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INTRUDUCCIO'J 

EI pre5 ; sn te  trabajo de invest.igacian surgia  a r a f t  de la 

segunda  prartics de campo en Antropologfa. Social  llevada a  cabo 

en la local igad de Comanj illa, Guanajuato, en 1982-1983, en donde 

5e  estudisrzn a la mujeres  maquiladoras  a  domicilio del calzado. 

De este  trabajo nacib la inquietud: por profundizar en la 

situacibn de estas mujeres. Sin embargo, en esta localidad se 

encontr-6 que no solo hay mujeres  maquiladoras a domicilio  sino 

que hay terrkien a m u j & r @ ~  obreras del calzado que se incorporan a 

l a  fuerza de trabajo  femenina  dentro  de las fabricas de calzado 

en Lebn, CilIenajt.rato. 

A P ~ / Z  de esta  situacibn mi panmama de estudin se v i b  

~mpfiado :t fie ahf que nacit3  el interh por desarrol1a.r mi trabaja 

de tesis en un intento por prafltndizar y rclflexionar sobre la 

condicibn de esta.5 mltjeres t r a b a j a d o ~ a s ,  anal  irandolas 

comparativaxente  desde el ihterior de su nhcleo  domestico  hasta 

en su procesa de trabajo. 

Esta investigacihn tratara de explicar las procesos que 

desde el irtterior de la familia  forman l a  mano  de  obra femenina. 

Ana.lizar@ ! S S  condiciones  que h t a  ha creado para la. formacihn de 

la oferts de fuerza de  trabaja  +emenina, as( como los factores 

(JU@ dsterminan la participacibn de las mujere5  como obreras o 

Lomo ma.qui 1Is.daras a domicilio. Y f ina.lmente  la5 repertztr.siones' y 

canlbios qce 9enera.n a l  interior de la fa.milia a rafz de su 

partícip&cihn an e1 mercado de trabajo. 

Para resolver estas  .interrogantes se tendra que estudiar 

t a n t o  la c.tferta como la demanda de fuerza rie trabajo  femenina en 

Cornanj i 1 1  P. Para  estudiarla e5 necesario profltndizar en l a  

I 
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dinamica  de la unidad dorv&stica, los condicionantes 

socioculturales que  estan  presentes en  el ciclo de v i d a  da la 

mujer,  -tales como la edad,  estado  civil,  namero  de hijos, 

escolaridad- qae nos  sehalan  cu8ndo y ,cbmo se da  esta  oferta de 

trabajo. En :este  sentido  encontramos que hay una  estrecha 

relacibn entre:la posicibn  que ocupa La mujer al interior de su 

unidad  domPst2ca y el momenta y la forma en que se incorpora al 

proceso produc%ivo. A s €  mismo sera necesario indagar en los 

cQndici0nantes.A socioeconbmicos que inciden en la demanda del 

mercado  de trabajo. Por otro lado se -analizaran la  dinarnica ds 

la unidad domestica y loa efectos que  surgen  a ralz del trabajo 

remunerado  de !a mujer. 

' 

I 

í 
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i Quiero  mencionar que esta investigacibn  que  surgib de manera 

independiente se pudo articular y actual.mente formar parte  de un 
í 

proyecto mA5 amplio que se real iza actt9mlmente en la Univer3idad I 

Autbnoma  Metropolitana unidad Xachimilco (UAM - X1 sobre la mujer 

trabajadora en la industria  de  transformacibn,  que  tiene por 

tftulo: 'Aproximacíbn a  una  regionaltzacidn  de la fuerza de 

trabajo de la mujer mexicana. (Bibliografia  comentada)", del 

area: Mujer,  Identidad y Poder, perteneciente al departamento de 

Polltica y Cultura,  divisibn de Ciencias  Sociales y Humanidades. 

1 

Justificacibn  Tebrica y Social 

He considerado importante  realizar esta investigacibn  porque 

puede  brindar aportes  relevantes  sobre el significado de la 

formacibn de la fuerza de trabajo  femenina a partir de la unidsd 

dombstica en nuestra pafs. Adicionalmente, e.1 Baj fo constituye 



una de las regiones que absiorve una  gran  cantidad de fuerza de 

trabajo femenina. 

La  dinamica  familiar ha sido  analizada por varios autores, 

para explicar la ofertkde  fuerza de trabajo  femenina, sin 

embargo,  vale la pena  profundizar un poco mas en ellas para 

encontrar su incidencia en  la oferta dsl trabajo y su interaccih 

con las necesidades que se presentan en:  el mercado,en mercadosde. 

contextos  rurales, tradicionale,e, etcetera. 

Sobre  procesos de trabajo  sera importante  destacar das 

condiciones que comparativamente  se pwsenta en un mismo poblado 

y para una  sola fabrica: la mujer obrera y la mujer trabajadora a 

domicilio. 

El trabajo  a  domicilio  es  importsnte  porque es una de  las 

formas que retama y asume el capit.al actual, tomando  cada  dfa mas 

auge  tanto en las ciudades como en otras regifin@% de Mexico. A4 

mismo  tiempo, es importante  resaitsr la especificidad COITIO 

mujeres en el trabajo fabril. 

Este  trabajo tambien e5 relevante en  la medida an que  nos 

habla de la especificidad del proceso  de proletariracib 

femenina, ya que las mujeres  tienen  particularidades  especificas 

de cambio y permanencia en este proceso. (Kergoat, 1981) 

Se ha visto que en estudios  anteriores que se refieren a 

este proceso, a la mujer se le  ha incluido en los estudios de La 

clase  obrera en general aplicando la definicibn  marxista del 

mismo, sin considerarla  desde el punto de vista generico. 

Esta  investigacibn parte del supuesto de qu.e  el ser rblujer 

determina de manera  diferente al hombre, la forma y condiciones 

de incorpwacibn al proceso productivo. 
1 



Por lo tant-o e5 imprescindible tomar en cuenta en esta 

investigacibn la variable del sexo como punto  de  partida para 

explicar  este  proceso;  como  forma  espsclfica de un proceso de 

proletarizacibn qu.e implica ,a toda la familia. 

Discusibn Tearica.- 

Inicialmente el termino  maquila  se usb paws delimitar ILR 

trabajo  manufacturero que se  realizaba en casa. Sin embargo, ha 

tomado  connotaciones dietint.a?s, a travbs del tiempo. No hay 

definicibn exact.a p a r a  el termino de xaquila, 5e usa hoy en d l a  

indiferenciadamente. para determinar trabajos en distintas 

circunstancias,  ya sea para definir el trabajo al interior de la 

casa, al interior de una  fabrica o de un taller. Tampoco se 

puede  definir por rama  de  produccibn, se encuentra  maquila de 

ropa  como se encuentra  maquila de aparatos  elPctricos. TarnbiPn 

se ha utilizado para se6alar un trabajo  que  5e  realiza 

independientemente de si pertenece o no a la industria 

maquiladora. Por lo tanto, siguiendo la definicien que usa J ,  

Alonso, en su traba.jo sobre las costureras  de cd. Nezahualcoyotl 

(19791, la actividad  de  maquilar en este  caso  concreto  indicara 

que las mujeres  obreras  maquiladoras y maquiladoras a domiciiio 

no diseñan, ni cortan, ni preparan la materia prima, sino que 

solo  cosen o "tejen" el material previamente  cortado. 

€ S  der.ir, este  tPrmino  5e  referir& a la. realizacibn de un 

parte  intermedia del proceso da trabajo. 

El concepto de  trabaje a domicilio ha creado tambih grandes 

controversias. Y que el capitalismo de hoy lo ha retomado  como 

lkna forma mas de optimiz3.r 511s ganacias. 



Una de las definiciones mas acertadas que sncontrP  sobre la 

maquila a domicilio  e5 la da K. Young 11981:a:. "El trabajo a 

domicilio  e5  una  forma de produccian para el mercado, en el cual 

el productor  directo no trabaja en una fabrica o taller, sino en 

su hogar-.. . El productor  puede elaborar.-un producto completo.. . O 
una parte de & l .  Puede proveer un sewicio;  es empleada por una 

persona que puede ser el  operante...- o por un intermediario o 

subcontratista. No tiene  tiempo  fijo de trabajo, su pago e5 a 

destajo. Puede o tener  que  recoger 1.a materia  prima y entregar 

el artfculo al empleador  directamente a al intermediario. El 

trabajo  puede ser estaciona1 o permanente;  regular e irregular, 

Puede trabajar  para una o varias personas. Puede incorporar a no 

m A s  miembros de su familia. Es un trabajador  asalariado 

disfrazado, un semiproletario." 

A l  igual que  Young, Prates (1984) y Lovesaio (19841 

coinciden en caracterizar a este  trabajo por una 

descentralizacibn de la produccibn,  porque es un trabajo  que no 

se  realiza en  la fhbrica  donde se lleva a  cabo  todo el procesa 

productivo, s ino  que se realiza  fuera de  Pste,  puede ser en casa 

o en un taller. Sin embargo, jimporta definir en donde se lleva 

a cabo e1 trabajo?,'¿tiene  que  ser  precisamente en el hogar y en 

este  caso el taller  ya  constituye otro proceso  de trabajo?, o 

bien lo importante  para su definicibn es que se lleva a  cabo 

fuera de la fabrica,  con  todo lo que esto implica: formas de 

cooperacibn,  control  de  tiempo, formas de productividad,  etc, 

Alonso (1979) propone en su t rabajo  una  salida a este 

problema: No es el lugar f f s i c o  , sino el tipo de  proceso de 

trabajo el que  dtermina 5u definicih.  Presenta  cuatro 

'*, 
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clasificaciones  de los talleres en dande  trabajan  mujeres 

costureras.  Algunos talleres son en la casa de la trabajadora y 

otros  son en lugares especiales  acondicionados  para el trabajo y 

son considerados  trabajos  a domicilio. 

Asf mismo existe la discusibn,  importante de abordar, sobre 

el proceso  de  trabajo  de la mujer  maquiladora a dcrmicilio como 

proletaria o como  vendedora de merc&txzfal ya que el hecho da 

trabajar en su casa o ser duefia de algunos  medios de produccian 

ha hecho que se preste a confusih. 

Por un lado Young, Lovessio y "irevifio concuerdan en sus 

investigaciones en que la trabajadara a. domicilio es un 

proletaria,  porque  vende su  fuerza  de tFabajo,  realiza un trabajo 

productivo y por  lo tanto  genera plusvalfa;  po,rque no posee medios 

de produccibn y porque no posee  medios de subsistencia.  (Existen 

casos en donde  se  da la propiedad +orma1 'de los medios de 

producc i bn. En este  sentido se dice que e5 una  proletaria 

"disfrazada"  aunque las condiciones en que trabaja no sean las de 

un asalariado  formal. 

Siguiendo en esta  lfnea  pareciera que en el trabajo a 

domicilio no se evidencfa un contvol sobre la productividad, 

sobre el trabajo mismo. Lovessio sefiala que hay una  aparente 

libertad en el trabajo pero que en realidad sf existe un control 

y una  exigencia  sobre la. produccibn. Otros  autores  dicen que el 

control es  sobre el producto  terminado y que la trabajadora puede 

regir e l  ritmo de su trabajo, el tiempo y el namero  de 

mercanc las. 

Por otro lado Alonso planted que las costureras de  Neza, 

estan en una  ambiquedad  estructural en  la medida en que  poseen 



medios  de produccibn,- son dueftac, de los talleres d.onde trabajan, 

se consideran  ppoductorss  de  mercancfas,  seaan  donde  trabajen en 

la casa o en el kaller se lg4.pa.ga a destajo t )  se les paga un 

salario. No se consideran  proletarias; se  consideran  vendedoras 

de  mercancfas, mas no de fuerza de trabajo. 4 

Encontramos  entre  estos autores dos planteamientos  sobre la 

incarsibn de 13. muj.er trabajadora  a  damicilio en e1 procero de 

proletarizacibn, Y o  considero que era la, medida en que este 

proceso es  histhrico y es producto de un proceso grupa1 y 

familiar, y no individua.1, se tienen que analizar las condiciones 

en que estas  trabajadoras se incorporan al proceso productivo. Err 

asta  medida  es :necesario indagar tanto err l a  vida de la familia 

de la mujer trabajadora a  domicilio carno en su  cfclo de vida 

familiar, en el-proceso laboral de cada miembro. 

Yo concuep,do  con las autoras que señalan que la trabajadora 

a  domicilio es una  proletaria en la medida en que es vendedora de 

fuerza de trabajo,  crea  plusvalfa, no posee medios de produccibn 

y ademas porquer est8  dentro de un pr-crceso 9rupal. Pero habra que 

analizar en Comanjilla  como se lleva a cabo  dicho proceso; desde 

la familia y en  la vida laboral, ya que se ven aparentemente  dos 

procesos de trabajo  distintos, mas hipoteticamente  planteo que no 

se trata de dos  procesos independientes: la obrera y la 

maquiladora  a  domicilio,  sino que son das caras de un misma 

proceso de trabajo. Es decir si se analizan a las mujeres  de 

Comanjilla  como un solo grupo  social, se puede ver  que las 

mujeres de Comanjilla tienen  dos  maneras de relacionarse  con el 

capital. Como obrera y como  maquiladora a domicilio. Las  dos 



llevan diferentes  condiciones de t r a b a j a , &  pera realizan el mismo 

proceso. La relacibn  con la obrera se d a  mediante la intesidad de 

la fuerza de  trabajo; la relacibn de La trabajadora a domicilio 

se dA mediante la extensidn de la jornacka de trabajo. 

En las investigaciones  que  realizan  Prates,  Lovessio y 

Alonco,  nos serfialan claramente las vent'ajas que el capital  tiene 

con  este  tipo &e trabajo. Estos  autores%  nos  dicen  que el trabajo 

a domicilio  ..incrementa las tasas :de explotacib de las 

trabajadoras  ya  que es posible  incrementar la productividad por 

medio de la egtensibn  de la jornada Xaboral y por medio  de la 

intensidad del trabajo. Bajan los costos  de  produccibn  porque el 

capitalista se ahorra  una  serie de  factores como: local, renta, 

luz, gas,  prestaciones, IMSS. Loveesio -sesala  que el capitalista 

necesita  mantener  una  flexibilidad en  la organizacibn  de la 

produccibn  que le permita  este  trabajo sin complicaciones o sin 

parar la praduccibn. Young comenta que este trabajo no necesita 

especializaclbn, ni maquinaria  costosa. 

En general  concuerdan en que en este  trabajo hay un proceso 

de intermediacibn del cual sacan las maximas; ventajas. Ademas 

la trabajadora a domicilio  desconoce la totalidad del proceso de 

produccibn y quP + f n  tiene. 

Encontramos un debate  interesante  entre los autores  que 

piensan que el trabajo  a  domicilio  corresponde a econornfas 

atrasadas(Alons0, 1979) y otro enfoque que nos señala que este es 

retornado por el capital  como una  fase del proceso que viene a 

tomar un nuevo  significado.  (Lovessio y Prates, 1984 ) (1 )  

En lo personal estoy de  acuerdo con la opinibn  que  da 

Lovessio al respecto: "...esta modalidad no se circunscribc a 



economfas  atrasadas o . a fase5 primarias del proceso de 

industrialiracihn, 5ino que resurge,  consolida y expande su campo 

de accibn en paises  de  economfa  altamente  industrializados." 

Reforzando  esta idea, ailn cuando el trabajo  domiciliario  aparece 

como un trabajo informal;  a  mayor nivel de  desarrollo, mas se 

llega a articuilar con el sector formal de la economfa. No se 

contraponen, se articulan para obtener mas qanacias. 

Desde la.dPcada de los 70's en adelante, se h,an elaborado 

estudios  sobre la mujer  trabajadora  asalariada y no asalariada. 

Los princtipales aportes  de los 5, primeros  investigadores 

señalan  que la oferta de fuerza de trabajo se caracteriza por ser 

intermitente,  descalificada y sexista. (2) 

Al analizar la intermitencia  de las mujeres  trabajadoras 5e 

observa  que hay una  estrecha relacitin entre  su  ciclo de vida 

y su  entrada y salida del mercada de trabajo. 

En estos  estudios se observa que las mayores tasas de 

participacibn  corresponden  a  mujeres que tienen de 20 a 24 anos, 

tiende  a bajar a los 25 y se vuelve  a  incrementar  a los 45, esto 

Bltimo sucede principalmente  entre-. viudas,  divorciadas y 

separadas. Se puede  observar que la funcibn  reproductiva va 

delineando la entrada o salida del mercado laboral. A s f  

mientras no hay hijos se observb  una  mayor  participacibn, 

mientras que si hay h i j o s  disminuye la participacibn, sobretodo 

cuando son pequefios. Conforme los hijos van creciendo, la 

participacibn  tiende a aumentar nuevamente. Las  autoras nos 

dicen que: "*..la mujer se  incorpora al mercado laboral en una 

relacibn  inversamente  proporcional  a su funcibn productiva." 

(SAnchez, Torres,  1987X8 



En los estudios mas especifico5 como el de P. Kelly (1984) 

sobre las maquiladoras. del norte se encontraron  tendencias 

semejantes, al analizar  tambiPn la intermitencia de la5 mujeres 

debido  a la maternidad. 

Un movimiento  semejante  encantre en Comanj i llai las mujeres 

solteras participan de  una  manera y las casadas  maquiladoras a 

domicilio  participan de otra, Pero una vez que tiene hijos;, 

&eguir&ur p~oduciendo igual o disminuir& la produccibn.? Est0 es 

importante  porque  veremos  que  relacidn hay entre 1 .a 

maternidad y el trabajo remunerado. 

La intermitencia al mercado laboral se deba a la  din&mic,a 

familiar ya que la maternidad y la actividad  domgstica de la 

mujer, esta por encima de su  participacibn en el mercado. 

Estas  investigaciones tarnbien  serialan que e5 fuerza de 

trabajo  descalificada parque hay una r'elacibn entre la 

escolaridad y la distribucibn en al empleo. U ... a mas 

escolaridad, mas participacibn." (Slnchez, TOT-res, 1987:lO) §e 

deduce que si  la mujer carece de escolaridad o bien  tiene de cero 

a dos &os de  escolaridad, BU posicibn sera de las men0.s 

remuneradas. Sin embargo, en este  mismo  parametro se encontrb +a 

Edgar L&pet (1982) quien en su estudio  concluye que la posicibn 

de la mujer en el empleo adem& de  contar su nivel de escolaridad 

est& condicionado a su ciclo  de vida, ya que va a presentar 

perlodo5 cortos y largos de vida laboral dependiendo de su ciclo 

de vida, lo que  nos  refiere a la caracteristica de ser 

intermitente. 

Por su parte 105 investigadores se6alan que esta  fuerza est& 

enfocada a ciertas ramas productivas  derivadas  de  su sexo y 



bel rol tradicional  de la mujer en la familia. ES decir, la 

mujer pasara a  estar en trabajos que vayan de acuerdo a SU rol de 

mujer  de tal suerte que son una  prolongacidn del trabajo 

dom&stico. Asi. participara  como  maestra,  afanadora,  costurera, 

enfermera, etch'tera. Esto  no5  refleja la posicibn laboral de 

desventaja que 'la mujer tiene  con respecto al hombre. 

A diferencia  de las anteriores  inGestigacioncs, hay autores 

que sefialan K . .  .la conformacibn  sexiska de las estructuras 

sociales, se imbrinca  can la'composicibn del mercado y de! 

empleo. De tal suerte que el comporkamiento  espectf ico de la 

fuerza de trabajo  femenina no es  unicsmente el resultado de una 

oferta  desventajosa,  sino que por el contrario, ya desde la 

demanda, en la.:  estructura  productiva se encuentran los criterios 

selectivos  sexuados."  (Sanchez, Torres, 1487:íq) 

Estos estudios avanzan  en el analisis del comportamiento 

femenino en .el mercado y en especgal en  la industria de 

transformacibn. A diferencia de la postura  anterior esta posicidn 

cuestiona que el mercado se conforme  a partir de la libre 

concurrencia y la libre competencia  sntre la oferta y la 

demanda, A s f  mismo afirman que la oferta de fuerza  de  trabajo 

femenina  esta en funcibn  de la posicion que ocupa la mujer en su 

familia  ya  que es en esta en donde los condicionantes 

socioculturales van perfilando la fuerza de t rabajo  desde el rol 

femenino. 

Esto se vera en Comanj i 1 la mas; a  fondo en la medida en que 

se observe la posicibn de la. mujer solteva,  obrera y la de la 

mujer  casada,  maquiladora a dornicilio. Por lo tanto la posicibn 

que  guarde la mujer al interior de su unidad domPstica 
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determinara su posicibn en el trabajo praductivo. Í 

Al igual que los anteriores  estos  autores  toman en cuenta la 

escolaridad como  determinante de la participacibn, mas resaltan 

que el ndmero . total de  trabajadoras es mayor entre las que nn 

tienen  estudios o bien, primaria  incompleta  a la5 que tienen 

primaria  completa o mas estudios. 

El aporte  fundamental esta  en el analisis  que hacen de esta 

fuerza de trabajo. SeCCalan , que hay "condicionantes 

socioeconbmicos"  que parmean una  demanda  sexista. Es decir, que 

el capital tolria en cuenta las condiciones en que se da la ofert-a 

de  trabajo  para  colocarla,  mantenerla, o quitarla en ciertos 

segmentos del rmrcado. 

Entremos  ahora a los estudios  recientes  para  analizar la 

condicibn  econemica  de la familia y de cada  uno de sus  miembros, 

asf como los condicionantes de la participacibn  de la mujer al 

mercado laboral. 

Nora  Lustig y Teresa Rendbn (1978) estudiaron la 

participacibn de la mujer en la esfera  productiva y su posicibn 

en la ocupacibn  a partir de tres indicadares: el sector de 

actividad del jefe  de  familia  (hombre), su posicibn en  la 

ocupacibn y el ingreso  familiar mensual. Van a  relacionar e1 

ingreso del jefe con la participacian de la mujer. Es decir que 

a mayores ingresos, la mujer  trata de trabajar  con mas 

remuneracibn. A menores ingresos la mujer participa por cuenta 

propia y recibe  ingresos m& bajos. 

En sfntesis  estos  aportes son importantes  porque  5e:alan 

que la mujer se incorpora 81 proceso praductivo dependiendo de la 

posicibn del marido en este,  asf como  de los ingresos que gane. 



Se puede  observar  que err base a las necesidades de la familia; la. 

mujer se incorpora al tomar en cuenta estas, Ya  que s i  el 

salario del marido no alcanza  para el gasto  familiar,  ella  tendra 

que  salir al mercado de trabajo. 

Existen estudios  empfricos  realizados en esta  dbcada  que 

han tratado  de ampliar el marco  de  estudio  sobre la formacibn de 

la fuerza de trabajo  femenina  desde la familia. Algunos de ellos 

son los olab,orados por Brfgida Garcia, Orlandina de  Oliveira y ' 

Humberto MuFiiot ( 1979, 1984 1 .  

En un estudio  que  realizaron  sobre la familia  obrera y la. 

reproduccitm  de la fuerza de  trabajo en la ciudad  de 

MOxico (1979), sefialaron esencialmente las tendencias  basicas del 

proceso de industrializacibn en l a  ciudad de MPxico. A s f  como 

tambiPn  algunos  de los mecanísmo3 que junto al crecimiento de la 

poblacibn han contribufdo  a la formacibn y ampliacibn de fuerza 

de  trabaja  para el capitalista.  Ellos  estudian la demanda y la 

oferta de la fuerza  de.trabajo  femenina y cbmo interactttan  estas. 

Un aspectb  importante que ellos seiialan a diferencia  de N. 

Lustig y de T .  ~Rendttn es que, toman en cyenta que la manutencibn 

de la unidad domestica  depende de varias cosas y no 5610 del 

salario del marido.  Este  depende del monto del salario real de 

105 miembros del hogar, de los servicios  prestados por  el Estado 

y del trabajo domestico. De tal manera que cuando el salario del 

jefe  de  familia no alcanza, los demas  miembros tienen  que 

contribuir  econbmicamente y salir al mercado  laboral; los 

primeros en emplearse  generalmente son los hombres y finalmente 

las mujeres. Ya que se  cosidera  mhs importante la participacibn 

de estas en e1 trabajo  domestico  que en otro  tipo de actividad 



@COnbmiCa  porque lo que  ellas aportan se considera  complemento 

del presupuesto  familiar. 

Considero  que sus aportes mas impoptantes los encontramos en 

otra investigacibn realizada por ellos mismos, sobre las unidades 

domesticas de los trabajadores  de la Ciudad de Mhxico. (1982): 

Ellos parten , de nuevo, del hogar carno unidad de analisis y en 

ella  estudian  cbmo se ve afectada la participacibn  econbmica de 

haabres y mujeres en la medida en que viven en familia y e$ 

sosten de esta  se  da en forma conjunta. 

A partir de la familia van a  profundizar mas en esta 

formacibn  de la fuerza de trabajo en varios aspectos: ‘‘La5 

unidades  dom&sticas a traves de  sus  caracteristicas y de las de 

sus miembros,  influyen  dierectamente en la  -formacibn de la oferta 

de  mano de  obra,  puesto  que  condicionan el monto y las 

caratcerfsticas de la5 personas disponibles par’a participar en  la 

actividad  econbmica. En este  sentido  se puede  afirmar que losa 

hogares  constituyen  una  instancia  mediadora,  con  dinimica y 

aspectos propios, que redefinan la5  exigencias  de  mano de obra 

que  impone la demandas en el mercado  de trabajo.” ( 4 )  

Estoy de  acuerdo  con esta cancepcibn de la formacibn  de la 

fuerza de  trabajo,  ya que creo que tanto la familia pone sus 

condiciones en Psta como la estructura  productiva pone sus 

condiciones para la demanda. A s f  las dos  interactban, de tal 

. 

suerte  que  aunque la familia  se  acopla a la demanda de1 mercado 

de  trabajo,  esta  sigue  con  su  propia dinarnica interna. 

A s f  mismo, e5 importante  observar en las unidades dom&sticas 

quien es el que sale al mercado de trabajo, ademas del jefe y 

quien 5e  queda en casa, lo que  tambiCn va a  depender de otros 



condicionantes  como la edad, la escolaridad, )...el Sex0 de 10s 
distintos  miembros. 

Las autoras  ya  mencionadas  marcan 105 condicionantes 

familiares mas importantes  como son: el estado  civil y el  ntkmero 

de hijos. Coinciden  con los ot ros  estudios en que es obvia la 

menor  participacian  de las mujeres  casadas  +rente a las solteras, 

viudas, separadas y divorciadas. Sin embargo, no profundizan en 

la relaciBn  que hay entre el  nfimero de hijas y la p.articipaci6.n 

econbmica de la5 mujeres, la que sf hacen autoras  como  Teresa 

Rend&n y Mercedes Predero entre otras. ' .  

Considero  que hay otros razgos propios del bmbito  familiar 

que afectan a la partieipacibn  +emenina,  menos  investigados e.n 

CImOrica Latina  como son el ciclo de  vida  familiar, la composicib.n 

de  parentesco y el tamafío de los hogares a los cuales  pertenecen 

las mujeres  que se estudian. 

Esto constituye  aportes  nuevo3 al .estudio  de la formacibn  de 

la fuerza de trabajo en la familia. 

En este  trabajo analizar&  detenidamente el ciclo de  vida 

pues es en base a los distintos  momentos de  este, en que las 

condicionantes  socioculturales por  los que pasan los  miembro^, 

tomo el sexo, la edad,  matrimonio, e1 nhmero de hijos;  que se 

moldearb la oferta de fuerza de trabajo. Por ejemplo es a tr-avgs 
.. 

de  este  ciclo  de  vida  cuando  se puede observar y explicar, la 

intermitencia de esta  juerza de trabajo. La  familia  determinrh 

cuando tener o no hijos en funcibn  a su integracibn al proceso 

productivo. 



I 
Elizabeth  Jelin en su5 investigaciones sobre la unidad 

? 
I 

domestica de  105 trabajadores nos dice que e5 imprescindible i 

incluir el an8lisis de la estructura  domQstica de la v i d a  

cotidiana al estudiar la formacibn de la oferta de fuerza de. 

trabajo  femenina.  Ella  hace una  clasificacihn  dentro  de la 9 

unidad dorn&stica en base  a los ingresos, quieness aportan mas que 

o t r o s .  Tambikn  mide  tasas  de desenlpleo y el tipo de insercibn e.0 

el trabajo, es decir, si 105 miembros de la unidad domPstica se 

meten al sector  .informal o al sector formal  de la economfa. Esto 

lo hace  can el: fin de ver cbnlo participan los miembros  de la 

unidad domltrstica. Par ejemplo, 105 trabajadores que no son  jefes 

de familia,  aportan poco y tienen mas libertad para entrar o 

salir del mercado laboral. 

i 

i 

A igual que  Young  consideran la importancia del trabajo 

domestico, coma  necesario para la reproduccibn de la fuerza de 

trabajo,  tiempo  que sera dividido entre 5us miembros  mujeres para 

realizarlo. 

Jelin  coincide con 105 anteriores al poner Pnfasis en las 

necesidades  de :la unidad dom&stica. Pero ella l a s  va a estudiav 

mas a fondo. Nos se6ala que P5tas  estan  determinadas 

histbrica y socialmente a partir de la aceptacibn de un cierto 

nivel de  vida  como normal o esperado para un grupo  sacia1 

especff ico. . Las  necesidades "...incluyen una  dimensibn 

ideolbgicn  simbbl ica. " (3el  in, s/f: 1 .  Para las unidades 

domesticas, las necesidades  estan  vinculadas al ciclo  de vida de 

los individuos y al ciclo de vida  familiar,  inmersos en un nivel 

de  vida ya definido. Jslin t.onia en cuenta las necesidades porque 

Son  motivadores  de la oferta  de  fuerza de trabajo,  dependiendo de 



fas necesidades que ten.ga  la familia, sus miembros  saldran al 

mercado. 

En otro trabajo de Jelin (1984) familia y unidad domPsticir 

nos señala. que dentro de la unidad domestica  todos 105 miembro% 

integrantes de  ella,, van a  contribuir de manera  distinta al 

mantenimiento  cotidiano de la unidad por varias  razones o 

aspectos en cuestibn. Dependiendo  del- ingreso  familiar, tiempg 

personal de cada rniwbtw, asf como be las obligaciones y deberes 

que cada  miembro  tiene hacia afuera y hacia adentro. Pero 

tambíbn la unidad domestica esta  conectada  dierectamente con 

procesos  sociales de  producci.6n y reproduccibn. 

Por un lado las relaciones de  produccibn organizan un 

contexto social  para los hechos .:biolbgicos, patrones de 

sexualidad, de matrimonio o de fecundidad,  producen no solamente 

seres humanos,  sino tambien sujetos que participen en las 

relaciones  entre  qPneros  sexuales y generacionales. * .  

traves de las cuales, las unidades  domesticas se reproducen a s i  

mismas y en este  proceso  contribuyen a la reproduccibn de 1.9 

sociedad  total."  (Jelin, 1984: 1 Esto nos va a hablar de 

otrqspecto muy importante: la sexualidad de  las mujeres. Ya que 

esta va a estar supeditada er, un momento dado a las necesidades y 

requerimientos de la unidad dom$stica. 
4 

Asf mismo,  Prate5 le da  mucha  importancia al aspecto de la 

maternidad, en vista de que la reproduccibn de la fuerza de 

trabajo es imprescindible  tanto para el capital  coma para la 

unidad domestica, ,esta reproduccibn va a estar atenida  a las 

necesidades de estos dos  ambitos te1 capital y la familia) y no 



an  funcibn de illa  misma<  La sexualidad ser& algo  que  ella no 

podra mans j  ar. 

Prates al .estudiar la oferta sefiala  la importancia de 

revisar el ciclo de  vida de la mujer y coloca a la maternidad en 

un lugar importante en  la vida  de la mujer. Por un lado, 18 

maternidad garan'tiza  la reproduccibn y e1 mantenimiento del grupo 

familiar,  esto  desde el punto de vista de la familia. Sin que 

esto signifique que la maternidad seis deseada. Y a  que Prates 

se6ala que se convierte en una  justificacibn  para vivir. 0, 5ea 

que el condicidnamiento mas importante es la maternidad y de ah< 

se deriva la insercibn de la mujer a la maquila a domicilio. 

Para el capital  significa  asegurarse  mano de obra  barata y la 

permanencia  de la mujer en su  trabajo  a  domicilio y en 5u trabajo 

domestico. 

Esto n o s  lleva a  reflexionar pot-que  la familia  crea sus 

propias condicfones para determinar  cuando y cbmo la mujer se 

incorpora al mercado de trabajo. De acuerdo con Prates,  existe 

una  conciliacibn  de  roles  entre ser madre y ser  trabajadora. En 

este  sentido  veremos en Comanjilla  hasta  donde  5e lleva a  cabo 

esta  conciliacibn de roles, tanto en  las obreras coma en las 

maquiladoras a domicilio pues ambas  tienen  una  posicibn  diferente 

al interior  de su unidad domthtica. m 

Un aporte  importante de Young  es que señala que la mujer se 

incorpora como  maquiladora  a  domicilio porque al interior de la 

familia se refuerza su imagen, porque  existe, al igual que Prates 

una  conciliacian de roles; pero aquf se da con el trabajo 

remunerado como: una  prolongacibn del trabajo  domestico. Le da 

importancia al trabajo dom&stico, considerandolo  como  una  base 



para llevarse a cabo  retaeiozes de produccibn capitalista. 

Un elemento  fundamental en este proceso es la relacibn  entre 

el ciclo de  vida y la divirjibn sexual del trabajo, en particular 

el trabajo domestico. 

Beatriz Lctvessio (1984) y Sandra Treviiio (1986) tambiPn 

realizaron  investigaciones 50bre el trabajo a domicilio en 

Uruguay y en MPxico  respectivamente. Ellas  analizaron 

sobre'toda las conbicionas de Ia aferta del trabajo  femenino, 

aunque  tambiPn  tocan  aspectos de la demanda  de  esta  fuerza  de 

trabajo. 

Lovessio  analiza la demanda en tGrminos  de las condiciones 

econbmicas  que  manejan los empresarios y señala que a la mujer le 

conviene  este  trabajo porque ella siente que  necesita  permanecer 

en su casa, al cuidado de Psta y de sus hijos. De  esta  manera la. 

mujer no sale de la  esfe?.% privada, La mujer se mete a trabajos 

que le permiten  compatibilizar  con sus roles  dom&sticos y por 

esto no hay contradicciones. En esto coincide con las otras 

autoras, en que se asumen los dos; pa.peles. El aspecto mas 

importante  a  djferencia de los anteriores autores e5 que  incluye 

en su estudio, -adernas de haber considerada la edad, estado 

civil,  nomero  de  hijos y la escolaridad- al nivel de  ingresos del 

grupo  familiar y al igual que  M,Lustig y de T. Rendbn, l a  

estabilidad laboral del marido. 

8 

Treviiio analiza en su investigacibn cbmo se transformb la 

unidad domestica  a partir de que el jefe del hogar emigra y es 

entonces  cuando la mujer se ofrece  como  mano de obra en 

abundancia y ademis barata. Al ver5e sola, la mujer adopta el 

rol  del .jefe del hogar. Aquf la mujer se vit ,  obligada a salir 



del mercado  de trabajo. .'Pot* lo tanta pc!denws deducir que - al 
igual que Jelin-, en esta  investigxibn las mujeres se acoplan a. 

la?; necesidades del 'grupo  domktiro. Treviiio y Lovessio van a 

tomar muy BIS cuenta el ciclo  de v i d 3  de eatas  mujeres en funcibn 

de su vida  reproductiva y productiva. 

Coincida de esta  manera en las autoras que marcan una 

especial  importancia en tomar en cuenta 1s. composicibn del hogac 

y el estadio del c i c l o  de vida  damiliar ya que pueden  determinar 

la disponibilidad de mano  de obra. 

En sfntes.$s podemos  decir  que los estudios  sobre la unidad 

domestica han avanzado  desde la decada de los ~ O ' S ,  en donde 5e 

ana1iza.n variables  desde  fuera del hbito familiar, hasta tocar 

puntos medulares del tema tt-atado en cuestibn. 

Se puede  afirmar que para analizar la #ormacibn de la fuerza 

de trabajo  femenina  es importante  analizar los condicionamientos 

socioculturales~que existen, el ciclo de vida  de la mujer, de la 

familia, la composicibn y tamaño de las unidades  domesticas, los 

ingresos; familiares,  tanto del jefe del hogar comqde los demas 

participantes, I a  ocupacibn de estos, BUS necesidades  personales 

y familiares, Gl tiempo y e1 trabajo domestico. Despues de  esto, 

entonces sf podremos  tener  una  visibn mas clara de la oferta  de 

fuerza de  trabajo  femenina. 

Respecto a las repercusiones que tiene e1 que la mujer 5e 

integre a una vida laboral, quisiera ahondar en algunas que son 

importantes y que 5e manejaran a lo larqo de la investigacibn. 

De  acuerdo  con la literatura  existente, desde el momento en 

que la mujer entra  al mercado laboral ( f a b r i c s  o maquiladora a 

domicilio), la mujer comienza a experimentar ciertos  cambios al 

c 



interior de su familia..  Tiene que ver  la forma eR que se  asume 

el trabajo ya que es diferente.5eghn sea la etapa de la  vida, sea 

como  joven  soltera  obrera o bien como  casada  trabajadora a 

domicilio. En cada  etapa de Ia vida las trabajadoras tendran 

distintos  intereses,  responsabilidades,asf como los roles que 

juegan son  distintos. 

Sobre la identidad  de la mujer obrera y la trabajadora i 

domicilio  falta  mucho por investigar e.n lo que se refiere  a  cbmo 

v a l o r a  o no los cambios que se dan can el trabajo  remunerado,; 

Martha Roldan (1984) ha profundizado un poco mas que  otros 

autores y senala que la  mujer'  al t,rabajar y percibir un salario, 

viene en ella un sentimiento de autoestima,  que le hara ten@r 

aspiraciones  diferentes  de las que tenia. Inclusive  encontrb en 

su investigacibn sobre las trabajadoras  drmiciliarias de la 

Ciudad de  Mexico  que la valoracibn de los cambios  dependla  de lo 

que el ingreso  monetario de la mujer significaba al sustento 

familiar. 

Patricia Kelly (1984) y Norma  Iglesias (1983) en suo 

investigaciones  sobre las maquiladoras,  hablan  de  cbmo  afecta el 

haber entrado al mercado laboral y percibir un ingreso en  la 

familia. Plantean que la participacibn de e5tas  mujeres es 

positiva,  porque  se  eliminan  "patrone5  arcaicosu,  se  modifican 

patrones  de  comportamiento,  cambiando asi  la estructura fartliliar. 

Sin ernbarqo, esto no necesariamente lleva a la autonomfa 

L 

femenina, estas cambios no implican que se este  menos  oprimida y 

explotada. 

Elvia  Fernandet (1981) en su anAlisis  sobra  mujere5 

maqui Iadoras de1 norte va un poco mas allA de la Camilia, el1.a 

. .I .C".. ~ ". . 



sedala  que  estas  mujeres han producido cambios en' la actividad 

econbmica de Cd. JuPrez y esto ha provocado  que la poblacibn 

modifique  sus  caractcrTsticas,  mddoa de vida y pautas  de 

conducta. En estas trabajadoras surgie~on  serias consecuencias a 

nivel personal, familiar, local sacia1 y econamico. Se ha 

cambiado la  dinarnica familiar por ser la mujer la que lleva el 

gasto. 

Para E.  F4rnhndez el hecho  de  que la mujer tenga un trabajo 

remunerado,  trae  como  consecuencias: a) un resquebr.ajamientcJ de 

la autoridad  masculina. b)  Se  vuelve migrante. c )  Se adapta o 

! 

desarraiga  de  costumbres y pautas de conducta. Se reduce el 

control  social. dl Hay problenms  psi~olf3gicos y sexuales por 

veni r  de una  comunidad  tradicional. 

En sintesis se puede  obrervar que en 1;s investi~aciones 

sefialadas anteriormente se puede ver que en las abreras y en las 

maquiladoras a domicilio se ve <afectada  directamente La 

estructura  familiar en varias  cuestiones. 

Se ha planteado  de  muchas maner3.s que puede haber cambias 

importantes al interior  de la familia,  cuando la mujer comienza a 

trabajar, ma5 considero que estos  cambios  se dan porque  cambian 

tambih la5 relaciones de poder al interior de Psta. La cuestibn 

del poder va a  jugar un papel muy importante en la vida da 1a.s 

mujeres. El salir a la vida  productiva,  ganar d i r r e r o ,  ser ahora 

las jef as del hogar, o ser tornadas  en cuenta  va a provocar 

reajustes importantes. En es,ta medida sera importante  analizar 

cbmo han sucedido en Comanjilla estos cambios y que  tanto la 

mujer se da cuenta de ellas o las valora, de tal suerte que se 



pueden concre tar  en l a  v. ida cotidiana 

de esas relaciones de poder. 

y se 

1 

t raduzcan en un cambio 



Desde el punto de  vista del ciclo de las mujeres obreras, 

encontramos a mujeres solteras que viven en familia  de 

procedencia,  que  contribuyen con la manutencibn del grupo 

domestico  de SUS padres  maquilando  mercancfa. Y mujeres  casadas, 

madres  con  descendencia que participa.n en la subsistencia de SU 

grupo domestica del que ahora son responsables y que  tambiPn 

. maqui Ian marcanefa. 

Desde el punto de  vista del proce,so de trabajo se encuentra 

por un lado la obrera que trabaja en 1.a fabrica  tejiendo  zapata, 

por una  jornada, que se le paga  a  destajo y por otro lada se 

encuentra la trabajadora  a  domicilio quien no tiene  jornada, y a 

la que tambib se le paga a destajo por la5 mercancías que  labora 

en su casa. 

La investigacibn v a  a partir de -dos ejes  analíticos: ciclo 

de vida y proceso  de  trabajo,  son e j e s  paralelos porque se 

manifiestan en  la mujer como  grupo social. En esa  medida  se 

presentan las siguientes hipbtesis: 

Hipbtcsis  Central: 

i )  Existen en ComanjiIla  dos  tipos  principales de  mujeres 

trabajadoras: las mujeres  obreras del calzado y las mujeres 

maquiladoras a domicilio del mismo ramo. 

Basandome  es  esta  situacibn  planteo  kipotkticamente que 

al hterior de la familia se han creado  ciertos 

condicionantes  necesarios que hacen posible la  formacic5n de 

l a  mano  de obra. femenina.  De tal suerte  que es ah{  en  la 



femenina; sin dejarse de llevar a cabo  toda la dinamica 

familiar  a lo largo del ciclo  de  vida  de la mujeres. 

Se entiende por condicimantes socioculturalea 

aquellas  caracterfsticas  biosociales  de la fuerza de trabajo 

que nos hablan  de ciertos  roles y status de la mujer en  la 

familia  como la edad, el estado  civil, el namero de  hijos y 

que van a  perfilar la o f e r t a  de fuerza de  trabajo  de esta. 

De tal manera que marcan los momentos  de  entrada y salida de 

la vida laboral en  la medida en que se observa que en 

Comanjilla,.la mujer soltera, se incorpora como obrera (15 

616 afirrs) y si es casada 5e incorpora como  maquiladora  a 

domiciIio(l8 b 22 aftos). 

2)Si 5e observa el ciclo de vida de e5tas  mujeres  trabajadoras 

se puede  ohservar que 1a.misma mujer que sale de su casa a 

incorporarse  a la vida  laboral,  de la fabrica, e5 la misma 

que una  vez.- que se casa se incorpora al trabajo  a domicilio. 

Tratandose  entonces de las diferentes  facetas de un mismo 

proceso de  proletarizacibn. 

. 
Hipbtesis  secundarias 

1 )  Se presenta  una  alteratihn en los condicionantes 

socioculturales de la unidad domestica, en la medida en que 

estan  variando la edad para casarse, la edad para  tener 

h i jos ,  e1  ntlwero de h i j o s ,  el grado  de  escolaridad  de las 

. mujeres; sin que esto 5ignifique un cambio radical de la 

estructura de la unidad domestica. e5 decir sin que se altere 



la unidad domistica  extensa, ni el desempeRo de los ro lea  

femeninos de las mujeres tasadas. 

2) El salir a trabajar percibir un ingreso y contribuir  a la 

manutencibn de la unidad dornktica  provocara un cambio de 

ciertos  roles en las obreras, en la medida en que han dejado 

de hacer ciertos papeles que le correspondfa por su posicihn 

en la unidad  domestica, COMO el trabajo  domPstico y ha 

adoptado  otros que no tenia c o w  e5 el aportar  dinero al 

hogar o bien  participar en decisiones  econbmicas en la 

familia. 

En la medida en que la mujer obrera ha dejado de 

realizar ciertos papeles  que le correspondfan y ha 

adoptado otros, considero qu.e nu exist3.: una  conciliacibn 

entre los roles que le corresponden por su posicibn en la 

unidad domPstica y el trabajo  remunerado en  la fabrica. 

3) Existe  una  conciliacibn  de  roles en la trabajadora a 

domicilio en la medida en que hay conciliacibn  entre su papel 

de madre,  esposa y ama  de  casa  con el hecho  de ser 

trabajadora  a domicilio.  Asimismo, esto ha conciliado en sus 

.relaciones con la unidad domPstica  extendida. 

i 



Finalmente en capitulo IIL ssdcscribe y S S  analiza la 

unidad  dom&stica en que 3e mueven las trabaja.dofas del 

calzado. Se analiza el ciclo de vida de estas mujeres, los 

condicionantes  sociocultuvaJes que estan presentes an Pste. 

se estudia la relacibn que existe entre la pasjcibn de la 

mujer  al knterior de su unidad domhstica y la forma y e1 

momento en que  ingresa al proceso .productivo. Asir mismo se 

ven las  repercusiones econtmicas, polfticas y socia1es que 

provoca e1 hecho de que las mujeres  entren  a la vida laboral. 

€1 sujeto de estudio  estuvo  formado por: 

Nueve  mujeres  solteras obreras 

Diez mujeres  casadas maqui'ladoras a domicilio. 

Dos mujeres  solteras  maquiladoras :a domicilio. 

Ademas  de haber tenido las entrevistas y la convivencia con 

estas  mujeres,  se  tuvieron  otras  entrevistas  informales que 

contribuyeron a la invcstigacibn .y permitieron en algunos 

aspectos  tener  una visibn mas amplia de la situacibn. 

Quisiera hacer dos  aclaraciones irnportantes respecto al 

trabajo: 

1 )  En el trabajo se ha evitado decir  el nombre de la fabrica 

en donde  trabajan estas mujeres por discrecibn. 

2) En el capitulo I 1  donde se describe e1 proceso .de 

trabajo; las mujeres llaman a BU trabajo 'el tejido del 

zapaton lo Q U ~  u5ualmente se conoce como coser el zapato. 



OPERACIONAL 1 ZAC  ION 
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Esta investigacion se 11evd a cabo en la localidad de 

Coamnjilla,  perteneciente al municipio  de  Silao,  Estado  de 

Ouanaj uato. 

Tuvo lugar durante  dos perdodos: en los meses de 

septiembre a. diciembre de 1982 y en los meses  de octubre P 

diciembre de 1983. En ambos periodo& se tuvo  contacto con las 

mujeres obt-eras y las mujeres  trabsajadoras  a domicilio. Hubo 

la oportunidad de vivir en la lacalidad, lo que faci1it.d 

convivir. cotidianamente  con ellas,  tener  acceso  a  realizar 

entrevistas  dirigidas y no dirigidas, observaciones 

participantes y no participantes, analisis  histbricos y 

empfrlcos de la situacibn,  algunas  historias  de v i d a  y 

genealoqfas.  Visitas a la fabrica dut’ante la5 horas  de 

trabajo. 

El capl’tulo I tiene como prophsito  introducir al lector 

en el universo  de  estudia  donde se realizb la investigacidn. 

Intenta dar un panorama  general  de lo que e5  Comanjilla, su 

historia, su imagen, su gente, costunlbres y principalmente el 

aspecto ecanbmico. Esto es con el ffn de ubicar al lector en 

la problematica  esencial del trabajo del zapato. 

El capftulo I1  5e enfoca a la descripcibn del trabajo 

femenino del calzado en Comanjilla. El proceso de trabsjo que 

cada  una  realiza,  tanto la obrera como la maquiladora a 

domicilio; asf como  tambiPn las condiciones laborales y la5 

enfermedades que cada  una presenta. 

i 
I 

I 
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. . .cuando relates algo, 
relata lo bueno y lo malo, 
lo acertado y 105 errores, 
para que no siempre ' 

rela.tes como si todo es 
belleza y t o d a  e5 hermoso 
y no hay ningdn 
problema" 

Evanqelina Corona 
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CAPITULO I 

COMANJILLA... 

El ejido  de  Comanjilla  pertenece al municipio de Silao, 

estado  de  Guanajuato y esta  considerado  formalmente  como 

‘rancherfa”.(l) 

Se localikza  al suroeste de Lebn y al noroeste  de  Silao, 

Guanajuato. Esta situado  aproximadamente  a 1 O F  28’ de latitud 

norte y 21° 5 ’  de longitud. En  el km. 387 de la carretera 

Panamericana No. 45, se encuentra la desviacibn  que lleva 

Comanjilla. AlrFededor de 15 k m s .  antes de llegar a la ciudad  de 

Lebn. Esta  a 1800 msnm (metros sobre el nivel  del mar.), es decir 

a 5400 pies de a.ltura. (2) 

Limita al norte  con la localidad de Agua Caliente y con lcrs 

manantiales de  aguas termales(*). Al oeste  con el r f o  del Tigre y 

la localidad de Yerbabuena y al sur con las localidades de 

Barradones y Duarte. 

(+I Para las ..caracterfsticas de las aguas  termales  vbase los 

anexos. 

Tiene untclima semi-seco  con  lluvias en verano. Con una 

temperatura  media anual entre los 18°C y los 23OC. Presenta una 

frecuencia de granizadas de 2 a 3 dfas y heladas de 10 a 20 

dfas.Sin embargo es ‘importante seffalar que estos  datos h a n  ido 

cambiando ya que segan  informantes no ha llovido como  se  requiere 

para la agricultura, en los iiltimos cinco a?Íos, notandose  cambios 

no s b l o  en el clima  de  Camanjilla  sino tambien en su vegetacibn. 

La regibn se car-acter  iza por ser seca y arida;  con 

vegetacibn, en muchas partes,  desPrtica  de  nopales,  cactus, 

jaras, b r g a n o s - . y  mezquites.  De los frutos  silvestres quedan pocos 



como la tuna, el garambullo y .los mezquites.  Existen  arboles 

frutales de guayaba e higo. Hace  tiempo  todavfa  existfan  bosques 

de  confferas ma5 con el tiempo. han ido acabandose  debido a la 

tala de los arboles por lo que la gente  utiliza  esta  tierra  para 

cultivarla. 

A Comanj%lla  se le tla caracterizado  como lomerfo  con un 

tipa  de  "suele'  Arido  con  gran  erosiCny y con una  agricultura de 

temporal. En cuanto al tipo de  terrene, se ha estudiado que el 

70% esta compu:&sto por suelo de textura  arenosa y el otro 30% e5 

de arcilla  arenosa. Se dice que son tewenos  de mala  calidad,  que 

se pueden  clasificar  como de tercera clase. La pedregosidad  que 

abarca un SO%, se encuentra  principalwente  en los terrenos 

clasificados  para pastitales. ( 3 )  Lo que da u n a  idea de como 

puede  llevarse  a cabo la agricultura del  lugar. 

Existen dos presas  que  estan a la. entrada del rancho; segttn 

informantes  Bstas son muy importantes  porque  cuando  llueve el 

agua  baja  de los montes y se almacma en las presas para que 

luego se pueda  utilizar en  el riego de las parcelas y de las 

huertas, aunque como no ha llovida no se ha podido sembrar. Parte 

de la presa cuando e5 tiempo  de  lluvias 5 8  inunda, pero en el de 

"secasn,  cuanda  esta hdmeda, se puede  sembrar trigo. Existen 

tambiPn los pozos  perforados:"Eatos han sido  perforados "a mano" 

o con tripie. (La profundidad  promedio es de 6 metros = 1 

lt,lseg.) ( 4 ) .  El bordo de almacenamiento  [la  gente de Cornanjilla 

lo considera  como el lugar de  almacenamiento  de  agua para el 

riego): "Fue construfdo en el siglo pasado y reforzado en e1 ago 

de 1957. Es de uso colectivo para el ejido". (5 )  A principios  de 

2 



1981, se termina la. construccian de otro bordo mas abajo de este I 
I 

(Bordo  chico),  que  pretende  ayudar al riego de m A s  hectheas. 

Sin embargo, no se puede  utilizar en el riego  porque se ha 

destinado para la crfa da peces. 

Los animales silvestr-eij de la z m a  5e han  ido extinguiendo 

debido al cambio de clima y a la cacerfa. Los animales que a$n 

quedan son: el conejo, las ratas  *;blancas de  campo y las 

ardillas. , 

Para 1980 Comanjilla  contaba  con  una poblacibn de 2046 

habitantes. El nhmero  de familias para esta fecha es de 340. Para 

1982 se calculaban y a  400 familias,  aproximadamente.  Existe un 

fndice  pequeno de migraci6n,  cuyo  destino e5 Estados  Unidos en 

busca de mejores salarios. (Cada vez emigran  menos). 

Los habitantes  comparten  ciertas  caracterfsticas  ffsicas 

como son: estatura  mediana,  cabello oscuro, o j o s  grandes, tez 

morena. Sobresale  una  taracterfstica especial en ellos, los 

dientes los tienen  manchados da colo?  sepia por los componentes 

del agua de la zona. 

La5 calles de Comanj illa son de terracerfa, en general se 

pueden  encontrar  casas  que  son de adobe y otras de ladrillo, con 

un' S010 piso y con techos de  cemento. La5 casas de ladrillo  que 

tienen  jardfn  suelen  ser de personas que han emigrado  a los 

Estados Unidos a  tpabajar por. varios a'ios (interrurnpidar~ente) y 

tienen el dinero  suficiente para hacerlas. Los solares  son 

grandes. (150 mts aprax. ) . Los pat ios los adornan  con 

plantas,flores y arboles frutales, ademas estan los animales 

domQsticos: perros,  gatos,  gallina5,  guajolotcs;  tambiPn  tienen 

cerdos,  vacas,  caballos, mulas. De esta  manera el patio de la 

3 
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casa  cumple  con  varia5  funciones, pecuario,  frutal, de  ornamento 

y como  espacio  para la canstruccibn de mas cuartos. La cocina e5 

por la genera1"un cuarto pequeño, a.pa.rte de la habitacibn,  hecho 

de adobe. Se cocina  con lefía aunque et? algunas  casas se utiliza 

la estufa de gas. 

Comanj illa" cuenta  con agua potable  que e5 controlada por una 

persona del rancho. El agua se distribuye sb lo  por una hora: ;;a 

las 9 a.m. y :a las 6 p.m. ; la gente la almacena en tambo%, 

piletas o cubetas. A veces el agua escasea de dos a cinco dfas.,y 

entonces las mujeres tienen qu-e ir a o t r a  rancherfa  llamada Agua 

Caliente a traer  agua  para sus necesidades. No hay drenaje, no 

usan baño, algunos usan letrina y otros no. Tarnb 

Cuenta  con la2 elbctrica,  plblica y domestica. Hay 

1lama.das de  larga  distancia  que 5e encuentra 

i&n Comanj i L la 

telefono para 

en la tienda 

principal (pertenece al delegado  municipal). Comanjilla  cuenta 

con  servicio de  camibn, que sale de Lebn cada 20 minutos, pa$a 

por Comanjilla y llega hasta  Salitrillo. Hay una iglesia con 

capacidad apro..ximada de 300 personas. Tambien  cuenta con un 

pantebn que se  utiliza en cornlln can otras siete  rancherfas,  (Agua 

Caliente,  Salitrillo, Yerbabuena, Chichimequillas, El Rascadera, 

Nhpoles y Providencia).  Tiene var ias  escuelas y una  sala de 

cultura. 

Existen et-¡ Comanjilla  varios  comercios (*), hay doce  tiendas 

de las cuales  una 8013 es de abasto general (artfculos de primera 

necesidad en comida, ropa, farmacia.), las demas son pequeijas y 

funcionan  principalmente  como  tiendas de abarrotes, En  la mayorfa 

de estas  tiendas se venden cervezas por lo que funcionan  a  su vez 

como cantinas. 

4 
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La gente  de  Comanj  illa va. a,' Lebn  a  adquirir  Otros 

artfculos que no son de primera  necssidad COMO por ejemplo:. ropa y 

calzado de marca conocida, medicina  especializada, asf como 

muebles y art {culos para el hogar. 

Tambien tuenta  con  tres  carnicerfas donde se vende carne de 

pollo o de res; en tres  casas  particulares  se vende  carne  de 

cerdo los ffnes de  semana. Hay tres  melinos,  diez  personas  que 

venden  leche de vaca y una que  vends quesos. 

TambiPn hay una  casa  donde  se arreglan  bicicletas y una 

familia que teje petate y vende sus praductos  dentro del rancho. 

Otras  personas  pre9tan sus servicios .;como parteras y primeros 

auxilios; asf como en el servicio de transporte. 

Como' luqarer; de  diversibn,  Comanjilla tiene doe billares, 

una  tienda  que  cuenta  con maquinac, de juego y un espacio af aire 

libre  llamado  ..los  Pirules, donde los hombres se reunen a jugar 

baraja. 

(+I Datos  tomados en 1983. 

Antecedentes  Histaricos  de Comanjilla. 

Comanjilla es el nombre de una  tribu  indfgena  a la que 

llamaban "Comanches" y que eran  indios  "bien  guerrreros" seg8n 

cuentan. 

La poblacihn  de  Comanjilla fue  fundada en Junio  de 1543 por 

un espai5ol llamado Don Juan  Jasso  Dfega.  Hasta  esa  fecha parece 

ser  que el lugar fue  habitado por indios  ghuachichiles, 

quamanes,  jonases y Chichimacas. 

Para el mismo azo tenfan  mecanismos de produccibn 

precapitali'stas; el dueño de la tierra era el hacendado  que  tenia 

a su alrrededor  peones a quienes se les daba  una  "choza" y algtkn 
I 
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al  irnento. i 
Los peones vivfan en chozas  de  adobe  con  techo de paja y su I 

alimentacibn  basic3  consistfa en: tortillas;,  frijol,  chile y si 

tenfan posibnil idades la complementabam con huevo, leche, etc . .  

Los hombres se vestían  can la camisa y el calzbn  de  manta, 

"patio"  (faja  larga, que se enreda en la cintura) y huaraches. La 

mujer vast ka falda larga, blusa  de  manta y rebozo; no usaba 

calzado y siempre llevaba la cabeza cubierta. 

" La autoridad la ejerctan los hacendados  quienes  anotaban 

todos los datos de los peones. Si est.os cometfan  alguna  falta, 

los corrfan de.  la hacienda;  para poder trabajar  en otra hacienda, 

los peones  necesitaban  cartas  de  recomendacibn de su antiguo 

trabajo,  sobre su conducta." ( 6 )  

La hacienda de  Comanjilla creci.6 sobre  terrenos  baldfos 

hasta 1861. En septiembre de 1928 se pcesenta una solicitud de 

dotacibn de tierras al C. Gobernador del Estado  de  Guanajuato por 

los "vecinas del poblado de Comanjilla:, municipio de Silao" y se 

les dota de una  exter~sibn  superficial de 685.78 hectareas que se 

tomaron en su  totalidad de la hacienda "Comanjilla"  cuya 

propietaria era: Angela  Ibarrengoytia  viuda  de Reynoso. A s f  +ue 

como: "Representantes de la Comisibn  Nacional  Agraria  declaran en 

nombre del C. Presidente de la Rephblica y en cumplimiento de la 

resolucibn de fecha 6 de marzo de 1931, que se dota al poblado  de 

Comanjilla,  municipio de Silao, ton  685.78 hectareas. Posici&n 

definitiva  de las tierras deslindadas... El comit6 particular 

administrativo... en nombre del pueblo  de Comanjilla ... reciben 
los twrenos con que se ha dotado en definitiva al poblado;  que 

se compromete en respetar las ;. siembras hechas con 



anterioridad.. . " ( 7 ) .  Es asf como qusdaron repartidas las tierras 

entre 62 e j  idatarios. 

El gobernador  decidib dotar de lo5 bordo5  "grande y chico", 

unicamente a Cornanjilla ya que 5610 147 hectareas  son de tierras. 

de riego. 

Actualmente en Comanjilla salo quedan  restos  de 10 que fue 

el casco de la hacienda. Al suroeste del rancho se encuentran los 

restos de la  "tt'oje". 

Estructura  Econhmica. 

Existen en Comanjilla 62 ejidatarios y 10 pequefios 

propietarios. 

El area  de  cultivo del rancho es de '750.78 hectareas, la 

diatribucibn es la siguiente: 

60 hectareas  de pequeiia propiedad 

13 m de t.ampora1 de  segunda,  que 

comprende la zona urbanizada. 

175.10 hectareas, de riego 

116.00 u de  monte b a j o  

.138.18 " de  temporal de segunda 

243.50 n de tervenos  pastizales 

s.00 U pertenecientes  a la parcela 

""""""_ escolar 

750.78 total de hectAreas. 

Todos los ejidatarios,  incluyendo 105 pequeííos propietarios, 

tienen la misma cantidad de tierra. Las parcelas  miden, 

aproximadamente,  entre 5 y 6 hectareas. La parcela escolar, que 
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tiene las mimas medidas que cualquier. otra, e5 trabajada  a 

medias por un ejidatario de1 rancho. 

Los principales  cultivos en orden de importancia son: malz, 

t r i g o ,  cebada,  alfalfa,  cacahuate, jito;\>?tgr camote y frijol. 

Debido a: la falta de agua (fluvial y almacenada), en los 

&ltimos S afios'se han perdido la tnayorca de la5 cosechas,  como en 

el aFio de 1982, en el que el 95% de 95ta5 se perdieron. Tambihn 

por esta causa algunos  cultivos que se han dejado de dar para el 

autoconsuma son: calabaza, cebada y garbanzo. 

El mafr e% de  autoconsumo. E l  cu'ltivo  del frijol ya no es 

tan intenso como en otros afios; ahora paca gente lo siembra. Hace 

unos a608 5e daba mucho el cacahuate y se vendfa en el mercado de 

Lebn ;  pepo can la introdurcibn de la maquila del zapato 5e 

siembra cada vez menos y la gente lo utiliza. para el autoconsumo. 

Cuando hay lloviznas se siembra 13 calabaza, junto a la milpa. 

TambiPn se siembra cebada y garbanzo para 105 animales, en nlfnima 

proporcibn. 

El trabajo  relacionado  con  todo el proceso productivo es 

realizado en forma individual, !salvo  la distribucibn del agua. 

"Del bordo  grande, le corresponde a cada  ejidatario, 3 horas de 

.agua cada 10 dfas , lo que alcanza para regar 1/4 de hactarea. El 

agua se les da con e1 requisito de haber cumplido  con las labores 

colectivas del ejido."(8). El bordo' chico  pretende  abarcar 

mediante  riego  punteado 94 hectArea.s mas. Existen  tres  canales 

primarios que derivan a los canales  secundarios o internos, 

dentro de la parcela. 

En 105 hltimos  tiempos el bordo grande se ha secado  debido a 

la falta  de lluvias;  este  terreno es utilizada por 105 
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ejidatarios  para hacer siembras comunes. Corno en diciembre  de 

1982 que llovils durante .tre5 dfas setguid95 y 105 62 ejidatarios 

ae organizaron  para  sembrar  trigo; cada ejidatario cooperb con 

9450.00 para ..comprar semillas y ,+er-tilizantes. Los ejidatarios 

planearon esta con el f f n  de cubrir. parte de la deuda que esters 

tentan  con el ?'Banruralui quien les preste para la conitruccibn 

del bordo. DetSfan pagarle  para el 30 de  Diciembre  de ese a& 

6290,000.00, las siguientes letras fueron de menor cantidad. 

Salvo 105 que .aperan en el Banrural - aproximadamente el 25% de 

los ejidatarios, de  Comanjilla- 10s demas  adquieren sus sjenli1las:'y 

fertilizantes  &ndividualmente en las casas agropecuarias de Lebn, 

Silao y del rancho; alquilando el transporte n e c s s a r h E n  Opocas 

de  escasez de la semilla,la  compran en ranchos  aledaños en que 

pueden  tener  mayor  produccibn y hasta  les quedan excedentes  para 

vender. 

El usufructuario de i.a parcela e5 el que mas tiempo trabaja. 

Cuando  requiere mas mano  de  obra es ayudado 'por los hijos o 

fam, i l  iares cercanos, y cuando no tiene esta  ayuda,  contratan  a 

jornaleros. Son los ancianos (60 años en adelante) los encargados 

de cuidar  a los animales. 

Las especies de frutales en Comanjilla son las siguientes, 

pot- orden  de importancia: guayaba,  higo,  aguacate,  limas y 

1 irnones;. 

Se calcula que hay 2,105 arboles de guayaba,  teniendo los 

mas viejos  entre 20 y 25 at105 de edad. Este  es el producto 

frutfcola mas importante para los ejidatarios. En Comanjilla 

exis ten  cuatro  variedades  de guayabas: la blanca y la amarilla, 

principalmente; y la rosa  y la moradai en menor nhmero. En los 
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m@ses de mayor  produccibn,  octubve,  noviembre y diciembre, se 

obtienen  unas 400 cajas de guayaba por semana. En 5eptiembre  que 

cosecha, se  obtienen  unas 200 cajas por semana.  Estas cantidades 

fueron  calculadas para  akos en que la precipitacibn no fue 

abundante como en el alío de 1981; ya.que  cuando hay suficienhe 

agua  se llegan a  obtener ma5 de m i l  cajas por semana err los meses 

de mayor  producc i bn. 

Los precios  de la guayaba varfan seg&n la demanda y s e g h  .la 

clasificacibn  de la fruta. Por lo general las variedades de 

guayaba que mas se venden  son la guayaba  blanca y la guayaba 

amarilla, ya que &stas son la5 de mayop  aceptacibn en el mercado. 

Por altima, el ejidatario no recibe ningrln .tipo de ayuda, n i  

tgcnica, ni econbmica para el cuidado de sus Zrboles. El banco no 

les d a  ningan tipo de  credito, la Ctnica ayuda  que han recibido ha 

s ido  para fumigar, por parte  de  Sanidad Vegetal. 

El ndmero de  higueras en Comanjilla e5 de  aproximadamente, 

ISO. De. las higueras se obtiene  alrrededor de 25 cajas de  kigDs 

por semana. Casi todo e1 producto se destina  para Lebn, que es el 

&nico con el que  cuentan. 

La escasez del agua y la falta de tierras  para  cultivar, asf 

como la basqueda de  mejores  condiciones  de  vida  fueron 

oca~ionando que la gente  empezara a buscar otras  alternativas 

para su subsistencia. Y e5 as( cam0  empezb  con el tejido del 

petate. La  gente iba a los cerros a buscar la hierba y el zacate 

necesarios  para  e5te trabajo; Pstoc, se lavaban y se ponfan  al sol 

a  secar; los tenfan  de  colorer y los tejfan para  hacer bolsas, 

'aventadores,  petates,  etcetera. Por hltimo  vendfan sus productos 



en los mercados de L e h ,  Guanajuato, Si:ao, San  Luis  Potosf y 

otros lugares  cercanos. Todo  este  proceso les llevaba  hacerlo 

alrrededor de una semana. Muchos a i b s  estuvo la gente  viviendo 

d e l  campo y del tejido del petate  hasta  que la falta de  agua y 

la crfsis  cconhmica se agudizaron  cada vez mas, por lo que la 

gente  tuvo que buscar otras  alternativas  de trabajo. Hubo 

familias que  siguieron en e l  trabaja del petate, algunas, 

comenzaron  a poner pequeEas  tiendas y cttras salieron del rancho a 

trabajar  en  otros lugares COMO Leda o de braceros a Estados 

Unidos. Sobre todo los hombres, jefes del hogar e  hijo5 varones. 

Cabe seKalar  otras  actividades  erondmicas que se llevan a 

cabo en el rancho  como son el pequeño  comercio, ya mencionado, la 

tala de madera, esta actividad esta casi desapareciendo ya que 

poca gente va. a cortar lefía a 105 cerros.' La recoleccibn de 

garambullos , tunas y joconoytles  tampoco  es una actividad 

significativa; la caza del conejo, la rata  blanca y la ardilla es 

una actividad  de  autoconsumo; el pastoreo y10 la ganaderfa e5 

otra  actividad en Comanj  illa  de personas que  tienen  vacas, 

borregos y / o  chivos en pequefia cantidsd.  Ultin~amente,  despuPs  de 

la construcribn del bordo  chico, se planed como actividad la 

pesca. Ahora 5e estan  criando peces en el bordo y se calcula que 

en unos seis me5e-3 se pueda empezar a pescar-. 

Con el tiempo el tejida del petate fue dejando  de ser 

importante al haber ot ras  opciones de trabajo mas seguras y mejor 

pagadas  dentro y fuera de Comanj illa. Es a s f  como la mujer quiso 

contribuir para salir  de la crfsis  econbmica,  dejando el petate-y 

comentando a trabajar en e3 taj ido  del zapato,  tanto como obrera 

COMO maquiladora  a domicilio. Cuestibn que no abarcare en este 
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capitulo por ser el punto  central  de mi investigacibn. 

Dentro de. las personas que tratsajan fuera del rancho  estan 

los habitantes  de  Comanjilla,  hombres. y mujeres,  que  salen a 

trabajar  como obreros a la5 fabricas de Lean. En fabricas be 

calzado o de cajas para calzado;  fabricas de ropa, de comida, 

etcetera;  siendo las fhbricas de calzado la5 que mas genie 

ocupan S 

Las personas d e  Comanjilla  que  trabajan en el sector 

servicios,  san en su mayorfa  trabadadores del Hotel-Balnear.io 

Comanjilla. El total de  ellos,  trabajando en el hotel, es de 20 

personas. Aparte, hay 7 personas que trabajan  como  choferes de 

taxis, camiones  de lfnea y tolvas. 

En Comanj  illa hay entre 120 y 130 hombp-es que se dedican al 

trabajo de la construccibn o albafiileriai esta5 personas son, en 

su mayoria, hombres solteros y trabajan en  la construccitm en la 

ciudad de Lebn, Guanajuato. Cuando  trabajan en alguna 

construcci&n en Comanj i l  la, cobran un poco menos. En Comanj ilsfa . 

existen  intermediarios en los productos aqrfcolaas y frutfcolas, 

en los alimentos, en la ropa y en la construcci&n, y actualmente, 

tambiPn en el calzado. 

En la d$cada de los ~ O ' S ,  e1 20% de 1.35 familias  emigraban 

temporalmente  a los Estados  Unidos; entr@ 6 meses y un año. Y un 

2.43% del, total de familias  emigraban  definitivamente. Pawa 1483 

seg8n informantes, e1 n&mera de personas de Cartlanjilla que emigra 

a los Estados  Unidos es menor que en o t r a s  aCos ya  que  una  gran 

cantidad de personas ha entrado a tt'abajar a las fabricas de 

Lebn. Los motivos  principales de la emigracian son de fndole . 

econbmico, es decir,  para poder obtener mejores  sualdos y aaf 



mantener a la familia en mejores  condiciones de vida. A s f  rnisrno 

algunos hombres  jovenes,  emigran a los Estados  Unidos  antes  de 

casarse. Ellos  trabajan en la pizca de algodbn, aguacate y 

naranja  preferentemente. En Camanjilla 5blO 5 personas  tiensn 

papeles para pasar la frontera legalmente; todos los demar, "5m 

mojados", los esperan del otro lado y 105 reparten en distintos 

1 uqares . 
Estructura  Sociocultural. 

La .  religibn que se practica en Comanjilla es la catblica. 

S e g h  informantes,  todos  son  rathlicos pero no todos son 

practicantes;  muchas  personas no van a misa o bien van una vez a1 

mes o en la5 fiestas del rancho. Solo hay 2 o 3 familias que son 

protestantes. 

Las misas m% importantes que 3e celebran en Comanj ilL,a 

son las siquientes: 

- La mioa  de lac primisias o de las cosechas. Se adorna la 

iglesia  con cañas de mait y las  ofrecen y dan gracia5 por 5us 

cosechar;. (Hace  cuatro años que esta misa no se  celebra por las 

perdidas en  la cosecha de los ttltinl05 a k s ) .  

- La misa del buen temporal.  Para  agradecer el buen  tiempo o 

el buen clima que permitit, tener  una  buena  cosecha.  (Tampoco se 

ha celebrada esta misa en los Oltimos años). 

- La misa del mes de mayo. Para venerar a la Vfrgen Marfa. 

- La  misa del 15 de agosto. Para venerar  a la Virgen Marfa. 

- La misa del 12 de  diciembre. Para venerar a la Vfr-gen de 

Guadalupe. (Esta es la celebracibn mas importante del aKo; 

en esta fecha se celebra la fiesta del rancho). 



Un dato histbrico que se debo de tomat\ en cuenta en 

Los 
% 

haMtantes de Conanjilla  ,stianen  darias creedcia9 

populares 

por ajamp 

S&F@ diversas  cuestiones de Qa vida cdtidiana. Al$unas 

lo s p n  en relacibn'  a la%  muj@res emb4ratadas, s i  +s.ta 

escucha P si,. niño llorar dentro de-l vientre iomo si estu9ier.a 

acostado  "juntito a ella", la gsnt&dice que/ ese  niño cUarodo 

nazca va a 5cr un "saurino' (un adivino) y todo 1)l rancho lo va a 

tratar y a respetar  como tal. CuandLalguien +S 'agarrradb" es 

porque  no  hubo 'cominos' (comida) en su  bautito y al IleQar 62 

adulto se vuelve envidioso. "si un" niRo sei muere  se  vuelve 

quarubfn'i'si trn e1 c'ielo se ve como .una hileka  de estrelilitas 

que se ven saliur  de la  montatia (el cerro del cubilete) y 

atraverar  todo el valle  hasta  salir d.el oltro lhdo,  se diae  que 

es el camino de San Pedro y que cuan&  van crukando por el otro 

lado se dice  que es el camino de San Juanj. Cada esdrella 

representa un muertito y ccmo.en  esta  Bpoca del! aRo, salen rtodos 

a formar el camino  a  San  Pedro pues van a viditar al ni80 del 

cerrito en San Pedro. En otra &poca del año fbrmian el  canlino a 

San Juan  popque van todos  juntos  a ver a la vfrden  de  San  Juan de 

los Lagos.  Es per eso  que se ve' el ciefo ard. Mucha gerlts de 

aquf va a visitar a la vfrgen de  San  Juan d.e los Lagos porque 

dicen que es muy milagrosa,  a muc)ros les' ha cumplida 5us 

pqticiones y luego  ellos van a verla para agra$eccrselo. Muchos 

1 
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oft-ecen como manda irse caminando hast3  alla y luego  que  entran a 

San .Juan, se van de  rodillas  hasta la iglesia y de ah{ hasta el 

altar. La  gente en las calles les vat3 poniendo  sus  cobijas en el 

suelo para  que no lleguen tan lastimados al templa“. ’Cuando se 

visita un pantebn, no se lleva a los nifios, porque  dicen  que si 

se quedan dormidos en  el pantebn, su espfritu se queda  aR<<.y 

luego en la noche  cuando esten drrrmidos, despiertan  llorando y 

gritando  espantados y muchas veces. 59 pueden hasta  morir  porque 

su espfritu se quedo en el pantc&ns. ”Aqut en el rancho  espantan 

refeo; los muertos que  estan  enterradas aquf ,  se levantan en la 

noche y espantan  a la gente. Como a un sesor  que lo enterraran 

sin cabeza, ese a mi se me ha aparecido  cuando voy a hacer de las 

I 
I 

aquas al corral y 5b10 llevo una  velita  para  alumbrar; a mi 

abuel i ta  le espanta uno que dice que  e5th todo vestido  de  blanco 

y como que  llora de tristeza”. 

Las fiestas  tradicionales  que se festejan en Comanjilla  son 

l a s  siguientes: 

La fiesta de la vfrgen Marfa  (mayo y agosto) 

La fiesta de la vfrgen de Guadalupe (12 de  diciembre). Esta 

es la fiesta patronal de  Comanjilla. 

Tambi8n 5e celebran  fiestas en diciembre  con  motivo  de las 

posadas y de las Ucarristoliendas*. 

Adema5 de estas  fiestas  religiosas  es tradicional en 

Comanjilla  celebrar  bailes por motiva  de  bautizo,  primera 

comunit)n, terminacibn  de  estudios  de primaria, cumplea?¡os,bodas, 

presentaciones, etcPtera.  Estos  bailee se hacen, por lo general, 

despu&s de la comida en la ‘casa del festejado y acaban lo mas 

tarde, a las doce de la  noche. (Ver anexas). 



El modo de hablar de los habitantes  de  Comanjilla es muy 

peculiar;  utilizan la  terrninacibn "...ills" para la mayorfa  de 

la5 palabras,  puede indicar diminutivo: "mas o menillos", 

"chiquit i 1 lo.", "azul i 1 lo",  etcetera: TambiPn uti 1 izan la5 

palabras reyt' sustituyendo el sf, 115abeu sustituyendo e1  no S & .  

Tienen el acento  caracterfstico de la kegibn del Bajfo del patis. 

(Ver anexo). 

El modo de vestirse es muy var'iado. Por la general los 

hombres y mujeres que trabajan fuera del rancho  (hotel,  fAbricas, 

etcetera), se visten 'a la manera  "urbana", o sea, pantalan de 

mezclilla,  camiseta r) camisa de mada, botas "cawbay'; las mujeres 

usan  pantalones de merclilla,  ve5tidos y faldas a la moda de 

LeiSn, o a la moda de las revistas  femeninas que compran, como 

mVanidades", usan medias 'y tacones a la moda que ven en las 

tiendas de Letrn. Los peinados son de c o r t e  de salbn y las mujeres 

se pintan la cara a diario para ir a  trabajar. La.s muchachas de 

Comanj  illa que no salen a trabajar (muy pocas) usan vestidos que 

su mama a ellas mismas cosen, son de. colores  vivos  abajo de la 

rodilla. Los domingos usan medias,  zapatos  de  tacbn, llevan su 

pelo suelto y se pintan la cara. Las  mujeres  que son casadas y no 

salen del rancho ni da su  casa,  tienen un modo particular de 

vestir,  usan zapatos de goma Q de hule, de piso, no usan medias; 

par  lo general, se cosen sus vestidos y son  de color~5, las 

mujeres  mayores  de 40 afios, los usan de colores  serios (gris, 

negro, colores pastel), las menores de esta. edad,  de colo~es mas 

Vivos, siempre  abajo de las rodillas; por lo general  traen 

delantal sabre e1 vestido; su cabello es largo y se lo peinan con 

trenzas, no se pintan la. cara. 



E5 costumbre en Comanjilla que io& bailes los celebren por 

lo general las muchachas. La du.ePLa de la casa  tiene que ir a casa 

de cada  muchacha  a recogerlas, e5a e5 ia  Ctnica manera en que la5 

dejan. ir al  ba.ile; a algunas las van. a recoger 5u madre o su 

padre; a otras. las llevan de  regreso, la anfitriona de la fiesta, 

como  a las 9 : O O  m i  (5 a las 1O:OO de la noche. Los muchachos llegan 

5010s y en el baile  estan  todos los hombres  de un lado y enfrente 

todas la5 mujeres,  cada vez que termina  una  pieza las muchachas 

se van a su lugar . .  y esperan  a  que las vuelvan a sacar a bailar. 

Desde  los  doce ailos de  edad, los hombres  comienzan  a  tomar 

cerveza. A partir del viernes en la tarde en Comanjilla a 

encontrarse en las esquinas del rancho a una gran  cantidad de 

hombres  jbvenes  (entre 105 12 y 25 años1 y hombres  adultos  (entre 

l o s  29 y 105 40 asos),  reunidos por grupos  tomando en la calle. 

Cantan y traen su5  grabadoras  a todo volumen,  escuchan rw3sica de 

moda en inglPs,y en espafiol. 

Los manantiales son  utilizados por la gente  de  Comanjilla y 

de  otras  ranchepias  circunvecinas para bafiarse, lavar ropa y para 

curarse de dolores del cuerpo COMO artritis. Los habitantes 

tienen su dfa a la semana  escogido para ir a lavar  la ropa y 

ba6ars;e. 

A las mujeres les gusta apravechar la corriente de agua 

limpia, salen  de su casa a las 5 : O O  b 6:OO de la maiiana y 5e van 

caminando  desde el rancho hasta "la  corriente" (as{ le llaman a 

'los Vfos de aquas  termales), con las tinas llenas de ropa sobre 

sus  cabezas y en las manos llevan "la saca" (bolsa del mandado), 

con el jaban y a alguno de m 5  hijas  cargando. "La corriente" 

esta  dividida en dos c3eccioner, en una  se bañan las mujeres y los 



nizos pequefios,. en la otra 5e bacan los hombres. Las  mujeres en 

cuanto llegan a la corriente >'a. saben en que parte de Osta van a 

lavar, porque  colocaron una. piedra a las orillas, o porque aunque 

no 5ea  suya la piedra, les gusta ese lugar para lavar. Mientras 

unas mujeres  -lavan ponen en lo que llaman "la  caldera"  (pequeños 

manantiales COG: agua  arriba de los 4OOC) huevos a cocer y en una5 

cuantos  minutos los sacan y se 105 almuerzan. Cuando  sale el sol-, 

las mujeres se+ meten a ba"nar en una parte del manantial que cyn 

piedras le  han. dado la forma de una poza pequeña, en donde 

controlan el calor del agua por medio de unas piedras que 

obstruyen o * j a n  pasar el agua. Al bazan~se, las mujeres se 

meten  con un f b n d o  y con 5u ropa interior puesta; conforme se van 

bazando se van quitando la ropa. Si las mujeres se llevan nifios 

los basan  con ellas en la poza y P S ~ O S  les ayudan a cargar en 

tinas  pequenas  algo de ropa. 

Los lugar'es que sirven carno punto, de  reunibn para 105 

habitantes  de  Comanjilla son, para las mujeres: el molino, la. 

iglesia, la cprriente y la5 tiendas; para los hombres: la 

iglesia, la corriente, los pirules (donde  juegan cartas), e1 

billar y las tiendas por las noches; para los jbvenes y los 

niFios: la iglesia, la sala de cultura, la escuela y las tiendas. 

La5 instituciones de educacian formal con las que cuenta 

Comanj i 1 la son: 

Un kinder de la Secretarfa de  Educacibn  Pablica (SEP). 

Una cooperativa de ninos  llamada  Cooperativa de Educacibn 

Integral  Popular. ( C E I P ) *  

Una  primaria  de la SEP . 
Una  telesecundaria de la SEP. 

.+ . . . .  



De la investigacibn  hecha por PREDEFAC, se deduce que el 

38.75% de la poblacibn total son n i k s  y niíías que van a la 

escuela. 

Las  mujeres  mayores de 30 azos, et1"su mayorfa, no saben leer 

ni escribir.  Alguna5  mujeres  de  esta edad llegaron a  segundo de 

primaria. Por*-lo general no esenComanjillaamh,que las mujeres 

acaben  primarda;  son  pocas la5 que pasan a la telesecundaria, 

porque la5 familias piensan  que no es 'importante que la5 mujeres 

estudien  ya que en un futuro se van a casar y las  van a mantener 

o bien  ya appendman a trabajar en el zapato. 

K E I P  es un proyecto de educacibn  preescolar  autbnomo, 

realizado con higos y por mujeres de la localidad. este  grupo  e5 

alternativo,  trata  de  implementar  centrcs  educativos en poblados 

de  escasos recursos.  

Existe uh problema  de  ausentismo-por parte  de 105 maestros 

de  primaria y de la telesecundaria. Con excepcibn  de las 

educadoras del CEIF; todas las demAs-.maestras viven fuera del 

rancho. Sblo la directora de la primaria  vive en Comanjilla , la5 
demas viven en Lebn,  Guanajuato. 

La sala de cultura  tiene  varias  funciones  educativás y 

sociales: consta de una  biblioteca,  5e  imparten  clases  de  corte y 

confeccibn y de inglP5. Se llevan a cabo las asambleas de los 

ejidatarios, las reuniones de jbvenes y los preparativos  para 

las fiestas de diciembre. 

Sobre la nutricibn en e1 poblado  de  Comanjilla,  segan los 

datos  tomados de la "Microhistoria"  realizada en junio de 1980, 

durante el perfodo  de  lactancia los niños logran tornar leche 



materna o en su defecto leche en polvo en familias cots mas 

recursos. En esa entrevista el 100% de las personas  entrevistadas 

respondieron  que  todos 105 nihs nlenorerj de doce años, t0rna.n 

leche  diariamente. 

Alimentos  que se consumen y la frecuencia  con que $.e 

consumen en las unidades domt2sticas entmistadas: 

Alimenta  Frecuencia Porcentaje 

Huevo 

carne 

sopa 

Pan 

tortilla 

frijol 

refrescos 

cada tercer dfa 

un dfa a la semana 

cada  tercer dfa 

todos los dfas 

todos los d f a s  

todos los d f a s  

cada tercer  dia 

60% 

80% 

30% 

90% 

100% 

100% 

70% 

En una famili-a de 10 miembros  se  consumen 5 kgs. diarios  de 

mafr. (RecuCrdese que  son  datos drz 19801 

No se cuenta con servicios de salud pablica. Hay gente qu.e 

acude  a la medicina tradicional aplicada por ”curanderos” de la 

localidad y hay gente que acude  a Lean  en busca  de  doctores o al 

IMSS. En el rancho  sblo se venden las medicinas m& comunmente 

usadas. Y en  la sala de cultura hay personas que saben d a r  los 

primeros  auxilios. La5 enfermedades mas comunes en Comanjilla 

son: diarreas,  gripas,  bronquitis,  dolores  musculares, 

reumatismos,  agotamiento,  parasitismos. 

Las  familias en Comanj illa se  encuentran  distribuidas por 

todo el rancho en unidades domgsticaa.  Estan compu.estas 

aproximadamente por 10 ¿I 12 miembros  entre las padres  paternos  de 

20 



los padres, los padres, ios hijos, los hijos casados con sus 

esposas y 10s hijos  de PstoSi. Se pueden clasi+icar corno unidales . 

domCsticas extendidas. 

Estas  familias  siempre han sido m a  unidad de produccibn y 

consumo. S i  :vemos mas de terca la historia  de  Pstaa, 

encontraremos en primer t6rmino cbmo los ejidatarios  cultivaban 

la tierra jurat0 con los d e m h  miembros de la familia. Todas 

participaban de  esta actividad. M A 5  tarde al ver que las tierras 

no eran sifieientes y que se tenfan  perlodoc  de  sequfa, las 

familias comenr.sron a trabajar en la artesanfa del petate, adernas 

de la  agriculttlr-a. A1 igual que en campo  todos los miembros de la 

. familia  participaban  de esta  actividad. Con el tiempo han habido 

factores  como i-a falta de tierras para cultivar, la falta de agua 

que acasiona la p&rdida de la5 cocechas y la crisis  econbmica del 

pals ;  que har, inf lufdo para que las familias busquen otras 

salidas  a 5u situacibn  econbmica. A s 1  comenzaron por buscar 

trabajo en Lebn, o de  braceros en los Estados Unidos. 

Actualmente la familia  sigue  siendo  una unidad de 

produccii3n;  los hombres  trabajan en el campo ten lo que se 

puede), otros  buscan  trabajo en Lebn, en la construccibn, como 

comerciantes y como obreros; ya son muy pocos los que emigran. 

Las mujeres  ademas de llevar a cabo el trabajo  domPstico han 

empezado a participar en el tr-abajo  del calzado  junto con 10s 

hombres y mujeres  jbvenes3 niifas y algunos niños. A s 1  la familia 

ha pasado de u n  trabajo  agrfcola  a un tt’abajbto artesanal; y de 

e5te a un nuevo  tpabajo ma.nual pero ahora f abri l. 

(En el Capitulo 1 1 1  ampliar& las caracterfsticas de las Unidades 

dom&stica.s de Cornanjilla.) 
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Comanjilla  establece-  relacibn  social  con  varias  localidades 

que  estan a su alrededor, pero la mais importante es la que se 

establece  con  Agua Caliente. € 5  una raficherfa localizada  a unos.5 

km. de  Comanjills; la mayorfa  de sus, habitantes  de  dedican a la 

agricultura y al trabajo de braceros  temporales en Estados  Unidos 

(ilegales en su mayoria). La  relaciih que guarda con  Comanjilla 

e5  estrecha,  ya  que  comparten: las aguas  de los manantiales ('la 

corriente') y el panteh. Los habitantes de Agua  Caliente van a 

Comanjilla  a  abastecerse en l e s  tiendas del rancho, a hablar psrr 

te.1Pfono. La  gente de  ambos  ranchos se conoce. Hace  algunos ai'íoer 

se invitaban a los muchachos  a los bailes, actualmente  ya no se 

les invita  porque se arman  pleitos  con los muchachos de 

Comanj i 1 la . 
Otra  relacian  social de mucha  importancia es la que se 

establece  con  Lebn, Buanajuato. La ciiudad de Lebn  es importante 

para el pats y por  lo tanto  para el estado,por la industria del 

calzado. Hoy en dfa  absorve  una  buena  cantidad  de  mano  de  obra de 

las rancherras  circunvecinas para su5 fabricas. 

El contacto que  Comanjilla  establece  con  Lebn  podrfamos 

catalogarlo de  dos tipos: econbmico y sacial. 

Econbmico: 1 )  Porque es ahf donde van a vender sus productos 

frutfcolas; 105 cuales  son  vendidos  principalmente ' a  

intermediarios del mercado de Lebn. 2) Porque absorve  una gran 

cantidad  de fuerza de trabajo do Comanjilla. (Se puede de-cir  que 

la mayorfa de las personas  que  trabajan fuera del rancho, 

trabajan en esta  ciudad). 3) Porque van ahf a hacer su5 compras 

cuando son cosas que no se consiguen en el rancho  como  medicinas 
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especiales, los sevvicios del IfltSS, para comprar  ropa  de  marca 

conocida,  artfculos  de lujo, etcetera. 

Social: 1)Porque  varias  personas de Comanjilla se han casado  con 

gentes de Lebn. (principalmente  esto ese da entre los obreros). 3) 

porque  personas  de  Comanj illa , ya casadas y con  familia se 

trasladan  a vi%ir a Lebn  porque  es  ah1  donde  se trabaja. 3 )  

Porque es de S h f  de  donde  toman  nuevos  valores socioculturale%: 

moda, manera de vest ir, de pensar, de s e r ,  de  comportarse, pav;a 

divertirse o de paseo. 

Otra relaibn men05  importante 8s la que se establece c w  

Silao,  Guanajuato.  Esta localidad es  cabecera municipal y 

Cclmanjilla pertenece  a ella. Pero la gente de Cornanjilla sblo  va 

a Silao para arreglar  asuntos  legales corno actas de nacimientn, 

de  matrimonio,  registro civil, problemas de tierras,  etcetera. La 

gente  prefiere ir a Lebn que a Silao porque  dicen  que es m&s 

facil  transportarse  a  Lebn,  ademas ahf  hay nias cosas que hacerr, 

que ver, que  comprar. La  gente prefiere ir al IMSS de  Lebn  que 

al de Silao. 

Se puede -decir que en Comanjilla hay factores  importantes 

que influyen y motivan  cierto cambio de tradiciones que puede 

llevar a una  transculturacibn,  es  decir, la relacibn  econhmica, 

polltica y social  con las ciudades de  Lebn,Guanajuato; y de 

Silao,  Guanajuato; y las relaciones  econbmicas  principalmente  de 

los que  trabajan  temporalmente en  los Estados  Unidos, (los  cuales 

son cada vez menos) , ya  sea  porque trabajan en Pstas o porque 

tienen  parientes  que viven aht ,  o simplemente porque van a 

arreglar  asuntos  legales;  tienen  otros marcos  de  referencia de 

las  conductas, los valores, los modos  de vestir,  de hablar. Lo 
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mismo pasa cots las personas que tienen  contactos con los Estados 

Unidos,  salo que a q u f  hay una  di+erencia mas grande en el  Arnbito 

de lo sociocultural,  con  respecto a. l o  que se vive en Comanjilla. 

Los muchachos  que  trabajan f u e r a  del rancho  visten y hablan de 

otro  modol  critican las costumbres y maneras  de pensar 

de los adultos viejos;  del rancho. "tI& adelante  ampliare el 

analisis  sobre la5 repercusiones  de  esta  transculturacidn en  las 

Muchachas quc trabajan  como obrer-as en Lebn, Guanajuato ,  qua 

adoptan  nuevas formas de pensar-, de  vestir,  con  nuevos va1or'as.y 

. .  . . .  

cbrno estas  repercusiones van influyendo en  la vida  social del 

rancho. 

Estructura pol ltica 

Como sefi3.lP anteriormente el  aj ido de Comanj illa esta 

considerado COMO rancherfa y pertenece  a Silao. Las autoridades 

que  encontramos en  Cornanjilla son: el-,  delegado  municipal,  quien 

tiene  representacibn legal. ha viajado  a los E5ta.dos Unidos, le 

pertenece  una  de las tiendas  mejores  surtidas del rancho y su 

casa es de las mejores construfdas.  El cornisariado ejidal quien 

se encarga. de arreglar  todos los  a.suntos  del campo j u n t o  con la 

asamblea ej fdsl. (miximo  brgano de autoridad en el ejido 

compuesta por los ejidatarios del rancho (62) con sus derechos 

vigentes).  Existe un cornit& de  vigilancia que tiene a su vez a BU 

presidente, secretario y tesorero,  quienes se encargan de ver que 

todos  cumplan  con su5 funciones y manejan el dinero  que se 

necesita para las obras del rancho. 

Los delegados deben 5er elegidos por ley, por el presidente 

munlcipal  de la zona. Este  cargo de delegado es poco deseado por 

24 



los habitantes  porque no 512 recibe una paga por este cargo: 

*. . .por eso hay algunas  personas que se prolongan el cargo, 

porque no se  encuenrtra  a alguien  que 1 0  supla." 

Seg&n un informante del grupo de trabajo  de la sala de 

cultura de  Comanjilla,  este  rancho no e5  "conflictivo", ".--las 

autoridades lOCaie5 han sido elegidas por consenso. Es un-a, 

comunidad que resalta  ante el municipo y las autoridades por sa 

nivel de  organizscibn." 

Seg&n algunos  informantes,  muchos  habitantes del rancho no 

estan a gusto  con el delegado municipal' de Comanjilla  porque so19 

ve por 105 int2resec de los 62 cjidatarios y no torna en cuenta 

las necesidades de los habitantes que no trabajan en  la tierra. 

*Estamos espera.ndo un buen  momenta  para  realizar  una  asamblea  con 

todos los jefes de familia del rancho p a v a  proooner que se pongan 

a dos  delegados en la comunidad; Ctlo que represente a las 

ejidatarios y otro que  represente a los que no lo son,  porque 

pueden cubrir las necesidades de todos los S ~ I O  asi se 

habitantes." 

Entre las 

lnf luencia, au 

autoridades no oficiales, o sea las que  ejercen 

toridad y poder sobre los habitantes de la 

comunidad de Comanjilla SI encuentran: el obispo de la dibcesis, 

el sacerdote de Comanjilla, quien dice  cuando y cbmo se hacen 

las misas y cbmo  debe proceder el rancho en  algunos; asuntos como 

la sequfa, o can las muchachas que se  "van" con el novio, 

etcetera. El se'jSot* Alfonso Maresp quien ha sido  comisario y 

delegado  municipal  durante  varios ages, influyente en las 

decisiones de la comunidad; la gente lo sigue  consultando para 

las decisiones  que se toman en rela.ciBn al campo. La directora  de 



la primaria, -su opinibn es tomada. en cuenta para asuntos del 

rancho en general. El sesor Harol Gabpiel,  tiene gran poder e 

influencia en  la comunidad y en la  reqiatr ya que fue  presidente 

municipal  de  Lebn,  Guanajuato, y llegb a tener gran peso en  la 

polftica del Estado y del  pars. Es dueEa de los terrenos en donde 

se encuentran los manantiales de aguas termales que  fueron 

utilizados  prihcipalmente para. el Hotei Balneario  Comanjilla del 

cual tambiPn es propietario. La gente. de  Comanj illa lo ve corno 

'benefactor" y le esta  aqradecida porque d a  trabajo en  el Hotel, 

porque el balneario  fue  cosntrufdo . para "la gente de las 

rancherfas" y porque  dona un terreno  dentro de Cornanj illa para la 

construccibn de la escuela  primaria, as{ como  alguno5  materiales 

para Psta. 

Hasta  aquf he presentado  una  dercripci&n del poblado de 

Comanjilla para ubicarnos en e1 lugar donde  se llevb a cabo la 

investigacibn. 

Quisiera afirmar  que  debido a la crisis en el campo, por la 

falta de  agua y de  tierras, las familias  empezaron  a  buscar 0tra.s 

alternativas de subsistencia, ya mencionadas  con  anterioridad; lo 

que  ocasionb  que las mujeres se sintieran  motivadas para salir a 

la vida laboral. Coincidiendo  esto  con la entrada de un taller 

para el tej  ido  del calzado en Comanj illa, que llega a ser una de 

las actividades  eronbmicas mas importantes. 

La5  mujeres  comenzaron a participar  econbmicamente y de 

manera  significativa en Comanjilla y muchas  cosas se 

tranc+ormaron... 
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Notas del Caprtulo. I 

1)  Aunque Coman3 i lla esta  Considerada  formalmente  como rancher fa, 
considero  que.seqhn la definician que presenta W >  Sanders  sobre 
patrones de asentamientos s e r i a  conveniente  aplicarle la 
clasidicacibn  de y i l h  

2) PREDEPAC  "Encuesta Nacional de recursos - C; anj ills" 
Noviembre  de 1982 

3 )  1bidom:Z 

4 )  PREDEPAC  "Microhistoria - Comanjilla". Junio de 1980. 
5 )  Ibidem 

6 )  Ibidem 

7 )  Copia fiel del expediente no. 205 de la delegacibn  Agraria en 
el Estado de  Guanajuato. s / f *  

8) PREDEPAC, op.cit. 1980 



CAPITULO 11 m .  .LAS SILLAS EN EL BFrTIO Y UN LUGAR EN EL CAMION. 
. .  

"Piensa en la tejedora, en su paciencia 
para recomenzar 
una  tarea  siempre inacabada.. . " 

Rosario  Castellanos 
Antecedentes 

Antes  de que la actividad econbmica mas importante en 

Comanj  illa fuera loa maqui la de! zapato, la mayorfa  de las 

personas se d.edicaban al tejido del petate. Esta  actividad 

econbmica  fue muy importante en el rancho y continub asf hasBa 

i972, a%o en que un importante  grupo industrial de L e h ,  

productor  de  Calzado  decidib instalar un taller para el "tejido 

del zapato" en Comanjilla; por medio del seTior- Xenbn  Ornelas, 

quien trabaja  actualmente en dicha fabrica. 

(*I En Comanjilla usan el thrmino  "tejer et zapato", en otros 

lugares se denomina  como  coser el zapato. 

Xenbn Orrelac3 nacib en Comanjilla y actualmente  vive en 

Lebn. El entrb a  trabajar  a la fabrica en 1968, cotno 

policfa-portero y luego de  trabajar as{  por tres aAos, 10 hizo 

corno obrero.  As.{ estuvo  algunos  azo5 y poco a poco fue  subiendo 

de  puesto  hasta llegar a ser gerente  de personal en una de las 

plantas  de la fabrica. Xendn comenta que cuando  entrb a la 

fabrica a  trabajar,  Osta ya tenla pensado desde hacfa  tiempo 

poner un taller  para el tejida del zapato en Comanjilla.  Este 

proyecto  se  mantuvo latente por algunos años, hasta  que en 1972 

Xepbn facilitb la instalacibn del taller  de maquila del zapato en 

Comanjilla, el taller  5e instalb en el lote de su hermano Miguel 

Ornelas. 

Tanto Xenbn  Ornelas  como  Santiago  -otro  trabajador  de la 

misma planta,  procedente  tambihn de Comanjilla- se encargaron  de 



llamar a todas  las mujeres del  rancho, que estuvieran  solteras,  

para  trabajar en e l   t a l l e r  d e  l a   fabr ica .  1 

La sra.   Petra,  maqu.i ladora a. damicilio, comentb: "Se llama a 

todas  las  mujeres que  no fueran  casadas, que  no tuvieran  nitios, 

ya que  no habla donde dejar a los niiíos,  ademas d e  que el esposo 

tenta  que dar 5u  consentimiento.  Entraron a trabajar  muchas 

mujeres y se le5 enseñb a te jer   zapatos."  A s (  desde un principio 

no se admitieron mujet-es casadas. 

Las  mujeres  ectuvieran  trabajando en el  t a l l e r  por cinco 

an'os. Tenian horario d e  ocho horas  diarias. En un principio  se 

les pagaba a S1.50 y a 80.70 e l  par. Obteniendo al   dfa  entre 

$21.00 y 845.00. No gozaban d e  

ninguna prestacibn; IMSS, vacaciones. Algunas trabajaron ah{ un 

o dos aiios y luego se   sa l ieran para casarse, y otros  siguieron 

hasta que e l   t a l l e r   s a l i b  de Comanjilla en 1977. 

Despues de cinco años e1 t a l l e r  se trasladb a Lean, 

Guanajuato; j u n t o  a l a s  demas plantas que existen.  De ahf la 

mayortn d e  las  mujeres que trabajaban en e l   t a l l e r  se fueron a 

t raba jar  a l a   f a b r i c a  en calidad de obreras.  Estas  mujeres 

comenzaron a trasladarse  todos l o s  dfas a Le6n para trabajar  an 

la5  plantas y regresar por la   tarde a s u s  casas. 

Mientras e l   t a l l e r  estuvo en Comanjilla no se dieron  zapatus 

para t e j e r  a d o m i c i l i o ,  se t e j t a   e l  zapato  solamente en el  

ta l le r . .  S i n  embargo, algunas  mujeres  casadas que trabajaron en 

el ta l ler ,   a l   t ras ladarse   P5te  a Lebn desearon  seguir  trabajando 

en el  t e j i d o  d e l  zapato en sus casas por lo que comenzaron a i r  a . r  

l a   f a b r i c a  a por las   " tareas"  (determinado ntkmero  de zapatos  para 

t e j e r ) ,  para  hacerlas en s u  casa. 
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La sra.   Petra comenta: RLa5 mujeres d e  aquellos añ05 

aprendieron a t e j e r  zapatos y ahora l a  mayorfa de e l las   ea tan  

casadas y fueron e l l a s   l a 5  que ensjeiiaron a la5 demas mujeres d e l  

rancho a te jer   zapatos.  Y as!  todas nos fuimos ensekando." 

Las mujeres de Comanjilla  fueron  aprendiendo unas d e  otras  a 

t + j e r   e l  zapato. La eocializa.ci&n de e5te   t raba jo  f u e  rapidally 

s e n c i l l a .  Se fueron ensefiando entrp vecinas,  hi jas,   primas, 

hermanas, cu5adas. 

Los habitantes d e  Comanjilla no solo fueron a l a   f a b r i c a  

s ino  que empezaron a hacer s u s  "contaCtos" con o t r a s   f l b r i c a s  de 

zapatos en Lebn, t a l e 5  como Blas i to ,  Del Paso, Super  t u x ,  /+u 

P e t i t ,  Rosenda y peque5os ta l   l e res .  Las f &bricas comenzaron a dar 

tareas a l a  gente de Cornanjilla  todos  los  dras y a recoger  las ya 

terminadas;  pagandolee  cada ocho dfas. 

Cuando empezaran lac, mujeres a trabajar  el zapato en s u  casa 

se les pagabs. el  par seghn l a   fabr ica .  Por ejemp1o:un grupo 

industrial  importante pagaba el par de zapatos a $3.00 y a 33.50. 

LLegando a ganar al   dia  entre $13.00 y $130.00. 

La mayoria d e  la   gente que realizb  esto5 

tareas en casa  fueron  mujeres  casadas del rancho. 

Segan informantes el  t a l l e r  de Comanjllla  se  traslada a 

Le&n,Gto., por varias  razones. Una de ellac, e5 que e l  se'ior XenlSn 

y su hermano Miguel t u v i e r o n  c ier tas   di ferencias   ent?e  

ell05. Recordemos que e l   t a l l e r   e s t a b a  en el  patio d e l  seTíor 

Miguel y las   h i jas  de &te entraron a trabajar  ahi ,  teniendo por 

j e f e   a l  seiíor X e n b n .  "Un dfa  el  seEor X e n b n  regant, a l a s   h i j a s  

d e l  secor Miguel por cuestiones d e l  trabajo y &te se molest6 

tanto que l e   d i j o  a 5u hermano:  mañana mismo t e  vas con t u  
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fabrica  a otro lado". Y así fue como se tuvo que i.r a Lebn.' 

Otros  informantes  senalan  que en cuanto ."la  fabrica  empezb a 

poner seguro social y una  serie de ro9l.amentos para las. mujeres, 

Psta  dejb de funcionar aquf para  llevarsela  a Lean." Parece  se^ 

que  cuando la fabrica decidi& darles  calidad de  obreras  fue 

cuando  se  trasladb  a Lean. 

Cualquiera que  haya  sido la ratbn que tuvo la fabrica part9 

regresar su talher a Lean, e5  preciso reconocer  que este tipo de 

trabajo  dejh  repercusiones  importantes a considerar. 

Para empetzar una  de las principales  repercusiones  fue la 4.e 

haber dejado e'n Comanjilla el trabajo de maquila  a  domicilio, 

esto  significh  que  aunque el taller de la fabrica se trasladara  a 

Lebn esta  disponfa de mano de obra  femenina  barata, que seguirfa 

trabajando  a domicilio,  realizando una parte del proceso  de 

trabajo. Al mismo  tiempo  aunque la fabrica  quit6 el taller de 

Comanjilla  dispcnfa  ademas  de  mano  de  obra  femenina en calidad de 

obrera. La fabrica  eetablecia  como  sus  propias  condiciones  que 

estas  mujeres  --tenfan  que ser solteras. De esta  forma la fabrica 

establec'ib dos tipos de de  relacidn  con las mujeres  de 

Comanjilla: con las solteras, como obreras y con lasi casadas, 

como  maquiladoras  a domicilio. 

Actualmente  existe un nttmero considerable  de  mujeres  obreras 

y de trabajadoras a domicilio del zapato en Comanjilla,  segan  una 

investigacibn realizada en 1980 por  el grupo  PREDEPAC hay cerca 

de ma5 de 1000 personas  que  realizan  trabajo  de  maquila  a 

domicilio y unas 90 mujeres que  trabajan en la fabrica. Al 

parecer, las obreras y las maquiladoras  a  domicilio que  fueron 
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entrevistadas  se alan  quo  actualmente casi todo el rancho ya teje 

zapatos, o al menos  mencionan  que no existe  una  familia  donde 

alghn  miembro .no teja zapatos. El nlllmero se ha incrementado en 

los hltimos  cinco afios (coincide  con la perdida de las cosechas). 

Considero  que se ha constituido  despues de mas de diez años en 

una actividad etonbmica  fundamental en Comanjilla  siendo la mujer 

la principal sujeta de esta actividad. 

A, 1.a g e n t e  del rancho de Comanj illa le parecib  oportuna y 

favorable  desde un principio el hecho de haber tenido un taller 

para el tejido del zapato. La  gente asegura,hoy  por  hoy,que este 

trabajo ha trialdo beneficios econljnlicos importantes. La sra.  

alejandra asi como  otras  personas del rancho  coinciden en que : 

"Al rancho le +gustb  mucho la fabrica porque antes la gente  era 

muy pobre, las casas eran de adobe y de paja, pero ahora  con el 

zapato las casas que hay ya  son de material y de ladrillo. n 

Con el zdpato  muchas familias; empezaron  a  tejer y a vivir 

mejor. "Yo por ejemplo  vivo  gracia5 al zapato y de P1 me 

mantengoSm 

En efecto la gente  asegura  que fue un beneficio la entrada 

de este  tipo  de  trabajo al rancho,  ya  que el nivel de  vida  de la 

gente  mejorb,  empezaron  a  construir sus casas  de mejor  material, 

empezaron  a  comprar  ropa y a  comer mejor. Rosario, una  obrera de 

la fabrica se6ala: 'A3 rancho mas que  gustarle el trabajo, lo 

necesitaba. 

La comunidad en sf comenrb a notar que la introduccibn del 

tejido del zapato en el rancho y el trabajo en las fabricas 

constituyeron  fuentes  de  trabajo y de ingresos muy importantes 

para Vivir. L a  5ra. Petra comentb: -'Este trabajo e5 mucho  mejor 
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tardaba mucho para que quedar2 listu, en cambio con e l  zapato 

pues  uno t iene la raya asegurada." 

Sin embarga, frente a tadas las aseveraciones  positivas que 

encontre hubo  iAna que o t ra  que no 9ue asr, I n k ,  otra  obr-er:a 

opinb: " C r e o  que sf fue un beneficio que entrara e1 zapato  porqw 

la  gente  vive , y  come mejor.  Pero por otra  parte e5 malo, hay qua 

pensarla mas pues ya no hay ni505  jugando,  todos  eetan 

encerrados te j . iendo.  La gente ya no se j u n t a  porque pierden 

tiempo. I( 

Da cualquier forma lo5  habitantes  consideraron un 

benef ic io   es te   t raba jo  y por esto l a  qente empezb a aceptar el  

que l a s  mujeres: trabajaran tanto en la fabr ica  como en l a  casa. 

Ahora e5 l a  mujer l a  q u e  tambien lleva  dinero a 5u casa .   Es ta  

situacibn ha trafdo  repercusiones  econbmicas,  polfticas y 

soc ia les  en la familia,  en l a  comunidad y en e l l a  misma, 

npercusiones que son de  suma importancia y que s e r h n  analitadas en 

el capftulo  siguiente.  

Quis iera  retomar e l  hecho d e  que antes d e  la5  mujeres 

algunos hombres solteross y casados ya habfan entrado a trabajar  a 

dicha  fabrica de calzado y a otras   fabr icas  como obreros en l a  

ciudad d e  Lebn. E s t o  e5 importante en l a  medida en que se va 

obsevando como toda la   fami l ia  se integrb a un proceso  fabri l .  

El tr-abajo. 

E l  proceso de trabajo en general por el  que pasa el  zapato 

Para l legar a s u  termino es largo y complicado en las  fAbricas. 
b 

Tiene q u e  pasar por ocho departamentos  para 1 legap a SU f fn: 1 ,  
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Corte, 2 .  Avfo, 3.  PeispuhtO, 4 .  Magtado., S .  Ensuelado, 6.  

Entaconado, 7 .  Acabado, 8. Adorno. (Nieto,  1980: 2 4 ) .  Sin 

embargo en e s t a   f a b r i c a  encontramos u n  'departamc+nto* mh5: e l   d e l  

t e j i d o ,  que se  'presenta como departamento anterior   al  de montado. 

El seAor  Ornelas  seAala que  ademas de e s t a s  departamentqp 

, d e f i n i d o s ,   l a k r e a c i b n   d e l   z a p a t o   l l e v a  aproximadamente de 250 a 

280 operacien&  basicas  ". . .por  lo que un zapato  requiere de 

de l a s  250 q u e ~ s a l g a  mal y el  zapato y a  se  echb  perder." 

Las  mujeres de Comanj i t  la ,   tanto  las  que trabajan en fa 

f a b r i c a  como las  que l o  hacen a domicilio  realizan  solamente una 

fraccibn  del  pr'oceso de trabajo que es e l  pespunte de la  lengueta 

y / o  e l ,   a n t i f s s .   E s t o   e s  a l o  que e l l a s  han llamado 'el  t e j i d o  

del zapato" que en l a s  f a b r i c a s  y dependiendo d e l  t i p o  de zapato 

se r e a l i z a  en $&quinas. pespuntadoras, mas en e s t a   f a b r i c a  (en que 

se trabaja  u n l  t i p o  de zapata mocasfn y sport)  5e r e a l i z a   e s t a  

parte  del  proceso a mano, con agujas e h i l o s   e s p e c i a l e s .  (La 

aguja es ma5 :gruesa que  una  normal y e l  hile es tambiPn mas 

grueso y esta-encerado  para  darle  consistencia).  

Se puedi  observar que esta   parte   del   trabajo no e s  u n  

o f i c i o  en sf ,  e l   o f i c i o   e s  e l  pespunte, e l   c u a l   e s   c a l i f  icoldo y 

usualmente se r e a l i z a  en  maquinasj pespuntadoras.  Este  trabajo  e5 

todavla una fr,accibn de ese of i c i b ,  e s  un pespunte manual. E n  

e s t e   s e n t i d o   e l . q u e   r e c i b e   l a   c a l i f i c a c i b n  de pespuntador e s   e l  

hombre, a l a  mujer le   corresponde  ser  tejedora.   esta  fraccibn 

del  trabaja nos indica una super especial iracibn en  una f a s e  del  

proceso, de trabajo,  l a  mujer no l l e g a  n i  a aprender e l   o f i c i o .  

En l a   f a b r i c a  !GB gerentes coraentaron que el   zapato no queda 
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'bien  firme'  si esta parte del procesu se hace a  maquina,  parece 

ser que el zapato queda flojo y sin consistencia. SeJialan que 

por esto prefieren  que el pespunte se lleve a  cabo  a mano ya qqe 

esto "significa  calidad". No obstants puede  ser que no sea por 

falta  de  tecnologfa que contratan  a  mujeres para el tejido del 

zapato,  sino  que  puede  tratarse ,,de  ahorrarse  costos 40 

produccibn. Ya que el oficio  de  pespuntador es de 105 mejor.cBs 

pagadas pues es un oficio  calificado;  siempre lo han realizado 

hombres, ellos  aprenden  a manejar maquinas  especiales para esto. 

Sin embargo, como se trata de mujeres, no se les considera 

pespuntadoras  aunque  sea  pespunte  manual, y por esto su salario 

es mas  bajo que el  del hombre. Por lo tanto los costos de 

produccibn baj  an. 

Muchas  mujeres usan  dedales,  sobretodo si et cuero  resulta 

ser  demasiado  duro o grueso. Se  requiems de fuerza en  las man0s.y 

en 105 brazos  para  jalar el hilo y que el zapato  quede bien 

tejido, de le contrario  se los regresan para hacerlos de  nuevo. 

Se construyen su5 dedales de  la  piel sobrante que consiguen las 

mujeres que van a las fabricas. 

En la entrevista con el sefior Ornelas,  este  comentaba al 

respecto lo siguiente: y...1a5 personas,  de aquf de Le&  no  le 

entran al tejido,  a  este  trabajo,  porque en este  trabajo hay que 

tener las  mano5 un poco  isperas, o por no decir con  callos, y la5 
\ 

muchachas del rancho de  una u otra  forman ya habfan agarrado una 

pala, o un atadbn, o un cuchillo y pues  para ella5 no es  pesado, 

es  decir,  ya no  les molesta,  estan  acostumbradas  a un trabajo 

rudo. 

LaS pieles que mas 5e usan  son de res, de' ternera y de 
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cabra,  siendo la altima la mas suave y de mejor calidad. 

Hay varios  tipos de tejido que t-ealizan las mujeres y son 

conocidos  como el tejido de 'bordo',,  el de 'rana', de "dos 

agujas',  el de "chinito'. este es de  los ma5 complicados pues se 

realiza  con cuero muy duro, por eso es e1 mejor pagado. 

A todas- la5 trabajadoras de Comanjilla se les paga a 

destajo,  sean  obreras o maquiladoras a domicilio. 

Al 98 3; '&e los abreros de la .f&bnica se los paqa a destaj.0. 

Nos; dice el s r .  Ornelas: ,DSblo hay un 2% b un 3% del  personal que 

estan con suelklo f Sjo porque son fraccimnes del trabaja que no se 

pueden medir o checar,  existe  una d.ificultad para marcar por 

piezas;. A nivel  de supervisores  e  inspectores de calidad o de 

control  se les paqa por salario. Todas nuestras  tarifas estan 

ya cronometradas y se paqa a destajo.' En la fabrica  existen 

diversas  categortas por departamento '. segan la dificultad del 

trabajo; el sueldo  tambien v a  en proporcibn a la dificultad. 

Son trabajadoras super  especializadas;  ellas y 5us familias 

dependen  econbmicamente de la fabrica. Esto  nos  habla de dos 

cuestiones importantes: por un lado41 capital de la fabrica, 

pero por otra parte existe un gran  problema,  ya que si 

desapareciera el modelo del zapato que ellas  tejen, que requiere 

especialmente de ese  tipo  de  pespunte  nos  prequntamos~qut3  pasaria 

con  todo el poblado de Comanjilla, si ellas no aprendieron el 

of icio? Esto no lo sabemos pera padr f a suceder.. . 
Pasemos  a analizar las condiciones de trabajo y el proceso 

de  trabajo de  las mujeres  solteras abrerac,. 

Todos los dfasj dos camiot-res recogen a la5 obreras en 

Comanjilla,  a las ? :O0  de la  maííana y la5 llevan a la fabrica en 



Lebn, estos camiones son cantratadae par l a  misma fAbrica,  los 

tuales  al  terminar  la  jornada  llevan a las obreras de regreso. 

LLegan al rancho alrededor de l a s  18:CtO. h p 5 .  

Las  mujeres que trabajan en la .C&bt;ica tienen una jornada de 

8 horas d i a r i a s ,  con  una hora para comer. De las  mujeres  obreras 

entrevistadas se v i &  qua tienen  trabajando en l a   f a b r i c a  de  uno a 

cuatro años en promedio. 

Hasta hoy las  obreras han trabajada  divididas en das plantas 

d e  l a  ' misma fabrica ;   la   planta  A y 1.a planta B. En Pstas ,   las  

obreras se encuentran t e j i e n d o  en e l  segundo piso de cada planta, 

en ese  piso esta e l  departamento de te j ido  y l a s  demas o f i c inas  

d e  l a  planta. Abajo se encuentran l o s  demhs departamentos. 

La mayorfa d e  l a s  mujeres  trabaj:an  sentadas, una  que o t r a  

parada,  todas  estan  alrededor d e  ~neaaa rectangulares en d o n d e  se 

colocan  las  tareas d e  los  zapatos en canas t i l las .  Las tareas se 

dan para t r e s  personas. Cada tarea ES de seis pares. A l g u i e n  

toma  una c a n a s t i l l a  y l a  hacen tres  personas. Cuando las 

terminan van a l a  mesa  que 105 reparte y e l l a s  van  tomando las  

c a n a s t i l l a s  con los  pares de s e i 5  en seis. Cuando e s  zapato de 

exportacibn  lo dan  de d o s  en dos porque t iene que ser  con  mucho 

cuidado. 

Estas  mujeres  realizan  diariamente  entre 20 y 35 pares 

d iar ios ,  no pueden hacer menos. Algunas llegan a hacer 40  pares 

diar ios  y 5 i  e s t a  nfimero l o  mantienen constante  logran  sacarse un 

premio a l   f i n a l i z a r   e l  aiío. Otraas llevan  tareas para  hacer en s u  

casa los f r'nes de  semana o para qua s u  mama los haga. No fungen 

como intermediarias  puesto que no reciben  algo a cambio de e s t o ,  

l o  hacen como un favor. 



como señal& antes, son pocas las mujeres  que  realizan e'n la 

fabrica  otrs  etapa del proceso de trabajo como e5 encintar, 

cortar el hilo  sobrante, o bien revisar los zapatos que ya se 

tejieron,  estas  actividades las realizan  en el mismo 

departamento.  De estas mujeres entrevistadas, esta par ejemplo 

Sara,  que  estuvo  trabajando  tres años.ten tejido y hace un aEo 1.a 

cambiaron de trabajo y la pusieron a deshebrar en este  mismo 

departamento. Ella  corta tQdas los hilos sobrantes de 10s que qe 

tejen. Ella  dice que la cambiaron  porque la que 5e encargaba Is  

esto 5e demoraba en su trabajo y asi.:entre las dos se agilizaba 

el trabajo: " M i  compa3era no alcanzaba a terminar, yo ernpecC 

ayudandole y me gusta,  aunque  tejiendo ganaba mas. Tengo un 

salario f ijet." 

TambiPn  esta  Rosario que nos dice que siempre ha estado en 

tejida  excepto en &pocas de mucho  trabajo en que la ponen en otro 

departamento de la fabrica a hacer otro  tipo de trabajo coreo 

darle  acabado al zapato,  pintarlo, lavar la suela, etcetera. 

Este es un caso  excepcional en que una mujer de Comanj  illa baja-a 

otro departamento, que aunque  sucede  rara vez la gente de la 

fabrica  comienza a ubicarlas en ot ros  trabajo5. 

La situacibn de Celia y de  Juana es distinta, las dos 

revisan los cortes ya tejidos, las dos saben  tejer pero ahora se 

encuentran en ott-o puesto en el que tanto  ella5 como las demas 

obreras  consideran de mas categarfa.. Juana estuvo  tejiendo  dos 

años y luego la pasaron  a revis3.r los cortes da la planta B,Celia 

aprendib  a  tejer en su casa, luego entra  a la fabrica y estuvo 

perforando y ahora ya coordina los pares tejidos en la planta A .  

Las dos  revisan que los pares esten b i e n  tejidos, si encuentran 
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uno mal lo regresan a quien correspanda para que 105 vuelva  a 

hacer. La5 dos  se5alan  que  cuando  regresan los pareo, las 

compañeras se. enojan  con ellac. Juana  cuenta que le dicen 

'patrona": 'Yo a  veces si me  enojo  con  ellas y les reclamo por 

sus pares mal tejidos.' A las dos le5 gusta el trabajo pero se 

quejan  de  que es muy cansado pues "todo el dfa  estan  de pig. 

Tienen  salario fijo. 

La sitwaeii5-n de esatas aruj,6)-res es "c.&wLoda" para la 4Abrica. 

Porque al poner a un persona que las dirija y las controle, 

procedente del mismo lugar, por  un lado provoca  competencia y 

divisibn entre  ellas y esto  obviamenta le conviene a la fabrica; 

y por otra parte las mujeres que  son  controladas,  sienten que la 

f8brica  es 'considerada" porque la5 comprende al poner a una 

persona  de su misma  procedencia y no a un desconocido. 

Como seílalP anteriormente a lac  inujeres obreras  se les paga 

a destajo. Es decir, por e l  nbmero  de  pares  que hacen cada d f a .  

Estos  se van apuntando y se les paga al finalizar la semana. 

Las mujeres  entrevistadac llegan a ganar entre 8 3 500.00 y 

54 500.00 (siendo el salario  mfnimo para 1983 de $421.&l&ard. 

InPs  comenta que e1  par de zapatos  tiene  diferente paga por el 

tipo  de tejido. Los dan a 820.00, 824.00, 929.001 $30.00, 

835.00, $45.00 y $60.00 

Cuando  se  entra a la fabrica a tejer pagan el salario  mfnimo 

durante  tres  meses en 10 que la obrera  aprende y adquiere 

velocidad, despues de estos, meses se le empieza a pagar a 

destajo. Las mujeres que  ganan un salario  minima  fijo  son para 

aquel las funciones que no se pueden rned ir y ganan $4 200. OO. 

Todas las obreras  tienen  derecho a IMSS, aguinaldo, 
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vacaciones y otras  prestaciones. La fabrica  ofrece  ademas  algunos 

servicios  como vale para zapatos,  premios  monetarios por 

asistencia  cada  mes y al finalizar el  aiio; servicios para 1.a 

tienda 'Mi tienda', prbstamos si necesitan,  algunas  veces dan 

despensas y otras  facilidades a las familias  de 105 trabajadores. 

Cslia  cuenta que parte  de los servicios que da la fabrica son: 

clases de corte y confeccibn  qratis para las esposas de los 

obreros. Taf&i$m hay eet-uico Qe loayes "X" papa radiagraffas.. 

Rosario dice  que se pueden pedir prestamos y luego 105 van 

rebajando  de l'a raya. Ells ha pedido  hasta $10 000.00 y se lo van 

descontando. 

A estas  mujeres  obreras se les quita un porcentaje  de su 

salario por concepto de: seguro social$  impuestos,  alimentos,por 

5u caja de aho:-ro y ahora por el pasaje del camibn. 

e 

Algunas  de la5 mujeres  entrevistadas  estan  conformes  con su 

salario, ya QUIZ dicen que en otros 1a;dns es peor  la paga. Como 

Sara y Marta  que  sblo desean  que se lec suba un tipo de tejido. O 

como InPs  que se contradice  porque seííala que pagan bien el 

zapato pero al mismo  tiempo  nos dice:;.'la fabrica  nos  explota y 

gana  dinero  con  nuestro trabajo.'8 Otras  mujeres  estan  inconformes 

con lo que  ganan, 5e quejan pero como  Rosario nos dice: "pera que 

se gana,  ellos  dicen que &se es el salario y ya. 

En la entrkviata  con el sr. Ornelss,  este señalaba  respecto 

al pago de los salarios: ... esta  e5  una de  las  pocas fabricas; 

en Mexico  que no necesita  negociar sueldos o aumentos. La 

f Abr ica antes  de  que  vengan los aumentos , ya las d ia. Por 

ejemplo en septiembre ya di& un antic,ipo del aumento  que  viene 

para  enero y si para  enero el gobierno .dice que hay que dar 30% o 
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un 40%, l a   f a b r i c a  no anda negociando, da lo que el  gobierno  'dire 

y en ciertas  ocasiones  hasta. da u n  paro rsa~j. Esa es  una d e  l a s  

grande5 ventaj3s,   incluso algunos obreros que han venido de otras  

fabricas v i e n e n  y nos dicen:"aiga mire quP raro, yo he trabajado 

en t a l  o cual  fabrica y cuando el gobierno  anuncia un aumento,. a 

veces pasan 4 CI 5 mesec, y hasta quo, viene e l  siguiente aumento 

dan el anterior y no lo hacen retroactivo."  Pero a q u f  en . , . no 

pasa eso, aquf no  no8  qndamos con que hay que dar " x R  cantidad y 

no se da. Aquf hasta  5e adelantwn Los aumentos porque nuestra 

gerencia  tiene una f i l o s o f f a  d e  intor& y preocupacibn por Le1 

obrero, y esa es una d e  l a s  razones pop la   cual  el  obrero rechaza 

sindicatos,  porque 5e da cuenta de  que 1 ~ s  sindicatos  traen como 

consecuencia  desgracias, un desa juste   socia l ,  p u e s  l e  voy - a  

dec i r ,  no estoy en contra de e l l o s  , sino que no estoy de acuerdo 

en l a  forma en  que se  llevan  burocracias,  fai.oritismos,  dedasos, 

intereses creado= que no llevan a nada positivo. Mexico en estos  

momentos  no e5tA para 8505 t r o t e s ,  t m g  que s a l i r  d e l  bache en e1 

que nos dejaron  nuestros buenos elementos que acaban de s a l i r , .  y 

que nos dejaron muy bien  plantados.. . I '  

Si se hace una comparacibn con los  precios d e  los  zapatos e n  

el  mercado veremos que la   di ferencia  es grande. Sin embargo 

ni'nguna d e  e l las   excepto InP5, conocda los  precios d e  las  zapatos 

en las  zapaterlas.  No se habtan f i j a d o  en e l l o s  puesto que no 

los usan. In& conocfa u n a  q u e  otro. Por ejemplo no5 dice que 

el zapato que e l l a   t e j e  a 620.00, l o  venden a 61 800.00. (en 

1983).  E5te desconocimienta no5 habla tarnbien d e  una profunda 

inconc4encia de las  ganancias y de la  explotacibn que l a   f a b r i c a  

hace d e  e l l a s .  
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Acerca de las relaciones que w?' t lenen  dentro de la fabri @8339$ 
.estas  mujeres  senalaran que exista  una  cierta  competencia  entro 

ellas  tanto de una  planta a otra, carno dentro  dentro  de la  misrna 

planta. A1eja.ndr-a cuenta  que la fabrica colocb en la planta A ,  a 

las mujeres que tienen mas tiempo en .'la -fabrica, en esta estan 

las que  empezapon  desde  que el taller  ,estaba en Comanjilla y que 

en la planta B, estan las mujeres qusllevan poco tiempo o que 

recien  entran 'a la fabrica. E5ta  diberencia ha hecho  que  unas se 

sientan"viejas"y  otras son las ?jbv~n&" esto ha creado  cierto 

recelo  entre.:  ellas, Ahora. bien d'enntro de una  misma planta 

compiten  entre  ellas por  ver quien es. la qua teje  mejor, o bien 

quien  teje ma5 zapatos y asi quien es ,la ma5 rapida  que  recibir& 

un premio al finalizar el afio. Rosa,kia por ejemplo  comenta, que 

ella se esfuerza en su trabajo por J ser' mejor que o t r a s  de sus 

compafieras. Sin  embargo  algunas  sekjlaron  que les gusta el 

ambiente de  trabajo,  tener  amigas, cqnocer- otras  personas y otros 

1 ugares. 

Al terminar e l  aFio la fabrica  celebra la fiesta del t Z  de 

diciembre en donde  se  celebra  una  misa.-y  despues un desayuno. Ah{ 

se entregan  premios  a los y las trabajadoras de la fabrica. Estos 

premios  son de varios tipos: al mejop  trabajador  de  cada 

departamento, al m8s antiguo  trabajador, por asistencia, por 

puntual idad, por rapidez,  eficiencia,  etcetera.  Para el 

departamento  de  tejida tarnbi&t? hay.premios. Este aíís se lo sacb 

la srita Loy por se la mas rapida en tejer. Llegaba a tejer 40 

pares al dfa. Al respecto Celia "opirts que esta bien que den 

premios  porque as! se escogib a  alguien que se lo ganb tej iendo", 

Martha  cuenta  que  ella ha recibido  premios por su comportamiento 
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y esmero en el trabajo.' "Me gu5ta que.den premios, a quien no?, 

la gente as3 se desempeza rtlejor." Para algunas es un estfmulo y 

y a otras les crea. un sentimiento de envidia  que las divide. 

Entre  estas  mujeres esta. InPs quien piensa  que los premios 

los dan para que la gente  trsbaje mas. 'Cuando se llega la hora 

de dar premios' se apuran rnAs.'' Agrqgb: ' A m i  no me  gusta ganar 

'premios porque ,, todas  son envidiosas, y luego te ven feo  por el 

premio. Adem& a  veces 105 dan sin que la gente lo merezca y hay 

,competencia, se los dan a la gente que les cae bien y a la que se 

lo merece no le dan.  Todo 5e mueve pop ventajas y conveniencies 

para ellos y psra la  fabrica.' 

E l  s r .  Ornelas nos contb que  quitaron 10 premios a la gente 

que venta de Comanjilla  "porque  habfa habido robo de materiales 

de trabajo, de,maquinaria, piezas y de hasta  calzado. Se robaron 

en 5eis  meses 1 800 pares. Luego los trabajadores se sacan 

tijeras,  fierros, maquinas." (Este hecho e5  significativo si lo 

vemos  como un hecho  sintomAtico.de rebelittn ante la fabrica). 

A algunas  mujeres les parece  bien como son tratadas en  la 

fabrica por los jefes de  departamento  como  Celia  nos dice. S i n  

embargo, a otras no les gusta  como a InP5 que dice que ella no le 

habla al s r .  Ornellas, aunque sea su tfo  debido a que es muy 

"regaRbn" y no lac, deja hablar con los hombres de la f8brica. La 

maymfa de las,  rllujeres no le hablan al 51". Ornela5. 

De las mujeres  entrevistadas  esta  Rosario quien 5e  ha 

peleado con el sr. Ornelas. .Este un dfa le dijo que parecfa 

lfder a lo que ella contectb: "no soy porque no he podido poner a 

todas en su contra.' Ella  comenta que el problema  con P1 es que 

i 

' I  . 

http://sintomAtico.de


! 

ella eo amistosa con todas y con el :' no, ya que Pl no le da 

permisos  de nada. Todo 5e lo niega; mrnucho e5 por llevarme la 

contra.' En ut?a ocasibn  Xenbn  Ornelas  hablando de ella dijo: 

"esta  muchacha  es  agresiva y mejor que se case.' Ella  cuenta que 

a veces ha  ten.ido problertlas con P1 parque la ponen a tejer '1:a 

piocha" (es la que esta mal tejido) y esto no le gusta y nos 

dice: "yo no ,me dejo, no  le tengo  miedo  a &l. " Ella se pelea 

muy seguido  con  P1, en otra ocagibn le dijo: ' yo pens& siempre 

que me ibas a:traer problemas." Ella  cuenta que no se deja de el 

y que! siempre ha tenido  problemas  con el por defenderse. 

Comenta:"Sí fuera jefa, como yo soy mujer y ellas mujeres,  pues 

buscaria lo mejor para ellas, se entienden  mejor  entre mujeres.' 

Ella piensa que si . el jefe  fuera una mujer no lec hablarfa tan 

mal, "COMO sí fueramos iguales". Cuenta en cambio que como Xenbn 

es hombre  pues no las entiende "cf'ee que somos iguales y nas 

trata  con gr05erfas aunque  despues  se diculpa. u 

A veces las regaRan por hablar ccln los demas muchachos, o 

por sacarse del comedor algo de comer, o por hablar mucho sin 

trabajar. 

Lo5  obreros de la fabrica se encuentran  sindicalizados, 

parece  ser que estan afiliados  a un sindicato  blanco  de 

la CTM . De las obreras  entrevistadas  sblo  Rosario  e Ines 

parecfa  importarles  esta  cuestibn, las demas no le dieron 

ímportancia y algunas no sabfan  como nes esto del sindicato". 

In&s comenta que seria muy positiva la entrada a un sindicato 

para poderse defender. Respecto  a  este  punto el sr. Ornelas 

opinb: " .Desgraciadamente los sindicatos traen como  consecuencia 

el cierre de las fabricas. Por ejernplo en Guadalajara, si saben 



de un fabrica  que se abre y que no tiene  sindicato, 

inmediatamente le cae este sindicato y la cierra, no mas por el 

hecho  de que no se  agruparon  desde el principio. Y aquf en.Lebn 

hay ciertos  sindicatos que  ayudan,  pues se ponen un plan neutral, 

pero la mayorfa de los sindicatos son  intransigentes, piden mas 

de la cuenta y como  consecuencia  traen el cierre  de las fabricas, 

porque hay fabricas que no tienen  las.?.posibilidades de dar todas 

las prestaciones o todas las intransigencias  que piden estos 

sindicatos.  Desgraciadamente la generalidad o la ideologfa 

fundamental c3 principal que  debe  tener un sindicato es el 

defender los derechos  humanos,  pues  estamos en un regimen d,e 

mucha honestidad y por esta razbn  todo r e  lleva muy honestamente, 

verdad, creo  que esa es la razbn de que aqut  en Lebn pues todavfa 

estamos libres  de  sindicatos, el dfa en que  ertren los sindicatos 

se quiebran las fabricas- definitivamente. Aqul en Lebn el 

sindicato que no soporta  ninguna fabt-ira , no S& a que se deba, 

conozco poco del manejo  de los sindicatos,es el FAT; es u n  

sindicato  que  tiene  como  concecucncia pues el quiebre  de las 

fabricas. Aquf en Lebn  donde entra e5e sindicato casi siempre 

cierra y quiebra. Yo no estoy en contra de los sindicatos. Soy 

una persona, dende mi punto de vista, m i  ideologra es girando un 

poco al medio  social, no quiere  decir  que soy socialista,  porque 

aqui en MPxico me colgarfan verdad, pero 5f creo que yo me 

inclino mas por e1 lado del derecho humano, de una igualdad de 

derechos. Pero todo  desde el punto  de  vista  recto y correcto, 

sin corrupcibn,  desgraciadamente ya donde errtr%an los lideres 

charros, la corrupcibn  entra, lideres comprados que ven interbs 

unilateralmente,  creo  que aquf en ninguna  agrupacibn  puede 
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fu.ncionar un sistema  unilateral ,  ni en- ~ ~ l e g i o s ,  en re l ig ibn,  ni 

en e l   t raba jo ,  en todas  las  agrupaciones debe haber un grupo que 

trabaje  para un objet ivo en ccmcZn y no que trabaje  unica y 

exclusivamente  para unos intereses de una sola  persona."  Esta 

af  irmacibn nos puede dar datos d e  como se manejan las  cosas 

dentro d e  l a   f a b r i c a ,  y d e  l a   r e l a d b n  que se guarda con 1 0 5  

obreros, como i piensan 105 j e f e s ,  as( como l a   f a l t a  d e  conciencia 

d e  l a  necesiaad de organizarse por p a r t e  de obreros y obreras. 

Entre tod.as las obreras entrevistadas se encontra que 

ninguna conocsp todo e l  proceso de trabajo d e l  zapato. Desde 

donde estan pueden ver  algunos  departamentos por los que pasa e l  

producto,  pero no esta.n pendientes de cbmo se rea l iza  cada paso 

en cada  departamento. Esto nos vuelve a indicar una  vez mas l a  

fragmentacibn  del  trabajo. . 
Todas 5e2. Quejan d e l  espacio de trabajo y a  que dicen que le 

f a l t a  v e n t i l a c i b n ,  sobre todo en los  dlas de calor.  Tambien 

comentan que e l  ruido aunque no es mucho 51 molesta. El espacio 

suele  ser  reducido  para todas l a s  qu.e son. (45 .au jeres  en cada 

planta  aprox.) Hace poco tiempo les avisaron que  l a s  iban a 

cambiar a un local nuevo que estan  construyendo en el  c u a l  ya van 

a estar  todas  juntas. 

Respecto a s u  salud,  las,  mujeres obreras comentaron que 

debido a estas  condiciones  suele haber  enfermedades de l a  

v i s t a ,  de l a  columna, del pulmbn y de los  ri'Jtones. 

Veamos ahora a las mujeres  casadas  maquiladoras a domicilio. 

En Comanjilla  las rrrltjeres que te jen a domicilio,  realizan  entre 5 



y 25 pares  diarios,  esto e5 dependiendo  clara. esta, de la 

cantidad  de  pares que de la fabrica (ya que no siempre  tiene 

suficientes  pares para darles a diario por la crisis  econbmica 

del zapato), o por sus mismas condiciones: trabajo domestico; 

cuidado de los? niAos, parto, enfermedad, etcetera. Ellas pueden 

escoger el nhmero de tareas  que desean realizar  diariamente y 

tambiCn el  mordent0  del dfa para trabajar. Por ejemplo  Estela 

comenta: "Aquf .tejo  cuando  quiero y los dias  que  quiero y cuando 

no quiero no; )'o no tejo  todo el tiempo,  a  veces lo dejo por 

tiempos y lo hago cuando  tengo ganas." 

Por una  parte  podemos  observar que el hecha  de que ellas 

puedan escoqer.el ndmero de tareas y el momento  para  hacerlas les 

da la posibilidad  de  realizar el trabajo  dom&stico y a o t  i r  

combinando la realizacibn  de  ambas cosaz.. (Trevifio, 1986) 

Asf tambihn  se  ;encontrb que el trabajo  a  domicilio se traslapa 

con e1 trabajo  dom&stico; no 5e sabe  cuando  acaba  uno y comienza 

el otro.  A estas  mujeres les gusta  eata  flexibilidad en sl 

trabajo, las laujeres entrevistadas sefíalaron que esto les da la 

posibilidad de ganar  dinero sin tener  que  descuidar sus 

quehaceres  domesticas y salir  de su casa. La sra. Carmela  dice 

que  ella  teje so lo  de 10 a 14 pares al dfa para  que le d e  tiempo 

de hacer su trabajo domhtico. No obstante , esto hace que la 

jornada de! trabajo se alargue  a 14 y 16 horas  diarias  entre uno y 

otro trabajo. 

En todo  esto  podemos  analizar  varias  cuestiones  con  respecto 

a la empresa. Por un lado el hecho de que ellas puedan escoger 

libremente el  nrllmero de pares de zapatos que desean  tejer es 

relativo  ya que si necesitan  dinero no e5 que "puedan  escoger" es 
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que 'lo tienen que harclr" pur ias necesidades  econbmicas  que 

imperan en la unidad domPstica. For otro lado podemos  observar 

cbmo el mismo capital se  aprovecha de esta  situacibn para que 

efectivamente las mujeres sin tenean que despegarse de sus casas 

trabajen para P1 ahor~Andose as( e l  tener que  contratar :a 

trabajadoras dk planta, la luz, un local, impuestos, seguFo 

social,  etcbtdra. Y al mismo  tiempo poderles exigiv la entrega 

da un determinado  namero de pares al d f a  bien tejidas- 

Las  mujéres  trabajadoras a domicilia  tejen en sus casas., 
i 

adentro o en dl patio, sentadas en sillas pequefías o en la cama', 

la mayorla  teje  de  dla y si no acaban  siguen en la noche junto u1 

fogbn. Las mujeres que no establecen ningun tipo de contacto  con 

la fabrica no perciben  prestaciones, ni aguinaldo, ni seguro 

social. Estas mujeres sc.alan que  deberfan tener segura  social o 

al menos  algunas  prestaciones  porque  "trabajan muy duro". Por 

' ejemplo la s r a .  Delfina ahora dice que  necesita su incapacidad 

para tener a su hijo en el seguro y no la tiene. Solamente las 

mujeres que establecen algun tipo de contrato  con la fabrica 

tienen  derecho a seguro  social,  aguinaldo y descuento al comprar 

zapatos. Sin -,embargo,  a Pstae, Bltimas  tambiPn les descuentan 

dinero por estas mismas  cuestiones. 

La5 mujeres  trabajadoras a domicilio  reciben su paga cada 

semana. De las mujeres  entrevistadas  señalaron  que  deberta estar 

mejor  pagado el zapato,  sobretodo e'l que  presenta mas dificultad 

al tejer. La ara.Ma. Luisa dice: el dinero que gano no me 

alcanza para. nada,  todo  esta cada vez rnas caro y uno no puede 

ahorrar nada.. De  estas  mujeres se calcula que ganan  entra 

$700.00 a 83 500.00 a la  semana  (siendo el salario  mfnimo de 



1 ,  a di ferencia  de la5  intermediarias quk llegan a ganar 

entre 88 000.00 a $10 000,OU a l a  semana. ' Inclusive ganan mas 
que las  obreras. - ,  

La5 mujeres  gastan s u  dinero en lar; necesidades de la   casa  

corno en una -. es tufa ,  un refriyer-ado;, un' ropero, una  cama, 

e tce tera ,  (ceijas que tamnien f a c i l i t i n  e1 trabajo  domestico). 

Tambien l o  usan  en ropa para sus h i j b s  e h i j a s ,  as( como pava 

e l l a  tawbihn. S'in embat-cp, pr inc ipa lnkte  l o  usan para comprar 

alimentos:  leche,  carne , huevos para  todos  los miembros del 

hogar. El las:  se sienten  satisfechas de esto ,  ya  que comentaron 

que no tienen que esperara a l a  quinc,Qna  del mapido o a que & 1  

l es  d e  dinero cuando  pueda. 

Se i s  mujeres de las  entrevistadas opinaron que no le5 

gustarfa   te jer  j u n t o  con ot ras  mujeres porque dicen que "se crean 

chismes,  luego hay crft icac,  para. vet- quien t e j e  mejor o mas 

rapidcr y a h f  ,hay ple i tos ,  mejor que ca'da quien t e j a  en su casa." 

O bien como Macawia nos dice: " siento que me estoy matando y que 

o t ras  estan muy sani tas" ;   s in  embargo, en l o  acordaron  todas e5 

en  que es mejor t e j e r  en la   casa porque" asf  u n o  est$  al  pendiente 

d e l  trabajo domestico y de los h i j o s .  

Por e1 contrario  tres  mujeres opinaron que s l  les   gustarfa 

t e j e r  con otras  mujeres  para  platicar con e l l a s .  

En es tas  mujeres se pudo observar un c i e r t o  grado de 

solidaridad  entre  el las  ya que a veces cuando alguna no ha 

acabado de t e j e r  y y a  es hora de entregar e l  zapato a las  

intermediarias o a la   fabr ica ,   l as  denlas le ayudan a  terminar l a  

tarea. 

Las mujeres que trabajan a domicil-io consiguen s u s  tareas de 
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directamente a la fhbpica y s n l i c i t a n - - u n  nCmero determinado de 

regresan los p w e s  tejidos y piden mas. Estas  mujeres tienen  que 

pedir un nttrnct-6 mayor de 3S pares.  La fabrica les apunta  cuantos 

pares les di&a cada una y IPS entreg~ una copia de este papel. 

La sra. Ma. Luisa comenta que la fAbrica les dice que guarden 

ese papel para qu.e al final de la se!n%t-ta ellas  mismas hagan sus 

cuentas de 105 pares que tejieran y se fijen si lec estan dando 

la correcto. Ellas les dice: "NUTJCB guardo el papelito, siempre 

lo pierdo,  nunca. lo guardamos por f l o j a s ,  a 10 mejor no rne pagan 

todas los zapatos.  A veces 5e ret.raaan una semana et? p a g a r . "  

Ella pide entre 60 y 70 par,as diarias que hacen ella y sus das 

hijas. 

2.- Las s e h r a s  que tienen hijas, pr-imas, sobrinasj que 

trabajan en la fabrica, ellas mismas le5 traen sus  tareü5 

diariamente y e s t a s  se las llevan al df 'a  siguiente ya terminadas 

y vuelven a traerles mas. Las obrel.ao les traen de 10 a 25 

pares. 

3.- 0tra.s senoras cansiguen su5 tareas por. medio de 

intermediarias. Estas  son personas  que van a la C I b r  ica de Lebn 

par las tareas y las reparten en el-c-ancho F varias mujeres, 

ganandose un porcentaje de dinero.  Su tr%abajo consiste en i r  a 

buscar las zapatos a la fabr-ica que esta en Lean. Primero se 

tiene que hacer el "conecte'' can b s t a  para que le empiecen a d a r ,  

un nbmet-o determinada de tareas p a r a '  realizar al d f a .  Estas 

personas piden las tareas, las llevan a Camanjilla y las reparten 



en cuanto llegan a  Lehn, -gen@rafmsnte as en  la  mafiana- a algunas 

mujeres que asf lo  han pedido y a  que no pueden ir ellas  mismas a 

la fabrica o . b i e n  que  prefieren  que 5c las traigan. La5 

intermediarias  apuntan en una libreta el  nhmet-o de  zapatos  que 

teje  cada señora. Las  intermediarias  reparten los pares que les 

piden las señeras; una5 les piden 10 pares, otras 20 y as1 

sucesivamente. ."_ E1la.s tambiPn se quedan con un determinado n&mepo 

de  pares  para :tejer. Al dfa  siguiente las mujeres  a las que se 

les reparti&, tienen que entregar las tareas  terminadas muy 

temprano por -la mañarra. Para que las intermediarias las 

entreguen  a la: fabrica entre,las 12:00 y la5 l4:OO horas, antes 

de las 16:OOhrs. Estas  persohas  revisan las tareas, si hay algan 

par mal tejida lo devuelven  para que sea  corregido; la5 tareas 

que estan bien 5e la5 llevan a l a  fabrica de  nuevo y piden mas 

tareas para ese dja. LLeqan a pedir hasta 90 is 100 pares al dfn. 

Las  intermediarias pagan el  par de zapatos a menor precio 

que la fabrica y as{ ellas se quedan con  una  parte del 

salario que le5 corresponde a las maquiladoras  a domicilio. 

La sra. -Tepesa es  una  intermediaria del zapato en 

Comanjilla les; reparte  zapato a varias mujeres. Tiene poca 

tiempo  como intermediaria.  Antes  de serlo iba a la fabrica por 

35 pares de zapatos que  ella tej {a. La fabrica comenzt, a darle 

mas tareas y asf fue como ella empezt, a repartir,  zapato a las 

mujeres. Ella les sugirib el precio al que lo pagarfa y estas 

mujeres lo aceptaron. Ella paga a .  817.00 el zapato que es de 

825.00, a $25.00 el que e5 da 4j34.00, a $20.00 el que es deS29.00 

y a 518.00 el que as de 826.00. 

De las mujeres  entrevistadas, la mayorfa  opina que la 
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funcibn  de las intermediarias es v&lida porque  alguna5 no pueden O83353 ; 
ir o no las dejan i r  a recoger zapato ala fabrica y ellas se los 

traen. Ademar; opinan  que  esta bien que las intermediarias  se 

queden  con un porcentaje  de la ganancia  porque  cuesta  trabajo 

traerlo,  porque  ellas  tienen  que  pagar'el  pasaje del camibn  (que 

esta en consta h te aumento), y porque adema5  se van sin almorzar 

y lo tienen .que hacer alla. Otras +.mujeres  opinaron que las 

Intermediarias,  les  daberfan de pagar el.  zapato al mismo precio al, 

que lo paga la fabrica, mas como la 5ra. Macaria  nos dice: "pero 

que  hacemos, no esta bien pero quP podemos hacer." Herminia dice: 

"a  ellas  5e la pagan mas caro qua a nos otra^, solo porque una no 

puede ir a traerlos. Esto no nos conviene, es mucho lo que  ganan 

ellas y no deberfa ser asf." Estas  mujsres  señalaron  que  tampoco 

es bueno este  trabajo  porque  estas  mujeres  abandonan  a SUB hijos. 

En el altimo azo  crecib,,  considerablemente el  nrSmero de 

mujeres  intermediarias y de mujeres q u e  van a la fabrica por 

zapato, ya son alrededor de SO mujeres. Esto se debib a que la 

fabrica a partir de 1983 empezb  a  otorgar  derecho a seguro social 

a las mujeres que  fueran  directamente- a la fabrica a solicitar 

sus tareas ,  tejiendo un nbmero mayor de 40 pares diarios. Esto 

provocb  que  aumentara  tanto el intermediarismo  como la5 mujeres 

que  tejieran para esta fabrica. 

Aunado a esta situacibn;se presenta la crisis  econbmica 

del zapato que ocasiona  circunstancias para que mas mujeres 5e 

interesen  en  trabajar para esta fabrica: se cierran  varios 

talleres y demas  fabricas para los que se trabajaba; 105 talleres 

y f hbricas mas pequezas empezawon a d a r  pocos  pares para tejer; 



estos  talleres y 4abricas  comenzaron a pagar por debaj.0  del 

precio al que  pagaba la mencionada  fhbrira,  ademas  estas  fabricas 

y talleres  nunca lla.maron a las rfiujeres a trabajar en 5us 

instalaciones. 

Por las.: condiciones en la5 quo trabajan  suele haber 

enfermedades de la vista, de la  columna., de los pulmones y de los 

rin"ones. La'%ra.  Macaria comenta que de5puPs de  trabajar el 

zapato en casa: ".,.al rata bien trabaj'adas viene la pudricibn." 

He plantseado las candiciones da traba.jo y el proceso de 

trabajo que llevan a cabo las mujeres  obreras y la5 mujeres 

maquiladoras  'a domicilio. Se v i 8  C O M ~  se concretiza  esta f u e r z a  

de trabajo. Ambas  mujeres  ejecutan al., mismo proceso  de  trabajo 

pero en distintas  condicionas  de trabajo. Uno se lleva a cabo en 

la fabrica con lo que eeto implics, formas de  control, de 

cooperacibn,  condiciones de trabajo  cspecf+icas,  jornada laboral, 

derechos,  etcetera. El otro se lleva a cabo en la casa, con su5 

propias  condiciones  de  trabajo, sin ja'rnada formal  aparente, sin 

derechos, sin un control aparente. Pero  aquÍ viene otro 

punto importante a considerar  ya que estarnos hablando  de dos 

maneras distintas de relacionarse  can el capital. 



CAPITULO I11 ... LA AGUJA Y EL HILO SCi3RE SUS DIAS. 

"...y la vida la llevas  entre 
andares de aguja.s, de jabones, 
de hilas, de  niños, de  esposo, . . .de r n c i j  er, u 

Las  unidades domesticas. 

En este  apartado es importante  describir la unidad domstica 

en donde se mueve la trabajadora del calzado,  tanto de la obrera 

como  de la maquiladora a domicilio. Nos interesa  analizar cuales 

son las caracterfsticas de esta unidad domPstica y los 

condicionantes  socioculturales de estas  mujeres 

La unidad domestica que existe en Comanjilla  esta  formada 

por una  familia nuclear: padre, madre, hijas e hijos  solteros; 

ma5 algunos  hijos  hombres,  casados.  Estos hijos casados  Corman a 

BU vez su propia familia nuclear. La ubicacibn  de  estos h i j o s  5e' 

da por vfa patt-ifocal.  En cuanto un hijo se casa,  P5te  junto cori 

su esposa se van a vivir a la casa de los padres de & l .  Los 

padres le dan un espacio en el late familiar  para que construya 

un  cuarto que sera  su  dormitorio,  utilizando los demas  servicios 

tales  como la cocina, el comedor, el uso  de  refrigerador, la 

estufa o el fogbn, los lavaderos y el mismo  patio en forma coman. 

Esta  situacibn es temporal (varfa de  uno a cinco aiios), ya que 

despuPs de ese tiempo, y conforme van teniendo hijos, se 

"separan" de las padres,  haciendo un cuarto mas en e1 mismo 

lote, donde pondran SI..\ cocina, su comedor, y demas  servicios, 

exceptuando el patio  que  seguir& siendo de u50 coman. 

En ocasiones 51s da el caso  de haber varios  hijos  hombres que 

se casan,  entonces  tadas  se van a vivir al lote familiar de 5u1 
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padres. Algunos h i j o s  que no alcanzan  terreno se van con algan 

familiar  o en a l t imo caso ernigr'an a Lefin, Gto . ,  o a los  Estados 

Unidos. Les toca   e l  mejor lugar a l o s  q u e  se casan primero o bien 

a los que siguen e l  camino dE.1 padve COMO jornaleros. 

Las  mujeres cuando se casan pasan a formar parte de 1.a 

unidad domPstiea de s u  esposo. Los doc viviran con los padres de 

P l  para  siempre.0  bien  hasta que Pste pueda conseguir un lugar en 

el lo te  de o t r o  familiar .  

En e l  momento  en que9 l a s  mujeres  entran a formar parte de 

l a  nueva u n i d a d  domestica  extensa e l l a s  tendrAn que contribuir 

con el  sostenimiento de alguna manera.  Tendran que real izar  no 

sblo s u  propio  trabajo  domPstico, s i n o  que  adernas realizaran 

parte  del  trabajo dorn&?stico q u e  l e  corresponde a la   famil ia  de 

e l ,  ya sea  cocinar,   lavar  ropa,  lavar  trastes,   lavar  el   patio,  

cuidar a l o s  animales,  etcetera. En algunas casos se observb que 

las  mujeres  obveras que se casaban se 1 levaban a 5 u  nueva casa 

todos lor; artrculorj que  de Soltera5 habfan comprado  con s u  

trabajo. Corno -por ejemplo s u  consola, s u  ropero, su espejo, s u  

cama, e tcetera .  De alguna manera esto  viene  siendo como  una dote 

que aporta la. mujer cuando se casa,  a s u  nueva casa,   estas no 

seran de uso comdn. 

Tambien 5e observb que cuando es tas  mujeres comienzan a 

v iv i r  con los padres d e  s u  esposo,  ellas  t ienen que acatar  las  

brdenerj d e  l a  madre  de Pl y a vece5 de las  hermanas de P I ,  de lo 

contrario empiezan a tener serios prob1ema.s con e l l a s .  

Esta unidad dornPctica es una  unidad de produccibn en l a  q u e  

el j e f e  de l a  unida .d  es padre y esposo, o bien  e5  sblo el  esposo. 

Estos pa.dt-es de familia  trabajan: como e j i d a t a r i o s ,  o en e l  
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Hotel Balneario  Comanjilla, CJ en  Lebn  como albafiiles,  o 

comerciantes u obreros .  L a s  mujeres  esposas y madres realizan  el  

trabajo  dornP~;tico j u n t o  ccn 5us h i j a s  y adem3.s trabajan en e l  

t e j i d o  del  zapato. Los hombre.; sol teros  SOR obreros,  comerciantes 

y ayudan al  campo. Las mujeres mayor.& de 15 aiios son obreras  del 

calzado,  las  mujeres menores de 15 aF!osi- tra.bajan en e l   t e j i d o  d e l  

zapato a d0mic.i l i o .  Los ni6os y la5 nibs ayudan en e l  campo y a l  

t e j i d o  del  zapato  respectivamente. Tcdos contribuyen de  una u 

o t r a  forma a l a  manutencibn de l a  unidad  dorn12stica. 

En lo que se r e f i e r e  s. la contribucibn econbmica de los 

miembros  de l a  unidad domestica, va a depender de la  posicibn que 

ocupen al   inter ior  de Ps ta ;   as f  como tambien depende de cuantos 

son l o s  miembros que trabajan, en q u & . y  cuanto e s   l o  que  pueden 

aportar. Los h i j o s  obreros  aportaran mas dinero a la   casa que los 

h i j o s  qu.e trabajan en e l  campo como jornaleros ayudando al  padre, 

ya que los pvimeros tienen un s a l a r i o  seguro  cada semana. L.os 

padres que son comerciante5, meser05 o taxistas  aportan, rnas de 

l a  mitad al  gasto  familiar,  alrededor de un 65% de l o  q u e  ganan. 

A veces  se  observb  el  casa de un hi jo   jornalero  que ganaba tan 

poco que no contributa  al  gasto  farniliar, mas por 5er jornalero 

recibfa  techo y comida. 

Tambien se v i 8  que cuando e l  padre es e j i d a t a r i o ,  105 h i j o s  

contribuyen con mas dinero pues & t e  gama muy poco. Todo lo q u e  

los hombres aportan es para. l a  rnanutencibn de l a  unidad 

domestica, incluyendo hombres casados y sol teros .  Ahn los h i j o s  

casados  siguen aporta.ndo u n a  c ierta  cantidad;  mas conforme van 

teniendo  hijos,  se van separando de 10s padres  dejando de 

contribuir econbmicamente. 

. . . . I. , .. ,. , . 
55 



2 

En el caso de la5 mujeres es %it,lilar- la situacibn y tambihn 

depende de la poeicibn que P5ta. ocupe al interior de su unidad 

domestica. Una hija  obrera  aportara dinero  dependiendo  de en quP 

trabajen su pa.dre y sus herma-nos. Puede aportar  una  cantidad 

igual, mayor o menor  que la de 5u hermano obrero. Si el padre es 

obrero, comerciante o mesero,  Pste  .aporta un 60X, y lo mB5 

pmbable es que ella aporte 20% b un 30X de lo que gana y el 

resto lo den sus hermanos. Sin  embargo se observaron  casos en 

donde el padre e5 ejidtario y 10s hermarros jorna.leras y entonces 

las mujeres  obreras tenran  que  aportar un SO'/. b 70% de su salmio 

porque del campo ' no se  obtienk bue.ura "paga".  Esto se daba 

i 

sobretodo para la hija mayor y el padre ejidatario. El dinero  que 

aportan las abreras  sirve para la manutencibn  de  toda la unidad 

dom&stica. e 

La5 mujeres  casadas traba.ja.dora5 a dornicilio aportan un 100'h 

de lo que gan'an para el sosten de su marido e hijos. Ellas no 

contribuyen  econbmicamente  con  toda la unidad domgstica. El 

dinero que ganan  es  sblo  para su n4clso  domestico. De estas 

mujeres, las que son intermediarias del calzado  aportan  de un 80% 

a un 100% de lo que  ganan al gasto  familiar. Su contribucibn es 

bastante  signi+icativa en comparacibn  con las que no lo son> Los 

maridos de estas  mujeres son cjidatarios, sin empleo o con h i j o s  

pequefíoo. 

En la composiciCn de las unidades  dom&sticas se observb  que 

no existen  madres solteras o abandonadas que mantuvieran  solas el 

hogar. Toda5 las mujeres cafadar viven con 105 familiares de 5u 

esposo. Si llegaran a embarazarse antes del matrimonio, las casan 

y viven con los fami l iares  de PI. Si  el esposo  llegara a emigrar 



por mucho tiempo o Gieri l as  abandosma ( sb la  se encontra un 

ca.so),  las  mujeres  seguirfa,?  viviendo con 105 familiares  del 

esposo. De cualquier m3nera, el las   contr ibuir tan a l a  manutencibn 

d e  l a  unidad dom&s;tica y Psta   les  ayuciarta y prote jerfa  

económicamente. 

Muj eve5 t e j  edovas. 

La gran mayor fa  de la5  personas que trabajw en l a  maqui la 

d e l  zapato a domicilio son mujeres. Las personas que trabajan en 

la   fabr ica   te j iendo zapatos son shIo mujeres. 

Son pocos l o s  hombres  que te jen zapato en s u  casa y l o  toman 

como un trabajo  propio (st110 se encontrb a tres q u e  son parte de 

una familia de las  400), ya  que generalmente l o  hacen como ayuda 

a s u  esposa cuando llegan  del  trabajo. TambiPn encontramos 

hombres  de Comanjilla que trabajan en las   fabr icas  de calzado en 

L e b n ,  pero no se dedican al t e j i d o  del  zapato sino que se 

encuentran  realizando  otras  etapas  del proceso praductivo, en l a s  

maquinas por ejemplo; G en la cadena de montaje. Hay algunas 

mujeres d e  Cotnanjilla que trabajan en la   f8br ica  y no se 

cnhcuentran tejiendo,  estan en el mismo departamento  pero se 

dedican a otras  operaciones. Son muy pocas. tambien hay n1ujere.s 

que estan en otros depat-tamentas pero no san de Comanjilla. 

La5 niiias y algunos ni?ios impiezan a t e j e r  desde los 6 & 9 

años de edad. La  edad de l as  mujeres q u e  te jen e1 zapato a 

domicilio  fluct&a  entre 1 0 5  6 y l o s  45  afios de edad,  habiendo 

mujet-es mayores y hasta  algunas  ancianas que ayudan a hilvanar o 

a cortar l o s  h i 1 0 5  sobrantes. Las mujeres cuando cumplen l o s  16 

a6os estan en edad  de entrar a la   fabr ica .  hay quienes  fal5ificat1 

s u  acta de ncirniento,  alterando l o  edad para que las  dejen  entrar 



antes. E l  tiempo que  duran trabajando en ]la fabrica  f luctaa  entre 

los 2 y 7 afios. Entre l o r  17 y 22 anos se  salen de l a   f a b r i c a  

para casarse. Una vez car,adss,  estas  mujeres  continhan  la maquila 

del zapato a d m i c i l i o   h a s t a  edad a.vanrada. 

Las  mujeres que trabajm la. maquila  del  zapato a domicilio 

non casi  toda.;-  mujeres  casadas, con excepcibn d e  algunas  mujeres 

so l teras  mayoves d e b  a h s  y mujeres menores de 1 5  afíos. Las 

mujeres que  van a la   fabr ica  de Lebn a trabajar  como obreras s ~ n  

todas  solteras,   excepto una mujer que es t& separada pero qs 

hermana del j e f e  del  departamento. respecto a es te  p u n t o  e l  jefe 

d e l  departamento de t e j  ido comcnt-B: "La empresa tiene  reglamentos 

donde se  requieren  edades, se requieren grados d e  es tudios  y 

sobretodo,  ahorita tenemos por norma definitivamente  hasta  cierto 

p u n t o . . . ,  d i g n  es to  porque hay muchas mujeres  casadas D viudas 

que necesitan el t raba jo ,  mas no se dan  en e l   area  d e  produccibn, 

no se contratan  personas  casadas, n i  con h i j o s  en t e j i d o ,  en 

otros departamentos s t  pero son de Lean. En cambio sf se aceptan 

que sean  casab:s.s las  que vienen  del  rancho por sus tareas y se 

las  l levan a su casa,  (.  . . I  estan aseguradas. 

Rosa.rin (soltera,   obrera)  comenth  que e l l a  ha v i s t o  que  en 

la   fabr ica  han admitido a algunas  mujeres  casadas  pero son de 

Lebn y no l a s -  panen  en te j ida ,   s ino  en otros departamentos y a 

las del  rancho no l a s  admiten casadas. El la   piensa que esto se 

debe a l o s  hombres del  rancho, "...peque e l l o s  piensan que la5 

mujeres van a seguir corno si fueran solteras y luego hay 

chismes. 

Sera -tambiPn  importante tornar en cuenta e l  papel de l a  

fabr ica  y a  que Psta no l e  conviene  admitir a mujeres  casadas 



'porque se ver-fa  obligad3 3. c~tbrir   prestaciones IMSS por 

maternidad,  tiempos de parto y lactancia,  guarderfas. para la. 

fabrica es mejor tener mujeres que s e ~ n  eventuales porque s a l d r h  

a casarse en unos a605 s i n  crear anticperfad carecen de 

tradicibn de lucha crbrera. 

La5 mujeres casadas; trabajabaras a domicilio  suelen  tener a 

sus h i j o s  ent,be l o s  17 y loo  23 años, dependiendo de si fueron 

obreras antes .:-de ca5at - s~  o no. Tienen de cinco a ocho h i j o s ;  

el las atienden, a sus 

l e 5  van enseaando a 

solteras no tienen 

mujeres casadas con 

Comanj i 1 la.  

hijos  mientras te jen  zapato,  al mismo tiempo 

s u s  h i j a s  corm hacerlo. Las mujeres obreras 

h i j o s ,  y3 que en l a   fabr ica  no admiten a 

h i j o s ,  ni madres so l teras  procedentes de 

Se observa entonces que el estado c i v i l  sera determinante 

para ver  en que t i p o s  de trabajo se inser ta   l a  mujer trabajadora, 

ya que en l a  fabrica no admiten a mujer "5  casadas. 

La escolaridad de las  mujeres que tejen  zapatos es variada. 

Las mujeres  obreras de la   fabrica  t ienen en su mayarfa l a  

primaria  completa; a diferencia d e  las  mujeres  trabajadoras a 

domicilia cuya escolaridad var fa  entre primero y cuarto de 

ppimaria; es to  e s ,  entre l a 5  mujeres . casadas que nunca fueron 

obreras y comenzaron a t e j e r  zapato. a domicilia. Actualmente 

esto ha var'ia.do porque l as  mujeres que se han salido de l a  

fbbrica  para ca5arce ys. tenfan  primaria  completa. 

Se han seiíala.do algunns de l o s  condicionantes 

socioculturalec que permean l a  oferta  de fuerza  de trabajo y en 

el l o s  se puedan analizar  caracterfsticas  importantes a 

considerar. 
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Primeramente el n~mera de  personas que trabaja en esta 

actividad maquila o fabrica,  asciende al 50% de la poblacibn. 

(Datos que considera van en ascenso). 

Alrededor del 95% de lac, persanas  que  tejen  zapato  son 

mujeres, el a t r o  5% son esposos o niños que ayudan. Hay gente en 

Comanjilla que opina que en un principio se escogieron mujeres 

porque el tejer  era un trabajo  "propio  de  mujeres" y los hombres 

se debfa.n dedicar al trabajo del campo, o bien a  trabajos  fuera 

del rancho. Carno la sra. Alejandra quien comentb: "10s hombres rlo 

son buenos pa!' tejer  tienen unas mano.tas, imaglnese al jalar el 

hilo, pos lo romperfan.  Ello5 no saben  tejer, en cambio las 

mujeres  tienen  manos m& chicas y ellas sf saben tejer mejor." 

Ella piensa  que las  mujeres;  ernpezaron a tejer  zapato  porque 

tienen  fuerza al tirar del hilo y las t-tornbres tienen  tambign 

fuerza, pero este  trabajo es de mujeres. Al igual que Alejandra 

encont.6 a m B s  mujeres que piensat?  .asf,  lo cual lo  podernos 

atribuir  a  toda  una  educacibn  manejada por una ideologfa 

patriarcal  impuesta por siglos.  Ella  marca cual ha sido el papel 

de la mujar para e1 trabajo en esta  sociedad. Si ella fue  educada 

para ser dbcil,  delicada,  frAgil, lo mas obvio e5 que busque 

t rabajos probias a Elstas caracterfsticas. 

Los que manejan la demanda de fuerza de trabaja  saben  cuales 

son las csracterfsticas de la mujer y por eso la5 ponen en 

puestos o en trabajos de este:tipo.  Porque  conviene a 105 

i nterese de la producc ibn. 

En el capitulo I1 seXalP chrno el hombre u5a la mhquina 

pespuntadora, la mujer  teje, no pespunta,  ella. usa la aguja y el 

hilo, objetos que se relacionan  con lac, actividades  propias  de la 
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mujer; por eso es que el  hoFltbre no teje. 

Si anal izamos n3.s pro-fundamnete la  cuesticjn veremos que 

tambien se llama a trabajar a las nujet'es porque al ser poco 

valorado  cualquier  trabajo que realiza esta, &5te  tambiPn sera;.  

poca valorado y por  lo tanto  menos rernunerada.  Adem& de que ba 

maquila a domicilio  como he dicho,antePiormente es un trabajo  qye 

posibilita  bajos  costos  de  produccibn. 

S i  a la5 variables  ya  mencionadas .%er rt>ujet3es, hacer trabajo 

de maquila a domicilio-, lo sur~a.mos que viene de una  "rancherfa" 

es mas factible que asf 5e justi+iqits el pago a destajo y ka 

explotacibn rsal que 5e hace de ellas. Consuelo  (soltera obrera)  

comentb que cuando  entre al taller ios duefios dijeron que los 

hombres no podfan hacer ecte  trabajo,  porque  aquf  ellos  ganaban 

menos dinero y esto no es igual que lo que sac.3.n ellos  trabajando 

en la fabrica de Lean. "En cambio para las mujeres de a q u f  es 

poquito  dinero y esta bien". Una de las opiniones que al respecto 

dib el señor  Ornelas  fue que este  trabajo es "...propio de la 

mujer  puesto  que es ella la que  lleva la aguja y el hilo. O sea 

que  siempre al hombre, sobre  todo q u i  en MPxico por nuestro 

machismo e ideosincrasia, pues. al vernos  con nuestro hilo y aguja 

como  que rtos sentimos mal. ' l .  Esta forma de pensar refuerza lo 

antes dicho. 

Sin embargo,  tambiPn  pude encontra-  otras  opiniones de 

varias  trabajadoras  a  domicilio y obreras que no saben exp.licarse 

por que comenzaron  a t e j e r  las mujere5, si los hombres 10 pueden 

hacer. Lo cual nos pueda hablar de roles tal vez no tan 

interiorizados. Como Herminia  (casada,  maquiladora a domicilio) 

que sefiala: "dicen que este trabajo es de puras viejas, mhs yo 



pienso que los-. hombres  tarnbian podrfan ensezandosc. *.  Inclusive 

se comenta que algunos hombres  ayudan a sus esposas a terminar 

 US tareas ,  y .  que l o  hacen a escondidas sin que se l e s  vea. 

Parece  ser que."EIl rol  del hombre este  lo  t iene ma5 interiorizadu 

que l a  mujer.'  Actualmente p i e n s o  que e s t a  concepcitrn esta 

cambiando .en el rancho ya que hay mujeres que piensan que no e.5 

un trabajo  exclusivo de e l las ,   .pues  empiezan a enseñarles a sus 

h i j o s  varones e l   t e j i d o  del  zapato. 

S i  se  juntan  la5  variables  ante5 mencionadas: edad, sexg, 

estado  c ivi l  y w3mero  de h i j o s p  se encuantra q u e  se e5ta  hablando 

de una situacitrn en  que l a  mujer esta  ante una disyuntiva: s i  e5 

sol tera ,   entrara  a trabajar  COMO obrera; si e5 casada,  entrara a 

t raba jar  como maquiladora a domici 1 i o ,  

La mujer t iene que "decidir." qua tipo de trabajo'  quiere 

hacer. Hay muchas mujeres quo no tuvieron l a  oportunidad de 

dec id i r   s i  5er .obreras; o trabajar  en la  maquila a domicilio, ya 

que estaban  casadas y con h i j o s  cuando decidieron  trabajar por lo  

que entraron -d..irectamente a ser maquiladoras a domicilio; por 

ejemplo l a   s r a .  Ma. Luisa,   la   sra.  Carmela o la  sra.   Teresa. 

S i n  embargo  vemos  que las  nuevas generaciones de mujeres de 15 o 

16 a6os pueden e l e g i r  hasta c i e r t o  p u n t o  s i  casarse y ser 

maquiladoras a domicilia o o si  ser pvimsro obreras, luego 

casarse y despuPs trabajar  en s u  casa. 

La escolaridad no ha s i d o  hasta hoy una variable 

sociocultural importante  para  ver cuando y temo trabajar  en e1 

zapato, ya  que  en la   fabr ica  a e l l a s   l a s  aceptan con y s i n  

primaria;.  completa e incompleta. Y seqdn el j e f e  del departamento 

de t e j i d o  de l a   f a b r i c a   e s t e  es, un trabajo en e l  que  no se 
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requieren  estudios, menos a&n la tr..z.bajadora a domicilio. 

El sr.  Ornolas  dice: " Ahor i t s  estamos exigiendo  severamente 

la primaria completa.. Solo en el arca de tejido no la  exijirnos 

porque la mayoria de la gente de esta brea., o sea las muchachas 

de  tejido pos son personas que.. . vaya.. ."  (cambib de tema). 
Es importarstc resaltar que a ra . f t  ae este  trabajo  domiciliar 

se pueden detectar  das  tipos de mujeres trabajadoram: a )  las 

mujeres que cmwnzaron despub5 de casadas y b)la5 mujeres que 

primero  fueron  obreras, luego se casaran y ahora son maquiladoras 

a domicilio. Esto es importante  porque COMO ya dijimos comienza a 

haber cambios en  la escolaridad, cn el  ntkmero de hijos, en  la 

edad para tenerlos y en o t r a s  s s p e c t o s  que se analizaran mas 

adelante. 

En sfntesis, se puede retornar que se trata del mismo tipo d 3  

unidades  domPsticas en diferentes e t a p a s  del ciclo de vida de las 

mujeres. Pasemas a h o r a  a revisarls~s. 

La etapas 

Desde muy temprana edad nií535 y niííos contribuyen a los 

quehaceres  familiares  ayudando al padre o ala  madre en la medida 

de sus posibilids.de5. Los niftos conforme crecen ayudaran a su 

padre en el campo y en ocaciones a su madre a las labores 

domesticas  pesadas corno cat'gar el agua. 

Las ni6as conforme  crecen adquierers ciertas  obligaciones y 

resportsabi lidades a cumplir  dentro de su unidad domPstica,  tales 

como son: el trabajo  domestico, con lo'  que este implica: dar de 

comer a los animales y cuidar a los hermanos mas pequezos, adernis 



d e  i r  a la  escuela,   etcPtera.  Sin embargoo, ahora  tienen una 

actividad mas por hacer; deben t e j e r  unos cuantos  pares de 

zapatos  al  dfa. Se puede decir que el aprendizaje  del  tejido d e l  

zapato en l a s  n i 6 a . s  forma parte ya del  a.prendizaje de su5 

ob1 igaciones f ami 1 iares.  

La sociakiracibn  del  tejido  del  zapato se da  en la   fami l ia  

desde muy temprana edad. Las mujeres q?le a. 5u vez aprendieron 4e 

otras mujeres van ensefiando a BUS h i j a s  e s t e   t r a b a j a  a part i r  de 

los 6 afios; as1 desde pequeñas se les van  dando la  aguja y e l  

h i j o  para  que.sepan  hilvanaplos, luego la piel para que sepan 

prepararla y a 5 . f  poco a poco se van familiarizando con e l  

material y con el   t raba ja   hasta  que l laga el momento en que se 

les puede ensezRar a t e j e r  todo el  zapata. Prinlero  5e l e s  da un 

par y conforme van creciendo fie l e s  van  aumentando el nhmero tie 

parers por hacer, mismos que realizaran cuando lleguen d e  l a  

escuela. 

Se observa que  muchas niñas  entre l o s  6 y l o s  11 atos de 

edad tejen zapatos  mientras sus hermanos de l a  misma  edad juegan, 

como si para muchas familias se t ra tara  d e  una actividad 

"exclusiva de mujeres". TarnbiPn se observb q u e  estas  niiias 

primero  hacfan s u s  tareas y luego saltan a jugar.  Petra  Icasada, 

maquiladora a domicilio) comentb: 'Hasta la5  nifias  tejen, luego 

l a s  regafian en la  escuela porque van mal pot- estar  te j iendo.  

Hay  muchas mujeres  trabajadoras a domicilio a la5 que no le5 

gusta  la  idea de que s u s  h i j a s  e h i j o s  entren a trabajar  a la 

fabrica.   El las  prefieren que estudien:  " . . .una  carrerita serfa 

mejor y 5 i  no s e  puede  pues que entren a la   fabr ica ;  o que 

trabajen en o t r a  casa, nu creo que a todas les guste  estar 



encerradas. u (Petral .  De!f ins. (Casada) tambien expresa su 

descontento pot. ser un traba.jo "surnarnente pesado". Carmela 

(casada) comcntt, que dezea un trabajo alejo\. para sus h i j a s .  Pcjr 

el contrario  otras mujeres trabajadarss a domicilio  expresaron 

que 5f le5 quc, ta . rfa ,  que su5 hijas  entraran a trabajar  a l a  

fabr ica .  E l l a s  ven e1 beneficio ds entrar a e s t a  y ar;f aumentar 

las  "entradas" a l a  ca5a. Por esto  desde pequelias y peque605 se 

les habla d e  124. fhbrice y de lo po)~tt iuo q u e  serfa que entraran a 

trabaja.r  ahf. SePialan que e s t e  e5 u n .  trabajo  seguro porque ven 

que en el campcj ha habido rnucha sequfa.  Algunas de e5ta.s mujeres 

son parientes dol j e f e  del departamento de t e j i d o  de la   fabr ica  

como es el  cao de Alejandra, a la que sf le   gustarla que BUS 

h i j a s  entraran a la   fabr ica ;  ' . . . p o r  siar una buena fabrica  donde 

se hace e l  mejor zapato y donde s e   t r a t a  

aagura que s e r f a  un buen trabajo para 

conocen. 

Entre lar-  mujeres  obreras tambiPn 

diverSEas. Martha por ejemplo  sefiala que 

l e  g u s t a r f a  que entraran a l a   f a b r i c a ,  

bien a l a  gente.' E l l a  

5u5 h i j o s  porque l a  

encon tramos o p  i n i ones 

si tuviera h i j o s ,  si' 

aunque prefer ir  fa que 

estudiaran una carrera. A diferencia de Rosario e I n G s  a la5 que 

les gustarfa qwe 5u5 h i j o s  trabajaran en otra  cosa,  ". . .fueran 

independientes y que nadie los mandara." 

Actualmente las  mujeres de Cornanj i l l a s  una. v e z  que tienen  la 

edad de 15 t, 16 aiíos, tienen  la p o s i b i l i d a d  de incorporarse al 

proceso  productivo de l a  fabr ica  como o b r e r a s .  

Las madres de esta.5  trabajadoras i m p u l s e !  y d a n  e l  apoya 

necesjario para que es tas  mujeres entr'en 2. la fabr ica  a 

determinada  edad, como- Teresa  (casada, rnaqui ladora a domici 1 i o )  



quien comenta:". . .me urge que mis hi. jsc; crezcan y entren a la 

fabrica." AQn la5 madres que no deseaban que sus hijas  entraran 

terminaron por impulsarlas, al sentir la cr"iis econbrrlica. 

Como se observa es aquf donde va a ser  determinante la 

posicibn  que guarde l a  mujer al interior de su grupa domPstico. 

Hasta antes; d e  1972, las mujeres menore4 de 15 aces, cumplran con 
ciertas  responsabilidades  domesticas, su vida continuaba 

casandose  entre los 15 y los 20 a5os; adquiriendo as< otro lugar 

y otras  responsabilidades  (en su unidad domastica)  como  casada y 

como madre. Actualmente  esta  situaribn ha variado  debido al 

trabajo en las  fabricas,  ahora  antes de los 15 aiíoc, las rnujerss 

siguen  cumpliendo con sus responsabi 1 idadcs domesticas, a s r  como 

tambiPn  con la maquila del zapato en su ca5a ; ayudando as{ a su 

madre. En cuanto  cumple 105 15 años, si e5 solteva, 5in hijec 

pasa a tener la posibilidad  de  entrar a trabajar a la +.$br.ica en 

calidad de obrera. 

La gran mayorfa de las mujeres que han entrado  a  trabajar a 

la fabrica,  primero  aprendieron a tejer el zapato en sus casa y 

posteriormente  entraron la fabrica.  Estas  mujeres  salen de un 

proceso  productivo  domiciliar y entran ir. ot ro  proceso  productivo 

fabril. DOS condiciones de trabajo  distintas; de la casa a la 

fabrica y un solo  proceso. de trabajo. 

Hay obreras que comenzaron en el taller que estuvo en 

Comanj illa y que luego 5e trasladaron  junto  con Pl a las demas 

plantas  de  Lebn y que  actualmente  siguen en  la fAbrica;  estas 

mujeres son pocas y son solteras. Otras mujeres  comenzaron en el 

taller, luego lo dejaron y despues de unos  a6os  regresapon a 

trabajar pero ya en la fabrica de Lean. Otras  dejaron el  taller. 

6 6 



para  casarse y fueron las primera% trabajadoras st domic i l io .  

De las  entrevistas  real izadas con la5 obt%eras  sobresalen 

varias  razones que las  impulsaron a empezar a trabajar  el  zapato. 

Primeramente  encontramos que las  mujeres 5e animar-on a trabajar  

por problemas  econbmicos dentro de l a  unidad domPstica. E l l a s  l o  

hicieron s i n  que s u s  padres ins i s t ie ran-en  que trabajaran. y a  que 

son padres que piensan que e l  hombre e5 e l  quedgbg mantener e l  

hogar y no la. mujer, corno es e l  caso de Ines ; estan tambiPn las 

mujeres que et-ttraron a trabajar  presionadas por s u 5  padres corm 

lo  cuenta  Cel.ia.  Otras  mujeres  entraran a trabajar  por ganar s u  

propio  dinero y no tanto para ayudar a l  hogar CQMO lo s e h l a  

Rosario: " . . . y  as1 no pedirle  dinero a nadie. Yo entrP porque me 

9 u s t t t  e l  dineru y para pazar el  dfa  aqut, en  que no hay  nada mhs 

que hacer que esto del  zapato y pues prefiero esto.'Corao Rosario 

hay varias ~ I I U ~ ~ V ~ S  obreras que si bien ayudan un poco a l a  

manutencibn del hogar, usan su s a l a r i o  para beneficio propio. 

otras  mujeres  entraron porque tenlan hermanas y primas at>[, que 

l a s  alentaron  mostr&ndoles  las  venta.jas de ganer dinero y 

.ayudar a la familia;  como es el caso de Sara que  empezB a t e j e r  

en s u  casa cuando s u  herma.na ya  estaba en la   fabr ica .  E l  l a  se 

anirnb a entrar y ahora lleva  cuatro aAes a.hf. Es muy probable 

que las  mujeres que tienen hermanas n hermanos en la   fgbrica  no 

den  mucho dinero a BUS casas,  ya que l a  hermana o el hermano l o  

da. Marttha ' ayuda a s u  ca.Ea con $l ,OOC).QO cada %.emana y con lo que 

sobra se compra ropa, cosmet icos; o cosas para s u  casa. Rosario 

cuenta que ayuda poco a s u  familia,  "so10 5 i  l a  necesidad es 

grande, s i  no, no." Ella   gasta  ELI. dinero en todos l o s  " ~ e r t e s t ~ r e s  

de ías mujeres"; en cosmPticos, ropa, calzado y algunos muebles 



como maquinas de coser,  un f-apc*vct, un gabinete, una cama, 

otchtera.  Celia O. aporta a 5 u  casacon $1 50Cj.00 tr $2 000.00 a ía 

semana, l o  que s i g n i f i c a  unas 3/4 partes de s u  s a l a r i o ,  l o  demas 

es para e l l a  y al  igual que las  dernbcompra coc,m&ticas y ropa. 

Entonces de las  obreras  entpevistadas se v i b  que aportan a 

su5 casas un 30%, 40%, 50% y hasta un 70% de s u  s a l a r i o ,  con Jo 

que cubren l o s  gastos  principales de. l a  unidad dorn6stics. Las 

obreras que dan mas diners son l as   .h i j as  de e j i d a t s r i o s ,  o de 

dbaAiles cuyos hermanos son tambiets campesinos o jornaleros;  o 

bien son l a s   h i j a s  mayores. Aquellas que son h i j a s  d e  meseros o 

de comerciantes en L.ebn, c que tienen 319fit.r hermano otrer-o 

aportan menos, ya  q u e  son l o s  padres 'Los que aportan mas, por la 

misma concepeibn d e  que e s   e l  hombre. e l  que debe mantener a la 

fami 1 ia .  

Mientras  estas  mujeres  fueron  trabajadoras a domicilio, su 

trabajo  se  consideraba como complemento y una  ayuda a l a  madre, 

para l o s  gastos de l a  casa. Y cuando entran a t raba jar   l a  

fabr ica ,  su t raba jo  ya no e5 cortlplemento, sino que es el t r a b a ~ o  

que sostendra. a la   fami l ia ,  es e l  ingreso que solventar& una 

buena parte de las  necesidades econbmicas de l a  unidad dornbstica. 

Es dec i r ,  en l a  en que se es obrera y 5e aporta  dinero a l a  

casa, en esa medida se empieza a trancformar BU pasicihn en el 

hogar. Lo importante de esta tt-s-lsSormacihn e5 e l  pasar S ser 

obrera. y as€ contribuir con un ingreso ;J que en algutsos casos se 

convierte en j e f a  d e l  hogar-, ya que Oste dependera econtrmicarnente 

de e l l a .  

Todas las  obreras dan dinero a 5 u s  casas, unas rn.3.s que otras  

segt~n  las  necesidades econtrrnicas de l a s  unidades  dom&sticas. Pero 



e5 importante sefialar  por ejemplos aue los muebles que ellas 

campran son de uso com&n. Si llegan a comprar una COn5Dla, la 

sala o la estufa,  Pstas 5eran de uso  comdn,  con lo que Isalen 

beneficiados  todos los miembros  de la familia. Sin embargo, se 

observb que cuando  ellas se ca5an se Llevan a su nuevo hogar la 

mayorfa de las cosas que  compraron es$ando solteras.  Como se ve 

en el caso de Sara, quien ha adquirido  muchas  cosas en los cuatro 

azos que llev%  en la fabrica. Sin  embargo,  proximamente se va  a 

ca.sar y piensa  llevarse  muchas cosas que compqb. Solo  piensa 

dejar las camas que obtuvo para sue  hermanas, la mesa  donde 

comen y la estufa que 58 la dib a  su madre. Es importante notar 

que ella no se lleva un mueble  como la estufa,  porque esos 

muebles los tendra de u50 comdn ron los padres de su esposo; es 

decir, da  a.lguna manera  ella tierten que depender de la familia de 

P1 y estar  Eubordinada a la autoridad de esa  familia. Si ella 

pudiera  llevarse esos muebles  cambiacian  la5  relaciones  entre 

ella y la familia de &l. Se llevar-.,$ sblo  aquellos que no 

impliquen  una  independencia de la fami,lia de &1 y menos  desde el 

inicio del matrimonio, 

Cabe entonces 5eKalar que 5u 5itu.acibn de obrera ha 

fomentado  una  serie de cambios en lar; actitudes; que presentan los 

miembros de la famil ia hacia  ella ;’ vicevet%sa. Cambios que se 

manifiestan  desde el momento  mismo en que cambib su posicibn 

dentro  de la unidad domPstica de tt-a.bajadora a domicil io  pass6 a 

ser obrera. 

E s t o s  cambios de actitudes van a depender de cuanto  aporte 

ella al gasto familiar; si su contribucibn es fundamental para 

que subsista la unidad domestica o 5i e5 considerada como 



complemento. 

Una  de lac, maneras en que 58 rttatlifieeta este  cambio e5 en 

como se respeta la auto?-idad del padre.  In&+, pot-  sjerllplo, aporta 

1 1 4  parte de. 5u salario a su casa y le debe obediencia en todo a 

SU padre, ella no puede decidir algo importante en su casa, en 

cambio  Martha O. cuyo  aporte es de 314 parte5 de su salario es 

t.omada en cuenta para las decisiones de la familia y SU padre no 

la  regaria como antes. 

El ser nbrera les va a dar la. . posibilidad de  ganar m85 

dinero, pero tambiPn van a adquirir m.as responsabilidades  hacia 

la fbbrica y hacia su casa.  Esto hace que la gente  tenga un trata 

distinto  hacia  ellas,  diferente de cuando  eran  maquiladoras a 

domicilio y mefiares de 15 afioc. 

El ser obreras  se vuelve un status en  la unidad domestica. 

Algunos padre's hombres  de  estas  mujeres  obreras se sientes 

satisfechos de tener una  hija que sea  obrera de la +Abrica, 

porque se  elsvb e1 nivel de vida de  la unidad dombstica. Pero 

otros padres  varones no  les pat-ecib  el hecha de que su5 hijas 

entraran. Tal vez se  deba.a la autonorda que adquirieron o 3 que 

se podian pervert ir. Los padres  exigirAn de ellas 

responsabilidades en el trabajo, para que na se salga de ahf, que 

sea  responsable de sf mima, que 5epa  cuidarse en  la fabrica y de 

sus compañeros hambres, as( como ta.mbi&n que cuide de su salario. 

El hecho de que sea obrera y aporte un ingreso  significativo  hara 

que la familia la tome en cuenta para las decisiones,  sobretodo 

de tipo  econdmicn,  seguir&  respetando :a autoridad del padre en 

mas ni su padre, ni hermanos tendran nanifestaciones de violencia 

hacia  ella, se le omitir& de ciertas  responsabilidades y roles 



dombsticos,  como cocinar; lavw ~ V I O ~ C S ,  lavar  ropa. Del quehacer 

domestico se encargaran pclr completo su madre y her man^. C a n  

este  trato  ellas  sienten que han adquivido un lugar especial que 

no tenfan. 

Al igual que la unidad dombstica, la comunidad brind,a 

respeto y apoyd; a  este  trabajo,  principalmente por 105 bendicios 

econbmicos  que’ ha traido. La  gente de Comanj illa le ha dado a 1.a 

obrera un luqar especial. Porque el ser obrera es como habqr 

subido un esjcal’afbn en la escala  productiva, y por  los beneficiqs 

econbmicos  de  este  trabajo, ya que tambiQn implicb que las 

unidades domGGticac, subieran corno “clase  social” dentro del 

rancho. Es decir, se van adquiriendo  mejores  condiciones de vida 

que 58  manifiestan en tener radio o consola,  televisibn, 

refrigerador,  muebles,  casas de ladrillo, etchtera. La  gente ha 

sentido que con eso ha mejorado su rjituacibn econbmica. 

Se puede  decir  que  estas  obreras por  el contacto  que 

guardan  con  Lebn van apropi2.ndoss de 105 valores de esta 

sociedad,  alerandose  cada vez mas de los propios. Considero  que 

estan  viviendo- un perrodo de transicibn  entre sus valores y los 

rruevos valores  de  una  sociedad  occidentalizada.  Algunos  indicios 

de esto  son por ejemplo el hecho de que la5 mujeres  estan 

rechazando la  rnanera. de vestir de  sus  madres y estan  aloptando la 

manera de vestir de  Lean o de 135 revistas  que leen; (ver Cap.1). 

Ahora  aceptan casarse con la gente de Lebn y no nada mas con la 

del rancho. Lac  fiestas del rancho son pagadas  ahora  con el 

dinero que aportan las obreras,  cuando  esta  funcibn les 

correspondfa por completo a los ejidatarios. Se pintan la c w a ,  

usan perfumes  que no usaban mtes, etcbtcra. 



Algunas obreras, nos dicen que en el rancho se les ve cot1 

respeto y son consideradas  superiores por- ser obreras.  Rosario ' 

comenta que sobretodo los hnmbres la5  ven asai por ganar dinero. 

"Siempre  fueron  ellos los que dabsrr el dinero y ahora la cosa ce 

voltea". E s t o  ha sido  otra  aspecto importante a considerar.  Antes 

eran el esposo, el padre o el hijo quienes  contribufan al gasto 

familiar,  ahora es tambi&ta  la mujer la que tiene la capacidad  de 

poder llevar dinero  a la casa. Por la.-que ha dejado poco a poco 

de estar subordinada a 121. € 5  decir, l a  mujer ya no estb 

supeditada  a 5u esposo o al padre en el aspecto  econbmico,  pues 

ya puede mantenerse o contribuir al gasto  familiar.  Ella aporta 

d i nero ahora y eso va a hacer que cambien 105 roles 

establecidos, en  la  medida.  en que el hombre ya no set-&  e1 hnico 

miembro del hogar que lo mantiene y del  cu.a:  dependerr los demas 

miembros. 

U n a  anPcdota que nos ilustra la importancia de que estas 

mujeres ganen su propio  dinero e5 el siguiente: para la fiesta 

del rancho  que se celebra en diciembre de todos 105 Gas, 

anteriormente  todos los hombres del  trancho incluyendo 

ej idntarios, jornaleros,  comerciantes y demas  trabajadores, 

contribufan  econhmicamente para  realizar la. fiesta. S i n  embargo, 

en cuanto las obreras  empezaron  a  ganar m A 5  dinero y el trabaj~ 

en el campo iba empeorando,  ella5  empezaron a aportar  una cierta 

cantidad de dinero para la fiesta,  hasta que Gste 5e convirtib en 

el principal aporte  econbmico para Psta. En e1 ai50 de 1983, 

algunas  personas  encargadas del rancho como el delegado 

municipal, el presidente y el tesorero ejidal le5 pidieron d inero  

a las obreras  como en aiíos anteriores.  Ese año las obreras 



decidieron no  dar " c i  UYI ~uinta'' i3ar.a la Siesta pues 5iempr.e 

habfa  muchos borvachcc, que despuPs lar rmlesta.ban e impedean que 

ellas  disfrutaran del festejo. Por lo: tanto corno no hubo dinero 

para f a  fiesta.. . no hubo tal. 

De las repercusiones  socioculturales importantes qua podemos 

observat. en las mujeres  obreras, se encuentran: por un lado los 

cambios que hacen en  e1 a r r e g l o  de SUI personas  como es el 

vestirse  diferente  de como se vestfan antes y por  lo tanto 

diferente  de las demBs  mujeres del rancho;  esto las hace sentirse 

distintas y 'alcanzar el status que desean, como Celia not 

sje6alaba se pueden  comprar el vestid9 que desean, los cosmCsticos 

y hacer uso de su dinero corno mejor iss  par-ezca, Celia comenta: 

* .  . .antes me vest fa como m i  manla, el la me compraba l a  ropa, ahora 

me la compro yo en Lebn en la tienda  "Levis". '. Ella  siente que 
se viste diferente  desde que esta en ? a  fabrica.  (Ver  vestuario 

Cap. I ) .  

Sara  tambiPn  dice que se arregla mh5 que antes ya. que 

*...antes no tenta las suficientes pinturas para pintarme, pero 

ahora sf. Antes le ped ia  dinero  a m i  hermana  para  comprar  algo y 

ahova es a mi gusto. Me visto  diferente  porque no uso la ropa de 

antes, compro lo que esta de moda5 que v a  saliendo, y esta 

me gusta mas que antes. .Lac_ que no trabajan aunque tienen deseos 

de comprar algo no lo compran y ya sl porque gano mi dinero. ". 
Sara  señala que  aunque se viste  diferente a las otras  mujeres que 

no trabajan  en la fabrica ella no SQ siente su.pcrior ni d i fe rente  

a ellas;. 

De la5 mujeres  entrevistadaE st510 Rosario secalb que ella no 

habfa cambiado su manera  de  vestirse  desde que e,ntrC, a la 
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fabrica.  Ella  comentb: .. "Me visto iqual que -antes, ni mas 

elegante, ni menos. Aquf 5i tjay muct-las que compran  vestidos y 

tacones, pero aquf que les duran, aqul no lucen las cosas, en 

Lebn  sf  lucen m&s. Son muy envidiosas de las cosas y de la ropa. 

A mi no me pr'.eocupa  la moda. '. En efecto, abservC que a Rosari.0 

no le preocupa  mucho la moda en su vestuario  diavio, como a las  

demas  mujeres  abroras que van elegantes a la fabrica, el  la no; 

solamente en $:los dfas de fiesta. En cambio  Celia F.  (soltera, 

obrera) comentaba que  ella no 5e siente  diferente, ni superior :a 

nadie y se p~ctlo observar en ella  todo lo contrario con 5u5 

actitudes y su vestuario. 

Ines  comenta que ella sf carnbib su -Forma de  vestirse, ahora 

lo hace a la rnada pera se6iala: "'La5 mujeres de aquf son chocantes 

y presumidas  porque  ganan  dinero y se sienten  superiores, no S& 

por quc. " . 
En f i n  , :,las mujeres  obreras han  ido adoptando la  nlanera de 

vestir que les viene de otra  ciudades  como da Lehn, Ciuanajuato, y 

de los medias  masivos de  comunicacibn.  Esto les d a  un status, 

seguridad y un lugar diferente en  la unidad dom6stica que les 

gusta y las hace  sentirse bien. 

La5 mujeres se"n.lan que tarnbign  e1 habet- entra.do a la 

fabrica les- .ha  dado la oportunidad de relacionarse mas con 

ot ro  medio ambiente. Es decir, ahora se7ís.lan que tienen  amigas, o 

que pueden tener novio.  Como Martha que nos dice: "Antes yo no 

sal fa para nada de m i  casa, aknra salgo mas, tengo  amigas, voy a 

fiestas,  tengo  novio,  (&=te es de Lebn) . " .  Celia O. dice: " M i  

vida carnbib desde que entrg a la fabr ica,  antes estaba no SP 

camo, en  la nada, a nadie le hablaba y ahora sf tengo amigas.". 



Ademas  de q u e  se ha art:pliado EU red de relaciones,  las 

obreras  se  relacionan  dentro del ramcho con l a s  d e m a s  mujeres 

obreras. Sus anter iores  ami535 que se casaron o que son mB5 

chicas que  e l l a s  y que no han entrada 3. l a   fabr ica  ya no formw 

par-te de su nhtleo de amistades. In& comenta que cuando e l l a  no 

trabajaba.  las  mujeres de la   f8br ica  tio l e  hablaban,  ahora que 

esta en l a   f a b i c a  ya l e  hablan, son s w . 5  amigas; l as  del  rancho 

ya no Lo son. 

Celia O. comenta q u e  e l l a  si tuvo  que dejar a s u s  amigas que 

' tenla en e l  rarttcho y que no trabajaban st] l a  fabr ica  para empezar 

a tener amigas en Psta. Plartha d i j o  que e l l a  no se s iente  

superior a nadie, sin embargn, las  amigas que t iene son todas 

obreras.  Dice que l a s  demas le tienen  envidia por trabajar  en la 

fabr ica  y porque s u  padre t iene un carnibn. 

Algunos obreras corm Rosario opinan que  de las  mujeres que 

han entrado a l a   f a b r i c a ,  hay algunas que e+ectivamente 

comenzaron a sent i r se  superiores a la5  mujeres  del  rancho. "S1 

hay quienes se sientes  superiores y se  creen mas, pero  deberfan 

darse cuenta de que todas somos iguales.  Rosario comentb  que 

e l l a  no es a s f ;  que  no se  siente  superior a nadie y e l l a  le 

sigue hablando a todas por igual. Es por esto  que  ya  no se  pueden 

juntar con las  dembs mujeres  del rancho porque sienten que 

pertenecen a otra.  " c l a s e   s o c j a l " ,  y que t a l  ve t  termine e s t a  

etapa cuando se casen,  pera  mientras 5ean obreras, permanecerAn 

a s f .  

Entonces  parece ser  que efectivamente  el haber entrado a l a  

fabrica  le5  abrib  tanto l a  posibilidad de relacionarse con o t r a  

parte de l a  gente del  rancho como con l a  gente d o  Lebn, 
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Guanajuata. Lp importante de esta  posit ibn e5 que a la5  obrkras 

se l es  est& ampliando s u  red de  t.elacione5  sociales y esto 

evidentemente t r a e  cambios en muchos lrnbi tos ,  entre  el  los, en s u  

t i m i d e z ,  en s u  seguridad. 

En relacic3n con el matrimonio,.  algunas  mujeres obrer-35 

piensan que s e r f a  bueno casarse cor1 alguien de Lebn, ya  que esta 

les  tr-a.erfa u n  cambio de vida, de lugar- y de status .  Martha, C U X ~ O  

navicr es d e  Lebn, sen'ala que a ella le gustarfa casarse y vivir  

en Lebn porque ttl e5 de ah{ ,  pevo s i   e l  novio fuera ds 

Comanjilla,  se  casa.rfa y v i v i r f a  en el rancho. InPsj nos comenta 

que no le  gustarfa c a s a r s e  con a l g u i e n  del  rancho: , . . na nlsr 

gusta  nadie de aquf, si me caso con alguien de aquf, buena, pues 

entonces sf me gustarfa  vivir aquTr si no, prefiero de afuera. '. 
Lo qcre se observa en estas respuestas es que finalmente 1 0  

importante  e5 casarse,  peva aCtn asf ~ o b r e s i . 1 e  el hecho de que 

ahora ya piensan en la posibil  i d 3 . d  dc ca.sarse con las muchachns 

de Lebn, con gente  fuera de EU medio. 

En cambio hay otras mujet-es corm Sara a l as  que les  gustarca 

casarse con alguien  del  rancho porque  s u  notfio e5 de ah!. f?asar\io 

comenta que le   gustaría  casarse con alguien de Coma.nj i l l a ,  

porque de lo contrario no veria a su famil ia ,  ademas agrega: 

m . . . l o s  de Lean tienen o tva  forma de vida muy di+erente a la 

m{a."(Rosario e5 de l a s  pacas, mujeres obreras q u e  entrevistP,  que 

pensaba un tanto  diferente  al  res to  de las  dem&s). 

Se podrfa decir  que l a  edad para casarse ha variado en 

Cornanj i 1 la, parque ahora deper:de de otros  factores.  Antet-iormente 

SEI usaba que lac,  mujeres se casaran entre los 15 y los 20 aficlt, 

como lo podemos observar en l as  mujeres que  empezaron a t e j e r  en 
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que se introduce  este  tipo de trabajo y que S@ convierte en 

un medio  importante de sobrevivencia, la5 mujeres  solteras 

abreras  empiezan a retrasar la edad para casarse y por lo tanto 

la edad para tener h i j o s .  

Es decir, se puede ver que las muj*r.tls abren  una  nueva etapa 

en su vida (de los 15 a%os a los 22 aña5). Vernos que este  tiempo 

les esta  brindando  algo  desde el momerta en que deciden retrasat. 

el matrimonio :r el cambio de status cot-respandiente, para darle 

.lugar a un periodo  nuevo er, donde  ellas gozap-hn  de una  posicibn 

diferente al interior de su unidad domestica,  donde podv.8 

disponer  de 5u. dinero, y en ocasiones sepa la que tome las 

decisiones de tipo  econbmico en la fasnilia, ellas  sentiran que 

que la familia  depende de ellas; adquieren un poder que no tenfan 

antes  tendran  amigas,  novios, 5erAn respetadas por  la comunidad y 

por su unidad domestica. Es un espacio nu.evo para ellas  "ffsico 

y temporal", en donde  adquieren un espacio  propio en  el trabajo, 

un espacio  dentro  de 5u unidad domestica y u n  espacio  dentro  de 

la vlda  social de su comunidad, 

He consideradd  e5te  espacio  "temporal" COMO la .  etapa de la 

"juventud' que de alguna forma abren debido a su insercibn en la 

esfera  productiva. 

El paso que sigue en su vida es el matrimonio, mas ahora con 

este  trabajo  +abril  ellas lo retrasan. Se casaran , pero mas 

tarde, a. los 18, 20 b 23 aiios. Por ejemplo Celia. O. cuyo novio e5 

de Lebn, dice  que  desea  casarse rnAs todavia no. Desea  hacerlo 



elespuPs de uno~j affos, cerca da l a s  20 a6os. InPs desea  casarse a 

los 22 a6os. 

Esto lo vemos  corroborado tzn las mujeres  que  +ueron  obreras 

y son casadas. Ellas se casaron a los 18 acos corno Consuelo O., c) 

como  Herminia que 5e cash a los 23 a%gc;\c-. 

Estas  mujeres prei.ier.cn trabajwar  como obreras unos años , y  

posteriormente  contraer  matrimonio.  €Sto  quiere decir., qua ire 

alguna  manera para ellas es sumamente. importante  esta  etapa da-¡ 

trabajo  fabril en la que adquieren xtna serie de situaciones 

nuevas, que no pasaran inadvertidas,  gozaran de ella5 UO 

determinado  tiempo, para dar  lugar despues  a la siguiente  etapa 

de la  vida:  el matrimonio,  con  todas las obligaciones y 

compromisos que con1 leva. 

A estas mujeres mas que gU5jtWle5 el trabajo en si, les, 

gustan las ventajas y beneficias qu,e trae al  iriterior de su 

unidad domPstica, para su comunidad . y  para ellas mismas. Por 

ejemplo InPs corwntaba: "No me gus ta  tejer,  estoy a  gusto por  el 

ambiente, en el que  me paso todo el dia platicando.". A Rosaria 

l e  gustaria  dejar  de  tejer y hacer otro  tipo de t rabajo ;  comenta 

que por un lado sf le gustaria dejar de tejer y por otro lado no, 

en el rancho esta  aprendiendo  corte y confeccibn  parque le 

gustarfa aprendev a hacer atras  cosas y FIO estar en 'la +Abrica, 

" . . . e s  pesadito el trabajo, me canso"; le molesta que el sabado o 

el domingo no pueda hacet. otra cosa que acabar las tareas, sin 

embargo, le gusta platicar con su5 amigas y cada v ie rnes  que 

llega '',..qu& gusto da la raya". A Sara le gusta el trabajo,  las 

amigas, el  lugar:, en f i n  todo.. . , algunas de ellas dicen que el 

trabajo le5 gusta porque no estan aburridas  como en  el rancho. 

http://prei.ier.cn


Como lo dice  Martha G . :  .."=. .aqui en el r-a.ticho me abupp{a mucho 

aunque sf me can50 aquf o all&,  pre-fiero estat. alla  (la  fabrica), 

uno  se  acostumbra. 

Tarnbiin atgunas piensan que la .Fabrica las h a  ayudado a 

superarse en "todo":  "En lo econbmico y en lu personal, en el 

arreglo ,  en lay timidez, en tener amigas"; como lo senalaron 

Martha O. y Celia O. 

Sin embargo, despuhs  de haber gozado de todos e508 

beneficios uno.  se preguntarla c h a  es que dejan todo para 

casarse,  La  respuesta es sencilla. y compleja a la. vez. Estas 

mujeres dejan Godo su  trabajo  fabril  porque al final de cuentas 

ellas tienen  que  seguir  adelante  con lo que taca a su vida. Corno 

mujeres  tiene - u n  rol establecido  que  tienen  que  cumplir  de lo 

contrario se sentirfan  fuera de la realidad,  de su cornunidad y de 

su unidad domPstica. 

El caso de Celia F. es ilustrativ~ en esto;  ella ya de5e.a 

casarse,  tiene 26 aces, pero no tiene novio. Varias  mujeres que 

se re+ieren a su situacibn dicen:  "...ella ya se quedb... 5e v a  a 

quedar de  soltbrona. "; ella  tiene  ganas de casarse. Su prima 

Martha seiiala que Celia 'l.. .se siente  amargada de no poder 

casarse". La  comunidad  espera que ella  como  todas las mujeres del 

rancho algdn  dfa SP case y tenga hijos, cuestiones que  obedecen EI 

esta ideologia patriarcal en quP vivimos. Celia al  na poderse 

casar  queds  fuera de esta norma y sera critica.da y hasta cierto 

punto compadecida por sus ami9a.s. Hay roles  establecidos que se 

tienen que cumplir  tarde CY temprano y que las mujeres no pueden 

transgredi.r sin el riesgo de ser estigmatiza.das. Ahn por ejemplo 

Alejandra  (casada, obrera) de 30 años de edad, es un caso 
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excepcional;  fue por mucho tiempo moquiladora ? domicilio, desde 

hace un año t raba ja  en la   f&.br ica ,  fue abandonada  por BU marido 

desde ha.ce algunos aKic)s, t iene da+ hijo.3 y desea  casarse de  nueva 

y dejar  la  fab.rica.  (Le permiten estar  en la   fhbrica  p~t-que e5 

hermana  de1 j e f e  del dcpa.rtamento de t e j i d o  de e s t a ) .   E l l a  cuenta 

que l e  hubiera  Justado  seguir  casada, pen-o fue e l  marido quien la 

d e j b .  

Rosario nas dice que l e  gu5tarta ca5ar5e y no quedarse so la  

" . . . p o r q u e  sjsrta una carga  para  mi'  familia y ya no me mirarfan 

igual que antes". Martha tarnbiet-t  comentb: " . . . sabe ! ,  a veces 

pienso en no casarme por la  responsabilidad que es pero a veces 

pienso en estar  s o l a  y en quien me va a recoger y ontotrces sl 

quiero. Me s iento   ch iqui l la  para  casarrm." 

Adn cuando 5e ca5et-1 e l l a s  ma.nifestaron su deseo de seguir 

trabajando en la   fabr ica ,  y a  casadas. Es importante hacer notar 

e s t o  porque de alguna manera no desean dejar  las  ventajas qu.e s u  

posicibn como obreras l e s  da. 

Sara  señala que a el la   le   gustarfa  sec~uir   trabajando 

cuando se   case ,  ma5 "...5iempre y cuand.0 m i  marido me dejara. S i  

mi marido me d i j e r a  que no, pues no lo haria, me aguantarla pues 

hapfa lo que P1 me d i j e r a . "  A Rosario tambi&n le  gustarfa 

trabajar  despuPs; de casada ". . . para no estar  s o l a  en el hogar y 

as! ayudar a l  pobre  marido, st110 que no me gustar  fa en lo misrno 

que & l . " ,  e l l a  opina que s.i s u  marido le reclama porque e l l a  le 

pide  dinero y su matrimonio no resul ta ,  ella se pone a trabajar  

o la   de ja  y 58  busca a otro: "Algunos hombres son irresponsables, 

a mi no me gustarfa ~;spararme, aolamante q u e  hubiera muchos 

problemas porque no se ve bien eso desaperarse. Una se debe de 

, . . . ." 



f i j a r  bien en l a  gente con l a  que 5e va  a casar.. 

Es importa.nte hacer natsr qce eG.ta% rtnujot-es de5ea.n casarss 

por buscar urn vida a f e r t i v a ,  p ~ r  zeq.dir patrones sociales  (ya 

sea por u n  condicionamienta social) C E ) ~  tanlbiPn por'que hay ut? 

miedo a l a  sciledad y a l a  ve jez .  Igcalrnenta es importante e l  

hecho d e  que se permiten pcr.rsa.r en la pasibilidad de separarse, 

cosa que no se observb en 13.5 mujeres casadas. E s t o  lo piensan 

ellas independientemente de Io qu.e llegaran a hacer. 

Sara que est& proxima a casarse,  tarnbien opirlC3 qus le 

g u s t a r f a  5egui:r tt*abajanda despugs de casada: ". . .me gustarfa 

sequir trabajando para a y u d a r n o s ,  es stn ayuda econbmica, pero 

Gustavo no quiepe que yo t raba je  parque le dan celos, dicen que 
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luego empiezan 105 chismes en la fabrica  de  que 5i ando con 

alguno,  Si Pl na quiere que ya t raba je ,  pues no trabajo, me voy a 

sent i r  muy t r i s t e  pero voy a aguantsrme. * 

igual manera. Desean obviamente, seguir  trabajando y gozar de los 

sus hogat-es, mas todavta podemos encontrar en estas  obreras que 

ven en su trabajo una posibilidad de independencia  eronbmica, 

como en e )  cast! de I n &  quien dire que le gustarfa  seguir 

trabajando  despub ' d e  casada: ". . . de estar en m i  tasa aburrida, 

pues no, si u n o  esta impuesta pues ee. mas faci  1 ,  pero si no, nu 

es 1 0  misma. Adrrnbs si ei msrido se la gasta en borracheras una 

esta sin nada de dinero. Pot- eso no quiero casatvne para que no me 

digan  que no t rabaJe .  I t .  Celia F. t~reilta que e l  ganar s u  propio 

._ dinero le ha dada una sensacibn de libertad 'l.. .en l a  que no l e  

tengo que dar cuentas a nadie... '  

. ,. . 
I '  
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Como ya ,lo mencione,  observ&  que asi como las mujeres 

retrasan la edad para casarse,  tambien  retrasan la edad para 

tener hijos. Si antes  eran  madres  a lo& 17 años,  ahora lo son a 

10s 2C1 b a los 23 aRos. 

Como  setas  mujere5,  varia5 mostraron  interPs para cuidarse 

de no tener rnuclios hijos, no mas de cuat8o hijos. Al rnismo tiempo 

mostraron  su preocupaciibn porque  dicen: que muchas  mujeres se 

enferman 5i se cuidan. Tarnbien hubo mi!jeres como  Celia O. que 

desea  tener "...todos los hijos que Dios'me dO." .  

Sin embargb,  se puede considerar que efectivamente hay un 

cambio en  la maternidad, en el  nlllmero ie hijos, en  la edad para 

tenet*los. Martha G. desea  tener  pocos  hijos * .  . .porque  todo 
esta muy caro ya." O sea?  que la situacibn  econbmica influye 

para estos  cambios. 

Sin embargo,  debido a varios  factores tomo el hecho de que 

la fabrica no acepta  a  mujeres  casadas, de que los esposos no las 

dejan  salir a  trabajar, n i  a&n  por  la misma  concepcibn que tienen 

d'e su vida, ellas se ven imposibilitadak de seguir en la fabrica 

aunque asf  lo deseen. Ser$ un etapa que termina para  darle paso a 

la que sigue: el matrimonio. Mas la etapa del trabajo  productivo 

se transformara y tomara otr-o camino. 

Como  senalP  anteriormente lo importante  de  esto es que ya 

empiezan a haber indicios de formas de pensar distintas s. las 

anteriores,  a las de sus madres. 

Se podrfa decir q u e .  este t i p o  de trabajo  no5  puede dar 

pistas  de un posible  cambio  de ' r o l e s  y de conciencia en las 

mujeres, en un +uturo. 

La nueva etapa de la vida t r a e r &  la-, posibilidad de seguir 
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trabajando de otra  manera y remuneradamente. Se d a r A  paso a la 

maquila  a  domicilio, pero con otra posicibn en  Sa unidad 

domPst ica. 
! 

! 

Una vez que la5 mujeres  contraen  uatrimonio,  posteriormente 

son  madres  con  todo lo que ello implfca. (Estas  mujeres al 

casarse continttan con 105 demhs  condicionantes  socioculturales 

que les toca en esta  etapa  de la  vida.). Es decir, ha llegado la ' 

hora de casarse y al contraer  matriuonio  cambian  su  posici6n 

dentro  de la  uviidad dom&stic,a. Dejan la .posici&n de mujer soltera 

y/u  obrera que tenian, para ser esposas,  amas  de casa y en un 

futuro, madres. 

Estas  mujeres  ya  casadas deben cumplir varios roles 

establecidos y necesarios en  la cowunidad: al casarse  son 

esposas; al hacer e1 trabajo  domPstico  son  amas de casa; y al 

tener  hijos son madres. A s f  van cumpliendo  con lo que se  espera 

de ellas. Es un miembro  de la unidad donl&stica que ha cambiado  de 

posicibn y por esto  tiene  otras  responsabilidades que cumplir. 

Tenemos el caso de Herminia  (casada, . maquiladora a domicilio) 

quien comenta que  estuvo muy contenta en  la fabrica: " . . .pero  me 

entrb la loquera y me cas& porque querfa. Si me hubieran  dejado, 

me  hubiera  quedado en  la fabrica. Mas cuando se casa  una es para 

que la mantengan.". Ella  piensa  que  todas las mujeres Lie deben de 

casar "...es  lo mejor,  porque a uno la dejan solita 5u5 papas y 

luego no la quieren a uno.".'Y agregb que esth mejor. casada  que 

sola. A s i  como ellas, estas  mujeres  entrevistadas desearon 

casarse y seguir  adelante  con lo que les correspondla en sus 

vidas. Sus  esposos son  albañiles,  comerciantes,  meseros, 
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ejidatarios.  Ahora  son madres de  varios hijos. 

Asi dentro de estos  papele5 que las mujeres  cumplen, la5 

mujem casadas han encontrado  una  posibilidad  de  seguir 

trabajando sin tener que moverse  de 5us hogares. Ellas han 

descubierto el trabajo a domicilio del tejido del zapato. Desde 

e1 momento en que se  casan,  cada  una  de  ellas  tiene la 

posibilidad de  formar  parte del grupo de mujeres que realiza 

trabajo  a  domicilio y seguir as[ hasta que ella quiera. ( A  su ver  

al ser trabajadoras  a  domicilio  'les permitir& tener ciertos 

cambios de actitudes que selíalar& mAs adelante.). 

Las mujeres  trabajadoras  a  domicilio  entrevistadas, sefialan 

que  comenzaron  este  trabajo  para  mejorar su situacibn  econhmica 

que empeoraba  cada vez m& por  la crfsis econbmica. 

Por ejemplo  Carmela  comenta que ya no le alcanza  con lo que 

le'da su esposo que es mesero del hotel y e5 por esto que ella 

empezb  a tejer ' zapatos. El esposo de Petra  es  comerciante y nos 

comenta que tampoco le alcanza  con lo que 61 gana; por ello le 

pidib a su hermana  Catalina  que le  enseiTara a tejer y asf  fue 

como empezb. Don'a Maria  Luisa  (casada,  maquiladora  a  domicilio) 

nos comenta que a ella le daba  miedo  tejer, pero finalmente se 

animb, porque su esposo se qucdb sin trabajo. 

A s {  como  estas mujeres, muchas mas, que son  casadas,  se han 

animado  a  trabajar en su5 casas el zapato.  Considero  que  cada vez 

va  creciendo el namero de mujeres que tejen  zapato en su casa, ya 

que  consideran a su trabajo como complemento del trabajo del 

marido. Lo ven COMO una  "ayudadita" a la unidad domPstica y/o  

mientras el esposo consigue un buen trabajo. En esto se puede 

notar la poca valoracibn que le dan a su trabajo,  porque no lo 
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consideran  como un trabajo mas fuerte y pesado. 

Tambien se puede  observar a un pequeiio namero  de  mujeres 

solteras de alrrededor  de 40 ahos que tejen en su5  casas para 

"ayudar"  como ,e5 el caso de Macaria  (soltera,  maquiladora a 

domicilio). ella  comenta que  empezb  a  tejer  porque su padre murib 

y ella  tuvo  que  mantener  a  5u  mama y a sf misma. Vive en casa de 

su hermano, pero de esta manera contribuye a su prop ia  

manutcncibn. 

Como rrrencionP en  e1 capltulo 1 1 ,  enc0ntr.P dos  tipos  de 

mujeres  casadas  trabajadoras a domicilio: al las mujeres quo 

empezaron  a  tejer  zapato en 5u  casa  despuPs de casadas y b )  

aquellas  mujeres que desde  solteras  estuvieron en el taller o en 

la fabrica y que  salieron  de ahf para cawse y continuaron  con e1 

trabajo  a domici 1 io. 

Para ambas  mujeres  este  trabajo  era ideal porque se  tenfa la 

ventaja de seguir al cuidado  de la casa y de los h i jos .  E5 

importante  señalar  que las unidades  domesticas valoran de 

diferente  manera  a  las  mujeres que fueron  obreras  de las que 

nunca lo fueron. 

Al analizar los dos  grupos, he encontrado o encuentro 

diferencia5  cualitativas  entre  ambas  trabajadoras y en la 

posicibn  que cada  una de ellas  guarda  dentro de su unidad 

domestica.. 

Con el trabajo  a  domicilio cambit,  la posicibn que cada  una 

conservaba en su hogar. Las mujeres  que  estan  dentro del grupo 

a), al realizar  este  trabajo  encontraron  una forma de ganar 

dinero  que  solventara las necesidades econbmicas de sus hogares. 

Su posicibn cambit, de  ser ama de casa, madre y esposa, a una 



lo cual trajo  cambios en las actiutdes de ella hacia la unidad 

domestica y viceversa:  de la unidad domP~tica hacia ell&. Su 

contribucibn  se ve como  una  ayuda al marido, un complemento al 

hogar. Sin ernbat-go comenzt, a disponer  de su dinero como mejor le 

pareciera, dejb  de  depender  totalmente en lo  econtjmico,  de su 

marido. Son por 10 general las mujeres$ duefiarj de su lote, ya no 

tienen  suegros.  Viven en el lote con variar; familias  nucleares 

que  son los hprmanos y hermanas  de EU esposo. Son  mujeres  con 

familia de descendencia en donde  ademls de disponer de dinero y 

de su trabajo, su esposo  comenzb  a tener un trato  distinto pat%&% 

trabajadora remunerada. que padfa  contribuir  con  dinero al hogar, i 
I 
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ella, disminuyb la violencia  ffsica, en ocasiones  se  sintlo 

inferior por no poder mantener por completo  a la familia, 

cambiaron  algunos roles. Algunos  maridos  frohibieron en un 

principio  este  trabajo y despues lo aceptaron, los hijos, si eran 

adolescentes,  vieron  con  agrado  este  tipo  de traba.jo que 

realizaba la madre. Como son los casos de Ma. Luisa y Teresa. 

Las mujeres  que  estan en el grupo b),  hallaron  una forma de 

trabajar  como  antes,  tratando  tambiPn de superar la crisis 

econbmica, de mantener el mismo nivel de vida  que  tenfan y por 

lo tanto tal vez buscando ser tan valoradas  como lo eran  antes  de 

c a w s e .  Estas  mujeres viven en el lote de los padres de su  esposo 

y con los demas  hermanos de &l.  Comenzaron su matrimonio  habiendo 

trabajado en el zapato, lo cual hizo que +u.era mas facil la 

aceptacibn del marido. Puede disponer de su dinero  como quiera, 

siente que puede  mantener a su familia, casi no hay actos  de 

violencia  ffsica por parte del marido. El ve con  agrado la 

entrada de mas ingresos al hogar aunque en ocasiones tambiPn se 
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siente inferior por  no poder mantener par completo  a la familia, 

como es el caso del esposo de Herminia quien es obrero y aan asf 

ella  se ve en la necesidad de trabajar a domicilio. Ella  comenta: 

". ..porque estay  ya  impuesta a trabajar y porque hace falta el 

dinero.". Ellos viven con los padres de 131, ella no da dinero a 

la unidad  domgstica,  aunque  ayuda al : trabajo  don~Pstico de la 

casa. El al da un poco de  dinero a sus padres. 

Estas mujeves  trabajadoras a domicilio  cuentan que cuando se 

empezb el  tejid.0  del zapato en lac, casas, los esposos de muchas 

de ellas  5e negaron a que Pstas  trabajaran en eso. M A 5  al ver  los 

beneficios  econbmicos  que  este tra.bajo trata, frente  a la crfsis 

econbmica  de las fami 1 ias, 105 hombres lo fueron  aceptando. As{ 

vemos cbmo algunos  esposos  se  opusieron y a otros les parecib 

f avorabla  este hecho. 

Doña Teresa (casada,  maquiladora a domicilio) dice: " A  mi 

esposo  a  veceS le gusta que trabaje, pero a veces no, porque la 

gente de aqut  habla y es muy mentiro~a, (ella  va por zapatos a la 

.fabrica) la gente que no  va por zapatos  habla  de envidia.". Ella 

ha tenido  problemas  con su esposo pero nos seRala que tiene 

muchos  hijos y por eso lo tiene  que hacer. El esposo de la sra. 

Yolanda  (casada,  maquiladora  a  domicilio) no la deja  tejer 

zapatos  porque  dicen que siguen igual, "ni mas r i c o s ,  ni inas 

pobres". Sin ernbargo ella  opina que sf es necesario  porque  ahora 

"si hay de  dbnde  sacar  dinero"  aunque  cuenta  que por  lo mismo 

teje poco, cinco o seis pares al dfa. El esposo de Carrnela 

tampoco  quiere que ella  trabaje porque  dice que "ya tiene 

su+iciente con el quehacer  de la casa", pero ella dice: " a  m f  5f 

me  sirve lo que estoy ganando, as! que voy a seguir  tejiendo 
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runque  sea poquito.". Por el contrario el esposo de Luisa  se 

muestra  satisfecho de  que ella y sus dos  hijas  tejan zapato. Lo 

considera  como  una  ayuda  a la casa. El esposo de Consuelo 

(casada,  maquiladora  a  domicilio) no lo aceptaba, m& ella  siguib 

tejiendo  hasta que P1  lo aceptb y 'ahora gano unos pesos mas.". 

Considero  que  esta  pastura, al pripcipio  negativa por parte 

de 105 hombres, 5e debib a  toda  esta ideologra patriarcal que? 

secala que la mujer no debe  trabajar y debe permanecer en su 

casa,  con los hijos o bien que el hombre es el que  debe  mantener 

al hogar, de lo contrario "ya no es hombre". TambiQn  se debe a 

todo un miedo del hombre al ver que la mujer pueda ganar dinero y 

*se revele"  (Alfredo). (Esta es una  hipbtesis  que  presento como 

producto  de los estudios  feministas que SE) han hecho, sin 

embargo,  serfa  interesante  analizar la. postura del hombre  con 

respecto al trabajo  de la mujer, en un trabajo posterior.). 

Otro cambio importante  que  podemos  observar en estas 

trabajadoras lo vemos en relacian a la maternidad. Al retrasar la 

edad para casarse  consecuentemente tarnbien se ha retrasado la 

edad para tener hijos. Esto se ve  en aquellas  mujeres que fueron 

obreras y es mas significativo que en  las que. nunca lo fueron. 

(Carmela no fue  obrera y tuvo su primer hijo a los 18 años; 

Herminia  fue  obrera y tuvo 5u primer hijo a los 23 an'os.). 

Se pudo observar que las mujeres  ahora  desean 'cuidarse' 

para no tener  hijos pero tienen  miedo o bien no desean 

desobedecer al marido. Carmela nunca fue  obrera y ya no desea 

tener mas hijos. Ella  tiene 1 1  hijos y desea "curarse para no 

tener mas", pero dice que le d a  mucho  miedo  porque  "dicen que 

curarse hace mal,  despues  a  uno le d A  cancer. ". Delf ina tiene 
88 
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miedo  ya que "dicen que dan muchas enSermedades' y contb de una 

seiiora que le d i b  cancer  despues de curarse. Su esposo le dijo: 

"que no mas aaf nos la  llevamo~.'. Yolanda  tiene  cinco hijos, 

8 

tomb pastillas un tiempo y ahora las dejb  porque  dice quo 5u 

esposo  ya no la deja, ella  esta  de  nueva  embarazada.  Maria  Luisa 

no sabe si cuidarse o no: "no quiero por dos razones;  una  porque 

serfa pecado, i'nlaginese, i Dios; que me quiere dar los hijos y yo 

a no tenerlos?, si mi esposo no quiere que sea 61 el que cargue 

con la culpa y alla P1, que le  da cuentas  a Dios. Y o  no, ser.fa 

una responsabilidad que no quiero llevar. La  otra razbn es porque 

dicen  que le d a  a una cancer en el hospital.".  Sin  embargo 

pareciera que estas mujeres no tienen ninghn "impedimento" para. 

tener  hijos o no en funcibn  de  su  trabajo,  como lo tienen las 

obreras. Abn asf es importante hacer notar COMO la5 mujeres ahor'a 

piensan en cuidarse  a pesar de tener miedo. Se pudo observar 

cierta di#fet-encia que comienza a notsrse entre la5 mujeres que 

fueron  obreras y la5 que nunca lo fueron. Como  es el caso de 

Carmela  con 11 hijos o de Ha. Luisa con 10 hijos, ambas de 38 

alios, en relacibn  con  Consuelo  que  tiene 25 asos y no desea  tener 

ma5 hijos. 

Las mujeres  casadas que  fueron obreras han comenzado  a tener 

cierta  conciencia sobre el namero do hijos, de su cuerpo, de lo 

que  implica  econbmicamente  tener  muchos hijos. Obviamente la 

diferencia mas grande la vemos con las obreras  que  desean  tener 2 

& 4 hijos y cuidarse de ya no tener mas. Sin  embargo al casarse 

se  entra  a  otra  dinamica, en otra posicibn, su manera de pensar 

cambia. 



He segalado que la unidad domPstica e5 una unidad de 

produccibn y CO~BUMO. SeFiale que el trabajo  a  domicilio  permite 

una flexibilidad en la5 horas de t r a b a j o ,  asi como en la 

cantidad, y en sf, en todo el proceso  de trabajo. 

En estas  mujeres se observa que mientras sus ninoas o niRoo 

son pequenos, digamos de los O a los 3 años, ellas tienen que 

reducir la cantidad de trabajo y conforms los hijos van 

creciendo, van aumentando la cantidad y la intensidad, puesto que 

ya no requieren  de  mucho  cuidado y ademas  porque las mismas  hijas 

, les van ayudando. 

Tenemos por  ejenlplo a Yolanda quien tiene 25 a k s ,  su 

esposo es albacil y tienen cinco hijos, dos hombres y tres 

mujeres. Ella  teje  diariamente entrs cinco y ocho pares da 

zapatos, no puede tejer ma5 por el trabajo doml'stico y el cuidada 

de los niiios; mas ella piensa que en cuanto  crezcan podra hacer 

mas pares  y tal vet  su hija  mayor seqobpera y entonces le ayude.. 

Teresa  tiene 39 anos,  su es,poso es obrero  de la fabrica y 

tienen siete hijos. Ella  comenta que  ahora  que  sus  hijos ya 

crecieron, (el mas pequeno tiene  seis años), ella puede te jer  mas 

zapatos y hasta it- por ellos. 

Carmela  tiene 38 afios, su esposo es mesero del Hotel, tiene 

once hijos: cinco hombres y seis mujeres. El mas pequeso  tiene un 

alío de edad; ella  teje  entre  diez y catorce pares  de zapa.tos. 

Cuenta que 5u hijo ma5 chico  es el ttnico de esa edad, el que le 

sigue  tiene 5 aKos; teje poco popque no le da tiempo de mas. Su 

h i j a  de 13 años le ayuda  siempre a terminar sus tareas. 

Se podrfa  decir  que cuando son pequeKos lor; hijos le 

"estorban" a la madre para trabajar y conforme van creciendo se 



convierten en fue,rza de  trabajo  cada vez mas &til. 

Esto ntm lleva a una  conclusibn  importante de secalar: 

dependiendo  de la edad de los hijos y del tamano de las unidades 

domesticas, es la produccibn que ellas sacan. Es decir, la edad 

de 10% hijos  esta  relacionada con su  trabajo,  mientras  mas 

pequen'os es  menor la producci&n y mientras mas grandes, es niayoP 

la produccibn. Por otro lado considero que el tener hijas est& 

dejando de ser una  "desilusibn"  pues  ahora  para ellas tener una 

hija  e5 un motivo  de  gusto al igual que el tener un hijo, 

porque  tambiPn en el futuro  ella  podr3.ser  fuerza de trabajo. Es 

importante  aclarar  que a pesar de que estas hijas s e r h  

productivas en un futuro  a la5 madres de estas les sigue 

preocupando la opresibn que van a v i v i r  al lado da su marido y 

de sus hijos. 

En la mayoria de las unidades dom&sticas las hijas; 

contribuyen en el tejido del zapato,  a.yudando asf a la madve. 

Ma Luisa  tiene dos hijas que le ayudan a sus tareas, ellas 

tienen 14 y 12 años de edad. entre la c ,  tre5 llegan a hacer entre 

treinta y cinco y cuarenta pares  de  zapatos  diarios. A Carrnela y 

a  Teresa  tambiPn las ayudan sus hijas  que  tienen 14 y 13 aRos de 

edad;  estas  hijas no reciben el dinevo que les corresponde por su 

trabajo, sus madp-es lo administran y luego se los dan a sus hija.s 

en ropa y cosas que Pstas  desean cortiprar. Ma. Luisa nos d i ce :  

"...les  doy para sus cosas,  nada mas. Ya que lo Q U ~  58 gana es 

para mantenernos  todo^." Entonces hay mano de obra que no esta 

siendo remunerada. 

Todas las maquiladoras a domicilio se sienten bien de ganar 

dinero  de  estas  manera; seiialan que ahora pueden comprar cosas 
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que  necesitan para su casa, para sus hijos y para ellas;  desde 

ropa y comida,  hasta una  estufa  para que no tengan  que  cocinar en 

la de petrbleaj o bien una rnaquina de  coser para hacerle  rnpa a 

sus hijos o coser  ropa  ajena y asi ganar m A 5  dinero;  estas 

cuestiones  tambien le van a  facilitar el trabajo dorn&tico. 

Teresa  cuenta qu.e ella  utiliza  su  dinero en comprar rapa, en 

los Útiles de la escuela, mientras que su marido e5 el que pone 

el dinero para la comida. Yolanda'estA  abonando el dinero para 

comprarse  una .licuadora, tambien ahorra para comprar ropa para 

sus hijas. Petra  ya  se compre, una  estu+a y una  maquina de coser 

que est& pa.gando  en abonos;  tambiPn  compra  ropa y comida. El caso 

de Estela es diferente  a los demas  porque es una mujer de 30 

atas, soltera,  a la que  mantienen 5u padre y su hermano; as{ que 

ella utiliza su dinero para sus propias  cosas, como ropa y 

med i as. 

A diferencia de las obreras, las trabajadoras a domicilio 

gastan su dinero,  primero que nada en artfculoo do primera 

necesidad como' ropa y comida para su ndcleo  domestico  (ella, su 

para el  las. A estas  mujeres no  les interesa  vestirse a la 

moda, ni comprar  muchos  cosm&ticos  como  cuando  eran  solteras. Las; 

mujeres  que  fueron  obreras  tratan  de  vestirse igual que antes de 

casrse, mas con el tiempo su ropa ¿e soltera  se  acaba y van 

combinando su ropa, con la  del rancho. Deja un poro de 

preocuparles la moda. Se puede  observar una  cierta  diferencia en 

el vestuario, por ejemplo, de Herminia a Carmela, o de Consuelo  a 

Petra. Aunado a esto  existe  una pazbn social ya que en Comanjilla 

la mujer que se  casa no debe de arreglarse  tanto  como  una 
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soltera, 1 levando la rmjer casada, un mandi 1 sobre su ropa. Las 

mujeres que nunca  fueron  obreras  se visten y arreqlan del misma 

modo,  con los vestidos que ellas  mismas 5e hacen. 

Pareciera ser que las mujeres  casadas  que  fueron  obreras, al 

deja.r de serlo, pasan a ser  valoradas ya no por su trabajo 

productivo, sino  ahora por la nueva pnsicibn que  adquirieron  en 

el hogar. 'Aparentemente" es  como si bajara  de  "status  social" al. 

dejar  de ser obr-eras, para ahora ser maquiladoras  a  domicilio, 

Este trabajo no es  "tan  reconocido y valorado" en la. unidad 

domestica, ni en la comunidad,  como el ser  obrera,  uno es et 

complemento y e1 otro es el ingreso  base de la unidad domestica. 

En estas  repercusiones  socioculturales  se  observa que estas 

mujeres  cuando se casan  adquieren  nuevas  amistades. Sus amigas 

comienzan  a  ser las demBs  mujeres  casadas que  conocfan  antes, y 

aunque  se alejan  de las mujeres  obreras, cuando  estas se casan, 

recuperan la amistad de las otras mujeres. Herminia  fue  obrera y 

comenta que ahora se lleva con otras  mujeres  casadas  como ella. A 

no ver a sus amigas  obreras porque sabe que 

y seran  amigas de nuevo. Esto nos  habla  de 

ella no le preocupa 

algdn  dfa se  cad  =aran 

la identificacibn y 4 de lo que  une a la5 mujeres: su posicibn  de 

obreras o de  maquiladoras  a  domicilio y por consiguiente su 

.pos;icibn al interior de la unidad domestica. Una vez casadas no 

hay una  marcada  diferencia  entre  estas mujeres: ellas no  la 

establecen, ni entre las que fueron  obreras y las, que nunca lo 

fueron.  Esto no es ya lo importante, lo que cuenta es que  ahora 

son  mujeres  casadas,  con  hijos y trabajadoras a domicilio. 

TambiPn 58 observb, y creo que es lbgico, que se llevan entre 

ellas por grupos de  edad, la5 de la misma generacibn. Por 
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ejemplo  se llevan Ma. Luisa,  Teresa,  Macaria,  Petra,  porque 

tienen  alrededor  de 35 y 45 aiíos. A s i  como se llevan Delfina, 

Herminia,  Consuelo y Guadalupe que tienen  entre 25 y 30 a6os. 

Entre  uno y otro grupo se cono$cen pero no entablan  relaciones 

m85 prof undas. 

Hemos dicho  que la5 mujeres al casarse  adquieren una nueva 

posicibn en sus.unidades domPsticas, mas con  este  cambio  vinieron 

tarnbien cambios, de  role5 y actitudes  cuando las mujeres se 

incorporaron al trabajo productivo. Hubo  quienes  ~;eEalaron 

cuestiones  importantes que considero sorb indicios para un posible 

cambio de roles o de  relaciones  de poder entre los  er;posos. 

Muestra  de  esto lo vernos  en  el caso de Teresa  quien  cuenta que S-A 

vida  cambib  cuando  empezb  a  tejer zapatos: 'Antts solo hs.cia el 

quehacer y estaba  con 105 hijos,  ahoras llega P1 de trabajar. y 

pide  de  comer, pero cuando estoy haciendo  zapato,  entonces &1 S S  

tiene que  esperar a que termine, o se sirve el, o le sirven  mis 

hijos. Han cambiado la manera  de  hacerse las cosas. Uno  tiene 

que ser siempre libre.' Herminia  tejfa  a escandida.s porque 121 nu 

queria pero dice que a  ella le gusta  ganar su propio  dinero, " A 5 f  

no le doy cuentas  a nadie. El que gane uno su  propio  dinero 

ayuda  a liberarse. Desde  antes de casada  estaba  acostumbrada a 

ganar y comprar mis propias cosas y asi quiero  seguir."  Macaria 

tiene 45 a'ios y aunque no esta  casada corncntb que  con este 

trabajo las mujeres  ya no se dejaban  golpear porque ya podran 

amenazar/al marido  con irse. Ella  sabe  de  algunas  mujeres que ya 

han amenazado  con irse y el marido ya no les  pega. Sin embargo 

tambien  encontr&  que  depende del aporte  econbmico  de  ellas al 

hogar. Por ejemplo  algunas  de  estas mujet-es efectivamente como 



Carmela o Ma. Luisa, sefialaro:~ las relaciones con sus esposos no 

cambiaron  significativamente t'elaciones que dicen  ellas  "siguen 

igual que siempre)). Yolanda  dice que si ella  ganara mas dinero 

tejiendo  zapatos "sf cambiarfan las c o ~ a . 5  er1tt.e los dos, pers 

como  gano poco, todo es igual." No obstante,  tambiPn agregh que 

si a  una le va mal con el marido  ya hay mas probabilidades de, 

trabajo y de salir adelante. Petra dijo qua se  sentfa mccy bien 

de ganar dinero ya que ahora podfa gastarlo en  lo que ell? 

querfa: ". . .puedo  gastar en lo que sea que no tengo que dar raz6,rr 
a mi esposo de nada de lo que hago o corr.pro con mi dinero." 

En f Tn, ya pienso que se estan  dando  indicios de pequenos 

cambios en las actitu.des de las mujeres  hacia los hnmbres. 

Ca.mbios que son  importantes  porque  marcan  pautas de conducta qup 

le van dando un lugap diferente a la mujer en  la unidad 

dom&sticw: e1  la trabaja., sus hijas trabajar*, el hombre lo acepta, 

el dinero le da cierta  seguridad  econbmica,  disminuye la 

violencia en el hogar, etcetera.  Considero que estas  situaciones 

son inicio de relaciones  diferentes. Sin embargo  tambiPn 

*considero que los cambios mas profundos de roleti vendran  con el 

tiempo en un largo proceso de lucha por cambiar las relaciones 

del grupo  domPstico de hombres y tnujeres. 

Contrario a estas  ventajas que ya se van perfilando acerca 

de decisiones  importantes en  la unidad dam&stica,  ellas  opinaron 

que "es el hombre el que debe tomarlas,  es P1 el que d A  los 

permisos, . e s  41 el que  tiene la altima palabra  porque asi debe 

ser .  u 

Potra decfa: "Es Ps el que debe dar !us permisos p a v a  s a l i r ,  

si me salgo y no  ped{ permiso se siente  uno mal y no estoy a 



serla de igualdad y que las decisiones  se  tomaran  entra los dos. 

"Ya  se  acabb el que el hombre ordena y la mujer  obedece, ni que 

estuvieran en  la epoca del patrbn y la criada." Ella  se6alb  que 

"si la mujer  trabaja el marido no  la puede mandar igual." Como 

podernos observar en Comanjilla comienza. a haber una diversidad 

de pensarnientos. 

En fin, 105 cambios y los procesos  son  histbricos,  se  deben 

dar las condiciones  necesarias para las transformaciones.  Estas 

mujeres  trabajan por una necesidad  econbmica, mas no  en funcibn a 

ellas  mismas o porque vean que el trabajo les va a traer 

beneficios et? sus relaciones  personales o una  cierta 

independencia en sus vidas. Sin  embargo,  considero que el tener 

una  independencia  econbmica  favorecer&  a la valoracibn de las 

mujeres. 

A algunas  de  estas  mujeres les gusta  su  trabajo  aunque 

aefíalan que es un trabajo pesado, como lo dicen Teresa y 

Yolanda. Esta  dltima dice que no estarfa  a  gusto ya sin hacer 

_, 

algo, no se cansa porque hace pocos paras. 

Al igual que  a las obreras, a  astas  mujeres les gusta el 

trabajo mas por las ventajas que tiene que en si mismo. Ma. Luisa 

dice: "...el trabajo  me gusta, no me ha aburrido, 5i no hubiera 

este  trabajo,  ZquP harfamos?, con la tierra no s e r f a  suficiente." 

Se queja  de  estar  todo el tiempo  sentada, pero aan a s f  dice  que 
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le gusta, "aunque uno no duerma  tranquila."  Alejandra  dice  que 

le gusta  aunque 1 lega a 5u casa muy cansada. ". . .se concentra  uno 
en el trabajo y se  ,quitan loa malos  pensamientos. A veces  me 

olvido  hasta  de las maquinas y de la gente, no 105 oigo." Otras 



mujeres opinan " . . .no  se puede trabajar  en otra  cosa,   es  una i 

muda, aunque no mucha y e s  cansado. Les gustarfa  trabajar  en 
1 

otra  cosa,  pero como algunas no saben leer n i  e s c r i b i r $  piensan 

que no pueden trabajar  en otra  cosa. 

Puede observar que e l   t raba jo  para estas mujeres 

s ignif ica   a lgo mas que las  ventajas econbmicas' que trae.  Por 

estas  contestaciones,   el   trabajo de l a  maquila del  zapato t r a j o  

ademas algo que las   saca de la   rut ina   diar ia ,  del trabajo 

domastico  tan monbtono.  Segttn m i  apreciacibn a traves del  tiempo, 

estas  mujeres tanto las  obreras como las  maquiladoras a 

d o m i c i l i o  tambiPn van viendo este   t raba jo  d e l  zapato monbtono y 

cansado, van sintiendo  la  explotacibn que se  hace de s u  fuerza de 

traba jo ,  s i n  embargo, este   t raba jo  e5 remunerado, valorado y 

reconocido y el   otro  no lo  95. 

Ademas el   trabajo de maqui'la del  zapato e s t a  pasando a 

format- parte  del c i c l o  de vida de estas  mujeres. Por lo que l a  

aguja y al  hilo  estan  presentes a lo  largo de s u s  vidas. 



CONCLUSIONES ' l . .  .me han estremecido 
un montbn de  mujeres, 
muj eres de fuego, 
mujeres de nieve.. ."  

Silvio  Rodriguez 

Considero que la presente  investigacibn  ha  aportado 

lineamientos  metodolbgicos  que  pienso  son  importantes  para 

comprender y analizar  mejor la situacibn  de las mujeres 

trabajadoras  obreras y maquiladoras a domicilio. El haber 

analizado  a  estas  mujeres  abrid  nuevas  preguntas y nuevos 

sent imientos.. . 
Se puede decir  que en base a la crtsis que ha habido en el 

campo en  los altimos acos, la gente  de  Comanjilla  tuvo que buscar 

nuevos  espacios  de  trabajo  dentro o fuera de la poblacibn, 

llegando las mujeres  a  participar  eccnbmicamente  con el tejido 

del zapato. Las  mujeres, no sblo tr-abajar1 n por salir  de la 

cri5i5, sino por elevar el nivel de vida y mantener un status a 

tal grado  que  se podrfa  afirmar  que  actualmente la mayorfa de la 

poblacibn  depende  económicamente  de la industria del calzado en 

Lebn. 

De ah{ ha sido interesante  analizar cbmo  se ha  ido formando 

la fuerza de trabajo  femenina  desde el Ambita  familiar y desde el 

Ambit0 de la estructura  productiva. A 5 f  CDMO indagar.  en  el 

proceso de proletaritacibn de la5 familias de Cornanjilla. 

Se pudo observar cBmo al interior de 1-35 unidades 

dom0sticas se han  ido creando la5 condiciones  necesarias para la 

formacibrt de esta  fuerza de trabajo femenina. De esta manera se 

corroborb el papel de 105 condicionantes  socioculturales,  tales 

como la edad, el estado  civil, al nhnero de hijos como 

determinantes de la oferta de f uerra de trabajo 



femenina a lo largo del ciclo  de vida familiar. Est6 se da en  la 

medida en que existe  una relacibt-, muy estrecha  entre la posicidfi 

que ocupa la mujer al interior de SU unidad domgstica y 91 

momento y la forma en que se inserta a ¡a vida laboral. Si la 

mujer  tiene 13 13 16 a%o5, y e5 soltera y sin hijor;; tiene 1s 

posibi1ida.d de  incorporarse  como obt:er-a a la fabrica. Y si la 

mujer  tiene 18 ¿I 24 aFos; y es casada,  con o sin hijos; s3 

puede incorporar- como maquiladora a domicilio. 

Contrario  a  otros  estudios  realizadas, la escolaridad en 

este ca.50 contrreto  no s e r a  un condicionante  que  determine 

fndayla, al igual qu.e los otros ,  la oferta  de fuerza de trabajo 

para esta  demanda especf'fica. Pero considero  que  dentro de unoE. 

anos 51 lo sera. 

Estos  condicionantes  socioculturales van sefialando  los 

momentos mas bptimos de entrada y . salida al mercado laboral, 

5eghn  sean las necesidades  de la unidad dorrlPstica y sin dejar de 

lado sus  funciones y su propia  dinamica interna. En este  sentido 

se analitb cbma la unidad dom+stica  segan sus necesidades se 

acopla  a las necesidades de la demanda en el mercado de  tr%abajo. 

De tal suerte que los dos Ambitos interacttlan articulandose  para 

satisfacer sus respectivos intereses. 

Es decir,. la unidad dortl&c,tica a  traves de los 

condicionantes  socioculturales, rnoldeean  la oferta de la fuerza 

de t.rabajo femenina scg&n sus propios  intereses y loskla demanda 

del  merca.do laboral para ssatisfxcr las su.yas propias. A 5 f  mismo 

la fabrica  tambien tiene.5~5 condicionantes  socioecondmicos  que 

moldean la demanda de la oferta de trabajo segttn 

de ah{ su flexibilidad en poder aceptar en 

sus necesidades 

su estructura 



productiva  dos  distintas  formas de uta de la fuerza de trabajo: 

la de obrera y la de maquiladora  a  domicilio, y asf satisfacer 

sus propias  necesidades. 

Teniendo  esto en cuenta, se observb que a partir de que la 

tnujer entra  a la vida  laboral, las. unidades darnisticas  han 

sufrido  transformaciones que en muchos casos marcaron  cambios 

profundos en su estructura interns. 

A lo larga del ciclo de vida  de  estas  mujeres se pudieran 

observar  que han seguido  dos  tendencias en su vida, hay mujeres 

que ya casadas  fueron  maquiladoras  a  domicilio; hay mujeres  que 

crecieron y fueron  obreras luego se casaron y ahora  san 

trabajadoras a domicilio. Hay pocas que siguen de obreras sin 

casarse, hay cada vez menos que sun maquiladoras  a  domicilio sin 

haber sido obreras. Por lo tanto se observa ' na tendencia  a  ser 

obrera. antes  de  casarse, pero a. la vez las une un destino  final: 

el trlbajo  a  dcmicilio. 

Al referirme a la infancia, .quisiera  resaltar que el tejida 

del zapato se ha conuertido hoy  en dfa, en un aprendizaje mis d.e 

5us obligaciones  cotidianas, as! Como e1 trabajo dornPstico o su5 

obligaciones  de la escuela. Es asf, cbmo se  tiene  entonces 

mano  de  obra  desde los 6 a.Fios de edad, no remunerada y que 

seguir& as( hasta los 15 afios, edad  en qua podr& ingresar a la 

fabrica. Se puede  considerar que la5 mujeres de 15 b 16 acos han 

observado que son tantas las ventajas que obtienen la5 obreras, 

(tanto  econbmicas COMO personales), que comienzan  a tener como 

expectativa en  la vida  entrar a trabajar como  obreras en la 

f ttbr ica. 
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El trabajo  asalariado  empieza a formar parte irflportante a 

considerar  en  5u  ciclo  de vida, 11.egar a tener 15 b i6 alios y asf 

pasar a ser obrera. 

Ya no es necesario  repetir  todas las ventajas que la obrera 

obtiene  con su nueva posicibn. Tan sblo quiero hacer hincapiP en 

algunas  custiones: 

Un hecho  importante e5 que la5 obreras han retrasado la edad 

para casarse; lo que ha significado para ellas la apertu.ra de un 

nuevo espacio. Con este  trabajo la5 mujeres lo obtuvieron y 

ahora les pertenece;  tiempo al que me he permitido llamar 

"juventud".  Antes del zapato se casaban a los 14 C, 15 años. 

Ahora  gozan  de ese tiempo. Nadie imagina las repercusiones quG 

este trabajo  traerla para ellas y su comunidad. 

Quiero  apuntar la importancia que tiene su nueva pcsicibn at. 

interior de la unidad domPstica y en la. comunidad.Ya que con est% 

posicibn adquirieron PODER en muchos ambitos. de su vida; 50bre 

los miembros  de su unidad domestica y cobre las relacionerj  en  la 

comunidad. Por '  10 que sus .propias  relaciones  personales han 

cambiado,  creando  otras  relaciones de poder. Sin  embargo, es un 

poder que no se mantendpa  indefinidamente, pero tampoco 

desaparecet-a, sino que  cuando se ca5e  se  transformara. 

Podemos ver ahora  cbmo  disminuyb la sumisibn de la mujer 

hacia su padre y hermanos y cbmo  Pole5  establecidos por Si9105 se 

han ido modificando, 

La obrera en este lapso de  tiempo  tratara de mantener un 

status que la hace  sentir  bien y mas segura de si misma. No 

trabaja porque le guste el trabajo en sf; sino por las ventajas 

econbmicas,  politicas,  sociales y psicolbgicas  que  adquiere, 
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aunque no sean  concientes de la que  esto implica. 

En las mujeres  solteras  obreras existen  varias  diferencias 

que  podemos  detectar en comparacibn  con las maquiladoras 3, 

domicilio  tanto para las quc fueron obreras como para la5 que 

nunca lo fueron. La5  obreras  tienen m X n  años de  escolaridad  que 

las otras, se casaron aRos mas tarde de lo que lo hicieron las 

primeras,  tienen  actualmente menos hbjas,  lo que nos  indica 

nuevamente  chmo  actdan los condicionantes  mencionados  seghn las 

necesidades, pero lo mas importante  a  considerar  es que no 

desaparecieron -en la vida de las mÚjere5. SeguirAn cumpl iPndose 

a lo largo  de &.stas. 

Se obaervh  cbmo las mujeres  obreras  dejan BUS "privilegios" 

para casarse  debido  a que la  tradicifin juega un papel importante. 

En una regibn donde la religihn ha tenido un papel fundamental, 

es  obvio que la tr-adicibn 5ea as[ de fuerte.  Ellas  tienen que 

continuar  con lo que corresponde a la5 diferentes  etapas de su 

vida, casarse y tener hijos; no sblo para evitar  una  futura 

soledad como lo  af  irrnan ellas,  sino tarnbien  por cumplir  con un 

r o l  que  tradicionalmente les corresponde. En este  sentido  se vib 

ot ro  aspecto  importante; e5 el relacionado  con la sexualidad  de 

las mujeres. La sexualidad  estar& en funcibn 5b10 de la 

maternidad y Psta  estara  vinculada al trabajo productivo. La 

sexualidad sera reprimida y respetada, al grado de que  aunque las 

mujeres  casadas  trabajadoras a domicilio puedan mantener  ellas 

501a el hogar,  ellas se mantendr-Sn viviendo  con los padres de su 

esposo,  aunque  esto les implique  relaciones  de poder 

conflictivas,  con la madre de 41 o con las hermanas o hermanos de 

&l. Esto es muy importante si consideramos que las unidades 
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dombsticas  son  extensas. En donde sf cbtendran ventajas ser& en t 
i 

su propio  ndclco domPstico: con su esposo e hijos. Ella  tiene la I 
i 
i 

alternativa de modificar las relaciones de pareja y las modifica 

teniendo asf UI? cambio de relaciones  con su esposc a cambio de 

seguir  con  una  dependencia patriarcal con los padres y hermanos 

de PI. 

La tra.baja.dot-a a  domicilio  es  esposa,  madre y ama de casa, 

Cumple  con sus roles  socialmente  asignadps y en esa  medida  afirmo 

como otros  autores al principio d e  este  trabajo  seGalados, qus 

existe  una  conciliacibn de roles. Esta  conciliacibn  refuerza la 

imagen femenins. que le ha sido impuesta a la mujer, y al no haber 

contradiccibn, la comunidad la a5ume como trabaj.adora a 

dimicilio. Hay un traslape  entre el  rol de  trabajadora y el de 

madre, esposa. y ama de casa. Lo que no existe  claramente en  la 

obrera,  porque  mientras se es obrera no  hay  tal conciliacibn, 

pero en cuanto se casa s t  hay. 

Podemos Gbservar en  la unidad domhstica, lo que se ha 

corroborado en otras  investigaciones  respecto a la relacibn que 

existe  entre la maternidad y el trabajo poductivo. En Comanjilla 

se observb  que tal relacibn  exi5te en  la medida en que se pudo 

ver que si  la mujer  trabajadora a domicilio  tenfa hijos, y &tos 

eran  pequeXos, la cantidad y el tiempo de trabajo  productivo 

disminufa y cuando no se tienen hijos o bien Cstoe ya  son mayores 

de 8 & 10 aso? su tiempo  de'trabajo aumentaba. Se da la relacibn 

entre  trabajo y funcibn reproductiva. pero he aquf un 

cuestionamiento  importante; si las mujeres de Comanjills van a 

disponer de la fuerza de trabajo de 5us hijos, desde 105 6 affns, 

;es factible que se tengan  hijos para esa fuerza. de  trabajo, 
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para que. salga  beneficiada la unidad domestica?. Entonces se 

tendran  hijos no s&lo por cumplir el rol de  madre o por evitav 

una  futura  soledad,  sino porque  implica fuerza de  trabajo  desde 

los 6 años que "ayuda" al sostenimiento del hogar, sobretodo si 

es mujer. 

Es importante  resaltar la5 diferer,cias que existen  entre las 

mujeres  maquiladoras  a  domicilio que  fueron  obreras y las que 

nunca lo fueron. encontrg que difieren en  la escolaridad, en la 

edad en que se casaron3 en la edad  en tienen hijos y hasta en el 

atreverse a tomar  anticonceptivos.  Cada vet son  menos lar; 

mujeres que no  han sido obreras,  ya que este  sector lo componen 

nlu,jeres que cuan'do se inicia este t i p 3  de  trabajo en el rancho, 

ya  estaban  casadas, o bien, que sus paet-es  no  las dejaron. 

Hay mas diferencias  con  respecta  a las mujeres  solteras, 

obreras; la concepcibn del mundo es distintd pava unas y para 

otras. Las  maquiladoras  a  domicilio  comenzaron a trabajar par 

problemas  econhmicos,  mientras que la5 obreras no necesariamente. 

Asi mismo  encontre  diferencias en el destino  que se da al dinero', 

en la autoestima y en  la valoracibn  que hace la comunidad de cad-a 

una de ellas. 

Y a  he segalado lac, ventajas y lar; desventajas que tienen las 

mujeres  maquiladoras  a  domicilio con su posicibn en  la unidad 

domestica. Al igual que lar; obreras, estas  mujeres van a tener 

poder,  sobre todo econbrnico, sobre su unidad dom&stica, 

el cual valoran. Las que fueron  obreras  quisieron tener y 

conservar su mismo  status, taunque no lo logran), y las que nunca 

fueron  obreras, al empezar a recibir  dinero por cuenta  propia 

comienzan  a  valorar  este  hecho  usando 5u dinero  como mejor le5 



domestico, que se va a  manifestar por medio del cambio  de 

patrones  de  conducta. 

Las  mujeres  trabajadoras  a  domicilio han trabajado por una 

necesidad econ6mica y no  en funcibn  de  ellas mismas, o porque 

vean que el trkbajo les va a traer  beneficios. en sus relaciones, 

o porque vean(; que le5 trajo  una  independencia econbmica. a 

a+ectiva para sus vidas. Ademas e1 percibir un ingreso, les trae 

clerta  independencia  econbmica que f-avorece 5u  auto-valoracibn] 

se puede decir que empieza un proceso  de  autoestima. 

Por todo 1.0 seEalado  anteriormente se puede  afirmar que la 

estructura fami  liar se ha desajustado, corno producto  de la. 

entrada de la m ~ i j e r  a la vida laboral. Pero  esta  estructura no se 

quiebra,  porque la mujer no hace c m b i o s  t-adi.cales. No 5610 se 

necesita  de un proceso  de  concienfizacibn y de  internaliracibn 

para que este proceso se de. E5 decir, en el caso de Comanj ills 

se observb que estas  mujeres 5e dan cuenta  de lo que implica 

ganar su propio  dinero, logran cambios. y sin  embargo la 

estructura  familiar no se rompe. Porque pienso que parte de la 

conciencia que zdquieren de lo que implica el trabajo y el ganar  

un salario, es parte  de una mentalidad  capitalista E. 

individualista. Entonces,  aunque han logrado  transformaciones, 

&.stas no son  de  fondo, ni con otra mentalidad, ni mucho menos, 

transformaciones profundas. 

Lo que tambien se pudo corroborm  es que la familia  sale al 

mercado 1abora.l ya no sblo por necesidades  econbmiras, ni tan 

sblo por alcanzar un status,  sino mAs bien para  mantenerlo. 

El  nttmero de  miembros y quienes  salen al mercado  de  trabaja, 
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lo marca la disponibi1ida.d de wan?o de o t r a  y la manera de cubrir 

el trabajo  domPstico as{ como lac- condiciones de la demanda y de 

la oferta de fuerza  de trabajo. 

Desde e1 punto  de  vista  de la demanda en e1 mercado  de 

trabajo se puede ver claramente  que no sblo se escogieron  mujeres 

por su docilidad y destreza, sino  fundamentalmente por intereses 

econbmicos; en ..lo cual se .refleja el sexism0 que existe en  la 

demanda. "El sexo comc) categoda,  juega entonces un papei 

importante como demarcador  de  alternativas laborales." (Kelly, 

1984). 

Para concluir  quisiera  seSa1ar que al conceptualizar  a  estas 

mujeres  -obreras y maquiladoras a domicilio-  como  miembros de un 

mismo  grupo  social en transformacibn  a  traves  de  su  ciclo  de 

vida, la misma mujer que sa.le de su casa a incorporarse a la vida 

laboral como  obrera en  la fabrica, e5 la misma que sale de la 

fabrica para casarse y se incorpora corno maquiladora a domicilio, 

tratandose entr;rnces, de dos facet3.s diferentes,  de un micmb 

proceso  de  proletarizacibn. En el cual se puede ver  que y 3  no 

son dos  mujeres  trabajadoras  distintas,  sino que es  una sola 

mujer  que se mueve en  la escala productiva  bajo forms5 

diferentes,  a lo largo del ciclo de  vida. 

El caso de  Comanjilla  hace ver claramente  la5  peculiaridades 

del proceso  de  proletarizacibn  de las mujeres en Mexico. Su 

proceso de proletarizacibn no es individual, sino que es familiar 

y empezb  hace  muchos afios, cuando las fami lids camenzarbn a 

integrarse  a la estructura  productiva  de  una  ciudad  como  Lean, 

tan import.ante para e1 pats por  la  a.porta.cibn econbmica  que  Psta 

le d a  con la industria del zapato. 
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En este  sentido es necesaria  resaltar la importancia que 

tiahe e1 analizar el papel  del hombre dentro  de la unidad 

domestica corno en el mercado productivo. En este  trabajo no se 

alcanrb a cubrir  este  analisis, sin ernbargo,  lo propongo  para 

estudios  posteriares  con e1 fin de tener una visit3n mas amplia de 

todo el proceso  de proletarizacittn. 

Las repercusiones que ha trafdo e1 tejido del calzado  en 

Comanj i l  la son rnuchas y algunas muy complejas,  tanto  como haber 

entretejido  su5  vidas en el complejo  mundo de la produccibn, sin 

saber a ciencia  cierta  cuAnto dure, y en qub condiciones  termine 

un ciclo mas de la  vida. 

I .  . .  , .  
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Caracter{sticas del agua  de los manantiales  de  Agua 
Caliente. 
Radioactividad:  Curie 52. 
Anal isis qufmico: 

Elemento Strnbolo Gramos por litro 
Cloro........................,Cl...........,...~.....0,026 
Acido Carb~nico..............C03...................~.176 
Acido SulfBrico...;..........S04..........,.........~.~4~ 
Acido Silicic0 .............. . s i 0 2 . . . . . . . , . . . , . ~ . . . . ~ . 1 ~ 4  
Acido Bbrica.................B404..................~.02í 
Hi~rro.......................Fe....................~.0í4 
Calcio... .................... Ca...,.,.,..........,.0.02~ . 

Magnesio ..................... Mg .................... 0. ~ 1 1  
Sodio. ....................... Na...-.................~.075 
Potasio... ................... K............,........~.~~6 . 

Litio ........................ Li....................0.~05 
Residuo  a i l W C  (443"')  0.549 gramos por  litro 
Hajj 48 manantiales  de  aqua  efectivamente  termal,  todos 

tienen  una  composicitm  quimica  diferente, la temperatura del agua 
en la boca  de los manantiales es de 96.40 C y produce una 
corriente natural. El agua es incolora, huele como a  azufre, es 
insipida cuando  esta  fria y sabe  tomo.  a Acido  sul+&rico  cuando 
esta  caliente,  adecuada para tomarse. 

*Fuente: "Anal isis qufmico de  las aguas de Comanj illa". 
Informe perteneciente al Hotel-Balneario  Comanjilla,  MPxico, 
Diciembre  de 1982. 



Palabras y frases locale4, Comanjilla. 

i 

PALABRAS 
"Recordar"/despertar 
'La sacau/la bolsa del mandado 
"Hey"/sf 
n ~ 5 i n a * / a ~ f  
"Mochar"/cortar 
*Impuesto"/atostumbrado 
O A l  pasito"/  despacio 
II J i ncar 1 meter 
"Puchar "/enlpuj ar 
"Anc&"/en  casa de. t .  
' A  la carrera"lrApido 
"Arra.ncadita"/corriendo 
m R l u s a r Y ~ i f u m i ' n a r  
*Reden3at~*/lastimarse 
*Mucle"/hicrba si lvestr-e para hacer t& 
'Saurino"/ adivino 
"Bhllele" o "Bbigale"/ muevele,  apurate 
"Monda"  /pal iza, golpes 
'Chimalud~."/despeinada 

FRASES 

'Hechar reja"/  Cuando la muchacha  sale a platicar a la r e j a  

"Que.dar ingriido''/ persona que 5e queda encarifiada con otra, 
"Quedar  empañada de 105 ojos"/  Cuando la  luz se retiene muy 

*Hacer  una  tarea de zapato"/coser  una  determinada cantidad 

"Estar  de equis"/ estar sin hacer algo. 
"Ma sabe"/.me alivia, sentir- alivio con algo. 
'Est&  la grulla muy fuerte"/  esta el f r f o  rnuy fuerte. 
'Su novio es de la  casa."/  el novio  es  familiar de l a  novia 

de su casa  con su n o v i o .  

fuer-te en lo5 ojos. 

de zapato  diario. 

en segundo o tercer grado. 


