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La mujer y su papel en el cultivo de berries en Tizapán el Alto

The woman and its role in the culture of berries in Tizapán el alto

Alondra Buenrostro Sotelo1

Resumen: Proyecto de investigación acerca del análisis de la transformación en la vida cotidiana de las mujeres 

jornaleras del cultivo de berries en Tizapán el alto, una perspectiva etnográfica, con el objetivo de  investigar cuales 

son las causas y las consecuencias del fenómeno dentro de la población, desde el cambio a nivel público como 

privado, así como también, una descripción de las características que presenta el fenómeno.

Abstract: Research project about the analysis of the daily life transformation of women day laborers of the 

cultivation of berries in Tizapán el Alto, with an ethnographic perspective, with the objective of investigating what 

are the causes and consequences of the phenomenon within the population, from the change at the public and private 

levels, as well as a description of the characteristics that the phenomenon presents.
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Introducción

En el presente trabajo, analizo desde una perspectiva etnográfica las transformaciones en la vida 

cotidiana de las mujeres jornaleras del cultivo de berries en Tizapán el Alto, Jalisco. Me centro en 

la forma en que aquellas mujeres que entraron a trabajar como jornaleras en el campo, han 

modificado sus posiciones o dinámicas dentro de sus hogares, permitiéndoles mayor margen en la 

toma de decisiones tanto dentro del ámbito público como privado. Tomo en cuenta variables 

como el cambio en la economía, las relaciones sociales que se dan en este ambiente, la 

reconfiguración de las actividades en el hogar, y su lugar dentro del organigrama de la empresa.

El interés surge tras detectar el fenómeno que se está dando en la comunidad, que se torna 

importante, tanto para la economía local como las reconfiguraciones en la vida de los pobladores 

del municipio, en cuanto a la economía local, es debido al ingreso que este representa, empero, el 
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enfoque de esta investigación se centra en la mujer debido a las transformaciones que se hacen 

evidentes desde el creciente porcentaje de mano de obra femenina en este campo, 

reconfiguraciones a partir de la entrada de la empresa, entre muchos otros aspectos que se han 

desarrollado en torno al fenómeno.

Otra de las causas del porque escoger este sector, es que las mujeres en un entorno rural 

como lo es Tizapán, tienen a ser un género vulnerado, por ello mismo las reconfiguraciones que 

puedan afectar este estatus, se convierte en un objeto de estudio importante, debido a que los 

consensos de la comunidad están basados en una educación totalmente tradicional, desde la 

familia hasta las instituciones.

Un punto de gran importancia, es elegir el objeto de estudio, y de esta manera delimitar 

que es lo que se busca en la investigación y que es lo que se quiere encontrar durante el proceso, 

para ello he decidido elegir una pregunta de naturaleza cualitativa-explicativa: ¿Cómo es que la 

inserción en el cultivo de berries produce o altera la vida cotidiana de las mujeres jornaleras del 

municipio de Tizapán el Alto, Jalisco?

Inicialmente la propuesta es que la inserción de las mujeres al cultivo de berries ha 

influido de manera directa en la toma de decisiones, característica que les ha permitido pensar en 

un futuro o en un fin, crearse expectativas. Con una variedad de razones (económica, psicológica, 

cultural, etc.). El cambio provocado por este campo laboral ha modificado las ideologías de la 

mujer, esto desemboca en la transformación de los círculos de la vida cotidiana de las mujeres 

con un empoderamiento palpable y visible en su comportamiento y actitudes de la vida cotidiana.

La investigación que se está realizando, es debido a la falta de estudios sociales acerca del 

papel de la sociedad en los cultivos de berries tanto en el municipio, como a nivel estatal, 

empero, no se carecen de estudios de esta índole, sin embargo los enfoques que se han tomado en 

cuenta al realizar dichos estudios, han sido científicos o administrativos. Y eso difiere en la 

mirada que pretendo utilizar en la investigación, comprender los fenómenos que están suscitando 

alrededor de los macro túneles observando y analizando de una manera crítica estos mismos, 

mediante el acercamiento con los sujetos directos del fenómeno en cuestión. 

Es de vital importancia generar estos estudios para conocer la repercusión que trae 

consigo la introducción de estos modos de producción, y la manera en que modifica la 

interacción social y las consecuencias que esto trae. Para documentar esta serie de fenómenos en 
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el municipio y dar pauta a otros estudios similares con la finalidad de propiciar la creación de 

conocimiento en otros contextos dentro de la misma comunidad. Ya que existen estudios de la 

misma naturaleza del que pretendo elaborar, en lugares de la misma región como lo es Zamora, 

los Reyes, Santiago Tangamandapio del estado de Michoacán. En contextos que si bien no son 

iguales, son muy similares, por la cercanía de estos.

El proyecto pretende cumplir con una serie de tareas a partir del trabajo de campo 

configurado y planeado desde un marco conceptual de corte etnográfico por las metodologías que 

se utilizan en la realización, el objetivo principal es analizar desde una perspectiva etnográfica las 

transformaciones en la vida cotidiana de las mujeres jornaleras en el municipio de Tizapán el 

Alto, a partir de la entrada del cultivo de berries (macro túneles). Con una serie de objetos 

específicos o tareas que enriquecerán y permitirán más amplios resultados de la investigación y 

permitir un desarrollo enriquecedor durante el proceso.

Uno de ellos es describir los fenómenos sociales que se están desarrollando en el 

municipio, con la entrada del cultivo de berries (macro túneles), con la finalidad de comprender 

de una manera más detallada y contextualizada, a lo que la mujer está expuesta en este ámbito 

laboral y de qué manera o porque se están transformando las actividades cotidianas en torno al 

sexo femenino, al igual que encontrar cuales son estos cambios y a quienes afecta.

Analizar las repercusiones del fenómeno en la vida cotidiana de las mujeres y que tanto se 

han modificado sus posiciones o dinámicas dentro de sus hogares (Jerarquía familiar, 

reconfiguración de las actividades del hogar, cambio en la economía), hacer un recuento de todas 

las transformaciones condicionadas por el fenómeno en cuestión, o si es el caso, si es la jerarquía 

familiar o la economía la que obliga a las mujeres a acceder a este trabajo en el campo, con el fin 

de tener un ingreso mayor por la situación familiar.

Explico el argumento anterior, acerca de los ingresos monetarios dentro de las familias de 

las mujeres que se han visto afectadas por este fenómeno de producción agrícola, las mujeres en 

este círculo laboral pertenecen a la clase media baja, la clase a la que un gran porcentaje de la 

población forma parte.

Comprender la toma de decisiones de las mujeres jornaleras dentro del ámbito público 

como privado y cuál es el impacto del campo laboral en estos aspectos de su vida, si la inserción 

y exposición a este círculo es condicionante.
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Analizar su papel dentro del organigrama de la empresa, cuales son los puestos que las 

mujeres han adquirido o buscan adquirir, como se desenvuelven en el trabajo, y que trato se da 

dentro de la empresa refiriéndose a la relación, encargado-jornalera.

Esta es una investigación que se realizará desde una perspectiva etnográfica y que tiene 

como objeto de estudio: la transformación en la vida cotidiana de las mujeres jornaleras del 

cultivo de berries, más específicamente, en los macro túneles.

El Contexto

En los últimos cinco años, Tizapán un municipio de la ribera de Chapala, localizado en el 

estado de Jalisco. Ha sufrido grandes cambios a partir de la instalación de macro túneles de 

arándano, zarzamora, mora, y frambuesa, un elevado porcentaje de la población femenina ha 

abandonado sus trabajos, para dedicarse a esta actividad. 

Los macro túneles existentes son propiedad de dos ciudadanos originarios de la localidad 

Ilustración 6 MAPA DEL INEGI 2018 
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antes mencionada, Armando Zamora y Raúl García. Están ubicados en las orillas del Lago de 

Chapala, por lo cual son de fácil acceso para la población y los requerimientos para el trabajo son 

nulos, cualquiera puede obtener el trabajo.

El interés por esta investigación surge al ver a mujeres, trabajar en este ámbito. La 

cercanía a este fenómeno me empuja a hacer este trabajo, y explicarlo de una manera objetiva. 

Con la finalidad de analizar desde una perspectiva etnográfica las transformaciones en la vida 

cotidiana de las mujeres jornaleras en el municipio de Tizapán el Alto, a partir de la entrada del 

cultivo de berries (macro túneles). Busco comprender el desarrollo y la influencia de este 

fenómeno en la vida de las mujeres insertas en este campo laboral. El por qué se están dando 

estas transformaciones es un tema imprescindible de abordaje. 

Tizapán, se ha dedicado a la siembra, cosecha y venta de legumbres, principalmente, 

cebolla, jitomate y ejote, sin embargo, la fuerza de trabajo femenina era de un bajo porcentaje de 

los jornaleros, y con la instalación de los macro túneles, la inserción del sexo femenino ha ido en 

aumento. Encontrar la causa del fenómeno es lo importante, y esta investigación pretende 

analizar, describir y comprender dicho fenómeno.

Tizapán se encuentra a un poco más de dos horas al oeste de Zamora, porque mencionar 

esto, porque una referencia para el proyecto, es una investigación realizada por Georgina Rosado 

Rosado llamada “ZAMORA Y JACONA: Trabajo femenino en la agroindustria y cambios 

culturales” (Rosado, 1989), es un trabajo similar al que pretendo realizar, ya que los aspectos a 

manejar son los siguientes:

“Las condiciones regionales que permitieron la incorporación de la mujer como fuerza de 

trabajo en la agroindustria, el tipo de relación que se ha dado y se da entre empresa y sus 

trabajadoras y, finalmente, el impacto de la experiencia de trabajo en la cosmovisión y 

conducta de las mujeres” (Rosado, 1989, p. 135)

Esto me permite tomarlo como pauta para mi investigación, debido al enfoque, 

delimitación y aspectos a tomar en cuenta,  dentro de mis objetivos específicos esta: “Analizar las 

repercusiones del fenómeno en la vida cotidiana de las mujeres…“esto es el tercer punto que 

menciona Rosado en cómo es que la inserción a este campo laboral, modifica la cosmovisión de 
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estos sujetos, así como también, su conducta, son algunas de las variables que he decidido 

investigar en mi proyecto.

“Analizar su papel dentro del 

organigrama de la empresa” es otro 

objetivo del proyecto, y Georgina habla 

de la relación trabajador-empresa, 

cuestiones que la investigación pretende 

analizar. Por último, cuales son los 

motivos o condiciones que influyeron en 

la inserción de la mujer en este campo 

laboral. Por lo anterior, es una pauta que 

es contundente para tener presente 

durante la práctica en mi proyecto.

Es esencial tomar en cuenta 

bibliografía acerca de género, 

desigualdades, y una larga lista de 

conceptos que conciernen a este proyecto 

de investigación enfocado en sexo 

femenino y un campo laboral especifico, 

por ello, Martha Lamas con su libro “El GÉNERO. 

La construcción cultural de la diferencia sexual” en 

su capítulo “El tráfico de mujeres: notas sobre la <<economía política>> del sexo.” (Lamas, El 

GÉNERO. La construcción cultural de la diferencia sexual, 1996, p. 35), debido a que tener 

estudios acerca de género y como se dan estos fenómenos, para comparaciones con el estudio a 

realizar, hará la investigación enriquecedora, objetiva, concreta y con posturas contundentes. 

La familia es una de las variables a estudias, debido a que las mujeres que han mostrado 

estas transformaciones han influido en la reorganización familiar, por ello mismo el concepto de 

familia es variado y hay diversos tipos, el libro de Eric R. Wolf con su libro “Los campesinos” 

escribe un capítulo en él, llamado “Aspectos sociales del campesinado” (Wolf, 1971, p. 31),

donde describe cada uno de estos tipos de familia, y son útiles para mi descripción y/o 

Ilustración 7 Rancho Graciela Tizapán el Alto, Jalisco
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explicación acerca de las repercusiones de las transformaciones en las familias.

Lo anterior son algunas de las teorías y conceptos a utilizar dentro de proyecto de 

investigación, la búsqueda de material acerca del tema, es tardada y minuciosa por lo tanto, no 

me limitare solo a estos autores.

Trabajo de campo-avances de investigación

Esta investigación actualmente se lleva a cabo en “Ranchos Zamora Guzmán”, los propietarios

están asociados con compañía estadounidense con operaciones en varios estados de México, 

Puebla, Baja California, Michoacán y Jalisco, dentro del municipio esta compañía trabaja en 

conjunto con cuatro ranchos diferentes: La Minerva, Marías, Elviras y la Graciela donde se 

produce, mora, frambuesa y arándano específicamente, la observación participante la comencé en 

diciembre de 2017, adquiriendo trabajo dentro de este ámbito, laborar en este campo, ha 

enriquecido la investigación y la conexión con los sujetos directamente asociados al fenómeno en 

cuestión.

Existen cuatro cuadrillas (nombre dado a los grupos de jornaleros designados por la 

empresa) que cubren los ranchos antes mencionados, los cuales, uno de los encargados de 

cuadrilla responde al sexo femenino, una mujer de 28 años, originaria de la cabecera municipal. 

Eventualmente he tenido acercamiento con dos cuadrillas, justamente la de Liliana Ordaz (mujer 

de 28 años, antes mencionada), y Juan Ortiz residente de una ranchería de Tizapán llamada 

Mismaloya, el trabajo que obtuve fue en esta última cuadrilla, donde los integrantes jornaleros 

son 18 de los cuales 11 son mujeres.

Las cuadrillas generalmente tienen entre cuatro y ocho sectores, esta es la manera en la 

que se dividen por áreas los ranchos, la cuadrilla a cargo de Liliana Ordaz, es la más disciplinada, 

capacitada y eficaz, es la que más aporta en la producción, así como también es la que con más 

sectores cuenta, sin embargo  debido al fuerte carácter del jefe en cuestión, es estricta, durante el 

ejercicio, supervisa y es minuciosa con el trabajo que cada integrante realiza, exige puntualidad, 

todo lo anterior desemboca en eficacia y rapidez del equipo. Es la única encargada del género 

femenino y la más destacada en su trabajo como líder.

Durante la experiencia vivida la labor que se realiza durante la semana es variada, se pizca 

dos días consecutivos en los cuales la mujer lleva siempre la delantera, las mujeres tienden a ser 
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más hábiles en esta actividad, el sueldo difiere y depende del número de cajas completas, esto 

representa un mayor ingreso de recursos al bolsillo de la mujer. 

Posterior a la pizca, un día se dedica a las “labores”, esto se refiere a darle mantenimiento 

al rancho, ya sea, podando, colocando malla, o su defecto “induciendo”, este último no es del 

gusto de ninguno de los jornaleros, debido a lo que implica, se levanta la guía del suelo, en su 

mayoría la planta es de espina, las herramientas que se utilizan son tijeras, guantes y botas, sin 

embargo las espinas siguen alcanzando la piel de cualquier jornalero, de ahí el poco gusto por 

ello.

En este sentido, he observado, que la división del trabajo es por sexo, la mujer se dedica 

por lo regular a la planta y el hombre al enmallado o trabajos “pesados”, sin embargo hay 

mujeres que rompen estas fronteras de género, y hacen trabajos que le concernían “naturalmente” 

al hombre. Poder observar esta serie de acontecimientos, da una mirada diferente, la mujer con 

una educación tradicional, comienza a romper con las reglas establecidas sin mayor problema, 

valiéndose de diferentes medios para realizar todas las actividades del hombre, esto genera un 

cambio visible en la conducta de la mujer, la mujer adquiere un empoderamiento, al verse al 

mismo nivel del género masculino, en un contexto en el cual ha sido difícil cambiar paradigmas. 

El ambiente que se respira es de cooperativismo para cualquiera de las actividades, se 

trabaja en equipo, que se realiza siempre en pareja para facilitar y agilizar el trabajo, las parejas 

siempre son designadas por el encargado de la cuadrilla y siempre son distintas, sin embargo 

poco es el tiempo para que cualquier pareja encuentre la manera de trabajar. Un patrón existente 

en este sentido, en un equipo mujer-hombre la mujer marca la pauta para las actividades en la 

mayoría de los casos, ella decide como es la dinámica que utilizará, en cambio en un equipo 

mujer-mujer, el acuerdo se hace entre ambas, en línea horizontal, se decide y trabaja sin choques 

entre ellas.

Frecuentemente se realizan juntas o asambleas de cuadrilla, con la finalidad de revisar 

quejas, inquietudes o acuerdos de trabajo y sueldo, las asambleas son colectivas durante la 

jornada de trabajo, siempre los jornaleros opinan y argumentan en pro de la cuadrilla analizando 

consecuencias, y  líderes de opinión terminan siendo mujeres, son las que normalmente están con 

la defensa en alto, por lo regular son de una edad entre 30 y 40 años, no titubean a la hora de 

defender sus derechos, incluso hacen evidente el empoderamiento de su persona sin ataduras.
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Otro pilar importante en la producción de berries, es el empaque, otro patrón que se hace 

visible es que todo el personal de empaque de cualquiera de las variedades de fruta son mujeres, 

no existen empacadores masculinos. La clasificación y empaquetado de la fruta es llevada a cabo 

por el sexo femenino en este sentido ha sido difícil detectar la raíz de este patrón, una de las 

razones clasificadas es la habilidad de selección. Lo antes mencionado, es acerca de cómo es que 

se trabaja dentro de los macro túneles, cuáles son las actividades y unos matices acerca del papel 

de la mujer dentro del organigrama de la empresa y hasta cierto punto lo esencial más no 

indispensable de la mujer dentro del ámbito.

Ahora bien, adentrarse en el tema que 

concierne después de haber contextualizado el 

campo en el que la mujer se desenvuelve es 

imperante analizar las consecuencias de cómo les 

afecta, beneficia, o perjudica el trabajo de jornalera 

en el cultivo de berries. 

Las mujeres que en esta área trabajan, con 

las que he tenido acercamiento son mujeres 

divorciadas con hijos, madres solteras, o jóvenes 

adultas, las mujeres divorciadas tienen entre uno y 

cuatro hijos, a los cuales tienen que mantener 

debido a que ninguna tiene acceso a manutención 

por parte del padre, y ellas tienen que sacar adelante 

a sus hijos, sin embargo son mujeres seguras de sí 

mismas. Son determinadamente mujeres líderes, 

tanto en habilidades como en cuestiones de 

expresión verbal. Esto rescatable durante la 

observación participante dentro del ámbito, sus 

actitudes y comportamientos a la hora de 

desenvolverse en el trabajo.

Es necesario pensar que las madres que tienen bajo su responsabilidad a uno o más hijos,  

tienen un motor o un empuje al trabajo en los macro túneles, de algún modo tienen que proveer a 

Ilustración 8 "Trabajos del género masculino"
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su familia, de alimento, vestido y educación, y las jóvenes adultas que no tuvieron acceso a una 

educación superior, solventan sus gastos dentro de este trabajo, debido al ingreso económico que 

este les facilita, ya que, en negocios locales no se le remunera de igual forma, el sueldo más alto 

semanalmente asciende a 800 pesos por una jornada diaria de 8 horas. Distribuida en la mayoría 

de los locales o negocios, de 9 de la mañana a las 2 de la tarde de 4 de la tarde a las 8 de la noche.

Mencionan exceso de trabajo por poco dinero, cambio que se dio con su acceso a los 

macro túneles, que si bien el horario a temprana hora genera dificultades las han sabido manejar 

para poder mantener sus trabajos.

Tienen variados niveles de educación, desde primaria trunca hasta nivel medio superior 

terminado, haciendo un sondeo, se llegó a la conclusión de que no querían seguir estudiando, sin 

embargo había escasos casos en los que por cuestiones económicas se dejó de lado la educación.

Económicamente, las mujeres en sus trabajos anteriores, en casas, en el campo, lavando 

ajeno o instituciones haciendo el aseo, mencionan un gran cambio, su sueldo de 1500 quincenales 

o menor ha ascendido hasta el doble, trabajando quizá el mismo tiempo pero mejor distribuido, y 

con menos estrés, con más facilidad e interacción social. En este ámbito ven una oportunidad 

para tener bienestar económico como psicológico, cuando esta se ve amenazada por recorte de 

personal o falta de labor, su preocupación es evidente, y no tardan en exteriorizarlo, debido a que 

es su ingreso principal en algunos casos no es el único, algunas recurren a préstamos, venta de 

productos, en este aspecto la empresa ha buscado generar su pago con tarjeta debido a la 

inseguridad en el contexto, ya que se prestaba para robos.

Las relaciones sociales que se dan en el trabajo tienden a ser muy cercanas, bromas 

incluso de tipo sexual se hacen presentes,  nunca con tintes de agresividad u ofensa, el respeto 

siempre es mutuo, se expresan de usted y tú, según su edad, los temas que se discuten de pronto 

se vuelven intensos, ya que, así como hablan de sexualidad, también lo hacen de política, de 

tendencias, de situaciones sociales que pueden identificar, incluso hay momentos en que se dan 

consejos acerca de sucesos personales de violencia, maltrato, acoso, donde se muestra apoyo para 

todo desde lo económico hasta funcionar como testigo ocular de alguien.
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Los sujetos insertos en este campo, comienzan a forjar 

una identidad laboral, son colectivos, que crean estrecha 

relación con sus jefes de cuadrilla y su equipo, y a la hora de 

mezclarse con cuadrillas de otro jefe, siempre están limitados a 

especificar de qué cuadrilla son, y se mantienen en grupo, 

incluso fabrican un ambiente de competencia sana, ya no solo 

es un trabajo, sino comienzan a buscar similitudes con su 

colectivo y se defienden entre sí, se apropian del ámbito laboral 

que les rodea. Ahora ya no es solo un trabajo, sino un aspecto 

relevante que modifica y en ocasiones condiciona el 

comportamiento debido a las vivencias que este se desarrollan,

Los cambios que se han ido dando en las familias de 

estas jornaleras a partir de la inserción en los macro túneles, ha 

sido ante todo la reconfiguración de actividades en el hogar, 

ahora ya no hay una mujer en casa todo el día, ahora es 

necesario ajustar tiempo para realizar sus tareas, algunas de 

ellas dejan a sus madres la responsabilidad de mandar a los 

hijos a la escuela, o darles de comer, sin embargo hay muchas 

otras que no tienen esa posibilidad, por alguna u otra razón, 

entonces le encargan a su hija o hijo mayor que lo haga, para 

ella poder entra a trabajar sin ningún problema.

La hora del término de la jornada es a las tres de la tarde, 

a esa hora mencionan algunas, llegar a hacer los quehaceres de 

la casa, como la comida, el aseo, entre muchas otras, esto hace 

que  la vida cotidiana de la mujer sea más cansada en el sentido 

de que terminan labores en el trabajo y siguen con lo demás en 

casa, sin embargo hay casos en los que el padre de familia, es 

un apoyo para la mujer, ya que llegan a acuerdos donde se 

dividen el trabajo de la casa.

La hora del almuerzo, es dinámica, sin embargo cerrada, es decir, las cuadrillas se 

Ilustración 9 Rancho La Minerva
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seccionan en los comedores, nunca invaden el lugar de la otra, otro síntoma de la identidad tan 

arraigada que se crean dentro de este ámbito, otro punto importante, en los comedores el 90 por 

ciento son mujeres, debido a que muchas de ellas no tienen en que movilizarse.

Un punto interesante que no debe pasar desapercibido, es el hecho de que los jornaleros y 

jornaleras no solo son de la cabecera municipal o del municipio como antes mencione a los 

originarios de Puebla, también hay personas que radican en rancherías del municipio, Villa del 

Lago, Mismaloya, Ejido Modelo, Las cebollas o de otros municipios como Tuxcueca y 

Cojumatlán Michoacán, con sus rancherías, Petatán, el Callejón y Palo alto. Lo destaco, porque 

un elevado porcentaje de las personas de estas rancherías son mujeres. Es necesario, que en el 

análisis se tome en cuenta esta situación de movilidad entre comunidades, y las razones que 

condicionan esta movilidad.

Las conversaciones que se desarrollan tienen lugar dentro de los macro túneles, en 

cuestiones acústicas es necesario levantar la voz para que te escuchen, y no se tiene acceso visual, 

entonces cuando alguien comenta algo agrega el nombre de a quién va dirigido, y el receptor grita 

“identifícate”, de esta manera el emisor dice su nombre o apodo, es interesante la manera en la 

crean códigos, un consenso verbal que las personas externas no entienden, el uso de expresiones 

verbales peculiares son diferentes para cada cuadrilla, un patrón interesante es el hecho que se 

reproduce incesantemente, y todos los integrantes la dicen, incluso se identifican colectivamente 

con esta serie de palabras que ellos mismos han designado para cada situación.

La relación de las mujeres con sus superiores, es de confianza, contestan y deliberan en 

favor de ellas,  las faltas de respeto son nulas de ambos lados, con las personas de la oficina, los 

encargados de llevar el control administrativo, son amables, se dirigen siempre con tu nombre y 

te dan buen trato, sin embargo la relación jornalera-dueño, es un tanto diferente, el pseudónimo 

del dueño hacia cualquier jornalera es “mi niña” situación que hace evidente la confianza con las 

jornaleras,  creación de lazos socio-afectivos, sentido que aún no he podido analizar del todo.

En el trabajo de investigación me he encontrado con algunos casos en particular, es el

caso de una mujer originaria de estado de Puebla, que por medio de la publicidad de la empresa 

estadounidense ates mencionada acerca de los macro túneles instalados en Tizapán y la necesidad 

de jornaleros en ellos, solicitó el trabajo, arriesgando a ser una más de las mujeres que eran 

llevadas y explotadas por otras compañías y accedió a venir con la finalidad de buscar futuro 
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mejor, para ella y su familia, un trabajo mejor pagado para mantener a sus tres hijas, con la 

intención de que tengan la posibilidad de estudiar, ella tiene educación hasta tercer grado de 

primaria, la única mujer entre 17 jornaleros traídos desde la Sierra de Puebla, la empresa le paga 

el hospedaje, en un hotel del pueblo “Tiffany” lleva por nombre.

Con un monto de 95 pesos semanales se le hace llegar su comida, situación que le hace

posible mandarle manutención a su madre para las hijas que dejo por buscar su bienestar, su 

estancia en Tizapán el Alto es de entre cinco y siete meses relativamente cuando la fruta está en 

su máximo de producción, y regresa puebla durante la temporada baja.

Menciona que es un camino largo de recorrer, equivalente a doce horas en camión, ella se 

siente insegura de seguir trabajando debido a no estar presente en sus momentos importantes, 

pero sin embargo se siente satisfecha porque de algún modo ha sacado a sus hijas adelante. Su 

esposo que los abandono yéndose a Estados Unidos Americanos, y nunca regreso ni respondió 

por su manutención.

Este caso es rescatable debido a que es un empoderamiento visible, el romper esa barrera 

de enfrentarte a trabajos femeninos en un contexto del todo desconocido, sin tener el 

conocimiento de a que es lo que te enfrentas, el cómo aun siendo el único sujeto femenino entre 

varios individuos poco a poco va forjando el carácter de esta mujer, y cuáles son las causas de tal 

determinación.

Es un hecho que las mujeres al insertarse en este campo laboral se exponen a una serie de 

peligros, situaciones de hostigamiento sexual suelen hacerse presentes, las mujeres en este punto, 

comparten espacio con hombre dentro del trabajo, un caso que se dio hace aproximadamente un 

año dentro de la empresa. 

Una joven adulta, fue acosada verbalmente por un hombre dentro del lugar de trabajo 

durante bastantes veces, hasta que el punto que la mujer se sentía bastante vulnerable y cansada 

de esta serie de comentarios, comento a los integrantes de su familia, sin embargo ella no accedió 

a dar una denuncia o pedir algún tipo de sanción para el agresor,  pero debido a la exposición del 

tema con los propietarios y administrativos de la empresa, se acercaron con la mujer en cuestión 

y le ofrecieron ayuda psicológica y le prometieron tomar cartas en el asunto si bien no de manera 

jurídica, al menos con acciones como despido inmediato del agresor con el fin de erradicar este 

tipo de percances. 
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Más tarde, reacomodaron las cuadrillas a dividirlas por sexo y de esta manera hacer 

menos posible la reproducción de estos hechos, sin embargo, este reacomodo duro muy poco 

debido a lo poco viable, desde la producción y eficacia de las mismas, sin embargo se enfatiza en 

el respeto y se propone total apoyo para este tipo de situaciones. Es evidente que nadie está 

exento de este tipo de percances, pero no podemos dejar de lado la vulnerabilidad del sexo 

femenino en estas condiciones y ambientes, donde se comienza a romper con los roles 

socialmente asignados en entornos rurales.

Reflexiones finales

En algunos casos las condiciones económicas y familiares empujan a la mujer a  trabajar en este 

ámbito debido a los tiempos y salarios que manejan, es necesario pensar que las condiciones 

socio históricas son un factor innegable para situaciones como estas. Los fenómenos que se 

producen en la sociedad pueden tener causas como pobreza desempleo, abandono escolar, incluso 

embarazos precoces, entre otros,  esto último acerca de cómo el abandono escolar y un bajo nivel 

de educación, crea escenarios donde la mujer se ve obligada a obtener un lugar como jornalera, 

debido al mínimo salario que en otros negocios o actividades laborales se paga.

Un patrón evidente dentro de las jornaleras, es haber tenido un matrimonio a corta edad y 

con embarazos no premeditados, sin embargo, en la mayoría de los casos esto ha terminado en un 

divorcio o separación sin acuerdos legales sobre la manutención de hijos. En estos casos es 

imperante manejar estos fenómenos, el cómo es que en la actualidad en este municipio se están 

dando este tipo de situaciones. 

Por otra parte, las que están solteras son de corta edad, entre 18 y 23 años, solo buscan 

vivir el día a día con el sueldo que este campo laboral le permite obtener. Esto va condicionado 

por la educación, tanto en la familia como en las instituciones educativas, o los grupos religiosos, 

que valores transmiten y que aspectos se pasaron por alto para llevar a las mujeres a tomas estas 

decisiones, porque no podemos permitir ver un fenómeno sin todo entorno y de qué manera este 

modifica las formas de pensamiento, y como va moldeando las ideologías.

Las relaciones extra laborales, son muy cercanas, las reuniones son frecuentes y se 

desarrollan con la finalidad de convivir y consumir bebidas alcohólicas, círculos cercanos que 

nada tienen que ver con el ámbito laboral, sino relaciones sociales, más íntimas que involucran la 
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vida personal de cada una de ellas, condicionada siempre por sus situaciones familiares y 

responsabilidades.

La condicionante para que se den las transformaciones en los diferentes círculos de la vida 

de la mujeres, es empoderamiento que nace a partir de romper con estos roles que poco a poco 

van tomando, estos roles que en un principio por consenso social se le designo al hombre, al 

verse capaces de esta serie de actividades, las hace tener actitudes diferentes enfocadas al 

crecimiento, otro causa es el ingreso económico que el trabajo les proyecta, es decir, a partir de 

ese sueldo que adquieren, se sienten menos atadas, más independientes, esto les quita todos esas 

etiquetas sociales, y les hace introyectar esta seguridad, esto permite una serie de actitudes 

diferentes a las que normalmente se tenían pensadas.

Sin embargo, nada se puede generalizar, siempre hay una serie de factores que 

condicionan una identidad, una situación, una transformación, estamos insertos en una sociedad, 

en una cultura, que contiene, reglas, practicas, preceptos que moldean la conducta de los 

individuos, entonces, las interrogantes del proyecto aún están, no se puede llegar a una 

conclusión debido a que falta un camino por recorrer para que el proyecto de investigación haya 

sido concretado.  Aún falta las perspectivas externas, desde la familia de las jornaleras, y todo ese 

entorno que se ve afectado, el proyecto, es un hecho, la investigación sigue en proceso…
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