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INl'ROilUCCION 

I 

. -. . . . . . . . - . 

tigacii;n Se nos presentÓ Como el  l u g a r  ideal para pr fundizar  en b 

I con mucho el ámbito obrero y engloba c&i de  manera otal el  &in- 

bito  rcbioflal. Es una zona  de tráfico  comercial y tikne una his- 

toria  industrial   texti l  que parte de laisegunda 
i 

9 I 

pasado. E l  polo industrial de Atlixco e)& bien 
i 

p e t o  0 l a  ciudad y es nuestro  centro 

por 7 fhricas textiles que hasta 

ron un[ impxtante  centro económico 

lo funkionan tres fábricai, pero 

" una población  obrera 



Atlixco e l  l u g a r  idóneo  para la   real ización de nuestro trabajo 

de investigación. 

problema 

L.G diferencias y semejanzs  entre-los modelos  de  comunidad  lab0- 

r a l  consultados (Dennis etod. (19691,  Lantz  (19581, P i l c h g  

(1972) y Walker (1950)) y e l  nuestro,  constituyen e l  principal 

problema a describir y expl icar  en e l  presente  trabajo. Las pre- 

guntas que nos proponemos contestar en el  pre&te t r h a j o  son: 

Zen qué es igual l a  l@Comuna  de Atlixco" a otras comunidades lab0 - 
rales? ten qué y por qug es diferente  a  otras comunidades'obre- 

- 
ras? tppr qué teniendo una  maSe material  igual (comunidades  de- 

pendientes de l a  industria-)-son  diferentes l a  19Comuna de Atlix- 

cot* y las comid.ades  laborales consultadas? 

/-" 

c 

I ,  

La conceptualizeclibn del estudio de un.. grupo de  traba)¿í& 
- .  

- ' .  

res como comunidad laboral demandó de! nosot& el .rsbUliq !y ad- . J  

tica de d is t in tos  &abitos teóricos que nos llevaron a Una.c;once~ 
. ,  

.- , .  

ponen una .dirección  .unilineal de l a  estructura  hacia las iiases, 

dentro de l a  :cual no se l e  reconoce al  obrero  influencia es+=- 

tural aiguna. Este enfoque trabajado por autores como Novelo, A1 
Varez y Ledn, ,ubican a l a  industria y a .los obreros con su nivel 

organizativo  dentro de  una s i t u a c i k  con un sesgo  @structural e'; 

I 

pecifico que por su esquematismo lo hecen inoperante, ya que l a  

realidad  empírica es d s  flexible;  .el  control sobre los obreros 

no es tan rígido, la 18cultura obrera" es he%erogénea, y sobre to - 
do, existe una respuesta nor Ijarte de los obreros al marco uniQ . .  

. 
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neal . 
<n un segundo nivel buscamos  ayuda en l a  llamada 

gfa d e l  Trabajo,  para-ver en Sui? medida e l  puesto de los obre "- 

tre o t k s ,  nos llevaron 'a Plantearnos que  no sólo dentro de la 

I -  f b r i c a  se genera una -, actitud  hacia l a  vida determinada; influye 

l . l a  vida fabri.1 pero no es determinante del todo en uria postura 
* 

politics y vivencial. De esta manera, e l  propio trabajo de inves - 

Llegamos & en un tercer.nive1 a l a  consulta de trabajos 

. sobre comunidades obreras. Los autores  consultados fueron Dennis 

et.al, ¿lq69), %ntz (19581, Pild'rer..,(1972):y Walkr (1950). licn - 
n i s  plantea que 'a p a r t i r  del, trabajo los  dist intos b i t o s .  de l a  

vida comun i td ia  se manifiestan como colores be se pennervl y se 

transform* u s  a otros (como acuarelas)., L a k g  Bantea w e  

frente a los  dist intos aspectos estructurales que constituyen l a  

comunidad obrera, existe  una elaboracl6n  subjktiva. del  t r a b a j e  

i 

I 

dor, lo cual se manifiesta en las vivencias  -de-\&ste en el  momenie  
i '  

t o  en que social iza en cada uno de los d i s t i n t d s  hmbitos socia- 

les. Para Pilcner l a  comunidad obrera es un,esDacia donde l a  ba= 

se cultural e$& dada por el origen, personaJ!idad e im&F de 

sus ' integfantbs, y está definida por dos comconentes, e l  g h p a  y 

e l   t e r r i t o r i o ;  SII estxdio de  Comunidad laboral parte de la des- 

cripción de l o s  aspectos comnitario y ocupacional y de las ins 

l 

" 
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titucioncs que l e  dan cohqrencia Y continuidad, Por su parte, 

Walker describe a l a  comunidad obrera  bajo l a  idea de comunidad 

integrada, l a  c u a l  se  define a P a r t i r  de l a  interacción que se 
. 

cb 

d a  entre  desarrollo  industrial y desarrollo comunitario, a l  tieE 

po que no es n i  s i n d i c a l  n i  de  l a  em?resa, pero c u e  en el orden 

de las  actividades que desempeña se desenvuelve en todos los ám- 

bitos. 

M estos  autores quienes m á s  se  ajustaron 3 nuestros inte 
reses  fueron Dennis y Lantz (no s i n  rescatat l o s  pmtos  positi- 

vos de los otros autores), E l  estudio de Pilcher  est$  linitpdo 

porque se aboca más a l  estudio de l a   a l t u r a  en l a  camidad 

obrera;& e l  de Walker está limitado 'porque cs un estudio m y  téc- 

nico de un confl icto &S visto des-de l a  vision empresarial que 

~ ~ : ~ u n i t a r i a ,  Por tal  motivo consideranos u ~ e  l a  discus;&  entre 

Dennis y Lmtz rescata de manera más global  nuestro  inkerks en 

.. . - - . " " ~ - -~ . - .. .. . "" .- 

= .  

el estudio de l a  comunidad obrwa. '< 

La discus&. teórica Dennis-Lantz  encarna l a  confronta- 

ción de dos aspectos  te6ricos. de- interés para el  presente p r o 9 5  

t o  d e  investigación: r"a estiructura  contra l a  eJabraciÓn  subjet& 

va, Al respecto consideramos que *as difere&5.as ". - . tienen un pe- 

so irn?orc-intc, La dimensión estructural encarna una visión qlb- 

bal dentro de l a  cual un aspecto de la vide con-Jnit,wia .puede de - 

finir (no determinar) l a  conformcibn y modificación de hábitos 

t 

, _  

sozisles,  de .esta nmera P.e, e l  trabajo media la vida  social-, . - 
F l i t i c a  y familiar del trzbajadcr al tien73 que  dernanda &el mi2 

rno m ü  scrie dc cualidades, S i n  embargo, la estructura  social co 
I .  

m6 tal  delimita pero no define actlruaes que- se puedan conside- 

_j 
rar como  comunes al general de los trmajadoms, ya que los  aivz 

i 



les  subjetivos in f luyen  también l a  conformación ae una estructu- 

ra   socia l  determinada,  Esto no implica l a  exclusión de  ninguno 

de los ámbitos,  sino que supone  que -es necesario conocer prime- 

ro los niveles  estructural- para  dar'paso después al conocimiec 

to  del individuv. 

Dada l a  importancba del anál is is   mparat ivo en kntropolo - 
gía social, l a  comparación de la  "Coma de Atlixco*l con e l  con- 

junto de  comunidades obreras  consultadas, nos mostrará cómo por 

un lado el  peso de cada variable S o c i d  varia por el contexto, 

i.e. por la   relación entre todas. De esta  3m-a P.e, mientras 

que para Dennis las interacciones  sociales de los trabajadores 

giran e? torno al   trabajo,  en nuestro case giran en &no a l  s e  

dicatc. ' P o r  otro - l&o, -a--partir de .este anhisis comparativo  nos . 

proponems probar c&no l a  base  material  (infraestxuctwx) es ne- 

cesaria pero no suficiente para explicar  la  condiel' obrera co- 

mo uná-totdiddd. . i 

a 

' /  

Qi" 
: 1 " - :\ .. . - 

i r  

estructura  interna de l  trabajo de. imtesticjaci6n ! 
I i 

i '  

.. 
EL contenido del presente  trabajo de investigación &&e de dos 

conceptualizaciones bkicas,. En l a  primera  consideramos l a  polí- 

ca s i n d i c a l  de Atlixco.como un hecho social to ta l ,  en l a  cual 

"se expresan a , $ a  vez y de golpe todo tipo de inst i tkiones"  (biz 
uss :  157). Zsta. expresión de total i2ad tiene un cargcter t r i d i -  

mensional: "tiene que hacer coincidir l a  dim-& propiamente 

sociológica con. sus múltiples aspcctos  ShkrÓnicos, l a  dimensión 

histórica' O dia&nica y por 6ltimo l a  d inens ib  figiopsicolbgi- 

1 

i 
ca" (Lévi-Strauss, 1979: 241, Zn l a  segunda partimos de l a  postu 

r a  que d i c e  que "(..,I no es el otorgamiento,de beneficios sino 
. .  

. .  
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e l  control de recursos  significativos para otros  actores  socia- 

l e s  o unidades operantes lo que origina e l  poder independiente- 

mente de que se otorguen o no benQficios"  (Varela,  1984: 35 1, 

para p+bar que una vez que e l  sindicato  adninsitró el trabajo 

fabrj.1 IincrenentÓ fuertenente su poder social. e 

Dividimos nuestra exposición en tres apartados; en e l  

primer  apartado daremos los  antecedentes históricos que permiti5 

ron l a  ponformación del grupo obrero tectil de Atlixco, Demostrz 

remos "m0 l a  naturaleza f a b r i l  de l a  región influy6 notablemen- 

te  en S vida económica y cómo su naturaleza  sindical  influyó 

terminapemente en su vida p l i t i c a ,  lo cud nos mostrará l a  di- 

mensiónl histórica del  control sindical.  

, 

? 
e l  segundo apartado nos ocuparemos de--desuibir -y en- - -. - - 

tender k m 0  se organiza y experimenta el  trabajo c n  las f a r i c a s  

textiles de AtliXCO. Nuestra intención es probar it p a r t i r  de 'nu- 
I 

. .  

esfra  Aidencia empirica y de nu astra  elaboración t e k i c a , .  ''.; 
j 
ajo  rabril no es ese  espacio aisdado que nos muestran , 

, los  es dios  sobre l a  clase  obrera hechos en I.iéxico, sino que es 

un camlos social que aparece interrelacionado,  al tiempo  que 

crea =ejes S gnificativas con e l  con junto de  campos, sociales que 

conforjan l a  "Comuna de Aklixco", l o  cuai nos mostrará l a  dimen- 

sión f ril d e l  control- sindical. ? 
-inalnente, en el tercer apar'tado nos okuparemos de estu- 

,S 

d i m  los  dist intos mecanismos de control  sindical  extrafabril. 

caso, mostrdremos-que e l  control  sindical se manifiesta 

con muha  claridad  fuera  del  centro de trabajo, teniendo' mariifeg 

tacionds  concretas en e l  mundo polft ico reg ional ,  los asentarnien_ 

tos objeros  y  la unidad doméstica. 

i 

I . .  
1 



CAPITULO 1.0 LA "COILUNA DE ATLIXCO" 

I n t r o d u c c í h  

EL propdsito del p r e s e n t e   c a p f t u l o  e s  dar l o s  antecedentes  h i d -  

r i c o s  que permitieron l a  confornacidn de l a  "Comuna d e .  Atlixco". 

Demostraremos cdmo la n a t u r a l c m  f a b r l l  de le regidn influy6 notg 

blernen'te en su vida econbmice, y cdmo 'su naturalpea s indical  i n -  

f l u y d  terminantemente en su vida   po l f t i ca .  Para e s t e  caso veremos 

cbrco la h i s t o r i a  f a b r i l  y la h i s t o r i a   p o l f t i c a  no son dos pprspeg 

% 

# *  

o t r a  conformando  una sola his tor ia .  

' h i s t d r i c o  d>l obrero t e x t i l  de Atlixco y su inf luencia  en la ccn- 

brrcac idn  de* un proceso de cambio soc ia l   cont fnuo   en  e l  cual, d e i  
~ 
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mientos   industr ia les ,   de f in iendo 8 f u t u r o  su n 8 t u r a 1 ~ 8 8  f a b r i l ,  

/ .  Para t a l  propdsito  ccntrarcmos nuestra) a tenc idn  en l o s  agentes  ng 
t u r a l e s  y s o c i a l e s  que p r o p i c i a r o n   l o s  acPntemientos.indus~ris- 

l e s ,  en l a s  c a r a c t p r f s t i c a s '   g e n o r a l e s  ,de l a s  fsbriC8S y en l a  si- 

P t l i x c o  como zona  propicia para 

l e s  - 
EL conjunto de estudios   sobre  i n d u s t r :  

grandes recursos   h idroldgicos  sin los 

. una fsbrica t e x t i l -  no ser fa  p o s i b l e ;  

zados por las f g b r i c a s  t n x t i l c s ,  166 t 

t o  como fuentes  tmerggticas, 8 S f  C O ~ O  

t s s  productivos, Gamboa enuncia l b s  f 

ci6n con l a  industria t e x t i l  dg djtlix 
" 

I 

s acpntaaipntos industr ia-  

sultaron  fundamontalcs para 

transformacibn da hacien- 

l o s  molinos en fsbricas 

dm trabajo  contaban  con 

cuales  l a  subs is tpnc ia  de 
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AtlixcO, cuyo nombre s i g n i f i c a   ~ t i m o l 6 g i c a m P n t ~  'agua'en l a  
s u p p r f i c i e '  o ' lugar dondt se ve e l  agua', de dos  rfos QUC incur- 
sionan su v a l l e   l a s   f d b r i c a s   t o m b 8 n  su energfa   para  mover SUS 

turbinas :  ael San B a l t a s a r  o Cantarranes . (QUC no era $ i n 0  el Ato- 
t a c   b a j o  nuevo  nombre, pero  alimentado  con  los  manantiales de &- 
tepee, San B a l t a s a r ,  San Juan y btocopan) sc s u r t f a n   l a  mayorfa: 
~1 Legn, gl Volcsn, La C a r o l i n a ,  61 Carmen, ~a soncppcidn y Ecte-  
ppc. En t a n t o ,  l a  fdbrica San Agustfn s e   s u r t f a  d e l  r f o  Ncxapa, 
formado por l e  unidn  de los r f o s  b?olino8 y Axal que l l e v a n  ~ s c U -  

rr imientos   del   Popocatgpct ln  (1985: 44). 

En cuanto a l  agua como agente .   product ivo,   los  s i g u i e n t e s  ejemplos 

' Al sedundo  elemento que contr ibuy6  de canpra notable  a l  

acpntaminnto ir~dustrisl  dc l a s   f s b r i c a s  textiles de A t l i x c o ,  . .  
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l a   d i s p o n i b i l i d a d  de fuerza ,de.  t r a b q j o ,  que provino  principalmen- 

t a  de d o s  fuentes.  La primera l a   c o n s t i t u y e  Una fuerte   radic idn 

ar tesanal   t c j edora 'qub   par te   de l  s. XVI, la c u a l  se t r a  uce en 

una faEi l iar ldad centenaria de l a  comunidad con l a s   a c t l v i d a d c s  
B 

t e x t i l e s  (v. Gbrnes: 31-32). La segunda l a   c o n s t i t u y e   l a  

l i d a d  Id; fuerza de trsQaj0   concentrada ea poblaciones a 

pxtraccidn  eminantementc rural. € .?alpica ,   bashdose en P 
l a   s i g u i e n t e   c a r a c t e r i z a c i d n  al respecto: 



I 

I 
J 

> ,  ,- 

I 5 
! 

j dentro de dos t endenc ia s  importantes. La primera es  e l  proceso 

1 de lndustrializaci6n de nuestro pafs, el cual  se da  por  vfa d;! 

1 la inversi6n extranjera y por la v~nculacidn de nuestra econo- 1 mfa a l  mercado mundial, LB segunda fue la smpliacidn del merca- 

1873. Al respecto ,  Gdmez (19e6) r e s a l t a  que p s t e  proceso se da 
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c i6n   obrera  de 5,000 trabaJad@@@@ , ap2arimadamente. LOS elemen- 

t o s  que resa l taremos  en l a   presentac idn   indiv idual  de  cad8 un8 

de las fa'5ricas serdn su tanafl6, nombres de sus dueflos y el nÚme 

r o  de obreros.  con el que 'c.omenzaron a '  operar,  
- 

En e s t e  punto es conveniente  hacer u m  a c l a r a c i b n ,  Cuando. 

nos refer imos a l  tanaflo de las fdb'esicas  tenemos dos c r i t e r i o s  pg 

r8 hacer lo ;  &stos son el ndmero de husos y e l  d n e n  de produc- 

cidn.   Para  nuestro  caso USB~DZB e1 ndmero de husos, el cual se em 

plea para tomar  en  cuenta e l  ndmero de unidades en l a s  que se ha 

c e   e 1   h i l o ,  l a s  c u a l e s  son LOS husos que se encuentran en las  m6 
quinas llamadas trdciles {V. infra ,  ' n r e c o r r i d o  por una fdbriccr 

- 
- 
..L 

I 

" 

 textil^^ ) 0 -. . .  

~ - " ". " 
2 Za  pr3rner- " € & 3 f i c a ~ ~ t e x t i l  de ; A t l i x c o  f u e  ''18 COrkepdibntl, ' 

conocida  hbsta la 'fecha por todos los  obreros C O ~ O  "18 Conch@% . 

Se *supone que- corensb a operar a .mediados d e l  siglo' pa$edo con 

. 
. I  

I .  
I 



7 '  
panoles. En 1888 Francisco Cabrera, miembro de l a  s o c i c d a 6  '!Be- 

llo y Cabrera" c o n p d  la f h r i c a  (Gbmez:  33). Para comienzos de 

e s t e  ; s i g l o  pasa a manos de l o s  Dfaz Subfn, tanlbikn espafioles. Ha 

c i a  i913, debido al movimiento de la Revolucidn f:exicana y a 10s 
- 
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d s  grande  de l a  regidn y l a  qyknta rnss grande en temano en el 

estado d c  Puebla. SU capacidad de t r s h a j o  demand6 e l  empleo de 
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t r a  sus peculiar&d.ades* primr lugar los viej ,os  obreros rcco- 

rioccr, que gensbsn poco dinero ,  pero e s t a  s i t u o c i 6 n  se compensaba 

sccialmente;  C O E ~  d i j o  un v i e j o  obrero; mantes todo e r a  n;6s baPg 



", 1 ; I 

n i z a r s c   p e r s i s t f a .   F u e a s f  como a p r i n c i p i o s  de 1910 c l ~  l a b o r i s -  

rco y e l  fednracionismo empezaron a r c n d i r  SUS primeros frutos.  

3n primer lugar,  el descontento  obrero cornenad 8 h a c e r s e   t a n  no- 

. t o r i o  que e l  gobierno de Francisco I. tfadnro,  con e l  f i n  de evi- 

tar l a   r a d i c a l i a a c i 6 n  d e l .  rnovirr,iento obrero, por medio l e  l a  re- 

g r s s i b n  (o sea en  contra del  anarcosindicalisrco) ,  crea  +1 Depar- 

tamento  del-Trabajo, .  con e l  f i n  'de atender  a las' q u e j a s  j de l o s  

obresos ,  -aunque - - t@los -ob je t ivos   de l   DPpar tamn$o:eran   la  prcven- 2 

c i 6 n  de huelgas y l a   o r i c n t a c i d n  -de l o s  t raba jadorcs   hadia   pos i -  . 

c i o n e s  Renos mil i tantes*@  (La France: 32). scgundo lukar,  la ' 

const .ante   rebel i fn  ovrera  ejrrcid l a  p r c s i d n  sqfficientr lpara I que 

4 I 
I 

. . l a  t1pequ~f18 bur&wcsf&tt acordara l a  implantacibri d e l  priqrr Con- 

t r a t o  h y  de l a   I n d u s t r i a  ! h x t i l  en 1 9 1 2 ,   9 l ; c u a l   a c o r d - b a   # l a  

jornada msxima de 10 horas ,  y el s a l a r i o  mfnimo de $1.2 i para . 

l o s  obreros de Atlixco't, a s f  cono tan;bir!n permitid l a   p i e s e n c i s  

l e g a l  de l a  Casa ,del Obrero 1:uundisl (Falpica ,  (1965): 1~4). Pero 

o s t o  no quiere d e c i r  :iue l o s  problemas con l a s  Fnpresas !y il  es- 

tado hayan desaparecido. %tos logros  i n i c i a l e s  se vicrdn acompa 

Fiados de continuas hUt?l&aS~ p8ros-y despidos da comitt!s' labora- 

les de l a a   f a b r i c a s ,   y ' p o r   i n i c i a t i v a   d e 1  proplo.Zflarlero.,  c.antros 

. de ;rm h s l i p r a n c i a   p o l € t i c a  como ''I:mtepncd J S* vipron vioIcnta  

dos por  el t r 8 S l a d 0  dn h a t a l l o n ~ s  f*d*ralas para e v i t a r  CfsturM 

OS,  c.1 t iekpo que el cstada  i -ntenta  i r p l a n t a r  aunque Cor. auchos 

, .  

t 

I I 

- 
- 

. .  
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problemas, una p o l f t i c a   c o n c i l b d o r a  de interasns antre  i n d u s -  

t r i a l e s  y t r a b a j a d o r e s  con ma?cada p r * f * r ~ n c i a  a favoroccr  l o s  

un cornit6 de trabajadorrs y desarrol laban 'sus ac t iv idades  en la 

clandestiaidad. El inconveniente de e s t a s  agrupaciones p o l f t i c a s  

tr8 que si 1.a  empresa d c t e c t a ~ s  SU exiatt?ncia  d-spcdfa a todos 

l o s  i n t c g r a n t c s . ' d e   l a  Ucsa, cqn lo que la desapancfan de moncn- 

t o .  I 

I 

! 

' Como-.pucdc v e r s e I  en cdc tiempo cre,n l a s  fQbricss l a s  que I 
I 

detentaban U &toridad sobre los obreros. . E n  o t r o s  casos#- .coma"---"--.-- 

comentaron aiglinos v i e j o s  obreros. I d t  w e l .  Carmc.nn, l o s   o b r e r o s  t p  - : 
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t e x t i l  -n esos morwntos; m 1  ~iina,~C2;7.,S~.:..,~r%.i1Lre a una c r i s i s  mun- 

d i a l  c fc l i ca  a p a r t i r  d- 1921, y -1  s-gundo S* r-fhrc a conilic 

tos obrero-patronales c hntrrgremial -s .   Para  -i primer caso, dc- 

b i d 0  a problemas con el rn-rcado sc present .6  una crisis de sobre- 

producci6n, misma ¶u- i n f l u y d  -n 6 - t r i m r n t o  d e 1  funcionarnicnto 

de l a s  fsbricas. A c s t a  situacidn Ga~bba agr-gal*nla misma fu rn  

- 

- 
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ostraxv~oT~~r"on~ ri o 

movimir.nto o b r r r o  p y l e  luche por -1 re- 

conocimf-nto d* 10s sinddkatoe 

EL cese dt  la vio lcnc ib   rpvoluc ionar ia  y -1 r-stahl*cimicnto de 

l a   i n d u s t r i a  t r x t i l  de Atl ixco  dieron  orfg-n a un movimiento 

o3rrro   cuya  conf l lc t ivbdad y discontinuidad d- dir ig -nc ia  a n  un 

dolo  grupo  ,pol f t ico   orfginaror ,  una pugne intergrmziel  qu- sr 'pro  - 
long6 por cspac io  de cash tres dgcadas. En -st-  sent ido,  -1 movk 

miento o $ r c r o   l o c a l  QUP sr! vi ira   3nt-rrurpido  por   la   aavolucibn 

I 

. I  
I 



23 

Estad0 de P u r b l a ,  y e r a  conuq&da .si,mga*m-n.tt como " la  S i n d i c a l i s  - 
tad (Gsmboa ( s . f .  ): S S ) ,  aunque s*glXn v e n t u r a ,   " l a   S i n d i c e l i s t a l  

e r a  una organizacibn indcpanclirnte de l a  CROI!, manifestando si-kn - 
pr5 posturas m6s radicales, por .j*roplo: 

n . .. l a  s i n d i c a l i s t a  sc opuso a que l a  CBOU -¶u+ rrprcs-nta>a 
a l  i;rucso d c l .  s indica l i smo mexicano- corlf-r-nciara con la A m * r i @  
can 'Federation of Labor -n novicmbrr de 1918 para formar l a  Con- 
fadcractbn  Panam*ricana d - 1  Trabajo. (. ..> En 1 9 2 1   l a   S i n d i c a l i s  - 
t a   l l e v b '  ai cabo ura huelga $ * n e r d  nn e 1  s e c t o r  tmxtil, pero fue 
drsaprobeda por l a  d i r e c c i b n   c r n t r a l  dc'.la CRO?l, lo que ocaslond 
un trmporrel d.istanciami*nto de l a   S i n d i c a l i s t a ,  pasando psta a 
militar d * n + ; r o  de l a  Confcdaracibn Gen-raX d* Trabajadoras 
(COT). Para 1922   re ingresa  a l a  C.BOh!, paro s i n  compartir sus po- 
s i c i o n e s ;  w p r - s e n t a b a  c l  a la   i zquierda  d a  esa centra l   nac ional1@ 
(1986: 117) . " - . ... .~ r 

Sca cono hays  =;ido, d - s d -  su nac'irni*nto Al sindicalismo'  de Atlix - 
'co  tuvo f u e r t e s  vfnculos  con e s t a  . c e n t r a l ,   a l  tiempo put  marca 

i 

" 
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l a  , respurs ta ,~   pa t ronal :  "los l i b r e s "  . 
lpl teasor y, l a  r t p u l s i d n  sindical q u c ; d c s p r 2 t d  a la parte  patro-  

nal la pugna p o l f t i c a  dm l o s  t r a b j a i l o r c s ,  tuvo como r e s u l t a ? o  

QUC la parte p s t r o n e l   o r s a n i z a r a  grupos d m .  cb@qu* a los cualrs  

arm6 para p n f r e n t a r l o s '  a l o s   o b r r r d s   c o n f l  I c t i v o s ;  a s t o s  grupos 

son recordados  tanto  por l a s  f u e n t a s  docum n t a h s  como por l a  m: 

m r i o  obrcra l o c a l  como * l l m s  l i b r e s " .  G i l b b r t  l:oor*, basado e n  

un trabajo antropoldglco realizado i n  A t l i k c o  por c 1  cL'1Cbrt an-, 

t r o p 6 l o g o   b x i c a n o   R i c a r d o  Pozas, d t f i n e  +re l fn-as o -s t*  grs 





I I 
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I 

cretas, Resulta muy sfgnificet ivd qU* i n  una p a l f c u l a  promocio- 

nal dc l a  fgbr ica  t W t c p P c n ,  filmada e n  1923, se vca a l'as i t ro-  

pas dm1 e j g r c i t o  acostadas  *n un c u a r t e l  dmntro de l a  f i b i c e .  

En e s t e  sc?ntido "10s l i b r r s m  ayudaron al r j t r c i t o  a impohrr c l  

0rdc.n. Un v i r j o  obrero rmx-rda l o  que Ir c o n t d  su padrrl: 
1Q i 

"Durantr los tiempos de la  b r l i g * r a n c i a   s i n d i c a l ,  l a  rrrprrsa an 
Una oeasi6n  metid armas para '10s l ibrrs '  y y l o s  dividi-!ron -n 
c o n t r a  dm los que q u * * r f m  s i n d i c a l i z a r s - .  Las armas I 

l a s  'calibre- 32, y su prcoio fur' dc $25- a pagars- en 

A pesar  da esta situacibn, no' todas las  f6bricas r i c u r r i r r o n  a 
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d o r  dm dicha fdbrica -  por s*r W l p 8 h b  d* l o s  constantes cho- 
QUPS" (Gamboa (s.f .):  48).  i 

c .  I 

A pesar dc e s t a s  m-dldasi, "10s libres11 no dmjaron d p  op- 

i 
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s ioncs .  
/ 

I l 

. .  I . .  
I 



. .  
0,87343 



I I "  7. 

32 

' l o s  industriales, QUi*q*s hasta propusirron l a  d i v i s i d n  del pafs 

! 

. .  

1 
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1 

problemas riprosarialcs y rnfrantami*ntos polfticos QU- a conti-  
. .  
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l o s  obr*ros  y8 sufrfan l a s  cons*ewncias de estos enfrentamien- 

tos, ya que @&los cstaban obligados a a&r a ,uno O a o t r o  ban- 

do. Las fsbricaa intprrumpfan. constantemente SUS laborcs, y un 

blanco perfecto do asicsinatos tanto c o w  radvil*s como vfctimas 
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la hilatura oonocido. como "a l to  estiraje", mismo que ful? la pun- 
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La i r a ,  ya 

tanto e s t a  

f u F r t o  gue 

dc fcertcs 
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trabajadoreb-viejos de la fdbrica, el cua'l csta't?e intekrado pdr 
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da dc l o s  obreros a l  pa trbn,  pe'ro en sf e l  dinero recaudado Se 

us6 para l i q u i d a r  a l o s  obreros de "el León", que era prop i tdad  

d e l  !nismo ducgo). Luis krtastfnchez murió en 1970 y su hijo  junto 

ccn SUS dos adeinistradores,  Fdlix Fcrn6cdez (quien O C U P O  ese'pg 

esto 8 la muerte d e  Brtasinchez), y Fernando ~ ~ r r u c t 2 ,  acabd Con 
dB 

l a  fábrica, l a  cual rev iv i6  d s  adelante hsjo la abinistracidn 

d e l  sindicato. Pasemos ahora a ver en Qué c o x s i s t i b  el srsun4o 

mcaento de la quiebra t e x t i l  de Atlixco. 

4 
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Para p r e f u n d i z a r  -n -1 nunlo d - 1 d r . a  
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, 

e i d n  bon su ayudante me cem*atÓ guc l e  @di 

taba en 10 a b s o l u t o  a cnscflarle las torpas  
. P 

que. su ayudante   t en ia  que aprcndcr se10 pa 

tara alguna d i f i c u l t a d  cn -1 t r 8 b a j i .  El m 

negaba a ensefiar a su ayudantc f u i  crprtsaf 

me un tenser a que pow 

c l  puesto de o & % c i i Q ~ o r m e ~ - q u e  su ayuda' 

de habcrst casado y que corno ya t e n i a  farii 

nera de mejorar su s a l a r i o ,   l e  cud1 pedio 

me o f i c i a l  de las d q u i n a s  que :ayudaba e o 

aclaroei6n me stflal/ a l a  base ae las s6qU 

d 



d 



.. 
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l 







e s t e  sjet~or poco t i t f p p o  (20 minutos aproximada monte^, 'y mientras 

r ~ b o g i a  su henramiehts  lo pregunté acerca. de mi impre s i / n  de que 

do todo e l  s o l h  convivencia, a 10 ' 

que -me res-pendid e s t o  pas6 un 

trabajador l e  lo el rtod+r, grf- 

t i  a modo que 10 a esos pende- 

sanos", .cuando v o l t e 6  ,e l*  que i b a  posando 10  
- 1  * 

. .  
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pias dimensiones d e l  s a l h  intervienen en esfa situacldn, ya que 

de extkemo a extremo hay uno dis tanc ia  de l W a ,  y e l  Ir y venir  

no d a  fiempo para  convivir. Los ."bateristas"  (ayudantes de t e j e -  

d o r ) *  sin los que mis v i a j a n  de extremo a extremo ya que l a  mbquk 

na l lcapi l lera"  se encuentra en e l  extremo dende est6 e l  grupo 

más unido,  y tienen que ir ahi porque ahi  se prmduce "$ateria"  

para 14s te lores , :  pero e n ,  e s t  trayecto se,  l e s  va el. tiempo, ais- 

t o s  @b 1 teristas" tarnbiirn sen c a l i f i c a d o s  de ine f i c iente i  y l e s  

t i ene  6ue ayudar el t e j e d o r .  En este  sentido, - 1.8 dos dl t imos  tE 

! 

I 

jedereh d e l  extremo qÚe no tiene  intercambio ncr se16 adn oficia- 

les tejedores a pesar de que-en su lugar, "per , l o  que no 

son  d e l  todo e f i c ientes 'y   t i enen  que trabajar 8 UPUM lema" (mis 
\ . . - . . " - . . _  . __ N' . - 

.. 

pesado) ,  debido a que udn no manejan las  "m8fi8sn &e un teJ&or 
I *."" 

.' 

j o  del 1 grupo que t iene intercambio,, ya que p. t. en e l  cuso d e l  
'I  

ayudanke i e  m i  amigo e 3  tejedor; i s t e  no s i l o  hacia. l a s  laborea ' 

correspandientes a su t r a b a j o ,  s i n o  que d e d s  ayudaba a mi ami- 

go en 

"cani l l e ra" ,  c.1 cual es de' San Juan Tian@ismanrlco, quina 

::US ac t i v idades  y se pasaba a ayudar al Operario de l o  md- 

Una vez que me dispuse a sbondenar la f h r i c a  dando p o r  . 
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concluido e l  presente recorrido,  not4 que en l a  puerta de acce,so 

a l a  fbbrica  estaba un cahidn d e l  cual estaban  bajando en porte8 

l a  máquina que e l  oficia;  de "estiradores"  crcyi que yo hebfa lec 

I .  

broma  que l e  hiceffrente a l  atadar de handorlo a su lugar pare 
- : .  . 

cualquier mod., me parece que .la, impres ih  de m i  amigo respect 

a no haber aurlsado 8 sus~aa i&s  estuvo bien'par las impresione 

que dn'spertg entre SUS cempafieres, . l e s  cuales por c i e r t o ,  ceme 



f 
I 



a 

odministracidh de dsta, sea' empresarial O sindical ,  R l  conjunto 

de estos  aspectos 10 trataremos a contin~aci6n bajo l a  denomina- 

cidn de e s t m c t u r r B 1  estudio 4.e es ta  
t .  

e l .  segundo a l  t i p o  de trabajo efectuado y el tercero  a1  nivel 'de 

especializaci6n  (calificacibn) quo demanda ese trabajo. E n .  este 

sentido, lo estructura f o r m 1  del   trabajo se refiere a la organ& 

zacibn-técnica de. 6ste .  Ahora b i e n ,  en vista de que -lo estructu- 

ra'formal  del m u r k 0  i i r b r i l  se refiere  a l a  organizacidn técnica 

del   t raba jo ,  gcneralmcnte se  atribuye a l a  empresa e l  controL 

del  espacio fabril' y de los trabajadores, 10 cual se lleva a ca- 

bo por medio de . l a  admlnistraci6n cientff ico d e l  trabajo o msci- 
1 



l 

. " "_ . 

EN este  aparttodo nos oduparemos -de los d e t a l l e s  m& elementales 

de una p l a n t i  t e x t i l .  '& primer lugar e l  tip0 de -produccibn  tex-. 

ti¡ i e  i a  rekidn de A t l i m o .  son t e h s  lo* azgoddn, psincipalmE . '  

t e  manta, ga!bardina, d r i l , .  franela y ocoaionalmente  mazclilla, 

con  la excepcidn 

01 alsoddn y .  el polyester. las que mezclan 

de " e l  Volcán", que en la actualidad pro¿uce tB 

! 

: I  

Los procesos  elementales de la g r o d u c c i b r t e x t i l  son e l  

hilado y el 
el proceso db acabado. Ea Atlixco, .  wMeteptcn y "el  Lebnn eran fd - 4 

, tej ido. A estos  procesos se suma en algunas plantes 

NComercial de 

hi lados ,  t e j i d o s  y acabados, y " l a  Concepci6nN (hoy bricos de 

Telas") l o  es..a p a r t i r  de los' allíos 40's. Las dcmds 

e fábr icas  son (o fueron.) de hilados y tejidos. Estos jrocesos es- . 

t á n  secciona os en lo fabrica por departamentos, a los que se SE 

ma el de tal  ere s  o manteniElcnto, Cada departaPranto.o s u  vez se 

encuentro d i q y i d i d o  en d i s t i n t o s  proc.esos QUC demandan de t rabajg  
- ' I  
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dores  especializados para l l evarse  .O! cabo. E s t a  mano de obra se 

encuentra  c lasif ikada en d is t in tos   n ive les  que implican una de- 

l . .  
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t r a b a j o ,  pero se e s t a  m0viend.o constantemente porque a d  t e  l o  

demandan sus mitquinas. Por   otro  lado, e l  centro  de t raba jo  im- 

pregna a l  uirerp de una sensacibn de encierro, misma que pudi- . 
mos corroborar P.e. cuando invitamos 'a un treb'a.jador a1 cine y . 

¿Sta rechaza la i n v i t a c i b n  porque nya estuve encermrwdo ocho bo- 

ras". Ahora b ien ,  el hecho de pasar a formar parte del mundo fo- 

a r i l ,  estd  def inido por e l  ingreso d e l  obrero P 1&-f6lirico, . .  Vea- 

i i . y  i 4 . . .  

? 

e 

mos a continuacidn cdmo s e  ha efectuado e l  i- l.a$Adbrí- 
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evento crucia l  en l a  vide sindical  dc l o s  obreros t e x t i l e s  de 

Atlixcob ya que el control 10s contratos da imgrerro a la fb- 
brica sirrid a l a  vez corno un fuer te .  a p c n t e m z a c i d n *  p o l g  . 
tics, d r c a n d d a l :  e l  c o n t r o l  d e l  trg 

b a j o ,  Este mecanismo de ingreso siguib, y sigue hasta fecha, fu; 

damcntalmente dos direcciones; l a  p-lo definimos como for- 

s o l  y l d  _segunda +no favor,  Para' cstc caso nos rtfcrircm; a l  

accanis O formal, Este>Onsiste en una antrcvistn pcrsonal  con 

el ases r sindical  (mbximo dirigente) de l a   f / b r i c a  a l a  que se 

desee ixjgresar, a l  'cual hay Q U ~  e xpoacrlt l o s  mt5vos por l o s  

.., . .. . 

1 

I * ,  

I \ 

7 
.1 

certif icr 
1 

l a  cuertr 

" 

" . .. . .. 
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I' la norsativi4ad f e b  il 
UNA vez que e 1  obrero ihgr6sa a l a   f b b r i c a  sc .ve  somcti8o a otra 

parte dc la estructura lorma1 ael  mundo d e l  traFalo que para nu- 

estro  caso denominarnos ormrtividod f a $ r i l ,  6 .  la cual ,   paralela 

a lo organizocidn del t abajo, incluye por un lado  horarios y h& 

bitos  obrerus, y por ot*  . l a  forma' en cpmo se adminiskra y d i r i -  
i 

ge e l  trabajo. 
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mero se d i 6  en e l  origen de l a  industria  texti l  y corresponde a1 . 

cambio 4-r electricidad,  aunquc e l  vapor como fuente 

tnerggtica no desaprrecib, S i n 0  que se us6 de manera  combinada. 
a-la ,e 

E l ,  seguqlo momento  marca e l  paso de lo manual a l o  automático, 

con e l  cual   las  grandes flechas con bandas de tronsmisih para 

todas l a s  máquinas, y l o s  grandcs motor'cg usados   con e l  mismo 

f i n ,  d ieron  paso a l a s  pequafias bandas y a l o s  motores i n d i v i d u -  

ales para cada rnabuina; para ldo  a este  cambio . .  l a  produccidn se 

automatiza."dendo paso a 10 supresi6n l e  pues%os -y procesos  ante- 

r i o r e s ,  o a su mejoraaicnto. La ra6xima Bcparacidn que hasta el 

momento 'se conoce d e l  trabajo t i x t i l  de Atlixco corresponde ,a l a  

electronificocibn de Cate. .. 

' .  - -  """_ _"" - .r: # 

. .  .. i 1 

Los camblos en le organizacibn del traba;)o se vieron acog 

paflados i c  do8 hechos signif icativos;  cl primero f u i  el cambio . 

de l o s  horarios y los hdbi tos  obreros. El segundo f u d  l a  nueva 

forma de administrar y d i r i g i r  c l  trabajo. 

, . .  -. -1 

y los hhi t ,os  de l o s  cbbmsos se 

por "horas corridaswt lo cual 

no a l a s  16h; l o s  otros t u r n o s  d i s p o n i a n  tam)i&h dc un * .  cspacio 
l 

e 

. .  
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bien, ibun v u  casa. PSI 
e l  sistema moderno, 129s cosas, cambial 

- I  ' 

4-dice a hacer pan y,bolsos para  rmnd 

w m t e s  habfa 'canastpros', a los cual 
llevaran 18 comida a l o s  obrmros pare 

" " 

! 
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bricas t .  

l o s  want 

definido 

nfe ayud 

En vis ta  

poleas  c 

muy hébi  
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qto, ' y  suprimid procesos completos como el da1 ( I I C I ~ B ~ O ,  

I 

- 
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, . .  
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hoy se 

nbs 



a.DFrece Antonio J. HeFBndez, uno de loa l f dere s  

con el o f i c i o  d e  pelucruera. E - d e  l f d e r  fue 

Atl ixco,.  . .  frente a la m&quina *9mIidoran,  la 

e 
a&xi!no lfder c f i n d i c p l  d e  . A t l i > r C C ~  3' C P ~ X V  

, J  
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c i r  mds con menos 0perario8, y el i ndus t r i a l   ob t i ene  m48 benefi- 
c i o s  a l  producir mds t e l a  con rec.nos esfurrzo". 

.c 

- 
"La rnodernizacibn desplazo a los obreros, ,Es buena pero %reVer- 
itib-ropcne c s  clcvar l a  produccibn y l a  c.alidad  de 
l o s  productos, Este proceso  tiene un inconvcnicntet   las   miquinas 
no putden hacer l o  que hace .e1 hombre, l o  que hacen cs promover 
los mccanismos para incrcmgntar l e  produccibn y l o s   s a l a r i o s n ~  

r l o  v e r  e l  popcl Q U ~ ,  ju@ga cl s.in4ícato 8 nive3 de l a   e s t r u c t u r a  

formal de -la -vida ' f abr i l ,  ;ara rcr'por un l ado  su peso en l a  or- 

gan l zac l ih   de l  trabaja, y para cntcnder por o t ro  l ado   : cua l  e8 18 

base de 8u contro l  formal al i n t e r i o r  de l o   v i d a   s o c i a l  de hi fg 
brica.  Pasemos a ver a continuacidn *l aistemo de .:jerarquims. sip 

d i c a l c s  e x i s t e n t e s  a1 interior d e l  trsbaJo, 

1 tipo d t .  cargo s ind i co l ,  mas bien,' 1. in f lucne ia  'dm1 sfnd.icato 
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ha skdo y es dete  nte *m ccntroa dc trabajo  textil  de 

Atli*co, Por el moment*, nos limltarcrnos cn e s t e  apartado a )re- ~ 

sentir su organigrama formal, pars posteriormente ocuparnos de 

I 

cdmo I ,opero el sindicato formalmente en el t r a r e j o ,   t a n t o  cn su 

conformacibn histbrica, asi como teabien en tCrminos ¿e rcdea sg 
I c 



guicntc apartado.  o 

v i e j o  t r a b a j a d o r  qua hemos venido citando, mismo que es muy Vrr- 

sado c n  cuestiones sindicales, comntb :  

. 4  “La Convcnel(n Textil dc 19q5-27 di6 como p s u l t s d o  , &.- -. el 4 pTimcr r e  L 

: glamcnto para regular  las r c l a c i o n c a  o)rrro patronol*s. Ante8 de 
ese c v c n t a  la qut con*rolaba cra le cmprcsa; ..en ese t i e n t o  ya hE 
b f a  l fdcrcs  pero estaban c o n t r o l a d o s ,  En tgtr w a t i d o ,  18 Oonvep 
e i d n  no dcterminb cl cambio sino r l  slndicolismo. Esto se dcbid  
a 1 a . r e p r e s c n t o c i b n  Juridica que tuvieron  l o s  s i n d i c a t o s  a par- 
t i r  del reglamento qu- salid de l o  Convrncibn. Los cargos ads im - 
portantcs del s i n d i c a t o  cn rsr ticmpo eran: S c c r t t a r i o   G e n e r a l  
(aún no habfa  asesores) ,  S c c r r t a r i o  d e l  I n t r r i o r ,  S c c r c t a r i o  
d e l  e x t e r i o r ,  Teaorpro y S * c r c t a r i o  de Educacibn. Algunos de ta-  
tos cargos se suspendieron a par t i r  d r l  dominio &Q una persona. 

, Otros , c a r g o s  son 8c or igen  mds . recient .r ,  como ire el caso d h l  S t -  
c r c t a r i o  dc D~portesm. 

. .  

Como ya comentamos, o r i g i - o l m r n t c  el trabajo era control2 

do en la fdbr ica  por un macstro  mensjodo por la *mpr*sa. Una V-z 

. .  

quc irrumpid el sindicaliarno el Atlixco, rl maestro d* l a  fbbri-  . .  



I 

. .  

I 

1 

I 

r o s  (lo gae no pasa ya en e l  ~ ~ r ~ c o r r i d o , , , ~ ) .  Al poco tiempo de 
t 

1 
j 
I 
f 
:que a t  origin6 es ta  organizoci6n en el trabajo, el propLo s i n d i -  

i cato d i 6  orfgcn a un puesto  conocido como 'Delqgdo de1 Trrrtcajo, - - - =  . - - .  

. 
N 

I huoir 1929, el cu.01 wndr<e a cumpl i r  it;;a-.l=s -funciones qua rem* 
l izara  el sterttario  general ,  ya que en vista de ia. complejlce- 

c idn  i e  l a s  rtlacidnes politicas -n Atlixco, .&st* tiltimo se dedi 0 

cd a c u m p l i r  con otras  t a n a s ,  ales como la asistncia a l o s  COE 

Qrcsos sindicslcs ,   tanto  localis  .como nacionales, 

*~ 

. .  

G. 
,Perelclo a l  surgimicnto de los comitgs sindicales  necic- 

ron dos sistemas que en un principio Wmceban la estabilidad de 

los s i n d i c a t o 8  pero qu- degeneraron en mecanismos da conc.cntra- 

cidn de poder: ,198 cu.otas y las comisiones, En primer lugar, 18s. ; 

cuotas tenian 01 comrtido d e  contar con.fondos para l o s  gastos 

d e l  s indAcato ,  con&.anio &demás con proyectos t a l e s  como la cons- 

truccidn de1 ' local  sindical d c  l a  fdbrica. Originalmcntc las C U ~  

. .  

* .  

4 . . .. -, - .. 
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dejando buenos .divldmdoa a l  sindicato. Vc4mos l a  sfguiente bQ1: 

t o  de pago: 

Comentando con algunos amigos .del barrio obrero, calculamos que 

asa semana 8 rofz del mismo descuento a 400 %2ubrjo$orrs que ino 

tcgran esa fábrica, el ingreso sindical  Ir? c s a  s*mana fu; de . , 

$4,088,00O~~....i.n~~s~al ..qucr _bay-..quc sumarle .la cuota  sindice1 de 

."Comercial de Telas", l o  cual es _controlela por  cl mismo l i d c r .  

Por l o  que respecto a l a s  .comid.onts, estas sc fueron fog 

mando de a c u e d 0 . a  l a  vinculaci6n d'cl sindicato  loca^ con la es- 
i 

: tructura  ,gi.ndiial n8cional~  , .  En 10s d o s  %*S' habin dos i n s t s n -  

cia8 pol f t i cas  que iontrohloa. a todus los sindicatos - .  en Atlíz- 

cot;. l a  C6mera r e 1  Trabajo . .  (dc l a  CROI#) y la  Fedareclbn  Local (de 

l a  'CTM).-- Ambas insfancias, 'a  p-gar dr sus dlfrrrncias  polit icas,  

8' articulaban d e .  mancia similar;  les ingtancies  citadas  contro- 

laban a todos l o s  sindicatos  local-s,   la  central  estatal  contro- 

laba a todas "las fcdcrocionrs d * l  estado y -1 Comitg Ccntral  que 

estructura contempla por'  lo. mrnos dos facultades; l o s  c o n s r j o s  
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t e  e informar a sus compaflcros (más adelante vprcmos c n  d c t o l h  

l a  operacibn d* estos  conse j o s ) ,  La asi&t*ncia O cualquiera de 

las dos facul tades  d i 6  origmn a que el s indicato  intcgrara coml- 

siones , 
b 

Cuando s a l f a  un comisionado  sindical l a  fdbricr p o r  mu 
, % V 

cho t i e m p o ,  s e - p o n í a  un suplmnte en su lugar por e l  tiempo que 

durara l a  comisidn,Al f i n a l  d~ dsta, c l  comisionado r e c i b f s  su 

sueldo intmgro., y e l  suplonto l e  pegaba a l   s indica to .   Es te  sistk  

ma propi.ci6 l a  formaci6n de facc iones  a l  i n t e r i o r  de trabajado- 

r e s  ale una misma f á b r i c a ,  y por ende dentro  del mismo s indicato ,  

propiciando 18 formacibn dc l o  que un vie jo   t raba jador  denomin6 

"camsrillad", quienes  Vivian sus mejores mommtos de organiza- . 

ci6n  ante e l  advenimiento de ollcccioncs para cambio de comitb, 

s indical ,  las cuales sc realizab-en  peri6diomn*nte cada 8eiS me- 

ses. Estas cama.ri l lss   real izaban labor de proseli t ismo  entre 1023 -. 

.. ." .. -._-- " ." . " - . . . . d 

trobaja'dores, y en caso dc ganar las  elcccfone8 paro i n t e g r a r   e l  

comunmq hasta  'nuestros dies), en l a s @  a l o s  cuales sc *;pera Ob- 

t e n e r  algún benef ic io  da un l i d c r  s i n d i c a l  O de sus colaborado- 

res más cprcanos, los   cua les  ptiipdan i n t e r c a d e l  ante t l  l i d c r  p o r  

cl intrrcaado. 
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l a  figura del mdxirno líder d e l  sindicato,  p o r  l o  que un cornksio- 

nado siempre t r a t a r á  de  "quedar b i e n  con e l  jefe".  Por o t r o  l a -  

do,  no todos  ' l o s  obreros  ambicionan  ocupar un cargo s indica l  por 

las constcu*ncias que l e s  t racrfa .  En m n s t a n c i a ,  pr actptar 

un cargo  sindical implica,cambiar> bando, l o  cue1 no cs a cata  

do d e l  t o d o  por l a  colcctividad obrera,  convirt ihdosc  el c river - 
so automáticamente en un "¿os. caras"  (alguien que ' q u i e r o  qutdar 

bien con todos  a costa de perjudicar a alguien) en el mejor de 

l o s  casos, B.C. eli apso"+ un mecánico-que-por ~ e r i  primo .de i ase - - -  

sor sindical de l o  f6briC8 fu6 nombrado auxi l iar   s indica l ,  

a l  le s igni f i cd  la desconfianza dc! sus comps~cros de t r a b a j  

que twncn hacer uq comentario que se relacione con c l  s i n d i  

delante de 61 por  temor a que los delate. En el peor de l o s  

sos un convcrso puede g c r  confundido con un " lambisCÓn",  un 

ca- 

I 

I - 
,- "__ ~ . 

kscucha lo que hacen l o s  dcm6s para notfficarlo a l  sindieat¿) ,  o 

un " p i s t o l e r o "  (asesino a sue ldo  pagado por el sindicato).  i 
Como podemos ver, 1; estructura formal f e b r i l  y la ritruc - 

' tura formal sindical  sr int-rcmptan a t a l  grado que 10 mani ula- 

cidn d- las normas formales d-ntro d- lo v i d a  f e b r i l  *S l l c  ado 

a cabo por  -1 sindicato, s i n  embargo, t a l  Eanipulocibn a b a r  a iz 
i 

. .  4 
f 

I 



, ca. Un burn r j c m p l o  de manipulaci6n de p u e s t o s  de t r a b a j o  es c l  

c a s o  de l o s   t r a b a j a d o r e s   s u p l c n t - s ,  d e l  cual  nos oc~p8~ccmos a 

cont inuac ión .  
01 

l a  m a n i p u l a c i 6 n   s i n d i c a l  el* pu*stos  dm t r a b a j o :  -1 caso de 

I l o s   s u p l e n t e s  
1 

COMO ya vimos (cfr. supra. p. 1 1 4 1 ,  *xist*  Una csrrcra profesio- 

n e 1  para pcrman~ccr en  l a  fibrice qua la mayorfa dr obreros recg 

~ no hayo -n t rado  ya de p l a n t a  gr i a s  a una bucna  rccomcndacibn). 

i En muchas o c a s i o n e s ,  un s u p l c n t -  ocupa *.se lugar por aRos. 

/ dos los dials, ' s ino sólo 'cuando e l  r o l  y lugar auamntc! s- l o '  . 

p e r m i t e n   ( * % i s t i - n d o  l a  p o s i b i l i d a d   l a t e n t "  dc qua 1- toque Su- 

! 
i 

Es i m p o r t a n t e - h a c e r   n o t a r  que un suplente  no t raba je  to- 

i p l i r  una "rnmdia raya", ;* la c u a l  nos  ocupar-mos poat-rlormmn- 
! 
i ta), por  l o  qu- su s i t u a c i ó n  a n i v e l  de ingresos es precar ia ,  . .  



Itesag v c r b a b s  de alguna t l s u p l d d  1s. S i  c l  d i o  .en quo fug prome- 

t i d a  l a  " s u p l i d a "  no hay vacantes,  .i el a u x i l i a r  p i d e  .al suplente 
z -  c . ~" 

qu'e lo espero fuera d e '  l a  -fábricai; postwiormente va a r e v i s a r  
- 1  

Las t a r j e t a s  donde chccan los   t raba jadores ,  buscanao alguna  en . 
l a  qut no se'notc! b i t n  que e 1  trsbaja'dbr chbcb; o bien borrando 

su checada o rompiendo la t s r j e t o ,  

al suplrntc a quicn  c l  a u x i l i -  fábrica, y su puesto 1- *S, cedido 

trphajador debe abandonar l a  . t o  es que pese a las  P F O t P S t a S ,  C l  

-la f á b r i c a ,  El resultado de es- que no chec6 y qur drbp salir  I* 

pera decir  a csc trabajador 

j u i c i o , .  un bu*n.@jemplo $e mani d o r  de esa fábrica e s ,  a nuestro 

caso  narrado por un t raba ja -  a r  10 prometió una "suplidatl. Este 

. .  

" ~ L . . _ _ _ _ J  

-. - _*. . - 4 

1 -  . pulación de normas ( r o l  d+= s u p l c q  ' í a s )  y ' d r  rt1acione.s  (vinculos 
v .  

de .amistad). 

Como .podemos vert #I' sinditato ha t e n i d o  un amplio mdrgan 
. .  - 

de rnoniaulactch d t  l a -  vida farsa1 

cues*\ion*s salarial-S;  t a l  C.S *l. CE e s t r o  9 1  manejo i n e l u s i v r  de 

1)s pucs to s  d e  t raba jo ,  y nos mu - to) aanipulaci6n va más a l l 6  de 

d r  l a  fdbr íco ,  sin rrnborgo, 

1 i 
* I  
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WTcxtilcs U" 2108 d i j o 8  

-. "La 'media raya' opera  en r l  l u &  dc IIs COmiSiOnadO s i n d i c a l ,  
En su- lugar  ponen a un obrero sublente  a t r a l m j a r  y e l  comi8iOn: 
do cobra  su sue ldo  y l e  paga al buplp t P .  En el c a s o  del depart: 
mento dc t e j i d a ,  "D.0" ( c o m i s i o n e l o   e s p a c i a l  cn WtMPtepecM) cobra  

@ l o s  sue ldos  de los s u p l e n t e s ,   l e a  da l a  mitad y lo o t r a  parte  se 

l a  da. a l  s e c r e t a r i o   g r n t r a l  para, QUC' l a  r-parta a l o s  comisiona- 
, dos, T O ~ O S  l o s  l ugare s  a ' I P - ~ ~ O  kayo' están r s t a b l e c i d o s  y todos 
l o s  o b r t r o s ' c o n o c r n  -1 sistema, p r i n c i p a l e - n t r   l o s  suplpntzs, Y 

. ' aunque  nadie est4 d r  acuerdo se &imita a acatar brdcnrsuo 

i 
El sue ldo  "por comisi6nw cs s imil lar ,  aunqu* peor que l.a n m d i e  

rayam, ya que al suplente  sdlo Ib corrhspondc ~1.25% dc su suel- 

do. En e l  Fago "por comisidn csplcial*,  qua en le mayoria de los 

c a s o s  no se ' r e l a c i o n a   a i r c c t o m e n  t con *l mundo s i n d i c a l  .(p.&. 
6' . - - - 

I 

una campafla p o l i t i c o ) ,  c l  s indic-bto  paga c l  100$ d e  su sueldo 

.al  comisionado, 
. -  - j  

Ahora b ien ,  otro'mmcanism' 'de r o g d a c i b n  formal de la Vi -  -, 

. .  

d a  fabril  que consid*ramos impor ante  r s  rl dc la autoridad,  lpia 
ma que sc traduce cu orden dent del centro de .trabajo. Para nu .I 

, Pstro caso es te  aspecto rs impor ante porque nos dice qui& es 
, ,  

quian  toma decisiones dr?ntro de a f d b r i m ,  *S decir,  quidn hace 

uso itel c j c r c i c i o  d c l  poder. En 1 CBSO de A t l í x c o ,  esta faceta 

dc la estructura formal dcl mund fobri l -   tambiln  e s  m n c j a d a .   p o r  

h 

J 

s i n d i c a t o .  Pasemos a v e r  cdmo s r  cdmo s t  rxpresa. ese  -manejo. 

l . .  

l a  autor idad 

$N A t l i x c o  ha s i d o  e l  s i n d i c a t o  J' 

la vida dr los  obrpros  t ; x t i -  que ha in ' te rns l izado  cl orden en 

no l a  -mpresa la instanc- I 

-S  qu* m %-3rpmc*#, como ya l e s .  Un ejemplo c l a r o  dc e t a  idea 
l 

. .  
I 
.! 

. .  

' I  
i 



e l  sin$j.cato he asumido l a  adminsitracidn c icnt i f ica ,  o el "Imang 

pcisnt" del trabajo. Un buen ejemplo do esta  situacidn *S e 4  ca- 

so de l a   a c t u a l  situaci6n de nComercial de ?e las@,  la cual p i &  

a manos d e l  sindicato en enero de 1989. En e s t *  centro dc. traba- 

j o  cl actua1"gPrente es yerno d e l  actual l f d c r  sindical de fg 
brica,  mismo que s e  ttcapacitb' para cstr! puesto fungiendo ankcri .- 

ormrnte como adminstrador en aTr%ti les  LAB". Lo interesante e 

este caso es que l a  direccitfn  empresarial ya no aparece mani t u 1 5  . 

I 

I 

1 

I 

. ~ .... " 
- . .  -~ . .  * /  

I 6 . *,  

da, sino empa-ntada  con l a  direcci6n  sindical, e l  cual ha 

c.1 dximo alcance sind.ica1 -que hasta  1. fecha oonocemoa. 

Asimismo, (11 sindicato asume el papel de vigilants 

conducta de sus agremiado8 .l@ntxw de l a   f á b r i c a ,   a 1  tiempo 

aplica l o s  ca@t&gos correspondientes. Vcamos a .continuacibn f.1 

caso de un cast igo a todos  los obrrros de t lT*xt i les  LAR", 

q u r  no ha s i d o  levantado, y que nos com*nto'.un trabajador da milmo esa 

fábrica: 

'(frbrero 24 de 1988) Gmeralmantt o los trabajadoros l l e V P n  sus 
tortas a la fábrica o l a s  8h les  es  permitido a. las esposas  l p -  

vrrrhs a l e   rúbr ica ,  perO .el die  de hoy S* present ' un problrbma, 
ya q u e  a un t rabajador  IC 11-varon su8 tortas a la fibrica,  I pro 
e l  p o r t e r o  se las cntrcgd a otra  persona y ya no fur p o s i b l e  re- 
cuprrarlas. U t e  esta  situocidn *l trabajador a q u i - n  drbfescm . .  



mantener el orden dcntro de, 118 f h i C 8 ,  quc cn n u c S t r 0  caso se 
.: , > +  I 

' logra p o r  mc4io del lnfado al castigo. Pero cn realidad, e s t i  se- 

lecci6n  tiene 1mplici.ones m& profundas; dice  Brownr 

1'. . o menudo se 19 S escoge .(a los c-apataces) porque no cornper- 
ten las actitutdes Be SUS 

-cadido con ru indad,  o porque 

coepeflarros, han d i f u n d i d o  chisme8 o-.pro 

(1963: 124). cono ' s irvirntr!  d~ conrianza'** 
al t i p o  d e  i n d i v i d u o  reconocido asocian con excesiva f r*cu-nc ia  
cn las pmpscsas autoritarias se gradables  que, ,dssgreciodom@nt*, 

muestran  muchos de Los rasgos desa- 

I 

' .  

Esas condiciones 

trabajo. En un 

i r i c o  *tT*xtilrs 

que es *l 

. .  i 

. .  

I .  " I  
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aor citado  anteriormente di jot 
I 

 NO t i e n e s  a quiCn urrimarte para q u e J a r t e , , ~ n a  msquina a< es tb  
fallando mucho y como e l  ,sindicato nb me h a d a  c8S0, sr? md ocu- 
rrid ver u1 administrador para quejarme y pedir le  que hicqtra al - 
go, y' 41 mc d i j o  " "  .~ que " no podia  meterse porque se ;.podfan endjar ;. 

' los  auxi1iaresIt. 1 
1 
~ 

I 

Ahora bien ,  a-simple  vista parece que l a  basc d e l  p,odtra 

sindical  cs l a  arbitradedad, cuDs.tidn . qu- , -. es 4 cirrto parcialmrn- 

: - - te .  S-in wnbargo, la biae del poder sindical en Atlixco 

los obreros t e x t i l e s )  es insti tucianal ,  ea decir ,  104 

s ignif icativo es  l a  base d e l  poder sindicai ,  y l a  llamada bclbu- 

su la  d.' *xclusíbntt de los reglam-ntos sindicalcs. es su sos Jn. ' A  

part ir  de esa clausula los l i d c r e s  han comdtido-una scrie  e ar- 

bitrariedadca cn e 1  centro de trabajo (y fuera de dl, cues I i b n  
_ .  

que ve.remos mis ad;lantc) , .  y los ohrcros no son capaces de 

sin tener  - .  dtre*cko B apcLrcidn alguna. ~1 vie jo  obrero ca l  

cata (y por lo tanto perder  e l -  m p l c o ) ,  a j u i c i o  d e l  d i r i g  

s i n d i -  si6n establece que un obz-ro pu-dp d-jar de .pertenecer al 

c?lx:lu- mar por micdo a perder  el emplpo, ya que l a  cláusula de 

recla .- 

I 
, l 

. .  
~ 

, !  
.. " -<- , 

. .  
* -  

~~ ~~ - I"" ~- 



do que hemos 

reSPect0: 

1 4  3 

S i n  embargo, e l  hecho del q u r  sra cl sindicato la instan- 

c i a  .que concentra e 1  poder. dentL.0 de la fábrica, no implica'que 

l a  sltuacidn de 18 vida f a b r i l  istd txccnta dc abusos y anomalf- 

as, ya que el poder que transfi  i re  c l  sindicato 0 sus represen- 

tantes  ocasiorza una scric? de ir cgularides en crl traba&. Tales- >..-."---- 

irregularidades -han s i d o  registtadas por nosotros bajo e l  rubro 

de anomalias, las cuales muestran que los -  manipulaciodcs .el* l a  

t 

'estructura formal dcr l a  vida f a $ r i l  que hace e l  sindicato desem- 

bocan en 

anomalias 

come-por l o s  auxil iares  sin ical-s  de "Texti les  LAR", fdbrk 

c a  en l a  que realizam S n u r s t r o  
'4, .. 
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m08 V i s t o ,  c l  s i n d i c a t o  f U n g *  como &mj.nistrsdór de la planto.  

Los c a s o s   f u e r o n  narrados Por   los   t$aba jadorpS .  

'% - LOS auxil iares s i n d i c a l e s  men an  Qlle@os  suyos a t r a b a j a r  en 

cualquier p u e s t o   s i n  que Cstos   tedgan  experiencia   a lguna.  p.t. 

s t  d i d  e 1  c a s o  d e  que un auxi l iar  , dc  t e j i d o   l l e v d  a su sobr ino  
0 
a trabajar a ase departam-nto y 1; d i j o  al rqapstro que l o  pu- 

s i e r a  a t raba jar  y s i  algo pasaba-ic ' l  respondfa. El sobrino  d e l  

auxiliar rápidamente tchd 8 ppreler una lanzadera  cuyo valor  e s  

de $90,000- (en abr i l  d* 1988), y ; n i  61 n i  .su s o b r i n o   t u v i e r o n  

castigo alguno,. "porque l a  FPSponda) i l idad  da1  auxi l iar  se- d i -  

luyc en las i n s k a n c i a s n .  ~ 

I 

I 
I 

I - Los auxi l iares  han  creado un Sistejma de organizackbn ( a  v e c e s  
I 

\ -  desconocido por e l  asesor permenentr,  ya que cuando se ' l e i -  ame c I ." - . . -. - 
naza   con   acusar los  su a c t i t u d  c*amb,ia), dentro d e l  cual  nunca 

s ? r i n   c a s t i g a d o s  P.C. un machuco&ro por no destej .cr  unas 

*lporqucrfasw,.  orden6 a l  c o r t a d o r  de: rollos, qua c o r t a r a  el m- 

" 1 

1108 'su .casi es t a n  echd a perder cor- 

t a n d o   r o l l o s  d s  de y ~ 6 1 0  ac 

c a s t i g d  a 8%; misa0 

c o n   l o s   c a s t i g o s  

p o r  un8 r p q r h u * r f a n  d e  %PI los c a s l i g a n  hasta 3 dfas sin trebz 
i 



go cerc 
A este 

posas d 
por-uc 
iba o 1 
culm q 
d e l 4  l f d  
r i o  en1 
die 10 
guc e l .  
cU*st.IC 
prrgunt 

man*ra 

l i o  biográfico (Lczama: 181, *n l o s  dfrrs *ran nucstros), , 

F v * r  cdmo ,por  *$*mplo, l o s  traba  jadorcs que entran a l a  

rrcornendados de planta-son  rrchazados por l a   co lcc t iv i -  

rho Q U ~  los hoc* vuln*rab&*s a las acarr*tas* (problcmss 

dr? un ' s ímpl -  'chism- a accion-s violentas que. atenten  coz 

. .  

- .  



e s t a  seccidn el urdimbre.de la tela1 e e  gagado por una mezclR 118- 

mada "apre'sto", l a ' c u a l  d a  ree is ten  i a  a l o s  hilop antes d e  per te - 
jidf la t e l a  en l o s  telzz-ec.  

I 

. .  

http://urdimbre.de
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t r a  l a  seguridad del  r*comrndado)l Un obr?ro extern6 su rechazo 

dm l a  siguiente manara: 

"Me molesta ver que m i  auxi l iar  es un z&geno, Como es m a c h u c o n w  
r o  le hago discretamente  "porquerfas" a p r o p & i t o ,  siempre que 
10 hago me pregunto Lporqu4 yo estoy trabajando y *se cabr6n nao- 
d a  mis se va a andar. gas*ando?n 

)r 

Como vimos en este a p a r t a d v a  f o a l  del muy! 
24 -rc 4 

do f a b r i l   a f e c t a  l a  ext i les ,   t anto  

traba j 0 asf 

n embargo,  apoyhndonos en l a s  

observaciones de nuestro  "recorridoeeo",   existen o t r o  t i p o  de rz 
laciones-sociales que igualmente  se hacen pr.esentes en el 6mbi-to 

- .  del  trabajo,   . tales como bromas, sent imientos  hacia l o s  compafle- 
" - *  

r o s  de trabajo o x n c i a s  hacia l a  forrnacidn de grupos de  ami- 

gos dentro de l a  febrica. A cont inuacidn nos ocuparemos  de este 

t i p o  de relaciones, l a s  cuales  clasificamos  para su estudio  bajo 

l a  denominacidn de estructura  informal  del mundo 7 
8 

__*,.- 

4.- 1a.estructura  informal  del mundo fabr i l  

LOS estudios  sobre e l  mundo f a b r i l ,  dada su espeoificidad, mi- 

nen dos tendencias  generaleso La primera est6  basada en el estu- "--- 

d i o  del  trabajo fabr i l  a partir  de l a ~ ~ r t i p i t a y ~ o r i s m o  y 
0 
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cual implicaAmanera S- 1 6 8  ue SU I 

'. u t i c a ,  a l  convertirse en un sujeto  intercambiable y fscilmente 

desechable por e l   c & t s l .  La segunda tendencia  se ha  abocado a 

estudiar e l  Qmbito de las   re lac iones   socia les  que ,circundan".'á1 

t r a h a j k f r e n t e  a su trabajo;  esta  tendecia muestra que a l  m6g 

gen de l a s  relaciones  establecidas p o r  la divisidn y l a  adminis- 

t rac idn  c ientf f ica   del   t raba jo  (implantada p o r  e l  taylorismo), 

b 

..I... 

e l  individuo no $610 e s  capaz de crear  otras  relaciones,   s ino 

que ademah  puede acuerparse. en t o r n o  a grupos con un cddigo i n -  . 

formal de relaciones. Dentro de e s t a  tendencia l a  antropologfa 

ha probado que en torno a situaciones  especfficas,  las  re lac io- '  

nes informales que'  unen a los i n d i v i d u o s  dentro  de su espacio 15 

bora1 pueden hacerse  explicitas,  al' tiempo que a travds de reflea 

- sociales,   el .   centro de trabajo rompe con s u  dPmensidn dspacial y 

- - 
e c 

4 temporal, a l  convertirse en un espacio  cultural  dentro de un am- 

p l i o  entorno sm< - 
82 t8rminos generales, l o  que  propone e l  taylorismo  es l a  

individuacibn-  del  obrero  frente a '  su trabajo,  pero desde un prin 

c i p i o ,  l a  c r i t i c a  a l a  divis idn  c ientf f ica   del   t raba jo  *estuvo e g  

caminada a sefíalar que a pesar de  que hubo rendimientos en l o s  

trabajadores no todos  se someten a e l l a  s i n  c h i s p a d e ,  ya que 

"en l a  actualidad  resulta claro que el factor m6s importante que 

determina  la.producci6n es l a   a c t i t u d  emocional del  operario ha- 

c i a  s u  trabajo y sus compaff A: (Brown: 19). Bsta postura  parte 

" - de los trabajos de klton Mayo, quien  consider6  importante lo que 

T8ylOr proponia en e l  sentido de que e l  descubrimiento del  i n d i -  

II, 

. .  

viduo en e l  t raba jo  abrid nuevos horizontes para l a  investiga- 

c i ~ ~ . , - p v r o c l u s r e s t r i n g e  l a  funcidn del   espacio   febr i l ,  a un pa- 
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pel  econdmico  donde l o  importante 8s l a  produccidn de bienes, 

s i n  considerar su papel s o o f a l ,  que est6 abocado a crear y d i s -  

t r i b u i r  satisfacciones humanas enwe los trabajadores. Rn una c i  - 
t a ,  Brown resume &st0 ásf: 

es de bonificacidn de los expeg - .., 
desesperada uz- 

e r  echar raf- 
e vea e l  p r o p d s i t o  

del   trabajo y se  sienta l a  p r o p i a  importancia a l  rethixarlo. De 
no ser  as<, se acumularsn frustraciones y obseciones. La ' f a t i -  
ga' y l a  'monotonfa' mis que causas son efeptos de l a  frustra- 
c idn"  (19b3: 87)* 

Ahora ,b ien ,  l a  f&bric aspectos 

organizativos  importanty; uno e s  e l  que corresponde a la organ& 
/-" - zacibn 'formal (sube y: vimos) en el 

y restricciones que  impone e l   c a p i t a l  dentro de la fsbrica  (en 

nuestro caso, como vimos, l a s  impone e l  s indicato) ,  pero que no I 1 d 
y i. 

pueden evitar  que opere e l  segundo aspecto  importante,  que-es e l  

informal ,  en e l  cual los. trabajadores como.grupo soc ia l  crean . 
" 

~ sus propias normas operativas  dentro  del  espacio  fabril, De e s t a .  I 

manera, la posici6n de un trabajador  dentro de s u  grupo es muy. 

importante  para 61 en su vida laboral. Brown define l a  importan- 

cia s o c i a l   d e l  grupo de l a  siguiente manera: 

flEl grupo primario es el instrumento de la sociedad a t r a v k d e l  
c u a l   e l  individuo  adquiere, en gran parte,  sus actitudes,  opinio. - 

nes, meta@, e ideales;  e8 talabien una de las  fuentes fundcrrasnta- 
le.8 de disciplina y orden social"  (op. cit . :  152, subrayado del  
autor) o , 

- _  
1 

. _ _  . - 

Partiendo de estos  postulados, - y  tomando  como bas- - 
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puesta de Kapferer (1972 y 1975), lo que nos proponernos prob'ar 

en este  apartado es que l a  estructura  formal  es  reinterpretada 

por los sujetos;  En este  sentido,   las  normas  que rigen e l  mundo 

f a b r i l  no son unfvoca=e esten  sujetas 8 la interpretaci6n 

y a l  uso de l o s  trabajadoreso Al mismo tiempo, nos propenemos 

probar que las normas y relaciones que rigen el mundo f a b r i l  son 

susceptibles de ser manipuladas en contextos,  situaciones y pos& 

ciones det.erminadas. Para t a l   e f e c t o  veremos primero  algunas ca- 

tegorfas  sociales  obreras  (referidas a diferencias  sociocultura- 

l e s ,   c a l i f i c a c i 6 n  y edad), e l  uso que l o s  oireros hacen del  pa- 

rentesco  dentro  del  centro de trabajo,  l a  estructura  interna de 

- k 

//1 

dos grupos de trabajo,  la rmptura con e l   o f i c i o  de ser  obrero 

t e x t i l  y l a  vivencia humana del   t raba jo .   fabr i l ,  Pasemos a ver 
- 

c 

primero l a s  categorfas  sociales que usan los obreros  dentro de 

su centro de trabajo. 

ca temrias   soc ia les  obrera8  (diferencias  socioculturales,  ca 

l i f icac idn de l a  mano de obra y grupos de  edad) 

CUANDO hablamos de categorfas  sociales nos referimos a dos aspec - 
.tnst; e l  primero es un sistema de relaciones  sociales y e l  seguh I 

do s e   r e f i e r e  a l a 3 G G c c i d n  casrial.  enltfe l o s  grupos..que convh 

ven en ese  sistema de relaciones  sociales, ,  Tomando domo base e l  

modelo propuesto  por  Mitchell  (1971), e l  estudio de un sistemiS 

de relaciones  sociales nos remite a sistemas  analfticos, y a l a  

formulacidn de postulados tebrlcos,  lo cual implica reducir una 

amplia diversidad de, expresiones  socioculturales a algunas  cate- 

gorfas tebr icas ,  En'ot ro  sentido, e l  estudio de l a  interaccidn 

casual entre grupos dentro de un determinado sistema de relacio-  

I 

. i  

I 

I 
i 

I 

i 

I 
I 

"" .. . - .. .. . 

i 
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ciones  sociales,no& muestra l o s  sistemas de prestigio y membresg 

as operando en tarno a situaciones y procesos  sociales  especffi- 

COS.  Ninguno de l o s  dos "aspectos  excluye o m.uestra oposicidn con 

e l  otro,  sino que se complementan (v. Mitchell: 28-.31). 

- 

A l  estudiar un grupo social, como en nuestro caso l a  tBC~-  

rnuna.de Atlixco", podemos ver que p o r  un lado  se van  conformando 

diferentes  tendencias  sociales (como vimos en e l  capitulo  anterL 

a), pero, como veremos, estas  tendencias  .se conforman sobre la 

base de amplias diferencias  culturales;   es  a par t l r  de estas *di -  

ferencias donde-se van confcmnando las- cate$orfas  sociaxes. 

En nuestro ~ r e c ~ r r i d o . . ~ ~ ~  podemos ver que al  hcblar  de CL 

da uno 'de l o s  obreros de las dis t in tas  fases de la organisscidn 

d e l  trabajo,  citamos s u  origen  (residencia),  n3vel  laboral (gram. 

' d o  de calificacidn  reconocida) y edad. Estas  categorfas  sociales 

no nos dicen nada "recorrido..."  pero en la 
S, 

-~ 
turales muy signif icativaso Veamos primero el caso de las d i f e -  

reacias socioculturales. 

diferencias  socioculturales 

Como vimos en e l  capitulo  anterior,  los establecimientos fabri-  

les de Atlixco  nacieron en contextos  sociales  diferentes;  unos 

nacieron en un contexto  cercano a l  rural (como  WMetepecR), y - 
otros  en un contexto mis urbano (como " e l  Carmen"). Estas dife-  

rencias  socioculturales  tienen  expresiones muy concretas en e l  

grupo obrero de Atlixco. 

Los diferentes grupos que operan dentro d e  l a  fabrica ti2 

nsn un componente sociocultural ,  que se miiiiilfiestia-en por lo me- 
." - ." . " ." . . . . ". 

http://rnuna.de
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nos la segregacidn  verbal de l o s  obreros de centros  rurales que - 
t. acuden a trabajar  a las fsbr icas  (v. poe. e l  caso de los t raba ja  

dores  ,de  "coneras@' y s u  jus t i f i cac ibn ,  y l a  discusidn a "seflas en 

e l '  departamento de te j ido en nrecorrido,. o n ) .  Expresiones como 

ltchdntarotI ,<poringon , "apache" , o ,8tAtlimeyaya1t (pueblo que se 

encuentra a 11 km de l a  ciudad de AtIixco),  son empleadas recu- 

t , * V ~  
8 

- 
rrentemente y de  manera peyorativa  para  referirse a estos  trabz 

jadores. Es n o t o r i o  que la   di ferencia   sociocultural  no e s t i  defL 

n i d a  p o r  caracterfs t icas  ffsic-color P" de l a   p i e l , p o e e ,  

s ino p o r  e l  lugar de residencia,  para lo cual  es muy s ignif icatL 

vo v i v i r  en l a  ciudad de Atlixco,  porque,el hecho de v i v i r  en un 

pueblo  equivale automáticamente a ser l ~ i n d i o " ,  Este t i p o  de c a t 2  

! 

gorgas n o  sdlo son manejadas dentro de la fdbrica, s i n o  tambidn 

- en el barr io  pbrero, y se expresan en torno  a cualquier situa 
-,3 

cidn, P.e. para ir a l  cine se recomienda no ir l o s  martes O l o s  . 1 
I 

sdbados, porque como e s  d f s  de "tianguis" "baja toda l a  i n d i a d a  

de 108 pueblos". Pasemos d o r a  a ver l a  percepcidn  obrera de la i 
ca l i f i cac idn ,  a t r i b u t o  laboral  -muy ensalzado a nivel  tebrico. 

I 

1 
1 d' 

la percepcidn  obrera de l a  ca l i f i cac i6n  9 

I 
La cal i f icac idn de la mano de obra es un atributo de l  mundo ob? 1 

I 
ro en base a l  cual  se ha establec)do una amplia d iscus idn  tebr i -  i 
ca. ~n nuestro caso, veremos  que frente  a l o  que se piensa te&. 

camente, los obreros  tienen  otra  versidn en l a  cua l  frente a l a  1 
I 

psulQ.2;ina descal i f icac idn  del   t raba jo   fabr i l  producto d a  n l a  IUo- . . .-.-I 
d 

Cuando hablamos de l a  ca l i f i cac idn  de .la mano de obra, - 
pensamos tedricarnente en la existencia de obreros  calificados 

I 

Y 
. 



hacer e l  trabajo,  s i n o  que adem6s le confiere  control al obrero ' 

sobre l a  organizacidn del  tritbajo (v. pee. -. Oorz: 1977). Estas 'cz 

tegorfas son aglutinada's por l a  visi6n  integral  de l a  organiza- 

cibn-del t raba jo .  que confiere el oficio.  As€, un obrero c a l i f i c a  .I) 

do no sdlo  decide cudndo y c6mo hacer su trabajo,  sino que ade- 

m& t i e n e  una v i s i d n  global   del  conjunto de tareas y procesos 

que comprenden e l  trabajo. En tdrminos generales,  es a e s t e  . t i P o  

d e  obrero a l  que busca desdibujar l a  di-ffica ,,(%& trz 
bajo.'  

. .  

y.-.- 

/-\ .- -. -- . " . .. _" "..̂ +*- 

En un conjunto de 19  encuestas  aplicadas  indistintamente, 

l a s  cuales usamos m6s que  nada como indicador  socioldgico e v i t k  

donos cualquier t i p o  de.cuantificaclbn, observamos lo siguiente 

respecto a l a  cal i f icac idno En las tareas que  comprenden l a  orgc 

nizacidn d e l  trabajo text i l - ;  e l   t r a b a j o  m& ca l i f icado  (of ic ia-  

l e a , d e  procesos  importantes y de mantenimiento) demanda de los 

obreros e l  loo$ de su atencidn a l   t r a b a j o  a l  tiempo que l e s  con= 

f i e r e  una t o t a l  independencia, t a n t o  de movilidad p o r  l a  planta, 

a s i  como tamb'ith para l l e v a r  a cabo sus tareas. Los puestos me-' 

nos calificados dan espacio a la distraccibn,  manifiestan mucha 

c 

- intensidad  (es  decir-, demandan mis destreza que atencibn), y de- 

mandan poca iniciat iva  del   trabajador deb$do a que sus movimiTn 

tos est& determinados por l a  miquina. En este  sentido, podemos 

d e c i r  que l a  cal i f icac idn de un obrero t e x t i l  este  relacionada, - 

tomando  como base tambi6n l o s  resultados de l a  encuesta-, con e l  .. 
tieBpo que l e   d e m a n d a w n d e r  una tarea,  el cual d a  una idea de 

SU complejidad, Un ejemplo de  esta-s i tuacibn se puede obtener 
/ 

. ~ .~ "" ~.. . -~ - " __ ~ . - 
~" 
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. confrontando dos   puestos  de trabajo,  p,e', 'trl de of ic ia l   cardero,  

cuyas tareas  se aprernden  en dos o tres rnt?ses, frente a un o f i c i -  
I. 

' a l  correitero (mecdnico de telares) ,  cuyo dominio d o l  o f i c i o   l e  

demanaa algunos aflos. * 
Otro resultado de l a  encuesta, es  que loa obwmos t e x t i -  

l e s  de Atl ixco  internalizan  la   cal i f icacidn de  una  manera dife- 

rente a como dsta e s  entendida  tebricamcnte, ya  que anteponen a 

nuestra nocidn de cal i f icac idn un marcado orgullo  profesionalo 

En este  punto, todos los obreros encuestados, d e s d e  91 o f i c i o  

mds fnfimo hasta el mds complejo,  manifestaron que sus tareas 

son fundamentales para e l  &i t0  de la fdbrica, y que ademds son 

. 

cal i f icadas  porque les demandan c ier to  proceso de aprendizaje, 

Ahora bien, a nivel  empfripo l a  calif ioacidn  ofrece o t r o s  

componentes sociales d e n t r o  d e l  espacio  fabri l ,  En un primer  ca- 

. a0  puede  promover enfrentamientos  entre el personal de l a  empre- 

- 

sa y los obreros, Un ayudante d e  mechico de "Comercial de  Te- 

las" cornsntdt 

"Donde trabajo sd bien e l  manejo de las   dquinas  que trabajo y 
no soporto que nadie me diga nadao.Una  ocasidn un ingeniero me 
quia0  regaaar porque hacia mucho calor  y me quit6 l a  camisa (se"- 
ria bueno aclarar aqui que l o s  obrerOs tienen muchas res t r i cc io -  
nes  para  trabajar, ya que haata hace muy poco .no se podfa n i  si- 
quiera trabajar con ten is ) ,  Yo en calidad de mientras l o  mandk a 
chingar a s u  madre, dicidndole que qug era m& importante, la- 
presentacidn o e l  desempeflo del   trabajo" ,  

. ,  
I 

, D e  l a  misma manera, l a   c a l i f i c a c i d n  puede  promover e l  sentiaiénz-. , 

t o  de identidad grupal, El mismo obrero  citado  anteriormente co- 
l 

mentbr: 

*Soy hdbi l  en l a  correcta  ejecucidn de mis tareas   l sbors l t s ,  y I 
_c_ 

I 
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, cuando me quieren  imponer que haga rápido m i  t r a b a j o  argumento 
que su cal idad bajar6 por  hacerlo  rdpido,  Considero a l o s  traba- 
jadores  de mi departamento como iguales,  y a o  podrfa aceptar un 
puesco que me p u s i e r a   s o b r e   e l l o s o o o  dsspuds. de  todo sdy clase 
trabajadora" . 

Ahora b i e n ,   p o r   l o  que respec ta  a l  conocimiento o descono 

c imiento   de l  proceso productivo,   &te no aparece  en l a s  fdbricas 
- 

s i n o   p o r   e l   c o n t r o l   s i n d i c s l  impuesto  dentro de la fdbrica, En 

"81 Carmen" y @@la Concepcibntt P.eo,  e l   s i n d i c a t o   p r o h i b f a  a l o s  

obreros  .despls%arse  dentro de la fdbr ica ,   mientras  que  en otros 

centros  d e  t r a b a j o  como t@Metepec", l o s  obreros no sdlo   tenfan li 

.bertad para t r a n s i t a r   d e n t r o  de e l l a ,  s i n o  que adem& podfan sa- 

lir de l a  f6brica durante s u  jornada   labora l  siempre que s o l i c i -  . 

taran  permiso para e l l o ,  

- 

- 

Respecto a l  v i n c u l o   e n t r e   c a l i f i c e c i d n  ~y conc ienc ia   po l i -  

t ica no pudimos notar  un vinculo  muy estreoho-debido a l a  fuerte 

p r u s i d n   s i n d i c a l   e x i s t e n t e ,  e l  cual se traduce en un fuerte te- 

mor c o l e c t i v o  para hablar de cuest iones   pol f l t icas  (bsto l o  vere- 

mos en detal le  mis adelante),  pero  independientemente  de s u  cony 

c i e n c i a   p o l f t i c a ,  un obrero   reconoce   d i ferenc ias   soc ia les   en  su I 

t r a b a j o ,  Un obrero d e  17 aA0.8 de edad que era suplente en "Text& 

les U", y que recientemente se paad a RComercial de Telas" a 

trabajar de planta  en e l  segundo* turno .como resul tado  de una pe- 

I 

- 

t i c i 6 n  de personal  d e l  s indica to  de d s t a  dltima (v. comenterios 

sobre la proximidad s i n d i c a l  de  ambas fsbricas anunciados por un 

a u x i l i a r   s i n d i c a l   e n   H r e c o r r i d o o . . * ) ,   d i j o :  

8 
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son  muy c o n f l i c t i v a s ,  -ya que r e c i b o   d e  $1 v e j a c i o n e s  y malos tra - 
* S  t o s .   P o s i b l e m e n t e  l e  caigo mal; 61 e s  muy f a v o r i t i s t a   c o n  l a  gen, 

t e  que l e  cae b i e n ,  que son 8u8 amigps, v e c i n o s  y, familiaresRo 

Fina lmente ,  l a  r u t i n a  y l a  monotonfa que se suponen como 

r e s u l t a d o  de l a  r e p e t i c i d n   i n c e s a n t e  d e l  t r a b a j o  f a b r i l  (y que 

en n u e s t r o  marco t c d r i c o   a p a r e c e n  como e f e c t o s  de l a  f r u s t r a c i d n  

(Brown: 87)), no l a s  detectamos como producto d e l  c e n t r o  de tra- 

tajo,  s i n o   i n f l u i d a s   p o r  .la vida de l a  c i u d a d ,  ya que A t i i x c o  

o f r e c e  muy pocas p o s i b i l i d a d e s  de d i s t r a c c i d n  y desahogo para e l  

grupo  obrero,  el cual se encuentra  a l  mdrggn de l a  vida s o c i a l  

d e  la ciudad,  reservdndose para la 6 l i t e  l o c a l  los pocos   eventos  

s o c i a l e s  y culturales. M i  amigo - e l  t e j e d o r  d e  " recorr ido . .o#  * 

nos i i j o  a l  i e s p e c t o :  
- 

"La vida aquf e n  l a  c o l o n i a  'Hogar d e l  Obrero1 es  muy mondtona y 
aburri,dao No me agradan mucho las p o s i b i l i d a d e s  de d i s t r a c c i d n  
que o f r e c e  la c o l o n i a  como e l  b i l l a r  o al c i n e .  La c i u d a d  en sf 
no o f r e o e  muchas p o s i b i l i d a d e s  para poder distraerse". 

Con base en l o s  datos aquf expuestos ,  podemos c o n c l u i r  

Que l a  percepc idn   obrera  d e  l a  c a l i f i c a c i 6 n  se m a n i f i e s t a   e n  el 

orgul lo  l a b o r a l  que l o s  obreros   anteponen a la t a y l o r i z a c i 6 n  d i  

sus tareas. P a r t i e n d o  de éato, podemos c o m p a r t i r  la p o s i c i d n  de 

que el tr 

p o r   r a z o n e s  de economfa   labora l   s ino  sociales,  ya que es  la SOT 

&!! i 

. 
sobr c i o n e s  d e  ro- 

. I 
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como e l  de l a  edad, Veamos cdmo ha operado esta categorfa a n i -  

'* v e l  de , la   in teracc ih   casua l  y cotidiana  entre l o s  obreroso 
- 

, 
l o s  grupos de  ed e n t r o  de trabajo 

r - .  1 .. 

UN aspecto  relevante de la composicidn soc ia l  de l o s  obreros 8.8 

de l o s  grupos de edad; para su estudio destacamos los perf i l es  

d e l  obrero vie jo   f rente  al obrero jdven, con .'el f i n  de confron- 

t a r  los aspectos  laborales y po l i t i cos ,   de l  pasado (vie jos)  Y del 

presente  (jbpenes),  dentro de l a  f d b r i C 8 ,  En o t r o  sentido,  esta 

confrontacich mostrard. tambign algunas difdrencias  sociocul'tura- 

l e s  entre e l  pasado y e l  presente ' fabr i l ,  

Por lo que respecta a l  obrero v i e j o ,  su ubicacidn l a  h i c i  - 
mes en tiempos del gran auge t e x t i l  (antes de *#la Hodcrniza- - 

cibnm), mismo que se  expresa de maneras muy concretas, 'ya. que r= 

aultd c o d n  en nuestras  entrevistas  escuchar  expresiones como 

Mantea habfa mucho trabajo",  o.llhacfan fa l ta  trabajadores en las 

idbricasm (a pesar de que, como hemos ins is t ido,  las. fdbricas de 

/Atl ixco nunca tuvieron una vida  ininterrumpida). 

En tdrminos de l a  vida laboral ,   antes de l a  era de l o s  

cambios tecnol6gicos en las fdbricras, 2uabfa'una mapc8d.a ebbreoh. 

generacional' en e l  ,ambit0 del  triabajo, como 10 muestra e l  sigui 

ente ejemplo de un obrerro  que entr6 a "e1 Carmenm a l a  edad de 

16 afios en 1935: 

"Los vie jos  decfan a los jdvcnes  ''vete chamaco. con los   tuyos ' ,  
Lo que hacfsn . -  . - l o s  vie jos  st suponfa como bien hecho.  Algunos v iE  
jos eran blienos y o t r o s  goo Esto daba orfgen a l  favoritismo, ya 
que muchas veces los jkventa  capaces  eran relegados, muchas ve- 
c i a  por compadrazgo con e f  l f d e r ,  amiguismo y esas ~ ~ 0 5 8 8 " .  

- 

" 

. . . __ 
Pero esta  situacidn no se limitaba sdlo a 18 segregacidn de' gru- 

I 
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pos  socioculturales  especfficos ( e n  este  caso a l o s  j b v e n e s ) , . ~ ! ,  

.. no que se  traducfa en situaoionps mds complejas como l o s  golpes. 

Un viejo obrero de n ~ l  Le&, que  empezd  como aprendfz en  tgMctte- 

pecft en 1932, nos narr6 a l  respecto l o  siguiente: 

nEntrQ a t r a b a j a r   a l  departamento de hilatura como mudador  de 
7 t r d c i l e s  a la edad  de 12 aAos. Era un trabajo pesado, que se ha- 

c f a  mis porque l o s  o f i c i a l e s  eran malos y l e  pegaban a l o s  meno- 
r e s  golpes con l a  'canAlla' o Una ocasidn e l   o f i c i a l  me d i 6  un 
golpe en l a  cabeza muy fuerte y me molest6 mu"choo Me vengud aceg 
csndome a l  ofici ,al  para  golpearlo en l a  cabeza con un 'nahual' 
(cono de.metal),  y se desmay6 de l  golpe, Cuando vf que , se  cay6 
c o r d  de a h f  y me pasaron a l  departamento de t e j i d o n .  

En estas  s i tuaciones  influfa l a  tu te la  que cedfan l o s  familiares . . 

del  recikn ingresado a los maestroso E l  trabajadar de " e l  Car? 

.men"  que acabarnos.de c i t a r  comentd: 

- 

-.  

. NDesde jdven f u i  muy dedicado a m i  trabajo,  aunque esa dedica- 
cidn dependfa en gran parte. de l a  presidn que e j e r c f a  mi maestro 

, sobre m € .  Tenia yo 20 g ~ o s  y no conocia toda l a  fdbrica, a.-pesar 
de que no era tan grande. Bn muchas ocasiones 108 golpes'reoibi- 
dos del  maestro se podfan atribuir 8 peticiones que hacfan l a s  
madres  cuando presentaban a su8 h i j o s  a traba jar  Q l a  fabrica, 
las cuales recomendaban o los oficiales que golpearan I) sus hi- 
j o s  s i  no se dedicaban d,e' l leno  al   trabajo" .  

En l o s  ejemplos citados se muestra adernas l a  edad a l a  que se is 
gresaba a l a  fbbrica,  En 1a.mayorfa de l o s  casos, los hoy vie jo8  

obreros comentaron  que se  entrabo a muy temprana edad'a l a  f&br& I 

c8  .porque no habfa poaibilidades de educacidn por un l a o s  y p o r .  1 

D 

" 

, 
1 

- ?>(  i 
1 

I 

. o t r o  por  l a s  necesidades econdmicas extremas de las familias. Un 1 
I 
1 
1 v i e j o  obmro de nla Carolina"  entrevistado a rafz d e  l a  venta de 

au loca l   s indica l  comcntd: ~ . . . . - . "" - I 
I 

~" .. " ~. 
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- 
"Aproximadamente  desd-e 1925 ya no podfan e n t r a r  manoros a traba- 

pectores  que vis i taban"3as  fsbricas para e v i t a r   e s t a s   a n o m a l f a s ,  
pero cuando entraban a l a  fdbrica (en   es te   caso  a "La Carolinal') 
escondfan a l o s  menores,  por un lado para evitar   problemas a la 
empresa, y por   otro  para que l o s  menores no perdieran su fuente 
d e  ingresos" ,  

i. Jar a las  fdbricas, pero aquf en  At l ixco sf entraban, h'abfa ins -  

Pero  en un sentido m& amplio, l o  que era muy sobresa l iente   en  

aqugl  tiempo  era el poder q u e  tanfan  10s v i e j o s   d e n t r o  de l a  fd 
brica, e l  cual se expresaba p e e o  en el manejo y direcc idn  de l o s  

primeros  grupos  s indicales,  E l  caso  de Wel'CarrnenI' e s  muy c l a r o  

a es te   respec to .  Hacia f i n a l e s  de  los aaos 20's el s i n d i c a t o   e r a  

completamente  controlado  por los v i e j o s ,  hasta que l o s   j d v e n e s  . 

empezaron a ,  conver t i r se   en  una f a c c i b r i   p o l i t i c a   d e n t r 3  de l a  f6- 
brica y lograron  poner a su primer s e c r e t a r i o   g e n e r a l  a pr inc ipL  

os 'de  l o s  3 0 ' s o  El v i e j o   t r a b a j a d o r  que hemos c i tado   repet idas  

v e c e s  ea e s t e   c a p i t u l o ,  nos contbr 

- 

"Antes - a l ,  s i n d i c a t o   l o   c o n t r o l a b a n   l o s  vi-e j o s ,  hasta que .subid 
' el jdven David, .Dorado. Por  medio de una eleccidn honrada  logra- 
MOS que  ganara y asf emped la juventud a pertic.ipar en l a  p o l f -  
t i c s  de l a  fabrica, Yo formaba parte d e l  grupo de jbvenes y tam- . .  

bidn .fui: secre tar io   -genera lo  Bn @se tiempo- se entregaba una b a b  . : 

dere  r o j i n e g r a  en e l  cambio de eomitg, LamcrntablAmente, David DO - 
rado f u 6  balaceado  en l a  puerta d e  l a  fabrica por e l  manigtico 
Ponceano  Paredes  de " l a  Carolina",   quien  nos mat6 a nuestro d i r l  
gente. Fut? .asf como nuestro mexirao l f d v  Virginlo  Ayaquica ( q u i -  
en  durd  m& de 30 aflos  en  el .poder)   logrd e l   c o n t r o l  d p l  s i n d i c g  
t o  con apoyo de l o s   j b v e n e s ,  a quienes manipuld para que l o  apo- 
yaranw o 
.~ " 

Ahora bien,   es tos   hechos  se r e l a t i v i z a r o n   c o n  las modificaciones 

--- .en ~ a o ~ ~ ~ C i ~ d e l " t r a b a j 0 .  Se inval id¿  l a  e s t a n c i a  de l o s  
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obreros  v ie jos  en las fábr icas ,  se acabaron los nc8n@steroSn Y 

la- b o t e l l a  de alcohol entre  l a  comida, al tiempo que se acabd l a l  

primacfa,de l o s  "viejos.  dentro de l a  fábrica. La ihtensif icacidn ' ' 

.. . - - 

d e l  trabajo y las  .nuevas plcargas*p contrapusieron la ca l i f i cac ibn  

-.a la habilidad, y l a  sal ida de  l o s   v i e j o s  marca l a  muerte del  pa .- 

sado frente a l a  frivolidad  del  presente, 

El perf i l  d e l  obrero  jdven marca cambios signif icativos,  

En v i s t a  de  que "18 Modernimwidno se  vi6 acompaflada  de l a  quie- 
I 4 

' b r a  de  muchas f&bricas ,  asf como tambih de recortes de parso- 

na l ,   l as   d i ferenc ias  de  edad se  hicieron  relativas y la 'brecha 

generacional'.  tendid a desaparecer, marcdndose l a  pri.macfa de 

. l o s  jdvenes  frenlte a los viejos.  Un jdven e l e c t r i c i s t a  de " e l  

VolcSnm comentd: - *  .i ~ ~ . . .  ,, 

"Se'compite p o r  l a  produccibn; l a  competencia de o t r o  t i p o  como 
el polft ico no existe  dentro de la fdbrica. Tanto l o s  trabajado- 
res  vie jos como l o s  jbvenes 'deben estar alineados, y l o s  t r a b s j z  
dores de  edad deben tratar de  pone&-e a l   n i v e l  productivo de los 
jdvenes. En la actualidad  tanto los 8pdantm~ como los aprendi- 
ces  son puros jdvenes. "EL Volc&P es una fdbrica que t iene una 
constante  rotscidn de personal y emplea pura juventud; B los trE 
bajadores de  edad los ponen en puestos no claves porque no r e  
.quieren -de velocidad y destreza, por ea0 su carrera  profesional 
va para a t r h ,  ya que se da e l  caso de  que  de cabo de hilatura 
lo pasen a sopleteador  (limpiador) por l a  edad. Lo que l e  queda 
a' l o s  v ie jos  es  ensefbr  bien a l o s  jbvenes, ya que entre  mejor 
maquinaria y operarios  se  tenga, hay mSs producch!b*. 6 

Aunque es ta  postura no e s  tan radical ,  ya que contrasta con un - 

exobrero de l a  misma f6brica de 58 aflos de edad, quien le abandg 

nb e l  aiio pasado para  dedicarse a atender s u  pequeflo negocio de 
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1 1 E n  Itel VolLo6nt1 e l  s i n d i c a t o  e s t 6  d e l  18dO de la empresa. Por 
e s o  l o s  duefios  pueden  tqmar cua lquier  medida en l a  fdbrica  por- 
que  nadie  reciama nada. Desde que empezaron a hacer las primeras 
sobrecargas de trabajo  estuvimos  degprotegidos,   por eso v i s t e  pg 
cos v i e j o s   e n  l e  fsbrica, no es que l o s  corran  arbi trar iamente ,  
paro ha s ido m6s f 6 c i l  cansarnos que c o r r e r n o s ~ .  

En otro   sent ido ,  e l  grupo obrero jdven de  At l ixco  v ive  una situg 

c i d n   s o c i a l   d i f e r e n t e  a la de sus antesesores ,  y t rata  de  aprove 

char o t r o s   e s p a c i o s   a l . c o n t a r   c o n  mayores pos ib i l idades  de educa 

c i b n ,  as% como tambien de ampliar 'su red  de amistades con .   o t ros  

c f r c u l o s  de A t l i x c o ,  Sin embargo, e s t a s  n u h a s  dispos ic iones  SO- 

c i a l e s   a l e j a n  a los jdvenes de su grupo de o r i g e n ,   l o  cual s e  

puede c o n s t a t a r   t a n t o   e n  su manera de v e s t i r ,  asf como tambikn 

en un absoluto  desconocimiento de. su r i c o  pasado obrero,  e l  cual 

a pesar d e  su frescura hasta es manipkado an 18s actuales asam- 

b l e a s   s i n d i c a l e s ;  P.e. un recurso muy recurrente  en l o s  dltimos 

discursos d e l  l f d e r   s i n d i c a l  de "Comercial de Telas" y de "Text& 

les  LAR", ha s i d o  decir  a los obreros que ellos' qud saben de su- 

f r imiento  y pr ivac iones  si l e s  ha tecado gozar d e l  legado de los 

. *  

v i e j o s ,   p o r  t a l  motivo no deben que jarse  de su s i t u a c i d n  y debeh 

vivir  agradecidos a 41 y al aindisato.  Al respec to ,  un obrerq de 

2 1  afios de edad y un poco m& de un aPlo de experiencia nos  di jo :  

"No conozco  nada de h i s t o r i a  de los obreros. A veces escÜcho ha- 
* blar d e  hsto a m i  pap6 pero nunca me han p l s t i c a d o  de las d i v i -  
I s ioneso  Lo que nos dicen  l o s  vieJos' en .las asambleas es que aho- 

ra gozamos- l o  que o t r o s  han ganado. Nos p l a t i c a n  que hubo algo y 
en las asambleas se retorna e l  sentimiento de unidad que hubo an- 
t e s  para t e n e r   l o  que se t iene'   ahorao A lo mejor estuvo 'grue- 
so P" 

- 

I 

S i n  embargo e x i s t e  una conc ienc ia  de 18s limitaciones p e r s d d e s  
f 

I 
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que implican pasarse  toda una vida dentro  de l a  fdbrica,  -misma 

& -  que en forma de consejo es  transmitida por los viejos a .  los jdve - 
nes  dentro de l a  fdbrica: *a m f  me dicen  dentro de l a   f s b r i c a  

que mejor busque o t r y m p l e o  perque aqui nunca voy a progresar", 

Sentimiento que a l a  larga hornogeniza a ambos grupos,  ya que n i  

unos n i  o t r o s  dejan de s e r  explotados, En tdrminos generales, 

una caracteristica  inherente a ambos grupos es que su carrera 

.profesional  esta  defi-a apy dos  e-ent-8 ca l i f i cac ibn ;  re 

f a r i d a  a la experiencia en e l   t r a b a j o ,  y l a  permanencia, r e f e r i -  

d a  a l  lugar de trabajo,  Esta situacidn  aparece i n f l u i d a  por una 

gran movilidad laboral dentro  de l a  fdbrica,  ya  que antas de @'g8 

nar e l  lugar" obrero recorr&,y=-in- r a l e  s Ahora 

bien, a l  m6rgen de las categorias  sociales operan otros   s is te-  

# 

c) b b  

s c .  

.. . 

..- 

.. . 

c . mak"socia1es &al mundo social  obrero, qua influyen  tambih a1  

b i k  de l a  estructura informal d e l  trabajo;  tal e s  el caso  del 

parentesco,  del  cual nos ocuparemos a continuaci6n. 

e l   ~ a r e n t e a c o  como .parte do le estructura inforuts1  obrera - 
EN este  apartado considararrmoe brevemente l o a  grupos de paren- 

tesco a l  in ter ior   de l  centro de trabajo,  Nuestra  encuesta moa-,. 

t r6  que es te   a i s temt   soc ia l  A t a m  La - 
vida laborai de-po obrero.  Por un lado muestra que hay una 
sblida/;?narentcla dent-brica, la cual  se manifiesta en 

una fuerte t r a d i c í d n  obrera, ya que hay familia8 que durante ge- 

neraciones han tenido un estrecho  contacto con la fdbrica,  Por 

- 

o t r o  1 parentes- 

co  fi6 un agent-e social '  que proeovid la mi-acidn, ya  que se fa- 

c i l i t a b a  para los migrantes- l leger- -a- las-colonias  8 casa de sua 
. - . . - " ... . _" 
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fami l iares .  En e-ste sent ido ,  nuestra w i d e n c i a  Pmpsrica mue*strs 

que el ingres9  a l a  fdbrica se f a c i l i t a b a   p o r  mrtdiacibn> fami- 
." 

L 

l i a res ,  los cuales in terccdfan  para que e l  interesado  ingresara  

con mayor faci l idad,  Al respec to ,  un v i a j o   o b r e r o  de "Matepec" 

que  actualmente  se dedica .al  o f i c i o  d e  peluquero,   nos .di jo :  

"EntrB 8 trabajar  a t8Mctepec" como t e j e d o r   e n  1942 p o r  medio de 
un t f o  que me recomend6, Para e n t r a r  me presentaron  ante el s e =  
c r e t a r i o  general d e l  s i n d i c a t o  do ese momento. ~ ~ R . M . "  Entrd rdpi- 
do a l a  fsbrica porque ya sabfa trabajar. Vine de San  Martfn  Tex - 
melucan, y. a h i  habfa dos f* .bricas tex t i l es :  Itel  harmenn y "el Pi I 
lap9 ;  yo trabaj8 e n   " e l  Carmen", Mi t f o  trabajaba en  "Metepec*l y 
un d i a  que me fu6 a- vis i tar  a San  Martfn le p e d f  que me l l e v a r a  
con 61, En "Metepecm al p r i n c i p i o  vivf  s o l o  con mi tiom. 

En o t r o   s e n t i d o ,  aparte de-aspiraciones  inmediata8 como 

e l  ingreso a l a  fdbrica,"&--paw&esco. tambidn  aboga a n i v e l  

de  l a  obtencidn de- p r i v i l e g i o s   d e n t r o ' d e l   c e n t r o  de traba jo .  Vea 

mes l o s  s i g u i e n t e s   a n t e c e d c + e s   a n t e s  de e n t r a r  a l a  descripcg6n 

de un caso .para ilustrar empfricamente esta s i t u s c i b n ,  El dere- 

cho a la .vivienda e s  ma oonquia ta   l abora l  que a los o b r e r o s   t e z  

t i l e s  de A t l i x c o  les es dada por el I n f o n a v i t ,  e l  cual es maneje 

, do tarabien por e l  s indicato .  De esta manera, s i  un obrero desea - 

uno casa debe hacer una s o l i c i t u d ,  y l a  rapidels para obtener su 

o'asa -estar6 dada en funcidn - de sus re lac iones   con  las  i n s t a n c i a s  

s indicales , ,  Esta cxpresign l a  podemos ver  c laramente en el si-guL 

ente   caso  narrado  por  un t r a b a j a d o r  muy cercano a l  s i n d i c a t o ,  p z  

r a q u e  tambien es reconocido por su capacidad de t raba jo :  

c "-" 
~ " " - - - ~ ~ " , , .  . , . .-i 

- 
""..&.. .. - 

., Ahora a l o s  jdvenea no l e s  ha tocado sufrir de las p r i v a c i c  
ne8 que sufrimos nosotros. Ahf t i e n e s  a m i  h i j o ,  no t iene '  mucho 
que- e n t r 6 - a  la fábrica y ya l e  van a dar su e8880 No pienses  
su 1 0 l i C i t u d  durd mucho porque no t i e n e  mucho que la pressntt:' 

I 

I 



favor que! me est& haciendo a mfHo - 
b. 

Como hemos v is to ,  l a  diferenciacidn  cultural opera como 

un fuerte  agente.de cambio en l a  conformaci6n de sistemas  socia- 

l e s ,  Asimismo, tanto los sistemas de r e l a c i o n e s   s o c i ~ l e s  como 

las cstegorfas de interacción moldean l a s  distintas expresiones 

socioculturales d.e.un grupo socia lo  Pasemos ahora a ver la f d -  

g i l  d ia l6c t i ca  que existe  entre l a  supervisidn y l a  conducta de 

10s Obreros, como un pre6mbulo para entrar.  d e  l leno al grupo de 

trabajo. 

suoervisj,bn (re la jaeibn contra intimidack6n: un'frágil equi= I 

EL aspecto de la'supervisibn ( tanto  d d l  trabajo como  de l a  con- 

d u c t a )  juega un papel muy importante en Is vida dentro de l a  f6- 
brica. En este  sentido, como ya vimos, los  obreros  viven  bajo 

una doble tu te la  dentro de la. fúbrica: l a  sindical  9 l a  eqtpresa- 

r i a l ,  La tutela  s indical   t iene su n t h  grande expresidn en "Texti 

l o s  LAP, y recientemente en "Comercial do Tela8",  mientras que. --- 

l a  empresarial  aparece mas claramente definida en " e l  Volcbnn y 

poateriorrnente en " l o s  Molinosw, $n es ta  tfltima e l  control sind& 

c a l  a nivel  de colonia industrial  a& se  vive de manera muy c r p  

d a ,  ya que p.e, cuando quisimos hacer  trabajo de campo ahf l a  ma 

yor parte de gente  se neg6 a ' p l a t i c a r  a menos  que supPera que 

contdbamos con permiso del s i n d i c a t o  para  entrevistarla;  l a  pre- 

sidn sindical es tan extrema que un seflor me d i j o  nerviosamente 

que habTa pierdido la--mmtmg3ae . ~~~ ~~ - 

- 

.... 

I 
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Como pudimos ver   en  "recorr ido por. una fsbrica t + x t i l " ,  
.?. l o s , o b r e r o s  de " T e x t i l e s  LARt1 t ienden a agruparse cuando menos 

' para .tomar sus al imentos ,   s i tuacidn  en l a  cual pueden # romper por 

momentos con e l  a is lamiento que les demanda s u  t r a b a j o ,  Otra si-  

tuac idn   de l   recorr ido  que  tambidn expresa l a  tendencia a l a  agru - 
pacibn,   se puede v e r  cuando  hablamos' da un p a s i l l o   a n   e l  cual e& 

taban  ' reunidos  obreros d e  d i f e r e n t e s   s e c c i o n e s  en l a  fábrica, 

Esas reuniones de obreros  dentro d e l  centro  de trabajo  en dist iz  

t o s  puntos  nos  muestran algo m6s que La simple capacidad de l o s  

trabaJadores para c o n v i v i r ;   e s t o  e s ,  e l  miedo a ser   sorprendi -  

4 

dos. La supe- t o  en e l  centro  de t r a b a j o  que l o s  

o b r e r o s   d i s o l v i a n  automdticame-i3 reuniones al verme l legar ,  

s i t u a c i d n  que seguramente! no esperaban. S i  en  esos momentos su :--. 

- 

- convivencia era tan  despreocupada pudo h8ber  s ido o bien porque 

conocen las  rondas d e l  supervisor,  porque e l  s i n d i c a t o  d a  opci6n 

a reuniones de este  t i p o   ( c o s a  poco  probable), o simplemente pog 

que no esperaban 8 n a d i e   e n   e s e  momento y no sent ían  la necesi---  

1 dad de  e s t a r  alertas p a r a  que no se viCra violentada su conviven - 
cia. 

La irrupcidn  inesperado que -h.i.ce en e l  -8mbi.ente obrero de 

"Textiles LARa nos mostrd dos cosas; la primera e s  e l  f d g i l  

e q u i l i b r i o   e n t r e  l a  r e l a j a c i d n  y e l  verse  sorprendidos  inespera-  

damente; y l a  segunda, l a  tendencia e los obreros a agruparse,  

sea para comer, o para formar  Qrupos con un cddigo de i n t e r a c -  

c i 6 n L w  e l  d c ' w s < c o i b n  del  departamento  de t e j L  

do que  mantiene  redes  de  comunicacidn y .  cooperacidn  entre  s f o  E% 

t a  s i tuac idn  d a  p i e  para e n t r a r  a uno de l o s  aspectos  más 5rngjor- 

tontes - d e l  mundo informals e l  grupo d e  t rab@, jo ,  d e l  cual nos m u -  - 

.d -" 
",. . "4."" 

r7 
..- 

9 io 



Mecdnicos de la fabrica * * T l  Lebn", renarando un8 %arda". Tn 
e s t a  m&uina e s  t r a t a d o  el r o l l o  de "napa" de 109  t*batienteP**,  pa- 

ra transformarlo en una "rnechR", que al ser  trenzada.  paulatinamcfn- 

te eG"fíro5esos posteriores   se   con&-erte  en h i l o .  Loa rnec&.nfcos r e -  

presenten hast8 la fecha  al ,WUPO de trabajo mas calificado e in-  

. ". . 2:. 

dependiente d e n t r o  de las  fabricas t e x t i l e s .  



- paremos a continuacibn, 

e l  grupo de I trabajo 

UNO de los Qmbitos obreros que mejor  eTpresa e l  mundo informal 

de una empresa es e l  grupo de trabajo,  El coplponente importante 

de esta agrupacidn cambio  de interacciTn, a&iv idad y 

sentimiento (v, Hommans: ( s e f o ) ) ,  el cual .se manifiesta  dentro 

del  centro de trabajo en amistad,, ayuda y en l a   e x i s t e n c i a  de un 

1 

/ 

cddigo informal  de conducta que rigs e l  comportamiento del  gru- 

po, En tdrminos de l a s  actitudes  hacia l o s  hemás dentro  del cen- 

tro de trabajo,  l o s  d i f e r e n t e s  grupos adoptan conductas  diferen- 

teso  P.e., cuando los mecanices arreglan una mdquina y se  llenan 

de algoddn- d i c e n  wya P S r e Z C O  borrego1t,  mientras que  cuando l o s  

obreros- se l lenan de grasa expresan  "parezco del grupo  de l o s  mk 
"----.",. 

! 

i 

i 
c ! , 

I 

gmsos" , 
'Dependiendo de l o s  lazos de amistad que'existan  entre los 

trabajirdoses se dan .alionsas- dentro.. del   trabajo,  Poeo '. en la seco 

S 3 . b  de wengomadow del  segundo turno  en "Comerc'ial de Telas", cs  

ando 'se descompone .la *engomadora" el operario pide a l  mecanico 

. que -se tarde un poco para que -pueda "correr gallo" (despegarse-;' 

/ 

de su lugar para descansar,   platicar c o n  un amigo o para distra-,  

erse) ,  E l  mecdnico  puede prometer tardarse a cambio de que e l  

operar io  sea  razonable en e l  tiempo que se despegar6 del  lugar,  

sobre todo p o r  si pasa e l  supervisor de l a  empresa, S i .  la..ogera- 

cidn  funciona con dxito,   el   operario lidispara" (paga). un refre-a- 

co al mecánico, y. si no muchas veces e l  operario  reclama a l  - 
nice d i c i h d o l e  que se "apurd harto", 
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ya que no es  posible ser amigo de toda la   fdbrica ,   pee .  en una . 

'- ocasidn hubo un fuerte  acuidente en "Cornercia de Telasl', en l a  
- 

sección de preparacih de la , .hi latura,  en la.  cual e l  o f i c i a l   d e l  

"bat iente"  casi pierde un brazo, Cuando l o  iban sacando do l a  f6 
brica   l legd un trabajador d e l  departamento de acabado, e l  cual 

al platicar con un amigo nuest ro  le d i j o  que no conocfa al acci-  
1. 

dentado d e b i d o  a que  ambos eran de un departamento diferente,  

Un mecdnico de l a  seccidn de preparacidn de t e j i d o  de "Comercial 

de Telas" coment6 l o  siguiente  respecto a l a s  posibilidades de 

conocer a toda l a  gente de la fábrica: , 

un departamento. es más ' p o s i b l e  e 1  contacto, ,por  eso s i  uno 

es a&de- trabaja,  y ddnde es t6  -su lugar, Como mecdnico puedo an_ 
busca a alguien l a  gente d e  ese departamento puede decirme  guidn 

" ~ 7Li" 

dar por t o d a  l a  fábr ica ,  ,al  igual que los de los demds t a l l e r e s ,  
c 

tengo más l ibertad,  lo que no t iene un operar iono 

Ahora bien,  los grupos de amigos (.entendiendo p o r  a,migo alguien 

en qui-rr- se puede confiar  dentro-de . la  FQbrica a' pesar de no te=  

ner ning6n intercambio  'con  ese  alguien  fuera de e l l a )  en nuestro 
.. _" 

- .  trabajo de investigacidn  presentaron d o s  connotaciones, A nivel  

empfrico pudimos constatar que * l o s  mejores amigos son de l a  f& 

brica"$: I o3mo - ' . l o  indica e l  siguiente-.  testimonio de uno de l o s  me- . 

c h i c o s  de m& edad en @'Comercial de Telas": 
~:,=~ " . .  

"Los amigos se hacen p o r  medio del   trabajo,  y entre ellos no hay 
competencia, La amistad se i n i c i a  deritro d e l  trabajo y e l  m6s 
v i e j o  ensefia a l  lads jdve  cumplir dos  condi- 

I 

1 

- cionest l a  primera es e s  no ser > 
'.'\ 

t 

mdfBcolon (envidioso). Muchas veces el envidioso acapara e l  mat&,] 
rial y l a  herramienta,  'cosa q u i e b e  hacerse porque pertene- , 

I 
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S i n  embargo,  en nuestra  encuesta S@ puede ver que e l   c i r c u l o  i n -  

.- t imo d e  recreacibn de los obreros f u h  a l  i n i d a d  domgstica, Este 

punto aparentemente opuesto, nos hacgpensar en el: hecho de que 

los obreros  ocultaron su amistad entre sf por miedo a l a  repre- 

si6n d e l  msximo l f d c r r ,  a q u i e n  no l e  gustan los   c f rcu los  de ami- 

gos obreros, El siguiente test imonio de un trabajador en torno  a 

l a  estructura  polft ica  de.Atl ixco y su influencia en l o s  grupos 

"La CROM en es ta  zona es una organiaacidn  tan  fuerte que no hay 
o t r a  fuerza  polftica que  pueda hacerle  contrapeso, Las caracte- 
r f s t i c a s  de la permanencia polf t ica  de *tE.C.n (máximo l fder)  han 
estado basadas por un lado en un gran  consenso de . l a  clase obre- 
ra  y por  otro en afianzarse a l  .poder a toda  costa.  Existe un am- . 
biente  -de  inseguridad y por-~csa razbli l e  va s . r e s u l t a r  d i f f c i l -  1 

c obtener  datos  sobre la estructura  actual d c l  sindicato, mdximo - 

.porque sf es  efectivo que I)E.C." t iene un equipo de pistoleros,  
La represi6n  es  tan  fuerte que ni siquiera  se permite una agrupg 
c i h  de amigos fuera de l a  fábrica-  para  charlar. Cuando salfamos . L .  

de l a   fdbr ica   (de l  departamento d e  tejido,  del-segundo turno ae - .  

"Texti les  bu), nos reunf.amos un grupo d e  amigos para p l a t i c a r  
L mientras nos comfamos &a t o r t a w - q u e  un dia e l   . l f d e r  ntm "-" 

5 mandd llamar para  decirnos q u w a  que nos siguidraaos.  res 
*"_ 

niendo, y que al s a l i r  de 6gaba j a r  todo e l  mundo hic iera  favor 
de i r a s  a su- casa&e 'ser p o $ m o . .  fiando plat ique con l o s  ' 
trabajadores no l e s  prt@unte por e l  sindicato porque es  tabd, y 
no .va a faltar  quien rehdya su conversacibnn. 

Por l o  que respecta a l  comportamiento de l o s  grupos de- . 
trabajo en e l  espacio  fabri l ,  tuvimos oportunidad d e  v iv i r  de ce 

cerca l a  experiencia de dos grupos diferentes,  uno de mechicos 

g uno  de tejedores. 

- e l  grupo  de mecdnicos.-.Bst* grupo e s t a  inte.gr8do por parte 
. . i 

de- m6s calif icado da  l a  fdbrica @*Comercial de  Telas", ii 
I, 
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y e s t 6  compuesto de '12 t raba jadores   d i s t r ibuidos  en los t r e s  tur - 
nos de l a  fgbrica, A los que nos vamos a r e f e r i r  son a l o s   d e l  

p r i m e r   t u r n o ,  que ,suman un t o t a l  d o  60 Este  grupo  comparte dos 

a t r i b u t o s  de trabajos- y l a  exper ienc ia  " x s p e c t o ,  

uno de SUS i n t e g r a n t e s   s e   r e f i r i d  a su o f i c i o  como una espacie  

de a r t e  o p r o f e s i & ,  y se pregunt6  respecto a 10s otros   puestos  

de l a  f4brica ( r e f i r i b n d o s c  a los  opcrar ios  de mdquinas) ' " j serdn 

c. 

/ ~~ . -. "_l_- 

"-" - 

o f i c i o  o a r t e  los otros   puestos  de la f6bricano E s t e  grupo ha s i  - 
do t a n  h d b i l  e n  SUS re lac iones   con e l  personal  d e  18 empresa que 

ha logrado  incorporar a s u  ambiente a un-ingeniero,.   quien  convi- 

ve  con e1;Los y a l  m m o  funge como "punto  de  equiPIbrio", 

ya qud&nba .. - e l  e f e c t o  de l a  pres ibn ' .emprcsar ia l  y- demanda res -  . .. - 

pons&bi&dad " - d e  l o s   m e c h i c o s  para no a f e c t a r  su amistad con 61, 
& v i s t a  de que e s  un grupo bastante  heterogt?neo  respecto a las  

edades de sus i n t e g r a n t e s ,  predominando . trabajadores de mds de 

40 af'íos, se ha generado un ambimte de cooperacidn  dentro d e l  

trabiiao,  en e l  cual hay una transmisidn de conocimientos  tdcni-  

cos por parts de l o s   t r a b a j a d o r e s  d e  mds exper ienc ia ,  y en vista 

d @ que l a  mayorfa  de e l l o s  hacen  trabajos do b8lCOnerfa y plome 

rfa fuera " d e  l a  f d b r i c a ,  hasta se  recomiendan-unos a o t r o s  y se 

_. . .. - - . .  

." -- .- - 

. - . A S  ". . -:. '. . . 

ramientas   entre  sf con.muchas facilidades de pago, 

Aparte de l a  fuerte cooppracith que t i e n e n - e n t r e  si en e l  

t raba jo ,   organizan  f iestas  particulares,  a l a s  que generalmente 

inv i tan   gente   de  s u  departamento, o sea "puros cuates". El i n t e f  

cambia de bromas-s e,s muy intenso  y comparten el mismo 

putrbn de convivencia,  e l  cual gira en  torno a l a  comida y al al_ 

- 
"x_ ._/ 

cohol,  Para organizar  'sus f e s t e j o s   p i d e n  una cooperacidn igual 

---gaz?r-4mdos los asistentt?s, calculando los costos  t o t a l e s ,  daspu- 



cosas,  mientras que o t r o  d e  los  miembros d e l  grupo- se compromete 

a prestar el espacio ffsic'b en el cual 'se va a l levar  a cabo e l  
- 

f e s t e j o .  La causa o motivo para f e s t e j a r  puede ser cualquiera, 

como *el  d f a  de la smistad" (81 que f u i  invitado)'. Es notable' 

ver que  cuando un extraflo a su celebracikn (un invitado) agrede 

a un miembro d e l  grupo, l o s  demds integrantes  interceden  para de - 
fenderlo o just i f i 'carloo.  como o'currib ese dfa; en e l  que un invi  - 
t a d 0  de l ' ta l l e r   e l&ctr i co   agredib<a  un miembro del  grupo y todos 

se  pusieronen contra del  invitado, Resul t8  signif icativo que  en 

momento  de l a  agrcsidn se acabd l a  rauaibn. 

v 

\ 

- e l  grupo de tejedores:- Por su p a r t e  e l  grupo de tededores en 

interaccibn con su trabajo muestra I otros  aspectos  culturales de 

interks .  Este grupo forha parte  del departamento d e  te j ido  del  

primer  turno de *#Textiles LAR", e l  cual   est4 int6grado p o r  7 te -  

jedore8, uno que patrulla 32 t1e'lapes (1) -y 6 que patrullan -34 ta_ : .- 
lares (2 a 7).; 'aparte de los tejedores- hay 6 bateristas para 108 

' 1  
7 te jedores,  un machuconaro (quh a la vez es auxil iar   s indical) ,  I 

"N. i 
I 

I 

u n  s t s d o r ,  un lubricador, 2 correi tcros ;  un limpiador de gal los , - -  . *  

un maestro y un trabajador d? m6inteniaisnto. . 

Como pudimos ver cn Nrecorrido. ..n, el sal& de t e j i d o  mu - 
estro  una divisfdn interna. Ubiquemos l o s  lugares en un diagram 1 

! 

los trabajadores que no' aparecen apuntados son l o  que se est&  - .  

- desplazando contfnuamentc por el salbn.  Los . te jedorf+~  son l o s  

. niberos que aparecen en los lugares que. indican las  patrullas):. 
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La gstructura in terna  d e l  sal6n de t c j i d b  'muestra v a r i o s  

'aspectos de intsrt?s,  En primer? lugar, todos l o s  t raba jadores  d e  

e s t 9  :L.-+ -seccibn  t ienen un 8- t i m q u e   v e r  con una tra- 

dic idn  obrera   en la cual todos   los '   t raba jadores  de todas las f3:'- 
bricas t i enen  un apodo, y en  tbrminos de r e l a c i o n e s  S O C ~ O ~ ~ I S ,  

e s  m6s f d c i l  conocer o encontrar a un obrero  por su apodo que 

w 

por";:*~:L.* .nombreo Ahora bien, en un aepartamento de ' trabajo.   todos,  
-.:m: j:* ~::$ . - 

se c-dnocen (aunque s610 sea de manera r e l a t i v a )   p o r   l o  que Une ' 
- . " - r -L.. . y  .: 

. + e ? -  - 

es potencialmente -. amige o enemigo  de loa demas miembros d e l  de- 

partamcnto. En este sent ido ,  ex i s te  alguna  forma de t r a t o   e n t r e  

l o s  te j edores  d e l  1 al 7, pero e i i s t t  un subgrupo denominado por 

uno de l o s   t e j e d o r e s  como "e1 clan". Este "clan"  originalmente 

estuvo const i tu ido  por los tejedores 1, 2, 3, 5 y 6 pero se frag 

r e n t b ,  quedando expulsados del "c lan"  2 y 3, l o s  cuales fueron 

- 
- 

c?"--. - "- 

.-. 

" . . . - . - .. 
sacados p o r  1, A 3 lo golpe6 1 por   in t r igante   dentro  de l a  fdbrL 



t i a  con 2, En ese tiempo 2 f u e '  controlado p o r  e l   a u x i l i a r  s i n d i - .  

cal de ese  departamento,  quien. l o  puso como su suplente y lo cam - ! 

b i d  a machuconero,  quedando  en su lugar un suplente a ,#media ra- 

ya% En vis ta  d e  que 2 se  vi6  investido con e l  poder s i n d i c a l . s g  

' cb las  nporquerfas!# de 1 del  locker para acusarlo, lo cual  moleg 

t b  mucho a 1, quien  hasta l e  q u i t d  la l lave  del  lockere E l  trabz 

j a d o r  que. s u p l i d  a 2 se  encuentra  actualmente  integrado a l  ambi- 

ente de ese grupo, A esta  s i tuacign hay  que -sumar e l   c r i te r io . - .de  

l a s  propias dimensiones- y naturaleza d e l i  saldn . intervienes para -.- 

d i f i c u l t a r   e l  intercambio,  aparte de cierto  dejo de p.oca acepta- 

cidn por  parte de los que tienen  intercapbio  hacia l o s  que no 10 

"tienen .porQue "no tienen  -experiencia y-e~stdn muy l e j o s ,  p r i m i -  

'palnente los dos dltimosn. ' 

c 

Este grupo reconoce a l  demes personal  del departamento, 

pero se acuerpd en torno a gente de su.misma calif icacithb- E8 iE 
portante hacer. n0tar-e. ,la interacoidn.; 'la actividad. y e l -  sert'bi. - . .  - 

dento ,  no siempre r e l i c a s  y -temporales de  
-r, 

* 
l a  fabr ioa ,  p o r  l o a u e  en e aso s6lo se  restringen a la f6d I 

brica,  a pesar de  que dos. de los  integrantes  del grupa de t d e d $  I 

res   t ienen m& de 30 aflos d e  conocerseo De esta manera tenemos 

que' e l  plclana original .estaba  integrado p o r  los siete  tejedores:" 

del  departamento, pero p o r  dif icultades en s u  i n t e r a c c i h  se re- 

d u j o  a tres. 

I 

I 

I 

I 
I 
I 

- - . -~ ~ 

.. .. -~ ~ ~. " I informal de conducta-que  rige e l  comportamiento I 

/ 
I 

http://criterio.-.de
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del grupo se resume en las s iguientes  normas, mismas  que no cong 

3 -  tituyen un cddigo escr i to  s i n o  conductual: 
'X 

= NO f o r z a r   e l  crondmetro - No d'ejarse  del  auxiliar  sindical - No a todos digas tus secretos  técnicos;  pee. a un te jedor SU 

c 

maestro l e  ensead a ocultar  algunas  "porqueriasn, y se l e  OCU-  

rrid enseflar esto a un te je .dor  que despue's f u e  auxi l iar  s i n d i -  I 
c a l  y ahora ya t o d o s  l o  saben. De cualquier forma, existen  se- 
cretos de sabotaje como romper piezas- de un t e l a r  o arruinarlo 
que no todos  saben n i  deben saberlo 

-No nsoplart l  (delatar) anomalias a l  sindicato . - Cuidarse de l o s  nperros de oreja"  (delatdres y espfas d e l  sin- 
d i c a t o ) ,  l o s  cuales  existen y est& ubicados en el departameh- 
to: e l  limpiador de gallos (quien es adem& nbatt-boy" en e l  
equipo F de base b a l l  "Rancho l a  Soledad" , .del  cual  'hablaremos 

y un auxil iar   s indical  que es machuconero. Lo interesante  es 
que a h  esos espiap no se  llevan  bien entre  e l l o s  "ya que t i p  
nen un cardcter muy especialno 

* m& adelante) , - e l  "comunero" (aseador de baflos) , un correitero - - -  - 

c 

los exobreros 

Para todos los trabajadores l a  fdbrica no constituye un espacio 

soc ia l  en e l  cual  un i n d i v i d u o  pueda desarrollar  sus potenciali-  
3 

d i ; .  e a  -través .de s u  grupo. Lleg8mOS as€ a l   s e c t o r  de los e x o b r 5  

obreros,  es  decir a los obreros que por su .gusto de jaron de ser- 

< '  $.. - , .  

-*: - . - .. - 

l o .  Para  este  sector de exobreros-la  vivencia de l a  fsbrica se 

valora una vez  estando  fuera de e l la .  Este-hecho representa h 
l iberacidn  del  'encierro y de l a  .rutina; se  a a r  pol- 

vow, pars pasa r. a ser  un hombre l i b r e o  Un exobrero .de 50 aflos 

I - ~ "" 

que ahora se dedica a atender s u  t a l l e r  de refr3.geraci6n-  dices 

"Por r f  obrero  durante 20 aflos. Me sa l€  de Is fdbrica 
para darme cuenta de l o  que es  eanarse la vida de otra mane.ra, 

. .~ 



I 

I - 

- b  

F 

P.- 

Presencia   de   eventos   rel ifr iosoa  dentro  de  la. f d b r i c a  ""J1 Carmen:' 

Getoa a c t o s  han s ido   resul tado  en e l  mundo..fa.bril de l a  incorpara-  

c i d n  de e lemento9   cul turalee  de   obreros   tex t i res  al i n t e r i o r  de 

la fdbrica.  En e s t e  caso ,  l a  v i v e n c i a   r e l i g i o m  ha irnr~regnado a l  

t rabe j o  t e x t i l  dQ un fuerte  -contenido y s e n t i d o   r i t u a l .  , 

i 
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y para descubrir que l a  vida'del  obrero e s  muy miserableo Una _ .  

vez fuera  m e  -senti  laberado -de l a  dependencia nociva de l a  fibrL 
ca,  a pesar .de_que sigo viviendo dentro  de su sistema  politicoo 

J' 

Lo impo.rtante es  que me di'cuenta de l o  que e s   s e r  m i  prbpio pa- 

. En un tes t imonio  autobiogrsfico (Lemma, en l o s  dfas eran ' 

nuestros) ,  se externa con una visceralidad  similar a l a  d i  Ciau-  

l a  (1982), que l a  experiencia de trabajar  en  una f s b r i c a   t e x t i l  

de Atlixco es _""rC1" negativa .. ". y frustrante ve*%"e .̂. &-"'x" a que l o s  obreros  viven en 
_ , _ ~  -" 

un ambiente obsceno,  cohercitivo y subordinado, tanto a l o s  SUPE 

r iores  como a l a  f6brica.misma. S i n  embargo, esta p o s i c i d n  es  . 

cr i t icada p o r  l o s  obreros  (algunos  parientes  del  autor que trab2 ' 

~ jan en la f d b r i c a  y que leyeron su relato  pee.) ,  - quienes l a   C a l i  - 
fi an de exagerada. 

. .  . 
" 

~ 

Dentro de este  orden de cosas, e l  grupo no s d l o  f a c i l i t a  

y hace menos  amarga la experiencia d e l  trabajo  dentro de l a  fd- 

brica (como  hemos v is to  que opinan los exobreros, en e l  sentido 

de que consideran' l a  fdbrica como un lugar poco grato pera traba 

jar), s i n o  que adends desarrolla'mecanism mediante l o s  cuales 

el trabajo f a b r i l  se humaniza, es  decir,  incorpora  elementos C U A  

tur&-iit-?de fuera de l a   f h i c a ,   a l  tiempo  que crea l o s  suyos den_ 

I 

- 2 - Y  . .:&- r: 

tro.-Veamos  en qu6 consiste  esta  idea, 
~- 

l a  vivencia humana del trabajo 

ABPLIANDO l a  potencialidad  del grupo, l o s  obreros t e x t i l e s  de n: 

estra zona  de estudio han desarrollado  un.cbdigo de conducta  cu- 

ya especificidad demanda s-tratada aparte brevemente. E l  con- - 
- - y  3%&z$e"csracterfsticss  que integran  este cddigo de conducta c c  
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trabajo y a l  d m b i t y o m u n i 6 n o  Para expl i c i tar  e'sto, d i  
y-". 

1. 
" " "- /" . 

- 
vidimos e l  presente  apartado en dos"incisos: comportamiento y 

lenguaje  corporalo 

- Comportamiento,- En primer lugar, "corno hablan los obreros" es  

haciendo uso de ab-. " a w q w - e s " i t u a -  

ci6n que no se apr"".  todos , '  p e r o w a   m e t e  uso 

del  lenguaje  tienhimitado-que cuando habli  

bamos i n i c i s h e n t e  con un trabajador .se excusaba  para decir  una 

palabra  obscena, o l a  decfá "con perd6n de usted", y una vez que 

" 

. 
se  iba creando confianza  se haciendo - 

~ .- - - 1  
uso de esta forma de hablar.' 731 un sentkdo m& amplio -se puede 

puede decir  que estas  expresiones e s t h  incorporadas a- l a  cot i -  

dianidad de los obreros, como podemos apreciar en l a  siguiente 

- 

observacidn de l a  hoy c.errada f a b r i c a   " e l  Carmen": 

6 de niamo de 1986.- A par t i r  de hoy l o s  trabajado.res-~comenzaron . 

B cobrar sus pensiones, p o r  lo que desput$g de e fec tuar -e l  cobro 
se reunieron en e l  sindicato 8 .  jugar  naipes; se encontraban ahf 
4 sBfiurss, uno de l o s  cueles,   dfas  antes,  habfs s i d o  cal i f icado 
de espfa. en  una asamblea,  Bstuvieron  jugando<*oda l a  tarde- hac+ 
endo dso cont-fnuo de p ti= 'sex&: 
a&y predomind todo e seguir ju- 
gando. , 

E l  conjunto de estas  expresiones nos l lev6 a cs incidir  con 1;. I .  I5 
o 

e r  (1972: 102) a l  pespecto, en la cu 

81 la blasfemi -ones o referencias a los parientes y ,  
"."" - 

1 

l a  obscenidad forman parte de 18,vida  .diaria de los trabajado- 

res. En nuestro 'caso l a  b l a € W , &  encaminad% ~ .~ a pronuncinl. - "" 
1 

injurias contra los  h a b i t o s  de otros  (el comer tacos o tortas en 

-z_"-..__" 

I 
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l a  discusidn a seA8s  en e l   d e p a r t s m ~ n t o  de t e j i d o ,   e n . " r c c o r r i -  

~ O ~ . ~ * @ ) J  las  maadiciones o r e f e r e n c i a s  a l o s   a n c e s t r o s  se  cen- 

tran  principalmen-te  en e l  uso ins- d e  l o  que conocemos CO- 

mo g'mentadas de madre", en e s t e  S-1 n al.&- 

en  e-s"P; f inalmente ,  l a  obscenidad  esta  enfoca- 

d a  a cues t iones  eminentemente  sexualeso  Insistimos  que e l  c o n j u g  

t o  de e s t m o  son\\generales,  pero si mayoritarios  ya 

- 

L."- 

que dentro y f u e r a   d e l   e s p a c i o   l a b o r a l   e s  sumamente recurrente  

h a c e r  uso d e . e s t e   l e n g u a j e .  

En otro  sentido,   otro  elemento  ndtab' le  es una f u e r t e  r e l i  

giosidad a e r o  d e l  centro  de t r a b a ' j o ,   s e n x m i e n t o   c u e   e s  predo- 

minantemente c a t 6 l i c o .  Su m a n i f e s t a c i h   s e   e x p r e s a . e n  e l  hecho 

fl+"-""- 

- - - 
\ 

. .  

de qu-e todas l as  f 6 b W a s  y% c o l o n i a s   t i e n e ñ  s u  "santo",  y la 
"- "- - 

presenc ia  de este   dmbolo  dentro  de-la *rica va  desde  'un a l -  

t a r ,  su im&s prendida e +  a l g u n a '   d q u i n a ,  a l  hecho de que un 

obrero 4 se pers igne   antes  de ' i n i c i a r  sus labores   para  que todo  ' le  

salga- bien ,  Un "Comercial de Telas" nos  dijolr 

.- 
/' "I ' 

_I_c 

' ftAnterj.ormente habfa otra   v irgen  en l a  fábr ica ,  y ocurr ian bas- 
t a n t e s   a c c i d e n t e s .  En v i s t a  de e s t o ,   l o s   t r a b a j a d o r e s  se pusie- 
ron .- de - acuerdo  para empeflar l e  fhbrica . - i _  a l a  v i rgen  de l a  ~Conoepo. . 

@ - p o r   e l   a n t i g u o  nombre de. l a  fsbr ica  era l a  virgen &ndk 
cada, Mis deberes   re l ig iosos   en  el %trabajo estan encaminado8 a 
encomendarme .a Dios y a l a  Virgen  de l a  fdbrica para *que no me 
pase nada. Una vea  estaba en l a  "engomadora"  cuando de r-pe.nt8 
cay6 una cadena  de . la  parte   superior  de la máquina y me cay6 80- 

bre e-1 hombro, cuando s e n t i  el golpe no supe cdmo pero  brinqué 
hacia un lado cuando cay6 un gran  tubo, que s i  no hubiera  brincg 
do a tiempo, me hubiera  caido  en l a  .cabeza y d e  seguro me hubie- 
ra matado. Yo c r e o  que eso pas6 porque no me pers ign6  antes  d e  

. . . e n t r a r  -. . - - " "" ". a. la f á b r i c a .  Si- d e  t rabaJadores  que sufren aE I 
c identes   se   pers ignaran   antes ,  de seguro no tendrfan  ningún per- I 

cance" o 

... ." . 

.. - 

f-" " . .- 
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En este  sentido, confirmamos la celebracidn d e  misas dentro de 

mComercial de Telas", del  dfa de l a  Santa Cruz, de l a  Vfrgen de 

l a  Conc.epci6n y del 12 de-diciembre,  fecha en l a  que en l a  f&br_lr 

' ca  se organiza un marat6n "para l l e v a r  f l o r e s  a l a  Virgen de OUF 

dalupe" a la Vil la ,  en e l  D.F. Por  un lado este t i p o  de viven- 

cias podrfan ser  cal i f icadas de nfandticasn, pero desde nuestra 

perspectiva, impregnan  de un fuer te  contenido y sentido.ri tua1 

a l  trabajo,  por  lo cual l a  religiosidad  es un sentimiento  fuertp 

mente valorado por l o s  obreros: 
# 

Consideramos que hay que conceder  taplbith un espacio a ak 
go que  podrfamos llamar l a  creatividad  obrera, que se expresa en 

e l  hecho .de que muchos trabajadores,  principalmente de t a l l e r e s ,  

apoyados con su herrámienta y su habilidad  hacen.:figuras ..de "brL 
i 

. colage", tales como a n i l l o s ,  pulseras,  destapadores.,.  recorte de ! 

. monedas y varios  .objetos  similares. Muchos  de e l l o s  hasta  tienen 

encargos  especiales porque es  reconocida su gran  capacidad manu- 

. al .  Para hacer los objetos -que - l e s  encargan o que tienen en men-- 

t e ,   u t i l i e s n   e l  propio  material d c  l a   f d b r i c a ,  a mi p.eo un alni--- 

go me regal6 un destapador hecho en torno de un pedaeo de  una rg i 

f a c c i h  para trbcil. Al .respecto un grupo de trabajadores de w$8 

Carolinaw dolnerit&~u&-'~para muchos trabajadores e l  hecho de haceE 1 

se obreros  represent6 l a  muerte de l a s  aapirscionerq-  pkrsonales 

1 
~ , .. . 

para las artes O los depertas, y por eso desarrollan sus a p t i t u -  

des  ya como parte d e l  grupo obreroo- Pas~mos ahora a l  lenguaje 

- E l  lenguaje  corporal.- c o n j u n t o  de l a s  costumbres incorporg 

d a s  a l  traba30  constituye una cultura bien definida, a l  tiempo 

que  conforma un lenguaje mediante e l  Cual 18 interaZci6n  entre 
- ." -. "_ __ 

I 
I 

I 
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1.0s obreros se hace fluida, ?or t j ~ ~  ládo l a  vivencia  del 

tr&jo no se restringe tnicamente  a estos  espacios,  sino que m~, 

estra una fuerte  creatividad para propiciar l a  Comu.niCaCiÓn den-, 

tro del centro de trabajo, donde las condiciones ambientales y 

e l  orden exigido parecersan limitarla. 

Veamos a continuacibn l a  transcripci6n de los siguientes 

diálogos, mismos que fueron  hechos  con un lenguaje'no verbal si- 

no  de señas (v.' l a  discusión -. a  señas en :el departamento de t e   j i -  

do,  en l t r e c o r r i d o ~ ~ ,  '' : 

a) - Quihubo, ¿no  anda por ah1 e l  maestro corfeitero? J 
- No l o  he visto, ¿para qué l o  quieres? . 

- Quiero que venga  a ver m i  telar. Anda  mal l a  ianzadera y me 
.. 

e s t i  reventando e l  hilo, 

- Dicen que fd a los t r k i l e s  a ver a su compadre  porque se 

b) - Quihubo. Te espero a las 11 y cuarto afuera, Te invito a 
. .  ". ~ .. . .  .. . 

S ! 

- No puedo,  ando bruja (sin dinero), a lo mejor me quedo a d c  - 
blar, 

- No seas ojete coinpadre, yo t e  invito y pongo una otella, 

- No tomo, ayer chupé y @o re' m a l  del est6mag0, Vamos l a  S= :. 

maria que entra. 

- Está  bien, pero no me vallas a .fallar, 

c)- ;Cierra la puerta buey! no vez que entra e l  airc Y me uppie- 
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za a reventar el   hi lo.  
' .  - Espérate pendejo, va a entrar e l   j e f e  (puede ser  CialWier 

autoridad, para este caso l o  reservam0s.a un ingeniara-de 
I 

Y 

la empresa) . 
d )  - Quihubo compadrito. Echale uir ojo a m i  máquina. Voy a ca- 

gar. 

- S i ,  pero no t e  tardes. . . Iaguas 1 ah5 viene e l  patrón (esta 

' palabra generalmente se refiere ,a' la figura  del mbrimo 11- 

der sindical, por lo que aqui l e  reservamos este conteni- 

. - Fuimos a nadar ayer a Axocopm y se puso malo, 

f) - Te invito al base-haH.,. va a. estar bueno. 
. ,  

- tmién juega? 

- Entonces s i  voy, ¿dónde juegan? 

- En "los Molinos**, me esperas, paso por ti a tu cda. 
a 

9) - Voz de la guitarra da/ a l  despertar la mañana/ quiere C c  

tar su alegria/ a mi t i e r a  -mexicana/ M&rico lindo y queri- 

do/ si muero lejos .de ti/ Que digan que estoy dormido/ y 

que m@ traigan & i n *  

. ." - ." . 

Todos los ejemplos citados fueron hechos con un lenguaje 



179 
o 

de seiias bien definidas que tienen los obreros, Originalmente, 

los obreros remiten este lenguaje de  sefias como caractetristico 

de los  tejedores, pero casi todos los obreros hacewuso de por 

lo menos algunas de estas sefias. Indepandientemente  de esto, 

los que  más señas conocen y hacen  uso  de ellas en e l  trabajo 

son los tejedores. 

de señas l o  entendemos  como  una especie de 
"--- 

"diccionario  sociol6gico" que contiene todo aquello signif icati-  

vo  para los obreros, E l  limite de las señas es la  creatividad. 

del que las usa, sumada a l a  capacidad para 'Wzcar l a  sefia" del 

receptor, La u t i l i d a d  real dij esta forma  de lenguaje está dada 

por l a   c a s i  imposibilidad  del  .lenguaje  oral,  y en un moaaento da- 
" 

: do todo aque'l que entre a trabajar a una fábrica  textil y sobre 
- .  

. .  

c 

todo a l  departamento de tejido,  las 'tendrá que  aprender tan rápi 

do como seq su necesidad de comunicarse, 

Result6  notable e l  hecho de que las seRas son las mismaas 
~ " 

para todas las fAbricas, a d  como también e l  hecho de  que tan 

como l l e g a   l a  memoria hist6rica se ha usado este, lenguaje. 
6 

En un momento dado las señas pueden variar de contenido según l o  

gue se est4 hablando, l o  cual potencializa las posibilidades de 
. T;--5Y *.-.-., 

S- - 
1 . 

r I  

- .  las sehs,  Por,otro lado, su fo rm se ha mantenido a l o  largo 

. del tiempo y las variaciones q a e '  presentan las señas son mini- 

-0 

Los obreros texti les  remiten e l  uso de las señas a l  rui- 

do, l a  distancia que hay entre un operario  y otro, l a  rapidez 
. . - 

con l a  que se puede intercambiar un mensaje, y l a  discreción que 

presenta l a  exclusividad de las S&&; este Último elemento  nos 

parece interesante,  ya que desde la pr-a vez que entramos. a 

. ,  

" 

. .. . " " " - __, 1 
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una fábrica textil ,  observamos en los tejedores estas señas y no' 

sabiamos l o  que estaban  diciendo. 

L Es importante  hacer notar para Ih plenaTnteligibilida4 

de esta expresión, que  cada  seña se  ve  acompdada  de palabras 

gesticuladas, por l o  que aparte de las seiias, e l  receptor lee 

los  labios  del emisor. Lo que nos resulta  sigtificativo, es que 

frente a l  ruido y l a  prohibici6n del lenguaje oral, e l  cuerpo 

mismo- del obrero actúa como mensajero  de ideas con un contenido 

objetivo para l a  comunidad obrera, lo cual hace válida para  nues - 

tro caso l a  idea  de-&i-Strauss que dice que'"1a estructura so- @)U 
cial  imprime de las nece - 

I 
t 

sidades y actividades.corpora1es" (1979s 14). De esta manera es 

posale encontra- una sena - p a r e r .  todos- aquéllos elementos que in- - 
tegran los distintos campos sociales donde e l  obrero socializa y 

se desenvuelves e l  trabajo, la  polItica,  la unidad doméstica, l a  

'cammidad, y su caPap1icadcl:munda .subjetbm; e n .  este - sentido, los ~ .__ 

obreros dicen que "se pede -hab-lar de todo con-seiias". -Con este-': 

punto darrrog por concluido e l  punto de' l a  estructura informal fa- 

bril. 

Cora0 pudimos ver cn,'~~,.-cepik,-la,~uencia del sin- - , 
' *  

dicato dentro del centro be.trabajo es pmfundamente notable, ya 

que en torno a &1 se -culm todas las relaciones sociaes que - ' 

existen en l a  fbrica. Ahora bien, su influencia no se linritd S&. 7 

lo a l  centro de trabajo, sino que rebasa con mcho este bit0 

influyendo por icjud"1a escena polgtica- de-- A t l i x c Q ,  -a los barri- 

os obreros y a l a  unidad d d s t i c a ,  por d o -  de un fuerte y or- 

ganizado -sistema de control social. Es del  coqtrol sindical ex- 
." ___ ___" 

. . .. . ~ " - - 
trafabril dei que  nos  ocuparemos en detalle a continuacib. 
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. CAPITULO 111.- EL CONTROL SINDICAL EXTIWr"A3HIL 

Introducciik? 

CUANDO pensarnos en la manifestación del control de un spdicato, 

nos imaginamos rápidamente  que su h i t o  de control rnás fnmedia- 

to es l a  fábri,ca. S i n  embargo, en e l  caso de l a  "Comuna de A t l i x  - 
co", e l  control sindical  aparte.de hacerse presente en e l  centro 

de trabajo tanhi& se manifiesta con  mucha claridad fuera de 61, 

por lo que su influencia extrafabril es my notable. Para  probar 

esa influencia  extrafabril  del  sindicato, veremos sus  manifesta- 

ciones más concretas en tres campos sociales de l a  comunidad 

& m a :  el  mundo politico regional, los asentamientos obreros y 

l a  unidad dadstica, procurando  de- nuestra parte aislar los pro- 
I 
I 
i 

- cesos y '  mecanismos sociales por  medio  de los cuaies la  influen- , 
. I  

! 
cia sindical  se hace nianifiesta, 

¿C& se manifiesta l a  influencia extrafabril del  sindica - 
l imo textil e n -  Atlixco? -&les son sus mecanismos corporati- 

vos y-por medio de qd instituciones sociales se articulan?. tcb" 1 

mo opera la  polltica regional de AU~XCO a nivel instituciona, 

de liderazgo y de bases obreras? &b influye e l  sindicato en 

10s barrios &-S y cuál es su -siÓ. material y normativaq~ t 

¿qué cambios han experimentado has  condiciones de vida de l a  -1 . 

dad d&tica de los obreros textil- y cómo ha incidido e l  sin- . I 
I 

dicato en esos cambios? - 

1.- planteamiento general . I 

YUANDO e l  sindicato logró e l  control del trabajo no tenia pro- 

yecto ' social alguno, pero una vez que se fortale&, ek proyecto 
I 

fu& el mnicipio**, ccnnentó don Juan, Este-planteamiento pone en 
. .. -. i 

I 

I 

I 

http://aparte.de
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claro que l a  base del poder sindical es e l  trabajo, y que su &m- 

b i t 0  de controi buscó ejercer el  poder en e l  espacio social y f$ 

sic0 dentro del c u d  se desenvuelve l a  vida de .lbs obreros, y l a  

de los de& grupos productivos 'de A t l i x c o .  

Para abordar e l  control  sindical extrafabril del sindica- 

lismo obrero de Atlixco , partiremos de dos posturas teóricas. En 

l a  primera,  entendemos el poder sindical como un hecho social to  - 
tal,  en e l  cual "se expresan a l a  vez y de golpe todo k i p 0  de 

instiltuciones" (Mauss: 157). . .  Esta concepción "tiene l a  ventaja 

del realismo, ventaja que permite poder analiwr las cosas sociz  

les, en su concreci&, coma son en realidad. En las sociedades 

L en  mecánica se observan las masas y los sistemas, y en e l  m a t ,  

los pulpos y las anémonas, , Observamos a los hombres y a. las '  f u e g  

zas &biles que se mueven dentro de su medio o en sus sentimien- 

tos" (Mauss : 261 ) , ConcepciÓn  que es más cultural que pSiCOkndi 

tica, 

La segunda postura 'teórica parte de l a  primera  para cons& 

I .  - ".>X. d e a r  . l a  operaclón del  control sindical, wtrafabril a partir de * 

_ _ _  wisistema construido socialmente, cuyo principal componente son 

l a  expansión o l a  contracción de los campos sociales. La parti+ 

paciÓn de los campos sociales (su expansión o contracción), d e f i  - - 
ne a su vez  distintos grados de concentración de poder. Esta p o ~  - 

tura tiene como base e l  planteamiento de Varela (1984) que dice 

que  "no es e l  otorgamiento de beneficios s i 6 " e l  Control de, re- 

cursos significativos para otros aczüres s,gciales o unidades ope_ 
-r.yuuu "" ~ 

". . 7- 
~ "" 

rmtes l o  que origina e l  poder  &dependientemente de  que se otoc 

i 
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guen o no beneficios" (Varela: 35). 

compuesto  de tres apartados en 

los  cuales estudiamos . trafabrilw obrero; en e l  primero 

nos  ocupamos del mundo &&.kko regional, .enfocando nuestra ate2 

cibn ein la  politica  institucional (municipio, partidos,  etc. 1, 

e l  1 iderazgo l a  participación  politica de 

los obreros t segundo apartado se ocupa  de los grupos 

territoriales S de los &=ros textiles,  para l o  cu- 

al veremos por un lado l a  organizaci¿n social de los  barrios 

obreros ' (base  material y normativa), y por otko e l  estudio  del 

6 

~ - - - ~ ~ - ~ .  

0 

"'Y 

b 

deporte y las fiestas corn agentes de identidad; finalmente-, e l  

tercer apartad las relaciones  entre uni_ - .  

dad doméstica y cambios en las condiciones de v i d a , - y   l a  influen 2 

cia  sindical en estas relaciones. Nuestra intención es probar 

que existen  interacciones entre los campos sociales que integran 

l a  comunidad laboral, que e s a s .  interacciones est& mediadas -por 

e l  control  sindical extrafabril, y que las relaciones  sociales 

entre los individuo 7"qCS integran l a  comunidad laboral están per_ 

meadas e i n f l d d a s s A t   b i t 0  sindical. 

v-----""'~ 

Pasemos ahora; para cumplir con e2 cometido de este- cap$-.:.-.;:. ' 
. .  

tulo, &ver en detalle las distintas rnanifestiiciones del control 

sindical extrafabrk en' Atlixco, para l o  cual padimmos -.de l a  

descripción de un evento politico  reciente, que fu& l a  coyuntura 
t 

m 

electoral que vivimos en nuestro pah en 1988; . veamgs a  continu2 

cL6n cómo se vivi6 en Atlixco, 
. ." 



La vida sindical y conunitaria  aprece  fuertemente perqeada de 

s b b o l o s  patr i6 t icos .  En e s t e  caso aparece una cererninoe &vica 
frent"-Aa f$.brica Carnen". TL abanderado d e  l a  a@colta e s  

u n d " d s 1 s  hi joa  del  l i d e r  sindical.  de dicha f&brica. 

- 

". 
_c 
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2,- breve semblanza  de un evento polít ico:   e l  proceso electoral 

de  1988 

TODO comen& e l  10 de febrero de  1988,  con un desayuno'ofrecido 

por e l   l i d e r  de Wmercial de Telas" y "Textiles LAR", y en s t  

lider de Atlixco, a los obreros. Ese dia su l f d e r ,  quien actual- 

mente es suplente de  senador  por e l  estado de  Puebla (cargo que 

ocupó recientemente después  de  haber sido diputado federal), pi- 

diÓ a los obre*  que t d a n  que hacer "valla" para recibir a l  

gobernador del estado de Webla e l   d i a  14, y a l  entonces candida- - 
 to^ del P R I  a l a  presidencia de l a  república 61 dia  18  del mes en 

curso. Ese mismo dia, uno de los miembros de l a  "junta de veci- 

nos"  de l a  colonia ' lHogar.  del Obrero". (lugar donde v i v i )  -y  ohre- 

ro texti l ,   e l&&  la   l ista  de l a  gente del barrio que e s t a d a  

obligada a recibir a l  candidato. Con los obreros que convivimos 

m& cercanarnente se comentaba con desagrado e l  desayuno,  porque 

ese tiempo de'  trabajo no 'les fu6 pagado, ya que sacaron a los - . . 

obreros de .la F&brica  para ir a desayunar al campo de bas-ball 

de t8Comercial de Telas", y porque  no se les paga e l  dia pando 

acuden a esos actos, ad&  de que el sindicato. d i s p e  d e l  tiem - . - . 
po del obrero. indiscriminad-te, se plcsde: ver e n .  este -ca- ; -. 

so. I 

.. 
' E l  &a 11 de fe rem, las comisiones tanto  fabriles como 

barriales,  hicieron  extensiva l a  imritación para recibir -a las 

personalidades polhicas  a los obreros y sus familias.. E l  &a 1 3  " 

de febrero los miembros  de l a  "junta de v e c ~ o s n - z q a r t i e m n  un 

citatorio en l a  colonia "Hogar del Obrerott,-que decia lo  siguien I 

te: ". 

, 
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*I A TODOS LOS HABIT-S 
DE LA COL. HOGAR DEL OSRERO 
PRESENTE 
'Por este conducto, de manera atenta y respetuosa nos . 

ATENTO CITATOR10 

timos solicitar  su presencia para e l  dia lunes IS de febrero del 
aÍ30 en curso a le 17:OO horas (cinco de l a  tarde), en e l  lugar 
que  ocupa l a  escuela  Vicente Guerrero,  contando con la,presencia 
del C. Dip, Fed, Don t*E.C,0.*9, a quien l e   d e b e m  demostrar gra- 
t i t u d  asistiendo a dicha reunión?. 

Esperando vernos f a v o r e d o s  con su asistencia,  1e.expresa- 
mos nuestros m á s  sinceros agradecimientos, 

Col. Hogar del Obrero, Atlixco,  me,, a 1 5  de febrero de 1988 

Y 

ATENTAMENTE 

LAS AUTORIDADES DE LA COLONIA (subrayado.nuestro) *a 

. I  Al -dia  siguiente  fu&.'recitjido e l  gobernidor dol -'estado 

b 

con una Gctica muy recurrente; citan a los obreros a las 6:30 

en e l  sindicato, salen en un pequeRo desfile  con banda  de guerra 

a las 7:45, y e l  gobernador 11-6 a las 8:30. . 

. .. - __ . - _ "  
E l  d$a 1 5  se  llevba a c - h   l a  asamblea  de l a  colonia; l a  

=*" 

. .. 
- " - - 
gente comen& a llegar a l a  hora que decia el   c i tatorio  (X%), y 

su espera se viÓ amenizada con música tropical, En ese momento ' 

pas6 un auto del municipio con un altavoz convocando a l a  gente 

-.a las 17t30. Finalmente l a  asamblea c o m e d  hasta las 18:20, ho- 

ra em que l l e g ó   e l  lfder ac-ado del  secretario general de l a  

. ." .. . "j 

- 

. .. 

Cámara del Trabajo y lid- de "el  Vol&*, 'DL.G,'D A su llegada I 
. I  

i 
.-se pi&' a l a  gente que se pusiera de pie y aplaudiera a su 11- ' *  

l .. . t , quien contest6 con las manos 'el recibimiento y pidió a l a  

gente que  tomara asiento, Ikspu& de l a  preseqtaci6n de l a  mesa 

we encabed l a   a s a l e a ,  se procedi6 a los discursos. Destaca- 

mes en primer lugar e l  discurso  del rider, quien inicib expresan 

do que era bueno notar que m habla ingratitud  entre  los  asisten 

tes, l a  cual es un feo defecto  de-la  naturaleza humana, En vista  

- 
I 

I 
i 

0 

de e l l o   l a  gente debfa moskrar gratitud asistiendo a recibk a 1 

Carlos Salinas de Gortari, de l a  misma fcvlrra que se ha hecho con 
.~ 
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otras personalidades políticas (incluyendo a Miguel  de l a  Madrid 

M septiembre de  1987 1. Continuó dicien 'do que estaba emocionado 

de ver que el barrio es como  una familia, "cuando el padre trata"  

bien, los hijos deben corresponderle igual", y en vista de esto 

u 

prometió mandar reparar. l a  escuela y poner  alumbrado público en 

l a  colonia, "nada  de lamparitas, sino un alumbrado digno", a c.am_ 

bio. de recibir a Salinas de Gortari. Continub diciendó que 41 'ha - 
bis luchado por "la Unificación" ( f in  del faccionalismo intergr-  

m i a l  entre l a  CTM y l a  CROM), y que gracias a eso hoy los obre- 

ros d i s f r u t a n  de paz, aunque  con un poco de mbreza.  Continuó d i  - 
ciendo que f d .  obrero y que  no estaba "preparado",  pero que sa 

bta reconocer l o  que l a  gente ha hecho por 61: cinco veces . d i p -  

tad0 federal, asesor s i n d k a l  OWS cargos- politiCOS, ."no- 10 .. 

merezco, pero seguid aqui hasta que D i o s  y ustedes quierann, e 
vit6 a l a  -gente al recibimimto y prometi6 a cambio beneficios. 

Pidi6  a la gente del barrid que -se reuniera: a.-las 7t30 en un pun - - . 
to  especQico para tener tiempo de- formar-una "Valla" de 3 km. 
finaliz¿ pidiendo a los concurrentes que no se afrentaran de ser 

obreros y que m o s t r a r a n  su dignidad asistiendo a l  evento, ya que 

, quien pidió a l a  gente su vot. por e l  PRI. Después de la. asam= 

blea un obrero comentó que era claro que se arreglada la esa= - 
la ,  porque en el infozme del  presidente municipal un dfa antes, 

se d i j o  que habla un presupuesto de, $50,000,000- para escuelas 

en e l  municipio. 

- 

. La visita del candidato del PRI a l a  presidencia de l a  ", 

/I 

'I 

__ 
pública a Atlixco caus6 mu- revuelo local. D x a s  antes se tran. 
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' mitian constantemente "spots" en l a  estación de radio local **es- 

f. t&reo sol", que invitaban  a los habitantes de l a  región  a reci- 

bir a Salinas de Gortari, a quien anunciaban como "nuestro futu- 

ro presidente", o como "candidato de nuestro partido". E l  dia 17 

de febrero por' l a  tarde y a l a   c d d a  de l a  noche e l  zócalo pare- 

cia  estar de f iesta;  las calles fueron adornadas  con carteles 

festivos y politicos,  se pintaban las cas& de las  calles por 

las que se suponia pasarla y se  instalÓ  el estrado desde e l  que 

iba a  hablar  a l a  gente de Atlixco, La gente salió a "tomar c e n ,  

za" y a ver  los pkep&ativos, Las tiendas estaban llenas (porque 

mientras durara l a   v i s i t a  teqdrian que estar cerradas) e l  pan 

1 vol& y *%C.11 en persona verificaba y organizaba los  detallis.  
" 

-f E l  d$a d e l a   v i s i t a  de Salinas de Gortari  a Atlixco,  18 - ~ 

.. . . ~ _ i  
" ~. - 

- 7  
de febrero de 1988, fueron suspendidas las labores en las fábri- 

cas ¿y no fueron pagados sus salarios por e l  dia de trabajo per- 

,? dido), .Los obreros textiles fueron citados a las 7h en sus sindA 

catos, ,; aprovechando qie a esa hora salen los trabajadores del 

t m o  nocturno  para fncorporarlOs al contingente. Para veri'ficar 

l a  completa asistencia de los trabajadores, los auxiliares  sindi 
- " i 

s de los  distintos t v  artatentos pasan l i s t a  a sus . . .. 
. - -~l 

I --".-..--"- .. . m li 

" w m o s ,  y en caso de que alguien  llegara a faltar es repor- - 

. .- -  . I I 

tad0 por el  auxiliar -=spondiente a l  sindicato, que a su vez 

ausente. Una vez pasada l a   l i s t a   l o s  obreros - 
".  ._ - 

fueron alineados y su contingente, encabezado  por  una  banda  tie 

guerra integrada por trabajadokes de l a  fábrica,  sali6 a las 

, 8:06, desfilando por las  calles de Atlixco con sus representan- 

tes  sindicales a l  frente. Los obreros atravezaron e l  &al0 y se 

quedziron parados frente a l a  Cámara del Trabajo a las 8t25, 
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. Habla mucha movilización -de gente; una vez hachas las "v= 

llas" de algunos contingentes  se comenzaron a repartir  carteles a 

que decian ''Atlixco con Carlos  Salinas de Gortari. m. CROM", 

EI eitrado  tenia 

Puebla 

X"0 DE 

ATLIXCO 

l a  siguiente leyenda: 

M E S I O N  Y APOYO PARTIDISTA ' 

PUEBLA 18 DE FEBRERO DE 1988 11 

9 

A las 9:01 se invitó por  micrófono a l a  gente  a llenar 

unas cartas con peticiones que s e r h  contestadas por e l  @pi0 

Salinas de Gortari, quien "velará por los atl&uenses", A las  

9:11  llegó  el  conthgente de vecinos de l a  colonia.'*Hogar  del 

Obrero1', e l  cual  estaba-  integrado. por. algunos vecinos del  barrio 

entre .los  cuales se en&ntraban-las -esposas de algunos amigos y . 

conocidos, as1 como tambign familiares, obreros pensionados y al_ 

gunos vecinos. Algunas señoras conocidas nuestras en e l  barrio 

tuvieron que hacer e l  desayune,- llevar a .los niños a la escuela 

y hacer parte de--la faena doméstica- para poder- a s i s t i r   a l  eve?- 

to, E l  total  aproximado -de personas del barrio- obrero que acudió 

a l a   c i t a  era de mas 50 personas, mismas que fueron instaladas 

en "valla" rápidamente .a -su--ILegada. Un aaigo--e-idorm&nte.-!JJd . . 

l a  carta, ' e n  l a  qtie pedia que se mejore el   nivel  académico de 

1 

- !  
I 

las  escuelas, agregándo que es f k i l  s a l i r  de l a  crisis s i  se 

prepara mejor a los estudiantes, "no eS d i f i c i l ,  &a poco Ja$n y 
- 

Alemania  son  de otro  planeta?", conc ayÓ. ' 

Al platicar con varios campesinos,  informaron que algurros 

vengan desde lejos movidos por l a  curiosidad, o bien traidos por 

" 

sus autoridades munici&es5 la(t.-(;xtalea-fueronconvacadaS por l a  
. . . - . . ~  . . -. 

Cámara del Trabajo. 
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En medio  de un alboroto consistente en aplausos, campanas 

de iglesia, música  de  bandas  de viento, mariachis y.  sonido, 

lites y pétalos de flores esparcidos desde las balcones de los 

edificios  del &al0 y de l a  Cámara del Trabajo, .edecanes rubias 

trddas de un pueblo lechero cercano llamado Chipilo y un tomit6 

de autoridades locales que se'abrieron paso entre grupos region. 

les que estaban bailando danzas' indigenas, l legó  e l  camdicato en 

una camionda de red&las con varios' autos de escolta, y f u e  r@ci - 
bido por "E.C.", m á x i m o .  dirigente  sindical de Atlixco. La recep- 

ción fué a 'las 10:ZO. Después vinieron los  dikursos de lsE.C." y 

Salinas, notándose que e l  del  lfder  tenia un contenido y un len- , 

guaje completamente diferente a l  empleado  en l a  asamblea d a :  vecL 
I 
1 

- c  - .~ 

~.;  nos, ya que habló de l a  d i f k i l  problemática nacional (hacien@- . ~ 

- 
I 

-. . . . 4 
1 

incapi& en el desempleo), y l a  situación de Atlixco en esa pro- - I 

blem&tica. 

E l  wento  se c ; e r r Ó  a las 1O:SO (IsÓ10 durb .30 minutos1 1. I 
- 

" ' - 1  
Acompeiiaron a l  candidato a su camión, a l  tiempo que l e  hicieron . I  
regal& y l o  despidieron, ResultÓ notable cómo a pesar de las ne - 
gativas a asistir, los obreros y amigos  comentaron  que valió l a  

ir al evento m e  €u& breve (sic,) y porque e l  "idato.. ~. - - n~ .:: .. -* 
v ."nhab16 muy bonito", Una seiiora de  ¡a colonia "Hogar del Obrero" 

comentó  que 'lo que m& l e  gustÓ f u b  l a   c h m r a  de piel  col& 

a&  que llevaba puesta Salinas. Posteriormente, ya en e l  barrio - 
&gos m& cercanos comentaron que EX.*'  era muy posesivo para 

organizar los eventos, y l o  compararon on su antesesor sindical"- 

Antonio J. Hernández,  recordándo  que este Ú l t i m o  d i v i d h  el  tram 

bajo y no se preocupaba, mientras que "E.C .I1 quieke hacerlo todo - 

y siempre l e  faltan algunos detalles, 
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Al dia posterior a l  evento, se  resaltó en perihicos im- 

portantes como "el Sol de EUebla", y "el heraldo de Puebla", l a  

visita  del candidato del PRf a la  presisncia de l a  rep$blica a 

Atlixco, con grandes letras y fotografhs . D b s  derspu&s , en los 

periódicos locales, en uno no apareci6 nada  de? la   v isita,  y en 

otro se criticÓ s6lo & algunas l h e a s ,  comenthdose que s6lo 

era un candidato más y que &lo  veda a hacer pron\esas. 

Al contkastar la   v isita   del  gobernador del estado de  Ptie- 

bla con l a   v i s i t a  de Salinas de Gortari notamos  dos hechos inte- 

resantes; e l  primero es l a -  conducta del &into lid- sindical de 

Atlixco, quien en la   v isita   del  gobernador  de Puebla desfiló a l  

frente del contingente obrero .con una chamarra y al  llegar a l a  
* 

Cámara del Trabajo. se. lie c&i$--por M saco para quedar a d  ves-. 

tido de traje, posteriormente, . se not8 que  regañaba a l  presiden- 

te municipal en l a  puerta de l a  Cámara del Trabajo, a l  tiempo 

que l o  ml-6 en la-comitiva de recepci& a l  gahrnadar, E l  se- 

gundo. fu& l a  ausencia-del -presidente nunidpal de A t l i x c o  en e l  

comité de recepcih - a- Salinas de Gortari y en e l  estrado donde 

f igurabm las personalidades politicas más importantes, 

huante'.el. inicimde .las a c t i w i , d a d e s i - e l e & ~ - - l & a l e s . -  . 
. I .  

h&o una asamblea para los &rems -textiles 1 el:  8 de marzo por l a  

tarde, con e l   f i n  de preparar y anticiparlas actividades e l c c t .  

rales, a l a  cual l a  asistqncia fué convocada por trcoppisi6nn, e l  - 
cual  es un mecanismo sindical a travgs  del cual se puede presio- 

nar m& a  los^ trabajadores , ya que e l  incumplimiento. de una comi - 
si& puede significar un castigo en el trabajo, La finalidad de 

esta asamblea se limit6 a que e l  sector obrero propusiera sus 
- 

candidatos "voluntarios" a escrutadores, a l  tiempo que se infor- 

. 
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mó l a  postulación del candidato a diputado federal y su suplente 

por parte del PRILCROM, Dos dias después (el 10 de marzo), hubo 

una gran asamblea con representantes de todos los sectores poli- 

ticos incorporados a l  PRI en l a  Cámara del Trabajo. La mala  orga - 
n&aciÓn  ,de la asamblea hizo notoria l a  ira de "E.C ,'I, pero fi- 

nalmente' se hizo l a  declaratoria pública  del apoyo a l o s  recien- 

tes  ndramientos a las  candidaturas politicas locales por parte 

de los seckores, los dales  exaltaban apoyar l a  desici6n %drk-. 
**'I (en.un momento veremos  por qu&> de los candidatos. 

a 

S i n  embargo, resaltan dos  hechos  notabl'es  de estas asam- 

bleas; e l  primero es que  en l a  asamblea del dia 8, un individuo 

se  iba a g&ar para atrás del salón pero se l e  exigiÓ que perma- 

nec iera  a l  frente. Eh e l  momento en e l  que se .pidi6- a l a  as-&ti- ': 

blea que nombrara'a sus candkdatos, e l  individuo al que se le  Q 

dic6 permanecer adelante nombró a sus candidatos, los cuales tra - 
la anotados en una l i s ta  que sac6 de su panta36n; y que no-fue-. 

ron abjetados por l a  asamblea. E l  nombraniiento desped e l  orgu- 

l l o  de algunos, pero cuando les solicitaron que pasaran a firmar 

de  conformidad, los oficios ya estaban hechos con su nombre a & - 

! 

i 

cali,ficada por algunos asistentes a l a  asamblea com-absurda, ar, 

bitraria y teatrera. 

En el mes de marzo se denunció tanibi&n en "el Heraldo ~ -~ de 
. .  -~1 

Puebla" (el dia 7 )  upa pugna sindical enkm l a  FROC y l a  CThrl por j :  
i t  
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posiciones politicas, en l a  cual se plahtea. un "enroque" en  con- 

tra de ttEoC.lg para li&far sus aspiraciones a la  senaduria en e l  

estado por parte de l a  CRM. Como resultado de esta discusión 

"E0C." sólo logró l a  suplencia  a la senaduria, secundando  en e l  

puesto a l  exgobernador de Puebla Alfred0 Toxqui,  quien obtuvo l a  

titularidad. 
, 

En e l  mes de abril e l  candidato  a dfputado federal de 

Atlixco, "S.SOt*, y su suplente ttA,D,n, iniciaron su  campaña  por 

SU distrih electoral. E l  primero' es un ewbrero de "Comercial 

de Telas", y e l  segundo es el  lider  sindical  de !'los Molinos" y 

secretario  del  interior de l a  Cámara del Trabajo. Este mismo mes 

hubo, un acto conmemor+ívo a- -h  memoria de Ereiliano Zapata a l  cu 

a l  fueron convocados :los secteres ..obrero y caiipesino, A este . . .  - 

L - 

acto  los obreros fueron citados a temprana  hora  en el sindicato 

para despu&s proceder a desfilar con  una  banda  de guerra a l  f r E  

te  r;la\bo- a l a  Cámara del Trabajo, lugar donde se reunieron con 
, 

dirigentes.  sindicales y politicos, y con e l  sector campesino, p= 

ra desfilar por l a  ciudad . d e  Atlixco rumbo a un monumento desti- 

nado EL la.memoria.de Zapata. Estuvieron'&  frente  del contingen- 

t e  "E¿C.'*, e l  .president& arUnia&@:.dra! :.AkU.xcm, .Luis Justo CarriG. * 

ón, a f r e d o  ~oxgui, un eminente dirigente d e l  Comité Central de . .  _. 

l a  CROM llamado Mario drez abila, y %.Go'*, secretario general : 

de l a  Cámara del *abajo y lider de "el Vol&tt. En un periódico - 
local  se estimó que acudieron a l  evento unas 20,000 personas, E l  

"acto desde su inicio diÓ muestras  de un marcado desorden, ya 

i 

- 

" ~ 

que uha vez que s e  congregó ' l a  gente en e l  lugar donde fue l a  

conmemoración, l a  mayoria. de los asistentes- se volcó .sabre lo8 

pyestos de  comida y bebida, principalmente de pulque, de tal ma- 
~ ~ _" " "" "" . 

http://la.memoria.de
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nera que mientras se pedia e l   v o t o '  por el Pi71 a la gente, &a 

se embriagaba en los  puestos, por l o  que hacia finales  del  acto . 

l a  mayorfa de los  qistentes  ya  estaban en estado de ebriedad, - 

Una de las  principales  razones que me dieron  algunas personas pb, 

ra  explicar  la  presencia masiva principalmente de campesinos a l  

evento, fug que e l  gobernador del  estado de Puebla  prometi&'un 

premib de $500,000- a l a  comunidad  que m& gente  llevara ty hubo 

1 

bo un empate de 6 pueblos!,  por lo que se supone  que ese &a se 

r e p a r t i e r d  $3,000,000- a los  representantes de los pueblos ganE 

dores. 

Durante los  primeros d i a s  del  mes de mayo, hubo un evento 

. supuestamente cultural llamado "Simposium Internacional de Invez 

-- tigación  Atlixco en su ~ntorno", Este evento promovió una serie  

- de actividades culturales como l a  inauguración de un museo obre- 

ro y l a  declaración de "MetepecV1 como "zona monumental", pero 

t&i& ventiló las pugnas existentes  entre los grupos de poder I 

@n Atlixco, E l  principal problema fd que I1E.COf1 don6 

910,000,ooO.. para l a  organización y malizaci6n del evento, pero 

como & t e  se llevó a cabo en l a   f a c t o r i a  de uno de sus principa- 

. .  evento, Esto mativÓ que s e  molestara mucho y prohibiera 

- a l  mismo tiempo I? asistencia a l  evento a mucha gente  interesada 

prohibiciÓn.  Esta  situación nos l a  confirmó una persona del m& 

cfpio  conocida nuestra que tuvo que pedirle permiso a pa- 
- 

del municipio, so pena de v6rselas  con 61 M caso de violar esta - 
I '  

4 

i 
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Junio fu6 un mes muy activo pol4ticarnente. La jornada prg 

voto delPR1 propició en Atlixco una in'tensa participación  politi - 

1 

' ca, de la  cual-resalta  el  contenido de las asambleas y dos  gran-. . 

des eventos salinistas. En v l s t a  de l a  proximidad  de los comici- 

os electordes 'se realizaron numerosas asambleas, tanto en l a  C& 

mara del Trabajo como en los  distintos  sindicatos que acuerpan a ' 

los  sectores incorporados a l a  Cámara del Trabajo. Por l o  que 

respecta a las asambleas en e l  sectpr obrero, e l  m á x i m o  l í d e r  

sindical de Atlixco  resaltó l a  importancia que tenia su voto pa; 

ra e l  P R I  y l a  CROM, a l  tiempo.que trataba de.resaltar  el. compro - 
miso politico que tienen con l a  central  sindical a partir de las  

luchas pretéritas de los dirigentes obreros locales. Un comenta- 

rio al  respecto que resultó muy notable, fu& que e l   l i d e r  sindi- 

cal  dijo a los obreros que no fueran a pensar que los elenkntos 

sindicales de "Comercial de Telas" aspiraban a tener e l  poder,  a 

pesar de  que reconoció que e l  entonces candidato a diputado fed.. 

ral fu& regidor de &ras.- pÚblic&s del municipio y obrero'de di- 

cha fábrica, a d  corno taaaih e l  regidor de salud y e l  diputado 

local de A t l i x c o .  

. Respecto a los actos salinistas, hubo dos  en los que par- * 

ticipafon~los obreros textiles de Atlixco, mismos que  mencionar- 

UIOS aqd brevemente. E l  primero se llevó a efecto a mediados  de 

junib, y correspande  a una concentración masiva M e l  estadio - 
Cuahutémoc  de l a  ciudad de Puebla. A este  acto fueron cqmrocados 

los obreros y los demás sectores . polfticos de la cT(w de Atlixco 

a las 7h. para ser  llevados en autobús  a l a  ciudad de Puebla a l  1 

I 
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un mercado, y '  como los comerciantes también fueron  convocados me 

'comentó  que tuvo que levantarse m y  temprano  para poder tender 

su ropa, ya que en C&BQ de faltar a l  evento l a  hubie!rr castiga- , 

' do prohibiéndole abrir su puesto por algunos dias,  Respecto a l  

acto, un amigo  mecánico  de  "Comercial  de Telas" me comentó que 

en el  estadio, a l  poco tiempo  de  haber iniciado Salinas su d i s -  

curso, l a  gente d i Ó  muchas  muestras  de impaciencia, abandonando 

' e l  acto más de l a  mitad .de los  asistentes hacia l a  mitad del  dis - 
Curso. . .  

El.  segundo acto salinista es muy revelador ya que nos ha- 

bla de cómo fié posible que los okreros de Atlixco hayan ido a l  

cierre de  campaña  de Salinas de Gortari en l a  Ciudad  de  México. 

En primer lugar, como e l  acto fu&"un sábado laborable, l o  quci h& 

zo e l  sindicato fié conyocar a los obreros a-  que asistieran con- 

tando  con  que ese dia  les  seria pagado, En segundo lugar, en to- 

do e l  municipio de Atlixcose  realizaron brigadas de  convencimien_ 

to entre la  poblacih para  que asistiera a l  cierre de  campdia de 

Salinas, para l o  cual l a  C k a  del. Trabajo ofreció S5 ,OOO- por 

persona para sus gastos y tmsnsporatacibn gratdta, condicidn - - 

v 
c 

-. I qug fui valida también para los obreros textiles. Al evento fu& 
. "" - " 

-3 - . -  .-:Sr convocada l a  poblacidn en general a las 4h en l a  Cámara del Tra" . . ." 

bajo, donde a l  llegar  la gente pasaba a recoger su billete de 

SS, 000- y era acomodada  rápidamente en un aut&, En este sentl m 

. .  

do, si  los obreros suman 1,000 aproximadamente, se gastaron 

$5,000,000- en llevarlos a l  'acto, sin contar el  pBgo  de alquiler 

de  autobuses, Lld mi atencidn que m i  casero, que se dedica a 

la  crianza de animales, no me haya arreglado un desperfecto de 

l a  casa debido a que fié con\tocado a i r  a l a  ciudad de Néxico "a 

. ". - "" - 
. ~ .. .". ~ "" __ 

I 

! 
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l a  campaña  de  no sé. quien". 

Este  acto  contrastó con el  cierre de  campaña  de "S.S.1', 

candidato del P R I  a diputado federal en Atlixco, evento al cual 

e l  sindicato  dejó l i k t a d  a l a  gente para a s i s t i r  pos su volun- 

tad, teniendo como resultado un desértico y solitario  cierre de 

campaña.  Por otro lado, para finales  del mes de junio e l  rumor 

de  que e l  presidente municipal de Atlixco habia renunciadoh'se h i '  

20 muy fuerte, confirmándose posteriormente este rumor en un pe- 

riódico leal, convirti6ndose as$ Luis Justo  Carridn en el pri- 

mer presidente municipal de Atlixco que renuncia a su cargo,,si- 

endo relevado en e l  cargo por e l  doctor Amaro Guevara Canseco, 

En e l  mes de junio se  llevaron a cabo los comis~os~ elect2 

rales; En una casilla  electoral de un barrio obrero, los repre- 

sentantes de c a s i l l a  tenIan una liga& de girentesco  entre si. 

En vista de  que cuatro de los cinco representantes de c a s i l l a   t e  

dan-.zd.gÚn vhxdo con e l  PRI. y l a  C k a  del Trabajo, su compor 

t d e n t o  nos fu& descrito por el quinto r e e s e n t a n t e  .como muy 

cercano al  fraude. EA primer-lugar confirmÓ la   regla  de u n '  re- 

frán popular que dice que  Iten Atlixco hasta los muertos votan" 

(naturdmente por a l  -PRI). ~n segundo lbgar, apunt6  que se ,res- * 

tringieron las posibilidades .a los votantes al negárseles l a  vo- l 

t a c h  a personas que estaban de paso en Atlixco, y a gentes. que 

por su trabajo no &an hacer l a   f i l a  para votar, como e l  caso -. 
de un &fer que conducta un camión de pasajeros , mismo que se 

desvió de su ruta para votar con el camión lleno de pasajeros y 

I 

1 

- .  
. - -. 

1, 

1 
-. 

no se l e  permitió votar sin hacer l a  

fraude operó de l a  siguiente manera; 

de los responsables un representante 

f i l a .  E l  procedimiento de 

habia en esa casilla aparte 

del PAN y uno del PMS. E l  
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del PIG como era m y  jbven fu6 nanejado por los representantes , 
quienes por  medio  de  bromas y mandándoló a traer  refrescos'  lo 

Y distrajerun de su cometido, Al del PAN lo-eansaron e n ' l a  noche 

. contando los votos con 81 hasta casi  las 23h, hora  en que  una 

vez llenada una hoja de recuento general se fué. Después que se 

fueron los representantes de los partidos, uno de los.r?esponsa- 

bles de 1 a . c a s f l l a  contó a las personas que 'no votaron y proce- 

diÓ a llenar  boletas por ese número a nombre del PRI, desechando 

después l a  hoja que llenaron con e l  representante del PAN y hac& 

endo uqa nueva,  donde %ataban" por e l  PRI todos los  del pa- 
P 

electoral que  no asistieron a votar, El resultado  es que para 

presidente  votó & del 90% del padrón y pwa senadores y diputa - 
-:dos menos del SO%, En este punto,. se& e l  periódico " l a  Jorna- 

da" del &ado 27 de agosto de 1988, un tal diputado panista Al- 

cántara 1vdenunci6 l a  desaparición de diversos expedientes  suje- 
4 

tos a d i f i c a c i Ó n "  (p.. 61, entre  los  cuales  se encontraba e l  4Q 

de puebla (al cual pertenece Atlixco) , reclamado por e l  FDN. A 

pesar de &to, nuestro informante nos di jo  que en l a  hoja origi- 

nal aparece que si gan6 S a l i n a s  de Gortari con 488 votos,  frente 

nas, sino de Heb@rto k t i l l o ,  quien reuni6 en su acto unas 

1,000 personas, 
a 

ceraremos esta breve semblanza con UM plática informal 

I 

I 

1 

que tuve con un -amigo nuestro, quien es una persona cercana a l  

sindicato, representante vecinal y un obrero textil muy reconoc& , 
do, Sucedi6 que después de las elecciones f u i  a v i s i t a r  a mis 

araigos deL@@ó obrera, y me e n c h k d  c m  e l  señor a quien a c .  

I..___ 

. .. .x- ". ~- ~" 

c 
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bo de referirme.  Este señor sin que yo le  hiciera ninguna  pregun - 
t a  directamente sobre e l  tema debido a'qüe estabamos  hablando de 

cosas m y  triviales,  me comen& a decir cork una sincerid d y una 

f &te ConvicciÓn, que habca muchas cosas que yo no entendfa y 

CI 

que é1 me las iba a aclarar. EII primer lugar me di jo '  que e l   e s t a  - 
do actual de l a  vida  politica de Atlixco  tiene una fuerte raz6n 

de ser,  ya que las pretéritas luchas sindicales  sirvieron para 

que los obreros pudieran disfrutar hoy a costa de las privacio- 

* nes de los  viejos obreros. Para esta  situación, la  figura  del 1A 

- 

der sindical juega un p e .según nuestro in- 

fromante A1 siempre se ha  preocupado por ,el  bienestar de sus re- 

presentados, como en su caso- e l  que'sus  notables  condiciones 

de desahogo: económico las debe a las comisiones -sindicales que - 

ha  desempeñado. Para este señor, ir en contra del lider  es ir en 

contra de su venevolencia, lo  cual  equivale a ser una persona 

- 

malagradecida. .En este sentido, me cbment6 que &1 ha tratado  .de. i 

inculc'ar en sus hijos, ' a .  pesar de  que algunos de ellos han a3mn- . - 

donado el  trabajo textil, ,que  nunca hablen mal de su l i d a r  sindi - ! 

cal, ya que cuando le fueran a s o l i c i t a r  empleo en estado de fu- 
I 

, ,  I 

. .  

% l ~ ~ s - . y " ~ Q s  :-.: z-: . r. ..Y..*L.i. - ,. , - 7 -  - xi' 
I 

! 
instal6 r & p i d a m e w h ? a b a j o  de planta. Concluy6 

comentando un caso que ya apuntamos en e l  cap$tulo  anterior, en 

e l  cual me dijo  que ciertamente su p o s i c i h  dentro de l a  esfera . - 
I .  

j i  
1 ;  

fabril y s i n d i c a l  tiene  ciertos  privilegios, mismos que se expc 
san P.e. en U i e n t e  ingreso de uno de sus hijos a trabajar a 

una f &rica textil, el cual aparte de haber entrado a trabajar 1 

con un lugar de planta, sol icitó  recientemente una casa a l  Info- 

navit, l a  cual posiblemente se l a  den pronto, no c m  un favor a 
". "" .. .. . "" - ___. "" 

I 
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su h i j o ,  sino domo \in favor a &m, 
e 

3.- e l  trabajador en su mundo pol.$tico 

SUpo3JEMDS que e l  control politico del grupo textil fuera de l a  

fábrica opera  con  una  base  de legitimidad que se  sostiene en e l  

apoyo voluntario o involuntario de la  dominaciÓn, En primer lu- 

gar, este control  legltimo es reconocido por l a  canunidad, P a r t i  - 
endo de .&to, entenderemos  que l a  legitimidad  del orden pol%tico 

de la  , C R O M  en Atlixco se define como **el hecho de  merecimiento 

de reconocimiento por parte de un orden polhicow (Habemas? 

2431, donde e l  orden politico  está compuesto por e l  conjunto de 

campos sociales que integran l a  comunidad, En segundo lugar, parr 

tiendo de resultados etnogr&ficos, l a  legitimidad se expresa a 

través del apoyo consensual, que implica un determinado interc+ 

bio  interaccional, En este sentido, l a  legitimidad se &presa co, 

m0 "un tApo de apoyo ligado a un objeto, a travb de un i.nterecm_ 

bio sinrbcjlico entre aquéllos que dan e l  apoyo y los receptores" 

(Swart'z, cit. en mtschel y P ~ Z :  224). ~e este modo, su expre - 
si& no es abstracta, sino que tiene una manifestación concreta: 

:Exige, pes,* una confianza de.  los seguidczes en tarno al &$der, 

es d e c i r  (...I, exige reciprocidad aunque e l  tiempo de la  misma 

sea indeterminudo"  (Hentschel y Pérez: 225). ha brise  de esta ex- 

I 

! 

presión en la xena. es la ledtad. 

Para ocuparnos en detalle de este 

tudio de tres eslabones de la  estructura 

punto partiremos del ", 

politics: la-~Cámara del 
- t  

I 

I 

Trabajo, el  actual líder  sindical 

m0 *%ase p o l i t i ~ a * ~ . .  Respecto a l a  

raos de su funcionamiento interno, 

y e l  grupo obrero entendido co, j 



r y ;  ' ' 4 

O 

Una de las c a r a c t e r i s t i c a s  m&s s o b r e s a l i e n t e s  de l a  CSOM de A- 

t l i x c o  e s  su f u e r t e  margen de i n f l u e n c i a   s o c i a l .  3n l a  pRfica 

a p m e c e  "ZDC.** , actual d i s i g e n t e  sindical de Atlixco ( seRa1ad.o - 
Con una x) y a su derecha ,   e l   entonces   d i r igente   s indical  de Atlix - 
C O  ,bItonio J. Hern&ndez, decidiendo  en  torno a un problema cambe- 

c ino .  
4 
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. acuerpa y de sus vhculos con l a  CXOM, e l  municipio y e l  PRI.  En 

e l  caso del  lider  sindical 'veremos cómo llegó a l  poder y median- 

percepción del poder y de m percepción del l fder.  Veamos ahora 

.el  caso de l a  Cámara del Trabajo,, 

l a  Cámara del Trabajo 

MOVIDOS por l a  idea de  que no basta.can saber que l a  CROM "lo 

controla todo**, decidimos pasar a ver c6mo se. forma e l   c a r k t e r  

social de su dominaoiÓn, "En esta casa vive  el  presidente, pero 

e l  que  manda vive  &frente", es un refrán popular que s i  bien no 
j - toda l a  gente de Rtlixco conoce, expresa e l  carácter  social de . .~. 

l a  CRM, La instancia  @olitica de l a  CROM dentro de l a  cual se 

concentran, administran y distribuyen recursos,  y que gracias a 

. .. .._ esta operación l a  central  sindical  se f o r t a l e  a l  tiempo. We 

acumula beneficios a su interior, es l a  C h a r a  del Trabajo, Enfo 

quemes e l  contenido'dual de l a  tradici6n  oral  atlixquense al es- 
0 ,  

- 

tudio de este organism, 

"- Sectores,- La C k a  del trabajo acuerpa a casi todos los seck 

t o m  productivos de Atlirco, mismos w e  se encuentran c l a s i f i c 3  
Y 

dos en tres sectores: campesino,  que &arca a todos los trabaja- 

dores agrarios por medio de representaciones campesinas y ejida- 

les; obrero, que abarca principalmente á todos los obreros t e -  

les ; f lnhlmente e l  popular, que abarca a  trabajadores de todos 

los  oficios,  tales como choferes, taxistas, comerciantes,. bole+- 

ros, tablajeros,  etc. a través de su sección de oficios  varios 

- 
L - " " ~  

" . - - . . - " ." . ." 

I 



asi cdmo también otros grupos sociales corno el  juvenil y e l  de 

integración de l a  mujer. 

Todos los  sectoes  se encuentran integrados por-numerosos 

sindicatos, que tienen una estructura formal i d h t i c a .  Un repre- 

sentante obrero ante l a  C k a  del Trabajo nos dijo  lo  siguiente 

respecto' a l a  estructura formal de los  sindicatos: 

llTodos los  sindicatos de obreros textiles,  oficios  varios, loca- 
tarios de todos los mercados,  peluqueros, taxistas,  estibadores 
y tablajeros, se encuentran bcbrporados en forma de sectores a 
l a  Cámara del Trabajo. Cada uno de estos  sindicatos  tiene. un  'se- 
cretario.general, un secretario  del  interior, un secretario  del 
exterior y un tesorerot algunos tienen vocales. Sus problemas 
principales  los exponen a l a  Cámara del Trabafo, P.e. cualquier 
asunto relacionado con un trabajador sindicalizado  es expuesto. 
También están a w l  los choferes de l a  EEZCO ( l b e a  de  camiones 
Puebla-AtliXco)", 

Cada uno de los sindicatositiene unos representantes, m i .  

mos que son nombrados por los  sectores--.o por fuertes miembros 

sindicales. En e l  caso de los representates sindicales d e l  sec- 

tor obrero textil, &tos son .nombrados en una especie de  cÓncla- 

ve por 'los propios representantes sindicales. EI obrero que citg 
e 

mos anteriormente, y a l  que en adelante nos referiremos como nu- 

estro infarmante de l a  C k a  del Trabajo, dada nuestra dificul- 

tad para obten& datos directosde: este organbm, - nos -?=ontent¿ 

9 

respecto a su cargo si&ic&r. 

llLos puestos sindicales son elegidos en c6nc=lave, eternos, m ro 
tativos y sin  compensaciones -salariales. Las Órdenes las da %i- 
Coo A mí m@ llegaron con una hoja y -  me pidieron que firmara, . p a -  -- 
ra aparte de m i  trabajo me dedicar4 a m i  ccxnisPÓn sindical. . 
Lo que me .dijeron a m$ para que firmara fué * t u  pap& fué un gran . 
colaborador sindical y estás  alejado de nosotros 

. . ~- 

Todos los representantes  sindkcales ante l a  Cámara del 

Trabajo se  rehen los domingos para l a  celebración de unas jun- 

i 

i 

I 

tas llamadas " c o ~ e j o s . ' * = . . . . e ~ . ~ . l ~ . ~ ~ ~ ~  de d i  - 
versa  indole, no s810 relacionados con e l  ámbito laboral, sino 
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que recogen en  gran parte problemas relacionados con l a  esfera 

municipal, Veamos cómo operan estos consejos. 

- Consejos.- Las reuniones dominicales en l a  Cántara del Trabajo 

se  llevan a cabo para sesionar en torno a un acto llamado Info-' 

me del Consejo Federal,, y es rendido por "LOG.", secretario gene - 
ral de l a  instancia en c u e s t i h  y asesor permanente de Itel Vol- 

cán". E l  mecandsm de consulta dentro del cual se rinden estos 

informes, consiste en  una. reunión  dominical  de. los 130 delegados 

sindicales  afiliados a l a  CROM, mediante l o s   g a l e s  son reconoci - 
das las distintas agrupaciones laborales agremiadas; esos delegz 

dos son parte  integrante de los tres  sectores reconocidos por l a  

Cámara del Trabajo. La asistencia dominical de estos delegados 

varia d e  30 a' 50, Se pasa lista,. y en e l  caso de los delegados 

obreros texti les,  son castigados con tres dias laborales sin tr= 

bajo en caso de  que llegaran a faltar. 

- 

Hay 1'2 puestos directivos en l a  C k a  del Trabajo, mis- 

mos que marchan a l  frente de  todos los sectores el  primero de * 
yo, en el contingente de l a  C M  de Atlixco, 

.. ." 
" En tE?rminOs de l a  presencia objetiva de l a  vida poX%tica 

. ?& " . 

-a@ A t l i x c o ,  S@ puede supomr que en principio  toca a l  municipio 

llevar a cabo toda clase de ?bras públicas y gestiones 

mentales, a s %  como también, se puede considerar que. l a  C k a  - 
del &&ajo es un organism labora cuya vida politica  existe a l  

m á r g e n  del municipio, y que en un momento dado limita su particA -- , 

e 
paci6n a &untos relacionados Únicamente a L a s  problemas de sus 

a~remiados, Esta es l a   i d g e n  que se pretende proyectar social- 

mente, y que en algunos sectores ha cristalizado d e l  todo. Bajo 
. "" . . .". .. . .. "_ " _I 

" 



cantes de los  beneficios  del  sindicato y hasta  se  apele a l  orgu- 

y l lo  sindica.,  sin embargo, es precisamente-esta concepción l a  

que hizo  posible que l a  CROH haya creado su propia jefatura 

r a ,  dando espacio para l a  murmuración social en .torno a l a  CO- 

rruptibilidad de los lideres. 

A pes= de &to, l a  &esencia  real de l a  Cámara .del Trabz 

j o  es otra. E l  hecho  de  que l a  CROM controla  casi todos 10s S S -  

tores  productivos , no deja  fuera e l  control de 10s. sectores gu- 

bernamentales, sobre todo a nivel de l a  toma  de decisiones para 

l a  realizaci6n. de una obra, y l a  obtenci6n de recursos para l le-  

varla a cabo (v. l a  promesa  de mejoras a l a  escuela y l a  promesa 

de  alumbrado en "breve- semblanza de un evento pol~tico'0. Nu&- 

tro informante de l a  Cámara del Trabajo nos dijo: 

'*El municipio no es independiente, depende y está  sujeto a l  r é g  
men de l a  Cámara, Gran parte de este comportamiento se debe a 
que antes no habia regAdores municipales15 que pertenecieran a l a  
C6ma.a del Trabajo, . p e ~  aypartir de -1983 para acá han sido de 
este organisrr~>~*, 

E l  procedimiento- para. l a  6btenciÓn de obras es e l  siguien_ 

te; s i  se desea algo se pide a l  municipio, y l a  petición es L. 

transferidal-a su vez a-la.:Chra@el Trabajo.  si %y una obra- 

por hacer-se pide a l  presidente m i c i p a L ,  y éste -pide permiso a 

l a   C h a r a  del Trabajo para llevarla a cabo. No hay  ningún tipo 

de debate para ver si se realizará l a  obra, sino e l  Informe del 

9 

I 

Consejo Federal una vez reglizada.. Veam0s"algunos  problemas y 

obras tratados en l a  Cámara del Trabajo, para ilustrar ninejar es- 
" 

ta  situación; los datos corresponden a -  marzo de 1987 y a marzo i 

de 1988': 
~ . .  -~ . . 

~ 

. - __ 
(1987 11.- Las autoridades-.de :santa .&talha. Huilotepec; .solicita - 

http://autoridades-.de
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- ron  ayuda a l a  Cámara .del  Tr'abajo porque  fueron ciertos  tipos de 
caceria y se llevaron mucha  madera; l a  petición que se hizo fü& 
l a  de instalar @estos de itigUancia p s a  evitar futuros saque- 
os. 
2,- Respecto a l  sector de oficios  varios,  se mat6 un chofer de 
una colnpda de gas y l a  viuda puso una queja de  que  no l e  qu& ' 

r i a  pagar  indemnización l a  empresa; La Cámara del Trabajo e j er- 
ciÓ presión y se solucionó el problema. 
3.- En un reporte del  secretario de educación de l a  Cámara, se 
habló de ,la  inauguración de un aula de escuela en Tlapala,  a l a  
cual la,Cbara del Trabajo ayudó para su construccih, 
4,- En San Buenaventura Nealtican se pidió una cancha deportiva 
de basket-ball, para  cuya redización  la Cámara donÓ el cemento, 
En e l  reporte se agradece a esta  iristancia su colaboraciÓn, 
5,- Se demand6 a l a   f a a r a  del Trabajo que no les  qberhn pagar 
a los trabajadores de l a  distribuidora de cerveza "octezumaaa el 

~ 21 de m a r z o ,  y les  exigian además trabajar  ese  dia;  la CáÚWa $ 
tervino y se- les diÓ e l  dxa  pagado,. 
6,- La comisión agraria presentÓ un 'caso en el que habia un pro- 

'blema entre  ejidatarios por e l  uso del agua eh Santa Marta  Coa= 
ca, r 
(198817,- En uno de los Últimos Informes del Consejo Federal, 
T,.GIta in for^!¡Ó que el  secretario de educación fu& a inaugurar un 
aula a una escuela en Bonilla. 

un medio de tra'nsporte m á s  eficiente, ya que sólo cuentan  con 
dos corrides por dia, 

- 

. .  

- 8,- Se in,ormÓ acerca de  una petición de San Wcas Tulzingo por ! 
j 

w , 

. Como puede verse, l a  operación de l a  Cámara del Trabajo, legit& 

r 

ma l a  concentración y distribución de recursos, a l  tiempo  que E 

. ne de manifiesto su influencia en l a  región para l a  solución de 

sus problemas, Ahora bien, l a  participación de l a   C k a  del Trz 

I 

bajo M l a  vida politica  local ,define su articulación con e l  mu- I 

nicipio y con e l  PRI, Pasems a, vex en q u + ~  -=ansisti esta articu- . 

- La relación Cámara del  Trabajo-municipio-PR1,- La participa- - 
ciÓn de l a  Cámara del Trabajo en la! politica  local no se limita -. 

- 
sólo a  cuestiones  laborales y de obras públicas, sino que tambi- 

. én. incluye e l  . h i t o  gubernamental, Uno de los cargos públicos a 

través de los cuales se a r t i c u l a   l a   C k a - d e l  Trabajo con e l  % 
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. ,  

trol muy recurrente en Atlixco, que es l a  invasión de espacios 

politicos por parte de l a  Cm. AI respecto en-un testimonio an& 
nimo se dice  lo  siguiente: - 

"Una  de las  principales t k t i c a s   e s  repartir a los hombres en 
puntos claves de las distintas  instituciones  civiles con#>; Agen- 
tes  del  ministerio  público,  jueces, comandantes  de polzcia,  jefe 
de t r k i t o ,  inspectores  escolares, algunos directores de escue- 
las  secundFias y primarias etc. y hasta de l a  ciudad de Puebla 
llegan empleados  de "el Sol de Puebla", as5 comq otros" (an6ni- 
m: 18). 

En l a  actualidad dos de los  tres regidores municipales 

.- pertenece6 a l a  Cámara del Trabajo; e l  .regidor de obras públicas 

fu&**S.So9', quien fu& obrero textil. en "Cornercia1  de TelasM y que 

recientemente abandonÓ su puesto para ocupar l a  candidatura por 

parte del PRI para diputado federal..Otro regidor por parte de 

l a  C k a  del frabaj o -es- e l  de salubridad- e- higiene, quien tiene 
- 

a su cargo rastros, e l  mercado y el   servicio de limpia; este pu- 

esto  es ocupado actualmente por '*COROn, obrero pensionado de Y o  - 
mercial de Telas". De estosxargos p6blicos .no podemos descartar 

l a  participación de "E.C." y "A.D.", &te Ú l t i m o  suplente en e l  

puesto de "S S.", seeretario  del  interior de l a  C&a del Trabz 

jo y asesor permanente de la  fábrica "10s ~ ~ l i n o s * *  (v. los roles 

deseqkAadoi-.por algunos de estsoe--elemei%Cos:-sindi&afes en "breve . . ' 

1 
! 

S ~ l a n z a o  0 .I' 1 O 

un ejemplo m á s  .de l a  intensa p a r t i c i p a c i h   g l i t i c a  de l a  

Cámara del Trabajo en l a  región, es e l  llamado "XV Foro  de  Con- - 

sulta popularp*, llevado a efecto e l  26 de marzo de 1987, a l  cual 

acudieron presidentes, municipales y representantes de toda l a  rs 
. - .~ 

g i b .  Ese &a e l  expresidente municipal de Atlixco, Luis  Justo 

CarriÓn (de  quien veremos en este apartado algunos motivos psi-  
" "- 

bles de su renuncia), l l d  phlicamente a "EL;" "hermano y 
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gula de Atlixcoll. En este' foro, más que ponencias se presentaron 

quejas y demandas en solicitud de varios  servicios. Lo importan- 

te  es  señalar que ed evento se  llevó a cabo en l a  Cámara del Tr= 

bajo y que a l  parecer la  &ica  instancia que podia i n f l u h  en l a  

solución encausamiento  de los problemas, más que e l  municipio 

era l a  propia CROMO 

- 

. Un mecanismo más de legitimación de su control,  es l a  re- 

presentación juridica de la  &mara  del Trabajo.  Nuestro inform% 

te  de l a  Cámara del Trabajo nos di jo  al  respecto: 

"La Cámara del Trabajo tiene pods juridic? brinda asesorfas 
gratuita? a sus representados porque esta  asesorla  es  sostenida 
c m  las 'cuotqs sindicales de los colaboradores de l a  C k a .  E l  

. licenciado permanente  de l a  Cámara del Trabajo es "I.R.** También 
se cuenta con los  servicios  jurfdicos de "EIGOn, hija de 
y representante ante e l  PRI por e l  sector de integración de la 
mjefu o.  

-. - 

Por l o  qve respecta a los procesos electorales,  se puede 

notar l a  participaci6n  del PRI a l  interior de l a  CRO" Nuestro 

informante  de l a  C k a  del Trabajo nos dijo  lo  siguiente  resw- 

to a l  procedinrikto de l a  postulación de *'S.SI** para diputado f= 

deral: 
~ .- 

. 1. 

; " **el candidato a este cargo, "S .S." se discutió en Palacio de Go- 
-- -  bierno no (de ktlixco) , pero l o  propuso d-.gartido, . . E k ~ q k k & ~ . .  - 

* 
. - . . -.- 

"iYi_-_=" 

3- =.=::- del PRI en Atlixco, La discusión se llevó a'cabo entre l a  C&ww - 

ra, e l  municipio y e l  partido. E l  partido propone y se l o  comni 
ca a l a  Cámara para ver si los sectores campesino,  obrar0 y po@ 
%ar est& de  acuerdo^ s i  l a  asamblea general est6 de acuerdo se 
acepta a l  candidato. Para este  caso  sólo  se supo  de '*S..S." y no . 
se ha sabido nada de candidatos de otros partidos", 

..- . - " 

I" 

4 

- 
Las campailas politicas se.  realizan con  apoyo  de l a  Cámara- 

del Trabajo, y hasta  se puede decir que".es esta  instancia 1% que 

las organiza (como puede verse en "breve sernl?lanza. I.'1, todos 

los'actos  politicos iraportqntes tienen como punto  de reunión l a  
. . .~ "~ 

. .  . .  . 
- __ .- -. 

"" 

C h a r a  del  Trabajo). E l  partido  (el P R I )  sblo da presupuesto pa; 
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ra  llevarlas a efecto; sobre este'  pmto, nuestro informante de 

l a  Cámara del Trabajo comentó: 

"Todo sindicalizado  está obligado a participar en las campañas, 
La  Cámara sólo informa y manda oficios  "solicitando" (obligando) 
l a  participación de los distintos sectores para  que se presenten 
sin pretexto alguno  para faltar". 

Y 

Ahora bien,  respecto . a   l a  postulación de. candidatos 'obre- 

ros para dipitados en Atlixco, se comenta  que se debe a que e l  

curul de este lugar está reservado a obreros, y ellos no pueden 

permitirse perderlo, Al respecto, un obrero cercano a l  sindicato 

nos dijo: 

"Te voy a d e c i r  cómo está  la  cosa de las diputaciones; aqui en 
A t l i x c o  est6 reservado un curul -para e l  sector obrero y no pode- 
mos dejarlo perder. Es bonito  esto, .a nosokros nos gusta que nos 
qobierne un obrero y no tenems por qu& obedecer a otra persona, .. 

por a y  licenciado que sea", 

Pattiendo de los datos que  hemos venido comentando, es i", 

dudable que l a  CROM ha logrado articularse con l a  vida  politica 

de Atlixco valiéndose de  una  gran  acumulaciÓn  de  poder, 

Es airkU encontrar ámbitos de l a  vida social de Atlixco 

que operen de  manera independiente a l a  Cámara d e l  Trabajo, y 

hasta los presidtrntes municipales son manejados de manera m y  

abierta,-.resaltando e l '  hecho de que  para mucha gente l o s  presi- 

dentes son puestos por %C." y sólo fungen como * * t i t e e s t @  (su je- 

tos fácilmente  fnfluenciables) de l a   C b r a  del Trabajo. Nuestro 

informante  de l a  Cámara del Trabajo nos dijo a l  respecto : 

" E l  municipio antes era m& independiente. Recordarnos e l  caso de 
un presidente municipal que era médico militar  retirado llamado 
Luis S h e e  Dcmhguez (periodo- 1960-62) , Se suponla que Antonio 
J. Hernández  manipulaba e l  municipio, pero con Sanchez Domhguez 
fué diferente,. ya que l e  quiz0 dar Órdenes y & t e   l e   d i j o  que c= 
da quién con su gente y nunca se de j6 de 61, Ahora a Luis Justo 
CarriÓn ( e l  presidente que renunció) luego no' l e  alcanza e l  -.pre+ ~--- - -  - -  

supuesto que  da e l  estado y pide a l a  Cámara,  Por lo contrario, 

. -  

~. 
... 

! 
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Sánchez  Domhguez  nunca l e  p i d i ó  nada a l a  Cámara y hacia l a s  co 
sas hasta que l e - l l e g a r a   e l  dinero, 'o no las hacia, para no d" 
pender  de l a  Cámara. Luis  Justo CarriÓn no  puede hacer nada sin ' 

que .se l o  permita l a  Cámara, Como muchos presidentes han sido 
*ttiteresw', a w l  US-S un refrán públicamente: '~n esta  casa vi-  
ve e l  presidente, pero e l  que mansa vive enfrente'". 

Al respecto l a  reciente renuncia de  un presidente municipal de 

Atlbcco pÚede ilustrar mejor esta  situación, a l  tSernpo  que nos 

dará pie para hablar del  actual l h e r  sindical de Atlixco, E l  

dia 29 de junio de  1988 se publicÓ en e l  periódico  **Noticiero 

del Sur" de Atlixco, que e l  presidente municipal fue "renuncia-r, 

do", pero no .e dan mayores detalles sobre este hecho. U n a  persz 

na muy cercana a l  municipio nos hablg en detalle de este evento, 

Desde  que Luis Justo  Carri6n ocupó su puesto e l  año pasado tuvo 

problemds.. Primer6 present6 un proyecto -arquitectónico para l a  

realización de  una ' * d a  rápida*',  para- l a  Cual ya  tenia recursos , 

I 

, 

! 

* - 
! 

mismos que iban a ser donados por una finta de Puebla. E l  p-12 i 

M fue que ese proyecto fuc? hecho por sus hljos y pedia por 61 

~30,000,000-.- Esto -moles6 -mucho . a l  &ira0 lid- s i n d i c a l  de. 

Atlixco, quien congeld e l  proyecto y puso a su vez un hi jo  suyo 

de administradar- del presupuesto municipal, **para que e l  b s i S - :  

dente -'-ap.re!nda que m - se mete a l a  familia;& trisbajo". --Después ,- -- - 

. ". 
S que no-nos quedaran cfaros, un rico molinkro at;lix* ::-. 

quense pidió al  Sider.de  Atlixco que desara operar libremente al 

presidente, ya que l e  debla mucho dinero y prometiÓ pagkselo 

unalvez siendo presidente, Nuevamente se molestÓ e l  l i d e r ,  quien 

limitÓ más a l  presidente .debido a que "la  presidencia- no es un - 
medio para hacer dinero**, Finalmente, un profesor espaiiol se in- 

teres6 en henaanar l a   " V i l l a  de Carri&" (antiguo nombre de nues - 
a d"estu&t&-& Atlixco, -.cm l a  de Espaiia, acción .que se 

iba a ver muy contundente-debido a que el  presidente  se llma U- 

* 

i -  

d 

I 

1 

* 
r 
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i s  Justo CarriÓn. Zsta empresa  demandaba l a  colocación de una 

placa conmemorativa  en Atlixco y una en España, y l g  suma  de 

$20,000,000- para llevarla a cabo.  Nuestro Wormante  señal6 que 

&to fué e l  acabóse del presidente, quien fu& cesado de sus fun= 

ciones, y sólo  se  le dejó para poner firmas en e l  municipio, si- 

tuación  ante l a  cual optÓ por renunciar. Después de su renuncia 

se quejó con algunos amigos suyos d.el "Club Rotario" de su situa - 
ciÓn, y alg\inos l o  apoyaron  'hablando  mal del r&gimen pol .ticoo 

Dias después, aquéllos que hablaron mal del sistema politico fue - 
ron  ilamados  a casa  del lider, quien a su vez! les  llamó l a  aten- 

ción y les  pidió que  no se metieran en asuntos politicos. 

Como pudimos ver, l a  Cámara del Trabajo tiene una fuerte 

presencia polltica, que a su vez se. ve respaldada por l a  figura 

del l i d e r .  Veamos a continuación qu6 significa  ser  lider  sindi- 

- 

C a l  A t l i X C O o  

¿qui& es el actuaL Aider sindical de Aklixco'l- 

LA representaciÓn'~~onif%cade~del shdícato e# encarnada  por 

l a  figura del &bo lider. m' el presente apartado nos ocupare- 

mos de. su figura, msaltando-.algunos de -los procosos m e d i a r a t e - .  ' 

los  cuales lieg6.y se ha mantenido en e l  poder, con l a  intención- .* , 

de resaltar pmkesos- extraferbriles por medio  de l o s   k a l e s   e l  li - ' 

der hace uso del  ejercicio del poder, Para e l l o  veremos primro 

una breve biagraffa  politica  del  lider, donde ubicaremos sq, tra- 

yectoria  politica. En segundo lugar, veremos a partir de Una se- 

r i e  de frases expresadas por algunas personas M situaciones es- 

pecQicas, algunos mecanfsmos concretos mediante los cuales e l  

* 

-~ ~~ ~- 
"" - -" ". . -. . . "" 

i 

, 
llder  controla extraf abrilmente - a los trabajadores, 
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breve biograffa  politica id@ llEoC,l* 

**E.CIV* es uno de "los siete  lfderes*' más jóvenes, 4iciÓ como 

obrero textil  en "la y llega a ocupar e l  puesto de 

**correitero1* en e l  departamento  de tejido, Comenzó a figurar po- 

lfticamente en tiempos  de "la Unificación'' (finales de los &S 

40's) gracias  a l a  influencia  pdlitica de su padrastro, Nemesio 

Viveros, l i d e r  de  1r€4etepec1* a quien se l e  atribuye intelectual-- 

mente "la UnificaciÓnl*, En ese tiempo se cambiaba de coraiti5s sin - 
dicales cada seis meses, por l o  que antes de convertirse $n ase- 

sor permanente de tRla' CmcepciÓnl*  tuvo que visir  algunos cambios 

de comités sindicales. Un viejo trabajador de esta fábrica recof 

d6 as$ los cambios  de comités antes de  que **E.CO1* ocupara def ini c 

tivamente e l  poder: . ,  

**Despuhrs de  1948,  terminó Leovigildo Jidnez.y entró ':E,C." de 
secretario general, Los cambios se hacfan  cada seis meses. Entrb 
después Pedro Hernández Gallo, quien dur6 dos años ; después Ro- 
berto garcia, quien tmbi&n duró dos afbs. Volvió a entrar @*E. 
Coo, y en una asamblea por mayoria fié nombrado asesor permanen- 

- - 

te" 

Su nombramiento  de &cinto lider de "la Concepción** implic6 algu- 

nas estrategias muy usadas por todos los 1" a partir de ese 

tiempo; un testirnonio biogr&ico seh la :  __ . . -  . " . t " 

"hora a mostrar actividad, Las consignas prinrero, bmpadrci-, sa- 
cas a fulano, sutano, mengano, etc. etc,,y por Gltimo, a l  sr. Ga 
110, ya ves que l o  siguen mcho los &reros,.. (anhim: 7 ) " ,  

- 
En ese tiempo l e  tocó vivir  una  forma  de  poder dependiente (don- 

de "exista una separaci6n entre e l  control y la  toma de d e c i s i o -  

nes" (Varela: 401, La manifestación de esta forma de  poder cm- 
~ ~- 

. siste en que,.  independientemente de  que  cada l i d e r  de f h r i c a  d .  

cidia por sf mismo, debia rendir cuentas' a l  maXlIll0 l i d e r  en e l  

cual se  centralizó e l  poder:  Antonio J. Hernández, que era llder 

# .  
. . .~ ." . 

" 
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de "Metepec", la  fábrica más grande de ia región. i)entro de esta 

forma de  poder., h a b h  mucho contacto  entre  los-  lideres, que se - 

manifestaba en alianzas  tales como  compadrazgo8  ?.e. ; también se 

diÓ e l  control obrero del municipio, por l o  que los  lideres  cor. 

menzaron a ocupar cargos  públicos, en este caso, co~lio lo apuntó 

Y 

- e l  propio "ErCOtB frente a los colonos de l a  colonia " H q a r  del 

Obrero" en "breve semblanza.. .I*, é1 mismo  ha sido diputado fede- 

r a l  5 veces. Una vez que  quebraron 4 de las 7 fábricas 3 lideres 

quedaron fuera de l a  escena política, y Antonio J. ' HerIíLdez lo- 

gr6 mantenerse a pesar de l a  quiebra de  "Metepec" debido  a que 

era  asesor  nacional de l a  CROMO Aún ad, a partir de ese momen- 

to, 8*E.C.18 comen& a figurar más dentro de la  vida  sindical de 

AtlixCO, y desde tiempos @e "los  siete  -liderest'  se rumoraba  que - 

*'ErCrt* s e r í a   l a  máxima figura  sindical a l a  muerte  de J. Hernán- 

dez, l o  cual ocurrió a l a  muerte  de este Último en diciembre de 

1985. A -  partir de e s e  momento el. ~ poder- dependiente se -formÓ en 

torno a lgE.C.t*, y los actores  sociales.adoptaron l a  forma de una 

unidad operante corporada-que se  fonna-.a-partir-del  lazo  existen - 
t e  entre el  l i d e r  y l a  CROM local. En esta unidad "el  centro N- 

' enta con tal. cantidad & - . p o d e r  -que tiene que delegarlo .para po- * 

der ejercerlo:  Esta delegación, s i n  embargo,  no implica necesa- 

riamente que e l  centro pierda el.  poder  que transfiere"  Warela: 

4 0 4 1 ;  más adelante detallarenros este  aspecto). Actualmente "E, - 
C," es e l  m á x i m o  llder  politico de Atlixco y ejerce e l  poder en 

toda l.á región. Se d i c e  que es quien regentea "Textiles LAR", y 

que  además planea hacer l o  mismo ahora  que Tomercial de Telas" 

pasÓ a manos de los obreros. - Hasta l a  fecha sigue apareciendo 

en l a  nómina  de - " C o m e r c i a l  de *elasa COA " ~ o r r e i t e r o ~ ~ .  Pasemos 

" 

. " -. . - . ~ _ ~ ~ "  ". .. "_ __ 
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ahora a ver cÓ,m controla extraf akilmente a los .obreros. 

formas de control  extrafabril implement ad^ por e l  l i d e r  

A nivel de las bases obreras, detectamos por l o  menos tres mes 
nismos  de control: e l  primero es ux$'sistema complejo y cerrado 

\ 

de favores; e l  segundo es un sistelqa cerrado y bien establecido 

de espionaje; finalmente, e t  tercero  es l a  fuerza. Veamos ahora 

cómo operan estos mecanismos partiendo de algunas,frases  expresz 

das espontáneamente  por algunas  personas. 

- "Nunca hay un no".- Esta frase fué expresa* en relación a l a  

benmolencia del  lider, a l  cual se l e  pueden pedir favores S i n  . .  

esperar jam& ser rechazado. 

- Existe un sistema complejo y cerrado de favores. Cualqui- - *  

er cosa,' incluyendo un derecho  labora¡,  debe ser pedida con bue- 

rna intención al  lider, sin esperar jamás un desaire. L a  p e t i c i h  

debe ser para si m'isaro ya clue no está bien visto ped& por los 
e 

d&. 'Hasta l a  fecha llErCr" habre las puertas, de  su casa todos 
;: :+& 

+1 los martes  con un horario definido para conceder audiencias  a .h: 
".. ~ 

..- 
. S _ _  

'z, quien las  necesite. Generalmente l a  gente se presenta y se anota 

en un rol, con l a  salvedad de que s i  es' una persona m y  import4 . c 

otro lider +e. 1 no se hace ese trhiite y se entra di- . . -. . 

. ". ." h. - .  ~ 

.. ..=. 

I 

ma a l  l i d e s ,  sea laboral, familiar, comunitario, conyugal, etc. I I 

E l  siempre tendrá buena voluntad para  ayudar, ya que  de todos es j 

I 
í 

conocido su clásico t l e n  qué p e d o  servirte" cuando uno se -pres+ 

t a  ante 61, La esposa ' de un obrero textil comeatÓ lo  siguiente 

respecto a los problemas familiares en su casa: 
" 

." __ 

"A& nunca tenemos problemas. Los problemas  de casa de mis pa- 
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E l  favor como tal ha sido estudiado  brillantemente por M= 

uss::(1979), y aplicando su "ensayo sobre e l  don" a nuestro  caso, 

podemos notar c6m e l  l i d e r  da aquéllo que l e  es' solicitado, e l  

obrero re;cibe,,sea  trabajo, dinero, ayuda moral, etc,, pero como 

establece la  regla  del don, queda comprometido a reciprocar de 

alguna manera y siempre que as% l e  sea  solicitado, esperando r e s  

I 

t5.kd.r e l  acto  pretkito de u n a .  forma que supere o iguale l a  mas 

nitud .del don recibido, As1 las disposic&ones~-sindic-ales y poli- - 

ticas deberán ser aceptadas sin chistar en l o  absoluto, 

En algunos casos pudimos observar c b  alguna gente rechz 

zaba- participar en algo. que no fuera de su  agrado porque  "nunca 

l e  pedimos nada", como e l  "so. de- M --aat&ge nuestro que siempre 

rechazaba participar -en cualquier  evento sindical. argumentando 

que quien se beneficia con su participacih -es el  prop$o lsder, 

no obstante, debido a un . . p r o U t " -  que tiene -nuestro - amigo con : . 1 

un lote que l e .  prestó a un soldado,; amedmn&-a -este Gltimo .con 

"ir a apuntarsea1 (pediLr audiencia)' con e l  lider y ver qu8 solu- 

ción puede haber, argumentando  que 41 tiene las de ganar **porque - 
m i  sindicato me tiene que defender", Esta, cuestión  se contrapone 

a l  en0 j o  ." de un obrero conocido nuestro, porque su: esposa no acu- 

di6 a la asamblea d e l  barrio convocada por ltE.C,t' para reclebir a 

galinas de Gortari (cit. en "breve. semblanza,,."), debido a "tan - 
be" ' -3erPhemOs pedido"* . L 1.. :- - 

- 

b 

" " " 

- no sabes l o  que cuesta un ,favor en A t l i x c o u , -  Esta  frase 
I 
1 
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me fu& dicha p& un amigo tejedor de V e x t i l e s  LAR", previniéndo 

me de  que me cuidara,  ya que en vista  de que me iba a cambiar  de 

casa  a l a  parte de atrás de u donde v i v e   e l  lider, no faltari8:qUL 

en, si me llegara a escuchar hacer un comentario en contra de su 

persona, me fuera a delatar con l a  posible  intención de obtener 

a cambio un 'favor  del lgder. 

- 

Existe un sistema cerrado y bien establecido de espiona- ; . 

je,  llevado a cabo por l a  propia gente o por espias conocidos e 
m0 "perros de oreja". De estos Últimos se  dice que su misión es 

"andar  oyendo qu& platican  .los obreros para 4 1 0 s  separando poco 

a poco y según l a  gravedad  de las expresiones que hayan dicho, 

es l a  forma  de separarlos, castigo desde tres dias hasta un mes 

- sin trabajo, separación definitiva, donde  ordenan: 'por convenir 

c ass a los  intereses de nuestro sindicato  tieneh 24 horas  para ir - 
se de estos lugares, después no respondemos' (es'te sistema s e ,  im - 

e plement$  sobre  todo  despu&  de "la  Unificación*), tambign asesi- 

' nato inmediato" (dnimo:  17 ). h i d o  a &o delicado de estos da- - - . ." . . 

. . .  tos incluimos aqul s6lo testimonios rehcionados con esta situ- - L. .r - . " _  ir . _  . . ,. -. _. I . 
. _.- .. ción, un viejo exobrero coment6 af respecto: 

~. - .  . I 

-. ~ 

- ." 
" -... . "" 

.los cargos sindicales que me .dieron a l  poco tiempo de haber . ' 
ac~o g l a   f b r i c a ,  un grupo enaapig~s susó de jefe d~ -, . . - 7"'~ . - ,, .*-sr.+. r !""L 

. . .. ". . . 
9 .1. 

-.  

comuni~t~. Ante esta  terrible pero falsa  acusacih, e l  sindica- 
to-me:.organi&- una sesión de censura y me nsepararonn, avisando 
del  incidente a l a  C&a del Trabajo; e l  resultado de &to fd 
que me dieron 72 horas  para abandonar Atlixco, Estuve fuera en 
Veracruz y Oaxaca,  para que pasara e l  tiempo; después r e g r d  a - 
trabajar a otra  fhrica". 

. " 

Las acusac ones polftiats en Atlixco nos recuerdan las acusacio- 

nes sobre bru jeria que observó Evans-Pritchard entre los azande, 

- 

donde quien hacia l a  acusación como el  e s a d o  demostraban a trz 

del sistema ideolÓgic0.; no es l a  acusación en si, sino bajo las 

I 
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circunstancias en  que esta es hecha, AT respecto un viejo traba 

jador comentó : . 

**Debido a que un g r u 6  de estudiantes me arregló una  indemniza- 
ción por l a  muerte  de m i  hijo (en un accidente de autobús) los 
i n v i t e ,  a comer a m i  casa. Después un vecino fué hasta el  Comite 
Central de l a  CROM en e1.D.F. a acusarme de que p?estaba m i  casa 
para  asambleas  comunistas.  Por eso vino un delegado  desde all6 
hasta m i  casa a investigar, pero como no pudo  comprobar y yo l e  
aclaré l a  situación se fu6,  amenazándome con que s i  se  llegaba a 
ver un estudiante dentro de.mi casa me la  van a quitar". 

- "El es e l  podertt,- Esta  frase fué expresada por un amigo h i j o  

de un viejo trabajador hoy fallecido que era cercano a l  lider. 

Con esas palabras se hace alusión a l  Último recurso empleado  por 

el  l ider cuando  ya no es  posible e l  uso de l a  palabra: l a  fuer- 
, 

h. En este sentido, de  todos es conocido que los lideres, y "E. 

C.*# no es l a  excepci&,--armaron un grupo de  hombres cuya consig- - 

na es abrir fuego sobre  aquél que se les ordene. 

H a c i e n d o  alarde de un profundo humor'negro, los obreros . 

.de "Comercial de Telas!! dicen que su fábrica  tiene dos sonoras; 

" l a  primera es la- **Sonara LA Concha", . que es un grupo de músicos 

I. , que ameniza reuniones, f iestas - de ¡a f &rica y partidos de base- 

ball. La segunda es - l a  "Sonora "atancera", integrada por el  equ& 

po de ."p&toleros%-a_laP cuales .-todo el mundo  teme y a l a  vez CO, . 
rime- .y .-pta. ES. con eSt&-mpo que se organizan y efectúan 

los -"accidentes", los cuales todo el mundo conoce pero se niega 

is. a relatar, ya que en rauchos casos fueron perpretados en contra 

de gente cercana a los informantes. Nos costÓ mucho trabajo inci - 
d i r  en este tema por-la  situaci6n de  temo generalizado que impe 

". 

.. -_ - 
ra en Atlixco, sobre todo respecto a estos temas, pero a medida 

que confirmábaqos algunos casos recodbamos la advertencia de 

.. "- - .~ - wTi%&ajador: %i Wt&Tpiensa- escribir una historia sobre l a  

politica de Atlixco nadie l e  va a creer. La politica aqui es in- 



Ser de los allegados tiene su riesgo, sobre  todo s i  se  es 

"pistolero", A g a r t i r  de algunos casos narrados, los  cuales ma 

vamos a citar  debido a l o  delicado y confidencial que son, cuan- 

do los "pistoleros"  llegan a estar muy involucrados son asesina- 

9 

dos también, haciéndose correr e l  rumor  de  que  en tales  actos no 

tuvieron nada  que ver no los  "pistoleros" n i  el   lider, 

Por otro lado, la  violencia se usa en contra de cualquier 

... L .  

persona  que quiera romper con las  dimensiones  adecuadas. Un h a b i  

tante de l a  'ciudad de Atlixco nos  comentó: , 

"Recuerdo e l  caso de un molinero, que para evitar agremiarse- a 
l a  CROM, -solicitÓ permiso  para trabajar su  molino  con su fqnilia 
y no s e   l e  negó, 21 dia que abrió su  molino, se prqsentaron unos 
individuos y le impidieron trabajar, argumentando  que no estaba 
agremiado, a l o  que e l  molinero se  defendia  diciendo a los  indi- 
viduos que  cómo. iba a sindicalizar a su familia. E l  problema  ac= 
.bÓ cuando apareció tres dias después con un balazo en l a  cabeza:' 

En este sentido, n i  los   jefes   polit ips  de Atlixco son  invulner= 
i 

bles a l a  fueria, Como ya vimos l a  CROM y el   l ider  nombran todas 

las instancias gubernamentales en Atlixco, y son muy sonados los 

casos en que algunos presideptes municipales se niegan a obede- 

cer los designios de l a  cROM; tal es e l  caso de un-presidente mu, 
" , de quien se  dice que cuando quiso salirse de los c h  * 

~ . .  
.- - . .- ." ~. , . . . "" 

" . - 
nes que l e  delimit6 *'E,C.'l, su c k a  fué ametrallada, pensándose 

- ese dia que e l  presidente hada sido asesinado. Pese a &to, me 

tocó escuchar. de labios de ese presidente con pniebas fehacien- - 
tes un intent0 de difamación que  implement6 llEoCo*l en su contra, 

por medio  de un documento enviado presi-te LÓpez Portillo. 

- Situaciones c0lllp1ementarias.-  Debido a l a  amplitud  de referen- 

.cias  sociales en tomo a l a  figura del lider, nos limitaremos 

aqui para concldr  con este apartado a apuntar mj;S frases que 
- . ~" ~ "" - ~ ". ~" ". ~- ~ . .  

... 
" 
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- "Yo no me  mando sÓlo**.= Ejcpresada  en relación a l a  toma  de  una 

desición por parte de im comisionado sindical, quien declaró que 

antes de Goceder  debla  solicitar  la venía de *%.C.** 

- '*Lo que  mande m i  señor**.- Dicha en relación a que l a  voluntad 

del  lider es incuest%onable, y l a  voluntad de servirle también 

l o  es, 

- **Sálgase porque se va a persignar e l  señor**,- Expresada  en to: 

no a l a  fuerte  religiosidad  del l fder,  Se dice que todas las ma- 

ñanas va a persign- a l a  iglesia  de " l a  Soledad" (c¿nno se l l a .  -c 

ma su rancho), pero no l e  gusta  hacerlo con gente en' la   ig lesia, .  

-**para que veas que  no somos como t6 dices,  te vamos a ,ayudar*',- 

.Frase  dicha a un amigo nuestro que estaba causando muchos problz 

mas en la   fábrica y.  &e se 1; ocurrió, hablar mií de l a  CROM. m 
estos casos, como pudimos leer en l a  confesión que nos hizo un 

e 

trabajador al. f inal  de "breve semblanza. I. .'*, se  trata de Incul- 

car e l  respeko a l a -  CROM y sus Xiderea , . debido a l  riesgo que en- 

traiia .ser  contrarío a ellos, - 

0 "No me des pero ponme donde hay",- Esta  frase fué dicha por e l  

hijo de un trabajador muy cercgno al  sindicato, qufen a l  mismo 

tiempoidesempe&a una cOn\is&h-- sltndka&.:-En este sentido, quien 

dijo la  frase hizo alusión a 3 0 s  nombramientos de los puestos .. 

sindicales,  los cuales; coino ya vimost no  pueden ser xupados . 

1 por cualquier persona, sino únicarnente por * t ~ l e g ~ o s n ,   l o s  cua- m 

O 

les obtienen beneficios de algunos cargos sindicales, 

Por otro lado, esta -frase haee también alusibn a una for* 

ma especifica de delegación- de poder,  mediante l a '  cual e l   l i d e r  

asegara la   lealtad-de aquellos que l o  mantienen en e l  poder. - 
~~ - 

Una vez contemplados algunos espectos  relacionados con e l  



' 

Amigos g *@allegadosn  del  sindicato "el Camen" con su l f d e r  en 
Huaquech-a mpio. de Atlixco. 31 esa  ocasidn los l i d e r e s  acompaAa- 

ron . a qi..ldder de c a c e r i a   " v e d i d o s  de indios",  durante .. . ..__* el-  . tiemp? . 

-,vm%da: . ,+. .. 30 de octubre al primero de  noviembre. - . . ~ _  .. - . A su r e g r e s o   e l  
- .. . . 

~-. . " - .., - - 

d i a  2 de  noviembre, se  dirigieron al ~antedn  de .At l ixco  a poner 

.:.. . 
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control extrafabril de los trabajadores implenentados  por l a  

C m  y por e l  máximo líder  sindical de Atlixco, pasemos ahora a 

- ver de qué manera perciben los obreros e l  control que sobre 

ellos se  ejerce. 

c 

l a  percepción de l a  CRON y su lider en los obreros textiles 

EN e l  presente ,apartado nos ocuparemos  de ver cÓm perciben ' los 

trabajadores  tanto a su sindicato como a su lider, con e l  fin de 

mostrar e l  punto  de vista de los protagonistas sociales con los 

cuales realizrimos nuestro trabajo de investigación, respecto a l  

campo social de la  politica regional. Veremos cómo a partir de 

l a  heterogeneidad de opiniones, existen tendencias bastante pre- 

cisas,  tales como e l  temor y l a  idea de  que e l  control  sindical 

obstaculiza e l  progreso de Atlixco. 

6 

Y 

Primeramente, en e l  terreno de l a  investigación emphica, 

result6 m y  significativa  la  casi imposibflidad de profundizar 

en l a  vivencia obrera. de - l a  - polhíca, *ya que existfa una predis- 

posicidn a "hablar de- todo menos .de pol$tica"; .por esta ra&, 
" 

l a  recopilad& de datos sobre este campo .social nos resutÓ dif& 

a l  l a  versión de 9 ' 1 1 1  Divisi& era invariablemenee l a  misma, S< 

vo' en algunos casos, que aunque relativamente pocos, resultaron .- 

de  gran -valia para el  apoyo de,'mestro desarrollo' analitica. Es- 

t o  MS llevó a agudizar a l  máximo nuestra herramienta  metodológk 

ca llamada  abservaciÓn, con el  fin de. ver por un lado, cbmo en 

un nivel info& (al &gen de una entrevista)  los datos a este 

.-I " 

1 

respecto fluian .con mucha soltura, y por otro, para percatarnos 
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del hecho  de  que l a  vivencia politica de l a  gente de Atlixco  es 

algo M e  todo e l  mundo vive, pero s e  niega a  acepatarlo. Al res- 

pecto, objsciones como "¿qu& puedo eentarle si yo no sé nada?", 

subyacen a un complejo y vfvido mundo politico, 

l a  percepción politica obrera en e l  b i t 0  laboral y en las Cam- 

pañas polfticas 

Pongamos por caso dos eventos que motivaron a algunos trabajado- 

res a atemar referencias d i r e c t a s  en torno al  sindicato; e l  

primero es una asamblea. efectuada a mediados  ,de mu) de 1987, y 

e l  segundo son las visitas  del gobemador de  Pue$la Y Salinas de 

Gortari a Atllxco comentadas en "Breve seniblan~a.,~". 

IA asamblea a que nos vamos a referir se llevó a efecto - 

con e l  fin de  acordar cómo se iban a uniformar los obreros para 

d e s f i l a r  e i  primero de mayo, Resulta que aproxiinadamente a par- 

I tir de 1986, los sindicatos de n T e x t i l e s  LAR'' y "Cornexxial de Te 
.+x 

'.' Ir 
- 

1 .  
" 
/. . . han convocado a los obreros a asamblea  para decidir l a  t e  

' 

.? l a  y e l  color con e l  cual desf ilarán e l   d i a  del trabajo, pero f& rr 

nalmente se decide por l a   t e l a  que propane'el sindicato. ;Faz esa 

i6n se propuso un carte de c a s i ~ l i r  color a& marbe. k s a ~ : f - " - . S T ~ ~ ,  .:+.. : -I.y5_= 

-*@Sta despertó varias opiniones. En e l  caso de dos hemanos - .- . .__.. - 

trabajadores de "Textiles LAR", y de su tio que trabaja en Yo- 

mercial de e l  cual estuvo en l a  mesa de l a  asamblea, las - 
opiniones varfaron de un extremo a otro, U n o  de los hermanos con_ 

s i d e d  corno un abuso l a  disposición d e l  sindicato, ya que se& 

41, e l  sindicato decidió arbitrariamente  hasta de &Ptenb 

". 

." 
" . .  

"- 

~ .~ 

- 

an que ves-, aparte de que hacen negocio con ellos, ya que M 

e l  momento en e l  que ;1 sindicato propuso ya t d a  la  tela,  a s -  
". - 

~. . . - " - " " ." ". .. 

4 
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ma que a ellos se l a  vendieron más cara. E l  t io,  con  una postura 

& mediadora, ya que está cercano a l  sindicato, opinó que e l  he - 
tho de desfilar de casimir indicaba l a  prosperidad econhica d$ 

los obreros textiles de Atlixco, a pesar de  que un amigo'suyo en 

e l  momento  en  que  nos hizo  este comentario l e   d e d a  bromeando 

que.é1 habla manipulado l a  asamblea  para  que los obreros acepta- 

ran fácilmente las  disposiciones  del  sindicato. E l  otro hermano, 

con otra postura simpleraERte opinó "optamos por e l  casimir". 

Respecto a las visitas  politicas, .las opiniones giraron 

en torno a l a  voluntad de a s i s t i r  a ellas. Tqmamos como muestra 

l a  opinión de tres  sectores;  los  comisi~ados  sindicales de l a  

junta de vecinos de l a  cblonia "Hogar del- Oberots, & obrero  de 

reciente ingreso a "Comercial de Telasn y dos  obreros retirados 

de "el Carmen". En e l  primer 'caso, los comisionados sindicales 

siempre están haciendo  labop de convencimiento entre l a  gente, 

por l o  que s u .  asistencia a los eventos es algo incuestionable;. 

a l  respecto uno de ellos  me'dijo "nosotros somos PRI, y estamos 

obligados a asistir a 10s e~entos'~.  Eb e l  segundo caso, e l  obre- 

ro j6ven de reciente ingreso a. l a  fábrica nos dijo: ' 

HEsth ' m a l  pardej: d h  a. t e a b a j o . . p ~  u n .  acto como- el:   del jue- . ' 
ves (visita de Sal ina%-& --Gortari), -porque es un &a no pa@&; , . 
aunque  nos dan opción de nponerlo e l  doraingo. Uno e l  domingo l o  
tiene destinado a su familia o a una aeividad dehrtiva, pero 
eso hay  que suprlinirlo por ir a los eventos; Mucha gentetiene 
que cancelarlo todo por ir a recibir a un fulano. E l  sindicato 
da a elegir-la  asistencia pero de todos modos 3% afecta. M i  pa- - 
dre tiene que fr y muchos están .como 61- (se refiere .ai los que 
están cercanos al sindicato) ; otros por quedar bien aceptan. "E. 
C." se acerca a ellos y les  dice qué se va a Ucer y l e s  pide su 
ayuda. Nosotros ya' sabhmos, y el dxa del desayuno. nos confirma- 
ron (se refiere a los tamales con los gue inició nuestra "breve 
s ~ ~ a n z a . . . * ~ ) .  NO me gustan los eventos politicos,.,pero es una . 
orden asistir, o sea (tienes que querer'. Antes de ser obrero 
vega los eventos y me preguntaba cómo era  posible que l a  gente 
asistiera, pero ahora tne doy  cuent,a  que se obedece porque se- ti5 . . ~" 
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Este  testimonio muestra además e l  complejo mundo de voluntades 

que se mueve detrás de l a  asistencia d un evento politico, Final - 
T 

mente, uno de los obreros retirados de lael Carmen",  nos dijo l o  

siguiente  respecto a l a   v i s l t a   d e l  gobernador  de Pueblas 

"Nosotros (los obreros retirados) ya no tenemos que ir a recibir 
a l  gobernador  porque ya somos libres,,,t1 

un compañero suyo puntvalid: 

"Quienes realmente están obligados  a asist ir  a los eventos poli- 
ticos son los obreros que  aún trabajan en las f %ricas por temor , 

a sufrir represalias en e l  trabajo, Nosotros  'ya no pertenecemos 
directanente  a ' l a  organizaci6no ( l k  CROW", 

l a  percepcian e l  las bases de los lidere% y e l  sistema  polit-ico 

Ahora bien, las opiniones respecto a los lideres también F e s -  . 

tran variaciones, las  cuales  giran en torno a lo correcto de su . 

proceder. Respecto a Antonio Jq Hernández, quien fué máximo li- 

der SindicaL de A t l i x c o  y de l a  CROM nacional,. un viejo trdbaja- 

dor  de " l a  &rolhate dijo: 

ttRecuerdo qucho las fiestas de Antonio J. Ht?rnández. Era una per_ 
sona  con unh sinceridad a toda prueba, En una reunih nos dijo: 

he enkerado @e algunos. d e ,  ustedda dken W@ y$..Jots2-rq@o ,,.. pe 
m tengo necesidad de robarlos. Este *aje, e s t a  corbata, . . " "  

zapatos,,, ustedes me los comprkn, as5 que'no~teñgo n&=. - 

" " . e -  ..::..<>Y . 2.:- 

. .. .~ 
. .. 

sidad de mbarlos, E l  carro que est& a l l á  afuera, m i  rancho, el: 
tractor, l a  casa, mis terrenos,,.  ustedes me los compraron,,, 
as1 que  no tengo necesidad de robarlos *. Nerdad que era una per_ 
sona muy sincera?". L 

Ahora bien, respecto a l  actual lid=, las opiniones son my va- 

riadas, pero no dejan de tomar en cuenta l a  base opresora sobre 
- 

"" 

l a  cual descansa e l  wer, Una autoridad de l a  colonia Itla Caro- 

lina@' nos dijo l o  siguiente respecto a l  actual lider: 
" 

." 

,'El lider politico de l a  regi6n, diputado federal por e l  IV dis- 

. 
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trito electoral (el3 1986) y lider de l a  ZROM en Atlixco es "E. 
C." E l  es una persona  buena y mala. Es bueno porque es una  per- , 

soná muy expléndida,  ya que  no  hay obra que se l e  pida que  no 
aporte medios  económicos y. sateriales para llevarla a cabo como 

*escuelas, puentes,  donaciones y ayuda  moral. Su ycampaña politica 
fue de las más expléndidas en festines y  actividad p l f t i c a .  Su ' 

maldad radica en que a travgi de l a  CROM controla casi toda l a  . 

región, a l  estar metida  con  comerciantes, locatarios, industria- 
les y obreros. La CROP4 lo controla todo, tlE.C.*' sabe controlar  a 
la  gente y por eso se mantiene e n .  e l  poder. El rescató  a  "Texti- 
les LAR" de l a  quiebra y hasta se m r a  que es e l  dueño. La co- 
munidad  de Atlixco l e  teme porque  todos  dependen de 61, y si al- 
guien se quiere insubordinar, corre peligro junto con su familia 
de enfrentarse a su grupo de  matonest1. 

Q. 

A p a r t k  de estas opiniones, podemos ver que los llderes, i n d v  

pendientemente  de l a  manera  en que ejercen e l  poder, operan con 

cierto márgen  de legitimidad reconocido por ¡a gente. S i n  embar- 

go,.las acusaciones directas en'torno  a ellos despiertan actitu- 

des  de  temor e irritación bastante precisas, conto lo prueba l a  

siguiente  situacidn: 
- 

9 

Se encuentran dos compadres en pleno estado de ebriedad, se  sal2 
dan amistosa y ruidosamente, insistiendo uno en ser imritado a 
casa del otro a seguir beblendo. Ante l a  negativa del segundo, 
e l  primero &e dice que entonces -se negaba. a invitarlo  -a - . s u  casa 
porque queria a t a r l o ,  y ade& -30 .acusó de S= de Ja@&lo~' 
(de los  nFistoleros"l.- Ssto-awlest6 mucho a l -  segundo -y empe&-a 
gritar que lo iba a acusar -porque no l e  gustaba que lo asociaran 
a los confianzas de don. .. interrumpe e l  primero que .no diga su 
nombre, argumentando que é1 est& allb y nosokros d. E l  segundo 
insistia en hablar, perwe1 priararo deda que ese era uii. proble 
ma s610 entre : e  pregunhole.  a- seg~ndq por qu¿5 tenia que . - , 
meter. d. 'patron' (el 1 t d a ) .  tn discri~ih~, - ... 

La base de Xegitimidad del control :.politico propicia por otro - : ~  I 

lado, que l a  gente  tenga una percepci6n ideal d e l  municipio. (mu- '. 

nicipio independiente da l a  Cámara -3, Trabajo), frente  a su e%- ". 

presión real (dependiente de l;a C h a  del Trabajo 1. Veamos a 

continuación l a  siguiente reseña de una s&tu&ci&, en la cual tz . 

mando con unos amigos discutimos lo siguiente: 

E#. una reunión-infonnal-en tomo'.a unas cer~ezas,.me pidieron- 
unos amigos de confianza e t a t a r  algunos de los adelantos de nu- 

" ~" 

." . .~. " 
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estro  trabajo de investigación, y cuando comenté e l  punto de  que 
a nuestro modo de ver, e l  municipio no era independiente de l a  
Cámara de1 Trabajo, se des& la  irritación de los ah$ prescn- 
tes, quienes agregaron qqe  cada instancia  tiene su propio &gen 
de operación-, y que l a  percepción que  tenemos  de la  polztica en 
Atlixco  es errónea**. 

Pese a l  punto  de vista que tiene l a  gente respecto  a l a  

situación politica  del municipio en relación a l a  Cámara del Tra 

bajo, se canenta  abiertamente que  después  de l a   c d d a ' t e x t i l  

Atlixco no ha vuelto a industrializarse debido a l a  intransigen- 

cia de l a  CROM en q i g i r  a cualquier i n d u s t r i a l  que quiera i n v s  
. !  

! 

t i r  en Atlixco, l a  sindicalización de los trabajadores a esta 

central  y una cantidad coino fianza para  poder apacentarse en es- 

ta región'. . Bajo esta perspectiva, l a  C:RopII opera en contra de las 

necesidades de la  clase trabajadora de Atlixco. Un viejo trabaja 

dor  de "la Carolina" comentó al  respecto: 

. .  

- - 
I 

"Por causa de l a  CROM no ha habido industrias nuevas . q n  A t l i x C O .  
A principios de los 70's vino una compda cervecera con l a  in- 
ten ;iÓn de poner una planta en '*%tepee**, porque les parecid id& , I 
neo para sus propÓsitos. Despds de habr hecho un recorrido y e5 
tar ya camino  de regreso  a donde dan, fueron cercados por au- 
tos a medio camino y les d i j e r a  que si q u e r b  mer una  indus- 
tria en A t l i x c o ,  sblo podrlan hacerlo con l a  condiciÓn de que m ! 
persaal tendrla que pertenecer a Sa Cámara del Trabajo, por ~ F S O  

jamás volvieron, YO me enter& porque e l  hijo de un amigo d o  era 
chofer de l a  delegación de l a  coqx&a que vino, y se diÓ c-ta i 

1 
I 

haya estado cerca de los obreros, situación que podemos conf- 

mar mediante e l  estudio  detallado de l a  vida en los.barrios o b e  

ros, de l a  cual nos ocuparemos a continuaci&. 

.. A 

u 

- 

. . "" .. _" 



4.- el barrio obrero 

LAS interacciones  laborales,  poltticas y cotidianas,  se  llevan a 

cabo en e l  barrio obrero. 'k esta manyera, el  barrio obrero se ex, 

presa socialmente como e l  espacio temporal y f is ico que %ge cz 

m0 escenario de las  distintas  interacciones  entre  los c&s so- 

ciales que integran a l a  comunidad laboral. E l  barrio obrero es4 

t á  definido por  dos  componentes: e l  grupo y el   territorio, mis- 

mos que consideran por un lado l a  residencia y por otro l a  OCUpz 

ciÓn. En nuestro  caso, l a  identidad  del  barrio obrero aparece d= 

finida por l a  ocupación de sus habitantes. . 
Enfocamos e l  estudio  del  barrio obrero a partir de tres 

elementos : e l  primero es su- expresi6n materia, que se  refiere 
-- " 

- a l  espacio  habitacianal y su equipamiento (terrenos,  viviendas y 
- ~. 

L seriricios  públicos); e l  segundo e s   l a  normatividad de las  rela- 

ciones  sociales del barrio, que contempla l a  regulación formal 

de l a  vida  cotidiana  (vigilancia, org&zaciones de vecinos y e 
misiones sindicales para el cobro de los servicj;os públicos 

.." 

- 

peeo 1 ; e l  tercero es e l .  sentimiento- comunitario,- que contempla 

l a  vivencia de identidad y emotivgdad del  barrio ( e n  nuestro ca- 

so, centramos nuestra atencih.  a l  estudio de la recreacib c o m o .  -: -... . 
mecanismo de. identidad). En este  sentido, nuestra intencibar ecI 

probar que los tres niveles  se encuentran articulados por e l  sin_ - 

dicato, 

Para  entender l a  conformación del  barrio obrero, veremos 

en primer lugar la  historia de los asentarnientos obreros,-en se- 

.&ndo  lugar l a  participación  del  sindicato en l a s  condiciones de 

vida  del  barrio  (gestión de servicios  públicos p,e.) y en tercer 

lugar l a  recreación ( f i e s t a  y deporte 1. De jarems tambien un es- 
" " 

~ ~ . " . - - " "". . - 



gente (en torno a ' la   pol i t ica  y a l  alcohol), con e l  f i n  de m s a l  

tar que en e l  barrio obrero las relaciones  interpersonales apare - 
ten impregnadas  de la  politica  local. 

- 

- 

En e l  presente capitulo partiremos de l a  descripción a c t u  

a l  de un barr io  obrero, despu6s  veremos los  distintos patrones 

de ascntamientos obreros resaltando su equipamiento, normativi- 

dad y sus comisiones, en seguida veremos l a  naturaleza de los 

eventos recreativos y asistiremos  a un partido de base-ball en 

Atlixco, .finalmente veremos algunos patrones de interaccih  en 

torno a la   pol i t ica  y al  alcohol, considerados estos aspectos co' - 
mo fuertes agentes de socializaciÓn. E l  contenido de este aparta 

. do tiene además l a  finalidad de mostrar que l a  "Comuna  de Atlix- 

co" es más una  comünidad s o c i a l  sindizal, además  de laboral, de- 

bido a la   fuerte  presencia  del  'sindicato, l o  cual l a  hace par t i -  

cularmente diferente de otros  estudios  sobre comunidad laboral 

(Lantz (19581, Dennis et.al.  (19691, P i l c h e r  (1972) y Walker 

(1950)). Esta diferencia es muy importante para  nuestro trabajo, 

ya que busca una respuesta a l a  siiguiente pregunta: ¿por qué l a  

"Comuna de Atlixco" t e n i a 0  &a base material  igual  a l a  de 
' a  

- otras comunidades laborales (comunidades dependientes de l a  in- 
"g -y 

-Z d&%ria), es diferente en l a  interacción de sus relaciones  socia 

* 
.-- 
"3 _=;L 
" 

les y materiales? Pregunta que nos llevó  a plantear  que la base 

material  es  necesaria pero no suficiente para expl icar  l a  condi- -- 
ciÓn de clase. Pasemos ahora a l a  descripción de l  barrio obrero. 

B S v e  descripción de la colonia "Hogar del Obrero" 

. LA colonia " H o g a r  d e l  Obmm" se encuentra a l  suroeste de l a  c i u  
- "" ... ~ .~ ." . - 

* 

dad de Atlixco. Colinda al  sur can l a   f b r i c a  "Comercial de Te- 



226 
O 

las", al norte con l a  colonia  "el Carmen", a l  este con l a  colo- 

nia Alvaro ObregÓn y al oeste con l a  colonia  "el Pop".  Es una 

colonia con un trazo  rekicular a l a  fábrica y acuerpa un total  
- 

de 24 manzanas. 

La colonia " H o g a r  del Obrero" cuenta con todos los  servi- 

'cios urbanos; tiene agua potable,  energla eléctrica,  drenaje,  te - 
léfono  (público y de servicio p a r t i c u l a r ) ,  pavimento de placas 

de concreto, alumbrado público (a  partir del 8 de agosto de 1988 

se comenzaron a instalar pdemás faroles como resultado de la p", 

mesa de alunrbrado  en l a  asamblea de barrio harrada en %reve sem 

blanza.. . " I ,  un cuerpo de veladores  financiado por l a  colonia, 

'un pequeño parque, una cancha de valley-ball, una escuela prima- 

r ia ,  numerosas t i e n d a s  de abarrotes y pequeños establecimientos 

comerciales, jóvenes sauces plantados por e l  municipio, el  local 

sindical (en el  que  además se prestan 'algunos servicios comunitz 

rios como la enseñanza de corte y confeccitin p.e.1 y un cine que 

ompa parte de las oficinas  sindicales. 

Fbicamente, l a  colonia "Hogar del Obrero"  tiene un' a$-- 

to  agradable y uniforme; las casas están pintadas todas del mis- 

mo color (blanco con rojo ladri l lo) ,  y en s u  gran mayoria están :.' 

construidas con materiales de construcCi6n de uso m& reciente, 

tales como concreto, tabiques, balconeria, etec. en contraste 

con otras  colonias en las  que a& se encuentran muchas casas de - 
adobe y techos de tejas. Esta  colonia no exhibe condiciones de 

vida que nos hablen de una acentuada  pobreza-, por lo  contrario, 

denota una  marcada prosperidad que. se expresa en autos de modelo 

relativamente reciente, uso de gran  número de aparatos "" ~~~ electrodo 

mésticos, y hasta de aparatos que podrian parecer suntuosos como 
. . _ _ _  - " ." "" 
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sido adquiridos por  medio  de familiares que trabajan en los 

E U A ) ,  l o  cual nos dice que  no  nos estamos refiriendo a una colo- * 

nia  "proletaria" en un sentido restringido  del término. 
D 

La población que habita l a  colonia "Hogar del Obrero" m- 

estra una marcada heterogeneidad. Un censo que aplicamos en mar- 

zo de 1987  nos dice mucho a l  respecto;  se escogieron al azar S 

manzanas, las cuales agrupan un total de  482 habitantes acuerpa- 

dos en 94 unidades domésticas, salvo un cas.0.  de una persona que 

. vivia  sóla. La gran  mayoria  de unidades domésficas habitaban en 

casas  propias,  salvo 24 que  pagaban renta. Algunas viviendw, 

además  de fungir como espacio  habitacional, tambken operaban  co- 

mo pequ;?ños establecimientos  comerciales, encontrándose 14 peque 

ñas tiendas en predios habitacioQales, tres  talieres y un lugar 

- - 1 

I 

en e l  que aparte de l a  tienda se criaban gallinas para  vender; 

resulta notable que muchos de estos  establecimientos  se  locali- 
I 

zan en espacios de l a  vivienda que  en otro tiempo operaron coma I 

parte del espacio  habitacional. Del total de habitantes que re- 

gis& nuestro censo sólo 3 1  son obreros textiles (contando a 

.. sionadoa), de los  cuales 23 aportaban ingresos al  g a s b  
.. - 7 . -  I 

familiar. La escolaridad de los habitantes de l a  colonia "Hogar 

del Obrero" es m y  variada, e incluye ad& peksonas con estudi 

os a nivel  bachillerato,  técnico y profesional ; en nuestro censo 
I 

selo una manzana tenia habitantes con un nivel elemental de  edu- 

cación, En su  mayoria, los habitantes de las manzanas censadas 

fueron originarios de Atlixco, salvo 78 que nacieron en l a  ciu- 

dad de Puebla y 27 en otros estados del  interioz? de l a   r e h l i c a .  

Una tendecia muy significativa que apuntó nuestro censo fu& e l  

I 
i 
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indice de poblacih rn&.brante de l a  ealonha “Wag&r del Obrero”; 

se registraron 118 casos de migración (algunos de los  cuales no 

están inclddos en l a  población total de nuestro censo, d a i d o  a 

que s6lo tornamos  en cuenta a los que Vivian en las casas en ese 

momento, y a los  parientes.de  los  habitantes censados que no  ne- 

cesariamente Vivian en e l  &ea censada). De estos casos de rnigrs 

ciÓn 56 fueron a los E.U.A., 46 a l  D.F., 1 3  a l a  ciudad de h e -  

bla y 3 a l  interior de l a  república. Los totales de nuestro cen- 

so los resumimos en e l  siguiente cuadro,  con e l  fin de ubicar 

por manzanas cada una  de las tendencias aqui &scritas: 

En este punto podemos d e c i r  que l a  heterogeneidad de l a p b l a -  

ciÓn está m y  relacionado con ¡a quiebra de l a  industria textil, 
l a  cual  influye  notablemate en e l  indice de migración, sobre to 

do en l a  búsqueda  de  nuevas fuentes de_-empleo. Ahora bien,--e 

prudente aclara aqui que nuestro censo no lo tomamos como una 

.) 

- 
~. . _.__ 

V ’  

i 

. 
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prueba definitiva de l a  hehro&@neiifi&d de l a  población de l a  co- 

lonia * t H o g a r  del Obrero, sino como un apoyo para confirmar las 

tendencias sociales que  observamos a n i v e l  empsrico.. 
, 

La colonia "Hogar del Obrero" tal como l a  conocimos  noso- 
v 

I 

tros,  es e l  resultado de un gran proceso de  cambio  por e l  que 

ha atravezado l a  población obrera de l a  Comuna  de Atlixco".  Tal 
I1 

proceso abarca a las colonias obreras en general, por l o  que  su 

estudio  detallado muestra las tendencias de  cambio  en e l  escena- 

rio  & el que se ha desenvuelto l a  vida de los obreros. Para nu- 

estro caso, es muy importante considerar l a  participación  sindi- 

cal en l a  vida  social de los obreros texti les,   la  cual aparece 

con & claridad en los barrios obreros. En este sentido, las CO, 

lonias  industriales nos  remiten a l  control empresarial de 18 vi- ' 

" ~ . - 

da social de los obreros texti les  (de cuyos aspectos nos ocupa- 

&S en el primer capPtulo de est@  trabajo) , y se nos muestran co 

1110 una ueaci6n  del capital,  mientras que el barrio obrero se mu 

estra como una -creaci6n sindical después de haber  aprendido a + 
minisear 1- colonias  industriales. Pasemos a ver C & o  es l a   v i  

da en los  barrios Obreros. 

pios asektamientost e l  barrio obrero 

AHORA vamos a referirnos a l  estudiy  del  barrio obrero. Su estu - . 
dio en e l  presente apartado comprde su gestión, equipdento, 

normatividad y comisiones. En esto  tipo de asentamiento la @& 
cipación  sindical fué fundamental , y comenzó a definirse desde 

l a  propia gesti6n de los terrenos sobre los cuales se eri-ieron 

los  barrios. Veamos cómo ope& su gestión. 
-~ "" ~ ~ -~ "" ~. 
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gestión 

E l  primer intento de instalación de un barrio obrero constru$do 

' en  torno a l a  fábrica .por los obFeros, fué e l  de l a  colonia "Ho- 

gar d e l  Obrero", Este intento f u e  seguido rápidamente  por los bz 
rrios  "el C a r m e n * *  y "la Carolina", E l  barrio obrero a diferencia 

de l a  colonia  industrial, contemp16  una participac Ón más activa . ' 

tanto de los obreros como del  sindicato, misma que' comenzó desde 

l a  gestión. de los terrenos. 

como ya comentamos, exist ia  una  marcada dispersión de l a  

comunidad obrera que laboraba en las fábricas.de1 Centro  de 

Atlixco ; ("el Carmen11, "la Carolina", "la Concepción" y "el Val- 

cán"). Esta  dispersión  se  debfa  a que gran parte de los terrenos 

que circund&an a las fábricas er& terrenos de s i d r a ,  y en , e l  - 

caso de "el C&enlt y "la  &rolina**,  estos terrenos =an ocupa- 

dos parcialmente por un rancho caballar propiedad de los dueños 

de ambas f &ricas (no  hay  que olvidar -que ambas fábricas después 

. ,  

de  mediados  de los 30's -perterrecieron B los mismos dueños), En 

este sentido,  a pesar de  que ambas fábricas contaban c& un pe- I 

queñ0 caserio,  éste era insuficiente y sólo albergaba a los em- 

plados y a un reducido número de trabajadores. Parkiendo de es- 

t a  situaci6n y dadas las condiciones de vida de los obreros tex- 

* 

tiles de Atlixco  hacia  finales de los años 30's, era una fuerte 

preocupación  para .los trabajadores l a   f a l t a  de un espacio  habita - 
ciond, Ante esta  situación, e l -  sindicato se apropió .de  esa in- 

quietüd de sus agremiados y se ocupó de gestionar l a  compra  de 

los terrenos  a las empresaso 

Por ese tiempo, l a  urbanización de los espacios de siem- ' 

.. . .. 
- - . "" 

" - ~ 

bra que se encontraban entre las fábricas y l a  ciudad de Atlixco 
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didos. Onte esta  situación, el "Molino  de San i.'lateo'', a quien 

pertcnecian gran parte de-los terrenos, d e c i d i ó  fraccionar y ven 

der antes de verse despojados de , s u s  terrenos. De esta manera, 

- - 

los primeros  asentamientos influyeron en e l  5,raccionamiento de 

los barrios obreros. Un obrero colonizador del  barrio de "la Ca- 

rolina"  comktó a l  respecto: 

"La colonia "la Carolinat1 se f o r d  a finales de los años 30's. 
. Anteriormente, l o  que  comunicaba a esta  fábrica con "la  Concep- 
t i Ó n  era un camino bordeado  de fresnos. Los terrenos fueron 
fraccionados por l e  empresa y eran de  su  prop$edad.  Se fraccionó 
l a  colonia por petición de los obreros y los terrenos originales 
fueron  de SOO&apmximadamente. En otro lado, los IjIaurer  (dueños 
del Wolino de San Mateo*')  eran dueños  de otra gran parte de te- 
rrenos, los  cuales fraccionaron por l a  presión de l a  gente,  ya 
que les  invadbn" , . 

Un intento m& efectivo de urbanización fui! e l  que se l l e  - 
- 

vÓa a cabo para e l  asentamiento  obrero  llamado colonia "Hogar 

del ObrerotD, l a  cual fué habitada poz- tcdbajadores de l a  f &rica 
'! 

r a   l a  obtención de terrenos, los  cuales fum comprados  tardbi&n 

a l a  empresa, l a  hicieron  los obreros par medio  de su sindicato, 

quien pidió a l a   f b r i c a  que vendiera sus terrenos a los obre- 
1 

irregulares de larr colonias  industriales). 

E l  fraccionamiento de l a  colonia @ * H o g a r  del Obrero" se 
. . 

llev6 a cabo a finales de los años 30's. Originalmente, l b s  lo- 
- 

"-- 

tes fueron  de 64Om , los  cuales fueron vendid0s.a 8c x m , y fuz  2- '\\. 2 

o..." __- " -. ~ ~~ 

ron  pagados con descuentos salariales de los obreros, de 5Oc se- 

m a n a l e s .  Durante e l  tiempo que  dur.aron los descuentos por e l  pa- 

go de los'terrenos l a  empresa sostuvo los preciós, ." por"l~-qup . " . . . . . . . . . . . . - 

' . 
. 

d--"- 

los  lotes no .-on de valor. E l  nombre l e  fué puesto a l a  
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colonia en l a  asamblea  en l a  qire se resolviÓ l a  gestión de los 

terrenos, decidiendo los obreros ponerle a su asentamiento "ho- 

gar del Obrero"  porque l a  PblaciÓn  .iba a ser eminentemente obre - 
ra  textil.  Al término del pado  de los terrenos se suspendieron 

los descuentos salariales. Pasemos 'ahora a  ver e l  equipamiento 

de los  barrios obreros. 

equipamiento 

Las primeras construcciones que se elvaron sobre estos nuevos 

'asentamientos eran casas.de adobe con techos de te jas d9 barro; 

no contaban  con mucho mobiliario y constaban  de pocos cuartos. 

el. agua era obtenida por  medio  de pozos que  cada casa tenfa. Las 

casas no contaron e n  un principio ' c o n  drenaje y l& necesidades 

f is io lógica  ae  llevaban  a cabo en fosas sépticas.  as casas coz 

taban además con pequeñas huertas caseras donde' los obreros cul- 

tiva.-= agvacate, guaje, y algunas hierbas silvestres comesti- 

bles. La principal fuente de energla  do&stica  era e$ 'carbón y 

l a  'leña, ya  que a h  no irnmpian en l a  vida de los obreros otras 

fuentes energ&ticas como e l  gas y l a  electricidad, D a d a s  estas 

condiciones de vida, los obreros no contaban. casi c;on ningún scY_ 

vicio, lo cual motid l a  p a r t i d p a c i 6 n  del  sindicato. 

La participaci6n del sindicato no se limitÓ sólo a l  terre - 
. no del barrio obrero, sino. que participó de manera notable y fun - - 

damental en-la obtención de servicios públicos. _Una primera me= 

t ra .   l a  e: contramos en el  aspecto educativo, En vista de l a  care 
--_I' 

> 

c ia  de escuelas para l a  educación  elemental de los obreros, las 

centrales sindicales.que operaban a mediados  de los años 30's 

( l a  CROM y l a  Cm), pugnaron por l a  primera escuela  a l a  cual plu, 

__- "~ 

"~ 

6 1 
i 
! 

1 
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dieran asistir tanto  los obreras comb SUS hijos.  De esta manera, 

l a  primera escuela primaria construida por los obreros  para los 

obreros fué e l  "Centro Obrero Federal", en 19 segirPrda mitad  de 

los años 30's. Un viejo trabajador de  llel carmen" que hay se de- 

dica a atender su puesto de jugos nos dijo al  respecto: 

"Habla mcho analfabetismo entre los obreros que trabajaban en 
l a  fábrica, -como yo, an- compleramen6 
descalzos en l a   f b r i c a  expuestos a clavos,  vidrios y quemadu- 
ras, hasta que nuestro l i d e r  (Virginio Ayaquica) exigió que los 
obreros asistiéramos  a  trabajar  calzados 'aunque sea con  huara- 
ches 1 .  Una vez que nació l a  escue1a"centro obrero federal", to- 
das las organizaciones (CTM y CROM) mandaron a sus obreros .sin 
ningún grado de escolaridad  a estudir ahf, clases eran de 12 
nes a viernes dos  horas diarias y los.  obreros te&n que presen- ( 
tar a l a   f a r i c a   e l  ai o su comprobante  de asistencia a 'j . __ 
l a  escuela, en c a 4  3usti6cadas éramos c a s t i g a - -  
dos  con un d I a sin trabajo por f a l t a  a l a  escuela. En e l  caso de 
las f a l t a s   e l  alcoholismo influia mucho. en ellas  para e l  caso 
del 'sen lunes', ya que ; lgunos obreros faltaban a  propósito  a 
l a  escuela para disfrutar de  un dia & de  parranda e l  fin de S= 

mana". 

E l  segundo nivel de participacih  del  sindicato en l a  ob- 

tención de servicios públicos para  sus agremiados incluye  los 

que se refieren a obras de electrificación y agua, Por lo w e  

respecta al serwicio de electricidad, en e l  caso de l a  colonia 
, . _.." " " : 

del m m n ,  una vez que que& completamente fraccionada ! 

y que los terrenos fueron pagados, l a  empresa ofreció a los obre_ 

do p b l i c o  en 1948. La e l e c c i h  de los obreros fué l a   e l e c t r i f i -  

cacibn, E l  pago de ésta  inclda  la  participación de l a  empr@sa y - 
de los obreros, de  hecho, l a  energla eléctrica para l a  colonia 

salia de l a  planta de energh de l a  fábrica  "la ConcepciÓn8*, por 

l o  que l a  empresa sólo comprometió a los obrerbs a pagar l a  mi- 
i 

tad del  costo  del  servicio. Respecto a l  proceso de electrificg- 

ci& de l a  colm-Xa- **€?¿5@%Fdél- Obk-EE5!', un. viejo  hab&&te de es- 
_-_____ 
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te  colonia lo resumí6 de l a  sighiefi&~miWeitá: 

"Una vez que,estuvo @accionado y pagado, en 1948 l a  empresa 
-ofreció a los obreros que escogieran entre e l  regalo de las es- 

crituras o e l  -alumbrado, y los obreros escogimos l a  electrifica; 
ción, ~a energla e l h r i c a  pertenecia  a l a  empresa y se htal-6 
mediante un convenio con e l  sindicato, M i a  una unión  de colo+ ) 
nos que se encargaba de hacer colectas para  pagar gastos de ofi- 
nas ( l o  que nosotros hemos visto como comisiones), Posteriormen- 
t e  este tendido pasÓ a ser propiedad de l a  Comisión Federal de 
Electricidad, l a  cual cambió toda l a  red que habfa puesto l a  f&- 
brica. Cuando esto pasÓ se desató un quemadero  de focos y apaia- 
,tos, La gente desconocia cómo hacer una instalación  elktrica y 
pagaba porque alguien se l a  pusiera, E l  precio  del contr,ato con 
l a  CFE .a  finales de los años 60's me cost6 $25-o*, 

Eh e l  cako de las otras comunidades obreras, l a  obtención de es- 

ke servicio oped de  manera similar, y durante muchos &os e l  

servicio fu& "parti&ulart*, es d e c i r ,  era  abastecido por camp&- 

* -  

as que operaban a l  &en .del estado (como  vimos  con e l  caso de 

l a  cm&a  Gavito y V i l l a r  de "la Carolina") , 
- 

En l a  obtencib del  servicio de agua y drenaje M l a  colo - 
nia r @ H ~ a r  del Obrero", l a  participación del ltder  sindical de 

" la  'Concepción fié determinante, Un viejo, exobrero de dicha colo 

nia que hoy se dedica a hacer pan nos dijo  al respecto: *. 

"Para obtener e l  agua, *%C.", que siempre ha visto  por l a  colo- 
nia, hizo las gestiones necesarias. Cada toma de agua cosf6.%35-e 
(entre-findles de los &Ms. 50's y principios de.10~ 60's). Las -..F * .  
g e s t & e - p x a  aa. energ%a~-e&trica las USO -*xI.;;c.~ . t ~ t r &  . ' ; T c +  

dor de l a  f2ihrica.entre los  e s  40's-y prinCipAos de-los SO'S), 
quien pag6 los  postes. cuando ent& l a   l u z   e l k t r i c a  se instal6 
como propia de 1. colonia,  hasta que después de 10 &os aproxima 
&amente p a s Ó  a manos de l a  C d a  de Luz y maza. Cuando era 
de l a  colonia  era pagada l a  mitad por los trabajadores y l a  otra - 
mitad por l a  empresa, Quien cobraba l a  luz era e l  sindicato y.  pa 
ra  llevar a cabo los cobros se organizaban comisiones". 

- 
- 

- 
Fueron caracteristicas tambiih de l a  colonia " H o g a r  d e l  

O b r e r o "  las casas pequeñas, con una huerta casera y l a  de 

e l e s  d s t i c o s ,  &o con e l  tiempo esta situación cambi6, 

a l  Qual que en la   disposicih  del  espacio  habitacional de las 

otras colonias obreras. En e l  caso de los terrenos de los barri- 

l 
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os obreros, estos se fueron. subdividiendo para ir cubriendo los 

nuevos requerimientos habitacionales, y no nos aventuraríamos a l  

decir que l a  gran disposición d e  espacio  habitacional en e l  mo- 

mento  de l& fundación  de las colonias, ha aliviado  las necesida- 

" "  

des de espacio de las unidades domésticas por lo menos durante 

dos generaciones, Esta situación l a  pudimos verificar al ubicar 

l a  existencia de seis  residencias independientes en  un lote que 

originalmente perteneció  a una sÓla unidad  doméstica, Ahora bi-  

en, a l  igual que las colonias  industriales,  los  ,barrios obreros 

cuentan  con  una estructura normativa y comisiones especificas; 

veamos a continuación este aspecto, 

nomatividad y comisiones 

Dada l a  estructujra material de los barrios obreros, existe una 

- 

estructura normativa que  ha  cambiado  con e l  tiempo y ha encontra - 
do distintas formas de expresarse.  Esta  estructura normativa  in- 

cluye una expresión formal, la cual se Ocupa  de l a  organización 

de las necesidades,  a trav&s de l a  forrr4ciÓn  de comités encarga- 

dos  de ver por los  servicios as$ como tambih de administrarlos, 

ner presencia institucimal en las colonias a travgs de l a  co- 

trucción de un local-sindical en cada colonia, en e l  cual  se kra ' - 
taban los asuntos laborales y los relacionados con l a  comunidad. - 
La fannacibn de comités de barrio, l l k s e  junta de vecinos, 

- unión de colonos o simplemente comisión, tenia y tiene como base 

e l  sindicato. Es a travgs de esta instancia, que se llevaban y se 

llevan a cabo las distintas  negociaciones  respecto  a las coloni- 
~" " . " " . 

__. ~ - .- - " - _" 
as, Al respecto, un habitante de l a  colonia * @ H o g a r  del Obrero" 



comentó : 

%a organización sindical adhiere las colonias a los  sindicatos. 
Antes e l  95%  de las autoridades c i v i l e s  de las colonias eran 
obreros textilesN. * 

En l a  medida en que se  constituyeron las colonias,  se es- 

tableció una estructura  politica a l  interior de cada colonia en 

l a  cual cada una tiene sus'representantes, de los  cuales  los c~ 

gos m á s  importantes son tres; e l  presidente de colonos, que es 

e l  cargo más importante ; inspectlor municipal, que es e l  ,segundo 
' "~"" -._ "_, 

en importancia; y finalmente; juez de l a  colonia, 'qu? es un car- 

go importante pero secundario a nivel de autofidad. 

En e l  caso de la colonia "Hogar del Obrero", servicios  co - 
m0 e l  pago de l a  energla  el&ctrica eran llevados a cabo por e l  

sindicato. k t a  tarea  se  llevaba a cabo  por medio del nombramien 
- 

t o  por parte  del  sindicato de un coniisionado, e l  cual, una vez 

que se  llegaba e l  tiempo  de cobrar e l  servicio, acudia casa por 

*a. cobrando sus compaiieros. 

En l a  misma colonia, se contaba antes del IMSS con  una 

h 

clfnica que tenfa un excelente personal AIQdico. Esta c l b i c a  era 

financiada por l a  '(caja Regional de Seguridad Social", que era 

sostenida .entre.Ia empresa y el sindics-.-;X& obrero que content¿ ...- 1 .  

l a   c i t a  inmediatamente anterior nos dijo: 

"Antes no habla piss. Este entró' por 1968 por medio  de cuotas y 
por obligacidn de l a  empresa, Anteriormente se contaba con una 
clinics en l a  que Cualquier tipo de enfemedad ameeikaba 
100% de incapacidad, Esta c l h i c a  contaba cm personal médico y 
especialistas de primera, Estaba financiada por l a  **caja Regio--i 
nal de Seguridad Social", que era  sostenida por l a  empresa y e l  
sindicato.. Debido a los abusos por las facilidades que de l a  c l l  
nica  se obtenian, se  ¿%cab6 este  servicio". 

. *  

! 
4 

. ." 

- 
1 

pero l a  estructura  nonnativa.no se l m t a  s6lo a l a  idn~i- 
"" 

nistraci6n de las necesidades, sino que se traduce,en una rela- 
" .  .. "." -T 
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Las f i e s t a s  tienen unpan contenido  etnogr8fico como agentes 
de  identidad y a l m e n t r e  l o s  trabajadores y sus  l ideres.  X l  

% esta- * a se e a  llevando a cabo l a  celebrscidn de su cum- 

pleanos, dia en que l a ' f g b r i c a  suspendfa sus labores para'oue l o s .  
obreros  celebraran l a  fiesta 'de su l i d e r .  Aparecen  tambien An&onio 

J. Herndndez ( l f d e r  de "Metenec"), Slalvador ?errano (lfder  de9*la.  

Carolina") y Agustin  Peree  -Caballero  (lfder  de Lebn") 

\ /.c 

'".. , l i d e r e s t i v o ,  - .  - ._ - . . . .. . sin duda, e r e i r g i n i o  Ayaquica d e  *Cra"--€%rmehn-. - . - - .  . -I 
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ciÓn de intercambio entre  l a  inskiku&i&í (el sindicato) y sus i n  - 
tegrantes. La pavimentación  de l a  colonia "Hogar d e l  Obrero" en 

diciembre de 1985 como parte de las promesas de l a  campaiia poll- 

t ica para diputado federal del lid- de la fábrica y actual  11- 

der de l a  CROM en Atlixco, demand6 que a cambio los habitantes 

de'la  colonia pintaran las fachadas de sus casas del mismo cdo& 

para dar a l a  colonia un .aspecto uniforme. &S ah ,  el intercam- 

bio no .se limita sólo. a esta  relación, sino que abarca la parti- 

cipación politics. de la colonia y sus habitantes asistiendo a 

los eventos polticos a que son convocados, como l a  recepción de 

personalidades politicas, o l a  asistencia y apoyo a las camp- 

ñas de los lideres  politicos  locales (como  vimos en %reve sem- 

blan~a..:~'), 

O 

- 

Ahora  vamos a' referirnos a l  tercer factor que conforma-la 

conkidad obrera: e l  cultural, Esta estructura  cultural incluye 

aspectos emtivos que se expresan en actitudes de orgullo, perte - 
nencia y competencia, que a su vez manifiestan una fuer te  ritua- 

iaizacih de l a  vida obrera, sin per ello estar; despqpda ni des- 

conectada de l a  interacci6n con las estructuras material y nom- 

tiva. pasemos a ver +--se- -a esta-sitWción.- - ~ 

e 

ritualiqcih y sentMentowa,ptenenuia y orgullo en el 

srupo obrero: l a   f i es ta  y el deporte 

LA vida en el barrio obrero no siempre aparece restringida al  

. trabajo y a l a  residencia, En nuestro trabajo de imtestigac%&, 

pudimos notar que fuera del ambiente fabril, los dbreros crearcm 

a partir de m intercambio social un ambiente extrafabril. con un 

m 

i 
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- 
testo y de las . v i e j e r e s  Bel lugar de origen de los for- 

" ,  

.- "-- - - 

madores e comunidad obrera, constituye un fue5 

E l  miente.extrafabri1 del barrio obrero  contempla  dos 

aspectos comunitarios en torno a los cuales los trabajadores de 

las  fábricas convivian, y desarrollaban un fuerte sentimiento de 

identidad: l a  fiesta y e l  deporte. Veamas primero el caso de la 

fiesta. 

la fiesta 

Cada fábrica textii teni .a su fiesta (las que  hoy trab ajan aún 

celebran l a   f i e s t a  pero con menos intensidad). E l  calendario de 
" _  

I las fiestas de las fábricas t . e s  es e l  siguiente: 
"" 

- *"etepec".- Fiestas patrias de septiembre (del 1 3  al 161, y l a  
fiesta religiosa de l a  V b g e n  de l a  Concepci6n el  8 de diciem- 

- Dfa del Sagsado, Cora&  de Jesb, cuya fecha varia 

- "la Concepci6nn .- E l  8 de diciembre, &a de l a  V b g e n  de l a  

-_ "el Canaen",- El 16 de julio, &a de la Virgen de el Camen, y 

bre, 

en los d h s  del mes de junio. 

~oncepci&. 

_. . - - x . cuando m l f d e r  de la fabrica Virginio AyaquiRa, se ceiebraba 
.4 por todos los obreros su santo e l  30- de enero. - "la Carolinan,- El 4 de  noviembre, dfa' de San C a r l o s  Boromeo, - "el Volcán",- ill 1 de enero, dfa de la  Natividad. - - **los Molinos1@.- ?U 28 de agosto, dia de San Agusth, - *@Textiles &Al?*.- E l  d h  de la  Vbgen de l a  Concepci6n y e l  27 - 

de abril, aniversario de "la Unificación", fecha que tambibn . . 
es  extensiva a las otras  fábricas, 

Centraremos el  estudio de las fiestas obreras en tres as_ 

pectos: org@zaciÓn,  patrón  de festividades y ritualización de 

l a  vida ' c o m u n a l  y laboral, con el  fin de mostrar l a  riqueza de 

los h i t o s  en los que la  fiesta se  hacia presente. Veamos pr" 
"__ "" " 
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ro e l  aspecto organizativo de las  fiestas. 

orgaDizaci6n de las fiestas 
L 

- 

En los tiempos  que van' de l a  quiebra de l a  industria textil ha- 

c i a  atrás,  es d e c i r ,  cuando  operaban todas las fhricas de l a  zo - 
na, los festejos ocupaban un papel m y  importante en l a  vida  del 

barrio obrero, los cuales eran esperados por los trabajadores p= 

ra incorporarse a ellos con entusiasmo.'Eran componentes  impor- 

tantes de la   f iesta  elementos culturales que tenIan arraigo en 

e l  grupo obrero: misa,  encuentros deportivos,.jaripeo,  peleas de 
h 

gallos,  baile, lucha libre, box, concursos o juegos de ~tcucaña** 

(88pa.lo encebido","tÓmbola", etc.), Kermesse, etc. Para llevar a 

cabo taxes eventos s e   r e q u e r h  básicamente dos componentes: l a  

CooperaciÓn.  económica de los obreros y e l  nombramiento  de  comi- 

siones por e l  sindicato. E l  viejo trabajador de '"el Camen" que 

"almente se dedica a atender su puesto de jugos nos comentó: 

"LOS obreros, aportábanws cuotas extras para las f i e s t a s ;   l a  fies 
ta d e l  barrio milia de los trabajadores.  Ixvante mucho tiempo @ fus cornisinnado  de los, juegos de "cucafiatt,. los cuales eran "palo 
encebado", Vampan, t&Rbola  y otros. Se r@querla mucha organiza= 
ci6n y disciplina: para controlarlos a todos hay  que tener mano 
dura*'. 

A l  respecto, otro -viejo  trabajador .de l a  misma f k i c a  coment¿t 

* 

"Para l a  realización de l a   f i e s t a  se haclan nombramientos  de COI 

misiones  para l a  misa, toros,  et^. La f i e s t a  de **el Camen" era 
m y  grande. En l a  consulta que se  hacia para l a  realización de 
l a   f i e s t a  siempre se aceptaba que se  hiciera porque en ellh  está 
bmos jodidos pero contentosta. - 

Ante e l  advenimiento  de l a  fecha de la-fLesta,  el  sindica- 

to convocaba a una asamblea para consultar a los obreros sobre 

l a  realización de la   f iesta.  Generkmente los obreros estaban de 



O 

En e&a grPfica aparece a l  c e n t r o   e l  maxim0 l i d e r  de t t 3 1  Car- 
men” rcdeado de su VlubWt de amigos y co laboradores   l i s tos  a c e l e -  

brar 7 . a  f i e s t a  de 3an Viguel ,   estan en  un cerro  que se encuentra’ 

¡a cd. de Atlixco que l l e v a   e F t e  nombre. 3.l e s t & - f i e s t a   e l  li- 
. . _  - . . . . .. 

,~ . -&,J. .*” 

der inv i taba  a su grupo de fntimos y-aa l o s  demPs l f d e r e s  de Atlix- 

CO, ‘ a d  ccmo tambien a importantee  personalidades p9lfticas. Al 
respecto   se   dice  que nor l a  noche, e l   l i d e r  subLa a l  c e r r o   v e s t i -  

do de c h a r r o ,  en un cabal lo   con un arreglo  de-focos lurninosoe que 

le hizo e l   é l e c t r i c i s t a  de l a  fgbrica.  
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hacer. En vista  de que, como hemos visto,  las acciones sindica- 

les operaban generalmente  mediante e l  nombramiento  de comisio- 

nes, se"nombraban las comisiones necesarias para que l a  f i e s t a  

pydiera llevarse a cabo. Los fondos  econdmicos  empleados para 

tal empresa eran  de los trabajadores (y  en otros casos como en 

"Metepec" l a  empresa  ayudaba  con  una cierta cantidad de dinero 

- 

para la  f iesta).  Los fondos  económicos  generalmente  correspon- 

dim a ahorras y pagos de l a  empresa  que eran recogidos por e l  

sindicato. En otros casos como en "el  Carmen", los obreros daban 

un dia de  su salario para que l a   f i e s t a  pudier'a efectuarse. Cabe 

sefialar que el  sindicato era muy estricto en l o  que respecta a l  

cumplimiento  de las comisiones, ya que  cuando estas llegaban a 

fallar, e l  trabajador correspondiente era  castigado en e l  traba- 

jo por e l  sindicato. Veamos ahora e l  patrón  de festividades. 

! 

.- I 

pat& de festividades 

EL -0 de **el carmen" es particularmente notable a este respec- ' 

to, dadas su riqueza de festejos y el  grat~idtercambio'social 

que W f a  entre los miembros del  sindicato. Aparte  de la  celebrz 

ci6n aRual de la f i e s t a  d a -  -barrio, se celebE&a- el, .:&a d e l  san-: - - : ' 

to de e l  l l d e r ,  fecha en l a  que en un principb'   la  empresa rega- 

laba' el   dia con salario, para desp.& dar e l  d& s610 con l a  mi- 

tad de sueldo, cosa que a los obreros no les import& ya que 

"ese era nuestro día nacional". Por otro lado, habla a l  interior 

del sindicato un grupo  que fu& reconocido por uno de los inte". 

g r h t e s  cony, t * d u b * t ,  ya que existla un fuerte intercambio entre 

ellos y eran los I& f i e l e s  acqnp-&í~wwes de su lgder; era  este 

"club" e l  'que festejaba de  manera exclusiva con su lider e l   d l a  

- 

~~ ~ . ~ ~ .  _" 

I 
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de SU cumpleaños e l  21 de  mayo. E l  conj-ato de festividades que 

acuerpaba a e s t a   f b r i c a  fu& enumerado  de l a  siguiente manera 

. .  

por un viejo  trabajador que a su vez era sobrino del  lider (cabe 

sefialar que algunos de estos elementos eran festejados también 

n E l  primero  de mayo se  desfilaba en Puebla y después habia una 
colnida para todos en e l  sindicato. Los festejos  patrios  inicia- 
ban e l  1 3  de septiembre y conclu~an e l  16. 81 20 de  noviembre se 
desfilaba y habia colaida. E l  dia  del santo de nuestro l l d e r  no 
se traba jaba y nos  pagaban e l  dia, en mayo se l e  festejaba su : 
cumpleaiios. Por medio del. comit6 ejecutivo  del  sindicato el  10 
de mayo habla una velada y cena  para homenajear a las madres de 
los obreros, se les llevaba a Chalma y a la  Basilica de  Guadalu- 
pe, y se homenajeaba a las & ancianas. E l  dia  del padre  pasaba 
e l  homenaje a los más viejos y .una comida general, E l  dla  del n .  
ño habia dulces y desayuno  para los niiios en e l  kinder y en l a  
primaria. El dia 16 de julio era nuestra f iesta  porque es e l  dfa 
de l a  Virgen de e l  Canner12 E l  2 de  noviembre  por iniciativa  del 
lider se llevaba a 28 miembros distinguidos  del  sindicato ya fa- 
llecidos su corona  con una comisión de  dos trabajadores por se- 
pulcro, Se celebraban las posadas y l a  navidad- habia colaciones, 
piñatas  y regalos a visitas  distinguidas. E l  dza Último d e l  año 
habla una f i e s t a  en la   ig lesia  de l a  Soledad  para  dar gracias a 
Dios. La fiesta  del  15 de septiembre se hacia & e l  "Cerro de 
 an Miguel", esa s i  era una 'superfiesta' ; se contaba 'con l a  p c  
sencia de  grandes asesoressy  gente en general de ¡.a CROM, as1 co 
m también &on los obreros de "el Cnaenten, 

~ 

f 

i 

A l  respecto, el-dh de l a   f i e s t a  en e l  "Cerro de San Miguel", el 

lfder  subla a caballo  vestido de charro al  cerro, contando su ca - 
I 

. . -  .. ballo con un adorno de foquitos que l e  hizo el   e lectricista  de * 
~ - . "" - f" 

.*.<" 
." " .. .. . . - 

l a  fábrica. 

Ahora bien, al &gen de las festividades populares, ha- 

bfa también festividades con un fuerte contenido politico; &stas -. 

eran m á s  exclusivas,  lo que las hace diferentes de las fiestas  * 

populares, Estas fiestas  se ilevaban a cabo a l  m & g e n  de los tra - - 

bajador- .$ sólo contaban con l a  presencia de personalidades po- 

liticas en e l  amplio sentido .de . l a  palabra, y muy pocos obreros 

de las bases  participaban M ellas., 
~ . - - . " "___ 

. -_I 
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En los tiempos  de  auge  de 185 f5bric;ls ( y  aún. hoy) era 

con&  que  cuando se contaba con l a   v i s i t a  de alguna personalidad 

p o l h i c a  habla festejos a l  márgen de l a  población obrera. A t e r i  - 
ormente, uno de los lugares preferidos por lo&  llderes para este 

tipo de eventos era e l  "Casino e l  León", aledaño al  sindicato de 

esa  fábrica. A este lugar asistieron personalidades de l a   t a l l a  

de Miguel Alemán 'y  Gustavo Dlaz Ordbz. Al respecto, los obreros 

criticaron  estos eventos por la   c lase  de contrastes  sociales a 

que daban lugar. E l  dirigente  del grupo de  ancianos de "el León'' 

dijo: 
b 

%n los actos del  sindicato nunca  &ramos invitados  los obreros; 
l a  genye que acudia a tales eventos era gente de l a  C b a  del 
Trabajo y autoridades municipales y estatales. A los obreros nos 
quitaban dinerq para organizar los actos y hasta se usaba parte 
de los fondos del:  qindicake.~ Los obreros sabh- que @I 'Casino 
el  &n* era e l  lugar que m& gusta- y a 4i1 a i s i t i a  puro p o l i t i  
coo Lod obreros éramos usados como meseros y hasta era degradan- 
t e  ver en .una  comida a los hijos de los obreros pegados a las 
ventanas. Ekistia un fuerte contraste; l a  vida de los obreros 
era humilde, mientras que l a  de los lideres estaba  repleta de vi- 
andas. m l u s i v e   e l  aspecto del ahorro era un golpe, porque com- 
praren la cooperativa-  del  sindicato s a l h  & caro. Habta mu- 
chos malos manejosaa, 

Sin erabargo, subyace a esta  visión  la d e l  orgullo que expresaron 

algunos trabajadores  respecto a'haber  servido como meseros en l a  

Más aún, e l  car&* -polftico de las fiestas tensa un con 

tenido más profundo.'Independientemente del  tipo de festividad 

.que se estuviera llevando  a cabo, las fiestas, & que ser con? 

cidas como las fiestas de las f &ricas, eran conocidas como las 

- 

f iestai  de los  sindicatos, y lo  f lorido y cuantioso qe éstas, 

&S que ser reconocido a los obreros l e  era reconocido a los 1:- 

deres. De esta-manera, l a  riqueza de festividades de los obreros 

de "el Carmenta  P.e., se reconoció más por e l  carácker festivo de 
.. .. "__ - " 

. .  
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Las fes t iv idades  sierhpre o w T e l  muy importante  en 

la  vida 'de l o s w e x t i l e s  de At l ixco .  Tn e c t e   c a s o ,  'trabaja- 

dores da- * * E l  Carmen" poqan en Ita previa celebracidn d.e un carnattal:-- 

del b a r r i o .  
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su lider que  por la  Lreatividad o la necesidad de vivir  en un am - 
biente pleno de festividades de los obreros. Veamos ahora cómo 

seritualizaba  la vida comunal y laboral. 

ritualización de l a  vida comunal y laboral 

En los grandes momentos  de  auge laboral de las f &ricas,  existla 

u !  

I 

l 

una fuerte competitividad entre los obreros de las  diferentes f& - ' 

bricas por ver quiénes realizaban la  f iesta más florida y concu- 

rrida de l a  .región, as1 como también porque  su realizacidn re- 

tara ampliamente satisfactoria a l  grupo obrer;~r, T ~ L  es e i  caso 

que' existla entre l a  r.ivalidad de las fábricas y barrios "el Car - 
men" y "la Carolinaw. Aparte del  fuerte intercambio de personal 

que habla entre ambas- f&br$cas, existla -una competencia, por ver 

cuál fiesta era l a  mejor;  en esta competencia, los obreros p o d - .  

an mcho de si con tal de  que su grupo, su f b r i c a  y su barrio 

fueran reconocidos como los mejores realizadores'de festejos. Un 

viejo trabajador de "la Carolina" coment6 l o  siguiente respecto , 

a las festividades de ambos barrios enttiempas de Itla Divisibnn: 

I, 

"Habla fricciones entre los trabajadores de las fkicas we1 car 
m e n w  y %a Carolinan,  a pesar' de que arabas pert& a l a  6 * 

. ""- 
-- . -. .m?-ibn sindica~. (lis ~m). cuando se celebraba l a  fieah.de 
- -  -= ei".canoenO en j u l i o  ~AXI+ traajador de **la ~ a r o l ~ ~ ~ ~ w  podia ''.=g!E* - . .- 

presentarse ahi, so pena de ser echado e inclusive golpeado, De 
igual m e r a ,  en la   f iesta  de "la Catalina" en noviembre, nixqh 
trabajador de "el Carmen" podla presentarse, so pena de cor& 
l a  misma suerte. Estas fricciones fueron originadas por los tra- - 
ba jadores de *'el Carmen*', por tener un cornit& sindical más rigu- 
roso, selectivo y exclusivo, Esto era grave porque las dos f b r i  
cas tambign pertenecian al mismo dueño'". 

Sin embargo, muchos trabajadores de ambos barrios negaron que 

las  fricciones  llegaran a tanto, ~~sotros Supon-s  que e l  or$- 

gesrde este  conflicto fu8 e l  asesinato de un dirigente de "el . 

Carment1 de ese tiempo  por un trabajador de "la Carolina". Por 

-S que la'cearpetencia m- c 

I 

http://fieah.de
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t a l  ra& consideramos que l a  conpetencia  entre ambos barrios  re - 
f l e j a  un fuerte  orgullo. Un mecánico  de "el Carmen"  comentó: 

"Habla  misa, rosario, primeEas  comuniones, base-ball, toros, ju2 
gos de *kucaña'*, fuegos arti f iciales,  carreras de caballos, ga- 
llos, comida, baile y juegos mecánicos. La f iesta  de "el Carmen" 
era considerada como l a  mejor f i e s t a  de l a  región y siempre se 
esperaba con deseo. Para llevarla a cabo se nombraban comisio- 
nes. La misa 'se  hacia dentro de l a  fábrica. Todo e l  mobiliario 
para la   f iesta  era propiedad del  sindicato, menos algunas cosas 
que prestaban, l a  empresa y la  colonia, como bancas y macetas". 

En si, l a  mayoria  de los testimonios  recopilados  señala 

que la competencia entre las  festividades era  constructiva, en 

e l  sentido de  que  no violentaba e l  ambiente  de l a   f i e s t a  que se 

llevando  a cabo, además de  que  no existia ningún senti - 
miento  de exclusividad en e l  sentido de  que se prohibiera  a los 

- obreros - a s i s t i r  a determinada fiesta. Por l o  contrario, existian 

inkercambios notables en las festividades; p.e.  en los casos de 

"el d n t *  y "Metepe&*,  dada su cercada y de  que se 'presume  que 

sus orquestas de obreros eran las mejores, habla un intercambio 

de conjuntos para los  bailes, siempre que las respectivas con& 

siones sindicales l o  solicitaran. 

Un elemento  que E s a l t a  mi~3-10 de las festividades obreras 

es e l  .profundo contenido religioso que tienen; Todos los e?.entos . 
festivos salvo las fiestas patria+ se llevaban a efecto e l  dia 

en que se celebyaba una fecha religiosa, contando las f b r i c a s  

en su interior con un altar en  honor a l  santo. pa& de l a  fák& 
d 

ca. Por otro lado, l a  celebracidn de misas e l   d i a  de l a  Santa 

Cruz, en l a   f i e s t a  y las peregrinaciones religiosas dentro de l a  

fábrica. expresan una fuerte  ritualización  del trabajo (cfr. su- 

. ... .- 

pra: 175, l a  religiosidad en "la vivencia.humana del  trabajb"). 
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ne e l  ruás fuerte a r r a i y  en el grupo obrero. Un viejo trabajador 

de "los Molinos" comentó: 

Rlr>s Molinos"  todos han sido y son catÓlicos. A los protes-. , .,>' 
Y 

tan- los correteamos. a pedradas, y en este aspecto e l  sbdic& i: 
to  siempre  ha sido muy estricto1o. 

Entre l a  comunidad obrera t e x t i l  no se hip terminado  de aceptar 

l a  f 6  en 'otras religiones,  y hasta  se comenta e l  caso de que un 

lider mandó asesinar  a su compadre  porque cambió de religión de- 

bido a que "si traicionó  a Dios qu8 me puedo yo esperar". En es- 

t e  sentido llegamos a escuchar cómo los obreros se enorgullecian 

de l a  fé religiosa de sus ltderes,  cuestión qÚe consideran digna 

de todo respeto  ya que "ellos  se mueven en otras  esferas donde 

la   rel igión no tiene cabida". 

Ahora bien, .a pesar de  todo este pasado cultural, las COI 

sas han cambiado con e l  tiempo. Con e l  ocaso de l a  industria tex_ 

til, ese ambiente cargado de festividad cambió y se transform6 

en un ambiente  de poca convivenkia social  en e l  barrio. Eh l a  

tualidad siempre que se habla de festividades se hace viendo a l  

pasado y recordendo las cosas pasadas como e l  mejor  tiempo d e l  

ambiente  obrero. En algunas colonias como l a  %agar del ob-*#, 
~"-&- "S7.. .. "- . " - . - 

. . -:>:e: " +i$enipos de l a   f i e s t a  las familias de los obreros podh en- 
" 

kar a l a   f h r i c a  y participar en l a  festividad; hoy a pesar de 

.que l a  f &rica .a& trabaja no sólo ya no entran lis f milias de 

los obreros a l a  fábrica, sino que l a  festividad *'ya no es tan 
I 

- .  grande como antesqo. I% e l  caso de otras  colonias, como hemos vi= 

to, l a  quiebra de las fábricas trajo como consecuencia l a  migra- 

ción masiva de gran parte de sus pobladores y ¡a muerte  de sus 

" tradiciones y festejos. Eh algunos casos cano **el CarkerP,  ha ha_ 

bid0 una notable resistencia en la  festividad  del barri;, y a pe, 
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sar  de  que la   f iesta  ya perdió todo Su car6cter  laboral,  se s i -  

gue llevando a efecto anualmente  con l a  cooperación del  barrio y 

l a  junta de autoridades de l a  colonia, ademán de verse fuerte" - 
t e  impulsada  por e l  sindicato, Y E  disuelto pero operando, como 

en julio de  1988, en que se  llevó a efecto a pesar de  que  meses 

antes se vendiÓ el  local  sindical. 

Sin r."2"'m."'" embargo, .-~ ,.. e l  __. ,,. hecho I*".' S" de s e  hav-esti - 
vidades labor de- 

c i r  que  no se hagan festejos. Actualmente se hacen fiestas en e l  

bar& con diferentes motivos (aunque estas son privadas y 
"-' 

7"". -,*"I.* -... . I . " ~ -  
9 

e i  número de in xv 

años, bautizos, bodas, cumpleaños etc, aparte de l a  .celebrac::Ón 

espontánea  de  reuniones colectivas en la   cdl le  para bailar en 
"" ".,I_ 1 

algunos de los barrios llamadas **t&eadaP. En otro sentido, a l  - 
gunos de los localíes sindicales  textiles se prestan para feste- 

jos, como e l  de "el Carmen" (hasta antes de ser vendido), e l  T a  

sino * * e l  Vol&*e y el sal& de lplos Molinos*1, los cuales pueden 

- 

ser rentados por módicas sumas. &(.esta manera) en e l  . u ~ ~  e l  

volcán" se llevan a cabo tardeadas particulares, en las cuales 

l a  part2dpacii3n es eminentemente  -de.-adolescentes.:--cabe sesalar * 

que l a  mu&ica  que m á s  arraigo tiene en estas festividades es l a  
, 

. música tropical, de l a  cual, algunos de sus máximos exponentes 

se presentan con cierte frecuencia en bailes  quepe organizan p= - 
ta  lleverse a .  efecto en la escuela primaria tlBelisario -In- - 

guez" de WWepce. Pasemos ahora a -.r e l  otro  aspecto represen 

tativo y ritualizador de l a  vida obrera: e l  deporte, 

- 
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XL base-ball  durante meho tiempo fue un fuer te  agenee d e  iden- 

t i d a d  y cohesidn en l o s  obreros  de Atlixca. En l a  gr&fioa aparece 
e l  -equipo de * W  Le6n" (derecha) en los momentos previos .a . l . 8 .  C e o  

. .  2:" . "* .--- . 
. 

~Zkiracidn de  un  encuentro en su camno. 

L 
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l a   p o l i t i c a  en Atlixca, e l  ,papel social  del deporte y e l  control 

social que  implementa l a  CROM sobre los grupos recreativos de 

Atlixco por medio de su Unión Deportiva, Veamos ahora e l  partido 

_-------"L 

de base-ball. 

. 
Encuentro entre e l  equipo " R a n c h o  l a  Soledad" y e l  equipo Cam," 

peón de l a   l i g a  mexicana "Angeles Negros  de Puebla", e l  27 de f e  - 
brero de 1987 

c E l  partido entre e l  **mejor equipo de l a  región" en contra  del 

equipo cangdn de . l a   l i g a  mexicana, fu6 promocionado  por l a  ra- 

.dio, La finalidad de este encuentro era  crear fondos para l a  li 

ga infantil de base-baZ3 -de Atlixco, La ariistencia a l  público en 
, , .  

'> general fue convocada ' a  lek 14: 3Oh. E l  estadio de "la  Concha" 
. ,* 

(lvwid de *las-) estaba  lleno, m i e n t a b a ' l a  ocasión al 

son de piezas; tropicales-la nSonora 1% Concha", La gente espera- * 

ba ver un buen partido por e%-,quc pagaran $700- (al estadio l e  

caben aproximadamente 2,000 personas), y las botellas de alcohol 

empezaron a rolar entre algunos asistentes al encuentro, - 
Haciendo apelo de las costunrbres de l a  región, e l  partido 

inició tiempo después, comensando a las 14:SO debido a qué e l  li - 
der se retrasó y no se  iniciaron las acciones hasta que estuvo 
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turno a l  "bate" del equipo local , sin embargo,  cuando  pasaba 'el  

"Angeles  Negros" se tocaba música; as& cuando era turno del 

equipo local habla silencio y cuando era,turno del equipo v i s i .  

tante habia ruido, 

Esperando  que los  detalles  técnicos  respecto a l  base-ball 

no' dificulten  esta  lectura, un aspecto  recurrente en los encuen- 

tros  del equipo local son los "robos", tanto de "base" como de 

"canto", En una ocasión hubo un robo claro en l a  primera base, 

cantando e l  "umpire" "save" a un jugador del equipa local que 

claramente habla sido eliminado, O t r o  "robo" se  efectuó cuando 

el   hijo  del  l i d e r  fué eliminado en l a  segunda base y e l  Unpire" 

ca&Ó l o  contrario;' l o  interesante de este "robo" fu& que  en e l  

fimento en que se  registró,  el pclblico cantó una **porra" para ce 

lebrar ' s u  jugada; l a  mirada y cara de satisfacción de su  padre 

en ese momento fué algo interesante. 

E l  partido  tenla un locutor que narraba las jugadas; en 

un &ento, durante l a  s6ptima "entrada", ese  locutor agradecib 

al equipo de Puebla por e l  partido y a su vez habló de l a  necesi - 
dad de fomentar, e l  dejbrte local porque * * u n  pueblo con deporte 

es un pueblo sin problemas". Eh e l  tra;nScurso del encuentro hubo 
. .  

" 

"" 

. _  
" "tolecta de l a  Cruz Roja, l o  notable.€ué cuando una de las perso- * 

- - . . - " Y  - ..-* ~" - - 

nas que estaba haciando colecta no pas6 por  donde estaba e l  1%- 

der , sino que p a s Ó  una f i l a  arriba y una abajo,  evitando que m s  - - 
trara su ayuda gdiblicamente. 

. -  

La presencia de jugadores que no juegan regularmente en 

e l  equipo resaltó inmediatamente, llegando a l  extremo e l  equipo 

de haber alineado un jugador del equipo "Atencingo", con e l  que 
~.. "_ 

tienen una fuerte rivalidad,  Laentrada al campo de un jugador 
P 

I 
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del SUTERM caus6  polémica, ya que los electricistas que acudie- 

ron al juego apoyaron a su jugador- y adem& gritaron  frases como 

"eres e l  Único  jugador qua no eres pagado", "si l o  'pond.las' te  

damos vacaciones con goce de sueldo", y "si ganas t e  damos licen 

cia"; aspecto que  provocÓ  una expresión de disgusto en e l  rostro 

del  lfder. Este Último dirigia   e l  partido  y  a su equipo  desde l a  

tribuna, haciendo señas al "manager" del equipo' para que se tom2 

ran las medidas ordenadas.  Finalmente e l  equipo local plerdiÓ 5-2 

contra e l  equipo v i s i t q t e .  Al final del encuentro mucha gente 

estab ya ebria, por l o  cual e l  partido representó también una J 

buena oprtunidad  para beber. 

. E l  depdfrte, y principalmente e l  base-ball ha jugado un papel 

muy importante en l a  vida social de l a  Yomuna de Atlixcol*. To- 

\" "- 

das las f b r i c a s  a partir de los años 20's tenian equipos  de ba- . 

se b a l l ,  los  cuales estaban clasificados en primera,  segunda y 

tercera fuerza. Al respecto, los partidos m á s  interesantes en e l  
c 

sentido del revuelo que  causaban entre l a  comunidad obrera eran 

los de- pr3mera fuerza, --en, los cuales se-encontraban:reclutados * 

los obreros mejor deportistas de l a   f h i c a .  Eh. l a  mayoria  de 

los casos, estos equipos eran los  favoritos de los obrerÓs  de c= : 

. c  

... 
@ 

da ffibrica y existla un fuerte apoyo de los obreros a los equi- - 
pos de su centro de trabajo, a l  tiempo  que se afirma que anteri- 

ormente el: nivel deportivo de los equipos locales  era bastante 

- 

bueno. Un viejo mec&nico  de "el Carmen" comentó: 

*@Jugu&  siempre en equipos de 'amistosos'. E l  primer equipo de 
**el - C a x m e n l e ~ - ~  gFabriles*, pero después, debido a que e l  
dueño  de l a  f &rica -le regalÓ uniformes le cambiaron e l  nombre 
por e l  de I*Compz&a Jean", que era e l  apellgdo  del dueño.  Ese 

___  
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40's. La influencia que e jercia e l  deporte como  ag&e de convi- 

vencia  entre  los obreros era  notable. Por un lado, como señalÓ 

un obrero, Itel deporte f u i  un elemento que sirvió para acoplar 

lo  polltco y l o  social11, ya que p,er era un agente social que 

obreros se  llegaron a ver  afectados por acciones  concretas del 

sindicato, pero en este sentido, los obreros señalaron que  no ha 

bla t1Divisi6ntv en e l  deporte. Un viejo  obrero de "el Le&" nos 

* * E l  base-ball simpre ha sido e l  deporte de más arraigo en e l  
mundo obrero 'de Atlixco. Por 1926 "el  tenia ya su equipo 
llamado **siglo XX", en e l  cual juguC yo, Por -io de los juegos 
se podpan hacer mist-, Por los a?loe 50's se formaron dos 
equipos de veteranos, UIK) sostenido por Virginio Ayaquica ( l í d e r  
de **el Cemwd8 1 , y otro por 'Luis H,. Jim&les (lid-  de tglos Noli- 
nos18 ), En una acasi6n Virginio Ayaquica me &rent&  contra mi 
propio equipo a l  contratame para jugar temporalmente  con e l  su- 
yo; j u g d  un mes para 41 y luego regres6 a nti equipo. ~a pugna 
intergreraial sólo era sindical, en e l  deporte no h&fa d i f e r e n -  ' 

cias y se podfan hacer amistadestt, 

con obreros de l a  misma fábrica, sino con ¡os de las de& fabri - 
'cas, por l o  que l a  socialización intergremial se vió fuertemente 

influida por e l  baseball, Un viejo  obrero de "el Canaen" dijo  

L 

al respecto: ~~- 

"Practiqué e l  b.aseaal1 pero no l o  desarrolle n i  llegué a jugar 
en e l  equipo de l a  fábrica, sólo jug& a nivel  'IIanero', pero 
no dejaba de .ir a los. partidos regionales, lo cual brindaba l a  
oportunidad de convivl  ya que los partidos" - ~ p r e % e n b b a r i - - ~ -  
tunidad de reunirse con los amigos. Al final de los partidos= 

a 

n 

?. 

__ _" ~" I 
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ximadamente e l   e l  80% de los jugadores de los equipos eran obre- 

ros de l a  localidad, pero  con e l  tiempo se fueron incorporando a 

las   f i las  de los equipos jugadores profesionales con un sueldo 

muy superior al  de los obreros, además  de  que redujeron notable- 

mente l a  participacibn de &tos. Últimos en los encuentros depor- 

tivos. Esto nos dice que en un sentido amplio e l  deporte tampoco 

se  limita a l  h i t o  recreativo de l a  vida  del  barrio obrero. Co- 

mo vimos en e l  análisis del mundo fabri l ,   e l  de&rte fungiÓ corn 

un fuerte mecbismo para poder ingresar a trabajar a l a  f &rica. - 

Un viejo trabajador -de "la  Carolina" que hoy se dedica a atender 

. su pequeño puesto de detergent- en e l  mercado  comentó: 
\ 

Wntré a trabajar a "la  Carolina" porque era bueno para e l  base- 
ball ,  deporte en e l  que me accident&  qmemente antes de -etitrar 
a l a  fhrica *y que  me- obligó a -abandonar -mi antiguo trabajo de . '  

carnicero para convertirme en ob- textil a los 26 años de 
.edad". 

Dentro de l a   f a r i c a ,   e l  .deporte es un fuerte agente de promociz 
nes laboreiles .O- conced.unesza nive2 .de puestos dentro -de la- orga - .  -1-7:". 

nizaci6n- del trabajo..-ObswamOs p.e. que en e l  caso de los jug= - 

dores del a c t u a l  equipo de "Comercial de Telas1' que son obreros, 

tienen puestos de trabajo no muy pesados como en l a  planta de 

acabado, o remunerativos como las en las coneras, lugares'que 
" 

.- __ además son reconocidos por los obreros como sindicales,  es  de- 

cir, que e l  sindicato a l  administrar los puestos de trabajo pane. 

a estos jugadores en los mejores puestos a cambio del  servicio 

I 

i 

' I  

! 

-que-pTih a 'la  fábrica y a l  sindicato. 

I 
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E l  ama1 equipo de "Comercial de Telast1  se llama "Rancho 

l a  Soledadt* ( e l  cua$ tambign representa a l  sindicato de "Texti- 

l e s  L A R t g ) ,  nombre-del  rarncho del m h i m o  lider  sindical de Atlix-" 

CO. La participsiÓn de este equipo en las ligas deportivas va- 

ria. En ocasiones juegan en l a   l i g a   l o c a l  con clubes  deportivos 

de l o  que podria llamarse de primera fuerza  a nivel de Atlixco, i 

pero l a  máxima atracción  es cuando juega en una l iga  poblana l l a  - 
mada ttinter-obreran. Si e l  caso es  este Ú l t i m o ,  e l  equipo inicia  

I 
I 

. l a  temporada jugando  con jugadores locales (aunque algunos no 

son obreros), pero ya para mediados  de la,temporada.casi  las dos 

terceras  partes  del equipo son jegadores profesionales, perrnane- 

ciendo los jugadores locales "en l a  bancatt. Un trabajador be - 
ttTextiles LAR*' nos di jo  l o  siguiente acerca del equipo: 

*%l. equipo de base-ball de la  fábrica  se llama "Rancho l a  Sole- 
dad" ( . . ). E l  hijo  del lsder juega en e l  equipo, y pide . jugad- 
res profesionales  contratádos por fuertes sLmas de dinero para 
jugar un partido.. Apenas un 'pitcher' cob& $50,000- por un par- 
tido. (en 19863, cantidad que yo me gano casi en un mes de traba- 
jo, y a los jugadores obreros no l e s  dan nada. Un aspecto que es 

'impartante es que s i  los-obreros no juegan son castigados e n ' e l  
trabajo (por -es o por faltar);n equipo juega  frqxentemen, 
t e  en Atlixlco y tiene mucho públicot8. 

Mas los jugadores obreros no s&lo se v e n '  afectados en este  senti - 
. .. 

. . ..S"- 
. .  

. *  

. -  =+gdb"bte  un r&gimen de control sobre ellos en e l  cual se  les 
- Q  

.i - ."~ "" 

prohibe tomar o asistir a los  eventos **crudos**, asf como también 

llevar una vida ruinosa. Por otro lado, la situación  real  del 

equipo a veces no es muy clara. Algunos dicen que. es e W i P  de 

l a  f &rica,  otros que es equipo *del patrón'' ( e l  ' l i d e r  1 , otros - 

que es un equipo representativo  1ocal;'lo  cierto  es que se sos- 

tiene con las cuotas sindicales de los trabajadores, ya que l a  

I 

" 1. 
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los jugadores profesionales d e l  equipo aparece registrado en las  

nóminas del  sindicato. De esta hanera, a p a r t i r  del  sostkt s i n d i  - 
c a l   e l  equipo2uega en su cayo  oficial. que es e l  de l a  fábrica 

"Comercial de Telasn, construido con las cooperaciones sindica- 

cbmo l a  representatividad locd' del equipo haee que para un en% 

entro, como e l  que comentamos a l  inicio de este apartado, se ma- 

nipulen desde los medios masivos de comunicaci6n ( l a  radio lo- ' . 

. cal) ,  hasta  espacios  materiales y humanos. Sin esdbargo, 'consid- 

ramos  que l a  representatividad  actual  del equipo sirve para mar& 

pular &npresianes (copo e l  hecho  de que los obreros 'crean que es 

ltsu'! equipo), a l  tiempo que lle+a a los  actores sociales a parti  

cipar en eventos que no están conectados con l a  colectividad. 

Una relacidn de esta  tipo  es  definida Goffman como coop&aciÓn 

dramtúrgica, en l a  cual - a d & . ,  aplicada a nuestro  caso,  el 

equipo .a que estamos haciendo. mencih- puede no .ser un equipc-en 
. .  

e l  sentido estricto del tkmino. (sobre todo por su constante m- 

tación de jugadores) * sino un grupo actuando -en pos de intereses 

aunque en menor grado) un papel muv imoertante a nivel de articu - 
7"""- 

- 
. lador de mchas relaciones;  tales como e l  intercambio entre ob% Y 

c) 

, ros de -astintas fbricas en los sentimientos de 

también mecanismo de control social  S" Vea- 
/-"-------- "- 

moo d o r a  su papel como agente- politico. 

"" 
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e l  deporte y l a  p d t i c a  

Politicamente e l  deporte tiene también una connotaci6n muy espe-. 

cifica. Durante los primeros tiempos en e l  peri&lico-de l a  CRON , 

llamado "el Germinal" eran reseñados los partidos que se jugaban 

entre la& fábricas de Atlixco, 1)1 mismo tiempo, algunos llderes 

como e l  de "la Conccpci6n1* y Itel Carmen9f, eran jugadores de base 

ball, l o  que despertaba mayor atracci6n para asistir a los encu- 

entros, 

+ - 

En este sentido, una situaci6n polftica de A t l i x c o  nos 

puede hablar  del papel polltico  del deporte, Como ya comentamos, 

en los grandes momentos del faccionalismo intergremial tuvo que 

intervenir directamente e l  propio presidqte  Ch&as en 1936, 

Una  de las medidas que se d fig que Chdenas de j6 a un re- 

presentante  personal llamado  Antonio Le&, . e l  cual a su vez nom- 

brÓ un secretwio de deportes llamado m i s  Montaño, Bajo l a  di-  

recci6n de este @timo se f o d  e l  equipo "Alianza T e x t i l " ,  inte - 
grado por trabajadores de l a  CTM y l a  CROMO E l  obrero calificado 

que citamos  repetidamente en e l  capitulo anterior, nos comeat6 

a l  respecto: 

- -4s"WX presidente apayd a Tuis Montdiio para l a  forrnaci6n  de un eqüi 
po integrado con gente de las dos centrales llamado "Alianza t&i 
til", -S representantes de &rdenas regalaron los uniformes y 
buscaron  que los en 'entos se llevaran a cabo con gente de 
las dos centrales,' xpo duró un tiempo jugando, Cuando Cár- 
denas viÓ que lrrs cosas se calmaron dejb que las cosas volvieran 
a estar como antes y cada quien regresó a su central**. 

.. ~ - -:___ -. 

Una vez que l a  CROM fu& ganando t q o  politicamente, 

fué logrando e l  control tanto de &ips  como  de instalaciones 

deportivas a t,rav& de una bastacia llamada ' "Unión Deportiva de 

Atlixco*q (UDA), incorporada ~ ~ " . a .. laS&az!!l. " T*abajot 

Actualmente l a  UDA msneja l a  relación y programación de 

.&A""z-rcP"-*~ 

" 

I 
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todos los equipos de todos los deporr;es que se  practican a nivel ' 

masivo  en Atlixco (principalmente e l  foot-ball, e l  valley-ball, 

e l  basket-ball y e l  base-ball) , as: como tambien incorpora i n d i -  # -  

rectamente a l a  CROM nuevos  miembros y les hace sentir que dis- 

frutan de un beneficio, ya que como d i j o   e l  locutor del  partido 

que  comentamos a l  principio de este apartado, "un pueblo con  de- 

porte es un pueblo sin problemas". Al respecto, durante l a  visi- 

t a  de Salinas de Gortari a Atlbcco (narrada en "breve semblan- 

observ&ms que algunos equipos deportivos se presentaron 

uniformados a hacer "valla". Esa acción diÓ lagar a las posterio - 
res mejoras que se  hicieron por parte del ayuntamiento a las ins 

talaciones de un campo deportivo conocido como "la Carolina",. 

las cuales  están en un. gran terreno aledaño a la  &&rica  del 

- 

mismo nombre, y que eran de su propiedad, pero que ahora,  pertene 

ten a l a  propia UDA. 

E l  control que sobre e l  deporte ejerce la'CROM es muy ra- 

dical y notorio. Recientemente (hace aproximadamente 2 &os), M, 

. t e   l a  saturación de equiljos y encuntros dominicales, una @erscma 

tuvo la   iniciativa  de crear UIM l i g a  deportiva independiente apo - 
yada por gente del PSUM, con encuentros y equipos programados pa, 

ra  los sábados., Cuando e l  &ir00 lider sindical de A t l i x c o  se en 

ter6 de &Sto mandó llamar a un funcionario de l a  UDA y l e  pidi6 

- 

una explicación sobre l o  que estaba pasando.  Ante un posible de- - 
bflitamiento de l a  CROM en e l  terreno  deportivo, man& llamar 

taxbién a l  creador de l a   l i g a  sabatina, y delante del funciona- 

r io  de l a  UDA l e  d i j o  que en Atlixco sdlo crecsa l a  gente que bl 

queria, y que s i  creia que por estar apoyado por e l  PSUM iba a 

poder hacer algo estaba en un error, as5 que o desaparecia l a  li 

~~~ __- " ." 
~. . .  . " - 

- 
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pelotas  autorizadas no  puede jugar. Veamos ahora e l  panorama ac- 

tual del deporte. 

e l  actual panorama deportivo 

fns agentes  participantes en e l  deporte han caaabiado. A c t u a l m e n .  

t e  o610 Tamercial de Telas"  y **Textiles LAR'' cuentan con equi- 

porr deportivos  representativos, pero l a  participa&& de los - 

o b r e  como audiencia y participantes ha mengusdo notoriamente. 

Por otro lado, los trabajadores comentan  que e l  Ave1 deportivo 

25 6 O 

ga o se incorporaba a la CROIS; ante esta  situación  lo que ocu 

rri6 fué l o  segundo. A sÓlas ya con e l  funcionario de l a  UDA e l  

l i d e r   l e   d i j o  que s i  en realidad daba  problemas e l  creador de l a  

liga  alternativa  se podfa mandar a matar, pero e l  'funcionario dL 

j o  que  no era necesario y las cosas se solucionaran. ~ o d o  e1 c o ~  

tenido de esta versión contrasta con e l  brindado por  un funciona 

r i o  de l a  UDA: 

- 

creada una liga'  de foat-ball,  ya que habia problemas COR á r  
bitros que no t e n h i  trabajo y formaron una nueva liga,  en l a  
que se jugaba los shades en campos  que elros  cmsiguiemn,  Esta 
l i g a  funciona hoy, pero ya incorporada a l a  CpoM"- 

- 

Por otro lado, l a  CROM cuenta con mecanismos especificas 

para obtener  ingresos y controlar  los encuentros deportivos. En' 

e& caso  especffico  del' base-ball, .los equipos deben pagar una 

cerntidaa' inicial al knienzo de l a  temporada llamada "fianza", 

despugs deben pagar una cantidad .por cada *ido jugado, y para 

poder jugar deben presentar . a l  "umpire" semaanalmente dos pelo- 

tas autorizadas con e l   s e l l o  de l a  UDA y pagar una dooperacíbn 

al 'bnpize" por d i r i g i r   e l  partido. S i  un equipo no presenta las 

ha bajado a d d  de que l a   p a r t i c i W i 6 n  en algunos deportes trz 
~ "" 

. - 
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dicionales como e l  base-ball tambih ha  amainado, 
- ,  

L Actualmente las prácticas deportivas en el'  barrio obrero 

Y 

- 
han cembiado, E l  foot-ball cobra  cada vez más adeptos en contras_ 

te  con e l  base-ball que parece perderlos (al respecto, varios. j; 

qadores  de base-ball juegan también foot-ball), ' E s  m& comb ver 

que los habitantes de los barrios practiquen o b  t ipade depor- 

tes como e l  basket-ball, el  valley-ball, e l  tenis u oh0 depor- 

te. Podemos decir que e l  base-ball como representante del pasado 

y de l a  memoria  de  una  gran tradición obrera, .está desaparecien- 

do  como  Pegado cultural y se ha convertido enbe .los nuevos de- 

portistas en un "deporte para viejos, en e l  que sólo hay  que pe"_ 

sar*#, o como  más justamente  comentó un amigo nuestro **manager" 

de un equipo, **el  base-ball ya casi no se practica porque sale 

my cam levantar un equipo", es decir,  e l  base-ball se ha con- 

vertido en un deporte del p a d o ,  e l '  cual los nuevos actores si- 

enten ajeno, 

Pese a esto 

práctica  del grupo obrero mil -de Atlixco t@i& contribuyó 

de  manera m y  notable a desarrollar entre los obreros sentimien- 

tos de identidad, pertenencia y orgullo muy fuertes, as4 como 
- 

tambih l a  participacih de los distbtos  estratos sociales del 

ciales que l o  _dokanAem'm fuerte. rigu~z;la social pÓr e l  'alcance 

social que tiene, Ahora bien, dado  que las relacicmes sociales 

. . .. " " _. " 

! 

i 
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Los 33.ndicatos  tuvieron una f lxerte   nart icipacidn en l a  vida- 

econbn~;.c.i 4e  l o s  t rabajadores ;  tal e s  e l   c a ~ o  de las coonerativas  

de Consum instal8.das por   e l   s indic8 . to  para que-los obreros  pudie- 

ran  comerciar  en ellas c o n   f a c i l i d a d e s  de 0880, sin embargo, l o s  

obreros c r i t i c a n   e s t e   s i s t e m a  ya Que se& algunoa, ealia m t l s  ca- 

" 

r o  comprar en l a  c o ' o p e r a t i v a   ~ i n d i c a l ,  m l a  f o t o g r a " t m m m t ? .  

obra  negra  de l a  cooDerativa  sindical  "%l  Carmen", 
.~ 

-~ "- 

i 
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implican l a  interacción de individuas, 'pásenos a ver cómo son 

los patrones  de interacción en e l  barrio obrero. 

- 

patrones de interacci6n en e l  barrio obrero 

NINGUNA relación social en la  !'Comuna  de AtliXCo" se  manifiesta 

como  una vivencia social  aislada de  una amplia gama de redes de 

vés de esa gama  de intercambio entre los individuos que integran 

la comunidad,  que la  soCializaciÓn dentro de los  distintos cam- 

pos sociales que componen la  comunidad se hace expllcita. Para 

nuestro  caso, definimos dos  patrones  de interaccióng el primero 

es una interacción vertical, que expresa una re.laciÓn entre desi 

- 

v - 
guales, y q u ~  es l a  que hemos v e d o  t r a t a 0  a l o  largo  del-pre - 
sente trabajo, en este patrón  encontramos e l  tipo de interacción 

que existe entre las bases y la  élite  del poder, as% como tam- I 

b&n su, manifestaci6n  concreta. "El segundo es una interacción ho - 

L 

rizontal, que expresa una relacih entre iguales y que es de l a  

que nos ocuparemos brkretente. en este aparkado. 
I 

La interaccih horizontal  entre los obreros textiles se 
" "T 

define:a " p a r t i r : w d a d  ,y. de- 10s agentes que la  a- . . 

pañan, Ins 9gentes a través ' d e  los cuales se definen los dif" 

tes patrones  de interacci6c se . e x p r e s a n  en escenarios, vehkulos 

(alcohol, baraja, plática,  etc.) y emisiones  emotivas. E l  conjun - - 
to de estos elementos  ubican al  individuo en una dimensión soci- 

a l  más real en tanto más informal sea e l  contexto en e l  que ,se 

expresa (en tanto. menos forzadas se vean 1.a~ situaciones 1. La 

manifestación social. de los individuos en nuestro trabajo de. in- 

vestigación pasó por dos canales, ,a primero es el  que  aparece 

## 

-. 

" . - 

- 
. -. - - " " - "" - __ 

cu # 

l. 
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en e l  cual el informantgsw y w m i s m o  como quiere ser 

visto, E l  segundo, es  la  manifestacih de l  individuo de  manera- 

, espontánea  a travgs de sus actos, los cuales no proyecta de mane_ 
ra ideal sino de  manera natural, pues contienen los Códigos nor- 

"-=-" - 

mativos y expresivos mediante los cuales mantiene vlnculos con 

l a  cotidianidad. Este. tipo de expresiones tuvieron manifestacio- 

tudes naturales en nuestra  presencia, es dec i r ,  cuida su lengua- 

je ,  rebusca pa era más 

velada posible,  etc. Pero en l a  medida  en  que nuestra presencia 

aparecia menos externa las cosas cambiaron. En este apartado nos 

referiremos a tres patrones de interacción: e l  pol$tico, aquél 
. .  

organizado en torno a l  alcohol y el  barrial. Elegimos  para este 

apartado l a  narración en primera  persona  para ubicar nuestra 

participación en l a  def iniciÓn de interacciones  espedficas. Ve= 

40s primero el caso de l a  interaccisn politics. 

- 
I 

.- 

g&&+a&n de 'interaccibn politico , e n  e l  barrio obrero 

La primera manifestaci6n de l a  interacciÓn'  es que todo debe ex- 

- . ...:7 i.=_ . _ ?  " _ _  - .;-.. -. . . .~ .." .. 
-.:>a. . .ha. 

* presarse en términos que  no  tengan  nada  que ver con l a  vida polL 

t ica  de Atlixco, Noté que m i  p e i - a a c i ó n  ." en l a  comunidad se - 
podia consider& como comprometedora  debido a l  fuerte  prejuicio 

que exis-:: de los ~&t~&iiftesy-StF"pf3sS.ble v b l o  con 

91 COIUU~~SIIK). Debido a &to, mi trabajo de investigación eh las 

.. . .. - 1.. .. . , 
I 

. _.I- 

t .- ..- ,.' 

,.e "" .__ ", - .. ".-L."-. 
r-. \ ,.""" 

.~ - . . ." -. 
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nas  con las que platiqué.  Por'est; razón, mi papel fu6 e l  de 

adoptar una postura llingénuall con e l  f i n  de  no bloquear las p s i  

bilidades  dcacceso a  infoptación de fuentes orales. 

Y "".."." 

C a c i a  las cuestiones politicas me reveld una am- 
"-u, 

bigüedad niuy marcada en cuanto a l a  vivencia de la  historia de 

los  viejos obreros textiles. Fué un hecho notable cómo l a  gente 

podia describir en detalfe una borrachera de hace 40 años, y no 0 
podia describir una huelga 0 l a  actuación  concreta de una  cen- 

-.". * , " " - . ~ " ~  

tral  sindical,  lo  cual me hizo pensar que existe una selectivi- 

.dad muy marcada respecto a las  vivencias  cotidianes de los habi- 

" r 3 

"cbc 

tantes  del  barrio. 14i creencia en l a  existencia 

de.esta  selectividad me lled a confirmar que todo e l  mundo esta - 
ba enterado del proceder del &do politico, pero'al mismo tiem- 

p o .  se negaba esa  certeza. S i n  imbargo, en un hecho  que afectara 

una actividad en la  vida de l a  comunidad  a+ec$an definidas ex- 

presiones que & que confirmar l a  existencia de  una vivencia, 

definian una wivencia-bastante heterogénea según e l  carscter de 

los individuos y su posición respecto a l  sistema de %tatus** de 

, l a  comunidad. P.e. si 'se interrumpian los encuentros deportivos 

dominicales por l a   v i s f t a  de  una personalidad polltica, algunas ? 

personas externaban su-inconfomidad al tiempo w e  exprresaban c i  - 
entos de cakos que a su criterio operaban cemo injusticias  del - ,  

b . sindicato, otros-extemaban su deseo f q i e n t e  de asistir a l  4 

evento, otrps estaban obligados a asist ir  a pesar suyo, etc., S& 

tuación que en ténuinos de l a  interacción entre los individuos 

mostró l o  que apunta Du Bois de  que a h  en grupos relativamente 

homogéneos, ~ las expresiones individuales aparecen de manera mul- "_ 
.- - - " ". 

" ~~ 

timodal, debido a que los grupos social, de  edad y sexuales que 
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integran l a  comunidad, muestran variaciones  considerables de sus 

vivencias sociales, En este sentido, los actores sdciales crean 

mean de significado simbólico a las  instituciones en l a  sacie- 

patrones de interacción en torno a l  alcohol 

"Hoy es sábado y amaneció un dna-my soleado, Pas& por J. para 

ir a recogat. unas banderas sindicales a .Itel Cagrren" y despues ir  

nos a ltMetepecn, Recogimos las banderas y antes de irnos pasamos 

a casa de l a   t í a  de J, en l a  colonia "Hogar del Obtero"  para ha- 

blar por teléfono, Una vez que habLamos nos enc&~tramos a G, t r -  

bajador  de Tomexidl de Telas" y pr+ de.J,, a quien l e  pedi- 

mos de favor*que nos llevara a 19Metepec11 en su auto lestá  sólo a 

esto l e  invitamos a G, una cetvesa cota0 una muestra de 

.. dad par e l  favor que nos habla hecho, La cerveza original se -- 
L +E: - .. - 
: t _ _  :-- 

v-iÓ en 6 cenrezas que  nos tomamos cada quien, Eran las 3 de 

l a  tarde y G. nos dijo que tenia que i r '  a ver a su esposa y a su 

suegra porque era cumpleafios de su hermano y los habia invitado - 

. .- 

a comer, por l o  que  quedamos  de vernos en casa de su hermano ha- 

cia las S de l a  tarde, 

Después de realizar algunos menesteres  en !"etepec", fui- 



Y 

casi toda reunida, jugando un juego de  mesa llamado "marattm". 

Nos invitaron .a  comer, y mientras l o  h?clamos destapabas l a  bote 

l l a  e invitamos una  copa al  festejado, pero como tenia poco ti& 

po de "habérsela cortado" (dejar de  tomar cuando se  llevan ya a l  - 
. ' gunos d i a s  tomando)  no aceptó ,y nosotros no insistimos. A cambio 

se unió a nosotros otro hermano de G. llamado P., q u i e n  se dedi- 

ca a dar clases M una secundaria. Mientras nos tomábamos l a  b 

t e l l d , , .  G., P. y yo, sostuvimos una plática que giró en torno a 

cuestiones  familiares y politicas, apareciendo en un momento  de 

l a  cbnversación l a  figura  del  lider. 

- 

- 

. U n a  ve2 que se ac& la   botel la  que llevamos J. .y yo, J. 
salió a comprar otra  botella, Eran 1% diez de l a  noche  aproxima 

damente  cuando me qued6 dormido en l a  mesa, mientras los demás 

se tomaron esa  botella y otra m&, habikdose consumido hasta 

ese moment0 tres botellas.: Despert& c m  a l a  una  de l a  maiiana 

d e l  domingo  cuando -se estaban acabando l a  Última botella. Para 

ese molpanto ya habia llegado L., primo de los ahi presentes. Una 

vez que des& me d i  cuenta de que P. ya se h a b h  ido, y que 

se estaba  discutiendo -en .ese momentcvAl - . ir  a-";ia zonan - ( . m a  de 

los  prostbulos),  desicign que se tomÓ finalmente. 

- 

Uegamos a "la m a "  como a las dos  de l a  m & e ,  y debi- 

do a l  conjunto msical y  a l a  elevada concurrencia nos separamos - 
- (fuimos J., G. L. y yo, en e l  auto de L.). En e l  tiempo que va 

de las dos alas cuatro de l a  madrugada, hora  en que cierran e l  

lugar, bailamos con las muchachas del  lugar y nos tomamos unas 

cemezas por nuestra cuenta, Una vez que cerraron salimos con 

una  de las  mujeres del lugar, a l a  cual llevamos a otro .lugar, 

____ 
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Una vez en ese lugar compramos owa botel la ,   la  cual tam-. 

bién nos terminamos pero más lentamente, Mientras pasaba e l  tiem ' 

pa platicamos con dos muchachas del lugar,  y en la   plática parrt- 

c ia  haber una gran familiaridad a l  hablar,  a pesar de no  conocer_ 

las, En ese tiempo llegb un homosexual a l a  meda a pedirnos una 

copa, l a  cual l e  dimos, pero a l  parecer molestaba a J., quien  de - 
c2a que con su estancia nuestra mesa se  iba &*salar" (iba a es- 

tar de mala suerte), Al poco tiempo  de- esto  el homosexual se fué 

de nuestra mesa, 
. .  

Hacia l a s  s iete de l a  mdana, LO abandon6 el  1WW-Y a l  
- 

poco tiempo J. también l o  hizo, Hacia las 8 de l a   M a n a  salimos 

del lugar, percatándonos  de  que sblo tratamos dinere Para P a g a  

. .  un taxi que nos llevara a nuestras respectiva  casas (quedamos 

G. y yo), Una vez que dej& a G, en su casa m fui a donair a l a  

mfa, Antes de dejarlo G. me a j o  que no avisó a su esposa n i  a 

su suegra de que no iba a llegar M l a  noche, además de que se 

diÓ cuenta de que se gast6 gran parte de .su salario. A pesar de 
-'E 

- . ,  " .  ,.. 

"esta situación Go me cement6 después que 61  sigui6 bebiendo en 

el dia, de jando de hacerlo  hasta las tres de l a  tarde, teniendo 

como conqeeuencia ad*. haber f a l  tad0 a trabajar  ese dia". 

La narración del  anterior  relato - corresponde a una *ljuer- 

ga" en l a  que' participé con  amigos del barrio obrero, y l a   c i t o  

aqui como punto de partida para decir que un agente social. en 

torno a l  cual l a  interacción masculina se hace 

que expresa vivencias que  no  son narradas bajo condiciones fom- 

. . ." 
"" .. ". .. ". ~_____ " 

f-" -""" .- 

. 
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- tendencias muy generales de un código de interacción obrera muy y 

preciso, Mirando hacia e l  pasado noté que e l  uso gocial  del  alco - 
hol presenta una  marcada  ambigtiedad, tanto  a nivel de  grupos hu- 

manos como de motivaciones para su uso, por l o  cual prefiero par 

tir de l a  ingestión  del  alcohol independientemente de los  &vi- 

les expresados  para  su ingestión. 

E l  alcohol aparece e en todos los eventos de l a  VA 
" 

-\ 

da social de los obreros textiles. La vida  del  barrio aparece 

permeada  de  una cultura en torno a l  alcohol que pasÓ a formar 

parte de los grupos territoriales y recreativos de los 'trabajado - 
res.  En'los tiempos del gran  auge fabril y sindical  los  barrios 

obreros  contaban  con un gran ni'unero  de cantinas y lugares donde 

se expendla pulque y otras bebidas, Se  comenta  que estos lugares 
# 

eran m y  concurridos y que contaban hasta con un sistema de c& 
" "as..- ". 

dito llamado aya", e l  cual consistla en una  suma semanal de to 2 
do l o  que se habia tomado a credito, misma que era cobrada persz 

nalmente  por e l  dueño del lugm a los obreros en l a  puerta de l a  

fábrica los Idpas de  pago de sueldo. En torno - a este ambiente se. * 

jugaban juegos de baraja española como *'conquian", y uno en e l  

cual se dicen muchos refranes y frases ingeniosas *e sólo  los 

versados entienden llamado %entoin, Debido a l a  quiebra de las -, 

fábricas y a reformas  morales  impulsadas  por algunos lideres, e s  

tos lugares desaparecieron, pero fueron confinados y recreados 

por grupos de viejos extrabajadores en lugares como los  locales 

sindicales, o en reunion& informales en tiendas o . e s t m w i l l o s  

donde se puede  tomar  .con plena l ibertad,  - 

. 
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Mi ?resencia en e l  ambiente alc6holico.me revelÓ muchas 

relaciones sociales, que oscilan en muchos extremos. En e l  terre 1 

no del consumo  masivo  de alcohol o alcoholismo aparece el  descui 

do y l a  poca asistencia familiar de los trabajadores que  beben 

en exceso, como lo confirma l a  siguiente sikuacións 

Fsl una reunión  con un grupo de viejos exobreros en l a  cual está- 
bamos tomando, un señor se abstrajo de la   plática  y me cornend a 
d e c i r  a l  oido consejos en torno a l  consumo del alcohol. Primera- 
mente me dijo que yo estaba pagando un precio por las  entrevis- 
tas grie era embriagarme; después empez6 a llorar y a decirme  que 
no queria que me enviciara y que M' e l  momento en e l  que regresa 
ra a m i  lugar de orfgen hiciera  lo  posible por  suspender e l  uso 
del  alcohol ya que  en particular, a 61 no l e  hubiera gustado se2 
tirse culpable de m i  ?roceso  de alcoholizaciÓ~f. Concluy6 este 
breve **inside** conthdome su experiencia con e l  alcohol, comen- 
tando  que  cuando era jbven . y  padre  de familia, a consecuencia de 
haber sido muy alcÓho1ico.descuidÓ mucho a su familia y l a  hizo ~ 

sufrir. Comentó que estaba inmerso en una irresponsabilidad to- 
tal y que dsto l e   h a d a  mucho cargo de consiewia. F i n a l i z ó  su - 
narracibn comentando  que se  sentia  culpable en gran medida  por 
e l  alcoholismo de su hijo y lamentÓ  mucho e l .  hecho  de sentir que 
qui& su alcoholismo haya servido de ejemplo a su hijo**. 

Cabe señalar que a pesar de  una insistencia en l a  inter= 

ciÓn en' torno a cuestiones  sexuales, las reuniones de los obre- 

m s  so11 eminentemente masculinas, resaltando l a  masculinidad en 

la convivencia. Eh'una reunión con un grupo de obreros textiles 

un saor cattentó -abiertamente .npref^lero estar con una botella y 

con mis mates, a mi esposa de todos modos l a  tengo We ver0; es, 
8 

te comentario fui seguido de otro con un contenido similar, en 

e l  cual un obrero =pres& **es mejor llegar borracho a l a  casa, 

una ves l l e g d  en l a  madrugada en m i  juicio y m i  esposa me rega- 

ñÓ diciendo que encima de -o no llegu& borracho*', 

Independientemente de  poder detectar cuáles son las cm- 

sa8 por las que e l  alcohol es ingerido, not6 que además de su pa 

pel social de agente socíalizador, e l  consumo de al&hol tiene 

tambib una expresión muy autodestructiva y justificadora entre 

."̂. " 
\ 

" 

" ~- 
~. ~ . J 
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sos conocidos, l a  alcoholizaciÓn pr ra 
"-~,- e___u -.-. .-""r.upl"--~--ii 

- 
bajo, en e l  hogar y en las relaciones. Un amigo una vez que  empe 

zó a tomar comentd llcuando me agarra, e l  alcohol es primero, i r  

manda y simplemente me dejo llevar" ; otro cercano a &1 comentó 

**nunca voy a dejar de  tomar, sólo  lo haré hasta que me muera. Es 
t o   ( e l  tomar) es una cakrera  contra l a  muerte". En este sentido, 

siempre habrá una j u s t i f i c k i ó n  para tomar. 

Sea por problemas,  por placer o pr darle gusto a los ami- 
* 

gos (tomarse *'las tres de Atlixcot* 1, e l  ambiente alcóholico es 

m y  envolvente; en ,este sentido, algunos dicen tomar sólo una 

vez por  semana, otros sólo ocasionalmente, pero a pesar de esto, 
- 

l a  gran  mayoria  de l a  g* J a o h , . ,  y aeneralmente no controla su 

manera de  bebe^ una vez que  ha  comenzado a  hacerlo. Muchos dicen 

que para no tomar prefieren no aceptar niuna copa, p o m e  s i  

prueban e l  alcohol se "pican" y ya "vali6 madre", por uno o vark 

os dias. E l  obrm' de *'el Cannen" que actuallnente se  dedica a 

/ '  

. AI*,I__ .-.~ 1 , ~ Y)"__ 

J"c" +'"" 

- .. . . .  atender su 

e l  consumo 
. .  . .- 

I 
puesto de jugos conceptualiz6 de l a  siguiente manera 

d e l  alcohol : j 
% i 

a~cohol  hasta'   la.  fechaT*: s ~ w i t n  a m m o  en l a -  
vida de los  obreros textiles. Anterfonnente las cantinas de los 
barrios se llenaban con puros trabajadores textiles. Lkbido a l  
machismo impesavlte se hack muchas burlas a aqu&l que no tomi- 
ra,- considerando G e  a l  no hacerlo no t d a  anrig0s.- Existia algo 
que -pOdriamos llamar 'cadena de seducci&* :. los tomadores iadu- - 
cen al  alcohol a  aquéllos que  no  toman, y &tos una vez que se 
hacen bebedores inducen a'otros, y . - $  hasta  infinito... pero d i  . 
gase l o  que se  diga, e l  alcohol es sociable". 

Ahora bien, una vez  vistos algunos aspectos en torno a 
. . " 

¡a inttracci6n alrededor del alcohol, pasemos ahora a ver algu- 

nos patrones de inte&i&n barrial, 

I 

I 
! 

~ " 

- " - ~ ~~ _I 

. . ~.____ 

I 
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patrones de interacción  barrial 

Debido a l o -  concentrada que está  la  vida en e l  barrio, l a  in- 

t e r a c c i 6 n  entre  los individuos es, si no muy intima, cordial. La u 

gran  mayoria d e s t e  'se conoce y puede dar ra& sobre los ha& 
4 -1 

tantes  del  barrio. Debido a l a   p r o m d a d  que existe  entre  18 

gente los amigos. se hablan corm ("cusiadott, ttcarnaltl o. tkompadrett. 

En este  sentido  es muy notable e l  hecho de que las redes de  pa 

rentesco son muy extensas en e l  barrio,' de tal manera que l a  in- 

tkr&&n de l a  familia en relación  al  'barrio  es muy intensa. A l  

1 \ -. 
I 

c, 

-----"----- 

respecto, cuando se encuentra alguien con ' u n  *familiar muy cerca- 

no  en l a   c a l l e   s e  habla en &minos de "pariente",  eeernando l a  

proximidad del * parentesco. r 
m seritido, un asentamieñto reciente llamado."vnidad 

Habitacional  Unificación Obrera CROMta,  ron& con este pat&  de 

interaccibn, mi& por lo  reciente de su &nplantaciÓn. Pese a e2 

to, no l a  consideramos arfondo, y nos limitaraos s610 a l  &isis 

~f parentesco, o en t&minos & wtactos , l a  
*,- ". " ,.". - - 

tia, promueve conto agente socldli&> parte de los reque- 

rimientos tarko humanos como normativos de l a  comunidad ,laboral. 

Los patrones de interacción que en e l l a   s e  vlven ass como tarnbi- 

&n e l  ambiente social dentro del cual se desenvuelve; conskituye 

, " ,,,,, _ _  ..... ""̂ ~ .," 

* '  
- "-. ~. . 

.uno de los campos sociales dentro de los  cuales, como afirma D u .  - 
/ 

- ' Bois  (19691, se 

tes p,sra l a  vida de 

l a  hacen particularmente importante en -la comunidad laboral. Pa- 
,- ,- " ,~* . s . - - ,w*  , "./h *,a- 

semos a su estudio  detallado. 



La construcc i6n  de obras  pdblicas e s  algo que l o s  o*hreros d e  

4 

! 

Atlixco l e  reconocen mucho a m eindicato .  %I la grafica anarece -. 

e l  maxim0 lfder de '',?Q. Carmen", 'birginio Ayanuica, acompaflado de 

- .  Antonio  J. Herndndez, f r e n t e  a l a  escuela d e l  sindicato  aue hasta 

" "~ "_ 

hoy l l e v a  .su nombfe. 



5.- l a  dimensi6n dom6stica del grupo obrero 

EN su contenido  comunitario, la  unidad  doméstica  presenta una ", 

' plia gama de posibilidades analiticas. El estudio de la  unidad y 

dodstica del 

de relaciones 

ción  interna, 

grupo textil nos permitirá analizar ,cuatro tipo0 

sociales, establecidas a nivel de su propia upera- i 

as$ como tambikr a nivel de su vinculaci6n con l a  

I. 

comunidad laboral; 1 la 

unidad d d s t i c a  y e l  &entro de trabajo; la  tercera a l a  rela- 

" 

ci6n que existe entre la  politica sindical y Las condiciones ma- 

teriales de vida de los obreros textiles; finalmente, l a  cuarta 

I 

El estudio de l a  unidad d d s t i c a  en e l  presente  apartado 

est& dividido en tres bcisos: el  primero se refiere a ,las car+ 

t d s t i c a s  generales de la unidad dodstica (coraposici6n profe- 

sioaral,  condiciones de vida, ' patrones gemeal6gicos > ; e l  segundo 
~~ 

a las dinbmfcas familiares (re1aciom.s entre los aricrnbr~s de l a  1 ! 

unidad dodstica) ; finalnrente, e l  tercero se refiere a las  rel- 1 
j 

c a e s  que mantiene l a  unidad domEtstica tanto con l a  esfera ~ *-. - .. =. . 

I 
ral a d  como tambih con la esfera  sindical. Al desarrollar cada I 

I 

! 
. . - =. .. , 

uno de estos incisos se?ialaraaos pr- procesos estructurales I 
trar cilrmo son las relaciones 

en la unidid d d t i c a , ,  y c b  se proyectan &stas hacia la  cmU- 

nidad, laboral. A s h i s m 0  ', nos ' proponemos probar que este campo 

social (al igual que la  politica regional y los barrios obreros) 

est& fuertemente influido por e l   b i t 0  sindical. Pasemos ahora 
- . " 
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a  ver e l  caso de las caracteristicss generales de l a  unidad do- 

&tiea de l a  "Comuna  de Atlixco". 

Y 

- 

caracteristicas qenerales d e ,   l a  unidad d d s t i c a  

EN e l  presente apartado presentaremos los  principios  estructura- 

les & sobresalientes de l a  unidad dodstica  del grupo obrero 

de Atlixco, Agrupamos e l  estudio de las  caracterfsticas genera- 

. les de l a  unidad d d s t i c a  entres  incisos; e l  primero se  refiere 

a las tendencias  generales de  cambio en l a  composiciÓn profesio- 

n a l  de l a  unidad doméstica; e l  segundo a l a  camposicibn económi- 

ca de l a  unidad dodstica,  enfocada a l  anaisis   del  cambio soci- 

a l  a partir de los  cambios efectuados en las condiciones de vi- 

da; e l  tercer inciso se ocupa de mostrar a partir de  un pequeño 

muestre0 geneal&ico, un análisis socioeconbeco de los cambios 

experimentados  por l a  unidad d&éstica a nivel general. Veamos 

a continuación e l  caso de los cambios en l a  composición~ profesio~ 

rial de l a  unidad dodstica.  

. .  

O 

las tendencias  generales de  cambio en l a  composici6n profesional 

de l a  'unidad d o d s t i c a  .: 

EL periodo que abarca de-  inicios-  de-  "la Pllodernizaci&ln a .  mes- 

tras d h ,  contempla l a   m m i l i z a d k m a s i v a  de. obreros por efec- 

to de despidos masivas c&ecuencia de los cambios tecnol6gicos,-- 

y de l a  q u i e b " T t B - ~ c ~  que no se pudieron a a a w  I...._. 

nuevos ritmos y disposiciones- productivas. Profesionalmente este 

"" .- - 

- 
__I 

"-. 
. . . ~.." 

I 

proceso-contempla l a  considerable reducci6n n&ica del grupo 

obrero por un lado, y por otro una fuerte tendencia a la   hetero-  
". .. . "" _______ - 

. - ~ ~ "" " " 

geneidad, o s i  se qui&, .la ruptura con el  grupo obrero, _ _  
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Esta situación tuvo efectos concretos en las unidades do- 

&sticas. S i n  embargo, paralelo a l  factor socieconómico, tambign 

se d i 6  un fuerte  factor  ideoldgico qqe  apunta a la segregación . 

social  del grupo textil,  (valoracih depkesiativa del ser obrero, 

de l a  cual nos  acuparemos más adelante). Consideramos  que a par= 

tir de l a  segregación social,  los obreros textiles encaminaron, 

sus esfuerzas porque sus hijos no ejercieran l a  misma profesih 

que ellos. Esta  situación l a  pudimos confirmar en e l  conjunto de 

19 encqestas que aplicamos indisthitamente entre e l  grupo  obre- 

ro, :en las cuales a un punto en e l  que se pe&a que e l  trabaja- 

dor expresara l o  que deseaba  para sus hijos, todos - contest- "_ ," ." , 

y e  &-S, y principalrminte que fueran profesionistas. En 

este sentIdo, confirmamos en nuestros estudios de caso? que la 

tendencia de irkrementar ek más aFros l a  escolaridad de los  hijos 

de los trabajadores, comienza a darse sobre todo despds de los 

años SO'S, como l o  nuestra e l  siguiente caso: 

El señor **Ott t w o  en su matrímonLo tres hijos, y una de sus.m6d 
mas preocupaciones hacia ellos fu& mandarlos a l a   e s ~ u e l a ,  De G' 
cho, e l  trabajar dos turnos signific6  la oportunidad  para 81 de" 
poder cumplir los deseos que t e d a  para sus hijos. En e l  caso de 
su hijo mayort despds de haber estudiado taquimecanografta, An- 
tonio L. Hernandez le pranetib al señor **OH ayudarlo para que = 
.diara mandar a su hijo a estudiar a l  politknico (hacia filmles 
de los años SO'S), ~inalsrente no le a*&?- pero su ~ j o  terminti 
la licenciattira en contacl~ria. ~l señor *)O" sefialó e l  fuerte con 
traste edacativo y profesional, que @%iste en l a  descendencia h- 
su familia; a l  respecto señal6 tres casos notables:  ez primero 
se refiere a un sobrino suyo que es ingeniero y que ha trabajado 
en e l  extranjero, el  segundo a su nieta que est& estudiando 
n i e d a  quLnica y e l  tercero a otro sobrko suyo que est&- estudi- 
ando ingenierfa  electr&ica, 

L a  escolarización de los  hijos de los obreros pasa por v i  

riog canales. Como vimos cm el  caso del siior **Ost, en prírqer lú- 

gar los obreros deben trabajar  hasta & de un turno diario para . . . .- . .... - - - " 

poder sostener eCon6micamente los estrud-de sus hijos, aunque 
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esta  situación implica un fuerte sacrificio  del trabajador, ya 

que  en e l  caso de un urdidor de Tomercial- de Telast* durante m- 

- cho tiempo tuyo que trabajar solo para mandar- a sus hijos a l a  

universidad sin que ellos hicieran  algo por ayudarlo, Otro meca- 

nismo que ope& a nivel de  dos casos conocidos,  fu6 que e l  sindi - 
cato ayudó a hijos de trabajadores para que sostuvieran sus estu - 
dios de j&olos trabajar en la f h r i c a  con algunas facilidades, 

tales como salir antes. de  que  termine e l  turno  para  que no des- 

cuidaran sus horarios escolares. y ~. 
Por otro lado, los cambios a nivel de l a  composicih pro- 

f e s i o n 6  visto acompañados  de cankios a n i v e l  de las con= 
_"...___ ~- 

". 

diciones de vida. Pasemos a continuacidn a ver en consiste 

esta idea. 

las t e i a s  generales de cambios en las condiciones de vida 

de la. unidad doméstica- 

Para e l  &isis de los cambios en las condiciones de vida de l a  

- unidad d d s t i c a  del grupo obrero, . n o s  referiremos a su proceso 

de cambio S o C i ~ o n ~ c Q  partied0 de los cambios registrados en 

Originalmente las condiciones de vida de l a  ?'Comma de 

A t l i x c o o *  fueran de -un fuerte estado de necesidad econhica, y 

a b  entrados los aiios 408s, v e  marcan uno de los momentos de es, - 
plendor del sir~Ucalismo obrero de A t l i x E o ,  las condiciones de 

yida de los 4xabafadares revelan una marcada pobreza. Al respec- 

to, Moore (1954) presenta datos de inter& a partir de un di- 

" 

sis comparativo de los trabajadores .de "Metepec" y "la Concep- 

ci6nt1, producta de un trabajo de investigacih realizado en los 
- 

" " ~ ." ". "" 

" "" . " . - 

I 
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años 40's. La intención de  Moore con este análisis fue mostrar 

tendencias de urbanización y descampesinismo  como  producto  de l a  

vida inudstrial de A t l i x c o .  
Y 

La primera consideraci6n que hace M 0 o r e . e ~  que @t )#tepecN 

Se desarrolló en un contexto WELL, mientras que "la Concepción@@ 

pertenece a yn contexto & urbano; para tal caso ~1 c o n s i d  

los antecedentes laborales de los obre-, a d  como tambih los 

nexos  de &tos con tierras de cultivo, resultado de l o  cual en 

l@Metepec*@ se T o n e  e l  & alto fndice de'trabajadores con m- 

tecedentes laborales rurales, as1 como tambib e l  más alto indi- 

ce de trabajadores que aparte se dedicaban a l  cultivo de tie- 

' rras, En el caso d e l  alfabetism,, e l  porcentaje & alto  se en- 

- con& en e l  caso de  'Wetepec", dato que suponemcm fu& posible ~ 

" 
. 

"--".". . .,- _ _  

detiido a que @"etepec? c k t 6  casi desde un principio con escuela 

' para los obreros, dentras que en e l  caso de **la ConcepciW la* 

escuela del sindicato  se fund6 hacia. finales de los aAos 40~s .  

en ambos casos, as1 como tambih l a  edad promedio de ingreso a ' 

la fábrica (entre los 10 y los  17 &os) , sin embargo, en e l  caso 

-_ de los grupos de edad dentre de anbas f&ric8s, . los trabajadoras 
~.- 

entre los 30 y los 40 aiios integraron una porcibn singularatente 

pequeña. En e l  mis.m sentido, aproximadamente l a  mitad de los 

obreros de  cada planta (Moore apunta e l  47%) inform6 que l a  ocu= -. 

paci6n  de sus padres fue l a  f abril, ER e l  caso de l a  calif5.6 

c i h  de l a  mano de obra, resulta  significativo que e l  -mayor por- . 

. k t a  je  de obreros calificados se encontraran en "la Concepci&P 

(90 frente a 72 en las encuestas que se aplicaron en ambas f Bbri - 
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dos direcciones; l a  primera es que labr abteros de Atlixco "Cons- 

tituyen un sindrome d e  caracterfsticas d e , ~ h r ~ m =  -erados 
---"--,-._ ~"__".-.." . """" 

con firmeza en e l  sistema fabri1,- de  personas aferradas a los m0 

dos tradicionales de ganarse l a  vida y de grupos en transici6n 

,."" ----".._ - 
- ..". .,-.U.tl .".,.I 

tanto en las fábricas como en los pueblos  (1954: 144 1. La segun- 

da indica que a pesar de. los resultados obtenidos por &, l a  re2 

lidad social de Atlixco para los obreros textiles presentaba una 

amplia gama  de posibilidades sociales, "en especial donde los 180 - 
delos tradicionales (los rurales 1 están colmados  de  marcada po- 

breza" , (ibid. l. , 

Ahora bien, si consideramos l a  tendencia de  cambio en l a  

cmposiciÓn profesimal  del grupo obrero como una manifestaci6n 

de  ntovklidad Ocupacional, podemos decir que paralelo a la  movili 

dad ocupacional se dieron cambios concretos en las condiciones 

- 

' de vida; tales caqrbbs muestran condiciones originales de marca- ' 

incidiz en - la vida- de los espacios-  extrafabriles obreros. En e l  

caso del señor. 180"r esta tendencia se' expresó en l a  adquisiciih, 

equipamiierito y me jorawiento de su espacio habitad-, tenden- 

cia que a l a  larga.33tfluy6~.pasa:.que -e-..pesq-de no t e n - .  trabajo,.. . c .  * 

e l  saor !!Ot1 viva actualmente en condiciones desahogadas. E2a es-, 

te  sentido, 'el caso del señor t'018 revela muchos paralelos con 

otros casos conocidos. 

E l  caso del equipamiento d&tico en las  viejas genera- - 
-- ciones obreras (de los años 40's hacia atrás) muestra  que e l  

trabajo d d s t i c o  era para las mujeres una carga my pesada, COI 

RIO IO indica e l  .siguiente testitaonio autobigráfico: 

llAyud& a m i  esposo  lavando y haciendo las labores de m i  casa; 
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tortillando para vender y lavando  ropa ajena ( ..). S i  acaso me 
acostaba a dormir a p q t i r  de las doce, hasta las cuatro de l a  
mañana,  hora  en  que iba-al molin9 a poner mi masa para torti- 
llar; a las cinco de l a  mañana me iba a lavar al rib, a las die 
regresaba yo a m i  casa para echar mis tor t i l las ;  vender era una 
labor que tenia que hacer forzosamente, pues n i  modo que yo de j 

, ra a mis muchachos morir de hambre, n i  modo que dijera yo que e l  I" 
hombre fuera a robar para ayudarime y darme más dinero" (Molina 
Parra; cit. en los d f a s  eran nuestros, 70-71). ' b '  

\ ....""' 

S i n  embargo, el equipamiento doméstico se traduce en nuestro ca- 

so en mejoras en las condiciones de vida, ya  que a p a r t i r  de l a  

mayor participación económica  de los integrantes de l a  unidad d z  

mgstica se adquieren una serie de articulos que est&? encamina- 

dos a suavizar l a  carga doméstica del hogar. Al respecto, e l  ca- 

so del señor 'W* muestra cómo por un lado cuando salió su hi jo 

mayor  de l a  primaria no' tenia zapatos, mientras que su peniíltim 

hijo acudsa a l a  universidad en auto. Una v a  que sus hi jos  co" 

menzaron a  tener una  mayor participación  econhica  (hacia  los I 

&os ~ O ' S ) ,  l a  situacibn económica  de su unidad doméstica  mejor6 . 

notablemente, a tal grado que en l a  actualidad su casa cuenta ! 

-I""-."W .,",.,.+. _""_ _,* -.-.. . .".-..-' *"""II "-% 

I 

~, 

con un equipamiento d&tico que incluye auto, casa propia, te- 

lgfono, TV a color,  videocassettera, refrigerador, est&reo, me- 

. . . . . - .. 

bles en buen estado y espacio suficiente, el cual sus hi jos  han 

aprovedmdo -para c o r s 9 t d . r  - . c u a r k a s  y hacer que su unidad domésti_ 

comparten los gastos del hogar. Cada familia  tiene BU econoda - 
aparte; en cambio, su solidaridad  se  manifiesta a traves de un 

. .  

---intercambio recfproco, que incluye múltiples funciones dodsti- 

cas" (Adler L., 1985: 110). E l  intsrcambio en este caso incluye 

ayuda ~dmica, cuidado de los niños y l a  celebracibn por toda 

l a  unidad dodstica de los hon&ticos de todos sus miembros, 
" 

.. 
". .. 

. - " 

i 
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para l o  cual realizan fiestas con gastos compartidos. 

Los cambios  en las condiciones de vida  tienen también su 

efecto en los hábitos  alimenticios,  los cua2es han pmbiado nota_ 

blemente., En e l  caso de l a  esposa del señor "G", dada l a  mayor 

disposición que tiene de  tiempo libre, ha podido tomar algunos 

cursos de cocina que han hecho posible que introduzca en su die- 

ta alimentos como l a  soya y otros coniplementos alimenticios como 

cereales. Por otro  lado, a h  l o  que podria considerarse como l a  

"dieta  tradicional*@, presenta. un consumo s i  no balanceado, cuan- 

do mems .rico em variedades alimenticias, como l o  muestra e l  ca- 

so de l a  unidad doméstica de un sobrino del señor "G" que traba- 
'. 

j a  como mechico en "Comercial de Telas". Para este caso, donde 

l a  unidad d d s t i c a  se compone del sobrino del señor "G", su es- 

posa y dos niñas '(una  de 8 años y otra de 31, aparte de  que CUM - 
t a  con casa pmpia, realizamos una secuencia de su menú durante 

una semana 4 del 11 a l .  18 de marzo de -88 1. -En esta secuencia -pu - 
. . dimos ver el co&uma de especies vegetales , carnes de puerco, PO, 

110, res y perpcedo, pastas, frutas-enbutidos, leche, huevo, tor - 
tillas, pan, alimentos tradicionales como t;amnales y mole, y gol2 

sinas como refrescos--y dulces procesados  para .las niñas (común- - ~. 

mente  denomidos Y&iR ientos  Chatarran), . E l  gasto. esa semana fd 

de $60,0001 y el  salario de- $80,1)001. Coaro ejemplo veamos e l  tey 

cer dia, en e l  cual l a  esposa y l a   h i j a  menor desayunaron  papaya - 
pkada con naranja, fr i joles  con longaniza, torti l las  y leche, a 

l a   h i j a  mayor se ¡e dieron 5500- para que desayunara en l a -  escue - 
la, y el  esposo llevó  tres tortas de  huevo y dos naranjas para 

. .  

desayunar en l a  fábrica; a l a  hora de l a  comida l a  familia comi6 

sopa de espinaca, carne .de res con chile chilptlc,- I do5 ref-. 
. ". 

. . . . . . . . .. - 
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cos chicos  (coca-cola), tortil las y papaya;  en l a  cena se comió 

'i, huevos revueltos 'con frijoles, y se tornÓ leche, ad& de que 

- 
c las hi )as ya hablan cenado  con unos parientes. Y 

Para e l  caso de l a  generaci6n  de matrimonios recien- 

tes, pudimos ver que las condiciones de vida mejoran  notablemen- 

t e  cuando las esposas trabajan. Tal es e l  caso de-los hijos del 

señor "G*', e n '  cuya situación resaltan autos de  modelos más .  reci- 

entes (uno de ellos trabaja en '*Comercial de Telast* y su +to es 

Ú l t i m o  modelo), y una situación  econbica desahogada, De esta rqa_ 

nera, partiendo de los datos que  acabamos  de presentar,  conside- 

ramos' que l a  situación de los  obreros textiles de Atlixco, s i  b& 

en es cierto que no podems considerar su totalidad,  revela una 

, que. tiende a conformar condici&es de vida 
"- ""-,"-.MI 

*--"~-..".-,--."~..,, 
de cada vez mayor solvencia económica, Ahora bien, pasemas a coz 

tinuación a ubicar estas tendencias 8 nivel genealtjgico. 

" 

estudio de genealogias 

Para l a  presentacibn de nuestras genealoghs, cansiderareanst dos 

tendenciiss; en primer lugar ubicarenros gcneracioaalmente las ten - 
dencias sociales que hemos estudiado a l o  largo d e l  presente kra - ' 

bajo, y en segundo lugar verenms los cambios en la composicitrar . _  

de la fuerza de traImjo en una gencalogia. 

icas de los obreros - 
z 

- textiles de Atlixco, hian teni-clenuaci- 
d" - 

gr&ficamente distintos. Eh el primer momento gua va de 1869 a 

1919, e l  omponente humano fueron y q m s  migrante8 y 

grupos laborales que fueron  absorbidos por l a  industria textil, 

por l o  que a esa gqeracibn l a  podemos llamar &vil;  una de las 

" 
"-I' 



caracteristicas de esta movilidad, €U& que los migrantes  opera- 

ron tantbih como "gancho"  para atraer a otros migrantes, sobre * - 

todo s i  habia v h l o y s  familiares, En e l  segundo momnto, a pe- - 
sar de que l a  nrigraci6n  de trabajadores no se interrumpi6 aunwe 

sf disminuyó considerablemente, se desarroll6 una marcada estabi - 
. lidad,  tanto  profesional como'  g"r&fica, ya que por l o  menos l a  

m r t a d  de los trabajadores (tomando como base los datos de Moore) 

naci6 de  padre obrero ya instalado en Atlixco. Con base  en esto, 

. a   l a  generacib que abarca de 1919 a mediados  de los 50's la  po- 

d e r n o ~ x - . . e & a h l e ,  En e l  tercer momento, que. abarca 

de  mediados  de los 508s hasta  nuestros dfas,  se desarro116 una 

.generaci&n a la que clasificamos como h il, Lo nota- . . 

ble de esta generaci6n es que varios de l o s   p a b n e s  de genera- 

ciones  anteriores  se rompen con ella. A esta generación l e  toca 

vivir.  l a   c d d a  de l a  industria textil y l a  búsqueda por otras fu_ 

. .. .. ".,,a,... A L ,  . ̂.,." ~ , . ~ ~ ~ , . , : - ~ ~ . ~ ' ~ .  > . I  *""-"m " *-  

* -----""_ 

"."_ 
-"---.""~." ._ .,." 

entos de empleo es patente, ya que muchos .hijos de -S o es- 

tán estudiando o est& trabajiando fuera de Atlixica. 

patrcmes espedficos, tal es el caso de una fuerte tendencia a 

c i a  del  rol  del padre se hace incierta-por peligros en e l  legado - 
cultural, e l  .pat& IRistrifocal emerge" (op, .cite: 182). Para 

Lantz l a  configuraci6n del patrón matrifoeal aparece  estrechamen 

- 

te vinculada con l a  vida de l a  canmidad laboral, tanto  a nivel 

laboral como cotidiano; de esta manera, Lantz apunta que patro- 

i 
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control sobre su destino, ,pr la que l a  unidad dom6stica "se or- 

ganiza alrededor dk l a  madre,  quien  representa a su manera esta- 

b i l i d a d  y predecibilidad en el  hogar" (op. cit.  : 1%). Post@- 

ormente, a l a  luz de su evidencia anpbica se pregunta s i  en ca- 

so de la validez de su análisis, es posible encontrar  patrones 

matrifocales u otros similares en circunstancias culturales que 

se aproximen a las que 41 describe en  su trabajo, a l o  que 61 

'mismo responde  que S$,  pero con caracterhticas quizá diferen- 

tes, debido- a las condiciones sociales. .M gue este pat& se pre - 
sente. 

E l  caso de Atlhco  confirm dos  elementos a partir  de los 

cuales  Lantz  considera l a  matrifocalidad: inestabilidad laboral 

e hestabhidad en las relaciones familiares (sobre todo la  de 

los cbnyugues). A esta  situaci6n nosotros agregamos l a  fuerte 

inestabilidad politica de. la. zona. E l  conjunto de estos elemen- 

tos inciden en la conformcibn de un patrón geneal6gico muy biea 

definido. Al respecto, podemos ubicar varias tendencias 'sociol6- 

gicas que inciden en la conformaci&n  de este patrón en 'mestro 

caso. 

Recopilamos un total de 6 Qenealoghs, en las cuales apa- ~ . : . .  " - 
" 

recen un total de 73 uniones, de las cuales 1 5  nsu3eres tuviemn " 

más de un marido; algunas de las causas que pudimos confirmar a 

este respecto fueron el asesinato de un marido, e l  abandono del -. 
jefe de l a  unidad d ~ s C i c a , ~ ' ~ ~ ~ . . ~ i t l e s  *@5r motivos  emo- 

.. - 
- - ~ .*.I . . _,_-I. . .  

.. 

-. , 
I" 

cionales y econ&nicos, inestabilidad del j&e del hogar en rela- 

La genealogfa tfpica de los olxeros textiles de Aklixco, 
,. 

" ' 

" 

se  define de la siguiente manera (el patrón varia ndricarnente, 
. . . . -. - - . 

rc 
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pero las tendencias en e l  conjunto de nuestras genealogfas se 

mantiene uniforme): 

I 
I 

- .  
- .  . .  . . -  - .  

Respecto  a los  tipos de uniÓn marital detectados, en l a  mayorxa 

de los casos l o  que  encontramos fu& simplemote una unión, S i  

hubieron  de efectuarse matrimonios fu& con e l  fin de asegurar a l  - 
cónyugue, ya que w'en e l  seguro nos pedpan acta de  matrimonio", o 

bien, porque existdan arreglos sociales, tales como l a  promesa 

de  una hija P.er La ,genealogia presentada muestra  aden& que las 

rupturas  matrimoniales en las dos primeras generaciones se regis_ 

tran de- manera recurrente; pero a partir de l a .  tercera genera- 

ción de jan de aparecer, 

I 

/ 

por l o  que respecta a .la - cuestiÓn de los canbios en l a  fu_ 

e&a de trabajo, e l  egg0 de. l a  genealog&a del señor *'O** es e l  me - 
jor ejemplo que teriemos pesa4Zustrar- %a ruptura profesional en- .. 
tre  las generaciones X I  y- III, a pesar de que confirma l a  

gran tendencia a l a  matrifocalidad; l o  cual nds muestra cómo a h  : 

los grandes procesos de~cambio~estmctural no-homOgenezan a to- - 
dos los actores  sociales, \ 

" 

.- - 

(para ver genealogla dar vuelta a l a  página) * 

I 
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En las generaciones I y 

11, es  decir, en l a  generación 

del padre d$l seflor W H  y en l a  

suya, l a  composici6n profesional 

general es de mano de obra obre- 

ra. m l a  generaci6n 111 cambia 

completamente l a  composici6n pro_ 

fesional. Para mejor lectura se 

decidi6 numerar a los integran- 

tes en su ubicacidno 29 y 30 son 

veterinarios, 3 1  es comerciante, 

35 ingeniero eléctrico, 39 a t =  

dor público, 42 ingeniero (traba - 
jaba en Vomercial de Telas") , 
44 *'estudios profesionales, 46 

&ico, 48,. 49, 50, y 5 1  son se+ 

cretarias comerciales, 52 y 55 

contadores przblicos, 53, 54 y 56 

mestros- de primaria, 62 secreta- 

ria, 63 -~&Ico,. 64, 65.- y 66 san - - - * 

maestros de primaria, 74, 75, 76 

y 77 vivieron en Estados Unidos, 

y 74 se está preparando para dar - 
clases de inglgs, add de que 

75 y 76 "lo h a b l a  IBUY bien". ES 

conveniente aclarar para este ca - 
so, que no en todas las genealo- 



* 

Y 

. 
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.como en éSta, pero s i  se presentan casos frecuentes de escolari- 

zaciÓn frecuentes. Ahora bien, como pudimos ver en e l  contenido 

de este apartado, la unidad d o d s t i c a   d d o s  obreros textiles ha 

pasado por un proceso  de  cambio social, en e l  cual e l  mejoramier 

to de las condiciones de vida y l a  transformación profesional 

del grupo obrero son dos  hechos patentes. A continuación, recon0 - 
ciento mis limitaciones personales para tratar e l  tema,  nos OCU- 

paremos de  una breve clasif icaciÓn de  dinámicas familares 

algunas dinkcas familiares 

EN este apartado nos referiremos a algunos mecanisms de  sociali- 

zacibn recreados por la  unidad do&tka, que influyen en la  in- 

tegración de los individuos a su medio.  Consideramos  que gran 

parte de los &igos mediante los cuales el  individuo aprende, 

cultiva y reproduce las nonaas a travhs de las cuales interact& 

socialmente, están contenidas  dentro del h i t o  - de l a  unidad do- . ! 

dstica;  -De esta manera, e l  estudio de estos elementos nos ayu- 

dan a entender mejor la- unidad .dcxl$stica ,del QNPO obrero textil 

de AUixco .  Para este caso nos r@feriremos a la   dinhica de nego - 
ciaci& d d s t i c a .  .y- a tend". e m o c ~ ~ e s  y afectivas" qiae se 'I 

viven en m seno, con el -fin de mostrar l a  valoración social del . 

ser obrem textil. Nuestra evidencia emphica .para este caso  es- 

t& basada  primordialmente-en observaciones directas, ya que re- - 
sultó dificil para este caso que l a  gente se  refiriera abierta- 

mente a aspectos de su unidad .doméstica, andn de que  contamos 

tambih con una PeqUeiIa entmvista  dirigida que nos habld tambi- 

&n de estos aspectos. Veamos  primero el caso de l a  negociación 

- 

I 

I 
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l a  negociación doméstica 

Enfocamos e l  estudio de este  inciso a l a  negociación salarial y 

la  división  del trabajo , d o n & t i c o ,  para  posteriormente tratar de 

plantear las determinates sociales de los roles de los cónyugues 
- ,  

(referidos a l a  relaci6n hombre-mujer) 

. Las negociaciones a l  interior  del grupo  doméstico,  sobre . 
todo  en estos tiempos  de crisis, se traducen en .el  reclamo de l a  

esposa a l  trabajador de mayores ingresos para poder sostener un 

determinado nivel de vida, y en e l  reclam del trabajador de we 

tales cosas se lleven a cabo como  una mestxa- de cotwideración 

a l  gran esfuerzo que l e  demanda suministrar recursos a l a  unidad 

dom6stica. Este 'tipo de negociación l o  podemos denominar tradi- . 

cional debido a que antes de- l a  participación econÓmica  de los 

hijos, e l   j e f e  -es e l  Único -st& del hogar.  Observamos en e l  c= 

so de l a  unidad d d s t i c a  del señor "L", con l a  que convivimos 

gran parte del ti@ que. dur6 nuestro trabajo de investigacih, 

que l a  mayor parte del trabajo dodstico de l a  casa era hecho 

?por l a  esposa del trabajador, reserv&dose para sus dos hijos 

algunos de 1- quehaceres que realizaban los shados, y l a  comi- 

0 ! 

i 
t 

-+ da l a  hacia una hija de l a  señora los diad Clue &Sta lavaba. .. . .. I 
. "- .- - r_ ! 

m cuanto a los  roles conyugales, socialmente está esta-. 

blecido en& los ob- textiles que el  rol  dominante en una 

relación hanbreeujer debe desca&ar en e l  hombre, por l o  que .la ". 

situación de l a  mujer en e l  grupo m i l ,  a l  menos hasta tk-s 

muy recientes, supone l a  tot& subordinación respeiito a l  bm- 

bre, aunque esta  situación tiene su contrapeso en casos de IIRljfi. 

res que dominati a sus esposes, cano e l  caso de un amigo a suien 

l e  gustaba- jugar el  foot-ball  y el base-ball, pero su esposa l e  

. .  

" " "_ . ~~ 

. .  . . ..___ 
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impuso que jugara uno-de los .deportes. Por otro lado, mientras 

el- hombre vive en un mundo lleno de sexualidad, l a  mujer vive 

aparke de é l ?  situación que se ve apuntalada por l a  ausencia de 

l a  sexualidad coma terna de las  pláticas  familiares (sin que  por 
I 

ello  deje de expresarse en otro tipo de manifestaciones, coat#, 

bromas con contenido erdtico p,e, 1. Dice una esposa, ama de casa 

y con tres hijos : 

*'No se hablaba  abiertamente de sexo. Me junte con mi eaposp cuan 
do yo t d a  '14 años y no s d a  nada a l  respecto. Antes no  habfa- 
tanta morbosidad y yo a pes- de m i  nueva s i t u a c i h  aún jugaba a 
las muñecas, l o  cual  dejc de hacer unos años despu&. Char+ era 
M a  vega que mamá prenda una veladora a 'su santo y regresa- 
ba. a los cinco dias. cpn un niiio. Cuando terminé la  primaria una . 
miga me preguntó qu6 queda hacer cuando estuviera grande 
dije que queda estudiar  belleza. M9 amiga.nte dijo que quer I a le 

. .  ser partera; cuando l e  preguntg qu& era eso me dijo que no fuera 
pendeja,  porque ella  merla saber por  dónde salen los niños. A& 
estando embarazada pensaba que a mi hija me l a  iba a traer l a  c& 
güeña.  Antes habia inocencia", 

Para tener una idea J& amplia  .de las relaciones em l a  unidad do 

relaciones familiares 

Ehfoamos e l  contenido  .de este apartado a las relaciones de l a  

unidad do&stica en torno al trabajo danrE?stico (centradas en l a  

relac& m & & . j o s ) ,  al papel smiak.de~lla mijer y ..a una discu .-.:. 

sidn familiar, debida a la falta de coanpatftiilidad en torno a l  ' ' 

uso de un servicio (centrada en las relaciones entre hermanos). 
d 

En e l  caso de l a  unidad d d s t i c a  del señor *an, e l  car& 

ter imperativo con e l  que se dirigia  el  trabajador a su c&yugue 

era recreado por sus dos hijos de .manera "natural", Ad, los , m i . -  

ÍSos se d i r i g h  a su madre (y a sus padrem en tkrninos m& amp12 - 
/ 

" os) coñ-el mismo autoritarismo que lo hacia e l  padre, 
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A p a r t i r  de estas  relaciones, e3 papel de l a  mujer queda . .  
a disposición de l a  unidad doméstica, situación para l a  que ha 

sido educada  por mdio de la  sicialización con su madrs princi- 

palmente. S i n  embargo, esta  situación tarribiefi  ha  dado lugar a 

tendencias de cambio my significativas, que pudimos observar en 

otras unidades dom&sticas, Para estos casos, de madres relativa- 

' , mente más jhenes , una vez que como a m a s '  de casa se perCataron 

de l o  opresiva que resultÓ para ellas esta forma  de vida, han 

buscado l a  manera dd aislar a su$ h i j a s  de l a  normatividad a que 

se  vieron sometidas ellas, procurándoles los Predios para que p u ~  

dan tener una vida  familiad más independiente, apoyada eri l a  

idea de **s@rá dios qu8 tipo de  marido les vaya a toCar". 

A esta nueva expresión l a  podemos denominar como transie 
ria, y supone un sackfficio de l a  m a - .  a l  ser menos drhtica en 

. e l  sometimiento de su hija en e l  trabajo dom&stico, ya que tiene i 

que renunciar a parte del condiconamiento  a que se viÓ- sometida. 
I 

Este tipo de pat& se hizo presente en unidades ddsticas en 

las que l a  madre trabaja, como e l  caso de una hija   del   s6or 

"G**, l a  cual trabaja en una planta de lavado del IMSS en "Mete- 

s ~ ~ ~ ! ,  y dado-me  se ha separapo de dos maridos, l a  situacihn ea ~ ' : ' " 

se casa depende  de e l l a ,   r a d n  que l a  ha hecho hacer que su hijo  

y slls dos hijas participen de las tareas dodsticas dando 'orfgen : 

a l o  que podrhmos llamar "democracka dodstica",  la cual quita - 
gran parte de las responsabi1idades.a la  mujer debido a l  myor 1 .  

compartimiento del  trabajo  dodstico, En su expresi6n traditio- 

nal, la  mujer hace todo por sus hijos y hasta  se encuentra suss 
te  de l a  mesa a l a  hora de l a  comida,  porque tieme que sen& 

.. 1 
~~ "1 

los platos confoxye s e   l e  va pidiendo; en l a  estructura transit. 
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ria se registra una mayor participacián de los  hijos en tareas 

tales como hacer y servirse de comer, y en p&Ürarse a SI mis- b 

mos servicios de limpieza tales como lavar su rap= S i n  embargo, 

. es mhimo e l  porcentaje de una participaci6nttdemocr&ticaB1, y has_ 

ta es criticada, ya que implica en el  hijo hombre hacer tareas 

%cclusivas para las mujeres",  por lo que se puede volver "mandi 

Y 

I 

lÓntl a l  hijo. En este sentido, no  podemos negar  que e l  sistema 

tradicional hace a los  hijos suramente dependientes,  sobre todo 

de l a  madre, quien además de procurarles sus necesidades, pasa 

más tiempo con ellos. ~l sistema transitorio cuenta con la  venta 

j a de hacer a los  hijos m& independientes y menos  su jetos a l a  

madre. 

- 

O 

Ahora bien, por lo que respecta a l  intercambio en las re- - 
faciones de l a  unidad d d s t i c a ,  a partir de l a  mayor urbaniza- 

ción de los  barrios obrercIs, a h  las llamadas "redes de intercam - 
bios', o l l e s t r a ~ p r v ~ v e n c ~ & d J . e r  Lomni= P&r, 

1978: 3141, presentan# ,+-".- "es,' considerando l a  gente 

que es mejor *brio deberle nada a nadie", al tiempo que e l  inter- 

cambio &tico se ha reducido a intercambiar desiteresadamente 

can pocas persmas o con  nadie, La planta 'del terreno de l a  casa l 

. dopde vivi-  en l a  colonia * % g a r  .del. CBres9, que originalmente 

perteneció a los suegros del señor "G", presenta l a  construccf& 

-L- \ 
.".... 

Eh torno a una discusidn pudimos notar de m e r a  clara l a  t a d e n  

cia a la   indiciduaciha-trads del uso de un servicio, y de l a  ' 

- 

extinsión de espacios y reuniones cole&Uas. E l  primer caso ( l a  .I 
discusión), fue un problem& M torno a l  uso y pago  de una toma 

de agua, el cual des&Ó una fuerte discusión entre dos h e m -  
. .~ - - 

L." 
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nos (cuñados del ,señor ltG't), poniendo de relieve  la  incompati'ki- 

lidad de l a  idea de compartir un servicio, y l a   f a l t a  de recon- 

cimiento eF  una de las partes del daño emocional que estaba cau- 

sando a l a  otra con su actitud en el   conflicto (por f a l t a  de es- 

pacio no l o  reseñamos ad). Actualmente todas las partes en que 

se  fraccionó e l  terreno cuentan  con  tddos sus servicios indivi- 

. duales, salvo dos que  comparten &a y electricidad. E l  segundo 

caso < l a  *ida del.  sentido de colectividad),  gira en torno al 

recreo de l a  convivencia que erxistga entre los  habitantes del t e  

rreno en e l  pasado, en e l  cual se celebraban.Comidas colectivas 

en el   pasillo  del  terreno, se cenaba en casa de una de las.persz 
nas que más intercambio tenia con todos frecuentemente; se M i a  

con varios  parientes,  se compartia un lavadero y un tanque de 

. .  

- .  I 

. agua colectivo y exist ia  un intercambio personal e intimo muy in - 
tenso, H o y  eso se ha reducido a 'intercambios esporádicos y c m  i 

! 
un nihuero de participantes my limitdo,  aparte de que a h   e l   l a  I 

i 
I 

I 
i 
I 

I 

1 

, 
! 

vadero y e l  tanque de agua desaparecieron una vez que cada casa 

se equip6 coa sus servicios  individuales propios, Veamos ahora 

las relaciones entre los miembros de l a  unidad d o d s t i c a  racio- 

nalizadas por ellos  mismos, sin de jar de lado la poca valoración . . 

social  del ser obrero textil. 

lcrs racionalizeciones como mecanismos de defensa 

Las relaciones a las cuales 1108 hemos vemido refirierido en este 

inciso sobre din&nicas familiares, se vieron ampliadas  con una 

- 

entrevista  dirigida que aplicamos a mujeres de una misma red, - 
cuyas caractdsticers son las siguientes: Entrevistamos a 5 muje - 
res ; una hija  del seiior W n ,  divorciada y vuelta a casar, de 

. .. . . 
- "" "" .. ~ 

" 



. ,  * 

267 

unos 35 años y trabaja actualmente en un h o s p i t a l ;  dos  nueras 

del señor ItGI', una  de  unos 35 años y l a  otra de 20 aiioes y sólo 

se dedisan a sus labores  domésticas; ' la  esposa del sobrino del 

señor * W  que ya citamos en la  p&gina ' 275, de unos 28 afios y 

que sólo se  dedica a sus labores  domésticas,  finalmente, una co- 

madre de un h i  j o  del señor "G" , de unos 35 ' años, que aparte de 

sus labores d d s t i c a s  atiende su  pequeña tienda de abarrotes. 

Al hablar de su relacign conyugal todas hablaron  de ella 

*en buenos t h o s ,  sin d a r g o ,  una vez que  entramos en intw- 
dad con nuestros amigos, observamos  que existe una r e l a c i b  lis2 
ramente agresiva entre los dnyugues, en la cual e l  hombre busca 

cdtantexaente degradar a la  mujar, sobre todo haci&ndole bromas 

que l a  ridiculicen. - 

Respecto al  trato que ellas cansidexaban &e debe 'dársele . 

a los niños, todas las mspuestas  estuvieron  orientadas a &ir= 

miar que a e b h  &t?r un buen trato. Al respCct0, existen dos pa- 

de vida COSIY) de rigcar educativo par parte de los padres, los m!+ 

t o  que ellos recibieran con e l  que reciben sus hermanos 

hijos fueron dráaUcas por la  falta de experiencia. Una sefbra 

come& que cuando ya . n o  sabla qu€ ha~er con su p r w a  hija, 

simplemente l a  encerraba .en'el b&, situación .que su hija con- 

fronta con e l  trato consecuente y tolertmte que da a su hija me- 
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tuvieron más carencias, mismas que se acentuaban  porque habla 

que alimentar a los hijbs m á s  &cos a costa de los &S grandes. 

El segundo patrón se manffiesta cuando nuestras  infonuante S COI 

mentaron  que no habla que gritar nl: pegarles a los hijos, sin em - 
bargo ¡os niños son generalmente &timas de gritos. Esta situot, 

ci6n se ve  completada por l a  poca atenci6n que reciben los hi- 

jos de sus padres por un lado, y por e l  excesivo cuidado por e l  

por lo que respecta a l a  expresión abierta de los sent" 

. entos,. nuestras  informantes cornentaron  que '&Sta debe estar  pre- 

smte en l a  unidad d d s t i c a ,  S i n  embargo, la  expmi6n de ternu_ 

ra es sin6animo  de debil'idad, lo cual en relaciones de amigos ex- 

presa-contrastes  notables; por un lado, vimos casos de' amigos en - 
trdables que se hablaban en los peores témhos, o que incluso 

'~ 

en un juego de baraja dejaban perder dinero a su amigos sin acon - . 

sejarlo "para  que se le quite l o  pendejo*#. Por otro lado, en las' 

relaciones de pareja lo$ e s t h l o s  y sentimientos amorosos  desapa ' ' 

recen con l a  venida de los niños, hacia los cuales, se& .los 

padres se e n c e  e l  cariiio que antes  hub^ entre ellos. '. 

En su papel-social de ama de casa, pldimos ver en l a  en- 

trevista hirigida que el   ser ama d@ casa a futuro era algo que 

se plantaban poco nuestras'informantes, Una  de ellas comen&: 

i 

nAlguna ve2 m plant& a futuro dirigir un hogar. Pero  cuando 
platicaba con C o n o c i d a s ~ ~ s  plantebglaos a fukuro hacer otra COI 
sa. Mi Cspcpo me ha hecha llevadera  esta  situacih, porque s i  me 

- hubiera tocado. un esposo irresponsable m i  situación seria okra". 
. .  
Posteriormente, el matrimonio o la unión viene a cambiar l a  vida . 

de las mujeres,  debido a que este hecho implica e l  fin de su mun - 
. ". _____ - . 

--- -----do persone dada'la  alta  mistencia a que las mu5eres sociali- 
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ten debido a los celos de los hombres; a l  respecto una señora co - 
Wnt6 **c& s i  no &pieran l o  que 'tienen en casa". 

La situación de l a  prei3ez despierta también sentimientos - 
Y 

de segregación hacia l a  mujer, debido a que una vez embarazada 

es portadora de dos males: l a  %hipi ledat8 y l a  nti+ciat*. En e l  

caso de la  "chipilerhP,  se supone b e  s i  una mujer embarazada 

carga o convlve con un niño, l o  enferma, manifestando e l  niño Un 
llanto 'abundante .y dolores en todo e l  cuerpo, Al respecto, esta 

enfermedad puede SCT transmitida a una persona mayor, y e l  peor 

de los casos viene cuando e l  hombre manifiesta los shhmas del 

embarazo produc$o de esta enfermedad, principalmente los mareos 
, 

y los .vÓmitos. La "tiricia" -es una.  enfermedad peor, ya que los 

shtomas de ldkhipilería? se ven acompañados de fiches y males - 
tares ergudos. 

Es importante señalar que a pesar de estas- racionalizacio - I 

nes, ninguno de nuestoa  informantes dejd de lado .la -poca valora" 
i 

ciÓn 'que tiene el  ~ P U P O  . o b r e r a -  en- AtliXco. E& -caso . - d e  la..--segrega I - i 

! 
por un lado . l a  segregaCi6n del gnvpo en A t l i x m ,  y por otro l a  

Esta situacih nos fué confirmada por el  s e -  "G", Este señor 

nos  coment6 que antes las obreros -eran muy. xñsü?@,nados -en A t l i x -  

co, pero que esta  situacibn ha cambiado debido..a que los obreros 

están más reivindicados. socialmente; una prueba de e l l o  es que 

*tactualmente un obrero gana & que un maestro, - tcuando se habla 

. .  1 
Y 

. *  

~ . . __ .."""I_ " 

c 

~ 3 s t o - a n ~ ~ ~ ~ .  ref& - e 
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visto antes eso?", concluyó, refiriéndose al  caso de su .hijo q u i  

en actualmente es maestro de secundaria. S i n  embargo, durante e l  

tiempo que vivimos en l a  colonia "Hogar del Obrero",  nos, to& 

- 

ver que existe una especie de encierro de la  clase ubrera, ya 

que  su participación en eventos sociales de Atlixco  tales como 

conciertos organizados por e l  "club rotario" fu8 nula, Considera 

mos que esta  situación confirma una clasificación de los espaci- 

os sociales de Atlixco en Itel  centro", y " l a s   ' c o l o ~ a s t t ,  punto 

- 

que confinna e l  siguiente testimonio de  una hija  del señor '@Gtt 

quien  actualmente trabaja en l a  seccidn de lavanderia de un hos- 

p i t a l ,   e l  cual  se  refiere a l a  disposici6n de espacios sociales: 

"Hay diferencias  entre  los niños del barrio y los  del centro. La 
diferenciacih aún influye. Por ejemplo, los niños de l a  colonia 
aprenden muchas cosas  sÓlos como a nadar (que fub e l  caso de sus 
hermanos y algunos parientes, quienes aprendieron a nadar sÓlos 
en e l  acueducto que abastecb a Itel b r m e r ~  y ttla Carolinat' 1, l o  
cual  les da posibilidad de ver peligros por si.mismos, a diferen 
cia  de los 'niños del centro, a los cuales les  pagan cursos y 
cen m& mimados. Esas diferencias existen hasta l a  fecha y se ", 
presan  en l a  escuela tambih, ya que los del centro pueden pagar 
mejores escuelas y lo;s, del barrio no-, por ejemplo, en e l  kinder 
mis sobrinos ya aprenden inglds, l o  cual no saben los d e l  barrio 
por eso no es igual y est& marceda l a  diferenCia; s i  puede pagar 
estudia en una buena escuela, y si no en una escuela  del  gobier- 
nott. - 
Estas raciaalizaciones nos  dan pie para mostrar algunas interac 

cienes existentes entre l a  habilidad desarrollada en e l  centro 

- 

de trabajo y l a  econoda de l a  unidad. d d s t i c a ,  referidas a l  

cultivo de los oficios. 

l a  unidad d d s t i c a  y el  cultivo de los oficios 

UN aspecto de inter& p F a  el  ~prese&e trabajo de investigacih, 

S se  refierc al cultivo de 109 oficios a nivel ckdstico, A esta - * 

ClCL 
*.....- 

o 

1 

s i t u a c i h  nosotros l a  denominamos como dignificación  del oficio, 

\ 
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Su estudio en este apartado pretende  mostrar cómo l a  habilidad . 

desarrollada en e l  centro de trabajo ayuda 8-ahorrar  gastos  a ni 

Y vel de l a   e c o d a   d d s t i c a ,  sobre .todo cuando-los obreros ern- 

plean sus conocintientos en hacerle mejoras a su casa, ad& de 

que genera ingresos extras cuando los trabajadores. l e  hacen tra- 

I 

bajos a particulares, . .  

La dignificaci6n  del  oficio  se  caracteriza por el   cultivo,  

que  de 61 se hace practicándolo en e l  hogar. A l  respecto, tuvi-  

l ~ o s  l a  oportunidad  de observar l a  presencia de talleres Caseros 

en los hogares  de cinco trabajadores amigas mestros. En todos 

los casos el   tal ler  casero tenla como fbalidad  el  auxilio de e 
gunas necesidades d d s t i c a s ,   t a l e s  como  una' f a l l a   e l k t r i c a ,  un 

defecto relacionado con l a  -plomeria o l a  necesidad de hacer un - 
muebze o ampliar algún servicio de l a  casa, En cuatro de. los cin 

co casos, e l  taller estaba relacionado con el centro de trabajo, 

. e s  decir, en matra casos los trabajadores tdrra-algo que Ves 

con e l .  tall& h i & .  .de .la fábrica, mientras .que e1 quink, 

caso, "el cual es e l  del sefior "G", el. taller era de carpinterfa, 
, 

un hueso de aceituna, 

de su casa, con el- ffn de obtener ingresos extras .para ayudarse 

ec&camente, En e l  caso de estos tres  talleres existen vhcx- 

los entre los trabajadores, los cuales trabajan en e l  taller me= 

c h i c o  de T-omercial de Telasgt, Esta relaci6n opera a nivel de . 

..l_.~.._.l..ll~~" 

" ". .... "~..""* 
 c.^" 

, _ "  " 

. .. ."" . .. .. ". . . .___ 
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recomendarse trabajos mutuamente, as5 como también de  venderse 

entre ellos herramienta  a un precio más bajo'  del comercial, 
# .  

I 

Pudimos ver que la realizaci6n dtl, trabajos fuera del ho- 

gar afeCtaba los hábitos personales de sus integrantes'; par un ' 

lado, aparte de l a  ausencia del jefe del hogar durante l a  jorna- 

da  de trabajo,  se ausentaba por las tardes para ir a realizar 
l 

los trabajos extras que c6nseguIa,  For otro, se veian  alterados 

algunos hábitos personales, como en e l  caso de un amigo nuestro I 

. .  trabajador de " T e x t i l e s  LAR", quien acostumbraba  dormir  una sies - 
ta a l  llegar a su casa despu6s  de comer, pero. que tuvo que cmb& 

ar &te hgbito una vez que comen& a ayltdar a un hijo de su -PO_ 
I 
i 

1 ! 

sa, d u d  de uno de los  talleres  citados. Al respecto, nuestra 

amigo nos c o m e d  que esta  prktica  le. ayudaba  mucho, ya que a 

pesar he que no d o d a  por ias tardes, se cur6 de un padecimien- 

to de a g m a s ,  e l  cual achacaba a l a  siesta. 

.Como hensos visto en este apartado, e l  cultivo del  oficio 

aparke relacionadd con  obreros calificados ( e l  caso del señor 

"G", a pasar de que est6 relacionado con otro oficio tambih es 

significativo por l a  calidad de los muebles que hace), y no nos 

esto que no tuviera nada  que ver con los talleres de l a   f h i c a .  

De esta manera, l a  dignificación del oficio ap-e 'fuerte ente 

.: 

relacimada con l a  vida dodstica de ulgunqs obreros texbiles. - * 

Finalmente, l a  dignif icacidn del oficio por Medio del  taller ca- 

sero tiene &i&n &es creativos, ya que en e l  caso d&- s-r 

pudimos ver c& hacia una base para. adaptar &I nuevo  motor 

a su refrigerador, .aparte de haberlo visto ocupado en l a  cons- 
" 

trucci6n de una maquinitas mecbicas para envolver fegalos,  las 
~ ~ .~ . . . 

t 



El m$ximo dirigente  sindical  de *@El. Carmen" (al  centro) con 
sus h i j o s  vistiendo e l  uniforme d e l  eauino d e  la  fAbrica. A l  r e s -  
pecto, o t r o s  1Lideres sindicale?. .de A t l i x c o  d-est8c.aran como -jugaffoo 
r e 8  de. este -deporte. ' E n  el caso de esta  .fotograf<a, e l  l i d e r  era 
famoso por su desempeHo eomo "catcher" del  equipo. 
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cuales l e  fueron  encargadas por unos sobrinos suyos que tienen 

una papeleria en l a  ciudad  de  México DOF. 

En este sentido, ass copo l a  unidad dodstica aparece arti- 

culada con e l  centro de trabajo, también aparece articulada con 

e l  sindicato, mostrando relaciones significativas que l a  arkicu- 

lan a la  esfera  sindical;  esta  relación sindicato-unidad domésti - 
ca nos mostrad c6mo e l  sindicato  interviene hasta en las esfe- 

ras más intimas de los trabajadores, Pasemos a ver esta  rela- 

ción, . 

. 
la  unidad  doméstica y la  politics sindical 

EL deserrallo de l a  unidad doméstica no ha quedado fuera de l a  

influencia  sindical,’ sino que  también ha sido un campo -social en 

e l  que e l  sindicato ha ejercido su pow. Partiendo de esta w- 

presih,  el  prophito de este  inciso es estudiar ios distintos 

mecanismos y procesos  mediante los cuales l a  esfera  sindical se 

hace presente en l a  unidad d d s t i c a ,  Para tal eecto, centrare- 

mos nuestra atencih en e l  estudio de tres relaciones; l a  prime- 

‘i . 

ra es l a  relación entre l a  unidad dodstica y los procesos poli- 

ticos  sindicales, en l a  mal veremos l a   w l u e n c i a  del- movimien- * ’ 

” 5 

.- to obrero sindical en este campo social; l a  segunda es la  rela- 

ci6n- entre e l  parentesco y el: sindicato, en l a  cual veremos +o : 

*r un lado se pueden obtener beneficios por medio de nexos y - 
vhculos  sindicales, y cómo  por otr& e l  sindicato u t i l i z a   e l  pa-’ 

rentesco para  extender sus redes de control ; f i n a l m t e ,   l a  ter- 

cera es la  relaci6n que expresa l a  pacticipación  sindical en la  

unidad dodstica, en l a  cual veremos cómo e l  sindicato  participa 

hasta en los espacios & %timos de los &&os textiles. Vea- 
.... 
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l a  unidad doméstica y los procesos polikicos 

m e l   h i t o  politico  se manifiesta una marcada confluencia. de 

la. vida de l a  conrunid& obrera. La unidad d d s t i c a  &n su inter- 

acción con este carnpo social se ha visto marcadamente influfda 

en mchos aspectos; en e l  'terreno  laboral se viÓ afectada por e l  

alto  hdice de migración laboral que se. registró durante "la Di- 

visión**, En este m i s m o  renglón, muchas unidades  domésticas per- 

dieron a sus jefes como resultado de l a  ola criminal a que este 

hecho social diÓ origen; más aún, como resultado de la  estrate- 

gia "depuradora"  de l a  CR& (implementada  despugs de **la  Unifica. - 
ci6n en 19481, much-. unidades dodsticas se  vieron  obligadas a 

abandonar A t i í i x c o  pcir algún problema serio de uno de. sus intb 

grantes.(principalmente e l   j e f e )  con l a  central, a l  mismo tferapo 

las unidades, d d s t i c a s  de los trabajadores se vieron procuradas ' 

. por los  servicios  &licos que  procur6 e l  sindicato a f a l t a  de . 

atencianes por parte del 'municipio. 

~n t€-s gmerdes, suponemos-  que politicamentt l a  irti; 

fluencia sindical en l a  unidad &tica ha tenido un contenido 

bien cohercitivo; "para controlarlos a todos hay que tener 

mno-jburar!; -expres6-un-txabajador;-cercano -a un-l$dex .sindkal. 

E l  siguiente -ejemplo brindado por un viejo trabajador de '*el + 

. "A.R. l i d e r  de "el Volcbn(* era mi d a d o ,  y m i  hermano .trabajaba 
en esa f&rica. 'La Divisi&* era tan fuerte que prohibia tener 
vinculas con'gente de otra central por lo que nosotros como * 
manos no -nos p o d h o s  hablar. E l  & que 'accidentaronl  a A.R. 

- 

que hubo en e l  &ai0 en protesta por tantos  asesinatos p o l i u -  



, 0 295 

COS. 1.30 contando con que alguien me h a b h  visto, A.P.C. (lider 

m á s  o menos un mes despugs del  incidente y me preguntó que qÚ& 
era lo que estaba haciendo en un acto de l a  CTM, y yo l e  contes- 
' t é  que qd hart? s i  l e  mataran un hermano, y l e  aclaré que mi- 

m i  explicación me dejó ir pidi6ndome disculpas y dhdome l a  ra- 

. de **el León", donde trabajaba e l  informante 1, me mandó llamar 

\i 

.' hermano 'fui! uno  de los asesinados ese  dia; después que escuchó 

- zón*', 

Por otro lado, l a  influencia de la  politica  sindical en \ 

l a  conformación de l a  composición de l a  unidad doméstica ha sido 

también natable, Encontramos que durante los periodos de gran 

efervescencia politica  la  composic& dodstica se viÓ afectada 

por los  asesinatos y e l   a l t o   h d i c e  de migración tanto laboral 

como polltica. De esta manera, l a  ausencia de l a  figura paterna, 
8 . .  

sea por  muerte o por  abandono, influ+ en una marcada matrifoca- 

lidad. Al respecto,  Lantz  (1958) apunta  que debido a l a  ausencia 

del.padre, se  invierten los roles conyugales, dejando espacia pa, 

I 

ra lbs burlas sociales cuando un hombre hace las tarea domgsti- 

cas que I se supone deben ser hechas  por las mujeres , de aqus e l  

gran .temor  de los hombres de Atlixco a aparecer como ~~mandilo- 

nes**, Al respecto, suponemos que esta  situacibn ha sido aprove- 

chada politicaraente; recordemos las palabras d e l  lidk sindical 

de Atlixco, en las cuales se refiere a los vecinos de l a  colonia 

: * * H o g a r  del Obrero1 '  en tkminos de.padre benefactor que ve por 
. . _  - - . ~ " ?  

una familia agradecida Ccfr, supra.: 186). Sin anbargo, tal uso 

simbólico de 1aS situaciones  politicas  tiene su r d z  en e l  uso 

que del parentesco hace el sindicato, Veamos a kontinuaci6n esta 

r e l a c i h .  

" 

" 

e l  parentesco y l a  influencia sindical 

~n este apartado nos referes a l a  -da"-- 

I 

! 
I 
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existe entre el parentesco yala esfera sindical. Para ello cons& 

deraremos-  dos situaciones; l a  primera  se refiere a los benef i c i  

osos que scrabtienen del sindicato por  medio del  parentesco, y 

l a  segunda a l  uso que hace el  sindicato del parentesco como m a -  

nismo  de control, 

Para e l  primer  caso (los beneficios sindicales por medio. 

del parentesco), las redes de parentesco o alguna forma  de paren 

testo ritual con e l  l f d e r  como un compadrazgo, son Útiles para 

obtener al& tipo de  concesi6n especial em e l  trabajo por parte . 

del sindicato, tal como obtener l a  planta inmediata en e l  traba- 

jo, o bien abandone l a  fábrica por tiempo indefinido sin ternos 

de  perder e l  puesto  de trabajo, o bien cuando l a  relación es & . 

cercana se .puede  obtener una ' M i a  raya" o una pensión especial 

para l a  unidad domgstica del trabajador una vez que &te muera y 

- 

# 

. .  

su fimilia quede sin medios para procurarse  econ6micahente, 

En este sentidq; los casoswSel s&or *'Ot' y del seirar 

nos hablan de dos situaciones de beneficios concretos, los cue, 

les son e l  bmef i c i o  wlectivo ' y el  bgneficio personal. En el c9, 

so del señor "O@*, e l  sindicato le  ayudaba  suavizando l a  carga de 

su trabajo para.que  pudiera cumplir-cm sus canisiones sindica-- - 

les, asi colllbo tatnbih ayudaba a las esposas de los trabajadores 

fallecidos, y a l  grupo obrero en S$ le ayudaba con l a  educaci6n - *  : . 

para--sus hijos y con e l  serwicio de salud. Para e l  caso del se- - 
ñor rcGS", l a  influencia sindical se ha traducido en beneficios 

personales, tales scorn  e.1  mejorami@nto  de sus condic8rl)nes de v i  

. '  

- 

- 
da gr'oducto del aprovechamiento b c e  de las .comksiones sindi - i 

I 
cales. Es dentro de esta situación em l a  que pudimos ver cómo a l  

"" - . - - 
interior de l a  unidad d d s t i c a  se soaaliza e l  temar y e l  mpe - 



to, o e l  odio y l a  rebeldia 'contra e l  lider. Al respecto, báste- 

nos  con recordar  sus  palabras a l  cierra de "breve-  semblanza. ..", 
en 13s cuales. expresó c b  inculcó e l  respeto en S- hijos hacia 

e l  l f d e r  por los múltiples  beneficios que  de 61 han obtenido. 

, 

Ahora bien, como ya vimos, el  ámbifo f abril establece 1.- 

bases del  control politico del  sindicato, al tiempo que a i  inte- 

rior del centro de trabajo, la  unidad  doméstica tiene un marcado 

márgen  de participación. En este sentido, en términos del compor 

tamiento  personal  dentro de l a  fábrica, l a  unidad dodstica (o ' 

la  red  de  parentescon en un sentido &S amplip) juega un papel 

importante,  ya  que e l  sindicato demanda del trabajador una buena 

conducta dentro de l a  fábrica con el  fin de evitar problemas  con 

la  empresa. De esta manera,  cuando se presenta al& problema  de 

desacato de alguna disposici6n  sindical, e l  trabajador es casti- 

gado- por e l  propio sindica'to. Cuando l a  falta excede un l h i t e  

determinado, se mada llamar a l  infractor por medio  de un auxili 

ar sindical' a las audiencias que concede e l  l h r  para llamarle 

l a  atención, pero si esto no es suficiente!, se manda llamar a 

quien l o  haya  recomendado para demM641: una pronta soluci6n con 

. tal de witar que los problemas se -hagan más grandes. Por medio . ' 

de estas,  relaciones pudimos detectar que a tra& del parentesco 

el'sindicato puede i n c i d i r  en e l  control de l a  vida  laboral de . .  

un trabajador, ya que por medio  de las redes de parentesco e l  

un abrer~ j6ven, con tendencias alcbholicas y un profundo senti- 
60 de *&a, fub casti ado por jugar en horas  de trabajo, y 
durante e l  tiempo que d su castigo se dedi& a beber. debido. 
a que su conducta ere -Ilruy~-a~-siwt-y-se meti6 eñ" proble- 
mas, fu& mandado llamar por e l  aider junto con su padre. Una vez 
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en l a  audiencia, el lider reclamó a l  obrero tanto su  conducta a l  
cóholica como su -conducta agresiva, l a  cual lo  llevó a tenec e& 
frentamientos con  su  propio  padre, Al padre del trabajador en cu 
estiÓn l e  fu6,reclmada l a  conducta  de su hijo y se l e  preguntb 
si acaso no l o  podia controlar, Los problemag se solucionaron 
una vez que e l  obrero  problemático abandonó l a   f h r i c a  y cambi6 
de trabajo , 

En este sentido, este caso nos habla de l a  intervención diracta 

del  sindicato en l a  vida de los trabajadores, tema del cual nos 

ocuparemos en e l  siguiente  inciso, 

1.a participación sindical en l a  unidad dor&stica 

E l  sindicato interviene hasta en los asuntos &S &timos de l a  

vida de los trabajadores. ksta expresión no es  reciente sino que 

se ha  conformado  con e l  paso del tiempo, como lo confirma el si- 

guiente ejemplo: - - 

*~cuando un obrero .tenia un problema faniliar par ejemplo (enme1 
Carmen") el sindicato intervd y hasta bada sugerencias : 
'pórtate bien', 'regksa a tu casa' , 'piensa en los nifics' 'si  
siguem así te  quedas sin trabajo*, Se llegaba a l  extremo de- que 
s i  un obrero m a s i d a  ecoz&icamente su h~gar-~y- su esposa se 
iba a quejar a l  sindicato, e l  salario del obrar0 la  era dado a 
ella; d f r a ~ t a m m t e ~ -  En este sentido, e l  1Xde.r era consciente para 
SOlLtCionar 10s prabiemaso Muchas veces los pmblcnrae M llegaban 
a ventilar en l a  Cámara del Trabajo", 

Asi e l  sindicato tarabih participa en los problemas familiares 

de los trabajadores, bien dando -soluciones - o-regaiiando a los tra - - 
bajadoses por no tener cuidado  con su familia. Un amigo del ba- 

Y 

**m una ocas& veniamos un grupo de cuatro parientes de una fi- 
esta en estado  alcóholico. En nuestro camino nos &zswos con un 
'obrero muy servil con. e l  1Xder que tbsabib iba *io y l o  saluda 
mos, Al d s e l e  uno de nolsotros, e l  eciiar sac6 una pistala' 7 
le   di jo  que no se acercara porque. s i  i o  hacsa l e  disparaba, Cam0 
todos kanms vecinos, m i  prim se acerc6. a &1 dici6ndoli 'we no 
habla problema, y ai estar a una distancia de cinco metros e l  se 

, Í5or disparó sohre 61 pegándole l a  bala en e l  pecho, M i  primo fig ' - - a W i d o  y no perdió l a  vida, y e l  agresor fu& demandado, La de- 
fensa .del agresor fué mane jada por el   hljo .del lhtr, tan buen 
abogado- que nunca pierde un caso', En los juicios e l  seflor -decl=-. 
rÓ que l e  disparÓ a m i  prh - porque ,fie agredido por 41 , Todos 



los que gramos testigos le  rtclmamos pue &1 bien sabla que las 
cosas no hablan pasado a d ,  pero e l  acusado insistla que- había 
sido golpeado s i n  mostrar evidencia al-guna. Finalmente,  para pe- 
sar  nuestro e l  'agresor fue declarado inocente. Posterdormente e l  
papá de m i  primo fu6 mandado llamar port1 lider, quien l o  acus6 
de ser aiipable de l o  que le  pasÓ a su hi jo porque  no lo cuida- 
ba; 'si hubiera sido. en t u  casa yo te ayudo a matarlo' le  dijo, 
pero como las cosas no fueron as% no se pudo hacer nada  despubs. 
Tiempo despés. el señor que dispFÓ sobre m i  primo repitió su 
acci6n disparbldo e  hiriendo.  a su compadre1t. 

Tales acciones implementadas por e l  sindicato no se limitan a so 

luciones como l a  del caso citado. E l  lider  interviene en l a  vida 

de los trabajadores  a un grado tal que a h  los matrimonios y los 

divorcios de los trabajadores tienep que pasar I por su salón de 

- 

1 

audiencias. En otros casos el l l d e r  ha  impedido disoluciones ma- 

trimdniales w ha solucionado irregularidades de los trabajadores 

en sus hogares, ha defendido l a  integridad de esposas  ofendidas 

por l a  extrawdtalidad de sus. esposos y ha  impedido  'inatrimonios 

que a su juicio no deberfan llevarse a cabo.  Ve- e l  siguiente 

caso comentado por un exobrero de I tComerc ia l  de Telas": 

"En un caso el lider se oponla al divorcio lega l  de un trabaja- 

por peticibn de l a  propia esposa. La re8cciÓn del trabajador fd 
dejat  l a  fábrica y a su esposa; ya  que  de su sueldo se l e  hacia 
e l  descuento de  una cantidad de dinero para pasksela a l a  seño- 
ra. Una vez fuera de l a  fábrica e l  obrero no volvi6 a ser inter- 
venido en su vida privada". 

- dm, a l  cuál queda o b l i g a r  a que permneciera con su esposa, 

. .  . -  

Como pudimos ver en los casos descritos en e l  presente c= 

pitulo, l a  influencia  del  sindicato a nivel extrafabril rabaza 

I 

que  conforman l a  .vida de la  "Comuna de A t l i x c o n .  m e l  caso de 

l a  politica regional pudimos ver ,la coberturg de l a  C R W  a tra" 

vgs  de l a  administraci6n de los recursos municipales y el apoyo 

- 
- 

i 

comensual- a- la -fT~a-de% lider. por medio. de un fuerte inte 
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cambio, sob& todo de favores,  Esta  manifestación se manifiesta 

inclusive a nivel de las mejoras en las condic\on=, & \,5 
barrios obreros, e n '  miyo caso e l  papel del  sindicato como gestor y 

de l a  vida comunitaria l o  hacen aparecer inclusive*en las inter- 

acciones & personaies del  barrio, permeando  de un fuerte c a t e  - 
nido politco  la interacción de los habitantes  del  barrio. S i n  q 

bargo,, en su papel como gestor de servicios se 1-6 que las a- . I 

diciones de vida  del  barrio mejoraran notablemente, l o  mal a n i  

vel de l a  unidad d&tica  se traduce en beneficios concretos en ' 

los cuales l h  condición real de l a   c l a s e  ob-a de A t l i x c o  apm- . 

ce ampliainente beneficiada por e l  sindicato, As$, vimos  cómo en 

un momento  dado l a  estructura  sindical demanda L a  interaccihn 

b2latekal en l a  cual a l  trabajador l e  son proporcionados recur- 

sos a cambio de no poner en cuestihn e¡ mundo de normas que ri- 

gen y afectan su vida, Ass, nos fu& posible  ver y entender f a  to - 
t a l i d a d  del  sindicato, en l a  cual se expresan las d i s t i n t a s  es- 

trategias sociales que impleawintan los campos soci.ales a partir 

de l a  influencia que e j e e   e l  sindicato eri ellos. T a m b i h  nos 

fu& posible  estudiar l a  expansi& o l a  cosrtracci6n de los d i s t e  

tos carapos- sociales en torno a l  poder sindical, cuya expresi&. 

nos puede ayudar a entender de cerca la malidad sindie& mexi- 

cana, 
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coNcLusIoi!Es 

EL presente cuerpo de conclusiones pretende d a r  respuesta a nues 

tras preguntasrlaboradas en e l  planteamiento de nuestro proble- 

ma emp&ico, En tal caso, ve- primero e l  caso de las seme jan- 

zas entre l a  Vosauna de A t l i x c o , t *  y e l  conjunto de  comunidades 

obreras consultadas, 

En t&minos generales, e1,plmteamiento de comunidad obre - 
ra que seleccionamos como modelo &rico, nos permiti8 plantar 

niveles  analkicos  integrales dentro de los cuales l a  vida de 

los trabajadores va conformando las  diferentes  estructuras socia 

les que 'cohecionan l a  comunidad. As1 e l  cuerpo comunitario no 

aparece detehahado por un aspecto de  su vida,  sino por varios, 

cuya ,coajugaci6n interaccional moldea y l e  da coherencia a ese 

cuerpo comunitario. Ahora bien, e l  principio de interaccionali- 

dad que rige los distintos hitos de l a   v i &  social est& esta- 

blecido de tal' m e r a  que no es  posible hablar de una parte ,sin 

conocer e l  %todo, y e l  todo nos habla de esa parte. En nuestro cz 

so, hablar de nuestra comrnidad laboral es hablar del  sindicato, 

y hablar del sindicato es hablar'de ;la comuridad laboral. 

Coincidimos con l a  descripcilkr de las distintas comunida- . . . 

des laborales que consultarnos, en.las cuales tanto los autores 

consultados como nosotros consideramos l a  vida comunitaria a p q  - 

tir de los siguientes b i t o s :   e l   h i t o  del trabajo, el   politi-  - 
co, e l  familiar, el comunitario, el  del  sujeto social y otras d i  

mensiones  complementarias que integran 18 vida conatnitaria. Es- 
- 

tos Qmbitos no son planteados c0""p independientes unos 'de otros, 

sino interrelacionados, & tal suerte que es posible ver y en" 

der que l a  vida del trabajador est& conformada  por los diskintos 
." "_ ". ~" 
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. mecanismos sociales mediante los cuales socializa y participa en 

esos  Bmbitos. I)e esta manera, podemos coincidir con Dent& que 

l a  base  de la  existencia  social de la  coqpidad obrera es l a  fu- 

ente de trabajo, y qye la socializaci6n cotidiana en l a  cummi- 

dad laboral define los distintos  roles  sociales y sexuales de 

sus integrantes; .con  Lantz podemos coincidir en que e l  tipo de 

relaciones que vive e l  obrero en e l  centro de trabajo son, recre! 

das . e n  e l .  seno de' l a  unidad don$stica, y que e l  peso que tiene , 

el inaiciduo en . l a  conformcibn de la vida commitaria es deter- 

'minante;  con P i l c h a  coincidimos en que los resgos distintivos 

de la comhidad laboral son el  grupo y e l  territorio,  los cuales 

definen las principales caracter$stices de una comunidad laboral 

frente a otra; 'f inalrnente, podemos coincidir con Walk@r en 

que el  'desarrollo comunitario y e l  industrial est& fuertemente 

vinculados, y que ambos inciden enl la conformad& -del individuo 

a su medio, Es impartante se&il~,-.que una co-.- 

tanto's- l a  "Comuna d t .  AkLfxlcot*.  COAY) al--.conjunto de--axmnidades - 

e 

cmsul4xxlas, em e l  fuerte contenido violento de las pa+ .- 

nas gremiales. Sin embargo, estas c o n c l u s i o n C a . p r e l ~ ,  .a 

pesar: 'de m M ~ A O  *-dc-: Sin3ilitudes,-- tei& ."; =: 

a s e m a r  una serie de considerables diferericias. 

Las diferencias entre l a  "Coaruna de At1ixco"en relacih a a 

las otras comunidades obreras; las ubicamos en -dos tendencias, - - 
La primera es una diferencia de contexto. A l  respecto, debemos 

SeAalar que  eX &junto de colanridacles obrerarr consultad8sT-gerc- 

tenLen a realida& socioecon~cas diferentes a l a  rruestri; e l  

caso de Dennis se refiere- a un plablo minero en Inglaterra, los 

de Lantz y Walker se refieren a dos pueblos mineros en Estados 

1 
. I  
I - 

c*_ ." - "" " 
- ,  
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Unidos, y e l  de Pildher se refiere a una comunidad  de estibado- 

res en portland, Oregon (tambign en %tados Unidos 1. 

- sin embargo, una diferencia que  consideramos fundamenhl, 
Y 

es el papel que jug6 l a  Tornuna de A t l í S o "  en l a  confomaci6n 

del moderno estado mexicano. A l  respecto, consideramos  que en 

ninguna parte del mundo la  clase obrera ha tenido una participa= 

ci6n pol4tica tan importante como en e l  caso mexicano. c0m0 VI- 

mos con e l  caso de l a  "Comuna de AtlixCol*, l a  participaci6n y 

fortalecimiento de l a  esfera sindical, se originaron eh los 

a s  20*s, es deck, una vez que e l  sindicato.l+ e l  control 

de l a  organizaci6n del trabajo, A partir de ese momento e l  sindi - 
-cato y principalmente l a  CM, lreg- a  tener &a participa- 

ci6n polstica a dvel nacional tau htprtante que el  Partido La- 

borista -cano i n t m i n o  directamente & la postulaci6n de pr= 
f 

sidentes. €n este sentido, el fortalecirdiento del poder obrero 

-ti6 que el  sindicato .rebasara su bit0 de influencia ( l a  

fabric4) y se convirtiera en una instski& social garante, ~e 

esta manera, mientras en los estudios consultados las mejoras en 

las condiciones de vida estaban supeditadas al capital y al est5 

do, en el  caso de Atljxco, las I8atabZes mejoras en l a  clase abre - * - ' 

ra. de A t l b c o  estuvieron fu&xanmte promavidas por e l  sindica- 

too 

I 

I 
I .  

l '  
En este  pmto, l a  base de las diferencias de nuestro estu_ - 

dio en relaci6n a los que consultamos, nos permiti6 ver de curca 

un aspecto poco valorado en t+ estudio . .  de l a  diase obrera de nu- 

estro pah: l a  relacih l$der=bas@s, nuestro caso puaimas c9m, I ,  

probar que esta relaci6n  se encuentra inrpraenada de una serie de 

l contenFdos e h.tercambios que aseguran por un lado ia s a t w a c c i  

" 

-. I 

c- 
8 



Ón de las demandas ,de los obreros,, y por otro e l  poder del SW.  

cato, Tal relaci6n nos nuestra por un lado l a  importancid de 
r 

I Atlixco ern 1s d i r e c c i h  bel rnovimieato obrero nacional, r e p r e s ~  

tada por los  altos cargos @licos que han desempefíado SU lghe- 

res obreros, y por otro l a  importancia que tiene l a  C m  en 

Atlixco cop3 administradora de sus recursos, y eje vector de l a  

. vida polstica  del municipio. 

S i n  embargo, l a  a-ih a l a  figura  del l l d e r  tdi- 

&I nos muestra l a  base de. conseciones y de terror social sobre 

l a  que descansa su poder. En nuestro caso, e l  poder polftico d e l  

l l d e r  de A t l i x c o  se  manifiesta por su fuerte vinculacibn a l a  vi L 

da polstica nacional (actualmente es suplente de senador' par e l  

estado de Puebla), y por sus sorprendentes alcances laborales, 

$ancia de estas diferencias se plede~ ver en dos sentidos, . X n  pr& 
mer lugar nos plantea que no se puede estudiar -a l a  clase & m a  . I 

." "_ - _" 
sindica3 rebaza '  aqlbamente e l  bit0 del trabajo, 
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Tocará pues a nuevos estudiosos  interesados en el.  tema, 

profundizar una veta que  nosotros  apenas socavamos. Es de  espe- 

rarse que  en adelante nuevos estudios mestren de ,mera & pro - .  

funda las bases de poder y nmnipulaci6n sindical que penniten 

tanta corruptela a nivel de l a   d i s c i &  del mvimianto obrero 

nacional, ass como tambih l a  manipulaci6n y concentracih del 

poder politico a partir.de1 uso que .hacen los  llderes de las ba- 

ses en beneficio nacional. 

Cerramos pues e l  presente trabajo no can conclusianes CQI 

tundentes, sino. con .preguntas  provocatlvasr &mal ed e l  papel 

tual de los sindicatos en nuestro p a h ?  ¿cuáles son las relacio- 

nes de control social? &quQ pagel  juegan los lxderes en la  cow 

f o m a c i h  de los' actuales prcrcesos .politicost @.I& tipo de conse 

I 

- 
cienes existen 'entre e l  estado y los  lideres para que dstos 6lt. 

mes presionen a los trabajadores em vez, de ayudarlos? &hasta cu- 
, 

&do seguirá lci clase obrera nacional permitiendo que su destino 

se 11- por caminos que apmtan a desintegrarla? 
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