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-rrni CG 2SiS CMiIex~o 10s mObeIos que senalan camo &&ores iiptcamenBe 

femeninas, las refendas a la esfera de b prrwado y la repraducuón social, sigue= 

nnperancfo El mercado taboral concentró a las mujeres en un pequeño numero be 

acupaciones, vanas estredsEimerde kgadas a brindar servlttos "fennentnas" sahKF, 

educación, h p e z a ,  en general en pociaonec de menor prestigio y con menores 

r e m u n e f ~ q u e t o s h o m b r e s  

Lñs políticas de ajuste mntinuaron a Lo iarp de las sgwenks dos décadas A 

W e s  de los noventa, como resuitado de &as reformas se configuró un patrón BE. 

participación taborai por género; uniforme y pteno en ei caso de ios varones y 

h e t e r o g é c r e o e A i s u f t c i e n t e e n e l c ; r s o & i a s m t l j e r w , ~ c o n a v D o s & ~  

duranie et período reproducüvo Bsociada a ia biscrimulación safariai y prufeaiwsii 

Y-ainerman, 2003, De h O y Guadarrama, 2006) 

Del congtomeracto de mu@m que ingresaron al tmbqo remunerado, un número 

importante de ellas mecía  de una formación profesional, era pobre y con niveles bajos de 

?educauón. Muchas de &as cólo buscaban cubsrstA . . 
oconBibuiralgactodesuhogaFa 



;.SS oe su incorporaaon a mercaaos Laborales, nuevamente desempeAanda Las 

acupactones úptc-amefite femet-iüiac, predomUiando el autoempleo o en diversas ramas 

dei sector terciario. En industrias em- de manufachtras nacnmates y tSE: 

exportación y en la producción a domkih 

Las mujeres que se ktxprsaron al &dxqo en el s e d a r  de ía confr?ccmn 

-manufactura nacional, de expmhah,  a doinkiko- obtenían ingresas que Les pemiitia 

apoyar a süc famifias. Sin embargo, los contraZos eran de corta duración, 4 safario muy 

~ o y e l t r a b a f o ~ t e i l í a ~ ~ a c a b o a ~ i n r i t m o v e r t r g a i o s o . f c t a s c d i c i o n e ~ t a s  

obligaba a trabajar muchas horas para ganar lo suficiente como para sobrevivir. la 

mayoría no gozaba be ta cobertura de tos senricios de sakicr. 

TehuacLin esta COnfOrmgdO por 99 cotoniar y 72 ffamonwuentos que se enarentran 

ubicados en la cabecera municipal y sus 12 juntac awiiiñres. Las industrias más 

importantes son: la del vestido -en ecpeci;tt la rmq&&m de exportacpón- k 

emboteliadoras de refresco. la producción de mamas para aves para exportación, h 

producción de ónix y jarcia, la producción ganadera y recientemente La industria del 

calzado. También, es cabeen del distrito jUditiat M mismo mbre y que ampmde 18 

muriiaplos Umcagos en d Valte, la S i  Negra y la 1iRadeca. Teinmch, Ajatpan. Chifac, 

Añepexi, Santiago Miahuatlan. Tepanco de Lóper, Acatepec, Zapotitlá~ Sdiitas, 

Zirracatepec. San José Mmtruatfán, Coxcatfan, Vicente Guerrero, Nicofás Bravo, 

Zoqmtkin, Coyomeapan, San Mrguel Eloxochittan, San Antonio Caírada y Tlacutepec son 

las municipios que conforman el distrito Tehuacán. 



Tai'N1aca-t Puebla se ka cansúturdo como una reglón muy unpUrtante en ka 

produccron de prendas de vestir, Ilegó a ser considerada como la nueva capital de los 

bkie Fans A raíz de la cnsis de 1980, la mano de obra mascuhna que se encontraba 

:Jabajando en ia vidustria refrésqitera y av ida  de ta regrím se vm mermada y se refugo 

en la nauerúe mdustria maquúadora Para 1995, la maquila se instala en todos lados, 

tftctustve se atberga en ta montaña, M a  ta S m a  Negra 

z a-- * - y=- ,, be tas razones para wtudiar a estas mqeres, se debe a que son la pnnupat 

fuerza de trabqo en este sector, pero a pesar de ello, obtienen los saianos más bajos En 

aigunos casos, son tas jefas de hogar que mantrmseri a sus trr~us, detnrto ai abandono de 

iaparq  E n s í r A e 5 1 5 , ~ m c a s o q u e ~ i a s ~ d e i ~ a ,  

srai mujeres, que deGtden transgredrr el rol aprendrcEo por tantos a k s  

OtFa m o n  para indagar sobre &, se debe prarapatmerite a la escasez & 

trabajos que hagan referencia a la importancia de estud~ar sus dentidades y sus 

posrbii~ctades de acción cotechva Gran parte de tas mvestigaaones que reñem a la 

m@ & confecaón se cxmcmtm, en su maywía, en fa &smpaon de sus 
cmdmmm de vida y trabqo La pregunta de esim traba- se ha centrado en drsa#fs S 

:z maquita es una vía aceptable de txmlento de la eammía y de efnpleos dignos 

La posición opamista 4anada as¡ por De fa Garra, 2005- representada por 

(Carrillo y Hualde, 1997, Lara, 1997) concidera que La maquiia empezó como trabap de 

ensambk? trpo M í S t a ,  con trabajo no czMbrI0, maywía de  mujeres, bapc salarios, 

a c t W i e s  repebbvas, t e d i .  Sin embargo. a partir de la década de tos ochenta sufre 

algunas modificaciones, de una actividad que se reducía al ensamblaje, incorpora 



p r e s o s  proptamerae ae man-a, csm W i o g í a  a l $ U m m  can nttevas fmms 

de organizactón del trabajo, con obreros más calificados, lo que ha unplicado myor 

aprendizaje tecnológico la formación de ciusters y otros encadenamientos productivos y 

íte serviaos Algunos se han detentdo en abcenrar ias mndPaones de trabap, mectto 

ambiente y de vida de los y las trabqadoras de la maquila (Collins, 2003, De la O y 

Qurntem 2001, Trejos, 2004) Otms han prohnrdrracto en el &&o de tos 

encadenanuentcirc-,iarefaaón&toglobalybLocat{Gereffi,2000, JuArez, 

2uG.i. ?&e2 Satnz, 2002) 

De !a revisión de estos wtltdios, c?msIúerams qtue es ne~sarro incorporar y 

enfatizar dos cuestiones importantes: 

manera genera!. 

b) ~ l o s e f e c t o s g l o b a t w d e i t r a b a j o m a q & h b r d e s d e u n a ~ k  
que conlteva c o m c e ~  d e d e  ia dialéctica entre b globd y &o W, k 
dinhica de este proceso, en el caso de la maquila de confeccih. 

i?n este sentido, una de los primeros propósitos en esta irwestigación fue indagar sobre 

las efectos giobales en una kxakiaci, tratamos de mirar lo global desde lo focal. Se 

contrapuso las particularidades de la región de estudio, a ias perspectivas que su& 

homogeneizar los efectos de La gfobafizaciiin en Las maqudas ta rniracta de lo mimo y 

particular es la guía principal de esta investigación. Consideramos que llevar acaba 

estudios desde esta miraba, ec una veta de an&tms que no se ha pfofunarrado cfei tobo. 

ElindagatcfesaelaviciaBelas~orasqueseanpleanenlamaqUaa, nospermiBi 

ücarnos al significado del trabajo áesáe d sentido que le a2n:~uyen. 

El estudio de tos elementos que conforman su dentidad laboral. desde ta 

sutyetividad, es un filamenta importante de aná i i i  que nos permite entender la maquila 

desde ta rnitada de sus tratiajacfores. Esto imptica, pencar su  realidad wmo resuitado cfe 

e x p r e s K l n e s p a r t i a d a r e s y ~ d e k 2 s ~ y d e h ~ q l J e l a b o r a n  

dentro de estos 1uga~es. 



iiw de Cos aportes de esta invest@ción a tos estudios tabor&es se centra m 

cuestionar las povcrones que sugieren que la conformación d e  identidades efi la sociedad 

actual a partir de la crisis, el desorden y la falta de  horizontes y objetivos comunes, se 
constituye de  manera aislada (Giddens, 1995, Bed< 1948). Si estos supuestos tos 

trasladarnos al ámbito de lo laboral, se podría decir que la inestabilidad en el mundo dei 

trabajo imptde ta conformación de una idenWad referida a ta actividad taboraf. Mocotros 

En fas d&Was dk%ph?s ocupadas en el trabajo de las meeres desde la perspediva de 

género, Las fronteras entre los estudios sobre el trabajo asalariado y el trabqo domesúco 

/-- 
-- . b n  desapzmcido progresvamente Se han 

desarroltado expttcaciones que úenen presente 

las distintas modalidades de trabajo y Las 

-- distintas esferas sociaies e n  que éstos se 

IDENTIMD 
LABORAL 

Las pfew'iias que se buscan responder de* . - 

estas exphcaciones tienen que ver con las 

interrelaciones y las formas de construir una 

... nttwa mceptuaiizacion sobre el trabap. 
-.._ .~... -. _,. 

trabajo, que indague sdxe la relauan trabajo, género e idenüdad se h a  desarrollado a ia 

par de  la reconsideración d e  algunas dicotomías temáticas y hsciplinares, como san 

produccibreproducclón, trabajo asalanado y trabajo doméstico. Esta innovación, 

converge en un proceso d e  revaloración de ias experienciac de trabajo femeninas y en un 

intento por profundizar en el anátisis de sus prácticas, valores, cuituras y aspectos 

~ s . S i n ~ d e l a c k , q u e d k a b a j o r e m u n e ~ t i e n e p w a k ~ e s ~ w r a  

serie de sigMficados que se relacionan con aspiraciones de tipo &a;. 



El W t a d o  interés hacia tas mujeres de algunas imrestgacMones, nos ha pernttMo 

recuperar el registro de sus nombres y s u s  voces. En este contexto, se inserta nuestro 

interés por to cubjetwo. S u  importancia especiatmente en el mundo del trabajo nace de 

una contraposición a los detem\inismos conformados por las posiciones estniduratistas y 

funcionalistas. Este giro trajo consigo la consideración de los signiftcados y de Las 

interaccimes entre im actores, to cual requiere prestar atemión a tos sistemas 

M c o c , e c t o e s , a k f ~ e n g ~ ~ e ~ p e r s ~ ~ s c O i b S t n t y e n e l ~ , p o r i o  

cual, la vida cotidiana se presenta como una realidad d e  gran importancia para el arSti 

de la subjetividad. 

A través del canocimiento de ia sttty&&W de tác rnt&eres, puede ser mptada su 

integridad vital y exstencial La búscpmb de los significados puede lograrse a t r avb  dE3 

análicís de sus historias de vida, su consideración puede establecerse como un 

instrumento clave para "dar voz" 

tasdivercasfomiasconnae~interpretadatareaf iáaQysusig~tcaa0~~ 

caritituye como el en el cual el hombre interviene. En esta investigacih, cuanda 

haMmos de trabajo expresamos &éticame& ei carjunto de actívidack?s, retacíones 

sociales, saberes y representaciones que se ponen en contribución para producir y 

distribuir bienes y servicios. U trabajo se realiza en  contextos sociales específicas, las 
. . 

bifererrcras, son etementoc cmMMms det trabap porque no sóto se crean y reproducen 

a t r a v é s a e d , s u i o q u e ~ b ~ a n y k d a n f o m i a E t ~ c e ~ e n  

definitiva, con las distinias formas de desigualdad y de conformación de ia i&-u':cia;. 

E! problema & kmdo, m la constrtuaón de las tdddades hbode~, no coto trene 

que ver con el mundo del trabajo como tal, sino con los otros mundos de vida. en los 

m&es estas -eres se nnbuyen e rnteracciorran con otros, a través d e  estas 

mbammesseadgweren dderentesetemerrt~~quepemideniacani~rmaa~n &una 

&Wad laboral 

En esta medida, como señala De la Gatza (2006) la eficiencia de las estructuras 

wkemas del mundo del trabajo pueden sw variabtes en la confonnaciwi de tdenttdades y 

acctones co)ecf,vas, porque un trabqador m> comparte con otros ei espacto 1abUTd 
=o tiene tnteracumes y expeffenaas en otros mundos, a%c&&s de m m  if#Redtata 



U no con ei ael trabajo Ademas, la dentidad laboral no se da en abstracto sino que es 

con respecto a deterrmnado prohlerria, espacio de relaaones sociales o enemigo De esta 

foma un mismo tndiwduo puede comparhr t d e n t i i  colectivas con diferentes sujetos y 

en es% medtda amonar colectivamente en diversoc espactos 

Cuan& abardamos ta relaciOn fks& la percpediva de fas rmjerej, 

consideramos que la conformacián d e  las identidades labardes, corresponde también como 

lo seiiaiado en párrafos anteriores, a to que sucede en la vida cotidiana y partmftarmente a 

la permanente ambiMtenQa entre las exigenaas det mundo doméstico y familiar y tas 

correspondientes ai trabajo fuera de casa  

fjesae angcno, 

identidades ki7Wii~Gs ?te¿e<i 

referencia a ias mofkxiones y 

orientaciones de tas mujeres hacia el 

trabajo; a las ambivaiencias entre lo 

prr/acIo y b pUbfico vistos en el 

horizonte de to inmediato cotidiano 

familiarflaboral, pero tamb&fi a im 

estereotipos socia& que pemanecen 

a través de tos cisternas de 

diferenciacion y clasificación de lo 

fWmnindmascufino y de su  

k&eriorización, ejecución Y 

reinterpretación (Guadarrama, 2006) 

En resumen, esta imrestlgació.n parte de ta siguiente consderación: tas identidades 

laborales en trabajos como La maquila de confección no sólo tiene que ver can la vida que 

se da dentro del trabajo -no podemos negar s u  incidencia- también debemos de 

considerar Los otros mLtndos m los que se desarrotlan tas tra.iadoras, como la farda, 

los amigos, la comunidad, en este sentido se pueden reconocer traslapes entre estos y la 

actividad productiva. 



nuestro punto de Wsta, esta manera de entender el trabajo se imerta en la 

que se ha llamado los nuevos estudios del trabajo, los cuales parten de la idea del 

~vncepto de trabajo ampliado y de los sujetos laborales ampliados. Los sujetos bbmies 

xmpliados no son aquellos cuya acción deaiva depende f u n d a m m t e  de k 

experiencia, organización, demandas laborales, especificamente en torno de la relación 

capital-trabajo, ésta es la concepción estrecha de t rabo  y de sujeto taboral. (De fa 

Garra, 2SE) 

TehUamn, Puebla se ha cortsütuido, como cim, de los espacios donde se han 

cmgiamerado un número importante de rnaqtiüas de confecci6n de ropa La instalacián 

de fas primeras maquiladoras se da entre 1971 y 1973. En un inicio, se enfocaron af 

mercado interno y a ta etabcmdm de marcas propias, vendtdas en los principales üanguis 

&z ropa de Estado de Puebla. 

U desarrotlo de este tpo de maqtuia en B regton se vto favor- por EZ 

&U-Nar~te mano de abra barata, en su mayoría femenina que no renía experiencia 

sindtcat, m en ningún trabajo mductnai Los varones en ese entonces, se encontraban 

trabajando en La Endustna refrésquera Sm embargo, a raíz de ka cnsts de 1980 en M e m ,  

la mano de obra se vio mermada en este sector y se refugio en la maquila, con lo cual 

toma un iugar kmdamental en la región 

En 1989, bqo la influencia del Deaeto sobre Maqiniadoras se asientan un 

cornpíqo de 80 maqurlas que da emplea a 8,000 trabajadores que producen can el apqa 

de programas de exportaaón directas En 1995, la maquila se instala en todos tados, 

Ykgando hasta La Sierra Negra, en la montalia (Juárez, 2004) 

TehuaMn se comtihyb en un foco de atracción para trabapdores y trabajadar= 

que rnigraron del campo. En las rnaqdas instaladas en este distrito, a mediados de los 

noventa se desarroftó el esquema de subcontratacitrn, se contrataron estaWecimientos 

administr&titivamente tradependtentes de bs grandes gnipos y enormemente Rexibies para 

desarrollar cualquier subproceso. Pero las condiciones de trabajo se caracterizaban por 

su precariedad. Consideramos que et trabajo en la maqurta de confección es un trafmjo 



p--no aebrdo a que en eita se identifican una serie de rasgos enurictados par tenra, 
lnnn 
LUUU. 

1. Existe un gran riesgo de pérdida de empleo, la inestabitidad laboral es un signo 
que ia acompaña 

2. Exrsten pocas positxildades para los trabqadores de controlar tas condiciones de 
empleo 

3. No existe prdeccih y la segurxiad social ,w está garantizada 

4. L o s  bajos ingresos están relacionados con condiciones de pobeza 

Este esquema de producción mttndiai, ccmdqo a una subdivi*& del trabap, vía k 

subcontratación, a unidades de producción cada vez más pequeñas. En la rama de 

confección, ta fragmentación de fa produmión permitió fa reubicación de aquellas fases 

más intensivas en trabqo poco mlicado (que además hace menos atractiva su 

automatización para que sea rentable) como la costura. Esto, posibilitó el desarrollo de 

toda una red de contratación y cubcontratación', parateta a la existenaa de sthkfiarias o 

ñtMtec de las tracna&noles, qiee Ctpemn pie a una tnangutaaon entre empresa3 

ijrodücioras y exportadoras. (Trejas: 2004,127) 

Es Unportante enfatizar que esta investigaaón no es un estudio sobre las mac@üs 

propiamente dicho, sino que nuestro objetivo central es conocer el sgmficado que tiene el 

M a j o  desarrofiado por tas m jeres en este sector y sus efectos en la conformación ík. 

SU iderdidad laboral. 

Las mujeres con las que levamos acabo la rmectrgación, se caracterizan por tas 

experiencias organizativas por Las que han atravesado, vivencias que les ha permitido 

reconocerte como parte de un m d o  laboral que por sus caract&sticas puede lk?gm a 

ser allenante. Esto invofucró munica r  ufta parte de la historia def trabajo que aun m 

Wrnina de contarse, el papel de ellas como una fuerza importante. 

$2 subcwitratauon es con mucho la forma de reubcacm y de dsmrnucion de costes mas extendida en el sector de b 
mrrfecnnn En este caso ia empresa (-) encarga a otra empresa (-) que k reatice una 
k r i n c a u o n c k L a u ~ I k p r o p o n x > n a l a s ~ y  amenudo bmateMpfnna Lasubcm(ratan&defndaaquide 
tamgranRsobhtady enconsetlrerna bnatarusriesgos queh8a?reir8asubresusubconhatada yaqueaqueWapm 
en cuaiquer momento ntemumpv sus peddos a su submntratada o modrficar las cantdades, ?.m rungun coste (Crsbbe 
7000,19) 



;n.westigar sobre las transfomaaones, no sólo de índole material sino también aquettas 

que coniievan cambios en el ámbito personal y subjetivo. Conocer, cuáles son las 

modificaciones en sus vidas a partir de que se incorporan a este tipo de trabajo; cGmú se 

relaciona su historia de vida con su trayectoria laboral partiadar. Ante este conglomerado 

social heterogéneo, que se manifiesta en una gran inestabilidad laboral y arreglos 

famifiares aiversos, nuestro objettvo más importante fue: 

AnaKiar parte de ia trayectoría de vida de ias rnywes a panir ae su  
iítcorporación en Ia maquila. ¿Cómo construyen sus identidades laboraks a 
lo largo de las mismas3 

En nuestra invectigacrón tratamos de interpretar toc cígriiftcados def trab* en ta maqttifa 

de confección desde la experiencia de vida y trabajo de las mujeres. A través de sii relato 

biográfico, pretendimos conocer tos cambios y acontecimientos más importantes de su 

vida, lo que nos permitió entender a)gwias de las decisiones emprendidas y cómo 

impactaron en la construcción de su identidad. A través de la reconstrucción de la historia 

de vida, observamos el modo en que estas mujeres presentan los aspectos del pasado 

que son relevantes para su situación presate. Esto es sumamente Importante, én e5 

sentido de que a través de su testimonio, son las mismas mujeres las que reconsiiuyen 

parte de su vida, señalando tos &enentos que consideraron como más reievantec y 

dando cuenta de Ioc hechos trascendentes que las han transfmado. 

Como hemos wiatado ama,  nuestro interés prinapal se centra en csnccw m 

procesos biográficos sobre los que se construye la identidad en estas mujeres Ei1 ei 

desarrotto del trabap tamt>tén fue miportante conocer atgmas de sus característtcas 

generaies, ademas de elementos particulares de sus trayectorias Laborales 

Para &o, tfevamos acabo ucra eskategta, en ia cual efaboramos una encuesta 

nUs acerco a estos elementoc. El conocimiento de las trayectorias iaborales de las 

mujeres, nos permitió observar de un modo dinamico como se han íóo suceáiencto svs 
experiencias laborales y k características que tuvieran las mismas. E& datos fueron 

Tundamentales para poder caracterizar sus trayectorias y conocer también ciertas 



parñeulandades. Por otra parte, también fue muy importante debrdo a la escasez cte 

información sobre este tipo de trabajadores. En el capitulo 1 profundmremos más sobe 

ia  estrategia metodológica y las técnicas empleadas 

CARACTER~STICAS DE LA POBLACIÓM ESTUDIADA 

'Las mujeres, foco de esta investigación, comparten varias características: una historia de 

pobreza desde sus lugares de origen, escasa educación en íérm~nos formales, todas das 

están vinculadas con la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del VaHe de 

Tehuacán (CDHYLW) ya que han sido asesoradas en algún momento para la defensa de 

sus derechos laborales. 

En Tehuacán. ante b escasa extstencfa de simiicatos que repP-, 

legítinamente a los trabajadores, este tipo de organizaciones sirven como apoyo y 

promoción de los deredios laborales. El apoyo de la CDHYLW les permite a los 

trabajadores decempeiiar un papel importante en su tugar de trabajo, para algunas 

mujeres significa redefinir su rol, un papel activo en la esfera familiar. Sin embargo, las 

características de esta organización no seran analizadas en esta investigación; sólo se 

t&%iciera, de manera mirecta, ya que esto hubiera Nnpíicado otro tipo de trabajo, debida 

principalmente a que La organización Ueva mucho tiempo operando en la zona con ü t i s  

características y nombres. No obstante, es importante mencionar que las condiciones 

p o l í t i i  y laborales que existen en TetwaMn, impedían fa búsqueda directa de apoyo por 

parte de los trabajadores para la realización de esta investigación. El contacto se dio a 

iim& de la Comisión. 

Soto pretendemos observar, &o fas mujeres de ia maquiia a mves &e 

cantado con la organizactón de derechos, van esbozando cierta rdentidad laboral a parúr 

úe reconocerse corno parte de la cotectMdad debrdo a tac semejanzas que las tdentrfrcan 

con los otros trabajadores Esta ident~iad es refoizada y ampliada constantemente delncto 

a las interacciones coledivas Este hecho, implicó ciertos cambios en nuestro objeto de 

estudro, y que tntctafmente no m proponramos estudiar a trabajadores en un procesü 

de wganmon,  la reiauón ax la Cüii'íi-Vf hrzo que nos enccsrrtráramcxs cun esta otra 

arista de nuestro problema. esto le agrego un rngred1ente nci piebúici 



Eii síntesis. lo que buscarnos en esta irmestgacibn es analizar como ce da d proceso de 

construcción de la identidad laboral de las mujeres trabajadoras de La rnaquila de 

confección del Valle de Tehuacán: cómo ellas perciben y describen su situación en este 

tipo de trabajo. Las interrogantes específcas para esta investigación con: 

¿Cuáies son los motivos para ingresar en este tipo de trabajo, qué elementos fueron b s  

decisivos? ¿Qué otras opciones laborales existen para estas mujeres? ¿Cümü se 

conciben? Ante esto la pregunta más importantes es ¿En estos contextos se puede 

constituir una identidad laboral? 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

E aabajo está estructurado en cinco capítulos y wndusimnes. En el primero se exponen 

Las categorías teóricas que guían la investigación. Se definen las dimensiones más 

importantes de análisis. Se presentan los diferentes enfoques sobre género, como marco 

de reflexión para analizar la identidad. También se exponen, los debates que abordan la 

relación mujer-trabajo y los temas relacionados: trabajo doméstico, trabajo asalariado y e¡ 

enfoque que trata de la relación entre ambos trabajos. En este mismo capitufo, 

presentamos los rasgos genetates de ia propuesta metodológica y las tecnicas que guiari 

la ic~estigación. 

El segundo capítuto tiene corno objetivo contextualizar el tema de las maquilas, a 

éi se presentan los debates que abordan las diversas discusiones sobre el papel de la 

misma en el desarrolio económico y social de los paises en donde se asientan, además 

s ? e a r g u m e n l a c W i e s i a h ~ d e t a n á k s i s q u e s e p r e t e n d e ~ .  Ahavéscie 

esto buscamos dar cuenta de la dinámica general de la industria maquiladora y 

especialmente de sus efectos en los espacios locales como el Valle de Tehuacán. La 

diswsión parte de algunos aspectos htstórico-sociales que dieron tugar al surgúnlwrto de 

la rnaquila. al final se espera lograr una buena caraderizacion que sirva como puerta de 

-da para conocer el contexto en el cual se ubica nuestra regi6n de estudio. 

El tercer capítuto tiene m o  ob)etiva comprender tos rasgos mas aspecfncos & ih 

rnaquila en el municipio de Tehuacán. En este sentido será inevitable conocer algunas 



tsrü¿i&-iSicas del Estado de Puebla para entender ta importama de Tehttacán en es& 

rubro El espacio de invest~gacion lo observamos como un intersticio entre lo global y lo 

local Las características de Tehuacán deben ser entendidas en toda su complejidad 

como un espacio total. 

En el cuarto capítuto, se presenta la forma en que se elaboro ¡a invest'@&Wr 

üipírica, se expondrán Las particularidades del trabajo de campo y los resultados 

encontrados a partir de la información recabada por la encuesta de características 

sociodemográficas y trayectorias laborates de tos trabajadores del Valle de Tehuacán, 

expondremos un análisis detallado de las caracteristicas sociodemográficas y la 

trayectoria íaboral. 

El quinto y último capitulo se expone la forma en que se analizo las entrevistas ch 

tipo biográfico, además de los principales hallazgos en nuestro &&ajo de ¿ai;iipc 

fhalrnente, presentaremos las conciustones gefwales a las que llegarnoc. 



CAPITULO ? 
ORDENACtONES CONCEPTUALES 

InirduCi;ion 

Este primer capitulo tiene como objetivo realizar una revisión de los priicipales 

ordenamientos conceptuales que guian esta investigación. A partir de la revisión 

realizada cobre el tema partimos de una premisa básica: el concepto de identidad es una 

construcción que define actividades y valoraciones distintas para cada genero y para las 

prácticas que reafizan. En este sentido, es importante mdagar sobre los elementos y 

m b t o s  que se han dado y que se están geneFando en tas ictentKfades iaborates de tas 

mujeres trabajadoras, a partir de un contexto como el del trabajo en la maqüik. 

Ef capítulo está estructurado a partir de las líneas teóricas más relevantes para este 

estudio. El primer apartado, se centra en mostrar la relación, trabajo-género-identidades, 

&Se nexo se ariaiizara a parür de la exposición de una sefk de argumetttos que muestran 

la importancia de la categoría género como una fuente para revalorar el análisis sobre el 

mundo del trabajo y su importancia para entender los elementos que dan lugar a fa 

conformación de una identidad laboral. 

El segundo apartado, busca presentar algunos de los debates cobre el concegrii &e 

identidad. nos concentramos en la discusión sobre la pertinencia de su consideraciófi, eii 

3rnbitos laborales como en los que se enmarca esta investigación. 

Fmaimente, en el último apartado se presenta una discusión entorno a la propues% 

metodológica, que se utilizó en esta investigación. También se describen las técnicas de 

investigación empleadas, así como algunas de las características de las informantes 

claves. 



Siguiendo a Comas (1995) entendemos al trabajo como una actividad propi-diriS& 

humana, sólo los humanos inscriben sus actividades de subcistencia en un marco saual 

simbólico que amplia las capacidades individuales y las dota de capacidad 

transformadora. Los grupos humanos definen su identidad a través del trabajo, por muy 

instrumentales o impersonales que pueden ser las tareas que realicen, para el trabajador 

se trata de una experiencia personal, una forma de relacionarse con la realidad en que 

&ve, de Identificarse y de s e r  identificado. 

Al ptmtearnos la pregunta por la relación entre identidad y trabajo integramos la 

subjetividad de las trabajadoras en el análisis de la maquila de confección, esta 

consideración nos permite entender at trabajo como ámbito de ta vida social en el que se 

conjugan diversas dimensiones. En esta articulación, el género permite enfocar, analizar y 

comprender las características que definen a mujeres y hombres de manera especifica. 

así como sus semejanzas y sus diferencias. Desde esta perspectiva podemos enterrciei 

ks posibilidades vitales de las mujeres trabajadoras, el sentido de sus vrei-as;. suj 

expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se cim 

entre eíias. 

Así, como también los conflictos cotidianos que deben encarar, y las múltiples maneras ei; 

que lo hacen. En este sentido el reconocimiento e incorporación de la vinculación trabajo- 

género-identidad y su relación con la construcción de significados y de acciones puede 

ofrecernos un nuevo enfoque de análisii sobre el trabajo. 

La triada analítica de la cual partimos, nos permite considerar los elementos s u b p w  

coino parte de una reconfiguración de estructuras y significados, esto facilita acercarnos 

al análisis de la identidad taborai. Concluímos que no solamente existe una forma de 

construir la identidad, sino su consútución se da a partir de diversos elementos y 

caracteristicas (edad, profesión, tipo de trabajo, género). Situación que permiten la 

aparición de nuevas propuestas, métodos y técnicas para abordar los estudios sobre d 

~~~o áei trabajo. 

Desde nuestra perspectiva, la identidad de las personas no es algo dado y cerrado Por et 

contrario, está sujeta a permanentes definiciones y re-definiciones de uno mismo en 



;elacifin a los demás. Tampoco la pensamos como algo que se transforme tan 

rápidamente que pierda su sustento, sino que se constituye sobre una base dificil de 

cambiar. Sostenemos que las mujeres trabajadoras de la maquila de confeccitn, 

construyen su identidad laboral a través de las experiencias que viven no sólo en el 

trabajo sino también en su vida cotidiana. 

Nuestro énfasis en la relación trabajo-génereidentidades, parte de considerar a esrcs %-e 

ejes analíticos como vitales para entender el sentido que las mujeres otorgan al trabajo, 

este camino de análisis nos permite comprender a la identidad corno constitución dei ser 

social. Tratar el problema de las mujeres también nos obliga a referimos a la construcción 

de la identidad como parte de su género. 

En conclusión las mujeres construyen su identidad genérica con base en í&&kz 

üiüénciales comunes y en experiencias simbólicas que comparten. Se puede decir, que en 

este estudio, la identidad laboral de tas mujeres tiene sus ejes principales en la familia, en 

el matrimonio y el trabajo. La manera de cómo se perciben, se valoran y se viven 

simbólicamente cada una de estas esferas impacta en su identidad. 

Para sustentar de manera más detallada k señalado, es necesario realzar un recmM. 

conceptual del impacto de la categoría género en el estudio del mundo del trabajo y SU 

relación con la identidad. a través de esto observaremos la relevancia que tienen estas 

categorías para esta investigación. 

1.1 El género y su impacto en el análisis social 

Durante mucho tiempo el género no era consrderado como una categoría importante 

el análisis de Lo social, se entendía que sexo y género significaban lo mismo y por lo tanto 

permanecían intactos 

Desde el resurgimiento de la refiexi6n feminista a finales de ios aAos sesenta, se r m  

La asimetria social entre hombres y mujeres, el género emerge como una categoría 

trascendental para el análisis de to social y se comprende la diferencia entre género y 

sexo. Asi, el primero se concibió como una creación social y cultural que se desprende del 

segundo. Los estudios feministas cuestionaron la idea natural que se tenía sobre el ser 



hznbre o mujer y se esforzaron en demostrar que la construcción y el significado de ta 

diferenciación sexual constituyen principios organizadores fundamentales y ejes de poder 

social. Estas proposiciones colocan sobre la mesa de estudio de las ciencias sociales, las 

divisiones de género como un eje fundamental de la diferenciación de lo social, 

oponiéndose a la idea que se asume con frecuencia que el género es solo un atributo de 

ia feminidad. En este sentido se reconoce que las relaciones de género son básicamente 

relaciones de poder, desrguales y jerárquicas y no meras dicotomias o r d a a u n ~  

simétricas y complementarias. Por ello presentar las particularidades del género nos 

permitirá comprender su importancia en el análisis de lo social y su trascendencia en ia 

investigación de lo laboral. 

Lamas (2003) considera que a diferencia de las categorías clase social o etnia, que h- 

sido instrumentos analíticos desde hace mucho tiempo, la categoría género es u m  

krramienta de reciente creación y su uso no está generalizado. 

Para Navarro y Stimpson (1998) desde medtados de los años sesenta tanto en Esta- 

Unidos como en Europa, vanos nombres se disputaron el predominio para definir el nuevo 

campo que iba reconstmyendo el conocimiento sobre las mujeres. Algunos de los 

nombres fueron: estudios de mujeres, estudios feministas y los nuevos conocimientos 

sobre mujeres. Durante los años setenta, tres acontecimientos complicaron aun más el 

proceso, cuyas consecuencias las autoras consideran todavia están en vigencia hoy SI 

S, 

uia 

a) Un grupo importante de académicas y educadoras empezaron a integrar los estudios 
de mujeres con los de otros grupos deñnldos por su raza, etnicidad, regiór. z 
nacionalidad. Mujeres de raza negra, por ejemplo crearon black women's studies, 
estudios de myeres negras. Las mujeres australianas, para tomar otro ejemplo, 
crearon los estudios de mujeres australianas, las lesbianas y gays 

bf Otro grupo importante de estudiosas empezaron a proponer la idea de que en realidad 
el tema central del nuevo campo de estudio era d género, la construcción de la 
feminidad y La mascutinidad y no ias mujeres en si. Esta posición se hacia eco de ki 
posición adelantada de estudiosas tales como la antropóloga Margaret Mead, que 
llamó la atención sobre los roles sexuales y los roles masculinos y femeninos en 
sociedades distintas. 

c) Un proceso paraleto al de b estudios & las mujeres, ha estable& un nuevo 
campo, los estudios de hombres, cuyo tema es la construcción de la masculinidad y 
las vidas de los hombres. (Navarro y Stimpson: l998:12) 



'Sir! mbargo, el hilo que entrelazaba a las posibles divergencias en este momento fue 

considerar que este nuevo campo de análisis tenía como tarea central: 

!) Elaborar una crítica del conocimiento convencional y de sus instituciones y negar su 
autoridad, porque tanto aquel como éstas han ignorado o distorsionado la vida de las 
mujeres y sus contribuciones al conocimiento. En otras palabras, los guardianes del 
conocimiento han desprestigiado a las m w e s  como sujetos, tanto en el sentido de 
algo que puede sef estudiado como de alguien que conoce una subptwidad. 

2) Después de la critica, los estudios de mujeres deben pasar a una segunda etapa: kz 
reconstrucción d d  conocimiento y el empoderamiento de las mujeres como 
constructoras det mismo. 

Con el surgimiento de esta categoría las percepciones poputares acerca de las 

"naturalezas" masculinas y femeninas han sufrido cambios sustantivos que han venido 

acmpafiados por un nuevo mapa cognoccitivo de las fronteras sociales. En el cual la 

categoría género ha sido un referente importante, para poder representar y discutir los 

procesos de diferenciación, dominación y subordinación entre los hombres y las mujeres. 

Esta apertura y transformación busca explicar la acción humana como un pr&,ñ?Bz 

construido con base en un sentido subjetivo: la experiencia de las mujeres- Proporcionado 

nuevos y ~uc ia les  aportes para entender como la experiencia en relación con la de los 

hombres y cómo se han estabteado la jerarquía sexual y La distribución desigual del 

poder. Y sobre todo aprender sobre las mujeres, que implica, también aprender sobre los 

homt i i~ ' .  

Los estudios de género son una manera de comprender a las mujeres, no como uli 

aspecto aislado de la sociedad. sino como parte integral de ella. (Navarro y Stimpsm 

5 3 9 8 :  175) 

La importancia del género para enriquecer d anátisis del mundo del trabajo ha sido vit&, 

más aún cuando este se ha considerado sólo como un ámbito exclusivo del hombre. En 

las distintas disciplinas que se ocupan del trabajo femenino desde la perspectiva del 

género, las fronteras entre los estudios sobre el trabajo asalariado y el trabajo domésiico 

o sobre la familia y el mercado, se difuminan progresivamente. Como consecuencia, se 



Flan desarrollado tendencias que tienen presente al mismo tiempo las distintas 

modalidades de trabajo y las distintas esferas sociales en que éstos se realizan. 

preguntándose por sus interrelaciones y por la forma de construir una nueva 

conceptualización sobre el trabajo. 

El trabajo es un elemento central para la construcción de la identidad individua! y i;r, 

poderoso instrumento de valoración social. Para las mujeres tiene toda una serie de 

significados que se relacionan con aspiraciones de tipo social. Es por ejemplo: 

a) Un medio para terter autonomía económica o para alcanzar una realización personal 

S; Es instrumental, aunque no sea sólo eso: la profecionalidad, la gratificación 
económica, la creatividad o incluso, d perfeccionamiento moral, son incentivos para 
que la a c t ~ d a d  laboral signifique mucho mQs que la mera ejecución de una tarea 
necesaria para subsistir. 

Para Borderías y Carrasco (1994) una de las cuestiones centrales en tos estudios sobre 

mujeres y trabajo ha sido la discusión en torno al propio concepto de trabajo que en todas 

las disciplinas consideradas se restringía inicialmente al realizado en el ámbito de la 

producción asalariada, haciéndose extensivo a la labor doméstica a partir de los años 

sesenta. Los primeros acercamientos al estudio del trabajo se restringían al análisis de las 
2: ar;ir\iidades en las que se recibían una retribución, lo cual implicaba la separación entre el 

trabajo y la familia, es decir entre el mundo público y el privado, el primero relacionario a 

iü masculino y el segundo a lo femenino. No obstante, la transformación que implicó 

considerar la labor doméstica como trabajo, puso de manifiesto la incapacidad de las 

teorías y de las categorías tradicionales cobre el trabajo, para captar y analizar Ia 

diversidad y complejidad de las experiencias laborales femeninas: en el trabajo doméstico 

o familiar, así como en la articulaaón entre éste y el trabajo realizado para el mercach. 

Gña de los primeros espacios de análisis considerados a partir de estas observaciones, 

fue el doméstico: 

1) Después de la segunda guerra mundial se comienza a desmiiificar la figura del ama 
&e casa en la mayor parte de los países desarrollados, M o  a la aparición de varios 
estudios que indagaban sobre el rol o la condicidn social de las amas de casa, sobre 
el cambio de las estructuras y las funciones familiares y sus repercusiones para las 
mujeres y los rdes sociales. 



2) A finales de los sesenta se inicio una corriente de investigación según la cual el 
capitalismo supuso una ruptura en las formas preindustriales de división sexual del 
trabajo; ruptura caracterizada por la conctrtución del trabajo doméstico como la foma 
de trabajo específica de las mujeres. El marxismo influencio fuertemente este tipo de 
reflexiones, sus conceptos básicos fueron aplicados, pero siguieron manteniendo una 
tesis de tipo funcionalista, consideraron que la situación de la mujer en la familia como 
ama de casa -y el trabajo doméstico desarrollado por esta- obedecía a la lógica del 
capital. 

3) En la década de los setenta se desarroiio un intenso debate acerca de la concepción 
marxiana de trabajo productivo e improductivo en el que se inscribe, como caso 
especifico, la caracterizacih del trabajo doméstico. 

Estas cuestiones llevaron a plantear directamente el tema del trabajo doméstico, se 

destaco que éste permite mantener salarios más bajos, debido al valor que este tipo de 

servicios tuviesen de ser adquiridos en el mercado, hecho que guarda relación directa con 

la actual imposibilidad de abaratar el costo de dichos servicios. (Borderías y Carrasco, 

1994) 

En general, la situación de inequidad de las mujeres respecto de los hombres & & 

mundo del trabajo, a partir de la revisión de los supuestos anteriores, puede ser resumida 

efi los siguientes aspectos: dedicación mayoritaria al trabajo doméstico, participación 

creciente en actividades precarias -trabajo por cuenta propia- concentración en 

ocupaciones asalariadas de tiempo parcial, y mayor discriminación salarial en 

ocupaciones masculinizadas. Sus oportunidades y opciones de trabajo a menudo se veti 

;imitadas por la necesidad de que ta jornada de trabqo fuera del hogar sea compatible 

con el cuidado de los hijos. Las mujeres en estas circunstancias se encuentran más 

propensas a trabajar en situaciones más inestables, están más predispuestas a aceptar 

im trabajo inseguro para sobrevivir o aportar ingresos. 

Los estudios del trabajo desde la perspectiva de género han propiciado el surgimiento & 

consideraciones que destacan las desigualdades sociales de las mujeres en los mercados 

de trabajo. Esto ha implicado la observación de múltiples problemas y contradicciones. - L3 participación laboral de las mujeres se ha entendido como una opción, como 
una ayuda para la economía familiar. La percepción básica es que las 
ocupaciones de las mujeres pueden tener menores remuneraciones que las de los 
hombres y pueden ampliarse, reducirse o interrumpirse según convenga a los 
intereses familiares. 

0 Las actividades de las mujeres como amas de casa no se entienden propiamentp 
como trabajo, puesto que no se remuneran y se realizan en el ámbito familiar y por 



ello poseen un escaso reconocimiento social. 

El escenario que en principio parecía confinar a las mujeres al ámbito reproductt~i;;, %e 

comenzó a complejzar debido a la atención creciente que desde las perspectivas 

económicas se comenzaba a dar y al interés en la esfera de la reproducción como un 

factor de análisis. Esto implico, indagar más sobre las relaciones entre la familia y el 

trabajo, lo doméstico y extradoméstico, lo cual trazó el camino hacia una perspectiva de 

tipo cualitativo que buscó analizar el significado del trabajo femenino y m&. 

e$ipecificamente el reconocimiento de la categoría género como una herramienta que 

puede ayudar en esto. 

En resumen, en los años setenta se transita a una fase en donde se estudia el trabajo 

femenino a través de las experiencias de las mujeres, se inicia la creación de nuevos 

conceptos y formas de análisis centradas en captar la complejidad del trabajo femenino. 

En estas nuevas formas, se considera al género como una clave de iectura muy 

importante. Este cambio de perspectiva afectó a la investigación sobre el trabajo 

femenino, principalmente en los estudios del trabajo doméstico. Uno de los resultados 

más importantes de este cambio ha sido considerar la importancia económica y social dei 

trabajo doméstico o reproductivo. 

2.1 Mercado de trabajo y género 

r%%e Icr economía, el análisis de la producción social. en general, y del mercado de 

trabajo, en particular, han sido siempre su objeto de estudio. Sin embargo, algunas de las 

teorías desarrolladas a principios del siglo XX tenían una capacidad muy limitada para 

explicar la situación de la mujer en el mercado laboral. La mayoría de los análisis sobre la 

participación laboral de las mujeres, utilizaba el mismo marco teórico con el que se 

analiza el mercado laboral masculino y gran parte de ellos se remitía a un comentario 

descriptivo de datos estadlsticüs 

Por ejemplo, la teoría neoclásica presentó el fenómeno de la participación laboral como el 

resultado de una elección entre renta, salario y ocio. Presenta la lógica fundamental de un 

mercado ideal: en el cual existe, la información completa tanto para los que buscan 



*"-L-:-  adores como para los que buscan empleo. (Pries, 2000) Paralelamente a esta 

propuesta, se desarrollo la teoría del capital humano, que se incorporó al estudio de la 

oferta de trabajo, entre sus postulados reconoció que el trabajo no era homogéneo, 

amplió el modelo de referencia a las relaciones familiares. 

La teoría del capital humano fue desarrollada originalmente por Schutz y Beckb. Stt 

proposición básica se resume en que existen ciertos gastos (sacrificios) que la gente 

realiza deliberadamente para generar un fondo productivo incorporado en la persona, que 

le proporciona rendimientos futuros. Entre estos gastos se incluyen los destinados a 

educación, formación profesional, cuidados sanitarios y otros bienes. Los trabajadores 

acuden al mercado con niveles diferenciales de calificaciones, no solo cantidad de trabajo 

a i r ~  también su calidad, en donde las mujeres acumulan menos capital que los hombres y 

de ahí que sus salarios sean mas bajos (Toahira, 19833 

.Entre los años sesenta y setenta surgieron en Estados Unidos dos grandes líneas teóricas 

en el terreno de la sociología y de la economía, para tratar de dar cuenta de las 

úesigualdades sociales en la sociedad americana: las teorias marxistas contemporáneas 

y tas teorias del mercado dual y de la segmentación del mercado de trabajo. Ningurra de 

ellas tomo las divisiones de género o el trabajo femenino como núcleo central de sus 

planteamientos. pero han influido notablemente los análisis sobre el trabajo de las 

mujeres. Las primeras analizan la degradación del trabajo en las sociedades 

desarrolladas. los ejércitos de reserva y fundamentalmente la distinción entre trabajo y 

fuerza de trabajo, distinción que pone de relieve el hecho de que la relación sociai entre 

sú~etüs con intereses contrarios respecto a proceso productivo. (Braverman, 1974) 

Las teorías del mercado dual parten de una crítica a los supuestos de la escuela 

neoclásica. Frente a los supuestos neodásicos, esta nueva teoría afronta el problema 

desde la perspectiva de la demanda. (Toahira, 1983) Las teorías de mercado dual se 

desarrollaron originalmente en los anos sesenta dentro del enfoque institucionalista 

(Piore, Doeringer y Piore en Toahira, 1983), siendo retomadas posteriormente como 

teorias de la segmentación del mercado de trabajo. El dualismo de mercado para Pime 

está relacionado en su origen con la variabilidad e incertidumbre existentes eri lcts 

economías de las industrias modernas. Considera que la mano de obra se ha usado par2 

  es oí ver los problemas que generan estas economías en el proceso productivo mientras 



qüe el trabajo se ha considerado como la variable en la planificación y la ingeniería. Así, 

el trabajo es el último factor que se tiene en cuenta y lo que obliga a la mano de obra a 

ajustarse a los demás aspectos del sistema económico en vez de ser al revés. Establece 

que el mercado de trabajo se divide en un sector primario subdividido en dos estratos, 

inferior y superior, y un sector secundario. Las diferencias fundamentales entre los 

segmentos tienen relación con los niveles salariales, condiciones de trabajo, las 

posibilidades de promoción y la estabilidad en el empleo, siendo todas estas condiciünss 

muy superiores en el primer segmento. 

Las causas de la dualidad serian, por una parte, el interés de los empresarios S 

estabilizar a aquellos trabajadores que han capacitado para determinadas funciones y, por 

otras, la lucha de los sindicatos por asegurar los puestos de trabajo de determinados 

yripos de trabajadores fundamentalmente hombres 

Siguiendo a Borderías y Carrasco (1994) una de las críticas más importantes que han 

recibido las teorias del mercado dual y de la segmentación se refiere a la neutralidad 

sexual de sus presupuestos. Desde mediados de la década de los ochenta comenzó el 

cuestionamiento de algunos conceptos básicos de dichas teorias, como el de mano cte 

obra secundaria aplicado al análisis del trabajo femenino. Para las autoras, una de las 

contribuciones más importantes de la perspectiva de género a los estudios de trabajo 

femenino ha sido la crítica al propio concepto de trabajo y su redefinición para abarcar las 

actividades productivas y reproductivas. Se destaca la importancia de distinguir entre el 

trabajo extradoméstico, actividad orientada hacia el mercado que tiene lugar en d 

domicilio o fuera del hogar. Desde esta perspectiva analitica dos conceptos adquieren 

relevancia: la doble jornada y la idea de la compatibilidad de las tareas de la producción y 

ta reproducción, los que a su vez sintetizan parte de la vivencia del trabajo femenino. 

2.2 La discusión producciónlreproducción 

S 3  Consideración de la importancia de las mujeres en el mundo laboral cuestionó 

abiertamente los paradigmas de la sociología y la economía del trabajo, colocando la 

especificidad y la subjetividad del trabajo femenino en el centro de la reflexión. como el 

punto de partida para la creación de nuevas categorias y conceptos. 



Cúmo hemos resumido, múltiples transformaciones trastocaron al mundo del trabajo, 

nuevas proposiciones teóricas surgieron para tratar de analizar la multiplicidad de 

manifestaciones que lo han problematizado. Uno de estos fenómenos es el llamado 

mundo de la reproducción, esta perspectiva surgió tanto en Estados Unidos como en 

Europa en los años sesenta. Desde la economía, se comenzó a tratar la pertinencia de 

su análisis como un eje importante para entender el mundo de lo productivo. Se destaco 

el uso de categorías duales, producción/espacio público y reproducción/mundo privado 

(Beechey. 1994) 

Del reconocimiento de la importancia del mundo de la reproducción como un ambib 

importante de análisis, surgieron teorías sobre la familia y su relación con el sistema de 

producción. La atención que recibió la esfera de la reproducción, se reflejo en ia 

necesidad de investigar más sobre este mundo. 

La consideración de analizar al trabajo doméstico surge como parte de las propuestas 

neoclásicas sobre el análisis del trabajo. La nueva economía de la familia y el trabajo 

doméstico (NEF), surge en los años sesenta con el objeto de dar respuesta a una serie de 

problemas que la teoria neoclásica se había mostrado incapacitada de abordar. Hasta ese 

momento, la familia había sido tratada como una unidad de consumo y de oferta de 

trabajo sin profundizar en sus mecanismos internos de decisión. La base de la teoria se 

encuentra en la obra de Gary Becker, sus ideas fundamentales se centran en el anátiis 

de tres trayectorias: el comportamiento demográfico (numero y calidad de los hijos), los 

determinantes de la participación laboral de la mujer y la economía del matrimonio. La 

consideración conjunta de estas tres actividades permitió resaltar la importancia de las 

tareas domésticas y precisó los mecanismos de decisión sobre quien las realiza. La NEF 

se apoyo en un núcleo teórico constituido por tres desarrollos conceptuales. 

1) La función de maximizar, la función de utilidad ya no es sólo individua¡ sino 
familiar, la familia como conjunto maximiza su bienestar. 

2) La función de producción doméstica, considerando a la familia como unidad 
productiva comparable a una pequeiia empresa. De acuerdo w n  esta función de 
producción doméstica, la familia combina los bienes adquiridos en el mercado con 
el tiempo de alguno de sus miembros para obtener los llamados bienes 
domésticos. 



3j Las restricciones que limitan el proceso de maximización, la presupuestaria y 
temporal 

El aporte más importante de la NEF esta en haber enfatizado la importancia de las 

relaciones que tienen lugar en el interior de la familia y haber situado el análisis de la 

actividad doméstica al mismo nivel conceptual que el trabajo de mercado. En suma, haber 

reconocido explícitamente que, desde una perspectiva económica, las familias se 

desarrollan teniendo como actividad central la producción de bienes domésticos. 

(Borderias y Carrasco, 1994: 34) 

Füi otro lado, Borderias y Carrasco (1994) nos mencionan que los estudios de la década 

de los cincuenta y sesenta referidos a la actividad y empleo, en términos de roles y las 

relaciones actividadlempleo y familia. se centraron, fundamentalmente, en la problemática 

del empleo femenino. Los problemas que ocuparon a este grupo de estudios, se centraron 

en: a) el análisis de las motivaciones que las mujeres tenían para incorporarse al mercado 

be trabajo, b) el nivel de educación, profesión, status y salario del marido, número de 

hijos, actitudes del cówyuge. 

Del análisis precedente emergen durante los setenta, en el debate teórico feminista sobre 

la división sexual del trabajo y de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, 

posiciones que parten del análisis de ciertos dualismos teóricos como el patriarcado vs 

capitalismo, familia vs mercado de trabajo y otros, se produce una polarización entre las 

teorías marxistas o procedentes del feminismo socialista que tratan de dar cuenta de ellas 

en términos de las necesidades del capitalismo y las que lo hacen desde el feminismo 

radical, en términos de patriarcado. Kergoat, (1994) critica a estos estudios totalmente 

ciicotómicos, considera que no basta estudiar simultáneamente la familia y la fábrica, esto 

inmoviliza las relaciones sociales en un momento dado. Propone superar las oposiciones 

para permitir construir un enfoque multidimensional que refleje un esfuerzo de 

deconstrucciónlreconstrucción de las categorías de pensamiento. 

Del ámbito económico, pasamos a perspectivas demográficas que tratan de indaga- ai 

sobre la relación que tiene la familia y el trabajo, lo doméstico y extradoméstico, 

orientándonos hacia una perspectiva cualitativa que analiza el significado del trabajo 

femenino y más específicamente el reconocimiento de la categoría género como una 

herramienta que puede ayudar a esto. 



La búsqueda de mediaciones fue importante para estos análisis, la familia como unidad 

doméstica fue una de las instancias mediadoras por excelencia. El reconocimiento de la 

asignación diferencial por sexo de una variedad de tareas permitió reconocer que no 

están ancladas en un determinismo biológico sino que son reducciones sociales, sin 

embargo hoy tales diferencias y la asignación diferencial, siguen creando desigualdades. 

(De Oliveira, Eternod y Lopez, 1999) En la década de los ochenta comenzó a esbozarse 

esta segunda tendencia en los estudios sobre la división sexual del trabajo doméstica. 

Partían de una perspectiva sociológica diferente a la de décadas anteriores, no solo en 

tSrminos de los dispositivos técnicos, sino en términos de una metodología específica y 

diferenciada. Se trataba de investigaciones de carácter más analítico que, a través de 

metodologías cualitativas (reconstrucción de las practicas concretas del trabajo 

doméstico en términos materiales y de representaciones) tenían como ejes fundamentales 

analizar la estructura del trabajo doméstico y sus modalidades , poner de relieve la lógica 

de sus practicas y las relaciones socio-sexuales en las que se inscriben, así como intentar 

analizar la división sexual del trabajo en el conjunto de relaciones económicas y sociales. 

El trabajo de las mujeres se encuentra definido por la equiparación de las exigencias y 

valores de lo laboral y lo familiar. 

Para Borderias (1996) el concepto de "doble presencia" es una categoría que psiaZe 

observar cómo la incorporación de la mujer al trabajo, en lugar de cambiar Las estructuras 

familiares, da lugar a una doble jornada que conlleva una nueva forma de dominación: la 

doble explotación en el mercado y la familia. La categoría de doble presencia otorga a 

esta experiencia una dimensión de mayor complejidad, subrayando cómo lo característico 

de esta nueva etapa de la condición femenina, la equiparación de las exigencias )r 

valores de lo profesional y lo familiar, frente a la anterior prioridad de lo domestico. 

El fenómeno de la doble presencia no es percibido de manera homogénea entre las 

mujeres, pues este depende de su involucramiento con el trabajo extradoméstico y del 

fugar que ocupa la maternidad entre sus metas y aspiraciones. En este sentido, como 

categoría analítica, el estudio de la doble presencia facilita la comprensión de ia 

diversidad de estrategias que construyen las mujeres para permanecer en los ámbitos de 

la producción y reproducción, además de que es un elemento esencial para dar cuenta de 



las formas en que ellas resuelven una serie de conflictos que se derivan de la gestión 

simultánea del trabajo doméstico y extradoméstico. 

En resumen el escenario que en principio parecía confinar a las mujeres al ámbito 

reproductivo, se comenzó a explicar desde las perspectivas económicas, con especial 

atención a la esfera de la reproducción, posteriormente el ángulo de análisis se dirigió a 

indagar más sobre la relación entre la familia y el trabajo, lo doméstico y extradoméstir;~, 

lo cual trazaba el camino hacia una perspectiva cualitativa que analizaría el significado dei 

trabajo femenino, y más especificamente el reconocimiento de la categoría género como 

una herramienta que puede ayudar a esto. 

El estudio del ámbito doméstico como espacio privado y propio de las mujeres, opuesic 8 

la esfera de lo publico, espacio masculino por excelencia, permitió la observar la 

diversidad de arreglos familiares existentes y cuestionar el modelo de familia nuclear con 

jefe varón como el único modelo que debe ser aceptado socialmente, además criticó la 

visión de la familia como unidad. con un interés común. 

En conclusión se han ido desarrollando tendencias que tienen presente al mismo timpi. 

las distintas modalidades de trabajo y las distintas esferas sociales en que estos se 

realizan, cuestionando sus interrelaciones y las formas de construir un concepto sobre ei 

trabajo. 

Los estudios sobre empleo femenino inscrito en una óptica de género han dado visibiiidád 

a las interrelaciones entre las actividades de la producción y la reproducción, en donde se 

muestra que las mujeres intensifican su participación en una y otra actividad dejando al 

descubierto las tensiones y conflictos que ello involucra. Este cambio, ha contribuido a 

dejar de pensar a la mujer como objeto pasivo de la sociedad. 

3. LOS DEBATES EN LATINOAMÉRICH 

E?? América Latina, como se menciono en la primera parte, la división sexual del trabajo 

se dio en el marco de una creciente diversidad laboral producida por la globalización y 

flexibilización del trabajo en las décadas de los años ochenta y noventa (De la O y 

Guadarrama, 2006). En su conjunto, la convergencia de estos dos fenómenos explican las 

preocupaciones por identificar la presencia de sujetos laborales plurales y sexuados. 



En nuestra región las mujeres se incorporaron principalmente a las diversas ramas del 

sector terciario, desempeñando las ocupaciones típicamente femeninas de secretaria, 

enfermera, maestra, mesera y trabajadora no calificada en los servicios personales 

(Oliveira y Ariza, 2000) 

En este contexto, la disciplina demográfica surge como una de las plataformas desee ;a 

cual se comienza abordar una discusión conceptual de la medición del trabajo femenino. 

En diversas investigaciones (de Barbieri, 1989, Garcia y de Oliveira, 1994) el propio 

concepto de género, aun no contaba con una sola acepción sino que, precisamente su 

utilidad era motivo de discusión. Su utilización se centro en explicar una noción 

relaciona1 y de esta manera tomar en consideración la interacción entre hombres y 

mujeres. 

Esto, marca la distinción entre los estudios de la mujer y la perspectiva de género. Los 

primeros se concentraron en tomar exclusivamente a la mujer como objeto y sujeto de 

estudio y el segundo enfoque añade elementos y amplia el campo de interés pero también 

repiensa y reconceptualiza y entre otras cosas, llega a enfatizar otra faceta como es la de 

las relaciones sociales entre los sexos. 

Como lo señalan Pacheco y Blanco (1998) dentro de esta disciplina, la perspectiva de 

género fue tomada en cuenta fundamentalmente para analizar tres ejes analíticos. 

1) El primer eje se refiere a la necesidad de hacer visible lo invisible 
2) El segundo a la constatación de que existe una gama de diferencias entre hombres y 

mujeres 
3) El tercer eje buscaba poner acento en cómo estas diferencias se transforman en 

desigualdades. 

En lo que refiere al primer eje, las temáticas mas estudiadas por la demografía, sin ser 

México la excepción eran las de mortalidad, fecundidad y migración, básicamente por que 

la investigación demográfica busca relaciones entre los propios fenómenos poblacionales. 

Aun reconociendo la incuestionable necesidad y el valioso aporte del análisis demográfico 

formal, se criticaba la fuerte ausencia de elaboraciones teóricas que pudieran explicar 

para empezar los problemas de investigación mas tradicionales en la disciplina. Esta 

situación trato de ser subsanada en los años setenta, década en la cual en la 



investigación demográfica y los estudios de población en América Latina se vieron 

inmersos en una perspectiva conocida como el enfoque histórico-estructural 

Dentro de una conceptualización marxista en el ámbito anglosajón se llevo acabo el 

debate en torno, a si el trabajo doméstico podía considerarse como productivo o 

improductivo o sea si producía o no valor, se rescataban en varios sentidos la existencia. 

persistencia e indispensabilidad de una labor anónima, socialmente poco valorada y 

típicamente femenina. El segundo eje se centro en señalar que el mercado de trabajo se 

diferencia por sexo y que un análisis más acertado y amplio de la dinámica laboral debe 

de considerar este aspecto. 

Como consecuencia, las diferencias por sexo eran una preocupación subyacente en Iüs 

estudios sobre la dinámica laboral. En los años ochenta esta cuestión se supero y se 

destacaron explícitamente una serie de diferencias en los sectores económicos, uno de 

los más importantes fue el señalamiento del proceso de feminización de la industria. La 

asignación diferencial por sexo de una variedad de tareas encaminadas a lograr la 

sobrevivencia y la reproducción, se constituyo en la preocupación central. Sin embargo, a 

pesar del énfasis en las diferencias, persistió la dificultad de responder a la interrogante 

del porque de ellas. 

Para responder a dicho cuestionamiento desde el punto de vista sociodemográfico, las 

desigualdades de género en el trabajo se podían entender a partir del análisis de la 

reproducción. La explicación vital se centraba en el hecho de que la distribución entre 

trabajo doméstico y extradoméstico era desigual entre hombres y mujeres. 

Desde esta disciplina otras autoras (De Oliveira, Eternod y de la Paz, 1999) reflexionaron, 

que para comprender las condiciones de desigualdad, inequidad, discriminación, 

exclusión social y desvaloración que afectan a las mujeres en su relación con los 

hombres, solo era posible si se consideraba al espacio privado e intimo que les da origen 

y las sustenta. Se utilizaron los conceptos de familia. unidad doméstica y hogar para 

hacer referencia a las unidades residenciales conformadas por un conjunto de personas 

que comparten una vivienda y un gasto, principalmente destinado a la alimentacióri. 



La adopción del enfoque de género incorporó cuestionamientos importantes en los 

estudios de la familia, entre los cuales resaltan: 

a) Se buscó redefinir la visión del ámbito doméstico como espacio privado y propio de las 
mujeres opuesto a la esfera de lo público, espacio masculino por excelencia. 

b) Se subrayó la diversidad de arreglos familiares existentes y se cuestionó la familia 
nuclear con jefe varón, como el único modelo que debe ser aceptado socialmente 

c) Se criticó la visión de la familia como unidad, con un interés común, cuyos integrantes 
comparten en forma armónica y solidaria derechos y responsabilidades. 

d) Se intentó dar visibilidad al trabajo doméstico femenino, a la vez que se pone en duda 
el supuesto de que la división sexual del trabajo es algo natural, derivado de la capacidad 
reproductora de las mujeres. 

La atención que recibió la esfera de la reproducción, como un factor de análisi 

importante, propicio la necesidad de indagar más sobre este mundo. En este sentido el 

estudio de la subjetividad de los actores en el caso de la sociodemografía propicio nuevas 

investigaciones, las cuales se ocuparon de manera fundamental en el conocimiento y la 

explicación de las representaciones que sobre la vida en familia tenían los integrantes de 

la célula familiar, aspecto que permitió un conocimiento más adecuado de algunos 

comportamientos ya analizados. 

De esta manera se sitúo la subjetividad femenina no sólo como objeto de conocimiento, 

sino como elemento central en la definición de nociones como trabajo familiar, que 

tienden a dar cuenta de la inseparabilidad de las prácticas de trabajo remuneradas y no 

remuneradas y de las múltiples mediaciones -prácticas y culturales- que las mujeres 

construyen en esta situación de doble presencia (Borderias, 1984, Kergoat, 1985). 

3.1 Nueva líneas de indagación 

Hoy en día, el mundo del trabajo en América Latina parece estar marcado por una 

profunda crisis que se expresa en la contracción del crecimiento económico de los paises 

de la región, y en la tasa de desempleo urbano más alta de los últimos veintidós aiios. En 

el trasfondo de dicha crisis se encuentran los límites de un modelo de desarrollo 

sustentado en la apertura comercial y financiera, en la inversión extranjera y en la 

aplicación de reformas estructurales y estrategias de flexibilización en el mercado de 

trabajo. (Guadarrama, 2007) 



En este contexto se hace presente la reducción del tiempo de trabajo, la gente que no 

encuentra empleo en el sector formal permanece en la inactividad, el trabajo a tiempo 

parcial se erige como una condición de la época, el trabajo por horas, por temporada, los 

informales, los no estructurados, los precarios. 

De la Garza (2006) nos menciona que no es la sociedad del no trabajo, sino la de B 

polarización entre las ocupaciones modernas bien remuneradas, con altas y nuevas 

calificaciones y las precarias, inseguras, y mayoritarias en el mundo. 

Ejemplo de esto es, la subcontratación laboral que se da en la maquila de confección por 

parte de empresas globales. El resultado de este proceso es la multiplicación de 

pequeños talleres subcontratistas que representan el último eslabón de las cadenas 

productivas. 

Ambos tipos de empleo, tanto el externalizado como por cuenta propia, tienen en comiin 

la precariedad de su ejercicio, caracterizado por la discontinuidad en el tiempo y la falta de 

regulación (ausencia de contratos); bajos salarios; otras formas de remuneración, como el 

pago a destajo o mediante comisiones disfrazadas de trabajo asalariado; mecanismos 

para extender ilegalmente los horarios de trabajo e incrementar la intensidad de las 

jornadas de trabajo, y en general condiciones mínimas de higiene y seguridad social. (De 

la O y Guadarrama, 2007) 

Este contexto de flexibilización y precarización laboral producto de las transformaciones 

económicas, es el marco en el cual se desarrolla esta investigación, que se desplaza de 

una focalización en la denuncia y análisis de la exclusión, la discriminación y la 

subordinación, hacia una reflexión sobre el valor del trabajo femenino, el análisis de la 

experiencia y la subjetividad. 

Esta investigación, como se menciona en la introducción. se centra en las mujeres que 

trabajan en la rnaquila de confección. Desde nuestro punto de vista, se inserta en lo que 

se han llamado los nuevos estudios del trabajo, que parten de un concepto ampliado de 

trabajo, de sujetos laborales ampliados y de una concepción amplia de la constitución de 

las identidades laborales. Es decir, esta identidad puede constituirse en los trabajos no 



capitalistas, con sus demandas y formas de lucha y organización y también los sujetos se 

pueden constituir en territorios y tiempos no laborales. 

Como podemos observar la relación trabajo-género-identidades aparece implícitamente 

en cada apartado anterior, en esta investigación consideramos que para esclarecer aun 

mas esta relación es necesario adentrarse a los significados simbólicos y subjetivos del 

trabajo. En ese sentido esta discusión nos lleva a enmarcar la reflexión entorno a la 

identidad laboral, como una línea de indagación de las subjetividades. 

4. LA IDENTIDAD 

Desde nuestro ángulo de análisis, la conformación de la identidad laboral hace referencia a 

las motivaciones y orientaciones de las mujeres hacia el trabajo, a las ambivalencias entre lo 

privado y lo público vistos en el horizonte de lo inmediato cotidiano familiarllaboral, pero 

también a los estereotipos sociales que permanecen a través de los sistemas de 

diferenciación y clasificación de lo femeninolmasculino y de su interiorización, ejecución y 

reinterpretación. 

En esta investigación, consideramos que la conformación de las identidades laborales en 

trabajos precarios como la maquila de confección, no solo tiene que ver con los elementos 

que le confiere las relaciones que se dan dentro y para el trabajo. También debemos de 

considerar los otros mundos en los que se desarrolla el trabajador como la familia, los 

amigos, la comunidad, en este sentido se pueden reconocer traslapes entre estos, con la 

actividad productiva. 

El estudio de la identidad se ha abordado desde diferentes perspectivas teóricas. Su 

consideración ha sido relevante para la teoría social, y en especial para el análisis del 

mundo del trabajo, en la medida en que esta categoria proporciona algunas pistas clave 

para entender las acciones que mueven a los sujetos para actuar y conocer los discursos 

que despliegan para comprender el mundo. De ahí la importancia de considerarla, como 

una noción básica para los objetivos que persigue esta investigación. 

El plantearse el estudio de la identidad laboral es altamente complejo, debemos reconocer 

las dificultades para elaborar un mapa gnoseológico claro. Para los fines de esta 

investigación, realizamos un recorrido que parte de las posturas psicológicas y 

sociológicas sobre la identidad social, tratando de establecer las conexiones con el mundo 



laboral. Es decir, indiscutiblemente la identidad laboral esta relacionada y construida en 

consonancia con lo social. 

4.1 Entorno a la Identidad 

El tema de la identidad en la sociologia aparece en los años sesenta, como un tema 

concurrente, dentro de las teorías que surgen en oposición a la corriente estructural 

dominante hasta la época. Estas corrientes otorgan mayor relevancia al papel de los 

actores en la construcción de los sistemas sociales y culturales. El problema de la 

identidad desde estas corrientes fue desarrollado sobre todo por G. H Mead, E. Goffman y 

por P. Berger y T. Luckmann. 

Para Mead (1972) la identidad estaría representada por el concepto del self (si mismo) el 

cual se desarrolla en dos momentos. El primero, se refiere a la persona individual, la cual 

se constituye con base en las actitudes particulares de los otros hacia el individuo. El 

segundo, se constituye no solo por las actitudes individuales, sino también por una 

organización de las actitudes sociales del grupo como un todo. En este momento se da lo 

que Mead denomina el otro generalizado, que no es mas que la comunidad o grupo social 

que proporciona al individuo reglas aparentemente externas. 

La persona hasta lo expuesto, parece ser un simple producto u organización de las 

actitudes del otro, pero no es as¡, dentro del desarrollo de la personalidad se crea un "yo" 

(consiente) y un "mi" (social). El yo, es la parte que corresponde a la acción espontánea 

en respuesta a la situación social y que se expresa ante los demás, de esta manera no 

todo lo social determina al individuo. Es decir, para Mead la parte del self constituye el yo 

social o la identidad social, un mi configurado por las relaciones que expresan los roles 

sociales aprendidos, las expectativas, las reacciones y el reconocimiento de los que 

interaccionan. El segundo componente de la identidad del individuo es la identidad 

personal o individual (identidad del yo) que se desarrolla con la socialización e incluye el 

yo espontáneo, activo. 

Por otro lado, Goffman (1988) considera que a través de la interacción social se van 

normando los aspectos de la personalidad. Desde esta óptica una misma persona tiene 

características variables según los contextos de interacción social. La interacción social 



es el aspecto básico en el cual se constituye el self, durante esta, el sujeto es capaz de 

innovar de negociar la situación, el rol no cimienta al individuo, todo lo contrario. 

La identidad personal, se relaciona con el supuesto de que el individuo puede 

diferenciarse de todos los demás y que alrededor de este medio de diferenciación se 

adhieren y entrelazan, como en los copos de azúcar, los hechos sociales de una única 

historia continua, que se convertirá luego en la melosa sustancia a la cual pueden 

adherirse aún otros hechos sociales biográficos (Goffman, 2003: 73). 

La formación de la identidad es un proceso complejo, que implica como ha quedado 

expuesto, una relación inextricable entre el individuo y su mundo. Respecto a la 

dimensión del proceso de la formación de la identidad, para Berger y Luckmann (1968), 

está determinada básicamente en dos etapas, la socialización primaria y la socialización 

secundaria en las que la realidad social es considerada como una construcción objetiva y 

subjetiva. 

La vida cotidiana (mundo social) permite estructurar y dar coherencia a la experiencia, al 

constituirse en vehículos para dar contenido y expresión a la propia identidad. Esta se 

presenta como una realidad interpretada por los hombres que tiene un significado 

subjetivo de un mundo coherente, es el ámbito de la realidad en que el hombre puede 

intervenir. La realidad de la vida cotidiana se presenta como un mundo intersubjetivo un 

mundo que comparte con otros. 

La identidad debe concebirse entonces como: 

1. La interiorización selectiva y distinta de ciertos elementos y rasgos culturales por 
parte de los actores sociales. 

2. La voluntad de distinguirse socialmente a través de una reelaboración subjetiva y 
selectiva de algunos de sus elementos. 

3. Una construcción social que se realiza en el interior de marcos sociales que 
determinan la posición de los actores y, por lo mismo, orientan sus 
representaciones y acciones. 

4. Ni está totalmente determinada por supuestos factores objetivos, como pretenden 
las concepciones objetivistas de la identidad, ni dependen de la pura subjetividad 



de los agentes sociales como sostiene las posiciones subjetivistas. (Giménez, 
2002: 38- 39) 

Estos debates sentaron las bases para los análisis subsiguientes, cada uno desarrollo 

posiciones que hasta en la actualidad se erigen como modelos de análisis a seguir. 

En la actualidad, el tema de la identidad y su relación con el mundo moderno ha sido 

motivo de análisis y debates por distintos teóricos como Anthony Giddens (1995), Ulrich 

Beck (1998), Bauman (2001). En estos debates, el orden deviene junto al desarrollo y 

cambio por el que atraviesan las diferentes sociedades en sus distintos estadios, estos 

han afectado la naturaleza de la vida social cotidiana trastocando la vida individual y 

colectiva. Es por ello que el estudio de la identidad se ha vuelto central en los análisis de 

estos autores. 

Giddens (1995) nos menciona que es necesario re-tematizar la naturaleza de la 

modernidad junto con una reelaboración del análisis sociológico. A partir de la premisa, de 

que la modernidad altera radicalmente la naturaleza de la vida cotidiana y afecta a las 

dimensiones más íntimas de nuestra experiencia, intenta identificar algunos rasgos 

estructurales en el núcleo de la modernidad que interactúan con la reflexividad del si- 

mismo (self). 

Según Giddens, en la modernidad se institucionaliza el principio de la duda radical y se 

insiste en que todo conocimiento toma la forma de hipótesis, estas pueden acceder a la 

condición de verdad aunque, en principio, siempre están abiertas a la revisión y pueden 

ser abandonadas. 

Para poder entender los cambios producto de esta nueva realidad, Giddens utiliza un 

marco basado en lo que denomino modernidad tardía. entendida como la época en la 

que nos encontramos viviendo actualmente, en la cual el si-mismo como los contextos 

institucionales más amplio deben ser analizados de forma reflexiva. Esta tarea debe 

llevarse acabo entre una confusa diversidad de opciones y posibilidades. La reflexión de 

la sociedad moderna, debe darse a partir del reconocimiento de que las prácticas 

suciales, son dinámicas debido a que siempre están siendo reformuladas por la 



información que se va adquiriendo y por lo tanto deben de ser examinadas 

constantemente. 

La realidad por lo tanto, aparece como una especie de codificación dificil de comprender, 

el intento por apropiarse de ella debe de estar acompañado por el apoyo de sistemas 

mediadores (expertos). Con ellos, a pesar de que no lo lleguemos a entender en su 

complejidad, sus cambios, su identidad, reconozcamos al menos su presencia. 

Apropiarse de la realidad externa, por lo tanto, es un hecho de experiencia mediada. 

Giddens (1995) señala que en las condiciones sociales modernas, conforme con más 

ahínco pretende el individuo forjar reflexivamente una autoidentidad, más conciente será 

que las prácticas habituales determinan unas consecuencias futuras. 

La identidad del yo es un proyecto reflejo, que busca el mantenimiento de una crónica 

biográfica coherente, que se va construyendo en un contexto de elección múltiple, filtrada 

por los sistemas abstractos. 

Los sistemas abstractos de la modernidad, cumplen con una tarea muy importante la 

creación de espacios de relativa seguridad, para el mantenimiento de la vida cotidiana. Se 

presta mucha atención a los expertos en clima en los noticieros, para saber cual es la 

probabilidad de lluvia, o bien la del economista que informa la posibilidad de una caída en 

la bolsa de valores. Esto implica que en la vida diaria se busquen formas para disminuir 

los riesgos individuales o colectivos. 

Beck (1998) en este mismo tenor señala, que la modernización a pesar de que se 

consideró como un sistema de innovación incesante, cuenta con un lado de 

consecuencias, que condicionan la aparición de la sociedad de riesgo. Este concepto 

designa una fase de desarrollo de la sociedad moderna, en la que cada vez en mayor 

proporción, las instituciones de control y protección de la mentada sociedad industrial no 

pueden controlar la dinámica de cambio, la producción de riesgos políticos, ecológicos e 

individuales. 

Estos procesos se componen de dos fases: una primera en la que las consecuencias y 

autoamenazas se producen sistemáticamente, sin embargo no son públicamente 



tematizadas y una situación muy distinta se origina cuando los peligros de la sociedad 

industrial dominan los debates y conflictos públicos, políticos y privado. 

Como una mediación a estos estadios Beck nos presenta el concepto de modernización 

reflexiva, la cual se entiende como la autoconfrontación. Ante el avance de la 

modernización, sin ningún tipo de reflexión sobre las consecuencias del proceso 

industrial, las sociedades modernas se confrontan con los fundamentos y limites de su 

propio modelo. La sociedad del riesgo nace entonces, cuando las sociedades pierden su 

capacidad de otorgar seguridad a los sujetos, ante los peligros potenciales producto de la 

masiva industrialización, los fenómenos naturales imprevistos o bien ante una decisión 

que debido al desconocimiento del futuro no se puede tener certeza del resultado. 

Para Bauman (2001) siguiendo con esta reflexión, en este mundo moderno la conciencia 

moderna esta ante el peligro de "perder la batalla" ante el desorden, a esta posibilidad la 

llama ambivalencia. En la búsqueda de preservar el orden, la modernidad se percata que 

al mismo tiempo genera otro tipo de formas que no podrán ser asumidas como parte del 

orden total, es decir se da lugar a la posibilidad de la ambivalencia, debido a la antinomia 

que trae consigo la palabra orden: el desorden. Es decir, todo intento de inclusión va de la 

mano de la exclusión y en tal sentido de indeterminación de aquello que no esta 

determinado bajo la nueva forma de orden. El mundo se vuelve más ambivalente, en esta 

medida trae consigo nuevas formas de reconocimiento del mundo, por lo tanto sentimos 

una pérdida de control. 

La identidad, en este contexto surge del dialogo dialéctico que guarda el yo con la 

experiencia, es decir la experiencia que permite la continua reconstitución del yo de manera 

cotidiana a partir de la reflexión del pasado, pero, sin dejar de ver el futuro. La posibilidad 

de la conformación de un "ser individual", es de vital importancia para poder constituir una 

sociedad reconstituida propiedad común y responsabilidad común, de las libertades 

individuales apuntando a la dignificación de la vida. Pero esta conformación del ser 

individual guarda una estrecha relación entre lo que somos y lo que fuimos. 

Como podemos observar los debates expuestos centran su atención en la autoidentidad. 

El individuo se construye sobre sus propios fundamentos, ni las instituciones sociales ni la 

interacción con otros sujetos constituyen ámbitos de articulación y conformación de 



identidades. Es decir la conformación de identidades a partir de la crisis, el desorden y la 

falta de horizontes y objetivos comunes que aquejan a la sociedad actual, se constituye 

de manera aislada. Las sociedades modernas no hay lugar para las identidades 

colectivas, estas tienden a desaparecer y la identidad es construida bajo condiciones de 

reflexividad del si-mismo (self). 

Dentro de los críticos a esta postura encontramos autores como Castells (1999) y Touraine 

(2000) que vislumbran la posibilidad de desafiar la individuación creciente producto de la 

globalización y los cambios de la posmodernidad a través de las identidades colectivas. 

Para Castells (1999) la identidad es el proceso de construcción del sentido atendiendo a 

un atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da 

prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Para un individuo determinado o un 

actor colectivo puede haber una pluralidad de identidades. No obstante, tal pluralidad es 

una fuente de tensión y contradicción tanto en la representación de uno mismo como en la 

acción social. En su esquema de análisis propone una distinción de tres formas y 

orígenes en la construcción de la identidad: 

1) ldentidad legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la sociedad para 
extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales- 

2)  ldentidad de resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran en 
posicioneslcondiciones devaluadas o estigmatización por la lógica de la dominación, por 
lo que construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en principios 
diferentes u opuestos a los que impregna las instituciones de la sociedad 

3)  ldentidad proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales culturales 
de que disponen. construyen una nueva identidad que redefine su posición en la sociedad 
y, al hacerlo buscan la transformación de toda la est~ctura social 

Touraine (2000) también critica la concepción de sujeto propuesta por los pensadores 

anteriores, que lo reducen a la razón misma e impone la despersonalización, el sacrificio de 

uno mismo y la identificación con el orden impersonal de la naturaleza o de la historia. 

Señala que, el mundo moderno está cada vez más penetrado por la referencia al sujeto, 

centra el planteamiento básico de su análisis, en la idea de que es el sujeto social histórico 

el único capaz de transformar la sociedad. Para él, el único lugar en el que se puede dar la 

combinación de la instrumentalidad y la identidad es en el proyecto de vida personal, pues 

fuera de este, la existencia se reduce a un conjunto discontinuo de respuestas a los 

cambiantes estímulos del entorno social. 



Otras perspectivas que aportan ideas en este mismo sentido vienen de la sociología 

francesa del sujeto, su mayor representante es Claude Dubar quien considera que la 

identidad social resulta de una doble transacción entre estos dos elementos: del sujeto 

consigo mismo (identidad real subjetiva) y del sujeto con los otros (identidad virtual 

objetiva), y a su vez entre las identidades heredadas, aceptadas o rechazadas por el 

individuo, y las identidades pretendidas, en continuidad o en ruptura con las identidades 

precedentes (Guadarrama, 2007) Sin embargo, no son procesos independientes, la 

transacción subjetiva depende de las relaciones con los otros, lo que constituye a su vez 

la transacción objetiva. 

Es por ello que Dubar afirma que la identidad no es otra cosa que el resultado a la vez 

estable y provisional, individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de 

los diferentes procesos de socialización que, conjuntamente, construyen los individuos y 

definen la instituciones. 

La identidad se conforma en dos sentidos: definición de sí -de lo que somos o queremos 

ser- hecha por nosotros mismos (identidad con frecuencia denominada individual) y 

definición de nosotros hecha por los otros, es decir en función de la pertenencia a una 

categoría principal (identidad a menudo llamado colectiva). En el primer sentido, la 

identidad por lo general se define como lo que es más intimo y personal y en el segundo 

caso, la identidad proviene de las clasificaciones sociales, de las formas de situar a los 

individuos -y a las actividades- en categorías y clases. 

Dubar (2002) considera que frente a las agresiones que se constituyen en los despidos, 

los cierres de fabricas, las negativas a contratar, la falta de reconocimiento. los fracasos 

escolares, los abandonos brutales, se genera una crisis identitaria que engendra lo que 

con frecuencia se llama un repliegue sobre si. En muchos de estos casos no queda más 

que la identidad primitiva cultural, el de mí yo nominal, lo que procede de los lazos 

primarios, familiares y comunitarios. 

Esta crisis identitaria remite a los vínculos primeros de la existencia, para colmar el vació 

originado por la perdida, se vuelve a las fuentes de su Yo, que es un nosotros fusional, 

comunitario reinventando, vuelto a encontrar como tiempo de la infancia, de la fusión de la 

madre, la familia y el grupo de origen, y revivificado por la nostalgia. El repliegue implica 



también una doble oportunidad, la de nuevos vínculos sociales y personales y la de un 

nuevo deseo de si (Dubar, 2002: 193) 

Finalmente y desde la llamada sociología clínica, autores como De Gaulejac (2002) 

proponen un enfoque diferente que toma como punto de partida la narrativa del sujeto. 

Propone una nueva relación entre las identidades comunitarias y sociales, sostenida en el 

proceso de identificación que parte de la identidad genealógica y familiar. Habla de una 

identidad construida, que no implica determinación sino historicidad en la que los destinos 

humanos son la expresión del trabajo del sujeto frente a su historia, y de la manera en 

que esta historia influye en él; en resumen, de los esfuerzos del individuo para dominar la 

trama de su historia. 

A partir de los planteamientos hechos, coincidimos con la idea de que la identidad implica 

un autoconocimiento, pero que es una construcción que se realiza en el encuentro con 

otros individuos. 

4.2 La relevancia de la identidad en nuestra investigación 

Remitiéndonos a nuestra posición, consideramos que al hablar de la identidad laboral de 

las mujeres de la maquila de confección estamos considerando la articulación entre dos 

planos: el subjetivo y el estructural. Ya que estas mujeres a lo largo de su vida cotidiana 

van construyendo una definición de si, que les confiere cierta unidad y continuidad, pero al 

mismo tiempo esta definición se hace acompañar por las imágenes que le transmiten los 

otros, no solo los sujetos, sino también las instituciones y grupos con los que se 

relacionan. Por lo tanto, la identidad laboral no es solo una construcción interna, sino 

también en su constitución debe de considerarse lo externo, debido a los elementos que 

le confiere. 



Identidad laboral 

Consideramos que las identidades laborales no se derivan automáticamente a partir de 

las situaciones definidas desde el exterior. Son también las formas en que estas mujeres 

consideran su propio trabajo, estas identidades dependen sobre todo de las relaciones 

que mantienen con otros actores dentro y fuera del trabajo (familia, jefes, compañeros, 

organizaciones) relaciones que dan lugar a una situación construida y definida 

subjetivamente. 

La identidad por lo tanto, es producida y reproducida por las mujeres que interactúan en 

ciertas estructuras preestablecidas. La definición entonces de estas mujeres y de su 

identidad no se da sólo a partir de si mismas, sino que se da también a través de la 

manera como se percibe y define a otro grupo, al que considera diferente de si. 

. ..la identidad se halla siempre dotada de cierto valor para el sujeto, generalmente distinto 
del que confieren a los demás sujetos que constituyen su contraparte en el proceso de 
interacción social. Y ello es así, en primer lugar, porque aun inconscientemente, la 
identidad es el valor central en torno al cual cada individuo organiza su relación con el 
mundo y con los demás sujetos (Giménez, 2002: 46) 

A partir de la consideración de estos elementos, podemos decir que la identidad no es un 

absoluto previamente determinada por el origen y la pertenencia a un grupo, es ante todo 



una construcción, marcada por muchos aspectos, la comunidad de convivencia, los 

amigos, el trabajo la memoria, la historia individual y grupal.' 

Es decir la identidad, no se da en los individuos a priori, sino que se constituye en el 

transcurso de procesos de socialización mediante las interacciones con los demás. La 

identidad individual se concibe como un conjunto de propiedades único, que reside en el 

individuo y que se va fijando en una trayectoria de vida, pero estas propiedades tienen a 

la vez un aspecto compartido, que se manifiesta en la vida social. 

Pensar sobre identidades no es sólo pensar sobre lo que el individuo dice que es, sino 

también sobre las múltiples relaciones que influyen en ese decirse asimismo. Por esta 

razón es importante tratar de observar como ese individuo se sitúa frente a otros y cuáles 

son las valoraciones o dichos que esos otros hacen de ese mismo individuo. 

La complejidad de esta mirada interactiva resulta del hecho de que la identidad se 

construye en el continuo ir y venir de esas relaciones. Pero esto se hace aún más 

complejo, si se tiene en cuenta que la identidad no puede pensarse situada en un 

momento puntual de la historia, como aislada de todos los otros momentos anteriores y 

posteriores, sino que esa construcción, como tal es heredada de toda una vida pasada, a 

su vez construida en las múltiples relaciones que determinaron continuidades y cambios, 

al mismo tiempo que se constituye en la advocación a proyectos futuros. (Battisini, 2004) 

La identidad se conforma entonces, en la interrelación entre el mundo social, la 

subjetividad y el universo simbólico. Entraña una dinámica entre la identidad 

objetivamente atribuida -definida como la ubicación en un mundo determinado- y el 

significado subjetivo que se le atribuye. (Gleizer; 1997: 31) 

Podemos concluir diciendo, que la identidad laboral resulta de una construcción social que 

se reconstruye continuamente en la interacción social, siguiendo a Reygadas (2002) 

cuando hablamos de su constitución, no podemos hablar de un sujeto coherente, 

Para Bendle (2002), la identidad individual es construida con base en los atributos culturales que 
han sido prioritarios sobre otras fuentes de significado, en donde el actor, domina instituciones y 
papeles sociales que pueden ser fuentes primarias de significado, éstos. forman parte de una 
identidad individual, mientras que como actores sociales. los internaliza, y se construye el 
significado alrededor de esta internalizacion 



homogéneo e integrado, ni tampoco de lo opuesto, un sujeto desagarrado, fragmentado, 

que no alcanza a conciliar diferentes mundos, sino debemos optar por un tercer camino. 

Las experiencias de los sujetos da lugar a la conformación conjunta de múltiples 

identidades, estas identidades parciales tejen vínculos, jerarquías, conflictos y 

adecuaciones que forman una totalidad. No todas las partes tienen la misma importancia, 

configuran estructuraciones particulares en las que cada elemento adquiere un valor 

dentro del conjunto. Estas configuraciones cambian a lo largo de su vida y también se 

ajustan a situaciones y contextos específicos, pero tiene una permanencia relativa que les 

da unidad. 

Contrario a lo setialado por las perspectivas de la modernidad reflexiva (Giddens, Beck, 

Bauman) consideramos que a la fragmentación que supone una identidad resquebrajada, 

se le oponen las experiencias marcadas por una reconversión laboral y subjetiva por 

medio de la ocupación de nuevos espacios. En los escenarios como la maquila de 

confección emergen identidades que por la calidad de sus atributos, se distinguen y, que 

si bien no constituyen una fuerza mayoritaria dentro de la clase trabajadora, alcanzan un 

impacto social relevante. 

Por otra parte cuando pensamos estas disyuntivas desde la perspectiva de las mujeres, que 

en nuestro caso se erigen como los informantes claves, encontramos que sus identidades 

también se constituyen en la dinámica de vanos mundos, el doméstico, el familiar y el laboral 

fuera de casa. Por lo que un tema, por demás importante que tenemos que relacionar con 

lo ya expuesto es el tema de la identidad de género. 

4.3 La identidad d e  género 

Scott (1996) y Lamas (1996) han considerado las identidades de género, como producto 

de factores subjetivos en donde los individuos, adquieran un conjunto de atributos 

socialmente construidos que les son impuestos desde su nacimiento y que se transmiten 

a través de la socialización y el intercambio comunicativo a lo largo de su vida. De igual 

manera, se habla de la identidad de género, para hacer referencia a la construcción 

cultural que subraya el carácter de contraste que define a los sujetos sociales según su 

sexo biológico. 



En este sentido la identidad individual de los sujetos estaría conformada con base en una 

primera gran clasificación de tipo genérico. De este modo, la identidad se conforma 

gracias a la conjunción de diversos tipos de imágenes que se refieren, a su vez, a 

diversos niveles de estructuración del orden simbólico. 

Por lo tanto las identidades de género son conceptualizadas como un proceso que se 

enmarca en tejidos socialmente estructurados, en los cuales estas identidades se 

expresan en proyectos biográficos personales que implican tomar una serie de decisiones 

que atañen a la definición de significados que le dan al trabajo doméstico y al laboral. 

La identidad femenina, por lo tanto esta fundada por una parte en la autopercepción de 

alguien como perteneciente al género mujeres o. más simplemente, su interpelación por el 

apelativo mujer, y, por otra, la percepción social de lo que son las mujeres. En este 

sentido, los imaginarios hombre y mujer son infinitamente cambiantes, excepto por 

aquellos que los refiere al orden simbólico y les permite seguir jugando como productores 

de sentido en una comunidad específica (Serret, 2002). 

La identidad femenina idealmente presenta ciertas particularidades, ser madre, la unión, 

el trabajo, estos ejes se articulan en las vidas de las mujeres y pueden implicar la 

aparición de conflictos, negociaciones y tensiones. Esta identidad esta estrechamente 

relacionada con la idea tradicional que reduce a las mujeres a los estereotipos más 

negativos de la personalidad humana: la incapacidad de decidir, la incapacidad de 

cambiar, la incapacidad de pensarse en tanto sujeto dotado de autonomía y pensamiento 

propio. Un sujeto que cuando sale del ámbito doméstico para introducirse en el mercado 

de trabajo o en otros ámbitos de la vida social, es un sujeto inadaptado carente de 

objetivos propios, de aspiraciones a la formación, a la carrera. (Borderias, 1996) 

Desde esta perspectiva, la ambivalencia y la ambigüedad han sido utilizadas muy 

frecuentemente para caracterizar esta supuesta debilidad e indecisión de las mujeres 

frente a las múltiples bifurcaciones y conflictos que se presentan a lo largo de la vida, 

considerándola un rasgo propio de la psicología o la personalidad femer~ina.~ 

En esta investigación buscamos discutir con este tipo de imaginarios que consideran a la mujer 
como un sujeto sin la capacidad de construir un destino propio. 
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La identidad femenina debe ser tratada entonces como el resultado de las experiencias 

que son sedimentadas a partir de su interacción con la cotidianeidad, las prácticas reales 

de las mujeres y las construidas por la sociedad. Durante este reconocimiento se deben 

de considerar los elementos de sometimiento y resistencia, contenidos en la experiencia 

de cada mujer, el descubrimiento de los puntos que quebrantan el orden de género 

prevaleciente, así como la apertura de espacios que conduzcan a la creación de nuevos 

modos de ser. 

Las identidades de tipo genérico están conformadas entonces: 

l. Por la pluralidad de las pertenencias sociales, los atributos y la biografía personal 
de los sujetos. 

II. Es una dimensión de las identidades individuales 

Estas premisas nos permite explicar porqué, en determinados contextos las mujeres se 

pueden organizar para plantear algún tipo de exigencia, por ejemplo, de tipo laboral, en 

nuestro investigación podemos hablar de la búsqueda de ciertos derechos colectivos, las 

demandas como tal son organizadas a partir de la conciencia de pertenecer, de formar 

parte de una colectividad con demandas propias. Considerar esto significa entender a la 

identidad femenina en un sentido reflexivo, que considere las formas en las cuales se 

procure recuperar la experiencia social e individual y del mundo social de las mujeres. 

(Mulinart y Sandell, 1999) 

En esta investigación entender la constitución de lo colectivo y de la acción es de vital 

importancia, ya que su consideración nos coloca de frente de los elementos que pueden 

conformar cambios. Entender las experiencias marcadas por la resistencia, nos permite 

entrever la emergencia de ciertas identidades que se distinguen por coadyuvar a la 

transformación de su entorno inmediato. 

4.4 Identidad colectiva 

Como mencionamos en la introducción, las mujeres con las que se llevo acabo esta 

investigación comparten varias características, una historia de pobreza desde sus lugares 

de origen, escasa educación en términos formales, y todas ellas están vinculadas con la 

Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHYLVT) ya que 

han sido asesoradas en algún momento para la defensa de sus derechos laborales. 



En Tehuacán este tipo de organizaciones sirven como apoyo y promoción de los derechos 

laborales, ante la escasa existencia de sindicatos que representen legítimamente a los 

trabajadores. Las características de esta organización no serán analizadas en esta 

investigación de manera directa. Sin embargo, es importante mencionar que son un 

referente muy importante, ya que por medio de ella las trabajadoras y trabajadores 

reciben información y asesora jurídica sobre sus derechos. 

Es importante aclarar que para los fines de esta investigación, la siguiente dimensión 

conceptual sirve como una guía de lectura, para entender ciertos procesos. Sin embargo, 

muchos de sus elementos no se desarrollan de manera profunda. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, pensar sobre identidades no es sólo 

pensar sobre lo que el individuo dice que es, sino también sobre las múltiples relaciones 

que influyen en ese decirse a sí mismo. Es también entonces tratar de observar como ese 

individuo se sitúa frente a otros, la complejidad de esta mirada resulta del hecho que la 

identidad se construye en el continuo ir y venir de esas relaciones (Battistini Osvaldo, 

2004) 

El ser humano por lo tanto busca establecer lazos de identidad y amistad con otros, la 

teoría de la acción colectiva considera que la cooperación voluntaria y compromiso, 

contribuye a la formación de una comunidad. La composición de estos actores se da a 

partir de ciertos elementos comunes que se interrelacionan para constituir un sentido de 

identificación y por lo tanto formar un colectivo. 

Para Melucci (1991) la acción colectiva es considerada resultado de intenciones, recursos 

y límites, con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un 

sistema de oportunidades y restricciones. Por lo tanto, no puede ser entendida como el 

simple efecto de precondiciones estructurales, o de expresiones de valores y creencias. 

Los actores colectivos originan una acción colectiva, porque son capaces de definirse a sí 

mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores, disponibilidad de recursos, 

oportunidades, limitaciones). La definición que construye el actor no es lineal sino que es 

producida por interacción y negociaciones, y algunas veces por diferentes orientaciones 



üpüestas. Los individuos crean un nosotros decüvo (m* o memrs estabte e Mtqpdo 

deacuerdoconel tipodeacckán) mmpark& y laboriocamente-porlonwm 

tres dases de orientaciones: a) aqueHas rdacionadas con los fines de la acción (por 

epmplo, el sentido que tiene ia acción para el &N) b) a q w  rekcionadas con tos 

medios (por ejemplo, las posibilidades y limites de la acción) y c) finalmente aquellas 

referidas a las relaciones con el ambiente (por ejemplo el campo en el que tiene la acción) 

(Melucci, 1991: 358) 

L3 cuestión de cómo se forma este actor coiectivo abarca tres dimensiones: 

o Antes que todo, ia aaón wkdm debe contener JotKiandad, es dear, ta 
capactdad de loc actores de reammxx? a sí mlcmus y de ser recomados como 
parte de una untdad soad 

o La segunda mraderístim es la preswrcg de4 d i c t o .  es dmr, una srtuaaón en 
ta cual dos a d v e r ~ í ~ ~ o s  se encuentran en oposwh sobre wt -o común, en un 
campo dtcputado por ambos 

La a m  cadecbva en consecuencia no se examina amo  respuesta a tina situación dada 

sinU como un comportamiento íxmflictivo, donde parüupan actores que cuestionan las 

relaciones sociales y las famas de dominación. 

La acción -, prdestas y reivindicaáones o m .  porque tas personas 

rdacionadas en un mismo espacio de acción kqrtn  de uerb manera intecjrase y 

centrarse bajo demandas comunes. Otros factores facilitan esta integración por ejemplo, 

la presencia de agentes animadores -en nuestro caso La CWYLVT- el grado de 

integración, o la crisis del ambiente -el aumento de horas de trabajo, el despido 

injustificado, la perdida de prestaciones básicas- estos elementos contribuyen el 

surgimiento de fenómenos ooteciivos. Estos factores, por si suios no podrían cofifwrrraf 

una accton, necesitan que los actares -los trabajadares- logren percibirlos como comunes 

y necesarios de ser negociados e integrarfos para lograr una sduáón. 



Es importante aclarar que en esta mtestigación, soio pretendemos observar como ias 

mpes de la maquüa debido al contado con una organizacton de derechos van 

esbozando cierta identidad, a parür de reconocerse wmo parte de la colectividad debido 

a las semejanzas que las ictentdican con los otras trabqadores. Esta identidad es 

reforzada y ampliada constantemente debido a las interacciones colectivas. 

Así ia experiencia de pertenecer a un deteminado gntpo puede coadyuvar a reconocer= 

como parte de algo, as' dentro de un colectivo la identidad colectiva no separa a unos 

individuos de otros, sino que tos refacíona, contribuyendo así de un modo esencial al 

mantenimiento de pertenencia al grupo. 

En otras palabras, ei referente a ta identidad cokdva en esta Mvestigación nos 

conocer como se construye y se ínfegra a partir de que las & m a s  se constituyen y 

reconocen como un grupo. Esto impfica compartir sikraciorres y representaciones por 

parte de los individuos pertenecientes ipl grupo. 

Para los fines de esta inveshgación esta oongderación será muy importante, ya que a 

través de los relatos de las mujeres trataremos de dar cuenta de cuales son lm 

imaginarios compartidos por estas mujeres, que les permiten organizarse y reconocerse 

como sujetos activos, al mismo tiempo que comparten una identtdad. 

En resumen, en d contexto de la maqurta de confección y para no caer en una uükacibn 

ambigua de la identidad, en nuestro estudio al hablar de kknkhdes laborales creemos 

que el problema de fondo no solo tiene que ver w n  el mundo del trabajo como tal, sino 

con los otros mundos de vida, en los cuales los sujetos se imbuyen e interacdnan con 

otros. A través de estas interacciones se adquieren diferentes elementos que permiten la 

conformación de una identidad. 

De esta manera para tratar de entender bs cambras por ios que atraviesan {as mujeres 

trabajadoras de la confecrjb, adentrase a lo shjethfo y a bs sigsignjficadoc que desde SLJ 

experiencia le atñbuyen, al mundo que les rodea y a fa imagen que tienen de si mismas, 

el género y la identidad son herramientas importantes. Pero ¿cómo aproximarse a este 

tipo de categorías? ¿Cómo "atrapar" sus significados? 



f. DISCUSI~N METODOLÓGICA 

Después de proponer tos mideos temáticos más importantes para d estudo de las 

+denttdades laborales es momento de exponer la estrategia metocid@¡¡ 

Los estudios sobre el mundo del trabajo han sido reaLizad05 desde diferentes 

perspectivas analíticas, desde aproximaciones be ttpo cuantitativo como las -, 

hasta los anáiisis de tipo cuaiitativo que procuran recuperar las experiencias de los 

trabapkxes a través de las narrativas, para esta investtgactón, este úItimo principio se 

erige como el principal núcleo metodológico. 

Este aparhdo, se centra en presentar ka mrportancia & bs métodos cuaWativos, par, 

estudiar Las trayectorias de vida de las mujeres trabajadoras y la importancia dd  relaio 

cano instrumento de mxmitntcción y conformiición de su identidad. 

5.9 Lo cualitativo 

¿Cuáles Iaimpittanciaíieics Modos cuafíativcxpara estudiara unfereámeiwcomoes 

la rnaquiia de confección? Et estudio de fa subjetividad con ayuda de ta metodotogia 

cualitativa nos permite entender a la m@a desde la mirada de sus trabapdofes, el 

análisis de la subjetividad no puede pensarse como un producto universal, sino como 

resuitado de expresiones particulares y temporates de tus grupos y de los individuos. 

La investigación cuatitativa se suete definir coma un mqmb de conocímientos que 

indagan sobre cuestiones interpretativas que m se encuentra Iigada con una determinada 

teoría o paradigma en particutar, ni es privativo de una u otra área de conocimiento, ni 

posee sus propios métodos, sino que se vale de tas aproximaciones, los métodos y las 

iecnicas de diversas disciplinas y perspectivas teóricas. 

El aspecto soaológico central de esta perspectnra se refiere al signikado que la realida2 

hefe para Loc individuos y la manera en que estos sigM&c@ se vinculan con sus 

conductas. 

1) tos indMdura son cuxebidczs amo  actaFes 
2) En consecuencia en b a r  de leyes sociales. se habla de contingencias. El orden 

social a e n t d d o  m o  el res&a& de k suma de negoaaáones 
intersuwvas. 

3) Se favorece a ta Comprensión, más rpre a ta exphmtm. m o  el trpo de 
conocimiento producible. 

4) Estudio en un plano de anaisis rnicro. 



5) No es pmibie  aspira^ a eiaborar una teoría generat de ta cuai ei conoámiento & to 
social puede ser deducido. . . 

6) Sofo es p&bk trabajar m conceptos se-, en vez de rPnsMwr un 
r d e  preciso de la realidad, representan direcGiones en ias cucttes mirar. 
(Castro, 2002) 

Tratando de artmitar estas caraderísticas con nuestros propósitos, ttegamos a tas 

siguientes consideraciones: 

l)ParaestarnvestigacióntosactoresnrterpretatRroscentrotesson,fas~de 
la maquila, consideradas como aiquiteetos de su vida. 
2) h s ~ e n c i a s ~ r e p ~ p o r l o s d i v e r s o s ~ - t 8 t o s n í t i ~ ~  
m ~ o c d e N p t w ~ ~ ~ a ) O i i i g ~ d e s o v i d a y a c e a p d W l g r e s o a l t r a b a p  
mdustrial, por el nacimiento de tos h p ,  pw ei 'abandono de la escueta, ta . . 
participación en un movin#ento por el mejoramiento de sus cwrdtcronec de trabajo 
etc. 
3) Buccamoc ante todo mpfendef, no verificar. 
4) Enfakmos el esiuck miao resattando su carácter partiwiar, enfatiizando SIJS 
particularidades ante posiciones hornogeneizadofas. 

privilegian la búsqueda del conocimiento de ias acciones sociales, la interpretación de la 

subjetividad de los adores, resultado de fa interamón social que se establece entre &los, 

&ende primofdMknente al significado que la real'iad tiene para Los actores sociales asi 

como la forma e n  que estos significados se vinculan con sus actitudes y conductas. A 

continuación preseniamos la estrategia que guío esta investigaüh. 

5.2 El retato biográfico 

El reiato biográfico, orai o escrito, es en prínápo la expresión de un individuo. que se 

reconoce como Mal, que narra sucesos, que evoca su experiencia, sus sentimientos, sus 

emociones de manera conaeta, que habla de s u  universo social y que envía un mensaje 

a y a s  claves entrega a lo otros (Eugene, 2002) 

Al igual que las h i s t h  cte vida, el reiato intenta intentamediar ia experiencia con ta estructa 

que la media, es decir desprender de la Moria indjvidual una parte de la historia social, 

tratando de legar al COflOCimiento de las reiaciones que a t i i a n  esta retación. Este tipo 

de relato puede ayudar a enriquecer la percepckk de algunas caraderístrcas y tendencias 

de cambio e n  la identidad y roles de género. 



L i X k  (1939) noc sWlala que los rasgos que a las narrativas O los relatos 

a. Su carácter expenemial. Se narran experiencias vividas por el narrador, 
recordadas, interpretadas, conectadas, en las que hay otros actores, pero siempre 
son experiencias d e  quien habla. 

b. Son retatos. Un relato supone que el narrador k da una atriictwa propia a cu 
narración, construye una hitación pecutiar. Si hubieFa una semiectructwa 
construída por el invesügadof se perderia la estructura narrativa, que es la esencia 
del relato. 

. . 
c. tintercerrasgocaractericticodeestasnarraaonesesqoesansrgnmcativac 

socialmente. La estNctura mativa hace que lo expenertctal pueda ser 
com~pwd~.EnotraspatafR-as,sep3-oduceuna.trabucaDn&tomtnTio 
d e  las experiencias vividas, a f m a s  mpartibas cociaimente, por medio del 
lenguaje. 

íos datos pwson- son una eespecie de te- qve nos permite nu&a~ #a 
mpiqukxi  extrema de las trayectorias vitaies de kts sujetos (y también de los grupos 
primarios: famitia, pw#iitia, hermandad, peqveña munidad)  o imSa las dacimes c m t ~  
compañeros de trabajo (/ab<xates y extralaborales) fP ajadas, 7992: 43) 

€n mrestra investigación tratamos de m t q m h  tss sqnkados del trabajo en ia maquita 

de confección en las mujeres que trabajan ahi, desde su experiencia de vida y trabap 

A través del retato biográfico pretendemos: 

a) Dar forma a los acwitecimientos, a los sobresaltos de su vida, a tos sentimientms 
fugitivos. 

b) Observar el sentido (un sgnificado y una dirección) de las decisiones 
emprendidas a lo largo de su vida. 

c) Buscar esdarecer atgunas etementas de4 pasado y también dd presente e 
indagar sobre algunos proyectos futuros. 

d) Contar a otros lo que e4 actor es, sus dudas, sus esperanzas, sus remordimientos, 
sus inhibiciones y sus afirmaciories (Eugene, 2002). 

A partir del estudio de b biográfico de las mujeres trabajadoras, indagamos sobre tas 

diferentes rupturas, que se dan alrededor de su vida, al trempo que conocemos la 

importancia de estos hitos en la constittición de su 

La reconstntccibn de parte de ia historia de wda nos permüó observar el modo en que 

estas mujeres representan Im aspectos del pasado que son relevantes para su situación 

presente. Para nuestros objetivos de tnvesttgación, esto fue sumamente devante en la 



zkiUá, 2i7 q i i  á Uzw% de su testtmonio, las mujeres reconstruyeron su vida a partir de 

los elementos que SeteccIonan como mác rekvantes, dando cuenta en general de los 

hechos trascendentes que las han transformado. Por otra parte, nos permitió entender tos 

demenios que han estructurado cu identidad a travéc de los cambios a lo largo de las 

diferentes posiciones que han ocupado. 

5.3 Las mpturacl hitos 

Eri este sentido el estudio del relato biográfico nos inserto en la obse~ación de ias 

rupturas en las esferas cutturaies, soci&es y biográficas. La dimensión nidividmi que 

entraña el r M o  es esencial, p u s  a partir de este se trata de indagar el impacto que 

sobre la vida cotidiana de los individuos tienen las progresivas modificaciones a nivel 

estmctural. Por ejemplo el ingreso de las mujeres a m cierto tipo de trabajo industrial, 

tomo fa maquiia de confección de ropa. Los relatos nos permiten conocer y evaluar ei 

Impado de las transformacianes y su importancia en la vida cotidiana, no solo de Las 

hbajadoras, de su familia, de sus compañeros y d d  entomo sociat. 

. . 
fspor&o,quetamemUiiat tetacentrwistadas, iugóm~stgmficat ivoyque~ 

convirtió en el espacio en el cual sucede un proceso complejo de olvido, de 

restituciónireconctitucíón del pasado, que asocia lo dicho y lo no dicho, discursos 

elaborados o no, &c. Y permite d s h g u i r  las cuestiones de identidad. de conciencia de 

grupo y de clase y de cultura de clase o de masa, así como las imágenes dominantes del 

cambio w d o  (Burdy, 1991 j 

6. LA INVESTIGAC~ON 

Como hemoc seíialado nuestro interés pnnctpal se centró en conocer b s  procecoc 

biográfiws sobre los que se msúuye la identKiad en estas mujeres, sin embargo 

también fue importante caracterizartas y conocer a l g m  elementos de suc trayectorias 

laborales. Para etlo elaboramos una encuesta que nos permitid acercarnos a estos 

elementos. 

El conocmnento . . 
d e i a s i r a y e d o ñ a c l ~ ~ i a s m u j e r e s , t u n p e m r i t i ó o b c e n r a r d e ~  

modo diriámico corno se han ido Sucedtendo SIJS experiencias laboralec y ias 

características que han tenido tas mismas. Estos datos fueron fundamentales para poaer 

caracterizar sus trayectorias y conocer también ciertas particularidades. Esta herramienta 



@ar otra parte fue muy importante debido a la escasez de mformación sobre este tipo de 

trabajadores. 

Lo que buscamos con la encuesta fue elaborar una imagen fija que nos sirviera como un 

marco del cual partir. 

La encuesta fue diseñada para obtener información sobre seis dimensiones vitales para 

nuestro trabajo 

1. DATOSGENERALES 
2. ANTECEDENTES FAMILIARES 
3 DATOS SOCIODEMUGRÁFICDS 
4. DATOS SOCIOECONÓMICOS 
5. HISTORIA MBORAL 
6. HISTORIA MlGRATORlA 

tffia cuestión particular en esia imresttgación fueron las  Condmonec en la que fue 

realizada. Las circunctanúas pafíticac y fabUrates que existen en TehuaAn, 

irnposibifiaron la búsqueda directa de apoyo por parte de los trabajadores para la 

reatización de &a investigación. El contacto directo en la fábrica hubfera sdo muy dificil, 

debido al temor que tienen los dueños por que se conozcan las condiciones laborales en 

las que se encuentran muchas de las maquhs. 

Nuestro contacto principal con fos trabajadores se dio como lo mencionamos a través de 

ia Comisión de Deredios Xiunonos y Laborales del Valle de Tehmcán (CDHYLVT), la 

cual brinda apoyo y asesoría a los trabajadores Be la región en cuestiones laborales. Ellos 

nos contacbron con dos grupos de trabaydores que asesoraban, uno formado por 

trabajadores que habían sido despedidos recientemente de una maquila, en el municipio 

ck Ajalpan y otros que había tenido la experiencia de ganar un juicio al dueño de la 

maquila en donde laboraban, del municipio de Attepexi. 

Su relación estrecha con la CDHYLVT, ha facihtado su parttapación en algún momento, 

en un movimiento que busca la defensa de scts derechos laborales Por lo tanto con un 

grupo especial de trabqadores que cuenta con un bagaje de cmctmientos sobre sus 

derechos laborales, que muchos trabajadores del sector d e m c e n  De estos dos 

grupos, los trabajadores que estuvieron en la disposición de ayudarnos se les aplico la 

encuesta 



i a  encuesia se reaiizó en mwzo dei 2uu6', a dos grupos de trabajadores de la maquila 

del Valle de Tehuacán5, trabajadores despedidos de Confecciones de Calidad que se 

ubica en Ajalpan y los trabajadores en activo de la maquila Confecciones Rich, que esta 

en Altepexi. En total se aplicaron28 cuestionarios a trabajad~es de la rnaquita. 

La encuesta (véase anexo 1) mmo lo señalarnos fue hecha con la finatidad de adquirir ufe  

serie de datos socioeconómrcos & como ia trayectoFia educativa. Laboral y m~ratoFia 

Las preguntas refieren a la: edad, estado avit, lugar de nacimiento, número de hijos, 

ocupación del cónyuge, ingreso mensual e ingreso mensual famüi y porcentaje que ella 

aporta, personas con Las que vive, trayectoria escolar, si estudia actuaimente, fecha de 

ingreso al mundo laboral y expeñencia iaboral en otro tipo de acfividad. 

Es importante señalar fa i rqmbmia dei anátisis de ias trayectorias faboraíes como guía 

exploratoria para esta investigación de este mundo del trabajo. Los estudios de las 

trayectorias laborales han permitido comprender al mundo del trabajo desde otras 

dimensiones, ya no sób hacen visibles las oportunidades que ofrece a hombres y mujeres 

el mercado de trabajo, sino que también pueden relacionar los cambios socioeconomicos 

y cufturales, con las transformaciones de las subjetidades personales y sociales, el 

sentido de los sujetos a estos cambios y reiaciomrlos con las posiciones que van 

ocupando en el mercado de trabajo. 

Por otra parte, como se ha expuesto tratamos de indagar desde la experiencia de las 

mujeres trabajadoras de la rnaquila los elementos que permiten conformar su identidad. 

Para Revar acabo esta parte del trabajo se eiaboro en primer lugar una guía exploratorrd, 

que two  como objetivo tograr que las mujeres d a b a n  su propia vida sobre ciertos hitos 

conductores. En estas primeras entrevistas se busco abservar las reiaCt0ne-s de su vi& 

con el trabajo con otros aspectos sgrtiñcativos. 

' En el capitulo IV daremos cuentas de h información que resulto de este encuesta. en este 
apartado solo nos detendremos a mencionar sus característica% 

El Valle de Tehuacán esta ubicado en la parte sureste del estado de Puebla y se extiende hasta 
el limite norte del estado de Oaxaca. en et que capitulo tal expondremos \as caracteristicas de este 
Valle. 



La selección de las entrevtstadas se hizo a partir de las relactones que se fueron 

estableuendo con la Comsrirn de Derechos Humanos y Labora& del Valle de TehuacAn 

y nuestras propias relaciones con las trabajadoras 

A través del conocimiento y estudio de estas entrevistas se busco conocer: 

- ¿Cómo ha sido la vida de las mujeres que trabajan en las maquitas? ¿Cuáles han 
sido suc ocupaciones anteriores? 

- 'Cómo se incorporan en el mercado de trabajo? 
- ¿Que situaciones famiires, migratotias, corren paraletas a su mtegraáón ai 

mundo del trabajo? 
- Sucesos de la vida personal y familiar 
- Responsabilidades familiares que inciden en el ejercicio de su trabajo 

La aplicación de esta guía se I i m  acabo del 1 al 4 de abril del 2006, las preguntas fueron 

organizadas en los siguientes apartados 

e TRAYECTORIA LABORAL 
TRABAJO DOMÉSTICO 
ORGANIZACI~N 

Sin embargo a partir de la revisión de los hallazgos de esta guía nos percatamos de cierta 

rigidez del instrumento, entonces decidimos que si el relato biográfico era el elemento 

más importante en la investigación, era necesario elaborar una guía que comprendiera 

solo algunas preguntas disparadoras, que dieran pie a respuestas espontáneas 

Los resuttados de la guía preliminar y una tectura metodofóglca más profunda permitieme 

la elaboración de una guía final, organizada a través de ciertos ejes temáticos y preguntas 

más libres que dieran lugar al refato fluido, con esta guía se trato de observar de un modo 

más dinámico sus experiencias de vida. 

En términos generales a través de estas entrevistas bucccrfixis- 

a) Introducir las dirnensiories familia, trabajo, organización para analizar su 
interreiaaón con el mundo del trabajo. 

b) Rastrear a través de las narraciones de las myeres loc marcos de referencia a 
partir de tos cuales clasifican y valoran sus experiencias y construyen sus 
identidades. 

c) Describir y analizar a partir de su nanativa, las trasformaciones identitarias en el 
transcurso del tiempo. 

d) Dar cuenta de los wmbidnipturas que dan lugar a la abertura de diferentes 
caminos y opciones a lo largo de su vida. 

e) Distinguir los cambios y los procesos de decisión a los que se enfrentan 



ff Conocer la realidad social desde su punto de vista 

El trabajo correspondiente a la aplicación de esta guia se realizo del 7 al 16 de octilbe U& 

Los ejes temáticos fueron los siguientes: 

HISTORIA DE VIDA Y FAMILIAR 
TRAYECTORIA EDUCATIVA 

0 HISTORIA LABORAL 
UNIÓN 
ORGANIZACI~N~ 

Los resultados obtenidos en la segunda etapa de trabajo de campo se presentan en ei 

último capítulo de la tesis. En conclusión la estrategia cualitativa, es un recurso vital para 

las investigaciones que se centran en dar cuenta de las formas en las cuales los sujetos 

entienden y construyen el mundo que les rodea. En nuestro caso indagar desde la 

narrativa sobre el cómo se conforman las identidades en trabajos tan inestables como la 

rnaquila de confección, su utilización es de gran vana. 

En el relato de las mujeres trabajadoras de la rnaquila se representan las relaciones 

particulares con todo aquello que ¡e es representativo como la familia, el trabajo, los 

compañeros, así desde lo cualitativo el relato biográfico constituye una llave de acceso a 

tos significados y representaciones compartidas. 

En este capitulo abordamos de manera detallada las diversas categorías analíticas que 

dan claridad a las preguntas planteadas en la investigación. Las ideas centrales que se 

desprendieron, se centran en que al hablar de identidades laborales, tenemos que 

mencionar tamb~én además de trabajo, otras esferas de k vida de Las personas. 

Et trabajo m o  tat, confere varios de ~ J S  etementos q e  estructuran \a identidad de tos 

sujetos, no es la urúca. pero cj una de las más  es- La famüia, la escuela, los 

amigos, son también espacios donde se tejen varios de tos elementos que integran a la 

personalidad. 

- 
" Este eje temático refiere a la influencia de la CDHYLVT en el quehacer organizativo de las 
mujeres y sus posibles repercusiones 
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Por otra parte, al integrar a la discusión a la categoría género, se imprime un anátisn 

relacional, ya sea a través de la comparación o desde los mismos actores. En esta 

investigación al considerar solo el punto de Wsta de las mujeres y dejar de lado el de sus 

compañeros de trabajo, significa dejar por un momento esta dimensión relacional del 

género, pero al mismo tiempo implica un esfuerzo por conocer desde la mujer, algunos de 

Íos roles que al hombre le corresponden. A través del género damos cuenta de las 

acimebías sociales, en todas las esferas m e n m d a s  amba, además que permite 

observar a la mujer como un sujeto completo. 

Para captar en su integridad el discwso referente a cada ámbito enunciado, consideramos 

pertinente la metodología expuesh. Al desentrañar, la relación identidad-trabéqo desde la 

perspectiva de las mujeres, articuiada en su relato, podemos también &entramos, a los 

elementos de la vida cotidiana que se relaaorian con la permanente ambivalencia entre las 

exigencias del mundo doméctico, familiar y el trabajo. 

La triada anaiítica -trabapfibentidadeslgénero- percibtda a través del reiato entendtí ;e 

incidencia del trabajo, tos mundos de la vida cotidiana como la farnüia, los amigos, la 

comunidad, y reconocer trasiapes entre estos, con la actividad productiva. 

Por otro lado, en esta investigación tamMn es importante describir tos espacios en donde 

se desarrollan estas relaciones, esta tarea se expondrá en los siguientes dos capítulos, en 

los cuales se expone el contexto histórico y cotidiano de lo que es la maquila y el lugar de 

nuestra investigación, el Valle de Tehuacán.. . . 



CAPITULO 2 

LA MAQUILA DE CONFECCIÓN DE ROPA 
UN PANORAMA GENERAL 

tntroducción 

Como m e m r m  en ia mtroducaón, nuestra tnvesttgrraiPn se mo;wta en un contexto 

caracterizado por la flexibilizactón y precarización laboral producto de las 

transformaciones económicas 

Nuestro interiés por etias se debe en parte a la escasez de investigaciones que destaquen 

la importancia de estudiar sus identidades y sus posibilidades de acción colectiva. Para 

llegar a comprender estos etementos consideramos que también es muy Mipoitante 

caracterizar el contexto en d que trabajan y viven ectas mujeres 

fstecapttutobucca dar~deetto,dtnterés~enesteapartado,espresentar ia  

dinámica general de la inductrm maquiladora y especialmente sus efectos en los espacios 

locales como el Valle de Tehuacán 

ia dkcusii5n partirá de a4gunos aspectoc histórico-sociates que dieron lugar al sorgnmento 

de la maquila, presentaremos las distintas vertientes teóricas que se ocupan del 

fenómeno, al mismo tiempo iremos argumentando la importancia del análisis que 

realizamos. 

€4 propósito fMal que se espera armpbr mn este capitulo es caradizar la maqlrila de 

confeccibn, esto servirá corno una puerta de entrada para mnocer mqor el contexto en el 

cual esta situada nuestra región de estudio. 



i. LAS MAQUKAS E N  AMERICA LATlNA Y MEXICO 

La inttectgación, como se ha rnenciwiado está enmarcada en ta restnicturación de ias 

relaciones socjales y económiw, estimulada por la competencia mundial, d declive del 

crecimiento hacia adentro, relacionado con la masculinización del mercado de trabajo y 

que en los años recientes, se ha dirigido hacia un modelo de feminización en ascenso. 

Esta apertura externa y la atramón de capitales trasnaciofiafes, han transformande ics 

patrones de empJeo, y m &o cada una de las estrategias de desarroibo mp- 

en Aménca Latina. Estas políticas han llevado a un aumento del trabajo remunerado de 

las mujeres, tanto por las nuevas oportuntdades de las actividades orientadas a las 

exportaciones, como por el aumento del trabajo informal (Gonzales, 2001:93) 

En esta situación de &S, ajustes estructurafes. crecimiento sin precedentes de % 

pobreza y la conflíctividad social, !as maquitadoras son pfesentdas por wgciri lsm 

internacionaks como el Fondo Monetario Internacional, como la panacea para que los 

gobiernos combatan el desempleo, obtengan divisas y transferencia de tecndogia. 

La dmámica de fas rnaquitadoras, está ariicuiaba con el proceso compfqo que ha e m k i  

a ia reectructuración pfoductiva, que ha impubdo la empresa industfial trasnacionat p a ~ a  

enfrentar la crisis de largo plazo del capitalismo. La maquila, surge como un eslabón de 

la cadena producbva industrial y una estrategia económica de la empresa global. 

(Morales, 2002:lO) La era de la globalización fomenta, como nunca antes, la 

subcontratación industrial. (Alonso, 2000: 15) Sin embargo, tal como esta modalidad es 

m~itocida, no es un fenómeno unntoco. Por ef contrario, la misma giobatización ha 

fwnjurado el wgimiento de las más diversas formas de cadenas de CubContrataciDi?. 

i3na de las principales ventajas comparativas que México y América Latina proporcionan a 

las grandes trasnacionales en esta nueva división internacional del trabajo es, sin duda, e¡ 

diferencial salarial, que actualmente es uno de los más bajos de la industria 

manufacturera mundial. Como también d abaratamiento de los costos de produccion a 

través de algunas exencims facates. 



Lzs ína~wtadoras son en términos generales plantas ensambtadoras que las compatiías 

e>8rang~as, wsburaron con d ob@o de aprovechar La abundante mano de obra de km 

paises en desarrollo 

Entre 1960 y 1970 se da inicio al proceso de traslado de ciertas industrias de ensamMaje 

desde b s  Estados Unidos hacia América Latina, para 1990, la práctica se hace masiva, 

gracias ai impubo del comercio internacional. Estas industrias se presentan como 

portadoras de gran beneficio para los países donde se instalan. 

f3 trasfado de este íipo de industrias proviene principahente de los Estados Unídos qus 

se extienden hacia México, Améfica Centrai y Asia, pero también desde Taiwári, Japcin y 

Corea del Sur haaa el sudeste asiático y hacia Latinoamérica. con miras a abastecer al 

mercado estadounidense. 

El fenómeno pareció extenderse en todo Méxrco, con fa firma de tratados comercísks 

como el TLC (Tratado de Libre Comercio) entre Wzshmgtm. CanadO y México y tUs 

preparatorios del ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas). 

Las maquíladoras en M é x k  tuvieron un origen común, *do en gran medida de las 

políticas de ~~y fomento a la mwsiórr etranjwa en b frontero Ftorte en los afios 

sesenta (De la 0, 2001, De la Garza, 2005). Tras la cancelaaón del convenio de 

trabajadores temporales (braceros) entre México y los Estados Unidos, en 1965 el 

gobierno inició un programa temporal, que popularmente se denominó programa 

maquilador, para satisfacer las necesidades económicas y la de las familias de aquellos 

=Taceros que regresaban al pais. 

Numerosas compaitías nortearnerícanas trasladaron parte de sus operacímes a la zona 

fronteriza, debido a las ventaps que se les ofrecían, como 

La cercanía geográfica, permitía a tas corporaciones montar la operación de 
ensamblaje a pococ kilómetros de las plantas matrices 

La posibilidad de garantizar la utikación de insumoc (agua, electricidad) 

La oportunidad de aprovechar el trabajo barato de cientos de obreros, 
especialmente el de las obreras. 



P - 
cí B inicro de sus operaciones la maqurla se espeaatizó en el ensamble de determinados 

productos, sobre todo del ramo ek&onrco, atttmotrtz y de confección de prendas de 

vestir 

En térmrnos generales las ptantas rnaqdadoras trasladaron a Mémco, imomos 

producidos en Estados Un&os pam taFeas de ensambkje c m  mano de obra barata En 

algunos casos la producaon funcionó de forma aldada del resto de la economía y 

constituyó una serie de enclaves sin vínculos significat~vos con el resto del mercado 

interno del país, ya que su producción era exclusivamente para la exportación 

Para Ruíz y Vefazcu (1995) este trpo de empresas, en pnncípo se enfoco en atraer a fa 

fuerza laboral pr--e mitScuftnatna Sin embafgo, se k o  -te que por ei 

eipo de trabajo, las maquilas no rban a converttrse en una fuente de empleo mascuimo, 

sino que, al contrano, dio lugar a la formaaón de un nuevo mercado de trabajo, el trabajo 

femenino 

Sin embargo, a mediados de la década de kn ochenta, esta M d W a  se vio fa-zxis B 

responder a la precián de ka reestruduracián irtdwbia! que carnerizó a sacudir a b 

industria mundial. En pow tiempo las transformaciones se apreciaron, se empezó a 

experimentar una creciente participación masculina y una correlativa disminución en la 

presencia de mujeres jóvenes. Esta disminución, facilito la búsqueda de otro tipo de 

trabajadores -mujeres de mayor edad y con hijos- por otra parte y relacionado con ei 

&+sioro de las condiciones generafes de trabajo y el estancamiento de fos saldos se dio 

m a r  a un proceso de rotauón del persami. 

L a  presencia predominante de mujeres en las empresas maquiladoras no fue una 

casualidad, de hecho, en todos los países de América Latina se constató una 

participación predominante de trabajadoras. El papel protagónico de la mujer en la fuerza 

de trabajo industriai tiene razones muy variadas, expficacion que no soiamente tiene que 

ver con ta tiberauón de la mujer y su cormecoente irser& creáerrte en el mundo d& 

trabíqo, sino también a la situación económica, que obligo a acumular varios salarios para 

ia sobrevivencia del hogar. 



19651983 
1965 
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varios programas patrones de localización 

-Programa nacional de indusbial a través de 
fomento a la industria y parques y áreas 

especialización del industriales. Así como 
cwnercio exterior. una mayor complejidad 
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Crisis de la maquila 
El personal ocupado 
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estableámientos 

maquiladores se redujo, 
en 20.5% 

la productividad también 
disminuyo -2.8% 
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Fase de especialización 
industrial, en donde fas 

ramas ligadas a la 
indvstria avtomotriz. +a 
electrónica y confección 

han destamcto. 
Cuadro elaborado a partir de la infomacion de De la O (2001) Morales (2000) y De la Garza (2005) 

1.1 tos debates en tomo a las rnaquítas 

La idea central del progFama maquikbf fue b cke &as ~~ P E ~ W  exportadar con 

la finalidad de incrementar la inversión productjva, de crear empleos, lograr transferencias 

de tecnología, elevar la cakfmción de la mano de obra y equilibrar las balanzas de 

capitales y mercancías por la inversión directa y la exportaciones. 

La pregunta más importante, desde m punto de vista económico que se han p l ~ &  

tos debates entorna a las maquilas, es saber si es una vía aceptaMe de cfectmrento para 

la economía. así como de empleos dignos 

En los debates sobre las maquílas destacan posturas como fa de De fa G m  

(2005)queapuntaquelam+hacehonorasumbreenetcentKloclácico,pq~ie 

es un tpo de empresa que por encargo hace tareas productivas para otra, y su principal 

desventaja es la limitaaón en la toma de las decisiones principales, ya que estas se 

generan en el extranjero. En este mismo tenor Morales (2000) señala que la maquila es 

un eslabón de la cadena industrial trasnacional, no de la industria mexicana, por lo cuaf, 



m se hci podido convertir en un motor de la industrialización del país, ni en un eslabón 

interno de la producción nacional7. 

También, en estos debates hay enfoques optimistas que, consideran que este tipo de 

trabajo se constituyó al principio, como un paliativo al problema regional del desempleo en 

la frontera norte, pero, desde mediadas de los ochenta, se transformó en un importante 

vector para la obtención ck divisas y de creación de empieo a escala nacional, y se 

W t u y ó  en un imptan te  pafa ka po4itic-a Mdustri rm%mJ, en tanto que detono 

cambios en el mercado intemacionaL8 Esto imprimió según Castiila (2004) un nuevo giro 

a la industria maquiladora en todo el país, a través de una mayor diversificación de fases 

productivas que demandaron mayores niveles tecnológicos y que rebasaron los procesos 

únicamente de ensamble, dando origen a la presencia de industrias manufactureras. en 

cu-y'o seno se eiabora el proceso gtobai de producción. 

C a d o  (2000) a este respecto menciona que el programa que intuafmente fue con&& 

como una medda de emergetlcia se &ansfofmo en m pogfatm tmnsbrrn pem 

necesario, para pasar a conv&rse en la base del desarrollo rndustrra regional y desde 

finales de la decada de 1980 es d caso más exctoso del modelo de industrializacion 

exportador en México 

La posición optimista afirma que ta maquifa empezó como trabajo de emmbfe tipo 

fordista, con t r a tqo  no mayoría de mujeres, bajos Wm, actividades 

repetitivas, tediosas. Pero que con el tiempo la maquila ha tendido a transformarse, a 

partir de la década de los ochenta, en una activad que no se reduce al ensamblaje sino 

que incorpora procesos propiamente de manufactura, con tecnología automatizada, con 

nuevas formas de organización del trabajo, con obreros más calificados o un incremento 

en el porcentaje de técnicos de producción que ha impfrcado mayor aprendizaje 

tecnotógtco y la formación de dusters y otros encadenamientos productivos y de servicios 

{Carrillo y Hualde, 2000) (Lara,1988) ( G e M  y Blair, 2002) 

' Por ejemplo, la rnaquila de la confección no ha dinamizado en la misma proporción a la industria 
textii nacional productora de materia prima 
" Estas posiciones también reconocen que durante la década de los noventa la maquila de 
exportación se convirtió en el núcleo central del modelo económico, debido a su crecimiento casi 
explosivo en términos de empleo y producción. 



r - --e. .-- 
LI, 1 ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ 1 ,  paia las posiciones optimistas, la importancia de ta maquila ha sido 

dRstacada fundamentalmente en dos aspectos: 

1. Se caracteriza por su constihición como segunda fuente de divisas para el país 
después del petróleo, así como por su crecimiento en su tasa de absorción de 
fuerza de trabajo 

2. El gran dinamismo caracterizado por un constante crecimiento en sus variabtes 
económicas, en particular a partir del TLCAN. 

Para De ta Garza (2005) este tipo de posiciones han declinado debatir en tomo al 

prcbkma de que si La mquh es un vermo.modek, de pfaducción e t n d t i s t i ' i m  

Entendiendo por el primero una configuración productiva entre cierto nivel de la 

tecnología, una forma de organizar el trabajo, el tipo de relaciones laborales y condiciones 

de trabajo, el perfil de la mano de obra y de industrialización en tanto formas de 

encadenamientos productivos y de servicios hacia delante y hacia atrás y un vinculo con 
%U Iv=. -dos (De fa Garra, 2005:i). 

En témimos generales podemos considerar que los aportes de diversos estudios 

relacionados con la rnaquila han cido heterogénem, desde ios que patim de tina visión 

critica cuestionando las dimensiones reales de) cambio productivo en la industria 

maquiladora (De la Garza, 2005, Morales, 2002) hasta los que afirman la existencia de un 

verdadero cambio estructural y productivo en el funcionamiento de esta industria, 

sugiriendo el transito hacia una nueva era en la maquila. (Carrillo, 2000, Castilla, 2004). 

También hay quienes han hecho otros señalamientos como Aionco (2002) que considera 

que la puerta de d a d a  más adecwda para entender las diversas formas de maquila 

existentes hoy día en México es la subcontratación industrial. O aquellas que señalan que 

el fenómeno maquilador es en extremo complejo debido a la diversidad productiva, laboral 

y espacial que ha logrado a más de treinta años de haberse instalado la primera planta en 

:a frontera norte (De la 0, 2001: 13) 

La importancia de estos debates para esta investigación radica en tratar de distinguir. a 

que tipo de maquiia ~ 0 5  referimos cuando haMamos de @a que produce para un 

segmento tan importante como es el de la confección, pero que sin embargo los 

beneficios para su fuerza de trabajo son escasos. 



Fui otro lado debemos destacar la falta de investigaciones que hagan referencia a los 

trabajadores de este sector y a Los elementos subjet~vos que conforman su identidad. 

Recientemente trabajos como los de Reygadas (2002) y Guadarrama (2006) han 

comenzado a indagar de manera más específica las características de la maquila y las 

experiencias de sus trabajadores. En estos trabajos se destaca la importancia de 

reflexionar sobre los efectos de la maquila, desde ópticas, que partan del sujeto que 

íabora en eilas, desde sus experiencias y eduiwi=. 

W continuación, se comenzará con wia somera descripción de la rnaquila de cunfección, 

v a  compiemerbr y hacer más específico el espacio en el cuak se desarrolla ésta 

investigación. 

Para Gereffi (1995) k~ era contemporánea dei capitafismo gfobaf tiene rimü 

caracterÍsticas centrales: 

a) Una competición global intensificada 
b) La aparición de nuevos centros de producción 
c) Un ambiente tecnológico excepcionatmerrte innovador 
d) La proliferación, extensión y reestructuración de las corporaciones 

transnacionales 
e) Asuntos económicos-financieros diversiticados. 

Estas particularidades están acompañadas de algunas consecuencias: 

1. La compebuón g W  in-cada, ha conducido a la aparición de 
nuevos centros de producción. Esto se ejemptifica con los paises de 
reciente industrialización conocidos como NlCs de Asia del Este y de 
América Latina, que en los años 70 y los años 80 amptiamn su 
producción y exportación de productos manufacturados en parte del 
mundo. 

2. La tecnología moderna ha facilitado la globalización económica. 
3. La reestructuración de las comoraciones transnaaonales. ocasiona 

cambios en la organización económica, en el capitalismo global. 
4 La producción y el comercio intemaaonal son reforzados por el sistema 

financiero global. 
5. Las políticas del estado han desempeñado un papel miportante en 

fomentar la globalización de la adividad económica. El ambiente 
relativamente liberal y el negociar ias tarifas ha permitido que muchos 
exportadores del tercer mundo tengan éxito (Gereffi, 1995:103-104) 



La iriu"rista cte confección, refíeja muy bien este sistema productivo: los grandes 

fabricantes de ropa de tos paises desarrollados trasladan su producción al extranjero sin 

determinar como la organizan y administran. Estas empresas proporcionan insumos 

intermedios (tela cortada, hilo, botones y demás accesorios) a grandes redes de 

proveedores foráneos, normalmente ubicados en países con acuerdos comerciales. Al 

igual que en las otras ramas de la maquila la gran movilidad de los lugares de producción 

se guía por la búsqueda de las mejores ventajas competitivasg, como soli: 

El costo de la mano de obra 
El abastecimiento local de tejidos, hilos y accesorios 
La &dad de las infiaectnicturas de transporte y de comercialización 
La proximidad de los mercados 
Las ventajas en términos de legislación fiscal y laboral. 

Ef caso de fa industria de confección de Estados Unidos y su refacih con Latinom- 

es un buen ejemplo de la búsqueda de mejores venhps. La reubicación de la industria 

norteamericana del vestido causada por la competencia que implicaba Asia se tradujo 

desde los años 80 en la posibilidad de que un segmento de la industria de la confección 

se desarrollara a partir de ensamblar prendas de vestir con diseños y telas cortadas e 

importadas desde Estados Unidos. Fue en este contexto cuando se estimuló el 

ciecirnienio de la industria de la confemón de prendas de vestir para exportación y la 

fgura que adoptó esta industria fue la de maquila. 

La globalización de la industria maquiladora de confección comenzó cuando las firmas de 

ropa de Estados Unidos trasladaron sus operaciones a Asia en búsqueda de una 

producción más barata. La aparición de los paises de reciente industrialización (NICs) de 

Asia del Este contñbuyó al nacimiento del modeto de fabricación orientado a ?a 

expartación, en estos países. 

En el sector de la confección, la puesta en marcha de estos nuevos esquemas de 

producción se ha manifestado en la búsqueda de una rápida adaptación al mercado y del 

mínimo coste de producción. Esta búsqueda, conduce a una subdivisión del trabajo, vía la 

Wcontratación, a unidades de producción cada vez más pequetias. En esta rama 

0 México desempeña un papel muy importante, donde los inversores extranjeros encuentran 
ventajas múltiples- costes bajos de la mano de obra, proximidad del mercado de los Estados 
Unidos y exoneración de tasa aduaneras. 



industrial, la fragmentación de la producción permite la reubicación de aquellas fases más 

intensivas en trabajo poco cakfrcado como la costura. Esto ha posibilitado el desarrollo de 

toda una red de contratación y subcontratación, paralela a la existencia de subsidiarias o 

filiales de las trasnacionales, que ha dado pie a una triangulación entre empresas 

productoras y exportadoras (Trejos: 2004,127). 

La subcontratación es, con mucho, la forma de reubicación y de disminución de costes 

más extendida en el sector de la confección. En este caso, la empresa (subcontratante) 

encarga a otra empresa (subcontratada) que le realice una fabricación de la cual le 

proporciona las especificaciones y, a menudo, la materia prima. La subcontratante disfruta 

aquí de una gran flexibilidad y, en consecuencia, limita sus riesgos, que hace recaer sobre 

su subcontratada, ya que aquella puede en cualquier momento interrumpir sus pedidos a 

su subcontratada o modificar las cantidades, sin ningún costo (Crabbé: 2000, 19). A este 

tipo de cisterna de subcontratación internacional se te ha llamado d programa 807/9802 o 

producción compartida en los Estados Unidos donde las redes de aprovisionamiento de 

los fabricantes estadounidenses se ubican sobre todo en México Centroamérica y el 

Caribe. 

m- rara Gerefñ (2000), quien estudio la zona de la Laguna en Torreón, ninguna industria 

encarna mqor ias contradicciones del desa~rolb que han aquejado a America iatina Se 

trata de un ramo que es a la vez muy tradicional y ultramoderno, ya que muchas de sus 

fábricas anticuadas de costura hacen recordar a los talleres de sobreexplotación de 

principios de la revolución industrial y por otra parte las redes de aprovisionamiento 

mundiales que manejan hoy en día las grandes empresas del vestido comprenden a 

docenas de países y cientos de fabricas y miles de tiendas al menudeo y están 

entrelazadas por las m& avaNadas temukgías de la información, la comunicación y d 

transporte disponibles. 

En términos generales y siguiendo a Trqos (2004) la maquila de confección se distingue 

por: 

1 Un proceso productivo polarizado, en uno de cuyos polos -diseño y 
preensamblaje- se aplica tecnología microelectrónica y trabajo calificado y en 
descalficación, pero bien pagado y en el otro polo -costura y acabad- predomina 
la relación entre una trabajadora y una maquina, con características no demasiado 
diferentes a las existentes a principios del siglo XX, trabajo poco calificado (o de 
calificación no reconocida) y barato. 



2 La fase de costura tiende a M i z a r s e  en párses det sur, tanto de ta Cuenca det 
Cartbe m de Asa, pero tambfén en los paises del centro y los N C  Las fases 
de di-, preensarnbfado y comercíafizací0fi fíemlwi a M f a r s e  en los países 
del norte 

3. Se observa una segmentación internacional de la fuerza de trabajo, según su 
ubicación en el proceso producüw más que en k>c países, entre aqueHac 
attmwrte catifrcada y con mejores condiciones laborates, que se encuentra sobe 
t&, en las fases de dtseño y pr-M&, y aquetlas de califtcación no 
reconocida y con malas ímukiicxies laboFaies, en ¡as fases de coctwa y acabado. 

Gereffr (1995, MOO) asegura que ta produmón y distribución de ropa, en ei mercado 

internacional, está organizada en cadenas de empresas Lichradas por Mnoristas, 

comercializadores y fabricantes de marca. Estas cadenas fas identifica como globdes y 

las denomina manejadas pw Ios compradoras, para diferenctarlas de Las que Llama 

manejadas por la productoras. Las primeras, son aquellas en que las decisiones hechas 

por las grandes compradoras dan forma a las redes globaies de producción. En las 

segundas, tas grandes produdaas, gemdmmk transaaorrates desempenarr e+ mt 

central en la coordinación de las r e d e s  de producaón. 

Err las cadenas impulsadas por Las compradoras -que predominan en la confección & 

prendas de vestir- las empresas minoristas realizan el diseño y la venta al consumidor 

Mal, las comercialáadoras llevan al mercado el producto con su propia marca pero no la 

fabrican, sino que subcofitratan su c0nfeCCiói.i a otras empresas en diferentes regiones del 

mundo y ias fabricantes de marca con empresas que tiene sus propias piantas, aunque 

subcontratan parte de su producción, ya sea para la mayoría o sólo para algunas fases 

del proceso productivo, según el caso. Deywés son Jas axtratrstas o representantes úe 

fas empresas. que operan tanto dentro de Estados Unidos como en el extranjero, las que 

subcontratan otras empresas o talleres donde se realizan otras fases del proceso 

~ ,~enera tmente taars tway&awtradoyavecese lcor te .  

El Cectof de la maqda de confección a nivd mufidial. se caracteriza por ki bqos 

salarios que paga, por el empleo de tecnologías relativamente sencillas en la fabricación 

de productos bácicos, la existencia de pocas bwrefas a la entrada y pcw ser m w#luciia 

productora de bienes de consumo con un uco intensivo de mano de obra. Los cambios 

que ha sufrido, han sido muy importantes para las grandes cadenas, de una industria 

orientada a la producción para el mercado interno, se ha transformado a una enfocada 



pfimordtatmente a la exportación. Así, ha pacado a formar parte de las cadenas 

transnacionales de producción y distribución, cuyo control es ejercido por empresas 

tideres con centros de operaciones en países desmoifados en parhcular en Estados 

Unidos. 

Dinámica de la maquib de confección a nivel mundial 
1960-t990 

1960 1m 1980 1998 
La globabzacih be ia Desarroüo de m nueva BUsqueda de mqores Segmentaaón internacional 
uidustM maqolbdoFa de ~ V i V o n d e f ~ ~ g l o b a l .  Ventajasen- 

. . 
d e t a f a c e r z a d e ~ ú l  

confección comenzó que ha cambiado el patrón para que un segmento de unos paises se llevar; 
cuando las firmas de ropa de la especiaiizacion ia aidustria de la acabo las fases de diseno y 
de Estados UMdos geogrdftca en* los paises, cordecaón se desanoRara prremamblado y a &OS 

trasladaron sus dando ongen a i i ~  a pariir de ensamMar les corresponden la 
ope~aclooec a Asia en &si& ñipa&&, e&e pFendas de con cos$irayalacabado. 
búsqueda de una México América Central y diseños y telas cortadas e 
producWón mas barata. el Caribe, y al mismo importadas desde Estados 

tiempo se amshtvyó un Unidos. 
vincub &e Estados 
u N d O s , B Y a y -  
latina. 

Etaboraciirn pmpk 

Para Abramo (2998) en América Latina se habb de procesos de desúitegrackín verüd 

de las grandes empresas que protagonizaban el proceso anterior de industriatización. Sm 

embargo, en b mayoría por e) contrano sigue predominando la estnictura de caderiaU 

caracterizadas por la constitución de cadenas de subcontratación, que surgen a partir de 

una Iógica de reducción de costos con fuertes consecuencias en términos de 

precarizaaon del trabajo. Taiieres famitiares, fábricas y rnaquitadoras f m a n  parte de 
. . 

c a d e n a s g k h i e s e n e l q u e b s ~ e s a s ~ ~  -. as o~gaizan la producclorl y 

comercialización a escaia mundial. 

Los aiios setenta marcan así, un viraje decisivo en la industria de confecc#xi. . , 

p r i i e n t e  en Los países desarrobios. En tos países ricos, pnnctpalec . . 
clierrtec de? 

sector, el consumo de ropa fue a ia baja, mientras que, por otra, prc~Iuctorec de paises en 

desarrdlo entraron en cornpebaóo con La industria del Norte. De manera más especifica 

la producción asiática se convierte en un serio competidor de las industrias anglosajonas 

y europeas, to cual provoca que en la búsqueda del menor coste de producción, las 

grandes mpaí%as generen estrategras diferentes. 

tas h a s  estadounidenses memaron a resentir ta competencia de tas importaáones 

de estos países, debtdo a que su p d u c u ó n  era mucho menos costosa El asenso de ks 

rmpurtaciones acarreó una variectad de reacciones, induyendo fa innovación tecnoiógtca, 

el proteccionismo, el uso del -o inmigrante. y el estimulo del ensamblaje en Méxim, 

America Central y en el Caribe. 



ki principal ventaja de trabajo que ofrecian estos p a í s  eran los bajos satarios, en estos 

paises se estabiecieran zonas orienhh a !a exportauón, en las cuales los principales 

componentes venían del extranjero y los trabajadores predominante mujeres jóvenes 

kabajaban largas horas por una fracción de los calarios de los hombres. (Bonacich y 

Waller, 1994: 22) 

tos carnbros coadyuvaron at desarrotto de una rrueva divisnrn det trabqo gtobat, que ha 

cambado el patrón de la espeualizaaón geográfíca entre las países, dando orgen a una 

telactón trrparbta, entre M é m  América Central y el Canbe, y al mmno tremp~ se 

constituyo un vinculo entre Estados Urudos, Asa,  y Aménca iaim 

La mecanización y la automakxión de ciertas etapas de ia producción, tes permkM 

disminuú- los costes en las fases de transformación de ias fbras en tejido. Sin embargo 

por el contrario, las fases de ta confección -corte, coshrra, acabado, embafaje- 

continuaron dependiendo en gran medida del trabajo humano. 

La forma más co& de acbYidad exportadora en América Latina y México fue ei 

ensamblaje de bienes manufacturados, que hacen uso intensivo de mano de obra en 

zonas de producción para ta exportación (EPZ) utifizando componentes importacios. Estas 

uxias están concentradas en su mayoria al norte y centro en México -donde se canocen 

como maquiladoras- y en la Cuenca del Caribe -donde también se las denomina zonas 

de fibre comercio- debido a los bajos salarios de esta zona y a su proximidad con e: 

mercado de los EstadoU Untdac. 

América Latina y Méxim fueron los pnírápaks ~ o f e s  de este tipo de trabapl 

industrial. En este tipo de industria se observa una segmentación internacional de la 

fuerza de trabajo, según su ubicación en el proceso productivo, en los países que llevan 

acabo las fases de d i  y preensamblado. que son actividades altamente califiidac l a s  

condiciones laborales son mejores, y aquellas de calificación no reconocida sus 

condiciones laborales, son maias, estas fases corresponden a la costura y al acabado. 

Los cambios en ia industria de confección causados por el impacto ecorpómim gtobat, ia 

cricis, y la reestructurauón se han combrnado para su integración a la industria 



internacional, profundiizando b división entre tos sectores internas y tos ligados a tas 

mercados internacionales. (Chinchitla y Hamilbn, 1994) 

En ta década de tos cincuenta en México h introducción de nuevas kcnotogias y el uso 

de las fibras sintéticas, represento para las empcesazios costos de prodoccrón mayores a 

tos que estaban acostumbrados. Los aAos de las exportaciones t e x t ' i  y prodoccrón 

masiva de ropa, mantenidas por  las posiciones de priuüegio geográfico y una demanda 

cautiva que creó la segunda guerra mundial, no se alargaron más allá de los años 

sesenta. La reestructuración de la industria textil norteamericana entró a una fase de 

modernización de equipa y maquinaria y uso de rnrevas Miras textites, al mismo tiempo 

una nueva industrii de la confección emergia en el pacifico asiático. 

E! desplazam~ento maslvo de aperaclones manufactweras de la década de los setenta 

por parte de las grandes multinacionales hacia paises del Tercer Mundo, escapando de 

íos aitos costos de producción, prcwoco un rezago de la industna de la confecnón 

naaonal La mdustrw rraaonat ckfí- ptrdo mpetrr  con Los procesos de 

modermzacton iodustnal rntamaomks 

La revitaliza& de la mr#)uila de confección en México en b años ochenta se asocio a 

un factor estrictamente exógeno: la reestructuración de la industria del vestido en los 

Estados Unidos y el impulso de la producción compartida bajo la forma de la maquík. 

Este resurgimiento de la industtw de confecc¡bn muestFa la rreiación estnxb que guarda 

wia actividad que no cdo es dependiente de estrategias exógenac, sino además es 

proceso inmerso en una nueva regionataación de la producción para los mercados 

giobales, al margen de las cadenas productivas nacionales y del mercado dméstico. 

Las rnaqtritadoras de confección, que surgen en este penodo, se inscriben en una 

dinámica caracterizada por su regulación desde el exterior, e ~ ' f i c a m e n &  desde las 

empresas norteamericanas, que buscan mtabtecer  su compdrtnnctad a partir de ta 

promoción de medidas proteccionistas. 



1950 
-Exporiaciones de 
textiles y p m d d n  
masiva de ropa. 
mantenidas por las 
poullMesdepnVile(lr0 
geografico y una 
demanda cautiva que 
Creóbseguneaguerra 
mundial. 

1960-1970 
-Reestructuraüón de la 
industria norteamwicana. 
k(odemizaaón y uso de 
nuevas libras texbks 
NUevaindristriadek 
confección emergia en el 
p a M m  asiático. 
-masivo 
de srandes 

kaaa 
paises del Tefcer lJkKdo 

1980 
-Revitalizacion de la 
maquiiadeconfección 
-ReestniduraáOn cJe fa 
industña del vesiido en 
l o s E s l a d a s ~  
-Impulso de la 
producción m p a m d a  
~ b f o m a d e  
maciu>ia~ 

1990-2000 
México era el pnnclpal pais 
proveedor de Estados Umdos OE 
prendas de vestir y. con esto. se 
iniciaron cambios y reacomodos a 
niuei regiMai 
-En este umtexio. le desarrollo de la 
mdustrM del vestido en regrones 

ta bgwa,  el bajío. el cmirc- 
sur, PueMa y k peninsula de 
Yucatán. va a &emkrse  por b 
prohdtzaáondek- 
que están previstas en el sistema 
arancelario norteamericano 
-En et 2000 lmcio de una crisis 
. Y m i t a r a l a d e i a m a q c & e r r ~ .  
Plantas maquiladoras han 
desparecieron y muchas 
permanecen en la clandestinidad, no 
pagan .mipuestos, seguro soaat ni 
prestacnines a sus trabqadores. 

Ehboradón propia 

En este sentido la maquila de la CoBfeCción en México, es amskkada w el caprtal 

trasnacional de la industria textil y de ta confección de Estados Unidos como una 

pbbforma exportadora que Le permitió recuperar su mercado interno frente a La 

competencia asiática y, asimismo, como plataforma territorial para los capitales asiáticos 

para penetrar el mercado estadounidense. Sin embargo, esta industria muestra cierta 

volatitidad del capttat, y descansa en gran medida en ia p T i r a c w f i  de fac concbm 
. . 

e5 

IabOFales. 

Para Juárez (2004) algunas, de las carader is t i i  de las maqu&as de confección en 

México son las siguientes: 

t .  Las plantas fomiatrnente instatadas siempre están acompañadas de una 
estructura de fabricación Mformal cuya función en ei proceso es muy HnpoFtante 
porque representa un mecanismo muy flexibk en la cadena. Esta parte infonnat a 
su vez t'iene dos componentes plantas medianas y pequeñas habilitadas para 
reatizar cuahuier pafk del proceso y al final de la cadena: d trabajo a domicilio 

remineraciones. siempre han permanecido por debajo no sólo de & salmos 
manufactureras,m-seencuentrcleniaúttÁnaposiciiKtdetospagosque 
se hacen en otras industrias maquiladorac. La figwa del empleo precario es una 
constante y su impacto económico m las regiones productoras, por lo tanto se 
vuelve vdátil y en el largo plazo marginal en el sent'ido de consdidar crecimiento y 
desarrollo. 



En el modelo de acumutaáón Mgente en nuestro país, et sector manufacturero y 

particularmente la industre tedit y de la confección juegan un papel relevante, de tal 

forma que la cadena fibras-textil-vestido, mtegra una de las doce ramas que han sido 

consideradas por el W i e m o  Federal, como prioritarias para poder competir en el 

mercado internacional 

3.1 Las regiones de la maquita de confección 

Para el año de 1997, MexiEo era el principal país proveedor de Esbdos Urudos de 

prendas de vestir y, con esto, se iniciaron tos cambios y reacomodos más impresionantes 

& una viep industria que por La fuerza de los mercados, de las cadenas y las redes de 

fabricación y comercialización, adopto algunas de las características más sobresalientes 

del proceso de globalización de la economía mundial. 

. , 
V & o c o m o e s q u e m a & p r ~ c o m p o r t i d a o r é g a n e n ~ & a c c e c c r , t a ~  

de confección en México ha asumido un nuevo rol en el cantexto del modelo de 

crecimiento 'hacia fuera" y su situación en et contexto manufacturero mexicano, en 

muchos sentidos, una espese de símil de La compañía que La cantrata pero al misma 

tiempo por las características del trabajo que se realiza, es una vuelta a la utilización 

masíva e intensiva de la mano de obra. 

Esta mreva fase cte este sictema reincorpora a una vieja industria -tradrcionat, intensnra 

en traiqo- al proceso que se organiza en torno a ~~ globales, dominadas por 

grandes empresas merciatnadoras y fabricantes en los países con atto desarrolto'" 

(Medina, 1995, Alvarado y Vieyra, 2002, Juárez, 2004) 

10 Los Estados Unidos tienen una histona larga de procurar controlar el crecimiento de las 
Emportaciones de r o p a  y bc ths  Lcs e c f m  de confrotar las nnportauones comenzaron ec 
1957 con un acuerdo con Japon que ímrtaba lac exportaciones de fa produccion texM dei algodón 
a Estados Unidos En 1961 el arreglo rnuttitatefai de tempo cofto con respecto ai cwnercn, 
tntemacmal en t e x t k  de a@don fim fñmado, seguffk, pof un arregto de largo pfam en 1 g6Z En 
1974 el Anegb MtAtMms (AMF) fue negoctado, aunque se ha modñicado cada c m  años, 
todawa esta en efecto Ei A W  ec un acuerdo mvltilatwal negocrado bap atrspinoc del acuwdo 
genefd en tanfas y comercm y endosado por cerca de cnicuenta pases Pemnle que los 
sgnatams negocm fos acuerdos bifalerafes que R?gvFan comem en textil y ropa Se adopto cwi 
el proposcto de pemntr que los pases tmportadores en pafkuiar Estados Umdoc, Canada y los 
que conforman fa Un& Europea, negomr o KFlponer unilatwaknefRe restricciones cuantitatwas 
(cuotas) contra las m- de productos textks y de La oonfecc~, prwementes de los 
patses en vtas de desarrollo (Bonac~~h y Wallec. 1994, Chacon 2000) 



Eíi =te contexto, le desarrollo de la industrra del vesttdo en regiones como ta laguna, et 

ha~~o,  el centro-sur, Puebla y La península de Yucatim, va a determ~narse por la 

pmfundrzacrón de las regutacrwes que están previstas en el sistema arancelart~ 

norteamericano (hárez, 2004) 

Uno de los promotores de este desplazamiento fue el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) el cual dio un nuevo impulso a la industria maquiladora en 

México, destacando ei crecimiento de la maquita de ia confección que presenta, además, 

un desplazamiento geográfico hacia el centro y sureste del país (De h O y Quintero, 

2001). Resultado de la firma del TLCAN, México se convirtió en un sitio favorable para las 

compañías de los sectores de fibras, textil, confección y tiendas departamentales 

mrteamaicanas que buscan &Mecer un mercado de proveedores cercano y de baja 

costo. 
y Estnnhira Regional de b maquiia de Confección en México m? 

Fmrna MxkS 

Fuente: Juárez. 2004 

En tas regiones mencionadas que se integraron dentro de tas cadenas productivas y 

cameruales empezaran a fluir, pedidos, contratos, diseiías, materias primas y prendas 

elaboradas. En la punta de la cadena, grandes empresas comercializadoras 

norteamericanas de prendas, contratistas de marca y fabricantes extraryeros, establecen, 

racionalizan y expanden las cadenas hacia áreas en las que el desarrollo industrial 



parecía imposibte de llegar. Este despiazamiento se entiende también por tos atractivos 

que se concentran en estas regiones: poseen una masiva instalación de se~icios 

públicos, privados, comerciales y de comunicación. 

f ambién se favoreció su crecimiento como una estrategia de creación de empleos frente 

a la imposibilidad de generar un proyecto de desarrollo local- De esta forma, la 

especialización productRra jtrnto al decfive económico de las principales actividades en 

algunas ciudades tuvo como resultado La conformación de regiones ascendentes 

maquiladoras y de regiones interiores maquiladoras en clara desventaja. En las regiones 

ascendentes, que comprenden a la frontera y al norte, se observa la especialización en el 

procesamiento de productos etectrónicoc y de autopartec; en tanto que las regiones 
. . 

inietiores (centro, cmiáenie y sur) se han ido especializando en b confección y el vestido, 

con bajas remuneraciones y mahs condiciones taborates. La expansión de tas 

maquiladoras ha propiciado de alguna manera b intefnacionaüzación de la base 

económica de varias ciudades del país, ocasionando la reorganización del trabajo y d& 

capital local. Un elemento indicativo de dicho proceso es la polarización de las 

ocupaciones y de tos saiarios de ta fuerra de trabajo en un wntexto de quste ck ~ J S  

mercados labales. Este compcKtwnieBto ha fauwecido la expansión de un seas f M  

precanzado vinculado w n  las cadenas de subcontratación internacional de manera forma? 

o informal. (De la 0, 2006 b) 

La localización de estos esta- 
. . ha seguido urm estrategia en ta que se fmn 

privilegiado la ocupación de áreas con b a p  niveles daritales, un nivel aceptable en su 

formación escolar y en los servicios municipales erjstentes. Con poblaciones sin gran 

experiencia Laboral fabrii y sin experiencia Yndical. Algunas maqwladoras también, se 

establecieron en comunidades rurales relativamente pequehas, con la ventaja de 

contratar trabajadores locales, ejemplo de esto son las que se instalaron en Tehuacán a 

principios de tos noventa. 

La imtauraciwi de tas maquilas de confección en estas regiones también, es tm  
acociada con la idea de que a partir de su multtpltcacróri, se podría combatir uno de los 

Perrómenos sociales más recurrentes en ia fase de la giobatsacián en Aménca ctei N&, 

el crecimiento de la ola de emigrantes mexicanos y de centroamericanos. También es 

importante, no dejar de lado las posibilidades de obtener grandes ganancias al tener 



acceso a mano de obra que ante la falta de opciones, se conforrna con tos bajos salarios, 

que en ciertos casas se encuentra, por debajo de los que se paga en promedio en la 

industria y en las maquilas de otros estados y con condiciones de trabajo precarias. 

4. CONCLUSIONES 

Como se detatto en este cap&rto, ias maquttaduras son en témirnoc generales plantas 

ensambladoras que las compañías extranjeras rnstauraron con el objeto de aprovechar la 

abundante mano de obra de tos países en decarrolto En el rmcro de sus operauones en 

México, la rnaquila se ~ l a o  en el ensamble de deteminados productos, sobre todo 

del ramo electrónico, automotriz y de confección de prendas de vestir 

La presencia predominante de mujeres en ias empresas m a q u i t ~ s  no fue uncr 

cacuaüdad, de hecho, en todos los países de América Latina se consíatb una 

participación predominante de trabajadoras. El papel protagónico de la mujer, tiene que 

ver con la situación económica que obligo a io hogares a acumular varios salarios para 

poder sobrevivir. 

Et caco de la industria de confección de Estados Unidos y su relación con tatinoanérica 

es un buen epmpb de este sistema & produccióii. Los grandes fabricantes de ropa 

proporcionan imumos irrtemedtos tela cortada, hito, botones y demás accesorios a 

grandes redes de proveedores foráneos, normalmente ubicados en países con acuerdos 

comerciales. sin determinar como lo organizan y administran. 

La tocahzación de estos estabteamtentos ha seguido una estrategia en la que se han 

privilegiado La ocupación de áreas con bqos niveles salariies, un nivel aceptable en su 

formación escolar y en los seMcios municipates existentff. Con poMaciones sin gran 

experiencia laboral fabnl y sin experiencia sindical. Algunas maquiladoras también, se 

establecieron en comunidades rurales relativamente pequeñas, con la ventaja de 

contratar trabajadores locales, ejemplo de ello son las que se instalaron en Tehuacán a 

pMcipios de tos noventa. 

A través de Tehuacán espacio central de esta nwestigación, buscamos observar ia 

dinámica de esta industria global, tarea que a continuación Uevaremos acabo. 



Introducción 

En el capituto anterior se realizó ta exposiaón y balance sobre tas diverras propuestas 

analíticas que abordan el significado de Las maquilas, con esto se ha intentado conocer su 

dinámica y caracteristtcas. 

Dos hatiazgcrs M e s  cwg~eran de esta e- para Fwatra invectrgaclón. Et primero, 

tiene que ver con La uTiportancia de realizar acercamientos a este tq30 de trabajos, desde 

la experiencia de las personas que laboran en estos lugares. El conocer desde la mirada 

del trabajador, implica de ja r  su uisión can aquellos enfoques que suelen homogeneizar y 

caracterizarlos de manera general. 

En segundo lugar y redactonado con et pnmer pnnciplo, se buscan destacar tos ef- 

globales del trabajo maquilador desde una lodidad, lo que coniieva conocer un poco más 

su dinámlca y sus efectos Observamos al final del capmilo el desplazamiento de ia 

maquila hacia el centresur del país. 

Creemos conveniente realizar una contextualización socioeconómica, para comprender 

los rasgos más específicos de la maquila en el municipio de Tehuacán. En este recorrido 

será inevitabte conocer atgunas características del Estado de Puebta para entender la 

importancia de Tehuacán en este rubro. 

El espacio de investiganón lo obcenramos como un intersticio entre io gtobat y b M. 

Las características de Tehuacán deben ser entendidas en toda su complejídad, m o  un 

espacio total. Se parte de las características socioewnómtcas y de una pf?rioctrzación del 

desarrollo industrial. A pesar de la escasez de información sobre la situación de La 

maquila de confección en Tehuacán, se trató de articular la información particular con la 

general, esto implica presentar su dinámica a la luz de las caracteristicas de Puebla, lo 

cual sgrriñco conocer ta ampiiitud sus interretaciones. 



1. PANORAMA GEMRAL 

El Ecbdo de Puebla se encuentra situado al sureste del altiplano central de la República, 

entre ta Sierra Nevada y el oeste de ta Sierra Madre Oriental. Limita con siete estados de 

la República Mexicana: al norte y al este con Veracruz, al sur con Oaxaca, al suroeste con 

Guerrero y al oeste con Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México. Cuenta con 

3,437 localidades, políticamente se encuentra dMdido en 217 municipios, y para fines de 

ptaneación se s u M e  en siete regiones socioeconómicas que son: I Huachinango, H 

Teziutlan, III Ciudad Serdán, 1V CbMa, V Puebla, VI Matamoros y VI1 Tehuacán. 

Leonardo Lomeii (2001) nos señala, que pocos son los estados de la república que 

cuentan con una diversidad tan grande de climas y suelos como Puebla, producto a su 

vez de una geografía variada. Su ubicación estratégica en el centro del país, su posición 

intermedia entre ei vaife de México y la costa del golfo, su cefcmia m Oaxaca y m tas 

formaciones montañosac que confluyen en la S i a  Madre Oriental son aspectos que han 

influido en la conformación de una identidad cutturat rica y compleja, en fa que confluyen 

eiementos culturales propios. 

tos datos de principios de 1990 que se &irnon para la elaboración de la enadopectrá 

sobre las municipios de Puebia señaia que, las ramas industrmles de mayor generación 

de empleo son: la te*, que da empieo at 28%, industria automotriz que contrata el 14% y 

la metal-mecánica que emplea el 10% del total de mano de obra en el sector. El 

crecimiento de la industria en Puebla puede caracterizarse por el número de 

establecimientos manufactureros, que entre 1975 y 1985 aumentaron en 81%, a una tasa 

promedio anual ciei 6.1% se &km en 4 entrdad 10,492 
. . 

,- 

en un 75.8% en Puebia, Chdula y Tehuacán. 

Los municipios con mayor desarrollo industrial, exduyendo al de Puebla son: Tehuacán, 

en el que destacan las ramas refresquera, alimenticia y del vestido, San Martin 

Texmelucan en petroquímica; textil, autopartes, farmacéutica y de materiales de 

cmstrucciófi, Te*& en la m&- , . 
y del vestido, San Pedm C W t a  en la textit, 

bebidas y manufaduras varias. (Enadqxdm b s  mwúapros de Puebla, 7990:23) 

Tehuacán, actualmente es la segunda ciudad más grande del estado de Puebla Se 

encuentra ubicada a 120 kilómetros de fa ciudad de Puebia. En cuanto su extensión y 



übicación, tiene una superficie de 390.4 km2 y el Valte de Tehuacán cuenta con una de 

Las cuencas hidrográficas más importantes del centro del país, la Cuenca del Papaloapan 

y los afiuentes que alimentan la cuenca proveniente de la Sierra de Zongolica, Zapotián y 

el Norte de Tehuacán. 

2. DESARROLLO ECONÓMTCO 

A pat-iir de la infomacih qtre Bata sobre el desriirdb económico de Puebla, a grandes 

rasgos se pueden distinguir los siguientes periodos: 

a. El predominio de la industria textil como eje de desarrollo 1890-1940 

Durante et periodo cuioniat el obrw en ta ciubad de PueWa es una de las princrpates 

acttvidabes que encaminan a la consolidación de La industria manufacturera. La ciudad es 

fundada con el propósito de crear un asentamiento sólido para tos colonizadores, para lo 

cual se aprovecha mano de obra y recursos naturales disponibles, para la producción de 

hilados y tejidos. A fines del siglo XIX bajo el régimen de Porfirio Díaz se impulso un 

proceso de industrialización, lo que se reflejo en una rápida mecanización en la 

prod&n. De 1835 a t845 se pesato ta primera etapa de+ proceso de modemizacWr~ y 

reestructuración de La producción textil. Asi en 1864 ia producción de Las textiles e 

indumentaria ocupaban el primer lugar entre las distintas ramas de la industria de 

transformación localizadas en la ciudad tanto por el número de establecimientos como por 

el monto de la contribución. (Grosso, 1995. Flores, 2005, Gamboa, 1985) 

b. Ú~t~nos a?ws de predominio de la industria textit y la existencia de una 
endeble política de renovación industrial en esta rama 19481965. 

Entre 1930 y 1940 ia industria textii en PueWa junto m la de alimentos y bebidas, eran 

Las industrias más importantes. El crecimiento de la población urbana que se dispara a 

partir de 1940, la mano de obra en la ciudad y en las regiones agrícolas aledañas 

aumenta su oferta y el sector terciario y secundario a-. La industria textil constituye así 

hasta la década de los cincuenta, el pilar más importante del desarrollo económico de la 

región posteriormente entra en crisis y en un proceso de reestructuración, las empresas 

que producen hilos y tejidos de atgodón enfrentan graves prroblemas degtdo a que gran 

parte de la maquinaria es obsoleta y en el mercado Los productos elaborados con 

akgodón son desplazados por loc de las fbras aitificiales. (MaFtinez de Ita, 1993:193) 



Eii iehuacán a partir de 1953 y durante los siguientes 17 anos, se registra un notable 

crecimiento de la ciudad, en éste periodo se observa una activación del sector secundario 

con el desarrollo y consolidación de las industrias embotelladoras y de la jarcia. Por otro 

lado, en el sector primario se inicia la actividad avícola que demanda gran cantidad de 

mano de obra, al igual que las nuevas industrias, por lo que se genera un flujo migratorio 

a la ciudad que produjo un importante crecimiento. 

Para 1965, Puebta aún tenía una estnictura tradicional basada en el sector primano y en 

Las industrias de alimentos y textiles. Entre 1963 y 1967 se vivieron momentos 

deteminantes en la configuración de ta nueva estructura económica del estado, en 

particular en lo que toca al desarrollo del cector industrial. 

c. El fin del predominio de estructuras industriales tradicionates, transición 
hacia una nueva situación económica y social. Desarrollo de un nuevo tipo 
de empresas como Hojalata y Lamina S.A (HYLSA) y Votkswagen. 1965 1976 

Para tos autores del Equipo de Estudios lndustriates de la Facultad de Economía de ta 

BUAP (Martínez, Campos, Cnconto, García y Sánchez, 1996) de 1965 a 1995, la 

economía poblana enfrento un conjunto de cambios fundamentales, similares a tos que 

vivió en ese periodo d país. Esta etapa corresponde a un momento histórico en el que se 

transito desde la consolidación del modelo sustitutivo de importaciones, hasta la 

manifestación de la crisis de dicho modelo y el advenimiento de un estancamiento 

productivo de dimensiones particutares. 

De 1965 a 1976 en Puebia se puede cwisicterar como ta tenninación de un largo periodo 

de predominio de ecfructucas industriales tradicionales En este sentido representa una 

especie de transición hacia una nueva situación económica y social que se vislumbra a 

partir de 1960. Es precisamente durante 1960-1976 cuando la industria de transformación 

se ajusta a un ritmo de acumulación de capital que había surgido en el país desde los 

anos cuarenta, marcando la perdida de la hegemonía de la rama textil y el desarrollo de 

un nuevo trpo de empresas como Hojatata y Lamina S.A (HYLSA) y Vokswagen. (Ectrada 

Urraz,1992). Mientras el capital local continuaba en las manufacturas tradicionales: 

alimentos y textiles sosteniendo la misma planta productiva con que prácticamente se 

instalaron en los aiioc cuarenta e invirtieron en el comercio y los bienes raíces, el capital 

externo supo aprovechar el apoyo gubernamental en infraestructura productiva y se 

instalaron plantas modernas productoras de bienes duraderos y de capital. 



d. Crisis, estancamiento y agotamiento d d  modelo sustitutivo 1980-1988 

Para mediados de la década de 1980, la apertura comercial provocó que la industria texiii 

de ser una de las manufacturas más protegidas se convirtiera en una de las más 

competidas. Esto signfico que las fábricas instaladas en el territorio mexicano tuvieran 

que competir con productos importados a precios menores. El resultado de este nuevo 

escenario fue la crisis de los establecimientos que no estaban en condiciones de enfrentar 

la competencia de los productos extranjeros, lo que a su vez desemboco en el despido de 

tos trabajadores, d endeudamiefffo debido a la f a b  #e kquKlez y et cierre #e un gran 

numero de fábricas. Cabe señaiar que otras empresas se modernizaron, otras buscaron 

aliarse con empresas extranjeras a través de esquemas de subcontratación como la 

maquila y otras mas optaron por competir en el mercado vía bajos salarios y precarización 

del trabajo. (Martínez de Ita, 2004: 134) 

Un elemento característico de la estructura rndustnat pobiana durante este periodo, es 

que muestra un gran incremento de La micro y pequeña empresa Es en éste marco que 

la maquila en Puebla se instaura como una de las formas m& dinámicas de empleo en el 

sector manufacturero y, en general, de cu economia 

e. Recuperación parcial y visos de un nuevo modelo 1993-1999 

Durante esta etapa ías principies ramas en téminos de personal ocupado e ingreses 

totales, son las de las industrias textiles de fibras blandas, la maquila de confección y La 

automotriz 

Durante esta etapa las actiidades económicas de Puebia son variadas, destacan tres 

ramas: la industria automotriz, La industria de textiles bandos y La maquila de confección. 

La maquila de confección hoy se presenta dista mucho de los elementos característicos 

de principios de siglo, hoy su desarrollo no esta asociado a la industria textil estatal, sino 

se encuentra encadenada al proceso global, en el cual poco tienen que ver las industria 

nacionales. 



2.2 La actividad industrial actual" 

En el 2002 Puebla se ubica como et quinto receptor más importante -después del Distrtto 

Federal, Nuevo León, Baja California y Chihuahua- de inversiones extranjeras directas 

en el pais. El 70 % de estas inversiones se ha dirigido a 11 ramas económicas entre las 

que sobresalen el comercio de productos no alimenticios al por mayor, los servicios 

profesionales, técnicos y especializado, la industria automotriz y la industria de prendas 

de vestir. 

El cuadro 1 nos muestra el personal ocupado en tas distintas ramas industriales en 

Puebla. 

Personal Ocupdo en las Principales Rama+ Indusiriales, 1993-2003 -- 
Ramade lggJ 

: Adividad 1994 1995 1996 1997 1998 2003 

PUEBLA 161,882 168.519 161.933 t77.872 208410 Z5, t88  271,262 
Panificación 7,540 7.849 7,637 8,118 8.638 8,554 7,682 
TortiileMs 7.465 7.771 7.561 8.038 8,552 8,802 10,173 
Fibras 
blandas 

21,964 22,865 22247 23.649 24.162 26,400 18,027 

Con fecc i  23,197 24.148 23.496 30.736 51,201 61,723 64.055 

MwMesde 3,527 3,672 3.572 4,898 7,325 7.383 5.980 madera 
Materiales 
de arcilla 8,250 8,588 7,722 7.253 7,093 8.389 7,629 

Cemento. 
=l Y yeso 

6,282 6,540 5,363 5.901 6.279 6,434 5.998 

Estructuras 4,509 
metálicas 

4,694 4,567 4,755 4,932 4.839 5,444 

Auiomotriz 18.911 19,686 19,155 20,362 21,365 23.888 25.507 

60,237 62,706 60,613 64,157 68,863 68,776 60,767 
las Ramas 

Fuente: INEGi, Censos Económicos 
Cuadro 1 

La actividad industrial del Estado es muy diversifecada, tres ramas resaltan por el número 

de personal ocupado. ta primera es la rama de confección, le sigue La industria automotriz, 

y finalmente la elaboración de fibras Mandas. 

Estas tres ramas han tenido un aumento constante a to largo de b 10 años que son 

considerados para La elaboración de los cuadros, sin embargo la de confección es La rama 

industrial que más ha tenido variaciones importantes de las 23,197 personas que se 

ocupaban en 1993 ha pasado a 64,056 en el año 2003. El más alto crecimiento lo 

podemos observar del año 1996 a 1997. 

11 Informacm obtenida de la pagina del estado wr.i DL LSD a qc'L - 



Tal como se presenta en el cuadro 2, el número de unidades en donde se realiza esta 

actividad ha crecido. 

Unidades Económicas en l a s ~ ~ n c i p l e +  Reas @duea&, 1-3-, . .. ,.~. .~ - --- 
I Rama de ,993 ' 

Actividad 1994 1995 1996 1997 1998 

PUEBLA 25,253 26,795 25,876 27229 28.902 29,247 
Panificauon 1,934 2,060 1.994 2,129 2,280 2,370 

Toftilkrias 4.31 1 4,591 4,430 4.745 4,906 4,993 

Fibras blandas 534 569 549 588 633 602 

ConfecciCKI 2,125 2,263 2.184 2,339 2,517 2,583 
Muebles de ,055 
madera 

1.124 1,089 1,161 1.243 1,413 

Materiales de 2,778 
arcina 2.859 2.776 2.803 2,849 2.855 

Cemento, cal y 
1.494 1,591 1.535 1,644 1,769 1,800 

Yeso 
Estructuras 
metálicas 

1,968 2,096 2.014 2,166 2,331 2,308 

Automotriz 1 08 115 111 107 101 83 
Resto de las 
Ramas 

9.527 9,194 9,547 10,273 10,240 

Fuente: INEG, Censos Económicos 
Cuadro 2 

La informac~ón que es descrita por los cuadros indica la importancia económica de la 

industria de confección para el Estado. Se puede constatar que a principios de la década 

de los noventa el crecimiento de este sector se puede deber a la demanda externa y al 

aumento de la inversión extranjera. 

En este contexto, Martínez, Sánchez y Campos (2005) a partir de la información 

cuadro 3 señalan que destaca la industria del vestido, ya que tuvo un fuerte crecimiento 

durante el periodo de 1988 a 1998; en términos del personal ocupado se multiplicó de 

8,938 a 61,723, con dos peculiaridades: 

a) Estar concentrada en tres municipios en 1988 -Puebta, Tehuacán y Teziutlán, con ei 

79.9% del empleo en la rama-, se amplió su localización hacia Los municipios aledaños de 

estos dos últimos municipios, se puede observar que en 1998. en la "Región de 

Tehuacán" se ubicó el 45.4% del personal ocupado y en la "Región de Teziutián" se 

localizó el 25.1%. 

bj Se trata de una "nueva industria del vestido", en ta que predomina ta maquita y, en 

particular, la de exportación. 



Fuente: INEGI. (7999). Censos Económicos. 
Cuadro 3. 

En el cuadro 4 podemos observar como la distribución porcentual det personal ocupado 

que apuntala la aseveración pasada. En la industria de confección se encuentra el 

porcentaje más alto del personal ocupado con el 30.32%. A lo largo de 70 años casi ha 

triplicado su número. 

Distribución Porcentual del Personal Ocupado en las Principales Ramas 
hidustriales 1993-2003 

~ ~ 

Rama de Actividad , 1993 1994 ' 1995 

PUEBLA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 10000% lW.Oo% 
Panificación 4.66% 4.66% 4.72% 4.56% 4 14% 3.80% 3.6436 
TwbülerMs 4.61% 481% 4.67% 4.5Z0k 4.10% 3.91% 4.8Z0A 
Fibras blandas 13.57% 13.57% 13.74% 13.30% 11.59% 11 72% 8.53% 
Confección 14.33% 14.33% 14.51% 17.28% 24.57% 27.41% 30.32% 

de 2 18% 2.18% 2.21% 2.75% 3.51% 3.28% 2.83% 
madera 
Materiales de 
arcilla 5.10% 4.77% 4.08% 3.40% 3.73% 361% 

CementO'Ealy 3.88% 3.88% 3.31% 3.32% 3.01% 2.86% 284% yeso 

Estructuras 2.79% 2.79% 2.82% 2.67% 2.37% 2.15% 2.58% 
metálicas 
Autwnohz 11.68% 11.68% 11.83% 11.45% 10.25% 10.61% 12.07% 

Resto de las 3490% 34.90% 35.09% 33.80% 30.70% 28.30% 28.7636 
Ramas 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 
Cuadro 4 



Asi una de las industrias más dinámicas e importantes en Puebla en los últimos años es 

la maquiladora de confección-por la generación de empleos, por la captación de capital 

extranjero así como por su participación en el mercado internacional- la historia de ta 

región nos señala que este sector industtial tuvo sus orígenes desde la segunda mitad del 

siglo XX sin embargo los cambios más importantes en este sector se dan durante la 

década de los 90 registrando como se ejemplifica arriba tasas de crecimiento 

importantes, sin embargo esta tendencia se vio frenada en el 2000-2002 debicfo 

fundamentalmente a los efectos de la recesión del mercado norteamericano en la 

economía poblana. 

2.3 Crisis actual 

En una entrevista para el diario de Puebta Síntesis el krnes 29 de Mayo de 2006 Mariano 

[barra Pérez, quien fue representante de La industria textil de la Federación de 

Trabajadores de Puebla de la Confederación de Trabajadores de México (FTP-CTM), dio 

a conocer que el sector textil y de la confección cerró en números rojos en 2005. 

Aseguró que el 80 por ciento de las ptantas rnaquiladorac en et estado desparecierm -jí 

aún cuando no hay números reales & cuántas permanecen en operacibn, muchas 

permanecen en ta clandestrmdad, porque no pagan impuestos, seguro social ni 

prestaciones a sus trabajadores, por lo que un 20 por ciento restante hace esfuerzos por 

sobrevivir y no quebrar antes de la mitad de año. 

Los datos del INEGI aportan que al cierre del año 2003, había sólo 22 mil 430 e m p b  

remunerados, en la industria maquiladora de exportación textd y del vestrdo en Puebla 

El año 2005 tampoco fue La excepción, con el cierre de bs cinco plantas en Tehuacán del 

grupo Tarrant Apparel Group. tuvo como efecto inmediato el despido de más cinco mil 

personas; un número similar hubo en Teziutián y San Martín Texmelucan, lo que refleja 

los síntomas de una industria en crisis. 

Las rnaadoras det vestido y ensambte de prendas de vestir de las regiones de 

Tehuacán, Tezilitián y Atlú<co, han venido a la baja con miles de empleos perdidos, 

precisamente por los cambios en las tendencias del mercado y los ajustes de producción. 

Se habla de cinco mil despidos, en las rnaquiladoras de Tehuacán hay una cifra similar 



ante la suspensión temporal de contratos de tas principales firmas transnacionates, lo que 

refleja la volatilidad de este sistema. En Tehuacán y Teziuüán donde se ha desarrollado la 

maquila, también este sector presenta dificuttades porque depende del mercado externo, 

que al tambalearse tienen un fuerte impacto en el desempleo regional. 

Tthuacán es la segunda ciudad mác grande del estado de Puebta. Se encuentra ubicada 

a 120 kilómetros de la ciudad de Puebla. El municipio cuenta con una superficie de 502 

kilómetros cuadrados, iimita con los municipios de Santiago Miahuatlán, Ajalpan, Chilac, 

San Martín Atexcal, Altepexi, San Antonio Caiiana, Zapotitlan Salinas, Nicolás Bravo, 

Vicente Guerrero y Tepanco de Lopéz 

En cuanto su extensión y ubicación, tiene una superficie de 390.4 Km. y el Vatte cuwiz 

con una de las cuencas hidrográficas más importantes del centro del país, la Cuenca del 

Papaloapan y los afluentes que alimentan la cuenca proveniente de la Sierra de 

Zongolica, Zapotitián y el Norte de Tehuacán. 

3.1 Características socioeconórnicas 

En lo que respecta a ta Agricultura tos principates cuttivos det municipio corr ei maíz, et 

trigo, el fríjol, La cebada y el café. En la horticultura se cultivan, tomate, cebolla y ajo. En la 

fruticultura destaca el aguacate, nogat, durazno, chabacano, manzana, naranja. membrillo 

y la tradicional granada. Se cría ganado vacuno, porcino y caprino de pastoreo. La 

apicultura ha logrado gran importancia, lográndose una producción de excelente calidad, 

para el consumo local y también para la exportación 

La actwtdad económica del municipio por sector, de acuerdo al tNEGl, se distribuye de ta 
siguiente forma: 

Sector primario (Agricuttura, ganadería, caza y pesca) 12.29 % 

Sector secundario (Minería, extracción de petróleo y gas, industr'i 

manufacturera, electricidad, agua y construcción) 40.4 % 

Sector terciario (Comercio, transporte y t.x>municaciones, servicios 

financieros, de administración pública y defensa, comunales y sociales, 

profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personales, de 

mantenimiento y otros) 44.8 D/o 



En las faldas de las sierras Madre Oriental, Zongolica, Mazateca y Negra se levantan las 

fábricas en las que de manera frecuente indígenas hacen el trabajo más duro para 

convertir el hilo en los pantalones de las marcas más caras del mundo 
Fuente de los mapas Barnas Hemandez Martln y Ssmgo Hemander Rodngo 

12004) 'Tehuacan del calzon de manta a los blue lean%' Cornision de Derechos 
mmanos y Laborales del valle de Tehiiacan Red de Calvdandad de la Maquila 
(Canada] 

Ubicación de maquilas y lavanderias 

La instalación de las primeras 

maquiladoras se da entre 1971 y 1973". 

Inicialmente se dedicaron al mercado 

interno y a la elaboración de sus propias 

marcas, que eran vendidas en los 

principales tianguis de ropa de Estado 

de Puebla. 

En 1978 existían 28 maquilas que 

daban empleo a 2,000 trabajadores y 

que fabricaban para el mercado 

nacional y hacían exportaciones 

indirectas. En 1989 bajo la influencia del 

Decreto sobre Maquiladoras tenemos un 

complejo de 80 maquilas que da empleo a 8,000 trabajadores y desarrollando producción 

en programas de exportación directas. (Juárez, 2004) 

Dos familias extranjeras dueñas de consorcios iniciaron este negocio en Tehuacán, la 

familia Hadad de origen Libanés y los Fernández de origen español. La familia Hadad, 

fundo la maquila llamada Industria Exportadora Famián, que con el pasar de los años va 

constituyendo otras empresas, entre las cuales se encuentran Troncos, San Mat, Elite y 

para 1999 se fusionaría con otra empresa para conformar el grupo Tarrant. El socio mayor 

de esta nueva empresa era Kamel Nacif, el apodado "Rey de la Mezclilla". 

Por su parte, la familia Femández fundaría el conglomerado de Vaqueros Navarra que 

con el paso del tiempo se constituiría como Grupo Navarra. Las plantas maquiladoras se 

12 La información fue obtenida de las platicas que tuvimos con Martin Barrios miembro de b 
Comisión de Derechos Humanos y Laboraies del Vatb de Tehuacán, de ias entrevistas grupaies 
realizadas a los trabaladores despedidos de la maquila Confecciones de Catidad y a los 
trabajadores de la maquila Confecciones Rich, ya que no existen muchas fuentes de información 
sobre su aparición. 



instalan primero en la ciudad de Tehuacan; la comunidad de Coapan, comprendida ya 

dentro de la misma ciudad, y después se extiende a otros municipios del Valle 

especialmente Ajalpan y Miahuatfan. 

- -- 
L. Hemández de h Cruz "Bienvenidos a Tehuacán" Tehuacán, 2006 

At principio se confeccionaban prendas para el mercado tocat o doméctico, como camisas 

y pantalones & vestir. pantalones de mezclilla, uniformes escolares e industriales, ropa 

interior y ropa para mujeres y niños. La rnaquila tehuacanera empezó a consolidarse 

durante la década de los ochenta, pero es a partir del inicio de la década de los noventa 

del mismo siglo, en los tiempos de las negociaciones del TLCAN, cuando los empresarios 

locales del sector visualizaron las condiciones favorables para su auge, que se 

manifestaría cuatro años después. 

El desarrotto de la maquila en Tehuacán en principio se vio favorecido por ta abundante 

mano de obra barata en su mayoría femenina que no tenía experiencia sindical, ni en 

ningún trabajo industria. Los varones en ese entonces se encontraban trabajando en Iá 

industria refresquera, sin embargo a raíz de la crisis de los 80 en México, la mano de obra 

en se vio memada en este sector y se refugio en la maquila, actualmente por cada 6 

mujeres 4 hombres trabajan en la maquila. 

A principios de la década de 1990, las ptantas que fabrican prendas de vestir ya tienen un 

lugar importante en la estructura regional junto a la producción de refrescos y producción 

de huevo y pollo 



En 1991, el presidente municipal de Tehuacán fue el empresario maquilero José Méndez 

Gómez, quien a la postre seria presidente de la delegación local de la Cámara Nacional 

de la Industria del Vestido (Canacives) durante el 2001, quien como autoridad municipal 

viajó constantemente a Estados Unidos, especialmente a California, para tocar puertas en 

los consorcios estadounidenses de la confección para atraer sus líneas de producción e 

inversiones hacia Tehuacán. Estos viajes empezaron a rendir resultados para los 

empresarios locales a partir de la entrada en vigor del TLCAN en 1994, logrando 

consolidar el "boom" maquilero local a partir de 1995 y hasta el 2000. Antes del tratado de 

libre comercio, algunas empresas tehuacaneras ya exportaban, pero el mencionado 

periodo de cinco años fue el lapso de mayor crecimiento de la maquila local en el 

desarrollo de infraestructura, índices económicos de exportación, expansión industrial, 

automatización, producción y en la creación de empleos. (Barrios y Santiago, 2004: 24) 

L. Hernández de la C m  9mport and export m-i labor" Tehuacán, 2006 

El auge de ta maquita en toda ta región fue impulsada en primer lugar por la crisis del 

campo, el declive de las industrias refresqueras y auicolas y la apertura comercial, la cual 

beneficiaria a las maquilas mencionadas amba las cuales acapararían la confección de 

las grandes marcas como Levis, Gap, Tommy, Mossimo etc. Este apogeo contribuyó a la 

migración intra regional, trabajadores de los pueblos aledaños y de la zona de la montaña 

alimentaron por mucho tiempo a la maquila, asentamientos irregulares y nuevas colonias 

contribuirían al crecimiento de ta ciudad cte Tehuacán. 

Actuatmente ta industria del vestido en ta región maquita tanto para et mercado local como 

para el de exportación de prendas como: overoles y uniformes industr.iales; bermudas y 



shorts; batas para dormir; chamarras; blusas, lencería y corseteria para mujeres; 

bordados industriales; pantalones de modelaje, tanto de mezclilla como de lona u otros 

textiles; camisas de vestir y casuales; camisetas; gorras; y lo más importante, los 

pantalones de mezclilla - blue jeans - para varones, mujeres y niños. LQS pantalones de 

mezclilla de exportación son la producción más importante que realizan las maquiladoras 

locales, ya que son los que más se ensamblan y los que más divisas producen. (Barrios y 

Santiago, 2004: 30) 

3.3 Panorama actual 

Hoy. es posible ver rnaquitadoras fuera de los municipios en los que tradicionalmente se 

encontraba localizada la actividad industrial. Las razones por las que se ha dado esta 

situación tiene que ver con la forma en que el gobierno estatal trato de resolver el 

problema del desempleo generado por la falta de recursos para sacar de la crisis al sector 

agrícola, también está relacionado con las opciones que está dando en los lugares en los 

que los procesos migratorios son muy fuertes. 

En el 2000 la crisis mundial afectaría consicterablernente a la rnaquila en la región. así la 

maquila de ser la panacea económica, empieza a convertirse en un problema, cierran 

empresas y las condiciones de trabajo son cada día peor y la paga mucho más. Algunas 

maquilas trasiadan su producción a otras, argumentando falta de trabajo y esto lo utilizan 

como pretexto para despedir a los trabajadores. 

La rnaquila, en este sentido si bien provee algunos puestos de trabajo, otorga salanos 

bajos sin protección legal y ias prestaciones a las que se tiene derecho no se cumplen. La 

derrama económica que beneficia a los dueños de las empresas, contrasta con los altos 

índices de pobreza urbana y rural del resto de la población. 

En este contexto, las maquilas del vestido y ensamble de prendas de vestir de las 

regiones de Tehuacán, han venido a la baja con miles de empleos perdidos, precisamente 

por los cambios en las tendencias del mercado y los ajustes de producción. Se habla de 

cinco mil despidos en las maquiladoras de Tehuacán, la suspensión temporal de contratos 

de las principales firmas transnacionales, refleja la volatilidad de este sistema. 



Para los trabajadores el desempleo, la precarización y la pobreza se constituyen en una 

normalidad aparente, sin embargo por otro lado en este mismo contexto se da la aparición 

de formas de organización que cuestionan estas realidades. A través de la organización, 

surgen nuevos actores que buscan un impacto social relevante en su entorno. 

4. CONCLUSIONES 

Las maquiladoras de confección en Tehuacán tienen una larga historia, a lo largo de ella a 

pasado de una orientación exclusiva al mercado interno, elaborado sus propias marcas, a 

formar parte del encadenamiento mundial. 

Su desarrotto, se ha favorecido por la abundante mano de obra, que proviene de diversas 

zonas de la región. En sus esfuerzos por lograr un mejor lugar en la cadena, se instaló en 

varias zonas rurales. La maquila buscó a la mano de obra, en su mayoría femenina, que 

en muchos de los casos no tiene experiencia en ningún trabajo industrial. 

La maquila, beneficia de alguna manera a las comunidades donde se instala, provee un 

medio estable para ganar un salario, pero sin una protección legal y sin las prestaciones 

debidas. 

Como se ha expuesto a lo largo de esta investigación no tratamos de analizar el impacto 

macro-social de la maquila, lo que buscamos es dar cuenta de sus efectos desde los 

sujetos que laboran ahí, desde su experiencia. Esto conlleva, considerar una dinámica 

entre el mundo objetivo y el significado subjetivo de Las trabajadoras. 

Dentro de nuestro planteamiento destacan los señatamientos sobre tos espacios 

identitarios a lo largo de los momentos biográficos, que implican construcciones en una 

interacción dinámica entre los elementos subjetivos de las mujeres y la realidad concreta. 

El trabajo, dentro de estos contextos, aparte de permitir una supervivencia, otorga un 

significado a la vida de estas mujeres, que posibilitan su integración y participación en el 

medio que les rodea. En este sentido, la identidad se construye, en gran medida, en y a 

través del desemperio de su trabajo. Su ingreso a este tipo de trabajo. sin duda, ha 

generado un impacto en la construcción de ellas como mujeres, y de su identidad. 



Este es el punto de partida para la siguiente parte de esta tesis, en la cual se presenta, de 

manera puntual, el significado, entendido como la experiencia de las mujeres. Esto, nos 

permitirá adentrarnos en la vida de ellas y conocer el proceso por el cual se llegan a 

constituir en sujetos capaces de dar sentido a su propia historia. 

Para entender de manera más detallada, este proceso en los siguientes dos capitulas se 

presentan las narrativas de las mujeres, que deciden transgredir a la estructura, que 

durante tantos arios fue aprendida. 



REFERENCIAS Y RELACIONES 
Acercamiento al campo de estudio 

Introducción 

Nuestra investigación, como mencionamos en la introducción general, buscó realizar 

un análisis del mundo del trabajo, desde la perspectiva de los actores. La 

investigación se centró en conocer algunos aspectos de la vida de las mujeres que 

trabajan en la maquila, y partir de ello, entender el cómo, en sus trayectorias, 

construyen sus identidades laborales a lo largo de las mismas. 

En este capitulo, se exponen las particularidades del trabajo de campo de esta 

investigación, se presentan de manera detallada cómo y cuando se realizo, además de la 

estrategia que se utilizo para llegar a nuestras entrevistadas. 

El capitulo estará estructurado de la siguiente manera, en primer lugar, se presenta un 

apartado, que expone los principios metodológicos que organizan la investigación. En 

este apartado se profundiza en el tipo de técnicas utilizadas. 

Posteriormente, se exponen los rasgos particulares del trabajo de campo, las 

características de las técnicas y se presentan los resultados obtenidos. Este apartado 

esta divido en dos momentos: en uno se presenta lo que llamamos la etapa de 

aproximación y posteriormente la etapa de denominada profundización a nuestro objeto 

de estudio. Ambas fases de la investigación, conforman las respuestas a los principios de 

la tesis. Esta ultima etapa es la base, en la que se desarrolla el capitulo final. 



I. ARGUMENTOS METODOLOGICOS 

Las mujeres con las que llevamos acabo esta investigación son un caso particular que 

muestra lo que no aparece tan a la vista, pero que podemos encontrar repetido en 

muchas historias de mujeres trabajadoras. Son mujeres, que deciden transgredir algunos 

de los roles aprendidos por tantos años. Algunas son jefas de su hogar, que mantienen a 

sus hijos. 

Si bien, nuestro interés primordial fue analizar los procesos biográficos sobre los que se 

construye la identidad en estas mujeres, la búsqueda de respuestas requirió también la 

utilización de una estrategia que nos permitiera conocer algunos rasgos 

sociodemográficos de las trabajadoras. Para ello, en primer lugar elaboramos una 

encuestaq3 que nos permitiera acercarnos a estos elementos. 

Este proceso implicó: 

a) Establecer contactos con informantes clave (CDHYLVT) 

b) Acercamiento a dos grupos de trabajadores 

c) Realización de una encuesta exploratoria para describir el perfil sociodemográfico 
de estos grupos 

d) Seguimiento de una estrategia de bola de nieve para construir una muestra 
cualitativa de mujeres trabajadoras de la maquila 

La encuesta, nos permitió conocer las trayectorias laborales, así como algunas 

caracteristicas socrodemográficas de la población de estudio. Estos datos fueron 

fundamentales para poder caracterizarlas y conocer ciertas particularidades de nuestro 

grupo de estudio. 

La información nos ayudo a elaborar una imagen de estas mujeres que nos sirvió como 

un marco de referencia. Es importante mencionar, que esta indagación de datos 

sociodernográficos no supone la idea de que lo estructural determina lo subjetivo. 

Simplemente consideramos, que era importante conocer algunos rasgos de las personas 

13 Véase Anexo 1 Cuadro 1 'Encuesta de caracteristicas sociodemográficas y trayectorias 
laborales de los trabajadores del Valle de Tehuacán" 



con las que íbamos a trabajar. Además, que con este acercamiento tendríamos más 

elementos para poder dar respuesta a nuestra inquietud principa~.'~ 

Por otro lado, con las entrevistas en profundidad que son el centro de la investigación, se 

busco reconstruir su espacio social mediante el uso del lenguaje y de su memoria. El 

relato producto de las entrevistas, fue el elemento que nos aproximo a los elementos que 

la constituyen su identidad. 

El análisis de lo biográfico a partir de las entrevistas, fue una herramienta que nos 

permitió distinguir, los cambios y los procesos de decisión, que las mujeres enfrentan en 

la elaboración y construcción de sus identidades. Considerar el relato producto de las 

entrevistas implica, desuibir y analizar a partir de su narrativa, la constitución y 

trasformaciones identitarias en el transcurso del tiempo. 

2. APROXIMACIÓN AL ESPACIO DE ESTUDIO 

El plan de trabajo de campo, en el que se busco tmplementar los métodos de 

acercamiento y observación, fue planeado para ser realizado desde mediados de enero 

del 2006, sin embargo, las condiciones en el lugar, no eran las más adecuadas, debido a 

los conflictos políticos y laborales en Tehuacán. Un integrante de la CDHYLVT había sido 

encarcelado, acusado de chantaje por el dueño de una maquila. En ese entonces, los 

trabajadores estaban movilizados y difícilmente podríamos haber realizado algún 

acercamiento. Poco tiempo después salio libre. Este impasse nos permitió reelaborar 

nuestro plan de trabajo inicial. 

Así el trabajo de campo se dividió en dos grandes etapas: 

a) Reconocimiento de las características de las mujeres trabajadoras de la maquila 
del Valle de Tehuacán. 

b) Profundización y conocimiento de su subjetividad a través de sus relatos de vida. 

1s Tashakkori y Teddlie (1988) piensan que estos métodos de recolección a menudo proveen 
información nueva e inexplorada sobre b persona y el conjunto del estudio. Cada una de estas 
aproximaciones por separado puede proveer datos insuficientes o parcialmente incorrectos. 
Combinando las dos aproximaciones proveen datos con mayor riqueza que cada una por 
separado. La aproximación alternativa puede validar los datos recolectados por la otra alternativa o 
bien agregar cornpbmentar tales datos 



Objetivos generales 

1 Vlsita 
Aproximación al objeto 
Region 

11 ViSrfa 

Aproximación a los sujetos 
Indagar sobre algunas de las 
caraderisticas de nuestro grupo 
de estudio 

111 Visita 

Aproximación a la subjetividad 
Realizauon primeras entreulstas 

IV Visita 

Realizauon de entrevistas a 
informantes caficados 

Referencias y relaciones 

Objetivos particulares Acciones e instrumentos 

' oira campaiia" entre el 11 y 12 de febrero a la zona 

Emewstar a jntegrante de la Comision de Derechos 
Humanos y Laborales d d  Valle de Tehuacán. para 
conocer las procesos que han acompañado a la 
maquila, los efedos y cambios 

Conocer algunas caraderisticas wodemograficas 
de nuestro grupo de estudio 

Entrevistar a trabajadoras de dos 
maquiladoras de( Valle de Tehuacan 1 

Conocer trabajadores y 
pianieat nuestras 

inquietudes 
Febrero 2006 

Esbozo de las 
caraderistlcas de la 

maquila 

Aplicacion de encuesta 
Marro 2006 

Aplicacion y valoiacion 
de la pnmera gula 

Abni 2006 

L Trasc"pu6n de entrevistas. 
reformulauon de guia - Análisis de mformaclon 

Elaboraclon de nueva guía 

Indagar sobre aspectos relevantes en Análisis de los reiatos 
su histona de vida y de manera mas producto de las 
paiticular en su historia laboral entrevistas 

Odubre 2006 

Cada etapa se llevo acabo en cuatro momentos distintos, en dos estancias se realizo la 

primera y posteriormente en otras dos visitas se cumplió con la segunda etapa. 

La primera etapa se realizo el 11 y 12 de febrero del 2006, en ella se tuvo un primer 

acercamiento con los trabajadores a través de la CDHYLVT. Fue un encuentro informal, 

que tuvo como contexto la visita de "la otra campaña" del EZLN. 

El encuentro con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue organizado por 

los miembros de diferentes organizaciones del Valle de Tehuacán, con el apoyo de 

algunos de los trabajadores relacionados con la CDHYLVT, el objetivo de la llamada "otra 

campaiía" era estaMecer un dialogo horizontal entre trabajadores y el subcomandante 

Marcos. Esta gira por la República Mexicana, trato de funcionar como un contrapeso a las 

campañas políticas que se estaban llevando acabo. Las declaraciones producto de los 

encuentros se erigirían como frentes políticos de la organización zapaticta. 



Nos presentamos ante algunos trabajadores y nuestra tarea más importante consistió en 

plantearles nuestro interés por conocer sobre ellos, su trabajo y sus condiciones 

generales de vida. Ellos estuvieron de acuerdo. La siguiente parte de esta etapa se 

realizo en marzo del mismo año. 

Durante esta visita se aplico la encuesta a los trabajadores que estuvieron dispuestos a 

participar con nos otro^'^. En la segunda etapa, realizada en abril del 2006 se llevaron 

acabo varias entrevistas a diferentes trabajadores, esta visita tenía como objetivos valorar 

una primera guía y también establecer lazos de confianza (rapporf) con las trabajadoras, 

para después poder realizar entrevistas más profundas. Estas entrevistas se llevaron 

acabo. en la última visita realizada en octubre del 2006. 

2.1 Primer contacto 

Como mencionamos en el apartado anterior nuestro primer contacto se dio a través de la 

Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, la primera visita al 

Valle se dio en la comunidad de Altepexi en el contexto de la visita "de la otra campaña" 

entre el 12 y 13 de febrero del 2006 en esta zona. 

Las mujeres que hablaron -durante las 

diferentes reuniones organizadas alrededor 

de la otra campaña- compartían algunas 

características, su relación con la Comisión 

de Derechos Humanos, su trabajo, sus 

raíces indígenas. De cierta manera estas 

particularidades las hacen tres veces objeto 

de discriminación. No obstante, su actitud 

nos sugirió que esto en lugar de ser una 

limitación es un impulso, ya que en la 

mayoría de los testimonios se observo la 
fuerza y la necesidad de ser escuchadas. 

R. Guadarrama "Organizaciones presentes en el encuentro" 

Altepexi, febrero 2006 

15 Más adelante se explicara de manera más detallada las particularidades de cada etapa. esta 
síntesis solo intenta servir como una introducción. 

1 O3 



Escucharlas nos estimulo aun más para investigar sobre su vida, su historia, tratando de 

reconocer los elementos que les permiten re-significar su lugar dentro de su comunidad. 

L. Hernández de la Cruz "Canastas IlenasnAtepexi febrero 2006 

En sus calles se observa la convivencia de dos mundos: el rural y el urbano, algunas 

paredes están pintadas con graffitis muy poco comunes en el campo. se distinguen 

también jóvenes con percing's que adornan sus cejas. Por otra parte durante el domingo, 

en el tradicional tianguis se observa el ir y venir de mujeres con rebozo y delantal que 

cargan canastas de yute multicolores en busca del mandado para la semana. 

El primer acercamiento nos dejo la enseñanza que más que hablar de un objeto de 

conocimiento, debemos de pensar en un proceso de conocimiento construido en el 

dialogo intersubjetrvo. Dialogar con los sujetos y de-construir su reabdad a partir de sus 

experiencias, son vitales para entender los procesos de constitución y reconstitución de 

su identidad individual y colectiva. 



2.2 Aplicación de encuestaf6 

Esta fase se realizo en marzo del 2006, en ella buscábamos aplicar la encuesta sobre las 

caracteristicas sociodemográficas y trayectorias laborales de los y las trabajadores(as) del 

Valle de Tehuacán y conocer a través de algún informante calificado los procesos que 

han acompaiiado a la maquila, sus efectos y cambios. Para cumplir con este último 

objetivo, entrevistamos a un integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales 

del Valle de Tehuacán. Nos platico sobre algunos de los problemas que están dejando las 

maquilas a partir del cierre de muchas de ellas, entre los cuales se encuentran el 

desempleo. 

El clima generalizado de desempleo en la región ha traído consigo condiciones tales 

como el aumento de jornadas laborales hasta doce horas, descuentos, despidos. Estas 

violaciones a los derechos laborales pueden ser ejemplificadas con el caso de los 

trabajadores de la maquila llamada Confecciones de Calidad que se ubica en Ajalpan 

ellos fueron despedidos en noviembre del 2005, la causa como ellos señalan fue por 

defender sus derechos como trabajadores, el patrón les quitaba el seguro, les exigía 

trabajar entre semana en la noche, horas extras y jamás les pagaba. Como en muchos 

casos no tenían contrato de trabajo, este era verbal, al final de su relación laboral les 

empezaba a descontar 10% argumentando que no tenia dinero, que tenia que descontar 

para mantener a la maquila, también habían multas por no usar bata, por no tener sus 

bancos en su lugar. Ante este panorama se organizaron, sin embargo, esto trajo como 

consecuencia que en otras empresas ya no los quieran, cuando van a otra maquila les 

preguntan de donde vienen, cual es su nombre, les dicen que no les van a dar trabajo que 

ellos tienen una lista, y que son unos alborotadores. A los trabajadores de la maquila 

Confecciones Rich le sucedía lo mismo, sin embargo ellos a partir de Octubre del 2005 

comenzaron a reunirse a través de juntas secretas, debido a que el patrón los amenazaba 

que iban hacer despedidos si se quejaban de los descuentos que existían en sus salarios, 

ellos a pesar de esto decidieron organizarse y presentarse ante la Junta de Conciliación 

en Tehuacán. Hicieron un pliego petiiorio, con el apoyo de la CDHYLVT logrando que les 

i 6 La encuesta de características sociodemográficas y trayectorias laborales de los trabajadores del 
Valle de Tehuacán como su nombre lo indica tuvo como objetivo: la construcción a través de los 
datos recabados de un perfil sociodemográfiw y de las trayectorias laborales de las trabajadoras 
de la maquila. Partimos de la hipótesis de que el trabajo en la maquila por sus características no es 
una fuente fija de empleo, por lo cual las trabajadoras van constituyendo trayectorias laborales 
itinerantes, y esta itinerancia tiene mucha relevancia para la construcción de su identidad laboral. 



regresaran el 10 % descontado, ya no hubo descuentos, pero las represiones se 

mostraron de otras formas, les retiraron el transporte que llevaba a la gente al centro del 

municipio a la hora de la comida, en el tiempo de tolerancia para cerrar la puerta a la hora 

de entrada y en el despido de los comisionados que ganaron la batalla legal. 

La aplicación de la Encuesta, se hizo a dos grupos de trabajadores de la maquila, los 

trabajadores despedidos de Confecciones de Calidad que se ubica en Ajalpan y los 

trabajadores en activo de la maquila Confecciones Rich, que esta en Altepexi, como 

hemos señalado el contacto con estos grupos fue gracias a la CDHYLVT. 

Este hecho implico ciertos cambios en nuestro objeto de estudio, ya que inicialmente no 

nos proponíamos estudiar a trabajadores en un proceso de organización, la relación con 

la CDHYLVT hizo que nos encontráramos con esta otra arista de nuestro problema, esto 

le agrego un ingrediente no previsto. 

El objetivo que se persiguió con esta encuesta fue lograr captar algunos datos básicos de 

los entrevistados y averiguar un poco de su trayectoria laboral. A partir de la información 

recabada en las encuestas se elaboró una serie perfiles de los trabajadores. 

2.3 Análisis de los primeros datos 

Una vez concluida la aplicación de la encuesta17, la siguiente tarea fue capturar, analizar y 

sistematizar la información. La encuesta fue diseñada para obtener información sobre seis 

dimensiones vitales para nuestro trabajo (Véase cuadro 1) 

17 La aplicación de los encuesta se realizo junto con otros compañeros que forman parte de un 
proyecto más general coordinado por la Dra. Rocio Guadarrama y el Dr. José Luis Torres y en la 
que participan estudiantes de la licenciatura en Sociología, el cual tiene como objetivo analizar el 
trabajo femenino precario en esta región, como la elaboración de tortillas, el trabap en maquilas 
informales o talleres familiares y maquilas establecidas. Por otro lado cabe aclarar que la muestra 
en ningún momento intenta ser representativa, por lo tanto la información solo puede dar cuenta de 
las caracteristicas de las personas entrevistadas, sus rasgos generales, no obstante nos permite 
realizar una caracterización que bien puede reflejar la dinámica del contexto general. Se aplicaron 
60 encuestas, 28 correspondian a la maquila formal. 24 productoras de tortillas y 8 trabajadoras de 
la maquila informal (talleres familiares, deshebrado a domicilio). Del total 50 mujeres y 10 hombres. 
De este número 18 son mujeres laboraban en la maquila formal, con los datos de estos 
cuestionarios elaboramos este apartado. 



r -- DATOS 

busco conocer 
algunos datos 

como el nombre 
del entrevistado y 

su luqar de 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES - 

El objetivo de este 
modulo fue conocer 
las caracteristicas 
generales de su 

familia. 

res~iencta 
HISTORIA LABORAL 

Este a~artad0 trata de ubicar los diversos 
trabajos que han desempeíiado los 

trabajadores de la maquila, a lo largo de 
su vida. El tipo de relación laboral en las 
que han estado involucrados, así como 

los diversos momentos que han ingresado 
al mundo del trabajo. 

-. 
Su objetivo más importante fue 
conocer información sobre la 
edad. el grado de estudio. su 

situación conyugal de los 
entrevistados. 

datos' socioeconómicos. 
buscaría conocer y 

caracterizar desde la 
dimensión económica a 

los trabajadores 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

HISTORIA MlGl 
La historia rnigratoria al igual qi 
conocer la dinámica de los trat 

DATOS 
SOCIOECON~MICOS 
El aoartado sobre los 

a laboral nos permitió 
idores en este ambito 

--2 
Dimensiones de análisis 

Cuadro 1 

¿Qué es lo que podemos decir de la información obtenida? '' 
De los dos grupos, 28 trabajadores aceptaron responder al cuestionario, este se aplico en 

el patio de una compañera de los trabajadores, en un ambiente tenso debido a la 

situación que vivían los trabajadores despedidos. 

De este numero, decidimos analizar la información de solo 18 cuestionarios, que 

correspondían a mujeres trabajadoras que laboran en la maquila formal. La información 

que encontramos respecto a los datos sociodemográficos es muy importante ya que con 

ella podemos caracterizar de manera muy particular a las mujeres que forman parte de 

nuestro universo de estudio. Estos datos se refieren a determinados aspectos 

sociodemográficos y familiares de las trabajadoras entrevistadas. La información vertida 

en la encuesta se analizó con el objetivo de crear un perfil personal y familiar que de 

cuenta de manera general sobre su situación y sus condiciones de vida. 

Edad 

De las 18 mujeres trabajadoras que laboran en la maquila de confección encontramos 

que su rango de edad va de los 18 a los 41 años. Doce de las mujeres que trabajan en 

este sector son menores de 26 años mientras que las 6 restantes son mayores de 27 

años. Esta información nos permite observar que un número importante de mujeres 

jóvenes trabajan en este sector. 

18 La captura y el análisis, se realizo en el paquete estadistico SPSS, en el se elaboraron algunos 
cuadros que nos señalan algunas caracteristicas sociodemográficas de nuestros sujetos de 
análisis. Los cuadros correspondientes se encuentran en el anexo 2 en el orden expuesto. 
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Escolaridad 

Por lo que respecta al nivel de escolaridad encontramos que las 18 trabajadoras de la 

maquila tienen un nivel de escolaridad importante, si consideramos que la mayor parte 

de las mujeres que trabajan en este sector habitan en zonas rurales, y es muy común que 

en estos lugares muchas mujeres no accedan a un nivel básico de estudios. Entre estas 

trabajadoras 3 de cada 10 tienen algún grado de secundaria y al menos un caso tiene un 

grado más alto de educación. 

Unión 

Por otra parte la información recabada también nos permitió observar que seis de las 

mujeres trabajadoras nunca se han unido o casado y tampoco han tenido hijos. 

2.4 Perfil Sociodemográfico 

A partir de estos datos, construimos el perfil personal y familiar de las trabajadoras de la 

maquila (Cuadro 2) que da cuenta de algunas de sus particularidades personales como la 

edad, su situación conyugal y la presencia de hijos. 

Encontramos que prácticamente más de la mitad de las trabajadoras entrevistadas de la 

maquila son mujeres menores de 26 años. Dentro de este grupo encontramos tres 

subgrupos. Los dos principales son los de las mujeres que no tienen pareja ni hijos 

(27.8%), y el de las que si tienen pareja e hijos (27.8%) mas un tercero, el más pequeño, 

constituido por las que tienen pareja, pero no tiene hijos (1 1%). 

En lo que respecta al grupo de trabajadoras mayores de 27 años resaltan aquellas que 

tienen pareja e hijos (22.2%), mientras que aquellas que no tienen pareja, pero que tienen 

hijos representan al 5.6%. 



Perfil sociodemográfico de las trabajadoras de la maquila del Valle de Tehuacán 
Cuadro 2 

r 1 I POCENTAIE 1 

'Trabajadoras menores de 26, Con pareja, Con hiJos 
Trabafadoras menores de 26, Con pareja, Sin hijos 
Trabajadoras mayores de 27, Sin pared% Con hjios 
'lraba.jadoras mayores de 27. Sin parqa. Sm hjlos 
Trabajadoras mayores de 27. Con pare;% Con hjlos 

De esta tipología se desprenden algunos aspectos importantes: 

a. En general las trabajadoras están unidas y con hijos (50%) 

b. Las trabajadoras jóvenes se han constituido como una fuerza de trabajo muy 
importante en este tipo de maquilas 

c. Destaca el hecho de que la mayoría de estas (38.8%) no tienen hijos. 

Parece ser que algunos patrones familiares de este grupo de trabajadoras empiezan a 

sufrir transformaciones ya que de una familia extensa se empiezan a formar hogares de 

conformados solo por la pareja y los hijos. 

2.5 Trayectoria Laboral 

El análisis de la trayectoria laboral posibilita observar los cambios que las trabajadoras 

van teniendo a lo largo su camino en el mundo del trabajo, esto permite diferenciar, 

relacionar y mostrar ciertas tendencias entre las posiciones que van ocupando en el 

mercado laboral. 

En este apartado se exponen los resultados más relevantes de la información 

proporcionada sobre su trayectoria laboral (Cuadro 3). Comenzamos con el trabajo 

realizado antes de ingresar a la maquila para después analizar la trayectoria laboral en la 

maquila. 



TRAYECTORIA LABORAL 

Ma qula 
Maquila . Maqui1a. 
Maquk, Maquila, Maquila, 
Maqula, Sennaos, Maqula, SBvioos,Maqula Maqiula, S m c i o s  
sm1cio:. Maquila 
Servimos, Maquila, Maqula, Maquila, Maquila 
Smcios ,  Maquila, Smcios ,  Smtrayecturia 
Smcios ,  Savicios, Semaos, Ntaquila, , IvIaaula, TaU EZ Famhar 
Sm-~cios, Taller Familiar, Senncius, Maquila, Maqiula 
Sector Agncola, lvlaquia. Maqiiila. Maquk,  Maqmla 
Taller Fannliar, Maquila 

Trayectorias laborales de las mujeres de la maquila del Valle de Tehuacán 
Cuadro 3 

RECUENCIA 

1 
4 

3 
1 

3 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
18 

En el cuadro se observa la existencia de varias tendencias en las trayectorias laborales, 

entre las que destacan tres grupos. Primero el grupo de mujeres (50%) que su primer 

trabajo fue en la maquila, otras son las mujeres (38.9%) que su trayectoria laboral se 

inicio en el sector servicios, mientras que el resto inicio su vida laboral en el sector 

agrícola y en los talleres familiares de deshebrado. 

PORCENTAJE 7 ALIDO 

5 6 
22 2 
16 7 

5 A 

16 
5 A 

5 6 
I. A 

5 6 
5 6 
S t! 

100 - 

No obstante aunque el 44.5 % de las mujeres que inicio su trayectoria laboral en la 

maquila, se mantienen actualmente en este mismo sector, otras trayectorias muestran 

una variedad importante, resaltan los casos de entradas y salidas del sector servicios para 

emplearse en la maquila. 

Con el apoyo en esta información, podemos hablar de la existencia de trayectorias 

itinerantes, es decir de mujeres que suelen emplearse en otras actividades antes de 

entrar a la maquila y que por distintas razones se mueven entre esta ultima y otros 

sectores. Esta itinerancia se reconoce y construye a través de un proceso de continuas 

decisiones que toman de manera individual cada mujer. 

En resumen, a partir de estos datos particulares podemos plantear como hipótesis que las 

trabajadoras de la maquila del Valle de Tehuacán, comparten las siguientes 

características: 

Sus niveles de educación son altos en relación al contexto en el que viven 

La mitad de las trabajadoras están unidas y con hijos 



Las trabajadoras jóvenes se han msMuJdo m o  una fuena de trabajo muy 
importante La mayoría de estas no tienen hijos 

Redtan también los casos que se c ~ u y ~ n  por primera vez en el sedor servicios y 
posteriormente se emplean en la maquila 

3. LA RED DE INFORMANTES 

Enesta' ~ m o s e h a e x p t P e s t o , t r a t a m o c d e m d a g a r d e s a e i a e x p e r i e m i a d e  

lac mujeres &-as de la moquila, Lec elementoc que pemiaen conformar su 

identidad. Es importante hacer mención que el grupo en el que nos centramos, esta 

relacionado estrechamente con los integrantes de la Comisión, por lo que han participado 

en algún momento, en un movimiento que busca la defensa de sus derechos laborales. 

Por lo tanto son un grupo especial de trabajadores que cuenta con un bagaje de 
. . 

--sus-tabwates,quemudffrstraimjadoresdetsatm 

decconocen. 

En este apartado, presentamos los resultados obtenidos de las entrevistas exploratorias 

realizadas en abril del 2006, así como una descripción de la red de informantes, esta 

presentación servirá como punto de partida. Un escenario en el cual se describe un poco 

d c o n t e x t u c k n m s í m s ~ p a r a d i e s p t r é s i r r f t ~ e n ~ ~ y d a r < x t w r t a  

& la etapa final de esta investigaciéfl. 

En estas entrevistas exploratrxias se busco relacionar distintos aspectos de la vida de las 

mujeres entrevistadas que tienen gran significado, además profundizar en el conocimiento 

entorno a sus trayectorias laborafes. A través de esto se busco conocer: 

- ¿Cómo ha sido la irida de las mujeres que trabafan en las maqwlas? ¿Cuides han 
sido sus ocupaciones anteriores? 

- 'Cómo se incorporan en el mercado de trabajo? 

- 'Que situaciones familiares, migratonas, se entrecruzan con su historia laboral? 

- Responsabilidades familiares que inciden en el ejercicio de su trabajo 

- La relación del mundo familiar y el mundo del trabajo 



ia exploración de estas rektos batamos de aproximamos a tos ~XBWI%X en tos que 

no descuidar la familia por el trabajo y viceversa. Este escenario lo observariamos como 

un punto de partida para explicar dos cosas: 

1) Sus trayectorias laboraies en situaciones donde sus CtpWhrTTidades son hmhdas, 
cuando se trata de mujeres con bajos niveles económicos y educativos; con 
fuertes responsabilidades familiares, desde edades muy tempranas, etc. 

2-9 tasestrat~asfamitiaresysociakdesafi-Otta<taspor&as~esparaFesistRy 
sobreponerse a su mundo de vida. 

C o n e s t a s e n t r e v í c t a s s e i o g f ó ~ c a i c t i m a d e c o n f t a n z a c o n ~ $ o c g r u p o s a e  

trabapiares y empezar a conocer sus condidones de vida y trabalo, en este 

acercamiento logramos el descubrimiento de lideres 'informales" que actuaron como 

guías para establecer relación con otros trabajadores. 

En estas entrevistas expb&m& se busco rescatar d &ab referente a cieftug 

elementos de su trayectoii de vida y de tr* 

Los ejes  temático^'^ fueron tres: 

- fqedxma tabwal 
-Trabajo doméstico 
-Organizaciónz0 

La mformación rcxabada nos permitió: 

1. La construcción de una cadena en la cual se expusieran los üderes 'infarmales" 

que actuaron corno guías para establecer relación con otros trabajadores 

2. Elaboración de un primer bosquejo del contexto a partir de estas entrevistas. 

Esto nos permitiría caracterizar por primera vez a los sujetos de nuestra 

investigación. Es decir tas primeras impresiones del trabajo de campo. 

19 Las preguntas relacionadas con cada eje de esta guía se encuentran en el (Anexo 1 cuadro 2) 
Dos preguntas más fueran reakdas en todas nuestras entrevistas bwcando complemmtar L;3 
guia fueron: ¿Qué cambios ha vivido a partir de participar en la organización? ¿Cómo se ve en el 
futuro7 
28 Este eje temahco refiere a la irtfiuencia de fa CDHnW en el quehacer organkativo de las 
mujeres y sus posibles repercusiones 



3.1 Primeras imágenes2' 

En abm áei se iievaron a c a b  anco mevisias jcuawo mujeres y un iiomórer cie 

Uüraci&? aproximada de una hora, una se r&o durahate la r e x & m  semanal que 

tienen, dos en la casa de un compaiiero de los trabajadores y las dos ultimas en la plaza 

principal de Altepexi. En general los entrevistados estaban entusiasmados por ser 

entrevistados y ayudarnos, en algunos casos se establecieron conversaciones muy 

fluidas, sin embargo en dos casos como cualquier otra persona que no está 

acostumbrada hacer entrevistada hubo mucho nerviosismo y pena, por lo que fue dificii 

grabadora, una entrevistada se mostró más abierta 

Locentr&t~sonpersonasquese~ef~~~anfácitmenteentresr,wipnmeraspecto 

de amiraste lo encontramos en la edad de los ~wistados, la mitad eran rnqeres 

madres de familia, algunas jefas de su hogar, mientras que en la otra mitad encontramos 

2Í Se ha decidido por razones obvias cambiar los nombres de nuestros informantes para no 
"r"0meterk. 

El Señor Javier fue un contacto clave para esta investigación, él al igual que muchas de sus 
compafieras ha participado en d movimiento. Se entrevisto al hombre debido a su disponibiiidad 
por ayudamos, además que nuestro contacto, el Sefior Javier nos lo presento y hubiera sido 
descortés de nuestra parte negarnos a entrevistarlo. 



á Zzbgaboc-as pvefies que no están casadas y aun viven con sus padres, sin embargo el 

factor que unifm su d i w s o ,  es sbi experiencia en la rnaquila de confección. 

Entre ellos se distinguen personalidades diversas, algunas se les puede identificar 

fácilmente como Iideres naturales, son las más participativas, tal vez esto es producto de 

su larga experiencia en la maquila. 

iaseiioraMariaporejempioa~encíadeaigunas~fe~co,sem&óm - ganac de parricapar y ayudarudarms M. esta irolezitgaab! Su e~&wista fue muy 

interesante, se mostró muy abierta y se estableció un diálogo muy fluido, no fue necesario 

guiarla en algunos aspectos, ya que ella sola los iba entrelazado. Tuvimos también el 

caso de Alma una trabajadora joven que en principio parecía muy dispuesta hacer 

entrevistada, sin embargo como cualquier otra persona que no está acostumbrada, se 

~muynerviosa.Dw;wrtetaenBevKtafuediffdez&&kxwmfkálogoevKta~,yaqtie 

&semm~óun~apermdaydebía&reQetdlleiaspregiurbas,porquea~de~ 

ella comenzaba a darme las respuestas, inmediatamente se olvidaba de la pregunta que 

le había hecho. A pesar de su dificultad para platicar con nosotros al igual que la señora 

Maria se observa su compromiso con la organización y defensa de sus derechos 

faborales. 

Esielwss&ietaMWla7aC,quenoteníamasdgustobeconooerfa,esperabaqw 

lasrespuestasalaentrevistafueranun~cortaobienmsepudieraestableceru~ 

adecuada comunicación, debido a que era la primera vez que nos conociamos. Sin 

embargo, sucedió todo lo contrario, desde un principio ella se mostró muy abierta, sus 

respuestas fueron muy fluidas y se logro establecer un ambiente apropiado, durante la 

entrevista. Un aspecto relevante que hay que resaltar es que ella es una de las líderes 

q u e i n i c i o t a ~ e n i a ~ d e R i c h .  Enesta.entrevtstamadñnoscuffTta 

d e h ~ ~ t i e n e e i p a F t r c i p a r e n u n m o v i m i e n t o q u e t i e n e c ~ o m o ~ v o h  

defensa de sus derechos laborales, pero también me di cuenta que la personalidad 

individual juega un papel muy importante, ya que no sólo es este tipo de experiencia la 

que permite transformar ciertos marcos de referencia establecidos sino también la 

experiencia de vida. En este sentido el liderazgo natural es una clave para importante, la 

se f iorab léI f iaa i~q€fe taceñoramCtwotaconf tamadecontamosa lgumh 



�� tos que han marcacto síi vida, como el trabajo en ta maqüila, el abandono de su 

espaso y la crianza d a  de sus hyoc 

Podríamos decir que la edad y la experiencia laboral son factores que inciden en la forma 

en que se reconstruye la experiencia, sin embargo, en el caso de Carmen que es una 

pven trabapdwa, no se rnosbo tan apenada, por el canbario, parece que lrts experiencias 

por las que ha atravesado en tan corto tiempo le han servido de mucho. La entrevista fue 

muy fluida. Ella se muestra muy comprometida con sus compañeros, para ella el trabajo 

en la maquila no es tan importante, es más importante lograr que se mejoren las 

condiciones de trabajo, para que otros jovenes como ella, que decidan ingresar al trabajo 

en ta rnaquíta no pasen ío mismo. 

A partir de la revisión de los hallazgos de la guía anterior nos percatamos de cierta rigidez 

en el instrumento. Entonces decidimos que si el relato biogrAfico era el elemento mas 

importante, teníamos que elaborar una guía compuesta de preguntas que sirvieran como 

disparadoras de respuestas más espontáneas, sobre los aspectos de interes: 

HlSTORlA DE VIDA Y FAMlLlAR 
TRAYECTORIA EDUCATIVA 
HlSTORlA LABORAL 
UNIÓN 
ORGANIZACI~N 

El relatoz3 fue el medio a través de4 cual las mujeres emergieron como sujetos desde su 

Esta última fase de nuestro trabajo de campo se realizo entre el 7 y el 16 de octubre del 

2006 y en ella entrevistamos a seis24 mujeres con las siguientes características: - Marsa, 42 aííoc, sín pareja y mn hijos 
Mari, 24 años, sin pareja, con una hija 
Ana,25aih,conparejaysinhip 
Leticia, 30 años, con pareja y con hijos (un tiempo estuvo separada de su actual 
mando) 

23 Chanfrault (1987) setiala que el relato representa el producto de una reconstrucción que 
arganiza un material (su<zsos, prádicac, experienciac. etc) en tamo a wi eje de coherencia. de 
Fneafidad temporallcausal. 
24 Estas entrevistas se realizaron con una nueva guía 'Identidad en la maquila. Indagando desde la 
subjetividad de las trabajadoras" que se presenta en el anexo 1 cuadro 3 



%aria C, 33 &=m, sin pareja y con un niFm 
e Carmen, lS  años, sin pareja, sin hijos 

Todas eiias están vhxiadas úon ia Ccmiisiórr de De-&os H m m  y. LaUriraks &i 

Valle de Tehuacán (CDHYIVT) ya que han sido asesc)r-&z~s er! ak@n .manerito para la 

defensa de sus derechos laborales. 

En d siguiente capítuto se presentan ios rewbdus  OS m ia cuarta visita, ta 

selección fuial de las entrevistadas como se s e b h  a grUlcipio del q i t u l o  mieriar se 

realizo bajo el siguiente criterio: 

La selección se hizo a partir de las retaciow que se frteron estaMeaendo c m  b 
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán y nuestras 
relaciones con las propias trabajadoras. 

5. CONCLUSIONES 

En tos fragmentos fntates de este capituta se em@em a distírrgtrir la emergemia de 

c k b s  elementos que dan lugar a la COnCtitUC1ón de una idmüdxl Labaral. El trabajo, la 

familia, las experiencias organizatias, son elementos que empiezan a sonar 

recurrentemente. 

LarrPemwiade~entreYistadasseownrierteenectecentiboenet~prí~~de 

análicbs,eselespacioenelcualpodemmmdagaryadvertirun procesocomplejode 

asociación entre el pasado y el presente. Recordar implica para estas trabajadoras 

reinterpretar los hechos y esto a su vez permite distinguir algunos elementos sobre su 

identidad, el grupo, así como las imágenes de cambio. 

A través del retato comeripamos a observar su maMe&&n decde tas famas mas 

exphbsempücüas, iavidamicmadelasentrev~as y lctselmmhquedanfarmaa 

su identidad. formas intimamente lgadas a su trayectoria de vida 

E n e s t e s e n t i d a h a y u n ~ c i á o ~ e n t r e b p r + ~ & b r m r r - y t a  

uiterpaetación del invectiqador, esto signilka que inkmta aprehender anaüticamente las 

elementos identitanos, es una tarea complicada. Sin embargo, hemos dado un paso en el 

acercamiento y reconocimiento de algunas de las características de estas mujeres, ahora 

es momento de seguir adelante, profundizar en los cambios, hilvanar las identidades. 



~ ~ í 4 i i i i 0  5 
HILVANANDO IDENTIDADES 
Los relatos y sus significados 

1. EL RELATO 

En ecte capítulo se presenian los resultados ablenidos en la cuarta visita, como 

señalamos en la introducción general, nuestro objetivo principal fue indagar desde la 

experiencia de las mujeres. es decir desde lo más particular, lo subjetivo, es por ello que 

el relato biográfico se constituyó como el método principal para ello. 

A tra- def retato buscamos: 

ConocerlaimportancradeltsabaJoensushistoriasparticulares 
Reconstruir el espacio social en el que discurren sus experiencias 

El retato es en este sentido una constntcción pemranente gestada en ei marco de fa 

psaxissocralymenelmLuadodela~.Deahíderavasuva]orcomoexpresióndeun 

fragmento de lo social y su potencialidad respecto a la acción futura. (Lindón, 1999) 

Por retato t?iográfico frécit de vie o tife storyf entend.emas, ei regrstro titeraf de tas sesiones 

hay dos elementos esenciales de estrategia en las entrevistas de orientación biográfica: 

a) Se trata de efitreeristr3c en pmfwidrdad abiertas, en tas que ta labor del 
entrevistador consiste básicamente en estimular al informante para que siga el hilo 
#e su nanauón, procurando no intemAnpnte y rnarrtw#ertdo la atención para 
orientarle en los momentos de lapsus de mernona 

b) Para apoyar ta narración del infomimíe y a ta vez para garantizar la máxima 
exhaustividad es imprescindible que estén transcritas (Pujadas, 2000:139) 

El instnnnm usado en esta investrgación fue una entrevista en pmfmdiidad que se 

centro en el relata b40graco, a través de d a  se busco indagar distintos aspcios de la 

historia de vida de las mujeres, aunque el centro estuvo, su vida en el trabajo. En este 

sentido lo más importante fue, observar como ellas mismas articulan diferentes aspectos 

familiares, escolares, laborales. 

Con la utilización del relato biográfico logramos: 



Comprender a través de sus narrativas, tos cambios en sus tsayectofias de vida y de 
trabajo de estas mujeres. Este ejercicio, que se hace en el momento mismo de la 
entrevista y en la interacción con el entrevistador. 

Abordar el probtema & tas identidaáes (taboraks y de género) desde la experiencia 
de las mujeres, y no como algo impuesto solo por las estructuras del mercado de 
trabajo. 

Cada relato fue abordado como una tectura &ca de una situación partiartar, tectura 

determinada por un proyecto y Conswuido por medio de SíqniftCaCiOneS adquiridas en la 

experiencia biográfica. Toda la temporalidad que lleva el relato queda así relacionada con 

la concreción del presente, puesto que no es otra cosa, que un modo de lectura de la 

situación, y la experiencja biográfica, un arsenal de materiales simbólicos gracias a los 

cuales la conciencia puede ponerse como exterior a la situación. La recuperación de este 

relato parte ck te tarevatomación ctef actw soed (Mivkhí y wbxiivo) no redwible a fa 
. ., ~ d e d a t o o v a F i a M e ( o a & c o n d i c i ó n & ~ e s e n t a n t e a ~ ~ & u n g w ) ,  

sino caracterizado como sujeto de configuración compleja y como protagonista de las 

aproximaciones que desde las ciencias cociales se quiere hacer de la realidad sociai. 

(Gagnon, 1993) 

"E/ datu búgiáko, no se h i t a  tan sí% al bosg<ieio de la catíúianidad, también se 
adentra en los vencuetos de los momentos críticos de la vida de/ personaje.. ." (Pujadas, 
l992:2 1) 

La utitrrcición metodotógica de este tipo de estrategia, es una espese de guía que nos 

c a n d u c e ~ l o s e l e m e n t o s d e s u ~ a ü a y f a c i l i t a c ~ m p r e n d e r l a c d i u ~ s a s i d e n ~  
que constituyen, a través de las narrativas. Resaitan también los cambios en las 

trayectorias de vida. 

En sintesic ei retato biográfico, c a d e r a  a tas mujeres y el anátisic del t ratqo desde 

su perspectiva. Esta nos permite la mmprensih de su experiencia (decir) y ias 

posibles acciones organizativas (hacer) de estas trabajadoras. 

Es decir. fa profmdizaci6n en tos aspectos bográficbs. famifiares y taborates de tas 

mlyeres implica describir y analizar a partir de ui narrativa. sus transformacinnes en el 

transcurso del tiempo. Estos relatos al estar anclados en su experiencia, permiten 

reconstruir las acciones sociales realizadas, m, la acción misma, sino la versión que las 

mujeres dan posteriormente acerca de su propia acción pasada. 



2. LAS MüJERES M LA MAQüiLA M TEHUACÁN: RETRATOS 

A c o n t i  precentawws el contexto en el que se Uwo acabo cada entrevista y 

algunas observaciones a partir de esta última estancia, este ejercicio es muy importante 

ya que a través de las observaciones se pueden percibir algunos elementos vitales en la 

vida de estas mujeres. 

Mana "la maquifa me enfermo" 

La primera entrevista se realizo a la sefiora 'Maria" en el patio de su casa. Como se 

menciono anteriormente en este lugar es en donde se llevan acabo las reuniones 

semanales de los trabajadores despedidos de la empresa Confecciones de Calidad, los 

cuales llevan un juicio en contra del dueño de la rnaquila. Su casa se ubica en Ajalpan 

una población que se encuentra como a 45 minutos de Tehuacán, en esta comunidad 

existen un numen, importante de maquifas pequeñas, así a m o  Weres famitiares y 

L. Hernández de b Cruz "El trabajo a la vuelta de la esquina" Ajalpan, 2006 

A diferencra de meses antes, donde su patto estaba k m  de trabqadores, el día de ?a 

uisita no hay casi nadie, deyrués en la entrevista la setima me mencionó que esta 

situación le conviene al patrón ya que él prefiere pagarle a unos pocos que a todos. Le 

explico que estoy en la ultima fase de mi investigación y quería saber si nuevamente me 



puede ayudar con wia nueva entmtitsta, un poco mas larga y que si fuera necesario ta 

realizaría durante varias sesiones, ella accede sin ningún problema. 

Nos sentamos en medio de su patio, empezamos a conversar unos minutos le pregunto 

como ha estado, como va lo del juicio, comenzamos 25....Como en la ocasión anterior la 

señora 'Mana" se muestra muy abierta, contesta sin ningún problema, fluida en la 

comrercación en ocasiones no es Fleoesario hamie una pregMta para tratar de guiar ta 

entrevista hacia loc temas que me interesan, su pláttm de manera natwal nos Ueua hac& 

allá. 

Cuarrdomeptat ica~suvf f laensucaraseatcanzaa~comorevWeaigunos 

de los detaks, en ocasiones una sanrisa se dibuja, pero tambrén el recordar los años de 

su infancia que con otros diez hermanos vivió, provoca que sus ojos se llenen de cierta 

humedad. Lo difícil que fue para ella, tener compañeros que iban a la escuela con uri 

cuaderno de grapa al que ella solo podía acceder a través de su trabajo haciendo 

mandados, era muy duro. Combinar el trabajo con su escuela, cuando el trabajo era e f  

úním camino para safir aüetante y la escueta en ocasiones una distracción para etto. 

Al  recordar como se enamciru de un hombre que te ofrecía m h a s  cosas, pero dei cual 

salo obtuvo @OS, golpes, su voz, se entrecocta en algunos momentos, al mimo tiempo 

se alcanza a distinguir un tono diferente, lleno de fuerza. Estos sentimientos provocaron 

cierto resentimiento del cual surgen algunos de los elementos para salir adelante. 

El trabajo en ia maquita, en este contexto parece ser el medio para dejar de tado tas 

experiencias con su ecposo, hacerse independiente. Trabajo, que al principio la Ueno de 

ilusiones porque podía mantener a sus dos hijos, pero que después la "enfemo" no solo 

físicamente sino anímicamente ya que su vida se ha construido alrededor de una rutina, y 

ahora empieza a resentir sus efectos. Su cuerpo refleja esto en sus manos, me muestra 

su dedo índice, dice que le salio un callo que no dejaba de crecer, fue a la clínica y se lo 

quitaron, pem que no quedo bien. Las experiencias, el dotor, e f  coraje, m mando tos 

entramados de su vida. 

25 A través de estas entrevistas trato de bgrar h reconctnrcción de un relato biografico que me 
psrrnita acceder a sus experiencias. 



Las experiencias que se enarbolan a través de su retato expresan los significados 

contradidosios&bqueesdtr~enbmaquiba,porunbdoesbúnicafuentede 

empleo que les permite sobrellevar su vida a las mujeres con bajos niveles de educación. 

Por otro lado es el lugar donde "se deja la vida" donde no se recibirá una pensión para el 

resto de su vida. 

Un probima importante a¡ que nas enfrentamos en esta utttma etapa es que durante ese 

fin de semana en Mepex! ~?LQ@~o en donde se m t r a b a  un número importante de 

mis entrevistadas, estaban celebrando a su Santo Patrono y dicha celebración dura más 

de una semana, por 10. que iba hacer muy difícil concertar alguna cita. Esto genero mucha 

incertidumbre, sin embargo al siguiente día iríamos a buscar al señor Javier quien ha sido 

mi principal interlocutor en esta comunidad para contactar a las mujeres para saber que 

se podría hacer. 

Mari. "me voy ai norte" 

YaderegresoaTehuacánunmteqantedehCcwricsKxi . ., rne invito a desayunar 31 dia 

siguiente a la casa de la mamá de su esposa para que entrevistara a su esposa "Ana" y 

su cuñada "Mari", ya que ambas con trabajadoras de la rnaquila desde los 17 años. 

Quede de verme en la mañana en el kiosco del centro de Tehuacán con "Ana" para ir al 

desayuno. 



Eri el camino me dice que todas sus hermanas trabajan en ta maquila, desde muy 

pequeñas han trabapdo. eiia y otra hermana trabajan en rnaquilas Slava (o como ellas le 

llaman Esclava) ella apenas hace 15 días entro, no había encontrado trabajo ya que 

estaba en listas negras -listas compuestas por trabajadores que se caracterizan por 

participar en movimientos en defensa de sus derechos- ella conoció a los de la Comisión 

por sus hermanas ya que trabajaban en Tarrant una de las empresas mas importantes de 

ta maquiia en Tehuacan que irabajaba para grandes cxrmpañias internacionales, y que a 

principios del 2000 había deqeddo a muchos trabajadores negándoles salarios y 

prestaciones. La Comisión los asesoro para exigir a la empresa su pago, ganaron y desde 

ese tiempo ella jala más con ellos. 

Ltegamos, Ana me presenta, y les expane a lo que voy, sr pueden ayudarme. eitas no 

tienen inconveniente. M e  explican que hace tiempa habían ido unos estukm& da- 

y que vivieron en su casa durante una semana. que estuvieron grabando todo lo que 

hacían, para hacer un video como proyecto de tesis. 

Mari hermana de Ana es ta pñmera en ayudarme, pasarnos al cuarto donde vive, que 

forma parte de la misma casa que comparte con su mamá y hermana menar- En su cuarto 

están dos camas en extremos opuestos del cuarto, en el que esta cerca de la ventana me 

parece que duerme ella, en la cabecera hay propaganda que habla sobre los derechos 

humanos y laborales, al otro extremo esta una cama pequeiia, que supongo es donde 

duerme su hija. 

Al imcio yo tenia un poco de dudas, ta entrevista será buena, podremos ectabtecer una 

municacián que no termine en pocas frases ,  tendtá la Canuanza de platicar con un 

extraño, estas dudas se fueron disipando con el paso del tiempo y el discurrir de sus 

palabras. 

Mari nació en T ehuacán desde muy pequeiia tuvo que Woajar debido a que su padre era 

alcohólico y no Nevaba dinero a su casa, esto motivo a su madre a separarse de él, lo cual 

provoco que la familia se separara en dos por unos años, su mamá se fue a vivir con la 

abuela y su papá se quedo en Tehuacán, dos de sus hermanas las mayores se fueron a 

vivir con sus abuelos al rancho, mientras que las menores se quedaron con su mamá. Las 



pequeñas por un tiempo ayudaron a su mamá a lavar ropa ajena y tapetes o hacer 

mandados, mientras que las mayores vivían en el campo, sembrando, cosechando. 

Al estabilizarse su situación las cinco volvieron a reunirse, esto implico cambios 

importantes, las cuatro hermanas ayudaban a su mamá y de cierta manera se iban 

heredando el trabajo, si la hermana mayor dejaba de ayudarle a la señora que vendía 

dutcec por haber enwntracto otro trabajo, la que te seguía se quedaba con su trabajo. 

Es mteresante observar el impacto que tiene v o h r  a recordar d pacado, lo difícil que es 

revivir imágenes que son acompañadas por sentimientos & dolor y felicidad, sin embargo 

su lucha diana les permite tratar de tomar el pasado como el extremo más pequeño de 

ioda su vidaz6. La entrevista es muy fluida, se entreteje, solo hay que guiarla un poco. 

Como se aprecia una ccmtmk en la vida de estas mujeres es la pobreza que hay en sus 

hogares de origen, situacitrn que las conmíte a repetir ciertos patrones familiares, desde 

pequeñas deben de buscar tareas para emplearse que les permitan poder ayudar a su 

familia y ayudarse a llevar una vida "normal" ir al escuela, jugar, divertirse 

Una de las semqanzas que encuentm entre Mari y ia señora Mana es que ambas se 

juntaron muy jóvenes enamoradas, tuvieron hijos, pero desafortunadamente hubo 

muchos cambios de sus parejas al momento de empezar a vivir juntos que las obligo a 

separarse, Mari es muy joven apenas tiene 24 años su hija 7. 

Los recuedos del pasado dqan de ser d eje de la enbwista por un momento, el futuro 

para Mari esta lleno de decisiones, quiere juntar dinero para irse al norte, pero arúes 

desea construir bien su casa, aun no sabe si lo hará pronto, pero ese es su deseo. La 

maquila ya no esta en su futuro, piensa que tampoco permanecerá por mucho tiempo, la 

gente ahora quiere que se les respeten sus derechos, esta cansada del engaño y del 

26 Para nuestros objetivos de investigación esto es sumamente relevante en la medida. en que a 
través de su testúnanio. las mujeres nos conctniyen su vda a paittr de las elementos que han cido 
más relevantes. dando cuenta de ks hechos trascendentes que han transformado su vida. Las 
acciones del individuo se reflejan claramente en sus historias, pero igualmente. las experiencias 
del individuo refíejan los hechos estructurales que afectaron sobre ellos y moldeado u obligado sus 
experiencias y acciones" (Dex, 1991 :2) 



abuso, eso no le gusta a los patrones, pocos quedaran, muchos buscaran mejores 

horizontes para sus inverscones. 

Mari y la sehora Maria por cuestiones generacionales viven de manera diferente su 

presente, Mari considera a la maquila como algo en declive, que nos es para ella, confía 

en su pericia para salir, en cambio la señora Maria ha dejado toda su vida en la maquila, 

se nnagina fuera, en un negocio independiente pero que sea costeado por la única 

actividad laboral que conoce. 

Ana 'prefiero vivir en el campo" 

Después del almuerzo, entrevisto a 'Ana", en el pasillo que divide el cuarto donde vive su 

Mari, su mamá y su otra hermana, el cuarto de su mamá si tiene piso de concreto, esta 

mejor terminado. El trabajo de las hetmanas desde el principio se centro en ayudar a su 

mamá, en cuidarla y protegerla. 

A diferencia de su hermana me parece que es más timida, a pesar de su experiencia en la 

organización, en su voz se nota, comenzamos a conversar, la entrevista al principio es 

muy fluida. Su vida en el campo le parece que fue la mejor epoca de su vida, no pensaba 

que esto era trabajo, a pesar de dedicarse a labores muy pesadas, como la siembra o 

rewkción, para ella hacer esto era algo natural. 

L H e r ~ d e b C l Y L " ~ d d ~ c a d o " A j a i p a n , 2 0 0 6  

El regreso con su mamá le costo un poco de trabajo, a diferencia de sus hermanas ella 

solo asistió a la primaria, su historia es interesante. La experiencia por la que ha 



atravesado a parttr de su participación constante con la Comisión le ha permrtido 

percibirse de manera diferente, ella ante todo desea estudiar, aprender para poder ayudar 

más, las dificultades de su vida las compensa con el deseo de superarse. 

Letkia ''quiero dedicame a otra cosa, tener un negocio" 

Mi siguiente posible entrevistada era Letiua en coapanz7 a eiia ya la habia entrevistado 

también. En la visita anterior que habíamos realizado ella estaba en cama. pues tenía 

enyesado un pie. Para llegar a Coapan pasamos por un tecnológico, por un hotel con 

motivos árabes, que parece un palacio extraído de los cuentos de las mil y una noches, 

por fin llegamos, tocamos a su puerta metálica que cubre el ancho de su casa, nadie nos 

abre. 

Una señora pasa y nos dice "no esta, fue al cementerio a levantar una cruz". Le damos tas 

gracias y volvemos a tocar, sale su hija y noc canf~ma que no estaba que había salido 

desde la mañana a levantar una cruz de su ahijada muerta que regresaba hasta muy 

tarde. 

La señora Leticia tiene 30 aFros, parte de su niñez la Wvió corriendo en el campju' 

kabajando ayudando a sus padres, muy joven se junto con su actual esposo a los 17 

años ya tenia su primer hijo, después tuvo una niña. 

Los múhples desencuentros con su parqa la obligaron a separarse de él y enfrentarse a 

la necesidad de trabajar para mantener a cus das .(os. Su esposa di se pntaba con 

puro borracho que llevaba a la casa, no llevaba gasto y en ocasiones me golpeaba. 

A los 20 años entro a trabajar a la maquila, no sabia hacer nada así que entro como 

barrendera, poco a poco fue aprendiendo a trabqar en la maquina, Uego a operar hasta la 

famosa Yamato2', su esposo trataba de regresar con ella, sin embargo ella ya no quería 

habia aprendido que ella puede sola, que no necesita de un hombre para mantenerse y 

cuidar de sus hijos, pero el esposo de nuevo le hablo bonito, le volvió a bajar las estrellas, 

ii Coapan se encuentra a 15 minutos de Tehuacán forma parte también del Valle pero ahora es 
más una zona conurbada. en este lugar un número importante de mujeres eiabora tortillas y otrm 

roductos de maiz. 
Maquina que puede realizar varios pasos de ensamblado del pantalón de rnezclilla 



si esposo regreso pero lo hizo bajo las condiciones de Leticia, había aprendido a 

defenderse, había aprendido a sespetarceZ9. 

El trabajo le ha proporcionado muchas experiencias, pero también la alejo de sus hijos, el 

tiempo estaba contado, su rutina antes de ser enyesada era cumplida en tiempo y forma, 

no había oportunidad para detenerse, hasta que se tuvo que quedar en cama comprendió 

ta falta que le hace a sus hijos y la falta que a d a  te hacen. 

Ahora, las cosas no marchan mejor, d a  no trabajo, pero posibtemente abrir& la maquila 

en la que trabajo y es muy probable que la busquen para volver a trabapr. Saben de su 

nivel de producción y la dificultad de los "pasosnw que realiza. Dice que si quieren que 

regrese deben de pagarle lo que ella quiera, su trabajo vale, no esta dispuesta a 

regatearlo. 

El trabajo de la maquila es bueno, pero ahora prefiefo estar con mis hijos, platicaries mis 

experiencias, que traten de ser mejores, si vuelvo a la rnaquila sola es para junku dinero, 

para poner un negocio, una papelería .... La entrevista transcurre, la señora sigue 

hablando, trato de dirigir la conversación que ella va hilando perfectamente, llegamos al 

final, le doy las gracias por su tiempo, el mayor de sus hijos se quedo dormido, el más 

pequeño lo acompaña, su hija esta terminando la tarea, nos ofrece de cenar, el ultimo 

mimo de Coapan a Tehuacán ha pasado.. . . . . 

Mana C "soio como tiempo extra" 

Son ya casi la 12 del domingo 15 de odubre del 2006, llegamos a la casa del señor 

'Javier", al parecer ya esta la señora Mana esperando, tocamos y si ya tenia rato, le pedí 

una disculpa pues pensé que iba a confirmar la hora de su llegada, me comenta que 

hasta ahora en la mañana se pudo hacer un espacio, la noche anterior estaba terminando 

de elaborar unos recuerdos3' y que su cuñada se quedo terminándolos, que por esa razón 

aun no sabia la hora en ia que podía hacerse la entrevista, también me comenta que 

29 El estudio de b biográfco nos inserta en la observación del cambio ya sea cuitural o social, en 
este caso en primer término la dimensión individual es muy importante, pues a partir de ella se 
trata de indagar el impacto que sobre la vida cotidiana de los individuos tienen las progresivas 
modificaciones a nivel estructural 
30 Los pasos refieren al tipo de costura efectuada en el proceso de confección, algunas realizan el 
 SO de costura de cierres, otras de las boisas, etc. 

La señora se dedica a elaborar recuerdos para XV años. bautizos, bodas, actividad que 
completa su gasto 



decidió que fuera en la casa de Javier porque en su casa hay muchos niños sus sobrinos 

y que quizás iban a estar interrumpiendo. 

La señora como siempre muy sonriente y amabie acepta, la conversación es muy fluida, 

cada frase que la señora pronuncia esta muy bien articulada, tiene muy claro cada uno de 

los momentos importantes que articulan su vida -al terminar la plática la señora me 

comenta que cuando sate sus padres saben muy bien que va a tardar mucho, eiia admite 

que es muy platidora, que cuando se detiene a platicar con alguien si se &lata- 

A pesar de tener un lapso muy triste en su vida, el asesinato de su pareja, ella al 

recordarlo no se amilana, al contrario sonríe más al recordar los pocos meses de felicidad 

que tuvo con su pareja, esta brillantes que refleja solo se puede comparar a la expresión 

que hace cuando me platica de su hijo, su nueva luz, desafortunadamente lo que mas ie 

duele es que el niño que tiene no sea de su único amor, sino de una persona que ie 

mintió. 

La señora Maria C se considera una myer luchadora, capaz de sacar adelante a su hijo. 

actualmente aparte de su trabajo en la rnaquila, se dedica también hacer adornos para 

fiestas, desde globos hasta flores, a esto ella le llama su tiempo extra. 

Este tiempo extra le ha servido para comprar un terreno en su localidad, para que en un 

futuro no muy iepno construya su casa, la casa que va hacer de su hqo cuando ella ya no 

este. Para ella el futuro esta más cercano, en ARepexi la gente se apoya cuando se trata 

de construir una casa, la persona que tenga material y que no tenga ningún inconveniente 

de prestarlo, se lo facilita a alguien que lo quiera, después cuando el primer dueño lo 

requiera, el deudor debe de pagarlo en especie o con dinero. 

La srtuación para ella marcha bien, en la maqutia ya no hay tantos descuentos, pero ahora 

de los compañeros que estabao con ella cuando demandaron al patrón solo quedan muy 

pocos y muchos de ellos están enojados entre si, la mayoría de los trabajadores son 

nuevos y solo están contratados por dos meses, el trabajo ha cambiado mucho, ahora 

solo trabajan de martes a sábado, el patrón ya pago salarios y despidió a algunos con su 

respectiva indemnización. su estrategia consiste en cerrar la rnaquila durante diciembre y 

no pagar así aguinaldos, ya han sacado varias rnaquinas de la rnaquila señai de qüe 



posiblemente cierre por una temporada. A la señora Mana C no le preocupa mucho, 

confía en sus habüidades con Lo negocios para poder sobrellevar La situación si se 

presentara. 

Han pasado más de dos horas el tiempo ni se siente, su vida como señala ha sido tnste, 

ha tenido tiempo de sufrir, de llorar, sus recuerdos llenos de momentos felices le han 

permitido no darse por venida, ahora sigue adelante. Terminamos casi tres horas de 

charla, las preguntas han sido superadas, no queda más que pensar que los instrumentos 

son importantes pero elemento central para lograr una buena entrevista es el emisor que 

expresa con sus palabras su sentir. 

Carmen "cambios y más cambios" 

El señor Javier nos acompaño a la casa de Carmen, pues no sabíamos donde era, 

íbamos a ver si quería y tenia tiempo para la entrevista, tocamos a la puerta y no salía 

nadie, volvimos a tocar, salio su mamá. no estaba nos dijo que acababa de salir, tratamos 

de concertar con la señora la cita, para mañana ya que la señora Maria C me había 

comentado que el lunes no trabajarían, la señora no sabia si iba a poder, si iba estar. 

Decidimos esperar un rato ya empezaba a caer la noche, la voz de Carmen se oye en la 

esquina, era ella, lo primero que dijo fue que nos estuvo esperando al medio día le 

explique lo que había sucedido, le dije que si tenia inconveniente volvía mañana, me dijo 

que no, que ella iba a trabajar mañana que si quería fuera de una vez. 

EHa vive rumbo al cerro que le da nombre al municipio, a unas cuadras del panteón. su 

casa es de cemento, en donde nos senkamos estaba una virgen adomada y al fondo se 

veía un patio oscuro donde su mamá se encontraba desgranando el maíz. 

La platica inicio sin ningún problema, algunas cosas ya me las había dicho en la anterior 

entrevista, pero otros datos muy importantes los desconocía por no sabia que eíia 

era la única mujer de 5 hermanos, ella era la tercera, sus hermanos por lo tanto en 

ocasiones eran muy machistas con ella, le exigían que los atendiera, por otra parte 

también le otorgaron el titulo de consentida, razones por las cuales ella desarrollo un 

carácter muy especial. muy fuerte. Otra cosa que no conocía fue su decisión de cambiar 

de religión, acontecimiento que ocumó casi al mismo tiempo de fa tudia que f t m  junto 



con sus compañeros. Ahora piensa hasta en casarse, en un año lo hará y espera salir de 

Altepexi ... . La entrevista ha dado muchos giros, creo que intente dejar que fluyeran los 

temas, dar libertad a mi entrevistada ... 

L. Hernández de b Cruz "San Miguei" Altepexi 2006 

3. ANÁLISIS DE LOS RELATOS 

Las entrevistas se han realizado, la dificultades han sido superadas, las experiencias han 

trastocado y modificado la visión sobre las trabajadoras, ahora es el momento de analizar 

los relatos, de unir las experiencias para zurcir bajo un mismo hilo. El análisis de los 

relatos se realizó de la siguiente forma: 
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O En primera instancia nos enfocamos principalmente en la búsqueda de 
aquellos momentos de ruptura (hitos) que pueden constituirse en fuentes 
de comportamientos alternativos que permiten la aparición de 
transformaciones personales o cambios en la vida diaria en las 
entrevistadas 

O La segunda estrategia de análisis consistió en identificar las "ideas 
fuertes" que las propias mujeres presentan como explicaciones a 
postenon sobre las decisiones que fueron tomando a lo largo de sus 
vidas y que explican su situación actual. A partir de estas ideas, fueron 
surgiendo ciertas claves generales de interpretación desde las mismas 
narrativas 32 

3.1 RupturaslHitos 
Esta propuesta siguiendo a Tarrés (2006) se centra en comprender las identidades desde 

la perspectiva de los sujetos y sus significados desde dos momentos analíticos: 

a) Históricolestnicturaf: Para detectar procesos rnacrosociales que 
quiebran los patrones de reproducción. 

b) Históricoicoyunturat: Para descubrir los hechos que infiuyen en las 
biografías de las mujeres y que se constituyen en prácticas que 
redefinen sus identidades. 

El énfasis en la ruptura, permite detectar quiebres y posibilidades que se constiiyen 

como una posibilidad para que los individuos puedan d i i a r s e  del orden 

socioestructural que es vivido como natural 

Procesos macrosocialcs 

, RUPTURA RUPTURA 
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Fuentes de comportamientos 
alternativos que permiten la aparici6n 

EMERGENCIA COUO 
SWETOS-ACTORES 

de transformacionrs personales 

32 Para llevar acabo esto utilizamos elementos de la Teoría fundamentada analizamos una palabra, 
frase u oración rápidamente en el documento y luego se centra en una palabra o frase que le 
suene al analista como significativa o interesante desde el punto de vista analítico. Entonces 
comienza hacer una lista de los significados posibles de la palabra al cual se le denomina 
codificación (Códigos) 



Pensar y tratar de observar estos procesos permite a las mujeres pensar en el significado 

que estos adquieren en su propia vida. Ese proceso de reflexión es el que se produce en 

la entrevista biográfica entendida como relato de vida. 

El análisis de lo biográfico desde esta perspectiva proporciona los factores para distinguir 

los cambios y los procesos de decisión a que se enfrentan los actores sociales en la 

elaboración y construcción de su identidad. 

Para poder tlwar acabo este análisis. nos remitimos a to que denommarnos contextos de 

a partir de los cuales analizamos los puntos de quiebre identificados por las 

propias mujeres entrevistadas y sus explicaciones sobre la orientación que toman sus 

vidas en esos momentos límite. 

Los contextos se ordenaron siguiendo un orden cronológico que buscó poner en el centro 

la vida de trabajo de las mujeres. Es decir, se considero al trabajo como un elemento que 

se entrelaza con otros ámbitos de la vida de estas mujeres, la familia de origen, la 

escuela, la familia propia y la organización. 

A continuación presentamos un cuadro resumen de las seis entrevistas en donde se 

muestran los contextos de sentido 

a) Familiar 

33 Por contextos de sentido entendemos los marcos de referencia que emergen de los mismos 
relatos, se constituyen en las guías clave de lectura, que dan cohesión a las diversas experiencias 
de cada mujer. 

34 Después de haber realizado este cuadro, nuestro siguiente paso fue profundizar en sus 
significados y no diluir su fuerra interpretativa con nuestras propias interpretaciones, el camino 
seguido para esto es la llamada codificación abierta y axial, que consiste primeramente en 
transformar trozos del texto de !as entrevistas capturadas, en conceptos descriptivos (codificación 
abierta). Estos códigos son herramientas analíticas que tienen el doble propósito de ordenar y 
reducir las ideas posibles a significados de lo que se dice u observa. Con estos códigos 
navegamos por el texto de manera interactiva. buscando palabras, frases y oraciones que tuvieran 
el mismo signifcado, o que nos llevaran a construir códigos nuevos. Este procedimiento no se 
limitó a reducir los datos a una serie de códigos, sino que se derivó en un proceso de vinculación 
de estas ideas con algunos elementos teóricos. A esta segunda forma de codificación, que 
consiste en expandir. transformar y reconceptualizar los datos abriendo mas posibilidades 
analíticas llamado codificación axial es lo que (Strauss y Corbin, 2002) El procedimiento esta 
expuesto en el Anexo 3 
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4. EJES ANAL~TICOS 

La idea de analizar las entrevistas destacando estos contextos analíticos, busca identifica 

las momentos significativos en la vida de estas mujeres y acuñar códigos que permitan 

nombrar dichos eventos señalando sus propiedades y dimensiones, acciones, 

interacciones y sus consecuencias. También permite hacer comparaciones reconstruir 

explicaciones desde la narrativa de las propias mujeres. 

Algunos aspectos que encontramos al analizar la información nos llevaron a organizar los 

resultados en tres claves analíticas que se describen a continuación. 

IDENTIDADES FAMILIARES Y DE GÉNERO 

Esta clave se refiere al canjunto de interacciunes que se dan en la familia de origen que 

se constituye como el lugar de aprendizaje primario de las mujeres, de las imágenes y 

significados esenciales de lo que debe de cer el mundo familiar, con orígenes muy 

profundos basados en estereotipos tradicionales sobre el papel de las mujeres, a partir 

de lo cual se da la constitución de un cierto tipo de identidad familiar y de género 

Esta dave también se refiere a las experiencias de las mujeres en la conformación de una 

familia propia, los arreglos familiares y el tipo de relaciones establecidas, que pueden 

transgredir lo asimilado en su socialización familiar primaria. 

ITINERARIOS LABORALES 
Imbricaciones 

Es una clave que comprende los elementos e interacaones que conforman las formas 

para elegir el trabajo. Por otra parte, nos permiten examinar los motivos que eUas 

esgrimen (razones y causas) para ingresar al trabajo en la maquila. Estos motivos son 

producto de la interaccíón de las claves que conforman también los modelos y 

trasgresiones: la familia (de origen y la propia), la escuela y el mercado laboral. 

En este sentido, el trabajo es un espacio que satisíace lo elemental al tiempo que por sus 

características -inserción. ascenso y continuidad- reconstituye ciertos elementos 

identitarios de las trabajadoras. 

EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS 
Reconstituciones identitarias 



Creemos que esta clave, permite pensar que aun en estos contextos laborales persisten 

ciertos elementos que dan cohesión para pensar en la constitución de una identidad. Esta 

clave examina, los efectos de las experiencias organizativas producto de la participación 

en movimientos de defensa de los derechos laborales. Pensamos que las identidades 

laborales femeninas son resultado de la yuxtaposición de estas claves interconectadas y 

mutuamente dependientes, formas de identificación que vinculan sus papeles en la familia 

y en la socieddíi. 

El siguiente esquema ejemplifica la relación dialéctica de estas tres claves de análisis, 

triada articulada de manera dinámica, elementos que mantienen una estrecha relación y 

que permiten la constitución de ciertos elementos identitanos - 
- 

\ ---. , ' 

Claves elcrnentaier en h conformación 
de La identidad hboral  en las trabajadoras de b rnaquiia 

Podemos decir, que la identidad de estas mujeres está relacionada con la percepción que 

tienen ellas sobre si y sobre los ámbitos cotidianos en los que ce desenvuelven, esto 

implica entender la relación de mutua reciprocidad de estas claves. 

Es importante entender el carácter dinámico de esta relación, ya que si la pensamos 

como una relación estática, despojaríamos a la identidad de su particularidad intrínseca: 

el permanente cambio. 



El trabajo en este esquema permanece como uno de los ejes que articulan identidades 

sociales, así la identidad no es un absoluto previamente determinado por el origen y la 

pertenencia a un grupo, es ante todo una construcción, marcada por muchos aspectos, la 

comunidad de convivencia, los amigos, el trabajo la memoria, la historia individual y 

grupal. 

5. IDENTIDADES FAMILIARES Y DE GÉNERO 

Entre las mujeres que trabajan en la maquila de confección del Valle de Tehuacán i¿ 

familia ocupa un lugar muy importante en la construcción de sus identidades familiares ya 

que a través de ellas se gestan ciertas características que trazan las formas de su 

integración laboral. 

5.1 Familia de origen 

Las familias están compuestas de cinco a diez integrantes. En algunos casos cuando los 

padres tienen tierras, las mujeres cuando son niñas viven en estrecha relación con las 

labores del campo debido a que sus padres se dedican la mayor parte del tiempo a este 

sector, muchas de ellas durante una pequeña parte de su niñez se quedan en sus 

hogares y llevan acabo algunas de las labores domésticas alternándolas con la escuela. 

En otros casos los padres se dedican a la albaiiitena y las madres a la elaboración de 

productos de palma. 

A diferencia de las mujeres de clase media que conciben el trabajo como producto de una 

carrera o vocación, estas mujeres pobres viven el trabajo de una forma muy distinta y ven 

sus aspiraciones coartadas ante las obligaciones que tienen desde muy pequeñas. 

Una obligación particular que se observa en algunas familias, es que, las hijas mayores 

deben de ayudar desde un principio a los padres para que sus otros hermanos alcancen 

mejores oportunidades, ellas no estudian solo trabajan, mientras que las menores tienen 

pocas responsabilidades. 



Debido a las condiciones de pobreza que existen en sus hogares estas mujeres desde 

muy pequeñas desarrollan ciertas estrategias para  obrev vi vi?^, deben de emplearse en 

alguna actividad remunerativa 

". . .a los cinco años me tuve que poner a trabajar, éramos seis mujeres y cinco hombres, 
por qué éramos demasiados y no alcanzaba.. ." (Mana) 

"De niña yo trabaje mucho, iba al campo, lavaba ropa para bebés de las señoras que se 
aliviaban" (Mana C) 

Regularmente se emplean realizando mandados. vendiendo dulces, lavando ropa, para 

poder solventar algunos de sus propios gastos escolares, y para ayudar en la economía 

en su hogar, esto lo hacen por dos razones: por orden de sus padres o bien por una 

decisión propia, presionadas por sus condiciones de vida 

Wosofros ayudábamos haciendo mandado a otras personas, nos pagaban 40 pesos, y 
nos daban de comer" (Ana) 

". . .nunca interrumpí mis estudios porque cuando pedían una cooperación y mi mamá no 
tenia pues de allí yo sacaba o para mi receso o para mis copias yo de ahí sacaba" (Mari) 

"Hacia mandados iba por la leche, por el pan por las tortillas, me ponía barrer el patio y a 
recoger los trastes hasta la una de la fade después me iba a la escuela" (Mana) 

Las condiciones de vida se agravan en algunas familias debido al alcoholismo de los 

padres, esto obliga a que muchas de las madres en La práctica asuman la jefatura de su 

hogar: 

"...mi papá ya no trabajaba, entonces mi mamá tuvo que dedicarse a lavar ropa ajena, 
después se tuvo que dedicar a trabajar en un trabajo de tiempo completo.. ." (Ana) 

"...mi papá era un hombre imsponsabie no le gustaba trabajar, le gustaba tomar.. .mi 
mamá trabajaba para mantenemos a nosotros, para lo que nos pedían en la escuela, o 
para nuestras cosas nos daba, aunque fuera poquito nos daba.. ."(Mana CJ 

Estos factores coadyuvan en la constitución de una cierta solidaridad familia? 

identificada con el apoyo de la madre, en este sentido la madre se constituye como una 

figura de gran aprecio: 

35 Remiten al conjunto de actividades que desarrollan las familias para garantizar su manutención 
cotidiana y generacional 
36 

Red fraternal de apoyo en situaciones de crisis pero que no se restringen a este momento, 
continúa durante toda la vida 



"Quien más la defendía era yo, mis hermanas no querian meter mano, no porque dicen 
que no es bueno, no esta bien que uno les pegue a sus papás o que les falte, pero 
tampoco vamos a dqar que le pegue a mamá no, como la vamos a dejar que la mate, yo 
no lo estoy haciendo por gusto lo estoy haciendo por defender a mi mamá" (Mana C) 

" ... a mi mamá en ese entonces le pagaban 150 y nosotras éramos tres porque la mayor 
también ya trabajaba, tenia 11 años ... la mayor ya se había juntado ella tendría como 15 
años entonces el dinero empezd a rendir menos porque mi mamá ya tenia que completar 
todo el gasto porque se quedo sola.. .después tomamos la decisión de ya no estudiar y 
trabajar" (Ana) 

5.2 Imágenes de g6nero3' 

En estos espacios es recurrente entre 40s padres pensar que las mujeres m debían de 

estudiar, porque al fin y al cabo se van a casar, 

". . .yo quería seguir estudiando pero como mis papás eran antiguos.. . decían que la mujer 
es para la casa, el que tiene que estudiar es el hombre, la mujer luego se le busca marido, 
para que estudiar entonces, si ya va a tener mando" Maria de los Angeles 

"...le decía a mi mamá que iba a trabajar y ella me contestaba no, no que vas a trabajar 
quédate mejor vete a la casa porque eso es para las machetonas mejor déjalo así" Leticia 

No obstante estas dificultades las mujeres trataban de emplearse en ciertas actividades 

para poder seguir en la escuela. Sin embargo, en la mayoría de los casos no fue 

suficiente pues a la postre tuvieron que abandonar por completo la escuela para 

emplearse en actividades más remunerativas y poder ayudar con un ingreso fijo a la 

familia. Generalmente lo hacen en actividades que son distinguidas por ser ocupaciones 

típicamente femeninas como corte y confección y primeros auxilios. 

Tuando yo iba como en 4 año yo trabajaba en casa iba ayudar, llegaba de la escuela y 
me iba, trabajaba para el material que te pedían en la escuela, lo otro que ganaba se lo 
daban a mi mamá ... corno a los 16 me fui a meter a corte y confección. Tengo que 
estudiar esto, no siempre me tienen que estar mandando.. .Después estudie primeros 
auxilios porque también me gustaba, iba bien, ya iba hacer la clase de inyección, pero en 
esa semana entre a la maquila y nos dueron que íbamos a tener que quedarnos hasta las 
8 y ya no fui, lo perdín(Maria C) 

"entre a estudiar a una academia de belieza al acabar al secundaria, después estudie 
corte y confección.. .pero nunca acabe lo que inicie, eso fue como a los 14, después me 
junte a los 16 y se acabo mi libertad (Leticia) 

37 Por imágenes de género entendemos las representaciones de las identidades masculinas y 
femeninas que son producidas social y culturalmente 

7 37 



A pesar de ello en el horizonte de vida de muchas de estas mujeres, el estudio sigue 

siendo una fuente inspiración muy importante 

"Quería seguir estudiando y tener una carrera, quería ser maestra, algo, pero no fue fácil 
simplemente con ver el tipo de vida que llevábamos, lo único que hice fue ayudar en la 
casa al ver que éramos muchos pensé que eso tenia que cambiar" (Maria) 

"...mis papás tuvieron muchas perdidas en el campo.. .fue bastante, nos veíamos en 
apuros a veces no teníamos para comer y por eso decidí trabajar"(Carmen) 

Al combinar el trabajo y la escuela por las condiciones familiares y la idea de ser 

solidarias se empezó a formar desde corta edad la idea del trabajo sustentada en la 

necesidad. 

La idea de trabajar por necesidad se contrapone a la idea del trabajo profesional, el cuai 

es visto como un proyecto a largo plazo, se trabaja para sobrevivir, para ayudar. 

"Con tal de que me compraran unas chanditas, estaba bien trabajar porque antes ni a 
huaraches llegábamos, no les alcanzaba a los papás" (Maria) 
"Pensaba que no iba a trabajar, que iba a depender de mis papás y que ellos iban a 
trabajar y yo ocupada solo en mi casa, pero después de ver que no era suficiente y que se 
necesitaban de más ingresos fue cuando decidí ir a trabajar" (Carmen) 

El ambiente familiar donde nacen, crecen y se socializan estas mujeres tiene una gran 

influencia en sus imágenes sobre el trabajo y su significado e influyen también de manera 

decisiva en su trayectoria laboral posterior. 

Las posteriores oportunidades de ingreso al mercado de trabajo, como se observa 

muchas de ellas ante la situación socioeconómica de la familia ingresan al mundo del 

trabajo en circuitos cercanos a la familia, circunscribiendo su quehacer a ciertas 

actividades exclusivas de las mujeres. 

Estas mismas condiaones permiten a estas mujeres al mismo tiempo, subvertir el r& 

transmitido en la familia -que refiere a la mujer que se dedica exclusivamente al cuidado 

del hogar- por una imagen en la cual la mujer tiene la capacidad de trabajar para poder 

solventar sus propios gastos y ayudar a su núcleo familiar. 

El proceso de socialización en el cual ellas habían creado ciertas expectativas e 

identificaciones de su futuro rol, es resquebrajado por sus condiciones existenciales 



actuales, es muy importante hacer hincapié en esta modificación, el trabajo ya no es 

visto como ajeno, como algo exclusivo de los hombres, sino como una parte esencial en 

su vida. 

Esta subversión es una construcción a posteriori que hacen las mujeres en el momento de 

la entrevista, lo que ellas han narrado da cuenta de mujeres que entran al trabajo por 

necesidad, constreñidas por su situación de extrema pobreza y dentro de un contexto 

familiar en el que ellas continúan realizando las labores propias de su sexo. El 

descubrimiento de sus capacidades para el trabajo, que les pueden dar autonomía, aún 

dentro de estos contextos de pobreza, es un ejercicio de reflexión posterior. 

5.3 Familia propia 

Nuevas representaciones femeninas 

Las mujeres que se han unido -en d caso de nuestras entrevistadas, cinco lo han hecho- 

lo hacen en edades muy temprana entre los 15 y 17 años. A sus parejas las conocen en 

su misma comunidad o en el lugar de trabajo y son cortejadas por poco tiempo. En 

algunos de los casos, la unión esta acompañada de la separación del hogar de origen y 

de la llegada de los hijos. 

De alguna manera, la unión se convierte en una salida para la pobreza y la violencia en 

sus hogares. Deciden constituir hogares distintos a los de origen. Sin embargo, en 

numerosos casos esto no es así, entre el enamoramiento y la unión existen complejos 

procesos que dan lugar a serios problemas que se manifiestan en una inestabilidad en las 

relaciones de pareja, que comienza en opinión de algunas entrevistadas por la falta de 

compromiso de sus parejas. En algunos casos el reclamo de las mujeres se origina por el 

descuido en los deberes por parte de la pareja, por ejemplo el gasto. La respuesta a esta 

demanda se caracteriza por la violencia o discusiones constantes. Este tipo de relaciones 

en algunas ocasiones dura algunos años, pero en otras solo unos meses. 

"Un día tuvimos un problema muy fuerte y él me golpeo.. .cada ocho días me golpeaba, mi 
niña tendría como dos años, le puse una demanda y se fue para su pueblo" (Leticia) 

"Lo conocí en la maquila andábamos y ya después ya no estábamos, después de un año 
me embarace, pero tuvimos una pelea, él se enojo mucho y se fue.. ." (Mari) 

En algunos casos sucede lo contrario 



"Me fui con él, pero solo duro mes y medio ya que me lo mataron y nunca supe de los 
malos tratos, él siempre me decía hay mi amor ya llegaste, ya te puse el  agua, me 
atendía, me cuidaba.. ..nunca lo voy a olvidar" (Mana C) 

La separación o la viudez han dejado a algunas mujeres solas ante la responsabilidad de 

mantener y educar a sus hijos. 

5.4 Maternidad 

La maternidad es crítica y un factor de vulnerabilidad permanente para estas mujeres, 

debido a que la mayoria de las veces no ha sido planificada, se ha impuesto como 

producto de relaciones inestables. En esta situación la maternidad y la responsabilidad 

con los hijos adquieren un nuevo sentido. 

De la maternidad deviene una fuente de afecto para que los hijos tengan una posibilidad 

de proyectarse un futuro mejor. En otros casos, debido a la pobreza que se repite en sus 

propias familias, nuevamente sus hijos son empujados a trabajar, como ellas, desde muy 

pequeños. 

'Mi vida era diferente yo me cuidaba sola, yo me atendía, y si  cambio mucho, me apuraba 
mas, porque pensaba que ya tenía hambre, pensaba que mi  hijo ya me estaba 
esperando. Mi mamá me ayudo, me lo agarro desde pequeño, antes llegaba sola y ahora 
ya no, lo cuidaba y era pesadito, era diferente, mi vida cambio, todos los dolores, las 
humillaciones, todo eso cambio y la vida fue diferente. " (Mana C) 

"...mis dos chiquitos se quedaban solos, les dejaba la comida, calienten las tort~llas y 
comen" (Leticia) 

La maternidad aparece, aún en medio de la necesidad, como una forma de 

autoafirmación, como algo positivo en contraste con episodios de humillación, también 

esto es posible cuando tienen el apoyo de otras mujeres, como sus madres. 

La separación y asumir la jefatura en su hogar surge como una fuente de valoración a su 

independencia y se reconstituye la imagen del ser mujer, si en su hogar de origen se 

afirmaba que las mujeres debían de soportar a sus parejas a pesar de la violencia o que 

solamente servían para llevar acabo labores domésticas, en estas mujeres sucede lo 

contrario. 

Debemos enfatizar que el rescate de su dignidad y la reafirmación de su autonomía es 

proceso que se da en el momento de la autorreflexión desde el presente. 



Los cambios se manifiestan de la siguiente manera: 

"...me siento más responsable, si yo fuera soltera no se adonde estuviera ahorita.. . me 
siento más realizada, más fuerte, me dan más ganas de trabajar de hacer cosas, echarle 
más ganas al trabajo.. .senté cabeza, tengo una responsabilidad y se que no lo voy hacer 
por obligación, sino porque mi persona dice que así tiene que ser" (Mari) 

". . .me decidí ir a trabajar.. .él decía que no valía y ahora valgo más que él, y me demostré 
que no hay necesidad de tener un marido, de estar con el papá de los hijos y estar 
aguantando .... te valoras como mujer, no es necesario que un hombre este contigo, si 
tienes pies y manos puedes hacerlo" (Leticia) 

Así, en un principio al unirse y tener hijos tenían la esperanza de formar hogares estables 

ocurre lo inverso sus hogares están lejos de esa realidad, las mujeres deben de trabajar 

para poder sostener a sus hijos, en ocasiones esto implica que los hijos se queden solos 

o en otros casos son ayudadas por la familia. 

El ingreso al trabajo por parte de las madres solteras, se asocia al descuido de los hijos. A 

pesar de este parecido con la familia de origen, las nuevas jefas de hogar tienen la 

esperanza de que con su trabajo los hijos no pasen por el camino que ellas atravesaron, 

su deseo principal es que ellos estudien que no trabajen. 

"...ahorita como les digo yo los apoyo, pero pues tampoco quiero que estudie y estudie y 
después los vea besándose ... les digo mira mi amor este billetito es para que yo me 
comprara algo, pero como yo quiero lo mejor par ustedes, es para ustedes no para mi, no 
importa que yo ande chancluda.. . " (Leticia) 

"A mi no me gustaría que mis hijos estuvieran en una maquila poque yo lo estoy viviendo, 
entonces a veces a mis hijos les hago ver las cosas, que ellos sepan que tener algo no es 
tan sencillo sino cuesta" (Mana) 

Ciertos rasgos aprendidos en su familia de origen son heredados a sus hijos, como d 

compromiso familiar y la solidaridad por la vía materna, que prefigura la entrada al mundo 

del trabajo por un resquicio caracterizado por la precariedad. 

Sus propias experiencias como jefas de hogar les permite comparar y contrastar las 

imágenes adquiridas durante la infancia de lo que debía ser la mujer, con lo logrado hasta 

el momento por ellas solas, lo que transforma la imagen de si e indica la posibilidad de 

una reconstitución como agentes capaces de romper con lo que hasta el momento ha 

parecido como algo cíclico. Su capacidad de transformar su vida y entorno inmediato se 

encuentra presente en su narrativa. 



6. ITINERARIOS LABORALES 
Imbricaciones 

Comos se menciono al principio esta clave comprende las circunstancias, contradicciones 

e interacciones sociales que configuran sus itinerario laborales. 

El trabajo es un espacio que permite observar las imbricaciones y cambios de ciertos 

elementos que conforman la identidad de estas trabajadoras. Para estas mujeres su 

biografía está marcada por el trabajo como necesidad. Desde la infancia para estas 

mujeres la necesidad se convierte en algunos casos en una reafirmación del yo, en un 

recurso para superar las adversidades y construirse como sujetos. 

6.1 Trabajo por necesidad 

Los servicios personales como son los mandados, el lavado de ropa ajena, la ayuda en 

pequeños comercios, el cuidado de niños de vecinos, son las rejillas por las cuales las 

mujeres a muy corta edad empiezan a insertarse al mundo del trabajo, la idea de trabajar 

como he mencionado va relacionada con la necesidad de sus hogares. 

Estas actividades al principio tratan de ser combinadas con el estudio, lo cual por ciertos 

momentos es posible, pero las mujeres al percatarse que la situación familiar no mejora y 

que sus esfuerzos no logran modificar su entorno, deciden ingresar a trabajos en donde 

tengan un salario fijo. 

Las redes familiares y sociales38 inciden en la ubicación y elección de ciertos trabajos, 

algunas entran al servicio doméstico, trabajan en casas cuidando hijos ajenos, lavando la 

ropa, haciendo el quehacer, otras se emplean en comercios. Su incorporación a este tipo 

de servicios se logra por el apoyo de familiares o amigos que conocen a gente que 

necesitan de este tipo de ayuda, la mama trabaja en la misma calle donde solicitan gente, 

la hermana ha dejado ese trabajo, los amigos dicen que ahí hay trabajo, la edad de las 

mujeres en estos momentos oscila entre los 13 o 14 años, sin embargo el salario sigue 

siendo muy poco, no alcanza, los horarios no están establecidos. 

38 Sirven como principal fuente de información acerca del mundo laboral en general y sobre las 
especificidades del mercado de trabajo en particular. Son relevantes para la inserción en el mundo 
del trabajo. 



"...aprendí, batalle por algo, luego ya en las casas donde iba a trabajar buscaba que 
vendieran algo de comida y ya llegaba a mi casa Ilevándoles a1go"Maria C 

"La seiíora que le ayudaba a los dulces, la conoció mi hermana mayor porque ella ya 
había trabajado con ella y ya no quiso seguir con ella porque le pagaba poquito, entonces 
se fue a la maquila ya entonces salio de ahí y yo me fui en su lugar de ella. Y por eso yo 
me metí a trabajar con esa señora" Mari 

6.2 La Maquila un oasis en el desierto 

La maquila por sus características aparece a la luz de estas ocupaciones como un trabajo 

más estable, como un trabajo distinto en los que se han empleado, con salarios 

superiores a los otros. La maquila se establece como la "opción" para poder salir 

adelante, como una oportunidad de mejorar, sin embargo es muy diferente a lo que luego 

encuentran en su experiencia real de trabajo en ella. 

La apertura de este tipo de trabajo, se articula muy bien con los deseos de superación y 

la juventud de los pobladores de la región. El trabajo en algunos casos se encuentra fuera 

de su comunidad, lo movilidad de su lugar de origen al lugar en donde esta la maquila es 

una constante en su trayectoria laboral. Pero, al paso del tiempo y del auge de las 

pequetias maquilas muchas comienzan a instalarse en su misma comunidad. 

El hecho trabajar en la maquila esta relacionado con dos elementos principales: 

a) Las responsabilidades familiares de las mujeres sean solteras o unidas 

b) Los deseos de superación y mejoría de sus condiciones de vida y de trabajo 

"...decía a poco siempre voy a estar en casa, dije no, yo tengo que ir a la maquila pues 
dicen que esta bien, que gana uno muy bien, pero como voy a ir si yo no se nada, nunca 
he trabajado en la maquila, como voy a llegar.. . " (Mana C) 

". . .en una casa también me podían recibir pero pagan menos y en la maquila pagaban un 
poco mas y aparte tiene un horario, empecé deshebrando camisas.. ."(Mari) 

"...me decidí ir a trabajar peru como yo nunca había pisado una maquiladora, el 
encargado me decía que no había trabajo, pero si quieres barrer, y yo con la necesidad 
pues entre barriendo.. . "(Leticia) 



La necesidad por conseguir este trabajo esta acompañada de ciertas estrategias para 

poder ingresar. En algunos casos se engaña al encargado respecto a la edad o sus 

habilidades y experiencia. 

Los logros que perciben con su ingreso a este trabajo están relacionados en primer lugcir 

con, la independencia económica lograda a partir de un salario fijo y superior 

"...más o menos en la época en que empecé a trabajar en la maquila levantarnos la casa 
de adobe, después me compre una grabadora, un ropero y así fue"(Maria) 

"He ganado dinero, del dinero que me pagan he hecho poquitas cosas he levantado mi 
cuarto, me siento mas independiente, mas realizada.. ..antes yo no ganaba bien no podía 
comprarme ropa, tenía que pagar la leche de mi niiia, ahorita ya hasta me compro 
zapatos me visto mejor. . .soy independienteJ'(Man) 

Es importante distinguir el significado de la maquila en el imaginario inicial de estas 

mujeres con su pasado laboral. 

La idea del trabajo en la maquila se fue construyendo en un cierto contexto social de 

precariedad, en el cual este trabajo emerge a la luz de la oferta laboral de la región como 

la opción mas importante y viable. Sin embargo, se da un proceso de toma de conciencia 

a partir de su experiencia real, vivencias que luego son apoyadas por la asesoría de la 

Comisión. 

6.3 Forjando la conciencia 

Las mujeres al describir su práctica en la maquila, lo hacen a partir del recuento de su 

experiencia y de la toma de conciencia sobre lo que significa este trabajo a partir de la 

relación con otros compañeros y la Comisión. 

Los mejores ingresos están relacionados con el saber hacer, con el tipo de maquina que 

se sepa utilizar. La trayectoria dentro de estas maquilas puede ser ascendente, algunas 

mujeres entran como manuales, es decir se encargan de llevar y recoger el trabajo a las 

costureras, después son operarias de maquinas sencillas (costureras), comienzan con la 

especialización de un "pason en el tipo de prenda que están realizando, algunas aprenden 

a manejar maquinas de tres agujas, planchan. Este avance en el manejo tiene mucho que 

ver con las ganas de cada mujer por superarse, así como el tiempo que llevan en la 

maquila. las mas audaces y experimentadas llegan a manejar maquinas de mas de tres 

funciones como la famosa Yamato. 



El conocimiento del funcionamiento del lugar de trabajo y la llegada de otras maquilas 

donde emplearse, coadyuvan a la aparición de una idea asociada al ascenso, 

especialmente en la época del boom de la maquila. La salida de una maquila a otra se 

relaciona con la información de que en la otra pagan mejores salarios y las prestaciones 

que puedan brindar 

"una amiga que me decía que había una vacante en una maquina donde pagaban mejor 
que aprendiera y si, yo me quedaba en las tardes y aprendí.. .cambio de maquila porque 
busco un mejor sueldo y más comodidad que este cerca de mi casa, para no pagar 
comida ni transporte" (Mari) 

"...me pagaban muy poquito eran $1 15 a la semana, allí trabaje como medio año, 
después ví que ya empezaba a sacar tarea pero me seguían pagando muy poco y les 
pregunte a unas compañeras que cuanto ganaban en la otra maquila, no pues que tanto y 
si me salí.. ." (Mana) 

"...supe que se iba abrir esta maquila y pensé que estaría bien que me quedara en la 
maquila del pueblo, vivo cerca, a una cuadra.. ..allá yo ganaba $192 y vine a preguntar 
acá cuanto ganaban, me preguntaron que sabia hacer, les conteste que over, te vamos a 
dar $240 para empezar y le dije mañana vengo inmediatamente.. . " (Mana C). 

El trabajo de ser una actividad complementaria en su vida se convierte en un eje muy 

importante, más en d caso de las mujeres que se han separado de su pareja y tienen 

hijos, el trabajo en la maquila es la única opción para poder sacar adelante a sus hijos 

"Lo que digo yo es que sin trabajo tú que harías, el trabajo es lo primero, sin trabajo de 
donde dependerías, lo más importante es hacerte responsable, tener con que mantenerte 
y con que comer" (Maria de los Ángeles) 

6.4 Doble presencia3' 

Estos trabajos demandan de las mujeres una entrega total que es dificil de lograr cuando 

por otro lado se les exige ser buenas madres, esto en la mayoría de los casos se traduce 

en jornadas intensas. 

"aumento mi carga de trabajo tuve que lavar doble ropa, me levantaba muy temprano, de 
hecho en las mafianas lavaba su ropa, dejaba su biberónn (Mari) 

Estas mujeres de la maquila, en diferentes niveles y prioridades, tratan de romper parte 

sustantiva de su identidad en estas imágenes. Ellas se construyen a sí mismas y desean 

39 Equiparación de las exigencias y valores de lo profesional y lo familiar, frente a la anterior 
prioridad de lo doméstico. En este caso refiere a los conflictos materiales. simbólicos e identitarios 
por ser buenas madres y su papel económico 



continuar haciéndolo, a partir del desarrollo de su actividad y a través de ello ser buenas 

madres. A partir de esta situación las mujeres pueden ir  construyéndose como seres más 

integrados en las distintas esferas de su vida. 

De sus experiencias recuperan lecciones y construyen un imaginario del futuro distinto 

para sus hijos, esta idea guía su camino para tratar de cambiar su situación. En  este 

imaginario la idea de mejoría se transforma en la búsqueda de un trabajo propio, en el 

que resuelvan la contradicción de estar fuera y lejos de los hijos y cumplir con sus roles 

familiares 

"Yo veo una mamás que les vale, que hacen su vida, se buscan otro y que se queden sus 
hijos pero yo no he podido, por eso digo que a lo mejor estoy enferma, no se, pero yo no 
he podido, yo veo a otras que les vale, pero yo no puedo, porque lo primero que me 
acuerdo son mis hijos, o me hace falta mi gas o ya vino la luz o vamos a comprar esto ... 
yo no quisiera que pasen lo que yo pase, que ellos tengan diferente futuro, diferentes 
ideas, diferente vida, sin estarse matando por tan poco" (Maria) 

"...ahora lo que me preocupa es estar en la casa, cuidar a mi hijo. Si quiero trabajar en la 
maquila será como mis horas extras y ya me dedicare a mi negocio, quiero tener un 
negocio en donde haga mis adornos, tener mi casa y poner una tienda para mantenerme 
y si quiero ir hacer mis horas extras, o algo que me mantenga nada mas o ir a vender a 
tiendas adornos" (Mana C.) 

Esta "doble presencia" se constituye también como es un espacio de refugio, por ejemplo 

cuando atraviesan ciertos conflictos en el trabajo, la familia alivia de alguna manera, 

también el trabajo permite la distracción de posibles conflictos familiares. Estar trabajando 

les permite ayudar a su familia y ser reconocidas, también en ciertos momentos retirarse 

de las implicaciones del trabajo cuando existen conflictos, por otra parte el trabajo 

coadyuva a recuperar aprecio por si mismas luego de las frustraciones afectivas 

experimentadas y hacerse independientes 

"...estando en la maquiladora a veces con el trabajo me distraía un poco de los problemas 
de la casa, llegabas y te ponías a platicar y se te olvidaba, hasta de los hijos se olvidaba 
uno, ya después cuando uno se acostumbra a trabajar veía ya son la 1 es hora de comer 
y cuando regresaba y trabajaba eran ya las 6 tengo que parar ya todos se están yendo y a 
veces yo seguía". . .(Leticia) 

". ..me decepcione de la maquila prefiero cuidar a mis hijos, una vez cuando mi hijo estaba 
chiquito se enfermo y le dije al encargado sabe que mi hijo tiene neumonía, me lo tienen 
en el seguro tres días, me da permiso esos días, no, no hay permisos, tu decide tu trabajo 
o tu hijo, esta loco no tengo que decidir me voy con mi hijo y si no me recibe esta bien. Me 



fui con mi chiquito casi una semana, cuando regrese el encargado me dijo vas a entrar si, 
pero como nueva, en ese momento había perdido ya 6 años" Leticia 

7.  EXPERIENCIAS ORGANIZAIVAS EN EL ESCENARIO DE LA CRISIS 
Reconstituciones identitarias 

Las maquilas de la estabilidad que representaban en su origen, con el paso del tiempo. 

las crisis económicas y la competencia mundial en el ramo se convierten en trabajos por 

contrato, trabajos por producción, carentes de las condiciones básicas para el bienestar 

del trabajador y salarios mezquinos, los derechos laborales en algunos lugares son 

inexistentes. 

A partir de estas circunstancias, las condiciones en el lugar de trabajo comienzan a 

empeorar, los patrones empiezan a exigir producción, comienza la reducción del salario, 

los despidos injustificados. Se comienza a considerar el posible fin de la maquila como la 

conocían, estable, con buenos salarios o su posible salida de la región en la búsqueda de 

trabajadores que estén dispuestos a tolerar ciertas condiciones. 

". . .creo que la maquila se va, porque ya se esta notando desde ahorita y si se queda será 
mas desastrosa de los que es ahorita, yo creo que si se va pero si regresa será peoi' 
(Carmen) 

"Me imagino que te van a tratar como ellos quieran, ya no van a seguir, ahora van hacer 
los que ellos quieran.. ." (Mana C.) 

Las experiencias en el trabajo, las condiciones y el trato de los patrones van 

constituyendo entramados en los cuales se empiezan a cuestionar muchas de las 

relaciones al interior del trabajo. 

Las mujeres entrevistadas habían encontrado en este trabajo una forma para poder 

empezar a cambiar sus condiciones, las transformaciones en la maquila, las exigencias y 

los malos tratos se entrelazan y dan lugar a un descontento. En la mayoría de los casos 

la maquila deja de ser la única opción, la migración y la realización de otro tipo de trabajos 

son las posibles salidas 

El clima generalizado de desempleo en la región ha traído consigo condiciones tales 

como el aumento de jornadas laborales hasta doce horas, descuentos y despidos 

injustificados, en este contexto de pérdida de estabilidad y precariedad que restringen las 

posibilidades de poder progresar en el mismo trabajo, estimulan una actitud de búsqueda 

de respuestas en estas mujeres. 



L. Hernández de la C m  "Cerdos sinvergiknzas" Altepexi, 2006 

Ante esta inestabilidad estas mujeres buscan establecer lazos con otros, sus compañeros 

de trabajo se constituyen como un primer eslabón. Otro es la Comisión de Derechos 

Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHYLVT) que los apoya en la 

organización de movimientos que tiene por objetivo la defensa de sus derechos laborales. 

Las trabajadoras con las que se realizo esta investigación, han participado en la 

organización de movimientos que tienen como objetivo detener los abusos que se dan al 

interior de las maquilas. Gran parte de los trabajadores que se organizan son despedidos, 

las razones para hacerlo, versan sobre el retiro injustificado de algunas prestaciones 

como el seguro, el aumento de las jornadas laborales sin ningún tipo de compensación 

"...estábamos trabajando en la maquiladora que se llama Tarrant, en esa compañía 
empezaron a despedir de un momento, de ese personal le toco a mi hermana mayor, mi 
hermana se quedo sin trabajo y yo seguía trabajando y como que vi que se empezaron a 
juntar varias personas que estaban despedidas y vieron abogados, pero no quisieron 
aceptar la liquidación.. .después andaban los de la Comisión (CDHYVT) y empezaron a 
platicar con los que estaban afuera y con los de adentm, nos reuníamos en juntas y nos 
explicaban que derechos teníamos si queríamos pelear por nuestro trabajo o por nuestra 
indemnización" (Mari) 

"...el patrón nos empezó a ped~r más tarea (producción) que si no la sacábamos se nos 
iba a bajar el sueldo, pero que de todos modos la tarea iba a seguir y pues por la 
necesidad teníamos que seguir y por el miedo de perder el trabajo sacábamos la 
producción, y pensábamos que a donde nos iban aceptar, que íbamos a perder la 
antigüedad.. ..luego se fue con los descuentos por producción, después descuentos por la 
bata.. .. " (Mana C.) 



"...nos despidieron y no nos quisieron reconocer nuestra antigüedad, aparte de los 
descuentos por no traer bata, por cualquier cosita, por basura nos descontaban" Mana 

Al parecer los motivos para comenzar a organizarse esta acompañada de acciones 

defensivas y ofensivas que coinciden en la búsqueda de respuestas. En esta búsqueda 

se distingue la mirada de las mujeres, respecto a lo que eran antes y la compleja mirada 

de lo que son hoy. En este sentido, a través del relato miran lo que eran, y lo cambios 

producidos en sus vidas para llegar a ser lo que son hoy. La incidencia de la CDHYLVT, y 

sus propias experiencias coadyuvan a la transformación de si mismas. 

" ..lo único que me importaba era que me pagaran lo que me trabajaba, aunque no me 
pagaran las horas extras, lo único que me importaba era que me pagaran, a mi nada mas 
me interesaba trabajar. Pero poco a poco fui despertando que no, que no era así. De 
hecho en las juntas a mi no me importaba lo que dijera el patrón si decía hay que trabajar 
los sábados pues vamos, de hecho era muy tímida, nunca me atreví hablar.. ."(Carmen) 

"Cuando entre por primera vez era muy tímida, mas aplacada, pero ya viendo la forma en 
que nos trataban, ya viendo. Cuando había juntas yo hablaba, no me gustaba que 
maltrataran a un niño porque la verdad había menores de edad y a veces los regañaban 
muy feo los maltrataban, eso a mi molestaba, tenia como 26 años, ellos son niiios, son 
traviesos a veces se quedan mirando y quieren platicar y los patrones les gritan los 
ofenden, como madre que soy me ofende" (Mana) 

". . .no yo no sabia que cuando te corrían de una maquila te iban a dar una indemnización, 
una vez yo trabajaba en una maquiladora chiquita y cerro, entonces nos pasaron a todo el 
personal a otra maquila que estaba bien lejos, entonces yo y otro compañero 
renunciamos y pedimos una indemnización y nos dieron bien poquito recuerdo que eran 
como 500 pesos y yo estaba bien contenta, pero yo no sabia que me tocaba más" (Mari) 



En este contexto de precarización y pobreza se comenzaron a organizar.. . 

"...entre adentro y afuera teníamos comunicación estábamos unidos, se organizaron 
comisiones tanto de adentro y de afuera, después hacíamos paros técnicos ya llegaba la 
comisión y platicaba con recursos humanos para que les dieran una explicación sobre que 
iba a pasar con el trabajo y ya nos dijeron que si nos iban a liquidar y si fue larga la lucha 
estuvimos como 3 meses, pero los que estaban afuera ya tenían mas de un mes sin 
trabajar" (Mari) 

"...se hizo un comité para hablar con el patrón, ellos subieron para hablar con el patrón, 
era difícil enfrentarse con él porque cuando tomaba sus decisiones si decía que no era no 
y todavía nosotros tratábamos de hablar, pero su decisión fue que no nos iba a completar 
lo que se nos había descontado, y que hiciéramos como quisiéramosn (Maria) 

Así, de la acción individual se va perfilando la construcción de lo colectivo40, los 

trabajadores empiezan un proceso de reconocimiento a partir de los elementos que 

comparten, de la definición de si mismos transitan al campo de la posible acción, 

organizada a partir del contacto con la Comisión 

La posible la acción, emerge de la semejanza de condiciones entre los trabajadores y la 

existencia de un proyecto común, integran al grupo y facilita su identificación, emergen los 

actores. Estos adores actúan e interaccionan en campos comunes, dentro de los cuales 

transforman ciertos elementos de sus identidades 

". . ..empezaron con las juntas del sindicato patronal. . .nadie decía nada, unos estaban 
felices que, que bueno que tuviéramos sindicato, un mes así estuvo, a los dos meses 
llega descuento por el sindicato.. .reclame oiga porque dice aquí descuento por el 
sindicato.. .Le pregunte a la secretaria que se podía hacer.. ..mira te voy a dar una hoja 
blanca, llénala con todos los nombres y h a s  de los que no están de acuerdo, después 
me la das y ya no se los voy a descontar.. . Los compañeros me preguntaron que a poco 
se iba hacer, le dije van a ver, le entregue la hoja y a la otra semana ya no hubo 
descuento y todos dijeron órale, les dije pues si, no hay que dejamos" (Mana C.) 

Las consecuencias producto de su participación relacionada con ciertos logros, 

proporciona elementos valorativos que están asociados a la constitución de una imagen 

positiva de si mismas, lo que b s  da mayor seguridad y les permite relacionarse con los 

demás de una manera más directa, con menos posibilidades de ser engañadas 

40 La acción colectiva para Melucci (1991) es resultado de intenciones, recursos y limites, con una 
orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y 
restricciones. Los individuos actuando conjuntamente construyen su acción a través de tres 
elementos a) Solidaridad b) Presencia de un conflicto c) Trasgresión de los limites de 
compatibilidad del sistema de relaciones sociales en el cual tiene lugar la acción. 



anímico, son beneftcios que se cnmnarten 
u.. .j;G m"-y. i;iíEIIicr pl-G ,T& .w.b LYYi m& U* f,oj<4Q ,mw,t m& &-,& *. 
patrón me quiere decir algo yo k, ataco r&@, siempre le estoy contestando con 
pg;di;jd5, &p.. .(in'ülicl) 
"yo era bten dejada, Hegaban a M r  que hay que t-ar a las 8 y decía )la que y ahorita 
no, sí me cfi:-> v.as Ei f'-m*- &$YL& :iuTos s., ,Te a íidgz ;, , ,Te 
quedosinoyoexijomispases y me voy m m e p ~ s o b i @ a r y  elk>s van ndambesos 

y yd te trútair ii&S iCIITI&&;, w-Y* wn a w,Isc#sc#,a *a.V 

porqoe ya no se puede cím elfa ... me empecé a desentldver y si hay afgo que me 
molesta no me &o y lo digo" (Carmen) 

que este se extiende a otros ámbitos de sus vidas en ta familia en otros traba*@ 

adquiriendo nuevos matices En estos espacios precarios las opciones ya no son tan 

limitadas, m o  se preswtaban a! prtnapo de sus vidas, !a rekacián con su entorno se da 

de manera más senula, los roles son desordenados y son puestos en duda 

a travéc de lo cual se -u&a I w a r  la wnsfniccián de una red de mutuo apoyo y defensz 

de los derechos taboraks Las que trabajan en el m m o  lugar suden apoyarse, pero 

existen tambén muchos cm#lrctos personales entre ellas, que d~fiuitan la cunformactón 

de una red de solidaridad entre las y los trabajadores En este sentido, podemos hablar de 

''...jiG su;& tifi,, ,-; +&-&;; ;e &&& yuc e,-s U;* j, ,?,t. +i;z ir<",sí yfi fe 
pago doble, si ellos lo tmbgjan waIos yo te lo pago doble, no pem si es dc&e, 
bueno yo fe &y otro quinto mas y ya. . . " (Maria) 



E-, iiipG<i8ii;c ;;vz; q s  a z o f y -  -cz ks í;;i+zes y :-aY+%íi;es ;;era& -&"v 

comparten el despido, en ocasiones la capacitación, ya que no existen espacios de acciiin 

alternos en los cuales compartan o Beven acabo acciones de apoyo emprendidos por 

ellos, parece ser que una de las causas que difculta esto swi los horarios y iugares de 

origen de los compañeros ya que muchos no coinciden ni en tiempo, ni en espacio. 

U. Fc~ctest=?ES 
La incidencia de los tres contextos de cenüdo en la vida de estas mujeres. es vZW para 

entender tanto la comtruoción de su identidad como su redefinición a m o  ~ y e b .  Las 

e x p e r i i a s  que atraviesan a k, Largo de su trayectoria, con elementos que dtnamizan la 

reiación ya que, debemos entender que las experiencias ocurridas en estos tipos de 

trabqo mneren caractertstrcas particulares dftlalrnente de encontrar en otras labores. 

5 ,.- ,.--kL.* --A-ri..Li--- 
LVJ bOIIIUtVJ , rCiUsIII11WV,G3 eii z a 3  ;n'újz;a3, sm cjczsjv~acbs pür  :os 3 i r ~ ~  

experiencias par tas que atmvksan; &jan de ser calladas, @ara exigir, de;@n de s i  

serenas para ser mas duras. 

z:.,:+tj7 ; , , - - !e-  !,=L:: :2-,;;- 

- -- .~ . 

- 1 ' - 1 ;  l i 4  , 

I#odelos y transgresiones en ef ámbito familiar 

F. 

r ,  aqGû 7;o a&nu; Es% -ri,i;i5=; E! p r m =  ?;e mas&~cii5n de las i & ~ ~ ~ ~ z U ~  

iahorales en este tipo de contextos caradenzadas pof la precariedad e irrestabilidad 



Es+& "n - t i J ~  S, :&pU;&í &zñki&,a ríi ?SS S&+BÍS-G j z m  zvn;j$kj~s Vz V ñ í  

sentido que se van c o ~ e n d o  a lo lago de la vida de las mujeres. 

La importancra de las esferas de la vida cotidiana fan&a y laboral de estas mujf?reS, es 

vital para lograr entender como cimientan su identiari, el trabajo es una de ellas, pera 

también se encuentran el mundo familiar tanto de origen como el propio y en nuestro caso 

ta esfera de ¡a organtzaclon es otro amMo muy importante. 

Es*-- A-- . . 
,U, -,Uus se c c i i ~ & s - - ~  w, b - + ~  ík i í k d i ~ L  que dan santi& .z tz a-im & 

estas rnu!eres, una acción que parte de lo cotidiano individual Las daves 

entender la constitución de espacios que dan lugar a configut-aciwies de resistencia que 

encaminan el surgimiento de otro tipo de identif-, en estas, las actores emergen y 

actúan a partir de ciertas redes sociales dentro de las cuales las mujeres transforman 

ciertos etementos de sus #lmIdadw. 

mdiaMones de existencia Estos procesos individuales de afirnadón pueden 

en procesos dechvos especia!menie mando irrtmenen wganrzactones exiemac 

(CDHY LVT). 

Cd- -.-A- .. ..&- 4 -- .."....&-..i-- A .& ., ?LJ Lama xraup =ir, r v ~ l i  un UL~ JUJ ~ - i * ~ i i i t ~ ~ i i >  UE~ Y W P  2 uw Uzc ,Z iC&k  dE d S í 3 ~ o s  

p - a  mejorar su srtuauón en el trabajo: transforman su imagen de sí micmas. bs 

estándares aprendidos de lo que debe de ser una mujer son subvertdos, la concitiaciM 

entre trabajo y familia RQ deja, ni dejara de ser una piedra en su desarrdio, sin embargo, 

ta estrategia es sencilla, batanar y definirse para si y no para los otros, se entiende que las 

exlgencfas fio dqafan de existir.. Ser madre y ser trabajadora son #os etementos de 
.- po;o Uaíisf~rrname, sus pv'Uíes, sün ~ E F E  de ?ayo;, pers ~i c~-&isiis;;lv 

aprendido Itss permite superarse y mirar su quehacer diario de diferente mariiz 



CONCLUSIONES 

Et o w o  general def cual ce parti6 en esta arveStigacíón, fue anatiras ei proceso de 

c a m c c i ó n  de la identidad laboral de las mujeres trabajadoras de la m@a de 

confección del V a k  de Tehuacán: cómo das perciben y describen su situación en este 

tipo de tr-o. Nos interesó conocer l a s  &ansformauOnes, no sda de índde material sino 

también aqueflas que contievan cambios en el ámbito personal y subjetivo. 

E&m~atndagarsUt;re loccarrr lxosqueseprodu~enensusvrdas ,ap~beqú~ 

se incorporan a este @o de trabajo cómo se refaclona su historia de vida con su 

trayedm laboral part~cufar Esta perspecbva, tambrén nos pemrrtió conocer, a pa-h de 

su condluón como mupres y con todas Las represedaaones que las envuelve, los 

elementos que intervienen en la construcción de su identídati 

San la principal fuerza de trabap en Tehuacán en este cector Sin embaqo. a 
diferencia de los hombres. reciben en algunos casos una remuneración mas baja. 

A d ; ~ d e a q u e H a s ~ ~ ~ 1 a t t r a b g 0 c c a n O ~ * u n a e t e c a j r i  
prodestmai y que buscan ttn desarroHo personal, trabajan por la necesrdad de 
ayudar a sus familias, no es una elección sino una forma de soirdandad. Por k que 
en algunos casos ven coartada su educactón y algwias de sus aspiráciwies 
pemdes y en ot:5s, cii irsmk5r: ies injeperidizarse y mejorar su situación 
econhica y social. 

A tm&i ~rts iniestiguió;; nos r;z;i=oms r n  P, ficjüeza &~;;s;!it;s bs ~Uszs-n: e! :iñf-k+ 

d e  las mujeres ya que durante mucho tiemqm fueron dvidadas en la historia del m i s m  



Las mujeres con las que llevamos acabo la Mvestigaclón son un grupo especial, debida 

principalmente a las experiencias organizativas por las que han atravesado, vivencias que 

ies ha permitido ~econacerje como parte de un mundo kahral que por sus características 

puede mar a ssf ahmarrte. La orgarsizaaón se es la tsh  como un referente muy- 

mprtmte, ya que p&&a desartícoiar las elementos de indiferencia y permite en 

algunos casos rearticular la apatía general. Muchas de estas mujeres tienen un papel 

m u y  importante en su iugar de trabajo y algunas han comenzado un proceso de 

rw'elinición de sí mismas, logrando un papel activo en la esfera familiar. 

Lafeferenaaata&ntidad~en&invectrgación,nospemitió<;~wc;ercómas 

eonstnrye y se integra en el momento en que las tr-doras se constituyen y reconocen 

como un grupo. Esto imphca m p a f b r  srtuaáones y representaciones por parte de los 

individuos pertenecientes al grupo. No obstante es importante reconocer la necesidad de 

indagar de manera mas profunda, sobre la forma en que se van construyendo las redes 

que posibilitan la acctón. 

Las mujeres de la m q u b  a parbr de su cata& con kt orgarnzactón de derechos, van 

adquiriendo aertos elementos ideRtrtanos se remnocen como parte de una cnlec6v1aan 

=o a las semejanzas que las -m m !os &os traba)adores 

En este sentido y a través del recwrM cmce@al que reafiranas. Regamos a k 

conclusión de que el problema de fondo en La canstüución de las identidades Labarales es 

que, en estos contextos no sdo time que ver con el mundo dei trabajo como tal, sino 

también con los otros mundos de Wda, en Los cuales las mujeres trabajadoras se ímbuyen 

e interaccionan. A través de sus interacúones, van adquiriendo diferentes elementos que 

permiten la conformación de su identtdad. 

ESO nos permitió entender que las mujeres construyen su ideritidad generica con base en 

fadares vñrénciales comunes y en Las experiencias simbóiicas que comparten. Se puedz 

decir que la identtdad de género de las mujeres tiene sus e p  principales en la familia, en 

el matrimonio y el trabajo, b manera de EOmo se perciben, se valoran y se viven 



Al hablar de la identidad laboral de hs mupres de la maquib de confea.& i?starnos 

considerando la articulación entre dos planos: el subjetivo y el estructural. Ya que estas 

mujeres a lo 1-0 de su vida cotidiana van c m s t m  una deitnicion de sí, que lec 

c o r n a e r t a & y W  
. ., 

, pxo  al mismo tiempo esta ctefaucrorr se hace 

a c Q m m  por las imágenes que le transmüen loa otros, no SOlQ los sujetos, sUio también 

las instituciones y grupos con ios que se reiacionan. Por lo tanto, la identidad laboral no es 

solo una canstrucción interna, sino también, en cu oonstitución debe de considerarse b 

externo, deDido a los elementos que le confiere. 

t a s # t e n ~ ~ r & e s e n  estesentido nosedenvan atrtwnáticamente aparbr de& 

M a n e s  definidas desde el exkrbr. Son también, las f a m i a s  en que estas mujeres 

su propio trabajo, estas idefitidades dependen sobre todo de Ias reiaciones 

que mantienen con otros actores dentro y fuera del trabajo (familia, jefes, compañeros, 

organizaciones) relaciones que dan lugar a una situación construida y definida 

s u b @ v a m ~ .  

k i a ~ e t e s t u d i o d e ! a s ~ c t e t a m a q r r i t a c k c o n f e c c i ó n ~ t a ~  

identidad-trabajo, consideramcs que La cordwma&n de las identidades laborales, 

corresponde también a lo que sucede en la Wda coaidima y parbadamente a la permanente 

ambivalencia entre las exigemias del mundo cbm&&co y familiar y las arecpondtenbec al 

trabajo fuera de casa. Su identidad por lo tanto, es producida y reproducida por eiias 

mismas y su interacción con ciertas estructuras preestabiecdas. 

Por ejempto. eí proceso de cociatizauón en d cual habiw aecido y basado sus 

expectativas e identificaciones áe su rol, es resquebrajado por sus condicianes actuaies 

E? trabajo ya no es visto como ajeno, como *o exctusRro de los hombres, sino como una 

parte esencial en su vida. El descubrimiento & sus capacidades para el trabajo, que les 

pueden dar autonomía, aún dentro de estos contextos de pobreza, es un ejercicio de 

reñexión muy #nporta*. 



Esta nnrestigacjón por to tanto, es una evidencia dara en amúa de ias pos- que 

.sugieren que la confwmacián de identidades a partir de la crisis, el decarden y la faita de 

hotizontes y objetivos comunes que aquejan a la sociedad actual, se constrtuye de 

manera aislada. Las mujeres son capaces de superar sus c o n d i  de existencia 

precarias, se dan procesos individuales de afirmación que pueden convertirse en 

procesos cdectivos especiclirnente cuando intervienen organizaciones extemas 

~ ~ Y L V T )  que apoyca7 su prtm?so de toma de cArncienaa. 

Otro&tos~fundamentatesdeestaarvestrgaaóriak>sestudtosMbab.to,~et 

esquema conceptual planteadoz ya que al exponer la relación de la triada analítica traba@- 

génerwdentidades, colocamos a la cubjehMad de las trabajadoras en el centro dei 

análisis del mundo del trabajo y sus transformaciones. Lo que expesa una comprensión 

del trabajo como ámbito de la vida social en el que se conjugan diversas dimensiones, 

westión que en muchos estudios de la maguila no ha sido del todo profundizada. 

Enestaarttadááóntacarrsirferacióndet~opemnte~,~yrx>mprencfe~ 

las características que definen a mujeres y hombres de manera específica, asi cama sus 

semejanzas y sus diferencias. Al enfocamos exdushrnente en las mujeres, dejarnos por 

un momento la dimensión relaciona1 de género, pero al mismo tiempo, intentamos 

conocer desde la mujer, los roles que al hombre le corresponden. Sin embargo, creemos 

que postetiores investigaciones deben de prestar atención al decir de bs hombres, ya que 

&lo permitiría cDntrastar fas experiencias y dar cuenta de las diierencjas y simititudes en 

Ia COClStCucción de las identidades. 

La investigación a paFtK de los elementos cmceptuoles erwnuados, se Uevó acabo desde un 

enfoque metodológico que busco indagar desde la subjetividad de las mujeres sus referenres 

áientitarioc. La articubcih teórica y m e t o d o ~ a ,  nos pemritit, conocer los e(ementos de ta 

~ ~ & ~ m ~ , q r r e s e ~ m b p e r m a n e r r t e a m b i l r a l e n a a e n t r e í a s  

exigencias del mundo ckméstiico. famiüar y el trabajo. 

A través del relato de las mujeres trabagadoras, logramos engarzar el discurso particuk 

sobre ía rnaquita, y sobre las relaciones particulares con todo aquello que les es 

representativo m o  la farnifia, los compañeros. Así desde un enfoque cualttahm 

aesentraiiamos tos significados y representaciones compartidas. 



Gisde este enfoque iogramos dasMm b rupturas, que Se C& *dadar $e sii 

vi.&, al tiempo que ieindagamos sobre ia importancia de &os hitas m la consfiuurjón de 

diferentes tipos de identidad. Este enfoque, nos permitió entender la importancia del 

traclape en la crondogia entre las vidas del Hxfivrduo y estructufas sociales e 

msfitucionates así como entre individuos relacionados. 

La idea be a n d i  & e&evis&s destacanrk, estos ~~ de Nptura, nos permi= 

L dentificar Los rnomentas significatrvos en La vida de estas mujeres y acuñar códigos que 

permitan nombrar dicha eventos seidando sus propiedades, dimensiones, acciones, 

interacciones y sus consecuencias. Algunos aspectos que encontrarnos al analizar la 

información nos llevaron a organizar los resultados en tres claves analíticas: identidades 

famífjares y de género, ítínerarios laborales y experfencías organizativas 

A partir de ta tectura decbe esbs &ves, señakmos que ta identidad be estas imjeres 

a relacionada con la percepción que tienen dias sobre si y sobre las ámbiins 

cotidianos en los que se denweben ,  &o implicó entender la relación de mutua 

reciprocidad de estas claves. 

€ i ~ e n e s t e a n á t r s i s p e m r ~ c x # n o ~ n o & k a ~ q u e ~ i a s i d e n t i c f ~ .  

así ia identidad labor& no es un absaluto previamente detemiinado por el ocigen y ia 

pertenencia a un grupo, es ante todo una cmmtnmión, marcada por muchos aspectos, la 

comuwdad de convivencia, los amigos, el trabajo. la memoria, la historia indwidual y 

grqmi. 

fksáe esta tectwa desmbmm que ta rnagtffta por sus caracteristicas aparece a ta tUz de 

o&as ocupaciones de la región -Labores domésticac, el campo, el trabap a darniciiio- 

como un trabajo más estable, m o  un trabajo distinto, con salarios superiores a los otras. 

La maquila se establece como la única "Opcjón" para poder calir adelante. como una 

oportunidad para mejorar. El trabajar en estos lugares se articula muy bien con ios 

deseos de superación y la juventud de la iuwra de trabajo. 

S i n e m ~ , a l t m m t a ~ & t r ~ , c e e n a t e n t r a n q u e t a s u p U e s t a e s t a b i l i d a d  

esta co~-Weñida por los abusos y arbitrariedades, La experiencia reai se contrapone bI 

*al prometido. Es importante destacar que ta &a del trabajo en la maquila se fue 



~srstruyendo en m cierto contexto social de precariedsod, m el c& stz  tia+ emerge 

a La luz de La oferta laboral de la región como La opción más importarde y viable. Sin 

embargo, se da un proceso de toma de conciencia a partir de su experiencia real. 

vivencias que luego son apoyadas por la asesoria de la CDHYLVT. 

tas expenenctac en el trabajo, h s  condiciones y el trato de los patrones 

canstituyendo entramados en los cuales se empiezan a cuestionar muchas de Las 

relaciones al interior del trabajo. Las mujeres trabajadoras habían encontrado en este 

trabajo una forma para empezar a cambiar sus condiciones, las transformaciones en la 

maquila, las exigencias y los malos tratos se entrelazan y dan lugar a un descontento. En 

fa mayoría de \os casos la rnaquiia dqa de ser la única opción, fa migración y ta 

reatizanón de otro tipo de trabajos s m  tas posibtes &idas. 

E s t a s m u j e n 3 5 , a p a r t r r & t a s m ú t t i p t e c e ~ p c # l a s q u e a t r a v i e s a n a l o ~ ~  

su trayedoria laboral y el desarroib de acciones colectivas para mejorar su situación en el 

trabajo, van transformando su imagen de sí mismas. La imagen de subordinación es 

alterada. 

E n t a ~ d e m c i t i a c i ó r i e n t r e e l ~ y L a f a r m f i a . s e ~ a i e n t a & k  

dependencia de ambas esferas El malestar no desaparece, sin embargo, la estrategia 

cambia, no se parten en dos, no batallan por conciliar, su proceder es sencillo, batallar y 

definirse para si y no para los otros, se entiende que las exigencias no dejaran de existir. 

Lo importante es considerar que ser madre y ser trabajadora son elementos de impulso 

para transformarse, no para dejar de ser. En este senfido nos percatamos que estas 

mujeres construyen trincheras de resrrtenaa y supeMvencia basándose en prlncrpros 

difaentes u opuestos a los que impregna su entorno. 

En esta investigación, la articulación del enfoque metodológico como el teórico posibilitó 

entender la amplitud de las trayectorias vitales de las mujeres trabajadoras. el sentiao ae 

sus vidas, sus expectativas y oportunidades. Las complejas y diversas relaciones sociales 



Consideramos que el reconocimiento y la incorporación de la vinculación trabajo-género- 

identidades y su relación con la construcción de significados y de acciones ofrecen otras 

fineas de indagación sobre ei trabajo en las rnaquitadoras. La Cortsideración de estos 

etemerrtos cubyetivos pemrite otrservar ta iEcof&pración de esbuchaas y significados que 

se consideraban como t-stabiecidm, esto W i t a  de sobremanera también ccmiderw e! 

análisis de muchos de los fenómenos sobre el mundo del trabajo. 

Los estcrdms sobe ta r d e n t i  taborat, debm por brrto tomar en consideraaán. ks 

diferentes referentes que permiten su cnnsütución como La edad, tipo de trabajo el 

género 

Et inctaga,- sotire ta maqurh de cm- dede la =-va ei-unciada que 

algunas casas se caraderiza por su precariedad- abre la puerta a estodrac que busquen 

investigar cobre la construcción de las identidades laborales en ámbitos inestables. 
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ANEXOS 



Anexo 1 
lnstsumentos para la recolección de la información 

1) Encuesta 
2) Ejes temáticos guía expIoratoria 

2) Guía de entrevista final 



ENCUESTA DE CARACTER~STICAS SOC~ODEAAOGRÁRCAS Y TRAYECTOR~AS 
LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL VALLE DE TEHUACÁN 

Cuadro 1 

No. de cuestionario 
sexo del entrevistado: ( H ) ( M ) 

Clave encuestador: 
Fecha de la entrevista: 

t .  DAT35 Gf MERALES 
/ ~ornbre de la entrevistada. 

Dirección: 
--- 

1 Municipio 1 Localidad: / Colonia: ¡ 

I I .  ANTECEDENTES FAMILIARES 
7 

1. ¿Podría decirnos hasta que nivel de estudios tienen sus padres? 
Pdadfe PadFe 

1) Sin instrucción ( )  
2) P f k i a  t f  
3) Secundaria ( )  

ni 
U ( )  

4) fsttKhos ti?mieos o pv=pa&xtaa, es-: : f ( >  
5) Otros estudios, especifique: ( 1  ( 1  

2 . C ~ m t e í t t e r r i a : 2 a í i o s ~ .  ¿Ctáfsra iaa¿tmrdad~a~quesededreatar  
padres? 

Madre 
1) Trabajaba, especificar: ( )  
2) Adnndades det hogar I 1 
3) Otro tipo de actividades especifique: ( 1  

3. Actualmente ¿qué ocupación o trabajo tienen sus padres ó e¡ ultimo que hayan tenido? (tnciuye ama de 
casa y/o cualquier actividad remunerada dentro del hogar) 

Ocupación 

Lugar dónde la desempena: 

Madre Padre 
l 

111. DATOS S O C J ~ ~ O G R Á F ~ C O S  
r I I I 
[ A  cQue edad ttene usted? 1 '  l a k s  I 



5 .  ¿En dónde nació? 

j 'Hasta que grado estudió? 

7. ¿Actualmente asiste a la 
escuela? 

¿Además del esmal ,  habla 
otra lengua? 

9. ¿Actualmente vive con su 
e? 
10. icuántas veces se ha unido o 
casado? 
11. ¿Tiene hijos? 

hija mayor? - 

13. ¿Cuál es ta edad de su hgo o 
hija menor? - 
14. ¿Quiénes de las siguientes 
personas viven con usted? 

Pais: 

Entidad: 

Localidad: 

1) No estudió 
2) Primaria incompleta 
3) Primaria completa 
4) Secundaria incompleta 
5) Secundaria completa 
6) Estudios técnicos o prepa 
especificar: 
7) Otros estudios, 
especificar: 

1) Si Tipo de estudios: 

2) No 
veces 

-- años - -- 

años 
Papá ( 
Mamá ( ) 
Pareja ( ) 
Hijos ( ) ¿Cuantos? 

Otros familiares ( 

¿Cuantos? 
Otros no familiares ( ) 
¿Cuántos? -- 

/iS LQuien considera usted que es el jefe de su familia? 

L- -- --- 



16. ¿Cuá1 es el ingreso mensual aproximado en su hogar? 
$ 

17. ¿Usted aporta algo de sus ingresos al gasto familiar? 11) Si ¿cuanto? $ 

-. 

18 LQué parte representa lo que usted aporta del total de 
los ingresos del hogar7 (Si la pregunta no se entiende, 
inducir a que conteste en proporciones como menos 
de una cuarta parte, la mitad, hes cuartas partes, etc.) - 

Información sobre el esposo o compañero que vive normalmente en el hogar de la entrevistada. (Sólo se 
aplica para las que tienen pareja que vive con ellas) 

19. ¿Que edad tiene su esposo o pareja? 

21. ¿Cuál es la ocupación principal actual 
de poreja? 

22. ¿Hasta que grado studtó? 

-. 

23. ¿Aproximadamente, cuál esel ingreso 
que aporta su compañero? 

años 

Pais: 
Entidad: 
LQcalrdad: 

23) Wo estudió 
2 )  Primaria incompleta 
3) Pnmana completa 
4) Secundaria incompleta 
5) SmdaTia  compteta 
6) Estudios técnicos o prepa especificar: 

7) Otros estudios, especificar: 

Las siguientes preguntas se refieren a los diferentes trabajos de la entrevistada, desde que 
empezó a laborar hasta el trabajo actual o el úiümo trabajo en el caso de estar desempleada 
actualmente. Empecemos por su pfimer trabajo: 

1. Digame cual b e  su primer trabajo y digarne cuáles cuales fueron los siguientes hasta el último 
2. Describa la ac t~dad  que realizaba 
3. Durante cuánto tiempo trabajó en esta empresa o negocio. 

tndque )os datos correspondientes a cada trabap, en ta siguiente tabia: 

- 

1 .  Trabajos 
- 

2. 7 - -feríodoferíodo 
3 k e Y A 4  



Vi. HISTORIA MiGRATORlA. 
Enseguida le voy a solicitar información sobre los lugares en dónde ha vivido. Por favor digame los 
lugares donde nació y en los que haya permanecido por mas de tres meses 

1. En que localidad nació. En cual vivió después (preguntar sucesivamente) 

2.  Desde cuando y hasta cuando vivió alli 

3. Cuales fueron las razones o motivos para cambiarse de esta localidad 

 localidad ' 3. Tiempo vivido i 

2. Razones o motivos del cambio allí (mes y ano) j 
l i I l 

MÓDULO TRABAJADORAS DE LA MAQUILA 

l. ¿Usted ha sido despedida de 

f=w-? 

2.  ¿Cuál fue la razón o motivo de su 
despido? 

3. Si ha trabajado en más de una 

empresa maquiladora, jen alguna 

de ellas estuvo afiliada a algún 

sindicato u otro tipo de 

organización laboral? 

4. ¿Ha participado activamente en la 
organización de un sindicato o de 
defensa de los derechos de los 
trabajadores de la rnaquila? 

1) Si nombre del sindicato: 
2) No 



Ejes temáticos de la guía exvloratona 
.- 

EJES TEMÁTICOS 
TRAY ECTORlA LABORAL 

- 
F~A= - - - PREGUNTAS 
-la trabajado siempre en la 
ndustria maquitadora de 
;onfección de ropa, de no ser 
así que diferencias, ventajas y 
jificultades encuentra entre el 
trabajo en la industria 
naquiladora de confección y los 
3emás trabajos en los que se ha 
desempeñado 
¿Qué piensa de1 trabajo en la 
rnaquila? 
(En caso de despido), le 
gustaría volver a trabajar en 
alguna empresa de la industria 
rnaquiladora, porque si, porque 
no 
¿Actualmente esta trabajando?, 
¿Cómo lo consiguió? 
¿Qué opinión tiene sobre los 
hombres que trabajan en la 
rnaquila? (mujeres) 
¿Qué opinión tiene sobre las 
mujeres que trabajan en la 
rnaquila? (hombres) 
¿Que beneficios han traido las 
rnaquilas a su localidad? 

TRABAJO DOMESTICO 
- 

HOMBRES 
'Cómo participa en el 
quehacer y cuidado de su casa 
(y de sus hijos)? 
¿Es importante su aportación 
al gasto del hogar? 
¿Qué opinión tienen sus 
familiares acerca de que usted 
trabaje en la industria de 
confección de ropa? 
¿Ha sido y es importante la 
opinión de sus familiares para 
que usted trabaje en la 
masuila? 

MUJERES UNIDAS 
¿Qué hacen en un dia normal 
de trabajo desde el momento 
de despertar hasta el momento 
de volver a su casa a 
descansar (hacerla a todos) 
¿Que cambios se han 
producido por el hecho de que 
usted trabaje? 
¿Cómo es que hacen para 
poder estar atentas a sus 
tareas laborales y a sus tareas 
familiares (ya sea indirecta o 
directamente)? 
¿Cómo participan los demás 
miembros de su familia en el 
cuidado de su hogar 
(entendido como el espacio 
familiar)? 
En caso de tener hijos. 'qué le 
gustaría que hicieran sus hijos 
en un futuro? 
¿Tiene tiempo libre para 
realizar otras actividades? 

MUJUiES SOLTERAS 
¿Que papel desempeñan 
dentro de su familia? 
¿Cuál es su aportación al 
ingreso familiar? 
¿Cómo participas en el 
q u e h a c e r y c u i d a d o d e u i  
casa? 
¿Qué hace en su tiempo libre? 

--- 

:Qué relación tiene con sus 
:ompañem de trabajo y 
:on sus jefes inmediatos? 
?Cuáles han sido o son los 
3rincipales problemas a los 
Jue se enfrentan entorno a 
sus condiciones de trabajo? 
 cuando empezó a platicar 
mn sus compañeros de 
:rabajo de los problemas en 
:omo a sus condiciones de 
:rabajo? 
 cómo empezaron a 
srganizarse (quienes fueron 
tos iniciadores, quiénes no 
%tuvieron de acuerdo, que 
Irabas hubo para su 
>rganización de donde 
vinieron)? 
¿Cómo conocieron a la 
%misión de Derechos 
Humanos? 
 qué pensó en un principio 
y que piensa ahora de la 
actividad de la Comisión? 
¿Qué opinaban y opinan 
sus familiares de la 
Comisión, ha cambiado 
zsta opinión con el trato y el 
saso del tiempo? 
iQué han logrado como 
3rupo con la ayuda de la 
%misión? 
¿Qué les gustaria lograr 
:omo grupo en un futuro? 



Guía de entrevista "identidad en ta rnaquita. Indagando desde ta subjetividad cte tas 
trabajadoras" 

Cuadro 3 

- 

FECHA DE LA ENTREVISTA 
CNTREVIS lA HFAl.7ADA A 
FNTRFVISTA RCALILAUA t N  

t j mST0FitA DE WDA Y FkWLiAR 

PREGUNTA GLOBAL 

'C6MO FUE SU NINEZ? 

2) TRAYECTORIA E W A T t V A  

'HASTA QUE GRADO ESTUDIO? 

S) HISTOFNA M50RAL 

CPLATIOUEME DE SU EXPERIENCIA LABORAL? 

PREGUNTAS BASICAS 

'Dónde nao07 'Cuántos hermanos y hermanas tuvo? 
,A que se dedicaban sus padres? 'Dónde naaeron sus padres? 

S i ~ R + a m a Ü a k j S k 5 ~ ~ p e r r ~ a b 3 ~ * * ' & ~ ~  
su papa? 'Como le haaa para trabajar y atender a la familia? 
'Quien tomaba las deuvones mas impoitantes? 

~ ~ s u ~ e f + t a s ~ ~ ~  
Usted y sus hermanm 'Que tareas realizaban? LQu16nes 
partiupaban mas Lm hombres o !as mujeres7 

' C 3 F R D s % ~ & % q 4 € ~ ~ - s L ~ - " A q ~ 3 e ~ o  
dedicar? 'Que pensaba del irabajo? 'Que k deuan sus familiares 
del trabalo? 

&Hasta que edad estud~o? - &*a e: mbap" 'P3: +*- 
~Alguna vez interrumpio sus estudm? 'Por que? 
'Cuales eran sus planes a Muro? 

' @ u e n I f ~ s s u ~ m a t p s h a c e : * 3 1 . . ~ ~ ?  
'Sus hemanos estudiaban o trabajaban? 
'QA Pensaban sus padres de que usted fuera a la escuela? 

LA que edad comeriló a trabajar? 'Pa que? 'Que haua? 
~ 3 u e o p n e b a n # s p e d r e s d e w r t s t e d ~ ~  
'Cuántas veces ha cambiado de trabajo? 'C6mo los consigui07 
'Por que los dejo7 

+ t o t r a b e t a d o s m t , c e s ! a W J s a > a - m ~ ~ ) e ~  
ropa de no ser as1 que diferemas ventajas y dificultades 
encuentra entre el trabqo de mniecwón y los demas iraba)os en 
los que se ha desempenado 
'Que piensa M trabajo m la ~ q u d a ?  'Pcque en la maqulia? 

 cuáles son los pnnwpales problemas en la &ia donde vive7 
'Que benefiuos y males han traido las rnaqullas ha su localidad7 

'€&es ~ ~ & ~ f ~  
‘Quien se hace cargo de las tareas domesticas en su casa7 
'Como partupa m el quehacer y cuidado de su casa? 
'Que implica para usted trabapr y ayudar m el quehacer del 
hogar? 

'CttEllff%ECOMOESUHMANORkb.bMTRK+A.D? 
'COMO ES UN DIA DENTRO DE LA FABRICA? ‘Qué k gusta de su trabajo? 'Por que7 'Que le disgusta? 

SI pudrwa cambiar de t rabw ,A aue Le austana dedicarse? ,Que 
ha logra00 con su babap7 (;ndépend& dinero realizaahnj 
 aparte de su Ira- re?lila otras xiindaaes? 



(Efi e a s  de ik?sp2n; k a iíabaiar S 3bms 
empresa de la tndustna rnaqutladora porque si porque no 'Que 
opnion tienen sus padres de que usted trabaje? 'Trabajar le ha 
tfa& pnMeAtasrn,SUf&? 

'Que hace en su t iemp libre? 

'COMO Y DONDE SE VE DENTRO DE 3 ANOS? 
&COMO SE IMAGINA QUE SERÁ LA MAQUILA? 

Casadas 

Solteras 

'Que edad tenla cuando se caso o unio? 'Como c o m o  a su 
pareja? 'Por que se caso? 'Cuando se caso dejo de trabajan 
'Por que? 

~ ~ ~ o f a 5 a < - s e ~ ~ ~ ~ ~ f a u s t e d ~  
matnrnonio7 'A que se dedica su pareja? 'QUE opina su pareja de 
que usted trabaje? 

'G&* +wps :e twndcn 
'Que carnbtos tuvo que hacer en su vida con el nactmiento de los 
hqos? 'Dejo de trabaja0 'Aumento su carga de trabajo 
acmeska9 
En caso de tener hijos que le gustaria que llegaran a ser sus hijos 
en un íuturo 
' ~ L ~ k ~ F ; a s ~ ~  .- 
'Que opina del rnatnrnmio? 'Le gustana casarse7 'Por que? 
'uoepensajes- 
En caso de tener hijos que le gustaria que llegaran a ser sus hijos 
en un futuro 



Anexo 2 
Cuadros estadísticos capituio 4 



EDAD TRABAJADORAS DE LA MAQUtLA 

Cuadro 1 

de la maquila 

EDAD . 

Minimum 
18 

N 
18 

ALGUNGRAW 
DE SECUNDARIA 

Maximum 
41 

ALGUN GRADO 
fx PRlhvIRiA 

Cuadro 2 

formal 
11 

61 1% 

VECES QUE SE HA UNIDO O CASAW) 

Count 

L. 
MUJERES 

a SECTOR LABORAL = Trabajadoras de la rnaquila formal 

Count 

Cuadro 4 

a. SECTOR LABORAL = Trabajadoras de la maquila formal 

Total 
18 

VECES QUE SE HA UNIDO O 
CASADO 

Total 

15 , MUJERES 

NUMERO DE HIJOS 

O 1 1 1 2 1 3 
5 1 3 1 5 1 2 

3 O 
6 1 11 [ 1 

1 



Anexo 3 
Sistema de codificación de las entrevistas 



UNIDAD HERMENÉUTICA: Identidad Laboral en las Mujeres Trabajadoras de la Maquila de 
Confección 

Código Comentario 
Acción Colectiva Es el resuitado de 

intenciones, recursos y 
limites, con una orientación 
construida por medio de 
relaciones sociales dentro de 
un sistema de oportunidades 
y restricciones. 
Los individuos actuando 
conjuntamente construyen su 
acción a través de tres 
elementos 
a) Solidaridad 
b) Presencia de un conflicto 
c) Trasgresión de los limites 
de compatibilidad del sistema 
de relaciones sociales en el 
cual tiene lugar la acción. 

Actores Colectivos Se refiere a los actores que 
producen la acción colectiva, 
porque son capaces de 
definirse a sí mismos y al 
campo de su acción 
(relaciones con dros actores, 
disponibilidad de recursos, 
oportwtidades, limitaciones). 

Ambigüedad Describe el wntlicto ocurrido 
a partir del ingreso al trabaja 
por las condiciones materiales 
en los hogares al tiempo que 

Citas 
P 1: Maria: El día lunes ellos hacen el paro 
y luego cerraron y ya no pude hablar con 
el patrón y ya no he hablado. Mi hijo me 
decia metete con nosotros y ahorita digo 
si me liquida bien y si no pues no y gracias 
a Dios me da fuerza de seguir luchando y 
tener mi dinero. 

P 2: Maria C.: Empezamos a formar esto, 
un día paramos y todos pararon. Después 
fuimos a conciliación y empezó el relajo, 
en wncKición dijimos que no estábamos 
de acuerdo con los 
descuentos, él firmo el convenio 

P 4: Ana: Acabamos de hacer una 
coalición de trabajadores y trabajadoras, 
cualquier problema nos juntamos, nos 
manifestamos, hacemos marchas, nos 
quejamos, vamos a los medios 

P 5: Mari: estábamos unidos, se 
organizaron comisiones tanto de adentro y 
de afuera. después hacíamos paros 
técnicos ya llegaba la comisión y platicaba 
con recursos humanos para que les dieran 
una explicación sobre que iba a pasar con 
el trabajo y ya nos dijeron que si nos iban 
a liquidar y si fue larga la lucha estuvimos 
como 3 meses, pero los que estaban 
afuera ya tenian mas de un mes sin 
trabajar 
P 1: Maria: Empezamos a formar un 
comité para hablar con el patrón, ellos 
subieron para hablar, era dificil 
enfrentarse con el porque cuando tomaba 
sus decisiones si decia que no era no y 
todavia nosotros tratábamos de hablar, 
pero su decisión fue que no nos iba a 
compktar lo que se nos habia 
descontado, y que hiciéramos como 
quisiéramos 

P 2: Maria C: ... de ahi ya hablábamos, 
vamos a parar. vamos a formar nuestro 
sindicato. vamos hacer algo para que ya 
no nos descuenten, vamos hablar con el 
patrón. no que nos va hacer caso, mejor 
vamos a organizamos 
P 1: Mana: a veces ves la circunstancias 
como la que estamos pasando, donde no 
hay trabajo, de donde vas sacar, esta un 
poco dificil, hay veces que tu no puedes 



se concibe como el medio decidir. 
inmediato de salida de este 
entorno y tratar de constituir P 4: Ana: queria seguir estudiando, pero 
un proyecto propio no se pudo, y ya después, como yo tenia 

doce años mi hermana la mayor ya se 
habia juntado ella tendría como 15 años 
entonces el dinero empezó a rendir menos 
porque mi mamá ya tenia que completar 
todo el gasto porque se quedo sola, 
porque mi hermana mayor ya no estaba. 

Arreglo concfiatorio Expresa una forma de 
conciliación entre los 
espacios familiares y 
laborales a través del 
desarrollo de la actividad 
económica que impadara de 
manera positiva en su vida 
familiar 

P 7:  Maria: Los problemas son porque les 
hago ver la vida, porque a él le di estudios, 
fue a la preparatoria, pero después ya no 
quiso, entonces a veces ellos lo toman 
como un reproche y yo les digo no, no es 
un reproche, te lo digo, tu quieres seguir 
en la maquila cuando tu debes de ser otro, 
otra persona sin la necesidad de estar 
fregándote, cuando tu podrías trabajar 
medio dia y el resto descansar, a que te 
vayas a meter allí. 

P 3: Leticia: ya pongo mas empeño en la 
casa en mis hijos como que ya estar en 
una maquiladora como que se me fueron 
las ilusiones 

Arreglos individuales Refiere a ciertos convenios P 1: Maria: ...y o subía con el patrón y le 
establecidos de manera decia no iba a trabajar porque era dia 
directa entre el dueño de la festivo y me decía mira mujer yo te lo pago 
maquila Y algunos doble, si tus compañeros lo trabajan 
trabajadores déjalos, pero yo te lo pago doble, yo le 

decia que de todas formas era doble, y 
me contestaba bueno yo te doy otro quinto 
mas y ya. 

P 2: Maria C: cada quien arregla las cosas 
por su lado, están disgustados porque 
pelearon por todos y los demás nada mas 
se burlaron 

P 4: Ana: Yo empecé a los 20 años, yo lo 
exigía personalmente ya los demás que se 
las arreglen 

P 5:Mari: cuando yo me queje fue 
únicamente con mis hermanas no jalamos 
a Radie porque si te entran pero htego )e 

sacan y ya no van con nosotras y asi 
mejor no. 

Cambios producto Expresa las mú#tples formas P ?:Mafia: si he mnbkab un poqufto en 
de la participación en que las mujeres tener mas defensas, porque ahora que te 
enlaorganización trabajadoras de la maquila vayas a otro taller ya pasaste una 

modifican ciertas pautas o experiencia. es bueno porque si ves que 
patrones de su conducta en el otros compañeros pasan lo mismo, se 
trabajo y en su vida familiar a puede evitar llegar hasta el juicio 



partir de su participación en 
un movimiento organizado. 
Estos cambios proporcionan 
elementos valorativos que 
están asociados a la 
constitución de una imagen 
positiva de si mismas, lo que 
les da mayor seguridad y les 
permite relacionarse con los 
demás de una manera más 
directa, con menos 
posibilidades de ser 
engañadas nuevamente 

P 3:Leticia: Me gusto mucho participar, me 
gusta participar hasta en la escuela, en la 
familia me gusta hablar, y digo esa es la 
forma de ir aprenden& experiencias.. . las 
experiencias me han ayudado, la otra vez 
plakaba con mi esposo y le digo o te 
callas o te meto al bote, mira ya conoci 
mucha gente y si quieres 

P 5:Mari: donde también me corrieron, 
porque me queje que me quitaran el 
seguro porque también allí nos mandaban 
a descansar dos meses. desde el principio 
nos dijeron que no nos preocupáramos 
que el seguro no nos lo iban a quitar, pero 
resulta que ese mismo dia que nos 
mandan a descansar nos dieron de baja a 
todo ei pefsm&, nosotfus nos dmos 
cuenta a principios de enero y mi hermana 
sugirió irnos a quejar porque 
supuestamente nos tban a beiii: ei segwo 
y pasa esto ... ahora me voy a defender, 
no voy a firmar un papel donde me digan 
que me voy voluntartamente. yo tengo 
entendido que no debo firmar nada sin 
antes consultar a alguien 

P 6:Carmen: . . . p  oco a poco fui 
despertando que no, que no era 
así .... hace 20 dias en una junta le dijimos 
que si iba a cerrar que nos diga y que nos 
liquide, no hay ningún problema, pero él 
dice que va a cerrar y que si nos va a 
liquidar pero que después va a volver abrir 
y va hacer por contrato, le dijimos que si 
nos da lo que nos corresponde no habrá 
ningún problema y ya es decisión nuestra 
si venimos a trabajar o ya no, pero que se 
nos de lo que nos corresponde ... ahorita si 
rne dtcen vas a trabajar tantas horas chgo. 
si me vas a pagar, si me pagas me quedo 
si no yo exijo mis pases y me voy, no me 
puedes obtgar y eHos van notando esos 
cambios y ya te tratan con más comodidad 

Condiciones de vida Refiere a las circunstancias P 1: Maria: cuando era niña en mi casa 
económicas y culturales en las éramos demasiados y no alcanzaba, 
que las trabajadoras nacen y todos teníamos que trabajar, era difícil 
que influye en su quehacer que me compraran un cuaderno lo que 
cotidiano ganaban en esos tiempos no les 

alcanzaba. 
P 2: Maria C: A veces íbamos a la 
escuela porque a mis papás no les 
alcanzaba el dinero. Pasamos muchas 
cosas tristes, yo pase muchas cosas 
tristes desde mi niñez hasta ahorita Para 



el recreo llevábamos muy poquito nada 
mas para un 
dulce o algo 

P 3:Leticia:. . . ahorita no están para 
saberlo pero al niño como esta en la 
secundaria, le pidieron traje de gala 450 
pesos y pues ni modo se le tiene que 
comprar, y luego que pantalón, que 
zapatos, puros gastos nada mas 

P 6:Carmen: Mis papás se ahorraban un 
dinero cuando iban al campo no 
contrataban a ninguna persona, eso lo 
ocupaban para los gastos, cuando ellos 
se iban nos dejaban dinero para lo que se 
ofreciera, para que tuviéramos que 
comer. a veces no querían dejarnos tanto 
pero por la necesidad y ahorrar un poco 
tenían que ir los dos juntos como en el 
campo no es nada seguro si les toco bien 
y si no pues no reciben nada 

Condiciones en el Descnbe el ambiente material P 1:Maria: me pagaban muy poquito eran 
trabajo y social en el cual las $1 15 a la semana allí trabajé como medio 

trabajadoras llevan acabo su año, después vi que ya empezaba a 
actividad laboral diana sacar tarea pero me seguían pagando 

muy poco. después hace poco estuve 
trabajando con Soriano pero eran 
jornadas muy largas entrábamos a las 
8:30 de la mañana 
y salíamos hasta las 9 de la noche y la 
verdad no aguante por eso deje de 
trabajar. En las maquilas 
si no entregas tu tarea te friegas porque 
te pagan por producciOn tienes que 
entregar cada dos horas trabajo, para 
que a las nueve horas ya tengas tu 
producción y si no pues ya te están 
preguntando el porque. 

P 2:Maria C: el patrón se quería 
aprovechar de nosotros, nos empezó a 
pedir mas tarea, que si no la sacábamos 
se nos iba a bajar el sueldo, pero que de 
todos modos la tarea iba a seguir y pues 
por la necesidad teníamos que seguir y 
por el miedo de perder el trabajo 
sacábamos la producción, y pensábamos 
que a donde nos iban aceptar, que 
ibamos a perder la antigüedad. no mejor 
nos quedamos 

P 3:Leticia: yo hacia muchos pasos al día 
y no me pagaban hasta en ocasiones yo 
salía mas tarde y yo les decia que 



porque, ellos me contestaban que así 
era. que si quería lo tomara o lo dejara, 
ya también nos habían quitado la 
guardería, nos incentivaban con un vale 

P 4:Ana: Siempre es trabajar rápido, 
hacer el paso que te corresponde lo mas 
rápido posible y bien hecho porque pasa 
tres veces el de calidad tal dia a checarte 
que tu trabajo vaya bien y el encargado 
pasa 4 veces a las 10 de la mañana a las 
12 a las 2 y a las 4 pasa a checarte 
cuantas piezas haces 

Conocimientos del Son las nociones, formas e P 1: Maria: En la forma en que fui 
trabajo producto de ideas aprendidas por las cambiando de trabajo y fui viendo, la 
la experiencia trabajadoras a partir de su experiencias que pasan, como no te vas 

experiencia en el trabajo a dar cuenta si ves que ya son las 8 y tú 
todavía sigues trabajando, nada mas 
cuenta las horas que te quedas en la 
semana estas trabajando hasta domingo 
sin que te paguen. 

P 2: Maria C: Llego un sindiato charro, 
recordé que donde yo trabajaba antes 
había sindicato, pero era un sincricato del 
patrón, no era de nosotros era del patrón 
y ese sindicato nos sacaba dinero, y los 
mismos que habían llegado eran los que 
nos sacaban dinero en la otra maquila. 
Les dije a mis compañeros que esos eran 
unos corruptos que nos iban a sacar 
dinero 

P 3: Leticia: uno va agarrando ideas y ya 
no piensa lo mismo va pensando 
diferente cuando a veces te dicen si y 
luego no. Apenas tiene como 15 días me 
vinieron a buscar para ir a trabajar, ahora 
si digo cuanto me dan, cuanto me pagan. 
diles que cuanto, si me dan los 850 yo 
voy porque ahora se lo que valgo y pongo 
mi precio si quiere sino pues ni modo, 
como digo ahora si aprendiendo cosas 
así, si valgo y ahora si, si quieren sino 
pues ni ellos se acaban ni yo me acabo el 
trabajo ani esta si quieren a otra tonta se 
la agarran, si quieren y sino pues ni 
modo. 

P 5: Mari: ahorita porque despiden 
personal, también porque la gente ya no 
se deja que violen sus derechos, por eso 
los empresarios se enojan y ya no 
piensan kvertif dmero y cínno nos ver, 
mas exigentes con nuestros derechos ya 
no se arriesgan 



Doble presencia Equiparación de las exigencias 
y valores de lo profesional y lo 
famiTiar, frente a la anterior 
prioridad de lo doméstico. En 
este caso refiere a los 
conflictos materiales, 
simboíicos e identitarios por 
ser buenas madres, esposas y 
su papel económico 

P 1: Mana: Yo veo una mamas que les 
vale, que hacen su vida, se buscan otro y 
que se queden sus hijos pero yo no he 
podido, por eso digo que a lo mejor estoy 
enferma. no se, pero yo no he podido. yo 
veo a otras que les vale, pero yo no 
puedo, porque lo primero que me 
acuerdo son mis hijos, o me hace falta mi 
gas o ya vino la luz o vamos a comprar 
esto, yo me volvi ama de casa y 
trabajadora porque tenia que dejar la 
comida para ir a trabajar. Yo no quisiera 
que mis hijos pasen lo que yo pase, que 
ellos tengan diferente futuro, diferentes 
ideas, diferente vida, sin estarse matando 
por tan poco. 

P 2: Mana C: ... ahora lo que me 
preocupa es estar en la casa. cuidar a mi 
hijo. Sí quiero trabajar en la maqufla sera 
como mis horas extras y ya me dedicare 
a mi negocio, quiero tener un negocio en 
donde haga mis adornos. tener mi casa y 
poner una tienda para mantenerme y si 
quiero ir hacer mis horas extras, o algo 
que me mantenga nada mas o ir a vender 
a tiendas adornos. 

P 3: Lettcii: Mis dos chiquitos se 
quedaban solos, les dejaba la comida, 
calienten [as tortillas y comen y cuando 
pedia permiso para ir a la escuela me 
ponían un montón de peros, pero si me lo 
daban a veces no, pero yo decía sino me 
lo das yo me lo tomo a lo chino, es por 
mis hijos y si no pues corréeme. ya 
cuando regresaba me ponian una cara, 
pues se les va a pasar y asi estuve como 
70 años, a eiia la deje a los 2 años, mi 
hijo cuando en entro al kinder yo 
empezaba a trabajar ahorita ya va en 
segundo de secundaria 

P 5: Mari: quisiera estudiar pero nada 
más que yo no puedo combinar el estudio 
mio con el de mi hija entonces he 
pensado en irme a trabajar a otro lado, 

Efectos del trabajo Son las evidencias físicas de P 1: Mana: Ahora mi cuerpo esta 
los efectos de las jornadas cansado. sudas mucho, estas encerrado 
diarias en el trabajo y aunque tomes agua sudas y sudas, es 

como una deshidratación, estar todo el 
día sentado ya la verdad es muy 
cansado. Me he lastimado, picado, hasta 
un callo, me operaron de mi dedo y debo 
de trabajar, allá en Confecciones me salio 
como un callo y me fue creciendo, como 



un gusano, me lo sacaron y ya. El dolor 
se fue olvidando, ahorita en febrero me 
volvieron abrir y me sacaron más. Me 
fueron creciendo como dos deditos 
chiquitos, mi hija me dice, te están 
creciendo gusanos, le digo que no que 
son mis dedos, son como dos callitos de 
tanto trabajar. No esta bien mi dedo esta 
entumido, mis manos también me duelen. 

P 3: Leticia: Males, pues las 
enfermedades. en mi caso me dolía la 
cintura estar sentada casi 8 horas, todos 
los días. como también planchaba 
también ya me estaba haciendo daño 

P 5: Mari: La pelusa yo digo que si nos 
hace daño, yo que estoy en la maquila 
todo el día te imaginas toda la pelusa que 
se va a mis pulmones y hay personas 
que esta enfermas y todo eso lo van 
tragando, como mi hermana que esta 
enferma de1 corazón y a ella luego se le 
tapan las narices y no es solo ella, son 
muchas personas que trabajan en la 
maquila y tienen problemas de salud. 
Hubo un tiempo en que las manos como 
que se me acalambraban. se me torcían 
mis dedos, pero eso pasaba cuando yo 
llegaba del trabajo y me ponia a lavar 

Estrategias de Remiten de manera al P 1: Mana: Hacia mandados iba por la 
sobrevivencia conjunto de actividades que leche, por el pan por las tortillas, me 

desarrollan las famfias para ponía barrer el patio y a recoger los 
garantizar su manutención trastes hasta la una de la tarde después 
cotidiana y generacional me iba a la escuela. Ahora mi hija estudia 

y mi hijo trabaja pero el gana $750, pero 
él todavía no llega a un nivel de 
responsabilidad, por eso yo tengo que 
estar, por ejemplo un tanque de gas son 
200 pesos, tu luz 200, no es igual que 
dependan de la mamá a que uno tenga 
que ponerlo todo, es dificil entonces 
tengo que trabajar aunque me duela mi 
dedo. 

P 2: Maria C.: ..me dedique hacer 
pasadores para el cabello y los hacia, y 
trabajaba y los hacia, pensaba dejar uno 
pero siempre quise tener dos trabajos y 
dije los voy a seguir haciendo. ya me 
empezaban a pedir que dos que tres 

P 5: Mari: .... nunca interrumpí mis 
estudios porque cuando pedían una 
cooperación y mi mamá no tenía, de Tos 
mandados que hacia yo de ahi sacaba o 



Formas de Representa los modos en que 
organización los trabajadores actúan para 

nevar acabo una acción 
colectiva en la cual cualquiera 
puede participar 

Hitos Críticos Son coyunturas específicas 
que exigen de las trabajadoras 
decisiones y10 nuevas 
respuestas que ponen en 
juego sus motivaciones, sus 
recursos y representaciones e 
influyen sobre la dirección 
posterior de su vida e incide 
posiblemente en su trayectoria 
laboral 

Imágenes de Género Representaciones de las 
identidades masculinas y 
femeninas que son producidas 

para mi receso o para mis copias yo de 
ahí sacaba. 
P 1:Maria: ..empezó en la maquiia, en la 
línea, para hablar con el patrón para que 
nos respetara el sakño y que no nos 
pagara por producción 

P 2: Maria C: empezamos a formar esto, 
un día paramos y todos pararon. 
Después fuimos a conciliación y empezó 
el relajo, en conciliación dijimos que no 
estábamos de acuerdo con los 
descuentos, él firmo el convenio, que si 
estaba de acuerdo pero que ya no le 
hiciéramos eso. 

P 4: Ana: . . . nos manifestamos, hacemos 
marchas, nos quejamos, vamos a los 
medios, tal vez eso ha unido mucho a la 
gente y eso también nos ha ayudado a 
cambiar muchas cosas 
P 1: Maria: a los cinco años me tuve que 
poner a trabajar, éramos seis mujeres y 
cinco hombres, por qué éramos 
demasiados y no alcanzaba. Intente 
estudiar hasta donde más, por eso hacia 
los mandados y lo que me pagaban con 
eso compraba una libreta. un lápiz, asi 
terminé mi estudio sda, trabajando 

P 1: Maria: En esa época me junté con mi 
esposo tuve dos hijos pero después, no 
sabes lo que puedes esperar de la vida, 
me quede sola cuando tuve a mi hija, me 
falaban 15 días para aliviarme de mi hija 
y entonces tuvo que pasar ese accidente 
y me alivie sola, ya no tenia a nadie. 

P 2: Maria C: De niña yo trabaje mucho, 
iba al campo, lavaba ropa para bebés de 
las señoras que se aliviaban. Cuando yo 
iba como en 4 año yo trabajaba en casa 
iba ayudar, llegaba de la escuela y me 
iba, trabajaba para el material que te 
pedían en la escuela, k otro que ganaba 
se lo daban a mi mamá. 

P 6: Carmen: Empecé a los 17 andaba 
buscando la manera de ubicarme en 
algún lugar y encontré en la empresa en 
la que ahorita estoy, el motivo fue porque 
en ese entonces mis papás tuvieron 
muchas perdidas 
P 7: Maria: yo quería seguir estudiando 
pero como mis papás eran antiguos, 
porque decían que la mujer es para la 



social y cukuraimente 

Influencia de la Son los efectos personales en 
comisión de las trabajadoras producto del 
derechos contado y asesona de la 

CDHMVT que en algunos 
casos se refleja en cambios 
muy importantes. 

Jefatura de Hogar En estos contextos algunas 
mujeres son abandonadas por 

casa, el que tiene que estudiar es el 
hombre, la mujer luego se le busca 
marido, para que estudiar entonces, si ya 
va a tener marido, esa seria la razón. 

P 3: Leticia: Mi mamá era de la idea de 
que ninguna mujer trabajar y que solo se 
dedicara a su casa, a su hogar. A veces 
te decian para que quieres estudio si 
luego, luego te vas a casar eso era lo que 
siempre te decian. que tal si luego te 
vemos con alguien, no mejor no. 

P 6: Carmen: siempre me han dicho que 
soy la consentida, porque me dicen no 
hagas esto no hagas el otro y yo no lo 
tomo asi al contrario es cuando me traen 
mas cortita, tu no tienes permiso de esto, 
tu no tienes permiso de aquello y si 
quiero algo siempre tengo que pedir 
permiso y si me dicen si adelante y si me 
dicen no. pues no pero yo creo que me 
ha ayudado mucho, me ha ayudado a 
salir adelante 
P 1: Mana: La organización te orienta, 
pero quien lo tiene que hacer si te vas a 
meter a otra maquila y si el patrón te dice 
que te quedas hasta las nueve vas a 
seguir en lo mismo. Entonces de quien 
depende. del trabajador él tiene que decir 
que las horas son estas, 

P 4: Ana: Ahora que estoy pegada mas a 
la comisión lo hemos tomado como que 
yo voy hacer espia, yo voy a estar en 
diferentes maquilas para captar la 
suficiente información, por eso es que 
tome esa decisión de regresar a la 
maquila 
P 6: Carmen: Cuando estábamos con la 
Comisión fue en donde empecé a 
desenvolverme más y fue cuando me 
vieron y me jalaron yo decía no y no y ya 
hasta el último me metí. Ahi fue y yo 
empezaba a escuchar lo que decian y 
aprender. 

P 5: Mari pienso que si en dado caso que 
me llegaran a gritar o a correrme, si me 
voy a defender, no voy a firmar un papel 
donde me digan que me voy 
voluntariamente, yo tengo entendido que 
no debo firmar nada sin antes consultar a 
alguien 
P 1: Maria: .... no es igual si tienes una 
persona que te apoye a tener unos hijos 



sus parejas, con la ausencia 
del padre, las mujeres deben 
saiir de sus hogares en 
búsqueda de un trabajo 
remunerado para sostener a 
su familia. A través de esta 
incorporación las mujeres 
asumen la jefatura de su 
hogar. 
En cierto sentido este hecho 
funciona como una fuente de 
valoración a su independencia, 
reconstituyéndose su imagen 
del ser mujer, si en su hogar 
de origen se afirmaba que las 
mujeres debían de soportar a 
sus parejas a pesar de la 
violencia o que solamente 
servían para llevar acabo 
labores domésticas, en estas 
mujeres sucede lo wntrario. 

Jornada laboral Describe las tareas efectuadas 
diaria en un día normal por las 

trabajadoras 

que tu tienes que apoyar. Yo nunca les 
digo a mis hijos esto te voy a dejar, yo se 
que son dos, pero si yo les doy, se que 
ellos no, se olvidan de ser algo en la vida, 
de valorar lo que tienen, porque uno 
nunca valora una cosa hasta que la 
pierde o hasta que la ves que la 
necesitas 

P 2: Maria C: Todo lo deje atrás, dije voy 
a cambiar, todo empieza desde el 
principio, ya no voy hacer la débil. voy 
ser la fuerte, la valiente, voy a salir 
adelante y no caer por esto, falle, ya no 
vuelvo a fallar y quien me quiera con mi 
hijo y quien no pues no, que me quiera 
por amor, por la lucha que hice, que 
sienta amor sino ya no, ya no voy caer 
w n  eso. 

P 5: Mari: Tengo ya mis gastos se cuanto 
le doy a mi hija, a mi mamá, cuanto 
ahorro y que es lo que me compro. Antes 
yo no ganaba bien, no podía comprarme 
ropa tenia que pagar la leche de mi niña. 
Ahorita ya hasta me compro zapatos me 
visto mejor, visto a mi nena, le compro 
ropa a mi mama, pago mi luz soy 
totalmente independiente. 
P 1: Maria: Mi lugar en la producción es 
en medio, preparación, todos los días es 
de apurarte a mi no me interesa quien 
pasa. quien habla, mientras yo tenga 
trabajo estoy apurada, llegando a las seis 
ya esta. Al final anotas que tipo de trabajo 
hiciste. Todo depende de ti, si te quieres 
apurar lo haces. sino a cada rato te van a 
estar apurando, salimos a comer a la 
1:30 y regresamos a las 2:30, vengo a 
comer y me regreso otra vez, con tal de 
salir a las 6 de la tarde me apuro, porque 
sino te tienes que quedar hasta las 7 
hasta que cumplas la tarea 

P 3:  Leticia: estando en la maquiladora a 
veces con el trabajo me distraía un poco 
de los problemas de la casa. negabas y te 
ponías a platicar y se te ok iaba,  hasta 
de los hijos se olvidaba uno, ya después 
cuando uno se acostumbra a trabajar 
veía ya son la 1 es hora de comer y 
cuando regresaba y trabajaba eran ya las 
6 tengo que parar ya todos se están 
yendo 

P 4: Ana: Un día normal es pararme a las 



Logros como 
organizacion 

6 de la mañana, bañarme 
desayunar si es que hay tiempo, salir a 
las 7:30 tomar el carro e ir al trabajo y 
estar al 5 para las 8 en la entrada. checar 
irme a mi lugar y empezar a trabajar, a la 
1 ir a comer y regresar de nuevo a las 2, 
salgo como a las 6 regresar, pasar al 
centro comprar algo para cenar 

P 5: Mari: Un día normal para mi es Ia 
maquiladora, me levanto de madrugada y 
me baño visto a mi niña la peino, mi 
mamá me prepara mis sándwiches, mi 
desayuno, de ahí me voy a dejar a mi 
niña a la escuela y después a la 
maquiladora, de la maquiladora salgo a la 
1 a comer después entro a las 2 salgo a 
las 530 o 6 de la tarde, la maquila esta 
cerca de hecho utilizo bicicleta son como 
10 minutos, al medio día mi mamá va por 
ella, después llego a comer 

P 6:Carmen: Me levanto a las 7, preparo 
café voy al pan, me meto a bañar me 
cambio y despui?~ irme, llego al trabajo 
me siento hacer las labores de siempre a 
coser y terminando el horario salir y 
atender a los animales, si hace falta 
comida hacerla, ver si la casa esta sucia 
recoger un poco 

P 1: Maria: ....y a estamos en un juicio 
pues ya estará en las leyes, espero que 
él respete las leyes, el juicio empezó 
desde noviembre del año pasado, 
esperamos lograr el reconocimiento de 
nuestro salario, lo único que pedimos es 
que se nos liquide, que nos de el 
aguinaldo y las utilidades 

P 2: M a r i  C.: ...g anamos que ya no nos 
descontaran. pero ellos no lo 
reconocen. . 

P 4: Ana: ..la junta de conciliación es ya 
también de arbitraje, eso se logro a 
través de marchas y sacamos al antiguo 
presidente 

Logros Personales Expresa algunos de los P 1: Maria: .. ayude a mis papas a 
hechos más significativos a componer la casa, poco a poco la 
partir de su ingreso al trabajo. levantamos de adobe, fue más o menos 
Algunos de estos hechos en la época cuando empecé a trabajar en 
están relacionados con una maquila, después me compré una 
cambios personales. grabadora, me compre un ropero y asi 

fui. De ahi dije ya no voy a estudiar. 



Maternidad La maternidad es critica y un 
factor de vulnerabilidad 
permanente para estas 
mujeres, debido a que la 
mayoría de las veces no ha 
sido planrcada, se ha 
impuesto como producto de 
relaciones inestables. En esta 
situación la maternidad y la 
responsabilidad con los hijos 
adquieren un nuevo sentido. 
De la maternidad deviene una 
fuente de afedo para que los 
hijos tengan una posibfidad de 
proyectarse un futuro mejor. 

Motivos para Se refiere a las situaciones 
Organizarse limite que las mujeres 

soportan, las cuales ya no son 
toleradas. 

P 3: Leticia: empecé a trabajar de todo. 
ya no me daba miedo que automática 
que el otro, aprendí a manejar mas de 10 
maquinas, de todo, 

P 5: Mari Después empecé a coser tenia 
como 15 años. ahora hago varios pasos 
se utilizar varias maquinas, puedo 
encuadrar traseros y pegar piso de altura 
pegar bolsa en una sencina. 
P 1: Maria: Cuando tuve a mi hijo deje de 
trabajar 

P 2: Maria C: Mi vida era diferente yo me 
cuidaba sola, yo me atendia. y si cambio 
mucho. me apuraba más, porque 
pensaba que ya tenia hambre, pensaba 
que mi hijo ya me estaba esperando. Mi 
mamá me ayudo, me lo agarro desde 
pequeño, antes negaba sola y ahora ya 
no, lo cuidaba y era pesadito, era 
dferente, mi vida cambio, todos los 
dolores, las humillaciones, todo eso 
cambio y la vida fue diferente. 

P 5: Mari: ... aumento mi carga de trabajo 
tuve que lavar doble ropa, me levantaba 
muy temprano, de hecho en las mañanas 
lavaba su ropa, dejaba su biberón. Me 
beneficio porque como senté cabeza, 
porque ya sabes cuando estas solo te 
vale, pero ahorita ya tengo una 
responsabilidad y se que no lo voy hacer 
por obligación, sino porque mi persona 
dice que asi tiene que ser 
P 1: Maria: ahora nos explotan más 
porque exigen entregar más prendas sin 
el pago de horas extras. Yo lo veo como 
la esclavitud, como esa esclavitud de 
hace años. para mi viene siendo así. A 
veces ya es muy cansado, muy dificil. 
porque hay veces que fregando todo el 
día y si te dio tiempo de pararte para ir a 
tomar agua que bueno y si no pues 
aguántate, otra si no entregas tu tarea te 
friegas. Después nos descontaban el 
10% y las mulias que venian por no traer 
bata, por tener el banco aun lado o por 
cualquier cosita. hablamos se hizo un 
comité para hablar con el patrón, enos 
subieron para hablar con el patrón, era 
difícil enfrentarse con él porque cuando 
tomaba sus decisiones si decía que no 
era no 

P 2: Maria C:  El patrón empezó con que 



ya teníamos sindicato, luego se fue con 
los descuentos por producción, después 
descuentos por la bata, pero porque, que 
esta pasando, pensé en no seguir 
trabajando así yo no voy a trabajar en 
balde. no me voy acabar en esto, ellos si 
como rey y yo como buey yo no voy a 
regalar mi trabajo. A la otra semana les 
dije a mis compañeros si estaban de 
acuerdo con lo del sindicato y luego con 
los demás descuentos de la bata, a poco 
vamos a seguir trabajando así, yo vengo 
saliendo con poquito. no vamos hacer 
algo. 

P 3: Leticia: En el trabajo si te apurabas 
te daban un vale, entonces yo decía 76 
pesos son para uno fqoles o para un 
jabón o algo, a veces no los daban a 
veces no, pero nos salía al revés cuando 
llegábamos tarde nos descontaban y si 
pedíamos una hora, nos decían produces 
mil tienes tu hora y yo a veces entraba a 
la 10 y me apuraba y a las 6 ya tenía mi 
tarea, y me decian que ya no se me iba a 
descontar pero Regaba sábado y me 
aparecia el descuento por llegar dos 
horas tarde 

P 4: Ana: ... cuando ingrese a maquilas 
mas chicas habia mas niños que yo y de 
plano no respetaban b s  derechos 
laborales a mi si me indignaba porque yo 
tuve que pasar por ese proceso, el abuso 
de los encargados, de los gerentes y veía 
como trataban a los niños y me enojaba 

Nuevos Arreglos Refiere al rompimiento de las P 1: Maria: Cuando habia juntas yo 
Familiares y Sociales ideas tradicionales entorno a hablaba, no me gustaba que maltrataran 

la familia y a la mujer a partir a un niño porque la verdad habia 
de las experiencias de vida menores de edad y a veces los 

regañaban muy feo los maltrataban, eso 
a mi molestaba. 

P 2: Mana C: Mi mamá me ayudo con mi 
hijo, me lo cuido desde pequeno, antes 
llegaba sola y ahora ya no, lo cuidaba y 
era pesadito, era diferente, mi vida 
cambio, todos los dolores, las 
humillaciones, todo eso cambio y la vida 
fue diferente, no se pero yo sentí asi, 
pienso que mi vida fue por etapas, de mi 
niñez sufrir, después con lo de mi 
esposo. después con lo que paso, y 
hasta hoy donde lo logre, donde ya soy 
feliz, ser alguien y ser feliz 



Proyectos a Futuro De sus experiencias recuperan 
lecciones y construyen un 
imaginario del futuro distinto 
para sus hijos, esta idea guía 
su camino para tratar de 
cambiar su situación. En este 
imaginario la idea de mejona 
se transforma en la búsqueda 
de un trabajo propio, en el que 
resuelvan la contradicción de 
estar fuera y lejos de los hijos 
y cumplir con sus roles 
familiares 

P 3: Leticia: Mi esposo decía que no valía 
y ahora valgo más que él, y me demostré 
que no hay necesidad de tener un marido 
de estar con el papá de los hijos y estar 
aguantando, le dTje si vamos a regresar 
va hacer como yo te digo, si quieres, sino 
continuamos como estábamos, yo estoy 
feliz con mis dos hijos, no pues dijo que si 
y hasta la fecha ahí \a Ilevamos. pero 
este en ese tiempo si sufrí mucho con 
mis dos hijos, batalle, pero también ya te 
valoras como mujer. no es necesario que 
un hombre este contigo, si tienes pies y 
manos puede hacerlo. 

P 5: Mari: He ganado dinero, del dinero 
que me pagan he hecho poquitas cosas 
he levantado mi cuarto, quiero echarle 
piso arreglarlo comprar mis cosas, me 
siento mas independiente, más realizada. 
Tengo ya mis gastos se cuanto le doy a 
mi hija, a mi mamá, cuanto ahorro y que 
es lo que me compro. Antes yo no 
ganaba bien, no podía comprarme ropa 
tenia que pagar la leche de mi niña. 
Ahorita ya hasta me compro zapatos me 
visto mejor, visto a mi nena, le compro 
ropa a mi mama, pago mi luz soy 
totalmente independiente, tengo comida, 
tengo estufa, tengo cama 

P 6: Carmen: ahora con mis hermanos 
como son mas chicos y yo ya soy mayor 
de edad es diferente. porque ahora mi 
papa les dice que yo soy la responsable 
cuando él no esta y los puedo mandar 
P 1: Maria: ... me gustaria poner un 
negocio. vender es bonito. También 
quiero ya dejar la maquila, pienso que a 
lo mejor en unos arios ya no voy a poder 
sacar la tarea, por eso a veces me pongo 
a pensar que tengo que aguantar y hacer 
algo para mañana, sino de que otra 
manera. 

P 2: Maria C: Si quiero trabajar en la 
maquila será como mis horas extras, me 
dedicare a mi negocio. quiero tener un 
negocio en donde haga mis adornos, 
tener mi casa y poner una tienda para 
mantenerme. Mis ideas son no descansar 
sino seguir. seguir, porque en las 
maquilas chicas nada mas me están 
esperando, por mi experiencia 

P 3: Leticia: ... ahora que estoy en la casa 



Redes Familiares y Sirven como principal fuente 
Sociales de información acerca del 

mundo laboral en general y 
sobre las especificidades del 
mercado de trabajo en 
particular. Relevantes para la 
inserción en el mundo del 
trabajo. 

Solidaridad Familiar Red fraternal de apoyo en 
situaciones de crisis pero que 
no se restringen a este 
momento, continúa durante 
toda la vida 

ya no pienso trabajar, pienso hacer un 
negocio, igual trabajar en lo que reuno 
dinero, tengo esa idea, primeramente 
Dios quiero hacer una papelería 

P 6: Carmen: lo he pensado de hecho ya 
no pienso trabajar, mi idea pienso es salir 
fuera de Altepexi, no se Cuernavaca, 
México, me han animado para salir, de 
hecho tengo familiares que me han dicho 
que se gana bien. bueno dependiendo de 
b que sabes hacer 
P 1: Maria: le pregunté a unas 
compañeras que cuanto ganaban en la 
otra maquila, no pues que tanto y si me 
salí de ahí. no me presente el lunes y me 
fui a pedir trabajo. Fui y me preguntaron 
que qué sabía hacer. les dije esto, sacas 
tarea, les dije si, cuanto te pagaban, y me 
quede ahí, me pagaban $140 

P 2: Maria C: ... supe que se iba abrir esta 
maquila y pensé que estaría bien que me 
quedara en la maquila del pueblo. vivo 
cerca de una cuadra 

P 4: Ana: ... una vecina de la misma calle, 
que vendia dulces y sus hijas estaban en 
México. entonces ella nos pedia de favor 
que le ayudáramos haciendo mandados, 
preparando sus dulces. Cuando trabaje 
en casa fue porque mi mamá trabajaba 
en esa misma caíle, eran varias casas de 
lnfonavit y ya ella me llevo. 

P 5: Mari: La señora que le ayudaba a los 
dulces, la conoció mi hermana mayor 
porque ena ya había rebajado con ella y 
ya no quiso seguir con ella porque le 
pagaba poquito, entonces se fue a la 
maquila ya entonces salio de ahi y yo me 
fui en su lugar de ella. Y por eso yo me 
meti a trabajar con esa señora 

P 6: Carmen: Una de mis primas 
trabajaba, y ella me dijo que si queria 
hablaba con el encargado y me dijo que 
si 
P 1: Maria: De repente como éramos 
muchos. unos lavaban la ropa, otros 
barrían. otros recogían. Con mi mama era 
de cada ocho dias salir ir por su fab, sus 
cosas, sus conos de huevo para la 
semana, porque éramos muchos. Si yo 
llevaba cosas Dara la cocina mis 
hermanos llevaban la fruta el chiste era 



que entre todos nos ayudáramos porque 
éramos muchos. 

Trabajo durante la Para estas mujeres su 
infaniia 

Trabajo 
maquila 

biografia está marcada por el 
trabajo como necesidad. 
Desde la infancia para estas 
mujeres ia necesidad se 
convierte en algunos casos en 
una reafirmación del yo. en un 
recurso para superar las 
adversidades y construirse 
como sujetos. 

en la La maquila por sus 
características aparece a la luz 
de estas ocupaciones como un 
trabajo más estable, como un 
trabajo distinto en los que se 
han empleado, con salarios 
superiores a los otros. La 
maquila se establece como la 
"opción" para poder salir 
adelante, como una 
oportunidad de mejorar, sin 
embargo es muy diferente a lo 
que luego encuentran en su 
experiencia real de trabajo en 
ella. 

P 2: Maria C: Mis hermanas tambien 
iban. Entonces después íbamos hacer 
canasta, mi papás se dedicaban al 
campo y habia veces que decía ahora no 
voy a las casas ahora voy al campo con 
ellos y allí jugábamos un rato y 
ayudábamos a recoger tomate, hacíamos 
canastas pelabamos el carrizo todo eso y 
asi fue pasando mi niñez 
P 1: Maria: A los 13 años me fui a trabajar 
a Tehuacán en la maquila, porque en 
Ajalpan todavía no habia maquila. 

P 2: Maria C: No tuve mucho mi niñez no 
supe como era, trabaje más. 

P 4: Ana: ... veíamos como se 
preocupaba mi mamá, como se cansaba 
y como no le alcanzaba, decidimos que 
era hora de trabajar, 

P 6: Carmen: me dedique al campo. 
andábamos en el campo. asi fue el 
proceso desde recién nacida como hasta 
los 12 o 13 años. Los fines de semana 
me iba con unas mis tias a vender 
comida a vender verduras y ya a veces 
encontrábamos la posibilidad de 
encontrar mercancia barata como la fruta 
y la comprábamos 
P 1 : Mana: Viendo la situación en casa, la 
responsabiTidad de mi hija de mi hijo, 
pregunte del trabajo en la maquila, y 
como yo había trabajado desde muy 
chica fui a pedir trabajo, deje encerrados 
a mis hijos y fui a la maquila. 

P 2: Maria C: ... tengo que ir a la maquila 
pues dicen que esta bien, que gana uno 
muy bien. Yo ya estaba decidida no yo 
me voy mejor y me fui para Tehuacán 
negue y fui a pedir trabajo 

P 3: Leticia: ... mi vida fue un desastre, 
cuando me junte con mi esposo tuve la 
necesidad de trabajar. Entraba a trabajar 
en maquiladoras pequefias, trabajaba 
tina sernana, dias y Sr rm me 
gustaba me iba a trabajar a otra maquila 
pero no casi no 

P 6: Carmen: Empecé a los 17 andaba 
buscando la manera de ubicarme en 



algún lugar y encontré en la empresa en 
la que ahorita estoy 

Trabajo por El hecho de trabajar se debe a P 1: Maria: lo único que hice fue ayudar 
necesidad las condiciones materiales en la casa al ver que éramos muchos 

apremiantes por las que pensé que eso tenia que cambiar. La 
atraviesa la familia. es casa era de carrizo dormíamos en el 
principio no es visto wmo un suelo era una vida triste, indiferente, dura. 
proyecto personal es una Entonces me dije mejor me pongo 
forma de solidaridad familiar trabajar y salir adelante ayudando a mis 

papás a componer la casa, poco a poco 
la levantamos de adobe, fue más o 
menos en la época cuando empecé a 
trabajar en una maquila, después me 
compré una grabadora, me compre un 
ropero y así fui. 
Ahora nosotros volvemos al trabajo en la 
maquila porque qué otro trabajo podemos 
tener, las mujeres no podemos irnos al 
campo. Aunque yo traté ir aunque 
quisiéramos cultivar, nosotros no 
tenemos terrenos, no tenemos agua, lo 
que vas hacer y lo que vas a vender, 
hasta dentro de un año veras tu cosecha, 
en un año que haces, que puedes hacer. 

P 2:Maria C: Entonces tenia que hacer 
las canastas y nosotras le ayudábamos, 
como no teníamos hermanos lo hacíamos 
y entonces después ya un tiempo llego 
que veíamos a mi mamá cansada y le 
decíamos que ya dejara eso, que dejara 
de trabajar que nosotras lo íbamos hacer. 
íbamos a las casas a trabajar, pero mi 
mamá nunca dejo eso, tiene poco que lo 
dejo. Como era la mayor tenia que 
preocuparme por mis hermanitas, iba yo 
a trabajar en casa. en algunas me 
regañaban, pero aprendí. batalle por algo, 
luego ya en las casas donde iba buscaba 
que vendieran algo de comida y ya 
llegaba a mi casa llevándoles algo 

P 4:Ana: .. . .  a mi mama en ese entonces 
le pagaban 150 y nosotras éramos tres 
porque la mayor también ya trabajaba, 
tenia 11 años En esa época extrañaba el 
campo, pero también quería seguir 
estudiando. pero no se pudo, y ya 
después, como yo tenia doce años mi 
hermana la mayor ya se había juntado 
ella tendría como 15 años entonces el 
dinero empezó a rendir menos porque mi 
mamá ya tenia que completar todo el 
gasto porque se quedo sola, porque mi 
hermana mayor ya no estaba. Ella se fue 
y ya no pudimos estudiar, pero a las que 



Valoraciones Sus propias experiencias 
positivas de la mujer como jefas de hogar les 

permite comparar y contrastar 
las imágenes adquiridas 
durante la infancia de lo que 
debía ser la mujer. con lo 
logrado hasta el momento por 
ellas solas, lo que transforma 
la imagen de si e indica la 
posibilidad de una 
reconstitución como agentes 
capaces de romper con lo que 
hasta el momento ha parecido 
como algo cíclico. 

Violencia 
lntrafamiliar 

Refiere a los episodios de 
agresiones por los que han 
atravesado en alguna ocasión 
estas mujeres 

queriamos apoyar mas era a las 
menores, pero después ellas solas 
tomaron la decisión de ya no estudiar. 

r 6: Carmen: Pensaba que no, que no iba 
a trabajar que iba a depender de mis 
papas y que ellos iban a trabajar y yo 
simplemente ocupada aqui en mi casa, 
pero después de ver que no era suficiente 
y que se necesitaban de mas ingresos 
fue cuando decid¡ que iba a trabajar. 
porque cuando iba a vender veía que si 
ayudaba pues yo traia verdura. fruta. 
jabón y eso era ya mucho para nosotros 
porque eso que se ahorraba se gastaba 
para otras cosas 
P 1: Maria: Cuando era niña, yo quería 
aprender, quiero hacerlo, yo siempre he 
sido de esas que digo haber, me siento y 
sino lo he logrado. lo vuelvo a intentar. 
siempre mi intención es hacer, nunca es 
decir no, no voy a poder siempre es si, si 
voy a poder para mi es como una 
enfermedad, cuando yo digo lo voy hacer 
es que b voy hacer. Poco después que 
entre a la maquila quise estudiar también 
corté y confección, si lo estudie y el 
tiempo que estuve embarazada de mi hija 
me puse estudiar en el DIF 

P 2: Mana C: ....y o en una ocasión me le 
enfrente y le dije, mire papá yo me voy a 
ir. si usted sigue ofendiéndome yo me voy 
a ir, porque yo se que puedo sola, se 
trabajar, hasta te vas a sentir orgulloso de 
tu hija 

P 3: Leticia .... hay gente que dice no 
puedo no puedo y nunca lo va a llegar 
hacer, ya despues aprendí en las 
maquinas mas sencillas, y era por ratos, 
ratos planchaba, ratos cosia ya después 
se me quito el miedo a las maquinas y lo 
últimos cuatro años les decía échenme lo 
que quieran yo le hago, entonces de ahi 
ya empecé a trabajar de todo.. . . 
P 5: Mari: ... aunque yo chille o me hagan 
chiflar yo si me voy a defender, voy a 
decir de lo poco que se o lo poquito que 
me han enseñado yo si lo pienso sacar. 
Me siento capaz de hacer otras cosas 
P 2: Maria C: Quien más la defendia era 
yo, mis hermanas no querían meter 
mano. no porque cken que no es bueno. 
no esta bien que uno les pegue a sus 
papás o que les falte. pero tampoco 



vamos a aejar que ie pegue a mama no, 
r - z c  ia vamos a aejar que ia maie, yo no 
io estoy haciendo por gusto lo estoy 
naciendo por defender a mi mama. 

P 3: Leticia: tntonces un dia SI estuvieron 
muy feo ias cosas, ianio no cada ocno 
dias que seria yo su animal. no y para 
eso la niña chiquita tenia dos atios, 
entonces una vez me golpeo 


