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Notas teoricas y metodol6gicas 
para el estudio del trabajo industrial 
a domicilio en Mexico 
SONIA MARIA DE AVELAR 

INTRODUCCION 

En este trabajo se proponen elementos de caracter teorico y metodologico 
para un estudio del trabajo industrial a domicilio en Mexico. Un supues- 
to que nos sirve de guia es que el sistema de produccion social, sobre todo 
en naciones en proceso de desarrollo, esta diversificado y dotado de 
varias formas organizativas. Contempladas a la luz de la experiencia his- 
torica de las naciones del capitalismo 'clasico', estas formas correspon- 
derian en cierta medida a etapas en una sucesion de modos organizativos 
de la produccion industrial moderna. Sin embargo, en los paises en vias 
de desarrollo aquellas presentan una proximidad tanto espacial como tem- 
poral, configurando la coexistencia entre unidades 'arcaicas' y modernas 
como modalidades productivas que corresponden a tiempos historicos 
desiguales. 

Se puede decir que la expansion capitalista y la intensificacion del pro- 
ceso industrial, a la vez que imnponen como hegemonicos los sectores mas 
avanzados de Ia economia en terminos de capital, tecnologia y producti- 
vidad pueden tambien recrear e impulsar la multiplicacion de unidades, 
empresariales de bases organizativas 'arcaicas' que estan dotadas de gram 
dinamismo en determinadas circunstancias. En los estudios correspon- 
dientes muchas veces no se hace caso de esta l6gica estructural capitalista 
y se trata de enfatizar m'as bien las condiciones que llevarian a la elimi- 
naci6n del 'arcaismo' industrial sin una comprension conceptual de su 
naturaleza y sin explorar las bases de su persistencia junto a formas mas 
modernas de produccion. Asi pues, en el presente articulo se plantea la 
importancia de considerar un conjunto de factores asociados al desarrollo 
de una rama de la industria y que sean explicativos del predominio del 
trabajo domestico industrial en la rama como una 'nueva' instancia 'ar- 
caica' de produccion. 

En las paginlas que siguen se presentan primeramente algunos mtaec- 
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nismos socioeconomicos que explican el mantenimiento y la expansion del 
trabajo industrial a domicilio (la maquila) en la confeccion de prendas 
de vestir en Mexico. Adem6as se considera la interaccion que pueda exis- 
tir enitre esta forma organizativa y una dimension urbano espacial en que 
est'an ubicadas las empresas. Por uiltimo, se presenta un esbozo de la uti- 
lizacion de datos censales y de encuesta que permiten un analisis de la 
nlaquila vista a traves de los trabajadores individuales. Se tratara de 
sefialar que los datos censales presentan serias deficiencias para el estudio 
de la produccion industrial a domicilio debido a las caracteristicas mis- 
mas de las empresas productoras, dificilmente captadas por instrumentos 
censales; una estrategia de acercamiento conveniente a la tnaquila en 
estas circunstancias seria la utilizacion de datos de una encuesta como 
punto de partida para una investigacion. 

ALGUNIOS CONCEPTOS GENERALES ACtRCA DEL TRABAJO INDUSTRTAL A 
DOMICILIO COMO FORMA DE ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Para estudiar la maquila partimos de un enfoque que tiene una vision 
de la estructura industrial urbana como compleja y heterogenea compuesta 
por diversas formas de organizacion y con relaciones variadas entre ellas. 
Considerando particularmente las sociedades en vias de desarrollo se ha 
verificado historicamente que la expansion economica y la moderniza- 
cion han afectado de diferente manera a los diversos sectores de la eco- 
nomia y han creado distinciones importantes en los patrones organiza- 
tivos de las empresas en distintas ramas industriales e incluso dentro de 
una mismna rama. 1 La introduccion de nuevas actividades y nueva tecno- 
logia provoca reajustes en las formas organizativas anteriores aunque sin 
implicar necesariamente su desaparicion o su sustitucion por aquellas, se 
configura un perfil de coexistencia entre empresas de tecnologia avan- 
zada y altos niveles de productividad y empresas muchas veces calificadas 
de 'sobreviventes' por su arcaismo tecnologico y bajos niveles de produc- 
tividad. Por esta razon, para lograr una mejor comprension de la maquila 
en algunas esferas se tiene que hacer referencia a esta heterogeneidad y 
superposicion de patrones organizativos de la produccion. 

Con este objetivo haremos uso de una tipologia de formas organizativas 
de la industria (aqui entendida en el sentido tecnico de transformacion 
de materias primas), suponiendo que pueden estar referidas a fases evo- 
lutivas de una sociedad en un continuo precapitalismo/capitalismo des- 

I A prop6sito de autores que han elaborado sobre la diversidad de las f-rmas orga- 
niizativas en la economja urbana en America Latina, vease Singer, 1973; Oliveira 
y Mfufioz, 1976; Kowarick, 1975; Faria, 1976; Jelin, 1974; Quijano, 1970; Oliveira, 
1972. 
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arrollado, pero que tambien corresponden a modos coexistentes de orga- 
nizacion productiva, a partir de un corte transversal de la sociedad. 

La produccio6n dowm'stica es una instancia de produccion no mercantil 
para autoconsumo y que aparece comno trabajo para cubrir las necesidades 
propias de una comunidad domestica 2 (por ejemplo, la elaboracion de ma- 
terias primas en la misma finca campesina que las obtiene). Es una 
modalidad productiva que constituye el atributo de una economia natural 
o de consumo. En un segundo caso esta la forma de industria que se 
desarrolla para cubrir necesidades distintas de aquellas de una economia 
dq consumo: el artesanado, 3 o sea la produccion libre para el mercado 
o la produccion de articulos por ei cargo del consumidor. Aun en la 
medida en que la produccion artesanal para el mercado toma la forma 
de venta de excedentes sobre necesidades de autoconsumo, todavia no 
puede hablarse de una produccion propiamente mercantil; se podria 
hablar de una produccion mercantil incipiente en la presencia de mnerca- 
dos y circulacion monetaria cuando estos son elementos centrales de los 
principios organizativos en la economia. En este sentido son muchas 
veces borrosos los limites entre la produccion artesanal y la pequeiia pro- 
duccio'n mercantil que es la que est'a organizada para la venta en el mer- 
cado, aunque el mercado suele ser muy restringido como en el caso de 
los mercados locales. La diferenciacion entre una y otra forma de pro- 
duccion se hace ma's nitida en la medida en que se extiende la economia 
miiercantil a traves de la ampliacion del comercio, el desarrollo de la red 
de mercado interno en el aimbito regional o nacional, el crecimiento de la 
demanda para determinados bienes o servicios, eteetera. El surgimiento 
de mayoristas o comerciantes que muchas veces provienen de los mismos 
pequefios productores constituye un elemento importante de liga entre 
la pequefna produccion y ventas dispersas y un mercado en expansion 
que supone ventas en mayor escala. 

La creacion de talleres que incorporan mano de obra familiar y asa- 
lariada con utilizacion de tecnicas poco elaboradas (incluso instrumentos 
de trabajo poco diversificados) y la division de trabajo rudimentario im- 
ilican los elementos que caracterizan a la inanufactura. Esa forma de 
industria, que aparece como "un eslabon intermedio entre el artesanado y 
la pequefia produccion mercantil con formas prirnitivas de capital, y la 
gran industria", 5 supone la formacion de talleres de mayores dimensiones 
y el cambio dei proceso mismo de trabajo en un proceso social para in- 
crementar su fuerza productiva y crear las condiciones de infraestructura 
que posibiliten una produccion a gran escala, con car'acter regular y a 
costos mas bajos. La cooperacion capitalista entendida comno el empleo 

2 Vease Weber, 1974 acerca de formas de organizacion de la industria. " V6ase Weber, 1974; Lenini, 1973. 
4 Para un analisis del concepto de pequeiia produccion mercantil consu'ltese a Lenin, 

op. cit. 
5 Ibidem, p. 399. 
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simult'aneo de un gran nuimero de trabajadores en un uinico proceso de 
trabajo o en diferentes procesos relacionados, en un mismo lugar o en el 
mismo campo de trabajo 6 aparece en la manufactura tambien como trabajo 
industrial a domicilio que se encuentra en distintas etapas de desarrollo de 
la industria pero que es mas tipico en la fase manufacturera. La elabora- 
cion domiciliaria de materiales por obreros asalariados crea 'secciones ex- 
teriores de la manufactura' 7 siempre y cuando el componente de capital 
fijo sea relativamente poco importante en la produccion de una mercancia. 

La emergencia de la fdbrica o sistema fabril como una "organizacion 
de trabajo especializado y combinado en talleres, con mano de obra libre 
y con empleo de capital fijo y aplicacion de contabilizacion capitalista" 5 
implica una utilizacion extensiva de maquinaria, de las formas mas des- 
arrolladas de division de trabajo y un abaratamiento de las tecnicas de 
produccion, procesos asociados a las ventas en gran escala en un mercado 
de dimensiones amplias. Sus impactos sobre otras formas organizativas 
de la produccion son diversos y tienen que ser determinados empirica- 
mente, considerando variantes tales como: que la fabrica se instala en 
la produccion de articulos nuevos, o en la produccion de articulos ya exis- 
tentes fundada en bases organizativas de menores ventajas competitivas 
(como la manufactura y la pequefia produccion mercantil independiente), 
o como en el caso del surgimiento de una fabrica en una region central 
que puede provocar la multiplicacion de peque-nas industrias en regiones 
perifericas por la migracion de pequefios industriales y artesanos de esa 
regio6n mas avanzada. 9 Parece ser que la relacion que se da entre dis- 
tintos tipos de organizacion industrial debe ser considerada dentro del 
contexto social mas amplio, y no solamente en terminos de una tendencia 
secular hacia la racionalizacion organizativa, como se implica en algunos 
estudios en que se dice que la introduccion del sistema fabril trae la eli- 
minacion automatica de otras formas de industria en una rama econo- 
mica, dada la superioridad competitiva. 

A pesar de las simpilificaciones implicadas en esta tipologia, 1' su valor 
esta en su aplicabilidad al estudio de los matices de la organizacion pro- 
ductiva, sobre todo en el contexto de sociedades en vias de desarrollo. 

6 Marx, K., Capital, vol. I, p. 322, 325: "A greater number of labourers working toge- 
ther, at the same time, in one place (or, if you will, in the same field of labour), 
in order to produce the same sort of commodity under the mastership of one- 
capitalist, constitutes both historically and logically the starting point of capitalist 
production (...) When numerous labourers work together side by side. whether 
in one and the same process, or in different but connected processes, they are said 
to co-operate, or to work in cooperation". 

7 Marx, op. cit., cap. 14. 
8 Weber, op. cit., p. 148. 
9 Vease analisis de Lenin acerca de la expansion capitalista en Rusia, op. cit. 

10 Tratase de una simplificaci6n ineluso si se considera la diversidad de la experien- 
cia de industrializacion entre los paises del capitalismo clasico'. Sobre esto con- 
sufltese a Hobsbawn, 1973; Cipolla. C.M. (ed.), The Fontana Econonti ilistory of 
Europe, vol. 3, 4 (1 y 2), Fontana/Collins, London and Glasgow, 1973. 
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Por una parte, permite distinguir entre formas de industria que han sido 
conceptualizadas como etapas de evolucion industrial pero que tambien 
pueden ser encaradas como formas coexistentes de produccion incluso 
en una misma rama. Ademas puede ser utilizada para problematizar los 
modos de articulacion entre estas formas organizativas tal como se han 
dado en la practica historica de los procesos socioeconomicos. De esta 
manera, es posible concebir que la persistencia de metodos de produc- 
cion no fabril al lado de un sistema fabril en una rama industrial deter- 
minada encuentra su logica en los modos concretos de integracion entre 
ei sector fabril y el sector no fabril. En lugar de ver a este uiltimo como 
una instancia de sobrevivencia economica se trataria de desglosar una rama 
industrial en terminos de las diversas formas organizativas de la produc- 
cion, describiendo los nexos entre las empresas de distintas bases y bus- 
cando los factores de caracter social, economico y politico que explicarian 
su coexistencia en la industria. 

EL TRABAJO INDUSTRIAL A DOMICILIO EN LA CONFECCION Dt PR?NDAS DX 
VtSTIR EN MEXICO 

Considerando la rama industrial de prendas de vestir, que nos ocupa 
en el presente texto, y utilizando los conceptos esbozados arriba, nos inte- 
resa delinear un perfil de la misma, para caracterizar sus unidades pro- 
ductivas. En el caso de Mexico es posible identificar una gran variedad 
de formas organizativas, de la produccion domestica a la fabrica, aunque 
el trabajo industrial a domicilio (la maquila) parece ser el metodo indus- 
trial ma's difundido en la rama. 11 

En la maquila el local de trabajo es el propio ambito de residencia de 
los trabajadores y la diversificacion del proceso productivo se hace entre 
las unidades domesticas de los mismos. En general, cada trabajador tiene 
su ritmo personal en terminos de tiempo de trabajo que no se distingue 
claramente de su tiempo de vida privada, y la remuneracion se hace de 
v-arios modos incluso con salario a destajo. Ademas, el trabajo no remu- 
nerado de miembros de la familia se incorpora al producto, lo que corm- 
pleta un cuadro en que la unidad familiar pasa a tener funciones produc- 
tivas mercantiles a la vez que se constituye como unidad de consumo y 
residencia. 

Si es correcto suponer (dada la carencia de informacion mas confiable) 
que la expansion industrial de prendas de vestir en Mexico se hizo con 
base en la proliferacion de pequefias y medianas empresas, 12 particular- 

11 Una caracterizacion precisa de la rama tendria que suponer el acceso a una in- 
formaci6n mucho mas detallada de lo que se encuentra en los datos de ios ans 
u otras fuentes. 

12 Wase La industria mediana y pequeha de M6xico, FOGAIN. 
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mente a traves de la tuilizacion de gran volumen de trabajadores domici- 
liarios, 13 en lugar de su desplazamiento por grandes unidades fabriles, 
entonces hay que hacer una digresion acerca de los elementos explicati- 
Nos de esa forma de desarrollo de la industria frente a un gran mercado 
resultante del crecimiento urbanodemogr'afico. En ese contexto algunos 
factores se destacan. En primer lugar estan aqu6llos derivados del costo 
relativo de los factores de produccion: 14 esto se refiere a situaciones en 
que existe una mano de obra abundante -y barata que tiende a reducir la 
conveniencia de tecnicas de produccion altamente capitalizadas. Con ello 
se relacionan las ventajas competitivas-de los empresarios que distribuyen 
trabajo a domicilio y que son muiltiples: 15 es capaz de asegurar mano de 
obra virtualmente sin un salario fijo, 16 imponer largas jornadas e incor- 
porar trabajo no remunerado de familiares del trabajador, incluso niinos, 
dado que la violacion y evasion de las leyes que regulan condiciones de 
trabajo son caracteristicas inherentes del trabajo a domicilio 17 (la inspec- 
cion y el control efectivo sobre la aplicacion de las leyes laborales no es 

13 A proposito de la expansion de la industria domestica en el periodo inicial de 
crecimiento industrial ingles, comenta Hobsbawn: "The early industrial period was 
not one which replaced domestic workers by factory workers, except in a very few 
trades (outside textiles, and especially cotton, hardly at all until 1850). On the 
contrary: it multiplied them. That it later starved them to death, like the hand- 
loom weavers, or drove them elsewhere, is anotlher matter, in itself relevant to the 
problem of social conditions under early capitalism; but the point is that the hand- 
loom weavers and others who were starved out were not simply 'survivals from the 
middle ages' but a class multiplied and largely created as part of capitalist indus- 
trialization in its early phases just as the factory workers were". Vease Hobsbawn, 
1964. 

14 Un planteamiento acerca de los factores que pueden retardar la concentraci6n 
de capital en ciertas ramas de produccion se encuentra en Singer, 1973. Vease 
tambien a Oliveira, 1972 acerca del crecimiento horizontal, a bajos niveles de capi- 
talizacion, del sector servicios en Brasil y del peso en ese crecimiento de la oferta 
abundante de mano de obra barata. 

15 Incluso se puede agregar que los empresarios que no utilizan la maquila son los 
que propugnan su abolicion para que sean eliminadas las ventajas competitivas 
de quiienes la utilizan. 

16 En general, la remuneracion del trabajo en la industria domestica en M6xico toma 
la fonna de salario a destajo. Respecto de un analisis del sistema de pago por 
pieza en el contexto de la manuifactura inglesa en el primer periodo de la Revolucion 
Industrial consultese a Marx, op. cit., cap. 21. La vision que tuvo Marx de ese 
sistema de pago, en sus funciones de ampliar la jornada de trabajo y de disminuir 
los niveles salariales, lo Ilevo a concluir que esta era la forma de salarios ma's en 
armonia con el modo capitalista de produccionn. 

17 Marx menciono que la reglamentacion de las condiciones de trabajo significo la 
ruina de la industria domestica en Inglaterra: "As regards labour in the so-called 
domestic industries and the intermediate forms between them and manufacture, so 
soon as limits are puit to the working day and to the employment of children, 
those industries go to the wall. Unlimited exploitation of cheap labour power is 
the sole foundation of their power to compete". Marx, op. cit., p. 475. A proposito 
de un analisis similar para la industria de confeccion de ropas en Estados Unidos 
en las primeras d6cadas del siglo xx, consuiltese a Teper, L. y Weinberg, N., 1944. 
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factible por la dispersion de los trabajadores). Ademas, la ineficacia del 
m'todo de producci6n es compensada para los empresarios por ahorros 
en gastos generales a traves de un mecanismo de transferencia de varios 
de estos gastos al hogar del trabajador, tales como renta, luz, transporte 
para recoger y entregar las prendas, etcetera. Todo eso se logra tambien 
considerando que la organizacion de los maquiladores en sindicatos es 
probablemente dificil, debido a su aislamiento que impide la movilizacion 
para reivindicar la mejoria de sus condiciones. 

El trabajo industrial domiciliario ha sido generalmente asociado al fun- 
cionamiento de emnpresas obsoletas. Sin embargo, no parece ser que sean 
estas las uinicas que operan a traves de contratacion de maquiladoras para 
elevar sus ventajas competitivas en el mercado. Como comenta Casimir, 
"la contratacion de maquiladoras no es exclusiva de empresas industriales 
obsoletas, como puede observarse en el caso de la confeccion en Aguas- 
calientes, en el de la industria de zapateria en Jalisco y en Guanajuato, 
donde empresas de alta eficiencia se mantienen en contacto permanente 
con productores de habilidad reconocida". 18 La observacion es sugestiva, 
sobre todo en el sentido de senalar una lIgica de expansion de la pequena 
empresa sin necesidad de conceptualizarla corn;o una instancia 'arcaica' 
de produccio6n que tenderia a ser eliminada, sino al contrario tratando de 
verla muchas veces como dotada de gran dinamismo. Asi la maquila, 
como forma difundida de organizacion productiva en prendas de vestir, 
se puede considerar no como un residuo historico de actividades tradi- 
cionales sino como forma cualitativa distinta de actividad que emerge de 
etapas anteriores de la industria, las cuales -se puede hipotetizar- esta- 
rian constituidas por un estrato de artesanos de la costura o de pequefios 
productores independientes. 

Los modos de articulacion de la maquila con los sectores comerciales 
e industriales de gran escala tendrian tambien una funcion explicativa 
acerca del caracter de su mayor o menor dinamismo; tal investigacion 
podria aclarar las condiciones favorables o desfavorables a su persisten- 
cia como metodo de produccion. Es otra vez ilustrativo el comentario 
de Casimir, "se observan asimismo entre empresas comerciales del D.F. 
y artesanos relaciones de tmaquila, por la razon de que incrementan la 
posibilidad de maniobra de la empresa contratante frente a los altibajos 
de la denmanda de su producto. La maquila resulta en ocasiones tan efi- 
ciente que las mercancias obtenidas por ese procedimiento Ilegan a satis- 
facer las normas de calidad que exigen a los productos para exporta- 

" ) 19 cion . 
En ese sentido se puede visualizar la maquila (sector de pequefia escala) 

18 J. Casimir es uno de los pocos autores que se ha ocupado del tema del trabajo 
industrial a domicilio en Mexico. Vease Casimir, 1975. 

19 Ibidem. 
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como 'exportador',20 de su producto para las empresas comerciales e 
industriales (sector de gran escala). Su car6acter flexible por las dimen- 
siones reducidas y bajos niveles de capitalizacion le permite cambios rda- 
pidos en las lineas de produccion, adenas de operar en un panorama de 
casi perfecta movilidad del factor trabajo debido a la mano de obra abun-- 
dante y la omisi6on en la aplicacion de las leyes laborales. La incorpo-- 
racion y la expulsi6n de mano de obra responden a fluctuaciones en la 
demanda del producto en el mercado. 21 

Estas mismas afirmaciones pueden ser analizadas desde otro angulo: 
la variedad de relaciones entre el capital comercial y el capital industrial 
en una rama de produccion, sobre todo en su etapa manufacturera. Entre 
una forma pura de capital comercial que consiste "en la compra de la 
mercancia para vender esa misma mercancla con ganancia" 22y una forma 
pura de capital industrial, entendida como "la compra de la mercancia 
para venderla una vez elaborada, y por consiguiente en la compra de 
materias primas, etc. y en la compra de la fuerza de trabajo que las ela- 
bora", 23 existen formas intermedias en que los dos tipos de capital se 
entrelazan, y que son determinantes de los 'modos de articulacion' entre 
las peque-nas y las grandes empresas comerciales e industriales. Si razo- 
namos en los terminos de un paralelismo entre las formas que adopta. 
ei capital comercial en las pequenas industrias 24 (sobre todo aquellas or- 
ganizadas a base de trabajo familiar y asalariado) y las etapas caracteris- 
ticas del trabajo a domicilio, podemos recurrir a la siguiente tipologia: 1) 
la adquisicion de los articulos del pequefio productor por el comerciante 
que pasa a tener un monopolio en esa adquisicion y en la venta de los 
mismos en mercado; 2) la concesion de prestamos al pequeino produc- 
tor que paga su deuda al comerciante con mercancia y/o el comerciante 
paga los articulos con otra mercancia (por ejemplo, generos alimenticios) ;. 
3) el suministro de las materias primas por el comerciante, aislando al 
pequefio productor tanto del mercado de articulos terminados como del 
mnercado de materiales de produccion; 4) el control del proceso de pro- 
duccion por el comerciante implicando que las decisiones tecnicas rela- 
tivas a ese mismo proceso ya no permanecen bajo el arbitrio del pequeino 
productor; 5) el suministro de los instrumentos de trabajo por el comer- 

20 Psta es la expresion utilizada por B. Roberts en su trabajo acerca de la actividad. 
economica a pequena escala en Peru'. Vease Roberts, 1975. 

= Marx, op. cit., p. 478: "In the outside department of the factory, of the manu- 
factory, and of the warehouse, the so-called domestic workers, whose employment 
is at the best irregular, are entirely dependent for their raw material and their 
orders on the caprice of the capitalist, who, in this industry, is not hampered by 
any regard for the depreciation of his buildings and machinery, and risks nothing 
by a stoppage of work, but the skin of the worker himself. Here then he sets him- 
self systematically to work to form an industrial reserve force that shall be ready 
at a moment's notice". 

22 Lenin, op. cit., p. 382. 
23 Ibidem. 
24 lbidem. 
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ciante al pequeino productor que pasa a trabajar por un salario, o sea que 
se transforma en obrero asalariado que trabaja en su casa para un em- 
presario capitalista: 25 en esa etapa el comerciante (directamente o a tra- 
ves de un internediario o una jerarquia de intermediarios) se convierte 
en manufacturero, y el capital comercial en industrial. 

En la produccion de prendas de vestir en Mexico hay indicaciones de 
la existencia del trabajo industrial a domicilio en todas las etapas mnen- 
cionadas (la verificacion de lo cual tiene que ser empirica) pero en mayor 
grado en la uiltima, es decir como obreros asalariados a domicilio; en ese 
caso, los trabajadores constituyen en su expresion mas pura verdaderas 
secciones exteriores de la manufactura 26 de prendas de vestir. En esta 
industria un reducido nu'mero de grandes eiupresas, al lado de un gran 
numero de otras pequefnas y medianas, podria considerarse como indica- 
cion de un mercado organizado en bases competitivas; pero esto puede 
ser engafioso en el caso en que las pequeinas empresas estan sometidas 
por las grandes (aunque escasas numericamente) a traves de una red 
compleja de relaciones economicas. Asi, los grandes talleres capitalistas 
que poseen capital abundante compran materias primas en gran escala 
y%, por una division de operaciones en la produccion de la prenda, elabo- 
ran una parte de las materias primas en las mismas empresas y otra 
parte se distribuye entre pequefnos talleres y trabajadores a domicilio. La 
manera en que se lieva a cabo la particion del proceso productivo depende 
del tipo del producto y desde luego el caracter de la manufactura; o sea 
que puede tratarse de una manufactura en que diferentes obreros ejecutan 
diversas operaciones para la elaboracion consecutiva de las materias pri- 
mas (manufactura organica), 27 o de una manufactura en que distintos 
obreros no hacen operaciones consecutivas para la transformacion de 
materias primas en productos, sino que confeccionan las partes de esos 
que luego son montadas (manufactura heterogenea).28 En ese sentido 
en una investigacion concreta, en lugar de tomar la rama de prendas de 
vestir como un todo, habria que desglosar y analizar la organizacion eco- 

25 A proposito del caso europeo, Hobsbawn comenta acerca de "the domestic indus- 
tries in which piece-work was a degenerate form of the price which formerly 
independent artisans had been paid for the sale of his product". Vease Hobs- 
bawn, 1867. 

26 Marx, op. cit., p. 461: "This modern so-called domestic industry has nothing, except 
the name, in common with the old-fashioned domestic industry, the existence of 
which pre-supposes independent urban handicrafts, independent peasant farming, 
and above all, a dwelling-house for the labourer and his family. That old-fashioned 
industry has now been converted into an outside department of the factory, the 
manufactory, or the warehouse. Besides the factory operatives, the manufacturing 
workmen and the handicraftsmen, whom it concentrates in large masses at one 
spot, and directly commands, capital also sets in motion, by means of invisible 
threads, another army: that of the workers in the domestic industries, who dwell 
in the large towns and are also scattered over the face of the country". 

27 Marx, op. cit., cap. 14. 
28 Ibidem. 
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nomica de la produccion por categorlas de productos29 ya que pueden 
existir variaciones entre estos en, cuanto a nu'mero de empresas, division 
de trabajo, distribucio6n de trabajo entre obreros a domicilio, etcetera. 

Es importante enfocar la base tecnica en que se asienta la produccion 
de los articulos sobre todo en el caso de una rama industrial antigua como 
la de prendas de vestir. Si la produccion de la prenda sigue siendo manual 
con relativamente escasa importancia de inversiones en capital fijo, se 
podrian anticipar condiciones favorables a una extensa fragmentacion 
del proceso productivo como se describe arriba, o sea la division de tra- 
Lajo por operaciones, parte de las cuales se ejecutan en talleres y parte 
ejecutadas por trabajadores a domicilio. En una situacion de expansi6on 
industrial y en presencia de un mercado de masas, podria darse entonces 
la multiplicacion de las industrias domiciliaras cuyo acceso al mercado 
se logra a traves de intermediarios (mayoristas o fabricantes). La hipo- 
tesis es menos probable en el caso de algunos productos que requieren 
mayores inversiones en capital fijo con la tendencia al establecimiento de 
un sistema fabril propio, impulsando la eliminacion de la industria domi- 
ciliaria en lugar de su multiplicacion. 

Para mejor comprension de la dinanmica de expansion de la ma- 
quila en prendas de vestir, hay que referirla tambien a caracteristicas 
de la vida economica m'as amplia del espacio geografico en que se ubica. 
A este respecto, la consideracio'n del contexto urbano es pertinente si se 
trata de ver algunos otros factores asociados a la difusion espacial de la 
industria dtomiciliaria. En primer lugar, el acceso y las dimensiones de 
los mercados para la produccion de prendas de vestir parecen desempe- 
nar un papel importante en lo que se refiere a las posibilidades de des- 
arrollo de la maquila. Adem6as, la antigiiedad de centros de producci6on 
en la rama deberia ser mencionada como un rasgo contextual que podria 
aclarar las condiciones de emnergencia y persistencia de los metodos de 
produccion tipicos de la industria domiciliaria. Por utltimo, tratandose 
de una forma de industria que hace un uso extensivo de mano de obra, 
habria que considerar la disponibilidad de contingentes de poblacio' en 
un area, que constituyan una reserva de fuerza de trabajo que pueda ser 
absorbida por la maquila de prendas de vestir. 

La maquila parece ser un fenomeno urbano que emerge en algunas 
ciudades y aldeas solamente bajo determinadas condiciones. En primer 
lugar, la existencia de un sistema manufacturero (la maquila vista aqui 
como seccion externa de la manufactura) requiere la posibilidad de ventas 
en gran escala y con caracter permanente, lo que en general tiene que ver 
con la expansion de las ciudades y el crecimiento de la poblacio6n, que 
afectan la demanda de bienes de consumo. Asi, las dimensiones y la ubi- 
cacion de los mercados a que se destina la produccion de prendas de vestir 
pueden condicionar la difusion del trabajo domiciliario industrial. Si la 

29 Habria que hacer la diferenciacion interna de la rama por tipo de producto. 
Vease la clasificacion dada en los censos industriales. 
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base tecnica de la manufactura es predominantemente manual, puede ma- 
nifestarse la tendencia de que el progreso tecnico, indispensable para in- 
crementar la productividad y la escala de produccion frente a un gran 
mercado, tome la forma de una mayor division del trabajo por operacio- 
nes, lievando a una fragmentacion del proceso productivo. De tal modo, 
los intermediarios encargan algunas de las operaciones a obreros asala- 
riados en talleres y otras a trabajadores a domicilio, o compran a peque- 
nos productores semiindependientes una parte del producto final 30 Frente 
a este tipo de estructura econo6mica y desarrollo de la manufactura de 
prendas hay que suponer una red de relaciones comerciales compleja y 
amplia en la cual el 'intermediario' desempena una funcion decisiva en 
la compra de materias primas, en la venta de articulos, en la concesi6n 
de prestamos financieros, en el conocimiento del funcionamiento del mer- 
cado y en la transformacion de la escala de actividad economica (esta- 
bleciendo el vinculo entre una produccion dispersa y el gran mercado 
nacional o internacional). Por una parte, aparece como el elemento de 
liga entre las empresas grandes y sus secciones exteriores (la maquila), 
y por otra parte articula las operaciones del capital comercial y del capital 
industrial. En relacion con esto, una hip&tesis relevante seria la de que 
"iel escaso desarrollo del capital industrial solo significa el enorme des- 
arrollo del capital comercial"31 y que en una rama de la itidustria (consi- 
derando el gran mercado y una produccion organizada en el patron que 
hemos descrito) "tanto menor el nuimero de talleres grandes, tanto mias 
desarrollada la actividad del mayorista y viceversa", 32 o sea cuanto mayor 
el niumero de talleres grandes, tanto menos desarrollada la actividad del 
mayorista que en ese caso tiende a confundirse con el manufacturero. 33 

La afirmacion de que el mayorista tiende en cierto momento a confun- 
dirse con el manufacturero, o de que el capital industrial pasa a predo- 
minar sobre el capital comercial en una rama de produccion, implica que 
la manufactura ya se aproxima mucho mas a un sistema fabril, sobre todo 
en los aspectos de mayores inversiones en capital fijo y de concentracion 
de los instrumentos de produccion y de trabajadores en an mismo local, 
y la consiguiente elimniniiacion progresiva de la distribuci6on de trabajo a 
domicilio o la perdida en su importancia relativa. 

Adema's de las dimensiones y ubicacion de los mercados para prendas 
de vestir, la existencia de una tradicion o antigiudad de centros de pro- 
duccion en la rama en un 'area puede estar asociada a Ia presencia de un 
gran numero de pequefias empresas domesticas y de trabajadores domi- 
ciliarios. Parece ser el caso particularmente de algunos pueblos o de una 
red de pueblos especializados en la confeccion de una clase de producto 

30 Esto es mas probable sobre todo en situaciones en que hay escasez de capital y en 
que el factor trabajo es abundante, aun considerada la ineficiencia del m(todo de 
produccion. 

31 Lenin, op. cit., p. 453, a proposito del trabajo domestico industrial. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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o de algunas partes de un producto, y cuyas poblaciones estan en su 
mayor parte ocupadas en esa actividad. La forma en que se organiza la 
industria en esas areas deberia ser empiricamente caracterizada en ter- 
minos del nu'mero de pequeinos productores domesticos independientes, 
del niumero de patrones (que actu'an directamente o a traves de inter- 
mediarios) que tienen talleres con obreros asalariados y que distribuyen 
trabajo a domicilio, del pequefno productor semiindependiente, etcetera. 
Ademtas, a prop6sito de unidades industriales domesticas, seria importante 
verificar el nuimero de familias que trabajan en la confeccion de prendas, 
especialmente el nuimero de trabajadores familiares y asalariados y el 
numero de familias que distribuyen trabajo entre otras familias. 

Si se liegase a constatar en estos 'pueblos industriales' una gran pro- 
porcion de trabajadores domiciliarios asalariados, se podria hipotetizar 
que la antigua industria domestica, o sea la pequefna produccion indepen- 
diente basada en el trabajo familiar, ha dado lugar a la nueva industria 
domestica. Esta pasa entonces a componer secciones externas de la manu- 
factura con obreros asalariados quie trabajan en sus casas, en parte a 
traves de un proceso de expropiacion progresiva del peque-no productor 
en relacion con sus utensilios de trabajo y de la disposicion sobre mate- 
rias primas como consecuencia del surgimiento del gran mercado. 

Finalhente, otro factor que puede condicionar la difusion de la ma- 
quila es la existencia de una mano de obra disponible en un area. Esa 
disponibilidad surge como resultado de otros procesos sociales, tales como 
la conversion de campesinos en asalariados lo que provoca su migracion 
a pueblos y crea la fuerza de trabajo para una produccion manufactu- 
rera; o la formacion de corrientes migratorias dirigidas o grandes cen- 
tros industriales que crea formas de excedentes de poblacion en donde 
algunos, por ejemplo, son absorbidos por la forma domestica de indus- 
tria. Considerando una mano de obra de extraccion campesina y parti- 
culartmente en el caso de 'pueblos industriales', cabe la posibilidad de 
que los trabajadores puedan combinar actividades agricolas y manufac- 
turas en el patron de campesinos industriales que, al mismo tiempo, estAn 
ocupados en la confeccion de prendas de vestir y mantienen sus vinculos 
con la tierra. La factibilidad de esto depende del carfacter mas o menos 
urbano de los pueblos y del peso de las actividades agricolas dentro de 
las comunidades. 

Sintetizando la linea de argumentos expuesta arriba se afirma lo si- 
guiente: la comprension de la maquila en la rama de prendas de vestir 
debe estar referida a un contexto de an'alisis que considere no solamente 
uin perfil global de la industria, sino tambien factores tales como las es- 
caleras de produccion, el car'acter dinamico o no dinamico de la maquila, 
su articulacion con la gran emnpresa comercial e industrial, el contexto 
urbano, la caracterizacion de los mercados para prendas de vestir y el 
reclutamiento de la fuerza de trabajo. Una investigacion sobre el tema 
deberia enfocar estas dimensiones ordenadas en un analisis tanto a nivel 
de las unidades productivas como a nivel del contexto espacial en que 
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estin situadas. Como punto de partida para un estudio de esta naturaleza 
es conveniente sefialar en la seccion siguiente algunas fuentes de datos 
que puedan propiciar un acercamiento al problema sobre todo en vista 
del caracter poco asequible de la informacion y la documentacion acerca 
de la maquila en Mexico, 34 sea a nivel de las empresas, del capital inver- 
tido, del volumen de produccion o de la fuerza de trabajo empleada. 

LA UTILIZACION DXi DATOS CENSALUS Y Di ENCUtSTA 

Dada la escasez o casi inexistencia de un registro de datos acerca de 
la 'maquila de prendas de vestir, tuna via posible para iniciar utn estudio 
exploratorio seria el examen de la fuerza de trabajo en esta rama pro- 
ductiva, especialmente la fraccion de esa fuerza de trabajo que esta in- 
corporada a la produccio6n en la forma de trabajadores industriales domi- 
ciliarios, tratando de diferenciarlos analiticamente de los trabajadores 
en la rama que encuentren otro tipo de insercion en esa industria (sobre 
todo los obreros fabriles). En ese sentido pareceria conveniente recurrir 
a dos fuentes posibles de datos: los censales y los generados por una 
encuesta aplicada a una muestra de trabajadores domiciliarios. 

A proposito de la utilizacion de estos tipos de datos habria que indicar 
una peculiaridad: que la mano de obra femenina constituye la mayor pro- 
porcion de la mano de obra total empleada en la confeccion de prendas 
ce vestir (ver cuadro I), o sea cerca de 63% del total para la Repuiblica 
Mexicana. Aim sin contar con elementos de informacion acerca de la 
formacion historica de esa mano de obra, se puede hipotetizar que la 
gran proporcion de mujeres en la rama se explica en parte por el tipo 
de actividad desempeilda (confeccion de la prenda), ligada a lo que se 
acostumbra designar como habilidades femeninas. a Ademas, tratandose 
de las trabajadoras domiciliarias, habria que considerar un elemento de 
compatibilidad entre el ejercicio de stis funciones familiares domesticas 36 
y su incorporacion a la fuerza de trabajo industrial, ya que su domicilio 
es tambien su local de trabajo. Ese elemento puede ser particularmente 
pertinente en las situaciones en que la participacion de la mujer de la 
clase trabajadora en Ia produccion social es dictada por una necesidad 

3- La falta de acceso a la informaci6n acerca del trabajo industrial a domicilio en 
M6xico se debe a que en general la utilizacion de este metodo de produccion es 
clandestina, sobre todo como forma de evadir la legislacion laboral tal como esta 
formulada en la Ley Federal del Trabajo Refonnada. 

35 Esto se debe entender en el sentido de que hay ciertas ocupaciones tipicas de la 
mano de obra femeinina que son en gran medida una extension del entrenamiento 
'informal' de la mujer (sobre todo de aquella de las clases media y baja) en el 
desempeiio de actividades tales como cocinar o coser. 

36 Hablamos de funciones domesticas convencionales, considerando las diferencias 
dentro de la estructura familiar prevaleciente. 

10 
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CUADRO 1 

TOTAL DE POSICION EN LA OCUPACI6N DE PRENDAS DE VESTIR POR 
ENTIDAD PEDERATIVA 

(Porcientos) 

Entidad Federativa T O T A L 
Total Ilomnbres Mu/eres 

Estados Unidos Mexicanos 100.0%, 37.0 63.0 
Aguascalientes .......... 100.0 37.5 62.5 
Baja California Norte 100.0 31.5 68.5 
Baja California Sur 100.0 17.7 82.3 
Campeche .............. 100.0 36.7 43.3 
Coahuila . ........... 100.0 37.8 62.2 
Colima ................ 100.0 34.0 66.0 
Chiapas ................ 100.0 43.0 57.0 
Chihuahua ............. 100.0 36.5 63.5 
Distrito Federal ......... 100.0 39.1 60.9 
Durango .... . 100.0 30.7 69.3 
Guanajuato . .... 100.0 42.9 57.1 
Guerrero ............... 100.0 35.0 65.0 
Hidalgo ................ 100.0 26.1 73.9 
Jalisco . .100.0 26.4 73.6 
Edo. de Mexico ......... 100.0 42.4 57.6 
Michoacnan ....... ......... 100.0 37.6 62.4 
Morelos ................. 100.0 43.3 56.7 
Nayarit . . . 100.0 35.8 64.2 
Nuevo Le6n ............ 100.0 26.3 73.7 
Oaxaca ................ 100.0 33.9 66.1 
Puebla ................ 100.0 41.2 58.8 
Queretaro .............. 100.0 39.2 60.8 
Quintana Roo . ........ 100.0 54.6 45.4 
San Luis Potosi . ....... 100.0 34.9 65.1 
SinalOa ................ 100.0 24.7 75.3 
Sonora ................. 100.0 28.8 71.2 
Tabasco ................ 100.0 44.1 55.9 
Tamaulipas .............. 100.0 35.5 64.5 
Tlaxcala ................ 100.0 49.7 50.3 
Veracruz . . .. 100.0 41.6 58.4 
Yucatan ....n...... 100.0 43.4 56.6 
Zacatecas ................ 100.0 26.7 73.3 

FUENTE: IX Censo de Poblacion. Tabulacion especial. 
Secretaria de Industria y Comercio. 
Direccion General de Estadistica. 
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de complementar el presupuesto familiar con un ingreso monetario. 3T 

Sin embargo, esas son conjeturas que tendrian que ser confrontadas con 
los hallazgos de una investigacion empirica. 

Un punto de partida para estudios futuros de la maquila deberia con- 
siderar un enfoque parcial y proponer un analisis inicial de la mano de 
obra femenina en la confeccion de prendas de vestir. Para ese objetivo 
presentamos un examen de la utilidad de las estadisticas disponibles en 
lo,s censos demogr'afico e industrial, y tamnbien de la utilidad de la en- 
cuesta como metodo de abarcar deficiencias en los datos censales. 

El an'alisis de las tabulaciones censales se har'a a nivel general, dado 
que estas no proveen datos directos y con detalles suficientes para anali- 
zar los procesos que fueron planteados en el esbozo teorico. Adem'as, 
en terminos de un interes particular de ver la distribucion de la mano de 
obra femenina por unidades productivas con distintos modos de organi- 
zacion, aparece el problema de la insensibilidad de los conceptos adopta- 
dos por el censo para captar esos matices. 

El censo de poblacion, especificamente los datos de distribucion de Ia 
mano de obra femenina por posicion en la ocupacion, ptiede ser utilizado 
para derivar estimaciones de los componentes de carnbio entre periodos 
censales. Deben diferenciarse las transformaciones debidas a una ubi- 
cacion cambiante de la mano de obra femenina en las diversas ramas indus- 
triales de las transformaciones debidas a una ubicacion cambiante de esta 
mano de obra dentro de cada rama industrial y entre posiciones en la 
ocupacion.83 La consideracion simulta'nea de los dos componentes se 
justifica por el hecho de que las tendencias de movimiento de la mano 
de obra femenina en prendas de vestir tambien deben ser consideradas 
en relacion con las tendencias de movimiento initeresectoriales de la mano 
de obra femenina total. Ademas, los canmbios a traves del tiempo de la 
posicion en la ocupacion para la rama de prendas! de vestir pueden ser 
significativos desde el punto de vista de una redistribucion de la mano 
de obra por unidades productivas con distintas formas organizativas. Asi, 
por ejemplo, es posible que a largo plazo las productoras artesanales o 
peqtefias productoras independientes sean desplazadas por trabajadoras 
asalariadas a domicilo o en f6abricas. Si esta ha sido la tendencia, j cual 
es la magnitud del proceso para distintas regiones en el pais? 

Sin embargo, la utilizacion de los datos de distribucion de la mano de 
obra femenina en prendas de vestir por posici6n en la ocupacion presenta 

37 Esto parece realista aunque debe considerarse el hecho de que "boa parte da classe 
trabalhadora, e dentre esta os segmentos marginais, consome un 'culsto urbano' 
bastante diminuto que se configura, p. ex., no tipo de habitagao e na forma de 
como esta e construida, bem como no baixo grau de utilizagao dos servigos pfibli- 
cos, entre os quais: saude, saneamento, energia eletrica e educacao". Vease Kowa- 
rick, 1975. 

38 Respecto de tecnicas para la derivacion de estimativas de estos componentes, con- 
siiltese Methods of Analysing Census Data on Economic Activities of the Popu- 
lation, U.N., New York, 1968. 
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problemas (ver cuadro 2), si hay interes en ver el volumen de esa mano 
de obra en maquilas frente al volumen en otras fortnas organizativas de 
la produccion. Asi, por la falta de una fuente externa de verificacion, 
no hay modo de determinar el margen de distorsion implicado en la inter- 
pretacion de las categorias 'por cuenta propia' y 'trabajo sin retribucion' 
como representativas del niumero de trabajadoras en maquilas; la catego- 
ria 'por cuenta propia' probablemente incluye un ntumero no deterTninado 
de productores artesanales y pequefios productores independientes, y 
'trabajo sin retribucion' puede incluir a obreros familiares en la pequeina 
produccion independiente. Por otra parte, la categoria 'obreros o em- 
pleados' puede contener a su vez un nhutero de trabajadores en maquilas 
Si suelen identificarse como tales. Debido a estas limitaciones, el uso y las 
inferencias a partir de los datos censales deben hacerse con muchas re- 
servas hasta que el analista disponga de informacion complementaria en 
estudios que utilizan instrumentos mas refinados de captacion de los 
patrones organizativos de la produccion en la rama y de la ubicacion de 
Ia fuerza de trabajo en ellos. 

La comparacion de los datos sobre personal ocupado en prendas de 
vestir en el censo industrial y en el censo de poblacion del a-no 1971 se 
presenta en el cuadro 3. Las discrepancias de la informacion entre las 
dos series de datos se explican en parte por diferencias en los conceptos 
cperatorios y unidades de muestreo usados en cada censo. 39 Adem'as, 
las diferencias pueden ser indicativas de las deficiencias de cobertura del 
ceniso industrial (que no capta trabajo industrial a domicilio), lo que 
lieva a suponer que la subestimacion del empleo en la rama de prendas 
de vestir en el censo industrial es directamente proporcional a la impor- 
tancia de la maquila dentro de la rama para cada estado, 40 sobre todo si 
se considera el trabajo familiar no remunerado. 

Las inconveniencias de los datos censales y la inexistencia de estudios 
anteriores sobre la mano de obra femenina en las maquilas de prendas 
de vestir hacen pertinente considerar la utilizaci6n de una encuesta de 
caracter exploratorio para captar mias directamente la informacion acerca 
de la insercion de la trabajadora en la estructura productiva industrial y 
sus condiciones de trabajo. 

Dado que la ejecucion del trabajo de la maquiladora se realiza en su 
propio 'ambito domiciliario (como se observo anteriormente, la diversifi- 
cacion del proceso productivo se hace entre las unidades domesticas de 
los trabajadores),41 nos enfrentamos con una instancia en que no hay 
clara diferenciacion entre las funciones productivas, de residencia y de 
consumo de la unidad familiar; tal impresion tenderia a reforzarse en 

39 Las cifras del volumen de personal ocupado en el censo industrial pueden tambien 
estar subestimadas por un efecto de informacion deficiente por parte de las em- 
presas. 

40 Para calculos de la subestimaci6n del empleo artesanal en el censo industrial por 
clases industriales, vease Trejo, 1970. 

41 Vease Casimir, op. cit., acerca de la maquila en WMxico. 
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CUADRO 2 

TOTAL DE POSICION EN LA OCUPACION DE PRENDAS DE vEsTIR POR 
ENTIDAD IE'DERATIVA 

(Porcientos) 

M U J E R E S 

Jorna- Traba- Trabaja 
Entidad Federativa Total Obrero o lero o ja por sin re- 

%O Patron Empleado Peon su cuenta tribucoin 

Estados Unidos Mexicanos. 100.0 5.0 57.9 1.2 30.2 5.6 
Aguascalientes .......... 100.0 7.4 67.1 1.? 20.4 3.9 
Baja California Norte . ... 100.0 S.9 67.7 2.8 17.8 2.8 
Baja California Sur ..... 100.0 5.2 14.8 2.2 71.1 6.7 
Campeche ...... . 100.0 2.9 14.5 0.6 72.2 9.9 
Coahuila ....... 100.0 6.0 52.5 1.0 35.6 4.9 
Colima ..... 100.0 6.5 22.4 1.1 58.1 11.9 
Chiapas ................ 100.0 4.1 15.2 1.5 69.0 10.2 
Chihuahua ..... 100.0 8.4 56.7 7 1.1 27.9 5.9 
Distrito Federal ......... 100.0 4.1 77,7 0.6 15.8 1.7 
Durango .............. 100.0 8.2 56.5 2.1 25.3 7.8 
Guanajuato ....... 100.0 6.1 .. 51.3 1.5 33.4 7.6 
Guerrero ............ 100.0 5.3 25.2 1.5 53.0 15.0 
Hidalgo ......... 100.0 5.8 43.1 2.7 40.4 8.0 
Jalisco .. 100.0 5.6 51.6 1.3 33.2 8.3 
Edo. de Mexico ......... 100.0 6.6 66.1 1.6 19.6 6.1 
MichoaCan ......... 100.0 5.9 27.6 2.5 48.6 15.3 
Morelos ...... 100.0 7.8 38.5 1.4 42.5 9.9 
Nayarit ........ 100.0 6.0 16.9 0.2 64.2 12.8 
Nuevo Le6n ...... 100.0 3.2 77.2 0.6 17.0 2.1 
Oaxaca ...... 100.0 2.7 24.5 2.7j 62.2 7.9 
Puebla ...... 100.0 5.0 41.4 1.6 43.1 8.8 
Querktaro ...... 100.0 4.9 35.5 1.5 50.9 7.1 
Quintana Roo ........ 100.0 4.2 12.6 .. 78.2 5.0 
San Luis Potosi ........ 100.0 6.0 42.9 1.3 42.6 7.2 
Sinaloa ........ 100.0 4.3 16.2 1.8 60.7 17.0 
Sonora ........ 100.0 5.7 33.3 1.6 52.0 7.4 
Tabasco ........ 100.0 2.7 14.7 1.1 68.8 12.7 
Tamaulipas ........... 100.0 6.2 31.4 1.0 56.3 5.1 
Tlaxcala .100.0 6.4 48.4 3.1 34.7 7.5 
Veracruz ...... 100.0 4.2 23.0 1.0 65.0 6.8 
Yucatan .100.0 4.7 39.5 1.1 49.4 5.3 
Zacatecas .100.0 4.9 25.8 1.4 45.5 22.4 

FtYENTE: IX Censo de Poblacion. Tabulacion especial 1970. 
Secretaria de Industria y Comercio. 
Direccion General de Estadistica. 
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CUADRO 3 

FABRICACION D4 PRZNDAS DE VESTIR POR XNTIDAD rEDERATIVA 

(Totales) 

Personal Ocupado Poblacion Economicamente 
Entidad Federativa Total (Promedios) Activa de 12 aiios y mas en la 

CENSO INDUSTRIAL Rama de Actividad 
CENSO DE POBLACION 

Estados Unidos Mexicanos 76 507 206 401 
Aguascalientes ........... 914 2 325 
Baja California Norte ... 2 172 4258 
Baja California Sur ..... 7 164 
Campeche .............. 91 797 
Coahuila ............... 1 231 2903 
Colima ................ 53 676 
Chiapas ................ 225 3 736 
Chihua,hua .............1 098 4678 
Distrito Federal ......... 42202 74565 
Durango ............... 1 046 2028 
Guanajuato ............. 1 755 6 454 
Guerrero ............... 652 4 348 
Hidalgo ................ 485 2 550 
Jalisco ................. 3 702 20 388 
Edo. de Mexico ......... 3 415 19 255 
Michoacan ............. 764 5 501 
Morelos ................ 229 1 680 
Nayarit ................ 74 987 
Nuevo LeOn ........... 7343 10385 
Oaxaca ................ 231 4 342 
Puebla ................ 2 483 7 848 
Queretaro ..............70 533 
Quintana Roo .......... 71 262 
San Luis Potosi ......... 1051 2 548 
Sinaloa ................ 223 2 237 
Sonora ................. 640 1 763 
Tabasco ................ 115 1 766 
Tamaulipas ............. 1 028 2983 
Tlaxcala ............... 287 1 492 
Veracruz ............... 856 8 532 
Yucatan ............... 1 521 2 905 
Zacatecas ............... 113 1 612 

FUENTE: IX Censo Industrial 1971 Tomo I (Resumen General) 
IX Censo General de Poblaci6n 1970 (Resumen General) 
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presencia de la incorporacion de trabajo no remunerado de otros miem- 
bros de la familia en la produccion de la prenda. En ese sentido la expec- 
tativa es de que el trabajo familiar act(ua como fuente de oferta de tra- 
bajo para las maquilas en la configuracion de un taller familiar en que 
la trabajadora es ayudada por familiares no remunerados, incluso nifnos. 

Se sostiene aqui un enfoque que tiende a ver a la trabajadora no s6lo 
en terminos de su nivel de ingreso personal sino tambien en terminos de 
las estrategias colectivas de sobrevivencia a nivel de su unidad familiar; 
esta consideracion es generalmente importante para los estratos de mas 
bajos ingresos de Ia clase trabajadora. La adecuacion de este enfoque a 
la realidad se verificaria mediante la recolecci6n de informacion para cada 
miembro de la unidad familiar en terminos de su participacion en activi- 
dades productivas tnercantiles y no mercantiles, remuneradas y no remu- 
rieradas, dentro y fuera del hogar, adem'as de una reconstruccion del 
modo en que se organiza el presupuesto familiar. En este contexto, la 
produccion domestica de bienes y servicios ocupa una importancia rela- 
tiva, ya que en un gran nuimero de paises "existe un defasaje notorio 
entre el costo de vida calculado a precios de mercado y el nivel de sala- 
rios minimos o aun del salario medio de los obreros industriales", 42 lo 
que parece sugerir que "...la brecha se llena con subconsumo y produc- 
ci6n domestica". 4 

Por producci6n dome'stica de bienes y servicios, en el contexto de la 
sociedad actual considerada, se entiende la produccion para autoconsutno 
familiar y que sobrevive como forma subordinada al patron dominante 
de mercado, y qute se distingue claramente de la produccion en el ambito 
domestico (la produccion de la prenda) de caracter mercantil. La mag- 
nitud de la produccion domestica es dificil de ser estimada, 44 aunque sea 
posible hacer una evaluacion indirecta a traves de la asignacion de tiempo 
a actividades no mercantiles para autoconsumo en el 'ambito familiar; esto 
puede considerarse como un dato empirico de pauperismo en las condi- 
cionres de vida de la trabajadora por su estrecha asociacion. a un bajo nivel 
en el poder adquisitivo de ese estrato. 4 

Otra dimension importante de tomarse en cuenta en un estudio explo- 
ratorio de esa naturaleza es la caracterizacion de las relaciones entre la 

42 Jelin, 1974. 
43 Ibidem 
44 E. Boserup intenta hacer esta estimacion para economias campesinas. Vease Bose- 

rup, 1970. Es importante considerar el papel que tiene la produccion domestica 
en el abaratamiento de los costos de reproducci6n de la fuema de trabajo en las 
ciudades. 

46 Las malas condiciones de salubridad en la confeccion de las prendas podrian ser 
una consecuencia directa de la situacion de pobreza de las trabajadoras cuyas 
casas pueden representar focos de infeccion y enfermedades contagiosas que even- 
tualmente son transmitidas a los consumidores. Para la descripei6n de una situa- 
cion semejante en el trabajo industrial a domicilio en la confeccion de ropa en 
Estados Unidos a principios del siglo xx, vease Teper y Weinberg, 1944. 
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trabajadora y el contratante (entendiendo el termino para indicar el que 
contrata a la maquiladora, sea un intermediario, un comerciante o un 
fabricante) tanto en el plano laboral como en el plano de organizacion 
de la produccion misma. En este utltimo sentido se trataria de distinguir 
entre modalidades de trabajadoras a domicilio, segu'n el vinculo que man- 
tienen con el contratante, sobre todo en terminos de los siguientes fac- 
tores: a) el acceso al mercado del producto, b) el acceso al mercado de 
materias primas, c) la propiedad de los instrumentos de trabajo y d) el 
tipo de cliente a quien se destina la produccion. Asl, se puede pelnsar 
en tres categorias principales de trabajadores domiciliarios. 46 la primera 
se refiere al asalariado puro, el que no tiene acceso al mercado del produc- 
to o al mercado de materias primas, ni es propietario de sus instrumentos 
de trabajo y trabaja al servicio de un contratante a quien ofrece como 
mercancia su fuerza de trabajo. La segunda categoria se refiere a aquel 
trabajador que no tiene acceso al mercado del producto pero que puede 
ser propietario o de la materia prima o de los utensilios de trabajo; uno 
de estos elementos por lo menos es proporcionado por el contratante que 
actu'a como cliente comprador de toda la produccion del individuo pro- 
ductor. Finalmente, una tercera categoria es la que incluye al trabajador 
que tiene acceso al mercado de materias primas y posee los instrumentos 
de trabajo, pero que trabaja exclusivaniente por encargo-del contratante 
que tambien actuia como cliente monopsonico, y no tiene acceso al mercado 
del producto. Es pertinente sefialar que si estas mismas categorias de tra- 
Lajadores estuvieran relacionadas con el trabajo por encargo de clientes 
consumidores individuales el panorama seria distinto, en que el productor 
tendria acceso virtual al mercado del producto pero que a la vez la escala 
de su actividad economica diflcilmente podria ser clasificada como indus- 
trial. Las unidades domesticas no constituirian en este caso 'secciones 
exteriores de Ia manufactura; en los t6rminos aquf utilizados, y repre- 
sentarian una 'mano de obra asalariada para Ia clientela' o 'produccion 
libre para la clientela', 7 instancias en que no hay formas de intermedia- 
cion entre el trabajador y el cliente consumidor. 

En la esfera laboral las relaciones entre el trabajador domiciliario y el 
contratante deben describirse tomando en cuenta los elementos de ambi- 
giiedad en el vinculo laboral que generalmente es informal; la conse- 
cuencia de esto es una evasion de las leyes laborales, 48 que niega al ma- 
quilador los derechos de seguro social, servicios medicos, pago de salario 
minimo, la regulacion de jornadas excesivas, trabajo infantil y normas 
de salubridad, etcetera. 

La aplicacion de la biografia, como tecnica sociologica, a una muestra 
de maquiladoras definidas por la encuesta puede ser un recurso u'til para 

4r V6ease Weber, op. cit., a proposito de esta tipologia de trabajadores a domicilio. 
47 Conforme Weber, op. cit. 
48 Consufltes el texto de la Ley Federal del Trabajo Reformada en lo que se refiere 

al trabajo a domicilio. 
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el esclarecimiento de algunas de las condiciones sociales e historicas que 
determinaron el surgimiento y la constitucion de esta clase de mano de 
obra en el ambito considerado. Se podrian formular preguntas del si- 
guiente tipo: cual es el origen de este segmento de mujeres maquila- 
doras en prendas de vestir? seria el resultado de la desagregacion de 
un sector artesanal preexistente y que se reincorpora en los moldes de la 
maquila? jo se trataria del resultado de la expropiacion progresiva del 
pequefio productor independiente? cu'ales son los patrones de recluta- 
miento ocupacional de esa mano de obra? jco6mo sobrevive en epocas de 
escasa demanda de su trabajo debido a variaciones estacionales del mer- 
cado? ha habido mejoramiento o deterioro en su nivel de vida a traves 
del tiempo? son las maquilas grandes absorbedoras de mano de obra 
femenina migrante? La biografia no puede dar respuestas concluyentes a 
estas interrogantes pero es un recurso para aclarar algunos de sus aspec- 
tos y sugerir hip'tesis. 

CONCLUSi6N 

En este trabajo tuvimos como objetivo presentar algunos elementos te6- 
ricos y metodologicos que deberian incluirse en un proyecto de investiga- 
cion acerca del trabajo industrial a domicilio en Mexico en la rama de 
confeccion de prendas de vestir. Deseamos reservar este espacio final 
para hacer algunos comentarios adicionales. 

En primer lugar, como expresamos anteriormente, hay que considerar 
en el contexto de las naciones en vias de desarrollo la diversidad orga- 
nizativa de la economia urbana, en que formas modernas de produccion 
conviven junto a formas tradicionales de acuerdo con una I'gica estruc- 
tural de expansion capitalista. Considerar estas formas, sin calificarlas 
adecuadamente, como pertenecientes a un 'polo marginal' de la economia 
puede ser engafioso en la medida en que pueden no presentar los sinto- 
mas caracteristicos de las areas deprimidas de la economia, o al contrario 
estar dotadas de gran dinamismo. A este respecto afirmamos que la in- 
tensificacion del proceso industrial puede Ilevar a una multiplicacion de 
esas formas tradicionales cuya dinamica tiene que ser entendida tanto a 
nivel del proceso de produccion como a nivel de la comercializacion. 
Asi, es ilustrativo el caso de la industria de confeccion de prendas de 
vestir en Mexico cuya expansion parece haber sido marcada por la pro- 
liferacion de la distribucion del trabajo domestico industrial al lado de 
la emergencia de un nutmero reducido de fabricas propiamente dichas. 
Un punto pertinente que deberia ser evaluado en una investigacion sobre 
el terna se refiere ai tipo de organizacion del mercado, tanto de la pro- 
duccion como de la comercializacion prevaleciente en la rama de prendas 
de vestir, ya que es factible contemplar la hipotesis de una organizacion 
mas competitiva a nivel de la produccion y una organizacion de caracter 
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monopolista en lo que se refiere a la comercializaci6n. Debe tomarse 
en cuenta sobre todo esta red compleja de intermediarios propia de la 
titilizacion del trabajo industrial domestico. Deberian analizarse tambien 
las condiciones en las cuales tenderia a haber una generalizacion de la 
ley fabril a toda la produccion de prendas de vestir en el futuro, lo que 
implica la eliminacion progresiva o abrupta de la industria domestica. 

En segundo lugar, se debe tambien considerar que la existencia de di- 
versas modalidades organizativas de la actividad economica crea estratos 
diferenciados de trabajadores cuyos escalones inferiores estian general- 
mente ocupados por trabajadores domesticos industriales, artesanos, tra- 
bajadores ocasionales de la industria, etcetera, es decir, la mano de obra 
'marginal' caracterizada por salarios bajos, largas jornadas, poco o nin- 
gun entrenamiento formal, irregularidad en el empleo, etcetera. En lo 
que se refiere a la 'marginalidad', hay que sefnalar que sigue siendo un 
concepto muy ambiguo, y que generalmente varia en su uso conforme a 
diferentes marcos interpretativos. Desde nuestro punto de vista y tra- 
tando de situar el analisis del trabajo domestico industrial en los estudios 
sobre la 'marginalidad' en America Latina, puntualizamos que en su 
inisma conceptualizacion se tiene que pasar por una caracterizacion teo- 
rica en que sea definida en funcion de un sistema determinado de pro- 
duccion, sus leyes y sus formas organizativas interrelacionadas con la 
composici6n de la clase obrera en las ciudades. Ademas, conviene tambien 
indicar la necesidad de explorar las variaciones que existen entre los es- 
tratos de la clase obrera en terminos de orientaciones valorativas, ideo- 
logias y programas. 

Asi, cabria plantear la relevancia de distinguir entre los estratos de tra- 
bajadores en el esfuerzo de analizar las formas concretas del ejercito de 
reserva obrero que se creo y que se esta creando en los paises de Atnerica 
Latina. Seria el caso de considerar, por ejemplo, si los trabajadores do- 
iesticos industriales, como afirmo Lenin acerca de Rusia, constituyen 
... parte de nuestro 'ejercito de reserva' del capitalismo. Mediante la 
distribuci6n del trabajo a domicilio, los patrones adquieren la posibili- 
dad de incrementar inmediatamente las proporciones de la produccion 
hasta el punto deseado, sin invertir capital ni tiempo considerables en la 
conrstruccion de talleres, etc. Y ese ensanchamiento inmediato de la pro- 
duccion es exigido con gran frecuencia por las condiciones del mercado, 
cuando el aumento de la demanda es producto de la animacion de cual- 
quier rama grande de la industria...". 

Finalmente, en el examen de algunos puntos claves hemos dejado de 
lado otros que son tambien relevantes, tales como el analisis del sistema 
de pago en la maquila, la ineficiencia del metodo de produccion, la creacion 
del excedente economico y su apropiacion a traves del uso de este me- 
todo de produccion; todos estos son aspectos importantes en la configu- 
racion del trabajo industrial a domicilio. Aunque no se haya podido tra- 
tar extensamente todos los elementos mencionados en este articulo, se 
espera que futuras investigaciones sobre la maquila los tomen en cuenta. 
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