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This produced a unique working experience, 
characterized by their relationship with men, 
whether employees, managers or clients. 
Another characteristic was that they operated 
complex electric apparatuses, which produced 
a familiarity with and resistance to working con 
ditions that included an iron discipline. 

Abstract 

The history of telephone operators in Mexico 
City involves a small group of women who 
operated the switchboards at the Mexican Te- 
lephone Company's offices and Ericsson Tele 
phone Company between 1882 and 1915. They 
were hired since the firms thought that they were 
suitable candidates in view of their sex. 
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Ello gener6 una experiencia laboral singular 
caracterizada pot la relaci6n con los hombres, 
lo mismo empleados y adrninisrradores que la 
clienrela. Orra caracterfstica era que ellas fun 
giesen como operadoras de complejos aparatos 
electricos, lo cual desemboc6 en una conviven 
cia con y una resistencia a condiciones de trabajo 
que indufan una ferrea disciplina. 

Reswnen 

La historia de las operadoras telef6nicas en la 
ciudad de Mexico es la de un pequefio grupo 
de rnujeres que operaban los equipos de co 
nexi6n en las oficinas de la Compafifa Telefonica 
Mexicana y la Empresa de Telefonos Ericsson 
enrre 1882 y 1915. Fueron contratadas por 
cuanto las empresas consideraban que ellas eran 
las trabajadoras adecuadas en raz6n a su sexo. 
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posiblemente no eran altas ni bellas, ni 
ludan figuras de S, como las chicas del 
Scribner's Magazine, que cre6 el ilustrador 
Charles Dana Gibson (1867 1944) a 
finales del siglo XIX. Sin embargo, ellas 
fueron obreras iinicas en su genero. Fueron 
muy pocas y la naturaleza de su trabajo 
era muy distinta a la de las dernas mujeres 
que debfan salir de eso que se llam6 "su 
esfera propia", la casa familiar, para diri 
girse a esa nueva institucion econ6mica, 
la oficina. 

Pero la ocupaci6n de telefonista reflej6 
dos caracterfsticas dominantes. Fue un 
tipo de actividad laboral creada por hom 
bres para mujeres. For decision de las 
empresas telef6nicas, particularmente del 
consorcio Bell de Estados U nidos, el perfil 
de la profesi6n debfa ser fernenino. De 
hecho, fue una colocaci6n que naci6 mas 
culina y pronto se torn6 en un feudo fe 
menino. Adernas, la telefonista era una 
trabajadora que laboraba como mediadora 
entre la empresa y sus clientes, mayor 
rnente masculinos. 

De entrada, la hisroria de las telefonis 
tas ha sido abordada muy someramente 
en la historiograffa mexicana. For ello, 
debo reconocer y realizar un homenaje de 
manera destacada al trabajo de Jose Garcfa 
Mendez acerca de las telefonistas mexica 
nas antes de 1930, publicado en su pagina 

Secuencia 

L a Gibson Girl fue la imagen que 
representaba a la nueva mujer profe 
sionista de finales del siglo XIX. Una 

figura de una transparenre ambivalencia. 
Independiente, segura de sf misma y 
alegre. Su siglo fue el del discurso andro 
centrico que recalcaba que la esfera propia 
de una mujer es la de la maternidad y la 
domesticidad. Y de repente aparece en las 
revistas una rnujer que trabaja y es feliz. 

~ Fueron las operadoras telef6nicas 
encarnaciones de la Gibson Girl? Lo fueron 
quiza imperfectarnence, como toda ima 
gen aplicada a seres humanos reales. Muy 

lNTRODUCCI6N 

Querido Moheno 

Con ellas sucede lo que con los soldados, para 
los generales son todos los elegies, en cambio 
se olvida de esos indispensables colaborado 
res y de esas grandes hazafias. Yo sugiero que 
la Ericsson ponga un anuncio en lugar pre 
ferenre de SU nuevo directorio, diciendo mas 
o menos lo siguiente: No se impaciente si la 
senorita telefonista sufre un error en el nu 
mero que le pide, o no lo comunica rapi 
damente, sea benevolo con ellas, y si su 
impaciencia es mucha, visite la Central y 
despues de observar su trabajo, recapacite si 
usted serfa capaz de dar un servicio mejor 
que ellas. 
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Telephone Company. El 13 de marzo de I 879, un 
acuerdo enrre Alexander Graham Belly sus nuevos 
socios, Gardiner Greene Hubbard y Thomas Sanders, 
llev6 a gue la compafi.fa fuese rebaurizada como 
National Bell Telephone medianre su fusion con la 
New England Telephone and Telegraph Company 
Company. En ese afio los socios ganaron un juicio de 
propiedad intelecrual contra Western Union. El ve- 
redicto entrafio el reconocimienro de los derechos 
exclusivos de Bell sabre el invento del telefono y 
dernas aparatos afines hasta 1894. El 17 de abril de 
1880 la empresa modific6 sus estaturos para conver 
rirse en American Bell Telephone Company, la cual 
comrolaba la mayorfa de las acciones de Western 
Union. En aquel afio, a su vez, American Bell cre6 
una filial, a la cual denomin6 AT&T Long Lines, a 
fin de conformar un germen de una red de larga 
distancia inrerurbana, Este proyecro desemboc6 el 3 
de marzo de 1885 en la incorporaci6n de la American 
Telephone and Telegraph Corporation. Para 1892 la 
red servfa de N ueva York a Chicago, en Annette Fry, 
"Theodore Vail"; en <http://www.porticus.org/bell/ 
bellsystem_history.html>. 

4 La primera central servfa a 21 abonados y solo 
tenfa ocho lfneas relefonicas individuales, cornparti 
das por dos o mas abonados. Romero, Coleaidn, 1994, 
p. 93, y rambien Cuchi, "Polfticas", 2003, p. 130. 

5 Martin, Hello, 1991, p. 29. 

En la costa esre de Estados U nidos apa 
recieron dondequiera pequefias empresas 
que vieron la posibilidad de traficar con 
la telefonia. Una de ellas esrableci6 la pri 
m era oficina central con conmutador en 
New Haven, Connecticut, en 1878.1 Otra 
fue fundada allende el canal de San Loren 
zo para avecindarse en Montreal e iniciar 
la era de la Bell Telephone Company of 
Canada coincidiendo con la inauguraci6n 
de las primeras redes en Francia y Alema 
nia. 5 Otra torno el nombre de Continental 
Telephone Company como raz6n social. 
Un agente suyo, A.G. Greenwood, apa 
reci6 en Mexico a principios de 1881. Su 
carta, fechada el 18 de junio, avalada por 
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1 Vease <http://www.telmendez.com>. 
2 Marrin, Heffo, 1991. 
3 Cuchf, "Politicas", 2003, p. 130. Esta empresa 

naci6 el 9 de julio de 1877 con la raz6n social de Bell 

La telefonfa y la primera compafifa co 
mercial del ramo nacieron en la ciudad 
de Boston en Estados Unidos, cuando el 
Scribner's Magazine no existfa todavfa. En 
1878 una empresa familiar, la Bell Tele 
phone Company, gan6 un juicio a la 
Western Union ante una corte de Nueva 
York obteniendo el derecho a explotar de 
manera exclusiva no solamente el invento 
de Alexander Graham Bell, sino la tecno 
logfa en manos del poderoso consorcio 
relegrafico, en especial el micr6fono de 
Thomas Alva Edison. Casi de inmediato, 
Bell y sus socios se constituyeron como la 
American Bell Telephone Company con 
el prop6sito de lucrar con la propiedad de 
las patenres. 3 

LA IMPORTANCIA DE SER SOLTERA 

de Internet, sin el cual no hubiera podido 
examinar este tema.1 Adernas, un texto 
clasico al que he recurrido es Hello Central? 
Gender, Technology and Culture in the 
Formation of Telephone Systems, de Michele 
Martin, publicado en 1991, que consti 
tuye el primer esrudio sobre el tema desde 
una perspectiva de genero, 2 Cabe sefialar 
que esta exposici6n del caso canadiense, a 
parrir de los archivos de la Bell Canada, 
proporciona elementos de contraste y si 
milirud, por cuanto la Cornpafifa Tele 
fonica Mexicana y la Bell Telephone 
Company of Canada eran filiales de la 
misma organizaci6n empresarial esradu 
nidense y compartieron las mismas polf 
ticas corporativas. 
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9 Pese a ellos, en Monterrey los muchac hos 
siguieron laborando hasta finales del siglo XlX; Cuchf, 
Economia, 2006, p. 67. 

10 "Los primeros empleados de la Cornpafifu de 
Bell fueron nifios de diferemes edades, rnuchos de los 
cuales ya habfan trabajado como relegrafistas en otras 
cornpafifas relegraficas. Los mayores de edad, enrre 
quince y 1 7 afios, conectaba los hilos de la parte de 
arriba de! conmutador y los menores, de diez a quince 
afios, los de la parte de abajo. Se utilize a estos traba 
jadores creyendo que realizarfan con rapidez las cone 
xiones, pero lo que no se previ6 fue que muchos de Los 
nifios tenfan las actitudes propias de los chicos de 
su edad: algunos se quedaban dormidos durante su 
turno, otros jugaban y hablaban al mismo riernpo". 
Hebert Casson en The History of Telephone, publirndo 
en 1910, sefialo que la empresa de Alexander Graham 
Bell realiz6 diversas campafias educativas para los 
nifios, pero aiin asf fue imposible controlarlos. Los 
abonados empezaron a reclamar por los pesirnos ser 
vicios prestados; por ejemplo, un editor del periodico 

co, pero en Canada, y tal vez en Estados 
Unidos, los resultados de los chicos y de 
los varones fueron de veras insatisfac 
rorios.? Agudos problemas de disciplina 
aquejaron a las oficinas centrales de Toron 
to y Montreal, entre otras. Simplemente, 
el trabajo de operar el conmutador no se 
asemejaba al de mensajero de las compa 
fifas relegraficas de donde ellos prove 
nfan. Como pronto se vio, los hombres 
caredan de la paciencia para mantenerse 
sentados y tranquilos durante largas horns, 
a pesar del escaso tcifico por las lineas que 
caracteriz6 la jornada laboral en aquellos 
primeros afios. Por afiadidura, la voz mas 
culina, se determin6, era muy desagrada 
ble a los clientes. Dada la forma como 
entonces se conectaban las llamadas, por 
comunicaci6n directa a la oficina central 
por lfneas comunes (party lines), era forzoso 
que la clientela se sintiera a gusto con la 
personalidad del empleado, cuya voz era lo 
unico que apreciaba. 10 

6 Cuchf, "Guerra", 1997, p. 67, y "Panorama", 
2005, pp. 444446. La carta de solicitud se halla en 
el Archivo Hist6rico del Distriro Federal, ramo 
Telefonos y Telegrafos, exp. 3, doc. L 

7 Compafifa, Compaiiia, 1882, p. 3, y Cuchi, 
Economia, 2006, pp. 3942. 

8 Cuch!, "Polfricas", 2003, pp. 125148. 

un permiso presidencial y dirigida al 
Ayunramienro de la ciudad de Mexico, 
dio inicio a la cadena de hechos que de 
semboc6 pocos meses despues en la inau 
guraci6n del servicio de la Compafifa 
Telefonica Mexicana en la capital." 

La empresa tendi6 una red de pastes 
por varias calles de la ciudad, misma que 
se expandi6 a partir de entonces a lo largo 
del centro urbano, para gusto de algunos, 
desconcierto de la prensa e irritaci6n de 
muchos. Brindarfa un servicio por sus 
cripci6n dirigido desde el comienzo a la 
clase comercial y empresarial. Una lectura 
del folleto con el cual la compafifa se pre 
sent6 en sociedad en aquel afio inaugural 
revela que la tecnologfa se orientaba muy 
preferentemente a facilitar las transaccio 
nes econ6micas. 7 El mexicano no es el 
unico caso; tal fue la estrategia corpora 
tiva de la American Belly sus filiales don 
dequiera que se establecieron. 8 

Asimismo, en cuanto a su polftica la 
boral, la estrategia de Mexicana bien pudo 
haber sido identica a la del consorcio esta 
dunidense. Al principio, la empresa hubo 
de contratar un personal mayormente 
masculino. Era lo acostumbrado. De he 
cho, existi6 una preferencia marcada por 
los chicos. Ellos, segun parece, cumplfan 
dos requisitos indispensables: costaban 
poco a la n6mina y mantenfan intacta la 
esfera tecnica como exclusivamente mas 
culina. No quedan anecdoras al respecto 
del primer lustro de la empresa en Mexi 
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13 Cuchf, "Panorama", 2005, p. 446. 
14 Garcfa, "Salon", s. a., p. 5. No rnenciona a las 

trabajadoras de Ericsson. 

circuitos y cables, localizada en Santa 
Isabel 6 1/2, donde en la actualidad se halla 
el Palacio de las Bellas Artes.13 Una ima 
gen mas semejante al de una cadena de 
montaje, si se guardan las distancias. 

Garcfa Mendez recuerda nombres de 
empleadas de finales de la era porfiriana. 
Clorinda Herrera, directora de la central 
de San Felipe Neri, la subdirectora Amalia 
Valdez; las vigilantes Marfa del Frago, Luz 
Cabrera, Guadalupe Robles, Beatriz L6pez 
Guerrero; la encargada del directorio Es 
ther Flores; las operadoras Clara Trejo, 
Marfa Hernandez, Lucina Cueto, Dolores 
y Guadalupe Farias, Felipa Murguia, Fe 
lipa Lopez, Beatriz Langray, Loreto Avila, 
Lina Haupt, Luz Martinez, Josefina Va 
lladares, Luz Garduno, Emilia Vargas, 
Clementina Lopez, Luz Alvarado, Marfa 
de jesus Sanchez, Elena Carrasco, Gua 
dalupe Sanchez, Dolores y Refugio Ca 
badas. En la estacion central de la avenida 
Juarez laboraban la directoraJosefina Mer 
cado, la subdirectora Fernanda Urzuen, 
las vigilantes Isabel Velasquez y Clara 
Martfnez, y las operadoras Guadalupe 
Trejo, Dolores Chavez y Enriqueta Sua 
rez ... 14 No quedan sus rostros, pero un 
vistazo a sus condiciones de trabajo reve 
larfa algunos rasgos de otro tipo. 

Necesariamente debieron contratarse 
con base en dos exigencias de la empresa: 
que contaran con una escolaridad adecuada 
y una experiencia, siquiera exigua, de tra 
tar con extrafios, en especial del sexo mas 
culino en posiciones ejecutivas. Encima, 
el personal directivo de la compafiia tele 
fonica solo hablaba ingles, los manuales 
estaban escriros en dicho idioma y mas 
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de Bufalo describi6 que las centrales telef6nicas 
paredan un manicomio por lo ruidoso gue eran. 
Casson, History, 1910, p. 236, y Ueda, "jDfgame!", 
2002. Yease Marcin, Hello, 1991, pp. 5455. 

11 La primera empresa en contratar operadoras 
foe la Boston Telephone Dispatch Company, en 
"Number Please", en <http://pbskids.org/wayback/ 
techl900/phone.hrml>. Nose recuerda quien fue la 
primera operadora mexicana, pero corno daro no ran 
curioso Cardenas de la Pefia recuerda al primer 
empleado: Candido Franco, quien enrr6 en la n6mina 
en 1885. Historia, 1987, p. 36. La primera contrata 
ci6n en Canada ocurri6 en 1880. Martin, Hello, 1991, 
pp. 5657. 

12 Estaban disrribuidas en diversas oficinas: 
Tacubaya, l; Guadalajara, 3; Puebla, 2; Oaxaca, 2; 
Merida, 2; Guanajuato, l; San Luis Potosf, l; Mon 
terrey, 5; Saltillo, 1; Progreso, 1, y Leon, 1. Garcia, 
"Salon", s. a. Una plama muy pequefia, por cierto. 

En 1878, en Estados Unidos, la Ame 
rican Bell se atrevio a contratar a una mu 
jer, Emma Nutt.11 Mexico bien pudo 
seguir a continuaci6n. La contraracion de 
mujeres arrojo resultados sorprendentes: 
a juicio de los ejecutivos de la empresa, ellas 
eran resistentes, cobraban menos que los 
hombres, aceptaban la supervision mas 
culina casi sin chistar, se comportaban mas 
agradablemente y la voz femenina resul 
taba mas calida y atractiva para el trabajo 
de rnediacion entre la empresa y una clien 
tela pequefia pero exigente. 

Para inicios de los afios noventa, Mexi 
cana y sus filiales en once ciudades del 
pais habfan contratado a unas 22 mucha 
chas.F iQuienes eran y de d6nde venfan? 
Queda muy poca informaci6n, especial 
mente de los primeros afios; sin embargo, 
se conservan algunas fotograffas. La pri 
mera imagen serfa la de una sola chica 
sentada ante un conmutador o tablero de 
circuitos. Pero en las fotograffas de los 
afios noventa aparece una enorme sala de 
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trece o catorce afios. 17 Ello significaba una 
vida util de unos cuatro o cinco aiios, ya 
que frecuentemente el matrimonio ter 
minaba con la vida laboral. La empresa se 
oponia a que las mujeres embarazadas tra 
bajaran en la empresa, y a pesar de que 
ya en el siglo xx esta establecio un plan 
de pensiones, debe descartarse gue las 
trabajadoras se retiraran en la empresa. 
Sencillamente nunca llegaban a la edad 
de jubilaci6n.18 

No debfa parecer extrafio. En la ciudad 
de Mexico, como en muchas otras urbes 
del mundo, surgfa un tipo de organizaci6n 
que exigfa un nuevo tipo de personal. La 
oficina de negocios era la forma como se 
ordenarfa el trabajo a finales del siglo XIX, 
pues canalizaba las decisiones de mando 
de las nacientes empresas capitalistas, sa 
bre todo cuando estas superaron poco a 
poco la escala de la fabrica manufactu 
rera. 19 Requerfa adernas de trabajadores 
formalmente educados. Al principio, estas 
oficinas se poblaron con hombres que ob 
tenfan un sueldo seguro y hasta podfan sa 
tisfacer aspiraciones de movilidad social 
que pudieran ser visibles: del mostrador al 
despacho. Al cabo de algunos afios, las mu 
jeres ingresaron en estas colocaciones. El 
trabajo requerfa de paciencia, atenci6n a 
los detalles, conesfa, prestancia y discipli 
na. Tarnbien de un respeto por las jerar 
qufas. Era affn, pues, a la burocracia. Ello 
se vio favorecido por varios inventos, enrre 
ellos la rnaquina de escribir, el dicrafono, el 
correo neumatico y el telefono, que podfan 
utilizarse independientemente del sexo. 20 

17 Marcin, Hello, 1991, p. 57. Mas adelante se 
impuso la edad de 17 afios como minima. 

18 Ibid., p. 71. 
I') Ibid., p. 57. 
zo Ramos, "Senoritas", 1987, p. 159, y Mann, 

Sources, 1993, pp. 564571. 

i~ De hecho, a fines del siglo XIX en la Escuela de 
Artes y Oficios se ensefiaba electricidad y galvano 
plastia. Eguiarte, "Historia", 1993, p. 308; veanse 
asimismo Bazant, Historia, 1993, pp. 148, 150; 
Gonzalez, Porfiriato, 1990, p. 626, y Cuchf, Economfa, 
2006, p. 68. Cabe sefialar gue en comparaci6n con 
las rnadres de estas chicas el progreso· era sorpren 
dente. En Los afios treinta, Fanny Calderon de la Barca 
observaba que "las senoras y senoritas mexicanas 
escriben, leen y tocan un poco, cosen y cuidan de sus 
casas y de sus hijos. Cuando digo que leen, quiero 
decir que saben leer; cuando digo que escriben no 
quiero decir gue lo hagan siempre con buena orto 
grafia, y cuando digo que tocan no afirmo que posean 
en su mayorfa conocimientos musicales". Lau, "Reta 
blo", 1994, t. n, p. 383. 

16 Ramos, "Senoritas", 1987, pp. 154156. Ello 
represent6 un cambio con relaci6n a la generaci6n 
precedence. En 1853 una pareja de la oligarqufa capi- 
talina, Soledad Lafragua y Jose Marfa Montoya, 
conrrajo nupcias; ella tenfa apenas trece afios de edad; 
Lau, "Rerablo", 1994, t. ll, p. 391. 

adelante se brindarfa un servicio bilingiie. 
Por ello, las amas de casa y las obreras no 
cubrfan este perfil. Dos profesiones lo 
satisfadan: las docenres y las secretarias 
comerciales. En los afios ochenta, dos 
escuelas enrrenaban a dicho personal: la 
Escuela Normal de Maestras y la Escuela 
Superior de Comercio, donde se impartfan 
materias secretariales y de telegraffa. 15 

Dado esre posible trasfondo escolar, las 
empleadas acaso no provenfan necesaria 
mente de hogares pobres, como las obre 
ras; es mas, es probable que muchas no 
permanecieran en el empleo salvo el tiem 
po necesario para ayudar a sus familias 
antes de contraer matrimonio. Lo cormin 
en Mexico era casarse a los 17 afios.16 

En Canada la Bell aplic6 una polfrica 
muy similar, muy posiblemente con arre 
glo a lineamientos aplicados en Estados 
U nidos. Las operadoras entraban a trabajar 
a edad temprana, en muchos casos a los 
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l-i Cuchi, Econom/a, 2006, p. 66, y Martin, Hello, 
1991, p. 25. 

25 Martin, Hello, 1991, pp. 9197. 
26 Ueda, "[Digarne!", 2002. 

instalar los conmutadores Gilliland, cuya 
peculiaridad recafa en que foncionaban por 
medio de un arnes de seis libras de peso 
con el cual las operadoras debfan trabajar 
sentadas, en postura r1gida, si bien posi 
bilitaba conectar las clavijas con ambas 
manos. Esto, por supuesto, no se ide6 para 
la comodidad de la trabajadora, sino pa 
ra agilizar los enlaces. 24 

A lo largo del tiempo, la sociedad occi 
dental ha demandado a las mujeres per 
manecer calladas. Esta demanda fue muy 
aguda durante el siglo XIX, cuan<lo el an 
drocentrismo era el discurso dominanre. 
Sin embargo, llama la atenci6n el que una 
de las exigencias que caracterizaban a la 
profesi6n de telefonista fuera el uso y 
la naturaleza de la voz. La empresa extrajo 
amplio provecho de esta caracteristica fe 
menina. En Canada, en efecto, la Bell ela 
bor6 toda una literatura con el objeto de 
justificar la decision de contratar mujeres 
en raz6n de su sexo, y la voz fue la peculia 
ridad que mas les llam6 la atenci6n y, por 
lo tanto, la que se realz6 sobremanera. La 
voz mujeril, decfa la empresa, evocaba ima 
genes de madres, de hermanas mayores, 
de maestras ... ' imagenes calidas, amables, 
atractivas, ideales, al fin y al cabo, para la 
acumulaci6n inicial del naciente negocio. 25 

Segun un informe de la American Bell, 
fue gracias a la "dulzura" de Emma Nutt 
al cratar con los abonados que las mujeres 
conquistaron su espacio en esce mercado 
de trabajo.26 Es muy posible, pues, que el 
consorcio haya aprovechado esta experien 
cia para aplicarla a las dernas oficinas que 
formaban su emporia internacional. 
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21 En Canada hubo jornadas laborales de cinco, 
siere y ocho horas en 1907; Marrin, Hello, 1991, p. 78. 
A principios del siglo xx en la ciudad de Mexico los 
empleados solfan trabajar de siete de la rnafiana a las 
ocho de la noche; en 1902 la jornada se redujo una 
hara. Cabe destacar que el descanso dominical no era 
general; Gonzalez, Porfiriato, 1990, p. 288. 

22 Brault, Histoire, 1888, p. 43 (fig. 13), p. 56 
(fig. 24), p. 189 (fig. 38), p. 236 (fig. 39). Grabac.los 
de conmutadores Ader y Bell pueden verse respecti 
vamente en p. 59 (fig. 26) y p. 255 (fig. 40). La foro 
de la central de Montreal esta en Martin, Hello, 1991, 
p. 87. 

23 Los conmutadores automaticos tipo Rotary se 
introdujeron en Mexico en 1925. 

La jornada laboral de una operadora trans 
currfa enfrente de un enorme mueble.21 

Los grabados de Julian Brault, realizados 
a finales de los afios ochenta del siglo XIX 
para su libro sobre el estado de la telefonfa 
en 1888, muestran un panel de circuitos 
que se asemejaban a un piano o a un secre 
ter. 22 En los afios iniciales ellas laboraban 
de pie para hacer las conexiones pertinen 
tes, mediante la introducci6n de clavijas 
(jacknives) en uno de varios contactos. La 
tecnologfa de la conmutaci6n, empero, no 
se rnantuvo inalterada. Estos aparatos de 
operaci6n manual23 se modificaron varia 
damente en los 30 afios que median entre 
1878 y 1908, a fin de introducir nuevas 
fuentes de poder e incrementar el rnimero 
de conexiones posibles. El primero fue 
el de baterfa, el cual se emple6 por poco 
tiempo. Posibilitaba pocas conexiones y 
posiblemente fuese muy popular en loca 
lidades pequefias, donde una sola ope 
radora era mas que suficiente para atender 
a la clientela. 

El incremento paulatino del tcifico por 
las lfneas pronto condujo a la empresa a 

EL CUERPO DE LA OPERADORA 
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29 lbid., p. 68. En 1892 se impuso un manual de 
procedimientos generales en Bell Telephone Company 
of Canada. Ibid., p. 58. 

so Ibid., p. 58. 
; 1 Esto tam bi en se aprecia en las oficinas de Eric 

sson, don<le las rnaquinas eran de este fu.bricante sueco, 
;2 Y posreriormente ascendi6 a directora de Tra 

fico. Garcia, "Salon", s. a. 

rarnenre el tiempo era oro. Cuanto menos 
tiempo los clientes y las operadoras tar 
dasen en las lineas, mayor la cantidad de 
enlaces. Asi que la compafifa impuso un 
metodo de trabajo que obligaba a las ope 
radoras a utilizar un repertorio de frases 
cortas que parti6 del establecimiento de 
los mimeros telef6nicos de identificacion 
por la empresa, cuya intencion era agi 
lizar las conexiones al tiempo de que 
imponfan una distancia entre ellas y la 
clientela. 29 

La voz era muy irnportante, lo mismo 
gue su contenedor. Existi6 incluso en el 
discurso de la empresa un "cuerpo ideal": 
ellas debfan tener buena memoria, una 
estatura suficiente para que sus brazos 
pudieran alcanzar el conmutador, asf como 
ser lo bastante esbeltas como para caber 
en el estrecho espacio uniforme que en la 
oficina mediaba entre los asientos de res 
paldo recto. 30 (Precisarnente el cuerpo de 
una Gibson Girl.) Habrfa gue ver siestas 
especificaciones valian para el caso rnexi 
cano; posiblemente si, pues el eguipo de 
Mexicana era el suministrado de manera 
exclusiva por la Western Electric para 
Bell.31 

La empresa preferfa cuerpos j6venes; 
es mas, los necesitaba. Y esto valfa para 
Mexicana y la Ericsson por igual. Garda 
Mendez refiere el caso de Dolores Aguirre, 
quien entro a la Ericsson a los trece afios 
de edad en 1905.32 Adernas, ese cuerpo 

27 Cornpafifa, Directorio, 1987, p. 2; Empresa, 
Directorio, 1910, p. 3, y Cuch{, "Panorama", 2005, 
p. 450. 

28 Martin, Hello, 1991, pp. 6869. 

Ahora bier, muy pronto la firma se 
vio en la necesidad de resolver los proble 
mas que ocasionaba la voz femenina, posi 
blemente el mas grave fuese la tendencia 
de algunos clientes de platicar con las ope 
radoras y de algunas de ellas de corres 
ponder. La empresa no las querfa modosas, 
pero sf discretas. Yes que para esta la tele 
fonisra era la mediadora entre la compafifa 
y el cliente, y la voz debia ser el "instru 
mento" de esa mediaci6n; un instrumento 
que, desde luego, habrfa de ponerse al 
servicio de las compafiias telef6nicas. De 
ahi gue, quiza conforme a la experiencia 
estadunidense, debieran educar tanto al 
suscriptor al servicio como a la empleada 
de la oficina central. 

La educaci6n de la clientela puede 
apreciarse en las instrucciones de uso 
de los telefonos que aparecen en los direc 
torios telef6nicos tanto de Mexicana, de 
1891, como de la Ericsson, queen Mexico 
entr6 en competencia con la empresa esta 
dunidense a partir de 1907. 27 En ellos la 
empresa demandaba que los suscriptores 
no se demoraran mucho y que operasen 
los aparatos de manera adecuada y cuida 
dosa. En Canada, la Bell lleg6 a perrni 
tirse desconectar a los que conversaban 
por demasiado tiernpo o se expresaran 
soezmente. Las operadoras, por su parte, 
eran entrenadas cuidadosamente, primero, 
para modular su voz, adquirir eso que se 
llam6 telephonic voice. 28 Mas tarde, la 
direcci6n corporativa tom6 otra decision. 
A medida que aumentaba el mercado y 
por lo mismo el numero de conexiones 
potenciales, la empresa concluy6 que cla 
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·'4 Martin, Hello, 1991, p. 70. 
35 Garcia, "Salon", s. a., p. 5. 
36 Cardenas de la Pena, Historia, 1987, p. 45 . 
. H Cuchi, "Poliricas", 2003, pp. 139144. 

referirse a sus sufrimientos ff sicos, coma 
aquel que les produce el incesante cabrileo 
[ric] de mil y tantos foquitos rojos, el uso de 

mismo podrfa decirse de los posibles actos 
de insubordinaci6n por parte de algunas 
empleadas en el seno de la oficina. Por 
orra parre, probablemente el motivo de la 
proliferaci6n de lineamientos de orden 
durante aquella decada se debiese al deseo 
de la autoridad de eliminar la resistencia 
en forma de errores y mejorar la coor 
dinaci6n entre los empleados. Al parecer, 
en Mexico y dondequiera, la disciplina, 
ese control uniforme y colecrivo de la con 
ducta corporal, era rigurosa.34 Se impuso 
un atuendo especial a las trabajadoras: 
blusa blanca, falda negra. Naturalmente 
se instiruyo un condicionamiento social 
mediante una escala de castigos. A prin 
ci pios del siglo XX por toda la oficina 
central, sita en Arcos de San Agustin 8, 
podfan leerse letreros con advertencias de 
este calibre: "Apaguese la luz, cuando no 
sea necesaria", "2Avis6 usted a su jefe in 
mediato de los desperfectos de las lfneas?", 
o "2Que ha hecho usted hoy para mejorar 
el servicio?"35 

Y hubo repercusiones a esras exigen 
cias. Las mas llamativas fueron de caracter 
ffsico. En 1900 una operadora atendfa 445 
llamadas al dfa, 826 para 1903. 16 Un 
brinco tremendo en los ultimas afios de 
Mexicana antes de la llegada de la Ericsson 
y el subsiguiente cartel telef6nico.17 Segiin 
el peri6dico oposicionista El Dem6crata, 
en una edici6n de 1920, la vida de las tele 
fonistas en el conmutador era 
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33 Gonzalez, Porfiriato, 1990, pp. 315316. 

debfa disciplinarse. El media favorito fue 
el control del tiempo y de la disponibili 
dad de las muchachas. Las salidas de la 
sala del conmutador estaban penadas seve 
ramente. Los tiempos para la comida se 
limitaban a pocos minutos al dfa. Llama 
la atenci6n, empero, la escasez de resis 
tencia activa por parte de las· trabajado 
ras. El unico movimiento huelgufstico en 
el siglo XIX ocurri6 en 1892 cuando una 
operadora de Mexicana fue obligaba a 
sustituir a otra. Al ser despedida por deso 
bediencia, sus compafieras se solidari 
zaron con ella renunciando en masa. La 
gerencia tom6 represalias, lo cual llev6 a 
las telefonistas a denunciarla a la policfa. 
Cabe sefialar que antes de que el conflicto 
se agudizara, afectando el servicio no era 
facil sustituir al personal, pues era como 
"tirar talegas de dinero a la calle", el ge 
rente]. Edward Torbert negoci6 su recon 
trataci6n. 33 

La disciplina que la empresa exigi6 pa 
rece relajada, pero seguramente no lo fue. 
Es comprensible que al inicio la relaci6n 
entre operadoras y clientes pudiera haber 
sido de cierta familiaridad, pese a las ba 
rreras al desenvolvimiento social impues 
tas por el genera y la clase. Sin embargo, 
a partir de los afios noventa, el incremento 
en el trafico trajo consigo una demanda 
de orden y productividad. Ello pasaba por 
el control del cuerpo por parte de la em 
presa. Control en el sentido de someti 
miento al mando y de administraci6n del 
esfuerzo. Tal vez la rudeza en el trato a 
ciertos clienres pudiera haber sido un 
sintoma individualizado de oposici6n a 
las direcciones de la empresa que rnani 
festaba en un trato hostil a terceros. Lo 
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u Garcfa, "Salon", s. a., passim. Mas adelanre se 
designaron varias vigilantes. 

4' Cornpafifa, Directorio, 1987, p. 2. 

Con la multiplicaci6n de las empleadas 
no tard6 en surgir una jerarquia interna. 
Su motive era claramente instaurar una 
division autoritaria de las labores que im 
pusiera a su vez una distancia entre ellas, 
con la resultante falta de solidaridad, facil 
de lograr dado que muchas operadoras, 
aunque trabajaban largas horas, no solfan 
durar muchfsimo tiempo en la compafifa, 
si acaso algunos afios. 

Esa jerarqufa, por consiguiente, se fun 
damentaba en una pirarnide que se dividfa 
en dos categorfas: las operadoras del con 
rnutador y las veteranas quienes tal vez 
se encargaban de la capacitaci6n de sus 
novicias, que la empresa denomin6 di 
rectora y subdirectora de Comunicaciones, 
cuya funci6n era supervisar al resto de las 
muchachas. J erarqufa que se plasmaba 
espacialmente; era visible en su escritorio 
y en el equipo peculiar de la directora, y 
en la facultad de escuchar ciertas conver 
saciones para cerciorarse de que las subal 
ternas no platicaran con los clientes, asf 
como de atender aquellas llamadas, con 
sideradas delicadas, de suscr.iptores irnpa 
cientes, molestos o urg.idos de inforrnacion, 
que requerfan de mayor tiernpo, estor 
bando el libre fluir del trafico en la red. 42 

Desde luego, estos cargos no emergie 
ron de manera subita, La primera menci6n 
de la directora aparece en la Lista de suscrip- 
tores ndmero 1 de 1891, en la cual se indica 
a los abonados del servicio que acudie 
ran a ella para cualquier duda o queja. '1:3 
Los directorios de la Ericsson, en cambio, 
no aluden a ella. Es probable que este 
escalaf6n haya sido creado ya sea a fina 
les del siglo XIX o a principios del xx, 

38 Cirado por Garcfa, "Salon", s. a., p. 6. 
39 En Canada eran comunes los desmayos y los 

ataques, vease Martin, Hello, 1991, pp. 7071. 
4° Cabe empero apuntar que en ciertas localida 

des canadienses el tumo nocturne era cubierto por 
varones. Ibid., p. 59. 

41 Ramos, "Senoritas", 1987, p. 151. 

Estadunidenses o suecos, en Mexicana y 
Ericsson mandaban los hombres; menos 
en el Deparramenro de Trafico.40 

Tai era el centro femenino, la cocina 
por asf decirlo; la esfera propia de las mu 
jeres, como rezaba la ideologfa imperante 
en el siglo XIX.41 Esto no significa que los 
hombres no pudieran entrar a la sala del 
conmutador. Era otra cosa: dicho recinto 
era la rnanifestacion fehaciente de la 
division sexual del trabajo en la firma, con 
sus funciones separadas y la ideologfa 
racionalizadora que la justificaba. 

~QUIEN DEFINE A LA PROFESI6N? 

Las muchachas eran, en consecuencia, 
propensas a diversas dolencias y enferme 
dades, la principal solfa ser una afeccion 
renal, ocasionada por la postura sedente y 
el constance rnovimiento de los brazos. Le 
segufa el "decaimiento mental" causado 
por la tension y el ruido de los timbres, 
el cual incluso podfa provocar estallido de 
tfrnpanos. Hubo, aparenternente, casos 
de calvicie causada por el peso de la diade 
ma que sostenfa los audffonos. 39 

Y el peor de todos los males, la causa 
de despido inmediato: el embarazo. 

ese aparato de martirio [sic], colocado sabre 
sus cabezas; sus disgustos y penas con los sus 
criptores y sus jefes, su poco sueldo y mucho 
trabajo.38 
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46 En 1900 la American Bell fue disuel ta e 
integrada a la American Telephone and Telegraph. 
Mexicana fue vendida o trasferida orra empresa del 
consorcio, la Boston Telephone Company, con una 
nueva raz6n social; Cardenas de la Peria, Historia, 
1987, pp. 4445. 

47 Recuerdese c6mo funcionaba un relefono de 
aquclla epoca (y esencialmenre los de hoy d ia): el 
apararo convertfa el sonido de la voz hurnana en 
impulsos electricos y viceversa; Burchell, Bdad, 1974, 
p. 45. 

48 En esto las cosrumbres de la generaci6n an 
terior, previa a la Reforma, se mantenfan vigentes. Se 
esperaba que las mujeres que laboraban solo realiza 
ran actividades similares a las de! hogar; Lau, "Re 
table", 1994, t. II, p. 392, y Carner, "Estereotipos", 
1987, p. 105. 

en 1904.46 Los suecos, por su parte, do 
minaron su empresa por completo hasta 
bien entrado el siglo xx. 

Ellos fi jaban la polfrica, cootraraban, 
disciplinaban, pagaban, ganaban mas; en 
Canada, incluso, los directores eran ac 
cionistas del consorcio. El ambiente era 
sexista, desde luego. De hecho, el discurso 
detras de las contrataciones de mujeres lo 
era. Ellas desernpefiaban funciones queen 
la practica eran esenciales. Y encima de 
bfan brindar otros servicios, coma infor 
mar a los abonados, "dar la hora", tomar 
recados (llamados "relefonernas"). Era 
como si hubieran sido las secretarias de 
toda la clientela. Curioso destino para una 
ocupacion que entrafiaba la necesidad, en 
emergencias, de realizar reparaciones me 
nores a los equipos, aparte de urilizar 
equipo complejo;47 un empleo, pues, que 
no estaba ligado a las labores que otras 
mujeres capitalinas se vefan obligadas en 
aquel tiempo a desempefiar en raz6n de 
su sexo.48 

Mandar era una funci6n masculina 
reforzada y justificada por el discurso 
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4~ Cardenas de la Pefia, Historia, 1987, p. 39. 
45 Cuchf, "Panorama", 2005. 

coincidiendo con el endurecimiento de la 
disciplina interna. Aparentemente este 
cargo fue desempefiado por personas que 
interiorizaron lo que la empresa reque 
rfa de ellas. Hay escasas anecdotes, pero 
icmin duras debieron ser las condiciones 
de trabajol 

Y acaso la lealtad se pagaba con as 
censos. Que los hubo, cuando las circuns 
tancias lo permitieron. Ser directora de 
Comunicaciones significaba ejercer poder, 
desde luego; pero mejor era encargarse de 
toda una oficina central, como la senorita 
Jaime en Zacatecas. 

ilos hombres de la empresa obededan 
a la senorita Jaime? Ellos hablaron bien 
de ella: "aunque parezca exrrafio, cumple 
bien son su cometido; creo que esta seno 
rita merece grandes elogios por la forma 
como maneja nuestro negocio", como 
inform6 Torbert a sus superiores de Bell:14 
Ello no quita el que la empresa estuviera 
a cargo de hombres. Ellos se dedicaban a 
diversas labores, todas acaso prohibidas 
a las mujeres, o sea, fuera de su esfera. 
Eran los celadores, los tecnicos y, sobre 
todo, los administradores. Existfa, por 
demas, una division nacional: una mayo 
rfa de mexicanos dirigida por extranje 
ros. Acaso ingenieros se desempefiaron 
como directores generales y supervisores. 
La cadena abarca a D.S. Haines, William 
Wiley, Maurice Guiraud, David Hobart, 
J. Edward Torbert, James Menzies X 
Percival Burgess, entre 1881 y 1903.15 

El primer mexicano fue Fernando Gil, 
designado tras una larga trayectoria en 
Mexicana, a raiz de la creaci6n de la Com 
pafifa Telefonica y Telegrafica Mexicana, 
sucesora de la filial de la American Bell 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


75 ANTES DE SER COMPANERAS: GIBSON GtRLS MEXICANAS 

51 Cuch!, "Polfticas", 2003, pp. 127128. 
~2 Martin, Hello, 1991, p. 69. 

Definida la profesi6n de telefonista por 
un imaginario social androcenrrico, la em 

UNA OCUPACION PECULIAR 

garantizaba efectivamente la confidencia 
lidad de las comunicaciones. Loque no 
era poca cosa. En verdad, para los hombres 
de negocios y los profesionistas capitali 
nos, las operadoras podian ser peores que 
la policia, en vista de lo que los abonados 
=hombres en su inmensa mayorfa po 
drfan conversar en las lfneas. Yen virtud 
de que el secrerisrno hubo de convertirse en 
parte del seruicio, cualquier trasgresi6n a el 
consritufa causa de despido inmediato. 
Ello no asegur6 que el servicio fuese muy 
demandado, aunque la explicaci6n de esro 
pudiera recaer verosfmilmente en los altos 
precios.51 

Sin embargo, esto se contraponfa a la 
funci6n adicional de las telefonistas de 
vigilar que los clientes se comportaran 
correctamente, es decir, que empleasen el 
servicio del modo que la empresa juzgaba 
adecuado a sus intereses, Para saber si un 
abonado se habfa excedido en el tiempo, 
o no empleaba palabrotas, o peleaba o 
flirteaba con la empleada, o, lo que era 
corrnin al principio, que habfa logrado 
comunicarse o no por la parte interesada, 
era necesario que la operadora se pusiera 
en la lfnea. Claro esra, la firma ordenaba 
que ellas "escucharan las voces, no las 
palabras" .52 En rigor, esta les exigfa dese 
xualizarse y mecanizarse; pear aun, no 
poder comportarse ni siquiera como los 
hombres esperaban de una mujer, con 
forme a sus prejuicios. 49 Garcia, "Salon", s. a. En Canada la empresa 

requerfa a las candidatas a operadoras a obtener una 
recomendaci6n por parte de un sacerdote; Martin, 
Hello, 1991, p. 57. El comportamiento de esta clase 
segun parece era cormin entre los hombres, inclusive 
los de la generaci6n anterior. Recordaba un viajero 
ingles, R. H. Mason, en 1851: "Gran parte de la 
sociedad tiene poco respeto por el caracter femenino, 
de ahi gue los modales hacia ellas sean repulsivos y 
groseros."; Lau, "Rerablo", 1994, t. II, p. 387. 

50 Gay, Experiencia, 1988, t. I, p. 159. 

sociopolitico dominante. Y este permitfa 
a muchos empleados a entrar en la sala de 
conmutadores a interrumpir a las traba 
jadoras con piropos. Con evidente irrita 
ci6n Garcia Mendez expone esto como 
una de las iniquidades que las operadoras 
debfan sufrir. Muy indignante, es verdad, 
por cuanto la gerencia prohibfa a las tra 
bajadoras a citarse con novios afuera de la 
sede de la compafifa.49 Me pregunto ma 
les habdan sido las providencias de la 
empresa para que las telefonistas, en una 
sociedad cat6lica, pudieran acudir a la 
iglesia a cumplir con sus devociones. 

~Miedo a las mujeres? S1, en efecto. 
Pocas epocas se ban caracterizado tanto 
por la emisi6n de discursos que presenta 
ban a las mujeres como arpfas, vampiresas 
y recalcado su aspecto materno y cuidador, 
como el siglo XIX. 50 No debe extrafiar, 
por ello, la ansiedad que hubo de provocar 
a los ejecutivos y a la clientela por igual la 
posibilidad real de que ellas pudieran, 
gracias a un aparato, escuchar sus conver 
saciones ... y hablar acerca de ellas. Para 
el imaginario masculino decimon6nico, 
las mujeres eran intrinsecamente chisrno 
sas. Era un atributo de la feminidad. De ahi 
la enorme dificultad con que la empresa 
bubo de convencer al mercado potencial 
de que su servicio era "seguro", o sea, no 
solo confiable tecnicarnente, sino uno que 
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57 Saloma, "Mujer", 2000, p. 217. 
58 La Mujer, 1880, cirado en Ramos, "Senoritas", 

1987, p. 151. 
59 Brault, Histoire, 1888, p. 59. 
60 Martin, Hello, 1991, p. 78. 

Asf, en Mexico llama la atenci6n el 
surgimiento de una ocupaci6n que con 
travenfa tan claramente el esrereotipo fe 
menino en boga, sobre todo el que repre 
sentaba aquello a lo que debfa aspirar una 
chica de la burguesfa. Nifia de su casa 
hasta que contrae matrimonio, asistenta 
de su duefio, educadora de sus hijos, la 
sociedad aprobaba s6lo polfticas que le 
permirieran cumplir estos papeles y ayu 
dar a la supervivencia de la familia. 57 En 
efecto, tal era muy probablemente la 
intenci6n de muchas rnujeres al tocar 
las puertas de las oficinas centrales de las 
compafifas telef6nicas por vez primera. 
Era lo que se esperaba de ellas. "Las leyes 
sociales que nos excluyen de las gran 
des escenas de la vida piiblica nos dan 
la soberanfa de la domestica y privada. La 
familia es nuestro imperio", rezaba un 
peri6dico de 1880.58 

Pero las circunstancias eran muy si 
milares, en cierto sentido, a las de otras 
ciudades occidenrales. Para las clases 
medias, inclusive, era preciso que muchas 
jovencitas salieran de sus casas a proporcio 
nar un ingreso complementario a sus fa 
milias. La Bell no era una gran pagadora; 
de hecho, en Francia la Societe Generate 
des Telephones habfa adoptado la inno 
vaci6n estadunidense por motivos eco 
n6micos; igual que en otras ramas de la 
econornfa, las mujeres cobraban menos, 
mucho menos.59 En Canada, en 1907 la 
Bell pagaba 30 d6lares canadienses al mes 
a las empleadas con mas de 36 meses en la 
nomina. 60 Se desconoce a ciencia cietta el 
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53 Ibid., p. 59. 
54 Michelet, M11jer, 1985, cap. 1. 
55 Citado por Tufi6n, Mujeres, 1998, p. 140. Esta 

postura era cormin en las ciencias sociales de enronces. 
56 Garcia, Desigualdad, 1891, y Carner, "Estereo 

tipos", 1987, pp. 101102. 

pleada de la compafifa telef6nica se con 
vertfa, curiosamente, en guardiana de la 
moral. De hecho, cabe sefialar que la pro 
hibici6n de la Bell a sus abonados de ex 
presarse groseramente no s6lo se dirigfa a 
proteger los delicados ofdos de sus traba 
jadoras, sino que implicaba una vision mas 
amplia del servicio publico. En Norte 
arnerica ello se ligaba a una concepci6n 
peculiar del "servicio a la cornunidad", im 
pregnado de tintes moralistas.53 En Me 
xico, quiza la prohibici6n bien pudo re 
ferirse mas a la obligaci6n de todo hombre 
de no perder la cornposrura, especialmente 
al emplear un aparato que, se reconoda, 
relajaba los escnipulos y las inhibiciones. 
(Es posible asimismo que la empresa 
mexicana haya sido mas tolerante con las 
majaderfas de la clienrela rnasculina.) 

Es que la mujer era un ser debil que 
deb fa ser protegido, asf lo public6 Jules 
Michelet, y asf lo sefialaba la prensa me 
xicana. Los hombres facilmente podfan 
ser crueles con ellas, segun el celebre his 
toriador frances, 54 Y esto sobrepasaba la 
opinion personal. Estaba en el discurso de 
la epoca, De acuerdo con Andres Molina 
Enrfquez, por ejemplo, a la mujer le fal 
taba "la aptitud de manrenerse en una 
lucha desigual de trabajo con los hom 
bres". 55 Asf, el que las mujeres debieran 
proregerse, igual que a nifios, se elev6 a 
lugar cormin y verdad consagrada induso 
por quienes se tildaron de defensores de 
la igualdad de la mujer, como Genaro 
Garcfa.56 
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62 Sanchez, Surgimiento, 1978, pp. 193222. Cabe 
sefialar que en Canada las operadoras de Bell se 
afiliaron por un tiempo a la International Brotherhood 
of Electrical Workers (IBEW), la cual protagoniz6 
un conato de huelga en 1918; Martin, Hello, 1991, 
p. 79. 

6·~ Cabe sefialar el caracrer de irnpostura de ima 
genes como esta: Gibson se bas6 en una actriz danesa 
Camilla Clifford, excepcionalmente bella, para su 
mode lo. 

habfa concedido un dfa de paseo al mes, 
que se descontaba del sueldo. En enero de 
1915, con la ciudad de Mexico tomada 
por los constimcionalistas, las trabajado 
ras de Mexicana, ya afiliadas al Sindica 
to Mexicano de Electricistas, se fueron 
a huelga en demanda de mayor salario y 
mejores condiciones de trabajo.62 

Quiza, con todo, lo mas importante 
haya sido la negaci6n paulatina de la ima 
gen de la mujer como ser pasivo. La Gibson 
Girl era una chica deseable; por ende, 
una invitaci6n encarnada. Igualmente, una 
imagen andr6gina, para los canones de la 
epoca, Al ser mas activa, se asimilaba a 
los hombres. Una chica en bicicleta era 
una chica que se movilizaba. Y el nuevo 
hombre, mal que bien, serfa no un ser que 
visita sino uno que alcanza.63 

Debfa ser activa, aunque rambien co 
nocer su lugar. Debfa aportar, pero a la 
vez obedecer. El nuevo imaginario feme 
nino que surgirfa a partir de los aconte 
cimientos inquietantes del fin del siglo 
XIX, pleno de inventos y cambios sociales, 
serfa, en resumen, el de una imagen de 
ambivalencia. 

Entre tanto, con el cambio revolucio 
nario de 1910 en adelante, sabre todo a 
raiz de la huelga de 1915, las Gibson Girls 
fueron desplazadas por las "cornpafieras", 
mujeres con una creciente conciencia de 

61 Garcia, "Salon", s. a. A la abundance mano de 
obra no calificada se le solfa pagar mucho menos; 
Haber, lndustrializacuin, 1992, p. 54. Acerca de Jos 
ingresos y gastos de una farnilia de clase media urbana 
que devengara 30 pesos rnensuales, vease Gonzalez, 
Porfiriato, 1990, p. 391. 

rnonro de los sueldos que Mexicana de 
sembolsaba a su personal. El que Com 
pafifa Telefonica y Telegrafica Mexicana 
pagase unos 30 pesos mensuales en pro 
medio durante los afios veinte (cuando la 
oficina central capitalina estaba en manos 
del gobierno federal) pudiera indicar que 
los emolumentos no sobrepasarfan los 20 
pesos mensuales a rnediados de la ultirna 
decada del siglo XIX. Ello constituye el 
equivalente al sueldo de una criada y 
mucho menos de lo que podfa recibir una 
secretaria. 61 

De modo que era diflcil que una chica 
pudiera aspirar a mas en la mayorfa de los 
casos. Mexicana ni la Ericsson eran lugares 
para emanciparse. Ahora bien, la impor 
tancia de este pufiado de muchachas en la 
historia de la mujer residirfa en lo que 
podrfa denominarse el aporte simb6lico. 
Pequeno sfrnbolo, quiza, pero sfrnbolo al 
fin y al cabo. Lejos coma esmvo la imagen 
de la Gibson Girl, bien pudieron las ope 
radoras haberse identificado con ella. La 
belleza miraba al futuro con alegrfa. Tam 
bien la inteligencia, pues cada una de esas 
muchachas desmentfan los estereotipos 
masculinos de aquella epoca. Cada dfa que 
se sentaban ante sus conmutadores, tee 
nologfa novedosa y compleja, encarnaban 
en verdad una imagen muy distante de la 
obrera raida y extenuada, y mas de acuer 
do con el optimismo de la belle epoque. 
Curiosamente, para entonces la jornada 
laboral se habfa reducido a ocho horas en 
ambas empresas. La Ericsson, por su parte, 
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CONCLUSION 

pertenencia de clase, que miraban mas a la 
clase obrera que a las clases medias en pos 
de una identidad mas asertiva y un nuevo 
lugar en una sociedad que a la par, y a 
pesar suyo, adoptaba nuevas formas de ser 
y de vivir. 
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