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El objetivo de esta  reseña es comentar el libro de Óscar Contre r a s ,
E m p resas globales, a c t o res locales: producción flexible y aprendizaje industrial en las
m a q u i l a d o ra s. Se trata de una investigación que constru ye su objeto de
estudio asimilando recursos conceptuales procedentes de la tradición
fe n o m e n o l ó g i c a , de la teoría de las org a n i z a c i o n e s , de la sociodemo-
grafía y de la economía institucionalista. En este estudio, señala el au-
t o r, “se propone un modelo analítico capaz de captar la dim e n s i ó n
a c t i va , i n n ovadora y contingente de los actores sociales en la trama
económica y social del mercado de trab a j o ” . El documento se re fi e-
re a la capacidad de acción de los actores “ l o c a l e s ” en el contexto de
una economía global.

Este libro sin duda logra eludir tanto la imagen desoladora co-
mo la versión romántica de las maquiladoras. El estudio no se sitúa
ni en el infi e rn o, ni en el cielo, sino más bien en la realidad siem-
p re contradictori a , llena de mat i c e s , más cercana a la vida y metas
de los actores y re g i o n e s.

Las preguntas centrales del trabajo son las siguientes:

1 . ¿Cuáles fueron las condiciones específicas regionales y naciona-
les que explican el nacimiento de las maquiladoras, y cómo es-
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tas condiciones específicas contri bu ye ron a configurar el merca-
do de trab a j o ?

2. ¿Cómo caracterizar la evolución de este modelo de industriali-
zación?

3 . ¿Cómo definir la naturaleza y alcance de los cambios tecnológi-
cos y organizacionales y cuál es su relación con la estructura ocu-
p a c i o n a l ?

4 . ¿Cuáles son los mecanismos sociales que explican la difusión de
tecnologías cada vez más complejas en las maquiladoras en el
marco de mercados internos de trabajo inestabl e s ?

Estas preguntas constituyen las redes que le permiten constru i r
una visión altern at i va . Son preguntas que le permiten ap roximarse y
c apturar el mundo real de las maquiladoras, y al mismo tiempo
competir con otros modelos teóri c o s.

Competir en el ámbito teórico signifi c a , por una part e, e n c o n-
trar las insuficiencias de los modelos previos y, por otra, c o n s t ru i r
un modelo altern at i vo. De acuerdo con la investigación de Contre r a s ,
las teorías que tratan de dar cuenta de la realidad de la maquiladora
adolecen de tres tipos de limitaciones: 1) una sobre d e t e rm i n a c i ó n
t e ó rica que suele sesgar las evidencias y pre d e finir las conclusiones
o b t e n i d a s ; 2) una indeterminación del vínculo local-global, que se
traduce en un énfasis unilateral en las condiciones extern a s , y 3)
una falacia de la homogeneidad, que conduce a tratar a la “ i n d u s t ri a
maquiladora como una unidad de análisis indife re n c i a d a ” .

Es necesario repensar la descri p c i ó n - i m agen “ e s t á n d a r ” de las
m a q u i l a d o r a s , c a r a c t e rizadas por su desvinculación de la economía
n a c i o n a l , por la utilización de fuerza de trabajo fe m e n i n a , las bajas
re muneraciones y el predominio del trabajo manu a l ,i n t e n s o, ru t i n a-
rio y descalifi c a d o. Fenómenos que son constat ables empíri c a m e n t e
p e ro que sólo seleccionan una parte de la re a l i d a d , que esconde  a la
vez aspectos y, por ende, limita la investigación empírica y teóri c a .

R e s t ricciones teóricas y norm at i vas impiden pensar el vínculo
local-global de una manera más compleja, y sobre todo impiden
conceptualizar la realidad y el papel de los agentes sociales. Una de
las conclusiones centrales del trabajo es, en primer lugar, que “ l a
p a rticipación de la peri fe ria en los procesos globales no ocurre de
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una fo rma unilat e r a l , como producto automático de las decisiones
tomadas en los corp o r at i vos industri a l e s. Incluso en los casos más
ap a rentes de una supuesta recepción pasiva de transplantes indus-
t ri a l e s , su funcionamiento local ocurre en medio de un entramado
social e institucional específico que imprime sus propias modalida-
des a la articulación local-global” ( p. 3 7 ) .

La actuación de los sujetos no está completamente determ i n a d a
por las condiciones estructurales ni por la acción colectiva . Existe un
ámbito de actuación en el que los actores despliegan estrategias in-
dividuales y gru p a l e s , que a su vez influyen en la dinámica del mer-
cado y de la industri a . Por ello, de acuerdo con el autor, re q u e ri m o s
c o n s t ruir una visión de que las maquiladoras existen porque existen
sujetos que le dan sentido y signifi c a d o.

Por ello es necesario plantear el re g reso de los actore s. R e g re s o
que permita establecer la interacción entre acciones e instituciones,
e n t re actores y org a n i z a c i o n e s , e n t re la agencia y la estru c t u r a . L a
h i s t o ria es un producto contingente de la agencia humana, en el
sentido de que está hecho de eventos en los que el individuo actúa
con intencionalidad y de los cuales es el ve r d a d e ro autor. Los ag e n-
tes son agentes constitutivos de las instituciones y estructuras y a la
vez son constituidos. C apacidad de los actores que evoluciona y va-
ría en el tiempo y que se constru ye de una manera intersubjetiva .

Desde esta perspectiva , la investigación especifica tres ámbitos de
la ag e n c i a , que tienen como objetivo analizar la actuación de los in-
dividuos en el mercado de trabajo y que apuntan hacia el acopla-
miento de los conceptos de “actor económico” y “actor social”.

El primer ámbito de la agencia es el de trabajo y la vida. R e s c a-
tando la tradición fe n o m e n o l ó g i c a , el autor señala que la realidad no
se concibe como un flujo continu o, sino que internalizamos el
mundo a partir de componentes “ i n d e p e n d i e n t e s ” que pueden ser
relacionados con otras unidades. El principio integrador de esos seg-
mentos discontinuos es el “ p royecto de vida” que tiene cada ag e n t e.
En ese contexto teóri c o, el autor señala que es importante identifi c a r
la doble cualidad del trabajo en el contexto vital: 1) el trab ajo puede
ser internalizado como una parte instrumental respecto a la vida; o
2) el trabajo ocupa un lugar central en el proyecto vital del sujeto.
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El segundo ámbito de la agencia es el de la vida en el trab a j o. E n
este punto el autor se distancia de la corriente de las relaciones hu-
manas y del enfoque sociotécnico, toda vez que las pro p o s i c i o n e s
centrales de estas teorías se traducen en pre s c ripciones de nat u r a l e-
za norm at i va , “del deber ser”, cuando el objetivo de la inve s t i g a c i ó n
es construir un marco analítico, e x p l i c at i vo. Es necesario describir la
realidad de los actores reconociendo que la toma de decisiones de
éstos ocurre dentro de un marco de racionalidad limitada y dentro
de un comportamiento pre s c rito (sistema de autoridad y las re d e s
de comunicación dentro de la empre s a ) . Es necesario visualizar la
acción de los individuos como un proceso activo, c reador e indeter-
m i n a d o.

El tercer ámbito de la agencia se re fi e re al efecto del flujo tem-
poral sobre la estrategia de los sujetos. Esta ap roximación tiene co-
mo objeto analizar el efecto del tiempo sobre la articulación entre el
t r abajo y la vida. Por ello el autor utiliza dos enfoques y re c u r s o s
a n a l í t i c o s , las historias de vida y las traye c t o rias lab o r a l e s. E s t r at e g i a
i n t e rp re t at i va que tiene como objetivo estudiar los procesos estru c-
turantes más que sus determinantes estru c t u r a l e s.

Desde esta perspectiva analítica, el autor nos entrega un conjun-
to de interesantes ev i d e n c i a s , alguna de las cuales son las siguientes:

1 . Las traye c t o rias laborales de los trab a j a d o res de las maquiladoras
indican que se trata de un grupo de trab a j a d o res que han acu-
mulado una considerable experiencia industri a l .

2 . A pesar de los elevados niveles de rotación de los trab a j a d o res de
las maquiladoras, es notable su tendencia a permanecer dentro
de la maquila.

3 . Una de las características que distinguen a los trab a j a d o res de las
maquiladoras es su situación “ t r a n s i t o ri a ” : m at e ri a l , social y en
su propia percepción como trab a j a d o re s.

4 . El autor ofrece una descripción de los distintos agentes rica en
i n fo rmación teórica y empíri c a . I n fo rmación que permite iden-
t i ficar a los dife rentes actores que se mu even en el mercado de
t r abajo en función de dife rentes estrat e g i a s:* La evidencia indica

* En este punto quisiera re s c atar una conjetura del autor surgida del examen de las
e n t rev i s t a s , de que en el nivel del discurso, después de comparar las respuestas de los
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que para la mayoría de los obre ros no califi c a d o s , el empleo en
las maquiladoras constituye una opción temporal en sus traye c t o-
rias laborales y vitales. Mientras que para las categorías de téc-
nicos y trabajadores de alta calificación las maquiladoras se
presentan como espacios de profesionalización laboral y au-
toexpresión.

5 . Desde este mismo punto de vista, el autor re c o n s t ru ye algunas di-
mensiones básicas de las traye c t o rias pro fesionales y las modali-
dades del ap rendizaje industrial en el personal de mando de las
m a q u i l a d o r a s. Los datos empíricos demuestran claramente que se
están sustituyendo personal gerencial foráneo por dire c t i vos me-
x i c a n o s ; asimismo que entre los gerentes de menor edad hay una
marcada tendencia a la realización de sus estudios pro fe s i o n a l e s
en universidades del norte de México y en Estados Unidos, m i e n-
tras que en los de mayor edad predomina el centro de México.

Este proceso de incorporación de los empleados de mando loca-
les a las posiciones gerenciales en las maquiladoras se re l a c i o n a , d e
acuerdo con el autor, con dos tipos de fa c t o re s : la existencia de una
m ayor ofe rta educat i va en el norte del país y la propia evolución de
las funciones gerenciales en el medio local. El autor describe el pro-
ceso históri c o - a c u mu l at i vo que ha permitido que las maquiladoras
asciendan de lo simple a lo complejo, de lo peri f é rico a lo central,
avanzando en dirección del manejo total del proceso de pro d u c c i ó n .
Esta dinámica no es un proceso nat u r a l , i n e r c i a l , sino más bien ex-
p resa un esfuerzo de ap ropiación local en que participan dife re n t e s
a c t o re s : instituciones educat i va s , redes sociopro fe s i o n a l e s , ag e n t e s
i n d i v i d u a l e s , e t c é t e r a .

Uno de lo ap o rtes más valiosos de esta investigación es el de ay u-
d a rnos a pensar que el proceso de ap rendizaje industrial no puede

h o m b res y de las mu j e re s , éstas tienen una noción de “ p roye c t o ” de vida notabl e m e n t e
más elab o r a d a , individuales inmediat a s ;e s t r ategias individuales de movilidad de media-
no plazo; e s t r ategias de movilidad fa m i l i a r; e s t r ategia familiar de sobrev i vencia en la que
el trabajo se visualiza como algo inev i t abl e ; “lo difícil no es entrar a la maquiladora, l o
difícil es salir de la maquiladora”; e s t r ategia laboral de estab i l i d a d ,p a rt i c u l a rmente aso-
ciada a mu j e res que han desarrollado una carrera laboral y que encuentran en el trab a-
jo una fuente de autoexpre s i ó n ; y la estrategia pro fesional de mov i l i d a d , vinculado a jó-
venes con algún tipo de educación técnica o pro fe s i o n a l .
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ser explicado si no articulamos el proyecto y la actuación de los ac-
t o res individuales y colectivo s.Y dentro de ésta, la articulación de las
e s t r ategias de empleo debe considerarse como el cemento que cons-
t i t u ye e integra al ag e n t e.

Las maquiladoras, desde la perspectiva del autor, no son entes ce-
rrados al ambiente; al contrari o, son organizaciones viva s , p o ro s a s ,
que intercambian con el ambiente info rm a c i ó n , e n e rgía y mat e ri a-
l e s. Las maquiladoras se re - c o n s t i t u yen continuamente en múltiples
d i m e n s i o n e s , en cuyo ámbito cumple un papel fundamental el
componente eva l u at i vo y la expresión proye c t i va de las personas de
c a rne y hueso que vive n , t r abajan y se proyectan al futuro.

A dife rencia de mu chos trabajos sobre las maquiladoras, este li-
b ro trata no de la relación sujeto-objeto, sino de la relación del suje-
to consigo mismo y con los demás seres humanos. Esta inve s t i g ac i ó n
d ebe entenderse como un intento de re c o n s t ruir los dife rentes pro-
yectos de los seres humanos, en un mundo ab i e rto y contingente.
Por ello mismo es un análisis que afi rma la incert i d u m b re como
realidad suprema y el carácter ab i e rto del futuro. E s t oy conve n c i d o
y coincido plenamente con el autor en que es conveniente alejarn o s
de modelos determ i n i s t a s , de las jaulas de hierro de las teorías del
c o n t rol o de las teorías que afi rman de una manera pesimista que
nuestra naturaleza intrínseca —nu e s t ro ser en sí— es la de vivir en
el at r a s o. I n e rtes y sin ningún margen para escapar de la inercia y
tensión de un presente inciert o. Por el contrari o, esta inve s t i g a c i ó n
d e s c ribe el papel central de los trab a j a d o res y gerentes mexicanos en
el proceso de la transición de las actividades simples a actividades
tecnológicamente más complejas. Por ello resulta alentador leer en
p a rticular el capítulo V: “ Tr aye c t o rias pro fesionales y ap rendizaje in-
d u s t rial en el personal de mando”.

Las acciones de los agentes tienen un significado profundo en el
p roceso evo l u t i vo de las maquiladoras. Esta fecunda concepción teó-
rica puede conducirnos a visualizar implicaciones cognitiva s , o rg a-
nizacionales y norm at i vas de largo alcance. Pe ro para avanzar en esa
d i rección conviene asumir más críticamente nuestra imag e n , a q u e-
lla estigmatizada y negat i va de las maquiladoras.

A dife rencia del pesimismo y de la desconfianza de las teorías
que intentan  explicar la existencia de la maquiladora, este es un
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libro que cuando uno termina de leerlo siente que alimenta la
confianza en nosotros mismos, elemento hoy tan escaso. Hay que
agradecer al autor por compartir en éste escrito sus largos años de
t r abajo de campo y sus reflexiones teóri c a s. Es una obra que nos
ap o rta una teoría altern at i va , así como mat e ria prima descri p t i va va-
l i o s a . Es un texto que nos entrega señales, un lenguaje estimu l a n t e
q u e nos da respuestas y ab re pre g u n t a s ; es un libro que arg u m e n t a
de  una manera razonada y crítica, que no se contenta con la críti-
ca negat i va , c ó m o d a . Es una obra con la que uno puede conve r s a r,
d e s c u b ri r, ap render a escuchar la vo z , los deseos y metas de los se-
res humanos, que tienen identidad e histori a . C o n fieso que disfru-
té la lectura de este trab a j o. Lo leí con ansia, y lo re l e í ; me parece que
tenemos que seguir pensando en un espacio y tiempo, que puede
abrirse o que puede cerrarse. Que en todo caso el tiempo tiene po-
tencialmente direcciones múltiples, que los procesos son normal-
mente irreversibles, y que por ello conviene escuchar y leer el pre-
sente y futuro de las maquiladoras como una oportunidad para
ganar o para seguir lamentándonos de lo mal que nos va en el bai-
l e. El universo de la maquiladora es un universo en parte causal, e n
p a rte pro b abilista y en parte ab i e rt o : es emerg e n t e.

Arturo A. Lara Rivero*
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