
Variantes sindicales en la frontera norte
Los casos de Coahuila y Chihuahua1

El articulo presenta dos categorias que pretenden contribuir al entendimiento del fe-

nomeno sindical en las maquiladoras fronterizas. EI estudio se divide en tres partes:

en la primera, con la revision de los estudios de distintos autores, se plantea una tipo-

10gia para ayudar a una mejor comprension del sindicalismo en las maquiladoras; la

segunda presenta algunas evidencias empiricas, basadas en 10s casos de Piedras Ne-

gras y Ciudad Juarez, que permiten mostrar como estas categorias pueden servir

para el analisis de casos particulares. Finalmente, en una parte conclusiva, se enun-

cian algunos elementos reflexivos que pueden incentivar la discusion en torno al sin-

dicalismo en las maquiladoras.

This article presents two categories that want to contribute to the understanding of

the Union phenomena inside the U.S.-Mexican Border maquiladora industry. The

study is divided in three parts. The first one characterizes the different kinds of union

organizations, based on the author's revision of diverse studies done by other resear-

chers, in order to acquire a better comprehension of unions in the maquiladoras. The

second part gives some empirical evidence taken from Piedras Negras, Coahuila and

Ciudad Juarez, Chihuahua, that shows us how these categories can help analyze parti-

cular cases. Finally, in the conclusions part some reflexive elements are presented as an

incentive to the discussion on the union phenomena in the maquiladoras.
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1 Este articulo pertenece a un proyecto mas amplio titulado "Sindicalismo en la fron-
tera norte. Los casos de Coahuila y Chihuahua", el cual en su primera fase (1994-1996)
conto con un financiamiento del Conacyt.
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El objetivo de este apart ado consiste en brindar nuevos elementos para la
comprension y discusion del fenomeno sindical en las maquiladoras. Previo
al planteamiento de las categorias propuestas, se realiza una reflexion en tor-
no ala insercion de esta propuesta en la discusion general sobre sindicatos
en las maquiladoras. En particular, se enuncian algunas distinciones y simi-
litudes que estas categorias tienen con otros auto res que han estudiado la
maquila.

Acuerdos y desacuerdos en torno
a fa sindicafizaci6n en fa maquifa

La generalizacion de una industria maquiladora sin sindicatos ha sido des-
cartada para la frontera mexicana.2 Distintos estudios han mostrado que la
existencia de los sindicatos en las maquiladoras ha sido constante desde su
instalacion hasta la actualidad. Segun algunos datos, la tasa de sindicaliza-
cion de 1979 a 1990 ha fluctuado del 57.6 al52.3 por ciento. Casi la totalidad
de estos sindicatos esd.n afiliados alas grandes centrales nacionales, especial-
mente la CTM y la CROC.3 Aceptada la persistencia de los sindicatos en estas
industrias, distintos autores se han dedicado a estudiar su comportamiento
al interior de dichas industrias.4 En estos analisis podrian distinguirse dos
vertientes: los autores (Carrillo, 1994, y Williams, 1990) que consideran que
la persistencia sindical ha provenido de la acomodacion y funcionalidad de
las organizaciones alas necesidades maquiladoras, y que sus caracteristicas
no difieren mucho de las pautas sindicales nacionales, y los que considera-

2 En 1997, la industria maquiladora daba empleo a 898 786 trabajadores, de los cuales el 80.9 por ciento se
concentraba en la frontera norte. Asimismo, la frontera norte captaba el86.5 por ciento de los salarios y presta·
ciones pagadas en esa industria (INEGI, julio de 1998).

3 Una de las excepciones la constituye el sindica1ismo autonomo de algunas maquiladoras existentes en Piedras Ne-
gras, cuyos sindicatos no estan afiliados a ninguna central obrera ni son creacion propiamente de la empresa.

4 Para estudios sobre sindicalismo en las maquiladoras, vease a Monica Gambrill, "Sindicalismo en las ma-
quiladoras de Tijuana. Regresion en las prestaciones sociales", en Reestructuraci6n industrial: las maquiladoras en
lafrontera Mexico-Estados Unidos, Conaculta/El Colef, 1990, y a Cirila Quintero, Sindicalismo en las maquilado-
ras tijuanenses, Mexico, Conaculta, 1990; "Reestructuracion sindical en las maquiladoras mexican as" , tesis de
doctorado en sociologia, El Colegio de Mexico, Mexico, 1992, y Sindicalismo en lafrontera tamaulipeca. El caso de
Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, Mexico, El Colegio de la Frontera Norte/Programa Cultural de las Fronte-
ras, 1993. Vease tam bien a Jorge Carrillo, Dos decadas de sindicalismo maquilador, Mexico, Porrua/U niversidad
Autonoma Metropolitana, 1994, y Edward Williams, The unionization of the maquiladora industry: the tamauli-
pan case in national context, Institute for Regional Studies of the Californias, 1992.



mos (Quintero, 1997) que la existencia yel comportamiento de los sindica-
tos en la maquila se desprenden de la particularidad organizativa y producti-
va de las plantas maquiladoras insertas en cada region y de la trayectoria
historica y /0 de su capacidad de adaptacion a los cambios por parte de la or-
ganizacion sindical regional. Esto ha desembocado en la conformacion de
distintas variantes del sindicalismo oficial en las maquiladoras, las cuales no
pueden ser generalizadas como un comportamiento unico.

Desde esta ultima postura, se podria expresar que la funcionalidad y /0
'acomodacion' de los sindicatos solo constituye una de las facet as del sindi-
calismo oficial en las maquiladoras, excluyendo otros comportamientos
que esd.n tambien presentes en dichas plantas. Obviar a estos ultimos pro-
porciona una vision fragmentada de la realidad sindical en las maquiladoras.
Los estudios empiricos realizados a 10 largo de siete ciudades fronterizass pa-
recen indicar que las caracteristicas laborales regionales desempefian un pa-
pel importante en la definicion del tipo sindical en cada localidad que ha
sido subestimado. Por ejemplo, en los espacios en donde el sindicalismo ha
sido fuerte 0 ha tenido la capacidad de respuesta a los requerimientos indus-
triales de las empresas, que no necesariamente ha sido la mera subordina-
cion, se ha convertido en un factor importante de las relaciones laborales;
por el contrario, en localidades con una trayectoria y cohesion debil, el sin-
dicato ha sido debilitado 0 erradicado de estas plantas.

Otro elemento fundamental dentro de la formulacion de estas variantes
ha sido la distincion entre las inversiones maquiladoras en los espacios fron-
terizos. Las localidades con industrias maquiladoras estables, que se han ca-
racterizado por una historia laboral permeada por la participacion sindical
en distintos espacios geograficos, se convierten en ambitos favorables a la
persistencia del sindicalismo como mediador laboral. En tanto, las localida-
des con maquiladoras inestables economica e industrialmente, y / 0 permea-
das por patrones laborales antisindicales, conducen a relaciones laborales
sin sindicato 0 con organizaciones sindicales no cuestionadoras.

De est a manera, la interrelacion entre historia sindical y tipo industrial,
en la que el elemento trasnacional resulta fundamental, desemboca en sindi-
catos maquiladores particulares que podrian ser clasificados en dos gran des

5 Las ciudades en las que se basan estas reflexiones son Tijuana (Baja California), Ciudad Juarez
(Chihuahua), Ciudad Acuna y Piedras Negras (Coahuila), y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros (Tamauli-
pas). Dichas ciudades han sido estudiadas por la autora en distintos proyectos.



vertientes: el sindicalismo subordinado y el sindicalismo tradicional. 6 El do-
cumento pretende avanzar en dos llneas: primero, al postular una heteroge-
neidad al interior del sindicalismo oficial de las maquiladoras; segundo,
mostrar que no todos los sindicatos son regresivos, funcionales y acomoda-
ticios a la maquiladora.

Nuevos argumentos para Laconstrucci6n de Lascategorias
de sindicaLismo subordinado y sindicalismo tradicionaL

El documento tambien constituye un conjunto de reconsideraciones y avan-
ces en tome a las investigaciones propias desarrolladas sobre los sindicatos en
las maquiladoras. Primero, engloba distintas acepciones particulares en dos
grandes categorizaciones anallticas, con 10 que intenta avanzar del mero em-
pirismo; segundo, brinda nuevos elementos para la cuestionada categorfa de
sindicalismo subordinado. En cuanto al primer punto, las categorfas propues-
tas no tienen una referencia emplrica concreta debido a que son una construc-
cion abstracta desprendida del analisis de distintas realidades y no de una
sola.7 Mas bien representan un mere recurso metodologico para comprender
la complejidad que encierra el sindicalismo en las maquiladoras. Subyace al
planteamiento de estas categorfas, tambien, el intento por recapturar un desa-
rrollo procesual mas que un fenomeno coyuntural, en el sentido de querer re-
capturar como una realidad se modifica de acuerdo a nuevos requerimientos
sociales y economicos, a partir de una historia espedfica.

Ahora bien, el comportamiento sindical en las maquiladoras no es ajeno
al patron sindical mexicano. En otros trabajos (Quintero, 1999) hemos
mostrado como las relaciones laborales en la mayor parte de las maquilas no
constituyen un regimen de excepcion laboral sino que estan insertas en el
marco general que el Estado mexicano ha definido para las mismas. Quiza la
diferenciacion central que las distingue sea su interaccion con una industria

6 Las categorias de sindicalismo subordinado (Quintero, 1989) y sindicalismo tradicional (Quintero, 1997) es-
tan derivadas de un conjunto de reconsideraciones que la autora ha realizado en torno al sindicalismo maquila-
dor en la Frontera norte. En esos analisis, mediante el estudio de distintas experiencias empiric as, he intentado
acercarme a una definicion de 10 que podria ser la especificidad de este tipo sindical. Son, por 10 mismo, catego-
rias en construccion.

7 En ese sentido, su postulacion se podria insertar en la tradicion un tanto weberiana de los llamados "tipos
ideales", que funcionan como elementos de referencia para comprender la particularidad de un fenomeno en una
realidad social determinada.



trasnacional altamente vinculada a los movimientos internacionales de la
economia mundial. En ese sentido, es imponante sefialar como algunos sin-
dicatos insertos en una estructura corporativa han podido funcionar en es-
tas industrias.

Finalmente, conviene realizar algunas precisiones generales en torno a
las categorias de sindicalismo subordinado y sindicalismo tradicional. Prime-
ro, en cuanto ala denominacion, el termino "subordinado" es utilizado para
referirse ala organizacion laboral que supedita su accion a los Hmites fijados
por el empresario al interior de la plant a sin intentar negociarlos; en tanto
que el 'sindicalismo tradicional' denomina a aquella organizacion laboral
que sigue teniendo como objetivo fundamental el mejoramiento de las con-
diciones laborales de los trabajadores. Asi pues, los nombres no dan cuenta
de una dicotomia moderno-tradicional sino de diferentes momentos de la
evolucion sindical. Segundo, aunque ambas categorias se encuentran inser-
tas en 10 que se ha denominado "restructuracion sindical mexican a", fecha-
da en los afios ochenta y noventa, es claro que no emergen en esta etapa; su
conformacion arranca desde el surgimiento maquilador, a mediados de los
sesenta y setenta, hasta el momento actual.

Desde el surgimiento de la maquila y hasta la fecha, el sindicalismo en ellas
ha cambiado constantemente, 10 que refuta la idea de una inmovilidad sindi-
cal. La evolucion ha est ado caracterizada por un reacomodo en cuanto a la
funcion, el ambito de competencia y las estrategias de accion de los sindica-
tos locales involucrados. El proceso no ha sido homogeneo sino que ha pre-
sentado interesantes diferenciaciones. Una revision de los indices de sindi-
calizacion en la maquiladora fronteriza permite observar una relacion entre
region geografica y componamiento sindical. En el noreste mexicano -in-
tegrado por Coahuila, Nuevo Leon y T amaulipas- persisten las relaciones
laborales mediadas por el sindicato, en tanto que en el noroeste -conforma-
do por Chihuahua y Baja California- se perciben unas relaciones laborales
con un sindicalismo debil 0 bien la inexistencia de este tipo de organizacio-
nes al interior de las empresas.



Ahora bien, despues de analizar distintas experiencias en cada region, po-
demos elaborar una primera conclusion: el tipo sindical de cada region de-
pende de la interrelacion que se haya establecido entre /ortaleza sindical re-
gional y tipo industrial maquilador. Esos mismos estudios permiten mostrar
que en el noreste, dada su historicidad industrial y sindical, persiste un sindi-
calismo tradicional, que mantiene como canones de accion la defensa y me-
joramiento del trabajador al interior de la planta, en tanto que el noroeste se
caracteriza por un sindicalismo subordinado, desprendido de una carencia
industrial y sindical regional consolidada, que se caracteriza por la supedita-
cion de su accion a designios empresariales.

Finalmente, las dos categorias propuestas podran ser definidas de la si-
guiente manera: el sindicalismo subordinad08 refiere a la organizacion labo-
ral inserta en una burocracia sindical que en una etapa de cambios economi-
cos ha erosionado su poder de interlocutor laboral al ceder al empresario el
control de la fuerza laboral al interior de la planta y adecuar los derechos
obreros a los requerimientos empresariales, con la justificacion del supuesto
apoyo al desarrollo industrial del pais. En tanto, el sindicalismo tradiciona19

denomina a la organizacion laboral inserta en una burocracia sindical que
en una etapa de cambios economicos busca su permanencia como interlocu-
tor mediante la conservacion del control de la fuerza laboral en ellugar de
trabajo y la practica de una negociacion contractual que busca la consecu-
cion de mejores condiciones laborales y mayores espacios para los trabaja-
dores al interior del centro laboral.

Este apartado tiene dos propositos: mostrar la utilidad de los conceptos de
sindicalismo tradicional y sindicalismo subordinado para el analisis de dis-

8 La conformacion de esra categoria se sustenta en el estudio de las ciudades de Tijuana y Ciudad Juarez. Para
una explicacion mas amplia de estas localidades, vease La sindicalizaci6n en las maquiladoras tijuanenses, Mexico,
Conaculta, 1990, y "Sindicatos en Ciudad Juarez; faccionalismo y derrotas sindicales", ponencia preparada para
la reunion de la Association of Bordelands, celebrada en Reno, Nevada, en abril de 1996.

9 Este tipo sindical se deriva del estudio de las ciudades fronterizas tamaulipecas y de Piedras Negras,
Coahuila. Para una mayor profundizaci6n, vease Sindicalismo en lafrontera tamaulipeca. Los casasde Matamoros,
Reynosa y Nuevo Laredo, Mexico, Programa Cultural de las Fronteras/EI Colegio de la Frontera Norte, 1993, y
"Sindicalismo en Coahuila: intereses nacionales y regionalismo", reporte de investigaci6n, El Colegio de la Fron-
tera Norte, Direcci6n Regional de Matamoros, agosto de 1999.



tintas realidades sociales, senalando que tanto se acercan a 10 definido, y
coadyuvar a la precision de algunos elementos que permit an diferenciar
con mayor claridad ambas categorias a nivel tanto externo como interno.
El objetivo ultimo consistiria en postular que, aunque exist en similitudes,
son las diferenciaciones en rubros nodales las que permiten su considera-
cion como dos alternativas sindicales. Especialmente, se ha considerado
las distinciones estructurales en cuanto a historia y poHtica sindical, enfa-
tizando estabilidad laboral y salarios, yel ambito de accion sindical al inte-
rior de la planta. El caso de Piedras N egras es analizado mediante la catego-
ria de sindicalismo tradicional y para Ciudad Juarez se recurre al
sindicalismo subordinado.

La eleccion de Piedras Negras se realiza en funcion de ser la concresion
empirica que mas se acerca a la definicion del sindicalismo tradicional.
Especialmente, en cuanto a su intento por mejorar las condiciones labora-
les y ampliar los espacios de participacion del trabajador al interior de la
planta. En Mexico, el sindicalismo, dada su predileccion por el ambito po-
Htico, se ha autoexcluido de una mayor injerencia, para beneplacito de los
empresarios, en otros espacios fabriles, mas ana de la mera definicion de
condiciones laborales, 10 que 10 ha conducido a una incapacidad de dar res-
puestas prontas a los cambios productivos. El caso de los sindicatos pete-
negrinos plantea un opcion interesante de mantener y ampliar los espacios
del sindicalismo en los ambit os laborales de industrias novedosas.

Piedras Negras, en el noreste del estado de Coahuila, es una de las pocas 10-
calidades fronterizas que posee una historia industrial premaquiladora. La
localidad pertenece a la region carbonHera mas importante del norte de Me-
xico, en donde se genera un porcentaje importante de energia electrica para
el noreste del pais. La existencia de importantes paraestatales, como la Mi-
nera CarbonHera Rio Escondido (Micare) y plantas termoelectricas, propi-



cia que hasta los anos ochenta la industria maquiladora no se consolidara e
incluso tuviera una desarrollo bast ante limitado en comparacion con otras
localidades fronterizas.10

La presencia de fuertes empresas paraestatales tambien fue fundamental
para la conformacion de un sindicalismo particular. Las primeras plantas
ensambladoras se enfrentaron, a diferencia de 10 ocurrido en otras localida-
des, con un panorama altamente sindicalizado. A pesar de ser un sector pro-
ductivo nuevo en la region, las nacientes maquiladoras instaladas en los anos
setenta no pudieron liberarse del dominio sindicallocal. Segun algunos tes-
timonios, el origen de los sindicatos maquiladores se encuentra en las aseso-
rlas que un grupo de electricistas de la Seccion 10 del Sindicato de Trabaja-
dores Electricistas de la Republica Mexicana (STERM) ofrecio a los primeros
trabajadores de la maquila.

Los sindicatos que emergieron de estas asesorlas fueron sindicatos a nivel
empresa y sin filiacion corporativa que se autodenominaron autonomos.11

La hegemonia que pronto logro este tipo de organizacion laboral entro en
conflicto con la CTM local, principal central obrera de la localidad. Los sin-
dicatos cetemistas y los sindicatos autonomos se enfrascaron en una fuerte
lucha durante los anos setenta por los contratos colectivos de las maquilado-
ras. Desde la consigna "nosotros no causamos problemas como los autono-
mos", la CTM fue conquistando mayores espacios en las maquiladoras. Un
analisis detallado de la historia sindical de Piedras Negras muestra como el
poderlo cetemista estuvo basado en el apoyo gubernamental y empresarial.
Paralelo a este fortalecimiento, se registro la debilitacion del sindicalismo
autonomo, especialmente por:

a) La coalicion entre autoridades laborales y municipales y empresaria-
do local para favorecer al sindicalismo oficial en lugar de al autono-
mo, que resultaba tan "perjudicial" para las inversiones maquilado-
ras.

10Para un estudio mas profundo sobre el desarrollo maquilador de Piedras Negras y su interaccion con la in-
dustria local, cfr. Cirila Quintero, "Piedras Negras: la maquila que no consolida", ponencia presentada en el Semi-
nario Globalizacion, Trabajo y Maquilas: Las Nuevas y Viejas Fronteras de la Inversion Transnacional en Mexico,
organizado por la Fundacion Friedrich Ebert y el CIESAS-Occidente en Guadalajara, JaI., en agosto de 1999.

11Este tipo sindical se caracteriza por no estar afiliado a ninguna central obrera, cuenta con una autonomia
en sus asuntos internos y sus negociaciones las llevan a cabo directamente con los patrones. Se distingue del sin-
dicato blanco en que son organizaciones formadas por 10s mismos trabajadores y por el empresario.



b) La existencia de beneficios laborales, como el Infonavit, otorgados en
virtud del numero de afiliados, que debilitaron el interes de los trabaja-
dores por este tipo de sindicatos, que tenlan escasa participacion en esos
programas dada su pequeiiez (EDH, octubre de 1993).

A pesar del embate cetemista, el sindicalismo autonomo no desaparecio
del todo. Segun las autoridades laborales petenegrinas, en 1997 els por cien-
to de los sindicatos maquiladores eran autonomos, ellG por ciento pertene-
dan ala CROC y el8S por ciento eran cetemistas. Asimismo, la reconstruc-
cion historica tambien da cuenta de una configuracion sindical sui generis en
Piedras Negras. Si bien la fortaleza sindical cetemista se baso en la derrota de
los sindicatos autonomos, su polltica laboral recupero las principales con-
quistas que esta organizacion sindical habla conseguido; asimismo, adopto
parte de su polltica sindical e introdujo nuevas consideraciones, como anali-

• • I

zaremos a contmuaClOn.

En las maquilas de Piedras Negras cada empresa tiene su organizacion sindi-
cal, con la que negocia la fijacion de salarios y prestaciones laborales en sus
contratos colectivos de trabajo (CCT)directamente, sin la intromision de la
gran central obrera. A pesar de la pertenencia a una central obrera local (Fe-
deracion de Trabajadores-CTM-Piedras Negras), los sindicatos por empresa,
especialmente los de las grandes empresas,12 no la toman en consideracion
para sus negociaciones. La participacion de un agente externo ala empresa,
lLimense centrales obreras, abogados laborales, autoridades, etc., en las ne-
gociaciones contractuales es poco usual, salvo que alguna de las partes 10 so-
licite.

El contrato colectivo se convierte en el documento central para pactar las
relaciones laborales, salarios, prestaciones y otros acuerdos. Aunque gozan
de libertad en sus negociaciones, el sindicalismo nigropetense ha sido espe-

12El intento mas serio para supeditar a los distintos sindicatos maquiladores ala federacion cetemista local
acontecio en los anos ochenta, cuando su dirigente, Jose Luis Camarillo, decidio conformar como secciones a los
distintos sindicatos maquiladores. Ante est a situacion, los secretarios generales de las distintas plantas impugna.
ron y protestaron por la decision, que consideraban autoritaria. EI conflicto se soluciono con la remocion del di·
rigente y el nombramiento de un nuevo !ider, mas conciliador tanto con las secciones sindicales como con las
empresas.



cialmente cauteloso en su peticion de aumentos salariales. Segun sus Hderes,
"nosotros tenemos la poHtica de mejorar en el aspecto laboral de acuerdo a
la capacidad economica de la empresa. Si bien es cierto que se tienen que cui-
dar los intereses trabajadores, tambien hay que cuidar los intereses de la em-
presa, pues de ella dependemos" (ELH, octubre de 1993). Esto ha conduci-
do a una poHtica mas conciliadora en comparacion a los sindicatos
autonomos, que se distinguen por una mayor combatividad. Aunque los
CCT de trabajo de Piedras Negras tambien han sido flexibilizados en algunas
partes, conservan y han conquistado clausulas que han fortalecido su pre-
sencia en las empresas, 10 que los diferencia de otras acepciones sindicales.
Especialmente, habia que referirse a sus intentos por frenar la inestabilidad
laboral y por mantener los salarios conseguidos.

Ante la situacion de inestabilidad industrial que caracterizo alas prime-
ras maquiladoras, que emigraban a los primeros problemas laborales, el sin-
dicalismo autonomo de los anos setenta bus co la inclusion de una clausula
para contrarrestar esta inestabilidad. Mediante esa clausula, que especial-
mente constaba del pago de una fianza, se pretendia que ante la falta de mate-
ria prima, la cancelacion de pedidos y otras circunstancias que afectaran la
produccion, el empresario maquilador dialogara con el sindicato, como una
forma de llegar a un acuerdo sin afectar a la mayor parte de los trabajadores.
En una lucha bast ante desgastante, el sindicato autonomo gano primero un
amparo que reconocla la legalidad de esta medida; luego el acuerdo se eleva a
clausula contractual. Mas tarde, la CTM y los otros sindicatos de Piedras Ne-
gras la integrarian a sus contratos. Esta conquista ejemplifica como pueden
existir algunas alternativas para frenar la inestabilidad maquiladora.

Por otro lado, una de las derrotas del sindicalismo actual, al interior del
ambito productivo, ha sido la perdida de algunos espacios en la planta, al re-
currir las empresas al trabajo de subcontratacion en algunos espacios. El sin-
dicalismo petenegrino, al igual que otros sindicatos tradicionales, continua
manteniendo como una de sus clausulas centrales el dominio de la totalidad
de la fuerza laboral al interior de la planta maquiladora. Segun el CCT:

La empresa reconoce al sindicato como ... unico represent ante de 10s trabajadores que
de el forman parte, aSlcomo la unica organizacion capacitada para la discusion y firma
de este contrato. La empresa reconoce como representantes legales de 10strabajadores
sindicalizados al Co mite Ejecutivo del Sindicatoj en consecuencia, se obliga a tratar



con 10srepresentantes sindicales que sean debidamente acreditados por el Sindicato
todos 10s conflictos de trabajo que surjan con motivo de la aplicacion 0 interpreta-
cion del presente contrato ... todos 10sarreglos que pudieran celebrarse sin la inter-
vencion sindical seran nulos ... (CCT-Dimmit, 1993).

En cuanto a los salarios pagados, conviene realizar la siguiente precision:
Piedras Negras esta catalogada en la zona salarial mas baja del pais, es decir la
Zona C, a pesar de pertenecer a la region fronteriza, sin una explicacion cla-
ra. Esta situacion coloco a los sindicalistas petenegrinos en una lucha mas di-
flcil por la busqueda de mejores salarios. Para contrarrestar esta medida sin
fuertes enfrentamientos, el sindicalismo autonomo pugno por el pago de sa-
larios profesionales en las maquiladoras. Dado que la mayor parte de las pri-
meras plantas eran textiles, su justificacion fue que este trabajo era especiali-
zado y que como tal deberia pagarse. Una vez reconocida tal peticion, los
sindicalistas buscaron que el pago de las otras prestaciones acordadas se hi-
ciera tomando como base estos salarios, demanda que tambien tuvo exito.

La conquista fue extendida, nuevamente, a todos los sindicatos, inde-
pendientemente de su filiacion, y a pesar de los fuertes embates que experi-
menta el sindicalismo en los arros ochenta, la clausula se mantuvo. Las re-
ferencias anteriores permiten mostrar como el sindicalismo tradicional
petenegrino recupera muchas de las demandas del sindicalismo tradicio-
nal y conserva algunos de los rasgos del sindicalismo mexicano corporati-
vo; empero, tambien da cuenta de nuevas propuestas laborales en indus-
trias trasnacionales, que no necesariamente se han traducido en
cercenamiento de su poder.

Una de las crlticas mas acentuadas en contra de las maquiladoras han sido
los altos estandares de produccion vi gentes en estas plantas y la incapaci-
dad sindical para evitarlos. Las plantas de Piedras Negras no fueron la ex-
cepcion, ademas de que su tipo de rama productiva, la textil, pareda incen-
tivarlos. Sin embargo, un analisis de distintos contratos colectivos
permite observar como el sindicato fue consiguiendo espacios de partici-
pacion en puntos claves para la definicion de tales estandares, como seria el
entrenamiento y reentrenamiento, que 10 conducirian a una subsecuente



participacion en el terreno productivo, como mostraremos a continua-.,
Clon.

La inclusion de este acuerdo en los CCT no es tan clara como el pago de
fianza y el pago de salario profesional. Las primeras clausulas referentes ala
participacion sindical en las distintas fases del entrenamiento yel reentrena-
mientolJ pueden ser lddas en algunos contratos colectivos de sindicatos au-
tonomos y de sindicatos oficiales de los arros ochenta. En la redaccion de
esta clausula se aprecia una participacion continua entre empresa y sindica-
to por su definicion, e incluso muestra una preocupacion de parte del sindi-
cato por los trabajadores que no alcancen los rendimientos previstos:

Empresa y Sindicato reconocen que cada operacion de las que componen el proceso de
manufactura esta sujeta a una curva de.entrenamiento que indica semanalmente el pro-
greso que desarrolla el trabajador y que puede anticipar si este tiene capacidad para lle-
gar a ser un trabajador eficiente dentro del termino programado para su entrenamien-
to ... (por tal motivo) ambas partes convienen que, si la habilidad del trabajador no
corresponde al periodo de capacitacion ... 0 no produce 10 que debiera seglin dicho pe-
riodo, la Empresa a su discrecion podra separarlo de su trabajo sin responsabilidad ... 0

concederle algun periodo adicional al entrenamiento. La Empresa se obliga ... a infor-
mar al Sindicato al termino de cada dos meses que cada trabajador cumpla de su perio-
do de entrenamiento, a efecto de que si el progreso del trabajador no es congruente con
su curva de entrenamiento, el Sindicato esta en condiciones de auxiliar al trabajador
para que mejore su desempefio ... aquel trabajador que quede capacitado y alcance las
cuotas de produccion (pasara) de inmediato a ocupar un puesto de produccion regu-
lar... (CCT-Dimmit, 1993).

Aparte de esta demanda por ser informado en torno a los diferentes cursos
de entrenamiento y reentrenamiento, el sindicato logro la insercion de una
clausula mediante la cualla empresa se comprometla a una informacion cons-
tante en torno a los cambios en el proceso de produccion. Segun esta clausula:

La Empresa notificad. al Sindicato en forma previa los cambios que tenga que hacer a
las operaciones que componen los procesos de fabricacion, sefialando las nuevas cuo-
tas, periodos y curvas de reentrenamiento y el dla en que iniciaran su vigencia ... si des-
pues de transcurridas seis semanas existe inconformidad del Sindicato con relacion al
monto de la cuota diaria de produccion fijada ... tendd. derecho por su cuenta a hacer la
verificacion correspondiente mediante la asesorla de alglin experto en la materia 0 por

13Los contratos colectivos comprenden un list ado detallado de las operaciones de entrenamiento segun su
duraci6n, que puede ser de 4, 8, 10 Y 12 semanas, as! como la cuota diaria requerida para cada una de las activida-
des.



los medios que considere convenientes; hecho 10 cual y conforme a los resultados que
se obtengan, discutira con la Empresa la procedencia de la cuota de produccion de que
se trate, considerandose finiquitado el problema al haber acuerdo al respecto. Si no
hay acuerdo entre la Empresa y el Sindicato, ambas partes se someteran al arbitraje de
la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje (CCT-Dimmit, 1993).

La cLiusula evidencia una mayor participacion en la fijacion de estandares
de produccion, 10 que disminuye, en parte, la unilateralidad existente en el te-
rreno productivo. La participacion tanto en el entrenamiento como en la me-
dicion de estandares de produccion muestra la posibilidad de ganar espacios,
y no solo perderlos, en los momentos de restructuraciones economicas. Aun-
que una evaluacion cuantitativa de dicha cLiusula est;).por realizarse.

El anaIisis del caso de Piedras Negras muestra como la fortaleza laboral esta
basada en un sindicalismo combativo premaquilador y su enlazamiento con
los primeros sindicatos en las maquiladoras, y el mantenimiento de esta po-
lltica por parte de los sindicatos cetemistas locales. Ahora bien, a pesar de
haber recibido un apoyo empresarial y gubernamental para derrotar al sin-
dicalismo autonomo, este apoyo no parece haber sido fundamental para su
consolidacion, como tampoco se aprecia una vinculacion clara de apoyo en
algun partido polltico. Mas bien, la fortaleza descansa en las caractedsticas
internas de las orgcl.nizaciones locales y en el tipo de organizacion empresa-
rial, como veremos a continuacion.

Como se enuncio brevemente en el apartado inicial, el empresariado lo-
cal mostro poco interes por vincularse a la maquila en su periodo inicial; el
interes central estaba en su enlazamiento con el comercio y los servicios
vinculados con las actividades de las poderosas empresas paraestatales de la
region. La industria maquiladora se establecio sin un apoyo empresarial y
gubernamental definido, 10 que propicio que los primeros parques indus-
triales mostraran fuertes carencias de infraestructura y otros servicios.

Por otra parte, una vez instaladas, las maquiladoras no contaron con el
apoyo y asesoda~ como en otras localidades, de la Hamada Asociacion Maqui-
ladora, pues esta ha sido una organizacion casi inexistente en Piedras Negras.
El empresariado maquilador habda de manifestarse por primera vez como



grupo en los afios noventa, cuando protesto por la conflictividad laboral exis-
tente en la localidad. 14 Dada la incertidumbre laboral del momento, el sector
empresarial impulso un evento denominado Encuentro Obrero-Patronal, al
cual invito a los sindicatos, en donde 10 central serta el dialogo, para terminar
con la problematica laboral por "el bien de Piedras Negras":

Conscientes de tal situacion, los Empresarios, represent antes del Sector Patronal y del
Sector Laboral hemos considerado necesario convocar a un diaJ.ogo mediante el cual
logremos cambiar actitudes y establecer un compromiso, tendiente, dentro del mas es-
tricto marco de Justicia Social, a transformar el ambiente de esas relaciones de modo
que la imagen que de Piedras Negras se tiene cambie radical mente y se proyecte positi-
vamente, tanto a nacionales como a extranjeros, y vengan a establecerse con la seguri-
dad de que habra tranquilidad para hacer rentables sus inversiones. Como consecuen-
cia de ese diaJ.ogo profundo, analltico y detallado,15 hemos elaborado un PACTO de
un caracter eminentemente moral, mediante el cual aceptamos su contenido compro-
metiendonos al estampar la firma a su fiel y estricto cumplimiento (Encuentro Obre-
ro-Patronal de Piedras Negras (EOP, 4 de agosto de 1995).

El encuentro tambien sirvio para que por primera vez los empresarios
privilegiaran como punto centralIa elevacion de la productividad, aunque
en tal consideracion la participacion del sindicato era considerada como un
punto fundamental. Se esperaba que el acuerdo promoviera la

...productividad interna mediante la creacion de compromisos tendientes a disminuir
el maximo de 10sdesperdicios, ausentismos y defectos en los productos terminados a
fin de incrementar la eficiencia, la calidad y el prestigio individual en el trabajo (EOP,
agosto de 1995).

Asimismo, por primera vez los empresarios demandaron un freno ala ac-
tuacion sindical, no tanto al interior de las plantas, sino entre los conflictos
suscitados entre elios. Algunas disputas recientes hablan mostrado un resur-
gimiento de fuertes fricciones, especialmente al interior de los sindicatos ce-
temistas, que hablan afectado alas empresas. Ante esta situacion, los empre-
sarios exigieron mediante el pacto que, "...cuando sea.n los cambios

HEn ese ano estallaron en huelga la Maquiladora Dickies (sindicate autonomo), Plasticos del Suroeste
(CROC) e Industrias Metalicas (CTM). Los motivos de huelga fueron las demandas tradicionales: aumento salarial,
despido inj"lStificado y peticion de firma de contrate. A excepcion del efectuado en Dickies, los otros movimien-
tos fueren derrotados. La participacion de la]LcA de Piedras Negras fue fundamental en la resolucion de los con-
flictos.

15El dialogo se realizo mediante seis mesas de trabajo que se desarrollaron el 28 de julio de 1995.



sindicales, debenl evitarse al maximo cualquier situacion conflictiva, procu-
rando que se verifiquen en un clima de armonla y de buena fe de las partes"
(EOP, agosto de 1995).

Finalmente, en el caso de problemas laborales fuertes, y sin acuerdo en-
tre las partes, se acordo formar un organismo de mediacion, no guberna-
mental, para llegar a la mejor solucion de los conflictos laborales,16 el cual
"seda ajeno e independiente de las instituciones y organismos publicos" Y
Dado el involucramiento en los conflictos laborales de los medios de co-
municacion y de las Juntas de Conciliacion y Arbitraje, el acuerdo deman-
do de estos actores una mayor objetividad. En slntesis, el documento por
primera vez mostro al empresariado como grupo, que aunque demandan-
te de nuevas actitudes, fue incapaz de aprovechar el momenta de facciona-
lismo sindical dada su inexistente cohesion. Esto permitio que el sindica-
lismo, salvadas sus diferenciaciones, siguiera vigente, sin haber erosionado
ninguna de sus conquistas.

En otros trabajos (Quintero, 1997) hemos analizado el caso de Tijuana
como el prototipo del sindicalismo subordinado. Este artlculo introduce
una nueva consideracion a 10 discutido anteriormente, pues mediante la uti-
lizacion de la categoda de sindicalismo subordinado se analiza como una
practica sindical puede transitar de tradicional a subordinada en un periodo
de cambios economicos. El analisis procesual, nuevamente, para este enten-
dimiento es fundamental.

La historia maquiladora de Ciudad Juarez se inicia en 1966 con la implan-

16Este organismo tendria entre sus funciones principales procurar el cumplimiento de los acuerdos del pacto
laboral celebrado el 4 de agosto; procurar un.clima de armonia, respeto mutuo y observancia de la ley entre los
fact ores de la produccion en Piedras Negras, Coahuila, sobre la base de la justicia social, de la productividad, de la
eficiencia y del salario remunerador en los n\rminos de la Ley Federal del Trabajo; procurar evitar que los con-
flictos que se susciten con motivo de las relaciones obrero-patronales se prolonguen provocando crisis que afec-
ten la subsistencia de las fuentes de trabajo en la localidad, y evitar por la via del dialogo, la conciliacion y la
concertacion que los conflictos obrero-patronales tengan que llegar al extremo de ser planteados para su solucion
a 10s tribunales laborales a traves de demand as y emplazamientos a huelga.

17EI organismo se denomino Comision Mixta de Conciliacion Laboral de Piedras Negras, Coahuila, y que-
do integrado por represent antes de CTM, CROC, Canacintra, Consejo de la Industria Maquiladora de Exporta-
cion, Coparmex y un represent ante de la Barra de Abogados de Piedras Negras. EI presidente municipal de
Piedras Negras seria miembro honorario y solo tendria derecho a voz.



tacion del Programa de Industrializacion Fronteriza. En ese ano, la localidad
contaba con tan solo cinco empresas, que daban empleo a 760 trabajadores;
para 1999 el total de plantas establecidas era de 253, que generaban 218 630
empleos (INEGI, abril de 1999),10 que representaba el20.4 por ciento de la to-
talidad de empleos generados por la maquila a nivel nacional. Ciudad Juarez
se convierte en la ciudad maquiladora por excelencia. Ahora bien, el creci-
miento maquilador juarense, aunque constante, ha tenido algunos periodos
problematicos, como muestra la siguiente periodizacion:18

1. Expansion de maquiladoras, 1970-1974. Favorecida por decretos gu-
bernamentales del centro y por las inversiones locales en creacion de
parques industriales, como la realizada por el empresario Antonio J.
Bermudez.

2. Crisis de las maquiladoras, 1974-1975, propiciada por una fuerte rece-
sion economica de Estados Unidos y una perdida de competitividad
en los salarios de Mexico con respecto a otros palses maquiladores,
que desemboco en el cierre de varias maquiladoras y fuertes moviliza-
ciones sindicales.

3. Recuperacion de las maquiladoras, 1976-1984, propiciada por
nuevas concesiones del gobierno federal y por la devaluacion del
peso, que colocaba a Mexico en inmejorable posicion para la ma-
quila.

4. Consolidacion de la industria maquiladora, 1985-1990, derivada de un
apoyo abierto del gobierno federal, al convertirla en piedra angular de
la restructuracion industrial por considerarla fundamental para inte-
grarse al mercado internacional.

5. Crecimiento lento, 1991-1995, originado por la recesion economic a de
Estados Unidos y por problemas de ajustes en industrias como la au-
tomotriz.

6. Crecimiento incierto, 1996-1999. Aunque el numero de empleos crece
de manera constante, el crecimiento del numero de establecimientos
evoluciona accidentadamente, 10 que hace suponer un reacomodo al
interior de las plantas.

18La periodizacion hasta 1983, y las reflexiones, esta basada en el trabajo de Jorge Carrillo y Alberto Hernan-
dez, Mujeres/ronterizas en la industria maquiladora, SEP!Cefnomex, Mexico, 1985, pp. 90-101. Las periodizacio-
nes siguientes son nuestras.



Gran parte del crecimiento de la maquila y de la superacion de sus proble-
mas ha radicado en el apoyo gubernamental y empresarial que ha recibido.
La otra parte la han constituido la derrota del sindicalismo tradicional en la
localidad y la imposicion de una polltica sindical subordinada.

Al igual que en Piedras Negras, la llegada de maquiladoras a CiudadJu<J.rez
parecio no representar ningun problema para las centrales obreras de la lo-
calidad. La CTM, central mas importante, se introdujo en algunas de las pri-
meras plantas, en las que firmo un contrato colectivo parecido a los que re-
gian en otras negociaciones cetemistas, como restaurantes y algunos
comercios. No obstante, la CTM, a diferencia de 10 ocurrido en Piedras Ne-
gras, tuvo que compartir desde el inicio ei terreno maquilador con la CROC,
quien tambien tenia una trayectoria importante en la localidad. Ambas cen-
trales conformaron sindicatos por empresas maquiladoras. En 1970, la CTM
constituyo el Sindicato Industrial de Trabajadores de Maquilas de Ciudad
Juarez para agrupar a todas las maquiladoras que pertenedan a ella. Hasta
mediados de los setenta, la situacion laboral parecio no presentar grandes
pro blemas; sin embargo, las crisis economicas de esta decada, que involucra-
rian a buena parte de las maquiladoras, podria en evidencia la fragilidad del
sindicalismo juarense, debido a su incapacidad para defender a sus agremia-
dos ante la emigracion de estas plantas e incluso para mantenerse al interior
de estas plantas.

Entre los motivos fundamentales de est a derrota estuvieron, prime-
ro, los fuertes conflictos intrasindicales de la CTM y la competencia, al-
gunas veces desleal, de la CROC, por los contratos colectivos en las ma-
quiladoras. En su lucha por conseguir mas afiliados, la CROC utilizo
divers as tacticas, desde la acusacion abierta de que la CTM era una' so-
ciedad de patrones'19 hasta el ofrecimiento de contratos de proteccion a
las empresas.

19La frase se referia alas caracteristicas tan especiales de algunos sindicatos cetemistas del rubro terciario, bas-
tante comun en la frontera, en donde estaban afiliados a la central obrera: propietarios de automoviles de sitio,
dueiios de peluquerias, comerciantes ambulantes, etc., que explotaban, segun los lideres croquistas, a sus trabaja-
do res al no pagarles el sueldo minimo (EI Fronterizo, 4 de febrero de 1972).



A pesar de los ataques, la CTM juarense siguio practicando un sindica-
lismo tradicional. Esta central obrera durante los afios setentas habia
conseguido el pago de salarios profesionales en sus plantas, e incluso se
habia involucrado en movimientos por la democracia sindical en las
plantas croquistas, que buscaban una organizacion sindical mas repre-
sentativa, a solicitud de los propios trabajadores. No obstante, la exigen-
cia de demandas laborales tradicionales (con un margen muy escaso de
negociacion), la poca solvencia de algunas plantas maquiladoras y el apo-
yo abierto de los empresarios ala CROC impidieron los triunfos de estos
movimientos y minaron aun mas ala CTM, cayendo en un conformismo
acentuado. Las demandas tradicionales fueron sujetas a 10 que las empre-
sas decidieran otorgar.

En contraparte, los afios ochenta presenciaron un crecimiento de la
membresia croquista, basado en una politica sindical de conformismo labo-
ral. La central desde los afios cincuenta se ha distinguido por una subordina-
cion de sus peticiones a los designios de las empresas, violando con ello sus
propios contratos colectivos, 10que ha conducido a fuertes cuestionamien-
tos por parte de los trabajadores. Sin embargo, estos han sido controlados
con el apoyo de gobierno y empresarios.

Finalmente, los conflictos intersindicales durante los setenta y ochenta
tambien fueron aprovechados por algunos empresarios juarenses, quienes,
argumentando que la conflictividad de estas organizaciones perjudicaba a
sus empresas, optaron por no sindicalizarse mas, con 10que se debilito aun
mas ala organizacion sindical. En 1991, la Asociacion de Maquiladoras de
Ciudad Juarez (AMCJ) expresaba que solo el10.4 por ciento de las maquila-
doras estaba sindicalizado. De estas organizaciones, e151.7 por ciento era ce-
temista y el49.3 por ciento era croquista. Entre ambas agrupaban solo al12
por ciento de la fuerza laboral de la industria maquiladora (Diario deJuarez,
1 de mayo de 1991). Una diferenciacion importante seria que, segun algu-
nos auto res (De la 0,1999), las maquiladoras mas modernas, como la RCA,
continuaron sindicalizadas con la CTM.

La exposicion anterior permite observar como la no consolidacion del
sindicalismo en la region, el faccionalismo entre las centrales y el apoyo gu-
bernamental ( especialmente a partir de la participacion de la JLCA en la so-
lucion de conflictos) y empresarial condujeron a un debilitamiento sindical.



Asimismo, las organizaciones sindicales que persistieron se caracterizaron
por una poHtica sindical sumamente conservadora, que las sinla dentro del
sindicalismo subordinado que hemos definido.

Este apartado muestra como el enfrentamiento entre las centrales obre-
ras fue acompanado de una transicion hacia una poHtica sindical subordi-
nada en dos vertientes: el sindicato croquista tratando de conseguir mas
contratos al interior de las plantas y los cetemistas pretendiendo evitar
mas derrotas. El sindicalismo cetemista se ha distinguido por la exigencia
del pago de salarios y prestaciones mlnimas. Dado las derrotas ante rio-
res, ha opt ado por no hacer mas demandas alas empresas (como la exi-
gencia de una fianza para en caso de cierre de planta), no involucrarse en
conflictos y no buscar mas agremiados entre las maquiladoras. Segun su
dirigente:

...antes se hacla trabajo de ir a organizar a los trabajadores; ahora es distinto, no se sale
a convencer a los obreros. Esto conduce a que no haya interes por parte de los trabaja-
dores javenes, quienes desconocen 10 que costa contar con los derechos laborales que
ahora tienen ... Ademas, dado los problemas que se Ie causa al trabajador, se ha opta-
do, algunas veces, por no inmiscuirse en las maquiladoras ... (E.L., CTM, noviembre
de 1995).

El texto anterior evidencia el pesimismo del sindicalismo cetemista ac-
tual. Desde esta postura, resulta difkil que esta central recupere la hegemo-
nla que tuvo durante los setenta. A este conformismo habrla que agregar la
persistencia de las caracterlsticas mas negativas del sindicalismo tradicional
mexicano, como fue la pugna por la dirigencia sindical,20 la corrupcion de
sus Hderes y delegados y la ambicion por cargos polIticos. Estos conflictos
desplazaron la atencion sindical del terreno laboral a la din arnica intern a
sindical, situacion que favorecio a las plantas maquiladoras. La ausencia de
un liderazgo consolidado y de una polItica sindical definida represento una

20El conflicto por el poder se inici6 en 1976, cuando fue destituido y expulsado ellider Roberto Delgado
Urias por supuesta malversaci6n de fondos y privilegiar los intereses person ales sobre los laborales. No obstante,
la soluci6n fue momentimea, pues al interior del cetemismo juarense sigui6latente el faccionalismo hasta media-
dos de los alios ochenta, cuando Luis Parra fue nombrado dirigente formal. El conflicto volveria al escenario ce-
temista en 1996, alio en el que Luis Parra seria removido.



ventaja sustancial durante la negociacion contractual. Por su parte, la CROC
se ha caracterizado por la acentuacion de una polltica servil y no cuestiona-
dora de las decisiones empresariales.

Aunque el contrato colectivo continuo siendo el elemento central de
negociacion, este ha sido erosionado por parte de las dos centrales, aun-
que en distintos niveles. El cuestionamiento por mejores salarios y
prestaciones fue eliminado de las revisiones contractuales. Para la
CROC, no tenia caso pedir mas, pues. 'si las empresas pueden aumentar
los beneficios (laborales), 10 haran, y si no pueden, no 10 haran', aunque
exist an peticiones. Esto ha llevado a una critic a por parte de los cete-
mistas, quienes han culpado a esta central del debilitamiento sindical
en las maquilas:

...la debilidad sindical se debe ala competencia desleal y a la polltica sindical que man-
tienen los empresarios con otras centrales. Por ejemplo: la CROC vende contratos que
aceptan los ajustes salariales mlnimos ... Oos patrones) compran a la dirigencia sindical
para controlar a los trabajadores. Ademas, si alguien pregunta (en estos sindicatos) por
sus derechos, 'va para afuera' de la CROC. .. algunos comites de la CROC recurren a uti-
lizar a los empleados de confianza, en caso de problemas sindicales, haciendolos pasar
como trabajadores (E.L., CTM, noviembre de 1995).

Empero, en esta debilitacion, la CTM tambien ha desempefiado un pa-
pel importante. Sobre todo, por su aferramiento a no modificar su pollti-
ca sindical y su conformismo, que Ie han llevado a perder el control de
sus trabajadores, dado que ha permitido que la empresa pueda disponer
de la mana de obra segun sus necesidades, bajo la minima condicion de
que se Ie informe. Asi pues, la empresa puede despedir y reacomodar a los
trabajadores sin ninguna objecion por parte de los sindicatos. Por otro
lado, un analisis procesual de los contratos colectivos cetemistas permite
observar el aumento minimo que han experiment ado en salarios, presta-
ciones y mejoramiento de las condiciones laborales, asi como la perdida
de algunas prestaciones para los agremiados, como el pago de salarios
profesionales, y como organizacion, el tiempo para actividades sindica-
les, no tanto para los trabajadores sino para los llderes, ha disminuido
sensiblemente.

Por su parte, los contratos croquistas muestran una mayor subordina-
cion, debido a que han intercambiado la liberalizacion de la mana de obra



por un aumento en sus prebendas sindicales. Segun De la 0 (1999), en 1990
al menos siete de los artlculos de los contratos colectivos croquistas se refe-
rlan a la asignacion de cuotas sindicales, locales, propiedades y gastos de
transporte y hospedaje para los dirigentes a distintos eventos por parte de la
empresa.

La reduccion del ambito de accion quiza sea la principal caracterlstica que
distinga al sindicalismo juarense. Desprendido de su conformidad y ajuste a
las demandas empresariales, no solo no ha mantenido sus espacios de domi-
nio tradicional, como el controllaboral de la mana de obra, sino que ha
acentuado su no participacion en el ambito productivo. AS1lo han expresa-
do en sus contratos colectivos:

La direccion, funcionamiento, supervision, son funciones exclusivas de la em-
presa ... el contrato no surtid. efecto alguno sobre el derecho de la empresa de
realizar a su solo criterio 10 siguiente: determinar los productos que se fabri-
quenj establecer y hacer cumplir las normas de calidad de sus productos y servi-
ciosj establecer nuevos departamentos 0 disolver (Ios ya) existentesj introducir
nuevos 0 mejores metodos e instalaciones; establecer y modificar normas de
produccion, y la facultad de establecer una nueva reglamentacion de trabajo
existente, segun 10 considerado necesario para la debida marcha de sus operacio-
nes (CCT-RCA, 1988).

La clausula evidencia la renuncia a un involucramiento mayor en la pro-
duccion pero tambien a una mayor participacion en aspectos claves de la
vida laboral de la planta, 10 que desemboca en un espacio casi nulo al inte-
rior del ambito fabril para el sindicato.

Ahora bien, aunque por una parte el sindicato no conquisto mas espacios
al interior de la planta, S1permitio que la empresa se introdujera en rubros
tradicionalmente sindicales, al aceptar su injerencia en aspectos como el ma-
nejo de la fuerza laboral, y conceder el eslabonamiento de algunas prestacio-
nes laborales a criterios de productividad y eficiencia, definidos por la em-
presa. Esto ha conducido a que aspectos como la duracion de la jornada
laboral, los descansos obligatorios, las vacaciones y los permisos esten supe-
ditados a los ritmos de la produccion, y los pagos de bonos e incentivos des-



cansen en niveles de produccion y no en una negociacion consensuada entre
sindicato y empresa.

Este apartado muestra la acentuacion de los lazos de dependencia de este
tipo sindical de los empresarios, en lugar de una mayor vinculacion con sus
agremiados. Esta relacion de dependencia fue inaugurada, segun algunos
analistas, en 1969, cuando la CROC gano el contrato colectivo de la maquila-
dora Acapulco Fashion, despues de un fuerte conflicto con la CTM (Carri-
llo, 1985). En el CCT firmado se podia observar un conjunto de prerrogati-
vas concedidas al empresario para el manejo de los trabajadores, asi como
una disposicion constante al colaboracionismo sindical. En el caso de la
CTM, el colaboracionismo se ha registrado en maquiladoras en donde se ha-
bian eternizado los dirigentes y delegados sindicales. En estas plantas, algu-
nos Hderes fueron acusados de apoyar mas ala empresa y "venderse con los
empresarios",21 que de bus car el mejoramiento de 10strabajadores. El resul-
tado fue la remocion de tales Hderes 0 bien su persistencia, mediante una
simple llamada de atencion.

Ahora bien, otro factor que ha debilitado al sindicalismo juarense ha
sido su recurrencia a viejas practicas del sindicalismo mexicano, como ha
sido el apoyo al partido oficial22 y la busqueda de cargos public os por par-
te de sus dirigentes.23 Esta actitud fue duramente cuestionada por el PAN
durante la decada de los ochenta.24 Mas aun, aprovechando el desconten-

21Algunos ejemplos de esta situaci6n han sido los siguientes: Subensambles Electr6nicos de Ciudad Juarez
(1976), en donde se exigi61a renuncia de la secretaria general, Dora Villegas, por la no defensa de los trabajadores,
y la RCA, que se rebel6 contra sus lideres en 1986 y 1995 "por estar mas cerca de la empresa que de los trabajado-
res".

22El apoyo reclamado a las bases, sea mediante su asistencia a mitines y/o las cuotas econ6micas, en las elec-
ciones se demand a en virtud de que los lideres cetemistas han tenido una atracci6n constante por los cargos pub li-
cos: secretarios generales y seccionales han participado por obtener un puesto politico. Existe un
convencimiento en la CTM de que como represent ante de los obreros Ie corresponden, "por tradici6n", un nume-
ro determinado de posiciones en cad a elecci6n local. Dada la debilidad acentuada del sindicalismo, pod ria con-
cluirse que est a petici6n result a obsoleta.

23Ellider actual de la CTM, Jesus Jose Monarrez, electa en 1996 a causa de la muerte del dirigente cetemista,
en el momenta de su elecci6n desempenaba el puesta de diputado por Ciudad Juarez.

24En 1983, el PAN realiz6 una campana para denunciar los descuentos que los sindicatos realizaban, en los re-
cibos de pago de los obreros, para cost ear la campana de sus candidatas; vol antes en donde se recuerda el "com-
promiso moral" de apoyar a los candidatas del PRI y la CTM; la utilizaci6n de los discursos ret6ricos exaltando los



to de los trabajadores por tener que asistir a este tipo de eventos, les ha
ofrecido una alternativa de organizacion obrera que se distinga por una
independencia del partido poHtico, el respeto a la dignidad del trabaja-
dor y la promocion libre del sindicalismo. No obstante sus propuestas,
los obreros no han respondido favorablemente a esta convocatoria pa-
nlsta.

Finalmente, un elemento fundamental para el debilitamiento sindical ha
sido la organizacion empresarial y la excelente asesorla de la AMCJ. A dife-
rencia de Piedras Negras, en esta ciudad el trabajo de la AMCJ ha sido
decisivo, debido a que no solo ha prestado asesorla en cuanto ala instalacion
de empresas, sino que les ha ayudado a solucionar problemas laborales, al
poner a su disposicion un equipo de abogados especializados en tales tareas.
Por otro lado, ha organizado a los trabajadores, sindicalizados y no sindica-
lizados, en distintos eventos deportivos y sociales, como la "Maquiolimpia-
da" y "Senorita Maquiladora", y 10 mas importante: ha impulsado una poH-
tica de incentivos y prestaciones otorgadas por las empresas, con el objetivo
de mostrar la innecesariedad del sindicato. En torno a esta problematica, los
dirigentes han expresado:

La actitud del obrero frente ala posibilidad de sindicalizarse es de rechazo; piensa que
con los incentivos que Ie ofrece la industria maquiladora, que son superiores a los que
marca la ley, no necesita de dirigentes, en los que, por otra parte, ha perdido confian-
za (De la 0, 1999, p. 23).

Esta polhica, junto con los escasos beneficios economicos y laborales, y
la no protesta sindical ante la afectacion de sus agremiados, parece augurar
un futuro bastante pesimista para estas organizaciones laborales subordi-
nadas, dado que sus agremiados, a pesar del control que existe sobre ellos,
han buscado alternativas para conformar organizaciones sindicales mas
democraticas 0 bien fomentar la negociacion abierta entre trabajador y
empresano.

A manera de corolario, el analisis del sindicato juarense muestra como la
inexistencia de una consolidacion sindical regional, la practica de una poHti-
ca sindical conformista y el fortalecimiento empresarial pueden conducir a

beneficios obreros que ha logrado el cetemismo, y la movilizacion obligatoria de los trabajadores para apoyar a
los candidatos del PRI (Aziz, 1985, pp. 104-108).



la transicion de una polhica tradicional a una subordinada, aunque tambien
muestra la fragilidad que tienen estas organizaciones tanto en el ambito fa-
bril como entre los trabajadores.

En Ciudad Juarez, a diferencia de 10 que sucede en el sindicalismo tijua-
nense, prototipo subordinado, los trabajadores, dado el conocimiento que
tienen de estas organizaciones, se han manifestado constantemente por
erradicarlas. Ciertamente, en algunas ocasiones los movimientos han sido
derrotados; no obstante, en otras se ha logrado la expulsion de estos sindica-
tos. Esta expulsion podria constituir un paso hacia una relacion mas directa
entre trabajador y patron, en donde el sindicato, por 10 menos el aqui descri-
to, no tendria participacion alguna.

HA CIA UNA MA YOR COMPRENSION
DEL FENOMENO SINDICAL EN LA MA QUILADORA
ALGUNAS REFLEXIONES

El articulo ha postulado nuevos elementos para la comprension y discusion
del sindicalismo en las maquiladoras, al diferenciar dos comportamientos
sindicales diferentes al interior del sindicalismo oficial. Por otra parte, ha in-
tentado plantear algunos rubros centrales que caracterizan a estos tipos, con
el objetivo de facilitar la clasificacion de experiencias regionales concretas.
Estos planteamientos pretenden terminar con algunas ambigiiedades sindi-
cales que se presentan en la frontera norte, como en el caso de Ciudad Jua-
rez, y que permiten seguir considerando que todos los sindicatos en las ma-
quiladoras tiene el mismo comportamiento. El cuadro siguiente enuncia de
manera sistematica algunas de estas diferenciaciones, que pueden ayudar al
analisis de casos particulares.

Finalmente, el trabajo ha introducido en la discusion sobre la sindica-
lizacion en la maquila algunos elementos que han sido subestimados,
como la historia sindical regional y el papel de la organizacion empresa-
rial en la definicion sindical de cada localidad. Aunque tambien invita a
la discusion en tome a su importancia en este momenta de apertura co-
mercial y transnacionalizacion, en donde los regionalismos parecen es-
tar fuera de moda. Algo por demas cuestionable, como ha intentado
mostrar este texto.



Vinculacion can instancias ex-
ternas

-Control absoluto, 0 negoCla-
do, de la mano de obra.

-Busqueda de la estabilidad la-
boral e industrial de la empresa

-Peticion de mejores salarios y
condiciones a traves del contrato co-
lectivo. (Se busca el pago de salario
profesional y se prefieren aumentos
salariales en lugar de bonos).

-Mantenimiento del manejo ab-
soluto de la totalidad de plazas laba-
rales al interior de la empresa.

-Propuestas para participar en
otros nuevos ambitos fabriles,
como la definicion de los criterios
productivos.

-Escasa dependencia de grandes
centrales obreras nacionales y loca-
les. Su poder reside en el eslabona-
miento de distintas conquistas sin-
dicales conseguidas durante
distintos periodos e industrias, y en
la unificacion sindical en torno a es-
tos criterios labor ales.

-Privilegio del ambito fabril sa-
bre la esfera politi ca.

-Escaso apoyo de organizacio-
nes gubernamentales y empresaria-
les.

-Liberacion de la mano de obra
segUn las necesidades empresariales.

-No cuestionamiento a la ines-
tabilidad laboral.

-Pijacion de salarios de acuerdo
a las necesidades de la empresa.

-Prestaciones ligadas a la pro-
ductividad y eficiencia.

-Perdida del control de la fuerza
de trabajo, al permitir la participa-
cion de la empresa en su manejo.

-Autoexclusion del terreno pro-
ductivo. Apoyo al mantenimiento
en la unilateralidad de decisiones
empresariales en la mayor parte de
los espacios fabriles.

-Puerte faccionalismo sindical
que conduce a la ausencia de una po-
litica sindical definida y a una actua-
cion independientes que favorece el
debilitamiento sindical a nivel em-
presa y regional.

-Persistencia de viejos vicios
sindicales, como permanencia con-
tinua en elliderazgo y luchas por el
poder sindical interno, que impiden
la concentracion en una delineacion
de una politica sindical espedfica
para las maquiladoras.

-Inclinacion por los puestos po-
liticos.

-Apoyo de empresarios y auto-
ridades.
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