
Herrero, Jose Antonio Alonso. 
Mujeres, maquiladoras y micro
industria domestica, Mexico, Edi
ciones Fontamara, 1991, 180 pp. 

Este libro se enmarca en el tema de 
un tipo de micro-industria que ha 
existido, bajo diversas modalida
des, en las distintas fases del capi
talismo: la maquila domestica 0 

domiciliaria (putting-out-system, en 
ingles, y verlagsindustrie, en aleman). 
La cual Jose Antonio Alonso ana
liza con respecto a su especificidad 
en el capitalismo periferico, a tra
yeS del caso de las mujeres que co
sen en sus hogares, bajo la mo
dalidad de maquila, en Nezahual
c6yot!, Mex., parte de la Zona Me
tropolitana de la Ciudad de Mexico 
(ZMCM). 

Se trata de un estudio teorico
empfrico, que frente a la hipotesis, 
muy comun en las ciencias socia
les, de que el empleo remunerado 
en la mujer tiende a producir su 
emancipaci6n, muestra, a traves 
del anaIisis del caso arriba indica
do, la falacia de tal afirmaci6n, es
pecialmente en cuanto a las que se 
ubican en los peldafios mas bajos de 
la escala ocupacional en el subde
sarrollo. A la par que paralelamen
te incursiona en los aspectos teo
ricos vinculados con los procesos es
tructurales que perpetuan la explo
tacion de amplios sectores de la 
fuerza de trabajo feme nina en Me
xico y en otros palses latinoame
ricanos. 

Para el efecto, se presentan en 
primer termino, los datos empfri
cos recogidos en el trabajo de cam
po, que adicionalmente a algunas 
otras informaciones estadisticas, 
permiten comprender la importan
cia y el peculiar funcionamiento de 
la maquila en dicha localidad. 

De la acuciosa caracterizacion 
que el autor hace al respecto, y que 
serra imposible presentar aquf, se 
desprende la evidencia de que el sis
tema de maquila domestica en Neza
hualcoyotl depende por completo 
de la industria del vestido de la ciu
dad de Mexico, sobre todo, del Dis
trito Federal. Lo cual ocurre en un 
contexto de informalidad y clandes
tinidad en que los empresarios, co
ludidos con autoridades federales, 
municipales y sindicales, integran 
una camarilla cerrada que contro
la el mercado laboral de estas cos
tureras. 

A la luz de sus hallazgos, reba
te la interpretacion funcionalista y 
descriptiva de la "marginalidad so
cial", como un ejemplo de la no
participacion en la vida nacional. 
Por el contrario, como se despren
de de la investigacion realizada, la 
industria domestica femenina del 
vestido en el caso estudiado esta 
plenamente integrada a la vida eco
nomica del Distrito Federal y del 
pals a traves de complejos fenome
nos socioeconomicos. 

En este marco, y sin defecto de 
que estas m ujeres sean duefias de 
las maquinas de coser con que la

boran, dicha dependencia estructu
ral implica, por una parte, elevadas 
tasas de explotacion del trabajo; y 
por la otra, que aun aquellas ma
quiladoras que han tenido exito y 
que disponen de talleres pluriper
sonales que dan ocupacion a obre
ras no familiares, se yean imposi
bilitadas para convertirse en em
presarias aut6nomas. Mismas estas 
ultimas que en un contexto global 
de inoperancia de la Ley Federal 
del Trabajo, convierten a las jove
nes que laboran a su servicio en las 
victimas mas castigadas por la ex
plotacion que permea todos los ni
veles del sistema de maquila. Como 
tambien sucede, desde otro angu
lo, con los talleres de intermedia
rios en la localidad a traves de los 
cuales se incorporan al sistema las 
numerosas amas de casa que indi
vidualmente realizan labores de 
maquila en sus hogares. 

EI autor analiza estos hechos 
vinculandolos con las modalidades 
de urbanizacion marginalizante de 
las ultimas decadas, aSl como con 
los cambios introducidos en la po
Htica de industrializacion a partir 
de 1955, las cuales propiciaron la 
irrupci6n de la inversion extranje
ra y la polarizacion entre las gran
des, pequefias y medianas unidades 
de producci6n. EI impacto de estos 
cambios tiene un especial significa
do para la industria tradicional del 
vestido en la que muchos de los pe
queiios y medianos empresarios se 
convierten en empresarios-comer

ciantes en virtud de la estrategia 
adoptada para sobrevivir e incre
mentar sus utilidades. A saber, en 
lugar de enfrentar las dificultades 
para alcanzar un mayor desarrollo 
tecnologico para competir con las 
empresas mas grandes y eficientes, 
la de impulsar y dar origen a un sis
tema informal de maquila domes
tica apoyado en la explotacion de 
las grandes e inagotables masas de 
trabajadoras de las zonas urbanas 
marginales como es el caso, muy 
sefialadamente, de ciudad Neza
hualc6yotl. 

Dichos talleres son, seg6n las 
tesis que desarrolla Jose Antonio 
Alonso, a la par que una manifes
taci6n hist6rica del modo de pro
ducci6n de las unidades industriales 
menores, una expresi6n de la rela
ci6n existente entre dos areas eco
16gicas de la metr6poli capitalina: 
Nezahualc6yotl como zona margi

. nal y periferica de la ZMCM, y el 
Distrito Federal~ como el centro 
mas importante de la industria del 
vestido de la Republica Mexicana, 
del cual depende estructuralmente 
aquella localidad, aunque polftica
mente sea una entidad indepen
diente. 

Los talleres domesticos de rna
quila de Nezahualc6yotl tampoco 
son, como 10 plantean algunas ver
tientes interpretativas marxistas, ni 
una repetici6n de procesos sociales 
previos, ni una etapa de transici6n 
hacia formas mas desarrolladas, si
no que constituyen una nueva y 



distinta manifestacion del modo de 
produccion capitalista, el cual, en 
su fase monopolica, exige que en 
los pafses perifericos se mantengan 
y aun generen relaciones de pro
duccion precapitalistas 0 no capita
!istas, como una condicion nece
saria para acelerar la acumulacion 
tanto en estos pafses como en los 
centrales. 

De acuerdo con 10 anterior, el 
desarrollo de sus tesis se opone a las 
siguientes posiciones teoricas: 1) 
Las interpretaciones dualistas del 
subdesarrollo latinoamericano; 2) 
Las interpretaciones marxistas que 
consideran a los modos 0 formas de 
produccion no capitalistas como re
manentes aislados y condenados a 
extinguirse; y 3) Aquellas otras po
siciones, tambien marxistas, que se 

empeiian en interpretar la superex
plotacion de la fuerza de trabajo en 
las llamadas zonas marginadas, a 
partir de las tendencias intrfnsecas 
del modo de produccion capitalista. 

En suma, la citada obra aporta 
elementos de interes para profun
dizar en el conocimiento del caso 
concreto a que se refiere, as! como, 
en la medida de que se trata de he
chos y procesos presentes en el de
sarrollo de los distintos paises la
tinoamericanos, para avanzar en el 
estudio de fenomenos estructurales 
que actualmente atraen la atenci6n 
de numerosos investigadores y cien
tificos sociales. GLORIA GONZALEZ 

SALAZAR. 


