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 Flexibilidad y trabajo femenino en la industria
 manufacturera de M'exico

 ENRIQUE DE LA GARZA TOLEDO*, SARA MARIA LARA FLORES *Y Y JOSE LUIS
 TORRES FRANCO **

 Resurien: Este articulo busca mnostr-ar Ica manera Abstract: This article attempts to show how the pyro-
 en qute los prvcesos de.flexibilizaci6n qute acompafian cesses 0/ i-ncreasedl flexibility, (hat accompany) (he
 Ia reestructuraciOn de la industria man-uf?cturera, restructurding of fthe man-utdcturin2g industry, have
 han reftnzado la segmentaciOn de ginero qite existe rein1forrced the gentdet- segmentation that exists in worik,
 en el trabajo, to que se manifiesta en la o-iganizaci6n wvhzich, in turn, is reflected in the oaganizationu(' ofpr-cr
 de los priocesos productivos. Mostr-amos esto mil.timo ductive processes. The authors illustrate the latlete by
 mediante el cruce de vaiiables de dos encuestas apli- crossing the variables of two suiveys condlucledt by the
 cadas por el Posgrado de Estudios Sociales de la Ft-I Gracdduate Department of Social Studies on a
 1U-4It-1 a una muestra de empresas manuqfctureras. samiple of manufticturing fiirms.

 Palabras clave. g6nero, flexibilidad, reestructuraci6n productiva, segmentaci6n, precarizaci6n, trabajo
 femenino.

 Key wvords: gender, flexibility, pr-oductive restructuring, segmientation, precariouisness, female labor.

 INTRODUCCION

 organizacional, de relaciones laboirales, de calificaci6n de la fuerza de trabajo,
 de localizaci6n terr-itorial, de propiedad del capital, entre otras. No obstante, se sabe
 afin muy poco acerca de la nianera particular como los procesos de flexibilizaci6ii
 qtue acompafian dicha reestructuraci6n han afectado a hombr-es y mnijeres que labor-ain
 en empresas que han sido reestructuiradas. Varios estudios resaltaii lo qiue sin duda es
 un hecho: la segrnentaci6n del mercado de trabajo y la precarizaci6n en las formas
 de empleo a las que acceden Las mujeres actualmente. Sin embargo, lo que nos propo-
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 nieinos analizar en este articnlo es c6mo La reestructuraci6n refuerza dicha segienteita-
 ci6n en el interior mismo de los procesos de trabajo en La industria manufacturera, al
 ponerse en niarcha una flexibilidad prodnctiva que adopta difer-entes formas.

 Ainites de analizar los efectos de la flexibilidad sobre ci empleo ferneninio en Mexico,
 hacemos una breve revisi6n de las distintas nocionies de flexibilidad y de lia iiianiea
 como se ha estudiado con un enfoque (ie g6nero. Despu6s, hacerios tina sintesis de
 las tr-ansfomiaciones que hani teinido lugar eni el sector- manufacturero inexicano, paria
 luego mostrar La desiguialdad quie generan los cambios que se han inicorporiado en los
 procesos prodnctivos con la reestructuraci6n. Mostranios esto iiltimo niediante el crui-
 ce de variables (le dos enicuestas aplica(las por el Posgrado de Estudios Sociales de la
 I AM-i a una muestra de empr-esas manufacturerats.

 1. Los ENFOQUES SOBRE LAN FLEXIBILIDAD

 El concepto de flexibilidad iO es univoco y entrafia al mienos tices postnras. Poi' un
 lado, La economna neoclJsica hace 6nfasis en La flexibilizaci6n dcl mer-cado de trabajo,
 y considera de manera iinplfcita que Los problenias de La utilizaci6n de la fnerza de
 trabajo son relativamente secundarios (lesde el monierito en que, dejados Los melca-
 dos a las libres fuerzas, tenderfan al eqnilibriio y con ello Las (liversas fornmas de utiliza-
 ci6n de La fuerza de trabajo se ajustar-ian automdticaniente parla conducir al 6ptinmo.
 Desde esta per-spectiva, La flexibilidad significa La eliminaci6n de obstAiculos para que
 el encuentro enitrie oferenites y demandantes (Ic fuierza de trabajo se riealice con plena
 libertad individual. Por- lo tanto, La flexibilizaci6n del mercado laboral implicarA lat eliimi-
 naci6n de rigideces para eniplearse o enmplear y La fijaci6n de Los salarios; se tirata (lC
 una flexibilidad nunrnrica y salarial. La puesta en manrcha de este tipo de flexibilidad
 ha generado una fuerte precarizaci6n de las formnias de empleo.

 Otra concepcio'n de flexibilidad, tambi6n doninanite pero en un nivel diferente del
 de Las politicas macroecon6nmicas, es el de Las nuevas doctrinas de La gerencia,2que se
 conjugan con el adveniimiento del neoliberalismo pero consideran limitados Los ajus-
 tes mediante La flexibilizaci6n del mercado laboral, por lo que se plantea La inmportan-
 cia de una acci6n consciente, organizada y consensuada eintre gerencia, triabajadores
 y a veces sindicatos con respecto al aum--ento de la prioductividad y La calidad, i-equisitos
 paria salir adelante en el mericado abier-to. La flexibilidtad de caricter funicional y sala-
 tial serfa mris importante que lat num6rica. Ein lo funcion-ai se pugniarfa por La polivalencia
 en ci trabajo, por La movilidadl interina entre puestos, categorifas, departanientos y tur-
 nios, agr-egando La necesidad de una nueva cultura Laboral de involucramiento y parti-
 cipaci6n de Los trabajadores en La toma de decisiones, asi como de pr-oniover La iden-
 tificaci6n con La empresa. En cuanto al salario, 6ste se establece ein funci6n (de la

 Eicicesta Modelos de Industrializaci6n eii MWxico, 1996 y Encuesta Estrategias Emprcsaiiales en
 M6xico y sus Consecuencias Laborales, 1997.

 2 Se considera a W. Edwards Deming el padre de esta corriente. Wase Lathrop, 1995.
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 productividad del trabajador y de la calidad del trabajo. En otras palabras,
 en esta concepcion de flexibilidad se hace mayor enfasis en el proceso productivo
 que en el mercado.

 La tercera postura viene del mundo acad6mico, con escasa influencia en el ambi-
 to gubernamental y gerencial. Se trata de las teorias del posfordismo, que de manera
 general plantean el fin del taylorismo/fordismo y su posible sustituci6n por el pos-
 fordismo. En algunos casos, este posfordismo implicaria flexibilidad sobre todo en la
 produccion, semejante en forma a la postura toyotista, pero concertada entre gerencia
 y sindicato, y sintetizada en lo que se ha llamado "modelojapones" (Womack et al, 1992).
 Este modelo combina una modificaci6n en la cadena de montaje: con la organizaci6n
 de grupos de trabajo y c6lulas de produccion aut6nomas, y toda una serie adicional de
 cambios en la organizaci6n del trabajo. Dichos cambios se orientanl a lograr la imn-
 plicaci6n o involucramiento de los trabajado-es con las necesidades de la empresa y se
 acompaian de la organizaci6n del trabajo en equipos, polivalencia, eliminaci6n del
 sistema dejerarquias y de supervisi6n de los trabajadores, y un sistema salarial basado
 en primas y estimulos de acuerdo con la productividad del trabajador, la calidad de su
 trabajo y el grado de involucramiento.

 En otros casos, el posfordismo se vincula al modelo de "especializaci6n flexible",
 desarrollado en teoria basicamente por Piore y Sabel (1989), quienes sustentan las
 ventajas de los "distritos industriales" y destacan la potencialidad productiva de las
 PyMES, gracias a que se puede producir una amplia gama de mercancias en pequenos
 lotes para mercados diferenciados, al utilizar tecnologias flexibles, microelectr6nicas
 y reprogramables, combinandolas con la recalificaci6n obrera. A la vez, se crean organi-
 zaciones regionales de pequenas industrias asociadas, con relaciones internas de co-
 operaci6n como mecanismo para lograr competitividad en los mercados.

 Las dos iltimas concepciones de flexibilidad plantean la necesidad de una refor-
 ma del sistema de relaciones industriales y no simplemente su desregulaci6n, como
 en la postura neoclasica. Ademas, ponen de relieve las virtudes que podrian contener
 los nuevos modelos productivos en relaci6n con los trabajadores, ya que proponen, al
 menos en teoria, la necesidad de mejorar la calificaci6n obrera, la importancia de sin-
 tetizar concepci6n y ejecuci6n, las ventajas de la cooperaci6n entre distintas categorias
 de trabajadores (ingenieros y supervisores con personal no calificado), asi como de
 contar con el involucramiento, el consenso y la negociaci6n con los obreros. Todo ello
 se traduciria en una clase obrera laborando en condiciones mas humanas, y por lo mismo
 estimulantes, al rev6s de lo que caracterizo al trabajo en cadena de los sistemas fordistas/

 tayloristas.
 No obstante, estos modelos de flexibilidad no existen sino como "tipos ideales",

 porque lo que encontramos en la realidad es la aplicaci6n de aspectos parciales de
 flexibilidad o "flexibilidades realmente existentes" (De la Garza, 1993), aun en las em-

 3 Introduci6n de mecanismos de autoactivaci6n, linealizaci6n de la producci6n, principio de calidad
 total o cero defectos, just in time (JIT), etcetera.
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 presas mas modernas, que han dado como resultado configuraciones en las que preva-
 lecen fuertes asimetrias entre los trabajadores. Varios autores han planteado, por ello,
 la necesidad de incorporar un enfoque de genero que ponga en evidencia dichas
 asimetrias, a las cuales tambien pueden agregarse otras, basadas en diferencias etnicas
 o generacionales.

 2. GINERO Y FLEXIBILIDAD

 Una periodizaci6n del debate sobre la flexibilidad Ileva a distinguir varios momentos.
 En el primero, que se desarrolla en los anos ochenta, principalmente en Europa, cuando
 se analizan esencialmente las virtudes de la flexibilidad productiva en sus formas cua-
 litativas relacionadas con el ambito de la empresa, se destacan las ventajas de los equi-
 pos programables, de la polivalencia de la mano de obra, del desarrollo de nuevas
 calificaciones, de la integracion de tareas, etc. En el segundo, que se desarrolla sobre
 todo en la decada de los noventa, la preocupacion se orienta hacia los efectos de la
 flexibilidad externa o cuantitativa, principalmente en el mercado de trabajo. El anali-
 sis de este tipo de flexibilidad muestra sus aspectos negativos, debido a que desarrolla
 nuevos tipos de empleo precario que se multiplican (trabajo de tiempo parcial, de
 medio tiempo, interinatos, etc.). A su vez, centra el debate en los efectos que generan
 las diversas modalidades de subcontrataci6n y externalizacion que se extienden con la
 reestructuracion (Hirata, 1998).

 Es en este segundo momento cuando se incorpora un enfoque de genero en los
 estudios sobre flexibilidad, y en el que la mayoria de los estudios destacan los efectos
 de la flexibilidad numerica en el mercado de trabajo; concretamente, la relaci6n entre
 flexibilidad y precarizacion del empleo lleva a analizar la manera particular en que
 esta afecta a las mujeres.

 Varios estudios4 se orientan a demostrar que las mujeres se encuentran mas afec-
 tadas por un sinnimero de empleos atipicos, poco calificados y mal remunerados.
 Destacan que las empresas buscan asegurar la variabilidad del tiempo de trabajo para
 hacer frente a la irregularidad e imprevisibilidad de la demanda, modulando el tiem-
 po y la duraci6n del trabajo mediante modalidades de trabajo como los equipos en
 alternancia, el trabajo nocturno o de fin de semana, asi como el tiempo parcial anua-
 lizado y el zero hour casual work en el Reino Unido, en donde el trabajador responde a un
 llamado especifico de trabajo sin contar con ningin tipo de proteccion laboral. En
 este marco, tambien han sido analizados los efectos que generan esas nuevas modali-
 dades de trabajo en la salud fisica y mental de las mujeres, y la desorganizaci6n que
 provocan en la vida familiar y social (Freyssinet, 1999; Hirata, 1998).

 Una parte de la investigaci6n plantea que la participaci6n de las mujeres en el mer-
 cado de trabajo no s6lo sigue concentrandose en lo que han sido las ramas tipicamente

 4 La investigaci6n sobre esta perspectiva de la flexibilidad ha sido muy vasta, tanto en Europa como
 en America Latina. Para Europa, veanse Freyssinet, 1999; Kergoat, 1984; Maruani, 1996; Maruani y
 Michon, 1997. En America Latina, veanse Abramo, 1998; Espino, 1999; Yaiez, 1999.
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 femeninas (confeccion, textil, agroalimentarias, etc.), sino en los segmentos de las ca-
 denas productivas menos favorecidos por los efectos "virtuosos" de la flexibilidad
 (Abramo, 1998), es decir, en el trabajo a domicilio o en las empresas que descentrali-
 zan actividades en locales pequenos, sin infraestructura, etcetera.

 Este fen6meno ha sido considerado como parte de un proceso mundial en el cual
 la flexibilidad ha dado lugar al desarrollo de empleos atfpicos, al aurnento de la informa-
 lidad y de la terciarizaci6n de la economia, pero tambien a un incremento del desem-
 pleo. Una revisi6n elaborada por Espino (1999) en varios paises del cono sur, muestra
 la importancia que adquiere el empleo femenino entre las cuentapropistas y en otros
 sectores de baja productividad.

 Por otra parte, se ha dicho que la introducci6n de formas flexibles de empleo legi-
 tima los procesos de discriminaci6n sexual, avalan el hecho de que las mujeres ocu-
 pen los puestos menos calificados y con menores oportunidades para hacer carrera,
 aun contando con los mismos niveles de formaci6n que los hombres, o bien que deses-

 timan la calificaci6n femenina y sirven de base para desvalorizar sus competencias
 (Freyssinet, 1999; De la 0, 2000; Lara, 1997). Una parte de la investigaci6n da cuenta
 de la manera como esto ha afectado las trayectorias laborales de las mujeres.

 No obstante, algunas investigaciones ponen de manifiesto que la introducci6n de
 metodos flexibles ha abierto oportunidades de empleo para las mujeres debido a que
 disminuye los riesgos en el trabajo y reduce la necesidad de utilizar la fuerza fisica (por
 ejemplo, al informatizarse ciertas tareas en el area de edicion, en servicios, etc.) pero,
 a la vez, se senala que estas oportunidades han sido minimas comparadas con los efec-
 tos que ha tenido la flexibilidad en t6rminos de desempleo y desaliento, que afectan
 especialmente a las mujeres (De la 0, 2000; Espino, 1999). Al respecto, otros estudios
 plantean la contradicci6n de contar con un trabajador comprometido y con niveles de
 calificaci6n mais altos, como lo exigiria una flexibilidad funcional en el ambito produc-
 tivo, y la incorporaci6n de las mujeres en empleos precarios (De la 0, 2000; Hirata,
 1998).

 En cuanto a la flexibilidad productiva, los estudios son mas escasos que aquellos
 que se han centrado en los efectos sobre el empleo. Algunos han destacado que las vir-
 tudes de las formas de flexibilidad funcional se concentran en las ramas de punta y eIl
 los sectores masculinizados (automotriz, metalmecanica, quimica, etc.) y poco han inci-
 dido en las ramas mas feminizadas. Tambien cuestionan las virtudes de los modelos

 productivos que benefician s6lo a las empresas "cabeza", en donde predomina el
 empleo masculino. Muestran que el lado oscuro de esa flexibilidad se ubica en las em-
 presas subcontratistas. Lo mismo sucede tanto en experiencias a partir de las cuales se
 ha acunado el "modelojapon6s" como en los distritos industriales y de "especializa-
 ci6n flexible" (Abramo, 1998; Hirata, 1992; Espino, 1999; Lara, 1997).

 Posthuma(1998) senala que el incremento de la participaci6n femenina en el mer-
 cado de trabajo representa una "inserci6n excluida", en el sentido de que tanto las
 formas de empleo como de trabajo a las que acceden las mujeres, no les permiten
 desarrollar nuevas habilidades y las excluyen de los beneficios que los nuevos mode-
 los productivos supuestamente generan.
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 Finalmente, un enfoque que apenas ha sido planteado tiene que ver con el tipo de
 arreglos familiares y negociaciones en las relaciones de genero a los que tienen que
 llegar hombres y mujeres frente a la precarizaci6n de los empleos que se les ofrecen
 a ambos, y las exigencias que suponen las nuevas formas de flexibilidad cualitativa
 para calificarse, involucrarse con los objetivos de las empresas, hacer carrera, etc.
 (Espino, 1999).

 Yaiiez (1999) plantea que la flexibilidad tambien puede ofrecer oportunidades a
 las mujeres porque les da la opci6n de utilizar su tiempo de trabajo como mejor les
 convenga y recuperar autonomia, asi como de compartir tareas familiares y labo-
 rales de manera equitativa con los hombres. Propone, por lo mismo, distinguir la
 opcionabilidad de la flexibilidad. Pero otras autoras (Silvera, 1999) cuestionan esta
 posibilidad, en tanto que toda reducci6n del tiempo de trabajo se acompana de una
 intensificaci6n de los ritmos, no s6lo en la empresa sino en el hogar, en donde la divi-
 si6n del trabajo continua siendo inflexible. Silvera (1999) plantea que la divisi6n de
 las tareas domesticas se refuerza en la medida en que es la mujer la que tiene tiempo
 parcial, un empleo sin contrato y menos posibilidades de hacer carrera en una empre-
 sa. Yagrega que el trabajo masculino en el hogar aparece, entonces, como "pequenas
 ayudas" a una responsabilidad que sigue siendo principalmente femenina.

 3. PARTICIPACION FEMENINA Y PRECARIZACION DEL EMPLEO

 En Mexico, los estudios realizados hasta ahora destacan el problema de la precarizaci6n
 del empleo femenino. Sabemos que si bien la participaci6n femenina en el mercado
 de trabajo se ha elevado considerablemente en las uiltimas dos decadas,5 esta se ha dado
 en condiciones de fuerte desigualdad.

 La desigualdad que presenta la participaci6n femenina en el mercado de trabajo
 se traduce en una segmentaci6n horizontal y vertical de g6nero. La inserci6n de las
 mujeres se lleva a cabo en las actividades productivas menos protegidas (microempresas,
 cuentapropistas y servicio donmstico), en los puestos de menor productividad e ingre-
 sos, o en los empleos mas precarios (tiempo parcial, horarios discontinuos, sin presta-
 ciones, etcetera).

 En 1999, la poblaci6n femenina en Mexico representaba 33.4% del total de la po-
 blaci6n ocupada, de la cual 61.2% era asalariada o trabajaba a destajo, mientras que en
 el caso de los hombres este porcentaje ascendi6 a 60.5% (ENE, 1999). Sin embargo, re-
 sulta importante analizar el lugar que ocupaban las mujeres en los distintos sectores
 productivos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo de 1999, observamos

 r Entre 1970 y 1997 pas6 de 19% de la PFA a 37% (Garcia, 2001). Este fen6meno se esta presentando
 tambien en otros paises de America Latina. Araujo (1999) aprecia uina creciente tasa de actividad fe-
 menina en Brasil, en donde pasa de 36.9% en 1985, a 53.4% en 1995, mientras que las tasas masculinas
 de participaci6n tieene un ligero incremento, pasando de 76% al 78.3%. Espino (1999) muestra esta
 misma tendencia en la mayor parte de los paises del Mercosur, registrandose la tasa mas alta de parti-
 cipaci6n en Paraguay.
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 que mientras la mayoria de los hombres se ocup6 en el sector servicios (32%), en la
 industria manufacturera (27.1%), en el sector agropecuario (27%) y en el comercio
 (13.4%), la ocupaci6n de las mujeres se dio principalmente en los servicios (45.7%)
 y en el comercio (23.6%), seguidos de la industria manufacturera (21%), en tanto
 que su presencia en las actividades agropecuarias fue relativamente escasa (9.2 por
 ciento).

 La distribuci6n de la poblaci6n femenina y masculina en los distintos sectores pro-
 ductivos muestra, para ambos grupos, la importancia que adquiere el sector ter-
 ciario que representa 36.5% de la poblaci6n ocupada, frente a otros sectores como
 la industria manufacturera, que ha ido perdiendo importancia (25%), o el sector
 agropecuario (21%) (ENE, 1999). El proceso de terciarizacion y el crecimiento del
 empleo informal, dice Adriana Marshall (1999), corresponden a una recomposici6n
 sectorial en la que el sector publico y la industria manufacturera han perdido peso,
 mientras que el incremento en la tasa de asalarizacion privada corresponde mas a pe-
 quefias empresas. Este fen6meno refleja el crecimiento del comercio y los servicios
 personales de baja productividad y bajos ingresos, yen menor medida, el proceso de
 externalizaci6n de actividades que corresponden al sector publico o a las empresas
 privadas.

 En Mexico, el comercio incorpora al 17% de la poblaci6n ocupada, pero es el co-
 mercio al menudeo el que ha ido adquiriendo mayor importancia (85% de la pobla-
 ci6n ocupada en esta actividad), en tanto que en el sector de servicios, los servicios
 modernos (financieros y profesionales) tienen menos importancia (10.2%) que
 los servicios personales (24.3%), y es precisamente en las peores ocupaciones
 donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas (Garcia, 2001). Una tercera parte
 de la poblaci6n femenina ocupada labora en el comercio al menudeo (21.3%) y en el
 servicio dom6stico (11%), en donde se tienen las remuneraciones mas bajas (ENE,
 1999). De acuerdo con Garcia (2001), "en 1995, el 46% de los vendedores y el 50% de
 los trabajadores domesticos ganaban menos de un salario minimo o no percibian in-
 greso alguno".'

 En la agricultura, la participaci6n femenina que se registra es bastante poco signifi-
 cativa en relaci6n con su actividad en los otros sectores productivos y en comparaci6n
 con la masculina: representa 18.5% de la poblaci6n ocupada en el campo. Sin embar-
 go, alli tambien cabe destacar que 5% de quienes participan como productores y 27%
 de quienes laboran como trabajadores agropecuarios son mujeres, pero el 74% de esas
 trabajadoras labor6 sin percibir ningun tipo de remuneraci6n (ENE, 1999).

 Al mismo tiempo, varias investigaciones coinciden en sefialar que el desempleo ha
 afectado mas a las mujeres que a los hombres, sobre todo si se aplica una noci6n mas

 i Espino (1999) confirma que el empleo femenino en el Mercosur tiende a concentrarse en las
 categorias de trabajadoras por cuenta propia y de empleadas domesticas, siendo Paraguay en donde el
 conjunto de estos empleos femeninos alcanza el 64%. En Brasil, Bruschini (citado por Araujo, 1999)
 sefiala que en 1993 el 40% de la ftierza de trabajo femenina estaba en posiciones ocupacionales con
 empleos precarios; 17% trabajaba como empleada domestica (frente a 0.8% de hombres); 13% no
 recibia remuneraci6n, y 10% trabajaba para su propio consumo.
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 amplia de desempleo que incluye a los trabajadores desalentados, es decir, aquellos
 que no siguieron buscando empleo porque consideraron que no iban a encontrarlo,
 asi como a los que no trabajan pero desearian trabajar. Pacheco y Parker (en este mismo
 numero), utilizando una muestra de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU)
 que incluye a un grupo de hogares durante cinco trimestres de 1987-1988 y de 1995-
 1996, encuentran que la tasa de desempleo masculino pasa de 4.2% en 1987 a 9.2%
 en 1995, y en el caso de las mujeres aumenta de 7.8% a 11.3% en el mismo periodo. En
 cuanto a los desalentados, se calcula que en 1995 ascendieron a 6.7% en el caso de los
 hombres y a 10% en el de las mujeres.

 Otro estudio (Coubes, 2000) demuestra que las mujeres tienen duraciones de
 estancia en el empleo mas cortas que las de los hombres.7 En promedio, calcula para
 tres generaciones de hombres y mujeres que estas ultimas tienen 20% menos expe-
 riencia laboral que los hombres, lo que trae consecuencias importantes en el caso de
 las opciones de empleo para uno y otro sexo, asi como en lo que se refiere a los niveles
 salariales.

 Desde el punto de vista de la experiencia laboral, a la misma edad, hombres y mu-
 jeres no compiten en igualdad de condiciones. Las mujeres disponen de una expe-
 riencia laboral de menos de un 20% en promedio, lo cual tiene consecuencias en ter-
 minos de acceso al empleo y en los montos salariales (Coubes, 2000).

 Los procesos de reestructuraci6n han abierto mayores oportunidades laborales para
 las mujeres y en gran parte esto ha incidido en el incremento de la participaci6n feme-
 nina en el mercado laboral.8 Sin embargo, esta inclusi6n ha tenido lugar de manera
 limitada y segregada, asi como en condiciones de relativa exclusi6n. La mayor parte
 del empleo femenino se encuentra en sectores con altos niveles de precariedad labo-
 ral como los servicios personales, por cuenta propia o labores de subsistencia, en tanto
 que en el trabajo a tiempo parcial sobresale un alto grado de feminizaci6n (De Oliveira
 yAriza, 1999).9

 7 El estudio realizado por Coubes (2000) se basa en la Encuesta Demografica Retrospectiva Nacional,
 la cual es una encuesta biografica que presenta la trayectoria laboral, migratoria y familiar de tres co-
 hortes de edad (30-32, 45-47 y 60-62 afios de edad) para ambos sexos y dos niveles de urbanizaci6n de
 los lugares donde fue aplicada (menos de 15 000 habitantes y 15 000 y mis); su tamafio de muestra
 es de 2 496 personas. Fue levantada en noviembre y diciembre de 1998 por el INECI con asesoria de
 diferentes instituciones.

 8 De Oliveira y Ariza (1999) agregan, ademas, la importancia que ha tenido el descenso en los nive-
 les de fecundidad de las mujeres, en la elevaci6n de la tasa de escolaridad, en el crecimiento del sector
 terciario y en los procesos de crisis, para explicar el incremento de la actividad extradom6stica de las
 mujeres.

 !' De Oliveira y Ariza (1999) apuntan el error al que frecuentemente se llega al asimilar trabajo por
 cuenta propia con precarizaci6n, puesto que en el contexto actual, de fuerte contracci6n de los niveles
 salariales, los trabajadores por cuenta propia pueden llegar a recibir mayores ingresos que los asalariados.
 No obstante sefialan que 107 mujeres asalariadas y 85 cuentapropistas, por cada 100 hombres, realizaban
 trabajo a tiempo parcial y laboraban en empresas unipersonales con niveles salariales mas bajos que los
 hombres y sin prestaciones laborales.
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 4. CARACTERISTICAS DEL EMPLEO FEMENINO EN EL SECTOR MANUFACTURERO

 En Mexico, aunque se atribuye al Tratado de Libre Comercio de America del Norte
 (TLCAN) la polarizacion que ha tenido lugar en el sector industrial, de hecho, la estruc-
 tura de este sector ya era muy heterogenea desde antes, pero es probable que la distan-
 cia sociotecnica (tecnologia, organizaci6n, relaciones laborales y perfil de la fuerza de
 trabajo) entre los polos industriales haya aumentado con el tratado (De la Garza, 1993).

 En gran parte, la apertura comercial venia dandose desde anos atras pero la firma
 del TLCAN dinamiz6 la instalaci6n de empresas extranjeras en M6xico, principalmente
 de capital estadunidense.10 Gran parte de estas industrias corresponden a la deste-
 rritorializaci6n de ciertos segmentos de los procesos productivos de empresas trasna-
 cionales, en particular para desempenar algunas tareas de ensamble y subensamble
 de productos. Al mismo tiempo, la apertura tuvo un efecto altamente negativo sobre
 algunas ramas industriales, principalmente en el sector tradicional (confecci6n, ma-
 dera, productos de madera, papel-imprenta-editoriales, entre otras); algunas divisio-
 nes tuvieron tasas de crecimiento positivas, pero inferiores a la media nacional; retroce-
 dieron los bienes de capital y de consumo durable para el mercado interno y crecieron
 las actividades de exportaci6n, principalmente del sector maquilador (Olivera, 1999).

 La apertura econ6mica tuvo efectos negativos principalmente sobre una parte del
 sector manufacturero nacional, que no fue capaz de enfrentarse a la creciente compe-
 tencia de productos importados o de aquellos elaborados por las empresas extranjeras
 localizadas en Mexico. Las estrategias seguidas por las empresas para hacer frente a la
 competencia tendieron, en algunos casos, a modernizar las plantas, lo que sucedi6
 principalmente en grandes industrias vinculadas a importantes grupos econ6micos.

 Entre 1988 y 1993 se puede ver que el nfimero de las unidades manufactureras
 creci6 en los establecimientos micro, pero disminuy6 la importancia de los pequenos
 y medianos, manteniendose el porcentaje de los grandes. En cuanto al porcentaje del
 personal ocupado representado por cada estrato, los micro aumentaron mucho, los
 pequenos no cambiaron, los medianos decayeron y los que tuvieron mayor reducci6n
 fueron los establecimientos grandes (De la Garza et al., 1998).

 En cuanto al empleo femenino en el sector industrial se observa una contracci6n
 significativa entre 1979 y 1995 (de 21.8% a 14.6%), cuando pierden importancia las
 industrias de bienes de consumo final y se expanden la producci6n de bienes inter-
 medios, de capital y de consumo duradero. Sin embargo, mientras el porcentaje de
 mujeres ocupadas en las industrias de bienes de consumo desciende de 72.5% en
 1970 a 70.8% en 1995, en la de bienes de capital y de consumo duradero pasa de 7.7%
 a 15.9% para los mismos anos (De Oliveira y Ariza, 1999), lo'que puede asociarse con
 el crecimiento de la industria maquiladora, en la que ha predominado el empleo fe-
 menino.

 "0 A fines de los afios ochenta la inversi6n estadunidense representaba mas del 60% de la inversi6n
 extranjera en Mexico (Canales, 2000).
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 CUADRO 1

 PORCENTAJE EN EL TOTAL DE UNIDADES ECONOMICAS
 MANUFACTURERAS DE PERSONAL OCUPADO

 Unidades econ6micas Personal ocupado
 1988 1993 1988 1993

 Micro 87 92 14 20.4

 Pequena 10 6 20 20.4
 Mediana 2 1 16 15.4

 Grande 1 1 50 44.2

 FUENTE: Censos Econ6micos de 1989 y 1994, resultados oportunos (De la Garza el at,
 1998:48).

 Pero, ccuales son las condiciones en las que laboran las mujeres, en general, en la in-
 dustria de la transformaci6n? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo de 1999
 encontramos que, del total de la poblacion femenina ocupada en este sector, 69% era
 asalariada o destajista. No obstante, la mitad de dicha poblaci6n lo hizo en estableci-
 mientos sin local y en pequenos negocios.

 CUADRO 2

 PORCENTAJE DE MUJERES OCUPADAS EN LA INDUSTRIA
 DE LA TRANSFORMACION (1999)

 Sin local Locales pequefios Locales medianos y grandes

 32.5 % 17.8 % 49.7 %

 FUIENTE: Encuesta Nacional de Empleo, 1999, INEGI.

 En cuanto a los niveles de ingreso observamos que, en 1999, 82.2% de las mujeres
 ganaban menos o igual a tres salarios minimos y 9.8% no recibieron salario, en tanto
 que en el caso de los hombres era de 78.9% y 3.3%, respectivamente. Pero mientras el
 porcentaje de hombres que ganaba mis de 10 salarios minimos era de 2.3%, en las
 mujeres solamente ascendia a 0.6 por ciento.

 Por lo que respecta a lasjornadas de trabajo, en 1999 la mayoria de quienes labora-
 ron menos de 15 horas en la industria de la transformaci6n estaba compuesta por
 mujeres (77%). En cambio, observamos que los hombres predominan en lasjornadas
 laborales de 40 horas y mas, lo que muy seguramente esta mostrando que las mujeres
 son mayormente asignadas a empleos de tiempo parcial.

 En trmninos generales, las caracteristicas del empleo femlenino en el sector indus-
 trial confirman las tendencias arriba sefialadas para el conjunto de los sectores en los
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 CUADRO 3

 NIVELES DE INGRESO DE LA POBLACION OCUPADA POR SEXO (1999)

 Hombres Mujeres

 0 a 3 salarios minimos 71.5 82.2
 Mas de 3 a 5 salarios minimos 13.5 4.2
 Mas de 5 a 10 salarios minimos 6.2 1.5
 Mas de 10 salarios minimos 2.1 0.6

 No recibe ingresos 3.3 9.6
 Ne 3.4 1.9
 Total 100.0 100.0

 FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo, 1999, INEGI.

 CUADRO 4

 JORNADA DE TRABAJO SEMANAL POR SEXO EN LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACI6N

 Hombres Mujeres Total

 Menos de 15 horas 23.1 76.9 100.0
 De 15 a 24 horas 34.3 65.7 100.0
 25 a 34 horas 40.8 59.2 100.0
 35 a 39 horas 54.1 45.9 100.0
 40 a 48 horas 68.7 31.3 100.0

 FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo, 1999, INEGI.

 que logran emplearse las mujeres, tanto en lo que se refiere a salatios como ajornadas
 de trabajo y tipo de establecimientos que las contratan. Si bien esto mismo nos muestra
 la situaci6n de desigualdad en la que laboran las mujeres, uno de los problemas de los
 que aun se conoce poco son los efectos de la reestructuraci6n en los procesos de traba-
 jo, y no s6lo en las condiciones de empleo de las mutjeres.

 Los procesos de reestructuraci6n han introducido cambios importantes en las em-
 presas, tendentes a su flexibilizaci6n, los que van desde la manera en la que dichas
 empresas se asocian o conectan con otias empresas y la incorporacion de nuevas tecno-
 logias, hasta las formlas de organizar el trabajo. Todo ello ha tenido efectos desiguales
 para la mano de obra femenina y masculina. No obstante que esto ha llamado la aten-
 ci6n en los estudios sobre el empleo femenino, la falta de fuentes de investigaci6n
 directa ha limitado los alcances de dichos estudios para dar cuenta de los efectos de la
 flexibilizaci6n no s6lo sobre el empleo, sino sobre el contenido del trabajo femenino.
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 5. EFECTOS DE LA REESTRUCTURACION EN EL TRABAJO FEMENINO EN LA INDUSTRIA
 MANUFACTURERA

 Con base en las encuestas Modelos de Industrializacion en Mexico (1996) y Estrate-
 gias Empresariales en Mexico y sus Consecuencias Laborales (1997) realizadas por el
 Posgrado en Estudios Sociales de la UAM-I, podemos conocer La direcci6n de los cam-
 bios emprendidos por las empresas manufactureras a principios de la d6cada de los
 noventa, y La manera conio 6stos han involucrado a las mujeres.'I

 En el cuadro 5 observamos que La feminizaci6n de las cadenas productivas esti
 vinculada al capital extranjero. Si bien es ma's significativo el porcentaje de proveedo-
 res extranjeros que nacionales en las empresas mas feminizadas (73.1 % extranjeros y
 26.9% nacionales), es interesante que La importancia de los clientes extranjeros es

 CUADRO 5

 (PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS)

 Hasta 25 % 25 % a 50 % Mds de 50 %

 Mujeres Mujeres Mujeres Total
 PROVEEDOR

 Nacional 36.3 38.2 26.9 34.4

 Extranjero 63.7 61.8 73.1 65.6
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 262 89 108 459

 PIUNCIPAI, CLIENTE

 Nacional 60.8 44.4 24.8 49.1

 Extranjero 9.9 21.1 47.7 21.0
 Ambos 29.3 34.4 27.5 29.9

 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 263 90 109 462

 FUENTE: Modelos de Industrializaci6n en MWxico, 1996.

 " Los aspectos metodol6gicos de las cuantificacionies en los cuadros que siguen pueden verse en el
 libro de Enrique de la Garza el aL, 1998, Modela's de induslrializaci6n en M&xico, M6xico, sTyPs.

 La Encuesta Modelos de Industrializaci6n en M6xico (1996) y la Encuesta de Estrategias Empre-
 sariales en M6xico y sus Consecuencias Laborales (1997) fueron realizadas por el Posgrado en Estudios
 Sociales de la UAM-I en una inuestra de empresas en los estados de Aguascalientes (16%), Distrito
 Federal (29.6%), Cuernavaca (24.3%), Tijuana (17%) y Veracruz (12.4%). La primera fue aplicada en
 500 establecimientos manifactureros; en la segunda, el tamaiio de la muestra de obreros de producci6n
 frie de 678 casos y s6lo se consideraron obreros en departamentos de producci6n, asi como en estable-
 cimientos manufactureros competitivos y que hani modernizado su -organizaci6n del trabajo en los
 (iltimos tres anos.

 Los cuadros qute siguen ordenan los establecimientos de acuerdo con el porcenraje de mano de
 obra fenienina contratada, dividida en tres estratos: hasta 25% femenina, de mis de 25% a 50% femenina
 y mis de 50% femenina. Sc considerarin "feininizados" aquellos establecimienios que tienien de 25%
 a 50% de personal femenino. y como "mis feminizados" a los que cuentan con mns de 50% dc mano
 de obra femeniiia.
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 considerablemente mayor en las empresas feminizadas y en las mis feminizadas, lo
 que demuestra que se trata de empresas que orientan su producci6n a la exportaci6n.

 Sin embargo, den qu6 medida estas empresas han incorporado en sus procesos de
 reestructuraci6n los elementos que aparecen en la literatura gerencial como clave pal-a
 incrementar la productividad, en terminos de tecnologia, organizacion del trabajo,
 relaciones laborales y sistemas de remuneraci6n?12

 En la muestra analizada se observa que la feminizaci6n de las empresas se asocia
 mis con formas tayloristas-fordistas de organizacion del trabajo (trabajo estandarizado,
 segmentado, simplificado, sin movilidad interna) que con nuevas modalidades que
 vinculan el incremento de la productividad con formas mis enriquecedoras del traba-
 jo. En el cuadro 6 se destaca que en las empresas feminizadas y en las mis feminizadas
 sigue siendo relevante la realizaci6n de los estudios de tiempos y movimientos; en la
 mayoria sigue habiendo cuotas minimas de producci6n, si bien se aplican incentivos
 para la superaci6n de dichas cuotas. Sin embargo, mas de la mitad de esas empresas no
 realizan investigaci6n y desarrollo tecnol6gico ni incorporan formas grupales de par-
 ticipaci6n de los trabajadores.

 En el cuadro 7 observamos que los procesos de reestructuraci6n en las empresas
 mas feminizadas no han conducido a reunir concepci6n y ejecuci6n ni a promover la
 cooperaci6n entre trabajadores. El personal que realiza el control de calidad, el man-
 tenimiento de la empresa y la supervisi6n de los trabajadores es, en la mayoria de las
 empresas, especializado, lo que significa que los trabajadores de produccion siguen
 teniendo poca injerencia en estas actividades de organizaci6n del trabajo. Tambien
 puede verse que la asignaci6n y promoci6n del personal se hace principalmente me-
 diante procedimientos formales, sin que lo decida el grupo de trabajo, y siguen ope-
 rando los manuales de puestos, tipicos del fordismo.

 La introducci6n de tecnologias duras no ha sido un elemento importante en la re-
 estructuraci6n de las empresas feminizadas. En el cuadro 8 puede verse que entre mis
 feminizadas son las empresas, el nivel tecnol6gico en las areas de transformaci6n se
 ubica en el rango bajo, y practicamente el porcentaje de empresas feminizadas y mas
 feminizadas con niveles tecnologicos altos es minimo (7.1%). A la vez, se recurre poco
 a la participaci6n de los trabajadores y a su involucramiento, en la mayoria de las em-
 presas, de la misma manera que el nivel de movilidad interna permanece bajo en to-
 dos los casos.

 En cuanto a las formas salariales, vemos en el cuadro 9 que en la mayoria de las em-

 presas los salarios representan entre 50% y mnas de 75% de los ingresos totales, mien-
 tras los premios o estimulos representan entre 25% y 50%, y son menos importantes
 las prestaciones, que ascienden a 25% para la mayor parte de las empresas. Pero, en
 70% de las empresas mas feminizadas hasta el 25% de los salarios proviene de horas

 12 Dejamos para otro trabajo el estudio de las relaciones de bilateralidad empresa y sindicato, por
 tratarse de un tema del que habria que hacer un analisis particular. Sin embargo, la encuesta recoge
 informaci6n al respecto.
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 CUADRO 6

 (PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS)

 Mujeres
 Menos de 25% 25 % a 50% Mds de 50% Total

 REALIZACION DE ESTUDIOS DE

 TIEMPO Y MOVIMIENTO

 Si 49.0 67.4 77.1 59.2
 No 51.0 32.6 22.9 40.8
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 263 89 109 461

 HAY CUOTAS MiNIMAS DE PRODUCCION

 Si 47.9 60.4 68.2 55.1
 No 52.1 39.6 31.8 44.9

 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 267 91 110 468

 USO DE INCENTIVOS PARA

 SUlPERACION DE ClIOTAS MINIMAS

 Si 31.2 45.1 51.8 38.8

 No 16.5 15.4 16.4 16.3

 No hay cuotas minimas 52.3 39.6 31.8 45.0
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 266 91 110 467

 REALIZAN INVESTIGACION Y

 DESARROLLO TECNOLOGCICO

 Si 43.8 39.6 40.9 42.3

 No 56.2 60.4 59.1 57.7

 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 265 91 110 466

 EXISTEN FORMAS GRUPALES

 DE PARTICIPACION DEI. TRABAJO

 Si 41.3 43.3 45.5 42.7
 No 58.7 56.7 54.5 57.3

 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 264 90 110 464

 FUENTE: Modelos de Industrializaci6n en Mexico, 1996.
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 CUADRO 7

 (PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS)

 Mujeres
 Hasta 25 % 25% a 50% Mds de 50 % Total

 PERSONAL QUE REALIZA
 CONTROL DE CALIL)AD

 No se realiza actividad 0.7 - -- 0.4

 Personal de producci6n 39.7 46.2 30.3 38.8
 Personal especializado 59.6 53.8 69.7 60.8
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 267 91 109 467
 PERSONAL QUE REALIZA
 MANTENIMIENTO

 De producci6n 20.2 16.9 8.3 16.7
 Especializado 68.1 66.3 80.6 70.7
 Ambos 11.8 16.9 11.1 12.6
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 263 89 108 460
 FORMA DE SUPERVISION DE LOS

 TRABAJOS DE PRODUCCION

 No supervisan 15.7 13.2 12.7 14.5
 Gpo. de supervisores 67.5 74.7 75.5 70.8
 Equipo automatizado 1.9 2.2 1.5
 Equipos o circulos 5.6 5.5 6.4 5.8
 Otras formas 9.3 4.4 5.5 7.5
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 268 91 110 469
 EXISTENCIA Y USC)

 DE MANUALES DE PUESTOS

 Si los usan 53.4 63.7 60 56.9
 No los usan 7.5 7.7 8.2 7.7
 No tienen 39.2 28.6 31.8 35.4
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 268 91 110 469
 PROCEDIMIENTOS PARA ASIGNAR Pt JESTO

 Informales 17.1 15.1 10.5 15.1

 Propuesta de companeros 16.7 15.1 8.6 14.4
 Formales 66.3 69.8 81 70.5
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 240 86 105 431
 PROCEDIMIENTOS PARA

 PROMOCION DE PERSONAL

 Informales 8.7 6.9 3.8 7.2

 Propuesta de companeros 9.5 9.2 3.8 8.1
 Formales 65.6 65.5 81.7 69.4

 Antiguedad 16.2 18.4 10.6 15.3
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 253 87 104 444

 FUENTE: Modelos de Industrializaci6n en Mexico, 1996.
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 CUADRO 8

 (PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS)

 Mujeres
 Menos de 25 % 25 % a 50% Mds de 50 % Total

 NIVEL TEGNOLOGICO DEI,

 AREA DE TRANSFORMACION

 Bajo 44.5 44.0 54.5 46.7
 Medio 45.3 48.8 38.4 44.4

 Alto 10.1 7.1 7. 1 8.8

 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 247 84 99 430

 NVEL DE PARTICIPACI1N DE LOS TRABAJADORES

 Bajo 94.9 90.8 94.9 94.2
 Medio 4.6 9.2 5.1 5.6

 Alto 0.4 - - 0.2

 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 237 76 98 411

 NIVEL DE INVOLUTCRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES

 Bajo 72.9 70.8 68.0 71.4
 Medio 22.0 21.3 28.2 23.3
 Alto 5.1 7.9 3.9 5.4

 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 255 89 103 447

 NIVEL DE MOVILIDAD INTERNA

 Bajo 62.6 54.3 55.1 59.3
 Medio 36.6 43.2 44.9 39.8

 Alto 0.8 2.5 - 0.9

 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 254 81 107 442

 FUIENTE: Modelos de Industrializaci6n en MWxico, 1996.

 extraordinarias. Esta situaci6n muestra que las modalidades salariales siguen siendo
 bastante tradicionales y poco se vinculan a un sistema que estimule la productividad,
 la calidad del trabajo y el involucramiento.

 Una comparaci6n de empresas, antes y despues de que se reestructuraran, deja en
 clairo c6mo se ha involucrado desigualmente a hombres y mujeres en este proceso. Un
 aspecto que resalta en la lectura del cuadro 10 es que, por lo general, la participaci6n
 de las mujeres en la organizaci6n del trabajo es menor que en el caso delos hombres,
 pero hay ciertos rubros en los que es mucho menor. Por ejemplo, en el porcentaje de
 participaci6n, antes y despu6s de la reestructuraci6n, la diferencia es significativamente
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 CUADRO 9

 (PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS)

 Menos de 25 % 25 % a 50 % Mis de 50 % Total

 PORCENTAJES DE SALARIOS SOBRE
 INGRESOS TOTALES OBREROS

 0% 1.5 3.0 1.3 1.8
 Hasta 25% 10.6 13.8 7.8 10.6

 Entre 25% y 50% 11.6 7.7 5.2 9.4
 Entre 50% y 75% 34.3 46.2 36.4 37.1
 Mas del 75% 41.9 29.2 49.4 41.2
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 198 65 77 340

 PORCENTAJE DE PRESTACIONES
 SOBRE INGRESOS TOTALES OBREROS

 0% 17.2 21.5 18.2 17.9
 Hasta 25% 61.6 60.0 63.6 61.8

 Entre 25% y 50% 18.7 16.9 15.6 17.6
 Entre 50% y 75% 1.5 1.5 -- 1.2
 Mis del 75% 1.0 2.6 1.2
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 198 65 77 340

 PORCENTAJE DE PREMIOSYESTiMItLOS
 SOBRE INGRESOS TOTALES OBREROS

 0% 43.4 46.2 39.0 42.9
 Hasta 25% 46.0 46.2 50.6 47.1

 Entre 25% y 50% 9.1 6.2 10.4 8.8
 Entre 50% y 75% 0.5 1.5 -- 0.6
 Mas del 75% 1.0 -- -- 0.6
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 198 65 77 340

 PORCENTAJE DE HORAS EXTRAORDINARLAS

 0% 37.9 35.4 26.0 34.7
 Hasta 25% 58.6 56.9 70.1 60.9

 Entre 25% y 50% 3.5 3.1 1.3 2.9
 Entre 50% y 75% 0.0 1.5 1.3 0.6
 Mis del 75% 0.0 3.1 1.3 0.9
 Total 100% 100% 100% 100%
 Casos 198 65 77 340

 FUENIE: Modelos de Industrializaci6n en Mexico, 1996.
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 mayor para los hombres que para las mujeres en la toma de decisiones sobre el ritmo
 de trabajo, en la definici6n de los contenidos de capacitaci6n, en la selecci6n de ma-
 quinarias y en el mejoramiento de metodos de trabajo. En algunos otros rubros como la
 planeaci6n de tareas, la definici6n de cargas de trabajo, la selecci6n de materias pri-
 mas y el diseno de programas de mejoramiento, la diferencia es menor. En cambio, hay
 una mayor colaboraci6n femenina en tareas menos relevantes para la organizaci6n del
 trabajo como es la decisi6n con respecto a la aplicaci6n de sanciones o a la asignaci6n
 de premios y bonos.

 Una conclusi6n general de este cuadro es que, en terminos generales, los procesos
 de reestructuraci6n han desarrollado poco el involucramiento obrero en la toma de
 decisiones sobre la organizaci6n del trabajo, pero menos ain para las mujeres.

 Finalmente, otro tema que consideramos interesante resaltar se refiere al perfil que
 tiene la fuerza de trabajo femenina en comparaci6n con la masculina, en los estableci-
 mientos que han modernizado sus formas de organizaci6n en los ultimos tres ainos. En
 el cuadro 11 se muestra que la mayoria de los trabajadores tiene un contrato de base,
 pero en menor proporci6n las mujeres que los hombres. Tanibien se observa que hom-
 bres y mujeres tienen niveles de escolaridad semejantes (excepto en el nivel de t6cni-
 cos, que es mas alto en el caso de los hombres); no obstante, el monto promedio de los
 salarios y de los estimulos percibidos por las mujeres es mas bajo. Se encuentra que el
 promedio de edad de las mujeres contratadas es menor que el de los hombres y cuen-
 tan con menos antigiiedad. Esta comparacion es importante porque no se trata de esta-
 blecimientos con niveles de modernidad diferentes que justifiquen las desigualda-
 des, sino que todos han sido modernizados y son competitivos. En estas circunstancias,
 las diferencias s6lo se pueden explicar por un factor de discriminacion que, si bien se
 presenta en la mayor parte de las empresas manufactureras, podria decirse que se
 refuerza al ponerse en marcha los procesos de reestructuraci6n productiva.

 CONCLUSIONES

 El tema de la flexibilidad adquiere importancia y se convierte en palabra clave en las
 transformaciones de las relaciones laborales y de los sistemas de relaciones industria-
 les en el nivel internacional. Sin embargo, como hemos visto, la flexibilidad ha gene-
 rado procesos diversos en el mercado de trabajo o bien en el uso de la fuerza de trabajo
 dentro del proceso productivo. Pero, en cualquiera de sus modalidades, ha afectado
 de diferente manera a la clase trabajadora.

 En este trabajo hemos tratado de mostrar que la flexibilidad es sexuada, porque si
 bien la puesta en marcha de medidas que ha Ilevado a la desregulaci6n de las relacio-
 nes laborales ha tenido como efecto inmediato una precarizaci6n general de las con-
 diciones de empleo, los sectores mas vulnerables como las mujeres han sido mavor-
 mente afectados. A pesar de que estas cuenten con niveles educativos similaies a los
 de los hombres y no se retiren del mercado de trabajo en la edad rieproductiva como
 sucedfa anteriormente, tienen una antigiedad laboral menor en relaci6n con los hom-
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 CUADRO 10

 (PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS)

 Pla near las tareas Decidir Defznici6n Aplicaci6n Asifgnaci6n
 antes de -r-ealizar-las el ritmo de trabajo de cargas de trabajo de sanciones de premios y/o bonos 3

 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mueeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
 ANTES

 No contest6 10.5 7.3 8.4 8.4 5.3 6.4 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5
 Sf 23.5 43.5 36.4 53.8 58.4 56.7 4.6 9.8 8.0 0.4 3.2 2.2 6.7 3.4 4.6 ,
 No 66.0 49.2 55.1 37.8 36.4 36.8 92.4 89.5 90.5 96.6 96.1 96.3 90.3 95.9 93.9 0
 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ~
 Casos 238 437 675 238 437 675 238 437 675 238 437 675 238 437 675 $

 AH0RX

 No contest6 3.4 0.9 1.8 1.3 0.9 1.0 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5
 Sf 38.7 60.0 52.4 61.8 69.3 66.7 8.0 14.6 12.3 3.4 2.7 3.0 10.5 5.9 7.6
 No 58.0 39.1 45.8 37.0 29.7 32.3 89.1 84.7 86.2 93.7 96.6 95.6 86.6 93.4 91.0
 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Casos 238 437 675 238 437 675 238 437 675 238 437 675 238 437 675

 De/ini6n- de contenidos Selecci6n de maquinarias, Selecci6n de Mejoramiento de los Disefio de programas
 de la capacitaci6n equipo y/o herramienta matenas pnmas metodos de trabajo de mejoramiento

 Mujeres Hoambmes Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
 AN'TrS

 No contest6 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5
 Si 8.0 16.9 13.8 7.6 16.2 13.2 8.8 6.9 7.6 24.4 30.4 28.3 13.9 15.6 15.0
 No 89.1 82.4 84.7 89.5 83.1 85.3 88.2 92.4 91.0 72.7 68.9 70.2 83.2 83.8 83.6
 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Casos 238 437 675 238 437 675 238 437 675 238 437 675 238 437 675
 Ai IoIpN

 No contest6 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5 2.9 0.7 1.5
 Si 13.4 29.5 23.9 12.2 24.3 20.0 13.4 10.1 11.3 41.2 52.9 48.7 26.5 32.3 30.2
 No 83.6 69.8 74.7 84.9 75.1 78.5 83.6 89.2 87.3 55.9 46.5 49.8 70.6 67.0 68.3
 Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 Casos 238 437 675 238 437 675 238 437 675 238 437 675 238 437 675

 FtLFNINE: Encuesta Estrategias Emipresariales en M6xico y sus Consecuencias Laborales, 1997.
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 CUADRO 11

 (PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS)

 Mujeres Hombres Total

 TIPO DE CONTRATACION

 No contest6 2.1 0.5 7.0
 Base 88.2 92.4 91.0
 Eventual 8.8 7.1 7.7
 Otra 0.8 0.0 0.3
 Total 100% 100% 100%
 Casos 238 437 675

 ANTIGUEDAD PROMEDIO EN ANOS

 Media 5.8 9.1 7.9
 Desviaci6n 5.5 7.1 6.7
 Minimo 0.1 0.1 0.1
 Maximo 29.9 38.0 38.0
 Total 100% 100% 100%
 Casos 238 437 678

 EDAD PROMEDIO
 Media 29.4 32.5 31.4
 Desviaci6n 8.2 9.4 9.1
 Minimo 16.0 17.0 16.0
 Maximo 56.0 64.0 64.0
 Total 100% 100% 100%
 Casos 238 436 676

 ESCOLARIDAD

 No contest6 - 0.2 0.1
 Primaria 34.5 30.7 32.0
 Secundaria 53.4 52.2 52.6
 Tecnico medio 3.8 8.9 7.1
 Bachillerato 8.4 7.8 8.0

 Estudios superiores - 0.2 0.1
 Total 100% 100% 100%
 Casos 238 437 675

 SAIARIOS BASE PROMEDIO

 Media $1266.30 $1993.23 $1733.61
 Desviaci6n $362.97 $1043.94 $930.63
 Minimo $600.00 $432.00 $432.00
 Maximo $2 370.00 $6980.00 $6980.00
 Casos 238' 436 676

 MONTO PROMEDIO DE LOS ESTiMIULOS RECIBIDOS

 Media $88.08 $189.75 $151.28
 Desviaci6n $115.67 $301.67 $253.67

 FIIENTE: Encuesta Estrategias Empresariales en Mexico y sus Consecuencias Laborales, 1997.
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 FLEXIBILIDAD Y TRABAJO FEMENINO

 bres, de tal manera que sus periodos de estancia ma's cortos en el empleo no se expli-
 can por salidas voluntarias sino debido al tipo de puestos a los que tienen acceso (jor-
 nadas flexibles, tiempo parcial, trabajo escalonado o por turnos, etc.). Esto es lo que
 Posthuma (1998) denomina una "inserci6n excluida", ell el sentido de que las formas
 de trabajo en las que participan las mujeres no les permiten desarrollar nuevas habi-
 lidades y las excluyen de los beneficios que los nucvos modelos productivos supuesta-
 mente generan (recalificaci6n y polivalencia obireras, movilidad interna, participacio6n
 en la toma de decisiones con respecto a contenido y forma del trabajo, etc6tera).

 Si bien nos ha interesado visibilizarlos efectos de la flexibilidad en el Inercado de

 trabajo, nuestro interIes ha ido mnis alli del empleo para indagar lo que sucede en los
 procesos de trabajo. Este Ambito nos rexnite a las politicas gerenciales que se han di-
 fundido por todo el mundo, inspiradas en el "modelo japones", que las teorias de la
 inueva ola de la gerencia han divulgado. Nuestra conclusi6n es que su aplicaci6ln ell
 paises como Mexico hla refoizado la segmentaci6n quie se da en el inlercado y en los
 procesos de trabajo.

 Nuestro objetivo, al presentar los datos de las encuestas de Modelos de Industria-
 lizaci6n en Mexico (1996) y de Estrategias Empresariales en Mexico y sus Consecuen-
 cias Laborales (1997) desagregadas por sexo, ha sido el de complementar el cuadro
 general de desigualdades a las que se enfirentan las inujeres en la industria manufac-
 turera imiexicana, de tal maneria que quede claro que la segmentaci6n por genero no
 s6lo se ubica de manera horizontal, limitando el empleo femenino a ciertos sectores y
 segmentos productivos (industrias tradicionales, terciario, cuentapropistas, etc.) o en
 cieritos puestos. Tambien se da en el interior de los procesos de trabajo, y se manifiesta
 ein una limitada oferta de oporltunidades parIa ascenidei profesionalmente, para asu-
 rnir nmayores responsabilidades, para capacitarse, participar en equipos de trabajo y
 lograr un mayor involucramiento en los procesos de trabajo. Los cuadros arriba anali-
 za(los muestrlan que ha habido cambios en la organizaci6n del trabajo que motivan la
 participaci6n de los trabajadores a distintos niveles, pero que comparativamente las
 muijeres se ven nlenos favor ecidas con cllo. Las empresas mais feminizadas soll las qtue
 presentan tecnologias tradicionales y sistemas de trabajo de tipo taylorista/fordista (mna-
 nuales de puestos, control de tienipos y moviinientos, supervisi6n, trabajadores espe-
 cializados en malltenimiento dlistintos a los de producci6n, etc6tera).

 De esta manera, hemos intentado demnostiral que las diferencias de gcnero se con-
 vierten, de hecho, en asimetrias qlte se expresan tanto en el mercado de trabajo como
 en los procesos productivos, conljugando segregaci6n (empleo femenino en activida-
 des mnis precarias) con discriminaci6n (peores condiciones de trabajo para las muje-
 res qlle para los hombres en igualdad de puestos y de calificaciones).

 Los datos que se hlan presentado en este articulo reiinen infolmlaci6n sobre un coln-
 junto de empresas de la industria manufacturela que han sido reestructuradas. Coll
 ello hemos querido ilustrar qule la reestructuraci6n refuerza las desigualdades de g6-
 nero que ya existian en el sectoi; y crea nuevas asinletrlias que se expresan en los pro-
 cesos de trabajo.
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