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INTRODUCCION. 

El objetivo de la presente investigaci6n fue conform,1r un 

marco de espacios recreativos en la ciudad de Aguascalientes que 

acercara al estudio de la problemática recrcacional del obrero 

de la industria del vestido, Tarea intimamente relacion.:ida con 

la distribución de su ingreso y del apoyo empresarial y sindical 

para encauzar el tiempo libre de 61 en actividades recreativas; 

aunado a la forma como el grupo en el poder csti.-uctura los espacios 

recreativos, con la consiguiente representación para el trabajador 

de tales lugares y finalmente, la forma como afecta todo este 

marco al bienestar de la clase trabajadora. 

La presente investigación se rclilciona con la ciencia geo

gráfica porque aqu! el espacio geogr.5.fico constituye un espacio 

recreativo particular, el de los obreros. 

Los espacios recreativos de los trabajadores de la industria 

del vestido de la ciudad <le Aguascalientes, se han escogido porque 

recogen una serie de inquietudes surgidas trav6s de los años en 

~sta que es la ciudad natal de la persona responsable del tema 

en cuestión. Asimismo, se ha concretizado en la ruma del vestido 

debido a que es una de las actividades industriales más tradicio

nales de este lugar, que puede representar la reu.lidad de su clase 

obrera. 

En el espacio recreativo, el tiempo libre y la recreaci6n en 

una clnse social como la obrera que no alcanza niveles óptimos de 

bienestar puede parecer ocioso en el mal sentido, sin crr.barrJo, su 



disfrute pleno se puede dar porque es un derecho y demanda de la 

gente; además, nu es preciso esperar el auge ya que el aprovecha

miento y transformación del espacio en lo recreativo, forma parte 

de la personalidad del individuo y de la sociedad. 

Se tiene la convicción de que el presente trabajo abarca 

aspectos del firea de Geografía M6dica, dentro del terreno de la 

salud mental del individuo y de la colectividad; el desgaste 

f!sico de la persona, los vicios en el obrero, el desarrollo de 

la personalidad y el equilibrio bio-psico-social de la persona, 

son aspectos a trabajar dentro de este campo. 

Brevemente los anteriores elementos de juicio, exponen rasgos 

valor.:itivos de la presente invcstigaci6n que ameritan el desarrollo 

de la misma. 

Por otro lado, el estado de Aguascalientes y sobre todo la 

ciudad del mismo nombre, a partir de 1980 vive un proceso de 

industrialiZüci6n, quiz.1 sólo compilrado con el auge y crecimiento 

de la industria del vestido gracias a la introducción de la red 

ferroviaria en este lugar, lo que favoreci6 .. la demanda de los 

productos del vestido, (1, 

En los üños 50's. , se di6 un proceso parecido en el sector 

industrial de la entidad, al dárscle un gran impulso a la industria 

vitivinícola, textil y del vestido. 

(1) Entrevista realizada al Dr. Alejandro Topete del Valle, 

cronista de la ciudad; Julio de 1986, Aguascalientes, Ags. 



Es así que bajo el mando del Gobernador del Estado, el sr. 

Rodolfo Lande ros Gallegos (19 80-19 86) y apoyado en el Programa 

Estatal de Fomento a la Industria 1980-1985, se respald6 en estos 

años, la llegada de fuertes compañías n.:icionales y extranjeras 

entre las que destacan ºMoto Diesel Mexicana"~ ºNissan": "Xerox"; 

"Texas Inc. ", cte. 

Según Ism<J.el Aguilar Darajas (1986), las razones del estable

cimiento de estas empresas en Aguascalientes, van desde el mero 

deseo personal de invertir en el terruño, hasta una estrategia 

de reestructuraci6n internacional de la industria, que busca lu

garen sin una fuerte militancia sindical. 

El actual gobierno de la entidad, ( 1986-1992), bajo el "Plan 

Aguascalicntes" no da muestras de aflojar en este proceso cuando 

por ejemplo expresa en uno de los apartados del mismo un apoyo 

prioritario al fomento industrial. 

Esta realidad vivida en la ciudad de Aguascalientcs tiene 

sus an teccden tes en la pal í ti ca económica con formada duran te e 1 

régimen del J .. ic. Jos6 Lopez Portillo, en cuyo mandato se elabor6 

el Plan Global de Desarrollo donde se mr~nciona la necesidad de 

desconccntrar las actividades económicas del país creando polos 

de desarrollo, fortaleciendo las ciudades intermedias (princi

palmente en los puertos industriales, en la región del Sureste 

y en las fronteras Norte y Sur del país) que posibilitar!nn un 

desarrollo regional. Posteriormente, con el Plan Nacional de 

Desnrrollo 1983-1988 del gobierno de De la Madrid, se construye 

el Prograrnil Nacional de Fomento a la Industri.1 y Comercio Exterior 



1984-1988, aqut el estado de Aguascalientes está considerado como 

uno de los centros motrices puru. la desconcentraci6n industrial 

y calificado como zona I, de mtlxima prioridad nacional. 

Entonces, bajo el mando de las decisiones políticas plasmadas 

en distintos planes y programas de gobierno al inicio de la década 

de los 80 1 s., el estado de cosas imperante en la ciudad fue un 

aumento en las contradicciones polí.ticas econ6micas y sociales 

haciéndose extensivo al resto del est;;:ido. 

Por ejemplo en el caso de la actividad ccon6mica no existe 

una estructuraci6n productiva de la industria en forma vertical y 

horizontal. 

En la exportación por rama industrial se han dado cambios; tan 

s6lo en dos años (1985 y 198G) la industria del vestido· pas6 del 

primer lugar al tercero en este rengl6n, superada por la introduc

ci6n de nuevas industrias como es el caso de la industria automo-

triz electr6nica respectivamente. 

El uso <lal suelo urbano se ha disparado con fines industria.le!3, 

comerciales y de vivienda; durante el mandato del Sr. Landeros 

Gallegos se abrieron 168 nuevas empresas y con ello se proporcion6 

mSs espacio urbano para fines industriales, .:tsr como la p~rdida 

de áreas agrícolas para éste mismo fin (es el c.:tso de los terrenos 

que actualmente ocupa Nissun Mexicana, otrora campos frutícolas 

dedicados al cultivo de la uva). 

Bajo este contexto, en su último informe de gobierno el Sr. 

Landcros manifcst6 que durante su mandato se construyeron 32 mil 

vivien<las de inter~s social en el 5rea urbanrJ de la ciudad de 



A.guascalientes, beneficiando a 180 mil habitantes. Sin embargo, 

en el fondo se busc6 equilibrar el proceso de acaparamiento de 

suelo urbano por la clase en el poder e iniciativa privada frente 

a las demandas populares, entre las que destilcaban y siguen pre-

sentes el derecho al acceso de vivienda; es decir, ofrecer ciertas 

concesiones sociales de tipo popular para ase~urar "la paz social" 

del lugar, de la que tanto hablan y se enorgullecen los políticos 

y empresarios de la entidad. 

Estas concesiones políticas provocaron que so rompieran los 

patrones de migraci6n negativa de las dos décadas anteriores para 

el estado, por el poco atractivo de éste como fuente generadora de 

empleo~ es decir, para 1980 el censo de Población y Vivienda repor-

t6 un saldo migratorio positivo para el estado de ACJuascalientes. 

En el caso de los espacios recreativos de la ciudad de Aguas-

calientes estos han permanecido estancados, no se aprecia la aper

tura de nuevas áreas significativas en este terreno que corran 

paralelas al impulso dado en otros aspectos del desarrollo humano 

como los anotados anteriormente. Segan el Plan Director Urbano de 

la ciudad t.lc Aguascalientes 1980 {Y utilizando su propiu termino

logín) para L1 Rccrenci6n .semanal-mensual que abarcan los aspectos 

de deporte campe ti ti va 1 paseo semana 1, di versión y espectáculo, en 

la ciudad se cuenta con s6lo 10. 73 has. (de superficie destinada 

a 6sta), lo cual arroja un índice de 0.44 m21hab.; para ese año 

se requería de O, 8 m2 /hab.; con la expansi6n de nuevas unidades 

habitacionalcs, tul índice de m2 / hab., a partir de 19 80 tiende a 

disminuir. 



Estos datos o indicadores adquieren un papel relativo en la 

pr~ctica pero tarnbi~n denotan una falta de espacios recreativos 

en la ciudad. Es claro observar al paso de los años como el juego 

competitivo semanal entre los que destacan el vulgarmente llamado 

11 deporte llanero" se practica en la población, (entre ella, gente 

que labora en la industria del vestido) en lugares cada vez más 

alejados del centro de la ciudad, (caractcrfstico de las concen

traciones urbanas de Am6rica Latina y otras regiones del Tercer 

Mundo) en buena medida por el acaparamiento del suelo urbano a 

manos de los grupos dominantes. 

En el caso de los espacios recreativos cerrados existe una sub

utilizaci6n de los mismos como por ejemplo el Auditorio Morelos el 

cual la mayor parte del año pürmanece cerrado; así como una insu-

f icicncia en otros, es el caso del Teatro Morelos. Dicho teatro 

depende del Instituto Cultural de J\guascalientes, (ICA) conside

rado como uno de los mejores centros del INBA, sin embargo, tal 

como lo reconoció su director en la entrevista concedida al autor 

en julio de 1986, manifestó que hasta ahora, el !CA no se ha inte

grado totalm0nte a la sociedad aquicalidcnse, en concreto, dijo, 

con los trabajadores de la industria del vestido de esta ciudad1 

en este sentido, se refuerza la tesis de la. Profa. Lourdes Straffon 

donde expresa que L:i di fusi6n y práctica cultural, son aprovechados 

sólo por los rstratos medios y altos de la coloctividad urbana. (2) 

(2) Straffon Manzano Lourdes. "Conceptos b5sicos del tiempo libre", 

in~dito . Mth:ico,D.F. 



En otro orden de coSas, la crísís económica mundial reflejada 

en nuestro país por una mala orientación de la política econ6mica 

del gobierno y por los ºvicios" de la iniciativa privadu, (cspecul~ 

ci6n monetaria, escasa inversión productiva, etc.) se han dejado 

sentir en la ciudad de Aguascalicntes en fot-mLl peculiar. 

En el caso de la industria del vestido, la mediana y pc4ucfü1 

empresas han sido principalmente <ltacadas sobre lodo en el renglón 

del tejido de punto a ca.usa de los constantes aumentos en los precios 

del acrylan (Cuya materia prima son los productos petroqtiímicos). 

Datos confidenciales de una pcquoñ.:.i empn.:~a d.:idos a conocer al 

autor en abril de 1987 y cuya materia prim<1 principal es el acrylan, 

se mencionaba que para subsistrr la misma durante un mes con diez 

trabajadores en promedio, el negocio ncccsi.taba un cilpital de ocho 

millones de pesos {a costos de los clos primeros meses del año) en 

febrero de ese año la empresa se tlecL1r6 en quiebra. 

En el caso de la mediana empresa, con un promedio de 50 a 200 

trabajadores su permanencia en el mcr1· ido ha sido respaldada por 

la maquila de pren<l.:is de vestir a gr¿rnllcs firnws com?rciales, entre 

ellas, "Vanni ty", "Seas son", '"l'opcka", "i\l r:cviJos", etc .. El obje-

tivo principal de la mayoria de ellas 1:sla abocado a a<lquirir una 

madurez como empresa, cstabiliz~1ción rn el mercado, consolidaci6n 

de la estructura a<l111inistrali.vu y l;;J1 ,i; ],, cumµcnctr..ición del 

personal con los objetivo5 de L:i ·~1·1LH'L's<i. 

La 11 gran 11 empresa del vestidr1, con un promedio de ventas mcnsu~ 

les de 1 000 millones d<.? pesos, d pn•ci0s d0 julio de 1986 (datos 

estimativos) y una cifra de 201 u 1 ?oo trabujadores su incursi6n 



en el mercado está fuertemente motivada por una gran capacidad ~ 

terial, como capital, tecnología, mano dP. obra directa joven, etc. 

así como su papel exportador a partir de los años 50's. 

Entonces, la labor de la mayor1a de las empresas del vestido 

debe ser visbl como una tarea concentrada en consolidar su situaci6n 

como tal, ajena y sih constancia para cubrir las necesidades fund~ 

mentales de los obreros, entre ellas de proporcionar espacios y 

programas recreativos que coadyuven a su desarrollo personal. 

En M6xico los .sindicatos oficiales tienen la funci6n de servir 

como mediadores entre los intereses de la empresa y el poder poli

tice del gobierno siendo la clase obrera un mero instrumento, titil 

para conservar el poder y los intereses capitalistas. Por su parte 

la CTM, realiza una labor encubierta dentro del supuesto apoyo am

plio al movimiento obrero, 5quel le exige al gobierno la autorizac:i'Sn 

de incrementos salariales, prestaciones para los trabajadores, 

etc. y adem5s se hace portavoz de la clase obrera, al expresar que 

t!sta se encuentra en la mejor disposición de "apretarse el cinturón" 

para salir de la crisis, mantener la paz social y lograr un creci

miento econ6mico ''sostenido". 

Sin embargo, en el fondo la CTM es un órgano que busca parali

zar o controL:1r todo brote de descontento entre los obreros del 

pa'í.s, (es el c,Jso de la acci6n represora de Wallace de la Mancha, 

llevada más all5. de los t6rminos legales en su lucha por controlar 

los contratos colectivos de trabajo, en las empresas del Edo. de 

M!?:xico). 

La labor de la C'rM por conducto de su representación en el es-



tado de Aguascalientes, la Federaci6n de Trabajadores de Aguasc<J.

lientes ('FTAJ hasta ahora no se ha caracterizado po.r acciones 

como las que se señalan en líneas arriba, sino más bien en centrar 

el poder en una sola persona, concretamente en el Diputatlo Roberto 

Díaz y sus 40 años al frente de 1.1 FTA en establecer en la mayoría 

de las empresas "sindicatos blancos", fielmente representados den

tro de la industria del vestido loqrando pot- lo pronto acallu.r 

las voces de protesta y de movimiento huelguístico. 

En el estado est.S garantizada la limpieza y honestidad en el 

manejo de los intereses obreros y se mantiene la disciplina sindi

cal para el mejor logro de las mct"ls comunes. (3) 

Conviene hacer menci6n que el tlía 26 de julio de 1986, se con

memor6 por primera vez el Día de la Confccci6n al festejar a las 

personas que laboran en lu industria del vestido (formalmente ha 

sido decretado el 21 de julio de cad..-:i año, como el Día de la Con

fección) de paso tambi6n sirvi6 para que la clase dominante del 

estado se diera a sí mismo un reconocimiento; lus declaraciones 

recogidas por el "Hidroc5.lido" el día 26 de julio lo muestran cla

ramente cuando se expresaba que el día de la confecci6n que se 

celebraba en la entidad por primera vez serviría al mismo tiempo 

para realizar un reconocimiento al gobcrnü.dor Rodolfo LandC!rOs G, 

(3) Palabras dichas por Roberto Díaz R., al ser reelegido Srio. 

Gral, de la FTA, periodo 86-89. El subrayado es de la persona 

responsable de este trabajo. 



por su apoyo al sector empresarial textil y de la confecci6n, 

al diputado Roberto Díaz R. por su esfuerzo en la conciliaci6n 

de intereses obrero-patronales y a la señora Carolina García de v., 

fundadora del "Grupo Maty" por el papól que ha representado en la 

consolidaci6n fabril de la entidad ... 

En suma la opresión sindic.:ll y de los fcslcjos del día anle-,;. 

riormente citado muestran el carácter paternalista, demagógico 

y exhibicionista de los grupos de poder y la situa.ci6n de la clase 

obrera del vestido tomada como carne de cañ6n, para el ensancha

miento de las ganancias, en el trampolín político, etc .. En este 

aspecto los trabajadores de esta industria deben conformarse a 

partir del 26 de julio en aUclante, en que s6lo se les mencione 

por los distintos medios de :1ue ellos "j6vcncs envejecidos", aún 

existen y en el cnso de ser lo contrario, ahí est5n otros cinco 

mil seguros de vida para que nadie diga lo contrario (en dicha 

fecha se entregaron tal número de seguros de vida a trabajadores 

del ramo}. 

Conviene también hacer referencia a la situación salarial de 

los obreros de esta industria y su relaci6n con el costo de la 

vida en la ciudad a partir de 1980 como condici6n necesaria para 

su acceso a los espacios recreativos. Pero antes es preciso aclarar 

que ya desde ese año el trabajo obrero era tazado (y aún se 

realiza en la mayoria de las empresas del ramo) por el número de 

acabados hechos a la prenda así fuera pegar un bot6n, remallar, 

deshebrar, etc.; según declaraciones hech<ls por un importante eje

cutivo de un<l de CD tas empresas (en ubril de 1987), manifest6 al 

10 



autor que al trabajador se le paga el salario mínima cuando éste 

trabaja al 70% de su capacidad, mtis según dijo que en t6rminos 

reales sus trabajadores laboran a un 80-85% de su capaciducl y por 

consiguiente, est§n por encima del 5 aL1rio mínimo establecido sin 

embargo, se considera que b.::ijo la máscara de un m.:iyor salario 

el empresario explota al trubajador más all<':i. del 80% de su capacidad. 

Adem.!is, cualquiera que 5ca el saL:irio de los trabajadores del 

ramo en los tiltimos seis años ::;e ha enfrentado ul costo alto de 

la vida en la ciudad de Aguascalientes, en aras de la "bonanza 

industrial". Por afirmaciones de un miembro del sindicato del Seguro 

Social, (delcguci6n Aguasculientcs) en una ponencia presentada sobre 

el tema en abril de 1987, en la Unidad de Congresos del Centro Médico 

Nacion.:il ya se reflejaba la prcocupcJ.ci6n de los trabajadores por este 

crucial aspecto. 

A la luz de estos acontecimientos, el salario del obrero del 

vestido eRt5. enfocado a cubrir l.:i.s necesidades de la casa impidiendo 

con ello destinar unu parte razonable del mismo a gastos como por 

ejemplo de actividades recrea ti vas. 

En otro orden, para manejar los espacios recreativos de los 

obreros, el autor unte la falta de informaci6n y teorías que hablen 

en M6xico sobre espacios recreativos, estructur6 un.:i. tipología 

del tema en cuesti6n para la ciudu.d d.e Agua.sca.lientes la cual 

posibilitó el estudio. 

Algunas sugerencir:is pueden parecer ut6picas, sin embargo, con 

la práctica, el ejercicio y la imaginaci6n 6st.Js se pueden lbr. 

Con lo anterior, no se pretende hacer la revolución pero si en cambio, 

dejar constancia de que lo diverso debe de exi~tir y ser rescatado 

¡espacios recreativos de los obreros). 

11 



OBJETIVOS. 

El objetivo general y fundamental de este trabajo radica en 

concretizar el espacio geográfico en un espacio recreativo para los 

obreros de la industria del vestido en la ciudad de Aguascalientes. 

Otros objetivos generales u cubrir, enfatizan la localizaci6n 

de los espacios recreativos <le lu. ciudad Lle Aguascalicntcs; 

la ubicación de lus zonas de residencia de los trabajadores de la 

industria del vestido, establecer las condicior1es ccon6micas 

de estos obreros; la tlist:ribuci6n que el trabajador hace de su tieffipo; 

así como, sugerir un ordenamiento de los espacios recreativos 

para dichos trabajüdorcs. 

Por otro ludo, en cuanto a los objetivos pu.rticulares a tocar 

están, detectar la accesibilidad del trilbaju<lor a los cspucios 

recreativos, indagar la infraestructura con la que cuentan dichos 

espacios; inf0rir los espacios de lus zonas residenciales de la 

clase trabujadora, scñaL:i.r los hábitos recreativos de 6stu¡ 

mostrar el salario que pcrd)Jf' un trubajador de la industria 

del vestido, la distribución qu0 el realiza del mismo; descifrar 

y exponer del obrero su tiempo pilra el tr:ibajo y para otros tiempos 

como tiempos para vicios o C'Vasi6n. 

Por llltimn, indirar F~l qrado de satisfacci6n que las actividades 

recreativas de ld ciuJ.:.iU, le proporcionan al trilbajador, además, 

el grado de avdnce de los obreros dentro de sus sindicatos, en lo 

rPfen"!ntG a sus dcrnanJ:1s dt: las actividades que anteriormente se 

mencionan 

12 



MARCO DE REFERENCIA. 

La recreaci6n se refiere a una gran variedad de acciones 

que los seres humanos realizan dentro de su tiempo libre 

{desprendido ~stc, de todd obligaci6n laboral, personal, etc.) 

que permite resaltar los valores de cada individuo, sin esperar 

recompensa alguna, provocando su crcu.tivid.:id, la integración del 

ser en el quehacer, mantener una actitud solidaiia con la sociedad 

y con la consiguiente satisf.:i.cci6n de sí mismo, dentro de un 

espacio dado. 

Para Dumazdier la recr.eaci6n "es el conjunto de ocupaciones 

a L.is que el individuo se entrega totalmente, ya sea para descansar, 

para divertirse o para ampliar su informaci6n o formilci6n deSintere

sada; su participaci6n social voluntaria o su capaci<lu.d crc.Jdora, 

desptles de estar libre de sus obligaciones profesionales, familiares 

o sociales". 

Butler expresa que la recreaci6n "es una actividad que no se 

t"eallza concret...lmente con el fin de obtener alguna recompensa aparte 

de sí mismo, que se practica habituulmente en horus libres y que 

ofrece al hombre la oportunidud de dar salidas a sus necesidades 

físicas, mentales o creadoras y, a Li que se dedica por un deseo 

interior y no por una compulsi6n externa". 

La OEA ha establecido que "la recreación es una experiencia 

humana cuya vivencia hacP. posible la ;,Cltisfacci6n, en unil dimensi6n 

superior y permanc'nte, de la.s r«cccsiUddes de m,:rnifestación plena 

y armoniosa de su ser biol6gico, ¡i:dr·nsocial y cultural, a la vez 
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que contribuye a· su educaci6n permanente e integral; a su descanso 

dinámico y renovación de energías f!sicas, intalcctu;:iles y espiri

tuales; y al fortalecimiento y desarrollo de su integraci6n exitosa, 

solidaria, creadora y transforma.dora de la vida de su comunidad y 

de la sociedad". 

Los dos primeros O!Utores coinciden en que la recreaci6n se rea

liza dentro del tiempo libre, fuera de las obligaciones establecidas 

dentro del medio social del individuo, la OEA este aspecto lo deja 

implícito, cuando se refiere al descanso y renovación de energías 

fisicas; las tres definiciones coinciden en que la recreación permite 

dar salida a las necesidades innatas de la persona (f!sicas,emotivas 

informativas, formativas y creadoras) así como desarrollar una 

in tegraci6n y participación comunitaria, como lo expresa la 

definici6n de la OEA. 

Por otro lado, ¿qu6 es el espacio recreativo?. Es aquel lugar 

abierto o cerrado que permite la p.:i.rticipaci6n voluntilria del 

individuo y que posibilita el desarrollo de las distintas esferas 

(f1sicil, psíquic.:i y social) de su personalidad.(4) 

La ciudad concebida como espacio alberga catagorías espaciales 

como es el espilcio industrial, comercial, recreativo, (poco contem

plado en la clasificación de espacios) establecidos muchos de ellos 

bajo una formalidad en su relación con las instituciones del 

{4} Concepto dado por el autor ante la falta de informaci6n 

sobre e 1 tema. 
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gobierno. Sin embargo, interesa destacar que las relaciones que 

la gente presenta con el espacio geogrfi.(ico pueden estar rJadas 

a partir de lo espont5neo d.c la poblaci6n, es esta la característica 

que llama la atención en el esp.::icio recreativo del obrero. 

Este espacio en su sentido m5.s amplio, es aquél que la sociedad 

establece en la relación con su medio, adem.5.s ontr-c el grupo social 

y el espacio recrüativo r;onfluyc 10 div1~rso del <I<.::ontcccr humano 

el cual le da riqueza de expresión "gr-ucias u que es múltiple y de 

confluencia libre, donde nlldic esta obligado u hacer algo''. {5) 

Por lo tanto, dicho cspucio no necesariamente debo de estar 

establecido formalmente para consider.5.rsele como tal, así la cdllu 

concebida como un lugar pura transitar puede adoptar el papel de 

centro de reunión y comunicaci6n convirlit'5ndose paralelamente 

en un espacio simbólico el cu,:il le da significado a las cosas y al 

propio espacio geogrSfico. 

Sin embargo, el apodc1:arr;c f'!'>pacialmente de algo en forma 

espontánea sobr-c todo desde laS capas sociales bajas {clase obrera) 

es enfrentarse a 1 tabO. socia 1, e 1 cua 1 rd autor lo de f inc como 

aquél tema o espacio del que no se puede hilhliir o vivir amplia

mente y si se rea.liza tiene que ser de "pnsudita" o en forma 

superficial y más aO.n, di rín el autor que el tabG en términos 

de control espacial, significll aqu6l espacio marcado en la 

(5) Comentario de Pablo Fcrnandez. -10 de Octubre de 1988. 

Laboratorio de Psicología Social, Mlb:ico D.F. 



idiosincrasia social como lo prohibido, lo hecho para algo cuya 

funci6n no es otra más que la marcada por el poder. 

Por esta y otras razones el espacio recreativo aprovcrchado en 

forma espontt!inea E!O una sociedad <le consumo, es una rebeldía frente 

a las normas establecidas para el uso del espacio. 

Dentro de las cu.ract:crísticu~; fundamentales de la recreaci6n 

tenemos que es una actividaLl ycl se.:i física, mental o emocional; 

es motivünte por Sí misma; tiene lugar, en tiempo libre de toda 

ocupaci6n; es voluntad u <lentro cJc un umbientc de libertad interna 

y externa; además no tiene> un,1 forma definida, varíu. segGn el grupo, 

el luqar, los intereses, el tiempo y los espacios. 

Algunos objetivos de la rccreaci6n en la persona son el descanso 

como contrario al trabajo; la atcnci6n a la s<dud bio-psicu-espiri

tual; complementaci6n de la formación; creatividad y socialiu1ci6n, 

afirmando los valores de lu sociedad. Se busca con estos elementos, 

un proceso de autoexpresi6n y autocompcns.:i.ci6n ele la persona, con 

miras a un cqui librio de lil personalidad. 

Del artículo in6rli to "Conceptos b.5.sicos del tiempo libreº, 

de la profa. Lourrl·~~ Strdffon Manzano, se han tomutlo algunus ideas 

suyas adccuadus al presente Lrahajo, para estructurar L1 clasifica-

ci6n de la rccrcacifin en dos aspectos básicos; la primera se refiere 

a la recreación pc1siva y l<l segunda a la recreilci6n de participación 

activa. 

En el primer nivel, el individuo realiza junto al grupo un papel 

de obsPrvador por condur:'to d0 los medios masivos de comunicación 

(cine, televisi6o, '"'te.). En este campo no se produce una integración 

~acial plena del individuo, por lo tanto existe un aislamiento de 



6ste con su medio. 

En la televisi6n por ejemplo, se exige del televidente una 

pasividad casi absoluta; lo masifica, porque no reacciona a un estf. 

mulo unidireccional ante una posibilic.lad de respuesta¡ además acentúa 

ciertos patrones sociales en la rclaci6n de pareja. Su forma cr.'.Ltica 

y reflexivé!., le du. lugar ul papel receptivo de los r:1cnsajes. 

Sin emharlJO, se considen1 este> primer nivel como un<J oportunidad 

para que la persona adopte una .Jctilud crítica y cuostion<ldora, 

frente a los fen6menos por ella observados. En M6xico, dicha actitud 

adquiriria m<Jyor eficacia si se cnmbi.:iriln los pa.troncs de programaci6n, 

en donde por ejemplo hoy en día se observa, un aumento 1'.'!n el 

contenido de programns de entretenimiento p.:ira el público en general. 

En el aspecto de L:i sulu<l de lil p0rson,1, la profesora Straffon 

expre~a que los efectos en el uso pasivo y recept:.ivu en la persona., 

est5n dados en las malas requl<lcioncs vcgeb:itivas; el ongordamicnto 

por falta de movirnicnto y sobrcalirr.cntuci6n; frecuentes d<Jños a 

los huesos, uparato muscular y d~ la r;olumna vertebnll, entre otros. 

En este sentido, algunos efectos psicológicos y sociales por el uso 

excesivo de esta categoría son la dasintc~raci6n soci3l {cvitanJo 

convivenciu.s de participuf'i6n familiur, amistades, etc.) 1u dis

torci6n Je conct•ptos de vida como lól imit,ici6n de ni0delos-ídolos, 

imitación de h5bitos de consuino y cv;Jsi6n psicológica de la realidad. 

En otro nivel, o sea el de la rccrcü.ci6n de pilt"ticipación activa, 

se rt~fiere a lu. capac;idad de su.lit de sí mismo pu.ril ent.:ibl.-ir un 

compromiso mfis extenso con la sociedad, udem.'.i~ de re.-1liz.ir una 

apropiación del espacio por m0dio de la prc'i.ctica, son formas que 
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est5n latentes en este aspecto. Es decir, se exige por medio de 

las actividades recreativas una participaci6n de la persona, la cual 

puede ser inmediata o constante en ella. 

Esta participación esta dividida en actividades físico-deportivas, 

culturales y sociales. Dentro de las primeras se tienen los deportes: 

b.'lsketbol, futbol, volibol, bcishol, etc. 

En el caso de lns activid<:1dc5 c1.1lturnles se tiene a la pintura, 

la mO.sica, la du.nza, etc .. Finalmente dentro de las sociales est5n 

las festividades fnmiliares, locales, regionales y nacionales; 

la participaci6n en clubes y asociaciones de integraci6n social, 

donde se organizun convivencias deportivas, íieslas, verbenas, etc.; 

los juegos no deportivos corno juego de salón, dominó, etc.; cursos 

de cducaci6n in[orm.::il, tul c5 el caso de baile, ar.tesanias, rondalla, 

etc.; actividadr:!s varias corno excursiones, ci11ctcc.:is 1 hobbics, etc. 

En el caso del deporte:, visto como un fenómeno social, libera 

las emociones que hü menudo son reprimidas por la rnonolot\Ía del 

estudio o del tr.1bnjo. Adern5s, es un medio excelente pura liberar 

las tensiones, angustias provocadas por é~;tas u ult«:i.~~ actividades. 

El deporl0 por medio Uc su pr<ictica física, perinitc nfirmar 

la. personalidad r buscar el cqui.lilJrio de la salud; o como lo 

afirmnru Dum<Jzdier ( 1985) Pl juego P.S comunicaci6n y participaci6n 

con los demSs. En este aspecto, existe una diferencia entre el 

deporte prSt~tico y el c.10portc espectSculo, al contrario del primero, 

el segundo visto en t6rminos deportivos, tiene la desventaja de que 

no afirma ni d12snrrolL1 la personalidad del individuo, volviéndolo 

un integrante m:.is do esa masa reunida en un recinto determinado. 
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En el espacio geográfico existe el espacio de trabajo que 

para el autor, es toda aquella empresa que se dedica al proceso 

productivo o a parte del mismo. En el mundo Cilpitalista y m5.s aún 

en los paises subdesarrollados, dicho espacio se concibe como 

un espacio para explotar al otro, bajo la máscara de un sulario. 

Dajo este fundamonto, el salario dentro del modo de producción 

capitalista es utilizado como un mecanismo de luch.1 de clases, 

en el cti51, el capitalista abarata el precio del trabajo por cncim"-I 

de los intereses de la clase trabajadora, ncd6n que se circunscribe 

en la esfera del conflicto en las reL:i.cioncs obrero-patconales. 

Entonces se tiene que la producci6n capitalista se funda en el tra

bajo asalariado, es decir, el s~lario es el precio que el capitalista 

paqa por la fucrzu de tr.:ibajo <lcl ()Ürcro; precio que csUi muy por 

abajo del valor real del salariü¡ al respecto Marx scfü!.lu que 

"si existiera el Vdlor del trnbujo y él -capitalist.:1- pagara efec

tivamente ese vulor, no E'X.istiría ningún capital, su dinero no se 

transformarin en capital. (6) 

Por otro lado, el uspccto del tiempo es inseparable del proceso 

productivo, Mi( a lo lar!JO de lnR 24 horas del dfa se tieni: dos 

tiempos primorU.ialcs, el primero se refiere u.l tiempo do libertad 

( abarca el tiempo de descanso y el tiempo 1 ibrc) 01 segundo, 

es el tiempo de necesidad (lo constituye el tiempo di~ trabajo y de 

obligaciones sociales). Para los objetivos del tema, interesa el 

(6) K. MARX. El Capital. S. XXI, tomo 1/ libro 2, pS.g.659. 
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estudio de los tiempos libre y del trabajo, como indicadores de 

la problem.§.tica de la relaci6n desigual entre el empresario y el 

obrero fabril. 

En la sociedad mexicana es común encontrar una mala distribuci6n 

del tiempo, acentuándose uno o al!Junos de los tiempos existentes 

en la vida cotidiana de la persona., pot- ejemplo, s~ le da prioridad 

al tiempo de trabajo por la necesidiid misma de trabajar o bien, 

al tiempo de evasión o vicios como un mecanismo inmediato utilizado 

por el individuo, para dar salida a sus problcmc15. En este niisn-0 

contexto, en el caso de las empresas industria les existe un alarga

miento de la jornada labor.:il como <Jl.lrantía necesaria para que existan 

éstas y en sr, el capital; esta situación permite retener al obrero 

durante un período de tiempo suficiente para explotarlo (al no 

pagársele realment~ su fucrz.:i de trabajo) y p¿¡ra (]llC el trabajador 

dedique menos horas a cuestiones personales. 

Así, Mar:-: expresa que "solo es posible aumentar la tas;::i. del 

plusvalor por medio de la prolongaci6n absoluta de la jornada laboral. 

Es necesario t¡uc exisl~ un tiempo :;obrant0 del trnhajador en el pro_ 

ceso productivo para. que exista plustrabajo (leásc trabajo impago) 

y por lo tanto cldsc capitalista.{7) 

Dicho en o tr<ls pu labras, en e 1 ca so de 1 inundo laboral se de te eta 

dos problemas cruciales, por un lado, se tiene la sobreexplotaci6n 

de la fuerza de trabajo y por el otro, la disminución del tiempo 

personal de l;;i. clase trabajador.:J, cuyas consecuencias van desde 

(7) idem. p. 620 
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la fati9a f!sica hasti: la enajenaci6n corno clase. En funci6n de lo 

anterior, la labor femenil en la industria manufacturera es quiz§ 

uno de los trabajos más drámaticos que eXisten, sin soslayar desde 

luego, la explotación de la fuerza de trabajo del sexo masculino¡ 

asr tenemos que el tiempo libre r.le la mujer es mtnimo, ya que debe 

cumplir dos trabajos de tiempo completo, más las activicJa<les rutin.:i.

rias. 

En un estudio realizado por Mihovi lovic, encentró que el horario 

de las mujeres se puede encontrar distribuido <le la ~iguientc 

manera: necesidades fisiológicas; trabajo dom6stico; cuidado <le los 

hijos (si los hay); tr.Jb.:::ijo {al vender su fuerza de trabajo); 

tiempo libre {T.V., leer revista!:i, etc.) . A su vez, la calidad 

y cantidad de tiempo libre se verán modificuJos por otros (actores, 

por ejemplo, la educación dclermínurti. el tipo de trublljo a desarrollar. 

(Acitores y Aguilar, 1982). 

En otras palabras, la cducaci6n, los medios masivos de comunica-

ci6n de los cuales podrÍil ::;cr la T.V., hu.n introducido en la mujer 

mensajes en dos sentidos l]UC ín[luycn en la distríbuci6n de su 

tiempo, el primero sirve p<1ra reforzar los roles que la sociedad 

le ha asignado y nl segundo, "paril servir como reproductorn do la 

fuerza de trabajo capitulísta,.. (8) 

(8) Comentario del Dr. Luis Fuentes A. en su conferencia: "Trabajo 

femenino socialmente no reconocido". 23 de julio de 1987, 

Facultad de filosofía y Le tras, UNAM. 
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Este es el tipo de trabajo que se debe cambiar, una de las 

alternativas lo da el trabajo recreativo que se hace por la alegría 

que produce efectuarlo, desaparece la frontera entre el tiempo libre 

y del trabajo; puede ser el trabajo de los artistas, investigadores, 

etc. 

Muchas empresas en el mundo (y algunas en M~xico) han percibido 

la importancia vocacional y motivacional del trabajador buscando su 

mejor ubicaci6n en el proceso productivo, por lo pronto, el trabajo 

recreativo a un nivel masivo es una utopía y un objetivo humano. 

(Juárez, 1980). 

Ahora bien, el proyecto espacial de la nueva clase -dominante 

tiende hacia la desconexi6n entre la gente y el espacio, por lo tanto, 

nntre la vida dP. la gente y el significado uc-bano:cl nuevo signifi

cado urbano de €sta clase, es la ausencia de cualquier símbolo 

en la persona que se busa en la experiencia. 

Es el espacio de lu ulienilci6n colnctiva de la violencia indi-

vidual, trilnsformadu. por una rctroillimcntaci6n indiferenciada que 

no tiene fin ni comienzo. La vida se transforma en abstracción, 

las ciudfldes sombras. (Castells, 1984) 

Es adecuado resaltar que el espacio urbano, la ciudud en el 

capit¡;¡lismo es unu, la pc-eocup.i.ci6n para las clases dominantes por 

su control, Sll ra.cionalizilci6n, etc., tiene un trüsfondo pol!tico. 

En este sentido, la lucha de clases debe ser trasladada más allá 

de L1 f$bric.i 1 a 1.1 Cilllc, a los lugares público~, entre otros. 

Respecto ul discurso ideológico capitalista, aquí se busca 

ence~rar u la ciudu.d en scymentos especializados, tales como la zona 

comec-cial, la de vivienda, o bien introducir una serie de aspectos 
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señalados como problemáticos que ameritan la puesta en marcha 

de la raciona lizaci6n 1 el ordcmamiento y la cstrcturaci6n cu pi ta

. lista {pueden ser tomados en el discur!ío i<leol6gico capitalista 

como problemas de congestionamicnto de autos, edificaciones con 

servicios in.:idecuados). 

Se procura en el pl.;:inte.:imiento capitalista purificar la utili

zaci6n del suelo urbano, al menos en el plano la ciudad tiende a 

convertirse en un tablero, en el cual los diver-sos colores identi

fican cada una de sus partes: zona industrial, comercial, institu

ciona 1, residencia 1, recrea ti va, e te. {Vi viescas, 19 82} 

De igual manera, el discur-so capitalista le asigna un sentido 

funcional a la ciudad, así la orgunizaci6n UL:!l tiempo dentro del 

espacio, adquiere un car.'.ictcr ele control cuando se fragmenta en 

tiempo para el trabajo, para el estudio, pura el recreo. Sin cmbarg9 

este plan es una. utopía al momento de que dichas concepciones 

chocan con la roalidud misnw. de la ciudad capitalista, es el caso 

de la cspeculuci6n tlcl suelo urbano, recursos ccon6micos priori

tarios para cir>rtas 5.rcas, en menosprecio <lcl illlcr6s colectivo; 

además se enfrc>nta a las manifestaciones culturalP-s '/ sociulcs que 

establece de manera cspontri.ne<i. y orryanizada la pobluci6n. 

Aunque es pertint:>nt0 rocunoci]r que los espucios contr-oladon 

por la clase dominante, en lus horas en qur.J no sn n~aliza la función 

que se les asign6, tales aspectos no existen, des,'lparecen; en este 

punto , aflorJ una di:> L1s cuructcrísticus del c:apit<J.lismo: el derroche, 

la subutilizaci6n, la no planificaci6n, rntr0 otr~s con9idcracioncs. 

De esta forma la actividad recreativa queda vaciadn de su 
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potencial cultural y recreativo; entonces, el espacio recreativo 

en el capitalismo sirve para tener encerrada y enclüustrada a la 

poblaci6n, no importü las incomodidades, lo importante es que se 

pueda abrir y cerrar a disposici6n d~l aparato que controla. 

Además, la configuración espacial ocntribuyc a la masificaci6n y 

pasividad de lu actividad rccrcativn, para reforzar el car.5.cter 

que de espectador tiene el individuo, al cual se le presenta el 

espectSculo sin posibilidad de modificar o recuperar ese espacio. 

A estas alturas se tiene dos tendencias que se encuentran 

en pugna constante por el espacio recreativo de la ciudad capitalista. 

Por un lado, cst5n los sectores dominantes, con la tendencia 

funcionalista de dominar, controlar a la población en recintos 

cerrudos y pr-ogrunwdos como los parques de diversi6n, el hogar 

familiar, instillacioncs y complejos deportivos, {algunos construídos 

fuera de la ciudud para los sectores sometidos) los llamados centros 

culturales, son espacios recreativos bajo la tutela del control 

capitalista. 

Ln 0tr-a tendnncia la mar cu el pueblo, e 1 grueso de la poblaci6n, 

que estructura toda unu serie de Clementos de su entorno para darle 

vidn, para crear su propio espacio recreativo. 

Dicho ~sp.:i.cio para este conjunto de la población, aparte de 

parques y plazas es la calle, lugur donde es posible tambi6n socia

lizar se. 

Se considcrfl que lo vcrduderamentc recreativo es la capacidad 

de la población ¡.iar.:i aprnpL1rse de un ospacio para su posterior 

modi f icaci6n. Así tenemos como casos palpables, la presencia de 

los "mimos'', qrupos Uc d.:i.nza, entre otros en distintos puntos 
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de la ciudad de M~xico (Alameda Central, Templo Mayor, Dosquc 

de Chapultepec, etc.)¡ sin lugclr a dudas, su presencia en .Jlgunos 

sitios de esta ciudad, r-eflcja el problema del desempleo que existe 

aqüt y en muchos sitios no sólo del país, sino tambil'.'in de otrus 

partes en especial, del 'l'crccr Mundo, sin cmb.Jrgo, este problema 

puede ser objeto de posteriores investigaciones, por ahor<i, interesa 

rescatar las ucciones que realizu la pobl.:1ci6n sometida para 

apropiarse de su medio. 

Respecto a los espacios recrea ti vos, es prcci so expresar 

que en los países capitalistas se atiende ul recreo ante todo dcsa

rrollarido la industria de las diversiones. Estas proporcionan 

unas ganancias rnáxim.:i.s y así precisamente, se explica que los espec

táculos frívolos, las salas de baile, lus casas de juego y los res

taurantes llenen los tcrrit.orios recreativos, además se agrega 

que bajo una perspectiva cspu.ci.11, se carece de una adecuada distri

buci6n de dichos espacios, dosU.c las metrópolis .1 las ciullades 

pequeñas, de 6stas a los barrios, etc. 

Dentro de un nivel microospacial, es posible considerar a la 

fábrica como un espucio donde ~·~ pur>c!e dcs.Jrroll..lr la actividad 

recreativa., convirti6ndosc simult5neumente en un espacio pc.1.ra la 

recreación de los trabajadores. 

Sobre este aspecto, en el cuso d0 Jap6n, F'rancia, países socia

listas y n6rdicos europeos, la recreación h.:i. entrado a las f5bricas 

en dos formas: la primera al interrumpir el trabajo <le terminados 

lapsos en que los trabajadores "<lescansiln", fumando un cigarrillo 

o conversando, o bien, tienen actividades dirigidas a contrarcstar 

los efectos emocionales a los que están sometidos; la segunda forma 
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se da fuera del trabajo, donde la f~brica y oficina se transforman 

en escuela o club o sus terrenos en parque deportivo. Muchas empresas 

tienen su propio club y organizan actividades para sus trabajadores 

y sus familiares (Ju5.rez, 1980). Adcm~s, al hacer referencia a lo 

anterior, se tienen antecedentes de que a principios de los años 70 1 s., 

se impulsaron en la República Federal Alcm;;ina talleres de literatura 

dentro del mundo de tr-:i.bajo con el objetivo, de rescatar la visi6n 

del trabajador como clase: en el caso de la Repelblica Mexicana, 

es posible localizar a muchos casos con capacidad literaria, musical, 

etc., sin embargo, hasta ahora s6lo se les ha permitido vivir el 

anonimato. 

Al respecto, es adecuado aclarar que la cultura en su constante 

cnr·i.:iuecimiento no solo se nutre de una vertiente sino de varias, 

porque la cultura es expresi6n plural de la humu.nidad y de los grupos 

sociales; adem5s, la cultura es lo diverso de la sociedad, diversi~ 

dad que en M6xico se trata de acallar a trav6s del bombcJrdeo valora

tivo de otras formas de plasmar y vivir la cultura, entonces la tarea 

que estcJ frente a la sociedad mexicana es rescatur al otro, a la 

clase obrera y dej.::irlos que sean, cuya alternativa se puede dar 

por conducto de los espacios recreativos. 

En otro orden, la participu.ci6n sindicu.l en la recreaci6n 

es sin6nimo de lucha sindical en favor de las masas trabajadoras, 

tambi6n responde u un sindicuto fuerte en tl"irminos de organizaci6n, 

de relaciones obn'°ro p:i.trr:inales, cte .. En el c.:iso de nuestro pafs, 

la acci6n sindical ha sido efectiva gr.:1cins al conjunto de tres 

elementos: lideres sindicales-empresarios-gobierno. Por ejemplo, 

las acciones cncamincJdas por lat. sccrct;;irfas de estado, hacia la 
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recreaci6n, son apoyadas con granda'; recursos materiales (espacios 

cerrados y abiertos, personal capncitado, cte.) sin embargo, muchos 

de los programas van dirigidos a preparar "cu.cidros" dentro de la 

misma burocracia (Un caso, lo son los cursos <l¡:;~ oratoria). 

Finalmente, ºla relaci6n entre el espacio recreativo y el obrero 

esta determinada aparentemente, pL•r un tercer elemento que pudiera 

ser el patr6n, el lider sindical o i:•l estado 11 {9), no obstante, .la 

clase trabajadora idea la formu do apropiarse <le ciertos espacios. 

llIPOTESIS DE TRABAJO. 

l\. partir de cuatro ejes fundatw•ntales o variables se han cons

truí.do igual número de hipótesis, cuya metodología a trabajar 

permitirti comprobar las mismas. LoS ejes de trabajo de los cuales 

se hace mensi6n, son los espacios recreativos; las empresas de la 

industria del vestido; líderes sindicales y los obreros. 

En el ca.so de la primera hip6tesis, se manifiesta que a partir 

de 1980, los espacios recreativos de la ciudad de Aguascalientes 

han permanecido estancados, no se c1pn~cia la apcrtur.::i ele nuevas 

áreas significativas en este h~rreno que corran paralelas, al 

impulso dado en otros aspectos del dns,1rrollo humano de esta ciudad. 

En la scgund.::i, los responsahli!s de las empresas de la industria 

del vestido de dicha ciudad, se expn1 sa, están mt.is preocupados 

por mantenerse en el merca<lo; por lograr compctividad y ampliar su 

(9) Comentario de Jesús Scgurq. 29 de Septiembre de 1988. 

Facultad de Psicología, U.N.A.M. 
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radio de influencia que apoyar en forma. permanente, a los traba

jadores por medio de programas recrea ti vos. 

Respecto al tercer tdrmino, la acci6n y apoyo de los líderes 

sindicales en el terreno de 1 a recreaci6n, hacía los obreros 

de la industria del vestido de tal lugar, s61o se manifiesta 

a un nivel discursivo, al utilizar para tal _fin, los medios masivos 

de comunicación. 

En lo referente u la G.ltima, se hace mensi6n que conforme se 

alarga la jornada de trabajo para el obrero de 6sta industria, 

aumenta el grado <le enajenación en él. 

METODOLOGIA. 

Al no haber un edificio teórico metodol6gico sobre el tema en 

cuestión que pe1·mitiera en la zona de e·studio reafirmar o negar 

una teoria o seguir un camino especifico en el ambito metodológico, 

el presente trabajo se ap0y6 en la metodología del análisis estadt.s

tico, al respecto se cont6 con las siguientes técnicas de trabajo. 

La investigaci6n docuir.ental; la observaci6n directa; aplicaci6n de 

un cuestionario piloto ü obreros y poblaci6n en general de la ciudad 

de Aguascalientes, hecho al azar para posteriormente estructurar un 

cuestionario base que permi ti6 aplicarlo a una encuesta de 100 obre

ros de la industria del vestido, este cuestionario se estructur6 a 

partir de 30 preguntas cerradas y 4 abiertas que sobre la base de 

preguntas generales de su con<lici6n como clase y de otras, que dieran 

señales de los espacios recreativos por ellos aprovechados; se aplic6 

esta forma de cuestionario pensando en la rapidez del obrero para 

dar las respuestas (de ah!, las preguntas cerradas) y con el objeto 



de valorar una posibilidad de cambio de actitud, ante una propuesta 

de manejo del espacio recreativo a ellos planteada {situaci.6n plas

mada en las 4 preguntas abiertas), tambi6n se us6 el recurso de la 

entrevista con el objeto de tener una idea clc:tra de como los inte

lectuales, burócratas y dirigentes empresariales concilien el ten6-

meno de los espacios recreativos; el trabajo de campo y documental 

fuerc¡in fundamentales porque a trav6s de ~stos y de un mapu de la 

ciudad escala 1:25 000, se conform6 poco a poco el mapa de tipolo

gía espacial recreativa en su relaci6n con las unidades habitacio

nales de los obreros, además de otro, con la ubic.:ici6n de las empre

sas del vestido y dichas zonas hübitacionales. 

Cabe hacer mención de que lu. observ.J.ci6n l1irecta ful! crucial en 

el transcurso de esta investigación porque di6 la páuta para que 

el autor se acercüra parcialmente al mundo simbólico (es decir, a los 

distintos significados que la persona le asigna a los elementos que 

conform<:in su espacio) y espont.5.nco de la clase trabajadora. 

A<lcm.5.s es necesario expresar que algunas preguntas del cuestio

nario base se aprestaban a suspicacias, lo que provocaban on los obre

ros cictL.i desconfi.:inza a la horu. de ílar las respuestas, por lo que 

los resultados {al tomar en cuenta l!sta y otrus consideraciones) no 

pueden ser del todo confiables, sin emban10 1 conscientes de que la 

investigaci6n científic.:i trabaja con un cit:'!rto m.:irgcn de error se hizo 

un intnnto para acercar los resultados a la rculi<.lad estudiad,1. 

I..a informuci6n de la encuesta referida. anteriormente, se codificó 

computarizó bajo el paquete SPS~~ '!íl que cd triismo, permiti6 el 



m~nejo de los datos por !recuencias, porcentajes, correlaciones 

y tamaño de la muestra. Además, este paqu~te se convirti6 en un 

ahorro de tiempo, a la hora de extraer los resultados del instru

mento aplicado a los obreros de la industria del vestido. 

Posteriormente se realizó un análisis de dichos resultados 

los cuales se plasmaron en gráficas y tablas. 
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l. INDUSTRIA DEL VESTIDO, 

La industria del vestido está considerada como una de las 

industrias más tradicionales del Est;;ido de Aguascalientes y en s1'.., 

de la ciudad del mismo nombre. Según el Dr. Alejandro Topete del 

Valle, cronista de la ciudad, en entrevista aplicada en abril de 

1986, expresabu que ya desde mediu.dos del siglo pasado hubía aquí, 

tc1llercs de bordados y deshilüdos, localizados en la 4"c.:i.llc de 

Emiliano Zapata; también expresó que esta industria tomó auge 

en 1984, año en que comenzaron a llegar los primeros trenes a la 

ciudad de Aguascalicntcs, entre los viajeros que llegaban se encon

traban norteamericanos, los cuales tenían intcrcs en compr.:ir 

articulas del vestido tanto para uso <.lornt5stiCo como indumentaria 

típica¡ recordó gue el sr. L6pez Pimcntel, en aqu61 tiempo, producíá 

y surtía ¡.:.;..ños al ej~rcito. 

Señaló que en los talleres familiares se trabajabu hasta que se 

terminaba la luz (años en quo se utilizaLa la vela de cera)¡ era 

el año de 1917 y aún el trabujador Bel ramo no contaba con presta

ciones sociülC:::>. Por otro laJo, mencionó que lus distracciones 

de los obreros iban desde el festejar el día de Siln Ignacio ( en 

la pohlilci6n dGl mismo nombre, <list.:rntc a cinco t;il6rr.ctros de la 

ciudad de Aguascalicntcs) con grandes dosis do bebida embriagante 

(quizá con el fumoso Colonchc, bcbid.:i típic.:i. del Altiplano Meridional 

de M6xico, hecho a base de Li fcrmcntaci6n d~l jugo de tun...1 Cardunü) 

adem5s de jugur a las cartas dcspúós du lu JUtnaJa L.ibor.J.1, 

así como dcscans.:ir del agotador trabajo. 

En otro orden, al exponer algunos hechos si9nificativos de t'!sta 
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'industria, es conveniente resaltar que para finales de los años 50' s. 

del presente siglo se da un nuevo repuhte de esta actividad. Persisten 

los talleres familiares, su ubic.:i.ci6n (tal vez por razones de segu

ridad) se da principalmente en la parte central de la ciudad,· 

empresas que colindaban {y aun lo hacen) con el tradicional barrio 

de San Marcos; ciertos grupos rJc los m5s importantes de la industria 

del vestido de hoy en día, forjaron sus empresas a partir de los 

talleres familiares que datan de estas fechas. 

Existen Dctualmente alrededor de 180 empresas del rarra, no todas 

integrDdas a la Camara Nacional de la Industria de la Confecci6n. 

Para el estudio en cucsti6n, se uso la divisi6n tradicional 

de las empresas esto es, en tres rangos: grande, mediana y pequeña, 

en funci6n del nGmcro de trabujadorcs y de prendas producidas 

por cada día para cada empresa. 

Rango I, 101 y más trabajadores, airededoi de 10 ·ooo ·mil prendas 

por día. 

Rango II, de 50 a 100 trdbajaUoros, mil prendas hechas por d1'..a. 

Rango III, de 49 y menos obreros, 400 prendas producidas por d!a. 

Aqui se ubican los pequeños talleres familiares que realizan trabajos 

de maquila a empresas grandes y que en conjunto dentro de la produc

ci6n juegan un papel importDnte. 

La ubicación de las empresas dentro de la ciudtJ.d obedece en 

t6rminos generules a una situaci6n circunstancial, sobre este aspecto 

se reronocen tres Vctriuntes. Ef\ la primera lo constituyen aquellas 

empresas que surgieron como talleres familiares y posteriormente se 

desarrollaron como grandes err.presas en el mismo lugar (algunas dentro 

de la ciudad); la otra corresponde a l<ls empresas que acaban de 
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surgir en los últimos años y cuya ubicaci6n se di6 por una oportu

nidad presentada para su asentamiento, sin reparar en posibles 

ventajas de éste u otro luqar (son las que colindan genecalmente con 

el primer anillo perif~rico); en el tercer caso, se encuentran las 

empresas que han respondido .:il llamad.o gubernamental de "planific<I

ción industrial", cuya ubicaci6n Se da hacia el sur de la ciudad), 

asentándose desde principios de los años 80' s. en terrenos conside

rados por las autoridades como "¿¡decuados" pasando por alto que son 

terrenos con vocación agrícola. (ver mapa ll. 

Entre las materias primas m5.s representativas del r<imo se cnctcn

tr,1 el hilo acrílico y de fantasía, telas de poliéster y ulgod6n, 

botones, cierres, ganchos, bolsas de polietileno, así mismo, agujas, 

bandas y tornillos y además implementos necesarios para la conser

vación y optimizaci6n de l<i maquinaria; al respecto, los hilos, 

ganchos y bolsas son comprados a empresas locales ( lus cuales son 

filiales Ue los grandes grupos del vestido) mientras que las refac

ciones para la maquinaria son adquiridos a establecimientos que 

representan los intereses de las grandes firm¿¡s como la Singcr. 

Ahora bien, la industria del vestido del lugar produce ropa 

para dama, cuballero y niños, corno ejemplos tenemos la ropa depor

tiva, swcters, abrigos, pnntaloncs y vestidos. La producción cuenta 

con cuatro destinos principales, el primero se da hacía H6Y..ico, 

Guadalajara y Monterrey; el segundo a la frontera norte de nuestro 

país (entre las ciuades fronterizas que destac.:in en la recepci6n 

de prendas se encuentran TiJu.:ina, Ciudad JuJ'rcz, Reynosa, L.::ircdo 

y Matamoros) el tercer destino se du hacía esta regi6n (es decir, 

la ciudad de Aguascalicntes, Lc6n, Zacatecas y San t.uis llotosí, 

33 



las cuales son al9unos de los lugares mSs representativos de tal 

rubro) la ciudad de Los Angeles, California, New York, corresponden 

a algunos ejemplos del cuarto destino de los productos del vestido. 

La gran Qmpresa dirige sus productos hacía el primero y segundo 

destino, son los mercados principales de las empresas medianas; por 

tíltimo, la pequeña empresa se aboca a satisfacer las necesidades 

de la regi6n, Sin embargo, es pr-eciso señalar que existen casos 

excepcionales del destino de la producci6n de tales empresas. 

En el caso de las empresas que trasladan su producci6n a la 

ciudad de México, en t6rminos generales, la realizan bajo contrato 

de niaquila, como la "Vannity 11
, "Sasson", "Atrevidos", 11 Topeka", 

"Cimarron 11
, etc.: algunas de ellas compiten con su propia marca; 

cabe destacar que el rr.ercildo de la frontera es codiciado por muchas 

de l<ls empresas de la ciudad de Agu<lscalientes. 

Existen variados y cornpléjos problemas que la industria del ves

tido presenta hoy en día, por ejemplo, la mediana y pequeña empresa 

de esta localidad hnn si<lo atncadas principalmente en el renglón 

del tejido de punto, a cnusa de los constantes aumentos en los precios 

del acrylan. 

Concretando en la mediana empresa ~sta tiene la preocupaci6n 

por adquirir una madurez empresarial, estabilizaci6n en el mercado, 

consolidaci6n de lü estructura administrativa y lograr la compenetra

ci6n del personal con los objetivos de e llá. 

Para las grandes empresas del vestido, su incursión en el 

mercado es fuertemente motivada por una gran capacidad material 

(capital, tecnología, mano de obra directa joven, estructura adminis

trativa s61ida) asi con su papel exportador, a partir de los años 
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cincuentas, sin embargo existe inform,"lciOn que habla respecto al 

pedido de prendas de vestir hechos desde el cxtcriot" que han 

tenido que regresar a casil 1 por malci calidad de las mismas. 

La innovaci6n no es común en el ramo, cuando existe, tan pronto 

las empresas cuentan con la materia primn, ~e abocan a producir 

determinado modelo salurando el mct"cado con un mismo tipo de prenda 

(rasgo muy peculiur en el modo de producci6n capitalista). Otra 

problemática, la constituye lu falta de uni6n entre los industriales 

del ramo (de la cual no se puede esperar casi nada, bajo este modo 

de pt"oducci6n) as! tenemos que se carece de una proyección de la 

problemática de cada empresa dentro del grupo, lo que dificulta 

encontrar posibles coincidencias entre ellu.s. 

Pet"o, ¿ cómo es l.:i p.J.rticipaci6n de la mano de obru en la 

industria del vestido?, para responder a la anterior pregunta 

es necesario expresar que por lu. llegada de fuertes compañías del 

exterior a este lugar, il partir cle 1983 la participuci6n de la mano 

de obra directa masculin.J ha disminuído ('n el ramo del vestido, 

así se tiene que u.ctualmente existe un rn.:iyor porcentaje de partici

paci6n de la mujer en dicha .:i.ctivid,1d. 

Para una mejor definición de la participación del obrero 

en el proceso productivo conviene mencionar la existencia de dos 

tipos de trabajo, uno es el trabi1jo indirecto (desarrollado por los 

almacenistas, los supervisores) y el otro consta del trabajo directo 

(lo realiza aquella persona que claborn la pr0nda o parte de la misma). 

Existen tros tipos de salarios pagados n la mano do obra 

dircctn y son el s.:ilürio mínimo, el salario por tarea y el salario 

por destajo. 
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El salario a destajo, es el m5s usual en esta industria; 

algunC"s informes subrayan que cuando el trabajador labora a un nivel 

bajo (a un 65% de su capacidad) recibe el salnrio mínima; el segundo 

tipo, es decir , el que se realiza por tarea, es pagado por algunas 

empresas y consist~ en que 6stas, por medio de sus supervisores y 

en función de los requerimientos de producción, fijan el número de 

acabados her.has a la prenda por día o jornada laboral; aquel trabajo 

que da la pauta pura. que el obrero produzcü la cantidad de acabados 

que su capacidad e iniciativa se lo permitan lo constituye el trabajo 

a destajo, sin embargo, ~ste ha estado limitado por los ritmos mar

cados por la empresa {septiembre de 19B7), 

Bajo las anterioren circunstancias se tiene que el capital 

controla ül trabajo <le l¿i clase obrera en sus tres modulidadcs, 

convirti6ndosc en uno solo, al servicio de lo~ grandes intereses 

ca pi ta listas. Además, la sobrt]oproducci6n de prcndu.s y la contrac

ci6n del mercado sr convierte en un estancamiento del trabajo, 

paralizando la plan ta productiva. 

Por otra parte, para el caso de la organizaci6n de las activi

dades recreativa~ cuy.::i responsabilidad sea de las empresas del ves

tido, en beneficio de sus trubajadorcs, se tiene que las pequeñas 

empresas cst~n m5.s preocupadas por permanecer en el mercado que apoyar 

de algún modo a la clase obrC'ra, por mcllio dC actividades recreativas 

o por alguna. otra conrcsi6n dQ tipo laboral; mientras la mediana 

empresa por ahora. probu.blcrnPnte esta dcseosil de lograr una madurez 

como unidt1<l ~~mprcsnrinl r¡u[-> le permita competir con su propia firma 

en el mercado: si bien es cierto que lu.s cinprcsas que se encuentran 

en este nivel, han participado en prograrnas de eventos deportivos 

anualmente para sus trnbujodores, en el club deportivo Ciudad Indus-
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trial "Vigor y Salud de Aguascalientes, A.C." (el cual 'a pesar de 

las cuotas pagadas quinccnalmente por los trabajadores, no se le da 

la atenci6n y uso debido) estos han adolecido de continuidad dentro 

de las mismas empresas. 

Quiztl las empresas g.randos del vestido pueden ser la excepci6n, 

aquí existen alqunos establecimientos que apoyan no solo las acti

vidades deportivas sino tambi~n, otras como la danza rcgionu.l, 

rondalla, teatro, clases informales del idioma inC)l6s, etc. sin 

embargo, la respuesta de los trabajadores es mínima. Un.:t de las 

razones que los tr.:ibajallores .Jnteponcn para no participar en dichas 

actividades es por el factor tiempo (probablemente en la mediana 

empresa y tambi~n en la pequeña, si contaran con este tipo de acti-

vidades la actitud de los trabaj.Jdores sería la mismu.). 

En este sentido, la mayoría <le l.Js f.:íbricas del ramo, cuentan 

con un horario cor.-rido de 8.00 <tm a las 17 horus y un descanso en 

ese lapso de mcdi.J hora; al término de la jornada laboral el traba

jador agotado, se encuentra sin ganas e intcrds para mover más los 

pies y menos aún, "para bu.ilar el jaraLe tapatío". 

Es así, que la situación de los treinta mil trabajadores <le la 

industria del vestido (extendiéndose sequramente al grueso de los 

obreros de las distintas rarn."Js industriales de la ciudad, así como 

de muchos sectores sociales de lu misma) cuentan con una cagi carencia 

dí' program:1s dP. act:ividuñcs recreativas dirigidas a ellos, en donde 

el gobierno y los grupos dr> poder utilizan el factor tiempo como unu. 

forma de controlar, enajenar y manipular a estos. 

A continuación se presentan algunas gr5ficas que atestiguan la 

situaci6n del obrero en el espacio del trab¡¡jo convertido este 

tamb16n l!n recreativo. 
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Ese tabú que combina vergüenza con coi-aje en la sociedad de 

A.guasca lien tes. 

Ese tabú no tocado por los obreros <ll interior de la fábrica. 

Ese tabú que en la actualidad abre una disyuntiva aparente 

a la t:l.ase trabajadora: el silencio e individualismo como fuerza 

de trabajo, dentro de LJ. factoría o 1.:1 cu.lle. 

En la ciudad de Aguascalientcs, u diferencia de otros lugare::;, 

la sociedad, la clase obren1 comunmentc llama al sindicato como 

Sindicato Blanco. La imagen que se tiene de él, es un sindicato 

vendido; sujeto a las necesidades de los patrones¡ un aparato 

al que no se le puede confiar la defensa de los interesas de la 

clase obrera y más aún, un grupo identificado como espía al ser

vicio simultáneo del patr6n y del podor, 

Los anteriores cali fi.cativos recogidos a lo lar-go de los años 

por el autor, dentr-o de la socicda<3 y la r:lasc trabajadora de Aguas

calientes, evidencian l.J imagen y dcsconfianz;-.i que existe contra 

este grupo, en el ámbito citudino y obrero. 

Es as1 que la vida sindical en lu Cd. de f\.guascalientes, es 

controlada ferr-eamente por la fedcr~ción ele 'Trabajadores de Aguas

calientes {FTA) por conducto de su líder vitalicio Roberto Díaz; 

se afirma que los obreros han encontrado en él, a un.J. persona ajena 

a sus intereses de clase. Con una actitud .Jutoritaria, dicho lider 

aprueba y desaprueba contratofi colectivos e. individuales. 

Es neccs.Jrio establecer que esta central se conformó en ln 

ciudad de 1\guascalientcs entre enero y marzo de 191h. Según un porta-
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voz de la FTA, al ser entrevistado en julio de 1987, el organismo 

obrero ha tenido muchos momentos significatiovs, entre ellos, haberse 

opuesto en 1947 a la evasi6n de impuestos y sal<Jrios justos que 

realizaba en ese entonces el llamado Grupo Coor<linador, (tal vez 

un antecedente del üctuul Centro Empresarial de Aguascalientes) 

además, de haber promovido, durante el gobierno de Ortega Douglas, 

la creaci6n del Tecnol6gico de l~guascalíentes, entre otras conSide

raciones. 

Por otro lado, la FTA cstu. compuestü por sindicatos de empresa, 

cuya cabeza es el secretario general, además cuenta con delegados 

en las empresas afiliadas a su central. Las sesiones de esta agru

pación se realizan cada domincjo primero (sin pasar por alto las 

nacionales que son cada seis meses). 

La clecci6n de los secretarios generales y resto de los dirigentes, 

se ejecuta cad;:i tres años,bajo la acci6n autoritaria e impositiva 

de su máximo líder: estas son elecCioncs muy ajenas al sentir y a 

las necesidades de los tr~bajadorcs; lo anterior se puede justificar 

porque "en estos sindic,1tos no existe vida interna sindical o movi

miento propio aut6nomo". (Síntesis Informática, 1985). 

Entonces se entiencl~ la repartición de puestos de direcci6n entre 

la cúpula sindiral. 

Ademils, la particir.i,1ci6n democrática es desafortunadamente un 

campo vedadn para lil clase obrera. En este sentido, se reitera que 

Roberto Díaz no pP.rmitc las asuml..ilcas al interior do las empresas; 

en un punto '"'xtremo "n~primt? adomi'is cuulquiP.r intento Je cambio, 

con el inmediato despido y la inclusi6n de los disidentes en la lista 

de los tr;;¡bajadorr:s "con[licti vos", para los efectos de su rechazo 
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en las empresas locales". (idem., 19 85) 

Bajo este nivel, se tiene que dicha central es una C'Úpula <le 

poder sin una presccncia real, constante y Llirecta con la clase 

obrera, tul es as! que por ejemplo, un sector de obreros de la 

industriil del vestido neg6 entre 19P.G y 1987 estar sindicalizados 

más aún, desconocer la existencia en su vida lc:i.boral de la FTA 

(en este caso, del Sindicato de 'i rabüj.:idores do la Industria de la 

Confecci6n). (ver tabla l) 

TABLA NO. l SlTUACION snmrc;\L tE LOS 013RCP.nS 

DE LA UlDUSTRil\ DEL VESTIDO. 

Si.ndicalizaci6r Horrbres f1uieres Anb:ls ~~ 

Free. % Free. % Ir=~ LL-. 
No OJntest6 B 20.0 13 21. 7 21 .. ~ --~--

Tiene SindiCiito 6 15.0 11 10.3 lB 17. B 

?-b tiene nin di ca to 26 65.o 36 60 .o 62 61.4 

'JIJl'AL 40 100% 60 100% 101 100% 
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Al ahondar sobre el tema, se tiene que la nombrada agrupaci6n 

controla la mayorra de las empres01s de Aguascalientes (el 90% de las 

empresas del vestido están afiliadas a ella). Sin embargo, en la 

ciudad existen otras agrupaciones sindicales como la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); la Confederaci6n 

Revolucionaria de los Trabajadores (CHT) entre otras; esta G.ltima, 

se encarga de controlar el contrato colectivo de trabajo de los 

obreros de Industria Jobnr (una de las empresas mSs importantes del 

vestido de cstu r.iudad): centrales 6stas últimas que se erigen como 

una minarla en el c!irnbito sindical, frente al poder que ostenta la FTA. 

Sin embargo, hasta ilhora tod.:is ellas no tienen capacidad de 

movilizaci6n obrera. Al respecto, ya un delegado sindical expreso 

al autor en enero d<? 1988 que ellos como dirigentes menores, se 

enfrentan al problema rle la dcm'lgogia sindical sembrada por sus 

superiores, que dificulta las relücioncs entre los delegados y obreros, 

mostrando finalmente, una L:ilta de credibilidad del trabajador por 

sus dirigentf's. 

Es entondiblc lo anterior, ya que rf"!fleja por una parte el 

control que no soL1mentc ejarcen los líderes sobre la clase obrera, 

sino tdmbiP.n hacía sus dclcg<ldos y por otra parte, se vislumbra 

que una cúpula sindical autnrit.1ria y sostenida alrededor de 40 años 

en el poder(he aquí, un ejcmµlo de como se reproduce e imita el 

sisternu poHtico del purtido en 01 qobierno) es incornpactible con 

una movilización obrr>n1 1 W1il cducaci6n fJOlítica y crítica de los 

trab.:ija<lorr>s en BUS r.ent ros d0 tr.1ba"jn. Por esta razón, el grado 

de avuncP dr~ l.::i:.; demancl<:is de los obreros de la industria del vestido, 

ha est<ldo P.stnn{,il<l0, sin embarqo, en un contexto m&s amplio, 
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al interior de la ciudad ha habido cie,rta vida sindical en sindicatos 

del IMSS,UAA (Universidad Autónoma de Aguascalientes) y otras orga

nizaciones como la de los trabajadores de la empresa Guantes Vargas, 

etc.: con el objeto de encauzar sus demandas, los obreros de la 

anterior empresa han ganado en los últimos años, el derecho de que 

reconozcan sus movimientos huelguísticos, 

En lo que respecta a los espacios recreativos, la rTA-CT~ gracias 

a una donación hecha a su favor por el gobierno de Landeros Gallegos, 

cuenta con un terreno de 20 has., al oriente de la ciudad que bajo 

su Secretaría de Organización y Propaganda, organiza torneos de 

beisbol llanero en esa área. 

En la temporada de invierno del año de 1997, el autor detectó 

el nombre de dos empresas Uel vestido que corr.pctían en dicho torneo 

de beisbol: ,.Mosco Reyes" y Creaciones "Miguel Angélº. Adem5s, ofre

cen una cartelera diaria de películas nacionales e internacionales, 

en su propio auditorio (anexo al edificio central) para todo el público; 

sin embargo, en los hechos esta informaci6n se contradice: asi en 

diciembre de 1987 uno de sus lideres dijo que la F'fA no realiza 

proyectos debido a que su lucha esta enfocada a lil defensa de los 

intereses de L1 clase trabajudora cuyo instrumento b:isico utilizado 

por ellos es la Ley Fcdcnal del TraLajo, en este sentido, sus pro

gramas están encaminados a tlar oricntaci6n a sus agremiado:s sobre 

dicha ley y a organizar Seminarios de Capacitación; aquí el autor 

se preguntaría ¿capacitaci6n para qui6n?¡ después expresú gue se 

tiene proyectado un sal6n de recepciones en el edificio central de 

la F'l'A, l.:scuso este lugar propiciará una recreaci6n familiar como 

~l mismo lo sostuvo?. 
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Entonces la recreaci6n que s6lo ofrece a sus agremiados es in-

directa y no directa; es centralizada (caso de su cine, además del 

rol de juegos de beisbol que se exhibe semanalmente en la puerta 

principal del edificio) reflejo de una centralizaci6n de las ideas 

y de un autoritarismo que se afana por controlar todo; en un país 

en que dta a día se avanza hacia la práctica de una democracia in-

compatible con el poder unipersonal. 

Sobre el punto anterior, entre abril de 1986 y julio de 1987, 

muchos obreros se expresaron contrarios al supuesto de que los 

sindicatos los apoyan en actividades recreativas. (ver gráficas 2 y J) 

*NOTA: Simbología para gráficas:C]flot·IBRES.~MUJERES. 

lQO% 2. -EL SINDICATO flA CDNSEGUl- lOO 3. - EL SINDICATO flA CONSEGUI-
DO ACTIVIDADES RECREA'I'IVAS DO ACTIVIDADES RECREATIVAS 
PARA EL TRABAJADOR. PARA EL TRABAJADOR. 

75 75 

50 (Poblaci6n General) 50 (Pd>lacioo por SemJ 

25 25 

nunca ggg~b?ºª! ~6~~~i:;nt~ 
Es así que la gestión llevada a cabo por la FTA 

sus delegados, al in tcrior de las empresas (llámese del vestido) 

cubren un papel meramente formal y desventajoso (la funci6n de listos 

SP concreta a supervisür el contrato colectivo y abrir canales de 

comunicaci6n entre la empresa y don Roberto Díaz) para la clase 
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obrera al no entender en forma real sus demandas. 

Acaso este señor en compañía de sus delegados, tiene autoridad 

moral para exigir a los patrones el cumplimiento de los artículos 

153-A y 132 fracci6n XXV de la Ley del Trabajo?, los cuales señalan 

lo siguiente. 

En ellos se estipula, "El derecho que ostenta el obrero de que el 

patr6n le proporcione capacitación y adiestramiento con objeto de 

elevar su nivel de vida y productividad y por otro lado, contribuir 

al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 

trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables", 

respectivamente. 

Al respecto, esta misma ley señala en su artículo 375. "Los 

sindicatos represen'·"n a sus miembros en la defensa de los derechos 

individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los 

trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, 

a petición del trilbajador, la intervención del sindicato. 

Bajo una perspectiva amplia, los intereses de clase, defendidos 

hasta ahora por la FTA, probablemente tenderán u hundirse ante los 

cambios incertados en lti sociedad de Aguascalientes, biljó el proceso 

actual de industrializaci6n que irá formilndo (por escasez de mano 

de obr.:i calific.:ida, bajos salarios, carestía de la vid.::i., etc.) una 

clase obrera más combativu en lu defensa de sus intereses y demandas; 

por otro lado, una clase empresarial q1Je se verá en la necesidad de 

cambiar su forma paternalista en ::;u relaci6n con la clase trabajadora 

y vivir, un convencionalismo meramente formal con Jos líderes de la 

FTA, los quQ tarde o tempr.:Jno tenderán a ser reemplazados por otros, 

tal vez con la misma máscara de sus antecesores. Es necesario recor-
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dar que los personajes y sus ideas, sucumben inevitablemente ante la 

historia y con ello, se abre una etapa de análisis social de los 

hechos, cuyo juez principal es la sociedad misma. 
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3. ESPACIOS RECREATIVOS. 

La ciudd.cl de A.guascalientes esta asentada en el Valle de Aguas

calientes, el cual tiene una direcci6n de Sur-Norte; hacta el Este 

y Oeste de la ciudad se encuentran lomcr!os y sistemas montañosos 

respectivamente,~ por lo que el desarrollo urbano hasta la época de 

mediados de los años 70 's., tuvo su impulso siguiendo la forma que 

tiene el valle anteriormente mencionado; posteriormente, el creci

miento del lugar se ha venido dando del Centro hacia los cuatro 

puntos cardinales como consecuencia inevitable de la presi6n demo

gr&fica, conformándose a estas alturas en la ciudad dos anillos 

periféricos que muestran el modelo de crecimiento urbano. (lQ) 

Este crecimiento se ha notado mayormente huera el NE, SE, Sur 

y NW, gracias a las políticas de industdalizaci6n y creaci6n de 

zonas habitacionales pudientes (NW) y de inter~s social (NE y S ) • 

En el caso de los espacios recreativos de la ciudad, 6stos suI"gcn 

a partir de un ambiente transformado por el hombre para cubrir las 

necesidades de tiempo libre y recrcaci6n de la población. E ahi, 

la importancia de contar en todo centro urb;:rno, con este tipo de 

espacios que coadyuven en lo posible a la liberaci6n del individuo 

de la rutina y al desurrollo integral de la persona. 

La apertura de áreas recreativas en la ciudad se presentan 

diseminadas por toda la ciudad especialmente en el SW y SE. Ante la 

falta de información al respecto fue necesario la coníormaci6n de 

(10) SPREIREGEN o. Paul, "Diseñando las partes de la ciudad". En 

Compendio de arquitectura urbana. editorial Gustavo Gili, 

1973, Barcelonn,Españ.::i., p. 211 y 293. 
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una tipolog!a de espacios recreativos de esta ciudad que ayude a 

entender en una forma particular los tipos de espacios recreativos 

existentes, su construcc16n y uso a partir de una escala temporal, 

su equipamiento, la accesibilidad de ~stos por parte de la clase 

obrera (en funci6n de su poder adquisitivo y tiempo disponible) 

las posibles zonas recreativas significativas para ellosf y la 

necesidad del obrero de una memoria o consciencia de sus espacios 

hist6rico-recreativo como el antiguo Partan, Mercado Terán, el Casino 

de la Feria, la Plaza Principal, los campos de deporte llanero, 

los jardines, parques y calles porque ah! y en otros sitios ha con

fluído la comunicaci6n del obrero con su mundo, sitios que tarnbi~n 

en su mnmento han sido relevantes porque todos ellos le han ayudado 

a romper su rutina agotadora y por último el papel del gobierno 

y empresarios como entidades que condicionan en el obrero el uso 

del espacio recreativo. 

3. 1. Centros deportivos y balnearios. 

3.1.1. Centros deportivos. 

En la riudad existen los siguientes clubes deportivos: 

Club CampPstr~; Club Deportivo la Herradura, parte SW; Club de Golf 

Pulgas Pandas, al NW; Club y Balneario Ejidal ºOjocaliente", al 

oriente; Club Deportivo Ciudad Industrial "Salud y Vigor,A.c." 

al sur y por cuE?sti6n de· ;:;1nálisis comparativo se justifica el 

incluir al Club CampPstre San Carlos, ubicado en el municipio de 

Jesús Milr:Ía, Aqs. 

El Ct~ntro Deportivo Ferrocarrilero; el CREA, Estadio Municipal, 
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el Parque de Beisbol "Alberto Romo Chti.vez" se localizan todos estos, 

al oriente de la ciudad; las instulaciones deportivas del IMSS, al 

sur; el Auditorio Morelos, poniente; La Unidad Deportiva 4°Cente

nario, al oriente y el Gimnasio Zuñiga, son los centros deportivos 

de esta ciudad. 

Estos clubes y centros deportivos se caracterizan de algCin modo 

por el consumo selectivo que de los espacios recreativos realiza 

la poblaci6n. As.1'.., la creaci6n del Club Deportivo Perrocarrilero 

respondió a los requerimientos de recreaci6n, de las familias de los 

trabajadores del Centro Ferrocurri le ro establecido en Aguascalientes; 

sin embargo, actualmente con 500 pesos mensuales, cualquier persona 

puede ser miembro de este club y disfrutar una cancha de futbol, 

una e archa de basketbol techada con sistema de alumbrado y los ser

vicios de una alberca, un campo de beisbol, 6ste y el de futbol 

con grader1o; cinco canchas de baskctbol y para los niños juegos 

infantiles, adem5.s de un musco llamado "Club de Beisbol del Recuerdo 11
, 

inagUrado en 1981 por Rodolfo Landeros Gallegos. 

El CREl\ cuyo antecedente fue el INJUVE, esta considerado como 

uno de los centros deportivos m.'.is antiquos de la ciudad, inagurado 

en 1960 por e~ entonces Presidente Adolfo Lopez Mateo.;;, cuent<l con 

tres canchas de basketbol, una cancha de futbol con pist<l de tierra 

para atletismo; una alberca; dos gimnasios, uno para fisicoculturismo 

y otro para gimnasia olímpica y finalmente un campo de beisbol y un 

auditorio para 200 personas, 

Respecto al Estadio Municipal, se realizaron obras en el mismo, 

en noviembre de 1973 bajo el mando del Presidente Municipal Angel 

Talamantes Ponce, cuenta con graderío para una capacidad de 5,000 
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personas cuya cancha de futbol, es el foco <le atención; bajo un 

sistema de alumbrado se puede aprovechar por las noches la pista 

de tierrn para atletismo, un espacio acondicionado para salto de 

longitud y otro para lanzamiento de martillo y de jabalina, as! 

mismo, se incluyen los servicios de vestidores y baños para el 

p\'íbl ico en genera 1. 

Frente a este estadio, bajo la batuta del General Manuel Madrigal 

Guzmán se inició la construcci6n de lo que vendria a ser, a!ln hoy 

en dí.a, uno de los recintos con mayor capacidad de recepción de 

aficionados, en la ciudad de Aguascalientes, se habla pu~s, del 

parque de beisbol "Alberto Romo Chávez" cuenta con 12 1 500 lugares 

posiblemente muchos de ellos, sean asiento de los trabajadores de· 

la industria del ve~tido (deporte y espectliculo que gusta mucho 

en el ramo, especialmente entre los hombres). 

El crecimiento de la población y consecuentemente la necesidad 

de servicios médicos, aunado al respaldo del Plan N.:i.cional de 

Desarrollo, en el senti<lo de fortalecer con equipamiento necesario 

las ciudades medias encontraron un apoyo del gobierno de Landeros 

Gallegos, ;:il incidir por ejemplo en la disminuci6n de las instala

ciones deportivas del IMSS, a principio de los años 80 1 s. para crear 

m5s esp<Jcios en el Hospital citado y poder dar mSs atención médica. 

La construcci6n del Auditorio ~1orelos y su posterior inaguraci6n 

en noviembr(> 29 de 1974 por el gobierno de ese entonces {1960-1974} 

el cual busc.;Jba quizil "adorn.1rsc" con una obra masiva como culmina

ción de su mandato, común en muchos de nuestros gobernantes amantes 

de los monumentos, de los mercados y calles con sus propios nombres¡ 

obras todas ell.Js que signiíicc:iban unc:i ncgativc:i c:i no morir, a per-
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sistir en la montes de la ciudadanía (aunque fuése sólo con malos 

recuerdos) a ser eternos como los gobernantes de nuestros antepa

sados (la diferencia est~ en que los de ahora roban y los del 

pasado no). Adem5s se buscaba en tal ~poca, concretar una idea de 

dcrnconcentr<Jci6n de la actividad económica-administrativa y depor

tiva del centro de la ciudad, hacía los puntos de la periferia que 

respondieran a l<ls necesidades de funcionalidad de 1<1 ciudad. Así, 

fué como nació este Auditorio bajo el antecedente de la cancha del 

estado, (la cual ful'i deriv<ldU para dar cabida a un mercado de comida 

econ6mica; dicho uuditorio se localiza frente a una de las colonias 

populares con mayor población (la Colonia Esp<lñ.:d. 

rara lil puesta en m~rcha del .\uditorio Morelos, sali6 a relücir 

con claridad, ln falta de un proqrama deportivo a mediano y largo 

plazo, llevado a cabo por el gobierno de la entidad que posibilitara 

su uso intensivo. Tal vez, solo el gobierno notaba lu necesidad 

de cul.irir un espacio que permitiera su aprovechamiento por un equipo 

de la entidad llamado Panteras de Aguascalientcs que en ese entonces, 

competía con el llamndo Circuito Mexicano de Baloncesto (CIMEUA) 

años df:'spués, cuCJ.ndo dicho equipo se retiril por falta de patrocinador 

( leáse rned ios económicos de CJ.poyo) las puertas de 1 1 ugar pe rma nccicron 

cerradas por años, en este tiempo se le di6 la categoría de "Elefante 

Blanco" por algunos medios de comunicación y gente de la ciudad, 

es decir, una construcción sin ser utilizada completamente por la 

población, un derroche de r~cursos er.onómicos '! de espacio físico 

(en un lugar donde el precio de la tierrn <llcanza cotizaciones altas 

por la escasez di? éstil y además, en donde el basketbol tiene una 

buena acogida por la pobl.Jción general, tanto en la práctica como 
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en la espectaci6nl. 

En este sentido ¿ No será que el gobierno e iniciativa privada 

buscan coyunturas temporales para tener entretenida a la poblaci6n?. 

Sin embargo, pura el año de 1982, el lugar fue acondicionado 

para montar funciones de lucha libre, dirigidas a captar aficionados 

de las colonias popul<:i.res ci1·cunvccinas {como ya se dijo anterior

mente) la colonia Esp,1ña; de l.us Flores; La Insurgentes o las Huertas, 

(nombre popular), Lopcz Portillo (lc.'.ise 1.a Barrancil) y la Vivienda 

Popular, entre otr.:is. Ultima.mente es utilizado tambi6n en la organi

zaci6n de eventos deportivos paru. los trabajadores en <Jeneral, entre 

ellos merece dest<icur lo!; de la industria Textil (del grupo Textil 

San Marcos) finaln:(_~ntc, en l'Sstos tres últimos años se reinstalaron 

los jueqos del CIMF:ili\, cuyo equipo rl!prcscntaitvo :J..~ li cntid.:id: 

"Las Panter..:i.s 11
, es p:JtrocinilJ.o hoy en día por el gruµo Textil 

San Marcos t'l cuo.l controlil Lambi~n alqun(l~3 f5bricas de la confccci6n 

además de llegar por ahí los Luis Miguel, los Emanuel y otros que 

nunca llegaron par.:i cantar por "razones de fuerza mayor" como muchos 

artistas que anteponen su~; nr:IJOCios al respeto que se merece el 

pO.blico provinciano. l'\l rc•spc!cto hdbrt.:1 que cue~:;tionar husta qun 

punto son realmr>nte diqnos de presr.nciar espectáculos de esta natura

leza, donde el arlistu solo se mueve al compfis de una cinta grab.:ida 

que recoge algGn "éxito" <lel momento para "deleite" del público, 

en dondP tJ.demíls, S(' rrfuerza el car5.cter que de espectador, se le ha 

dcido a una gran cantidad de aquicalic.lcnses. 

En el caso, de los cvf'ntos y obras que dieran realce a los 

400 •Jño~-. (1575-1975) ele lu fundwción cJc la ciud.:id de J\.guasc.:ilientes 

(Nu0stra Señora de la 1\sunci6n de las Aguas Calientes) el r~gimen 
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gubernamental del Profesor J. Refu9io Esparza Reyes (1974-19UO) 

se di6 a la tarea de construír la Unidad Dcporliva 4"Centcnario, 

inagurada en el año de 1980, época en que· se cxpresabtl que Ll obr¿¡ 

se justificaba debido u que se recogl:u los anhelos e inquictudcü 

de la ciudadani.a., especialmente de la juventud p¿¡ra contar cun un 

recinto de la t,1lla de la dcsaparccillu Cancha del Est.:ido (mu~' a pesar 

de qlH~ éste último lugar, ya se hubfa ocup.:i<lo como se expresó 

anteriorment0, por el Auditorio Morelos, adcmtis se decía, que éste 

no respondíu a los inten~scs de la colectividad). Así, "gracias" al 

discurso oficiul, la Unidad se cguip6 con cuatro canchas de frontenis: 

tres de squascil; dos de Lenis con cupacidad par<i JOO pcrsonaG y cinco 

canchas de baskctbol, una de ellas t0clh1da con un cupo para 2,500 

personas, l.:i cual cucnt'l con lo:_; scn·icios Je gimn<lsio para nir1os, 

baño!J, Vf~Stidores y sistema de .iluinbrado. 

La cuot<:1 p.:ira el acceso al lugi]r a excepción de la cancha techada 

do! pago por el uso d0l frontenis es de 100 pesos la entrada 

o de J,000 "d(>valuador:;" pusot>, si se frecucntaru el lugar durante 

todo el mes. 

Por ciC'rt.o, durr1nle el nño 0xisten torneos en este lugar, del 

medio empresarial. 

En el caso d·~ los club0s de por ti vo:. la llcrradura, Campestrl'.! 

San Carlos, C~1mpestre y Pulqus Pandas, ~stos garantizan la t·ccrea

ción de los grupos e.fo pod(~r '/ de la clase mediu. 

Por ejemplo El Club l.!ü Golf l'uls¡as [l¿¡n<las, inagurado en muyo 

de 1987, cuenta con el siguienh2 equipamiento, una cancha de basl:et

bol, ocho de lf~n1s, una ele> volibol, unJ de ~quasdi, do~; de fronte-nis, 

una alberca, un chapoteade>ro y la ''curta de> present,1d6n" del Club: 
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un campo do Golf que para su mantenimiento, requiere de a9ua constan

temente {agua que ya la quisieran tener en forma continua colonias 

populares como L¡;i Estrella, Insurgentes, o centros deportivos para 

los obreros (Cd. Industrial). 

Püra tener dcn~cho a usar este club es necesario adquirir una 

acci6r. t'LJ r varios millones de pesos y adcm5s, pagar una cuota mcnsua~ 

cJ.i:: c].ento veinte mil pesos por concepto de mantenimiento del lugar. 

En lo conc1~rni•)nte al Club Campestre S.:in Carlos, esta dot<•do 

de dos canc.·has de bas\.:.etbol, canchas preparadas en un momento d¡;ido 

para convertirse en igual número de canchas de volibol; cuatro c.::i.nchas 

de squc1sch; una ciclopista de 450 metros, una pistu empedrada para 

caminar y otr.:i e.fo tierra para correr; un C'spacio parn patinar; 

una alberca oltr.ipic:a,• otra p,1r.J clavados; dos chupoteadcros, uno de 

ellos tech.Jdo; con varios servicios como el de agu¿¡ caliente 

los servicios de vestidores, regaderas, baños sauna y de vapor, 

gimnasio, cafete1·ía, restaurant y auditorio p<lra cine y conferencias; 

servicios de guardería, todo por la "modica" cantidad de 58 mil 

pesos m11nsllale: (¿¡ rn-ecios de diciembre de 1987). 

Por otro lado, merece Uc~tur.il.r que la unión de cjidatarios 

del EjiUo Oiocnlif•nte qur> antes Jr> la expropiación de 1-.i mayor parte 

de sus tierras, en el año dr~ 1985 {expropiaci6n para construír ahf., 

seqún d<><"Ían los pürL1voC'r>S d0l r¡o!Jiorno de Landeros G.:lllcgos, la 

unidad habit,Jcion<il de int0r6s soci.al ¡;,as grand<:> de l\r.i61·icu Latina. 

qu0 ar,,-,r, ... alberga a los tr,Jbaja<lores d0l TNf.GlJ lor¡ró conformar el 

club dt2-portivo bnlnenrio, Pn nl afio de 1975 en parte de los 

terrenos de su ejido (al oriente de 1.:i ciudad, en uno de los pocos 

puntos de ésta, donde el agua aún surge a una temperatura de 35 ºC 
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aproximadamente. 

Cuenta con un campo de futbol, dos canchas de frontenis, 

dos de squasch, cuatro de tenis, cuatro de husketbol y además 

de los servicos de vestidores, baños de vapor; albercas familiares; 

un recinto para clavados; una alberca para a<lultos; un chapoteadero 

y un restaurante. 

En otro orden, el Centro Deportivo Ciudad Industrial tuc inagu

rado en el año de 1976 contrucci6n compartida entre el Gobierno 

Federal y Estatal en un área de 7,3 Ha. ostenta CUiltro cunchas de 

futbol; siete de basketbol; cinco de volibol, un sal6n acondicionado 

para box, karate y aet·obics y el servico de reg;.;i<lt!t-as para hombres 

y mujeres, además tiene un sistema de alumbrado que es aprovechado 

también por una r.ancha de futbol. 

Inicialmente fueron instalaciones de la SAllOP, dcspul".?s del CREA 

y en octubre de 1984 este luqar µaso a manos de la iniciativa privada, 

desde entoncr:!s funciona como ur, Fldcicomiso administn1do por los 

empresarios de la ciudad (por cierto, en L:i mesi'.l directiva de este 

Fideicomiso, los dirigentes de la Industria del Vestido tienen una 

ingerencia que no se debe pasar por alto), su objetivo señalan, 

es proporcion.1r instalaciones deportivas y recreativas a los Lraba

jadores de las empresas de /\quascu.lientcs. 

El so5t6n del Centro r.orr<=: por cuenta Ue los empresarios 

tr.JbajadorAs por partes i~1ual0f', pnr cjon:plo, .:ll ubrcro de la indus

tria del vestido Ir~ clescucnt.1n im pnrccntajc d0 su salario c.::idé.I. 

quince dí.as para pagur los servicios de 1n.1ntenimicnto y de personal 

del Centro. 

l\ estas altur.:is, se puede hacer varios señalamientos. La ubica-
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ci6n de los clubes deportivos de categoría coincide con las zonas 

de residencia de la clase pudiente, se hace referencia a la parte 

noroeste de la ciudad; mientras que al o riente {uno de los lugares 

por muchos años no preferido por la población para un posible asen

tamiento humano) se lcv,rntan las construcciones de los centros 

deportivos masivos y populares as! como de las colonias de la clase 

media y baja y unidades de intcr6s social; espacios habitacionales 

ocupados también, por trabajadores de la industria del vestido. 

De igual manera, la construcci6n e inaguraci6n de los recintos 

masivos y populares deportivos no van m5s allá del año de 1980, 

en cambio, los clubes deportivos selectos <le la clase dominante, 

su apertura continuaba todavía hcJ.sta mayo de 1987, lo anterior, 

puede ser un indic.:i.dor que manifiesta que el crecimiento económico 

de la ciudad, apoyado fuertemente por el gobierno <le Landeros 

entre 1980 a 198G, realizó un proceso de concentración de capital 

en unos cuantos, acrccenttín<losc la brecha entre los que tienen 

Y los que no, crecimiento que permitió tambi6n, crear construc

ciones suntunrius como los clubes deportivos que pudieran satisfacer 

las necesiclades de rcc:Teaci6n de lu. burguesía del lugar. 

Respecto a lu. demanda de estos centros, se puede expresar sin 

temor a equivocarse que el Club Deportivo Ojocaliente es quizá, 

uno de los espacios recreativos mu.yormcntc aprovechado pot" la pobla

ción en genera 1 de la ciudad 'i de otros puntos circunvecinos. 

Las ofertas ofrccirlus por los clubes y centros deportivos son 

distintas en cuanto al equipamiento deportivo de uno y de otros. 

Corre igual suerte los programas que se montan en aprovechamiento 

de las instalaciones. 
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Por ejemplo, el Club Campestre San Carlos realiza programaciones 

para sus socios los finei:; de semana as!, el sabudo 12 de septiembre 

de 19 87 program6 las siguientes actividades. 

11;00 hrs. Estancia Infantil (hasta las 17 hrs.). 

11:00 hrs. Raquetboll. 

13:00 hrs. Mundo de la Mujcc 

13:00 hrs. Clases de Yoga. 

13:00 hrs. Miniclub Invita. 

13:30 hrs. Matrogimnasia (Beb~s de O a 3 años). 

13: 30 hrs. Natación- principianLes. 

14: 00 hrs. Gimnasia Re ductiva l\erobica, 

14: 15 ht·s. Na taci6n Intermedios. 

15:00 hrs. Restaurante La Fuente (Mes de los Platillos Mexicanos) 

16:00 hrs. Cine en el Club: Ciclo de Películas Mexicanas. (lO.l) 

En cambio en el Club Deportivo Ciudad Industrial Vigor y Salud 

de l\gs. A.C. se organizan torneos dc futbol, acudcmias <le karatc, 

box y acrobics, con distintos horarios y Oías a 1<1 semana. Estos 

programas cvitlencJ an una clu rti di fer.ericia en dj sponi bi lidad de 

recursos y actividades entre un club selecto y otro destinado para 

los obreros y las muyorías de la ciudud. 

Sin embargo, so considcru, que la disposici6n para hacer bien 

las coSas on favor de la cL:isc trabajadora, rompe con la posibilidad 

(10.1) El Sol rlel Centro. "Club CampcstrP San C<1rlos invita". En 

El Sol del Cuntro. t1guascalientes, l\gs. 10 de S0pticmbr.e de 

1987, p. 3 
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de aprovechar adecuadamente los recintos qua el poder le ha 

asignado y más alin, mientras al obrero se le descuenta quinconalmente 

una cantidad de su salario para mantenimiento del club, el gobierno 

y la clase empresarial no se ponen de acuerdo, desde antes de 1986 

en proporcionar a ~sta, los derechos de las instalaciones por 50 

años (se recordará que este lugar pertenecía antes a la que fue la 

Secretaría de Asentumientos Humanos y Obrus Púhlicu.s y posterior-

mente al CREA). En la medida que el trabajador siga dominado por 

el gran capital, 6ste no tendrá derecho .:i disputur a otros grupos 

por ejemplo, instalaciones deportivas. 

¿ Será a trav~s de la organización de clase como se logre?. 

Por otro lado, la falta de disponibilidad de tiempo para la 

gran mayoría de los obreros, provoca que durante los días hábiles 

de la !:>emana, el funcionamiento y accesibilidad a los centros 

deportivos como el de Ciudad Industrial, se vea impedido para dichas 

personas; quizá entre el medio obrero la practica deportiva se de 

principalmente los fines de semana. (ver grSficas 4 '.i 5) 
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!)a hacen esfuerzos al respectn, como el equipar a ~ste de un 

sistema de alumbrado para una de las canchas de futbol (desde 

junio de 1987) y por otra parte, al realizar los directivos empre

sariales reunidos en el Fideicomiso Salud y Vigor, convenios con 

academias del Centro de la Ciudad para implementar, programas 

de clases de karate y acrobics dirigidos a obreros de la ciudad, 

sin embargo, se considera que al no atacar el fondo del problema 

difícilmente dichos progr.:i.mas tendr5n un verdadero 6xito, muy a 

pesar de que la gente del medio empresarial dig<l todo lo contrario 

como se pudo constatar en la entrevista realizada en diciembre 26 

de 1987 al director del Deportivo de Ciudad Industrial, además es 

preciso tener en cuenta que la falta de un verdadero equipamiento 

del lugar y de que las zonas habitacionales de los trabajadores, 

no coinciden en ubicaci6n con las del centro en cuesti6n provocan 

en éste, una limitante en su funcionalidad y acceso. 

3.1.¿. Balnearios. 

Hablar de balnearios es referirnos a las aguas termales que le 

ht1n cic.1do el nombre do Aguascalientcs a éste estado de la Repüblica 

(el antepcnO.ltimo más pequeño en extensión del pai'..s) aguas que a 

0.ltimas fechas se han visto diezmadas por la sobreexplotaci6n' de los 

mantos acuíferos principalmente de la ciudad capital y de sus alre

dedores. Estas aguas termales a través de un sistema de balnearios 

han sido poco aprovechadas curativa y recreativarncnte en la ciudad. 

Concretamente desde 1885 hasta 1975 existía sólo un balneario con 

tales cu.racteristicas, 1L:un.1do inicialmente Manantial "Ojo Caliente", 

posteriormente después de 1952 cambi6 al nombre de "Baños Ojocaliente", 
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sin embargo, paralelamente existían otros como "Los Pocitos" y 

"La Cantera" al W y S de la ciudad respectivamente, aproximadamente 

ambos, a una distimci.:1 de 5 Km. de la misma. 

Es hasta 1975 cuando se ina~ura el Club Ejidal ilalneario Ojo

calientc, a espaldus del primero, contl'.indosc ya con dos balnearios 

al interlor de la ciudad. 

Es importante destacar que la poblaci6n, dejando a un lado los 

límites a<lministrativos urbanos, proliablemcntc ha considerado al 

balneario La Cantera como parte integrante de la zona urbana de 

la ciudad, el cual a lo largo de los años, ha facilitado la recrea

ci6n integral de la clase popular y de otros sectores de la pobla

ci6n apoyado por un ambiente natural (alejado como ya se dijo 

del centro urbano); adcm.!ls cuenta con dos canchas de basketbol; 

por dos albercu.s y un chapoteadero y con los servicios de mesas fijas 

bajo lu.s sombras de los 5.rboles para poder ser utilizadas por los 

paseantes, así como por vestidores y regaderas. 

En este sentido, los baños Ojocaliente que inicia.lmente contaban 

con una agur1 termu.l de 40,SºC y posteriormente, il fines de los años 

?O's. u. una temperatura de 36ºC (como consecuencia de la pcrforaci6n 

de otro pozo paré! servicio de éstos), sus aguas contienen bicarbo

nato de calcio, mc1gnesio y sodio. Cuenta con dos u.lberc<ls, una 

11 Especial" {para ser rentada en forma privada) y otra general. 

Además están equipados por 25 baños, ;1lgunos de ellos solo con rega

deras, otros con 6stas y con chapoteaderos (6stos son los más 

solicitados porque aparte de ser privados permiten la recreación 

y convivencia familiar. 

La mayor demandu se observa los snbad.os, domingos y días fcsti vos. 
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Al respecto, algunas instituciones educativas a nivel primaria 

y secundaria alquilan la alberca general para impartir clases de 

natación a sus alumnos por instructores mandados por las mismas 

escuelas. 

A pesar de lo anterior, tres han sido las causas de una baja 

en términos globales de la demanda hacía este centro. 

En primer lugar, al deterioro que está sufriendo la construc

ción (con un valor histórico significativo, es de recordar que en 

este espacio se acent6 una de las pocas haciendas que tuvo el 

estado) sin que hoy en d1a los actuales dueños hagan algo para 

mejorarla, segO.n opiniones dadas por los trabajadores al ser entre

vistados en octubre de 1987. 

En segundo lugar, a la apertura en 1975 del balneario ejidal 

11 0jocaliente", a unos pasos de ellos y en tercer término, a los 

precios que cobra la administración de los baños al pO.blico en general, 

por ejemplo, en los chapoteaderos el costo por hora era de $4, 500 

pesos (octubre de 1987). 

Pero ¿qué significado tiene para el obrero los balnearios y los 

d1as de campo? pu6s mucho, porque a tr<iv6.s de ellos se erije su identi

dad con su entorno y de vez en cuando son el pretexto para que el 

"grupito" de obreras, acudan a ellos para zafarse de la rutina que 

partiendo de la alberca y de la orilla citadina, construyen 3U murido 

simbólico, es decir, lugares que les posibilitan la recreación visual 

con los otros y mtls aún, espacios que les dan la pauta par.:i. que se 

comuniquen con los demás, estructurando con ello, un marco de signos 

diversos que contribuyen a llenar de significancia los balnearios 

y las orillas de la ciudad. 
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Enseguida se muestran cuatro gráficas, cuyos resultados son 

aproximadamente id~nticos. /\.demás, en muchos casos la práctica 

as! lo ofrece; en la ciudad de Aguuscalientes, para los obreros 

el d1a de campo esta representado por la vivencia ocasional del 

balneario. (ver gráficas 6, 7, f3 • IJ) 
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3.2. Recintos de espect~culos diversos. 

3.2.1. Salas de cine. 

Existen un total de 15 salas cinematogr&ficas en la ciudad 

y son las siguientes: "Encanto", "Colonial" 1 "Rex", "Plaza" y 

la sala "París", agrupadas en la firma que se autodenomina "Circuito 

Montes", ademti.s hay los cines "Auditorio", "Aguascalientes", "CTM", 

y "Avenida", representando la cartelera "COTSA"; por Gltimo se 

incluyen otros corno "El Doradoº, "Gemelos l y Il", (tanto del centro 

comercial "El Dorado" como del centro comercial "Villasuncl6n") además 

del "Princesa". No se incluye en el total de ésta lista los cine-club 

de la Casa de la Cultura y de la UAA que exhiben pelícuh1.s en forma 

esporádica, sin embargo, las peltculas escogidas tienen la capacidad 

de dejar algo provechoso a la gente, gracias a la labor emprendida 

por la Universidad en estos Gltimos años, habr5. de seguir luchando 

para que este tipo do películils no sólo llegue al grupo intelectual 

sino tambi~n al grueso de la poblaci6n, en especial a la clase obrera. 

En otro orden, definitivamente los cines más antiguos son · 

los que controla la firma Montes. Por ejemplo, el cine"Colonial" 

se inagur6 en 19 40, cuenta con una capacidad de 15 45 a sien tos, su 

especialidad son las películas n.:icionales, sus demandantes 

generalmente provienen del grueso de la poblaci6n; el"Encanto"inag~ 

rada en el año de 1947 (su antecedente: "El Palacio" que data de 1925) 

tiene 1, 680 butacas y es frecuentado por la clase rnediiJ y para ellos 

va dirigida la programación que consta de películas importad.:is espe

cialmente de los EEUU, La sala "París" inagurada a principios de los 

80's. (sus antecedentes son el cinc"Victoria" de 1928, despu6s en 
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1931 -se convirtió en el Alameda iue cerró sus puertas a finales de 

los 60's.) cuenta con 520 butacas, el tlpo de películas que proyecta 

son norteamericanas cuyos demandantes son de lu clase medi<l y alta. 

En cambio, el cin~ "Rex" su apertura data de 1942 presenta pelí

culas mexicanas (de es.:is"de a bal.:izos, charros montados en su AL.tGán 

Tostado, mujeres y mucho vino") principalmente en las rnatinees. Este 

es uno de los cines rn.'ís tradicionales de la ciudad, probablemente 

debido a que h.:i seguido una lfncu. ininterrumpida sobre las pelícu.:. 

las proyectadas que fundamentalmente son mexicanas y que van diri

gidas al sector mayoritario de la poblaci6n de 1\guascalientes; el 

29 de diciembre de 19H7 este .:iutor, pregunto al que recibe el bole

taje de di cho cine: ¿por que se exhibían películas con temas mexi

canos'? la respuesta fue que muchas de las personas demandantes de 

este cine son analfabetas. 

En este sentido, se puede expresar que entre las funciones que 

tienen las salas cinematográficas eslti el de adquirir una ganancia 

que a travt1s del entretenimiento que se le brinde al espectador. 

La sala más grande de los cines de este circuito en sf, de la 

ciudad es '1El Plaza'' con 2,045 asientos, fue inagurado en 1960, 

proyecta funda1nentalmont0 cine pornográfico nacional e internacional, 

por ejemplo "Las Verdulerasº, 11 Mi Primera Experiencia", respectiva-

mente. 

Sus dem.:indantes son aquellos adolescentes que por no tener un 

"video" privado, acuden u este cinc, hacen gala del segundo título 

de la pel ículu anteriormente mencionada, lo mismo es frecuentado 

por el pueblo, por hombres que llegan en forma individual para 

"fantasear un poC'nº o por "parcjitas" de novios que se quieren esca

par por unos minutos, del yugo de los padres hacía la novia, para 
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vivlr en la obscuridad del cine y con los hechizas de las escenas 

proyectadas en su mundo, "la escuela de la vid.3", 

Sin embargo, en términos generales ¿en que forma inciden estos 

espacios en la poblaci6n de la ciudad?. Prob<lblemen~e en dos aspectos, 

en -el contenido de las películas y en el tipo de sala a la que se va 

o se frecuenta; por ejemplo, el material que se proyectil en las 

salas del lugar es por lo reguL1r de entretenimiento, invitando al 

espectador a una pasividad casi lotul, al mismo tiempo que se le pro

porciona una dosis de agresividad, bólicismo y de desnacionalizaci6n 

con películas como Rambo I y II, La Guerra de las Galaxias, etc.; 

así mismo, quizá para la poblaci6n sea m~s significativo el lugar 

a donde se acude por el tipo de satisfactores que en el pueda encon-

trar {llámese el lugar en s!, la gente con la que se a rozar, 

las películas a rodar, etc.), si esto es cierto, se puede aseverar 

gue existe una estructuración espacLJl de las preferencias de ciertos 

lugares gue dan motivo a su acceso. 

Por ejemplo, si se decide a ir a un¿¡ de las salas de Plaza Villa 

Asunci6n se busca vivir el ambiente ucondicionado, ajeno a los ruidos 

y tolvaneras del exterior, a respirar el perfume de la "media" o el 

de álguno de la "alta" que se fastidio ese día de manipular su equipo 

de televisi6n y videocassetera y dccidi6 finalmente "pasarla" ese 

día en su PlilZa preferida, Pn fin, aunque a uno del pueblo o de 

"Pilar Blanco" (fraccionamiento popular que col inda con esta plaza 

y que alberga a un nCim~ro importante de obreros, algunos de la indus

tria del vestido) no le pertenezca el luqar, lo importante es vivir 

el sueño. En cumbia si se decidP a ir a otras salas como el "Recuas 11 
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es ir a respirar el olor de la gente "pobretona" del 11 populacho" 

o del ranchero y más aOn, ir a convivir, como dice el dicho, 

con el "piojazo" en las alturas {balcón) envueltos todos en penumbras. 

Al extender las ideas anteriores, es posible que tambi6n al 

interior de la sala (sea cstu cualesquier.a de las existentes en la 

ciudad) exista un3 difr:>renciaci6n espacLll las prefcrcncLis del 

lugar, asr al escuqer l.:i parte baja o luneta para presenciar la 

película, es vivir el anonimato de la gente "educada" y si de plano 

están agot:.Jdos los lugares de esta parte 1 a la persona y a su acom

pañantt: no le queda roás remedio que subirse a "gayola" pet·d6n, 

a balc6n y tener que soport¿¡r durante el tiempo que dura la exhibi

ción, los qdtos y l.:is bromas pesadas del "pela.do 11 

3.2.2. Pli):!:as dQ Toro::;. 

L;:¡ Plaza dr:o Toros San Marcos (ubicada en el contra oeste de la 

ciudad) fue inagurada el 24 dí' abril de 139G para que en ella se 

escenificaran corridas de toros, fC'stivulcs y novilladas taurinas, 

principalmente. Sin eirburgo, el c.:rccimiento ele la poblaci6n, las 

incomodidades yue en 1.:i zona circundante a este luqar se producfan 

por el tr5nsito de vchírulos, 0n las ''tdrdes taurinao'' y adem~s, 

al legitimar el gobiP.rno un,1 mupliaci6n del perímetro de la f-ria 1 

(justificada por una nuc•/;) plaz<i de toros más funcional), utilizando 

a~l a stl interlocutor r'l Pat::rnnato de ln Fcriu (el organizador 

oficial dt>l PVento/ Jrnvor"anm j11nto con otras ra1.oncs, que ~ste 

lug,:ir fu1··c..1 cC>rr.Jd,, .:i r;.0diados ñe los a1ios ~etcntas para los grandes 

eventos taurino~. 

Fué sólo hasta abril de 1987 con motivo de lél Feria ·Nacional 
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de San Marcos, que se celebra anualmente en uno de los barrios 

m~s tradicionales de la ciudad (San Harcos} on que el grupo 

en ol poder, abrió la plaza con la idea de montar ahí festivales 

populares vespertinos con eventos folkl6ricos de delegaciones de 

muchos de los estados de la República p<1.ra beneficio del público 

en general¡ lo anterior es un rasgo de lo mur.ha que se puede huccr 

en ciertos recintos amplios que por at10ru no son utilizadO!.i. Cabe 

aclarar que aproximadamente en los diez años que estuvo cerrudo 

el lugar ofici.:.ilmcntc, se prcscnturon ahí rilgunos fe!:tivalcs taurinos 

de manera esporádica. 

Por otro l,Jdo, la creari6n de la Plaza Monumental vino a cubrir 

un lugar que por lus circunst.1nci.:.is de la historia, había sido reser

vado por casi un siglo a la anterior plaza, esto es, ser el escenario 

de las grandes corridas ele toros que entre la poblaci6n de Ag1.las

calientcs rucnta con muchos seguidores. Ante esta situación, es 

posible que 10-l cierre de la anterior plaza haya roto con un signi

ficado o rcprcsentüci6n espacial que lñ. günte tenía sobre la ubica

ci6n y form<l <Jrqi1itcct6nir.ci del ras0, ot1·0 centro dn rompimiento 

de su visión, de su mundo taurino, por el grupo en ol poder, 6ste 

finalmente lo ohliyartí a con;:;truír otrcJ visit"in, ¿acaso lo hn logrado?. 

La nueva construcción estuvo acompa1:ada por protestas de algunos 

conocedores de diseños de plcizns de toros, por la población, etc. 

debido a que (~l ;jnqulo de inclln1c:i6n dr>l inmtJt>hle> er.-:i de 3S~ 

cuando tnlla plazc1 Ge toros U~be rontar con un .S.ngulo de-" 45 º p.:ira ,que 

pcrmila una µ~~rfPct,1 vist¿i d'_jl csrenario por las personn.s q1J(: se 

localizan en las primerils filas del gradrrío. Se mf'nciona qu•:? posli'i

riormcnte fue corregido, sin que f"Xista pruc-ba alguna de tal asevcraci6n. 
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oespu~s de todo ¿quienes disfrutan en gran medida de las corridas 

de toros? con boletos puestos a la reventa por un previo acaparamiento 

de los mismos, común ahr. ¿Acaso en un sentido concreto, por ejemplo 

es accesible esta plaza a los obreros de la industria del vestido 

que dedican parte de su salario a los gastos de la casa?. 
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3. 2. 3 Centros do Baile. 

Para esta investigaci6n en cuestión, se han considerado los 

salones de baile que organizan "tardeadas" y las discotheques como 

centros de baile m5.s concret<1mentc, como espacios recreativos. Entre 

ellos esUi.n "El Clubd,e Leones"; "C.:iballeros de Col6n"; ºEl Casino de 

la Feria"; "La Organizaci6n los Globos"; "El Cabús"; "La Viñ.:i."; "V.:i...:. 

len tinos Disco": entre otros. 

Quid. sea el lugar más tradicional para la gente de la ciudad 

"Los Globos", centro que ha montado a lo lar90 de muchos años, tarde~ 

das con solistas y grupos musicales populares. 

Pero ¿que relación tienen estos espucios con la gente que labora 

en la industria del vestido?. Si se parte de la premisa de que los 

centros de b;:d le dan la posibilidad, junto con otros muchos espacios, 

de gue el trabujador salqa de la rutina; conviva en grupo y con la 

pareja, (sin que por ello dejen de introducir alguno5 de éstos recin

tos, una d6sis de agresividud auditiva y visuul rara la persona) se 

tiene pues que para la industria del vestido, (donde la mayoría de 

los obreros son jóvene!';) acaso estos ámbitos enc<Jucen el espíritu y 

energía de divcrsi6n de esta pobluci6n, toda. 1.rez que muchos de los 

tr.:ibajadorcs están en una etapa de identificaci6n con la pareja, 

entre otrus consideraciones. 

Ahora bien, tales centros !OOn reproducidos al interior de la 

f!ibrica por medio de la comunicu.ci6n y de las p15ticil5 que se suceden 

entre los tr,1bu.jadorcs. {lll 

(lll Constatado por el autor en una pcqueñ.=:i empresa del vestido de 

esta ciudad, en octubre de 1979. 
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Reproducci6n que en algunos ca.sos rompe con la prohibici6n de 

hablar entre compañeros en horas de trabajo, por ejemplo, al ponerse 

de acuerdo para acudir .:i la pr6xirr.a tardeada, al comentar posteriormente 

los pormenores de 6sta, o si de plano el dinero no da para m.fis, 

(común hoy en dia) comentar la ausencia en tal o cual tardeada, en 

otras palabras, acontecimientos que se vuelven un pretexto, para 

construír una conversaci6n C!sponUinca dentro de la fábrica. 

3. 2. 4. Auditorios y Tea tras. 

La ciudad de Aguascalic.>ntes est.'i equipadLJ con los siguientes 

auditor los: Auditorio More los; Cm1rto Centenario; SNTE; CTM,· Casa 

de la Cultura~ Dr. Pedro de Alba; CREA; Tecnol6gico de Agua.scalientes 

y el CEBETIS. 

Unici.lmente so cuenta con dos teatros, "Morelos" y el del "Seguro 

Social 11
• 

En t~rminos generales, la apertura de los auditorios se da prin

cipalmr>nte en Pl decenio 1970 a 1980, época en que los convenciona-

lismos de la sociedad moderna además la ingerencia de algunos grupos 

sindicllles de la clase trabujudoru. presionaron p<:lra tal efecto; par~ 

lelamentc con el aumento de la poblaci6n y diversificación de las 

actividades econ6micas que obli9aba a la apertura de más recinto!; 

como opci6n par A el encauzamiento del tiempo libre de la poblaci6n. 

Por ejemplo, el uuditorio y teatro del Seguro Social fue inagu

rado en el .Jño do 19G7, tiPne un cupo para 459 personas, su objetivo 

es niontar proiiramas p.'.lra los trabujadorcs de ~sta instituci6n y el 

pCiblir.o en qennr,11; LJmbi6n se ri::<Jlizan eventos para C!Scuelas prima

rias y secundarias. 
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Tienen convenios con la SEP e ISSSTE, al respecto un portavoz 

del mismo recinto, declaró al autor, en octulJre de 1987, que ellOS 

adolescen de convenios con la industria del vestido. La utilidad 

que tienen pues esto:i; auditorios en la ciudud es muy variada, va 

desde clausuras de ciclos escolares, concursos de oratoria, presen

taciones de obras de teatro, grupos musicales hasta cines-clubes. 

A la luz de esta funcionalidad en teatros y auditorios, se tiene 

que no s6lo refuerzan un c.:lrácter ck• espectador en la pen;ona, sino 

tambi~n permiten al individuo formar parle de una participación en 

grupo, esto es, actuar en el escenario. 

Bajo esta perspectiva, la conducta inhibi<lora: sumisi6n, a las 

ordenes patronales, negaci6n a participu.r en grupo y m.5.s aún, no 

aflorarr.iento de las cualidades inllividuales del obrero en muchas de 

las empresas del vestido, al interior y al exterior do 6stas, 

(por múltiples factores) conviertan a los teatros y auditorios en un 

reto a vencer en terminas U.e .:1cccsibilidél.tl para la clase obrera un 

taba que derrumbar con el objeto de r-¡ue Cl radio de participaci6n 

y aprovechamiento del contorno por el obrero se amplie para l!stc. 

Se sobreentiende, que pdr·.:i tpnar estu .-:i!Jcrturü. debo de c:d~;t.ir una 

lucha obrera en dos niveles: ,-¡J. interior y c:-:terior de la f.'.í.brica. 

Las siguientes gr5.ficas ( lo y 11 l cuyos rcsu1 tados extraídos de 

la muestra obrera presentan una form.J. escalon.:ida, prc<lominanJo el 

dato de un cnsi ºnunca" para acudir al teatro, cvidencíon el poco 

interés de los obreros (espccio.lmE!ntc entre e~ L<);ti.lnr>) para aprovechar 

este lugar. Sin embargo, el teatro se pUQdC tomar como un indicador 

para afirmar que sor. otros los csp<H.:ios recreati~os de los obrcro:J 

como por ejemplo "Los Globos" (centro de baile), la televisión misma, 
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entre otros. 
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Cabe aclaJ::a.rque para la gente de la ciudad de Aguascalientes 

{por ejemplo, los obi:-eros) el parque se concibe como un lugar con 

árboles, jardines, juegos infantiles y canchas deportivas; en cambio, 

el jardín es aqu~l lugar que ostenta árboles (como los eucaliptos, 

fresnos o las jacarandns) que solo su presencia fofrece un canto al 

desc.::lnsc ~, prados con flores, en cuyo centro del jardín se levanta 

una fuente o un Kiosko (jardí.n de Guadalupe). Ambos, parque y jardín 

con bdncas para que L:i gente conr;truya su mundo de significados. 
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3.3,1. Jardines, 

Apartir de 1575 el desarrollo urbano de la ciudacl de Aguascalientes 

se verificó del centro a la periferia, ésto permite entender el por 

qu6 de la ubicaci6n de los principales jardines, ho~· en día, muy 

pr6ximos al centro de la ciudad; jardines que emanan como brazos 

a partir de la plaza principal {llamada actualmente PL1za de la Patria) 

hacta los cuatro puntos cardinales. Así al norte de L..1 ExcdrJ. o 

Plaza de la Patria tenemos a lo!:i jardines de Carpía y Zaragoza; al 

noroeste el de Cholula y el <le Guadalupe; el del Encino y el de la 

Colonia el Llanito hacía el sur; al este se localiza el de l...l Estación 

y finalmente el Jardín de San Marcos, el m.5.s tradicional de todos los 

existentes de la ciudad, se encuentra al oeste. 

Quizá csto5 jardines pudieron ser su momento, los límites 

extremos de la ciudad, centros de descunso que dilban la bienvenida 

y despedida a la gente que cntr;:ib,1 y s,:ilía de la ciudaU. ;sombras 

éstas que cobijaban i'.l las gentes (y aún lo hacen) por unos instantes 

del calor estepario c;:irL!ctcrístico del lugur.' 

Pues bien, estos jardines que ha.n sido u través de la historia 

testigos viv0:, del uso y coimbio de la ciurhci son t;:imbit1n protL1go

nistas df' L1 l1istori.1 locLll y naciona.l como por ejemplo, el Jardín 

de Guadu.lupc plat]ado en sus c.:i..llcs ;:iled,1fü:1s de revolucionarics villí~ 

tas, allá en 1914 con motivo de la Cor.vcnr.:i6n Nacional celebrada en 

el •reatro Morelos: al igu,11 gue en el Encino, en pleno corazón de 

Triana (uno de los pocos barrios tradicionales de Jl.guascalientcs) 

cuyo ensueño i nspi r6 a los 11 letrados" famosos de 1 terruño como 

Enrique rernandez Lcctezm.:i, E:duardo J, Corrr~.1, Francisco Díaz de Lc6n, 

entre otros, en las primeras d~cadas del presente siglo. Hoy en día, 
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el lugar juega un papel significativo en las mentes de cientos de tra 

bajadores de una lmortante industria del vestido cercana, pues 

las sombras de los árboles del jardín brindan relajamiento, descanso, 

movimientos espontáneos del cuerpo y de la palabra hablada de los 

obreros, en el tiempo libre que la empresa les proporciona entre 

la jornada luboral, contra las horas de trabajo bajo el techo de 

l~mina galvanizada, en donde el descanso se traduce en fatiga y los 

movimientos del trabá'jador ya rígi<los y calculados muy probablemente 

est5.n más conc".'.!ntrados en la e l.1l.loraci6n de la prenda que en los 

sujetoz de su alrededor .:isí, el grupo se pierde entre el ruido pro

ducido por el motor de l.:i rema.lladora y por la vigilancia estrecha 

de la supervisor-a. 

Respecto al Jardín de San Marcos, este fue concluido en 1841, 

cuando se ter:nin6 la f:Jalaustrada neoclásica en cantera rosa; ha 

sido rcpresentaci6n viva de los valores est~ticos de la poblaci'5n 

en el transcurso rlc su existencia, sin embargo, lo significativo 

cuando no es l levudo a la práctica por el grueso de la población 

se pl0rde (esto e~, cuando un lugar es representativo para la pobl~ 

ción·y ~ste no es defendido de la "modernidad", tal espacio es modi

ficado por el poder) así el romántico Kiosko que se ubicaba en el 

centro de este jar-dín fue quitado a fines de los años 70 1 s. por 

ordenes del grupo en el poder con el objeto de construir ahí, una 

gigante fuente y presumir lo poco que se tiene hoy en día en la 

ciudad: Agua; rñás alln, lo que fluye por la fuente, es el cambio 

lleV<ldo a c"lho por- los grupos que se suce<lcn en el gobierno, en 

contraposición ü. lo que se puede preservar. 

Jardín que a partir de sus costados o entradas sirve de orienta-
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ci6n a los cuatro puntos cardinales que orientan a la ciudad; es 

significativo como ya se dijo porque en l!l, la gente se recrea y 

transforma al tener contacto visual con las jacarandas y otros 

árboles que se suceden aquí y allá,igualmcnte es comunicativo cuando 

se habla al amigo, al recibir del vieJo un consejo, el expresarle 

a la nóvia palabras conmovedoras, en tin, al notar que la gente 

entra y sale sin pedirle permiso a la .1utori<lad porque este jardín 

que carece de puertas que se abren 'l cierran u horas dispuestas por 

los de "arriba 11 , se acerca un poco ill pleno uso y manejo ljUe el pu~ 

blo le podría dar, por ejemplo, marcur los t6rminos con propuestas 

claras que árboles son necesario reemplazar, hacor o no modificacio-

nes, etc. En otras palabras, el Jardín de San Marcos es representa-

t.ivo porque ahí confluye lo hetcroglfoeo de la [JOblu.ci6n, el estudiante, 

el bur6cr.J.ta, el banquero, el obrero Lle lu. industri.:1 J•.:! 1.1 Confcc-

ci6n así como el "Junior" que llega en célrro y lo estuciona al lado 

sur, sobre la calle Manuel M. Ponce, estos y muchos más se funden 

en un todo al interior del mismu. (ver gráficas 12 y 1J) 

12. - cor:\' IVENC IJ\ 
cm: A~\ T STADES. 

13.- CONVIVENCIA 
CON AMISTADES. 
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3.3.2.Parques. 

Se tiene que aquí e:x~en seis parques, su apertura data de 

años distintos. Unidad Recre' ti va Infantil (popularmente llamada 

Parque Hidalqo) fue inagurada en octubre de 1964, por el entonces 

Presidente de l<l República Adolfo Lopez Mateas, entonces se decía 

que estr-1 Unidad era "una obra más de la revoluci6n al servicio del 

Pn0blo". 

Los parque!I de San Marcos y Morelos, uno localizado al oeste 

y !?l otro al SW respectivü.mcnte, fueron creados allá por el año de 

1974 con la Presidencia Municipal de Angel Talamantes runce. Estos 

tres parques están equipil<los con cnnch.is de ba~ketbol, columpios 

y demás juegos pura niños; dos de ellos (el Benito Juárez e Hidalgo) 

cu8nt:an con chapoteilderos, este último con su ntractivo "trenecita 11 

que funciona para deleite de los infantes, qencralmentc los fines 

de sr.""mana, además cuer1ta c,m uri foro r1bierlo pura montur ah1'.. algún 

evento cultur,-il. 

El Parque Recreativo Cuarto CPt~nario µlaneado en 1978 en fun

ciones desd.P 1981, es l<J obra m.Js ambiciosa de los parques actual

mente en servicio, sin embarqo, lo que ¡:..iurccL.l !;C!r un parque bien 

cuidado y equipado en lu época Uel gobierno dt-} J. Refugio Esparza R. 

por cierto que ya no nlcanz6 a inaqurar Gl luqcir durante su mandato) 

se convirtió cri un lugar descuidado con alberca conteniendo agua 

verdosa y el estanque paca P'Jtos lleno de d¡}!_:;pcrdicic:s y llantas 

abandonadas; las jaulas r1c los c.:oyotes, venados y puercos cs¡:)fn mal 

PquipcJdo.s, cnn ti_•rreno dur<), en fín; ,J pe~ar du lo anterior en una 

entrP.vis.ta 41Je se realiz(1 en ,wc1l de 1987 por el equipo de reportaje 

del Sol <lel Crmtro, los encarqados del Centro dijeron que se gastaba 
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un rnill6n doscientos mil pesos en gustos de m,rntenimiento, sueldos, 

comida para los anima les, etc. 

Así, los pl<l.nes sexenales rompen con todo compromiso m5.s allá 

de los seis años y lo vemos en P..l caso anterior (muy .1 pesar de que 

el gobierno de Landeros r.alk10~ <leci<li6 tocmlnarlo on sus dos prim~ 

ros años de ge!iti6n) ah.:indonado 'J 1_;crrado pür un tlempo, despu6s de 

1981. O que ¿Acaso Landcros le quería demostrar u "Cuquito", 

(el anterior gobernador) con C!::t<:> abandono que el podía cre.J.r otro 

mti.s u.mbicioso?, como es el r.aso del Parque Jl6roes :·lexicanos que du-

rante su mandato solo se cerc6 el 5.rea ¿por temor u. los paracaidistas? 

yu no de los aviones pri vu.dos, sino de los .:ivioncs de la miscriu 

(anteriormente esta área cubría el Aeropuerto de la Ciu<lad) y adem.Ss 

se construyó un lago artificial y la fachuda del mismo (que es lo 

mt'is u.tractivo del Parque. Se ha dicho r.¡u(:> f'l Parque Hl'!roc.s no hd 

sido terminado (el anuncio Je apertura, fue informado por un diario 

local para. el domingo 9 de• noviembre <l•.: 198G, en la pr<'lr:tic~ no fue 

cierto) por fu.ltu. de dinero; lo cierto, es que el gobierno si ha 

tenido fondOB pura apoyar el desarrollo indust.riJl ele la ciudad 

por ejemplo, equipando con ~ister;1a dA drer.aje, alumbr.:i.do, pavimenta-

~i6n, etc. -=i L:i. c!u<larJ In<lustri::il, ubicada en la parte sur de dicho 

Parque, sobre la carrelcra P.1n-=im0ricunél, es d0cir, lo prioritario , 
del grupo en el Poder 05 r"ljcr.o a 1;1!> nrw··~-;idudes de lu población, 

es el caso, de la nccesid¿Hl de mfi!"; 5rcu5 vcrd1's y n~C"rcutivas; una 

demanda justa que df.!br.? ser rcco0ic10. ut·gi:nternontc por los 9rupos 

sociales mayoritarios de Ju pob l:"J.ci 6n co:'i'J los Qbrero!'., los e~otudiu!!. 

tes, lu5 orgu.nizu.cioncs vecinules, cte. ron el objeto de <J.lcunzar 

una recreación integrul para hijos y pudres dC' familia. 
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3.3.3 Camellones. 

En la ciudad existen cuatro camellones, áreas verdes que pueden 

ser aprovechadas por la poblaci6n para paseos o simplemente para 

"trotarº y son, al norte el Camcll6n de la Calle Independencia, 

entre la Avenida Cor.vcnci6n de 1914 y Calle Petr61cos Mexicanos; 

el Boulevar Jos6 María Ch.fvez en tramo que abarcd. desde Avenida 

Aguascalicntes, hasta la Central de Abastos, al sur; al noroeste el 

dé~AVan1d<i.::;Fundici6n, entre la Calle de la Luz y f,v. de la Conven

ci6n; y finalmtmte, el C.J.mcll6n Ignacio T. Ch:ivez ul oeste que va 

desde lu anterior avenida hasta el <le las Américas. El inconveniente 

de osos lug<Jres, C5 que por ~us calles cit"cul<in gran número de 

veh:í.culos automotores, sin embu.ryo, los camellones constituyen una 

opci6n para qul-! la gcnti; se u.propie de ellos y los u::;e. 

3.4. Zonas de deporte llanero. 

En el presente tt"abajo para detectar lus causas hist6ricas que 

han dado lugar a la movilidu.U espacial de 6stas zonas se tomaron 

dos deportes rcpresc:mtativos pura tal efecto. futbol y beisbol en 

terreno!; baldío.·~. cuy<1 C!>tructura opcru.tiv<1 va df'nde ligas organizu 

das como la Liga Estutal do Futbol, la Ligu Ql.)t"cra de I3eisbol (que 

depende 6stu. últi.mü de la federaciGn de TrabaJadorcs de Aguascalientes); 

hast.:i la org.:wización de partidos conocidu.s corno umistosos entre 

los equipos contendiente~ o L:i llanwda "cascarita" (decisi6n espon

tánea de jugar, no impo1-tunc!o el nrunero Je pu.rtlcipantes) •. Son gene

ralmente terrenos u.conclicionado!> con lo más elemental para la prác

tica de esto!: dr!portcs: PorterL1s y Montfculo, y un rayado de c.:il 

sabre el terreno at·cnoso o c;rdvoso, según el caso, cada ocho d!as. 
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la localizaciOn de estos espacios en la ciudad, históricamente 

se ha dado en la periferia. El proceso de Urbanizaci6n que parte 

de fines de los años 60 1 s. y la especulación del suelo urbano, son 

elementos causales que explican en parte el "ahorcamiento" de 

estos espacios y la consiguiente rnovi lidad de otros, hacía puntos 

cada vez má5 alejados dt::'l centro de la ciuduLl. 

Por ejemplo, en un r1:!corrid0 por la ciud.::1d rcalizad0 por el 

autor en octubre di~ lfJ87 ~e Uctect:non alrededor de treinta y dós 

campos de iutbol, la m.:iyor~ü <le ellos en la ¡...eriferia, doce <le los 

cuales se ubicaron al norte y NE; uno al S\-J; otro al SE y final

mente 18 h<Jcía el sur, se nota que estos se encuentran localizados 

principalmente al N, NE y sur; b.'.í.sicamcnto porque l<.is políticas de 

urbanizaci6n han sl!guido una líne..1 uni[orir.e en el aprovechdmicnto 

del suelo urbilnO al oeste y este de la ciud.:id; en don.Je se combino 

tambi~n la tenencia de la tierra con las polític:as gubernam8ntales 

de 11 resPrv.J.s territoriales" (c.:aso de lo. zonu exclusiva del Nh' rcser 

vada para Jos fraccion.:imicntos de alta categor1'..:i.). 

Pues b.~cn, entre los c.J.mpos de futbol lla.nero que tienen una 

huella muy profundll en los p1·,1C"l1cant~s a este deporte est5.n el de 

"Pctr6k•os" (al norte en tcrr.--.nr,~ de PEMEXJ; los de "L<l Mcirtínez 

Oomingucz", en el fraccionar.liento Mr:-soneros, al sur, (ilt:im.1mcnte 

los <le "La M6xico", tambi~n al sur; dr~ "Lñ España", parte sur. 

Campos que fueron famosos durdnte los afias &O's. y 70's. lo eran 

los dPl "Seminario" (nombre dJ.do por encontr<Jrse a un costado del 

Seminurio Diocc.s.:mu} hoy ya no f,c les rr.enc.ion<.l con lu finalidad de 

practicür ahí un poco de fut!Jol, qui zií por su externünir:i a r:;.:rnos 

de las nuevas unidades habitacionales, constru1'.dus al SE como "Inf~ 
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navit Las Viñas"., 

Tal vez la práctica "llanera" del beisbol evidencia zoojor la 

desaparici6n de campos deportivos como consecuencia del crecimiento 

de la ciudad. As1 las siguientes lineas se apoyan en un art!culo 

aparecido en la ciudad en el mes de enero de 1988. El autor enu

mera los campos de beishol desaparecidos al este de la ciudad como 

los de las "Vecindades" 1,2 y 3 en la barda oriente de los talleres 

de Ferrocarriles; "'La Pista .. le dio paso al Estadio Aguascalientes 

(hoy Parque de Deisbol Alberto Romo Chfivez)¡ cerca de la escuela 

de Artes y Oficios, en la Colonia el trabajo existió también el 

"Motolinía 11
; el "Soldado Prieto". 

En la colonia Jardines de la Cruz (una de las zonas donde se 

construyó el Aeropuerto de la ciudad) se crearon los campos de 

aviación J.,2 y 3, posteriormente al crearse la colonia desaparecie

ron; a orillas de este lugar, se crearon tarnbi~n los Cerrito de la 

Cruz y 2, según el aut1Dr "únicamente sirvieron de escenario para 

tres torneos por haber sido borrados por el crecimiento de la ciudad•(l2), 

al SE la FTA cre6 siete campos, los cuales fueron borrado~ por la 

construcci6n de la zona hahitacional para los empleados del Estado1 

en los campos de la Magueyera 1, 2 y 3 se edificó el Infonavit IV 

Centenario, etc. 

Desaparecieron igualmente, los del "Aeropuerto l y 2" al construirse 

(12) Juan Esparza Rodriguez ºCrece la ciudad y desaparecen campos 

deportivog•. En El Sol del centro,Aguascalientes, Ags. 24 de enero 

de 19 88, p. 2. 

82 



ah! las oficinas del INEGI, el Miguel Macías, Juan º~ic..:ra" 

Martinez en la colonia Martinez Dominqucz y otros m~s al ~ur de la 

ciudad. Lo mismo, hacia el oeste, en lo que hoy es el ("racr.ion.:i

miento del Valle: igual suerte tuviAron los de la C'olonia Miravalle 

y Altavista, hacía el norte. 

En fin, muchos de estos "diamantes" (,llqunos de los c-uales, con 

nombres de beisb,,listas famoso~ del terruño como el del "Soldado 

Prado", el "Horacio Vera" etc,) para mucha qente han quedado tan 

s6lo en el recuerdo donde el tiempo y el acelerado crerimiento de 

la ciudad terminarán borr.:indo los rer.uerdos mentales de los otros 

campos de beisbol llanero. 

Ahora bien, estos espacios son una alternativa de uso del espa

cio recrerJtivo por el obrero, toda V'?7. que algunas unidades habita

cionales de la clase trabajadora coinciden con tales zonas. El autor 

ha observado que su aprovechamiento se da principalmente los fines 

de semana, tanto por lo!i obreros como µor otros grupos; indepen<lien 

temen te de lo anterior, el espacio de deporte llanero tiene como 

C"'arar:-tcrfsticas su apertura al exterior, acApta todo tipo de personas, 

est.5. sujeto en cualquier momento a los f'aprichos del poder, ad0r1.h; 

iunto con 01 deporte a pr~r:tir:-ar, f.1r:ilita la ronj11n('i6n y uniddd 

del grupo en donde las derrobJs o triunfos Lt<lnptan formas espe>cf-

ficas de la cultura como la batalla rampa! con "pedradas" "cagu~ 

mazos", el cart6n de cervezas para festej;:ir el triunfo y si no, 

l"pués t,J.mbién"~ porque lo que importa es estar con los "cuates" 

y olvid;;ir esta y otras penas. 

La importancia dE> estos espacios estriba P.n que '1 partir de 1.1 

confront.J.ción Q -:::ompetenr:i<l entre eyuipos, existP la posibilirl1J 
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de crear formas m.1s avanzadas que tambi6n permitan l~ interacci6n 

e integraci6n grupal, generalmente entre el grueso de la poblucil"\n 

quienes son les que m.1.s se identifican y se apropian paru su uso 

de 6stas zonas, con el objeto de ganar otros espacios yü no de la 

peri feria, sino de 1 centro como los llamildOs espacios cultura les 

recreativos, reservados hasta ahora, en la práctica, a los estratos 

altos, 

3. 5. Espacios de recreaci6n evasiva, 

Cor. este trtulo :e definen a -i.IJ·J•<los bares y cantinas, lo mismo 

que centros nocturnos ubicados en el contexto citadino de la ciudad 

de Aguascalientes. 

Los llamamos ci tadinos porque es común entre la sociedad mexi

cana que cuando se dCU<l12 a algunos de ellos se toma hastil las "car.has" 

como dirían al4unos, sin importar si no se tiene par.1 pagar la 

cuenta y peor aún, para "pasurla" toda la semana con el resto de la 

familia. Sin eludir que en estos 8Spacios cuando se está bajo los 

efectos del alcohol, los umigos o los rompriñeros de "parranda" se 

dj CPn hasta lo inponsaUle, discurso que para muchos de ellos, es 

imposible rf>¡;.roduri!"lo ,-.n un Psta<lo nürmal. 

En otro contexto, el surgimiento de los Ladies llar en las grandes 

ci ud,1dcs del país y m5s tarci.e en L:i. CiuU.id de Aguascalientes, res

¡..1:,ndieron quizá ü un.:.i copia de los bare~; cJe los P·'lÍSP.s des.:i.rrollados, 

dnnde es comCn en éstos, la con'Jivenr:ia de sexos distintos, ac:ompa

ña dos do 1 ca lar <le llna t"'.Opa de licor o simplemente tomando un c.:i. fá. 

Esto!; centros en el luqar de análisis, h.·in surgido romo un.J. posibi

lid;:ir1 dr> romper 1~cr1 la prohil:.i•~16n del •.lr:ceso dr'! las mujeres a los 
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bares y cantinas, _sin embarga, en una sociedad con convencionalismos 

y patrones de conductü arraigados, tales imageni.::s en forma, atín no 

son aceptadas del todo para la mujer hidrocálida. 

Por otro lado, los centros nocturnos tambi~n interesan en cuanto 

permiten una evasión de la persona. En Aguascalientes como en cual

quier parte del mundo a la accesibilidad de estos espacios al igual 

que los bares, está en funci6n del grupo social al que se pertenece, 

así tenemos lugares para la alta, la media y del "populacho"; la 

presente investigación se inclina por los espacios destinados y abiertos 

para el pueblo, porque es ahí, donde emana la clase obrera del vestido. 

Asi, los centros nocturnos que se identifican con tal clase, 

pueden ser los de la zona de tolerancia llamada ahora, en la ciudad 

de Aguascalientes "Las Violetas" (anteriormente tenía por nombre 

11 El Mar") que por cuestiones de"moralidatl"fue uhicada en plena Ciudad 

Industrial {habría que investigar poEteriormente quien esta detrás de 

ese nuevo lugar). 

Sin embargo, ¿que importancia tienen los espacios aludidos para 

la clase obrera?. nasicamente la importancia radica en que se decide 

en grupo como tal por algo, en este caso ir de parranda con los cuates 

de X factoría a los "Cambumbles" a "echarse una peda"; es precisa

mente cuando tales rincones adoptan el carácter de evasivo. 

El cuestionamicnto sería entonces ¿por que el obrero de la 

industria del vestido o cualquier otro se embriaga?. Antes que nada 

cabe la afirmación en el sentido de que el trabajo industrial en 

general, es una de las labores más pesadas a las que se enfrenta la 

persona, al implicar un.:i combinación de varias alteraciones como 

desgaste fS::sico, tensión nerviosa, entre otras, siempre latentes en 
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el trabajador y con posibilidades de presentársele una o algunas 

de ellas eh cualquier momento. 

En las empresas del vestido ele Aguascalientes es co1nún en muchas 

de ellas, el alargamiento de !,J. jornada laboral, el ruido constante 

e ininterrumpido de las máquinas especializadas y en algunos casos, 

el ruido provocado por el "bombardeo" de anuncios al sintonizar 

la radio los ayudantes del patr6n, con la idea de crear un ambiente 

mejor D.l interior de las mismas; además del seguimienLo constante y 

cercano de las supervisoras y gerentes de producción, éstos muchas 

veces cuentan con una oficinn. gue se alza sobre la base del piso de 

la fábrica tres o cuatro mt.?tros de la misma, de tal manera que les 

posibilita una vista casi perfecta de lo que st1cede a su alrededor, 

controlando consecuentemente los ritmos de los obreros para que 

los 6ptimos de producci6n se cumplan; sin pasar por al to, una presencia 

patronal inhibidora hacia toda acción en conjunto de la clase trabajad2. 

ra, al interior y exterior de la misma que pueda dañar sus intere:;es. 

Esta s~tuaci6n termina orillando al obrero (cuando éste no es 

ayudado) a buscar un escape, un mundo distinto que le haga olvidar 

por unos instantes la realidacl laboral vivitla. De ahí que lo latente 

en cualquier momento aflora. 

Bn el trabajo de campo realizado en algunos Ladies Dar y Cantinas 

de las m§s tradicionales en la ciudad, el 23 de Enero de 1980, se 

corroboraron varios aspectos. En primer lugar, la demanda por tales 

lugares responde a una capacicfo.d 0con6mica, ésta última ligada muy estr~ 

chamente a una calendariz.::ici6n como fin de semana, tJ.Uinccna, estación 
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o época del año en el áml.ii to social y cotidiano de la persona; en 

segundo término, a los tiempos vividos en la actualidad que bajo la 

crisis econ6mica actual, obliga muchas veces al individuo a buscar 

otros espacios para alimentar una evasión al lado de los amigos. 

(ver gr.!ificas 14 y 15) 

100 14 .- ASISTENCIA A BARES 100% 15 .-ASISTENCIA A BARES 
O CANTINAS. O CANTINAS. 

75 75 

50 
50 

25 25 

nunca ocasio- frecuen- nunca ocasio- frecuen-
nalmente temente nalmente. temen te. 

Entre esos llama la atenci6n sobre todo la esquina, zona con 

un uso complejo por parte de la sociedad. El trazo do la esquina por 

su forma, radica precisamente en que es el lugar de encuen'l!.ro o con-

fluencia entre dos o más personas (de ahí el car5.cter de tabCí y pre~ 

cupaci6n que adquiere esta forma para los grupos de poder). 

En la ciudad de Aguascalientes, la esquina es significativa 

especialmente en aquellos barrios populares tradicionales o en algu

nas unidades habitacionales perif~ricas surgidas en los Oltirnos años. 

Al profundizar al respecto, se tiene que aparte de los espacios hasta 

ahora tratados como evasivos, existen otros que de igual manera se 

relacionan con la actitud de la persona para abordar su realidad. Se 

expresaba con anterioridad que en una sociedad provinciana como la de 
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Aguascalientes se dan patrones bien definidos tanto para el hombre 

como para la mujer; indagando sobre el terna de la mujer, en concreto, 

de la obrera de la industria del vestido, ésta tambi6n tiene sus 

formas peculiares de evudirse (para malestar del macho mexicano) 

muy posiblemente en nuestros días al consumir eso que se hace llamar 

televisión. 

Al ejemplificar lo anterior, se diría que los mensajes, los 

melodramas entre otras impresiones van dirigidos a las "reinas 

del hogar" para que reproduzcan los patrones de conducta (sumisi6n, 

consumo, sentido acrttico, etc.) de la sociedad mexicana. Actitudes 

que garanticen una ampliaci6n del poder del padre, del marido, del 

hermano, del novio y desde luego del patr6n que lleva consigo pues, 

una reproducci6n de la fuerza de trabajo y una evasi6n de su propia 

condición humana. 

Entre la clase obrera se observa una frecuencia en el tiempo 

dedicado a obsi?rvar la televisi6n, lo mismo que en la convivencia 

familiar, siendo la más representativa de las dos, tlsta última y sin 

que por ello dejen de fusionarse ambas, (ver yráficas t 5, 1 l, 18 '1 19) 
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so 

25 
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Al conSiderar qüe la· media de edad de los obreros fué de 22 ,36 años 

al predominar la mujer en la muestra obrera, es posible que la con-

vivencia famili.::ir, entre ~sta y su fumilia se relicc tambi6n por 

conducto del aparato de televisión el cu.J.l tiene su buena dosis de 

evasi6n. Al respecto, "la televisión privada difunde programas que 

en un 40 por cien to vienen del exterior, y bombardea estímulos cona u-

mistas basados en la violencia física, la frustraci6n sexual y la 

degradación alimenticia". (13) 

3.6. Centros de educación informal. 

3. 6. l. Centras de caoaci taci 6n. 

Se considera que los centr-os de capacitaci6n son fundamentales 

(13) Ramón Gil Olivo. "Telcvisiún, percepci6n y lenguaje", En :b2 

~· H~xico, D.F. 21 dE> octubre de 1988, p.8 
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para el desarrollo de la creatividad de las personas. En el caso 

concreto de los obreros de la industria del vestido de la ciudad 

de Aguascalientes, éstos carecen en los centros de trabajo gc•ncral

mente de espacios que funciones como talleres para su upr.ovecha

miento en los tiempos libres que tienen; salvo dos empresas grandes 

que organizan en sus instalaciones algunos cursos de alfabetización, 

rondalla, entre otros. 

Recientemente, un grupo textil que controla algunas empresas del 

vestido, estableció un convenio con el Instituto Cultural de 1\guasca

lientes {!CA) para que sus trabajadores gozaran de un sistema de 

becas (enero de 1980) en los cursos de idiomas, mlisica, expresión 

dramática, etc. 

Bajo esta perspectiva, actualmente cinco instituciones en la 

ciudad son las encargadas de organizar distintos cursos informales 

para ol desarrollo de la comunidad y son el DIF Municipal, la oelega

ci6n de la SEP y del Seguro Social, el !CA y finalmente la Unlvers!_ 

dad Autónoma de Aguascalientes (UAA). 

Así por ejemplo, el DIF organiza algunos cursos de recreación 

para instructores comunitarios. ¿Acaso no se podrían aprovechar 

~stos en las fSbricas del ves ti do?. 

En el caso de la SEP, .ésta tiene en la ciudad dos centros de 

capacitación que ha proporciona<lo sus servicios a la ciudadanía desde 

1964, se hace referencia al Centro de Capaci taci6n No. 4 4 y :i.l 

Centro de Capacitación (llamado anteriormente Centro de Capacitaci6n 

para el Trabajo Industrial). El primero proporciona a la comunidad 
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cursos de enfermería, qui tarra, cor te y con fecclón, tejido, d<.ln za 

folklórica, cocina, juguetería, mec.;:tnografía y belleza. 

El Centro de Capacitación ofrece dos tipos de cursos, los cursos 

específicos para los trabajadores y los cursos para el tr;;1bajo, 

los primeros esttin enfocados a capacitar a los obreros de ciertas 

empresas, a petición ele éstas últimas: los se9undos tienen el obje-

tivo de adiestrar en un oficio d las personas como en Electricidad 

Máquinas y Herramientas, M.edinica Autornotr1 z 1 Confección de Ropa, 

soldadura y Dibujo. 

La delegación del Seguro Social ofrece al público cursos de 

cocina, bordado y tejido, corte y confección, etc. es un centro re-

conocido también por la población (femenina) a lo largo de casi 

decenios como consecuencia de dichos cursos, sin embargo, seg(in la 

encuesta quienes m5.s practican el bordado y el tejido son las mUjeres 

¿en que esp.1cio lo har5.n?, probablemente en la fábrica y en el hogar. 

(ver gráficas 20 y 21) 
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cursos de enfermería, guitarra, corte y confecr:i6n, teji<lo, danza 

folkl6rica, cocina, juguetería, mec:anograf!.:i y belleza. 

El Centro de Capacitación ofrece dos tipos de cursos, los cursos 

específicos para los trilbaj.:idores y los cursos para el trabajo, 

los primeros están enfocados a capilcitar a los obrero¡:¡ da ciertas 

empresas, a petici 6n de ést.:.i.s últimas; los segundos tienen el obje-

tivo de adiestrar en un oficio a las person<'ls como en Electricidad 

M5quinas y llcrramientas, Mecánica A u tomo tri z, Confección de Ropa, 

Soldadura y Dibujo. 

La delegación del Seguro Social ofrece al público cursos de 

cocina, bordado y tejido, corte y confección, etc. es un centro re-

conocido tambi~n por la población (femenina) u lo lar90 de casi 

decenios como consecuencia de dichos cursos, sin embargo, scgti.n la 

encuest.:i quienes más practicJn el bordado y el tejido son las mUjeres 

len que espacio lo harán?, probablemente en la fábrica y en el hogar. 

(ver gr5ficas 20 y 21.) 
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Estos centros son importantes para el obrero del vestido porque 

les permite aprender otro oficio al que ya dominan, acrecentar su 

radlo de comunicación más al 111 de la fábrica y hogar, en fin las 

oportunidades están ah!, se tiene el apoyo tarnbi~n de la Ley Federal 

del Trabajo, en el sentido de que los empresarios deben de propor-

cionar cursos de capacitación cJ. sus trabajadores, sin embargo, 

¿Existe disposici6n de los er.:presarios del vestido para cumplirla 

Si no la tienen, hay que ganárselas es preciso pelear por la re

ducci6n de la jornada laboral en beneficio de ambas partes ya que 

un obrero capacita do, es un tirabajador con posibilidades de hacer 

mejor las cosas, de aumentar la calidad de los productos, de innovar 

(que tanta falta hace en esta rama industrial de la ciudad de Aguas

calicntcsl, etc. y ademtis, algo que también es importante recordar 

es que con la capacitaci6n, el trabajador se desarrolla como persona 

al depurar su oficio o al hacer de él otros oficios; en fin, es 

necesario que el convencimiento vaya mSs allc!i de la ganancia que el 

obrero le proporciona al empresario. 

En otro orden, el ICA que se estableció en la RepGblica cono la 

primera Casa de la Cultura, allá en el año de 1965, también llena un 

hueco importante en el rengl6n de oficios a través de su Centro de 

Artes y Oficios (con sus talleres de Cerámica, Carpintería, Vitrales, 

etc.) del centro de Artes Visuales que ofrece talleres (Pintura y 

Grabado, etc.) y artes (Música, Danza, etc.) y el aprendizaje de 

idiomas (Inglés, Alemán, Japon6s, entre otros). 

se propone promover las actividades culturales del estado, al 

tratar de rescatar los elementos de la cult ..... ~ra popular. Se dijo a este 

autor, el 26 de abril de 1986 que el ICA no es elitista, concreta

mente el Director de 6sta instituci6n neg6 tal calificativo para la 
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rnisma, expresó que al centro acude la gente de diferentes estratos 

sociales, puede ser; observaciones al respecto hacen afirmar que sus 

espacios culturales 5on aprove-ch ados mayormente por la clase media 

y alta, sin embargo, por ahí, ya empiezan a circular los convenios 

para el aprovechamiento de estos espacios por la clase obrera, 

como se mencion6 ir.neas arriba, esto debe de motivar; necesario 

entender que el obrero es más que un simple repetidor de una tarea, 

ya que él, como cualquier persona tiene capacidad y cualidades 

quiz~ para labrar una escultura a base de madera de Mezquite o para 

componer una canci6n donde le hable a esta tierra que lo vi6 nacer. 

t-or otro lado, ¿En que forma participa la Universidad con la 

comunidad?. Una de las maneras como lo ha venido realizando es a tra 

v~s de los Cursos de Extensión Universitaria que se imparten en los 

CUtimos años dentro de sus Centros Académicos. Por ejemplo, ha difu!!_ 

dido cursos como Avicultura Familiar; Procesamiento y Conservación 

de Frutas y Hortalizas; El Derecho al Alcance de Todos; Autoconstru::, 

ci6n1 Accidentes; Medidas Preventivas y Curativas; Sexualidad Humana 

y otros más, el inconveniente de estos estriba en su horario no 

muchas veces accesible, principalmente para la clase trabajadora. 

3.6 .2 .Bibliotecas. 

En la ciudad existen 20 bibliotecas entre pCiblicas y privadas, 

algunas ya tradicionales como la "More los" (1934); "Miguel Rul" 

{1982); la "Manuel Fernandez Ledezma 11 (1953) y m~s recientemente 

la Biblioteca Central del Estado "Jaime Torres Bodet" inagurada el 

de octubre de 1984. 

La mayoría de ellas se caracteriza por brindar los servicios de 
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información al público solicitante, llasta antes de 1984, hablar de 

consulta dú libros entre la población estudiosa de la ciudud, era 

referirse a la bibliotecu. "rern.::indez Ledezma", como a.qu61 centro 

con posibilid.::ides de encontrar alguna informaci6n. Posteriormente 

esta represcntaci6R, fue rebasada por la necesidad de contar para 

un.1 población en aumento con otra biblioteca más amplia y con mayores 

servicios q11c curr.plier.:i -:i1.1cm5s, con los planes de ld 5EP, en ese 

entonces, había interés por crear una biblioteca central en cada una 

de lus ciuúddl!s importantes de la Repí1blica para servicio de la co

munidad. 

Uno de los objetivos ele la biblioteca ''Torres 13odct" es brindar 

a todo tipo de usuarios P.1 acceso gratuito a la lectura formativa, 

informutiva :• r~cr(',1tiv;1. A partir de lo <interior, cl.:itos Froporcion0_ 

dos a este autor expresan que mientras en 1985 se recibieron 182,69B 

usu<lrios (adultos) para 1987 fueron 345, 381; una de las salas más 

concurridas lo ha sido la llcmcroteca {que presenta un servicio de 

información no muchas veces crítico), 

En esta biblioteca que tambi~n se proporcionan algunos cursos 

como primeros auxilios y ciclos permnnentes do fomento a ln l~ctura; 

conferenci~s, auUic1oncs, etc. 

Igualmente se expres6 que uno de los problemas de esta biblio

teca es la falta de personal como, por ejemplo, de qente que se 

dndique al mantenimiento de les libros, 

Obst:'rvacinnQS ül n.'!spccto, hacen suponer que la mayor demanda 

de pPr~nnas a ~stP ,·cr1tro, lo componen estudi~ntes que dedican buena 

pilrtl-> de s1J t:if!mpo al estudio. Bajo Lls circun!:t-nwi."\s ;::ictuales, el 

aL1rqdílllP.ntn dl~ l...i JnrnudLt laboral para el obrero de lus empresas 

94 



del vestido y además de que muchos no han terminado la primari<1, 

el lugar parece prohibitivo para ellos, toda vez que la cspeciali..: 

dad de tal biblioteca es de nivel medio y medio superior. 

Sin embargo, el acceso al lugar por dichas personas se podrf:a 

dar por medio de los cursos, conferencias, etc, que se orq.:i.nizan. 

M:'is no se espere que ellos ~ntt-cn por sr solos on un lOof,, d·~bido 

a esto, es necesario cncilUZarlos en forma de qrupo o de grupos 

pequeños con una previa invi tac16n y su posterior orgunizaci6n donde 

se le den las condiciones necesarias (horarios principalmente) 

para su aprovechamiento. 

Concretamente, ya en la realidad el lugar de lectura frecuente 

de los obreros {en el instrumento aplicado la mujer iesültlS leer 

m§s que el hombre} son tal vez los camiones urbanos ("Los Brujos", 

"Los Verdes", "Los Amarillos", "Los Rojos" o "Los Azules" l o bien, 

el rincón de la casa con el objeto de vivir "las deportivas del 

Hidrcic:ilido", º~Tulia" 1 "Novelas de Amor", en otras palabras, €!1 

obrero vive su lectura en su espacio familiar y cotidiano. Estos 

espacios la clase obrera los ir.'5. recreando y reconstruyfrndo 

conforme avance como grupo soci::il en la historia; entonces, a los 

agentes externos s6lo les corresponde ofrecer alternativüs de uso 

del esp.:icio recreativo para que posteriormente sean modificadas 

y estructuradas (si a5r se desea) por los grupos afectados. Para 

los obreros por ejemplo, (y paru el qrueso de la población) las 

altern,1tivas deben de partir sobre la base del mundo vivencicJl 

de ellos, no romperlo, caso contr<01rio, se estaría destruyendo su 

cotidianidad, (ver gráficas Z.2 y 21' 
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3.6.3.~. 

La ciudad ha carecido de una tradici6n en museos debido a que 

la mayor parte de su historia no ha contado con tales espacios; 

hasta antes del año de 1900 en la ciutlad, s6lo se hacía referencia 

al museo de la Insurgencia, (a 40 Km. dé 6sta ciudad). Actualmente 

el museo de Aguascalientes all.Jer9a las obras de Saturnino Herrfin 

(oriundo del estado) . 

Generalmente es concurrido por escolares y por turistas. 

El museo en sí' esta subutilizaUo; a menudo se reitera que no 

existen objetos, testimonios, etc. para ser exhibidos, más bien, 

lo que prevalece es una miopía, una desgana en revisar el pasado 

hist6rico de la ciudad y del estado de Aquascalientes. lO qu~, 

acaso no es posible rescatar algGn vestigio del pasado minero sobre 

el cuál se alz6 este lugar?. 

No se Jiga que la historia se in terrumpi6 en el siglo XIX 

y aún eñ pleno siglo XX, l?pocas en que han dejado huella en la 

historia nacional algunos personajes como José Guadalupe Posada, 

Saturnino llerr5n, JesGs F. El.izando, Ezequiel A. Chávez y otros 

más. Asimismo, ¿no es posible rescatar algunos documentos como 

hechos demostrativos Ue L::i Convención de 1914 celebrada aquí?. 

La historia nos demuestra que un lugar por insignificante 

o grande que este sea, sirnpre estará impregnado de acontecimientos 

sociales, porque quirin hace lu. vida cotidiana es el conjunto de 

relaciones sociales que se establecen entre los hombres, es decir, 

el pueblo es la sustancia sobre la c1uc pucUe crecer la lucha por 

el poder (recu~rdese los suceso~ de la Rr.:voluci6n Mexi.cana) o 

la inspiraci6n de algunos hombres como POS·1da y Elizondo, 
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Urge pues recobrar la memoria sintetizada en este caso por 

conducto del museo; por ahS: ya circulan a la vista de todos, 

algunos grabados de Posada en un museo que lleva su nombre (inngu

rado en los años 70 1 s.). El museo Manuel M. Ponce alberga algunos 

objetos del extraordinario músico Ponce, el l..uál dcj6 una huella 

muy amplia en la ciudad; museo que permanece cerrado (por ordenes 

de la autoridad) en esper;;i de que algún atrevido ciudadano pida 

a los encargarlos de este lugar, le permitan observar objetos 

y vestigios de la. vida del cit<Jdo músico. 

En este sentido, es necesario restablecer una memoria, cuya 

posibilidad rompu con ese tabú que señala a la gente de la ciudad 

de Aquascalientcs como individuos "buenos" para el trabajo {16ase 

en términos de eY.plotación laboral), vanguardiil que los grupos de 

poder anteponen primeramente a los obreros de la industria del 

vestido. Señores de lil industria del vestido, se cree que es mejor 

un obrero consciente de su acontecer hist6rico, a otro que sólo 

est.'.í como "m.:ic¡uinj ta" 1 repitiendo día a d!a la mismil faena, sin 

embargo, en el estado actual, los hechos han demostrado que se tiene 

otra visión du la juventut1 trabajadora tle este luqar, la cudl llena 

de vitalidad es orillada ¡;ur las circunstiJncias a negar o "castrar" 

esa su etapil humana que medio vive. 

Entonces es de fund<lmentul tarea hoy en <lía, llcv;;ir las huellas 

del pasado social de la ciudad {entre otros lugares) a los museos; 

cubrirlos de historia por insignificante que ésta seu., porque la 

transformación de la reali<lad súlo es posible con una conciencia 
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plena de lo que se es, en caso contrario, se fortalece la ·contradi

cci6n entre la existencia y el anonimato social;- (ver grlificas :::4 y 2~) 

24. - VISITAS A MUSEOS. 25_, - VISITAS A MUSEOS, 

100 100 
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so----- 50 

25 25 

nunca ocasional frecuente- nunca ocasiona.!_ frecuente-

mente. mente. mente. mente. 
3. 7. Espacios arquitect6nico-hist6ricos • 

• • • • ºMientras tanto, podr!.amos ensayar acercamientos con el 

pasado como parte de la lucha por una identidad casi siempre 

negada". (14), 

Los espacios arquitcct6nico-hist6ricos de lil ciudad de /\.guasca-

lientes coinciden en su mayor parte con el centro histórico de la 

misma (ver mapa número 2 p. t12. ) • Entre los rasqos humanizadores 

que se alzan como huellas del p.::i.sado, incertadas en la realidad 

presente están el jardín de San Marcos, el Palacjo de Gobierno 

{antiguamente Casa del Mayorazgo de Ci~nega de Mata), teatro Morelos, 

(14) Ricardo Esquer. "El templo de San Antonio en nuestro dfos". 

En La Cultura Arquite~t6nica de Aguuscalientes.Edicioñes del 

Centro de Investigaciones Regionale~ de Ags. A.C., Ags. 1987 p. 26 
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la Casa de la Cultura, el Museo de la Ciudad (anteriormente Escuela 

Nornial del Estado) 1 el templo de San Antonio, Castillo Douglas 

(hoy en d!a, parte de su terreno acondicionado como bodega de 

herramientas y materiales de construcción), el Parián (junto con 

sus tres versiones: construcci6n en 1<1 segunda d~cada del siglo 

XIX: primera remodelación en los años 40's. del presente siglo 

y a principios de los afias BO's. la tercera versión). 

Dajo este contexto, en un recorrido realizado el 24 de febrero 

de 198B por el Centro Histórico, el autor (en bicicleta) pudo 

reafirmar que en esta ciudad no existe un gran legado (en cantidad) 

de espacios arquitect6nico-hist6ricos, sin embargo, interesa detec

tar ¿cómo están estructurados estos espacios?, ¿cuáles son las direc

trice~ marcadas por quienes toman las decisiones?, sin pasar por 

alto las relaciones que la poblaci6n entabla con dichos lugares. 

Sea pues que a partir de ese día, se coincide con Ricardo 

Esquer cuando señala que el templo de San Antonio funciona como 

remate visual, (15) 

En este sentido se iría aCm m5.s lejos, al afirmar que no s6lo 

el templo de San 1\ntonio tiene tal funci6n {su ubicación es tal vez, 

una de las mejores y más bellas vistas de la ciudad) sino que en 

general, se encuentran otros tantos lugares como el jardín de San 

Marcos (parte oriente del mismo), el frente del Palacio de Gobierno 

y el templo de la Purrsima, entre otros. 

{15) Ricardo Esqucr, idem, .. p 22. 
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Ahí en esos remates visuales, ah¡unos de ellos, impreqn.:.idos 

de un estilo neoclásico como consecuencia inl~Vitable del ..icontecer 

histórico, hay evidencias dt! quienes pensaron y concretarun una 

idea arquitect6nlca en el e~pacio urbano de la ciudad (e5 el caso 

por ejemplo de Ilefugio Ileycs, cuyo ingenio aport6 algunas obras de 

arte para deleite y recreución dt> la poblaci6n en qener.11). 

Por otro lado, debido a la dinámica misma do la ciudad capita

lista de hacer más funcional el e!ipacio urbano la construcción de 

espacios arquitectónicos está muy ligada al desarrollo econ6mico 

de un lugar, ast por ejemplo, el impulso econ6mico y dinamizador 

de las actividades de la ciudad a fine!! del siglo pasado, afect6 

de igual forma la creación de ciertos espacios {Teatro Morelos) 

para que la población pudiése aprovechar y encauzar su tiempo libre. 

De igual forma, las políticas gubernamentales inciden direc

to.mente en la demolici6n, cunstrucci6n y renovaci6n de algunos 

espacios como el Mercado Terán, Auditorio Cuarto Centenario, El 

Parían, respectivamente, 

Al respecto, cuando esta ciudad ha sido c:ontemplada en los 

dos últimos planes del Gobierno Federal, como un lugar con posi

bilidades de actuaci6n en la diversificación de las actividades 

econ6micas, el gobierno de 1 estado imp lcmen ta a principios de los 

años BO's., un plan de renovaci6n del centro. de la ciudad (dii!ase 

del Centro Hist6rico al modificar sucesivamente algunos espacios 

como el aludido Parían), con un sistema de estaCionamiento sub

tcrr~n~o p1:1r11 ha<:"er frent.e a los "nut?vos retos" de las "necesidades 

del derroche 11
, de <:!irculaci6n de vehículos que tiene un sector 

de la poblaciOn de este centro urbano, así <-omn la Plaza Princip.11 

fllamada d.:osde <!l qobierno de Lande ros Ga ll-ec_Jos Plaza de la Patria), 

101 



adem~s de la transformaci6n de algunas fincas con un valor arqui

tectónico-hist6rico que no se puede negar, algunas de ellas ubica

das en las calles Venustiano Carranza y Juan Montoro. 

De esta forma el gobierno esta preocupado acaso por dar un uso 

intensivo a ciertos espacios urbanos, algunos de ellos con fines 

recreativos que corran pa.ralelos al desa.rrollo industrial y de ser

vicios iniciado ya en lu ciudud capital, 

En la relaci6n de la persona con su espacio urbano, interesa por 

ahora un primer nivel, esto es, el acerc<'.lmiento de la sociedad con 

la parte extcrn<J de la obra arquitectonica, como un reconocimiento de 

lo que se tiene. En este nivel se suscribiría ul grueso de los 

obreros de la industria del vestido, en un afán por encontrar una 

identidad propia negada fundamentalmente a la clase obrera; una 

búsqueda de identidñd, en horas en que la sociedud de Aguascalientcs 

se precipita una polarizaci6n de clases sociales y de uso en los 

espacios recreativos. 

Quizá para los obreros estos lugares funcionan simplemente como 

lugares de paso o m.5.s concretamente entre los espacios arquitect6nico

hist6ricos y la clase trabajadora se proyecta el rompimiento de la 

rutina, la necesidad de observar y comunicarse con los otros, al 

pascar para •11v1r espdcios distintos a la fábrica, al caer la tarde, 

después del primer o !:Wqundo día de lubores 1 Y no de otro d!a la

boral! a menos que sea ,lfa de paga, at..lem§s se levanta entre ell6s 

ocasionalmente el espncio del consumo (en este caso pasear para con

sumir), en área circundante ul templo de la Purísima es un buen ejem

plo de lo anterior. (Ver qr.ificas 26 y 27). 
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3. 8. Programas y proyectos para el aprovechamiento de los espacios 

recrea ti vos. 

Estos programas se conciben como aquellas actividades que se 

presentan en forma períodica, pero no siempre constc:i.nte, como una 

opci6n, una alternativa frente a la rutina diaria de la persona. 

Los proqramas implement;;¡dos en cuü lquier orden y nivel en México, 

tienen como característica fundamental su falta de continuidad, su 

no prolongari6n constante hacía un.:i superaci6n de los hechos, quiz.!i 

sostenida a partir de una retroalimcntaci6n del "borrón y cuenta 

nueva" desde los -Jparatos de decisi6n. La ciudad de Aguascr.ilientes 

no es ajena a este fenómeno, sin embarqo, por ahora interesa destacar 

alqunos hechos significativos que han pP.rmitido, dentro de los espa

cios recrea ti vos, su aprovechami1rn to bajo l<i a 1 te> rna ti va del programa, 
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Debe acudirse a la historiu, como fondo que arude a integrar una 

realidad presente, para alcanzar una concienci.J de los hechos. Así, 

al hacer uso del programa recreativo, salta a la mente en primer 

término, la famosa feria Nacional de San Marcos cuyo antecedente 

más lejano se encuentra el año de 1828, cuando se present6 la pri

mera feria en parte de lo que vendría a ser el Parían (esta feria 

surgi6 como una copia de otra que se desarrollaba con buen éxito, 

en la poblaci6n cercana de San Juan de los Lagos, Jal.}, a pesar 

de lo anterior, el pretexto fué y ha sido en Aguascalientes, crear 

un ámbito para un intercambio comercial y econ6mico entre las per

sonas¡ paralelamente se ha creado, un marco para el desarrollo de 

ciertos actos como corridas de toros, peleas de gallos, exposiciones 

diversas. 

Es allá por los años de 1845-4 8 en que la feria es trasladada 

a su nuevo recinto:el Jardín de San Marcos, cuyo ensueño y belleza 

de estilo neoclásico a cautivado a muchos, aquí el galanteo de un 

atrevido caballero obsequiando una flor de la regi6n a una bella 

dama, se concretiza para perderse poco a poco al surgir otras 

formas de expresi6n, probablemente en los años 60 's. del presente 

siqlo. 

Es tal la diversidad de actos y atractivos que se presentan a 

lo largo de 22 díus durante el mes de abril y parte de mayo, de cada 

año (tal vez sea la única époCd en que lo espont.'íneo le gana la calle 

a la rutina} que s6lo se har.1 menci6n de alqunos como por ejemplo, 

el baile con tambora, alrededor de este jardín (y si es preciso se 

lleva la fiesta, hasta la casa df-.' la nQvia) los tapancos, especie 

de centros nácturnos que a principios de los años 80' s. fueron re ti-
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rados de la zona colindante al Jardín de San Marcos, momentos en 

que se amplio el perímetro de la feria por insuficiencia de espacio. 

La ruleta o el casino; las .:inécdotas mencionan que antiguamente se 

apostaba hasta la mujer, en un af(i por demostrar el machismo incons

ciente y una conciencia dentro del grupo, al no "rajarse" a la pal~ 

bra dada, esto es, casino que se convierte en desdicha para muchos 

y dicha para pocos. Se deben agregar los tr,J.dicionales "volc:i.ntincs 11
, 

esos juegos asentados en un esp.:icio abierto que a lo largo de muchos 

años han impregnado de colorido a las ferias de Ml'!xico, al servir 

también, como espacios integradores de la relaci6n padre-hijo cuando 

se da una convivencia entre ambos, además, de otros juegos típicos 

como lci "rueda de la fortuna" que llena de fantasía el mundo del nifio. 

Conjuntamente se presentan eventos m5s "refinados" como el 

Ferial, (acto musical con alumnos de la Casa de la Cultura) conciertos 

de música en la Galería del Museo de la Ciudad en la Casa de la 

Cultura y en el patio central del Museo Posada y obras de teatro 

montadas en el teatro More los. Sin embargo, si bien es cierto que 

existe previamente un programa ya elaborado, tambi~n es verdad que 

la gente elige como recrearse, como apropiarse de eso que se llama 

feria. 

Da jo esta si tuaci6n, la "mala conducta 11 de algunos obreros de 

la industria del vestido aflora ~n ~st~ época, al no presentarse a 

laborar en ,tal o cual día, por amanecer "crudo" despu!'}s de una 

"pachanga" con los .:.migas, la nochi: J.n ter i ar. 

Los espacios de la feria pre[criJos por estos obrero~~ pr-oba

blemente son los m<'ís accesibles en términos monetarios pero tambi~n, 

aquellos saturados del r::alor popular en el JanHn dP San Mat'CO~ como 

el área de juegos tradicionJles, la exposici6n qanadora, al casino 
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y los tapancos, (espacio!! donde vibra la p.1reja al compás de la 

música tropicril o de balada). 

Otra de las ferias de~arrolladas <'lquí, en el mes de agosto la 

feria de la Uva, ocasi6n en que se presentan las mejores uvas de la 

regi6n; algunos concursos tradicionales como el Glot6n (.el mejor 

comel6n de uvas) y eventos culturales diversos, sin embargo, no 

atrae ld att-nci6n como L..1 primer<J. 

En otro orden, el DIF municipal y el Ayuntamiento de la ciudad 

han proqramado 1~n los últimos años "Domingos dP RPcreaci6n'' con 

algunos grupos y solistas en el Parque Hidalqo, el objeto es alcan

zar una recreaci6n de tipo famili,lr. 

Los centros informales cuma lil C;isa de la Cultura, el Centro 

Cultural del ISSTE y el Centro de Capacitaci6n de la Mujer del IMSS, 

ofrecen programas con cursos a lo largo del año. Centros que han 

diversificado sus programas a partir de 1982, como consecuencia de 

la complejidad poblacional, al tener efecto la.s políticas de indus

trializaci6n y desconcentración de las actividades ec-on6micas por 

el qobierno f~d,~ral y estatdl. 

A nivel barrio, en l:'l año df;l 1986 (del 16 al 20 de junio) el 

ay1mtarr,il:'nto di;' la ~iudad, orq;mizó un proqrama dedicado al tradi

cicmal barrin dP 'friana con algunos evPntos que posibilitarón resca

tar en algo. LJ memoria hist6rica de este lugar. lAcaso no es posible 

rescatar otras memorias en las colonias Altavista, GrP.mial o San 

Milrros l"'nn muestras siqnifir7ativa!:'t de obrPros de la Industria del 

Vestido?. 

Lns Pasens Dnminictlles en bicir.!Pta ranforman otro programa re

rreativo qut.> Ll lr~ L;irgn de r:in~<· años, se han d.::>stlrrollado por <lis-
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tintos sectores de la ciudad de manera ininterrumpida, (para desdicha 

de quienes usan el autom6vil los fines de semana como forma de 

"matar el tiempo" l situación que los hace c.ínicos en todo el pa:ís. 

Son organizados por el Voluntariado de Aguascalientes (OIF municipal) 

su base es la sociedad misma que ha hecho posible este evento. 

Ló anteriór, se pudo comprobar con la participaci6n activa del 

autor, el domingo 24 <le enero de 1988, los invitados especiales de 

ese evento fueron los obreros de una importante firma textil de la 

entidad (que tambi~n tiene empresas dentro de la industria del 

vestido). 

Sobre el tema, es verdad que los trazos del recorI"ido, en esa 

y otras ocasiones ya estaban delimitados, sin embargo, lo impor

tante de esa fecha, es que ante la presi6n del p!fülico participante, 

el recorrido fue forzado para que se volviera a repetir en un tramo; 

momentos en que se puede partir hacia otro nivel, esto es, a una 

aprehensi6n espontánea de las calles por los grupos sociales (en 

bicicleta en este caso) alcanzando con ello un desarrollo f!sico, 

una convivencia en grupo, una apertura con el exterior, contrario 

al derroclw del autom6vil, (en una ciudad donde el ntJmero de auto

rn5viles por familia rebaza las dos unidades) al veqetarisrno que su 

uso conlleva, al rompimiento y privacidad con el exterior que 

fomenta ese espacio rodante llamado por Pablo Fernandez Christlieb 

la "disco privada". 

En ese dí;;¡, en las entrevistas realizadas a algunos obreros antes 

y después del evento, (su participaci6n no fue muy concurrida pero 

con algo se empi1~za) t;stos señalaron, ,rntcs df' la s;:ilida, su inquie

tud por partir.ipiJr Yll que ello anK•ritaba diver5iñn, relajamifrnto, 

r("'lmper la rutin.<J, (inclusive dominical) al final e:-:presaron en t~r-
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minos qenerale~, su satist'acci6n por tal evento. 

Ld importante firma llamada "Grupo Textil San Marcos", tiene 

elaborado un programa de prSctica de deportes a lo largo del año 

en beneficio de sus trabajadores. La calend"lrizacil'in está a cargo 

del departamento llamado "Promotorta D~portivn", desde hace tres 

años. Tienen maestros CsegGn t;!llos) en r.adB di~c:iplina, además 

cuentan con otros deportamentos, como el dP. Medicina Deportiva; 

hasta ahora, en este primer niver de la recreaci6n, se trabajaba 

en instalaciones que cxist~n ~n la ciudad ajenas a la empresa. 

Al respecto, dicho grupo tiene proyectado a largo plazo, una 

unidad deportiva propia en un terreno de 87 ha., ubicado en la pe

riferia de la ciudad (al oeste) que permita la prtictica de varias 

disciplinas deportivas y culturales. A.ct11almente s6lo funcionan 

los campos de futbol y beisbol. 

Finalmente, este grupo estableció en enero de 1988 un convenio 

con la Casa de la Cultura para que sus trabajadores tengan acceso 

al estudio de idiomas, mGsica, iniciaci6n artística, entre otros. 

Con lo anterior, s<: lleqa al punto en que ~t poder i::con6mico algunas 

veces se traduce en el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la clase trabajadora pero también, en otras muchas, en una aliena

ci6n del obrero a los mandatos de este poder, so pena de quedar ais

lado y sin trrlbajo al menor movimiento, C'Ontrflrio a los intereses 

de la empresa. 

En otr0 contexto, di! ninquna maner11 dPbcn ;iludirse los programas 

de ld práctir:'a tle>l futbol y bcisbol llanero que se nutren de la or

qanizad6n rle lig·H3 (Estatal y c1:.-.ntr0 respPrtivament~). Estos eventos 

fo'Videnci.:in mejor, la relacién tan íntim;;i quP se da entre el programa 
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y el pueblo. Este convierte dicha organizaci6n, en un acto de 

sencillez y compadrazgo (por ejemplo en las juntas semanales donde 

se da a conocer el rol de partidos y algo más) ya en las canchas, 

en un rito a favor del equipo de barrio que se defiende, momentos 

en que lo bravo aflora, para disciparse entre los héroes llaneros 

que se alzan, algunos, por encima de estas canchas. 

¿ Existe proyecto para este tipo de espacios? ¡Claro que s!, 

no faltaba más!, su perspectiva es, un ahorcamiento paulatino de 

los terrenos polvorientos junto con las voces jubilbsas que claman 

gol, alejados día a d!a del centro de la ciudad, en aras de un 

desarrollo urbano que a muchos deja insatisfecho. 

Por otra parte, el d!a 9 de mayo de 1987,el Colegio de Arquitec

tos de Aguascaliente:s conjuntamente con el gobierno de la entidad, 

presentaron el proyecto Canal Interceptor cuyo objetivo era aliviar 

el déficit de áreas ver::les y recreativas de la ciudad, aprovebhando 

un ~rea de 40 ha. sobre el canal interceptor: beheficiando a 15 

fraccionamientos y G colonias e in di re~tarnen te los beneficios 

segein ellos, irtan para el 35% de la poblaciOn de este lugar, se 

pretendta ast mismo, rescatar el uso de la bicicleta y revaloriza

ci6n peatonal a través de la recreación, con el apoyo de jardines, 

canchas deportivas y una ele lopista que buscaba cubrir los 7. 5 kil~ 

metros que tiene el canal. 

En el reconocimiento por el área en octubre de 1987 y enero del 

88 se pudieron extraer varias conclusiones preliminares, entre ellas 

que efectivamente dicho proyecto iba tomando form.1, sin embargo, 

no se termin6 en los tiempos convenidos, (octubre 22 de 1987) la 

última visita comprob6 que sólo se habí·rn terminado dns tramos, uno 

-::il nortP. de la cilldad, entre la avenida Petr6leos ME'xicanos y entran 
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y el pueblo. Este convierte dicha organización, en un acto de 

sencillez y compadrazgo (por ejemplo en las juntas semanales donde 

se da a conocer el rol de partidos y algo más) ya en las canchas, 

en un rito a favor del equipo de barrio que se defiende, momentos 

en que lo bravo aflora, para discip<lrse entre los héroes llaneros 

que se alzan, algunos, por encima de estas canchas. 

¿ Existe proyecto para este tipo de espdc-ios7 !Claro que si, 

no faltaba más!, su perspectiva es, un ahorcamiento paulatino de 

los terrenos polvorientos junto con las voces jubilosas que claman 

gol, alejados día a día del centro de l-3 ciudad, en aras de un 

desarrollo urbano que a muchos deja insatisfecho. 

Por otra parte, el d!a 9 de mayo de 1997,el Colegio de Arquitec

tos de Aguascalientes conjuntamente con el gobierno de la entidad, 

presentaron el proyecto Canal Interceptor cuyo objetivo era aliviar 

el d~ficit de ~reas ver:1es y recreativas do la ciudad, aprovechando 

un área de 40 ha. :'!!Obre el canal interceptor; beheficiando a 15 

fraccionamientos y 6 colonias e in di rer.tamen te los beneficios 

segtin ellos, irtan pdra el 35% de la población de este lugar, se 

pretendía asi mismo, rescatar el uso de la bicicleta y revaloriza

ci6n peatonal a través de la recre'1ci6n, con el ;;¡poyo de jardines, 

canchas deportivas y una ciclopista que buscaba cubrir los 7.5 kil~ 

metros quE' tiene el canal. 

En el n~conocimiento por el án:>a f;:"n octubre de 1987 y enero del 

88 se pudieron extraer varias conclusiones preliminures. entre ellas 

que 1!fcr.tiv.:rnv2nte dicho prorecto iba tomando form,1, sin embargo, 

no ~e tJ?rmin6 en los tiempos c0nvenidos, (or.tubre 22 de 1987) la 

Oltima visita cemprob6 que sólo s1~ habían terminac:lo dns tramos, uno 

al nortf.' ,de L1 ciudad, entre la aw~nida P•:>tr6leos MC1xicanos y entran 
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que con la vta /'\e ferrucarri l y ~l otro, desde la avenida Univer

sidad hasta f~l boull::!vard Aquascalientes. Además se pudieron com-

parar las condiciones de las dvs ciclopista~: la de los tramos 

aludido~ y ld d~l Club Deportivo S-oin Crlrlos. La primera dejó mucho 

que desP.ar un su acabado (cinta asfáltica); finalmente se detect6 

que l~ etapa concretizada del c:anal interceptor, s6ln ha bPnefi-

ciado di rectani1:ntc: .:i nuev'= fraccionamientos de rc1teqor!a media, 

dejando nl put:'blo, a la clase c..ibrt:?ra del vestido de los fracciona

miento Estrelli:i, :nfonavit "Las Viñds" (luqares por donde también 

pasa el can.Jl) en segundo plano, ~n espera del milagro dE' que sean 

atendidas sus demandas. 

Al resper.to, en oca!':i6n de la prt>sentación dP.l mencionado pro-

yecto, el gobernador de la entidad exprl:"sr. que todos queremos el 

me>joramiento vial, rectecttivo y urbano dt-> Aguascalientes "pero esta 

es una tarea en l.i que se regu.:bre la movilización social con la pur

ti~ipaci6n de los vecinos a efecto de aprov~char la tierra ociosa 

y darl~ utilidad social'',(161 

Habrá quo tomarl0 la palabra a este yobici:no uero no rebasarlo, 

no romper el orden institucional establecido con proyectos de y 

para las mayorías, bajo la iniciativa popular, de lo contrario, se 

podría despertar al ejército, asentado allá justamente por el rumbo 

de las colonias Estrella y Santa Anita. 

Sin embargo, la opinión de los obreros es que las actividades 

(16) El Sol del Centro. "Plan de los Arquitectos para aprovechar 

40 hect~reas''. En El Sol del Centro. Aguascalientes, Ags. 9 de mayo 

de 1987, primera plana. 
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rPr.redtivas que proporcionu la ciucl.ld son sntisfactorias ocasional-

mente, es decir, no hay una satisfacción plena de ellas probable-

mente porque existen las condiciones apropiadas par.:t gue el 

surguimiento de dich..-is actividades corra en gran medida bajo la 

iniciativa de la propia clase trabajudora. (•1er gr5fic.1s 28 y 29) 
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QUE rroroRCIONA !A CTIJD/ID 

SON SATISFACTORIAS PAM EL 

TR!\!lAJl.OOR. 

nWlCa ocasiona,! frecoonte-

rrente. irente. rrcntc. rrcnte. 
Por último, es necesario expri:osar que dentro del terreno propia-

mente rJ11 la industria del vestirlo, a niv"l empres.oi, sólo el 1% cuenta 

con progrum.:is df~ -ictividades r0cr0.J.tivas más o menos e.structuradO$, 

1~1 r~sto de las t~mprcsas es uj1:>no total o parciulmente a ésto; se ha 

alegado a menudo que la situaci6n económica no es del toUo favorable, 

situaci6n que aleja (segúh algunos empresarios) de este aspecto.Cabría 

prequntarse ¿dónde se deja la alternativa del CliJb Deportivo Ciudad 

Industrial?, por citar un caso ; al indaqnr sobr~ el teo'1, se sabe que 

por ejemplo, los equipos de lf.ls crr.pr<Jsils qu<: participan en este lugar 

en forma parcial, se retiran de los torneos," ¿por qu6 desertar? Tienen 

lll palabra los empresarios del vestido. 
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4. RES(Jl.TADUl;j DE USO DEL ESPACIO , TIEMPO E INGRESOS DE LOS 

TRl\BAJAOORES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. 

En el cuestionario pi loto a los obreros de la industri..l 

del vestido se obtuvieron los siguientes datos. 

Los sitios o colonias <lunde viven son de lo m5s divcrsi-

ficado, es decir, no hay un punto don<le se ubique la mayoría, 

sin embargo, se da la tendencia a ubicarse en colonias popu:. 

lares -algunas peri f6r icas-. 

Su especialidad en el trabajo es por ejemplo Cortador, 

apartador, pegar bolsas, deshebrar, remallar, revisión de aca-

bada, etc. 

El sueldo semanal percibido fue el mi nrmo o por tarea y 

se distribuye principalmente en gastos de la casa. 

Platica con sus compañeros al interior de la fábrica, solo 

si existen dudas y como una necesidad para conocerse, aunque sea 

someramente. 

Aparte de su trabajo, realizu. actividades como ver tele-

visión, jugar, leer revist,1s, aseo de la casa, dormir, etc. 

Desarrolla sus a..:::tivirJudes recrea.ti.vus en centros deportivos; 

en casa, entre otros. 

La empresa cu.:indo le proporciona actividades recreativas, 

le brinda torneos de Basketball, football y danza. 

De los lugares recreativos de la ciudud su opinión es la 

siguiente. No le llaman l~ atención, faltan areas verdes; para 

el caso del Club Deportivo Ciudad Industri~l sefialaron que 

hace falta organización y mantenimiento én dicho centro 
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Expre~~ron que son necesarios más centros deportivos debido 

a que los actuales son insuficientes ante el aumento cada vez 

mayor de la población de Aguascalientes .Finalmente, mencion.:iron 

que es importante que se haga algo al respecto, puesto que 

los centros deportivos son una forma rJe diversi6n y distrac

ción. 

Por otro lado, l~s personas que visitün el jardín de San 

Marcos distribuyen su salurio en alimentos, ropa, renta, trans

porte, calzado y para "ir la pasando". Aparte de su trabajo, 

realizan otras actividades como ejercicios físicos, pertenecer 

a algGn grupo de danta, leer, ver televisi6n, etc. 

Asisten a aste jardín, por la necesidad de descansar de la 

rutina, reflexionar y por la frescura del mismo. 

Opinan que el jardín es un lugar tranquilo, Uonito, sin 

embargo, creen que le h.::ice falt.::i infraestructura como baños. 

Además señalaron no tener problemas de trusludo u los centros 

recreativos y que tales centros que se encuentrun en la peri

feria -masivos- les hace falta ur1 mejor equipamiento. 

En funci6n de lo anterior, se estruc.:tur6 un cuestionario 

b.Jse aplicado a una muestra de 100 Obreros de la industria 

del vestido obteniéndose los siguientes resultados. 

El 59,4% de la población entrevistada estuvo representada 

por mujeres obreras y el ]() .Gi por hombres oLrcro.s. La media 

de edad f1Je Lle .2 2. 36 años; la cd.:id mínim.i t.rni...:v;, '....:.._.,!u. : ..... -: de 

15 años UJ1.;l m.:iximu. rlc 4 7 años; se tiene que lil r,1ayor!a de 
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~a. poblaci6n se encuentra entre los 16 y 28 años do edad. 

El 52,47 % de esta población, cuenta con est1lllios de 

primaria; el 19.80 % C'On secundaria; el 13.50 % con comercio, 

preparatoria o técnico profesional y con estudios a nivel 

profesional s6lo el 1% de la poblaci6n cncuesL.:ida. 

El 61.4% declar6 no estar sindicalizado, el 17.8% 

corresponde a los que sí están sindicalizados. 

El salario menor encontrado fu6 de 9, 380 .00 pesos semana

les y el máximo fu~ de 22,000,QO {JCSO.!:i pa!."a est€ peri6dO, 

siendo la media semanal de 13,467.00 pesos, en términos 

generales se nota una diferencin de 12,620.00 pesos en los 

salarios ganados. Sin embargo,el rango se localiza entre los 

1~ 1 000.00 pesos a los 15,500.00 pesos semanales. 

El 80. 3% de la poblc>ci6n distribuye su salario en gastos 

de la casa; el 12.9% lo emplea en gastos personales y para 

actividades recreativas s6lo el 3% de la poblaci6n que se 

encuest6. 

Practica deporte un 44.6% de manera ocasional; el 56.4% 

ocasionalmPnte asiste a balneurios; el 61.4% ocasionalmente 

va a espectáculos; 5 B. 8% nunca asiste a bares; el 56. 4% frecuent~ 

mente lee; 47 .5% nunca reuliza actividades de tejido y bordado; 

ocasionalmente el 62. 4% pr.isea por la ciudad; nunca va a museos 

el SJ,5%; nunca asiste al teatro 56.4%; el 65.3% frecuentemente 

realiza la convivencia familiar; convive con ilmistadcs ocasio

nalmente 1~1 49 ,5%; el 69.31. nunca participa en eventos 
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recreativos; la convivencia laboral la realiza ocasionalmente 

el 51.5%; el 53.5% nunca tiene problemas en el traslado hacia 

centrns recreativos. 

El G7. 7% ocasionalmente cuenta con un peri6dó vacacional; 

el 61.4\ menciona aue nunca tiene problemas para el traslado 

al trabajo; comunicación con sus compañeros oc.:1sionalmente lo 

hace el 57.4~; cuando tiene dUd"1s en el trabajo, el G4.4't 

ocasionalmente acude con sus compañeros; el 36 .6~ nunca 

sale en tiempo de descanso; ocasionalmente realiza d!as de 

campo el 51.5%; frecuentemente ve tclevisi6n el 4~.6%; al 

67.3% nunca lo proporciona la empresa uctividades recreativas; 

al 67.3% el sindicato nunca le proporciona actividades re-

creativas; las actividade& recreativas de la ciudad para el 

53.5% ocasionalmente soh satisCactorias; el 25.7% lec 

revistas ; al 61% le gustarra participar en eventos culturales, 

rondalla, danza, teatro, como una forma de adquirir una 

superación y distracción personal; al 72% le gustaría tomar 

clases de artesanía, cer5micü., decoi·aci6n, corte y confección, 

repostería, belleza, taller de radiotécnico, como una forma 

de superación , sin embargo, le hace falta tiempo para desa-

rrollar dichas actividades. 

Al 60% le gustaría visitar en grupo algún museo, fábrica, 

etc. Paril conocer mejor el pasado; for:-mas de trabajo; 

aprender cosas importantes; realizar intercambio de ideas; 

relacionarse con los compañeros; como una forma de distrae-



ci6n, relaj.lmiento y cultura. 

Para el 61% la recreación representa una formu de 

distracción y salud: esparcimiento 

así como de descanso. 

libcraci6n de tensiones 

La tabulaci6n cruzada de los datos nos señala que el 

45% de los hombres cuen tiJ con una educación a nivel primaria, 

no ast en las mujeres con un 58 .H. 

El 65% de .los hombres y el 60% de las muieres indicaron 

no estar sindicalizados . 

Las edades m:is predominantes entre los trab~jadores de la 

industria del vestido se encontró en el rango de los 15 a los 

26 años de edad en l..1s mujeres y en los hombres, de los lé 

a los ~ 5 años de edad. 

El salario de los trabajadores hombres se encuentra 

entre el rango más representativo de los $ 1:,000.00 pesos 

a los $ 15, •JUL·. JU pesos semanales 

$11. r~e.oo a los $15,000.00 pesos, 

en las muieres de los 

El 7uA de los hombres y el 80% de las mujeres distribuye 

su salario en gastos de la casa. 

El 42, 5i de los hombres frecuentemente realiza deporte 

v el 50% de las mujeres lo realiza ocasionalmente. 

El 651 de los hombres ocasionalmentcs asiste a balnearios 

mientras oue el 50% de las mujeres ocasionalmente lo hace. 
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El 65% de los hombres y el 5 8. 3% de las mujeres expresaron 

que ocasiona lrnente va a espect.1cu los. 

El 60% de los hombres ocasionalr,1entc ¿1siste a bares para 

ambos sexos y el 75 '6 de las mujeres nunca lo hace. 

El S2,5'i. de los hor..bres y P.l 60'l de las r.1ujeres frccuen

temen te lec. 

El 65% de los hombres nunca borda y teje y el 35% de las 

mujeres de igual manera. 

El 65% de los hombres y el 60t de las mujeres ocasional

mente realizan paseos por la ciudad. 

Nunca <l.siste a r.iuscos el 55% de los hombrct; y el 53.3\ 

de las mujeres. 

Al teatro nunca asiste el 63% de los hombres y el 51.7% 

de las mujeres. 

Hcc:iliza convivencia far.i.iliar el 72.S!l. <le los hombres y el 

61.7% dn las mujeres frecuente~e~tc. 

La convivencia con u.mietades oc<Jsionalmcnte la realiza el 

55% de los hombres y el 43% de l~s mujeres. 

t:unca participa en cvenb)G recreativos el 65t de lo.s 

hombres y el 7 3. H. de las r.iujcres. 

Convivencia laboral ocusjonalmcnte la realiza el 52.St 

de los hombrns " el :.i. 7: de lns mujeres. 

No tienen f'rot.lcr.-,as ¡;.:i.ra trasladarse a 10s centros recrea. 

ti vos el 40~ de los hor..bres y el 63. ~~ de las ~ujerc>'.';. 

Oc<J.sionalmP.Jlte c11nntn cor- pP.riódo vac,1cional el G7 .5% de 
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los hombres y el 66. 7% de las mujeres, 

Nunca tiene problemas para tr;isladarse al trubaj•:i el 72.5% 

de los hombres y el 55% de las mujeres. 

Ocasionalfl'lente tiene comunicución con sus compañeros el 

70% de los hombres y el H,3% Uc L1s mujeres. 

72.5% de los hombres y el 60'!. de las mujeres, 

Nunca es incor;odo el e;,pa.cio de traba.jo pdr.i t>l 65% de los 

hombres y mujeres. 

Salir en tiempo de descünso el 47.5% de lt"lS hombres nunca 

lo hace y el 35% de las mujeres ocasionalmente y frecuente

mente. 

El 55% de los hombres realiza días de campo oc-asion<ilmente 

y las mujeres un 48. '.°}% tambi6n. 

Ocasionalmente ve televisión el 45'i de los hombres y el 

53,)% de las mujeres frecuentemente. 

Nuncu proporciona la empresa actividades rerreativ<ls 

expn~s6 el 57.5% de los hombres y el 75% dP. las mujerci:;, 

Nunc~ proporci(ind el sindicat0 ac·tivid~des recreativ~a 

report6 el 70% de lo::> hombres y el GG. 71. de las mujeres. 

Ocasionalmente son satisfactorias l.Js activi.d,1de$ recrea

tivas de la r.iudad para el 45% d~:? los h .. r;;.bres y 60% de las 

mujeres. 
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En entrevista aplicada al cronista de la ciudad Alejandro 

Topete del Valle,se obtuvieron los siguientes resultados. De;:;de 

1800 ya Pxic;tfa anuf unA inr1ustri-" del vestido rndimcntada; 

nost:eri ormente se ubi e aron "lg11nas bordadoras y deshi laderas 

en la 4Q·calle de Emiliano Zapata.En 1884 esta industria tomó 

auae con la llegada de los primeros trenes a la ciudad. 

Entre las condiciones de tral.Jaio de los obreros por eicmolo, 

éstos trabajaban en talleres familiares, fundamentalmente, 

desde muv temprana hora has t.J que se les terminaba la luz. 

El obrero se recreaba al término de la jornada laboral, 

iugando a las r.artas en el taller familiar, descansando y anual

mente, al beber el tradicional Colonche { bebida a base de la 

fermentaci6n del jugo de tuna) en la localidad de San Ignacio 

a 5 kil6metros de esta ciudad. 

Es hasta antes de 1917 en aue el trabajador no contaba 

cor. prestacion•:s. 

En la entrevista al delegado estatal de la Cámara Nacional 

de la Industria del Vestido se dieron las siguientes respuestas. 

Existen alrededor de 180 industrias del vestido, no todas 

regis tr atlas en es ta Cámara. Por el número de trabajadores, 

maquinaria, capacidad productiva y capital, se tienen ties 

tipos de empresas del vestido, esto es, arande, mediana y 

pequeña con un 20, 30 y 50% respectivamente. 

En el caso de la jornada laboral, no existen marcadas 

diferenciils entre las er.-,presas para el tiempo de trabajo aue 

va de : u 17 horas. 
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Los programas de las industrias están anfocddos a €!levar 

la productividad, capacitación de personal y reducir costos. 

Así se tiene aue muy poc..is industrias implementan activi

dades recreativas. La CámarCJ .:ipoya en algunos eventos en 

forma ocasional como en torneos de b.:iskctball, fuoLU.::ill y volei

ball. 

Expresó el de legado que e 1 fu tu ro de los progr.::u;1as: r.le 

actividades recreativas podrían ser buenos si se aprovecharan 

las instalaciones como el Paroue Cuarto Centenario o el Depor

tivo Ciudad Industrial. 

Las empresas proporcionan actividades recreativas de tipo 

deportivo así como de danza, sin embargo, le dan mayor peso 

a los programas aludidos anteriormente como reducción de costos, 

capaci taci6n de personal, etc. 

En este sentido, la ubicación espacial de las empresas se 

di6 principalmente por tres motivos. Primero porque surqi6 

en la unidad habitc"Jcional como empresa familiar, segundo, por 

una oportunidad presentada para establecerse y finalmente, por 

las politicas de descentralización industrial llevadas a cabo 

en la ciudad Capital: · 

Señalan que el nivel educativo del obrero es bnjo, además 

de que la mujer es m"ás adaptable a los objetivos de la empresa, 

en cambio, el hombre falta al trabajo, es rebclde,etc. 

Las invitaciones que se les hacen d los obreros paru que 

participen en alguna actividad deportiva termina con un rompi

miento de la misma a medio camino: según ellos, al trabajador 
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no le interesa dichas actividades. 

Tan sólo alrededor de un 1% de las empresas del vestido 

cuentan con sus propios espacios recrL-ativos 1 algunos de los 

cuales están al interior de la ffibrica. Además, en ellas se 

cuenta con un departamento llamado Recursos Humanos 1 Promotorta 

Deportiva, etc., según sea el cuso, ~stc es el encargado de 

organizar algunas actividades recreativus a lo lurgo del año. 

Uno de el los menc:ion6 que organiza actividades por la 

mafü.1.1:.1, t J.rde y fines de semana : las ac ti vi da des q uc han tenido 

mayor acogida están el footl.iall, basketball y karate: cuenta 

con entrenadores en Cd<la una de las disciplinas¡ existen con

venios con el ICA para actividades culturales y con centros 

deportivos particulares y estatc:tles, para el uso de sus ins

talaciones; mencionan que hay un proyecto para realizar una 

ciudad deportiva para sus trabajadores, en un terreno de 87ha. 

La unica limitante par¡;i el buen desarrollo de sus programas 

deportivos-culturales es la disponibilidc:td de tiempo libre 

en el obrero, no siempre dadó a las mismas horas del día para 

los obreros de la empresa. 

En otro orden, en la entrevista realizada a la directora 

del Museo de Aguascalientes, se mencion6 que éste fue fundado 

en Octubre de 1975, su apertura fue con el objeto de recopilar 

la obra de Saturnino Berr5.n y de Gabriel Fernandez Ledezma 

parc:t posteriormente difundirla al público en ~eneral. 

El espacio de este luqar cst5 distribuido de la siguiente 
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manera. Con 6 salas de exposici6n: una para conciertos y 

conferencias y otL·a para biblioteca .Recibe un número de 2000 

a 3000 vi si tan tes por semana; lo frecuentan principalmente 

estudiantes. 

Se señal6 que no implementan programas para atrucr a la 

gente pues se requeriría presupuesto p<J.ra prop,1ganda actu-

,1 lmen te 6s te es muy escaso. Sin t~mliargo, se dij o que las 

empresas deben motivar a sus trabajadores para que acudan al 

mismo. 

Finalmente se declar6 que las perspectivas futuras del 

museo dependen de un mcjornmiento de la situación económica. 

El director de la Casa de la Cultura de Aguascalientes en 

una entrevista que se le realizó, comento que este centro 

organiza varias actividades como tolleres libres de danza, 

mtlsica, canto, etc.; as! corno exposiciones, conciertos 

concursos. Tiene centros culturales tanto en la ciudad corno 

en algunas cabeceras municipales, 

Los objetivos de este Centro Cultural que en el año de 

1983 fué establecido corno Instituto Cultural de Aguascalientes, 

-ICA- son fomentar la culturil en todo el Estado, editar Y 

distribu!c publicaciones, ampliar el acceso de la comunidad 

a este lugar, entre otros. 

El gobierno rle la entidad los ha apoyado economicamente 

lo mi~mo el INBA; en cambio, la iniciativa privada los apoya 

por conducto de la compra de obras artísticas. Alberga a 18 
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centros culturales; al respecto,coment6 el director que este 

Instituto no es elitista, sin embargo, reconoci6 que ex1sten 

pocos convenios con sindicatos y empresas y uún m5.s, que cuando 

se regalan los boletos pard algún evento la gente acude, 

más no asr cuando se les vende. Su proyecto e~ establecer la 

licenciatura ele músicu, bni b!·ín 

En otro ordcn,los Centros de Ccipu.citaci6n, preparan gente 

para la ir1d1Jstria, comercio y servicios. 

Por ejemplo, el Centro de Capacitaci611 para el trabajo se 

inaguro en Octubre de 1964, el objetivo, al momento de su 

apertura fue cont:ribuír al despegue industrial de la. ciudad. 

Hoy en dí.a, se proporcion.:l.n cursos como Electricidad, solda

dura, dibujo, mecanografía, taquigrafía, corte, operadora de 

mSquinas industriales de costura,basicamente. 

Demandan los aludidos cursos, j6vencs entre los 15 y 24 

años principalmente y personas no mayores de 50 años. 

El área que tiene m5s demanda es má1uinas y herramientas 

quizá porque los j6venes tienden a soñar con tener un auto

movil. 

Este centro dispone de un horario de entrada desde las 

14 hasta las 18 horas. 

La demanda de estudiantes ha aumentado, sin embargo, se 

observa una disminución de alumnos que provienen de algún 

centro de trabajo .A.dP.má!';, el gobierno :1po:,•a con pocos rccur::;-:-r. 

económicos y consecuentemente, cada vez se tiene menos presu

puesto para el funcionamiento de este Centro de Capacitaci6n. 
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Finalmente entre los proyectos est5 montar un taller 

de computaci6n y de electrónica. 

En el caso de la Diblioteca Jaime Torres Bodet, esta se 

inagur6 el 4 de Octubre de 1984 su objetivo fué crear un 

servicio más para la comunidad. 

Cuenta con un a.cervo de lú,000 volumenes, con un horario 

disponible de lunes a s5bada dn 10 a 20 horas. La sala que 

tiene m.1.s demanda es la sélla de consulta, de:.t-'u~s la infantil 

y por la tarde la hemeroteca. 

Quienes demandan m5s el servicio son los estudiantes de 

secundaria y bachillerato. 

Se llevan a cabo actividades de fomento a la lectura, visi

tas guiadas, conferencias, exposici6n de ó~eJs y del juguete. 

No se habla de proyectos; las salas están mal acondicio

nadas, no e:dste personal capacitado par.:i el mantenimiento de 

los libros. 

En las entrevistas a éllgunos Ladies 8ilr y Cantinas, se 

encontró lo siguiente.Han sido establecidos entre los años de 

1900 a 1970, su horario cst5 entre las 10 a las 23:45 horas; 

se comentaba que tienen mayor demanda los s5bados y días de 

pago, sin embargo, al observar estos centros en día sábado, 

se pudo d12tectac que lu. mayoría de tales lugares estaban semi

vacíós, adcm5s quiene>s demandaban dicho::; espacios eran gente 

de la clase media y baja .Se detectó tambi6n, que el principal 

juego de entretenimiento entre los parroqU.iünos de las cantinus 

lo fué el dominó. 
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En el plano gubernamental, el municipio de la ciudad 

de Aguascalientes cuenta con la Dirección de Servicios 

PGblicos, entre los departamentos que la integran est5 el 

de Parques y Jardines. El surgimiento de esta dirección estuvo 

acompañada con t.:!l objeto de planear, coordinar, dirigir y 

controlar los sister«as e instrumenLO!J r1ecesario:,; pwru loyrilr 

eficiencia en la prestación de servicios pQblicos, sin embargo 

la Direcci6n reconoció quo ~1 5.reu de purgues y jardines es 

parci.alment<-= adecuaJu para el n(1mero ele hubi tan te~.; de la 

ciudad, además, la infraestructura Ue pi:!rques y j.:irdines no 

es adecuada por falta de planeuci6n, por último se señaló que 

debe de haber una mayor planeaci6n y ampli.Jción Llul drea recrea

tiva. 

En el plano sindical, la Federación de Trabajadores de 

Aguascalientcs se cstablcci6 en la entidad en 1936, aproxi

madamente el 90% de la industria del vestido esta afiliada 

a esta agrupación que depende de la CTM .Se mencion6 que 

durante el gobierno de Landeros Gallegos se donó 20 ha. para 

beisball. 

Adem.5.s se expresó que dicha Fedcraci6n no tiene programas 

y proyectos ya que tan solo se lucha por las demandas de los 

obreros 1 apcq511dost~ a los estatutos de la Ley Federal del 

Trabajo; a1lnque se recopoció, en dccl~racioncs distintas <JUC 

se tiene como proyecto un scJlón de recepciones para tiestus 

y una biblioteca, de iry1w.l mancru la demagogia practicada por 

los lidere$ s1ndic,dcs, ditic1Jlta s1is n.!laciones con la cluse 

trabajador u.. 



4.1, Discusión. 

Se tuvo que la mayoría de la población entrevistada son mujeres 

j6venes, además se ~encontró que en ellas se dan al(Junus de las edades 

más extremas del trabajador de ósta industria (15 y 43 ali.os de edad), 

no es de extrañar el fen6meno, Y<l que muchüs de ellas van de p.J.so 

mi en tras logran conformar una fami li.:i, con trariamentc, cuando 1 a 

suerte no les e~ favorable en función de sus v.:ilor.1:s personales 

no tienen má.s remedio que jugar .:ilqun.J.s de ellas, el po.pel de ob5er

vaci6n y cuidado tle los hijos del patr6n. 

Sus estudios elcrnentules (en el hombre se detectó un nivel educ<l

tivo más alto) no hacen m5s que reforzar la tesis de la pr,í.ctica 

social mexicana, en el sentido de reservar pur.::i muchas mujeres un 

lugar dP segunda, un reold~~miento de sus conciencias que las orille 

a inhibir sus cualidades de ser humano. Además declarar6n no estar 

sindicalizadas; en este ~specto, gran parte del sexo masculino negó 

mayormente no estar sindicalizado, tal vez por el temor a ser 

de spPd i Llos. 

En el caso del ingreso que percibe el obrero ~ste se paga 

por scmanll¡ l.") person.J. 4ue rinde más (la que realiza los mayores 

acabados) rel·ibe a cambio, el galario m5s alto, sin embargo, 

aGn as~, ~ste es insuficiente bajo la prueba de que el 81.2% 

de la muestra declar6 distribuir lo qana<lo En gastos de la casa, 

en contraposiri6n a gastos p~ra actividad0s recreativas con sólo 

el 7,9% de los en~ucstados. 

L6giro es de pensar que ante L1s necesidades básicas del 

hombre (r·om('r, vestir, habitaci6n, etc.) lo inmediato es cubrirlas, 
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abarcarlas, aunque el salario esté por debajo del mínimo; aqu! 

quien más particip6 fué el sexo femenino; purticipaci6n que se 

prolonga fuera de la casa para traspasar las punrtas de las facto

rías del vestido y asegurar 01sf una g.:manci.°1, vista por el empresario 

con beneplácito. 

En otro aspecto, si bien es cierto que lo~ nspdcios recreativos 

no son aprovechados ampliamQnte por la clase obrera, se encontró 

finalmente que el hombre es 4uien m5s los aproveL'ha, por C!jcmplo, 

los balnearios, lu <'tsistencia a C!;iiectdculos, los bu.res, los paseos 

en la ciudad; en c.:tmbio la mujer aprovecha la televisión, el teatro, 

la lectura (tanto ele libros como rGvistas}, los espacios circundantes 

a la fábrica. Los hombres participan más en L1 on1ani zaci6n de 

comidas, paseos, bailes con los compañeros de trabajo. 

Elementos fuera de la per!:ona obrera y que tienen un papel 

significativo en su mundo laboral como lo son los empresarios y 

sindicatos, niegan el apoyo pleno y amplio a la clase trabajadora 

para que ellos desarrollen sus actividades recreativas, esto es, 

por ejemplo, a muchos empresarios no les interesa encauzar el tiem

po libre de los obreros porque para dichr1s personas, lo fundamen

tal, su preocupaci6n, es consolidar la empresa, sin enIDargo, como 

es posible que se h,:ible de un mnjoramiento y consolidaci6n de las 

empre~a~. cuando uno de los dirijentes del "Centro de Capacitaci6n 

Parcl El Tr~bajo" de la ciudad de Aguascalientcs, Ueclar6 que en los 

últim•)S años se han reducido los cursos de capacitaci6n especiales 

para qente de esta industria. Al final de cuentas, los obreros junto 



con otros grupos, estructuran sus espacios recreativos en la calle, 

en los campos de deporte llanero, etc .. 

La muestra arroj6 tnmbién como resultados que los c1.o:ntros recrea-

ti vos, !en una ciudad sin grandes problemas de <list.Jncia entre un 

lugar y otro) son menos problemáticos para llegar a ellos, especial-

mente para la mujer, a pesar dE! esto, la trnbajadora es la que menos 

aprovecha la 'Jarledad de espacios recreativos. (ver gLHicas 30 y 31) 

50 

25 

30. - PROBLBM.AS DE TRASLADO A 
LOS CENTROS HECREATIVOS. 

nunca 

ment~. roen te. 

so 

25 

31. - Pf<ODLEM/\:; DE Tfu"\SLADO 
" LOS CENTROS RECRE/\ 

TIVOS. 

nunca ocasional frecuente-

mente. mente, 

Así cuando la empresa organiza eventos recreativos, los hombres 

son quienes m<'is participun, quiz<l porque lo que más se promueve es 

el deporte como el futbol, basketbol, arraigados principalmente entre 

el sexo musculino (de aquí que declare la obrera un no apoyo de las 

empresas pura que ella desarrolle alguna actividad recreativa. 

Entonces se tiene que la idiosincrasia de la sociedad de Aguas-

calientes, integrada a su vez, a patrones cultur~lcs y educativos 

bien arraigados en la población n~xicana, ve con mejores ojos (inclu-
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yendo los grupos de poder) que la mujer se incline por leer posi~ 

blemt"nte a 11 Lagrit:kJS y Risas" o ver telenovelas como 11 Quinceiiñera 11 

para que despu6s la ihisma telenovela, utilizando al hombre como 

conducto (hoy en día, también metido al juego) le niegue su inicia

tiva con rnP.nsajes r.orno es~ llamado "~.crena morena" y paralelantc:mte 

d lo aludido, sea m&~ ~ornado y aceptado por l~ sociedad que la mu

ier se encuentre 0n "casit.3" observnndo rrogramas de entretenimiento, 

sin pasar por alto la doble obligaci6n que tie11e (trab~jo fuera y 

dentro de la cat=:a} junto con la ncgutiva pura q\JP ella Sñlga "aquí 

o all5", sola o con las amigas; ello explira porque la mujer sale 

más de la fábrica Pn tiempo de dAsr.anso, además d 1· quedar más sutis

~~cha ~n la prJctic.J de los espacio~ recreativos. 

Por otra parte, anteriormentP. se menrion6 el porcentaje tan alto 

de la muestra obrera que d1"dica su salario a gastan ajenos en parte 

al desarrollo y bienestar de su persona, lejos de apoyar alguna 

recreaci6n en ~l; pues bien, el [actor tiempo juega un papel ~igni

ficativo en la persona, porque dependerá del tiempo libre que tenga 

de sus labores y de la organización que de l!l haqa para que pueda 

desarrollar asr, ciertas actividades como las recreativas. 

Al respecto, la prolonqaci6n de la jornada laboral más all§ de 

las ocho horas con la promt~sa dP trabajar s6lo mE>dio dí.a del sabado 

obliga a limitar el tiempo disponible para el obrero, pasando por alto 

por t=•jemplo los rursos informales; ya dP.rlaraciones de ellos mismos 

sefialaron que les gustar!~ parricipar ron un qrupo Pn una visita 

al museo o fábrica cnn Li irl~a dP conot:"Pr ntras rosas, aunado a la 
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convivencia con los compañeros, el intercamLio rte ideas, sin embargo, 

debido a la falta de tiempo (y apoyo externo) eliminan lo anterior 

para su persona. 

Situaci6n grave para el autor toda vez que esta de por medio la 

salud integral bio-psico-socL:il del obrero, t.!S Jeci e, se encuentru 

a expensas de un agotamie11to físico y emocional rutinario, a una 

negaci6n de sus cualidades peL-son.Jh!s y soc.ic1les por conducto de 

los medios evasivos, de las decisiones patronales, de la abulia sin

dical, entre otros aspectos. 

Bajo estas circunstancias, no debe sorprender las declaraciones 

de los obrero!: (el Cl% de los encuestados) que bajo un lenguaje se!;_ 

cilla hacían llegar algo que sentían (su sentir no respeta el nivel 

educativo qui: tienen) expresando que la recreuci6n representa para 

ellos un.:i forma ne salud, esparcimiento y liberaci6n de tensiones, 

lno será c1ue eso es lo que anhelan?. 

A continuación es necesario retomar el marco teórico con el ob

jeto de seii.alar algunas relaciones que ayuden a fundamentar aún más, 

los resultados encontrados. 

Definitivamente dentro de la dinámica del capitalismo, el empre

sario de la industria del vestido en Aguascalientes, también abarata 

el precio del trabajo, decisión que lleva un doble sentido. 

En primer lug~r, al dar sólo lo necesario {en términos de sobre

vivencia) corno pago al trabajo desempeñado por el trabajador, embol

sándose de paso una ganancia; en segundo término, al incidir en forma 

indirecta 5obrc la distribuci6n salarial del obrero, como ya se men

cion6 anteriormente, lQ que g•Jna éstP., lo dedica mayormente a nece

sidades inmediatas. 
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En este mismo sentido, el tiempo es inseparable del proceso pro

ductivo, así la distribuci6n dél tiempo del ubrera, esta volcado a 

cubrir las necesidades de la empresa, a la cual le trabaja, por 

ejemplo, en muchas empresas del vestido se labora un promedio de 50 

horas a la s~mana, (dos rnSs que L1s establecidas legulmente) tal es 

as! que alrededor de J0,000 mil obreros de e~ta industria regalan en 

conjunto scmarEtlmcnte 60,00ü mil horas-trabajo c:·i beneficio de los 

empresarios. 

A un nivel particular, e~to se traduce en un~ disminuci6n del 

tiempo personal para la clase obrera y ello explica porque ésta, con 

la fatiga a cuestas, se apropia de un espacio enajenante como lo es 

la TV. o L'l lectura fácil y barata; en otras palabras, de aquello 

que es m5s accesible en tér~inos econ6micos, en tiempo disponible y 

en idiosincra5l~ pcrsonul y colectiva (patrones culturales) que les 

permita reponer finalmente las energ!as perdidas durante las horas 

de trabajo y además espacios que son los que le dan para afianzar al 

sistema. 

Al respecto hay coincidencia con los planteamientos señalados 

por Mihovilovic, en la distribuci6n del tiempo de la mujer y su re

lación con el de L1 obrera de la industria del vestido de Agua.sca

lientes, al menos en el plano del trabajo doméstico y del tiempo 

libre dedicado a la TV., lectura de revistas, etc.; relacionado a su 

vez con lo anterior, con el nivel educativo de la persona como bien 

lo señ,Jlan Aciton'!s y Aguilar.~~ 

Ahora bien, el espr.icio recreativo debe ser discutido en dos ni

veles, esto e~, micro y mricroespacialmcnte. En el primero ubicamos 

al mundo Liboral del obrero, concretamente la empresa donde presta 
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sus servicios; el otro aspecto, se refiere a la zona recreativ.J. que 

abarca la ciudad, bajo el mando propiamente del grupo en el poder. 

Es innegable que al referirse a la fábric.J. en términos de espa

cio recreativo, (aunque sólo seü a un nivel ut6p.ico, pura la muyorí.:i 

de las empresas de Ja zona de estudio) es habla.r <le l.:is rcl.lciones 

desiguales que entablan los p.:itiones y lideres sindicales con los 

obreros (muy a pe!;ar <le que la filiación sindical sc.:i dcsconocidu 

para el 65%, GO% de hombres y mu.::,Eres rcspectiVtltnente). Así por 

ejemplo, el trabajo recreutivo (n:otiv2ci6n, satisfucc16n por hacer 

una faena) como lo m1neja Alberto Ju5rez; en la industria del vestido 

de esta lugar, probablemente no se cumple quizá porque qui6n decide 

que sexo deba predominar .Jhf (en este cuso, mujeres) es el patr6n. 

F.ntonL:es el trabajador está ahí por. la necesidad misma de tra

bajar, por obtener unu entrada económica, en lo posible constClnte. 

Sin embargo,el espacio recreativo del obrero en horas de trabajo 

rebasa las actividades recreativas organizadas por las empresas, · 

las cuales son m.ínímas según declaraciones obreras, (57 .5% inujeres 

y 75% hombres) y para sindicatos (70% y 66.7% respectivamente) bajo 

la forma de comunicaci6n discreta con sus compañeros, al interior 

de 6staz, sobre todo en 15. mujer (el 706 de los encuestados) o bien, 

al salir de l<J. fábrica en tiempo de descanso (35% de los hoffibres). 

Al respecto, el autor opina que no basta un descanso de 30 minutos 

durante la jornadu (para "lonchear") sino que apoya la pr~ctica 

laboral de otros países como Jap6n, Francia, países socialistas en 

el sentido, como segCm lo expresa el profesor Juárcz, de interrumpir 

el trabajo no en uno, sino en varios lapsos durante la jornada la

boral.~ 
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Claro está que en la mayoría de las empresas del país y en s!, 

en la totalidad de la industria del vestido de esta ciudad, tal 

derecho no se da, ¿como lograrlo?, ac.Jso por medio <le la Ley Federal 

del Trabajo que segQn dice la FTA, defiende y la lleva a la prSctica, 

sin un previo proyrama (como lo declaran ellos) en beneficio de la 

clase trabajadora. 

Sin embargo, es Lle Ucstacar que ya algunas empresas (sobre todo 

la "gran empn~sa" del vestido) empiezan a tomur en serio los espa

cios y actividades recreativas para sus trabajadores, bajo la modali

dad a mediano y largo ploJ.zo, de la constr-uc.:ción de sus propios espa

cios o bien, en la actualidad, al organizar ciertas actividades en 

espacios facilitados dentro de la ciudad para tal efecto, por eje~ 

plo para llevar a cabo sus torneos de Lasketbol. 

En el caso del segundo nivel ya enunciado, administrado como 

espacio recreativo por el gobierno y por el municipio de la ciudad 

y su ingerencia in di recta sobre la clase trabajadora del vestido, 

sale a l• luz, el grado de satisfacci6n que porporcionan estos lu-

gares al obre ro ( Güo a las mujeres y ,5 ¡, a los hombres, ambos en 

formrJ ocasional) situación que se relaciona con la manera como se 

apropia el e~pacio; con las cifras anteriores, parece ser que en la 

apropiación del espacio, lil rnuj1;;.t' es lu que queda más satisfechª; 

aunque tal vez por el carácter de "iñdeperidenCia" ;iue la sociedad le 

ha asignado al hombre, éste mayormente aprovecha los espacios recrea

tivos, situación reforzada por la estructura de ciertas actividadeo 

recreativas (por los grupoS de poder) dirigidos a ttil como futbol y 

beísbol. Entonces ¿por qu~ queda el obrero insatisfecho dG tales ac

tividades posiblemente porque esas se le dan "prefabricadasº, redu

ciéndose las posibilidades de estructurar su espacio recreativo a 
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iniciativa personal. 

lAcaso los centros de consumo como tiendas de zapatos, vestidos, 

seün para la obrera !;US zonas recreativas?, (bien equipados de 

necesidades creadas por el propio sistema capitalista) posiiJlemente 

s$. no obstante, estos lugares l.:! o[rccen la oportunidad cit.'! circul..1r 

por. las calles y d.~ rorr.pPr la rutina cotidiana, cuundc.1 di.;:,pone y 

decide sobre algo. 

Además el espacio recreutivo ·.iisto como un símbolo, un si9niíi

cado en ostofi ohrcror-, sea t:il vez, .1quel con un estilo t.ra<licional 

muy arraigudo como por ejemplo, el jardín de San Marcos y del Encino, 

la Plaza Pr.incipal; centros rie baile como los Globos; cines al estilo 

Plaza, Colonial, El Dorado 70, etc., la Alameda; o sus mismas uni

dades hubitacionales como la5 colonias S¿¡n Marcos, Altavista, Lu 

Gremial, o más recientes como la M(:'!xico, Las Viñ<:is, Pilar Blanco. En 

toda esta memoria, existe una comunión con el grueso de la poblaci6n, 

porque precisamente ahí se ubica el fuerte rle la ciududaníu, lo dcm5.s, 

lo reciente, lo transformado (por ejemplo, la remodelaci6n del Parían; 

el Centro de l\rt.es y Oficios) es una ciudad en sombras, como bien lo 

señala Castells. 

En donde las acciones Pjecut~das entre los grupos de poder se 

suceden aquf y allá y no dan tibmpo de que la persona (como el obrero 

del vestido) L:is "cocine" en su interior y las haga suyas, memoria 

que también se pieide, porque ciertos lugares convencionalmente están 

vedados para el obrero y el grueso de la población, por ejemplo, una 

cena baile en el salón Versallcs del Hotel Francia de ésta ciudad. 

Sobre el asepcto anterior, la dcsccntralizdción de la vida nacio

nal en los últimos años y su repercusi6n en esta ciud.:id, ha sido un 
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justificante para que el estado intervenga en una racionalización del 

suelo urbano de ra ciudad y cuyas repercusiones en el teireno recrea

tivo ha sido, apoyar la apertura de nuevos espacios recreativos, 

dirigidos a satisfücer las necesidades en este renglón, de las capas 

sociales medias y altas, en menosprecio del 9rueso de la poblaci6n, 

por ejemplo, nn la no con'=lu:;i6n r:icl Parque lle roes, no apertura de 

nuevar 5.reu.s, estr,1ngul.:.1mil:nto de espacios llaneros,ctc. y sí apoyo 

para la creaci6n ·u~ ·centros deportivos como el Pulgas Pandas, 

Club Campestre San C.:trlor.;¡ y centros culturales como el museo de 

Historia (inaguraci6n en allril de 1988). 

En este sentido, ¿acaso la clase obrera no podría exigir el de

recho <le ser inclulda en los beneficios de estos nuevos cambios?. 

Por ahora Sf' tiene que contentar eón tener la nueva zon.:i de 

tolerancia ''Las Violetas'' dentro de su &rea de trabajo, en plena 

ciudad undustrial, donde laboran miles de jovencitos y no, un espacio 

abierto para ellos que hable quizá, sobre la historid de la indus

tria·ael vestido ~n la ciudad de Aguascalientes, con esto se nota 

en parte la intcncionalidnd de quienes regulan el espacio. 

Entonces la especialidad de lo recreativo bajo la ejecusi6n del 

proqramil o proyP.cto, está encrJ.minado a conformar el uso mismo, en 

funci6n del st.1tus social al que se pertenece; áreas que a su vez, 

están impregnadas de uctividades recreativas entre s!, de acuerdo a 

la zona donde se ubiquen, por ejemplo el carácter de evasivo que 

tiene "Las Violetas"; el papf?l de entretenimiento que ostenta las 

funciones de lucha libre, escenificadas en el /,uditorio Morelos, 

luqar que colinda con la Colonia España, (colonia que funciona como 

zona habitacinn.11 dP los obreros cie la in<lilstria del vestido) adem.!s, 
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el proyecto recreativo del "Canal lnterceptor" (que hrl beneficiado 

hasta Enero de 19Bíl) a 7 unidades habitacionales de tipo medio, 

dejando a otras tantas de tipo populac y/o obrero, al margen de los 

beneficios adquiridos) CJUe muestra finalmente l~l parciüliz::ici6n de 

las acciones en el terreno recreativo por el grupo en el poder; aqu! 

cabe el slogan ese que expresa: ºprimero lo pruebo yo y despu6.s tú". 

Lo cuestionable es que con proyectos y proqr;Jmas, las auto1..-idades 

y contñdas empresas del vestido, encauzan la recrcaci6r1 espacial 

(si asf se le puede expresar) hacia un punto t.:il que después, no se 

permite una superaci6n de los hechos, como po1..- OJCniplo, al reducirle 

a los obreros el número de alternativas rPcrc.::itivas, con acciones 

al estilo del alargamiento de la jornada laboral y del escaso equi

pamiento recreutivo existente en las unidades habitacionales de 

estos trabajadores (en este punto, se reali z6 un recorrido por algu

nas de ellad en octubre de 1987 y en el caso del fraccionamiento 

San Marces se detect6 solamente un billar, dentro del mismo; en otros 

lugares, por ahí se localizó un campo dn futbol llanero) entre otras 

consideraciones. 

En la toma de decisiones no basta uno o dos elementos que puedan 

cstructur;ir unA memoria colectiva del lugar dr~ residencia, sino que 

también, es de funU.amental tarea en ese y otros lugares, llenarlos 

de justir.ia social que corra en lo posible, paralela al desarrollo 

dado en otros campos de éste luqar; ron ello, no se pretende en lo 

inmediato crear por ejemplo, un campr.J de golf en el área del nombrado 

fr.'.lrcionamiento, sino llevar u cabo, <'j.--~cucinncs que correspondan a 

l"ls demM:idas irimediat;is de los VPci_noc:~ r1cnnrlicionar pilrte del río 

San Pedro que t.:'l.mbi~n s~ ubira en dicha zo11d, con '-'l obje:to e.le frenar 

los desbordes de sUs aguas que afe,·t-,:if1 l,1s Hnidades huln tacionules 
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de los vecinos) qa ran ti zando con lo anterior, una serie de me di das 

que permitan por ejemplo, una recreaci6n espacial de sus pobladores 

que s6lo ser§ posible cuando ellos se organicen, caso contrario las 

autoridades, sindicatos y empresarios no van a ceder y si lo hilcen 

seri bajo un prucio {caso deportivo ciudad indu5trial). 

En otro orden, cu11ndo los obreros cxpresün un casi desconocimiento 

de su üflliaci6n sin<l11;al, bajo el a11Lccedcnte del roch3Z0 d~ los 

lideres pura apoy.'Jr en Li práctica, a sus <.Igremiados, con medidas 

como por ejemplo, la ripcrturu. de aclivi.dadcs rPcru;:itivils, cuyos bene

ficiarios serlo los trabajudores, aunado iJl divoL·cio Lle la Ley Fcdcrul 

del Trabajo en la defensa de los intereses obreros, bu.jo la respon

sabilidad de la FTA, son actitudes 6stas y atrüs m5s, r¡ua contribuyen 

a llevar m;js agua al molino del dcséncanto obrero por- sus lideres 

sindicales. 

Esto es, en el estado actual U.e las cusas ¡, ante los car..bios 

vividos en forma precipitada en la ciudad capital, ya no basta que 

dicha central ~dministre una sal.:i. de cine para entretenimiento de la 

C"L:rne obrera, (entretenimiento que se refleju posiblemente ya ~n 

casita, cuando el obrnro consume la sopa despu6s de la agotadora 

jornad,1) i:JS1 romo ci1~rtos C'arr1pns dP Ueisbnl, sino que es necesario 

que dichrl central (sobrt" lo ya construido) impulse ciertos cambios 

de c:ictitud y dP rumbo en 01 seno clA ella que repercutan finalmente, 

en lo~ traba;adnres del vestiUn. 

Cn función d0 lo ;rnt1~rior, ¿acaso no merece una discusión la 

jorn.:i.rl.1 laboral qu<:! ,)qot.J h,1st.l 01 c,1nsancio al lrab.:ijador o 1~;,.,r., 

ld apt'rt11ra n,~ CA.n"JlP.S rle f'Xpresi6n para beneficio de ~l y SUS COffi

p~1ñeros?. Porqui~ lr"' qlle lrt central obrF.-r.:i provoca al llevar a la 
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pr~ctica ciertas acciones, (como la presencia de los delegados sindi

cales al interior de las principales factorías) es una represión 

encubierta hacía el obrero, al no dejarlo opinar libremente sobre 

temas variados. 

Definitivamente el derecho a una jornada laboral más digna, 

asi como el uso de c.Jnales de expresi6n (y no represL5n encubíerta 

hacia ellOs) que repercutan flnalmc.ntl'! en usos de esp.:icios recrc~

tivos para los obreros, sólo se lor_¡rará cuando 6sta central cambie 

de rumbo. 

Por lo tanto, en estos díus, el obrero tendr.'.:i. que 5egui r sopor

tando L1 conjunción de ciertos <lgresm:es sobre ~l (medíos 1fü1sivos, 

algunos empresarios,cúpuL:i sindic,:;il, aparatos de decisión guberna

mental, etc.) que intervienen en él, para romper acaso un equilibrio 

de su personalidad. 

Al respecto, al retomar el marco conceptual se deja en entredicho 

tal equilibrio, pues lus condiciones que lo rodean, dificultan su 

formaci6n personal, así como su creatividad, socialización y parti

cipaci6n con lcis df'!m.~s. 
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CONCLUSIONES. 

A continuación las conclusiones recogidas al realizar ésta 

investigación adqt1ieren su razón de ser, s6lo si se ubica la reali

dad estudiada en el ámbito del cüpitalismo depcñdiente oon sus 

características peculiares, entre ellas lá incapacidad que tiene 

dicho sistema para hornoqcnizar n las clases social~s (requisito 

básico de su existir) así cumo una burquesía c:-:~Jlotadora que por el 

afán de obten0r y generélr c.::i.p1tal, no da amplias com:esiones a lu 

c1;1s..:~ obrera y donde, el acceso condicionado 01 los espacios recrea

tivos para cst~ clase, en l~rminos de tiempo y dinero, es fiel re

f lcjo de la desigualdad social. 

Es [orzoso entonces remitirse a una problcmfitica que va más all&. 

de la realidad estudiada. y que se ubica en los llamados pa!ses del 

tercer mundo, no ,1jena del todo a Aguascallentes y a su fuerza de 

trabajo; zonas toda:,; ellas que est5.n bajo el dominio de las grandes 

potencias <le las cuales reproduce ciertos hábitos, entre ellos, el 

consumo de espectáculos diversos. 

Pero adem5s, en la relu.ci6n que esta clase tiene con el espacio 

recreativo hay un tcl:'ccr elemento llamado quiz5 la apropiación par

ticular del espacio; nutrida por la ed.ucaci6n, la política, la moral 

de su sociedad rni~ma. Esta apropiaci6n del espacio recreativo soste

nida por lo interno y externo de la cl.J.se obrera es l.:i que le d;;i 

significado al espacio urbano, es decir, el espacio simbólico es el 

que le da vida u l espacio f1'sico y urbano. 

/\Si el ancí.lisis espacial <le lo recreativo, dentro de la vida 

laboral del obt·ero es urb.:in0, debido a las condicones p1:opL:i.s gue 

ostentan las cíud.ndcs como proveedoras de :owterial humano, equipamiento. 

140 



e infraestructura para las actividad~s industriales. 

El estudio se centr6 inicialmente en una escala temporal abierta 

cuya dinámica de trabajo fu6 ideada por el autor, para el año de 

1980 a mediados de 1988; sin pasar por alto, la interdependencia 

histórica de los hechos y acciones soci.:1les (breve evolución histó

rica de la industria del vestido, las políticas de dcscenlr~lizaci6n 

gubcrnamm1tal). 

Respecto a los resultados del lnstrumcnto aplicado se concluyó 

que ya al vaciar ~stos en las yrSficas, la forma que ad~uiriero11 

fué escalonada (con lfJs porcentajes más altos en las respueGtas de 

~ y los m5r. bajos en frecuenterr.cnte). Aquí se evidencía que 

ciertos espacios ya establecidos n0 son aprovccl1ados ~or la clase 

tr,;bajadora por medio del µroyrama o iniciativa personal; además, 

tomando com0 hase 25 preguntas cerrad.as se cncontr6 en el sexo mas

culino porcentajes más altos en respuestas, entonces probablemente 

ante la ne9oción, (que el hombre reitera) hay unil ins.:i.tisfacci6n 

del obrero porque lo brindado no cubre sus necesidudes pecsonales 

en cambio, parere sPr que L1 mujer obrera está marginada (dentro y 

fuera de la casu.), umbc.is car.¡1ctr~rr~ticLls insatis[aci6n personal 

marqinacl6n son mccu.nismos di:~ rontrol utilizados por los grupos de 

poder par,1 control.:u· u la cL1sc obrera, sin nmbarqo, esto se le re

vierte al propio sistema con lR ~prO[>ia~i6n sí111~olica del espacio 

por los obreros (el espacio ccl1nuni~acional con la familia, el espacio 

de la lt-~ctnra y las amistade~J. 

Por otra parte, en cuant.o a los ol1jet1·.•os a cul;r:1r, t!stos fueron 

al<:anZ<Hlos en su tnt,Jlidad. En Pl caso del ~quipamicnto n~creativo, 

éste Ps $11buti l i z,1do, (por e iemplo, los cen trns cu 1 turnlPs rlel ICAJ 
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además l~ infraestructura es desigualmente distribuida, segGn el 

~rea recreativd de la que so trate. 

Asr el Club de Golf Pulgas Pandas, por citar un caso, es apoyado 

por un buen sistema de riego para él cuidado de sus extensos jardi

nes, ambos espacios consumidos µor los estratos medios y ¿¡ltos. Con

trariamente, el Club Deportivo Ciudad Industrial, asir_jn.:1do para la 

práctica deporti vu de l;;¡ clase obrera, c41rece de adecuudos flujos 

de aqua, un sistema de drenaje mal ücondicionado. 

Al respecto, al loculizar los esvacio.s t-0cr~utiv•:is de 6~:;t;:i ciudad, 

se extrajo L1 siquicnte lipoloqr.:i. Centros deportivo~; y balr.c:i.ri~o; 

rec-intos de cspect~culos diversos; parr.1ues, jurdincs y camellones; 

zonas de dE>porte llilnero; espacios de recreacifin evasiva; centros de 

educuci6n informal y por Gltimo, los espdcios ~rquitect6nico-hist6-

ricns. (ver mupa 2, p 112.) 

Se observfi quP. la distribución de los espacios recreutivos es 

dispersa e irregular, encontrándose los espacios culturales (con 

c•ar:lctPr ofiC'iall en el centro hist6rico de lu ciudad. 

Sin emb~rgn, estos tienun razón de ser soln si tiene una cnns

tanri~l la estrul'Uuac16n de planes y progrümas recreativos para su 

aprover~haniitHito, si.tuari6n yuo st: cumpl1c-:> mln1m;Jmente en la ciuda.d de 

Aguasr.~alientf~s; fJdcm.'.is üdq11ieren valor cuando lo espontáneo de la 

gente se deja sentir 0n estos lugares, aprovechándolos de otra manera, 

~l fin pnr el cu~l tucron creados. 

L~ 11biraci6n Ju Jos Pspacios rocreativos se da en Breas dsignadas 

pnr el qrupo en el poO<::>r :·por lu sociPdud inisrnu, son espacios po

pul.:;irPs. 

Esparins murhn~ rl~ ellos ~Prif6ricos; zon~s populares éstas que 
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envuelven a la ciudad y que se adecuan a su fi sonornía de "a ni llos 11
, 

{en forma casi circular) alrf'di:!dor de los cuatro puntos cardinales 

al servicio inmediato del capi tnl, en un centro urbano sin problemas 

aparentes de funcionillidad. 

Entonces en la esfera •.lel c-1p1talismo dependiente y en toda 

sociedad donde se vive una lucha de cla;:;cs, l.J fisunomía de la ciu

dad, adf~rnás del indic.:i.dor centro-peri feria o gt"upo Je podct"-cLJ.se 

obrera, exi~:;tc otro relacionado con este último, el cuul es l.:i defi

nición de áreas para el obrero, llistintüs a lus que puscc el qrupo 

empresdrial, aquí ciertos asp~cios corl una adecuada in[taestructura 

están vedados para las mayorL1s, a pesar de que en muchos casos, sea 

una calle la que separe una zona de la otr.J; por ejemplo, al sureste 

de la ciudad, el nivel económico diferencial se encarga de cercar 

un árt3a d0 l.:i otra, introduci0ndo 1.1n.:i. serie de conflictos existencia

les, es el caso de la falta de agua potable en las colonias populares, 

lo cual se traduce en una necesidad social no cUbierta. 

Donde 10 periférico {caso de l,J ciudad de l\guascalientes y de 

otros luqur1!s) •~s rebaz.H.lo por una luc!ia en la aprop1,Jc1ón del suelo 

urbano, cuya escasc~ es patente día con día, ofreciendo con ello, una 

fisonomí.1 ritadina din5mica en espacios de[inidos para las distintas 

clases sociales. 

Así mismo, las ,)reas habitaciona.les de los trabajadores <le L;i 

industri,J del vestido, carecen <le equipa.miento adecuado en algunos 

lugares se c.1rece de un suficiente servicio de alumbr;ido, (Col. España) 

en otros dt? pavimentación, !Fraccionamiento San Marcos) además en el 

aspeC'tO recreativo se detectó en L1s zonus anulizad.Js una falta de 

dreas VPrdt~s, fundamenLJ.lmenti~ en las llamaUcJs llnid.:idcs H.-.ibitu.cion.:iles 
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de Interés Social¡ salvo las escUelas elementales y de nivel medio 

y medio superior que ostentan algunas de ellas, son zonas que carecen 

en la mayoría de los casos de espacios culturales, contrariamente, ante 

la posible falta de alguna cnacha improvisad~ de futbol o beisbol, 

esto se ve compen~ado en las cercanías, con un centro deportivo 

popular, fen6mcno que se cvidcncía sobre todo al oriente de la ciudad. 

Al respecto, en 1[11eJs arriba se ~e~alab~ que en la ciudad no 

existen problema~• apo1entcs de íuncionulidad,cn '~ste caso por ejmplo, 

al trasladarse el obrero tlc un lugar a otro, C!::to es, al ir del hOtJilr 

al centro depnrtivn no le lleva mSs all5 de.• 25 rr.inutos (considerando 

dos distancias extremas de la zonal sin embar<..to, más que hablur de 

funcionalidad citadina como tal, la falta de espacios recreativos en 

las colonias donde viven los obreros, en conjunto represento~ vurios 

aspectos. 

Entre ellos, los elementos significativos y simbólicos que pu<licra 

tener su colonia o barrio, se ven reducidos con dicha problem.5.tica 

y en otro orden, quiz5 la falta de ciertos espacios recreativos en 

su radio de influenci~, los haga ir n15s al15 p~ra a?ropiarsc de otras 

áreas ajenas a ellos, aunque, ¿esto es válido dcspu6s de una jornada 

de trabajo ay{)tador.17; rorquu ~u cónLli ci6n de• cL:ise subordiriada 

qúe está a e>:PensuS del u.pu.rato de dccisi6n, el cual se encarya en lo 

posiblP de vaciar dP todo contenido social a L:is un1dades habitacio

nales dR los obreros sale a la luz, el ~cccho de l~ esquina por 

ele~entos rln scq11rid~d del municipio .. 

Por otra p("1rte, el salario es un in(._licudor que define la relación 

dcsiqual entre ~~1. obrero y el patrón, éste permite una retroaliment.J.

ción d.01 pr0ccso proc1uctivo - del c.:ipital, por c1Jnd1.1cto de la fuerza 
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de trabajo; (es necesario expresar que el desgilste físico que sufre, 

independientemente de su edad, se ve acompañado tal vez, por una 

ansiedad provocada como consecuencia del bajo ~alario que percibe) 

en este !;Cntido, muchos estudios han comprobado que mientras el 

salário disminuye en su poder adquisitivo, aumentcl el porcentaje de 

ese mismo salario par.:i. c\Jbri r 1.:is necesidades b5.sicas de una L:unilia 

(alimentaci6n, vesti<lo, etc. J. 

Esta situación se adecfia al mundo laboral de la cludad de Aguas

calientes, lo cual es comprobado ...:uant.lo el 80.Jl. de lü muestra declar6 

distribuir s11 salario a qnst0~ de 1~ c~s~ princi!•1l~rntc. Cstn 0s, 

el salario es ya insuficiente en una clase trabajadora que se carac

teriza por ser joven (poblaci6n cuya n~dia de edad fue de 22 a~osl. 

Ambas caracteristicas, poblaci6n joven y salarios injustos (donde 

la mujer quna más que el hombre pero también es la que más coopera 

para los gilstos di~ L1 casa (ver tabl.:ls 5 J b l son el principal 

soporte de la industria del vestido de cst.:i ciudad. De igual m.:i.nera, 

la capacidad económica del obrero mediatizada por el patr6n, no da 

amplins oportunid.1dl'~~ p.J.r.:-1 qur> tP.nga ar.cf.~SO ,, Vilrios espacios recrea

tivos, el 3% de la mu~stra total rtistribuyó su salario a actividades 

recreatiVdS fvur ta!Jla no. 6 anexo). 

En la composición por sexo ld 1r.uest2.-a urroj6 que lr.i mu.yoría del 

personal es ff"meninn. F'Pnór.,eno C]Ui' qu1z,'] se justifica por el hecho 

de qut' la mujer tiene amplias c•Mlidudcs dP concentración í' sensi

bilid.1d gm~ en(·ajdn r.:uy bien en li1 inUustria del vestid.o, sin f'm-

barqo, 6st~ situ~ci6n se circuns~ribe en l~ ~5fCrJ <lcl cor1flict0 d~ntro 

df'> lds n~l.:ici.ones obrero patronales, es decir, pura el empresario 

dE>l vestido c>s más comodo tPnPr un oht·erc no ruestionadvr, dispuesto 
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al trabajo como lo es probablemente la mujer, a 1Jn trab.:ija.dor que 

''repela" y que cuestion11 a la autoridad por conducto del supervisor. 

1\demás esta diferencia en la composici6n por sexo se ha modi

ficado a raíz del proc~so de industrialización dado en la ciudad ca

pital, a principios de los años 80 's. que con la llegada de impor

tantes compañ!as mul ti n,Jciona les, dieron la pauta para un re acomodo 

de la f!lHrZ·J de trab.Jjo. 

L.:is frec11encias por sexo presentadas en las tablas ele este trabajo 

evidencian en parte, la anteri.:>r afirmaci6n. 

Asi tambil'!n en ésta muestra se tuvo un bajo nivel de escolari..: 

dad (el 52.5~ con estudi0s ae primaria, siendo m&s evidente en las 

mujeres cor1 el 5B.3\). Aquí sale a relucir la falta de oportunidades 

que ésta pobluci6n tiene~ en las primeras etapas de su vida; adem.J:s 

el bdjo r1ivel de cscolaridnd tal vez fu6 un elemento 1ue influyó en 

las preferencias recreativas de estos trabajadores. 

Por ejemplo, en el hábito de ver televisión, de leer la lectura 

fáril y barata (noticias deportiva~, novelas de amor, etc.) esto es, 

dichn qrupo tambil'in esta inmPrso en la llamada sociedad de los medios 

de comunicari6n o en 1.1 noDbrada c•iltura popular, calificativos dados 

por el f~cil deceso 4~e tiene ol ~rueso de la p~blaci6n sobre estos 

mAdios; cuyos mensajes rn:Ss que ay11dar a su t.1esu.rrol lo personal distor

rionan s11 n~aliclad al inyectarle Jn cúmulo de inforrnci6n subliminal 

{informaci6n transmitid<! .:.i tr.J.'.'Ós de unu StH-ic d<: wcns.1jes que inciden 

de munera indirecta d lo 1'.ntin-.o de la persona, en el Ll.!rrenc '!e la 

sexualidLtd 1 del poder ecnnGmico, etc) te111áLica d2 lü que rnucheis veces 

el individuo no es conscientR, 1 tal g~~do~ue 11 reproduce, Dprop{an 

dnse de un espacio ,Jjeno .:i i"!l, combinando anhelo con trustrnc16n, 



adem6s de vicios sociales como machismo en el hombre y pasivid<ld

sumisi6n en la mujer. 

Esta si tuaci6n en Aguascalientes es controlada y dirigida en 

forma directa por el trinomio Pmpregarios-sindiratos y gobierno a 

indirectamente por la influencia de los medios masivos de comunicaci6n. 

As!, en el caso de los hábitos recreativos por sexo, se incluye que 

ol hombre ( a diferencia de la nujcr) es qui~n 11<5.s participa en acti

vidades recreativas, prefer<rntemente en las 1L1madas deportivas, ade

más de practicar la convivencia. familiar y disfrutar de los paseos; 

en camhio para la mujer obrera se observó una tendcncL-1 .:i L1 practica 

de la l~ctura, ver televisi6n, acudir al teatro as! corrio el disfrute 

del tiémpo de descanso, durante la jornada laboral, por lo que sus 

espacios alternativos se ven reducidos al hogar, la fábrica y pro

babli~rne n te e ie rtos luqilre s come rc.1..a les yue l<.! o f cecen artículos de 

consumo, sjn embargo ~stos últimos junto con l<J calle, a la obrera le 

permiten romper con Su rutina. 

A nivel filbric<J se expresa que en aquellas donde existía un número 

pequeño dP. trabo1jac.1on:·~ (10-15) el espacio de trabajo se nutría en 

algunos casos d0l pnrcnt1)zco nntre los obreros dondo estos í:!!itructu-

raban el espacio rr:cre><.ltivn a tr.1 1Jés dA Li con ... rnicación cntce ellos, 

quizá más estrecha que en QtT:.is f5..1Jrtcas .sobre todo medianas y grandes 

(situación ayudada en parte por los lazos familiares y por la estre

chez del csp.Jr,io laboral). 

Por otr~ r~rtc, bajo un ni~~] canclu~!~0 de hip6tcsis dr tr~bajo 

se tien0 lo siguiente. En t6rrninos ~enerales, Ja constr1Jccj6n y aper

tura de árc.1s recreativas con inter~s social y r.iasivo, se re-Jliz6 antes 

del año de 1980; mientras que la apertura di? los espacios recre.:.itivos 

147 



para los grupos de poder, continuaba at\n en abril de 1988. 

Esta sítuaci6n se relaciona íntimamente con las políticas de 

industrializaci6n seguidas por el gobierno de L.in.deros Gallegos, que 

llev6 a cabo una racionalizaci6n en el uso del suelo urbano, enfocado 

funda~entalmente a cubrir las necesidades industriales y consecuente

mente, las de vivienda para una fuerza de trabajo ara a d!a más de

maridada. Es decir, se ha procurado ofrecer una imagen de la ciudad 

que coincida con el sello de modernidad que se ha planteado el grupo 

en el gobierno para esta ciudad; eliminando (si para ello fuera nece

sario) ciertos espacios arquitect6nico-hist6ricos con un valor sig

nificativo para la poblaci6n y, deteniendo la construcci6n y apertura 

de espacios rer.reativos dirigidos a satisfacer las necesidades del 

grueso de la riudadanía. Entonces los beneficios recreativos obteni

dos a últim~s fech~s evidencían por una parte, el poder econdmico que 

ostenta una minoría privilegiada. y por otr1:i lado, como una consccue!! 

cia de lo anterior, dichos beneficios han recaido en ellos mismos. 

Aunado a esto, la espacialidad de lo recreativo, más que tener 

un alto crecimiento en l.i ciudad capital, hist6ricamente se ha venido 

conformando en áreas definidas; así se tiene que la concentraci6n de 

los espacios culturr::1les "oficiales" coinciden con el centro hist6rico, 

además el :lrea cultural está ubicada en el espacio donde se toman 

las decisiones políticas, convirtiendo así a lo cultural en una cues 

ti6n y asunto de podc>r; mientras que los centros deportivos populares 

se ubican muy pr6ximos a las unidades habitacionales de tipo popular. 

Ahora bien, esto se traduce en un no apoyo de espacios recreativos 

para la clase ob1-er.J, ya que adem.ís de que les niegan les borran de 

su reíllidad cotidiana, un espa.C"lO hist6ri-:0 1 lr:r, ex.terminan 5.r.c.:i.s 
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llaneras para la practica deportiva, sin embargo, en este sentido 

quizá en parte no se cumplió la primera hipótesis, debido a que la 

poblaci6n civil por conducto de sus asociaciones deportivas, se ha 

encargado de abrir nuevas áreas de futbol y beisbol llanero, obli

gando con su energía a cambiar constantemente la fisonomí.a recreati 

va de la ciudad. Lo anterior, es una respuesta 16gica que se da en 

los centros urbanos dinámicos así como en l.Js ciudades "conflictivas" 

del tercer mundo; entonces la ciudad de Aguascalientes vive en la 

actudlidad un modelo de centro urbano con los problemas propios de 

las ciudades subdesarrolladas. 

En donde ademSs la diversidad cultural impulsada tamhi~n por la 

clase obrera (con su forma particular de apropiarse del espacio) gana 

el lote baldfo, la calle y otros espacios como los jardines. 

En otro orden, para la segunda hip6tesis de trabajo se concluye 

que no existe un real apoyo de las empresas hacr.a los obreros, entre 

otras consideraciones, par<J que ellos desarrollen sus actividades 

recreativas como respuesta a la necesidad misma de existir de la 

empresa, esto es, lo prioritario, lo urgente {en un ramo donde el 

80% de las empresas que lo componen est5n catalogadas como pequeñas 

y median.:i.sl es li'l uc:umulaciOn -le capital por encima del mejoramiento 

del nivel de vida ~e l~ clase trabajadora. Por lo que el obrero 

tiene ante sí, un capitalismo bárbaro que combina lo obse~.i.\·o ar 2: 

capital en t~J menor tiempo posible y n un mfnimo esfuerzo (caracte

ríntica del capitalismo subdesarrollado), 

Sin cmbarqo, :::e tiene que alrededor del 1% de las empresas con

sideradas como grandes, apoyan en forma separada las actividades 

recreativos de sus trab..-1jadores. Tal vez por una madurez como em-
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presa; madurez que no se asemeja en t~rrninos de marca o firma comer

cial a algunas como 11 Vannity 11
, "Catalina" o "Topeka"; rMs esta situ~ 

ciOn no quita que dichas empresas sean a nivel local líderes en el 

ramo, lo que les permite ofrecer ciertas actividades recreativas en 

forma patcrnalista. 

Al respecto, lo ofrecido hasta ahora ha venido desde arriba 

{patr6n} y·no desde abajo, (medía obrero) no tanto por una posible 

incapacidad de los trabajadores, sino porque no se les ha dado la 

oportunidad de expresar su sentir como clase (gran defecto en aquellos 

países donde se vive un sistema económico atrasado) adem:ís de que los 

obreros no est§n organizados como grupo. 

Las actividades recreativas ofrecidas ul obrero, las cuales han 

carecido de continuidad y constc,ncia en el ramo, se han concentrado 

en la practica de ulgunos <lcport<>s como el [utbol y basketbol, medi-

das que benefician sobre todo al sexo masculino, en menosprecio 

consciente o inconscientemente hncía la mujer, a la cual la idio-

sincrasia social mexicana y en sí de la ciudad de Aguascalientes, 

ademSs de tocar y abrir i.licha idiosincrasia las puertas de las em

presos del vestido, ha limitado y condicionado lo espontáneo de la 

mujer. 

Entonces lo recreativo que se comporta como un indicador del 

bienestar social (junto al ingreso, u.limentaci6n, vestido, etc.} 

y que lleva consigo 1~n so practica cotidianü relajamiento, desarrollo 

personal y ya en rl trabajo, disposición a la jornada laboral; hasta 

ahora, .:iproximadarnentc en el 90't de las emprcsa.s se ha carecido de 

una sensibilidad y respuesta favorable para cub~ir este crucial 

aspecto en el qrucso de los obreros, especialmente en la mujer. 
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As!, en la industria del vestido de esta ciud21d el capital humano, 

(obreros) es aprovechado para generar riqueza '/ desaprovechado en 

t~rminos de desarrollo personal. 

En iíltima instancia, bajo una perspectiva a mediano y largo 

plazo, la falta de una planención en la ubicación de la milyoría de 

los establecimientos del vestido, obli.gar:5. ' a aprovechar al máximo 

(si asi se desea) el espacio fábril con fines recre,'ltivos. 

Se tiene que para el cu.so de la tercera hipótesis, el discurso 

manejado por la FTA a través de los medios masivos de comunicación 

que consiste en mejoras salariales para el obrero, así como la su

puesta solidaridad de la clase trabajadora con los fines y objeti

vos del gobierno, en la pr.'.ictica esconde un alejamiento sindical 

por los intereses obreros, paralelamente a ello, un acercamiento, 

una simbiosis entre gobierno, grupo sindical y empresarios. Esta 

separación entre el Sindicato que controla la suerte de la mayoría 

de los obreros c1e la industria del vestido y esto es comprobable 

desde cualquier angulo, al respecto si la memoria no falla ¿acaso se 

ha visto en los Gltimos años una fotografía en algún diario local o 

Oilcional donde nparezca Roberto Díaz o Fidel Velazquez, al lado de 

un obrero o grupo de trabajr1Jores, respectivamente?; el complejo de 

poder que ostenta la. cúpula sindical retroalimcnta esta sit1rnci6n. 

Adem5s, lcJ gama de cccursos (poder ccon6mico 1 nuclo urb:mo, etc.) 

que tiene en su haber la f'l'/\ 1 no han sido canalizados adecuadamente 

y en forma dire-=ta, yu. que sus nexos con los otros grupos de poder, 

le impide poner las cartas sobre l.:i. mc:::.u en bcnt:>ficio dP los traba

jadores. Por este razón, dicha central carece de autoridad moral para 

hacerse pasar como portavoz de sus agremiados, adem5s su existir con 
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tradictorio y no solidario, ha impedido que los empresarios cubran 

cabalmente los articules 153-A, 132 fracción XXV y el 375, todos 

ellos plasmados en la Le'y Federal del Trabajo en la que dicen basarse 

para defetider al obrero. 

Eh consecúencia, la reiterada separación entre ambas partes, se 

ubica en la llamada lucha de clases donde la explotaci6n del obrero 

es la 16giCa del capitalismo; así en la industria del vestido de 

Aguascalientes, por ahora se vive un nivel subterr~neo en dicho as-

pecto, esto es, se dan casos aislados de eñfrentamiento entre obreros, 

sindicatos y empresarios. Aqui es preciso abrir un rápido paréntesis 

y recordar que a nivel nacional, a raiz de los sismos de sept:ieinbre 

de 1985, lri lucha subterráne¿i .1flor6 sacando a la luz una serie de 

injusticias, maltratos, despidos injustificados, etc. que pasaDan 

por las costureras de L:1 ciudad de M~xico, desde entonces el in ter-

locutor de estas personas ha sido el Sindicato 19 de Septiembre. 

En contraposición a lo anterior, la casi nula organización de 

los obreros del vestido de la ciudad de Aguascalientes, debido al 

f~rreo control que hoy en día pasa por ellos por conducto de la FTA, 

impide (paralelamente con la desgana ejercida por dicha central) que 

obtenqan espr.icios y actividades recreativas. 

Finalmente para la cuarta hipótesis, se expresa que el alarga-· 

miento de la jornada laboral llevada a cabo por la mayoria de las 

empresas (má~ allá de las 48 hrs. permisibles) se convierte en una 

form;1 de qar•1ntizar la ::icumulaci6n de capital empresarial, cuya con

secuencia es la enajenación de la clase obrera, esto es, un desgasto 

U!>ico y desequilibrio de la persona que lo obliga a desatender su 

esfPra emotiva y dP conocimientos, qt1e bajo una reposici6n de ener-



g1as se esconde en la forma fácil que brinda l~ distracción evasiva, 

satisfecha las m§s de las veces por medio de la televisi6n, a lo 

largo de la semana. 

Sin embargo, la actitUd del óbrero para utilizar adecuadamente 

su tiempo es positiva. Como tamóieñ es afirmativa su disposición a 

particip;,ir en grupo en alguna actividad recreativo, aunque según ellos, 

la faltil de tiempo libre impide llegar a ese nivel. 

Entonces se tiene que el aparato de poder se encarga de controlar 

su tiempo dentro y fuera de la fábrica, 

Ast mismo, el impulso a la industrializdci6n y descentralización 

seguido por Aguascalientes en los últimos años, ha provocado la lle

gada a esta ciudad de grupos dispares de personas, algunas de ellas 

con cierto nivel educativo y de capacitaci6n, situación que ha obli

gado al qobierno u. ofrecer un mayor númen:. de alternutivas p<J.ra el 

aprovechamiento del tiempo libre de la población. 

Esta situación habrá de repercutir a mediano o lar90 plazo, en 

la tlistribuci6n del tiempo libre del obrero del vestido, forzando 

tal vez, a una modificación de su jornada laboral y consecuentemente, 

.:idquirir mayores espacios de movilidad recreativa. 

Por ejemplo, el impn.clo sufrido por la clase obrera del vestido 

de esta ciudad, con la llegada aquí, de trabajadores del INEGI (go

zando ya ~stos con ciertas prestaciones recreativas) provocara la ,, 

necc>.'!'ifhd ('>O el nbrero del vestid•:- O.-? hace>r u-llcr sus derechos que 

como persona y obrero le corresponden. 

En sum.J, L,cu5les r,on los espacios recreativos de los obreros de 

la industrL:i del vestido do la ciudad de !;guJsrillientes?, podría 

decirse que son oqucllos qllc nacen bajo L1 .:ipropiación voluntaria 



del obrero, como los campos de futbol, beisbol llanero, las áreas 

tradicionales, el hogar y la calle, sin embargo, lo recreativo en 

muchos trabajadores es desvirtuado y sacrificado por la imposici6n 

de ciertas actividades y vicios que se esconden bajo la forma del 

desgaste físico sufrido por ellos, para reforzarles un carácter 

acr!ti6o y de espectadores de la realidad con la idea de garantizar 

el mantenimiento del sistema. 

Por lo tanto, lo que ahora ocupan los obreros no garantiza una 

liberaci6n total de la persona por medio de lo creativo y espontáneo. 

154 



SUGERENC!AS. 

El plano de las sug~rencias esta enfocado a extender la crttica 

de los hechos y acciones püra su posterior encauzamiento, por medio 

de propuestas claras de solución a la problemática vivida por una 

clase social concreta, en este caso, por ln clase obrera de la 

industrla del vestido de la ciudad de f\gLJascalientes. 

Es preciso se~alar que el autor entiende por sugerir, no aquello 

que es impuesto, sino aquellos par.'imetros alternativos que permitan 

encauzar por ejemplo, el mejor uso de los espacios recreativos de lus 

trabajadores. 

Vale la pi;na aclarar que las sugerencias pueden ser soluciones 

viables para una inmediata problemática, otras, tal vez no lo sean 

en ese momento o probablemente nunca. Sin embargo, cualesquiera que 

sea el destino de las unas y las otras, totlas deben de partir de la 

realidad que se vive en este caso, de un país dependiente y subdesa

rrollado como lo es México que vive y se desenvuélve en la esfera del 

sistema capitalista, contrariamente, el espacio de las sugerencias 

pierde todn. r<tzón de ser pero no obstante, es conveniente ofrecerlas 

como una necesid,1d de cambio social en nuestro p.J.fs. 

De iguul forrnu, t.o<lo .:in<'i}isis espacial de la realidad al momento 

de plantear sugerencias, se debe de realizar ordenadamente; es por 

ello que se cligi6 en primcrw instancia el nivel microespacial 

(colonias oUreri'ls y fábricas del vestido) lugares 6stos, donde el 

trabajn<lor pasa la mayor-parle del J1a. 

Sin embargo, siguiendo el orden aludido en t6rminos de ciencia 

geoqráfica es concobiblc también hablar d0 "sugcr0ncius ideales" 
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por muy descabelladas que pudieran parecer a los ojos de quienes 

creen que 6stas no tienen raz6n de ser en un trabajo de tesis. 

Así el autor se imagina que un buen día los obreros de esta 

industria cansados de tantos a tropel los y anomalías deciden "agarrar 

el toi:o por los cuernos" (fTA-empresarius-qobierno) para esto se 

org.Jnizan por empresa y conjuntamente ingresan al "sindicato 19 de 

Septiembre'', el cual llP--;,;6 por primera vez ñ e!" ta ciudad un 26 de 

julio (justamente el día en que los grupos de poder "festejaban" 

a los obreros de la industria del vestido). 

Antes y después del ingreso a este sindicato, algunos obreros 

y líderes son perseguidos y despedidos; en los desfiles del primero 

de mayo, los del sindicato 01 19 de Septiembre" tratan de participar 

oficialmente (allá justamente por la Estación de Ferrocarril} y son 

rechazados por los "golpeadores" de ciertas empresas, así como del 

grupo "Nacozari 11 (grupo de choque que depende del sindicato del 

FFCC de esta ciudad). 

Mientras tanto, grandes sectores de la poblac16n (apolíticos en 

su vida cotidiana) ofrecen a los obreros gestos de solidaridad 

(aquellos se dan cuenta de que el yugo del poder tambi6n estu sobre 

sus pPrsonas); el clero más temprano que turde percibi6 que las 

demandas de los trabajadores (reducción y modificación del horario 

de trabajo, salarios acordes con la realidad, interrupciones durante 

la jornada laboral para descansar, etc.) eran justas, habría entonces 

que apoyarlos,decia. 

De esta manera, la clase obrer<.i del vest..1.do scguia ganando adee_ 

tos (solidaridad del exterior y nuevas filiaciones de miembros al 

seno del "19 de Septiembre"): pusaban los días, semanas, meses y era 
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tanta su fuerza que ante este ejemplo, surgieron otras agrupaciones 

de obreros (después de haber roto con la FTA, el Sindicato Ferroca

rrilero, etc.), juntos constituyeron un 11 Frentc Sindical Indepen

diente" con el objeto de defender los derechos de sus agremiados; 

su ejemplo rebaza los límites de la entidad. 

Otro buen día, el "19 de Septiembre" le pide a este autor que 

funia como su asesor en la orqanización C'Sf?dCL:il recreativa de su 

clase obrera: se le deja como primera tareu buscar alternativas para 

dicha organización espacial. 

La idcu. era llevar a la mesa de discusión uncJ sei:'ie de alterna

tivas en beneficio de los obreros que repercutiera en términos de 

producciOn positiVLi.mcnte {~sta reuni6n entre empresarios y represen

tarites obreros era la primera en su tipo que se realizaba en esta 

ciudad, despul'?s de haber reconocido los qrupos de poder la gran 

capacidad de organización que ostentaba la clase obrera del vestido). 

Raz6n por la cual al sindicato º19 de Septiembre" se le di6 el 

siguiente paquete con una serie de alternativas pan:l usar el espacio 

de trabajo con fines recrea ti vos. 

El horario de trabajo podrá ser de lunes a viernes de 8:00 a 

14:45 horas y de 15:00 a 20:45 horas {es decir la empresa laborará 

con dos turnos de trabajo). Con pausas de cinco minutos y un descanso 

corrido de 20 minutos en la hora a fijar entre trabajadores y em

presarios. 

El flujo de mcrcancias y personas (sobre todo en las medianas 

y grandes c>mpresas) ser~ regulado por un obrero elejido por los pro

pios trabajadores y una person.:i asignada por el empresario (sin otro 

inconveniente que no sea r;-1 de auxiliar a las personas que circulan 
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en la empresa bajo el respeto mutuo entre ambas partes). Así quedar5 

prohibido revisar las pertenencias del obrero cuando éste salga de 

la empresa. 

Eliminaei6n del pago a destajo y paralelamente ofrec~r al obrero 

un salario justo, según las condiciones de vida prevalecientes en 

la ciudad, 

Elimina~i6n del supervisor y elecci6n de un coordinador de la 

producci6n por los propios obreros (previamente ~stos junto con el 

empresario marcarían los límites de producción por día, semana y mes). 

Que la empre~a instale un espacio al interior de la misma con 

el objeto de que el trabajudor que así lo desee (independientemente 

de los diseñadores que ya !>C encuentren laborando) ensaye modelos 

de prendas del ver.;ti<lo con 1;osibilidLidCs de sv.lir .Jl rncrcJ.do en 

determinad.:i 6poc.:.l del año; las horas que el obrero invierta en este 

lugar se le pagar.5.n como horas extras¡ los mejores modelos podr5n 

ser premiados por la empresa; 6sta proporcionará el material nece

sario pura experimentar modelos de prenda::; de vestir. 

En la nntrada de la fábricd que la empresa instale una sala de 

dP.scanso (o ele espera) adornada con detalles regionales como alg~ 

nus objetos de cerámica, pintura, vitrales, carpintería producidos 

por ciertos obreros que cursan algún oficio en los talleres del 

ICJ\ además este luqar podrá sor utilizado para montar pequef1as exp~ 

siciones de los rropios obreros, por ejemplo fot.og1-clfías que resca

ten el paseo Uominicill cJl balne:urio cjidal "Ojocalientc" hecho por 

los propios obrer0s o la fotografía del mes donde se presente al 

o los lrabcij.Jdorcs rr.,í.s <lcf;tar.ados durante ese l<:1pso. Que cuente 

esta sala con periódicos (locales y nacionalc5} y revistas como 
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opci6n para ser leídos por los propios obreros. 

Este mismo tipo de lectura {e inclusive libros) que el emprt~

sario los proporcione tambi~n en otro espacio abierto al interior 

de la fábrica que funcione inicialmente como "Cafetería" donde el 

trabajador en el tiempo de desc::i.nso pueda preparar (si así lo 

desea) algún alimento, conversar con sus compañeros o simplemente 

relajarse lel espacio est3.rá abierto pura todo el personal de la 

empresa). En este lugar al trabajudor se le ofrecerá al,Junos j\tegos 

recreativos como "memoria", "turista", 11 <lamas chinas", etc. 

En función del esracio labor,:il el obrero acomodará la máquina 

de trabajo como mejor le convcn~Fl, en este lugar el trabajador ten

drá la oportunidad tambi6n de acondicionar ;J su gusto (junto con 

sus comp.:iñeros) el cspncio de trabajo (quiz5 con Lotos, algún re

cuerdo en especial). Los pasillos para circular en dicho espacio 

podrán ser defini<los poL- los pLopios obr~ros (tal vez con dirección 

a los baños, c,1fctería, a l<J bodega, a la calle o hacía el lugar 

donde se encuentre su representante). 

Elimin,Jr la neg,Jtiva <le que el trabajador converse con sus com

pañeros en horas de trubajo. 

Que se y:n;:intice la instalación <lü un e>quipo de soni<lo por la 

empr·es<l con el obj~lu dc que los obn•ros escuchen músic.:i en horas de 

trabajo y dcscunso: la sintonización de la rildio y el tiempo de es

cucha s0r5 dcclsi Dn Je• l•).s propios obreros. 

En b.1se ,11 núrr.ero Oc traLajat1ores que c:-1cli:i empresa tenqa, el 

emprcsu.r¡.o ucondicionar5. haiios al intC'rior de la mismu; su diseño 

estilr-1 -1 c.1r1J(' d0 lo.s propios obreros por 0Jemplu, se ¡;odrd pintar 

el espario con colores que ofrezean una sensación dP fn~scura y 



relajamiento, la prcsccncia de espejos para que los obreros se 

miren as! mismos por unos instantes, servi0i.-o de regaderas, algunas 

plantas, ~iertos objetos ñe cerámica producidos por los propios 

trabajadr:ires en ~us cursos informales, pequeñas conchas o caracoles. 

Qu~ lcJ. empresa garantice (cuando las condiciones asr. lo permitan} 

un terreno suficiente al interior de la fábrica en el cual se pueda 

inst~lar un jardtn con el objeto de que los obreros lo acondicionen 

con plantas y árboles de su preferencia. 

Además, cont.""Jr con un departamento de actividades recreativas 

en donde empresa y tnllrnj:tiorcs oi-ganicen actividades dentro y fuera 

de la factorra. Los eventos podrán ser estructurados a partir de las 

actividades deportivas para posteriormente pasar a los actos cultu

rales (sP. garantizará 0n lo posible el uso del espacio recreativo 

en forma integral: trabiljadorcs y familiares así como en forma cons

tante, es dc~r,ir, actos por semana, mes y año), 

Con estas peticiones, la clase obr.era del vestido no pretende 

tomar las fúbricas pero s!. en cambio se procura gar.J.ntizar en los 

trabajadores un espiríLG de compañerismo, una sensaei6n de pertenencia 

grupal y comunicacional que florezca en lo posible lo espontáneo 

del obrero y el trubajo recreativo así como cultivar la responsabi

lidad y el respeto mutuo bajo condiciones salarLlles adecuadas que 

permitan impulsar la producci6n del vestido. 

¿Cuando los obreros del vestido podrán llegar a la mesa de nego

ciaciones para exigir sus derechos a la clase empres.J.rial?. Se con

sidera que la luz de L1 respuesta la empezará a dar en la medidu 

que los obreros del vestido tengan consciencia de clase y se organicen. 

El uso del esp.""Jcio r,ecr~ativo por los obreros es un buen pretexto 
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para la cohesi6n grupal {aparte de que permite el ñesarrollo per

sonal y grupal l . 

Por otra parte, en t6rminos de realidad para el caso de las 

fábricas que se respete la semana labot"ul obrera por parte de los 

patrones, la cu§l consta de 48 horas. Su mecanismo de ejecusi6n pau. 

latina se podría dar por medio del llamado hecho por organizaciones 

políticas, asociaciones civiles y la progresiva organizaci6n de los 

obreros, a los empresarios y líderes sindicales de ésta rama indus

trial. 

Además que se modif iquc el horario diario de las empresas que 

consta de mfis de ocho horas de trabajo al día; el horario de lunes 

a sabado podrta ser de 7 a 15:30 horas, con un descanso de media hora 

durttnte la jornad,1 laborul que permita ,;,l trabaiador reponer ener

gías, comer alimentos, conversar y recrearse t:1l lado de sus compañeros, 

etc .. La forma ctC implementar éstas medidas sería por conducto de una 

actitud positiva del empresario para conceder el derecho ul trabajador 

de laborar s6lo las ocho hnras establecidas leg;ümcnte, paralelamente 

a esto, que el obrero asuma la respons,1bilidad (de la que el autor 

no dudaría) de aumentar la productividad en aras de un beneficio 

colectl vo. 

Entre las ventujas que st~ pueden obtener al llevar a cabo estas 

medidas, en t6rminos de salud rnt'•ntul dr~l ir.dividuo, están el dismi

nuir li.l tcnsí6n y t:1ngustia d0l trabaj.'l(lor, sujeto a prolonqadas horas 

de trabajo, así como disminuir lu apatía en la realización de ciertas 

actividades personales, cuy<l iniciativa. depende mucha.s veces <le él 

para su realización p•~rsonal. A nivel omprcsa :;e ljaru11tiz,1rL1 una 

mayor productividad r"on el objeto de que se revisen constantemente 
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sus políticas de crecimiento, para hacer frente a un mercado cada 

vez más competitivo. 

Para esto se propone que en especial las empresas medianas y 

pequeñas del ramo se unan (sin dejar de reconocer la formalidad que 

les da el s6lo hecho de pertenecer a la Camara Nacional de la Indus

tria de la Confecci6n) para estructurar programas tendientes al mejo

ramiento de las condiciones de trdbajo de los obreros, algunas ini

cia ti vñs pueden correr por cuenta dP. los dirigentes de dicha cámara. 

En e~te sentido, se propone suprimir la jornada de trabajo a 

destajo o por tarea y que sean las partes, patrón y ellos quienes 

decidan la cantidad de preñdas de vestir a producir por día, semana 

y mes: responsabilidad que permita alcanzar etapas preestablecidas 

en forma conjunta para beneficio de ambas partes. Paralelamente a 

ello, que desaparezca el salario 11 destajo y que se establezca el 

salario mínimo, por muy negativo q1.1e este pueda ser actualmente para 

la familia obrera: m~s adelante se podr!a pugnar por otro, acorde 

a las necesid,ldcs y a la realidad que viven los hbgares obreros. 

Adem5s , tomando en consider<Jci6n Li. falta de interl!:s de los 

empresarios pnra organizar actividades recreativas para sus trabaja

dores; por creer que sus empresas son lo más importante en estos 

momentos, Be propone que el pclS)nal del OIF municipal sea el encar

gado de proponer a los patrones dichos programas; entre ellos, y 

(dado el espacio tan reducido que muchas empresas guardan) que sean 

aprovechados los jardines cercanos a las factorías e implementen act~ 

vidades con vistas al relajamiento de la clase trabajadora, en aquellos 

luqar~s donde esta situaci6n no se presente ~e podría llevar a cabo 

al interior de la fábrica; el DIF municipal, podría instruir a los 
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mismos obreros para que ellos más adelante pudieran realizar estas 

actividades en las empresas y así, poder salvar la posible falta de 

personal de este organismo. 

Para ir i~teresando poco a poco a los obreros por estos actos, se 

partirta de un nivel deportivo para posterionnente pasar a organizar 

actividades con un interés cultural, es decir, a partir de lo sencillo 

a lo complejo. Su reforzarr.iento se le asignarL1 a los dirigentes de 

la Unidad Deportiva Ciudad Industrial para organizar los eventos en 

forma conjunta o paralelamente a ellos, bajo un orden preestablecido¡ 

sin pasar por alto, el nivel de la motivación para el uso del espacio 

que va de lo deportivo a lo cultural. 

En el terreno cultural, se sugiere a los industriales del vestido 

{principalemente a aquellos que liderean el ramo) la propuesta de 

establecer un museo de la industria del vestido; museo que se puede 

establecer por medio de un patronato donde esté su inclUsi6n 1 además 

de gente de la cultura e intelectuales de la ciudad como (el cronista 

de la ciudad, don Alejandro Topete del Valle) ¡y por qu6 no: tambi6n 

la presencia de una reprcsentaci6n obrera, la cu5l est~ria asignada a 

una o varias trabajadoras de lns de mayor antiy:ucdad de la industria 

del vestido en alguna fábrica. En este terreno se procuraría pedir 

la coopcraci6n del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) 

para el rescate de máquinaria y objetos con valor histórico: todo en 

vistas a recobrar la memoria hist6rica de la ciudad capital y, que 

mejor que inicie el obrero tal actividad, por conducto de dicho museo. 

En el caso de las unidades habitacionales donde se detectó obreros 

de la industria del vestido, se propone lo siguiente. Que organismos 

gubernamentales como la llamada Direcci6n de Bienestar social conj~ 
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tamente con personal de actividades recreativas del DIF municipal, 

acudan a las colonias obreras para escuchar sugerencias de como les 

gustarta aprovechar el espdcio con fines recreativos procurando no 

caer en el paternalismo, dependencia y demagogia, es decir dar ele

mentos necesarios para que ellos (los obreros) construyan eu propio 

espacio recreativo. Para corrbinar eslu siluaci6n tales organismos 

podrán llevar a estas ca loni as "Ludo tecas Ambulan tes" (unidadea 

m6viles que contier1en diversos materiales deportivos y culturales 

para uso inmediato del solicitante). 

Una de las ventajas de este tipo de espacios es que la tudoteca 

no requiere de mucho espacio para su funcionamiento, espacio del 

cuál carecen algunas colonias, en especial aquellas ya tradicionales; 

así mismo 1 se daría una alternativa más al trabajador para la utili

zación de su tiempo libre, estas ludotecas se ubicbrán en puntos claves 

de las colonias por ejemplo en los lfmites de las colonia •insurgentes" 

y el infonavit "Pilar Blanco", entre el fraccionamiento "Estrella" 

y el infonavit "Las Vifias", entre la colonia "Altavista" y la "San 

Pablo•, etc.; con esta alternativa se busca no afianzar el control 

sobre las colonias, que exista una retroalimentaci6n en la comunica

ci6n entre obreros de una y otra colonia (ver mapa 2 p.ltl ), en al

gunas situaciones se promoverta la recre~ci6n integral entre padres 

e hijos; además de contribuir a disminuir el agotamiento y la tensi6n 

del trabajador por medio, quizá, de juegos de mesa. 

Bajo este contexto y retomando la propuesta objetiva de sugerir 

un ordenamiento de los espacios recreativos, se plantea (bajo el 

antecedente de que el área cultural se concentra en el centro de la 

ciudad) extender la concepci6n de lo cultural, esto es, darle una 
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revaloraci6n a los centros educativos que abundan en tales colonias. 

Para que ahí confluya la otra cara de la cultura oficial, dl respecto, 

el autor hace un breve par6ntesis para señalar que una forma de or

denar el espacio para la salud integral de la persona puede estar -

dado a trav6s de los espacios recreativos por una revalorizaci6n de 

ciertas áreas desaprovechadas en ese momento para que paralelamente, 

sean uti lizaclas bajo directrices programáticas. 

Es por ello que por ahora no se propone la construcci6n de tal 

o cu51 recinto en determinada zona de la ciudad, sino que 1.is propo

siciones se concretan a partir de lo ya levantado buscando una forma 

distinta de aprovechar el espacio en este caso, a través de la apro

piaciOn simb6lica del espacio (tomar la escuela por los obreros bajo 

su forma particular de ser y con los elementos culturales que lé rodean 

socialmente). Así, al considerar que la mayoría de los obreros no 

cuenta como m1nimo, la educación básica terminada, el aspecto cultu

ral en las unidades habitacionales, partirta al utilizar ya entrada 

la tarde, las escuelas primarias como recintos donde se lleven a 

cabo cursos de educación primaria, los cuales podrtan ser extensivos 

para el grueso de los habitantes. 

En primera instancia, el apoyo de personal docente estaría dado 

por alumnos del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes 

(CRENA) paralelamente a esto, la Universidad Aut6noma de Aguascalien

tes cooperaría por conducto de sus cursos de extenci6n universitaria, 

llevándolos tambi~n a dichos centros en un horario nocturno; el ICA 

estaría también en posibilidades de brindar personal capacitado para 

organizar ahí cursos de inter6s para los trabajadores. El resultado 

puede ser entre los sujetos (obreros, maestros o promotores) y el 
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espacio un enriquecimiento de la cultura que se nutre de la dinámica 

de afuera hacía adentro y de aquí hacía el e>:terior. Algunas escuelas 

de colonias, pueden fungir como centros donde se localice una bibli~ 

teca, que con el apoyo de la SEP, pueden no solo utilizarse al m~ximo, 

sino que de igual forma, ofrecer la posibilidad al trubajador de guar 

dar un símbolo ante algo que se tiene; símbolo que fiObrepa~a la co

lonia para adentrarse a las mentes de lu población en general (llámese 

Fraccionamiento Primavera al que muchos lo identifican por medio de 

su biblioteca pública), 

Por otra parte, en Cl terreno macroespacial en que es el resto 

de la ciudad, se propone que ~sta sea aprovechada como un todo recre~ 

tivo, as1, una sugerencia "ideal" de distribuciOn espacial recreativa 

en términos slmbÓlicos y de significancia obrera, tomando en consiJ.cr~ 

ci6n los cuatro puntos cardinales y el centro de la ciudad sería la 

siguiente. 

El balneario localizado al oriente de la ciudad (es el caso del 

balneario Ojocaliente) o bien al SW como "La Cantera". 

Los campos de deporte llanero hacía el norte y sur de la ciudad. 

Los bares podrían ser la "Gotu. de Agua" (centro-oeste) y la "Chispa" 

(centro) . 

Recintos de espectáculos diversos. Puede ser la Plaza de Toros 11 San 

Marcos" (centro). 

Centro de baile. "Los Globos" o bien acondicionar un terreno abierto 

en las colónias obreras de la periferia como el Fraccionamiento San 

Marcos, el fraccionamiento M~xico o la colonia Insurgentes. 

Jardines y espacios arquitect6nico-hist6ricos lo serían el de 

San Marcos (centro-oeste) y el Encino (centro-sur). 
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AlgOn parque, se escogería el "Hidalgo" (cent.ro-este). 

Las "I .. udotecas", entre los límites de colonias obreras. 

Los espacios para cursos informales podrían estar en los centros 

educativos que se encuentran en estas colonias. 

El museo de la industria se ubicaría en plena ciudild industrial 

(al sur) aquí se podría acondic:i:>nar un espacio industrial ya construido 

para montar tal museo (ver mapas l y p • .381112 ly que ciertos espacios 

como los Auditorios Morelos y Cuarto Centenario y la antigua Plaza de 

Toros San Marcos sean utilizados al máximo por medio de actos diversos 

con inter~s público cuyos participantes sea la población misma, a 

travl!s de la a.:;ociaci6n de artistas de la ciudad y de organizaciones 

diversas con el apoyo del municipio. 

Además se sugiere el rescate de las calles y avenidas por con

ducto de la clase obrera en forma de grupo. El medio lo ser!a los 

paseos semanales que organiza el Voluntariado de Aguascalientes, 

utilizando la bicicleta para tal fín; esta apropiación puede servir 

p<1ra romper 1<1 rutina diaria del obrero, (inclusive dominical corno 

algunos lo expresaron al autor en enero de 1988) tambi6n con el 

objeto de contrrirestar la prtictica del uso del auto1116vil en esta 

ciudad; y por último, ganar la calle, ese espacio negado al obrero en 

forma sofisticada (alargamiento de la iornada laboral; ofrecimiento 

de programas televisivos, las más de las veces carentes de contenido 

para la población, etc,) implica el rescate no s6lo de la fábrica, 

sino tambil!n dol espacio construido por medio de fachadas que se 

exhiben a lo l.:irgo de la historiu ':l riue no siempre han estado presentes 

en la memoria de la gente. 

El mecanismo de motivaci6n para atraer al obrero (especialmente 
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a la mujer} sería por medio de mejores salarios, descansos, viviendas, 

etc. 

M4s ade lar: te, e ¡::ara le 1 u.::.en te ü la acti v1 dad de los paseos do ... 

minicales, los estudiantes de la carrera de Arquitectura realizarían 

su servicio social, organizando paseos dominicales para los oLreros de 

esta industria, cuya terr.ática sen "Los Espacios Arquitcc t6nico

Hist6ricos de la ciudad de Aguascalientes". 

Ast mismo, se sugiere que se agilicen los convenios culturales 

entre los empresar-ios de la industria del vestido (especialmente los 

que se encuentran en las pequeñas y mediar.as ei:.presasl e instilucinnes 

como el ICA; así como con organismos del gobierno, es el caso del 

Patronato de la feria de San Marcos (el organizador de tul acto) 

donde se le ofrezca al trabajador becas para él y sus fa~iliarcs en un 

área de estudio específica, aderr.,!ís de que se le de acceso a eventos 

y espectáculos culturales diversos, por meaio de boletos gratuitos 

o pases de descuento. 

~o se cree que al menos a ~diana plazo la burguesL:i (local y 

nacional) este~ dispuesta a perder su hegemonía ideol6gica a trav~s 

de los medios rr.asivos de comunicaci6n, sin err.bargo, se propone que 

el canal 6 de televisi6n local, asl co~o las radiodifusoras de la 

ciudad se introduzcan en las mentes de los obreros, ambos medios de 

difusi6n por conducto de programas específicos. En el primer caso, 

por ejemplo se progrumuría de lunes a sabado temas de interés para 

el obrero (derecho laboral, educación sexual, el papel de la mujer 

en la sociedad de Aguascalientes,etc.) en un horario accesible como 

puedi? ser de 8:00 a 8: 30 hrs; la planta docente y estudiantes de las 

carreras de Derecho, Comunicaci6n colectiva, Educaci6n, etc. de la 
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U.AA, serían la alternativa de personal paril lleve.ir a cabo e!itos pro-

gramas. 

Respecto a la radio se aprovecharía la coyuntura del actual 

gobernador de la entidad, Miguel Angel Darbcrena, quien ha promovido 

la instalación de más radiodifusoras en la entidad durante los últimos 

ocho años y se le suger1ría por conducto de los partidos de oposici6n 

introducir c..·apsÚlas de apoyo a la sillud del obrero, culturales (uni

versales y regionales, retomando las expresiones del pueblo como los 

actos de la feria de S¿¡n Marcos, en la "Romed~a" en el "día de muertos 11
, 

el "ir a cenar tacos o lrnchi ladas, con Doña Cuca, la de la esquina", 

el deporte en los campos "llaneros", etc.), históricas as! como infor

rr.ac i6n genera 1. 

Para introducir estas capsúlas en el obrero, se aprovecharía su 

horario de trabajo y en determinadas horas (se hace aqu! un breve 

par~nte;.is paru proponer que los responsables de las factorías adecuen 

el volumen del sonido de la radio, expuesto al interior de muchas de 

el las el cual causa molestias a11ditivu.s al trabajador) se daiía este 

tipo de información; mensajes que deben pasar al aire en todas las 

estaciones de la entidad para evitar en lo posible, que las mismas 

no sean escuchadas, se ofrecerían en un tiempo que no sobrepase los 

30 segundos. 

Capsúlas que también podrían salir en la televisión local, pre

ferenterr.entc en un horario nocturno. Pediría además la ayuda de in

vestigadores de las carreras de Salud Pública, Sociología, Comunica

ción Colectiva de la Vl\J\; así con~ de personal de la Universidad 

Autónoma de San Luís Potosí, en el terreno <le Psiculogía Industrial 

(con cede en la Cd. de Ags.), para la realizaci6n de esta tarea. 
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Por filtimo, se deja asentado que para llevar a cabo toda propuesta, 

es necesario muchas veces desembolsar dinero; sin embargo, ~ste puede 

ser m!nimo cuando se le pone imaginación al asunto y r,1S.s aGn, cuando 

detrás de una sugerencia o un proyecto de trabajo se encuontra una 

organizaci6n de base. En este sentido, se propone en función de lo 

tratado en capítulos anteriores, que el Sindicato 19 de Septiembre, 

podr!a ser una opci6n má.s como portavoz e instancia sindical, para 

defender los derechos de los obreros de la industria del vestido, este 

sindicato tambi~n podr!a ver las demandas obreras en el gobierno y en 

las factor1as 1 además de mantener infamada a la poblaci6n y clase 

obrera en lugares públicos donde suelen reunirse, sin embargo, este 

proceso de conscientizaci6n polttica tendr!a su dinámica propia en 

donde quizá estaría una labor de conscientizaci6n de la Clase obrera 

(por dicho sindicato) amparado por los derechos que la constituci6n 

ofrece para expresar libremente sus ideas,porque sólo así, se podrS 

garantizar el camino de la organizaci6n plena de dicha clase, con 

el obieto de pelear por ejemplo, su derecho a la recreación, esto es, 

a transformar su persona, en un espacio que garantice el desarrollo 

de su set" pensante y actuante social. 
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A~!XO, 

T!\.BL,\S DE Enl\reS DE l.C6 TIWN!\!XlRES DE LA INIXJS'!'RIA DEL VES'l'DXl. 

TABLA NO, 2 
l\MOOS SEXOS, 

Eda<Es - '-· -
sin respu>sta 6. 5.9 

15 a 19 años 26 25.B 

20 a 25 añcs 41 40.59 

26 a 31 años 19 18. Bl 

32 a 47 años 9 8.91 

101 100 % 

TABLA NO. 3 

"~·<E• - .__ 
' -

sin respuesta . 3 7 .5 

16 a 21 aros 15 37_5 

22 a 28 •"'- lA '< n 

29 a 47 aros 8 20.0 

40 100 % 

TABLA NO. 4 

Edaéles FreC1.Encias Porcentajgs__ 

sin respmsta 3 5.0 

15 a 19 aros 16 26.6 

2n "' 26 años 23 38.3 

27 a 43 aOOs 18 30.0 

60 100 % 

175 



TJ\BLI\ NO. 5 SAL\RIOS OC LOS 'l'RAPAJA!Dl<ES. PERCEPCICN FOR SDoVW\, 

(1986-1987). 

potlacioo 
salario rotal ¡salario tn:rf)!eS salario 

free. 1 1 free. 1 

9380-11750 30 l 29. 70 11680-13000 22 55.0 '380-11700 

l2000-15500 59 i 58.41 14000-16000 12 30.0 1725-15000 

: 
16000-22000 l2 ' ll.88 16650-22000 6 lS.O )5120-20000 

= 101 l 1001 = 40 1001 'IDTAL 

rrujen:>s 

free. 

l3 

36 

ll 

60 

Tl\JllA NO. 6 DIS'llUlU:ICN IEL SAilllUO CE !.OS TIW'AJl\OORES DE !JI INIXISTIUA 

DEL VESTID), 

ranóos de Pd>lai:ifü total """"'-· -
1 1 

salarios free. 1 % 1 Free. 1 Free. % 
-- .. - ----

sin respcest,¡ 4 i 4.0 3 ~ 1 l. 7 

casa 81 80. 3 28 70.0 48 ea.o --
personal l3 12.9 4 10.0 9 15.0 

~reaciOO 3 3.0 5 12.5 2 3.4 

= 101 100% 40 100% 60 1001 
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21.6 

60. l 

18.3 
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'l7Ull.A ID, 7 E.9'.X>lARillAD DE IDS 'f!W'AJAOORES OC LJ\ JN!XJó•IlUA DE!, VESTIOO 

·-~-------

esoolaridad ~00 total tnrbres rrujeres 

free % free. i free. % 

m OJntcst6 11 11.88 6 IS.O 2 6. 7 

sin estudies 1 .99 1 2.5 1 !. 7 

prirraria 53 52.47 18 45.0 35 58.3 

secundaria 20 19. 80 9 22.5 11 18.5 

preparatoria, tec. 
prof. o o:::rrercio 14 11 ' 

5 12.5 9 15.n 

profesional 1 1.0 1 2.5 o o 

'IOl>.L 101 100% 40 100% 60· 100% 

'l'l\BLJ\ NO. 8 TlPO 1E LJrl'URA !E !DS 'l'RAllAJAOORES !E LJ\ INOOSTRIA 1EL VESTIDO 

poblaci6n ·rotal harbres 1TUJjeres 

free. ' free. ' free. % 

sin resp~st< 3 2.97 l 2.5 3 s.o 

revistas 59 58.4 21 52.5 37 61.6 

¡:er:i.ofilo:JS · 10 17 .4 11 27 .s 6 10.0 

libros 21 20.0 7 17 .5 14 23.3 
-= 101 100% 40 100% 60 100% 
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Obreros. 

INDUSTRIA DEL VESTIDO, 

CCESTIONARIO PILOTO. 

l.- ¿Donde vives?. 

2.-¿Cuál es tu especialidad en el trabajo?. 

3.-lCuál es tu sueldo semanal?¿En que lo distribuyes?. 

4.-¿Platicas con tus compañeros al interior de la fábrica?. 

5,-¿Aparte de tu trabajo qu~ otras actividades realizas?. 

6.-¿En donde realizas tus actividades recreativas?. 

7.-¿La empresa te proporciona actividades recreativas?. 

8.-¿Qu6 opinas de los lugares recreativos de la ciudad?. 

CENTRO DEPORTIVO. 

CUESTIONARIO PILOTO. 

Centro Deportivo Ciudad lndustrial. 

l.-¿06nde vives?. 

2.-lQu~ edad tienes?. 

3.-¿Cuál es tu grado de escolaridad?. 

4 .-lEn donde trabajas?. 

5 .-lQué te hace venir a esta ciudad deportiva?lCon qué frecuencia 

lo haces?. 

6.-lQu~ opinas de este lugar?. 

7.-lAparte de venir a esta unidad qu~ otras actividades recreativas 

realizas?. 

8.-lTienes algún problema para trasladarte a esta unidad y a otros 

centros recreativos de la ciudad?. 

9.-¿Qu~ Opinas de los centros recreativos de la ciudad?. 
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OJEsr!ONl\RlO Jll\SE APLICi\IXl A LOS OBREroS DE LA !NDUS'TIUJ\ rEL VESTllll 
11987-1988). 

1.-tonicilio( Colonial·-------------------

2.-Ed:id.-_____ 2.l-Sexo: a)Masc. b)Fcm. 2.2-Escolaridad. ____ _ 

3.-Sindicalizacb: a) Si b)No Su:.ldo semanal.------------

4.-Distribtx:i6n chl soolcb,-u.) Gastos cE la casa b) Gastos p:rsonales. 
e) Aforro d) Actividades recreativas. 

ll-JS'ffiOCCIONFS: El siguiente OEstiooario tierc oorro finalidad el sa.ber qt.E 
actividades recre.-itivas (ir a rmiseos,teatro,cire,esp?ct.1culos; leer el perió
dico, rovistas; escu::hur la radio; ver tclcvisi6n; practicar al.giln c:Eporte; 
l:ordar y tejer; acudir a jardires y parqi.:cs, et.e.) realiza dentro y fmra de 
su trabajo. ~ OJN llNA CRUZ LA RESfUESTA (CE CREA OJNVENIENIE. 

5. - Práctica de deporte. 
a) Frecuenterren te b) OCasiomlrrente e) Nunca 

6.-Visita.s a balnearios. 
a) Frecum tcnEnte b) Ocasionalrrente e) fümca 

7 .- Asistencia a es¡:ectáculos. 
a) Frecu:!nterrent.e b) Ocasiomlrrente e) Nunca 

8.- Asistencia a tares para cllTÍX>S sem:s, O a cantinas. 
'1 Frocumterrentc b) OCasionalnentc e) Nunca 

9.- Leer. 
a) Frecum tcrrcnte b) Clalsionalnentc e) Nunca 

10.- Q.JC tipo ce lectura. 
a) Ci.Entos b) ~vistas e) Peri6dioos d) Libros 

11.- &ordado y tejido. 
al Fre~nterrente b) O::.asionalm::mte el Nunca 

12.- Paseos en la ciud.id. 
a) Frecuentenente b) Ocasicnal.rrente el Nunca 

13.- Visitas a museos. 
a) Frec1.Enterrente b) Ocasionalnen te e) ?Zunca 

14 .- Asistencia a teatro. 
a) Frecuen terrente b) ücasionalnente el Nunca 

15. -Cawi wncia familiar. 
al Freclrnterrente b) Ocasicnalrrente e) NunC'l 

16.- convi~cia con amistades. 
a) Frecuentcrre.nte b) Ocasionalnente e) Nunca 
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17.- Participación en el interior ci= la fábrica en rondalla: danza; eventos 
de¡::ortivos, etc. 
a) f'reetEnt.errcnte bl Ocasionalm:mte ~l Nurca 

18,- Tus carpafuros lb trabajo organizan cx:midas,pascos, OOiles,etc. 
a) Frect.eltcnente b) Ocasiona.lne.nte e) Nunca 

19.-Prcblenas de traslad:J a los a:mtros fecreati\.Us, 
a) F'recuent:.errentc bl Ctasioralrrcnte el Nunca 

20.- Peri6::b vacasional. 
a) Frecmntrnente b O:asirnalrrcnte 

21.- Problerras de traslaoo al rentro oo trabajo. 
a) Frecuentarents b) O::asimalnente 

e) N\.i'lca 

el Nunca 

22 .- Plática con o::upafuros en el interior &:? la f5brica. 
a) Frecuentcrrente b) Ocasionalnente e) NUD::a 

23.- ax:urres a corrpafuros para aclarar alguna duda <El trabajo. 
a) Frecuen terrente b) Ocus ionalncn te e) Nmca 

24 .- Es ino::ttt:xb el espacio ckriOO realizas tu actividad laboral. 
a) FreCUJntcnente bl Oc.1sico.:il..rrcnte e) Nunca 

25 .- Acosturrbras salir cE tu trabajo en tienµ::> ó:! c'bscanso. 
a) Frecu:mt:crrcnte b) Ocasirnalr.ente e) Nurx:a 

26.-En tus actividad?s recreativas ac\Xbs a d!as 00 c.c:mp::i. 
a) Frecucnterrente b) Ocasior1alrrente e) Nunc.:i 

27 .-En tus activiaCes recreativas ves televisiOO. 
a) Frectentcrrente b) Ocasionalnente e) Nunca 

28.-El lugar CalOO trulxijas te prq:orcionu activicbOOs rccreütivas. 
a) Frecuenter.ente b) Ocasionalrrente e) Nunca 

29.-El sindicato ha conseguido activida.OOs recreativas para ti. 
a) Frect:enterrente bl Ocasiooalrrente e) N1.nca 

30.-Las actividacEs recreativas qm prqx:irciooa la ciudad te satisfaren. 
a) Fre~nt:.errcnte b) Ocasicnalrrente e) Nunca 

31.-Estar!as dispt.Esto a participar en e.....entos culturales coro foI"TOOr parte 
de una rondalla, re un gru¡::o re danza, e.E teatro,etc .. ? 

32 .- Ce torrar alquna clase de arte.santa ()'.)('l1) rerfunica,rec:oraci6n,etc. ;corte 
y C'Cf'lfeo::i6n; rep:Jstería; l:clleza o algún taller re racliotécnioo'?. 

33.- Ce visitar en gnip::> algún nuseo, fábrica, etc.? 

34 .- ~ representa para ti la recreacifu?. 

OOSERW.c!ONES, 
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MUSEOS. 

CUESTIONARIO. 

Museo de Aguascalientes. 

!.-¿Cuando se fund6 este museo?. 

2,-¿Con que objeto se fund6?. 

3.-¿Con que equipamiento cuenta el museo?. 

4.-¿Cuál es el nfimero de visitantes que recibe semanalmente?. 

S.-¿ Que tipo de gente visita el museo?. 

6.-¿El museo implementa programas para atraer a la gente?. 

7.-¿Qué perspectivas le ve al museo para los pr6xirnos años?. 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. 

CUESTIONARIO, 

Delegaci6n Estatal. 

!.-¿Cuantas industrias del vestido existen en la ciudad?. 

2. -¿Qué porcentaje les da por rango nfl.rr,erico?. 

3.-¿Existcn diferencias en el tiempo de trabajo, entre las industrias 

del ramo?. 
4.-¿Qué programas se implementan entre la industria del vestido?. 

5.-¿La Camara apoya algO.n programa de actividad recreativa?. 

6.-¿Qu~ futuro le ve a dichos programas?. 
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INDUSTRIA DEL VESTIDO, 

CUESTIONARIO. 

1.-¿Qu~ antiguedad tiene la empresa?. 

2. -¿Pbr qu~ moti vos la empresa se ha instalado en este lugar?. 

3.-¿Qué produce?. 

4,-¿06nde se localizan los principales mercados?. 

5,-¿Qu6 nGmero de obreros emplea?. 

6.-¿Cuál es el horario que la empresa ha establecido para los obreros?. 

7,-¿Existen rendimientos desiguales entre los trabajadores?. 

8,-¿Qu~ tipo de prestaciones la empresa les proporciona a la mano 

de obra directa?. 

9.-¿La empresa desarrolla programas de actividades recreativas para 

obreros?. 

lO.-lC6mo son las relaciones laborales entre la empresa y los traba 

jadores?. 

11.-¿Cuáles son las prioridades de esta empresa a corto, mediano 

y largo plazo?. 

CENTROS DEL VESTIDO. 

CUESTIONARIO. 

Promotoría Deportiva. 

1,-¿0esde cuando est5 laborando como departamento?. 

2.-¿A qué número de trabajadores la empresa les proporciona el ser

vicio?. 

3.-¿Qué objetivos pretende cubrir?. 

4.-¿Qué actividades deportivas-recreativas proporcionan a los obreros?. 

5. -¿En qué horarios los organizan?. 

6.-¿C6mo ha respondido la clase trabajadora?. 

7.-¿Qué proyectos tienen de estas actividades a mediano y largo plazo?. 

8.-¿Tienen algGn inconveniente para el buen desarrollo de dichas 

actividades?. 
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CENTROS DE CAPACITACION INFOP.l\AL. 

CUESTIONARIO. 

Centros de Capacitaci6n Industrial y de Servicios. 

l.- ¿Cuándo se inaguro este lugar?. 

2.- ¿Cuáles fueron sus objetivos de apertura?. 

3,- ¿Qu~ tipo de cursos proporciona a la poblaci6h?. 

4.- ¿Cu5les tienen más acogida?. 

5.- ¿Quienes demandan estos cursos?. 

6.- ¿Qué horarios ofrece el centro?. 

7.- ¿Qu~ cuota cobra a los estudiantes?. 

8.- ¿cómo se ha comportado la demanda de estudiantes en los 

últimos siete años?. 

9.- ¿C6mo est§ equipado el centro para proporcionar los cursos 

de capacitación?. 
10.- ¿Tiene algGn convenio de capacitaci6n con organismos público y/o 

privado de la ciudad de Aguascalientes?. 

11.- ¿Qu~ proyectos tiene el lugar a mediano y largo plazo?. 

12.- ¿Kxiste alguna problemática para el buen funcionamiento 

de este centro?. 

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. 

CUESTIONARIO, 

Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

1.- ¿C6mo está compuesta la Dirccci6n de Servicios Públicos?. 

2.- ¿Con qu~ objeto surgi6?. 

3.- ¿El firea que ocupan los parques y jardines es adecuada para 

el número de habitantes que tiene actualmente la ciudad?. 

4.- ¿C6mo considera la infraestructura de parques y jardines? 

5.- ¿Cuál es el presupuesto anual para esta direcci6n?. 

6.- ¿Con el crecimiento acelerado de la zona urbana, qu~ perspectivas 

le ve al mantenimiento, conservaci6n y apertura de nuevos parques 

y jardines para la ciudad?. 
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