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IN T RO D U'C C ION 

En H~xico loe ~enómenos del desempleo y subempleo 

o empleo die~razado, agudizan por la falta de protecciOn 

legal a las industrias, principalmente a la Industria Ma

quiladora, para absorver la mano de obra disponible. 

Lo anterior ea una de lee causas que explican los 

motivos por lo que una gran cantidad de mexicanos aprovechan 

el problema de braceros para trabajar en loa Estados Unidos 

de Norteam~rica, y obtener loe salarios que lee permiten 

elevar sus precarias condiciones de existencia. 

Aquellos que lograban conseguir le contratación, 

tenian momentaneamente resuelto su problema económico. pero 

loe que, por una u otra rezón no podian cruzar la frontera, 

o habiéndola cruzado ilegalmente eran deportados, se eoto

blecien en lea ciudades fronterizas mexicanas esperando le 

oportunidad de •colarse• o de lograr acceso legal por medio 

del contrato; mientras tnnt~, como consecuencia de la inmi

gración o del elevado iridice de crecimiento demográfico, 

formaron en lee ciudades cinturones de miseria y de vicio. 
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mediados de la década de loa sesenta, la 

agrav6 a cause de que el gobierno de loa Ea-

tadoe Unidos de Norteam~rica decidió suspender el programa 

de braceros. La consecuencia inmediata de la suspenci6n de 

la contratación, Lué que empeoró el problema del desempleo 

en las ciudades de la frontera norte, como resultado de que 

dichos braceros se radicaran en esas ciudades. 

Por tal razón loe problemas ecanOmicoe, sociales, 

sanitarios, etc., de esa población marginada en la frontera 

norte se multiplicaron. 

En mayo de 1965 durante la administreci6n del 

Presidente Luis Echeverria, ae informo oficialmente de la 

implantación de un programa de industrialización de la zona 

fronteriza norte, para la creación de fuentes de trabajo. 

En el mes de junio del siguiente ano se dictaron 

lea primeras normas que autorizaron la libre importación 

temporal de maquinaria, equipo y materiales, a empreaae en-

eembladoraa y/o mequiledoras que establecieran 

faje de 20 kilómetros paralelo a la frontera norte, y que 

tuviere le actividad de la relación de procesos de trans

formación, vali&ndose del bajo costo de la mano de obra dis

ponible; con el requisito indispensable de que el cien por 

ciento de su producción fuere eMportedo, paro evitar la 
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venta de tales productos en el mercado nacional, que com

pitiera ventajosamente con la producci6n de la industria 

nacional. 

Desde feche empresas extranjeras dedicadas al 

ensemble, acebado y procesamiento de materias primas y 

bienes intermedios, han trasladado sus plantas de Estados 

Unidos de Norteamérica hacia las principales ciudades de la 

frontera norte de México, con el objeto de reducir costos de 

producción través de utilización de mano de obre barato, 

solucionando de esa manera transitoriamente el desempleo 

creciente y explosivo de la frontera norte de nuestro peis. 

El establecimiento en Héxico de moquiladoras cuya 

produción esté dirigida al mercado mundial, 

trado la zona fronteriza norte donde 

he concen

encuentra el 

ochenta y nueve porciento de la plantas lCiudod Juérez, 

Hetamoroe, Nogales, Tijuena, Hexicali, etc. ) 

Le atracción que estas ciudades han presentado e 

la inversiOn se debe a la articulación de diversos factores, 

siendo entre ellos, le capacidad de infraestructura en ser

vicios y comunicaciones, su situeci6n geogréfica y cercenie 

a mercados industriales y comerciales, bajas tasas eeln

r1 nlP.a y abundante fuerza de trebajoJ estabilidad politice y 

laboral. 
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Hay maquiladoraa de todos tipos y objetivost de 

ropa, armadoras o eneambladorae, es decir, traen del extran

jero las partes y aqui arman o ensamblan el articulo que 

llevan ya terminado pare su venta en el exterior. Asimismo, 

las plantee ensambladores emplean diferentes sectores de 

trabajadores, can referencia a su edad, sexo, escolaridad y 

experiencia laboral. 

Datos sociológicos revelan aspectos de les con

diciones materiales que limitan su manera de relacionarse 

entre si y con el grupo patronal, 

En alguna medida, por ejemplo, el hecho que une 

mujer j6ven, que termina la primaria y curse algunos anos de 

estudios comerciales sin la necesidad de trabajar, y lo hace 

por primera vez en une maquiladora, puede di:ferencierae. 

esta persona, en una manera de percibir le realidad, pensar 

y reaccionar, con otra campanera de trabajo de mayor edad, 

con anos de experiencia de trebejo y con una familia bajo su 

responsabilidad. 

De le misma manera un joven técnico que gana més 

del salario minimo, puede distinguirse de lee mujeres o de 

los otros hombree, que sin capacidad alguna deaempe~en loe 

trabajos mée pesados y peligrosos. Esta experiencia se con-
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cibe como la base social cuidadosamente seleccionada y 

aprovechada por las empres~s para obte~er un control efec

tivo de sus empleados. 

Sin embargo, y dependiendo de la magnitud de la 

empresa y el sector de la producción de que se trate, 

utilizan su mayoria mujeres jóvenes y solteras las més de 

elles. 

En 1980, le meno de obra femenina representó el 

setenta por ciento del personal ocupado en la Industria Ma

quiladora, lo cual revela le enorme perticipec16n de le 

mujer en los trebejos de eleboreci6n de prendas de vestido, 

maquinaria y otros aparatos elóctricos, 

La mano de obre del vestido requiere une mano de 

obra eléetica, que pueda expenderse o reducirse fecilmente, 

eegün necesidades del mercado. Le entrada y salida !écil en 

!ébrica de personal ~emenino hoce que la mujer no ad

quiera derechos laborales y esté sujeta a una permanente 

inicua explotación. Por las caracteristices de procesos de 

trebejo que realizan loa establecimientos, utilizan 

mujeres j6venes sin experiencias laborales y que no per-

tenecen a ninguna fuerza de trabajo. De eaa manera se evitan 

con~licloa obrero-patronales. 
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Es por ello que la maquila se presenta un 

fenOmeno de excesiva concentración de mano de obre ~emenina 

en un reducido número de actividades. 

Las condiciones bajo las cuales se contrata al per-

sonal femenino en les maquiladoras, se manejan varios 

factores. Sus politices de contratación son selectivas y 

facil la entrada para mujeres cuya edad oscila entre los 20 

anos, que 

celeridad. 

solteras, sin hijos y con mas aftas de es-

Por lo contrario, en la industria del vestido 

prevalecen plantas eubcontretedae por las companiae manufac

tureras del vestido. Lea condiciones de les mujeres obreras 

son sumamente precarias, debido que tienen menor es-

colaridad, mas edad con un promedio de 26 anos y en muchos 

caeos, estas mujeres solteras acep~an las condiciones de 

trabajo des~evorablea, como bajos salarios y altas cuotas de 

producción. 

El trebaj~ que deaempena la mujer en las ma

quiladoras requiere de escaso grado de coli~icación y por lo 

tanto le obrera se !emiliarizn con sus laboree en un tiempo 

relativamente corto. Esto explica la rotación continua de 

les mujeres en lea !eenoa de lee maquiledoroa. 
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Lae necesidades de 1os duenos de las maquiledoras 

son las de encontrar de obra Oo calificada que sea 

barata y productiva. 

Predomina la tendencia de emplear mujeres jóvenes 

con nivel relativamente bajo de estudios, experimen-

teda trabajo remunerativo, que no sean jefas de 

~amilia. Se emplea las jóvenes debido a que no tienen 

hijos, y el hecho de que hayan podida estudiar sin necesidad 

de trabajar implica que sus familiares tienen una situación 

económica lo suficientemente buena como pera permitir que 

sus hijos no trabajen; o sea, el hecho de tener menos com

promisos económicos que loe de un jefe de familia, lo que 

significa que tienen menea necesidad de conservar y aumentar 

su salario. 

La politice de lee maquiledores es de empleo de 

fuerza de trebejo inestable y menos necesitado junto con la 

posibilidad de despedir los trabajadores que exijan 

mejoras s1tueci6n y aquellos que deapués de algunos 

anos de trebejo no son capaces de mantener aumentar el 

ritmo de trabajo. ~l resultado que las empresas 

quiledores •don empleo• o •e~ploten• a loe trabajadores en 

sus anos productivos de su vida de trabajador y cuando este 

empiezo o decrecer en elgón n0ntido se deohecpn de ~l. 
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En este orden de cosas la obrera maquiladora C90X 

de personal ~emenino> ea y seré siempre une méquina robot 

que soldaré piezas, seleccionará cupones, amarrará alambree 

y terminará con manos hábiles, lente de pensamiento y d~bil 

de vista. Esclavas en su tierra las obreras maquiladorae 

que estén a merced del patr6n, que lea paga por un die de 

labor el salario mínimo autori2ado, que corresponde 

de cuatro dolares, que equivale a una hora del misma trebejo 

la vecina ciudad de San Diego 6 Loe Angeles, California: 

del •1eader• obrero que jamás lea protege; del empresario 

mexicano que construye pare rentar los llamados •Parques 

Industriales•, de empresas, que en su publicidad presumen 

que no hay problemas leboralea y que tienen arreglos las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje. Lo que obliga e las 

quiladores a vender sus dólares de nómina el tipo control

ado; d~.leres que si :fueran al mercado libre podrian quizé 

incrementar un poco el salario de esas maquilodores. 

El principal objet.ivo de loa Empresarios es com

prar mano de obra barata. 

La maquila tiene 26 anos en Tijuona al igual que 

otras ciudades, y ya se ven resultados. Une Ciudad con 

crecimiento desmesurado, sucia y muchos lugarea 

refleja le gran pobreza. Esto ea natural, no tienen rectiraos 

suficientes para dar uno infraestrucura decente debido el 

violento incremento que ha tenido le poblaci6n. Le Ciudad he 
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crecido deeproporcionadamente, por raz6n de que la gente 

viene del sur a laborar en les maquiladoras y resultan in

suficientes loe servicios. 

El fenómeno de la maquila esté regulado en México 

por la Ley Aduanera en articulo 5B, y su Reglamento en el 

articulo 135. Existe un decreto en el que se senela que lo 

Secretoria de Comercio y Fomento Industrial es la encargada 

de regular eplicaci6n, sin perjuicio de loe funciones que 

cumplen le materia tanto la Secretaria de Haciende y 

Crédito Público, como la Comisión lntereecretarial. 

El decreto publicado el 15 de Agosto de 1983, que 

tiene 36 articulas y dos transitorias, se integra con las 

disposiciones de la Ley Aduanera y Reglamento antes 

cionado, senolando requisitos que en general ye venien 

aplicándose desde el inicio de este tipo de empresas en le 

década de· los setentas. 

Elementos novedosos, pero que juicio nuestro 

estén eón insuficientemente regulados, entre ellas. 

aspecto que ha quedado en la nmbigUedad, ea el re~erido a la 

protección y adiestramiento de loe trabajadores. No hay un 

elemento imperativo respecto a la debido observación de le 

Legislnci6n Lahoral, y que ameriln une preocupación, puesto 

que ni loe derechos sindicales, ni loa salarios minimoe, son 
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esa industria observados regla genera1, sobre todo 

por lo que hace al articulo 28 ·de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Respecto la declaración de terminación de un 

programa de maquila, sigue habiendo ausencias importantes. 

No hay garantías pera los derechos laborales, pues ea amw 

pliamente conocido que muchas de estas empresas trabajan 

maquinaria liviana de fécil retiro, loa empresarioa 

•golondrineaft, desaparecen de sus bodegas, generalmente 

tedas, dejando pendientes derechos laborales de 

trabajadores. 

Por otra lado, la tendencia a contratar jóvenes y 

consiguiente despido que cumplen los 24 o 25 

arios, un signo negativo que evidencio una dehumanizaci6n 

que no ea contemplado por este decreto. 

Por lo anterior, conaideramoa neceaorio que el 

Gobierno MeMicano adopte medidas para la organizoci6n aindi-

cal y rescatar loa derechos de agremiados; que 

tablezca la responsabilidad de lea autoridades de trabajo 

para que cumpla con lo dispuesto en el articulo 28 de la 

Ley Federal del Trabajo, pare lograr mejorea condiciones de 

trabajo y terminar con este forma de explotación del trabajo 

asalariado con empresas extranjeras. Asimismo, ea necesaria 
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la creación de un apartado especial en la Ley Federal del 

Trabajo que regule las actividades y las relaciones obrero

petronalee en la Industrie Maquiladora de Exportación. 

Cue las empresas maquiladoraa dejen de ser 

•capital golondrina•, debiendo comprometerse a permanecer en 

el país, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones 

laborales. 
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Al ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INDUSTRIA HAQUILADORA. 

!......::. EN ESTADOS UNIDOS DE NORTE~HERICA 

El proceso de expanoi6n del capitalismo 

tean1ericeno en 11exico, especialmente en Texas con la l..legeda 

de comerciantes, empresarios y colonos norteomericanoa, com

enzó mucho antes de que la guerra entre Estados Unidos y 

Mexico culminara con l.a rendici6n de méa de la mitad del te

rri.torio mexicano. 

En 1950, el escenario pare el répido desarrollo 

capitalista que tendrie en el. Oeste de loa Estados unidos , 

estaba précticnmente montado. Lo guerra hobia provisto a loa 

Estados Unidos de la tierra y do las materias primas; las 

cortes del nuevo gobierno osoguraron répidomente eena tie

rras para loe capital.ietae norteamericanos. Solo íeltabe un 

factor criticot mano de obro barata y explotable. Se 

neceaitaba trabajndoree para limpiar loe valles celifor

nianoa de robles y arbuatoa y transformarlos en la tierru 

agr~cola ••a rica del mundo. Sin trabajadoreo el oro y la 

plata permanecian enterradoa en lea minas de Nuevo México y 
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Arizona. Loa ferrocarriles que comunicarian a Estados Unidos 

de costa a costa, solo podian ser construidos con la ~uerza 

laboral. 

Los delegados a la Convenci6n Constitucional de 

California en 1949, entendían bien la de 

trabajadores en Californio, pero se encontraban divididos 

respecto e la mejor manera de hacerse duenae de esa mano de 

obra. Los que esteban a favor de le esclavitud basaban 

argumentos la 'necesidad de un establecimiento de mano de 

obra barata, dócil, a fin de llevar a cabo loe potenciales 

de la agricultura californiana.* 

Las necesidades laborales de California ~ueron 

cubiertas al principio mediante la importac16n de millares 

de chinos, destinados a trabajar en las minas, construir las 

vías del ferrocarril transcontinental y cosechar frutas y 

vegetales. 

En 1880, loe trabajadores chinoa constituían ente 

uno y dos tercios de la fuerza laboral agrícola del estadoª 

convirtieron en una minoría •despreciado•, pagada con 

aalarioa inferiores al nivel de subsistencia por loa terra-

tenientes norteamericanos. 

1. Lloyd Fieher •The Harveat Labor ftarket in Cali~ornia•, 
p.4 Harvard Presa, 1953. 

2. Carey He. Williama, •Factoriea in the Fielda•, 
Peregrine Publi•hera, Inc. Santa Barbara, 1971, PP• 66-67. 
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No obstante, en la decada de 1890 loe efectos de 

una gran depresión comenzaron e hacerse sentir en Califor-

nia, tanto entre loe pequettoe industriales y agricultores 

como entre loe obreros. 

Por diferentes rezones los sindicatos nor-

teemericenos percibieron a loa chinos como una amenazat 

porque consideraban que leo chinos bajaban le taza de 

salarios y de esta manera los pequeftoa capitalistas no 

podian aprovecharse del nómero de trabajadores chinos como 

hacien los grandes terratenientes. Estos grupos formaron una 

coalición politice que lanzó violenta campana pare 

desalojar a los chinos de los campos. 

En 1882, se había creado una legisleci6n que 

prohibía ln inmigración de China o Cali~ornia. 

Sin embargo, loa agricultores, ociceteadoa por le 

intruducci6n de la introducción del betabel, pronto en-

centraron otra fuente de mano de obra: loa japoneses. Como 

resultado del activo reclutamiento de loa terrateniendos, el 

número de residentes joponeeeo en Celi~ornin aumentó de 86 

japoneses e m•a de 72,000 en 1910. 2 Lo• japoneses como una 

comunidad ~tnice integral, empezaron organizarse para 

logror aalarioe mée alteo. Y como muchos de ellos habían 

3. ftc. Wil.li•m11. Ibid. p. 105-106 



sido pequeftoe agricultores antes de inmigrar, un gran n~mero 

abandonó el trabajo asalariado para trabajar sus propias 

tierras. 

Estos dos factores •desilusionaron• a loe terra-

tenientes con los japoneses, por lo que obraron por el 

reclutamiento de hindóee, armenios y otras nacionalidades 

para trabajar aue tierras. 

De loe trabajadores que ~ueron treidoe el suroeste 

de loe Estados Unidos, el mée numeroso f ué el de loa 

mexicanos. Aunque ya habian sido utilizados durante aftas en 

los campos y en la construcción del ferrocarril, el mayor 

flujo de mexicanos empezó en la primera guerra mundial.~ 

Entre 1920 y 1930 en California aumentó considerablemente, A 

di~erencia de otros grupos inmigrantes. loe mexicanos, en 

mayoria, nunca se hicieron ciudadanos norteamericanos, ni 

tampoco se establecieron loe Estados Un.idos. El comercio 

agri.cola del suroeste encontró en los mexicanos el abas-

teci.mi.ento .ideal de de obra: mi.ama que podi.a ser ad-

quirida y desechada voluntad. 

Lo que les agradaba a loe terratenientes de loa 

mex:i.canoe, di~erencia de loe •aiaticoe, europeos 

~ilipinos, ea que podian deportadoo ~écilmente durante 

lo• t~••po• de criais econ6mice o militanci.a laboral. 

4. Ibid. P• 124 
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En otras eituacion&e habian sido difici1es, porque 

las fuerzas laborales volvian a ser necesitadas una vez ter

minada la crisis. Pero loa mexicanos eran vecinos permanente

mente de loa Estados Unidos y podian ser llamados con gran 

facilidad. La depresión, el ano de 1930 ocasion6 la 

deportación de loe mexicanos. 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Estados 

Unidoe contaba con grandes fuentes de capital, en contra

posición con los centros induetriolea de Europa Occidental y 

la Unión Sovietice. Se puede decir la que la necesidad de 

reconstruir Europa proporcionó a Norteamérica la posibilidad 

de continuar su expansión económica. 

Estados Unidos a través del Plan Herehall busca lo 

reconetrucci6n, modernización y expane16n de la producción 

industrial europea, situación que ae traducie a largo plazo 

en le ampliación del mercado pera eua inversiones. 

Poco tiempo después, lee Industrias Europeas y 

3aponeeas ae tortelecieron, un nivel tal que para 

Norteem~rice resultó competitivo. Esto se originó fundamen-

talmente debido la utilización, por porte de Europa y 

3apón de mano de obre menos costosa. 

Para estimular este tipo de operaciones, el 

gobierno de Estados Unidos formuló las dispoaicionea aran-

celariaa conocidas fracciones 806.30 y 807.00 del 
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Tariff Scxhedules of United Stetee <la primera fracción 

opera desde 1956 y se refiere a loe productos de metal ex

cepto a los preciosos, y la segunda se aplica desde 1963 a 

cualquier componente estadounidense). Estas Fracciones per

miten bésicamente el reingreso libre de impuestos a ciertos 

prodúctos norteameriCanos ensamblados o procesados en el ex

terior. 

Después de le Revolución Ind.uatrial, e principios 

del siglo XVIII y durante el siglo XIX, el proceso de 

producción industrial era considerado como une actividad mée 

o menos continua e indivisible. En muchos caeos, este 

proceso comprendie desde el procesamiento de lee materias 

primes, hasta la comercialización del producto terminado~ 

reelizéndose todas las actividades bajo un •mismo techo~. 

Algunas Industrias, guiadas por el ahorro que esto 

representaba, 

producción 

comenzaron descomponer proceso de 

actividades; una primera división se dió 

tres partes: procesamiento de materias primas, fabricación, 

y administración. Una vez dividido el proceso, se vió que 

era posible distribuirlo geogréficamente, de tal forma que 

se aprovecharan economiaa externas, como bajos costos o 

facilidades para comercializar el producto terminado. El 

aprovechamiento de mano de obro barata es importante pora 

reducir los coetoa de operación. 
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El surgimiento de las actividades de armado el 

extranjero derivó de la creciente competencia mundial de las 

manu~acturas durante la postguerra, a medida que se 

recuperaba la Europa Occidental y que Japón se convertia 

rapidamente en una gran potencia industrial. Las Estados 

Unidos a~rontaron en primer término la nueve competencia, 

causa de la elevación de sus salarios en relación con el 

reato del mundo. A medida que la producción, mano de 

obra, se volvia cada vez menos económica, lee empresas nor

teamericanas. empezaron a mirar hacia el exterior, a separar 

la producción en etapas, y a realizar loe procesos inten

sivos en la mano de obra en paises de salarios bajos. Una 

vez mas, Estados Unidos se decidió por le importación de 

trabajadores mexicanos. 

En 1942, loa gobierhoa de los Estados Unidos y 

Héxico, negociaron una serie de acuerdos para importar miles 

de braceros mexicanos y asi cubrir le escasez de mano de 

obra. Entre 1942 y 1952, mas de 430,000 trabajadores con

tratados entraron a loe Estados Unidos a través de tres prin-

cipelee centros de reclutamiento 

Chihuahua y "onterrey. 

México: Hermoeillo, 

Uno de loa Centros de reclutamiento de braceros 

se encontraba en Empalme, sobre e1 mar de Cortés, unas 700 

millau el sur de la frontera norteamericana. En este lugar 



los norteamericanos establecieron of icinaa y un campo tem

porario para el procesamiento de braceros en camino a los 

Estados Unidos. 

Por cada bracero que lograba conseguir documentos, 

una docena era rechazada. Muchos de ellos volvieron a sus 

pueblos en el sur de México, pero miles se quedaron 

las ciudades del norte, esperando una oportunidad para 

cruzar a los Estados Unidos. 

A pesar del programa de braceros, aigui6 el 

reclutamiento activo de trabajadores sin documentos, aón más 

susceptibles de explotación que loe legalmente contratados. 

Una vez terminada la guerra, los estadounidenses 

renunciaron al barato abastecimiento de mano de obra y 

presionaron su gobierno para creor la Ley POblica 78 que 

fué promulgada en Julio de 1951 y se convirti6 en el sistema 

de contrataci6n de broceroe en une instituci6n permanente. 

Entre 1950 y 1960, más de tres millones de 

mexicanos ~ueron empleados en mas de veinte estados de 

Norte•mérica, la mayoria en Texas, California, Nuevo México, 

Arizona y Kansas. 
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<t...:. EN l!EXICO 

Mientras los grandes propietarios organizaban la 

importación masiva de mexicanos en loe.campos del suroeste 

de los Estados Unidos, el. proceso de. dearrollo ca pi tal.ista 

en México facilitaba la marcha hacia el norte de millones de 

trabajadores. 

Desde fines del ano de 1850, el gobierno mexicano 

inició cambios escencielea tendientea a romper le estructura 

de tipa feudal. de le tierra el proceso, arrojando 

millones de campesinos al mercado de trabajo. La revolución 

de 1910 completó el proceso con la prevalencia de 

burgueoie orientada hacia le industrie sobre loa sectores 

mas feudales de le oligarquía terrateniente, quebrando esi 

su poder sobre le fuerza laboral agricola. 

Si bien, le reforme agraria de la revoluci6n 

resultó en la transferencia de grandes superficies de tie

rras de la oligarquia o loa campesinos mediante la división 

en ejidos dejó lea mejores tierras en manos de un sector 

merciol altamente centralizado y dominado por intereses del 

comercio agricula norteamericano. <A fines del siglo XIX, 

durante la dictadura de Porfirio Oiaz, lea inversionistas 

norteamericanos ye habian empezado a penetrar en el norte de 

11éxico; los agricultores adquirieron enormes· terrenos culti-
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vablee en el Valle de Kexicali, ganaderos y compaftiaa 

mineras avanzaron aún mas, hasta internarse en Sonora y 

Sinaloa>. 

Una de las leyes que eetimul6 la colonizaci6n 

permitía la propiedad de tierras a extranjeros, e1tuaci6n 

que f avorecia el monopolio, pues cada 23 contratos que se 

celebraban, 11 eren norteamericanos que participaban 

capital y suelo en casi todas lee empresas, que generalmente 

eran de explotación minera, madedera y ganadera. 

Entre 1880 y 1910, dentro de loa objetivos de 

General Porfirio Diez, de impulsar el desarrollo de loe sis

tema~ de comunicaci6n, las lineas ~erroviariae estuvieron 

orientadas impulsar les relaciones comerciales entre 

México y los Estados Unidos Americanos. A ~inales de este 

siglo el Estado de Chihuahua tenia su economia mas ligada a 

Estados Unidos que a H~xico. 

La situación de loa Estados Unidos de la frontera 

a fines del régimen del General Porfirio Oiaz, presentaba: 

una sensible disminución del aislamiento geogrAfico que he 

vivido la regiOn con la construcción de las vias férreas; le 

economía manifestaba pocos razgos de interrelaci6n de los 

Estados fronterizos y un proceso de interrelaciOn de la 

minería, la industria d• la fundiciOn y el com•rcio de 

minerales a través de compaftiaa extranjeras. 
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El desarrollo del sector comercial capitalizado y 

la continua concentración de tierras agricolae, dejó un 

n~mero creciente de población rural sin tierras propias, 

forzándolas a ingresar al mercado del trabajo asalariado. 

Kés de la mitad de los trabajadores mexicanos 

todavia desarrollan actividades agricolae y mas de la mitad 

de ellos son trabajadores sin tierras. 

Lea condiciones sociales y económicas de la época, 

originaron movimientos importantes de mano de obre del 

centro hacia loa nuevos poblados de actividad minera, fabril 

y agricola en el norte y en el noroeste del paie. 

Desde entonces la zona fronteriza se transforma en 

polo de atracción de población. 

Lee oportunidades de trabajo en el sector ogricolo 

llegó a cubri el crecimiento de la fuerza laboral rural. 

A madiados de la década de loe sesentas, alrededor de dos 

millones de trabajadores agricolaa estaban permanentemente 

desocupados, y otros dos o tres millones en~rentaban largas 

temporadas de deeempleo. 8 Estos hombree y mujeres se con-

5. Koieea T. de la Pena, •El Pueblo y su Tierra. Mito y 
Realidad de la Re~orma Agraria en "éxico, p. 721 Héxico. D.F 
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virtieron en el ejército de reserva de desocupados y miles 

de ellos emigraban a loa Estados Unidos en busca de trabajo 

industrial. 

En el area de la coste del pacifico, donde se en-

cuentra tercio de les tierras irrigadas de México, donde 

la de obra asalariada representa cerca de dos tercios 

de la fuerza laboral egricola.• La penetración del comer-

cio agricole norteamericano agravó eón méa el desempleo. 

Bajo el gobierno del General Plutarco Eliae Callee 

se creó una Ley que impedia a loa extranjeros formar parte 

de las sociedades comerciales, cuando lea propiedades y ac-

cianea quedaran inscritas en loa limites de 100 kilómetros 

en lee fronteras y 50 Kilómetros en las costee. 

A partir de 1934 se realizan expropiaciones de 

lati~undioa principalmente en le frontero norte. Todo este 

proceso de medidas proteccionistas contribuyeron e lograr el 

control nacional de algunos medios de producción en las 

zonas de la ~rentera norte. 

En 1852 el gobierno norteamericano aprobO una Ley 

qu• estipulaba que los productos exportados desde la 

frontera hacia Héxico quedaban exentos de impuestos. Ante 

6. Stavenhagen. p. 245 
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esta. situación, el Gobierno del Estado de Tamaulipas 

manifestó que la vida en la ~rentera era imposible si no se 

otorgaban condiciones semejantes. 

En 1858 ese Estado decretó su •zona libre• y en 

1885, se extendió a lo largo de la frontera norte de México, 

consistente en una franja de 20 kilómetros paralela los 

limites fronterizoz, donde la exportaci6n de productos 

extranjeros para el consumo de le población fronteriza 

taba sujeta a impuestos reducidos. 

Este auge fu~ pasajero, loe grupos texanos 

presionaron al gobierno pera que aboliera la zona libre 

mexicana. Por parte loe comerciantes mexicanos del ex-

terior protestaban que las condicionea de la zona libre 

favorecian el contrabando y penetración de productos 100 mi

llas adentro de la zona libre. Estas presiones obligaron a 

introducir leyes arancelarias para loe productos importados 

hasta 1896 y después finalmente ee suprimió le zona libre en 

1905. 

Los efectos de esta supresión para la urbanización 

y la economia de Ciudad juerez fueron deeaatro2oa. En 10 

anos la población disminuyó de 12 a 8 mil habitantes. Loe 

grandes a~macenes regresaron El Paso y loe viftedoe del 

Valle de 3uarez se secaron. En cambio, para El Paso lee 
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cosas resultaron benéficas, en unos anos la población au

mentó debido al éxodo de mexicanos hacia los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

La expulsión de la población china y japonesa de 

loa Estados Unidos y la restricción de la migración europea 

conviertieron al trabajador mexicano en una de las prin

cipales fuentes de mano de obra pera le répida expanciOn de 

la agricultura norteamericana. La expansión significó une 

constante pérdida de población tanto de Ciudad Juarez como 

en otras partes del peia en beneficio de la Ciudad de El 

Paso y otras poblaciones de los Estados Unidos. 

Durante loa óltimos anos del porfirieto la 

urbanización del pais fué resultado del crecimiento de las 

grandes ciudades. 

El estallido de la Revolución Mexicana ocentóa la 

movilización de la población iniciada en 1880 hacia las 

ciudades que otrec1an mayor seguridad a personas y bienes de 

capital. El diario local •El Paso Herald• informaba que en 

1901 alrededor de 2 mil mexicanos inmigrantes eren admitidos 

cada verano y en 1907 se registraban 6 mil. 

La estructura general de la economia de la Ciudad 

carecia de capacidad d~ absorción de 1ae corrientes 

migratorias y muchos trabajadores cruzaban diariamente a 
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laborar d•l lado norteamericano de la ~rentera emigraban 

de:finitivamente. Por el. ano de 192S un 40X de la poblaci6n 

de El Paso era mexicana por nacimiento. Esta situación 

constituia problemas para El Paso, ya que en Texas los mexi-

canos reaolvian loa problemas de empleo degradantes 

peaadoe. 7 

La crisis económica de los aftas treinta provocó la 

paralización de toda actividad econOmica, al mismo tiempo 

implementó una reglamentación restrictiva de la emigración 

en todos los paicee capitalistas. El desempleo de loa 

trabajadores extranjeros en loa paices industrializados del 

mundo occidental fué fenómeno. generalizado." La 

depresión provocó la restricc16n de la migración y la 

deportación masiva. el despido de cientos de trabajadores 

Ciudad 3uérez y la inmediata disminución del turismo oca-

aionó una fuerte disminución del sector económico de ser-

vicios. 

La década de los treinta se caracterizó por la 

desaceleración del crecimiento de la población urbano en 

tléxico. Durante este periodo la migración rural se redujo 

por la disminución de loe exportaciones e importaciones que 

caracterizaba el m~rcado mundial, por la modernización de la 

7. George Hervin, •El peso del Norte•. A City Burt Upan Sand 
Sunchine and Spint. •outlook•, vol. 140. 1925 

B. Bernard Granotier. Lee Travaillervra-Inmegree in France, 
Paria, Francoie ftasperi 1973. p. 37 
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agricultura la región norte y por el reparto de tierras 

que tuvo lugar, sobre todo, bajo el gobierno del General 

Lazara C&rdenas.• 

El proceso de urbanización en Héxico se incrementa 

a raiz de la Segunda Guerra Mundial, Asi se desencadena le 

migración interne y externa que provoca, ademés, el f or-

talecimiento de ciudades como Guedalajara y Monterrey y el 

surgimiento de nuevos polos de crecimiento en la frontera 

norte. 

Este movimiento migratorio se origina en el centro 

y sur del paie, extendiendose e los ciudades de Guadelajara, 

Monterrey y México donde concentra la actividad in-

duatrial y hacia la región norte donde se encontraba le 

producción de cultivo de exportación. También la migración 

se orienta hacia loe principales centroe agricolaa de loe 

Estados Unidos donde lee necesidades de le guerra hacien in-

dispensable una vez més la presencie de loa trabajadores 

mexicanos, y hacia las ciudades fronterizas del norte, entre 

las que destacaban Ciudad ~uerez. 

Con la Segunda Guerra Mundial, lo ~rentera norte 

volvió a ser polo de atracción demogréfica. Los granjeros 

del suroeste de Estados Unidos tenian necesidad de traba-

9. Luis Unikel, •El Desarrollo Urbano en México•. El 
Colegio de ftéxico, 1976, p. 37 
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jadores para reempl•zar a las personas movilizadas por la. 

guerra, para que presionaron a su gobierno para que 

cluyera el nuestro, acuerdos que permitieran la 

importación temporal de mano de obra mexicana. Este tipo de 

acuerdos subsieti6 de 1942 a 1947. 

Los factores de atracción que favorecen el 

crecimiento demogréfico de las ciudades fronterizas del 

norte de México, son: la demanda de mano de obra en lee 

zonas de la agricultura de riego del norte del país y los 

centros agrícolas del suroeste de los Estados Unidos. 

Desde 1950, Ciudad Juérez se convierte en el prin

cipal polo de crecimiento de su región. 

En 1951, al inicio de la Guerra de Coree, loe gran

jeros norteamericanos tuvieron nuevamente grandes neceei-

dadee de mano de obra. Como el gobierno mexicano no estaba 

de acuerdo con la migración de mexicanos desprovistos de 

garantias económicas y sociales, Estados Unidos propuso un 

programa llamado de •braceros• que comprendia: la creación 

de centros de recepción, servicios médicos, alimento, 

alojamiento, pago del costo del viaje y salarios minimoa 

basadoa sobre el minimo local. El Programa de Braceros se 

firmó el 12 de Agosto de 19Sl y debia ser renovado 
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emigra.ben a los Estados Unidos. 

la frontera 

campesinos 

norte servia de 

mexicanos que 

La atracción de la zona aumentó con le aparición 

del lado mexicano de nuevas actividades como la refinería de 

petróleo de Reynoaa, la siderOrgice de Piedras Negras y la 

apertura del distrito de riego. 

Es evidente que el desequilibrio capitalista de la 

agricultura mexicana produjo impacto la el.ase obrera, 

arrojando a millones de desocupados rurales loo centros 

urbanos de Héxico, la b6equeda de trebejo en el sector 

manufacturero y en loe servicios. 

Atraídos por los salarios mée el.toe a lo largo de 

la frontera norteamericana y la posibilidad de trabajar como 

braceros, cientos de trabajadores mexicanos desocupados 

emigraron a las ciudades del norte. 

Sin embargo, la mayoria de loa trabajadores no 

taban protegidos por el Programa de Braceros, porque el 

gobierno mexicano lee prohibió la entrada a Texas, en virtud 

de las pr4cticas discriminatorias y le negativa de loe gran

jeros a respetar ciertas condionea laborales que exigio el 

prog•••· 
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En octubre de 1948 e ningón trabajador indocumen

tado se le di6 contrato, pero cuando los contratistas que 

habian destacado en el interior del progama no funcionaron 

se esperaba, muchos trabajadores mexicanos 

acumularon en le frontera norte y entraron ilegalmente al El 

Paso. En ese mismo a~o, se estimó que cada mes entraban a 

Texas, por El Paso, de 10 a 40 mil personas sin documentos. 

La proximidad con los Estadas Unidos ha puesto simpre a loe 

trabajadores de la frontera norte en lee primeras filas del 

ej~rcito de reserva. Por otro ledo y contrario e la creen-

cia de que las zonas rurales eran principales focos de 

expulsión de pobleci6n, fueron las éreaa mas urbanizadas del 

Estado de Chihuahua les que proveyeron braceros. La 

expulsión de la pob1aci6n se debió a un proceso de migración 

interurbana debido loe agudos desequilibrios que ha 

sufrido el Estado a través de su historia. 

La demanda de de obra de trabajadores 

mexicanos El Paso, no ee limitó el sector agricola, 

también la expansión del sector industrial, se benefició de 

la mano de obra barata, disponoble, legal o ilegal de loa 

~ronterizos. 

En 1948 de 221 mil trabajadores que constituyeron 

el total de la fuerza de trabajo en El Peso, hebian entre 6 

y 9 mil mexicanos nacionales empleados en trebejos agri

colae. Muchos de estos trabajadores indocumentados fueron 
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masivamente expulsados de Estados Unidos durante la llamada 

•vetback• en 1954 que conietí6 en 1,075,168 detenidos, 11 

mil expulsados con violencia y 25 mil deportados •volun

tariamente• en menos de una semana a Ciudad 3uárez. 

Los problemas de la ciudades fronterizas creció 

coneiderablemtne en 1960. Hacia esta ültima fecha el 

gobierno mexicano trataba de solucionar loa problemas 

económicos y sociales creando el Programa Nacional Fron

terizo (PRONAF>, cuyo objetivo era dotar a dicha zona, de 

infraestructura necesaria para el desarrollo industrial y 

turístico. 

A fines de la decada de los cincuenta se cuestiona 

la continuación del programa de braceros, coincidiendo en la 

introducción intensiva de maquinaria y programas de 

modernización constante de le agriculura que va desplazando 

trabajador, pera incrementar lea genecias de loe 

•fermere• y aumentar la población global de Estados Unidos. 

Este modernización ocasionó un cambio sobre las 

condiciones laborales, y que la mecanización del trabajo di6 

como resultado una reducción de braceros. 

Hientrea el dinamismo de le ~rentera continuebn 

atrayendo hombree y mujereo recién llegados que dependion 

del trabajo en los Estados Unidos, como principal fuente de 
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ingreso, fuerzas progresivas norteamericanas entre ellos 

trabajadores, ia iglesia y el congreso, empezaron a or

ganizarse contra los abusos del sistema de contratación 

laboral conducido por el gobierno. Bajo presión politice el 

Congreso de loe Estados Unidos de Norteam~rica, decidió no 

ratificar el Programa de Braceros en 1964, que daba trabajo 

200.000 mexicanos. La acción fu~ un peso deeiaivo en le 

creoci6n de un sindicato de trabajadores loe Estados 

Unidos, pero eu impacto ~ué inmediato: estos braceros 

tuvieron que enfrentrar el desempleo o el riesgo de cruzar 

la frontera ilegalmente. 

Al mismo tiempo que el gobierno mexicano, con la 

ayudo de consejeros norteamericanos , empezó a planear la 

solución los problemas del desempleo México y la 

necesidad de mano de obra barata en los Estados Unidos. Se 

concibió Programa de Industrialización Fronteriza, 

mediante el cual la industrie norteamericana podia 

teblecer operaciones de ensamblaje a lo largo de la ~rentera 

mexicana. Se había descubierto una nueva t~cnica para expor

tar trabojadorea, loa Estados Unidos exportarian eus in

dustrias. 

Desde le terminación del Programe de Braceros la 

~rentera se mantuvo abierta, permiti~ndose la entrada a loe 

trobnjadores moxicanos indocumentados con la ~inalidad de 

atender los necesidades de meno de obra barata de le 
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economia norteamericana. La devaluación del peso inten-

eific6 la entrada de trabajadores mexicanos a loe Estados 

Unidos. Sin embargo, a raiz de la crisis económica de los 

Eetadoe Unidos de Norteamérica, las posibilidades de empleo 

se redujeron drésticamente. Asi loe problemas econ6micoa 

asociados a la presencia de loe trabaj~dores mexicanos, 

quienes en toda la época de crisis, son expulsados del 

vecino paie del norte. 

Durante la crisis económica, le demanda de mano de 

obra mexicana en los Estados Unidos signific6 mayor presión 

sobre lee fuentes de trabajo en Ciudad Juérez y otras 

ciudades fronterizas. Huchos exbreceroa solicitaron el per

miso de residencie y continuaron empleandoee en la agricul-

tura estadounidense. Entre 1963 y 1966 hubo una fuerte 

expansión de trabajadores ~ronterizos mexicanos que cruzaban 

diario o semanalmente a las ciudades norteamericanas. 

Se considera que un !actor de atracción hacia al

gunas ciudades fronterizas, desde la terminociOn del Pro

grama de Braceros, ha sido 1a demanda de mano de obra prin

cipalmente femenina a trav~a del Programa de Industrie-

1izaci6n Fronteriza. 



Como resultado de 18 canc•lación del Programa de 

Braceros en 1964, a mediados de la década de loe sesenta, la 

frontera norte de Héxico pesaba por une grave crisis de 

desocupeciónJ obstante, la llegada de inmigrantes 

provenientes del centro del paie continuaba aumentando. 

Desde 1966 el gobierno mexicano he estimulado el 

establecimiento de empresas estadounidenses en la frontera 

norte del paia con el propósito de abatir el desempleo. A 

través de este programa, se otorga les empresas 

teamericenas eutablecides en lee ciudades del lado mexicano 

el control y propiedad de las plantee, la importación de 

materias primas y mequ.:1.neria libre de impuestos, a condición 

de que los productos sean exportados ~uera de México. Sin 

embargo, el progeme depende de loe bajos impuestos que el 

gobierno estadounidense concede lee importaciones de 

productos ensamblados en el exterior, ya que le politice ~is-

cal norteamericana solo permite gravar el valor agregado de 

lea importaciones de productos ensamblados en el exterior. 

Este programa ha sido, en loe últimos anos, uno de 

los factores que mas ha in~luido en el crecimiento de la 

~rontera norte de nuestro pais, ya que ha concentrado gran 

n~mero de maquiladoraa. En 1965 habia 30 empresas creciendo 

considerablemente a 1,313 plantas en 1988. ~~ 

10. Publicado en el periodico •El Nacional• el 21 de 
Noviembre de 1988. 
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Lo que preocupaba al gobierno del Licenciado Gus

tavo Diaz Ordaz no era solamente la cantidad de ~amiliaa in

digentes, sino su creciente militancia y organización ante 

la falta de tierras, trabajo y medios de eubaiatencia. A 

principios de la década de loa sesenta, algunos campesinos 

sin tierras y muchos trabajadores agrícolas del norte y 

otras partea de México, atacaron puntos militares rurales y 

condujeron invasiones eaporédicaa a propiedades privadas que 

a menudo terminaban en en~rentamientos sangrientos las 

tropas f ederalea. 

Ese mismo ano, el descontento general alient6 e la 

formación de una confederaciOn campesina de izquierda cerca 

de la frontera. La Central Campesina Independiente <CCI> 

constituyó una alternativa radical al Sindicato Rural con

trolado por el gobierno y contaba con cincuenta mil miembros 

entes de que la persecución gubernamental y une división in

terna debilitara gravemente el movimiento. El gobierno debia 

encontrar otra vélvula de escape para evitar que millones de 

campesinos sin tierras organizaran una oposición revolu

cionaria. 

Entre tanto a las aplicaciones politices y econó-

micas de esta desocupación masiva un érea geogré~ica 

de•provieta de baaea industriales, el gobierno del Licen

ciado Gustavo Diaz Ordaz lanzo en 1965 la primera tentativa 
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de crear una nueva clase de Programas Braceros. Nuevamente 

ofreci6n a loe Estados Unidos mano de obra barata, pero 

esta vez se llevaria cabo en el lado mexicano de la 

frontera. Asi surgió el Programa de Industrialización de la 

Frontera <PIF> que autoriza a las corporaciones extranjeras 

a establecer plantee ensambladorae de labor intensiva a sólo 

20 kilómetros de la frontera Internacional y pagar a loa 

trabajadores mexicanos una fracción de la tasa de salarios 

norteamericanos, virtualmente excentas de impuestos y 

derechos de aduana. Este programa extendió a todas las 

áreas suburbanas de México, pero la mayoría de lea inver

siones se concentraron en la frontera. 

En pocos ª"ºª Héxico se convirtió en el centro de 

ensamblaje norteamericano más extenso del mundo. 

Algunas corporaciones norteamericanas que llegaron 

a la ~rentera después de 1965 establecieron plantas del lado 

mexicano y, poco mas tarde, construyeron •plantas gemelas• o 

•tvin plante•, más pequenas en el territorio fronterizo 

teamericano. Pero la mayorie simplemente mantenia un con

tracto directo entre planta mexicana y le matriz de loa An

geles, Kasos City o Doaton. 

tenoiva 

Les operaciones de monteje que requerien labor in

llevabven a cabo en las plantea mexicanas donde 

los salarios son més bajos, mientras que le maquinaria, la 



27 

producción del capi~al. o las operaciones que no represen

taban ventajas arancelarias, permanecian en loe Estados 

Unidos. Las materias primea y loa componentes eran enviados 

a "éxico para 

y embarcaban. 

electr6nicae que 

montados bajo acuerdo donde se terminaban 

Las •gemelas de tranaitron•, pl.antas 

:fines de 1974 empleaban 1,se0 

trabajadores en Nuevo Laredo, México y 75 en Nuevo Laredo, 

Texas, estas destinadas al trabajo de •terminación•. 

Las maquiladoras no son :fuente _de trabajo estable, 

no obstante los efectos nocivos que el cierre de ma

quiladorae presenta para loe trabajadores. 

Con el propOsito de atraer maquiladoree, 

Ciudad Juérez empresa privada local construyen un 

Parque Industrial, que adecuadamente colinda con la zona in

dustrial de El Paso y que •Lacilitaria• el transporte y 

auperviaiOn de lee maquiladoraa. 

Le entrada oficial de plantas maquiladoree en te

rritorio mexicano ae inició con el Programa de Industria-

lizaci6n Fronteriza 1955. Desde esa ~echa, empresas ex-

tranjeres dedicadas al ensemble, acabado y procesamiento de 

materias primas y bienes intermedios, han trasladado sus 

plantas de Estados Unidos hacia las principales ciudades de 
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la ~rentera norte de Kéxico, el objeto de reducir costos 

de producc16n través de la utilización de mano de obra 

barata. 

El f en6meno de traslado de f Abricaa de loa paises 

centrales hacia los paises del Tercer Mundo, llevó a que en 

1975 existieran milea de fébrices operando en no menos de 39 

paises en desarrollo. 

dustrias maquiladorae. 

A mediados de 1980 había 583 in-

La importancia de la inversión extranjera 

México vía maquiladora, ha ido més allá de las fronteras 

nacionales para ocupar, en 1975, m6s de 84,000 trabajadores. 

Factores internos, como la devaluaciOn del peso 

mexicano, las nuevas facilidades otorgadas por el gobierna 

mexicano eetoa industrias y el clima de seguridad y ~e-

tabilidad que ha caracterizado México durante 

AdminietreciOn del Preaidente Joae LOpez Portillo, deetecen 

por su contribuciOn e este ece1eredo crecimiento de 1ee plan~ 

tae maquiledorea en méxico. 

El eetoblecimicnto Hexico de fábricas cuya 

producción esté dirigida hacia el mercado mundial, se ha con

centrado en le zona ~ronteri2e norte donde se encuentren el 



29 

89X del total de las plantas. La atracción que Héxico repre

senta a la inversión se debe a la articulación de varios ~ac

tores. 

Haciendo a un lado las ~acilidades ~iecales, loe 

elementos de mayor importancia que sirven de base para esta 

atracción son: capacidad de infraestructura en servicios y 

comunicaciones; su eituaci6n geogrA~ica y cercanía de mer

cados industriales; establecimiento de plantas gemelas 

facilidad de continuar el modo de Vida de empresarios y ad

ministradores norteamericanos¡ bajes tasas salariales y abun

dante fuerza de trabajo; y estabilidad politice y control 

laboraL 

Desde el inicio del Programa de Industrialización 

fronteriza el tipo de industrias que han mantenido un mayor 

crecimiento y que guarden le moyor importancia aon lee 

empresas trenenacionelee. Estas han hecho presencie lo 

largo de la !rentera estableciendo subsidieriaa y filiales. 

Las plantas ensambladores emplean di!erentee sec

tores de trabajadores, con referencia e su edad, sexo y 

condición socioeconómica. Sin embargo, y dependiendo de la 

magnitud de le empresa y del sector de producción de que ae 

trate, utilizan en su mayoría mujeres jóvenes y solteras las 

mea de ellas. La producción de estas plantes, por dar un 

ejemplo, incluye& mangos pare escobas y piftatea; manufacture 
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de ropa de hombre y de mujer, prendas de vestir para 

hopitalea, juguetes y calzado, conteo y selección de cupones 

comerciales, partee para autom6vilea, televisores y com

putadoras, y sofisticados circuitos integrados para aviones 

militares y circuitos electr6nicoe de aparatos para 

transplantes de corazón. 

Las maquiladores han logrado grandes inversiones 

debido al incremento en la productividad, pego de salarios 

m~nimos sin importar la antiglledad ni los salarios 

profesionales bajes inversiones en seguridad industrial, con

tratos temporales, desplazamiento constante de trabajadores, 

deaorganizaci6n y docilidad. Dichos factores han sido 

posibles debido al empleo de mujeres jóvenes, sin experien

cia laboral y con necesidad econOmica. 

La experiencia de las operaciones de ensamblaje en 

otros paices muestran que, utilizando mujeres que no forman 

parte de la poblaciOn económicamente activa que fueran 

trans~eridas del sector servicios y agricola, acrecenta la 

o~erta de empleo y atrae un fuerte flujo migratorio hacia la 

zona ~ronteriza. 
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Bl FACTORES QUE DETERnrNARDN EL ESTABLECinIENTD DE LA IN

DUSTRIA nAQUILADORA. 

El eateblecimiento de le Industrie Maquiledora de 

Exportación, como ya se ha aenalado, se remotra e mediados 

de la década de loe sesenta, teniendo escenario le zona 

fronteriza y posteriormente en el interior del peis. 

Pera loo empresarios del otro lado de la frontera, 

la conveniencia de instalar plantes dedicadas a maquilar 

pare sus empresas matrices, fundaban en varios factores: 

El elevado indice de deaempleo en México; le terminación del 

Programa Braceros; disponibilidad de abundante meno de obra 

no sindicalizedo; cercania geogréfice entre México y loa 

Estados Unidos; loa bojee salarios mexicanos en relación a 

los salarios en el vecino pais por la misma actividad; 

facilidades aroncelerine contempedae en las ~raccionee 

806.30 y 807.00 de la Tarifa Arancelaria de loe Estados 

Unidos; las dispoaicionea legales mexicanas, contenidas en 

el Reglamento del articulo 321 del Código Aduanero Kéxicano 

que promueve y cacilita le instalación de plantas me-

quiladorae el territorio nacional; estabilidad politice y 

laboral; y disponibilidad de infraestructura y energ~ticos. 
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La carencia de una estructura productiva sufi

ciente para generar oportunidades de empleot el fuerte 

crecimiento demogréfico debido en gran · medida a les cor

rientes migratorias y elevados indices de desempleo conjunta

mente con la terminaci6n del Programa de Braceros en 1964, 

orillaron al gobierno mexicano a establecer diversas medidas 

encaminadas a integrar la frontera e la economía del peie, 

por lo que en 1965 se cre6 el Programa de Industrialización 

de le Frontera, con el objeto de fomentar le creación de 

empleos por medio de le insteleci6n de plantes mequiladorae 

que ebsovieren el exceso de meno de obre y se dedicaran 

ensamblar y transformar productos estadounidenses. 

Le mayoría de los empresarios han eKpresado que lo 

raz6n principal para establecer plantas maquilodoraa reside 

en la disponibilidad de bosta y poco costosa fuerza 

laboral que les permite reducir sus costos de producción. 

La devaluación del peso meKiceno Vino e abaratar 

a~n m6e la fuerza de trabajo que utilizan lea plantea 

quilodorea pare su ensemble en territorio mexicano. 

El hecho de que México loa aolerica sean 

menores resulta atractivo pera lee inversionistas: cal

cule que un obrero meKiceno obtiene en una jornada laboral, 

la misma cantidad obtenida par obrero estadounidense, 
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realizando el mismo trabajo, una hora laboral. De aqu1 

que loe bajos salarios permitan estas empresas la 

reducción de loa costos de manufactura. 

Ademés de mantener salarios bajos, la abundancia 

de mano de obra permite a las empresas no hacer publicidad 

para conseguir trabajadores, porque la oferta ea muy grande. 

Esta situación permite a loe gerentes norteamericanos se

leccionar a loe trabajadores méa hébilee imponer toda 

clase de condiciones. El 90X de loe trabajadores con

tratados son mujeres jóvenes solteras en su mayoria, ya que 

las familias significan gastos •extrae• que lee companiae no 

quieren pagar. 

La vecindad con los Estados Unidos permite un 

ahorro en costo y tiempo de transporte de materias primee y 

dem 1oa productos terminados, lo que signi~ica una ventaja 

indudable. 

Por otra parte, 1a velocidad de para reaolver 1os 

prob1emae que se presenten en el proceso productivo o cam

bios en la demande es mayor, ya que la cercania geogré~ica 

permite le transportación inmediata del personal directivo, 

de aupervici6n y reperaci6n. 
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En e1 c•ao de 1aa plantas gemelas, esta cercania 

geogrAfica permite que un gerente y un solo cuerpo de per-

sonal baste para dirigir y mantener las funciones de ambas 

fébr1cas. 

Otra de las atracciones que ofrece nuestro paia a 

esta clase de industrias estadounidenses, ea el regimen con-

atente de esceneionea impositivas, los subsidios directos y 

el trato especial que recibien loe propietarios nor-

teamericanos. 

En el ámbito internacional el ceso mee importante 

de coproducciOn es el que se dé en Héxico, con apoyo en dos 

fracciones de la Tarifa de Importeci6n de Estados Unidos 

<806.30 y 807.00>:,, términos simplificados, permiten el 

reingreso a país de materias primas y portes que 

hayan exportado en forma temporal para ulterior 

procesamiento <generalmente de ensamble> y que retornen 

dentro de un p1azo determinado. &G 

Todo intento del gobierno mexicano por elevar 1oe 

impuestos ha frenado por una resistencia organizada de 

las maquiladoree norteamericanas, a travee de organizaciones 

11. Estas Fracciones, si bien tienen antecedentes remotos 
solo ae forMalizan en loe aftoe sesentas, desde cuando se dis
pone de datos estadieticoe al r~epecto. 

12. La fracción 806.30 exige que después del retorno se 
realicen operaciones f inalea en Estados Unidos, mientras que 
la ~racci6n 807.00 omite este requisito. 
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tales como la C•mara de Comercio norteamericana en México. 

Por ejemplo en 1972 el Secretario de Hacienda y Credito 

Pablico anunció que se emplearia un aumento de impuestos del 

4X aobre las importaciones de componentes Mexicanos de las 

maquiladoras. Rapidamente las companiae norteamericanas 

reaccionaron, afirmando que el impuesto era ilegal y, en 

1973, lograron una reglamentación favorable de la Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n.13 

La estabilidad politice y laboral, ea uno de las 

ventajas de indudable importancia para propiciar el 

tableoimienta de plantas maquiladoras. Ademée existe 

legislación clara que garantiza la operación de las plantas 

de acuerdo con los programas acordados. 

La disponibilidad de infraestructura y ener-

géticos, suficientes para abastecer las necesidades de 

la industrio maquiladora. 

Recientemente se ha especulado en el sentido de 

que las empresas maquiladorae matienen su estancia en el 

paie, mas que por razones geogréf icas, por conveniencia de 

abastecimiento energ~tico, de gas y crudo, sobre todo en el 

norte del paie, de manera constante y e bajo costo. 

13. U.S. Embaey, "ex. Oepartment of State air gram II 388.
"exican in-bond Induetrialization Program. Junio 30, 1972, 
p. 6 
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Cl SURGiftIEllTO Y EVDLUCIOK DE LA HDUSTRIA ftAQUILADORA EN 

ftEXICD. 

Desde eu incio la Industria Maquiladora en H~xico 

ha crecido considerablemente. Durante el afto de 1966 se ea-

teblecieron un total de 12 plantas maquiledorae en la 

frontera norte, eón cuando ee limitaba eu establecimiento en 

una franja de 20 kilometroe paralela a loa limites fron-

terizoe. 

Las ciudades fronterizas que en 1983 contaban con 

mayor nümero de empresas mequiLadoroe fueron le siguientes: 

Ciudad Juérez, Chihuahua, con 149 maquiladorae; Tijuana, 

Boja California, con 140; Hexicali, Baja California, con 60; 

Nogales, Sonora, con 44; Hatomoros, Tameulipes, con 411 Ague 

Prieta, Sonora, 24; Tecete, Baje California, con 22; 

Ciudad Reynosa, Tamaulipae, con 20; Ciudad Acuna, Coahuile, 

con 19; Piedras Negras, Coahui1a, con 17; y Nuevo Le6n, con 

13. t. 4 

Las ramas industriales que se destocaron el la in-

duotria maquiladora durante 1983 fueron las siguientes: El 

ensamble o manufactura de mueb1es con 66 empreeasi de quipo 

14. Secretaria de Programación y Presupuesto. Estadistica 
de la Industria Haquiladora de ExportaciOn. Enero 1984, 
México, D. F. 
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d• transporte, con 49J de clazado y articulas de cuero, con 

33; juguetee y articulo• deportivos, con 24; de herramientas 

exepto eléctricas, con 14; y de productos quimicoe con tres; 

servicios varios, con 27; y la preparación, empaque y en-

latado de alimentos con 101 la rama textil, con 98, asi como 

un total de 25 empresas maquiladoras dedicadas a la in-

duetria eléctrica y electrónica. Asimismo, total de 21 

empresas maquiladoras textiles se ubicaron en algunos es-

tadoa del interior de la Rep6blica. 

En un in~orme de la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial <SECOFI> destaca que el crecimiento de la 

Industria Kaquiladore ha sido sorprendente. senala que 

mientras en 1982 existían 569 empresas, se cuenta ahora con 

1~. P•riodico •El N•cional•, del 30 de marzo de 1991. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ASPECTO JURIOICO Y DE ORGANIZACION 

EN LA INDUSTRIA NAQUILADORA 

AJ LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

1.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

2.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

3.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1980. 

BJ ORDENAMIENTOS LEGALES QUE REGULAN LA OPERACION Y FUN

CIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA NAQUILADORA. 
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Al LEY FEDERAL DEL TRABA.JO. 

L..=. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

Loe aumentos recientes de la Industria y l.os 

nuevos caminos por los que va la ciencia, el cambio derivado 

de las relaciones mótuaa entre patrones y asalariados, el 

haberse acumulado la riqueza en unos cuantos y empobrecido a 

la multitud; y la conciencia de su propio valer y poder de 

loe obreros; su uniOn méa estrecha y, finalmente la corrup

ci6n de las costumbres hicieron estallar loe conflictos 

entre l.os obreros y los patrones. 

La •cuesti6n obrera" ea una cuati6n dificil. de 

resolver y que no carece de peligroJ porque ea dificil dar 

le medida justa de loe derechos y deberes de loa obreros y 

patronea. Pel.igroso porque es una lucha que frecuentemente 

tuercen hombrea malicioaoa pare pervertir el juicio de la 

verdad y mover a eedicionee le multitud. 

Como quiera que sea, vemos claramente, y en esto 

convienen todos, que preciso dar pronto y oportuno 

auxil.io l.oa trabajadores en las industrias; ya que sin 

merecerlo, se encu•ntran le m•yor porte de ellos en con-
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dicionea de miseria, ocasionada por la conducta de los 

empresarios, ejercida en injustos contratos de trabajo y los 

grandes monopolios, que convierten a unos pocos en verda

deros duenoa. 

La Conatituci6n General de la República consignó 

la libertad de trebejo como uno de los derechos naturales 

que las leyes y autoridades del pais deben respetar y 

tener, porque los hombres de la revoluci6n de Ayutla 

timaron indipensable establecer esa gerantia. 

No obstante, le obra emanada de esa revolución ~ue 

tenazmente combatida, sin que sus opositores llegaran al 

éxito, ahogéndoee de esto manera les ambiciones del capita

lista. 

Derrocado el régimen por el pueblo, el gobierno de 

la revolución cumplió el deber de moldear todos las reformes 

sociales que corresponden al penenmiento que vigorizó le 

lucha armada, haciendo tangibles loe beneficios que el 

pueblo esperaba. Para este efecto, precie6 establecer 

r~gimen económico protector del obrero que gerenti2ara el 

beneficio camón, evitando el fenómeno que ha prevalecido 

desde la conquista haeta hoy, del enriquecimiento inmoderado 

de lnc closeo altas en detrimiento del bienestar que 

tienen derecho los demée. 
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La interminable serie de conflictos entre patronea 

y obreros de las diferentes ramas de actividad, solo podia 

frenarse mediante una Ley que regulara con espíritu de equi

dad las relaciones entre ellos, una Ley del Trabajo, cuyos 

preceptos comprendieren las diversas clases de trabajos y a 

los obreros de distintas categorias, cuidéndose de que la 

protección que se trato de otorgar se inspirara en loe prin

cipios que privan en las modernas legislaciones de le 

materia, relacionando todas las cuestiones, sin menoscabo de 

loe intereses del capitel, cuya garantía completa ha de al

canzarse cuando se logre la armonía entre loe íectorea que 

determinan la riqueza. 

Durante la lucha por la independencia plantean 

varias inquietudes sociales. Entre lea que destacen la 

emancipación del campesino de la dependencia en que se en

contraba. El movimiento libertador de Horeloe tiende a 

reconocer a loe trabajadores sus verdaderos derechos dentro 

de le producción. 

El Congreso de 57 planteó la necesidad de incluir 

en la Constitución, disposiciones que protegieren en cierta 

forma a loe obreros y les garantizaran la libertad de 

trabajo. 
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Ignacio Ramirez puso de manif ieeto le miseria de 

loe trabajadores, y habló del derecho que debian tener a 

recibir un salario justo y a participar de loe beneficios de 

la producci6n; sin embargo las ideas politices, juridicaa y 

econ6micae que predominaban no permitieron introducir en el 

articulo del documento las disposiciones propuestas,• 

Sin embargo, a peaar de las corrientes adversas, 

el Constituyente incluyó en la sección I, del Titulo I de le 

Ley Fundamental de 1857, denominado de los Derechos del 

Hombre, varios articulas en los que se contienen normas que 

reconocen algunos de los derechos béaicos del trabajo. 

El articulo 4o. eatablece que todo hombre es libre 

de abrazar la profeai6n, industria o trebejo que le acomode, 

y el So. determino que nadie puede ser obligado a 

preotrar trabajos personales, sin justa retribución y ein eu 

pleno consentimiento. El articulo 9o. diepone que a nodie ae 

le puede coartar el derecho de aaocierae pacificamente 

cualquier objeto licito. Pero en realidad la asamblea 

acogi6 todas las inquietudes y proposiciones de Arriage y 

Ramirez pera abordar la cuestión social, pero esto represen-

t6 un paso adelante pera fortalecer el movimiento obrero.A 

1. L6pez Aparicio, Alfonso. •Relaciones Individuales de 
trabajo en la Ley Federal del Trabajo de 1931. p. 74 

2. Lopez Aparicio, ob. cit., p. 31 



Con base en el derecho de asociación se consti

tuyeron en México las primeras agrupaciones de trabajadores 

cuya fin ere luchar para conseguir mejores condiciones de 

trabajo y un mayor respeto e la di~nidad de los obreros. Sin 

embargo, el desarrolla del capitalismo, loa inicias de la 

induetrielizaCi6n y la penetración sin control de companies 

extranjeras en las actividades económicas del peis, durante 

esta etapa, lleve a los campesinos y e los obreros 

situación de miseria, sin que el gobierno tomara medidas 

adecuadas para evitarla. 

En loe últimas anos del porfirieto se expidieron 

en las Estados de Hexico y Nuevo León, dos leyes sabre ac

cidentes de trabajo en los que se adopte la teoria del 

riesgo profesional. Pero en conjunto, las disposiciones 

favorables a los trabajadores, que fueron promulgadas en loe 

estados no correspondieron a la idea que se expresó inicial

mente de dejar a les leyes secundarias la protección de los 

trabajadores, por lo que sus relaciones laborelee se 

siguieron principalmente por la via civil que les era poco 

favorable. 

Sin esperar e que se reuniera el Congreso Consti

tucional, varios Estadas expidieron disposiciones en materia 

laboral, que eotablecieron el enlerio minimo, la jornnda de 

echo horas, prohibieron les tiendas de raya y establecieron 

diversas medidas de protección al salario. 
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Corresponde al Constituyente de 1916-1917, el 

mérito de haber incorporado todos estos beneficios en 

nuestra Conetituci6n. 

De 1917, en que entró en vigor la Carta Magna de 

Queretaro, 1931, transcurre un lapso de experimetaci6n 

jurídica, econ6mica, politice y social en el pais, a través 

de diversos ordenamientos legales, para dar el desarrollo y 

aplicaci6n de bases contenidas en el articulo 123 de la 

Constituci6n Politice de los Estados Unidas Mexicanos, 

relativos a los principales derechos sociales que garan

tizaban a loe trabajadores, no solo un conjunta de presta

ciones econ6micea y previsión y de seguridad, sino de igual

dad frente al capital, al consagrar los derechos de libre 

eindicalizaci6n y de huelga, contrateciOn colectiva y el que 

loe obreros tienen derecho para coaligarse en defensa de sus 

intereses, formando sindicatos, asociaciones prof eaionalee y 

otras organizaciones similores. 

Hacia la mitad de la tercera década de este siglo, 

a~ advirtió la urgente necesidad de dar aplicaciOn a las 

normas laborales, intervenciOn jurisdiccional y adminis

trativa al Estado Federal, en materia de trabajo, por lo que 

en 1927 se cre6 y comenzó a funcionar le Junta Federal de 

ConciliaciOn y Arbitraje, pera el coneantimiento resolu-

ciOn de conflictos laborales, de naturaleza colectiva, que 

afectaban.a las empresas. 
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Hubo necesidad de llegar une complete regla-

mentaci6n de las bases constitucionales en lo referente al 

campo general de las relaciones del trabajo, tanta de lee 

relaciones individuales como de la relaciones colectivas, y 

se creéron las instituciones adecuadas para el estable-

cimiento y desarrollo de les relaciones colectivas de 

trabajo. 

Le reglamentaci6n de les beses constitucionales en 

le Ley Federal del Trebejo de 1931, respecto le día-

ponibilided de la energía de trabajo y remuneración de 

trabajo se puede resumir de la siguiente manera: 

En el primer caso se estrableci6 como jornada 

méxima la de ocho horas, diarias, pero introdujo las 

modalidades de la jornada diurna que ere de ocho horas, la 

jornada nocturna de siete horas y lo jornada mixta de siete 

y media horas.~ 

Queda autorizada la prolongación de la jornada or-

dinaria, pero limitada a una duración no mayor de tres horaa 

por dia ni meo de tres veces a la semana~ • La remuneración 

correspondiente las horas de jornada extraordinaria debe 

ser pagada al doble de la hora ordinaria. 

3. Veaoe el articulo 61 de la Ley Federal del Trabajo. 1931 

4. V6a•e el articulo 66 de la Ley Federal del Trabajo. 1931 
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La Ley Federal del Trabajo de 1931 cre6 el derecho 

del trabajador a disfrutar de periodos vacacionales pagados. 

Para lo cual instituyó, en beneficio de todos los trabe-

jadoree, periodo anual de seis diae laborables pare el 

primer ano de servicios y de dos dies por cada afio 

transcurrido en el trabajo, hasta llegar a doce.~ Estableció 

que el periodo vecacionol debe disfrutarse en forma con-

tinua, pudiendo descontarse del mismo lea faltas injue-

tificadas del trabajador en el lapso anterior. 

Precisó la obligación del descanso semanal y or-

den6 su remuneración como die laborado; agregó algunos dias 

del ano considerados como festivos por la tradición.• 

Estableció el principio de la jornada humanitaria 

consistente en que si el trabajo ea agotador pueda la Junte 

de Conciliación y Arbitraje eenelar una jornada inferior a 

la senalada por la Ley. 

De acuerdo con el sistema de la Ley Federal del 

Trabajo, el monto del eelorio ee regia por dos principales 

fundamentos de la Declaración de Derechos: el salario minimo 

y el salario remunerador.? En este orden de ideas, le Ley 

admite la libre contratación "º materia de salario . candi-

--------------------s. Véase el articulo 7G de la Ley Federal del Trabajo. 1'331 

6. Vttoaae el articulo 74 de l• Ley Federal del Trabajo. 1931 

7, L6pez ••• ob. cit. P· 45 
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ci6n de que no se fije uno inferior al minimo establecido, 

pero las partes tienen amplia libertad para fijar salarios 

mayores, a la calidad y cantidad de trabajo contratado. 

Al quedar abolida en la Declaración de Derechos la 

deecriminación de trabajadores por razones de sexo, edad, 

raza, religión o condición social, se introduce en le Ley el 

principio de nivelación de salarios , a condición de que el 

trabajo se realice en igualdad de puesto, jornada y con

diciones de eficiencia también iguales. 

El principio Constitucional del salario mínimo 

tuvo dos etapas en la Ley Federal del Trabajo de 1931: en la 

primera etapa quedó establecido un sistema de fijación de 

salarios mínimos mediante comisiones especiales en cada 

municipio del paie subordinadas a las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje. En la segunda etapa se eetableci6 que el 

salario minimo que debía disfrutar el trabajador seria el 

que ae considere suficiente. atendiendo las condiciones de 

cada región. para aatisf acer lee necesidades normales de la 

vida del obrero, su educación y sus placeres honestos con

siderandolo como jefe de ~amilia. 

En razón de ello se cre6 la Comisión de Salarios 

Hinimoe, le cual consideró que pera determinación del monto 

del salario mínimo deberían llevarse cabo estudios 

económicos, t~cnicos y sociales, para llegar a un criterio 
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realista, mediante el cual dichas comisiones tuvieron que 

fijar loe salarios m1nimos correspondientes a tres diversas 

categoriae de trabajadores, por lo que estableció un salario 

minimo general, un salario minimo para los trabajadores del 

campo y se introdujo la modalidad de salarios minimos profe

sionales, aplicables a trabajadores de una misma profesión, 

oficio o especialidad de cada zona económica. 

Para la protección del salario y asegurar su 

percepción integra durante la vide del contrato, la Ley 

Federal del Trabajo de 1931 contenia diversos preceptos, loe 

que se clasificaron de las siguientes maneras: disposiciones 

que protegen el salario del trabajador frente a loe posibles 

abusos del patrón: loe que protegian el salario frente a los 

acreedores del patrón en caso de concurso o quiebra: dis

posiciones que protegen el salario del trabajador en contra 

de acreedores del propio trabajador, 

generales de protección. 

y disposiciones 

Esta Ley también contenia un régimen juridico que 

aseguraba a loe trabajadores su permanencie en el empleo, lo 

cual constituia una garentie de que el trabajador adquiria 

también un derecho eecalofonario, pudiendo gozar de las pres

taciones que derivan de la permanencia en el trabajo y 

ant:tgUndad, como la jubilación y otros prestaciones. 
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Lea normas de la Ley Federal del Trabajo de 19~1 

que regulan la permanencia de loa trabajadores 

empleos operaban de la siguiente manera: 

Las relativas a l.a duración del contrato de 

trabajo de acuerdo con las disposiciones legales, el con

trato o relación de trabajo eatablecie que pueden celebrarse 

por tiempo de~inido, por tiempo fijo o para obra deter

minada. En estos caeos, el contrato debe eubaitir si al ven

cerse el término ~ijada perduran causas que dieron origen y 

la materia del trabajo contratado, o hasta la terminaci6n de 

la obra convenida, de esta manera la duración del contrato 

podia quedar a1 arbitrio del patrón. Por lo que respecta 

el trabajador este si podía darlo por terminado en cualquier 

tiempo, atento al principio conetitucionol contenido en el 

articulo So., en el sentido de que a nadie pued~ obligarse a 

prestar su eervic~o personal sin pleno consentimiento, de manera que 11 

trabajador, eolo lo hace quedar efecto o la responsabilidad 

civil en que hubiese incurrido. 

En el articulo 121 de la Ley Federal del Trabajo 

de 1931 se expresaron lee causas por las que resulta vélido 

que el patr6n rescindiera la relación de trabajo y despi

diera sin responsabilidad al trabajador, esto e•, por una 

:falta de probidad por parte del trabajador in

cumplimiento grav• d• obligaciones; circunstancias eataa que 

deben ser probad•• por •l patrón que lee aduzca en juicio, 
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de lo contrario, el despido es injustificado y el patrón 

debe de ser condenado al cumplimiento de la prestación exi

gida en juicio, bien sea que el trabajador haya optado por 

la reinetalaci6n en el empleo, o bien, por le indemnizaci6n 

de tres meses de salario. 

Le euspensi6n de los efectos del contrato 

relación individual de trabajo quedó prevista el articulo 

116 de la Ley Federal del Trabajo de 1931. La suspensión 

desde el punto de vista del trabajador, individualmente con

siderado, es una institución que protege para mantener vive 

le relación durante el tiempo que subsiste le imposibilidad 

:fieica 

vicio. 

legal del propio trabajador pera prestar el ser-

Las causas de extinción del contrato de trabajo 

que afectan al trabajador individualmente considerado son: 

por mótuo consentimiento de les partea; en los casos del ven

cimiento del término estipulado en el contrato celebrado 

para obra determinadoJ la muerte del trabajador <aunque pro

duce otros e:fectoe). 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 fué una meta y 

un punto d• p•rtida. Durante au vigencia constituyó un sis

tema integrado y coherente de disposiciones laborales. que 

encaus6 l•• jueta• demandas de los trabajadores y per•iti6, 

mediante la contratación colectiva, las resoluciones de le 
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Junta de ConciliaciOn y Arbitraje y la jurisprudencia del 

més alto Tribunal de la Nación, el logro de nuevas conquis

tas laborales, que han quedado definitivamente incorporadas 

al patrimonio económico y jurídico de la clase trabajadora 

mexicana. 

Pero también ea punto de partida de horizonte 

legislativo més amplio, que es el que ahora conocemos. Sus 

normas interpretaron y desarrollaron el pensamiento del Con

stituyente de 1917, pero como todo ordenamiento legal, fué 

susceptible de eufir reformes y actualizaciones y finalmente 

se constituyo por otro cuerpo jurídico. 

iz...=. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970, 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, tuvo µna vi

gencia de cerca de treinta y nueve anos. El paia para el que 

fu• diseftado cambi6 considerablemente durante eee lapso; le 

población oreci6 enor~emente; la economia posó de uno etapa 

de aubdeaarrollo otra ceracteri2ada por el deeenvol-

vimiento, especialmente el el sector industrial, público y 

privado. Estos fenómenos se acentuaron once anos tranecur-

ridos partir de la entrada vigor de la nueva Ley 

Laboral y sin embargo, la filoeofia, 1oa principios y 
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criterios llevaron al constituyente de 1917 a redactar 

e1 articulo 123, debidamente interpretada por la primera Ley 

Federal del Trabajo, conservan su valor esencial. 

La legislación se modificó varias veces, mediante 

oportunas adiciones y re~ormas a au texto original. Las Jun-

tas de Conciliación y Arbitraje y la Suprema Corte de Jua-

ticia enriquecieron con sus laudos y ejecutorias los cri-

terios y alcances de la norma escrita, dando amplias garan

tías a la clase trabajadora. 

La nueva Ley Federal del Trabajo de 1970, en 

exposición de motivos hizo el mejor de los elogios e su on-

teceaora al establecer que •1oa autores de la Ley Federal 

del Trabajo pueden estar tranquilos, porque obra ha 

cumplido brillante y eficazmente la función e la que fu~ dea

tineda, ye que ha sido uno de los medios que han apoyado el 

progreso de la economia nacional y elevación de las con

diciones de vida de loe trabajadores, la armenia de sus prin-

cipioa e instituciones, regulación de loa problemas de 

trabajo, la determinación de loa beneficios minimos que 

deberén corr•aponder a loa trabajadores por la prestación de 

sus servicios, etc., e hicieron posible que el trabajo 

pasara ocupar el rango que le corresponde a los traba-

jedares verdadoramente•. 



Por lo que ee refiere a los salarios, estos fueron 

objeto de reformas, creéndose un sistema de determinación de 

su monto. Existen minimos generales para los trabajadores y 

minimos profesionales que tienen en cuenta distintas ac

tividades industriales y comerciales. También se prevee 

salario minimo pera loe trabajadores del campo. Estos 

salarios minimos se extienden a trabajadores 

por los convenios colectivos. 

cubiertos 

La participación en las utilidades, estampada 

la Constitución de 1917 y que reclamaba el Constituyente de 

1857, era letra muerta por falta de reglamentación. 

La re~arma de 1962 le di6 vida estableciendo un 

sistema para llevarla 

Comisión Tripartita. 

la préctica, través de una 

Ademés de la protección del salario reconocida en 

la mayoria de los legisladores, la Constituci6n, desde 1917, 

ocupa de las horas extraordinarias de labor, <no más de 

tre• horas diarias, ni mas de tres veces por semanal. La 

nueva Ley 

autorizadas, 

mes lejos: cuando se trate de horas no 

debe pagar el 200Y. mée del salario normal 

<triple salario si exced•n 9 horas semanales>. La norma dis

pone que los trabaj•dores no eatArén obligados a preatur ser

vicios mas allA de la jornada ordinaria (art. 68). 
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Queda destacada toda posibilidad de reconocer le 

estabilidad absoluta del trabajador en su empleo, al agregar 

que •la Ley determinaré los caeos en que el patrón no podré 

ser eximido de la obligaci6n de cumplir con el contrato, 

mediante el pego de indemnización•, e introdujo pequenas 

modificaciones como son, le reducción de dos e atto de 

antigUedad el empleo, durante el cual se puede decidir 

por la no reinstalaci6n, en cuyo caso el patrón deberé, ente 

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, de que el trabajador, 

en razón del trebejo que cumple, guarde un contacto directo 

y permanente con el empleador, que expediré el desarrollo 

normal de las relaciones laborales, y en ceso de aprendices, 

empleados de confianza, servicio dom~atico y trebejedorea 

eventueles, ademas de las indemnizaciones han de abonarse 

1oa tres meses previstos en el teKto Constitucional y los 

salarios vencidos, desde la fecha del despido, hasta el pego 

de las indemnizaciones. 

"antiene la nueva Ley el resguardo del 6rden 

público. Se agrega las de~inicionee de loe sujetos 

laborales trabajador-patrón, la de trabajador de confianza, 

llegandose a lo siguiente: la categoría de trebajndor de con-

fianza depende de la naturaleza de las !unciones 

desempenadaa y no de 1• designación que sed~ al puesto~ son 

funciones de confianza, la de dirección, inspección, vigilan-
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cia y fiecalizac16n, cuando tengan un carécter general, y 

las que se relacionen con trabajos personales del patrón 

dentro de la empresa o establecimiento <art. 9o. >.ª 

El articulo 5o. de la Ley Federal del Trabajo de 

1970, se amplia sobre todo en lo referente a la reapon-

eabilided: sólo reputan patronea las empresas es-

tablecidas que contraen trabajos para ejecutarlos con elemen-

toa propios suficientes para cumplir las obligaciones que 

deriven de las obligaciones con sus trabajadores. En 

contrario los intermediarios eerén solidariamente reepon-

sables con los beneficiarios directos de las obras 

servicios•: los intermediarios no padrén recibir ninguna 

retribución a cargo de loa salarios de los trabajadores aai 

contratados. 

A la parte general aiguen las •Relaciones In-

dividualee de Trabajo• mientras que antes sólo se hacia 

re~erencia al contrato. Se entiende por relaciOn cualquiera 

que sea a todo lo que le de origen, le prestación de trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario. La 

presunción laboral'•, antes limitada al contrato, se 

tendió a le relación entre el que preata un trabajo personal 

a. •La Ley•, Aepectoa de la Reforma M~xiccna d~ 1970, 2 de 
Julio de 1970, Buenos Airea, Argentina. 

9. •t.a Ley• ob. cit. p. 4. 

10. Véa•e articulo 21 de la Ley Federal d•l Trabajo de 1970 
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y el que lo recibe. 

Es factible la validez de convenios o liquida-

cienes sobre derechos adquiridas por el trabajador, que 

aten por escrito, con una relación circunstanciada de los 

hechos y el derecho, ratiíicacionea por le Junta de 

Conciliación y Arbitraje siempre que no importen renuncia 

derechos de loa trabajadorea. 11 Deberán respetarse los 

derechos derivados del escalafón correapondientre. 

El Titulo de "Condiciones de Trebajoft contiene 

importante Capitulo de disposiciones generales por las 

cuales se reafirma el principio de igualdad y 

discrimineciOn, agregando que "el trabajador podré solicitar 

la junta de Conciliación y Arbitraje la modificaci6n de 

las condiciones de trabajo cuando el trabajo no sea 

remunerador sea excesiva la jornada de trabajo o ocurren 

circunstancias económicas que lo justifiquen••~ A su vez el 

patrón podré solicitar la modificación cuando medien también 

circunstancias económicas. 

Define la jornada de trabajo, como •el tiempo 

durante el cual el trabajador esté a diapoaici6n del patrón 

para presentar su trabajo• <art. 58), y si continua 

deberé concederse descanso de medie horo, por lo menos 

11 • Véase articulo 33 de la Ley Federal del Trabajo de 1970 

12. V~ase articulo 56 de la Ley Federal del Trabnjo de 1970. 
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( art. 63 >. El trabej o cuando domingo, cuando es legal-

mente admitido, daré derecho a una prima adicional del 25X 

sobre la paga ordinaria. ' 3 A partir del cuarto ano además, 

se aumentaré en razón de doa diae por ceda ano de servicios. 

Se .introduce la mejora de elevar la compensación diaria 

durante las vacaciones en un 25X con respeto al salario ar-

dinario. 

La institución del salario anual complementario 

(aguinaldo>, surge por primera vez y consiste en el equiv-

alente de 15 dias de salario, e pegarse antea del 20 de 

diciembre. 

Les obligaciones de los patrones, incluyen la 

contribución al ~enómeno de actividades culturales y depor-

tivae. Loe gastos de eseftenza técnica se imponian e empresas 

de 400 a 2000 trabajadores. 

No podrén negarse o aceptar trabajedorea en rezón 

de la edad, manteniendose lae restante prohibiciones que con-

signaba la Ley anterior. 

No se reproduce la obligación de pegar solario por 

tiempo perdido que imposibilite el trabajo, por culpa del 

patrón. 

i~70~6aae el articulo 71 de la Ley Federal del Trabajo de 
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En el cap~tulo de •oerechos de pre~erencia, 

antigüedad y ascenso•, ha adoptado una poaici6n inter-

media1 primaci.a de l.os mée capaces,· pero si el patrón 

cumpl.16 con lee -obligaciones de organizar curaos de perfec

cionamiento, el trabajador al que le corresponda el puesta 

deberá acreditar que posee los conocimientos y la aptitud 

pare desempenarlo. 

Crea la Nueva Ley el beneficio llamado •prima de 

entiguedad• a ~avor de los trabajadores de planta 

preferencia mayor de quince anos, que renuncien a su empleo 

o fueran despedido sea cual fuere la causa. 

Se mantiene la denominación •contrato colectivo de 

trabajo•. Ea esta la convención que va regir en las 

empresas respecto de l.ae cuales ha sido pactada, a diferen

cia del contrato-ley, susceptible de extenderse a toda la 

rama industrial.. 

El Reglamento Interior de Trabajo paea a integrar 

en la Ley del 70, el derecho de las relaciones colectivas. 

Subsiste la exclusión, de su contenido, de lee normua de 

6rden t~cnico y administrativo que ~ormulen directamente leo 

empreaaa para ejecución de loa trabajoA, La suspensión como 

medida de disciplina puede ~iourar en el reglamento, pero no 

podré exceder de ocho dias, 



La tormaci6n del reglamento estarA a cargo de una 

Comisión HiKta de representantes de los trabajadores y del 

patrón, pero si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera 

de ellas lo depositaré en la Junta de Conciliación y Ar-

bitraje.~ 4 

Para suspender colectivamente el trabajo deberé 

mediar aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje 

que podré ser previamente autorizada en casos especiales: 

falta de materia prima no imputable al patrón, falte de 

provisi6n por parte del Estado, de les sumas que se hubieran 

obligado a suministrar y que fueren indispensables, etc. 

La junta, al sancionar o autorizar la euspensi6n, 

~ijaré lo indemnizaci6n que debe pagarse a los trabajadores, 

tomando en consideración, entre otras circunstancias, el 

tiempo probable de paralización de loe trabajos y la 

posibilidad de que encuentren nueva ocupaci6n, sin que pueda 

exeder de un mes de salario. 

Por lo que se refiere a loa •Riesgos Personales•, 

cambi6 de denominación al de RRieagos de Trebejo•. Es aufi-

ciente la existencia del dano pera que el trabajador ad-

t:;0~éase articulo 424 de la Ley Federal del Trabajo de 
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quiera el derecho le reparación del dano sufrido. Le 

responsabilidad deriva del hecho mismo del funcionamiento de 

la empresa. 1.~ 

La indemn1zeci6n puede elevarse hasta en un 25Y. si 

incurre la falta inexcusable del patrón, esto es, por in-

cumplimiento en las obligaciones de prevenir el siniestro, 

cuando ha habido accidente anterior enélogo y edopt6 las 

medidas necesarias pera evitar le repetición y ai fué edver-

tido por los trabajadores del peligro que corrían y no 

siguió el consejo. 

Entre las innovaciones sobresalientes 

materia de prescripción destace le elevación de dos 

respecto de las acciones del trabajador separado de su 

cargo. 

"antiene la prescripci6n general de un ano y de un 

mea para que los patronea puedan disponer el despido, las 

~altas disciplinarias o deecuentoa ao~re selerios. 

15. De la Cueva. •Tratndo de OE.>:-echo t1exicano del Trabajo•, 
Tomo II, p. 27 
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;!,...::. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1980. 

juicio 

Con el prop6aito fundamental de coadyuvar en el 

la clase obrera, el Congreso de la Un16n tuvo 

necesidad de revisar y perfeccionar loe sistemas legales y 

administrativos de la impert1ci6n de le justicie del 

trabajo, fin de proteger en juicio loe intereses de los 

trabajadores por desigualdad real. 

En este sentido se hace necesario una reforma a la 

Ley Federal del Trabajo de 1970, una reforma procesal que 

permitiere y facilitare •1a justicia pronta y expedita• 

mediante la equidad en el juicio, buena fé, concentraci6n y 

celeridad, y el contacto inmediato y personal de lee partee 

en les juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Esta nueva Ley que entró en vigor el 1 de mayo de 

1980, dispuso la reordenaci6n, modificación y adici6n de 325 

articulas. Comprende el derecho procesal del trabajo, el 

procedimiento de ejecución y el titulo relativo respon-

eebilidades y sanciones. Ademés se modi~ica y ae adicionó el 

articulo 47, por virtud de la cual la ~alta de aviso del 

despido al trabajador basta para considerar 

despedido injustificadamente. 

fu& 
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ea pecto relevante de las reformas son: 

def inici6n de la naturaleza clasista del derecho procesal 

del trabajo y los efectos del aviso del despido, las 

decisiones que permiten establecer juicio loe principios 

de concilieciOn, supletoriedad de las deficiencias en el 

procedimiento, la concentración de audiencias en el 

procedimiento, la concentrec16n de audiencias y le supresión 

de actos procesales dilatorios o innenceaarioa; la oralidad 

todo lo posible, la celeridad y la participación de lee 

autoridades en beneficio de los trabajadores. 

Era necesario que el poder legislativo reformara 

el articulo 47 de la Ley Federal del Trabajo, a fecto de que 

este precepto se aplique por loe tribunales con equidad en 

la intención y en términos. 

Inicialmente el articulo 47 eetablecia: RSon 

causas de reeciciOn de la relación de trabaja, ein reepan

eabilided pera el patr6n ••• R las enumeraba y concluis: RE! 

patrón deberé dar al· trabajador aviso escrito de la fecha 

la causa o causas de rescici6nR. Con ello el Legislador de 

1970 pretendió corregir una notable injusticia que sin fun

damento juridico perjudica notablemente e los trabajadores 

deade 1931 y que es a~n causa, entre otras coeae, de in

moralidades, recursos indebidos y lentitud procesal lee 

3untne de Concilieci6n y Arbitraje. 
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Han eido un gran acierto las refor•ae al articulo 

47 de la Ley, al precisar loe efectos del aviso de despido, 

establecer que su o•iaión i•plica injuetificaci6n del mismo. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 otorga mayor 

importancia a la conciliación, preveni.a audiencia 

especifica, establecía la obligación de lee partee de ex

poner sus pretencionee a defensas y la obligaci6n de las jun

tas de proponer soluciones; en el caso de no lograrse ar

reglo el asunto pasaba al arbitraje, es decir al juicio en 

e1. 

En 1970, la Nueva Ley del Trabajo conservó esta 

estructura, pero al transcurrir el tie•po concentró la 

audiencia de conciliación, etapa procesal, en la de•anda y 

excepciones que habría de realizarae de inllediato el 

mismo acto, de no lograrse 1a oonci1iación. 

Las reformas de 1979 resumen ia audiencia de 

conciliación, de demanda y excepciones, J.a de 

ofrecimiento y admisión de pruebas y eo1o agregan ia 

obligación de lee partea de co•parecer pereon•1mente 1a 

audiencia en la etapa d~ conciliación, •~n abogados ni 

aaeeorea o apoderados; pero el incuplimi~nto de este 

obligación, solo i•porta 1a incon~oraidad con todo arreglo 

conciliatorio y se continOa •1 juicio4 En eÁ caso de 1oa con-
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flictos económicos la situación legal y de hecho, permanece 

inalterable relación con le Ley de 1931 y 1970, con la 

particularidad de que la conciliación puede ocurrir en 

cualquier etapa del procedimiento antes de la sentencia. 

El articulo 685 pérrafo primero de la Ley Federal 

del Trabajo de 1ga0, establece: Las Juntas tendrén la 

obligación de tomar medidas necesarias para lograr la mayor 

economie, concentración y sencillez del proceso•. 

Si.n duda, le conciliación medida de 

agilización de los conflictos de trabajo que favorece su 

pronta y expedita solución en beneficio del trabajador. 

Nuestro sistema procesal estableció la institución 

de •la prueba para mejor proveer• como primer principio de 

la garant.1.a la igualdad ent.re lea part.ea en el juicio. 

Kediante esta institución las Juntas pueden ordenar, sin 

eol.icitud de parte, el desahogo de todo tipo de pruebas: 

docu111ental.ee, t.estimonialea, periciales, interrogatorios, 

careos, eign1.~icando con ello la posibilidad de intervenir y 

participar en el. juicio en beneficio de loe trabajadores per

judicados. 

Otro de loe principios que se agregan n este Nueve 

Ley ea el. principio de •La suplencia de la queje•, que im-

plica la posibilidad de la Junte Tribunal de traer 
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juicio los razonamientos o las argumentaciones no aducidos 

por el trabajador. Aei mismo, esta suplencia la extiende al 

proceso ordinaria el caso de la demanda del trabajador 

cuyos efectos deber& subsanar la Junta y ta~bién habrá de 

operar en bene~icio del trabajador en loa 

del juicio por falta de promoción a su cargo. 

de caducidad 

Ls medida queda complementada por la nueva 

obligación en el sentido de que las Juntas deben ordenar que 

se corrijan las irregularidades y omisiones co~etidas en el 

trAmite del juicio para efectos de regularizarlo, impidiendo 

dilaciones, retardos y maniobras en perjuicio de la parte 

débil, constituyendo a la Junta en vigilante, responsable de 

la correcta marcha del proceso. 

La mayor concentración del proceso ordenada por 

las reformas, al establecer sola audiencia 1a 

conciliaci6n, la demanda y las excepciones, el ofreci•iento 

y admiei6n de pruebas, funcionaré en la •edida en que ee 

cumplan los principios de participaci6n eetablec~doa y co•

plementadoa, ea decir. el ejercicio de la prueba para aejor 

proveer y la suplencia de la queja deficiente. 

Las r•formae •etablecen ta•bién, que las Juntas 

eximirén de la carga de la prueba al trabajador, cuando por 

otros medios •atén en posibilidad de conocer loa hechos. 

También pr•viene que la Junta debe requerir al patr6n para 



que exhiba loa documentos que esté legalmente obligado a con-

servar: de no hacerlo, presumirén ciertos los hechos 

alegados por el trabajador. 

Las reformas definen ademés, los casos concretos 

en que justamente le carga de la prueba corresponde los 

patrones, que ven desde la !echa de ingreso del trabajador, 

antigüedad, faltas de asistencia, causas de decici6n o 

terminaci6n, avisos de despido, contratos y condiciones de 

trabajo, perticipaci6n en las utilidades y les aportaciones 

el fondo de la vivienda. La falta de comprobación de estos 

hechos perjudican al patrón. 

Al referirse a lea pruebas, la Nueva Ley ordeno 

les pruebas admisibles, la !orme de su ofrecimiento y 

admiai6n la misma audiencia, el desechemiento inmediato 

de loe in~tiles o intrascendentes; reconoce la part1cipaci6n 

de las Juntas en su desahogo. 

Las pruebas admitidas pueden quedar desahogadas en 

la •iema audiencia, o en una posterior que ee~ale la Junta, 

y solo en los casos que previene la propia Ley, podrén 

deeahogaree en varios actos o audiencias sucesivas. 

En lo relativo a la Huelga, en los reformas a la 

Ley Federal del trabajo se propone una división formal del 

derecho sustantivo de huelga y el procedimiento pera hacerlo 
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valer respetándose y confirmándose el ejercicio libre de la 

huelga, para la cual, se confirman algunos requisitos del 

procedimiento para hacerla valer, requisitos administrativos 

de orden póblico y de trámite para fundar debidamente 

derecho la protecci6n de la huelga por parte del Estado. 

Para eliminar confusiones y vicios posibles, lee 

reformas obligan a las Juntas e no dar trémite a emplazamien

tos e huelga, si ante ella se encuentran depositados 

tratos colectivos pertenecientes e otros sindicatos. 

Por otra parte reconoce el ejercicio de ac-

cianea contra del patrón emplazando huelga, por 

créditos en favor de sus trabajadores, del Fondo Nacional de 

Vivienda y por créditos f iecalee. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, establece el fun

cionamiento y responsabilidad de la Procuredurie de la 

Defensa del Trabajo en cuanto lo Vigilancia y defenoa 

obligatoria en todos los juicios en que participen menores 

de 16 BftOB y loe caeos de ceudicada en juicio de lea ac-

cienes de loa trabajadores, con el fin de asesorarlos y 

proteger sus derechos frente el descuido, la negligencia 

le propia muerte. 
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Bl OROEHAnIEHTDS LEGALES QUE REGULAN LA OPERACIOH Y FUH-

CIOHAnIEHTO DE LA INDUSTRIA nAQUILADORA. 

Con el propósito de abatir el creciente desempleo 

de la zona de la frontera norte y estimular el crecimiento 

econ6mico de las principales ciudades fronterizas, 1965 

el entonces Secretario de Industrie y Comercio, Licenciado 

Octavio Campos Sales, hace una serie de investigaciones en 

algunos paicee de Asia, asi como distintas invitaciones a 

empresarios para visitar algunas plantas mequiladaras que ya 

se encontraban establecidas. 

Como resultado de estas inveetigacionea, el Licen-

ciado Ootavio Campos Salas pronunció un discurso el 20 de 

mayo de 1965 en Ciudad Juerez, Chihuahua, seftalando que era 

necesario crear un programa de Industrio Fronteriza pera 

abatir el problema de desemp1eo de dicha zona•~. Este pro-

grame tenia como objeto fomentar una Industrie Mequiladora 

este zona, especialmente para las empresas manufactureras 

de loe Estados Unidos. 

16. Artur D. Lit.tle de 11éxico, S. A. "Industrial Oppor
t.unitiea for Ciudad Juarez•. 1º de Agosto, 1964 



Posteriormente el entonces Presidente de la 

Rep~blica Licenciado Gustavo Diez Ordaz, reiteró la postura 

del. gobierno mexicano pera fomentar le Industria Mequiledora 

en su informe anual, el primero de Septiembre de 1965. 

Entre los objetivos que aeneleron en el 

Programe de Industrialización Froterize, destacen entre 

otros, los siguientes: 

1.- Proveer la ocupación de las zonas con fuertes 

presiones demogréfices. 

2.- Incrementar los ingresos en divises y for

talecer la balanza de pagos. 

3.- Generar empleos de carécter industrial y 

capacitar personal extraído de las actividades primarias. 

4. - Ampliar 

nacionales, el propiciar 

la zona. 

el mercado pera los productos 

fuerte derrama de ingresos en 

5.- Terminar con el perjuicio respecto de la 

calidad de la mano de obra mexicana. 
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Sin embargo e pesar de haberse anunciado el 

Programe Industrial Fronterizo en 1965 fué hasta el ano de 

1966 cuando se eMpiden las bases legales pera el 

teblecimiento de la Industria Hequiladore en México. 

Estas bases legales se dieron a conocer mediante 

dos oficios coordinados entre la Secretaria de Haciende y 

Crédito Público y le Secretaria de Industrie y Comercio, que 

aenelaron los procedimientos y requisitos pare llevar a cebo 

las operaciones de le maquile al emparo de lo dispuesto por 

el tercer pérrafo del articulo 321 del Código Aduanero de 

los Estados Unidos Méxicanos. L? 

El Régimen Juridico de le Industria Maquiladore 

establecido en bases legales se desarrolló entre los anos de 

1966 y 1971 mediante una serie de nuevos acuerdos cir-

cularea que facilitaban loe trémitee eduanalea involucrados 

en les operaciones de maquilo, •o pero ee hasta el 17 de 

marzo de 1971 que se codifica siateméticamentre el régimen 

jurídico de le industria maquiledore adquiriendo un carécter 

més normativo, mediante la expedici6n del Reglamento del 

Pérrefo tercero del articulo 321 del Código Aduanero de los 

Estados Unidos Mexicanos.•~ 

17. Diario Oficial del 31 de Diciembre de 1951. 

18. Acuerdo N• 102-2259 de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito POblico en el Diario Oficial del 14 de marzo de 
1970. 

19. Diario Oficial del 14 de marzo de 1971 
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Conforme a loe preceptos de dicho Reglamento ee 

otorgaron facilidades a los inversionistas para establecer 

Unidades Industriales en una franja de 10 kilómetros, 

paralela a la linea divisoria Internacional <2, 598 kms. en 

la frontera norte y 1,138 kme. en la frontera sur y cerca de 

10. 000 kme. en nuestros l.itorales> <articulo 2o. >. 

Al siguiente a~o, en 1972, se expidió un nuevo 

reglamento•121 pare la industria maquiladora, que amplió las 

disposiciones del Reglamento anterior, modificando algunos 

preceptos definiendo lo que debe entenderse por Industria 

t1aquiladora: 

• Lea que con méquina importada temporalmente, ex-

porte le totalidad de sus productos y; les que con planta 

industrial ya instalada pera abastecer el mercado interno 

dedique parcial o totalmente a eMportación, siempre que el 

costo directo de fabricación del producto a eMportar no 

llegue al 40 X • <art. lo.>. 

Asimismo, en su articulo 3o. se"ala la aplicación 

del sistema de maquiladoras a todo el territorio nacional, 

excepción de las zonas con mayor concentración deme-

gré~ica e industrial, o por contaminación del ambiente que 

la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia considere in-

20. Diario Oficial del 31 de Octubre d& 1972. 
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convenientes, además le permitió a las empresas extranjeras 

participar hasta con el 100X en el capitel social de las 

plantas maquiladoras. 

En el ano de 1977, el 26 de Octubre, se dictó un 

Reglamento al Pérrafo Tercero del Código Aduaneroª~ 

que bésicamente recogió la estructura del reglamento re!or-

medo. Sin embargo, presentó modificaciones importantes como 

por ejemplo, definia la empresa mequiladora como 

unidad de producción industrial establecida por 

·tablecerse al emparo de dicho reglamento que obtenga le 

autorización de un programa de actividades para realizar 

operaciones de maquila. En lo referente a aquellas empresas 

que se dedican a abastecer el mercado nacional y que desean 

realizar exportaciones, senala que estos productos a expor-

terse deben tener como minimo el 20X de integración 

nocional. 

El lo. de Ju1io de 1982 entró vigor le Ley 

AduaneramrR que, conforme articulo 3o. transitorio, 

abrogó el Código Aduanero de loe Estados Unidos Mexicanos 

del 30 de Diciembre de 1951R3 y sus disposiciones conexas, 

que no obstante de haber hecho obsoleto el reglamento al 

Pérra:fo Tercero del Reglamento de 1977, no fu~ reglo mentada 

------~-------------
21. Diario Oficial del 27 de octubre dev 1972 

22. Diario Oficial del 30 de Diciembre de 1970. 

23. Diario Oficial del 31 de Diciembrt:- de 1951. 
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en lo relativo la rama industrial, aplicandose los 

criterios establecidos en aquel reglamento para cualquier 

asunto relacionado a las maquiladoras. <Artículo ?o. tran-

eitorio, ~racción II, de la Ley Aduanera). 

El Reglamento de la Ley Aduaneraª• que también 

entró en vigor el primero de Julio de 1982, también extiende 

su aplicación al reglamento de 1977 para la Industria Ha-

quiladora, en virtud del cual en su articulo So. transitorio 

especifica que las maquiladoras que estén operando con 

base en sus programas de maquila, aprobados bajo el régimen 

del párrafo Tercero del articulo 321 del Código Aduanero de 

1977 o se establezcan antes del primero de Julio de 1982, 

continuarán operando Ren tanto se expida el ordenamiento que 

regule el fomento y operación de la Industria Haquiledora de 

Exportación•. 

Son algunos de los criterios que se establecen en 

el reglamento del articulo 321 del Código Aduanero: 

Se especifica que una moquiledora la •unidad 

económica de producción industrial que desarrolla 

tividad productiva en baee a importaciones temporales que 

permitan dedicarse e la exportación•. 

24. Diario Oficial del 8 de junio de 1982. 
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Asimismo, define como importaciOn temporal •La 

introducción al peis de mercenciea extranjeras por un tiempo 

determinado que deberán ser retornadas el exterior". 

Loe articulas que une maquiladore puede importar 

temporalm&nmte son "materias primas y auxiliares, 

quinaria, aparatos, inetrumentoa, y equipo, refecciones, her

ramientas, equipos accesorios de producción, manuales de 

trebejo, planos industriales, envases, materiales de 

peque, etiquetas y folletos necesarios para le operación de 

l.a maquila" Cart. 15>. 

Hasta Agosto de 1983 el Gobierno Federal no habie 

expedido un nuevo reglamento pare le industrie maquiladore, 

aunque une serie de anteproyectos habían sido analizados por 

las autoridades. Como consecuencia del retraso en la 

especialización de un nuevo reglamento, lae autoridades com

petentes seguirén aplicando las disposiciones del reglamento 

de 1977 aupletoriemente e aquellas empresas maquiladorae que 

se establezcan con posterioridad al lo. de Julio de 1982, en 

lo que opusieran a la Ley Aduanera y su reglamento, por 

virtud de un acuerdo interno entre la Secretaria de Hacienda 

y Cr~dito Póblico y la Secretaria de Patrimonio y Fomento 

Industrial <actualmente Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial>. 
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La Industrie Mequiladora habia de esperar más de 

un ano, para que se promulgara nuevo reglamento 

•ordenamiento" que regulara fomento u operación. Fué 

hasta el 15 de Agosto de 1983 cuando en el Oiari"o Oficial. se 

publicara el decreto para el Fomento y Operación de la In

dustria Maquiladora de Exportación. Este nuevo Decreto 

tituy6 el Reglamento del Pérrefa Tercero del Articulo 321 

del Código Aduanero de 1977 y en términos generales conserva 

el régimen juridica aduanero establecido en éste. 

El Decreto pare el fomento y operación de la In

dustria Haquiladora de exportac16n, el igual que el regla

mento de 1977, contiene 36 articulas y 2 transitorios 

agrupados en cuatro capitulas: 

I: •oe los objetivos y lee definiciones• 

II: •oe loa programas de maquila de exportación• 

III: •oel trémite aduana!• 

IV: •oe la Comisión Intersecretarial• 

En el articulo 2o. del Decreto aenalan las si

guientes definiciones, a saber: 

a> Secretaria. La Secretaria de Comercio y Fomento 

Induatial. 
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b> Comisi6n. La Comisión Interaecretar{al pera el 

fomento de la Industria Maquiladora. 

e> Delegaciones. La Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial. 

d) Oirecc16n. La Direcci6n General de Aduanas o_ las 

Administraciones Regional.ea de Aduanes, la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

e) Ley. La Ley Aduanera publicada en el diario ofi

cial del 30 de Diciembre de 1981, 

fl Reglamento, El Reglamento de la Ley Aduanera, Pub-

licado el Diario Oficial del 18 de junio de 

1982. 

g> Operación de maquila. Proceso industrial o de ser

vicio destinado a la trensformaci6n, elaboración o 

reparación del mercancias de procedencia extran

jera importadas temporal.mente pare su exportación 

posterior. 

h > l'laquiladora. La empresa. persona f:ieica o moral a 

la que en terminoa del Derecho le sea aprobado un 

programa de operaci6n de maquila y exporte la 

totalidad de su producción. 
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Programa. La decl.eración de actividades de 

operación de maquila y documentos anexos 

presentados por una empresa, de acuerdo a los fer-

matos para que tal fin eetabl.ezca la Secretaria. 

Por otro lado, en estos últimos anos se han ex-

pedido. diferentes leyes y ordenamientos aplicables en otros 

aspectos a les empresas maquiladorae en México, siendo estas 

l.a Ley para Promover la Inversión Mexicana y regular la 

Inversión Extranjera de 1973~~ : Ley sobre el Registro de la 

Tecnologia y el Uso y Exportación de patentes y marcea, 

ped1do 1972~~ y; el Decreto que establece el Control 

Generalizado de Cambios promulgado por el entonces Pres!-

dente de la República, José L6pez Portillo.R7 

Según la Ley Orgánica de la AdminietreciOn Pública 

Federal, son varias dependencias laa que deben intervenir en 

la regulación de una maquiladora; sin embargo, para efectos 

de simplificar loa trémites administrativos, el régimen de 

maquiladoree era regulado por dos dependencias: Le Secre-

teria de Patrimonio y Fomento Industrial (actualmente estas 

actividades ee llevan a cabo en la Secretoria de Comercio y 

Fomento Industrial>, por conducto de ia DirecciOn General de 

--------------------
25. Diario Oficial del 9 de marzo de 1973. 

26. Diario Oficial del 30 de Diciembre de 1972. 

27. Diario O:ficia.l del l' de Septiembre de 1982. 
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Aduanas. Corresponde e SECOFI regular los trémitee ad

ministrativos de registro de operaci6n de la Industria Ha

quiladora teles como: aprobar loe programas, registrar les 

maquiladorae, calificar el grado de integración Nacional del 

articulo maquilado y cancelaci6n del registro, entre otros. 

A vez, La Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, regula los trémitee aduanales relativos a los impor

taciones temporales, control de mermas y desperdicios de 

productos importados temporalmente, garantía y cobro de im

puestos pare importaciones definitivas, y retorno al 

terior de loe productos amparados por importaciones tem

porales. 

En cuanto a la 1nternaci6n al pais de personal 

tranjero administrativo y t~cnico pera el funcionamiento de 

lea empresas maquiladoree, el articulo 36 del Decreto eeHala 

que le Secretaria e Gobernación por conducto de la Dirección 

General de Servicios Migratorios, podré otorgar el permiso 

correspondiente: 

al Cumplir loe términos establecidos el 

programe de maquile, proporcionando le iniormeción y 

facilidades que la Secretaria estime necesarias; 
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b) Destinar loe bienes importados al emparo de 

eu programa de maquila a los fines eapecificce para loa que 

fueron autorizadas y usar debidamente las cuotas de 

exportación que se les asignen conforme e lo dispuesto en el 

articulo 90. del Decreto; 

e> Contratar y capacitar al personal en cada uno 

de loa niveles que correponde en loa términos que establez-

can las disposiciones legales vigentes en le materia; 

d) Encotrerse al corriente de las obligaciones 

fiscales y laborales que lea corresponden; 

e> En ceso de euspenei6n de actividades, la 

empresa lo deberé notificar a la Secrete~ia en un término de 

10 diae. 

Conforme al articulo II del Decreto, cuando 

empresa maquiledore decides dar por terminado su programe de 

maquile y desee retornar al extranjero les mercencias expor-

tedas temporalmente, deberé solicitar e la Secretaria de Co-

mercio y Fomento Industrial, con treinta diaa de entici-

psci6n, su certi!icado de cancelaci6n del programa de 

quila y registro. Le Secretaria autorizaré la cencelaciOn 

siempre y cuando le empresa haya demostrado ester al 
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corriente de sus obligaciones fiscelea, laborales y demée 

obligaciones que establezcan las leyes, segün constancia ex

pedida por la autoridad competente. 

Une autorizada la cancelación, la Secretaria 

lo notificaré a la Dirección General de Aduanas, asi como a 

le Comiei6n Intersecretarial para el Fomento de le Industrie 

Haquiledora. 

Del mismo modo, con el fin de prestar la debida 

coordinaci6n e las acciones de les diversas dependencias de 

la Adminietreci6n PUblica Federal, relativas a la opereci6n 

de les maquiledoras y de acuerdo al Reglamento de referen

cia, se creó le Comisión Intereecreterial pera el Fomento de 

la Industrie Haquiledore. En términos Generales, las fun-

cianea de esta Comisión 

y 35 del nuevo Decreta. 

ratifican en loe articulas 32, 33 

Diche comisión quedó integrada por representantes 

de lee secretarias de Haciende Crédito Público, de 

Programación y Presupuesto, de Comercio y Fomento In

dustrial, del Trebejo y Previsión Social y del Instituto 

Mexicano de Comercio Exterior; sin perjuicio de que se pueda 

invitar e dependencias Públicas y entidadea privadaa repre

nenton~es de maquiledoree cuando se juzgue neceaorio, La 

Presidencia y el Secretorio técnico estén obligados a cargo 

de le SECOFI. 
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En lo que e le inversi6n se refiere, le Comiai6n 

Nacional de Inversiones Extranjeras, en su resoluc16n 

general No. 1 aprobada en le sesi6n No. 2 del 7 de junio de 

1973, resolvió que las empresas maquiladoras pueden con

sti tuirae y operar hasta con un 1001. de capital extranjero 

sin necesidad de resolución previa de la Comisión, excep

tuandose aquellas que establezcan pare la industrie textil y 

cuyas actividades pueden afectar lea cuotas de exporteei6n 

fijadas a los productos mexicanos por los paises impor

tadores. 

En resumen, podemos decir que los ordenamientos 

legales que regulan le opereci6n de las mequiledoras son: 

1. - La Ley para promover la Inversión Mexicana y 

regular le Inversión Extranjera. 

2.- Ley sobre el Registro de la Tecnologia y el Uso y 

Exportación de Patentes y Marces. 

3.- Decreto sobre el Control Generalizado de Cambios. 

4.- La Nueva Ley Aduanera. 

5.- El Reglamento del Pérrafo Tercero del Articulo 321 

del Código Aduanero. 
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CAPITULO TERCERO 

SITUACION DE LA INDUSTRIA KAQUILADORA EN KEXICO 

A> CONDICIONES DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

Bl ATRIBUCIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUTORIDADES ENCAR

GADAS DE LA VIGILANCIA Y APLICACION DE LAS NORMAS 

LABORALES 
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Al CONDICIONES DE TRABAJO EH LA INDUSTRIA "AQUILAUORA. 

Para comparar las relaciones de trebejo en este 

industria, es necesario tomar punto de partida las nor-

mas establecidas en le Ley Federal del Trabajo. 

Para este efecto, la Ley establece une serie de 

principios bésicoe, a saber: 

Articulo 90 establece: "El salario minimo es la 

cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador 

por los servicios prestados en una jornada de trabejoR 

Articulo 83 refiere: •El salario puede fijarse 

por unidad de tiempo, por unidad de obra •• ," 

Articulo 84 refiere: "El salario integra 

con pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratifi-

caciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o presta· 

ci6n que se entregue al trabajador por su trabajo• 
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Articulo 85 senala: •El salario por unidad de 

obra, la retribución que se pague será tal que, para un 

trabajo normal, una jornada de ocho horas, dé por resul-

tado el monto total del salario minimo, por lo menos• 

Articulo 3: "No podrán establecerse dietin-

cianea entre loe trabajadores por motivo de raza, seMo, 

edad, credo religioso, doctrina politice o condición social• 

Articulo 51: "Son de recisi6n de la 

relación de trabajo, sin responsabilidad del trabajador: 

Reducir el patrón el salario al trabajador; No recibir el 

salario correspondiente 

ecoetumbredoe" 

la fecha o lugar convenidos o 

Articulo 101: "El salario en efectivo deberé 

pagarse precisamente en moneda de curso legal ••• " 

Articulo 91: 

generales para 

profesionales, para une 

"Loe salarios minimos podrén ser 

variaa éreae geogréficas ••• , 

determinada de la actividad 

econ6mice o pare profesiones, oficios o trabajos especiales, 

dentro de una o varias éreae geogréficas~ 
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Articulo 66: •Podré también prolongarse la jor-

nada de trabajo por circunstancies extraordinarias, sin ex

ceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces una 

semana• 

Articulo 67: •La~ horas de trabajo que se 

refiere el articulO 65, se retribuirén con una cantidad 

igual a la que corresponde a ceda una de las horas de la jor-

nada• 

Articulo 68: •Loe trabajadores estén obli-

gadoa a prestar sus servicios por un tiempo mayor del per

mitido en este capitulo. 

La prolongaci6n del tiempo extraordinario que ex

ceda de nueve horas a la semana, obligo al patrón a pagar al 

trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento 

mas del salario que corresponda a lea horas de la jornada, 

sin perjuicio de les sanciones eetablecidaa en esta Ley• 

Articulo 323: •Loe salarios de loa trabajadores 

domicilio no podrén eer menores de los que se paguen por 

trabajos semejantes en la empreaa o establecimiento pera el 

que ae realice el trabajo• 
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Articulo 327: •También tienen derecho de que en 

la semana que corresponda se les pegue el salario del die de 

descanso obligatorio" 

Segón loe empresarios de las mequiladorae, que 

emplean a muchas persones con salario mée alto de lo que 

podrien obtener en cualquier otra parte y jemée pega 

del salario minimo; sin embargo, •el 18.3Y. C41 de 224> 

ganan del salario minimo•. La muestra abarca caeos ex-

tremas costureras y ensambladores e las que se lea pega 

apenas un promedio de $85,000 a la semana, hasta maestros 

carpinteros que tiene ingresas de hasta Gl,000,000 serna-

ne les." 1 

Se he establecido que el factor que determina le 

distribución de salario entre trabajadores dentro de la in-

duetria maquiladore, son loa !actores aocioecon6micos 

bésicos de sexo y edad, siendo loe m6e jóvenes y las mujeres 

loe menos priviligiadoa, a pesar de lo estipulado legal-

mente, que prohibe el establecer distinciones entre las 

trabajadores. 

l. Gambril, t1onica-Caire. - •La Hueva Oivie16n Internacional 
del Trabajo: IndustrJ.elJ.2aci6n Via t1aquiladoras•. En Ter
cer Hundo y Econamia Kundiel, vol. I, Nº 2, Enero-abril, 
1982, p. 39 
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Asimismo, también influye el tipo de empresa 

quiladora, por ejemplo, en las empresas electrónicas se con-

trate trabajadores bajo una jornada fija de ocho horas, 

correspondiéndole el salario minimo, sin embargo, puede 

darse el caso de que se necesite trabajar horas extrae con o 

sin el pego doble correspondiente o que se tenga que alcan

zar cierto eetendar de producci6n al die, siendo motivo de 

despido el no alcanzar este estandar, o en ceso contrario 

premian aquellos trabajadores que excedieron la producción 

eatandar. 

Les empresas de ropa funcionan el sistema de 

producción a destajo, existiendo un precio por pieza, !ijada 

unilateralmente por el patrón. En este tipo de empresa el 

trabajador recibe el salario minimo senalado en la ley; 

tampoco se lee otorga un dia de descanso semanal con goce de 

salario. De este modo, el monto del salario depende del 

precio por pieza, de le abundancia del trabajo o de la 

disposición por parte del trabajador de prolongar su jornada 

de trebejo. 

Si le empresa no consigue pedidos eu~icientes pera 

ocupar a le totalidad de sus trabajadores, lo que hace 

enviar a sus casas, sin trémite alguno, e loa que no puede 

ocupar dia. Por otro lado, cuando hay suficiente 

trabajo, muchos de los trabajadores siguen laborando mes 

allé de la jornada legal, sin el pago adicional por el 
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tiempo extra; y si hay urgencia de que aalga algUn pedido, 

el patrón exige que se trabaje aun en contra de la voluntad 

del trabajador. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 90 es

tablece Rel salario deberé ser suficiente para satisfacer 

las necesidades normales de jefe de f'emilia en lo 

material, social y cultural, y pare proveer le educación 

obligatoria de los hijos". Sin embargo, el salario minimo 

obtenido por le población trabajadora en Tijuana, por men

cionar alguna, de ninguna manera es suficiente pera satis

facer las necesidades de un jefe de familia. 

De esta manera ¿cómo es posible que un trabajador 

pueda sostener dignamente a su familia can este salario?, si 

ni siquiera cubre los gastos del trabajador mismo. Se tiene 

que suponer que ocurre lo siguiente: el trabajador no tiene 

la responsabilidad de jefe de :familia, o de tenerla, vive en 

condiciones paupérrimas1 o bien, tiene alguna fuente de in

gresos adicionales que lea permite vivir con mas decoro. El 

salario, empero, que supuestamente debería de su:ficiente 

para satisfacer ias necesidades normales de un je:fe de 

familia, obviamente deficieOte, y se refleje en lee con-

dicionee de vida del trabajador y su familia. 
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Loe derechos laborales pueden clasificarse de la 

siguiente manera: Derechos que atanen a le seguridad social; 

loa que implican un gasto monetario pagado directamente por 

la empresa al trabajador; y aquellos que se refieren a la 

duración de la relación de trabajo. 

En cuanto e la seguridad social, el articulo 123, 

fracción XIV, de le Constitución, especifica que: •Los 

empresarios serén responsables de los accidentes de trabajo 

y de lee enfermedades profesionales de los trabajadores, 

sufridos con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo 

que ejecuteni por lo tanto, los patrones deberén pagar la 

indemnización correspondiente, según haya traído como con

secuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal 

permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 

_determinen. Esta responsabilidad subsistiré aón en el 

de que el patr6n contrate el trabajo por un intermediario•. 

En le fracción XV del mismo ordenamiento legal ee 

establece: •Que el patr6n estaré obligado a obeervar ••• loe 

preceptos legales sobre higiene y seguridad en las insta-

leciones de su establecimiento, y adoptar las medidas 

adecuadas para prevenir loe accidentes el uso de lee 

méquinaa, instrumentos y materiales de trabajo, aei 

ganizer de tal manera este, que reaulte, lo moyor gerantie 

pera la salud y le vida de los trabajadores, y del producto 



de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. 

Las leyes contendrán al e~ecto, las sanciones procedentes en 

cada caso•. 

La fracción V determina: •Las mujeres durante el 

embarazo no realizaran trabajos que exijan un esfuerzo con-

siderable y eigni~iquen un esfuerzo para salud en 

relación con la gestación; gozaran forzosamente de un des-

caneo de seis semenes anteriores la feche fijada 

aproximadamente pera el parto y seis semanas posteriores al 

mismo, debiendo percibir su salario integro y conservar 

empleo y los derechos que hubiere adquirido por la relación 

de tr"Bbajo. En el periodo de lactancia tendrén que dos des

cansos extraordinarios por die, de media hora cada uno. pare 

alimentar a sus hijos•. 

Estas obligaciones patronales han sido subro

gadas, casi en su totalidad por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, siempre y cuando el patrón haya dado de alta 

al trabajador y esté el corriente en el pago de sus cuotas. 

Si por alguna razón el trabajador no esté protegido por el 

Seguro Social si este último paga solamente una parte, 

el caso de la maternidad, la obligación recae direc

tamente sobre el patrón, quién pagaré e1 100X de la cuota 

pero nquelloe trabajadores que ganan el sa1ario minimo. 

Dicha cuota varia según el salario que recibe el trabajador 
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y según el riesgo de trabajo; entre más accidentes y en~er-

medades de trebejo existan 

cuota por trabajador. 

una industria, seré mas la 

Le mayorie de loe trabajadores de lee mequiladoras 

estén a~iliados al r~gimen del Seguro Social: ein embargo, 

existe un numero mas o menos reducido de trabajadores que 

todavía no han sido inscritos en el IHSS, o que se han dedo 

de baja a pesar de continuar la relación de trabajo, General-

mente el patrón tarda unos meses en dar de alta e nuevo 

trabajador, y cuando la empresa no ocupa temporalmente los 

servicios de algunos trabajadores, los menda a sus cesas 

•descansar• y loa da de baja en ei IHSS. 

Loe patrones suelen cumplir sus obligaciones 

para con los trabajadores en lo que maternidad y 

cidentea de trabajo se refiere, esto ea, no permitir que las 

mujeres embarazadas trabajen1 pagar el 20~ del salario que 

no cubre el IHSS durante los tres de incapacidad; per-

mitir que dedique dos periodos de media hora de lactancia 

del reci~n nacido durante tres meses posteriores e su 

reingreso al trebejo; reinstalar e loa trabajadores acciden

tados en sus mismos puestos de antes y/o con el mismo 

salario anterior. 
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Lae disposiciones legales contenidas en loe 

articules 69, 71, 73, 74 de la Ley Federal del Trabajo 

tablecen que: •Par cada seis dias de trabajo, el trabajador 

disfrutará de por lo menos un die de descansa con goce de 

salario integro y durante el ano tendrá seis o siete diea 

festivos de descenso obligatorio1 si el die de descenso 

semanal no es domingo, el trabajador tendrá derecho a que le 

peguen une prima de por lo menos 25Y. sobre el salario de los 

diee ordinarios de descanso. 

En los articulas 76, 79, 80 y 81 del mismo or

denamiento legal se establece; ªLos trabajadores que tengan 

mes de un ano de servicio disfrutarán de un periodo anual de 

vacaciones pagadas que en ningón coso podré ser inferior a 

seis diaa laborables y que aumentaré anualmente en dos dioa 

laborables, hasta llegar a doce; despu~o del cuarto ano, el 

periodo de vacaciones aumentaré en doa diaa por cada cinco 

de servicios. Si la relación de trabajo termina antes de que 

cumple el ano de servicios, el trabajador tendré derecho 

a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios pres

tados. Las vacaciones deberén concederse dentro de loe seis 

meses seguientee al cumplimiento del ano de servicios. Loe 

patrones entregarén anualmente, a sus trabajadores, una con

stancia que indique su antigüedad y de acuerdo con ella, el 

periodo de vacaciones que les corresponda a la ~eche que 

deberén die~ruterlo•. 
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El articulo 87 seftale •Los trabajadores tendrén 

aguinaldo anual que deberé pagarse antes del 

die veinte de diciembre, equivalente quince diae de 

salario, por lo menos. Loe que no hayan cumplido el ano de 

servicios independientemente de que se encuentren laborando 

no la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrén 

derecho e que se lea pague parte propocional del mismo con

forme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que eat~ 

fuera". 

Todos loe trabajadores tienen un die de descanso a 

la semana, pero generalmente la mitad de ellos lo disfruta 

con goce de sueldo integro; los deméa que trabajan e des

tajo, son privados injustificadamente de la a~ptima parte de 

su salario, ya que este tipo de pago presta ciertas 

confusiones. En cuanto al pago de tiempo extra solo algunas 

companiae maquiladorae lo hacen. Cuando menos la mitad de 

estos trabajadores laboran con ~recuencie horas extras, 

por decisión propia, ya sea pera ganar el. equivalente 

al sal.ario minimo para superarlo, y e porque el 

patrón asi lo requiere, y jamée l.ea paga el doble o el tri

~le, como se establece en le propia Ley. 

Otro de loe problemas dentro de el industrie me-

quilodora el derecho que los trabcjadorea tienen de temor 

vacaciones y esto es debido las diveraae ~armas de 

contretaci6n, ya que el patrón no entrega anualmente una 
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constancia que contenga la antigOedad del trabajador, por lo 

que resulta dificil determinar el periodo en el cual el 

trabajador deberé tomar lee vacaciones. Por lo mismo, 

dificil, que el trabajador se separe de la empresa, y que 

demuestre que parte le corresponde del periodo vacacional y 

su prima, conforme a antigUedad. 

Como podemos ver, ea que se niegue .i 

trabajador el derecho de tomar vacaciones, sino que el 

patrón hace este tipo de omisiones pare salir beneficiado. 

En lo referente al pago de utilidades este jamés 

se paga, Este problema se debe al sistema de contabilidad 

que lleva la compafiia, es decir, la utilidad mide 

travee de la renta gravable, empero, las declaraciones que 

presentan las compafiiae la Secretnrie de Haciende y 

Crédito Póblico registran pérdidas, y por lo tanto, no hay 

ninguna utilidad que repartir. 

Por lo que hace a los derechos laborales que se 

re!ieren le duración de la reloci6n de trabajo, ei 

mayor problema. Este comprende diversas clases de normas 

sobre la contrateci6n, el ascenso, loe derechos de 

antigUedad, capeciteci6n y edistramiento, etc ••• 



95 

En cuanto el derecho de preferencia que algunos 

trabajadores tienen sobre otros para ser contratados, el 

articulo 154 de la Ley Federal del Trabajo, fundamento 

en el articulo 123, fracción XIII de la Constitución, 

seftala: •Los patrones estarán obligados a preferir en igual

dad de circunstenciea a los trabajadores mexicanos respecto 

de quienes no lo sean, e quienes les hayan servido satis~ac

toriemente por mayor tiempo, e quienes na teniendo ninguna 

otra fuente de ingreso económico tengan su cargo 

familia y loe sindicalizadoe respecto de quienes na 

esten•. 

El articulo 157 de la Ley Federal del trabaja, 

seftala que el incumplimiento del patrón "da derecho al 

trabajador pare solicitar ante la Junte Federal de Conci

liación y Arbitraje, a su elección, que ae le otorgue el 

puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de 

tres meses de salario•. 

El articulo 159 re~iere: •1as vacantes definitivas 

o por una duración mayor de teinta días o cuando se cree un 

puesto nuevo, eerén cubiertas por el trabajador més antiguo 

de la categoria inmediata inferior de la respective profe

sión u oficio. Si concurren dos o trabajadores de la 

misma antigüedad, tendré prioridad el més capaz y, en igual

dad d• circunstancias, el que tenga a su cargo una familia•. 

En eate Ultimo caso, ei el patrón organizó cursos de 
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capacitaciOn y adiestramiento, el trabajador mée antiguo 

tendré que demostrar que posee los conocimientos y aptitudes 

necesarios para deeempenar el puesto. 

La pieza eleve de esta legislación como podemos 

ver ea, entonces, la antigUedad: d9 los principios 

béaicos del derecho el trebejo ea Qerantizar la estabilidad 

laboral, y de esta forma dar el cerécter permanente de las 

relaciones de trabajo. De aqui que el objetivo de la 

tabilidad en el trabajo ea, el de asegurar que el trabajador 

permanezca en su trabajo mientras subsista la materia del 

mismo y, garantizar el derecho de antigüedad del cual 

derivan prestaciones, tales como: recibir una indeminizaci6n 

mínima de tres meses de salario en caso de despido injus

tificado, tener preferencia para ascender a un puesto más 

alto, tomar vacaciones más prolongadas, y, como el articulo 

162 lo senala, recibir una prima de antigOedad de doce dias 

por cada ano de servicio, cuando el trabajador separa de 

la empresa, ya 

anos de servicios, por 

:forma voluntaria después de quince 

imputables al patrón, por in-

capacidad de1 trabajador, de conflictos 

económicos que hacen incoeteable el negocio, 

La Ley Federal del Trabajo su articulo 35, 

especifica que ia relación de trabajo siempre seré por 

tiempo indeterminado desde el momento 

ter servicio, a menee que haya hecho 

que comience a pres

contrato por obra o 
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tiempo determinado. Salvo las excepciones que la Ley ee"ala, 

por las cuales el patrón o el trabajador pueden rescindir el 

contrato sin responsabilidad, el ónice motivo por el que el 

patrón puede despedir al trabajador ea por enga~o de este 

último, decir, que el trabajador o el sindicato que lo 

hubiere propuesto recomendado, hayan presentado cer-

tif icados falsos referencias que le atribuyan al 

trabajador capacidad, aptitudes o facultades de las que 

carezca. Dicha de reeciei6n deja de tener efecto 

después de treinta dias de prestar servicios el 

trabajador. Esta disposición ha sido objeto de abuso en la 

industria maquiladora, ye que despide al trabajador al 

término del periodo de prueba de treinta diee, sin haber 

probado que hubo engal'lo por parte del trabajador, y lo vuel-

ven a recontratar uno o dos dias después, por un nuevo 

periodo de prueba. De eeta manera, gran parte de los 

trabajadores laboran durante uno o varios eftoa base de 

este tipo de contratación. 

Como mencionemos anteriormente, el articulo 35 

eenala que le contratación de trabajadores puede por 

obre o tiempo determ1nedo. Llamados •eventuales• y loe de 

tiempo indefinido, llamados •de planta•. Estos conceptos se 

definen de la siguiente manera:ª •Para la existencia de 

trabajo de planta se requiere Unicemente, que el servicio 

2 • Ejecutora de la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación <Sindicato de Ferrocarrileros>, toca 
2903/36/la, 3 de Septi•mbre de 1936, 
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deeempeftado constituya una necesidad permanente de la 

empresa, esto es, que no se trate de servicio meramente 

accidental ••• •. La contratación de "eventuales", en cambio, 

se limita a aquellos casos en los cuales, eegón el articulo 

36 y 37, • ••• lo eMija la naturaleza del trabajo que se va a 

prestar ••• ", o sea, segOn e1 arti.culo 39, por todo el tiempo 

que subsiste la materia que di6 origen a la relación, lo que 

bastante lógico, y sin embargo funciona de manera 

semejante que el periodo de prueba. Los empresarios de las 

mequiladoras contratan en la mayoría a "eventuoles• pare loe 

trabajoa de ensamblaje. 

Las companiea argumentan que ceda pedido que 

reciben de loe Estados Unidos constituye un trebejo indepen-

diente, de naturaleza temporal, pesar de que dichas 

compeftias han sido creadas con el ónico fin de eatisíacer 

estos pedidos y, de que tienen aftas haciéndolo; sin embargo, 

nadie vigila que el patr6n especifique con claridad cual es 

lo obra a desempener ni se le exigen pruebes que demuestren 

que dicho trabajo no sea normal o permanente. 

Por lo que se refiere al trabajo de •plante•, este 

no garantiza la estabilidad laboral, puesto que existe una 

serie de pr6cticae en la industria de la maquila que atentan 

directamente en contra de le permanencia de la relación de 
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trabajo. Por ejemplo, el cierre repentino de lae empresas 

maquiladoras, sin liquidar deudas de la empresa ni indem

nizar a loa trabajadores. 

EKiaten de maquiladoraa que indemini2an e su 

personal antes de iree, como un gesto de buena voluntad y de 

honestidad; pero son contadas les empresas de este tipo. En 

la mayoría de loe casos se cierran intempestivamente aún sin 

haber pagado salarios devengados: no ea extra~o que dejan 

también deudas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Póblico, etcétera. 

Otro de los mecanismos del que valen las 

empresas maquiladoras pera deshacerse de loa trabajadores de 

planta, es una dispoaiciOn legal denominada auspensiOn colee-

tiva de las relaciones de trabajo, contenido 1oB 

articulas 427 al 439 de la Ley Federal del Trabajo, loe 

que se prevee la posibilidad de suspender, sin pago, parte o 

todo el personal durante periodo de seis meses que ea 

renovable, en caso de que una de las siguientes circunstan

cies aei lo requiera: 

I.- La fuerza mayor o en caso fortuito no 

imputable al patrón o eu incapacidad fieica, o men

tal o au muerte, que produzca como cone•cuencia 

necesaria, inmediata y directa, la euepen•ión d• 

los trabajoaJ 
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II. - La :falta de materia prima• na·· im7 

putable el petr6nJ 

III,- El exceso de producción con rela-

ción sus condiciones económicas y a las cir-

cunstancias del mercado: 

IV.- Le incoeteebilidad, de naturaleza 

temporal, notoria y manifiesta de la exploteci6n; 

V,- La falta de :fondos y la imposibilidad 

de obtenerlos para la proeecuc16n normal de loe 

trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón. 

La Junte de ConciliaciOn y Arbitraje tiene le 

obligación de estudiar toda la documentación presentada por 

el patrón y determinar si la situación critica que 

amerite le suapensi6n de las relaciones de trabajo. Al 

reanudar las operaciones, el patrón tiene la obligación de 

l.l.amar los trabajadores que prestaban sus servicios en 

ella cuando le suspensión fué decretada; Bi cierra 

definitivamente, ti.ene le obligación de indemnizarlos. Sin 

embargo, cuando la maqui.ladera solicita la suspensión 

terminación colectiva de la relaci6n laboral, ee hace sin 

existir todas la pruebas necesarias para establecer ai la 

empresa e~ectivamente esté en criais económica. 
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Por otro lado, cuando los duenos de las ma-

quiladoras, al volver abrir sus puertas cerrarlas 

definitivamente, nadie vigila que el aviso llegue al 

trabajador suspendido- esta responsabilidad recae exclusiva

mente en el patrón, ya que son contadas las maquiladoras que 

trabajan eón un sindicato, y por que le Junte no le corres

ponde. Por lo tanto, esta forma legal de contratación en le 

préctica también se presta a muchos abusos. 

Como podemos ver, las normas de trabajo es-

tablecidas, cuanto contratación y a la relación de 

trabajo, definitivamente no se cumplen, toda vez que 

da preferencia a aquellos trabajadores que tienen a su cargo 

una familia. En cuanto el derecho que confiere la antigUedad 

del trabajador pera que ascienda un puesto mee alto en la 

maquila, en lugar de favorecerlo en su desempeno y 

derlo de puesto, perece contribuir e lo contrario, ye que 

entre mayor antigüedad tenga el trabajador, obtiene menor 

salario, mea suspensiones y su trebejo ee menos calificado. 

Toda vez que las necesidades mee importantes de loa duenoe 

de las maquiledores 

calificada que sea lo 

las de encontrar mano de obre no 

barato, productiva y dificil 

posible. Por lo que predomina e emplear mujeres jóvenes, con 

un nivel relativamente alto de estudios, sin experiencia 
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laboral y que no sean jefas de familia, en.virtud de que- la 

oportunidad de una mujer jóven es mayor que ·la de una mujer 

de treinta anos de edad o mAs. 

Les personas con un nivel alto de escolaridad, son 

de més fécil trato y le carencia de experiencia laboral ea 

una ventaja cuando el trabajo ea por excelencia esporédico, 

rutinario y mal pagado. 

Por otro ledo, es dificil considerar que una joven 

que trabaja por primera vez solo durante uno o dos a~os 

le industria maquiladora sea obrera. Ademée, le 

medida que eates personas tengan escasa experiencia 

laboral, es més dificil que puedan desarrollar la conciencia 

y la organizaci6n de obrero y exija derechos 

laborales, Por otro lado, una joven que aún no tiene hijos y 

que haya podido estudiar sin necesidad de trabajar, implica 

que su familia tiene una situación económica 1o suficiente-

mente buena como para permitir que sus hijos trabajen, 

tienen menos compromisos econ6micoe que loe de jefe de 

familia, significando con ello que tienen menos necesidad de 

conservar o aumentar su salario. 

En cuento e accidentes y enfermedades de trabajo 

dentro de la industria maquiladora, podemos decir que las 

enf ermedad•a mas comunes son causadas por el uso de substan-
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ciae irritantes o productos que originen polvos; los 

cidentee més comunes son heridas dedos y su 

pérdida. 

Muchos de los accidentes de trabajo se deben 

únicamente al cansancio del trabajador, sobre todo en el 

último die del trabajo semanal; de repente falla el sistema 

de coordinación inconsciente y ocurren accidentes aparente

mente inexplicables. Tembien el ritmo de trabajo y la 

monotonía provocan no solo trastornos en loe sistemas ner

viosos sino una serie de enfermedades paicosométices. 

Otro problema médico que 

ramas de la industrie maquiladora 

común en todas las 

el de le mala 

alimentación, que veces produce condiciones de anemia y 

desnutrición~ provocando frecuentemente loa desmayos, mareas 

y otros malestares que deben al hecho de que loe 

trabajadorea no desayunan; a medio die, durante le hora de 

comida, los trabajadores salen a comer lo que ofrece en 

puestos m6vi1ea que ee estacionen en le calle, frente a las 

fébricaa. 

Un grupo de trabajadores en electrónica declararon 

lo siguiente: •En esta empresa se usen materiales quimicos 

pe1igrosos pare la salud coma el écido nitrico, écido 

hidrof luoridrico, écido sülfurico, écido murriético, 

caüetica, acetona, tric1oretileno, fre6n, alcohol methenol, 



104 

écido acético, etc. ; tenemos conocimiento de que algunas de 

estas substancias estén prohibidas en los Estados Unidos, 

salvo una verdadera protección pera loa obreros que las 

manejan, pués causantes de varias enfermedades que a 

corto o largo plazo producen males incurables y hasta le 

muerte; edemés, un grupo grande de campaneras usan micros

copios, que afectan el nervio óptico, y algunas lee han 

causado trastornos le viste y cansancio mental. Cuando 

estas campaneras se sienten enfermas, opten por despedirles 

sin darles le indemnización correspondiente y edemée carecen 

de un seguro profesional". 

Les condiciones físicas de las maquiledores de 

ropo son semejantes entre si y estén por debajo de les 

empreaaa electrónicas. Loe locales san bodegas grandes, y la 

mayoria con ventanas pequenaa colocadas arriba del nivel de 

la vistD de las persones, sin aire acondicionado. Aparte de 

loa problemas que son generales en todos lee maquiladoras, 

les costureras sufren de vArices, etrifiemiento del rift6n y 

bursitis en el caso de las planchadoras. Corren el riesgo de 

perforarse algün dedo con la aguja de .le maquina, accidentes 

que son relativamente frecuentes debido a la gran velocidad 

con que cosen. 

En resumen, el trabajador dificilmente puede exi

gir filieciOn inmediata al I~SS si esté contratado tem

poralmente, o su die de descanso semanal con pago integro de 
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su salario, o el pago de horas extrae, vacaciones, reparto 

de utilidades, etc. Una protesta por loe darlos fiaicos o 

psicológicos causados por el trabajo en la maquila, 

petición de reinstalación después de accidente con el 

mismo salario anterior, podrie terminar con el despido del 

quejoso. 

La Ley Federal del Trabajo ea respetada en la 

medida en que el gobierno esté dispuesto a imponerla y loa 

trabajadores a reclamarla. 



106 

Bl ATRIBUCIONES Y FUNCIONAKIENTO DE LAS AUTORIDADES ENCAR

GADAS DE LA VIGILANCIA Y APLICACION DE LAS NORKAS 

LABORALES. 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social tiene 

la facultad, entre otras muchas, le establecida en el 

articulo 40 de le Ley Organice de la Administración Pública 

Federal, la cual en lo relativo dispone: 

I.- Vigilar la observancia aplicación de lee 

disposiciones relativos de le Administración Pública Federal 

contenidas el articulo 123 y deméa relativos en la 

Constitución Federal ••• 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 540, es

tablece como funciones de la Inspección del Trabajo lo 

siguiente: 

I.- Vigilar el cumplimiento de las normas del 

trabajo; 

II.- Facilitar información técnica y asesorar 

los trabajadores y patrones sobre la manera més efectiva de 

cumplir los normas de trabajo; 
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III.- Poner en conocimiento de la autoridad lae 

deficiencias y violaciones a las normas de trabajo que ob-

serve en las empresas y establecimientos; 

IV.- Realizar loa estudios y acopiar los datos que 

le soliciten las autoridades y los que juzgue convenientes 

para procurar lo armonía de las relaciones entre traba

jadores y patr6nea; y 

V.- Les demée que le confieren lea leyes. 

La inepecci6n del trabajo le lleven cabo loe 

inspectores locales Cen el ceso de lea maquiladoree en lo 

frontera> quienes vigilen el cumplimiento de loe contratos 

de trabajo, de la Ley y sus Reglamentos, mediante visites 

peri6dicas que hacen a las empresas durante las horas de 

trabajo. Ellos levantan acta por ceda inspeccción, 

haciendo constar en le misma les deficiencias violaciones 

a las normas de trebeja, entregando une copie a lee partee y. 

turnéndole a le autoridad correspondiente. 

En cesa de que el inspector encuentre alguna irre-

gularided lo haré saber le autoridad correspondiente, 

qui~n e su mandaré un escrito a la empresa responsable 

para que corrija dichas irregularidades. Si e pesar de ello 

la empresa persiste, haré acreedora une mención 

econ6mica que seré fijada de acuerdo a la falta cometida. 



De loe articulas mencionados, podemos decir que 

ese vigilancia es relativa, toda vez que las autoridades 

laborales mexicanas, entre ellas le Inspección del Trabajo, 

dependiente de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 

no cuenta con loe recursos financieros ni humanos capaces de 

inspeccionar y obligar mediante acciones coactivas, al 

cumplimiento de las disposiciones laborables aplicables, 

como lo las senaladas el articulo 25 de la Ley· 

Federal del Trabajo, e saber: 

•El eacrito en que consten lea condiciones de 

trabajo deberá contener: 

I.- Nombre, nacionalidad, ednd, aexo, estado 

civil, y domicilio del trabajador y del patrón; 

II.- Si la relación de trabajo es para obra o 

tiempo determinado o tiempo indeterminado; 

III.- El servicio o servicios que deban pres

tarse, loe que se determinan con la mayor precisión 

posible; 

IV.- La duración de la jornada; 

v.- Forma y monto del salario; 



10'3 

VI.- El dia y lugar de pago del salario' 

VII.- Le indicaci6n de que el trabajador seré 

capacitado o adietredo en loe términos de loe 

planee y programas establecidos o que se establez

can en la empresa, conforme a lo dispuesto la 

Ley: y 

VIII.- Otras condiciones de trabajo, telea 

como diae de descenso, vacaciones y demés que con

vengan el trabajador y el patrón~. 

Aei como lee eenaladas en loe articulas 391 y 394 

del mismo Ordenamiento Legal, entre otros. 

Frecuentemente las empresas maquiladoros rehuyen 

al reconocimiento del derecho de antigileded de los trabaja

dores, entre otros metodoe, mediante suecripci6n de 

tratos de 28 y 30 dias, no obstante que dichos contratos 

carecen de relevancia juridica. 

En cuento e loe salarios de loa trabajodorea de le 

maquila no son preacritos por la Ley Federal del Trebejo, 

como lo eon loa salarios minimos generales y profesionales. 

Lo miamo ocurre con los despidos sin justa causa, y con el 
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pago de indeminizaciones; por lo que los empresarios siempre 

estén violando la Ley y como consecuencia de ello explotando 

a loe trabajadores. 

Por lo que hace a la Junta de Conciliación y Ar

bitraje, funciona como mediador entre la empresa y los 

trabajadores, y oficialmente su función primordial es le de 

ser un recurso de protección pare loa trabajadores contra 

los abusos y violaciones por parte de los patronee. 

Sin embargo, no todas lea demandes y conflictos 

registrados. Existe serie de filtros instancies 

pare que loe trabajadores o sindicatos se desisten o pecten 

convenios antes de poner sus demandas 

Gobierno de la Junta. 

los Libros de 

De acu~rdo con algunas eetedieticea, encontremos 

que, ónicemente un 10Y. de los conflictos individuales que se 

generan en l.as pl·antae maquiladorae llegan a loe tribunales; 

esto es asi, ya que como se senaJ.a, la empresa logra per

suadir al trabajador al decirle que si entablan algún juicio 

dificil.mente podria ganar, asimismo, le hace ver que dichos 

juicios son prolongados e implican gastos que posiblemente 

el trabajador no pueda pagar, pero ademée, le hace ver que 

si •1 entabla un juicio contra la empresa, este podria bol.a

tinar su nombre en otree empresas para que ninguna acepte 

darle trabajo. 
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Este préctica la prohibe la Ley Federal del 

Trabajo en el articulo 133, fracción IX~. Pero sin embargo, 

si persiste y declara que llevaré a cabo el juicio, la 

empresa le hace proposición econ6mica de tal que 

entes de que registre le demanda la Junto de 

Conciliaci6n y Arbitraje el trabajador y la empresa llegan a 

un •convenio• que, en todos los casos resulte ser une citre 

inferior a la demandada por el trabajador. De este manera le 

empresa maquiladora le hace que con dicho convenio le ha 

ahorrado tiempo y una serie de gastos, ya que si el obrero 

gana el juicio, ha perdido todo en manos del abogado y ges-

toe generados por el juicio. 

Le Procuraduria Federal del Trabajo, cuenta con 92 

Procuradores Auxiliares en todo el peie, 60 eolo para el Die-

trito Federal, y la que depende del Departamento del Oia-

trito Federal, solo 8 Procuradores Auxiliares del 

Titular. Sin embargo, ea aqui donde surgen las di~erencias 

importantes. 

3. Articulo 133 de la Ley Federal del Trabajo; Queda 
prohibido a loe patronea emplear el Sistema de ~Poner en el 
indice• a loe trabajadores que se separen o eean separados 
del trabajo para que no •e lea vuelva a dar ocupación 
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La procuraduria Federal, con 60 auxiliares direc

tos del Procurador, ve apenas unos mil juicios anuales, 

mientras que la local, con 8 Procuradores auxiliares da 

curso a mas de cuatro mil asuntos cada ª"º· 

El imprescindible modernizar estos instrumentos 

para defender en forma eficaz los derechos de los 

trabajadores mexicanos. 
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CAPITULO CUARTO 

HECESIDAD DE UNA ADECUADA REGLAHEHTACIOH EH EL 

AREA LABORAL DENTRO DE LA INDUSTRIA HAQUILADORA 
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La legislaci6n mexicana en loa campos laboral, mer

cantil, fiscal y otros, más aún en su apliceci6n, ea marcada

mente favorable al capitel extranjero, las empresas y 

empresarios, al mismo tiempo que disminuyen los derechos de 

loe trabajadores mexicanos. 

El decreto del 15 de Agosto de 1983 fue le base de 

la expanai6n de le Industria Moquilodora Hexico, par-

ticularmente en le frontera norte. Durante los a~oa 1984 y 

1985 casi duplicó el número de maquiladorae y 

cuodruplic6 el número de trabajadores. 

Dicho decreto eaté destinado el fomento y 

operación de la Industria Mequiledore y no pera le defensa 

de los interees del peis y de loa trabajadores. 

Se subraya la importancia de 

quiladora como generadora de empleos 

le Industrie He-

por BU pro pi.a 

naturaleza, considerando que normalmente la operaciones de 

ensable son intensivas en mano de obra. 

Al introducir esta industria al pa~s en 1965 y 

1966, •l Gobierno nexicano procuró abatir el seri.o problema 

d•l desempleo en le zona ~ronteriza con loa Estados Unidos; 

•in embargo, el r6gi.men legal que regula la• relaciones 
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laborales no contempla disposiciones ni aplicaciónea par

ticulares respecto de las empresas maquiladoras, siendo la 

Ley Federal del Trabajo la base de dicho régimen. Por lo que 

resulta necesario someter la existencia y funcionamiento de 

dicha empresa al Regimen Jurídico Mexicano. Exigir el respe

to a nuetre Ley Federal del Trebejo, en cuanto a loe dere

chos de loe trabajadores a la contratación colectiva, al 

salario profesional, 

accidentes de trabajo, 

las indemnizaciones por despido, 

enfermedades profesionales. 

Debe establecerse un elemento imperativo reep~cto 

de la debida observancia de le Ley Laboral, cuestión que 

amerita una preocupación, puesto que, como regla general, ni 

loe derechos sindicales, ni los salarios minimoa, 

dichas industrias respetados. 

Un elemento que he quedado en la ambigüedad de la 

Ley es el re~erido a le suspensión de laborea previstas en 

la ley. 

En atención que el ritmo de producción d& 

operación depende de la empresa, sino del vol~men de 

materia que reciba de acuerdo con la demanda correspon

di•nte, las partes covienen expresamente en que, ademée de 

las causas de auspención de labores seMalodaa por la ley, 

aerAn causas de suapención temporal del contrato; 
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•a).- El alza de materia prima por cualquier 

causa, inclusive cuando se demore su entrega en las 

aduanas•. 

Supeditar al trabajador e causas de fuerza mayor 

imputables a él, obligéndolo por tanto a no trabajar y dejar 

de percibir su sustento, 

la clase trabajadora. 

atentar contra los derechos de 

Debido a esta condición de trabajo, en el que las 

mequiladoras suspendan labores porque les empresas 

teamericanas dejen de operar, o porque no hacen pedidos a 

estas plantas, seria bueno para los trabajadores mexicanos, 

que las autoridades laborales exigieran una fianza pare 

poder contratar con los obreros, canalizada través de 

NAFINSA, para evitar que los empresarios abandonen a su 

suerte los trabajadores, rehuyendo al pago de su 

indeminización y prestaciones e que tienen derecho, como lo 

establece expreaam9nte la Ley Federal del Trabajo en su 

articulo 28. 
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e o H e L u s I o H E s 
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PRIMERA.- La industria mequiladore ha crecido 

con gran rapide2 y tiene gran ventaja comparaoi6n con 

otros paises en donde se ha eetablecido este tipo de in

dustrias, por los salarios relativos que se pagan en México, 

y por el conjunto de ventajea geogréficee, económicas y 

politices. 

SEGUNDA.- La evolución de este tipo de in-

dustria ve influida tanta por factores inherentes la 

economia y a politices norteamericanas, como otros de origen 

mexicano. Norteamericanas cuento el tipo de empresa, 

localización, temafto del establecimiento y duración de la 

instalación. Sin embargo, el papel del gobierno mexicano a 

trav•s de la creación de una infraestructura bésica y de una 

legislación capaceo de permitir el desarrollo de actividades 

de eubcontretaci6n en México 1ue de !undemental importancia. 

~-- La politice del gobierno mexicano 

de fac11itar e1 esteb1ecimiento de 1es maquiledores nor-

teamericenes es cuestionable, no solo por que no pueden 

tribuir e r.eso1ver el problema del desempleo ye exiotente en 

1a población económicamente activa de la ~rontera, sino 

también porque se ha creada sector de población que 

habia sida económicamente inactivo. 
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CUARTA.- Las maquiladoras han venido a sig-

nificar la pauperizaci6n progresiva de la clase obrera; la 

reducci6n absoluta del salario del trabajador; la p~rdida 

paulatina, pero constante, de las condiciones bésicas 

laborales; la inestabilidad en el trabajo por medio de con

tratos de prueba y/o temporales: conflictos econ6micos y 

despidos; la carencia de oportunidades de mejoramiento 

laboralJ y el empeoramiento de las condiciones inadecuadas 

de seguridad y organización del trabajo en este tipo de 

empresas, que dan lugar serie de enfermedades y 

cidentes de trabajo, que afectan considerablemente al 

trabajador y a su familia. 

Q!!l.lili. - La politice laboral •sui generis• 

de las maquiladorae a troves del instrumento principal de la 

"1nmigrac16n", han creado propia "oferta" de mano de 

obra, que solo puede ser ultilizada en este tipo de in

dustria, esto es, la :fuerza de trabajo minuciosamente es

cogida, de tal manera que sea la mas barata, productiva y 

d6cil posible, que viene a ser el de les mujeres j6venes, 

quienes trabajan por menos salario que loa hombrea y no lea 

interesa tan urgentemente aumentar sus ingresos, puesto que 

no tienen reaponeebilidad económica. Ademés, como este 

resulta ser su primer trabajo, su conciencia de obrera a~n 

no se desarrolla, por tanto, resulta dificil que se organice 

para exigir mejoras laborales. 



120 

SEXTA. - La preferencia por la trabajadora 

ha ocasionado un desequilibrio en relación con el empleo 

entre hombres y mujeres; une ruptura en la estructura 

familiar ·tradici.onal, ya que con esta institución l.a mujer 

suele ser el sostén económico de la familia. Y aún cuando 

existe une base sólida para afirmar que este cambio sea 

la causa de algunos desajustes sociales, la verdad es que 

la frontera norte del país se han agudizado los problemas de 

la delincuencia, drogedicci6n y alcoholismo. 

~-- Lo més grave es que el tiempo de 

vida laboral de la mujer disminuye répido porque sobrevienen 

colapsos nerviosos, ceguera progresiva, etc., sobre todo en 

la maquila de partes electr6nicas; edemée, caree te-

ristica general, propicie la rotac16n del personal con el 

fin de evitar que ee acumulen loa derechos de antigüedad. 

OCTAVA.- Lea condiciones de trabajo en este 

tipo de industria son claramente inferiores a las especi-

ficadas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que es 

veniente brindar prot@cci6n a loa trabajadores mexicanos. 

!l.QY..l'JIA. - Es necesario que el gobierno mexi-

cano adopte medidas para la organizaci6n sindical y rescatar 

los derechos de aua agremiados; que establezca la respon-
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sabilidad de laa autoridades de trabajo en todas las instan-

cias estatales, frente esta forma de explotación del 

trabajo asalariado por empresas extranjeras. 

CECINA.- Al parecer no ea que existan ins-

trumentoe legales sobre la industria mequiladora de expor

tación; lo que ocurre ea que el principal de ellos está con

cebi_do pera el. :fomento y operación de la industria, mé.e 

para la defensa de los trabajadores del pais. 

OECIHA PRIHERA.- La incursión de México al 

mundo de las maquiladoras obliga a une revisión de las leyes 

juridicaa que rigen el elemento principal de la producción 

de la riqueza, ea decir, el trabajo, de tal manera que ae 

adecOe a las necesidades que vive actualmente el trabajador 

en la industria maquiladora. 

OECIHA SEGUNDA.- Por tal motivo ea necesario la 

creación de un capitulo más en la Ley Federal del Trabajo, 

dentro de los Trabajos Especiales, que regule exclusivamente 

las actividades de la Industria Maquiladora, con el fin de 

mejorar las condiciones de trabajo y salud, de una mayor 

tabilidad el empleo y mayor apoyo por parte de los sin-

dicatos y autoridades laborales a loe trabajadores de estas 

industrias. 
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DECIMA TERCERA.- Que las empresas maquiladoras 

se comprometan a permanecer en el pais para asegurar el 

cumplimento de sus obligaciones laborales y dejen de ser 

capital wgolondrinaw. Asimismo, se respeten los derechos de 

los trabajadores, le contrateci6n colectiva, el salario 

profesional, lee indeminizaciones por despido, accidentes y 

enfermedades de trabajo. 

OECIMA CUARTA.- Se debe de obligar a este tipo 

de industrias a establecer depósito garantia que 

cubra cuando menos loe tres meses de indemnización a que 

tiene derecha cada trabajador cuando cierra una empresa ma

quiladora. 

Recientemente ha estado men-QECIHA QUINTA.

cionando el inicio de proyecto sobre de una Nueva Ley 

Federal del Trabajo. La revisión e 1a actua1 Ley Federal 

del Trabajo seré a cargo de una comisión compuesta ~undamen· 

talmente por empresarios y trabajadores. Es recomendable 

que en tB.~ proyecto se tomaran en cuenta lae consideraciones 

anteriormente expuestas. 
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