabajo hori
zontal, intercalando periodos de trabajo con estancias en el hogar
donde ayudaban en el quehacer. La ocupaci6n remunerada como

trabajadora domestica era frecuente como un primer trabajo 0

era el caso de mujeres de mas edad, como Petra.
Las mujeres no eran restringidas por sus padres 0 herma

nos(as) mayores a acceder a solo ciertas ocupaciones ni ubicacio
nes determinadas. Por ejemplo, la empacadora de mango ubicada
en el municipio de Lazaro Cardenas contrato a un grupo de muje
res y hombres jovenes de Apatzingan que pasaron toda la tempo
rada en la empresa de la costa con mejores salarios y gastos de
manutencion,

Los empleos en la agroindustria eran los mas deseados ya que
ofrecfan mejores salarios. Esto tambien se dio en un caso excepcional
de mujeres que ternan un entrenamiento calificado y con un status

mayor, como por ejemplo el trabajo de secretaria. Se observaron
varios casos de mujeres que habian trabajado como secretarias an

teriormente, que preferian ser empacadoras porque el salario era

superior. AS1, la mejor opcion local y regional era la empacadora
ya fuera durante la temporada 0 por la posibilidad de continuar

todo el afio, en el caso del vivero y los empaques de aguacate.
Las entrevistas tambien senalan que hay actitudes distintas

hacia el trabajo y en el destino del ingreso. Las jovenes solteras

solian vivir con sus familiares y parte de su ingreso se entregaba al

hogar. Del total de las encuestadas 57% viven con ambos padres y
14% solo con uno de los padres. Unicarnente hubo una entrevista

da que vivia en forma independiente. El monto entregado a la

madre, usualmente la encargada del gasto, varia de acuerdo con

las necesidades de la familia. En el caso de las que eran mas de

pendientes del salario, este se destinaba al gasto de consumo co

rriente; cuando la aportacion era "voluntaria" era frecuente que
se destinara a un gasto especifico -gastos para la escuela de los

hermanos, ropa, 0 una adquisicion particular-. Las jovenes dispo
nian del resto de su salario para consumo personal: ropa, maqui-
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llaje, para ir a bailes y otros eventos sociales. En general las solte

ras ternan pocas obligaciones respecto al trabajo dornestico, este

era realizado por la mujer encargada de la casa, generalmente la

madre, las mujeres que no tenian trabajo remunerado, incluyen
do hermanas menores.

Las que eran jefas de hogar estaban obligadas a trabajar todo
el afio, excepto en los pocos casos en que podian con tar con ayu
da de sus parientes. Si no podian continuar laborando en la

empacadora estaban obligadas a intentar otros empleos, como el

domestico. La actitud hacia el trabajo de este grupo de mujeres
estaba asociado a la causa de su situacion de verse solas por viudez,
abandono, separacion: y segun la region.

Por ejemplo en Tierra Caliente, se percibia una opinion mas

acorde con una vision ideologica tradicional hacia el papel de la

mujer como esposa y madre. Asi, el caso de Petra, dentro de una

localidad rural de Tierra Caliente, es significativo. Ella decfa que
trabajaba porque no tenia un esposo que la mantuviera, ya que era

viuda. Pero esta actitud no la percibimos en la otra localidad rural
de Morelos. AUi, las mujeres separadas voluntariamente, en gene
ral pensaban que estaban en mejor situacion viviendo solas y con

trabajo. En muchos casos el argumento era -en particular en Tie
rra Caliente- que los hombres no cumplian con sus obligaciones
de mantener a la mujer y los hijos.

Por otra parte, la presencia de mujeres casadas en las empacado
ras marca tendencias distintas en la actitud hacia el trabajo asalaria
do. Las parejas jovenes, como en el caso de Elsa, requerian de dos

ingresos ya que el hogar dependia de ellos. Tambien ternan proyec
tos comunes tales como ahorrar para construir una casa y separarse
del hogar de los padres. :\1 mismo tiempo, la familia extendida con la
cual convivian la mayoria de las parejas jovenes, significaban un apoyo
considerable para el cuidado de los hijos pequenos y frecuente
mente para las tareas domesticas comunes como elaborar la comida.
De ese modo, la carga del trabajo domestico de la mujer trabajadora
era menor. En el caso de las pocas parejas de mas edad, la mujer
trabajadora hacia la labor domestica con la avuda de las hijas.

Las distintas percepciones hacia el trabajo de la mujer tam

bien se pueden rastrear mediante las opiniones vertidas sobre el -
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trabajo y el matrimonio. Para la mayoria de las mujeres jovenes y
solteras, la edad de matrimonio se ubieaba idealmente entre los
23 y 25 anos, y no era un asunto importante sobre el eual decidir
en el presente.!" Como tendencia general, las mujeres en Apatzin
gan opinaban que no trabajarian despues de casarse, ya que el
hombre tiene la obligacion de mantener a su familia. El no cum

plir con esta obligacion era tambien motivo de separacion, como

se menciono antes. Esto indica una ideologfa de machismo impli
cita, ya que un hombre bueno es aquel que asume la responsabili
dad de su familia y no trata de aligerar esta cornpartiendola con

una esposa que pueda contribuir al ingreso monetario del hogar.
En el mismo sentido indica una forma de retener al esposo (irnpe
dir que utilice el dinero en beber 0 en otras mujeres).

Las respuestas de una parte de las mujeres entrevistadas eran

ambiguas, como en el caso de Ines que expres6 la opinion de su

novio en lugar de la suya. Otras respuestas concordaban con la de

Elsa; la idea de una relacion de mayor equidad, colaboraei6n y
mutua responsabilidad como legitirnacion para trabajar despues
de casarse.

En suma, en las regiones estudiadas, las mujeres no estaban

confinadas al hogar pero eran parte de una fuerza de trabajo lo

cal. La movilidad de las mujeres entre diversas ocupaciones, apunta
al hecho de que las restricciones a la integraei6n de la fuerza de

trabajo femenino estaba mas bien dado por la falta de oportuni
dades de empleo que por la carencia de voluntad para trabajar. En

el caso de las mujeres easadas las diferencias en la opinion sobre el

trabajo de su sexo indica tendencias al cambio. Estas actitudes con

cuerdan mas con una ideologia de clase popular, en la que el traba

jo asalariado de las mujeres no es cuestionado sino determinado

por un acceso a recursos, como sefiala Scott (1992), para las muje-

1:\ Esto contrasta con la practica en que lajoven inicia una relacion estable. al

irse a vivir con el novio e incorporarse al hogar de los suegros. Esta forma de

inirio de uniones. extendido en el medio rural mexicano, sigue sierido la mas

Irecuente <lunque no es el ideal percibido. inr luso es reprobado por las j<'>\'eIH"S
entrevistadas v corivideran que csto les sucede s610 "a otras companeras".
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res en el ambito urbano de Lima, Peru. A diferencia de los estu

dios realizados a inicios de los afios ochenta, en que las mujeres
asalariadas estaban vinculadas a familias campesinas en las que
predominaba una ideologia de genero dominada por el machis

mo, que era percibido como una restriccion y condicionante del

trabajo asalariado de las mujeres, hoy en dia la cornposicion de la
oferta de fuerza de trabajo, esta cada vez mas desligada de la agri
cultura, donde la familia se inserta frecuentemente en multiples
actividades en el ambito urbano 0 semiurbano.

Esto demuestra que las relaciones de subordinacion, negocia
cion y poder tambien estan cambiando en Mexico, 10 que no sig
nifica que no este presente el machismo, pero que tarnbien hay
nuevas tendencias que se manifiestan de manera ambigua. Por

ejemplo, en Tierra Caliente, donde es mas evidente la presencia
del machismo en su manifestacion de dominaci6n y virilidad, esta

conducta lleva a la ruptura de las familias, al abandono y separa
ci6n de las parejas y hasta a la viudez de las mujeres. En esta re

gion siempre ha existido un mercado de trabajo articulado a la

agricultura de exportacion, junto con la migracion trasnacional, y
las mujeres han sido parte de la fuerza de trabajo agroindustrial
durante decadas, AI mismo tiempo en las empacadoras de mango
y pepino las mujeres mostraban actitudes tradicionales hacia el

trabajo asalariado de mujeres casadas y jefes de familia.

Resumiendo, veremos que hay una tendencia general a que
las mujeres participen de manera menos restrictiva en el merca

do laboral, aunque como trabajadoras enfrentan -como los hom
bres- mercados de trabajo informales 0 desregulados. Desde el

punto de vista de la oferta, esto puede senalar tendencias hacia
la homogeneizacion de la fuerza de trabajo, no obstante que den
tro de las empresas las ocupaciones estan altamente segmentadas
por sexo.

A continuacion profundizare en la discusi6n de esta tenden
cia a partir de la participacion de hombres y mujeres en los merca

dos de trabajo regionales. �Se perciben diferencias en las regiones
y entre generaciones que apuntan hacia cambios en el sentido de
la homogeneizaci6n en los mercados de trabajo?
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MERCADOS DE TRABAJO LOCALES:

PARTICIPACr6N POR SEXO Y POSICI6N EN LA FAMILIA

Los mercados de trabajo locales en las regiones en que se realize el

trabajo de campo, permiten estudiar el acceso a ocupaciones des
de una perspectiva de genero en una situacion en la que existe el
acceso al trabajo formallimitado. En otras palabras, una situacion
en la que el trabajo esta "desregulado" 0 "degradado" desde el pun
to de vista de la seguridad y los derechos laborales. (Como partici
pan hombres y mujeres en el mercado de trabajo?, (hay una seg
mentacion en estos mercados locales por sexo y edad?, (se visualizan
indicios de un cambio con el que tienden a disminuir las diferen
cias entre ocupaciones, a las que la poblacion tiene acceso por sexo?

Los mercados de trabajo locales y regionales en Michoacan
ofrecen pocas oportunidades de empleo en actividades formales.
La economia regional esta basada en la agricultura, principalmen
te en los cultivos comerciales mencionados tanto para el mercado
exterior como para el nacional; asf como en el comercio y los ser

vicios en la ciudad principal 0 en las localidades pequefias 0 me

dianas de la region. En el caso de Tierra Caliente, si bien la mayor

parte de la tierra agricola es ejidal, a traves de varias decadas han
ocurrido cambios en el acceso a la tierra debido al arrendamiento

y a la agricuItura por contrato. Tambien desde hace decadas, la

migracion forma parte de los patrones de trabajo y de ingreso de
la poblacion de la region.

En el caso de la comunidad donde se ubico el vivero de esque

jes de flores, en Morelos, el contexto regional es distinto ya que se

trata de una agricuItura minifundista de campesinos semiproleta
rizados, donde existe un ingenio azucarero en la localidad inme

diata y la ciudad de Cuernavaca con un centro industrial cercano.

Aqui la migracion trasnacional comienza a estar presente, aunque
Morelos no ha sido en el pasado una region de origen migratorio.

En esta seccion quiero describir los patrones de participacion
de la poblacion en el trabajo, basados en la informacion sobre las

ocupaciones de las trabajadoras en la agroindustria y en los miem

bros de la familia que habitan en la unidad domestica a la que per
tenecen.
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En el cuadro 3 se presentan los resultados de este analisis.

Respecto a las trabajadoras y sus familias, se observa que los hom
bres desarrollaban un numero de ocupaciones que difieren de las

tareas de las mujeres: campesino, cargador, chofer, rnecanico, po
lida, etc. Al bajar en la lista comienzan las ocupaciones a las que
tenian acceso tanto varories como mujeres -empleo en las empa
cadoras 0 vivero, en oficios, ventas y servicios y como obreros-.
Sin embargo, la mayoria de estas ocupaciones se diferencia por
sexo; en los oficios, los hombres eran sastres, pintores, musicos,
mientras que el unico caso en que la ocupacion comprende muje
res fue la de costurera, En los servicios personales los hombres
eran jardineros y vigilantes mientras que las mujeres eran sobre
todo empleadas domesticas. Tanto hombres como mujeres podian
ser migrantes.

CC.\DRO 3

Ocupacion pOl' sexo y posicion en la familia

Padre/
esposo Her/llano Xladre Hermauo Entreinsta

Campcsino \1 P .\ F \1 P .\ F

Jornalero \1 P .\ F \1 P .\ F .\ F \1 F

Estibador \1 P \1 F .\

Chafer \1 P .\ .\

Albani] F \1 \1

Mecanico elecnic ista P .\ P .\

Oficio P .\ F

Soldado: policia \1 .\ P

Obrero F P .\ F F .\ F

Empacadora. 'vivero P \1 P .\ F .\ \1 .\ F \1 P .\ F

Conu-rcio \1 P .\ F \1 P F \1 P .\ F

Servir io s P .\ \1 P .\ F .\ F F

Corncrcio arnbulantc \1 F .\ \1 I' .\ P .\ F \1 P .\ F

Servicios personales .\ F P .\ F P .\ P .\ F \1 P .\ F

vlaesua. scrretaria cnfcrmc-ra \1 P .\ F P

Profesioni-ra .\

\ligraI1le \1 P \1 P F P \1 P F \1 P F

Unidad dornestica P .\ P .\ \1 P .\ F \1 P .\ F

\1 mango .\ a�ua(ate
P pepino F nor
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Las diferencias en el acceso a ocupaciones por sexo se acen

alan por la posicion en la familia. Respecto a los miembros de la

familia, la categoria padre/esposo y hermanos sefialaba la mayor va

riedad de oficios, pero mientras que padre/esposo se concentraba
en las labores de la parte superior de la lista, la de hermanos se des

plegaba entre casi todas las ocupaciones listadas en todas las regio
nes, incluyendo el empleo en las empacadoras y el vivero. Solo en

un caso hubo un padre que trabajo en una empacadora de pepino.
Por otro lado con muy pocas excepciones, las madres se encon

traban en el hogar y tenian la responsabilidad del trabajo domes

tico; con frecuencia eran ellas las que cuidaban de los hijos peque
nos de las trabajadoras de las empacadoras 0 el vivero.

Las hermanas adolescentes 0 adultas estaban involucradas en

empleos en servicios personales: secretarias 0 maestras (en el caso

de Uruapan y Morelos). En varios casos, un numero relativamente

importante de la categoria hermanas no trabajaban sino que ayu
daban al trabajo dornestico en el hogar, situacion excepcional en

el caso de las categorias padre/esposo 0 hermanos.
Las historias laborales de las mujeres entrevistadas senalan

que habian tenido ocupaciones semejantes a las hermanas, con ex

cepci6n de la categoria maestra. La mayoria de las mujeres en las

empacadoras habian tenido alguna experiencia de trabajo previo.
Esta experiencia con frecuencia era en otra empacadora. El servi

cio dornestico estaba en segundo orden de importancia y por 10

general era la primera experiencia de trabajo de las mujeres -era

tambien el empleo menos deseado-. Otras ocupaciones se refe

rian a jornaleras (en el pepino), ocupaciones en la preparacion de

alimentos (taquerias, loncherias), empleos en pcquefios comercios

o en el comercio por cuenta propia.
EI numero de ocupaciones estaba relacionado con la edad de

la entrevistada. Respecto a la region, en C ruapan resulto que ha

bia una mavor variedad de ocupaciones debido a que las mujeres
vivian en una ciudad con mayor acceso al empleo; cabe hacer no

tar que tambien este es el caso en que hubo una mayor propor
cion de mujeres que tuvieron el empleo dornestico como expe
riencia previa. El caso del vivero de Morelos fue distinto, pues la

mitad de las mujeres trabajaban alli como primera ocupacion. Los
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mercados de trabajo obviamente estaban determinados por el con

texto local, como ya he sefialado.
Los campesinos ternan una mayor presencia en las zonas pro

ductoras de mango de Tierra Caliente. En esta region, los herma

nos adultos y otros hombres de los hogares de las entrevistadas eran

jornaleros y algunos de ellos trabajaban en las empacadoras. Era
frecuente que uno 0 varios miernbros de la familia hubieran em i

grado a Estados Unidos, de manera permanente 0 temporal, al

mismo tiempo que retenfan lazos con sus familiares y comunida
des. De modo que las remesas de dinero que enviaban eran parte
de los flujos de ingreso de la zona. Otra entrada era la que produ
cia el trafico de enervantes, caso en que la actividad informaillega
logicamente al extrema de la ilegalidad (Castell y Portes, 1989).

En Morelos, habfa un ingenio azucarero en una localidad cer

cana y los hombres podian tener acceso al trabajo en dicha em

presa. En tanto que las mujeres que deseaban trabajar como obre
ras tenian que ir al area industrial de la ciudad de Cuernavaca.
Morelos fue la unica region en la que encontramos fuentes de tra

bajo en la industria manufacturera formal.
Los patrones ocupacionales eran mas variados en Uruapan,

zona urbana, que en la localidad semiurbana de Nueva ltalia, en

el area de pepinos en Tierra Caliente. En Uruapan las ocupacio
nes incluian a profesionistas tales como contadores, economistas
e ingenieros en el caso de los hombres, y a maestras, trabajadoras
sociales y enfermeras para el caso de las mujeres. Destacamos que
esta fue la unica region en la que no se registraron migrantes en

los hogares de las mujeres entrevistadas.
En conclusion, dentro de las regiones, la mayoria de los hom

bres y de las mujeres se movian a 10 largo de un mercado de traba

jo horizontal con poca evidencia de movilidad vertical, aunque los
hombres tenian acceso a un rango mas amplio de tareas, ademas de

ocupaciones que requerian mayor capacitacion. Asi como 10 sefiala
Scott (1991), para el caso de las familias urbanas de trabajadores ma

nuales en Lima, Peru, existe desigualdad en el ingreso a ocupacio
nes por genero que tiene que ver con el acceso a recursos y capac i
tacion, Las tareas con un status mas alto como las de profesionales,
secretarias y maestras tambien estaban diferenciadas por sexo.
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La posicion en la familia era un elemento crucial en el acceso

a ocupaciones, 10 que tambien sefialo tendencias distintas, segun
la categoria. Los hermanos y hermanas al igual que las trabajadoras
ternan acceso a una gama de ocupaciones mas amplias que los

padres, 10 que apunta a una mayor movilidad en el mercado de

trabajo respecto a los jovenes. Esto tarnbien se corrobora con la
historia laboral de las mujeres trabajadoras: fuera de la tempera
da de trabajo en los empaques 0 el vivero, las mujeres se traslada
ban a 10 largo de un mercado de trabajo, informal, que alternaban
con empleos u ocupaciones por su cuenta, la permanencia en el

hogar y hasta la migracion. Esto nos seiiala que las mujeres tenian
movilidad en el mercado de trabajo, pero limitada a ciertas ocu

paciones ya que estas se encuentran sexualmente tipificadas. Como
resultado se observa que no se presenta una tendencia ala homo

geneizaci6n en el mercado de trabajo de acuerdo con el sexo, y
las distintas ocupaciones en el mercado de trabajo informal estan

tipificadas por este.

CONCLUSI6N

La desregulacion de la fuerza de trabajo es un proceso que carac

teriza de manera creciente a los mercados de trabajo, tanto rura

les como urbanos, asi como a las actividades formales e informales.
Existe una investigacion abundante que ha confirmado que la fuer
za de trabajo femenina ha sido un factor de la desregulacion y

degradacion laboral. Aunque la informalizacion de la fuerza de

trabajo es una tendencia que enfrentan tanto mujeres como hom

bres. En el caso de las empacadoras y el vivero, la informalidad
laboral se extendi6 a empresas formales. No obstante no se puede
sostener que el trabajo en las agroindustrias fuera s610 atractivo

para las mujeres como fuerza de trabajo marginal.
La agroindustria era un lugar de trabajo atractivo para hom

bres y mujeres debido a los salarios relativamente altos, en el caso

que estudiamos de Michoacan, con relaci6n en empleos tipicamente
masculinos tales como jornaleros, cargadores, etc. No obstante,
no habfa competencia por los trabajos de la agroindustria. Esto
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puede estar relacionado con el hecho de que los hombres tenian
mas opciones de empleo en el mercado de trabajo manual local y

regional. La descripcion de las ocupaciones a que acceden muje
res y hombres pertenecientes a los hogares de las mujeres entre

vistadas senalan que ambos se movilizan en un mercado de traba

jo donde predominan labores manuales sin movilidad vertical, pero
existe diferencia entre ocupaciones por sexo. Los hombres tenian
acceso a ocupaciones que requerian mas calificacion mientras que
las mujeres ingresaban a tareas que no necesitaban capacitacion 0

eran calificadas como labores "femeninas", 10 que confirma des

igualdad en las oportunidades de empleo. Esta diferencia es mas

acentuada en las generaciones de los padres y madres.

Tambien se relaciona con el hecho de que dentro de las em

presas, las ocupaciones estan tipificadas segun el sexo y que la de
manda de mana de obra en la agroindustria esta sesgada en favor
del empleo de mujeres, esto permite una organizacion del proceso
productivo basado en trabajo barato, rutinario y veloz. De esta ma

nera los argumentos que sostienen que la demanda de fuerza de

trabajo se encuentra permeada poria ideologfa de genero cobra

mayor relevancia.
Por ellado de la oferta, se puede concluir que los argumentos

sobre la especificidad generica de la participacion femenina en el

trabajo asalariado debe ser revisada en relacion con los contextos

particulares. En las regiones estudiadas las mujeres estaban
involucradas ampliamente en el mercado de trabajo y esto no era

cuestionado por las jovenes y sol teras, en tanto que para las casa

das 0 en union estable habia percepciones distintas que se relacio
nan con la edad y la localidad.

Estas observaciones indican diferencias en relacion con los

primeros estudios sobre el trabajo asalariado en ambitos rurales
en Mexico. El cambio y deterioro productive agricola en las uni
dades familiares campesinas, la necesidad en los hogares de asig
nar mas fuerza de trabajo a actividades asalariadas, acentuada por
la recesion econornica que ya ha durado una generacion; asi como

la tendencia al cambio en actitudes y normas, pueden explicar el
cambio en la percepcion sobre el trabajo de las mujeres.



III. DEMANDA DE FUERZA DE TRABAJO
FEMENINA EN CULTIVOS

DE EXPORTACION SELECCIONADOS

M.·\Rf..\ DE L\ Liz M.\CIAS

hTRODCCCIO;-":

En Mexico, asi como en Brasil, Chile, Republica Dominicana y
Senegal, la agroindustria ha sido una de las ramas agricolas don
de se vio reflejado el aumento de la fuerza de trabajo femenina en

el trabajo asalariado (Collins, 1995). La incorporacion de las mu

jeres al trabajo asalariado agricola en Mexico, se presenta en un

contexto de apertura externa,
I de eliminacion de restricciones a

la ley de inversiories extranjeras, as! como de modificaciones a las
formas de propiedad de la tierra. Adernas, la produccion hortico
la es el unico subsector que en su conjunto no ha sufrido la pro
longada crisis que afecta a todo el resto de la agricultura desde
hace varias decadas (Gomez Cruz y Schwen tesius, 1993).

Si bien no es reciente la presencia de mujeres asalariadas en la

agroindustria, es interesante que este aumento se situe primordial
mente en los cultivos destinados a la exportacion, como es el caso

del aguacate, el mango, el pepino, las fresas, las hortalizas y las
flores (Barron, 1993; Arizpe y Aranda, 1988; Roldan, 1982). El

I En la actualidad se vive un proceso acelerado de cambios en la legislaci6n
comercial a fin de elirninar barreras proteccionistas, Recientemente se firmaron

acuerdos de libre comercio con Canada y Estados Unidos. y rarnbien can el Ilarna

do Grupe de los Tres. conformado por Venezuela. Colombia v Mexico.
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objetivo en este capitulo es destacar la forma en que se articulan en

las empresas agroexportadoras, el empleo femenino y el proceso
de trabajo, a fin de corroborar si el aumento en la participacion de
las mujeres en estos cultivos trae consigo la eliminacion de la discri

minacion, y por tanto cambios en las relaciones de genero.
Entiendo por genero una categoria que analiza las relaciones

entre hombres y mujeres, la forma en que se crea, reproduce 0

transforma el sistema "sexo genero" en lugares 0 esferas especffi
cas, sea la familia, ellugar de trabajo 0 en otras esferas de accion
como es el Estado (Safa, 1990; Lauretis, 1986).

Dentro de los estudios de genero, una de las principales pers
pectivas a partir de las cuales se analiza la situacion de las mujeres
en el espacio laboral es la division sexual del trabajo (De Barbieri,
1992). Esta perspectiva comprende el analisis de la participacion
de las mujeres en el mercado de trabajo, el efecto de la tecnologia
en el empleo femenino, la segrcgacion ocupacional y las condicio
nes de trabajo.

Diversos estudios han abordado el tema de la division sexual
del trabajo en los cultivos de exportacion (Roldan, 1982). Al anali
zar el trabajo femenino en los empaques de tomate en Sinaloa,
esta autora profundiza sobre la division del trabajo entre hombres

y mujeres denominados "division generica del trabajo" y ademas
vincula esta division sexual con el proceso mismo de trabajo, y
encuentra que existe una division rigida entre hombres y mujeres
(segregacion horizontal del trabajo), donde los primeros desem

peiian "ocupaciones de hombres" y las ultimas "ocupaciones de

mujeres".
Se ha demostrado que sobre 0 a la par de la segregacion hori

zontal existe la segregacion vertical sustentada en las jerarqufas
ocupacionales, cuya base es "la division natural del trabajo" entre

hombres y mujeres. En los hechos esta division "natural", "se aso

cia a diferencias salariales, en forma de pago, calificacion, mando

y grado de oferta de mana de obra femenina para determinadas
tareas" (Roldan, 1982). Tambien se ha encontrado que las ocupa
ciones que generalmente realizan las mujeres son las de menores

salarios y que estan subrepresentadas en las ocupaciones de rna

yores salarios (Bradley. 1989: 12). Estas explicaciones seiialan que
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la mayor incorporacion de mujeres en los cultivos estudiados se

debe a que se trata de una fuerza de trabajo que ademas de ser

"barata" es "docil" y apropiada para el tipo de actividades intensi
vas en mano de obra, que se caracterizan por ser manuales y
repetitivas. Estos argumentos se han dado como las causas que
explican mayor contratacion de mujeres que de hombres en estos

cultivos dirigidos al mercado mundiaf (Arizpe y Aranda, 1982;
Roldan, 1986; Diaz Rooner, 1986; Barron, 1993; Caliz, 1995;
Macias, 1995; Munoz, 1995).

En este capitulo se considera que si bien la fuerza de trabajo
femenina en general tiene un menor valor en el mercado de tra

bajo de la agroindustria, esta es la expresion ultima de la discrimi
nacion que se gesta social y culturalmente en esferas y espacios
especificos como 10 es ellaboral. Espacio donde tambien se trans

forman 0 reproducen las relaciones de genero. Para tal fin desta
caremos la forma en que se articula el trabajo femenino con el

proceso de trabajo, tomando como ejes sus etapas, la segregacion
ocupacional (horizontal y vertical) y las condiciones de trabajo en

los empaques de mango, aguacate, pepino y esqueje de flor para
la exportacion; cultivos que durante la decada de los ochenta tu

vieron auge en determinadas regiones del pais, como son Michoa

can y Morelos.

CCLTIVOS Y HIPRESAS

Con el fin de tener una comparacion entre empresas, se seleccio

naron los cultivos de varias de ellas de origen privado, en las que
estaban comprendidas las empacadoras de mango, aguacate y pe

pino, y la productora de esquejes de flor. Se considera que en este

tipo de empresas las relaciones entre el capital y el trabajo se ex

presan de manera diferente a las estatales cuyo funcionamiento se

2 Como se vio en el capitulo anterior, el mango se exporta primordialmente
a Estados Unidos, Japan y Canada; el aguacate a Japan. Canada y Francia; el

esqueje de flor a todo el mundo, y el pepino a Estados Unidos.
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ve influido por las politicas y presupuestos estatales, mas que por
la demanda del mercado. Esto da pie a considerar que las relacio
nes laborales entre hombres y mujeres tambien son distintas.

En el caso de los cultivos de mango, pepino y aguacate, la

investigacion comprende la etapa de seleccion y empaque, en

tanto que en el de esquejes abarca tanto la produccion como el

empaque. Las empacadoras de aguacate que visitamos (5 em

presas), se encuentran ubicadas en Uruapan, estado de Mi

choacan; las de pepino (2 empresas) y mango (5) en Apatzingan,
Michoacan; y el de esquejes de flor (1 empresa) en el estado de

Morelos.
La mirada por nosotros dirigida sucede en un momento del

tiempo comprendido entre 1993 y 1994. En una primer visita en

1993, se realizaron un total de 105 entrevistas a mujeres. Al ano

siguiente, y dentro del marco de mi tesis de maestria, visite de
nuevo a la mayoria de las empresas en las que estuvimos ante

riormente.
El objetivo de la segunda visita fue detectar, a partir de una

perspectiva de genero, la articulacion de hombres y mujeres en el

proceso de trabajo. Por tal motivo, tambien se realizaron cuestio
narios a hombres y a supervisoresy ras, y reunimos un total de 60
entrevistas."

Aquf presento los principales resultados que se derivan del
analisis de la articulacion de la fuerza de trabajo femenina y el

proceso de trabajo en los cuatro cultivos de exportacion seleccio
nados.

En primer lugar, mencionare la magnitud y peculiaridades mas

generales de la demanda de esta fuerza de trabajo, dando elemen
tos de sustento, (que caracterfsticas presenta la que es empleada
en los cultivos de exportaci6n escogidos?, si coincide con 10 que

'\ En tres empaques de mango, se realizaron 25 entrevistas (15 hombres y 10

mujeresl en tres de aguacate se levantaron 19 ent revistas (9 mujeres y 10 hom

bres). En el vivero de esquejes de geranio 16 (11 mujeres y cinco hombres). De
estas entrevistas 11 corresponden a encargados 0 supervisores, v las dernas a tra

bajadores.
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ya se ha encontrado (trabajadoras jovenes y solteras), y tambien
saber �que ocurre en el caso de los hombres?

En segundo lugar, se destacara la forma en que las mujeres
intervienen en el proceso de trabajo a fin de demostrar, a partir
de su articulacion, por que la contratacion de fuerza de trabajo
femenina es una caracterfstica comun en las diferentes ocupacio
nes de estos cultivos. De modo general, se describiran las diferen
tes etapas del proceso de trabajo destacando aquellas ocupacio
nes donde se concentra la fuerza de trabajo femenina.

Finalmente, se serialaran algunas de las condiciones de traba

jo que fue posible captar como 10 es el salario, las jornadas de

trabajo y las prestaciones. Con esto se pretende corroborar hasta

que grado las mujeres que trabajan actualmente en los cultivos de

exportacion, entran en un marco de "flexibilidad salvaje" impues
ta por el mercado mundial. 4

FCERZA DE TRABAJO DD1.-\:\,DADA EN LOS CCLTIVOS DE EXPORTACI6:\,

La demanda de trabajadoras/es resulta ser selectiva, y los elemen

tos distintivos son primordialmente el sexo y la edad. En los culti

vos de exportacion que analizamos, las mujeres representan mas

de la mitad del total de trabajadores (cuadro 1): mientras que en

la produccion de esquejes de flor son 88%, en el empaque de agua
cate en cambio las mujeres representan solo un poco mas de la

mitad del total de trabajadores. La pregunta serfa �por que, si

ambos cultivos son para la exportacion? Esta situacion se vuelve

extrema en el caso del pepino; como se puede observar en el cua

dro 1, en un empaque de pepino encontramos que la mayoria de

los trabajadores son hombres (81 %), yen otro tarnbien de pepino
aproximadamente 73% son mujeres. En este la explicacion radica

ria primordialmente en la fuerte influencia de los sindicatos, como

verernos despues. Sin embargo, es probable que sin la influencia

4 Vease la cita que hace Sara Lara, 1992, al terrnino senalado por Enrique
de la Garza.
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del sindicato, en general se preferirfa la contratacion de mujeres
para la seleccion y empaque de fruta, debido a que en estas regio
nes dicho convenio esta socialmente determinado tanto por las

mujeres trabajadoras como por los mismos empresarios, quienes
eligen a las mujeres, pero no a todas, sino a las jovenes.

CUADRO 1

Numero de trabajadores y trabajadoras segun cultivo

Mujeres Hombres Tolal Porcentaje

Aguacate 59 53 112 52.68

Mango 88 61 149 59.06

Pepino* 32 12 44 72.73

Pepino* 6 25 31 19.35

Esqueje de flor 220 30 250 88.00

Total 405 181 586 69.11

* Un establecimiento
Fuente: datos sobre mujeres, encuesta del proyecto "EI mercado de trabajo

rural: la participacion femenina en la agroindustria", EI Colegio de Mexico/Ford,
1994; datos sobre hombres, trabajo de campo 1994, tesis de maestria.

Como ya senalamos, la selectividad no solo es a partir del sexo,
sino tambien de la edad. Las empresas eligen en su mayorfa a

mujeres y hombres cuyas edades fluctuan entre los 15 y 24 anos

(cuadro 2). Esta selectividad pareciera ser un poco mas rigida para
las mujeres, 41 % 0 mas tienen entre 15 y 19 afios, en tanto que los
hombres en este grupo representan solo 33%. En general, los hom
bres estan menos concentrados en los primeros grupos de edad,
aun cuando al igual que las mujeres, la mayoria son jovenes, Esto
corrobora los resultados obtenidos en otros estudios respecto a

las mujeres, donde las mas j6venes tienen mayor importancia.
EI porque son mayorfa las mujeres del grupo de 15 a 19 anos,

puede ser, debido a que son solteras, sin hijos, ya que como
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vemos, en el grupo de 25 a 29 afios es cuando se reduce la partici
pacion de las mujeres en todos los cultivos, para despues aumen

tar. En ese sentido, es importante el peso que tiene la etapa de la

reproducci6n para su incorporaci6n 0 no al trabajo; si bien este

elemento como factor de retiro no es definitivo, es importante.
En contraste, si bien los hombres tambien reducen su participa
cion, esta es gradual y descendiendo de acuerdo con el avance de
la edad, 10 que refleja la selectividad de las empresas por una fuer
za de trabajo joven femenina y masculina.

Otros factores que tienen importancia relativa para las em

presas en la contratacion son, por orden de importancia: ellugar
de procedencia, la experiencia en el trabajo y la escolaridad. Estos
factores si bien son fundamentales en el momento en que se esta

blece la empresa, pasan a segundo plano a medida que aumenta

la especializacion de la fuerza de trabajo local. En las regiones
seleccionadas, en general las mujeres han participado tradicional
mente en el empaque de fruta y, por 10 tanto, ya se cuenta con una

mana de obra local con experiencia. Incluso, podemos citar el
caso de un grupo de mujeres con experiencia que fueron llevadas
de Apatzingan al empaque de mango ubicado en el municipio de
Lazaro Cardenas, Michoacan.

La aplicacion de los patrones de seleccion para una fuerza de

trabajo femenina 0 masculina, tambien esta relacionada con la or

ganizadon del trabajo dentro de la empresa; es decir si se trata de

una organizacion rfgida 0 flexible, 0 bien si hay algun factor que

influye de manera determinante en la contratacion de hombres y

mujeres, como es el sindicato. Particularmente esto ocurre en el

caso de un empaque de pepino como veremos mas adelante.

Sin embargo, el problema que analizamos aqui no solo estriba

en sefialar que las mujeres son mayoria y que adernas son primor
dialmente jovenes y solteras, sino en saber cpor que se emplea
mayoritariamente a mujeres?, �esto sucede por el mero hecho de

ser mujeres y representar menores costos salariales para las em

presas?, �se les emplea simplemente por ser jovenesi', �porque son

trabajadoras que tienen experiencia?, �en que consiste su traba

jo?, �son tan importantes estas caracteristicas que se vuelve requi
sito ineludible para el tipo de trabajo que desempefian?
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Trabajadoras y trabajadores segun grupo de edad y cultivo

Aguacal(! Mango Pepino Esqueje Porcentaj» 1111111

Grupos

de edad Mujcr l lombre Mujer Hombre Muja Hombre Mujer Hombre Mujeres -mhres

,.,.

�
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r-
tTl

de

Mcxiroy Ford, l!l94; datos sobrc hombres, rrahajo de campo 1994, iesis de macstria.
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Proceso de trabajo

Es de sumo interes conocer que hay de peculiar en los procesos de

trabajo de estos cultivos de exportacion, que "facilitan" la incor
poracion de mujeres, cual es la forma de Ia articulacion de estas
con la sucesion de etapas de trabajo, es decir, en que momenta se

integran y que tipo de ocupaciones desempenan.
EI proceso de trabajo ha sido analizado a partir de diferentes

perspectivas. La teoria marxista 10 historiza y define como un pro
cedimiento de valorizacion en el que interacnian los medios, el

objeto y el trabajo mismo. Estudios posteriores 10 han caracteriza
do a partir de la forma en que se lleva a cabo. En el modelo

taylorista resalta el papel de la administracion como una forma de

organizaci6n cientifica del trabajo, la planeaci6n vista como me
todo para aumentar y controlar el rendimiento de los trabajado
res a traves de la especializacion de tareas; en tanto el modelo
fordista se caracteriza por la introducci6n de la linea de montaje y
la cinta transportadora, a partir de las cuales se instaura el trabajo
en cadena que especializa a las personas en una determinada ta

rea (Neffa, 1982: 88-94).
Estas dos ultimas formas, taylorista y fordista, de organizar y

controlar el proceso de trabajo derivan en una homogeneizaci6n de
las actividades. Es decir que por ejemplo, 10 0 20 personas reali

zan la misma actividad mil veces al dia. La homogeneizaci6n en las

tareas no implica la de los trabajadores segun su sexo, ya que esas

personas que citamos pueden ser hombres 0 mujeres. Las nuevas

formas de organizacion del trabajo que responden a la producci6n
en lotes, en contraste con los anteriores modelos de producci6n en

masa, se basan en una mayor movilidad del tipo de tareas que des

ernpena una persona (obrero polivalente), se impulsa la iniciativa

de los propios trabajadores a traves de los circulos de calidad para
lograr la "calidad total" y el 'Justo a tiernpo", esto va encaminado a

una mejora en los niveles de productividad (Neffa, 1982: 173).
Las formas de organizacion del trabajo estan vinculadas con

las condiciones de trabajo. Estas ultimas comprenden los dere

chos laborales, los niveles salariales, la jornada de trabajo, la salud

y la higiene, la comunicaci6n, el ruido, la temperatura, el gasto
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de energia y la fatiga, el lugar de trabajo, la capacitacion, la pro
mocion en el empleo y otros. Si bien no se puede analizar la orga
nizacion del proceso de trabajo sin considerar las condiciones del

mismo, dado que los estudios ya realizados sobre la participacion
de la mujer en los empaques han abundado en este aspecto, en

este ensayo solo 10 tocaremos brevemente.
Senalaremos en que etapas del proceso de trabajo estan insertas

las mujeres y, despues, cuales son las caracterfsticas fisicas de las

ocupaciones que desemperian; es decir, en que consiste su trabajo.
Una de las principales hipotesis del porque se incorporan las

mujeres al trabajo estriba en que a medida que se acelera el desa
rrollo tecnologico, las tareas que anteriormente descansaban en

el uso de la fuerza fisica son sustituidas por procesos mecanicos y
automatizados, y por 10 tanto se vuelven ocupaciones que pueden
desempenar personas con "menor fuerza fisica", y por ello se piensa
en las mujeres.

Actualmente se continua considerando esta hipotesis como una

explicacion general para el ingreso de mujeres; abundan los ejem
pios en donde se senala que la automatizacion de los procesos trae

consigo la mayor incorporacion de mujeres, como es el caso de la
industria automotriz (Carrillo y Hernandez, 1985: 76). Sin embargo,
tambien hay ejemplos contrarios; es decir, a medida que aumenta

el desarrollo tecnologico de una actividad las mujeres salen 0 son

desplazadas por los hombres, como ocurre en el caso de la indus
tria del tabaco (Macias, 1990: 24). No obstante, tanto la entrada como

la salida de las mujeres en determinada ocupacion forma parte de

procesos que son susceptibles de ser analizados unicamente en el

largo plazo, hecho que limita los alcances de este estudio.
Un hecho que se detecto desde anteriores estudios y en espe

cial a 10 largo del trabajo de campo, es que en los empaques de

aguacate, mango y pepino, la tecnologia era un factor secundario
en el proceso de produccion, y que este descansa primordialmen
te en el uso de trabajo manual de hombres y mujeres. Es decir, en

el uso de fuerza de trabajo intensiva."

5 Sara Lara, 1992, seiiala que en el caso de los paises de la "periferia" [ ... ]la
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Pese a todo esto, la anterior afirmacion no contesta el porque
se emplea a hombres y mujeres. Por tal motivo es necesario que nos

adentremos en el analisis de las etapas del proceso de produccion
y la forma en que participan estes.

Partimos de considerar que las mujeres colaboran en deter
minadas etapas del proceso de produccion, definidas socialmente
como "de mujeres", y los hombres en las "de hombres", indepen
dientemente de que la etapa de produccion donde participan las

mujeres incluya el uso de algun tipo de tecnologia 0 de fuerza
fisica extraordinaria. La asignacion de ocupaciones femeninas y
masculinas por 10 tanto, es atribuible a una division del trabajo
por generos social y culturalmente aceptada, mas que un resulta
do de las peculiaridades de la tecnologia de produccion que se

utiliza en las diferentes etapas del proceso de trabajo.

DIVISI6N DEL TRABAJO POR SEXOS

Cuando nos adentramos en el espacio laboral de las empresas que
aqui tratamos, 10 primero que observamos es que las ocupaciones
que realizan las mujeres y los hombres en los cultivos de exporta
cion son diferentes; y que en general las mujeres estan concentra

das en espacios especificos y llevan a cabo ocupaciones desempe
nadas exclusivamente por mujeres.

Si bien no se puede detectar desde un primer momenta en

que etapa especifica del proceso de produccion se encuentra, SI se

puede observar la concentracion femenina en determinadas ocu

paciones "de mujeres". Este es un fenorneno ampliamente com

probado para el caso de actividades econornicas como la indus

tria (Macias, 1990). En el caso de las empacadoras de tomate en

flexibilidad de la fuerza de trabajo no se refiere a la capacidad de moldear el uso

de la mana de obra a las necesidades de modernizacion de los procesos producti
vos, como sucede en el modelo de empresa flexible. Esta noci6n aparece como

una construccion social que se refiere a la asijmacion de ciertas categorfas de

mana de obra a las farmas de empleo mas precarias, en fun cion de una posicion
social de los trabajadores, dada por su sexo, su edad 0 su origen etnico, p. 35.
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Sinaloa, Roldan (1982), sefiala que la divisi6n generica del trabajo
era bastante rigida, es decir, que las ocupaciones que desempefia
ban hombres y mujeres en general eran diferentes.

Los principales rasgos diferenciadores del proceso de trabajo
en el empaque de estos cultivos se encuentran en la forma en que
se organiza el trabajo a partir de una division rigida por sexos,

mas que en el uso de alta tecnologia 0 de una maquinaria moder
na." La separaci6n rigurosa del trabajo se prueba desde el mo

mento en que aun cuando los hombres no trabajen directamente
en las maquinas, elIos son quienes les dan mantenimiento 0 las

reparan, tal es el caso de las mujeres en la banda de selecci6n de
los empaques de fruta, como veremos.

Existen rasgos de genero particulares que se derivan de la dis

ciplina impuesta a hombres y mujeres en otros espacios, como la
unidad dornestica. Al realizar tareas orientadas ala reproducci6n,
las mujeres poseen destreza manual, realizan tareas repetitivas y
aburridas que requieren disciplina, ademas poseen habilidad para
manejar el sentimiento de frustraci6n, en suma, que son sumisas

y obedientes (Beneda y Roldan, 1992). Se argumenta que estos

rasgos a su vez corresponden a practicas sociales en el ambito de
la l6gica capitalista, en el sentido de que la remuneraci6n de las

mujeres es considerada como un complemento al salario del ma

rido 0 jefe de familia (argumento que se utiliza generalmente para
justificar la inferioridad de los salarios femeninos respecto de los

masculinos); la destreza manual es utilizada en la realizaci6n de
tareas de montaje (tediosas y repetitivas); las mujeres son mas obe
dientes y aceptan ocupar posiciones subordinadas, y suelen ser

menos activas en los sindicatos (Garda Fanelli, 1989; Beneda y
Roldan, 1992).

A fin de dar cuenta de la segregaci6n entre hombres y muje
res en los procesos de trabajo en los empaques, divido estos de
acuerdo con etapas; caracterizo ademas las ocupaciones que se

desernpenan en cada una de ellas, y si son hombres 0 mujeres

6 De las empacadoras visitadas, la rnaquina mas moderna, llamada "Hagan".
data de 1965 y fue adquirida hace ocho anos.
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quienes las realizan. Se abordaran conjuntamente las fases del pro
ceso de trabajo de los empaques de aguacate, mango y pepino por
considerar que tienen desarrollos de trabajo semejantes, a dife
rencia de la produccion de esquejes de geranio, donde el trabajo
principal para las mujeres no es el empaque sino la produccion,

El proceso de trabajo en los empaques

El proceso de trabajo en los empaques de mango, pepino y agua
cate para la exportacion es muy parecido. En todos se descarga la
fruta, se selecciona y se empaca. El uso de la maquinaria en los

empaques de estos productos se encuentra en las cadenas de se

leccion, donde generalmente trabajan las mujeres, pero en el caso

del mango, el uso de maquinas se encuentra adernas en la etapa del
"bano hidrotermico", proceso automatizado en general, controla
do desde una computadora que senala los tiempos en que debe

permanecer el mango en agua caliente.

1) Descarga
El proceso de trabajo en el empaque de aguacate, mango y pepino
se inicia con la descarga de la fruta, y en todos los casos es una

actividad manual. Los hombres vacian las cajas de fruta prove
niente de las huertas en la banda de preselecci6n. En el caso del

mango, por cada caja que vacian sacan una "rnuestra" y la avien

tan a otra caja. Se trata de una tarea que requiere fuerza y veloci

dad; las cajas pesan de 20 a 30 kilos, dependiendo del cultivo, en

el caso del pepino son costales de 10 kilos.

Esta fase es desernpenada siempre por hombres, quienes se

suben a los camiones a descargar 0 bien a la parte alta del vehfcu-

10, donde comienza la banda de preselecci6n. Casi nadie pensaria
en emplear mujeres en esta parte del proceso, por un lado, por el

peso de las cajas 0 costales, y por otro, porque tienen que estar

arriba de los camiones y los hombres son quienes usan pantalo
nes. Suponiendo que el peso sf sea una limitante, el segundo argu
mento no se justifica porque muchas mujeres tarnbien usan panta
Ion v como vimos, son j6venes y por 10 tanto tienen destreza.
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2) Preseleccion y seleccion
Las mujeres como ya mencionamos, se encargan del proceso de
seleccion y empaque, sin embargo, las bandas no son manipula
das por ellas, sino por tecnicos varones. Estos tambien se dedican
a checar y supervisar el funcionamiento del bafio hidrotermico en

el caso del mango, sea con tecnologia avanzada 0 no. Esta diferen
cia de participacion de hombres y mujeres en ambos procesos de

produccion da lugar a que se considere que la tecnologia no es

aquf el factor que permita una mayor insercion de las mujeres. La
mana de obra femenina estara dirigida a la parte del proceso que
requiere trabajo manual.

En el caso del aguacate la preseleccion consiste en separar el

que va al mercado nacional y el de exportacion; mientras que en

el caso del mango toda la produccion que llega al empaque esta
destinada para el mercado de exportacion, por 10 que la preseleccion
comprende varias actividades: a partir del tamafio, peso, defectos

y el retiro del mango muestra; en el caso del pepino que tambien
es exclusivamente para la exportacion, en la seleccion se toma en

cuenta el tamafio y se detectan defectos que pueda tener.

En esta parte del proceso es probable encontrar a hombres en

algunos empaques, primordialmente de aguacate y pepino. Una
de las empacadoras aguacateras que tiene fama de "calidad total",
emplea a las trabajadoras de mayor experiencia en la seleccion: 10
mismo que en otras, interesadas tambien en la calidad del producto
que se exporta, las trabajadoras de mayor experiencia son las "em

pacadoras" del producto. En ambos casos, el trabajo de las muje
res, es considerado como el elemento que garantiza la calidad, 10

que no quiere decir que sea una caracterfstica innata de las mujeres.
Tanto en el mango como en el aguacate, la primera seleccion

es realizada principalmente, aunque no de manera exclusiva, por
mujeres, y consiste en eliminar la fruta que no tiene el tamafio
adecuado 0 con algun defecto a simple vista. En el caso del aguaca
te no seleccionado, su destino generalmente es el mercado nacio
nal 0 10 emplean para producir pulpa; y en el del mango, general
mente se regala a los trabajadores 0 10 tiran. La segunda seleccion
del aguacate es realizada por una maquina que los separa electro
nica 0 mecanicamente segun su tamafio.
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Para el pepino, unicamente se lleva a cabo la etapa de selec
cion y no la de empaque, ya que se envfa a granel hacia Estados
Unidos. Un caso especial es el de las empresas de empaque de

pepino, ya que el sindicato se encarga de contratar casi siempre a

hombres para la seleccion, en tanto que en otro la seleccion es

realizada exclusivamente por mujeres. Esta es una de las situacio
nes mas claras que permite refutar, en parte, la idea de que las

mujeres realizan labores manuales que requieren de mayor deli
cadeza. Claro que habrfa que tener en cuenta el hecho de que el

pepino solo se selecciona, los trabajadores casi no tocan la fruta,
excepto que este dafiada 0 no tenga el tamafio requerido. Esta
actividad es entonces sobre todo visual, y probablemente sea el

argumento esencial, ademas del sindical, de por que se contrata

casi totalmente a hombres en un empaque y en otro s610 a muje
res, y por 10 tanto sea una actividad que la pueden realizar de
manera indistinta hombres y mujeres.

En contraste con el pepino, la seleccion y empaque del mango
y aguacate es una ocupacion que requiere destreza no solo visual,
sino tambien manual. 7 Es una ocupacion repetitiva, pero probable
mente no tediosa, que requiere de atencion visual y no auditiva, 10

que permite a las trabajadoras platicar sin ser escuchadas, debido
al fuerte ruido de la cinta transportadora. En general, las mujeres
que seleccionan pueden platicar porque se encuentran una frente

a otra en la banda de selecci6n. En los empaques de pepino, el

cuidado parece ser mas estrecho, puesto que un vigilante se acer

ca a la banda para que las mujeres dejen de platicar, 0 las regafian,
pero esto es algo externo al proceso de trabajo como tal.

3) Baiio hidrotermico
El proceso de trabajo en el empaque de mango, como hemos di

cho, a diferencia de los otros dos cultivos, tiene un mayor control

de calidad. Este obedece a las exigencias del Departamento de Agri
cultura de Estados Unidos (CSDA) para evitar la larva de la mosca.

7 Martha Roldan 1992, cita a Frobel et al., cuando dice [ ... ] hallamos a las

mujeres a cargo de tareas manuales, repetitivas, de cicio corto, pero que deman

dan un grado elevado de destreza manual y concentraci6n visual, P: 5.
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Otros mercados menos importantes son el de Canada, Australia y
Japon, donde no es indispensable el bano hidrotermico, sin em

bargo, debido a que el mayor volumen de produccion va al merca

do norteamericano, casi todas las empacadoras que exportan, apli
can el bano hidroterrnico a toda su produccion, Asi, encontramos

etapas del proceso de trabajo muy parecidas entre uno y otro em

paque de mango, pero difieren en el uso de tecnicas y maquina
ria. Despues de la preseleccion, el mango continua su recorrido
en la banda y es "apucheado" por hombres 0 mujeres, es decir

que se barre con escobas 0 con impulso de la misma banda, a una

tina de agua calentada a una temperatura de 115' Farenheit.
Mientras las bandas de seleccion son en general viejas y tradi

cionales en todos los empaques, esto no sucede con la maquinaria
que se utiliza para el bano hidroterrnico. En las instalaciones me

nos modernas, este control es mecanico, sin embargo, es donde
se requiere la mayor atencion debido a los tiempos que debe per
manecer el mango en el agua.

En los empaques de mango mas modernos luego de que las

mujeres realizan la preseleccion, los hombres 10 trasladan hacia
las tinas del bano hidrotermico en canastos apropiados al tamafio

(500 0 700 gramos). Este proceso de traslado del mango a las ti

nas, en los empaques modernos se realiza con la ayuda de
motoconformadoras y en los menos modernos es simplemente
manual. Un hombre maneja la maquina que levanta el canasto y
10 coloca en el gancho de una banda rnetalica: tengamos en cuen

ta que cada canasto pesa de 1 024 a 1 152 kilos y el desplazamien
to de los mismos esta controlado por una computadora: cuando
se enciende una luz se sumerge el canasto, y cuando el tiempo de
inmersion termina, suena un timbre y sale el canasto. En los em

paques con menos tecnologia el traslado de la fruta al bafio hidro
termico se realiza manualmente 0 utilizando unos rodillos que tie
nen las tinas y que sirven para el traslado de la fruta de un extrema

a otro. Este ultimo metodo no permite diferenciar la fruta segun
su tarnafio, a menos que se tuvieran dos tinas, que de acuerdo con

los productores esto es muy costoso.

El tiempo que debe permanecer el mango en el bano hidro
terrnico es de 75 0 90 minutos, segun su tamafio que \ a de 500 a
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700 gramos cada uno, ya que los grandes permanecen mas tiem
po. Esto permite que el mango mas chico, que requiere menos

tiempo, no madure tanto. En las empacadoras donde no existe
esta diferencia, se introducen al bano todos los mangos durante
90 minutos, 10 que provoca un mayor desperdicio.

Hasta aqui los hombres son quienes se han encargado primor
dialmente del proceso de trabajo (a excepci6n de la preselecci6n).

EI posterior traslado de la fruta tiene importantes diferencias
entre las distintas empacadoras. En las mas modernas, despues de
que ha salido el mango del bafio hidrotermico, son los hombres
quienes abren los canastos y sacan manualmente las cajas para
proceder a trasladarlas en "diablos" hacia la banda de selecci6n;
en los menos modernos, el mango es "apucheado" por la mano

femenina hacia las tarimas de selecci6n, no de banda, en tanto

que en otros, hombres y mujeres efectuan el traslado manual caja
por caja a las tarimas de selecci6n (vease la fotografia 1). Esto im
plica que en las empresas empacadoras de mango mas modernas
los espacios para las mujeres y los hombres esten mas definidos y
no haya posibilidad de interacci6n.
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4) Empaque
La etapa siguiente es la del empaque, que resulta ser una activi

dad primordialmente desernpenada por mujeres. En el aguacate
que se exporta, la accion de empacar implica una nueva seleccion

ya que consiste en tomar con la mano cada uno de los aguacates
para meterlos en la caja de carton correspondiente. De los tres

tipos de selecci6n que deben realizarse esta ultima es la mas deli
cada debido a que las empacadoras, en el momenta de tomar cada

aguacate, los pesan con la mano, y simultaneamente a este movi
miento realizan una selecci6n ocular para desechar aquellos que
pudieran tener todavia algun defecto causado por el granizo, "la

viruela", quemaduras 0 "atracnosis", producida por los golpes, da
nos tales que pudieron haber pasado inadvertidos en la primera y
segunda selecci6n.

En el empaque radica, por 10 tanto, el control de calidad final,
en el caso del mango, ademas, debe tomarse en cuenta su color

segun su destino, ya que como dijera un empacador: "a los japo
neses les gustan los mangos con 'chapa'", es decir, colorados. Una
diferencia considerable entre el empacado del mango y el del agua
cate, es que en el del primero la velocidad parece tener mayor
importancia; en dos empacadoras la justificaci6n que nos dieron
de por que contrataban a hombres para empacar, fue porque es
tos son "mas veloces".

La presteza, entonces se vuelve una de las razones por las cua

les se prefiere contratar a hombres empacadores. En una de estas

empresas los hombres se encontraban en la banda donde estaban
las empacadoras mas veloces, eran cinco hombres y dos mujeres;
una de ellas estaba colocada al principio de la fila y otra al final.
En otro empaque donde se trataba exclusivamente de hombres,
formaban una cuadrilla cuya peculiaridad era la de cobrar a des

tajo y ser hijos de los socios del empaque. Un gerente nos cornen

to que "el hombre quiere hacer mas volumen, muchas cajas para
ganar mas y la mujer no, la mujer gana por el dia, hace mas calma
do todo". En este sentido, aunque las mujeres llenasen un mayor
numero de cajas, ganarian 10 mismo.

Se trata, por 10 tanto, de un trabajo que requiere cuidado,
atenci6n y velocidad, pero tal actividad no puede verse como un
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atributo exclusivo 0 inherente a las mujeres. Pero el hecho de
considerarse la delicadeza y el cuidado como un atributo "natural",
garantiza a estas no ser despedidas cuando termina la temporada,
e incluso ser reubicadas, como en el caso de las mujeres que des

plazan a los hombres en el empaque de aguacate para el mercado
nacional al acabar la temporada de exportacion. Sin embargo, eso

tambien implica que se les encasille en una ocupaci6n considera
da peyorativamente "exclusiva de mujeres" sin tener la posibilidad
de escalar mejores puestos u ocupaciones que impliquen una ma

yor remuneraci6n.
Tenemos entonces que la "seleccion" y el "empaquc", son ocu

paciones centrales en las empacadoras de fruta realizadas casi siem

pre por mujeres, quienes deben permanecer de pie y en un lugar
fijo, es decir, en la banda de selecci6n 0 empaque. En todas las

empresas visitadas las trabajadoras pueden descansar durante unos

minutos, siempre de pie, cuando la banda no esta funcionando,
debido a que entran aguacate, mango 0 pepino de una huerta dife
rente (los lapsos de tiempo dependen de la cantidad de fruta a

empacar -cada hora u hora y media- 0 bien del momento de la

temporada). Durante el descanso no deben moverse de sus luga
res, aunque esto varia segiln el cultivo y la empresa. Por ejemplo,
las que seleccionan aguacate se encuentran por 10 general sobre

tarimas angostas, ubicadas al nivel de las bandas de cepillado, a

una altura de metro 0 metro y medio. El ancho de la tarima (30 0

40 cm aproximadamente), tanto como su altura, disminuyen la po
sibilidad de mayor movilidad para las seleccionadoras. En las em

presas donde es menos rfgida la disciplina, algunas trabajadoras
dejan momentaneamente su lugar cuando la banda se detiene, pero
al reiniciar sus funciones tienen que correr y subir a la tarima. Si

se trata de mujeres de edad adulta (son minoria), no se mueven de

su lugar, excepto a la hora de la comida; esta es una de las etapas
del proceso de trabajo donde son evidentes las razones de la se

lectividad en la edad de las trabajadoras.
Hemos encontrado empaques de mango donde trabajan hom

bres y mujeres, en otros s610 hombres y en algunos s610 mujeres.
En los empaques de aguacate, "ernpacar" para la exportaci6n pa
rece ser exclusivo de las mujeres, esto no parece suceder con el
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producto que va para el mercado nacional, donde tambien inter

vienen hombres. Los empresarios argumentan que se les encarga
a estes porque "el aguacate que va para el mercado nacional no

requiere de tanta seleccion". Sin embargo, como ya mencionamos,
en una de las empresas de pepino, la mayoria de "los selecciona
dores" son hombres y trabajan para el mercado de exportacion.
Esto demuestra la heterogeneidad de las concepciones de la divi
sion del trabajo por sexos en los discursos sobre genero.

5) Carga
Tanto en el mango como en el aguacate, en esta etapa del proce
so, las 0 los trabajadores trasladan las cajas de carton de 4 a 5

kilos, de la banda de empaque a los "pailets" (bases de madera

donde se colocan las cajas de carton para ser flejados y llevados al

trailer). Este trabajo es desempeiiado generalmente por mujeres y
les Haman "estibadoras". Aqui, a diferencia de la "seleccion" 0 "em

paque", las mujeres caminan de la banda de empaque al "pailet",
10 que les permite una mayor interaccion con sus compafieras y
con los "flejadores", quienes arman y flejan los "pallets" y los tras

ladan directamente al contenedor, 0 bien a la camara en frio. El

trabajo de estos ultimos implica el uso del fleje y de una banda

metalica, ocupacion que no presenta la menor dificultad (vease
fotografia 2), excepto que se requiere de una persona alta, en al

gunos empaques el flejador tambien se encarga de empujar los

"pailets" al contenedor, tarea que generalmente no realizan solos,
sino entre varios. Esto ultimo seria una justificacion para conside
rar que el flejador debe ser hombre ya que requiere de fuerza
fisica para mover los "pailets", despues de flejar.

Asi los hombres son los encargados del traslado de la fruta en

los empaques (cargadores) y fuera de este como choferes, y si bien
la mayoria realiza ambas actividades, tambien encontramos hom
bres al cuidado de la maquina de hidrotermia 0 facilitando el mo

vimiento de la fruta cuando entra a la banda de preseleccion. Mien
tras que la ocupacion de "cargador" S1 requiere de "fuerza fisica
masculina", la segunda tarea necesita de "inteligencia masculina".
Esto refleja la concepcion sociocultural en que se encasilla a las

mujeres sobre la "debilidad fisica" y la subestirnacion de su capaci-
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dad de pensar. Las ocupaciones en que se emplean a las mujeres
tienen el atributo de ser aquellas que requieren "delicadeza'' y ha

bilidad manual, como si empacar 0 seleccionar no necesitaran de

esfuerzo fisico, y la habilidad manual de destreza e inteligencia.

6) Armada de caja de carton

Esta es otra de las actividades que desempefian en forma predo
minante, aunque no de manera exclusiva, las mujeres en los em

paques de mango y aguClcate. Esta ocupacion consiste en doblar

las hojas de carton ya diseriadas para formar las cajas. Al igual
que las empacadoras y seleccionadoras, las armadoras de cajas
realizan su actividad en un lugar fijo, y pueden estar paradas 0

sentadas. Arman grandes pilas de cajas, mientras otra persona,

hombre 0 mujer, las traslada hacia la banda de seleccion. "Arrnar

caja" es una tarea que existe en todos los empaques tanto de man

go como de aguacate y tiene menor prestigio y salario. Cuando

entran a trabajar las mujeres, las ponen a prueba en la seleccion,

si no pasan, las disponen a "arrnar caja". Esta seleccion entre tra

bajadoras da lugar a una diferencia jerarquica que se ve reflejada
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en los salarios. Por otro lado, las armadoras de cajas tambien reci

ben, en general, un salario menor que el de los hombres aun cuan

do ambos desernpenen esta misma ocupacion. Estas trabajadoras
tienen una mayor movilidad. Cuando falta alguna "seleccionadora"
o una "selladora", estos puestos son sustituidos por una "armadora

de caja", Tambien cuando hay mucho trabajo ponen a estas traba

jadoras a cerrar las cajas y cargarlas hacia las bases de madera
donde las empaquetan. Tambien son las "armadoras" las que ha

cen la limpieza al iniciar la jornada -principalmente en los empa
ques de aguacate y en los menos modernos de mango.

En uno de los empaques de aguacate visitados en noviembre
de 1993, habia un grupo de tres armadores de caja: dos mujeres y
un hombre. Todos recibian salarios semejantes, pero en esta em

presa, en febrero de 1994, al varon 10 habfan nombrado jefe de
"hacedores de caja", puesto jerarquico que encubre la discrimina
cion hacia las mujeres y que construye una brecha entre los sala
rios femenino y masculino, como se vera posteriormente.

La participacion de los hombres en los empaques es mas

diversificada; si bien estan primordialmente en la carga y descar

ga yen las rnaquinas, cada una de estas actividades implica otras,
ademas de una mayor movilidad ffsica dentro del empaque. En

contraste, las mujeres generalmente estan en una posicion fija, y
la gama de ocupaciones que desempefian esta delimitada por la

etapa del proceso de trabajo, pero para elIas, a diferencia de los
hombres, una etapa es una ocupacion.

PROCESO DE TRABAJO E?\ EL ESQl'EJE DE FLOR

A diferencia de las empacadoras, donde la participacion femenina
esta centrada en la seleccion y en el empacado mismo, en el esque
je de flor las trabajadoras estan concentradas en su produccion.
En la empresa que visitamos en Morelos, el vivero esta dividido en

dos areas: produccion y mantenimiento. El proceso de trabajo esta
determinado por la temporada; durante el periodo fuerte, el "cor
te" del esqueje es la ocupacion principal, en tanto que el resto del
ana se trabaja en la preparacion de las camas, la siembra y el riego.
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El periodo de producci6n se inicia cuando las mujeres siem
bran la "planta madre" la cual proviene de injertos y mejoras ob
tenidas en Europa a traves de alta tecnologia. Este esqueje se riega
por medio del sistema de hidroponia, a 350 centigrados. El tezontle
blanco granulado con el que las mujeres llenan las macetitas es

previamente purificado por un trabajador hombre, que maniobra
dos calderas y asi aplica vapor a presion para desinfectarlo. Los
desinfectantes que utilizan son los llamados "diboset" 0 "grishel".
Posteriormente una mujer saca con la mana esa "arena blanca ca

liente", en tanto que otras siembran en esa arena la "planta ma

dre", la cual nunca tiene contacto con la tierra. Estos esquejes que
crecen en tres meses "se multiplican bajo la vigilante mirada de
una quincena de agr6nomos y bi6logos capacitados en el cultivo
de la flor, que recurren a la exactitud computarizada para que
nada perturbe la perfecci6n del tierno tallo" (segUn El Financiero,
25 de octubre de 1993).

Cuando es el periodo de siembra, las mujeres se dedican sobre
todo a hacer "camas" con adoquines. Es decir, colocan adoquines
en hileras para posteriormente acomodar sobre estas las macetas.

Cada bolsa es llenada de tezontle fino con una pala, que luego
colocan en carretillas, simultaneamente llevan ocho 0 nueve bol

sas. Es una actividad aparentemente sencilla pero que requiere de

cierta fuerza fisica puesto que cada una de las bolsas de tezontle

pesa 3 kg. Generalmente son mujeres j6venes las que realizan es

tas labores. El volumen y el peso que transportan, asi como el uso

de carretillas y palas, son instrumentos que socioculturalmente han

sido destinados a los hombres. El hecho de que las mujeres desem

pefien esta ocupaci6n se debe a que son tareas que se encuentran

en el area de producci6n, donde se concentran todas las mujeres.
Sobre las "camas" colocan las bolsas llenas de tezontle, dejan

dolas listas para sembrar el esqueje proveniente de la "planta ma

dre". Cuando la planta crece ciertas mujeres cortan los esquejes, y
los siembran en macetas de hule que previamente llenaron de

tezontle desinfectado. Las mujeres son las que plantan el esqueje
"directo" "en cavo" 0 "enraizado". Posteriormente viene la etapa,

,

de riego, en esta las mujeres riegan las macetas cada 15 minutos

con "brisadoras" (mangueras largas con aspersor). En forma ma-
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nual descapullan, quitan flores y sacan la hoja de centro. Una vez

que las plantas crecieron (en el momenta de la segunda entrevista

en una nave tenian 100 000 plantas que habfan concluido el pro
ceso), se inicia la etapa de corte.

Tambien las mujeres se encargan de cortar los esquejes. Esta

actividad es importante para el conjunto de las trabajadoras pues
to que aquella que mayor mimero de esquejes corte obtiene un

premio de productividad. Ellas mismas cuentan el numero de es

quejes que cortan, ponen 125 en cada cubeta. En promedio He
nan entre 70 y 80 cubetas diarias cuando es temporada fuerte aun

que hay mujeres que Hegan a llenar 120. Existen dos tipos de

premios, el primero, que es semanal, se 10 dan a la que haya hecho
el mayor mimero de cubetas a la semana, aun cuando no es muy
importante Ia calidad sf se contabiliza. EI segundo es por tempo
rada y se 10 dan a Ia trabajadora que haya cortado el mayor mime
ro de esquejes de calidad. El premio semanal 10 gana solo una

persona, y el de temporada es otorgado al primero y segundo lu

gar. Esta ausencia de estfmulos al mayor numero de mujeres pro
voca rivalidad y descontento entre elIas ya que tan solo una puede
obtener el premio porque diffcilmente otras alcanzan estos mar

genes de productividad.
La siguiente etapa del proceso en el vivero consiste en el em

paquetado y etiquetado de las cubetas de esqueje. En el momenta

de la segunda entrevista una trabajadora lIego a etiquetar 500
cubetas diariamente.

Al igual que en los empaques, las mujeres que trabajan en la

produccion de esqueje no desernpenan ninguna ocupacion que
tenga que ver con el control 0 mantenimiento de las maquinas,
porque esto pertenece a las actividades reservadas a los hombres.

En el area de naves de enraizado, tambien hay una zona de

laboratorio, donde dos mujeres jovenes detectan el tipo de plaga
o enfermedad que pudiera tener la planta. Toman una muestra de
la planta infectada y la analizan en el microscopio, y luego Ie apli
can un insecticida 0 fungicida. Cuando la plaga es resistente, ha
cen experimentos guiadas por un ingeniero agronomo para tratar

de resolver el problema. Tambien se hacen pruebas para sustituir

"algun producto caro 0 que no quieren vender".
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Como vemos, el proceso de trabajo en la produccion y empa
que de esqueje es realizado de principio a fin exclusivamente por
mujeres. Hacen todo 10 que impliea la reproduccion multiple de
este tallo, pero que al mismo tiempo abarca solo el trabajo ma

nual. Realizan desde trabajos pesados como es acarrear tezontle
en carretillas, llenar bolsas de tezontle con palas y cargar adoqui
nes, hasta actividades que requieren de mucho cuidado y rapidez,
como plantar 0 eortar esquejes. Se mueven de una a otra ocupa
cion segUn se les requiera, y cuando estan en el periodo de corte

de esquejes, cortan primero y luego les asignan otras actividades.
Las ocupaciones que desernpefian las mujeres en el vivero no

implican el manejo de ninguna maquina, En contraste, los hom
bres son quienes se encargan de la operacion, reparacion y man

tenimiento de estas: bombas de agua, caldera, maquinas de brisar

y ventiladores. Esto ultimo coincide con 10 que sucede en los em

paques de fruta, donde los hombres son los unicos que tienen
relacion con la reparacion y funcionamiento de maquinas, aun

que en el caso del vivero de esquejes no se trate de artefactos vie

jos como en la mayorfa de las empacadoras.
Los hombres se encuentran concentrados en el area de mante

nimiento y realizan ocupaciones que son tradicionalmente des

ernpefiadas por ellos, es decir, son electricistas, hojalateros, he

rreros, carpinteros, etc. Esta division tradicional del trabajo se

refuerza por el hecho de que ocupan espacios diferentes en el

espacio laboral.
Es diffcil evaluar los grados de dificultad de una ocupacion,

ya que como podemos ver, las mujeres y los hombres entran a un

esquema diferenciado de actividades donde no se juntan. Las

mujeres son las que saben y realizan todas las actividades directas

de la produccion, "exclusivas para mujeres'' dentro del invernade

roo Los hombres igualmente estan en ocupaciones "exclusivas para
hombres", aunque su movilidad ocupacional dentro de su grupo
es mas rigida que la de las mujeres, ya que se especializan en algu
na ocupacion definida, es decir, son hojalateros 0 electricistas, pero
no realizan ambas actividades. En ese sentido podriamos decir

que en esta empresa coexisten dos formas de organizacion del tra

bajo, una desernpenada por mujeres y que implica la realizacion
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de un numero amplio de tareas, la otra desemperiada por hom

bres y que supone la ejecucion de un solo tipo de tarea.

Esto da lugar a que hombres y mujeres ocupen diferentes areas
de trabajo dentro del vivero: las mujeres en el area de produccion
y los hombres en la de mantenimiento. El tipo de ocupaciones que
realizan al interior de cada area no obedece a una division entre

trabajos pesados 0 duros y trabajos livianos 0 faciles; en este vive
ro cuando vemos a las mujeres acarreando el tezontle, es evidente
10 ficticio de tal definicion. Los hombres en las areas de manteni
miento pueden encargarse tanto de reparar la malla que se utiliza

para cubrir las naves de enraizado, como de tallar una puerta para
poder repintarla (el primero es un trabajo no tan liviano que re

quiere destreza y habilidad para treparse y cambiar la malla, en

tanto que el segundo implica estar sentado, tallando todo el tiem

po). Y no es que los trabajos que desempenan los hombres no

tengan grados de dificultad, sino que son diferentes.
Pensariamos entonces que los hombres no realizan ocupacio

nes que requieren destreza manual y que las que ellos desempe
nan no son ni tediosas ni repetitivas. "Reparar maquinas" requie
re de determinada destreza manual, puede ser una actividad tediosa

pero no repetitiva. Esto mismo sucede con la de "electricista" y de

"herrero", sin embargo, el hecho de que los hombres realicen ocu

paciones desempenadas primordialmente por mujeres, como es

el caso de los "empacadores'', "seleccionadores" y "armadores de

caja", supondria el cuestionamiento de la tesis de Beneda. Es de

cir, los hombres tambien desernpenan ocupaciones "tediosas y
repetitivas" a partir de las cuales se identifica a las ocupaciones
femeninas.

Adernas, los hombres que trabajan en los empaques realizan
en general todas las ocupaciones, incluso aquellas que aparente
mente son realizadas solo por mujeres (como vimos en el caso

de los empacadores en el mango 0 en el de los seleccionadores de

pepino), solo que en establecimientos diferentes. En contraste,
las mujeres llevan a cabo unicamente ocupaciones efectuadas por
su sexo.

En general, la division del trabajo por sexos en el proceso de

trabajo de los tres cultivos esta definida a partir de: a) las etapas
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del proceso de produccion que se dividen para hombres y muje
res; b) ocupaciones espedficas definidas como "para mujeres" y
otros como "para hombres"; c) la movilidad ocupacional para las

mujeres dentro de los limites de las tareas que desernpenan en el

grupo de labores "para mujeres", en contraste con una mayor rigi
dez en la movilidad ocupacional masculina dentro del grupo de
"labores para hombres".

StGREGACI6N HORIZONTAL

Como ya senalamos, hombres y mujeres se incorporan a un espa
cio donde las diferentes ocupaciones tienen una finalidad especi
fica en un determinado proceso productivo. Pero la asignacion
de tareas a partir del sexo, es mas compleja, pues el genero actua
como elemento primordial.

En los empaques de fruta, los hombres estan encargados prin
cipalmente del traslado de la fruta y las mujeres de su seleccion y
empaque. En el esqueje de flor, la produccion es manual y descan
sa en el uso intensivo de fuerza de trabajo femenina, en tanto que
el mantenimiento del vivero es realizado por hombres. En ese sen

tido el proceso de trabajo de estos productos esta fuertemente
determinado por la forma en que se organiza la fuerza de trabajo
femenina y masculina en sus diferentes etapas.

En los casos analizados podemos ver cristalizadas dos diferen

tes formas de organizacion del trabajo. En las empacadoras de
frutas el trabajo en cadena y la especializacion en una tarea es la

constante, en tanto que en la produccion de esqueje de flor en

contramos que las mujeres se insertan en nuevas formas de orga
nizacion del trabajo donde la ampliacion de las tareas y la medi

cion de la productividad individual son sus rasgos principales. Una

constante en la organizacion del trabajo tanto de los empaques
como de la empresa productora de esquejes de flor, es que en

todos los procesos de trabajo existe una division rigida del proce
so de trabajo seglin los sexos.

Al comparar el mimero de ocupaciones que realizan hombres

y mujeres en el mango, aguacate, pepino y esqueje de flor, encon-
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tramos que generalmente los hombres efecnian una mayor gama
de ocupaciones en cornparacion con las mujeres (cuadro 3).

CUADRO 3

Numero de ocupaciones desempefiadas por
hombres 0 mujeres segun cultivo

Ocup.
Mujeres Hombres Total fern/tot.

Aguacate 16 29 45 35.60

Mango 7 21 28 25.00

Pepino 2 6 7 28.60

Esqueje de flor 18 9 27 66.70

Total 43 65 107 38.97

Fuente: datos sabre mujeres, encuesta del proyecto "El mercado de trabajo
rural: la participaci6n femenina en la agroindustria", El Colegio de Mexico/
Ford, 1994; datos sobre hombres, trabajo de campo 1994, tesis de maestria.

Existe un contraste entre el numero de trabajadoras y la canti
dad de ocupaciones que realizan las mujeres, quienes estan con

centradas en unas cuantas tareas. Esto se cumple para los empa
ques de fruta, donde las mujeres realizan solo una tercera parte
del total de ocupaciones, pese a que representan mas de 60% de la
fuerza de trabajo; la concentracion se presenta mas acentuada en

el caso del mango, donde las mujeres realizan unicamente 25% del
total de tareas siendo tambien casi 60% del total de trabajadores.

Sin embargo, no se puede sacar como conclusion que en to

dos los cultivos "las mujeres estan concentradas en unas cuantas

ocupaciones". Si bien esto es cierto para los empaques de pepino,
mango y aguacate, no 10 es en el caso del esqueje de flor donde
las mujeres realizan todas las ocupaciones que tienen que ver

con la produccion directa del esqueje, como los ya citados de sem

brar, regar, cortar, brisar, preparar camas, descapullar, etcetera.
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En general las mujeres que realizan el trabajo manual en la

produccion del esqueje de flor pueden ser clasificadas como "tra

bajadoras generales" porque tienen una fuerte movilidad entre

una y otra actividad en un mismo dia 0 semana. Adernas, en las
entrevistas, cuando se les pregunto su ocupacion generalmente
hicieron referencia a la actividad que estan realizando en el mo

mento, mas que a una determinada especializacion: nadie dijo "soy
descapulladora" 0 "acarreadora de tezontle", sino "ahorita acarreo

tezontle" 0 bien "estamos descapullando el esqueje". Es decir, no

hay una ocupacion fija, hacen todas.
Por 10 tanto, mientras las mujeres en los empaques sf estan

concentradas en unas cuantas ocupaciones, esto no se cumpie para
el caso del esqueje de flor. Lo que da lugar a sefialar que es mejor
afirmar que "las mujeres estan concentradas en determinadas ocu

paciones", y no "las mujeres estan concentradas en unas cuantas

ocupaciones"; la primera afirrnacion no elimina a Ia segunda.
Al igual que las trabajadoras del esqueje de flor, las de los

empaques tienen movilidad solo en el marco de las ocupaciones
desempeiiadas exclusivamente por mujeres. En el esqueje de flor
la movilidad ocupacional es mayor que en los empaques, debido a

que es mayor el mimero de ocupaciones. En los empaques sucede
10 contrario, hay una menor movilidad de estas, porque el mime

ro de ocupaciones es menor.

Esta menor movilidad esta relacionada con el proceso mismo
de los empaques de fruta, donde la cadena es la que se mueve y las

mujeres permanecen en un lugar fijo, En contraste, en el esqueje
de flor no hay cadena, y a pesar de tratarse de una empresa mo

derna, el trabajo es completamente manual, y las trabajadoras tie

nen que transportar las plantas de un lado a otro, las mujeres for

man la cadena. Esto da lugar a que en los esquejes no encontremos

ocupaciones fijas, y en los empaques sf.

En conclusion podemos decir que existe una mayor movili

dad ocupacional para los hombres, ya sea en el interior de los

empaques 0 entre empaques, porque pueden intervenir en mu

chas tareas aunque la demanda de trabajadores hombres sea me

nor. Serfa er'roneo situar la causa de mayor contratacion de muje
res en el hecho de su mayor habilidad manual 0 porque realizan
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ocupaciones "tediosas y repetitivas", 0 son "mas obedientes", 0

porque los hombres realizan las "ocupaciones que requieren ma

yor fuerza fisica" 0 tienen "mayor inteligencia". Estos atributos,
aun cuando se les considere como socialmente aprendidos y no

inherentes, corren el riesgo de actuar como mecanismos de re

producci6n de la ideologia de gcnero, puesto que contienen un

transfondo esencial que identifica a las mujeres con rasgos apa
rentemente inmutables. Como sefiala Ruth Blair, se asignan atri

butos biologicos que no estan demostrados cientfficamente, pero
que se toman como tales, y son los argumentos mas recurrentes

para explicar el fenomeno de la discriminaci6n hacia las mujeres
(Blair, 1984: 50). Vemos que en los sucesos concretos no corres

ponden los atributos asignados, como 10 muestra el hecho de que
tambien las mujeres ejecuten tareas que exigen gran esfuerzo fisi
co. Se vuelve indispensable por 10 tanto, mostrar la relatividad de
tales argumentos y el mecanismo de segregacion ocupacional que
se esconde tras la jerarqufa en las labores que desempefian hom
bres y mujeres.

SEGREGACI6N VERTICAL

Se ha demostrado que sobre, 0 a la par de la segregaci6n hori
zontal existe la segregacion vertical sustentada en las jerarqufas
ocupacionales. Diferentes estudios han encontrado que las ocu

paciones que generalmente realizan las mujeres son las de meno

res salarios y que estan sobreexpuestas en las ocupaciones de

mayores salarios (Bradley, 1989: 12).
Como ya senalamos, en general ademas de que es mayor la

gama de ocupaciones que realizan los hombres, tarnbien desem

penan actividades ejecutadas por las mujeres, solo que en esta

blecimientos diferentes. En cambio las mujeres se concentran en

unas cuantas ocupaciones, las de mayor demanda, tienen poca 0

ninguna opcion de desernpenarse en los ocupados por los hom

bres, a excepcion de los puestos de mayor jerarqufa como los de

supervision.
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1) Movilidad y ascenso

Cuando nos adentramos en los niveles jerarquicos de las ocupa
ciones que se desempefian en el interior del espacio laboral, en

contramos que existen logicas diferentes de ascenso entre hom
bres y mujeres.

Las mujeres tienen una gran movilidad entre las ocupaciones
que desernpefian exclusivamente elIas, sin que esto implique nin

gUn tipo de ascenso. El caso mas claro de 10 anterior se presenta
en el esqueje de flor, donde las mujeres realizan, como ya dijimos
diversas ocupaciones en un mismo dia, es decir, un gran numero
de tareas, ya que saben hacer todo 10 que concierne a la produc
cion y empaque propio del esqueje. Pero, no realizan ninguna ac

tividad que tenga que ver con el mantenimiento del vivero, puesto
que esta es un area asignada a los hombres.

En el caso de la mayoria de los empaques tanto de mango
como de aguacate, las mujeres se mueven en un rango de ocupa
ciones que no implica ningUn cambio en su status laboral. Cuan
do lIegan a laborar en la manana les asignan el armado de cajas de

carton, hacen la limpieza del empaque, y posteriormente cuan

do lIega la fruta se van a seleccionar, empacar, sellar 0 etiquetar.
En ocasiones puede haber un cambio en este status pero no

necesariamente en el nivel salarial, como observamos en el caso

de la "ayudante de laboratorio" en la produccion de esqueje de

flor, unico puesto que queda al margen de las ocupaciones que
realiza la "trabajadora general" y que se encuentra al mismo nivel

salarial. El hecho de trabajar con un microscopio, en lugar de ha

cerIo con una pala, provoca en las ayudantes de laboratorio el sen

timiento de que son mejores que sus cornpafieras aunque reciban

el mismo salario, 123 pesos a la semana (cuando se realize el tra

bajo de campo). Consideran entonces, que se debe a que elIas no

son relajientas, 0 bien porque son mas inteligentes que las dernas:

"nos ascienden segun la mentalidad de cada uno", nos dira una de

elIas. Orgullosas, nos cuentan que estan sustituyendo a una bi610-

ga que fue recientemente despedida. En este sentido el manejo
ideol6gico del puesto, asi como la exacerbada competencia crea

da por este tipo de ocupaciones, obliga a aquellas que quieren
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dejar de ser "trabajadoras generales" a una mayor disciplina que
se puede traducir en los hechos en una mayor obediencia. Pese a

ello, no hay por que concluir que la "obediencia" de estas mujeres
es un rasgo de genero que entra en el ambito de la 16gica capitalis
ta, como sefiala Beneda (1992). Parecerfa, en su argumento, que
ese rasgo es una caracteristica "de las mujeres" 10 que implica re

producir elementos de un discurso que en la teoria feminista se ha

denominado como esencialista, aun cuando su sustento no sea la

biologia (Blair, 1984; Alc0ff, 1989).
En contraste con las mujeres que trabajan en los cultivos men

cionados, los hombres tienen ocupaciones mas definidas, menos

movilidad ocupacional en el interior del establecimiento, y esto es

muy claro en el caso del esqueje de flor. Como sefialaramos desde

que entran a la empacadora, se dirigen al area de mantenimiento

y realizan labores desempefiadas tradicionalmente por hombres.
Sus salarios se mueven dentro de los llamados niveles A, B Y C, Y
tienen la posibilidad de llegar a ser supervisores. Por un entrevis
tado nos enteramos de que: "el nivel A gana 170 pesos semanales;
el B, 150 Y el C, 120". En tanto que la mayoria de las mujeres son

"trabajadoras generales", por 10 que se encuentran en el nivel C;
en el nivel B hallamos al auxiliar de electricista; un herrero nos

dijo que ganaba 139 pesos, y un hojalatero, 180 pesos. Esto signi
fica que los salarios de los hombres fluctuan mas alla de los tres

niveles mencionados, 10 que indica una mayor movilidad salarial
hacia arriba para ellos.

2) Supervisoras y superoisores

A diferencia de los empaques de mango, tanto en el aguacate como

en el esqueje de geranio la ocupaci6n de supervisor es una de las

pocas que desempefian tanto hombres como mujeres. Aunque en

el caso del aguacate en este puesto dominan los hombres, en el
del esqueje parece ser mas equilibrado cuando se considera el nu
mero total de supervisores, aunque no en la proporci6n de super
visor/total de trabajadoresz'as, en donde la relacion se encuentra

a favor de los hombres (cuadro 4).
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CCADRO 4

Numero de supervisoras y supervisores segun cultivo

Ocup.
Mujeres Hombres Total [em/tot.

Aguacate 2 10 12 16.7

Mango 9 9

Pepino 3 3

Esqueje de 4 4 8 50.0

flor

Total 6 26 32 18.8

Fuente: datos sobre mujeres, encuesta del proyecto "El mercado de trabajo
rural: la participaci6n femenina en la agroindustria", El Colegio de Mexico/
Ford, 1994; datos sobre hombres, trabajo de campo 1994, tesis de maestria.

La ocupacion de "supervisor" es realizada tanto por hombres

como por mujeres en un mismo establecimiento. Si bien las muje
res supervisoras no son mayorfa, es importante tomar en cuenta

que tienen poder de decision sobre un determinado grupo de per
sonas aun cuando no sean hombres, y por 10 tanto este aspecto
puede servir como un elemento que nos permita ir detectando un

rasgo de genero en relacion con el poder. En el caso de la empre
sa donde se hizo un estudio sobre la productividad de superviso
ras y supervisores, se encontro que las primeras ten fan mayores
niveles pese a 10 cual no se les permitfa asumir por norma general
tales puestos porque "los hombres no aceptaban de buen grado
las ordenes procedentes de mujeres, en puestos de control de cali

dad" (Beneda y Roldan, 1992).
Esto ultimo nos brinda argumentos para considerar que no es

un problema de diferencias de productividad, sino de la falta de

acceso a aquellas ocupaciones que impliquen el ascenso a puestos,
a traves de la medicion de la productividad.
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CONDICIONES DE TRABAJO Y BRECHA SALARIAL

Uno de los principales rasgos de genero que corresponden al

ambito de la logica capitalista es la rernuneracion. Lourdes Be
neda (en Beneda y Roldan, 1992) seiiala que la rernuneracion

que perciben las mujeres por su trabajo es considerada como un

complemento al ingreso familiar, porque el aporte del principal
ingreso corresponde al marido 0 aljefe de familia (si estas viven
con sus padres). Esto supone una justificacion social sobre la que
se sustenta un pago inferior a la fuerza de trabajo femenina. Rol
dan (1986) menciona que, en el caso del cultivo de tomate, en

Sinaloa, es imposible la comparacion entre los salarios por ocupa
cion porque hombres y mujeres realizan ocupaciones diferentes.
Esta dificultad tarnbien es cierta para el caso de los cultivos

que analizo, puesto que ni hombres ni mujeres realizan ocupacio
nes iguales. Sin embargo, para saber si se cumpie la hipotesis
de que la fuerza de trabajo femenina es una mana de obra "bara

ta", vale la pena comparar los salarios que obtienen unos y otras

aun cuando realicen ocupaciones diferentes. Comparemos en

tonces los salarios independientemente de la labor a partir de la
suma de los montos salariales de hombres y mujeres en diferentes

ocupaClones.
Podemos observar en el cuadro 5, que en ninguno de los

cultivos seleccionados existe igualdad salarial y que, por 10 tan

to, la mana de obra femenina sf podrfa considerarse una mana

de obra mas barata que la masculina; no obstante, como sucede
en el caso del aguacate, hemos observado que la diferencia sala
rial es minima. Es decir que en los empaques de aguacate si bien
existe discriminacion ocupacional, no se da la discrirninacion
salarial.
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CCADRO 5

Brecha salarial en cultivos de exportaci6n seleccionados

Salario ordinaria Salario ordinaria

femenino diario masculino diario Salario [emenino/
(pesos) (pesos) Salario masculino

Aguacate 21.36 21.68 0.99

Mango 26.33 33.60 0.78

Pepino 29.55 30.60 0.97

Esqueje de flor 17.70 22.13 0.80

Total 23.74 27.00 0.88

Fuente: datos sobre mujeres, encuesta del proyecto, "El mercado de tra

bajo rural: la participaci6n femenina en la agroindustria", El Colegio de Mexi

co/Ford, 1994, datos sobre hombres, trabajo de campo 1994, tesis de maestria.

Habria que recordar que tampoco hay sustitucion de muje
res por hombres debido a que estes se insertan en etapas dife

rentes del proceso de trabajo, 10 que puede ser la causa que expli
que la existencia de diferentes magnitudes en la brecha salarial.
En los empaques de aguacate y mango existen menores diferen

cias salariales que en la produccion de esqueje de flor, donde los

salarios de las mujeres representan las tres cuartas partes del sala

rio masculine."
Adernas del hecho de que socialmente el salario de las muje

res es considerado como un complemento, Roldan menciona una

serie de factores que influyen en la existencia de la brecha sala

rial. Al respecto seriala que las "ventajas pecuniarias" de los hom

bres pueden deberse a que se trata de:

8 Fue la unica empresa de esqueje visitada -no habia otra en la zona-, par 10

que no hubo posibilidad de realizar un analisis comparative de la brecha salarial,
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[ ... ] los pocos trabajadores de planta, permanentes, 0 porque el tra

bajo de los hombres se considera calificado (operador de maquina
agricola) 0 por la forma de remuneraci6n, ya que se trata de tareas

corminmente pagadas a destajo 0 por contrato? (Roldan, 1986: 212).

Corroboramos estas hipotesis para los cultivos que estudiamos.

Salarios y trabajo de planta

En los empaques de mango ubicados en Michoacan no existen

trabajadores de planta ya que esta permanece abierta unicamente
el tiempo en que dura la cosecha para la exportacion, es decir de
marzo a junio. Cuando abre, se realiza la contratacion de trabaja
dores hombres y mujeres; solo los jefes 0 supervisores pueden ser

permanentes cuando vienen de otros estados como Nayarit 0 Sinaloa,
contratados por una misma empresa y permanecen en Apatzingan
durante la temporada. Los salarios de estos ultimos son signi
ficativamente mas altos que los de los supervisores locales.

En el caso de los empaques de aguacate, al tratarse de un pro
ducto destinado tambien al mercado nacional, una parte de los

trabajadores laboran todo el afio, por 10 que sf hay empleados de

planta, tanto hombres como mujeres. En una de estas empresas,
cuando se acaba la temporada de exportacion, los hombres son

desplazados por mujeres. En esta etapa se prefiere contratar a "em

pacadoras con experiencia" ya que esta planta tiene dos arios de
haber entrado en operaciones y necesitaban de estas trabajadoras
ya capacitadas que han laborado cinco 0 seis afios en otras empa
cadoras.

La existencia de trabajadoras/res de planta tambien se da en

el esqueje de flor; algunas/os trabajaban alli desde que se inicio
la empresa, es decir, ocho anos. La situacion de las mujeres es mas
incierta puesto que su permanencia en el empleo esta ligada al

tiempo que dura la temporada de corte (seis meses); cuando esta

termina, despiden a la mitad. No sucede 10 mismo con los hom-

9 �1. Roldan, op. cit., p. 212.
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bres, los cuales, a pesar de ser j6venes, ternan como minimo dos
aiios de antiguedad en el empleo (la mayorfa de los entrevistados).

Tanto en el empaque de aguacate como en el esqueje de flor
vemos que hay trabajadoras de planta, pero la antigiledad en el

empleo no implica mejoras salariales 0 ascensos jerarquicos,

Salarios y trabajo calificado

La segunda explicacion a la diferencia salarial en el hecho de que
el trabajo de los hombres se considera calificado al ser elIos quie
nes operan 0 dan mantenimiento a las maquinas, Es cierto que
ellos son los que operan las maquinas en los tres cultivos, pero
sus ocupaciones van desde las de mayor jerarquia, como la del

supervisor, hasta las de menor rango, como el cargador. Y no

s610 el operador obtiene un salario superior al de las mujeres,
sino tarnbien el "hojalatero" 0 el "ayudante de pintor". En la un i

ca ocupaci6n donde encontramos cierta igualaci6n en los sala
rios de mujeres y hombres es en la de cargador. En este sentido
se corrobora la afirmaci6n hecha por ciertos autores quienes de
claran que en empaques de mango, los salarios mas altos de las

mujeres son los mas bajos de los que obtienen los hombres (Suarez
y Stanford, 1992).

Salarios y ocupaciones diferentes

Como hemos seiialado, a diferencia de los empaques, en el caso

del esqueje de flor la brecha se sustenta a partir de la distincion

ocupacional, ya que tanto hombres como mujeres pueden ser tra

bajadores de planta la forma de rernuneracion es el salario por dia.

Entonees la diferencia esta determinada fundamentalmente por el

heeho de realizar diferentes ocupaeiones, en las que las activida

des de las mujeres tienen asignada una menor remuneraci6n. Esto

es injusto ya que las trabajadoras son quienes se encargan de pro
ducir en su totalidad el esqueje con calidad de exportaci6n.
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Formas de pago

Respecto a la hipotesis de que 1a diferencia salarial radica en las

formas de pago, se advierte que el salario de las mujeres general
mente se paga por semana, pero se contabiliza a partir del mime
ro de horas trabajadas diariamente. La jornada ordinaria es de
ocho horas, pero en los empaques es frecuente que se trabajen
horas extra durante la temporada de exportacion, Otra forma de

pago es a destajo, aunque solamente encontramos un caso y se tra

taba de los empacadores de mango. En este cultivo cuando e1

trabajo es realizado por mujeres se paga 30 pesos al dia; en cam

bio cuando los empacadores son hombres, se les paga a destajo
segun el mimero de cajas que llenen y reciben en promedio 50

pesos diarios durante la temporada. Encontramos una peculiaridad
en los empacadores de este caso, ya que trabajan por cuadrillas

(siete en cada una), cobran a destajo y son hijos de los socios del

empaque.
Ya sea rea1izado por hombres 0 por mujeres, la accion de em

pacar es considerada como un trabajo calificado, solo que
argumentalmente cuando las mujeres desernpenan esta actividad

pasa a ser "delicada", y cuando la realizan los hombres se les atri

buye "mayor resistencia y veloeidad". El argumento ya citado en la

pagina 80, segun el cual "el hombre quiere hacer mas volumen,
muehas cajas para ganar mas y la mujer no; la mujer gana por el

dia, haee mas calmado todo" es una vez mas reafirmador de nues

tro criterio de que aunque las mujeres aumentasen su productivi
dad llenando mas cajas, ganarfan 10 mismo. Vemos que el heeho
mas importante que expliea entonces la diferencia salarial entre los

y las "empacadorasjres" de mango no es el tipo de ocupacion, sino
la forma de pago, adernas de que hombres y mujeres desernpenan
esta actividad en establecimientos 0 espacios diferentes.

Jornada de trabajo

Un argumento adicional, ademas de los mencionados por Roldan,
a traves del eual se explica tambien la brecha salarial es que los
hombres generalmente realizan jornadas de trabajo mas largas,
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aunque en los empaques estas son muy fluctuantes 10 cual hace
diffcil detectar quienes trabajan mas horas. En la etapa mas inten
sa de la temporada las mujeres mencionan que a veces salen a las
doce 0 una de la madrugada. Los hombres se encargan casi siem

pre del traslado de la fruta, por 10 que los horarios de trabajo son

parecidos en extension.
Es diferente en el caso del esqueje de flor; aqui la planeacion

de la produccion permite a la empresa tener horarios fijos de tra

bajo. La mayoria de los trabajadores entran a las 7 de la manana y
salen a las 3:45 de 1a tarde, yen contraposicion con las empacado
ras de frutas, muy rara vez realizan horas extra.

En los tres casos citados la jornada de trabajo no es el prin
cipal argumento que permitiriajustificar la existencia de una bre
cha salarial, ya que las mujeres de los empaques tambien se que
dan a laborar cuando se prolonga la jornada de trabajo, y con el

esqueje de flor existe un horario fijo y no desernpenan horas
extra.

En consecuencia, en los tres cultivos la diferencia salarial no

descansa en la magnitud de la jornada laboral, tampoco en el he
cho de ser trabajador de planta, pero SI radica primordialmente
en dos mecanismos que se interrelacionan: el tipo de ocupacion y
la forma de pago.

Sindicatos

En general se ha considerado que los sindicatos tienen un papel
importante en la entrada 0 restriccion de las mujeres respecto del

mercado de trabajo.
Un rasgo de genero mencionado por Beneda es que las muje

res "suelen ser menos activas en los sindicatos" (Garcia Fanelli,
1989: 256). En primer lugar debemos serialar que, en el caso de

los empaques de aguacate y mango, en las seis empresas visita

das, no existe en ellos el sindicato, si bien esto no implica que los

trabajadores no protesten 0 no se organicen. Es dificil detectar

tal tipo de situaciones en una entrevista, aunque tuvimos posibi
lidad de hacerlo en el caso de un empaque de mango y en el de

esqueJe.
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En la visita de mayo de 1994 a los empaques de mango, una de
las seleccionadoras nos comento que ellas organizaron una huel

ga donde pedian un aumento salarial de 25 a 35 pesos por dia, y
que el pago de las horas extra subiera de 3 a 5 pesos. Intervinie
ron en este movimiento 20 mujeres, todas seleccionadoras, 10 cual
indica probablemente que los hombres no 10 hicieron. La empre
sa opto por despedirlas en un primer momento, pero luego las
llamo prornetiendoles que les iban a resolver favorablemente sus

peticiones. Se les argumento que eran muy necesarias en la reali
zacion del trabajo. Porque "no todas trabajaban con la misma cali
dad de ellas",

En definitiva la estrategia de despido por parte de la empresa
impidio que lograran el aumento salarial: por el contrario, cuan

do regresaron a laborar su salario bajo de 25 a 24 pesos por dfa.
Lo unico que se modifico fue el pago de las horas extra, que paso
de 3 a 3.50 pesos, esto en realidad es una simple compensaci6n
por la disminucion del salario real ordinario. Este movimiento tuvo

repercusiones con las demas trabajadoras, puesto que despues de
la huelga se les vela como disipadas y revoltosas.

Aparentemente los hombres no jugaron ningun papel directo
en este movimiento.

Una de las seleccionadoras que participo en el movimiento
cuenta que se organizaron en la oficina que esta muy cerca de la
banda de selecci6n. Esa oficina se encontraba ocupada en el mo

mento de la entrevista, por el "jefe de patio". Al parecer es un

lugar de transite porque tiene dos puertas, una que da a la banda
de seleccion y otra, al control de maquinas. En el momenta de la
entrevista, al "jefe de patio", llegaron otros trabajadores y trabaja
doras y, en una esquina partieron un pastel. Luego cada uno de

ellos, cuando podian, iban a recoger un pedazo de pastel, casi no

se escuchaba 10 que hablaban pero sf se refan 0 empujaban.
De ahi que no se deba encajonar a las mujeres como "me

nos activas en los sindicatos," porque el contraste seria que los
hombres "son mas activos", hecho que no se corrobora en este

caso; mas bien habrfa que considerar como sujetos dinamicos,
10 cual puede apreciarse tambien en el caso de la produccion de

esqueJe.
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Tambien la permanencia de algunas trabajadoras en la em

presa productora de esquejes de flor, ha sido resultado de la lucha

y resistencia. Una mujer nos cuenta que ella se convirti6 en traba

jadora de base a los dos afios de haber entrado a trabajar. En esa

ocasi6n, varias mujeres hicieron un equipo y acordaron que no

firrnarian ningun documento que les pidiera la empresa para su

recontrataci6n temporal. ElIas siguieron yendo a trabajar a pesar
de que les habian dicho que ya no las iban a recibir. Cuando esto

sucedio, todavia estaban representadas en la central sindical, la
Confederacion Obrera Revolucionaria (COR), Y en la segunda visi
ta que hicimos a la empresa una de las trabajadoras nos cornento

que la central sindical se habia incorporado a la Confederacion
de Trabajadores de Mexico (CUI). Tenian la esperanza de que esta

ultima sf las defendiera realmente, ya que consideraban que la
central anterior era "netamente pro patronal". Este cambio costo
el despido de trabajadoras. AI respecto elIas comentaron: "nada
menos ahora, que se forrno el sindicato de la CTM, muchas muje
res fueron despedidas por sefialar abiertamente las injusticias en

el trabajo".
Sin embargo, a pesar de la existencia del sindicato, ellas saben

que el contrato de trabajo "no representa ninguna garantfa",
porque "las corren con mucha facilidad"; los motivos son entre

otros, porque no cubren los promedios y porque faltan 0 protes
tan. Cuando acaba el periodo de corte temporal en la empresa 50%
de las trabajadoras es despedida, ademas de que aumentan los mo

tivos de despido con justificacion. Son elegidas para quedarse las

que alcanzaron los mayores promedios de productividad en corte y

puntualidad; es decir, que su estancia depende primordialmente
del rendimiento individual en el trabajo ("si es matadita, no la sa

can, a las flojitas sf"). Podemos comprobar que en esta empresa hay
presencia sindical, y la mayoria son trabajadoras mujeres.

En sintesis diremos que no se trata entonces de que las muje
res sean "rnenos activas sindicalmente", sino que se incorporan
en un contexto distinto donde los sindicatos han perdido fuerza

de negociaci6n ante la empresa y el gobierno. Pero esto no impli
ca que no intenten organizarse para mejorar sus condiciones de

trabajo. Por 10 dernas cabe senalar que en los casos que menciona-

..'
"

"

,I'
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mos el papel de las mujeres sol teras es importante; en el primero
se trato de las seleccionadoras, mujeres solteras y j6venes; en tan

to que en el segundo caso las que llevaron la direccion fueron las

trabajadoras de mayor experiencia laboral, con antiguedad y, en

10 que toea a las delegadas que entrevistamos, fueron mujeres sol

teras de mayor edad.

Conclusion

Como conclusion sobre el tema de las condiciones de trabajo, se

puede afirmar que es constante que las mujeres laboren funda
mentalmente en empresas donde las condiciones de trabajo son

precarias. Esta situacion se corrobora en los tres cultivos que ana

lizamos, aunque las condiciones de trabajo contrastan con el he
cho de que se trata de empresas que exportan. Es decir, no son

empresas precarias pero encontramos que las condiciones de tra

bajo S1 10 son. Tales condiciones afectan tanto a hombres como a

mujeres, aunque de manera diferente.
En el caso del esqueje de flor, vemos que por el hecho de

estar concentradas en el area de producci6n, las mujeres se ven

afectadas por el clima y los fertilizantes. Es decir, debido a que su

trabajo 10 desernpenan primordialmente ala intemperie, el sol, la
lluvia y la humedad aS1 como los productos quimicos las perjudi
can directamente. Sin embargo, el problema no es el clima como

tal, sino la ausencia de equipos adecuados para trabajar: sombre

ros, impermeables, guantes y botas. Son muy pocas las trabajado
ras que cuentan simplemente con botas. En una ocasion una tra

bajadora nos coment6: "estas botas son para cinco personas; hoy
me tocaron a mf porque iba a regar, pero otra senora tambien
esta regando y no tiene betas". EI no utilizar botas ha dado lugar a

que las mujeres se resbalen facilmente a causa de la humedad per
manente de la tierra, 0 bien que con el tiempo padezcan dolores
de huesos ocasionados por el trabajo ala intemperie.

En el area de mantenimiento, donde laboran los hombres, no

existe un espacio espedfico y recorren el vivero de acuerdo con

su actividad. En ellugar donde se encuentran las bombas, el taller
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de electricidad y de herrerfa es un espacio techado, con piso de
cemento. Aqui sf hay ventiladores, garrafon de agua y el piso esta

limpio. Los trabajadores que no tienen un espacio determinado
corren mas riesgos de trabajo, ya que se dedican a reparar las mallas
de proteccion que se encuentran a varios metros de altura, 0 a

fumigar, vigilar el funcionamiento de las maquinas de brisado,
hojalatear 0 reparar algtin autornovil, cuidar el almacen y el vive
roo Existe heterogeneidad en las condiciones laborales de estos

hombres, en contraste con las mujeres, La mayoria de enos sf traen

uniforme, excepto el personal de vigilancia. Habria que ver en

otra instancia de nuestro estudio hasta que punto las condiciones
de trabajo son mejores 0 peores, segun sean las caracterfsticas del

proceso de trabajo.
Finalmente al detenernos en este punto, comprobamos que

las condiciones de trabajo son precarias, los salarios bajos y que los
de las mujeres se encuentran ligeramente por debajo de los mascu

linos. La diferencia salarial en realidad es el resultado de la divi
sion del trabajo por sexos mas que por el grado de calificacion 0

dificultad de las ocupaciones. Por otro lado, la jornada de trabajo
fluctiia de acuerdo con el nivel de produccion de la empresa, 0

bien, de acuerdo con la planeacion que se tenga de la produccion:
en los empaques varia segun sea el inicio 0 con el fin de tempora
da, en tanto que en la empresa de esquejes existe una planeacion
prevIa.

Aunado a esto, los hombres no entran en la competencia por
una mayor productividad, ellos no tienen esa opcion para aumen

tar su salario, este se incrementa segun la promocion que pueda
hacer su jefe inmediato y siempre los salarios obtenidos resultan

ser superiores a los de las mujeres.
Respecto a los sindicatos, se puede concluir que si bien es una

institucion laboral que influye en la contratacion de hombres y

mujeres, su papel es determinante en la medida en que tenga po
der ante la empresa como sucede en el caso del pepino, pero no en

el del esqueje de la flor donde el sindicato no interfiere en la con

tratacion. En los demas cultivos, el mango y el aguacate, la influen

cia sindical es nula porque no existen sindicatos, y la seleccion del

personal queda en manos de la empresa.
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Seria importante profundizar en las dernas condiciones de tra

bajo y sus diferencias en terrninos de genero, para 10 cual se ten

drian que hacer entrevistas a profundidad con las y los trabajadores.

CONCLUSIONES

La contratacion de mujeres se enmarca en un contexto especffico,
definido por la region, el tipo de cultivo y el tamafio de la empresa.
Sin embargo, la division del trabajo por sexos esta socialmente
determinada en los contextos geograficos senalados, asi como al
interior de los establecimientos, y estos son los elementos que mo

tivan la mayor 0 menor contratacion de mujeres.
Hemos profundizado en las caracteristicas de la division del

trabajo en el interior del espacio laboral. Se ha encontrado que
existe una division rigida del trabajo, cuyas caracterfsticas son

que las mujeres estan concentradas en determinadas etapas del

proceso de trabajo as! como en un definido nurnero de ocupacio
nes. Los periodos en que se encuentran las mujeres, en todos los
cultivos seleccionados, son los mas importantes 0 centrales de este

desarrollo productivo. Por otro lado, las mujeres pueden estar con

centradas en dos 0 tres ocupaciones pero no siempre sucede asf,
ya que tambien desernpenan un sinnumero de labores delimita
das unicarnente por la etapa del proceso de produccion de que se

trate.

Tambien hemos visto que la division del trabajo por sexos en

que se insertan las mujeres da lugar a que se encuentren encasilla
das en ocupaciones con pocas posibilidades de ascenso. Ademas
de que, en general, los puestos de supervisores son desernpena
dos casi siempre por hombres, y cuando encontramos supervise
ras, estas siempre se encargan de grupos de mujeres, no de hom
bres. Esto no sucede con los hombres, los que supervisan tanto a

grupos de mujeres como de hombres.
En este estudio confirmamos una vez mas la hipotesis de que

la fuerza de trabajo femenina es considerada por las empresas como

una fuerza de trabajo barata, aunque al ver el problema desde la
division del trabajo por sexos, encontramos que detras de esta
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preferencia se oculta una division del trabajo predeterminada por
un conjunto de factores socioculturales, que en el ambito del es

pacio laboral determinan que las actividades que se consideran
masculinas sean realizadas exclusivamente por hombres, y las fe

meninas, por mujeres, independientemente del numero de traba

jadoras 0 del grado de dificultad de la ocupacion, incluidas aque
llas tareas que requieren "fuerza ffsica masculina".

.
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IV. FLORES, HORTALIZAS Y MUJERES
EN MORELOS

BLANCA SUAREZ

INTRODuccr6N

La participacion de las mujeres en el trabajo es una constante en

el medio rural mexicano, 10 mismo en las actividades dornesticas

que en los trabajos de la parcela 0 del traspatio. Su incorporacion
no solo se encuentra en estos ambitos, tambien esta presente en

otras tantas actividades que, como el traspatio, generan ingresos
extra parcela, como el trabajo a domicilio, las artesanias, el co

mercio, etcetera.
Entre la decada de los setenta y los ochenta, se registra de

manera mas notoria un acelerado proceso de feminizacion de los
mercados de trabajo rurales. Esto se da como resultado de la cri
sis agricola que se presenta desde finales de los setenta en que una

gran parte de los productores del campo tienen mayores dificulta
des para sostenerse con la sola produccion agropecuaria, 10 que
los llevo a diversificar sus actividades econornicas buscando nue

vas formas de sobreviviencia. Asi, algunos miembros de la familia

se dedicaron a la produccion de la parcela, otros emigraban a la

ciudad 0 a Estados Unidos, 0 bien salfan a trabajar como jornale
ros. En este contexto, muchas mujeres empezaron a integrarse al

mercado de trabajo para complementar el ingreso familiar.

As! la presencia de la mujer rural como asalariada en el sector

agricola se ha incrementado. En 1970 las cifras censales sefiala

ban que 5.2% de la poblacion econornicamente activa en el sector

agropecuario eran mujeres, de estas 43% eran asalariadas. De

109
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acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, en 1991

12% de los trabajadores agropecuarios eran mujeres, de las cuales
27% fueron asalariadas. El porcentaje correspondiente a los hom

bres en el sector es 49% en 1970 y 24% en 1991; I significaban
9.2% de la poblacion econornicamente activa con dedicacion al

trabajo agropecuario, en 1980 esta aumenta a 12.3% y en los diez
afios siguientes se incrementa a 14.2 por ciento.

En 1980 se estimaba que habia 750 mil jornaleras y en 1985

llegaban a 1.5 millones de trabajadoras (Lara, 1988). Otro estudio
ha sefialado que mas de la mitad de la poblacion que vende su

fuerza de trabajo en el campo esta constituida por mujeres y nifios

(Astorga, 1985).
Hay consenso en que la participacion laboral de las mujeres

en las actividades agropecuarias es subestimada, ya que no se con

tabiliza el trabajo realizado en el predio familiar. Por ejemplo, al
considerar la encuesta realizada por SARH-CEPAL en 1990, se regis
tra que de los 35 mil productores del sector social considerados

en la muestra, 59.7% utilizan exclusivamente mana de obra fami
liar y 30.4% adernas de ocupar trabajadores asalariados, emplean
tambien fuerza de trabajo familiar. Esta aportacion familiar esta
dada principalmente por la esposa e hijos (hombres-mujeres), por
10 cual la proporcion en la que las mujeres participan resulta

significativamente mas elevada.
Si los datos senalados se relacionan con los fuertes flujos

migratorios, principalmente de los hombres del campo que bus
can nuevas oportunidades de empleo y de ingreso, y que dejan a

las mujeres de la familia al [rente de las actividades de la parcela,
ella sin duda mostraria que un mayor numero de mujeres son las

que dia a dia se incorporan a la produccion y de hecho asumen la

jefatura de la familia. Asi, las estimaciones acerca de las mujeres
que participan en las actividades productivas no remuneradas 0

I En 1991 adquiere importancia la fuerza de trahajo femenina no rernunera

da que es 51 % en la actividad agropecuaria. Cabe sefialar que el Censo de Pobla
ci6n de ] 990 sefiala que 64% de la PEA femenina del sector son asalariadas. mien
tras que a los hombres les corresponde 40% (Garcia y Oliveira, 1993).
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como asalariadas en el medio rural puede incrernentarse aun mas,
en contraste con los datos que consignan las fuentes oficiales.

El deterioro de los niveles de ingreso de la familia campesina,
si bien ha obligado a las mujeres a buscar ingresos adicionales,
tambien se asocia con la expansion de la demanda de fuerza de

trabajo femenina en algunos sectores de la economia. Tal es el caso

de las actividades en la agroindustria, principalmente las vincula
das a la expansion de algunos cultivos de exportacion como las fru
tas, las hortalizas, as} como la produccion de flores ornamentales.
Todos estos representan sectores de la agricultura que demandan

espedficamente mana de obra femenina; que en general reciben
menores salarios y prestaciones. Esto en gran medida contribuye
a reducir los costos de produccion de las empresas, "mediante for
mas de produccion descentralizadas hasta el punto de la fragmen
tacion y caracterizadas por una gran flexibilidad que se adapta a

las exigencias de un mercado con constantes fluctuaciones"

(Gonzalez, 1994). Es precisamente, en este grupo de empresas en

donde las mujeres rurales, en los tres ultimos lustros, han cobra
do mayor relevancia ampliando su ambito de trabajo, en la siem

bra, cosecha, seleccion, empaque, etcetera.

Es tambien en este tipo de actividades agroindustriales donde
se han organizado programas que con presupuesto gubernamen
tal han dado cabida para impulsar y establecer algunas empresas
productivas, en las que generalmente las mujeres asumen unica

mente su participacion en el proceso como socias-asalariadas, como

veremos en el caso del Instituto de Floricultura, programa para

mujeres en el estado de Morelos.

As}, las mujeres se han constituido en grupos a traves de los

cuales se gestionan proyectos productivos que les pueden garantizar
una fuente de empleo y de ingreso. Dentro de este ambito se ubican

las Unidades Agricolas Industriales para las Mujeres (UAIYlS) que se

impulsaron desde los aiios setenta, y las asociaciones en participa
cion que se establecieron en el sexenio 1989-1994, que surgen a

partir de las modificaciones al Art. 27 constitucional, con el prop6-
sito de asociar a empresarios privados con los productores.

Es importante destacar que si bien en estos programas se cons

tata la paulatina incorporacion de las mujeres a las actividades
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productivas, es mas por el interes de ellas por lograr una ocupa
cion que les permita generar ingresos, y con ella contribuir a los

gastos familiares, que por los programas mismos. Estos en muy
contados casos (UAIMS y Mujeres en Solidaridad, por ejemplo), han
tenido como ambito especifico a la mujer; en general no especifi
can genero y se dirigen a multiples sectores de la poblacion,

Son varias las interrogantes que surgen en este contexto. Si
bien la situacion de crisis en el campo ha acelerado la incorpora
cion de las mujeres en el mercado de trabajo, tambien es cierto

que la apertura y el redescubrimiento del gobierno respecto a la
"vocacion" exportadora de las frutas y hortalizas, ha impulsado
la integracion de las mujeres a estas actividades en algunas regio
nes del pais. Los programas gubernamentales, por su parte, tam

bien han acelerado su incorporacion. Cabe interrogar, hasta que
punto, estos programas que el gobierno ha organizado responden
y cumplen con las expectativas que las mujeres rurales tienen en

relacion con el empleo y el salario y respecto a las actividades que
desempenan. (Por que los aceptan las mujeres?

A partir de la informacion recopilada en el estudio de campo
en el estado de Morelos con un grupo de mujeres, unas en el Insti
tuto de Floricultura y otras en dos pequerias empresas promovidas
por Empresas en Solidaridad, este trabajo pretende profundizar
en el analisis de las condiciones en que se han desarrollado las

mujeres como socias-asalariadas en proyectos productivos impul
sados por el Estado, la trayectoria de ellas en su actividad, su pro
ceso de capacitacion y aprendizaje, asi como la defensa de su espa
cio en la comunidad.

Bajo estas consideraciones resulta de interes examinar, en pri
mer lugar, aquellas politicas y programas que han pretendido in
cidir en las actividades que desarrollan las mujeres en el medio
rural, destacando su ambito de accion y las limitantes que mues

tran en su desarrollo. En segunda instancia, puntualizar sobre dos
casos en el estado de Morelos que resultan ilustrativos como pro
gramas, uno dirigido especificamente a las mujeres en el que ellas
asumirfan el papel de "propietarias de la empresa'' aunque en la

practica de su trabajo son socias-asalariadas (tal es el caso del Ins
tituto de Floricultura), y el de las Empresas en Solidaridad, que
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como programa que observa una cobertura poblacional mas am

plia, no exclusiva de genero, da cabida a incorporar a grupos de

mujeres socias-no remuneradas. En tercer lugar, a partir de la ex

periencia de los dos programas, se analizan las condiciones de

trabajo y las caracteristicas de las mujeres que participan en ellas;
y por ultimo, conduir con las expectativas que ellas tienen respec
to a las empresas que han gestado.

Los PROGRA:v1AS GUBERl'\AMENTALES PARA LA MUJER RURAL2

En terrninos generales, antes de la declaracion del ana internacio
nal de la mujer, existian en Mexico una serie de instituciones que
realizaban acciones sin una perspectiva de genero, aunque con

una orientacion en beneficio de las madres y familias, estaban
enfocadas principalmente al ambito de la salud.

La Secretarfa de Salubridad y Asistencia desarrollaba progra
mas de atencion materno-infantil, y llevaba adelante programas
de alimentacion complementaria para grupos rurales de bajos in

gresos, asi como para indfgenas en diferentes zonas del pais. Igual
mente el IMA!': Y luego el DIF, fueron instituciones que dirigieron
sus acciones hacia el bienestar de la familia, con actividades de

desarrollo comunitario y prornocion de proyectos productivos.
Desafortunadamente, en la medida que a estos programas se les

percibfa como instituciones de beneficencia, no recibian el sufi

ciente apoyo para desarrollar proyectos de mayor alcance con es

tructuras mas adecuadas para la poblacion objetivo.
Asi, entre 1976-1 9S0 es evidente la ausencia de polfticas pu

blicas a favor del desarrollo de la mujer. Con el surgimiento de

Cop lamar como programa para atender a los grupos marginales
rurales, se registrarfa el inicio en el reconocimiento y existencia

de los grupos de menores recursos, que se convertirfan en la po
blacion objetivo y prioritaria a trabajar en los siguientes afios. Pese

2 Este apartado se basa en el informe elaborado por Liliana Kusnir para el

informe de investigacion de este provecto.
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a la gran actividad en torno de dichos grupos el tema relativo a las

mujeres quedaba sin un planteamiento explicito.
En el caso de las mujeres rurales, en 1971 con la aprobacion

de la Ley Federal de Reforma Agraria se establecio que todos los

ejidos constituidos tendrian que destinar una parcela de igual ta

mano a la de la unidad de dotacion, para asentar la Unidad Agricola
Industrial de la Mujer (UAI�), programa que quedaria adscrito ala
Secretaria de la Reforma Agraria.

En su momenta se impulso con los recursos financieros de

Banrural; asi se dotaron de equipo e insumos a los predios destina
dos a las mujeres en los ejidos, los cuales hasta los afios ochenta,
habian sido poco utilizados porque ellas no disponian de capital
para explotarlos. Al asociarse las instituciones mencionadas, abrie
ron la posibilidad para las mujeres en los ejidos de establecer pro
yectos productivos.

Las UAI�S se instituian como una respuesta gubernamental a

una estrategia mas de supervivencia de la familia campesina: en

esta se busca propiciar el trabajo colectivo remunerado de las mu

jeres no ejidatarias y mayores de 16 anos. Las mujeres se encarga
dan de solicitar la parcela, garantizar los medios de produccion y
mantener los equipos necesarios e insumos para producir, obte
ner los creditos, participar en el proceso de produccion, comer

cializar, buscar la capacitacion y la asesorfa tecnica, asi como ad
ministrar los recursos.

Este programa puede considerarse como pionero en las zo

nas rurales, ya que por primera vez se dirigia en exclusiva a muje
res, y con una bolsa de recursos financieros, aunque escasos, pero
tambien por primera vez especificos para este grupo.

Sin embargo, su accion ha sido sumamente limitada. Por un

lado, la demanda de las mujeres que solicitaron la parcela para la

L\J\l, alcanzo unicamente 10% de las parcelas que les correspon
dian en los ejidos; por otro lado, las CAJ:\1S han enfrentado una

serie de obstaculos desde la obtencion del espacio fisico hasta la

operatividad de los proyectos. Por ejemplo, no todas las mujeres
rurales reclamaron en su ejido la parcela que habria de ocupar la

t:.-\J:\1, 0 bien no se dotaron, y cuando as! se hizo, la extension asig
nada fue mucho menor a 10 planteado por la ley. En otros casos,
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las mujeres enfrentaron problemas para mantener la posesion, La
falta de asistencia tecnica, la inexperiencia de los grupos de muje
res en la produccion, el mercado y el financiamiento, han resulta
do factores que contribuyeron a desalentar el desarrollo de las
actividades productivas en las UAI.MS.

La dependencia de estas organizaciones con los micleos agra
rios tanto para la dotacion como para la obtencion del credito,
fueron facto res que sin duda, limitaron su consolidacion. Ello au

nado a la falta de reconocimiento de la capacidad productiva de
las mujeres, dados los problemas culturales de la sociedad en ge
neral, contribuyeron a frenar el avance del programa.

Con excepcion del programa de las UAI.MS para las mujeres
rurales en los setenta, es hasta 1980, bajo el marco del Consejo
Nacional de Poblacion que se establece el Programa Nacional de

Integracion de la Mujer al Desarrollo (Pronam). Sus propositos se

centraban en la promocion de la mujer para el desarrollo y fo
mento de arraigo de las mismas a su lugar de origen; adernas se

planteaba, entre otros muchos objetivos, el aumentar la poblacion
economicarnente activa (PEA) femenina a traves de la creacion de
nuevos empleos. Las limitaciones presupuestarias y la ausencia

de planeacion. impidieron el cumplimiento de sus objetivos.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el Pronam no

trascendio, si bien reiteraba la necesidad de integrar ala mujer al

sistema econornico-social y politico con igualdad de condiciones

que el hombre; y definia como acciones prioritarias las de carac

ter productive, educativo y familiar.
Otras politicas y programas dirigidos a la mujer despues de

1982, se registraron dentro del Program a de Desarrollo Rural In

tegral (Pronadri), un programa especifico para las mujeres rura

les: el Programa de Accion para la Participacion de la Mujer Cam

pesina en la Consecusion del Desarrollo Rural (Promuder), cuya

adscripcion se asigno a la Secretaria de la Reforma Agraria en

1983, con el apoyo del Consejo Nacional de Poblacion (Conapo).
Dicho programa no conto con los recursos financieros sufi

dentes, pero principalmente no considero desde sus lineamientos

estrategicos las causas de desigualclad generica y en consecuen

cia, no se dirigio a contrarrestar las relaciones de desigualdad,

/'
'.
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tan solo desarrollo acciones de apoyo para UAIMS, con recursos

que provenfan del recien establecido Programa de Desarrollo Co

munitario con la Participacion de la Mujer (Pinmude).
Este ultimo surgio en 1984, bajo los auspicios de la entonces

Secretarfa de Programacion y Presupuesto y se dirigio a las muje
res rurales de comunidades marginadas, con el proposito de com

batir la desigualdad y la falta de oportunidades en el sector, as}

como proporcionar empleo temporal e ingresos a mujeres a quie
nes se capacitaba para operar los proyectos en sus comunidades.
En 1984 llego a abarcar 103 localidades en 18 entidades federativas

y el Distrito Federal. El programa a 10 largo de su ejecucion no

Iogro establecer claramente las coberturas alcanzadas y poco se

conoce sobre el grado de participacion que tuvieron las mujeres
en ese proceso (Acosta, 1995).

El Promuder desaparecio para dar lugar al Programa de Apo
yo a los Proyectos Productivos de la Mujer Campesina, dependien
te de la Secretarfa de la Reforma Agraria en 1991. Por su parte, el
Pinmude continuo hasta 1989, Y paso a ser asumido por el Pro-

.

grama Mujeres en Solidaridad.

Bajo el marco del Programa Nacional de Solidaridad se esta

blecio el Programa de Mujeres en Solidaridad que centro sus ac

ciones en la organizacion de grupos de mujeres que se agrupan a

nivel comunitario en las zonas rurales, aridas, indigenas y en las
areas urbano-populares con mas alto indice de marginacion, con

el proposito de elevar los niveles de salud, educacion, alimenta

cion, vivienda e ingresos.
Para la consecucion de tales objetivos, el programa planteo

tanto los proyectos productivos como los sociales y de servicio a

partir de la organizacion de comites de mujeres en las comunidades.
El Programa considero las demandas de estas y forrnulo conjunta
mente con ellas los proyectos sociales, de servicio 0 productivos.

Junto con el Programa de Mujeres en Solidaridad, tambien se

registro el de Empresas en Solidaridad, que si bien no es un pro
grama dirigido a las mujeres especificamente, su cobertura per
mitio que estas incorporaran sus solicitudes de proyectos y de re

cursos para el establecimiento de empresas productivas, con apoyo
financiero de esta institucion.
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Sin duda que las UAIMS han resultado a 10 largo de mas de dos
decadas la instancia con mayor permanencia como programa di

rigido a las mujeres rurales. En una evaluaci6n reciente sobre las
UAIMS se estima que de 1988 a 1991 se establecieron 1 507 unida
des, asimismo se regularizaron 2 198 grupos de mujeres, y se con

solidaron 942 UAIMS, beneficiando a mas de 100 mil mujeres cam

pesinas (Acosta, 1995). En cuanto al Programa de Mujeres en

Solidaridad, los reportes oficiales sefialan que entre 1989 y 1993
fueron beneficiadas mas de 158 mil mujeres con proyectos pro
ductivos (molinos de nixtamal, granjas, panaderias, tiendas de

abarrotes, etc.), y con acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida
como las relativas al mejoramiento en la vivienda.

Programas van programas vienen tras cada cambio de gobier
no, pero casi todos tienen como constante un sesgo asistencialista.
Las UAIMS que podrian considerarse como excepci6n, son apenas
unas cuantas (como las del estado de Morelos), que hoy estan tra

bajando, de las cuales muy pocas han logrado salir adelante con la

producci6n y con los problemas de carteras vencidas.

Uno de los puntos cruciales es el relativo al empleo. Si bien

dentro de los prop6sitos y metas generales de algunos de los pro
gramas que se han analizado, se encuentra como rubro priorita
rio el crear empleos bien remunerados a traves de proyectos pro
ductivos que impulsen la participaci6n de la mujer, todo ello tendria

que venir acompaiiado de recursos financieros que sustenten la

posibilidad de establecerlos en forma permanente; sin embargo,
ello no es un aspecto explicito en casi ninguno de los programas.
Asimismo, en los programas hay una evidente ausencia de plan
teamientos de como resolver la situaci6n de la mujer tanto en el

ambito laboral como domestico.

En el estado de Morelos se crearon varios programas pro
ductivos destinados a mujeres. Los objetivos eran impulsar la par

ticipaci6n econ6mica de estas mujeres en sus comunidades y otor

garles la posibilidad de un ingreso monetario. La forma de

organizaci6n, participaci6n y resultados de los mismos para las

mujeres participantes ilustran los sesgos genericos de este tipo de

programas en cuanto a las condiciones de trabajo que ofrecen a

las mujeres y la falta de perspectiva real sobre sus necesidades
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tanto para mejorar sus condiciones de vida como su situacion en

relacion generica.

EL INSTITUTO DE FLORlCULTURA Y LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD

EI estado de Morelos no ha sido uno de los tipicamente identifica
dos con la actividad agroexportadora. El cultivo de hortalizas

(jitomate y cebolla principalmente) y de flores ha estado asociado
a la pequefia agricultura campesina y al mercado interno. EI mafz

es el cultivo mas importante en el estado, le sigue la cafia de azu

car, el tomate verde y el sorgo, ademas de las hortalizas senaladas.
La flor aunque representa una superficie muy pequena, genera
un importante valor economico para la region morelense.

Tanto en la flor como en las hortalizas, las mujeres tienen un

papel muy significativo en los distintos mercados de trabajo, prin
cipalmente como asalariadas en las diversas actividades. Mas re

cientemente, las mujeres tambien intervienen en el establecimien
to de empresas cuyas caracteristicas bien se podrian ubicar dentro
del esquema de asociacion en participacion, con la presencia de
las mujeres como participantes e incorporadas a un proyecto es

pecffico con fondos del gobierno estatal, y otro mas como parte
de una programa de cobertura mas amplia.

Tres ejemplos son ilustrativos de dicha situacion, el primero
se remite al establecimiento y la organizacion de modulos produc
tores de flor de corte; el segundo, una empresa de Solidaridad

que produce hortaliza por hidroponia para el mercado interno, y
el tercero, un grupo de mujeres asociadas en una empresa de So
lidaridad para producir flor de corte para abasto del mercado na

cional.
Estas asociaciones en participacion tienen como modalidad la

presencia de las mujeres como socias y el financiamiento del

gobierno, en el primer caso por la via de la asociacion con el Ins
tituto de Floricultura que funge como contraparte de las mujeres
asociadas en los modules; y en los dos ultimos casos, la participa
cion de Empresas de Solidaridad como socio que apona un por
centaje del capital requerido para la inversion.
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En generalla participacion de las mujeres en la PEA en el esta

do de Morelos es baja. Mientras la actividad agropecuaria en 1990

ocupaba 20.3% de la PEA, las mujeres solamente registran en este

rubro una participacion de 3.2% del total de la poblacion ocupa
da; la mayor proporcion de la PEA femenina se concentra en el
sector servicios. Del total de mujeres ocupadas en actividades

agropecuarias, 36% son empleadas y obreras y 35% son jornale
ras, 10 que destaca la asalarizacion de la fuerza de trabajo femeni
na en el estado.

La participacion mas elevada de mujeres en relacion con el
total de empleados y obreras en actividades agropecuarias se con

centra en Tetela del Volcan (29.3%), Ocuituco (19.4%), Temoac

(19.4%), Zacualpan (18.4%), Jiutepec (17.8%), Emiliano Zapata
(16.3%), Yecapixtla (16.3%) y Yautepec (10.8%). En estos munici

pios es donde se ubican tanto los modulos del Instituto de Flori
cultura como las empresas asociadas a las de Solidaridad.

El Instituto de Floricultura y las socias

En 1985 el gobiemo del estado de Morelos, bajo la gestion del gober
nador en turno establecio un programa especial para e1 desarrollo
de la floricultura. Sus propositos eran los de generar empleos perma
nentes para la mujer, asf como intensificar la produccion de flores

frescas para la exportacion. EI Instituto de Floricultura seria el orga
nismo que se encargarfa como parte del gobiemo estatal de impulsar
e1 proyecto; ademas se conto con la participacion de diversas compa
ruas francesas, holandesas y norteamericanas que proporcionarfan
la tecnologfa y el material genetico que servirfa como base para ini

ciar la produccion de los modules."
La produccion de flores se llevaria a cabo en modulos estable

cidos en cada uno de los municipios del estado. Allf se construye
ron viveros y se formaron los grupos de mujeres interesadas en

participar en el proyecto.

:� EI material genetico original continuaria importandose una vez que hubie

ra que replantar los invernaderos (Massieu, Y .. Chauvet, �1. et al .• 1992).
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E1 proyecto inicia1 contemp1aba establecer 50 modules entre

1984 y 1985, Y en el siguiente ana otro numero igual, cada uno de

ellos emplearia 60 personas. Sin embargo, en 1989 la estadistica

oficial reconoda 29 modules en 14 municipios del estado (Arriaga,
et al., s/f); pero el Instituto en 1993 destaco que eran 23 modules
en total con los que se trabajaba.

En los modulos que se construyeron por todo el estado de

Morelos, se organizaron a las mujeres (viudas, madres solteras y
esposas de ejidatarios) para hacerse socias de un "buen negocio". 4

Esto es, las mujeres sedan las propietarias de los viveros. De los 23

modules, 13 de ellos tienen sociedades en las que las mujeres par
ticipan como socias, y se estima que en cada uno habia en prome
dio 9 mujeres.

Actualmente en los modulos se trabaja la rosa que es una de
las especies mas importantes (se producen 17 variedades distin

tas), le sigue el clavel (con 54), miniclavel (con 60) y gervera (con
80 variedades). Varios de estos modulos se han especializado en

alguna de estas variedades pero la mas cormin es la rosa, por el

precio que alcanza en el mercado.
Paralelamente se creo una comercializadora para la venta de

flores tanto en el mercado interno como en el exterior Visaflor

(que luego asumiria la razori social, como Fiestamor), empresa
filial al Instituto. Adernas este brindaria asistencia tecnica y capa
citacion, asf como los insumos necesarios para la produccion, in
cluso llevaria la contabilidad de cada modulo. Una vez que el pro
yecto tuviera resultados econornicos las socias recibirian ingresos
(Arriaga, op. cit., s/f).

4 En el estudio de Arriaga et al .. se destaca que en la forrnacion de los gm
pos de socias, los maestros tuvieron una gran influencia. En las juntas de padres
de familia se recolectaron las primeras listas de posibles integrantes; \" posterior
mente, las autoridades efectuaron un estudio socieconomico para integrar la lis
ta definitiva de estas. Al parecer solo fueron admitidas madres de estudiantes de

la prirnaria, cuando el modulo fue establecido en la parcela escolar. Sin embargo.
otra recolecci6n de informacion directa entre las mujeres revela que tambien su

integraci6n. ocurrio a partir de reuniones de ejidatarios que anotaron a sus espo
sas e hijas para incorporarlas a los modules.
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El Instituto estableci6 un Centro de Acopio al que llega toda
la flor que se produce en los m6dulos y ahf se selecciona, se trata

y empaca para su comercializaci6n. Asi, esta instancia centraliza
la producci6n y la comercializaci6n, la administraci6n y la asesoria
tecnica,

Las empresas de Solidaridad y las socias

En diciembre de 1991 se establecieron las Empresas de Solidari

dad, por decreto presidencial, asi como el Programa y Fondo de

Apoyo a las Empresas de Solidaridad con el prop6sito de "crear

empresas de campesinos y para campesinos" que impulsen el de
sarrollo productivo con la participaci6n de la Federacion, los esta

dos y los municipios, y de los sectores social y privado. Por la via
de este programa se estableci6 una nueva modalidad de asocia
ci6n en participaci6n, el Fondo de Empresas se convirti6 en socio

(solidario) de un grupo determinado para emprender un proyec
to productivo, donde la aportaci6n comprobable del que solicite

aportaci6n de capital puede oscilar a partir de 65% del capital
total (esto puede variar dependiendo del tipo de proyecto que se

trate). Su cobertura y el tipo de usuario tiene un amplio espectro,
ejidatarios, comuneros, pequefios propietarios y mujeres, pero es

tas ultimas no como grupo especifico, mas bien como un grupo
mas de atenci6n.

Desde su creaci6n hasta 1993, se habfan constituido 10 372

empresas de las cuales unicamente 140 corresponden a grupos de

mujeres rurales, en proyectos pecuarios (25%), proyectos
agroindustriales (22%), tortillerfas y molinos (19%) Y talleres de

costura (13%) y otros proyectos varios. Una de las principales
limitantes para el avance del programa con las mujeres, segun Em

presas de Solidaridad, es la [alta de solicitudes de proyectos pro
ductivos elaborados por mujeres, asi como la aportacion que re

quieren (65%) para cubrir el 100% de la inversion total.

En el caso de este programa en el estado de Morelos, reciente

mente se establecieron y dan atenci6n a grupos de mujeres, que se

dedican principalmente a la producci6n de hortalizas, entre ellas

el jitomate en invernadero. El antecendente del programa, es el
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trabajo de las UAIMS. Inicialmente trabajaron con apiarios, pero
primero por problemas con los ejidatarios, y posteriormente, por
la plaga de la abeja africana, la produccion bajo considerablemen

te, as! se inicio la busqueda de otros proyectos.

INTEGRACI6N DE LOS M6DULOS DEL INSTITUTO DE FLORICULTURA
Y SU FUNCIONAMIENTO

Como se sefialo anteriormente, el instituto es el eje organizativo
de la produccion de flores. La flor cultivada, cortada y colocada
en bultos 0 cajas en los modules es recogida diariamente por las

camionetas del Instituto que salen a las siete de la manana a re

correr los modulos. Cuando la flor llega al Centro de Acopio se

guarda en los cuartos frios y hasta el dia siguiente se empieza a

empacar.
La recoleccion , seleccion y empacado estan a cargo del per

sonal que el instituto tiene contratado en temporada de menor

demanda de flores en el mercado: 18 mujeres, 5 choferes y 2
secretarias. Hacia finales de enero y durante mayo se llegan a

contratar hasta 30 mujeres que solamente estan por una muy
corta temporada. De las empacadoras y seleccionadoras unica
mente hay 12 trabajadoras que se consideran de planta por el

tiempo que tienen laborando en el Centro de Acopio; adernas

hay cuatro supervisoras, una por cada variedad de flor, que se

encargan de vigilar las actividades que realizan el resto de las

trabajadoras.
Las condiciones de trabajo de las asalariadas del Centro de

Acopio difieren un poco en relacion con las de las "socias" en

los modules, como verernos mas adelante, principalmente en 10
relativo al salario que perciben. En el Centro de Acopio las tra

bajadoras tienen una remurieracion mensual de $480.00 y si
se trabaja el domingo hay una prima dominical de $20.00, ade
mas de aguinaldo y vacaciories despues de acumular un afro de

trabajo.
Los modules visitados se ubican en poblados rurales hacia el

sureste, en las faldas del eje de los volcanes, estos son Yecapixtla
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y Tetela del Volcan, en tierras mas altas y cerca de los bosques; y
Temoac y Zacualpan hacia el suroeste. Ademas se visito el modulo
de Juitepec en la periferia de la zona urbana de Cuernavaca.

En las parcelas donde se establecieron los modulos no hay
una clara determinacion de quien es el propietario, si la empresa
(el modulo) 0 el ejido. En algunos casos forma parte de la parcela
escolar, 0 bien fue prestada por las autoridades del ejido. Esta
indefinicion ha llegado ha generar problemas con los pobladores
y ejidatarios, que argumentan sus derechos sobre las parcelas en

cuestion. Pero como al inicio fue una decision a nivel del gobier
no del estado, se respeto el dejar el predio en prestamo para que
las mujeres (algunas esposas de los mismos ejidatarios) desarrolla
ran su trabajo.

Al parecer el procedimiento para integrar los grupos de mu

jeres socias se decidio en asamblea de ejidatarios, donde se les
convoco a los titulares de la parcela en prestamo para que anota

ran a sus esposas e hijas que desearan trabajar. EI gobierno del
estado dana el apoyo financiero para impulsar las primeras em

presas. Asi, prevalecio la volun tad politica para impulsar un pro
yecto basicamente productivo que contribuyera a incrementar la

participacion del estado de Morelos en las exportaciones de flor
de corte, buscando reducir los costos de produccion al aprove
char la gran oferta de mana de obra barata.

De esta manera se [ueron conformando los distintos grupos.
Al principio, segun las fundadoras, habia mas mujeres socias de

las empresas, pero muchas de ellas se desesperaron porque paso
mucho tiempo antes de recibir el primer salario. Adernas de las

socias, se contra tan trabajadoras asalariadas; estas perciben un

salario y no participan en los resultados econornicos de la empre
sa ni en sus decisiones.

Hasta 1993 seguian funcionando 13 modules, que a continua

cion se enumeran:

"

,j

"

"
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,
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Ubicacion del Num. de Variedad

modulo trabajadoras deflor Asalariadas Peones

Jiutepec 11 Cervera 2

Temixco 4 Cervera 1

Ignacio Bastida 6 Rosa 2

Yecapixtla (I) 11 Rosa 1

(II) 8 Rosa 2
Ocuituco 10 Minic1avel
Xochicalco 7 Rosa 1

Terela del Volcan 12 Rosa 1

Hueyapan 7 Rosa

Amatzingan 13 Miniclavel 1

Zacualpan 9 Rosa 4 2

Fuente: datos del Instituto de Floricultura.

En cada modulo, adernas de las socias y los asalariados, que
eventualmente se llegan a contratar por periodos definidos, hay
un ingeniero agr6nomo (hombre 0 mujer) como encargado de

dirigir los trabajos tecnicos y de supervisar la producci6n que se

ha de realizar en el invernadero; sus ingresos son pagados por el
Instituto, as! que forma parte de su personal.

Perfil de las socias en los modules. De los 13 modulos se trabaj6 en 6

y se entrevistaron a un total de 28 mujeres, todas ellas socias, des
de que estes se establecieron en 1985. Las edades de dichas traba

jadoras fluctuan entre los 18 y los 42 afios. De estas mujeres 79%
son originarias del estado y predominan las que nacieron en el

lugar donde se localiza la empresa.
Su nivel de escolaridad promedio es de 6.4 anos cursados. En

cuanto al estado civil los datos reportan los siguientes resultados:

14% solteras con hijos
21 % solteras sin hijos
29% casadas
29% separadas
7% viudas
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Dichos datos muestran que la mitad de estas trabajadoras,
por su definicion de estado civil, son jefas de familia encargadas
de la rnanutencion de la familia, en ocasiones tambien recurren a

otras actividades como complemento del ingreso que tienen que
aportar.

El promedio de hijos por trabajadora es 1.6 hijos, en el caso

de las madres solteras es interesante observar que en su totalidad
son mujeres mayores de 35 alios.

Historia laboral y caracteristicas del trabajo. En cuanto a su desarro
llo laboral, 46% de las mujeres tuvieron como primer trabajo el
de empleadas dornesticas, a edades muy tempranas, desde los 10

alios, y las menos (18%) inician su primer trabajo despues de los
22 alios.

El trabajo como empleada domestica se va alternando gene
ralmente con otras ocupaciones, como empleos en el campo, sec

tor de servicios 0 informal (restaurant, tortilleria, venta ambulan

te, etc.). Se registran adernas casos de mujeres que trabajaron
anteriormente como obreras. En estos no parece haber una mejo
ra, ni en terrninos economicos ni en los laborales.

Los trabajos que las mujeres realizan en los modules son di
versos ya que se dedican a todo el proceso de cultivo y corte: ha
cer las camas para plantar las flores, deshierbar, deshijar, desvenar,
quitar tallos quebrados, descabezar botones (cuando se trata de

rosa), encender aspersoras 0, en su caso, regar con mangueras y
cortar; asf las actividades son muy variadas y no hay propiamente
una especializacion sino que deben aprender todo tipo de labo

res. Una de las actividades que casi nunca realizan es la fumiga
cion, esta se encuentra a cargo de uno de los trabajadores contra

tados, aunque en el modulo de Jiutepec las socias afirman que
cornunmente aplican los agroqufmicos.

Los problemas que se refieren ala salud tienen una clara pre
sencia entre las trabajadoras. Hay conocimiento de que algunas
sustancias con las que trabajan (agroqufmicos) son daninas. En

uno de los modulos (juitepec) una socia fue internada por intoxi

cacion. Tarnbien sefialan que son frecuentes los mareos, vornitos,
dolores de cabeza e irritaciones en la piel. Otro problema de sa-
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lud es que se lastiman las manos con la cal que se utiliza para
endurecer el tallo en el cultivo de la gervera principalmente. Los

dolores de espalda tambien son comunes.

Cuando la flor se corta se mete en charolas con agua hasta

que llega la camioneta del Centro de Acopio y las colocan en cajo
nes para su envio.

EI horario de trabajo en la mayoria de los modules es de
lunes a viernes de 7 a 15 horas, los sabados de 7 a 13 horas y el

domingo de 7 a 10 de la manana; este ultimo dia puede variar ya
que depende de la cantidad de flores que se tengan que cortar y
el tiempo que deban esperar a que llegue la camioneta para tras

ladar la flor al Centro de Acopio. Se trabaja practicamente todo
el afio, las temporadas de mayor produccion son hacia finales de
octubre hasta terminar el afio y, posteriormente, durante febre
ro y mayo que son los meses de mayor demanda de flor en el
mercado.

Respecto a los ingresos de las trabajadores -esto es, las remu

neraciones que reciben como socias- el instituto es el que fija
cuanto devengara cada trabajadora. Ello supondria que la regIa es

aplicable por igual a todos los modules, sin embargo, hay algunas
diferencias que en ciertos casos duplican y mas, los bajisimos sala
rios que perciben por una jornada de trabajo, que claramente su

pera una jornada normal al trabajar los siete dias de la semana y
en la que e1 dia de descanso (domingo) se paga con una incremen
to adicional al salario base.

De los seis modulos analizados el promedio de remuneracion
diaria es de solo 7.59 pesos, ingreso considerablemente inferior a

el percibido por un jornalero en la region de Morelos, el cual oscila
entre 20 y 25 pesos diarios; pero si consideramos el salario mini
mo medio de la zona, esta percepcion resulta por debajo del pro
medio regional ya de por sf tambien es muy bajo.
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Ingresos de las socias del Instituto de la Flor

Modulo

Remuneracion

diaria

(pesos)

Remuneracion

quincenal
(pesos)

Jiutepec
Ignacio Bastida

Yecapixtla
Tetela del Volcan

Temoac

Zacualpan

6.66

6.66

8.00
8.00

11.24

15.00

100.00
100.00
120.00

120.00
168.60
225.00

Promedio $ 9.26 138.93

Fuente: investigacion directa.

Las condiciones laborales y de remuneracion de las "propie
tarias de los modules" resultan sumamente deterioradas, incluso
si se compara con las asalariadas que contrata directamente el Ins

tituto de Floricultura para el Centro de Acopio, donde estas (aun
que tambien estan con salarios bajos) reciben un ingreso mensual

superior. Lo mismo es el caso de los trabajadores hombres y mu

jeres que eventualmente se emplean en los modulos y que corren

como un costo ala cuenta de las socias propietarias.
Hay cierta flexibilidad para pasar de socia a trabajadora, pero

no al contrario. Asi, se encontraron mujeres que han sido socias y

luego son trabajadoras y esto depende de situaciones muy particu
lares en la trayectoria de cada mujer. A veces las mujeres no tie

nen muy claro como pasar a ser socias, ya que en general, la posi
cion de socia se considera como de mas ventaja. Por ejemplo, Hilda,
era socia pero tuvo que dejar de trabajar durante un afro cuando

nacio su primer hijo (hace 4 anos). Ahora es trabajadora y no sabe

bien como volver a ser socia, pues cree que no la quieren incorpo
rar porque estas ganan mas (esto no corresponde a 10 registrado
en las dernas entrevistas). En otro modulo Caritina tarnbien sefia

la que las companeras no quieren admitirla de nuevo como socia

porque disminuirfa las utilidades que se reparten. Ella fue funda-
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dora, pero dejo el modulo cuando se fue a California con su espo
so. Consideran que las socias tienen mayores ventajas en la medi
da que tienen derecho a vender la flor descartada, es decir aque
lla que no cumple los requisitos de tamafio y grosor, y adernas

porque "reciben utilidades, si las hay".
La situacion de las socias es por tanto ambivalente. Por un

lado se perciben como participes de una actividad propia pero a

la vez estan invirtiendo su trabajo sin una rernuneracion adecua

da. Asi, en general las mujeres manifiestan que les gusta el traba

jo, que hay una actitud positiva hacia este, sefialan que existe soli

daridad entre ellas y que es un lugar de trabajo tranquilo.
Sin embargo, durante los casi nueve afios que tienen funcio

nando los modules, las socias si bien han logrado tener un trabajo
de relativa estabilidad, sus ingresos son bajisimos. Han participa
do en un proyecto del que han asumido una enorme deuda que
nunca logra disminuir, sea por la provision del fertilizante, de los

agroquimicos requeridos, 0 en su caso los bulbos para plantar y el
material vegetativo que se vende en la "tienda agricola" del insti
tuto. Adernas del pago de trabajadores eventuales, de reparacio
nes del modulo 0 bien de la plantacion de nuevas flores en el
invernadero. Pero a la vez no tienen una participacion en las deci
siones y son receptoras pasivas de la contabilidad y decisiones del
Instituto de Floricultura. Asi, su asociacion esta cada vez mas "ama
rrada" por una enorme deuda que ni siquiera conocen como se

fue incrementando.
La falta de participacion en las decisiones; no tener control

sobre la actividad, y por 10 tanto no tener manera de controlar su

remuneracion es la queja principal de las socias. Estan inconformes
con la baja rernuneracion, la poca participacion y el control que
ejerce el Instituto de Floricultura sobre ellas. Tampoco tienen cuen

tas claras, no se les informa de los gastos, las utilidades y las deci
siones sobre inversion -nuevas plantas, cambio de productos, etc.

Todo esto se decide en el Instituto.

Asf, por ejemplo, en uno de los modules hacia el oriente del

estado, las mujeres manifiestan que actualmente son menos so

cias, por tanto esperaban que les retribuyeran mas utilidades, pero
ahora les descuentan mas gastos, hay menos ganancias y no saben



FLORES, HORTALIZAS Y �UJERES EN MORELOS 129

por que. Cuando se quejan, en el instituto reciben regafios y las
amenazan con quitarles el vivero. Las hacen sentir que deben es

tar agradeddas porque las reconocen como sodas. En ocasiones
esto ha llevado a protestas y enfrentamientos con los directivos.
En dicho modulo 10 expresan asf:

Hace cinco afios vino el director del Instituto y practicamente 10
secuestramos en el modulo. Despues de esta medida logramos un

aumento de salario para todas las socias de nuestro modulo. El ar

gumento del instituto es que deberfamos estar agradecidas por el

trabajo con que contamos. Nuestros salarios, sanciones y descuen
tos los deciden en Cuernavaca, nosotras realmente no somos due
fias, somos empleadas pero de un tipo de empleo en el que hay que
estar aportando parte de nuestra ganancia en una deuda que no

baja, por eI contrario siempre esta creciendo. Ahora se acaba de

qui tar toda la flor y se acaba de plantar rosa, tambien se estan ha
ciendo reparaciones, todos estos gastos vienen a incrementar nues

tra deuda, asf que ni nosotros ni nuestros nietos terminaran de pa
gar, y los salarios siguen siendo muy bajos. Este afio nos dijeron que
no habra vacaciones, ni aguinaldo y ahora debemos mucho mas. No

se que podrfamos hacer.

Existe tambien mucha incertidumbre sobre el futuro de los

viveros, las mujeres asumen que dependen de la voluntad del go
bierno y que ahora no hay mucho interes por el programa. Cuan

do cambien el gobierno del estado (hablamos de 1994) existe el

rumor de que se acabe el subsidio, y por tanto, el programa. Por

esto no se han cambiado las plantas en algunos de los modules.

Por ejemplo, en Yecapixtla y Tetela, los rosales ya son viejos (7 a 8

afios) y requieren ser cambiados pues la productividad es baja.
Pero en el Instituto "no les han dicho" si los van a cambiar. Esta

actitud de aceptar que estan sujetos a las decisiones del gobierno
estatal contradice el espiritu de trabajo, pero por otro lado, las

mujeres no han dejado el modulo porque sienten que es su pro

yecto, que han invertido en el y que a la larga seran recompensa
das por su esfuerzo. AS1, a nivel de 10 cotidiano hay un fuerte com

promiso con el trabajo que realizan, y esto no corresponde con la

realidad de las decisiones econornicas y polfticas sobre el progra-
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rna. Esto tambien 10 saben, pero las mujeres no han hecho la articu

lacion entre los dos niveles.

LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD EN MORELOS5

Estas empresas son de reciente creacion; visitamos dos: un vivero,
en Chalcatzingo, municipio de Jantetelco; y un vivero de produc
cion de hortaliza con sistema de hidroponia, en Ixtlilco el Chico,
municipio de Tepalcingo.

Los dos proyectos tuvieron financiamiento de empresas en

Solidaridad. En ambos se recopilo informacion directa entre las
socias de la empresa que tienen muy poco tiempo de operar. Una

historia cornun en ambas empresas es la trayectoria que estos gru
pos de mujeres han tenido para llegar al establecimiento de su

actividad actual.
La empresa de Ixtlilco es una VAL\! que se integro en 1981 a

partir de la presencia de la Secretaria de la Reforma Agraria en el

ejido, asf todas las mujeres que se encuentran dentro de la empre
sa son miembros de la L'AI�L En el caso del vivero las socias eran

esposas de ejidatarios 0 bien, avecindadas del ejido que se reunie

ron a partir de la produccion de miel.
Las mujeres de Ixtlilco como las de Chalcatzingo habian

incursionado en otras actividades entre las que destaca la explota
cion de apiarios para la produccion de miel. La produccion de
este comestible se exportaba a Estados Unidos y a Suiza, y la em

presa Impulsora de Alternativas, S. A. les prestaba el dinero para
poder efectuar esta operacion, pero el precio era bajo, cuando
tuvieron un pedido muy grande no pudieron cumplir y dejaron
de producir definitivamente.

Las dos empresas constituidas empezaron con un numero de
socias mayor, Ixtlilco inicio con 20 mujeres y Chalcatzingo con 42;

:; En el analisis se incluyen dos empresas del Programa de Empresas de
Solidaridad: en Chakatzingo con 6 entrevistas y en Ixtlilco con 5; ambos pobla
dos estan ubicados en la region sureste del estado de Morelos.
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sin embargo, conforme avanzo la integracion de los proyectos y
los tramites respectivos, muchas de ellas fueron retirandose des
animadas por la tardanza de los resultados. Actualmente (1993),
Ixtlilco tiene 14 socias y el vivero de Chalcatzingo cuenta con 15

participantes.

El vivero de jitomate y otras hortalizas. Para constituir la empresa en

Ixtlilco el Chico, despues de la produccion de miel, las socias se

acercaron a las autoridades de Sedesol en el estado y discutieron
las posibilidades de apoyos para producir algun producto que tu

viera mercado. Se penso primero en flores 0 plantas de ornato,

que era la idea original, pero se vela el inconveniente de la com

petencia y adernas que no es un producto que la gente tenga que
comprar necesariamente. As), se consideraban productos que tu

vieran un mercado permanente, pero que ademas pudieran pro
ducirse en forma intensiva.

Poco tiempo despues acordaron entrar a producirjitomates en

invernadero, ya que no contaban con una extension mayor de tie

rra, pero podrian controlar las plagas. Asf nacio la idea de produ
cir jitomates bajo condiciones controladas en vivero. El terreno don
de se establecio el invernadero pertenecfa a Coplamar, que ya tenia
casi diez afios que estaba desocupado y sin utilizarse, el ejido 10

presto ala L\I'\1 para iniciar el proyecto." En Cuernavaca se hizo el
estudio y el proyecto; 10 financiaron Empresas de Solidaridad, FIRCO

y la Secretaria de Desarrollo Social. Con la empresa Asetesh (con
sultora especializada para este tipo de proyectos), se inicio la cons

truccion de las dos naves que integran la empresa. Los trabajos se

concluyeron en 1992 y las mujeres iniciaron el acomodo de las ca

mas y su preparacion para la primera siembra de jitomate. La em

presa como vivero empezo a trabajar en junio de 1993.

Con las dos naves en produce ion se constituyeron tres gru

pos de trabajo, dos de ellos integrados por cuatro mujeres y otro

•
•

. '

.'

"

.'

ti Estan en trarnite s con la Procuracluria Agraria y la de Desarrollo Social

para tener el terreno a nombre de la l \1\1. Y as! evitar los conflictos que hav can

la comunidad par la posesion de este.
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mas de seis, con quienes quedan cubiertas las labores en ambas

naves. Ademas se tiene contratado a un tecnico agropecuario (en
este caso tambien es una mujer originaria de Chalcatzingo), la cual

realmente es la responsable del plan de siembras de la empresa y
debe proporcionar toda la asistencia tecnica y resolver los proble
mas de esta indole.

Ademas del jitomate, se han iniciado siembras de pepino, be

renjena y de algunos productos muy especializados para la comi

da japonesa, como germinados que requieren un espacio muy re

ducido y tienen altos rendimientos. Hace poco llego un japories,
"caido del cielo" dicen ellas, a proponerles un contrato para siem
bra de cebollin, germinado, y otros cultivos mas que estan consi
derando producir.

El jitomate y el pepino se comercializan en Cuautla directa

mente, aunque tambien recurren los compradores a la empresa
misma para adquirir los productos, pero hasta ahora todas las uti
lidades han sido reunidas para hacer las aportaciones al financia
miento que Fonaes tiene con la empresa.

Tambien iniciaron con el comprador japones un contrato se

manal para la entrega de germinado todos los lunes; en principio
son 500 bolsitas que tienen un costo de un peso, 10 que permite
generar un fondo de recursos adicionales. Por tal motivo estan
considerando ampliar el area dedicada a este tipo de productos,
pero esta pendiente la negociacion con el japones acerca de cua
les productos y que volumenes.

El vivero de Chalcatzingo. En Chalcatzingo el txr-Sedesol apoyo a las

mujeres desde el inicio del proyecto que originalmente serfa uni
camente para la produccion de plantas de ornato. Una fuerte se

quia en la zona en 1991 acelero los trabajos pero ya bajo la direc
cion de Empresas de Solidaridad y con la asesoria tambien de la
consultora Asetesh.

Se construyeron dos modules, uno para plantar falsa rosa y
otro para gladiola y nube. El terreno donde se establecieron esta

en prestarno por parte de tres de las socias que son las propieta
rias, pero ademas con los recursos proporcionados por el fondo
se adquirio una hectarea, propiedad de un ejidatario del mismo
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poblado, el tramite con la Procuraduria Agraria del Estado de di
cho caso esta por concluir. En esta parcela planean sembrar tam

bien flor de corte, pero esto se ha retrasado porque tuvieron que
realizar el tramite para importar de Holanda la plantula (ocho mil),
pero Sanidad Vegetal 10 ha retrasado; ya estaba preparado el te

rreno para transplantar.
A principios de 1993 el vivero ya tenia las primeras flores y en

julio de ese mismo aiio salio la primera cosecha para el mercado.
Los primeros cortes se echaron a perder, y ya en el cuarto la pro
ducci6n mejor6 y por recornendacion de otro grupo de mujeres
del poblado vecino de Emiliano Zapata, se fueron a vender direc
tamente a la ciudad de Mexico. De estas primeras ventas, tam

bien hicieron aportaciones al Fonaes.

La asesoria tecnica la sigue proporcionando Asetesh, quien di
seno tambien el proyecto, pero no hay un tecnico en los modulos

que pueda resolver los problemas que cotidianamente se presentan.
El trabajo de las sodas esta organizado por grupos, uno de 4

mujeres se dedica a atender la produccion de falsa rosa, otro cons

tituido por 6 sodas esta a cargo de la gladiola, y otro mas tambien
de 4, ala nube. Ademas, tienen contratadas a 2 trabajadoras para
ayudar en las distintas labores.

Perfil de las socias y condiciones de trabajo en las empresas. Las muje
res de estas dos empresas son originarias de los poblados respecti
vos y tienen como edad promedio 37 aiios, media que comparada
con la de las trabajadoras "sodas" del Instituto de Floricultura

(30.3 aiios), resulta significativamente elevada.

Las mujeres son socias, con excepcion de una joven de 23 aiios

que representa a su abuela que es ejidataria (herencia del esposo).
Las demas mujeres son de mas edad, una es viuda de ejidatario y
las demas son esposas de ejidatarios.

Su nivel de escolaridad es 6.4 aiios de estudio y la mayorfa
de ellas han permanecido la mayor parte del tiempo en su lugar de

ongen.
De las once entrevistas en estas empresas, 45% de la mujeres

son casadas, 18% en union librc, en una proporcion semejante
hay solteras con hijos, y viudas,
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Las condiciones de trabajo en el vivero de Chalcatzingo don

de se cultiva flor son las siguientes: no hay horario fijo de trabajo,
no han percibido ingresos en dos aiios y tampoco cuentan con

seguro social, ellas son "patronas y empleadas" ala vez. Afirman

que han podido continuar trabajando sin recibir ingresos y subsis

tir, debido a que muchas de elIas son mujeres casadas 0 en union

libre, 0 bien solteras hijas de familia.

En el invernadero de Ixtlilco hay un horario de lOde la ma

nana a 14 horas, pero puede ser flexible de acuerdo con 10 que
decidan las mujeres y los domingos se turnan las guardias en el
inverriadero. Las mujeres han trabajado por anos pero no han

recibido ningun ingreso porque las ganancias no son estables ni

seguras, pero "cuando las hay, se las reparten entre todas parejo".
Aunque en general los pocos recursos que se han generado son

destinados para amortizar el prestamo que tienen con Empresas
de Solidaridad.

En resumen, las condiciones de trabajo de ambas empresas
segun los resultados son que: las mujeres no tienen ningun tipo
de asistencia social; trabajan de lunes a sabado de 10 de la mana

na a las 14 horas en el vivero y los domingos se turnan. Hay dias
de una jornada mayor por la aplicacion del furnigante, esto se hace
dos veces por semana y se turnan entre las socias. Los salarios

dependen de la venta de los productos que cosechen, pero han

acordado la prioridad de realizar aportacion a la deuda contraida.
La esperanza en ellogro del proyecto 10 manifiesta la socia de

mayor edad: "estoy contenta aunque no gane nada, pero ya gana
remos ... , antes las mujeres solamente se dedicaban a tener hijos y
a estar en la casa, pero creo que la mujer puede hacer mas cosas

en las que ella se interesa".
Las mujeres opinan que el trabajo les gusta, no se hacen a la

idea de no contar con un trabajo fuera de la casa aun cuando no

reciben ingresos, pero confian en que 10 teridran, sobre todo las

que trabajan en Empresas de Solidaridad; en cuanto a las socias
del Instituto de Floricultura, cada vez observan con mas dificultad

que su situacion econornica pueda mejorar y que logren obtener
un mejor ingreso. Sin embargo, seiialan que por 10 menos tienen
una entrada, aunque mu)' baja, que les permite contar con ingre-
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sos complementarios para resolver algunos problemas de la casa

como utiles para los nines, a veces la comida, es decir, significa un

complemento del gas to familiar, etc., pero este escaso ingreso tam

bien representa, segun 10 afirman las trabajadoras, una cierta in

dependencia dentro del ambito familiar.

CONCLUSIONES

Las mujeres incorporadas a los programas estatales del estado de
Morelos que se han examinado, tienen rasgos distintos de las

trabajadoras en la agroindustria descrita en los capitulos anterio
res. Tanto en el caso del Instituto de Floricultura como en el de

Empresas de Solidaridad, las caracteristicas de las mujeres que se

adhieren a estos programas son semejantes. Se trata de mujeres
de mayor edad, en el instituto el promedio es de 29 anos y en las

Empresas de Solidaridad es de 37 anos. Es notorio tambien en el

primer caso, que la proporcion de mujeres separadas, que han
asumido la jefatura del hogar, se encuentran en igual numero ala
de las casadas (8). El mimero de hijos promedio (2.3), si se exclu

yen a las mujeres sin hijos, comparado con otras zonas rurales
resulta sensiblemente inferior. Por ejemplo, tan solo en el caso de

Ixtlilco y Chacaltzingo, poblados del mismo estado, el promedio
de hijos es 4.8.

La mayoria de las mujeres que participan en ambos progra
mas nacieron en la misma localidad. De los contados casos, que
no nacieron en la localidad, en general provienen de otros esta

dos donde sus familias no tenian acceso a cultivar la tierra en sus

comunidades de origen.
El origen y las actividades de la familia de estas trabajadoras

es predominantemente rural, sea por los padres, esposos 0 herrna

nos (campesinos, peones, jornaleros); las madres estan principal
mente dedicadas al hogar, al comercio en pequefio y a la cria de

animales. Los hijos de las trabajadoras de ambos grupos son en su

mavoria estudiantes.
En relacion con la historia laboral, mas de la mitad de las mu

jeres que trabajan en el Instituto de Floricultura han tenido expe-
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riencias laborales previas. El trabajo domestico ha sido la ocupa
cion anterior mas frecuente para las mujeres. En cambio, para las

que trabajan con Empresas de Solidaridad su ocupacion anterior
se relaciona directamente con las actividades que desarrollaron
como UAIMS. El trabajo dornestico es poco frecuente como ocupa
cion previa, y ella puede atribuirse a que las mujeres pertenedan
a dichas organizaciones.

Algunas mujeres del Instituto de Floricultura tienen otras ac

tividades para complementar el ingreso que alli obtienen. Por ejem
plo, las sodas enJiutepec venden la flor cortada y descardada para
exportacion en las calles de Cuernavaca.

En el caso de estas asociaciones la promocion ha tenido como

instancia impulsora al sector publico, resulta dificil evaluar el exi
to de sus resultados. Si bien las mujeres cuentan con un trabajo
que en casi todos los casos les gusta, por 10 pronto no estan reci
biendo una retribucion ni siquiera comparativamente minima al
salario promedio de la region.

Las actividades en que estas mujeres han incursionado pue
den considerarse bastante especializadas y hasta sofisticadas, en

terrninos de la tecnologia que utilizan y el conocimiento que so

bre esta se debe tener. En el caso de la produccion de flor 0 de
hortaliza en invernadero, se requieren fuertes inversiones y una

permanente actualizacion sobre los cambios que en tecnologia se

puedan adoptar y asf encontrarse en condiciones favorables para
competir en los distintos mercados. Estas restricciones limitan las

posibilidades de exito de la actividad.
En general las condiciones de las mujeres tanto en los modu

los como en las empresas descritas tiene rasgos semejantes, y son

sumamente precarias.
Las mujeres en el Instituto de Floricultura mas que socias son

realmente asalariadas, pero en su condicion de sodas el instituto

siempre les hace ver que primero hay que pagar 10 que se invierte.
Y no hay posibilidades de incrementar el ingreso que, aunque ha
tenido pequerusimos aumentos, ni siquiera alcanza a una canti
dad comparable con el minimo de la zona. En circunstancias se

mejantes se encuentran aquellos grupos de mujeres que se asocia
ron con Empresas de Solidaridad; los ingresos que han obtenido
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por la cornercializacion de sus productos han sido destinados para
amortizar pagos de la deuda que contrajeron sin que quede ga
nancia alguna para las sodas.

Tambien en las Empresas de Solidaridad las mujeres aunque
son socias funcionan basicamente como asalariadas, Su actividad
se limita a la produccion, sea de las flores 0 de las hortalizas, siern

pre bajo la direccion de un tercero; no intervienen en las decisio
nes del proceso productive. Tener una participacion mas decidi
da implicaria que ellas hubieran accedido a una capacitacion en

las fases de la produccion, pero todo indica que no es un punto
relevante en el contexto de los modelos asociativos, el que los pro
ductores puedan lograr autonomia para manejar la empresa. Asi,
su trabajo directo es seguir produciendo y esperar a que otros

mandos, "sus socios", comercialicen y amorticen parte de esos re

cursos en la importante deuda que han contraido y que en un

futuro muy lejano podran concluir.
�Por que trabajan las mujeres en estas condiciones? Las res

puestas estan relacionadas a la necesidad de tener un ingreso y a

que el mercado de trabajo es muy limitado; otra razon es que tie

nen derecho al Seguro Social y un horario que les permite cubrir

sus obligaciones dornesticas. Para ellas: "es importante tener Se

guro Social"; "no descuentan el salario si se trae una justificacion
del seguro"; "el horario es importante, porque les permite ver a

los hijos"; "pueden hacer el trabajo de la casa en las tardes", "es

un trabajo que no es pesado".
La falta de acceso £11 mercado de trabajo debido a la ubicacion

(rural), edad, status marital, etc., lleva a las mujeres a aceptar con

diciones de trabajo peores que las trabajadoras asalariadas, a cam

bio de un ingreso muy bajo y minimas prestaciones a las que no

tendrian acceso si no estan en el programa. La legitimacion de

aceptar estas condiciones evidenternente esta basada en una per

cepcion de ellas mismas fuertemente cargada por una ideologia
de genero, en 1£1 que el papel de madre y esposa es primordial. El

aspecto positivo de estos programas parece ser la experiencia de

organizacion y solidaridad que se establece entre las mujeres en

torno de un proyecto y frente £11 resto de la comunidad.
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COMENTARIOS FINALES

La participacion laboral de las mujeres en la econornia mexicana
es una tendencia que se confirma, tanto debido a un proceso de
cambio social como a una mayor necesidad economica y a una

demanda espedfica por mana de obra femenina. La expansion de
la agricultura de exportacion significara oportunidades de em

pleo para las mujeres, y no parece que los trabajos que ocupan
estas en las empacadoras y los viveros sean competidos por los
hombres.

Los trabajos presentados permiten concluir que el trabajo que
desernpefian las mujeres en las empacadoras y en el cultivo de
flores es un empleo que se ha catalogado como especificamente
femenino, y que la division sexual de trabajo y la segregacion
de las ocupaciones es un patron que sigue vigente en este tipo de

empresas.
Por ellado de la oferta, las mujeres muestran indicios de me

nos restricciones para trabajar. La sociedad mexicana esta cam

biando, en el ambito rural se aleja cada vez mas de la sociedad

campesina. y la aceptacion del trabajo de las mujeres se ha estable
cido. Esto se afianza mas en los arnbitos semiurbanos v urbanos.

Hay aceptacion y necesidad para incorporarse a trabajos remune

rados, y una percepcion del trabajo como algo positive, esto 10

manifestaron jovenes y tambien mujeres mayores independiente
mente de su status marital.

Las mujeres en las regiones estudiadas, sin embargo, enfrentan

un mercado de trabajo limitado en el sector servicios, comercio y
en las propias actividades agroindustriales. Enfrentan una dernan

da que tiene sus fundamentos fuertemente basados en una ideolo

gia de genero que combina los atributos supuestamente femeninos
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-docilidad, destreza, delicadeza- con un sistema de valores sobre

el papel de la mujer -hija, esposa, madre en oposici6n a trabajado
rajobrera-, para disponer de una mano de obra barata y flexible.

Ante una oferta abundante de fuerza de trabajo esta situaci6n se

puede sostener.

Las condiciones de trabajo que se ofrecen en las empresas
agroindustriales a las mujeres son precarias desde la 6ptica de se

guridad en el empleo, ingreso, ascenso, seguridad y salud en el

lugar de trabajo. La magnitud con que las empacadoras cumplen
la regulaci6n formal del derecho laboral es parcial, y en todo caso

puede variar.
La transformaci6n en la organizaci6n de los procesos de tra

bajo, por ejemplo de la banda del empaque a los viveros en que las

mujeres son responsables de areas de trabajo y son medidas por
productividad, no significan mejores condiciones de trabajo ni de

remuneraci6n; tampoco el nivel de escolaridad 0 la experiencia
de las mujeres, salvo en el caso de las empacadoras de fruta. Todo
10 contrario sucedi6 al pasar de las empacadoras de Michoacan a

los viveros de Morelos en los que las mujeres ganaban estricta
mente el salario minimo.

En el contexto de desregulaci6n general, de desempleo
y subempleo generalizado, y la falta de opciones de empleo local y
regional dificilmente se puede pensar que las condiciones de tra

bajo mejoren. Esto requeriria de una organizaci6n sindical eficaz

y politicas publicas focalizadas a las trabajadoras que dieran aten

ci6n al cumplimiento de los derechos elementales en torno de ac

ceso al seguro social,jornada de trabajo, pago de horas extra, etc.,

y normas dirigidas a las condiciones de seguridad y salud en el
area de trabajo. Este tipo de politicas 0 vigilancia no esta presente
en los programas de politica publica hacia las mujeres.

Tristemente los proyectos productivos promovidos por politi
cas publicas dirigidos a la incorporaci6n econ6mica de mujeres
rurales a fin de proporcionar empleo e ingreso que se estudiaron
en el presente trabajo, dejan mucho que desear en cuanto a cam

biar las condiciones de las mujeres. Es mas, en comparaci6n con

las condiciones de trabajo en las empacadoras, se afianzaron los

aspectos negatives.
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Los programas analizados destinados a mujeres, repiten el dis
curso de genero y 10 refuerzan. Las condiciones empeoran al tra

tarse de mujeres de mayor edad y sin oportunidades de ingresar al
mercado de trabajo. El acceso a prestaciones minimas las orilla a

aceptar condiciones de trabajo e ingresos verdaderamente deplo
rables, Las oportunidades de una experiencia minima de organi
zacion y solidaridad se desvanecen ante la falta de control de las

mujeres participantes en las decisiones administrativas y tecnicas.

Asi, los agentes de gobierno, de financiamiento y asesorfa no ha
cen mas que repetir los patrones patriarcales de autoridad, jerar
quia y exclusion sobre las mujeres. Estos programas ni siquiera
cumplen los objetivos minimos de tener un impacto positivo so

bre la situacion de las mujeres participantes, en terrninos de in

greso 0 bienestar. La experiencia positiva que perciben la mujeres
es la de comparierismo y solidaridad en torno de un proyecto.
Esto sf es positivo para las mujeres rurales.

A fin de cuentas, tanto por parte de las mujeres trabajadoras
de la agroindustria como de los proyectos de programas publicos,
el trabajo proporciona un espacio fuera del hogar que es vivido

como una experiencia positiva en terrninos de socializacion y de

su situacion dentro del hogar, en cuanto a que el aporte econorni

co es importante y adquieren una mejor posicion de negociacion.
Pero para mejorar la situacion de las mujeres, las experiencias
positivas tienen que trascender tambien al espacio laboral para
mejorar las condiciones de trabajo. Esto representa un camino

largo por recorrer.
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ANEXO GENERAL
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Entrevisrada 10 7 :� 20 H {) 4 18 38

>-'

Ul

Otra

0 0 I I I 0 1 2 3 -...l'

TOI,t)

�H II �I 60 44 19 31 94 154
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CUADRO 4 .......

Ul
00

Nurnero de mujeres entrevistadas

Ins/ ituto de Florirultura Srdesol Esqueje Total/lor
Carartrristicas de Ills

mu.irrc»I

rabajadoras Padre Madre I�\I)(}·\O P(uI1l' Madre Esposo Padre Madre I'.,�\I)()S() Padre Madre Esposo
".

�
M
VJ

(

hupacion '"t:l
0

(

.ampcsiuo 14 1 2 � 0 6 2 1 1 19 2 9 :z:
VJ

j

ornalcro () () 2 0 0 I 2 (j 0 2 0 � ;..
t!1

Alhani] () () 2 () () 1 0 0 � 0 0 6 r
M

Ohrcro () () 0 () 0 0 � 0 0 � 0 0 VJ

0
Choler 0 () I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 o

Asal.uiado comcrcio 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0
t!1

Vclador 0 () 0 () 0 0 I 0 () 1 0 0 M
�

.lllhibdo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 I 0 0 Z
�

Ilogar 0 l!i 0 0 :� 0 0 14 0 0 �2 0 t!1
r

Fin.ido I () 0 I 0 0 4 0 0 6 0 0
M
VJ
."

Otro

2 :� 1 0 I 0 0 0 0 2 4 1

Tot;Ii

17 19 H 4 4 R I� 15 4 �4 �H 20
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0:::

� :=: � 0 0 _. :=: 0 c :=: _. l.{')
� �
:::!
<::-
<::l i::::�
� '""=

<::l :=: :=: :=: c :=: :=: c c C'J 0 .�'" � '-0 t-
.._,

<::l

;c
t--- �

'""=
::r. x _. C '-0 cc _. :=: 0<; -x:�:j _. l.{')

-. '-0

0:::
...,
0:::

� 0 ::--1 :=: :=: :=: c :=: 0 0 � r-

�

�
i::::�

:::l '""=
� :j :=: :=: :=: 0 0 :=: :=: :=: c ::--1 0<;

� 0<; 0<;

i::::
� 0<; � :=: c ''=; C :=: :=: :=: l.{')

�,,�
......

0:::

� 0 ::--1 :=: C :=: :=: c c 0 _. _. �

�

.:::
i:::::::l

S '""=
<::l :=: :=: :=: 0 :=: :=: c :=: x :=: l.{') 0<;

b/; � C'I

-r:

�
.._,

c:: -e- e"': :=: 0<; :"1 � � :=: C'J .c eo-.
C'J

�
.;::._ :=: :=: :=: :=: :=: :=: :=: :=: :=: 0 :=: c

�

,..
;:: -.

.� -
:=: :=: :=: :=: :=: :=: c :=: 0<; :=: C'J l.{')

�-
�-.

.-

-.

:"1 - :=: :=: :"1 :=: C :=: :=: _. r- o<;
,,�
-.

.-

:_,

a
:_,

-

:-' �

-r: ;...
:::: � :_, .-
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�
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-::: ;;;: -
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CUADRO 5

Numero de mujeres entrevistadas ......

OJ
0

lnstituto rtl' Floricultura Sedesol

Caractrristicas de las

mujeres

trabajadoras Prnnera Segund« Trrcrra Cuarta Quinta Primera Segundo Tercero Cuarta Quinta

(

huparion
Actual H 9 :! 0 0 2 4 2 3 0

()Iro

vivcroy'cmpact () () 0 0 () 0 0 0 0 0 ....

:;0
Domcst ict 14 4 :� 0 0 1 I 0 0 0 tTl

(J)

Jornalcra 2 I 0 0 0 3 0 0 0 0 "0

0Obrera I 0 I 0 () 0 0 0 0 0 Z
Vcnde por su cueuta I 0 I 0 0 0 0 0 0 0

(J)
>-

Empleada comestibles I 2 () 0 0 0 0 0 0 0 ttl
r-

Emplcada I ierida 0 I I 0 0 0 0 0 0 0 tTl
(J)

Otra

I 2 I 0 0 5 4 3 0 0 0

Total

2H I!1 9 0 0 I I 9 5 3 0 o
0
ttl
tTl

/,'sl/lU'jl' lnstituto ill' Floricultura-Sedesol-Geranio :;0
Z
>-

Primera Sl'gunda Tercero Cuarta Quinta Primera Segundo Tercera Cuarta Quinta
ttl
r-
tTl
(J)

(

JrU/}(lcili11
-v

Actual II '1 2 I 0 21 17 6 4 ()

()Iro

vivcro." l'lIIpaca () () 0 0 0 0 0 0 0 0
DOIll('SI ica -1 I 0 I 0 IH 6 3 1 ()

J

(lnl,t!cr,t () () 0 0 0 4 I 0 0 0
()hrera () 0 I 0 0 I 0 2 0 0

V

('(HIe por su ("lIt'lIl<t -1 () () 0 0 :) 0 I 0 0
Elllpk,tda comcst ibles 0 :� I 0 0 I 5 1 0 0

EllIpkada I icnda () () () () 0 0 1 1 0 0

()ll"<t

2 0 () 0 0 10 6 4 0 0

TOlal

21 H 4 2 0 60 31i IH 5 0
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