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Resumen 
 
El presente artículo tiene como objeto presentar descriptivamente expresiones etnográficas de la diversidad de 
estrategias laborales de mujeres indígenas (fundamentalmente Rarámuri) en ámbitos semi-rurales en los 
municipios de Delicias, Rosales y Meoqui en el Estado de Chihuahua. Específicamente, el artículo aborda el 
papel que juega el trabajo doméstico realizado por mujeres indígenas como opción y estrategia laboral en 
contextos de precariedad y desigualdad social y económica. 
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1. Introducción. 

 

El trabajo doméstico representa hoy en día una parte importante de la fuerza laboral, 

especialmente en los países en vías de desarrollo. Es notoriamente difícil obtener datos sobre 

el trabajo doméstico, en parte a la dificultad de registrar una actividad económica que suele 

ser temporal y frecuentemente sin la intermediación de alguna instancia publica oficial. Sin 

embargo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se estima que en 

América Latina existen entre 11 y 18 millones de personas que se dedican al trabajo 

doméstico remunerado, de ellas el 93% son mujeres (OIT CEPAL 2020). En México, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) al cuarto 

trimestre del 2022, tenemos un 2.5 millones de personas de 15 años y más ocupadas en el 

trabajo doméstico remunerado, donde el 90% son mujeres.1 Es una opción laboral de entre 

un 7% y 10% de las mujeres ocupadas en el país y se proyecta que será un porcentaje en 

aumento en el futuro. Los empleados que caben en la categoría de trabajadores domésticos 

son mayoritariamente mujeres, aunque según los datos oficiales de México también son 

considerados trabajadores domésticos las personas que realizar actividades de cocineros y 

chefs y que en proporción son realizadas más por masculinos. Sin embargo, a pesar de las 

diferentes actividades asociadas, el trabajo doméstico tiene como característica general las 

condiciones precarias de las personas que laboran en casas ajenas siendo que sufren serias 

carencias de garantías laborales. 

El presente artículo tiene como objeto presentar descriptivamente expresiones de la 

diversidad de estrategias laborales de la población indígena (fundamentalmente Rarámuri) 

en ámbitos semi-rurales en los municipios de Delicias, Rosales y Meoqui en el Estado de 

Chihuahua. Específicamente, apoyado por evidencia de primera mano, me centrare en el 

papel que juega el trabajo doméstico realizado por mujeres indígenas y su inserción en 

mercados laborales que, si bien describen una diversidad de opciones y estrategias laborales, 

también conllevan condiciones de precariedad y desigualdad social y económica. 

Por lo tanto, la temática aquí expuesta se posiciona analíticamente en la intercesión 

entre la desigualdad económica, por un lado, y los mercados laborales indigenizados por el 

 
1 Gobierno de México. 30 de marzo. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Información recuperada 
en: 30 marzo 2023: Día internacional de las Trabajadora del Hogar. (www.gob.mx)  
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otro. En dicho espacio de intersección ubico el trabajo doméstico realizado por mujeres 

indígenas, un espacio expuesto a una doble vulnerabilidad interseccional; debido a su 

condición de género, y su condición étnica, en estructuras sociales altamente desiguales y 

discriminantes. Por si fuera poco, el trabajo doméstico tiene aspectos que la hacen una 

actividad susceptible a abusos debido a la falta de regulación; discrecionalidad en el sueldo, 

poca claridad en las actividades a realizar, vaguedad de horarios, entre otras condiciones de 

informalidad y precariedad laborales. Estas condiciones de vulnerabilidad estructural 

condicionan y delimitan en cierta medida, las estrategias laborales de las mujeres indígenas 

que aquí expongo. Las mujeres indígenas acceden al “trabajo en casa” como una de las pocas 

alternativas que tienen para recibir un salario, pero logran articularlo con otras actividades 

para formar estrategias de vida y trabajo. 

Debido a ello argumento que el enfoque de la interseccionalidad, propuesto por 

Kimberle Crenshaw (1991, 2012) tiene potencialidad para ayudar explicar las dinámicas 

actuales de discriminación al poner en la mira los sistemas superpuestos de opresión y 

discriminación a los que están sometidas las mujeres debido a su origen étnico, relaciones de 

género y condiciones económicas. En ese sentido, la interseccionalidad estudia cómo las 

identidades sociales se cruzan, particularmente las identidades de las minorías, y cómo éstas 

se relacionan con los sistemas y estructuras económicas dominantes. Otra aportación 

relevante la proporciona Reygadas (2004) al entender la desigualdad en su dimensión 

multidimensional, en donde lo individual, relacional y lo estructural se combinan de maneras 

variadas dando pie a múltiples expresiones de discriminación y desigualdad étnica. Lo que 

pretendo en este artículo es mostrar parte de estas expresiones. 

Los datos empíricos presentados se enmarcan dentro de trabajo de campo del 

Programa Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio. 

El trabajo de campo consistió en entrevistas a mujeres indígenas que se dedican o se han 

dedicado al trabajo en hogares ajenos, a empleadoras, funcionarios públicos e intermediarios 

indígenas en la región; y, observación y visitas a las mujeres y sus familias en los 

asentamientos indígenas de la región. 

El artículo se estructura en tres partes fundamentales. Primeramente, presentare una 

panorámica muy breve sobre las actividades económicas y el perfil sociodemográfico de los 

tres municipios en cuestión con el fin de contextualizar el espacio social. Posteriormente, 



 

 6 Economía, Población y Desarrollo. núm. 78, noviembre - diciembre 2023 
DOI: https://doi.org/10.20983/epd.2023.78.1 

 

Diversidad y precariedad laboral: el trabajo doméstico de mujeres indígenas en municipios de Chihuahua, México 
Juan Jaime Loera González 

describiré las características del trabajo doméstico y el trabajo agrícola como opciones 

preferentes de las mujeres indígenas, así como mencionar su complementariedad ofreciendo 

cada opción ventajas y desventajas estructurando sus estrategias laborales. Por último, 

termino con algunas reflexiones finales haciendo hincapié en que a pesar de la precariedad 

laboral en la que se mueven las mujeres indígenas, el trabajo doméstico y otras opciones 

constituyen posibilidades de estrategias reproducción de la vida social y material indígena. 

La diversidad de estrategias laborales indígenas en los municipios de Delicias, 

Rosales y Meoqui es importante de analizar por varias razones. En primer lugar, permiten 

identificar y visibilizar condiciones de desigualdad, adaptación selectiva, y procesos de 

inserción económica de grupos históricamente excluidos, tales como mujeres indígenas que 

migran hacia polos de atracción laboral para desempeñarse como trabajadoras agrícolas, 

trabajadoras domésticas, vendedoras de alimentos, y mercados laborales (formales e 

informales) que se caracterizan por una alta precarización de sus condiciones de trabajo. En 

segundo lugar, permite identificar las estrategias laborales y cotidianas que aplican dichas 

mujeres para mejorar su calidad de vida y de su familia y al mismo tiempo hacer frente a las 

desventajas que implican dichas actividades. Por último, la selección de la localización 

geográfica se justifica ya que no existen numerosos recuentos etnográficos sobre el papel que 

juega el trabajo doméstico en las estrategias domesticas en población indígena en ámbitos 

semi-urbanos. De hecho, la misma OIT reconoce que el trabajo doméstico constituye un 

fenómeno predominantemente femenino y urbano (OIT, 2011). Es decir, un buen número de 

estudios sobre trabajo doméstico indígena se enfoca en centros urbanos de alta densidad 

demográfica (Chaney y García, 1993 [1989] ; Durin, 2008, 2009, 2010; Molina, 2010), y no 

tanto en zonas en donde la actividad agrícola coexiste con actividades económicas como la 

maquila, el sector de servicios, entre otros. Estos trabajos proveen un acervo importante que 

nos ayuda a comprender los procesos económicos, culturales y políticos vinculados al trabajo 

doméstico. Reconozco las aportaciones de dichos estudios y desprenderé de ellos algunas 

premisas que son el punto de partida de las indagaciones etnográficas que presento a 

continuación. 
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2. Actividades económicas de los municipios de Delicias, Meoqui y Rosales. 

 

Para contextualizar la región comprendida por las cabeceras de los tres municipios de 

Delicias, Rosales y Mequí, es importante caracterizarla como la confluencia de centros 

urbanos de mediana y pequeñas dimensiones en donde coexisten diversas relaciones 

industriales, comerciales y de movilidad humana, constituyendo un solo núcleo 

sociodemográfico. Es decir, que a pesar de que son tres municipios, la concentración 

demográfica y económica es contigua habiendo movilidad constante entre las cabeceras 

municipales. Sin embargo, como vemos en la Tabla 1, la ciudad de Delicias, al ser la cuarta 

ciudad con mayor población del Estado de Chihuahua, es quien representa la mayor 

concentración poblacional y económicamente activa, incluida el porcentaje mayor de la 

población que se considera indígena de los tres municipios.  

Delicias, es un polo de actividad industrial, tecnológica y de servicios, constituido 

como cabecera del distrito de riego número 5 es uno de los distritos más importantes del 

estado de Chihuahua, destacando su producción agrícola, además de su producción lechera.2 

De hecho la mayoría de la superficie de los tres municipios es destinada a actividades 

agropecuarias e industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Fuente: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/delicias?redirect=true#economy. 
Consultados en Julio de 2023. 
 

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/delicias?redirect=true#economy.


 

 8 Economía, Población y Desarrollo. núm. 78, noviembre - diciembre 2023 
DOI: https://doi.org/10.20983/epd.2023.78.1 

 

Diversidad y precariedad laboral: el trabajo doméstico de mujeres indígenas en municipios de Chihuahua, México 
Juan Jaime Loera González 

 
Tabla 1 

Perfil socioeconómico de Delicias, Meoqui, y Rosales 
 

 Delicias Meoqui Rosales   Totales  

Población Total 150,506 44,853 16,776   212,135  

en los 3 

municipios 

 

Económicamente activa  74,743 

(49.66%) 

21,211  

(47.29%) 

7,910 

(47.15%) 

  (Estatal 

49.80%) 

 

La población de 3 años y 

más que habla al menos 

una lengua indígena. 

862 

(0.57%)  

567 (1.26%)   185 

(1.10%)  

   Estatal 

110,498 

(2.95%) 

 

Escolaridad promedio de 

la población de 15 y más 

10.2 años 8.7 años 8.4 años   Estatal 10 

años 

 

 

Fuente: Tabulados de Censo Población y Vivienda 2020 INEGI. 

  

 

La actividad agrícola es una de las actividades más visibles en la región, donde 

hombres, mujeres incluso familias enteras en su mayoría indígenas originarias de otros 

municipios de Chihuahua, así como del centro y sur de México son atraídos por la 

accesibilidad de trabajo en los amplios campos de cultivo administrados por productores 

nacionales y locales. Entre los cultivos más importantes esta la alfalfa, nuez, chile jalapeño, 

algodón, cacahuate, tomate, cebolla y maíz forrajero. Por el clima seco, casi la totalidad de 

la agricultura es de riego. Dichos cultivos prosperan debido a amplios sistemas de riego en 

la región provenientes de la presa Francisco I. Madero –también conocida como "Las 

Vírgenes"- que proporciona una fuente de agua relativamente segura en un entorno dominado 

por un clima semi-árido. En la región se registran tan solo 292 milímetros de agua pluvial al 

año.3  De hecho a los habitantes de ciudad Delicias y la región se les suele conocer 

popularmente como “los vencedores del desierto”, en virtud de que gracias a la construcción 

 
3 Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. https://es.climate-data.org/america-del 
norte/mexico/chihuahua/delicias-3592/  Consultado en julio de 2023. 
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de dicha presa han logrado desarrollar el sector agrícola en una zona aparentemente no era 

apta para el cultivo.  

Esta actividad agrícola y la alta demanda de los acuíferos han generado 

modificaciones varias en la zona. Entre ellas son claros los indicios de la presencia de 

elementos no deseados en el agua, como el arsénico, debido a la sobreexplotación de los 

acuíferos de la región. De hecho, se ha detectado que el agua proveniente del acuífero 

Meoqui-Delicias tiene altas concentraciones de arsénico en el agua que ocasionan problemas 

cardiovasculares y cáncer en la piel4. Dicho acuífero cuenta con cerca de 1000 

aprovechamientos que en su mayoría se destinan al riego agrícola, aunque una parte del 

volumen extraído se emplea para el suministro de agua potable a los habitantes de la región. 

A pesar de que la presencia del arsénico se deba a los aspectos hidrogeológicos más 

relevantes del área (Espino, Barrera y Herrera (2009) los niveles de estos elementos están 

directamente relacionados con la sobreexplotación de los acuíferos), la obtención del agua a 

grandes profundidades y a la sequía. 

Los sectores manufactureros, industriales y de servicios constituyen los otros motores 

económicos de la región. Plantas maquiladoras textiles y automotriz tienen una presencia 

consolidada en la región, representando un mercado laboral muy solicitado y demandante. 

Parte importante de la identidad local lo representa la embotelladora de refrescos Unión, 

antes Coca Cola de Meoqui, que aún produce refrescos como la famosa Manzanita Soto de 

Chihuahua. 

En ese contexto urbano viven las familias indígenas, que llegaron a estos municipios 

atraídos por la oferta de empleo en el sector agrícola y de servicios, provenientes de 

comunidades de la Sierra Tarahumara, algunos ahuyentados por la violencia del narcotráfico, 

en otros casos por violencia familiar contra la mujer.   En algunos casos se detectó por lo 

menos dos generaciones de indígenas nacidos en el lugar. Siguiendo la Tabla 1 sobre el perfil 

socioeconómico de la región, se puede extraer que la población indígena suma 

aproximadamente 1535 personas, la mayoría identificadas como Rarámuri, Tepehuana, y 

otros grupos provenientes del centro y sur del país. 

 
4 Espino, Barrera y Herrera (2009), “Presencia de arsénico en la sección norte del acuífero Meoqui-Delicias del 
estado de Chihuahua, México”, Tecnociencia, Vol. III, (1), 8-18. 
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A pesar de la búsqueda de mejoramiento de condiciones de vida, éstas no han 

cambiado o mejorado y más bien su situación de marginación y pobreza quizá se ha 

recrudecido. Por ejemplo, muy claramente los Rarámuri asentados en el municipio de 

Meoqui viven condiciones de precariedad mucho más acentuadas que los que viven en la 

ciudad de Chihuahua y de Juárez, a juzgar por las descripciones realizadas por Fernández 

(2013), Herrera (2013) y Morales (2009, 2014). 

Por ejemplo, en Meoqui, los lugares en que se asientan las unidades domésticas 

rarámuri son lotes baldíos prestados por particulares o por el municipio donde construyen 

precarias viviendas con plataformas o tarimas de madera empleadas para apilar productos 

conocidas como pallet, que se unen y recubren a manera de techo con hule negro. Ese es el 

caso del solar conocido como Molino Rinconeño, donde se asientan alrededor de 10 familias. 

Solamente una tiene una construcción de mampostería, el resto vive en especies de tiendas 

sumamente endebles a las que constantemente les tienen que hacer reparaciones para evitar 

la entrada de agua en temporada de lluvias. El piso es de tierra y por la pendiente del suelo, 

no es raro que se inunden. El tamaño de cada vivienda oscila entre los 16 y 25 metros 

cuadrados aproximadamente. El mobiliario es muy básico, a lo sumo cuentan con camas 

hechas con tablas y algunos pocos muebles como mesa y sillas. La elaboración de los 

alimentos suele hacerse al aire libre con leña empleando para ello unos cuantos enseres y 

utensilios. 

Por su parte, las unidades domésticas de Rosales viven preferentemente en una 

colonia popular a la orilla de la pequeña ciudad, a ubicada a un lado de uno de los canales de 

riego de los campos de cultivo. Cuentan con todos los servicios, aunque sus viviendas son 

pequeñas, sobre todo considerando que cada unidad doméstica recibe constantemente la 

llegada de nuevos miembros. También es común que vivan en campamentos para jornaleros 

que los dueños de los campos agrícolas construyen y donde conviven con trabajadores 

procedentes de otras entidades del país. Ese es el caso más común en Delicias, aunque 

también hay una colonia popular colindante con Meoqui donde se asientan familias Rarámuri 

de donde son transportados en camionetas a los capos de cultivo cada mañana. 

De acuerdo con lo observado en campo, muchos de los Rarámuri de todas las edades 

son monolingües o hablan poco español, pocos niños asisten a la escuela, en gran medida 

porque no poseen documentos de identificación, como tampoco los poseen sus padres, lo 
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cual hace difícil que reciban los beneficios de los programas asistenciales del gobierno. De 

igual manera, se ha podido presenciar la invisibilidad social de la población indígena en la 

región. Por ejemplo, aun cuando Rosales y Meoqui son poblaciones pequeñas no se suele 

conocer la localización de los pequeños asentamientos indígenas dentro de la ciudad.  

 

 

3. Actividades laborales de hombres y mujeres indígenas. 

  

Estas familias se dedican a una variedad de opciones laborales disponibles dependiendo de 

las estaciones del año. De acuerdo a información obtenida por entrevistas que se han 

realizado entre la población indígena asentada en estos tres lugares se destaca que las 

opciones laborales más frecuentes son el trabajo agrícola, las maquilas, la carpintería, 

albañilería, complementados por una variedad de actividades en el sector de servicios (trabajo 

en casa, recamarera en hoteles, ayudante en restaurantes, construcción de cercos en los 

campos, venta de artesanías y vestidos, etc.) En ocasiones, dichas actividades se realizan en 

alguno de estas tres ciudades o en ocasiones por temporadas breves en otras ciudades del 

Estado como Camargo, Chihuahua o Juárez. A continuación, desarrollamos las actividades 

económicas realizadas por los indígenas dentro de los mercados laborales de la región. 

 

3.1. Trabajo agrícola.  

El trabajo agrícola es la opción laboral más frecuente tanto para hombres como para 

mujeres. Una escena cotidiana durante los meses de junio a diciembre es observar camiones 

de redilas que transportan por los caminos que conectan los tres municipios a los trabajadores 

recogiéndolos en distintos puntos para llevarlos a los campos de nuez, chile, cebolla, y 

posteriormente regresarlos al mismo punto por la tarde. 

Dicha actividad es por su naturaleza temporal realizándose en condiciones por demás 

precarias y en jornadas físicamente extenuantes. La inserción indígena en ámbitos agrícolas 

sucede casi siempre atreves de redes y contactos familiares, ya sea porque los padres hace 

décadas llegaron a la región atraídos por las oportunidades que ofrece el trabajo en los 

campos o, por familiares extensos que llegan a incorporarse a la fuerza laboral de algún 

núcleo ya asentado. También, en las entrevistas realizadas se detectó la presencia de 
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“enganchadores”, personas que se dedican a transportar indígenas de la sierra tarahumara, 

hombres, mujeres algunas con niños, para trabajar en los campos. Ese es el caso de una mujer 

tepehuana nacida en el municipio de Guadalupe y Calvo y que actualmente tiene viviendo 

13 años en Rosales donde comenzó a trabajar en la pisa de nuez. Después de soportar una 

vida de abusos desde su niñez, ha trabajado en Juárez y Cuauhtémoc para ayudar a sus cuatro 

hijos (un varón de 22 años, dos hijas en edad de ingresar a la secundaria y una niña más 

pequeña), llegó a Rosales para dedicarse al trabajo agrícola (pizca y limpia de cultivos). En 

el momento de la entrevista se encontraba en la pisca de chile y después la cosecha de nuez 

y luego en la pisca de cacahuate. 

El trabajo agrícola es al mismo tiempo un campo de competencia. Por ejemplo, se 

detectó que los trabajadores que vienen para las labores agrícolas de Oaxaca y Guerrero 

compiten por ser contratados con los Rarámuri, además entre los diversos contratistas existe 

la mentalidad de que los primeros están más "necesitados" por lo que cuidan más su trabajo 

y "aguantan más" las condiciones adversas en los campos. Esto evidencia una clara necesidad 

de las empresas productoras agrícolas por el trabajo no calificado sacando provecho de la 

mano de obra existente en abundancia. Esto podría significar la posibilidad de manejar a la 

baja el sueldo ofrecido a los trabajadores.   

Por otro lado, varios de nuestros informantes señalaron que iniciaron trabajando en los 

campos a los 10 o 12 años de edad y es común conocer casos de niños y niñas que trabajan 

al lado de sus padres. Dicho trabajo infantil a veces se prohíbe y en otras ocasiones no, 

dependiendo al parecer de la empresa o particular que los contrate. Incluso, aquellos 

empleadores que permiten el trabajo infantil o que “se hacen de la vista gorda” suelen ser los 

más buscados por parte de las propias familias indígenas no solo para tener mayor ingreso, 

sino también por la oportunidad de trabajar mientras cuidan a sus hijos. La preocupación de 

dejar a hijos e hijas pequeños y solos en casas improvisadas, muchas veces en lugares 

hacinados o conviviendo con otras personas está muy presente sobre todo entre las mujeres. 

Incluso, algunas madres con quien hablamos que preferirían trabajar en un campo donde el 

pago era un poco más bajo que sentir la vulnerabilidad de dejar a hijos o hijas solos en casa.  

Otro dato que surgió en las entrevistas es la doble jornada de las mujeres, ya que varias 

mujeres se mencionaron que luego de su jornada laboral en los campos, llegaban a su casa a 

hacer tortillas y la cena para la familia. Teniendo tiempo para descansar de 6:00 de la tarde a 
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4:00 de la mañana, hora en que se levantan a hacer tortillas de harina y preparar burritos para 

el trabajo. La mujer tepehuana mencionada anteriormente también ha trabajado como 

trabajadora doméstica en casas donde se ocupa de las labores de limpieza. Sin embargo, dice 

que no le gusta que la manden y por eso prefiere trabajar en los campos.  

 

3.2. El trabajo doméstico remunerado. 

Según el trabajo de campo realizado permite sugerir que el trabajo doméstico es 

claramente una opción para mujeres indígenas, sin embargo, no es de las opciones más 

deseadas o demandadas por ellas mismas. Esto se debe a varios motivos. Por una parte, 

trabajar en casa representa en la gran mayoría de los casos trabajar más horas que en los 

campos agrícolas y por menos sueldo (aproximadamente 80 pesos diarios de 8 de la mañana 

a 8 de la tarde5; en comparación con aproximadamente 170 o 180 que ganan en los campos 

de 6 a 1 o 3 de la tarde).6 Es decir, si bien es físicamente más intenso el trabajo agrícola, este 

es preferido por representar más ingreso económico y tener más tiempo en las tardes para 

estar o atender a la familia.  

Por otra parte, se detectó una desventaja del trabajo doméstico como opción laboral es 

que las condiciones del trabajo doméstico están sujetos a mucha variabilidad desentendiendo 

del carácter, trato y exigencias de cada empleador o empleadora. En opinión de las 

entrevistadas, la patrona ideal que las contrata debe tener buen carácter, no ser tan exigente, 

explicar claramente cuales actividades domésticas son las que quiere que se realicen dentro 

de las casas y como desea que se hagan, y sobre todo en palabras de una informante “que no 

se desquiten con una”. Como suele ser usual, en las entrevistas no afloran fácilmente casos 

de discriminación o mal tratos que han vivido como mujeres indígenas trabajando en casa. 

Es solo a través de la confianza cuando empiezan a aflorar experiencias de abuso tanto laboral 

como físico. Casos como el no pagar por los días ya trabajados aprovechando la informalidad 

en que se realiza el trabajo doméstico, o ningunear a las personas son prácticas 

frecuentemente reportadas. Sin embargo, se accede a trabajar en tales condiciones debido a 

 
5 Es importante hacer mención que según la legislación nacional en México el salario mínimo nacional rige 
para el trabajo doméstico (ley federal del trabajo, art. 335), y para la fecha del levantamiento del dato el salario 
mínimo nacional era de 80.04 pesos diarios.   
6 Se detectaron otros rangos de precios 140 a 200 pesos el día; el pago suele variar de acuerdo al trabajo 
demandado, pizca o limpieza de los campos, así como del empleador que los contrata. 
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las limitadas opciones laborales. Al mismo tiempo, durante las entrevistas que tuvimos con 

empleadoras, sus respuestas fueron un tanto cuidadosas, estableciendo un discurso 

impregnado de cautela en la forma de expresarse de las trabajadoras y de su condición étnica, 

por lo cual se puede comprender que su interés radica más en indagar aspectos de la vida de 

la empleada indígena por una relativa desconfianza y en términos de las patronas “por darle 

consejos en la forma como lleva su vida y ayudarles en sus problemas”. Esta actitud 

asimétrica es más común en empleadoras de mayor edad y con una situación económica 

favorable.  

Es importante mencionar que no solo se ha registrado malos tratos y comportamientos 

discriminatorios de la población mestiza hacia la indígena, sino entre los mismos indígenas 

de diferentes pueblos, por ejemplo, ser objeto de burla al ser tepehuano y no entender la 

lengua Rarámuri, además de sufrir insultos por formas de vestir diferente como vestir con 

pantalón y falda sobrepuesta. Esto sobre todo detectado en los campos agrícolas durante las 

jornadas laborales, y posiblemente influenciadas por el alto nivel de competencia de 

trabajadores disponibles para cada campo y cada temporada.  

Así mismo el trabajo doméstico y el trabajo agrícola realizado por las mujeres tienen 

semejanzas y diferencias peculiares. Por ejemplo, una constante es que la inmensa mayoría 

de opciones laborales realizadas por los indígenas son no calificadas, tales como trabajo 

doméstico, mandar a los niños a pedir korima7 en las calles y plazas públicas, recolección de 

orégano, cuidado de ranchos ganaderos, y trabajo doméstico, son poco o nada calificados, 

con salarios muy bajos y sin ninguna o pocas prestaciones ni seguridad laboral y, por tanto, 

se realiza en condiciones poco reguladas por la normatividad legal y escasamente observadas 

por las instancias laborales del gobierno. Y, sin embargo, esto resulta funcional ya que los 

sistemas económicos imperantes en la región de Delicias, Meoqui y Rosales requieren de 

estas y otras actividades laborales poco remuneradas para su desarrollo. A estas opciones 

disponibles son a las que se incorpora la población de escasos recursos y en donde, entre 

ellas, se tejen sus estrategias laborales más convenientes. 

 
7 Pedir korima es una práctica usual entre los Rarámuri basado en compartir lo que se tiene, es una práctica 
basada en la reciprocidad y cooperación en la sierra tarahumara. En ámbitos urbanos suele confundirse con 
mendigar en la calle.  
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Por ejemplo, se pudo detectar durante trabajo de campo que se suele trabajar en casa 

solo por breves periodos de tiempo y cuando se está en espera de alguna opción más 

remunerada. Generalmente estos periodos de espera corresponden a los meses de enero a 

junio cuando no hay trabajo agrícola o éste es escaso. Sólo entonces es cuando el trabajo 

doméstico se convierte en una opción viable, por tanto, se puede argumentar que para las 

mujeres indígenas de esta región semi-urbana el trabajo en casa y el trabajo agrícola no solo 

están vinculados estrechamente si no que son opciones que observan cierta 

complementariedad.  

Aun con esta complementariedad, el trabajar en casa suele ser una opción que se 

pondera de manera más estricta en términos de costo y beneficio. Esto porque las mujeres 

entrevistadas tienen a su disposición una amplia gama de actividades económicas (costura, 

venta de vestidos, o artesanías que se venden en las plazas y mercados de Delicias) que si 

bien se realizan en condiciones de poca seguridad económica también permiten diversificar 

sus fuentes de ingreso cuando el ciclo agrícola lo permite.   

Hasta ahora me he centrado en las similitudes y complementariedades entre el trabajo 

doméstico y el trabajo agrícola, ahora me quiero centrar en las diferencias. Una diferencia 

fundamental es que el trabajo agrícola suele ser una actividad que brinda a las mujeres más 

claridad en términos del tiempo invertido. Es decir, algo que se valora es la posibilidad de 

administrar y tener claridad en el tiempo implicado por parte de las familias indígenas. Al 

ser el trabajo agrícola regido por un horario fijo y establecido donde todos los trabajadores 

entran y salen a una hora determinada se puede administrar el tiempo de manera más eficiente 

en torno a las actividades de la unidad doméstica, incluso para tener un segundo trabajo 

posterior como la venta de artesanías o comida en la calle. En cambio, el trabajo doméstico 

puede que implique tener mayor incertidumbre en cuanto al tiempo invertido, llegar más 

temprano a la casa del patrón o irse más tarde dependiendo de los deseos de estos puede 

representar una desventaja crucial a la hora de administrar el recurso siempre escaso del 

tiempo.8  

 
8 En la extensa literatura de estudios de carácter longitudinales sobre pobreza se argumenta que el tiempo es 
uno de los recursos más valiosos que tienen a su disposición las personas y familias pobres, y por tanto el tiempo 
dedicado a las actividades constituye una pieza fundamental en las decisiones y estrategias que se emplean para 
enfrentar condiciones adversas. 
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Una segunda diferencia entre el trabajo doméstico y el trabajo agrícola es que el último 

tiene una forma de inserción más familiar y una experiencia colectiva, por ser una actividad 

que involucra casi siempre a todo el núcleo doméstico. Mientras que el trabajo en casa tiende 

a ser más una opción laboral que se busca a través, por ejemplo, de amigas que ya han tenido 

experiencia previa y que recomiendan a las patronas de alguna casa donde se solicite trabajo 

doméstico, el trabajo agrícola suele representar una decisión cuya responsabilidad recae 

frecuentemente en la pareja o en la unidad familiar. 

Si bien, ambas opciones laborales surgen a raíz de las redes sociales que tejen familias 

y miembros individuales con amigos y contactos fuera del núcleo familiar, el trabajo 

doméstico implica para las mujeres frecuentemente una actividad más individual al viajar y 

vivir solas por temporadas en centros urbanos más densamente poblados. De acuerdo con 

datos etnográficos y entrevistas realizadas, esto puede implicar tanto desventajas como 

ventajas que son cuidadosamente calculadas por las mujeres que tienen la oportunidad de 

trabajar fuera de su hogar o localidad y que están influenciadas por su edad, la necesidad 

laboral, su estatus marital, la relación y apoyo de sus padres, entre otros.9  

A decir de las mujeres, dentro de las experiencias positivas que se tienen de poder 

trabajar en casa, destacan dos relacionadas prácticas aprendidas en las casas de las patronas. 

En primer lugar, el de desarrollar habilidades como hacer comida con ingredientes y recetas 

poco conocidas o utilizadas en la dieta de dichas familias Rarámuri. Esto no significa que no 

sepan cómo hacer comida sino que aprender a preparar comida “como “ellos, comida de la 

ciudad […] por ejemplo, pescado empanizado, pollo asado, mole”. Este aprendizaje suele ser 

motivo de orgullo y conversación entre las mujeres indígenas. Incluso el tener una buena 

relación de confianza con una patrona es también considerado algo positivo del trabajo para 

las mujeres indígenas. La relación entre patrona y trabajadora depende de la habilidad y 

agencia individual de las mismas mujeres que negocian tiempos, actividades, y condiciones. 

En segundo lugar, otro aprendizaje se refiere a las tareas domésticas dentro de la casa 

algo que en ocasiones se articulaba en entrevistas de patronas que empleaban a indígenas 

como “roce social”. Por “roce social” suele entenderse a las oportunidades de convivir con 

 
9 En otros trabajos etnográficos con jóvenes varones del pueblo Rarámuri en la Sierra Tarahumara he registrado 
cómo dichas experiencias laborales temporalmente alejados del núcleo familiar suele ser considerado como una 
experiencia positiva para los propios jóvenes incluso esperado por la comunidad (Loera, 2016) 
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familias mestizas y de alto nivel económico.  Las trabajadoras domésticas que tienen esa 

experiencia son bien cotizadas entre el circulo de amigas que forman las patronas porque “ya 

no hay que enseñarles con que productos se lava, o trapea, […] ya entienden bien el español 

y no batallan en entender lo que les pedimos [las patronas] exactamente”. Es decir, el “roce 

social” implica que la mujer indígena se capacita y adquiere habilidades que necesariamente 

son ajenos a su contexto y ámbito cultural. Ese roce se concibe como deseable si se quiere 

emplear en hogares con buen sueldo y estables.  

 

4. Conclusiones. 

 

En este artículo hemos expuesto expresiones de desigualdad entorno a los mercados laborales 

donde participan mujeres indígenas en el núcleo poblacional comprendido por las ciudades 

de Delicias, Meoqui y Rosales. Si bien la evidencia empírica presentada aquí es preliminar y 

requiere de mayor análisis y sistematización, considero que se pueden mencionar varios 

puntos importantes:    

Primero, que el trabajo doméstico si bien no es la actividad económica más frecuente 

o más deseada entre las mujeres indígenas de la región de Delicias, Meoqui y Rosales, si 

forma parte importante dentro de las estrategias de sustento económico de ellas y sus familias. 

Muy a pesar de las condiciones de vulnerabilidad y más allá de la corta temporalidad que 

suelen tener los trabajos domésticos, son opciones que se buscan en parte, por la necesidad y 

pocas opciones laborales que existen para las mujeres indígenas. Moviéndose entre la 

diversidad de precariedades existentes.  Al mismo tiempo, este artículo nos muestra de 

manera general de la incorporación de la población indígena a la vida en nuevos espacios 

rurales y urbanos en los que acceden a distintas formas de trabajo asalariado entre las que se 

encuentra, como una de las posibilidades, el empleo doméstico. En este sentido se trató de 

mostrar la coexistencia de los mercados laborales etnizados con los procesos 

macroeconómicos -como las agroindustrias y empresas trasnacionales como la cervecera 

Heineken- que están modificando los paisajes en los que transcurre la vida de los habitantes 

del sur de Chihuahua. 

Segundo, se puede observar cómo en ciertos espacios de Delicias, Meoqui y Rosales, 

las opciones laborales de las mujeres indígenas, y sus familias todavía están vinculadas 
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estrechamente por el ciclo agrícola. Además, las estrategias laborales en estos contextos 

semi-urbanos, no solo presentan la usual vulnerabilidad y diversificación económica 

reportada en estudios que abordan esta temática, sino que la participación dentro del trabajo 

agrícola, motor definitivo de la economía de la región, no podría desarrollarse sin la mano de 

obra barata y no calificada que en parte aportan las familias indígenas. Dichas condiciones 

son funcionales a la industria agrícola y son los trabajadores aportando la mano de obra barata 

quienes necesariamente -o desesperadamente- buscan adaptarse organizando sus opciones 

laborales entorno a las actividades económicas dominantes. Parte de la adaptación implica 

generar redes de solidaridad, por ejemplo, hemos detectado como unidades domesticas se 

componen muchas veces de hombres y mujeres que al caer en desgracia por la muerte de un 

familiar con quien vivían o por enfermedad encuentran acogida con otras familias. 

Demostrando como a pesar de no tener mucho que ofrecer ni gozar de seguridad alimentaria 

se abren las puertas para recibir a otras personas que viven en mismas circunstancias.  

Por último, quiero hacer referencia a la idea de interseccionalidad presentada al inicio 

del artículo, dado que el caso presentado evidencia los sistemas superpuestos de opresión y 

discriminación a los que están sometidas las mujeres debido a su origen étnico, sexualidad y 

condiciones económicas. En ese mismo sentido, creo que la misma idea de “roce social” 

demuestra el aspecto fundamental de cómo las identidades sociales se cruzan creando la 

diferencia en lo étnico en el ámbito doméstico laboral. 
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I. Para el documento general:  

 
Tipo de letra: Times New Roman. 
Tamaño: 11 puntos. 
Interlineado: 1.5 espacios. 
Títulos y subtítulos:  
El texto principal en 11 puntos. Títulos 12 puntos (en resaltado). Subtítulos 11 puntos. Cada título y 
subtítulo deberá numerarse bajo el siguiente orden: 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2… 
La extensión máxima de los cuadernos de trabajo será de 40 cuartillas. 
La primera vez que se emplee una sigla en el texto se especificará primero su equivalencia completa 
y después la sigla. 
 
II. Hoja de presentación: 
 
Título: 
14 puntos, centrado, resaltado. 
Nombre de autor(es): 
12 puntos 
Resumen y abstract: 
Debe incluir resumen en español y abstract (diez puntos), no mayor a 250 palabras 
Palabras clave: 
Incluir entre tres y cinco palabras clave, en español e inglés 
Referencia del autor o autores: 
Institución de adscripción, grado académico y líneas-grupos de investigación que desarrolla y a los 
que pertenece. 
 
III. Sistema de referencia de citas: 
 
Harvard-APA 
Las citas bibliográficas en el texto deberán incluir entre paréntesis sólo el apellido del autor, la fecha 
de publicación y el número de página; por ejemplo: (Quilodrán, 2001: 33). 
 
IV. Notación en sección de bibliografía y fuentes de información: 
 
Se deberá incluir al final del texto. Toda referencia deberá estar mencionada en el texto o notas de pie 
de página. 
Cada referencia iniciará con el primer apellido o los apellidos, luego el nombre del autor, y después, 
entre paréntesis, el año de publicación seguido de un punto. Ejemplos: 
Se deberá incluir al final del texto. Toda referencia deberá estar mencionada en el texto o notas de pie 
de página. 
Cada referencia iniciará con el primer apellido o los apellidos, luego el nombre del autor, y después, 
entre paréntesis, el año de publicación seguido de un punto. Ejemplos:  

Normas Editoriales Normas Editoriales 
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Artículo:  
Ros, Jaime (2008). “La desaceleración del crecimiento económico en México desde 1982”, en 
Trimestre Económico, vol. 75, núm. 299, pp. 537-560. 
Libro: 
Villarreal, René (2005). Industrialización, competitividad y desequilibrio externo en México.  
Un enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010), México, Fondo de Cultura Económica. 
Capítulo de libro: 
Castillo, Manuel Ángel (2003). “La política de inmigración en México: un breve recuento”, en 
Manuel Ángel Castillo, Alfredo Lattes y Jorge Santibáñez (coords.), Migración y fronteras, Tijuana, 
El Colegio de la Frontera Norte / Asociación Latinoamericana de Sociología / El Colegio de México, 
pp. 425-451. 
 
V. Notas de pie de página: 
 
Se utilizarán para hacer indicaciones complementarias, aclaraciones o ampliación de una explicación. 
La nota de pie de página en Times New Roman, 10 puntos.  
 
VI. Tipología de imágenes dentro del texto: 
 
Cuadro 
Gráfica 
Diagrama 
Mapa 
Figura 
Todas las imágenes deben ser numeradas y mencionadas dentro del texto. A toda imagen debe 
incluirse la fuente. 
Las indicaciones de la imagen: tipo y número de imagen, título de imagen y fuente se escriben en 10 
puntos. En el texto poner como imagen los mapas, figuras, gráficas y diagramas –con el ánimo de no 
perder el formato realizado por el autor. 
 
VII. Ecuaciones y fórmulas: 
 
Si se utilizan ecuaciones o fórmulas deberá utilizarse el editor de ecuaciones de Word y numerarse. 
 
VIII. Envío de trabajos 
 
Los trabajos deben ser enviados a la dirección de correo: lgtz@uacj.mx. Con el Dr. Luis Enrique 
Gutiérrez Casas, editor de esta publicación. 
 
La aceptación de cada colaboración dependerá de la evaluación de dos dictaminadores especialistas 
en la materia que se conservarán en el anonimato, al igual que el autor (autores) para efectos de la 
misma.  

Normas Editoriales 
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I. For General Document:     

 
Font type: Times New Roman.   
Size: font size 11.   
Paragraph: 1.5 line spacing.   
Titles and subtitles:  Main text font size 11. Titles font size 12 (Bold). Subtitles font size 11.   
Each title and subtitle should be numbered in the following order: 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2…   
The maximum length of the workbooks will be 40 pages.  
The first time an abbreviation is used in the text will be specified first complete equivalence and then 
stands.   
 
II. Front cover:    
 
Title:  
Font size 14, centered, Bold.   
Author name(s):   
Font size 12.  
Abstract:   
It should include abstract in Spanish and abstract (font size 10), no more than 250 words.  
Keywords:  
Include three to five keywords, in Spanish and English.  
Reference of author:  
Institution of affiliation, academic degree and line-developed by research groups and belonging.   
 
III. Bibliographical appointment system:    
 
Harvard-APA   
Citations in the text should include between parentheses only the author’s name, publication date and 
page number, for example:   
(Quilodrán, 2001: 33).   
 
IV. Notation about Bibliography section and Information fonts:    
 
Should be included at the end of the text. All references must be mentioned in the text or footnotes 
page.  
Each reference starts with the first name or last name, then the name of the author, and then, in 
parentheses, the year of publication followed by a period. Examples:  
Article:   
Ros, Jaime (2008). “La desaceleración del crecimiento económico en México desde 1982”, en 
Trimestre Económico, vol. 75, núm. 299, pp. 537-560.   
 

Editorial Guidelines 
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Book:  
Villarreal, René (2005). Industrialización, competitividad y desequilibrio externo en México. Un 
enfoque macroindustrial y financiero (1929-2010), México, Fondo de Cultura Económica.   
Book chapter:  
Castillo, Manuel Ángel (2003). “La política de inmigración en México: un breve recuento”, en 
Manuel Ángel Castillo, Alfredo Lattes y Jorge Santibáñez (coords.), Migración y fronteras, Tijuana, 
El Colegio de la Frontera Norte / Asociación Latinoamericana de Sociología / El Colegio de México, 
pp. 425-451. 
 

V. Footnotes:    
 
Must be used to make additional indications, clarification or expansion of an explanation. The 
footnotes must be in Times New Roman, font size 10.   
 
VI. Image typology inside text:    
 
Picture  
Graph  
Diagram  
Map  
Figure   
 
All images must be numbered and mentioned in the text, should include the source image. The 
indications of the image: type and number of image, image title and source are written in 10 font size. 
In the text set as image maps, figures, graphs and charts-with the intention of not losing the formatting 
by the author.   
 
VII. Equations and Formulae:    
 
When using equations or formulas should be used in Microsoft Word equation editor and numbered.   
 
VIII. Paper sending    
 
Entries must be sent to the email address: lgtz@uacj.mx. With Dr. Luis Enrique Gutiérrez Casas, 
editor of this publication. 
 
 Acceptance of each collaboration will depend on the evaluation of two examiners skilled in 

the art to be kept anonymous, like the author(s) for the same purposes.  

 

  

Editorial Guidelines 
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