
ondiciones de trabajo y salud dle las costureras 
Guadalupe Alvear G':' 
Victor Rios C." 
.Jorge Villegas R.4: 

Introduccion 

1 presente estudio busca analizar la relacion 
entre el trabajo y la salud de las trabajadoras 
de Ea industria del vestido desde una pers- 

pectiva que integre los elementos sociales y tecnicos 
del proceso (le trabajo, considerandolo como una 
determinante fundamental del proceso de desgaste 
de ?as trabajadoras. 

Esta problematica !a hemos abordado conjunta- 
mente con las costureras agrupadas en el Sindicato 
Naclonal 19 de Septiembre a travks de la metodolo- 
gia de investigacion participativa propuesta en el 
denomiinado Modelo Obrero. Dicha metodologia 
parte de la validacion de la subjetividad obrera co- 
lectiva como elemento ce,ntral para el reconocimien- 
to de la nocividad del traba.jo y para formular iina 
politica reivindicativa de salud.' 

Para establecer la relacion trabajo salud con las 
costureras fue necesario analizar las particularida- 
des del proceso laboral presentes en esta industria, 
segi~n las formas especifi~cas que asume en cuanto a 
su organizacion. proceso tecnico, desarrollo tecno- 
logico y en general, las condiciones en las cuales se 
desenvuelve. 

El reconocimiento de la nocividad laboral se lo- 
gri, a partir de la discusibn y el acuerdo colectivos, 

identificando los elementos nocivos ---y su grave- 
dad-- de las distintas etapas del proceso de trabajo, 
asi como los danos a la salud que producen. 

El estudio de la nocividad 1abora.l requiere de 
categorias que permitan identificar en el proceso cle 
trabajo aquellos elementos que determinan el procc- 
so de desgaste. En este sentido. las car,acteristicas de 
los diversos elementos del proceso de trabajo -013- 
jeto. instrumentos, actividad y organizacion- que 
pueden ser nocivos a la salud de los trabajadores. 
son entendidos como exigencias laborales porque 
requieren que la trabajadora desarrolle capacidadmis 
y habilidades para desempenar la tarea. 

Es pertinente insistir que en tal proceso de gener.1- 
cion de conocimientos y principio de accion, se traia 
de identificar y explicar como la integracion de estos 
elementos responde a una determinada estrategia 
desplegada por el capital que fi.ja las condiciones de 
explotacion y control de la fuerza de trabajo y coni'i- 
gura un determinado patron de desgaste obrerol. 

En la Industria del vestido esta estrategia centra :,u 
accion sobre e! control del traba.10, parcelando e! pri.1- 
ceso laboral e imponiendo una serie de normas que 
conllevan a una intensificacion del trabajo. como pi- 
vote para lograr una optimacion de la exti-accii~n (le 
plusvalia, sin grandes requerimientos tie invers1011 de 

" Centro  de  Salud Laboral,  A.C. 1987 
capiml y con un escaso desarrolio tecriologico. 

' 1.aurcll. C .  /.'/ r l < ~ , , ~ a ~ r < ,  ohi.riv c2n M<;\-i<.o. Mexico. Ediciones E R A .  Estas corisideraciones nos han llevado a plantear 
19x4. como hipotesis de trabajo que en Iri industria clei 



vestido el patron de desgaste de las trabajadoras de 
la costura esta determinado fundamentalniente por 
los elementos que componen el proceso de trabajo y 
de manera relevante por la forma en que se organiza. 

La separacion entre el saber y el hacer; la parcela- 
cion de la tarea -con la consecuente descahficacion 
de la fuerza de trabajo-, la jornada extensa; ell alto 
ritmo y la monotonia del trabajo, la presion de la 
cuota de producci6n; la supervision estrecha y la 
competencia contra el cronometro y contra las pro- 
pias companeras, impuesta y fomentada po:r esa 
supervision; los incentivos y sanciones al salario; los 
castigos y el acoso sexual, etc., son formas concretas 
como se manifiesta la organizacion del trabajo en la 
industria del vestido, de cuya combinacion se va 
perfilando el patron de desgaste de las costureras. 

Otras condiciones que prevalecen en la industria 
que al convertirse en generadoras de dano a la salud 
de las trabajadoras van completando el perfil de 
desgaste son: la iluminacion deficiente, el calor y las 
malas condiciones de ventilacion; ruido, polvos y 
pelusas desprendid,as de las telas que cuando son 
cortadas o cosidas, :se esparcen por todo el ambiente 
del centro de trabajio. Lo inapropiado e inseguro de 
los edificios; el det'kiente mantenimiento de la ma- 
quinaria y herramientas, las pesimas condiciones de 
higiene, etc., son elementos que complementan las 
condiciones de trabajo fijadas por la industria del 
vestido, que asi logra mantenerse con bajas inversio- 
nes de capital. 

En este articulo nos proponemos presentar los 
resultados que a nuestro juicio permiten fundamen- 
tar la hipotesis de trabajo. Esos resultados sor1 pro- 
ducto en primer lu,gar, como ya se menciono, de la 
discusion colectiva con grupos de trabajadoras 
(aproximadamente 400) de distintos centros de tra- 
bajo. afiliada5 al Sindicato 19 de Septieimbre con 
quienes se ha trabajado un ano. En segundo lugar 

son contrastados y complementaclos con resultados 
y planteamientos de varios autores que abordan la 
problematica de la relacion trabajo-salud. 

La investigacion participativa forma parte de las 
acciones sindicales en salud; tiene como finalidad 
organizar y capacitar a grupos de trabajadoras por 
centro laboral en el reconocimiento y discusion de 
sus condiciones de trabajo y de salud, asi como 
definir tareas inscritas en una politica sindical ge- 
neral que tiende a fomentar su participacion para 
lograr condiciones de contratacion colectiva que se 
traduzcan en mejores condiciones de trabajo y salud 
para las costureras. 

Debemos hacer explicito que el analisis de lo que 
aqui se presenta es de nuestra absoluta responsabili- 
dad. 

La industria del vestido 

La industria del vestido en Mexico comprende una 
amplia diversidad de fabricas y talleres formalmente 
constituidos asi como un amplio sector informal 
compuesto por un gran numero de talleres de con- 
feccion que emplean mano de obra sin salario, don- 
de prolifera el trabajo clandestino y a domicilio. 

La industria del vestido es relativamente joven, 
las primeras fabricas de tipo no artesanal aparecen 
luego de concluida la segunda guerra mundial bajo 
la politica de sustitucion de importaciones. Las 
prendas de vestir junto con otros bienes de consumo 
no duradero constituyeron los primeros productos 
beneficiados con dicha politica proteccioni~ta.~ 

La participacion de! valor de la produccion de 
ropa dentro de la industria manufacturera no parece 
haber crecido significativamente. Asi, mientras que 

* Mercado A. y cols.(a)"Un estudio sobre la transferencia de tecnolo- 
gia en la industria mexicana del vestido", en: Rev. Demografia y 
Economia, Vol. xiv. num. 2, El Colegio de Mexico, 1980, p.p. 179-213. 



en 1965 la produccion bruta de ropa fue de 2 260 
millones de pesos, :?presentando el 257, del totai de 
la industria manufacturera: para 1970 esa produc- 
cion alcanzo 12 363 millones de pesos (4.5%) del 
total) y para 1982 el valor bruto de la produccion 
represento c l  3.870 del total de esa industria(l77 543 
rniilones de pesos corrientes)." 

Por otra parte, la industria se caracteriza por altos 
porcentajes de ocupaci6n de mano de obra, sobre 
iodo femenina. En 1975 ocupo a mas de 80 mil 
personas, !o cual significo el 4.8% del empleo en la 
industria rnanufaci.ure:ra. Proporcionalmente, el 
em jleo en la industria del vestido es mayor que en el 
c01:j~into de la industria manufacturera. 10 cual indi- 
ca que en csia rama se hace un uso mas intensivo del 
trabajo que en el resto de esta industria. En contra- 
partid#a su comportamiento tecnologico se ha carac- 
:erii.ado mas bien por una ienta mecanizacion. 

estreza de las trabajadoras conti- 
mia siendo factor clave en la manufactura de ropa. 
Los cambios recno?,ogicos ocurridos en la confec- 
ciisn despues del Ultimo tercio del siglo xrx y lo que 
va del siglo X X  consisten fundamentalmente en me- 
joras en !as maquinas e invenciones secundarias, 
haciendo1;is mas veloces y substituyendo a la mano 
de obra en algunas operaciones, como hechura de 
ojales, pegado de botones, etc. En este sentido puede 
afirmarse que la tecnologia para producir la ropa 
incorporada en la maquinaria, ha permanecido sin 
grandes variaciones respecto a la que se tenia a 
principios de siglo. 

Si bien ?a absorcion de mano de obra tiende a 
disminuir por la automatizacion, ya sea a traves de 
la reestructuracion tecn.ica de las fabricas, o bien 
mediante los efectos competitivos de la rama que 

' Id(~m 

INI < i ~ - ~ ~ > ~ ' .  La iiidiisiria textil 4 del vestido. Mexico. SPP. 1985. 

propician el cierre de las que  utilizan mas intensa- 
mente la mano de obra, los porcent-jes e!evados de 
ocupacion de la fuerza de trabajo y el escaso de- 
sarrollo tecnol6gicn siguen siendo una constante 
dentro de la industria del vestid0.j 

Estructura industria% 

La confeccion de ropa es compleja en cuanto al tipo 
de prendas. estilos, tallas, calidad y tipo de telas, 
etc., distinguiendose entre ropa exterior. ropa inte- 
rior. ropa para hombre o mujer; adulto o iniantil; 
formal, de ocasion, deportiva, etc. La Camara Na- 
cional de la Industria de1 Vestido clasificaba en 1944 
a SLLS socios en 17 secciones; en 1980 estos se agriipa- 
ban en 10 sec~iones .~ '  " 

Esta dir~ersidad es importante, ya que las subra- 
mas o especialidades presentan diferencias en cuan- 
to a su  comportamiento, absorcion de mano de 
obra, desarrollo tecnologico, tamano, etc. Asi por 
ejemplo, ia confeccion de ropa para hombre, excep- 
to camisas, ocupaba en 1980 el mayos porcentaje de 
mano de obra dentro del conjunto de la industria 
(32.3%), seguida de ?a ropa exterior para mujeres, 
excepto uniformes (19.8%) ocupando los men'ores 
porcentajes e n  este aspecto la confeccion de guantes, 
pan~uelos. corbatas y similares (0.9%,), asi como la de 
sombreros y gorras, excepto de palma (0.7'7~,).~ Por 
otra parte, las subramas en donde se observar1 las 
menores proporciones de establecimientos peque- 
nos son la confeccion de camisas y la fabricacion de 

"Sarcia H.  i A~idisir ecri.~~c.rural de Ir! iiidir.iriirr ild i c,\ri~cii.,:o e17 
,bfP~, to .  Tesis. Fac. Economia, I ' N Z ~ I ,  MCXICO 19'79. 

,Camara Yacioiial de i a  1i:dustria del Vestido. 1.0 indir.sri-!u rli~l>,i.\iir!•â 
en ,I.fe.iico. Mexico. mimeo, 1980. 



ropa interior. En estas, la manufactura se apoya en 
lotes de produccion mas grande que las otras espe- 
cialidades y la estandarizacion de productos se faci- 
Iita mucho mas que 1-11 otras subramas. 

Otros elementos que hacen compleja la iridus,tria 
del vestido estan dados por el tamano y grado de 
integracion del proceso productivo. En cuantlo a 
tamano, predominan los establecimientos informa- 
'?es que representabari hasta el ano 1975 mas del 50% 
del total de la industria, mientras que los estableci- 
mientos formales grandes (mas de 150 personas ccu- 
padas) apenas representaron el 2. l%.9 

En cuanto a integracion, existen empresas total- 
mente integradas, donde se ejecuta el proceso com- 
pleto de elaboracion de prendas de vestir, desde el 
diseno y el corte hasta la distribucion comercial de 
los productos-mercancias. Las empresas de mediana 
integracion efectuan la costura y alguna otra etapa 
del proceso y las no integradas son aquellas dondle se 
realiza solo la costura o alguna o todas las otras 
etapas. En la realidad esta diferenciacion no siempre 
se da claramente, existen empresas que en todo mo- 
mento o en ciertas epocas, de acuerdo a sus necesida- 
des o por las fluctuaciones del mercado, reciben y/o 
dan maquila ejecutando solo partes del proces~o. 

La maquila o subcontratacion es uno de los recur- 
sos ampliamente utilizados en la rama para maximi- 
zar la plusvalia, ya que por esta via se abarata el 
costo de la fuerza de .trabajo, se reducen los costos de 
operacion; se posibilita ademas la ampliacion en la 
capacidad de produccion de una empresa siempre 
que le sea necesario, manteniendo bajas inversiones 
de capital. 

La subcontrataci6n articula y vincula estrel~ha- 
mente a toda la industria, a tal grado que sin duda en 
buena medida ella posibilita no solo la proliferalcion 
de una enorme cantidad de fabricas o talleres de 

Mercado 1980 ( a )  op. cit 

mediana integracion o no integrados, sino que ade- 
mas propicia y mantiene la existencia de un amplio 
mercado de maquila domiciliaria, expandiendola en 
kpocas de aumento de demanda a contrayendola, 
desintegrandola y pulverizandola aun mas en epocas 
de crisis. En 1975 el pago por maquila dommciliaria 
en la rama represento mas del doble de la propor- 
cion correspondiente al total de la industria rnanu- 
facturera.1•‹ La maquila domiciliaria en la zona me- 
tropolitana adquiere gran importancia, s0lo en 
Nezahualcoyotl se han detectado un minimo de 
.3 000 costureras y se supone que al menos existen 
lotras tantas no detectadas." 

La fuerza de trabajo 

La incorporacion de la mujer a !as actividades pro- 
ductivas ha ido en aumento, entre 1930 y 1970, la 
PEA femenina crecio a un ritmo anual de 5.96%. Por 
el contrario, el crecimiento de la PEA masculina fue 
mucho mas lento, pues solo liego a 2.29%. 

La insercion de la mujer a la produccion ha sido 
fundamentalmente en el sector terciario como el 
comercio (27.9%), los servicios (19%) y el gobierno 
(16.9%), y dentro de la industria de la transforma- 
cion en aquellas ramas industriales tradicionalmen- 
te femeninas (20.6%).12 

Como ya se senalo, la industria del vestido dentro 
de la manufactura es una de las ramas que tiene 
mayor participacion de mano de obra femeniina. En 

" Alonso J. Crisis. sirnio.~ e industria dom6srica. Ponencia presentada 
en el seminario: "Produccion y reproduccion social: mujer y sociedad 
en el Occidente de Mexico". El Colegio de Jalisco y <. i I  SAS. Guadalaja- 
ra, Jal., 1986. 

l2 Alonso J. "Mujer y Trabajo en Mexico", en: El Obrero Mexicano: 
Condicio~ies r lc  Trabajo. Mexico, Siglo xxi 2a. ed. 1986. Vol. 2, pp. 
2 14-274. 



1970, el 63% de la fuerza de trabajo estaba constitui- Organizacion sindical 
da por mujeres. Otras ramas con fuerte participa- 
cion de mano de obra femenina eran la de productos 
alimenticios con 23.5%; la de construccion de ma- 
quinaria, otros aparatos electricos y electronicos 
(27.4%) y la textil (14.7%). 

Dentro del mercado de trabajo, la mujer se inserta 
en actividades usualmente consideradas como una 
extension de las tareas domesticas, generalmente 
mal remuneradas." Podemos decir que existe tina 
division sexual dentro del mercado de trabajo que 
preserva la marginacion ,a la que ha estado sujeta la 
mujer, restringiendo su participacion no solo en la 
esfera productiva sino tambien en el ambito politico 
y social. 

En terminos generales, la fuerza de trabajo en la 
industria del vestido se caracteriza por poseer baja 
calificacion tecnica. En 1978 de 99 017 mujeres que 
laboraban en la industria, el 8.4% no habia recibido 
instruccion alguna, el 36.1% tenia primaria comple- 
ta, 7.7% contaba con alguna carrera corta, el 1.4% 
termino secundaria o equivalente y menos del 1% 
habia terminado alguna carrera a nivel medio; igual- 
mente menos del 1% concluyo la preparatoria o una 
carrera a nivel superior.14 Asimismo, es poblacion 
recien migrada del campo a la ciudad, con poca 
experiencia en la fabrica y participacion sindical. 

Es asi que la industria del vestido incorpora mano 
de obra poco calificada, con baja escolaridad, recien 
migrada del campo a la ciudad y con poca experien- 
cia fabril y sindical. Toldo ello ha derivado en la 
existencia de pesimas condiciones laborales sin que 
por otro lado se dieran respuestas significativas de 
organizacion y movilizacion sindical. 

" Beiieria, Lourdes. 

Los sismos de 1985 crearon las condiciones para que 
se diera un movimiento amplio de denuncia de la 
sobreexplotacion prevaleciente en la industria, del 
control y sometimiento de las trabajadloras por parte 
de empresarios y lideres sindicales de centrales ofi- 
ciales, asi como de una serie de demandas en cuanto 
a solucionar los problemas inmediatos (pago de 
indeimnizaciones conforme a la ley a trabajadoras 
fallecidas y/o damnificadas por los sismos, reaper- 
tura de centros de trabajo, etc.), y otras de caracter 
mas permanente (otorgamiento de prestaciones mi- 
nimas conforme a la legislacion vigente).I5 ~ r o d u c t o  
de ese movimiento fue la organizacioni y el reconoci- 
miento oficial del Sindicato Nacional 19 de Septiern- 
bre, que aglutino en un principio sobre todo a las 
trab,ajadoras damnificadas, pero que luego amplio 
su influencia a centros de trabajo en activo. "...pron- 
to comprendimos que lo que no hariamos nosotras, 
nadie lo haria ... entendimos que sin organizacitjn 
nada podemos hacer los trabajadores para defender 
nuestros derechos". l 6  

Las demandas de titularidad y por obtencion de 
contratos colectivos son una de las a~ctividades que 
han resultado importantes y problematicas para el 
sindicato; los patrones han presionado de multiples 
maneras a las trabajadoras para evitar que se afili~en 
al 19 de Septiembre; argucias legaloides, amenazas, 
despidos injustificados, secuestros, golpes, gente 
ajena que vota en los recuentos, llegando en ocasio- 
nes al extremo de cerrar los centros de trabajo, son 
algunos mecanismos coercitivos a los quc recurren 
corriunmente los empresarios. 

l 5  Alvear G., V. Rios, J.  Villegas. Condiciones rleTi.abaio!.de Saludtle 
1rr.s Cosrureras. Ponencia presentada en el 1 er. Coloquio de crisis, clase 
obrera. Centro de Salud Laboral v Sindicato 19 de  Septiembre. Jalapa. 

l 4  Tunon P, E. La mujer asalariada en Me.\.ico. Una aproximacion Ver. 1986. 

sociologica. Ponencia presentada en el 11 Simposio d e  estudios e investi-. l 6  Sindicato 19 d e  Septiembre. Dorumenro r/rd r n  al Pri .v~e~.  Con,~re..~o 
gicion \obre I:I rnuicr en Mexico. La Pai. RCS. 1982. Nacional Extraordinario. Mexico, 1986. 



Los lideres sindi'cales de las centrales oficiales 
apoyan y promueven estas medidas de presion. A 
esto se suma la lentii.uc1 de las autoridades del traba- 
jo para resolver tan1.o las indemnizaciones !com'o las 
demandas de titularidad de contratos colectivos. 
Esta Icn~irud refleja una tendencia del gobierno para 
proteger- a los patrones o una incapacidad para ha- 
cei- que estos cumplan con sus obligaciones fijadas 
e n  la le!:. 

roceso de trabajo en la industria del vestido 

Obtener altas ganancias en la industria delvestido se 
logra fundamentalmente al arrancar a las trabajado- 
ras el control del trabajo. El proceso laboral se 
organiza a fin de lograr una intensificacion del ritmo 
de trabajo, por medio de la organizacion taylorista 
del proceso. En palabras del propio Tayior: "los 
directivos ... proponemos quitar de las manos de los 
obreros todas las decisiones importantes y las pro- 
gramaciones que afectan de un modo vital a la pro- 
duccibn del taller, para centralizarlas en unos pocos 
hombres ... mientras cada obrero tiene su funcion 
particular en la que es particularmente habil, y sin 
interferir en las funciones de los demas"." 

Asi, el proceso de elaboracion de prendas de \estir 
se ordena en una secuencia preestablecida, controla- 
do en terminos de tiempos y movimientos, tiempos y 
cuotas de produccion para cada operacion y una 
supervision estrecha. En el intervienen un numero 
elevado de trabajadoras; cada una en una maquina 
efectua a lo largo de la jornada una determinada 
operacion sencilla, la prenda se va armando confor- 
me va pasando de unidad (maquina-costurera) en 
unidad. 

' Tallar, F.W. On the A r t  ofcutting Metals. Citado por 4lfredSohn 
Rethel. i)-abajo mcinwly rmbajo tnrelrcrual, Colombia. Ed. Viejc, Topo. 
19x0. 

Esta division y parcializacion del proceso garanti- 
za por si mismo un incremento en la produccion, 
aumentando el ritmo de trabajo al reducir notable- 
mente interrupciones y tiempos muertos; descalifica 
a la fuerza de trabajo al convertir la actividad de la 
costurera en una sucesion de tareas sencillas y mo- 
notonas ejecutadas en una maquina simple que se 
aprende a manejar en un tiempo minimo. 

Asimismo, esta descalificacion posibilita la exis- 
tencia de mano de obra abundante, facilmer~te des- 
plazablle y con escasas posibilidades de movnl idad en 
terminos de ascenso escalafonario. 

La costurera como tal se va formando conforme 
se incorpora y se mantiene en la industria. tendra 
posibilidades de adquirir progresivamente conoci- 
mientos, habilidades y destrezas en el manejo de las 
distintas maquinas y operaciones, sin que esta cali- 
ficacion signifique un mayos beneficio a la traba- 
jadora. 

Si bien ia parcializacion del proceso establece un 
alto ritmo de trabajo, por si sola no garantiza el 
control y la optimacion de Ia explotacion de la fuer- 
za laboral, toda vez que la trabajadora sigue mante- 
niendo un cierto control sobre el proceso. Por ello es 
necesario que el capital incorpore otros elementos 
para lograr expropiar a fa costurera el control sobre 
e! trabajo y maximizar la plusvalia. 

El estudio de tiempos y movimientos de las distin- 
tas operaciones permite estab!ecer tiempos y cuotas 
de produccion que buscan fijar al la costurera frente 
a la maquina a lo largo de la jornada, manteniendo 
un ritmo constante de produccion. A su vez, las 
modalidades en el salario, fijo o a destajo, se estable- 
cen a partir de los tiempos y cuotas de procluccion 
determinados por cada operacion. Calculado su 
tiempo de ejecucion, se estabiece un precio que de 
como resultado una cierta cantidad de operaciones 
por jornada de trabajo de 9 a 10 horas diarias, 
equivalente al salario minimo general o proFt:sional. 



Si el salaric se paga a destajo, entonces el precio por 
operacion se ajusta para que aun cuando la costure- 

ucir mas;, el salario obtenido apenas 
rebase ese salario minin~o. 

La supervision apuntala estos mecanismos al con- 
vertirse en un factor constante de presion. Se ejerce 
como una vigilancia continua del ritmo y calidad de 
la producciOn, fomentando la division y competen- 
cia entre las costure:ras; premiando a las mas eficien- 
tes o dociles y castigando a las menos productivas o 
"indisciplinadas", en chantajes y acoso sexual, en un 
trato paternalista, autoritario y despotico. 

Las operaciones en que se descompone el proceso 
de trabajo presentan variaciones dependiendo del 
tipo de prenda eiaborada. En terminos geneirales 
pueden identificarse cinco etapas: 

Dis~no.  Ei proceso se inicia con la determinacion 
de las dimensiones !J estilos de las prendas. En algu- 
nas ocasiones el diseno y establecimiento de los 
patrones esta apoyado en actividades de investiga- 
cion y desarrollo, estudios de las compPexiones mas 
frecuentes de las personas usuarias por regiones y 
tecnicas de compu?;~cioiz para optimar el uso Cie 12 

tejo. Lo mas frecuente es que se imiten Pos disenos y 
patrones de mayor exito comercial. 

Corbe. La tela se acomoda en mesas tendedoras. 
maquinas simples para estirar la tela. Sobre ella se 
dibujan y marcan los cortes de acuerdo a los patro- 
nes disenados. Los cortes se hacen sobre 200 a 300 
piezas de tela tendida. Para ello se utiliza general- 
mente una cortadora de cuchilla recta manejada 
manualmente por un operador. 

Co.rtura o ensamble. :Esta es la etapa central del 
proceso, no solo por el numero elevado de trabaja- 
doras y maquinas que emplea, sino porque ademas 
es ia etapa que imprime: la dinamica al resto de las 
operaciones. Las operaciones de ensamble son itam- 
bien las mas frecuentemente repartidas para maqui- 
lar. El numero y especificidad del tipo de operacio- 

nes que se realizan en esta etapa depende de la 
prenda que se elabore, pero pueden agruparse en: 

a )  Precosido de partes, como bolsas, cueflos, 
etc. Se utilizan fundamentalmente dos tupos 
de maquinas: sencilla o de costura recta 4 la 
ovei-(ock. 

b)  Cosido de ojales y botones que requieren de 
maquinas especializadas, y 

c)  Armado o ensamble propiamente de la pren- 
da, utilizandose distintos tipos de maquinas 
simples. 

Phnchacio, inspeccion y tcrmirmdo. En esta etapa 
se efectua una revision de la calidad de las prendas, 
generalmente una vez que han sido ensambladas y 
antes del planchado. En ocasiones. e! revisadlo o 
inspeccion se lleva a cabo en las diversas etapas ,del 
proceso. Las prendas son despelusadas, iimpiadas y 
luego planchadas. Se utilizan comunmente planchas 
de vapor y para la limpieza de la prenda se usan 
desmanchadores como gasolina blanca. 

Empaque .L. ninzacen o distribucion. Una vez teirrni- 
nada la prenda, se revisa, se etiqueta y dobla con 
ayuda de alfileres, tiras de carton y plastico. Se rnete 
en bolsas de polietileno con propaganda impresa. Se 
empaca en cajas de carton y se envia al almacen y/o 
los canales de distribucion comercial. 

Condiciones de trabajo y proceso de desgaste 

Se ha mencionado que la organizacion del trabajo y 
particularmente la division del mismo, constituyen 
estrategias de capital encaminadas a arrancar el 
control del trabajo a las trabajadoras e incrementar 
la productividad. Trasladar el control del proceso y 
el ritmo de produccion a la administracion de la 
empresa, se logra estableciendo una ruptura entre 
concepcion y ejecucion de la actividad. 

Con ello se busca lograr en la trabajadora: "el 
desarrollo maximo de las actitudes maquinales y 



automaticas, destruiir el viejo nexo psicofasico del 
trabajo profesional calificado que exigia una cierta 
participacion activa de la inteligencia, la fantasia e 
iniciativa del trabajador y reducir las operaciones 
productivas a su solo aspecto fisico y maqi~inal".'~ 

Este tipo de argariizacion del trabajo en la indus- 
tria del vestido, afecta profundamente a las trabaja- 
doras en la medida en que se realizan tareas carentes 
de sentido, vacias dle contenido y sin creatividad. 
Asimismo, el conjurito de elementos que caracteri- 
zan esta industria: escaso desarrollo tecnologico, 
baja inversion de capital, alta competitividad, se 
articulan de tal manera que dan lugar a un conjunto 
de condiciones de trabajo que afectan su manera de 
vivir y de hecho -tales condiciones- se convierten 
en una variable determinante de su existencia. 

Asi pues, las condiciones de trabajo constituym el 
conjunto de elementos sociales y tecnicos del trabajo 
que incluyen al objeto, las transformaciones que 
sufre, los medios de produccion, la actividad laboral 
y su organizacion. Tales condiciones se traducen en 
un conjunto de exigencias laborales para las trabaja- 
doras, en tanto debain reunir caracteristicas y habili- 
dades para desempenar su papel en la produccion. 
Esto significa que nio solo se entienden como1 un 
hecho externo a la trabajadora. 

Las exigencias laborales deben ser analizadas por- 
que en ellas se ericuentra el posible efecto nocivci del 
trabajo y son estas las que imprimen un patron de 
desgaste especifico p,ara el conjunto de trabajadoras 
de la industria del v~cstido. 

Consideramos que a traves del analisis de las 
exigencias laborales es posible conocer la interrela- 
cion que se establece entre el proceso de trabajo y el 
proceso de desgaste. 

'' Gramsci. A. Americanismo y fordismo, en: Notas sobre Maquia- 
velo, sobre politica y sobre el Estado moderno, en: Cuadernos de /a 
Carcel, Mexico. Ed. Juan Pablos. 

Para estudiar las exigencias laborales de la indus- 
tria del vestido se requiere conocer las caracteristicas 
del proceso de trabajo y la interaccion de los elemen- 
tos que lo componen. 

A nuestro juicio, es dificil establecer una clasifica- 
cion que distinga y especifique totalmente a !las exi- 
gencias entre si, ya que estas se interrelacionan y 
actuan como un todo sobre la trabajadora. No obs- 
tante, clasificamos las exigencias laborales en cinco 
grupos, con base al reconocimierito que las trabaja- 
doras pueden hacer de las mismas: la organizacion 
del proceso de trabajo; del esfuerzo fisico que impo- 
ne la tarea; las caracteristicas de la materia prima y 
sus transformaciones durante el proceso; de las ca- 
racteristicas ambientales en que se lleva a cabo la 
actividad; de los instrumentos de trabajo utilizados e 
instalaciones en que se desarrolla el traba.10. De 
acuerdo a ello, las exigencias laborales para la indus- 
tria del vestido se agrupan en: 
a) Exigencias laborales derivadas de la organizacion 

del trabajo. 
-parcelacion de la tarea 
-extension de la jornada 
-salario (pago a destajo) 
-cuotas de produccion 
-ritmo de trabajo 
-monotonia 
-supervision estrecha 
-dificultad para desplazarse del puesto 
-acoso sexual 
-castigos, suspensiones 

b) Exigencias laborales derivadas del esfuerzo fisico 
realizado durante la actividad. 
-desplazamiento de cargas pesadas 
-posiciones forzadas 

c) Exigencias laborales derivadas de las caracteristi- 
cas de la materia prima y sus transformaciones 
durante el proceso. 
-pelusa de la tela 



- desmanchadores 
d) Exigencias laborales d.erivadas del ambiente en 

que se lleva a cabo la actividad. 
-condiciones termicas 
-ruido 

e) Exigencias laborales derivadas de los instrumen- 
tos de trabajo e instalaciones. 
-caracteristicas de la1 construccion y manteni- 

miento del edificio 
-caracteristicas y mamtenimiento de la maqui- 

naria 
-instalaciones electricas 
-calderas 
-instalaciones de ser,vicio para las trabajadoras 

(sanitarios, agua, vestidores, comedor) 
El proceso de desgaste: ha sido analizado en algu- 

nos estudios, tomando como indicadores diferentes 
aspectos de la informacion existente en torno a la 
morbilidad, mortalidad, caracteristicas de la ocupa- 
cion de la poblacion economicamente activa, acci- 
dentes, causas de invalidez, etc., asi se reconoce la 
dificultad de aprender empiricamente el proceso de 
desgaste a pesar de que ;a nivel teorico se encuentre 
solidamente su~tent .ado. '~  

Consideramos que los danos a la salud consti- 
tuyen una expresion importante del desgaste obre- 
PO, ya que este no puede: reducirse solo a diagnosti- 
cos. El planteamiento de tener como punto de. 
partida el dano a la salud, se inscribe en la propuesta. 
de analisis de  la problematica de la salud de los 
trabajadores que pone en el centro de la discusion, 
no la entidad gnoseologica sino el proceso de des- 
gaste que puede expresarse bajo formas distintas eri 
diferentes 

l 9  Laurell, C. "Condiciones (de trabajo y desgaste obrero", en: E l  
Obrero Mexicano, op. cit. 

'O Laurell. C. 1984 op. cir. 

Nosotros priorizamos en el presente estudio el 
analisis de las manifestaciones del proceso de des- 
gaste relacionadas con el trabajo a partir de los 
danos a la salud referidos por las trabajadoras d~ i -  
rante la discusion colectiva, asumiendo que ella's, 
como resultado de la experiencia adquirida en 1-1 
trab:ijo, conocen [as condiciones laborales y los 
danos a la salud que estas les pueden ocasionar.21 

Allgunos de estos danos no caben en entidades 
patologicas o solo podrian considerarse como sinto- 
mas aislados o sindromes sin diagnostico especifico. 
Pero se pueden senalar como estados de malestar 
que inciden negativamente en el nivel de la vida del 
trab,ajador." 

Exigencias laborales y danos a la salud 
en la industria del vestido 

Las exigencias laborales derivadas de la srganizacibn 
del .trabajo son de gran importancia en la industria 
del vestido y alcanzan mayor relevancia en aquellas 
etapas de la produccion donde la parcializacion del 
trabajo es mas acentuada, esto es en la etapa de la 
costura. 

Basta senalar que en algunos procesos el ensam- 
blado de la prenda pasa por un gran numero de 
cosmreras, ya que por ejemplo coser una blusa pue- 
de requerir de 25 operaciones, cada una de las cuales 
la realiza una trabajadora diferente. 

Estas diferentes exigencias laborales dan lugar a 
que: la trabajadora deba desarrollar su actividad con 
cierto apremio de tiempo, a una velocidad determi- 
nada y manteniendo un alto grado de atencion. El 
apremio de tiempo se establece fundamentalmente 
por la via de la forma de pago cuando esta es a 

*' Alvear G. V. Rios, J. Villegas op. cit. 

': Ricchi. R .  1.0 /itirci.te ohreru. Mexico. Ed. Nueva Imagen. 1981. 



destajo o cuanclo hay una prima por sobreproduc- 
cicin; en la industria del vestido existen numerosas 
fabricas y rallerrs que establecen el pago en funcion 
de la produccion alcanzada y otras que fijan cuotas 
de produccion con base en el analisis de los tiempos 
y movimientos. EI 'hecho de fraccionar asa ei pro- 
ceso. permite definiir ciclos cortos de trabajo con 
operaciones simples que se pueden realizar en corto 
tiempo, es asi como se encuentran operaciones cuya 
duracihn se establece en decimas de segundo; de ahi 
resulta in cotljulgaci6n de velocidad y destreza en un 
tr:ibajo -iltamente rnonotono y repetitivo. 

Las exigencias relacionadas con el esfuerzo fisico 
que impone la propia tarea se asocian con la organi- 
zacion iel  trabajo, puesto que esta exige jornadas 
laboralec ;>rolorigadas e intensas con miniima posi- 
bilidad r ie cambiar de posicion, de manera que signi- 
fiquen ian menor desgaste fisico. 

En !a medida que la valorizacion del capital en 
esta ind~istria se logra fundamentalmente piar el uso 
intensivo de la fuerza de trabajo y la parciaiizacion 
de la tarea, a fin de miantener altos ritmos de prociuc- 
ciaii. es iiecesario que las trabajadoras realicen opera- 
ciones qlie requieren ino\:imientos estercotipa~uos don- 
de solan:ente se ;utilizan algunosgrupos musculares. 

Para realizar s'u tarea, la trabajadora se ve obliga- 
da a adoptar las posiciones que la maquina le inipo- 
ne convirtiendose en su apendice. Aunado a esto, las 
largas horas que permanece frente a la rnaqiiina 
hacen que su cuerpal se vaya deformando. 

Otro elemento mhs que agrava el problema son 
los asientos inadecuados a las necesidades di: la 
trabajadora. obligandola a incrementar el esfut:rzo 
en la actividad. Las etapas de la costura, planchado 
y acabado son las de mayor gravedad por posiciones 
forzadas; en la costura predomina la posicion senta- 
da y encorvada, mientras que en el planchado la 
trabajadora permanece parada y encorvada. 

Estas exigencias producen frecuentes daiios, que 

las costureras refieren como "dolor- de rinores, do- 
ior de cintura. dolor de pulmon o espalda. dolores 
:nuscuiares en brazos y piernas. dolor de cabeza y 
cuello, cansancio, pies hinchados y v i i r i ~ e s " . ~ ~  

La relacion entre ias exigencias laborales de la 
organizacion del trabajo, el esfuerzo fisico y !os 
danos a la saiud resultantes, se hacen evidentes en 
algunos estudios que han comparado a dos grupos 
de traba.jadoras de la industria del vestido.'"n 
donde, aquellas que  realizan operaciones simples, 
con ciclos de t rabqo presentan danos muiscuioes- 
queleticss en cuello y iiornbro>, en el 98% de !os 
casos: en la zona hsnbai- iin 43%; y molestias en 
cuando menos cuatro zonas del cuerpc: en i;:~ 387;; 
mientras que aquellas trabajadoras que realizan la 
costura de la prenda completa y por lo tanto ejecu- 
tan cicios de trabajo mas largos, con posibilidad de 
cambiar de posicion mas de una vez en ur?a hora, el 
60% presento molestias en cuello y hombros; e! 5 %  
molestias en la zona lumbar y ninguna presento 
rnolestjas en tres o mas zonas de su cuerpo. 

Las zonas del cuerpo en donde se refirieran ma- 
yores molestias coinciden con las zonas que se han 
registrado en otros estudios de puestos de iirabajo 
con una carga considerable de trabajo estatico. Esto 
significa que la trabajadora mantiene durante ia 
jornada ciertos musculos contr;aidos por muchas 
horas; esta situacion dificulta la circu1acio.n s'angiii- 
nea y por tanto la oxigenacion y la eliminacion de 
sustancias toxicas; mantener posiciones forzadas 
afecta las articulaciones pudiendo provocar defor- 
maciones o compresiones. Permanecer sentada por 
varias horas puede llegar a producir molestias respi- 
ratorias y problemas digestivos." 

" I \ e ! .  .l.. Ski-lin-. P .  Sii-eis iciaie<i 2 l i~ r t : i I i i~ .  ; ~ i i < l  Social OIS;!I!I- 
/;11!(1!i. I<CI ~ ( ' I I  ~ ~ f I < o ~ / ; ~ u /  / ' r , / i / / ( , \  1 r f1110 ir,! . Ko l .  1977 pl?. 1-44 
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En otras partes del proceso, donde la trabajadora 
permanece de pie durante toda la jornada se favore- 
cen alteraciones de la circulacion en los miembros 
inferiores. debido sobre todo a la dificultad para el 
retorno venoso.26 

Si bien el tipo de trabajo en estas partes del proce- 
so no requiere de mucha energia, mantener una 
misma posicion provoca fatiga. En las etapas del 
corte y el almacen es necesario desplazar objetos 
pesados como rollos de tela y paquetes de ropa, 
pudiendo ocurrir en esta etapa lesiones de columna 
y hombros segun lo refirieron las trabajadoras. 

El grado de atencion que mantiene la trabajadora 
durante la actividad se relaciona con la organiza- 
cion del trabajo delbido al alto ritmo al cual debe 
producir y a la necesidad de no cometer errores. 
Tambien es resultado del nivel de percepcion reque- 
rido para realizar la1 actividad debido a las caracte- 
risticas del objeto de trabajo (tamano, color, textu- 
ra, consistencia) los requerimientos tecnicos de la 
operacion (longitud de la puntada, tension de la tela 
al ensamblar piezas); asi como al peligro de acciden- 
tes, los cuales puedan liesionar a la trabajadora o 
deteriorar materiales o maquinaria. 

Otros mecanismos que generan el apremio de 
tiempo se refieren a:  la^ supervision, la cual tiene 
como funcion presionar a la trabajadora para reali- 
zar la tarea a la mayor v~clocidad posible; las compe- 
tencias que se fomentan entre las trabajadoras; la 
inexistencia de pausas establecidas por la empresa y 
la necesidad de recuperar retrasos sufridos en la 
produccion ya sea a costa del tiempo destinado a la 
toma de alimentos, o de la duracion de la jornada 
que incluso puede (extenderse al ambito familiar y 
domestico. 

En este mismo sentido, existen otros mecanismos 
que aseguran el elevado rendimiento de las trabaja- 

doras como son los castigos y suspensiones cuando 
no se cumple estrictamente el horario y la cuota de 
produccion establecida. En algunas ocasiones se 
llega al extremo de castigar cuando hay ausencias 
por enfermedad. Otra forma de control se logra a 
traves del acoso sexual ya sea para conseguir el 
empleo o conservarlo; el patron cree que al comprar 
la fuerza de trabajo adquiere a la trabajadora en su 
totalidad. En otros casos la somete a traves de esta- 
blecer relaciones paternalistas haciendose ver corno 
protector que da la oportunidad a la trabajadora de 
ganar un salario. 

L,os danos a la salud referidos por las costureras 
son: nerviosismo, desesperacion, histeria, cansancio, 
agotamiento, neurosis, dolor de cabeza, embota- 
miento, gastritis, ulcera, sentimiento de inconforrni- 
dad. Tales danos se incluyen en una serie deafeccio- 
nes producidas por estres o tension nerviosa. 

Elxisten numerosos estudios que relacionan el es- 
tres con una gran cantidad de trastornos que afeclan 
a mediano y largo plazo la salud. Se reconoce la 
influencia que tiene en enfermedades psicosomtiti- 
cas. hipertension, infarto de miocardio, diabete~,~'  
alteraciones de la menstruacion. Como resultado de 
situaciones continuas de estres se produce fatiga 
mental y disminucion de la expectativa de vida.18 

Otras investigaciones relacionan a la orgariiza- 
cion del trabajo que expropia el saber y descalifica al 
obrero con el deterioro de la calidad de vida del 
trabajador, asimismo atribuyen a In imposibilidad 
de aplicar las facultades de trabajo como el factor 
que guarda la mayor correlacion con la enfermedad 
psiquica, a "la ulcera como el barometro de las 
enfermedades psicosomaticas entre la poblacion 
obrera y a la tecnica de medicion de tiempos y 

'' Eyes. J.. P. Srrsliiig. 017 <,ir. 

Laurell. C . .  1985. op. ( ' i r .  



movimientos c o r ~ c ,  productora de una "neurosis de 
tiempo de proporciones masivas".29 

Entre las exigenciais laborales derivadas d.el uso y 
fransforrnacion de las materias primas. en la inclus- 
tria del vestido adquieren relevancia la pelusa que se 
desprende de la tela :y el uso de desmanchadoreii en 
algunas etapas ciel proceso. 

La geiusa de la tela se encuentra presente en ei 
ambiente de trabajo en gran concentracion, sobre 
todo cuando se utilizan telas de fibras naturales 
como algodon o lana; se genera en las etapas de 
corte y costura, pero afecta a un gran numero de 
trabajadoras debido a que se dispersa en las otras 
ireas de trabajo. La iexposicion a la pelusa se agrava 
por el hacinamiento y las deficientes condiciones de 
vcntilacjon debido en ultima instancia a la baja 
inversion de capital en instalaciones fisicas. 

Los desmanchadores se utilizan en la etapa de 
planchado, cuando realizan la limpieza de la prenda 
que lo requiera, la frecuencia, magnitud y tiempo de 
exposicion hacen de esta exigencia un problem-t 
de menor importancia, pero es necesario conside- 
rarla, en tanto que las trabajadoras de esta etapa 
refieren danos a la salud. 

Los danos a ia salud reportados por las trabaja- 
doras qi,e se relaiciorian con la exposicion a la pelusa 
son: ardor de ojos, comezon en la piel. irritacion de 
pie!, nariz y garganta, sensacion de faita de aire, 
alergia y asma. Los relacionados con la exposicion a 
desmanchadores son mareos, dolor de cabeza, ar- 
dor de ojos y manos. 

El poivo del algodon que se desprende durante e! 
corte de la tela y la costura de la prenda, puede 
afectar las vias respiratorias produciendo reacxio- 
nes irritativas y favoreciendo la aparicion de irifec- 
ciones. La elevada frecuencia de afecciones respira- 
torias q u e  refieren las trabajadoras, se puede 

"' Sciinexdcr.  M. Y!wi.o\i\ 1, I~icha d e  e/uie.\. Espana. Siglo xXi 1979 

relacionar tambien con los cambios bruscos de tem- 
peratura a que se exponen. Los polvos :idemas pue- 
den producir irritacion o sensibilizacion al contacto 
con la piel.'O Tambien puede producir irrit,arion o 
infecciones en las conjuntivas, debido a la xc ion  
mecanica que ejerce el polvo o a la posibilidad de 
encontrarse contaminado. 

Los desnianchadores utilizados por las costureras 
son reconocidos en la literatura medica corno sus- 
tancias capaces de producir irritacion de piel, con- 
juntiva y mucosas  respiratoria^.^^ 

Entre las exigencias laborales derivadas del am- 
biente en que se lleva a cabo la actividad, encontra- 
.mas algunas que son resultauo del proceso tecnico 
para la elaboracion de la prenda como el ruido que 
produce la maquinaria y el calor generado por las 
planchas, asi como la iluninacihn que se convierte 
en exigencia por el tipo de actividad que se realiza. El 
ruido se genera fundamentalmente en la etapa de la 
costura aunque afecta a las trabajadoras de otras 
etapas del proceso que se encuentran en la misma 
area de trabajo. Si bien la magnitud de este, ?roba- 
blemente no rebasa los limites maximos de exposi- 
cion, se presenta a lo largo de toda la jormda de 
trabajo. Las trabajadoras refieren dolor de cabeza y 
nerviosismo como dano a la salud. Algunos 2.utores 
refieren que el ruido constante aun a niveles que la 
legislacion no considera nocivos. producen e ~ t r e s . ~ ~  

En las etapas de la costura y el revisado. los 
problemas de la iluminacion adquieren mayor im- 
portancia por el tipo de operaciones que se realizan, 
las cuales requieren de una gran agudeza visual pues 



se mantiene la vista fija durante casi toda la jornada 
de irabajo. 

En la costura se requiere mayor agudeza visual 
por el tipo de materiales con que se trabaja, la mono- 
tonia en los colores, texturas y estampados y la preci- 
sion y velocidad con la que se debe realizar la opera- 
cion. 

En el revisado se requiere tambien de un alto 
grado de esfuerzo visual pues, como ya se dijo, es en 
esta etapa en donde se maliza el control de calidad de 
la prenda; que no existan defectos de acabado tales 
como manchas, hilos, fallas de costura, falta de 
botones, etcetera. 

En la industria del vestido frecuentemente se pre- 
sentan probiemas por el hecho de tener que trabajar 
con ciertos colores y estampados durante todio un 
mismo dia. Uno de los castigos mas comunes es que: 
la costurera cosa durante toda la jornada prendas de 
colores oscuros. 

Los danos a la salud referidos por las trabajado-, 
ras son ojos llorosos, vista cansada, picazon en los 
ojos, dolor de cabeza, cansancio. 

La iluminacion defectuosa puede causar sensa- 
cion de inconformidad, tension muscular, fatiga. 
ocular, disminucion de la reserva de convergencia, 
disminucion de la agudeza visual, agravamiento de 
los defectos oculares, fatiga y dolor de cabeza.33 

La alta temperatura un problema en el plancha- 
do, consecuencia no solo del requerimiento tecnico 
obvio para esta etapa, sino ademas por las malas 
condiciones de ventilacilbn y por la exposicion conti- 
nua de las trabajadoras durante toda la j~rna~cia.  

Los danos a la salud relacionados con el calor sor) 
referidos por las trabajadoras como dolor de cabeza 
y ojos, mareo, cansancio, sueno, sed, calambres, 

" 
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deshidratacion, reumas, resfriados, ardor de gar- 
ganta y bronquitis. 

El calor es uno de los factores ambientales cuyos 
efectos sobre los trabajadores se reconocen mas cila- 
ramente. Se ha demostrado en diversos estudios la 
relacion que guarda el calor con la sensacion de 
comodidad de los trabajadores, incluso se estable- 
cen normas de exposicion al calor considerando ese 
hecho.34 Los danos referidos por las trabajadoras 
coinciden con aquellos reportados en la literatura 
como la faiiga, calambres, cansancio, etc. Se han 
realizado estudios que demuestran como se incre- 
menta la sensacion de fatiga en trabajos similares 
-en terminos de gasto energetico-, a los de plan- 
chado, en la medida en que aumenta la temperatura 
y disminuye la i l~minacion.~ '  

De las exigencias laborales derivadas de las insta- 
laciones e instrumentos de trabajo, algunas son con- 
sideradas por la seguridad industrial como agentes 
mecanicos, incluyen las caracteristicas de la cons- 
truccion como condiciones generales de los edifi- 
cios, estado de los pisos, escaleras, etc.; mantcni- 
miento de !a maquinaria y herramienta, dispositivos 
de proteccion, condiciones de instalaciones electri- 
cas y calderas. Tambien se incluyen las condiciones 
de los servicios al interior de la fabrica como baaios, 
ves~:idores, comedores y agua. 

En la industria del vestido estas exigencias cobran 
relevancia y se explican a partir de la poca inversion 
de capital en instalaciones fisicas, situacion presente 
por las mismas caracteristicas de esta industria. el 
limitado desarrollo tecnologico que no exige cam- 
bios constantes de la maquinaria y herramientas, la 

l4 Capaciracion rn Higiene 1 ,  Seguridad cn el Trabajo. Paquete de  
practicas del Taller de deteccion de factores de  riesgo. M@\-ico. C'olr- 
gio de Bachrllercs. 1986. 

3 5  lVelscn T.M. cr al. Interaction of ternperature, ilurninance and 
appatciit time iir i  wdciitarv ~ b 0 i . k  fatigue I ' r ~ o n o ! i i i ~  \ .  L i I .  2 7 .  iiiriii 1 
1984, pp. 89-101. 



posibilidad de montar un taller casi en cualquier 
local sin tener que hacerle mayores adaptacioixs, 
tratando en terminos generales de mantener condi- 
ciones de trabajo que signifiquen menor costo en la 
produccion. 

Las condiciones de la maquinaria y herramientas 
afectan sobre todo a las trabajadoras que las operan; 
la maquina de costura genera accidentes como las 
lesiones en dedos. En. la etapa de planchado el riesgo 
de quemaduras esta presente y en la etapa de corte 
las heridas son frecuentes. 

El resto de las condiciones -construccion, mian- 
tenimiento del edificio, calderas y servicios- afec- 
tan a las trabajadoras en su conjunto. Las pesiinas 
condiciones de los t edificios quedo demostrada a 
roiz de los sismos ocurridos en septiembre de 198.5. 

Un problema importante para las costureras es la 
falta de servicios adecuados, ya que no cuentan con 
sanitarios suficientes e higienicos. Es frecuente que 
el agua para consurno humano no sea posible; la 
falta de comedores es una constante en los diversos 
talleres. 

Como consecuencia de esta situacion las trabaja- 
doras refieren eriferrnedades infecciosas y parasita- 
rias tanto gastrc~intestinales como urinarias. 

Conclusiones 

La salud de los trabajadores ha sido relegada 
como problema al ambito de lo medico, dondf: ha 
sido reducida al marco explicativo y de accion domi- 
nante. aparece asi tradicionalmente, como un pro- 
blema de accidentabilidad -acto inseguro, erifer- 
medad profesional-- agente laboral causal recono- 
cido, medible e identificable. 

La medicina ocup,acional esencialmente descansa 
su quehacer en este esquema biologista e individua- 
lista. Ocullando con ello, o pretendiendo hacerlo, el 
caracter esencialmente social y politico que defirie la 

situacion en que la fuerza de trabajo produce y se 
reproduce, se recrea, y se desgasta. 

Entender tal situacion supone abordar el proble- 
ma de la salud de los trabajadores ubicandola. como 
expresion de las condiciones impuestas por la logica 
del capital, asi, se ha hecho necesario profundizar en 
el analisis de la relacion entre los proc~esos de 
trabajo y los procesos de desgaste de la fuer- 
za de trabajo para comprender finalmente la salud 
de los trabajadores. 

En la practica, se han presentado multiples difi- 
cultades para poder concretar este planteamiento 
teorico en estudios empiricos, es preciso elaborar 
categorias intermedias, asi como formas metodolo- 
gicas que posibiliten salvar tales dificultades. 

En el caso de la investigacion de la salud de las 
trabajadoras de la industria del vestido, se han in- 
corporado dos planteamientos para aquel fin. 

El concepto de exigencias laborales permite reco- 
nocer la articulacion entre el proceso de trabajo y el 
proceso de desgaste obrero. Pudiendo obtenerse in- 
cluso perfiles de desgaste de acuerdo a las particula- 
ridades que ha adoptado historicamente y,/o por 
rama industrial el proceso de trabajo. 

En la industria del vestido estas particularidades 
corresponden a un proceso y organizacion tay lorista 
del trabajo. En ultimo analisis se trata de una indus- 
tria que depende esencialmente del control y uso 
intensivo de la fuerza de trabajo empleada para 
asegurarse altas tasas de ganancia, en contrapartida 
con un escaso desarrollo tecnologico. Bajo e,ste ele- 
mental principio, la organizaciori del proceso de 
trabajo, asi como la estructura de la propia indus- 
tria, se afinan y diversifican al maximo. Este mismo 
principio estructura y determina al conjunto de exi- 
gencias laborales caracteristicas de la industria, las 
cuales a su vez perfilan un patron de desgaste de las 
trabajadoras. 

Entonces las exigencias laborales no pueden en- 



tenderse aisladamente, sino a partir de comprendei- 
que derivar; de las formas que impone el capital al 
proceso de trabajo y que se manifiestan en tanto el 
trabajador esta someticlo a ellas en tal proceso. 

La clasificacion de las exigencias laborales debe 
considerar como un criterio basico los elementos del 
proceso de trabajo y dando como resultado una 
agrupacion que considere los distintos niveles que si: 
conjugan en dicho proceso; desde los mas abstracto:; 
y complejos, como la organizacion del trabajo, hasta 
los mas simples, como los instrumentos. 

Para la disc~sion con. las trabajadoras, el analisis 
de las exigencias laborales se llevo a cabo siguiendo 
la clasificacion del llamado modelo obrero, conside,- 
rando cinco grupos de factores nocivos; si bien, en la 
propuesta original solo se consideran cuatro. Esa 
agrupacion nos permitio avanzar en la descripcion 
del proceso de trabajo y las condiciones en que se 
desarrolla. Sin embargo, tal clasificacion, al poner 
en un mismo plano exigencias que corresponden a 
distintas complejidades:, limita el analisis y la ex- 

" # plicacion del orden esencial de la relacion salud- 
trabajo. 

Sin embargo, el modelo obrero fue el punto de 
partida que nos llevo a profundizar en la reflexion 
acerca de la articulacion entre proceso de trabajo y 
proceso de desgaste. ]Del mismo modo permititj 
orientar la agrupacion de las exigencias laborales, al 
considerar tambien la valoracion subjetiva que d~: 
ellas pueden hacer los grupos de trabajadoras, sin 
perder de vista los elementos tecnicos y sociales qu~r 
engloban al proceso de trabajo, las condiciones en 
que se realiza y los daiios a la salud que ocasiona. 

Asimismo, la metodologia propicia formas de or- 
ganizacion y participacion colectiva. Cumpliendo 

con ello al menos dos finalidades: generar conoci- 
miento y generar instancias de accion sindical m la 
lucha por la salud. 

La industria del vestido, al exigir altos ritmos de 
produccion por via de la division y parcelacion de 
la tarea, del estrecho control de la fuerza de trabajo, la 
extension de la jornada y las modalidades del sala- 
rio, da lugar a que las exigencias laborales relaciona- 
das con el esfuerzo fisico y las posiciones forzadas 
junto con las comprendidas en el grupo de organiza- 
ciO:n del trabajo, sean las de mayor relevancia, defi- 
niendo ellas en primer termino el tipo de patron de 
desgaste de las costureras. 

Asimismo, al ser una industria verazmente ccm- 
petitiva y requiriendo balas inversiones de capi3;al, 
hay otras exigencias como las derivadas del LIS'., y 
tra:nsformacion de materias primas, las derivatias 
del ambiente en que se lleva a cabo la actividad y las 
relacionadas con las instalaciones e instrumentos de 
tra'bajo; todas estas completan el conjunto de exi- 
gencias laborales que van a conformar tambikri el 
patron de desgaste de las trabajadoras de la costura. 

Lo antes expuesto requiere profundizarse y con- 
frontarse con otros estudios que permitan enrique- 
cer y precisar el planteamiento y resultados; oor 
supuesto entre ellos estan incluidos estudios especi- 
ficos sobre exigencias laborales, estudios clinicos y 
epidemiologicos, pero tambien otr,as dimensiones 
tales como las formas de respuesta obrera, organiza- 
das o no, ante sus condiciones de trabajo; las estrate- 
gias de defensa (auto)atencion, prevencion y/o lu- 
cha por la salud. 

Todo ello inscrito en la busqueda de un proyecto 
que vincule a tecnicos y trabajadores en la lucha por 
el control obrero de la nocividad laboral. 




