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lNTRODUCClON. 

Sin lugar a dudas el estudio del Movimiento Obrero 

Méxicano ha sido de interés para los especialistas en la 

materia, sobre todo en lo concerniente al conflicto laboral. 

Todos los trabajos tienen un rasgo en comOn: a partir 

del conflicto laboral, los investigadores han realizado 

cronologias, descripciones y ensayos que intentan explicar la 

significacion profunda del caracter del conflicto laboral, en 

el ambito econOmico, politico - ideolOgico, histOrico y 

sociolOgico. Es por 

analizar el conflicto 

ello. que el presente trabajo pretende 

laboral desde la perspectiva de la 

como instrumento de defensa de los derechos de los huelga 

trabajadores. Este hecho se circunscribe principalmente en la 

contradicciOn existente entre capital y trabajo; antagonismo 

que se ha revalorizado como elemento analitico para la 

explicacion del conflicto laboral y particularmente para la 

huelga. Esta problematica se da concomitantemente con las 

modificaciones econOmicas 

dependiente de M~xico, 

modificaciones en las 

sufridas 

que ha 

relaciones 

estructura sindical. condiciones de 

la divisiOn del trabajo, etcétera. 

por el 

generado 

capitalismo 

8 su vez 

obrero-patronales; la 

vida y de trabajo, y en 

Esto es evidente si consideramos que la industria de la 
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transformacion de los· 70's es una de las mas dinámicas 

de la economia mexicana. Además la mayor parte de las 

empresas estén ubicadas dentro de algunos consorcios 

internacionales, es decir, a empresas transnacionales. En 

tal sentido, el estudio de la huelga durante 1981 en la 

empresa transnacional "Fabric;. , de Implementos Petroleros, 

S.A." refleja el interés antes expuesto. 

El planteamiento del problema que pretende abordarse es 

el siguiente: 

El conflicto intersindical" de los 800 trabajadores de 

FIP,S.A. y la dirigencia sindical del Sindicato Nacional de 

Trabajadores y Empleados de la Industria Heti!llica en General 

de la R.M., por la autodeterminacion sindical demuestra que 

este tipo de reivindicacibn es coabatida por las empresas 

transancionales y el Gobierno Mexicano a través de la 

Secretaria del Trabajo y Prevision Social utilizando su 

instrumento inmediato de medicion en las negociaciones 

obrero-patronales; la Junta de Conciliacion y Arbitraje 

(Local Federal de acuerdo con la Jurisdicción). 

Ahora bien, el tema o problem~tica tiene varios 

objetivos: 

• Cabe senalar que el inicio del conflicto laboral fue por la 
lucha de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo 
entre sindicatos, mAs sin embargo, el desenvolvimiento del 
problema dio cause a una lucha entre centrales obreras. La 
Confederacion de Trabajadores de México (CTHl y la Unidad 
Obrera independente (UOil. · 
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1.- Observar y Analizar los mecanismos utilizados por la 

Gerencia de la empresa y las autoridades laborales (JLCA),. 

para frenar la adhesion de los trabajadores de un sindicato 

independiente. 

2.- Analizar la participación de los familiares de los 

trabajadores y la direccion de la Unidad Obrero Independiente 

(UOil durante la huelga, as! como el tipo de movilizaciones 

que 'e realizaron. 

3.- Explicar los alcances politico ideológicos que tuvo 

el movimiento huelguistico. 

4.- Cómo se podria caracterizar la huuelga realizada por 

los trabajadores de FIP,S.A. 

Asi mismo, justifico la temAtica de mi ensayo por 

razones específicamente académicas, pero sin dejar de ser un 

intento de abarcar el estudio sobre una de tantas lagunas de 

la investigación sindical en la industria de la 

transformaciOn. Aclaro que, me remitiré a un estudio de, 

lo cual no implica necesariamente que no lo ubique en el 

contexto general del movimiento obrero mexicano y la 

situaci•n econOmica del pais. 

Por otra parte, las hipOtesis que sustentan el trabajo 

son: 

A.-La huelga de los trabajadores de FIP,S.A. fue por la 

autodeterminaciOn sindical, coyuntura que aprovecho la Unidad 

Obrera Independiente (UO!) para ampliar su zona de infÍuencia 
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industrial v geografica. 

B.- La radicalización que adquiriO la huelga al ser 

tomadas las instalaciones de la Cactoria por los 

trabajadores, estuvo deterainada por la postura de la 

patronal de rescindir el Contrato Colectivo de Trabajo, 

debido a su decision de adherirse a un sindicato 

independiente. Esto Bi&nifico que la huelca tuviera un 

contenido politice en Bu deaanda y no tanto econOmico. 

C.- La organizaciOn y coabatividad manifiesta durante la 

huelga recayO directamente en los familiares v en menor 

aedida en la direcciOn sindical de la uor. 

En lo que concierne al aarco conceptual, los termines 

que por su importancia para la temAtica a tratar se 

utilizaron fueron los aisuientea 

u 
N 
I 
o 
A 
o 

p 
R 
o 
D. 

1.-Empresa Transnacional. 

Las empresas trananacionales se caracterizan por: 

1.1 -Son eapresas de capital privado. 

1.2 -lapreaas que disponen unidades de producción 

en varios paises; sin que ninsuna filial sea 

decisiva para el funcionamiento de la 

transnacional en BU conjuto. 

1.3 -Tiene posibilidad de dedicarse a varias 

lineas de productos. En otras palabras, es 

una eapresa con integraciOn horizontal. 

1.4 -Posee un alto grado de conocimiento de la 
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capacidad en recursos ( humanos y materias 

primas ) de un pais. 

1.5 -Utiliza Financiamiento muchas veces nacional 

2.-Sindícalismo Independiente. 

"Las agrupaciones independientes son aquellas que 

act~an al margen de los aparatos sindicales 

oficiales y de su encuadramiento 

corporativo-estatal, aunque permanecen enmarcadas 

en el contexto juridico - laboral vigente. 

Asimismo, son aquellas que se encuentran libres 

de cualquier sujeción o tutelaje patronal ... el 

sindicalismo independiente comprende dos 

expresiones bAsicas, a saber: a) corrientes 

democratizadoras e independientes que act~an en 

el seno de las agrupaciones oficiales o blancas, 

cabe mencionar a la tendencia democrAtica de los 

electricistas, que han operado dentro y fuera del 

Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de 

la Rep~blica Mexicana (SUTERH); al Movimiento 

Sindical Ferrocarrilero, el Consejo Nacional 

Ferrocarrilero y la Coalición de Trabajadores 

Ferrocarrileros que han actuado en el Sindicato 

de Trabajadores Ferrocarrileros de la· Rep~blica 

Mexicana (STFRHl; a las corrientes renovadoras 

que se han manifestado en el Sindicato de 
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Telefonistas de la RepOblica Mexicana (STRM): a 

las corrientes democratizadoras e independientes 

que se han expresado en el Sindicato Industrial 

de Trabajadores Mineros y HetalOr¡:icos y 

Similares de la Repóblica Mexicana (SITHMSRM), el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia CSNTSSAJ,el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educacion (SNTEI. 

b. ) Agrupaciones democr6ticas e independientes 

en cuanto tales. Cabe aenalar las siguientes 

organizaciones: La Unidad Obrera Independiente 

(UOIJ; la FederaciOn de Sindicatos Universitarios 

(FSUI- actualaente, Sindicato Unico Nacional de 

Trabajadores Universitarios (SUNTU> -; el Frente 

Auténtico de Trabajadores del Trabajo <FAT); el 

Sindicato de Obreros Libres (SOL), y el Frente 

Sindical Independiente (FSI) de Yucat6n, entre 

otros." (ll 

3.-Respecto al concepto ae Burocracia Sindical se adopto 

de la siguiente foraa: 

l.- Juan Felipe Leal, "Las agrupaciones Independientes" en 
"OrganizaciOn y Sindicalismo", ColecciOn "111 Obrero Hexicano" 
No. 3 Ed. Siglo XXI e Instituto de Investigaciones ·sociales 
UNAM, Mexico 1985. p.p.56-57. . 



? 

"Se considera Burocracia Sindical, cuando la 

dirigencia pasa de una etapa de gestaciOn a una 

etapa de conformacion y empieza a desempenarse o 

a desenvolverse en tres &mbitos : 

1.- en la representaciOn y gestión de los 

intereses de sus representados. 

2.- el de las mediaciones entre la 

organización que ella personifica Y 

otras instancias politicas, económicas y 

sociales. 

3.- en la realización de sus intereses 

particulares: que en ocasiones no 

responden a los intereses de sus 

agremiados, sino m&s bien a intereses 

particulares de las dirigencias obreras 

y/o c~pulas obreras. Por ejemplo, los 

representantes gremiales de la CTM y la 

UOI han evidenciado en muchas ocasiones 

sus intereses particulares para 

mantener su zona de influencia y su 

hegemonía frente a otras centrales 

obreras u organizaciones sindicales, 

olvidandose de las demandas inmediatas de 

sus agremiados ... 

La burocracia sindical es un producto 
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natural del desarrollo y expansiOn de los 

sindicatos. La necesidad de contar con 

representaciones per111anentes y 

profesionales es lo que explica su 

surgimiento." (21. 

4.- Por ot_i:a parte, es importante 

referirse al concepto del lider sindical 

" 'charro' coao una caracteristica 

particular del 11der gremial en México ... 

Un rasgo caracteristico del caso de México es 

cuando la izquierda utilizo el término para 

referirse a las direcciones sindicales 

oficialistas: 'charro', ciertamente cuando JesGs 

Diaz de LeOn alias El charro fue iapuesto como 

secretario general del Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la R.M. en 1948,con este hechc· 

se inaguro una etapa de injerencia.directa del 

poder poblico en los asuntos sindicales." (3). 

Pe igual aanera, la probleaatica a analizar se sostendra en 

el siguiente aarco teorico: 

2.- Jos& Woldenberg "Notas sobre la burocracia sindical en 
M&xico" en Revista de la Division de Ciencias Sociales y 
Humanidades Azcapotzalco, Vol.1 No.l Sep - Dic. 1980 p.p 

18-19. 
3.- Ibídem p. 17 
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1. - consideraciones teoricas generales sobre los 

monopolios y las empresas transnacionales en México. 

Los monopolios son un fenomeno del desarrollo del capitalismo 

mundial,los cuales se encuentran insertados al desarrollo y 

al crecimiento economico de Mexico, crecimiento inducido por 

el Imperialismo a partir de la posguerra (periodo del 

Desarrollo Estabilizador en México) , se ha dado sobre la 

base.de una acumulaciOn capitalista dependiente monopolista. 

Por otra parte, sabemos que el Estado durante ese 

pe}iodo tiene una mayor injerencia en la economia del pais, 

en este sentido, el Estado controla directamente algunos de 

los sectores din!micos de la economia nacional, por ejemplo: 

la industria del petroleo, la generaciOn de energia 

eléctrica, la operaciOn de transporte, etc. 

"El Estado .. . es el principal responsable de mantener 

las condiciones necesarias para la acumulación dependiente en 

que enmarca a México el desarrollo desigual y combinado del 

capitalismo en la integraciOn monopOlica mundial." (4). 

En la articulación de los monopolios que hoy dominan en 

el sector industrial, se han conjugado varios factores, como 

son: la politica económica Estatal; en el control de las 

Organizaciones Obreras y la afluencia de capital extranjero 

(Empresas Transnacionales), y estas decisiones no han 

4.- Juarez, Antonio, "Las Corporaciones Transnacionales y lo 

Trabajadores Mexicanos", Ed. Siglo XXI, México 1979 p. 49. 



favorecido a todas las ramas industriales, creando una 

heterogeneidad en todos los niveles, tanto en la composiciOn 

org&nica del capital, produccion, salarios, fuerza de trabajo 

como en las organizaciones obreras. Este 6ltimo cobra 

importancia en los conflictos Empresa-Sindicato dado que no 

es ahi en donde se or&anizan loe trabajadores para la def enea 

del salario y nivel de vida asi coao las condiciones de 

trabajo. 

Todo lo antes expuesto, ubicar& de alguna aanera la 

inserciOn de la F6brica de Iaple11entos Petroleros, S.A. al 

capital aonopOlico transnacional (este punto se desarrollo en 

el primer capitulo del presente ensayo). 

2.- Condiciones TeOricas sobre el Sindicalismo en el 

Conflicto Laboral. 

El desarrollo del sindicalismo en México se da 

paralela.ente con el desenvolviaiento del capitalismo 

industrial (recordeaos las primeras organizaciones obreraa 

como las cofradlas), coao instruaento de defensa de los 

trabajadores a fin de obtener un mejoramiento en las 

condiciones de trabajo y de vida de los asalariados. "El 

Sindicato ocupa un lugar de primera importancia; de' un lado, 

porque es un instruaento poderoso para i•pleaentarle 

aodalidadee diferentes a la acumulaciOn capitalista, de otro 

lado, porque a aedida que predominen en la industria los 

grandes aonopolios, loa sindicatos son un factor que influye 
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sobre la marcha politica general de la sociedad a corto Y 

largo plazo ... no es posible plantear la democracia de los 

sindicatos sin averiguar a fondo en que consiste la 

problemática obrera a nivel de la fábrica ... en la Gran 

Industria, la producción corre a cargo de un departamento de 

ingenieria industrial.o de una gerencia o superintendencia de 

producción, a comparación con un taller artesanal en donde la 

organizaciOn técnica de la producciOn gira alrededor de un 

"11aestro". Esto nos permite entonces explicar y analizar en 

que condiciones se encuentran los obreros, con habilidad 

artesanal pero sin ninglln grado de calificación, sin 

organización sindical ni seguridad social ... a medida que se 

desarrolla y se vuelve mas compleja la organización social de 

la produccion, cambia y se vuelven 11As complejos los 

problemas de las clases sociales, para el proletariado, con 

la evolución monopólica de la economia y del sistema fabril, 

los problemas inmediatos en la filbrica van desde la 

democracia sindical hasta las cargas en la jornada de trabajo 

e intensidad de trabajo, desde las condiciones generales de 

seguridad en que se presta el trabajo hasta la fijación de 

los niveles de salario. "(S) 

5.-Alvarez, Alejandro y Sandoval,Elena "Desarrollo Industrial 
y la Clase Obrera en México". Cuadernos Pol!ticos No.4, abril· 
julio 1975, Ed. ERA p.p. 22-23. 
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2.1 Sindicalismo referido a la empresa: caracteristicas 

generales. 

El sindicalismo dirigido por los obreros de la empresa 

negocian directaaente con el empresario las condiciones de 

contratacion colectiva aucha veces, sin poder recurrir al 'é'. 

apoyo de federaciones o confederaciones, ni tampoco s 

sindicstoa de otras eapresss de la •isma rama económica. 

Pueden formular peticiones con respecto a las condiciones de. 

trabajo y los salarios de la empresa. 

2.2 Sindicalismo por rama econOmica. 

En este ceso se discuten convenios o contratos colectivos 

validos para todas las eapresas de una misma rama y las 

condiciones de trabajo y de salarios, los dirigentes 

representan s toda la ra•a econOmica. incrementan su 

capacidad de negociación y le permiten obtener mayor poder 

efectivo del que disponen en au enfrentamiento con los 

patrones. 

El caso que nos ocupara es la organización sindical es 

le de trabajadores afiliados a un •indicato de empresa. 

3.- Consideraciones generales sobre el papel del Estado 

en el conflicto laboral. 

La intervención del Estado Mexicano en los problemas 

obrero-patronales se da por medio de los postulados ·ya 

establecidos en la Constitución Mexicana, particulsraente el 
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articulo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, 

los cuales constituyen el fundamento que legitima y regula 

las acciones y/o actos emprendidos por los trabajadores y el 

patrOn en el &mbito laboral. De tal manera que el Estado 

interviene a través de la Junta Local y/o Federal de 

Conciliación y Arbitraje (JLCA-JFCA) de la Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social como instancias inmediatas en la 

neg~ciacion entre capital y trabajo, para dirimir diferencias 

de su antagonismo permanente, pero importante para su 

sobrevivencia. 

Caba aclarar que el Estado cuando asume su participaciOn 

en los conflictos laborales de sus empresas, es decir, el 

Estado como patron, su intervención es mas directa y eficaz a 

corto plazo, dado que en el mayor de los casos las empresas 

Estatales v Paraestatales, ha utilizado la requisa como arma 

de defensa. En este sentido, el Estado si bien es cierto, que 

aedia el antagonismo que se presenta entre el capital y 

·trabajo, también tiene que mantener su legitimidad y consenso 

mediante las concesiones otorgadas tanto a empresarios como a 

las organizaciones obreras dentro del Sistema Politice 

Mexicano. 

4.- Nota metodolOgica. 

En lo que concierne al metodo empleado para el an&lisis 

de la huelga, hay que senalar primeramente al respecto que 

las huelgas representan sOlo uno de los medios de la lucha 



permanente de los obreros por su eaancipaciOn. Por que se 

trata de una lucha aultifor11e y aultidi11ensional. 

" Las huelgas se aanifiestan rrecuenteaente, coao crisis 

del consenso eocial aparente que ponen al desnudo las 

coacciones v las tensiones ocultas que enaaacaran lo 

cotidiano .•. La huelga es una araa de conquista y· representa 

adeaaa un aoaento de ruptura con ciertos .ecaniallOa de 

control de la lucha obrera ... Requiere de una tactica y una 

estrategia en la suapenaiOn de labores, en el desarrollo del 

movimiento y en las negociaciones que taabién son parte de la 

lucha."(6). 

Asiaiaao, el planteaaiento expuesto por Auauate Hichel 

para abordar el probleaa de la huelga es en base a la 

contradicciOn existente entre capital y trabajo, para ello es 

necesario el estudio de la unidad productiva y no reducirse 

al an&lisis de la organizaciOn sindical y sus representantes, 

porque con ello ae reduce • la aera exposiciOn de una parte 

del probleaa, lo que resultarle un eapobrecido an&lisis. 

Por esta razon Auguste Hichel considera iaportante 

plantear un aétodo de estudto para el anAlisis de la huelga 

concretaaente y en donde establece la necesidad de 

revalorizar el antagonisao entre capital y trabajo coao 

6.- Auguste Hichel, "Hetodologia para el estudio de la 
Huelga.", en Heaorias del Encuentro aobre Historia del 
Movimiento Obrero, Ed. UAP, Hexico 1984, p. 100. · 



elemento importante para iniciar el estudio de la huelga Y no 

caer en el simple planteamiento de los enfrentamientos entre 

organizaciones sindicales y la descripciOn de las huelgas, 

sino mas bien, buscar otros elementos o variables, sean 

econornicas - ideologicas, politicas y sociales que ayuden a 

dilucidar el contenido e importancia de la lucha obrera en 

general y en particular la huelga. De esta manera, se intento 

abordar el estudio de los trabajadores de FIP,S.A. (1981). 

Como en toda la metodologia de la historia cientifica, 

"los conflictos obreros ·no pueden ser abordados y entendidos 

mas que en el marco de una perspectiva global. Economistas y 

sociologos han discutido mucho acerca de que si las huelgas 

son dnicamente fenOmenos econOmicos o sociolOgicos. Asimismo, 

esta todav1a mas enraizada la tradiciOn de limitar la 

historia del movimiento obrero a una presentaciOn detallada 

de los lideres de una élite militante, es decir, presentar 

una mera relacion de los enfrentamientos ideolOgicos y de las 

luchas pol1ticas dentro de las organizaciones obreras. Es 

necesario invertir esta tendencia, ya que la historia del 

movimiento obrero, concebida como parte integrante de la 

historia social, se interesa ante todo por los fenOmenos de 

las masas." (7). 

Por otra parte, una huelga es un fenomeno a la vez 

7.- ldem. p.p. 101-102. 



econOmico, social, politice. juridico. ideolOgico Y 

sicologico. En su analisis y estudio ninguno de estos 

aspectos pueden por si solos reflejar toda su eo•plejidad. El 

aspecto historico ta•bien tiene su i•portancia en el 

desarrollo de las huelgas, es casi i•posible no encontrar en 

cada •ovi•iento la influencia de· tradiciones y experiencias 

anteriores en la lucha sindical. 

En cuanto a las téenieas utilizadas, se recurrio a dos 

cuestionarios; uno disenado para la recopilacion de 

informacion hemerogrAfica acerca de la huelga de 1901, 

rescatando datos que aervir6n de apoyo para el anAlisis de la 

huelga, sobre todo en declaraciones por parte de las 

autoridades de la Junta Local de Conciliacion v Arbitraje de 

Toluca, el Gerente de la empresa, los trabajadores v la 

opinion pOblica. Otro cuestionario estuvo auxiliado por la 

entrevista, la cual estuvo dirigida a las partes involucradas 

en el conflicto laboral, concretamente fue elaborado para 

recolectar datos que posibilitaran una •ayor objetividad de 

estos en la participaciOn de los trabajadores durante la 

huelga. 

De icual •anera se reeurriO a varias fuentes de 

infor•acion, la cual se clasifico de la siguiente foraa: 

a.- InforaaciOn docu•ental; -Docu•entos 

de archivo, no oficiales sobre el Grupo 

Lanzagorta. 



-Documentos sindicales. 

b.- Información bibliográfica. 

c.- Información hernerogrAfica 

17 

fuente 

muy importante para la realizacion del 

presente trabajo. 

d.- Volantes v panfletos; dirigidos a la 

opinión póblica y a las autoridades 

laborales de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje. 

Por otra parte cabe aclarar las· razones por las cuales 

se realizo el estudio de la huelga en una empresa 

la Fi!ibrica de transnacional, utilizando el caso de 

Implementos Petroleros, S. A. y no otra empresa, fue en 

primer lugar por considerar el momento histórico del 

movimiento obrero en que se da la huelga de los trabajadores 

de FIP,S.A. (mayo-julio de 1981). La etapa de transición de 

fines de los 70 's y principios de los 80 's, caracterizada 

por el descenso del movimiento obrero en cuanto al tipo de 

demanda y participación de los trabajadores en las huelgas de 

los anos 1972-1976, periodo llamado o conocido corno 

"Insurgencia Sindical". 

Ademi!is por considerar a FlP,S.A. como una empresa 

trañsnacional que incidió en menor medida en el periodo 

económico del Boom Petrolero de la economia mexicana, porque 

indirectamente FIP,S.A. fue en ese sentido una de varias 



empresas que proporcionaba a Pemex herramienta y equipo para 

la perforacion y explotaciOn del petróleo. 

Finalmente por ser una huelga po~ la lucha de la 

titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo entre 

organizaciones independientes: La Unidad Obrero Independiente 

(UOII y la ConfederaciOn Obrera Mexicana (COM). 

Por lo que respecta a los problemas y limitaciones 

presentados durante la realizaciOn de este trabajo, figuran 

por su importancia dos cosas: la primera estuvo dada en la 

inf ormaciOn obtenida de la historiografta de la Fabrica de 

Implementos Petroleros, S.A.; por un lado la dificultad para 

disponer de inf ormaciOn directa de la f &brica y por otro 

lado la veracidad de los datos obtenidos de las fuentes 

documentales proporcionados por la· empresa (FIP,S.A.). Esto 

limito de alguna manera la exposición del trabajo, pero fue 

superado con el apoyo de la entrevista realizada a los 

trabajadores de FIP,S.A .. 

Un segundo problema fue la subjetividad y variedad de 

inf ormaciOn hemerograf ica para la recolecciOn de los datos a 

cerca de la huelga, no obstante de ello se pudo subsanar con 

documentos facilitados por los trabajadores. 

Por otra parte, el contenido de~ ensayo esta dividido de 

la siguiente manera: el primer capitulo es el an&lisis de la 

unidad productiva, especificando la importancia del capital y 

trabajo y los elementos circunscriptos en ellos: proceso de 



trabajo, composición del capital, división del trabajo, 

calificación de la fuerza de trabajo y remuneración 

económica. 

Un segundo capitulo es la explicación de la huelga de 

1981 enfatizando los mecanismos utilizados por la patronal y 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Finalmente, se expone una serie de reflexiones entorno a 

la h~elga, partiendo de la particularidad de su importancia y 

la contextualización de su ubicación histOrica durante 1981. 



Capitulo 1 

l. Analisis Economico de la Unidad Productiva FlP,S.A. 

1.1 Origen y desarrollo de FIP,S.A .• Grupo Lanzagorta. 

La historia de la FAbrica de Implemenos Petroleros, S.A. 

(FIP,S.A.) ae remonta al ano de 1951. Ubicada en la calle de 

Lago Vajos no. 20 Col. Pensil, México, D.F.; con relación 

social: Fabrica de Implementos Petroleros, S.A .. La factoria 

inicio con ocho obreros, un jefe y un empleado de oficina, 

ademAs contaba con tres pequenas aAquinas y herramientas pa1·a 

fabricar partes de repuesto para el extremo hidr&ulico de 

bombas de perforacion para la industria en ceneral. v no fue 

sino hasta 1953 que comenzo a fabricar accesorios de equipos 

de perforación para la industria petrolera. Este hecho hi~o 

que las perspectivas de expanaion y desarrollo de la planta 

productiva permaneciera constante en loa anos consecutivos 

(de 1953 a 1970), permitiendo, de esta manera, que la planta 

productiva y las oficinas se trasladaran a la Av. Industrial 

no~ 10 Cerro Gordo, Municipio de lcittepec, Estado de México. 

Para el ano de 1993 contaba con una extension de 100,000 a2 
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con un valor de 31, 365, 000 m. n .< l J. Este crecimientc• se debió 

tambien al apoyo otorgado en materia fiscal por parte del 

Estado (2) , quien en 1970-71 expidió el decreto para la 

devolución del 10 ?. de Impuestos Federales a los exportadores 

de productos como los que fabrica FIP,S.A., dicho incr<:mento 

fue el Certificado de Devolución de Impuestos (CEDIJ, el cual 

establecia entre otras cosas que la · integración de la 

producción fuera cuando menos del 60 ?. de fabricación 

nacional. As1 mismo, el financiamiento por parte del Banco de 

México, quien en ese entonces prestaba hasta el 75 ?. • del 

valor de la producción a fabricar pagando menos de la mitad 

de r6ditos. 

Respecto a la procedencia de capital este inicialmente 

1. - Datos obtenidos de la "Carpeta sobre la historia de 
FIP,S.A. 1980", consultada a través de la Gerencia de 
Relaciones POblieas y el Depto. de Investigación y Desarrollo 
de FIP,S.A. 
2.- El Estado contribuyó al proceso de industrialización 
adoptando durante los anos 1960-1970, una politica de 
incentivos fiscales a fin de promover el desarrollo económico 
del pais. Al respecto Salvador Cordero en Centro de Estudios 
Sociológicos No. 18, setlala que en "México la tasa impositiva 

·ha sido bastante reducida, especialmente la que grava los 
ingresos de capital; el •ector de las •anufacturas es 
comparativamente el que mayor beneficio se ha permitido con 
el fin de crear un clima ravorable a la inversi6n en la 
industria, proporcionanado la obtención de utilidades altas y 
por consiguiente una capacidad de ahorro, estimul6ndose la 
reinversion¡ los ingresos que obtiene el Estado por concepto 
dé impuestos son los •As bajos de Latinoamerica." p. 8. 
• Dato obtenido del articulo titulado "Polit1ca Económica e 
Incentivos a las Empresas Nacionales." Documento oficial de 
gobierno, en Revista de Comercio Exterior No. 12 Mayo de 1978 
p.p. 1242-1330.--------------------------
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era nativo (capital privado nacional). pero a partir de 1970 

la fabrica es adquirida por Empresas o Grupo Lanzagorta, 

Consorcio Internacional con capital espanol y en menor medida 

norteamericano. En cuanto a esto, hav que senalar que 

FIP,S.A. desde sus inicios aantuvo dependencia tecnologica 

con algunas de las principales empresas norteamericanas como 

son, Rockwell, Valve Division, Indusries Houston, Texas y Oil 

Centro Took (3), debido a la inexistencia de tecnologia 

nacional. Por consiguiente su adhesión a una empresa 

transnacional no fue insOlita ni espontanea, sino que se diO 

como parte de un proceso de integracion y absorciOn de una 

pequena fabrica por un consorcio transnacional, lo que 

responde a la concentraciOn y monopolizaciOn de la 

produccion. En lo referente a su producciOn, FIP,S.A. es una 

de las íactorias del Grupo Lanzagorta que produce la mas 

variada gama de valvulas como son las siguientes: 

a.- Valvulas API. 
b.- Valvulas para control. 
c.- De linea. 
d.- Cabezas para pozos petroleros. 
e.- Arboles de Navidad. 
f.- De Compuerta. 
g.- De Macho. 
h.- De Globo. 
i.- De Mariposa y RetenciOn.(4) 

3.- Carpeta de InformaciOn del Grupo Lanzagorta. "Historia 
de Empresas Lanzagorta.", 1981 p. 12. · 
4.- Este tipo de valvulas se utilizaron en las obras del 
Gasoducto Cactus-Reynosa en Tamaulipas, México. Los 
Oleoductos del Transecuatoriano y el Transcanada en Ecuador y 
Canada respectivamente. 



En relación al Desarrollo de la factoria: éste se 

presento mas dinamico en 1970 con su adquisición por parte de 

Empresas Lanzagorta, a partir de entonces se logra la 

consolidación de la fAbrica para atender la demanda interna Y 

aumentar su participación en el mercado exterior; la adhesión 

de FIP,S.A. a un consorcio transnacional coadyuvo a que la 

factorla se modernizara, tanto en su maquinaria como en la 

adquisición de tecnologla propia como en la contratación de 

recursos humanos especializados y calificados para laborar y 

conteñer la competencia con otras empresas transnacionales 

del ramo como Oil Centro Took y Valve Division Industries. 

1.2 Ubicación de FIP,S.A. dentro de la rama industrial 

de Transformación en México. 

FIP,S.A. como productora de accesorios y equipo para la 

industria petrolera esta situada en la rama industrial de 

transformación. Ahora bien, la factorla es una de las 

principales que integran al conjunto de empresas del Grupo 

Lanzagorta para la elaboración de vAlvulas, ademas, no tiene 

competencia con las otras cinco plantas productivas dedicadas 

a lo mismo (5), porque fabrican diferentes tipos de 

valvulas. En este sentido, ·1a particularidad de su ubicación 

dentro del grupo esta dada en funcion a los bienes que 

producen cada una de ellas: el Grupo adhiere a 25 empresas 

S.- Ver Cuadro no. 1 Las Empresas del Grupo Lanzagorta 
encargadas de fabricar valvulas. 



CUADRO Ne 1 
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comercialización de los productos de las diversas empresas 

del Grupo y que esta dirigida hacia los paises 

latinoamerricanos y a las coapanias paraestatales (PEHEX y la 

Coaiaion Federal de Electricidad), Ademas analiza el aercado 

local. LAVISA: es la responsable de la distribución nacional 

especializada exclusivaaente en equipo para control de 

fluidos, vllvulas, tuberlaa y conexiones (eapresas 

clasificadas en A y CJ. LISA y ABEHEX ae dedican a las ventas 

y diatribucion respectivamente de los productos del consorcio 

a nivel aundial. 

En lo que concierne a la ubicación ceneral·de conaorcio 

Lanzagorta dentro de la raaa de tranaforaacion 6sta ocupa el 

deciao segundo lugar de las veinte eapresas a&s iaportantea 

del raao, por au cc>11posici6n de capital, ain contar con la 

coapetencia de las eapresas (6) que elaboran los aisaos 

productos, sin e.bargo, presenta una dependencia tecnol6gica, 

esto no le ha peraitido independi:tarse de las aultinacionales 

6.- Las eapreaaa que tienen competencia con FlP,S.A. no se 
localizan en el· Cuadro no. 2 debido a su bajo capital. Sin 
•tt.rgo, cuentan con el reconoc:iaiento del mercado por la 
c.lidad de aua productos, talea aon los cuos de Servicios 
P9troleros, ICSA, OllSOA, CUPSA y en menor ltedida ttecatepec y 
Coc:onal, .. 1 CCJllO 1.. co.palll.. perfor&doru ele po
petrol-, l'9rfor-10- llaritiau del Oolao, S.A. y la 
eo.pan1a del Golfo de Capecbe. Toda ellas .... uzan trabllJo. 
... ra l'lllD al iaual que HP,s.a .. lobl'e tOdo en lo ref_...te 
a vatvul•• y Arbol- 4e uvidad, y si c-ider- que a 
Pllrtir del ae.enio de Joa~ &.opez Portillo, se incentiva la 
producc16n Clel petr6leo coao la panacea para enfrentar la 
crl•l• .-.0.ica (polltica-eeon611ica 1977-1'1821, entonc>ea 
podeaoa entender y explicar la itlportancla que tuvi- -. • 
...,._ .. en - •-to hlat6rico de la eeonoaia del pala. 



CUADRO No.2 

Ubicacion de las 20 empresas m&s importantes de la industria 

de Transformacion en Mexico• por su composicion de capital 

Capital 

Accionistas Millones 

Empresa Principales de Pesos 

Jhon Deere Co.& Jhon Peere Co. 110.0 

2 Constructora Gobierno 80.0 

Nacional-Carros 

FF.CC 

3 !MICO de Hf!x.& Oghden Co. e.o.o 

4 Swecoaex Anaconda Co 50.0 

S Motores Perkins+ Chysler Co. 49.8 

6 Nibco de Héxico+ (O) 45.0 

7 lnt.Harvester Int.Harvester 42.0 

de Mexico& 

8 Motors Equipos Geerts S.A 40.0 

S.A.& 

9 lnd.AHf de Hf!x.& AHF lnc. 34.0 

10 Ooldon Lane Terri& Ooldon Lane 32.0 

30.0 u Dracoa,S.A& 

12 Sap. LallJ!agorta& 

13 Frick de Nex& 

lfaa Lan:za11:orta 

rrick co. 

27.0 

25.6 

Partici 

pacion 

lE 

control 

control 

40.0 

(o) 

control 

control 

control 

control 

contrc•l 

(O) 

control 

Pais 

USA 

HEX 

USA 

USA 

(O) 

USA 

USA 

IJSA 

USA 

USA 

ESP 

USA 



14 Byron Jacson& Borg Warner 

15 Ce-rray, S. A& Combustión 

Engineering 

16 EPN,S.A (O) 

17 ITT Industrial& lnt.Tel Co. 

18 Herramientas de B.Pagliali 

Acero& 

19 Consorcio lnd. (o) 

20 Fabricación de 

& Control Extranjero 

+ Ft.rte Participación Extranjera 

(o) Participación sin precisar 

IE Inversión Extranjera 

27 

25.0 control USA 

25.0 32.0 USA 

24.9 (o) (o) 

24.0 100.0 USA 

23.0 control ITL 

22.0 (o) (ol 

22.0 

•Incluye todas las Empresas de la Industria de Transforaacion 

en General. 

Fuente: Datos obtenidos de la Revista Expancion 1981 

(Principios Agosto y Septiembre). 



petroleras, lo que ha ocasionado una relacion estrecha con 

las mAs importantes como la Texaco, Exxon y Shell. 

· 1.3 La importancia del mercado interno y externo de FIP,S.A. 

En lo que toca a su mercado domestico este es reducido si 

tomamos en cuenta que Petróleos Mexicanos (PEMEX) es su mayor 

comprador y que si éste no le compra sus productos ocasiona 

déficit en las ventas nacionales y si le aunamos los clientes 

minoritarios como son: ComisiOn Federal de Electricidad (CFE) 

y la Secretaria de Harina, en tal sentido, su mercado local 

es restringido; dos de sus clientes son empresas 

paraestatales y otra es una dependencia gubernamental. 

Mientras que su mercado exterior es mayor y variado, dado que 

estA integrado por empresas pOblicas co•o privadas de 

diferentes partes del mundo, siendo sus principales clientes: 

1.- Haraven (Venezuela). 
2.- Charter (Venezuela). 
3.- Eapresa Nacional del Petroleo de Chile IENAP). 
4.- Texaco (7) en lcuador y Colombia. 
S. - Shell Oil (7). 
6.- lxxon (8) Laaoven. 
7.- Creole Petroleu• Corporation (8,9). 

7.- Son tres de la& 7 Corporaciones Petroleras mAs 
iaportantes del aundo, conocida& coao "las aiete heraanas", 
quienes controlan la producciOn, distribuciOn y ventas asi 
coao el transporte, ya que cuentan con aus propias flotas 
petroleras, operan en todo el aundo, dentro de cualquier 
aector de la industria en general. Para aAs inforaaciOn al 
respecto consultese el libro de Antony Saaapson, "Las Siete 
Heraanas", lditorial Grijalvo, Hexico 1979. 
8.- Filial de Exxon en Venezuela. 
9.- Datos obtenidos de la Carpeta sobre la Historia de 
FIP.S.A. 1980". Informacion oficial de la Gerencia de 
Relaciones POblicas de la fabrica. 



8.- Corporacion Venezolana del Petroleo(CVP o CORV!P). 
9.- Compania Petrolera Estatal de Colombia(ECOPETROL). 
10.-Belco Per~. 
11.-Pullman Kellog. 

En cuanto a los principales paises que forman su mercado 

externo (obsérvese el Cuadro no. 3) se encuentran: los 

Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela, Ecuador y CanadA, 

en menor aedida la India. Del •ismo aodo. su incursionen el 

aercado externo coaenzó en 1969 con dos clientes Peró y 

Colombia. 

Por otra parte, hay que indicar que las exportaciones de 

FIP,S.A. son superiores de las demAs empresas del Grupo que 

fabrican vAlvulas: Unioaex,S.A. 8'500,000 , Speedemex,S.A. 

2'500,000; FIP,S.A. 13'000,000; Hagnaval 2'000,200 y 

Panaval 5'000,000 (exportación en dolares). (10). 

De acuerdo a lo antes expuesto. se observa la 

iaportancia del aercado exterior de la factoria, dado que fue 

decisivo para el desarrollo y expansión. Ahora bien. hay que 

aencionar que esta expansión también se dió por los vincules 

que tiene la empresa con los consorcios norteamericanos, de 

igual aanera estos nexos han permitido que exista un control 

indirecto en su producción. precios en el mercado 

internacional y aobre en todo en cuanto •·la calidad de la 

mercancia por parte de las instituciones norteaaericanas: la 

American National Standar lnstitute <ANSI) y American 

10.- Ibidea. 
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Petroleum Institute (APl) para aprobar los standares 

(normas). 

cuadro No. 3 

Historia por Zona Geogr6Cica del 

Mercado de ExportaciOn de FIP,S.A. de 1969 a 1979. 

-------------------------------•A ft 0----------------------Pala 69 70 71 71 73 74 75 76 77 '78 79 

Pero + --------------------------------------------------------------
Colombia + 
---------------------------:.---""."_--.... ----_-___ _:: __ --.----~.--":"~----~:-7----
Ecuador + 
------------------------------:..-----.;_~--.:.~~=:.--~--:-~-:.;. ________ _;_ 

li~l~~~-:~~-·-::'.i~ililiilit~;¡'._~:-
~~~~~~~~-----------::-~;_:;~~Jft;~~t~~~if~it@S~0±~~[s§~~~~·~:::.·~--·;_ 
Ni•eria .:~:c<.0. y•+· .:•1< ·•• ··¡y;c:• ·<;;; 

--~-------------------------..:.~-~;;_. ___ -_ _.=-='~-:-~'"-~~"'2-~~--:0.~-~--------
Guateaala 
-------------------------------~------~--~-~~----~~----------Paracuay + 

Singapore + 

India + 

Fuente: Datos obtenidos de la "Carpeta de lnforaacitin sobre 
la historia de flP,S.A. 1980", consultada a traves de l• 
Gerencia de Relaciones POblicas y el Dto. de lnv. v 
Desarrollo de la f6brica. 
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2. Proceso v Fu~rza de Trabajo. 

Como todo bien que se produce para ser vendido como 

mercancia, requiere de dos elementos esenciales e 

indisolubles dentro del proceso de trabajo: la fuerza de 

trabajo y el mismo proceso de trabajo. En este orden de 

ideas, FIP,S.A. como productora de valvulas en gran escala 

necesita de mano de obra calificada v especializada que 

ejecute los procedimientos que cumplan con los objetivos de 

producción v calidad, de acuerdo a las disposiciones de los 

organismos internacionales que regulan la calidad de los 

articulos petroleros: ANSI y APl. 

Primeramente, los procedimientos o pasos para la 

elaboraciOn de vAlvulas Y Arboles de navidad se pueden 

clasificar de la siguiente •anera (111: 

A.- Producción: el proceso de trabajo se inicia con el 

diseno de las vAlvulas v/o Arboles de navidad u otros 

productos que son solicitados previamente por sus diversos 

clientes, a través de la Gerencia de Ventas Internacional y 

Nacional, para su realizaciOn cuenta con t~cnicos e 

ingenieros calificados. 

11.- Los criterios utilizados para clasificar al proceso de 
trabajo fue de acuerdo a los datos recopilados de la Cartera 
de Jnforaaacion sobre la historia de PIP,S.A. 1980, en 
relacion a los objetivos de producción y del Contrato de 
Trabajo 1978, 1980 y 1980-1982 (contrato vigente hasta el •es 
de agosto de 19811 del Sindicato Nacional de Trabajadores y 
lspleados de la Industria Metalica en General de la R.M. 
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B.- Programacit•n: es el departamem:.o en donde se 

programan los costos de producción, las caracteristicas o 

cualidades que contemplan los productos a elaborar. 

C.- Manufactura: propiamente es aqui donde comienza la 

fabricaciOn de la mercancia. iniciando con: 

a.)· Forja, maquinado de la materia prima para darle 

forma de acuerdo al diseno solicitado. 

b.) Soldadura de las partes que integran el producto. 

c.) Ensamble de las piezas que conÍ'c·rman la valvula o 

los Arboles de navidad, en esta fase del proceso· 

de trabajo se necesita fuerza de trabajo 

semicalificada v calificada, excepto en forja por 

el tratamiento que requiere la materia pr!ma 

existe mano de obra especializada. 

D.- Control de calidad; el control de calidad 

encuentra cabida en todas las etapas de los pre.ceso,; 

industriales, iniciando por las especificaciones del diseno, 

el ensamble hasta el e•barque y envio del articulo, con el 

propOsito de •antener su aceptación del mercado local v 

externo, v por ende contener la competencia de otros 

consorcios internacionales· v nacionales. 

Ahora bien, en lo concerniente a la fuerza de trabaJo la 

mayor parte que la comprende es especializada v calilicada, 

en tanto un grupo relativamente pequ.i:no en no .:alificadc· v/o 

•e•icalificado. La fuerza de trabajo esta constituida por el 



sexo masculino, debido a las caracteristicas del proceso de 

trabajo, como se puede observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro Sinoptico del Personal de FlP,S.A. 1980 

Personal Sindicalizado 

Fuerza de Trabajo: No. de trabajadores: 

Cal if ic ada __________ .. __ 209 

Especializada __________ 24S 

Semicalif icada y 
no calificada 183 

Fuente: Datos obtenidos de la "Carpeta de Inforaacion sobre 
FIP.S.A. 1980 y el Contrato Colectivo de Trabajo 1978-1980 y 
1980-1982 del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados 
de la Industria Metalica en General de la R.M. 

Es importante senalar. que la complejidad del proceso de 

trabajo hace necesario fuerza de trabajo calificada Y 

especializada, la cual es adquirida a través de la 

contratacion de mano de obra no calificada para fungir como 

auxiliares v/o aprendices de los diferentes departamentos con 

el objeto de incorporarlos en el mediano plazo al proceso de 

trabajo. De este aodo, la directiva empresarial cuenta con su 

propio ejercito industrial de reserva, evitando con esto la 

falta de personal calificado y especializado poco existente 

en el pais. 

2.1 Proceso y Condiciones de Trabajo. 

Las condiciones de trabajo que presenta la eapresa para 

el desemipeno de las labores de los trabajadores (requeridas 



durante el proceso de trabajo), estan estipuladas en el 

Contrato Colectivo de Trabajo, en donde se indica lo 

siguiente: 

a.J Todos los trabajadores estan obligados a iniciar 

sus labores en su lugar individual de trabajo a la hora en 

punto fijada en el horario respectivo (12), "el horario de la 

fabrica consta de tres turnos de lunes a sabado, el primero 

inicia a las 7:00 hrs. v termina a las 15:00 hrs., v el 

sabado de 7:00 a 14:00 hrs., el segundo de lunes a viernes de 

15:00 a 22:30 hrs. y el sAbado de 14:00 a 19:00 hrs. 

Finalmente el de lunes a viernes de 22:30 a 6:45 hrs. del 

siguiente dia." (131 

Como se podra dar uno cuenta las actividades de la 

factoria son continuas sin suspension alguna. 

b.) "cinco minutos antes de la salida se darA un tc•qUe 

con el objeto de que los trabajadores empleen e~~ tiempo en 

limpiar y entregar herramientas. Unicamente los dos ~ltimos 

minutos de esos cinco podrAn emplearse en formar fila para 

marcar la tarjeta de asistencia. Por · ningun motivo los 

12.- La fabrica pone a disposicion de los trabajadores, tanto 
obreros como empleados de confianza que vivan en el D.F. 
autob~s durante los tres turnos al inicio y salida de sus 
actividades laborales, en diversos puntos de la ciudad 
(estaciones del metro). Sin e•bargo, la empresa adaite una 
tolerancia de 15 minutos dos veces por semana, de lo 
contrario la empresa no permitiré la entrada del trabajador. 
13.- Contrato Colectivo de Trabajo 1978-1980 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores y E•pleados de la Industria Hetalica 
en General de la R.M., p&g. 6. Este contrato siguio vigente 
hasta agosto de 1981. 



trabajadores deberan formarse antes de la hora senalada. 

( 14). 

c. l "Los obreros cuya duracion semanal de trabajo este 

repartida en cinco dias, disfrutara, ~nicamnte de media hora 

para tomar los alimentos y en todos los turnos ese tiempo se 

concedera como tiempo laborado." (14) 

d. l "Los trabajadores ocupados en labores continuas o 

en aquellas que por su naturaleza es dificil interrumpir, 

para gozar del descanso de comida, tales como fogoneros, 

tomarAn sus alimentos al pie de la méquina y recibirén en 

compensación por cada dia trabajado una cantidad equivalente 

a media hora de salario tabulado." ( 14) (el subrayado es mio l . 

e. l "Los trabajadores deberfln cuidar las herramientas 

y maquinaria de trabajo de tal manera que no sufran mAs 

desgaste que el uso natural, siendo responsables por el 

deterioro o perdida que sufran." (14). 

Estos son los principales puntos que contemplan el 

Contrato Colectivo de Trabajo y que responden a dos custiones 

fundamentales inmersas en la contradicción entre el capital y 

trabajo; por un lado, la intensidad de la jornada y calidad 

del trabajo que conlleva a la alienación del trabajador en el 

proceso de trabajo (15) y por otra parte, la automatización 

14.- Ibídem. 
15.- El concepto de alienacion que utiliza Marx en su 
explicacion de la objetivizacion del individuo durante el 
proceso de trabajo, no es mfls que la exposición ya planteada 



del obrero, de tal manera que se supedita a la maquina Cel 

caso concreto 

por Hegel, al 
calda de las 
cristianismo 
rodeaba. 

de los fogoneros). Estos elementos son 

referirse al periOdo de transicion entre la 
ciudades-Estado griegas y el advenimiento del 

y, sobre todo, de la sociedad burguesa que le 

"La alienacion (Entauss_erungl v la enaJenaciOn 
(Entfremdungl aon categorlas centrales de la filosof!a 
idealiata de Hegel. Son ta•bien las expresiones •As extensas 
del distancia•iento u objetivaciOn." lln George Novak, "La 
Teoria Marxi•ta de la AlienaciOn", Ed. Fontamara Aportes. 
Barcelona 1974 p.23 . 

Marx adopto de Hegel el concepto de alienacion, 
reconociendo que el concepto reflejaba aspectos iaportantes 
de la vida social, pero critica a Hegel por haber observado 
aolo un aspecto del proceso de alienacion, la alienacion de 
la conciencia, y haber negado el aspecto •As i•portante del 
trabajo en la sociedad capitalista. 

Los plantea•ientos expuestos por Harx en los Manuscritos 
EconO•icos-FilosOficos de 1844, La Sagrada Familia, La 
Ideologia Alemana y posteriormente El Capital, en estas obras 
el concepto de alienacion tiene una gran importancia, sobre 
todo en El Capital, en donde el considero la •ercancia como 
la celula del capitalismo, al aismo tiempo a partir del 
estudio de la •ercancia analizo y explico el trabajo 
alienado, incluso llego a considerar la propiedad privada 
co•o derivada de la alienaciOn del trabaJo,definiendolo de la 
siguiente •anera: "El trabajo ae convierte en alienado desde 
el •oaento en que el productor no trabaja directaaente para 
si •ismo o para una colectividad de intereses comunitarios, 
sino en beneficio de otros, cuyos intereses y objetivos son 
opuestos a los suyos." !Harx "La Ideologia Ale•ana", p.801. 'l 
la• for•a• pri•itivas de alienacion aurgen de la disparidad 
entre la• necesidades y loa. deseos hu•anos y el control de la 
naturaleza (el control aobre la naturaleza del hombre fue 
coaprendido co•o una ~rdida de control sobre las condiciones 
baaicaa de •u actividad econO•ica). 

La teor!a de la alienaciOn ha toaado iaportaneia 
principalmente en los circulos intelectuales y politicoa 
durante una deeade y aedia (1960-19751 principalaente en loa 
filOaofoa co•uni•tas: Georc Luk6cs !Hungrlal, Ada• Schaff 
<Polonia) y Rocer G•raudy (franci•l entre los ala 
representativos. 

Aaialeao otros intele~tuales h•n toaado el ~oncepto de 
alienacion de los pri•eroa escrito• de Marx eo•o herra•ienta 
central de su ·an6liais, tales •on los casos de Erick fro•m 
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utilizados por la dirección técnica de FIP,S.A. como 

·mecanismos de obtencion de ganancia asi como el mejor 

rendimiento de los obreros en la productividad tanto en la 

cantidad como en la calidad de la mercancia. 

Por otra parte es importante mencionar que la en1presa 

esta catalogada de alto riesgo laboral esencialmente en las 

areas o departamentos de Forja y Maquinado. 

2.1.i Capacitación, Adiestramiento, Riesgos y Accidentes de 

Trabajo. 

De lo anterior•ente expuesto, cabe analizar si los 

accidentes de trabajo son debido a la falta de capacitación y 

adiestramiento de la fuerza de trabajo, por la intensidad del 

trabajo o descuido de los trabajadores. 

En lo que atane a la capacitación y adiestramiento de la 

fuerza de trabajo; la patronal organiza los cursos y 

programas teóricos y prActicos sola•ente para aquellos 

trabajadores de base, siempre y cuando cumplan con loa 

requisitos establecidos por la eapresa (16). Estos curaos son 

(Alemania), sicologo para explicar los componentes de la 
sociedad sana. Reinhold Niebhur (checoslovaco), 
exiatencialiata secuidor de Kierkercaard. 

Por otra parte, hay que diferenciar la teraino1ocia 
utilizada por ~el (Teorla de la Alienacion> replanteada por 
Harx y la terainolocla lukcaniana CTeoria de la 
Cosificación). Aunque estas palabras no dican exactaaente lo 
•is•o han sido desarrolladas por Lukacs y la Escuela de 
Frankfurt. 
16.- Los principales requisitos que indica el Contrato 
Colectivo de Trabajo 1978-1981 son: l.- que sean trabajadores 
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Cuera de las horas de trabajo sin derecho a remuneración 

alguna. 

Es de considerar que si bien es cierto que la empresa 

concede una movilidad a traves de los cursos de capacitación, 

tambien lo es el riesgo de trabajo al que el trabajador esta 

sometido, dado que las indicaciones sobre seguridad son 

omitidas por los mismos obreros, esto se debe al ritmo de 

trabajo y tiempo al que estan sujetos. a pesar del equipo 

disponible por parte de la empresa (17). En los mismos 

terminos los trabajadores estan obligados a laborar tiempo 

extra siempre y cuando no exceda de tres horas. 

En tal sentido, los accidentes de tr'ab3jo son 

frecuentes, causando danos en diferentes partes del cuerpo. A 

continuacion se presenta un cuadro que muestra los accidentes 

de trabajo ocurridos de 1977 a 1980. 

de la misma Area y/o departamento y nivel. 2.- no haber 
reprobado en un anterior curso teórico o prActico. 
17.- La empresa se obliga a proporcionar a cada trabajador un 
estante para guardar su ropa y objetos personales, asi como 
uniformes y el equipo necesario para su labor. !n tanto la 
empresa entragara al sindicato 1.000 pesos para cada 
trabajador de los departamentos de· Forja, Térmico, 
Combustion Interna, Molikote, Band-Blast, Soldadura v 
ltanteni•iento para que el Sindicato compre unifor•es de 
trabajo, ademas la patronal ae eo•pro•ete a co•prar un par de 
botas eada seis .. sea y el uniforme, los lentes araduados, 
auantes para los departa•entos de Forja, Soldadura. Holi~ote 
Y Band-Blast. Esto esta estipulado en el Contrato Colec.tivo 
de Trabajo 1978-1980 v 1980-1982 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores y Empleados de la Industria HetAlica en General 
de la R.M. 
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Cuadro No. 4 

cuadro Comparativo de Accidentes de Trabajo. 

-------------------------------------A " o s--------------
Partes Afectadas 1977 197.8 1979 1980 

Cabeza 4 4 15 19 

Ojos 5 5 

Cuerpo 13 8 9 11 

Antebrazos y Brazos o 1 4 9 

Dedos y manos 44 29 65 54 

Pies y Piernas· 14 17 16 21 

Total 80 60 114 115 

Fuente: Datos obtenidos de los Boletines Informativos de 
Noti-FIP,S.A. 1977-1980. 

Como se observa los accidentes durante 1977 se 

incr~mentaron notablemente en aquellas partes del cuerpo 

fre. u.mtes a accidentarse. En tanto que, los anos de 1977 

y 1978 fueron inferiores a los anos si¡;uientes, 

principalemnte en manos y dedos. Esto es explicable si 

tomamos en consideracion el ritao de trabajo, las condiciones 

de trabajo v los riesgos a que estan sometidos los 

trabajadores continuamente. As! co•o la inoperabilidad de los 

cursos de capacitaciOn y adiestramiento. 

2.2 Division del Trabajo: Tecnica y JerArquica. 

La fuerza de trabajo que labora en la factoria esta 

caracterizada por: a) Una diversidad en cuanto a la asno de 



obra; calificada. especializada y semicalificada (toda ella 

sindicalizada) y b) Variedad de empleados de confianza, no· 

obstante, la heterogeneidad de ambos grupos constituyen la 

columna vertebral del trabajo. En este sentido, la 

composición de la fuerza· de trabajo está estructurada de la 

siguiente manera: 

Técnica•ente, la división existente y la 

diferencia entre los empleados de confianza y los obreros. Es 

decir, la diferencia entre la dirección y la concepción. 

JerArquica•ente, la ramificación representada 

en la diversificación de loe puesto de confianza, desde las 

gerencias, jefes de área, empleados especializ;..:los 

<Ingenieros y Dibujantes), supervisores hasta el grueso de la 

base piraaidal, los trabajadores (obreros cal i ficad·:>s, 

especializados, y/o seaicalificados) y en menor medida 1°::.s de 

intendencia. 

En el cuadro no. S se presenta la división jerárquica 

del trabajo que co•o se aprecia no deja de ser compleja p-::.r 

la •odernización de la eapresa. 

2.2.1 La Heterogeneidad de la Fuerza de Trabajo y el Salario. 

La renumeración econ611ica p·ara el conjunto de los 

trabajadores tiene diferenciaciones a su interior por dos 

aspectos; el priaero, aquel donde está implicita la división 

JerArquica y t~cnica del trabajo, aanifestado por las 

diferentes "categorlas" (lugares) que ocupan tanto empleados 
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de confianza como obreros dentro de la unidad productiva. Y 

en segundo lugar el referido a la ·heterogeneidad salarial de 

los mismo? obreros, determinados por la parcelacion del 

proceso de trabajo, cuestion que ha ocasionado la 

diferenciación remunerativa por puestos de trabajo de los 

obreros. De tal manera, que los incrementos salariales ya se 

por revisión contractual v/o salario emergente son diferentes 

unos de otros provocado precisamente por la heterogeneidad 

del proceso de trabajo, la fuerza de trabajo y por 

consiguiente salarial. Por lo tanto. el salario varia de Area 

y/o departamento de trabajo. Esto se puede observar en el 

siguiente cuadro, que refleja la diversidad salarial por 

categoria o puesto de trabajo. 

Cuadro No. 6 

Salarios Determinados por Grupo o Categorias de Trabajo. • 

Grupo o Categoria. • 

1 Aseador y Peon 
2 Ayudante General 
3 Ayudante de Mantenimiento 
4 Ayudante de Forja 
5 HecAnico de CoabustiOn 
6 HecAnico de Hanteniaiento 
1 Electricista "A" 
8 Maestro Herrero y Forja. 

Salario($) 

223.16 
271.89 
335.18 
358.61 
418.62 

"B" 502.75 
592.56 
677.01 

Mano 
Cali

ficada 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

de Obra 
Espe- Selli
cial. calif. 

+ 
+ 

+ 
• 

-------------------------------------------------------------Fuente: Contrato Colectivo de Trabajo 1978-1980. 
•.- Veaae las clasificaciones de cada uno de los grupos o 
categorias de los trabajadores a continuaciOn. 



Lc•s grupos comprenden los siguientes puestos de trabajo: 

Grupo 1 
- Aseador y Peon 

Grupo 2 
- Ayudante General 
- Operador de Sand Blast 
- Esmerilador 

Grupo 3 
- Ayudante de Hantenimiento Hecanico 

Lubricador de Maquinas 
- Ayudante de Soldadura 
- Operador de Hontacargas de Almacenes y Patios 

Grupo 4 
- Ayudante de Forja 

Grupo 5 
Mecanico de Coabustion Interna 

- Oficial de Forja 
Soldador "C" 
Oficial de Tratamiento Teraico 
Plomero 

42 

Operadores de Tornos, Fresadoras, Taladros, Cepillos de 
Codo, Afiladoras y Handriladoras Automaticas 

Grupo 6 
- Mecanico de Mantenimiento "B" 
- HecAnico de Combustion Interna "A" 
- Soldador "B" 
- Operadores de Tornos Paralelos y Verticales, Afiladores 

autoaAticos 
- Electricista "B" 

Grupo 7 
- Electricista "A" 
- Soldador "A" 
- Heclnico "A" 
- HecAnico de Banco "A" 
- Operadores de Rectificadora de Herraaientas Harca Cincinati 

2 

Grupo 8 
- Maestro Herrero y Forja 

La variacion de los salarios fluct~an de 223.16 pesos a 

677.01, ocasionando una aarcada diferencia entre los aismos 
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obreros al interior de la factoria. Así mismo. esta 

heterogeneidad es producto de una heterogeneidad de las 

empresas y los procesos de trabajo manifiestos en ellas, de 

tal forma, que coadyuva a la existencia de un grupo 

privilegiado tanto dentro de la f&brica como del resto del 

sector obrero. 

En lo que compete al salario fijado en la f&brica es 

remunerativo relativaaente, si consideramos que el salario 

determinado para el ano 1981 fue de 170 pesos a 210 pesos 

(181. Esto varia de acuerdo a la rama industrial en donde se 

ubica la eapresa y la zona geogr&fica. 

Por otra parte, un aspecto que no hay que dejar de lado, 

es el referente a las prestaciones sociales que por lo 

regular han venido a resarcir la remuneración econOaica de 

los trabajadores, ademAs coadyuva a aermar las diferencias en 

las relaciones obrero-patronales. en este orden de 

argumentos, los trabajadores de FIP,S.A. cuando no han sido 

favorecidas sus demandas salariales han obtenido un 

considerable incremento en prestaciones sociales como son: 

a.- becas para hijos de trabajadores. 

b.- bonos para despensas. 

c.- vales para gasolina. 

18.- Auaentos salariales emergentes para el priaer y eegundo 
•-tre de 1981 para el area del Edo. de tlexico. 



Capitulo 2.- La Huelga de 1981. 

2.1 Antecedentes de la Huelga. 

El origen del movimiento huelgu1stico estuvo fundamentado en 

el desconocimiento de la direccion sindical que\ertcabezaba el 

Sr. Catarino Rivas, Secretario General del Sindicato Nacional 

de Trabajadores y Empleados de la lndustl"ia Met.!llica en 

General de la Rep.:iblica Mexicana < SNTEIMGRM l < l) y el 

apoderado legal del mismo sindicato. Sr. Fernando Rivas, por 

parte de los trabajadores en una Asamblea realizada el dla 24 

de mayo de 1981. En dicha reunión los aproximadamente 850 

obreros decidieron nombrar un nuevo Comité Ejecutivo. elE·gidc· 

democrAticamente por ellos, ademas afiliarse al Sindícate· 

Independiente de la Producción; Transformacit•n y Ensan.bles 

Metalices. adherido a la Unidad Obrero Indeper.riiente <UOl). 

Por su parte, la directiva empresarial se negó a 

reconocer la nueva direccion sindical. y su resr:-uesta ne· s.i;: 

l. - El sindicato anteriormE!.nte estaba afiliado a la CTM pero 
a partir de 1975 se adhirió a la Confederaci(n Obrera 
Mexi·:ana (COM). central obrera que surgió en agoste• del mismc· 
ano a ra!z de las discrepancias suscitadas al interior de la 
Federacion de Obreros del Distrito Federal, pertenecientes a 
la CTM, cuando en 1973 el senador Joaquin Gamboa Pascoe 
asumiO la dirigencia de ésa federación, dando como resultado 
la salida de varios lideres sindicales de la federación. 
entre ellos figuraba el Sr. Catari no Ri vas. quien de:de 
entonces funge como secretario adjunto de la COM. además come 
secretario general del sindícate· (SNTEIMGRMJ, este desde hace 
25 afios. Y el secretario general de la FODF es el Sr. 
Fernando Rivas. 



esperar: al dia siguiente, seis obreros fueron 

despedidos injustificadamente (cuatro de ellos miembros del 

nuevo Comité Ejecutivo). Este hecho suscit6 descontento entre 

los trabajadores, quienes una vez conocida la medida asumida 

por la gerencia y el sindicato "charro", los obreros del 

primer turno acordaron presentarse ante las oficinas 

administrativas de la fábrica para demandar la reinstalación 

de los despedidos, la contestación de la gerencia fue de 

"rescindir el contrato de trabajo a todos los obreros si 

éstos no regresaban a laborar" (2). 

Ante esta situación el dia 26 del mismo mes, los obreros 

tomaron las instalaciones de la factoria como forma de 

prc•testa y a fin de que no se les rescindiera el contrato 

colectivo de trabajo, ya que la gerencia de la empresa 

"amenazo" con el cese de todo trabajador que saliera de las 

instalaciones, por lo que los obreros declararon formalmente 

la huelga y permanecer dentro del lugar de trabajo hasta 

otorgar las siguientes demandas: 

1.- Reinstalación 
despedidos; 

de los trabajadores 

2.- Reconocimiento del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Producción, 
Transformación y Ensambles Met~licos. (3) 

2.- "FIP,S.A.: Una experiencia para todos los trabajadores.", 
Periódico Bandera Socialista, Organc· informativo del PRT, 20 
de julio de-i98i-p~2-~-------
3. - Sindicato creado por la UOI en 1975, aglutina a 
trabajadores de la industria de la transforma·-:ion, 
particularmante la automotriz y maquinaria pesada. 



3.- No intervencion por parte de la empresa en 
la vida sindical. 

4.- Reconocimiento de los Delegados 
Departamentales (designados por los mismos 
obreros): y 

s.- seguridad de que no se ejercera 
represalias después de firmar el convenio 
<contra los trabajadores). 

2.2 El Conflicto Intersindical y· 1as Negociacíc·nes. 

La demanda de los. trabajadores pc•r el rec-:>nc·cimiento del 

sindicato independiente afiliado a la UOI. se convirtio en el 

punto central de la huelga; un elemento inherente a ella se 

diO por el conflicto intersindical, como consecuencia de la 

falta de legitimidad de la dirigencia sindical "charra" (41, 

y de una organizaciOn independiente que aprov;;c h·~ la 

coyuntura presentada en ese momento para adherir a obreroe-. 

ubicados en la rama industrial de la transformaciOn, que poi· 

tradiciOn lo ha hecho desde su fundaciOn. (5) 

La lucha por la titularidad del Contrato de Trabajo por 

ambas organizaciones se tradujo en la primera instancia pera 

resolver el proble•a. En este sentido, las pl&tíces 

~.- 11 ter•ino de conflicto intersindical se entiende que es 
aquel provocado por la lucha entre sindicatos de 
trabajadores. 11 ••s frecuente versa sobre la titularidad del 
contrato Colectivo de Trabajo. 
s.- La UOI se fund& for•al11ente en 19?2, principalaente con 
sindicatos de la indu•tria de la transforaaci6n, siendo los 
•ls 1•portantes: la autoaotriz. productos quimicos y 
eetllicos asl coao textiles y en menor medida sindicatos de 
la r .. a de servicios <aviación, reparación aec6nica y Ruta 
1001, todos estos sindicato• son asesorado• por el Lic. Juan 
ortega Arenas, ltder de la Unidad Obrera Independiente !UOI). 
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ct•nciliat<·rias pasaron a formar part.-e fundamental en la 

sol uc i~·n del mismo. 

Las negociaciones tuvieron lugar en la Junta Local de 

Conciliacion y Ai·bitraje (JLCAJ de Toluca, el dia 2 de junio 

con la representación de las partes invCilucradas: la comisiOn 

de la pat1·onal encabezada por el Gerente General de la 

factoria y el apoderado legal de la aisma, mientras que los 

trabajadores estuvieron representados por el Lic. Juan O. 

Arenas. Las plbticas se iniciaron en un ambiente "poco 

cordial" por ambos lados, dado que la patronal se negó 

reconocer al sindicato independiente coao titular del 

contrato colectivo de trabajo y ademAs solicitó a las 

autoridades laborales la declaracion de inexistencia de 

huelga por "ilegal". Por su parte los representantes de los 

trabajadores manifestaron su negativa de retractar sus . 
peticiones y fundamentalmente lo relacionado con la adhesión 

a la UOI y familiares de los trabajadores (en huelga) 

efectuaron una manifestación y plantón frente a la Secretaria 

de Trabajo y Previsión Social (STyPS) en el D.F. a fin de que 

las autoridades correspondientes intervinieran directamente 

para la destgnacion y reconocimeinto de la titularidad del 

contrato de trabajo a favor de los obreros. 

El ~ del misao aes la patronal a través de la cerencia 

general inf oraO que los trabajadores que tomaron las 

instalaciones de la f Abrica fueron cesados y que aólo 

aquellos que estuvieran dispuestos a reconsiderar su posición 
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serian recontratados. pero sin reconocer derechó de 

antiguedad. Este hecho hizo que la comisiOn de los obreros 

solicitara el escrutinio para determinar la titularidad del 

contrato colectivo de trabajo. Durante los subsiguientes dias 

se continuo el·diAlogo sin resultado alfuno, no es hasta el 

dia 9 en que se rompen las platicas conciliadoras y al 

siguiente dia el Director del Trabajo del Estado de México, 

Lic. Haclovio Castorena declara inexistente al movimiento 

huelguistico, ademas califico de "danos y despojo a propiedad 

privada" al hecho de que los trabajadores permanezcan dentro 

de la fabrica. Esto puso en evidencia a las autoridades 

laborales respecto a la inoperabilidad del 

marco-juridico-legal si se considera que la Ley Federal del 

Trabajo senala en el articulo 460 "que los patrones de la 

empresa o establecimiento afectado, o terceros inte~esados 

podran solicitar a la Junta de Conciliacion y Arbitraje <cual 

fuere su juridicciOnl dentro de las 72 horas siguientes a la 

suspension del trabajo, declare la inexsistencia de la huelga 

(6). V puesto que la huelga llevaba apriximadamente 15 dias, 

la ilegalidad expuesta por la ••xima autoridad de la JLCA no 

es arcumentada en el plano juridico-legal. De esta aanera, es 

coao 10 de los 800 trabajadores (que per•anecen-dentro de 

las instalaciones de la empresa> deciden iniciar una "huelga 

6.- Alberto Trueba U. y Jorce Trueba Barrera, Ley Federal del 
Trabajo 1961. EdiciOn no 42 Ed. PorrOa, Hf:xico 1961 p. 330 , 
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di:=: hambre'' con el prop~·sito de presionar a las autoridades 

laborales y desistieran de la inexistencia de huelga. 

Asimismo, se efectuo paralelamente una manifestacion en 

solidaridad y apoyo por parte de algunos sindicatos que 

también estaban en 

sindicatos afiliados 

huelga 

a la 

trabajadores de FIP,S.A. 

(OMEGA y 

UOI Y 

Cobre de México). 

familiares de los 

Por otro lado, el Director del Trabajo de Toluca, Lic. 

Maclovio Castorena, indico "que la empresa sostiene su 

posiciOn de no aceptar por ning~n motivo la creación de un 

sindicato independiente. Del mismo modo dijo que los 

accionistas de la empresa se encuentran dispuestos a cerrar 

definitivamente la planta industrial antes de ceder a esta 

demanda." (7). 

Es 

hasta 

por ello que 

ese momento 

el cauce que adqui1·iO el movimiento 

fue determinante en las plAticas 

conciliatorias para la soluciOn del conflicto, ademAs otro 

factor importante que hay que considerar fue el desgaste de 

los 

de 

trabajadores (quienes se 

la f.!ibrica"), y por 

encontraban "encerrados dentro 

consiguiente su imposible 

participacion directa durante el tiempo que duro la huelga, 

hecho que mermo su representatividad, fuerza y movilización 

asl como su presencia en las comisiones que se formaron con 

la ayuda de sus familiares. 

7.- El periOdico Uno aas Uno, julio de 1981 p. 13. 
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En este sentido, el presidente de la Junta Local de 

Conciliacion y Arbitraje manifesto "que el conflicto de los 

trabajadores de FIP.S.A. se convirtio en un problema 

meramente poli tic o, lo que obstaculiza una pronta solucion." 

(8). 

parte, las esposas de los trabajadores 

solicitaron la intervencion directa del gobernador del Estado 

de MéY.ico, Dr. Jorge Jiménez Cantó para que se nombrara una 

persona que llevara de 

dentro del marco de la 

patronal manifestara su 

manera imparcial las negociaciones 

legalidad. Este acto hizo que la 

"necesidad" de "recurrir" a la 

policia judicial para desalojar a los obreros de la unidad 

pr·:·ductiva, dado que la JLCA determinó la ilegalidad del 

movimiento huelgu1stico. Por esta razón, las negociaciones 

estuvieron interrumpidas durante los 5 d1as consecutivos. En 

tanto los sindicatos de 

movilizaciones en diferentes 

la UOI permanec1an realizando 

partes (JLCA en Toluca y la 

STyPS en el D.F.). Al respecto es aenestaer senalar que la 

parte organizativa de la huelga estuvo dada por los 

familiares de los trabajadores en huelga, particularmente 

las esposas; ellas practicaaente formaron las comisiones de 

información, la cual estaba encargada de difundir el problema 

a los diferentes medios de comunicación (la radio y prensa) y 

distribución de la propaganda, la comisión de sc•lidaridad 

e.- Idem. 
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responsable de solicitar ayuda moral y aconOmica y la 

comisión de alimentc·s y transp.:.rte quienes desempef\aron las 

tareas de elaborar los alimento= y la designación del dinero 

al pago de transportes de las demAs comisiones. 

El dia 18 se reanudan las conversaciones sin llegar a 

ningun arreglo. En ese tiempo ~.a gerencia empresarial corta 

el suministro de agua potable. ordena el cierre de los 

sanitarios de la fAbrica y solicitó la ayuda de los veladores 

de la f actoria para intimidar a los obreros a fin de que 

desistan de su · propósito y de igual forma, si los 

trabajadores salieran de las instalaciones no les dejaran 

entrar de nuevo y de esta manera comprobar ante la JLCA la 

"decisión voluntaria" de salir de ella y asi poder re=cindir 

el contrato de trabajo. Esta situación se presentó cuando la 

Cruz Roja del Edo. de México efectuó un reconocimiento rn~dico 

de los huelguistas, donde se tuvo que hospit~lizar a 6 de loE 

10 trabajadores en huelga de hambre, as! como 30 trabaJadc·res 

mAs por presentar problemas gastrointestinales, lo que agravó 

la circunstancia del aovimiento, en la medida en que 

transcurrían los dias, dado que para el dia 24 de junio eran 

alrededor de 230 obreros que hablan abandonado las 

instalaciones de la eapresa por motivos de salud. Hecho a que 

orilló a reconsiderar la dltima propuesta de la pat1·onal 

planteada en el restablecimiento de las plAticas el dia 27 en 

la JLCA. Sin embargo, la comisión negociadora de los 



trabajadeores, 

demando a la 

determinar la 

solicitud que 
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representada por el Líe. .luan Ortega Arenas 

JLCA el recuento de los trabajadores para 

titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, 

reconsidero la patronal y, para ello 

sesionarian ambas partes· para discutir esta propuesta. 

Durante las siguientes reuniones la representacion 

juridica de los 

los 

trabajadores no se hizo presente. seglln 

informaron tres 

dicha comision) que 

trabajadores (que también 

los dirigentes de la UOI y 

integraban 

asesores 

juridicos tenian que estar en la revisión contractual del 

Sindicato de Mexicana de AviaciOn que por tal •otivo estaban 

ausentes. Es de considerar que en esos momentos fue mas 

importante asistir a la revisiOn contractual de uno de los 

sindicatos pilares del la UOI (junto con el automotriz). No 

obstante, fue injustificable el abandono de la representación 

jurídica en circunstancias determinantes. 

Un elemento que se debe considerar es la decisión de los 

asesores de la UOI de no presentarse, se dio precisamente 

cuando se hizo presente el debilitamiento f1sico v animico de 

los obreros y que se tradujo tambi~n en un debilitamiento del 

movimiento huelgulatico, para lograr un recuento efectivo de 

loa trabajadores, siendo que cerca de 290 obreros estaban en 

sus casas y 30 hospitalizados por malestares estomacales. Es 

decir, que el desgaste cuantitativo y cualitativo de la lucha 

era patente para continuar la huelga. 



3.1 Movilización y Participación durante la Huelga. 

Es de considerar que si la imposibilidad de los 

trabajadores por participar directamente en las 

movilizaciones que por facto se realizan en los conflictos 

laborales el respaldo recaera indiscriminadamente en el 

grueso de los gremios afiliados a la UOI y del resto del 

movimiento obrero. Sin embargo, una singularidad que se 

presenta en la historia del movimiento obrero mexicano, es el 

hecho de que la aovilizacion, participacion y organización se 

·baso primordialmente en los familiares de los trabajadores de 

FIP,S.A. y en menor medida en los sindicatos del Valle de 

Mexico que por tradición historica enfatizan su solidaridad, 

sobre todo por la presencia de otras luchas con iguales 

demandas pero diferentes condiciones, estas fueron las 

huelgas de OMEGA y Cobre de México, ambas en el D.F. se 

sumaro~ a la defensa por el reconocimiento de una auténtica 

democracia sindical. 

En cuanto a la participacion de los trabajadores de 

Kelvinator, Traimobile e Isabel Liberty en las puertas de 

FIP,S.A. se volvió un hecho cotidiano. Sin embargo, el peso 

significativo estuvo determinado por las esposas de los 

trabajadores que se evidencio desde el primer dla en que 

fueron tomadas las instalaciones de la empresa,"no tuvo que 

transcurrir demasiado tiempo para que, coao una sola persona, 

decenas de auJeres se or1anizaran para participar en las 

tareas de difusiOn e información y solicitar apoyo moral y 



economico" (9). Es por ello, que la organización durante la 

huelga fue el motor de lucha y resistencia. El siguiente 

cuadro esquematiza como se constituyo este frente de lucha. 

Cuadro 7 

Organizacion de los Trabajadores durante el 

Asesores 
Juridicos: 
Juan y Joaqui 
Ortega 

Asamblea 

ParticipaciOn 
directa de los 
familiares de 
los trabajado
res. 

Como se 

conflicto Intersindical 1981. 

observa 

~-~---------;;:, j Comité de Huel~ 

Comision Negociadora 

Comision de Informacion 
y Propaganda. 

Comision de 
Solidaridad 

Comision de Alimentos 
y Transporte 

la dirigencia de 

Integrado 
por: 3 
trabaja'-
dores 
elegidos 
p•:.\T l·~S 
dem!s que 
permane-
clan ••en-

I cerrados" 
, dentro de 
l la Ubri
\ ca. 

la UOI tuvo 

representatividad y participacion directa Onicamente en las 

negociaciones obrero-patronales ante la JLCA. En tanto que la 

9.-El peri6dico Uno •As Uno. junio 17 de 1981 p.8 . 
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parte organizativa en las tareós a realizar (creacibn de un 

fondo economice de resistencia asi como la difusión y 

movilizaciOnl estuvo a cargc• de los familiares de los 

obreros. 

En lo que concierne a las movilizaciones se realizaron 

varias pero la mas importante por el ne.mero de contingentes 

como por la presión que intente• ejercer fue la manifestación 

del 8 de junio (re~nión cerca de 5,000 personas frente a la 

JLCA de Tolucal, la que se llevo a cabo el dta 18 frente a la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social en el D.F. y la del 

dia 25 del mismo mes frente a palacio de gobierno de Toluca, 

Edo. de Mexico. Estas movilizaciones se efectuaron con la 

solidaridad de algunos 

particularmente de la 

gremios 

UOI, entre 

del Valle de México 

ellas cabe destacar 

y 

las 

siguientes: el Sindicato Nacional Automotriz Dina-Renault y 

las secciones Arsenes, Traslados y Renault Mexicana, 

Sindicato de la Wolkswagen, zona industrial de Puebla; 

Sindicato de Acres, zona industrial Xochimanca; Sindicato de 

Herramientas Cleveland, zona industrial Hidalgo; Sindicato 

Gamesa, zona industrial Cuautitl&n;Sindicato Nacional 

Euskadi, Zona industrial An&huac: Sindicato Hoechst, zona 

industrial Naucalpan y el Sindicato Nissan-Lerma, zona 

industrial Toluca. Asi como los sindicatos de OMEGA, CObre de. 

México, Trailmobile, Liberty y Kelvinator. 

El tipo de solidaridad de esas organizaciones gremiales 

fueron de apoyo económico y moral durante el tiempo que duró 



la huelga. Es por esta raz•!•n que el vinculo establecido entre 

los .sindicatos de la UOI y los familiares de los trabajadores 

de FIP,S.A. fue estrecho en un principio, en cuanto al apoyo 

er.onómicc y solidario pero en relación a la estrategia de 

lucha a seguir lo determinaron los familiares y los 

trabajadores de OMEGA y Cobre de M<!?xico, los primeros 

auspiciados por los asesores de la UOI. Dichas estrategias 

consistieron principalmente en la realización de Asambleas 

paralelas: fuera de las instalaciones de la factor1a por 

parte de los trabajadores de OMEGA, Cobre de México y los 

familiares de FIP.S.A. y dentro de la misma f&brica por los 

obreros de FIP,S.A. que permanecian "encerrados". Asi mis110 

los trabajadores de FIP,S.A. B1antenian comunicación a través 

de sus familiares para saber que suced1a fuera de la fAbrica, 

del mismo modo ellos (obreros) expresaban a sus familiares 

los acuerdos llegados 

la factoria a fin 

en asambleas que 

de continuar la 

realizaban dentro de 

lucha y esperar la 

respuesta de la JLCA. Sin embargo, es interesante indicar que 

siempre se impuso el punto de vista de Joaqu1n Ortega Arenas, 

quien cuenta con cierta influencia sobre los trabajadores de 

FfP,S.A. (esto sucediO antes de la solución del conflicto 

intersinaical) y en varias ocasiones decidió cambiar la 

estrategia 

opinión de 

y parientes 

sin esperar el consenso de los trabajadores ni la 

sus familiares, lo que llevo a que los familiares 

de los trabajadores de FIP,S.A. y los de la 

fAbrica de OMEGA y Cobre de México, establecieran sus propias 
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estrategias de lucha. De esta fvrma, se trabaj~· 

separadamente, tanto la UOI cc.mo los trabajadores, sobre todo 

en las discuciones de las pléticas conciliatorias ante la 

JLCA, y en la forma de participación. en las movilizaciones 

y/o manifestaciones realizadas durante la huelga. 

2.4 Posición de la UOI, las ·Autoridades Laborales y la 

Gerencia Empresarial ante la Huelga. 

Los actores involucrados en el conflicto intersindica·l 

ademas de los aismos trabajadores fueron; la directiva de la 

UOI, las autoridades laborales representadas en la JLCA y la 

Gerencia de la enpresa (apoyado por la dirección sindical 

"charra" de la COMl. 

Primeramente la postura asumida por los asesores de la 

UOI fue variando en la medida en que el problema se 

radicalizo, es decir cuando los trabajadores acordaron en un 

inicio tomar las instalaciones y permanecer dentro de ellas, 

apoyados por el Lic. Joaquin Ortega. No obstante que, la 

situación dió un viraje radicalizando la posición obrera; al 

estallar una "aini-huelga !;le haabre". con el objetivo de 

presionar a 

recuento de 

del contrato 

las autoridades laborales para realizar el 

los trabajadores que deterainara la titularidad 

colectivo de trabajo. Dado que la comisión 

negociadora foraa la instancia para las plAticas 

conciliadoras, era de coaprender su papel decisivo ante la 

gerencia y la JLCA CcoaisiOn tripartita), en los momentos m&s 
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importantes para el escrutinio, sin embargo la direc.::ión de 

la UOI considero mas urgente asistir a la revision 

contractual y salarial del Sindicato de Aviaci6n (adscrito a 

la UOI), sumado a este acto su casi nula participaci6n en las 

manifestaciones, de esta manera. si bien es cierto que 

mientras la base trabajadora de _los diversos sindicatos que 

integran la UOI estan dispuestos a ce.laborar con la lucha de 

los trabajadores, como los de FIP,S.A. la actitud de los 

dirigentes demuestra que éstos no trabajan de acuerdo con los 

planteamientos programAticos por los cuales fue creada la 

UOI, •anteniendo y evitando que los gremios afiliados a ella 

realicen acciones directas de solidaridad, a menos que la 

dirigencia de la UOI as! lo designe. 

V en el caso de los trabajadores de FIP,S.A. no es el 

Onico en donde la direccion de la UOI enarbolo la bandera de 

la "auténtica" democracia sindical. cabe recordar los casc·s 

de OINA-DIKONA y la Wolkswagen en 1975-1976 donde fueror. 

abandonados los trabajadores a su "suerte" y lo Cmico que se 

logró fue que varios de los trabajadores los cesaron de su 

trabajo en cada una de sus empresas. De esta forma, no 

es extrano que la UOI cuente con varios antecedentes en 

cuanto al radicalisso de sus acciones y dado que el 

planteamiento de su programa (10) sobre el sindicalismc es 

10.- De acuerdo a sus antecedentes en las luchas obreras 
sobre todo las intersindicales, la mayorla de ellas, las ha 
llevado a la acción radical y la derrota, lo que hace 
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comprensible que la hayd conducido:· a una encrucijada a tan 

valiosa lucha de los trabajadores integrantes del 

proletariado del Valle de Mé;:ico. 

Otro actor inmerso en el problema lo fue la JLCA quien 

intervine• en la avenene ia con su representate que en ese 

entonces era el Lic. Maclovio Castorena. Su acción como 

conciliad.:•r se hizo presente cuando el recrudecimiento entre 

considerar que bajo esa imAgen de democracia se formó como 
aliado del sector industrial transnacional mAs importante del 
pa1s para controlar y/o "man;pular" al grupo de obreros que 
aglutinarla a través de la Unidad Obrera Independiente (UOil. 
Esto puede ser argumentado por las concepciones ideológicas 
que las mantienen aislada de las demAs organizaciones 
sindicales independientes (Frente Auténtico del Trabajo, 
Coordinadora Sindical Nacional Y los Sindicatos de Obreros 
Libres) y que puede ser para evitar interíerencias e influir 
en sus agremiados y de esta manera ver afectados sus 
intereses.· Los planteamientos ideológicos son entre otros: 
1.- Designa a la burgues1a nacional como la clase que no ha 
logrado su integración alrededor de los intereses peculiares 
de México porque siempre ha estado sometido a la presión de 
los intereses del capital monopolista norteamericano. En este 
sentido, se manifiesta en contra del capitalismo. 2.
Considera al sindicalismo oficial e independiente (excepto la 
UOll un enemigo de los trabajadores porque controlan y 
desmovilizan toda la lucha de los trabajadores porque laboran 
auspiciados por el Congreso del Trabajo y el Estado 
Mexicano. AdemAs sostiene que las organizaciones "charras" 
imposibilitan un cambio radical y eliminar el sistema 
capitalista. 3.- Al Estado lo concibe como un instrumento que 
beneficia a los capitalistas extranjeros y nacionales. 4.
Manifiesta el rechazo a los Partidos Politicos porque 
mantienen la "farsa" del Estado, ademas la i11posibilidad de 
una real democracia en todos los sentidos, y que solo la 
acción colectiva de los trabajadores y la disciplina de la 
clase obrera bajo la UOI en defensa de los 
salarios.prestaciones sociales, condiciones de trabajo y 
derecho de huelga lograran el11inar el sistema capitalista. 
Para 11&s información al respecto consdltese "Posiciones de la 
UOI y la · llamada izquierda" en Claridad, órgano informativo 
de la UOI No. 77 julio 1 de 1983.--------
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las partes en conflicto era inevitable v porque no llegaban a 

ning~n acuerdo e incluso se rompio el dialogo dado que la 

patronal no queria ceder en la principal demanda del pliego 

petitorio, situacion que obligo a la JLCA a tener injerencia 

directa porque el problema habia adquirido un matiz politico 

y ademas las presiones que se dieron por parte del entonces 

gobernador del Estado de México Dr. Jorge Jiménez Cantó para 

que al corto plazo se resolviera el problema. De esta forma, 

la intervención del Lic. Castorena no se hizo espera1· 

aprovechando la coyuntura cuando la representaciOn juridica 

de los trabajadores para designar la titularidad del contrato 

de trabajo en la JLCA, no se presento. En estos términos se 

dio la pauta para la firma del c6nvenio en donde 13 direcciOn 

empresarial y las autoridades laborales reconocen la 

existencia de la huelga v se comprometen a no ejercer 

represalias en contra de los trabajadc.res. aceptar la 

constitucion de un sindicato bajo la dirección de la CTM y a 

reinstalar a varios de los despedidos. 

Finalmente, la actitud de la gerencia empresarial 

durante la huelga fue la de no ceder en ning~n momento, esto 

se evidencio desde el primer momento de estallada la huelga, 

en que "amenazo" a los trabajadores de rescindir el Contrate· 

Colectivo de Trabajo, si no regresaban a sus lugares de 

labores y ademas si abandonaban las instalaciones de la 

planta industrial, de igual manera, la presion llego hasta 

sus Cltimas consecuencias. el hecho de contratar elementos de 
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seguridad p\'.Iblica para intimidar V amenazar a los 

trabajadores y sus familiares. Asimismo, de mantener casi 

incomunicados a los obreros de lo que sucedia fuera de la 

factoria. 

Ademas de cortar el suministro de agua potable, el 

cierre del comedor Cubicado dentro de la fébricaJ y los 

sanitarios, de tal modo que desistieran de sus demandas. 

En este orden de ideas, los mecanismos utilizados por la 

empresa fueron la presion y la intimidacion que junto con el 

apoyo de las autoridades laborales de la JLCA y los 

Batallones de Radio Patrullas del Estado de México se 

enfatizaron sin llegar a la violencia, esto debido a las 

repercusiones que traeria consigo; principalmente las 

protestas de los trabajadores del Estado de México 

(caracterizado por ser el complejo industrial mas grande de 

la Repóblica Mexicana) contra las anomalias del BARAPEM. los 

actos de solidaridad comenzaron a tener una repercusion 

considerable. porque fueron importantes para frustar los 

intentos de agresion fisica a los obreros de FlP,S.A., 

ejemplo de esto fue la presencia de trabajadores de 

Kelvinator para defender a los obreros de FlP,S.A .. En estos 

términos, la participacion de la UOI, la Empresa y la JLCA 

fue decisiva: ·la UOI que dejo a su suerte a los obreros y la 

JLCA de Toluca y la Gerencia empresarial de FlP,S.A. por 

controlar un problema que tendia a tomar un cause distinto al 

inicial, por la presencia de una experiencia de estas 
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magnitudes se generara en otros centros industriales hizo que 

las autoridades laborales intervinieran directamente para 

solucionar el problema el dia 12 de Julio de 1981, fimandose 

una acta por ambas partes en conflicto (los trabajadores y la 

empresa), en donde se acordO lo siguiente: 

1.- Desconocimiento de la anterior direccion 

"charra" (Sr. Catarino y Fernando Rivas). 

2.- Que los trabajadores se sujetaran a la 

decisiOn de la Junta Local de ConciliaciOn 

y Arbitraje (JLCAI para ingresar a 

cualquier sindicato de la CTM. Asimismo, 

de quienes seran sus lideres sindicales. 

3.- Que los trabajadores se comprometan a 

reanudar sus labores en los prOximos dias. 

El dia antes mencionado se desalojo de la planta 

industrial 

patrullas del 

los trabajadores con 

BatallOn de Radio 

la intervenciOn de 

Patrullas del Estado 

40 

de 

~xico (BARAPEH}. De esta manera quedaba coartada una vez mas 

el derecho de los trabajadores de afiliación sindical. No, si 

iban a quedar afiliados a un sindicato aunque no fuese el que 

ellos decidieran. Lo que se niega es el derecho a organizarse 

libremente u elegir de la misma form~ a sus representantes. 



Capitulo 3 

3. Reflexiones en Torno a la Huelga. 

3.1 Limitaciones de la Huelga. 

Las consideraciones que se infieren acerca de los 

limites de la huelga se presentan a dos niveles: el primero 

constituido en el plano de la organización del movimiento 

huelguistico y el circunscrito en la acción obrera. Ambos 

elementos vinculados durante el proceso del conflicto 

intersindical. 

En lo que atane 

los trabajadores tuvo 

al primer aspecto: la organización de 

implicito su limitante en el aismo 

aomento en que los obreros carecian de una estrategia de 

lucha propia, ademas de fondos económicos de resistencia para 

realizar la huelga: en un principio la estrategia de lucha 

estuvo relacionada con la frecuentemente utilizada por la 

dirigencia de la Unidad Obrera Independiente (UOI), la cual 

ee fundamenta esencialmente en la iapugnación por parte de 

los trabajadores a la institucionalización y burocratización 

de las organizaciones sindicales, su corporativismo hacia el 

Estado, aanteniendo un control sobre ellas a través de la CTH 

y el Congreso del Trabajo (Foro de Comunicación del 

Hoviaiento Obrero Mexicano). De igual forma la "critica" 

hecha al Estado v los Empresarios por intervenir directa11ente 

en la vida de los sindicatos. 

La tActica de lucha tendió a radicalizarse. adquiriendo 

matices dram&ticos sobre todo en la ocupaciOn de la planta 



productiva, y/o recurrir a la huelga de hambre. Es decir. que 

la organizacion de la huelga se formo de acuerdo a las 

caracteristicas que adquirio el problema. 

Un segundo elemento, es la acciOn obrera que ejercieron 

los trabajadores de manera espc•nta.nea, c0m,:. medio de lucha 

ante la patronal y el sindicato "charro" para el 

reconocimiento del sindicato independiente; no fue más que la 

respuesta y manifestaciOn mlls agreo;iva de: la lucha obrera 

dentro del lugar de trabajo. 

En este sentido, la huelga como lo indica Perry Anderson 

es una "ausencia" temporal de la fuerza laboral del lugar 

productivo. Por otra parte, de acuerdo a la racionalidad que: 

se otorga al capitalismo; precisamente p~rque se. le cc·nced·=

el derecho de pertenencia por periodos en que la fuerza de 

trabajó retribuye su "capacidad" productiva al capitai. 

El caso que nos ocupa. si bien es e ierto que es una 

huelga, no lo es bajo estas caracteristicas lause:ncial, sino 

mas bien, en donde la acciOn obrera se manifestO en l<> toma 

de· las instalaciones de la f.!lbrica, como un acto '~imbOlico" 

porque con la ocupaciOn de la unidad productiva no se intenta 

ponerla bajo la direcciOn de los obreros ni mucho menc•s su 

operaciOn. Es por ello que "en la practica la ocupación de la 

fébrica es solo una variante dramatizada de los piquetes, la 

presencia masiva de 

demostracion simbolica 

los 

de 

obreros 

que por 

en la fébrica es una 

derecho les pertenece a 

ellos, que constituyen la fuerza productiva, pero no puede 
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obtener efectividad a su reclamo. La lev fundamental del 

sindicalismo. la que determina que su fuerza es solo la 

fuerza que le da el ausentismo, se ve en la realidad 

confirmada por la e>:cepcion la intensa pero importante 

presencia obrera en la ocupaci6n de fabricas." (ll 

En este orden de ideas, la acción obrera se concretó a 

un acto simbólico, ademas que coadyuvo a la nula 

participacion activa y directa de los obreros en todos los 

sentidos: en la organización de las comisiones (de huelga, 

alimentos, difusión, propaganda, obtención de recursos 

economicos, et.), importante elemento en la lucha obrera que 

constituye el eje motor; por una parte para la defensa de sus 

demandas y por otro lado para la negociacion ante la 

patronal. Es por esta razon que el desarrollo de la 

organizacion obrera es la base para ir si no en el sentido de 

acciones puntuales y homólogas a la realidad orgAnica de la 

situacion obrera que conlleve al desarrollo de la conciencia 

obrera. 

Por otra .Parte, es interesante considerar que la 

inexistencia de una participaciOn directa y activa por parte 

de los trabajadores en la huelga estuvo limitada en la 

pr&ctica, mas no intelectualmente; no obstante, de su 

ausencia en las tareas a realizar su presencia aigue siendo 

1.- Perry Anderson, Alcances y limitaciones de la accion 
sindical en "Ec:onomia v Politic:a en la Ac:c:iOn Sindical." 
Cuadernos de Pasado y Presente No. 44 Segunda EdiciOn, 
Editorial Siglo XXI. Héxioo 1976, p.64 . 
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Finalmente. un Ultimo elemento que faltaria por rescatar 

para el analisis, es el referente a la acciOn espontanea Y 

radical como fenómeno inmerso en las luchas laborales: 

¿seria la pauta para las manifestaci·~nes de la lucha 

politica ? 

3. 2 La acciOn espontanea y radical: l Manifestaciones de la 

lucha politica ? 

Uno de los elementos que caracterizo la huelga de 

FIP,S.A. fue la acciOn espontanea (2) y radical que asumieron 

2.- La palabra espontanea se ha diferenciado debido a la 
variación de la definición que implica la expresión: tales 
sc•n los casos utilizados por Lenin, en donde él diferdnci6 
dos tipos de espontaneidad; a. l Las huelgas gU-3 var. 
acompanadas de destrucción espontanea de las maquinas de 
trabajo (expresión primitiva del proletariado: frente a su 
desplazamiento por la maquina, caracteristica del na~iente 
capitalismo). b.) Las huelgas tradeunionistas (e:<pr~si.!>n 
obrera reivindicativa económica de finales del siglo XlX). 
Para Rosa Luxemburgo, la palabra es in~.erente a la pr!ctica 
obrera como elemento que desempena un gran papel en todas las 
huelgas, ya sea como factor impulsor o· como freno d'9 15 
conciencia del proletariado. En ese sentido, el elemento de 
la huelga de masas llega a formar parte de la manifestaci~n 
de la lucha politica. En tanto A. Gramsci dice al respecto, 
"el elemento de la espont~eidad es caracteristico de la 
historia de las clases subalternas, y hasta de los elementos 
mAs marginales y periféricos de esas clases. las cuales no 
han llegado a la conciencia de clase "para si". Asimismo, 
senala que "la espontaneidad como método contiene un elemento 
primitivo de direccion conciente de disciplina formada y 
adquirida a través de la experiencia cotidiana "iluminada" 
por el sentido comóm cosa que muy pedestremente se llama 
"instinto" y no es sino una adquisici6n histOrica también de 
él, solo que primitiva y elemental." En este sentido se 
utilizaré aqui la palabra espontaneo. La cita textual se 
obtuvo del libro de Antonio Gramsci, Escritos Politicos 
1913-1933 en Cuadernos de Pasado y Presente No. 54 p. 329. 
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los trabajadores. 

Esto es explicable si consideramos que en un primer 

momento los obreros acordaron en una Asamblea general 

desconocer al Comite Ejecutivo Nacional (CENJ y al sindicato 

·.'charro .. , hechc. que signific~ la ruptura ente la Federacion 

de Obreros del Distrito Federal (FODFI y por ende de la 

Confederación de Obr<>ros de México (COMJ organizaciones que 

afilian al sindicato "charro" y los trabajadores de FIP,S.A. 

De acuerdo a lo antes expuesto, el problema que iniciaba 

con el desconocimiento del sindicato "charro'', no fue mAs que 

el principio del verdadero cause que adquirio el conflicto, 

dado que la pauta para el cambio de la acción obrera se dio 

en función del enfrentamiento con la direcfi6n patronal, 

quien no reconoci6 el nuevo CEN y al sindicato independiente 

al que pretendían adherirse los obreros, es decir, que la 

acciOn obrera ante la situación presentada hasta ese momento 

significó enfrentar un problema ineludible, de lo contrario 

el sindicato "charro" apoyado por la gerencia de la factoría 

rescindirla el Contrato Colectivo de Trabajo masivamente. En 

este sentido, la acción espontánea y radical obrera no es más 

que la alternativa subsecuente para la defensa de su trabajo 

y la decisiOn de elegir un organismo sindical representativo 

que permita una mejor negociación ante la gerencia de la 

empresa. Esto representó un acto de la practica obrera, en 

donde se manifestó el "instinto" de sobrevivencia por una 

parte en el espacio de la unidad productiva y por otro lado, 
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su presencia en la dirección sindical. En estos términos 

cabria anadir que la espontaneidad como método politico se 

presenta como manifestación politica, no obstan~e de carecer 

de una estrategia y téctica politica. En este caso que nos 

ocupa, por razones ovbias, el conflicto se da aisladam~nte y 

desarticuladamente de los dembs conflictos laborales. en este 

s&ntido, no es una acciOn espontbnea como método politico, 

sin embargo, la acción espontanea y radical tiene su 

importancia al interior del conflicto, si tomamos en cuenta 

el contenido de las demandas. 

Sin lugar a dudas, las demandas por su contenido 

político implicaban la modificación de las relaciones de 

poder en la fabrica {visto desde la óptica de la patronal: el 

derecho a organizarse libremente a un sindicato) no como 

instrumento provisional para obtener ciertas mejoras, sino 

como objetivo permanente y principal al tener .injerencia en 

la toma de decisiones de la factoria {ritmos de trabajo, 

mejoras en las condiciones de trabajo, aut~ntica capacitaciOn 

del trabajo, etc.) y la formulación de una direcciOn sindical 

democrética representativa. Esta cuestiOn es objetable en el 

caso de la huelga realizada por los trabajadores de FIP,S.A., 

si se considera que la influencia ideológica e injerencia de 

la UOI en las relaciones obrero-patronales se limitarla y 

coptaria nuevamente a los trabajdores bajo el emblema de la 

"auténtica" democracia sindical; por sus antecedentes de 

participación como proyecto politice que la ha caracterizado 
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como una organización "independiente" mé.s radical. 

Finalmente, la acciOn espontanea expresada en la 

ocupacion de la fabrica trajo consigo la radicalidad del 

conflicto laboral. mismo que se manifestaria como una simple 

prbctica obrera, mAs no como lo plantearon Lenin v Rosa 

Luxemburgo, en termines de _pauta o variante de las 

modificaciones del proletariado y el capitalismo, sino mAs 

bien, como lo planteo Gramsci; como una forma prActica de la 

vida cotidiana de los trabajadores y que usualmente es 

utilizada por los sindicatos para abrir espacios al interior 

de las fAbricas, mAs no como manifestaciones politicas en 

termines de· cuestionar al sistema capitalista y su 

racionalidad que le permite su existencia como tal. En tal 

sentido, a la pregunta de si la acciOn espontAnea y radical 

asumida por los trabajadores de FIP,S.A. fueron 

manifestaciones de la lucha politica. La contestacion es 

negativa debido a lo anteriormente expuesto, porque carece de 

vinculaciOn y articulacion de un proyecto politice que 

cuestiona al sistema y funcionamiento del capitalismo en 

Mexico. Ademas por su contex'i:ualizacion la determina como una 

huelga aislada de las demAs. 

3.3 CaracterizaciOn de la huelga. v los errores en que 

incidieron los trabajadores. 

La huelga realizada por los trabajadores de FIP,S.A. 

efectuada del 24 de Mayo al 12 de Julio de 1981 se 

caracterizo por lo siguiente: 
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1.- Por la accion espontanea ejercida por parte de los 

trabajadores, sin contar con una tactica de lucha 

propia v previa a la huelga. 

2.- La radicalidad de la huelga manifestada en la 

ocupacion de la fabrica. 

3.- Por una participacion indirecta "no activa" de los 

trabajadores durante el conflicto intersindical, 

lo que disminuyo su caracter activo como eje motor 

y actor iaportante en este tipo de acciOn obrera. 

4. La dinamica de la participaciOn directa lo 

ejercieron los familiares de los trabajadores y 

en menor medida algunos sindicatos pertenecientes 

a la UOI v los trabajadores de las f ~bricas de 

OMEGA, S.A. hecho que resarciO la organiacion de 

la propia huelga y la soluciOn del conflicto no 

satisfactoria para los obreros de FIP.S.A. 

5. - Por presentar un contenido politico en sus 

demandas principalaente en: 

a) Reconocimiento del Sindicato Independiente 

de Trabajadores de la ProducciOn 

Transfor•acion y Ensambles Metalicos. 

b) No intervenciOn de la empresa en la vida 

sindical y 

el Reconocimiento de los Delegados 

Departa•entales en la factoria. 
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Este movirnj.i:nto huelguistic•:i no deja de ser una huelga 

desarticulada de los demlls confli•:tc•s laborales y demandas 

obreras de ese tiempo. Sin embargo, las demandas de los 

trabajadores de FIP,S.A. rebasan los lineamientos 

reivindicativos economicos para platear ante tod~ una 

demanda política al interior de la Unidad Productiva. Y en 

esa medida se pretende la modificación en las relaciones de 

poder en la fabrica a mediano plazo. 

&.- La huelga careciO de una estrategia y tactica de 

lucha para llevar a cabo la huelga. 

7.- La huelga se manifiesta como un acto simbólico. 

Porque no se ejerce la huelga como arma o 

mecanismo de defensa de los trabajadores a través 

de la paralización de la productividad dentro del 

lugar de trabajo, sino como un mecanismo de 

presión a fin de restituir un derecho obrero, la 

libertad de elegir sus representantes y adhesión 

gremial. 

En este orden de ideas, es como se caracterizo la 

huelga. De igual manera se pueden formular las posibles 

aportaciones al movimiento obrero. Al respecto hay que 

aclarar que m&s que aportaciones son errores en los que no 

debe incurrir la clase obrera. 

La practica realizada por los trabajadores de FlP,S.A. 

reincidió en la equivocaciOn de otras tantas experiencias 

obreras que han incurrido en las luchas reivindicativas 
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politicas. Principalmente. en lo que concierne al intento por 

"democratizar" la direcciOn sindical u organismo gremial. se 

ha pretendido llevar a cabo un cambio de lideres sindicales 

por la falta de representatividad. Esto ha conllevado a que 

organizaciones como la UOI aprovechen la covuntura para 

influir de manera decisiva e~. el comportamiento de los 

trabajadores; que confieren su confianza para que en el corto 

plazo pasen a formar parte de sus filas, ofreciendo una 

auténtica representacion democrAtica sindical. 

De igual manera, los trabajadores cayeron en el error de 

no plantear una tActica de lucha conjuntamente con las luchas 

obreras de ese entonces (OMEGA y Cobre de Hexico} con el fin 

de ejercer una mayor cohesión tanto a nivel de la t6ctica 

como de estrategia de las huelgas. 

Por otra parte, una experiencia obrera como la de los 

trabajadores de FIP,S.A. no se puede desechar su pr6ctica. 

sino que se debe reto•ar su experiencia cualitativamente para 

no incidir en los mismos errores en otras luchas que puedan 

presentar las mismas características en la vida de las 

relaciones obrero-patronales. 

3.4 Ubicacion Histórica, Importancia y Relación con otros 

Conflictos laborales durante ese peri6do. 

Un factor importante que posibilita la cuantificación de 

las luchas obreras, es sin duda, el n~mero de huelgas 

registradas en un ano, Sin embargo, el anAlisis no puede 

quedar en los simples datos estadisticos, que por si solos 
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pueden conducir a engano y prestarse a diferentes 

interpretaciones. Asi también se hace necesario analizar su 

relaciOn con las huelgas de anos anteriores, que sectores 

movilizan su peso en la economia del pais, el tipo de 

demandas y el carActer o contenido politico que puedan 

tener. En este orden de planteamientos. La huelga de los 

trabajadores de FIP,S.A. se presenta en el espacio entre dos 

momentos histOricos del Movimiento Obrero. 

El primero que va de 1970 a 1976 caracterizado por la 

recuperaciOn de sus organismos de lucha mas inmediatos: los 

sindicatos. Es decir, aquella etapa que se le llamo 

"insurgencia Obrera". Es en ese periodo donde surgieron los 

sindicatos independientes. 

La vanguardia de esos movimientos estuvieron 

representados por el Sindicato de Trabajadores Electricistas 

de la Repóblica Mexicana (STERMJ primero y posteriormente por 

la Tendencia Democratizadora del SUTERM, con un programa 

nacionalista, la de Spicer etc. 

El segundo periodo comprendido de 1976 a 1982 en donde 

se desmantela el intento de la democratizaciOn de los 

sindicatos, y en donde continuan las luchas pero de manera 

aislada y desarticulada esta es una razOn por la cual pudo 

fracasar la huelga de los trabajadores de FIP,S.A., debido a 

que su demanda m&s importante pertenece al primer periodo que 

estoy senalando, adem&s, por la politica de LOpez Portillo 

con el "Plan de Austeridad", impuso nuevas condiciones al 
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movimiento obrero trasladando el centro de sus demandas a la 

defensa de las condiciones de trabajo y de vida. Es decir, el 

peso de las demandas se trasladaron al plano economice: 

incrementos salariales (emergentes), mayores prestaciones 

sociales, defensa del empleo, por la basificacion de los 

trabajadores, reduccion del ri~~o de trabajo y cargas de 

trabajo. En tanto que las demandas como la de•ocratizaciOn e 

independencia sindical no aparecen en el pri•er plano.En este 

sentido, las huelcas que nos interesa resaltar a continuacion 

son solamente la semblanza de una ano en donde se ubica la 

huelga de los trabajadores de FIP,S.A. para analizar su 

ubicacion e importancia. 

Registro de las principales huelgas ocurridas durante 

Fecha 

27/I/81 

04/II/81 

el ano de 1981. • 

Nombre de la 
Empresa e 
InetituciOn. 

Tranemiciones 
y Equipos Me-
cAnicoe (TRE-
HECl. 

cosieion Fe--
ral de Elec--
tricidad 
(CFE). 

Sindicato y 
Central 
Obrera 

Sindicato de 
T~bajadoree 
de la Indus-
tria Metal--
HecAnica CTM 

Sindicato 
Mexicano de 
Electricis--
tas. CT 

Demandas Duracion 

-aumento 3 sesee 
salarial. 
-apariciOn 
de los 
asesores 
legales 

-au•ento 2 dtae 
salarial 
del 20'1 
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Fecha 
Nombre de la 
Empresa e 
Institucion. 

5/Il/81 Euzkadi y 
Uniroyal 

8/II/81 Fundidora 
de Hierro 
y Acero 

12/II/81 Telefonos 
de México 

24/II/81 Uranio 
Mexicano 
CURAMEX) 

27/II/81 Aceros 
de 
México 

28/11/81 Compania 
Mexicana 
de 
Aviacion 

Sindicato y 
Central 
Obrera 

Sindicato 
de Trabaja
dores de la 
Ind. Hulera 
CTM 

Sindicato 
Unico de -
Trabajado- -
res del --
Hierro y el 
Acero FAT 

Sindicato 
de Tele-
f onistas 
de la ·-·-
R.M., CT 

Sindicato 
Unico de 
Trabaja-
dores de 
la Indus
tria Nu-
clear. CT 

Sindicato 
Nacional 
de Traba
jadores 
de la Ind. 
del Acero 
CTM 

Sindicato 
Nacional 
de Traba
jadores -
de Avia-
cion v -
Similares 
CTM 

Demandas Duracion 

-reinsta- 43 dias 
laciOn de 
180 tra--
bajadores 

-incre--- 5 d!as 
mento sa-
larial --
del 40% 

-aumento 1 dia 
salarial 
del 45% 

-aumento 6 dias 
salarial 
del 22% 

-viola-- 14 dias 
cienes -
al Con--
trato --
Colecti-
vo de --
Trabajo 

-reinsta- 9 dias 
lacion de 
60 emplea-
dos 
-aumento 
salarial 
no deter-
minado 
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Fecha 

14/III/81 

14/III/81 

17 /III/81 

Nombre de la 
Empresa e 
Institucion. 

Cobre de 
México 

Industria 
Hu lera 
Goc0dyear 

Altos 
Hornos de 
México, 
S.A. 

22/IV/81 GAHESA 

15/V/81 RENAULT 

Sindicato ¡.
Central 
Obrera 

Sindicato 
de Traba
jadores 
de la ·ind.· 
del Acero 
CTH 

Sindicato 
Nacional 
de la Ind. 
Hu lera 
CTM 

Sindicato 
Nacional 
de Traba
jadores 
Mineros y 
Metalllrgicos 
de la R.M. 
Secc. 241 
CT 

s1ndicato 
Independiente 
de Trabajado
res GAMESA. 
UOI 

Sindicato 
Nacional 
Independiente 
de la Ind. 
Automotriz 
UOI 

?6 

Demandas Duracion 

-1·einsta
lación de 
los traba
jadores -
despedidos 
-reconcci
miento del 
sindicato 
indepen--
diente. -
adscrito 
al FAT 

-incremento 
salarial 
-violaciones 
al Contrato 
Colee ti"º 
de Trabajo 

-i n•:remento 
salarial 
del 40?. 

3 meses 
y 20 
d!as 

43 
d!as 

4 dias 

-mejoras en 8 dias 
las condic.io-
nes de traba-
jo 

-aumento 10 dias 
ealarial 
-mejoras en 
las condicio-
nes de traba-
jo 
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Fecha 
Nombre de la 
Empresa e 
Institucion. 

18/V/81 Fundidora 
Monterrey, 
S.A. 

8/VI/81 Industria 
Textil 
"Ayotla", 
S.A. 

24/VI/81 Fábrica de 
Implementos 
Petroleros, 
S.A. 

1/VII/81 Compania 
de Luz y 
Fuerza del 
Centro 

1/VII/81 Volkswagen, 
S.A. 

Sindicato y 
Central 
Obrera 

Sindicato 
Nacional 
de traba
jadores 
Mineros y 
Metal1!!rgicos 
de la R.M. 
CT 

Sindicato 
de Traba-· 
jadores de 
la Industria 
Textil 
CTM 

Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores 
y Empleados 
de la Indus
tria Metalme
cénica en Ge
neral de la 
R.M. 
COM 

Sindicato 
Unico de 
Trabajadores 
Electricistas 
de la R.M. 
CTM 

Sindicato 
Independiente 
de la Ind. 
Automotriz 
Secc. Cuerna
vaca. 
UOI 

Demandas Duración 

-aumento 15 dias 
salarial 
de 100'7. 
a los sa
larios y 
subsidios 
de medica
mentos 

-aumento 20 días 
salarial 
del 25% 

-recono- 45 dias 
cimiento 
del Sindi-
cato Inde
pendiente 
afiliado a 
la UOI 
-reinstala-
ciOn de los 
trabajadores 
despedidos 

-restructu- 5 dias 
rar las ta-
rifas eléc-
tricas 
-aumento 
salarial 

-aumento 20 dias 
salarial 
del 40% 
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Fecha 

17/VIl/81 

17/VII/81 

18/VII/81 

25/Vll/8_1 

1/VIII/81 

6/VIII/81 

10/IX/81 

Nombre de la 
Empresa e 
lnstitucion. 

OMEGA.S.A. 

Fabrica 
de Aceros 
Solar 

UNAH 

Industria 
de Alija
dores y 
Estivadores, 
S.A. 

Ford 
Motor co. 

Universidad 
Autonoaa de 
Si na loa 

Du Pont,S.A. 

Sindicato y 
Central 
Obrera 

Sindicato 
de Traba-
jadores de 
OMEGA 
CTH 

Sindicato 
de la lnd. 
del Acero 
CTM 

STUNAM 

Sindicato 
de Traba
jadores 
Estivadores 
v Alijadores 
CROC 

Sindicato 
de Traba
jadores de 
la• Ind. 
Automotriz 
cn1 

STUNAS 

XXX 

?8 

Demandas Duracion 

-recono- SO dias 
cimiento 
del Sindi-
cato Inde
pendiente 
adscrito al 
FAT 

-aumento 16 d1as 
salarial 
del 2&?. 

-violacio- 15 d1as 
nes al Con-
trato de 
Trabajo 
-aurnentc• 
salarial 
del 30?. 

-recono
cimiento 
del sindi
cato inde
pendiente 

-aumento 
salarial 
del 30% 
-pres ta
c iones 
sociales 

-aumento 
salarial 
del 25?. 

-aum-ento 
salarial 
del 28?. 

XXX 

XXX 

XXX 

20 d1as 
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Fecha 

. 17/IX/81 

14/X/81 

16/X/81 

21/X/81 

5/Xl/81 

21/XI/81 

23/XI/81 

12/XII/81 

Nombre de la 
Empresa e 
Institucion . 

Universidad 
Autonoma 
Metropolitana 

Universidad 
Autonoma de 
Puebla 

Bacardi S.A. 

Productos 
Pesqueros 
de Guerrero 

Aeroméxico 

Secc. 27 
del Magia-
terio 

Secc. 31 
del Magis-
terio 

Fabrica de 
Bombas de 
Agua 

Sindicato v 
Central 
Obrera 

SlTUAM 

STUAP 

CTM 

CTM 

SN'fAS 
CTM 

SNTE 
FTSE 

SNTE 
FTSE 

CTM 

Demandas Duracion 

-por vio- 20 d1as 
laciones 
al Contra-
to Colectivo 
de Trabajo 

-aumento 18 di as 
salariál 
del 28% 

-aumento 10 dias 
salarial 
del 32% 

-recono- so dias 
cimiento 
de su or-
ganizaciOn 
independiente 

-aumento 7 di as 
salarial 
del 45% 

-aumento 3 d1as 
salarial 

-aumento XXX 
salarial 
v prima 
vacacional 

-aumento 13 dias 
salarial 
del 25% 

• Fuente: Investigacion Hemerografica: periodicos El Ola, Uno 
mas Uno y El Excelsior. Enero-Diciembre de 1981. 
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Como se podra observar de la 33 principales huelgas 

registradas durante el ano de 1981, 24 de ellas fueron 

reivindicaciones meramente econbmicas que tendieron a 

plantearse como condicibn de sobreviviencia. En tanto que 5 

de ellas (Cobre de Mél{ico. 5.A; Fábrica de Implementos 

Petroleros, S.A; Productos de Guerrero, 5.A; OMEGA,S.A: y 

Estibadores y Alijadores) solicitaron una demanda politica: 

por la lucha contra la direcciOn sindical o dirigentes 

sindicales no 

trabajadores, 

representativos de los intereses de los 

patrones y/o conflictos surgidos entre 

sindicatos respecivamente. 

Durante 1981 el sindicalismo independiente tuv6 todavía 

una relativa importancia, pero ya no se obEervó la 

intervención de los grandes sectores industriales y .de 

servicios, pertenecientes al sindicalismo oficial, hecho. que 

se habia hecho patente entre 1970-1976. 

Por otro lado, se vislumbro una tendencia a la er.trada 

en escena de sectores de punta de la economia perter.eciente 

al CT y a organismos como la UOI y el FAT (autromotriz, 

siderórgicos, eléctricos, pr-oductos qui micos. servici.:.s etc.) 

Asimismo, se puede considerar que las huelgas 

realizadas en sectores clave de la economia como lo fueron: 

Electricistas, Industria Huelera, Telefonvs de Mexico, 

Industria Nuclear, Textil, Minera y Siderurgica, y algunas 

Instituciones Educativas (Magisterio y Universidades), no 



fu~ron m¿!, que la respuesta a la politica de austeridad y el 

tope salarial, ademés pc•r los despidos, vic·la·:iones éol 

contrató colectivo de trabajo etc. 

En este sentido, Céoda huelga presentada se méonifesto de 

mar.era aislada y desarticulada del resto de lc•s conflictos. "!! 

pese a que muchas no triunfaron, constituyeron un avance 

impcirtante e::n el prc•cesc• de recuperac i 6n y reorganizaciOn del 

proletariado. 

Por otra parte, cabe considerar la importancia que 

significa el movimieto huelgistico de los trabajadores de 

FIP,S.A, no obstante que se presento desvinculada de las 

demés luchas obreras de los sectores de punta (Teléfonos, 

Mineros, Textil y Automotriz), silo hicieron con las huelgas 

realizadas por OMEGA y Cobre de México. Quienes plantearon el 

mismo tipo de demandas reconocimiento de la organizaciOn 

sindical. 

La importancia económica de la huelga estuvo dada 

precisamente en la perdida de la produccion que constituia en 

ese momento las herramientas (VAlvulas) para Pemex, puesto 

que la explotación del energético no renovable era una fuente 

importante en ese momento de divisas para la recuperación 

econOmica del pais, con la huelga de FIP,S.A las pérdidas de 

Pemex fueron alrededor de 50 millones de pesos(3J. Adem~s del 

3~:-oato--obteñicio-cié-ia Información Hemerograr1ca, Periodico 
uno mas Uno, Julio 12 1981, p.ó 



contenido poli tico de su demanda princi¡:.al. En este orden de 

ideas, se comprende su importancia y no tanto por intentar 

rebazar los planteamientos establecidos durante el periodo de 

"Insurgencia Obrera" o e.orno querer permanecer como vanguardia 

obrera. 



Capitulo 4.- Conclusiones Generales 

Las conclusiones que se desprenden del presente ensayo 

son las siguientes: 

1.- El conflicto intersindical entre los trabajadores 

CBOO obreros de FIP,S.A.) apoyados por la direccion de la 

Unidad Obrero Independiente CUOI) para afiliarse a un 

sindicato independiente y, los lideres del Sindicato Nacional 

de Trabajadores y Empleados de la Industria Metálica en 

General de la R.M. (SNTEIMGRM) por la disputa del Contrato 

Colectivo de Trabajo tuvo 3 momentos significativos durante 

el proceso de la huelga; 

Al El primero caracterizado por la ruptura de 

los trabajadores y la SNTEIMGRM, al cuestionar e impugnar a 

los lideres sindicales, hecho que significaba a su vez, la 

desavenencia con la Federación de Obreros del Distrito 

Federal CFODFl y la Confederacion Obrera Mexicana (COM), 

estas organizaciones afilian al SNTEIMGRM. Con el propósito 

de adherirse a un sindicato adscrito a la UOI como única 

alternativa para lograr una democracia auténtica. 

, ____ ¡_, 
RUPTURA 

SINDICATO NACIONAL 
DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS DE LA 
INDUSTRIA METALICA 
EN GENERAL DE LA 
REPUBLICA MEXICANA 
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Bl Un segundo aomento, determinado por el 

enfrentamiento directo entre la gerencia de la empresa y los 

trabajadores debido a que la patronal desconocio al Sindicato 

Independiente de Trabajadores de la Produccion, 

Transformacion y Ensambles Het&licos (SITPTEMl. Por lo que la 

accion obrera se radicalizo en la to•a de las instalaciones 

de la fabrica como manifestacion de presion Y para la defensa 

de sus derechos (libertad y decision de afiliacion sindical). 

Este momento evidencio la capacidad organizativa y 

participaciOn de los familiares de los trabajadores durante 

la huelga, principalaente en las tareas cotidianas a realizar 

a fin de contrarrestar la i•posibilidad de los trabajadores 

para llevarlas a cabo, como coaunaente se ha establecido. En 

este sentido, la incorporacion de un nuevo elemento en la 

lucha obrera, que se habia caracterizado en la historiá del 

conflicto laboral como un ele•ento presente pero pasivo o 

simplemente solidario ante la situac.iOn. De esta manera, se 

revaloriza en dos sentidos su presencia, el primerc· cor.io 

centro de organizaciOn y participaciOn (solamente falto su 

presen~ia en la comisión negociadora) en la huelga, y 

segundo de manera solidaria de la fuerza de trabajo. 

TRABAJADORES 
(trabajo) 

( ) ~;-rn,-;:;:i 
( -:apital 1 . 1 

~f rentamient~ 

contradiccion. 



Cl Descenso del movimiento huelgu is tico 

moral de los 

los lideres o 

caracterizado por el 

trabajadores, coadyuvado 

desgaste fisico 

por la ausencia 

y 

de 

asesores jur1dicos (pertenecientes a la UOI) en la JLCA. 

2.- La UOI no desdeno la coyuntura para la posible 

incorporación de los trabajadores de FIP,S.A. ubicados en su 

zona geografica e industrial de influencia. Asimismo, su 

participación fué disminuyendo "su fuerza 11 en la medida en 

que su intervención en las platicas conciliatorias fue nula 

en los momentos decisivos. Este hecho ayudo para la 

determinación del contrato colectivo de trabajo a favor de 

la patronal. 

3.- De acuerdo a lo anteriormente expuesto, si bien es 

cierto que la ~nica mediacion posible en los conflictos 

laborales es la Secretaria de Trabajo y Previsión Social a 

través de las juntas de Conciliación y Arbitraje (sea segón 

el caso de Juridicción Federal y Local), es tambien la 

imparcialidad frente a las partes en conflicto. De esta 

forma, las negociaciones ante la Junta Local de ConciliaciOn 

y Arbitraje de Toluca, entre las partes integrados por los 

representantes juridicos de la empresa y los trabajadores, se 

efectuaron en un 

contenido de la 

ambiente poco cordial, 

demanda central. Ante 

precisamente por el 

esta situaciOn los 

representantes de la JLCA tuvieron un papel muy importante y 

decisivo sobre todo en la intervención para la solución del 



problema. 

La alianza establecida entre la gerencia de la empresa y 

las autoridades laborales fue aprovechada para la designación 

del contrato colectivo de trabajo se hiciera a favor de un 

sindicato adscrito a la CJM. 

Esto se puso de manifiesto cuando la JLCA determino el 

dia 17 de Julio de 1981 para la titularidad del contrato 

colectivo de trabajo se otorgara al Sindicato Obrero de las 

Industrias de Hierro. Metales y aariufacturas Compuertas de la 

R.M, aherido a la Federación Regional de Trabajadores, 

organizacion perteneciente a la Cnt. De esta aanera quedaban 

nulas las relaciones obrero-patronales entre la empresa Y la 

COM. 

[EMPRESA FIP,s.A¡ 

Alianza L
~~~~ABORALES. 

JUNTA LOCAL UE 
CONCILIACION Y 

ARBITRAJE 
~~--~~-

Como se observara, la intervenciOn del Estado se 

manifiesta en una serie de aspectos que tienen coao resultado 

la subordinación de los actos del sisteaa de relaciones 

industriales a las directrices gubernamentales <Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social!. En tal sentido. el problema del 

conflicto laboral se establece en la contradiccion entre 



capital y trabajo permanente en el sistema capitalista de las 

relaciones laborales. 

4.- El movimiento huelguistico se contextualizó por 

haber sido una huelga aislada y desarticulada de las demAs 

huelgas realizadas es ese periodo. Sin embargo, las alianzas 

se hicieron presentes, sobre todo con los trabajadores de 

OMEGA y Cobre de Ml!!xico, S.A, pero no fructificaron. 

s.- La huelga realizada por los trabajadores, sin duda 

alguna la base del problema radico en la lucha por la 

democracia sindical, porque representa la condici6n 

fundamental que permite un mayor poder de negociaci6n 

frente a la patronal. 
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