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INTRODUCCION 

La mujer como obrera no deja de ser mujer. Al "ser mujer" 

se le asignan un sin fin de calificativos: "la sufrida y z& 

negada" , "la madrecita santa" , "la superexplotada" , "el se- 
xo débil", "el segundo sexo". Calificativos que poco o ca- 

si nada ayudan a comprender la situación particular de l a  

mujer obrera. 

Con el desarrollo d.el'capitalismo, las mujeres se 

han ido incorporando masivamente a la production sccial. 

Esta situación ha traldo consigo cambios significativos y 

nuevas actitudes relaciona.das con la condici6n femenina. 

El presente trabajo, entonces, preten2e abordar el problena 

de la proletarización femenina, particularmente enfocada a 

dos industrias de Tlaxcala.: una industria textil y una in- 

dustria de la confección. 

Es posible afirmar que la mujer, al participar en 

la producción social y desarrollar un trabajo productivo," 
*El concepto de trabajo productivo es tomado de l a  defini- 
ción que hace Marx: "Trabajo  productivo en el sentido clc 
producci6n capitalista es ;  el trabajo asalariado que caajea 
do por la parte variable d e l  capital (la parte del capitai 
gastada en salario), no ~ 6 1 0  reproduce esta parte del capi I 
tal (o el valor de su prcipia capacidad de trabajo), sino 
que además produce plusval1Z.a para el capital.ista.. . Unica 
mente es productivo el trabajo asalariado que produce cap'; 
tal." Citado por Einsestcin en Patriarcado -- capitalista -- y 
- Feminismo socialista, _.- p. 1 9 .  
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l lega a formar parte directs de l a  clase obrera. 

El análisis,  que gira en torrio a l  problema de l a  

clase obrera, hcr sido abordado por e l  marxismo ortodoxo ca- 

si siempre de manera abstrac:ta. Se define a l a  clase a par - 

tir de l a  estr icta relación que guarda con los  medios de 

producción; se l e  mide, ademSs, estadlstica y inatemáti.carnen -- 

te. 

estructura o categorla definida estáticamente. 

que l a  clase obrera únicamente "es". 

to quedan relegados l o s  mecanismos a traves de 1-0s cuales 

l a  clase no sólamente "es" ,~ts ino que, además de ser, se 

construye y se forma continuamente. Es imposible, asF acep - 

t a r  e l  análisis de clase intentando inmovilizarla y anatonii I 

zar  5u estruct.ura, porque re~ultarEan menospreciadas l a s  

particularidades de los hombres que conforman ia clase. 

Esto es posible debido a que se l e  considera C O ~ G  una 

Parccefla 

Bajo este planteamien - 

Por esto se considera que l a  clase -en nuestro caso 

particular, l a  clase obrera- se define por l os  propios hom- 

bres que la conforman. 

contexto real  e histórico. "No podemos tener amor sin aman - 

tes,  ni. sumisión sin señores y siervos. 

E s  decir,  por hombres reales en un 

II 1 

Bajo estas consideraciones e l  concepto de clase que 

se adopta, parte del  planteamiento de Thompson: 

'Thompson, E.P. _---_-_-- La formaci6in histórica de l a  clase obrera: --- 
Inglaterra 1780-1832.  Ed.  La i ra .  Tomo I. Barcelonü, 1 9 7 7 ,  
p .  a. 
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”Por clase entiendo un fenómeno histórico un i -  
ficador de un c ier to  n6wro de acontecimientos 
dispares y aparentemente dcscontectadcs, t a n t o  
por l a s  respectFvas condiciones materiales de 
existencia y expzriencia como ?or su consciencia ... Personalmente, no veo l a  clase como una es-. 
tructura y menos adn como iiníi categarla, sino co- 
mo algo que acontece de hecho ( y  puede demostrar- 
se que, en efecto,  hci acontecido) en l a s  relacio- 
nes humanas”. 

E l  concepto de clase obrera, entonces, l l eva  corisi- 

go el concepto de relacidn histórica. Relación que se con- 

creta en hombres reales, l o  ccal hace necesario sorneter ü 

consideraci6n l a s  caracterlsticas ta les ctmo: nacionalidad, 

historia propia, raza ,  sexo(; etu. En e l  Freseritc estQdic, 

IC? diferencia sexual es elemento fundamental para Ubicar a 

los hombres y mujeres dentro de l a  clase cbrera. Se  suporie 

entonces que existe una ei ferzncia s igni f icat iva entre ser 

mujer ,obrera y ser hombre obrero. 

Partiendo de l a  d i f  ercncia sexual,  Alexandra Kc;ll.on - 

t a i  hace up. intento de ubicar a l a  mujer trabajadora e:] l a  

historia. Supone que la condición femenina tiene su susten - 

to  en e l  lugar que ocupa a l  inter ior  de l a  produecien. Por 

eso, el hecho de quc l a  niu jor  participe directamente en la 

produccidn trae apareada l a  2osibilidad de si.1 libei-ación. 

Las diferencias de sexo al. inter ior  de l a  produccián SOP mf - 

nimas; se reducen a l a s  dift3rencias de salario y a l a s  d i f c  - 

rencias de empleo, ].as cuales tienden a dcsaparccer caí: el. 
I 

*lbid. p. 7 .  
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d e s a r r o l l o  d e l  cap i ta l i smo.  Aun cuando K o l l o n t a i *  pa r t e  de 

l a  d i f e r e n c i a c i á n  sexual  de  l a  mujer  y d e l  hombre, su a n á l i  - 

s i s  cae dent ro  d e l  p lanteamiznto  d e l  marxismo or todoxo.  La 

t rabajadora  e s  primero p r o l e t a r i a  y luego  mujer. La obrera  

es d e f i n i d a  a p a r t i r  de  su posici.6n a l  i n t e r i o r  de l a  pro- 

ducción, l o  cua l  imp l i ca  que, a l  p r o l e t a r i z a r s e ,  l a  muje r  

l l e g a  a formar pa r t e  de l a  c lase obrera  s i n  d i s t i n c i o n e s  

s i g n i f i c a t i v a s .  

Extremando e s t a s  cons iderac iones ,  se podr fa  señalar  

que , según e l  marxismo or todoxo:  "La m u j e r  es considerada 

sólo como una vict i .ma más, ! ind. ist inyuible  del p ro l e t a r i ado  

en gene ra l ,  de l a  pernic i .osz  d i v i s i ó n  cl.aci.cta del traba- 

jo. I1 3 

Para abordar e l  problenia de  l a  p r o l e t a r i z a c i 6 n  de 

l a  mujer, es fundanental tcrnar en cuexlta l a  d i f e r e n c i a c i á n  

sexual de  l a  fue r za  de  t r a b a j o  na.sculina y femenina. Es  ne  -- 

c e s a r i c  de tenerse  para observar l a  fornia en que sc desarro-  

l l a  e s t a  p r o l e t a r i z a c i é n  de La m u j e r .  

Antcsine A r t o i s  formula u ~ a  interesante c r l t i c a  a l  

*Es necesa r i o  a c l a r a r  que son pocos l os  t r aba j o s  q u e  Ko- 
lloritcii realiza en cuanto a fuerza  de t r a b a j o  femenina. 
Sus estudios san más amplios e i n t e r e san t r s ,  con;o l o  es  el 
tenia sobre sexual idad femenina. 

3E i. c en s te i n  , 2, i 1 1 ah R. ( C om]? i 1 a do r ) ______._____I--_- Pa t r i a r c ado c aEi. t a 1 i c t a 
.L- v f emin ism s o c i a l i s t a .  ̂I--- Ed.itoria1. Siylc? X X i .  México, 1 3 8 0 .  
p. 21. 
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marxismo or todoxo r espec to  a l a  po s i c i ón  de l a  mujer en  l a  

producción s o c i a l .  Para Artois,  1.a mujer se p r o l e t ü r i z a  co - 

nio grupo e s p e c í f i c o  en r e l a c i ó n  a l  honibre. Esta es, a. la 

vez, p r o l e t a r i a  y mujer. Su a n á l i s i s  in t en ta  un i r  l a  cate- 

gorPa sexo y c l a s e .  Considera que l a  mujer se p r o l e t a r i z z  

"como mujer" : 

"Su des t i no  de mujer l a  pers igue  inc luso  en e l  
t r aba j o .  Const i tuye  una man3 de obra subcua l i f i -  
cada, sometida más que los  hombres a los  ava tares  
d e l  desempleo; su s a l a r i o  es considerado frecucn- 
teinente como s a l a r i o  de apoyo; y se encuentran i n  
ser tadas  masivamente en los  empleos llamados feme -_ 
ninos. " 4  

4 
EL planteamiento de A r t o i s  acusa un avance s i g n i f i -  

cativo: l a  forma en que l a  rnujer p a r t i c i p a  en l a  producción 

se ve predeterminada por  su e s t a tu t o  de mu j e r .  A r t o i s  inda - 

ga en e l  e s t a tu t o  que l a  soc iedad c a p i t a l i s t a  da a l a  mujer 

para poder entender su p r o l e t a r i z a c i ó n .  Pero su indagacien 

no l l e g a  muy l e j o s ,  porque ric se d e t i ene  en pro fundizar  so- 

bre  l a s  pa r t i cu la r idades  de  l a  obrera  a l  i n t e r i o r  de l a  pro - 

duccióri. Su Gnico acercamiento c ons i s t e  en c a r a c t e r i z a r  a 

l a  fue r za  de t r a b a j o  femenina en cuanto a s u  s a l a r i o ,  tipo 

de empleo y po s i b i l i d ades  de ser desempelada. La rnenci6i-i 

,Cinica de estos elementos r e s u l t a  i n s u f i c i e n t e ,  ya que l a  

fuerza  de t r a b a j o  femenina e s  mucho más compleja y no puede 

ser d e f i n i d a  solamente por  los aspectos  invo lucrados  en  1.a 

A r t o u s ,  Antoine.  Los orfgenes de l a  opres ión  de l a  mujer. 
Editorial E'ontarnara. Co l e cc i ón  krqumeiitos. Barcclona,  1 3 7 9  

4 
- ~ - - -  --.-- -L 

p. 1 2 .  
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e s f e r a  de la .  compra y venta  de fue r za  de t raba j o .  La carac  - 

t e r i z a c i ó n  de  l a  fue r za  de t r aba j o  femenina dehe ser v i s t a ,  

tanto  c u a n t i t a t i v a  como cua l i ta t i vamente ,  como una fuerza  

de t r a b a j o  e s p e c í f i c a .  Parcrcerla que para h - to i s  l a  ca t ego  - 

rZa sexo sólo s i g n i f i c a  una sobredeterminación mSis a l  i n t e -  

rior de  l a  producci6n. 

Para c a r a c t e r i z a r a l t a  fuerza  de t r a b a j o  femenina no 

debe cons iderarse  que la c a t e g o r l a  sexo sea únicamente una 

sobredeterminación. La fue r za  de t r aba j o  femenina es espe- 

c í f i c a  t an to  c u a n t i t a t i v a  ccmo cua l i ta t i vamente .  Desde l u e  - 

go no se pretende que e l  a n l i l i s i s  par ta  de una comparacidn 

en t r e  hombres y mujeres. Hacer lo  nierecerfa l a s  c r l t i c a s  

formuladas por  Kergoat ,  cuando e l  tema es abordado por  l a  

c o c i o l o g l a  d e l  t r aba j o :  

"En e l  momento en que hay una comparación hom- 
bre/mujer, r e spe c t o  de  una conducta e s p e c l f i c a ,  
es no tab l e  que siempre se e x p l i c a  l a  c a t e g o r l a  inu - 
]eres haciendo r e f e r e n c i a  a l a  de l o s  hombres. 
Esto se debe a que l a  cmnparación nunca t i e n e  co- 
mo o b j e t i v o  mostrar l a  autonomía üe l a s  p rác t i c a s  
y r e l a c i ona r  e s t a  autoriomla con e l  sexo s o c i a l  de  
los  grupos; l a  comparación sirve únicamente para 
mostrar que l a s  mujeres t i enen  pa r t i cu la r idades ,  
' e spec ia l idades '  con r espec to  d e l  modelo gene- 
r a l . .  . Aqci l  poneinos el dedo en l a  l l a g a ,  porque 
ese modelo ' g ene ra l '  que se supone corresponde a l  
%ser humano' no es con poca f r ecuenc ia .  .. s ino  un 
d i scurso  masculino sobre  p r á c t i c a s  masculinas. " 5  

'Kergoat Danie le .  "¿Obreroc:=obreros?" . En Criticas de l a  
economla p o l í t i c a .  Ed ic ión  1a t i noamer i c anGNos .  1 4  y 3.5. 
Edic iones  E l  C a b a l l i t o ,  a b r i l - j u n i o ,  1 9 8 1 ,  p. 204.  
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Este t r a b a j o  p a r t e  entonces de  l a  sUpuesta d i f e r en -  

c i a  sexual  de  l a  fue r za  de  t r aba j o .  Tanto e l  a n d l i s i s  de 

l a  m u j e r  obrera  que no toina en cuenta l a  c a t e g o r l a  sexo, co - 

mo e l  que supone que es pr imero p r o l e t a r i a  y luego  mu j e r ,  

son planteamientos sumamente e s t r e chos  para abordar e l  pro- 

blema de  l a  p r o l e t a r i z a c i ó n  femenina. Tampoco puede admi- 

t i rse que e l  sexo sea tan st510 una sobredeterminación más; 

es d e c i r  un anexo más. Impos ib le  basar e l  e s tud io  de  l a  

fuerza  d e  t r aba j o  femenina an func ión de un modelo masculi-  

no. 

Por  todo  esto, e l  p r i n c i p a l  s en t ido  de e s t a  i n v c s t i  -- 

gaciór, r e s i d e  en e l  aná l i s l : s  d e t a l l a d o  de  l a  fue r za  de  t ra-  

ba j o  femenina t an t o  en e l  merccrdo de  empleo como en e l  pro-  

I 

ceso de  t r aba j o  mismo. 

Consj-derando que l a  fue r za  de t r aba j o  femenina es 

e s p e c r f i c a  en  cuanto a l a  forma que p a r t i c i p a  en e l  mercado 

de  empleo y a l  i n t e r i o r  d e l  proceso  de  t r aba j o ,  es posible 

preguntar acerca  de  los  elementos que contr ibuyen a c a r a c t e  

r i z a r  a l a  fue r za  de t r a b a j o  femenina como especifica. Es- 

t a  e s p e c i f i c i d a d  debe s e r  considerada par t i endo  d e l  t i p o  de  

t r aba j o  yue l a  mu j e r  d e s a r r o l l a ,  su grado de  c a l i f i c a c i ó n ,  

l a  p o s i b i l i d a d  que t i e n e  de ascender de puesto, sus sala--  

rios, su  c i c l o  de  desempleo y empleo, etc. 

- 

S i  b i en  se adoptan los conceptos de  Marx en uuarit-~~ 
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a l a  p r o l e t a r i z a c i d n  y l a  d e f i n i c i ó n  de  fue r za  de  t r a b a j o  

de manera genera l , *  es ne c e sa r i o  señalar  que, a d i f e r e n c i a  , 

de Marx, este t r a b a j o  cons idera  q u e e l c o i i c e p t o  de  f u e r z a  de 

t r a b a j o  no es un concepto U I ~ L ~ V O C O .  ' Es d e c i r ,  a pa r t i . r  de  

e s t a  d e f i n i c i ó n  a n i v e l  abs t rac to ,  se pasa a sostener  que 

l a  concrec ión y r e a l i z a c i ó n  de l a  fuerza  de t r a b a j o  se pre- 

senta de  manera d i f e r e n t e  según sea e l  sexo de que se t r a t e .  

Ex i s t e  por  t an to .  una p r á c t i c a  d. i ferenciada s i  l a  fuerza  de 

t r a b a j o  es femenina o masculina. 

Esta d i ferenc ia .c ión sexual  puede r em i t i r no s  al- esta - 

tus quo l a  soc iedad capital., ista ha asignado a l a  mujer. 

En l a  soc iedad c a p i t a l i s t a ,  l a  condic ión de  l a  nu- 

jer ha s i d o  d e f i n i d a  como ulna condic ión de opresitir-: l a  mu- 

jer guarda una p o s i c i ó n  de dependencia, de  marginación y de 

subordinación con r e spe c t o  a l  hombre y a l a  sociedad en su 

conjunto. E s  en e l  cap i ta l i smo,  donde l a  opresi.6n de  l a  mu - 

jer se reproduce de  manera permanente y s i s temát i ca ,  a to- 

dos los n i v e l e s  d e  l a  v i d a  econ6mica, p o l l t i c a  y s o c i a l .  

*El concepto d e  p r o l e t a r i z a c i ó n  y fue r za  de t r a b a j o  par ten  
d e  l a  d e f i n i c i ó n  de Marx en -- E l  Cap i t a1 ,Vo l .  I , pp. 121-122,  
1 9 6 8 ,  de l a  E d i t o r i a l  FCE. La p r c l e t a r i z a c i ó n  se da en 
e l  momento en que l a  f u e r z a  de  t r a b a j o  se vende como roer- 
cancía.  Por fuerza  2e t r a b a j o  se ent iende l a  capacidad fí 
s i c a  y mental d e l  hombre que se pone en acc ión a l  producir  
v a l o r e s  de uso de cual.yuie:r c l a s e .  E x i s t e  p r o l z t a r i z a c i 6 n  
cuando l a  f u e r z a  de  t r a b a j o  es vendida por  su poseedor,  6 s  
te es l i b r e  ~ r o p i e t a r i o  de SCL fuerza  d e  t r a b a j o ,  libre de- 
medios de prcducción, d e  mcrcanclas, y de medios de subsi.s 
t enc i a ;  l a  fuerza  de t r aba j o  s610 se vende por  c ier to  tiem 
PO; e l  poseedor s610 cede isu d i s f r u t e ;  y l a s  personas con 
jurldicaroente i gua l e s .  
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Par t i endo  de e s t a  desigualdad de l a  mujer con res- 

pec to  a l  hombre y a l a  sociedad en su conjunto, su p a r t i c i -  

pación e n  e l  t r a b a j o  product i vo  ser5  e s p e c l f i c a .  

La e s p e c i f i c i d a d  de l a  fuerza  de t r a b a j o  femenina 

será  anal i zada t a n t o  en l a  c-sfera d e l  proceso 'de  t r a b a j o ,  

como en l a  e s f e r a  de l  mercado de empleo. 

Los elementos puestos a cons iderac ión en e l  proceso 

de t-rabajo son l os  s i gu i en t es :  

o En cuanto a l a  o rgan i zac ión  d e l  t r aba j o :  c a r a c t e r i z a c i 6n  

d e l  t r a b a j o  que l a  mujer  d e s a r r o l l a ,  r e l a c i ó n  cuerpo/má- 

quina, d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  ac t i v i dades ,  grado de  c a l i f i c a  - 
k 

ci6n y j e rarqu i zac i6n  de.: t r aba j o .  

e En cuanto a l a s  relaciones in te rpersona les  se p a r t i r 5  de 

l a  r e l a c i ó n  de l a  obrera  coil e l  superv i sor ,  de l a  obrera  

con los obreros  y de l a s  obreras  e n t r e  s í .  

En l a  e s f e r a  d e l  mercado de t r a b a j o  se in t en ta  ir.- 

v e s t i g a r  qu6 t i p o  de fuerza  de t r a b a j o  ingresa  a l a  f á b r i c a  

y b a j o  qué condic iones .  Para e l l o  se estudiardn s a l a r i o s ;  

flujos d i f e r enc i ados  de i ng r eso  y egreso a l a  f Sb r i ca ;  e s t a  - 
b i l i d a d  e n  e l  empleo; edad y estado c i v i l  de l a  fcerza de 

t raba j o ,  y c a r a c t e r x s t i c a s  (de l a  f a m i l i a  a que perte l iece la 

obrera.  

Los elementos para c a r a c t e r i z a r  l a  fuerza  de traba- 
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j o  femenina se ana l i zaron  en dos f á b r i c a s  ubicadas en e l  es 

tad0 de  T laxca la :  en una ind i i s t r ia  t e x t i l  cle h i l ados  y t e j i  

dos d e l  ramo de l a  lana,  y en una i ndus t r i a  de l a  confec-  

- 

- 

ción donde se producen pantalones.  

En e l  pr imer capItu:Lo, y ten iendo como base los  as- 

pec tos  socioeconómicos d e l  e s tado ,  se i n t en t a r á  ubicar a l  

sector i n d u s t r i a l  dentro  de:! desarro l - lo  de Tlc(.xcaJ-a. 

Se  p a r t e  d e l  supuesto que l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  en 

T laxca la  es i n c i p i e n t e ,  pero  e s  l a  rama que en l o s  Últ.imos 

años ha mostrado mayor dinaimismo. 

1 
Dentro de l a  indus t r i a ,  l a  r e f e r e n c i a  a l  ramo tex -  

til ha s i d o  t rad ic ionalmente  l a  m5s importante d e l  es tado.  

Es importante,  principa1ment:e por e l  nhero de e s t a b l e c i -  

mientos que concentra y e l  rttímero de  empleos que genera. 

La fuerza  de  t r a b a j o  femenina, dentro  de l a  indus- 

t r i a  t e x t i l  de h i l ados  y t e j i d o s ,  ha estado presente  a l o  

largo d e l  tiempo. En l a  f á b r i c a  estudiada c o n s t i t u f a ,  para. 

1982 ,  el. 23% d e l  t o t a l  de t raba jadores .  Es  en 1960  cuando 

l a  mujer ingresa  masivament.e por vez primera a l a  f á b r i c a ,  

l o  cual  c o i n c i d e  con un per iodo  de c r i s i s  y modernización 

de l a  i ndus t r i a  t e x t i l  a n i v e l  e s t a t a l .  E l  segundo ingreso  

masivo de mujeres se produce en l o s  años se tentas ,  cuando 

l a  i ndus t r i a  de l a  l ana  sufre una grave  c r i s i s .  En los  

ochentas, cuando tamhien se presepta  tin per iodo  de c r i s i s  y 
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modernización a n i v e l  e s t a t a l ,  l a  disminución d e l  personal  

femenino es mucho menor que e l  mascul-ino. Se supone que l a  

incorporac ión masiva o l a  tendencia a permanecer en l a  f á -  

b r i c a  de l a  f u e r z a  de t r a b a j o  femenina en per iodos  c r l t i cos  

como los  mencionados, no es un hecho f o r t u i t o .  Eso o b l i g a  

a preguntar sobre l os  f a c t o r e s  que i n c i d i e r o n  para que l a  

f u e r z a  de  t r a b a j o  femenina, en p e r i odos  de modernización y 

c r i s i s ,  sea  muy c o t i z a b l e  para el emgresar io .  

S i  b i e n  en l a  i ndus t r i a  t e x t i l  e l  porcenta je  de p e r  - 
sonal  femenino es reducido ,  l a  i ndus t r i a  de l a  con fecc ión  

estudiada e s t 6  conformada mqyoritariamente por  mujeres. 

Así, aun cuando l a  i ndus t r i a  de l a  con fecc ión  no es signifi 

c a t i v a  a n i v e l  e s t a t a 1 , s I  l o  es en cuanto crl mercado de em- 

p l e o  que l a  niujer se encuentra. 

..- 

En los  años se tentas  empiezan a p r o l i f e r a r  en e l  es - 
tado pequeñas i ndus t r i a s  de  :La confecc i6n que, por  su ba ja  

t e c n i f i c a c i ó n ,  se ven a f e c t adas  más fuertemente por l a  cr i -  

s i s  e s t a t a l .  

t i d a d  de  indust r ias .  

Eso p r o p i c i a  c3L cierre d e f i n i t i v o  de gran can - 

La d i f e r e n c i a c i ó n  de  l a  pa.rtici.paci6n de  l a  mujer 

en una u o t r a  i ndus t r i a  lleva a p lantear  v a r i a s  interrogan 

tes: ¿por qu6 en l a  industria.  t e x t i l  e l  personal  femenino 

- 

I 
4 

es mucho menor que en l a  indu.str ia  de l a  con fecc i6n? ;  ¿qui! t 

f a c t o r e s  de l a  fuerzü de  t r a b a j o  femenina inc iden  para que 
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se presente  esta d i f e r e n c i a ?  

Las mujeres en estud.io se encuentran ubicadas en 

dos f á b r i c a s  e s p e c í f i c a s .  Esta ubicacidn se aborda, segdn 

se d i j o ,  desde dos perspect i .vas:  l a  primera r e f e r e n t e  a l  

proceso  de t r aba j o ,  que se a.nal izarb en  e l  segundo c a p í t u l o ,  

y l a  segunda r e f e r e n t e  a l  mercado de  empleo, que será  a n a l i  - 

zada en e l  tercer cap í tu l o .  

Las c i r cunstanc ias  en que s e  encuentra e l  sector i n  - 

d u s t r i a l  en T l axca la ,  y sus antecedentes,  es fundamental pa - 

r a  ub icar  a l a s  dos industri .as estudiadas en sus dos aspec- 

tos: proceso  de  t r aba j o  y mercado de  empleo. Los per iodos  

de  modernización y l a  movil i .dad de fuerza  de  t r aba j o  a n i -  

vel e s t a t a l ,  i nc iden  determimantemente en l a s  c a r a c t e r l s t i -  

cas ac tua l e s  y los  cambios que ha su f r i d o  e l  proceso  de t r a  - 

ba j o  en l a s  f á b r i c a s  estudie.dac. Además, es impos ib le  d e f i  - 

n i r  los f l u j o s  de ing reso  y egreso a l a  f á b r i c a ,  l a  c a l i f i -  

cac ión d e l  t r aba j o ,  e l  ciclci de  desempleo y e l  t i p o  de  fami - 

lis a l a  que per tenece  l a  matno de  obra,  s i n  antes entender 

l a s  condic iones  ac tua l e s  y €1 d e s a r r o l l o  que ha t en ido  l a  

I 

i ndus t r i a  en e l  estado de T l axca la .  

Es así  como e l  capPt.ulo pr imero,  r e f e r e n t e  a l a s  

condic iones  gene ra l e s  de Tla.xcala,  e s t á  l i g a d o  obligadamen- 

t e  a los cap í tu l o s  subs iguientes  (Proceso de  t raba j o  y Mer-' 
t 

cado de empleo).  F su v e z ,  e s t o s  dos Glt imos capft.i.ilos se i 



encuentran en una r e l a c i ó n  d i r e c t a  y son int.erdependientes. 

E l  mismo proceso  de  t r a b a j o  e x i g i r á  c i e r t a s  c a r a c t e r l s t i c a s  

d e  l a  fue r za  de  t r a b a j o  que se con t ra t e .  En e l  caso de l a  

fue r za  de t r aba j o  femenina, dado e l  t i p o  de t r aba j o  que de- 

s a r r o l l a ,  se r e que r i r á  una c i e r t a  edad para l os  obreros ;  l a  

tendencia a l a  modernización Ge l a  f á b r i c a  i n f l u i r á  en l a  

cont ra tac idn  de mano de  obra ,  y e l  hecho de que se r equ i e ra  

t r aba j o  c a l i f i c a d o  o no, tendrá repercus iones  en los sa la -  

rios. 

Por  otro lado ,  e l  t i p o  de mano de  obra que se en- 

cuentre en e l  mercado de trkibajo tendrá una inc idenc ia  a i - -  
r e c t a  a l  i n t e r i o r  d e l  proceso  de  t r aba j o ,  dependiente de s i  

e s  mano de  obra c a l i f i c a d a ,  s i  hay una gran o f e r t a  de fuer- 

za de  t r aba j o ,  si é s t a  procede de una f a m i l i a  p r o l e t a r i a  o 

campesina, etc. 

D e  e s t a  manera en el. segundo cap€tu lo  se p a r t i r á  de 

l a s  categor i las de  a n á l i s i s  antes  mencionadas. S e  d e s c r i b i -  

r á  y ana l i za rá  e l  proceso  de  t r aba j o ;  grado de t e c n i f i c a -  

c i6n  y automatización de l a  f áb r i c a ,  l a  forma en que se con 

t r o l a  l a  producción y l a  c a l i f i c a c i 6 n  y j e ra rqu i zac i ón  d e l  

t r aba j o .  

pados por l a s  mujeres, l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  t r a b a j o  que 

desa r ro l l an ,  y l a s  p o s i b i l i d a d e s  de ascenso. 

-- 

S e  v e rá  con esto qué  c l a s e  a e  puestos son los  ocu - 

Se abordará, por ot.ro lado ,  1.a problemática re la t i -  
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va a l a s  re la .c iones  in t e rpe rsona l es  que l a  obrera  entab la  

a l  i n t e r i o r  de  l a  f áb r i c a .  Se  pretende observar  en qué me- 

d ida  es p o s i b l e  hablar  del  ejcszcicio de  poder d e l  hombre so - 

bre  l a  mujer ,  y qué factores inc iden  en l a s  r e l a c i o n e s  en- 

tre l a s  obreras  mismas. 

Ademds de  suponer que l a  pos i c i ón  de  l a  mu j e r  a l  i n  - 

terior d e l  proceso  de  t r a b a j o  i n c i d e  de f in i t i vamente  en su 

ubicación dentro  d e l  mercado' de empleo, es necesar io  inves-  

t i g a r  de  que manera se produce e l  fenómeno. Qué t i p o  de 

fuerza  de  t r aba j o  ing resa  a l a  f á b r i c a  y ba j o  qué cond ic io -  

nes. Para esto se a n a l i z a r h ,  en e l  tercer cap í tu l o ,  los  

s a l a r i o s  de l a s  obreras ,  l a  r e l ac i f i n  de  estos con l os  pues- 

tos que l a  m u j e r  ocupa, y l a  antigüedad en e l  t r aba j o .  Tam - 

b i én  se ve rá  s i  ex is te  una constante en l a  edad y estado c i  

v i l  de l a s  t raba jadoras .  

- 

Tomando como base un pe r i odo  de tiempo determinado 

se podrá pro fund izar  en los  f lu jos  de  ing reso  y e g r eso  de 

l a  fue r za  de  t r a b a j o  femenina en l a  f áb r i c a .  S e  es tud iar6  

entonces por  qué estos f lujos son d i f e r enc i ados ,  y qué f a c -  

tores inc iden  para que este fen6meno se presente .  

Para completar  e l  esbozo d e l  t i po  de fue r za  de t r a -  

ba j o  q u e  ingresa  a l a  f á b r i c a ,  r e s u l t a  necesa r i o  abordar 

l a s  uaxac t e r l s t i c a s  de  1.a f a n i l i a  a qae per tenece  l a  obre- 

r a :  l a  ocupacidn de  los padres y hernnnoa, e l  t i g o  de uni- 
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dad doméstica y l a  o rgan i zac idn  d e l  t r aba j o ,  l a s  h i s t o r i a s  

de  p r o l e t a r i z a c i ó n  de  sus miembros. Se  sabrá entonces s i  

es o no p o s i b l e  hablar  d e  una t r a d i c i ó n  obrera .  

Las t é cn i c a s  de  i n v e s t i g a c i dn  que habrán de  u t i l i -  

za rse  para l a  c a r a c t e r i z a c i h  de  f a m i l i a s  cons is ten  p r i n c i -  

palmente en e n t r e v i s t a s  y se is  genea log fas  r e a l i z adas  a 

seis t raba jadores  que laboran en l a s  f á b r i c a s  estudiadas.  

Para e l  resto d e l  e s tud io ,  l a s  t é cn i c a s  de  i n v e s t i -  

gac ión  y a n á l i s i s  de  ma t e r i a l  se r e f i e r e n  a consul ta  b i b l i o  - 

g r á f i c a ,  observac i6n pa r t i c i pan t e ,  e n t r e v i s t a s  y r e c o r r i d o  
t 

de l a  zona e n t r e  o t r a s .  

Para  l l e v a r  a efecto e l  proyec to  de  i n v e s t i g a c i ón  

se r e a l i z ó  una p r á c t i c a  de  campo que c o n s i s t i ó  en e l  acop io  

de  ma t e r i a l  y r e c o r r i d o  de  :La zona. Esta primera t a r ea  f u e  

fundamental para ub icar  l a  :zona y poder e x p l i c a r  más c l a r a -  

mente l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  l a  ciudad o pueblo e l e g i d o .  

Poster iormente  se ana l i z 6  el mate r i a i ,  y con base en este 

a n á l i s i s  se regresó a la zona de estudio para centrar l a  in - 

v e s t i g a c i ó n  en una f á b r i c a  t e x t i l  y una f á b r i c a  de  l a  con- 

f ecc i6n .  

La entrada a l a s  indus t r i a s  y e l  conocimiento de 

e i l a s  r e s u l t ó  una expe r i enc i a  novedosa. A los empresarios 
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se les  mostraban c a r t a s  d e  preserAtaci6n, t an to  d e  l a  Univcr  - 

sidad como de l  Ayuntamiento; en algunos casos se les  exhi.- 

b l a  un proyec to  para i ndus t r i a s  redactado por e l  d i r e c t o r  

d e  l a  p r á c t i c a  de  campo. Los empresarios reaccionaron en 

d i f e r e n t e s  formas: algunos se negaron de f in i t i varnente  a l a  

intromis idn dent ro  de  l a  f á b r i c a ;  otros aceptaron l a  v i s i -  

t a  ~ 6 1 0  por  una v e z ;  algunos más d i e r on  su au t o r i z a c i ón  pa- 

r a  f r e cuen ta r l a  durante v a r i o s  d l a s  y conocer e l  proceso  de 

t r aba j o .  En Lanera Moderna se en t r o  a l a  f á b r i c a  en dos 

ocas iones ,  y en La Candelar ia I Teot la lpan  se I.ogr6 perniaiis- 

ter v a r i o s  d l a s  observando E: inc luso  par t i c ipando  persorial- 

mente en e l  t r a b a j o  de l a  ccmfección de pantzilones. 
\ 

Es c l a r o  que l a s  r e l a c i o n e s  personales  que se enta- 

b lan  en l a  ciudad son muy d i f e r e n t e s  respec to  a l a s  que se 

entablan en l a s  zonas ru ra l e s .  En la ciudad, por e jemplo,  

la numerosa cant idad d e  hab i tantes  hace mas f a c t i b l e  e l  ano - 
nimato d e l  i n v e s t i g ado r .  La e s t i gma t i z a c i ón  d e l  " i n v e s t i g a  - 

der" es menos marcada. Personalmente, durante m i  t r a b a j o ,  

f u i  confandicta v a r i a s  veces como una obrera  más en busca 

de empleo. 

El m6s provechoso acercamiento con los obreros se 

cons igu ió  fue ra  de l a  f á b r i c s ;  unas veces en e l  l o c a l  del. 

s i n d i c a t o ,  y o t r a s  a l a  s a l i d a  de l  t r aba j o .  Como se presen - 
ta ron  problemas para obtener  información con los empresa- 
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r ios  se recurrió, con exito,. a los dirigentes sindicales y 

a los  obreros en particular quienes aportaron un gran cfil~tu- 

l o  de información. Desde luego, mis relaciones como invcs- 

tigadora encontraron obst%culos con e l  personal masculino 

debido a m i  condición de mujer. Algunas de 1a.s entrevistas 

fueron interrumpidas a causa de Un c ier to  acoso por parte 

de e l los .  

Con las obreras, en cambio, e l  acercamiento fue 

m6s n a t u r a l  y present6 menores problemas. Ellas fueron l a  

principal fuente de informaci6n. Se conversaba y se les  en - 

trevistaba en e l  inter ior  de: l a  fsbrica, durante sus comi- 

das, cuando sallan del  trabajo, en l a s  f iestas o en sus pro - 

pias casas. E l  hecho de ser mujer ayud6, aqu l ,  a romper 

las barreras que se levantaban entre "investigador" e "in- 

formante". Las pl-áticírs se convertlan a menudo en diálocjo 

entre mujeres. Era posible comentar en comUn qué pensbba- 

mos, qué sentlmos, qué nos gustaba o nos disgustaba. Aim 

en condiciones diferentes habla muchas experienci.as que CGin - 

p a r t i r  como mujeres. 

En La Canaelaria Teotialpan l a s  relaciones con las 

obreras fueron bastcinte flufdas. influyó e l  hecho de que 

constantemente estuve en l a  fábrica durante las horas de 

trabajo. En Lanera Moderna resultó mas d i f l c i l  e l  acerca- 

miento. Había un temor constante por parte de las obreras. 
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ella, especialmente, debo agradecer su disposici6n y, sobre 

todo, la oportunidad de compartir una experiencia que signi - 

f i c6  para mi el descubrirme como profesionista y principal- 

mente como mujer. 

I 
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I. TLAXCALA Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

T laxca la  es e l  estado de l a  RepCiblica donde se encuentran 

l o ca l i z adas  l a s  dos f á b r i c a s  en es tud io :  Lanera Moderna y 

Candelar ia  Teo t la lpan .  

les f á b r i c a s  no ~ 6 1 0  depend.en de  su es t ruc tura  i.nterna, es 

Dado que l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de t a -  

necesar io  contemplar l a s  cclndiciones socioeconómicas d e l  

sector i n d u s t r i a l  de  T l axca la  y d e f i n i r  l a  zona de  Santa 

Ana Chiautempan donde se lobcalizan. 
1 

Por todo  esto, en pr imer término,  se t r a t a r á  de  es- 

t a b l e c e r  una r e l a c i ó n  en t r e  e l  sector a g r l c o l a  y e l  sector 

i n d u s t r i a l  que permita ave r i guar  de  qué manera l a  situacicjn 

a g r í c o l a  d e l  es tado a f e c t a  a l  d e s a r r o l l o  de  l a  i ndus t r i a  y 

qu6 pape l  juega l a  mujer en e s t a  i n t e r r e l a c i ó n .  

E s  l a  p e r spe c t i v a  Cle l a  mujer  obrera  l a  que i n t en t a  - 

r 6  r e g i r  l a  desc r ipc i ón  d e  los  fen6menos, sobre todo  e l  re- 

l a t i v o  a l a  c r i s i s  de l a  indus t r i a  t e x t i l .  No se manejará 

l a  c r i s i s  en abs t rac to ,  cirio como e l  contexto especifico 

donde se i n s e r t a  l a  mujer,  aunque para ello sea necesar ia  

de tenerse  en e l  panorama gene ra l .  En función de  e s t e  pano- 

rama será  p o s i b l e  preguntar’ qu6 f a c t o r e s  i n f l u y en  para que 

l a  muje r  ingrese a l a  fábri.ca niasivarnente en per iodos  que 



co inc iden  con l a s  $pocas de  cr is is  y modernizacibn. Estos 

f a c t o r e s  r e v i s t e n  gran importancia ya que de  su e s c l a r e c i -  

miento depende en gran medida l a  comprensión d e l  lugar  que 

ocupa l a  muje r  en e l  proceso  product ivo ;  qué t i p o  de sa la -  

r io  r e c i b e ,  qué puestos  ocupa, b a j o  qué condic iones  se l e  

cont ra ta  y qué a c t i v i dades  r e a l i z a .  

Aunque se d e j a  para c ap í tu l o s  p o s t e r i o r e s  e l  aná l i -  

s is  más p r e c i s o  de  l a  fue r za  de  t r aba j o  femenina, e l  plan- 

teo pe rmi t i rd  aproximarse a:L problema. 

La s i t uac i ón  l a b o r a l  en l a s  f á b r i c a s  en es tud io  e x i  - 
4 

ge además e l  planteamiento de l a s  condic iones  s i n d i c a l e s  

que r i g e n  en e s t a s  empresas. i n t e r e sa  preguntar por e l l a s  

para t ene r  un marco gene ra l  de  l a  po s i c i ón  de l a  mujer tan- 

to a l  i n t e r i o r  y a l  e x t e r i o r  de su p rop i o  s i nd i c a t o  como en 

e l  ámbito d e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  de T l axca la .  

. .  

1.  Condic iones socioeconómicas 

T l axca la ,  l a  ent idad  más pequeña de  l a  f ederac idn  después 

d e l  Distr i to  Fede ra l ,  se l o c a l i z a  a l  sur de  l a  a l t i p l a n i c i e  

mexicana en l a  r e g i ón  f i s i o g r á f i c a  de l  e j e  neovo lcánico .  

T iene  una ex tens ión  t e r r i t o r i a l  de 3 , 914  k i l6metros  cuaüra- 

dos y en 1 9 8 0  su poblac i6n e r a  de 546 ,000  habi tantes .  L imi  - 

t a  a l  oeste con e l  Estado de México, a l  nores te  con Hida lgo ,  

y con Puebla a l  noroes te ,  a:L este y a l  sur. 
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Tradic ionalmente,  la es t ruc tura  económica de  Tlaxca - 

l a  se ha f incado  en dos a c t i v i dades  que continban r i g i e n d o  

e l  d e s a r r o l l o  d e l  estado:  la a c t i v i d a d  a g r l c o l a  y l a  produc - 

cidri de t e x t i l e s .  En l a  actual idad,  e s t a  producción de t e x  - 

t i l e s  mani f i es ta  una tendencia a l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  que 

ha correspondido a l  auge que presenta e l  sector i n d u s t r i a l  

con r e spe c t o  a l  sector agrxco la .  

A g r i cu l tu ra  e i ndus t r i a  se encuentran íntimamente 

re lac ionadas y por  e l l o  no :;e puede d e j a r  de mencionar, aun - 

que sea e n  términos genera les ,  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  que de 

alguna manera ha t en ido  una,,gran inc idenc ia  dentro  de l  desa - 

rrol lo  i n d u s t r i a l  a l  que esta i n v e s t i g a c i ón  s e  enfoca espe- 

cz f icamente en l a s  ramas t e x t i l  y de l a  confecc ibn.  

La a g r i cu l tu ra  es la a c t i v i d a d  que ocupa a i a  mayor 

p a r t e  de  l a  poblac ión econCmicamente a c t i v a  d e l  estado:  

40.70% en  1980 .  S in  embargo, es e l  s ec to r  con nás baja ren - 

t a b i l i d a d ,  t an to  por sus condic iones  f l s i c a s ,  ya que e l  c l i  - 

ma y e l  suelo no son f avo rab l e s ,  como por sus condic iones  

socioeconómicas: atomizaci6n de l a  propiedad, no d i v e r s i f i -  

cacidn en  e l  patrón de cult ivos, rudimentariedad de los  cul - 

t i v o c ,  como resu l tado ,  l a  b a j a  c a p i t a l i z a c i ó n  d e l  campo. 

En l a  ac tua l idad ,  la i n v e r s i ón  en e l  sector agr f co -  

l a  es mínima. En 1980 ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l  sector agrope- 

c u a r i o  y f o r e s t a l  en l a  formación del P I B  es ta ta l .  represen- 
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Se puede entender entonces que, dadas l a s  p r e c a r i a s  

condic iones  d e l  campo y e l  proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  en 

e l  estado,  l a  poblac ión agr5:cola se  ha conver t ido ,  dé  mane- 

r a  s i g n i f i c a t i v a , e n u n a  fuente  de  aprovis ionamiento de  mano 

de obra barata  y abundante para l a  indust r ia .  E l  estado PO - 

see una notab le  d i s p o n i b i l i d a d  de mano de obra ,  l o  cual  be- 

n e f i c i a ,  por supuesto, a l a s  i ndus t r i a s  objeto de este estu - 

d io .  

D e  todos  3.0s sectores que determinan l a  a c t i v i d a d  

ecorióniica de T l axca la ,  es el. sector i n d u s t r i a l  e l  que ha 

mostrado un mayor dinamismo, T a l  dinamismo se debe a l a  

d i spon ib i l i d ad  de mano de obra barata ,  antes mencionada, y 

a l a  f a vo rab l e  dotac i6n de c a r r e t e r a s  y f e r r o c a r r i l e s  que 

no solamente prop ic ian  l a  rriovil-idad de l a  p o s i b l e  mano de 

obra sino que conectan a l  es tado con ICs cent ros  ronsumido- 

res d e l  p a l s ,  pr inc ipa lmente  con l a  ciudad de México. A es - 

tos f a c t o r e s  debe agregarse ,  con marcado é n f a s i s ,  Icr p o l l t i  - 

ca e s t a t a l  de industria1izac: iOn y descent ra l i zac ibn  que des - 

de 1965 ha permeado los  planes d e l  gobierno l o c a l  implemen- 

tando estlmulos f i s c a l e s  a l a s  indust r ias  d e  l a  regi t jn y 

propic iando una adecuada dotac ión de ene r g é t i c o s  y servi- 

cios conexos. 

Como resu l tado  de  e s t o ,  e l  sector i n d u s t r i a l ,  a d i -  

f e r enc ia  d e l  a g r í c o l a ,  presenta una teiicteiicia a l a  tecni f  i- 
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t 6  únicárnente e l  11 .6%.  
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La c r í t i c a  s i t uac i ón  de l a  a c t i v i dad  a g r l c o l a  ha 

t r a l d o  cons igo  un a l t o  I n d i c e  de  desempleo que va en aumen- 

to  d e  cont inuo.  Una de  l a s  s a l i d a s  para e l  campesino es l a  

emigración a l os  cen t ros  urbanos y/o i n d u s t r i a l e s  de  T laxca - 

l a  que se consta ta  en forma d i a r i a ,  semanal, temporal o de- 

f i n i t i v a .  As1, un a l t o  porcentcl je  de los t raba jadores  em- 

pleados  en indus t r i a s  como 1.a t e x t i l  y de  l a  con fecc ión  pro  - 

v i enen  de  c en t ros  r u r a l e s  pcx  efectos de  este fenómeno. 

Esta  emigrac ión a c en t ros  ocupac ionales ,  aunado a l  

d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  y a la p r o l i f e r a c i ó n  de  caminos y 

t ranspor tes ,  inc iden  fue r t exen te  en e l  c rec imiento  desmedi- 

do de  l a  poblac i6n urbana. Los 3,110 k i l ómetros  de  c a r r e t e  - 
r a s  y caminos que se d i s t r i buyen  por  l a  ent idad  representan 

un t o t a l  de  800 metros de  c a r r e t e r a  por  km2 - l a  inedia nac i o  - 

na l  es de  1 0 7  metros por  km - que conv i e r t en  a T l axca la  en 2 

uno de  los estados  de  l a  Repúbl ica con mayor densidad de ca 

r re te ras . ’  

- 
En 1 9 8 0 ,  e l  c rec imiento  de l a  pob lac ión  urbana 

se hac la  e v i d en t e  con l a s  c i f r a s :  70.95% de l a  poblac ión 

e r a  urbana y e l  29 .5% e r a  r u r a l .  8 

bSec re ta r f a  de Programación y Presupuesto. Monoqrafía de 

’ I n s t i t u t o  de Estudios  Po l l t i cos ,  EconOmicoc y So c i a l e s .  

81ns t i tu to  de Estudios P o l l t i c c c ,  EconÓmicos y Soc i a l e s .  

T l axca la .  -.- Mimeo .  México,  1981,  p .  16 .  

T laxca la :  81-86. M i m e o .  Mésico, p. 55. 

T laxca la :  Cond.lciones socioecon6rtilcas. México, 1 9 7 6 ,  pp. 
67-68. 

--- 
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caci6n y modernizaci6n de  s u  p lanta .  

A s l ,  mientras  que e l  sector a g r z c o l a  pa r t i c i paba  en 

1980  con e l  40.70% de  l a  poblac idn económicamente a c t i v a  y 

aportaba e l  11 .6%  d e l  PIE e s t a t a l ,  e l  sector i n d u s t r i a l ,  en 

ese mismo año, pa r t i c i paba  con e l  25.3% de l a  poblac ión eco- 

nómicamente a c t i v a  y aportaba e l  46.2% d e l  P IB  e s t a t a l .  Es 

d e c i r ,  que con un po rcen ta j e  de  t raba jadores  sensiblemente 

menor a l  d e l  a g r l c o l a ,  e l  sector i n d u s t r i a l  r end fa  un por- 

c en t a j e  mucho mayor a l  P I B  e s t a t a l .  9 

También conv iene  hacer no tar ,  que s i  b i en  e s  cierto 
1 

que e l  sector i n d u s t r i a l  actfia como centro importante de  

ocupación, e l  proceso de  tecnificaci6n-competencia-moderni- 

zac ión,  y l a  gran deserciión en e l  campo, e l evan  g lobalmente 

l a s  t asas  de  desempleo. D e  t a l  mznera, el desempleo, l a  

desocupaci6n y l a  consecuente pobreza de  l a  poblac i6n t l a x -  

c a l t e c a  se han conve r t i do  en uno de los  mSs graves  prob le -  

mas que a f ec tan  a l  es tado.  

2 .  La i ndus t r i a  t e x t i l  y de l a  con fecc idn  
en Santa Ana Chiautempan 

En T laxca la ,  l a  indus t r i a  t e x t i l  ha s i do  siempre fundamen- 

t a l  por e l  nGmero de  es tab lec imientos  que concentra y e l  vo - 

lumen de  empleos que ofrece, en t r e  o t r o s  f a c t o r e s .  Para 

’ S e c r e t a r í a  de Proyramaci6n y Presupuesto, op. c i t . ,  pp. 1 6 ,  
20 y 21. 
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1980,  por e jemplo ,  l a  rama de t e x t i l e s  acumuló e l  38 .8% d e l  

t o t a l  de  empleos en l a  indus t r i a .  

E l  antecedente inmediato de  l a  i ndus t r i a  t e x t i l  e s  

l a  producción a r t e sana l  en t a l l e r e s  f a m i l i a r e s  y / o  domici-  

l i a r i o s .  Algunos de e l los  :han i d o  desapareciendo debido  a 

l a  competencia des f avo rab l e  con l a s  f á b r i c a s  modernizadas y 

otros pe r s i s t en  en forma independiente o en r e l a c i ó n  estre- 

cha con t a l e s  f áb r i c a s .  

Este t i p o  de  re iack5n en t r e  ar tesanos e indus t r i a s  

text i l es  se e s t ab l e c e  en d i f e r e n t e s  formas. Los qu.e ofre- 

cen t r a b a j o  de  maquila a empresas mayores, se in tegran  a 

e l l a s  par t i c ipando  en una etapa d e l  proceso  product i vo  t u -  

t a l  de  l a  f á b r i c a ,  pr inc ipa lmente  en e l  proceso  de  acabado. 

En este caso ,  e l  t i p o  de  remuneración que se r e c i b e  es a 

d e s t a j o  y l a  remuneración es  muy ba ja .  

Otros ar tesanos se r e l ac i onan  con l a s  f áb r i c a s  de  

l a  manera en que se de s c r i b e  a cont inuación:  

"Algunas de  l a s  pequeñas y medianas f áb r i c a s  
se dedican exclusivamente a producir  h i l o s  que 
venden a l os  ar tesanos,  para después comprarles 
e l  a r t í c u l o  acabado; y aun l a s  grandes empresas 
de  algoddn y lana que f ab r i can  t e l a s  f i n a s ,  pro- 
ducen c i e r t a  cantidac? de h i l a z a  que venden a los  
ar tesanos,  generalmente de  peor  c a l i dad ,  o de te- 
l a  que es dada en maquila a t raba jadores  a domici  - 
l i o ;  y t odav la  o t r a s  f 5b r i c a s  cuentan entre sus 
a c t i v i dades ,  s i  no es que son exclusivamente ca- 
sas comerc ia l es ,  a l a  compraventa de mater ia  p r i -  
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ma ( lana o a lgodón ) ,  de h i l a z a  o ropa t l p i c a ,  ge- 
neralmente de  lana.  "1.0 

La f á b r i c a  Lanera Moderna es un c l a r o  e jemplo  de  c6  - 

mo una indus t r i a  que produce t e l a s  f i n a s ,  vende c i e r t a  can- 

t i d ad  de  su  h i l a z a  a ar tesanos pa r t i cu l a r e s .  

Tanto l a  producción ar tesana l  como l a  i n d u s t r i a l  de 

este ramo se l o c a l i z a ,  primorciialmente, en l a  zona sur d e l  

es tado  de T laxca la .  De  hecho, se podrfan e s t ab l e c e r  dos zo - 

nas geoeconómicas, b i en  d i f e r enc iadas ,  trazando una l h e a  

imaginar ia  que una l a  punta este d e l  mapa d e l  es tado con l a  

punta oeste. E l  territorio quedarla d i v i d i d o  a s í  en dos 

áreas :  l a  r e g i ón  no r t e ,  confformada por  3.0s l l a n o s  de Apam, 

y l a  r e g i ón  sur, po r  e l  va1.j.e de  Puebla. La p r i n c i p a l  a c t i -  

v idad  de  esa r e g i ón  no r t e  es l a  a g r i cu l tu ra  temporalera.  

I 

- 

En l a  zona sur, aun cuando 1.a agr icult .ura es una a c t i v i d a d  

importante,  l a  c a r a c t e r l s t i c a  fundanental e s t 6  dada por  e l  

ace l e rado  d e s a r r o l l o  de  l a  i .ndustr ia ,  pr inc ipa lmente  de l  ra 

mo t e x t i l .  

I 

Cuatro co r r edo res  in .dust r ia l es  se l o c a l i z a n  en l a  

zona sur: 

o Ciudad de Puebla-Tlaxcala 
o Tlaxcala-San M a r t h  Texmelucan 

o Tlaxcala-Santa Ana Chiautempan 

o Santa Ana Chiautempan-San Pablo  c?el. !on 
L U  Heath Constabl.e, H i l a r i a  Joy. Lucha de clases: l a  indus-  

tris t e x t i l  en T l axca la .  Ed. E l  Cabailito, No. 1 4 .  M6xi.co 
1 9 8 2 ,  p. 89 .  

-- 
----_l_l..--. 



El desarrollo industrial de esta zona sur se ha vis - 

to Zavorecido por varios factores: l a  política oficial de 

industrialización en esta zona; la situación geográfica qi?e 

la ubica sobre la ruta comercial Distrito Federal-Puebla-Ve - 

racruz, y la disponibilidad de mano de obra a causa de que 

gran cantidad de inmigrantes se estabiecen ahf en busca de 

empleo. Desde épocas anteriores, además, la necesidad de 

'agua para mover las máquinas que operaban a base de energía 

hidráulica, determinó el establecimiento de los centros fa- 

briles en la proximidad de corrientes fluviales o mantos 

subterráneos que fueron Localizados en esa zona: 
1 

"Las fábricas que se instalaron entre 1876 y 
1901, lo fueron al lado de corrientes de agua: el 
río Tequisquiatl o Tequisquiac en el centro, el 
río Atoyac en el sur, y el rlo Zíihuapan que atra- 
viesa los municipios de Tlaxcala y de Chiautem- 
pan. 1111 

Es as5 como la zona sur, y en particular el munici- 

pj-o de Santa Ana Chiautempan, actúan como centros de atrüc- 

ción ocupaciocal y ,  por tanto, registran una de las zonas 

con más alta densidad poblacional del estado. 

Precisamente en Santa h a  Chiautempan y sus alrede- 

dores se localizan las dos fábricas que son objeto de este 

estudio: Lanera Moderna, del ramo textil, y Candelaria Teo- 

t l a l pan ,  de la industria de l a  confecci.6n. 

llIbid. p.  7 4 .  



Desde fines del sig:Lo XIV -según relata Leonardo 
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Ballesteros-, en Santa Ana Chiautempan se instalaron “los 

primeros tornos y telares donde se hilaban y tejfan la lana 

y la seda dando lugar a los primeros obrajes de l a  Repúbli- 

ca. 

lo largo del tiempo, y en l a  actualidad hay más de 40  f¿íhri - 

Su importancia en esta actividad s e  ha mantenido a 

cas textiles ~610 en la cabecera municipal de Santa Ana 

Chiautempan y numerosos coinercios donde se expenden artlcu - 

los de l a  regibn. La combinaci6n entre actividad comercial 

e industrial es una caractersstica muy generalizada de las 

fábricas dedicadas al ramo,textil. Es decir, son numerosos 

los empresarios que ademQs de elaboras un producto disponen 

de establecimientos comerciales para venderlo sin necesidad 

de intermediarios. 

Favorecida por las v lac  de comunicación que l a  cru- 

zan y por los servicios urbanos indispensables, Santa Ana 

s e  ha transformado en una importante poblacidn que fue de- 

cretada ciudad desde 1949. Cabecera municipal de Santa Ana 

Chiautempan, concentra una población de 30,000 habitantes 

en un municipio que tiene, segGn e1 censo de 1 9 8 0 ,  un total 

de 60,000 pobladores. 

Es una ciudad de 6,000 hectáreas de superficie cu- 

12Ballesteros, L. Nueva geoqrafla - . ~  elemental del estado de 
Tlaxcala. Editorial Euroaméricü. México, 1968. p. 71. 
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yas  casas de  tab icbn,  b lock  o l a d r i l l o ,  p intadas de  vivos 

colores, se apiñan hac ia  e l  c en t ro  de  l a  poblac i6n.  A l l í ,  

en e l  Cirea c e n t r a l ,  se observa  toda l a  semana u11 gran movi- 

miento: camiones, c a r r o s  y pobladores  que cargan y descar-  

gan f r e n t e  a f á b r i c a s  y e s tab l e c im ien tos  los productos t ex -  

t i l e s .  Concurridos po r  compradores y sur t i do res ,  predomi- 

nan los comercios dedicados  a l a  venta  de  h i l ados  y t e j i d o s :  

gabanes, c o b i j a s ,  suéteres, h i l o s ,  lanas ... Hay c inco  su- 

cursales bancar ias ,  un amplio mercado avecindado a l  e d i f i -  

c io  de  1.a p r es idenc ia  municipal ,  una gaso l ine ra  en l a  sali- 

da a Ape t a t i t l án ,  a l  l ado  de  l a  C l l n i c a  d e l  I n s t i t u t o  Mexi- 

cano d e l  Seguro S o c i a l ,  siet.e templos, dos parques, case tas  
4 

t e l e f 6 n i c a s  en v a r i a s  esquinas,  una es tac i ón  de f e r r o c a r r i l  

y cinco es tac i ones  de  t ranspor t e  urbano. 

La pro fus i6n  de  t e rmina les  de autobuses enuncia, 

por  sT s o l a ,  e l  gran movimiento de  personas que l l e g a n  y sa 

l e n  de Santa Ana. Gran p a r t e  de  e l l a s ,  son obreros  que v i -  

ven en pueblos más o menos d i s t an t e s  que se ven ob l i gados  

a v i a j a r  d iar iamente  a 3.0s cen t ros  de  t r a b a j o  e s t ab l e c i do s  

en l a  ciudad. 

Lanera Moderna e j e n p l i f i c a  b i en  e s t a  movi l idad.  En 

1982 contaba con 167  t raba jadores ,  de  los cua les  un 4 3 %  no 

radicaba en e l  munic ip io  de  Chiautempan. En l a  Candelar ia 

Teo t la lpan ,  ubicada en los a l rededores  de  Santa Ana -a no 



más de  dos k i lómetros-  este po r c en t a j e  e r a  de  90 de  un to- 

tal d e  33 t rabajadores .  

E l  hecho de  que estos obreros  v i v an  fuera  de l a  c iu  

dad no s i g n i f i c a  que habi ten en comunidades a i s l adas  de ti- 

- 

po meramente r u r a l .  Aunque sus f a m i l i a r e s  cercanos de  l a  

generación a n t e r i o r  r e a l i c e n  a c t i v i dades  a g r z c o l a s ,  e l l o s  

mani f ies tan formas d e  v i d a  der ivadas de su a c t i v i d a d  f a h r i l ,  

pero  mezcladas con su t r a d i c i ó n  carri.peciria. Este fenómeno es 

consecuencia d i r e c t a  d e l  proceso  de  p r o l e t a r i z a c i ó n  que se 

ha producido rec ientemente  e n  T l a x ca l a  y permite  suponer 

dy manera h i pD t é t i c a  -como +se anal i zar f i  en e l  Cap l tu lo  111- 

que e l  obrero d e  e s t a  gei ieraci6n se encuentra en un momento 

de t r a n s i c i ó n  e n t r e  l a  per tenenc ia  a una f a m i l i a  carnpcsina 

y l a  per tenenc ia  a una f a m i l i a  obrera .  

3. La c r i s i s  i n d u s t r i a l  sn Tl.axcala y sus 
efectos en l a s  f á b r i c a s  ectudi  atlas 

--- - 
- 

En l a s  dos f á b r i c a s  estudiadas  en este t r aba j o ,  Lanera Mo- 

derna ( d e l  ramo t e x t i l )  y La Candelar ia Teot la lpan ( d e l  1-2- 

mo de l a  con f ecc i ón )  se refleja de d i f e r e n t e s  formas y con 

d i s t i n t a s  intens idades  l a  c r i s i s  i n d u s t r i a l  que ha iifcctado 

a T laxca la  desde 1 9 6 0  hasta la actual idad.  Algunos f a c t o -  

res de  e s t a  c r i s i s  se encuentran Intimamente re lac ionados 

con l a  presenc ia  de l a  mujer en  e l  t r a b a j o  de e s t a s  f á b r i -  

cas.  En -I------ Lanera Moderna, l a  fiiujer se incorpora  por primera 

-- 

- - - ~ - - -  
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vez  a l  t r a b a j o  product i vo  justamente cuando l a  cr is is  indus- 

t r i a l  de 1960 cobra fuerza ;  antes,  e r a  ~ 6 1 0  p e r s m a l  masculi  - 
no e l  que laboraba en e s t a  indust r ia .  En e l  caso de La Can- 

d e l a r i a  Teo t la lpan ,  e l  i n i c i o  mismo d e l  funcionamiento de l a  

f á b r i c a  en 1976  se r e a l i z a  con l a  pa r t i c i pa c i 6n  mayor i ta r ia  

de  mujeres a quienes se les paga un b a j o  s a l a r i o  y son con- 

t ra tadas  b a j o  condic iones  de t r a b a j o  des favorab les .  

Para t r a t a r  de e x p l i c a r  e s t a  incorporac ión de l a  mu- 

jer en e l  t r a b a j o  f a b r i l ,  co inc idente  con l a  apar i c ión  o agu 

d i z a c i dn  de per iodos  crlticos, es necesar io  ofrecer un pano- 

rama genera l  de l a  c r i s i s  i i i jdustr ia l  que ha su f r i do  T laxca la  

en las dos últ imas décadas. 

- 

A p a r t i r  de  1960 se presenta una c r i s i s  en todo e l  

sector product i vo  que se ayudiza en l a  segunda mitad de los  

sesentas. La c r i s i s  agr lco l is ,  que repercute  directamente 

en e l  sector i n d u s t r i a l ,  se genera, e n t r e  o t r a s  causas: por 

l a  parce lac ión  extrema de  t i e r r a s  y l a  consecuente pres i6n 

demográfica sobre este recurso, por e l  aumento de t i e r r a s  im 

product ivas ,  por  l a  f a l t a  de i n v e r s i ón  en e l  campo y l a  huí- 

- 

da de l  c a p i t a l  hac ia  los centxos urbanos. Ante e s t a  s i tua-  

cj.ón, e l  campesino responde cion l a  lucha e n  e l  ámbito r u r a l  

y l a  emigración. 

La emigracián d e l  campo hacia otros estados o hac ia  

e l  sector i n d u s t r i a l  se ve r e f l e j a d a  en  l a  disniinución de l a  
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poblac i6n económicamente a c t i v a  (PEA) en el sector pr imar io .  

En 1960 ,  l a  PEA, en e l  sector pr imar io ,  e r a  d e l  68 .4% d e l  

t o t a l  e s t a t a l ;  en 1970 ,  d e l  54.53,  y para 1 9 8 0  se habla re- 

ducido a l  40 .7%.  13 

Por  supuesto, l a  mu j e r  e s t á  presente  en este fenóme - 

no d e  emigrac ión y l a  c r i s i s  económica de  l a s  f a m i l i a s  cam- 

pes inas  p r o p i c i a  su  incorporac ión  a l  t r a b a j o  f a b r i l  en un 

momento en que l a s  i ndus t r i a s  -en e s p e c i a l ,  para nuestro  ca  - 

so, l a s  d e l  ramo t e x t i l -  mani f i es tan  un proceso  de  moderni- 

zacitjn. 

I 
Esta modernizacidn de  l a s  indus t r i a s  ocurre simultá - 

neamente, y como una respuesta  empresar ia l ,  a l a  c r i s i s  eco I 

n6mica por  l a  que a t r a v i e s a  e l  sector product i vo  de  Tlaxca- 

l a  en este per iodo .  

En e l  sector e s p e c l f i c o  d e  l a  indus t r i a  t e x t i l ,  pa- 

r a  los  años sesentas  e s t a  rama man i f i e s ta  un retroceso en  

1 4  ' t é rm inos  abso lutos ,  según los datos  de  Heath Constable .  

También disminuye su importancia en e l  contex to  nac iona l .  

En 1960 ,  T l axca la  ocupaba e l  3 .8% de  persona l ,  y en 1970  e l  

3.3%; en cuanto a remuneraciones pagadas, l a s  c i f r a s  dismi- 

nuyeron del 3.2% en 1 9 6 0  a l  2 .2% en 1970 ;  e l  v a l o r  de  i a  

producción e r a  d e l  2 .6% en 1 9 6 0  y descendió a l  1 . 9 %  en 

13 inc t i t u t o  de Estudios  Po l í t i cos ,  Econ6micos y Soc i a l e s .  

14Heath Constable ,  H i l a r i a  Joy, --- op. c i t . ,  pp. 114-115. 
T laxca la :  81-86. Mimeo. México,  1 9 8 1 ,  p .  72.  
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15 1970. 

Esta s i t uac i ón  se VE? aparejada por  un fenómeno de 

competencia i n d u s t r i a l  y concentrac ión,  y en ese contex to  

d e  l a  c r i s i s  se produce una respuesta empresar ia l  cons is ten  

te  en l a  t e c n i f i c a c i ó n  y modernizaci6n de p lantas .  

- 

Como l os  empresarios de  o t r a s  ramas, los  indust r ia -  

l es  d e  t e x t i l e s  se ven bene f i c i ados  por  l a  p o l l t i c a  de  des- 

c en t r a l i z a c i dn  e i n d u s t r i a l i z a c i 6 n  que implenenta e l  g ob i e r  

no de  T l axca la  y que. toma forma, en 1965 ,  con e l  IlarnaGo 

- 

"Plan T laxca la "  y con una nueva l e y  para e l  fomento indus- 

t r i a l .  As€, junto  a l a  i n s t a l a c i ó n  de  nuevas f á b r i c a s ,  se 

observa un proceso  de  t e c n i f i c a c i ó n  de  l a  p lanta  i n d u s t r i a l  

f i ncado  en una tendenc ia  ascendente del c a p i t a l  i n v e r t i d o  

por  empleo. E s  d e c i r ,  l a  ac t i v i dad  i n d u s t r i a l  basa cada 

v e z  más su d e s a r r o l l o  .zn e l  uso i n t ens i v o  de  c a p i t a l .  

El proceso  indust r ia l .  de  toda l a  ent idad  t i e n e  ma- 

n i f e s t a c i o n e s  s ingu la r es  en 1.a i ndus t r i a  d e l  ramo t e x t i i ,  

dado que en este sector -ent re  o t r o s  f a c t o r es -  predominan 

l a  pequeña y mediana i ndus t r i a ,  l i g adas  de  c i e r t a  manera a 

l a  a c t i v i d a d  ar tesana l .  Como respuesta a l a  cr is is :  a lgu- 

nas empresas se modernizan, o t r a s  desaparecen de f in i t i vamen  

t e  a causa de l a  competencia, unas más re fuerzan  sus l a z o s  

con l a  producci6n a r t e sana l  iic t e x t i l e s ,  y además surgen 

-_ 

--- - 
151bid. p. 106 .  



nuevas empresas, 

Lanera Moderna es uri claro ejemplo de las empresas 

textiles que se modernizan en este periodo. La moderniza- 

cián va unida al empeño del empresario por elevar sus ganan - 

cias y eso favorece el ingreso masivo de mujeres, ya que la 

nueva maquinaria no exige, entre otros factores, de perso- 

nal calificado. Como se considera que la mujer es de suyo 

mano de obra barata y eventual, y además es versátil, malea - 

blea a las necesidades del empresario y su posible trabajo 

no requiere de periodos larqos de capacitación, l a  fuerza 

de trabajo femenina se conv,i.erte en un elemento sumamente 

cotizable por el industrial. 

Es así como la mujer ingresa por primera vez y iaasi - 

vamente a esta fsbrica en 1960, impulsada en parte por l a  

crisis agrícola -como ya s e  dijo- y en un momento en que el 

ramo de la lana presenta un crecimiento. En efecto, a pe- 

sar de la competencia de los textiles de fibras químicas 

que se observa a partir de 1.0s sesentas, el ramo de la lana 

casi duplica su número de establecimientos entre 1955 y 

1970: de representar el 27.2% del total de establecimientos 

textiles en 1955, asciende a.1 70.9% en 1970. El ndmero de 

empleados aumenta en mayor prOpOrCi6n: de 277 (el 3.2%) en 

1955, a 1,306 (el 43.19) en 1970. El promedio de trabaja- 

dores por empresa asciendede5.1 en 1955 a 146 en 1970. 

161bid. p. 111’. 

16 



36 

E s  a p a r t i r  de  1968  cuando empieza a d isminuir  l a  produc- 

c i ón  en e l  ramo de  l a  lana: de  1 9 7 1  a 1 9 7 3 ,  e l  p r e c i o  de  l a  

lana importada asc.iende e n t r e  e l  250 y e l  350%, por l o  que 

se hace necesa r i o  u t i l i z a r  lana nac iona l  de  i n f e r i o r  c a l i -  

dad,17 que d i f i c u l t a r á  su  competencia con l a  rama t e x t i l  de  

f i b r a s  qulmicas. 
'* 

En Lanera Moderna, e l  segundo ingreso masivo de mu- 

jeres -después d e l  de  1960- se produce precisamente en e s t a  

Qpoca de los años se tentas ,  durante l a  c r i s i s  de  l a  lana. 

Responde a l a s  mismas e x i g enc i a s  empresar ia les  de  los p e r i o  

dos crít icos: mano d e  obra barata  y con pos i b i l i d ades  de 

- 

eventual idad,  ma leab i l idad  de' l a  fue r za  de  t r aba j o ,  etc. 

A r e s e r va  de  exponer en e l  Cap í tu l o  I11 los datos  

p r e c i s o s  que exp l i can  l a  s i tuac i ón  de  l a  mujer en Lanera 

Moderna durante e s t a s  e tapas ,  puede deducirse  que l a  incor -  

porac ión masiva o l a  tendencia a permanecer en l a  f áb r i c a  

-- 

de l a  fuerza  d e  t r a b a j o  fenienina en pe r i odos  cr l t i cos ,  no 

es un hecho fortuito. Parece  16g i co  suponer que es en cs-  

tos años cuando l a  indus t r i a  r e qu i e r e ,  con mayor urgenc ia ,  

de  l a s  venta jas  que l e  ofrece l a  mujex en su pape l  de  obre-  

r a  para en f r en t a r  l a  compet.encia y concentraci6n i ndus t r i a l .  

En una pa labra ,  en pe r i odo  de modernizaci6n y c r i s i s ,  l a  

fuerza  de t r a b a j o  femenina se c o n v i e r t e  en c o t i z a b l e  para 

- 
171bid. p. 86. 
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e l  empresario. Como se v e r á  en e l  Cap l tu lo  ii, l a  p a r t i c i -  

pación d e  l a  mujer en l a  f á b r i c a ,  dadas sus c a r a c t e r z s t i c a s ,  

t i ende  a e l e v a r  l a  product iv idad.  

Para e l  caso d e  La Candelar ia Teo t la lpan ,  pequeña 

f á b r i c a  d e l  ramo d e  l a  confecc.ión, es necesar io  tomar en 

cuenta l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  que d e f i n en  e s t a  i ndus t r i a  en es 
p e c i a l .  

La i ndus t r i a  de l a  con fecc ión  no ha s i d o  muy s i g n i -  

f i c a t i v a  en e l  d e s a r r o l l o  d e  T laxca la .  Es  hasta los  seten- 

t a s ,  en que nuevamente se agudiza l a  c r i s i s  a g r l c o l a ,  cuan- 

do empiezan a p r o l i f e r a r  pedaeñas f á b r i c a s  en este ramo. 

Según e l  censo i n d u s t r i a l ,  en 1975  e s t a  i ndus t r i a  sol.amente 

ocupaba e l  4.5% de es tab lec imientos  y e l  9 .9% d e  personal  

dent ro  d e l  marco d e  l a  i ndus t r i a  de  l a  transformación en 

T l axca la .  

Su p r o l i f e r a c i ó n  es e x p l i c a b l e :  se requ ie ren  ba j o s  

n i v e l e s  d e  i n v e r s i ó n  y son pequeñas. Esto l a s  hace sumamen - 

te  vulnerables :  es tán  s u j e t a s  a l a s  súb i tas  f l u c tuac i ones  

de  l a  o f e r t a  y l a  demanda, y son dependientes de  l a  obten- 

c i ó n  de  cont ra tos ,  a l  grado de que una repent ina canccla-  

c i ó n  pueda l l e v a r l a s  a un c i l e r re  t an  ráp ido  como su funda- 

1 8  c i ón .  

'*Fernández K e l l y  , Marla P a t r i c i a .  P o l f t i c a s  de indust r ia -  I__ 

-- l i z a c i d n  r e g i o n a l  (maguiladcras) y o rgan i zac ión  f a i i i i l i a r .  
Centro de Es tad ios  F r o n t e r i z o s  d e l  Norte de México Ti-jua- 
na. Mimeo. S in  fecha.  pp. I1 y 16. 
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En e s t a s  c i r cuns tanc ias  l a  indus t r i a  de  l a  confec- 

c i ón  e s t á  in tegrada  po r  pequeñas p lantas  en l a s  cua les  pre-  

valecer ,  pésimas cond ic iones  de  t raba j o :  

"De ah€ que e l  empleo en este ramo sea  inesta-  
b l e ,  l a s  i n s t a l a c i one s  d e f i c i e n t e s ,  e l  equipo an- 
t i cuado ,  los  r e q u i s i t o s  l abo ra l e s  a r b i t r a r i o s  y 
comparativamente más estrictos, l a s  e x i g enc i a s  so 
b r e  l a  product i v idad  e x c e s i v a s  y los  abusos no po - 
co f recuentes .  "19 

La Candelar ia  Teo t l a lpan  p a r t i c i p a  en e s t a s  c a r a c t e r I s t i c a s  

y en func ión de  e l l a s  se ent i ende  que e l  90% d e l  personal  

que t r aba j a  ah la  sea femenino. La f á b r i c a  r e qu i e r e  de  ma- 

no de  obra  eventua l ,  d e s c a l i f i c a d a ;  de l i cadeza  y minuciosi-  

dad manual, agudeza v i s u a l .  Todas e s t a s  exi .gencias son cum - 
p l i d a s  por  una fue r za  d e  t r a b a j o  feinenina a l a  que, adcxás, 

t 

se l e  r e t r i b u y e  con ba j o s  s a l a r i o s  y se l e  cont ra ta  en con- 

d i c i one s  de  t r a b a j o  des f avo rab l e s .  

4 .  General idades sobre  l a  s i tuac i ón  l a b o r a l  y 
s i n d i c a l  en l a s  f á b r i c a s  estudiadas 

La i ndus t r i a  de  l a  con f ecc i ón  estudiada,  La Candelar ia  -- Teo- 

t l a l pan ,  se ubica en e l  munic ip io  de  To to l ac ,  área c i rcunve  - 

tina a Santa Ana Chiautempan. Es  una indus t r i a  poco teciii- 

f i c a d a ,  con ba ja  i n v e r s i ón  de c a p i t a l  y s a l a r i o s  reducidos.  

Se producen pantalones con base a con t ra tos  f irmados con d i  - 

vercas  marcas: F i l l i o t ,  Futura y Andre, e n t r e  o t r a s .  La f á  - 
-- 
"Ibid. p. 1 6 ,  
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b r i c a  cuenta con 4 2  máquinas de  coser y 50 t rabajadores .  

(Ver descr ipc ión  completa en  e l  Capf tu lo  11) 

Desde 1976 ,  año en que i n i c i a  su funcionamient.0, e l  

proceso de t r a b a j o  no se ha modernizado y e l  personal  ocupa -- 

do disminuye constantemente. La c r i s i s  a n i v e l  i n d u s t r i a l  

d e l  es tado de  T l a x ca l a  a f e c t a  en forma d e c i s i v a  a e s t a  fb-  

' b r i c a ,  a l  grado de  que su p o s i b i l i d a d  de cierre es una ame- 

naza continua. En l a  ac tua l idad ,  los  cont ra tos  con marcas 

son muy escasos,  f a l t a  m a t e r i a l  s u f i c i e n t e  para e l  funciona - 

miento normal de l a  producción y e l  r e t r a s o  de  rayas se ha 

c onve r t i d o  en un problema dab i tua l .  Esto ha creado c o n f l i c  - 

tos e n t r e  obreros  y patrones.  Mientras que los trabajado- 

res reaccionan con paros ,  1.a empresa e n f a t i z a  l a  re tenc i6n 

y l a  reducción de  s a l a r i o s ,  e f e c túa  por  su p a r t e  suspensi6n 

de labores ,  d e c r e t a  despidos  i n j u s t i f i c a d o s  y amenaza con 

el. cierre d e f i n i t i v o  de  l a  f á b r i c a  s i n  ninguna r e t r i bus i 6n  

compensatoria para los obreros .  

En una empresa a s í ,  industr ia lmente d é b i l  y l abo ra l  - 

mente a r b i t r a r i a ,  los  t raba jadores  no han contado con un 

apoyo s i n d i c a l  d e c i s i v o .  

E l  S ind ica to  de  - La Candelar ia Teo t la lpan  surg ió  en  

el momento mismo en  que se a b r i ó  l a  f á b r i c a ,  p e r o  por i n i -  

c i a t i v a  de l a  propia  empresa que en e s t a  forma t ra taba  de 

mantener un control abso luto .  Fue a f i l i a d o  a la CTM, l a  





l a  mitad fueron adquir idos  en 1981,  y 5,138 husos cuya a n t i  - 
güedad promedio es de  1 6  años. Esto ,  unido a l  hecho de  que 

su maquinaria es importada de  Estados Unidos, Alemania, Po- 

l o n i a ,  Suecia,  España, Francia e I t a l i a ,  e v i d enc i a  en p a r t e  

l a  gran moderriidad de  e s t a  p lanta .  (Ver d e s c r i p c i ón  comple- 

t a  en e l  Cap f tu lo  11) 

A l  i g u a l  que o t r a s  f á b r i c a s  d e l  ramo de l a  lana,  su  

mater ia  prima es una mezcla de  lana,  nylon y p o l i e s t e r .  

P a r t e  de  esa  mater ia  prima se importa, aun a costos e l eva-  

dos, l o  cual  es o t r a  muestra de  l a  a l t a  c a l i d a d  de sus pro- 

ductos. 
1 

En Lanera Moderna, e1 personalfemenino es reducido.  

En 1982,  de un t o t a l  de 1 6 7  t raba jadores ,  e l  23.3% eran mu- 

jeres. 

Las d i s t i n t a s  etapas, de modernización de l a  f á b r i c a  

-marcadamente l a  de  1981- han modi f icado los  procesos de 

producción y o r i g i nado  r e a j u s t e s  de  personal  creando t e n s i o  - 
nes obrero-patronales.  

Estas  t ens iones  obrero-patronales son c a r a c t e r í s t i -  

cas de  l a  i ndus t r i a  t e x t i l  de T laxca la .  La huelga genera l  

de t e x t i l e s  de  1962 estal.16 por l a  renuencia de los empresa 

rios a l a  r e v i s i ó n  d e l  Contrato Ley que, adembs de i n c l u i r  

a l z a  de  s a l a r i o s ,  contenía  una c láusula  muy importante refe 

- 

- 
r i d a  a l a  modernizaci6n de las  indust r ias :  e ra  necesar io  re -- 

I 



v i s a r  l a s  r e g l a s  de  modernPzaci6n consideradas desde 1950 y 

que l a  nueva modernización de 1 9 6 0  e x i g l a  a c t u a l i z a r  para 

j u s t i c i a  de  los t raba jadores .  20 

En e s t a s  luchas s i n d i c a l e s  e n t r e  obreros  y patrones 

de  l a  i ndus t r i a  t e x t i l ,  l a  Confederaci6n Reg ional  Obrera Me - 
xicana (CROM) ha jugado un papel  importante.  E l l a  a f i l i a  a 

l a  mayor p a r t e  de  los s i nd i c a t o s  d e l  ramo t e x t i l  en Tlaxca- 

l a  y ,  generalmente, desempeiia una función mediat izadora a 

favor de  los  empresarios.  Este empeño de l a  CROM por absor 

ber  a l  mayor número de  s i nd i c a t o s  p r o p i c i ó  l a  creac ión  de 

organismos como l a  Federacldn de  S ind ica tos  T e x t i l e s ,  S i m i -  

-. 

l a r e s  y Coiiexos de Santa Ana Chiautempan, fundado en  1973 y 

a l  cual  e s t á  a f i l i a d o  e l  s i i i d l ca to  de Lanera M0derr.a. 

E l  s i n d i c a t o  de  e s t a  f á b r i c a  se l lama 21  de Marzo; 

es un s i n d i c a t o  de  indus t r i a ,  y l o  ccnst i tuyen t rabajadores  

de  é s t a  y de  c inco  pequeñas f áb r i cas  más. 

este s ind i ca to  y l a  Federación que l o  a f i l i a  intentan res- 

ponder y r e s o l v e r  l a s  necesidades inmediatas de los obreros ,  

los continuos enfrentamientos e n t r e  l a  Federación y l a  CROM 

A pesar 6e que 

consumen gran p a r t e  de  sus fluerzas. 

En 1 9 8 1 ,  como resu l tado  de  una modernizaci5n y dz1 

cons iguiente  despido  de personal ,  l os  obreros  de Lanera Mo- 
w 

*OIbid. pp. 91-92. 



-- derna dec laran  una huelga que dura una semana para reclamar 

derechos l abo ra l e s  r e l ac i onados  con este fen6nien0 de  t e cn i -  

f i c a c i ó n .  Aunque l a s  mujeres son d i rsctamente  a f e c tadas  

por  l a  modernizaci611, en l o  que atañe a c a l i f i c a c i ó n ,  espe- 

c i a l i z a c i ó n  de  t r aba j o ,  d e l im i t a c i 6n  de  ac t i v i dades ,  ascen- 

si6n de puestos,  etc. (ver Cap l tu l o  111, sus necesidades no 

son asumidas por  los i l d e r e s  d e l  s ind i ca to ,  n i  s i qu i e r a  son 

expresadas imperativamente por  ellas mismas en  l a s  asam- 

b l eas .  Desd.e luego  -cQmo ocurre en La Candelar ia  TeotLa l -  

pan y en o t r a s  f á b r i c a s  d e l  estado- l a s  obreras  no han l l e -  

gado nunca a formar p a r t e  del- Cornit6 Ejecutivo. S i tuac io -  

nes como é s t a s  ev idenc ian  l a  marginaci.6n de l a  mujer a l  in -  

terior y a l  e x t e r i o r  de l  s i nd i c a t o .  
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11. LA PARTICIPACION DE LA MUJER 
EN EL PROCESO DE TRABAJO 

El presente  c a p l t u l o  i n t en t a  hacer una ca ra c t e r i z a c i ón  de  

l a  fue r za  de  t r aba j o  femenina a l  i n t e r i o r  de  dos procesos  

de  t r a b a j o  d i f e r e n t e s .  üno muy modernizado como es e l  cam 

de l a  i ndus t r i a  t e x t i l ,  y otro con una ba ja  t e c n i f i c a c i d n  

como es e l  caso  de  l a  i ndus t r i a  de l a  con fecc ión .  

Se p a r t e  d e l  supuesto de  que l a  pa r t i c i pa c i ón  de  l a  
4 

muje r  se r e a l i z a  de  manera d i f e r e n t e  a l a  d e l  hombre. Más 

que  hacer una comparación según e l  sexo ,  l a  pregunta común 

para l a s  dos f á b r i c a s  se ref iere a cuá les  son l a s  carac te -  

r í s t i c a s  de  l a  fuerza  de  t r a b a j o  femenina en e l  proceso  de  

t r aba j o ,  y cuá l  es l a  forma de  asumirse en estos procesos .  

La respuesta  a e s t a  pregunta deberá buscarse en fun - 
c i6n  a l  t r a b a j o  f a b r i l  y a las r e l a c i o n e s  in t e rpe rsona l es  

que se entablan a l  i n t e r i o r  de  l a  f áb r i c a .  Para e l  pr imer 

aspecto  s e  tomarán los  s i gu i en t e s  cr i ter ios :  e l  t r a b a j o  con 

creta que l a  m u j e r  d e s a r r o l l a ,  l a  r e l a c i ó n  cuerpo-máquina, 

su mov i l idad  ho r i z on t a l ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  ascender de  

- 

puesto y e l  grírdo de c a l i f i c a c i 6 n  d e l  t r aba j o .  Para e l  se- 

gundo punto se ana l i zarán  l a s  r e l a c i o n e s  in t e rpe rsona l es  
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que las obreras entablan entre sí, con los obreros y con 

los supervisores teniendo como eje su condici6n de opresi6n. 

Con base a estos criterios se puede plantear la hi- 

pótesis de que la mujer posee ciertas cualidades muy cotiza - 

das por elempresario. Las habilidades de la mujer propi- 

cian una mayor productividad de su trabajo, principalmente 

por la posibilidad de un aumento en el ritmo de la tarea. 

La fuerza de trabajo femenina se caracteriza por su capaci- 

dad para realizar una gran variedad de actividades en la mS 

quina, en varias máquinas y en procesos tanto muy moderniza. 

dos como con un nivel bajo dte tecnificaci6n. 

-- 

- 

En este capftulo se ,analizará primero el trabajo fe 

menino en la industria textil y posteriormente en la indus- 

- 

tria de la confección. La organizaci6n de l  trabajo es muy 

diferente en cada fábrica y in0 se pretende establecer una 

comparaci6n. Lo que se formula en la Última parte del ca- 

pltulo, es señalar c6mo estas diferencias inciden en las re 

laciones interpersonales que l a  obrera entabla. Por lo tan 

to, para complementar la hipdtecis anterior, se plantea que 

- 

- 

la organización del trabajo incide en la forma en que las 

relaciones interpersonales se establecen. Es en l a  fábrica 

menos tecnificada donde éstas se dan de manera más estrecha 

y conflictiva. 

Importa señalar, adenias, que la discriminación so- 



46 

c i o c u l t u r a l  de  l a  mujer perinea todos  los ámbitos de l a  fá-  

b r i c a  t an to  en e l  aspecto  d e l  t r a b a j o  prop iavente  d i cho ,  cc - 

mo en sus r e l a c i o n e s  in. terpersonales.  Su condic ión de o b j e  - 

to  oprimido no sGlo se man i f i e s ta  en e l  t r a t o  con sus super 

visores, s ino  en l a s  mismas r e l a c i o n e s  que se dan en t r e  l a  ' 

- 

mujer  obrera  y sus compañeros y compañeras de  t raba j o .  

1. Indus t r i a  t e x t i l  Lanera Moderna 

Lanera Moderna es una f á b r i c a  que per tenece  a l  ramo de l a  

lana y produce t odo  t i p o  de  t e l a s ,  h i l ados  y c ob i j a s .  Las 

c o b i j a s  se f ab r i can  únicamefite de  septiembre a d ic iembre .  

Sus productos están e laborados  con lana y f i b r a  s i n t é t i c a  

procedentes de México y Argent ina.  

La f áb r i c a  t i e n e  un c a p i t a l  s o c i a l  de 20 m i l l ones  

de pesos de  procedencia mexicana y l a  p lan ta  posee un a l t o  

n i v e l  de  modernización. Se produce aproximadamente un m i -  

l l ó n  de  metros de  t e l a  anuales,  l a  c u a l  en su mayorla se 

vende a c l i e n t e s  de  México. 

Ubicada en l a  p e r i f e r i a  de l a  ciudad de  Santa Aria, 

cabecera d e l  munic ip io  de Santa Ana Chiautempan, l a  f á b r i -  

ca se e r i g e  e n  l a  esquina que forman l a s  c a l l e s  de  Manuel 

Saldaña y Centenario,  a l a  s a l i d a  d e l  camino rumbo a Apeta- 

t i t l á n  y muy cerca de  l a  c a r r e t e r a  que cruza desde T l axca la  

a Apizaco.  Junto a l a  const.rucción, que ocupa c a s i  toda l a  



47 

manzana, se l o c a l i z a  el e d i f i c i o  d e l  S ind ica to  2 1  de  Marzo, 

una c a l a  de  c i n e ,  un h o t e l  con res tordn  -donde desayunan 1.0s 

empresarios-, una ga so l i n e r a ,  una te rmina l  de autobuses y ,  

un poco nás lejos, l a  c l l n i c a  d e l  Seguro Soc i a l .  

La construcc ión que a l o j a  a l a  p lanta  es de  un solo 

p i s o  y t i e n e  tres accesos.  Uno para lt! entrada y s a l i d a  de 

camiones que descargan mater ia  prima o recogen e l  producto 

terminado, y otros dos para peatones.  De  l a s  puertas  para 

peatones una es e x c lu s i v a  püra l os  empresa r iw ,  empleados 

admin is t ra t i vos  y superv i sores ,  y o t r a  pclra los obreros  que 

sólo se mantiene a b i e r t a  e n i l a s  horas de  entrada y de  s a l i -  

da y ,  por muy poco t iempo, e n  e l  momento en que los f a m i l i a  

res de  l os  t raba jadores  l l e g a n  a d e j a r l e s  su almuerzo. 

- 

En e l  i n t e r i o r ,  se d i s t r i buyen  d i v e r sas  breas:  l a s  

que ubican l a s  o f i c i n a s  admin is t ra t i vas ,  los  comedores para 

los obreros  -uno de  mujeres :J otro Ü e  hombres-, y l a s  r e l a -  

cionadas con l a  f á b r i c a  propiamente dicha.  Estas  zonas de  

l a  f á b r i c a  es tán  d i v i d i d a s  por  departamentos e n  funci6n d e l  

proceso  de  t r a b a j o  que se r e a l i z a  en e l los.  

La f á b r i c a  t i e n e  tres turnos que impl ican jornadas 

l abo ra l e s  d i f e r e n t e s .  D e  lunes a viernes, e l  primer turno 

ocurre de  l a s  7:OO a l a s  15:OO horas ;  el segundo turno,  de 

l a s  15:30 a l a s  22:30 horas,  y e l  tercero, de  l a s  22:30 a 

l as  7:OO horas. Los sSbadoc selo hay dos turnos: el prime- 
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ro, de l a s  7:OO a l a s  12:30 horas, y e l  segundo, de  l a s  

12:30 a l a s  19:30 horas. Ea todos  los turnos se dedican 30 

minutos exac tos  para l a  comiida de  los obreros  que se r e a l i -  

za en los l o c a l e s  i n t e r i o r e s  pero  con al imentos que los  pro  - 

pies t raba jadores  se suministran. 

En 1982 ,  l a  f á b r i c a  contaba con 1 6 7  obreros ,  de los  

cuales  e l  23.3% e r a  persona:L femenino. Un 31.1% de estos 

167 t en lan  c a t e g o r f a  de eventuales .  Alrededor d e l  85% de 

los t raba jadores  de p lanta ,  laboraban en e l  primer turno 

que es cuando todos  los departamentos de l a  p lanta  estSn en  

funcionamiento coordinado. I 

Los cinco departamentos que s e  encadenan en e l  pro- 

ceso de t r a b a j o  son: 

Hilatuira de  cardado 

Hilatuira de  peinado 

T e j i d o  

T i n t o r e r l a  

Acabado 

Los c i n c o  se re lac ionan de l a  s i g u i e n t e  manera: 
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Hi la tura  de  Cardado y Peinado transforman l a  f i b r a  

en h i l o .  Esta e tapa consta de  tres f ases :  "preparacibn",  

l a  primera, donde l a  f i b r a  se homogeneiza para formar e l  pa - 

b i l o .  Este p a b i l o ,  en l a  segunda f ase  que es "h i lado" ,  se 

tuerce para constituir e l  h i l o .  E l  proceso  f i n a l i z a ,  en su 

t e r c e r a  f a s e ,  con e l  "enconado d e l  h i l o " .  

En Peinado,  una p a r t e  d e l  h i l o  es  enconado y l a  

o t r a  co locado en madejas que sa len  a l  mercado. E l  h i l o  que 

se t r aba j a  en cada departamento es  d i f e r e n t e :  en IXi latura 

de Cardado, se opera con h i l o  cardado, que es grueso,  y en 

Peinado, con h i l o  peinado qpie es e l  más de lgado de toda l a  

f Cibr i c a  . 
Después d e  que e l  h i l o  es enconado se conduce a l  de 

pa r tmen t o  de  T e j i d o .  E l  h i l o  de  l o s  conos es pasado a una 

espec i e  de  c i l i n d r o s  1LaiiadcIs " jul ios" .  Los ' 'julios" Soil 

co locados  en e l  t e l a r ,  y l a s .  t e l a s  son, f inalmente,  e1 pro- 

ducto de  este departamento. 

- 

El departamento de  T ' in torer fa  s e  ubica en dos momen 

tos dent ro  de  l a  l l n e a  d e  producción: después de  H i l a tu ra  y 

después de  T e j i d o .  Es  aqul  donde p a r t e  del h i l o  y 1a.s te- 

l a s  producidas por  los departamentos an t e r i o r e s  son t eñ idos .  

I 

E x i s t e  por  Gltimo e l  departamento de  Acabado e l  

cual  se d i v i d e  en dos f a ses :  Revisado y Terminado. E l  obje 

t i vo  d e l  pr imero es c o r r e g i r  f a l l a s  o despe r f e c t os  de  costii 
I 
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r a s  que t r a i g a n  l a s  t e l a s  d e l  t e l a r .  La f a s e  de  Terminado 

es l a  Últ ima dent ro  de toda  l a  l f n e a  de  production de  l a  fá 

b r i c a .  

- 

Son los últimos d e t a l l e s  para que l a  t e l a  s a l g a  en 

p e r f e c t a s  condic iones .  Se .Limpia, se l a v a ,  se l e  da suavi-  

dad, se r e v i s a  y se d o b l e  para ser empacada y vendida." 

E l  objeto t raba jado ,  e l  h i l o  en un pr imer momento y 

l a  t e l a  en un segundo, recoicre v a r i a s  f a s e s .  Los procesos  

p a r c i a l e s  se a r t i c u l a n  e n t r e  SI para c o n s t i t u i r  un sistema 

de  maquinaria. 

"Para que e x i s t a  un verdadero sistema de  maqui 
n a r i a  ..., es necesar io ,que  e l  o b j e t o  t raba jado  re 
co r r a  d i v e r s o s  procesos  p i i r c i a l e s  a r t i cu l ados  en- 
tre SI coxrio o t r a s  e tapas  y e jecutados  por  una ca- 
dena d e  máquinas d i f e r e n t e s  pero  re lac ionadas  l a s  
unas con l a s  o t r a s  y que se complementen mutuamen 
te. . .  Cada máquina p a r c i a l  suministra n a t e r i a  
prima a l a  que l e  s i gue  inmediatamente, y como t o  
das  e l l a s  t raba jan  a l  mismo tiempo, e l  producto 
se encuentra Constantemente recor r i endo  l a s  d i v e r  
sas fases d e l  proceso  d e  f ab r i c a c i 6n ,  a l a  par 
que en e l  t r á n s i t o  d e  una fase de producción a 
o t r a .  "21 

- 

- 

- 

En e l  caso  que se es tud ia ,  e l  o b j e t o  t rabajado a l  

i n i c i a r s e  e l  proceso  se d i v i d e  en dos: hilo peinado e h i l o  

cardado, que son t raba jados  independiente y simulttheamente. 

Estos  se unen a p a r t i r  de  T e j i d o ,  y desde T e j i d o  e l  o b j e t o  

t rabajado s e r á  l a  t e l a .  E x i s t e  as1 una cont inuidad r a c i o -  

na l i zada  y e s t r i c t a  de  los procesos p a r c i a l e s .  Es ta  c on t i -  
*Ver d e s c r i p c i ón  d e t a l l a d a  d e l  proceso  t é c n i c o  de t rabajo .  
en Anexo 1. 

*lMarx, Car los  
Vol. I, Segunda e d i c i ó n ,  FCE, Tomo I. 1 9 7 8 ,  pp. 309-310. 

"Maquinaria y gran indristr.i_a" e n  E l  C a p i t a l ,  
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nuidad rac i ona l i zada  y e s t r i c t a  de  los procesos  p a r c i a l e s .  

Es ta  cont inuidad se ha d e s c r i t o  en base a una jornada de  

t r aba j o ,  l a  d e l  primer turno que es donde todas l a s  máqui- 

nas funcionan. 

Si se cons idera  a l a  f á b r i c a  en base a los tres t u r  - 

nos, l a  cont inuidad d e s c r i t a  varPa en e l  segundo y tercer 

turno. En estos turnos no todas  l a s  máquinas t raba jan .  En 

H i l a tu ra  de  Cardado y T e j i d o  l a  mayorla de  sus máquinas l a -  

boran los tres turnos. En Cardado, e l  ba t i en t e  en dos t u r -  

nos provee  de  ma t e r i a l  a tod'o e l  departamento para que labo  

re los  t res  turnos.  Las co;ieras, con dos turnos,  son s u f i -  

c i e n t e s  para enconar e l  h i l o  t raba jade  e n e s t e  departamento. 

- 

En e l  caso  de  H i l a tu ra  de  Peinado, T i n t o r e r í a  y Aca - 

bad0 se t raba jan  dos turnos.  Algunas máquinas de  Peinadc 

solamente requ ie ren  de  un tu~cno para producir  l o  necesar i s ;  

o t r a s ,  como son l a s  t o r z a l e r a s  y l a  autoconer t raba jan  los 

tres turnos. 

un turno ya que los errores tie l a  t e l a  disminuyen dada l a  

modernidad d e  los t e l a r e s .  

Dentro de  Acabado únicamente Revisado t raba ja  

Podemos suponer que €31 nGmero de turnos que func io-  

nan l a s  máquinas depende d e l  ritmo de t r a b a j o  de cada depaz- 

tamento, de  l a  producci6n q u e  r e qu i e r e  l a  f á b r i c a  y de  l a  

modernidad de  l a  maquinaria. Con e s t o s e o b s e r v a  queene l .  s e  

gundo y tercer turno e l  o b j e t o  t rabajado no recorre e l  to- 
' 
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t a l  d e  l a s  f a ses .  

Dado que H i l a tu ra  de  Cardado y T e j i d o  son los  depar 

tamentos que t raba jan  los tres turnos ,  es en e l  primero don - 
- 

de  se observa  l a  más a l t a  concentrac i6n de  obreros  por  de- 

partamento, e l  30.5% d e l  t o t a l  de  obreros .  T e j i d o  ocupa e l  

tercer lugar  con e l  1 7 . 4 % .  Los porcen ta j e s  sobre  l a  concen -- 
t r a c i 6n  de  obreros  por  departamento y sus d i f e r e n c i a s  no so I 

lamente dependen d e l  número de  turnos laborados.  El núxero 

de  máquinas y e l  grado de modernidad, de l o  cua l  se hablará 

más ade lante ,  juegan un pape l  fundamental. 

La fuerza  de  t r aba j b  femenina se encuentra l o c a l i z a  - 
da en e l  departamento de  HiLatura d e  Peinado que concentra 

e l  22.2% d e l  t o t a l  de obreros ,  y en Acabado (19 .1% d e l  to- 

t a l ) .  En e l  pr imero,  l a  mayorla de los t raba jadores  es per  - 
sonal  femenino (el 89.5%),  el. cua l  solamente t r aba j a  l o s  

dos  pr imeros turnos. Dado que l a  Ley prohibe  que l a  m u j e r  

t r a b a j e  turno nocturno, e l  resto d e l  personal  ( 4  ob r e r o s ) ,  

es mascu.lino. En este departamento se observa una tenden- 

c i a  a l a  f emin i zac i6n  de l  personal .  En 1 9 7 4  e l  7 6 %  eran mu 

jeres, actualmente son c a s i  e l  90%.  

- 

Dentro de Acabado se observa  l a  tendenc ia  opuesta.  

En 1 9 7 4  el 26% eran mujeres que laboraban dos turnos;  ac- 

tualmente t a l  po rcen ta j e  ha disminuido a l  15.5% laborando 

solamente un turno.  Dentro d4e este departamento l a  mu j e r  
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se encuentra t rabajando en l a  fase d e  Revisado. Dada l a  mo 

dern i zac ión  d e  los t e l a r e s ,  los  errores en l a s  t e l a s  se han 

- 

ido reduciendo. Por t an t o ,  e l  porcenta je  de  mujeres t i e n d e  

a disminuir .  

Encontramos pues a l a  fuerza  de t r a b a j o  femenina en 

dos p a r t e s  d e l  proceso  d e  t r a b a j o  con tendencias opuestas: 

Revisado que t i e n d e  a desaparecer ,  e H i l a tu ra  de  Peinado 

que ti.ende a aumentar su personal  femenino y a modernizarse. 

La tendencia a l a  modernización es una c a r a c t e r l s t i  - 
c a  de l a  f áb r i c a .  Cada v e z  son menores l a s  in te r rupc iones  

r e a l i z a d a s  en e l  t r á n s i t o  de l a  mater ia  prima desde su p r i -  

mera f a s e  hasta l a  ú l t ima,  y cada v e z  es menor l a  interven-  

c i ó n  d e l  obrero sobre  l a  m5qiiina. Ux i s t e  un constante per- 

fecc ionamiento d e l  sistema product ivo .  E s t 2  tendencia no 

es l i n e a l .  E x i s t e  una d i f e renc iac iGn e n t r e  departamentos 

segGn e l  grado d e  modernización. 

Lanera Moderna cuenta con un t o t a l  de  8 1  máquinas 

T e j i d o  es e l  que con una antigüedad promedio d.e 1 3  años. 

posee e l  mayor número de  mbqu.inas, 32; y T i n t o r e r f a  e l  me- 

nor,  7.  H i l a tu ra  de  Peinado 1 8 ,  Acabado 1 3  e Hi l a tu ra  de  

Cardado solamente 1 0 .  

Aunque es d i f í c i l  medir e l  grado d e  modernidad d e  

cada departamento, se dará  un acercamiento con base e n  tres 

v a r i a b l e s :  año d e  la msquina, número de obreros por máquina, 
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y en h i l ado ,  número d e  husos por  obrero .  

Los departamentos c l a v e s  de  l a  f á b r i c a  son: H i la tu-  

r a  y T e j i d o .  Aquf es donde se produce e l  h i l o  y l a  t e l a .  

T i n t o r e r l a  y Acabado es e l  sector donde, ya  fabr i cado  e l  

producto, solamente es t eñ i do  y terminado. Estos departa-  

mentos no poseen s istema automático; en cada máquina traba- 

j an  promedialmente un obre ro  (en Revisado e l  t r a b a j o  es to- 

ta lmente manual). La r e l a c i S n  c o in c i d e  aqul  con e l  número 

promedio de obre ros  por  máquina en toda l a  f á b r i c a  (1.1). 

El departamento más modernizado es T e j i d o  ya que 
4 

l a s  máquinas t i e n e n  un promedio de  antigüedad de  1 2  años y 

un obrero  t r aba j a  dos máquinas. H i l a tu ra  6 e  Cardado, en 

cambio, es e l  menos modernizado de los departamentos que po - 
seen s istema automático. E l  proinedio de  antigüedad de  l a s  

máquinas es de  1 7  años, adem& de  que un obre ro  y medio so- 

lamente labora  una máquina. Esto e x p l i c a ,  junto  con e l  he- 

cho de que en este departamento se laboren los tres turnos,  

que aqul  se encuentre l a  mayor concentración de  obreros .  

Las máquinas que laboran mujeres en H i l a tu ra  de  P e i  

nado son l a s  más modernas después de  Te j ido .  Su antigüedad 

promedio es de 14 años; tres años m6s moderna que l a s  de  

- 

Cardado; y una obrera  labora  una máquina promedio, 7 menos 

que en Cardado. 
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Dentro de Hilatura de Peinado y Cardado se ubican 

el t o t a l  de l a s  máquinas de h i l a r .  El n h e r o  de husos por 

obrero es  un factor  fundamental para suponer e l  nivel  de m g  

dernizacian de cada departamento. Se  puede pensar que en- 

t re  más husos labore un obrero, l a  máquina será más moderna. 

La fábr ica  cuenta con un t o t a l  de  5,138 husos de los cuales 

el 62% son laborados por mu:jeres. Las máquinas de h i l a r ,  

en  donde se local iza  l a  fuerza de t raba jo  femenina, son más 

modernas que l a s  manejadas por l a  fuerza de traba jo  masculi - 

na. Mientras que un obrero en Cardado labora 2 1 8  husos pro - 
medio, una obrera labora 26!5; es decir,  47 husos más. 

6 

La mujer part ic ipa,  entonces, en los procesos más 

modernos, por un lado; y en l a  fase más atrasada d e  toda l a  

fábr ica  (Revisado), por e l  otro .  La primera concentra e l  

85% del  personal femenino, y l a  segunda apenas e l  15%. 

Esta división de lo!; procesos con base en e l  grado 

de modernidad coincide con .La división de los departamentos 

según posean sistema automático o no. Hilatura de Cardado, 

Hilatura de Peinado y Tejido poseen sistema automático; T i n .  - 
torer la  y Acabado no. Con sistema autoaático se quiere de- 

f i n i r *  e l  sistema que posee paros automáticos y e n  donde l a  

mayorla de los movimientos necesarios para elaborar la mate - 
r i a  prima pueden ser ejecutados por :ti r.dquina. El obrero 

se convierte e n  un apéndics ?e é s t a ,  encargado de v i g i l a r  e 
*Según e l  plantensievto de Marx. 

, r ! /  f 
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intervenir  de vez en cuando. 

En los departamentos que funcionan bajo este siste- 

ma (Acabado y Tintorería no están incluidos) ,  l a  mayor a c t i  

vidad realizada por el obrero se  da e n  l a  colocación y va- 

ciado d e l  objeto trabajado ein l a  máquina. 

- 

Esta actividad 

. se presenta de dos maneras. En cada caso,  como es en prepg 

.racidn de hilado cardado, l a  colocación y vaciado del  mate- 

r i a l  es  continuo; l a  máquina no necesita frenar para l levar  , 

a cabo estas  dos actividades. En e l  otro caso, e n  l a s  má- 

quinas de h i l a r  por ejemplo, l a  máquina se detiene automáti 

camente para colocar y vaci,ar e l  material.  A través de la 

maquinaria se controla e l  ritmo de trabajo.  

- 

"La maquinaria se  convierte en manos del capi- 
tal, en un medio objet ivo y sistemáticamente apl i  
cado para es t ru jar  más traba jo  dentro del  mismo 
tiempo. Esto se  consigue de un doble modo: aumen 
tando l a  velocidad de l a s  máquinas y extendiendo- 
e l  radio de acci6n de l a  maquinaria que ha de v i -  
g i l a r  el mismo obrero, o sea ,  e l  radio de t raba jo  
de éste."22 

- 

El énfasis  e n  uno u otro modo varXa según l a  máquina de que 

se t r a t e .  Por ejemplo, e n  "p.reparaci6n" de Hilatura de Car 

dado el t raba jo  aumenta principalmente porque se encomienda 

- 

a un obrero l o  que antes hacían dos; y en l a s  máquinas de 

h i l a r ,  aumenta en relación a una mayor velocidad de l a s  má- 

quinas. 

221bid. p. 339; 
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Ante e s t a  tendenc ia ,  y por  e l  hecho de  t r aba j a r  con 

ma t e r i a l  de  mala ca l i dad ,  suele suceder que a l  aumentar e l  

t r aba j o ,  e l  tiempa r equer ido  para i r  a l  ritmo de l a  máquina 

es i n s u f i c i e n t e .  E l  ob re ro  Lie ve ob l i gado  a de tener  l a  má- 

quina para a s l  poder trabajar:  a su ritmo. 

T i n t o r e r l a  y Acabado no operan ba j o  este sistema. 

Las máquinas no poseen paros automáticos. La in t e r venc i ón  

d e l  ob re ro  sobre  l a  máquina es mayor. En T i n t o r e r l a  e l  t r a  

ba jador  t i e n e  un gran c o n t r o l  d e  l a  máquina: l a  acc iona,  

abre l l a v e s  de  agua, l a s  c i e r r a ,  pone co l o ran te ,  saca l a  te  

la, etc. En Acabado, e l  ope ra r i o  mantiene constante contac 

to con e l  o b j e t o  t raba jado ,  ya sea rev isando que co r ra  co- 

rrectamente por  l a  máquina o c o r r i g i endo  errores. D e  t a l  

manera que e l  ritmo de t r a b a j o  depende de l  t iempo que d e t e r  

minada t e l a  n e c e s i t a  permanecer en una máquina y l a  c a l i dad  

de  los ma t e r i a l e s  con que e s t 6  fabr i cada  l a  t e l a .  E l  t raba  

- 

- 

- 

- 

- 
]o aumenta cuando l a  t e l a  e s t d  fabr i cada  con ma t e r i a l e s  de  

mala c a l i dad  o t i e n e  una gran cant idad de errores. Es a s f  

como l a  cont inuidad de  los procesos  depende en gran medida 

d e l  t i p o  d e  t e l a  y de  l a  habi:Lidad de  los t raba jadores .  

La capacidad de l a  fue r za  de t r a b a j o  femenina para 

r e a l i z a r  d i v e r sa s  a c t i v i dades  hace f a c t i b l e  su pa r t i c i pa -  

c idn  e n  procesos  modernos que poseen sistema automático y 

en procesos  atrasados o poco t e cn i f i c ados .  Además, t r a e  
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cons igo  l a  r e a l i z a c i 6 n  de  una d i v e r s i dad  de  a c t i v i dades  en 

su t r aba j o  concreto .  Esta  c,apacidad también se man i f i e s ta  

en l a  var i edad  d e  a c t i v i dades  que l l e v a  a cabo en un puesto 

o máquina e s p e c í f i c a ,  y en e l  cambio constante de  una máqui - 

na a o t r a .  

Como se seña ló  con an te r i o r i dad ,  e l  mayor t r a b a j o  

que e l  ob re ro  r e a l i z a  en l a  máquina es l a  co l ocac i ón  y e l  

vac iado d e l  ma te r i a l .  H i l a t i i r a  de  Peinado, donde laboran 

mujeres, se d i v i d e  en tres f ases .  La primera f a s e ,  que es 

l a  preparac ión de  l a  mecha, r e qu i e r e  para l a  co l ocac i ón  d e l  

ma t e r i a l  de  7 a 1 0  a c t i v i dabes  d i f e r e n t e s :  c o l o ca r  bo t es  de  

mecha, desenredar,  i n t r oduc i r  mechas en o r i f i c i os ,  anudar, 

pres ionar  palanca, etc. Estas ac t i v i dades  s e  r e a l i z a n  r epe  

t idamente de  1 3  a 4 8  veces segcin e l  número de  mechas con 

- 

que se t raba j e .  Requieren d e  agudeza v i s u a l  y mucha h a b i l i  

dad manual. E l  vac iado  d e l  ma t e r i a l  puede ser constante co 

mo en l a s  mezcladoras y ráp idos ,  o p e r i ó d i c o  como en l a  me- 

chera. E l  resto de l  t r a b a j o  que se r e a l i z a  en l a s  máquinas 

- 

- 

de  "preparaci6n" c ons i s t e  en componer atascones desenredan- 

do o cortando mechas y componiendo ro turas  de  pab i l o .  Este 

t r aba j o  es muy minucioso debiedo pr inc ipa lmente  a que se t r a  

ba ja  con h i l o  de lgado.  Cada a c t i v i d a d  t i e n e  una duraci6n 

e s p e c í f i c a ,  pero  predominan los periodos cortos. S e  r e a l i -  

zan movimientos p r e c i s o s  en un espac i o  reduc ido  l o  que moti 

- 

- 
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v a  a que el '  t r a b a j o  sea  nuy in t enso .  La r e l a c i d n  d e l  cuer- 

po d e  l a  obrera  a l a  máquina1 es por  t an t o  muy es t recho  y se 

da con un mlnimo de movi1ida.d. 

En h i l a t u r a ,  l a  segunda f a s e  de l  departamento de  

Peinado, también se observa  que l a  c o l o ca c i ón  de l  ma t e r i a l  

es muy minuciosa y se r e a l i z a  cuando l a  máquina no está en 

funcionamiento. En este t r a b a j o  se r e a l i z a n  aproximadamen- 

te cuat ro  operac iones  promedio, y en cada huso se deben rea 

l i z a r  l a s  cuat ro  operaciones.  T a l  hecho impl i ca  una r e p e t i  

t i v i d a d  extrema de  movimientos y ufia gran intens idad d e l  

t r aba j o .  AGn a s í ,  dado e l  tamaño d e  l a s  máquinas y e l  núme 

I 

- 

- 
ro t a n  a l t o  de husos por t raba jador ,  265 promedio, l a  obre- 

r a  se ve ob l i g ada  a caminar de un l ado  a otro con e l  c'onsi- 

gu i en t e  aumento de  mov i l idad .  E l  vac iado d e l  m a t e r i a l  se 

puede dar  cuando l a  máquina se de t i ene .  

dernas, como l a s  cont inuas,  e1 vac iado se e f ec tGa  estando 

En máquinas muy MU - 

l a  máquina en funcionamiento. E l  resto d e l  t r a b a j o  cons is-  

te en v i g i l a r  e l  buen funcionamiento y pegar  e l  hilo cuando 

se rompa. 

En l a  últ ima f a s e  d e  este departamento, en donde se 

prepara e l  m a t e r i a l  que se d i r i g e  o r e g r e sa  de  T i n t o r e r í a ,  

l a  r e l a c i ó n  d e l  cuerpo de  l a  obrera  con l a  máquina es muy 

estrecho.  Las máquinas son pequeñas y e l  t r a b a j o  es más ma 

nual que en e l  resto de l a s  f a s e s .  La obrera  i n t e r v i e n e  

- 
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pr inc ipa lmente  en l a  co l ocac i ón  y vac iado  de  mate r i a l .  Las 

a c t i v i dades  son d i v e r sa s  y no tan  r e p e t i t i v a s  como en e l  

resto de  l a s  máquinas. Cada a c t i v i dad  se r e a l i z a  en un 

t iempo l a r g o  y van desde anudar madejas, hasta q u i t a r  ma- 

l l a s  y c o l o ca r  h i l o  en bas t i do res .  Agur se r e qu i e r e ,  p r in -  

c ipalmente,  de  una gran des t r e za  manual.. 

En H i l a tu ra  de  Peinado se  t r aba j a  con h i l o  muy d e l -  

gado; más f r á g i l  que e l  h i l o  cardado y ,  por t an to ,  con una 

mayor p robab i l i dad  de  que se rompa o se enrede. La mujer 

t r aba j a  con este t i p o  de  h i l o  por  su de l i cadeza  y . h a b i l i d a d  

en l a s  manos. Las in te r rupb iones  en e l  ritmo de t r aba j o  

son po r  t an t o  menores. Desenredan el h i l o  con rap idez  y l o  

t raba jan  con mucha f i nu ra  para no romperlo.  

En e l  caso de  Revisado de  Te l as ,  que es l a  primera 

f a s e  dent ro  d e l  departamento de  Acabado, l abora  e l  15%  d e l  

personal  femenino. Todo e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  en e s t a  f a s e  

por  l a s  mujeres es manual. No se t r aba j a  con máquinas. 

Las obreras  se encuentran durante toda l a  jornada de  traba- 

j o  de p i e  f r e n t e  a un r e s t i r a d o r ,  l o  cua l  imp l i ca  un mlnimo 

de movi l idad.  Las p r i n c i p a l e s  a c t i v i dades  son q u i t a r  hebra 

de l a  t e l a ,  te jer a mano, q u i t a r  motas y c o r r e g i r  por  medio 

de l a  costura  todas  l a s  f a l l a s  de l a  t e l a .  Todos estos t r a  

ba j os  son considerados,  soc ia lmente ,  cono t r aba j o s  propia-  

mente femeninos. 

- 
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Por ' todo l o  d i cho  se a d v i e r t e  que e l  común denomina - 

dor  de  l a s  a c t i v i dades  r e a l i z a d a s  por l a  mu j e r  es l a  d e l i c a  - 

deza y l a  minuciosidad en el. t r aba j o ,  l o  cua l  hace suponer 

que l a s  hab i l i dades  d e  l a  mujer propicXan una mayor produc- 

t i v i d a d  de  su t r a b a j o  pr inc ipa lmente  por  l a  p o s i b i l i d a d  de  

un aumento en e l  ritmo de  l a  t a r ea .  E l l a  t i e n e  l a  capac i -  

dad de r e a l i z a r  un número amplio de  a c t i v i dades ,  que van 

desde l a  co l ocac i ón  y vac iado  hasta l a  co r r ecc i ón  d e  erro- 

res en e l  o b j e t o  t raba jado .  Las a c t i v i dades  son miiy d i v e r -  

sas.  Unas requ ie ren  de novi.mientos r e p e t i t i v o s  y r í g i d o s ,  

o t r a s  de  movimientos amplios y d i f e r enc iados .  Unas ex i g en  

mayor i n v e r s i ón  de  t iempo que o t r a s .  Aún más: l a  r e l a c i ó n  
I 

d e l  cuerpo de  l a  ob re ra  con l a  máquina v a r í a ;  puede ser muy 

es t recha ,  s i n  mov i l idad  y en un espac io  reduc ido ,  o puede 

ser más amplia y cond ic ionar  a que l a  obrera  se mueva de  un 

l ado  a otro de  l a  máquina." 

Las cual idades  d e  l a  fue r za  de  t r a b a j o  femenina no 

solamente se mani f i es tan  en l a  var i eaad  de ac t i v i dades  que 

d e s a r r o l l a  en una máquina como hecho observado, también se 

r e f l e j a n  en e l  hecho de que é s t a  puede cambiar constanteinen 
I 

te  de máquina. S i g n i f i c a  entonces,  que su capacidad de r e a  

l i z a r  d i v e r sa s  a c t i v i dades  aumenta. Esta ca rac t e r l s t . i ca  de  

- 

t r aba j a r  v a r i a s  máquinas se da en e l  8 5 8  de l a s  obreras ,  l o  

*Para desc r ipc i ón  d e t a l l a d a  d e l  t r a b a j o  femenino ver Anexo 
2 en l a  secc ión  de HiLatura de Peiiiado y Xevisado de  t e l a s .  
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cual se diferencia de la tendencia general de la fábrica. 

La mayoría de los obreros en Lanera Moderna permane 

ten en un puesto específico. Del periodo 1974-1982 solamen 

te el 4 %  cambió de departamento, y el 73% de máquina (inclu - 
yendo a los que ascendieron de puesto sin cambio de máqui- 

- 
- 

na). 

La permanencia en una máquina, en el caso estudiado, 

no implica necesariamente una calificación.* Generalmente 

la mano de obra que ingresa a la fábrica es descalificada y 

con un promedio de escolaridad de tercero y cuarto de prima - 
ria. 

trial en Tlaxcala es muy bajo. La calificación se da enton - 

ces, en este caso, al interior de la fábrica a través de un 

El porcentaje de la PkA calificada del sector indus- 

periodo de capacitación o por medio de la ascensión de pues 

tos. 

- 

El periodo de capacitación de la fuerza de trabajo 

femenina va de ocho a quince dlas; en el caso de la masculi 

na este periodo es de quince días a dos meses. Tal situa- 

cidn representa para la mujer obrera un obstáculo para que 

ésta logre convertirse en mano de obra calificada. 

Aunque la posibilidad de ascender de puesto en l a  

*Por trabajo calificado, se entiende en este estudio, lo 
sustentado por la empresa. Es el que tiene una posicidn 
alta dentro del escalaf6n acordado entre el sindicato y 
la fábrica; el que recibe un salario superior; que requie- 
re de un periodo largo de capacitaci6n y/o se obtiene por 
medio de la ascensión de puestos. El trabajo descalifica- 
do, por ende, posee las caracterXsticas opuestas. 
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fábrica es escasa, esta posibilidad se presenta exclusiva- 

mente en la fuerza de trabajo masculina. La jerarquizacidn 

del trabajo es muy reducida. En el periodo de 1974 a 1982 

solamente el 8.5% ascendió de puesto. La promoción verti- 

cal se observa generalmente en el departamento de Tejido y 

en la fase de ”preparaci6n” en Hilatura de Cardado, donde 

l a  jerarquizaci6n del trabajo es más amplia. El obrero pue - 
de escalar de uno a cuatro puestos logrando asl: su califica 

cidn. En el caso de Tintorería, el trabajo se califica des 

% 

- 
pues de un 

a trabajar 

En 

periodo de capacitacidn donde el obrero aprende 

varias máquinas del departamento. 

Hilatura de Peinado la capacidad de las mujeres 

4 

para trabajar varias máquinas no implica una calificación 

de su trabajo. 

tamento es muy reducida y en el caso de Revisado de telas 

es inexistente. La fuerza de trabajo femenina se caracteri 

za entonces por su descalificación y l a  imposibilidad de as 

tender de puesto. 

La jerarquizaci6n del trabajo en este depar - 

- 

La capacidad de la mujer para participar en proce- 

sos muy modernizados y en procesos atrasados; su habilidad 

para realizar una gran diversidad de actividades en un pues 

to o en una máquina especXfica; y su aptitud para cambiar 
- 

constantemente de máquina, no es valorado por el empresario. 

De esta manera, la fuerza de trabajo femenina es una mano 
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de obra descalif icada y l a  obrera no tiene posibilidad de 

ascender de puesto. 

2 .  Industria de l a  confeccidn La Candelaria 
TeotlalDan 

La Candelaria Teotlalpan es una pequeña fábrica ubicada e n  

e l  municipio de Totolac,  a dos kilómetros de l a  ciudad de 

Santa Ana. Se l l ega  a e l l a  por un camino de terracer ía  e n  

malas condiciones que se  conecta a la carretera Tlaxcala- 

Chiautempan-Apizaco. 

algunos terrenos baldíos y otros que parecen dedicarse a 

cult ivos temporales, además'cle construcciones dispersas. 

Cerca de l a  fábr ica  hay un v i e j o  pantedn y un poco más a l l á  

En l a  vecindad de l a  construcción hay 

cruza un r l o .  

En e l  cruce d e l  canino y l a  carretera  se  local iza  

un hotel  de primera categorla y es  ahí donde los autobuses 

urbanos y suburbanos se detienen a recoger o a levantar pa- 

sa je .  

La fábr ica  e s t á  constituida por una sola  estancia 

de aproximadamente 1 5  por 40 metros. La paredes son de t a -  

b i c d n  y e l  techo de lámina de asbesto. En una de l as  pare- 

des corre una h i lera  de ventanas herméticas, s i n  hojas para 

que se  abran, algunos de cuyos vidrios se  hallan rotos.  E l  

suelo es de cemento y l a  fábr ica  t i e n e  escasa iluminaci6n a 

pesar de que el. t raba jo  que se desarrolla requiere de mucha 
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luz. Cuando llueve se producen goteras. Por lo general ha - 
ce mucho calor dentro de la fábrica. El espacio es reduci- 

do. Las máquinas de coser se encuentran muy prbximas entre 

sf, lo que dificulta el tránsito. s6l0 hay un pasillo, y 

en un costado de la entrada se observa una amplia mesa de 

madera que funciona como el lugar del supervisor. 

En las condiciones descritas el trabajo resulta más 

pesado: falta luz, falta espacio y el calor es excesivo. 

En 1982, el número de trabajadores ascendfa a 50, 

de los cuales el 84% estaba constituido por personal femeni - 
no. Los obreros tienen un$ jornada laboral de 42 horas a 

la semana. Se trabaja de lunes a viernes de las 7:OQ a las 

16:30 horas, que hacen un total de nueve horas y media dia- 

rias. Se dan 15 minutos para desayunar y una hora para co- 

mer, lo cual se realiza en el exterior de la fábrica, a 

unos cuantos pasos de la construcci6n con la comida que ca- 

da quien lleva, o en un par de casas vecinas habilitadas 

por sus dueñas como fondas. 

En La Candelaria Teotlalpan se trabaja con cortes 

de pantalbn. Aqug se unen y cosen las piezas hasta obtener 

como producto terminado, pantalones sencillos de vestir. 

Se trabaja para diversas marcas de México (Fil'liott, Futura 

y Andre, entre otras), a las cuales se vende el producto. 

Para 1981 se producfan de 4,000 a 4,500 pantalones, 
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con un costo t o t a l  de $ 84,000 a $ 94,500. Cada pantalón 

era vendido a $ 40.00 (ventas de $ 1 6 0 , 0 0 0  a $ 180,000) ,  l o  

cual constituye una ganancia de $ 7 5 , 0 0 0  semanales. 

En 1982 l a  producción de pantalón bajó a 3,800 pie- 

zas semanales. Esto se debi6  a l a  escasez de’contratos ,  

desorganizaci6n e n  l a  producción, conf l ic tos  laborales por 

f a l t a  de raya y a l a  disminución d e l  número de obreros e n  

l a  planta. 

E l  proceso de t raba jo  e n  es ta  fábrica se divide en 

cuatro fases :  Foleo, Bolsas-Forro, Cuadro-Colilla y Termina - 
do. Foleo es  l a  fase  donde! se cuentan y se  c las i f i can  los 

cortes  de  pantalón. En Bolsas-Forro se  ini ’c ia  e l  armado 

del  pantalón: se  colocan bolsas,  se unen piezas y se  pega 

el c ierre .  En Cuadro-Colilla se termina l a  pretina ( f ran ja  

de l a  c in tura) ,  se  concluye también l a  unión de piezas y se 
I .  

efectúa l a  colocación de c ier res .  En Terminado, por último, 

se rea l iza  e l  acabado d e l  pantalón: ah1 se  hacen los rema- 

tes ,  e l  dobladillo y ojal/bot6n. Después de esta  fase se  

empacan l o s  pantalones para que puedan s a l i r  a l a  venta.* 

E l  ob jeto  trabajado recorre todas las  fases antes 

mencionadas. Dichas fases constan de un t o t a l  de 28 opera- 

ciones di ferentes  y es en l a  segunda fase en donde se loca- 

. * V e r  d e s c r i p c i d n  detallada del  proceso técnico de traba jo  
en Anexo 2. 
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liza casi l a  mitad de lac operaciones. Si bien es cierto 

que existe una supuesta continuidad entre las operaciones, 

ésta es constantemente entorpecida. 

ceso de trabajo es en cadena, existe una gran desorganiza- 

cidn al interior de la fábrica. Las máquinas no se encuen- 

tran colocadas en base al recorrido normal del objeto traba - 

jado. Este tiene que ser trasladado manualmente de una md- 

A pesar de que el pro- 

quina a otra distanciadas flsicamente. Aumenta asl el tiem 

po improductivo y se entorpece el ritmo de trabajo. 

- 

Dado que se trata de máquinas poco tecnificadas, su 

situacidn impide una continpidad sistemática del proceso de 

trabajo. La fabrica cuenta con 42 máquinas de coser seme- 

jantes: 28 rectas, 5 de cadena, 3 sobrehiladoras, 2 dobli- 

lladoras, 1 ojalera, 1 botonera, 1 presilladora y 1 forrado 

La. El 80%, rectas y de cadena, tienen una estructura y 
- 

funcionamiento idéntico, y realizan diferentes operaciones. 

Aunque el funcionamiento de las demás es semejante, su es- 

tructura varla según la operación que efectúan. Todas las 

máquinas trabajan simultáneamente en un mismo local, y se 

in'tegran en una unidad técnica.. 

"Existe una unidad tBcnica puesto que todas es 
tas máquinas uniformes de trabajo reciben simultd 
nea y homogéneamente su impulso de un motor comciñ 
con un mecanismo de trasmisión común del cual par 
ten correas de trasmisi6n especiales para cada m'ci 
quina" .23 

I 

*arbid. p. 309'. 
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C a n d e l a r i a  T e o t l a l p a n  i n i c i o  s u  f u n c i o n a i i i e n t o  e n  
I 

1976 c o n  un número r e d u c i d o  de máquinas.  

de los años se han ido comprando nuevas  máquinas pero s i n  

ninguna i n n o v a c i d n  t é c n i c a .  E l  n i v e l  de m o d e r n i z a c i 6 n  es 

el mismo. 

En el t r a n s c u r s o  

R e c i b e n  s u  impulso de un motor común, y son  ac- 

c i o n a d a s  por e l  obrero. 

Las máquinas se d i f e r e n c i a n  e n t r e  s l  según l a s  con-  

d i c i o n e s  flsicas e n  que  se e n c u e n t r e n .  Hay máquinas ( p o r  

l o  g e n e r a l  l a s  más v i e j a s )  q u e  se descomponen frecuentemen-  

te; t r a b a j a n  con mayor l e n t i t u d  que  otras y t i e n e n  proble- 

mas e n  s u  func ionamiento  (emredan e l  h i l o ,  se t r a b a n ,  rom- 

pen l a  a g u j a ,  e t c . ) .  La p r o d u c c i ó n  u n i t a r i a  de l a  mbquina,*  

por t a n t o ,  depende p r i n c i p a l m e n t e  d e l  n i v e l  de desgaste e n  

q u e  se e n c u e n t r e ,  y d e l  t i p o  de o p e r a c i ó n  que se realice e n  

e l l a .  

La m u j e r  l l e v a  a cabo s u  t raba jo  e n  m a q u i n a r i a  poco 

tecnif icada,  . l a  c u a l  se d i f e r e n c i a  por e l  n i v e l  de desgaste 

y el t i p o  de o p e r a c i 6 n  que  l a  obrera e j e c u t a .  Al ser poco 

t e c n i f i c a d o s  los procesos de esta fábr ica ,  l a  i n t e r v e n c i 6 n  

de l a  obrera e n  l a  máquina es muy i m p o r t a n t e .  

E l  aspecto característico de l a  f u e r z a  de t.rabajo 

femenina es s u  capacidad para e j e c u t a r  una divers idad de ac  - 
*En este caso se 

. t o  fzs ico  de l a  
c o n s i d e r a  p r o d u c c i ó n  u n i t a r i a  a l  r e n d i m i e n  
máquina e n  una unidad de tiempo. 

- 

1 . <._.  , , 
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ciones y actividades dentro del proceso de trabajo. 

El trabajo de la mujer tiene como comdn denominador 

la agilidad, la rapidez y l a  minuciosidad, y el hecho de 

ser considerado socialmente como "propiamente femenino":co- 

ser, planchar, barrer, etc.* 

Las labores de la fábrica se pueden dividir en dos: 

trabajo en máquina y trabajo manual. A diferencia de los 

hombres, que solamente trabajan en la máquina, la mujer se 

ubica en los dos ámbitos. 

Las trabajadoras manuales o habilitadoras no tienen 

una actividad fija. Se les asignan tareas de acuerdo a las 
I 

necesidades de la fábrica. Tienen una gran movilidad: cam& 

nan, transportan material, planchan, barren, empacan, etc. 

En el trabajo de las habilitadoras es puesto en. acción todo 

su cuerpo; generalmente se desplazan con amplitud. 

En el caso del trabajo realizado en máquina sucede 

lo contrario. La obrera se encuentra sentada frente a una 

máquina durante toda la jornada de trabajo. Los principa- 

les movimientos son ejecutados por sus manos y por la pier- 

na derecha (para hacer funcionar la máquina). Son movimien 

tos precisos y cortos que requieren de un gran pulso. 

- 
La 

*Para el análisis se hará una similitud entre el trabajo 
realizado en la fábrica y el trabajo femenino. Esto bajo 

. la justificación de que el 0 4 %  es personal femenino exis- 
tiendo sólo ocho hombres en la planta. 
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v i s t a  juega un papel fundamental: es necesaria para ensar- 

t a r  l a  aguja, cortar  h i los  y coser en e l  lugar preciso. 

Puede decirse  que su t raba jo  es intensivo, repet i t ivo y m i -  

nucioso. 

La m u j e r  se  encuentra trabajando en l a s  28 operacio 

nes  que existen en l a  fábr ica ,  l o  cual implica una divers i -  

- 

dad de acciones. 

movimientos que l a  obrera t i ene  que real izar .  Además, es ta  

Tales operaciones se diferencian por los 

capacidad de l a  mujer se r e f l e j a  e n  l a  s e r i e  de actividades 

ejecutadas en cada operación. Por ejemplo, en l a  tarea  de 

cerrar  bo1sa.y vol tear ,  necesita recoser l a  v i s t a  de l a  bol, 

s a ,  cerrar la  y vol tear la .  El pegar forro consiste en colo- 

car  e l  forro en l a  pretina y coserlo. 

Como se  había dicho con anterioridad, e n  es ta  fábri  

ca la obrera t i ene  una gran intervención e n  l a  máquina: prg 

siona una palanca para que la máquina in ic ie  s u  funciona- 

- 

miento y de ja  de hacerlo para que se detenga. 

r i a  no es  por tanto e l  medio directo  a través del  cual e l  

empresario controla e l  ritmo de trabajo.  E l  supervisor de 

l a  fábrica toma e l  tiempo que cada Gbrera tarda en rea l izar  

s u  operación. En f u n c i d n  de él se f i j a  e l  ritmo de traba jo  

en toda l a  fdbrica y se exige a cada obrera a justarse  a l  

tiempo que se l e  ha medido. La magnitud d e l  tiempo e n  cada 

operacián no solamente depende de l a  obrera. Las condicio- 

La maquina- 
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n e s  ffsicas e n  q u e  se e n c u e n t r e  l a  máquina es otro factor 

fundamental.  Las descompos-turas ,  l as  r o t u r a s  de a g u j a  o 

problemas en las máquinas h a c e n  que aumente e l  tiempo i n v e r  - 
t i d o  e n  cada o p e r a c i ó n .  Es a s í  como l a  p r o d u c t i v i d a d  de l a  

obrera* depende p r i n c i p a l m e n t e  de dos factores: de s u  habi-  

l idad y d e l  n i v e l  de desgaste e n  que  se e n c u e n t r e  l a  rndqui- 

n a  . 
El común denominador de las  actividades r e a l i z a d a s  

por l a  m u j e r  es l a  d e l i c a d e z a  y m i n u c i o s i d a d  e n  e l  t raba jo ,  

lo c u a l  h a c e  suponer  que  l a s  h a b i l i d a d e s  de l a  m u j e r  propi-  

c i a n  una mayor p r o d u c t i v i d q d  de s u  t raba jo  p r i n c i p a l m e n t e  

por la p o s i b i l i d a d  de  un aumento e n  e l  ritmo de l a  tarea y 

l a  i m p o r t a n c i a  que  t i e n e  e l  obrero d e n t r o  de procesos poco 

t e c n i f  icados . 
La d e s o r g a n i z a c i d n  de l a  producc idn  es un factor 

más q u e  i n f l u y e  de manera n e g a t i v a  e n  e l  ritmo de trabajo.  

La c o l o c a c i ó n  de  las máquinas no obedece e s t r i c t a m e n t e  a 

l a  c o n t i n u i d a d  de l a c  o p e r a c i o n e s ,  La  f a l t a  de material 

( a g u j a s ,  forro ,  h i l o ,  e tc . )  es c a u s a  de que  e n  a l g u n a  sec- 

c i ó n  se suspenda e l  trabajo y se t e n g a  q u e  i n t e r r u m p i r  l a  

cadena.  Por ú l t i m o ,  dada l a  g r a n  i n t e r v e n c i d n  de l a  obrera 

e n  l a  máquina,  l as  d i f e r e n c i a s  de p r o d u c t i v i d a d  e n t r e  las  

obreras provoca q u e e n a l g u n a s  s e c c i o n e s s e a c u m u l e  material, 

* P r o d u c t i v i d a d  e n  este e s t u d i o ,  es l a  producc idn  f l s ica  pro - 
medio 0btenid .a  por un obrero e n  una unidad de tiempo. 
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o que en otras falte. Por lo general, son las dos últimas 

fases donde el trabajo se atrasa, lo cual ocasiona que algu - 

nas obreras de la segunda fase necesiten realizar operacio- 

nes extras para emparejar el trabajo. 

La mayorxa de las obreras permanece en una opera- 

ción sin cambiar de máquina. A l  ingresar a la fábrica pasa 

por un periodo de capacitación corto (tres días aproximada- 

mente). Se prueba a la obrera en varias operaciones, y se 

le coloca en donde logra una mayor productividad. Es así 

como la movilidad horizontal de una máquina a otra es esca- 

sa. Solamente se da en un hhero reducido de comodinas que 

realizan operaciones que no siempre se realizan dentro del 

proceso de trabajo propiamente dicho (en adornos, por ejem- 

plo), y en las obreras que ayudan a emparejar el trabajo. 

Las jerarquías de la mujer en su trabajo al inte- 

rior de la fábrica son dos: operadora y habilitadora. Hay 

pocas posibilidades de ascender de puesto y que exista, por 

tanto, una movilidad vertical. El puesto de habilitadora 

es inferior, pero quien lo ocupa casi nunca llega a conver- 

tirse en operadora. Los operadores se diferenc€an, tenien- 

do el mismo puesto, por el salario. Las que son capaces de 

realizar varias operaciones con una productividad aceptable 

ganan un salario mayor. Nás que ascenderlas de puesto, se 

les aumenta el salario. 
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La mujer, en este caso, se encuentra inserta dentro 

de un proceso de trabajo poco tecnificado, lo cual implica 

un nivel alto de interrupciones de la obrera sobre la máqui - 
na. Tiene la capacidad de ejecutar una diversidad de accio - 
nes y actividades, ya sea operando una máquina o trabajando 

como habilitadora. En el primer caso tiende a ejecutar una 

sola operación, lo que limita la movilidad horizontal. En 

el segundo caso, dado que no tiene actividad fija, la movi- 

lidad horizontal es amplia. Es, por tanto, su trabajo des- 

calificado, con bajos salarios y sin ninguna posibilidad de 

ascender de puesto. 
1 

3. Relaciones,interpersonales de las obreras 
al interior de la fábrica 

La industria textil y la fábrica de l a  confeccidn en estu- 

dio, tienen un funcionamiento estructuralmente disfmil. En 

la primera, el proceso de trabajo funciona bajo una organi- 

zación extremadamente racionalizada lo cual implica una ma- 

yor inversión de capital y un alto grado de modernización. 

En oposicibn, la fábrica de la confección tiene una gran 

desorganización en la producci6n, un mínimo de invcrsión de 

capital y su maquinaria es poco tecnificada. Más que anali 

zar las diferencias de estos procesos, se pretende ver cdmo 

estas diferencias inciden en las relaciones interpersonales 

. que las obreras entablan. 

i I ‘L‘.-^Yc-”*I*il* ~ -. ~ - I ,*.-« 
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En Lanera Moderna la conducta de los trabajadores 

está estrictamente reglamentada. Hay una separación física 

entre obreros y las diferencias con el supervisor son marca 

das. En Candelaria Teotlalpan las relaciones interpersona- 

- 

les son más estrechas, tanto con el supervisor como con los 

obreros. Existe un número reducido de obreros, reunidos en 

un local pequeño y sin divisiones. 

Se puede plantear que las características técnicas 

y organizativas de las fábricas en estudio, implican en las 

obreras un comportamiento diferente. En la industria de la 

confección, que es la menosc tecnificada, las relaciones in- 

terpersonales son más estrechas y conflictivas. La discri- 

minación cultural de la mujer atraviesa todos los ámbitos 

de la organización fabril; su opresión entonces, se refleja 

en las relaciones interpersonales que entablan entre ellas, 

con los obreros y los supervisores. 

La opresión en este análisis se considerará con ba- 

se a la relacidn sexista y vertical que se entabla entre am 

bas sexos; al hecho de hacer objeto el cuerpo de la mujer; 

- 

en la consideración de su sexualidad para beneficio de 

otros y en la actitud de sumisión y pasividad que la mujer 

adopta al interior de la fábrica. Estos aspectos sustentan 

el dominio del hombre sobre 12 mujer, lo mismo se trate de 

' un supervisor o de un obrero. 

La supervisión en las dos fábricas es llevada a ca- 
! 
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por personal masculino. ~i supervisor ejekce un contmi 

social sobre l a  obrera tanto por su pasicidn 41 interior de 

l a  produceidn, como por su condición de hombre que l e  otor- 

ga polder. 

Una de las  caracterSsticas en estas relaciones es 

l a  intimidacián sexual. 

Hilatura de Peinado ha tenido relaciones sexu4les con una 

gran cantgdad de obreras, principalmente solteras. Los SQ- 

pervisored de'La CandeZaria Teqtlalpan entablgn relacione6 

de noviazgo temporales y tienen reiacimes seljuales con 14s 

obreras. En las  dos fbbricgis, l a s  obreras qua acceden a l  

juego sexdal obtienen privi legios.  

ceaible co~i e l l a s  en e l  trabajo, se f ac i l i t a  dl aumento di) 

sueldos, lbs permisos para fa l tar  y se vuelve Bás tolerante 

a los r ec l bos  o exigencias que hace l a  obrera:. Estas ved- 

En Lanera Moderna e1,superuisor de 

I 

I 

E l  supervilsor es más bc - 
I 

tajas,  por l o  general, son temporales, ya que los noviazgas 

domo en Catidelaria Teotaalpan, y e l  ju$go sexukl tiene un 

peziodo de duracidn corto. 

En e l  caso de que alguna obrera se opukierggr l a  i@r 

timidacidn sexual, l a  represidn hacia e l l a  es &nmediata. 

E l  superviLor puede aumentar su aarga de trabajo, obligarla 

a trabajar horas extras, disminuirle e l  sueldo, o en dltims 

caso despedirla. Los conflictos que estallan quando hay 
' una reliacibn de noviazgo entre e l  supervisor y l a  obrera, 
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como sucede-en la industria de la confeccibn, producen re- 

presiones más severas. 

Otra forma eficaz para ejercer control sobre la 

obrera es mediante el uso de sus caracterlsticas personales. 

El supervisor utiliza como tema el cuerpo de 1.a mujer para 

hacer bromas y humillaciones. Puede establecer slmiles con 

animales según la obrera sea delgada, gorda, alta. Al ver 

implicado su cuerpo en este tipo de observaciones, la obre- 

ra experimenta una fuerte humillacibn. E1,supervisor puede 

exigirle además, como sucede en Hilatura de Peinado, que se 

vista o arregle como 61 lo qesea, independientemente de los 

requisitos del vestuario en la fábrica. 

Es a s í  como la mujer al interior de la fábrica no 

solamente enajena su trabajo; también su sexualidad es ena- 

jenada a traves de la intimidación sexual y las humillacio- 

nes hacia su cuerpo. En este fenómeno, la afectividad feme 

nina queda implicada, por supuesto. 

Las relaciones amistosas entre supervisor y obrera 

se traslapan con las relaciones de trabajo, y sirven para 

supeditar más fácilmente a la obrera. El supervisor, por 

ejemplo, puede pedirle "por favor" y "como amigcs" que labo 

re horas extras o que aumente su ritmo de trabajo. 
- 

En la fábrica de la confección estas relaciones en- 

tre supervisor y obrera son mSs cercan~s. La baja tecnifi- 

Î  . *-.-I*.--- . 1 "  --- 
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cación exige un mzycr control  del trabajador. E l  ritmo de 

l a  producción es tá  dado en gran medida por l a  intervencidn 

del obrero, l o  cual implica que l a  presión d e l  supervisor 

sobre e l  obrero sea fundamental. En e l  caso de l a  indus-  

t r i a  t e x t i l  e i  control d e l  ritmo de trabajo es tá  dado p r i n -  

cipalmente a través de l a s  mdquinas y por tanto l a  supervi- 

sión se canaliza hacia e l  aspecto disc ipl inar io  más que ha- 

c i a  l a  pres ión de l  obrero sobre e l  ritmo de trabajo.  

prohibe hablar durante horas de t raba jo ,  por ejemplo. 

Se  

En La Candelaria Teotlalpan, dada l a  cercanía del 

supervisor y l a  obrera, lasj relaciones de noviazgo y los 

conf l ic tos  son muy frecuentes. Esta cercanfa también es 

ocasionada porque los niveles socioeconómicos del  supervi- 

sor y de l a  obrera son c a s i  los mismos. Se da e l  caso, por 

ejemplo, que un supervisor 17 una obrera sean hermanos y se  

mantengan dentro del  mismo ridcleo familiar .  En Lanera Mo- 

derna, en cambio, los  desniveles socioeconómicos entre su- 

pervisor y obrera contribuyen a establecer relaciones i n -  

terpersonales con una idea más c lara  de estratos .  

Los ro les  socia les  asignados al hombre y a l a  m u j e r  

también se re f le jan  e n  l a  relación entre supervisor y obre- 

r a  dentro de l a s  dos empresas. La obrera, por l o  general,  

adopta una acti tud de sumisidn y pasividad frente al super- 

visor.  Teme reclamar y exigir .  El supervisor señala l a  
. 
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ventaja de contratar mujeres dada su docilidad y subordina- 

cián. 

consideradas naturalmente femeninas, es rechazada y sancio- 

naüa. El rechazo puede venir de sus compañeros de trabajo, 

provocando enemistades, injurias u otro tipo de agresiones. 

La sanción viene dada generalmente por el supervisor, ya 

Cuando la mujer se sale de estos roles y actitudes, 

sea con respecto a su trabajo, o al trato personal con ella. 

La mujer se encuentra inmersa dentro de un conflicto de que 

rer protestar y no poder, de querer gritar y sentirse vul- 

gar, de querer exigir y sentirse macho. 

- 

Esta misma sumisión,y pasividad de la mujer, al 

iguill que la relación vertical y sexista que se entabla 

entre los sexos, se manifiesta en l a  participación femenina 

dentro de la organización sindical. 

El Comité Ejecutivo de cada sindicato se elige 

anualmente, estando siempre conformado en su mayoría por 

personal masculino. A pesar de que en La Candelaria Teo- 

tlalpan el 8 4 %  es personal femenino, raras son las ocasio- 

nes en que una mujer llega a participar en l a  conformacidn 

del Comité (a excepción de l a  secretaria de actas). 

Esta discriminación se ve reforzada por la sumisión 

y pasividad femenina, claramente verificada en las asambleas 

sindicales de las dos fábricas en estudio. Dichas asambleas 

se llevan a cabo cada mes o cada dos meses y se tratan pro- 
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blemas concernientes a conflictos laborales, demandas sala- 

riales, problemas entre empresa y sindicato, etc. La parti - 
cipación de la mujer es escasa, 

exigir entorpece la exposición de sus problemas y necesida- 

Su dificultad de hablar y 

des, 

compañeros. Los comentarios de inconformidad entre las 

obreras después de las asambleas son muy comunes. Lamentan 

que se haya tomado una determinaci6n de la cual no estaban 

Su participación no es muy bien vista por sus propios 

de acuerdo, o el no haber expuesto algunas de sus demandas. 

Esta misma diferenciación sexual, donde el dominio 

del hombre se manifiesta, es clara en los obreros que tie- 

nen un cargo sindical. Al igual que los supervisores, la 
& 

obrera que accede a la intimidación sexual de algún obrero 

que pertenezca al Comité Ejecutivo del sindicato puede obte 

ner privilegios; si no accede es sancionada. 

- 

En La Candelaria Teotlalpan los dirigentes sindica- 

les adoptan una actitud paternalista para con las obreras. 

Este sindicato tiene poco tiempo de haberse conformado y su 

organización es incipiente. Opuestamente, el sindicato de 

Lanera Moderna, con una tradici6n sindical más larga, posee 

una estructura más rígida y piramidal. Es el secretario ge 

neral el que tiene mayor capacidad de decisi6n; él decide 

el ingreso o egreso de obreros a la fábrica, la resolución 

- 

de conflictos laborales, etc. Esto, aun cuando los estatu- 
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tos del sindicato indiquen que las decisiones deben ser to- 

madas siempre con base a la asamblea sindical. 

Tal tipo de organizacidn sindical propicia la inti- 

midacidn sexual y la discriminacibn de las mujeres, ya que 

las decisiones son tomadas por una persona o una cúpula 

masculina. 

Es ass como en las dos fábricas estudiadas se obser 

va que el tipo de organización sindical y la discriminaci6n 

sexista entre los trabajadores, entorpece e incide de mane- 

ra negativa en la organización y unián "inmediata" de ellos. 

Los obreros ejercen un poder sexista sobre las obreras, y 

ellas mismas asumen, aunque sea conflictivamente, el rol so 

cial que se les ha asignado. Hombres y mujeres se encuen- 

tran desunidos por un condicionamiento sociocultural. 

- 

En 

cica entre 

la industria textil se observa una separación f l  

hombres y mujeres: la mujer trabaja en departa- 

- 

mentos especlficos y los comedores están divididos por sexo. 

Ello propicia el distanciamiento. 

En la fábrica de la confection se trabaja dentro de 

una misma estancia, lo cual establece una relacidn más di- 

recta. Lo claro es que en las dos fábricas los grupos so- 

ciales están conformados exclusivamente por un sexo. 
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Cuando se establece una relacidn entre obrero y 

obrera, junto con el compañerismo se dan las relaciones de 

dominio. Estas son tratadas principalmente en forma pater- 

nalista o sexista. El obrero y el supervisor se relacionan 

con la obrera según su posici6n familiar. El acercamiento 

será más respetuoso y distante si la obrera está casada; 

más cercano, dominante y seductor si la obrera es soltera. 

Tanto obreros como obreras consideran que las res- 

ponsabilidades familiares tienen una jerarqufa superior a 

l a  responsabilidad del trabajo fabril femenino. Los obre- 

ros hacen constante referenbia a las obligaciones de las mu 

jeres en el hogar. Son frecuentes los comentarios hechos 

por los  obreros al salir de :La fábrica: cuando ven a las 

obreras platicar las interrumpen argumentando que deben ir 

a sus casas para cumplir sus responsabilidades como madres, 

esposas o hijas. 

Las mujeres, por otra parte, tienen poco conocimien 

to de las máquinas y del proceso de trabajo en que laboran: 

antigüedad de máquinas, modernizacián, produccidn, etc. 

Sus intereses se enfocan básicamente a su vida privada en 

el Cimbito familiar y a sus relaciones amorosas. De tal ma- 

- 

nera que sus conversaciones giran en torno a estos temas 

principalmente. La mujer, entonces, se identifica y es 

identificada por una funcidn doméstica, lo cual explica en 
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parte que en la obrera no haya un gran apego al trabajo. 

Es as1 como existe una separación entre vida fabril 

Predomina la segunda sobre la pri y vida privada/familiar. 

mera. Las relaciones amistosas que las obreras entablan al 

interior de la fábrica pocas veces trascienden estas pare- 

des. Este hecho se refuerza, sobre todo en La Candelaria 

Teotlalpan por la circunstancia de que la mayorla de las 

obreras viven en pueblos diferentes. 

Dado que es su posición familiar la que define pri- 

mordialmente sus relaciones al interior de la fábrica, como 

ya se observb en el trato del obrero hacia ésta, la actitud 
t 

de l a  obrera también depende en gran medida de su estada ci 

vil. 

seriedad y serenidad que las solteras. El haber adquirido 

una responsabilidad, y por tanto una posición social dife- 

rente, provoca un cambio de actitudes. Tiende a perder su 

sexualidad para con los obreros y supervisores. 

esa actitud evitara el acercamiento de otros hombres y el 

distanciamiento con algunas mujeres solteras, ya que los  3 2  

- 
Cuando se casa l a  mujer adquiere una actitud de más 

Es como si 

tereses de la casada se van enfocando casi exclusivamente 

al ámbito familiar. 

Las relaciones entre obreras, por tanto, tienen co- 

mo elemento fundamental su rol de madre, esposa, amante o 

hija. Es decir, cada rol definido siempre en función de 



04 

los otros. Por eso cuando se t r a t a  de compartir experien- 

c i a s  Sntimas ligadas directamente a l a  persona de l a  mujer, 

l a  comunicacibn entre l a s  obreras se ve coartada. E s  d i f í -  

c i l  que hablen entre e l l a s  de SUS relaciones sexuales o de 

todo l o  referente a su sexualidad (menstruación, embarazo, 

aborto). Este s i l enc io  es mucho más fuerte entre l a s  muje- 

res sol teras  ya que e j e r c e r  su sexualidad está  socialmente 

sancionado. 

La sexualidad de l a c  trabajadoras a l  in ter ior  de l a  

fábrica es considerada como un asunto privado. 

na obrera es sancionada po2 oponerse a l a  intimidzción se- 

Cuando algu - 

xual del supervisor, o queda en peligro de perder e l  empleo 

por encontrarse embarazada, e l  compañerismo entre l a s  muje- 

res se manifiesta a travgs de consejos o de a l iento  para 

que luche. Lucha que no trasciende para formar una fuerza 

común ante e l  problema. E l  aislamiento entre l a s  mujeres 

arranca pues desde l o  mbs profundo de su ser.  

Sustentado culturalmente y observado a l  in ter ior  de 

la fábr ica ,  e l  aislamiento personal subsiste a pesar de que 

l a s  obreras, a l  de jar  e l  encierro de l a  casa para acudir a l  

t raba jo ,  se relacionen con otras  mujeres y rompan de algGn 

modo su aislamiento. Estas relaciones son muy valoradas en 

t r e  l a s  obreras a l  grado que l a s  amigas que tienen son l a s  

mujeres que conocen en l a  fábrica.  En l a  industria de l a  

- 
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confección las obreras no desean llevar el control de la 

producción, ya que esto implica tener problemas con el res- 

to de sus compañeras. 

Más que unificarse en un amplio bloque dentro de la 

fábrica, las obreras se relacionan a través de grupos peque 

ños. Estos están constituidos de dos a cinco obreras, siem 

pre del sexo femenino. En Lanera Moderna el turno y el de- 

partamento son la base para la conformacián de los grupos. 

Consiguientemente influye la edad y el estado civil. Hay 

grupos de obreras jóvenes solteras, hay grupos de obreras 

jóvenes sin distinción del estado civil, hay grupos de muje 

res adultas, etc. Estas divisiones también dependen de la 

cercanía de las máquinas o restiradores en donde las muje- 

res laboran. Aunque la comunicación durante la jornada de 

trabajo es restringida, ésta se lleva a cabo, cuando es po- 

sible, entre las obreras que se encuentran físicamente cer- 

canas. 

- 
- 

- 

En La Candelaria Teotlalpan la cercanra ¿ie las md- 

quinas no influye definitivamente en la conformaci6n de gru 

pos. El local es muy pequeño y todas las obreras se encuen 

tran reunidas en una misma estancia. Aquf la comunicaci6n 

durante la jornada de trabajo es más frecuente, y por tanto 

los conflictos también. 

- 
- 

Los conflictos entre las trabajadoras tienen sus 
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rafces principales en' la competitividad. 

ver quién cumple mejor su rol de madre o quién tiene más ca 

pacidad para conquistar a un hombre. Es decir, la competi- 

tividad se establece con base en la valoracidn masculina o 

Se compite para 

- 

en la capacidad de servicio. 

Esta competitividad puede traer consecuencias en el 

trabajo, principalmente cuando ésta se establece en funcidn 

del supervisor. Cuando una obrera tiene privilegios del su 

pervisor, las demás la envidian o critican tratando de per- 

judicarla en su trabajo. Estos conflictos son más fuertes 

en la fábrica poco tecnifiwda dada la cercanla de las obre 

ras y su intervencidn en las máquinas. 

- 

- 

Los pequeños grupos que se conforman en La Candela- 

ria Teotlalpan están contenidos dentro de dos grupos mayo- 

res que se encuentran en pugna y en constante competitivi- 

dad. Estos grupos no son estables: cambian con el tiempo, 

se deshacen, se construyen de manera diferente, etc. Es de 

cir, su conformacidn es coyuntural. Dentro de Lanera Mo- 

derna, en cambio, estos son más estables y no se encuentran 

en completa oposición. 

Las relaciones estrechas y conflictivas que se dan 

en La Candelaria Teotlalpan, no son solamente entre las 

obreras; también se dan con los supervisores y los obreros. 

A l  ser una fábrica poco tecnificada l a  supervisidn se vuel- 

I ' ,  /1 1 I *."*e** 
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ve fundamental; 

centrados en un 

Lanera Moderna, 

dos físicamente 

además, todos 

local pequeño 

los obreros se encuentran con 

y en malas condiciones. En 

en cambio, hombres y mujeres están separa- 

y el espacio donde laboran mujeres es muy 

.amplio y dividido por las máquinas. 

ral de la obrera como mujer tiene especificidades según la 

fdbrica de que se trate. Lo característico de las dos fá- 

bricas es que esta opresidn permea todas las relaciones in- 

terpersonales. 

La opresibn sociocultu 

Las caracterfsticas antes descritas respecto a la 

forma en que se establecen &as relaciones interpersonales, 

en las dos fábricas estudiadas, nos hacen suponer que esto 

es un factor que dificulta una posible organización de las 

mujeres en su lucha por sus intereses, tanto por su ser, 

obrera como por su ser mujer. 
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111. COMPRA Y VENTA DE LA FUERZA 
DE TRABAJO FEMENINA 

La incorporac ión de  l a  mújer a l  t r a b a j o  product ivo  t i e n e  

condic iones  p a r t i c u l a r e s .  E l  mercado de  t r a b a j o  para l a  ms 
jer es e s p e c l f i c o ,  a l  i g u a l  que l a  forma en que e l l a  se mue - 
ve dentro de éste. La compra y venta  de  l a  fuerza  de  t raba 

jo femenina se encuentra en r e l a c i ó n  d i r e c t a  con íos  pues- 

- 

. 
tos que ocupa dent ro  d e l  proceso  de t raba j o .  D e  e s t a  mane- 'i 

r a ,  l a  m u j e r  e s t á  ubicada en a c t i v i dades  consideradas de  mu 

jer o en puestos donde c a r a c t e r l s t i c a s  "femeninas" como l a  

- 

minuciosidad y l a  d e l i c ade za  en e l  t r a b a j o  son fundamenta- 

les. 

E l  mercado de  empleo para l a  mu j e r  es r e s t r i n g i d o .  

Sus oportunidades de  t r a b a j o  se reducen a puestos mal remu- 

nerados, po'co c a l i f i c a d o s  y s i n  p o s i b i l i d a d  de ascenso. 

Los puestos que l a  mujer  ocupa requ ie ren  de  fuerza  de t raba - 
jo  j oven,  y e l  t r a b a j o  que se d e s a r r o l l a  admite l a  i i i e s tab i  

l i d a d  en e l  empleo. 

- 

En Lanera Moderna, l a s  condic iones  de t r a b a j o  y l a  

forma en que es contratada l a  mano de obra, están r e g i da s  

por e l  Contrato Ley de l a  i ndus t r i a  t e x t i l  d e l  rani0 de l a  
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lana,  e l  cua l  se r e v i s a  cada dos años. En 61  está conteni -  

do e l  tabulador ,  s a l a r i o s ,  r e g l a s  de  modernizacibn, t iempos 

y movimientos en l a s  máquinas, etc. Aunque aqul  no se pre-  

senta una d i f e r e n c i a  e n t r e  t r a b a j o  femenino y masculino, es 

t a  d i f e r e n c i a  es c l a r a  -como se ha ana l i zado  con a n t e r i o r i -  

dad- a l  i n t e r i o r  de  l a  f á b r i c a .  

- 

Como p res tac i ones ,  los t raba jadores  de  e s t a  empresa 

t i enen  r epa r t o  de  u t i l i d a d e s  cada f i n  de  año según e l  sa la-  

ria y l a  antigüedad; aguinaldo y vacac iones  según l a  an t i -  

güedad; y derecho a r e c u r r i r  a l a  c l í n i c a  d e l  Seguro Soc i a l .  

Además, como fondo de  ahorro se l es  descuenta e l  31% de  su 

f 

. 

s a l a r i o  semanal, e l  cua l  es entregado a l  f i n  d e l  cont ra to . '  

También se les  es descontado e l  5% de  su s a l a r i o  por concez  

to  d e l  I n f onav i t ,  l o  cua l  nunca ha t r a l d o  b e n e f i c i o  para 

los t raba jadores .  

En La Candelar ia  Teo t la lpan ,  l a  forma en que es con - 
t r a tada  l a  mano d e  obra ,  se basa pr inc ipa lmente  por  l a  Ley  

Fede ra l  d e l  Trabajo.  

A pesar  de  esto, en e s t a  f áb r i c a  no se dan vacac iones  n i  

Aquí no e x i s t e  un con t ra to  e s p e c í f i c o .  

aguinaldo.  E l  otorgamiento de  incapacidades e indemniza- 

cidn es muy a r b i t r a r i o .  Apenas hasta ahora, se e s t á  trami-  

tando que los t raba jadores  tengan derecho a l  Seguro Soc i a l .  

Los s a l a r i o s  en e s t a s  f á b r i c a s  se es tab lecen ,  enton - 
ces, según sea e l  caso  de un con t ra to  o l e y  e s p e c í f i c a .  
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Los salarios en La Candelaria Teotlalpan son muy bajos y 

es donde casi el 90% del personal es femenino. Esta indus- 

tria, como se ha señalado con anterioridad, se caracteriza 
- .  

por su baja inversión de capital, por la desorganización 

en el trabajo y por la poca tecnificaci6n de sus procesos. 

En 1981 el salario promedio para esta fábrica era de - - - 
$ 1,354.00 semanales. En la industria textil estudiada, en 

cambio, el salario promedio para este año era de $ 2,099.00 

semanales. 
1 

Las características de la fábrica textil son muy di - 
ferentes a las de la confeccibn: hay estricta racionalidad 

en el proceso de trabajo, una gran inversidn de capital y 

dispone de una maquinaria muy moderna. Es asl cómo en la 

industria de la confección donde predomina el personal feme 

nino, los salarios son muy'bajos en relación con los que se 

obtienen en la industria textil en donde el personal femeni - 
no, significativamente, es ~610 el 25%. Aún asl, el sala- 

rio promedio de la mujer en la industria textil, en 1981, 
I 

es más bajo que el del hombre. Mientras que la mujer gana 

promedialmente $ 1,980.00, el hombre tiene un salario promg 

dio de $ 2,147.00 semanales. 

En La Candelaria Teotlalpan los salarios son de 

tres tipos: salario profesional, salario intermedio y sala- 

rio mlnimo. Para 1981 el primero era de $ 1,450.00, el se- 
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gundo de  $ 1,370 .00  y e l  tercero de  $ 1,120.00 semanales. 

Estos sa lar ios " ,  a excepc ión d e l  s a l a r i o  intermedio  que se 

e s t ab l e c e  e n t r e  s i nd i c a t o  y empresa, corresponden a l o  e s t i  

pulado en l a  Ley Fede ra l  d e l  Trabajo.  Esta Ley e s t ab l e c e  

que todo  operador de  máquina debe ganar e l  s a l a r i o  p r o f e s i o  

na l .  En l a  i ndus t r i a  de  l a  confecc i6n,  contrapuesto a e s t a  

ex i g enc ia ,  no todos  los  oheradores ganan e l  s a l a r i o  p r o f e -  

' s i ona l .  E l  s a l a r i o  intermedio  corresponde a operadores de  

- 

I 

nuevo ing reso  o a obreros  que no l ogran  a l canza r . l a  produc- 

c i6n  e x i g i d a  por  l a  f áb r i c a .  También en  cont ra  de l o  ec t i -  

pulado por  la Ley,  e x i s t e n  operadores que ganan e l  s a l a r i o  
c 

mínimo. Estas anormalidades se pueden observar  en e l  Anexo 

3 que cont i ene  l a  l i s t a  de  raya de l a  segunda semana de  j u -  
O 

l i o  de  1981 .  Conviene seña lar  que de  un t o t a l  de 50 traba- 

j adores  en este año, 42 eran operadores ( e l  8 4 % )  y solamen- 

t e  ocho ( e l  1 6 % )  eran hab i l i t ado r e s ,  los  cua les  ganaban e l  

s a l a r i o  mlnimo. Todos los obreros  con e l  puesto de  h a b i l i -  

tador  eran mujeres. 

i 

I . .  

E l  s istema de  s a l a r i o s  en Lanera Moderna es a des ta  

Se  r i g e n  por  e l  Contrato Ley  de  l a  i ndus t r i a  

- 
jo o por d l a .  

t e x t i l  d e l  ramo de la lana. 

Los departamentos en  donde e l  s a l a r i o  es poi: d í a  

son: T i n t o r e r í a ,  Acabado, Hi l -atura de  Peinado y l a  mayorla 

de los puestos en H i l a tu ra  de Cardado. Los puestos en l a s  I 
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continuas de hilar y las coneras de este Gltimo departamen- 

to, junto con Tejido, tienen trabajadores cuyo salario es a 
, .  

destajo. 

Los salarios varlan segGn el turno en que se traba- 

ja: el primer turno, de 48 horas semanales, trabaja con el 

salario base estipulado por el Contrato. 

de 42 horas semanales, trabaja con el salario base más el 

El segundo turno, 

5%. 

salario base más el 16%. 

Al tercer turno, de 40 horas semanales, se le paga el 

Como se sabe, un porcentaje alto de mujeres trabaja 

en el primer turno y no hay mujeres laborando en el tercer 

turno. 

nos con mayor número de horas y sin un porcentaje extra en 

el pago. 

Esto significa que generalmente la mujer labora tur - 

Las diferencias de salario entre los departamentos 

dependen en gran medida de l a  calificación del trabajo y la 

antigüedad de los trabajadores. Es as2 que el departamento 

de Tejido, con los obreros de mayor antigüedad en la fábri- 

ca, posee los salarios más altos: $ 2,429.00 semanales pro- 

medio. El salario promedio más bajo es, dentro del departa 

mento de Acabado, para Revisado de T e l a s  ( $  1,873.00 semana 

les promedio). 

- 

Para el resto de los trabajadores de este 

departamento es de $ 2,927.00 semanales. 

nales promedio para los demás departamentos son de mayor a 

Los salarios semg 
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menor: $ 2,155.00 Hilatura de Cardado, $ 2,009.90 Tintore- 

rfa y $ 2,003.73 Hilatura de Peinado. Se observa que en 

los dos departamentos que tienen los salarios más elevados, 

Tejido e Hilatura de Cardado, el trabajo tiende a calificar - 

se a través de la ascensión de puestos. La mujer, entonces, 

se encuentra en los departamentos cuyo trabajo es descalifi - 
cado y se obtiene una remuneraci6n baja: Revisado de Telas 

(cuyo salario corresponde a:L puesto de un peón) e Hilatura 

de Peinado. 

Suponemos, que en la industria textil no se retribu - 

ye la capacidad de la mujer para el trabajo con hilo delga- 

do; tampoco su habilidad y versatilidad para cambiar de una 

máquina a otra. En el caso de la industria de la confec- 

ción, los salarios se encuentran por debajo de los salarios 

de la textil. No es casual,  entonces, que esta fábrica es- 

té constituida mayoritariamente por mujeres. 

El común denominador de los puestos femeninos en 

las dos fábricas, como se sabe, es la necesidad de destreza 

y minuciosidad en el trabajo, se plantea hipotéticamente 

que estas caracterlsticas no parecen dignas de retribucidn 

ya que son consideradas cualidades "naturales" de la mujer. 

Las especificidades de la fuerza de trabajo femeni- 

na, tampoco son reconocidas por el propio sindicato. Las 

principales luchas del sindicato de Lanera Moderna, se re- 
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- f i e r e n  a l a  obtenc ión de  mejoras s a l a r i a l e s ,  a disminuir  e l  

po rcen ta j e  de  eventua les ,  n i v e l a r  s a l a r i o s ,  pago d e l  p e r i o -  

do de  capac i t ac i ón ,  etc. No hay r e f e r e n c i a  d i r e c t a  a l a  im 

p o s i b i l i d a d  de  l a s  mujeres para ascender de  puesto y c a l i f i  

carse ,  a l  reconoc imiento  de  sus hab i l idades  prop ias ,  etc. 

- 

De t a l  manera que l a  lucha s i n d i c a l  a l  cons iderar  l a s  deman - 
.das s a l a r i a l e s  y l a s  mejoras en l a s  condic iones  de  t r a b a j o  

s i n  un reconocimiento de  l a  d i f e r e n c i a c i 6 n  sexual ,  l a  mujer 

se encuentra marginada y su t r a b a j o  subvalorado. 

En La Candelar ia  Teo t l a lpan  e l  s i nd i c a t o  ded ica  ca- 

s i  todas  sus fue r zas  a l o  concerniente  a s a l a r i o s :  a t raso  

de  rayas ,  r e t enc i ón  d e  pagos:, descuentos, pago de  horas ex- 

t r a s .  Uno de sus p r i n c i p a l e s  i n t e r e s e s  se refiere a l  es ta -  

b l e c im ien to  d e l  s a l a r i o  intermedio  que no se encuentra e s t i  

pulado en l a  Ley.  S in  i n t en t a r  e r r a d i c a r l o ,  intentan ele- 

varlo constantemente. 

nancias, pe ro  e l  problema de  los  s a l a r i o s  sigue en p i e .  

- 

A este r espec to  ha habido grandes ga - 

E l  s a l a r i o  se encuentra en r e l a c i 6 n  d i r e c t a  a l  sexo, 

c a l i f i c a c i ó n  y antigüedad de  l os  t raba jadores .  

dad de  los  58 t raba jadores  para 1982  en La Candelar ia  Teo- 

t l a l pan ,  f l u c túa  de uno a seis años ( l a  f á b r i c a  i n i c i a  su 

funcionamiento en 1 9 7 6 ) .  Para este año l a s  obreras  que ga- 

naban s a l a r i o  p r o f e s i o n a l  ten€an una antigüedad promedio de  

La ant igüe-  
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cuatro  años: l a s  de  s a l a r i o  intermedio  dos años; y l a s  que 

obtenlan e l  s a l a r i o  mfnimo, un año de antigüedad promedio. 

La tendenc ia  a que los  obre ros  con una mayor an t i -  

güedad obtengan un s a l a r i o  más e l evado ,  también se observa  

en Lanera Moderna. De  los 1 6 7  obreros  d e  e s t a  f á b r i c a  para 

1982, l a  antigüedad promedio e r a  de  16 años. Es en T e j i d o ,  

con los s a l a r i o s  más a l t o s  y e l  t r a b a j o  c a l i f i c a d o ,  donde 

l a  antigüedad es mayor. Todos los  obreros  que laboran en 

este departamento l l e v a n  más de  d i e z  años trabajando.  A d i  - 
f e r e n c i a  de  T e j i d o ,  es H i l a tu ra  de Peinado, donde se encuen - 
t r a  e l  personal  femenino cuyo t r a b a j o  es d e s c a l i f i c a d o ,  l a  

antigüedad es menor. 

Se  supone as$, h ipotét icamente ,  que en una f á b r i c a  

dedicada a l a  con fecc ión ,  con personal  femenino y cuyas con 

d i c i one s  de t r aba j o  son i n f e r i o r e s  a l a s  condic iones  de  una 

f á b r i c a  más desa r ro l l ada  como l a  t e x t i l ;  l a  permanencia en 

e l  empleo t i ende  a ser menor. 

En l a  indus t r i a  t e x t i l ,  l a  antigüedad promedio de  

los  obreros  en 1982  es de  1 6  años: gran número de  obreros  

l l e v a  t rabajando hasta 1 5  años, 23 .4%  l l e v a  más de siete 

años, y un 37.8% más de 1 6 .  Comparativamente, en l a  indus- 

t r i a  de  l a  con fecc i6n  l a  antigüedad de  los  t raba jadores  es 

muy ba ja .  La antigüedad promedio, en 1982,  e r a  de tres 

años. Las g r á f i c a s  1 y 2 exponen 1.a situation: 

d 1  ..,_. * , ~ 
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Se observa que las gráficas 1 y 2, correspondientes 

a la antigüedad de obreros en La Candelaria Teotlalpan, son 

casi idénticas. Esto se debe a que dado el alto porcentaje 

de mujeres, son éstas las que marcan la tendencia general 

de la fábrica. Dada la similitud, consideremos la gráfica 

1. 

La gráfica 1 demuestra dos aspectos significativos: 

aún cuando el inicio de la fábrica es reciente, son pocos 

los obreros que permanecen desde 1976 (el 1 1 . 3 % ) ,  y el por- 

centaje se eleva al 30.2% de los obreros que ingresaron re- 

cientemente. Este hecho da pie a suponer que el periodo de 

duración de los obreros en .la fábrica no es muy grande. 

Los obreros de Lanera Moderna, para 1 9 8 2 ,  en cambio, 

tienden a permanecer durante un periodo largo en el empleo; 

el porcentaje de obreros que ingresaron recientemente es 

muy bajo. 

Para tener una idea de cómo ha ingresado la fuerza 

de trabajo a la fábrica en los distintos periodos abarcados 

por el estudio, puede partirse del análisis sobre la anti- 

güedad de los trabajadores, a los que han permanecido desde 

la fecha de su ingreso hasta 1982. 

Obsérvense las anteriores gráficas 1 y 2 de La Can- 

delaria Teotlalpan, y las gráficas 3 y 4 de Lanera Moderna. 
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Como se ha señalado con anterioridad, en La Cande- 

laria Teotlalpan (gráficas 1 y 21, existe un alto pozcenta- 

je de obreras que ingresaron en 1981. 

se fund6 hace poco tiempo (seis años) y que el periodo de 

análisis es muy corto, la única deducción significativa es 

Dado que la fábrica 

que año con año l a  incorporación de los trabajadores es muy 

variada y fluctuante; la fuerza de trabajo tiende, por tan- 

to, a ser inestable. 

En Lanera Moderna, el periodo de análisis es de inás 

de 4 0  años. La fábrica inició su funcionamiento en 1894. 

Esta fecha coincide con el despegue industrial que se llev6 
. 

a cabo a nivel nacional a finales del siglo XIX. En Tlaxca 

la este despegue se canalizó en la industria textil cuyas 

- 

ramas eran la lana y el algodón. Antes de esto, la produc- 

ción textil en el estado resultaba fundamentalmente artesa- 

nal. 

Cuando Lanera Moderna inicia su funcionamiento (lla 

mada en esa época "Xicoténcatl"), el personal era exclusiva 

mente masculino. Para 1956 un ntímero reducido de mujeres 

- 

- 

se incorporan a realizar trabajos en la fase de Revisado de 

Telas, pero es en 1960, al abrirse el Departamento de Hila- 

tura de Peinado, cuando gran cantidad de mujeres se inician 

ai trabajo. 

En la gráfica 3 queda claro que en el periodo 1955- 



100 

1965 el ingreso de obreros es numeroso (el 37.8% de los 

obreros que actualmente prestan sus servicios en la fábrica 

ingresaron en este periodo) 

obreros coincide con el hecho de que en 1960 la industria 

textil del ramo de la lana tiende a modernizarse y el sindi 

cato inicia su funcionamiento. A partir de 1965 las contra 

taciones tienden a decrecer, ya que en el siguiente periodo, 

1955-1975, el pórcentaje de obreros es del 23.4% y en el pe 

riodo 1975-1982 alcanzan tan sólo un 17.4%. 

Esta incorporación masiva de 

- 

- 

Dentro de la tendencia general de la fábrica, la in 

corporacidn de fuerza de trabajo femenina tiene especifici- 
. 

dades. 

cinco años en vez de diez. 

fica 4 es que existen dos periodos donde el ingreso de la 

fuerza de trabajo femenina es numeroso. El primero, que va 

de 1955 a 1960 la mujer ingresa por vez primera a la fábri- 

Por esto la gráfica se analizará por periodos de 

Lo más sobresaliente de la grd- 

ca (el 38.8% de la fuerza de trabajo femenina en 1982 ingre 

s6 en este periodo). Además, coincide con el’ aumento de en 

tradas totales. Es decir, que en tal periodo ingresan gran 

cantidad tanto de hombres como de mujeres. 

riodo (1970-1975), en cambio, solamente la mujer ingresa ma 

sivamente. 

- 
- 

El segundo pe- 

- 
Este periodo coincide con el hecho de que en 

los setentas es cuando la crisis de la industria textil del 

ramo de la lana se vuelve muy aguda. 

ingreso numeroso de mujeres en este periodo se debe a que 

Es de suponer que el 
, 
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sus s a l a r i o s  son ba j os ,  su t r a b a j o  d e s c a l i f i c a d o  y e l  p e r i o  

do de  capac i t ac i ón  corto, l o  cua l  conviene a l  einpresario en 

época de  cr is is .  

Se observa  entoncesr  con base en e l  a n á l i s i s  ante- 

r ior,  que e l  i n g r e so  d e  l a  fuerza  de  t r a b a j o  femenina en 

l a s  dos f áb r i c a s  es muy f1uc:tuante. En algunos per iodos  e l  

. i ng r eso  puede ser muy numeroso y en otros casos  escaso.  La 

mujer se ve más a f e c tada  po r  l a s  condic iones  econdmicas y 

s o c i a l e s  de  T l axca la  y/o de  l a  p o l l t i c a  in t e rna  de  l a  f á b r i  - 
ca. . 

El fenómeno d e l  i ng r eso  d e  obreros  a l a  f á b r i c a ,  se 

ha ana l i zado  a p a r t i r  de  l a s  antigüedades de  los t rabajado-  

res que laboraban en 1982. 

Procederemos ahora a a n a l i z a r  e l  movimiento de  l a  

fuerza  de  t r aba j o  a p a r t i r  de  1974  en l a  i ndus t r i a  t e x t i l  

. ( g r á f i c a s  5 y 6 ) ,  y a p a r t i r  d e  1981 en l a  indus t r i a  de  l a  

con fecc ión  ( g r á f i c a s  7 y 8 ) .  

Cabe a c l a r a r  que en la i ndus t r i a  de  l a  con fecc idn  

solamente se obtuv ie ron  datos  de  1981-1982, ya que no e x i s -  

t en  documentos a n t e r i o r e s  dada l a  desorganizac ión de  l a  f á -  

b r i c a .  En e l  caso  de l a  i ndus t r i a  t e x t i l ,  ~610 se t i en en  

datos  de  1 9 7 4 ,  1 9 7 7 ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 1  y 1982. 

La g r á f i c a  5 r e g i s t r a  e l  aumento y disminuci6n pro- 

po rc i ona l  de obreros a p a r t i r  de  1974 .  La g r á f i c a  6 regis- 
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tra dos fenómenos: uno referente al aumento y disminución 

de la fuerza de trabajo masculina, y el otro que comprende 

ai personal femenino. 

En la gráfica 5 se observa que a partir de 1974 la 

fuerza de trabajo (187 obreros) se va incrementando hasta 

’ llegar a su máximo en 1977 (247 obreros). En el año si- 

guiente, 1978, la fuerza de trabajo (215 obreros) decrece 

en un 12.9%., A partir de 1978 hay un periodo de estabiliza 

ción con un ligero aumento del 1.2% hasta 1981 (168 obre- 

- 

ros). El periodo subsiguiente, 1981-1982, la fuerza de tra 

bajo sufre una disminución más drástica que la de 1977-1978: 

- 

20.6%; quedan solamente 167 obreros. 

Para el caso de los hombres, la curva de variacio- 

nes, dentro del periodo 1974-1982, coincide prácticamente 

con la curva general de la fuerza de trabajo, dado que el 

porcentaje de hombres es muy elevado dentro de la fábrica. 

La situación de la mujer, como se observa, es diferente: su 

movilidad es significativamcnte notable. 

Teniendo presente la movilidad del total de trabaja - 
dores, se observa que la fuerza de trabajo femenina, en el 

periodo 1974-1977, tiene un aumento del 44.6% (36 mujeres 

en 1974 y 65 en 1977). En el año subsiguiente, 1977-1978, 

disminuye drásticamente en un 32.3% (44 mujeres). De 1978 

a 1981, periodo de tres años, la fuerza de trabajo femenina 

L 
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r esu l t an  más bruscos r e spec to  a l a  fuerza  de  t r a b a j o  femeni - 
na. La excepci6n se presenta  en e l  6ltimo per iodo ,  1981- 

1982, que es donde l a  fue r za  de  t r a b a j o  masculina (que i n c i  

de  de f in i t i vamente  en l a  tendenc ia  g ene ra l  de  l a  f á b r i c a )  

disminuye 5.1% más que l a  fcriíenina. Este fenómeno se debe 

probablemente a l  p roceso  c on t r ad i c t o r i o  de  cr is is  y moderni 

zaci6n que se presenta  a n i v e l  e s t a t a l  y en e l  caso pa r t i cu  

l a r  de  l a  f áb r i c a .  Esto hac:e, como se señal6 con a n t e r i o r i  

dad, que l a  fue r za  de  t r a b a j o  femenina se vue lva  más c o t i z a  

da. 

- 
- 
- 
- 

. 
En l a  i ndus t r i a  de  l a  confecc ión,  f á b r i c a  pequeña y 

s i n  tendenc ia  a l a  modernización, l a  c r i s i s . d e  1981-1982 es 

más aguda. La f a l t a  de  c a p i t a l  y cont ra tos ,  además de  l a  

reducción d e l  mercado e n t r e  otros f ac to r es ,  i n f l u y en  en l a  

p o s i b i l i d a d  de  cierre de  l a  f á b r i c a  y l a  reducción d e l  per-  

sonal .  Obsérvense l a s  g r á f i c a s  7 y 8. 

En l a  g r á f i c a  7 ,  tomando e l  pe r i odo  de  un año, j u -  

l i o  de  1 9 8 1  a ju l io  de  1982 ,  se observa que ju l i o  de  1 9 8 1  

r e g i s t r a  e l  ntímero mayor de  t raba jadores  (72 ) .  En enero  

disminuye en un 26.4% (53 obireroc) .  La disminucidn d e l  nú- 

mero de  t raba jadores  de enero  a j u l i o  de 1982 es menor (50 

obreros ) ,  de un 4.2%. Se  observa  entonces que  de j u l i o  de  

1981 a j u l i o  de  1982 l a  fue r za  de  t r a b a j o  disminuyd en un 

30.68, l o  cua l  r epresenta  un po rcen ta j e  muy e l e vado  tomando 
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en consideración que este descenso se produce en el lapso 

de un año. I: 

- 
En La Candelaria Teotlalpan, como sucede en -- Lanera 

Moderna, la disminuci6n del personal masculino en el perio- 

do 1981-1982 es drástica. En la primera fábrica (gráfica 

8) se observa que de julio de 1981 a julio de 1982 los hom- 

bres disminuyen en un 53% (l7 obreros en julio de 1981, y 8 

en julio de 1982) y las mujeres solamente en un 23.6% (55 

obreras en el primero y 42 en el segundo). En enero y ju- 

lio de 1981 la fuerza de trabajo femenina constituirza apro 

ximadamente el 76% del total de los trabajadores, y la fuer - 
za de trabajo masculina solamente el 24% aproximado. En ju - 
lie de 1982 la fuerza de trabajo femenina aumenta y ocupa 

el 8 4 %  del total de obreros,, y la masculina disminuye al 

16%. Podemos suponer que estos datos indican una tendencia 

a la polarización sexual de la división sexual del trabajo, 

ya que esta fábrica tiende a feminizarse. 

- 

En el caso de Lanera Moderna esta feminizaci6n se 

da al interior de la fábrica ya que la proporción hombres/ 

mujeres,perrnanece constante. 

Si se toma el periodo 1974-1982 se observa que esta 

fábrica se caracteriza por estar constituida promedialmente 

por un 77% de hombres y un 23% de mujeres. A lo largo de 

este periodo (considerando los años 1974, 1977, 1978, 1981 

1 
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y 1982 de los que se tiene información), pese las diferen- 

cias entre porcentajes de hombres y mujeres, éstas no son 

ectadlsticamente significativas (la diferencia máxima es 

del 7%) -es decir, la proporción hombresfmujeres en esta f b  

brica ha permanecido constante en los años estudiados. 

#- 

- 

La feminización en esta fábrica se observa en su in 

terior. A través de 1974-1978, la diferencia entre departa 

mentos de mujeres y departamentos de hombres se hace más 

marcada. Hilatura de Peinado y Revisado de Telas es donde 

se localiza la fuerza de trabajo femenina. En 1974 el De- 

partamento de Hilatura de Peinado estaba constituido por el 

76.5% de mujeres; en 1977 por el 85%, y en 1982 por el 90%. 

El que las mujeres no lleguen a constituir el 100% se debe 

- 
- 

* 

a que este departamento trabaja un tercer turno que sólo 

al hombre le es permitido laborar. Inversamente, en Acaba- 

do, donde se encuentra Revisado de Telas, para 1974 el 

26.3% eran mujeres; en 1977 el 25.6% y en 1982 solamente el 

15.6%. Es a s í  como Revisado de Telas tiende a desaparecer, 

dada la disminución de la producción de cobijas y la moder- 

nización de los telares provocan una reduccidn de errores 

en las telas. 

Por el andlisis anterior es posible afirmar que el 

movimiento de la fuerza de trabajo femenina en Lanera Mo- 



109 

derna es muy fluctuante. Sin embargo, estas fluctuaciones 

corresponden principalmente a las obreras que ingresaron a 

la fábrica después de 1974. El grueso de las obreras 

(66.7% de las que laboraban en 1982) ingresaron antes de 

1974 y han permanecido hasta 1982. 

El movimiento de obreras se da entonces en las que 

ingresaron a partir de 1975. De 1974 a 1977 hay un aumento 

de fuerza de trabajo, pero de las obreras que ingresaron en 

este periodo solamente permaneció el 18.5% hasta 1978. 

Igual sucede con las obreras que ingresaron en 1978, y de 
las cuales s6l0 permaneció € 3 1  4.5% hasta 1982. Se distin- 

guen pues dos grupos: uno dé: mujeres que permanecen en la 

fábrica a lo largo del tiempo, y otro de las que manifies- 

e 

. tan gran estabilidad. 

Sobre la relación laboral de los trabajadores, obre 

ros de planta y obreros eventuales, no se tiene información 
- 

completa en el periodo 1974-1982, pero se puede considerar 

un dato significativo en 1977. En ese año, como anterior- 

mente se mostró, ingresa un numeroso grupo de trabajadores 

(las mujeres duplican su número) que inmediatamente salen 

casi en su totalidad antes de 1978. Esto permite suponer 

que el número del eventuales en 1977 fue muy elevado, sobre 

todo el correspondiente al personal femenino. 
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En 1981 los obreros eventuales eran aproximadamente 

el 54%.  En octubre de ese año los trabajadores realizaron 

una huelga y obtuvieron un número mayor de plantas. 

centaje de eventuales disminuyd al 31.1%. 

El por 

A los obreros eventuales se les da un contrato por 

~610 tres meses. Después de este periodo, según las necesi - 
dades de la empresa se les renueva o no el contrato. 

En Lanera Moderna se presenta anualmente un ciclo 

d e  desempleo. En el mes de enero, gran cantidad de trabaja 

dores eventuales no ven renovado su contrato sino hasta mar 

zo y quedan as$ sin trabajo durante tres meses. Esto se de 

be en parte que el mercado de cobijas y telas disminuye en 

estos meses. 

- 
- 
- 

En La Candelaria Teotlalpan el ciclo de desempleo 

es más drástico. De mayoadiciembre l a  produccidn se eleva. 

En los meses restantes, enero-abril, la produccidn disminu- 

ye debido a que el producto tiene poco mercado. Esto inci- 

de directamente en la estabilidad de los trabajadores en la 

fábrica y en la incorporaci6.n de fuerza de trabajo. 

El 11.3% de los obreros que laboraban en 1982 sus- 

pendieron su trabajo temporalmente en más de una ocasi6n. 

Se sabe además que la antigüedad promedio de los trabajado- 

res es de tres años y que son pocos los que vienen laboran- 

do desde 1976,.lo cual implica una mayor inestabilidad en 
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Si bien el porcentaje de obreros eventuales en La- - 
nera Moderna tiene pocas diferencias segdn el sexo de que 

se trate, la visión por departamento es diferente. Hilatu- 

ra de Peinado, departamento constituido por el 90% de muje- 

res, las cuales son el 87% del total de las mujeres en la 

fábrica, trabaja con el más alto porcentaje de eventuali- 

dad (44.5%). Este alto porcentaje está determinado por la 

fuerza de trabajo femenina ya que todas las trabajadoras 

eventuales trabajan en dicho departamento. Acabado también 

tiene un alto porcentaje de eventuales, 37.5%. Sin embargo, 

este porcentaje no está determinado por las mujeres, ya que 

todas ellas son trabajadoras de planta. 

En el resto de los d.epartamentos, donde la mujer no 

toma parte, los porcentajes de eventualidad fluctúan entre 

el 17.2 y 23.5%. 

Con base a lo expuesto, puede concluirse que en el 

área de la confección, donde la mayor€a de los trabajadores 

son mujeres, la permanencia en el empleo es muy baja. 

la textil, en cambio, casi l a  mitad de las trabajadoras 

tienden a la inestabilidad. 

En 

Este fenómeno se encuentra en relaci6n directa con 

la posición de la mujer al interior del proceso de trabajo. 
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En la confección, el per iodo de capacitacidn es muy corto y 

el trabajo es Xiescalificado,, lo cual incide en que ei traba - 
jo de l a  mujer pueda ser más fácilmente suspendido y reem- 

plazado por otras mujeres. En la textil, la inestabilidad 

de las mujeres en el trabajo tiene que ver con el corto pe- 

riodo de su capacitación, la descalificación de su trabajo 

y las cualidades que le posibilitan el traslado de una md- 

quina a otra. Estas caracterfsticas hacen que la mujer sea, 

aqul: también, fácilmente desplazable y sustituible por 

otras mujeres dentro de los puestos que ocupa. . 

Para 1982 en Lanera Moderna se considera, con base 

en el análisis precedente, que las obreras que ingresaron a 

partir de 1975 tienden a ser inestables. Estas constituyen 

el 73% del total de mujeres eventuales, y son las más jbve- 

nes de las obreras. Su edad promedio es de 25 años, mien- 

tras que la edad promedio del resto es de 39. La edad, por 

tanto, se encuentra relacionada con la antigüedad. Las 

obreras con menor antigüedad son las más jóvenes. 

La edad promedio de las obreras que laboran en 1982 

al ingresar al trabajo era de 18 años. Por esto encontra- 

mos diferencias entre el 4 0 %  de obreras que tienden a ser 

inestables, y el 60% de mujeres que tienden a permanecer en 

el empleo. La edad promedio de las obreras, en 1982, era 
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En La Candelaria Teotlalpan la edad promedio de las - 
obreras era de 27 años. 

Se descubre as1 cómo la fuerza de trabajo femenina 

es principalmente joven. 

Conviene analizar más detalladamente la edad de las 

trabajadoras, considerando las gráficas 9 y 10: 

La gráfica de edades correspondiente a 1982 en La 

Candelaria Teotlalpan muestra c6mo l a  curva tiene una ten 

dencia decreciente. Más de la mitad de las obreras (el 

- 

- 
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60%) tienen de 20 a 25 años. La curva disminuye hasta lle- 

gar al intervalo 41-45 años que solamente aglutina al 2.5% 

de obreras. Al igual que en Lanera Moderna, la antigüedad 

está ldgicamente relacionada con la edad; las obreras más 

jdvenes tienden a tener una antigüedad menor.. 

En Lanera Moderna, :La edad de las obreras ha varia- 

do en el periodo 1974-1982, aunque tiendan siempre a ser 

una fuerza de trabajo joven, Para 1974, la edad promedio 

de la mujer fue de 32 años, para 1977 de 26, y para 1982 de 

35. . 
En 1977, la edad promedio de la mujer es menor: es 

en este año en que el número de trabajadoras se duplica y, 

como ya se dijo, las de nuevo ingreso son mayoritariamente 

muy j6venes. 

En forma opuesta, 1982 resulta ser el año en que la 

edad promedio es mayor. Esto puede sustentarse por varias 

razones: las obreras jdvenes que entraron en 1977 salieron 

en su mayorla en 1978, y a partir de este año las contrata- 

ciones decrecieron; se sabe, además, que el 6 6 . 7 %  de las 

obreras que laboraban en 1982 Lo hacían ya en 1974, lo cual 

16gicamente contribuye a aumentar el promedio de edad en es 

te año. 
- 

Si la antigüedad promedio en 1982 es de 16 años, y 

si la mayoría de las obreras inician su trabajo siendo muy 

L . I  3 1 +.U.s*rp ~" ~ " * &  . 
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jbvenes, ,puede deducirse, obviamente, que la edad de las 

obreras está condicionada por los años que lleven trabajan- 

do. 

La gráfica 10 registra las edades de las obreras en 

Lanera Moderna para 1982: 

30% 1 
I 

10% 2l . 25.= 25.6 

GRAFICA 10. Porcentaje de edades de las obreras en Lanera 
Moderna para 1982. 

Esta gráfica permite aglutinar a las mujeres en dos 

grupos. 

20 a 35 años, y el segundo por las que tienen de 35 a 50 

años. Se puede suponer que el grupo de obreras de mayor 

edad corresponde a las que tienden a permanecer en el em- 

pleo, y son las más jávenes las que tienden a ser inesta- 

bles. 

El primero formado por las obreras que tienen de 

Esta si.tuaci6n se puede corroborar en la gráfica de 
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antigüedades de las obreras en 1982. 

c 

Esta gráfica es muy similar a la de edades, y tam- 

bién permite establecer dos grupos. Uno que ingresd en el 
- 

periodo de 1955 a 1970, y otr cuyo ingreso se dio en el pe- 

riodo de 1971-1982. Aunque los datos no compaginan total- 

mente,* vemos que hay una relacion entre antigüedad, edad y 

estabilidad. Las mujeres jbvenes, con una antigüedad baja, 

tienden a ser inestables; y las mujeres de mayor edad y an- 

tigüedad,'tienden a permanecer en el empleo. - 

No está por demás señalar que la edad de la mujer, 

en ambas fábricas, es siempre menor que la del hombre. De 

tal manera que el Departamento de Hilatwa de Peinado, en 

Lanera Moderna, donde-laboran la mayor parte de las mujeres, 

es el que tiene (en 1982) la edad promedio más baja de toda 

l a  fábrica. 

AGn cuanda existen diferencias de eaades entre las 

trabajadoras de las dos fábricas, se observa que la fuerza 

de trabajo femenina es eminentemente joven (27 años prome- 

dio en La Candelaria Teotlalpan y 35 años promedio en Lane- 

, ra Moderna). Esta caracterhtica tiene que ver con el tra- 
*El que no compaginen los datos, se debe en gran medida a 
los errores y contradicciones que los documentos consulta-. 
dos contenían. Por ejemplo, en las listas de obreros de 
1977 habla trabajadores que tenían fecha de ingreso antes 
de este año. . 

- 
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bajo desarrollado por la mujer. Su trabajo requiere de agi - 
lidad de manos y cuerpo, deiicadeza, habilidad y agudeza vi 

sua-1, y estas caracterlsticas se obtienen principalmente 

cuando la obrera es joven. Las mismas caracterhticas de 

este trabajo facilitan la inestabilidad. 

- 

En Lanera'Moderna, :La edad de las obreras está en 

relación directa con su estado civil. En 1977, cuando la 

edad promedio es de 26 años, el 75% eran solteras; en 1974 

(edad promedio 32 años) lo eran el 58% y para 1982, con l a  

edad promedio mayor las solteras significaban el 46%. 

En el caso de La Candelaria Teotlalpan la edad no 

parece incidir definitivamente en el estado civil de las 

obreras. Con una edad promedio de 25 años, el porcentaje 

de obreras solteras y casadas es el mismo. Es decir, el 

que la obrera sea joven no implica necesariamente que sea 

soltera. 

Si bien en años anteriores las mujeres solteras for - 

maban un número mayor, para 1982 el número de obreras sol- 

ras y el nGmero de obreras casadas no manifiestan grandes 

diferencias. El 47% de las obreras en las dos fábricas 

eran solteras, el 42% casadas, y el 11% viudas y divorcia- 

das. . 
Este hecho hace suponer que l a  condición de la mu- 

jer casada no significa un impedimento definitivo para rea- 
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lizar un trauajo fabril. Tampoco aplica impedimento el he- 

cho que la mujer tenga hijos, 
F 

I* 

- 

- 
De lo que se ha venido diciendo hasta ahora en el 

presente capítulo, es posible plantear, a manera de resumen, 

algunas características de la compra y venta de la fuerza de 

trabajo femenina. Se ha observado que el punto central que 

define a la mujer obrera en este ámbito es su no regularidad. 

Es decir, mSs que ser definida por su homogeneidad, la prin- 

cipal caracterfstica de la fuerza de trabajo femenina es su 

heterogeneidad en la esfera del mercado de empleo. En este 

capítulo se ha observado esta multiplicidad en cuanto a Sala 

rfos, movilidad, permanencia, flujos de ingreso y egreso, 

edad y estado civil. Este último será analizado posterior- 

mente con mds detenimiento y en relacidn a la familia a la 

que pertenece la obrera. 

La mujer se encuentra ubicada en procesos de trabajo 

muy modernizados, y en procesos con un fuerte atraso tecnold - 
gico. En los  segundos, los salarios tienden a ser menores; 

estos procesos corresponden a la industria de la confeccidn 

y a la fase de Revisado de Telas en la textil. En el caso 

de la textil, comparativamente, los salarios son los más ba- 

jos ;  y no es casual que ahí sea donde el personal es mayori- 

tariamente femenino. A pesar de que los salarios de las mu- 
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jeres que laboran en la industria textil sean altos, 

rio promedio siempre es menor al de los hombres. 

su sala 

Así, se su - 
pone que la capacidad de la mujer para trabajar con hilo del - 
gado, para cambiar constantemente de máquina, su habilidad y 

delicadeza en las manos, y su agudeza visual no son retribui 

das. A traves del salario (el trabajo femenino es subvalora- 

do. La heterogeneidad antes mencionada de la fuerza de tra- 

bajo femenina se da, entonces, a nivel de los salarios: ésta 

puede laborar en procesos donde se reciba un salario relati- 

vamente elevado, y en procesos donde la remuneracidn sea muy 

baja. 

- 

. 
En lo referente a la permanencia y movilidad de la 

fuerza de trabajo femenina debe tomarse en cuenta que, en 

las fábricas en estudio, se presentan dos situaciones carac- 

terísticas: mujeres que tienden a ser inestables, y mujeres 

que tienden a permanecer en el empleo durante un periodo 

largo. 

La Candelaria Teotlalpan se caracteriza por la poca 

estabilidad en el empleo. 

obreras es de tres años. El ingreso y egreso de trabajado- 

ras es muy diverso y depende, en parte, del ciclo de desem- 

pleo de la fábrica. 

cidencia definitiva, ya que aquí las arbitrariedades de la 

empresa y la debilidad del sindicato son una caracterfstica 

La antigtedad promedio de las 

El tipo de contratación no tiene una in - 

' común. 



En el caso de Lanera Moderna este fenómeno puede ob- 

servarse dentro de dos perspectivas: la primera consiste en 

ubicar a la mujer desde 1960 hasta nuestros días. 

la mujer ingresa por vez primera a la fábrica de manera masi 

va, por razones que se expusieron con anterioridad, y en 

1970 vuelve a detectarse otro ingreso masivo de fuerza de 

trabajo femenina: el resto de ingresos en dicho periodo es 

En 1960, 

- 

constante y poco significativo. Encontramos, por tanto, que 

el ingreso de mujeres es muy fluctuante: en algunos periodos 

su ingreso puede ser muy numeroso, y en otros escaso. 

El segundo punto de vista consiste en observar perio - 
dos cortos. 

jer. Existen periodos (como el de 1974-1977) donde l a  mano 

de obra femenina casi duplica su nhero; y periodos (como el 

de 1977-19781 donde la cantidad de mixjeres disminuye casi a 

la mitad. 

Cada periodo es diferente para el caso de la mu 

La movilidad de la fuerza de trabajo femenina está 

en relacidn directa con e l  sexo y en relación secundaria con 

el tipo de contrataci6n. El contrato de eventual en un año 

cualquiera es indiscriminado en hombres y mujeres. Lo que 

el sindicato no percibe a pesar de que beneficia a la empre- 

sa, es que en la mujer, muy por encima d e l  tipo de contrata- 

ci6n, su movilidad es variada y su ingreso o egreso fluctuan - 
te, Los cambios de aumento y disminuci6n de la fuerza de 

_. 

t 
i' 
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trabajo femenina son muy bruscos. El sindicato de Lanera 

Moderna demanda constantemente la disminución de obreros 

eventuales, pero dado que no es reconocida la especificidad 

de la mujer en cuanto a su Inestabilidad, estas demandas no 

resuelven directamente su problema. 

El tipo de trabajo que la mujer realiza en las dos 

fábricas permite que se presente el fendmeno de la inestabi 

lidad en el empleo. Este fen6meno se encuentra en relacián 

- 

directa con la posición de 1.a mujer al interior del proceso 

de trabajo. En la confeccien, el periodo de capacitacidn 

es muy corto y el trabajo descalificado, lo cual contribuye 

a que el trabajo de la mujer pueda ser más fácilmente suspen 

dido y reemplazado por el de otras mujeres. En la textil, 

- 

la inestabilidad de las mujeres tiene que ver con el corto 

periodo de capacitación, la descalificacih de su trabajo y 

las cualidades que le posibilitan manejar un número amplio 

de máquinas. Estas características hacen que la mujer sea, 

aquí tamblgn, fácilmente desplazable y sustituible por otras 

mujeres dentro de los puestos que ocupa. 

La forma en que se presenta la movilidad de la fuer- 

za de trabajo femenina es muy diversa y se caracteriza por 

su multiplicidad. Además, no toda la fuerza de trabajo feme 

nina es inestable, lo cual hace que su heterogeneidad sea 

mas marcada. 

- 

Dentro de Lanera Moderna existen dos grupos de 
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mujeres: uno de mujeres que permanecen en la fábrica a lo 

largo del tiempo (ellas ingresaron antes de 1970), y otro de 

las que manifiestan gran inestabilidad (ingresaron despues 

de 1970). 

Dentro de los grupos mencionados es clara la diferen 

El primer grupo tiene mayor edad que el segun- 
- 

cia de edad. 

do. Aún asf, la fuerza de trabajo femenina se caracteriza 

por su juventud. La edad prlomedio de las obreras de La Can- 

delaria Teotlalpan es de 25 años y la de las textiles de 3 9 .  

El que la mujer sea joven tiene que ver con el tipo de acti- 

vidades que desarrolla en el proceso de trabajo. La agili- 

dad en las manos y cuerpo, la delicadeza, la habilidad y la 

agudeza visual son factores indispensables en el trabajo fe- 

menino, y estas características se presentan en su máxima ex 

presión cuando las obreras son jbvenes. 
- 

Más que uniformidad de edades dentro de las obreras, 

lo que se observa es una gran variedad. 

en lo relativo a su estado civil. Sin discriminaci6n, una mu 

jer soltera o casada se incorpora al trabajo productivo. 

Lomismo se refleja 

- 

La no homogeneidad de la fuerza de trabajo femenina 

es una de las formas en que mejor puede ser caracterizada. 

La multiplicidad de actividades que la mujer desarrolla, no 

solamente en una máquina sino en varias, y su posibilidad de 

trabajar en procesos modernizados y no modernizados, refle- 
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jan su diversidad y dan pie para plantear la maleabilidad de 

la fuerza de trabajo femenina. La versatilidad se observa 

en el mercado de empleo, referido especialmente a salarios, 

flujos diferenciados de ingreso y egreso, movilidad extrema, 

edades diversas y la participaci6n de mujeres tanto casadas 

como solteras. 

A l  caracterizar a la fuerza de trabajo femenina como 

diversa y versátil, se impone preguntar qu6 sucede con la mu 

jer fuera del ámbito fabril: a qué tipo de familias pertene- 

ce y qué tanto estas familias se pueden definir como hetero- 

- 

géneas , 

Se preguntará también, de manera general, que carac- 

terfstlcas de la familia permiten que la mano de obra femeni - 
na sea maleable y versátil al incorporarse el trabajo produc 

tivo. 

- 

La obrera de las dos fábricas estudiadas pertenece a 

unidades familiares específicas. La familia, a la que perte 

nece la obrera, tiende a ser de carácter ampliado. Son muy 

diversas: padres/hermanos/hi-jos, padres/ecposo/hijo, herma- 

- 

nos/hijos, etc,... En estos casos el sostenimiento econbmi- 

co de la familia estar5 dado generalmente por medio de un sa 

largo familiar y no de uno individual, También se observan 

familias con un níhero reducido de miembros donde el sosteni 

- 

- 
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miento económico de la familia estará dado generalmente por 

la obrera. 
" -  

Para tener una idea más clara de la familia de proce 

dencia y descendencia de la obrera se partirá de seis genea- 

logías.* Corresponden a tres obreras de la industria de la 

confeccidn y a tres de la industria textil. 

- 

Con esto se po- 

drá indagar acerca de las características de la familia a la 

que pertenece la obrera. Se preguntará si éstas responden a 

una definición de familia obrera o campesina; o se podrá su- 

poner que se encuentran en un periodo de transici6n de una a 

otra . 
En estos casos la familia es también de carácter am- 

pliado y la obrera vive generalmente con su madre. El nthe- 

ro de miembros de la familia de procedencia fluctúa entre 

ocho y trece. 

La familia de procedencia puede dividirse en dos ge- 

neraciones. Una constituida por los padres, y la otra a la 

que pertenece la obrera y sus hermanos. 

La primera generacidn tiende a tener como principal 

*Partir de seis genealogfas no pretende ser un análisis cuan 
titativo. El análisis será cualitativo con la intenci6n d e  
observar tendencia. Para ver las genealogías más detalla- 
das, recurrir al Anexo 4. 
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actividad la agricultura. 

ocupacidn de campesino con otras, generalmente pertenecientes 

al ramo textil. Puede ser artesano, comerciante y obrero 

El padre alterna generalmente su 

temporal, La madre, en cambio, ligada a la actividad agrfco 

la, nunca ha desarrollado trabajo fabril alguno. Su trabajo 

esta relacionado directamente con las actividades del hogar. 

- 

Se observa entonces que la familia a la que pertene- 

ce la obrera es fundamentalmente campesina. 

tradicidn obrera directa. 

No existe una 

Es hasta la segunda generación cuando se presenta la 

proletarizacián. 

dustrializaci6n relativamente reciente del estado de Tlaxca- 

la, 

Esto puede explicarse en parte por la in- 

Los hermanos varones de la obrera tienden a proletari- 

zarse. Siendo campesinos y/o artesanos, la mayorla empieza 

a trabajar dentro del ramo textil, y los otros en diversos 

oficios. 

En las mujeres de la segunda generación, la tenden- 

cia a la proletarizacidn es menor. Partiendo de su trabajo 

doméstico puede proletarizarse sin que el trabajo doméstico 

sea excluyente. Pero a diferencia de l o s  hermanos varones, 

esta tendencia es menos marcada y puede ser reversible. La 

mujer trabaja un tiempo de obrera (alternando su trabajo do- 

méstico) y regresa más tarde a las labores del hogar, 
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Bajo estas circunstancias, las personas en edad de 

trabajar que se encuentran estudiando tienden a abandonar 

sus estudios. En algunos casos, quienes estudian y están en 

edad de trabajar, pueden proseguir sus estudios. Esto ocu- 

rre exclusivamente en los varones, no en las mujeres de la 

familia. (Para familia de procedencia, ver cuadros en Anexo 

4 )  . 
La familia de descendencia de la obrera es muy inci- 

piente (ver cuadros en Anexo 4 ) .  Esta se encuentra en rela- 

ci6n directa con la edad de la obrera. Habrá familias con 

más de 5 miembros y familias con menos de 5. 

dentro de su familia podrá ser casada, madre soltera, con hi 

jot o sin hijos. 

La mujer -- 

- 

Ante la actual tendencia a la proletarización femeni 

na y la crisis econdmica que hace el trabajo más indispensa- 

ble, las mujeres de todo tipo -solteras, casadas, madres sol 

teras con hijos o sin hijos- desarrollan un trabajo fabril. 

El 28% del total de trabajadoras de las dos fábricas son ma- 

dres solteras (porcentaje muy alto). De 79 obreras en total, 

el 70% son madres y tienen dos hijos promedio. 

centaje tan alto de madres solteras y mujeres con hijos, se 

puede suponer una marcada tendencia a que la mujer con hijos 

se vea más obligada y necesitada de un trabajo fabril remune 

rado. 

- 

- 

Ante el por- 

- 
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Esta situacidn puede observarse en las genealogías 

(cuadro referente a familia de descendencia en Anexo 4 ) .  De 

. las seis genealogfas, tres de las obreras son madres solte- 

ras, y solamente una no tiene hijos. En cuanto a las fami- 

lias de descendencia de las trabajadoras, algunas comparten 

el lugar de residencia con- su familia de procedencia, otras 

viven independientemente y otras más viven con la familia de 

BU esposo. No hay regularidad en estos casos. Además, el 

hecho de que exista un alto porcentaje de madres solteras, 

y un número reducido de miembros, puede explicar la poca 

consolidacidn de la familia de descendencia de la obrera. 

La obrera, entonces, no procede de una familia prole - 
taria. Sus padres se dedican principalmente a la agricultu- 

ra. Las historias de proletarizaci6n de la obrera y herma- 

nos es muy reciente y se trata de fuerza de trabajo joven. 

Su familia de descendencia es incipiente y poco consolidada. 

No es posible por ello hablar de familia proletaria y cultu- 

ra obrera. Tampoco es posible decir que su familia es emi- 

nentemente campesina. EstQ lleva a suponer que la familia a 

la que pertenece la obrera se encuentra en un momento de 

transici6n entre familia campesina y familia proletaria, lo 

que no implica necesariamente que este proceso conlleve a la 

formación de una familia obrera. 

Al encontrarse ubicada la familia a la que pertenece 

la obrera en un momento de transición, puede explicarse su 
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no homogeneidad. Puede ser ampliada, con un número reducido 

de miembros, dónde la familia de descendencia comparte el 

mismo lugar de residencia que la familia de procedencia de 

la obrera, que la obrera sea madre soltera, casada, sin hi- 

jos, con hijos, etc. 

Esta heterogeneidad y el momento de transicibn en 

que se encuentra la familia, se refleja en las característi- 

cas de la unidad doméstica a la que pertenece la obrera (ver 

cuadros en Anexo 4 ) .  Dentro de la unidad domestica se desa- 

rrolla una serie de estrategias para responder a esta situa- 

cibn. 

asalariado presenta dificultades para poder conciliarlo con 

Además, el hecho de que la mujer realice un trabajo 

las obligaciones de la obrera al interior de la familia. 

En los casos estudiados, cuando la mujer se inicia 

en el trabajo productivo y su familia de procedencia es nume 

rosa, con hijos menores de diez años, se hace necesaria la 

existencia de una mujer, además de la madre, para realizar 

el trabajo doméstico. 

jer se inicia en el trabajo, hay otras que permanecen en el 

hogar. En el caso de la familia pequeña, es posible encon- 

trar, junto con la obrera en estudio, otras mujeres, con ex- 

cepcidn común de la madre, que ingresen al trabajo producti- 

vo. Estas formas de dividir el trabajo también permiten que 

la mujer pueda ser más maleable y versátil que el hombre den 

- 

Se encuentra as€ que mientras una mu- 

- 
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tro del mercado de empleo. Las mismas posibilidades fluc- 

tuantes en el empleo de la nírijer, inciden en las estrategias 

al interior de la unidad doméstica. 

En la unidad doméstica a la que pertenece la obrera 

también se producen estrategias para conseguir un mayor núme - 
ro de entrada de ingresos y para que, al mismo tiempo, se 

realice el trabajo doméstico requerido por la familia. 

A s í ,  de las mujeres pertenecientes a la unidad domes - 
tics en edad de trabajar, solamente una (rara vez son dos) 

realizan el trabajo fuera de la casa. El resto, de una a 

tres mujeres incluyendo l a  madre, permanecen en el hogar. 

Si la obrera tiene hijos, es principalmente’la madre la que 

cuida de e l los  mientras que la obrera se ausenta. Esto PO- 

drfa explicar en parte el hecho de que la obrera viva gene- 

ralmente con su madre. 

Suele suceder también que el salario recibido por la 

mujer se dedique al sostenimiento del estudio de alguno de 

los integrantes de la familia, principalmente de los varones. 

Existe pues una gran capacidad de la unidad domésti- 

ca para desarrollar estrategias que le posibiliten adaptarse 

a las situaciones externas. A las fluctuaciones del mercado 

de empleo, por ejemplo. La unidad domiSstica, y su gran ma- 

leabilidad, permiten que la mano de obra femenina pueda pre- 

sentarse versátil y adaptable al mercado de trabajo. 

1 .  * ”  4 - I _  

.R**rnm.. 111- 4 - a  * 
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El que la mujer desarrolle un trabajo asalariado no 

significa que se vea excluida del trabajo doméstico. 

por el contrario, ésta realiza invariablemente una doble jor 

nada de trabajo. La mujer alterna trabajo asalariado/traba- 

Muy 

- 

jo doméstico, tiempo fSbrica/tiempo casa. 

Trabajo asalariado y trabajo doméstico tienen una 

distinta jerarquizacibn. El. trabajo doméstico es considera- 

do culturalmente como prioritario, mientras que al trabajo 

asalariado se le puede atribuir, por cargas ideológicas, un 

carácter de actividad temporal. Aunque lleve más de diez 

años trabajando como obrera, la mujer suele decir que traba- 

ja temporalmente: mientras mejoran las condiciones econbmi- 

cas, mientras se casa, construye una casa o tiene un hijo. 

En estos casos, que no es la generalidad, la argumentacidn 

ldeoldgica justifica claramente el hecho de las fluctuacio- 

nes en el ingreso y egreso de la mujer a la fábrica, su movi 

lidad y su inestabilidad en el empleo. 
- 

La jerarquizacidn del trabajo doméstico sobre el asa 

lariado también implica una actitud especffica hacia el tra- 

bajo. 

posibilidad de una realizacien personal. Socialmente, e in- 

teriorizado por la obrera, se supone que el sitio donde la 

mujer puede desarrollarse es unicamente en la esfera domésti 

ca . 

- 

El trabajo asalariado no representa para la mujer la 

- 
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Es posible decir entonces que al igual que en lo re- 

lacionado a l a s  características de la fuerza de trabajo pro- 

ductivo, en la producción social, la familia a la que perte- 

nece la obrera se define por su heterogeneidad. Esta hetero 

geneidad manifiesta el periodo de transición por la que atra 

viesa -de familia campesina a proletaria-, la diversidad de 

- >  

- 

formas en las que la familia se conforma, las diferentes ca- 

racterlsticas personales de la mujer (estado civil, edad, nCi 

mero de hijos), y la multiplicidad de estrategias que desa- 

rrolla la unidad doméstica a la que pertenece la obrera. 

- 

Tal maleabilidad de la unidad doméstica a las condi- 

ciones externas e internas de la familia, posibilitan la mis 

ma maleabilidad y versatilidad de la fuerza de trabajo en el 

mercado de empleo. 

- 
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CONCLUSIONES 
I 

La participacidn de la mujer en el trabajo producti- 

vo no puede ni debe definirse, como se suele hacer en numero - 
sos estudios, en funcián de unos cuantos elementos que han 

llegado a convertirse en lugares comunes y esquematizan la 

proletarizacidn de la mujer. 

mujer obrera está superexplotada, descalificada, sometida 

Es insuficiente señalar que la 

fuertemente a los avatares del desempleo y sujeta a percibir 

salarios bajos. 

femenina es mucho más compleja y as€ lo demuestran, en lo 

particular, los resultados de esta investigacibn. 

La caracterización de la fuerza de trabajo 

D e l  amplio espectro que comprende el tema de la pro- 

letarizacidn de la mujer, este estudio se enfoc6 al análisis 

detallado de las características de la fuerza de trabajo fe- 

menina en la esfera de la produccidn y de la circulaci6n. 

Tal caracterizaci6n no solamente se bas6 en la descripci6n 

de cualidades sino en la averiguaci6n del por qué de estas  

cualidades y en definir en que medida se relacionaban unas 

con otras. Se descubrid as€, de inmediato, que no era posi- 

ble considerar homogénea a la fuerza de trabajo femenina. 
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~ l l o  permitid plantear, como hipdtesis fundamental de la in- 

vestigaci6n, que la caracterizacidn de la fuerza de trabajo 

femenina está dada por su heterogeneidad. Ligada a factores 

como la versatilidad y la multiplicidad de funciones y de pa - 
peles en juego, la heterogeneidad de esta fuerza de trabajo 

hace que la mujer se convierta en un elemento maleable del 

proceso productivo y sea, además, subvalorada en su trabajo 

y sujeto de explotacidn. 

Supuesta la desigualdad de la mujer con respecto al 

hombre y a la sociedad en su conjunto, resulta claro que su 

participacídn en el trabajo productivo es específica. Las 

relaciones que se entablan al interior de la fábrica se ba- 

san en el ejercicio de un poder existente del hombre sobre 

la mujer. 

Respecto a la versatilidad y a la maleabilidad resul - 
tante, este fendmeno se constata, dentro del proceso de tra- 

bajo, en la multiplicidad de actividades que la mujer es ca- 

paz de desarrollar y en los diversos procesos en que puede 

participar; en el mercado de empleo, en las distintas situa- 

ciones que asume: la mujer puede ser casada o soltera, puede 

ser fuerza de trabajo estable o inestable, puede presentar 

una antigüedad reducida o elevada, puede estar ubicada en 

procesos muy modernizados o poco tecnificados, y puede perte - ... 
necer a muy variadas conformaciones familiares. 
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En la investigación realizada en dos fábricas de 

Tlaxcala se encontx6 que, al interior del proceso de trabajo, 

la mujer ocupa puestos específicos. 

tos muy modernizados, tales como Hilatura de Peinado en la 

industria textil, y en procesos con un nivel bajo de tecnifi 

caci6n, como la fase de Revisado de Telas y todo el proceso 

- 
Se ubica en departamen- 

- 

de la industria de la confección. El común denominador de 

las actividades de la mujer efectuadas ahí son la delicadeza 

y l a  minuciosidad en el trabajo. Estas habilidades propi- 

cian una mayor productividad principalmente por la pocibili- 

dad de un aumento en el ritmo de la tarea. La mujer tiene 

l a  capacidad de realizar un nhero amplio de actividades muy 

diversas entre sí. Unas requieren de movimientos repetiti- 

vos y rígidos, otras de movimientos amplios y diferenciados. 

Unas exigen mayor inversibn de tiempo que otras. Aún más: 

la relaci6n del cuerpo de la obrera con la máquina varla: 

puede ser muy estrecha, sin movilidad y en un espacio reduci 

do, o puede ser más amplia y obligar a que la obrera se mue- 

va de un lado a otro. En el caso de la industria textil se 

- 

observa además que la mayorla de las obreras tienen la habi- 

lidad de cambiar constantemente de máquina sin requerir un 

periodo de capacitacidn largo. 

Aunque se pudiera pensar, en un primer instante, que 

las habilidades femeninas que se ponen en juego en tareas co 
... 

- 
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mo las descritas no son sino la prolongaci6n exclusiva de .. 
las mismas habilidades que la mujer desarrolla en el hogar, 

lo característico del trabajo fabril no está determinado so- 

lamente por ese factor sino por la complejidad con que esas 

habilidades se efectúan en una fábrica, por su ldgica inter- 

na, por su exigencia de produccidn. Es con base en esta com 

plejidad como pueden criticarse los planteamientos tradicio- 

nales que tratan de explicar las actividades fabriles como 

una simple ampliacidn de las actividades hogareñas. Para ta 

les planteamientos, la racionalidad propia que se desarrolla 

al interior del proceso de trabajo no incide de manera defi- 

nitiva en la caracterizacidn misma de la fuerza de trabajo 

femenina. 

- 
. 

Sin ignorar que existe una relacidn directa entre 

habilidades dom6sticas y habilidades fabriles, el proceso 

mismo de trabajo define y condiciona la participacidn de la 

mujer en este ámbito. 

El constante cambio de máquina o el hecho de permane 

ter en un puesto especffico no significa, en las fábricas es 
- 
- 

tudiadas, una calificaci6n del trabajo, Las fábricas se ca- 

racterizan por una marcada descalificacibn y por la escasa 

tendencia a ascender de puesto. Aunque t a l  tendencia es dé- 

b i l ,  este movimiento existe, pero solamente se observa en J.a 

fuerza de trabajo masculina. Por tanto, la fuerza de traba- 
c 

jo femenina se caracteriza por la descalificacih de su tra- 
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bajo y por la imposibilidad de ascender de puesto. 

Por 16 que hace a las relaciones interpersonales es- 

tablecidas por la mujer en la fábrica, se encontró que éstas 

se significan por el ejercicio de poder del hombre sobre la 

- 

mujer. La relacidn hombre-mujer (ya sea el hombre supervi- 

sor, obrero o dirigente sindical), se manifiesta en forma 

sexista y vertical. El cuerpo de l a  mujer es objetivizado 

en beneficio del hombre. 

rico que considera homogénea a la clase obrera. Observando 

Se desmiente asf el postulado te& 

casos concretos como el de-estas fábricas se descubre que el 

sexo interviene de manera definitiva en las relaciones prole 

tarias. 

- 
Hay una clara separacidn entre hombres y mujeres 

con subordinaci6n de uno respecto al otro. Son relaciones 

diferenciadas. 

unificacidn y organizacidn de los trabajadores. 

El obrero separado de la obrera dificulta la 

No ~610 eso: 

las relaciones entre las obreras mismas se ven interferidas 

por el varón: se entablan generalmente en función de los hom 

bres que las rodean. 

- 

La actividad sindical, además, no considera suficien - 
temente la importancia de la diferenciación sexual al inte- 

rior de la clase obrera en cuestibn, lo cual dificulta resol 

ver los problemas de organizaci6n y de trabajo. 

la participacidn de la inujer dentro de la vida sindical y se 

- 
Se limita . 

. le intimida sexualmente. A causa de esto, las necesidades 



137 

específicas de la obrera no se convierten en una demanda co- 
r 

lectiva. 
d 

- 
I. 

I La realidad observada en las fábricas en estudio 

apunta a un problema que merecería un análisis más amplio so - 
bre la cultura obrera en general. Importarfa'estudiar la 

interaccidn sexista en relacidn con la conciencia de la cla- 

se proletaria; averiguar de qué manera el sexism0 representa 

un elemento central de la conciencia obrera e incide de mane - 
ra negativa en dicha conciencia. La investigación en Tlaxca - 
la exhibe el fenómeno de casos concretos y posibilita, de al - 
gbn modo, este cuestionamiento .fundamental. 

Es cierto que algunos planteamientos teóricos recono - 
ten la existencia de relaciones sexistas al interior del pro 

ceso de trabajo. Sin embargo, las consideran independientes 

de las relaciones laborales. 

bre-mujer (en el caso en que el hombre sea, por ejemplo, su- 

Suponen que la relaci6n hom- 

pervisor) no interfiere directamente en la práctica laboral. 

Aunque reconocen estos dos tipos de relaciones, nos plantea 

una interconexión. En el estudio de las fábricas de Tlaxca- 

la se demostró, en cambio, que las relaciones interpersona- 

les y el proceso de trabajo se traslapan. 

ejerce un evidente poder sobre la obrera dada su posicidn al 

interior de la produccidn y su posici6n privilegiada como 

hombre. 

El supervisor 

.. 
Ejerce un poder sexista que le facilita mandar, 

..- &,*I. L...+u..I'. y_p_.. . . . . / . I  . 
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obligar, sancionar, intimidar sexualmente, etc. 

Queda claro también que este traslape entre proceso - 
de trabajo y relaciones sexistas se presenta de manera dife- 

! 

rente según sea el proceso de trabajo de que se trate. 

el caso de la industria poco tecnificada, como es la indus- 

En 

tria de la confecci6n, la relación entre supervisor y obrera 

es muy estrecha y conflictiva dada la importancia del super- 

visor en el control de la producción y el ritmo de trabajo. 

Contrariamente, en l a  industria textil -mbs modernizada- 

l a  relación supervisor-obrera se encuentra reglamentada y es 

menos estrecha. En esta industria, el ritmo de trabajo se 

fija generalmente por la máquina, mientras el supervisor que - 
da encargado principalmente tiel aspecto disciplinario. 

Los planteamientos que reconocen la diferenciacidn 

sexual de la fuerza de trabajo, pero que la consideran como 

una sobredeterminacidn más o como una diferenciacidn esquema 

tizada, fueron refutados por los datos que se obtuvieron en 

esta investigacibn. Se descubrib, efectivamente, que la 

fuerza de trabajo femenina es un elemento heterogéneo e imp0 

sible de definir con tipificaciones. 

la fuerza de trabajo femenina en el mercado de empleo, es el 

elemento central que explica su posición. En este ámbito, 

- 

- 
La no regularidad de 

l a  no regularidad se encuentra referida específicamente a: 

. salarios, flujos diferenciados de egresos e ingresos, movili - 
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dad extrema, edades diversas, participacibn de mujeres con 

diferente estado civil o situacidn de maternidad, y pertenen 

cia a variadas conformaciones familiares. 

- 
- 

El desglose de cada uno de estos apartados permite 

fundamentar las conclusiones sobre esta fuerza'de trabajo. 

Respecto a los salarios, se considera que al ser el 

trabajo de la mujer descalificado, sin posibilidad de ascen- 

der de puesto y culturalmente devaluado, los salarios resul- 

tan bajos. Dentro de este bajo nivel se encuentrandiferen- 

cias: la mujer puede laborar en procesos modernizados donde 

recibe salarios relativamente mayores, lo mismo que en otros 

procesos poco tecnificados en los que participa con remunera 

cidn menor. 

dos en la industria de la confeccidn donde el personal es ma 

yoritariamente femenino. En el caso de la industria textil, 

que disfruta de mejores salarios que los anteriores, los de 

la mujer siempre son promedialmente inferiores a los del hom 

bre. En esta industria se supone, por tanto, que la capaci- 

dad de la mujer para realizar trabajos muy delicados, y su 

posibilidad del cambio constante de una máquina a otra sin 

un periodo largo de capacitaci6n no es suficientemente re- 

tribuido. 

- 
Los salarios más bajos se encuentran localiza- 

- 

Estas posibilidades de cambio y de adaptacidn de la 

mano de obra femenina, aunadas a la descalificaci6n de su 
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trabajo, hacen que la mujer sea más fácilmente desplazable y 

sustituible por otras mujeres dentro de los puestos que ocu- 

Pa Cóntraxiamente al análisis simplista que considera a l a  
- 

fuerza de trabajo femenino inestable y de reserva, se descu- 

bre que estas características no son aplicables a toda la 

fuerza de trabajo femenina. Hay un grupo de mujeres en la 

industria textil que tienden a permanecer en el empleo y cu- 

ya antigüedad es elevada. Existe otro grupo, en esta misma 

industria, y en todas las obreras que laboran en la indus- 

tria de la confeccibn, cuyas integrantes tienden a ser ines- 

tables y cumplen una antigüedad menor. Contrariamente a la 

tipificacidn de la obrera como inestable, s e  corrobora aqui, 

nuevamente, la falta de homogeneidad de la fuerza de trabajo 

femenina . 
El flujo de ingreso y egreso de la mujer a la fábri- 

ca, en los casos estudiados, es sumamente fluctuante. En el 

caso de la industria de la confecci6n, tal fendmeno resulta 

explicable dada la poca estabilidad en el empleo. En el ca- 

so de la industria textil, se presentan periodos en los que 

ingresa un nhero elevado de mujeres, y en otros en los que 

su ingreso es escaso. Dadas estas fluctuaciones, se puede 

admitir que la mujer se encuentra mayormente expuesta a los 

cambios econdmicos a nivel estatal y/o a la política llevada 

. a cabo por la fábrica. Su movilidad e s ,  pues, extrema, y no 
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está considerada por la política sindical. 

este fentjmeno vaya más allá del tipo de contrataci6n y que 

las demandas sindicales se basen en la lucha por la disminu- 

cidn de contratos eventuales, hace que el problema de la mo- 

vilidad femenina, que es especffica, no reciba una atencidn 

inmediata. 

cados por el no reconocimiento de la diferenciacidn sexual 

de la fuerza de trabajo, y preguntar qué otros elementos re- 

lacionados con el sexo están incidiendo negativamente en la 

El hecho de que 

Una vez más cabría insistir en los efectos provo - 

organizacidn obrera. 

La mujer que 

joven. Esto se debe 

sarrollar. Su tarea 

. 
ingresa al trabajo siempre es una mujer 

principalmente al tipo de trabajo a de- 

requiere de agilidad en las manos y 

cuerpo, delicadeza, habilidad y agudeza visual, y estas cua- 

lidades se manifiestan principalmente cuando la obrera es jo 

ven, 

a la estabilidad en’el empleo, la caracterizaci6n de la obre 

r a  como fuerza de trabajo joven es una reduccidn inconpleta. 

ES necesario establecer relaciones entre edad, antigüedad y 

- 
Sin embargo, y de igual manera a como ocurre respecto 

- 

permanencia en el empleo. As$, el grupo de mujeres que tien 

de a ser inestable tiene una antigüedad baja, y es más joven 

que el grupo de mujeres de mayor antigüedad y con tendencia 

- 

a permanecer en el  empleo. La juventud de la obrera es,  des 

de luego, un concepto abierto, ya que abarca edades que van 
- 

desde los 16 años hasta los 39, 
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La clasificacidn de las obreras según su estado ci- 

v i l  se presenta en toda su gama de posibilidades. 

poran al trabajo productivo obreras que lo mismo pueden ser 

solteras, casadas, divorciadas, viudas, o madres solteras. 

Se incor- 

Llama l a  atencián que el 7 0 %  de las obreras sean ma- 

dres, lo cual alude a l a  marcada tendencia a que la mujer 

con hijos se vea más obligada y necesitada de un trabajo re- 

munerado. 

que el estar casada y tener hi jos  constituye un impedimento 

Esto contradice los planteamientos que suponen 

para la participación de la mujer en el trabajo productivo. . 
Dada la creciente tendencia a l a  proietarizaci6n fe- 

menina y la crisis econdmica que convierte el trabajo en in- 

dispensable, las características de las mujeres que ingre- 

san a La fábrica son múltiples: las hay, como ya se dijo, dew 

toda condicidn respecto a su estado civil y a su situacidn 

de maternidad. 

Las historias de proletarización y los datos sobre 

conformacidn familiar, recogidos durante el trabajo, permi- 

tieron sondear las características generales que presentaban 

las familias a las que pertenecían las distintas obreras. 

En tales familias no se observó un fendmeno de proletariza- 

cidn que abarque varias generaciones pretéritas o varios o f i  

cios en un mismo integrante. Esto se debe en parte a que la 

industrializacidn en Tlaxcala es relativamente reciente. La 

- 
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primera generacibn, que corresponde a los padres de la obre- 

ra, es eminentemente de camFEsinos; es en la segunda genera- 

cibn, a la cual pertenece la obrera y sus hermanos, donde se 

presenta una creciente tendencia a la proletarizacibn. Ade- 

más, la familia de descendencia de la obrera es incipiente; 

su ndmero de miembros es reducido, la obrera que la conforma 

es joven y en ocasiones madre soltera (el 27% del total de 

trabajadores en las fábricas estudiadas era de madres solte- 

ras). Esto ayuda a explicar la poca consolidación de la fa- 

milia de descendencia de la obrera. 

Se entiende entonces que resulte imposible hablar de 

núcleos familiares puramente campesinos o de la existencia 

de una tradición obrera. 

encuentra en los inicios de su formaci6n, y la familia a la 

que pertenece la trabajadora responde a un periodo de transi 

cidn. 

tanto a nivel individual como a nivel familiar. 

En estos casos, la clase obrera se 

- 
Transicidn del trabajo campesino al trabajo fabril, 

Este periodo de transición incide en la variedad de 

características que acusan las familias de la obrera y que 

expresan, en último término, su heterogeneidad. Se observ6 

además que en las distintas unidades domésticas se llevan a 

cabo mdltiples estrategias para responder a sus situaciones 

externas e internas, lo cual ayuda a que la fuerza de traba- 

. jo femenina pueda presentarse versátil y maleable en la pro- 

. 
-_ 
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ducción social. Algunas de tales estrategias se refieren es 

pecíficamente al intento de conseguir mayores ingresos econó 

micos y al mismo tiempo resolver las exigencias del trabajo 

doméstico. La obrera, entonces, implicada en este fenómeno, 

realiza una doble jornada de trabajo, 

- 
r 

- 

Alterna trabajo asa- 

lariado/trabajo doméstico, tiempo fábrica/tiempo casa, 

El complejo fendmeno que abarca la acepción familia 

campesina en tránsito a familia obrera obligaría a profundi- 

zar en las caracterlsticas de la cultura obrera y en la inci 

dencia que la mujer tiene en su conformacibn. Criticando 

- 

los planteamientos que no reconocen la diferenciacidn sexual 

de la clase obrera -entre los cuales se encuentra el sindica 

lista- se podría preguntar sobre la significación que tiene 

la especificidad de la fuerza de trabajo femenina, las parti 

- 

- 
cularidades características de la mujer en la producción, y 

el sello que toda una concepcidn y toda una práctica sexista 

imprime en la formación de la conciencia proletaria. 

Enfocada al caso concreto de dos fábricas de Tlaxca- 

la, esta investigaci6n permitió, en síntesis, discutir prin- 

cipios esquemáticos sobre la fuerza de trabajo femenina, en 

el mercado de empleo y en el proceso de trabajo. Los resul- 

tados del estudio ponen en claro un fendmeno significativo: 

. la proletarizacián de la mujer debe entenderse y estudiarse 
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como un problema específico; su sexo define, de manera sus- 

tancial, el lugar que ocupa al interior de la produccibn. 

I 

. 



I 

.. 
A N E X O S  
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ANEXO 1 
4 

4 

Descripci6n técnica del proceso de trabajo 
en la industria textil Lanera Moderna 

I 

I 
1 

1.  HILATURA DE CARDADO 

a) Batiente 

- Maquinaria: dos. Una Temafa de 1959, y una america- 

na más antigua de 1953. 

- Proceso técnico. Se mezclan las fibras para homoge- 

neizar. Se.forman bancos. . 
- Nhero de obreros: dos, uno por máquina. 
- Proceso manual. Se preparan los bancos de fibra al 

lado de la máquina. Se deposita la fibra en la mdqui - 
na y se revisa que funcione correctamente. 

- Producción. 3000 kg de fibra cada batiente por turno. 

- Accidentes de trabajo. El batiente junto con la car- 

da, son las máquinas más peligrosas de la fábrica, ya 

que rompen el material a altas velocidades. 

dentes consisten en que la máquina puede cercenar un 

dedo, una mano, brazo u otras partes del cuerpo. En 

Los acci - 

el batiente ocurre que cuando se está depositando el 

material en la máquina, el trabajador puede enredarse 

con el material e introducir en la máquina partes de 

su cuerpo. 
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b)  Cardas 

- Maquinaria: tres. Una española de 1974, otra  fiance- 

- Sa de 1980, y l a  última de 1960. 

- Proceso técnico.  La borra empieza a peinarse, sa le  

la mecha, para conformarse en pabilo. Se  orienta l a  

f ibra  e n  un solo sentido. E l  material se obtiene d e l  

batiente y una parte es llevada a l a s  se l fa t inas  y l a  

otra  a l a s  continuas. 

Las cardas están compuestas por t r e s  cuerpos cada 

una, colocadas en tres l íneas  paralelas.  

- Obreros: dos. Un o f i c i a l  y un ayudante. 

- Proceso manual. E l  ayudante alimenta l a s  tres cardas 

con borra. Se coloca a l  centro de l a s  máquinas. E l ,  

junto con e l  o f i c i a l ,  componen l a  rotura de pabilos. 

E l  o f i c i a l  v i g i l a  que l a s  máquinas no se paren. El 

ayudante saca los carretes  de pabilos,  y cuando es n e  

cesario l e  ayuda e l  o f i c i a l .  

La primera carda produce 16  carretes  con 144 pabi- 

los. El carrete  se l lena en 35 minutos por ser  h i lo  

grueso. 

La segunda carda produce 16 carretes  con 1 7 6  pabi- 

los. Un carrete  tarda e n  l lenarse 45 minutos. 

Dif icultad y productividad, dependen principalmen- 

t e  d e l  t ipo de material que se es tá  trabajando: 

Cuando se traba ja  con h i lo  muy delgado (No. 1 6 ) ,  

'I.j "*-----y L ywI.Am*lIIx-I *-I .1 " ^LuY*bId Y** * 
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frecuentemente se rompe e l  h i lo  haciendo que e l  pabi- 

l o  se  caiga y haya que aconodarlo de nuevo. 

siona un aumento en e l  trabajo.  

Esto oca - 

Cuando e l  h i l o  es  muy grueso, los carretes se l l e -  

nan más rápidamente. Aumenta e l  trabajq debido a que 

hay que cambiar los carretes con mayor frecuencia. 

Cuando e l  material es  de mala calidad e l  pabilo 

constantemente se rompe. Hay que parar l a  máquina y 

colocar de nuevo e l  material. 

En estas  t r e s  circunstancias,  dado que l a  veloci-  

dad de l a s  máquinas continIia y e l  tiempo para e l  t r a -  

bajador es insuf ic iente ,  es necesario parar l a  mdqui- 

na. 

- Producción. 74 m de pabilo por minuto.  

- Capacitación. Dos meses. Es de los  puestos con más 

a l t a  categorla de l a  fábrica.  

- Accidentes de trabajo.  Son del mismo t i p o  de los  que 

ocurren en e l  batiente.  

c) Continua de h i l a r  

- Maquinaria: . Dos. Una alemana de 1 9 8 1  y una Dueseber 

Bosson de 1 9 6 0 .  La primera con 1 1 2  husos por lado y 

la segunda 352 por lado. 

- Proceso técnico. Se tuerce e l  pabilo para transfor- 

marlo en h i lo .  Tuerce y enreda e l  h i l o  a l  mismo tiem - 

i 
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PO. 

coneras 

Se  alimenta de l a s  cardas y e l  h i lo  pasa a l a s  

- - Obreros: tres.  Tres lados por trabajador. 

- Proceso manual. Se quitan carretes  vacíos para colo- 

. car  l lenos.  E l  h i l o  se enreda e n  molotes y cuando se  

llenan hay que sacarlos para poner vaclos. Cuando'el 

h i lo  o pabilo se rompe, es necesario proceder a pegar - 

lo s i n  necesidad de parar l a  máquina. Cuando los ma- 

u lacates  están l lenos  se  llaman molotes. La máquina 

se para automáticamente y los obreros los sacan. 

En ocasiones, cuando e l  material es de mala c a l i -  

dad, e l  h i lo  se  rompe continuamente obligando a l  t r a -  

bajador a parar l a  máquina debido a que e l  tiempo l e  

es i n s u f i c i e n t e .  

- Producci6n. 5 , 0 0 0  kg a l a  semana por turno, aproxima - 

damente. 

En cada turno l a  máquina hace paros automáticos de 

cuatro a cinco veces. Es decir,  se hacen de cuatro a 

cinco sacadas de h i lo .  

d)  Sel fat inas  

- M a q u i n a r i a :  dos Mak. Cada una t i e n e  480 husos. 

- Proceso técnico.  El movimiento de l a  máquina e s  hori - 

zontal. Se va haciendo para atrás  torciendo e l  pabi- 

lo para hacerlo h i lo .  Llega a su l ímite  y regresa. 
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A q u f  es donde se  enreda e l  hi lo .  Las funciones de 

torcer  y enredar l a s  rea l iza  separadas. Las máquinas 

se encuentran colocadas una frente a l a  otra .  
- 

- Obreros: dos. Un o f i c i a l  y un ayudante. 

- Proceso manual. Los trabajadores se  colocan e n  medio 

de l a s  máquinas. Se quitan l o s  carretes  vacíos para 

colocar l lenos ,  anudando l a s  puntas de los  pabilos. 

Cuando se llenan l o s  molotes se cambian por vacíos.  

Para esto  es necesario parar l a  máquina. Cuando se  

rompe e l  h i lo  hay que amarrarlo s i n  necesidad de pa- 

rar  l a  máquina. Esto solamente ocurre cuando se t r a -  

ba ja  con material de mala calidad y e l  tiempo es i n s u  

f i c i e n t e  para amarrar los hi los  que se rompen. 

- 

e) Conera 

- Maquinaria. Una Schweiter con 72 husos. La veloci-  

dad es de 700 vueltas por minuto con h i lo  delgado y 

400 con grueso. 

- Proceso técnico.  Los carretes  de h i lo  se pasan a l  co 

no o bobina (esta  Última para irse a Tintorería y re-  

gresar) .  Los conos van a Tejido. 

- Obreros: cuatro. 

- Proceso manual. Se colocan los carretes  que vienen 

de l a s  continuas y se l fat inas  en l a  máquina. Los co- 

nos l lenos se cambian por vaclos. Cuando se rompe e l  
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hilo se hace nudo de atado. Cada obrero trabaja 18 

husos. 'En la conera, cuando el material es de mala 

calidad, ocurre lo mismo que en las selfatinas y con- 

tinuas. 

- 

- Producci6n. 1,200 kg por turno; 3,600 por dla en ca- 

da turno. 

En el Departamento de Hilatura de Cardado existe un 

sistema de volantes. Los volantes son personas que están 

en este departamento sin una máquina fija. También están 

los cabos (uno por turno a excepción del tercero) que se de 

dican a arreglar las máquinas. 

El Departamento de Hilatura de Cardado trabaja los 

tres turnos, a excepcidn del batiente y la conera. 

2. HILATURA DE PEINADO 

Departamento que trabaja con el hilo más delgado de 

la fábrica. Está constituido por mujeres a excepción del 

tercer turno en donde trabajan hombres en torzaleras y auto - 
caner. También trabajan cuando hay que sustituir temporal- 

mente a una obrera. 

La capacitación es aproximadamente de ocho días con 

la posibilidad de cambiar constantemente de máquina al inte 

' rior del departamento. 
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a) Mezcladoras 

- Maquinaria: dos. Marca Castella (España) de 1973. 
- Mezcladora I con capacidad de 13 botes y ocho bobi- 

nas. Mezcladora I1 con capacidad de 16 botes. (Bo- 

da de la máquina. Se pone a andar la máquina. Con- 

forme se acaban los botes hay que quitar el vado y 

tes también llamados tops). 

- Proceso técnico. La fibra que se trabaja aquí la 

traen de la bodega. La fibra se va peinando y mez- 

clando para quedar más homogénea. Sacan la fibra de 

las mezcladoras de 10 gramos por metro. La fibra es- 

tá  colocada en botes y primero pasa a la mezcladora I 

cuyo material también se encuentra en botes los cua- 

les pasan a la mezcladora 11. El material pasa al ra 

pido I. 

- Obreras: dos. Una persona por máquina. 

- Proceso manual. El trabajo en las dos mezcladoras es 

el mismo a excepcidn que la mezcladora I además de co 

locar botes coloca bobinas. 
- 

Se colocan los botes y las bobinas alrededor de la 

máquina. Una por una desenreda las mechas (cada bote 

tiene una mecha) y cada una las introduce por el ori- 

ficio correspondiente. Las jala por el otro lado del 

orificio, y las empalma con la mecha anterior. Revi- 

. sa todas las puntas de mecha y las coloca a la entra- 
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poner uno l l eno ,  repitiendo l a  operación i n i c i a l .  

Por l o  general,  l o s  botes se cambian dos veces e n  un 

turno. 
- 

# 

La obrera se coloca e n  un extremo de l a  máquina 

donde se local iza  e l  bote que contiene l a  mecha ya 

trabajada. Constantemente cambia e l  bote l leno por 

uno vacío. 

Cuando l a  máquina es tá  funcionando sucede que se 

rompe alguna mecha u ocurre un atascón. La máquina 

se para automáticamente. En e l  primer caso hay que 

ir a l  lugar de l a  rotura,  sacara l a  mecha ro ta ,  intro  - 
ducirla e n  e l  o r i f i c i o  y empalmarla con l a  cola  de i a  

mecha para volver a echar a andar l a  máquina. En e l  

segundo caso se camina a l a  cabecera de l a  máquina, 

donde se enredó e l  h i l o ,  se deshace e l  atascón y se 

echa a andar l a  máquina. 

van cuando e l  material es  de mala calidad y/o l a  m e -  

cha es tá  muy enredada. En estos  casos e l  t raba jo  au- 

Estos dos problemas se agra - 

menta. 

En l a s  mezcladoras se t raba ja  solamente e l  primer 

turno. 

b) .Rápidos 

- Maquinaria: t r e s .  Con capacidad de s i e t e  botes cada 

uno. Rápido I :  marca Caste l la ;  Rápido 11: marca Colo- 

. .. ,. . . . . ,I ...l...Y*..,....L -*_- . , 
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m6 1979; Rápido 111: marca Halsaciano. 

- Proceso técnico. La mecha de la Mezcladora I1 pasa 
- 

al Rápido I, luego al segundo y por último al tercero. 

La mecha pasa por unos peines para que salga más pei- 

' nada y de 4 g por metro. El orden de la secuencia de 

los rápidos puede variar según el material que se es- 

té trabajando. La mecha sale muy delgada para la me- 

chera. 

- Obreros: una encargada de las tres máquinas. 
- Proceso manual. El trabajo que se realiza en los rá- 

pidos es el mismo que en las mezcladoras. Trabaja so 

lamente una persona debido a que el material está más 

- 

delgado. Las roturas y atascones son menos frecuen- 

tes. 

Estas máquinas trabajan en el primer y segundo tur - 
nos. 

c) Mechera 

- Maquinaria: una. Marca: Castella (España) 1962. Se 

alimenta de 4 8  botes y produce 4 8  bobinas. 

- Proceso técnico. Trabaja con los botes de mechas del 

dltimo rápido y produce bobinas para las continuas. 

- Obreras: una. 
- Proceso manual. Coloca los botes atras de la mechera. 

Saca las mechas para echarlas sobre tres tubos hori- 
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zontales ( f lechas) .  La obrera rodea l a  máquina y j a -  

la l a s  mechas para después introducir cada una (son 

4 8 )  en unos o r i f i c i o s  como cornetas. Las saca y colo  
’ .. - 

ca en una manga. 

los  rodi l los  presionen l a  mecha para que salga más 

Por medio de una palanca hace que 

delgada. Echa a andar l a  máquina un momento para que 

e l  material salga de los rodi l los .  Saca l a s  mechas, 

l a s  tuerce y enreda. La máquina t iene 4 8  o r i f i c i o s .  

Coloc,a un tubo en cada o r i f i c i o  de t a l  manera que j a -  

lando l a  mecha é s t a  l o  pueda atravesar. Enreda cada 

mecha ligeramente e n  l a  bobina. Echa a andar l a  má- 

quina y espera a que se  llenen l a s  bobinas. Termina- 

do e s t o ,  para l a  máquina y l a s  saca. Mientras l a  má- 

quina es tá  trabajando hay que componer roturas de pa- 

b i l o  y componer atascones. Cuando el-material  e s  de 

mala calidad sucede l o  mismo que en l a s  mezcladoras. 

Estas máquinas trabajan dos turnos. 

d)  Continuas de h i l a r  

- Maquinaria: cinco. Marca: Pneumofil. Dos automáti- 

cas de 1981 con 500 husos cada una (250 husos por la-  

do). 

- Proceso técnico.  E l  pabilo de l a  mechera se hace h i -  

lo .  Sale en forma de molote para l a  autoconer. 

- Obreras: cinco. Una persona por máquina. 



- Proceso manual.  Se  pone l a  b o b i n a  e n  todos los husos .  

Se jalari l a s  mechas pdra que b a j e n .  Las p u n t a s  de un 
.- 

kolote hecho se c o l o c a n  una por una e n  unos  t u b o s .  

Se pone c u r z a d o r  para e n s a r t a r  e l  h i l o .  A este h i l o  

se l e  &arra l a  mecha que  se bajó. E s t e  procedimien-  

t o  tarda aproximadamente una hora y media. Cuando t o  

do está l i s t o  se echa a andar  l a  máquina para que l a  

b o b i n a  se l l e n e .  Cuando esto o c u r r e ,  l a s  c o n t i n u a s  

- 

m e c á n i c a s  se p a r a n .  

ca ba ja  l a  mesa y saca l o s  molotes (a  esta  a c c i ó n  se 

l e  llama sacada o mudada). P o s t e r i o r m e n t e  se sube  l a  

La obrera por medio de una p a l a n  - 

mesa. En l a s  c o n t i n u a s  a u t o m á t i c a s  l a s  b o b i n a s  se 

cambian s i n  que  l a  máquina pare. 

Cuando se rompe un h i l o  hay que l o c a l i z a r  l a  bobi-  

n a ,  b u s c a r  l a  mecha ro ta  y pegarla. Las r o t u r a s  de 

h i l o  y por t a n t o  l a  i n t e n s i d a d  d e l  t raba jo  aumenta 

cuando e l  material es de mala ca l idad ,  o e l  h i l o  es 

muy g r u e s o  (ya que estas c o n t i n u a s  t r a b a j a n  sólo h i l o  

delgado).  En o c a s i o n e s  e l  tiempo de l a  obrera es i n -  

s u f i c i e n t e  para arreglar r o t u r a s  de h i l o ,  v i é n d o s e  

obligada a parar l a  máquina. 

- Producc ibn .  C u a t r o  sacadas o mudadas por t u r n o .  Cuan 

do se traba ja  materia de mala c a l i d a d  o h i l o  g r u e s o  

únicamente  se producen dos sacadas. 

- 

Las c o n t i n u a s  t r a b a j a n  primer y segundo t u r n o s .  

. ' ' * " * " u ~ " v y . " " u " - ~ *  ".I_ ~ - IUL..U-..-Xdl.r 
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e) Autoconer 
F 

- - Maquinaria: una. Marca Shafhorft con 50 husos. 

- Proceso técnico. El h i l o  de los carretes de continua 

y torzalera se enconan. E l  h i l o  de l a  continua es  de 

un cabo y e s  trabajado por 20 husos del autoconer. 

E l  h i l o  de torazalera e s  de dos cabos trabajado por 

30 husos. E l  h i l o  enconado de un cabo va a l a  torza- 

l e r a  para después regresar a l  autoconer de dos cabos, 

y d i r i g i r s e  a l a  mofera una parte y l a  otra  a Tejido. 

- Obreros: dos. Un o f i c i a l  y un ayudante. 

- Proceso manual. E l  o f i c i a l  es tá  encargado de 20 hu- 

sos que trabajan h i lo  de dos cabos, y . e l  ayudante de 

30 que trabajan h i l o  de continuas. La diferencia en 

tre e l  número de husos que cada obrero traba ja  es l a  

diferencia de gruesos del  hi lo .  E l  h i l o  de dos ca- 

bos es  más grueso por l o  que los  conos se llenan con 

mayor rapidez y es  necesario cambiarlos más frecuente 

mente que e l  h i lo  de un cabo. 

- 

Se colocan los molotes en una especie de c a j i t a s .  

Se ponen conos vacfos. Después de echar a andar l a  

máquina es necesario v i g i l a r  e l  c a r r i t o  que anuda au- 

tomdticamente, pues en ocasiones se atora ,  enreda e l  

h i l o ,  o se l e  acaba el. f i l o  a l a s  t i j e r a s .  Cuando 

. .  los  conos están l l enos ,  se sacan de l a  máquina para 
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- Esta máquina trabaja los tres turnos. 
- 

* l .  

f) Torzaleras 

- Maquinaria: dos. Marca Halsaciana 1960, con 428  hu- 

sos por máquina; 214 por lado. 

- Proceso técnico. Se alimenta de conos de la autoco- 

ner y produce molotes (canillas) con hilo de dos ca- 

bos, que regresan a la autoconer. 

- Obreros: tres. Un oficial y dos ayudantes. 

- Proceso manual. La oficial trabaja dos lados de las 

máquinas, y las ayudantes un lado para ayudar a la 

oficial . 
Se traen los conos para colocarlos en la máquina. 

Se jala cada hilo para ensartarlo en una especie de 

ganchitos. Baja cada hilo y los ensarta en la cani- 

lla. 

llas (sacada o mudada). 

A i  llenarse, se para la máquina y saca cani- 

Cuando se rompe algtín hilo, se localiza para anu- 

darlo con nudo de cruz. 

quina. 

lo es muy grueso sucede lo mismo que en las continuas. 

No es necesario parar la m&- 

Cuando el material es de mala calidad o el hi - 

- Producción. Dos mudadas por turno aproximadamente. 

A veces tres. 

Las torzaleras trabajan los tres turnos. 



g)  Mofera 

- Maquinaria: una del año de 1978. 

3.60 

- Proceso técnico. El hilo de l a  autoconer pasa a l a  

mofera. 

Tintorería.  

Esta hace mops, los cuales se dirigen a l a  

’ .  - Obreras: una. 

- Proceso manual. La máquina t iene un molde donde se 

coloca un calcetPn (malla). Por otro lado se colocan 

l o s  conos. 

los conos se va enredando en e l  ca lcet fn  formando los 

Se echa a andar l a  máquina y e l  h i l o  de 

mops. 

quina y sacarlos del molde. 

Cuando se hacen los mops hay que parar l a  má- 

Se cambian conos vacfos 

por llenos. Los mops van a Tintorería.  

Trabaja e l  primer turno. 

h)  Conera 

- Maquinaria: dos ,  con 2 4  husos cada una. 

- Proceso técnico. Los mops teñidos que vienen de T i n -  

torer ía  se enconan, para pasar al Departamento de Te- 

j ido.  

- Obreras: dos. Una por máquina. 

- Proceso manual. Se l e  quita e l  ca lcet fn  a l  mop, para 

ponerlo en un bastidor. Se acomoda y colocan en l a  

conera. Se ponen conos vacíos. Se echa a andar l a  

máquina y cuando l o s  conos están llenos se sacan y 

sustituyen por conos vacíos. S e  colocan mops nuevos. 
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Cuando se rompe el hilo hay que amarrarlo; y si el 

material es de mala calidad sucede lo mismo que en 

las continuas de Peinado. 
- * 

Se trabaja el primero y el segundo turno. 

i) Aspe o Madejera 

- Maquinaria: una de hace más de 20 años. 

- Proceso técnico. Se trabaja hilo de torzaleras, para 

convertirlas en madejas. 

- Obreras: una. 
- Proceso manual. La máquina tiene dos moldes (aspes). 

En el primero se ponen molotes y se hacen guías (anu- 

dar punta de molote con cola de madeja). Se echa a 

andar la máquina. El segundo molde da vueltas y el 

hilo del primer molde pasa al segundo en forma de ma- 

deja. Cuando se llena el molde se hacen guías en las 

madejas (se anudan las madejas para que no se desha- 

gan): primero de un lado, se le da vuelta a l  molde y 

se hacen del otro lado. Ya anudadas las madejas se 

sacan de diez en diez. Con una mgnija se achica el 

molde (aspe) para sacar las madejas. Se cambia el 

molde lleno por uno vaelo. Las madejas hechas pasan 

a la Empacadora. 

Se trabaja el primer turno. 



. 

162 

j )  Empacadora 

- Obreras:- dos o una. 
- Proceso manual. Se hacen paquetes de 18 madejas. Se 

envuelven para que las lleven fuera de la fábrica. 

3. TINTORERIA 

Then 

- Maquinaria: una. Posee un cargador con capacidad de 

a) - 

70 mops. 

- Proceso técnico. Tiñe mops que vienen de la mofera y 

ya teñidos regresan a conera de estambre. 

- Obreros: uno. 
- Proceso manual. Se trae el material de la mofera. 

Lo pesa. Prepara la máquina colocando los mops en el 

cargador. Cierra la máquina por medio de vapor. 

Abre llaves de agua, espera a que se llene para ce- 

rrarlas. Abre llave de vapor para que la temperatura 

suba a 4 0 ° .  

Disuelve el color de unos botes con agua caliente, 

para luego vertirlo en la máquina a travgs de un ori- 

f i c i o .  Abre más las llaves de vapor para que suba la 

temperatura hasta 9 0 ° .  Espera de media a una hora se 

gún el material. Prepara material y color nuevo. Pa 

cada la hora saca una muestra del h i l o  teñido. Si el 

- 
- 

maestro lo aprueba abre llaves de agua frla. Frla la 
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máquina saca e l  cargador, l o  descarga y coloca mops. 
I 

b) Thíes  

- Maquinaria: tres. Dos medianas con capacidad de 144 

bobinas, y una grande con capacidad de 2 7 0  bobinas. 

- Proceso técnico.  Se t i ñ e  bobina de conera de cardado, 

para volver a regresar.  

- Obreros: dos. Uno encargado de l a s  medianas, y uno 

de l a  grande. 

- Proceso manual. Trae e l  material de coneras para pe- 

sar lo .  Las máquinas tienen un cargador donde se colo 

can l a s  bobinas. E l  cargador se  engancha a una garru 

cha y se coloca encima de l a  máquina. 

- 
- 

Se oprime un botón para que l a  garrucha ba je  e l  

cargador a l a  máquina (que es como una o l l a ) .  Cuando 

e l  material es tá  adentro se  c ier ra  l a  máquina con va- 

por. S e  sube l a  temperatura a 9 2 O ,  y después de me- 

dia  hora se saca una muestra para mostrarla a l  maes- 

t r o .  S i  es aprobada abre l laves  de agua f r la .  Opr i -  

me e l  botón de l a  garrucha para que ba je  l a  o l l a .  Se 

engancha e l  cargador y sube l a  garrucha, para que ma- 

nualmente l a  d i r i j a  a o t ra  o l l a ,  y por medio de opri- 

m i r  un botón l a  garrucha ba ja  e l  cargador. Se c i e r r a  

l a  o l l a  y e l  trabajador aprieta un botdn para que l a  

máquina empiece a t raba jar .  En es ta  máquina se  seca 
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el material. Por medio de un both se para la mdqui- 

na, el trabajador la destapa y engancha la garrucha en 

el cargador para que la saque. 
e ,  

e) Get - 
- Maquinaria: una. 
- Proceso técnico. Se tiñen telas que vienen de Revisa - 

do de Telas, para luego dirigirise a Acabado. 

- Obreros: uno. 
- Proceso manual. Se abren llaves de agua frla, y lue- 

go se mete la tela. Se vigila que circule correcta- 

mente. 

l a  tela con una máquina de coser de pedal. 

Ya que está adentro empalma las dos puntas de 

Por un orificio se echan productos quiEmicos y co- 

lor que anteriormente se prepararon. Abre llaves de 

vapor para que suba la temperatura. Se espera de me- 

dia a una hora. 

maestro para el motor de la máquina, abre llaves de 

agua fría, saca la punta de la tela, para echarla en 

aspa que la ]ala. 

rige el aspa en la direccidn del carro, para que la 

tela baje. 

Saca muestra y ya aprobada por el 

El trabajador coloca un carro y di - 

d) Tinas 

- Maquinaria: dos. 
- Proceso técnico. Se tiñen telas que vienen de Revisa - 
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sad0 de Telas, para después dirigirse al Departamento 

de Acabado. 

- Obreros: dos. 
- Proceso manual. 

c 

- 

Se abren llaves de agua fría y ya 

llena se mete la tela. Si la tela tiene ácido se dan 

varias enjuagadas. Con un papel se comprueba el pH. 

Cuando la tela no tiene ácido se pone en la máquina 

color y productos químicos anteriormente preparados. 

Con un palo se abren las telas para que el color 

quede parejo. Se abre vapor de tres cuartos a una ho 

ra. Sube la temperatura de 40° a 92O. Durante una 

- 

hora se deja hirviendo. Se corta una muestra y con 

la aprobacidn del maestro se procede a abrir las lla- 

ves de agua fría. Se saca la tela con una especie de 

reguilete, el cual la va jalando para que el trabaja- 

dor la coloque en un carro. 

- Turno. Todas las máquinas trabajan en el primer tur- 

no y unas cuantas en el segundo. 

- Accidentes de trabajo. Quemaduras por las altas tem- 

peraturas con que se trabaja, y por el ácido empleado. 

4 .  TEJIDO 

a) Urdidor 

- Maquinaria: dos. Marca: Brandt con capacidad de 400 
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- Proceso t é c n i c o .  Máquina a través de l a  c u a l  se h a c e  

S e  s e l e c c i o n a n  los  
c 

l a  parte l o n g i t u d i n a l  de l a  te la .  

colores, e l  t i p o  de h i l o  y l a  d i s p o s i c i d n  de estos. 

Se forman " j u l i o s "  para l o s  telares.  

- Obreros: c u a t r o .  Un o f i c i a l  y un ayudante  por máqui- 

na .  

- Proceso manual.  E l  ayudante  coloca los c o n o s  e n  l a  

máquina según l a  o r d e n .  A lado de cada cono se pone 

un r e p u e s t o ,  para que  cuando se acabe e l  cono solamen 

t e  se anuden p u n t a s .  

- 

Cada h i l o  se mete e n  un p e i n e .  S e  j a l a n  los h i l o s  

para p o n e r l o s  e n  c r u z  (se a b r e n  a l a  m i t a d ) .  

d io  de l a  c r u z  se mete un h i l o .  

En m e -  

Se enredan los h i l o s  

e n  e l  tambor. 

los h i l o s  se vayan enredando e n  e l  " j u l i o " .  Cada 4 5  

La máquina se echa a a n d a r ,  para que  

metros se h a c e  una marca con  t i n t a .  

se para l a  máquina,  c o r t a n  h i l o s ,  s a c a n  j u l i o  l l e n o  y 

ponen un vaclo. Cuando hay a l g ú n  problema, por ejem- 

p l o ,  cuando se rompe un h i l o ,  se q u i t a  e l  p i e  d e l  pe- 

dal  para q u e  l a  máquina se pare. 

L l e n o  e l  j u l i o  

Esta máquina t raba ja  primer y segundo t u r n o s .  A l -  

gunas  veces tercero. 

b) Telar 

- Maquinar ia :  t r e i n t a .  Q u i n c e  1980 y q u i n c e  un poco 
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más vie jos .  

- Proceso técnico. Se alimenta de j u l i o s  del Urdido, - 
para después pasar a l  Revisado de Telas. Es donde se 

hace l a  t e l a .  

- Obreros: s e i s  te jedores ,  dos atadores y dos trameros. 

- Proceso manual. Cada obrero se encarga de t r e s  t e l a -  

res nuevos y t r e s  más v ie jos .  

Se alimenta e l  t e l a r  con conos o bobinas (h i lo  que 

t e j e )  (por ser  más modernos no se alimentan con cani- 

l l a s ) ,  y con trama (h i lo  que atraviesa e l  t e l a r ) .  No 

se ut i l izan  baterlas.  Cada 50 metros l a  máquina se  

para; hay que cortar l a  t e l a  y retroceder e l  contador 

del t e l a r .  Cuando se termina e l  j u l i o  hay que espe- 

rar  a que llegue e l  atador. Este durante 45 minutos 

coloca e l  j u l i o  nuevo y quita l o s  carretes de t e l a .  

Cuando se rompe un h i l o  e l  t e l a r  para automática- 

mente. En l o s  t e l a r e s  más v i e j o s ,  e l  tejedor pasa l a  

mano por e l  t e l a r  para local izar  e l  h i l o  roto y anu- 

darlo. En los  t e l a r e s  de 1 9 8 0  se enciende un foco 

verde que señala e l  lugar donde se encuentra e l  h i lo  

roto. La intensidad de trabajo aumenta cuando se  es- 

t á  trabajando con material de mala calidad, pues t i e -  

ne poca res i s tenc ia  y hay más roturas de h i l o .  E l  hi 

l o  cardado es  más d i f f c i l  de trabajar  pues l leva pelo 

y distor.siona más fácilmente e l  sistema de movimiento 



168 

de la máquina. Debido al pelo de este hilo, el hilo 

5. 

se rompe fácilmente. 
- - Producci6n. Aproximadamente se sacan de 80 a 90 mi- 

llares por telar y por turno. 

- Enfermedades y accidentes de trabajo. El trabajo co- 

mo tejedor trae consigo principalmente enfermedades 

en la vista. 

bido al esfuerzo por identificar el hilo roto. Tam- 

bién se sufre de dolores de cabeza por el ruido de 

Durante el trabajo se cansa la vista de - 

los telares. Los telares trabajan los tres turnos. 

El urdidor a veces trabaja en el tercero. 
\ 

ACABADO 

Revisado de telas 

- Maquinaria. No se trabaja en máquinas. Son restira- 

dores donde se colocan las telas. 

- Proceso técnico. Se corrigen fallas o defectos de 

costuras que traigan las telas del telar. Después de 

revisado se dirigen a clasificacibn de telas. 

- Obreras: cinco mujeres revisadoras, una marcadora y 

una encordonadora. 

- Proceso manual. Las actividades de las revisadoras 

son: desbotonado: quitar con tijeras todas las hebras 

que salen de la tela; enrejado: tejer a mano, como si 

lo hubiera hecho el telar, cuando falten centzmetros 
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. de hebra; pulido: quitar  motas o borra de h i lo  a mano 

y corregir  por medio de l a  costura todas l a s  f a l l t a s  

de l a  t e l a .  
- 

La encargada de marcar, cose a mano en l a s  o r i l l a s  

de l a  t e l a ,  e l  número de pieza y número de art ículo .  

La encordonadora solamente traba ja  cuando se  produ - 
ten cobi jas .  Empunta f lecos .  

Clasif icaci6n de t e l a s  

Las t e l a s  vienen de Revisado de t e l a s . .  Se  c l a s i f i -  

can l a s  t e l a s  en a c r í l i c a s  y l a s  que tienen un porcen 

t a j e  de lana. 

- 

Batán 

- Maquinaria: t r e s .  

- Proceso técnico. Se quiebra l a  espina de l a  kela. 

Se l e  da suavidad. Solamente se t raba ja  t e l a  con un 

porcentaje de lana. Del B a t h  se dir ige  a l  Lavadero. 

- Obreros: t r e s .  Uno por máquina. 

- Proceso manual. Colocar l a  t e l a  en l a  máquina. 

Echar jabón, suavizante y blanqueador. La duracidn 

de l a  t e l a  en l a  máquina depende del t ipo de t e l a  que 

se t raba je .  Cuando e l  porcentaje de l a n a  es  a l t o  e l  

tiempo es  menos que cuando t iene un porcentaje a l t o  

de f i b r a  s i n t é t i c a .  Se v i g i l a  que l a  t e l a  pase co- 

rrectamente por l a  máquina. 
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d) Lavadero 

- Maquinaria: dos. 
- Proceso t8cnico. - 

Se lava la tela para que después no 

encoja. Una lavada en estas máquinas corresponde a 

3,000 lavadas en una lavadora casera. Entran telas 

de lana provenientes del Bath, y telas acrllicas pro - 

venlentes de la Clasificación de telas. Van a la Ra- 

ma. 

- Obreros: dos. Uno por máquina. 

- Proceso manual. Se coloca la tela en el lavadero, se 

cierra la máquina para esperar a que se lave. Poste- 

riormente se saca la tela. 

Rama 

- Maquinaria: una. 
e) - 

- Proceso técnico. Se secan las telas y se fija su an- 

cho. Vienen del lavadero. Después las telas con la- 

na se dirigen al carbonizado, y las telas con fibra 

sintética a la Dobladora. 

- Obreros: uno. 
- Proceso manual. 
correctamente. 

Vigilar que entre y salga la pieza 

f) Carbonizado 

- Maquinaria: cuatro. Tina de carbonizar, centrffuga, 

cámara de carbonizar y batancito. 
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- Proceso técnico. Se trabaja con telas que tienen un 

porcentaje de lana y vienen de la Rama. Despues se 
- 

dirigen a la Cuchilla. 

Tina de carbonizar: quema la basura por.medio de un 

' ácido. 

' Centrífuga: exprime la tela. 

Cbnara de carbonizar: quema basura. 

Batancito: hace que la basura se caiga de la tela. 

- Obreros: dos. Uno se encarga de la Tina y la Centrl- 

fuga; otra de la Cbnara y el Batancito. 

- Proceso manual. Se introducen las'telas en cada má- 

quina. 

can las telas. 

Se echa a andar ésta y posteriormente se sa- 

g) Cuchilla 

- Maquinaria: dos. 
- Proceso técnico. La tela viene de Carbonizado. La 

tela es rasurada por medio de unos discos que tiene 

la máquina. Se dirige posteriormente a la Dobladora. 

- Obreros: dos. Uno por máquina. 

- Proceso manual. Se coloca la tela en la cuchilla. 

Vigila que la pieza corra correctanente. La máquina 

tiene un pedal para levantar un rodillo cuando hay 

una imperfección en la tela. 
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- Maquinaria: una. 

- Proceso técnico. 
- 

Se van doblando las  te las  y se revi 

san. Pasan a l a  bodega s i  no exis te  alguna imperfec- 

- 

ción. 

- Obreros: dos. 

- Proceso manual. Un obrero se coloca a l  frente de l a  

máquina. Sube l a  t e l a  a un tablero donde es revisada 

para que no l leve  ningún defecto. En l a  parte infe- 

r i o r  de l a  máquina es tá  un aparato que dobla l a  t e l a .  

Una persona se encarga de que la t e l a  se doble correc - 
tamente y que no l leve  imperfecciones. 

E l  Departamento de Acabado trabaja primer y segundo 

turnos  a excepcidn de Revisado de Telas que solamente traba - 
j a  primer turno. 

- Capacitación. La capacitación para es te  departa- 

mento es  aproximadamente de 15 días. 
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I 

... 
*.Descripci6n del proceso técnico de trabajo 

en la industria de la confección 
La Candelaria Teotlalpan 

ANEXO 2 

1. FOLEO 

Se cuentan los cortes de pantalón. Se clasifican para 

hacer paquetes. 

Una persona. 

. 2. BOLSAS-FORRO 

a) Hacer vista con contra 

A las bolsas delanteras se le cosen dos pedazos de tela 

del mismo tipo de la del pantalón. 

Dos máquinas/dos operadores. 

b) Cerrar bolsa y voltear 

Se recogen las vistas, se cierra y voltea la bolsa. 

Una máquina de cadena/un operador. 

c) Pespuntear bolsa 

Se redondea la entrada cie las bolsas y se pega al panta 

lón. / 

Dos máquinas rectas/dos operadores 

- 

d) Sobrehilar delanteros y traseros 

Se rodea todo el corte de pantalón con la máquina. Es- 

to se hace-para que no se deshilache. 
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Tres máquinas sobrehiladoras/tres operadores. 
I 

c 

Fijar bolsa 

Se hace un pespunte en las orillas de la bolsa para que 

no se mueva. 

Dos máquinas rectas/dos operadores. 

Cerrar costado y entrepierna 

Se une el trasero con ell delantero del pantalón. 

Tres máquinas de cadena/tres operadores. 

Tapa costura de la bolsa 

Se cubre con una costura el pespunte de la bolsa, 

Una máquina recta/un operador. 

Pegar ojalera 

Se pega el cierre al pantalbn. 

Dos máquinas rectas/dos operadores. 

Pegar pretina 

La pretina es la franja superior del pantalón. La pre- 

tina es cosida y se pega al pantalón. 

Tres máquinas rectas/tres operadores. 

Pegar broche 

Se pone, en el interior de la pretina, un broche. 

Una máquina manual/una habilitadora. 

Marcar pretina forro 

Se marca el sitio donde debe ir el doblez de la pretina 
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para que el forro se cosa a la medida. 

Una habilitadora . . , ,  I 

Pegar forro 

Para que la pretina quede dura se le cose un forro. 

Una forradora/un operador. 

CUADRO-COLILLA 

Hacer cuadro 

Se redondea y voltea la parte de la pretina donde va el 

brpche. 

Una máquina recta/un operador. 
c 

Pespunte ojalera 

Costura exterior del cierre. 

Dos máquinas rectas/dos operadores. 

Pegar falso o cierre de botdn 
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Se redondea el cierre y se le pega el falso (pedazo de 

tela) que lleva atrás. 

Dos máquinas rectas/dos operadores. 

Entrecuarte de cruz 

Se unen las piezas del pantalón localizadas debajo del 

cierre. 

Una máquina recta/un operador. 

Marcar cintura 

Se marca la cintura según la talla de que se trate. 

Una habilitadora. 
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f) Encuarte trasero 

Se unen las dos piezas del pantal6n por detrás. 

Un -máquina de cadena/un operador. 
- 

g) Colilla 

Se hace un pespunte debajo del cierre. 

Una máquina recta/un operador. 

4. TERMINADO 

a) Hacer costura en la parte trasera de la pretina. 

lleva traba el pantal6n en esa parte, se le cose. 

Si 

Una máquina recta/un operador. 

b) Ojal/botón 

Se hace el ojal y se pega el bot6n. 

Dos máquinas: una ojalera y una botonera/un operador. 

c )  Presilla 

Se hace el remate de las bolsas. 

Una máquina presilladora/una persona. 

d) Sobrecoser forro 

Se cose el forro de la pretina para quedar pegada al 

pantalan. 

Una máquina bastilladora/un operador. . 
e) ' Valenciana 

Se hace el dobladillo del pantalón. 

Una máquina bastilladora/un operador. 
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Hacer y f i j a r  trabas 

Se hacen i a s  trabas que van a sostener e l  cinturón y se  

f i j a n  a l a  pretina. 
- .  

Dos máquinas rectas/dos operadores. 

Rematar trabas 

Se hace un pespunte e n  l a s  trabas que van en l a  pretina. 

Dos máquinas rectas/dos operadores. 

Pegar c i e r r e  o fa l so  

Se cose e l  c i e r r e  a una t e l a  delgada para pasar a la 

operacidn donde se.pega l a  bolsa a l  pantalón. 

Una máquina recta/un operador. 

Existen además, cinco habilitadoras dedicadas a: 

abastecer con pantalón l a s  máquinas, planchar, voltear t r a -  

bas y asear e l  local .  
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ANEXO 3 
¿ 

I 

F á b r i c a  La C a n d e l a r i a  T e o t l a l p a n  
c 

Lista d e  raya d e  l a  segunda semana d e  j u l i o  d e  1981*  

Número de 
faltas Obreros S a l a r i o  

T o t a l :  

30 

25 

6 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
72  
- 

$ 1 , 4 5 0 . 0 0  

1 , 1 2 0 . 0 0  

1,370.00 

1 , 2 1 0 . 0 0  

1 , 3 7 0 . 0 0  

. 9 0 0 . 0 0  

8 7 0 . 0 0  

6 7 0 . 0 0  

5 3 0 . 0 0  

1 , 0 1 0 . 0 0  

1 , 3 7 0 . 0 0  

1 , 6 0 0 . 0 0  

O 

O 

O 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

4 
4 

O 

*Aunque e l  número de fal tas  i n f l u y a  para l a  v a r i a c i d n  en 
los s a l a r i o s ,  l a s  i r r e g u l a r i d a d e s  siguen p r e s e n t e s .  
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Simbología para las genealogfas 

I .  

0 Mujer 

II Hombre 

P, 

:-2 Desconocido 0 8  

a Fallecido 
@ 

Mujer a partir de la cual 
se realiza la genealogía 

Unián libre o matrimonio 

.--. 
c -  

: (  Grupo de residencia 
L- 4 

. 
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/ 

1 
c '  . 

* ,* 
- 

Informacidn obtenida en cada genealogía: claves 

#) Nombre* 

a) Edad 

b) Escolaridad 

c) Lugar de nacimiento 

d) Lugar de residencia 

e )  Estado c i v i l  

f) Historia laboral 

*Para mantener e l  anonimato de l as  trabajadoras, se 
utilizan seud6nimos para cada una de e l las .  



Ejemplificacian de la forma en que se 
‘realizaron las geneaiogfas - 

” /  

GENEALOGIA 6: Cecilia 

1. Hipólito Perez 

a) 88 años 

b) Plimaria 

c) Amaxac, Tlaxcala 

d) Amaxac, Tlaxcala 

e) Viudo 
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f) Campesino 

2. Guadalupe Hernández López de Perez 

a) 42 años 

b) No estudi6 

c) Amaxac, Tlaxcala 

d) Amaxac, Tlaxcala 

e) Casada en 1954 

f) Hogar/campesina 

3. Pablo Perez Molina 

a) 64 años 

b) Tercero de Primaria 

c) Amaxac, Tlaxcala 

d) Amaxac, Tlaxcala 
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e)  Casado en 1954 

f) ir Campesino 
c . ,  

’ 4 .  Angel Pérez 

a) 27 años 

b) Secundaria , 

c )  Amaxac, Tlaxcala 

d) Amaxac, Tlaxcala 

e) Casado en 1980 

f) Campesino + Obrero en Polifil 
desde 1975 

5. Georgina Meneses 

a) 27 años 

b) Primaria 

c) San Pablo del Monte, Tlaxcala 

d) Amaxac, Tlaxcala 

e) Casada en 1980 

f) Hogar 

11. Beatriz Pérez Meneses 

a) 2 años 

c) Amaxac, Tlaxcala 

d) Amaxac, Tlaxcala 

12. Evangélica Perez Meneses 

.! 

a) 2 meses 



c) Amaxac, Tlaxcala 

d) ' Amaxac, Tlaxcala 
c . ,  

' ' 6 .  Roberto Perez Herndndez 

a) ' 25 ,años 

b) Primaria . 

c )  Amaxac, Tlaxcala 

d) Amaxac, Tlaxcala 

e )  . Soltero 

f) Campesino + Obrero en Polifil 
desde 1978 

7. Cecilia Perez Herndndez 

a) 22 años 

b) Primaria 

c) Amaxac, Tlaxcala 

d) Amaxac, Tlaxcala 

e) Madre soltera 

f) Obrera desde los 12 años (1972) en un 
taller de costura. Permaneció en di- 
cho  trabajo durante cinco años y pos- 
teriormente suspendió el trabajo apro - 
xhnadamente un año. Desde 1979 labo- 
ra en la industria de la confección 
La Candelaria Teotlalpan 

8.  Guadalupe Herndndez 

190 

No se conocen datos 
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13. Fermfn Herndndez Perez 

a) 4 años - 
'- 6 

. b) No asiste a .la escuela 
' , .  

i c) Amaxac, Tlaxcala 

d) Amaxac, Tlaxcala 

9. Dolores Perez Herndndez 

a) 18 años 

b). No estudió 

c) Amaxac, Tlaxcala 

.d) Amaxac, Tlaxcala 

e) Casada en 1982 

f) Hogar 

10. Felipe Herndndez 

a) 22 años 

b) Lo ignora 

c) Amaxac, Tlaxcala 

d) Amaxac, Tlaxcala 

e) Casado en 1982 

f) Campesino -+ Obrero en Polifil 
desde 1980 

. 
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4zERA 1 1 DE LA OI 

Conformación ‘7 Genealogía de: 

0 - \_de la familia de descendencia) de miembros Hombres 

I 13 1 .  Irma j 7  . 6  

2 2.Trinidad j 3 ’  ‘ 1 

: 3. Aurora @ ’  1 

3 4. Guadalupe 4 1 

5. Concepción 3 2 1 

1 I 6.Cecilia 

, ,  

3 

I 



FAMILIA DE DESCENDEHCIA (Y*:) 
. .  

1. Irma 

2. Trinidad. 

3;Aurora . 

.4. Guadalupe --_ . 

6. ,Ceci I ia 

i 

1 Ocupación de los miembros 
de trabajar (mayores de 15 aiiosT) 

1 ) Y  3): 
Desconocid4 

8) 1 
2j39 9) 
1) 22 10) 
5)  23 1 1 )  
5) 20 12) 
7) 18 13) 

1 )  23 
2) 22 
3) 4 

1 )  21 L 

) Desconocid 
2) 29 
3) 30 
4) 10 

1 )  25 
2) 25 
3) 2 

I Pesconocidl 
2) 22 

.3) 4 

I 1 j y 3) Desconocido 
1 2) Obrera textil 

4) Tablajera 
5) Tablajero 
6) Tablajero 

8) Estudiante 
9) Estudiante 

. 7) Hogar 

1 )  Obrera textil 
2) Obrero textil 

1 )  Obrera textil 
. %  

I 'i) Desconocido 
1 2)Obrera+Hogar. 

I 3 )  Chofer 

I 1 )  Obrera de la confección 
I 2 )  Chofer 

1 1 )  Desconocido 
f 2) Obrera de la confección 

- 



Genealogía de> Conformación 
de la unidad doméstica 

1. Irma 

2. Trinidad 

3. Aurora 

4. Guadalupe 

3. Concepción 

3. Cecilia ' I 

Q 

\ miembros ) 
*-. 

I 

Sexo de miembros 
Hombres ] M 11 jeres 

:g 

5 

' 2. 

13 

10 

-*^u I. u *1*, m . . 

:4 

6 

'1 

'7 o 

5 

4 

, 3  

4. 

1 

- 3  

5 



Número de miembros Sexo de los miembros -Ic I 

Qcupaci6n --- * , , 

Miembros en  edad de trabajar 
(mayores de 15 años) - 

3enealogía de: 

/ 

1. Irma 5) Tablajero 
!) Obrcrn 
/Hogar I 

/Hogar 
4)  TatJl,,jtv 'I 

1 3  37.5% . ! 1' 

2) Delegado 
de cine 

5) Obrero 
. Textil 

6) Estudiante 
7) Estudiante 
8) Artesano 

/Estudiante 

1) Obrera 
/Hogar 
I )  Hogar 
3) Enc0rdon.i 

a dorniciltif 
/Hogar 

89% 2. Trinidad 8 3 5 

!) Obrera 
/Hogar . 

I )  Carnpcsin.i 
/Hogar 

3) Artesano 
/Estudiante 

40% 2 3 1 3.Au ror a 

~~ 

4. G u ada I u pe 
!) Obrera 
-Hogar 1 2 100% 1 3) Chofer 

2) Campesina 
6) Obrero 
7) Zapatero 
8) Campesina 

/Zapatero 
I O) Balconero 
11) Baiconero 

/Estudiante 
5) Chofer 

j 5.Concepción 

I) Obrera 
/Hogar 

I )  Canipesir\:t 
Hogar 

9) Hogar 

* 3  10 77% 

3) Campesino 
4) Obrero 
6) Obrero 

6 '  6.Cecilia 3 

c .*I . 



I Número de miembros 
(-rcentaje 

Sexo de los miembros 
Hombres 11 Mujeres -) 

. 
-. 

+ 
{Miembros que no esthn en edad de trabajar\ 
L (Menores de 15 años) 

Genealogía de: a 
I 1.lrma I '3 1 62.5% I '  2 

, 

c 

12.Trinidad 

I' 3.AÜrora - 
- . ... - .  , 2  

5. Concepción 

~~~ 

, 23% 3 

4 .  * 

L I-.- , .." . 
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