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M U J E R , R E P R O D U C C I O N Y C A P I T A L E X T R A N J E R O 

El caso de una e m p r e s a mult inacional en Curacao 

Po r : 
Sonia M . Cuales 

El cap i ta l i smo se c a r a c t e r i z a por una parado ja impor tan te . De 

un lado r e f u e r z a cada v e z más su prop ia natura leza mercan t i l por m e -

dio de una d i f e r enc i a c i ón s i e m p r e m a y o r de la d iv i s ión del t r aba jo en 

el campo par t i cu la r , m ien t ras que de l o t ro lado no puede r eproduc i r to-

ta lmente el r e c u r s o m á s impor tante :-la mano de o b r a . Este r e c u r s o , 

en tanto que también imp l i ca la r eproducc ión del s e r humano en donde 

se inco rpora la mano de obra , no se puede r ep roduc i r s£lo por med i o 

de la r eproducc ión de b ienes y r e cursos . En gran med ida la r eproduc-

ción de la mano de obra pa rece se r externa a la producción cap i ta l i s ta . 

P o r tanto, el cap i ta l i smo neces i ta inst i tuciones externas para r e a l i z a r 

esta t a r e a . Una de estas inst i tuciones es la f a m i l i a . 

Dada la neces idad de este c a rác t e r ex terno de la f am i l i a , una f o r -

ma conyugal de f ami l i a se ha impuesto con el d e s a r r o l l o del cap i t a l i smo , 

es dec i r un s i s t ema en que se enfoca el v ínculo m a r i d o - m u j e r , y en el 

cual la f am i l i a nuclear se vue l ve el patrón f a m i l i a r p r i m o r d i a l . P o r lo 
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tanto, en el cap i ta l i smo el hogar no ^stá d i r ec tamente integrada al p ro -

ceso de producción y la f am i l i a nuclear está r e l a t i vamente independien-

te de o t ras uniones s o c i a l e s . Este patrón f a m i l i a r que ha surg ido con 

el cap i t a l i smo m e r e c e dos obse rvac i ones impo r t an t e s . 

En el cap i ta l i smo , el hogar también t iene una es t ructura s ex i s t a . 

Entonces , lo p r i m e r o a seña lar es que la capacidad de produc i r s e r e s 

humanos s igue s iendo p r i v i l e g i o de la h e m b r a dé la e s p e c i e . L a r e p r o -

ducción de s e r e s humanos es todavía t a r ea d é l a s m u j e r e s t amb ién . Es-

ta s i tuación const i tuye la base m a t e r i a l para la subordinación de la mu-

jer'. ' 

Segundo, dicho hecho, junto con el c a r á c t e r ex terno de la f a m i l i a 

exp l i ca una situación en donde las m u j e r e s t i e n e n poca oportunidad de 

desempeñar un papel act ivo en la producción al con t ra r i o de l o que ocu-

r r e e n l a s soc i edades p r e - cap i t a l i s t a s . 

En'ningún s i s t ema f a m i l i a r ex i s t e igualdad absoluta ent re l os sexos , el 

hombre s i e m p r e domina . Sin embargo , m i en t ras que las soc iedades 

precap i ta l i s tas pe rmi ten la par t i c ipac ión act iva d é l a m u j e r en el pro t. 

c e so de producc ión , lo que l es asegura una pos ic ión menos dependiente , 

d i f í c i lmen t e se puede i n c o r p o r a r en la es t ructura cap i ta l i s ta del t r aba jo 

asa la r i ado , l o cual causa un g rado super i o r de dependenc ia . 

Las soc iedades capi ta l i s tas p e r i f é r i c a s presentan una imagen m á s 

c o m p l e j a . Debido auna combinac ión de es t ruc turas pre-capita l is tas y 
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cap i ta l i s tas , l os hoga r es se art iculan de una mane ra d i f e r en te , y esto 

a fecta la es t ructura de la f a m i l i a en esas soc i edades . En las soc ieda-

des p e r i f é r i c a s el d e s a r r o l l o del cap i ta l i smo se encuentra l im i t ado . 

L a m a n e r a en que penet ró a es tas soc i edades , causa un prob lema i m -

portante , a saber , que la m a y o r parte de la población v i v e marg inada . 

Esto s i gn i f i ca que están en una situación contia d i c t o r i a . De un lado 

no están to ta lmente inco rporados al sec tor cap i ta l i s ta , sino solo oca 

s iona lmqnte , y del o t ro lado , no es pos ib le que e l l os es tab lezcan una 

sól ida base p r e - c a p i t a l i s t a . 

Esta s i tuación m a t e r i a l de t e rmina la ex is tenc ia de lin tipo e spe -

cial de f a m i l i a , el cual es d i f e ren te del t ipo de f a m i l i a que encontramos 

en las soc iedades p r e - cap i t a l i s t as y en las soc iedades capi ta l i s tas avan 

zadas . Se ha l l amado la f a m i l i a m a t r i f o c a l . El t é rm ino imp l i ca que la 

m u j e r (madre ) ocupa permanentemente una pos ic ión centra l en la estruc^ 

tura f a m i l i a r , r ea l i zando todas las funciones d é l a unidad d o m é s t i c a . 

El hombre (padre ) es un pe r sona j e ocas ional y secundar ia . Puede o no 

v i v i r con el grupo f a m i l i a r y no rma lmente p ros i gue r e lac i ones s im i l a -

r es ( s exua l es ) con o t ras m u j e r e s . El grupo f a m i l i a r norma lmente c o m -

prende la m a d r e de la m a d r e , l a ( s ) h i j a ( s ) y l os h i jos de e l l a ( s ) , si l o s 

hay . P o r l o genera l hay v a r i o s padres quienes se siguen por turnos 

como si v in i e ran só lo de v i s i t a . (X) 

(X ) Aunque el t é rm ino " m a t r i f o c a l " se usa extensa y preeminente -
mente en la l i t e ra tu ra Car ibeña, esto no s i gn i f i ca que este t ipo 
de f am i l i a o cur ra únicamente en las soc iedades Car ibeñas . 



P o r qué son los hombres persona jes ocas ionales y secundarios ? i 
P a r e c e estar c l a ro que ésto se debe a su posic ión marginada dentro de 

la sociedad y su resultante debil idad económica . Debido prec isamente 

a su pos ic ión contradictor ia y dualista, no es permanente : o el m i s m o 

hombre va y v i ene , o va r i os hombres se intercambian, o ex is te una 

combinación de las dos pos ib i l idades . 

Sin embargo , esta posic ión secundaria de los hombres no imj j i ca 

que las m u j e r e s no estén subordinadas. Las posibi l idades para que la 

mu j e r encuentre fuentes de ingresos son aún más l imi tadas que para 

e l h o m b r e . En este aspecto las act iv idades domés t i cas , que exigen 

mucho tiem po, constituyen una l imi tac ión s e r i a . En consecuencia , la 

muje r depende cada vez más de ing resos ocasionales y esta situación 

constituye la base mate r i a l de su subordinación. 

Siendo la marg ina l idad una de las ca rac t e r í s t i cas pr inc ipa les de 

la sociedad de Curacao, dado su ca rác t e r p e r i f é r i c o , no es sorpren -

dente encontrar al l f es te tipo de estructura f a m i l i a r . Curacao una de 

las i s las d é l a s Ant i l las Holandesas, cubre un área de 472 k i l ómet ros 

cuadrados y t iene aproximadamente 156.000 habitantes. Está l o ca l i za -

da a unos 70 k i l ómet ros de la costa Venezolana. Como colonia de Ho -

landa desde 1634, Curacao ha sido ut i l i zada como centro importante 

del c o m e r c i o en el h e m i s f e r i o occ identa l . En 1917 la Royal Shell Com-

pany es tab lec ió allf una de sus r e f i ne r í a s más g randes . En compara -



ción con la pobreza que había ex is t ido en la co lonia desde el f in del trá-j 

f i c o de e s c l a v o s , el e s tab l ec imiento de esta r e f i n e r í a in ic ió un per íodo 

de p rosper idad , la cual -aunque fuera de natura leza r e l a t i va en t é r m i -

nos de los grupos más bene f i c i ados - t r a j o emp l eo a gran esca la , m a y o r 

poder adquis i t ivo , un fue r t e c o m e r c i o l o ca l basado en la impor tac i ón 

de ar t í cu los de lu jo y a l iment i c i os , in f raes t ruc tura , un m e j o r a m i e n t o 

del puerto que pe rm i t i ó que func ionara como puerto de t ráns i to , abas-

t ec im ien to de agua y luz , d e s a r r o l l o del s i s t ema educat ivo, s e r v i c i o de 

salud, e t c . En 1954 se cambió e l status de colonia al de soc ios del R e i -

nado de l os P a í s e s B a j o s , impl icando más autonomía que en la época 

p lenamente c o l o n i a l . 

I r ón i camente , resul ta que el deca imiento de la prosper idad empe-

zó p r e c i s amen t e en ese m o m e n t o . L a automat izac ión de la r e f i n e r í a 

Shell con l l e vó al d e s emp l eo a g ran e s ca l a . 

F r en t e a tasas c r e c i en t e s de desemp l eo en l os años sesenta, el 

gob ie rno dec id ió segu i r l os conse jos de a s e so r e s e x t r an j e r o s , que fue -

ron; p r o m o v e r el es tab l ec imiento de industr ias de sustitución de im -

por tac iones y or ientadas a la expor tac ión , de las cuales se cons ide ra -

ban m á s a t rac t i vas las de ensamb la j e e l e c t r ó n i c o . Fue entonces que 

aparec ió la T exas Instruments , una empre sa de ensambla j e e l e c t rón i -

co or ientado a la expor tac i ón . Se estaba negociando con otras e m p r e -

sas indust r ia l es p a r e c i d a s . F ina lmente , So l i t ron fue a Jamaica , una 

i s la entonces m á s pobre , m i en t ras North A m e r i c a n Rockwe l l , Schlum-



b e r g e r y Texas Instruments empeza ron a ope ra r en Curacao . Texas 
i 

Instruments se v o l v e r í a la empre sa pr inc ipa l . 

¿Qué s i gn i f i có la l l egada de la T exas Instruments en 1968? Con 

el pe r í odo an t e r i o r , la producción capi ta l is ta había ut i l i zado únicamen-

te la mano de obra mascu l ina . L a mano de obra no absorb ida por el 

cap i ta l i smo se encontraba obl igada a subs is t i r en l os m á r g e n e s . Esto 

c r e ó las bases para e l t ipo de es t ructura f a m i l i a r an te r i o rmente des -

c r i t o . Tamb i én se propuso que dicha es t ructura exp l icaba la subordi -

nación de la m u j e r , p r e c i samen te porque las m u j e r e s fueron aún m á s 

marg inadas por e l capital que los h o m b r e s . Con la T exas Instruments 

se introdujo un s i s t ema capi ta l is ta in t e resado sobre todo en la mano de 

obra f e m e n i n a . ¿Por qué e s t ab l e c e r í a la Texas Instruments una planta 

en Curacao? Se l e o f r e c i e r o n v a r i a s f ac i l i dades por parte del g o b i e r -

no de las An t i l l a s Ho landesas . Entjre o t ras cosas , se le o f r e c i e r o n p r i -

v i l e g i o s t r ibutar ios por espac io de 10 años con la pos ib i l idad de reno -

v a r s e y con p e r m i s o para e m p l e a r a las m u j e r e s para t r aba j a r de noche . 

El t r aba j o nocturno acababa de ser condenado por la OIT en esa época 

- r a z ó n por la cual la T . I . abandono M é x i c o y huyó a Curacao- pe ro el 

gob i e rno no cons ide ró la condenación ap l i cab le a la industr ia e l e c t r ón i -

ca en Curacao . A d e m á s , e s c o g i e r o n a la mu j e r porque a e l la se l e po-

día pagar un sueldo ba jo , no só lo porque no había par t i c ipado an t e r i o r -

mente de mane ra constante en r e l ac i ones de t raba jo capi ta l is ta , sino 

también senc i l l amente porque e ra m u j e r . ¡Punto-, 
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Entre los es t ra tos bajos de la sociedad encontraron a g ran núme-

ro de m u j e r e s quienes tenían muy poca educación y exper i enc ia l abora l 

y quienes estaban dispuestas a vender su mano de ob ra . Entre 1.600 

y 2 .000 ob r e r a s no ca l i f i cadas fueron empleadas por la Texas Instru -

ments . Su sa l a r i o se f i j ó de acuerdo a la ca t ego r í a más baja de sa la r i o 

m í n i m o . Fué la p r i m e r a v e z en Curacao que la m u j e r no espec ia l i zada 

entraba al p r o c e s o l abora l industr ia l en grandes cantidades . Un número 

de 2.000 pa rece grande cuando consideramos que en 1960 la población 

act iva femenina que t raba ja en la industr ia l l egaba a 500 y que esta suma 

había aumentado a 2.400 en 1972. Aunque el c r e c i en t e sec tor tur í s t i co 

también es tuv i e ra absorb iendo mano de obra f emenina al empeza r los 

años 70, el s ec to r industr ia l - Texas Instruments , c l a r o está - a b -

so rb ió la m a y o r cant idad. 

Esto es muy impor tante , porque los e f ec tos del cambio resultante 

en las condic iones m a t e r i a l e s de la mu je r sobre su pos ic ión subordinada 

sé podían a n a l i z a r . A p r i m e r a v i s ta parece que un cambio de ing resos 

ocas iona les a i n g r e so s f i j o s e f ec tuar ía el f in de la subordinación y a la 

l a r ga una t r ans f o rmac i ón de la estructura f a m i l i a r . Sin embargo , un 

estudio más profundo junto con t raba jos de t e r r eno r e v e l a r í a n una ima -

gen d i f e r en te . x x ) 

x x ) La inves t i gac ión en la cual se basa esta ponencia se r e a l i z ó en Cu-
racao en 1976- 1977, aprox imadamente 6 m e s e s después de que la 
T . I . abandonara la i s l a . 
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Aurique la mu j e r de c lase baja jhaya desa r r o l l ado una var i edad de i 
i 

f o r m a s de supl ir las neces idades de jsubsistencia de su f am i l i a , un nue-

I 
vo mundo parec ía a b r i r s e con el emp l eo en la T exas Ins t ruments . A b -

sorbidas por el p r oceso de producción capi ta l is ta , la m u j e r ya tenía su 

propio i ng r e so f i j o , se ausentaba de la casa durante aprox imadamente 

diez horas d i a r i a s , y. obtuvo un nuevo m a r c o de r e f e r e n c i a . En conse-

cuencia, la pregunta c l ave del anál is is fue la s iguiente : 

¿ Es qué la par t i c ipac ión de la m u j e r en e l t r aba j o industr ia l 

- s o b r é todo con la imp l i cac i ón de un m e j o r a m i e n t o importante 

de su situación económica - l l e v a r í a hacia cambios impor tantes 

en su pos ic ión t rad ic iona l subordinada? 

Suponiendo que esta pos ic ión t rad ic iona l subordinada sea, en g ran 

parte , reproduc ida por las v a r i a s funciones que r e a l i z a la mu je r * se 

podr ía ana l i zar hasta qué punto la p r o l e t a r i z a c i ón de la m u j e r haya afec_ 

tado las funciones que e l la t rad ic iona lmente r e a l i z a b a . T a l anál is is de-

ber ía en focar t r e s etapas d i f e r en t e s , a saber , el pe r í odo antes de empe -

za r a t r aba j a r en la f áb r i c a , el del t r aba jo en la f áb r i c a , y el de después 

Las funciones cons ide rasas pr inc ipa les fue ron las s iguientes : 

a ) el papel de la p r o c r eac i ón ; 

b) el cuidado genera l de la casa de f a m i l i a , y e spec i a lmente del hom-

b r e y de los n iños ; 
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c ) act iv idades económicas para abastecer la subsistencia de e l la m i s -

ma y de su f a m i l i a . 

L a mues t ra escog ida para la inves t igac ión comprend ía m u j e r e s 

entre las edades de 24 y 46 años. Todas habían t raba jado en la Texas 

Instrumerts durante los ocho años de su presenc ia en Curacao . 

a ) El papel de la p r oc r eac i ón 

L o s in t e r va l os entre partos y embara zos ind icaron que la p ro -

c reac ión d isminuyó t r emendamente desde el momento en que las mu je -

r e s empeza ron a t r aba j a r en la Texas Instruments . Hubo un aumento a 

gran esca la en el uso de los ant iconcept ivos y el contro l de la natalidad 

en g e n e r a l . M ient ras que ninguna de las m u j e r e s había ut i l i zado los 

ant iconcept ivos an te r i o rmente , un 58.1% de e l las e m p e z ó a u t i l i z a r l os 

al entrar a t r aba j a r en la f á b r i c a . Sin embargo , esto podr ía tener una 

doble exp l i cac ión . 

De un lado la e m p r e s a p rove ía fac i l idades para e l contro l d é l a 

natalidad en un consul tor io e spec i a l , l oca l i zado dentro del conjunto de la 

Texas Instruments . Se l es p rove ía ant iconcept ivos a las ob re ras de m a -

nera g ra t i s , al igual que los demás med i camen to s . 

Del o t ro lado , se estaban organizando grandes campañas a f a vo r 

del contro l de la natalidad y la planeación f am i l i a r a n ive l nacional en esos 

t i empos , La propaganda a t r a v és de los med ios m a s i v o s , los a f i ches , los 
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j 
botones, e t c . , se basaba gene ra lmente en mot i vos re lac ionados a los ¡ 

r i e s go s del d e s emp l eo , las pos ib i l idades de m e j o r a m i e n t o económico 

indiv idual , la adquisic ión de propiedad pr ivada , e t c . 

P e r o en algunos aspectos ex is t ía una d i f e r enc i a entre lo que las 

m u j e r e s quer ían hace r y lo que hac fán . Todas cons ideraban que casa r -

se con un hombre y pa r i r por lo menos dos ó t r es h i jos c omo lo óp t imo . 

Si podían tener m á s , pues m e j o r , s i e m p r e y cuando l os pudieran tener 

con el m i s m o hombre , a p r e f e r e n c i a dentro del m a t r i m o n i o . Sin em -

bargo , en r ea l idad , só lo un 28% de las m u j e r e s estaban casadas . Entre 

las so l t e ras 77% tenían h i j o s , mient ras que en el caso de 50% de estas 

m u j e r e s los h i jos tenían padres d is t in tos . L a m a y o r í a de los h i j os fue -

ron concebidos durante r e l a c i ones inc identa l es . L a ex is tenc ia de una 

est ructura f a m i l i a r de t ipo soc iedad p e r i f é r i c a , mencionada ante r i o r -

mente , fué con f i rmada con r espec to a estas m u j e r e s , quienes, en cuan-

to a sus deseos , seguían cons iderando el m a t r i m o n i o y l a f a m i l i a nu -

c l ea r como la situacich más deseab l e . 

Sin e m b a r g o , e l número de partos seguía bajando entre más t i e m -

po seguían t raba jando en la f á b r i c a . Los nac imientos durante el pe r í odo 

de la T exas Instruments cor respond ían sólo a ]/4 de los nac imientos r e -

g i s t rados en el pe r íodo p r e - T e x a s Ins t ruments . Respec t o a es to , la m a -

yo r í a de las m u j e r e s habían adoptado mien t ras tanto la actitud de no que-

r e r tener h i j o s , y estaban muy f i r m e s en este p ropós i t o . Mantenían esta 
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pos ic ión tanto las que t rabajaban en la f áb r i ca c omo las que no tenían 

e m p l e o . A s í estaba la situación en el momento de la inves t i gac i ón . 

M i en t rqs que un parto seguramente pondría en pe l i g r o su empleo en 

la T exas Instruments , además después de e se per íodo d i sminu i r ía 

sus pos ib i l idades de encontrar o t ro emp l e o . Siendo el desemp leo la 

s i tuación m á s probable en la que tendrían que segu i r su ex is tenc ia , 

cada s e r humano adicional s e r í a además una ámenaza para su propia 

s ob r e v i v enc i a y para la de los demás m i e m b r o s de la f am i l i a que ya 

ex i s t ían . 

Estaba c l a ro que las condic iones m a t e r i a l e s determinaban d i r e c -

tamente la menta l idad de hombre s y m u j e r e s ambos en este aspec to . 

L a s m u j e r e s ya estaban resue l tas a t o m a r in ic ia t i vas persona les para 

cont ro la r su papel de p roc r eac i ón , y estaban desempeñando cada vez 

menos este pape l . 

b ) El cuidado genera l del hogar , y e spec ia lmente del hombre y 

los niños . 

M ient ras que t rad i c i ona lmente la mu j e r había estado cas i to -

ta lmente absorbida por las act iv idades de cuidado para la reproducc ión 

de su f am i l i a , estas act iv idades s igu ieron siendo en gran parte respon-

sabi l idad suya mien t ras trabajaban en la Texas Instruments , y la m a y o -

r ía s iguió r ea l i z ándo l a s . 
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I 
En cuanto a Los n iños , e l los n¿> necesar iamente se encontraban i ¡ 

abandonados cuando sus madres tenían que t r aba j a r , porque s i empre 

había alguna sustituí a de la madre , Una pariente o una v ec ina . Las 
i 

m u j e r e s t raba jadoras tenían que hacer todas las tareas domést icas i 
como l imp ia r , coc inar , l a va r , e tc . además de su t raba jo en la f áb r i -

ca . No hubo ni un solo caso en el c-ijtal un hombre hubiera asumido es -

tas responsabi l idades . Si había algún hombre espec ia l en su vida y este 

hombre fo rmaba parte de su casa - aunque fuese t empora lmente - la mu-

j e r s i e m o r e tenía que cuidar lo , lavar y planchar su ropa, p reparar su 

c om ida , e t c . Había casos en los cüalés, aunque la m u j e r hubiera p re -

parado la comida antes de i r s e a la fábr i ca y dejado todo l i s to , el hom-

bre no comer ía sino hasta cuando r e g r e s a r a e l la , porque e l la tenía 

que s e r v i r l e la comida; él se negaba a hace r l o . En rea l idad, las muje -

r es se empeñaban mucho en cumpl ir con sus tareas de cuidado de los 

del hogar , de la f o rma más completa posible durante el per íodo T . I . , 

porque temían que los hombres les iprohibieran t r aba ja r y las obl igaran 

a abandonar su emp leo . En el fondo parec ían saber que a la l a rga los 

hombres no l o harían; estaban demasiado contentos de v e r s e l iberados 

de una responsabi l idad económica con la cual no podían cump l i r . P e r o 

aun así, la ideo log ía de la dominación mascul ina, basada en uñá base 

mate r i a l anter ior , como expl icado m á s ar r iba , predominaba. A s í que 

la carga de la reproducción de la f ami l i a fue' bastante ardua para las 

m u j e r e s mientras trabajaban en la T e x a s . 



13. 

P o r l o cons iguiente , fue aún más sorprendente ve r que fué p r e c i -

samente en esa época que las m u j e r e s parec ían tener una energ ía f í s i -

ca inago tab le . P o r e j e m p l o , iban a bai les con mucho más f r ecuenc ia 

durante e l pe r í odo Texas Instruments que antes o despues . Una pos i -

ble exp l i cac ión para esto s e r í a que el t r aba j o co l e c t i vo durante tantas 

horas d ia r ias c reaba v ínculos fuer tes de amistad y so l idar idad entre 

las m u j e r e s . Se fué es tab lec iendo la cos tumbre de o r gan i za r f i es tas 

por turno y algunas que tenían que t r aba j a r hasta la medianoche , l l e -

vaban su ropa y sus o t ras cosas a la f áb r i ca , se cambiaban después del 

t r a b a j o , m i en t ras las o t ras pasaban a r e c o g e r l a s en la sal ida para i r 

d i r e c tamente a la f i e s t a . Esto se entiende m e j o r si uno t iene en cuen-

ta la impor tanc ia de las rumbas y los ba i l es para la gente del Car ibe , 

sobre todo en estas Ant i l l as Ho landesas . 

A s í t enemos una parado ja : sobre agotamiento de un lado, un con-

texto de v ida en donde las m u j e r e s t rabajaban en la f áb r i ca durante ocho 

horas d i a r i a s , reproduc ían además a toda su f am i l i a , y enc ima de todo 

éso encontraban el t i empo y la energ ía para ba i les y r u m b a s . A d e m á s 

debe menc i ona r s e que tenían que e s f o r z a r s e mucho para guardar su 

e m p l e o . Si una ensambladora no alcanzaba a l l enar su cuota semanal de 

producc ión, a r r i e s gaba ser desped ida . L a g e r enc i a de la f ábr i ca tam-

bién o rgan i zaba concursos de producción para que se aumentara esta 

cuota y por ende, la r i va l idad entre las m u j e r e s , c l a r o e s tá . A s í que 
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no eran únicamente ocho horas de t raba jo , sino que eran ocho horas de 

t raba jo duro e in tens i vo . P o c o sorprendente es, que a pesar de su si -

tuación desespe rada de desemp l eo efi el momento de la inves t i gac i ón , 
• I 

exc lamaban : "Un descanso por f in . | . y todavía es toy muy cansada " . 

c ) Ac t i v i dades económicas 

Ninguna de las m u j e r e s tenía émp l eo r egu la r antes de entrar a 

t r a b a j a r con la Texas Ins t ruments . Un 39.5% de las m u j e r e s había r e a -

l i zado act iv idades económicas t rad ic iona les y o t ras ac t i v idades que po-

dr ían p r o v e e r un i n g r e s o ocas iona l y marg ina l en e l pe r í odo p r e - T . I . 

Estas act iv idades podían s e r , entre o t ras cosas , t r aba j o ocas iona l 

de planchar en su casa para señoras burguesas o pequef íoburguesas, 

bordados a mano o t e j idos que vendían o r i faban, t r aba j o ocas iona l de 

m o d i s t e r í a , jugando pequeños " s a m $ " ( esto se exp l i ca rá más adelante ) , 

vendiendo l o t e r í a s i l e g a l e s , vendiendo dulces c a s e r o s y comida l i g e r a 

en la ca l l e o en el m e r c a d o , etc . etc . 

Cons iderando el cambio genera l en t é rm inos e conómicos , que se 

produjo a t r a v é s del emp l eo regu lar con el i n g r e s o m á s alto que habían 

tenido en su v ida , se esperaba que él po rcen ta j e menc ionado d i sminuye -

ra notablemente durante el per íodo Texas Instruments . Sin embargo , 

sucedió todo lo c o n t r a r i o . El per íodo Texas Instruments m o s t r ó p r e c i -

samente un gran r enac im i en to de todo tipo de act iv idad económica de 

i 
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tipo p r e - c a p i t a l i s t a . A d e m á s , ta les act iv idades no estaban l imi tadas a 

las m u j e r e s que t raba jaban en la Texas Instruments , de las cuales el 

46.5% se dedicaban a estas act iv idades además de su t raba jo en la fá -

b r i ca - sino que se d i fundieron a un grupo mucho más ampl io de gente 

Las par i en tes , las amigas y las vec inas quienes no tenían emp leo , se 

dedicaban a la p reparac ión de comida y dulces t íp icos , la producción 

de ar tesan ías ( t e j idos , bordados , e t c . ) que trataban de vender a t ravés 

de las m u j e r e s que conocían en la f á b r i c a . C i e r t o número de m u j e r e s 

se dedicaban a la c o m p r a y venta de va r i o s ar t í cu los , a v e c e s v ia jando 

en la r eg i ón , s ob re todo a Co lombia y Venezue l a , durante las v a cac i o -

nes, para c o m p r a r los productos . Estos productos var iaban de ropa , 

ca l zado , y a c c e s o r i o s de moda a enlatados y carnes o pol los conge la -

dos . Teniendo en cuenta los h o r a r i o s aprobados de t raba jo y el con -

t ro l e s t r i c t o del t r aba j o en la f áb r i c a , podr ía resu l tar sorprendente que 

las m u j e r e s l o g r a r a n hacer esta cantidad de negoc ios en la f á b r i c a . Pa -

r e c e que habían d e sa r r o l l ado una s e r i e de t rucos y códigos para comuni-

carse m i en t ras estaban "en la l í n e a " . A continuación sal ían al baño, que 

era l o su f i c i en temente grande para p e rm i t i r una rápida expos ic ión de mejr 

cancías . P a r e c e que las m u j e r e s gozaban mucho de estas p rác t i c a s . Tam 

bién se podrían exp l i ca r como una f o r m a de protesta contra el contro l l a -

bora l tan e s t r i c t o . 
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Otra novedad fué una m a y o r par t ic ipac ión en un s i s t ema t rad i c i o -

nal de ahor ros , el l l amado " s a m " . |'Sam" t iene sus funciones y dis fun-

c iones tanto para las que juegan como para la c a j e r a . . Es algo que se 
i 

juega con un grupo f i j o de pe r sonas . El juego entonces es el s iguiente : 

una persona , quien no rma lmen te torras la in i c ia t i va , " g u a r d a " el " s a m " ó 
i 

sea es la c a j e r a . En el caso de nueve personas el " s a m " dura d iez m e -

s e s . Durante estos diez m e s e s cada uno contr ibuye con üna cantidad 

p r e v i amen te f i jada y t iene de recho a r e c i b i r la contr ibución total de to-

das las nueve personas en uno de los nueve m e s e s . L a déc ima contr i -

bución es Dará b ene f i c i o de la " c a j e r a " de l " s a m " . Cada m e s l e toca 

a una persona d i f e ren te r e c i b i r la cantidad total de las nueve contr ibu -

c iones mensua les y l os turnos se estipulan de antemano. En la prác t i -

ca a menudo sucede que las jugadoras cambian de turno o piden adelan-

tos a la c a j e r a en el caso de c i rcunstanc ias e s p e c i a l e s . Tamb ién suce-

de que lá c a j e r a es t r a m p o s a , o que una o v a r i a s de las jugadoras sea (n ) 

m e no s es t r i c ta (s ) en el cumpl imiento de sus ob l i gac iones de pago . 

P e r o lo pr inc ipal del juego de " s a m " es el hecho de que uno puede d i s -

poner de una gran cantidad de d inero a la v e z , y la gente t iende a acu-

mular c o m p r o m i s o s e conómicos para esa f e cha . Un i n g r e s o f i j o i m p l i -

caba m a y o r pos ib i l idad de jugar el " s a m " . 

Todo esto resu l tó en un increrí iento g ene ra l del consumo. A d e m á s 

de los ar t ículos ya menc ionados , la m a y o r í a de las m u j e r e s adquir ían 
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ar t ículos m a y o r e s , como neve ras , l a vado ras , mueb l es , c a r r o s , e t c . , 

m i en t ras t raba jaban con la T . I . ¿ Es que r ea lmen te su sa l a r i o de la 

T . I . l e s pe rm i t í a estos gastos ? C la ro que no. P e r o , en comparac ión 

con su si tuación económica an te r i o r , se sentían r e la t i vamente a c o m o -

dadas y por lo menos podían ahor ra r durante algún t i empo y si no ad-

qu i r i r el ar t i cu lo deseado por lo menos consegui r la cuota in ic ia l - p a r a 

adqu i r i r l o - . Estas m u j e r e s p ro l e t a r i zadas estaban espec ia lmente ba jo 

inf luencia del l l amado " e f e c t o de la d e m o s t r a c i ó n " . 

L o s negoc iantes de la ciudad entendían esto muy bien y adoptaron 

sus técn icas de ventas a las c i rcunstanc ias , o f r e c i endo fac i l i dades espe -

c ia les de c r éd i t o . L a s p romoc iones de venta y las propagandas a t ravés 

de los med i o s m a s i v o s se d i r i g ían exp l í c i tamente a las m u j e r e s de la T . I . , 

o f r e c i éndo l e s la pos ib i l idad de l l e v a r s e lo que quis ieran de los a lmacenes , 

ba jo garant ía de sus t a r j e t a s de identidad de la T . I . Estos m e c a n i s m o s 

demuestran cómo las m u j e r e s de la T . I . se estaban integrando cada v e z 

más en la r ed de las r e l ac i ones capi ta l is tas de i n t e r camb i o . 

El cambio que se produjo en el patrón de dominac ión mascu l ina , y 

en la s i tuación de cfependencia de la m u j e r , desde su v inculac ión a la T . I ' . , 

no fué muy s i gn i f i c a t i v o . Se podía notar en t é rm inos g ene ra l e s que en 

rea l idad su independencia económica fué muy r e l a t i va , es dec i r que no 

ganaba m a y o r e s sueldos m i en t ras que la f a m i l i a que tenía que mantener 

era bastante numerosa . 
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Conclusiones . ] 

El papel de la p r o c r ea c i ón su|frió una d isminuc ión eno rme desde 

que las m u j e r e s e m p e z a r o n a t raba ja r en la Texas Ins t ruments . L a s i 
dec i s i ones tomadas en este aspecto no estaban de acuerdo con la ideo -

l og í a ni de hombres ni de mu j e r e s , ; sino que la condic ión ob je t i va cons-

t i tuyó la base m a t e r i a l , y además esta d isminución f a v o r e c i ó al capi -

t a l . P o r lo tanto, la p r o l e t a r i z a c i ón a f ec tó g r a v e m e n t e el papel pro -

c r e a t i v o de la m u j e r . 

Sin embargo , e l papel de cuidado no se v i ó a fectado de la m i s m a 

m a n e r a . A l con t ra r i o , se v o l v i ó más arduo par a l a muj e r . p r o l e t a r i z a -

da . Pues to que el papel de cuidado pa r e c e s e r una de las pr inc ipa l es mai 

n i f es tac iones de la subordinac ión de la m u j e r , el hecho de que la r e a l i z a -

c ión de este papel no haya d isminuido, const i tuye una indicac ión de la sub-

ord inac ión continuada de la mujer , , 

En cont ras te , las act iv idades económicas aumentaron en va r i a s fojr 

m a s . Esta es r ea lmen t e la función en la cual se man i f e s t ó más c larameri 

t e la ar t i cu lac ión de las r e l ac i ones cap i ta l i s tas y las p r e - cap i t a l i s t a s . El 

e n o r m e r enac im ien to délas act iv idades e conómicas p r e - cap i t a l i s t a s en 

combinac ión con el emp l eo capi ta l is ta , sin e m b a r g o , no pe rm i t i ó ningún 

cambio fue r t e de la dominac ión mascu l ina . So lamente se e s t r e m e c i ó l e -

v e m e n t e en algunos m o m e n t o s . To ta l , aunque la base m a t e r i a l de la 
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subordinac ión de la m u j e r , es dec i r la dependencia e conómica , había 

en gran parte desaparec ido , la m u j e r continuaba en una pos ic ión subor-

dinada . 

L u e g o , después de ocho años, de pronto la T e x a s Instruments c e r r ó 

sus puer tas . Quién sabe por qué h i zo esto , de repente , una mañana sin 

s iqu ie ra av i sar a sus o b r e r o s . Sin embargo , se puede notar que fue p r e -

c i samente en el momen to e n q u e las m u j e r e s empezaban a pedir s a l a r i o s 

más a l tos , los s indicatos entraban en escena , y los p r i v i l e g i o s (tributa -

r i o s - in i c i a lmente o torgados por un gob ie rno ant i - l abor i s ta , se venc ían, 

m i en t ras que un gob i e rno p r o - l abo r i s t a tomaba el pode r . 

Seis m e s e s después de t e r m i n a r s e su expe r i enc ia en el p r o c e s o l a -

bo ra l industr ia l , las m u j e r e s se encontraban en una s i tuación d e s e s p e r a -

da de apatía t o ta l . Todas las act iv idades económicas se habían reducido 

a c e r o . El m e j o r a m i e n t o de su condición ma t e r i a l fué una exper i enc ia 

t r ans i t o r i a . P e r o , se habían e s t r e m e c i d o las anclas del patrón de domi -

nación, l o que demost raban los pequeños casos e sparc idos de r ebe l i ón . 

Sin e m b a r g o , l a t e rm inac i ón del emp l eo f i j o que l e había o f r e c i do a la 

m u j e r la e spe ranza de cambios cual i ta t ivos y e s t ruc tura l es , la devo l v i ó 

abruptamente a su pos ic ión t rad ic iona l subordinada y dependiente . Como 

no ex is t ían en la i s l a pe r spec t i vas de emp l eo m a s i v o , una de las condi -

c iones que podr ía ayudar en t é r m i n o s de consc ient i zac ión , y pos ib l emente 

conducir a una lucha en contra de esta pos ic ión subordinada, parece estar 

ausente . 
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¿ Po r qué será que cas i no se jprodujo cambios en la posic ión su-

bordinada de la m u j e r ? Tal vez va lga la pena intentar una exo l icac ión 

I 
de la siguiente manera : 

i 

Ya se ha oroouesto que la mujjsr t iene una oosic ión subordinada 
i 

en las sociedades cao i ta l is tas , y qu^ no es caoaz de p e r c i b i r l a . A t ra -

vés de la práct ica d iar ia de esDosa, madre , ama de casa, e t c . reprodu-

cen su s i t u a c i ó n P e r o esta posición^ subordinada puede sa l i r a la luz 

cuando la muje r se encuentra incorporada al p roceso de la acumulación 

del capital es dec i r cuando se encuentra p ro l e t a r i z ada . ¿Qué sucede 

entonces ? Cuando la mu j e r se p ro l e ta r i za entra plenamente a las r e -

lac iones mercant i l e s vendiendo su mano de obra . Esto s ign i f i ca que la 

muje r enfrenta d i rec tamente el f e t i ch ismo del s i s t ema capi ta l is ta , es 

dec i r , que cada individuo aparece como igual y l i b r e . 

Como se sabe, las re lac iones caoi ta l is tas de producción neces i -
' j ' • 

tan el f e t i ch ismo mercant i l Dara su reproducc ión . La consecuencia del 

f e t i ch ismo mercant i l es que en las ^e lac iones del in te rcambio mercan -

ti l todo el mundo aoarece como igual y l i b r e . A p a r e c e c o m o poseedor 

de mercanc fas que cuando l e parezca , puede vender o no vender y cam-

biar o no cambiar , s i e m o r e en base de va l o r es i gua l es . En este senti-

do los vendedores de su mano de obra sufren la i lusión de l iber tad e 

igualdad. P e r o queda c la ro , que obre ras y ob r e r o s en el cap i ta l i smo 

son económicamente obl igadas (os ) a vender su mano de obra debido a 
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la s eparac i ón total de sus med i o s de producc ión y sus med i o s de sub-

s is tenc ia . A d e m á s , l a s a o s ) capi ta l is tas y l a s f l o s ) ob r e ras (os ) no son iguales ; 

aquél las ( os ) son las ( l o s ) dueñas (os ) de los med i os .de producc ión y de 

subs is tenc ia y éstas ( é s tos ) no l o son. Sin embargo., el f e t i ch i smo m e r 

canti l d i s imula esta con t rad i c c i ón . En el caso de la m u j e r , es te f e t i -

ch i smo mer can t i l podr ía , sin embargo , t ener un e f e c t o pos i t i vo sobre 

la dominac ión sexua l . El hecho que la m u j e r , c omo vendedora de su 

mano de obra , apa re zca como igual , cont rad ice su subordinación s ex i s -

ta dentro de la soc i edad . M ien t ras estaba l im i tada a su casa , no e r a 

i gua l . A h o r a es cuando se presenta una condic ión m a t e r i a l para que la 

m u j e r cuest ione por qúé e l la t i ene que hacer amb.a.s cosas , por qué e l la 

t i ene los peo r es e m p l e o s , y el peor s a l a r i o . C r e c e la conc ienc ia de 

su pos ic ión y e m p i e z a a hacer muchas preguntas . 

¿Por qué no o c u r r i ó esto con las ob r e r a s de Curacao en la em -

p r e sa de ensamb la j e e l e c t r ó n i c o ? P r i m e r o , porque la expe r i enc ia fué 

r e l a t i v a m e n t e c o r t a . Durante ese per iodo só lo podían v e r su m e j o r a -

mien to indiv idual e c o n ó m i c o . Cuando l l e g ó el momen to en que e m p e z a -

ban a darse cuenta de que las estaban explotando, de que las sa la r i os no 

eran tan fantást icos c omo habían pensado, de que empezaban a su f r i r to-

da c l ase de p rob l emas f í s i c o s , sobre todo daños al o j o do lo res de 

x x x ) L o s daños al o j o no son sorprendentes cuando se cons idera que cada 
ensambladora m i r a a t r a v és de un m i c r o s c o p i o durante s ie te o nueve 
horas diarias, t raba jando a toda ve l oc idad con a l ambres me tá l i cos 
tan f inos como cabe l los humanos . 
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cabeza , do l o r es de espalda y cansancio genera l debido al agotamiento , 

en s u m a , de que su ene rg ía se estaba des fa l l e c i endo , la f áb r i ca c e r r ó 

las puertas y se encontraron en la c a l l e . 

Segundo, deber ía notarse que en este t ipo de industr ia las m u j e -

res son contro ladas por técn icas so f i s t i cadas de r e l a c i ones humanas, 

las cuales e spe c í f i c amen t e explotan las c a r a c t e r í s t i c a s t rad i c i ona lmen-

te de f in idas c o m o f emen inas -pas i v i dad , sumis ión , s en t imenta l i smo , 

se r deseab le sexua lmente - al m i s m o t i empo creando un es t i l o de v ida 

en la f áb r i c a , d i f e r en t e del que r i g e en la soc iedad en g e n e r a l . Según 

la inves t i gac i ón , p a r e c e que estas técn icas fueron ampl iamente apl ica-

das en la planta de Curacao . 

T e r c e r o , en las soc iedades p e r i f é r i c a s la producc ión m e r c a n t i l 

no está tan g ene ra l i z ada como en las soc iedades cap i ta l i s tas avanzadas . 

Este hecho t iende a m i n i m i z a r la contrad icc ión que pueda sent i r la mu-

j e r o b r e r a entre el f e t i ch i smo m e r c a n t i l y su Dosición subordinada en 

la soc i edad . A d e m á s , la ar t i cu lac ión de las r e l a c i ones capi ta l i s tas con 

las p r e - cap i t a l i s t a s t r a e c o m o resul tado el hecho de que la pos ib i l idad 

de adqui r i r conc ienc ia ace r ca de la explotac ión y la dominac ión sea mu-

cho más demorada y d i f í c i l en la p e r i f e r i a . Esto es lo que d i f i cu l ta tanto 

la lucha de la mujer por su l i b e rac i ón en las soc i edades p e r i f e r í c a s . 

Po r lo tanto, queda c l a r o que las pos ib i l idades de d e s a r r o l l a r una cons-

c ienc ia f em in i s ta son mucho m e j o r e s en las soc i edades capi ta l i s tas avan-

zadas , en donde las condic iones m a t e r i a l e s son mucho más f a v o r a b l e s . 


