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El libro G l o b a l i z a c i ó n ,t rabajo y maquilas: las nuevas y viejas fronteras en México,
coordinado por María Eugenia de la O y Cirila Quintero, tiene una
v i rtud poco frecuente en los estudios sobre maquiladoras en Méxi-
c o : se preocupa más por brindar análisis concretos sobre el desarro-
llo de las maquiladoras en dife rentes regiones del país que por trat a r
de demostrar la validez de alguna teoría, hipótesis o modelo acerca
de este tipo de industri a s. Para bien o para mal, la discusión sobre
la industria maquiladora de exportación en nu e s t ro país ha estado
marcada por diversos intentos de definir cuáles son o han sido las
características principales de dichas plantas, para lo cual se han uti-
lizado diversos modelos explicat i vo s , desde los más simples, q u e
meten a todas las maquiladoras en el mismo costal, hasta los más
s o fi s t i c a d o s , que adv i e rten sobre la diversidad de estas empresas en
lo que se re fi e re a desarrollo tecnológico, sistemas de org a n i z a c i ó n
del trab a j o, relaciones lab o r a l e s , inserción en cadenas pro d u c t i va s ,
e t c é t e r a . Ha ap a recido así, durante los últimos veinticinco años, u n a
abundante bibliografía sobre las maquilas, sustentada en inve s t i g a-
ción empírica ri g u ro s a , p e ro también fuertemente influida por los
d eb ates entre part i d a rios de dife rentes modelos, en particular cuan-
do se trata de textos que hablan de las maquilas en general. El texto
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coordinado por Quintero y De la O es una excepción, porque pre-
senta una visión panorámica de las maquiladoras, p e ro con base en
estudios de caso.

El libro consta de diez estudios monográfi c o s , cada uno dedicado
a una dife rente región en la que se han desarrollado las maquilado-
r a s , comenzando con las tres ciudades con mayor expansión y t r a d i-
ción de esta industria en la frontera norte (Ciudad Juáre z , Tijuana y
M at a m o ro s ) , siguiendo con cuat ro ciudades del norte en donde la
maquiladora ha tenido un crecimiento más limitado, más errático
o más reciente (Nogales, Piedras Negras, Mexicali y Hermosillo),
para terminar con tres regiones no fro n t e rizas en las que la industri a
se ha expandido durante los últimos años (Ja l i s c o, Aguascalientes y
Yu c at á n ) . El texto se complementa con una breve introducción re-
dactada por las coordinadoras y una sección de conclusiones en las
que se incluyen los comentarios al escrito hechos por Rocío Gua-
d a rr a m a , Pat ricia A rias y Luisa Gab aye t .

El gran acierto del libro G l o b a l i z a c i ó n ,t rabajo y maquilas: las nuevas y vie -
jas fronteras en México es historizar y espacializar el análisis de la maqui-
l a , es decir, poner el acento en describir los procesos específicos que
o c u rri e ron en cada lugar en el que se instalaron las maquiladoras,
que fueron muy dife rentes en cada caso. O t ros autores ya habían se-
ñalado la diversidad que existe entre las distintas empresas maquila-
doras (Wi l s o n , 1 9 9 2 ; C a rrillo y Hualde, 1 9 9 7 ) , p e ro este vo l u m e n
p e rmite comprender mejor la diversidad que existe entre las re g i o-
nes maquiladoras. Como muestra la amplia bibliografía incluida al
final del libro, se han publicado mu chos estudios sobre distintas lo-
calidades en las que han pro l i ferado estas empre s a s , p e ro pocas ve-
c e s , o quizás nu n c a , se habían reunido en un solo texto análisis de
tantas re g i o n e s , lo que implica un importante trabajo de coordina-
ción y de conjunción de esfuerzos. Su lectura permite, en poco
tiempo, tener una idea muy amplia de las diferentes historias re-
gionales que se han generado a partir de y en torno a la expansión
maq u i l a d o r a .

Me parece que lo más llamat i vo de esta obra es la re c u p e r a c i ó n
de las part i c u l a ridades específicas de cada historia local. El lector po-
drá encontrar mu chas de estas part i c u l a ridades a lo largo del libro.
Menciono algunas de ellas sólo a guisa de ejemplo. En Ciudad Juá-
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re z , caso analizado por María Eugenia de la O, llama la atención la
pujanza de los negocios fro n t e rizos desde hace mu chas décadas, l o
que propició la existencia de pro m o t o res locales que desempeñaro n
un papel import a n t e, p ri m e ro en el lanzamiento del Programa de
I n d u s t rialización Fro n t e ri z a , y después en la atracción de grandes
plantas de ensamble que conv i rt i e ron a Juárez en la ciudad maquila-
dora por excelencia. De manera similar, A l f redo Hualde describe có-
mo la expansión de la maquiladora en Tijuana corre al parejo de un
rápido crecimiento del sector serv i c i o s , de modo que la maquilado-
ra se entrelaza con otras redes sociales, en un proceso en el que in-
d u s t rialización y urbanización se re t roalimentan constantemente, y
en el que los cuadros pro fesionales que circulan en las maquilas, e n
las instituciones educativas y en otras empresas desempeñan un
papel crucial. Muy diferente es la historia de Matamoros, narrada
por C i rila Quintero, en donde la existencia previa de org a n i z a c i o n e s
de jorn a l e ros contri buyó a la fo rmación de sindicatos fuertes en las
m a q u i l a d o r a s , que hasta la fe cha son un actor central en las re l a c i o-
nes laborales en esta frontera tamaulipeca. Estas tres ciudades re p re-
sentan casos paradigmáticos del crecimiento de las maquiladoras en
la frontera norte durante más de tres décadas.

En otras ciudades nort e ñ a s , las maquiladoras han tenido una his-
t o ria más accidentada, en buena medida por las características de los
a c t o res locales y de las dinámicas re g i o n a l e s. En Nogales, nos re l at a
K at h ryn Ko p i n a k , la asociación de maquiladoras ha constituido un
e n c l ave muy cerr a d o, que propició el nacimiento de los pro g r a m a s
s h e l t e r, que pese a sus ventajas a corto plazo para las empre s a s , no han
sido tan exitosos para el crecimiento sostenido de las maquiladoras
en la ciudad.También son llamat i vos los dorm i t o rios para trab a j a d o-
res de maquiladoras que han existido en esa ciudad de la fro n t e r a
s o n o re n s e.

Si las maquiladoras de Nogales se han visto limitadas por el ex-
c e s i vo celo de los empre s a rios locales, en Piedras Negras no se con-
s o l i d a ron por la falta de interés en ellas por parte de los hombres de
negocios de la re g i ó n , e n t re otros fa c t o res mencionados por Ciri l a
Q u i n t e ro en el estudio de esta ciudad.A s í , las maquiladoras instala-
das allí continúan operando con un patrón tradicional de tecnología
at r a s a d a . Un rasgo signifi c at i vo es la influencia que tuvieron sindi-
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calistas mineros y electricistas de la región en la fo rmación de sindi-
c atos en las maquiladoras de Piedras Negras, pues se han destacado
por su capacidad para negociar algunos aspectos laborales re l a c i o n a-
dos con la pro d u c t i v i d a d .

A su ve z , en Mexicali, caso estudiado por Araceli A l m a r a z , las ma-
quiladoras tuvieron un nu evo impulso a partir de la fi rma del T L C A N.
Allí el sello característico fue la fuerte presencia de plantas de ori g e n
asiático en la rama electrónica.

Algo similar sucedió en Herm o s i l l o, en donde el T L C A N motivó el
c recimiento de las maquiladoras de confección de ro p a . En su estu-
dio sobre esta urbe, M a rtha Miker señala que 51% de las plantas de
c o n fección de la ciudad tiene capital de origen mexicano, lo que
contrasta con lo que han sido las maquiladoras electrónicas y de au-
topartes en todo el país, en las que la presencia del capital mexi-
cano ha sido mínima. Estas cuatro ciudades serían ejemplos de l o s
c l a ro s c u ros de la maquila en el norte del país.

Muy distinta es la traye c t o ria de las maquiladoras en otras part e s
de la República Mexicana. María Eugenia de la O explora el caso
de Guadalajara, en donde estas fábricas son apenas una parte muy pe-
queña de un desarrollo industrial de larga data, complejo y diver-
so. Este contexto industrial posibilita que las maquiladoras tengan
mayor vinculación con otras empresas, tanto extranjeras como re-
gionales, para constituir conglomerados industriales orientados a
la ex p o rt a c i ó n .

En A g u a s c a l i e n t e s , como lo muestra Fe rnando Camach o, la exis-
tencia de una industrialización previa también favo reció el cre c i-
miento de las maquiladoras de confección durante los últimos años,
con una importante participación del capital mexicano (75% de las
e m p re s a s ) , p e ro los vínculos entre las empresas son, a juicio del au-
t o r, un mero “ ag ru p a m i e n t o ” y no un ve r d a d e ro distrito industri a l
que permita la innovación y el desarrollo sostenido.

Por último, Jo s e fina Morales, Ana García y Susana Pérez nos des-
c riben la experiencia de crecimiento maquilador que más se ap a rt a
de las experiencias anteriores, que es la de las maquiladoras de la
península de Yucatán, muchas de las cuales emplean personal de
origen maya y se ubican de manera dispersa en pequeñas comu-
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nidades rurales o semirrurales, además de que se encuentran in-
fluenciadas por la historia previa de la industria del henequén.

Un dato curi o s o : G l o b a l i z a c i ó n ,t rabajo y maquilas e s , en lo fundamen-
t a l , un libro hecho por mu j e re s. La coordinación recae en dos inve s-
t i g a d o r a s , en la redacción de los estudios monográficos part i c i p a n
o cho mu j e res y dos hombres y las conclusiones las escriben otras
t res mu j e re s. O t ro dato también curi o s o : el único de los art í c u l o s
que aborda de manera explícita un análisis de género es el re d a c t a-
do por A l f redo Hualde.Tal vez la alta proporción de mu j e res en el li-
b ro sea una casualidad o tal vez responda a la manera en que se va n
c o n s t i t u yendo las redes de inve s t i g a c i ó n , p e ro me parece que es
muy positiva y este grupo de investigadoras logró reunir mat e rial de
gran ri q u e z a .

En sus virt u d e s , el texto lleva sus deb i l i d a d e s. Pe rmite conocer la
d i versidad de la industrialización maquiladora en distintas re g i o n e s ,
p e ro en ocasiones es demasiado descri p t i vo, dado que no se logró
c o n s t ruir una perspectiva teórica común que articulara todas las co-
l ab o r a c i o n e s. En sentido estri c t o, el libro carece de introducción y
de conclusiones, ya que la introducción es muy simple, se limita a
presentar la obra sin formular problemas o preguntas que aludan
a todas las colab o r a c i o n e s. Por otra part e, en las conclusiones se in-
c l u yen comentarios y cuestionamientos muy interesantes de Rocío
G u a d a rr a m a , Pat ricia A rias y Luisa Gab aye t , p e ro no hay ve r d a d e r a s
conclusiones en las que los autores de los ensayos o las coordinado-
ras del volumen recojan las diversas líneas de análisis que ap a re c e n
a lo largo de él y las proyecten hacia una discusión más amplia. M e
p a rece que María Eugenia de la O, C i rila Quintero y todos los auto-
res de este trabajo nos han dado un excelente texto sobre las re g i o-
nes maquiladoras en México, p e ro nos quedan a deber una re f l e x i ó n
t e ó rica de mayor enve rgadura a partir de sus hallazgos.

Luis Reygadas*

* D e p a rtamento de A n t ro p o l o g í a ,U n i versidad Autónoma Metro p o l i t a n a - I z t ap a-
l ap a . Se le puede enviar correspondencia a 1a. C d a . P ro l . Abasolo 142-16, Valle Es-
c o n d i d o, C. P. 1 4 6 0 0 , M é x i c o, D. F. , Te l é fono 01 (55)5641-8848. C o rreo electróni-
c o : l rey g a d a s @ ya h o o. c o m . m x
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