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ADAPTACIÓN Y PROSPECTIVA 
EN REPRODUCCIÓN DE FUERZA DE TRABAJO 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 En este trabajo se analizan formas adaptativas y prospectivas de  reproducción de fuerza de 
trabajo femenina que trabajó entre 1965 y 1994 y/o sigue trabajando (2003) en maquiladoras de 
Mexicali, Baja California.    
 
 Los primeros intentos por conceptualizar la reproducción de la fuerza de trabajo proceden del 
marxismo originario. Bajo esa perspectiva,  la reproducción  corresponde tanto a la restitución 
cotidiana de energía  de la fuerza de trabajo como  a la aportación de nuevas generaciones de dicha  
fuerza, mediante la procreación (Marx, 1975, Vol. 1:124-125). 
 
 La restitución de energía se realiza a través de víveres y medios de vida, mientras que la 
reproducción de nueva fuerza de trabajo, mediante la procreación, tal como se acaba de indicar. 
 

Posteriormente los revisionistas del marxismo, recomendaron abrir la perspectiva de la 
reproducción, articulando este concepto con el de  reproducción social y, mediante esa estrategia 
teórica lograr la distinción entre formas adaptativas y prospectivas de reproducción (vid. Torres, 1985). 
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En opinión de la que esto escribe, es pertinente articular la reproducción de la fuerza de trabajo 
con la  reproducción social, dado que la amplitud de este último concepto comprende: “(...)el conjunto 
de actividades sociales que al darse de manera recurrente en el tiempo, permiten a nivel individual la 
existencia social (un modo de vida) y a nivel social la supervivencia y desarrollo de la sociedad (una 
historia)” (Chayanov en Torres, 1985:44)1. 
 
 
 Asimismo Torres (1985)  señala  que en la realización de la  reproducción de fuerza de trabajo, 
deben confluir actividades y propósitos varios cuya finalidad es resolver el cúmulo de necesidades que 
la reproducción requiere, mismas que son cambiantes según la forma de inserción tanto de la fuerza de 
trabajo, como de su familia, en el aparato productivo y en la estructura  y la historia social que a dicha 
fuerza  le toca vivir (Torres, 1985:56-57).  
 
 

A partir de Godelier y Godoy, Torres explica que los miembros de la sociedad responden a las 
formas de reproducción de la fuerza de trabajo como sigue: una forma que se basa en el principio de 
‘vender para comprar’, por ejemplo, el obrero asalariado, y otra forma, es adquirir ingresos a través de 
la venta de lo que se produce (como lo hacen los pequeños agricultores campesinos bajo la forma de 
producción mercantil simple (Godelier y Godoy en Torres, 1985:57). 

 
 
Torres retoma las formas de reproducción adaptativas y prospectivas, que asimismo se 

incorporan en este análisis como elementos metodológicos centrales. Las adaptativas, que desde mi 
punto de vista denotan influencias Piagetianas, se refieren a comportamientos y actividades múltiples, 
realizadas como formas de reproducción, mismas que manifiestan acomodos o adaptaciones (pasivas o 
conflictivas), a las circunstancias inmediatas (Chayanov en Torres, 1985:62). En cambio, las formas 
prospectivas consisten en el conjunto de actividades que se orientan a fines, en las que están implícitas 
alternativas para lo cual se requiere de un conjunto de medios. Estas formas requieren de cierto grado 
de conciencia y están emparentadas con los conceptos de estrategias de sobrevivencia, supervivencia y 
familiares de vida (Torres, 1985:59-61). 

 
 
Como una consecuencia de las particularidades que presentan las formas adaptativas y 

prospectivas de reproducción, a manera de hipótesis se estableció que en los relatos de las seis 
informantes, se encuentran mayormente formas adaptativas de reproducción y en menor medida formas  
prospectivas.  

 
 

                                                 
1 Ampliando la explicación, Torres señala que el proceso de reproducción social comprende una dimensión económica que 
comprende los bienes de subsistencia y una demográfica que provee de los recursos humanos permanentes (Torres, 
1985:44). 
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Del Análisis e interpretación 

 
 
Para observar las formas adaptativas y prospectivas de reproducción que ha utilizado la fuerza 

de trabajo femenina vinculada a las maquiladoras del municipio de Mexicali, se analizaron seis relatos 
de mujeres que trabajaron entre 1965 y 1994 y/o siguen trabajando (2003)2 como obreras en alguna 
maquiladora localizada en el municipio de Mexicali. Los relatos se lograron mediante entrevista libre 
(grabada), orientando a las informantes a que relataran lo más posible sobre su vida. La localización de 
las informantes fue mediante muestreo aleatorio simple aplicado a padrones de obreros de sindicatos de 
la industria maquiladora de Mexicali que estuvieron vigentes entre 1965 y 19903 de donde se rescató el 
domicilio de las que quedaron en la muestra. Se visitaron 220 domicilios correspondientes a las 
sindicalizadas y únicamente se pudo encontrar a 28 mujeres4. De ellas, sólo seis aceptaron relatar parte 
de su vida. 

 
 
En esta parte del estudio se analizó cada uno de los seis casos. En obviedad de espacio, 

primeramente se caracteriza a las seis informantes y posteriormente, para observar las formas de 
reproducción, se retoma únicamente el caso de Pilar. 

 
 

Caracterización de las informantes 
 

El total de las seis informantes nacieron en el área rural, fuera del estado de Baja California. La 
mitad, procedente de Guanajuato. Cuando las informantes  migraron a Mexicali, llegaron a vivir a casa 
de familiares, con una excepción.  

 
A la fecha de la entrevista (1994), la edad promedio de las informantes fue de 45.33 años.  El 

estado civil predominantemente de casadas y divorciadas. Únicamente una madre soltera. 
 
El promedio de hijos de las informantes a la fecha de la entrevista (1994), era de 3.83, sin 

embargo, omitiendo el caso de Pilar con diez hijos, el promedio resultante se reduce a  2.6. 
 
 
 

                                                 
2 De las seis entrevistadas, únicamente dos siguen trabajando en maquiladoras.  
3 Los padrones me  fueron proporcionados por la Junta de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, B. C. 
4 Únicamente se ubicó ese número por las razones siguientes: a) los domicilios pertenecían en su mayoría, al hogar materno 
de las obreras y algunos moradores se negaron a proporcionar el nuevo domicilio de la sobreras, b) se encontró un alarmante 
desplazamiento domiciliar; c) la mayoría de las obreras se encontraban trabajando en Estados Unidos de América, d) en 
ocasiones los domicilios correspondían a una nueva vivienda y/o a casas totalmente destruídas y abandonadas; e) hubo 
obreras que habían fallecido; f) una vez establecida la fecha de la entrevista, en repetidas ocasiones las obreras no acudieron 
a la cita. 
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El caso de Pilar 

Formas adaptativas de reproducción 
 

  Indicadores 
 

• Su tío asumió la responsabilidad de la reproducción de Pilar,  una vez que ella fue abandonada 
por sus padres a la edad de tres meses. 

• Otros sustitutos de su reproducción fueron su abuelita y la esposa del tío. 
• Su alimentación fue de frijoles y tortillas. En muchas ocasiones se quedó sin comer.  
• De niña,  cosía y bordaba (se observa cómo no esperaba que los adultos resolvieran  su 

manutención).  
• Desde los seis años elaboraba panecitos de tierra blanca y los vendía en la plaza de San Juan.  
• Entre los trece y catorce años empezó a coser ajeno y luego a trabajar en una tortillería. 
• Le regalaban ropa y la esposa del tío se la quitaba.    
• En San Juan de los Lagos caminaba descalza.  
• Tuvo que comprarse unos zapatos para venir a Mexicali.  
• En Mexicali trabajó limpiando casas y en las maquiladoras. 
• Dormía en un cuartito que estaba a un lado de la vivienda. Había sido un lugar para cerdos.             
• Con su marido en San Juan vivió en un cuarto redondo  
• En la  casa de su suegra dormía en un cuartito de madera  en el suelo y sin abanico.  
• Lo que ganaba  en la maquiladora le alcanzaba para comprar: verdura, gas, agua de garrafón, 

tortillas, hielo y frijol. Cuando trabajaba  horas extras compraba ropa para los hijos. 
• Valoraba cosas pequeñas que no podía  comprar como churritos y refrescos. 
• Caminaba largos tramos para llegar a los lugares de su interés. Rara vez usaba  autobús. 
• Los primeros  enseres domésticos de su propiedad, fueron una cama y un cooler. Los adquirió a 

la edad de cuarenta años.  
• Su salud siempre fue precaria por falta de alimentos en la niñez. 
• procreó diez hijos. 
• Nunca tuvo diversiones, ni siquiera la televisión. 
• no vacacionaba. 
• Dos de sus hijos trabajaron  en maquiladoras. 
 
 

 
Los indicadores observados en el relato de Pilar muestran comportamientos y actividades 

realizados como formas de reproducción que en sí mismos manifiestan acomodos o adaptaciones a las 

circunstancias inmediatas. Estas acomodaciones se observan por ejemplo, en que la responsabilidad de 

la reproducción de Pilar, la asumen el tío consanguíneo, su esposa y la abuelita de ella. Asimismo, Pilar 

aunque pequeña,  se activa a resolver las carencias económicas de la familia y prepara panecillos de la 
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tierra blanca para venderlos en el mercado y también cose y borda.  En términos de acomodación, se 

observa que esta población aprovecha lo que le brinda el medio circundante, es así como, en la 

preparación de panecitos, utilizaban la tierra blanca que tenían a la mano. Llama la atención cómo con 

el salario de la maquiladora, Pilar compraba lo indispensable para comer. Se observa asimismo,  la 

valoración que le otorga a  los alimentos esenciales. Por ello, sólo cuando lograba algún ahorro,  

compraba churritos o refrescos. De chica se vestía de lo que le regalaban. Por otro lado, el haber 

procreado diez hijos, en el caso de Pilar no parece que se relacione con  formas prospectivas de 

reproducción,  en términos de que ella o la familia hubiesen previsto que esos hijos en un futuro se 

convertirían en aportadores al ingreso familiar, más bien este hecho parece relacionarse con la 

existencia de un marido altamente machista. A simple vista pareciera que la ayuda que ofrecía el 

marido en los partos de Pilar podría corresponder a formas adaptativas de reproducción, sin embargo, 

esa presencia única en los momentos críticos del parto, también nos remite a una personalidad de 

macho.   

 
 

El caso de  Pilar 
Formas prospectivas de reproducción 

 
 Indicadores 
 

• huye con el novio para salir de la situación de pobreza. 
• migra a Mexicali para encontrarse con el marido. 
• cursa la primaria nocturna. 
• ingresa a las maquiladoras para obtener  seguro social. 
• En la maquiladora está en una caja de ahorro de $20. a la semana.   
• le ofrece escolaridad a los hijos. Está orgullosa de su hija que estudia laboratorio clínico.  
• Piensa abandonar todo e  irse a EUA. 

 
 

Los indicadores observados en las formas prospectivas de reproducción implican una 

conciencia relacionada con estrategias de sobrevivencia, supervivencia y familiares de vida. En estas 
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formas se observan actividades y comportamientos  orientados a fines que en sí mismos constituyen 

alternativas para la reproducción. 

 

Concretar una vida marital y migrar, se proponen  como formas prospectivas de reproducción 

porque indican cierta conciencia de la informante acerca de la pobreza en que vive y de la necesidad que 

tiene de trascenderla. Es decir, se observa que la unión con una pareja constituye uno de los medios para 

salir de la situación de pobreza. Esta forma de actuar se considera prospectiva porque indica una 

estrategia de sobrevivencia a futuro. Asímismo, cursar la primaria, obtener seguro social, ofrecerle 

escolaridad a los hijos y estar en una caja de ahorro se consideran estrategias prospectivas de la 

reproducción.  Se observa en Pilar una última forma prospectiva  en su obsesión por abandonar todo e 

irse a EUA. Esto puede deberse a dos situaciones: una, que no está dispuesta a seguir en las mismas 

condiciones de existencia y dos, está derrotada anímicamente al  comprender que sus hijos varones -en 

quienes había puesto sus  esperanzas-, no lograron o no quisieron encontrar la salida hacia una vida con 

mejores niveles económicos.  

 

 CONCLUSIONES 
 (los seis casos) 

 

   Desde una visión global del análisis, se confirma la existencia de formas adaptativas y 

prospectivas de reproducción en los relatos de la fuerza de trabajo entrevistada. Las primeras se observan 

mayormente en relación a restitución de energía y procreación de nueva fuerza de trabajo y las segundas 

(prospectivas), se localizan en acciones que se encaminan  a la liberación del peso de la pobreza, si  se  

les  pudiera nombrar así.   
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 Además, el conocimiento de las particularidades de esas formas de reproducción, se constituye en 

riqueza insospechada para los estudiosos de la fuerza de trabajo y para la fuerza misma, porque como lo 

testifican los relatos, las formas de reproducción empleadas por las obreras entrevistadas y sus familiares, 

son ilimitadas, creativas, ingeniosas y al volverse patrones de comportamiento, se van incorporando a la 

cultura de clase. En los relatos de todas las entrevistadas, se observa lo anterior, por ejemplo, en la 

necesidad apremiante de ellas y sus familiares, por mantenerse vivos, lo cual sin lugar a duda quedó 

identificado mediante la búsqueda desesperada de comestibles desde edades tempranas, lo cual se va  

corporizando paulatinamente en  la  actitud y  en  el  comportamiento  de la fuerza de trabajo, y  se  

vuelve  costumbre.  

 

La costumbre, también relacionada con la permanencia en un lugar, con la  querencia al espacio 

de los orígenes, con la integración de lo familiar y con  la  conservación  de sus raíces, entre otros, se 

vulnera con las migraciones del total de las familias de las informantes, buscando  por ese medio,  una 

vida decorosa. Esta exploración de nuevos horizontes, es un ejemplo entre otros, de formas prospectivas 

de reproducción que manifiestan  rompimientos con trayectorias  anteriores y búsqueda de futuros 

mejores. Aquí cabe agregar las migraciones de la población asalariada hacia EUA con documentos o sin 

ellos. En varios de los casos, los padres de las informantes  trabajaron fuera de México por temporadas 

largas y en dos casos más,  varios de los hermanos emigraron.    

 

         Otra forma prospectiva que destaca, corresponde a la tendencia de las informantes y sus 

familiares, por preferir como pareja a varones con estatus de emigrados en  EUA. Es posible que lo 

anterior se relacione con el ingreso  en dólares de estos últimos y en esa medida, se constituye en un 
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recurso escapista de la pobreza. Asimismo aparece en algunas  informantes el deseo de trabajar en ese 

país. 

       

  Si bien se observa una  cohesión importante en las familias que migran con todos sus 

integrantes, no ocurre lo mismo cuando las  separaciones son forzosas, como cuando algún miembro de 

la familia es enviado a casa de otros familiares para que ellos se encarguen de su reproducción. Si bien 

esto constituye una forma prospectiva, los relatos indican que los lazos afectivos tienden a debilitarse. 

En el caso de la familia de Elisa, los hermanos empezaron a preferirla porque se responsabilizó de ellos 

y en cambio rechazaron a la mamá que los había dejado para trabajar en otro lugar. En relación a la 

importancia de una familia cohesionada que se encargue de la reproducción  y  se  solidarice  con  sus  

integrantes, se observó un caso límite en que los padres abandonaron a la informante a los tres meses 

de edad. En ella se observa una afectación muy marcada en lo emocional, inobservable  en los demás 

casos.   

 

Otra de las formas prospectivas que aparece en las informantes, corresponde a la  unión de ellas 

con una pareja a edades tempranas  y/o tener varias parejas. Ambas situaciones indican una clara 

intención de buscar un ingreso económico adicional para tener posibilidades de vivir mejor.  

 

Una situación significativa que corresponde a formas prospectivas se relaciona con el número de 

hijos de las informantes. A excepción de Pilar, el promedio de hijos de ellas es sensiblemente menor que 

el de la familia paterna. 
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 Otra situación ligada a formas prospectivas, consiste en la incorporación de la fuerza de trabajo a 

las maquiladoras, con el objetivo principal de  obtener seguro social y  de esa manera  tener posibilidades 

de resolver el aspecto de  la  salud en la reproducción. En esa medida se espera que los partos en casa se 

vayan erradicando entre la clase asalariada.  

 

        Se entrevé que las obreras informantes,  han avanzado en su empeño por  rescatar a sus hijos de los 

problemas concernientes a  la   reproducción. Su mayor preocupación es que  ellos  estudien para obtener 

mejores oportunidades que las de ellas. La claridad que tienen respecto a la importancia de la escolaridad, 

se ajusta a las formas prospectivas de reproducción.    

      

 La información de los relatos  proporciona  elementos para afirmar que a la fecha de la entrevista 

(1994), las informantes  provenía del campo. Actualmente (2003), se presume  que la fuerza de trabajo 

incorporada en las maquiladoras de Mexicali, es nativa de dicho municipio. Esta suposición se sustenta 

con el hecho de que algunos  hijos de las informantes que nacieron en Mexicali, trabajaban en 

maquiladoras a la fecha de la entrevista.  

 

 En relación a la población entrevistada con un promedio de edad de 45 años a la fecha de la 

entrevista (1994), únicamente dos seguían trabajando en las maquiladoras y el resto, optaron por otras 

actividades. Relacionar la edad con el tipo de actividad realizado se considera  importante, en el sentido 

que con el paso de los años, esa fuerza de trabajo se las ingenió para obtener mejores ingresos y no 

seguirse desgastando en las maquiladoras. En relación a  dos casos de obreras que a la  fecha mencionada 

trabajaban en las maquiladoras, es posible que sigan ahí porque independientemente de la edad que 

actualmente (2003) tienen,  su trabajo –a decir de ellas-, era altamente valorado por los empresarios.  



Trabajo Presentado en el 
Cuarto Congreso Nacional de Estudios del trabajo 

 

 
Página 10 de 10 

 

 

De lo inmediato anterior es posible suponer,  que en la medida que las circunstancias son 

adversas, la fuerza de trabajo  no tendrá oportunidades para cambiar radicalmente de actividad(vid. los 

casos de Pilar y Paloma).  

 

 Ahora bien, a partir de una conclusión puntual  desde la hipótesis, se confirma que en los aspectos 

de restitución de energía y procreación de nueva fuerza de trabajo, en los relatos de las informantes se 

localizaron comportamientos y actividades de la fuerza de trabajo que manifiestan acomodos y/o 

adaptaciones a sus circunstancias inmediatas. Sin embargo,  a  diferencia de lo que establece la hipótesis, 

las formas prospectivas de reproducción se encontraron en la misma frecuencia e intensidad que las 

formas adaptativas. A diferencia también de la hipótesis, se concluye que las formas prospectivas se han 

ido incorporando a la cultura de clase  en la misma medida que las adaptativas.      
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