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 La flexibilidad del mercado de trabajo rural:
 (una propuesta que involucra a las mujeres)

 SARA MARIA LARA FLORES

 EL DISCURSO DE LA FLEXIBILIDAD COMO ANTESALA DE LA RECONVERSI6N PRODUCTIVA

 EN EL CAMPO

 C ON CADA VEZ mayor frecuencia, las nuevas medidas en materia de politica,
 no solo economica sino social, se encuentran acompafiadas de un discurso
 que argumenta la importancia de laflexibilidad. Este discurso aparece ya en

 el Programa Nacional de Modernizaci6n en el Campo 1990-1994, de la Secretaria
 de Agricultura y Recursos Hidriulicos, cuyo objetivo principal de "aumentar
 significativamente la productividad y la oferta exportable" plantea una estrate-
 gia a corto plazo que implica, entre otras cosas: "la eliminaciod de rigideces ... de
 forma tal que los productores puedan actuar con laflexibilidad necesaria para
 obtener el m,aximo beneficio de las oportunidades que brinda el comercio
 exterior" (SARH, 1990).

 Diversas declaraciones oficiales que justificaron la aprobaci6n de las reformas
 al articulo 27 constitucional, y que hoy sirven de sustento para apoyar la firma del
 Tratado de Libre Comercio, insisten en la importancia de "flexibilizar" la estruc-
 tura del sector agrario en diferentes aspectos.

 En enero de 1992, en un articulo publicado por la revista Nexos, el subsecretario
 de Acci6n Politica y Concertaci6n de la SARH, Gustavo Gordillo (1992, p. 46), sefiala
 c6mo la

 rigidezjuridica a la que se someti6 al ejido... propici6 el trastocamiento de la justicia
 social... Sin flexibilidad para desempefiarse en lo economico, ya se trate de mayor
 movilidad para desarrollar otros trabajos, ya de asociaci6n con otros agentes economicos,
 el sector social del campo ha vivido su descapitalizaci6n sin encontrar salidas, no se diga
 para atender el mercado nacional, sino hasta para satisfacer sus propias necesidades (las
 cursivas son inias).

 Su argumentacion intenta demostrar que, de hecho, la estructura ejidal ha inten-
 tado salvar esas rigideces, "por la libre", recuniendo al rentismo, al mercado negro de
 tierras y a la asociacion con el capital privado, sin contar con utn marco juridico
 adecuado. De esta manera, las reformas al articulo 27 se presentan como la via

This content downloaded from 132.248.82.75 on Fri, 17 Jun 2016 23:34:05 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 REVISTA NIEXICANA DE SOCIOLOGiA

 para resolver estas irregularidadesjuridicas pero, sobre todo, como la formiia para
 lograr la flexibilizaci6n del ejido, lo que iinplica ona serie de niecanisinos para si
 transforiiaci6n: la desiregulaci6n de la intervenci6n del Estado, la redefinicion de
 los inecanisr ios de toina de decisiones en so interior y la moovilidad intei-na dle los
 factores de la produccio6n; facultades para enajenar las parcelas, constitoir asociacio-
 nes, deseiipefnar otras labores prodoctivas, etce'era (Gordillo, 1992, pp. 45-48).

 Tamibien, con inotivo de la firmia de on cre'dito de 400 inillones de d6lares qiue
 otorg6 el Banco Motindial para el sector agropecuario, el secretario de Agriciltora
 y Recursos Hidra'ulicos, Carlos Hank Gonzailez, y el secretario de Hacienda y
 CreIito Ptiblico, Pedro Aspe Armiiella, presentaron tn informe dirigido a Barber
 Conable, presidente (le este Banco, en el cial sefialan la estrategia (lel regimen
 para logr'ar el cambio estrotctoral en el sector. Plantean ona serie de imedidas
 orientadas a eliminar la reglamentaci6n excesiva de la producci6n y en la comner-
 cializaci6n de la iiayooria de los prodituctos agricolas, lo (lOe se orienta a la "eliini-
 naci6n de distor-siones y r-igitleces institicionales qoc fi-enan la capacidad
 prodoctiva del caimpo". Proponen la redicci6n y racionalizaci6n de subsidios
 dentro dcel iiai-co dcl comiei-cio internacional, el establecimiento tie tn aiibiente
 propicio para qcie flovan mavyores inver-siones, la vincolaci6n entre tdesarrollo
 tecnol6gico y pro(lticcioii, la liberalizacion dci comcrcio exterior, la tiesincoi-pora-
 ci6n te emipresas paraestatales y la limiitaci6n te la actividad regoiladora dIel Estatio.
 Todo ello como antecedlente (Ie las r-eformas dcl articolo 27, qcie perimiti-ain la
 enajenaci6on tel ejido y la seguridadl en la teniencia de la tierra.1

 Mais taitic, el mismio secicetar-io de la SARH, al inaogorar la vi Retni6n (del Comit-6
 Agropeccoario Conijointo 1'I9xico-Canada', asevero qcie con la firmia (lel TLC, M6xico
 bosca eliminar arestricciones tIcnicas y comierciales, para lograr la compleiienta-
 riedad de los sectores agr-opecoar-ios tie amibos paises. En tanto cIe ci ministr-o tie
 Agr-icoltii-a (ic Canadtii, William McKnight, indico: "estamios contentos con Ia
 disponibilitati y el tleseo tlceflibIldad qcie miioesti-a 1\e'xico en ctanto a on acter(lo
 agricola en el iiarco dlel TLC" 2

 En realitiati, se habla tie "irigitieces" en el sector agrario, asociantlolas al tipo tie
 tenencia te la tierra y tic organizaci6n caiipesina qcie ha prevalecido en el pais
 destle la reformia agraria, y vincila'n(lolas al papel qcte hasta ahora tuvo el Estadlo
 coiio regolador tic las relaciones entre los (listintos sectores protioctivos del camipo.
 Sin emibari-go, lo qJie se conisidera alhora coino "rigitiez", y se pone en tela dejuicio,
 es on ioiotlo (c tiesarri-ollo rrial centratlo en ia aotosoficiencia y en el crecimniento
 "hacia adentro", el coal implicaba la continoaci6n dcl ireparto agrario, asi comno el
 apoyo del Estado en iiiateria tie cretiitos, subsidios y precios para alentar la
 prodticcion tie los sector-es maiiis desfavorecitos. Poi- el contrario, el noevo pi-ovecto
 neolibei-al apo nta clar-amente hlacia on crecimiiento apoyado ba'sicaliiinte en el
 exterior, lo qoc sopone on foierte (linalnismio tiel sector agroexportador.

 LauJomiada, 13 ie dlicienibre (le 1991. p. 14.
 L2Joranrada. 2-1 cle imarzo (le 1992. p3. 20 (las cursivas son ittias).

 30
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 Las mediidlas qtue hoy se presentan como alternativas de flexibilidad en el campo
 tienclen a anular todo tipo de trabas para qcte puedan invertir y operar las grandes
 empr-esas agiricolas exportador-as. En este contexto se enmarcan las refornas al
 artiicuIo 297 y Ia firmia del Tratadlo de Libre Comercio quc preve: ia unifor-
 maci6n arancelai-ia, Ia eliiinacio6n (e permisos previos de importaci6n para
 insumios v la racionalizaci6n (lel prograiia de control de exportaciones, asi cono
 la disiiinuci6n, si no es quce la (esaparicion, (IC la actividad reguladora del Estado
 en la producci6n y comercializaci6n de los productos.

 Se arguiimienta nuestra "vocaci6nn" paim la prod ucci6n de frutas, hortalizas frescas
 y productos tiopicales quie (lemiandan ci lnerca(lo norteamericano y el cana(iiense,
 en tanto qtue se niega quc podamos tener una vocaci6n granera. De alli que resulte
 l6gica la supuiesta "complementariedad" qtue se lograra con el TLC. Dicha vocaci6n
 apar-ece incluso coiio uina ten(dencia natural, ya que ciertas rcgiones, principal-
 mente ubicadas en el norocste (Iel pais, sc consideran mia's "propicias" para la
 prodlucci6ti (le hoi-talizas quc tie egranos, sin tomiar en cuenta quc esta propcnsi6n
 no es s6lo agir6nomica sino social. El "miiiaxiiiio bencficio", particularinente en el
 caso (le las expor-taciones agricolas miexicanas, supone coinpetir en el mercado
 interinacional en condliciones ventajosas, gr-acias al clina y al suclo quie existen en
 esa regi6n, pero sobre todto, gracias a las "oportunidades" quie brinda una miano
 de obi-a abuiilainte, barata y suainamente flexible.

 L-is iniedidas hasta ahor-a i nstriuimentadlas parten (el suipuesto de qct al intensificarse
 "la oferta exportalle" se incrementarA automaticamente el empleo, ya qtue ba'sica-
 inente se trata (ie fi-utas, hortalizas y flores, productos qtue representan el gr-ueso de
 las exportaciones agi-icolas iiexicanas, y qite deiiinaldan tina ilnportate cantidad
 (le aniao (IC obr-a asalar-iada. Sin emlbar-go, var-ios autores han hecho hincapie en qcti
 las suiptiestas ventajas comparativas en el inercado internacional no se reflejarain
 necesarlainemee eii el aumiento (lel eiipleo ruiral, "ya qtue la producci6n de horta-
 lizas y otros cuiltivos (IC exportaci6n apenas cubi-e 173 mil hectAreas, que r-epresentan
 s6lo 3.5%,,; (IC los cinco imiillones (le heccLireas (IC riego (lel pai's",3 en tanto que
 (lejar-ian (IC cultivarse 10 miiillones (le hecctaeas (le(licadas a la produccio6n (e Cgranosi'4

 No obstante, ati si el einpleo rutral se incremientara desafiando estas prediccio-
 nes, vale la pen,a preguntarse las forimas que adoptariia bajo uina estrtuctura flexible,
 y el tipo (le flcxibilidad que prevalecei-i en el cainpo mexicano.

 ~-NUEVO PARAnDIGNIA TECNOL6GICO 0 FLEXIBILIDAD PRIMITIVA?

 Lafleibdilid(ud aparece en nuestr-a era comio unl eleinento dave diC la reconversi6n
 productiva. Significa to(lo tipo (IC adaptaciones (IC los elemiientos qtue intervienen en
 el proccso (Ic trab)ajo, en las inutaciones tccnol6gicas y en la aparici6n (le contin-
 gencias o ei.\gencias imupuestas (les(le el exterioi-, provocadas sobre to(lo poi0 la cr-isis.

 La l/o,riada. '31 dc cliciemnbre (li 1991, p. 11.

 LJo/)/ i(da. 9~ cc novicitbre dc 1991, p. 7.

 31
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 Las (istintas formias (IC flexibilidad, pine hoy surgen, buscan romper con los limiites
 impuestos por "la organizaci6n cientifica del trabajo", quie se aplica desde pirincipios
 de siglo ba'sicaiiente en la industria. El objetivo de este antigio paradigmia tecno-
 l6gico, (IC disminuir los tiemipos de fabricaci6n parcializando las tareas (miodelo
 taylorista) y/o (le reIducir los tiempos mueirtos y la subutilizaci6n de la maqtuinaria
 (miodelo fordista), supone la existencia de mercados en constante expansi6n con
 fluctiuaciones iiinimias. Estas condliciones se vienen abajo ante la crisis y la inesta-
 bilidad que 6sta ocasiona en los ieri-cados, en los cuales se intensifica la competencia
 y la incertidumiiibre (lebi(Io a las fi-ecuentes variaciones de la demnanda, el aumento
 de las exigencias de variedad (le productos y la obsolescencia acelerada de estos.
 Asi, la pro(luccion de grandes votimenes a bajo costo deja de ser tin objetivo, y se
 vuelve un i inperativo ganar mierca(Ios produciendo series liinitadas y diversificadas
 dirigidas a cubrir dleiiandlas especificas en cantidad y en calidad (PREALC:, 1989).

 Otros eleiientos qtue intervienen en la instriumentaci6n de procesos flexibles
 son los nuevos cambios tecnol6gicos, comio la miicroelectir6inica, nuevas formiias (le
 organizaci6n (lel trabajo comio "los circulos (le calidlad", y el desairirollo (IC un nuevo
 tipo de irelaciones laborales. AuiinquC existe una amiplia pole'iica, en la cuial no me
 exten(lere aqtuf, aceirca de (lue es lo que (leteriilina estos caiibios y lo qtue significa
 el "miiodelo (IC emipr-esa flexible",5 existen coincidencias respecto a qtue este iiiodelo
 postula tin sistemia (le eiiipleo qtue supone Ia adaptabilidad de la fuierz-a de
 trabajo a la expansi6n y a la conti-acci6n de la deinanda, asi coino a los cambios
 en el mer-cado (le productos.

 En algunos casos, subrayaa qtue esta adaptabilidad iinplica nuevas formas de
 organizaci6n negocia(la, comio sucedle en Suecia y en jap6n, las cuales borran las
 antigias fronteiras entre los oficios, suponen la pluriifuncionalidlad de los trabaja-
 dores y la gesti6n de su tiempo (le trabajo, acomipan-randose estas ine(lidas de
 politicas de foriiacioni continua, con la fr-ecuiente introdluccion de nuevas tec-
 nologias. En estos casos, suelen (lestacarse las libertades (uCe estC sistema ofirece a
 los trabajadores en iatei-ia (lIe dIiversificacion y de autonomia en el trabajo,
 libei-tades (luC pue(Ien sei- negociadlas por los sindlicatos (Reyneri, 1990)6 En otros
 casos, comiio consectienicias (IC las foi-inas flexibles se seflalan: la precarizaci6n del
 empleo, las limiitaciones salai-iales, los recortes de personal y las liqutiidaciones,
 comio suce(le en Estadlos Unidos y en Gran Bretafia.

 Algunos suponen qIe estas (lifeirCncias corresponden a (liferentes miodlelos de
 flexibilidlad, que varian (le tin pais a otro segtin la forma de negociaci6n (loiniiante
 (Erbes-Seguin, 1989). Otros plantean tie lo qpie estA en (ebate es el predoininio

 5 Vase Anna Pollert. 'L-entreprise flexible: realit6 ou obsession?', en Sociologi'e doi. Travail. n6mnl. 1/89.
 Paris, ojorge Carrillo y Aifredo Hualcle, "El debate actual sobre la flexibiliclad del trabajo'. en Cuadernors
 de Difusidn. niim. 3. El Colegio (le la Frontera Norte, Mexico.

 Antonio Lettieri. responsable internacional de la Confederaci6n General Italiana de Trabajadores
 encuentra que "el gobierno de la flexibilidad" se presenta no s6lo comii una eXigencia. sino tanibi6n coiiio
 una gran oportunidlac ...tin inodelo que proniueva niuevos sujetos. valorice nuevos protagon'isas, que
 exprese una cultura Sindlical reforntiadlora y unia representaci6n amnpliada del sindicalisnio confederal (La
 Jorna,da, 26 de niarzo de 1992, p. 7 (le LaJornada Laboral).
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 de los r-asgos (le un "neofordisnio" o (le tin "posfordisino", en t6rnuinos de Lipietz.
 En este illtiiio caso, lo ptie estairia en gestaci6n en los pa'ises del centro es un
 esqueina dualista de emlpleo, con iin "niiclco" de trabajadores calificados yestabtes,
 liga(Io a las actividladIs "clav'e" de la elipresa, con experiencia en las nuevas
 tecnologfas, bien paga(ios, con einpleos establcs y agrupados en sindicatos pile
 cuentan con capaci(la(l negociadora. Mlientras qtie, en contraste, existe una inasa
 de trabajadores "perif6ricos", qIuie no realizan tareas centrales para la empresa y,
 puesto quie se encuentran menos protegidos por la coinpetencia que ejercen
 entre si, pue(Icn ser niu's fficilinente recltitados en el mercado de trabajo, por lo
 cual se les asignan los enipleos iniis precarios y con escasas garantias laborales
 (Pollert, 1989; Carrillo y liualde, 1991).

 Par-a Dc la Garza (1992) se tn-ata (le (los tipos de flexibilidades: una prinitiva o
 salvaje, qtue no estai rcclaciona(Ia con la crisis actutal, y qtue supone attas dosis de
 ar-bitrariedladl cipresariiat, reproduciendo formas atrasadas en la organizaci6n (lel
 trabajo y en las relaciones laborales; y orra iiodlerna, vincuilada a los cambios o
 rupttiras en la base tccnolo6gica, en las fornias (le organizaci6n y en las retaciones
 laborales, qtue busca consenso y (Iescentralizaci6n cn la toina de decisiones, asi como
 el enriquecimiiento (lel trabajo (1 991).

 Para los admtinistradores (Icl capit-al, Ia tendcncia general Cs la btisqueda del
 aumiento de la ganrancia, sea por Ia via (let increinento en Ia produtictividlad o en la
 calidad, to (iti suiponc rediucir to(Io tipo (le rigi(leces en et piroceso productivo, en
 los productos o en el uso (le ta fuier-za de trabajo.7 El probteiia es que esta
 flexilbili(ta(t no se tradltazca en precarizaci6n, profundizando las desventajas en las
 quie se encuentr-an ciertas categoirias (IC trabajadores, especiatiiente las mujeres,
 losjo6venes o los iuiigr-antes.

 Este pr-oblenia se hia inianifestado ya en difer-enites paises del centro, agudizando
 la segmentaci6 n (lel inereca(lo (IC trabajo. No obstante, puede (tecirse que son las
 condliciones sociales (te cada pais y la capaci(la(I negociadora de sus sindicatos, lo
 ptie (leine las forinas (iC flexilbilidladl que se inmplantan. Asi, en Aleinania y Suecia
 la introduccioin (IC nuecvas tecnologias y nuevas foriias (le organizaci6n se negocia
 entr-e la eniipresa v el sin(licato, y este tilt imro buisca proteger a stis afiliados de los
 efectos (le Ia r'acionalizacion iv (tel (leseinplco. En Espafia, el tipo (le flexibilidad
 instrulnenta(la ha provoca(lo la protifcraci6n (tl las contr-ataciones (le tipo teimporal
 (Carr-illo y HIuIaldle, 1 99 1). Eni Gran Bretafia v Fr-ancia auinentan las centrataciones
 a tieiipo parcial, esenciatniente con el incremento (lel einplco fenienino yjuvenil
 (Pollert, 1989; Kergoat, 1 984).

 En Ame6rica Latina, varios esttilios (tenleiestrain qcti los procesos (le reconversi6n
 produtctiva se acoiipafian (IC for-nias autoritarias qlue acepran inuy poco !a injeren-
 cia sini(ical en la reo-gainizacioin (le los pr-ocesos (le trabajo. La introdtcci6n de
 nuievas tecnologias (ie ittuevas formiias (le organizaci6n (let trabajo se dan sobre
 uina base contractuial en la ctual se cvi(lencia Ia perdidla (tel po(lcr sindical, y la

 7 Existe tocd una serie ck(? tipologias respecto a las fornias (l flexibilidad. VWase Atkinson. 198-1; Boyer,
 1986: Piore y Sabel. 198-1.
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 desaparicion o disminuci6n de la "bilateralidad" como mecanismo para negociar
 esos cambios. En este caso, la flexibilizaci6n se traduce en recortes arbitrarios de
 personal, que no siempre se acompanan de una nueva base tecnol6gica, o en la
 introduccion de sistemas de trabajo que suponen la precarizaci6n del empleo.8

 Otras formas de flexibilidad organizativa suponen la descentralizaci6n de ciertas
 fases del proceso productivo a traves de la industria a doinicilio, las maquiladoras y
 el trabajo informal o "negro".9 Son formas que movilizan basicamente mano de
 obra femenina, infantil, o incluso a los viejos: precisamente aquellos sectores de la
 poblacion con mayores dificultades para negociar el valor de su fuerza de trabajo.

 La difiusion de este tipo de flexibilidad se explica por el inter6s de las empresas
 manufactureras por inantener una diversidad de tecnicas que les permita hacer frente
 a las variaciones de la ldemnanda tanto en cantidad como en calidad. Este objetivo resulta
 sumamente dificil de lograr bajo el esquena rigido de la gran empresa taylorizada,
 en donde tienen que asumnir cargas fijas en relaci6n tanto con el capital colno con
 el trabajo. Pero tambien se explica por la existencia de una oferta de fuerza de
 trabajo potencial, integrada por (leseImpleados, o por individuos que se encuentran
 fuera del mercado (ie trabajo y cuya caracteristica es la situacion de "mixidad".

 Me refiero aqui a la forma en que varios grupos de trabajadores que hoy en lia
 se encuentran en el coraz6n de los nuevos procesos econ6omicos, parecen estar en
 una situaci6n (le marginalildal dlebido a que su ubicaci6n principal en la sociedad
 no es la de asalariados, sino la (le "amnas de casa", campesinos pobres, estudiantes,
 hijos de familia o jubilados. Sin embargo, es gracias a esta situaci6n dloble que
 tienen una gran capacidad(l para adaptarse a los procesos flexilles. Este perfil
 favorece el desarrollo de la incl(stria a ldonicilio y el trabajo informal, constituyen-
 do a la familia en una verdaderla unildad (ie pro(luccion (Frey, 1989).

 En MNexico, este tipo (le flexibilidad es la quce se ha extendido. Las indu(strias
 maquila(loras se expand(en, operan(lo sobre todo en la ralna text il, electr6nica y de
 autopartes, en la cual hasta ahora ha predominado el einpleo fcienino. Con la
 firmia lel TLC se preve (lue csta foirma tc flexibilizacion serai "cl Ino(lelo laboral (lcl
 pais" y podia dar emipleo al 10% del total (le los trabajadores.'" Crece talnlbien el
 trabajo infoIrmal, especialmient ten cl coincrcio y en los servicios dentro de las
 grandes ciuda(les, prcdolnlinando(l cl trabajo tie muljers v (IC jovenies, a ticipo
 parcial, no asalariado y siln seguridad social, iiicnt-ras quc e ciiipleo ind(lustrial ha
 caido dulrante 15 afios conseci ivos.l

 8 Veanse varios s stUtio publicadlos el la revisla 7rab11jo. Centro dl Anlllisis (dc1 Trlbaljo. A. C..
 M xico, G. Besns ; , C:a. Besi,nsa . r a (bio en las re/act ori 'ls atboratles: c.tro ' (t l r' exlpr cia. s en ftraN.icidn.
 Documentos de Tr;ll)aj. njin. :t2. 3 Fundtlci6n Fricdrich El)ert. IMxico, 1990. y E. de la Garza.
 "Reconversi6n ilndustrial 'y tlil)jio en el patrl6 d(le relaciones laldorales enll Mico". en AnMlguiano
 (comp.). La moder iZrn cii en i' .icol . tUAxt ., 1990.

 9 V'ase NI. MariLani. eI al. La /I'\xibili/t ei 1tali: Ddbats .sur l'eImploi, Syros/Altcrnatives. Paris. 1989.
 Resefta ice la ponencia prcsentacLa potr orge Carrillo (le El Colegio lte la Frontera Norte en el Scminiario

 sobre NMercados de Trblajo). rcaliztlo en c:l c:OtMEX. L/. Jornada. 25 de octulre lde 1991. p. 13.
 Resefca de la ponelncia presentada por Teresa Rcnd6n y Carlos Salas en el Seiiinario sobre Mercados

 de Trabajo, realiz.adlo en cl c:)LMFX. IM Laf ortadl( 2-1 Ide octubrc (le 1991.
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 De esta iianera, puede decirse que el tipo (Ie fiexibilidad ptie se estai iinponiendo
 de iianera domiinante en paises coino el nuestro, ptie foriiian parte de lo pine se
 considera la "periferia", es una flexibilidad priinitiva. Porque no se trata de tin
 paradigiia tecnol6ggico alternativo que busque stiperar Ia crisis enriqueciendo las
 formas de trabajo y las libertades laborales. Por el contrario, bajo un discurso (ic
 mnoda, qte celebra la desregulaci6n del mercado de trabajo y Ia superaci6n de las
 ti-abas sindicales, se esta' dando paso a Ia legitimacion de una serie de modali-
 dades (Ie emipleo precario, todas ellas basadas en Ia existencia de relaciones
 desiguales que se presentan en el interior de Ia propia clase trabajadora.

 En este caso, la flexibilidad de la fuerza de ti-abajo no se refiere a la capaci(la(
 (le inoldear el uiso de la iiano de obra a las necesidades de modernizaci6n de los

 procesos productivos, como sucede en el inodlelo (le empresa flexible. Esta nocio6n
 aparece comio una construcci6n social pie se refiere a Ia asignaci6n de ciertas
 categorias cle inano de obra a las formas de einpleo niis precar-ias, en ftinci6n de
 una posici6n social de los trabajadores, dada por su sexo, su edad o su origen etnico.

 LA FLEXIBILIDAD EN LA PRODUCCI6N FRUTI-HORTiCOLA NIEXICANA

 La historia de un proceso de "ninorizacid'n" de la fuerza de trabajo

 La principal caracteristica de la producci6n de hortalizas, frtutales y otros cultivos
 de plantaci6n es ptie siemipire se relaciona con la utilizaci6n de una mano de ohrm
 somietida a procesos (le dliscininiacin o "minorizacio6n".12 El r-ecltitarniento forza-
 do ie iiano de obra, iiiediante la esclavitud y el acasillaiiiento de poblaci6n negra
 o indigena, permiti6 el desai'ollo tie "plantaciones"13 en diversos paises del Tercer-
 Mtiundo. -Jov en tali, estas formiias (le uso (lIe la fuerza de trabajo han desaparecdlo
 legalimente; sini emiibai-go, subsiste en todo el indin(lo el cara'cter inestablc x
 precairio del einpleo en este sector.

 12 El concepto cle nwinorizaci6n, uiilizadlo por Babbar x XVallersteuin (1989), ca cuenta cle comno la edad, Ia raza
 o el sexo biologico se convilerten no solo en idiferencias snino en estgiga.s de altenidad que suponen jerarqlufav
 desigaaklad entre los trabaJadores. Es lecir. se convierten en un iiiecanisino tie "naturalizaci6n" ce las diferenw-LI
 socicdes, a partir (lel ctLL se constittive to0(o un sistenia (le exclusiones y donuinaciones que se refuerzan entre 4i.

 13 El concepto (Ie plint.icion ha sicdo nitty dlisc~uitilo. En 1958, Ia Convencion 110 tlel BIT lo deffina coiio: I(Xlh
 explotacion agriola sitlmldla en una region tropical o subtropical. qtue emnplea regularmente trabajadore'.
 asalariados, y eii (lonice son culhivados principalmtiente produtctos con fines conerciales'. Sin embhargo.
 esta detinicion no hacia referencia al taniafio (le la explotacion agricola i a los efecrivos en ll no tie obra.
 Asi, ein 1982 la 01r 1 propone una nueva dlehicin que tonia en cuenta este problema, IropoIlixndose quie se
 excluiyan de esta nocion las ex,plotaciones del nenos (le cinco has.. que no ocupen maus (Ie 10 trabajadore'.
 en un periodto cualquiera dlel afio. Otro estudio (tel IBIT, aparecido en 1987, sugiere que el t6rmuno de
 plantacl6n sinva cn general para dlescribir un sistema cle cultivo orientado a la exportaci6n. cuva
 superficie puedk xari-ar segutn el tipo dle cultivo practicado N el pals. Es por ello que los autores proponenll
 hablar nis bien de "cultivos (le plantacion". Finainiente otros autores, al definir la.s plantaciones, se refieren a
 los mnetodos v factores (le prodlUcci6n a grani escala. o al papel clel sector (entro Ie la econonifa mundial,
 lhacienido una (distinci6n entre plantacion inoderna y tratlicional (BIT. 1989-III).
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 Esta situaci6n se explica en gr-an parte porque los procesos de producci6n de
 estos cultivos exigen una gran canti(la(l (le mano (Ie obra para realizar ciertas tareas,
 generando tin tipo de empleo intensivo, pero de duiaci6n restringida, solaniente
 en forma temporal y discontinua. Por esta raz6n, bajo una prodiucci6n (Ie tipo
 eiipresarial, se tiende a la conti-ataci6n Ie iiano tie obra no s6lo barata, sino
 sumamente flexible para adlaptarse a estas variaciones.

 La historia tie las tlistintas formiiias quie atlopta la (lisci-rliInacl6n en el inercado
 de trabajo rural ilustra c6oio se logr-a esta a(laptalili(Iad o flexibilidad tic la mano
 de obra en estos procesos de trabajo, uina histoiia qiue se extiende en el tieiipo y
 en el espacio a la poblacion indi'gena, a los negr-os, a los nifios, a las inujeres y a los
 ancianos, sin iiipoi-tar el grado (le avance ie la tecnologia aplicada.

 En Me6xico, esa histoi-ia estai esti-echaeniete vinculadla al (lesairirollo de Ia prodluc-
 ci6n y del consuiio (le friutas y lioirtalizas en nuestro vecino pais.

 Gerard Dorel (1985) tlescrilbe c6miio, tles(le pr-incipios iel siglo xIx, Ia libera-
 ci6n de trabajadores chinos por las gr-andles comipailias ferroviarias permiti6 a
 los pr-opietarios desairr-ollar una agricultura tie tipo intensivo v m-nantener sus
 girandes tloioinios. Esta maniio (ie obra, que en 1884 Ilegaba a constituir la miita(l iel
 asalaiiaclo agiricola califoirniano, er'a bai-ata v alundIante por las condliciones de
 miseria en las que erian "enganchados" los trabajadores en situaci6n tIc clandesti-
 nidad, y por los sentiimientos hostiles qIuie generaban frente a la poblaci6n
 local.

 Ma's tar-de, en ! 890, losjaponescs constituyero n el pr-incipal gr-upo (ie asalairialos
 agricolas en Califoi-nia, hlasta quie en 1913 Ia guerra bloque6 tiefinitivamente la
 inigracion asia'tica y s6lo los filipinos, cuyo pai's se miantiene comno protectorado de
 Estados Unidos, contintian entrantlo, axunque no con la miismia intensidad con la
 que ingresan los trabajadores miexicanos.

 Para permliitir la inmiigraci6n tie mlexicanos, los gran(ies propictarios solicitaron en
 1926 la aplicacion (ie levcs flexibles, pero Ia crisis econ6inica (Ic 1929 ilnpuso una
 ftuerte limitacio6n a esa miiigiraci6on, reniplazando a los miiexicanos por estadunidenses
 desem-npleadlos, tuienes no tartlar-on en or-gainizar'se enl sindicatos titie inarcaron la
 historia californiaina con tn sinniiiiiero tic huelgas diuramiente repriiiidas.

 Es hasta la segiuntla gueirra iitintlial (Itie los trabajadores esta(Iuinii(enses dlejan la
 agricuittira para trabajar en las intlustr-ias (Ic guer-ra, perinitienti(ose nuevamnente
 la entratia de mnexicanos amparadlos por el Progr-amia Bracero. La gran aflitencia de
 mexicanos, los cuales Ilegain a constituir el 15% tIe la poblaci6n agricola masculina
 de M6xico, permiite miantener en un nivel sumiiiaiente bajo los salarios agricolas,
 no obstinte las pr-esiones ejecici(las por- la orgaianizacio6n sinclical (le Ce6sar Chlavcz.

 Justamente, foie el gra n miovimiiiento sinlldical dcl United Farm Wor-kers Organizi ng
 Cominiitee (UFWOC:) lo qtie Ilev6 a los granles emipresar-ios a mioier-nizar- stiS fincas,
 mecanizando al miiximio las tareas qtie requier-en mi6asjor-nales. Asi, la cosechladora de
 algod6n se generaliz6 en el Valle Imiper-ial a partir tic los afios sesenta, per-mitiendto
 desplazar a tin imiportante ninmero (le trabajadores teiiporales.
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 Sin emibargo, esta mutaci6on tecnol6gica trajo consigo una seric de cambios en
 las estructuras productivas, piies hizo necesaria la introducci6'n (IC otras variedades,
 miejor adaptadas para la recolecci6n mecainica, como el tomnate para salsas y
 conservas, y la uva para producir vino, cilyos procesos se mecanizan completamen-
 te. No es el caso para las distintas variedladles (le tomnate ptie se producen para el
 consuiimo en fresco, o para la uva de miesa, en las cuales para garantizar su calidad,
 siguie siendlo importante la recoleccion mianual. Por otro lado, el costo del material
 v (Ie la miaquinaria exige para su amortizacio6n, uina superficie considlerable que los
 iile(lianos agr-icultores no pudieron mantener, razon por la cual en California miles de
 explotaciones productoras de tomiate abandl(onaron el cultivo, pasando de 4 000 en
 1959 a 684 en 1971 (Dorel, 1985, p. 492).

 Sini emiibargo, el raipido crecimiento (Iel iner?cadlo (le hortalizas fr-escas y conge-
 la(las en Estados Unidos llev6 a los produtictores a l)uscar nulevas estrategias. Es por
 cllo (11ic cn las decadas de 1960-1970, diversas firmnas estadunidenses se instala-
 iron al stir (el Rio Grande, inediante contratos (le asociaci6n con productores
 miexicanos o formas de financiamiiento (IC la prodIuccio,n y control (IC la comercia-
 lizaci6n.

 Este fen6mieno no es reciente: (les(1e principios (le siglo, gracias al apoyo
 otorgado pog- el gobier-no (le Porfirio Diaz, se iistalo' en el noroeste (le Mexico un
 iimiportante ntimiero de conipanlias esta(lu niicnleses, interesa(las en la prochicci6n
 (le uina serie (le cultivos ptie reqtieri-an gran cantidad (le miano (IC obra (Carton de
 Graninonlt, 1990). Duriante los primieros alios (le stu operaci6n en el norte del pais,
 estas coipafifas se enfi-entaron a una gran escasez (Ie mano (IC obra, por lo cual,
 al igiial qtic en Estadlos Uni(los, se vieron ob)ligad(as a contr-atar a poblaci6n de
 origen or-ienital. Algunas otiras se beneficiar-on (Ie una mano (Ie obra barata,
 iiecdiante formias de acasillamiiento de la poI)lacio'n in(Iigena local proveniente de
 la sierira (yaqutis y mayos). No obstante, ya (Iesle estas fechas se registra en las
 estadlisticas (lel esta(lo (le Sinraloa una iinportante participaci6n (Ie mujeres y
 niiios pal-a las labores de cosecha y empaqie (le toinate (Lara, 1989).

 I-lacia la (leca(Ia de los 1930, ocurre una serie de inovimientos importantes
 tcndentes a expuilsar a la poblaci6n china. Adenris, el reparto agiral-io, la formaci6n
 (le imlpoi-taintes sindlicatos dle trabajadores agr-icolas y los moviiiientos sociales
 pro(lucen nuevanmente tin grave probleina (le escasez de mano (IC obra ptie las
 itijeires v los nifios stiplirf'an. Es tainbien en esta (Ieca(la quie el capital estaduni-
 (lense se instala en sti mio(alialadl financiera v com-ercial, media nec la ctmal controla
 la producci6n nacional.

 El incremento de la deinanda de pro(lictos frescos en Estados Unidos, y el
 bloqlueo comiiercial hiacia las hortalizas prodIucidas en Cuba, provocaron in verda-
 (lero "booni tomiatero" en Sinaloa hacia fines (IC los afios cincuenta, lo ctial permiti6
 el (lesplinte (le ina ntieva clase empresarial (Ie origen nacional, apoyada y prote-
 gi(la por- el gobierno miiexicano. La intonsa act ividadl exporta(Iora se convirti6 en
 gran constiiini(lora de fiterza (e trabajo, obliga1ndo al transpo m-te (l mano de obra
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 indigena desde el sii- (e la reptlblica, principalmnente te los estatos tie Oaxaca v
 Durango (Carton te Gi-aminont, 1990).

 Actualmiente, gracias a los gi-randes fltijos miigratorios tie esta inano (IC obra
 indiSgena, las empi-esas horticolas se han extentdido en Sinaloa, Sonora y Baja
 Califor-nia, gozando de una abundlante fuerza de ti-abajo temporal y barata. Esta
 iiano te obra garantiza la cosechia tie hortalizas qtue se realiza (le mianeria escalo-
 naia en la regi6n, en una teiiiporadia que va de octubre a mayo. Pei-o son
 basicamiente las muiijeres qtuienes aportan las jornadas necesarias a lo largo tiel
 adio, te inanera tiiscontinua, realizando tina serie te labores tie natui-aleza
 diferente, qtue van tiestie la produccion te plintula en invernateros, hasta el
 empaqie y acondicionamiiiento tie una amiplia variedad de productos fi-escos o
 enlatados.

 La femiinizaci6no y la etnizaci6o'i del asalariado en ci sector frtuti-horticola de
 exportaci6n en Me'xico son fen6menos qtue se extienden a totia Amierica Latina, en
 forina paralela a la intensiFicaci6n tie esta producci6n, constituyendo las tios caras
 te la miinorizaci6n tie la fuerzia tie tr-abajo en el miercalo de trabajo rtural.

 LA "AGROMAQLJILA': UN EJEMIPLO DE FLEXIB3ILIDAD CONJUGADA EN FENIENINO

 La intensificaci6n (le la producci6n tie fr-utas y hortalizas tiestinatas a la expor-
 taci6n prodtiucitia diii'ante las tiltiiinas lecatias en Nle'xico y en Am6erica Latina, puede
 explicarse en gran par-te por- el inci-eenicto en el consumo de productos fr-escos por
 parte te la poblaci6n tie clase miiedia dle los paises tiesarrollatos, principalmiente de
 Estados Unidos, pais al qtue se testina el grueso de las expoitaciones agricolas
 latinoamiiericanas. Sin emibargo, Ia formia quie actualinente adopta esta intensifica-
 ci6n hace pensar tiue correspondle a un fen6mieno te descentralizaci6n por parte
 te brokers (coirretlor-es) y compaii fas triasnacionales (lethca(las a Ia diistribucion (ie
 prodtictos fr-escos o a su transfoirmiaci6n. Sc traita, especialinente, de tin miecanisino

 te descentiralizaci6n tie aquellas fases dlel proceso que suponen un uso intensivo y
 flexible te miano de obra, fen6ionieno simiilar a aquiel qtue ha Ilevatlo a Ia expansi6n
 te las intiusti-ias miaquilador-as en Ia fi-onteiea nortie te M6e'xico. Por eso es qule
 Go6mez y Caraveo (1990) plantean titie se trata tie una forma tie "agromiaqtuila",
 titie se caracteriza poi- el hiechlo (l qtie "las coimpaiiias extr'ainjeras pi-oporcionan
 capital, tec nologia v mieircatio, v eI pais i-eceptor co ntribuye con ei espacio y la fuerza
 de trabajo" (p. 1193).

 La miiagniituid con ia Itite estai extendientnose este modelo en varios paises de
 Aiericia Latina ptiede estimiarse poir el crecimiiento qule se ha registrado en la
 super-ficie dlestinatla al cultivo tie estos proziuctos. Seg(in estos autores en los tilthimos
 afios se i-egistir6 en Ne'xico tin enormiie crecimiiento en la stiperficie dedicada a la
 prodtucci6n (Ie hoi-talizas. En ctiatro regiones seleccionatias por ellos en Sonora y
 Baja Califoirnia, encontraron Itite esta stipei-ficie pas6 de 6 085 has. en 1977, a

 38

This content downloaded from 132.248.82.75 on Fri, 17 Jun 2016 23:34:05 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 LA FLEXIBILIDAD DEL MERCA:DO DE TRABAJO Rt'RAL

 18 500 en 1985 y a 70 500 en 1988-89. Mencionan miis (dc 30 variedades que se
 cultivan en esta region, destinadas en tin 95% al nerca(do externo (Gomez y de
 Caraveo, 1990).

 En el estado de Sinaloa, Carton dte Graiimmont (1990) mniestra c6mo, ain si la
 superficie dedicada a estos cultivos no ha aiumnentado significativamente en los
 ultimos afnos, la intensificaci6n de la protducci6n (te hortalizas puede medirse
 por el aumento en la productividad de las empresas en constante modernizaci6n,
 y por el valor de las exportaciones. Los (latos de Beck (1977) comprueban esta
 hip6tesis: presenta un cuadro comparativo de la producci6n de tomate obtenida
 en el estado de Sinaloa durante 14 afos, encontrando que en 1960-61 la superficie
 cosechada fue de 21 058 has., con rendimientos de 3.09 tons. por ha., una
 produccion de 65 196 tons. con un valor de 133 652 pesos, en tanto que en el ciclo
 67-68 los rendimientos se elevaron a su maximo (241.49 tons. por ha.) reduciendose
 el ntimero de has. a 10 899; para el ciclo 73-74 se cultivaron 16 157 has., con un
 rendiiniento promedio de 15.48 tons. por ha., alcanzan(lo utn valor (Ie 1 363 226
 pesos.

 Si bien es cierto que al mismo tiempo qie se extieen geograficamente estos
 cultivos y se intensifica su productividad se ha incrementado cl cmpleo, es impor-
 tante identificar el perfil que este adquiiere, asi como sus tendencias.

 Pese a las iinprecisiones de las estalisticas, (liferentes estimaciones indtican una
 tendencia hacia el crecilniento del trabajo asalariado feincnil, tanto en Mexico
 como en varios paises dte America Latina. Un informlc (lel B1I (1989-IlI) calcula que
 las mujeres representaban en 1989 entre tin tercio y la mlit.(a de la fierza de trabajo
 asalariacla en el campo, 35% de las cuales trabajaban coino temporales. En Chile,
 Ximena Valdes estima que, entre 1955 y 1976, el niinero (le asalariadas que
 trabajan en la agricultura de exportaci6n en foirma temlporal casi se lduplic6.
 Actualmente, la Comisi6n Nacional Campesina (le Chile estima lqe el ndlllero (de
 estas iujeres es ie e ctre 70 000 y 100 000 (1988, pp. 39)0 y 396). Otros estl(tlios
 (Sajhau y Von iMuralt, 1987) mulestran c6mo en Asial hay tamlbi6n una ldemanda
 especifica de lilmjeres para estos cultivos.

 En el caso (ic Mexico, Barr6n (1 990), basAndlosc en los censos de poblaci6n tle
 1 970 v 1980, calcula qle entre estas (leca(las la participacion masculina (lentro
 de la poblaci6n economlicamente activa agropecuaria (PEXA,) apenas auimento a
 100 000 tral)ajadores, es decir, que tuvo tin increinento Inc(lio anual de 0.25%,
 mientras que en el mismo periodlo se incorporaron casi medio inill6n de trabaja-
 doras pasan(lo (ie 266 655 a 7412 714, lo cual rcpresenta uina tasa de creciiniento
 del 10.8%. Astorga (1985) y Arizpe et al. (1989) ofrecen luna cifira afln mayor. El
 primnero calcula qItie hay ctlatro Inillones de jorlaleros agricolas en MN6xico, de los
 ctiales nmas (le Ia iitad son lntijelcs y ninos, las seCgitntlas estiiman (itqe en 1985 habia
 un mlill6n v ie(lio lde asalariadas agricolas en el pais.

 Un diagnostico realiz/alo po- PRONASOL en cl ciclo agricola 91-92, en San
 Quint in, B.C. encontr6i (cltc el 70% (c la poblacion trablaja(lora cran nmujeres, y (le

 39

This content downloaded from 132.248.82.75 on Fri, 17 Jun 2016 23:34:05 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 la poblacion ocupada en los campos el 33%. Sil ciebargo, detecta tambien una gran
 participaci6n infantil y de migrantes de origen ct nico, algunos de ellos con tierras.14

 En los Valles de Sinaloa, durante la temporalda de cosecha de hortalizas, el 80%
 de la poblacion es migrante, y dentro de ella in 10% esta constituido por mujeres
 y niios (CAADES, 1987; Astorga, 1986). Las nmu~jcres participan en la cosecha, pero
 constituyen un 90% del personal ocupado en los invernaderos, en los empaques y
 en las fabricas de acondicionamiento. No olstante, su contrataci6n es siempre
 temporal y discontinua. Trabajan entre agosto v septiembre en los invernaderos,
 pero la temporada de mayor ocupaci6n, en la cosecha o en el elnpaque, comienza en
 diciembre y termina en abril o mayo. Susjornadas de trabajo pueden variar enorme-
 mente segfin la demanda del mercado, llegan(lo a laborar hasta 20 horas diarias y la
 mayor parte de las tareas que realizan son remltlneradas "a destajo" (Lara, 1992).

 Esta situaci6n se repite en el caso de las "temporeras", que trabajan en la
 producci6n de uvas, manzanas, nectarinas y kiwis en Chile (Vald6s, 1988; Venegas,
 1989; G6mez y Echenique, 1988). Un estudlio realizado por Ximena Valdes en la
 Comuna de Santa Maria muestra que la discontinuidad del empleo femenino es
 mayor que la del masculino. Ellas laboran en los huertos s6lo en la preparaci6n de
 racimos, que se lleva a cabo entre octubre y diciclnbre, y laboran en los empaques
 (packings) durante los meses de enero a abril, en tanto que los hoinbres realizan
 una variedad de actividades en el huerto, qie les da einpleo a lo largo del afio.

 En Brasil, la participaci6n de las mujeres en la produccion de castanas para
 exportacion ocupa a un importante numero de nmujeres, especialmente en las
 fabricas de acondicionamiento. Alli, ellas reprcsentan el 100% de la mano de obra
 empleada; sin embargo, su remuneraci6n se fija por la cantidad de castanas que
 descascaran diariamente. Aunque te6ricalnentc su horario de trabajo es de 7 a 11
 hrs. y de 12 a 16 hrs., la fabrica permite la entrada desde las 6 (le la nmafana hasta
 las 20 hrs., extendiendose las jornadas hasta 19 y 20 horas. Los hombres trabajan
 por dia y aseguran tareas de mantenimiento y aprovisionamiento del producto
 (Castro, 1988).

 Algunos autores han hecho hincapie en las ventajas que ofrece esta mano de
 obra por su bajo costo. Por ejemplo, G6mez y Caraveo sefialan que mlientras los
 jornales en Mexico flucti'an entre 3 y 4.5 dolares por dia, en Estados Unidlos van
 de 5 a 6 d6lares por hora; gracias a ello, el costo (ie producci6n por cart6n de tomate
 es de 3.98 d6lares, incluyendo producci6n, cosecha, empaque, transporte a la
 frontera e impuestos, en tanto que en San Diego es de 5.10 d6lares. Dorel (1985)
 ofrece un cuadro comparativo (le la evolucion (le los gastos salariales en el condado
 de Monterrey, dentro del valle de Salinas, principal regi6n productora de lechuga
 y apio al str de Estados Unidos que ain se sigtic beneficiando (le la existencia de
 una mano de obrla barata (le origen latino. El alitor lmuestra c6nmo estos gastos se
 han ido elevando constantemente, situaci6n (lue ha obligado a muchos productores
 medianos a abandonar este negocio.

 14 Lourdes SAnchez, ponencia presentada en el C:oloqllio sobre Migraci6n y Derechos Humanos,
 FCP y S-UNAM, mayo de 1992.
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 Sill emblargo, no es s6lo cl costo tie la mano tie obra lo qie pue(le explicar
 pot qu6 las complafias transnacionales (lic contri-olan ia pro(lucci6n y distril)u-
 ci6n (Ie estos prodluctos estrin interesadas en (lescentralizar hacia Aiiirica Latina
 aqliellas rases (iel proceso d(e tralbajo que re(ltiieren (le un uso intensivo de la fuierza
 de trabajo. Es tambi6n porque alli pueden encontrar utina inano dIe obra capaz de
 pasar por todas las fases die la cadena pro(Idctiva, (lesempenian(lo tareas con
 caracteristicas (liversas, enii secuencias (liscontintias, lo que se traduce en una
 gran inestalbilidad laboral.

 Un estt(udio realiza(lio en Chile poi el Ceiitro Frances dle Coliercio Exterior
 (1989), cuva finalidad( es mostrar las ventajas (le la inversi6n fi-ancesa en la
 producci6n fiutticola I(le ese pais, hace hiniicapie en la debilidad tecnol6gica que se
 observa en los procesos productivos, fi-rente a uina gran capacidlad para controlar la
 calidad final del producto gracias a uin consiiumiio intensivo (le mInano de obra.
 Sefiala qIte la cosecha y el empaque de la uva die mesa son rara vez mecanizables,
 y representan las fases (le niavyor consumio die fuerza (le trabajo. En cuanto a fi'utas
 como el ldurazno o el inelocot6n, que son stiiiimamente delicadas, subsiste en la
 inavyoria (le los casos el acondicionainiento imanual porque la maquinaria especia-
 liza(la para sti acondlicionamiiento es sumiamente costosa y s61o dos compafiias han
 podido adtliirirlas. Concluye entonces que es sobre todo en la concepci6n del
 miaterial adlectiado, la investigaci6n y la tecnologia para el acondicionamiento y
 conscrvaci6n I(le firttas (ion(le conviene ubicar la inversi6n fri-ancesa, proyectando
 la extensi6n (lel mercadlo hacia el NMedio Orienlte y Jap6n.

 Este ejeinplo nos periiite ilustrar lo (ltie se per-fila coino el modelo de
 flexil)ili(da(l a (lesatrrollarse en el sector i-rural en Ameriica Latina. La expansi6n
 (Ie la producci6n (lC frutas y legumbres (ie expori-taci6n representa utin esquema
 (dtial, en cl q(tie las colnpafiias transnacionales inantendrain en los paises centra-
 les las fases con tecnologia avanzada (investigaci6n genetica, conservaci6n
 (ie alilicentos, producci6n de insiiumos y ma(qinnaria, sistemas empresariales de
 dlistrilbuci6n v colmercializaci6n, etcetera). Alli, el empleo podrai caracterizarse
 por la cxistenciia (IC tin "niit'icleo central" (de tral)ajadores calificados, con puestos
 relativainente estal)les v tina flexibilidad negociada. Por otro lado, crecera el
 elnpleo precario, inestable, temporal y sin pri-estaciones, caracteristico de la
 flexibililda(l prillitiva enii los paises (deIC "la periferia", en donde se intensificari
 la prodticci6n n el campo, la selecci6ni y el icondicionamiento manual de estos
 produtictos.

 En Medxico, coiiio en toda Aiim'rica Latina, la f'ellinizaci6n (lel asalariado rural

 (la ctlenta (Ie (ltie son las iitljeri-es, jtinto con los in(digenas y los nifios, las
 protagonistas (ie las niuevas tendencias (iel mlerca(o die trabajo ruiral.

 Este proceso no es el restilta(lo (Ie iina preferencia (Ie los emnpleadores por
 las mtjeri-es, poi- stis " cualidades femeninas" para d(esempefiar ciertas tareas,
 como a veces se argntiicenta. I)De hecho, encontr-amos (Iue las mismas tareas que
 aqu(i son realiza(ias poi- mtijeri-es, son ldesempefiadas en Eiuropa por hombres
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 adultos, que son trabajadores Inigratorios, lo cual confirma qle no hay tareas
 tipicamente femeninas o masculinas. MaIs bien, poldcmos (lecir qte las mujeres,
 junto con los indigenas, los nifios, y en algunos paises, los j6venes o los viejos, son
 los sujetos sociales que encuentran en nuestra socie(ladl una mayor difictltad para
 hacer valer su foierza de trabajo. La situaci6n lde " mixidad", bajo la cual se presentan
 en el mercado (le trabajo las imujeres comno amias de casa, los indi(genas como
 "campesinos pobres", los nifios como hijos (le familia y losj6venes como estudian-
 tes, los convierte en sujetos ad hoc (le los procesos flexibles.

 Las Imujeres ptedlen set contratadas y expulsadas de los procesos productivos
 sin suscitar conflictos aparentenmente graves, ocupar emnpleos (de tiempo parcial sin
 horarios fijos o establecidos v ser pagadas estrictamente por lo qle haccn gracias
 a que su lugar social, real y silmbolicamentc, es el hogar. Por ello, si la agromaquila,
 al igual que otras fo rmas flexibles (le uso de la nmano (le obra, tienen cara dc imujer,
 es justamente poIirque ellas cargan con el peso (le las rigideces (le la organizacion
 familiar.

 La flexibilidad del empleo, en un conlexto (le crisis y recesi6n, es para los
 empresarios un miecanismio (tI e les permite lhacer firente a las variaciones (le la
 demand a las necesidades (le lmayor vcrsalilidad en los pro(ductos (lqic rapi(la-
 mente se hacen obsoletos, gracias i1 inal organizacion del trabajo no jerairlluica y
 con rapidez (le reaccion (PREAI C, 1 989). iA stl vez, los sin(licatos pue(len encon-
 trar en la reglalnenlaci6on del tie mpo (le trabajo una forma (le "compartir el
 empleo", (de hacer frente al (lesempleo generaliza(lo y a las frecuentes liquida-
 ciones, o permitir una imayor divcrsificacion y autonomiia en las situaciones
 laborales.

 En ocasiones se plantea tambien cl(ue las formas (le empleo parcial respon(len a
 una (lemnan(la social de las imujeres para cuil)ir sus cargas domesticas. No obstante,
 la flexibili(lad no es una eleccion para las Imujeres. Opera en senticlos (liferentes
 para la mano de obra femenina y para la malllsculina porque refleja la desiguallad
 en el trabajo famliliar. E s cn este senti(ldo (lltq Barre-M\aurisso n (1985) plantea q(le
 la gesti6n (le la Imano (le ol)ra en las ellll)resas constitliye al miiisino tiempo una
 gesti6n (le la familia, es (decir, llna "politica familiar".

 LA PRECARI7ZACION DEI. EMP I' I RR.-I. PORV\'ENIR )D IA FLEXIBILIDAD

 Las tendencias actluales en el Imerca(lo de tralajo rural son (lificiles (le conocer,
 y aiin mis de evaluar, polr1e poe lo regular, los censos se levantan en los periodos
 en los que la ocupacion cs miis baja. Adelais, las estadlisticas nacionales no han si(lo
 disefadas para captar las variaciones en la (ldemandla o en la oferta de fierza de
 tralbajo, ni las distintas mio(lali(lades (de elpl)leo quc hoy (lia se desarrollan.

 No obstanie, aten(licnldo a los datos (lic se )1reselllnan en el t ralajo de Mercedes
 Pedrero y Arnulfo Amiil)iz (1)992), el panoraia (lel ei(pleo irural en Mexico es
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 desolador.15 Encontramos que la poblaci6n considlerada como poblaci6n rural, que
 vive en localidades de inenos de 100 mil habitantes, asciende a 28 418 121, de

 Los cuales 15 509 414 constituyen la PEA. Un 4I 1.5% de esta se dedica a actividades
 propiamente agri colas, pecuarias, de caza v ricoleccio6n, mientras que el 58.9% se
 ubica fundamiientalmnente en el sector terciario v secundario: industria aliinenticia

 (principaliiente molinos de nixtala), in(lust ra (le la miadera, de la constrtuccion,
 el comercio y los servicios.

 De aquellos qtue se (le(licaron a activida(ICS agropecuarias, eL 28.9% lo hizo por
 cuienta propia, el 13.1% comiio eiiipleadores y ci 58% restante fueron trabajadores
 subordinados, es decir, asalariados, peones ojornaleros, que no disponen de tierras
 y laboran en parcelas ajenas, constituiyendlo uina poblaci6n de 3 644 732 habitan-
 tes. Sin emibargo, de esta poblaci6n trabajadora, encontraron empleo como asala-
 riados pei-iranentes s6lo e 2.6% y el 21.2% comio peones ojornaleros a destajo,
 es decir, 1 495 597, lo qtue representa el 9.5'%/ (le la PEA. Si a esta informacion
 agregamiios qutie el 51 .6% de ellos fuieron coni r-at ados por ejidatarios o comuneros
 individuales, frente a un 12.3% qtue fuciron contratados por agricuLtores y
 emiipr-esar-ios, v que el 34.1% del total de los "subordinados" no recibi6 ningun
 tipo de renitineraci6n, so evidtencia la poca capacidad de contrataci6n de la
 fuierza zcle trabaj' en activi(lades agrupecuarias y lo liinitado (lel -nercado (le
 trabajo propiaiiente rural.

 A pesar doe qtuo estas cifrazs hablan poi- si miiismas, poco nos dicen acerca de la
 duraci6n (lel emipleo, (10 la concentriacion (1 los mercados de trabajo, de las
 car-acter-isticas (lc las empresas quie contratain. (l0 las condiciones de einpleo y del
 tipo de trabaj ador qtue se eimiplea.

 I-as tendlencias en el mnei-cado de trabajo i-irural son sumamente heteroge'neas,
 dependen die una serie (le factores comio: ci camnbio en el patr6n de cultivos, la
 mnecamizaci6 n do los procesos productivos, la introdluccion do nuevas tecnologias y
 variedades (l0 cultivos, el niiiero (de cosechas aniiales, los cultivos comipleinenta-
 r-ios o quie sirveon de i-otaci6n, etc. Eni NM6'xico po(lemlos decir qtue estas tendencias
 son (livorsas N, conitradtictorias. Por tii ladlo, la introducci6n de maquinaria y
 tecnologias iiodtei-rnas, asi coinio ci caiimbio on cl patr6n (le cultivos v la gana(ieri-
 zaci6n (le las zonas agricolas, Lprodtuicen dosciipleo. Por el otro, el desairrollo e
 intensificaci6n Ice la prodlucci6n en ol sector- agrooxportador genera una fuerte
 (eiilandt a (Ie miiano (le obra.

 Sin oembargo, esto sector, qutie es cl inis (lindiiiiiico, so ha caracteriza(lo siemipre
 poir una giran flexibilidladi en suis pi-ocosos prodluc\tivos, ten(liente a adaptarse a los
 camibios naturales N a las fluctuacioucs (101 inercado. No obstante, este tipo de
 flexibill(la(l ticne fuiertis repercusiones ci dcl oml c Iipleo. Conduice a la contr ataci6n
 (1e tin iinimio (Ic tralajaadores permiainentes, fi-ente a una gran iiasa q' te es

 15 Li intrtimacicin ile este trab jo proceile ile li Encuiesti Naional (le Exuipleo, levantada en el segundto
 triniestre (ie I088 por el Instituto Nacional (le Estadisti(-A. (,eografia e InforinAtica. en localidacles de
 mienos dc 100 000 hahitantes.
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 empleadla s6lo en ciertas telmporadas y en horarios stimainente variables. Estos
 trabajacores temporales asegluan tareas especificas en secuencias discontinuas, de
 manei-a que entre cada secuencia de tralajo, cllos son despedidos y recontratados
 pol la imisna empresa sin crear dlerechos. En cste sentido la eventualidad caracte-
 riza al mercado de trabajo rural, crean(lo al ilisnmo tieinpo una gran inestabilidad
 laboral.

 La flexibilidad del einpleo se traduce tambl)ic en una gran inseguridad salarial,
 porque los emlpleadores retribuyen solo las horas consagradas al trabajo, de
 manera que los salarios se reducen a stl fourma (lilecta, pagando a destajo o por
 tarea, sin incluir tipo alguno (le prestaciones (Ique aseguren la reproduccion del
 trabajador y de su familia. La ausencia de una legislaci6n especifica que no-mne las
 relaciones laborales en el camipo, en Mexico, otorga un amplio inargen a los
 elnpleadores para contar con un miAximo de lil)crladl en la organizacion de los procesos
 productivos.

 Otra tendlencia en el Inercadlo de trabajo rural, provocada por la flexibilidad en
 los procesos productivos, es la concentraci6n v la sucesi6n escalonada de Ila lemnan-
 da, tendiente a permitir la colnplemenitariedlad( (Ie ciclos en el piano internacional.
 Este fen6oeno conduce a la especializacion geogriafica de la producci6n a escala
 mun(lial. Asi, Chile se especializa en la produlcci(n (le Inanzanas, uvas y dluraznos,
 y Mexico en la de hortalizas, complelmelntand(o ia produccion local de Estados
 Unidos y Canadai diurante la temporada (d inv'ierno. El efecto de esta especializa-
 ci6n geogriafica de los cultivos sobre el mercad(o (te trabajo rural es la concentraci6n
 regional de la (lemanda de lmano de obra, iec obliga a los trabajadores a despla-
 zarse grande s distancias para encontrar- cllplco, siirgientlo ilmportantes corrientes
 migratorias internas y externas.

 En America Latina, las migraciones estacionalcs de un pais a otro tienen un
 papel pieponderante, tales coinio las que se rcalizan de Guatemala a Me6xico, y de
 Colombia a Venezuela, para las plantacioncs (Ic cafe; o las de Haiti a Reptiblica
 Dominicana para la cana de azi'car. Estos flu!jos migratorios pueden estar organi-
 zados en el marco de convenios bilaterales cnlre paises o puedten ser progralnas
 de reclutamiento privado, pero taibien puc(len ser el resultado de migraciones
 ciandestinas.

 Las mnigraciones estacionales en el interior (lc un llisino pais suelen ser tainbien
 una caracteristica esencial (lel empleo. En M&Nico, la demanda de fuerza de trabajo
 se ubica bisicamente en los estados frontcrizos del norte del pais, en (loncle se
 concentran tambien los recursos, fiiundaminlalmlente el riego. Por esta raz6n, se
 crean importantes corrientes migratorias, (ics(Id las zonas econ6inicas mis depri-
 midas del pais, ubicadas principalmente en los estados de Oaxaca, Michoacain,
 Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Chihuahlua, hacia los estados de Baja California,
 Sonora, Sinaloa y Tamaulipas (Astorga, 198().

 La mayoria de las veces estas migraciones est,in formaldas por poblacion indige-
 na que habita en las r-egiones mais depaupera(las (lel pais. Ademais, catla vez es mn,is
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 frecuente que las perisonas qtue migran se (lesplacen con sxis familias (lesde regiones
 sumamente aleja(las, haciendo posible la existencia (IC intermediarios que se
 ccargan de poncr en contacto Ia oferta y Ia (leman(la (e inano de obra, y en
 ocasiones asumen la,s tareas (Ie gesti6ln, tuitela v control (IC esta fuierza de trabajo.
 Estos interinediiar-ios repr-escntan un costo a(licional para los empleadores y un
 gasto extraordiniario para el t.ralbajadIor, quiien lo paga con sti salario.

 UJn grave problema social de las migraciones en Airneica Latina es q-ue los
 lugares de arribo no cuientan con las condiciones mfnimas para instalar a los tra-
 bajadores de manera decorosa. La mayoria de las veces se ven obligados a
 hacinarse en galerones o barracas cerca (IC los cam-pos (le trabajo, o incluso a vivir
 en las calles de los poblados iis pro6ximos, durmiiendlo bajo los airboles, en las
 banquetas o en los portales. Un fcn6iioeno reciente es el surgimiiento de "aglome-
 raciones" en la per-iferia (IC las ciui(la(ICs cercanas a los lugares en donde se emplean
 los trabajadores agricolas. Por una parte, es Ia deinanda escalonada de fuerza
 de trabajo qtue generan en uina regi6n (iversos cultivos, lo qtue hace qtue la gente
 no regrese a stis comuni(la(lCs (IC origen y se qtuede a vivir (Ie mnanera perma-
 nente en los sitios (Ion(le se concentra la dIemanla, form-ando alli verdaderas
 "ciudades de peones" y por la otra, es Ia flt-a (Cle tierra y de alternativas lo que
 provoca una tend(encia a la concentraci6ln en las zonas marginales de las peqtuefias
 ciudades.

 La fuerza de trabajo rural uibicadla en las ciu(la(Cles desplaza cada vez mris el
 empleo proveniente dCl cainpesinado tra(licional, porquie Cs ina's ficil inovilizarla
 de nanera eventual. A su vez, esta fuierza de trabajo agricola es in's y mas
 urbanizada y comienza a ocuiparse en activ%.,idades no agricolas, fundamentalmente
 en el sector informal. Este fen6omieno provoca una ten(ICcia hacia la igualaci6n de
 los salarios pagados en Ia agiricuiltuira capitalista y en las ciud(lades.

 Carton de Gramml-ont (1992) plantea qcie la experiCncia politica y cultural
 de esta poblacio6n es cada vez n0is urbana. Nsi, pue(le hablarse de un proceso de
 rurbanizacion, en el cuial Ia mano (lC obra no se (liferencia por el tipo de trabajo que
 ejecuta, ya que el trabajador pasa de un oficio a otro, en el campo o en la ciuidad,
 y del sector formal al informal. Yo agregarla a este tiltimo proceso, aqtiel que
 provoca la instalaci6n de pequiefias induitstrias en los poblados rurales, o la descen-
 tralizaci6n de ciertos procesos (IC trabajo de grandes empresas a traves de maquilas
 a domicilio, en hogares campesinos. Es el caso de uina serie de empresas instaladas en
 la frontera norte (Iel pais y en el Bajio.

 Incertidumbre y eventuialidad, concentraci6n y sucesion escalonada de la de-
 manda de mano dIC obra, migraci6n y rurlbanizacio6n, son alguinas caras del mercado
 de trabajo rural en M6'xico v en America Latina, quie pueden resumirse en una sola
 tendencia llamadaparecarizacioil. Todas ellas munlestran lo qlue pueden ser los efectos
 de la puesta en m-archa (le procesos flexibles en tin contexto social de crisis y de
 dependencia, dentro del cuial puiede enten(ierse el fen6meno de feminizacion del
 asalariado rural.
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 Estas tendencias que hoy pecleln identificarse en el mercado de trabajo rural
 son el resultatlo de la flexibilidad primitiva o salvaje (De la Garza, 1992), porque
 no se trata de un modelo econ6omico alternativo, que se aconipalie de una trans-
 formaci6n en las bases tecnologicas, en las formas (le organizacion (ie la fuerza de
 trabajo, y en las relaciones laborales, buscando enriquecer su contenido. Por el
 contrario, es tn mecanisino qtie intenta paliar el atraso tecnologico tlesarrollando
 formas de enipleo precario y profundlizando las lesventajas en las qlle de hecho se
 encuentran ya ciertas categorias (le asalaria(los.

 Estas tendencias se generalizan no solo en Amie6rica Latina sino a escala tundial

 y tal parece que el imperativo (e d(lesaparecer to(lo tipo de rigideces, en especial las
 del empleo, conducira en los afios futuros a hacer (Ie las inlmjeres, los nifios, los
 indigenas o los migrantes, los protagonistas (ic la flexil)ilidad que sustenta un
 discurso modernizador.
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