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Resumen 

Este trabajo es un avance de la investigación emprendida en el año de 1981 realizada en torno 

a las condiciones de vida y de trabajo en la industria maquiladora. Para ello se eligió a Ciudad 

Juárez, que para 1982 contaba ya con 42,695 trabajadores en este tipo de industria. En primer 

lugar se presenta la importancia y características de esta industria, particularmente de tipo 

electrónico, y dentro de este marco referencial se aborda el análisis de las condiciones 

laborales de las trabajadoras de esta rama industrial que representaban el 67% del total de 

trabajadores de maquiladoras de esa ciudad fronteriza.  La fuente de información proviene de 

una encuesta aplicada en  28 empresas, el 57% de las existentes y alrededor de 162 obreras.  

 
Palabras clave: maquiladoras electrónicas, mano de obra fronteriza, devaluación, discriminación, 

explotación. 

 

Abstract 

This essay offers an advance of a research that started on 1981 about life and working 

conditions in the maquila industry. For this research, Ciudad Juárez was chose, which by 

1982 already had 42,695 workers in this kind of industry. First, it presents the importance and 

characteristics of electronic industry, and taking this as a reference, it discusses the analysis 

of the working conditions of working women. This industrial group represented 67% from 

the total maquila workers of that border city. The source for this information comes from a 

survey applied to 28 companies, 57% of the total existing factories, consisting on 162 

working women in these industrial centers. 

 

Keywords: electronic maquila factories, border labor power, devaluation, discrimination, 

exploitation. 



CONDICIONES DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA 
DE TIPO ELECTRONICO. EL CASO DE CIUDAD JUAREZ 

INTRODUCCION 

Por 

Lilia Venegas Aguilera * 
D~lia Barrera Bas sols * * 

El movimiento obrero, como hecho social fundamental y complejo, 
presenta para SU analisis multiples aspectos. Y eso no solo forque en Sl 
mismo es algo que abarca varios niveles de la realidad -desde e nivel econo
mico, hasta el nivel incluso cotidiano y personal, pasando por su formas po
lfticas y sociales- sino tambien. porque se inserta, en sus diversos grados de 
desarrollo y en sus variadas form as de existencia, en la Hnea central de 
evolucion de toda sociedad actual. 

Por tanto, hablar de movimiento obrero es hablar de un amplio abanico 
de enfoques y perspectivas, de un vasto conjunto de temas, en torno de la 
clase social mas importante, en la actualidad, en el mundo moderno. 

De este amplio abanico, un aspecto que tiene especial relevancia es el 
que nos remite a una de las bases materiales que estructuran y defmen, si 
bien solo parcialmente, el caracter global de ese movimiento: el problema de 
las condiciones de trabajo.l 

Las condiciones de trabajo delimitan, en primera instancia, la peculiari
dad o singularidad de los procesos de trabajo, aquello que los hace procesos 
laborales concretos y diferenciales entre sf. Por tanto, constituyen un punto 
de partida importante para las demandas espedficas que el sector o grupo 
de la clase obrera inserto en cada proceso de trabajo diferencial, reivindica 
frente a "sus" particulaces capitalistas. 

De ahf la importancia de su conocimiento. Pero tambien de ahl, su 
limitaci6n inmanente: si la clase obrera se organiza, en una fase dada de su 
desarrollo, como movimiento obrero independiente en el plano nacional, 
no lo hace en fun cion de sus diferencias concretas, sino a partir de sus rasgos -- ' 

• Investigadora del Instituto de Nacional de Antropologia e Historia. 

• • Profesora de la Escuela Nacional de Antropologia. e Historia. 

1 Dejando de lado por ahora, la discusj{m respecto al contenido preciso de estc concepco, aclaramos 
que nosotros lo concebimos en este texto en cuanto a su sentido restringido, como un conjunto de 
CCX~diciones inmediatas del proceso de trabajo mismo, tales como el ritmo e intensidad del trabajo, du
acibn y caracter de la jomada !aboral, ambiente !aboral, condiciones de seguridad e higiene, etc. 
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generales, de sus determinaciones como "obrero en tanto tal", condiciones 
identicas para todos sus miembros, igualmente sometidos al dominio y a la 
explotaci6n del capital. 

Por tanto, si hablamos de condiciones de trabajo de una industria 
espedfica, hablamos de movimiento obrero en una particular fase de su de
sarrollo, aludiendo centralmente s6lo a ciertos aspectos de su forma de 
existencia. 

Pero de la misma manera que lo general no existe mas que como inva
danza esencial de los mucbos casas de lo particular, un movimiento obrero 
nacional no surge sino como s{ntesis y fusion de varias corrientes ohreras 
locales o sectoriales previas. Y en la aceleracion de este paso, un aporte po
sible lo constituye precisamente el conocimiento mas cercano y preciso 
de las peculiaridades y determinacion~s concretas, de las condiciones de tra
bajo de Ia clase obrera, en las distintas ramas e industriaas de nuestro pais. 

Pasemos entonces a la consideracion de nuestro objeto de anllisis : 
el desglose detallado de algunas de las mas importantes condiciones de 
trabajo de las obreras, en las industrias maquiladoras de tipo electronico, 
en Ciudad Juarez, Chihuahua. Para esto, ubicaremos primero muy breve
mente 1a importancia y caracteristicas de la industria maquiladora electr6ni
ca, dentro del pais y mas espedficamente en el caso de Ciudad Juarez, para 
sabre esta base, entrar entonces de lleno al abordaje de las condiciones la
borales de las trabajadoras en esta industria particular. 

LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN CJUDAD JUAREZ 

El panorama de la industria maquiladora en la region fronteriza norte 
de nuestro pais ha seguido un curso creciente, a pesar de los altibajos que, a 
traves de casi 20 afios, se han presentado. 

Cuando en 1975-76 ocurrio la primera crisis de este tipo de industrias, 
se puso en cuesti6n induso la posibilidad de su permanencia en el pais, de 
ahf el sobrenombre de "industrias golondrina", o " run away indu!>tries", 
debido a la rapidez con que aparedan y dejaban de existir. En el arumo de 
los habitantes fronterizos se creo una especie de temor a que la huida de las 
maquiladoras podia ocurrir en cualquier momenta. 

Hacia 1981, poco antes de la devaluaci6n, los anuncios de "no vacan
tes" se encontraban en casi todas las plan tas de Ciudad Juarez, ocurriendo 
una ola de despidos masivos. No obstante, la devaluacion de 1982 abarat6 
la fuerza de trabajo mexicana, desde el punta de vista de estas empresas 
transnacionales, las cuales vieron aumentar las "ventajas comparativas" de 
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Mexico para su funcionamiento. Actualmente, hay mas maquiladoras en 
Mexico que en Taiwan, Hong- Kong o Corea. Del total de las maquiladoras 
norteamericanas, el 17.2% se encuentran instaladas en la frontera norte de 
Mexico, generando nuestro pa{s el 76.4% del total de ]a producci6n de 
este tipo en Latinoamerica.. 

La industria maquiladora se ha convertido enla segunda. fuente de divi
sas para Mexico (despues del perr6leo), generando alrededor de 180,000 
emp1eos que significan el 0.7% de Ia PEA nacional. Mas del 90% de estas 
empresas se localizan en la franja fronte,riza norte, disttibuidas en 14 ciuda
des, de las wales destacan Tijuana y Ciudad Juarez, con 124 y 129 plantas 
respectivamente, para 1982. 

El presente trabajo muestra un avance de lainvestigaci6n que, en torno 
a las condiciones de vida y de trabajo en la industria maquiladora, empren
dimos en el aiio de 1981. Para ella, elegirnos a Ciudad Juarez, que para 1982 
contaba ya con 42,695 trabajadores en este 6po de industrias, lo que repre
sentaba el 22% de su PEA. En esra ciudad funcionan actualmente tres par
ques industriales dedicados a Ia industria de maquila. 

Sabre la base de los datos obtenidos acerca de las industrias maquila
doras operando en 1979 en esta ciudad, encontramos que el 43% pertene
da ala rama electr6nica, el18% ala textil, y el resto cubrfa una amplia gama 
que va desde articulos de piel y de madera, hasta pinatas y adornos, o pro
cesamiento de cupones. En 1979 las maquiladoras electr6nicas ocupaban 
cerca de 28,500 empleados, es decir el 67% del total de trabajadores de 
maquiladora en dicha ciudad. El levantamiento de datos para nuestro 
estudio se realiz6 en 1981 y, una m{nirna parte, en 1982,abarcandolaapl.i
caci6n de una encuesta relativa a las condiciones de vida y de trabajo a 162 
obreras de maquila, 110 de las cuales trabajaban en una maquiladora de tipo 
electr6nico. 

Quedaron as{ representadas 28 empresas electronicas, que significan el 
57.14% de las 40 electr6nicas censadas para fmes de 1979 y el 79.88% de 
los empleados par ellas. La aplicaci6n de las eucuestas no pudo reallzarse al 
interior de las fabricas , sino que debi6 efectuarse fuera de las horas de 
trabajo, esto debido a las mUltiples reticiencias de las empresas respecto al 
estudio de las condiciones de trabajo que en elias imperan. Ademas de las 
encuestas, se realizaron entrevistas abiertas a obreras de maquila, a diversos 
funcionarios del IMSS y otras dependencias oficiales, as:l como a Hderes sin
dicales locales. 
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Caracterlsticas de la fuerza de trabajo y salarios 

A Ia inversa de lo que sucede en la industria a nivel nacional, en la cual 
mas del 70% de los trabajadores son hombres, en Ia industria maquiladora 
cerca del 77% de los empleados son mujeres. Se ha hablado mucho acerca 
del porque de este hecho. Se dice, por ejemplo, que las mujetes tienden a ser 
mas responsables y mas aptas que los hombres para los trabajos mon6tonos 
que requieren, ademas, minuciosidad. Tambien se dice que las mujeres son 
mas d6dJes que los hombres. Hay que seiialar, sin embargo, que los puestos 
que elias ocupan en las empresas rara vez son puestos de mando, aunque los 
tftulos de los puestos que elias ocupan puedan aparentar lo contrario. Par 
lo general las mujeres son operadoras cuyo trabajo varia, evidentemente, de
pendiendo de la empresa que se trate. En la rama de las electr6nicas las 
operadoras cubren una gama muy amplia de actividades, entre las que se 
cuentan ensamblaje, remaches, soldadoras, empaque, embobinado, . etc. Las 
"operadoras especiales" surten de material a las lfneas; la "supply' ', es la 
operadora "comodin", que entra en Iugar de las obreras que van al baiio, o 
que se ausentan del trabajo; las "jefas de linea" atienden los problemas de 
producci6n y calidad, ayudan a las que "se atrasan" , y, en ocasiones, pasan 
"reportes de producci6n" ; las ' tinspectoras de calidad" revisan Ia calidad 
del material que Pfltra a la fabrica , asi como la de los produc.tos terminados. 
Estos " puestos especiales" son mas bien tecnicos, aungue en ocasiones in
volucran c:ierto grade de manejo personal. Sin embargo,no se trata de puestos 
que impliquen un amplio margen de toma de decisiones, ni tampoco una per
cepcion econ6mica sustantivamente superior ala del resto de las operadoras. 

En la muestra se observa, par ejemplo, que cQ.ando una operadora 
ganaba 5,880 pesos mensuales (1981), las operadoras especiales percibian 
entre 6,000 y 6,300 pesos en el mismo periodo. Las jefas de linea alcanza
ban alrededor de 7,500 pesos y las inspecto.tas de calidad diflcilmente ga· 
nahan 8,000 pesos. Esta estratificacion a1 iiHerior de la empresa no deja, 
sin embargo, de implicar diferencias ideol6gicas, y ann problemas entre las 
trabajadoras. Al ascender del puesto de simples operadoras algunas asumen 
una actitud mas bien patronal, pero otras se quejan de que el solo hecho de 
ser supervisoras, por ejemplo, hace que las operadoras les tengan cierta reti
cenda y rechazo para entablar una rela.ci6n amistosa. 

Las empresas electronicas, por su tamaiio y por lo sofisticado de su 
proceso de trabajo, son plantas que, en dena forma, llevan la vanguardia en 
lo que se refiere a los conceptos de administracion, division del trabajo y 
organizaci6n de este. Asi,no es raro encontrar todo un equipo de "apoyo 
a·la produccion", entre los que se cuentan: trabajadoras sociales, licen
ciados en relaciones industriales, jefes de capacitacion, etc. Estos puestos, 
exceptuando a las trabajadoras sociales, se encuentran invariablemente, 
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en manos de hombres, y cuando se trata de puestos de alta direcci6n, como 
la gerencia, lo mas frecuente es que, ademas de ser hombres, sean tambien 
norteamericanos. 

Las operadoras que trabajan en las maquiladoras de electr6nica son, por 
lo general, muy j6venes. En nuestra muestra el 58% de elias tenian menos 
de 25 aiios, y solo un siete por ciento tenia mas de 37 afios. Mas de la mitad 
eran solteras, aunque casi un catotce por ciento de elias declararon ser 
" mackes solteras". Los mas altos grades de escolaridad se encontraron en 
est a rama, don de casi el 40% tenia estudios superiores a "secundaria in com~ 
leta" y algunas hasta " facultad incompleta". 

Este primer acercamiento nos da una idea del perftl de las trabajadoras 
que se ocupan en las maquiladoras electr6nicas: son mujeres jovenes, con 
una escolaridad promedio de primaria terminada, y con frecuencia con es
tudios superiores a esta. Puede decirse que, en general, nacieron en Ciudad 
Juarez o en alguna otra ciudad del norte de] pais, lo que les da un cierto 
grado, bastante alto, de acercamiento a una "cultura citadina". 

Por otro lado, su e:xperiencia !aboral previa a su ingreso en la maquila
dora electr6nica es, a gran des rasgos, como sigue: cerca del 6 7% de las tra
bajadoras encuestadas nunca habian trabajado en otra maquiladora. El 
25% habfa trabajado en dos o tres maquiladoras, de las cuales por lo menos 
una perteneda ala rama electt6nica. El37% de las trabajadoras encuestadas 
no tenian e:xperiencia !aboral previa, se dedicaban al hogar, eran estudiantes 
o simplement.e "desocupadas". Rl 18% hab{a trabajado como ''sirvienta", 
1'mesera' ' o "lavaplatos". Finalmente, un siete por ciento tenia como 
ocupaci6n anterior lade "empleada cornercial", "recepcionista", "cajera" o 
"maestra". 

Como se seiialaba anteriormente, Ia agudizaci6n de la crisis entre 1981 
y 1982 favo.reci6 la apertu.ra de nuevas plantas de maquiladoras, y con elias 
la creaci6n de nuevas empleos en este tipo de industrias. No obstante, 
este fen6meno no se tradujo, como es facil suponer, en una situaci6n de 
bonanza para las ciudades fronterizas, entre ellas Ciudad Juarez ; por el 
contrario, lleg6 a declararse "zona de desastre" debido a las repercusiones 
que la devaluaci6n, el control de cambios y la inflaci6n acarrearon para la 
poblaci6n juarense. Seg{ln declaraciones de funcionarios publicos a la pren
sa, la dependencia del comerdo de Ciudad Juarez respect a a El Paso llegaba, 
algunos afios antes de la devaluaci6n, a cerca del 80% . 

Evidentemente esta diffcil situaci6n afect6 a toda la poblaci6n fronte
riza, pero como ocurte en todo el pais, fue la clase trabajadora la que mas 
resinti6 esta crisis. El poder adquisitivo de las obreras de la maquila, que 
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se habia venido deteriorando cr6nicamente desde afios arras, sufri6 entonces 
una grave cafda. De agosto de 1980 a 1981 el indice de in£l.aci6n aument6 
en un 18.7%, tres puntos mas abajo que la inflaci6n en la zona metropolitana 
del D. F.; pero de agosto de 1981 a1 mismo roes en 1982 el indice de incre
mento de precios lleg6 en Ciudad Juarez a1 87.7%, cuando en el D.F. alcan
zaba un arden de incremento del 65.8%. 

Los salarios minimos en Ciudad Juarez aumentaron, entre 1981 y 1982, 
en un 85.7%; a prim era vista puede parecer que el aumento de salaries 
nivel6 el aumento de precios. Hay que observar, sin embargo, que el data 
resefiado del aumento de precios abarc6 los aumentos hasta agosto de 1982, 
pero fue en septiembre de ese aiio cuando Ia crisis se acentu6, principalmente 
con la devaluaci6n del primero de septiemhre y con la decision presidencial 
del control de cambios. Las condiciones de vida de las obreras, como es de 
im~<Tinarse, se deterioraron sustancialmente . . 

Puede decirse que par regla general las maquiladoras electr6nicas pare
cerian respetar los salaries establecidos por la Comisi6n Nacional de Salaries 
Mfnimos, peru en nuestra muestra las obreras entrevistadas en 1981 afirma
ron recibir 5,888 pesos mensuales, cuando e1 salario mfnirno vigente era de 
6,300 pesos. Esto puede deberse a que se realizaba algUn tipo de descuento, 
pero hay que recordar que el salario m£nimo noes gravable, lo que hace ne-
cesario estudiar este punto mas a fondo. . 

Segtin datos de un esrudio realizado por Ia CfM y la CROC locales, 
este salario se distribuia de la siguiente manera: 31% en pago de alquiler de 
la vivienda, 40% en alirnentaci6n, 12.8% en transporte, 11.3%en vestido y 
tdas, 8% en calzado y 6.9% en educaci6n y otros gastos. 

En tanto que del total de empresas maquiladoras s61o un 33% cuenta 
con sindicatos, controlados por la CTM, la CROC y la CRT, la defensa de las 
condiciones de vida de las trabajadoras va sicmpre a la zaga de sus necesi
dades reales. Las demandas por incrementos salariales, y aun los emplaza
mientos a huelga por esta causa> son siempre los que dictan las centrales 
obretas del D.F., y se atenuan mas en Ciudad Juarez, par la amenaza, 
velada o expHcita, de la posible huida de las empresas maquiladoras. Los 
dirigcntes sindicales son incluso los primeros en pedir "moderaci6n" a sus 
agremiados. 

Contratacion 

En el perfodo comprendido entre 1981 y 1983 ocurrieron camhios 
econ6micos muy profundos, a causa de la devaluaci6n, la agudizaci6n de la 
crisis en Mexico, el control de cambios, etc. En terminos de la creaci6n de 
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empleos, puede decirse que, parad6jicamente, para la industria maquiladora 
se trat6 de un periodo de auge. En ·este tiempo se instalaron muchas empre
sas nuevas, se cre6 el tercer parque industrial de Ciudad Juarez, y los anun
cios de· vacantes en los peri6dicos aumentaron sustancialmente. Inusitada
mente, incluso, los anuncios en los diarios paredan no bastar, por lo que 
camionetas con altavoces recorrian las colonias papulares, invitando a las 
jovenes a acudir a las fabricas a solicitar empleo. 

La prensa local dedicaba el afio pasado varios ardculos Uamando la 
atenci6n sobbre este hecho, externando opiniones muy variadas al respecto. 
En algunos se comentaha que el problema: de las maquiladoras en ese me
mento pareda ser el de la "escasez" de mano de obra: en otros, se aclaraba 
que no escaseabala mano de obra, sino aquella que cumpl!a con los requisites 
de contratacion que las maquiladoras imponian. 

En efecto, los requisites para coriEratacion en estas plantas no son po
cos. Estos, claro esd., varian entre las distintas ramas, varian tambien entre 
las distintas empresas de la misma rama:, e incluso varian dentro de la misma 
empresa en diferentes periodos aun cuando se trata de contratar para e1 
puesto de " operadora" . 

En las electronicas, lo mas &ecuente es que se exija la primaria com
pleta, pero en ocasiones se pide tambien certificado. de secundaria. Curio
samente, los requisites no solo exigen un m (nimo de escolaridad, sino que 
en estas plantas es frecuente la fi.jacion de un miximo de estudios, de pre
paratoria, para el puesto de operadora. 

Al lado de los requisites de escolaridad se piden cartas de recomen
dacion, examen medico, prueba de habilidades y, en ocasiones, experiencia 
previa. Adernas de h.acerse explicito el maximo de edad, es sabido entre las 
solicitantes que las empresas siempre seleccionan a las mas jovenes. Esto 
es especialmente cierto para las empresas electronicas, y mas flexible para las 
de la con fecdon. 

Los requisites mencionados implican una serie de presiones que fun
cionan en pro del desarrollo armonico de la industria maquiladora en general, 
y tambien en pro de los ahorros de las ernpresas en particular: la carta de 
recomendaci6n solo se consigue si no se han presentado demandas en contra 
de alguna empresa frente a Conciliaci6n y Arbitraje; si se ha participado en la 
formacion de sindicato no deseado por la empresa, la carta de recoll?enda
cion tambien puede ser negada. £1 examen medico induye una prueba de 
que la solicitante no se encuentra embarazada en el memento de la 
contratacion, lo coal haria a las empresas, "conceder" a corto plazo, una se
rie de prestaciones, y supondria una baja en la " productividad", se planteaba 
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en el d.iario El Fronterizo que los el)lbarazos hadan reducir la p.roduccion 
en las industrias de maguila por lo menos en un 5% anual. De ahf los es
fuerzos del IMSS, en sus campafias de "planificacion familiar11

, al interior 
de las em presas de maquila). 

Otra de las exigencias de algunas empresas consiste en pedir a las soli
citantes Ia disponibilidad de aceptar rurnos rotativos. Esto reduce el numero 
de trabajadoras aceptables para las plantas, ya gue muchas mujeres no 
pueden aceptar esta situaci6n !aboral, que afecta profw1damente Ia vida 
familiar de las trabajadoras. Cuando son muy j 6venes, considetan riesgoso 
el tener que permanecer en Ia planta cuando les toea el turno de neche; 
si son casadas o tienen hijos, los problemas que esto acarrea son at1n mayores. 

Hacienda a un lado las pos.ibles diferencias derivadas del tipo de con
trataci6n posible (individual o colectiva, segun se pertenezca o no a un 
sindicatO), es sabido que existen una serie de artilugios legales que permiten 
a las empresas, en contra de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, 
despedir a las obreras en caso de comprobar que la empresa se encuentra 
en problemas economicos serios. Estos "recortes" de personal, aunados a 
las "huidas" de empresas ocurridas masivamente en tiempos de recesi6n 
en los E. E. U. U., nos hablan de una gran inestabilidad en el em plea en estas 
industrias. 

De nuestra muestra, solamente el 34.51% de las obreras tenfan "plan
ca" en su em plea, en tanto que el 27.4 3% ten{a mas de 5 a nos de antigiiedad 
en su empleo actual. Esto nos habla de la significativa rotaci6n de personal 
que existe en estas empresas. Existirian dos posibilidades explicativas de 
este heche. que quizas son complementarias. Por una parte, resulta obvio 
(y lo comprobaremos mas adelante), que el alto ritmo de trabajo en las 
maquiladoras conlleva un desgaste brutal de la fuerza de trabajo, que hace 
Hinutiles'' a las obreras en muy corto tiempo ,.menor aUn del de la media na
cional. Por otra parte, existen abundantes elementos que hablan de la l!a
mada " crisis del taylorismo", que produce como respuesta obrera el ausen
tismo, el turn-over incrementado, etc. Quizis los elementos vertidos en el 
resto de este trabajo contribuyan a aclarar este punta mas abundantemente. 

Horario de Ia jornad a la b oral 

En este rubro, la industria maquiladora de tipo eJectr6nico, no parece 
presentar ninguna peculiaridad especial. La jornada laboral es de 48 horas 
semanales -como en gran parte de la industria nacional- sin tamar en cuenta 
las horas ex tras trabajadas, que son muy variables. Estas 48 hotas se cum
plen muchas veces, mediante arreglos .internes, de la siguiente manera: se 
trabaja en la semana durante nueve h oras diarias y el sabado se comp.letan 
las tres horas testantes. En algunas empresas existen dos y hasta 3 turnos, 
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siendo todos eUos de entre ocho y nueve horas, inclusive el nocturno, lo 
que implica una clara violaci6n ala Ley Federal del Trahajo. 

Junto a esto, los lapsos o interrupciones de dicha jornada cotidiana 
son clararnente insuficientes para reconstituir adecuadamente el desgaste 
de las obreras: hay dos interrupciones a lo largo del turno; una primera 
para tomar el desayuno o un refrigerio menor- cuya duraci6n oscila entre 10 
y 20 minutos-, y otta segunda para comer 0 tomar un alimento mas com~ 
pleto -y cuya duraci6n es de entre 25 y 30 minutos-. Si restamos a estos 
lapsos el tiempo que las obreras tardan en llegar allugar donde se alimentan, 
y las caracterfsticas "trampas" que se tealizan en el reloj checador 2 (robin
doles varios minutos), comprendemos que las enfermedades gastrointesti
nales ocupen un muy importance lugar entre este tipo de trabajadoras. 

Cabe agregar que de todas las empresas encuestadas, ninguna cumplia 
con el tiempo marcado por la Ley Federal del Trabajo para permitir a 
las madres con hljos lactantes, su amamantamiento normal. Ya hemos 
visto que la "tnaternidad" es un rasgo non grato a los capitalistas de esta 
industria. 

Como parte "complementaria" de la jornada !aboral debemos incluir, 
en las circunstancias actuales, el tiempo de transporte desde la casa hasta 
la fabrica y viceversa. 

Tiempo de transporte 

Como resultado de nuestra encuesta registramos que el 50% de las 
obreras tardaba de 15 a 30 minutos en transportarse de su casa a su centro 
de trabajo; el 40% tardaba de 30 minutos a una hora, y el lO% tardaba mas 
de una hora en llegar. En terminos generales, las obreras de Ciudad Juarez 
se benefician del relativamente reducido tamaiio de su urbe, lo que les 
permite que su tiempo de transporte no incremente demasiado su jornada 
lab oral. 

Pero lo que no pierden en tiempo lo pagan en incomodidad y diflcuha
des en la transportaci6n. Respecto al media de transporte empleado, el 
48.18% de las encuestadas viajaban en las famosas "ruteras" -similares a 
nuestras combis "peseras"- en donde se apefiuscan mas de 25 obreras dentro 
de una' carnioneta cuyo cupo "oficial" es solo de 14. El 24.54% report6 
viajar en carnien, donde, igual que en la ciudad de Mexico, ala clasica tar-

2 En el rnes de agosto de 1 980, Ja J .C.A. em prendi6 UIUl campaiia de inspeccion de los relojes cbecado
res de las maquiladoras, debido a las abundantes denW!cias prescntadas por las obreras. 
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danza para pasar se suma el atiborramiento y el hecho de que los choferes 
ni siquiera paran para levantar al pasaje, especialmente en las "horas-pico". 
Por Ultimo, solo un 20.9%reporto viajar en carro propio, mientras un 4.5CJ( 
declar6 hacerlo "en raite'', pagandole, obviarnente, la gasolina a la complV 
fiera duefia del carro. 3 

Relaciones interpersonales al interior de Ia fabrica 

Dado el hecho de que las maquiladoras son empresas "intensivas de rna
no de obra" -lo que quiere decir que el trabajo vivo tiene un peso espedfico 
mas alto que el promedio nacional-, logico resulta que las relaciones per
sonales, tanto entre las obreras mismas, como de las obreras con sus capa
taces -llamesele a estos "supervisores", "jefes de linea", 0 como se quiera
cobren mas importancia dentro de las condiciones de trabajv que en otras 
industrias o ramas econ6micas. Por tanto, el desarrollo de los metodos 
"tay1oristas" y el afan por "humanizar las relaciones de trabajo", por me
jorar "e] ambiente !aboral", etc., estaran a la orden del dla, por parte de la 
empresa. Y consecuentemente suscitaran Ia respuesta o a veces, la iflsatisfac
don de las trabajadoras. 

Veamos cual fue la opinion de las obreras encuestadas sobre este 
punto. A la pregunta de como juzgaban el trato de los capataces, se res
pondi6 del modo siguiente: en el 42.85% de los casos (o sea 12 empresas) 
no se respondi6 nada, lo que tal vez refleja la suspicacia de las trabajadoras, 
puesto que en estas empresas no se habla oficialmente de capataces, sino de 
supervisores. En las empresas en que si se respondio ( 46.5 % ), se afirmo 
que el trato era malo (17.85%' 0 sea cinco empresas) regular (tambien 
17.85% ), y solamente que era bueno en 3 empresas (1 0. 7% ). Esto demues
tra claramente que, mas alia de los esfuerzos patronales por encubrir y dul
cificar las relaciones jercl.rquicas y despoticas al interior de1 proceso de 
trabajo, las obreras tienen clara conciencia de la explotacion economica y de 
la sojuz.gacion polftica de que son victimas. 

Y esta conciencia se refleja ya claramente en las respuestas textuales 
de las obreras sobre esta cuestion. Sus respuestas fueron del siguiente 
tenor: "son muy desconsiderados con las empleadas", "no son respetuosos", 

3 Los problemas causados a las empresas porIa teduccibn de la produ.ctividad de sus obreras a cau
sa de estas incomodidades han sjdo tales que, en mayo de 1983, un vocero de las empresas declato que 
las limitaciones a $U expansion radicaban eli Ia insuficiencia de-los scrvicios de te!Hono y telex ;el de
fldente tr;~.nsporte urbano, las interrupciones en Ia ene:r:gia electrica, la insuficiente capacidad de 
s~stemas de ag!la .Y drenaje y las "actividades" de .grupos extremistas que causan disturbios e interrup
cJones en las fabncas. 
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"a veces nos presionan mucho", ''dan trato preferencial a sus amigas y mo
lestan a las que les caen mal" y "nos tratan segim como vean nuestro tra
bajo". 4 

El otto lado de esta relacion jerarquica, entre capataces y obreras, se 
encuentra en la relacion que las obreras mantienen entre sf. Aquf estin 
presentes ciertos resabios de competitividad entre las trabajadoras y ciertas 
fricciones personales derivadas de las fuertes presiones patronales en torno a 
la productividad individual y a la "calidad" de Ia produccion. Asi, ala pre
gunta sabre el nivel del trato interobreras, 1~ encuesta produjo las s~entes 
respuestas: en siete empresas (25%) se t::alifi.c6 el trabajo de buena, mientras 
que en 16 se cali£co como regular (64.28% ). Solo en cinco (17. 85% ) se 
afmn6 que era malo. 

Lnterrogadas luego respecto a los motives de que el trato entre elias 
fuera considetado malo, o regular, se respondio del modo siguiente: se dijo 
que habia obreras que promovian ''envidias y chismes" sabre otras, que se 
debia a la "fall:a de compafierismo", a Ia "falta de comunicacion" y a los 
"pleitos y malas palabras". Las obreras mas avispadas tienen conciencia de 
que estos problemas dificultan la unidad y organizacion de su clase, por lo 
que tratan de combatirlos. En cambia los patrones, tambien claros del bene
fide que les reporta la division entre sus empleadas, los fomentan e inducen 
abiertamen te. 

As£, tanto los supervisores como los jefes de linea, etc., auspician las 
acu.Saciones de unas obreras a otras, premiandolas; reparten el trabajo ine
quitativamente de acuerdo a sus preferencias personales, o dan cancha 
abierta a las reclamaciones de ciertas obretas a otras por "no haber cumpli
do el estandar'', etc. Se aye entonces la queja de las trnbajadoras: "no todas 
trabajamos igual", "a algunas les tocan trabajos mas pesados que a otras)', 
"entre las mismas u:abajadoras, cuando no sacas el estindar, te llaman la 
ateocion". 

De este modo se hace clara que la distribucioo y organizacion internas 
del trabajo, aungue obedecen principalmente a criterios tecnicos, tambien 
son aprovechados como armas de tipo disciplinario y politico, alH donde se 

4 Un ejemplo de reacc:ion de las obreras frcnte a! mal trato de un capataz es el de Advance Ross, 
etr~presa que despidio injustificadamcnte a cinco obreras en mayo de 1971, las cuales se dirigieron 
a Ia redaccion del periodico local HI Prmrterizo P.ara protestar t "Silvino Rodriguez.. el capataz, es el 
que SC CtlfUg_;l de l1acer Jos despidos, como si eJ. ~0 Se acordara de que fuc pobre V que solo e&ra 
sirviendo de insttumento a los ducnos de csa companla para enriqueccrlos" . 
Otra respuesta obrera a este tipo de situaciones es la de las obrcras de Collcraft, que en julio de 1974 
se dirigieron a Ia redacci6n de 'B/ Pronterizo, para denunciar el mal t:rato del jefe de personal hacia 
ellas con anuencia del sindicato "blanco" de la CROC. pidiendo se le ces.ara por ''inepto y altanero''. 
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abre esta posibilidad, sea por parte de las propias trabajadoras, sea inducido 
pot Ia em presa. 5 

Condiciones de seguridad e higiene 

La imagen mas difundida de las empresas maquiladoras fronterizas de 1a 
rama electr6nica, es lade flamantes edificios nuevas, dentro de p.arques indus
triales exageradamente pulcros, con todos los servicios y con prados y arboles 
siempre esteticamente arreglados. A primera vista todo parece ser asi. Sin 
embargo, en cuanto nos adentramos en cl proceso productive y escuchamos 
el punta de vista de las obreras directamente afectadas por este, esta impre
sion da un giro radical. Vislumbraruos entonces que tambien aqu{ -como 
en toda industria regida por criterios capitalistas-, la t;conom{a en el capital 
constance se realiza claramente a expensas de la salud, la higiene y Ia seguri
dad de los trabajadores, reafirmando una vez mas que aqui " la produccion 
exi.ste para la producci6n misma" y no para los hombres. 

Asf, como resultado de la encuesta nos encontramos con que una ter
cera parte solamente de las empresas registradas, fue considerada como de 
edificio nuevo, mientras las dos terceras partes restantes se dasificaban como 
seminuevos -recuerdese a este respecto que la industria maquiladora solo data 
de 1965-. Pero en cambia, al inquirir sobre la limpieza de dichos edificios, 
s6Io la cuarta parte se concibieron como limpios, mientras las tres cuartas 
partes restantes eran calificados como de limpieza "regular" . Se encontraron 
quejas sabre goteras, sabre gran cantidad de ratas y sobre amontonamiento 
de los equipos y falta de espacio en algunas de las empresas, lo que nos r~ 
cuerda nuevamentc que el capital no es precisamente derrochador en lo que 
a condiciones de trabajo se refiere. 

Los sanitarios tesultaron ser fuente de muchos problemas, siendo con
siderados, en casi una tercera parte de las empresas encuestadas, como lirn
pios, pero sucios en la tnitad de las empresas, mientras en el resto se les 
ca.lific6 de regulares. Las quejas aqui coincid1an en la falta de aseo, de jab6n 
y de papel higienico, as1 como de que frecuentemente se descomponfan o 
faltaba el agua. 

Respecto aJ comedor de la empresa, en poco mas de la mitad de las 
empresas fue considerado limpio; en una terce.ra parte, regular, y en el 
resto, sucio. Las quejas sobre el comedor, en 16 de las empresas (57:14%), 
se centraron en lo antih~h~nica y la mala calidad de la comida y, sabre todo, 

5 Un ejemplo de csto lo tenemos en la maquiladora RCA, en Ia cuallas obreras, en franca 'lctitud de 
descontento hacia su sindicato de la CTM, denunciaron en 131 Fronterizo Ia corrupcion de su Hder, 
as1 como la serie de presiones sobre los trabajadores inconformcs, ejercidas por los jefe1i de Ia linea, 
"atemoriundolos con posibles rcportes sobre disciplina y retardo en Ia produccion". 
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en lo cara que resultaba. En cinco de las empresas (17.85 % ), se considero 
insuficiente ellocal del comedor, pot lo que las comidas debfan tomarse en 
diferentes tumos, ocasionando problemas y aglomeraciones. 

En la tercera parte de las empresas, el aire acondicionado y la ca1e
faccion, muy necesarios dadas las caractedsricas climaticas de Ciudad Jua
rez, fueron considerados satisfactorios en todos los turnos de trabajo, y a lo 
largo de todo el afio. En las dos terceras partes restantes fuerort considera
dos insuficientes. Quizas debido a las necesidades de la producci6n, en una 
de las empresas se quejaron de que "prenden el aire cuando hace frio y no 
cuando hace calor". 

Dentro de este rubro, serian de considerarse las medidas para prevenir 
y concrolar la contaminacion y para la ventilacion del local de trabajo. Aun
que esta pregunta no se formul.o en el cuestionario, las quejas coincidieron a 
cste respecto en el excesivo calor despedido por las maguinas y no con
trarrestado suficientemente por el aire acondicionado, los olores, el aire vi
ciado "que asfixia y ataranta", que ''no hay aire natural", e inclusive que 
no existian ventanas, y finalmente, que el humo de la soldadura y los gases 
y substancias empleadas enraredan el ambiente, irritando ojos y nariz. 

Como vemos, no es la seguridad, comodidad o higiene de las obreras 
que lo que "les quita el sueiio'' a los dueiios de las maquiladoras. (Todo gasto 
en estos ru bros que rebase el "mfnimo indispensable" requerido tecnica
mente -y a veces aun menos-, es considerado un "gasto falso" de la pto
duccion, y por tanto reducido lomas posible). Pero continuemos. 

El alurnbrado, aunque se trataba en la mayorfa de los casas de alurn
brado artificial y no natural, fue considerado buena en las dos terceras 
partes de las empresas registradas. En la otra tercera parte era en cambia re
gular o malo. Esto se explica muy posiblemente par el hecho de que una 
buena vision es irnprescindible en la mayoda de los procesos de trabajo, 
lo que decerrnina que aqui el capitalista se halle interesado en el buen 
funcionamiento de esta "condicjon laboral". 

En cuanto a las medidas de primeros auxilios, en las 28 empresas se 
dedaro que exisda un botiqufn de primeros auxilios atendido por una 
enfermera, mientras que solo en dos empresas se contaba ademas con la 
asistencia de un medico. Vemos mas adelante lo insuficieute que resultan 
estos "servidos medicos" frente a las enfermedades de trabajo caracteris
ticas de esta industria. 

Jnterrogadas sabre posibles "ventajas adicionales" en sus condiciones 
laborales, las obreras respondieron negativamente en un 66.66% de los ca-
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sos. En el 33.33 % restante -concentrado sigruficativamente en las empre
sas mas grandes de la muestra se habl6 de ciertas ventajas, tales como "dias 
festivos", ''bebedores de agua electropura", " lockers _para las pertenencias 
de las obreras", "hora social", " descanso adicional de 10 minutes" y par 
ultimo que "prestan el jardin para las fiestas particulares de las obreras". 6 

Frente a estas magras ventajas, resalta la contundente declaraci6n de 
una obrera, que como respuesta ala pregunta sabre sus condiciones de tra
bajo, contest6lisa y llanamente: "Trabajo y vida rutinaria". 

Alimentaci6o durante Ia jornada lab oral 

Bxisten tres posibilidades de alimentaci6n durante Ia jornada !aboral: 
se come en la empresa, se compra en los puestos cercanos a Ia planta, o se 
trae la comida de la casa. 

Las empresas electr6nicas encuestadas generalmente cuentan con come
dar, aunque en cuatro de elias nolo hay. Aunque en principia puede consi
derarse que el comedor en la empresa es indicador de 1 'buenas condiciones' ' 
pues se considera una prestaci6n a fas trabajadoras, hay que teoer en cuenta 
que de alguna manera esto tambien implica una situaci6n favorable para la 
empresa, en tanto que permite que se pierda menos tiempo de trabajo efec
tivo. De heche, algunas trabajadoras opinan que preferidan comer fuera, 
pero que a veces no les da tiempo para salir. 

Las opiniones de los trabajadores acerca de la cal.idad de la comida que 
ahl se les da son muy variables, quiza dependiendo de los gt.tstos y los babitos 
de alimentaci6n que ellos tienen, de manera que, aun trat:indose de la misma 
empresa, hay quien encuentra la comida "buena", "mala", y "regular". En 
todo caso las opiniones mas frecuentes son de que la comida es regular, en 
primer lugar, y "mala" en segundo. 

Guisado, sopa y frijoles es lo que generalmente se vende al interior de 
Ia planta., aunque tambien se sirven tostadas, burritos, gorditas o hambur
guesas. E1 precio del "plato" es mas o menos variable representando entre el 
10 y el14% del salario mensual de la trabajadora. 

Las quejas sabre la comida se dan en torno a cuestiones tales como la 
higiene. del comedor y el trato de las personas que lo atienden: no pocas 

~n aspecto de las condiciones de trabajo no abordado en Ia encuesta es el del ruido producido 
por las maquinas empleadas en algunas areas de Ia producci6n. Sin embargo, en las entrevistas 
abiertas algunas obreras se reftrieron a este aspecto. En abtil de 1977, Ia Secreraria de Salubridad y 
Asistencia .realiro visitas en algwtas de las lllllqu.ilador:as mas importa.ntes, encontraodo en Ia RCA: 
"mucho ruido mayor que e1 soportable y en el ambie:nte hay residuos nocivos para Ia salud". Se 
levant6 un acta, ordenando ala empresa instalar el equipo adecuado. 
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veces se quejan de que estas "sirven primero a SllS am.igas''. Aunque esto 
pareceda un hecho trivial, su importancia se explica si se considera que el 
tiempo para comer es absolutamente limitado. 

Aungue en el parque industrial Bermudez hay una cafeteda de auto
servicio permanence, los mas frecuentados son los puestos am bulantes que se 
instalan cerca de las fabricas. Se trata de "combis" o camionetas viejas que 
una vez instaladas, extienden una lona pequeiia, en ocasiones ponen incluso 
mesas y sillas, y desde ah1 atienden a las trabajadoras. Mas que comida for
mal expenden burritos, tostadas, flautas, quesadillas y refrescos. Cua:ndo 
venden "platos completes'' (sopa, guisado y frijoles) son mas caros que en 
la empresa, pero como se pueden comprar casas sueltas, como quesadillas, 
o burros, se considera que es mas barato que comer en la planta. Los burros 
(tacos) costaban en 1981, $8.00, cuando la comida en el comedor costaba 
alrededor de $ 28.00. 

En tanto que las condiciones de higiene dejan mucho que desear y los 
precios son relativamente altos, podda pensarse que la comida trafda de la 
casa serfa un a mejor opci6n. No obstante, no son muchas las trabajadoras 
que en la fabrica comen alimentos preparados en casa. AJgunas trabajadoras 
comentan que "no hay donde calentar la comida'\ lo cual es evidentemente 
un inconvenience, pero tambien significa un problema mas el tener que pre
parar la comida para Uevar, especialmente si el horario de entrada es a las 
6.45 de la manana. El tr:ansporte tambien implica esta posibilidad, las 
"ruteras" siempre vienen Uenas, por lo que parece preferible el tratar de 
"ahorrarse un bulco". 

Dotacion de equipo de trabajo 

En dos de las empresas encuestadas no se dieron datos a esre respecto 
( 7.14 %) ; en 4 ( 14.28 % ) , se dedar6 que sola mente se les proporcionaba a las 
obreras la bata y los guanres o protectores para los dedos ("dedales"). En 
6 empresas ( 21.4 2 % ), se les proporcionaba alguna combinaci6n de estos tres 
elementos: lentes, bata y guantes; en 16 empresas se proporcionaban tres o 
cuatro elementos del equipo: lentes, bata, guantes, tape ( cinta de aislar, 
para forrarse los dedos), cubrebocas, careta y gorro (57.14% ). 

Sin embargo, en las observaciones hechas por las obreras a1 respecto, 
en cuatro empresas declararon no usar los lentes de proteccion, porque 
"son lentes de aumento, que dan dolor de cabeza", "se nos cansa Ia vista", 
etc., a pesar de que las reprenden por ello. En dos empresas se quejaron 
de que " rara vez dan bata", y en otra, de que tampoco usan el cubre
bocas, porque "les da vergiienza y ademas, no lo exigen, solo el senor de 
Seguridad nos pide que lo usemos". En otra empresa se quejaron de que si 
pierden el equipo, tienen que pagarlo. 
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Vemos asi que no solo existe problema en la docacion del equipo ade
cuado, sino que ademas existe escasa formacion e_ informacion del personal 
sabre la necesidad y utilidad de emplearlo. En las entrevistas personales, sin 
emb:u-go, las obreras nos dieron la clave para comprender esta aparente "indi
ferencia" ante su propia seguridad: no usan los guantes, lentes, etc., porque 
les hacen mas diffcil alcanzar los altos esdndares de producci6n que se les 
exigen ("son estorbosos" ). En todo caso, parece ser imprescindihle pugnar 
por la valoraci6n de los estandares en torno al m1nimo posible utilizando e) 
equipo id6neo. (Un ejemplo: los obreros que trabajan en las prensadoras di
jeron trabajar solamente con protectores de hule en los dedos, porque los de 
acero -mas seguros- "impiden trabajar nipido". Otras opiniones fueron: 
"deberiamos usar tape en los dedos, pero se hace mas dificil el trabajo", 
"usamos la herramienta que nos dan, pero batallamos para que nos la den 
seguido". Finalmente, una de las jefes de lfnea respondi6: " no cumplen con 
las reglas de seguridad, no todas usan el equipo, por desidia' ' ). 

Son esta_.s, en general, las condiciones ambientales y de seguridad e 
higiene en que laboran las trabajadoras de la maquila electr6nica. Pero no 
basta con ubicar las deficiencias a este respecto: falta analizar a que ritmo, 
es decir, con que intensidad se realiza el trabajo, para llegar a una aproxirna
ci6n mas justa acerca del desgaste al que es sometida esta fuerza. de trabajo. 
Abordamos este aspecto a continuaci6n. 

Ritmos de trabajo 

Es este un aspecto central dentro de las condiciones de trabajo en las 
maquiladoras. Para "seguir vivas", estas empresas necesitan contar con nive
les de "productividad" de las obreras muy altos y en constance ascenso. A 
pesar de que seria necesario efectuar un anilisis del proceso de trabajo como 
tal, y a partir de este calificar los ritmos de trabajo, nosotros solamente 
contamos con las impresiones de las trabajadoras acerca de los ritmos de 
trabajo impuestos por las empresas. 

En las 28 empresas analizadas, se reportaron 54 dJferentes opiniones 
acerca del ritmo de trabajo, de acuerdo con las distintas ubicaciones dentro 
del proceso de trabajo, as{ como de la experiencia particular y apreciaci6n 
personal de las trabajadoras. Se calific6 asi el ritmo de trabajo como bueno 
(en once empresas), regular (en veinte), pesado (en trece) y muy pesado 
(en nueve). En una empresa nose respondi6 a esta pregu.nta. 

Resumiendo, en e1 20.3 % de los casos distintos, se opin6 que el ritmo 
de tra bajo era buena; en el 3 7 % se le cor,sider6 regular; en el 24 % fue cali
ficado como pesado, y en el16.6 %, como muy pesado. El1.8% no respon
di6. De esta manera, el ritmo de trabajo se califico como bueno o regular, en 
el 57.3% de los casos, y como pesado o muy pesado, en el40.6%. 
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Ahara bien, al analizar las especificaciones acerca de los ritmos de pro
duccion, encontramos que de 110 obreras entrevistadas, 80 dieron explica
ciones sabre su clasificaci6n del ritmo de -trabajo. En elias, la calificacion 
de regular daba cuenta de un ritmo no pesado, variable, o inclusive pesado. 

En sintesis, los motivos para considerar buena e1 ritmo de trabajo se 
centraron en torno a la escasa dificultad del trabajo, a que no existiera 
mucha presion para obtener el estandar, y ala posibilida.d de variar de posi
cion a lo largo de la jornada laboral. 

El trabajo calificado como de ritmo regular lo fue por no implicar un 
estandar muy alto, o un alto grado de dificultad. 

Las razones para considerar al ritmo de t: abajo como pesado se dieron 
en torno a estar en una sota posicion durante las 8 o 9 horas de.la jornada 
laboral, par lo alto de las escindares de producci6n exigidos, par las dificul
tades presentadas por algunos modelos 0 materiales, par los aumentos su
bitos en los estandares o en el ritmo de la banda, o por el desgaste de la 
vista. 

El ritmo de trabajo se calific6 como muy pesado, por las mismas razo
nes que en el caso anterior, aunque mils. extrremas. Solamente se agrego 
el esperar que las obreras cumplan con los estandares en cualquier linea, 
aun si no tiene experiencia alguna, y e1 incrementar los estandares arbitra
riamente, sin considerar los tiem pos reales factibles para cada operaci6n. Las 
obreras que tuvieron la opinion de que su trabajo era rnuy pesado, plantearon 
inclusive la idea de que era un trabajo propio para los hombres. 

Es de resaltarse tambien que resultan altamente indeseables para las 
obreras, los cambios bruscos en el ritmo de trabajo. 

Las condiciones am bien tales y de seguridad e higiene, asf como los altos 
niveles de intensidad del trabajo arriba descritos, tienen que reflejarse, nece
sariamente, en los niveles de accidentalidad y en los padecimientos resulta
do de la actividad laboral. Tenemos as{ que, a pesar de las repetidas decla
raciones de funcionarios del IMSS y de otras dependencias oficiales en cuan
to a que los altos niveles de accidentalidad laboral en Ciudad Juarez no se 
deben a las condiciones de trabajo en la industria maquiladora, a partir de 
1978 se intensifican las campafias del IMSS para mejorar las condiciones de 
trabajo en la industria maquiladora, a traves de la formaci6n de las Comisio
nes Mixtqs de Seguridad e Higiene, visitas espoddicas a las fabricas, etc. Este 
interes en este rubro se explica claramente, por el aumento vertiginoso de los 
gastos realizados por el lMSS a causa de incapacidades otorgadas por acci
dentes laborales. Las obreras entrevistadas, por su parte, ten{an 'clara con-
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ciencia de la serie de riesgos y accidentes mas comunes dentro de las maqui
ladoras de tipo electr6nico. Veamos. 

Accidentes de trabajo 

De las 28 empresas encuestadas, en 3 nose dieron datos sobre acciden
tes de trabajo (10.7% ). De las 25 restantes, los accidentes de trabajo repor
tados son los siguientes: 

1) Machucones de dedos, con las remachadoras y prensadoras; se engra
pan los dedos o se vuelan las uiias, en 19 empresas ( 6 7.85 % ). 

2) Cortaduras en dedos y manos, por maquinas, material o navajas (em
pleadas para quitar el material sobrante), pinchaduras con el alambre (18 
empresas, 64.28% ). 

3) Quemaduras en manos, con el cautfn (11 empresas, 39.28% ). 
4) Fracturas de dedos (3 empresas, 10.71% ). 
5) Rebaba, soldadura o terminales en los ojos (9 empresas, 32.14 % ). 
6) Cafdas, en 3 empresas (17.85% ). 
7) Mutilaciones (5 empresas, 17.85% ). 
8) El cabello se agarra en las maguinas (1 empresa, 3.5 7% ). 
9) Se caen objetos pesados en los pies, y se "mochan" los dedos (una 

empresa, 3.57% ). 
J 0) Defunciones por quemaduras, en una empresa (3.57% ). 

En dos casos Uefa de linea e inspectora de calidad), se aclar6 que los 
accidentes ocurdan " por el mal manejo de la herramienta, y por distrac
ciones1 o por descuido del trabajador" ; en otros, se aclaro que ocur.ren 
''por falta de precauci6n de las mochachas, y a_ prop6sito, para no ir a tra
bajar", o que ocurren "a las que no tienen practica". Solo en el caso de las 
dos obreras muertas por quemaduras, se declar6 que el accidente ocurri6 
"por negligencia de la empresan. 

Vemos pues que constantemente ex.isten en las maquiladoras de tipo 
electr6nico una serie de accidentes, sobre todo en manos y ojos, que inclu
sive llegan a inutilizar a las obreras. Estos accidentes parecen estar ligados 
al uso insuficiente del equipo de trabajo adecuado (guantes, lentes protec
tores, etc.), que, como nos informaron las obreras, se debe ala dotaci6n insu
ficiente de equipo por parte de la empresa, y a la incompatibilidad de su 
uso con los altos y crecientes escindares de producci6n ~xigidos. (Otra cau
sa, poco explicada por las obreras en nuestra encuesta, pero captada en las 
entrevistas abiertas, son las alergias causadas por el equipo protector. Un 
ejemplo son los cubrebocas de fibra de vidrio). 
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Enfennedades laborales 

A pesar de la opinj6n de las autoridades del IMSS, de que hasta 1980 
(fecha en que se hicieron declaraciones en el diario El Fronterizo a este res
pecto) no se hab1a registrado ningun caso de enfermedad profesional en 
ninguna de las industrias de maquila de Ciudad Juarez, las obreras encues
tadas coincidieron en senalar como enfermedades o padecimientos produ
cidos por e1 tipo de trabajo realizado, una significativa gama, que analiza
mas a continuaci6n. 

De las 28 empresas encuestadas, en 22 (78.57%) se dieron datos sobre 
enfermedades que las obreras cousideraron eran ptoducto del proceso !abo
ral. Significativamente, varias inspectoras de calidad y jefes de grupo coin
cidi~ron en afirmar que no exisda "ninguna enfermedad de trabajo''. Sin 
embargo, a partir de los datos de Ia muestra, nos encontramos con que e1 
trabajo en las maquiladoras electr6nicas produce, a juiclo de las obreras, los 
siguientes padecimientos: 1) enfermedades de la vista (alergicas, 35.71 % ; 
cansancio de la v_ista, 21.42 % ), 2) enfermedades de las vfas respiratorias 
(alergicas, 32.14 % ; resfriados, bronquitis, amigdalitis, 10.71 % ), 3) en
fermedades del aparato digestive (gastritis, 17.85 % ; otras enfer111edades 
gastrointestinales, 14.28% ), 4) enfcrmedades de Ia piel (alergicas, 21.42% ), 
5) reumas en las manos (7.14 % ), 6) cansancio (de la espalda, dolores de 
riiiones, 25 % ; desmayos, 14.28% , cansancio en general, 3.57%; cansancio 
de los pies, 3.57% ), 7) dolor de cabeza (21.42% ). 

Destacan los padecirnientos alergicos que atacan a ojos, vias respirato
rias y piel, debidos a las substancias y materiales con los que se trabaja. Por otro 
Lado, la tensi6n producida por las altas exigencias de productividad genera 
cansancio general (desmayos, inclusive) y dolores de cabeza, en tanto que el 
esfuerzo visual produce cansancio de Ia vista, y las posiciones corporales dan 
Iugar a cansancio y dolores de espalda, de riiiones y de pies. 

Los cambios de temperatura dan Iugar a frecuentes enfermedades de las 
vias respiratorias, y los cambios de temperatura en las manos producen reo
mas e inclusive, de acuerdo con la informaci6n de las entrevistas libres, 
artritis. 

Finalmente, el comer de prisa (recuerdese que las obreras cuentan con 
10 minutos para desayunar, y 30 minutos para comer, los cuales se reducen 
aun mas si descontarnos el tiempo que tardan en salir a la calle o al comedor 
de Ia empresa) y el tomar alimentos antihigienicos y diffciles de digerir, pro
ducen frecuentes padecimientos del aparato digestive (que quizis tengan 
tambien una relaci6n con la. tensi6n ncrviosa propia del estilo de vida del 
trabajo en maquiladora). 
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Otras enfermedades 

Las respuestas a la pregunta acerca de cuales eran las enfermedades mas 
comunes entre las obreras, ademas de las enfermedades de trabajo, coincidieron 
en ser: 1) gripe y otras enfermedades respiratorias (57 .14%), en 16 empresas;, 2) 
d.iarreas, gastritis, calicos, en. 10 empresas (35.7 % ); 3) anemia, en una em
presa (3.57% ); embarazos, en 3 empresas (10.71% ). 

La presencia constante de enfermedades respiratorias y d.igestivas es 
consecuencia de las caracterfsticas climaticas de Ciudad Juarez, y de las 
condiciones de vida de las colonias populares en las cuales habit<\11 las 
obreras. Los- embarazos frecuentes corresponden a la fecundidad de los 
grupos de edades a los que pertenecen las trabajadoras de maquila elec
tr6nica. 

A la luz de estos datos, recordarnos la concepcion de Giovanni Ber
linguer: el principal agente pat6geno para Ia salud obrera es el capital. 7 

Prevenci6n de los accidentes y enfermedades de trabajo por e1 lMSS, el 
sindicato y la empresa 

En este punto, resalta la ineficiencia de los programas desarrollados 
por el IMSS y las propias empresas en torno a la prevencion de accidentes 
y enfermedades laborales, a juicio de las obreras entrevistadas. En dos de 
las empresas encuestadas no se clio informacion a este respecto. De las 
26 restantes encontramos diversas respuestas, dentro de una misma 
empresa, que se resumen de Ia siguiente forma: un 60.71% de las empresas 
no hace nada para prevenir acciaentes y enfermedades de trabajo, aunque 
en el 46.42% de las empresas hubieron obreras que contestaron que la em
presa previene accidentes y enfermedades, propo.rcionandoles el equipo ade
cuado para cada trabajo. En un 25% de las empresas, se realizaban campa
fias sobre prevenci6n de riesgos y accidentes, as{ como capacitacion al res
pecto. Otras actividades realizadas en menor proporcion de empresast son: 
avisos, posters, memorandums de prevenci6n, buscar nuevos metodos pro
ducrivos y nuevos materiales; mantener adeco.adamente la maquinaria; es
tablecer y clifund.ir las medidas de seguridad; proporcionar servicio de en
fermeria ( este existe en todas· las empresas encuestadas, pero solo en unas 
cuantas las obreras lo consideraron como una medida de prevenci6n). 

Del IMSS, la opinion fue de que no hace nada para prevenir accidentes 
y enfermedades laborales. en el 57.14% de las empresas; en un 32.14 % , 

7 0tl'o aspecto que debe ser mencionado como parte de las condiciones de ttabajo en estas empresas, 
es el de Ia falta de seguridad, tanto en los parques industriales (atropellamientos, robos, viola;cio~~s, 
etc.), como dentro de las rrusmas emeresas (incendios, estallamiento de tanques de gas, contamtnacton 
por sustancias derramadas e incluso avisos de bombas). 
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que realiza campaiias de vacunacion; que proporciona asistencia medica, 
en el 25% ; en el17.85 % , que da las incapacidades,y en u na empresa, que 
establece aumentos progresivos de las cuotas patronales, de acuerdo con el 
numero de accidentes ocurridos en la empresa. 

De las trabajadoras, las acciones reportadas son el poner mayor aten
cion y tener mas precaucion al trabajar (en el 46.4 2% de las empresas); usar 
el .equipo de seguridad y cumplir con las normas (42.85 % ); acudir al IMSS 
(14.28 %) y, en menor proporcion, quejarse con la empresa, ex.igir el equipo 
adecuado, llevar sus propias medicinas, acudir a la enfermeda de la empresa 
y, en una fabrica, hacer huelga. Aun asf, en el 50 % de las empresas se res
pondi6 que no hadan nada. 

La acci6n sindical solo estuvo pre.sentc en el 21.42 % de las empresas 
encuestadas, pues el 78.57 · restaJ].te careda de orga{Jizaci6n sindical. La 
opinion de las trabajadoras fue, en las 6 empresas sindicalizadas, que el sin
dicato no hada nada respecto a Ia prevenci6n de accidentes y enfermedades 
laborales, aunque en una muy baja proporcion se opin6 que presionaba ala 
empresa para que proporcionara a las obreras la herramienta adecuada, el 
hacer campaiias y juntas, y el intervenir para que se atienda a la obrera 
lesionada. Una obrera anoto: ''Nada. A esos les da lo mismo. Siempre 
estan fuera de la fabrica" . 

Resalta aqui el hecho de que ninguna de las obreras hablase para nada 
de la formacion de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, a pesar del 
supuesto exito de Ia campana del IMSS en torno a este aspecto, reflejada en 
las declaraciones del l1der de la CRT, tercera central sinc;lical "en activo" en 
las maquiladoras en Ciudad Juarez. Seg(m el (1 o de agosto de 1980): "Con 
motivo de la in tegraci6n de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, 
en la industria maquiladora, los accidentes de trabajo se han reducido en mas 
de un 60 % ( ... ) anteriormente se registro un numero considerable de acci
dentes, algunos de gravedad ( ... ) Gracias a las comisiones, las diferentes 
empresas de maquila tuvieron que adquirir el equipo necesario y adoptar las 
medidas de seguridad requeridas para evitar accidences de trabajo ( ... )". 

Sindicalismo y otras fonnas de resistencia obrera 

El panorama anteriormente expuesto de las condiciones laborales en las 
industrias maquiladoras electr6nicas de Ciudad J ucirez, nos muesrra Ia base 
sabre la cual ocurren las manifestaciones espontaneas de resistencia obrera, 
los avances del sindicalismo de la CROC, la CTM y la CRT, asi como los 
brotes de sindicalismo independiente, o de democratizaci6n de los sindicatos 
oficiales. 
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Este aspecto, enmarcado en el contexto del desarrollo del proletariado 
propiamente industrial en Ciudad Juarez, de su importanda estiategica 
dentro de las bases sociales del sindicalismo oficial (recuerdese que Ciudad 
Juarez era, hasta la implantacion de las maquiladoras, una ciudad esencial
mente ''de servicios"), etc., merece un estudio serio. Por ahora, simple
mente plantearemos los resultados obtenidos en nuestra encuesta, en torno 
a la opinion de las obreras respecto de la accion sindical, puesto que las for
mas de resistencia espontinea fueron detectadas de manera somera (''San 
Lunes", tortuguismo, etc.). 8 

De las empresas encuestadas, seis estaban sindicalizadas, perteneciendo 
dos ala CROC y 4 ala CTM (2,268 y 7,354 obreros, respectivamente). Su 
contribucion a solucionar los problemas de condiciones de trabajo fue des
crita de la siguiente forma: 

a) Salarios. De las 18 obreras que respondieron esta seccion de la en
cuesta, 12 respondieron que el sindicato no hacia nada para mejorar su si
tuaci6n salarial. Algunas observaciones fueron: "hacen lo que les con
viehe", "solo hace lo que quiere Ia empresa", ''nada, siempre dicen que 
estan muy ocupados". Las seis restantcs consideraron que la accion sin
dical a este respecto consistia en hablar con la empresa, tratar que se cumpla 
el contrato colectivo de rrabajo, e inclusive una obrera planteo que no 
exisda ning(m problema a este respecto, puesto que cada afio aumentaban 
los salaries. 

b) Condiciones de trabajo. A este respecto, 12 obreras considetaron 
que el sindicato no hada nada para mejorar, quejandose una de ellas de que 
el sindicato no intervenia con Ia empresa par~ que las dejaran salir a comer 
fuera. Las razones para plantear que el sindicato s{ contribufa a solucionar 
este tipo de problemas, fueron, en las seis obreras restantes, que hablaba 
coo el ingeniero para "solucionar peq ueiios problemas", que "se preocupa 
de que todo este bien", "habla con Ia empresa", y que ya habfa mayor se
guridad, a causa de su intervencion. 

c) Contratacion. Catorce de las obreras dijeron no estar conformes con 
la accion sindical a este respecto, con observaciones como gue "el sindica
to contrata solo a las personas que quiere'', "compadrazgos, favoritismo". 
Las cuatro obreras restantes plantearon que el sindicato sf intervenfa en Ia 
contratacion, por el hecho de que era el quien contrataba. 

8 Asi, en febrero de 1982 en Ei1 Fronterizo aparecieroo declaracionecs de un funcionario del IMSS, en 
las cuales se "quejaba'' de gue en tanto de mortes a domingo asisdan 1500 derechohabiente5 en busca 
de asistencia medica, el dia Iunes aumcntaba esa. cifra hasta 2300 personas. 

30 



L.ili.llm.,...o.!i.a...... 

d) Dotacion de equipo de trabajo. Diecisiete obreras negaron que exis
tiera alguna intervenci6n sindical respecto a la dotaci6n del equipo de tra
bajo par Ia empresa, a pesar de las presiones ejercidas par las obreras, en 
una de las empresas. Solamente una obrera consider6 que el sindicato 
presionaba a la empresa para lograr una dotad6n adecuada de equipo. 

e) Despidos. Dieciseis trabajadoras plantearon que ef sindicato no hada 
nada respecto a los despidos, observando dos de ellas que " no hace nada a 
nuestro favor", y que "van, pero no creo que arreglen nada". Solamente 
dos ol>reras respondieron afirm.ativamente a esta pregunta, una de elias 
anotando que "a veces" si lograba alga positivo el sindicato. 

f) Cuotas sindicales. Todas las obreras aportaban cuota sindical, que 
iba de s 4 .00 as 20.00, siendo lomas com6n el pagar s 10.00. 

g) Asistencia a reunio nes sindicales. Doce obreras declararon no asistir 
nunca a las reuniones sindicales, con argumentos del tipo de " no , porque 
son puros chismes'', o "no se respetan los reglamentos para las elecciones de 
delegado sindical" . Las seis restantes asisdan, dos de elias irregularmente. 
Lo mas comun es que las reuniones sindicales se efecruen una vez al mes, 
aunque en una de las empresas se inform6 que se hadan &ecuentes juntas del 
sindicato con el ingeniero, en cada una de las lineas de producci6n. 

Tenemos pues, que si bien aparentemente las obreras de maquila pare
cen tener una actitud francamente "anti-sindicalista", que se manifiesta al 
platicar con ellas, con expresiones como d "sindicato? no, gracias", "son 
puros ladrones", etc., en las empresas ya sindicalizadas se tiene conciencia 
bastante generalizada de que, habiendo cauces legales y organizativos para 
la lntervenci6n s.indical en favor de las trabajadoras, esto no ocurre debido 
al caracter anti-democratico y pro-patronal de las organizaciones ex;istentes. 
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