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El libro Integraci6n Regional y 

relaciones Industriales en Alneri
ca del Norte esta compuesto por 
14 articulos en los cuales colabo
raron 20 autores de Estados Uni
dos, Canada y Mexico. El enfasis 
es puesto en diversos aspectos de 
las relaciones industriales de 
America del Norte, como la in
dustria automotriz, la maquila, 
las "dimensiones sociales" del co
mercio y los sistemas politicos de 
los tres palses. Todos los articu
los giran en torno a una tematica 
concreta y resaltan un aspecto 
crucial: las nuevas circunstan
cias en las que se desarrollan las 
relaciones industriales en nues
tros tres paises, mismas que di
bujan nuevos retos para todos los 
sectores involucrados, desde los 
trabajadores y sus sindicatos, 
hasta las empresas y los gobier
nos. Las aportaciones coinciden 
en plantear que es la firma y 
puesta en marcha del Tratado de 
Libre Comercio de America del 
Norte (TLCAN) la que introduce 
estas perspectivas y retos (Gun
derson y Verma). 

Las bases de las que parten 
la mayor parte de los articulos 
son el acelerado cambio tecnolo

gico y la reestructuracion pro
ductiva, las diferencias en la 
situacion laboral prevaleciente 
en Mexico con respecto a la de 
Estados Unidos y Canada, el im
perativo de que las empresas 
sean globalmente competitivas y 
los cambios que esto trae en la 
esfera de las relaciones obrero
patronales. Lejos de constituir 
un acuerdo cuyo objetivo primor
dial sea mejorar las condiciones 
de vida de la poblacion de los tres 
paises, el TLCAN brinda alta mo
vilidad al capital internacional 
(Robinson) y busca aprovechar 
asi los diferenciales en los costos 
laborales resultantes de los cos
tos de la mano de obra de los tres 
paises. De esta forma, el propio 
acuerdo introduce la logica de 
competencia entre los trabajado
res de los tres palses y presiona 
a la baja las condiciones de la 
masa trabajadora en Estados 
Unidos y Canada. POl" su parte, 
Mexico entra al TLCAN como un 
medio que Ie permitira atraer in
version extranjera directa, apro
vechando su mana de obra 
barata y "controlada". 

Las diversas contribuciones 
del libro reconocen las diferen
cias -a veces sutiles, a veces no 
tanto- existentes entre la situa
cion de los trabajadores de cada 
pais. En Mexico, el sistema poli
tico que incluyo pOl" decadas las 
demandas obreras en una forma 
limitada, se convierte en el prin

cipal obstaculo a veneer. Los la
zos corporativos terminan por 
crear dependencia de los grandes 
sindicatos nacionales. Ello per
mite aprovechar y reforzar la la
xitud en la aplicaci6n de las leyes 
sociales, en especial el articulo 
123 Constitucional y la Ley Fe
deral del Trabajo, para elevar los 
niveles de productividad y com
petitividad mientras los salarios 
y las condiciones de trabajo se 
mantienen deprimidos (Bensu
san; Aziz Nasif). En esta esfera 
el control corporativo se revela 
como un instrumento especial
mente util para aprovechar las 
"ventajas comparativas" de Me
xico con sus socios comerciales en 
el. Asi, sumado al contexto so
cioeconomico de crisis y ajuste 
estructural --que presiona a la 
baja las condiciones laborales en 
nuestro pais- estan las inercias 
del sistema politico que perpetua 
esta situacion bajo el nuevo es
quema de integracion regional 
(De la Garza). Este proceso flexi
biliza las relaciones laborales y 
se refleja en contratos colectivos 
defensivos, menor tasa de sindi
calizacion y perdida del poder re
lativo y absoluto de los sindicatos 
(Loyola y Martinez; Arteaga). 

En Canada, pOl" su parte, es 
tambien el sistema politico el que 
dibuja el matiz: debido ala prac
tica del federalismo y al subse
cuente ejercicio de autonomia 
pOl" parte de las provincias, las 

relaciones laborales estan regi
das pOl" la legislacion local, pOl" 10 
que el TLCAN ha tenido que pasar 
por cada una de las provincias. El 
proceso de descentralizacion de 
las relaciones laborales no ha 
sido tan acusado porque, a pesar 
de su fuerza, nunca existieron 
grandes sindicatos nacionales 
por rama. Asi, el sindicalismo en 
Canada ha tenido que enfrentar
se a la presion de que el capital 
ahi invertido puede instalarse en 
Mexico. No obstante, el gobierno 
liberal y su alianza con los sindi
catos y la propia fuerza de las 
organizaciones de los trabajado
res han actuado como atempe
radores de las tendencias a la 
flexibilizacion de las condiciones 
de trabajo (Trudeau y Vallee; 
Thompson). 

En Estados Unidos, si bien 
persiste la tendencia general a 
flexibilizar las condiciones de 
trabajo y a incremental" el poder 
de la administracion en la regu
lacion de las relaciones indus
triales, la descentralizacion de 
las negociaciones colectivas ha 
redundado en algunos casos exi
tosos para sindicatos locales. Asi 
pues, las tendencias no son gene
rales y existen una multiplicidad 
de factores que intervienen en la 
fijaci6n de las relaciones entre la 
empresa y el sindicato (Katz). A 
pesar de los fuertes lazos politi
cos entre el Partido Democrata y 
organizaciones sindicales de la 



talla del AFL-CIO y a pesar de toda 
la presion ejercida para cambiar 
la logica del que presionaba di
rectamente al sector trabajador 
en Estados Unidos, la eleccion de 
William Clinton y la subsecuente 
firma del Acuerdo de Coopera
cion Laboral de America del Nor
te (ACLAN 0 Acuerdo Paralelo) 
resulto a todas luces insatisfacto
rio. Los diversos analisis del 
acuerdo paralelo sobre cuestio
nes laborales que encontramos 
en ellibro (Bensusan; Robinson; 
Trudeau y Vallee; Adams y Tur
ner) coinciden en seiialar 10 limi
tado de su contenido y su poca 0 

incluso nula efectividad para re
vertir la orientacion del TLCAN. 

Esta situacion es comparada con 
la prevaleciente en la Union Eu
ropea (Adams y Turner) y en la 
Asociacion de Paises del Sureste 
de Asia (Kuruvilla y Pagnucco). 
Ello aporta nuevos parametros 
que permiten una valiosa compa
racion entre tres casos distintos. 
A partir de ella es posible con
cluir que efectivamente el libre 
comercio si tiene una dimension 
social (Adams y Turner), puesto 
que afecta directamente las con
diciones de los trabajadores en 
los paises que forman parte de 
los procesos integratorios. 

Asimismo, diversas colabo
raciones tienen una orientacion 
prospectiva en la que la cuestion 
principal gira en torno al camino 
que seguiran las relaciones in

dustriales en America del Norte, 
bajo esta "nueva logica" interna
cional y con las especificidades 
de cada pais. El panorama no 
resulta tan sombrio al £ljar la 
atencion en algunos aspectos que 
apuntan a una mayor coopera
cion entre los sindicatos de los 
tres paises. Se ha creado, parale
10 al TLCAN, una "nueva arena 
politica trasnacional" en donde 
tiene lugar el debate sobre cues
tiones tales como ecologia, dere
chos humanos y derechos de los 
trabajadores (Cook). Cada vez 
son mas frecuentes y constantes 
las relaciones entre sindicatos de 
Estados Unidos, Canada y Mexi
co que intentan establecer alian
zas y crear lazos de solidaridad 
internacional. Para ella se han 
puesto en operaci6n los mecanis
mos del Acuerdo Paralelo y se 
multiplican los ejemplos de es
trategias internacionales (nego
ciacion, plataformas, discursos, 
alianzas, ayuda tecnica). 

8i bien se trata de la traduc
cion de una pu?licacion de 1994 
(Regional Integration and Indus
trial Relations in North Alnerica, 
Cornell University), y tomando 
en cuenta el hecho de que algu
nos de sus articulos fueron ac
tualizados para la publicacion en 
espanol, el libro Integraci6n re
gional y relaciones industriales 
en Alnerica del Norte resulta de 
actualidad y brinda una prospec
tiva fresca sobre un tema que 

debiera ser abordado mas a fon
do por los estudiosos de la inte
graci6n economica y comercial 
internacional. 

A pesar de las pronunciadas 
diferencias que a veces se perci
ben entre las orientaciones de los 
diversos autores, en conjunto el 

libro logra una vision panorami
ca sobre la logica que impera en 
las relaciones industriales en el 
norte del continente bajo el es
quema especifico del TLCAN. 
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