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RESUMEN -

Para detectar las principales causas de la rotación de personal 
voluntaria en la industria maqulladora de Tijuana, Baja California, 
se aplicó un cuestionario de 60 preguntas a una muestra efectiva de 
761 trabajadores directos de los diferentes sectores maquiladores en 
esta ciudad, principalmente en el de fabricación de componentes 
eléctricos y electrónicos; de a u topar tes y de la confección y del 
vestido. 
Se analizó por medio de tablas de distribución de frecuencias, de 
manera general, la información de cada pregunta.Aplicando una prueba 
X2 (Ji Cuadrada), se detectaron 38 variables estadísticamente 
significativas relacionadas con la rotación de personal voluntaria. 
La mayoría de estas variables son de índole económica, 
organizacional, laboral y social, principalmente. 
Apoyándose en el marco teórico y en la significancia estadística, se 
escogieron a partir del conjunto de 38 variables, 17 fundamentales 
las cuales se involucraron en la generación de un modelo lineal de 
probabilidad vía la técnica de regresión múltiple de cuadrados 
mínimos pondorados. 
El modelo estima la probabilidad de que un trabajador rote y puede 
ser usado como una guía de apoyo para la toma de decisiones de 
selección y contratación del personal obrero en estas empresas. 
Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación y las 
recomendaciones a los involucrados en esta problemática: el gobierno 
mexicano, los empresarios maquiladores y los trabajadores, dirigidas 
a disminuir y atenuar este fenómeno que severamente los afecta. 



ABSTRACT 

In order to detect the principal causes of the voluntary personnel 
turnover in the in-bond (maquiladora) industry of Tijuana, Baja 
California, a questionnaire of 60 questions was applied to an 
effectivq sample of 761 direct workers from the different sectors of 
the "maquiladora" industry in this city, but basically in the 
electrical / electronic componente, automotive parta and apparel 
sectors. 
The informatlon obtained from each question was analyzed wi th tables 
of frecuency distributions. By 3pplying X2 (Ji square) tests, it was 
detected that there are 38 variables statistically significant 
related to the voluntary personnel turnover. The majority of these 
variables are of economical, organizatlonal, labor or social natura, 
among others. 
Basad on the theoretical framework 
significance, 17 fundamental variables 
considered. They were involved in the 
probability model through the technique 
weight least squares. 

and on the statistical 
were chosen from the 38 
generation of one linear 
of multiple regression by 

The model estimates the probability that one worker rotates and can 
be used as a supportive guida far the decision making procesa in the 
selection and hiring of workers in the in-bond industries 
(maquiladoras). 
The conclusions are presentad at the end of this report as well as 
the recommendations to the interested parties including the Mexican 
goverment, the maquiladora managers and the workers with the purpose 
of diminishing and attenuating this phenomenon that severely af fects 
them. 



DÉTECTER 

Pour faire connaitre les principales causes de la rotation du 
personnel volontalre dans l' industrie "maqulladora 11 de la cité du 
Tijuana, a la Basse Callfornie, on a enqu0té 761 ouvrlers des 
différents secteurs 11 maqulladores". Cette enqu0te a été faite, 
súrtout aux secteurs de composants éléctriques et éléctronlques, de 
parties des voitures et des vétements. 
L'analyse a été réalisée par l'utilisation de tables de distributlons 
de fréquences d'une maniere générale, l'information de chaque 
repense. En appliquant une preuve X2 (Ji carrée) on a détecté 38 
variables statistiquement signiflcatives qui ont une relatlon avec la 
rotatlon du personnel volontalre. La plupart de ces variables sont du 
type économique, d'organisation, laboral et social. 
En s•appuyant súr lo cadre théorique et le slgnific statistique, on a 
choisi ii partir de l 'ensemble de 38 variables, 17 essentiolles qui 
ont été utilisées pour générer un model lineal de probabilité vale la 
technique de regression multiple de carrés minimum ponderés. 
Le modal estime la probabilité de qu•un travailleur peut realiser la 
rotatlon et, peut 0tre utlllsó comme un gulde d'appul pour pr.endre la 
desition de faire la selection et l'enganchement du personnel ouvrier 
aux entreprises "maquiladoras". 
Finalement on présent les conclusions de la recherche et les 
recomendation aux membres corcernés dana cette problematique: Le 
gouvernement mexicain, les hommes des entreprises "maquiladoras" et 
les travailleur!!, uirJ.guéa ii diminuer les attenues ce phenomene qui 
les touche d'une maniere severa. 
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La industria maqulladora es hoy en México una de las más 
importantes de acuerdo al crecimiento desmesurado que ha observado en 
los últimos 25 años, sobre todo en las ciudades de la franja 
fronteriza con los Estados Unidos, país donde se ubica la mayor parte 
del mercado de los productos maquilados en México. 

A mediaoos de la década de los setenta comenzó en las 
principales ciudades fronterizas del norte de México un proceso de 
industrialización·, basado fundamentalmente en la instalación de 
plantas maquiladoras. Se trata de cierto tipo de empresas 
manufactureras, principalmente de cap! tal norteamericano, dedicadas 
al ensamble de componentes y/o materias primas, y que organi?an su 
producción internacionalmente, a través de la ubicación de prbcesos 
intensivos de mano de abril en lugares donde ésta es barata y 
abundante. 

La organización de estas empresas implica que cierto tipo de 
componentes o materia primas son prácticamente procesadas en uno o 
varios países y el terminado y puesta en circulación del producto se 
hace en los llamados países desarrollados. 

La entrada oficial de las plantas maquiladoras en territorio 
mexicano se inició en 1965 con el llamado Programa de 
Industrialización Fronteriza. Desde entonces, numerosas empresas 
norteamericanas se han establecido en nuestro país, con el objetivo 
de reducir costos de producción a través de la utilización intensiva 
de mano de obra. 

La industria maquiladora en México logró en unos cuantos años, 
mantener un vigoroso crecimiento. Las concesiones fiscales y 
laborales, la abundante mano de obra, la infraestructura urbana y la 
cercanía geográfica con los Estados Unidos, fueron algunos de los 
factores que influyeron a este inusitado crecimiento. 

Es de singular importancia el nivel de concentración geográfica 
que tienen las empresas y que han hecho que 80% de las mismas se 
encuentren en ciudades fronterizas del norte del país .De la misma 
manera, resulta importante resaltar que, aún cuando la actividad de 
ensamble es diversa, ésta en su mayoría tiende a concretarse en el 
sector eléctrico-electrónico, seguido por el sector textil, y a tener 
una participación, que comienza a ser significativa, en parte del 
sector automovilístico. 

La participación de la industria maquiladora dentro de toda la 
industria manufacturera mexicana ha sido cada vez más relevante. Esto 
puede reflejarse, con respecto a la relación que guarda en cuanto a 
personal ocupado pues mientras que en 1980 las personas empleadas por 
la industria maquiladora solamente representaban el 5.2% del total de 
la población económicamente activa (PEA) de la industria 
manufacturera, para 1988, esta proporción era ya del 13.6% . ( 1 ) 

El personal obrero empleado creció a una tasa promedio anual de 
14, 4% entre 1980 y 1988. ( 2 ) El promedio de fuentes de empleo 
generado por cada·empresa es de 242 • 

Durante los últimos siete años la 
exportación tuvo un crecimiento de 
establecimientos, 20% en la generación 
incorporación del valor agregado. 

industria maquiladora de 
17% en el número de 

de empleos y 115% en la 

Las cifras de 1989 revelan que las maquiladoras ocupaban una 
cantidad de personas equivalente al 17. 4 % del empleo total en el 
sector manufacturero y al 8% del ingreso total en la cuenta corriente 
de la balanza de pagos.( 3 ) 
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Según datos del Instituto Mexicano de Estadistica,Geografía e 
Informática (INEGI) ,hasta el primer semestre del año de 1990 había 
instaladas en México 1936 maquiladoras concentrándose en Baja 
California el 39.7%,en Chihuahua el 12.9%,en Tamaulipas el 12.5%,en 
sonora el 8 .1% y en Coahuila el 7. 6%, encontrándose diseminadas el 
resto en algunos otros estados del país.En lo que respecta al 
personal ocupado,éstas dan trabajo a un total de 467 mil 372 
empleados. 

Por grupo de actividad económica los principales respecto al 
personal ocupado fueron:mñterJ.ales y accesorios eléctricos 
25.1%,construcción y ensamble de equipos de transporte 22.0\;ensamble 
de maquinaria,equipo,aparatos y artículos eléctricos y electrónicos 
11. 2%, prendas de vestir y otros productos textiles 9. 0%; ensamble de 
muebles,sus accesorios y otros productos de madera y metal 5.6%.Estos 
rubros concentran el 72.9% del personal total ocupado en esta 
industria. 

Actualmente en las actividades productivas de la industria 
maqulladora se realizan desde el proceso más simple de ensamble hasta 
la manufactura de productos finales de elevada complejidad técnica.La 
administración salinista pretende que el ramo maquilador tenga un 
promedio de crecimiento de 10% anual. 

Estimaciones realizadas han señalado que para el año 2000 el 
empleo total en las maquiladoras podrían ser de 1.7 a 2.25 millones 
de trabajadores. Con esta elevada tasa de crecimiento, a fines de 
siglo, éstas podrían ocupar a más del 40% de la fuerza de trabajo 
industrial en México. ( 4 ) 

Las maquiladoras se han instalado en nuestro país aprovechando 
las condiciones, ofrecimientos y facilidades políticas y geográficas 
que permiten el abaratamiento en los procesos de producción y las 
facilidades en la distribución de loe productos y la consecueión de 
la mano de obra en una proporción inferior al que tendrían con 
respecto a los Estados Unidos. 

La forma de operación de las empresas maquiladorae de acuerdo con 
las disposiciones legales mexicanas y estadounidenses es por 
subcontratación, programa de albergue, empresa de coinversión o 
empresa propia. 

Este sector industrial emplea alrededor de 450 mil trabajadores 
loe cuales representan el 17% del total de empleos en este sector del 
país. Pese a que este total de empleos generados representa una 
pequeña proporción de la población económicamente activa (PEA) de la 
nación, es una cantidad significativa en las ciudades fronterizas. Si 
se incluye el empleo indirecto asumiendo un multiplicador de 
aproximadamente 1.5 empleos generados por cada empleado maquilador, 
la creación total de empleos se aproxima a un millón. ( 5 ) 

Cabe destacar que por disposición de la Ley Federal del Trabajo, 
cualquier empresa establecida en el territorio nacional deberá contar 
cuando menos con un 90% de trabajadores mexicanos, por lo que el 
estudio de esta problemática es de particular interés en nuestro 
contexto ya que' afecta fuertemente a los oferentes de mano de obra 
directa. 

Desde que se anunciaron las intenciones de negociar un Tratado 
de Libre Comercio norteamericano, se ha especulado fuertemente sobre 
el destino a corto y largo plazo en la industria maquiladora de 
exportación. Hasta ahora los pronósticos son inciertos y extremos 
pues van desde la desaparición total hasta la conversión de ésta en 
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precursora de una nueva revolución industrial que coadyuvará a la 
modarnización y revitalización de la economía mexicana. Los cambios 
más importantes, sin duda, dependerán de su rama de actividad y del 
origen de sus insumos y componentes de ensamble, asi como a las 
reglas finales que dicho tratado imponga a ellos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Infórrnatica ( INEGI ) y el Banco de México ( Banxico ), ya para el 
año 1991 el número de rnaquiladoras era de 1925 en todo el país 
ocupando a un total de 467 ,454 personas. Su participación en la 
población económicamente activa fue del 18.9% con un valor agregado 
de 4 1 133. 9 millones de dólares. sus importüciones representaron el 
30. 6% respecto a las totales del país y sus exportaciones, 
similarmente, un 15.1%. 

El salario integrado diario promedio pagado a obreros en las 
rnaquiladoras en 1991 fue de $ 37,640.00 ( USA $12.52 )• Las tasas de 
crecimiento medias fueron del 16.4% respecto al valor agregado, 12.1% 
en los insumos totales y 0.9% respecto a los obreros ocupados. 
Asimismo, los obreros representaron el B0.2% del personal total 
empleado. La última información oficial disponible ya habiendo 
acabado el primer semestre de 1992 es que había 2028 plantas en 
operación, con un empleo directo total de 509, 4 74 personas, datos 
que representan aumentos de 7.0% y 8.1%, respectivamente, frente al 
mismo mes de 1991. 

El empleo directo representa ya más de 17% del empleo 
manufacturero nacional total y se sabe también que un cambio en la 
producción de los Estados Unidos de 1% produce cambios en el empleo 
de las rnaquiladoras de alrededor de 2.35 veces. 

Dentro del contexto de la industria rnaquiladora, uno de los 
problemas más álgidos con serias repercusiones económicas y sociales 
para los involucrados en él, es el de la :otación de personal 
voluntaria de los trabajadores directos, llarnl!dos cornunrnente 
operadores, que desempeñan una diversidad de trabajos en los 
diferentes sectores de dicha industria. 

Las tres partes intervinientes son el gobierno, los empresarios 
rnaquiladores y los trabajadores, afectándoles con diferente 
intensidad y de manera distinta el fenómeno citado. Adicionalmente, 
perviven otras repercusiones colaterales que afectan fundamentalmente 
a la sociedad que vive y desarrolla sus actividades en el mismo 
habitat de las empresas rnaquiladoras. 

El presente trabajo tiene corno objetivo primordial el determinar 
y analizar las causas de la rotación de personal voluntaria y sus 
implicaciones para la administración, con la intención de aportar 
claridad en este problema y contribuir con información objetiva y 
concreta que permita una eficiente torna de decisiones que beneficie 
tanto a los oferentes de la mano de obra ( trabajadores directos ), 
corno a los dernan~antes (empresarios rnaquiladores ). 

Poco realmente se ha estudiado la problemática, la cual es 
compleja y conlleva la influencia de una gama de factores de diversa 
índole, tomando permanentemente en cuenta la existencia de un marco 
cultural y axiológico muy caracterísitico y particular del trabajador 
mexicano. 

El alcance de esta investi9ación es el del estudio de las causas 
de la rotación de personal voluntaria de los trabajadores directos de 
la industria rnaquiladora, tornando precisamente como unidad de 
análisis al propio trabajador en su carácter de individuo miembro de 
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la organización para que, partiendo de ello, se puedan inducir 
características y conductas grupales. 

Como limitación, el trabajo se circunscribe únicamente a las 
empresas maquiladoras de la ciudad de Tijuana, Baja California en sus 
diferentes sectores pero enfocándose principalmente a los tres más 
importantes que son el sector eléctrico y electrónico, el de 
autopartes y el de la confección y del vestido, 

En el capítulo l se plantea más amplia y explícitamente la 
definición de esta problemática, así como su relevancia, alcances y 
limitaciones. 

El capítulo II, aporta los antecedentes y un marco teórico 
multidisciplinario del fenómeno. En el capítulo Ill, concerniente a 
la metodología, se conceptualiza y operacionaliza la hipótesis de 
investigación, se presenta el instrumento utilizado junto con lo 
referente al muestreo efectuado y la recolección de los datos. 

Propiamente ya en lo que respecta a los resultados, el capítulo 
IV conlleva el análisis amplio de las características generales de 
los obreros maquiladores encuestados. De la misma sección, el 
capítulo V contiene un análisis de las varlables significativas que 
influyen en la rotación de personal. 

Con base en el capítulo V, el capítulo VI presenta el desarrollo 
del modelo lineal de probabilidad de regresión múltiple, el cual está 
orientado al cálculo de la probabilidad de que un operador rote, 
sirviendo esto de guia en la toma de decisiones relacionada con la 
contratación y estabilidad de un obrero mac¡ullador dentro de una 
empresa. 

El capítulo VII brinda las conclusiones obtenidas a partir de loa 
resultados de los capítulos anteriores y, por último el VIII, da las 
recomendaciones orientadas a apoyar a las partes intervinientes : 
gobierno, empresarios maquiladores y trabajadores directos. 

Finalmente se encuentran las citas y las referencias 
bibliográficas revisadas y también los apéndices que, de diversa 
índole, muestran tanto los bancos de datos e información utilizados 
como las herramientas y modelos estadísticos de apoyo. 
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CAPITULO I 

DEFINICION DEL PROBLEMA, RELEVANCIA, ALCANCES Y 
LIMITACIONES. 
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Definición del Problema. 

El análisis de las causas que originan la rotación de personal 
en la industria rnaquiladora, así como las repercusiones que ésto 
tiene para los administradores de recursos humanos y los dueños de 
dichas empresas es trascendental, pues ellos mismos han reconocido y 
declarado que éste es uno de los principales problemas, si no el 
principal,que actualmente aqueja a este tipo de empresas. 

Entre los problemas más álgidos que enfrenta la rotación a nivel 
general, es la gran y constante movilidad o rotación del personal en 
sus plantillas de trabajadores. Esto origina cuantiosas pérdidas 
económicas y retrasos en el proceso productivo. 

Relevancia. 

Por rotación voluntaria de personal se entiende el 
desplazamiento de trabajadores que se separan de esta manera·de una 
empresa por factores internos, externos o personales. 

Se mide como una tasa de rotación la cual se expresa en 
porcentaje, generalmente se calcula por mes o por año y ea igual a 

número de trabajadores que ee separan voluntariamente 

promedio de trabajadores en un periodo de tiempo 

La rotación provoca que ellas incurran en altos costos directos 
por concepto de entrenamiento, capacitación y desarrollo del nuevo 
personal, sustitución de la ausencia temporal del mismo, mermas en la 
producción y en la calidad de la mano de obra por llevarla a cabo con 
reemplazos poco experimentados. Aunado a ello caben considerar otro 
tipo de costos verdaderamente graves e impactantes, siendo el 
primordial el costo de oportunided de desperdir.iar todo el 
conocimiento, aprendizaje y formación tecnológica que ae pierde 
cuando algún operario abandona la fábrica. 

La industria maquiladora tiene en realidad poco tiempo de 
establecida en México y menos aún del surgimiento de este tipo de 
conflictos que le competen en relación al recurso humano. En la 
literatura se encuentran reiteradamente las inql•ietudes de los 
empresarios ecerca de ésto que los aqueja, ocasionalmente se 
mencionan algunas de las posibles causas que apriorl se cree que 
originan la rotación de personal, no obstante no existe ningún 
estudio previo que haya profundizado al respecto. Lo anterior se ha 
corroborado al revisar dentro de una búsqueda en bancos 
internacionales de información en cuatro de los principales 
relacionados con administración detectándose que, en los últimos 
quince ailos, no existe un buen número de artículos publicados en 
las principales revistas extranjeras, especialmente de los Estados 
Unidos y México, menos aún un libro que haya realizado un estudio 
investigativo en forma de la temática que aquí se plantea. 

Alcances y Limitaciones. 

La presente investigación pretende abarcar sólo un estudio del 
personal a nivel obrero involucrado en las emprP.sas maquiladoras de 
nuestro país, ya que, dentro de la amplia y compleja problemática de 
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la movilidad del personal de cualquier calificación en el trabajo 
(alta, técnica, especial¿1ada o general), son alarmantes los niveles 
que, en lo referente a tasas de rotación, alcanzan especialmente los 
obreros de estas fábricas. 

Desde este punto de vista, es susceptible de abordar el tema con 
suma originalidad.Cabe aclarar también que se han detectado 
pronunciamientos favorables al respecto no sólo de los empres ar los 
maquiladores cuando se les ha planteado la inquietud de realizar 
investigación en esta linea, sino también de las asociaciones 
regionales y nacionales que los agrupan, así como de otros organismos 
de carácter binaclonal que sirven de vínculo de operación entre los 
Estados Unidos y México, como lo son la Cámara Americana de comercio, 
la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y la Agencia 
Internacional para el Desarrollo. Aún más, estos organismos han 
brindado ofrecimientos de apoyo concretos y al proveer facilidades 
para realizarla y conocer, posteriormente, tanto las causas que 
provocan la movilidad de trabajo como las implicaciones que esto 
origina, dnn ple para semblantear algunas posibles recomendaciones 
para su solución. 

Aunado a ello y ante la inminente apertura de relaciones 
comerciales y de otro tipo entre ambos países, se hace prudente 
estudiar algunas de las características que mueven a las personas de 
distintas regiones del país a trasladarse a la frontera en la 
búsqueda de un trabajo digno y mejores condiciones de vida, 
información que con seguridad se puede obtener a partir del trabajo 
de campo, soporte de esta investigación. 

Como colofón, cabe comentar que tradicionalmente se ha abordado 
el problema de los recursoi:; humanos en las rnaquiladoras a nivel de 
agregados de personas, es decir, estudiando los comportamientos y 
efectos de esto en cuadrillas de trabajo, grupos, empresas, 
industrias o sectores y, contradictoriamente, no se ha estudiado la 
situación particular a que cada individuo se enfrenta como vivencia 
personal. Ello origina que adopte determinada directriz de conducta y 
actuación que, en este caso, le provoca el abandonar el trabajo en 
que se contrata y buscar algún otro que le permita alcanzar la 
calidad de vida y los objetivos que seguramente se ha fijado tanto a 
nivel personal como familiar. 

El presente estudio se limita solo a la circunscripción de 
las empresas maqulladoras localizadas en la ciudad de Tijuana, Baja 
California Norte y se refiere al fenómeno de movilidad voluntaria de 
un trabajo a otro, es decir, a la rotación de personal voluntaria. 
Abarca solo a trabajadores, también conocidos como operadores, de 
ambos sexos y que, indistintamente, ocupan diferentes puestos dentro 
de los diversos giros de las empresas conocidos como maquiladoras. 

Los objetivos de la investigación son: 

1- Determinar las causas más importantes que ocasionan la 
rotación de personal voluntaria en la industria maquiladora. 

2- Analizar los efectos de la misma y algunas de las 
implicaciones que tiene para la organizaciones 

3- Sugerir algunas soluciones de administración más 
efectivas para atenuar y disminuir el problema a niveles razonables. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES, REVISION DE LA LITERATURA EXISTENTE Y MARCO TEORICO. 
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- Antecedentes. 

El alto indice de rotación de personal ha sido una 
característica que perdura en el fenómeno maquilador desde su 
aparición en los años 60. En gran parte, opinan Rivas y Sada ( 6 ), 
la solución del problema no es meramente económica, la respuesta está 
en que se desconoce lo que el personal quiere y necesita. 

Es relevante mencionar que el Grupo Bermúdez de Ciudad Juárez, 
Chihuahua comisionó al Flagstaff Institute un estudio intitulado "A 
strategy far Juárez 2000 11

, en 1984. En el desarrollo de dicho estudio 
se llevaron a cabo 90 entrevistas con personal ejecutivo, 
trabajadores y observadores de la industria rr.aquiladora y, con base 
en dichas entrevistas, se determinaron aquellos factores y su 
importancia relativa que interfieren con la opereción de una empresa 
maquiladora en esa ciudad, quedando en primer lugar la rotación de 
personal. Ahí se señala que la rotación de personal de la industria 
maquiludora en las ciudades fronterizas está particularmente 
acentuada en Ciudad Juárez, donde existe una alta concentración de 
las plantas maquiladoras y donde prevalecen tasas anuales de rotación 
de personal de alrededor de 100\. 

En contraparte, una tasa mesurada de rotación es saludable y 
deseable pues ayuda a mantener un equilibrio del personal, abre las 
posibilidad de involucrar a nuevos trabajadores y además, abre 
canales de ascenso para el personal existente. Por otro lado, cierta 
rotación es inevitable por razones individuales o familiares tales 
como retiros, cambios de residencia, salud y matrimonio. 

Cabe hacer notar que en el interior del país el personal obrero 
en su generalidad es bastante estable y, acorde con un estudio 
realizado sobre compensaciones y beneficios en la frontera norte (7), 
su rotación por renuncias es do sólo un 6. 9% anual en un sondeo 
realizado on más de 300 empresas. 

Sobre la magnitud del problema existen !numerables estimaciones 
en cifras las cuales, desafortunedamento, tienen pocos o nulos puntos 
de coincidencia. A este respecto, Marco Antonio Ibarra ( 8 ), en su 
tesis de maestría sobre 11 El Desarrollo Futuro de la Induetria 
Maquiladora en México", buscó verificar cuantitativamente las tasas 
reales de rotación de personal en las ciudades más importantes de la 
frontera norte encontrando que "a este respecto fue sorpresiva la 
falta de información confiable ya que, en esencia, en solamente dos 
plazas (Cd. Juárcz y Matamoros) se obtuvieren datos precisos". De 
esto se determinó que la rotación varía de un máximo de 7.9% mensual 
en Ciudad Juárez, a un mínimo de 3.0 % mensual en Matamoroo, siendo 
estas tasas exageradamente altas al ser comparadas con el 6.9% anual 
ya mencionado del resto del país. 

Se ha dicho que las tasas de rotación del personal se han 
duplicado para las plantas fronterizas desde 1982. La tasa de 
rotación global para una muestra de aproximadamente de un tercio de 
las empresas ensambladoras de Cd. Juárez durante un período de 17 
meses comprendido entre los años de 1987 y 1988 ha T'>Velado que la 
rotación mensual varió de un mínimo de 5.28\ a un máximo de 12,47'(9) 

El rango de variación parece estar fuertemente vinculado a 
factores estacionales que disminuyen o aumentan las separaciones 
voluntarias, Las tasas son relativamente bajas durante los últimos 
dos meses del año ya que es durante ese período que los trabajadores 
reciben su aguinaldo, bonos y beneficios. Empero, las tasas aumentan 
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debido a que los bonos han sido pagados 
tomar vacaciones. No parece haber 
clasificación de la actividad productiva 
rotación • ( 10 ) 

y muchos trabajadores desean 
relación alguna entre la 
de la empresa y las tasas de 

Otros autores opinan que la rotación del personal en algunc1s 
empresas se ubica entre un 15 a 20% mensual, excesivamente alta, que 
genera elevados costos de capacitación y adiestramiento y, en 
consecuencia, disminuye la productividad.(12) 

El fenómeno de la escasez de la mano de obra es una realidad 
observable, por lo menos, en Ciudad Juárez, Nogales y Tijuana. Dos 
estudios del sector privado seiialan que la rotación mensual en el 
trabajo es alta. Un estudio en Ciudad Juárez indica que, de agosto a 
septiembre de 1983, con base en una muestra de 6500 empleados de 
maquiladoras, la rotación fue de 9% mensual. Se encontró también que 
de enero a septiembre la rotación se incrementó en más de 100%. Otro 
estudio en Tijuana muestra cómo en diciembre de 1903 y en junio de 
1984, la rotación mensual fue del orden de 15%. 

11 La mejor manera de conseguir trabajadores, y evitar que se 
vayan los que están empleados, es aumentando los salarlos. La 
principal causa de los índices de rotación de los trabajadores no es 
la escasez de la mano de obra, como señalan los empresarios, sino la 
búsqueda de mejores salarios. !.Ja segunda causa más importante de la 
rotación voluntaria son las prestaciones. Entre las más buscadas 
están las guarderías, ya que arriba de 70% de los trabajadores 
directos en las maquiladoras son mujeres. 11 (11) 

En síntesis, las condiciones de trabajo prevalecientes en las 
maquilc1doras de la frontera norte son causa, en gran parte, de la 
alta rotación del personal y tienen gran relación con la 
inestabilidad en el empleo. 

En un estudio realizado por el Dr. Stephen Jenner y por Norris 
C. Clement, indican que probablemente el factor de mayor presión en 
la industrJa maquiladora actualmente es el de rotación de personal. 
( 12 ) 

Empezando en los años 1983-1984, las tasas de rotación 
aparentemente se incrementaron de un rango de 2 a 3% por mes a uno de 
6 a lO't. para el mismo periodo, especlalmentf' en los estados de 
Chihuahua, Sonora y Baja California. 
Según un documento de 1 a Embajada de los Estados Unidos en México 
titulado Maquiladora Developments 1986 ( 13 ), señala que la rotación 
de personal es el mayor problema en las compañías, aunque, dice, no 
se da igual en todas partes: "Mientras que en Matamoros es mínima, en 
Ciudad Juárez oscila entre 60 y 100\." 

Mark Banks, exdirector del Departamento de Maquila en la Cámara 
Americana de comercio, considera que la rotación se debe a la fuerte 
competencia salarial que prevalece entre las maquiladoras y también a 
la débil sindicalización. 

Por su parte, Gustavo vargas ( 14 ) proporciona una cifra para 
rotación de entre 6 y 0% mensual, señalando que este fenómeno afecta 
seriamente en la interrupción de las operaciones normales de una 
empresa y reduce la productividad. En un estudio realizado por él en 
donde compara los aspectos crucialeE económicos y operacionales 
presentes en cada una de tres modalldú:'C!S de operación de las 
maquiladoras, subcontratos, albergue y proph:dad directa, encontró 
que para los primeros la curva de aprendizaje para un obrero es un 
promedio de 40 días, para los segundos un promedio de 20 a 40 días y 
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para los terceros un promedio de 15 a 20 dias. Esto tiene una 
implicación impactante para la empresa pues significa que cada vez 
que involucre a trabajadores de nuevo ingreso en su planta, tiene que 
esperar, por lo menos dos semanas para que la persona aprenda su 
trabajo. 

Estas tasas varían ampliamente entre empresas como resultado de 
la rotación urbana de cada fábrica, la persistencia de prácticas 
inadecuadas de administración de personal y las condiciones 
insatisfactorias de trabajo. El problema parece radicar 
fundamentalmente en la congestión del mercado laboral ya que en las 
ciudades maquiladoras las tasas de des~mpleo abierto son de las más 
bajas del país. 

El problema se acentúa ya que los administradores de personal 
de las maqullRdoras suelen consultar periódicamente los niveles 
salariales de otras plantas, evitando que la competencia real entre 
empleadores se refleje en mayores emolumentos, 

Complementariamente, la rotación de personal es mucho más alta 
en la zona oeste de la frontera que en la zona este; al parecer la 
ocurrencia del fenómeno está más en función de la estrechez del 
mercado laboral que al estricto control de las uniones sindicales 
ejercido sobre la fuerza de trabajo. 

- Revisión de la Literatura Existente. 

Se han encontrado ciertas razones por las cuales los 
trabajadores dejan la fuente de empleo cuando renuncian. :Estas se 
deben a diversos factores: "el fastidio, el agotamiento, la propia 
inestabilidad en el empleo, los contratos temporales, la ausencia de 
contrato, la búsqueda de condiciones de trabajo más favorables, de 
mejores salarios y prestaciones y de mayor prestigio social." ( 15 ) 

En un muestreo llevado a cabo en 330 compañías no maquiladoras 
la relación de rotación a causa de renuncias fue de apenas 6. 3\ 
anual. Sin embargo, las operaciones de las maquiladoras fronterizas 
ofrecen un panorama completamente distinto, pues en algunas 
poblaciones maquiladoras la rotación ha llegado a superar el 100\ 
anual. ( 16 ) 

La r.otación en el trabajo por factores internos de las 
maquiladoraa es consecuencia de la propia producción y de la 
organización del trabajo y son elementos importantes de inestabilidad 
en el empleo. ( 17 ) 

Lo anterior fue corroborado por las respuestas de las compañías 
en un estudio realizado en 1986 por la Universidad de San Diego en 
donde participaron los administradores de las plantas los cuales 
tenian grandes problemas en sus rangos de rotación. (18) Este 
problema, genera interrupciones graves en esta industria y ambos 
paises, :'1éxlco y los Estados Unidos, padecen como resultado de ésta. 

Por contra, las empresas maquiladoras con sistemas flexibles de 
organización en el trabajo muestran los indices más bajos de 
rotación, pues los empleados se involucran más en las políticas de 
las fábricas. 

Las largas jornadas de trabajo y el asunto de los horarios 
oc~pan lugares importantes entre los causales de ausentismo y 
deserción de la fuente de trabajo. Se ha observado también que la 
gran mayoría de los puestos con alta rotación son puestos con bajos 
requerimientos para ser ocupados y por ello, la mayoría de las 

24 



personas que ocupan estas plazas son trabajadores con nula o poca 
experiencia laboral, gente de extracción campesina o estudiantes. (9} 

Para este tipo de gente, el impacto de la rutina de las jornadas 
laborales es muy alto, de alli que muchos dejen su trabajo pensando 
que en otro lugar podrán conseguir mejores horarioa. Asimismo, la 
constante rotación de turnos afecta seriamente al reloj blológico del 
trabajador y afecta en gran medida también sus actividades 
personales, familiares y sociales. Complementariamente una alta carga 
de trabajo puede ocasionar la búsqueda de otro lugar de trabajo en 
donde el obrero "trabaje menos". 

Es indudable que se requiere la aplicación de mejores técnicas 
de administración de recursos humanos para reducir los excesivos 
promedios de rotación de personal, concentrando sus esfuerzos en 
retener al personal, mucho más de lo que lo están haciendo en la 
actualidad, ya que dichos esfuerzos han estado más encaminados al 
reclutamiento.( 20 ) 

Existen búsquedas para detectar las causas del abandono de 
empleo por voluntad del trabajador y aún a pesar de la cantidad de 
técnicas y estrategias propuestas para superar el problema, la 
rotación del personal continúa a un alto costo para la industria. Los 
costos principalc;; inherentes a la rotación excesiva son tales como 
el de reemplazo a través del reclutamiento, selección y contratación 
de personal, el costo del aprendizaje intrínseco al propio trabajo, 
el costo del tiempo extra incurrido para terminar con el trabajo 
proyectado como consecuencia de la falta de personal, el costo de la 
separación que Incluye la pérdida del aprendizaje técnico 
desperdiciado, la experiencia y la indemnización y ei costo de 
capacitación y adaptación para el nuevo trabajador. 

En una planta de Tijuana, se estimó que la pérdida de un obrero 
que abandona la empresa, le implica un costo directo de cerca de 400 
U. S. dólares pr inclpalmente en el reemplazo y en la supervisión 
ejercida sobre el operario para que éste aprenda su trabajo. ( 21 ) 

Las altas tasas de rotación de los trabajadores parecen ser más 
debidas a un síntoma del exceso de demanda laboral que a la 
insatisfacción en el trab; jo Históricdmente, estas tasas se han 
incrementado al contraerse lo~ mercados de trabajo, la baja paga. La 
naturaleza repetitiva de los trabajos de ensamble, únicamente 
acrecientan este fenómeno. Algunas maqulladoras están mejorando las 
condiciones de trabajo para disminuir esta tasa. Una paga más alta y 
directa parece ser la táctica más efectiva. ( 22 ) 

Abundando más, Jenner y Clement ( 23 ) mencionan que las altas 
tasas de rotación parecen estar vinculadas con muchos factores 
interrelacionados entre sí en alguna medida. Primeramente es claro 
que el dec~emento en el valor real de los salarlos en México 
adversamente afectó la situación. 

El estudio de Anderson y De la Rosa ( 24 ) relacionado con las 
estrategias económicas de sobrevivencia para familias pobres en 
Tijuana, halló que mientras los salarios sean cada vez menos capaces 
de cubrir las necesidades actuales, una estrategia familiar es 
involucrar a más de sus miembros dentro de la fuerza de trabajo. De 
una manera perversa, el bajo salario incrementa la fuerza laboral. 

Un hallazgo trascendente que arrojó el estudio con obreras de 
las maquiladoras en Ciudad Juárez ( 25 ) fue el de descubrir que 
aproximadamente el 49% de las trabajadoras con hijos tiene un esposo 
que ayuda con el gasto familiar, pero el 51% restante, que no cuenta 
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con él, mantiene a sus hijos. "Por lo tanto, si consideramos que 
muchas de estas trabajadoras poseen hijos, hermanos que estudian; que 
al 40% le falta padre o tiene un padre que no percibe ingresos, y que 
si en promedio cinco familiares son mantenidos por dos personas y una 
de ellas es la obrera, entonces logramos percatarnos de que ante las 
necesidades reales de las familias de este sector obrero, el salario 
mínimo de las trabajadoras es una contribución familiar 
imprescindible". 

Atendiendo a la sitUüción de las condiciones de trabajo de las 
empresas maquiladoras, éstas no son peores que en otras empresas 
mexicanas, el pago legal es el salario míntmo para trabajadores no 
especializados. 

La mayoría de las maquiladoras en México pagan a sus 
trabajadores el salarlo mínimo más un 35% de prestaciones adicionales 
aproximadamente, lo que equivale en dólares estadounidenses a 1. 20 
por hora. ( 26 ) Mientras que en los salarlos mínimos son tratados 
como un piso en los Estados Unidos, éstos son tratados como un techo 
en México. ( 27 ) Por otra parte, los benet:.icios y condiciones de 
trabajo de las maquiladoras están dentro de un rango de los mejores 
disponibles en el país para la fuerza de trabajo que empieza a 
laborar dentro de la edad legal para ello. Más aún, las empresas 
multinacionales a menudo cuentan con horarios de trabajo de 42 o 44 
horas por semana, pero deben pagar lo correspondiente a una jornada 
de trabajo legal completa de 40 horas. Esto representa un beneficio 
indirecto para los trabajadores, alrededor de un 25% de tiempo pagado 
pero no laborado por lo que los salarios de la industria maqulladora 
son generosos cuando se les compara dentro de la economía de mercado 
en la que operan ( 28 ). 

El Dr. George Baker ( 29 ) da un planteamiento muy interesante 
con respecto a la rotación de personal ya que la visualiza como una 
consecuencia de la política de techos salariales. Postula que los 
salarlos mínimos que se les pagan a los trabajadores maquiladores 
miembros de la clase laboral del país realmente son salarios máximos. 
Con el argumento de que un pago superior al mínimo produciría una 
afectación económica por concepto de pago de impuestos, se conviene 
en pagar a un obrero no especializado, dicho salario mínimo, y con 
esta manera de hacer las cosas, se hace parecer como si el empleador 
le hiciera un favor en pagarle al trabajador únicamente esta 
retribución. En otras palabras, el precio de la mano de obra mexicana 
no cali!icada está regulado por el gobierno, no por el mercado de 
trabajo. 

El gobierno meKicano definitivamente no desea que las plantas 
maquiladoras lleguen a ser un enclave de salarlos que sean superiores 
a aquellos manejados en la industria en general; una situación así 
podría iniciar una oleada de demostraciones antie><tranjerizantes por 
parte de aquellos trabajadores incapaces de obtener los altamente 
cotizados empleos de las maquiladoras. Siendo así se pone un techo al 
salario por medio de la fijación de los salarios mínimos. El problema 
es que estos techos salariales son inadecuados para sostener a una 
familia. 

Por lo anterior, y debido a que la paga es apro><imadamente 
igual en todas las plantas aunado a que en general no existen 
beneficios por retiro debido al mínimo tiempo que seguramente el 
obrero permanece en su empleo,no existe lealtad a la compañia ni 
estabilidad a largo plazo lo que ocasiona que con facilidad, si la 
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persona encuentra una mínima ventaja en otro empleo similar por 
concepto de transportación, cercanía, mejor ambiente u otras, ésta 
decida cambiarse de trabajo. 

Es así que ,por ejemplo,el pago de las prestaciones en efectivo 
está tomado tanta popularidad en la zona fronteriza de México pues en 
buena parte las empresas han tratado de disminuir con estas medidas 
su rotación de personal. 

Debido precisamente a la carencia de lealtad,los programas 
orientados hacia la familia y hacia la comunidad,patrocinados por las 
empresas maquiladoras,están haciéndose más populares,ya que las 
compañías han visualizado la necesidad de involucrar a la familia del 
trabajador como <-.oa manera de crear lealtad. ( 30 ) 

La búsqueda de la homologación de las prestaciones debe ser 
ahora una preocupación constante entre los administradores de 
recursos humanos de las empresas maquiladoras ya que el aminorar las 
diferencias existentes entre empresas contribuirá a la disminución de 
conflictos internos y de costos laborales. 

Es muy claro que una buena parte de los obreros cambian de 
trabajo en busca de mejores condicJ.ones. El estudio de sondeo 
realizado en Ciudad Juárez ( 31 ) con obreras reveló que las que 
habían trabajado en otra maquiladora tuvieron peores condiciones de 
trabajo en comparación con el actual. Las estadísticas son claras con 
respecto a la firma de contratos: en el trabajo actual el 93\ sí lo 
había firmado y el 7% no; en el trabajo anterior, el 54% sí lo había 
firmado y el 46\ no. En relación al tiempo por el que lo habían 
firmado, el 58\ lo había hecho por tiempo definitivo en el actual y 
el 31% en el anterlor,reduciéndose también los meses por los que 
fueron firmados dichos contratos. 

En este mismo estudio se encontró que las mujeres que tuvieron 
más de un trabajo antes de ingresar a las maqulladoras , generalmente 
proceden de sectores subempleados, y la maqulladora representa un 
ascenso ocupacional para ellas. Lo mismo sucede con las que 
trabajaban en pequeñas tiendas y almacenes, los cuales generalmente 
otorgan menores prestaciones. 

En este rubro Octavio Agullar ( 32 ) corrobora esta opinión e 
identifica tres subgrupos de estímulos que deben fomentarse por parte 
de los dirigentes de los recurso~ humanos.Estos grupos son:estimulos 
económicos ,estímulos de desarrollo y estímulos motlvacionales o de 
reconocimiento. 

Estudios de las empresas efectivamente señalan la gran 
preocupación por la falta de estímulos necesarios para que el 
trabajador no abandone su trabajo, no falto, realice las tareas de 
producción que se le asignen. Uno de estos estudios hecho sobre la 
empresa RCA en 1978, señala que las conclusiones a las que han 
llegado es que hay una imperiosa necesidad de las empresas de crear 
incentivos para los trabajadore•.( 33 ) 

La rotación de personal ocasiona un costo oculto para el 
empres ar lo maqullador, desagradable y pocas veces perceptible. Por 
estimaciones del Dr. Baker ( 34 ), en promedio los salarlos directos, 
beneficios y costos administrativos de supervisión suman un total de 
u. s.$ 3. JO/hora. El costo promedio de reclutamiento y entrenamiento 
asociado con tasas de rotación de 10 a 20% mensuales, se cree que es 
tan alto como u.s.$ J.50 /hora. En otras palabras le cuesta más a la 
empresa el reclutar y entrenar a los trabajadores que el pagarles por 
su trabajo. Desde el punto de vista de ambos el gobierno y el 
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trabajador, sería mejor tener los U.S.$ 3.50 /hora extras en las 
manos del trabajador el cual permanecería en el trabajo y no 
dejarlos en manos de personal de oficina generalmente no mexicano. En 
opinión de George Baker, debe correrse el riesgo de atacar el 
problema de rotación del personal de raiz que es el sistema de 
salarlos mínimos: ,.Probablemente el problema de rotación en las 
maquiladoras sea una enfarmedad contagiosa". 

Para aquellas industrias que requieren de algún entrenamiento de 
la mano de obra, la rotación de personal es un asunto costoso. En una 
compañia, sólo el incremento de desperdicio y despilfarro se estima 
que le cuesta a la misma sobre el 60\ de sus costos mensuales de 
salarios. En otra, el desperdicio es del 50% arriba del estándar y la 
productividad es del 15% abajo del estándar.( 35 ). El alto promedio 
de rotación de personal/ausentismo, ha desmotivado a las compañías a 
hacer inversiones necesarias para la capacitación requerida para 
introducir procesos con más altas tecnologías. 

El propio Baker en au articulo 11 Costos sociales e ingresos de 
la industria maquiladora" ( 36 ) apunta textualmente: "El cinturón de 
hierro del salario mínimo en la industria maquiladora es una de las 
formas en que la ciudad de México mantiene el control politice del 
Norte y, en consecuencia, el terrible problema de la deserción 
laboral en la industria, de 5 a 20% al mes, obedece a un lineamiento 
oficial en materia de salarios, dictado por consideraciones políticas 
y no económicas". 

Brannon y Lucker ( 37 ) coinciden con la idea de los mínimos 
como pisos y techos salariales y opinan que las maquiladoras han 
influenciado a la elasticidad de las curvas de oferta de trabajo a 
las que se enfrentan al buscar puntos de localización en el interior 
de México donde existan niveles más altos de desempleo y menores 
tasas de participación de la fuerza laboral. Más aún, proponen que la 
calda de los ingresos familiares reales ha influenciado la oferta 
laboral fronteriza estimulando el flujo de buscadores de empleo a 
esta área en donde los trabajos son abundantes y empujando a la alza 
las bajas tasas de participación laboral. 

Desde la óptica de Brannon y Lucker ( 38 ), la declinación en 
el salarlo real desde 1982 en combinación con la determinación y el 
acuerdo entre los más grandes empleadores de mantener el salario de 
los obreros en o ligeramente arriba del salario mínimo oa agravado la 
rotación de personal. La intervención en el mercado ha producido una 
contracción laboral en la frontera al imponer un techo salarial que 
desde 1982 ha empujado hacia la baja al salario transparente de 
mercado. Esa condición claramente no existe en la mayoría de los 
otros lugares del interior del país donde existen relativamente altas 
cantidades de mano de obra disponible debido a las bajas tasas de 
participación laboral de las mujeres, a las pocas oportunidades 
formales de empleo del sector y a los altos niveles de desempleo y 
subempleo. Las tasas de rotación se dicen ser aproximadamente de la 
mitad de lo que son en la frontera. 

El pagar un salario más alto a los obreros maquiladores 
realmente no impactaría demasiado en la estructura de costos 
unitarios de la mayoría de las empresas ya que de acuerdo a la 
información financiera sobre las operaciones de las 
maquiladoras ( 39 ) , el porcentaje del costo de la mano de obra 
mexicana respecto al costo unitario total es solo de un 34.4% en 
promedio al tomar en cuenta para este cálculo la información de los 
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años 1980 a 1986. De este porcentaje, en promedio el 27.8% 
corresponde al salario básico del operador y el restante 6.6% a sus 
prestaciones. Sería lo ideal de acuerdo con Baker ( 40 } que con el 
paso del tiempo los salarios reales a lo largo de la frontera, y el 
correspondiente nivel de vida, se elevaran hasta alcanzar los del 
lado estadounidense. 

La situación salarial en México se vuelve aún más dramática 
sobre todo si se le compara a nivel internacional ya que los salarlos 
promedio pagados por hora al personal obrero son los más bajos del 
mundo. 

"También el salario promedio del mexicano en la industria 
manufacturera al ser bajo ( 0.96 centavos/hora trabajada) se 
encuentra tres veces por debajo de lo que perciben sus homólogos de 
Hong Kong,Corea y Singapur ( 2.83 dólares/hora)." ( 41 ) 

- Marco Teórico. 

Las casas matrices de las empresas maqulladoras, generalmente 
piensan que con medidas económicas se puede resolver este problema, 
si bien es cierto que el elemento ea importante para el trabajador, 
existen factores intangibles de índole distinta a la económica que se 
deben analizar antes de la solución. 

Con seguridad existen factores de otra naturaleza, pero de 
vital importancia que influyen en la rotación del persontll, como son: 
el de calidad de vida en el trabajo,la naturaleza del mismo, 
oportunidades de mejoramiento, la comunicación hacia el trabajador en 
su propio idioma, el reconocimiento, la participación en la toma de 
decisiones relacionadas con su trabajo y el cambio de turnos. 

Algunas empresas han sido acusadas de enfocarse al empleo de 
mujeres jóvenes y solas, debido a que ellas son parte de la fuerza 
laboral que puede ser más fácilmente manipulada física y 
económicamente, y porque ellas muestran poca resistencia a la 
terminación involuntaria de la relación laboral ( 42 ). Se ha dicho 
también que los trabajadores frecuentemente han sido maltratados por 
las empresas porque ellos, los trabajadores, tienen un 
desconocimiento de sus derechos legales amparados por las leyes 
mexicanas y que el gobierno frecuentemente ignora o implici tamente 
aprueba las prácticas ilegales de las empresas maquiladoras ( 43 ). 

Uno de los móviles más fuertes que con certeza ocasionan la 
movilidad de personal discutida es el pasar por alto los derechos de 
los trabajadores. En un estudio realizado por Cruz Chávez y San 
Juana Loera de la Cruz ( 44 ) sobre los derechos humanos y laborales 
de las trabajadoras de la planta de Zennith en Reynosa, Tamaulipas se 
detectaron continuas violaciones laborales a los trabajadores, ya 
que ninguno de ellos sabía de la existencia de un contrato colectivo. 

Encontraron además otras anomalías como que los trabajadores son 
insultados con palabras obscenas, las presiones sexuales son 
frecuentes y no sólo se dan en las empresas, sino que también en el 
sindicato y el poco apoyo que el mismo sindicato les da ante la 
pésima atención de las clínicas del IMSS o ante la corrupción 
burocrática del INFONAVIT. 

Adicionalmente se detectaron arbitrariedades de los patrones 
como es el caso de los despidos mas! vos pues cada seis meses la 
mayoría de las empresas hacen recortes de personal cuando se acercan 
las fechas en que hay que entregar el reparto de utilidades y el 
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aguinaldo. Las medidas de seguridad se llevan a cabo con negligencia 
Y con frecuencia los accidentes se dan por exceso de trabajo. Los 
tiempos extras casi nunca se pagan conforme lo estipulado por la 
ley. 

En el estudio del Flagstaff Institute ( 45 ) se menciona que la 
rotación de personal se da principalmente entre trabajadores de 
reciente contratación. Por cada 100 gentes contratadas 35 se van 
dentro de los 30 primeros días, 19 más en 60 días, y otros 14 antes 
de finalizar el tercer mes. 

En lo referente a la rotación por sexos, la misma fuente refiere 
que la rotación era casi la misma anualmente tanto para hombres (47%) 
como para mujeres ( 53%) en un grupo de 500 contrataciones en una 
empresa grande. 

Por otra parte, los empleados con mayor antigüedad, los que 
tienen más de dos años de servicio, generan un promedio relativamente 
bajo de rotación de personal del rango de 3 a 4% mensual en la 
mayoría de las empresas. ( 46 ) 

La forma de vida de la mayoría de los trabajadores de las 
maquiladoras, también es una fuente de inestabilidad en el trabajo. 
( 47 ) 

Con seguridad el hecho de contar con mano de obra muy joven, a 
menudo en abundancia, es un factor de alta movilidad. La política de 
empleo de las maquiladoras no ha cambiado desde que éstas se 
establecieron en Cd. Juárez a fines de los sesenta ( 48 ). Según la 
encuesta realizada en la fuente antes citada, el 76.4 % del total de 
las mujeres empleadas en las maquiladoras tenía entre 16 y 24 años de 
edad, el 18% entre 25 y JO y el 5.4 % de JO a J8. 

Existe, pues, una clara tendencia en todos los sectores a ocupar 
mujeres menores a 24 años de edad. No obstante existen algunas 
industrias pequeñas, fundamentalmente en la rama de la confección y 
de la piel, y en menor medida en el sector diversos, en las que se 
prefiere ocupar a mujeres de mayor edad. 

Hay que tener en cuenta que las corrientes migratorias hacia la 
frontera, al menos durante los últimos 30 años, se ha caracterizado 
por un flujo constante de mujeres, en especial jóvenes, que van en 
busca de trabajo a una zona donde tienen mejores oportunidades que el 
hombre. 

Indudablemente que otro factor digno de tomarse en cuenta es el 
estado civil. La política de empleo de las maquiladoras pretende, en 
todos los sectores, la contratación de mujeres solteras (el resultado 
fué de 60% en promedio en todos los sectores estudiados). ( 49 ) El 
estado civil soltera seguramente se incrementaría si tomáramos en 
cuenta la edad que tienen las trabajadoras y la que tuvieron al ser 
empleadas. 

De igual manera que en el caso de la edad, también existen 
pequeñas maquiladoras que ocupan un mayor número de mujeres casadas y 
madres solteras (como en los sectores del vestido y diversas); la 
tendencia general es emplear solteras sin descendencia. Esta variable 
estado civil va sufriendo modificaciones con el tiempo de permanencia 
on el trabajo de las mujeres; del total de entrevistadas en la 
encuesta arriba mencionada el 33% eran casadas y el 11% madres 
solteras. Esto resulta de gran interés porque explica, en parte, las 
necesidades económicas de las trabajadoras y las presiones que 
impiden que abandonen el empleo. 
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Al respecto de las obreras casadas can descendencia o madres 
solteras,éstas se ven obligadas a menudo a abandonar el empleo debido 
a que necesitan atender y cuidar a su prole personalmente pues no 
cuentan con algún otro medio para hacerlo.Es por ello que las 
asociaciones de maquiladoras se han preocupado por este problema 
acercándose a algunas de las guarderías infantiles ,muchas de las 
cuales les han dado la oportunidad de participar en la construcción 
de este tipo de instalaciones.Esta participación ha sido voluntaria y 
ha hecho una contribución positiva a la reducción de la tasa de 
rotación entre madres jóvenes que trabajan en las plantas. ( 50 ) 

Quizá otro factor por conslderar,aunque de menor importancia 
pero relacionado con lo dicho arriba,es el cambio de estado 
civil,especialmente de las obreras maquiladoru.a.Un gerente de la RCA 
( 51 ) decía quP. las obreras no duraban en sus puestos "porque casi 
todas las mujeres, se casan y se van". 

Aunque pudiera pensarse que la escolaridad o nivel dE: 
preparación de los obreros maquiladores pudiera ser un aspecto 
favorable a evitar la movilidad del personal al parecer esto no es 
tan simple. En la encuesta referida realizada en Ciudad Juárez 
( 52 ) , la escolaridad de las obreras sobrepasa los requisitos de 
conocimiento necesarios para desarrollar las actividades particulares 
en las maquiladoras. Más del 90% había terminado la primaria, y el 
54% tenía estudios que rebasaban el nivel básico. No obstante,la 
escolaridad es un requisito que presenta variaciones según del sector 
del que se trate. 

La industria maquiladora está prácticamente unida sindicalmente 
en el este de la frontera norte (Tamaulipas),medianamente en el 
centro (Chihuahua) y muy poco en el oeste (Baja California).( 53 ) 

Es así que en Ciudad Juárez existen más de 3200 trabajadores 
bajo la influencia de los sindicatos y que son controlados por 
diversos medios no del todo legales; otra ciudad donde los sindicatos 
"charros" han tenido importante participación es Nuevo Laredo que 
desde inicios de la década de los setenta carga con el estigma de 
11 problemática 11

, pues ha sido sede de conflictos laborales cuya causa 
obedece a razones de orden político y de lucha por el poder entre los 
distintos líderes cetemistas. ( 54 ) 

En la ciudad de Nuevo Laredo es donde se dio una reducción de 
plantas maquiladoras que cerraron sus puertas argumentando falta de 
condiciones adecuadas a raíz de los problemas laborales. ( 55 ) 

En Tijuana y Ciudad Juárez, donde más de dos centrales obreras 
se disputan los contratos colectivos, se estima que 30% de los 
trabajadores de las maqulladoras está sindicallzado " ( 56 ) En 
Matamoros hay un sindicalismo muy centralizado por la CTM, que no 
permite ninguna disidencia. 

Los conflictos labnrales han estado presentes desde el inicio de 
las operaciones de !as maquiladoras en México. Sin duda los 
conflictos expresan inestabilidad en el empleo y sus peculiaridades 
dependen de características laborales regionales. ( 57 ) 

De las tres ciudades relevantes en la actividad maquiladora 
solamente Matamoros ha contado con un 100% de la organización 
sindical, y, desde la instalación de estas plantas, ha sido !.a más 
significativa. En Júarez como en Tijuana el nivel de sindicalización 
ha fluctuado al pasar de 33% y 5% al 25~ y 30%, respectivamente. 
Reynosa y Laredo, Tamaulipas han aumentado su nivel de 
sindicalización al pasar do 65% y 60% al 100% ambas. ( 58 ) 
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La situación que prevalece en Matnmoros implica un alto control 
sobre la contratación de personal y la participación sindical pero 
desde la perspccti va de las trabajadoras y trabajadores , esto ha 
representado: 

a)Un elevado nivel de estabilidad en el empleo con un respaldo 
sindical fuerte, evitando las arbitrariedades de despido por parte de 
los contratantes. 
b)El nivel más elevado en salarios y prestaciones en promedio a nivel 
nacional de la industria maquiladora. 
c)Las tasas más bajas de rotación mensual y de ausentismo de la 
industria maquiladora en el país. 

Estos tres hechos han propiciado un proceso de acumulación y una 
elevada rentabilidad para el capital de las maquiladoras, as.í como 
los índices de productividad por trabajador más altos. 

En Matamoros la centralización de la CTM hace que, 
prácticamente, las únicas demandas sean la tradicional revisión 
contractual y el aumento salarial (que coincide con lo establecido 
por la CTM para todo el país); en Ciudad Juárez, hay más demandas por 
firma de contratos que por revisión contractual, debido a la 
contienda entre la CTM, la CROC y la CRT (Confederación 
Revolucionarla de Trabajadores.( 59 ) 

''Matamoros, que alardea de contar con lideres sindicales casi 
tan duraderos como Fidel Velázquez, y que son fuertes 
negociando,puede clasificarse como uno de los lugares con indice de 
rotación de personal más bajos. "(60) 

Mucho se ha discutido que el problema migratorio tiene que ver 
en buena parte con el problema de la rotación de personal, no 
obstante existen evidencias en pro y en contra de este argumento. 

Las empresas maquiladoras no parecen haber sido el polo de 
atracción para aquellos trabajadores que han emigrado hacia Cd. 
Juárez de otros estados mexicanos, empero solo un reducido porcentaje 
de los trabajadores ha trabajado previamente en los Estndos Unidos o 
evidencia el deseo de emigrar ilegalmente ( 61 ). Los inmigrantes han 
sido comúnmente una parte importante de la fueza laboral en la 
mayoría de las ciudades fronterizas, pero algunas ciudades como 
Juárez, las empresas se han visto renuentes a aceptarles. 

Muchos de los trabajadores inmigrantes han trabajado ya antes 
de venir a la frontera y dejaron sus lugares de origen en el interior 
para buscar salarios más altos y mejores oportunidades. En una 
encuesta realizada por Brannon y Lucker ( 62 ) con 200 obreros 
entrevistados en las afueras de las plantas maquiladoras localizadas 
en dos de 'los más grandes parques industriales de Juárez encontraron 
que el 60% de los respondentes establecieron que habían emigrado 
hacia esta ciudad con el propósito específico de buscar una posición 
en una maquiladora. De esta misma encuesta se sugiera de que por lo 
menos hasta entonces los obreros maqulladores no intentan llegar a 
ser una nueva oleada de trabajadores ilegales. Sin embargo, muchos de 
los que arriban, atraídos por los trabajos en la industria 
maquiladora, pueden llegar a ser residentes permanentes en la ciudad 
con las consecuentes implicaciones que esto conlleva. 

No obstante, no todas las opiniones coinciden respecto a que las 
empresas maquiladoras no constituyan una plataforma de lanzamiento 
hacia el vecino país del norte. Ricardo Castillo Mlreles en su 
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discusión sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y 
México, plasmada en la revista especializada sobre la industria 
maquiladora ( 63 ) opina que las negociaciones que se lleven a cabo 
en éste serdn significativas para las maquiladoras ya que, el 
tratado, ciertamente apuntará a estabilizar aún más la frontera entre 
ambas naciones y tratará de prevenir el movimiento de la masa laboral 
hacia Estados Unidos y Canadá. Bajo las presentes circunstancias, el 
Servicio de Inmigración y Naturalización está atrapando unos dos 
millones de indocumentados al año como promedio sin embargo, no se 
tiene una cifra confiable de cuantos más se "cuelan" sin ser 
deter;tados. 

Un punto favorable de la concentración de mujeres en las 
empresas maquiladoras y que tiern.Jtt d J."éducir en un primer momento la 
rotación de personal y los naturales costos de capacitar y adiestrar, 
es que el trabajo en los Estados Unidos les atrae menos que a los 
hombres. Generalmente no utilizan el empleo en la maquila como punto 
de despegue para ir a trabajar ilegalmente a allá. 

La inmigración a los Estados Unidos continúa siendo una fuente 
de tensión en sus relaciones con México y. la industria maquiladora ha 
llegado a ser un blanco de las críticas. Muy recientemente algunas 
uniones de trabajadores en los Estados Unidos testificaron ante la 
Comisión Presidencial de Migración Internacional estableciendo que 
esta industria asentada en la frontera sur de loR Estados Unidos 
sirve como un área de estancia para la inmigración ilegal. Pese a que 
es tus opiniones tienen poca validez, sus argumentos recibieron una 
gran cantidad de atención por parte de los medios de publicidad( 64). 
Habrá que tomar en cuenta también que la falta de preparación de los 
inmigrantes, correlacionada con su origen, puede ser una de las 
razones de la al ta rotación pues como se mencionó antes, ésta se 
da,de manera aguda, en los desempeños extremos o de obrero general 
sin clasificación o de técnico especializado. En una encuesta 
realizada en Ciudad Juárez ( 65 ) ,de las 246 inmigrantes 
entrevistadas que pertenecían a todos los sectores, poco más de la 
mitad procedían de zonas rurales. Las ramas de la confección y 
diversas ocupaban a un mayor número de inmigrantes rurales (65% y 
64\, respectivamente). La inmigración procede fundamentalmente del 
interior del estado y, en menor medida, de la zona centro-norte 
(Durango, Zacatecas y Coahuila). 

Para su poca fortuna, el obrero mexicano maquilador también 
sufre de los males que sobrepasan toda expectativa: carencia de 
infraestructura urbana, déficit de vivenda, co~taminación ambiental y 
escasez de ciertos servicios.( 66 ) 

Existe una aguda falta de infraestructura interna en aspectos 
como la distribución adecuada de vivienda, electricidad, 
comunicaciones, tratamiento de aguas negras y materiales tóxicos, 
insuficiencia en la calidad del transporte y abastecimiento de agua. 
Adicionalmente se hace necesario un crecimiento paralelo de la 
estructura urbana y de los servicios públicos pues, en la mayoría de 
los casos, éstos ya no tienen la capacidad para absorber la creciente 
fuerza de trabajo del área maquiladora. ( 67 ) 

Otras implicaciones relacionadas con el problema, incluyen la 
disponibilidad de un buen medio de transporte hacia y de la planta 
industrial y, en resumen, las condiciones generales para dignificar 
su vida. Se han encontrado evidencias ( 68 ) que el dinero que 
destina un individuo al transporte que lo lleva a las fábricas así 
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como el que dedica a sus alimentos que consume en horas de trabajo, 
suma el 22% de su salario semanal. 

Mientras que la población y las áreas urbanas se expanden, las 
distancias entre los parques industriales y las áreas residenciales 
también se expanden, incrementando por ende la demanda por servicios 
de transporte. 

Al respecto, el caso de Ciudad Juárez es un buen ejemplo pues 
Jorge Carrera Robles { 69 ) , señala en el estudio ''Ciudad Juáréz, 
punta de lanza de las tra.nsnacionales" que de un total de 100, 000 
trabajadores de las maquiladoras, la mitad son inmigantes y la ciudad 
no cuenta con los servicos necenarios para recibirlos ni a ellos ni a 
sus familias: "Agua, drenaje, vivienda, educación, salud, son caros y 
escasos, extendiéndose el hacinamiento, la insalubridad y la 
inseguridad, entre otros problemas." 

Baste mencionar que 76.15% de las viviendas de la ciudad 
fronteriza carecen de teléfono, 50.sJi de pavimento, 32% de drenajo, 
In de agua potable y 2. 42% de energía eléctrlca . 

La mayoría de los obreros maquiladores provienen del interior 
de México, y debido a que son incapaces de comprar siJs propias 
viviendas por motivos económicos, se ven obligados a rentarlas. Las 
rentas pueden representar hasta la mitad del salario de un obrero 
maquilador. Se ha estimado que se necesitarán 60 mil viviendas 
adicionales en los próximos cinco años, lo que equivale a un 12% de 
crecimiento anual. La carencia de viviendas suficientes y decorosas 
ha sido una de las principales r~'!ones de la al ta rotación del 
personal. La trar.sportación hacia y de las maquiladoras le pueden 
costar al trabajador hasta un sexto de su salario y consumirle 
algunas horas del tiempo de cada día. ( 70 ) 

En 1976 la OIT centró su atención en satisfacer "el nivel de 
vida mínimo que una sociedad debe lograr para los grupos más pobres", 
De esta manera, "las necesidades básicas" se definieron como: .•• los 
requerimientos mínimos de una familia en términos del consumo 
personal: alimento, vivenda , vestido; ello implica el acceso a 
servicios esenciales, tales como agua potable, servicios sanitarios, 
transporte y salud y educación; implica que cada persona que esté en 
capacidad y que tenga voluntad para trabajar debe tener un empleo 
adecuadamente remunerado; también debería implicar además la 
satisfacción de necesidades de una naturaleza cualitativa: un medio 
ambiente sano, humano y gratificante, y participación popular en la 
toma de decisiones que afectan las vidas de las personas y las 
libertades individuales." ( 71 ) 

Para los trabajadores de la industria maquiladora de 
exportación la década de los ochentas ha significado un franco 
deterioro en su nivel de vida en comparación con el que disfrutaba 
hace una o dos décadas, y una creciente dificultad de satisfacer sus 
necesidades básicas ( 72 ). A partir de 1988 se ha tenido un rezago 
marcado en subestructura básica y social de los municipios 
fronterizos y en el deterioro de la calidad de la vida de la 
población de éstos. 

Es necesario, procurar encontrar los problemas más frecuentes 
que enfrentan los trabajadores de la industria maquiladora, y así 
poder penetrar en las causas que originan dicha rotación del 
personal. Advertir sus eíactos en los aspectos económico, pol.f.tico y 
sobre todo social de acuerdo con sus implicaciones geográficas, 
migratorias, culturales, organizacionales o psicológicas. 
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De tal ma.nera podemos a.sentar que entre los más graves 
problemas de adaptación que enfrentan los trabajadores en las 
maqulladoras de la (rentera norte, son: el de la carencia de la 
infraestructura urbana, déficit en la vivienda, escasez de servicios 
pU.bllcos (aguci, drenaje, teléfono, pavimentación, electrificación, 
transporte, educación, salud, limpia, seguridad), contaminación 
ambiental y sobre todo la falta de arralgamiento en tanto que de 
alguna manera forman parte de una población flotante en tanto persite 
la inquietud de traspasar la frontera y/o regresar a sus lugares de 
origen. 

Nos encontramos en un momento en el cual puede iniciarse una 
nueva etapa en las condiciones laborales dentro de la industria 
maquiladora. r.:s inminente por ejemplo quo la tecnificación cxigl"J cada 
vez una capacltacion más amplia y sofisticada en búsqueda de mayor 
calidad. En función de ello, podría ser un elemento para combatir la 
rotación del personal, debido a que los recursos empleados en la 
capacitación de un trabajador le permite una mayor e8pecialización y 
un mejor salario. 

En la industria de la electrónica, por ejemplo, es necesario 
la contratación de trabajadores con una mayor calificación por la 
alta tecnología que se emplea en esta rama. Además, se observa la 
existencia de algunas políticas de motivación hacia los trabajadores 
de incremento a los salarios, bonos de puntualidad o de mayor 
producción y algunos otros que adumás involucran a los trabajadore:J 
en su empresa. Estos aspectos se ven también en las maquiladoras de 
autopartes,industria que registra una menor rotación de personal. 

35 



CAPITULO III 

METODOLOGIA 
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La rotación de personal en la industria maquiladora se ha 
estudiado tradicionalmente desde el punto de vista de sus 
repercusiones económicas, organizacionales y administrativas a nivel 
de una empresa, una industria o un sector de la economía. Sin embargo 
pocas veces se ha analizado !a verdadera causa de estos efectos que 
con certeza radica en el conocimiento de las razones de diversa 
índole que motivan a una persona a abandonar su empleo, ya sea en la 
búsqueda de otra alternativa laboral o en la consecución de otros 
objetivos estrictamente personales. 

Tomando en cuenta esta situación se podría plantear un esquema 
esquema conceptual de acuerdo con el paradigma de la problemática de 
la rotación de personal que se presenta en el cuadro de adelante. 

En él se plantea que debido a que el recurso humano es el 
objeto de analisis pues en torno a él gira la problemática de la 
rotación de personal, éste provoca el fenómeno debido a sus 
int~ínsecas necesidades, motivaciones y expectativas explicadas a la 
luz de distintos aspectos de índole económico, político, geográfico, 
social, cultural, laboral, humano, organizacional y migratorio 
principalmente. 

El estudio entonces debe centrarse en determinar de que manera 
y en que intensidad los subaspectos inmersos en estas áreas provocan, 
forzan, influyen o modifican la conducta del recurso humano orientada 
a abandonar su empleo actual. 

Asimismo es prudente señalar que, sistémicamente, estos 
elementos se encuentran vinculados entre sí, interrelacionados y 
afectados además de orientados a este objetivo común de respuesta en 
la conducta. 

El estudio de la rotación de personal será de carácter 
transversal pues el interés radica en analizar el problema durante un 
período determinado y estará orientado únicamente al nivel de 
personal obrero de la industria maquiladora de sexo masculino o 
femenino. 

Como hipótesis conceptual de investigación se puede plantear 
que la rotación de personal para los trabajadores de la industria 
maquiladora depende de diferentes aspectos de diversa índole, siendo 
los más relevantes los que se mencionan a continuación junto con 
algunos de los elementos que los componen: 

-Económico: salarios, prestaciones, compensaciones, bonos, tiempo 
extra , costo de la vida , destajo , otras 
prestaciones adicionales complementarias. 

-Político: inestabilidad política 
laboran , incertidumbre 
enfrentamientos, pugnas y 

en la ciudad donde 
política por los 

luchas por el poder. 

-Geográfico: carcanía a las fuentes de trabajo, cercanía con otras 
ciudades con mejores posibilidades de empleo, clima, 
ortografía. 

-Social: educación , nexos sociales , agrupaciones étnicas. 
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-Infraestructura urbana: traslado a y de la fuente de trabajo, 
transporte, vivienda, servicios. 

-Cultural: 

-Laboral: 

costumbres, folklor, proceso de culturización, 
influencia religiosa. 

jornada laboral, tipo de trabajo, condiciones 
laborales , trato al obrero , mercado de trabajo 
(oferta y demanda), especialización de la mano de obra, 
influencia de los grupos do trabajo, experiencia, 
capacitación , trabajo eventual , adiestramiento, 
crecimiento en el puesto. 

-Psicológico- motivación, respeto, importancia 
humanístico: personal, trato, prejuicios, interrelaciones. 

-Organizacional: ambiente de trdbajo , supervisión, calidad en la 
dirección, tipo de organización, liderazgo, potencial 
de crecimiento. 

-Migratorio: cercanía con el mercado de trabajo de los Estados 
Unidos, plataforma para cruzar la frontera en busca de 
empleo y de mejores condiciones de vida. 

Resumiendo, se trata de someter a prueba lo siguiente: 

Hipótesis nula Ho: 

La rotación de personal voluntaria no depende de 
factores económicos, políticos,geográflcos,soclales 
de infraestructura urbana, culturales, laborales, 
psicológico-humanísticos, organizacionales y migra
torios. 

Hipótesis alternativa Ha: 

La rotación de personal voluntaria si depende de 
loa factores ya señalados. 

Ya que el estudio se enfocó a las maquiladoras de la ciudad de 
Tijuana, Baja California, se procedió a tomar una muestra 
representativa de las mismas en los diferentes corredores 
indµstriales y que abarcaran los distintos sectores industriales con 
énfasis en los tres más importantes eléctrico/electrónico, 
autopartes y de la confección y del vestido. 

A continuación se presentan los principales aspectos 
metodológicos de la encuesta por muestreo probabilístico que se 
realizó a trabajadores directos de la industria maquiladora en la 
ciudad de Tijuana. 
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ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA PROBLtMATICA DE 
LA ROTACION DE PERSONAL 

lllPLIC/t!OO:S lllPLlr/tlQ 
ORCl\HIZM:l®'W Y 

.-------------. ADlllNISYllATll.Wl 

, _ __,RECURSO HUMANO 

OOECTAT!lh\S 

ASPECTOS 



1.- Población Objetivo 

a). - Empleados directos de la industria maquiladora de 
exportación en la ciudad de Tijuana. 

b). - Empleados directos de la industria maquiladora de 
exportación, del sector electrónica, de la ciudad de Tijuana. 

c).- Empleados directos de la industria maquiladora de 
exportación, del sector autopartes, de la ciudad de Tijuana. 

d). - Empleados directos de la industria maquiladora de 
exportación, del sector de la confección y del vestido, de la ciudad 
de Tijuana. 

2. Población Sujeta a Muestreo y Marco Muestral. 

En el caso de esta encuesta, existe una diferencia importante 
entre la población objetivo (aquella de la que se desean 
conclusiones) y la población sujeta a muestreo (aquellas unidades de 
la población objetivo, con una probabilidad estrictamente positiva de 
ser seleccionadas). 

Estas diferencias se rlei.. ·an de varios factores entre los que 
cabe mencionar: 

a. La dinámica del mercado de trabajo de este sector de la 
economía, que da lugar a que, en una planta determinada, de una 
semana a otra, el número de empleados varie hasta en un 100'· 

b. La falta de un directorio actualizado y confiable de plantas 
maquiladoras y de datos sobre el tamaño del empleo correspondiente. 

e. Las variaciones estacionales del tamaño del empleo de este 
sector. 

En estas condiciones es igualmente complejo construir un marco 
muestra! que "liste" a las unidades de la poblacion objetivo y que 
permita la asignación de probabilidades de selección a cada una de 
dichas unidades. Aún bajo el supuesto de que esto fuera posible, 
dicha lista tendría una vigencia temporal muy corta y muy 
probablemente, el tiempo que transcurre entre su elaboración y el 
trabajo de campo de la encuesta, la harían obsoleta. 

Por supuesto se carece de una lista de empleados directos de 
la industria maqulladora, en términos de que dicha lista permita 
seleccionar e identificar ( mediante su dirección, por ejemplo ) a 
cada unidad de la población objetivo. Así, el marco muestra! se 
construyó mediante unidades de selección-aproximación de las unidades 
últimas de muestreo. 

Estas unidades de aproximación o unidades primarias de 
muestreo se constituyeron con un directorio de empresas maquiladoras, 
proporcionado por la Asociación de Maquiladoras de Tijuana y 
complementado con el directorio de la delegación del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. De los datos que 
estaban incluidos en cada registro de este directorio, se tomó el 
número de empleados como indicador del tamaño de la empresa, y se 
asignó una probabilidad de selección de la empresa proporcional a su 
tamaño. Es importante resaltar que el tamaño que aparece en esos 
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directorios, por las razones antes explicadas, no refleja el tamaño 
real de dicha empresa pero que, sin embargo, representa un buen 
indicador de la distribución del tamaño del empleo del sector por 
empresa. 

La segunda unidad de selección se constituyó con las plantas 
de cada empresa, la tercera unidad de selección con los turnos de 
cada planta, la cuarta unidad con los departamentos integrados por 
los empleados directos del turno y planta seleccionados. 

Finalmente, la unidad última de muestreo se constituyó con los 
empleados directos de estas plantas ( trabajadores ). 

En síntesis el marco muestra! se construyó con las unidades y 
marcos siguientes: 

UNIDAD MARCO MUESTRAL 

Empresas Maquiladoras Directorio de la Asociación de 
maquilas y del INEGI. 

Plantas Maquiladoras Construido en campo previo a la 
aplicación da cuestionarios. 

Turnos Construido en campo previo a la 
aplicación de cuestionarlos. 

Empleados Directos Construido en campo durante la 
aplicación de cuestionarlos. 

3.- Método de Selección y Ponderación de las Unidades Muestrales. 

Acorde con la construcción del marco muestra!, las unidades 
muestrales fueron seleccionadas mediante un método de selección 
polietápico con las etapas y probabilidades de selección respectivas, 
dadas por las expresiones siguientes: 

ETAPAS 

Empresas 
Plantas 
Turnos 

Departamentos 

Empleados 

PROBABILIDAD DE SELECCION 

Proporcional al número de empleados 
Proporcional al número de empleados 
Proporcional al número de empleados, 
según información recabada el dia de 
la aplicación de los cuestionarios. 
Proporcional al número de empleados, 
según información recabada el dia de 
la aplicación de cuestionarios. 
Igual probabilidad de selección de 
cada empleado presente en el depar
tamento, mediante el uso de una 
tabla de números aleatorios selec
cionados de acuerdo a una distribu
ción uniforme discreta. 

En cuanto al método de ponderación, el factor de expansión de 
cada unidad muestra! está dado por el inverso de la probabilidad de 
selección. De éste, cabe señalar que el número de turnos, 
departamentos y empleados que intervienen en el ponderador fué 
preguntado y verificado al momento de la aplicación de 
cuestionarlos. Este procedimiento elimina los sesgos de estimación 
que pudleran derivarse de un directorio o marco muestra! mal 
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actualizado y establece los alcances temporales de la ponderación, 
que proporcionan estimadores válidos del tamaño y distribución del 
empleo para el periodo de la encuesta. 

En estas condiciones, nuestra estimación se deriva de un 
ponderador directo, calculado mediante información recabada al 
momento de la aplicación de cuestionarios y constituye el mejor 
ponderador para la época de r~alización de la encuesta y que tiene 
como únicos ajustes aquellos correspondientes a la tasa de no 
respuesta. 

4. Tamaño de la Muestra. 

En cuanto al diseño del tamaño de muestra se siguió el método 
tradicional que utiliza el Teorema del Límite Central para, a partir 
de un grado de precisión establecido de antemano, expresado en 
términos de un error 11 0 11 en nuestras conclusiones (exactitud), con 
una confianza 11 1-A", obtener un estimador de la modia de una variable 
que se encuentre a una distancia menor que "e" con una confianza 1-A. 
La aplicación de este teorema arroja como formula de tamaño de 
muestra n: 

2 
z • s 

n 

e 

donde: 

z= abscisa de la distribución normal estandarizada que acumula un 
área de 1-(A/2), 

S= desviación estándar de la variable considerada 
e= error que se está dispuesto a aceptar en la estimación de la 

media de la variable en cuestión. 

A partir de encuestas anteriores realizadas por El Colegio de 
la Frontera Norte, tomando como variable para determinar el tamaño de 
muestra el salario neto total semanal del que se conoce un estimador 
de la varianza (516,878,426), aceptando un error "e" de 2,500 pesos 
y con una confianza de .95 (es decir z=l.96), obtenemos que el tamaño 
de muestra mínimo por población a representar debe ser de 331 
unidades muestrales, lo cual arroja los datos: 

331 empleados del sector eléctrico y electrónico en Tijuana 
331 empleados del sector de autopartes en Tijuana 
331 empleados del sector de la confección y del vestido en Tijuana 
331 empleados de otros sectores en Tijuana 

Esto no implica que el tamaño de muestra sea la suma directa y 
ajena de las cantidades anteriores, ya que algunas unidades tienen 
una doble representatividad, como por ejemplo, una unidad 
seleccionada para la electrónica puede tener además un nivel de 
representatividad general. 
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Una vez incorporados los efecto~ de la doble representatividad 
de algunas unidades muestrales y tomando en consideración los efectos 
de los blancos muestrales y la no respuesta, así como desecharse 
algunos cuestionarios por el efecto de la ausencia de respuestas, 
incoherencias o errores en la contestación, el tamaño definitivo de 
la muestra fue el siguiente : 

207 empleados del sector eléctrico y electrónico en Tijuana 
88 empleados del sector autopartes en Tijuana 

178 empleados del sector de la confección y del vestido en Tijuana 
288 empleados de otros sectores en Tijuana 

761 total empleados de la industria maquiladora en Tijuana 

Las encuestas fueron aplicadas durante los meses de noviembre 
y diciembre de 1991 asi como en el mes de enero de 1992. Para ello se 
utilizaron los servicios del equipo logístico del Colegio de la 
Frontera Norto de la ciudad de Tijuana ya que ellos cuentan con una 
infraestructura sólida en el aspecto de investigación de campo por su 
larga tradición de llevar a cabo en efecto investig~ci~nes de todo 
tipo en las maquiladoras. Además se consideró el hecho de que al ser 
conocidos en este medio, seria más fácil el acceso a los trabajadores 
maquiladores pues se contaría con el apoyo y colaboración de los 
empresarios, como realmente fue. cada encuestador fue capacitado 
debidamente para realizar entrevistas y se le entregó también un 
manual del encuestador donde se explicaba claramente la mecánica y 
las estrategias de aplicación. 

Ya que se contó con la colaboración del equipo del Colegio de 
la Frontera Norte para recabar los datos de campo, se decidió la 
conveniencia de que el cuestionario tuviera como encabezado el 
nombre de esta institución y una pequeña explicación introductoria 
tanto de la naturaleza del mismo organismo como la Intención en 
términos generales de la encuesta. El cuestionario usado puede 
apreciarse en el apéndice I, es decir, un ejemplar del mismo 
debidamente f.oliado para fines de identificación y clasificación, 
Dentro de dichos cueotionario se plantearon tantas como 60 
preguntas, algunao con incisos, arrojando en total 100 
cuestionamientos efectivos. De manera general el cuestionario se 
diseñó abarcando los diferentes aspectos y subaspectos que se 
mencionaron que podrían estar Inmiscuidos en la sección anterior 
correspondiente al planteamiento de la hipótesis de la 
investigación. 

La estructuración del cuestionarlo def initlvo se hizo con base 
en la validación de uno previo que fue aplicado inicialmente a una 
muestra piloto de 60 obreros de una maqulladora del ramo electrónico 
también en Tijuana. 

con la experiencia obtenida de dicha aplicación y con la 
opinión de algunos empresarios maquiladores, gerentes o responsables 
del personal, investigadores y conocedores de la problemática, se 
promovieron discusiones orientadas al perfeccionamiento del 
cuestionario. Adicionalmente y con el apoyo del marco teórico, 9e 
decidió reorientar algunas preguntas y asimismo contemplar otras 
diferentes que no se habían tomado en cuenta dentro del cuestionario. 
Asi éste fue modificado sustancialmente para incorporar los 
cuestlonamientos de Interés complementarios, de manera tal que el 
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instrumento fuera más accesible para los obreros que se iban a 
encuestar, más sencillo de administrar para los encuestadores y 
también más fácil en el manejo posterior de la información. 
De acuerdo con ello, entonces, se realizó el llamado proceso de 
validación de contenido tanto interna como externa, pues como ya se 
dijo, el reforzamiento se hizo por una parte con el apoyo del marco 
teórico revisado y por otra con la opinión y consenso de estudiosos y 
expertos del tema. En el apéndice I se muestra el cuestionarlo piloto 
inicial. 

Para el procesamiento estadístico-computacional de los datos 
se utilizó el paquete SPSSPC+, ya que la base fue bastante grande, 
constituida por 76100 datos. ( 761 cuestionarios • 100 respuestas por 
cuestionarlo). 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES 

DE LOS OBREROS MAQUILADORES ENCUESTADOS. 
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La muestra fué tomada considerando tres de los sectores más 
representativos de la industria maquiladora, siendo éstos el sector 
eléctrico y electrónico, el sector de fabricación de autopartes y el 
sector de la confección y el vestido. 

Asimismo y de manera complementaria, se tomaron dentro de la 
muestra algunas otras empresas de otros giros. La distribución 
porcP~tual de dichos sectores en la muestra se presenta en la 
gráfica I. 

La mayor parte de las maquiladoras seleccionadas, el 66. 6% de 
ellas, fueron de pequeña escala, es decir, de menos de 300 
trabajadores directos. No obstante y en contraparte se tomaron en 
cuenta también 59 plantas { 7. 8\ ) con más de 1000 trabajadores 
directos. 

El 57.6% de las plantas seleccionadas contaban con un turno, el 
29.1% con dos y el 12.4% con tres. La distribución del número de 
trabajadores directos en el turno encuestado aparece en el cuadro I. 

Cuadro I 

Escalas de Planta en el Turno Encuestado 
{ Trabajadores Directos 

Trabajadores Cantidad Porcentaje 

De 1 a 50 135 17. 7% 
De 51 a 100 180 23. 7% 
De 101 a 150 57 7.5% 
De 151 a 200 52 6.8% 
De 201 a 250 95 12.5% 
De 251 a 300 53 7.0% 
De 301 a 350 12 l. 6% 
De 351 a 400 25 3.3% 
De 401 a 450 41 5.4% 
De 451 a 500 33 4.3% 
Más de 500 78 10.2% 

Los lugares de aplicación de los cuestionarios fueron la línea 
de producción, el departamento a donde el trabajador pertenece, el 
comedor, los accesos y otros lugares de la empresa. El 38. 2% del 
total de cuestionarios se aplicó en el departamento, siendo éste el 
que representó el lugar en donde más se aplicaron éstos. 

De los 761 cuestionarios aplicados el 34.7% fueron contestados 
por personal del sexo masculino y el 65. 3% por personal del sexo 
femenino. { Cuadro II ) 

Tipo 

Masculino 
Fernenin'o 

Cuadro II 

Sexo 

Cantidad 

264 
497 
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Porcentaje 

34. 7% 
65.3% 
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Con referencla a la distrlbución de las edades en la muestra 
se puede observar en el cuadro III que la mayor parte de ellos es 
gente muy joven. El 40.2% tiene 20 años o menos cumplidos y el 41.0% 
tiene entre 21 y 30 años cumplidos. Es notorio destacar que sólo el 
2.5% cuenta con una edad de 46 años cumplidos o superior. 

Cuadro III 

Distribución de las Edades 
( Años Cumplidos 

Edades Cantidad Porcentaje 

Menos de 15 14 l. 8% 
De 15 a 20 292 38.4\ 
De 21 a 25 208 27 .3% 
De 26 a 30 104 13. 7% 
De 31 a 35 62 8.1% 
De 36 a 40 31 4.1% 
De 4i a 4S 31 4 .1% 
De 46 a so 16 2.1% 
Más de 50 3 0.4% 

Del estado civil se señala que solteros lo constituyen el 
61.2%, mientras que casados o en unión libre el 36.4\. La estadística 
arrojó que el 60.4% no ha tenido hijos y que el restante 39.6% ha 
tenido uno o más (Cuadro IV). 

cuadro IV 

Número de Hijos que el Trabajador ha Tenido 

Hijos Cantidad Porcentaje 

o 460 60.4\ 
1 108 14.2% 
2 69 9.1\ 
3 42 s.si 
4 26 3.4% 
s 20 2.6\ 
6 18 2.4\ 
7 12 1.6\ 
8 4 o.si 
9 o O.O\ 

10 2 0.3\ 

Hablando ahora de los que si han tenido hijos y además éstos 
viven con el obrero maquilador, se observa que el 89.1\ tienen 1 6 2 
hijos menores de seis años y que el 57.0% tienen 1 ó 2 hijos mayores 
de seis años. 

Lo anterior implica desde luego un cuidado que debe de 
prodigarse a ellos, mismo que aún se hace dentro del seno familiar 
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ya que el 81.1% de los hijos se quedan en casa con algún familiar y 
el 14.2% se queda encargado con algún amigo. ( Gráfica II ) 

De la escolaridad es posible afirmar que el 41.9\ aprobaron la 
primaria, el 37.7% la secundaria y el 18.6\ el nivel medio y 
superior. ( Cuadro V ) 

Cuadro V 

Escolaridad 
Ultimo Ciclo Aprobado 

Ciclo 

Primaria 
Secundar.la 
Escuela Técnica de nivel medio 
Escuela Técnica de nivel superior 

Cantidad 

319 
287 
123 

18 

Porcentaje 

41. 9\ 
37 .7\ 
16.2\ 
2.4' 

La gran parte de ellos, seguramente por concentrarse en su 
trabajo, no estudian en la actualidad (95.2\). 
. En seguida se consideran algunos aspectos de residencia y 

movilidad geográfica de loa encuestados. El 75.8% manifiestan que no 
siempre han vivido en la ciudad de Tijuana, más no obstante y ya que 
ahora residen aquí, únicamente el 8.6\ manifiesta haber dejado la 
ciudad por más de seis meses. 

Derivado de lo anterior y aludiendo a patrones migratorios se 
sabe que los principales estados de los cuales son originarios los 
obreros maquiladores son los siguientes: 

Sinaloa 
Durango 
D.F. 
Guanajuato 

( 14.3') 
( 5.8\) 
( 5 .6\) 
( 5. 3\) 

Mientras que aquellos de los que menos provienen son : 

Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán 
campeche y Querétaro 

( 0.2\) 
( 0.3\) 

Para facilitar el análisis los estados fueron agrupados con un 
criterio geográfico, mostrando las zonas donde son originarios loa 
trabajadores, presentándose la distribución en el cuadro VI. 

Cuadro VI 

Zonas Geográficas de la República MeKicana 
Donde Nacieron los Trabajadores 

Zona Cantidad Porcentaje 

Noroeste 188 31. 2\ 
Noreste 11 1.8\ 
Occidente 228 37.9\ 
Centro 98 16.J\ 
Suroeste 44 7.6\ 
sureste 31 5 .1\ 
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Zonas Geográficas de la República Mexicana 
Donde Vlvian Antes los Trabajadores 

Zona Cantidad Porc.,ntaje 

Noroeste 186 ~l.1% 
Noreste 14 2.0 
Occidente 218 36.5\ 
Centro 100 16 .7\ 
suroeste 36 6.0\ 
sureste 41 6.9\ 

Similarmente esto puede asociarse con el estado en que vivían 
antes, siendo los más importantes : 

Sinaloa (15.7\) 
Nayarit ( 8.4') 
ourango y Guanajuato ( 5.9%) 

Y los menos importantes : 

Baja California bqr, Nuevo León, 
Tam3ulipas y Tabasco ( 0.2%) 

Complementando esto, las personas manifestaron llevar viviendo 
en la ciudad de Tijuana ( desde la última vez que llegaron), de 1 a 6 
meses en el 18. 1' de los casos y en contraste de 1 a 6 años en el 
42.4' y, en contraparte, haber vivido en el estado donde vivieron 
antes de 1 a 6 meses en el 0.8% de los casos y de 1 a 6 años el 9.0% 

La distribución en zonas geográficas de esta respuesta se deja 
entrever también en el cuadro VI. 

Tratando de averiguar algunos posibles nexos con los Estados 
Unidos se preguntó a los trabajadores sobre si actualmente tienen 
familiares directos en este país, siendo negativa la respuesta en un 
72.0% de los casos. Dentro del mismo aspecto se encontró que, en los 
últimos quince días, un muy bajo porcentaje (1.9\) cruzó al otro lado 
más de dos veces. ( Gráfica III ) 

Analizando la relación o parentesco que tienen con el jefe del 
hogar resultó que en un 26.9\ de los casos el respondente era el jefe 
mismo y que en el 33.9\ de los mismos era un hijo de éste. 
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Cuadro VII 

Relación que el Trabajador tiene con el Jefe del Hogar 

Relación Cantidad Porcentaje Nexo 

El es el jefe 205 26.9% Parentesco 
El es su hijo 258 33.9% Parentesco 
El es su hermano 69 9.1\ Parentesco 
El es su esposo 138 18.1% Parentesco 
El es un familiar indirecto 57 7.5% Parentesco 
El es un amigo 29 3.8% Amistad 
Ninguno 5 o. 7% Ninguno 

Contrariamente a lo que podía pensarse, en el 52.0% de los 
casos la casa donde vive el obrero maquilador resultó ser propia y en 
el 34.7% de las veces rentada. ( Cuadro VIII ) 

cuadro VIII 

Relación de Pertenencia de la Vivienda 

La casa o apartamento donde vives actualmente es: 

Prestada 
Propia 
Rentada 
No sé 

88 
345 
230 

1 

13.3% 
52.0% 
34.7% 

0.2% 

El 43.7% manifiesta vivir ahí desde 1990 o 1991, el 46.1% 
desde 1980 y hasta 1989 y el 8.4% desde 1970 y hasta 1979. ( Cuadro 
IX ) 

Cuadro IX 

.. Año Desde Que Vive Ahí el Trabajador 

Período Cantidad Porcentaje Décadas de los Años 

Antes de 1970 13 (l. 7%) 50 y 60 
De 1970 a 1979 63 (6.4') 70 
De 1980 a 1989 346 (46.1%) 80 
Años 1990 y 1991 328 (43. 7%) ·90 

Relacionado con su vivienda, el 29. 2% externó que la casa en 
donde vive tiene sólo un cuarto, el 38. 7% dijo que tiene dos y el 
21.2% tres. 

Sin embargo, es preocupante notar que el 38.0% no cuenta con 
agua en su vivienda, el 13. 3% no cuenta con energia eléctrica y el 
49.8% no dispone de drenaje. ( Gráfica IV ) 

Complementariamente y respecto a los trabajadores maquiladores 
que si cuentan con estos servicios, cuando se les preguntó si habían 
tenido problemas la semana anterior a la aplicación del cuestionario 
en su vivienda con relación a los servicios arriba señalados, el 
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52. 4't indicó haber tenido problemas con el agua, el 19. 4% con la 
energia eléctrica y el 52.4% con el drenaje. El 29.6% indicó que la 
calle donde viven no tiene pavimento. 

Tomando ahora como referencia la colonia donde vive el 
trabajador, en el 36. O\ de los casos no se cuenta con teléfonos 
públicos, el 14. 6% no cuenta con alumbrado público y el 8. 0% no 
dispone de transporte público. 

Adicionalmente y considerando sólo a aquellas personas que 
manifestaron si contar con los servicios públicos antes dichos, 
respecto a los últimos treinta días previos a la aplicación del 
cuestionario, el 7. 6 indicó que hubo problemas con los teléfonos 
públicos, el 4.2% con el alumbrado público y el 5.0% con el 
transporte público. 

El 18.3% manifestó no contar con un servicio de recolección de 
basura y el 26.7% carecer del servicio de vigilancia pública. 
Específicamente y de aquellos que si cuentan con ambos servicios, con 
relactón a los últimos 30 días previos a la aplicación del 
cuestionario, el 9.7% indicó que hubo problemas con la recolección de 
basura y el 32.2% con la vigilancia pública. 

Hablando de la existencia de empresas maquiladoras en la 
colonia donde viven los trabajadores encuestados, el 44.4% señaló que 
si mientras que el 55.6% señaló que no hay maquiladoras en su 
colonia. 

La información arroja también luz sobre algunas 
características de las personas que viven en casa del trabajador 
maquilador, incluyéndolo desde luego a él mismo. 

En el 71.6% de los casos viven de 1 a 6 personas en la misma 
casa y llama la atención un 1.1% en los cuales viven más de 12 allí. 
La distribución de habitantes en las viviendas se muestra en la 
gráfica v. 

Del patrón de estudios se puede decir que en el 51.0% de los 
casos no estudia persona alguna y que sólo en un 71. 0% de éstos 
estudian una o dos personas. 

Personas de 12 años o más y que vivan en la misma casa, son 
menos de cinco en el 79.1% de los casos. 

Un importante aspecto es el laboral de los miembros que 
habitan la vivienda. En general trabajan do 1 a 4 personas en el 
82. 4% de los casos y de este total en la industria maquiladora 
trabajan de 1 a 4 personas en el 92.4% de éstos. ( Gráfica VI ) 

Similarmente y en el 73.2% de los trabajadores encuestados, se 
encontró que contribuyen al ingreso del hogar de 1 a 4 personas. 

También se halló que un 65. 9% tienen de 1 a 4 familiares 
directos en la vivienda. ( Cuadro X ) 

Cuadro X 

Personas que Viven Regularmente en Casa del Trabajador y que son 
Familiares Directos. 

No. de Personas 

o 
1 
2 

Cantidad 

50 

44 
163 
113 

Porcentaje 

5.8% 
21. 4% 
14.8% 
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3 l!J 14.0\ 
4 113 14.0\ 
5 62 0,1\ 
6 59 7,B\ 
7 47 6,2\ 
8 2J 3.0\ 

Más de B 24 3,2\ 
Adicionalmente a su un.lnrio on la planlll moquilador.a dando 

trabaja, la persona no percibo nlgún otro Jngrouo on ol 95.9\ de los 
casos. No obstante y do los quo o1 rocibon un lngrouo adicional, el 
53.3\ de ellos lo hacen a travós do otro trabajo ol cual dosompe~an 
un 50.0% en el sector servicios y un Jl,J\ on ol sector comercio. 

Es interesante percatarae do la proporción ill hogllr que aporta 
el trabajador maquilador do sus propios ingroaos. Esto puede 
apreciarse on la gráfica VII. 

Cabe destacar que el 31. 7\ de las personas aportan casi todo 
su ingreso al hogar. De lo aportado llama la atención que un 68.2\ 
indicó que no contribuye para el pago do la renta, situación 
expllcable pues como ya ao puntuollzó ontos, un alto porcentaje do 
las viviendas son propias. ( Cuadro XI ) 

Cuadro XI 

Proporción del Sueldo Destinado al Pago de la Renta 

Proporción 

Menos de una cuarta parte 
De una cuarta parte a la mitad 
Más de la mitad 
No contrlbuye 

Cantidad 

80 
95 
66 

517 

Porcentaje 

10.6% 
12.5% 
8. n 

68.2% 

En cuanto a los diferentes aspectos en los cuales el 
trabajador maquilador destina principalmente sus ingresos, esto se 
muestra en la gráfica VIII. 

Destacan la alimentación (30.5%) y la compra de ropa (21.4%). 
Para trasladarse de su casa al trabajo, los principales medios de 
transporte que utiliza son la ''calafia'' un 29.9% de las veces y el 
taxi un 20.4\. 

Para trasladarse del trabajo a su casa, los principales medios 
de transporte que utiliza son la 11 calafia 11 un 31.0% de las veces y el 
taxi un 18.1% ( Cuadro XII ) 

Cuadro XII 

Transporte usado para Trasladarse del Trabajo a su casa 

Tipo de Transporte 

Autobus 
Taxi 
Calaf ia 
Alguna combinación 
Carro partlcular 
Transporte de la empresa 
Otro 

51 

Cantidad 

71 
154 
226 

50 
52 
62 

141 

Porcentaje 

9.4' 
20.4% 
29.9% 

6.6% 
6.9% 
8.2% 

18. 7% 
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El 85% de ellos gasta hasta $4, 000. 00 en transporte 
diariamente. Esto representaría la tercera parte aprox1r.1adamente en 
el caso de un salario mínimo. 

En el cuadro XIII a continuación es posible percatarse de 
cuáles son los meses más frecuentes en los que los trabajadores 
ingresan en las empresas de la industria maquiladora. 

cuadro XIII 

Mes en el que entró a trabajar en esta planta 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Cantidad 

70 
49 
44 
54 
53 
82 
63 
03 
03 
05 
77 
10 

Porcentaje 

10.2% 
6.4\ 
5.8% 
7 .1% 

7. º' 10.0\ 
0.3\ 

10.9\ 
10.9\ 
11.2\ 
10 .1% 
l. 3% 

Es notorio que, virtualmente ya en la parte final del año, 
desde el mes de agosto y hasta el mes de octubre, son los que 
muestran las ocurrencias más elevadas de ingreso al trabajo. Este 
período es justo después de las vacaciones anuales de los escolares, 
pero previo al fin del año, ya que es en el mes de diciembre cuando 
normalmente los trabajadores reciben los mayores beneficios 
económicos debido al fin de su año laboral. Corno era de esperarse, en 
el mes de enero el porcentaje de ingreso es también al to ( 10. 2\), 
hecho que se comprende debido a que muchas personas abandonan sus 
empleos en el mes de diciembre y se marchan, bien a sus lugares de 
origen o bien a donde se encuontren residiendo sus familiares para 
poder pasar las fiestas de este mes en compañia de ellos. 

Complementariamente y con referencia ahora al año en que el 
trabajador entró a trabajar en la planta maquiladora en la que 
actualmente presta sus servicios, haciendo un agrupamiento por 
décadas tenemos la siguiente perspectiva : ( Cuadro XIV ) 

Antes de la década de los años ochenta, el 2.1\ 
Década de los años ochenta, el 20.8\ 
Década de los años noventa, el 69.1\ 
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Cuadro XIV 

Año en el que Entró a Trabajar en esta Planta 

Periodo 

Antes de 1980 
De 1981 a 1989 
De 1990 a 1991 

Cantidad 

16 
219 
526 

Porcentaje 

2.1\ 
28.8\ 
69. u 

Esto nos refleja el poco arraiqo y antigüedad que ellos 
actualmente tienen en este empleo y, desde luego, es un indicador 
indirecto de las al tas tasas de rotación a que dan lugar en estas 
empresas. 

Un hecho interesante que desde luego refleja la manera de ser 
del mexicano en general, es la intensidad y la interacción que éste 
tiene con otras personas muy allegadas a él, básicamente con amigos o 
familiares. Lo anterior se palpa en la identificación de que la mitad 
de los obreros de la muestra se enteraron de su empleo actual por 
medio de un amigo o familiar. En contraste el 23.3\ se enteró por un 
anuncio en la planta y otro 17. 7% se enteró personalmente de ello, 
lo que indica que un 40\ de la gente encuestada estaba pendiente de 
la disponibilidad de un trabajo y en la búsqueda del mismo. ( Cuadro 
XV ) 

cuadro XV 

Medio por el que se Enteró de este Empleo 

Medio 

Aviso en radio, prensa, TV 
Un amigo/familiar lo recomendó 
Anuncio en la planta 
Fue personalmente 
Voceo público 
Otro 

Cantidad 

44 
387 
177 
134 

9 
8 

Porcentaje 

5,9i 
51.0\ 
23.3\ 
17. 7% 
1.2\ 
1.1\ 

Las principales razones por las cuáles el trabajador escogió 
esta planta para trabajar se presentan en el cuadro XVI. 

cuadro XVI 

Razones Principales por las que Escogió esta Planta 

Razones 

Salario 
Ambiente de Trabajo 
Ubicación de la Planta 
Amigos 
Familiares 
Prestaciones 
Horario de Trabajo 
Otro 

cantidad 

53 

118 
174 
164 

52 
58 
18 
97 
76 

Porcentaje 

15.5\ 
22.9% 
21.6\ 
6.8\ 
7,6% 
2.4\ 

12. 7\ 
10.0% 



Opuesto a lo que apriori pudiese esperarse, el salarlo no fue 
la razón principal sino el ambiente de trabajo en un 22. 9\ de los 
mismos. Esto denota dos cosas : la primera que existen salarlos 
prácticamente homogéneos en todas las empresas maquiladoras y que, al 
conocer de este hecho la persona que busca contratarse, toma como una 
primera prioridad de elección el ambiente laboral. 

La segunda razón en importancia ( 21.6\) es la ubicación de la 
planta, pues está relacionada con otros dos factores que son el 
transporte y el tiempo de movilización a la mt sma. F.s haRta en una 
tercera posición que aparece el salario como un factor de selección 
en el 15.5% de los casos. 

Para fines anali tices se agruparon estas 
de tres índoles económicos, empresariales 
porcentajes de 20%, 63. 9% y 16. 2% respecto al 
planta para trabajar debido a ellos. 

razones en factores 
y familiares, con 

haber escogido esta 

De la ocupación laboral, cuadro XVII, esto es, actividades 
realizadas en la planta en donde el obrero trabaja, se puede ver que 
las cinco más frecuentes son : 

Ensamblar 
Coser 
Soldar 
Empacar 
supervisar 

(28.5\) 
(12.6%) 
( 6.2') 
( 4 .3\) 
( J.9\) 

Mientras que las menos frecuentes son 

Diseñar, enganchar e investigar (O.l\) 
Asear y sellar (0.4\) 

cuadro XVII 

Actividades Realizadas en esta Planta. 

Actividad Cantidad Porcentaje 

Ajustar 
Almacenar 
Asear 
Atornillar 
Cableado 
Cortar 
Coser 
Control de Calidad 
Control de Material 
Diseñar 
Embobinar 
Empacar 
Enganchar 
Empapelar 
Ensamblar 
Entubar 
Etiquetar 
Insertar 

54 

9 
10 

3 
12 

4 
24 
96 
14 

5 
l 

20 
33 

l 
4 

217 
4 
6 
5 

1.2% 
l.3% 
0.4' 
1.6\ 
0.5\ 
3.2' 

12.6% 
1.8\ 
0.7% 
0.1% 
2.6\ 
4.3% 
o.a 
0.5\ 

28.5\ 
0.5% 
0.8% 
0.7% 



Inspeccionar 28 3. 7% 
Investigar 1 o. u 
Llmplar 12 l. 6% 
Moldear 12 l. 6% 
Pegar 7 0.9% 
Plntar 9 1.2% 
Pruebas en Computadora 7 0.9% 
Reparar 4 0.5% 
Sellar 3 0.4% 
Soldar 47 6.2% 
Supervisar 30 3.9% 

Todas estas actividades para su simplificación clasificatoria 
se agruparon en tres tipologías: acti v ldades manuales intensivas, 
actividades manuales intermedias, actividades manuales mínimas y otro 
tlpo de actlvldades. Los porcentajes respectlvos fueron 56.5%, 13.3% 
13.1% y 17.2%. 

Ligado a esto vemos el número de cambios de actividad tenidos 
en los últimos 30 días. El 94. 1 % de los encuestados tuvo de O a 5 
camblos en su actividad laboral. 

Lo siguiente tiene que ver con el involucramiento de los 
trabajadores hacia algunas actlvldades promovidas por los 
responsables de la organización. 

Al preguntarse con referencia al último trimestre si ha 
particlpado el obrero maqullador en algún grupo de trabajo, el 83.9% 
respondió que no, lo que denota que aún siguen siendo muy 
lndivldualistas las operaciones por ellos realizadas en las plantas. 

Es preocupante notar que la capacitación está prácticamente 
ausente ya que el 94.5% ha partlclpado cuando más en dos cursos en 
la planta donde trabaja. ( Gráflca IX ) 

El 81.4% no ha recibido nunca un premlo o un reconocimiento en 
la planta donde actualmente trabaja ( Cuadro XVIII ) y de los que si 
lo han recibldo, el 55.3% recibieron un premio en dinero y el mismo 
porcentaje premio en especie. 

Cuadro XVIII 

Premio o Reconocimiento dado en esta Plata 

Julcio 

Si 
No 

Cantidad 

141 
619 

Porcentaje 

18.6% 
81.4% 

cabe destacar que el 81,9% no ha sido ascendido de categoría 
una sola vez y que por ende sólo un 18.1% ha sido promovido una vez o 
más de nivel. ( Cuadro XIX ) 
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Cuadro XIX 

Ascenso de Categoria o Nivel en esta Planta 

Juicio Cantidad Porcentaje Veces cantidad Porcentaje 

Si 139 18.4% o 623 81.9% 
No 617 81. 6% 1 92 12.1% 

2 29 3.8% 
3 13 1.7% 
4 2 o.Ji 
6 2 0.3% 

Algunos investigadores han puntualizado que probablemente 
exista una correlación entre el ausentlsmo, los retardos y la 
rotación de personal, aunque el problema aún no ha sido abordado a 
fondo. 

Al preguntar a los trabajadores sobre la cantidad de días que 
han faltado a trabajar y el número de retardos en las últimas dos 
semanas m1teriores a la aplicación del cuestionario, respecto a lo 
primero el 97. 4% indicó que de cero a dos veces, mientras que con 
relación a los retardos el 72. 2% externó no haber llegado tarde 
ningún día, el 10% un día, el 8.7% dos días y el 3.5% tres días. 

La percepción de una persona acerca de un hecho es vital para 
la actitud que tome al respecto del mismo. Así pues se halló en este 
sondeo, ante la pregunta: Para ti este trabajo ea permanente o 
eventual que el 72.9% opinó que para ellos este trabajo ea permanente 
y el 26% opinó que es eventual. ( Cuadro XX ) 

cuadro XX 

Para él este Trabajo ea Permanente o Eventual 

Juicio 

Permanente 
Eventual 

Cantidad 

555 
198 

Porcentaje 

73.7% 
26.3' 

Los estilos de decisión por parte de loa administradores 
seguramente tienen también un efecto importante tanto en la conducta 
como en el desempeño de los trabajadores en la empresa. 

El siguiente bloque de respuestas tiene que ver precisamente 
con esta cuestión y contempla distintos estilos de decisión desde 
aquellos enteramente participativos hasta aquellos, en el extremo 
opuest~, autocráticos. 

Se les preguntó a los entrevistados quien toma las decisiones 
en la planta sobre diversos aspectos. 

Con respecto a la pregunta sobre toma de decisiones en la 
planta referentes a las cuotas de trabajo ( Cuadro XXI ) , el 45. 5% 
contestó que esas decisiones las tomaba el supervisor, y el 37, 6% 
contestó que las tomaba la gerencia sin consultar. 
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En esta pregunta y las próximas tres, los renglones 1 y 3 
presentados en los cuadros respectivos corresponden a un estilo 
participativo mientras que los renglones 2 y 4 a un estilo 
autocrático. Asi pues aqui el estilo participativo abarca a un 42.0% 
mientras que el autocrático a un 83.1%. De acuerdo está el 71.9% 

cuadro XXI 

Maneras como se decide en esta planta sobre cuotas de trabajo 

Maneras 

Después de discutirlo previamente 
con los trabajadores 
Lo deciden les supervisores 
Sólo después de consultar con los 
trabajadores 
La Gerencia lo decide sin consultar 

Cantidad 

37 
346 

49 
286 

Porcentaje 

4.9% 
45.5% 

6.4% 
37.6% 

Sobre la movilidad de operaciones, el 78. 4% contestó que la 
decisión es tomada por los supervisores, y el 10% que las tomaba la 
gerencia. ( Cuadro XXII ) 

Cuadro XXII 

Maneras como se decide en esta planta sobre movilidad entre 
operaciones 

Maneras 

Después de discutirlo previamente 
con los trabajadores 
Lo deciden los supervisores 
Sólo después de consultar con los 
trabajadores 
La gerencia lo decide sin consultar 

Cantidad 

16 
597 

33 
76 

Porcentaje 

2.H 
78.4% 

4.3% 
10.0% 

El estilo participativo abarca al 6.4% y el 88.4% al 
autocrático. En ello están de acuerdo el 76.6% de los encuestados. 

Referente a la toma de decisiones con respecto a los ascensos, 
el 57. 7% contestó que este tipo de decisiones era tomada por los 
supervisores, y el 30. 7% contestó que éstas eran tomadas por la 
gerencia. 

Al estilo participativo le corresponde un 4. 6% mientras que 
al autocrático un 88. 4%. En ello están de acuerdo un 77. 9% de los 
respondentes. 

Asimismo, la pregunta sobre toma de decisiones con respecto a 
la rapidez en el trabajo, el 74.4% contestó que ésta era tomada por 
los supervisores, y únicamente el 8% respondió que era tomada por la 
gerencia. 

En el estilo participativo encajan un 12. 7% mientras que el 
restante 87.3% en el autocrático. De acuerdo con esto se encuentra el 
85.4% de los encuestados. 

57 



cabe ha1 ·~r mención que los supervisores son quienes tienen más 
contacto con los trabajadores en horas de trabajo, por lo cual están 
muy vinculados con el proceso de producción que es realizado en las 
maquiladoras y, por lo tanto, podemos observar que la mayoría de la 
toma de decisiones es realizada por estos ya que tienen más 
conocimientos sobre el trabajo y un contacto cotidiano en el mismo, 
lo que los hace familiarizarse con las tareas. 

Se les hizo una pregunta a los. encuestados referente a sus 
salidas, en particular en las últimas dos semanas anteriores a 
haberse practicado la encuesta. 

El 14. O\ contestó que habían visitado su casa o salido con 
familiares que trabajan en la misma planta que ellos. 

El 38.7\ contestó que ha salido con amigos o familiares que no 
trabajan en la misma planta que ellos, mientras que el 24.4' ha 
salido con otros trabajadores, lo cual indica que las relaciones 
informales dentro y fuera del trabajo no son muy cercanas entre 
ellos. Asimismo, la vida en familia o amigos que no trabajan en la 
mioma planta se ve seriamente afectada, constatándolo con los datos 
mencionados anteriormente. 

El 4.9% contestó haber salido con supervisores, lo cual parece 
indicar que las relaciones informales de los trabajadores con 
supervisores en las plantas maquiladoras se dan en pequeña proporción 
y casi nulamente, 

También podemos observar que la relación entre trabajadores 
fuera de la maquiladora es muy poco favorecida, lo que nos indica que 
no se dan grupos de amigos ni amistad cercana, esto visto con datos 
arrojados en esta encuesta. 

A los encuestados se les aplicaron otro tipo de preguntas 
referentes a su vida fuera de la maqulladora, en este caso acerca de 
si recomendaría a un amigo o familiar trabajar en la misma planta. 

El 79.6\ contestó que sí lo recomendaría, lo cual indica que 
se encuentra satisfecho con su trabajo y con el trato de la empresa 
para con él. ( Cuadro XXIII ) 

cuadro XXIII 

Recomendaria o no a un amigo o familiar trabajar en esta pl~nta. 

Juicio 

Si 
No 

Cantidad 

603 
155 

Porcentaje 

79.6\ 
20.4% 

De igual forma se les cuestionó si le recomendarían trabajar 
en su mismo grupo de trabajo, a lo que el 81.6\ contestó que sí, lo 
cual da evidencia de que se siente adaptado con sus demás compañeros 
de trabajo. 

Con respecto a si le recomendaría trabajar con su supervisor, 
el 81.0\ contestó que sí, lo cual refleja que, al parecer, la persona 
que se encuentra en este puesto tiene la habilidad y conocimiento 
para tratarlos y estar en ese cargo. 

El 80. 6\ recomendaría trabajar en el mismo puesto en el que 
labora, lo cual es muy importante, porque señala que él se siente 
apto para el puesto que desempeña. 
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Además, el 80. 7% indicó que recomendaría a las personas con 
las que convive fuera de su trabajo que trabajaran en alguna 
maquiladora ( Cuadro XXIV), lo cual muestra que se siente productivo 
y satisfecho. 

Cuadro XXIV 

Recomendaría o no a un amigo o familiar 
trabajar en alguna maquiladora. 

Juicio 

Si 
No 

Cantidad 

608 
145 

Porcentaje 

80. 7% 
19.3% 

Se les preguntó también sobre qué cosas consideraba las 
mejores y cuales las peores, referentes al puesto que desempeñan, 
abarcándose diferentes aspectos que son : forma de trabajo, ritmo, 
tipo de tareas, actividad, tecnología, capacitación y 
responsabilidad. 

Sobre las cosas consideradas mejores y específicamente 
r· , acionado con la forma de trabajo, el 26. 8% contestó que prefiere 
e; trabajo en equipo, mientras que el 24.2% respondieron que 
prefieren el trabajo individual. No hay una diferencia sustancial 
entre las cifras antes mencionadas, pero indican que hay trabajadores 
que prefieren la convivencia, el pertenecer a un grupo, y otras que 
prefieren que la responsabilidad que tienen sea personal, sin que 
otras personas estén involucradas. 

Con respecto al ritmo de trabajo, el 4.8% contestó que prefiere 
el ritmo poco acelerado, y el 3.9% que prefiere el ritmo acelerado, 
lo cual refleja que la mayoría de los trabajadores prefiere el no 
trabajar bajo presión. 
Referente al tipo de tareas, el 8 .1 % prefiere las tareas sencillas, 
mientras que el 1.5% prefiere las complejas. Es posible que esto se 
deba a que las tareas en las maquiladoras normalmente son 
repetitivas, y por lo tanto no necesitan mayor concentración. 

Acerca del tipo de actividad, el 8.0% contestó que prefiere la 
variedad, mientras que el 6.4% prefiere la misma actividad. No existe 
mucha diferencia entre las cifras, pero cabe mencionar que las 
actividades que realizan son casi siempre monótonas, por lo que 
preferirían que ésto camb.lara. Los trabajadores que contestaron que 
prefieren la misma actividad puede deberse a que no quieren correr 
riesgos en trabajar de otra manera, ya que conocen bien la labor que 
ejercen actualmente. 

Asimismo se les preguntó qué tipo de tecnología preferían, a 
lo que el 0.1% respondió que prefiere la tecnología atrasada, 
mientras que el 1.3% contestó que prefiere la tecnología moderna, lo 
cual puede hacer que se les simplifique la tarea que hacen. 

También se les preguntó con respecto a la capacitación. El 
O. 4% dijo preferir poca capacitación mientras que el 4. 0% prefiere 
recibir mucha capacitación. Ya que ésto puede ser benéfico no solo a 
corto plazo, sino a largo plazo, pues teniendo mayor capacitación van 
a poder tener mayor habilidad o destreza en su trabajo, así como una 
visión más amplia de lo que él representa para la empresa. 
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Con respecto a la iniciativa, el 2.4% prefiere un trabajo con 
gran iniciativa. Esto parece indicar que les gustaría desenvolverse 
en otros ambientes, pudiendo tener mayor control sobre sus 
actividades así como desarrollar su creatividad. 

Referente a la responsabilidad en el trabajo, el 0.9% respondió 
que prefiere un trabajo con baja responsabilidad y el 7. 2% dijo 
preferir un trabajo con alta responsabilidad ( Cuadro XXV). 

Cuadro XXV 

Respecto a su puesto de trabajo actual, 
aspecto que considera el mejor. 

Aspecto 

Trabajo individual 
Trabajo en equipo 
Ritmo poco acelerado 
Ritmo acelerado 
Tareas sencillas 
Tareas complejas 
Misma actividad todo el tiempo 
Variedad de actividades 
Tecnología atrasada 
Tecnología moderna 
Poca capacitación 
Mucha capacitación 
Gran iniciativa 
Bajas responsabilidades 
Altas responsabilidades 

Cantidad 

182 
201 

36 
29 
61 
11 
48 
60 

1 
10 

3 
30 
18 

7 
54 

Porcentaje 

24. 2% 
26.8% 

4.8% 
3.9% 
8.1% 
1.5% 
6 .4% 
8.0% 
0.1% 
l. 3% 
0.4% 
3.9% 
2.4% 
0.9% 
7 .1% 

Este hecho ésta vinculado con la respuesta anterior, ya que 
pueden tener mayor control sobre sus actl v idades, además de que 
subiría su autoestima no solo personal sino también profesionalmente. 

Referente a la situación actual en el puesto de trabajo, los 
encuestados opinaron sobre las peores situaciones en una condición de 
trabajo normal. Se tomaron los datos de mayor relevancia para ésta 
pregunta. 

El 16. 0% ( Gráfica X ) contestó que el ritmo de trabajo 
acelerado, el 12. 4% opinó que la misma actividad todo el tiempo 
(monotonía ), el 11.0% el tener poca capacitación y el 10.7% la baja 
responsabilidad en sus tareas. 

Estas respuestas se encuentran estrechamente vinculadas con la 
pregunta anterior, resaltando básicamente que el trabajador de la 
industria maquiladora necesita sentirse útil y reconocido en su 
trabajo diario, pero sin tener demasiada presión en su labor. Para 
ellos es muy importante el no tener un ritmo de trabajo acelerado, 
así como desenvolverse personalmente dejando brotar su creatividad, 
sin que ésto requiera que disminuyan sus responsabl.lidades. 

Asimismo· se les cuestionó sobre las cosas materiales que 
consideraban más importantes cada uno relacionado con su labor en la 
industria maquiladora. 

El 32.9% consideró el salario como lo más importante, lo cual 
es bastante lógico sobre todo si se considera que pasan mucho tiempo 
trabajando y necesitan la remuneración por lo que hacen. 
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En segundo lugar el 17.9% respondió que la higiene y 
neguridad es un rubro primordial, lo cual es importante porque según 

•las leyes mexicanas,( específicamente la Ley Federal del Trabajo así 
como el manual de Seguridad Social conforme al IMSS ) hacen hincapié 
en la protección física que debe tener el trabajador y en que la 
empresa deba proporcionar todos los elementc., ~i necesarios para que 
ésto se cumpla. 

En tercer sitio el 12.1% consideró como uno de los principales 
puntos el transporte de la empresa, ya que hay que tomar en cuenta 
que la mayoría de los trabajadores viven en lugares muy apartados de 
su centro de trabajo y sería de gran ayuda para ellos contar con este 
tipo de apoyo, pudiendo utilizar el tiempo que les sobra er; otras 
actividades. 

Cabe referir, en cuarta posición de importancia que el 11.2% 
contestó que los cráditos para viviendas, son para ellos atractivos 
pues consideremos que el lugar donde viven los trabajadores está en 
varios casos en condiciones realmente de;:lorables y además tienen 
que convivir en cuartos muy pequeños diferentes personas de la misma 
familia. 

Después, el e. 9 % respondió que el comedor de la empresa, ya 
que muchas veces se tienen que transportar desde su lugar de trabajo 
a su casa y de ésta a su lugar de trabajo para poder comer y cabe 
mencionar que va muy relacionada con la respuesta sobre el 
transporte de la empresa. 

Referente al ambiente de trabajo en el que se desenvuelven, el 
60.l\ respondió que el mejor aspecto fue la buena convivencia entre 
trabajadores. ( Cuadro XXVI ) 

Cuadro XXVI 

Respecto a su ambiente de trabajo actual 
Aspecto que considera el mejor 

Aspecto 

Mala relación con supervisores 
Buena relación con supervisores 
Sin relación con familiares 
Buena relación con familiares 
Falta convivencia entre 
trabajadores 
Buena convivencia entre 
trabajadores 

Cantidad 

9 
226 

12 
31 

21 

450 

Porcentaje 

1.2% 
30.2% 
l. 6% 
4.1% 

2.et 

60.1% 

Cabe mencionar que es en su lugar de trabajo donde pasan la 
mayor parte del tiempo, por lo que necesitan convivir y relacionarse 
con otros compañeros de trabajo. 

El 30.2% conteetó que la buena relación con los supervisores, 
con quienes, como la respuesta anterior, es con ellos, así como con 
los trabajadores, con qu"enes conviven la mayor parte del tiempo. 

El 4.1% su buena relación con la familia es parte importante 
en el ambiente de trabajo, sobre todo si consideramos que en las 
maquiladoras trabajan padres-esposas-hijos, pues qué mejor que llevar 
una buena relación con ellos por partida doble: compañeros de trabajo 
y familia. 
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Muy vinculada con la pregunta anterior se encuentra ésta, pero 
en este caso se pregunta a los trabajadores sobre qué cuestiones 
consideran como las peores en el ambiente de trabajo. 

El 41.1% considera que la mala relación con los supervisores,lo 
cual contradice la pregunta anterior donde el 30. 2% de los 
trabajadores opinan que tienen una buena relación "con los 
supervisores, ésto se puede deber a que algunas personas opinen que 
los supervisores son muy estrictos en cuanto al trabajo que 
desempeñan. 

El 40. 2% considera entre las peores la falta de convivencia 
entre trabajadores. 

El 13.6% opinó que el no relacionarse con la familia, ni dentro 
ni fuera del lugar de trabajo, ésta ~espuesta está muy vinculada con 
la anterior, porque su fundamento es la familia. 

cabe hacer mención, que el 2.4% consideró entre las peores 
cosas referentes al ambiente de trabajo, su buena relación con sus 
supervisores, lo cual puede deberse a que se sienten comprometidos a 
salir con ellos o sienten que traicionan, por decirlo de alguna 
manera, a sus demás compañeros que sufren del mal trato por parte de 
éstos. 

También se les preguntó sobre los aspectos que consideraba 
mejores o peores con respecto a la localización de la planta. 

Analizando el primer caso, los aspectos que consideraron 
mejores están, en orden de importancia: 

El 56.8% consideró entre las más importantes que se encuentra 
cerca de su casa su lugar de trabajo, pudiendo dedicar el tiempo que 
tardarían en trasladarse en convivir con la familia o bien ~ealizar 
las actividades que más les convenga. 

El 21.0% que es de acceso fácil, es decir, que el transporte 
los deja relativamente cerca de su lugar de trabajo, así como que 
consiguen transporte fácilmente para llegar a éste. 

El 12.7% contestó que se es importante que se encuentre cerca de 
centros comerciales, para ellos es importante tener un rato de 
esparcimiento y diversión en sus horas de descanso, así como cuando 
salen y no tener continuamente el mismo ambiente de trabajo. 

Relacionada con la pregunta anterior, se les preguntó en éste 
caso sobre las cuestiones peores, vinculadas con la localización de 
la planta donde laboran, así pues, respondieron en orden de 
importancia: 

El 53.0% que se encuentra lejos de su casa, consideremos que no 
todas las personas que trabajan en la industria maquiladora viven 
cerca de su lugar de trabajo y les cuesta mucho tiempo y dinero el 
transportarse, desperdiciando así estos dos factores tan importante 
en ésta zona. 

El 19.8% que no se encuentra cerca de centros comerciales, y 
contrario a lo que pasa con los que si los tienen cerca, tienen 
muchas veces que quedarse en su lugar de trabajo o irse 
inmediatamente a su casa saliendo del trabajo. 

El 17 .4% que no ea de acceso fácil, así como muchos en la 
respuesta anterior contestaron que si, para otros en muy complicado 
el trasladarse de sus hogares a su trabajo y viceversa. 

Cabe señalar que tanto la pregunta anterior como ésta están 
muy vinculadas, ya que lo que para muchos es un beneficio, para otros 
no lo es, sobre todo en cuestión de traslado y di versión fuera del 
centro de trabajo. 
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Una de las preguntas que se consideran de las más importantes 
en ésta encuesta es si son trabajadores por primera vez o con 
experiencia, a lo que el 59.5% respondió que sí había trabajado con 
anterioridad y el 40.5% contestó que éste había sido su único empleo. 
(Cuadro XXVII). 

Asimismo, se realizó una distr !bución de edad, para sacar el 
porcentaje válido de la edad a la que obtuvieron el primer empleo. 

El 29.6% lo obtuvo entre los 16 a los 20 años y el 63.6 entre 
los 10 a los 15 años {Cuadro XXVII). 

Juicio 

Si 
No 

cuadro XXVII 

Este ha sido su único empleo 

cantidad 

308 
452 

Porcentaje 

40.5\ 
59.5% 

Edad a la que obtuvo su primer empleo 

Edad Cantidad Porcentaje 

De 10 a 15 años 484 63.6\ 
De 16 a 20 años 227 29.8\ 
De 21 a 25 años 28 J. 7' 
De 26 a 30 años 12 1.6\ 
Más de 30 años 10 l. 3% 

Es realmente alarmante que unos entre niños y adolescentes 
trabajen jornadas tan largas, con tan poca remuneración y sobre todo 
descuidando sus estudios, que es de lo que en un futuro, van a vivir. 

Por otra parte, se les preguntó cuántos empleos remunerados 
habían tenido, incluyendo el actual a lo que el 40.6\ contestó que un 
trabajo, el 19.4% contestó que dos empleos, y el 16.2% contestó que 
tres, estas citraa son las más significativas, ya que varían ente el 
16. 2% y el 8. 9% que son los que han tenido cuatro empleos, y así 
sucesivamente. ( Cuadro XXVIII ) 

Cuadro XXVIII 

Empleos remunerados que ha tenido 

Empleos Cantidad Porcentaje 

1 309 40.6\ 
2 148 19.4% 
3 123 16.2\ 
4 68 6.9% 
5 40 5.3% 

Más de 5 73 9.6% 
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Considerar el tiempo transcurrido desde el empleo anterior del 
trabajador hasta encontrar el empleo actual es importante pues nos da 
una idea de la prontitud y facilidad para volverse a ubicar. 
(Gráfica XI ). Al respecto nótese que el 41.0% encontró empleo en 
máximo una semana. 

Con referencia al mismo rubro, se les preguntó qué actividad 
desarrollaron en el tiempo transcurrido entre que dejaron su empleo 
anterior y el empleo actual, a lo cual el 31.6% respondió que estuvo 
ayudando en su casa, el 23.8% contestó que estuvo buscando empleo, el 
21.2% no hizo nada y el 11.8% estuvo trabajando eventualmente. 

De estas cifras podemos decir que les preocupa el no tenor un 
trabajo, ya que un porcentaje significativo estuvo buscando trabajo, 
pero es también alarmante que un porcentaje muy alto (con respecto a 
los anteriores) no hizo nada productivo, ni para ellos mismos, ni 
para su familia en el tiempo que no tuvo empleo. 

Se les cuestionó sobre en cuáles de sus empleos remunerados, 
cuales fueron en maquiladoras, a lo que el 61.0\ contestó que un solo 
trabajo, el 20.8\ respondió que dos empleos y el 10.5\ contestó que 
en tres empleos ( Cuadro XXIX ) y lo que nos hace pensar que tal vez 
han trabajado gratis, por simple ocupación, o no han hecho nada 
productivo. 

Cuadro XXIX 

De sus empleos remunerados, cuantos de ellos han sido 
en plantas maquiladoras. 

Empleo Cantidad Porcentaje 

1 463 61.0\ 
2 158 20.8\ 
3 80. 10.5\ 
4 29 3.8\ 
5 29 3.8\ 

Cabe señalar que en esta pregunta se hizo hincapié en que 
consideraran en su respuesta su empleo actual. 

Se les preguntó además, la edad que tenían cuando obtuvieron 
empleo en alguna planta maquiladora, a lo que el 67.l\ contestó que 
entre 10 y 15 años, el 23.2\ que entre los 16 y 20 años, el 5.9\ 
entre los 21 y 25 años. ( Cuadro XXX ) 

cuadro XXX 

Edad a la que obtuvo su primer empleo en alguna maquiladora 

Edad Cantidad Porcentaje 

De 10 a 15 años 509 67. '·' De 16 a 20 años 176 23.2\ 
De 21 a 25 años 45 5.9\ 
De 26 a 30 años 16 2.1' 
Más de 30 años 13 1.7' 
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Cabe hacer mención que éstas edades son las que más 
productividad y/o significancia tienen para la juventud mexicana, ya 
que este tiempo lo aprovechan estudiando, o bien ayudando en su casa. 

Como se mencionó anteriormente en este reporte, las leyes 
mexicanas prohiben la contratación de menores de edad en trabajos 
pesados, sean diurnos o nocturnos, por lo que es inexplicable que los 
empresarios de maquiladoras los contraten, y aunque los contrataran, 
deberían de fomentar que estudien, abriendo un turno para estudiantes 
y donde la labor no fuese tan pesada. 

Se les preguntó a los encuestados si en el primer empleo que 
tuvieron se encontraban familiares directos suyos, a lo que el 21.4\ 
respondió que si, y el 78.6\ que no. 

Pudiera ser que entrar a trabajar a maquiladoras porque es el 
ambiente en el que conviven diariamente desde pequeños, ya que su 
papá, mamá o hermanos trabaja en alguna de ellas y comenta a diario 
lo que le sucedió en la empresa, por lo que están familiarizados con 
ella desde antes de empezar a trabajar. 

Referente a porqué dejaron el trabajo de esa maquiladora, el 
51.4\ lo hizo por cuestiones personales, el 16.5\ por el salario, el 
14. 5\ por la política de la empresa y el 5. 9% por el ambiente de 
trabajo, entre otros. 

Dentro de éste rubro, hay que hacer énfasis que esta 
investigación está encaminada a encontrar el porqué de la rotación de 
personal en laa maquiladorae, y puede ser esta reapueeta un camino o 
guía a para obtener cierta explicación. 

Respecto al salario que perciben, puede ser que los 
trabé jadores sientan que no son remunerodos equitativamente por la 
labor que desempeñan. En segundo lugar, el trato que reciben de los 
supervisores, no es bueno. Cómo es posible que la empresa no ponga 
atención a las necesidades y quejas de sus trabajadores si a fin de 
cuentas ésto se refleja en la productividad de sus empleados. 

Se les cuestionó a los trabajadores si en 1991 habían cambiado 
de empleo, a lo que el 64.2% respondió que no, y el 35.8% que sí. 

Esta respuesta está muy vinculada con la anterior, lEs posible 
que un trabajador esté dispuesto a soportar el mal trato de los 
supervisores, e incluso el mal salarlo, con tal de tener un poco de 
dinero seguro, y de tener una actividad productiva? 

Referente a la pregunta anterior, a los que respondieron que 
si habían cambiado de empleo, se les preguntó en cuantas empresas 
trabajaron en 1991, a lo que el 15.6\ contestó que en una, el 3.5% 
que en dos y el O. 7' que en tres. Un elevado 79. 4' indicó que en 
ninguna. 

Cabe señalar que los encuestados no incluyeron en esta 
respuesta su empleo actual. 

A estos mismos trabajadores se les preguntó donde estaba la 
empresa en la que laboraron anteriormente, a lo que el 83.3% contestó 
que se encontraba en Tijuana, y el 16. 7% que no estaba en esta 
ciudad. A los que contestaron que no estaba en Tijuana se les 
preguntó donde se encontraba, a lo que el 18.2% contestó que en 
Nayarit, con este mismo porcentaje (18.2\) respondió que en Sinaloa, 
el 13. 6% respondió que en Veracruz y el 9. n respondió que en Baja 
California y en el Distrito Federal. En Estados Unidos de América, 
solamente respondieron el 4.5\. 

Asimismo se les preguntó cuántos meses trabajaron en esa 
empresa, a lo que el 15.3\ respondió que 3 meses, 13.3\ contestó que 

65 



6 meses, y el 10.7% únicamente trabajó 1 mes. Comparado con los datos 
anteriores, éste último es un porcentaje muy alto y representa que no 
fue constante en su labor, a pesar de que se trasladó, tal vez mucho 
para poder trabajar en esta empresa. 

con referencia a la pregunta anterior, se les cuestionó sobre 
el giro de la empresa, a lo que el 65.3% respondió que era 
maquiladora, el 14. 7% que era una empresa con giro comercial y el 
9.3% contestó que era una empresa de servicios. 

Podemos observar que respecto a su empleo en el año 1991 en 
la maquiladora que el 22. 7% se dedicaba a ensamblar, el 10. 7 se 
dedicaba a reparar, el 8.7% a almacenar, con este mismo porcentaje 
se dedicaba a coser y el 6.7% a empacar 

Cabe señalar que en este reporte se están tomando las cifras 
que más impacto tienen en el estudio de cada pregunta. 

Se les cuestionaron los motivos por los que dejaron ese 
trabajo, a lo que el 13.3% respondió una vez más que por el salario 
percibido y el 8.9% por el trato con los supervisores, sólo el 14.8% 
respondió que por las políticas de la empresa son las razones por las 
que dejó ese empleo. 

De las opciones que se les dieron a escoger, lo que más les 
gustaba de ese trabajo el 45. 9% respondió que por el ambiente de 
trabajo y el 23.3% por las actividades que desarrollaba. 

Referente a en cuantas empresas trabajaron en 1990, sin incluir 
su trabajo actual o el que mencionaron como el máa importante en 
1991, el 17.0% respondió que en 1990 trabajo en una empresa, el 
13. 3% que en dos empresas. El 78. 4% respondió que ésta empresa se 
encontraba en Tijuana. A los que respondieron que no, se les 
preguntó en donde se encontraba, a lo que el 14.7% contestó que en el 
estado de Sinaloa, el 11.8% dijo que se encontraba en Baja 
California, con este mismo porcentaje, respondió que en el Distrito 
Federal. 

Cabe mencionar que unicamente el 5. 9% respondió que la empresa 
se encontraba en los Estados Unidos de América. 

Vinculada con esta respuesta, se les cuestionó cuantos meses 
trabajaron en esa empresa, a lo que el 14.3% respondió que 3 meses, 
el 9 .1% contestó que 4 meses, con este mismo ~iorcentaje respondieron 
que 6 meses. 

Podemos observar, que si relacionamos esta pregunta con la que 
se les preguntó cuántos mases trabajaron en la empresa en 1991, el 
mayor porcentaje contestó que 3 meses, tal como en esta pregunta, y 
en segundo lugar 6 meses, por lo que la estancia en las ernpresaa 
fluctúa entre los 3 y los 6 meses la mayoría de las veces. 

También se les preguntó sobre el giro de la empresa, a lo que 
el 58.6% contestó que era una maquiladora, el 13.2% respondió que era 
una empresa comercial, y el 11.8% contestó que era una manufacturera, 
pero no maquiladora. 

Como lo mencionamos anteriormente, los trabajadores de la 
maquiladora no salen del mismo giro, la mayoría cambia de empleo pero 
a otra maquiladora, por las razones mencionadas con anterioridad. 

Dentro de esta empresa, con referencia a las actividades que 
desarrollaban, el 19% respondió que se dedicaba a ensamblar , el 7.8% 
a coser, y el 7.2% a almacenar. 

Los principales motivos por los que dejaron el trabajo en 1990 
fueron por cuestiones personales un 42.4% y por salario un 18.6t. Lo 
que más les gustó de ese trabajo fue el ambiente de trabajo en un 
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50.1% de los casos y la actividad desarrollada en un 17.3% de los 
mismos. 

Así como se les preguntó sobre sus empleos en 1990 y 1991, Se 
les cuestionó sobre su empleo en 1989, a lo que el 79.2% respondió 
que trabajó en una empresa, el 14.2% en dos empresas. 

Podemos observar que el porcentaje varia mucho entre una 
empresa y dos empresas, lo cual es positivo, porque indica que la 
mayoría no cambió de empleo. 

El 71.6% respondió que la empresa a la que hace referencia se 
encuentra en Tijuana, con el mecanismo de las preguntas anteriores, 
los que respondieron que no que corresponde al 28. 4%, Tomando esta 
última cifra con un total respondió el 25. R% que la empresa se 
encontraba en Sinaloa, y el 12.9\ que se encontraba en Puebla. 

Como en las dos preguntas anteriores ( con respecto a su 
trabajo durante 1990 y 1991), la mayoría se trasladó de Sinaloa para 
trabajar. 

Con referencia a cuántos meses laboraron en la empresa, el 
12.lt respondió que 24 meses, el 9.3% respondió que 3 meses, y con el 
mismo porcentaje contestaron que 7 meses y un año. 

Podemos mencionar que el porcentaje más alto, en esta ocasión 
se encuentra en dos años. 

El 51.9% indicó' que la empresa donde trabajó antes era 
maquiladora y el 18.9% en el sector servicios. Respecto a las 
actividades que desarrollaba entre las principales destacan ensamblar 
con 17.6% y reparar con 20.4% . Coser y cortar representaron, cada 
una, un 6.5%. 

El 48.1% respondió que dejó ese trabajo por cuestiones 
personales y el 19 .4% por la política de la empresa, unicamente el 
13% respondió que por el salario. 

Podemos destacar que en 1989 el salario no fue lo más 
importante para dejar el trabajo, sino las políticas de la empresa 
(debido a que desconocemos las cuestiones personales por las que 
dejaron el trabajo). 

Lo que más les gustaba en el trabajo que tenían en 1989, el 
43.9% contestó que el ambiente de trabajo, el 23.4% respondió que las 
actividades que desarrollaba y el 11.2%, el salario que percibía, 

Por primera vez en este tipo de preguntas, el salario tiene un 
porcentaje alto, en favor de los trabajadores, así mismo, podemos 
observar que tal como en las preguntas anteriores, les gustaba la 
actividad que desarrollaban, así como el ambiento de trabajo. 

A los encuestados se les mostró una lista para que escogieran 
el empleo que más les gustaría tener, a lo que el 18.1% contestó que 
le gustaría ser secretaria, el 15. 9% respondió que ser operador de 
importante maquiladora, el 14.6% dijo que le gustaría ser supervisor 
de importante maquiladora. ( Cuadro XXXI ) 

Cuadro XXXI 

Empleo que preferiría tener de la siguiente lista. 

Empleo 

Empleado de Dorians 
Mesero en un restaurante 
de la Av. Revolución 
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Cantidad Porcentaje 

46 6.0% 

17 2.2% 



Mesero en un restaurante 
de los Estados Unidos 
Técnico de una importante 
maquiladora 
Empleado de la Comercial 
Mexicana 
Empleado del Fiesta Americana 
Ensamblador 
Supervisor de una maquiladora 
en los Estados Unidos 
Empleado da Bancomar 
Empleado de gobierno 
Rodino en los Estados Unidos 
Secretaria 
Operador de una maquiladora en 
los Estados Unidos 

20 

73 

14 
29 
61 

111 
30 
62 
19 

136 

121 

2.6% 

9.6% 

l. 6% 
3.6\ 

6 º' 
14 .6\ 
3.9\ 
6.1' 
2.5\ 

18.1' 

15.9% 

Descartando la posibilidad de que fuese secretarias, ya que no 
cuentan con la preparación suficiente, podemos decir que a la mayoría 
le gustaría seguir en al rubro de las maquiladoras, pero desempeñando 
una mejor labor que la que desempeñan actualmente. 

Se les preguntó que harán en las siguientes vacaciones de 
navidad, a lo que el 64.7% respondió que se quedaría en Tijuana, el 
l~\ dijo que visitar su lugar de origen, y el 12.9\ contestó que irse 
de vacaciones. 

La mayoría respondió que el quedarse en Tljuana, lo cual puede 
deberse primordialmente a dos razones: falta de dinero para salir de 
vacaciones, o el quedarse con sus familiares y amigos en el lugar que 
conocen desempeñando diversas actividades. 

Volviendo a las preguntas con respecto a su trabajo, se les 
cuestionó sobre si han buscado algún otro trabajo en los últimos tres 
meses, a lo que el 94.6\ contestó que no, lo cual puede referirse a 
que están contentos en su trabajo, o bien no quieren exponerse a 
perder el que ya tienen. 

A los trabajadores se les leyeron algunas frases, a lo que 
ellos tenían que contestar si estaban de acuerdo o en desacuerdo, 
poro independientemente de lo que pensaran otras personas (es decir, 
no existió coacción hacia ellOE· para responder esta pregunta). 

Con respecto a si se aprenden muchas cosas cambiando de 
empleo, el 90.7\ contestó estar de acuerdo, pudiera deberse al 
término referente a la diversificación de trabajo, desempeñando 
diversas labores, pueden aprender más, ya que las vacantes en 
diversas rnaquiladoras no son siempre las mismas a las labores que han 
estado desempeñando. 

Si se tienen mayores salarios cuando se tiene más antigüedad 
en el empleo, ( Cuadro XXXII ) el 78. H respondió estar de acuerdo 
con esta afirmación, ya que se tienen mayores primas y premios cuando 
se labora más tiempo, además de que tienen más experiencia, lo que 
conlleva a más agilidad y rapidez y eso repercute en su 
productividad, lo que a su vez se ve vinculado con su salario, 
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cuadro XXXII 

Se obtienen mejores salarios cuando se tiene 
más antigiledad en el empleo. 

cantidad 
599 

De Acuerdo 

Porcentaje 
78. 7\ 

En Desacuerdo 

Cantidad 
159 

Porcentaje 
20.9% 

Se vive más tranquilo quedándose en el mismo empleo. 

cantidad 
571 

De Acuerdo 

Porcentaje 
75.0% 

En Desacuerdo 

Cantidad 
183 

Porcentaje 
25.0% 

Con la antigüedad se obtienen mejores condiciones do trabajo. 

Cantidad 
628 

De Acuerdo 

Porcentaje 
82.8% 

En Desacuerdo 

Cantidad 
130 

Porcentaje 
17. 2% 

Los trabajadores se capacitan más cambiando de empleo. 

Cantidad 
456 

De Acuerdo 

Porcentaje 
61. º' 

En Desacuerdo 

Cantidad 
292 

Porcentaje 
39.0% 

Si la gente se estanca cuando dura mucho tiempo en un 
empleo,el 64.3% respondió estar de acuerdo, ésta pregunta tiene mucho 
que ver con la primera, ya que estando en diferentes empresas, se 
aprenden también diversas formas de trabajo, así como labores a 
desempeñar. 

Con respecto a si se vive más tranquilo quedándose en el mismo 
empleo, el 75.0l respondió estar de acuerdo, ( Cuadro XXXII ) lo que 
nos lleva una vez más a pensar en la tranquilidad que representa el 
ser conocido en el trabajo, conociendo su labor y sin exponerse a 
perderlo por buscar otro. 

Asimismo se les pregunto si el cambio de empleo permite 
progresar, a lo que el 74.5% contestó estar de acuerdo, ya que como 
mencionamos anteriormente, se desarrolla su habilidad con diversas 
labores, lo que implica una mejora en su productividad y por lo 
tanto, pueden aspirar no solo a tener mejores puestos, sino a ser 
mejores como trabajadores. 

También se les preguntó si cambiar constantemente de empleo 
provoca problemas familiares, a lo que el 55.6\ respondió estar de 
acuerdo, lo cual puede deberse a la inestabilidad que representa el 
no tener un empleo, y por lo tanto, la falta de salario. 
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Referente a si lo mejor es cambiar de empleo cuando se tienen 
problemas con los compañeros o supervisores, el 68.5\ respondió estar 
de acuerdo, lo cual se puede deber a que es muy desagradable el 
convivir todo el día con personas can las que se tienen problemas, y 
esto se puede reflejar en su productividad, así como a que pudieran 
haber problemas más graves cama pelearse y perder el empleo. 

Se les cuestionó también sobre si se obtienen mejores 
condiciones de trabajo con la antigüedad, a lo que el 82.8' contestó 
estar de acuerdo, ( cuadro XXXII ) ya que se conocen a las personas, 
los supervisores ya están acostumbrados a su trabajo, así como que se 
pueden tener mayores prestaciones por ser conocido y respetado entre 
los compañeros. 

También se les preguntó si ] os trabajadores se capacitan más 
cambiando de empleo, y el 59.9% contestó estar de acuerdo, ( Cuadro 
XXXII ) lo cual, como mencionábamos anteriormente se ve beneficiado 
porque las diferentes maquiladoras tienen diversas formas de trabajo, 
y se tienen que capacitar para utilizar la maquinaria y equipo que 
tienen a su cargo. 

Por último, se les preguntó si el jefe respeta más al 
trabajador que tiene más tiempo en una planta, a lo que el 58\ dijo 
estar de acuerdo, ya que esto va muy vinculado con la antigiledad y 
por lo tanto ea más conocido, más capacitado, y más productivo, 
debido a la habilidad que tiene y esto conlleva a ser más respetado 
(también podría incluirse la edad que tiene el trabajador y la que 
tiene el jefe, en este caso, en México, a las personas mayores se les 
tiene mucho respeto, por su edad y la experiencia que representan). 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE LAS VARIABLES SIGNIFICATIVAS 
QUE INFLUYEN EN LA ROTACION DE PERSONAL. 
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De todas las preguntas del cuestionario se obtuvieron aquellos 
aspLctos que fueran más significativos estadísticamente en su 
relación con la rotación de personal. A los trabajadores se les 
dividió en dos grupas : uno, aquellos con historia de movilidad 
previa de empleo constituyó el grupo de los retadores y otro, los que 
carecían de movilidad de empleo se denominó de los no rotadores. 

El criterio se estableció de acuerdo al promedio de empleos que 
el trabajador declaró haber tenido a lo largo de tres años ( 1989, 
1990 y 1991 ). Esto significó, para aquellos trabajadores cuyo 
promedio de cambios de empleo tue mayor que cero, se ¡es 
clasificara en el grupo de retadores ( clave O ) mientras que los 
que obtuvieron promedio diferente de cero se les clasificara en el 
grupo de no retadores ( clave 1 ) • 

El cálculo del promedio se hizo con base en las respuestas de 
las preguntas 54.1, 55.l y 56.1, las cuales preguntaban lo siguiente: 
Cuántas veces cambiaste de empleo en 1991, 1990 y 1989, 
respectivamente. 

Las pruebas de significancia estadística aparecen en apéndices. 
En el apéndice IV se muestra el listado fuente de la prueba X2 (Ji 
Cuadrada) y en el apéndice V el desglose de dicha prueba para algunas 
preguntas. En general la signlficancia estadística se consideró alta 
de O a 5%, intermedia de más de 5% a 8\ y alta de más de 8% al 10%. 

A continuaclón se presenta una tabla resumiendo los hallazgos 
sobre las causas de la rotación de personal que arrojó la muestra y, 
posteriormente, una discusión más detallada de cada uno de ellos. 

PREGUNTA 
No. 

10 

12 

13 

15 

16 .1 

17.2 

17.5 

LA VARIABLE ROTACIUN 
TABULADA EN FORMA 

CRUZADA CON: 

Número total de trabaja-
dores directos en este 
turno. 

Sexo. 

Cuántos años cumplidos 
tienes. 

Cuántos hijos han tenido. 

Cuál fue el último año que 
aprobaste. 

En qué estado o país 
naciste. 

En qué estado o país vivías 
antes. 
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SIGNIFICANCIA ESTADISTICA 

VALOR CLASIFICACION 

3.8% Alta 

0.0% Alta 

0.0% Alta 

o.si Alta 

l. 7\ Alta 

2.1\ Alta 

l. 3% Alta 



PREGUNTA 
No. 

21 

22 

23 

30 

33 

35 

37 A 

37 B 

38 

39 

40 

44 

45 

LA VARIABLE ROTACION 
TABULADA EN FORMA 

CRUZADA CON: 

Qué relación o parentezco 
tienes con el jefe del 
hogar. 

La casa o apartamento donde 
vives actualmente. 

Desde que año vives ahí. 

Del total de personas que 
viven regularmente en tu 
casa cuántos son fvmilia
res directos. 

Regularmente , cuánto des
tinas de tu sueldo para 
renta. 

Qué transporte usas para 
trasladarte del trabajo 
a tu casa. 

En qué 
trabajar 

mes entraste a 
en esta planta. 

En qllé año entraste a 
trabajar en esta planta. 

Principalmente , cómo te 
enteraste de este empleo. 

Principalmente , por cual 
cual de las siguientes 
razones escogiste esta 
planta. 

Cuál de las siguientes 
actividades realizas en 
esta planta. 

Te han dado algún premio o 
reconocimiento en esta 
planta. 

Te han ascendido de 
categoría o nivel alguna 
vez en esta planta. 
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SIGNIFICANCIA ESTADISTICA 

VALOR CLAS 1F1 CAC ION 

1.0% Alta 

2.4% Alta 

0.0% Alta 

3.8% Alta 

1.9% Alta 

9.8% Baja 

0.0% Alta 

Alta 

2.2% Alta 

1.7% Alta 

8.9' Baja 

o.a Alta 

2.3% Alta 



PREGUNTA 
No. 

45.1 

48 

49.1 

49.2 

51. l 

51. 6 

52.1 

52.3 

53 

53.1 

53.2 

LA VARIABLE ROTACION 
TABULADA EN FORMA 

CRUZADA CON: 

Cuántas veces te 
ascendido. 

han 

Para ti este trabajo es 
es permanente o eventual. 

De las siguientes maneras 
de decisión me podrías 
decir como se decide en 
esta planta sobre cuotas 
de trabajo. 

De las siguientes maneras 
de decisión me podrias 
decir como se decide en 
esta planta sobre movili
dad entre operaciones. 

Recomendarías o no a un 
amigo o familiar trabajar 
en esta planta. 

Recomendarías o no a un 
amigo o familiar trabajar 
en alguna maquiladora. 

La responsabilidad consi
derada como un aspecto 
dentro de lo mejor en su 
puesto de trabajo actual. 

La relación con los 
supervisores considerada 
como aspecto dentro de lo 
mejor de su ambiente de 
trabajo actual. 

Este ha 
empleo. 

sido tu único 

A qué edad obtuviste tu 
primer empleo. 

cuántos empleos remunera
dos has tenido (incluyendo 
el actual). 
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SIGNIFICANCIA ESTADISTICA 

VALOR 

4.6% 

2.8% 

10.0% 

9.9% 

3.3% 

7.8% 

5.0% 

5.0% 

0.0% 

0.0% 

o.o % 

CLASIFICACION 

Alta 

Alta 

Baja 

Baja 

Alta 

Inter
media 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Alta 



PREGUNTA 
No. 

53.5 

53.5.l 

57 

60.2 

60.4 

60.8 

60.9 

LA VARIABLE ROTACION 
TABULADA EN FORMA 

CRUZADA CON: 

De tus empleos remunerados 
cuántos han sido en 
plantas maquiladoras (in-
cluyendo el actual). 

A qué edad obtuviste tu 
primer empleo en alguna 
planta maquiladora. 

Cuál empleo preferirías 
de la siguiente lista. 

Se obtienen mejores 
salarios cuando se tiene 
más antigüedad en el empleo. 

Se vive más tranquilo 
quedándose en el mismo 
empleo. 

Con la antigiledad se 
obtienen mejores condiciones 
de trabajo. 

Los trabajadores se capacitan 
más cambiando de empleo. 

SIGNIFICANCIA ESTADISTICA 

VALOR CLASIFICACION 

0.0% Alta 

0.0% Alta 

l. 3% Alta 

0.2% Alta 

l. 7% Alta 

10.0% Baja 

8. 7% Baja 

( Significancia estadística: alta de 0% - 5%, intermedia 5% - 8%, 
baja 8% - 10% ). 

- Número de trabajadores directos en el turno. ( Significancia Alta ) 

El número total de trauajadores directos en el turno fue una 
de las variables que tuvo relación con los grupos de trabajadores no 
retadores y retadores. se encuestaron personas en los distintos 
turnos de las plantas y, como ya se indicó la distribución de éstos 
en las maquiladoras fue el 57. 6% de las elegidas contaban con un 
turno, el 29% con dos y el 12.4% con tres. Como se ve la mayoría de 
los trabajadores desempeñan sus labores bien de mañana o de tarde 
mismo que les permite una fácil movilidad al abandonar el empleo ya 
que, por el patrón observado, seguramente encontrarán otras empresas 
con las mismas jornadas de trabajo a las que están acostumbrados. 

se ha visto que, reforzando lo anterior, el problema de la 
rotación de personal tlene que ver con un fenómeno de oferta y 
demanda laboral. Para un operador es relativamente simple encontrar 
otro trabajo ya que hay, afuera de la que él trabaja, muchas otras 
maquiladoras de giros iguales o afines que están demandando personal. 
En la mayoría de los casos los requisitos que solicitan son mínimos 
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para la admisión de alguien por lo que con mayor razón es aceptada 
una persona con cierta experiencia laboral previa. 

Desde 1 u ego que en contraparte a la demanda laboral tenemos 
como consecuencia la generación de la oferta laboral que es, desde un 
punto de vista objetivo, real y potencial. La primera la constituyen 
las personas que están actualmente sin empleo, re"cién llegados 
algunas y residentes otras, con o sin experiencia previa y que desean 
emplearse. La segunda está integrada por muchos de los operadores que 
cuentan ya con un empleo en alguna maquiladora, pero por ciertas 
razones de diversa índole, en especial las económicas, están 
dispuestas a dejarle con afán de obtener algún beneficio adicional 
tangible o intangible. Es decir, en el fondo del fenómeno, existe una 
problemática de debilidad o carencia de lealtad a la empresa donde se 
trabaja. 

En la gráfica XII se puede observar el comportamiento de los 
retadores por cada uno de los rangos de trabajadores directos en el 
turno encuestado como un porcentaje del total de trabajadores 
encuestados. En general se puede notar la tendencia de que a mayor 
escala de trabajadores en los turnos, menores los porcentajes de 
retadores. 

En la muestra se tomaron en cuenta un 17. 7% de empresas 
maquiladoras que contaban con 1 a 50 trabajadores directos por turno 
y un 23.7% con una planta de 51 a 100 trabajadores directos laborando 
en el turno encuestado. Llama la atención que es en estos dos tipos 
de arreglos de turnos donde se presentan las más altas incidencias de 
retadores, del 100% de éstos un 43% esta en ambas clasificaciones. 
Nuevamente con referencia al grupo de retadores la menor incidencia 
se presenta en plantas que ocupan de 301 a 350 operadores y de 451 a 
500, ambas categorías en conjunto unicamente con un 5.1%. 

Sexo. ( Significancia Alta) . 

.1..a composición en la muestra fue de un 65% mujeres y un 35% 
hombres. Se encontró una alta relación del sexo con la rotación del 
personal. Esto es explicable ya que la gran parte de las 
maquiladoras, por la naturaleza de sus operaciones, ocupan personal 
sobre todo d11l sexo femenino por sus inherentes características de 
docilidad, d•streza y minuciosidad. Lo anterior va ligado con lo 
arriba plan'#eado de la distribución de turnos pues esas mujeres, 
debidc a Jtras presiones u obligaciones que su vida personal les 
impone en materia familiar (atención al esposo, a los hijos, a otros 
miembros que comparten la misma casa) prefieren emplearse en turnos 
de trabajo de día con la intención de disponer de mayor tiempo 
posterior a su jornada para realizar dichas consabidas actividades. 

Es obvio que las mujeres cambien más de trabajo ya que son las 
mayormente empleadas en esta industria, especialmente en ramos como 
el de la confección. 

En la gráfica XIII se aprecian los retadores por sexo como un 
porcentaje del total de operadores encuestados. Cabe destacar que es 
más alto el porcentaje del sexo femenino. 

Del 100% de los retadores un 56.2% lo constituyeron las 
mujeres y el restante 43.8% los hombres. En términos relativos nótese 
que la rotación del personal masculino es más al ta ya que ellos 
constituyen, del total encuestado, sólo un 35% de la participación 
del total de la muestra. 
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GRAFICA XIII 
SEXO vs ROTADORES 

PORCENTAJE 

21,9 

MASCULINO FEMENINO 

SEXO 

' 
1 
1 
1 
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Edad ( Significancia Alta). 

La muestra arroja un porcentaje de 81. 2 de cada 100 
trabajadores con menos de 30 años de edad, es decir, es gente muy 
joven la que está empleándose en la industria. Se detectó una alta 
relación entre la edad y la rotación de personal. Por un lado habrá 
que considerar la inestabilidad natural que por inquietudes de la 
propia edad es e;t:plicable que enfrenten los jóvenes. Inclusive muchos 
de ellos no han contraído un compromiso más formal que los vincule a 
una responsabilidad social y más que nada económica de importancia. 
El 61.2% manifestó estar soltero. ·, 

Es sensato pensar que ellos tengan mayores expectativas hacia 
mejores condiciones de vida para si por lo pronto y para otros seres 
a futuro, por lo que estén en constante búsqueda de una situación más 
confortable en lo referente, básicamente, a sus percepciones 
económicas y otras prestaciones complementarias. Hay que tomar en 
cuenta que una buena parte de ellos vino del interior de la 
república, de otros estados o ciudades con características rurales o 
urbanas, (sólo el 31.2% manifestó haber nacido o haber vivido antes 
en los estados pertenecientes al noroeste del país), en busca de un 
sustento económico individual y lo familiar a esta ciudad fronteriza 
de Tijuana, Baja California Norte. 

Indudable es que ellos constituyen la fuerza del trabajo 
potencial susceptible a ser empleada, pues ante su tipología y 
magnitud, los administradores de recursos humanos en las plantas 
maquiladoras están demandando personal joven, principalmente con 
edades entre los 18 y 25 años. Pese a todo irónicamente, esto 
pareciera ser un aspecto favorecedor a los empresarios dentro de la 
problemática de la rotación de personal puesto que ellos están 
contando de manera continua con una mano de obra joven, no costosa y 
constantemente renovada. 

La gráfica XIV muestra a los retadores por rangos de edad como 
un porcontaje del total de trabajadores encuestados. A partir del 
rango de 15-200 años la tendencia es a mayor edad, menor rotación. 

Del lOOi de los rotadores tienen entre 15 y 20 años, el J0.3% 
entre 21 y 25 años y un 16.2% de 26 a JO años. 

- Número de hijos que la persona hn tenido. ( Significancia Alta) 

Este hecho seguro está relacionado positivamente con la 
rotación de personal ya que esto implica que, desde luego, los gastos 
para manutención , educación y atención general aumentan al tener un 
mayor número de hijos. Esto se agudiza en aquellos varones que son 
cabeza de fami 1 la o bien en los numerosos casos de madres solteras 
que fueron detectadas aún en gente muy joven y donde, en la ~ayoría 
de los casos, son ellas quienes mantienen a los hijos. Este fenómeno 
de cierta forma es primordfol ya que el 40% de los casos en la 
encuesta manifestaron tener un hijo o más. 

Es importante reflexionar en este aspecto ya que seguramente 
ante l igcros cambios económicos a la alza favorables al trabajador 
(salario y/o prestaciones complementarias}, esto será un motivo 
susceptible de ser considerado por ellos para cambiarse de empleo, 
tomando en cuente que la ciudad de Tijuana es una ciudad cara para 
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vivir y que el sueldo de un trabajador difícilmente alcanzará para 
sostenerle a éste y a sus hijos. 

Es ahora claro plantear que los que más roten son en términos 
generales dos grupos: los solteros o uniones sin hijos por un lado y 
aquellos que tengan pocos hijos por otro. Del total de retadores un 
62% corresponden al primer grupo y un 27% los que tienen uno o dos 
hijos. 

Bien sabido es también que las necesidades de un hijo pequeño 
son elevadas y demandantes, no sólo desde el punto de vista económico 
sino también de otros servicios, beneficios y satisfactores que éste 
requiere para salir adelante. En la encuesta el 97.7% de las personas 
manifestaron tener de 1 a 3 hijos menores de 6 años viviendo con 
ellos. Esto por lo tanto agudiza el apremio de manutención. 

Complementariamente cabe el punto para señalar que no sólo 
pequeños viven con ellos sino que también un 74% de los casos señaló 
tener de 1 a 3 hijos mayores de 6 años. 

Es indudable que en este espectro de rangos de edades existen 
traslapes, es decir, personas con las cuales vivan tanto niños 
menores de 6 años como otros mayores de 6 años. Para ellos 
seguramente la presión del sustento se incrementa. 

Regresando al punto de los infantes ligados a las madres 
adúlteras cabe resaltar la necesidad, tan discutida y controvertida, 
de contar con servicios de guardería ya sea dentro de la misma o 
externamente, pero como una prestación interesante para los 
trabajadores. Al efectuarse dentro de la encuesta la pregunta sobre 
la ,.mayoría de las veces donde los dejas cuando vas a trabajar, 
sorprendentemente quizá para algunos de los responsables de la 
administración de recursos humanos de las maquiladoras, únicamente el 
3\ señaló dejarlos en algún tipo de guarderia mientras que un 
apabullante 95\ contestó que los dejaba en casa con un familiar o con 
amigos. 

Destacamos aquí el hecho de la idiosincracia y costumbres del 
mexicano, sobre todo en lo que respecta a la familia y sus miembros, 
estando en primer término los hijos desde luego. Dado que los 
vínculos y el nexo es intenso dentro de la familia, y más aún dentro 
de la llamada la familia extendida ( la cual involucra no solo a 
parentezcos de primer grado como abuelos, tíos, nietos, sobrinos, 
primos, etc. ) , es de esperarse por una parte que siempre exista 
algún consanguíneo que se avoque a los cuidados de un niño y por 
otro lado que esto sea común dentro de una misma vivienda pues 
seguramente habrá otros niños que cuidar. 

Las personas no están acostumbradas a someter a cuidados y 
educación externa a los niños pequeños, esto les genera desconfianza 
y por ende angustia, parte por ignorancia y parte también porque es 
bien sabido que las guarderías públicas o a .cargo de ciertas 
instituciones de salud históricamente no han brindado un servicio 
adecuado a los demandantes del servicio. Hemos visto ya que en el 
extremo de los casos las personas prefieren dejarlos a cargo de 
amigos que en la guardería. 

Esta problemática es realmente seria y amerita ulterior 
discusión pues no hay que olvidar que un alto porcentaje son 
trabajadoras, algunas madres solteras y con hijos que cuidar. Se 
conocen no pocos casos de estas trabajadoras las cuales dejan 
amarrados o encerrados a sus hijos solos dentro de sus casas 
(corriendo los consabidos riesgos) y, en el mejor de los casos, con 
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alguna vecina o persona que lo cuida, da de comer, atiende y educa, 
la cual desde luego cobra por este servicio absorbiendo por ende una 
buena parte del ingreso de la persona. 

- Ultimo año aprobado ( ciclo). ( Significancia Alta ) 

Se tiene normalmente la idea de que la escolaridad, entendida 
ésta como un ciclo educativo determinado, y la rotación de personal 
están relacionadas de manera inversa. Esto significa que, mientras 
menos ciclos escolares se tengan completados, más alta es la 
propensión al cambio del empleo. Probablemente tengan catas dos 
sustentaciones básicas. La primera es que un individuo con una 
preparación escasa e incipiente de hecho no visualiza las 
implicaciones negativas que tanto para él como para la empresa 
significa el dejar el empleo para cambiarlo por otro similar en 
alguna otra planta. Por otra parte, se enfrenta al hecho de que es 
relativamente simple encontrar otro trabajo en otras plantas 
maquiladoras ya que al nivel de escolaridad que se exige es sólo de 
primaria o secundaria. Complementando la idea pudiera ser que, con 
estos elementales niveles de preparación no aspira a hallar mejores 
empleos. 

En contraposición, aquellas personas que tienen un nivel de 
preparación más alto aspiran a encontrar, como expectativa , un mejor 
puesto que el de simple operador. Quizá en parte por ello no muestran 
tanta movilidad puesto que, hasta que la oportunidad adecuada se 
presente y puedan concretar, es cuando tenderán a cambiarse en 
definitiva de empleo. 

Adicionalmente y ya que se ha encontrado en otros estudios una 
condición positiva alta entre la madurez de las personas y su nivel 
de escolaridad, es de esperarse que esto sucede también así para los 
operadores maquiladores. 

En lo reterente a esta encuesta de cierta forma se corrobora 
lo afirmado con antelación ya que del total de obreros que se 
identifican como retadores, efectivamente la mayor carga porcentual 
recargó en aquellos que sólo tenían primaria y secundarla 
terminadas. Los primeros ( primaria ) representaron un total del 32% 
y los segundos un 40% en términos globales. Desde luego que el 
restante 28\ se dividió entre los que habían terminado la escuela 
técnica media y la escuela técnica superior. 

Es en la gráfica XV que queda evidente la relación en 
términos porcentuales del total de personas encuestadas de los 
retadores y los diferentes ciclos escolares. Se observa que a mayor 
escolaridad la rotación disminuye. 

- Estado o país de nacimiento de la persona. ( Significancia Alta) 

El lugar de origen de la persona dará pautas de movilidad 
geográfica y permitirá darnos una idea de los direccionamientos 
geográfico migratorios, así como de aquellas zonas de mayor 
marginación y pobreza económica, a partir de las cuales la gente se 
desplaza a polos de empleo atractivos como lo es la ciudad de 
Tijuana, Baja California. Es por ello que, para facilidad del 
análisis, las 32 entidades federativas con las que cuenta 
actualmente la República Mexicana se dividieron en 6 distintas zonas. 

79 



Cf) 
w 
C! 
o o 

>~ xo 
<( C! 
() en _> 
LLo 
<( <C 
a::Q 
(!) C! 

<C 
...J 
o 
(.) 
Cf) 
w 

"' w 
a: 
o o-
¡:!: o "¡//. 

a: 

o 
..- ~ 

/j~ 
< 
Q 
w 
::E 



El criterio de clasificación fue simplemente geográfico. 
Las zonas y los estados que engloban se enlistan a continuación: 

ZONA 

- Noroeste 

II - Noreste 

III - Occidente 

IV - Centro 

V - Suroeste 

VI - Sureste 

ESTADOS QUE ABARCA 

Baja California Norte 
Baja California Sur 
Chihuahua 
Durango 
Sinaloa 
Sonora 

Coahuila 
Nuevo León 
Tamaulipas 
San Luis Potosi 

Nayarit 
zacatecas 
Aguascalientes 
Jalisco 
Guanajuato 
Colima 
Michoacán 

Querétaro 
Hidalgo 
Tlaxcala 
Puebla 
Estado de México 
Distrito Federal 
More los 

Guerrero 
oaxaca 
Chiapas 

Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
Yucatán 
Quintana Roo 

NUMERO DE ESTADOS 

3 

5 

Curiosamente y como ya fue señalado en párrafos anteriores, 
sólo el 31% de los encuestados nacieron en la zona noroeste y de 
ellos el 60% están clasificados dentro del grupo de loe no retadores. 
Como se puede observar, esta zona por proximidad geográfica engloba a 
estados aledaños y desde luego al mismo estado de Baja California. 

El complementario 69% está integrado por personas que nacieron 
en el resto del país y que no es la zona noroeste y pertenecen al 
grupo de los retadoras el 37% de este 69%. 
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El fenómeno apriori era de esperarse pues es lógico que 
aquellas personas oriundas del estado o de la región estén más 
arraigadas a la misma y familiarizadas con costumbres y valores y que 
por lo tanto tenderán a ser más estables respecto a su lugar de 
residencia y desde luego a su empleo. Por contra, aquellos que han 
nacido en otras regiones distintas o no y que tienen patrones de 
identificación de mayor arraigo con las mismas, por una serie de 
múltiples razones tenderán a ser más inestables y a presentar mayor 
movilidad, situación que se refleja dentro del fenómeno de la 
rotación de personal. 

En la gráfica XVI la que evidencia que a mayor lejanía de las 
zonas geográficas clasificadas donde nacieron los trabajadores 
involucrados en las empresas maquiladoras respecto a la ciudad de 
Tijuana, menor incidencia de la rotación de personal. Los datos son 
en términos porcentuales respecto al total encuestado. 

Marcadamente la zona occidente y en seguida la zona centro son 
aquellas que tienen mayor incidencia dentro del grupo de retadores. 

- Estado o país donde vivía antes. ( Significancia Alta) 

Al respecto hay un punto de coincidencia con lo referente a la 
pregunta sobre el estado o país del cual la persona es oriunda. El 
punto en cuestión es que tanto los de la zona occidente como los de 
la zona centro muestran altos patrones de rotación. Respectivamente 
el 28% y el 20% Esto significa que muchas de las personas 
residentes en estas zonas emigran hacia la frontera norte en busca de 
un empleo. 

En contraparte los que han vivido en Tljuana nos brinda una 
idea complementarla. Respecto a ella encontramos que el 75% de los 
clasificados como retadores no siempre han vivido en Tijuana, lo que 
nos da una pauta para pensar en varios factores de índole 
sociocultural, étnico, folklórico o hasta religioso que sean los que 
forcen a las personas a regresa a sus lugares de origen. Entre otras 
causas pueden ser el no adaptarse al medio, el extrañar las 
costumbres de su lugar de origen, el añorar a la familia, la poca 
identificación y comunicación con otras personas afines a ellos, las 
fiestas, costumbres y compromisos religiosos en su pueblo natal, etc. 

La gráfica XVII también resalta que aquellas zonas donde el 
trabajador vivía antes y que están más alejados de la ciudad de 
Tijuana muestran una menor incidencia de la rotación. Se tomaron loe 
porcentajes de los rotadores por zonas con respecto al total 
encuestado. 

- Relación o parentesco con el jefe del hogar ( Significancia Alta) 

Se consideraron para fines de simplificación del análisis dos 
grupos. El primero de ellos abarcó a posibles miembros de la familia 
con que estuvieran directamente emparentados con el jefe del hogar 
como son el jefe propio de la familia, su hija o hijo, su hermana o 
hermano y su esposa o esposo. En el segundo grupo encajaron miembros 
más bien ajenos a la familia y/o al jefe del hogar, es decir, 
personas sin vínculo directo, concretamente familiares indirectos o 
amigos. 
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Respecto al primer grupo, aquellos que tienen un parentesco 
cercano con el jefe del hogar y respecto al grupo de no retadores son 
un 90% situación que deja entrever lo antes ya resaltado acerca de 
los fuertes lazos de las familias mexicanas y que, por ello, no se 
desmembran fácilmente prefiriendo tener esta unión tanto en el seno 
de la familia como estabilidad en su propio empleo. 

Dentro del grupo de los retadores cabe poner énfasis que son 
efectivamente el jefe del hogar ( 28% ) y el hijo o hija ( 31% ) 
quienes, digamos, son los clientes más asiduos de la rotación desde 
otro aspecto contrario. 

con referencia al grupo de retadores y miembros ajenos al jefe 
del hogar son los familiares indirectos los que en un 10% de los 
casos cambian de trabajo con cierta frecuencia, quizá porque no sean 
muy aceptados en un núcleo familiar a largo plazo por las consabidas 
carencias económicas y de infraestructura de vida ( casa, vestido y 
sustento ) . 

En la gráfica XVIII al tomar en cuenta el parentesco del 
respondente con el jefe del hogar se observa que a mayor lejanía del 
parentesco, menor la rotación. s~ tomaron en cuenta a dichos 
retadores y su relación con el jefe.del hogar como un porcentaje de 
cada una de las clasificaciones de ésta respecto al total de personas 
encuestadas. 

- Casa o apartamento donde vive actualmente. ( Significancia Alta) 

Inicialmente como quedó la distribución de este rubro: el 13.3% 
manifestó que era prestada, el 52% propia y el 34. 6% rentada. De 
acuerdo a los resultados notan a más los que tienen vivienda propia, 
seguidas de los arrendatarios y por último los que la tienen 
prestada. Del 100% los primeros abarcan el 45%, los segundos el 40% y 
el restante 15% los terceros. En oposición y respecto a los que no 
rotan podemos decir que los más importantes ( 56 % ) son los que 
disponen de casa propia, el 31% después son los que rentan y al final 
los que la tienen prestada (13%). Los retadores según su naturaleza 
de la vivienda y como un porcentqje del total de obreros maquiladores 
encuestados se muestran en la gráfica XIX. Se deduce de aquí que a 
mayor posesión del inmueble, mayor rotación. 

como se puede ver y por la misma naturaleza de la posesión del 
bien, san más estables los que poseen su casa propia y, los más 
inestables son los que rentan casa probablemente porque así es más 
fácil si se cambia de trabajo, de arrendar otro lugar donde vivir que 
esté más cercano a otros corredores industriales o zonas de 
localización de las maquiladoras. 

Apoyando este punto y como se ha sentado en la sección de 
características generales, hay serlas deficiencias respecto a los 
servicios que conlleva tanto el habltat del trabajador maquilador 
(agua, luz, drenaje), como otras servicios complementarios de 
carácter público (teléfono, vigilancia, alumbrado, recolección de 
basura). Siendo así esta triste realidad a la cual se enfrenta el 
operador y desde este punto de vista, le es prácticamente indiferente 
al lugar donde se mude para rentar, pues si bien es cierto que los 
montos de renta no varían demasiado de acuerdo al tipo de vivienda 
que él acostumbra vivir, también lo es en cuanto a la no variación de 
la ya señalada infraestructura habitacional y las servicias conexos. 
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- Año desde el cual vive en la casa o apartamento que habita 
actualmente. ( Significancia Alta ) 

La respuesta a este cuestionamiento es de importancia, pues nos 
permite dar una idea aproximada del tiempo que una persona tiene de 
haberse establecido en la ciudad de Tijuana. En general tenemos que 
un 23.7% siempre ha vivido aquí y que un 74.2% no siempre lo ha 
hecho. A priori se intuye que aquellos que no han vivido siempre en 
Tijuana son más propensos al cambio de empleos y, en efecto, a partir 
de la encuesta ha podido constatarse que, aparte son, un 75\ han 
cambiado de empleo por lo menos una vez. 

La gráfica XX ilustra el número de retadores por el año desde 
el cual habitan en su casa actual como un porcentaje respecto al 
total de trabajadores que respondieron al cuestionarlo. se nota que 
los índices porcentuales de rotación son má!> altos en la medida en 
que los trabajadores tienen menor tiempo de habitar su casa o 
apartamento. 

Pero retomando el cuestionamiento concreto acerca del año a 
partir del cual vive en la casa o apartamento que actualmente habita 
encontramos que prácticamente un 50\ dentro del grupo de los no 
retadores hnn ocupado sus viviendas en la decáda de los años ochenta 
más, contrariamente un 54\ del total de los retadores ee han 
establecido en su vivienda en la década de los noventa (1990 y 1991). 
Lo último dicho es lógico ya que estos últimos son seguramente, en su 
mayoría, personas que tienen poco tiempo de haber llegado a Tijuana, 
con poco arraigo, en proceso de adaptación al medio y que, en su afán 
de ubicarse dentro del contexto, andarán también intentando situarse 
en un empleo a su conveniencia, rotando con frecuencia. 

- Número de familiares directos del total de personas que viven 
regularmente en su casa. ( Significancia Alta ) 

La distribución de frecuencias de los datos indica que la 
abrumadora mayoría de los trabajadores maquiladores ( 94% ) cuentan 
por lo menos con un familiar directo en la casa donde viven. Esto 
reafirma una característica muy seria para considerar en las 
organizaciones que es el vínculo estrecho que tienen las personas 
con su familiar, pues esto normalmente ocupa el primer lugar en el 
área de preocupación del mexicnao en ocasiones inclusive relegando al 
propio trabajo a un segundo término. Un total de 66. 2% de los 
encuestados manifestaron tener entre l y 4 familiares directos 
viviendo en su casa. 

A priori pudiera pensarse que al tener más de ellos, 
probablemente que dependan económicamente de él también, menos 
cambiarán de empleo una persona. Esto en efecto sucedió a posterior! 
una vez realizada la encuesta. 

La evidencia lo da la gráfica XXI la cual representa al 
porcentaje de rotadores que tiene ninguno o más familiares directos 
en casa del trabajador respecto al 100% de los participantes en la 
encuesta. La tendencia es que a más familiares directos en casa, 
menor rotación. 
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- Parte de su sueldo que destina para renta. ( Significancia Alta ) 

La distribución de los que contribuyen con parte de su ingreso 
nos indica que el 78.8% de los trabajadores encuestados aportan menos 
de una cuarta parte de su sueldo para el pago de la renta, esto 
significa que su responsabilidad o compromiso en este aspecto no es 
muy grande, no presiona ni obliga tanto y, por consiguiente al 
carecer temporalmente de un ingreso fijo no se verán mayormente 
afectados. 

De ahí que seguramente estas personas tendrán una mayor 
proporción par.!i cambiar de empleo, mientras menos destinen para el 
pago forzoso de la renta. 

En la gráfica XXII se observa el comportamiento del porcentaje 
de los retadores que desllnan una parte de su sueldo para el pago de 
la renta con respecto al total de los trabajadores encuestados. 
Conviene destacar que a mayor proporción destinada para ello, menor 
el porciento de rotación. 

La muestra ha arrojado que, en efecto, del lOOt de los 
retadores, el 62.5% no contribuye al pago de renta, el 13.5% lo hace 
en menos de una cuarta parte, el 15.5% de una cuarta parte a la mitad 
y un 8.5% en m~s de la n1itad. De esto es posible derivar que un 76% 
de los retadores aportan menos de una cuarta parte al pago de la 
renta. 

La movilidad del empleo no es entonces un problema grave en lo 
que a carecer temporalmente de ingreso significa. 

- Transporte usado para trasladarse del trabajo a su casa. 
( Significancia Baja). 

Mucho se ha discutido acerca del problema de infraestructura, 
la carencia o deficiencia de ésta y cómo es que afecta ello a las 
empresas maquiladoras instaladas en distintas ciudades frJnterizas. 
Se ha dicho que la gran parte de ellas ha crecido anárquicamente, sin 
planeación urbana alguna. Dentro de los rubros que son 
trascendentales dentro de ello y no han sido tomados en cuenta, uno 
de los básicos es el del transporte público. Gran parte de los 
trabajadores maquiladores no viven en las cercanía de su centro de 
trabajo y se ven en la necesidad de utilizar el transporte público 
para llegar a ellos, o bien, para regresar a casa al finalizar su 
jornada. 

El porcentaje de los retadores que usan determinados 
transportes para trasladarse del trabajo a casa con relación al total 
encuestado se observa en la gráfica XXIII. 

En este último punto el que destacamos en ese apartado, pues 
quizá es más angustiante el volver oportunamente y con cierta 
fluidez y comodidad después de una agobiante jornada de trabajo bien 
sea para recoger a los hijos con quien los haya dejado a cuidado, 
ayudarles en sus tareas escolares, realizar las faenas del hogar o 
simplemente descansar y convivir con la familia. 

Los resultados de esta fincuesta puntualizan que, en general, 
un 42.9% de los respondentes usan el transporte público para 
trasladarse del trabajo a su casa, un Jl.5\ usan el particular y un 
último 19.J\ una combinación de ambos. Aquí se realza la importancia 
que juega el transporte público en el traslado de las personas, 
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usando éste básicamente por ser también económico y desde luego, no 
primordialmente ser eficiente. 

No obstante se ve que un alto porcentaje de usuarios necesita 
del transporte particular precisamente para suplir las deficiencias 
del público, pese a que el primero es sustancialmente costoso. 

En lo que respecta al patrón de actuación de los retadores y 
del 100\ de ellos, un 17.7% usa taxi un 5.1% carro particular, un 
6. 8% Lransporte de la empresa, siendo el total de un 29. 6% respecto 
al uso de transporte particular. 

Por otra parte y con relación al mismo, pero de naturaleza 
pública, un 13.3% usa autobús, y un 28.9% usa la "calafia", siendo 
el total un 42.2\ . Una combinación de ambos, público y privado lo es 
requerido por el 4.4.% de los usuarios y, finalmente, el 23.8% usa 
algún otro tipo de transporte. 

- Mes en el que entró a trabajar en la planta. ( Significancia Alta ) 

Se ha observado en otros estudios un patrón de rotación 
estacional, tendiendo a presentarse éste hacia los últimos meses del 
año, aproximadamente inicia en julio y agosto, por ser las vacaciones 
escolares y continúa hacia el final del año con excepción del mes de 
diciembre en el cual los trabajadores que no abandonaron el empleo, 
esperan para cobrar sus compensaciones económicas del fin de año. 

En este estudio se presentó la siguiente serle de tiempo 
mensual al ser involucrados loe retadores de cada mes con el total de 
retadores del año: 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Porcentaje 

6.1% 
4.4% 
5.4% 
4. 7% 
6. 7% 

10.1% 
8.1\ 

11.5% 
11.5% 
16.2% 
13.1% 

2.4% 

Se observa como, en efecto para los datos recabados, la 
rotación de personal es alta de hecho desde junio hasta noviembre, 
agudizándose hacia el final del año. Llama la atención que en el meo 
de enero repunta ligeramente una vez que los trabajadores han 
recibido los fuertes emolumentos económicos de fin de año. Nótese que 
en el mes de diciembre la rotación es la más baja. 

Finalmente en la gráfica XXIV se presentan a los retadores 
como un porcentaje del total de los trabajadores encuestados. Aquí 
puede observarse también como, en efecto, la incidencia de la 
rotación aumenta en las personas que entraron a trabajar hacia los 
últimos meses del año. 
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- Año en el que entró a trabajar en la planta. ( Significancia Alta ) 

Salta a la vista del análisis la situación de aquellos 
trabajadores que tienen más antigüedad en su actual trabajo. Ellos 
son los que menos rotan mientras que, lógico es, los de más reciente 
ingreso son los que más lo hacen. Es decir, se presenta una relación 
inversa entre e.l abandono del empleo y la antigüedad en el mismo. 

Siendo así, es interesante observar el porcentaje de los 
retadores respecto al total de los mismos según la encuesta y con 
relación a los períodos que han ingresado al trabajo. 

Periodo del ingreso 

Antes de 1980 
De 1981 a 1989 
De 1990 a 1991 

Porcentaje 

0.0% 
6. 7% 

93.3% 

Cabe destacar que el mayor porcentaje se presenta durante lq,s 
dos últimos años 1990 y 1991 donde, como es evidente, hay una 
carencia de lealtad hacia la empresa y por ende una movilidad muy 
alta. 

Por último es posible apreciar en la gráfica XXV a las personas 
que han cambiado de empleo ( retadores ) en términos relativos del 
total encuestado y con relación a los años en que entraron a trabajar 
a la planta. 

Se evidencia el hecho de que a menor antigüedad en el empleo, 
mayor rotación. 

- Medio por el cual se enteró del empleo ( Significancia Alta ) 

La sociedad mexicana se caracteriza sobre todo en ciertos 
estratos sociales por la solidez de un vínculo familiar que inclusive 
trasciende el ámbito de la misma hacia el trabajo individual u otras 
actividades. Este hecho es de importancia el considerado aún en 
ámbitos industriales y se refleja precisamente en la respuesta a la 
pregunta que se le formuló al trabajo,..: sobre el medio por el cual se 
enteró del empleo. 

Una abrumadora mayoría, el 43.2% de todos los retadores se 
enteraron a través de ún amigo o de un familiar. Es notorio también 
que un 28. 4% se enteró mediante un anuncio en la planta y que el 
19. 3% personalmente. Siendo la suma de ambos un 47. 7% importante e 
indicativo quizá de que la persona está continuamente en la búsqueda 
de otra oportunidad laboral, bien sea al pendiente de cualquier 
anuncio inherente a ello en alguna de las empresas cercanas a donde 
trabaja o bien utilizando otras estrategias de búsqueda personales, 

Es en la gráfica XXVI donde se ve la tendencia que siguen los 
retadores como un porcentaje respecto al total de los encuestados y 
de acuerdo al medio por el cual se enteraron del empleo. 

Es curioso notar como aquellos que se entersron del empleo por 
un medio más allegado a ellos mismos son los que más rotan. 
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- Razones por las que escogió esta planta. ( Significancia Alta ) 

Para simplificar el análisis los posibles aspectos en total que 
fueron elegidos por los respondentes, se colocaron en tres distintas 
clasificaciones ( factores } de la siguiente manera: 

Aspecto 

Salario, Prestaciones 

Ambiente de Trabajo 
Ubicación de la planta 
Horario de trabajo 

Amigos, Familiares 

Factores 

Económicos 

Empresariales 

Familiares 

Hormalmente, como un juicio a priori y en ocasiones 
intempestivo e irreflexivo, se ha opinado que las personas 
fundamentalmente { si no es que únicamente ) trabajan para obtener 
dinero. Si bien es cierto que la necesidad económica es de alta 
relevancia también lo es, por la idiosincracla y cultura del 
mexicano, el aspecto humano y social dentro de la empresa. En eate 
estudio estos últimos aspectos se han considerado esencialmente 
dentro del factor empresarial. 

Tomando entonces como marco de referencia el total de los 
retadores es posible destacar la importancia de los factores con 
respecto a un mayor porcentaje con relación a la consabida rotación. 
En primer lugar tenemos que un 70. 5\ de los detectadores como 
retadores escogieron a esta planta debido a los factores 
empresariales como ya se señaló comprende tantos aspectos humanos 
corno sociales. Esto sugiere pensar que, al parecer / uno de los 
motivos básicos de abandono del empleo consiste en no sentirse 
adecuadamente tratados como seres humanos y tampoco encontrarse 
ubicados dentro del ámbito social que prevalezca en la empresa. 

En segundo lugar tenemos a los factores económicos con un 
15.9%, pero no a considerable distancia de éste se clasifican los 
denominados factores familiares con un 13.6\. 

Es así de asombrarse que estén en primera instancia los f actoes 
empresariales separados de los económicos en un 54. 6%. Esto también 
es explicable pues el obrero maquilador puede obtener prácticamente 
el mismo salario, prestaciones y condiciones económicas en general en 
una maquiladora u otra y la mejora en este aspecto es mínima. Así 
que, ante iguales condiciones en percepciones, es sustancialmente 
significativa la decisión de escoger aquella que brinde mejores 
factores empresariales hacia el individuo. 

La gráfica XXVII, al tomar los retadores respecto al total de 
personas en la encuesta como un porcentaje, destaca cómo en efecto 
la clasificación de factores empresariales es la que muestra un 
valor más alto con respecto a la rotación. 

- Actividades que realizan en la planta ( Significancia Baja ) 

Se pnsieron a consideración del trabajador una serie de 
actividades muy variadas y de diversa índole, desde labores manuales, 

87 



de supervisión, inspección y hasta de incipiente administración. 
Posteriormente para fines analíticos esta gama de actividades se 
clasificó en cuatro categorías acorde con su tipología. Dichas 
clasificaciones son: 

1.- Actividades manualmente intensivas. 
2.- Actividades manualmente intermedias. 
3.- Actividades manualmente mínimas. 
4.- Actividades de otro tipo. 

Asimismo cada uno de estos grupos incluye las señaladas en 
seguida: 

1.- Actividades manualmente intensivas: 

- Ajustar. 
- Atornillar. 
- Cablear. 
- Cortar. 
- coser. 
- Embobinar. 
- Ensamblar. 
- Soldar. 

2.- Actividades manualmer¡te intermedias: 

- Almacenar. 
- Asear. 
- Empacar. 
- Enganche,-. 
- Entubar. 
- Insertar. 
- Limpiar. 
- Moldear. 
- Pegar. 
- Pintar. 
- Reparar. 

3.- Actividades manualmente mínimas: 

- control de calidad. 
- control de materiales. 
- Diseñar. 
- Empapelar. 
- Etiquetar. 
- Inspeccionar. 
- Investigar. 
- Pruebas en computadora. 
- Sellar. 
- Supervisar. 
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4.- Actividades de otro tipo (no manuales). 

Atendiendo a estos cuatro rubros es que se ha encontrado una 
slgnificancia baja entre los retadores y la intensidad en 
actl vidades manuales. Tomando en consideración al total de los 
retadores se halló que un 58.9% de ellos está dentro de la primera 
clasificación inherente a las actividades manualmente intermedias, 
con un 13.8\ la tercera, de las actividades manualmente mínimas, un 
14 .5% y la última de actividades de otro tipo ( no manuales ) un 
12.8%. 

Así pues se ve que en la gráfica XXVIII, de los retadores como 
términos relativos del total de personal en la encuesta, aquellos con 
el porcentaje más alto son los clasificados dentro de la categoría 
de actividades manualmente intensivas realizadas en la planta. 

Todo parece que aquellos dedicados a desarrollar una labor 
manualmente intensiva, abandonan con mayor facilidad el trabajo en 
contraste con aquellos que desempeñan actividades menos manuales. 
Esto pudiese quizá estar relacionado can la monotonía en el trabajo, 
el aburrimiento y la delicada concentración para del desempei'io del 
mismo. Aunque también por contra pudiese esto tener una liga con la 
disponibilidad de encontrar otro empleo ( oferta laboral ) y que sea 
más fácil encontrar uno con carácter operativo eminentemente, es 
decir, con mayor intensidad en el uso hábil de las manos para las 
diferentes operaciones de producción. 

Sin embargo, al ser no alta la significancia estadística 
pudiese haber atrás algún otro factor como el ambiente de trabajo, 
relaciones con los supervisores y ámbito humano-social con la empresa 
que esté ligado con el tipo de actividades realizadas por el 
operador. 

- Algún premio o reconocimiento dado en la planta ( Significancia 
Alta ) 

Dentro de algunos estudios de psicología del mexicano se ha 
destacado que, sobre tod".• las personas de estratos medio y bajos, 
tienen una gran necesidad de ser premiados ( afectivamente ) y, de 
recibir un reconocimiento por la manera en que desempeñarían su 
oficio, actividad o trabajo. Este aspecto, que seguramente en el 
contexto laboral de otros paises pasa inadvertido, adquiere 
importancia en el ámbito mexicano por la idiosincracia, costumbres, 
cultura e influencia de los valores de la familia mexicana. 

Muchos de los trabajadores están ávidos de un aliciente o 
reconocimiento por su trabajo y lo desean más de una manera verbal, 
por el simple aquilatamiento de las virtudes de un ser humano hacia 
otro, que por el mismo interés material que es frío e impersonal. 
Esta realidad debe ser digna de tomarse en cuenta no obstante que 
mucho teóricos han señalado por siempre que la razón esencial y casi 
única por la que una persona trabaja es una razón económica. Al 
parecer el no tomar aspectos humanos relacionistas tan relevantes 
como este pueden ser causa de una elevada movilidad de los empleados, 
sobre todo por su tipo en este caso, los operadores maquiladores. 

Lo arrojado en esta encuesta y tomando como base de cálculo al 
100% de los retadores es de que, entre ellos, sólo a un 10% en 
términos relativos ha recibido algún premio o reconocimiento en la 
planta mientras que un avasallador 90% no ha recibido nada en este 
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sentido , es decir, ni siquiera una vez premio o reconocimiento. 
Cabe insistir que la pregunta fue planteada de tal manera para que se 
entendiera ella en un sentido amplio y abarcara tanto los de índole 
material como los de índole pública o personal. Es de hacer énfasis 
en el alto porcentaje de los trabajadores con historial de movilidad 
en el empleo y su relación con la ausencia de este estímulo. 

En la gráfica XXIX es notorio que aquellos trabajadores que no 
han recibido algún premio o reconocimiento de la planta donde 
trabajan y que tienen historia de retadores son los que realmente 
presentan una incidencia mayor. Los porcentajes indicados son 
respecto al total de las personas involucradas en la encuesta. 

- Algún ascenso de categoría o nivel en la planta ( Significancia 
Alta ) 

Al igual que el aspecto anterior, no es extraño que la ausencia 
de ascensos de categoría y promociones de nivel estén 
estadísticamente ligados con los retadores. Lo que es de señalar es 
que este es un aspecto más de naturaleza económica puesto que una 
elevación de categoría o ascensos va de la mano con un aumento del 
salario y a menudo de otros beneficios económicos compensatorios. 

Como so ha subrayado en el apartado anterior únicamente aquí se 
recalca que este aspecto, de naturaleza económica, si bien presenta 
una significancia alta estadística con la rotación la presenta menos 
que la obtención de premio o reconocimiento que es de naturaleza 
humano-relacionista. con respecto al total de trabaiadores 
clasificados como retadores, el 14.2% indicó si haber tenido ascenso 
de categoría o promoción de nivel por lo menos una vez en la planta, 
mientras que el restante 85. 8% ninguna vez ha sido ascendido o 
promovido. 

Es posible que aquí la frustración del trabajador sea elevada y 
al no vislumbrar movilidad laboral interna opta por la movilidad 
externa donde con una gran probabilidad podrá obtener, ya con mayor 
experiencia y calificación, un empleo similar con condiciones 
económicas, laborales y de ambiente de trabajo distinto o bien con 
suerte uno mejor en su sentido más amplio, 

La gráfica XXX, al tomar en cuenta a los retadores como un 
porcentaje del total de trabajadores encuestados, evidencia como 
aquellos que no han recibido un ascenso de categorías o nivel en la 
planta son los que más rotan. 

- Número de veces que lo han ascendido en la planta ( Significancia 
Alta) 

Este factor va muy ligado con el párrafo anterior pues permite 
analizar más detenidamente lo que está aconteciendo con los 
operadores que si los han ascendido alguna vez en las misma planta. 
Como ya se señaló el número de promociones conlleva dos 
satisfactores trascendentes para la persona: por un lado el 
económico y por otro el motivacional. Debido a ellos es razonable 
pensar que, apriori, deberán rotar menos aquellas personas que se les 
ha promovido más veces. 
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Tratando de ver si esto ocurre respecto a los encuestados se 
hace notorio que un elevado porcentaje, el 86.2% con relación al 
total de los rotadores, no ha sido ascendido nunca y desde luego ha 
cambiado de empleo. El 9.4% de los retadores han sido ascendido una 
vez, el 3.7% dos veces y un ínfimo 0.7% lo han sido tres y cuatro 
veces. Así es pues que, en efecto, para la muestra tomada sl se 
verifica el hecho de que, al ocurrir los ascensos con mayor 
frecuencia los operadores maquiladores tienden a permanecer en sus 
empleos. 

En la gráfica XXXI, al involucrar en términos relativos a los 
retadores respecto al total de operadores de la encuesta, es factible 
destacar como a mayor número de veces que han ascendido a la persona 
dentro de la empresa, menor la rotación. 

- Percepción del trabajo permanente o eventual ( Significancia Alta ) 

La percepción de las personas en cualquier acontecimiento en la 
vida es muy importante pues da la pauta para las reacciones y tomas 
de conclenca y decisiones en los individuos. Se les preguntó a los 
trabajadores sobre si para ellos el presente trabajo era permanente o 
eventual para lo cual el 73.3\ respondió lo primero y el 
complementarlo 26.3% lo segundo. 

Curiosamente y tomando en cuenta al porcentaje de los que han 
presentado una historia de rotación respecto al total de personas 
entrevistadas se ve que la relación es contraria a lo apriori 
supuesto . Lo anterior puede apreciarse en la gráfica XXII en la 
cual se observa que el 27.1%, el porcentaje más alto, percibieron su 
trabajo como permanente y solo el 12,1% como eventual. 

Asimismo y para complementar este hecho del 100% de los 
rotado res un 69. 2t m~ni festaron que para ellos su trabajo actual ora 
permanente y el restante J0.8% que era eventual. 

- Estilo de decisión en la planta sobre cuotas de trabajo. 
( Significancia Baja ) 

La pregunta concreta que se le planteó al operador fue: lDe las 
siguientes maneras de decisión me podrías decir como se decide en 
esta planta sobre cuotas de trabajo ? Las posibles respuestas fueron: 

1.- Después de discutirlo previamente con los trabajadores. 
2.- Lo deciden los supervisores. 
3.- Sólo después de consultar con los trabajadores. 
4.- La gerencia lo decide sin consultar. 

Las dos respuestas la 1 y la 3 se clasificaron como estilo 
participativo, mientras que la 2 y la 4 como estilo autocrático para 
facilitar el análisis. 

&s de esperarse apriori que aquellos trabajadores que hayan 
tenido un mayor nexo con el estilo autocrático sean los más propensos 
a abandonar el empleo, pues dicho estilo chaca mucho con la manera 
de ser y de sentir ( idiosincra-:ia en general ) del trabajador 
mexicano. Contrariamente, el estilo democrático es más llevadero con 
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esta manera de ser del mexicano y se espera que estos trabajadores 
hayan rotado menos. 

En efecto todo lo antes apuntado se corrobora para el 
porcentaje de retadores con relación al total encuestado. En la 
gráfica XXXIII se aprecia que el mayor porcentaje de los operadores 
con historia de rotación muestra, en efecto la mayor incidencia para 
la misma con relación al estilo autocrático mientras que la menor 
incidencia lo es con el estilo participativo. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta únicamente al 100% de los 
r~tadores es posible detectar que el 14.6% de loa mismo opinaron qua 
en esta planta se decide sobre cuotas de trabajo participativamente 
mientras que el restante 85.4% dijeron que autocráticamente . Esto 
va obviamente también en la dirección que se señaló antes. Sépase 
adicionalmente que el aspecto de las cuotas de trabajo es muy 
delicado puesto quo tionon quo vor con la cantidad, intensidad y 
programación de las cargas para el operador y esto le afecta 
directamente en su desempeño y agobio físico y mental. 

- Estilo de decisión en la planta sobre movilidad de operaciones 
( Significancia Baja ) 

Esta pregunta es muy parecida a la anterior que se le planteó 
al operador, sólo que ahora cuestionando respecto al estilo de 
decisión en la planta sobre movilidad de operaciones, Asimismo 
disponía de las mismas opciones para responder clasificadas en los 
dos estilos participativo y autocrático. Apriori se esperaría una 
relación similar que en el planteamiento previo y con relación a la 
rigidez de los estilos, esto es, a mayor nexo con el estilo 
autocrático mayor historia y propensión a rotar. 

Para ello se tomaron a los aperadores can historial de cambio 
de empleo ( rotadores ) como un porcentaje del total de trabajadores 
respondentes. Esto se presenta en la gráfica XXXVI. Aquí es posible 
observar que, en efecto y de acuerdo con lo supuesto, aquellos que 
opinaron que el estilo de decisión era el participativo 
representaron el 3. 5% y aquellos que lo hicieron con el estilo 
autocrático fueron el 36.4%. 

Ahora bien y complementando la idea al tomar como referencia 
al total de retadores únicamente se ve que el 8.9% respondieron por 
el estilo participativo en la toma de decisiones sobre movilidad de 
operaciones mientras que el restante 91.1% lo hicieron por el estilo 
autocrático. 

La movilidad de operaciones es un aspecto muy importante en el 
ámbito laboral ya que permite la ruptura de la monotonía y la 
reubicación de las personas de un trabajo menos a uno más agradable 
aprovechando mejor sus preferencias y habilidades. No obstante un 
estilo autocrático obliga al trabajador a desempeñar la labor que 
le es asignada y desde luego muchas veces será a disgusto, olvidando 
sus motivacioens y destrezas. Esto seguramente es frustrante y, 
llegado el extremo de hartarse, la persona tenderá a cambiar de 
empleo. 
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- Recomendaría o no a un amigo o familiar trabajar en esta planta 
( Significancia Alta ) 

Esta pregunta realmente presenta una manera indirecta de poder 
detectar si la persona está o no a gusto en su trabajo actual y en la 
planta donde presta sus servicios. De hecho representa una proyección 
volitiva de dicha persona en una acción transitiva hacia otra. 

Para darnos una idea de ello se presenta la gráfica XXXV. 
Apriori se puede esperar que aquellos que opinaron que no tengan una 
mayor propensión a la rotación y viceversa. No obstante en la 
susodicha gráfica ocurre lo contrario al tomar en cuenta a los 
retadores respecto al total de personas encuestadas. Se ve que un 
33.0!ti, el más alto porcentaje de las dos opciones, dijeron que si 
harían la recomendación mientras que un bajo 5.1\ indicó que no lo 
harían. 

Para tener una idea más completa de esto se toman ahora como 
referencia todas las personas que en el muestreo cayeron dentro de 
la categoría de los retadores. Respecto al 100\ de éstos, un 
abrumador 83.4% respondió que si recomendaría a un amigo o familiar 
trabajar en esta planta, el restante 16. 6% indicó lo opuesto, es 
decir, que no. 

Es francamente un poco sorpresivo encontrarse con quo las 
personas que aparentemente están a gusto en su trabajo soan los quo 
han presentado una mayor historia de rotación. Habría que considerar 
también el aspecto de la costumbre de ser cortés en las personas y no 
dar, a ciertas preguntas embarazosas o comprometedoras una respuesta 
directa. Más bien tratan de ser diplomáticas para no nor directo y 
quizá molestar. No obstante este tipo de actitudes no revela el 
verdadero sentir de la persona. Pudiera ser en este sentido el caso 
aunque no existe evidencia para probarlo. 

- Recomendarías o no a un amigo o familiar trabajar en alguna 
maquiladora ( Significnncia Intermedia ) 

Esta respuesta tiene el mismo espíritu y vertiente do discusión 
que la anterior aunque objetivametne umplia el panorama hacia la 
experiencia del trabajador en otras plantas mflquiladoras. Es esta 
pues una forma de manifestar, en el balance, su aceptación o rechazo 
respecto al trabajo en general en el ramo maquila.dar. 

Para ilustrar lo que ocurrió en este caso con los resultados de 
la encuesta la gráfica XXXVI hace una comparación de los que si han 
rotado como un porcentaje del total do trabajadores encuestados y 
muestra que los que respondieron afirmativametnc n esta pregunta 
son un 32.3% mientras que los que lo hicieron negativamente son un 
bajo 6.2%. 

Al igual que como se comentó en la pregunta anterior y en este 
caso cabrá resaltarlo aún más, la mayoría de las personas que han 
rotado y que respondieron a est1:i encuesta recomendarían a un amigo o 
familiar trabajar en alguna P.mpresa maquiladora. De aquí pudiera 
derivarse el razonamiento de que han cambiado de empleos en el ramo, 
no por estar a disgusto con la manera de trabajar en este tipo de 
empresas sino por algunas razones do otra índole, probablemente 
económica. 
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Si fuese cierta esta conjetura contradice de alguna manera los 
análisis efectuados para otras respuestas anteriores donde al 
parecer, de hecho, no son razones económicas las que ocasionan que 
la persona cambie de empleo. 

Al tomar como base de comparación al total de los retadores, se 
ve que también un elevado 84 .1% de éstos respondieron que si 
recomendarían , mientras que el otro 15.9% opinó de manera 
contraria. Aquí también se refleja como, pese a la recomendación 
favorable de laborar en una maquiladora, han presentado una alta 
incidencia de rotación. 

- La responsabilidad considerada como un aspecto dentro de lo mejor 
en su puesto de trabajo actual ( Significancia Alta ) 

Este a~pecto realmente es la parte significativa de una 
pregunta mas amplia que fue la siguiente: Con respecto a la 
situación actual en tu puesto de trabajo, lCuál de las siguientes 
cosas consideras la mejor? En seguida se le presentaban al 
respondente las siguientes opciones: 

1.- Trabajo individual o en equipo 
2.- Ritmo poco acelerado y acelerado 
3.- Tareas sencillas y complejas 
4.- Misma actividad y variedad de actividades 
5.- Tecnología atrasada y moderna 
6.- Poca capacitación y mucha capacitación 
7.- Poca iniciativa y gran iniciativa 
e.- Bajas responsabilidades y altas responsabilidades 

Para poder aislar el efecto de cada una de ellas se efectuó por 
separado la prueba X2 y la única que resultó significativa fue la 
inherente a las responsabilidades. ( Ver apéndice V ) 

La idea de lo que sucedió para la muestra de trabajadores se 
presenta en la gráfica XXXVII. Aquí aparecen los rotadores en 
términos relativos al total de respondentes de la encuesta. Se 
aprecia que el O. 7% de éstos consideraron la baja responsabilidad 
como lo mejor en su puesto de trabajo actual. Por contra un 2.4% 
consideró la alta responsabilidad como lo mejor. 

Aquí se puede apreciar como aquellos que señalaron las bajas 
responsabilidades son gente muy pasiva e indiferente inclusive para 
cambiar de un empleo a otro, posiblemente por encontrar este 
aspecto satisfactorio en donde están . De manera opuesta, aquellos 
que cosideraron lo mejor las al tas responsabilidades muestran una 
movilidad ( dinámica laboral ) prácticamente de cuatro veces los 
primeros. 

Es así que apuntalando lo arriba señalado se tomó ahora como 
referencia al total de los rotadorcs y se halló que el 1.7% 
prefirieron las bajas responsabilidades mientras que un 6. 1% ( un 
poco menos que el cuádruple ) prefirieron las altas. 
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- La relación con los supervisores considerada como un aspecto dentro 
de lo mejor en su ambiente de trabajo actual. ( Significancia Alta). 

De manera similar a la cuestión anterior, ésta es la parte 
significativa de la pregunta que tenia varias modalidades en cuanto 
a posibles respuestas. De hecho se cuestionó así: Con relipecto a la 
situación actual en tu ambiente de trabajo, lCuál de los siguientes 
aspectos consideras el mejor? Las posibles respuestas eran: 

1.- Mala relación con los supervisores. 
2.- Buena relación con los supervisores. 
J.- Mala relación con familiares en el trabajo. 
4.- Buena relación con familiaies en el trabajo. 
5.- Mala convivencia entre trabajadores. 
6.- Buena convivencia entre trabajadores. 

Similarmente para poder aislar el efecto de cada par de 
aseveraciones se efectuó de manera separada la prueba X2, resultando 
significativa sólo para la pareja l y 2, es decir, lo inherente a la 
relación con los supervisores. ( Ver apéndice V ) 

El comportamiento se ve precisamente en la gráfica XXXVIII al 
tomar los porcentajes de referencia con respecto de los retadores y 
el total de trabajadores involucrados en la encuesta. Aquí se ve que 
ninguno de ellos ( O. 0% ) consideró como el mejor aspecto la mala 
relación con los supervisores en su ambiente de trabajo actual y que 
un 11.1% contestó la buena relación con ellos como el mejor aspecto. 

De todo ello se refleja como el nexo con la labor de 
supervisión juega un papel crucial dentro de las relaciones en el 
trabajo. Los retadores consideran bastante la buena relación con los 
supervisores, con todo y que esto aparentemente se ha dado, poseen un 
historial de rotación. 

Ahora blen, tomando en consideración sólo a los retadores, el 
0.0% consideró la mala relación como el mejor aspecto y desde luego 
el 100.0% la buena como el mejor. De esto se desprende que habría que 
poner mayor cuidado en este vínculo trabajador-supervisor, con la 
idea de tratar de contrarrestar y/o amortiguar la movilidad 
voluntaria en el empleo. 

- Haber sido este su único empleo. ( Significancia Alta 

Huelga decir que este aspecto está altamente relacionado con 
los retadores pues es precisamente la respuesta lo que denota la 
movilidad de las personas. Un ínfimo 0.1% dijeron que si y un elevado 
38.9% indicaron que no al comparar ambas respuestas para los 
retadores con respecto al total de personas encuestadas. ( Gráfica 
XXXIX), 

Este hecho es enfatizado ya que, como era de esperarse, 
prácticamente el 100% ( todos ) los trabajadores con historial de 
movilidad en el empleo contestar.en, al ser comparados con ol total de 
retadores ( 297 personas ), que éste no había sido su único empleo. 

Finalmente un dato interesante es que los retadores fueron 297 
encuestados de un total de 761, lo que representa un índice de 
retadores en la muestra de un 40% en términos globaleo y que es, 
desde luego, alto. 
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- Edad a la que obtuvo su primer empleo ( Significancia Alta ) 

Normalmente se ha observado que la rotación se presenta más en 
la población laboral joven quizá en primer lugar porque se trata de 
una oferta de mano de obra ciertamente de adolescentes y otras 
personas con edad inferior a los 20 años. Cabe recordar que México es 
un país de gente joven en su mayoría, con una edad inferior en efecto 
a los 20 años. Aunado a ello es explicable que este segmento 
demográfico sea el quo más rote puesto que, a esa edad y por la 
inquietud y energía propia de la misma, se tienen mayores 
expectativas de buenos empleos y promociones, así como la disposición 
para buscarlos yendo de un trabajo a otro. 

En la gráfica XL se comprueba con evidencias de la muestra lo 
aquí afirmado. Al comparar a los rotadores por rango de edades 
respecto al total de los trabajadores encuestados se ve que, 
efectivamente un 35% de ellos tienen 20 años o menos y que después de 
este rango, como era apriori de esperarse, a mayor edad menor 
rotación. 

Es preocupante notar que en las maquiladoras están empleando 
ilegalmente a personas con edadades muy cortas ( inferiores a la 
establecida por la Ley Federal de Trabajo ). En la encuesta el 14.6% 
cayó en el rango de entre 10 y 15 años. 

Redondeando este aspecto de la edad y tomando en consideración 
dichos rangos de edad, pero ahora con respecto al 100% de los 
retadores, es interesante observar que un 37.4% corresponde al rango 
de operadores de entre 10 y 15 años y un 52.5% al rango de 16 a 20 
años. De aquí que, entre ambos rangos, o sea trabajadores que tienen 
20 años o menos se concentra el 87.9%. Es evidente el hecho de que a 
edad temprana se acentúe la rotación. 

- Empleos remunerados tenidos incluyendo el actual. ( Significancia 
Alta ) 

Aquí, desde luego de manera apriorística, se espera una 
relación inversa entre los empleos remunerados que la persona ha 
tenido y la rotación del empleo. Es lógico pensar que mientras más y 
mejor remunerada esté una persona en su trabajo, menor será su Idea 
de abandonar su empleo actual a no ser que bien encuentre otro que le 
permita mejorar o que, por otros factores ajenos al económico, le 
obligue a moverse. 

La gráfica XLI da en efecto una evidencia de que si la 
movilidad en el empleo baja al mayor haber poseído antes otros 
remunerados. Esto seguramente esta fuertemente correlacionado con el 
aspecto antes destacado de la edad a la cual obtuvo su primer empleo 
puesto que, a mayor edad del trabajador es natural que haya tenido 
otras experiencias previas laborales y así haber obtenido otros 
empleos remunerados. 

En la misma gráfica XLI se ve que un ínfimo O .13% de los 
rotadores respondió que sólo este ha sido su primer empleo 
remunerado, lo que refuerza la idea de que los demás responden tes 
cuentan en efecto con una historia de rotación. 

Al tomar una comparación ahora de los retadores que 
respondieron haber tenido cierto número de empleos remunerados, 
incluyendo el actual, con el total de los retadores se ve que 
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aquellos que han tenido menos de 3 empleos remunerados representan el 
56.6\. 

- Empleos remunerados incluyendo el actual tenidos en plantas 
maquiladoras. ( Significancia Alta ) 

Esta pregunta de hecho, es la continuación lógica de la 
anteriorment~ planteada ya que ahora puntualiza sobre la retribución 
del empleo en la industria maquiladora. Desde luego que se espera una 
réplica a la relación ya antes mencionada pero ahora en el ámbito 
maquilador, es decir, a mayores empleos remunerados tenidos la 
rotación tenderia a disminuir. 

La gráfica XLII en efecto muestra esta tendencia aún más 
marcada que antes para el caso general y bien pues los porcentajes de 
rotación disminuyen a medida que aumentan los empleos remunerados 
tenidos en maquiladoras. 

Haciendo un paralelismo con lo planteado en la pregunta 
anterior vemos que en este caso un elevado 84.7% de los que fueron 
encuestados y respondieron indicaron que habían tenido 3 o menos 
empleos remunerados en la maquila. La comparación se hizo al tomar a 
los retadores en términos porcentuales respecto al total de los 
mismos. 

- Edad a la que obtuvo su primer empleo en alguna planta maquiladora. 
( Significancia Alta ) 

También esta cuestión es paralela a la ya planteada en párrafos 
anteriores y con referencia a la edad en que la persona obtuvo en 
general su primer empleo. Desde luego que aquí, reforzando lo 
obtenido en aquella respuesta, se visualiza también que desde 
temprana edad la mayoría de los encuestados han obtendio un empleo. 
En la gráfica XLIII están los porcentajeo respecto al 100% de los 
participantes en la encuesta y ciertamente un 32.4% de los que 
respondieron y son retadores han obtenido su empleo a los 20 años o 
antes. 

Apuntalando lo sucedido y ahora tomando a los propios retadores 
por rango de edades, comparándolos con el 100% de ellos se ve que un 
alto porcentaje, el 83.4% obtuvo su primer empleo a los 20 años. 

Siendo así es posible afirmar que la mayoría de los operadores 
se emplearon muy jóvenes en la industria maquiladora y que 
probablemente por simple variación en la trayectoria laboral 
individual, ellos cambian frecuentemente de trabajo. 

- Empleo que el trabajador preferiría tener. ( Significancia Alta ) 

Esta fue una de las últimas preguntas realizadas a los 
trabajadores a lo largo del cuestionario. Completamente se formuló 
así: Cuál es el empleo que preferirías tener de la siguiente lista: 

1.- Empleado de Dorians. 
2.- Mesero en un restaurante de la Avenida Revolución. 
3.- Mesero en un restaurante de los Estados Unidos. 
4.- Técnico de una importante maquiladora. 
5.- Empleado de la Comercial Mexicana. 
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6.- Empleado del Fiesta Americana. 
7.- Ensamblador en los Estados Unidos. 
8.- Supervisor de una maquiladora. 
9.- Empleado de Bancomer. 

10.- Empleado del gobierno. 
11.- Rodino en los Estados Unidos. 
12.- Secretaria. 
13.- Operador de una maquiladora. 

La gráfica XLIV .11uestra el comportamiento de las frecuencias 
relativas de cada una de estas opciones al ser contestadas por los 
retadores y ser expresadas con relación al total de trabajadores 
encuestados. 

Llama la atención que los porcentajes más altos tienen que ver 
con deseos de ocupar un puesto siempre dentro de la industria 
maquiladora, ya sea técnico, superior, secretaria u operador. Lo 
anterior también se verifica al calcular porcentajes de los 
retadores de cada posible clasificación de deseo y el 100% de los 
retadores. 

El resultado es sumamente interesante puesto que nuevamente 
enfatiza el problema de la rotación de personal que en varios 
niveles se da, por variadas razones, en esta industria. 

Esta pregunta y las otras tres a continuac.ión se ref !eren al 
último bloque, mismo que fue planteado de la siguiente manera: A 
continuación te voy a leer algunas frases, me podrías decir si estás 
de acuerdo o en desacuerdo, independientemente de lo que piensen 
otras personas. 

Obtención de mejores salarios al tener más antigüedad en el empleo. 
( Significancia Alta ) 

Esta opinión resultó altamente significativa. En la gráfica XLV 
se muestran los porcentajes de retadores respecto al total de 
operadores encuestado. Es irónico percatarse que un 33.2% opinan que 
están de acuerdo. No obstante esto parece ser una mera conjetura o 
deducción de carácter general o vivencia! para otros trabajadores ya 
Que los opinantes a pesar de afirmarlo han rotado. Contrariamente 
solo un 5.9% de los retadores están en desacuerdo. 

Ahora bien, haciendo el cálculo en términos relativos de cada 
uno de los grupos de opinión respecto al 100\ de los retadores, la 
afirmación hecha se refuerza. Un elevado 84. 8\ de estos retadores 
opinaron que están de acuerdo con este juicio y el complementario 
15.2% en desacuerdo. No obstante ya se está viendo que no son 
consistentes sus opiniones con sus acciones. 

- Vida más tranquila quedándose en el mismo empleo. ( Significancia 
Alta ) 

Nuevamente sorprenden las contestaciones a las preguntas ya que 
siguen habiendo falta de coherencia entre la opinión y la acción. 
Posiblemente se trata únicamente de reproducir alguna proyección 
interna d~ pensar en estar de acuerdo si las condicioens inherentes 
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al empleo fueran completamente favorables, situación que en la 
realidad es dificil que suceda. 

La gráfica XLVI indica que, respecto al total de trabajadores 
encuestados, un 27. 8% de los rotado res indicaron estar de acuerdo 
mientras que un 11. 4% en desacuerdo. Aunado a estas estadísticas y 
al tomar en cuenta a dichos retadores, un alto porcentaje, el 70.7% 
opina estar de acuerdo mientras que el complentario 29.3% manifestó 
estar en desacuerdo. 

- Obtención de mujeres condiciones de trabajo con la antigüedad. 
( Significancia Baja ) 

Prácticamente este aspecto resultó no significativo, sin 
embargo se toma en cuenta en el análisis para averiguar el vínculo 
que guardan las condiciones de trabajo con la antigüedad. La 
signlficancia se encuentra de hecho en la frontera del criterio 
entre los aspectos si y no significativos. Aquí también las 
respuestas resultaron ser contradictorias ya que, respecto al total 
de personal encuestado, 31 33.5% de los marcados con historia de 
rotación previa indicaron estar de acuerdo con el juicio y solo un 
6.6% en desacuerdo. ( Gráfica XLVII ) 

Tomando como una segunda referencia a los retadores 
categorizados en dos grupos de opinión ( de acuerdo y en desacuerdo ) 
y calculando ahora los porcentajes con respecto al 100% de los 
rotado res, se encontró que un elevado 85. 5% manifestó estar de 
acuerdo y el restante 14.5% en desacuerdo. No obstante estas 
opiniones nuevamente se deduce que son simples opiniones sin haberlo 
asimilado de manera personal ya que, los que tienen historia 
rotacional emiten un juicio contradictorio de obtención de mejores 
condiciones de trabajo con la antigüedad. 

- Los trabajadores se capacitan más cambiando de empleo. 
( Significancia Baja ) 

Anteriormente se discutió ya que la capacitación es un factor 
relevante para la movilidad ocupacional y que, la ausencia de éste 
causa alta demotivación e incrementa la rotación. Al tratar de 
relacionar ambos aspectos en esta pregunta se encontró que los 
trabajadores respondieron afirmativamente al considerar que si se 
capacitan más cambiando de empleo, confirmando así lo apriorl 
esperado. La gráfica XLVIII muestra los porcentajes de los retadores 
por grupo de opinión al serlos comparados con la totalidad de los 
encuestados. Un 22.3% contestó estar de acuerdo y un 16.6% en 
desacuerdo. Llama la atención que este último dato no es tan bajo 
como era de esperarse. 

Como evidencia adicional se tomó la comparación de los 
retadores por ambos grupos de opinión con referencia al 100% de 
éstos, hallándose que un 57.0% opinaron estar de acuerdo y el 
restante 43.0% en desacuerdo. 

La pregunta así pues, enfatiza la importancia que para un 
trabajador tiene el capacitarse dentro de su empleo. 
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CAPITULO VI 

EL MODELO LINEAL DE PROBABILIDAD 
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Se derivó un modelo lineal probabilístico con la técnica de regresión 
múltiple para así tener una idea aproximada del cálculo de la 
probabilidad de que una persona rote con base en la información do 
ciertas otras variables. 
El modelo es : 

y 
i 

B+ÓBX+u 
o i i i i 

(donde J significa sumatoria) 
i 

De acuerdo al marco teórico, significancia estadlstica y facilidad en 
el manejo computacional se eligieron, de entre las 38 variables antes 
ya indicadas como significativas en su relación con la rotación de 
personal, 17 variables para ser introducidas en el modelo de 
regresión como independientes. Las seleccionadas fueron : 

No. Pregunta variable Concepto Signif. 
Estadía. 

10 TOTRDITU Número total de trabaja- 3.8% 
jadores directos en el 
turno. 

2 12 SEXO Sexo. 0.0% 
3 13 EDAD cuántos años cumplidos 0.5% 

tienes. 
4 15 HIJOSTEN cuántos hijos has tenido 0.5% 
5 16 .1 ESCOLAR! Cuál fue el último año l. 7% 

que aprobaste. 
21 PARENJHO Qué relación o parentes- l. 0% 

co tienes con el jefe 
del hogar, 

7 22 CASAVIVE La casa donde vives 2.4% 
actualmente es. 

8 23 AÑOVIVAH Desde que año vives ahí º·º' 9 JO FAMILDIR Del total de personas 
que viven regularmente 
en tu casa, cuántos son 
familiares directos. 

10 33 RENTA Regularmente cuánto des- 1.9% 
tinas de tu sueldo para 
renta. 

11 J7A MESENTR En qué mes entraste a 0.0% 
trabajar en esta planta. 

12 378 AÑOENTR En que año entraste a º·º' trabajar en esta planta. 
13 44 PREMIOS Te han dado algún premio 0.1% 

o reconocimiento en esta 
planta. 

14 45.l ASCENSOS Cuántas veces te han 4.6% 
ascendido. 

15 48 PERMOEV Para ti este trabajo es 2.8i 
permanente o eventual. 

16 51. l RECOMTP Recomendarías o no a un 3.3% 
amigo o familiar traba-
jar en esta planta. 

101 



17 53.2 EMPLREM Cuántos empleos remune
rados has tenido (inclu
yendo el actual). 

0.0% 

La variable dependiente de naturaleza dicotómica, es desde luego la 
rotación voluntaria de personal. 
Se e:-tcluyen los casos, del total de 161 individuos encuestados, 
distintos a los códigos 1 y 2 ( si o no ) , para las variables 
dicotómicas SEXO, PREMIOS, PERMOEV y RECOMTP. También se excluyen, 
de la variable ESCOLAR!, los valores mayores que el código 6 pues no 
hay grados escolares superiores a ese número en cualquier nivel de 
educación en México. 
Las variables PARENJHO y CASAVIVE se dividieron en las siguientes 
otras para poder contemplar las categorlas intrínsecas que ellas 
conllevan como respuestas: 

a).- PARENJHO en: 

PARENJHO para la respuesta "Yo soy el jefe" y para las 
respuestas ''soy su hija (o); soy su hermano; 
soy su esposo (a)" ( es decir para el 
concepto familiar directo). 

PARENJHl para las respuestas "soy un familiar indirecto; 
amigo" ( es decir para el concepto familiar 
indirecto). 

PARENJH2 para la respuesta "ninguno" ( .Se excluyeron los 
códigos mayores a 7 ) . 

b).- CASAVIVE en: 

CASAVIVE para la !'espuesta "propia" 
CASAVIVl para las respuestas "prestada o rentada" 

(Se excluyen los códigos mayores que 3). 

Por los casos excluidos, el total de casos efectivos se redujeron a 
737. 

Así pues, se planteó un modelo lineal de probabilidad mediante 
regresión lineal múltiple con variable dependiente dicótoma y con 
variables independientes continu&s y categóricas. 

No obstante el modelo presenta por su naturaleza, un problema de 
heteroscedasticidad (varianzas diferentes del error). La medida 
remedial consiste en transformar el modelo en uno ajustado por el 
método de cuadrados ponderados, donde el ponderador es el inverso de 
la varianza,la cual a su vez se estima como Ye ( 1-Ye ),donde Ye es 

i .l i 
el valor estimado o pronosticado del modelo original (estima de la 
variable dependiente rotación voluntaria). 

Además, en los casos excluidos ya señalados, para efectuar el 
modelo ajustado arriba indicado, se excluyeron también aquellos 
pronósticos Ye (valores esperados) que resultaron ser menores a cero 

i 
o mayores que uno. Recordemos que al ser Ye un valor probabilístico, 

i 
su valor debe: estar entre cero y uno. Así pues, los 7 37 casos 
sufrieron una reducción a 677. 
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. 

En el apóndicc VI se incluye la exposición teórica del modelo, 
la base de datos y el procesamiento computacional.Un resumen de los 
resultados de dicho procesamlento se muestra en seguida. 

REGRESION MULTIPLE 
MINIMOS CUADRADOS. 

El Modelo Original, 
- Etapa I -

(Técnica stepwise) 

variable Bi SE (Bi) 

*TOTR - 9.666 5. llE-5 
SEXO .057 .036 
EDAD .002 .003 
HIJOS .009 .013 
ES COL .003 .021 
PAR .012 .043 

+PARl Vable. fuera de la ecua. 
•PAR2 .440 .181 
*CASA V .364 .173 
*CASAVl - .38S .174 

ANO VI .001 .003 
FAM .013 .ooe 
RENTA .038 .041 

*MES .131 .oos 
*AÑO .04S .007 

PREM .oso .041 
*ASCE .046 .024 

PERM .044 .036 
REC .061 .024 

*EMPL .076 .007 
CONST - 3.402 • 6SO 

+ tolerancia lE-4 (Colineal) 
Prueba F: Significativa (p=O) 
R2 = 0.3089 
casos : 737 
R2 0.2907 

Aj 

• Variables con la prueba t 
de la pendiente B estadísti
camente significativa. 

(p < O.OS) 

Variable 

*TOTR 
SEXO 
EDAD 
HIJOS 
ESCOL 
PAR 

+PARl 
*PAR2 
*CASA V 
*CASAVl 

ANOVI 
*FAM 
*RENTA 
*MES 
*AÑO 

PREM 
ASCE 
PERM 

*REC 
*EMPL 

CONST 

REGRESION MULTIPLE 
CUADRADOS PONDERADOS. 

El Modelo Ajustado. 
- Etapa II -

(Técnica stepwise) 

Bi 

Prueba F 
Compara

SE (Bi) ción de 
varianzas 
I vs, II 

- l.547E-4 5.198E-5 Iguales 
.022 .037 Iguales 
.002 . 003 Iguales 
.006 .013 Iguales 
• 017 . 021 Iguales 
.038 .040 Iguales 

Vable. fuera de la ecuación 
.395 . 158 Iguales 
.406 .139 Iguales 
.376 .147 Iguales 

2.943E-4 .003 Iguales 
.0177 • 008 Iguales 
.116 .043 Iguales 
• 034 • 004 Iguales 
.064 .008 Iguales 
.OS2 .036 Iguales 
.oos .023 Iguales 
• 017 .038 Iguales 
.178 .03S Iguales 
.OS2 .007 Iguales 

- s .146 .734 Iguales 

p <O.OS 

Prueba F: Significativa (p=O) 
R2 = .3906 
casos : 677 

R2 .3730 
Aj 

• Variablns con la prueba t 
de la pendiente B estadís
ticamente significativa. 

(p <O.OS). 
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CONCLUSION : 

El modelo original puede ser usado pese al problema de 
heteroscedasticidad, pues no hay evidencia estadística de que las 
varianzas difieran respecto al modelo ajustado. 

La prueba F de comparación de varianzas, vía errores estándar, 
entre ambos modelos, aparece en la última columna. Siendo así y al no 
existir dicha evidencia de que las varianzas difieran, se adoptará el 
primer modelo (Etapa I) por dos razones: 

1- El problema de la heteroscedasticidad no es tan grave. 
2- La interpretación de los resultados se puede hacer directamente, 

pues es el modelo original sin transformación alguna. 

Para probar la eficiencia de dicho modelo se compararon, en la 
muestra, los valores pronosticados con los reales. Los primeros 
arrojan un número entre O y 1, mientras que los segundos son O o son 
1, (no rota o rota). 

La adecuación de los valores pronosticados de probabilidad hacia 
estas dos clasificaciones se hizo de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
a) Si el valor pronosticado es menor que O. s, se le clasificó en la 
categoría no rota; si es 0.5 o mayor, en la categoría rota. De esta 
manera, el modelo resultó eficiente prácticamente en un 80% (78.2%). 
Nótese que este criterio es equiparable a correr un riesgo al azar de 
que una persona rote o no, pues las probabilidades son o.s en ambos 
casos. No obstante, este modelo aporta más información sobre la 
probabilidad de rotación que el simple correr el riesgo de que esto 
ocurra por azar. 
b) Contraponiéndose al criterio arriba señalado que es de carácter 
equi ta ti vo y asumiendo una postura más exigente, para los valores 
pronosticados, menores que 0.2, se clasificó en la categoría no rota 
y aquellos mayores que 0.2 se les clasificó en la categoría si rota. 
Así, la eficiencia fue prácticamente del 20% (18.6%). ' 

El soporte de la eficiencia de ambos criterios puede observarse 
en el apéndice VI bajo las columnas EFICPRONl y 2 respectivamente. 
Aquellas celdas conteniendo al número O indican desviaciones nulas 
respecto a las clasificaciones de los valores reales (buen 
pronóstico), mientras que aquellas conteniendo al número 1 indican lo 
contrario. 

Así entonces, el modelo presentado en la tabla, ayuda a 
pronosticar la probabilidad de que una persona rote o no, a la luz de 
las 17 variables independientes involucradas. Este será útil tanto 
para evaluar la probabilidad de rotación de aquellos trabajadores que 
estén actualmente ya trabajando en las maquilas, como aquellos que, 
en calidad de aspirantes, soliciten empleo para insertarse en la 
fuerza laborar de ellas. Probablemente esta última sea la aplicación 
de mayor utilidad, en especial para aquellas personas responsables, 
en las empresas maqulladoras y del reclutamiento y la sele.:ción de 
los trabajadores. Siendo así, el modelo puede servirles como una guia 
de orientación en la toma de decisiones concerniente a la 
contratación o no de un nuevo trabaj"'dor. 
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Finalmente, con la intención de clasificar la naturaleza de la 
medición de las variables independientes involucradas en el modelo, 
se presenta la tabla siguiente: 

VARIABLE 

TOTRD!TU 
SEXO 

EDAD 
HIJOSTEN 
ESCOLARI 
PARENJHO 

PARENJHI 

PARENJH2 

CASA VIVE 

CASAVIVI 

AÑOVIVAll 
FAMILDIR 
RENTA 

MESENTR 
AÑOENTR 
PREMIOS 

ASCENSOS 
PERMOEV 

RECOMTP 

EMPLREM 

MEDIDA COMO: 

Número entero positivo. 
1 Masculino. 
2 Femenino. 
NUmero entero positivo. 
Número entero no negativo. 
Número entero positivo entre 1 y 6. 
1 si la respuesta es "Yo soy el jefe, soy su 
hijo, hermano o esposo••. 
O de lo contrario. 
1 si las respuestas son ••soy un familiar 
indirecto o amigo". 
O de lo contrario. 
l si la respuedsta es 11 Ninguno". 
O de lo contrario. 
1 si la respuesta es "Propia 11

• 

O de lo contrario. 
1 si la respuesta es 11 Prestada o rentada". 
O de lo contrarJo. 
Número entero positivo de 2 dígitos. 
Número entero no negativo. 
1 si destina la mitad o menos de su sueldo para 
su pago. 
O de lo contrario, 
Número entero positivo entre 1 y 12. 
Número entero positivo de 2 dígitos. 
1 si la respuesta es "Si". 
2 si la respuesta es "No". 
Nümero entero no negativo. 
1 si la respuesta es "Permanente". 
2 si la respuesta es "Eventual". 
1 si la respuesta es "Si 11

• 

2 si la respuesta es 11 No 11
• 

Número entero no negativo. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 
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con la idea de simplificar la presentación de las conclusiones se 
irBn citando éstas en términos de las variables que resultaron 
significativas estadísticamente hablando, al relacionarlas con la 
rotación de personal voluntaria. 

l.- La rotación es más alta en aquellas empresas maquiladoras 
con menor número de trabajadores por turno. 

Dado que lds plantas de mayor escala ofrecen mejores ventajas 
laborales y económicas pura lus trabajadores, ellos tienden a 
permanecer más en este tipo de maquiladora~. Generalmente ahí la 
filosof ia laboral es distinta tendiendo al apoyo y desarrollo 
del recurso humano. As i también casi todas son líderes en 
su ramo por lo que es atractiva para una persona por la 
tecnología de vanguardia y por ende lo que pueda aprender de su 
trabajo. 

2.- La rotación es más alta en el sexo masculino. 

El hombre ha mostrado mayor inestabilidad en el empleo, 
probablemente porque pueda encontrar más y diferentes maneras 
alternativas de inserción en el mercado laboral no necesariamen
te formal, es decir, también puede estar subempleado e irse ayu
dando con actividades complementarias desempeñadas dentro de la 
economía subterránea. 

3.- La rotación es más alta en los trabajadores jóvenes. 

Este resultado no es sorprendente puesto que son ellos los que 
tienen mayores oportunidades de colocarse en un empleo dentro de 
las maquiladoras pese, en muchos de los casos, a su falta de 
experJ.encia y/o preparación. Es un fenómeno de exceso de 
oferta laboral dentro de los primeros rangos de edades para 
trabajar. 
En muchos de los casos aún son inmaduros y desconocen verdadera
mente lo que quieren, por lo que pueden actuar impulsivamente 
y esto reflejarlo en un abandono del empleo. Ya que tienen una 
probabilidad más alta de encontrar un empleo y la gran 
parte de ellos aún no adquieren compromiso o respc1nsabilidades 
serias, el esquema de la rotación voluntaria no les 
entraña riesgos. 
Dado que tienen expectativas más alt~s por su misma edad, es 
explicable que traten de optimizar la büsqueda no solo desde 
el punto de vista económico sino psicológico y social, aunado 
a que disponen de energía, empeño y capacidad para hacerlo. 
Buscan un natural acomodo en el mercado ocupacional que 
satisfaga sus necesidades y deseos indlviduales así como 
familiares. 

4.- La rotación es más alta en los trabajadores que tienen menos 
hijos. 

Desde luego que esto se acentúa más intensamente en los solte-
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ros debido a que normalmente no tendrán que mantener a infantes 
en crecimiento los cuales demandan recursos económicos de los 
que los mantienen para la propia satisfacción de sus necesida
des. Los solteros carecen de compromisos formales de hecho de 
distinta índole y muchos de ellos con seguro no desean adqui
rirlos por lo que tenderán a moverse de empleo con facilidad. 
Por otra parte, los que tienen pocos hijos buscarán mejores 
condiciones económicas para poder mantenerlos sobre todo al 
ser pequeños y, también, es más fácil que puedan darle 
movilidad a su familia si ellos cambian de empleo. 

5.- La rotación es más alta en los trabajadores que tienen un menor 
nivel de escolaridad. 

Al tener menor preparación por lo general son personas margi
nadas desde el punto de vista laboral y que sólo aspiran a 
desempeñar cierto tipo de trabajos en todas las plantas 
maquiladoras, por lo que al experimentar fastidio, monotonía, o 
condiciones laborales u organizacionales difíciles, simplemente 
por experimentar un cambio, se moverán de trabajo pues las con
diciones de trabajo, la remuneración económica y prestaciones 
se mantienen de hecho igual de una planta a otra. 

6.- La rotación es más alta de los trabajadores que nacieron en 
estados de la República Me:cicana más cercanos a la ciudad de 
Tijuana. 

Es altamente probable que este tipo de personas cuenten aún 
con amigos conocidos o familiares en su lugar de origen que 
los puedan apoyar o ayudar en caso de apuros y que, además 
no se encuentran en lugares geográficamente tan distantes. 
Es más fácil que se decidan a cambiar de empleo tendiendo a 
regresar a su lugar de nacimiento si aún se sienten arraigados 
ahi o bien desarraigados de la ciudad de Tijuana y padeciendo 
un choque cultural transfronterizo. 

7.- La rotación es más alta de los trabajadores que vivieron antes 
en estados de la República Mexicana más cercanos a la ciudad 
de Tijuana. 

Los comentarios serían en realidad los mismos que ya se 
comentaron en el inciso anterior, aunque seguramente con menos 
intensidad o desarraigo con respecto a ciertos aspectos si es 
que el lugar donde vivieron antes no es su lugar de nacimiento. 

8.- La rotación es más alta en los trabajadores cuyo parentesco con 
el jefe del hogar es más cercano. 

Debido a la cohesión de la familia mexicana, sobre todo la 
proveniente de estratos socioeconómicos bajos y más aún sl 
varios de los miembros se han desplazado de sus lugares de 
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orlgen a la frontera, está presente la protección del jefe de 
la familia. Este ültimo, casi independientemente de sus posi
bilidades económicas, dará apoyo a algún miembro de la famllia 
que así lo requiera. 
En el caso de la rotación, al ser ello un fenómeno de carác
ter temporal, la persona que rota confía en que "mal que bien" 
puede acojerse al seno familiar y a la buena voluntad del jefe 
de la casa. 

9.- La rotación es más alta en los trabajadores que tienen mayor 
posesión (propiedad) del inmueble que habita, 

Los que poseen el inmueble en propiedad o mantienen cierto 
grado de posesión hacia el mlsmo, se sienten psicológicamente 
seguros y, desde luego, económicamente tienen menos presión 
pues poseen ya un lugar para vivir. Siendo así es más fácil 
cambiar de empleo pues, por lo menos, tienen una vivienda pro
pia donde permanecer en lo que encuentran empleo o bien pueden 
usarla para realizar alguna actividad que les permita susten
tarse y no es necesario pagar una renta o alquiler por la mis
ma. 

10.- La rotación es más alta en las personas que tienen menos tiem
po de residencia en su vivienda actual. 

Este punto va muy de la mano con el anterior ya que es senci
llo que una persona, la cual tenga poco tiempo de vivir en 
ella, pueda abandonarla ya que no ha contraido compromisos 
económicos importantes respecto a ésta y aún no se encuentra 
adaptada a todo el contexto integral que circunda a la vivien
da. De alguna forma están desarraigadas y por ende su nexo es 
endeble y rápido de desvincular. 

11.- La rotación es más alta en las personas que tienen menos fami
liares directos que vivan en la casa del trabajador. 

Es un efecto desde luego relacionado tanto con la manutención 
económica como con los lazos afectivos de los trabajadores 
desde el punto de vista familiar. Es natural que se encuentren 
más desvinculados y ajenos entre si los miembros de una 
vivienda si no media parentezco alguno y que por lo tanto 
exista la tendencia de sentirse a disgusto y buscar otro lugar 
donde vivir o regresar a su lugar de o~igen. Al mismo tiempo 
no tienen esta obligación de mantener o apoyar directamente a 
alguien con dinero, por lo que será menos dificil el decidir 
cambiar de trabajo. 

12.- La rotación es más alta en los trabajadores que destinan una 
menor parte de su sueldo para el pago de la renta. 

El pago de la renta es una erogación que no puede evitarse y 
no siempre representa una proporción poco considerable de la 
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percepción del trabajador. Esto es un hecho más contundente 
para aquellos que se han desplazado hacia la frontera norte 
del interior del país en la büsqueda de un mejor nivel de vida. 
Si la persona no tienen que pagar mucho de renta será más sen
cl l lo que pueda cambiar de empleo. 

13.- La rotación es más alta en los trabajadores usuarios del 
transporte público al trasladarse del trabajo a su casa. 

Normalmente hay serias def lciencias en la infraestructura 
urbana en las ciudades fronterizas. Una de las más graves es 
la inherente al tran&porte y, desde luego, en especial el de 
naturaleza pública que es el utilizado por la gran mayoría de 
los t~abajadores maquiladores. El medio es caro y malo; 
el servicio ineficiente e insuficiente. Es por ello que si el 
trabajador necesita abordar distintos tipos de transporte 
público para llegar a tiempo a su turno de trabajo, debido a 
las deficiencias seguramente se fastidiará o verá mermados sus 
ingresos debido a penalizaciones económicas por retardos. De 
aquí que, a mediano plazo, será preferible cambiar de empleo a 
alguno cuyo acceso sea más simple. En contraparte la evidencia 
se inclina a señalar que es más susceptible a rotar aquel tra
bajador que usa más el transporte público del trabajo en la 
maquiladora a su casa. Aquí cabe reflexionar que esto puede 
deberse a motivos disímbolos pero que en general obedecen a 
la urgencia o necesidad de llegar rápido a casa bien sea para 
descansar, tener tiempo para arreglarla, preparar la comida o 
convivir con la familia en el caso de las operadoras y, 
también, tratándose de las madres solteras, el recoger a el o 
los hijos de donde se quedaron encargados para su cuidado para 
llevarlos al hogar. Debido a estas razones de peso no dudará 
en cambiar a otro empleo que le ofrezca mayor comodidad en la 
cercanía o económica de transporte de la maquila a casa. 

14.- La rotación es más alta en los trabajadores que entraron a 
trabajar a la planta maquiladora en los últimos meses del año. 

Objetivamente no es claro del todo el por qué presentan una 
mayor susceptibilidad d9 cambiar de empleo aquellos operadores 
que han entrado a trabajar a la empresa en los últimos meses 
del año. Probablemente sea debido a que de antemano planean 
tener una vida efímera en su empleo con la firme intención 
de trabajar un poco de tiempo para juntar un poco de dinero 
para poderse trasladar a sus lugares de origen y así visitar y 
convivir con sus familiares y amigos de allí durante los días 
feriados por motivo de navidad y año nuevo. No obstante, se 
hace necesario explorar aún más sobre este aspecto. 

15.- La rotación es más alta en los trabajadores que tienen menor 
antigüedad en el empleo. 

Esto es evidente puesto que al tener menos tiempo en el empleo 
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se sienten menos comprometidos con la empresa y de hecho 
perciben determinados períodos iniciales como de prueba para 
ver si se adaptan al medio y al trabajo también. 
Adicionalmente la poca permanencia en cualquier empleo no les 
impacta sustancialmente en ciertas prestaciones de carácter 
económico que van acrecentándose con la antigüedad en el 
mismo. Claro es que a menor sea esto, menor vinculación con la 
empresa, el medio y los compañeros de trabajo y por lo tanto 
más fácil de poder desvincularse del empleo actual para buscar 
uno nuevo. 

16.- La rotación es más alta en los trabajadores que se enteraron 
del empleo por un medio más allegado a ellos mismos. 

En otras palabras esto pudiera explicarse como que mientras 
más familiarizados hayan estado con el medio por el que 
se enteraron de la existencia del empleo más han presentado 
tr~i:r1encia al cambio. Esto de seguro tiene que ver con el 
hecho de que, por ejemplo, si se han enterado a través de un 
amigo o familiar acerca del empleo y si posteriormente deciden 
abandonarlo no sientan pena o remordimiento alguno puesto que 
media entre ellos un lazo de amistad y confianza y, dado el 
fenómeno de la rotación, pudiese darse el caso de que inclusi
ve aquel amigo o familiar se haya visto antes en una situación 
similar y haya tenido la experiencia del cambio de empleo. 
Del otro lado está el haberse enterado mediante el periódico o 
algún anuncio colocado afuera de la empresa, lo que es ya una 
manera más impersonal de darse por enterado e involucra algún 
contacto inicial directo con el departamento de personal de la 
maquiladora. Posiblemente es de esta última forma como se 
sientan más comprometidos a no abandonar el empleo y tratar, 
por un vínculo incipiente directo con la maquila, de aparentar 
una mayor estabilidad. 

17.- La rotación es más alta en los trabajadores que eligieron los 
factores empresariales como las principales razones por las 
que escogieron trabajar en esta planta. 

contrariamente a lo que se piensa no son los factores de índo
le económico los que hacen que en primer término, una person~ 
cambie de empleo. En este caso resultaron ser los aqui 
clasificados respecto a su índole empresarial como ambiente y 
horario de trabajo y ubicación de la planta aquellos factores 
que al parecer están relacionados con la rotación. Cabe 
resaltar que, en estudios e investigaciones de organizaciones 
mexicanas, se ha destacado el profundo proceso de socia
lización inherente al trabajador y como prácticamente el 
ambiente en la fábrica es una extensión del ambiente familiar. 
De aquí que para alguien sea muy importante como criterio de 
permanencia el sentirse bien adaptado al ambiente febril y que 
éste sea cordial, amable y de apoyo hacia la persona. 
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18.- La rotación es más alta en los trabajadores que realizan 
actividades manuales intensivas en la planta. 

Seguramente el desempeño de estas actividades se encuentran 
relacionado con la monotonía y el tedio pues la naturaleza de 
éstas debe ser altamente mecánica y repetitiva. Después de un 
tiempo ejecutándolas el trabajador sufrirá del cansancio natu
ral y el aburrimiento; considerará entonces la posibilidad de 
cambiarse a un trabajo distinto. Además, otros estudios han 
resaltado el hecho de que la persona prefiere trabajos donde 
pueda utilizar, aunque sea de manera incipiente, su 
intelecto y su capacidad de tomar decisiones. 

19.- La rotación es más alta en los trabajadores que no les ha sido 
dado algün premio o reconocimiento en la planta. 

Principalmente respecto a trabajadores mexicanos de niveles 
socioeconómicos bajos, algunas investigaciones han hallado que 
el reconocimiento de los superiores por su trabajo es un f ac
tor que motiva mucho a este tipo de personas p~ra seguirlo 
desempeñando adecuadamente y no sentirse frustrado o poco 
tomado en cuenta. Este es un aspecto importante de índole 
sociocultural en este país y que se le debe dar la atención 
requerida al hecho de la tremenda necesidad del recurso humano 
por sentirse tanto integrado a una organización como a la avi
dez de reconocimiento por su desempeño y resultados en el tra
bajo que ellos necesitan. 
Sentirse reconocidos es sentirse identificados un poco más con 
la empresa donde trabajan, es decir, no precisamente ajenos a 
ella y así reflexionarán más cuando tengan la opción de 
cambiar de empleo si lo harán o no. 

20.- La rotación es más alta en los trabajadores que no han tenido 
algún ascenso de categoría o nivel en la planta. 

Este punto está muy ligado con el anterior pues tiene que ver, 
en el fondo, con el reconocimiento otorgado al desempeño del 
trabajador pero a través de algún ascenso de categoría, promo
ción o cambio de nivel dentro de la organización laboral. 
Desde luego que esto le redundará en beneficios económicos 
independientemente de la situación motivacional que se presen
te. No obstante, la verdadera razón es de tipo personal en el 
sentirse tomado en cuenta por la calidad y buen desempeño del 
trabajo además de que el cambio hacia otro distinto le evitará 
la monotonía y, al ser éste de mejor naturaleza, un mayor 
desarrollo y aplicación de sus capacidades potenciales y un 
medio eficiente de capaci~arse o aprender otro tipo de trabajo. 

21.- La rotación es más alta en los trabajadores que menos nümeros 
de veces han sido ascendidos. 

El comentario y el aspecto son los mismos respecto al punto 
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anterior, destacando aquí únicamente la idea de la incidencia 
en la frecuencia de ocurrencia de los ascensos. Esto es que a 
menor número de ascensos más propensión a la movilidad de 
de empleo. 

22.- La rotación es más alta en los trabajadores que perciben su 
trabajo como permanente. 

El resultado es sorprendente de acuerdo con lo apriori espera
do ya que si una persona percibiese su trabajo como eventual 
entonces mostraría mayor tendencia al cambio de empleo. No 
obst~nte y en contrapostura es posible que los trabajadores 
que se sientan ya seguros en su puesto, precisamente por lo 
mismo, tiendan a buscar algún otro que les ofrezca mejores 
condiciones laborales o ambientales ya que de hecho no asumen 
ningún riesgo de perder y si tienen la posibilidad de ganar. 
Es decir, con un empleo actual seguro de ahí en adelante si 
hallasen algo mejor seria ganancia para ellos sin verse 
afectados. 

23.- La rotación es más alta en los trabajadores de la planta donde 
el estilo de decisión es autocrático sobre cuotas de trabajo. 

Va muy de la mano con la parte socioafectiva del trabajador 
mexicano que, como ya se comentó, ve en el ámbito laboral una 
extensión del ámbito familiar y buscará cierta protección y 
consideración y, sobre todo, un buen trato. Si el estilo de 
decidir es autocrático esto chocará con sus expectativas de 
dirección dentro del ambiente laboral pues sentirá que se le 
está tratando mal y de una manera arbitrarla, altanera e 
injusta además de que, con este estilo, de ninguna manera par
ticipa de forma alguna en la toma de decisiones, situación que 
forma parte de su proceso de socialización laboral. 
Asimismo estas personas son muy dadas a hacer comparaciones y 
sentirán que es injusto el asignar las cuotas o cargatJ de 
trabajo iguales, a algunos les tocarán más arduas y a otros 
menos, de suerte que esto puede dar ple a favoritismos y a 
ambientes de trabajo incómodos que propicien cambios de empleo. 

24.- La rotación es más alta en los trabajadores de la planta donde 
el estilo de decisión es autocrático sobre movilidad d~ opera
ciones. 

Este aspecto está muy relacionado con el anterior puesto que 
generalmente será un supervisor quien se responsabilice de la 
administración del trabajo, tanto asignación de cuotas de tra
bajo como de la gestión de la movilidad de operaciones. Si el 
estilo es autocrático no tardarán en surglrles consabidos pro
blemas arriba señalados y sus respectivas consecuencias. 
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25.- La rotación es más alta en los trabajadores que si 
recomendarían a un amigo o familiar trabajar en esta planta. 

Esto es un juicio contradictorio ya que seria lógico suponer 
que si una persona recomienda a otra, sobre todo en este caso 
más allegada a si, trabajar en el mismo lugar donde él lo hace 
es porque se siente a gusto allí. No obstante mostraron los 
que emiten esta opinión propensión a la movilidad laboral. La 
cuestión hace reflexionar sobre el aspecto de la cortesía o 
diplomacia al responder ciertas preguntds que sería colocar en 
una posición difícil a la persona de referencia operativa, esto 
no se tiene contemplado y sería descortés, inoportuno y quizá 
hasta grosero si se responde así. 
Dicha situación tiene que ver y se ha dado respecto a la 
rotación de personal, pues en las llamadas entrevistas de 
salida en los casos que se lleven a efecto, al preguntarle a 
la persona las causas por la que abandona el empleo, ésta pre
fiere dar alguna excusa o pretexto y no plantear la verdadera 
razón. En ocasiones más dramáticas prefieren evadir al entre
vistador, eludiendo o inclusive no presentarse más a recoger 
algún pago o similar que tengan pendiente con tal de no 
enfrentarse a esta situación. 

26.- La rotación es más alta en los trabajadores que si recomenda
rían a un amigo o familiar trabajar en una maquiladora. 

Tiene que ver este factor con el hecho de pensar que los tra
jadores que ahora están insertos en esta planta maquiladora 
seguramente antes estuvieron insertos en otra o tenían expec
tativas de ingresar en una maquila o bien están considerando 
que, de ser necesario, cambiarían de empleo a otra maquila. 
Con esto se quiere decir que normalmente su ámbito de 
inserción laboral es el ramo maquilador, pues de entrada 
son la mayor parte de las fábricas en Tijuana de este ramo 
y, por otra, son las que ofrecen mayores ventajas desde el 
punto de vista económico al trabajador, y laboral que pro
piamente desventajas. 
Entonces es explicable el porque se atreven a recomendar 
a una maquila como lugar de trabajo o alguien tan allegado 
a ellos como lo es un amigo o familiar. En este caso, por 
contra del inciso anterior ya discutido, el juicio no es 
contradictorio a lo apriori esperado sino que más bien obedece 
a un fenómeno de oferta y demanda dentro del mercado de 
de trabajo regional. 

27.- La rotación es más alta en los trabajadores que consideran a 
la responsabilidad como un aspecto dentro de lo mejor en 
su puesto de trabajo actual. 

Esto tiene que ver con el ya comentado aspecto tanto del 
estilo de decisión como del reconocimiento que se le de a una 
persona por su desempeño. Realmente es importante el percatar
se como el hecho de sentirse responsable de un trabajo es 
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tomado muy en consideración por un trabajador pues anhela el 
sent.irsc útil dentro del contexto organizacional y no margina~· 
do o subestimado. Contrariamente a lo que muchos piensan, la 
persona llega a la organización con una serle de valores 
intrínsecos que desearía poner a prueba y uno de ellos resulta 
ser el asumir una responsabilidad inherente al puesto que se 
confiere o nl trabajo que desempeña. 

28.- La rotación es más alta en los trabajadores que consideran la 
relación con los supervisores como un aspecto dentro de lo 
mejor en su ambiente de trabajo actual. 

Debido a que el supervisor es virtualmente el primero y funda
mental nexo que los trabajadores tienen con la empresa y 
dado que el proceso de socialización en la planta maquiladora 
es de peso respecto a la ubicación dentro de su clima 
laboral, una buena relación con los supervisores no permitirá 
que el trabajador considere la posibilidad de abandonar el 
puesto. 
Creo que el trabajador quisiera ver al supervisor como un ami
go a quien poderle hacer algunas confidencias o solicitar 
consejos que le ayuden a resolver su propia problemática indi
vldual y familiar. Además como un líder en la línea de pro
ducción o cuadrillas de trabajo el cual sea capaz de guiar 
eficientemente las actividades laborales y sea también un 
apoyo y un asesor en el desempeño de las tareas. 
Desafortunadamente la gran mayoría de los supervisores 
no están conscientes de su papel y desvirtúan sus 
roles deteriorando con ello la relación con los 
trabajadores y propiciando la rotación. 

29.- La rotación es más alta en los trabajadores en los que no ha 
sido este su único empleo. 

Desde luego que esto es una consecuencia lógica del mismo 
fenómeno de la rotación de personal ya que alguien que ha 
cambiado sucesivas veces de trabajo tienen por un lado la 
experiencia de hacerlo ( y también del trabajo mismo ) , por 
otro la costumbre y la adaptación a los sucesivos cambios y 
ámbitos. 
De esta forma cada vez tendrá menos temor por realizarlos y el 
riesgo estará ya calculado por lo que cambiar de empleo será 
fácil de realizar desde el punto de vista situación individual, 
problemática familiar y desempeño laboral. 

30.- La rotación es más alta en los trabajadores que obtuvieron su 
primer empleo a menor edad. 

La explicación consiste en que estas personas empezaron a tra
bajar muy jóvenes y sus expectativas personales por un 
lado no se fueron cumpliendo y por el otro tuvieron opor
tunidad de movilidad e inserción en el mercado laboral obede-
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ciando a este fenómeno muy marcado en la frontera norte. 
Al ser aún jóvenes y con ciertas experiencias previas, 
dlflcilmente podrian haber sido rechazados en otras maquilas 
ávidas de reclutar personas con cierta califlcación dado el 
consabido hecho de la rotación de personal en la industria 
maquiladora. 

31.- La rotación es más alta en los trabajadores que menos empleos 
remunerados han tenido incluyendo el actual. 

Perfectamente entendible esta actitud de las personas 
puesto que tenderán a buscar un buen empleo remunerado ya que 
la cuestión del sustento económico es prioritaria. Oeflnitlva
mente rotarán tantas veces como sea factible hasta 
la detección y el hallazgo de un empleo remunerado. 
Entre tanto no sea así la búsqueda continuará manteniendo 
su ocupación actual como temporal y hasta concretar algo mejor. 

32.- La rotación es más alta en los trabajadores que menos 
remunerados han tenido incluyendo el actual en 
maquiladoras. 

empleos 
plantas 

Este aspecto tiene las mismas implicaciones y comentarios que 
el anterior. su disimilitud y el llamado de atenciones es solo 
respecto a que se ha efectuado en el ámbito de las plantas 
maquiladoras. D~da la ágil movilidad, la demanda de trabaja
dores y la consolidación de las empresas de este sector es 
explic~ble que se ande en la búsqueda de algo estable y remu
nerado dentro del sector que ya conoce y donde ahora se emplea 
en algunas empresas ya más afianzadas que le ofrezcan esto. 

JJ.- La rotación es más alta en los trabajadores que obtuvieron su 
primer empleo a menos edad en alguna planta maquiladora. 

Al igual que el anterior, este aspecto es muy similar al 
comentado tres incisos arriba pero también referido solo al 
medio maquilador. Las observaciones serían las mismas y de 
hecho este inciso tiene que ver def initamente con el hallazgo 
significativo comentado al principio de las conclusiones 
acerca de la mayor rotación entre los jóvenes. 

34.- La rotación es más alta en los trabajadores que aspiran a 
obtener un mejor puesto en la industria maquiladora. 

Esto es un hecho que llama poderosamente la atención ya que 
no rotan más en general los que buscan un mejor puesto sino 
aquellos que desean hacer esto en el ramo maquilador, o sea, 
pretenden digamos hacer carrera en este sector. La compara
ción se hizo respecto a la aspiración de ocupar mejores 
puestos dentro de otros sectores como lo son el público, el 
privado, y el comercial. 
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Ciertamente todo ello tiene que estar relacionado con la 
intención de la persona de adquirir diferentes experiencias 
en varios subramos de ~specialización de la industria rnaqui
ladora, pasando por diferentes puestos de trabajo, lo 
cual les permitirá a través deJ tiempo buscar un acomodo 
o una promoción en el siguiente escaño de jerarquía organl
zacional que bien puede ser como supervisor, ayudante 
administrativo, auxiliar o alguna similar. 

35.- La rotación es más alta en los trabajadores que están de 
acuerdo con la aseveración de que se obtienen mejores sala
rios al tener mayor antigüedad en el empleo. 

Es irónico este hecho porque también es contradictorio pues 
apriori se esperaría que las expectativas fueran entonces 
de permanecer y no de cambiar de empleo. Quizá, más 
que estar relaclonado con la antigUedad lo esté con la 
posición o la remuneración que pueda conseguirse en una 
organización y que la mayoría de las veces se concreta sólo 
a través del tiempo. 

36.- La rotación es más alta en los trabajadores que están de 
acuerdo con la aseveración de que se tiene una 'V'ida tnás 
tranquila quedándose en el mismo empleo. 

Posiblemente hayan opinado asi al asociarlo, el empleo, 
con uno bien remunerado e insertado en un ambiente 
organlzacional favorable lo cual, como consecuencia, 
darla a la persona estabilidad y tranquilidad al permanecer 
en el mismo. Pero aqui se ha visto que el factor funda
mental lo es el económico para asegurarse de una vida 
más tranquila o más agitada, sino más bien aquel estilo 
de ésta que conlleve a una mejor postura económica. 

37.- La rotación es más alta en los trabajadores que están de 
acuerdo con la aseveración de que se obtienen mejores 
condiciones de trabajo con la antigüedad. 

Este resultado también es contradictorio a lo apriori 
esperado ya que se esperarla que el trabajador, de estar 
de acuerdo con este juicio, permanezca en el puesto y no 
rote. No obstante es posible que él esté convencido de 
ello a largo plazo al haber encontrado, como se comentaba 
en el punto previo al anterior, un trabajo bien remunerado. 
Mientras tanto y en el corto plazo seguramente se dedicará 
a buscar una ubicación laboral más adecuada. 

38.- La rotación es más alta en los trabajadores que están de 
acuerdo con la aseveración de que se capacitan más cambiando 
de empleo. 
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Buscando una mejor colocación en el mercado laboral, los 
trabajadores cambian sucesivamente de empleo con la idea de 
ir adquiriendo mayores habilidades y destrezas sobre todo al 
ser su desempeño básicamente operativo de carácter manual. 
Ya que la movilldad es dinámica en el ramo maquilador y la 
demanda por mano de obra es por ende alta, es altamente pro
bable que la persona encuentre, cada vez cambiar de empleo 
uno nuevo en cada ramo distinto o de naturaleza distinta que 
lo haga aprender también nuevas experiencias que podrá 
ofertar como parte atractiva de su trayectoria laboral la 
siguiente ocasión que cambie de trabajo pues con este bagaje 
le será aún más fácil colocarse. 
Estas han sido todas las variables de distinta índole que se 
encontraron con una relación significativa alta respecto a 
la rotación de personal. Tratando de sumarizar esto y de 
identificar precisamente la índole de cada una de ellas se 
presenta la siguiente tabla en donde se señala la relación 
con la rotación y el nexo que éstas tienen con los distintos 
aspectos que, según se planteó en lñs hipótesis de 
investigación, podrían explicar el fenómeno de la rotación 
de personal. 

VARIABLES 
SIGNIFICATIVAS 
QUE INFLUYEN 
EN LA ROTACION 
DE PERSONAL 

NIVEL DE 
SIGNIFICllNCIA 

LA ROTACION 
ES MAS 
ALTA EN LOS: 

ASPECTOS 
PREDOMINANTES 
DE INDOLE: 

l. Número de Alto Plantas que Organizacional 
trabajadores tienen más Laboral 
directos en 
el turno. 

2. Sexo. Alto Masculino Cultural 
Social 

J. Edad. Alto Más jóvenes Económico 
Cultural 

4. Número <le hijos Alto Menos hijos Económico 
que la persona social 
ha tenido. 

s. Escolaridad. Alto Menor escala- Cultural 
ridad social 

6. Estado o país Alto Nacidos en Geográfico 
de nacimiento 'Zonas más Demográfico 
del trabajador. cercanas Migratorio 

7. Estado o país Alto Vivían en Geográfico 
donde vivía zonas más Demográfico 
antes. cercanas Migratorio 
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VARIABLES 
SIGNIFICATIVAS 
QUE INFLUYEN 
EN LA ROTACION 
DE PERSONAL 

8, Relación o 
parentesco 
con el jefe 
del hogar. 

9. casa o 
apartamento 
donde vlve 
actualmente. 

10. Año desde el 
cual vive en 
la casa o 
apartamento 
donde vive 
actualmente. 

11 • Número de 
!amillares 
directos que 
viven en casa 
del trabajador. 

12. Parte de su 
sueldo que 
destina para 
renta. 

13. Transporte 
usado para 
trasladarse 
del trabajo 
a·su casa. 

14. Mes en el 
que entró 
a trabajar 
en la planta. 

15. Año en el 
que entró 
a trabajar 
en la planta. 

16. Medio por el 
cual se 
enteró del 
empleo. 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Bajo 

Alto 

Alto 

Alto 

119 

LA ROTACION 
ES HAS 
ALTA EN LOS: 

Más cercanos 
en su rela
ción o 
parentezco 

Mayor 
posesión del 
inmueble 

Menos tiempo 
de vivir ahí 

Menos 
familiares 
directos 

Menos 

Usuarios 
del 
transporte 
público 

Entraron 
en los 
últimos 
meses 
del año 
Menos 
antigüedad 
en el 
empleo 

Se entera
ron por uno 
o más alle
gado a ellos 

ASPECTOS 
PREDOMINANTES 
DE INDOLE: 

Social 
Cultural 

Económico 
Infraestruc
tura Urbana 

Migratorio 
Infraestruc
tura Urbana 

Social 

Económico 

Infraes
tructura 
Urbana 

Económico 
Laboral 

Laboral 

Cultural 



VARIABLES 
SIGNIFICATIVAS 
QUE INFLUYEN 
EN LA ROTACION 
DE PERSONAL 

17. Razones por 
las que 
escogió 
esta 
planta. 

18, Actividades 
que realiza 
en la planta. 

19. Algún premio 
o reconoci
miento dado 
en la planta. 

20. Algún ascenso 
de categoría 
o nivel tenido 
en la planta. 

21. Número de 
veces que lo 
han ascendido 
en la planta. 

22. Percepción 
del trabajo 
permanente o 
eventual. 

23. Estilo de 
decisión en 
la planta 
sobre cuotas 
de trabajo. 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

Alto 

Bajo 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Bajo 
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LA ROTACION 
ES MAS 
ALTA EN LOS: 

Selecciona
ron las 
razones 
empresaria
les 

Realizan 
actividades 
manuales 
intensivas 

No han 
recibido 
alguno 

No han 
tenido 
alguno 

Menos 
veces 
los han 
ascendido 

Perceptores 
del trabajo 
como 
permanente 

Plantas 
donde el 
estilo es 
autocrático 

ASPECTOS 
PREDOMINANTES 
DE INDOLE: 

Organizacional 
Laboral, 
Psicológico
Humanístico 

Laboral 

organizacional 
Laboral 
Psicológico
Human.ístico 

Organizacional 
Laboral 
Psicológico
Humanístico 

organiza
cional 
Laboral 
Psicológico
Human istico 

Laboral 
Psicológico
Humanistico 

organizacional 
Cultural 
Laboral 



VARIABLES 
SIGNIFICATIVAS 
QUE INFLUYEN 
EN LA ROTACION 
DE PERSONAL 

24. Estilo de 
decisión en 
la planta 
sobre movi
lidad de 
operaciones. 

25. Recomendaría 
o no a algún 
amigo o fami
liar trabajar 
en la esta 
planta. 

26. Recomendaría 
o no a algún 
amigo o fami -
liar trabajar 
en una rnaqul
ladora. 

27. La responsa
bilidad con
sidr t .. da como 
un • .1pecto 
dentro de lo 
mejor en su 
puesto de 
trabajo actual. 

28. La relación 
con los super
visores consi
derada como 
aspecto dentro 
de lo mejor en 
su ambiente de 
trabajo actual. 

29. Ha sido este su 
único empleo. 

JO. Edad a la que 
obtuvo su 
primer empleo. 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

Bajo 

Alto 

Inter
medio 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 
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LA ROTACION 
ES MAS 
ALTA EN LOS: 

Plantas 
donde el 
estilo es 
autocrático 

Si recomen
darían 

Si recomen
darían 

Consideran 
la respon
sabilidad 
alta como 
lo mejor en 
su puesto 
de trabajo 
actual 

Consideran 
la relación 
buena como 
lo mejor en 
su ambiente 
de trabajo 
actual 

No ha sido 
este su 
único empleo 

Obtuvieron 
su primer 
empleo a 
menor edad 

ASPECTOS 
PREDOMINANTES 
DE INDOLE: 

Organizacional 
Laboral 

Laboral 
Organizacio
nal 

Laboral 
Económico 

Organizacional 
Cultural 

Organiza
cional 
Psico·.ógico
Humirr.ístico 
Laboral 

Laboral' 

Laboral 
Económico 
Social 



VARIABLES 
SIGNIFICATIVAS 
QUE INFLUYEN 
EN LA ROTACION 
DE PERSONAL 

31. Empleos remune
rados inclu
yendo el 
actual. 

32. Empleos remu
nerados tenidos 
incluyendo el 
actual en 
plantas maqui
ladoras. 

33. Edad a la que 
obtuvo su pri
mer empleo en 
alguna planta 
maquiladora. 

34. Empleo que el 
trabajador 
preferiría 
tener. 

35. Obtención de 
mejores sala
rios al tener 
más antigüedad. 

36; Vida más tran
quila quedán
dose en el 
mismo empleo. 

37. Obtención de 
mejores con
diciones de 
trabajo con 
la antigüedad. 

38. Los trabajado
res se capaci
tan más cam
biando de 
empleo. 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Bajo 

Bajo 
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LA ROTACION 
ES MAS 
ALTA EN LOS: 

Menos 
empleos 
remunerados 
han tenido 

Menos 
empleos 
remunerados 
han tenido 
en plantas 
maqulladoras 

Obtuvieron 
su primer 
empleo a 
menos edad 
en alguna 
planta 
maquiladora 

Aspiran a 
obtener un 
mejor puesto 

Están de 
acuerdo con 
este juicio 

Están de 
acuerdo con 
este juicio 

Están de 
acuerdo con 
este juicio 

Están de 
acuerdo con 
este juicio 

ASPECTOS 
PREDOMINANTES 
DE INDOLE: 

Económico 
Laboral 
Organizacio
nal 

Económico 
Laboral 
Organiza
cional 

Económico 
Laboral 
Social 

Económico 
Laboral 

Económico 
Laboral 
Organiza
cional 

Laboral 
Económico 
Social 

Laboral 
Organizacional 

Laboral 
organizacional 
Económico 



De los rubros antes referidos podemos destacar lo siguiente: 

a).- 31 variables están estadísticamente relacionados con la 
rotación de personal a nivel alto, 

b).- 1 variables están estadísticamente relacionadas con la rotación 
de personal a nivel intermedio. 

e).- 6 variables están estadísticamente relacionadas con la rotación 
de personal a nivel bajo. 

d).- Los aspectos predominantes con los que están relacionados los 
variables son, en orden de importancia, los siguientes y con 
referencia a los que se plantearon como parte de la hipótesis: 

ASPECTO 

Económico 
Político 
Geográfico 
Social 
Infraes-
true tura 
Urbana 

Cultural 
Laboral 
Pslcológi-
ca-Huma-
nístico 
Organiza-
clona! 
Migratorio 

Otros: 
Demográfico 

VECES QUE APARECE EN EL LUGAR 
(FRECUENCIAS) 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

9 (69.2%) 3 (23%) 1 (7.0%) 
o o o 
2 100%) o o 
2 30%) 2 (30%) 3 (40%) 

(33\) (67%) o 

3 (50%) 3 (50%) o 
10 (41. 7%) 13 (54.2%) 1 (4.1%) 

2 (28.6%) 5 (71.4%) 

9 (56.3%) 3 (18.8%) 4 (24.9%) 
1 ( 33%) o 2 (67%) 

(100%) o 

TOTAL 

13 (100%) 
o 
2 (100%) 
7 (100%) 

(100%) 

6 (100%) 
24 (100%) 

(100%) 

16 (100%) 
3 (100%) 

2 (100%) 

e).- Las ocurrencias de cada aspecto respecto al total en su clasif i-
cación de orden de importancia se presenta a continuación: 
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ASPECTO 

Económico 
Político 
Geográfico 
Social 
Infraestruc-
tura Urbana 
Cultural 
Laboral 
Psicológico 
Humanístico 
Organiza-
cional 
Migratorio 

Otros: 
Demográfico 

TOTAL: 

VECES QUE APARECE EN EL LUGAR 
(FRECUENCIAS) 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

9 (24. 3%) 3 ( 10.0\) 1 (6.3\) 
o o o 
2 (5.4\) o o 
2 (5.4\) 2 (6.6\) 3 (18.9\) 

1 (2.7%) 2 (6.6\) o 
3 (8.1\) 3 ( 10. O\) o 

10 (27.0\) 13 (43.3\) 1 (6.3\) 

o 2 (6.6\) (31.3\) 

(24.J\) 3 (10.0\) (25.0\) 
(2.7\) o (12.5\) 

o 2 (6,6\) 
----------- ---------- ----------
37 ( 100\) 30 ( 100\) 16 (100\) 

TOTAL 

13 (15.7\) 
o 
2 (2.4\) 
7 (8.4\) 

3 (3.6\) 
6 (7. 2\) 

24 (28.9\) 

(8.4\) 

16 (19.3\) 
3 (3.6\) 

(2.4\) 
----------
83 (100\) 

f).- Ya que para realizar la prueba X2 se tuvieron que clasificar los 
valores de las variables por rangos, para cada una de las 38 
variables significativas se efectuó la prueba no paramétrica de 
correlación por rangos de spearman. se comparó el orden de cada 
variable con ordenación respecto a los rangos del grupo de los 
retadores de mayor a menor frecuencia de ocurrencia según el 
criterio de Spearman precisamente obteniéndose inicialmente el valor 
calculado para ser comparado con el valor de tablas con una 
signi,ficacnia estadística del 5\. en aquellos casos donde el número de 
rangós ( n ) de clasificación de la variable respectiva fue inferior 
a 5, se indica la observación ºno procede" ya que los valores 
críticos en tablas para esta medición existen sólo de 5 en adelante. 

PREGUNTA 
No. 

10 

12 

13 

VARIABLES SIGNIFICATIVAS 
QUE INFLUYEN EN LA 
ROTACION DE PERSONAL 

Número total de traba
jadores directos en 
este turno. 

Sexo 

cuántos años cumpli
dos tienes. 
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COEF.DE CORR. 
VALOR AL 5\ 
CALCUL. TABLA 

-o. 54 -0.52 

No procede 

-0.72 -0.60 

JUICIO 
DE CORRE 
LACION 

Negativa 

Negativa 



15 

16. 1 

17.2 

17. 5 

21 

22 

23 

JO 

33 

35 

37 A 

37 B 

38 

39 

40 

Cuántos hijos han 
tenido. 

Cuál fué el último 
año que aprobaste. 

En qué estado o país 
naciste. 

En qué estado o país 
vivías antes. 11 

Qué relación o paren
tesco tienes con el 
jefe del hogar. 

La casa o aparta 
mento donde vives 
actualmente. 

Desde que año vives ahí. 

Del total de personas que 
viven regularmente en tu 
casa cuántos son familia
res directos. 

Regularmente, cuánto des
tinas de tu sueldo para 
renta. 

Qué transporte usas para 
trasladarte del trabajo 
a tu casa. 

En qué mes entraste a 
trabajar en esta planta. 

En qué año entraste a 
trabajar en esta planta. 

Principalmente, cómo te 
enteraste de este 
empleo. 

Principalmente, por 
cual de las siguientes 
razones escogiste esta 
pl.mta. 

Cuál de las siguientes 
actividades realizas 
en esta planta. 
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-0.83 -0.83 Negativa 

No procede 

-0.51 -0.83 NO hay 

-0.37 -0.83 No hay 

-0.86 -o. 71 Negativa 

No procede 

No procede 

-1.00 -0.50 Negativa 

No procede 

-0.11 -o. 71 No hay 

+0.47 +0.49 No hay 

No procede 

-0.66 -0.83 No hay 

No procede 

No procede 



44 Te han dado algún pre- No procede 
mio o reconocimiento 
en esta planta. 

45 Te han ascendido de No procede 
categoría o nivel 
alguna vez en esta 
planta. 

45.1 Cuántas veces te han No procede 
ascendido. 

48 Para ti este trabajo No procede 
es permanente o 
eventual. 

49.1 De las siguientes No procede 
maneras de decisión me 
podrías decir como se 
decide en esta planta 
sobre cuotas de 
trabajo. 

49.2 De las siguientes No procede 
maneras de decisión me 
podrías decir como se 
decide en esta planta 
sobre movilidad entre 
operaciones. 

51.1 Recomendarías o no a un No procede 
amigo o familiar traba-
jar en esta planta. 

51.6 Recomendarías o no a un No procede 
amigo o familiar traba-
jar en alguna maquila -
dora. 

52.1 La responsabilidad consi- No procede 
derada como un aspecto 
dentro de lo mejor ~n su 
puesto de trabajo actual. 

52.3 La relación con los super- No procede 
visores considerada como un 
aspecto dentro de lo mejer 
de su ambiente de trabajo 
actual. 

53 Este ha sido tu único No procede 
empleo. 

53.1 A qué edad obtuviste No procede 
tu primer empleo. 
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53.2 

53.5 

53.5.l 

57 

60.2 

60.4 

60.8 

60.9 

Cuántos empleos remu
nerados has tenido 
(incluyendo el actual). 

De tus empleos remu
nerarlos cuántos han 
sido en plantas 

maquiladoras (incluyendo 
el actual). 

A qué edad obtuviste 
tu primer empleo en 
alguna planta 
maquiladora. 

Cuál empleo preferi
rías tener de la 
siguiente lista. 

Se obtienen mejores 
salarios cuando se 
tiene más antigüe
dad en el empleo, 

Se vive más tranquilo 
quedándose en el mismo 
empleo. 

Con la antigüedad se 
obtiendn mejores 
condiciones de trabajo. 

Los t~abajadores se 
capacitan más 
cambiando de empleo. 

No procede 

-0.09 -o. 71 No hay 

+l.00 +0.90 Positiva 

+0.45 +0.48 No hay 

No procede 

No procede 

llo procede 

No procede 

De todo este análisis derivado para las conclusiones, es posible 
afirmar que la hipótesis de investigación conceptual planteada al 
inicio si se cumple pues prácticamente todos los factores (exr:epto 
el político), que se supusieron inmersos en ella y que influirían 
para provocar la rotación de personal, presentaron ocurrencia 
significativa a través de las variables del cuestionario arriba 
señaladas. 

En efecto, destacan en este orden de importancia de acuerdo a su 
frecuencia de ocurrencia los factores laboral, organizacional, 
económico, psicológico-humanístico, social, cultural, infraestructura 
urbana, migratorio, geográfico y por último el demográfico. 
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CAPITULO VIII 

RECOMENDACIONES 
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De la presente investigación se han obtenido algunos aspectos 
importantes como ya se han destacado principalmente en las 
conclusiones, es por ello que de ahi sea prudente sugerir algunas 
recomendaciones que son inherentes a las tres partes participantes 
que les compete el problema de la rotación de personal voluntaria: 
los empresarios maquiladores, los trabajadores maquiladores y el 
gobierno. 

En seguida se presentan dichas recomendaciones señalando a cuales 
partes les atañe fundamentalmente. Estas recomendaciones están orien
tadas a que el ya señalado fenómeno de la rotación voluntaria de per
sonal se reduzca y que la movilidad de personal de las maquiladoras 
se atenúe. Combinando estas estrategias es de esperarse que las altas 
tasas de rotación bajen a niveles aceptables ya que es desde luego 
sano para una organización que exista un cierto porcentaje de movili
dad, como de hecho existe en otras fábricas del interior del país. 
Deseable sería que se disminuyera a niveles comparables con otras 
empresas de giros similares instaladas en otros corredores de indus
triales del interior del país. Asimismo se indica el criterio en 
cuanto al plazo (corto, menos de 6 meses; mediano de 6 meses a un año 
largo, más de un año) que está implícito en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y al aspecto que atañe y su índole. 

Finalmente, con base en el maico teórico revisado, visitas a las 
maquilas, pláticas con los empresarios, puntos de vista de otros 
expertos y resultados de esta misma investigación, se marcan las 
prioridades en orden de importancia ( l a 3 ) para llevar a cabo las 
recomendaciones sugeridas. 

RECOMENDACION 

l. Establecer -
maquiladoras 
de pequeña 
escala labo-
ral, con un 
número ma-
ne jable de 
trabajadores, 
complejidad 
y problemas. 

2. Oesarollar 
una filosofía 
fía empresa-
rial de apoyo, 
crecimiento y 
desarrollo de 
el trabajador. 

PARTES A LAS 
QUE COMPETE 

Empresarios 

Empresarios 
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PRIORIDAD 

PLAZO DE 
INSTRU
MENTACION. 

Largo 

Mediano 

ASPECTO 
DE 

INDOLE 

Infraes-
tructura 

Organiza-
cional 
Psicoló-
gico-
Human is-
tlco 



RECOMENDACION 

J. Continuar 
contratando 
a las muje-
res para 
los puestos 
de trabajo 
sin olvidar 
que existen 
también 
hombres muy 
responsables. 

4. Contratar 
sólo a tra-
bajadores 
jóvenes para 
los que pue-
da constarse 
su madurez 
para ello. 

5. Mejorar los 
sistemas de 
reclutamiento 
y selección 
de personal. 

6. Llenar el 
vacío entre 
las actitu-
des de los 
trabajadores 
y sus moti-
vaciones, ver 
las restric-
clones y re-
quisitos inhe 
rentes a su 
lugar de 
trabajo. 

7. Ofrecer mayo-
res oportuni -
dadas de mo-
vilidad de 
trabajo den-
tro de la 
misma empresa. 

PARTES A LAS 
QUE COMPETE 

Empresarios 
Trabajadores 

Empresarios 
Trabajadores 

Empresarios 

Empresarios 

Empresarios 
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PLAZO DE 
INS'PRU

PRIORIDAD 
0

MENTACION. 

corto 

2 corto 

Mediano 

Corto 
cional 

Mediano 

ASPECTO 
DE 

INDO LE 

Laboral 
Organiza-
clona! 

Laboral 
Organiza-
cional 

Organiza-
cional 

organiza-

Laboral 
Cultural 

Organiza-
cional 
Laboral 
Económico 



PLAZO DE ASPECTO 
PARTES A LAS INSTRU- DE 

RECOMENDAC ION QUE COMPETE PRIORIDAD MENTACION. INDO LE 
---------------------------------------------------------------------
e. Establecer Empresarios Mediano Organiza-

programas que Trabajadores cional 
fomenten la Social 
integración Psicoló-
familiar. gico-

Humanís-
tico 

9. Construir Gobierno Largo Inf raes-
parques in- Empresarios tructura 
dustriales Geográ-
maquiladores fico 
que cuenten social 
alrededor de 
si con todos 
los servi-
cios de in-
fraestructu-
ra inheren-
tes tanto a 
las empresas 
como a los 
que trabajan 
en ellas. 

10. Al contratar Empresarios 3 Corto Organiza-
trabajadores Trabajadores cional 
solteros ase- Laboral 
gurarse de 
su compromiso 
y responsabi-
lid ad hacia 
con la empre-
sa. 

11. Proporcionar Empresarios 3 Corto Organi-
educación Trabajadores zacional 
básica a los Gobierno Cultural 
trabajadores Social 
que lo re-
quieran aún 
y, " los 
otros, darles 
facilidades 
para conti-
nuar educán-
dese. 
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RECOMENDAC ION 

12. Con base en 
los datos 
históricos -
de personal, 
desarrollar 
un perfil de 
los retado
res o dise
ñar un modelo 
estadístico 
para calcular 
la probabi
lidad de que 
una persona 
que pretende 
ingresar a 
la empresa 
rote. 

13. Brindar faci
lidades a los 
trabajadores 
para cons
truir su 
vivienda. 

PARTES A LAS 
QUE COMPETE 

Empresarios 

Empresarios 
Gobierno 

14. Brindar ser- Empresarios 
vicios de Gobierno 
guardería con 
atención inte-
gral a los 
niños y ape-
gada a las 
costumbres y 
contexto fa-
miliar del 
trabajador. 

15. Dotar de ser- Empresarios 
vicios de -
transporte 
eficiente a 
a los traba-
jadores por 
parte de la 
empresa, en 
especial del 
trabajo a casa 
en los turnos 
de tarde y 
noche. 

PRIORIDAD 

2 
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PLAZO DE 
INSTRU
MENTAC ION. 

Mediano 

Largo 

Mediano 

Mediano 

ASPECTO 
DE 

INDO LE 

Organiza
cional 
Laboral 

Infraes
tructura 
Económi
co 
Social 

Económico 
Social 
Cultural 

Infraes
tructura 
Económico 
Geogra
fico 



PLAZO DE ASPECTO 
PARTES A LAS INSTRU- DE 

RECOMENDACION QUE COMPETE PRIORIDAD MENTACION. INDOLE 
---------------------------------------------------------------------
16. Establecer Empresarios Mediano social 

programas de Gobierno cultural 
orientación Psi coló-
para la gico-
educación Human is-
familiar y tic o 
el cuidado Organiza-
de los hijos cional 
sobre todo 
pequeños. 

17. Planear ade- Empresarios Mediano organiza-
cuadamente cional 
la produc- Laboral 
ción de ma-
nera que no 
se tenga que 
contratar 
exceso de 
personal a 
fines del 
año. 

18. Proporcionar Empresarios Corto Organiza-
seguridad en Gobierno cional 
la tenencia Laboral 
del empleo Econ6mi-
y estabili- co 
dad en el 
mismo. 

19. Promover Empresarios 2 Mediano Organiza-
eventos in- cional 
ternos para Laboral 
el conoci- social 
miento mu- cultural 
tuo e inte-
gración de 
los traba-
jadores. 

20. Cuidar la Empresarios Corto Organiza-
existencia cional 
de un clima Laboral 
organizacio-
nal sano. 
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RECOMENDACION 
PARTES A LAS 
QUE COMPETE 

21. Evitar traba- Empresarios 
bajos y ope-
raciones mo-
nótonas, 
tediosas y re-
petitivas, en 
especial en 
las activida-
des manuales 
intensivas. 

22. Fomentar 
trabajos que 
conlleven 
mayor res
ponsabilidad 
por parte 
del trabaja
dor y mayor 
intervención 
en la forma 
de decisio
nes por parte 
del mismo. 

23. Fomentar el 
otorgamiento 
de premios y 
reconocimien
tos para los 
trabajadores 

24, Fomentar los 
ascensos in
ternos. 

25. capacitar y 
adiestrar a 
los trabaja
jadores no 
sólo en lo 
inherente a 
su puesto 
específico -
sino de una 
manera inte
gral. 

Empresarios 
Gobierno 

Empresarios 

Empresarios 

Empresarios 

PRIORIDAD 

2 

134 

PLAZO DE 
INSTRU
MENTACION. 

Mediano 

Mediano 

Mediano 

Mediano 

Corto 

ASPECTO 
Dl' 

INDOL~ 

Laboral 
Organiza
cional 
Psicoló 
gico-Hu
manístico 

Organiza
cional 
Laboral 
Social 
Psicoló
gico-Hu
nistico 

Organiza
cional 
Social 
Laboral 
Psicoló
gico-Hu 
manístico 

Organiza
cional 
Económico 
Laboral 

Laboral 
Cultural 
social 
Organiza
cional 



PLAZO DE ASPECTO 
PARTES A LAS INSTRU- DE 

RECOMENDACION QUE COMPETE PRIORIDAD MENTACION. INDO LE 
---------------------------------------------------------------------
26. Promover Empresarios 2 Largo Organiza-

estilos de cional 
administra- Laboral 
ción laboral Cultural 
participa ti- Social 
vos, supri-
miendo la 
autocracia y 
la arbitra-
riedad. 

27. Promover Empresarios Corto Organiza-
estilos de cional 
decisión no Cultural 
autocráticos 
sobre cuotas 
de trabajo y 
movilidad de 
operaciones. 

28. Ocupación de Empresarios 2 Corto Organiza-
las posicio- cional 
nes de auto- cultural 
ridad más 
cercanas a 
los trabaja-
dores por 
parte de ad-
ministradores 
de naciona-
lid ad mexl-
cana ya que 
ellos entien-
den más sus 
inquietudes, 
y ambiente. 

29. Evitar la Empresarios 3 Largo Infraes-
localización tructura 
de los par- Geográfi-
ques indus- co 
triales en la Migra to-
ciudad, insta- ria 
lándose pre- Laboral 
ferenternente 
en ciudades 
más alejadas 
de la fron-
tera hacia el 
interior del 
pais. 
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PLAZO DE ASPECTO 
PARTES A LAS INSTRU- DE 

RECOMENDACION QUE COMPETE PRIORIDAD MENTACION. INDOLE 
---------------------------------------------------------------------
30. El trabajo, Empresarios Corto Organi-

como un fin Trabajadores zacional 
en si mlsrno, Laboral 
no es lo su- Psicoló-
ficientemente gico-Hu-
atractivo para manístico 
ligar a una Cultural 
persona a una 
empresa. 
Es importante 
complementarlo 
y enriquecerlo 
con otros sa-
ti s factores. 

Jl. Otorgar in- Empresarios 1 Mediano organiza-
crementos Trabajadores cional 
salariales - Laboral 
periódicos en Económico 
función del 
desempeño del 
trabajador. 

32. Realizar Empresarios Corto Organi-
programas de zacional 
inducción a Laboral 
la empresa Social 
apegados a 
la idiosin-
cracia mexi-
cana con la 
participación 
interna del 
departamento 
de producción. 

33. Entrenar a Empresarios Corto Organiza-
los supervi- cional 
sores para Laboral 
desarrollar Psi coló-
habilidades gico-Hu-
básicamente manistico 
en el mane-
jo de las 
relaciones 
humanas y 
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RECOMENDACION 

en el lid e-
razgo de -
grupos. 

34, Instrumentar 
estrategias 
para crear 
lealtad hacia 
la compañia. 

35. Sostener una 
comunicación 
clara de las 
expectativas 
de la empre-
sa hacia los 
trabajadores 
y viceversa, 
así como de 
las normas 
de disciplina 
internas. 

36. Satisfacer la 
necesidad de 
reconoclmien-
to y acepta-
taclón de los 
trabajadores 
hacia SUB 
compañeros y 
superiores. 

37. No delegar 
el problema 
de la rota-
clón sólo al 
departamento 
de personal 
sino resol-
verlo en -
forma con-
junta entre 
todos los de 
artamentos. 

38. Crear un 
clima orga 
nizacional 
sano de 

PARTES A LAS 
QUE COMPETE 

Empresarios 

Empresarios 
Trabajadores 

Empresarios 

Empresarios 

Empresarios 
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PRIORIDAD 

2 

PLAZO DE 
INSTRU
MENTACION. 

Corto 

Corto 

Corto 

Mediano 

Mediano 

ASPECTO 
DE 

INDO LE 

Organl-
zaclonal 
Laboral 
Social 

organiza-
clona! 
Laboral 
Cultural 

Laboral 
Pslcoló-
glco-Hu-
manistlco 
organiza-
cional 
social 

Organiza-
clonal 

organiza-
clonal 
Social 
Cultural 



RECOMENDAC ION 

índole fami-
liar y 11 rna-
ternalista". 

39. Cerciorarse -
de que los 
trabajadores 
que se con-
traten conoz-
ctJn por lo 
menos los más 
elementables 
aspectos re-
lacionados 
con el ámbito 
induetrial. 

40. Respetar al 
trabajador y 
dignificarlo. 

41. Mejora! las 
condiciones 
fíeicae del 
trabajo. 

42. Motivar, de-
sarrollar y 
hacer crecer 
al personal 
tanto traba-
jador como 
supervisor. 

43. Mostrar empa-
tia hacia los 
trabajadoree. 

44. Percatarse y 
ubicar al 
fenómeno de 
la rotación 
como de in-
dole social 
más que -
económica. 

PARTES A LAS 
QUE COMPETE 

Empresarios 
Trabajadores 

Empreearioe 

Empresarioe 

Empresarios 

Empresarios 

Empresarios 
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PRIORIDAD 

2 

PLAZO DE 
INSTRU
MENTACION. 

corto 

corto 

Mediano 

Mediano 

Corto 

corto 

ASPECTO 
DE 

INDOLE 

Laboral 
Organiza-
cional 

Psicoló-
gico-Hu-
manístico 

Laboral 

Organiza-
cional 
Psicoló-
gico-Hu-
manístico 
Social 

Psi coló-
gico-Hu-
manístico 

Social 



PLAZO DE ASPECTO 
PARTES A LAS INSTRU- DE 

RECOMENDACIDN QUE COMPETE PRIORIDAD MENTACION, INDOLE 
---------------------------------------------------------------------
45. Instrumentar Empresarios Mediano Organiza-

sistemas de clonal 
producción Laboral 
flexibles y Social 
alentar el Cultural 
trabajo en 
equipo. 

46. Involucrar Empresarios 3 Mediano Organiza-
más a los cional 
trabajadores 
en las poli-
ticas de la 
empresa, 

47. Apoyar al Gobierno 2 Largo Infraes-
desarrollo Empresarios tructura 
de la infra-
estructura 
urbana. 

48. Brindar ser- Gobierno Mediano Social 
vicios r.iédi- Empresarios Paico-
coa de cali- lógico-
dad. Humanís 

tico 

49, Contar con Empresarios Mediano Organiza-
servicios de cional 
comedor que Psicoló-
proporcione gico-Hu-
al trabaja- manís ti 
dor una buena co 
alimentación. Social 

so. Fomentar la Empresarios Corto Psicoló-
satisfacción gico-
integral en Huma-
el trabajo. nistico 

Económico 
Social 
Laboral 

51. Emplear per Empresarios Corto organiza-
sonal que vi- cional 
va en lugares Laboral 
cercanos a la 
maquila. 
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RECOMENDAC ION 
PARTES A LAS 
QUE COMPETE 

52. Atender al Empresarios 
factor huma-
no, capaci-
tarlo y adies
trarlo princi
palmente en el 
arranque de 
planes nuevos 
o proyectos 
especiales. 

PRIORIDAD 

PLAZO DE 
INSTRU
MENTACION. 

Mediano 

ASPECTO 
DE 

INDOLE 

organiza
cional 
Laboral 

Finalmente, es importante destacar que las recomendaciones que 
puedan instrumentarse a diferentes plazos y prioridades marcadas 
tendrán seguramente una repercusión sustancial en la disminución de 
las altas tasas de rotación voluntaria que actualmente ocurren en 
las empresas maquiladoras, siempre y cuando los tres principales 
es ten vinculados con ellas adopten su papel, adquieran conciencia y 
se responsabilicen de su actuación y ejecución de distintas acciones 
fundamentalmente respecto a los factores organizacional, laboral, 
económico, psicológico-humanístico y de infraestructura urbana. 

La problemática de la rotación, aunque compleja, es susceptible 
de ser resuelta paulatinamente. Corresponde así a dichos tres entes: 
empresarios, trabajadores y gobierno contribuir a disminuirla, 
situación que, a mediano plazo, evitará altos costos de diferentes 
tipos implícitos en el fenómeno y redundará en beneficios económicos 
y sobre todo sociales, para los recursos humanos involucrados en las 
tareas productivas de la industria maqulladora de Tijuana, Baja 
California Norte. 
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