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IHTRODUCCIOH 

A partir de finales de la década pasada, se han sucedido acon

tecimientos que no se hablan previsto y que han cambiado el panorama polJ. 

tico internacional. Bst.o implica la aparición de sust:entos ideológicos 

para todos estos cambios, independientemente de su novedad, ya que muchos 

de ellos parecieran surgidos de las corrientes de pensamiento de coree 

liberal del siglo XIX. 

Otros sucesos si se han venido anunciando, ah!. est.! la conLoz;ma 

ci6n de la Comunidad Económica. Europea, que es un proceso pa.ulat:ino de dé 

cadas de discusión y negocíación, El Tratado de Libre Comercio entre Héxi 

co, Esta.dos Unidos y cana.di!, seguramente se concretarA a corto plazo a 

pesar de muchas limitantes y contradicciones en cuanto a los intereses 

manejados. 

Lo importante es, que los ·espacios de libre comercio abiertos 

en Europa y Norteamérica se circunscriben dentro de la denominada globali 

•ación de la economJ.a, lo que se traduce en la formación de grandes blo

ques económicos en espacios determinados, donde pa.J.ses comparten algún 

elemento aglutinador es histórico y cultural, Por otro lado, en Norteamé

rica lo que posibilita un Tratado de Libre Comercio es una integración o 

dependencia económica que ya existe de Lacto. 

Ahora, en este esquema de libre comercio es de suponerse que el 

trabajo en sí ser4 afectado, apuntando que en este caso nos referimos a 

la relación que hay entre un trabajador y una persona que detenta un me-
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dio producción, es decir la cormotación que tiene es la que se, mantiene 

en esencia desde la revoluaión industrial, donde la acumulación del capi

tal crea la clase obrera, que aporta la fuerza de trabajo. 

Para inferir esto, se puede recurrir a un antecedente, que es 

el fehómeno de la empresa trasnacional, en las que se han visto cAmbiar a 

las relaciones de trabajo por sus aaracter.isticas mismas. 

Adem4s, si el objeto del derecho del trabajo se va modificando, 

seguramente este lo deberii hacer en forma paralE>la. Tal vez sea el caso 

del Tratado de LJ.bre Comercio para con el Derecho laboral Mexicano, que 

pudiera verse transformado de manera indirecta o directa con el mismo, ya 

sea en beneficio o perjuicio del trabajador. 

Puede inferirse otra hipótesis, esta es la de que se est4 crean 

do un derecho del trabajo supranacional, independiente de las disposicio

nes relacionadas con la Organización Internacional del Trabajo, que est4 

ligado precisamente a la conformación de los bloques económico.ti mundia

les. 

cabría sena.lar que el caso de la Cuenca del Pacífico, no propor 

ciona elementos para un an4lisis donde se pretendiera probar las hipóte

sis sella.ladas, ya que no han surgido en su contexto estructuras definidas 

como las de la Comunidad Económica Europea, o tampoco problemáticas ínter 

nacionales de los trabajadores, tan claras como la de los trabajadores 

mexicanos migrantes y la vinculación entre el eraba.jo estadounidense y 

canadiense. 

81 objeto de un est:udio sobre estos tópicos, podría decirse que 

es el de proponer previsiones para recibir los cambios, adem.!is de adecuar 

una realidad jurídica. Bsto ser!a pretencioso, por lo que consideramos su 
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~iclentD seJ'talar las situaciones percibidas s partir de algunas indagacio 

nas, tratando de hacer presentes las problem6.ticas que est6.n inmersas en 

.las hip6tesis principales que se hacen. 

Por otro lado a lo largo del texto se encontrarAn apreciaciones 

accesorias, que surgen de juicios que se pueden hacer a partir de .la 1n

formaci6n reunida, principalmente con relación a H6xico en cuanto a pro

yecciones y prospecciones con su entrada a la zona de libre comercio a 

partir del :rratado de Libre comercio y el entorno laboral que impera en 

estos momentos. 

En consecuencia, el primer cap1tulo consiste en la ubicación 

del Tratado de Libre Comercio dentro de un panorama econ6mico y po.l1tico, 

mediante el planteamiento de basas conceptuales y antecedentes, con ls fi 

nalldad de allegarse elementos de anAlisis y tener referencias concretas. 

El segundo cap1tulo en su priemra ·parte pretende tener la misma 

funci6n que el anterior¡ y la siguiente el irse adentrando en los plantea 

mientas o h1p6tesis generales, proporcionando un par4metro para ejemplifi 

car la concrec16n de sus electos en un caso ya estructurado. 

Para ofrecer una visión de uno de los factores que definir1a a 

las relaciones de trabajo en Horteam6rica, una vez concluido el Tratado 

de Libre Comercio, se insert6 el cap1tulo referente al trabajo en los 

Estados Unidos y Canadd. 

Dentro del mismo marco del :rratado de Libre Comercio, el cuarto 

capítulo haría una recapitulaci6n de los principales aspectos del t.rabajo 

que se ver1an afectados en Háxico, esto con el fin de concretar un ejem

plo trascendente de un nuevo modelo de relaciones de trabajo. Adem.6.s de 

quo !;e plantea someramente una prospecc16n de los resultados una ver apli 
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cado el tratado, desde luego sobre el .tmbito laboral. 

De tal manera, se partf! de dos casos, el de la Comunidad Econ6-

mica Europea y el del Tratado de Libre Comercio. El primero se trata de 

manera m.ts escueta en un solo capitulo por el desarrollo que ha alcanza

do, llegando a institucionalizarse y establecer un derecho comunitario. 

En cambio, se pone m.ts atenci6n en el Tratado de Libre Comercio por el 

hacho de que su concrscidn es .tutura, y por lo tanto tambi6n sus posibles 

•Lsctos lo son. 
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CAPITULO I 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

un fen6meno de trascendencia en los ámbitos pol1ti

co, econ6mico, social y jurídico es el tratado de Libre Comer 

cio entre México, Canadá y Estados Unidos, ya que éste traerá 

aparejadas implicaciones en cada uno de ellos. 

A continuación, se esbozarán aspectos para tener un 

marco de referencias sobre el tratado. Inicialmente, se habla 

rá de generalidades y conceptos; posteriormente se tratarán 

aspectos juridicos y finalmente, sobre su objeto que es econ6 

mico y el desarrollo reciente de los sucesos previos a su f ir 

ma, que en éste momento, aunque próxima, está pendiente. 

A) Algunos Antecedentes 

Durante las dos últimas décadas, se han venido suce 

diendo en la econom1a internacional grandes cambios, conside

rando los niveles que ha alcanzado la integración económica. 

Esto ha permitido afirmar que en estos momentos existe una 

economia mundial, o economia globalizada, que es como se ha 

denominado a éste fenómeno. 

Han influido en el proceso de g1obalización de mane 

ra trascendente las grandes empresas trasnacionales y la ban

ca trasnacionalizada, ya que han aprovechado las ventajas de 
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tener una estructura interna multidivisional, distribuida en 

diferentes paises para disfrutar de las ventajas de cada una 

de ellas, además de las que le ofrecen los modernos medios de 

comunicaci6n y de transporte. (1) 

Por otro lado, ésta época reciente se ha caracteri

zado por vertiginosos avances tecnológicos, una crisis inter

nacional y la desaparición de un mundo bipolar, que ahora se 

presenta como multipolar. 

En este aspecto en tanto se acrecienta la econom1a 

global, se forman a su vez bloques económicos de comercio, 

debido a la pérdida de la hegemon1a norteamericana de la 

posguerra y a la competencia de los paises más desarrollados. 

As1, se vislumbran tres bloques de grandes magnitudes y de 

más importancia: La Comunidad Económica Europea, El Mercado 

Comdn de Norteamérica y la denominada Cuenca del Pac1f ico. 

Dentro del aspecto de la econom1a mundial menciona

do, existen dos tipos de liberación comercial, que son los 

acuerdos comerciales y la apertura comercial. El primero suce 

de mediante los auspicios del Acuerdo General sobre Aranceles 

y Comercio, y su objetivo es el de reducir barreras arancela

rias y no arancelarias entre los paises miembros. 

La apertura comercial es un acuerdo entre un número 

reducido de naciones con el objeto de liberalizar su comer-

(1) ALVAREZ BEJAR, Antonio. "El Acuerdo de Libre Comercio entre 
México y Estados Unidos". ~~.Revista Institu
to de Investigaciones Econ6micaa, UNAM. Enero/Febrero 1991. 
No. 53. p. 2. 
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cio. A saber se presentan las siguientes modalidades: 

Acuerdo de preferencias comerciales, que es la eli

minación reciproca de barreras arancelarias pero que mantie

nen su nivel arancelario con el resto del mundo. 

Acuerdo de libre comercio; en éste caso dos o más 

paises eliminan sus barreras arancelarias tanto a los.bienes 

de capital, como a los demás productos, manteniendo su nivel 

arancelario frente a los demás paises (éste seria el caso del 

Tratado de Libre Comercio). 

Uni6n Aduanera, se permite la libre movilidad de 

trabajadores para constituir un mercado común. (2) 

El antecedente de más reelevancia en el aspecto de 

la liberación comercial, se encuen~ra en el Acuerdo General 

de Aranceles y Comercio (GATT), que es un acuerdo multilate

ral de comercio creado en 1947 por 23 pa1ses, y su objetivo 

primordial es el de regular jur1dicamente la pol1tica comer

cial de sus miembros a través de los siguien~es principios: 

Cláusula de la nación más favorecida, reciprocidad, no discri 

minación igualdad jur1dica de sus integrantes y liberación de 

los intercambios mercantiles; cumpliendo a su vez con tres 

funciones: 

a) Es una norma jurldica internacional. 

(2) BOSQUEZ MOLINA, Elsa. "Impacto del Tratado de Libre Comercio 
en la Producción de Perecederos de Origen Vegetal". Ponencia 
presentada en el foro "La Industria Alimentaria y el Acuerdo 
de Libre comercio", Organizado por el Senado de la República 
el 8 de mayo de 1991. 
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b) Es un foro para negociar rebajas arancelarias y 

otras barreras al comercio exterior. 

c) Es una instancia o tribunal que resuelve contro

versias en materias comerciales entre sus partes contratan

tes •. 

Es de su competencia el intercambio de mercanc1as, 

y a partir de la Ronda Multilateral de Uruguay, abarca la 

comercialización internacional de servicios. 

La pol1tica comercial de sus socios se rige por 38 

artículos que forman su carta constitutiva; 6 códigos que com 

plementan sus preceptos constitutivos en áreas como antidum

ping, subvenciones y derechos compensatorios y valoraci6n 

aduanera, licencias de importación, obstáculos técnicos al co 

mercio internacional y las compras gubernamentales; y final

mente por los 96 protocolos de adhesión de los paises contra

tantes hasta 1988. (3) 

Por lo que respecta a los grandes bloques económi

cos, ya se hizo mención de los tres más reelevantes, de estos 

la comunidad Económica Europea se analizan con posterioridad 

en este trabajo, por lo que se procederia a esbozar el 

desarrollo de los dos restantes. 

El concepto cuenca del pacifico surge en los foros 

denominados Pacif ic Business Council y Pacif ic Trade and 

Oevelopment, conference, organizados por Japón y celebrados 

en Tokio en 1988. 

(3) WITKER, Jorge, ~ d..§... ~ ~. México, UNAM, 
1989. pp. 313-314. 
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La región comprende a 47 paises con litorales sobre 

éste Oceáno. De estos, 24 son continentales, 13 de los cuales 

pertenecen al Continente Americano y 23 son Islas. 

El conjunto de sus habitantes representa una pobla

ción de 2500 millones de habitantes, los cuales son más de la 

mitad de la población planetaria, con perspectivas a aumentar 

considerablemente. 

La región comprende paises co1no la URSS (CEI), 

China, Estados Unidos, Australia y Canadá, con los mayores 

territorios en el mundo y las ciudades más pobladas México, 

Tokio, Shangai. Además se concentran en la región más del 

50 por ciento del producto interno bruto y el 40 por ciento 

del Comercio Mundial. 

su propósito inicial fue· el de crear una zona de 

libre comercio, con inversiones y aportaciones tecnológicas 

integrales, en la que los Estados miembros reciban un trato 

igualitario y donde se promuevan mecanismos de cooperación 

bilateral, regional y global. 

Asimismo destacan tres factores interesantes, por 

un lado Estados Unidos y Japón han mostrado interés en incre

mentar sus relaciones económicas, mediante la promoción de 

organizaciones multilaterales; por otro la incorporación de 

China y el interés mostrado por la URSS (CEI) sobre sus acti

vidades, y finalmente el desarrollo de las economias de va

rios paises asiáticos. (4) 

( 4) FEDERALISMO y DESARROLLO. ..Nueva. Geografía Econ6mlca". Revia 
ta de BANOBRA's. Hayo-Junio. 1991. pp.24-28. 
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Puede concluirse que los principales actores en el 

desenvolvimiento comercial en la Cuenca son Jap6n, Estados 

Unidos, la URSS y los paises asiáticos de reciente desarrollo 

denominados NIC'S (Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán), los 

cuales han tenido un modo similar en algunos aspectos al de 

induStrializaci6n Japonés. 

Paises Latinoamericanos pertenecen a esta región y 

recientemente se ha mostrados disposición a aprovechar este 

medio comercial, aunque propiamente Japón no ha mostrado inte 

rés en el subcontinente a excepción de Brasil, chile y Méxi

co. (5) 

El Instituto de Comercio Internacional del Japón, 

señala que el desarrollo de la Cuenca se ha apoyado en tres 

factores: los esfuerzos nacionales, una dinámica división 

internacional del trabajo y la actividad en las fronteras; 

esto con base en los mecanismos del mercado, la iniciativa 

privada, la apertura comercial, poca intervención estatal y 

la liberación de las economias. (6) 

Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y 

Canadá. 

Canadá es el primer socio comercial de Estados 

unidos, entre sus economias existe un mecanismo de interacio

nes económicas que alcanzan flujos comerciales de gran magni

tud, de tal manera que el comercio con la provincia de onta-

(5) SILVA-HERZOG, Jesús. "Loa Centros Financieros y Comerciales 
de la Cuenca del Pacifico". Revieta Mexicana .s!,g_, Política Ex
terior. Secretaria de Relaciones Exteriores. Octubre-Diciem
bre 1989. año 6. No. 25. pp. 12-14. 

(6) FEQEBl\l,ISMO Y DE5aBBOIJO Ob. Cit. P• 28. 
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rio rebasa el realizado con Japón. Baste aclarar que antes de 

la firma del acuerdo de libre comercio entro ambas naciones 

estaba ya liberalizado en sus tres cuartas partes. 

Este tratado fue firmado en 1989, comprometiéndose 

a eliminar las tarifas restantes, paulatinamente en el lapso 

de diez aftos, además de establecer necanismos de consulta y 

arbitraje. 

Se di6 énfasis al sector de telecomunicaciones, 

además de las áreas de energ1a y agricultura. Involucrándose 

también al sector financiero en su conjunto y los derechos de 

propiedad intelectual. 

El acuerdo de Libre comercio entre Canadá y Estados 

Unidos liberalizó las reglas de inversión suprimiendo la exi

gencia de m1nimos de participación ~e capital nacional; elimi 

nó las exigencias de que en la producción hubiera m1nimos de 

contenido nacional y levantó tarifas comerciales binacionales 

que todav1a subsist1an. 

En consecuencia con la afirmación hecha lineas 

atrás, en relación a que las grandes empresas han influido en 

el proceso de la liberalización de la econom1a, éste acuerdo 

de Libre Comercio estaba en la agenda de las grandes empresas 

representadas en la Bussines Roundtable. Y de aqu1 también 

fue considerado por las empresas canadienses, agrupadas en el 

Consejo de Comercio Sobre cuestiones Nacionales. 

La entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio 

aceleró las fusiones entre grandes empresas, precipitando la 

quiebra a otras en áreas como la automotriz, autopartes side-
- 7 -



rürgica, producción de maquinaria, equipo, la textil, madere

ra, dando como resultado una evidente pérdida de empleos Y 

y deterioro en los salarios reales. 

En materia de agricultura la supresión de subsidios 

a los campesinos ocasionó quiebras y en el caso de la energ1a 

está privatizándose Petra Canadá, comprometiéndose éste pa1s 

a exportar petróleo aün en caso de un conflicto energético 

interno. (7) 

Tratados de carácter económico suscritos por México 

Los tratados multilaterales suscritos por México, 

han sido diversos; inicialmente dentro de los contemporáneos 

destacan los firmados con el Fondo Monetario y el Banco Mun

dial, aprobados por el senado y publicados en el Diario Ofi

ciai de la Federación el 31 de diciembre de 1945. 

Mediante el Tratado de Montevideo se adhiere a la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALAOI), que es un 

organismo regional, mediante el cual se establecen mecanismos 

comerciales preferentes tomando en cuenta un mercado comün 

latinoamericano. 

El B de abril de 1975 se publica en el Diario Ofi

cial el decreto que suscribe México para formar parte del sis 

tema Latinoamericano (SELA), creado en ese mismo afio. Este or 

ganismo nace con el fin de desarrollar proyectos de empresas 

conjuntas, defender el mercado y los precios de materias 

primas. 

(7) ALVAREZ BEJAR, Antonio. ob. Cit. PP• 3-4. 
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El Convenio constitutivo del Fondo común para los 

Productos Básicos, surgido de las conferencias Mundiales de 

Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD) es otro 

Instrumento multilateral que persigue establecer mecanismos 

de defensa para diversas materias primas. México se adhiere 

al convenio por decreto del 3 de marzo de 1982. (8) 

México también suscribió su ingreso al GATT.dentro 

de éste tipo de tratados multilaterales, obviándose más de

talles ya que fue tratado este punto. (crf.supra p3). 

Dentro de los tratados de corte bilateral destacan 

los suscritos con la comunidad Económica Europea, Japón, Cana 

dá, China y con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, aunque 

nuestro pais ha realizado más de 90 de estos convenios. 

Con Estados Unidos se han establecido acuerdos, 

entre los que destacan el del 23 de abril de 1985, relativo 

al Entendimiento en Materia de Subsidios y Derechos Compensa

torios con el objeto de resolver controversias por exportacio 

nes mexicanas eventualmente subsidiadas que afecten a fabri

cantes norteamericanos. 

El 6 de noviembre de 1987, México suscribe el Acuer 

do Marco Bilateral con Estados Unidos, por el cual se estable 

cen mecanismos de consulta para establecer controversias en 

áreas a ambos, previas a lo establecido en el GATT. (9) 

Destacando los acuerdos mencionados se hace eviden

te la importancia de la relación comercial con Estados Uni

(B) WITKER, Jorge. Ob. Cit. p. 312, 

( 9) Ibidem. PP• 315-316. 
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dos, pero esto no es nuevo. 

En 1890, el 69% de las exportaciones mexicanas ya 

se destinaban al mercado estadounidense y de éste provenian 

el 56% de las compras externas. 

Hasta 1989, el 70% de nuestras exportaciones y el 

68% de las importaciones se comerciaron con Estados Unidos. 

De tal manera que llega a decirse que México vive 

un proceso de integración silenciosa con Estados Unidos y 

canadll.. (10) 

A este respecto Jorge G. castafteda afirma que: 

"La integración económica se profundiza aón cuando 

los gobiernos no la fomenten en algunas áreas, ni la reconoz

can oficialmente como objetivo de sus pol1ticas; 2) la politi 

ca gubernamental de diversificación de las relaciones econ6mi 

cas internacionales de México en los anos ochenta, ha tenido 

resultados más bien pobres, mientras la integración con Esta

dos Unidos, se ha acelerado ••• 11 (11) 

Aunado a lo anterior, la politica comercial de Méxi 

co ha influido en la pronta formación del bloque económico 

norteamericano, ya que desde 1982 sufrió un cambio estructu

ral al modificarse su legislación de carácter semiproteccio

nista, caracter1stica de los aftas cuarenta hasta los ochenta, 

por otra de carácter librecambista y de rápida apertura hacia 

el exterior. 

(10) Vid. SZEKELY, Gabriel. USAMEXi"El avance de la integración~' 
~. Diciembre 1989. p.41. 

(11) Cit. por SZEKELY, Ga~rii&· _ob. Cit. p. 41. 



También después de 1983 la protección a la indus

tria nacional comenzó a mermar con la eliminación de permisos 

previos, sustituidos por aranceles no mayores del 20% advalo

rem, a fin de abaratar las mercancías en el exterior; abrién

dose un programa de comercio exterior abiertamente librecam

bista. 

En 1984 se suscribió un acuerdo sobre los productos 

de acero me~icanos, y en 1985 otro sobre subsidios y derechos 

de compensación. 

Sobre Consultas Relativas a Comercio e inversión se 

firmó otro tratado para establecer procedimientos y princi

pios de consulta. 

Asimismo, en 1989 se crea un Comité Conjunto para 

promover la Inversión y el Comercio, además de que se inician 

conversaciones globales. 

México y Canadá. 

El Comercio con Canadá ascendió a 682 millones de 

dólares en 1989, y con la visita realizada por el primer mi

nistro Mulroney en marzo de 1990, se desarrolló un Acuerdo 

sobre un Sistema de Consultas de Comercio e Inversión, docu

mento semejante al acuerdo marco establecido por los Gobier

nos de México y Estados Unidos. (12) 

B) Ubicación Jurídica y sustento constitucional. 

Los Tratados en el Derecho Internacional. 

( 12) PRESIDENCIA DE LA REPUBi.ICA. Hacia .!:!!!... Acuerdo s!!!., bJ&¡p ~
marcio ~ ~ J_ ~ ~- México. 1990, pp. 
28-Jl. 
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Los tratados son considerados como fuente del Dere

cho Internacional, se definen como 11 los acuerdos entre dos o 

m6s Estados soberanos para crear, para modificar o para extin 

quir una relación jur1dica entre ello". (13) 

se menciona que los tratados deben tener elementos 

y cualidades, comünmente son la capacidad, el consentimiento, 

el objeto y la causa. 

En cuanto a la capacidad el jus tractati es un atri 

buto de la soberan1a, es decir, ünicamente los Estados pueden 

concertar tratados. 

El consentimiento será expresado por los 6rqanos es 

tatales competentes. El jus reprentationis está contenido en 

el derecho interno de los Estados. En nuestro Pa1s, la frac

ci6n X del articulo 89 de la constitución Pol1tica concede 

ésta facultad al Ejecutivo, como podrá verse posteriormente 

(crf.infra.p.15). 

En cuanto al objeto se dice que éste será licito, y 

esto en tanto al derecho internacional como al interno. 

Por lo que hace a la causa debe entenderse que es 

aquéllo que justifica a la obli9aci6n. No obstante lo ante

rior la ausencia de causa no seria invalidante de un trata-

do. (14) 

La forma en los tratados no es necesaria para confi 

qurarlos, pero en la práctica se ha seguido un estilo que se 

(13) SEPULVEDA, César. ~ tntern11slgn11l México, Porrúa, 
1986. p. 120. 

(14) Ibidem. p.121-123. 
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caracteriza por ir precedido por el titulo; continuando con 

un proemio que contendría una capitulaci6n de los prop6sitos 

de los signatarios, y los nombres de los plenipotenciarios. 

siguen los articulas o cláusulas refiriéndose las ültimas a 

la duración del tratado y al canje o depósito de las ratifica 

clones. Posteriormente van la fecha, firma y sellos. 

El procedimiento para realizar un tratado interna

cional consta de varios pasos, difiriendo en los casos de tra 

tados bilaterales y multilaterales. 

Si es bilateral, se intercambian notas, precisándo

se la conveniencia de acordar sobre determinadas materias, 

nombrándose los plenipotenciarios correspondientes quienes 

son asesorados por técnicos y expertos en la materia en que 

verse el tratado. 

En el caso de los tratados multilaterales, los pode 

res no se intercambian sino que se depositan y la verifica

ci6n la realiza el pais invitante. En éste caso el proceso de 

negociación se asemeja al de una conferencia internacional. 

La ratificación de los tratados es la aprobaci6n 

del tratado por los órganos competentes del Estado, lo que 

hace que éste quede obligado. Este es un acto complejo que se 

inicia con el envio del mismo a los órganos representativos 

del Estado. El jefe de Estado determinará si lo firmado segui 

rá las siguientes instancias o no conviene al pa1s lo firma

do. 

En caso de proseguir se somete a los procedimientos 

internos de discusi6n y aprobación. Si pasa estas etapas, se 
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procede a elaborar un instrumento donde aparece el texto del 

tratado y la anotación de que ha sido aprobado. Sobreviniendo 

después, el intercambio de ratificaciones, mediante intercam

intercambio de instrumentos, levantándose un acta en los idio 

mas de los signatarios. El efecto de la ratif icaci6n hace que 

surja en ese momento un instrumento jurídicamente válido. Una 

vez otorgada la ratificación no puede revocarse, aün cuando 

se alegue que no se cumplieron en el pala determinadas forma

lidades, como serla en nuestro caso la promulgación. (15) 

En lo que respecta al régimen de reservas, inicial

mente se considera a la formulación de reservas como un acto 

unilateral mediante el cual un Estado tiene la posibilidad de 

excluir o modificar ciertas disposiciones del tratado. 

Existe la posibilidad de realizarse en el momento 

de la firma, ratificación o adhesión al tratado. 

La aplicación de los tratados es un aspecto donde 

resulta que la regla general es de que solo crean derechos y 

obligaciones respecto a las partes contratantes; as! como con 

secuencia del principio res inter alios acta, un tercer Esta

do no se ve directamente vinculado por un acuerdo internacio

nal salvo que lo haya consentido en forma expresa. (16) 

Al dar un panorama de los aspectos jurídicos doctri 

narios sobre los tratados internacionales, es necesario sena

lar los preceptos constitucionales en que se funda su suscrip 

ción y el carácter que la Constitución les impone. 

(15) Ibidem. pp. 124-128. 
( 16) MENDEZ SILVA, Ricardo y Alonso G6mez Robledo. l2e.C.w;hg 1.D..

ternacional P'1blico. México. UNP-M. 2a.ed. 1982. pp.360-365 
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Inicialmente destaca el articulo 133 que a la letra 

dice: 

"Articulo 133.- Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se cele

bren por el Presidente de la RepQblica con aprobación del Se

nado serán Ley suprema de toda la Unión. 

Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Cons 

tituci6n, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 

los Estados". (17) 

El articulo 89 en su fracción X hace referencia a 

las obligaciones y facultades del Presidente en éste rubro.-

11Art1culo 89.- Las facultades y obligaciones del 

Presidente son las siguientes: 

x.- Dirigir la política exterior y celebrar trata

dos internacionales, sometiéndolos a la aprobación del sena

do. En la conducción de tal politica, el titular del poder 

Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solu 

ci6n pac1fica de controversias; la prescripción de la amenaza 

o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la 

igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacio

nal para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales''. 

(17) constituci6n PoU.tica de los Estados Unidos Mexicanos. 93a 
edici6n, PorrCia. M6xico. 1991. p. 121. 
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Además de las anteriores disposiciones Constitucio

nales la fracción 1 del articulo 76 Constitucional prevé 

que: 

"Articulo 76.- Son facultades exclusivas del Sena-

do: 

I.- Analizar la politica exterior desarrollada por 

el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales del 

Presidente de la Repüblica y el secretario del despacho a 

correspondiente rindan al Congreso; además aprobar los trata

dos internacionales y convenciones diplomáticas que celebre 

el Ejecutivo de la Uni6n11 • 

También el comercio exterior se fundamente en la 

Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo 

cual cabe mencionarse por ser la materia del tratado reseftado 

en este capitulo. Asi, el párrafo segundo del Articulo 131 

Constitucional expresa: 

11 El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso 

de la Uni6n para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de 

las tarifas de exportación e importaci6n expedidas por el pro 

pio Congreso, y para crear otras, as1 como para restringir y 

para prohibir las impor taciones, las exportaciones y el trán 

sito de productos, articules y efectos, cuando lo estime ur

gentes, a fin de regular el comercio exterior, la economia 

del pais, la estabilidad de la producci6n nacional o de reali 

zar cualquier otro propósito en beneficio del pais. El propio 

Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal cada 

ano, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la 
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facultad concedida". 

Por otro lado deben mencionarse las leyes que regu

lan algün t6pico relacionado con un tratado de Libre Comer

cio; como seria el caso de la Ley Reglamentaria del articulo 

131 de la Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexica

nos en Materia de comercio Exterior, publicada en el Diario 

Oficial el 13 de enero de 1986 y la Ley para Promover la Xn

versi6n Mexicana y Regular la Extranjera, publicada en el Oia 

rio Oficial de la Federaci6n el 9 de marzo de 1973. 

En consecuencia, quien debe llevar a cabo las nego

ciaciones referentes a la posible incorporación de México al 

mercado norteamericano de libre comercio, sera el Presidente 

de la Repüblica; para lo cual se deberá actuar con el crite

rio de congruencia y respeto a la Constitución. (18) 

De concluirse las negociaciones internacionales 

llegando a formalizarse la adhesión mexicana a la zona de Li

bre Comercio Norteamericana, el Ejecutivo está obligado a so

meter el tratado a la aprobación del senado de la Repüblica. 

Una vez que sea aprobado, el Ejecutivo deberá promulgarlo me

mediante el Decreto en el que se declare su cumplimiento obli 

gatorio. 

En consecuencia, cuando entre en vigor el Decreto 

de promulgaci6n, el Tratado de Libre Comercio tendria de 

acuerdo con la Constitución carácter obligatorio, es decir 

en cuanto a su observancia y cumplimi~nto, obligando a autori 

(10) Vid. ARELLANO GARCIA, Carlos. ~ ~ ~ I.n.
ternacipnnl. Ponencia presentada en el Foro ante el Senado 
sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Se
nado de la Rep6blica, versi6n sintética, e de mayo de 1991 
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dades locales; federales; ejecutivas; legislativas y judicia 

les, asl como la generalidad de la sociedad mexicana. 

El cumplimiento de las cláusulas del Tratado podrá 

reclamarse por la vla jurisdiccional, ante los tribunales y 

aQn a través del Juicio de Amparo. 

El caso de Estados Unidos. 

Por lo que respecta a este pals, su Presidente po

drá ser autorizado por el Congreso para la celebración de 

acuerdos comerciales con otros paises mediante el procedimien 

to denominado Fast Track. De tal manera, basta con que no 

exista oposición por parte del Congreso Estadounidense a la 

la solicitud del ejecutivo para que el proceso comience. 

El Congreso Norteamericano, puede aprobar o recha

zar el Tratado una vez concluidas las negociaciones, pero sin 

modificarlo; de aprobarse tendrla un carácter jurldico de 

amplia jerarqula, y las leyes previas que contradigan su con

tenido perderían vigencia. 

Cabe hacer una consideración al respecto, y es que 

Estados Unidos incluye 'en sus acuerdos de este tipo por lo 

general la llamada "cláusula del abuelo", a partir de la cual 

los sectores econ6micos protegidos por ello, o bien ramas o 

productos cubiertos por la cláusula se regirán por las leyes 

vigentes antes de que surta efectos el Tratado. 

Los Estados Unidos se regulan por varias leyes so

bre aspectos como la seguridad nacional, protección al consu

midor, sanidad, fitosanitarios, ecol6gicos, laborales, que po 
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drtan afectar gran cantidad de productos mexicanos que pudie

ran ser competitivos en el mercado norteamericano, esto es im 

pidiéndoles la entrada. (19) 

En las negociaciones, México también podria aplicar 

la cláusula del abuelo, pero de acuerdo a especialistas, se 

estarla en desventaja frente a Estados Unidos, porque nues

tras leyes regulatorias en la materia son menos y más caducas 

que las estadounidenses, ya que son potestativas y no mandato 

rias es decir, están sujetas a la discrecionalidad de los fun 

cionarios p\lblicos encargados de aplicarlas. 

México podr1a aprovechar las ventajas que pudiera 

traer la cláusula del abuelo, por lo que seria recomendable 

complementar y actualizar la legislaci6n relativa eliminando 

el carácter de discrecionalidad. (20) 

C) Objeto y Naturaleza Econ6mica. 

Para comenzar con estos aspectos, seria conveniente 

hacer una recapitulaci6n breve de la estructura, tiempos y mo 

dos de la negociaci6n que concluirá con un Tratado de Libre 

Comercio México, Estados unidos y Canadá. Es decir con una 

narraci6n de los sucesos destacados de éste acuerdo para 

llegar a plantear su objeto y su situaci6n dentro de la econo 

mta. 

As1, el 11 de junio de 1990, los presidentes de 

(19) Vid. Al~ ,im ¡,J.Q..c.u ~ Mfxico-Entadog ~ 
DA.d.61 "Informe para la comiei6n de Comercio de la clmara 
de Diputados (Volumen I) ", México, Facultad de Econom1a de 
la UNAK, 1991. PP• 170-172. 

(20) Ibidem. pp. 172-113. 
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México y Estados Unidos se reunieron para tratar las relacio

nes bilaterales, acordando el establecimiento de un Tratado 

de Libre comercio. 

Ambos presidentes designaron respectivamente ·a 

Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio y Fomento Indus

trial de México y a carla Hills, Representante Comercial de 

Estados Unidos, a fin de realizar consultas y trabajos prepa

ratorias previas a las negociaciones. 

Canadá manifiesta interés por participar en las ne

gociaciones, con el fin del establecimiento de un Tratado de 

Libre Comercio en Amér.íca del. Norte el 24 de septiembre, rece 

mandando previamente el a de agosto los representantes mexica 

no y estadounidense el inicio de las negociaciones formales 

de acuerdo con las leyes de sus paises. 

El mismo 24 de septiembre Jaime Serra anuncia las 

consultas trinacionales para evaluar las conveniencias y mo

dalidades de una zona de libre comercio norteamericana. 

George Bush, solicit6 la autorización al Comité de 

Finanzas del senado Estadounidense y al comité de Medios y 

Procedimientos de la Cámara de Representantes de su pala para 

iniciar las negociaciones mediante un procedimiento expedito 

(fast track). 

Los presidentes de México y Estados Unidos, además 

del Primer Ministro Canadiense Brian Mulroney anuncian su de

decisi6n de comenzar con las negociaciones trilaterales que 

condujeran a un Tratado de Libre comercio en Norteamérica, 
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esto el 5 de febrero de 1991. (21) 

El Subsecretario de Hacienda Guillermo Ort1z af ir

ma, que los servicios financierons formarán parte del Trata

do, llegando a hablar que estos serán de prestación universal 

en la proyectada Zona de Libre Comercio. (22) 

El 19 de marzo de 1991, Jaime Serra, Secretario de 

comercio y Fomento Industrial precisa que las pláticas que se 

llevarán a cabo entre los tres paises negociadores serán: el 

estricto apego a la Constituci6n, gradualidad en la elimina

ción de aranceles, supresión de barreras no arancelarias, cla 

ridad en las reglas de origen, precisión en disposiciones 

para evitar el uso de subsidios distorsionantes, especifici

dad en las normas y mecanismos para la solución de diferen

cias. (23) 

Por otro lado, los Comités Legislativos de ambas Cá 

maras de los Estados Unidos aprueban el 14 de mayo, la exten

sión del procedimiento de v1a rápida, enviándolo a la discu

sión en el pleno legislativo. (24) 

En este mismo orden, el 23 de mayo de 1991 la Cáma-

(21) .fil.. MERCADO .I!§ ~· "Informe sobre el Tratado de Libre 
comercio". Revista Nacional Financiera. México, Abril de 
1991. No. 7. p. 10. 

(22) ESTEVEZ, o. y F. G6mez Haza. Barreras al Tratado de Libre 
comercio: carla Hille. en JU Financiero, 13 de marzo 1991, 
ano, X no. 2403. p. l. 

(23) RODRIGUEZ, Ignacio. Precisa Serra las bases del Tratado de 
Libre Comercio en ll Financiero 20 de Marzo de 1991. Al\o X 
no. 2408. 

(24) FUENTES VIVAR, Roberto y Osear Camacho. Aprueben la via rA 
pida Comit6s Legialat ivoe de Estados Unido a. en La ~ 
15 de mayo de 1991. Ai\o 7. no. 2396. p. 1, · 
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ra de Representantes de Estados Unidos aprueba la negociación 

dentro de la v1a rápida, pero de manera condicionada, ya que 

los legisladores vigilarán el proceso y se reservan el dere

cho a modificar en cualquier momento las reglas del Fast 

Track. (25) 

El portavoz de la casa Blanca, Marlin Fitzwater 

anuncia que la primera sesión tripartita de negociación se 

realizará el 11 de junio (26); además de que Herminio Blanco, 

Jefe de la Unidad Negociadora del Tratado resaltó que el Tra

tado contendrá una cláusula de escape para el caso de que 

cualquiera de los tres paises no considere conveniente con 

continuar. (27) 

Las negociaciones del Tratado comienzan el 11 de 

junio como se habla anunciado, con sede en la ciudad de Toron 

to en Canadá, participando Jaime Serra Puche, Secretario de 

Comercio de México; Michael Wilson, Secretario de Industria, 

Ciencia, Tecnolog1a y comercio Internacional de Canad4, as1 

como Carla Hills, Representante Comercial estadounidense. 

Los responsables operativos de las operaciones son 

el mexicano Jaime Zabludousky; el canadiense John weekes y el 

(25) ARMENDARES, Pedro. Aprueba la C!mara la V!.a RApida condi
cionada. en .LA ~, 24 de mayo de 1991. Año 7. no. 
2405. p. 1. 

(26) BECERRIL, Andrea y Alejandro Caballero. No será fácil el 
Tratado de Libre Comercio, dice la caaa. Blanca, en .LA .J.s2r.
JJ.Ad.A. 26 de mayo de 1991. Ai\o 7. no. 2407. p.l. 

( 27) GOKEZ MAZA, F. C16.uaula de Escape en e1 Tratado de Libre 
Comercio. en JU. Flnpncsorg, 6 de junio de 1991. af\o x, no. 
2461. p. l. 
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estadounidense Julius Katz. (28) 

En esta fecha se acordó que las negociaciones 

abarcarla seis rubros¡ que a saber serian: acceso a los merca 

dos, reglamentos de comercio, servicios, inversi6n, propiedad 

intelectual y soluci6n de controversias comerciales. Asimis

mo se acordó que comenzarán a trabajar los grupos neg?ciado

res para realizar una próxima reunión ministerial el 20 de 

agosto de 1991. Las pláticas se puntualizó que se celebrar1an 

conforme a lo que establece el Acuerdo General Sobre Arance

les Aduaneros y Comercio (GATT). 

En la misma reuni6n se hizo evidente que deberla 

tratarse como punto preferente las asimetrías económicas 

entre México, Estados Unidos y Canadá. (29) 

Carla Hills, Representanté comercial de los Estados 

Unidos asegura que la propiedad del petróleo mexicano y las 

leyes estadounidenses de migración son puntos que quedarán 

fuera de toda negociación, lo que dejarla fuera las pláticas 

de movilidad laboral. (30) 

En México Jaime Serra Puche publicó la creación de 

17 grupos de trabajo sobre los principales seis rubros del 

Tratado. 

(28} ZAKARRIPA, Roberto. Comienzan hoy las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio, en L§ ~' 12 de junio de 
1991. Ai\o 7, no. 2424. p. l. 

(29) RODRIGUEZ, Ignaico. Desigualdades, Punto Preferente. en JU 
Financiero, 14 de junio de 1991. Afto X, no. 2467. p. l. 

(30) ESPINOSA, Harta de Jea6e. Hillsi ni petróleo ni leyes mi
gratorias en el Tratado de Libre Comercio. en ,LA ~, 
15 de junio de 1991. Ai\o 7. no. 2427. p. l. 
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Dentro de una serie de contradicciones, Timothy 

O'Leary, Vocero de la Representaci6n Comercial Norteamericana 

af irm6 que el petróleo mexicano entró en las negociaciones de 

libre comercio, agregando que fue posible con la idea de no 

modificar la constitución Mexicana. (31) 

Posteriormente la Secretaria de comercio y Fomento 

Industrial, asever6 que los negociadores de los tres pa1ses 

llegaron al acuerdo de la eliminación gradual de aranceles y 

barreras no arancelarias de los Sectores Textil, petroqu1mico 

y energético. (32) 

Durante la celebración del 35D congreso de la Unión 

Internacional de Abogados, se manifestó que los gobiernos in

volucrados en el Acuerdo de Libre comercio, estudian la posi

bilidad de la creación de un Tribunal tripartito para agili

lizar y dirimir las diferencias que pudieran surgir dentro 

del Tratado de Libra Comercio. 

Se realiza en el Estado de Zacatecas una reunión mi 

nisterial, donde participan los equipos negociadores, donde 

se identificaron las Areas de negociación con la colaboración 

de los industriales de los tres paises. (33) 

En esta misma reunión ministerial Jaime Serra, 

(31) ESTEVEZ, Della. Entró el Petróleo en las Negociaciones del 
Tratado de Libra Comercio, Revela o•Laary. en ll ~
LQ, 9 de julio de 1991, Ano x. no. 2494. p.1. 

(32) LA JOBNJ\P)\ ... Se negocia el Tratado de Libre Comercio en 
•eis grupo•"· 10 de julio de 1991. Ai\o 7. no. 2432. p. 1. 

(33) LA JORNADA. "Las negociaciones del Tratado de Libre Comer
cio, en su faae mia critica". 21 de octubre de 1991. Afio 
e, no. 2554. p. 1. 
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carla Hills y Michael Wilson refirieron que a partir del 27 

de octubre iniciar1a la segunda fase de la negociación, con 

posibilidades de tener un primer borrador a principios de 

1992. 

con posterioridad se liga el futuro del Tratado de 

Libre Comercio en Norteamérica, con suscesos de otra 1ndole 

como las elecciones presidenciales en Estados .Unidos en 

noviembre de 1992, aunque continüan las negociaciones, y as1 

a principios de diciembre de 1991, Jaime Zabludousky Coordina 

dor de Negociaci6n de la parte mexicana afirma que se está 

entrando a la negociaci6n detallada (34), lo cual confirman 

los norteamericanos mediante su vocero. (35) 

El 14 de diciembre de ese mismo afto se reunen 

Carlos Salinas y George Bush en ca~po David, Estados Unidos, 

reafirmando el compromiso pol1tico para concluir a la breve

dad con el Tratado; lo mismo acord6 Mulroney, el primer minia 

tro canadiense. (36) 

con este panorama hay afirmaciones de que el Trata

do de Libre Comercio será firmado en el primer trimestre de 

1992 (37); aunque el futuro de éste no es incierto s1 parece 

(34) LIZARRAGA, R. 20 de Diciembre, el Tar9et; Hilla. en ll zj.
~, 4 de diciembre de 1991. Afio XI, no. 2588. p. l. 

(35) FUENTES-BERAIN, Roeeana. No ae poepondd el Tratado de Li
bre Comercio, dice Eetadoo Unidoe, en ll Financiero, 13 de 
diciembre de 1991. Al'\o XI, no. 2595. p. l. 

(36} LOMAS, Emilio. Carlos Salinae de Gortari, Buah y Mulroney
Acuardan acelerar el Tratado de Libre Comercio. en ,LA ~
Jll.SlA., 15 de diciembre da 1991, Ai\o 8. no. 2608. p.l. 

(37} BORJAS, s. y Rodr1guez, Firma del Tratado Libre de Comer
cio, éste trimestre. en JU FlnongJerg, 21 de enero de 1992 
Afio XI, no, 2620. P• l, 
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nebuloso. 

En el contexto económico internacional cuál seria 

el objeto de culminar un Tratado de Libre Comercio entre Méxi 

ce, Estados Unidos y Canadá; y por otro lado qué es un Trata

do de Libre comercio. Puede decirse que la competencia inter

nacional en materia comercial constrine a los pa1ses a agru

parse, de ésta manera una zona de Libre comercio en Norteamé

rica, implicaría un mercado con 356 millones de habitantes y 

un Producto Interno Bruto de seis millones de millones de 

d6lares. Donde posiblemente se abriera paso a tecnologías 

avanzadas, principalmente para México, se aprovecharan las 

ventajas de cada país de la zona; se promoviera la especiali

zación de un pala para ciertos productos y se construyeran 

mercados amplios para bajar los costos de Producción. 

Pero en esencia, un Tratado de Libre Comercio es un 

acuerdo entre paises para eliminar las barreras comerciales 

que se presenten entre ellos; como seria el caso, primordial

mente de las barreras arancelarias y no arancelarias. 

De manera lógica, los Estados que acuerdan consti

tuir una zona de libre comercio esperan conseguir ventajas 

con éste acto, aün tomando en cuenta aspectos negativos, o 

que dificultar~an su establecimiento; es el caso de la asime

tría econOmica entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta es 

una experiencia que se presentó en el Tratado Bilateral entre 

Canadá y Estados Unidos, trayendo dificultades que no han 

sido resueltas. 

En éste panorama, para México se presenta la nego
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ciaci6n del Tratado en una situación donde hay déficit en la 

balanza comercial y cuando México inicia una apertura comer

cial unilateral desde 1987, sin que éste sea suficiente para 

modernizar la estructura productiva y en el incremento de com 

peti~ividad en el mercado mundial para colocar ciertos prod~ 

tos manufacturados. 

También se presenta una falta de reciprocidad con 

los socios comerciales, principalmente Estados Unidos, aunado 

a que la entrada de capitales que ha compensado la tendencia 

de déficit de la cuenta corriente no representa una solución 

estable. De tal manera, México busca la reciprocidad a su 

apertura unilateral. 

Adem~s, en la actualidad el comercio internacional 

de México se realiza en un 68t con Estados Unidos, e incluyen 

do a las caquiladoras se llegar1a a un eot. 

De tal manera, que el tratado es la formalización 

de un hecho ya existente. (38) 

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Co 

marcio y Fomento Industrial ha fijado criterios al respecto, 

estos son: 

1.- El Tratado debe abarcar la liberación del Comer 

cio en bienes, servicios y flujos de inversi6n, con estricto 

apego a lo establecido por la Constitución. 

2.- Deberá ser compatible con el GATT. 

(38) IJ. ~~Comercio MAxico-Eatadoa Unidos-Canadl. 
Ob. Cit. PP• 123-124. 
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3.- Los aranceles se deberán eliminar con graduali

dad, asegurando un periodo de transici6n suficiente para 

evitar el desquicia miento de la actividad en alqQn sector. 

4.- se deberán eliminar las barreras arancelarias 

que afecten las exportaciones mexicanas. 

s.- Deberán negociarse reglas de oriqen a fin de 

evitar triangulaciones en la comercializaci6n de productos 

que desvirtQen el propósito del Tratado. 

6.- El Tratado deberá contener reglas precisas para 

evitar el uso de subsidios distorcionantes del comercio exte

rior que afecten las condiciones de competencia. 

7.- Deberá incluirse un capitulo especifico sobre 

resoluci6n de controversias con el objetivo de eliminar la 

vulnerabilidad de los exportadores mexicanos ante las medidas 

unilaterales. 

Asimismo el Ejecutivo Federal planteó que se exclui 

r4n del Tratado las actividades reservadas en el Articulo 28 

constitucional. (39) 

Ahora bien, cuál será el objetivo que persigan los 

Estados Unidos con el Tratado. Puede afirmarse, que éste es 

distinto al buscado por México. Podemos mencionar el interés 

de buscar un proveedor petrolero ante los sucesos como el con 

flicto en el Golfo Pérsico, por otro lado el asequrar merca

dos, ya que su participación en el comercio y la producci6n 

mundiales ha disminuido. 

(39) Ibldem. pp. 124-127. 
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Asi puede concluirse que los Estados Unidos buscan 

el equilibrio externo y de alguna manera cierta hegemonla 

perdida. 

Por otro lado, los Estados Unidos pretenden que 

entren a la discusión temas como el ecol6gico y el laboral, 

debido a la presión de sectores internos, lo cual se ha acep

tado discutir paralelamente al Tratado. 

Para ubicar la naturaleza del tratado, convendrla 

mencionar los avances de éste en cuando a sus puntos medula

res. Asi, Jaime serra Puche informó que inicialmente se crea

ron 18 grupos de trabajo que en 54 reuniones obtuvieron resul 

tados en cuanto a puntos concretos. 

Entre los aspectos tratados, se encuentra el acceso 

a mercados, que es una primera área ·de relevancia. Un tema li 

gado a éste es el de las reglas de origen, que en esencia con 

siete en determinar los productos que gozarán trato preferen

cial sobre los de los paises ajenos a la región. 

Una segunda gran área de negociaci6n, son las re

glas de comercio, que incluye el tema de normas y protección 

contingente. 

En cuanto a las normas se han senalado tres puntos, 

el primero en cuanto a normas y estándares industriales y co

merciales; e1 segundo, en lo referente a las disposiciones 

sanitarias sobre productos agropecuarios y el tercero aborda 

la protecci6n al consumidor, salud y preservaci6n del medio 

ambiente. 
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Por lo que hace a la protecci6n contingente, las 

salvaguardas tendrán carácter transitorios y habrá mecanismos 

para combatir subsidios y prácticas desleales (Dumping). 

Una tercera área de negociaci6n la constituyen los 

servicios, que es vasta y compleja, incluyendo en ellos los 

que usan intensivamente capital, como los servicios financie

ros, hasta los que primordialmente se basan en la mano de 

obra. 

La cuarta área es la inversi6n, sobre la cual Méxi

co ya hab1a mostrado una posici6n flexible con el Reglamento 

de la Ley de Inversi6n Extranjera la propiedad industrial re

presenta una quinta área de negociaci6n, y el grupo de traba

jo incluye a representantes de los sectores productivos. 

Como Qltima área, se preveé la solución de contro

sias, que es un mecanismo indispensable para cualquier trata

do comercial. En grupo se discuten los procedimientos y proce 

sos operativos para resolver con agilidad controversias que 

pudieran surgir entre las partes negociadoras. (40) 

Además de los puntos anteriores se han tratado 

otros más espec1ficos, como es el caso de los aranceles, com

pras gubernamentales, sector automotriz, enseres domésticos y 

aceites y grasas de origen vegetal. (41) 

En la parte mexicana quien negocia es el ejecutivo, 

(40} Vid. SERRA PUCHE, Jaime.~ .Jm 1§. npgocloci6n c;lgJ. n:&, 
~ 1ia, LJ.lWl ~ ~ ~1 ~ y Estados Uni
¡:ta. M6xico, SBCOF. 1991. 

(41) Pueden verse la serie de monoqraf1aa editadas por la 
SBCOFI, donde se informa de lea avances en estos rubros. 
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a través del Secretario de Comercio y Fomentro Industrial, 

quien ha nombrado un jefe de negociaciones que es subsecreta

rio de la misma dependencia, que a su vez dirige a un equipo 

compuesto por funcionarios de la misma Secretaria. 

También se creó una Coordinación Empresarial de 

Comercial Exterior, que participa en la negociación p~ro sin 

personalidad juridica y a través del secretario de Comercio y 

el jefe de negociadores. 

En Estados Unidos, el Ejecutivo debe participar me

diante la representación comercial de Estados Unidos el Secre 

tario de Agricultura; el de Comercio; el Encargado de la Segu 

ridad Nacional y la asesor1a del sector privado. Siendo ade

más obligación del presidente de Estados Unidos solicitar un 

estudio sobre la repercusiones del ~ratado de Libre Comercio. 

A diferencia de México donde el responsable del Tra 

tado es el Ejecutivo, y el senado quien ratifica; en Estados 

Unidos tanto el Ejecutivo como el Congreso son responsables, 

siendo éste Qltimo representado por el Comité de Medios y Ar

bitrios de los Representantes y el Comité de Finanzas del 

Senado. 

De tal manera con lo anterior se concluye con un 

esbozo del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y 

Estados Unidos, que independientemente de opiniones y la for

ma en que se desarrolle tendrá consecuencias en cualquier sen 

tido que incidirán sobre el pa1s. 
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Cll.PITULO II 

LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

La econom1a internacional de fines de éste siglo ha 

sufrido muchos cambios, uno de ellos es la integraci6n econ6-

mica. La tendencia predominante es hacia la formaci6n de gran 

des bloques comerciales. 

El ejemplo más claro, con mayor desarrollo y grado 

de maduraci6n se encuentra en la comunidad Econ6mica Europea. 

En éste caso, se ha trascendido de lo puramente comercial y 

econ6mico, con el fin de programar objetivos que redunden en 

el mejoramiento del nivel de vida de la poblaci6n, y también 

especificamente de los trabajadores; lleg!ndose a establecer 

adn normas de carácter jur1dico y obligatorio para la protec

ci6n de los trabajadores comunitarios. 

As1, se realiza el reconocimiento de que las trans

formaciones econ6micas contemporáneas, y espec1ficamente la 

concreci6n de la Comunidad Económica Europea matiza y crea 

nuevos Ambit~s para las relaciones de trabajo. 
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A) Antecedentes 

l. Naturaleza 

La Comunidad Económica EUropea es el resultado de 

un proceso, que se ve matizado de circunstancias y aspiracio

aspiraciones. Este inicia el 9 de mayo de 1950, cuando Robert 

Schuman, ministro francés de relaciones exteriores pronuncia 

un discurso a nombre de su Gobierno; proponiendo el surgimien 

to de una organización europea, impulsada por Alemania y Fran 

cia, A la que pudieran adherirse todos los pa1ses del Conti

nente con el objeto de unificar la producción y el consumo 

del carbón. Estando por culminar con las expectativas de 

crear un mercado interior europeo de 320 millones de personas 

en 1992; y a mAs tardar el 1D de enero de 1993 eliminar todo 

obst~culo f1sico, técnico y fiscal que impida la libre circu

laci6n de bienes, personas y capitales por las doce naciones 

comunitarias. 

Aunque en estricto sentido, y para ubicar a la comu 

nidad Económica Europea, debe decirse que su objeto no es so

lamente el establecimiento de un mercado comün, sino que su 

horizonte es más amplio. De tal manera los estadistas que 

promovieron a dltimas fechas éste movimiento, como Jaques 

Delors, opinaron que se esboza un verdadero espacio económico 

europeo en el que la total libertad de circulación de perso

nas, bienes, servicios y capitales es una de las fuerzas mo

trices en la construcción europea, refiriéndose con ello a 

que el fin Qltimo no era el de coaligar Estados, sino el de 
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unir personas. (42) 

concretamente, se contemplan aspectos como la reduc 

ci6n de disparidades reqionales; considerar la dimensi6n so

cial de la armonizaci6n, es decir que se presupone la mejor1a 

de condiciones de vida y de trabajo de la mano de obra, y un 

desarrollo armonioso de las actividades económicas (43)¡ la 

cooperación activa en el terreno monetario con vistas a una 

mayor estabilidad y a un mayor crecimiento; la puesta en co

man de los trabajos de investigación y el descubrimiento de 

una nueva relaci6n con el entorno, en clara referencia a la 

cuesti6n ecol6gica. (44) 

De tal manera, debe concebirse la Comunicad Económi 

ca Europea como un proceso integral de transformación, que en 

mucho excede de la unión económica, monetaria y de capitales, 

sino que contempla aspectos como la solidaridad interna comu

nitaria, el respeto a los derechos humanos, la democracia 

(45), la educación y cultura, y aün su relación con los 

paises del tercer mundo, y una postura en cuestiones coyuntu

rales como es el caso de los cambios en los paises del Este 

(42} Vid. U.na~ aJ.n. ~' Luxemburgo. COmisi6n de las 
comunidades Europeaa. p. 18. 

(43} Vid • .&w:gga, una eosdeded .hwan&. Luxemburgo, Comisl6n de 
la• COmunidadea Europeas, 1990. p.15. 

(44) Vid. !lWl ~P.I. IJ.n ~. ob. cit. p.19. 

(45} Vid • ..llll:gp_o, JlllA. ~ b.wuna. ob. cit. 
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EUropeo. (46) 

su existencia presupone un conjunto de normas obli

gatorias en los paises miembros y la instituci6n de un Tribu

nal Comün de Justicia, competente para resolver los conflic

tos que se susciten con su aplicaci6n. 

Asi, el Derecho Comunitario es un ordenamiento de 

corte Jur1dico, que tiende a desplazar y a sustituir a los de 

rechos nacionales en los sectores, progresivamente m6s am

plios regulados por él. (47) A éste respecto, hay disposicio 

nes relativas al derecho fiscal; patentes y marcas y derechos 

de autor; protecci6n al consumidor; un·derecho de sociedades 

y una normatividad con respecto al trabajo. 

Dentro de éste 6mbito, el Tratado de Roma, texto 

fundacional de la Comunidad Econ6mica Europea y del Euratom. 

El Tratado de la Comunidad Europea de la Energia At6mica, co

nocido como Euratom, prevé el desarrollo en comün para fines 

pac1ficos de la energia nuclear, firmado el 25 de marzo de 

1957, establece su objeto normativizado. Dentro de su primera 

parte, denominada principios, se establece éste de la siguien 

te manera: 

Articulo 2. "La comunidad tendrá por misi6n promo

ver, mediante el establecimiento de un mercado comQn y la pro 

(46) Vid • .Y.!!!l !!!!!A.tu!!l!!Jl ~ ~P.I• "La declaración achuman 
( 1950-1990) ". Luxemburgo, Comisión de las comunidades Euro 
peaa, 1990. PP• 33 y 34. 

(47) Ibidem. pp. 35-39, 
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gresiva aproximaci6n de las pol1ticas económicas de los Esta

dos miembros, un desarrollo armonioso de las actividades eco

n6micas en el conjunto de la Comunidad, una expansión conti

nua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación 

acel~rada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre 

los Estados que la integran". 

Articulo J. "A los fines enunciados en el articulo 

anterior, la acci6n de la comunidad llevará consigo, en las 

condiciones y segün el ritmo previstos en el presente Trata

do: 

a) la supresión, entre los Estados miembros, de los 

derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas a la 

entrada y salida de las mercancías, as! como de cualesquiera 

otras medidas de efecto equivalente; 

b) el establecimiento de un arancel aduanero comün 

y de una política comercial comün respecto de terceros Esta

dos; 

c) la supresi6n entre los Estados miembros, de los 

obstáculos a la libre circulación de personas, servicios y 

capitales; 

d) el establecimiento de una pol1tica comün en el 

sector de los agricultura; 

e) el establecimiento de una política comün en el 

sector de los transportes; 
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f) el establecimiento de un régimen que garantice 

que la competencia no será falseada en el mercado comO.n; 

g) la aplicaci6n de procedimientos que permitan 

coordinar las pol1ticas econ6micas de los Estados miembros y 

superar los desequilibrios de sus balanzas de pagos; 

h) la aproximaci6n de las legislaciones nacionales 

en la medida necesaria para el funcionamiento del mercado co

mo.n; . 
i) la creaci6n de un Fondo Social Europeo, con obje 

to de mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores 

y contribuir a la elevación de su nivel de vida; 

j) la constituci6n de un Banco Europeo de Inversio

nes, destinado a facilitar la expan~ión económica de la Comu

nidad mediante la creación de nuevos recursos; 

k) la asociaci6n de los paises y territorios de ul

tramar; a fin de incrementar los intercambios y promover en 

comt1n el desarrollo econ6mico y social". (48) 

Las Comunidades Europeas -la del Carb6n y el Acero, 

de la Energía Atómica y la Económica- se rigen por institucio 

nea, que tienen por funci6n ejecutar las tareas que les son 

encomendadas. 

A saber, éstas son el Parlamento Europeo, El Conse-

(48) Vl.d. ALONSO GAACIP. 1 Ricardo. ~ c91rumltArtg, ~ 
Nacionales y Derecho Común Europeo. Hadrid, Eapaf\a. Civi
taa, 1989. p. 23. 
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jo, la Comisi6n y el Tribunal de Justicia y el Tribunal de 

cuentas. 

Los representantes al Parlamento se eligen por su

fragio universal y directo. En la actualidad se compone de 

518 escaftos, con la siguiente distribución: Bélgica, 24; Dina 

marca, 16; Alemania, Bl; Grecia, 24; Espana, 60; Francia, 81; 

Irlanda, 15; Italia, 81; Luxemburgo, 6; Paises Bajos, 25; Por 

tugal, 24, y Reino Unido, 81. 

El Parlamento es un 6rgano comunitario, ya que se 

compone de secciones nacionales, sino que en él hay grupos 

pol1ticos definidos y organizados a escala comunitaria. El 

Parlamento controla a la Comisión, además de intervenir en el 

proceso legislativo de la Comunidad. 

El Consejo reune a los representantes de los gobier 

nos de los Estados miembros. Cada Gobierno delega a uno de 

sus miembros para el Consejo. su presidencia la ejercen todos 

los Estados miembros sucesivamente por peri6dos de seis me

ses, y es auxiliado por un Comité de representantes Permanen

tes y por numerosos grupos de trabajo. 

Su intervenci6n se produce principalmente a instan

cias de la comisión; pudiendo emitir dictámenes sobre cual

quier aspecto relativo a la Comunidad. 

La Comisi6n se integra por diecisiete miembros, nom 

brados de comün acuerdo por los gobiernos. Funcionan por cua

tro anos y su independencia es total de los gobiernos y del 
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Consejo. Esta puede adoptar decisiones, formular recomendacio 

nes y emitir dictámenes. Las decisiones son obligatorias. 

El Tribunal de Justicia, se constituye por trece 

jueces designados por seis aftos de comün acuerdo entre los 

gobiernos; garantizan el respeto del derecho en la ejecuci6n 

de los tratados y se auxilian de seis abogados generales. 

Se integra por doce miembros el Tribunal de Cuen

tas, estos designados por unanimidad en el Consejo, tras con

sulta al Parlamento. Este órgano examina las cuentas de la" Co 

munidad y de toda instancia surgida de ella. (49) 

De ésta manera podr1amos afirmar, que la Comunidad 

EUropea no es una organización intergubernamental, ya que po

see personalidad propia y poderes ~ue pueden calificarse de 

amplios, pero por otro lado, tampoco es una federación con 

&mbitos de competencia propios, con independencia de los Go

biernos y Parlamentos de los paises que la integran; por lo 

que concluyendo, su sistema institucional es singular. 

2. Desarrollo de la Comunidad Europea 

La Comunidad Econ6mica Europea como fenómeno econ6-

mico, a la vez que politice y social fue conformado por un 

proceso evolutivo a lo largo de la segunda mitad de éste si

glo. Por lo que es posible manejar los hechos que dieron lu-

(49) cfr. Tratado Constitutivo de la comunidad Económica Euro
pea. ~ Cgngt!tyHyoa U 1u Comunid1deg ~RRU.· 
Edici6n Abreviada. COCniei6n de la Comunidad Europea. Brq:ae 
laa, Bélgica, 1981. pp. 223-224. 
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gar a la Comunidad con cierto orden cronol6gico, lo cual es 

necesario para tener mejor comprensión del resultado actual. 

Asi, el 19 de septiembre de 1946, recién de la 

victoria de las potencias Aliadas contra Alemania, Wiston 

Chur~hill, propone en un discurso celebrado en Zurich la 

"creaci6n de los Estados Unidos de Europa". (50) 

Posteriormente, el 9 de mayo de 1950, surge de mane 

ra incipiente la Comunidad Econ6mica actual; ya que el minis

tro francés de asuntos exteriores Robert Schuman, en un dis

curso pronunciado en nombre de su Gobierno, propone que se 

unan el consumo y producci6n del acero, creando una organiza

ci6n Europea, dirigida por una Alta Autoridad. (51) Indepen

dientemente de la importancia econ6mica de ésta iniciativa, 

sobresale la política, ya que se encuentra el primer elemento 

de una uni6n europea. 

se constituye de ésta manera la comunidad Econ6mica 

Europea del Carb6n y del Acero -CECA-, la cual se rige, 

además de la Alta Autoridad, por un Consejo de Ministros, un 

Tribunal de Justicia y una Asamblea Parlamentaria. En la ac

tualidad, las Instituciones Europeas velan por la ejecución 

de todos los tratados europeos. 

(SO) Nl5BL, Emile. ~ In•tltucione• !!!... U-Comunidad EuroPJt&., •· 
e. Luxemburgo. COCDl•l6n da la11 Comunidadea Buropeaa, 1988. 
P• 23. 

(51) cfr. &UJaa dJI IJ¡¡:pp,a. "Cronolog1a de la Comunidad Euro
pea". aexta edlcl6n. Oficina de la Comunidad Europea, 1987 
P• 10. 
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Formalmente se instituye en el Tratado firmado en 

Par!s el 18 de Abril de 1951, ratificado en invierno de ése 

ano y en la primavera de 1952 por los Parlamentos de la enton 

entonces RepQblica Federal Alemana, Italia, Bélgica, los 

Paises Bajos y el Gran ducado de Luxemburgo, además de Fran

cia que impulsó la iniciativa. 

El paso dado por los seis paises que constituyeron 

inicialmente la CECA, hace que en mayo de 1952 se firme un 

Tratado a partir del cual se concretar1a la Comunidad Europea 

de Defensa y la comunidad Pol1tica Europea. 

En un informe enviado a los seis gobiernos en marzo 

de 1953, se excede en las expectativas planteadas y realiza

bles, por lo que el Parlamento Francés lo rechaza el 30 de 

agosto de 1954 frustrándose el proyecto. (52) 

A partir del fracaso anterior, se decide limitar a 

la uni6n europea en el terreno econ6mico, por lo que se forma 

a principios de 1955 una Comisi6n, surgida de una reuni6n ce

lebrada entre los ministros de asuntos exteriores de los 

seis, presidida por el belga Paul-Henri Spaak. (53) 

Con éste suceso comienzan las negociaciones que da

rian lugar a la posterior Comunidad Económica Europea. A la 

para que en febrero de 1975, el consejo de la Organización 

(52) Ibidem. PP• 11-12. 

(53) Ibidem. pp. 12-14. 
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Europea de cooperación Económica comenz6 las negociaciones pa 

ra el establecimiento de una zona de libre cambio. 

La primera de las negociaciones paralelas, condujo 

a los Tratados de Roma, firmados por los seis el 25 de marzo 

de 1957 y la otra, a la Asociación Europea de libre cambio en 

1960. 

E1 primero de enero de 1958 entran en vigor los tra 

tados de la Comunidad Econ6mica Europea y la Comunidad Euro

pea de la Energta At6mica, ésta 6ltima también fundada a par

tir de los Tratados de Roma. 

Ese mismo afto funcionan las instituciones de ambas 

comunidades, es decir una comisión y un Consejo de los Esta

dos miembros, extendiéndose el Parlamento Europeo y el Tribu

nal de Justicia a las tres comunidades que hablan surgido. 

(54) 

E1 primero de enero de 1959, se disminuyen los dere 

ches de aduana entre los Estados miembros, y en septiembre de 

1960 el consejo de Ministros de los seis, aprueba el primer 

reglamento del Fondo social EUropeo. En éste sentido, en el 

periodo de 1954 a 1982, la comunidad concedi6 una serie de 

ayudas por valor de 748 millones de ECUS -ECU. European 

Currency Unit. (Unidad Monetaria Europea). surge el 1g de Ene 

ro de 1979-, a 800,000 trabajadores del carbón de minas de 

hierro y de la sider6rgica desempleados. 

(54) Vid. !!ni. i!lllA llllll& P.Al.'.ll. llln>P.11• ob. cit. p. 26. 
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Continuando con el orden cronol6gico, el 2 de no

viembre de 1961 1 se publica un proyecto entre los entonces 

seis paises comunitarios, el cual tampoco es aceptado. 

En ése mismo ano entra en vigor el primer Reglamen

to sobre la circulación de los trabajadores de los Estados 

en el interior de la comunidad, otorgando los mismos derechos 

e imponiendo las mismas obligaciones que cada Estado tenga pa 

ra con sus ciudadanos (En su momento se detallará éste aspec

to, véase, infra p. 54). 

Por otro lado, en enero de 1962 se establecen los 

principios de una política agr1cola comQn y el 15 de mayo, se 

acelera la disminución de Derechos de Aduana en el interior 

del Mercado ComQn. (55) 

Dentro del marco del GATT, comienzan el 4 de mayo 

de 1964 negociaciones arancelarias con la participación de la 

Comunidad, conduciendo el 30 de julio a una reducción general 

de aranceles el 30 de julio de 1967; acuerdo firmado en nom

bre de la Comunidad, los Estados miembros y la comunidad EUro 

pea. 

El 1a de julio de 1967, entró en vigor el tratado 

firmado el 8 de abril de 1965, por el que se instituye un so

lo Consejo y una sola Comisi6n. (56) A esto se le denomin6 la 

fusión de los ejecutivos. Esto consisti6 en que una Comisión 

(55) .lilP.ll. a l!ll:S'P..!.• ob. cit. PP• 16-21. 

(56) Ibidem. PP• 21-26. 
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reemplaza y absorve a la Alta Autoridad de la comunidad Euro

pea del carb6n y del Acero y a las Comisiones de la Comunidad 

Econ6mica Europea y de la Energia At6mica. 

El 1• de julio de 1968 entra en vigor la Uni6n Adua 

ner~ y en marzo de 1970 se preveé que la comunidad como tal, 

percibir& los derechos aduaneros que graven los productos im

portados de terceros paises, los relativos a las importacio

nes agrícolas y un porcentaje de la base impositiva del im

puesto sobre el valor aftadido. 

Un aspecto relevante, es que el 22 de enero de 1972 

se firman los tratados de adhesi6n, del Reino unido, irlanda, 

Dinamarca y Noruega, ratificados por los Parlamentos de estos 

paises y por los de los paises miembros, a excepci6n de Norue 

ga, que en un referendo sus ciudadanos rechazan la incorpora

ci6n al Organismo. (57) As!, surge la nueva comunidad de los 

nueve el lg de enero de 1973. Previamente en abril de 1972, 

se determina reducir hasta un 2.25\ como máximo entre los ti-

pos de cambio de las monedas de los nueve, que eran hasta ése 

momento, en pos de la unidad monetaria. (58) 

El Consejo de Ministros de la Comunidad se comprome 

te a aplicar el plan de acci6n social, para la consecuci6n 

del pleno empleo y la mejora en las condiciones de vida de 

los trabajadores. (59) 

(57) vid. Y.u J.slu lllW!A P.AU &llQp.a.. ob. cit. p. 29-30. 

(SB) NliZL, EmUe. ob. cit. p. 32. 

(59) .l.t.IRU. a ~. ob. cit. pp. 33-42. 
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surge el Consejo Europeo, formado por los jefes de 

Estado y de Gobierno, que deberá reunirse cuando menos cada 

tres aftos, determinándose que la elecci6n del Parlamento Euro 

peo sea por suftragio universal y directo, esto de octubre a 

diciembre de 1974. 

El Tribunal de cuentas de las Comunidades E~ropeas 

se crea en el Tratado de 1975 de Bruselas, firmado el 22 de 

julio a efecto de exmainar el presupuesto hgeneral, las acti

vidades de empréstito y de préstamo, as1 como operaciones fi

nancieras fuera de presupuesto. 

El Consejo Europeo define lo que es el Sistema Mane 

tario Europeo en marzo de 1979, con cuatro elementos principa 

les: una unidad monetaria llamada ECU, un mecanismo de cam

bios y de intervenci6n, mecanismo de créditos y transferen

cias. (60) 

Grecia y la Comunidad, firman un tratado de adhe

si6n, convirtiéndose el lg de enero de 1981 en el décimo inte 

grante comunitario. 

Por otra parte, del 7 al 10 de junio de 1979 los 

ciudadanos de los nueve Estados miembros en ése ano, eligen 

por primera vez diputados al Parlamento Europeo. Asimismo, se 

inaugura en la Comunidad Europea la red Euronet, mediante la 

cual se permite a millones de personas encontrar información 

sobre la comunidad. Este sistema de comunicaci6n se inaugura 

(60) Loe. cit. 
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el 13 de febrero de 1980. (61) 

La integraci6n griega constituye un nuevo elemento 

en la comunidad, ya que bata el momento es el miembro con me

nor grado de desarrollo econ6mico, lo cual requiere un esfuer 

zo de ésta Naci6n a fin de adaptarse a las economías de los 

miembros restantes. 

1982, un afta de recesi6n en la Comunidad, el desem

pleo llega a un 10t de la poblaci6n econ6micamente activa. El 

14 de febrero de 1984 el Parlamento Europeo, adopta un proyec 

to de Tratado sobre la Uni6n Europea, que propiamente consti

tuye un proy.ecto de uni6n para la Comunidad; y el 28 del mis

mo mes, el Consejo de ministros adopta el programa Esprit, el 

cual es un programa estratégico para la investigaci6n en el 

campo de la tecnolog1a de la informaci6n. (62) 

En el mes de junio de éste mismo afto, se eligen por 

segunda ocasi6n a los miembros del Parlamento. En ésta oca

si6n se elige a 434 parlamentarios. 

Dentro de un &mbito relevante, el 12 de junio de 

1985, Portugal y Espafta, firman un Tratado de Adhesión, que 

se concretar& el primero de enero de 1986. 

También de gran trascendencia, es el Libro Blanco, 

documento transmitido por la Comisión Europea al Consejo de 

(61) .IJlnliPAI JW& 1pcied1d h11mea1. ob. cit. p. 44. 

(62) Idem. 
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Ministros sobre la realizaci6n del mercado interior.(63) Este 

es un balance de la situación del mercado comdn y pone a la 

luz insuficiencias y carencias, determinando prioridades en 

las acciones que deberán llevarse a cabo para concretar éste 

objetivo en 1992. 

Se firma el Acta Unica Europea el 17 de feb~ero de 

1986. Esta se trata de un nuevo instrumento institucional que 

modifica los Tratados EUropeos, con el fin de mejorar el fun

cionamiento de la comunidad, ampliando su campo de actividad. 

Al firmar el acta ünica, del plan Schuman se inspi

raron los Estados comunitarios, con la finalidad de complemen 

tar el Tratado de Roma con una serie de objetivos concretos. 

El afto de 1989, se caract~riz6 por sucesos que se 

consideran importantes para el desarrollo comunitario. As1, 

del 15 al 18 de junio se designan por tercera vez diputados 

al Parlamento, y el 27 se aprueba la creación de la Agencia 

EUropea del Medio Ambiente en el Consejo Europeo celebrado en 

Madrid. 

Se introducen en éste afto los articules 118 A y 118 

B en el Tratado de Roma, relativos al Trabajo y la seguridad 

Social. 

En el mes de diciembre se celebra en Estrasburgo el 

Consejo EUropeo, tratando aspectos sobre la uni6n econ6mica y 

(63) .Yn& bl:PP.A. lin ~· ob. cit. p. 32. 
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monetaria. ( 64) 

Dentro de éste Consejo, los Estados miembros de la 

Comunidad Europea, con excepci6n del Reino Unido, adoptaron 

una Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales 

de los Trabajadores. (65) De tal manera se presenta un recono 

cimiento t6cito a la problemática social del trabajo en el 

conjunto de fenómenos comerciales y econ6micos comunitarios. 

B) Tratamiento del Trabajo y Legislaci6n Laboral. 

Para abordarse estos aspectos, se harán dos exposi

ciones del enfoque comunitario del trabajo y la lcqislaci6n 

relativa. rnicialmente mediante una visi6n general, procuran

do un marco evolutivo; y posteriormente, tratando puntos aspe 

c1f icos, a los que se les ha dado relevancia en los análisis 

elaborados por la misma Comunidad Europea. Estos a saber, se

serlan la movilidad de los trabajadores; el diAlogo social y 

congesti6n; condiciones de trabajo; ayuda financiera mediante 

fondos y principios y posibilidades para la conf ormaci6n del 

espacio social europeo. 

1. La dimensi6n social: un concepto general. 

La dimensi6n social es una de las condiciones que 

deberán tomarse para la realizaci6n del llamado gran mercado. 

De ésta manera, lo proclamaron los jefes de Estado y Gobierno 

(6•) ..lal!ll 11§. llw>P.&• ob. cit. PP• 79-81. 

(65) Ibidem. p. 82-86. ob. cit. pp. 79-81. 
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europeos reunidos en Hannover en junio de 1988. (66) 

La dimensi6n social o aspectos sociales de la comu

nidad Econ6mica Europea, es un concepto que aparece en 1981 1 

abarcando distintos rubros por los temas que cubre y sus méto 

dos. De tal manera es un tema complejo con componentes hatero 

géneos. 

concretamente, el término 11 es\)acio social europeo", 

fue mencionado por primera vez en un memor6ndum francés de 

1981, referente a la recuperaci6n europea; y preve1a tres ob

jetivos: 

- Situar el empleo en el centro de la pol1tica so

cial comunitaria gracias a un desarrollo de la coperaci6n y a 

la elaboraci6n de pol1ticas conjuntas. 

- Intensificar el di6logo social, tanto a escala co 

munitaria como en cada Estado miembro, dentro y fuera de la 

empresa. 

- Mejorar la cooperaci6n y la concertaci6n en lo 

relativo a la protecci6n social. (67) 

La base instrumental de la pol1tica social, podr1a 

ubicarse en el Tratado de Roma, compuesta por disposiciones 

obligatorias y no obligatorias, posteriormente ampliadas en 

(66) carta comunitaria de lo• Derecho• Socialea Fundamental•• 
da loa Trabajador••· Comiai6n d• laa comunidada• Europeas, 
aruaelae, &6l9ica. Mayo de 1990. 

(67) Vid. VBNTURINI, Patrick. YlL !!!fp.!SJ,g. ~ t!!ll'.P~ p~ 
,lJlll. Luxemburgo. Comi•i6n da la• Comunidadaa Europeas, 
1998. p. 69. 
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1987 con el Acta Unica Europea. Estas son: 

Principales disposiciones de carácter social del 

Tratado de Roma • 

• - De carácter obligatorio: 

- en general, el articulo 100 permite la aproxima

ci6n "de las disposiciones legislativas, reglamentarias y ad

ministrativas de los Estados miembros que incidan directamen

te en el establecimiento o funcionamiento del mercado comGn"; 

- la libre circulaci6n de trabajadores (articulas 

48 y 49); 

- la protecci6n social de los trabajadores migran

tes (articulo 51); 

- la libertad de establecimiento, es decir, el acce 

so a actividades no remuneradas y a su ejercicio (articules 

52 a 58); 

- igualdad de remuneraci6n entre trabajadores de 

aexo masculino y femenino (articulo 119); 

- Fondo Social Europeo (articules 123 a 128) • 

• - Disposiciones no obligatorias: 

- condiciones de vida y trabajo y ámbito social en 

general (articules 117 y 118)¡ 

- régimen de vacaciones pagadas (articulo 120); 

- politica com~n de formaci6n profesional (articulo 
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128). 

.- En cuanto a las ampliaciones del Acta Unica, son 

de carácter obligatorio: 

- aproximaci6n de textos nacionales en lo relativo 

a la higiene, seguridad, protección del medio ambiente y pro

tecci6n de los consumidores (articulo 100 A); 

- lugar de trabajo, higiene y seguridad de los tra

bajadores (articulo 118 A)¡ 

- cohesi6n econ6mica y social de la Comunidad (ar

ticulas 130 A a 130 E) • 

• - Por lo que hace a las disposiciones no obligato

rias, se estableció el diAlogo social que puede llevar a la 

concertación de acuerdos (articulo 118 B). (68) 

As1, se introdujo en el derecho derivado de la li

bre circulaci6n de los trabajadores en 1968, mediante el re

glamento 1612168 y la directiva 68/360; que establec1a el 

principio de movilidad territorial, consistente en que los 

trabajadores y sus familias pueden ingresar a un Estado miem

bro distinto al suyo a fin de ejercer una actividad remunera

da. Esto es, para que todo ciudadano disfrutara de la asisten 

cia del Estado de recepción para la büsqueda de empleo, dis

frutando de las mismas condiciones que un nacional, y final

mente de la inserci6n social, que consiste en la igualdad de 

trato frente a las prestaciones sociales. 

{68) Ibidem. p. 26. 
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Relacionada con el principio de la libre circula

ci6n de los trabajadores est6 la seguridad social, estable

ciéndose en 1959 dos reglamentos en beneficio de los trabaja

dores inmigrantes, ampliados por los reglamentos 1409/71 Y 

574/72. Estableciéndose la igualdad de derechos adquiridos en 

cualquiera de los paises de la Comunidad para reclamar un de

recho o calcular prestaciones. 

Dentro de la época en que se establecieron estos 

avances, espec1ficamente en los 70s, se crea el Fondo Social 

Europeo, para los objetivos de otorgar ayudas para la reeduca 

ción profesional y el pago de indemnizaciones de instalación 

y por otro lado, a aportaciones para los trabajadores cuyo 

empleo se hubiere reducido o suspendido temporalmente. Pero 

hasta 1971 se reform6 facult&ndose a la Comisi6n encargada 

del mismo Fondo a apreciar los proyectos beneficiarios. (69) 

Siguiendo en éste &mbito, el Consejo de enero de 

1974, adopt6 un programa de acci6n social en busca de tres 

objetivos: la realización del pleno empleo; una mejor1a en 

las condiciones de vida y trabajo que permitieran una equipa

ración por la v1a del progreso y una participaci6n creciente 

de los interlocutores sociales en las decisiones econ6micas y 

sociales de la Comunidad y los trabajadores en la vida de las 

empresas. 

El Fondo se nutre de recursos propios y no de los 

Estados miembros a partir de 1971; ayudando a organismos pri-

(69) Vid. Tratadoa conatltutLvo• !1J! !U. comunid1de1 ~P!lll.· 
Zdici6n Abreviada. comiai6n de la COmunidad Europea. Bru•• 
laa, B6l9ica, 1987. -Tratado de Roma-. 
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vados y pdblicos; encargándose de los ajustes que las políti

cas comunitarias requirieron, como en el caso de la formaci6n 

profesional de quienes se vieron obliqados a abandonar la 

agricultura, el sector textil e intentar solucionar las difi

cultades de regiones comunitarias atrasadas o en crisis. Esta 

ayuda, también se prest6 a grupos específicos como a los j6ve 

nea desempleados en 1975 y a las mujeres y minusválidos en 

1978. Posteriormente, se han aftadido otras prioridades a las 

anteriores, como en 1983 que el 75' de los créditos debieron 

proporcionarse para ayuda de los jóvenes desempleados y ayuda 

a regiones de los paises de reciente ingreso. (70) 

En busca del pleo empleo, se desarroll6 la conceta

ci6n entre los Estados de las políticas nacionales de empleo 

y cooperaci6n de los servicios nacionales de empleo, de la ma 

nera en qUe en la formación prof ésional se cre6 el Centro 

Europeo para el.Desarrollo de la Formación Profesional. 

Pasando a la mejora y armonización de las condicio

nes de vida y trabajo, en la comunidad Europea del carb6n y 

del Acero se crean dos instituciones, una para la sequridad 

e higiene en las minas de carb6n en 1957, y otra para la side 

rurgia en 1965. 

Ya en la Comunidad Económica Europea, un comité Con 

sultivo asesora a la Comisi6n sobre seguridad, higiene y pro

tecci6n de la salud en el lugar de trabajo, esto en 1974. 

En el afio siguiente se crea una Fundación Europea 

(70) VBNTURINI, Patrick, ob. cit. P• 15. 
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para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, encarga

da de realizar investigaciones al respecto, con el fin de ser 

puestas en pr6ctica. (71) 

2. Movilidad de los Trabajadores 

Dentro de la dimensi6n social, un aspecto al que se 

le dá suma relevancia es éste; ya que desde el Tratado de Ro

ma, se establece el principio de la libre circulaci6n de los 

trabajadores -artículos 48 al 51 y el articulo 62 del Tratado 

de Roma-. (72) 

En la comunidad se presentan dos categorías de tra

bajadores migratorios, los calificados y no calificados, 

desapareciendo asimismo las corrientes migratorias netas pro

cedentes de determinada reqi6n comunitaria en crisis, fen6me

no que se presentó en europa en los anos sesenta y principios 

de los setenta. 

Cada vez más la movilidad laboral intercomunitaria 

se manifiesta en el intercambio de personas calificadas, que 

se desplazan indistintamente sin formar una corriente migrato 

ria neta. Dentro de éste Ambito se circunscribir!an las gran

des empresas multinacionales que trasladan personal de un cen 

tro a otro, o de un pa!s a otro. 

De tal manera, se estA promoviendo cierta complemen 

tariedad econ6mica con la libre circulaci6n de los trabajado-

(71) Ibidem. pp. 16-18. 

(72) Ibidem. PP• 19-20. 
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res, dentro del ámbito de los objetivos finales de la CEE. 

(73) 

Los trabajadores por cuenta ajena, o propiamente 

trabajadores por su carácter de asalariado han sido tomados 

en cuenta para efectos de asegurar su libre circulación den

tro de la Comunidad, conjuntamente con sus familias, ~n con

traposición con los trabajadores autónomos, cuya problemática 

se relaciona con la prestación de servicios y más recientemen 

te se le ha prestado más atención. 

De tal manera, "los actos de Derecho derivado adop

tados hasta el momento tienen por objeto garantizar a los tra 

bajadores y a los miembros de sus familias derechos relativos 

a la movilidad territorial, a la movilidad profesional y a la 

inserción social en el Estado miembr_o receptor". (74) 

La movilidad territorial, consiste en que todo na

cional de un Estado miembro puede entrar y permanecer en otro 

para buscar y ejercer un trabajo por cuenta ajena de duración 

limitada o ilimitada. 

La movilidad profesional, se traduce en que todo na 

cional de un Estado miembro, puede recibir asistencia por par 

te del Estado receptor para buscar un empleo, acceder a él y 

beneficiarse de las mismas condiciones de trabajo. 

El trabajador debe gozar de la inserción social, es 

(73) Vid. Tratados Constitutivas .51§ lU comunidades bl:l2PUJI• 
ob. cit. 

(74) Europa social. "La dimenai6n social del mercado interior•, 
Lüi"e~omiei6n da lae Comunidades Europeas, •/f. pp. 
18 y 19. 
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decir de la igualdad de trato en materia de beneficios socia

les que se extienden a su familia. (75) 

La Jurisprudencia del Tribunal Europeo concret6 el 

campo de aplicaci6n personal, material y territorial de la li 

bre Circulaci6n de la siguiente manera: 

- Se amplia a los trabajadoresa a tiempo parcial, 

que conforme a nuestra legislaci6n mexicana serian los traba

jadores por tiemplo determinado. 

- Se incluye a los empleos pdblicos, siempre y cuan 

do no impliquen el ejercicio de autoridad pdblica. 

- En cuanto al territorio, se puede incluir a 

paises extra comunitarios, como en el caso de que el contrato 

de trabajo se realice en la comunidad y la prestación del mis 

mo en un pais distinto. 

En lo referente a los derechos de los miembros de 

la familia del trabajador, el Tribunal ha hecho especificacio 

nes también: 

- El c6nyuge del trabajador, los miembros de la fa

milia a su cargo y los ascendientes y descendientes del traba 

jador y de su c6nyuge a su cargo, tienen derecho a instalarse 

con el trabajador en otro Estado miembro, sea cual fuere su 

nacionalidad, siempre y cuando el beneficiario del derecho de 

libre circulaci6n tenga una vivienda. 

- El c6nyuge y los hijos, aún siendo de nacional!-

(15) Ibi ....... p. 23. 
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dad extracomunitaria tienen derecho a ejercer una actividad 

remunerada. 

- El c6nyuge tiene derecho a residir en el pa1s re

ceptor hasta que se sancione el divorcio. Los hijos y ascen

dientes tendrán siempre éste derecho. 

Los reglamentos 1408/71 y 574/72, garantizan la 

coordinación entre las legislaciones de los pa1ses miembros 

en materia de seguridad social, refiriéndose a los trabajado

res migrantes y aplicando principios fundamentales: 

- Principio lex loci laboris, carácter único de la 

legislaci6n aplicable. 

- Conservación de derechos adquiridos, o que se es

tén adquiriendo para el nacimiento ~el derecho y cálculo de 

prestaciones. 

- Igualdad de trato entre las personas nacionales 

del pa1s en cuestión y los demás ciudadanos de la Comuniad. 

(76) 

Asimismo, se han previsto expresamente las situacio 

nea de los trabajadores fronterizos, -Los trabajadores fronte 

rizos son aquéllos que, trabajando en el territorio de un 

pala, teniendo su domicilio en otro, y que viaja todos los 

dlas, o por lo menos una vez a la semana- los trabajadores 

del sector pQblico y desempleados y prejubilados con relación 

al derecho de la libre circulación y aspectos que inciden di-

(76) Vid. ~ Coogt!tutiygg JU.. J..u_ Comun!dade1 bn1Püa• 
ob. cit. 

- 57 -



rectamente en el fenómeno de la movilidad laboral europea se

gün las condiciones actuales como el reconocimiento de certi

ficados académicos de enseftanza superior con fines profesiona 

les, aprobado por el consejo Europeo de Junio de 1988; Y por 

otro.lado los programas de intercambio cient1fico e investiga 

ci6n y finalmente los de intercambio y cooperación en materia 

educativa con el fin de enfrentar nuevas realidades, COMET 

(Community programme in education and training fer technolo

gy) y Erasmus (European Community action scheme for the mobi

lity of university students). (77) 

Las medidas recientes a implantarse por la comisión 

en favor de una auténtica circulación de los trabajadores cu

bren tres aspectos: 

- Reconocimiento de titulas académicos. 

- La actualización del reglamento 1612/68; inicial

mente en cuanto al concepto de trabajador, a efecto de que 

éste incluya al trabajador empleado fuera de la Comunidad, 

siempre y cuando el tipo de trabajo tenga una estrecha rela

ción, con el Estado miembro. 

En lo relativo al reagrupamiento familiar, ya que 

el derecho del beneficiario de la libre circulación debe ex

tenderse a los parientes colaterales que estén a cargo de 

éste. 

- La actualización y ampliación del derecho de es

tancia, consistente en la asimilación de las situaciones ocu 

(77) VENTURI, Patrick. ob. cit. pp. 36-39. 
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rridas en un Estado miembro a las situaciones análoqas que se 

tienen en cuenta en el pa!s receptor con vistas a la conce

si6n de beneficios sociales y fiscales, además de modificacio 

nes a la directiva 68/360 en relaci6n al incremento de vali

dez de la tarjeta de estancia comunitaria de 5 a 10 anos; 

entre otras. (78) 

As!, se puede afirmar que el fenómeno de la interco 

nexi6n de los mercados de trabajo es un aspecto fundamental, 

intensificado por el desarrollo y cooperación de las oficinas 

nacionales de empleo y el mejoramiento del Sistema Europeo de 

Difusión de ofertas y demandas de trabajo. (79) 

Además, habrá que seftalar que el solo hecho de la 

inteqraci6n de las economías la afectará, esto en el plano de 

la microeconomta. Es el caso de la cooperaci6n entre empresas 

europeas, y la apertura de contrataciones pdblicas para obras 

de importancia. Por tanto, el mercado interior modificará las 

perspectivas de los mercados de trabajo. 

3. DiUogo social y Cogesti6n 

Dentro de la Comunidad hay diversos niveles en las 

conversaciones entre sindicatos y asociaciones patronales. se 

puede hablar de una institucionalidad del diSlogo en Bélgica 

y los paises bajos, donde las orqanizaciones se reunen para 

tratar temas inters'ectoriales nacionales. En éste aspecto no 

se tratan Onicamente los temas relativos al salario, sino tam 

bién de la situaci6n del empleo, la creación de puestos de 

(78) iurop,!, social. ob. cit. PP• 27-28. 
(79) VBNTURI, Patrick. ob. cit. P• 27. 
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trabajo y el mantenimiento de los ya existentes. 

La independencia de los interlocutores sociales en 

relaci6n al Estado, varia también; por ejemplo, en Alemania 

hay una total autonomia; en Grecia los patrones y trabajado

res están vinculados con los partidos políticos y el Gobierno 

ejerce influencia en las modificaciones de los salarios. 

En todos los paises comunitarios los trabajadores 

tienen derecho a ser consultados, a intervenir en las conver

conversaciones y de alguna manera a la cogesti6n; aunque las 

normas varían en cada Estado. Los derechos relativos se refie 

ren al personal, confiquraci6n de las condiciones y entorno 

de trabajo, asi como la seguridad en el trabajo. 

En cuanto a los niveles de representación se consi-

deran: 

- delegados sindicales o mediadores que representan 

a los sindicatos dentro de la empresa. 

- comités de empresas. 

- Representantes en la comisión económica o en el 

consejo de vigilancia. 

- Representantes en el consejo de direcci6n o en el 

consejo de administración. (BO) 

En todos los paises comunitarios existe la posibili 

dad de afiliarse a un sindicato, y por tanto la de nombrar de 

(80) Lg_ ~ .tlil ~P.A dilJ. 2.2_. Luxemburgo. Comisión de las Co 
munidadea Europeas, 1991. PP• 12-13. 
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legados sindicales, aunque existen algunas diferencias en 

cuanto a sus funciones y carácter: 

Los comités de empresa existen asimismo en todos 

los paises de la Comunidad, con distinto grado de influencia, 

pero por el contrario la cogesti6n en los órganos de decisión 

más altos en las empresas no se presentan. Hay reglamentacio

nes al respecto en Francia, Dinamarca y Alemania. 

Por lo que hace a los sindicatos, la estructura y 

posición que ocupan está marcada por tradiciones económicas, 

la evolución de las relaciones entre los interlocutores socia 

les y el desarrollo del panorama politice. 

En Gran Bretafia, los Paises Bajos y Alemania se han 

formado uniones que albergan a la mayoría de los sindicatos. 

En Francia existen dos centrales fuertes de orientación comu

nista y socialista, y de manera similar en Italia hay tres 

centrales cuya orientación se determina por los partidos poli 

tices de la misma manera que en Espafia con dos centrales prin 

cipales. 

La Comisión de Junio de 1988, adopta un memorándum 

sobre la creación de un Estatuto Jurídico de Sociedad Euro

pea, que entre otros puntos propuso tres fórmulas alternati

vas para la participación de los trabajadores en la gestión 

de la sociedad europea. Primero, el sistema alemán, según el 

cual los trabajadores tienen una representación en los 6rga

órganos de gestión; segundo el sistema francoitaliano en el 

que un comité de sociedad reune a los representantes en forma 

separada a los órganos de gestión, y el sistema sueco, en el 
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que cada empresa fija unas normas de cogesti6n por medio de 

un acuerdo con los trabajadores. 

Diálogo social 

El diálogo social de Val Duchesse fue impulsado des 

de enero de 1985, con base en el articulo 118 B del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Con6mica Europea, modificado por 

el Acta Unica 1 que establece: ". • • la Comisión procurará 

desarrollar el diálogo entre las partes sociales a escala 

europea, que podrá dar lugar, si éstas dltimas lo consideran 

deseable, al establecimiento de relaciones basadas en un 

acuerdo entre éstas". (81) A éste nivel, las partes sociales 

se consideran el Comité Económico y Social de la Confedera

ci6n Europea de sindicatos por un lado, y por otro la Unión 

de industrias de la comunidad Europea y el Centro Europeo de 

la industria Püblica. 

El encuentro desembocó en la formación de dos gru

pos de análisis, uno para los problemas macroecon6micos y 

otro para los microecon6micos. El grupo de macroeconomía ha 

emitido dos dictámenes comunes: 

a) El 6 de noviembre de 1986 se produjo un primer 

acuerdo para los lineamientos fundamentales de la estrategia 

de cooperación para el crecimiento y el empleo y sobre las 

lineas generales de la po11tica económica propugnada por la 

comisión para 1986-1987. 

b) El 26 de noviembre de 1987 se emitió un segundo 

(81) cfr. ~ Conetitutivoa s!§! .!A!l. Comunidodga ~. 
(Tratodo de Roma). o~. 
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dictamen relativo al informe económico anual 1987-1988; cons

cientes del hecho de que el crecimiento irá disminuyendo, las 

partes sociales pidieron una intensificación de la inversión, 

as1 como una pol1tica vigorosa por parte de los gobiernos. 

(82) 

El grupo de microeconomla presentó un dictámen so

bre nuevas tecnologías, tomando en cuenta aspectos como la 

formación y la motivación laboral. 

En cuanto a la participación de los sectores socia

les en el proceso productivo, puede decirse que en la Comuni

dad Económica Europea se ha procurado abrir espacios para 

ellos y, de manera particular a los trabajador~s, llegándose 

a proponer una innovación en el plano jurídico, que seria la 

homologación del convenio colectivo a nivel europeo. Esto de

muestra que adn cuando la inclusión de lo catalogado dentro 

del rubro de lo social en las metas de la comunidad, no se 

hace a partir de bases ideológicas, sino visto como requisito 

indispensable para la misma conformación de la comunidad. 

4. Condiciones de Trabajo 

El Acta Unica Europea adiciona con los artículos 

100 A y 118 A al Tratado Constitutivo en cuanto a disposicio 

nes sobre higiene y seguridad en el trabajo, éste último dis

pone: 

Articulo 118 A: 111. Los Estados miembros procurarán 

promover la mejor del medio de trabajo, para proteger la se

(82) VENTURI, Patrick, cb. cit. p. 65. 
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guridad y la salud de los trabajadores, y se fijarán como ob

jetivo la armonización dentro del progreso de las condiciones 

existentes en ése ámbito. 

2. Para contribuir a la consecuci6n del objetivo 

previsto en el apartado 1, el Consejo, por mayor1a cualifica

da, a propuesta de la Comisi6n, en cooperación con el Parla

mento Europeo y previa consulta al Comité Económico y Social, 

adoptará mediante directivas, las disposiciones m1nimas que 

habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las 

condiciones y regulaciones técnicas existentes en cada uno de 

los Estados miembros. 

Tales directivas evitarán establecer imposiciones 

administrativas, financieras y jurídicas que constituyen 

obstáculos a la creaci6n y al desarrollo de pequenas y media-

nas empresas. 

3. Las disposiciones establecidas en virtud del 

presente articulo no serán obstáculo para el mantenimiento y 

la adopci6n, por parte de cada Estado miembro, de medidas de 

mayor protecci6n de las condiciones de trabajo, compatibles 

con el presente Tratado". (83) 

La Comisi6n aprobó un nuevo programa de trabajo en 

éste punto a partir de la introducción de los principios rafe 

ridos. En éste programa se emprendieron iniciativas que afec

taban cinco ámbitos: 

- seguridad y ergonomía en el lugar de trabajo; 

(83) c!r. ~ cgoptitutlvoa ,W! W Comunldadea 1!!!:9pe...!.!..• 
(Acta Unlca Europea). ob. cit. 
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- sanidad e higiene en el lugar de trabajo; 

- información y formación; 

- pequeftas y medianas empresas. 

- diálogo social. 

Una resolución aprobada por el consejo de Ministros 

de Trabajo, aprobó el 1g de diciembre de 1987 una resolución 

que ped1a iniciativas de la Comisión de éste campo, elaborán

dose directivas en cuanto a reglamentaciones mlnimas, con res 

pecto al empleo de máquinas, instrumentos e instalaciones, 

además de la organización de estas. (84) 

En la primavera de 1989, los ministros responsables 

de asuntos sociales adoptaron una difectiva en la que se def i 

nlan los requisitos m1nimos en cuanto a seguridad y protec

ci6n de la salud en el lugar de tr~bajo. Baste como ejemplo 

el acuerdo de que en las fábricas las puertas de salida de 

emergencia deben abrirse hacia fuera. 

5. Ayuda Financiera mediante Fondos 

Con base en los art1culos 130 A al E del Tratado mo 

dificados por el Acta Unica, se crean tres fondos estructura

les, el Fondo Europeo de orientación y Garantía Agraria; Fon

do Social Europeo y el Fondo Europeo de desarrollo regional. 

Estos surgen de alguna manera del reconocimiento de 

la disparidad en el desarrollo de las regiones y paises que 

conforman a la Comunidad, tomando en cuenta la importancia de 

una pol1tica regional comunitaria que apoye las iniciativas 

( 84) VENTURI, Patrick, ob._ c1'5· ~P· 34-35. 



locales, y que persiga el objeto de evitar una concentraci6n 

excesiva de la riqueza en determinadas zonas y una sub-utili 

zaci6n de los recursos en las zonas menos desarrolladas. 

El que nos ocupa es el Fondo Social Europeo, ya men 

mencionado en la parte que hace una cronologia de la llamada 

EUropa Social (ver supra, p. 37) y se caracteriza por ofrecer 

apoyo principalmente a tres tipos de acciones: 

a) inserci6n de los j6venes en la vida profesional 

y lucha contra el desempleo de larga duración; 

b) dotaci6n a la mano de obra de cualificaciones 

profesionales que favorezcan su estabilidad en el empleo; 

e) desarrollo de las posibilidades de empleo. (85) 

Para 1988, se calcul6 que la asignación para "el Fon 

do Social Europeo se elev6 a 3,108 millones de ecua, auxilian 

do a más de dos millones de personas de la siguiente manera: 

22.1'. 

a) Acciones en pro de jóvenes de menos de 25 aftas 

1.- En regiones menos favorecidas 34.3%. 

2.- En las demás regiones 24.3\. 

b) Acciones en pro de personas mayores de 25 aftas 

(85) Vid. Informe ~!.! evolucl6n •Ocial, Documento anual 

=~~=~, •;6~~~~~ep~·~;~•l de las Corounidadee Europeas. eru-
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e) Acciones innovadoras especificas 2.7%. 

Las solicitudes de ayuda aprobadas consistieron pri 

mordialmente en la formación de jóvenes desempleados en Ita

lia, Espafta, Francia y el Reino Unido. (86) 

Las politicas de apoyo no son solo de carácter re

gional, sino que se han otorgado a colectivos de la pob.lación 

con una problemática especifica. De tal manera se ha pretendi 

do dar un apoyo especial a colectivos vulnerables, como es el 

caso de los jóvenes, para los que se definieron directrices 

a fin de delimitar una política n aplicar, a saber: la vincu 

laci6n entre el empleo y la organización del tiempo de traba 

jo; ayudas a la contratación en el sector privado y la büsque 

da de posibilidades de empleo en servicios püblicos o de uti 

lidad colectiva. 

La mujer se ha considerado como otro grupo de la so 

ciedad susceptible de ayuda, ya que baste decir, el indice de 

desempleo femenino es mayor al masculino. Lo anterior no obs

tante que el articulo 119 del Tratado establece que la Comuni 

dad llevará a cabo acciones en pro de la igualdad entre el 

hombre y la mujer, primordialmente en el aspecto laboral. 

Para terminar éste punto, cabe mencionar que se han 

tomado en cuenta a los minusválidos para su readaptación pro

fesional y su integraci6n económica. (87) 

(86) VENTURI, Patri.ck, cb. cit. P• 46. 

(87) x..ntQma .12!tt9 ,l.!. ~ ~, Documento Anexo. ob. 
cit. p. 34. 
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Principios y Posibilidades para la Conformación del 

espacio social europeo. 

Hay opiniones en el sentido de que los salarios o 

los niveles de protecci6n social son problemas que deberán 

tratarse nivel social, pero por el contrario la formaci6n la

boral, horarios de trabajo, formas de contrato atípicas o la 

informaci6n y consulta de los trabajadores, deben ser respon

sabilidades comunitarias. 

En relaci6n a estos dos Qltimos temas hay dos orlen 

taciones, Primero, la normativa, que pretende aplicar un mode 

lo armonizador dnico para toda la Comunidad, es decir, un mar 

co legal comunitario, además de aproximar las disposiciones 

legales administrativas y reglamentarias nacionales por medio 

de disposiciones obligatorias como reglamentos o directrices. 

Por otro lado, se dice que no existe un modelo efi

caz al que puedan atenerse todos los Estados miembros, opo

niéndose a las normas comunitarias, quedando reducidas a la 

higiene y seguridad en el trabajo y las relaciones en el exte 

rior. 

6. Dumping social 

Este término ha sido acuftado recientemente en la Ce 

munidad, para expresar un fen6meno que los sindicatos de los 

Estados al norte de la Comunidad se han propuesto destacar. 

Consiste, principalmente en el flujo de inversiones 

a los paises comunitarios mediterráneos, como Espafta y Portu 

gal, debidos a las necesidades de los mismos y a los salarios 
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relativamente menores que privan en ellos. Consecuentemente 

los empresarios se ven atra1dos por los menores costes labora 

les, ya que en éstos paises de reciente ingreso a la Comuni

dad los derechos sociales no son caros y la jornada es más 

larga. 

Pudiera entenderse a éste fen6meno como competencia 

desleal, pero la Comisión opina que solo sucede en casos de 

empresas muy gran~es. Así ya es un avance que se haya comenza 

do con la discusión de éste problema en la Comunidad, y segu

ramente ésta fructificar4 en su soluci6n, ya que contraviene 

los principios originales de ésta forma organizativa. 
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CAPITULO III 

EL TRATADO EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA 

E1 ejemplo más claro y reciente de la globalizaci6n 

de la econom1a será el Tratado Trilateral de Libre Comercio, 

en el que dos de sus partes, los Estados unidos y Canadá com

parten de alguna manera una problemática en cuanto al ámbito 

laboral. 

Seguramente el trabajo en los dos paises del extre

mo norte del Continente Americano se verá afectado con el Tra 

tado, aan cuando de manera distinta a México por la posici6n 

de pa1s sin una industria y econom1a muy lejos de las nacio

nes del primer mundo. De esto primero hablarán brevemente las 

lineas que siguen. 

A) Referencias y Regulaci6n Jurídica en Estados 

Unidos. 

La Constituci6n vigente, de 1787 de los Estados 

Unidos de América del Norte, no cOntiene ninguna norma que se 

refiera especificamente a la materia laboral, sin embargo su 

texto es tan amplio que desde 1930, ha permitido a su Congre

so Federal, dictar abundantes disposiciones laborales. 

Especificamente, en la sección 8 del articulo prime 

ro de la Constitución de los Estados Unidos, donde se enume
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ran los poderes del Congreso, no se aborda la cuestión de la 

reglamentación del trabajo. Ahora bien, en la misma sección 

a, llegó a aparecer un apartado, conocido como cláusula sobre 

el comercio, a partir de reglamentar el comercio con las na

ciones extranjeras, entre los diversos Estados y con las 

tribus ind1genas. Esta disposición fue la base de la integra

ción comercial entre los Estados, y posteriormente de la uni

dad racial. 

Una nueva tendencia de la jurisprudencia del Tribu

nal supremo relativa a la disposición, se consolidó, y se ex

tendió a aspectos más allá del comercial y la econom1a, regla 

mentando por ejemplo la supresión de la segregación racial. 

Tradicionalmente, el Tribunal Supremo calificó de 

anticonstitucionales los intentos del Congreso para reglamen

tar las condiciones de trabajo y los sueldos de los funciona

rios del Estado, pero en el caso Garc1a contra los Transpor

tes Püblicos de San Antonio decidió reconocer la constitucio

nalidad de la aplicación de la Ley Sobre Normas del Trabajo 

Equitativas, en lo concerniente al salario m1nimo y la compen 

saci6n de horas extraordinarias invocando la cláusula sobre 

el comercio. 

De esta manera el Tribunal Supremo di6 la impresión 

de que renunciaba a ejercer su control sobre el Congreso 

cuando éste actuaba apoyándose en la cláusula sobre el comer

cio. 

As1, podemos decir que de conformidad con la juris

prudencia, la competencia federal para legislar en materia 
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del trabajo procede cuando se invoca la clAusula de comercio. 

(88) 

En este pa1s existen leyes de carActer local y fede 

ral sobre trabajo, siendo estas ültimas muy abundantes, espe

cialmente en relaci6n a normas laborales relativas al salario 

m1nimo federal, pago de tiempo extra y jornada de trabajo; 

porcentaje del salario por hora comunmente exigido por el Go

bierno Federal para los contratos de trabajo; programas de 

mantenimiento del ingreso; metas de pleno empleo; derechos de 

pensiones; sindicalizaci6n y sistemas y derechos en los con

tratos colectivos; derechos civiles; edad m1nima para labo

rar; medidas de seguridad y salubridad en los centros de tra

bajo; certificaci6n de trabajadores extranjeros; requerimien

tos sobre el cierre de centros de trabajo y pol1tica de capa

taci6n y adiestramiento. (89) 

tes: 

De entre las leyes federales destacan las siguien-

- Acta de 1967 sobre la edad m1nima para laborar. 

- Acta de 1938 en contra del embargo (Norris-Laguar 

dia). 

- Ley en contra del contrabando (Acta Hobbs). 

(88) MAUPAIN, Francia. Federalismo y Convenios Internacionales 
de trabajo, en~ Internacional al ~jg_ No. 4. 
Vol. 106. Ginebra Suiza, octubre-diciembre pp. 554-560. 

(89) CICCONE, Charles. v. summariea-2.f. ~ JL..S.... J.l,hQr &.ad. 
~ ~ .LAd. ~g JlllpJ.gy ... Wa•hington, D. c. 
The Library et Coogrees, 1990 p. 2. 
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- Ley contra el esquirolaje (Byrnes). 

- Titulo vo, del Acta de 1964 sobre derechos civi

les. 

- Acta de 1978, de reformas al servicio Civil. 

- Acta de Protección al Consumidor a Crédito. 

- Acta de 1969, relativa al contrato por horas de 

trabajo y medidas de seguridad. 

- Acta Oavis-Bacon. 

- Acta sobre el seguro de retiro del trabajo, de 

1974. 

- Acta del Trabajo, 1946. 

- Acta de 1938, relativa a normas laborales en cuan 

to a la equidad en las condiciones de trabajo. 

- Acta sobre la seguridad e Higiene del trabajo en 

las minas de carbón. 

- Acta para la compensación a los trabajadores de 

la Federaci6n. 

- Acta Federal sobre la seguridad e Higiene en las 

minas de 1977. 

- Acta sobre el pleno y el crecimiento sostenido. 

- Acta sobre la inmigración y nacionalización de 

los trabajadores extranjeros. 
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- Acta sobre la capacitación en el trabajo. 

- Acta J ones. 

- Acta de 1959 relativa a los descubrimientos de 

los trabajadores y medidas laborales. 

- Enmienda de 1984 sobre las intimidaciones en el 

trabajo. 

- Acta para la protección a los trabajadores mi

grantes y agr1colas de temporal. 

- Acta Millar. 

- Acta Nacional de capacitación, 1947. 

- Acta sobre salud y seguridad ocupacional, 1970. 

- Acta para la reorganizaci6n postal de 1970. 

- Acta sobre los contratos pOblicos, 1936. 

- Acta 1926, sobre los trabajadores Ferroviarios. 

- Acta sobre los contratos de servicio de 1963. 

- Acta para la seguridad social, 1935. 

- Acta relativa a los impuestos a los trabajos 

blancos. 

- Actas de 1964, sobre el transporte urbano y los 

pasajeros del sistema ferroviario. 

- Acta Wagner-Peyser. 
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- Acta de 1988, sobre los trabajadores reajustados 

y la capacitación para el trabajo. (90) 

Por otro lado, en diciembre de 1989 el senado Norte 

americano aprob6 una Ley que asegura que más de 43 millones 

discapacitados recibirán protecci6n contra la discriminación 

en materia de empleo y mejores instalaciones en los transpor

tes y edificios püblicos. (91) 

En 1989 el congreso derog6 casi todas las disposi

ciones legales adicionales sobre asistencia sanitaria introdu 

cidas en Medicare, que es el sistema federal de seguro de en

fermedad, establecido por la Ley de cobertura de catástrofes 

de Medicare de 1988. Estas disposiciones preven1an la cobertu 

ra adicional en los casos de enfermedades agudas. 

El principio original quO estableció el Congreso 

Norteamericano era el de la autof inanciaci6n, pero en enero 

de 1990, por presión de personas en edad avanzada las presta

ciones de este seguro volvieron al sistema anterior. (92) 

Después de una recapitulación de algunas de las 

principales leyes estadounidenses, laborales y en materia de 

seguridad social de competencia federal, seria conveniente 

revisar si jur1dicamente tendrla validez un tratado que afec

tara lo laboral en los Estados Unidos, a partir del Tratado 

Trilateral de Libre Comercio, tomando en cuenta el carácter 

federativo de este pa1s. 

~:~~ ~=~~Re~~tt~na ~I Washington, o.e., eureau of National 
Affaire (BNA) tnc. 31 de enero y 28 de febrero de 1990. 

(92) J\CTUALIQAD SQCIOLl\90.RAL. "Seguridad Social". No. 2. Gine
bra, suiza. 1990. PP• 289-290. 
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A este respecto, se dice que las obligaciones con

traidas por la conclusión de un tratado pueden, adquirir 

fuerza de ley en el plano federal, a pesar de que verse sobre 

la competencia reconocida expresamente a los Estados. En con

secuencia, si se le da v8lidez de tratado, los Estados Federa 

tivos adoptar1an el mismo con carácter obligatorio, salvo que 

se celebrara un acuerdo, el cual estar1a supeditado a la rati 

ficaci6n de los Estados para su aplicación en su seno. 

El Tratado de Libre Comercio, ha traido principal

mente dos posiciones al interior de la sociedad y el gobierno 

norteamericano. La primera, sostenida por éste 6ltimo, se fun 

da en la idea de que les acarreará pérdidas en los puestos de 

trabajo que no requieren calif icaci6n; principalmente en las 

industrias con una menor escala salarial como la del vestido, 

textil y de calzado. Pero por otro lado, que .tales pérdidas 

aerAn compensadas con beneficios a los trabajadores mejor pa

gados de las industrias automotriz, de maquinaria y qu1mica. 

se dice que se llegará al pleno empleo, ya que el desplaza

miento de la inversión que se realiza en los Estados Unidos, 

será m1nima la que se hará hacia México. Y que esto implica

que cuando los trabajadores mexicanos alcanzaran niveles si

milares a los de Estados Unidos, se terminar1a con la brecha 

salarial. 

Además esta postura incluye la aseveraci6n de que 

con un posible crecimiento económico de México reducir! la mi 

gaci6n ilegal. 

Las opiniones contrarias, dicen genéricamente que 
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el Tratado será perjudicial para el trabajador norteamerica

no. Inicialmente por que se dice que el 70% de los trabajado

res de los Estados Unidos pueden considerarse como descalif i

cados. Además de que los bajos salarios en México son un 

incentivo para las inversiones norteamericanas, no obstante 

que su gobierno en estudios no considera determinante éste 

aspecto. 

En una investigación realizada en 1986, se concluyó 

que la tercera parte de los trabajadores desplazados en 1980 

continuaban en esa fecha desempleados. A esto agregan que un 

incremento en la productividad mexicana no traerá. un aumento 

salarial, ya que por ejemplo el salario mexicano es la décima 

parte del estadounidense, en tanto que la productividad de 

México es del 80% (por ejemplo en las plantas automotrices), 

de la de los Estados Unidos, (93) 

Estos sectores consideran, que muchos campesinos 

mexicanos serian desplazados de sus fuentes originales de ocu 

paci6n, por la imposibilidad de competir de México, en la pro 

ducci6n de granos con Estados Unidos, lo cual propiciarla el 

mantenimiento y el incremento de la movilización de los traba 

jadores mexicanos migratorios. 

En conclusión, sectores de la sociedad norteamerica 

na, mantienen un desacuerdo con respecto al tratado, y espec1 

ficamente el sector laboral y sindical, como es el caso de la 

AFL-CIO la principal central sindical norteamericana, aun 

cuando en aspectos como la contrataci6n colectiva ha flexibi-

(93) FAUX, Jeff, El TLC1 un debate puntual, en .al.~ No. 
43. UAM. septiembre-octubre 1991. pp. 33-37. 
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lizado su postura, desde el inicio de las negociaciones enca

minadas al Tratado ha mostrado su oposición en virtud de los 

costos que acarrearla para los trabajadores norteamericanos; 

aunado lo anterior al retroceso de la economía de los Estados 

Unidos. 

B) Referencias y regulación jurídica en Canadá. 

En virtud del Acta de la América Británica del 

Norte de 1867, fue concedida una Constitución escrita, simi

lar a la del Reino Unido de la Gran Bretana. Canadá forma par 

te de la Commonwealth, y el Acta anterior fue complementada 

por una Ley Constitucional de 1982. 

En este caso, se detalla la competencia del Parla

mento Federal, y también la de las provincias en materia so

cial, siendo muy limitadas. Con arreqlo a lo dispuesto en el 

articulo 92, las cuestiones relativas al trabajo están primor 

dialmente sujetas a la competencia legislativa de las provin

cias, sobre todo a lo que atane a las obras y empresas de ín

dole local y de la propiedad y derechos civiles. (94) 

De carácter claramente federal, seria la legisla

ción relativa a ferrocarriles, telégrafos y canales y lineas 

de navegación que operen en varias provincias, o que tengan 

relación internacional, o estén calificadas de provecho para 

Canadá por el Gobierno Federal. 

En consecuencia, en la legislación laboral canadien 

(94) KAOPAIN, Francia. Federalismo y Convenios Internacionalea 
de trabajo, en .B!l.ti.l.U Intgrnagional .sla1. tJat!Aj.Q. Vol. 106 
No. 4. octubre-diciembre 1987. Ginebra, Suiza. p. 554. 
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se, se distinguen las leyes dictadas por los parlamentos pro

vinciales y las leyes federales dictadas por el poder legisla 

tivo federal. Los primeros legislan sobre materia de trabajo, 

accidentes, seguridad e higiene en el trabajo, vacaciones, 

jornada laboral, conflictos de trabajo y seguridad social. 

El ministerio Federal del Trabajo, tiene entre sus 

misiones la de hacer observar la politica de los salarios en 

los contratos del gobierno y la de aplicar la legislaci6n fe

deral en materia laboral. A este respecto, la ley Federal de 

Encuestas en materia de conflictos, ordena que toda huelga o 

conflicto no puede llevarse a cabo hasta que se haya efectua

do una investigación por una comisión tripartita, creada por 

la Ley, que funciona en el Ministerio de Trabajo. Esta Ley se 

aplica en las ramas especificadas como federales, pero en la 

jurisdicción provincial, se aplica, s6lo si la legislaci6n 

local lo permite. 

Para ejemplificar, sefialamos algunas leyes pro

vinciales que han estado vigentes: Leyes de Salario de 

Saskatchewan de 1945, de Alberta de 1943; de Nueva Escocia; 

Ley de Indemnizaciones por Accidentes del trabajo de 1945, 

con tablas revisables cada cuatro anos; Ley de Asistencia So

cial de la Columbia Británica y en Alberta una Ley de Protec

ción, a la maternidad; (95) Québec, Ley Sobre Seguridad e 

Higiene de 1979 y Columbia Británica en 1955. 

Esto nos lleva a concluir que la legislación labo

ral canadiense es muy amplia y no es uniforme, por la regula

(95) ARCE CJ\NO, Gustavo. Derecho americano del trabajo, en AlUa. 
rip de perpc¿hg Panaml.:, ~~o~ No •. S. 1961-1962. p. 107. 



ci6n propia de cada provincia. 

Dentro del supuesto, de que las conversaciones so

bre asuntos laborales que se hacen paralelamente a las nego

ciaciones del Tratado de Libre Comercio, surgiera algdn conve 

nio entre las naciones involucradas; de qu~ manera se incorpo 

raria a la legislación canadiense, y de qu~ manera seria obli 

gatorio. De esto tratará lo siguiente. 

Así, existe una separación estricta de principio 

entre la potestad de concluir tratados y la potestad de poner 

los en ejecución. Los tratados son celebrados exclusivamente 

por el ejecutivo y no producen efectos en el plano interno 

mientras no hayan sido incorporados en el derecho nacional 

mediante una legislación apropiada. 

El Gobierno Federal canadiense, se halla imposibili 

tado para ejercer su capacidad de celebrar tratados cuando la 

cuestión de que trata un convenio internacional de trabajo in 

cumbe a las provincias, por lo que tiene que negociar con ca

da una de ellas la aplicación legislativa de los convenios. 

En Canadá, el ejercicio de celebrar tratados para 

ratificar los convenios internacionales del trabajo, se sus

pendió de manera definitiva en enero de 1937, cuando la Comi

sión Judicial del Consejo Privado emitió un juicio en el que 

se calificaban de anticonstitucionales tres leyes que habían 

sido votadas para poner en ejecución convenios ratificados 

por Canadá. (96) Esto nos demuestra la dificultad de implemen 

tar al interior posibles acuerdos tomados en el ámbito labo-

(96) MAUPAIN, Francia, Ob. cit. pp. 554-558. 
- so -



ral en un tratado de Libre Comercio, aunque por otro lado es 

diflcil que se adopte algdn acuerdo. 

Hasta 1989 1 en Canadá hab1a una poblaci6n econ6mica 

mente activa de 13 millones 503 mil personas, de las cuales 7 

millones 525 mil correspond1an al sexo masculino y las restan 

tes al femenino. Cifras posteriores a la conclusi6n del Trata 

do Bilateral de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Uni 

dos, el cual ha causado un sinfln de polémicas hasta este mo

mento sobre las consecuencias que ha traido para los trabaja

dores canadienses. 

Propiamente el Tratado Bilateral, entr6 en vigencia 

el primero de enero de 1989, ya que tuvo que ganar las elec

ciones federales el partido Conservador, para que con una ma

yoria relativa en el Parlamento apr~bara la ratificaci6n del 

Tratado. 

El Gobierno Canadiense previó que el libre comercio 

crearla 250 mil nuevo empleos entre 1989 y 1993. Lo que ha 

sucedido es que la creación de empleos se ha reducido, ya que 

la tasa oficial de desempleo, que en 1988 fue de 7.8 por cien 

to, en los primeros 6 meses de 1991 se increment6 al 10.3 por 

ciento, en algunas regiones ha sido mayor. Serla el caso de 

la provincia de idioma francés, Québec, donde la tasa ascen

dió al 12 por ciento en el dltimo periodo. 

La reducci6n de empleos fue significativa en la in

dustria manufacturera, donde los promotores del libre comer

cio dec1an que deb1an aumentar. En junio de 1991, después de 

30 meses de libre comercio, hubo 371 mil empleos menos que en 
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junio de 1988. Esto representa una reducci6n del 19 por cien

to de empleos en el sector manufacturero. 

Los investigadores de la Confederación de Sindica

tos Nacionales de CanadA, han manifestado que ha habido mu

chas· pérdidas de empleos en Québec, concluyendo que el TLC, 

fue el factor fundamental en los sectores como: la transforma 

ci6n de alimentos, vestido, metalurgia, productos eléctricos 

y electr6nicos, muebles y productos de embalaje. 

El Gobierno de Canadá se comprometió a proteger los 

programas sociales¡ pero ha cambiado su orientaci6n, armoni

zAndolos a las normas estadounidenses; retirando toda su par

ticipaci6n financiera del seguro de desempleo e incrementando 

el ndmero de semanas laboradas para poder gozar de las presta 

cienes de desempleo. (97) 

Desde las negociaciones del Tratado Bilateral, sec

tores canadienses, especialmente sindicales, consideraron que 

este traerla costos sociales a los trabajadores. Ahora con el 

Tratado Bilateral, se mantiene esta postura, ya que en 1991 

mediante la alianza entre organizaciones sindicales y de coo

peraci6n internacional concretada en Québec. 

En general, pareqe que el sector sindical canadien

se está en desacuerdo con las negociaciones en el marco del 

Tratado Trilateral y en estos momentos que es casi un hecho 

su pr6xima concreción se espera que sigan una pol!tica de re

chazo, y por otra parte de la protección de los empleos en su 

(97) BAKVIS, Petar, Perspectivas aobre el libre comercio trila
teral, en~ ~ L.!122W, No. 10, 26 de noviembre de 
1991. pp. 4-5. 
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país. Es manifiesto lo anterior, ya que representantes sindi

cales han hecho püblicas sus posiciones, corno en el caso de 

Pete Bakvis, Encargado Internacional de la Confederación de 

sindicatos Nacionales de Canadá, que publicó un articulo 

reafirmándolas (98) y por otro lado, Monique Simmar, Vicepre

sidente de la Conf ederaci6n de Sindicatos Nacionales de 

Québec y Bruce Campbell del Canadian Labour Congress, de mane 

ra conjunta también lo hicieron por escrito. 

Destaca la participación de las organizaciones sin

dicales canadienses, en los encuentros recientes en contra 

del Tratado Trilateral, en los encuentros recientes en contra 

del Tratado Trilateral con sus similares mexicanos y estadou

nidenses. 

C) Consideraciones Comuna~. 

Desde un punto de vista externo, los sistemas de re 

laciones de trabajo de Canadá y Estados Unidos presentan mu

chas semejanzas, y esto se explica por varias razones. En los 

dos paises funcionan empresas y sindicatos que tienen su sede 

en Estados Unidos; las dos econom1as quardan vínculos estre

chos y su política laboral tiene una base análoga en el llama 

do modelo "Wagner". Por ser diez veces mayor que la canadien

se, la econom1a estadounidense domina las relaciones entre am 

bos paises. 

Los sindicatos y la negociación colectiva se 

desarrol1aron considerablemente en Canadá y los Estados Uni-

(98) Vid. Ibldem. 
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dos. Este impulso se debió a la legislación laboral. En Esta

dos Unidos, principalmente por la llamada Ley Wagner, promul

gada en 1935. En canadá se adopt6 una posici6n parecida, a 

ralz de la presión del movimiento sindical. 

Los empleados en desacuerdo inicialmente con esta 

expansión del sindicalismo, cedieron, llegando a un acuerdo 

con las organizaciones sindicales que se fundó en los siguien 

tes puntos: 

1.- La buena fe en las relaciones; es decir el reco 

nocimiento de representantes y la terminación de las condu

tas hostiles hacia los sindicatos. 

2.- Rigor en las negociaciones, lo que permiti6 que 

a cambio de algunas concesiones a las empresas, en cuanto a 

la toma de decisiones fundamentales sobre las mismas no fue

ran motivo de intervenci6n sindical, so ofrecieran garantías 

a los trabajadores de participar de los beneficios de las em

presas y de seguridad en el empleo. 

3.- Legalidad; en cuanto a hacer extensivas las 

obligaciones legales en las empresas donde no hubiera sindica 

tos. En Estados Unidos y Canadá, la negociación colectiva es 

la principal forma de representaci6n independiente de los asa 

!arlados. 

4.- El Estado tendría la calidad de gerente. Lo que 

permitía la creación de nuevos sindicatos, y la.sindicaliza

ci6n de trabajadores, as! como que las neqociaciones se 

hicieran de buena fé. 
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Mediante estas bases, se siguen sustentando las re

laciones laborales en Canadá, pero al parecer están decayendo 

en Estados unidos. (99) 

En Canadá como en Estados Unidos la crisis de los 

aftos ochenta ha producido cambios en los convenios colecti

vos. En los dos paises, surgieron sistemas de remuneraci6n 

distintos, los pagos de una suma global en lugar de aumentos 

regulares de salario; la disminuci6n en prestaciones, como el 

caso de vacaciones pagadas y d1as festivos; la congelación de 

salarios, la reestructuraci6n de empleos y la modificación de 

reglamentos internos para dar mayor libertad en la distribu

ción del personal. 

Estas actitudes de dar concesiones a las empresas 

se ha difundido más en los Estado~ Unidos que en Canadá; ya 

que en el primero los empleados han modificado el tipo de re

lación entre sindicatos y directivas de las empresas, llegan

do a proponerse que se renunciara a someter a discusión las 

relaciones de trabajo por un nuevo tipo de relación que es 

propiamente un modelo y se denomina de "gran confianza" o de 

"espiritu de cooperación". 

Se pueden tomar dos modelos como base para crite

rios sobre organización en la producción de las manufacturas, 

el clásico que se caracteriza por: a) las tareas correspon

dientes a cada puesto de trabajo son definidas detalladamen

te; b) a cada puesto se le asigna un salario, variable segün 

(99) Vid. SIKMAR, Menique y Bruce Campbell. Tratado de Libre co 
marcio y Empleo en Canadl, enil. ~' México, UAM. 
No. 43. aeptiembre-octubre de 1991. pp. 54-56. 
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la calif icaci6n, el esfuerzo y las condiciones y responsabili 

dades en el trabajo; c) seguia un escalaf6n por v1as presta

blecidas y por antigüedad; d) los empleadores ten1an libertad 

para contratar, y despedir, pero mediante criterios de anti

güedad; e) los empleadores pod1an adoptar medidas disciplina

rias. Y los litigios surgidos a partir de determinada deci

si6n podr1an ser sometidos a un árbitro neutral cuya decisi6n 

causaba ejecutoria. 

El modelo de la "gran confianza" o de "esp1ritu de 

cooperación", surge a partir de la experiencia japonesa, ca

racterizándose te6ricamente por: a) en lugar del preestableci 

miento de tareas por puesto, se delimitan grupos de tareas y 

se asigna su ejecución a un grupo de trabajadores; b) las ta

sas salariales se asignan a las personas y no corresponden al 

puesto de trabajo; c) el trabajador avanza en la empresa en 

la medida en que adquiere calificaciones; d) los empleadores 

contratan libremente, pero se asegura el empleo permanente a 

un grupo de personas, pudiendo despedir libremente a los tra

bajadores fuera de éste grupo; e) los conflictos laborales de 

tipo individual se solucionan sin la intervención de terceras 

personas. 

La tradición de ambos paises se aleja de éste dlti

mo modelo, pero cada vez más se ha usado para negociar con 

los sindicatos en Estados Unidos. Principalmente en CanadA se 

han opuesto los sindicatos, pero en los dos paises, algunos 

sindicatos se han convencido de una mayor flexibilidad en los 

sistemas de producción y una participaci6n en las decisiones 

fundamentales sobre la empresa, esto a instancia principalmen 
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te de las mismas empresas. 

En lo tocante al respeto de la ley, se ha visto m4s 

en Estados Unidos que en Canadá que las empresas no sujetas a 

la sindicalizaci6n de trabajadores transgreden la ley frecuen 

temente y la mitad de los sindicatos acreditados al National 

Labor Relations Board, no han podido firmar contratos colecti 

vos. 

En Estados unidos, la actitud de promover la sindi

calizaci6n y la negociación colectiva, se ha convertido en 

una completa pasividad, a la par que los empleados han refor

zado su postura en contra de la negociaci6n. De tal manera 

que en 1977, el Presidente Carter, dem6crata, present6 una 

iniciativa de ley que asimilaba las condiciones a la época de 

apoyo al sindicalismo, pero los empresarios mediante el cabil 

deo lograron que se rechazara. 

Además en 19811 el Gobierno del mismo pa1s despidió 

a 11,500 controladores aéreos, indicando que no pretend1a de 

tener el movimiento en contra de la negociaci6n colectiva. 

(100) 

En Canadá inicialmente, los sindicatos presionaron 

a favor de la negociaci6n colectiva, esto desde 1935, cre4ndo 

se leyes provinciales similares a la Ley wagner y alrededor 

de 1950, casi todas las provincias contaban con leyes simila

res. Y no fue si no hasta 1968 que el Gobierno Federal reafir 

(100) ADAMS, Roy. Laa relacione• laboral•• en al canadi. y lo• I• 
Tadoa Unido a 1 Trayectoriaa divergentes, en BW!.t.A. Int.l.ml. 
J&J.smAl .slll ~jg,, Ginebra, Suiza. Vol. 108 No. 1 1989. 
PP• 117-120. 
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te de las mismas empresas. 

En lo tocante al respeto de la 1ey, se ha visto mSs 

en Estados Unidos que en canadé que las empresas no sujetas a 

la sindica1izaci6n de trabajadores transgreden 1a ley frecuen 

temente y 1a mitad de 1os sindicatos acreditados al National 

Labor Relations Board, no han podido firmar contratos colecti 

vos. 

En Estados Unidos, la actitud de promover la sindi

calizaci6n y la negociaci6n colectiva, se ha convertido en 

una completa pasividad, a la par que los empleados han refor

zado su postura en contra de la negociaci6n. De tal manera 

que en 1977, el Presidente Carter, demócrata, present6 una 

iniciativa de ley que asimilaba las condiciones a la época de 

apoyo al sindicalismo, pero los empresarios mediante el cabil 

deo lograron que se rechazara. 

Además en 1981, el Gobierno del mismo pa1s despidi6 

a 11,soo controladores a6reos, indicando que no pretend1a de 

tener el movimiento en contra de la negociaci6n colectiva. 

(100) 

En canadA inicialmente, los sindicatos presionaron 

a favor de la negociaci6n colectiva, esto desde 1935, cre&ndo 

se leyes provinciales similares a la Ley wagner y alrededor 

de 1950 1 casi todas las provincias contaban con leyes simila

res. Y no fue si no hasta 1968 que el Gobierno Federal reafir 

(100) ADAHS, Roy. La• relacione• laboralee en el canadl y loe B• 
Tadoa Unidoaa Trayectorias divergentes, en B.!!Y!!tA. lDt.SlmA 
ilinAl. Atl1 .l:.laJajg,, Ginebra, Suiza. Vol. 108 No. 1 1989. 
pp. 117-120. 
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m6 su apoyo a esta pol1tica. 

En 1985, la Real comisión de Unión Económica y Pera 

pectivas de Desarrollo de Canadá, reaf irm6 el compromiso del 

Estado, recomendando que todos los gobiernos canadienses crea 

ran un marco legislativo favorable al movimiento sindical y a 

la negociaci6n colectiva. Esto nos demuestra que en Canadá, 

aunque se han presentado problemas ya que las empresas se opo 

nen a la negociación colectiva, la legislación y el proceder 

estatal siguen implementando acciones en beneficio de esta fi 

gura. De tal manera, que se hizo extensivo desde finales de 

los anos sesenta y a principio de los setenta la negociación 

colectiva a los trabajadores pdblicos. 

A pesar del apoyo vertido de manera orgánica a los 

sindicatos y trabajadores en Canadá, dltimamente se ha res

tringido el derecho a huelga, y el Tribunal Supremo advirtió 

que la reciente Constitución canadiense no garantiza el Dere

cho a huelga. Adem&s a raiz del Tratado Bilateral de Libre Co 

marcio, y el reciente Tratado Trilateral, se espera una asimi 

lación de las condiciones del trabajo a las de Estados Uni

dos, esto con anuencia gubernamental. 

Las diferencias en las relaciones ~aborales de Esta 

dos Unidos y Canadá, tienen fundamento, además de lo ya men

cionado en la orientación actual de sus principales organiza 

clones o federaciones sindicales. En Estados Unidos, se trata 

de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Orga

nizaciones Industriales (AFL-CIO), que mantiene nexos con el 

Partido Demócrata. Sin que la Federación cuente con una doc-
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trina social definida y sin un instrumento politico seguro. 

El Congreso de Sindicatos de Canadá mantiene nexos 

con el Nuevo Partido Dem6crata (NPD), y sus características 

políticas se asemejan a las de los movimientos colectivistas 

de izquierda. Por otro lado está la Federación Canadiense del 

trabajo, formada por los sindicatos nacionales de oficio que 

tienen su sede en los Estados Unidos, manejando el sindicalis 

mo de interés o pragmático, y se funda en que el sindicalismo 

deberá ser apolitico y sin ninguna filiación partidaria. 

Podemos ver la divergencia en el desarrollo de las 

relaciones laborales en ambos paises, por lo menos hasta hace 

un tiempo, por que posiblemente el Tratado Trilateral venga a 

homogeneizar los niveles en las condiciones y las relaciones 

laborales entre estos dos paises. En principio, también 

el sindicalismo norteamericano presagia perjuicios que le 

acarreará el Tratado. Los sindicatos canadienses lo han segui 

do haciendo. 

Los trabajadores de los dos paises, se enfrentarán 

a modificaciones, dentro de nuevos esquemas y sistemas (no 

obstante que el mayor beneficiado con el Tratado será Estados 

Unidos), por que la industria y el capital norteamericano se 

encuentran ante una crisis econ6mica que ya se califica de 

recesión, y se enfrenta ante econom1as como la japonesa y 

próximamente a una Europa Unida. 

Los trabajadores mexicanos están en otro plano, y 

esto se verá a continuaci6n, debido a la misma circunstancia 

en todos los ámbitos de un pa1s como México. 
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CAPITULO IV 

REPERCUSIONES EN LA SITUACION LABORAL DE MEXICO 

con la concreci6n del Tratado Trilateral de Libre 

Comercio México- Estados Unidos- Canadá, tendremos oportuni

dad de observar cambios en el medio laboral de cada pa1s, y 

principalmente en México, ya que de entre los tres, sus traba 

jadores son los más desprotegidos en varios aspectos, entre 

ellos el salarial. Además, como se ha difundido plenamente, 

uno de los factores caracter!sticos del Tratado es la asime

tría entre las econom!as, lo cual lo podríamos hacer extensi

vo en general a los niveles de justicia social. 

A continuaci6n, senalaremos el entorno en el cual 

se desenvuelven los trabajadores que ya labo~an en un medio 

como el que podr!a propiciar el tratado; nos referimos a los 

de la industria maquiladora de exportaci6n y los trabajadores 

mexicanos miqratorios. Además, se harían una serie de suposi

ciones en torno al trabajo en México una vez concretado el 

Tratado y en relación al derecho laboral mexicano; todo ello 

a partir de alqunos elementos doctrinarios. 

A. EL TRABAJO Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

l.- Las maquiladoras. 

Ubicándose dentro de la denominada nueva división 
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internacional del trabajo, se afirma que el capital se acumu

la y valoriza en mayor qrado, por lo que los paises altamente 

desarrollados realizan esfuerzos para aumentar tasas de ganan 

cia, exportando ya no solamente capitales y mercanc1as, si no 

ramas industriales y procesos completos. Esto con el fin de 

producir articules estandarizados en procesos fragmentados, 

que aprovechen la ventaja comparativa de los bajos precios de 

obra y algunas materias primas. (101) 

La empresa transnacional, constituye en este nuevo 

orden el sector de análisis del modo de producción capitalis

ta, del mismo modo que durante el periodo de Marx lo era el 

análisis de la mercanc1a. 

Dentro de este ámbito se identifica al libre comer

cio como elemento que permite y facilita el proceso de acumu

laci6n del capital a escala internacional, debiéndose as! eli 

minar trabas y reticencias de corte nacionalistas que impli

quen obstáculos. 

As!, una de las características de la econom1a mun

dial contempor4nea, es que las empresas trasnacionales adquie 

ren un rango de supranacionalidad en los paises donde env1an 

una fraqmentaci6n o proceso del producto final. (102) Adn, po 

dría agregarse que estas empresas llegan a tener el carácter 

de supranacionalidad en sus propios paises de origen, es de-

(lÓÍ) Vid, BERNAL SAHAGUN, Victor y Arturo MArquez Morales • .La. 
Nueva~ lSilndJ.&l dal. ~ México. UNAM. 1985. 27 
PP• 

( 102) ORTIZ WADGYMAR, Arturo. El Neoproteccionismo Norteamerica
no ante el Tratado de Libre Comercio México-Estados Uni
dos Unidos y CanadA". México. Siglo Veintiuno e Instituto 
de Investigaciones Econ6micas, UNAM. 1990. pp. 44-45. 
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cir, los altamente desarrollados. 

Dentro de este contexto se comienza con la mención 

somera de la situaci6n de la industria maquiladora en nuestro 

pais, que puede ser referida también, como subcontrataci6n y 

empresas trasnacionales; tomando en cuenta que es una reali

dad, independientemente de consideraciones ideológicas o doc

trinarias que se manifiesten al respecto. 

uno de los principales factores determinantes del 

tamano, composición y rendimiento de la industria maquiladora 

en México es la estructura de la econom1a internacional; los 

determinantes internacionales son diversos e incluyen aspec

tos financieros, comerciales, de estrategia competitiva entre 

paises y trasnacionales y aspectos legislativos. 

En el entorno internacional que influye en la indus 

tria maquiladora, destaca la dependencia de paises como 

México con la deuda externa. 

Otro elemento del contexto de las maquiladoras, es 

que el comercio internacional se ha vuelto crecientemente des 

favorable para los paises en desarrollo; aunado a que la ma

quiladora no es la ünica alternativa abierta de las empresas 

trasnacionales para hacer frente a la competencia internacio

nal en industrias como la textil, electrónica y de autopar~ 

tes. Además, se encuentra el factor tecnológico, y otros, 

como el diseno y las técnicas administrativas de control de 

inventarios. Estos ültimos factores determinan la estructura 

y nivel de los costos de disefto, producción, distribución y 

los servicios al producto, lo que presupone que para gran can 
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tidad de productos la mano de obra barata es cada vez menos 

relevante en ia estructura de costos de producci6n. (103) 

Después de las precisiones anteriores, se esbozará 

la perspectiva del desarrollo mexicano de la industria maqui

ladora. As1, esta surge en México como un proyecto alternati

vo de industrializaci6n en 1965 para la frontera norte, y 

como paliativo a la desocupación masiva causada por la termi

naci6n del programa de Procesos, consistente en el envio tem

poral de mano de obra mexicana a Estados Unidos de 1951 a 

1964. El objetivo formal del programa se centr6 en la crea

ción de empleos, la elevación de los niveles de ingreso y de 

vida, el formar mano de obra calificada e incorporar insumos 

nacionales en la producción maquiladora. El programa se reali 

z6 con proyecciones de temporalidad, no obstante lo cual, la 

maquiladora se ha convertido en el .centro de política indus

trial de la regi6n fronteriza en los anos setenta y de la po

lítica industrial nacional en los ochenta. 

El programa maquilador es el primer esquema formal 

y explicito que adopta México para participar en la subcontra 

taci6n internacional de servicios productivos. El esquema se 

funda en permitir que se completen las ültimas fases del pro

ceso productivo iniciado en otro pa1s de forma ágil y barata. 

Y una de sus caracterlsticas es que combina bajos costos espe 

cialmente laborales, con la licencia para operar en la prácti 

ca como centros de costos, es decir, permite a las trasnacio-

(103} GONZALEZ-ARECHIGA, Bernardo y Recio Barajas Escamilla • .lJlA. 
~qyUadong 1 .A:ha~ estructunl y de a arrollo ¡:g,g..i.2.nAl. 
México, El Colegio de la Frontera Harte y Fundación 
Friedrich ltbert. 1989. pp. 23-27. 
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nales y a las empresas mexicanas subcontratadas operar con ba 

jos costos y transferir las utilidades de operaci6n al mismo 

tiempo, sin trámites especiales para la repartici6n de ganan

cias. 

El énfasis clásico de la maquiladora ha sido el en

samblaje en simple con operaciones intensivas en mano de 

obra, aun cuando recientemente se ha revertido un poco este 

proceso. 

La industria maquiladora qoza de ventajas arancela

rias, además que desde 1973 tiene el permiso de constituirse 

con el 100\ del capital extranjero, aunque se han formado em

presas de propiedad netamente mexicana que ofrecen servicios 

de subcontrataci6n a empresas principalmente estadounidenses. 

Es frecuente, que las empresas extranjeras aporten 

capital de trabajo, maquinaria y equipo, partes y componentes 

ºen tanto que los mexicanos aportan trabajo, servicios p6bli

cos, tierra y a veces la administraci6n de la operaci6n en 

México. 

El plan "Shelter" ha sido muy difundido desde el 

inicio del programa maquilador, esto dentro de los esquemas 

de sUbcontrataci6n, consistente en que una compan1a de servi

cios mexicana o estadounidense controle todos los aspectos ad 

ministrativos, laborales y log1sticos, en tanto que la compa

nta productora controla el suministro de insumos, producci6n, 

control de calidad y envio del bien final. 

Las primeras trasnacionales que empezaron a subcon-
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tratar en México eran de origen estadounidense, y en la actua 

lidad siguen predominando, aunque ha aumentado el nümero y la 

participaci6n de maquiladoras de otros paises, en virtud de 

que los inversionistas asiáticos y japoneses han subcontrata

do en México, directamente o a través de coinversiones con em 

presas estadounidenses y mexicanas. (104) 

Inicialmente, las plantas se instalaron en Tijuana, 

Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez, ciudades que se beneficia

ron de los programas de desarrollo industrial fronterizo, go

zando de un régimen arancelario y fiscal por estar dentro de 

la zona libre y la faja fronteriza. La zona libre del norte 

cubro de manera integra a la peninsula de Baja California y 

al extremo noroccidental del estado de Sonora; la franja fron 

teriza se define por el espacio delimitado por la linea fron

teriza internacional y una linea imaginaria ubicada 20 kil6me 

tres hacia el sur y en el caso de ciudad Juárez esta distan

cia se amplió a 70 kilómetros en 19887. Estas ventajas son lo 

que motivaron la concentración de las plantas maquiladoras en 

el norte del pala hasta 1983, que se promulga el Decreto para 

el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exporta 

ci6n que extiende .los beneficios a todo el pals, lo cual no 

ha cambiado considerablemente su ubicación por la cercanía 

con el mercado estadounidense. De tal manera, en 1986 el 73.9 

por ciento del empleo maquilador se localizaba en Tijuana, 

Mexicali, Nogales, ciudad Juárez y Matamoros; as1 como la in

dustria en un 85 por ciento estaba en los municipios fronteri 

zos. (105) 

(Í04) Ibidem. pp. 16-19. 
(105) Ibidern. pp. 20. 
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Predominan en la industria las ramas de productos 

eléctricos y electr6nicos, prendas de vestir Y autopartes, 

distribuidos de manera homogénea, sin que se presente alquna 

especializaci6n reqional. 

Esta industria se caracteriza por la mtnima incorpo 

raci6n de insumnos nacionales a las fases del proceso produc

tivo que realiza en el pata; as! en 1976 era del 6.08 por 

ciento y en 1985 bajo al 2.a por ciento. 

Esto demuestra la desvinculación de la industria no 

maquiladora y la industria maquiladora nacional y extranjera. 

(106) 

Hasta 1990, había en México 1920 maquiladoras, 68 

por ciento estadounidenses, 4 por ciento japonesas, 2 por 

ciento europeas y el 25 por ciento mexicanas. El 50 por cien

to de estas se centran entre lineas de producción: electróni

ca, textiles y muebles de madera. 

En cuanto al empleo en 1990, ascendió a 460 mil per 

sonas, de las cuales el 25.4 por ciento laboraban en el ramo 

de la electr6nica, autopartes 21 por ciento y aparatos eléc

tricos 11.e por ciento. 

Otros datos interesantes sobre las maquiladores, y 

que relevan su atractivo e importancia, es que en 1990 genera 

ron divisas por 3 mil millones de d6lares; su contribuci6n al 

PIB nacional del 1.5 por ciento y su tasa anual promedio de 

(106) rbidem. pp. 22. 
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crecimiento fue de 17.6 por ciento. (107) 

Ahora bien, en México subsiste un modelo maquilador 

tradicional, mientras en los paises asiáticos de industriali

zaci6n reciente se ha llegado a la denominada posmaquila. En 

los dltimos 20 anos el modelo maquilador mexicano ha adquiri

do caracteristicas propias, distintas al que siguieron corea 

del sur y Taiwán, que no depende exclusivamente de las condi

ciones f1sicas y politicas nacionales. 

oe tal manera, la subcontrataci6n internacional en 

México puede llegar a crecer a tasas anuales cercanas al 10 

por ciento, debido a la expansi6n del sector maquilador y a 

las empresas que trabajan bajo el régimen de industria fronte 

riza. 

Dentro de la prospectiva de esta industria, por el 

Programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX) y el Pro

grama de Importaci6n Temporal para la Exportaci6n (PITEX), y 

la subcontrataci6n en el programa automotriz podr1an crearse 

cerca de 600,000 empleos, recibirse inversión extranjera di

recta por 20, ooo millones de dólares, y generar ingresos adi

cionales de divisas por 55,000 millones de dólares en diez 

anos. 

En este ámbito, "la subcontrataci6n internacional 

en general y la industria maquiladora de exportaci6n en par

ticular, se encuentran inmersas en un proceso de cambio que 

(107) AGUII.AR GARCIA, Javier • .!!.!~, .tl.. p~ .dll J.aa. 
trasnacionalae. En la Jornada Semanal. 30 de mayo de 1991. 
No. 4 p. 2. 
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involucra: su capacidad de reducir costos de producción para 

compan1as trasnacionales y generar divisas para los paises ma 

quiladores; la forma de participación del empresariado, los 

técnicos y trabajadores mexicanos con relación a los extranje 

ros; la capacidad de formar lazos interindustriales en 

México, suplantando o modificando los vínculos econ6micos con 

otros paises; el balance entre la inversión nacional y la ex

tranjera en México, en particular en industrias de punta; las 

relaciones económicas establecidas con paises diferentes a 

Estados Unidos; el ingreso de inversión extranjera complemen

taria para abastecer a las plantas instaladas en el territo

rio mexicano durante los 1lltimos dos decenios". (108) 

La industria maquiladora mexicana está 1ntimamente 

ligada con la relaci6n bilateral México- Estados Unidos, ya 

que con empresas de este pais se mantienen nexos de subcontra 

tación de procesos productivos en mayor medida. 

De tal manera la legislación y reglamentación nacio 

nales en gran medida está determinada por esa relación. Este 

seria el caso de aranceles y situaciones administrativas. 

Por tanto este rubro será definitorio de las expec

tativas que pudieran trazarse con el Tratado de Libre Comer

cio, y específicamente en los sectores industriales naciona

les, y por ende en las condiciones laborales y de vida del 

trabajador mexicano. 

En el marco de la situaci6n laboral de la industria 

(108) GONZALEZ-ARECHIGA, Bernardo, Joa6 Carloa Ramlrez. subcon-

~~n~~a~~~!~8r! ~~~9;á~p;?"i~?'lga. México, El Colegio 
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maquiladora, está estructurada de manera semejante a la de 

los demás programas de subcontratación internacional, ya que 

esta compuesta principalmente de mano de obra femenina. Aun

que en los Qltimos anos se ha incrementado la mano de obra 

masculina, ya que ha escaseado la femenina y aumenta la parti 

cipación en ramas de la industria pesada, tradicionalmente em 

pleadora de la mano de obra masculina. 

En 1975 las mujeres representaban el 78 por ciento 

de la mano de obra ocupada en las maquiladoras, y para 1986 

la proporción descendió al 68 por ciento. En las ramas elec

tr6nica, textil y de juguetes, sigue siendo predominante, 

pero as baja en las ramas de productos de madera, metal, de 

equipo de transporte y no eléctrico, donde predomina la mascu 

lina. 

Destaca también, el abaratamiento del costo de la 

mano de obra en México, debido a la contención salarial y la 

devaluación real del peso, como instrumento de pol1tica para 

estimular el crecimiento de las exportaciones y de la indus

tria maquiladora en la década de los ochenta. En 1986 el sala 

rio mensual promedio de un trabajador estadounidense era de 

1700 dólares mensuales, en tanto que en las maquiladoras era 

de 113 d6lares. 

El ahorro generado por la reducción del costo labo

ral permite a las empresas maquiladoras financiar otros gas

tos de su operación en México, o bien incrementar sus utilida 

des en el exterior, ya que su carácter es esencialmente de ex 

portación. La calda real de las remuneraciones va aparejada 
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de un subsidio estatal en seguridad social, salud, transporte 

vivienda, educación, guarderias, lo que beneficia aun m4s a 

estas empresas. (109) 

Los salarios pagados en las maquiladoras son aproxi 

madamente el 100 por ciento superiores al mínimo general, 

siendo Jalisco la entidad con mayores salarios y Baja Califor 

nia sur tiene los menores. Para efectos comparativos, podría 

tomarse en cuenta el salario promedio de las maquiladoras en 

Tamaulipas que es de 34 mil pesos diarios equivalente a unos 

10 d6lares, esto por una jornada diaria de ocho horas. En pro 

medio en Estados Unidos y Canadá un trabajador recibir!a 10 

d6lares por el pago de una hora de trabajo, así en una jorna

da laboral se sumarian 80 dólares. A nivel internacional los 

salarios pagados en México en este sector son 50 por ciento 

menores a los de Corea, Taiwán y Singapur. 

Los estados de la RepQblica que concentran un mayor 

nClmero de plantas y de trabajadores son Chihuahua, Baja Cali

fornia, Tamaulipas y sonora; registrándose en chihuahua una 

mayor densidad de trabajadores en cada planta, llegando a un 

promedio de 463, en tanto que la menor es Baja California con 

121 trabajadores por planta. (110) 

Una cuesti6n de suma importancia en cuanto al traba 

jo en las maquiladoras es el sindicalismo, este se caracteri

za por su heterogeneidad, as! entre 1989 y 1990, la tasa de 

(109) GONZALBZ-ARBCHIGA, Bernardo y Recto earajaa Bacamilla. ob. 
Cit • pp. 21-22. 

(110) AGUILAR GARCIA, Javier. Ob. Cit. pp. 2-3. 
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(100%), Reynosa (65%), y Nuevo Laredo (60%); en Agua Prieta 

sonora (80%); la tasa media de sindicalización se ubica en 

Ciudad Juárez, Chihuahua (33%) y la tasa más baja en Mexicali 

(15\) y Tijuana (19%). (111) 

En cuanto a las centrales o federaciones sindica

les, predomina en Tamaulipas la CTM. En este Estado se han 

firmado la mayor cantidad de contratos colectivos, pero exis

te un fuerte control sobre los trabajadores y un sindicalismo 

de carácter caciquil. La mayor parte de los contratos son de 

los llamados de protección que favorecen primordialmente a 

las empresas. 

En Tijuana y Mexicali hay competencia fuerte entre 

la CTM y la CROC, con presencia de la CROM y la CRT, caracte

rizándose por que en los contratos hay cláusulas que suprimen 

y minimizan los derechos laborales. 

En Ciudad Juárez predominan tambián, la CTM y la 

CROC, y los contratos se caracterizan por ser de protección 

a las empresas, revizándose a espaldas de los trabajadores, 

quienes desconocen con frecuencia los puntos de contratación. 

(112) 

Los conflictos obrero patronales se orientan princi 

palmenta al cierre de plantas, recortes de personas y pérdida 

de derechos como el de antiglledad, inhibiendo las industrias 

la organización autónoma de los trabajadores, ya que es fre

cuente el cierre y traslado de empresas a otro pa1s o a otras 

(111) Ibidem. p. 3. 
(112) Ibidem. p. 3. 
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regiones del nuestro. Además de que a veces es patente un 

acuerdo nacional entre Gobierno Federal, maquiladoras y sindi 

catos. 

De tal forma, se ilustran las condiciones laborales 

en la industria maquiladora, llegá.ndose a afirmar que "las ma 

quiladoras son un buen ejemplo de paertura industrial sin pac 

to social y sin libertad laboral. De hecho operan en condicio 

nes de libre comercio puesto que pueden importar y exportar 

sin trabas. Forman parte de empresas lideres en el mercado 

mundial y muchas de ellas ya utilizan tecnolog1a avanzada y 

sistemas modernos de organizaci6n del trabajo. Sin que se 

haya modificado la Ley Federal del Trabajo gozan de amplia 

flexibilidad para emplear y utilizar a operarios y en la mayo 

r1a de los casos no tienen sindicato ni han celebrado contra

tos colectivos. Los pocos sindicatos que existen dejan hacer 

a las empresas y los contratos no interfieren con la organiza 

ci6n productiva. Las libertades fiscales y pol1ticas que tie

nen las empresas maquiladoras contrastan con las restriccio

nes de toda clase que enfrentan sus trabajadores: trabas para 

formar sindicatos, despido de dirigentes, sistemas especiales 

de vigilancia en los parques; industriales y adentro de las 

plantas, control de las pocas organizaciones sindicales por 

medio de los asesores jur1dicos de las centrales obreras, mé

todos autoritarios de organizaci6n del trabajo, etcétera". 

(113) 

opiniones de este tipo, teniendo a la mano datos 

( 113) Rt'201\DAs, Lul.a. Libertad laboral y el Tratado da Libre co
mercio, en JU ~. UNAM. MAxico, aeptiembre-octubre 
de 1991, No. 43. an.o. 1 p. 19. 
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estadísticos e informaciones unilaterales, pudieran parecer 

relativamente excesivas dentro de un terreno puramente for

mal, pero mantienen un sustento palpable en la realidad. 

As1 baste mencionar que en algunas plantas de Chi

huahua y ciudad Juárez la rotación de la planta laboral ha su 

operado el 200 por ciento anuales. (114) Este fen6men~ puede 

atribuirse a dos factores, primero a los despidos y recortes 

de personal por las empresas debido a pol1ticas internas, y 

por otro lado, por protesta de los trabajadores en lo indivi

dual llegando al abandono del trabajo, lo cual constituye una 

forma de presión obrera poco planificada. 

La ausencia de libertad laboral en las maquiladoras 

ha influido en las separación entre salario y productividad. 

En los ültimos anos han incrementado su rendimiento por uni

dad de trabajo, sin darse mejor1a equiparable directa en las 

remuneraciones a los trabajadores. 

Ahora, como han respondido los trabajadores de la 

industria maquiladora al hecho de que laboren en las condicio 

nes que se han creado y se les han impuesto. Durante 1966 a 

1991, defendieron sus intereses mediante los recursos caracte 

r1sticos del Estado Interventor, como la organización sindi

cal, demanda de mediación gubernamental, büsqueda de contrata 

ci6n colectiva y negociación centrada de las condiciones de 

fuerza de trabajo. Estos perdieron eficacia, debido al trato 

preferencial a la industria maquiladora por parte del gobier

no, la presión de las empresas y la ausencia de tradición sin 

(114) Ibidem. p. 20. 
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dical de los trabajadores. A partir de los aftos ochenta, las 

acciones obreras sufrieron un cambio, ya que se innov6 en las 

medidas que se tomaron para la defensa de sus intereses, como 

serian, la protesta individual ante el gerente de relaciones 

industriales, la negociación cotidiana con los supervisores y 

jefes de linea, los intentos de intervenir en las áreas de 

control de calidad, sabotaje a peguefia escala, el ausentismo 

y rotación, as! como la formación de grupos informales. Cabe 

hacer notar que estos mecanismos de defensa de interés no se 

establecen en un régimen legal como el de la Ley Federal del 

Trabajo, es decir no se solucionan conflictos mediante la in

tervención de sindicatos, mediación estatal o por medios ins

titucionales en las empresas. As! estos son novedosos y no 

son parte de la regulación de un Estado corporativo-estatis

ta, sino actitudes de los trabajadores ante la presencia de 

los circuitos económicos internacionales y de acuerdo con los 

derroteros gubernamentales actuales, ante un periodo de un 

Estado post-interventor. (115) 

Después de hacer una breve monograf!a de la indus

tria maquiladora en México, deben hacerse una serie de conclu 

sienes y consideraciones finales sobre el punto en cuestión. 

Inicialmente debe destacarse que las empresas maqui 

laderas además de recibir beneficios de carácter legal, apoya 

das de manera extralegal, y aün ilegal; específicamente nos 

referimos a la pol!tica de permitir el control autoritario de 

los trabajadores por medio de sindicatos, además de la imposi 

(115) Ibidem. p. 20. 
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ci6n de los intereses de las empresas en perjuicio de dere

chos laborales y sociales. 

Los salarios de los trabajadores a6n cuando son ma

yores que el promedio en algunas regiones del pais no son ni 

siquiera equivalentes a los percibidos en paises con fuertes 

sectores maquiladores, y menos aan con los de los obreros de 

los paises de origen como los Estados Unidos. Las maquilado

ras representan efectivamente una importante fuente de em

pleos a nivel nacional, pero uno de los factores que siguen 

haciendo atractivo a México siguen siendo los bajos costos de 

mano de obra. 

Los empleados de las maquiladoras por la regi6n don 

de se ubican sus centros de trabajo y debido al carácter tras 

nacional de las empresas ya han laborado en condiciones de un 

cierto libre comercio, por lo que en algün sentido serian los 

más aptos a hacer frente a un Tratado Trilateral de Libre co

mercio. 

Como corolario, debe senalarse que Jaime Zabludosky 

coordinador mexicano de la oficina de negociaciones del Trata 

do de Libre Comercio aseveró que habrá una expansión de la ma 

quiladora, argumentando los beneficios que trae aparejados 

como el acceso al mercado global mediante la exportación indi 

recta, es un mercado para productos locales y posibilita la 

adquisición de tecnologia mediante la incorporación del pro

ducto nacional al de las maquiladoras. (116) Esto nos permite 

(116) RODRIGUEZ, Javier. con TLC, Expansión Maquila.dora en El....lJ.. 
~' 20 de Enero da 1992. Ai'!.o XI. No. 2619. p. 1. 
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prever que independientemente de 1as ventajas que adquiera la 

industria maquiladora mediante el tratado, seguirá teniendo 

apoyo gubernamental, lo cual permite deducir que la situación 

del trabajador en la maquiladora se seguirá reproduciendo, 

lleg.ando a ser característica de esta época en México defini

da por la liberación comercial. 

2.- El Trabajo migratorio. 

La migración internacional, ha sido un proceso que 

ha acompaftado a la humanidad por la historia. Destacando que 

el Continente Americano ha sido recept&culo de oleadas de per 

sanas que emigraron de Europa y otros lugares. 

El proceso ha implicado una serie de costos y bene

ficios tanto para los paises de origen como para aquellos que 

reciben a los inmigrantes, siendo a veces fuente de tensiones 

pol1ticas. 

Asi, el fenómeno que nos interesa, 1a migración de 

mexicanos a los Estados Unidos también ha traido consido una 

problem&tica amplia. De tal manera, que los mexicanos afirman 

que los norteamericanos emplean a los trabajadores migrato

rios por su necesidad de mano de obra barata, provocado por 

los consumidores que exigen productos baratos. Por otro lado 

1os norteamericanos opinan que 1os trabajadores migrantes, 

sus comunidades y la economia mexicana son los directamente 

beneficiados. 

Independientemente de lo anterior, hay que entender 

al fenómeno como un hecho eminentemente humano, aunque de na-
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turaleza económica y que una de sus caracteristicas es que 

también está ligado al trabajo como tal y todo lo que trae 

aparejado y es susceptible de ser observado y estudiado. 

A este respecto la Comisión sobre el futuro de las 

Relaciones México-Estados Unidos, opina que en este proceso 

hay que distingiur por lo menos tres categorias social~s invo 

lucradas, estas serian: 

1.- Emigrantes mexicanos en Estados Unidos: perso 

nas nacidas en México que residen permanentemente en Estados 

Unidos. 

2.- Trabajadores migrantes mexicanos en Estados 

Unidos: personas nacidas en México que residen habitualmente 

en su pa1s y buscan trabajo temporal en Estados Unidos. 

3.- ciudadanos norteamericanos de origen mexicano: 

personas de ascendencia mexicana, nacidas en Estados Unidos. 

(117) 

De las tres categorías, la segunda seria la que nos 

interesaría de manera más directa para analizar el fenómeno y 

los posibles efectos que pudiera traer el Tratado de Libre Co 

marcio a este respecto. Por tanto, se descarta la tercera y 

en cierta medida la primera; aclarando que las personas den

tro de las dos primeras categorías pueden haber entrado a los 

los Estados Unidos con o sin documentos. 

{ 117) COHISION SOBRE EL FUTURO DE LAS RELACIONES MEXICO-ESTADOS 
UNIDOS Y PCF. ,ll ~ lile,.1.Linterdapendenglu ~ 
tadoa Unido•. México 1989. p. 18. 
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La migración mexicana a los Estados Unidos puede 

ubicarse en cuatro periodos históricos. El primero de 1848 a 

1930, se caracterizó por una pol1tica liberal para trasponer 

la frontera y una inmigración casi sin restricciones. El se

gund~ de 1930 a 1941, se funda en que la frontera estuvo re

lativamente cerrada, habiendo fuertes sentimientos antimexi

canos. De 1942 a 1964, la pol1tica fronteriza fue liberal e 

inconsistente y de 1965 a la fecha la pol1tica de inmigración 

es cada vez más restrictiva, matizada por el cumplimiento se 

lectivo de la ley. Este flujo y reflujo han sido determinados 

por la econom1a norteamericana, ya que a mayor necesidad de 

mano de obra se liberaliza la politica migratoria. (118) 

México de finales del siglo pasado a la recesión 

económica, conocida como Gran Depresión en Estados Unidos, 

proporcionó un sin fin de trabajadores no calificados para re 

solver las variaciones c1clicas de la demanda de mano de 

obra, principalmente en la agricultura, la mineria y la cons

trucción. Los factores que propiciaron este flujo de trabaja

do~es, fueron principalmente que dejaron de emigrar europeos, 

la primera Guerra Mundial; y en México el alto nivel de desem 

pleo y el estallamiento de la Revolución. 

A partir del desplome de la bolsa en 1929, se res

tringió la inmigración, acompañada de deportaciones y senti

mientos antimexicanos, lo que provocó que durante la depre

sión fueran deportados alrededor de 600 mil mexicanos. 

Otro ciclo de inmigración mexicana vino con la Se-

(118) Ibldem. p. 78. 
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gunda Guerra Mundial, a fin de resolver la escasez de mano de 

obra agr1cola ocasionada por el reclutamiento. Estableciéndo

se entre ambos paises un acuerdo formal, legislado en Estados 

Unidos como Ley POblica 45, conocido con el nombre de Progra

ma de Braceros. 

Dicho Convenio terminó en 1947, pero . continu6 la 

coStumbre de importar trabajadores mexicanos para realizar 

labores agrícolas. En 1951, otro convenio formalizó la inmi

gración de trabajadores; conocido como Ley POblica 78, con el 

objeto de solucionar la escasez temporal de trabajadores por 

la Guerra de Corea. Esta siguió vigente hasta 1964 que es 

cuando el gobierno norteamericano decide concluir con los con 

venias bilaterales formales. 

En el decenio de los sesentas comenzaron a acrecen

tarse las tensiones, y las criticas relativas a los derechos 

civiles de los trabajadores migratorios por lo que en 1965 se 

legislaron algunas reformas que ayudaron en este sentido. 

(119) 

La migración mexicana a los Estados Unidos se cen

tra en dos vertientes, la documentada y la indocumentada. La 

primera por s1 sola es muy significativa para la sociedad nor 

teamericana, y se ha incrementado recientemente a partir del 

decenio de 1960; aunque la migración a los Estados Unidos, 

después de esa fecha no ha sido exclusivamente mexicana ya 

que desde 1965 ha aumentado de manera general procedente de 

paises asi&ticos y latinoamericanos. 

(119) Ibidem. pp. 78-79. 
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se ha demostrado que los mercados laborales, para 

algunas industrias en determinadas regiones de los Estados 

unidos tienen un carácter trasnacional. Estas empresas están 

unidas por relaciones familiares o mediante contratistas a co 

munidades emisoras en México. Su planta laboral se cubre de 

trabajadores sin calif icaci6n, as1 como con algunos califica

dos de la inmigraci6n mexicana. 

Este movimiento laboral mexicano en Estados Unidos 

ha adquirido una dinámica social propia, y sigue dependiendo 

de demandas patronales y a los cambios en la ley y pol1tica 

de inmigraci6n estadounidenses. 

En la actualidad se ha incrementado la demanda de 

trabajadores mexicanos, por diversos motivos. Inicialmente la 

reestructuraci6n econ6mica norteamericana ha creado puestos 

laborales que no requieren de calif icaci6n; además la expan

si6n de la industria prestadora de servicios ha generado 

millones de empleos manuales y sueldos bajos. 

En el caso de industrias, como la de la construc

ci6n, manufactura de zapatos y de objetos metálicos ornamenta 

les se aprovechan a los obreros adiestrados en México, sumi

nistrando as1 habilidades. 

Por otro lado, el perfil demográfico norteamericano 

ha contribuido a lo senalado, ya que su fuerza de trabajo ha 

estado envejeciendo, proyectándose que para esta década de 

los noventa la fuerza de trabajo norteamericano crezca a me

nos del uno por ciento. También, el trabajo proletario se 

hace cada vez menos atractivo para sectores j6venes de la po-
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blaci6n norteamericana. Con esto se puede concluir que hay es 

casez de mano de obra en los Estados Unidos. 

En los centros poblacionales donde tradicionalmente 

se aglutinan los inmigrantes mexicanos, se cree que nuevos in 

migrantes seguirán llegando. As1, se estima que en el sur de 

California se crearán 7 millones de empleos en ésta década y 

la. siguiente. (120) 

Les trabajadores inmigrantes indocumentados traba

janm en la economia informal, especialmente los recien llega

dos, pero la mayoria labora para empresas pequenas o medianas 

del sector formal, que están sometidas a competencia nacional 

e internacional y que sufren de fluctuaciones en la demanda 

de sus productos. 

La ventaja para los empresarios estadounidenses al 

contratar trabajadores indocumentados no radica en su bajo 

costo si no en su flexibilidad, ya que estos tienen mAs dis

posici6n que los norteamericanos a aceptar variedad en las 

horas de trabajo, de días de trabajo por semana y meses por 

afto, asl como poca seguridad laboral. Estas condiciones y los 

salarios relativamente bajos hacen a estos puestos laborales 

poco atractivos para los trabajadores nativos. Los trabajado

res inmigrantes ayudan a que las empresas se adapten más rápi 

damente a las condiciones del mercado y a la demanda de los 

consumidores. (121) 

(120) CORNELIUS, Wayne A. Fluj.2,!. !!l!gratorioe ~ ~ .B.I: 
~ ~. México, Fondo de CUltura Econ6mica. 1989. p. 

(121) Ibidem. p. 19. 
- 111 -



Recientemente se ha visto una dispersión sectorial 

de la fuerza de trabajo mexicana en los Estados Unidos; en 

la actualidad estan siendo asimilados los trabajadores mexica 

nos en áreas como las de servicios urbanos, ventas al menu

deo, manufactura ligera y la construcción. Aunque sigue sien

do la agricultura el sector mayoritario, sobre todo en el 

suroeste y Noroeste. 

Geográficamente, la zona de instalación de los tra

bajadores mexicanos se extiende desde el sur de California 

hasta el Noroeste, Chicago y el área metropolitana de Nueva 

York y el viejo Sur, pero aproximadamente la mitad del flujo 

del total de inmigrantes es absorbido por California. 

En cuanto a los efectos de este fenómeno en nuestro 

pata, se centran principalmente en ocho estados emisores de 

mano de obra: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, zacatecas, 

Durango, san Luis Potosi, Baja California y Chihuahua, de los 

que se estima proviene el 70 por ciento de migración indo

cumentada. Estos efectos se centran en las áreas marginales 

de las localidades particulares. las localidades emisoras, en 

ocasiones han enviado trabajadores a Estados Unidos durante 

so o 60 anos. 

A partir de los anos ochenta se han diversificado 

los lugares de origen, y crecientemente las zonas urbanas me

xicanas han producido un ntimero creciente de migrantes hacia 

Estados Unidos. Como es el caso de la zona metropolitana de 

la Ciudad de México; aunque cabe aclarar que estas poblacio

nes son menos dependientes del ingreso obtenido de esta mane-
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ra, la crisis económica ha propiciado la expansión de este 

fen6meno. (122) 

El Gobierno Estadounidense realizó actos a fin de 

restringir la migración de mexicanos, los cuales tuvieron 

éxito limitado, entre otras cosas, porque las enmiendas de 

1965 cambiaron los criterios que normaban la admisi6n, desde 

la certif icaci6n de trabajo a la reunión de la familia. Los 

reglamentos de 1965 y 1976, se vieron rebazados por las tradi 

cienes de migración y por una demanda estructural de mano de 

obra espec1ficamente mexicana en importantes sectores de la 

econom1a estadounidense. 

Dentro de este esquema anterior, se encuentra la 

Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, también 

conocida como ley Simpson-Rodino, la cual es el corolario del 

objetivo de controlar más rigurosamente la frontera. Entre 

sus disposiciones principales están: 

- Establecer sanciones económicas a los patrones 

que contraten con conocimiento de causa a extranjeros indocu

mentados. 

- Una amnistía permanente para los trabajadores in

documentados que puedan probar su residencia continua en los 

Estados unidos desde cualquier época anterior al 1a de enero 

de 1982. 

- Una amnistía parcial para trabajadores indocumen-

{122) Vid. GARCIA Y GRIEGO, Manuel.~~~ !fil!.q~ '!!!!,! 
canoa A. Entados Unidos, ....!.2.2.Q:1Q!, en "Flujos miqratorioa 
mexicanoa hacia Estados Unido&". México. Fondo de cultura 
Econ6mica. 1989 pp. 67-114. 
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tados en el sector agricola que puedan probar su residencia 

en el pais durante 90 dias en el curso de los tres anos ante

riores a mayo de 1986, o durante el afto comprendido entre ma

yo de 1985 y mayo de 1986, y una cláusula de admisión para 

trab.ajadores agrícolas temporales de remplazo para 1990 Y 

1992. (123) 

Los cambios establecidos por esta ley, han sido los 

m4s drásticos desde 1952, pero no han sido lo dramático que 

se esperaba ya que la mayoria de las empresas que dependen de 

trabajadores mexicanos, siguen obteniéndolos por los mismos 

medios, y por otro lado, los ritmos de inmigración se mantie

nen. 

As1, estudios de campo realizado confirman que los 

flujos migratorios de las comunidades emisoras hacia los 

Estados Unidos se mantienen y aün, se incrementan, aunque ha 

disminuido minimamente la visi6n de las comunidades acerca 

de la estructura estadounidense de oportunidades. (124). 

La mayoria de los patrones estadounidenses cumplen 

con las obligaciones legales con motivo de la Ley de referen

cia, pero siguen habiendo trabajos disponibles para los traba 

jadores mexicanos indocumentados, que frecuentemente recurren 

a la obtención de documentos falsificados para obtener algün 

trabajo, y sucede que cuando la Ley no requiere 1a verifica

ción de documentos los patrones no lo hacen cinéndose a lo es 

tab1ecido por la Ley. 

(123) El desafio 2!.,.!.!.... interde~ndeneiaa ~o y Eptadoa Unl
tadoa Unidos. Ob. Cit. pp. 102-103. 

(124) CORNELIUS, Wayne A. Ob. Cit. p. 26. 
- 114 -



Con esto no se logrará la reducci6n drástica de la 

inmigraci6n mexicana, pero a la larga podria traer efectos a 

la dinámica y composición social del flujo migratorio, como 

seria la permanencia y la reducción de trabajos a corto pla-

zo. 

En cuanto a las prospecciones hechas, se afirma la 

oferta de emigrantes mexicanos seguirá creciendo, de tal mane 

ra que dentro de una hipótesis consistente en que se incremen 

tara dentro de las posibilidades de emigración de los Estados 

Unidos, los inmigrantes documentados e indocumentados ser1an 

en promedio de 110 mil a 190 mil personas anuales pudiendo 

llegar a 300 mil emigrantes anuales. 

Dentro de otro supuesto, hipótesis dentro de un 

aumento rápidio fuera de las posib~lidades de emigraci6n de 

los Estados Unidos, se calcula una emigración neta anual pro

medio a Estados Unidos de 531200 personas de 1995 al 2000; 

lo cual podria causas anomalias y distorciones demográficas 

en México. (125) 

Por lo que hace a la demanda de la fuerza de traba

jo mexicana, está definido por la calda de la explosión demo

gráfica norteamericana de los setenta y principios de los 

ochenta, lo cual se traducirá en la reducción del neimero de 

adultos jóvenes en los Estados Unidos, de 10 a 15 por ciento 

de 1985 a 1995. Estos cambios demográficos harán que aumente 

la demanda de consumo y disminuyan el número de trabajadores 

disponibles para ocupar los trabajos que requieran de poca ca 

(125) GARCIA y GRIEGO, Manuel. Ob. Cit. P• 113. 
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lificación. Por tanto, se espera que la demanda de trabajo 

mexicano por parte de Estados Unidos siga siendo amplia, di

versificada y cada vez más al margen de las regulaciones gu

bernamentales. (126) 

El fenómeno migratorio sigue vigente, y las medidas 

que toma el Gobierno Norteamericano continúan; recientemente 

mult6 a una empresa agricola con 1.5 millones de dólares que 

contrató mexicanos indocumentados. Por otro lado el Departa

mento de Justicia de los Estados Unidos contrató a 300 nuevos 

agentes de frontera y 200 funcionarios de inmigraci6n para 

combatir la entrada de trabajadores indocumentados a través 

de su frontera con nuestro pa1s. (127) De tal manera se dedu

ce, que la problemática migratoria está presente, y cerca de 

la firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio influirá en 

el entorno laboral y económico de México. Por tanto, está cla 

ro, si continúa la demanda de mano de obra mexicana deberá 

considerarse en la verdadera dimensión que tiene el fen6mero 

y tratar de vincularlo en lo posible con otro, que si bien de 

indole distinta están vinculados, refiriéndose al Tratado de 

Libre comercio. Esto en pos de una posible mejoria de las con 

diciones laborales de los mexicanos en Estados Unidos, lo 

cual se funda en el hecho de que con los procesos de integra 

ci6n económica se hacen más tenues las fronteras de1 trabajo. 

Por lo que respecta a las posiciones oficiales, 

estas se centran, tanto del 1ado mexicano como del norteame-

(126) CORNELIUS, Wayne A. Ob. Cit. PP• 65-66. 
(127) ~JORNADA· "Retuerza EU la vigilancia fronterizar multan 

a una empresa por contratar indocumentados". 9 de febrero 
da 1992, afto B, No. 2662. p. 1. 
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ricano, en la idea de que con la consolidación del Tratado se 

crearán fuentes de empleo en México, lo cual disminuirá la mi 

graci6n. (128) 

Además, dentro del esquema de 1a complementariedad 

de las economías mexicana y norteamericana, que se ha maneja

do oficialmente, aunque deberta decirse dependencia en .el ca

so mexicano, la necesidad de mano de obra debe seftalarse como 

una de sus causas, aunque el fenómeno migratorio también ten

ga fuertes orígenes sociol6gicos. 

3.- Repercusiones internas. 

Desde una perspectiva materialista, 1a acumulación 

del capital crea la clase obrera, y la manera especifica en 

que se constituye el proletariado est~ determinada por las 

contradicciones que impone el desarr011o de la 1ey general de 

la acwnulaci6n del capital. Dichas contradicciones nos remi

ten directamente a los mecanismos en que el capital se valori 

za y se reproduce socialmente. (129) 

El fundamento de las aseveraciones anteriores, se 

encuentra en el materialismo dialéctico, que surge en una 

época en que comienza a sentar sus rea1es la previa revolu

ci6n industrial. En la Europa de finales de la primera mitad 

del siglo XIX podemos percibir el trabajo obrero y asalariado 

----,-(""12'"'a""¡~v"l'"'d,...-..lia ilQBlml2A• "Con m6s empleos bajar& la migraci6n a 
EU1 Negroponte". 16 de octubre de 1991. ai"io 8, No. 2549. 

(129) 

~ ~Q~ADA. *Ayudad a reducir la migraci6n da trabajado
Aa ""'iñ8XI'Canoa el TLC". 20 de mayo de 1991. ai\o 7, No. 2411 
p. 21. 
GUTIERREZ GARZA, Eathela. Reeatructuraci6n P,roductiva Y 
~ obrera. México. Siglo Veintiuno Editores y UNAK. 
1985. p. 29. 
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en un modelo que en su naturaleza sigue vigente; aun a pesar 

de los avances y el desarrollo en aspectos como la seguridad 

social y el surgimiento del derecho del trabajo, y del hecho 

de que se hable ya no de paises industrializados, si no ~e 

paises post-industriales, como en el caso de Japón, Alemania 

y Estados Unidos. 

En México una incipiente industrializaci6n se vis

lumbró, sobre todo en las dos Qltimas décadas del siglo XIX, 

durante el Porfiriato, en contraposición a los anteriores pe

riodos independientes. A principios de este siglo comenzamos 

a percibir los primeros conflictos obreros- R1o Blanco y 

cananea por ejemplo- a partir de demandas para mejorar condi

ciones laborales. El periodo revolucionario fue fuente del 

surgimiento del movimiento obrero y de las bases de la legis

laci6n laboral actual. LlegAndose a una def inici6n en los pe

riodos post-revolucionarios del punto de partida del esquema 

actual. 

Con las bases anteriores, se debe definir el contex 

to del mercado de trabajo y la situaci6n que priva en el 

M6xico contemporáneo a las negociaciones del Tratado Tri1ate

ral de Libre Comercio. As1, la Oficina Xnternacional del Tra

b~jo hasta junio de 1988 peseta el dato de que 1a poblaci6n 

econOmicamente activa ascendla a 31,806,000 personas, lo cual 

representaba el 38.4 por ciento de la poblaci6n total. De es

tas 22,274 1 200 eran del sexo masculino y 9,531,800 del sexo 

femenino. (130) Por otro lado, se estima que hasta 1990 hab!a 

(130, AnYA.d..P .s;lg EstadJ,gtieoe '1lll ~jSl.,. Oficina Internacional 
del TrabajoJ Ginebra, 49 edLcL6n. 1990. 1094. PP• 
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una población laboral de 24 millones de trabajadores, de los 

cuales solo 4 millones eran sindicalizados. (131) 

En México, en el primer trimestre de 1991 el sala

rio minimo era de un promedio de 119 dólares al mes, y en 

Haiti, que es el pais más pobre del Continente Americano de 

120 d6lares. La calda salarial ha sido constante en los ülti

mos 15 anos. Hasta diciembre de 1990, la pérdida acumulada de 

los salarios fue del 62 por ciento. 

Para sostener el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

Económico, cada trabajador aportaba en 1990 aJ8 mil pesos 

anuales, equivalente a 2.8 meses de salario minimo. De diciem 

bre de 1987 a mayo de 1990, 10.2 millones de trabajadores ur

banos aportaron al pacto 8.5 billones de pesos. 

En 1989, las utilidades de los empresarios ascendie 

ron a 237 billones, 699 mil millones de pesos, esto es el 

50.17 por ciento del Producto Interno Bruto. Esta cifra supe

ra el salario de 22.5 millones de obreros y trabajadores en 

un 90.4 por ciento, que participaron con el 26.6 por ciento 

del Producto Interno Bruto. 

Las maquiladoras recibieron en 1990 un subsidio de 

20 mil millones de dólares, via el ahorro de 13 dólares por 

hora en el pago de cada trabajador. As1 mismo uno de cada 

tres mexicanos no tiene asegurado el salario minimo, ya que 

el 28 por ciento de la poblaci6n económicamente activa, a.a 

(131) TENORIO ADAME, Antonio. ~ ~ li. ~o y J.A....liAng, 
de Obra1 en "La integración comercial de México a 'Estado• 
üñid08 y Canada". Siglo Veintiuno Editores y UNAM. 1990. 
P• 229. 
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millones en 1990, están desempleados o subempleados. 

El presupuesto del Pronasol de 1991, 5.1 billones 

de pesos, significa 116 mil 295 pesos para cada habitante po

bre del pals; y si se concentara para cada habitante conside

rado en extrema probreza, ascenderla a 301 mil pesos. (132) 

As! mismo, 1991 se caracterizó por una política de 

contención salarial y la represión a los movimientos reivindi 

cadores o de carácter democratizador. Esto motivó que durante 

enero y febrero de ese afio se presentaron 195 huelgas, más 

que en los doce meses de 1990. Dentro de estos casos se cuan 

tan las huelgas declaradas inexistentes, estalladas por el 

sindicato Nacional de Trabajadores de seguros; la situación 

similar de la empresa General Motora y el caso más representa 

tivo de cerca de 25 mil trabajadores de la industria textil, 

en el ramo de la seda y fibras artificiales y sintéticas, que 

emplazaron a cerca de 200 empresas desarrollándose as! un con 

flicto que trascendió. En estos casos, demostró claramente, 

el que hubo una política gubernamental en el sentido de no 

permitir incrementos salariales hasta cierto limite. 

Por otro lado, se impidió a los trabajadores de la 

Ford y de tornel elegir a sus representantes; y antes a los 

müsicos, haciendo negatorio el derecho de libertad sindical. 

En estos casos fue notoria la participación de la CTM, as1 co 

mo de las autoridades mismas como la Secretarla del Trabajo y 

de las juntas de Conciliación y Arbitraje. 

(132) U.. ~ tiA..DQBa¡,. "Cómo la ve". primero de marzo de 
1991, ai\o l. No. 1 p. J. 
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Dentro de este ámbito, mediante decreto en el 

Diario Oficial del 11 de diciembre de 1990, se reformó el Re

glamento Interno de la Secretaria del Trabajo y Previsión So

cial, a fin de cancelar u otorgar registros a los sindicatos, 

siendo facultada ünicamente a tomar nota de los registros; es 

to se considera como anticonstitucional, ya que el congreso 

de la Uni6n que es la instancia facultada para modificar 

dicho Reglamento no intervino en tal acto. (133) 

Ahora bien, dentro del panorama sindical en México 

se pueden distinguir tres grandes corrientes: la oficialista 

la corriente de izquierda y el sindicalismo autónomo. Esta di 

visi6n se hace a partir de la concepción ideol6gica y la ac

tuación politica de los sindicatos. 

La corriente of icialista, basa su concepción ideoló 

gica en postulados marxistas, por 10 que hace a la existencia 

de dos clases sociales antagónicas, y en la práctica ha asumi 

do una posición conocida como reformista, consistente en no 

enfrentarse con la clase contraria y en la colaboración con 

el Estado. De tal manera se muestra dispuesto a colaborar con 

el poder püblico y los patrones, a cambio de concesiones como 

la promulgación de una legislación obrero patronal que otor

gue personalidad juridica a los sindicatos para negociar con

tratos colectivos de trabajo; en la institución de comisiones 

permanentes para la conciliación y el arbitraje; para la fija 

ci6n de salarios; para regular el empleo y desempleo; en la 

participación en delegaciones obrero-patronales en las comi-

( 133) BECERRIL, Andrea. Si el paaado fue un mal ai'io, el presente 
~i~:a2:or, en~~ ~.lfl da marzo de 1991, año 
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sienes que participan en el diseno de la pol1tica económica 

del gobierno y en e1 otorgamiento de prebendas e1ectorales. 

Esta corriente puede, subdividirse en cuatro tenden 

cias, la gobiernista, social democrAtica, centro izquierda e 

izquierda. y el organismo copula que representa a la corrien

te, es el congreso del Trabajo. 

Esta podría decirse que constituye el movimiento 

obrero organizado y funciona mediante la alianza hist6rica 

con el Estado, a través del llamado "pacto social", lo que le 

da representación como sector obrero dentro del Partido Revo

lucionario Institucional. 

La Confederación de Trabajadores de México ocupaba 

la posición de liderazgo hasta hace tiempo en el Congreso del 

Trabajo, misma que ha ido perdiendo ante otras organizacio-

nea. 

El Congreso del Trabajo se compone por 34 organiza

ciones, que se pueden distinguir de la siguiente manera: 

Ocho confederaciones nacionales: 

- Confederación de Trabajadores de México (CTM) 

- Conf ederaci6n Revolucionaria de Obreros y Campes! 

nos (CROC) 

- Confederación Obrera Revolucionaria (COR) 

- Confederaci6n General de Trabajadores (CGT) 

- Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) 

- confederación Revolucionaria de Trabajadores 
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- Confederación Nacional '1Mart1n Torres" (Confedera 

ci6n Gremial) 

- conf ederaci6n de Obreros y campesinos del Estado 

de México (COCEM) 

(Confederaci6n regional). 

Ocho federaciones. 

- Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servi 

cio del Estado (FSTSE) 

- Federación de Agrupaciones Obreras (FAO) 

- Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servi 

cio de los Gobiernos de los Estados, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de los Gobiernos 

Estatales y Municipales de la RepQblica Mexicana. 

(FSTSGEM) 

- Federaci6n de Sindicato& de Trabajadores al servi 

cio de los Gobiernos de los Es~ados, Municipios e 

Instituciones Descentralizadas de Carácter Esta

tal de la RepQblica Mexicana. 

(F.S.T.S.G.E.M.I.o.c.E.R.M.) 

- Federaci6n de Trabajadores del Distrito Federal 

(FTDF) (Federaci6n Regional) 

- Federaci6n Nacional de Uniones Teatrales y Espec

t6culos Pdblicos (FNUTEP) 

- Federaci6n Revolucionaria de Obreros Textiles 

(FOR) (Federaci6n Gremial) 

- Federaci6n Nacional de Cafteros (FNC) 

Tres Sindicatos Nacionales de Industria: 
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- Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 

Repablica MeKicana (STFRM) 

- Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Meta

ldrgicos y Similares de la Repüblica Mexicana 

(SNTMMSRM) 

- Sindicato Industrial de Trabajadores del Ramo de 

Lana y Conexos. 

Seis sindicatos de empresa: 

- Sindicato MeKicano de Electricistas (SME) 

- Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repü-

blica MeKicana (STPRM) 

- sindicato de Telefonistas de la RepQblica Mexica

na (STRM) 

- Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro So

cial (SNTSS) 

- sindicato de Trabajadores del INFONAVIT. 

- Sindicato de Trabajadores de Novedades Editores. 

Ocho Sindicatos Gremiales: 

- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-

ci6n (SNTE) 

- ABociaci6n Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) 

- Asociaci6n Nacional de Actores (ANDA) 

- Sindicato de Trabajadores de Producci6n Cinemato-

gráfica de la RepQblica Mexicana (STPC~) 

- Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales de 

Estudios y Laboratorios de la Prodcucci6n Cinema

togr6f ica, Similares y Conexos de la Repdblica 
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Mexicana. 

- Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 

(ASSA) 

- uni6n Linotipográf ica de la Rep6blica Mexicana 

(ULRM) 

- Alianza Nacional de Redactores de Prensa y Tra

bajadores de Actividades Similares y conexos 

(SNRP). (134) 

Por lo que hace a la segunda corriente, la de iz

quierda su ideolog1a es marxista-leninista, reconociendo como 

la primera corriente la lucha de clases, pero concibe al Esta 

do no como posible aliado de los trabajadores, si no como un 

sistema que tiene la función de mantener vivo el sistema de 

explotación capitalista, sirviendo por tanto a los intereses 

de la clase burguesa. Por lo que la .lucha de los trabajadores 

no debe limitarse a conseguir demandas de corte economista, 

si no ante todo a llevar la lucha de los trabajadores a un ti 

po de lucha superior de tipo pol1tico que consiste en la des

trucción del capitalismo y el arribo de una nueva sociedad de 

tipo socialista. En ellos se afirma, que también su lucha se 

encamina a restatar a los sindicatos de las manos de los "L1 

deres Charros". 

Dentro de estos podemos distinguir tres grandes ten 

dencias, más que ideol6gicas, pol1ticas; la Mesa de Concerta

ción Sindical, el Movimiento Proletario Xndependiente y la 

Coordinaci6n Sindical Nacional. 

(134) ESTEVE DIAZ, Rugo • .ltAIL ~ glndltnlgp aD ..tl6&is:Q.
K6xlco, Inatltuto de Proposiciones Estratégicas A. c. 
1990. pp. 27-34. 
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La Mesa de Concertaci6n Sindical es un organismo 

que aglutin6 desde 1985 a un qran namero de sindicatos, sien

do impulsado inicialmente por el Sindicato Mexicano de Elec

tricistas, el Sindicato unico de Trabajadores de la Industria 

NuClear y el sindicato de Trabajadores de la UNAM. En esta 

Mesa de Concertaci6n Coincidían partidos politices de manera 

no formal, como el PMS-PRD y el PRI. Dentro de la Mesa pueden 

ubicarse tres bloques: los Congresistas, los Universitarios Y 

los Populares. (135) 

El Movimiento Proletario Independiente se manif est6 

a través de la Unidad Obrera Independiente, y un proyecto po

litice a partir de la Creaci6n del Partido de la Unidad Obre

ra-Popular Independiente. Se prevé un desmantelamiento de la 

organización en lo Sindical y lo Político, aunque continda su 

presencia con el control del sindicato de Ruta-100, el Movi

miento Proletario Independiente y la pasada intervenci6n en 

el conflicto de la Cervecer1a Modelo. 

La Coordinadora sindical Nacional, surge en 1992 me 

ciante el impulso del sindicado Unico de Trabajadores de la 

Industria Nuclear, el Frente Auténtico del Trabajo, el Sindi

cato del Metro, el sindicato de Trabajadores del Colegio de 

Bachilleres, entre otros. su pretensi6n fue la de unir a las 

coordinadoras que participaban en la lucha democrática y revo 

lucionaria. Esta ha ido decayendo hasta que la fecha fuera re 

ducida a unos cuantos Sindicatos sin fuerza, limitAndose a 

prestar asesoría y realizar análisis en un Centro de Estudios 

(135) Vid. Ibidem. PP• 126-131. 
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Econ6micos. (136) 

El sindicalismo Autónomo, no comparte los plantea

mientos ideo16gicos de las corrientes mencionadas, si no que 

sus principios rechazan la militancia pol1tica; además de con 

cebir a la empresa como una comounidad productiva con una fun 

ci6n social de beneficio. Por tanto, se basan en la colabora

ci6n para la productividad y el desarrollo de los trabajado

res. Representa una organizaci6n, que negocia directamente 

con las empresas los conflictos antes de llevarlos ante las 

autoridades laborales. 

Entre sus principales organizaciones destacan: la 

Federación de Sindicatos Independientes (FNSI), Federación 

Nacional de Asociaciones Sindicales Autónomas (FENASA), Fede

raci6n Nacional de Sindicatos Libres, la Federaci6n de Traba

jadores de sindicatos Aut6nomos (FTSA) y la Federaci6n Nacio

nal de Sindicatos Progresistas "Jos6 Maria Morelos y Pavón" 

(FNSP), con sede en Guadalajara. Estas organizaciones tienen 

proyección nacional, aunque su principal membres1a se encuen 

traen Monterrey, Nuevo Le6n. (137) Cabe hacer la mención de 

que el sistema de seguridad social será modificado por las re 

formas a la Ley del seguro Social, aprobadas el 18 de Febrero 

de 1992 por la C4mara de Diputados. Estas consisten en la 

creación de un seguro de retiro manejado, o depositado ante 

las sociedades o instituciones de crédito, lo cual implicaria 

posiblemente un primer paso hacia la privatización de la segu 

ridad social. 

(136) Ibidem. PP• 115-126. 
(137) Ibidem. p. 135. 
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En estos tiempos, pudiera decirse que la desestati

zaci6n de la sociedad mexicana "ha sido contradictoria, ya que 

se abrieron los sectores claves de la economía a los empresa

rios y por el otro lado se reforzaron los medios de control 

gube7namental sobre los salarios, las organizaciones obreras 

y los conflictos laborales. Afirmaciones como la siguiente no 

sobran: "la fuerza simbólica del discurso neoliberal y el ca

rácter discriminatorio de su aplicación por el qobierno mexi

cano provocan la idea de que la apertura y la desestatizaci6n 

significan, necesariamente reprivatizaci6n, deterioro del sa

lario y entrega a las empresas trasnacionales. Se presenta 

la estrateqia dominante como si fuera la ünica opci6n de aper 

tura, la anica v!a de integración en el mercado mundial y la 

ünica alternativa de desestatizaci6n ••• pero rara vez se ima

gina que existen otros caminos de inserci6n en la economía 

mundial y de recomposici6n de las relaciones entre Estado y 

Sociedad". (138) 

En los Qltimos anos se ha venido observando el des

mantelamiento de los mecanismos protectores del Estado inter

ventor hacia los trabajadores, ya que se redujo al m1nimo la 

participaci6n sindical en la determinación de salarios y con

diciones laborales, limitAndose su injerencia en la determina 

ci6n del mercado de trabajo, baj6 el gasto social, imponiéndo 

se nuevos modelos de trabajo y tecnoloog1a sin tomar en cuent 

a los trabajadores. A pesar de esto han persistido 1os meca

nismos de control autoritario a los trabajadores, como el mo

nopolio representativo de los sindicatos oficiales, el dere-

(138) RBrGADAS, Luis. ob. Cit. p. 17. 
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cho gubernamental de decidir que organizaciones obreras pue

den ser legales, la calificación de las huelgas y la relación 

clientelar entre gobierno, sindicatos y trabajadores. 

Adem6s, existen muchas posibilidades de una reforma 

laboral, seq1ln la oferta presidencial en la toma de posesión 

y las constantes manifestaciones de los organismos cupulares 

de representación empresarial; no ·obstante que la Secretaria 

del Trabajo también reiteradamente hable de lo contrario. 

Otro acontecimiento que habría que tomar en cuenta, 

son las recientes reformas al Articulo 27 constitucional y la 

nueva Ley Reglamentaria del mismo que seguramente ser6 aproba 

do por el Congreso. Estas modifican sustancialmente el car6c

ter de las formas de propiedad social agraria, fundamentalmen 

te el ejido, lo cual traerá increme~tos en el no.mero de traba 

jadores del campo, los cuales son regidos por los art1culos 

279 al 284 de la Ley Federal del Tratajo. Estos laboran en 

condiciones especiales por lo que hace a salarios, que en mu

chas regiones del pa1s no llegan a los m1nimos generales, y 

por lo que hace a la sindicalización, no se tienen datos muy 

precisos, pero se supone que la mayor1a de sus trabajadores 

del campo no están organizados, y muchos de los que lo están, 

no es a partir de una organización de tipo obrera, es decir 

Un sindicato. 

Ahora que ya tenemos un panorama de los caracteres 

qlobales del trabajo en México, as! como de la organización 

m4s relevante del pa1s, tenemos elementos para empezar a sena 

lar las posturas al respecto a partir del Trabajo de Libre 
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comercio, y aventurarse a hacer alguna proyecci6n sobre su in 

fluencia dentro del mosaico laboral. 

La transformaci6n del medio laboral en México, a 

partir del Tratado, podría provenir inicialmente de efectos 

colaterales de la misma esencia del Tratado. Por otra parte, 

inicialmente las partes negociadoras del Tratado Trilateral 

de Libre comercio desecharon toda posibilidad de tocar el te

ma, pero el 11 de marzo de 1991 se di6 a conocer que para tra 

tar temas fuera del Tratado se crearía una agenda paralela, 

con el fin de discutir temas laborales y ecológicos. (139) 

Posteriormente Lynn Martin secretaria estadounidense del Tra

tado, afirm6 que las negociaciones laborales hablan avanzado, 

tocándose temas como el trabajo infantil. (140) El 27 de ene

ro de 1992, el negociador canadiense Michael Wilson, asegur6 

que los tres pa1ses f irmar1an un MemorAndum de Estendimiento 

Laboral, que contemplarla asuntos como la salud y seguridad 

en el trabajo, as1 como el mejoramiento en el nivel de cumpli 

miento de las leyes. (141) 

De tal manera, que podemos esperar consecuencias di 

rectas, es decir surgidas de negociaciones; aunque por el mo

mento no se pueda hablar de ellas, ya que no hay información 

concreta, y por tanto tampoco se puede decir si serán benéfi

cas o perjudiciales. 

(139) 

(140) 

(141) 

GOMEZ MAZA, Francisco. Bcolog1a y Trabajo, en el TLC. en 
Bl P'inaneiero, 12 da mar&o de 1991. Af\o X. No. 2402. p. l. 
LIZARRAGA, Rebeca. Avancaa an la Hegoclaci6n Laboral den
tro del TLC. en .Jl. Financiero, 20 de •eptiembre de 1991, 
Afta X, No. 2536. 
P'irmar&n M•xico, BU y canadA un Memor&ndum de Bntendimien
to Laboral. en g !l2mW 1 28 de enero de 1992. Afto Ocho, 
No. 2648. p. 24. 
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La propaganda oficial sobre el Tratado, nos ofrece 

la idea de que automáticamente traerA empleos como consecuen

cia de las inversiones, y por otra parte, que podr1a propi

ciar cierta nivelaci6n salarial con los Estados Unidos Y Cana 

dá. Esto no se puede categorizar, habr1a que esperar resulta

dos, y sobre todo contar con un análisis gubernamental que di 

fundiera los estudios sobre la materia. 

Los actores sociales y pol1ticos no se han pronun

ciado de manera generalizada sobre los posibles efectos que 

pudiera acarrear el Tratado en el medio laboral, aunque se 

han hecho apreciaciones. As1 en octubre de 1990 se convoc6 

por parte del Frente Sindical Unitario y Fronteras Comunes 

del Canadá, a un primer encuentro sobre el tema, formándose 

una comisi6n binacional para propiciar acciones comunes. Una 

de ellas fue una movilización en la Ciudad de México el 23 de 

Octubre de 1990 en Contra del pago de la deuda externa y el 

Tratado de Libre Comercio. En el mismo mes en Taxco Guerrero, 

se realiz6 un intercambio entre trabajadores de México y Esta 

dos Unidos con una t6nica similar. 

En febrero de 1991 se realiz6 el segundo encuentro 

de las Organizaciones Sociales Frente al Tratado de Libre Co

mercio, con representantes de los tres paises. 

Por el lado del sindicalismo Oficial, la CTM, reali 

z6 un evento a finales de 1990, avalando la iniciativa guber

namental, por lo que fue integrada al equipo negociados mexi-

cano. 

El Congreso del Trabajo, no ha hecho planteamientos 
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coherentes y movilizaciones, que indican ambigüedad en cuanto 

a su postura. 

En abril de 1991, el Frente Auténtico del Trabajo 

realiz6 un intercambio con la Confederaci6n de Sindicatos Na

cion·a1es de la provincia de Quebéc, Canadá, haciendo una de

claraciones conjuntas y acordando acciones concretas. 

El 11 de ese mismo mes, alrededor de 50 organizacio 

nes sociales mexicanas entre ellas sindicatos, constituyen la 

Red Mexicana de Acci6n Frente al Libre comercio con los prop6 

sitos de: Impulsar la participaci6n de la sociedad civil en 

el debate sobre el Libre Comercio; abrir un espacio de análi

sis y coordinaci6n ante el Libre Comercio y sus impactos y 

ser una referencia y un interlocutor para quien tiene una po

sici6n distinta ante el modelo de intercambio impuesto. Esta 

sirvi6 de marco para llevar a cabo el Tercer Encuentro entre 

representantes sociales de los tres paises. y de propiciar or 

9anizaciones equivalentes en Estados Unidos y Canadá. 

A fines del mismo mes en una reuni6n plural de sin

dicalistas de los tres paises, celebrada en Chicago, Estados 

Unidos; donde estuvieron presentes representantes de la CTM; 

del SNTE y su corriente democrática, CNTE; de los telefonis

tas STRM; electricistas, SME; Pilotos, ASPA y todos los inte

grantes de la Federaci6n de Sindicatos de Bienes y Servicios 

as1 como del Frente Auténtico del Trabajo, entre otros. 

La Fesebes, propuso una Carta de Derechos Laborales 
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y sindicales que se incluyera dentro del Tratado. (142) 

De manera previa la Red Mexicana de Acci6n ante el 

Libre Comercio, propuso una Carta de Derechos Humanos, Labora 

les y Sociales de los Trabajadores de México-Estados Unidos 

Canadá; que reza de la siguiente manera: 

1. Participaci6n de los trabajadores y pueblos en 

general, en las decisiones nacionales; p1eno res 

pecto en la elección de gobernantes y represen

tantes sindicales. Establecimiento de mecanismos 

de efectiva participación y vigilancia para que 

en las organizaciones de los trabajadores se res 

tituya la democracia y libertad sindical. 

2. Restitución del deterioro de los salarios reales 

ocurridos desde la década pasada. 

3. Pago homologado de salarios m1nimos regionales 

en México. BU-Canadá, (homologación con los sala 

rios mSs altos) • 

4. Pleno empleo para toda la población. Estableci

miento del seguro de desempleo. 

5. Reducci6n de la jornada de trabajo. 

6. Elevación del gasto pdblico en salud, educación, 

vivienda y seguridad social. 

Homologaci6n regional con los estándares mAs al

( 142) Gl\RCIA URRUTIA, Manuel. La otra agenda del Tratado de Li
bre comercio, en .ll. ~No. 43, ••ptiembre-octubre 
1991, UAK. PP• 8-12. 
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7. 

tos. Para tal efecto elevar el gravamen de las 

ganancias de las trasnacionales y diminuir los 

impuestos del producto de trabajo. 

Respecto a los derechos laborales, sociales y 

sindicales: 

Todos los trabajadores deberán de gozar de los 

mismos derechos sin ninguna exclusión debida a 

las normas laborales deber~ ser en perjuicio de 

los trabajadores. 

B. Restitución y respeto a la constitución Pol1tica 

de cada pa1s, a los tratados internacionales, 

respecto a la vida humana y del planeta (Carta 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

las normas y convenios que proteqen al trabajo, 

la organización sindical, la salud y la educa

ci6n). 

9. Restitución y respeto a la bilateralidad de las 

relaciones laborales. Participación de los tra

bajadores en la reorqanizaci6n de los procesos 

productivos y de trabajo. La capacitación como 

un derecho de los trabajadores. (143) 

De acuerdo con la opin16n de Néstor de Buen, este 

no es un documento detallado, si no de simples lineas genera

les que es necesario llevar a la concreci6n pero que desta-

(143) Vid. !2!.!!!n, ~ la Coordinaci6n ~9~B ~ 
.EA! y~' Facultad da Economta UNAM, No. 27. marzo
abril 1991, terc•ra 6poca. p. 42. 
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can aspectos como el salario social, es decir, que no sea una 

contraprestaci6n solamente, si no un instrumento que otorgue 

seguridad social y servicios al trabajador. (144) Asi el mis

mo autor aclara que esta iniciativa ya hab1a sido una recomen 

dación de cuauhtémoc Cárdenas, el cual bosquejó una respuesta 

alternativa del Tratado. (145) 

Ya ha podido definirse, que hay dos posturas encon

tradas en cuanto a la situación laboral y el Tratado de Libre 

Comercio; pero hasta el momento no hay un estudio que hubiera 

servico para normar criterios y evaluar el Tratado a partir 

del trabajador mexicano. En cambio en Estados Unidos, los ase 

sores del Presidente Bush, de manera acuciosa midieron las po 

sibles consecuencias que pudiera acarrear, concluyendo que en 

lo econ6mico y laboral saldrá más beneficiado que México. Di

cen que no hay razón para suponer que habrá competencia de 

mano de obr,a ya que en México la productividad es 7 veces me 

nor que en su país; además de que toman en cuenta el control 

obrero y que a los trabajadores mexicanos les tomarían 20 

aftas para llegar a un nivel de capacitacl6n similar al de sus 

trabajadores. También conf 1an en el hecho de que su economía 

es 25 veces mayor a la mexicana. (146) 

Independientemente de lo anterior, la presión de 

los sectores sociales en Estados Unidos ha logrado que se in

forme a su Congreso peri6dicamente del estado de las conversa 

(144) 

( 145) 

(146) 

DE BUEN, Néator. Código Laboral• entre embestidas y muleta 
EO•, en~ Jornada ~l, 11 de noviembre de 1991. p. 2. 
Vid. CARDENAS, cuauhtltmoc. TLCt Una propuesta alternativa 
en Nexos No. 162, junio de 1991. p. 51. 
LOviRA;-Sara. Nueatroa Obreros ain Estrategia ni opc.i6n, 
en~~ Laboral. 30 de mayo de 1991. No. 4 p. s. 
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clones y repercusiones en lo laboral y ecológico. En México, 

por el carácter del sistema pol1tico no es de esperarse que 

demandas de sectores importantes de la población influyan en 

un instrumento, que en este caso es de pol1tica econ6mica. 

sus Qnicos interlocutores formales en estos aspectos pertene

cen al sindicalismo oficial, y por otro lado aün con la acti

vidad del sindicalismo más abierto no es en nuestro pa1s suf i 

ciente presión para que el gobierno tome en cuenta posturas 

diversas. 

Pudiera decirse que dentro de este 4mbito, en los 

c1rculos oficiales se espera un incremento en la oferta de em 

pleo, lo cual podr1a ser incierto. Adem4s el basar la inser

ción a los mercados internacionales en los bajos costos de ma 

no de obra, adn de manera colateral es atentatorio de princi

pios inmanentes en la noción de justicia y de normas acepta

das internacionalmente. 

As1 en la resolución sobre la Remuneraci6n, adopta

da en la IX Conferencia de los Estados de América miembros de 

la OIT en 1970, entre otros puntos en el inciso e), se esta

blece: 11el logro de una equivalencia de los salarios m1nimos 

para fines de integración del mercado comdn". (147) 

una vez vislumbrada la experiencia europea, donde 

los ciudadanos europeos cuentan con la libertad de laborar en 

cualquier pa1s miembro de la comunidad Europea. En el caso 

del Tratado Trilateral, se puede inferir que no habrá ninguna 

(147) Cfr. GROSS ESPIELL, H6ctor • .&!_ Qrg~ Internacional 
del Trabaj.Q. y lop dgr1cho1 Jwmm. .AIL amAc.1.ca. L&S:J.na.. M6xi 
co, UNAH. 1978. P• 266. 
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actitud de asimilación en cuanto a esto. 

En definitiva, por lo menos a corto plazo no es fac 

tible que el Tratado Trilateral de Libre comercio traiga be

neficios a corto plazo, para los trabajadores. A la larga, es 

dificil hacer alqün juicio, optimista o no. Además a partir 

del Tratado, se ver4n condiciones distintas para los t~abaja

dores de una rama industrial que para los de otra; lo mismo 

puede suceder en los estados de la Repüblica y el sinf in de 

regiones que la componen. Por tanto, el desarrollo de los 

acontecimientos definirá que suceda en este aspecto de la so

ciedad mexicana. 

B. DERECHO LABORAL MEXICANO Y EL TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO. 

Las siguientes lineas del trabajo, nos permitirán 

hacer consideraciones respecto a una posible afectación del 

Derecho del Trabajo Mexicano a partir de un suceso inscrito 

dentro de los planos de la integración económica mundial: el 

Tratado Trilateral de Libre Comercio entre México, Estados 

Unidos y Canadás. 

Inicialmente, diremos que nuestro Derecho del Traba 

jo, cimenta su estructura en el articulo 123 Constitucional a 

partir de una serie de principios de carácter social de corte 

diversa, llegando a estatuir también los principios de los 

sistemas de seguridad social. El articulo 123 original se 

creó a partir del Constituyente de 1917, recibiendo aportes 

ideológicos de algunos sectores revolucionarios. Durante mu

cho tiempo fue seftero entre las constituciones que conten!an 
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derechos a favor del trabajador. 

LOS trabajadores al Servicio del Estado no fueron 

incluidos en el texto oriqinal del articulo 123 constitucio

nal; y no fue hasta que con una reforma de 1960, este articu

lo qUed6 compuesto de dos apartados, el "A", que se constitu

yó con las disposiciones previas y el "B" mediante fracciones 

adicionadas. Asi aurqieron dos marcos jurldicos que requlan 

la mayor1a de las relaciones de trabajo en nuestro pala. 

El apartado "A" tutela las relaciones de trabajo de 

los obrero•, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y 

de una manera general, todo contrato de trabajo. Se reglamen

ta por la Ley Federal del Trabajo. El apartado "B" regula las 

relaciones de trabajo entre los poderes de la uni6n y el qo

bierno del Distrito Federal con sus trabajadores. su ley re

glamentaria es la Ley Federal de loa Trabajadores al servicio 

del Estado. 

Lo anterior es lo que respecta al 4mbito federal, 

pero en el local las relaciones laborales entre los gobiernos 

de los Estados y de los Municipios con sus trabajadores, se 

rigen por las leyes de servicio civil que expidan los Congre

sos Locales. Esto con fundamento en los articulas 115, frac

ci6n VIII, aequndo pArrafo y 116 fracci6n V constitucionales. 

(148) 

De ambas Leyes Reglamentarias del Articulo 123 Cona 

titucional, tiene más reelevancia en cuanto a contenido de 

(148) DAVALOS, Joall. Conatituci6n y Nuayo pareeho del n:.a~ 
Hlxico. Porr6a, 1998 pp. 65-67. 1 · 
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principios de 1a Ley Federal del Trabajo. Suele enfocarse des 

de tres &ngulos: el derecho i~dividual del trabajo, derecho 

colectivo de trabajo y derecho procesal del. trabajo. Dentro 

del primero se incluyen aspectos como la naci6n de trabaja

dor, estabilidad, trabajadores de confianza, edad m1nima labo 

ral, descanso semanal y d1as de descanso obligatorio, vacacio 

nes, salario, aguinaldo, cese, participaci6n de las utilida

des y trabajos especial.es. El derecho colectivo, se marca 

através de dos derechos fundamentales, a la sindicalizaci6n y 

a la contrataci6n colectiva. 

como cualquier disciplina, el Derecho del Trabajo 

se va modificando, adecu6ndose a las necesidades humanas, a 

las realizades econ6micas y políticas y, aQn a ideoloq1as sus 

tentadas desde el poder. A este respecto, se ha mencionado 

doctrinalmente que 6ste se caracteriza objetivamente por su 

constante expansi6n. Es decir que el derecho del trabajo tra

ta de incorporar los avances tecnol6gicos y el desarrollo del 

quehacer humano. 

De tal. lanera, Néstor de Buen, ha llegado a afirmar 

que "en un futurcpr6ximo, toda prestaci6n de servicios, cual 

quiera que sea su naturaleza, ••• quedar! comparada por el de 

racho laboral•. (149) 

El derecho del trabajo no puede mantenerse al mar

gen de la realidad, es decir, al margen de las modalidades de 

trabajo nacidas de la crisis econ6mica, y del cambio social y 

tecnológico. 

(149) DI BUSH LOZANO, N6•tor. perecho .!!J.L ~jg1 T. I. K6xico. 
Porrúa .. 7a. •dici6n. 1999. p. 62. 
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As1 mismo 11 ••• los fen6menos de la interdependencia 

el desempleo, la inflaci6n, la pobreza y la insatisfacci6n de 

las necesidades esenciales susbsisten y se agravan. Es preci

so buscar y recurrir a nuevas f6rmulas, a un nuevo ordenamien 

to ~ur1dico, flexible, justo, adecuado a las exigencias del 

presente y a las demandas del porvenir". (150) 

Es un hecho el que se acepta que el derecho del 

trabajo no es un conjunto de disposiciones inmutables; y me

nos todav1a la legislaci6n laboral vigente, surgida precisa

mente de un aparato legislativo situado en un entorno determi 

nado, pero cambiante y evolutivo. 

Ultimamente se han presentado las denominadas rela

ciones de trabajo at1picas, en contraposici6n con el trabajo 

tradicional, que descansa en el trabajo dependiente, a tiempo 

completo y con un solo emplear. Entre las nuevas modalidades 

de trabajo se encuentran el autoempleo; las relaciones de tra 

bajo que establecen nexos con mdltiples empleadores, como el 

trabajo compartido, relaci6n de trabajo triangular; el empleo 

con una agencia de trabajo temporal y el régimen de jornada 

parcial. 

Se ha llegado a cuestionar la tradicional funci6n 

protectora a los trabajadores del derecho del trabajo, llegán 

dose a preguntar si esta quedara reducida a un mero mecanismo 

de apoyo a una determinada pol1tica econ6mica y a una concep

ci6n del mercado de trabajo dada. se ha dicho que el mismo de 

(150) cfr. HERNANDEZ RUBDA, Lupo • .l.mP.•cto de laa nuevas t•cnolo
g1as en laa condiciona• $!!!_ trabaio y .BIP~I en "11:1 Der•
-cñc>diI" 'l'ribajo ante el Siglo XXI". H6xieo, UHAH. 1989. 
P• ?6. 
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racho del trabajo será desplazado por la seguridad social. La 

organización Internacional del Trabajo (OXT) se plantea las 

prequntas: "¿serán hoy conceptos anticuados los de pleno em

pleo y derecho al trabajo?". (151) 

La misma negociaci6n colectiva ha sido criticada, 

en varios paises se criticado "la rigidez" del convenio colee 

tivo. En México mismo esta forma de ir creando satisfactores 

o prestaciones al trabajador ha decaido. 

Para ejemplificar, seria interesante traer a cola

ci6n un estudio elaborado por Patrick Staelens, titulado Dere 

cho Laboral Mexicano y Trasnacionalizaci6n del capit~l. En 

61 se llega a la conclusi6n de que las empresas trasnaciona

les cumplen con las disposiciones de nuestras leyes relativas 

al trabajo, por lo que llega a cuestionar la naturaleza jurí

dica del derecho laboral; excluyendo un enfoque que califica 

de idealista, que dice que el derecho laboral es el de la cla 

se trabajadora. 

Este autor parte de una visi6n, que dice que el de

recho laboral tiene una naturaleza contradictoria histórica

mente vinculado a la dominaci6n capitalista que participa en 

la construcci6n de las relaciones capitalistas de producción, 

las enmascara y oculta. A partir del caso mexicano, afirma 

que a mayor elaboraci6n del derecho corresponden menores ga

rantías para los trabajadores. Agrega que se está frente a 

una superexplotaci6n enmascarada por un derecho laboral vacia 

do de su contenido por el juego de la internacionalizaci6n 

(151) IbJ.dem. p. 71. 
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del capital. 

Termina diciendo que las empresas trasnacionales 

no se ven obligadas a violar el derecho laboral nacional, si 

no que pueden superar ciertas obligaciones exigidas que no im 

plica una mejorla para los trabajadores. "De esta manera, se 

presenta un importante cambio de perspectivas que resulta de 

la internalizaci6n del capital, el derecho laboral histórica

mente vinculado a la dominación capitalista tiene ahora cense 

cuencias directas en las relaciones internacionales". (152) 

A partir de las referencias hechas anteriormente po 

demos hacer dos consideraciones, una con respecto al Derecho 

del Trabajo Mexicano, y otra en relaci6n entre derecho labo

ral y relaciones comerciales internacionales. 

uno de los principios que da sentido al derecho del 

trabajo es la büsqueda de una justicia social, en el aspecto 

de que·se ubica a1 trabajo dentro de un esquema de las rela

ciones capitalistas de producci6n, en el cual el trabajador 

de origen tiene desventajas en relación con el capital. Por 

tanto, discrepando de cierta manera con el estudio que se men 

clona, podemos afirmar que el derecho laboral mexicano no es 

un instrumento totalmente eficaz para conseguir el objetivo 

seftalado, existiendo profundas injusticias a pesar de él en 

el Ambito laboral; pero por otra parte representa un enramado 

a partir del cual y adecuAndolo a las condiciones del entorno 

actual se puede acercar m!s al fin que se propone. 

(152) STABLENS, Patrick.. Derecho Laboral mexicano y traanaciona
lizaci6n dal capital, en AJ.pg&tga, Káxico No. 4 aapt-dic. 
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Por otro lado, se ha dicho que las normas interna

cionales del trabajo han influido en el sistema de comercio 

mundial, y también este conjunto de normas en el sistema. 

Principalmente los planteamientos sobre protección laboral 

realizados al interior del GATT, no obstante la precariedad 

con que se sostiene en estos momentos, y demás la normativi

dad de 1a OIT a este respecto. (153) con esto podemos ·partir 

para reafirmar la existencia de un Derecho Internacional del 

Trabajo, que principalmente es más visible en las determina

ciones de la OIT, (154) aunque se ha afirmado que la sola 

existencia de éste organismo Internacional no implica la exis 

tencia de un Derecho Internacional P6blico del Trabajo. (155) 

No obstante lo anterior, las disposiciones de derecho interna 

cional del trabajo, contenidas en un tratado donde intervenga 

México y de acuerdo con el articulo ~23 Constitucional no lo 

contravengan, serAn ley suprema de la Nación, adquiriendo con 

ello el carActer de norma imperativa. 

Determinados los Ambitos, en los que el Tratado de 

Libre Comercio puede intluir en nuestro derecho laboral, cabe 

decir que por lo que hace a la legislaci6n interna, desde el 

inicio del presente sexenio se han hecho afirmaciones sobre 

posibles reformas a la Ley Federal de1 Trabajo, esto inicial 

(153) CHARNOVITZ, Steva. La influencia da laa normas internacio
nal•• del trabajo en el •iatema de comercio mundials Reau
•n hi•t6rico. en~ Internacional ~ ~jg_ Vol. 
107- 1988. No. 1. 

(154) Vid. BARROSO FIGUBROA, Joa6. Derecho Internacional del Tra 
,!!!lj.2.:, K6xico, Porraa, 1987. 402 PP• - -

(155) HACIBL CORREA MEYBR RUSSOMANO,· Gilda. Derecho Internaclo
!!,!.l privado~ ~j~43K6~ico, UNAM. 1987. p. 115. 



mente se hizo a partir del mismo Ejecutivo, y posteriormente 

han venido insistiendo en ello organizaciones empresarialesª 

Recientemente, el Secretario del Trabajo asegur6 en varias 

ocasiones que la Ley no seria modificada. A partir de esto no 

pode~os hacer ningün tipo de suposición, ya que existe la po

sibilidad de que sea reformada la ley, baste mencionar las re 

cientes reformas a las Leyes del Seguro Social e INFONAVIT, 

aprobadas por la Cámara de Diputados. 

Por otro lado, si de las conversaciones al margen 

del Trabado de Libre Comercio en relación a los trabajadores 

surge, algün acuerdo o tratado que cumpliera los requisitos 

constitucionales, tendr1a el carácter de obligatoriedad. 

En consecuencia, se vislumbran dos v!as mediante 

las cuales se puede adecuar nuestra legislaci6n laboral en 

estos momentos a nuestro entorno actual, con el fin de conse

guir la pretendida justicia social. Pero esta visi6n se ensom 

brece, ya que mediante las mismas dos v!as se puede retroce

der en perjuicio del trabajador mexicano. De tal manera hubie 

ra sido conveniente la elaboraci6n de una pol1tica gubernamen 

tal a seguir en relaci6n a los efectos que pudiera traer el 

Tratado en el ámbito laboral, o bien el surgimiento de un mo

vimiento a nivel nacional que propugnara por propiciar benefi 

cios, si los hubiera en el mismo campo, o prevenir cualquier 

consecuencia negativa. Ahora lo ünico que podemos afirmar es 

que el mercado de trabajo mexicano, sufrirá transformaciones, 

y muy posiblemente también la legislaci6n mediante la que se 

rige. 
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C. REFLEXIONES ACERCA DEL TRABAJO Y LOS BLOQUES ECO 

NOMICOS. 

Es un hecho que el trabajo en si, y por otra parte 

el Derecho del Trabajo se han ido modificando desde el inicio 

de la revoluci6n industrial en Europa hasta estos momentos ca 

racterizados por la f ormaci6n de bloques económicos y el 

repunte del liberalismo econ6mico. 

Lo ya expuesto, nos permite afirmar que especlfica

mente los fenómenos aparejados al libre comercio internacio

nal, incluyen en diversos aspectos del ámbito labora. He ah1, 

dos manifestaciones: La comunidad Econ6mica Europea y la futu 

ra zona de libre mercado en Norteamérica que comenzará con la 

concreción del Tratado Trilateral de Libre Comercio. 

Por otro lado, se encuentra la denominada cuenca 

del Pacifico, que por sus caracteristicas se percibe de mane

ra mas difusa, en cuanto a que es menos homogénea que los ble 

ques anteriores y por tanto, aunque pudiera traer modifica

ciones en el medio laboral de muchos paises, estas serian in

directas, ya que su esencia es de una menor estructuraciOn 

que el Tratado Trilateral de Libre Comercio, y desde luego 

que la Comunidad Económica Europea. 

Ahora, seria necesario decir que tanto la comunidad 

Económica Europea, como el Tratado de Libre Comercio, tienen 

su sustento en la liberación comercial y por tanto pueden 

equipararse; pero también tienen diferencias en su esencia, 

pudiendo decirse que la comunidad Económica Europea se ubica-
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ria dentro de 1a unión aduanera. Esto implica que la integra

ción sea más profunda en la Comunidad Europea que en la zona 

de libre comercio en norteamérica, además de que los paises 

comunitarios plantean una unidad monetaria, y muy posiblemen

te l~eguen a concretar una nacionalidad común y una mayor con 

junci6n pol1tica. 

No obstante de las divergencias entre las dos zonas 

de libre comercio, estas son las que de manera más evidente 

sirven para probar que el entorno politice y económico modifi 

ca las caracteristicas del trabajo, y consecuentemente deberá 

transformarse el derecho del trabajo en la medida de las 

transformaciones de trabajo en las sociedades actuales. 

Por tanto se puede decir, que la globalizaci6n de 

la economía está transformando muchas concepciones sobre el 

trabajo, y específicamente en las relaciones de trabajo, es 

decir, entre el capital y la fuerza de trabajo. 

Aunado a lo anterior cabe decir que es evidente que 

ademáds de la formación de bloques económicos, entran en este 

contexto las empresas supranacionales que están ligadas a lo 

que se considera como el primer mundo. 

Específicamente hay posibilidad de hacer considera

ciones tomando como base la información reunida y sistematiza 

da. En primer término, se puede concluir que los fenómenos 

económicos desaparecen las fronteras laborales. El caso más 

claro se encuentra en la Comunidad Económica Europea donde se 

establece como principio fundamental la libre circulación de 

los trabajadores y sus familias por todos los Estados comuni-
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tarios. 

En el caso del Tratado Trilateral, no hay visos de 

acuerdos sobre la apertura de las fronteras a los trabajado

res de las naciones implicadas. pero de hecho, y específica

mente el caso de los trabajadores mexicanos que cruzan la 

frontera hacia los Estados Unidos, se circunscribe dentro del 

ámbito de los trabajadores migrantes en una zona económica su 

pranacional. 

En este sentido, se comenz6 con el establecimiento 

de una base de entendimiento y cooperación en material labo

ral, entre la Secretaria del Trabajo y Previsión social de 

México y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos 

previas a las negociaciones del tratado, mismas que no se 

han concretado. 

Al parecer, las discusiones sobre el trabajo en el 

marco del Tratado de Libre Comercio y sus posibles acuerdos 

no traerán una reglamentación mínima que se acerque a la nor

mat i vidad laboral y social de la Comunidad Económica Europea 

tomando en cuenta que dentro de ésta Qltima hay disposiciones 

de carácter obligatorio y, por otro lado otras que se asimila 

r!an a recomendaciones. Esto nos muestra la precariedad de la 

protección a los trabajadores dentro del Tratado de Libre co

mercio, tomando como referencia a la Comunidad Económica Euro 

pea. 

En ambos casos, las fronteras laborales se empiezan 

a indefinir, esta independientemente de la protección y el es 

tablecimiento de normas jur!dicas. Esto se debe a factores de 
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orden econ6mico y sociológico. 

Por otro lado, podemos decir que está apareciendo 

un Derecho Laboral supranacional de forma independiente a las 

normas del Derecho Internacional del Trabajo emanado de la 

OIT.·una muestra patente se encuentra en el conjunto de dispo 

siciones sobre el trabajo de la Comunidad Económica Europea; 

por otra parte en el Tratado de Libre Comercio, no podriamos 

decir que llegará a existir un grupo de normas aün incipien

tes, aunque si dentro de las negociaciones de manera marginal 

se concretara algün tratado entre los tres paises y fuera 

aplicado en su seno para regir cierto aspecto del trabajo, lo 

incluir1amos dentro del derecho laboral supranacional. 

Estas normas sobre el trabajo al parecer serian pro 

pias a la formación de bloques económicos y se podrían distin 

guir de algün acuerdo tomado entre paises que tengan que ver 

con trabajadores migratorios, ya que abarcarian más aspectos 

y situaciones más complejas llegando a ser un conjunto 

coherente. Aunque, repetimos que en el caso del Tratado de Li 

bre Comercio, por el momento es una posibilidad. 

se hace evidente que dentro de la nueva división in 

ternacional del trabajo, se muestra un esquema de polariza

ción entre paises pobres y ricos, donde cada uno tiene un pa

pel distinto. Esto se permea en el Tratado de Libre Comercio 

como se podrá concluir a continuación. 

Para el ingreso a la Comunidad Económica Europea, 

Espafta y Portugal debieron llegar a un grado similar de pro

tección laboral y de seguridad social a la del resto de Esta
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dos comunitarios. Esto lo mencionamos ya que son los paises, 

todav1a con un relativo menor desarrollo económico dentro de 

la comunidad. Aunado a la existencia de facto para haber acce 

dido a la Comunidad, dentro de la normatividad fluye el senti 

do de la homologaci6n a nivelación de las previsiones socia

les y laborales. 

Por otro lado en los tres paises de Norteamérica, 

existe una disparidad grave en cuanto al tamano de las econo

m1as, el nivel de vida de sus pobladores y la defensa de sus 

trabajadores. De entre los tres, México es el que está más 

cerca de los paises pobres; con salarios de los menores en 

términos absolutos en el mundo y además sufre de un sistema 

corporativo de control sobre los trabajadores, que se traduce 

en una desprotecci6n real. Aqu1, parece que esta situación de 

los trabajadores mexicanos es uno de los alicientes del Trata 

do de Libre Comercio, baste mencionar a la industria maquila

dora de exportación. 

As1 la globalizaci6n económica trae consecuencias 

distintas para los trabajadores, reproduciéndose el conflicto 

entre los pa1ses del norte y del sur. 

Por otro lado, el Tratado de Libre comercio segura

mente se reflejará en los medios laborales de México, Estados 

Unidos y CanadA. Los trabajadores organizados en sindicatos 

de Estados Unidos y Canadá vaticinan la pérdida de lugares de 

trabajo y sus gobiernos afirman lo contrario. En cuanto a su 

legislación laboral, es improbable que a partir del Tratado 

de Libre comercio sufr1a modificaciones importantes. 
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En el caso de México, tal vez se creen fuentes de 

empleo, v!a las maquiladoras y posibles inversiones directas 

que se realizarán. Esto no garantiza una mejor!a en las con

diciones laborales y de vida de los trabajadores, ya que los 

bajo~ salarios, aunque no exclusivamente, son los atractivos 

para las industrias trasnacionales y maquiladoras. Se apues

ta a la igualación de los salarios entre los tres paises, pe

ro es remoto e incierto. 

También es incierta una reforma a la Ley Federal 

del Trabajo, pero cabe la posibilidad. El sentido de la refor 

ma, ir!a en el de favorecer a la acumulación del capital, de 

conformidad con la tendencia gubernamental y el de las pol!ti 

cae de corte liberal que están predominando en estos tiempos. 

A pesar de este panorama, dentro del fin de las 

ideolog!as y de la posmodernidad, habrá algunos espacios don

de se definirá un derecho del trabajo supranacional en el 

seno de los grandes bloques económicos, dentro de los cuales 

México se está insertando, y más valdr!a que se pugnara por 

que las normas de carácter vedoso buscarán una justicia so

cial clara por la v!a de la protección a los trabajadores, lo 

cual implicarla una visión que al parecer seria distinta a la 

que impulsa muchas medidas de política económica y actos de 

gobierno. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El repunte del liberalismo econ6mico y la 

formación de grandes bloques econ6micos, están transformando 

algunas concepciones sobre el trabajo y las relaciones de tra 

bajo mismas. 

SEGUNDA.- Los fenómenos económicos tienden a diluir 

las fronteras laborales. El caso más claro se presenta en la 

Comunidad Econ6mica Europea, pero también es latente en el ca 

so del Tratado Trilateral de Libre Comercio. 

TERCERA.- Está surgiendo un derecho laboral suprana 

cional, en forma independiente a las normas del Derecho Inter 

nacional del Trabajo emanado de la OIT. Este Derecho, es pro

pio de la formación de bloques econ6micas. 

CUARTA.- Dentro de la nueva división internacional 

del trabajo y la globalizaci6n de la econom1a se muestra un 

esquema de polarización entre los paises pobres y ricos. 

QUINTA.- El Tratado de Libre Comercio se reflejará 

en los medios laborales de México, Estados Unidos y Canadá. 

SEXTA.- En el caso de México, el TLC, tal vez propi 

cie la creación de empleos, pero será a partir del incentivo 

de los bajos salarios. Es más remoto, aunque puede producirse 

una nivelación salarial con Canadá y Estados Unidos. 
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SEPTIMA.- Es bastante posible una reforma a la Ley 

Federal del Trabajo de nuestro pata, esta serla acorde con la 

tendencia gubernamental de carácter liberal en pol!tica econ6 

mica. 
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