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Por Raciel Trejo.

Sintlicalismo y política en Méxi
co, reúne en este libro tres ensayos
sobre el movimiento obrero mexi

cano. El primer ensayo nos ofrece
una visión general de una organiza
ción que ha sido hasta la fecha pro
totipo del llamado sindicalismo ofi
cial; la Confederación de Trabaja
dores de México (CTM).

La investigación de Millán,

"Crónicas tie ima Central: la CTM.
1970-1978". .se ocupa de analizar
las más iniportantcs posiciones de
la CTM a partir de sus relaciones
con el gobierno, los empresarios y
la in.surgcncia obrera.

El régimen de Luis Echeverría,
es para el autor, el primer escenario.
En este periodo la central celcmísta
atravic.sa por una fase de conflictos
con distintos actores. La situación

nacional, los procesos políticos y
sociales, pero sobre todo la llamada
insurgcncia obrera, conformaron
un espacio político nuevo. Esto,
permitió según Rcné Millán. el sur
gimiento de movimientos reivindi-
caiivos y democráticos. Además se
constituye un (lujo de luchas por
rescatar las direcciones de los orga
nismos sindicales; por crear nuevas
organizaciones; por independizarse
de las instancias oficiales.

Fue un momento, observa Mi

llán. que pareció llamar a un ajuste
de cuentas a la burocracia sindical

cetemista. Sin embargo, la reacción
de la CTM fue violenta. La dinámi

ca misma, alteró sus relaciones tra

dicionales con distintos sectores so

ciales y el propio gobierno. La
algidcz de las batallas que sostuvo,
asi como la rudeza de sus procedi
mientos. dan cuenta clara de lo ad

verso del panorama para ella. Si
bien el resultado final, asegura Mi
llán. no implicó de hecho un debili
tamiento patente déla CTM.el pro
ceso la obligó a redcfinir politicas y
posiciones tanto respecto a la esfera
estatal como en la sindical.

En cuanto al carácter de la pug
na entre la CTM y el gobierno de
Echeverria. dice Rene Millán. más
que obedecer a un proyecto serio de
modernización de todo el sistema

sindical, tiene su raíz en la necesi
dad objetiva que enfrentó el Estado
de ampliar los márgenes de toleran
cia. en los marcos de la llamada

"apertura democrática"
Esto, sin duda, predispuso a la

burocracia cetemista. Si bien es

cierto que el conflicto intentó des
plazar a Fidel Velázquez. asto no
implica per se. que el Estado estu
viera dispuesto a permitir una parti
cipación creciente y democrática en
el área sindical.
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De otra parle, porgravc que ha
ya sido la pugna, no impidió que la
CTM cumpliera con las funciones
que tradicíonalmcntc ha desempe
ñado. Rene Millán las sintetiza en

dos: l)serv¡rcomosoportcdcl Esta
do y prestar su ayuda para que éste
pueda impulsar reformas y estable
cer una directriz política y económi
ca y, 2)ejercer el control de la clase
obrera evitando que esta llegue a
planteamientos políticos indepen
díenles.

Para el autor, los acontecimien

tos mostraron que la pugna entre el
equipo gobernante y Fidel Vcláz-
quez no se tradujo en una derrota
para éste. Tanto ta situación coyun-
lural como la posición de Fidel res
pecto del aparato estatal lo impidie
ron. De esa suerte, a mitad del

sexenio la pugna es marginada para
presentar un frente común ante la
iniciativa privada, debido a la exi
gencia de la CTM de que se conce
dieran "aumentos de emergencia"
para los trabajadores.

A pesar de que en el régimen de
Echeverría, la CTM. no logra con
seguir la implantación de la semana
laboral de 40 horas con pago de 56.
obtiene importantes victorias al
concederse aumentos de emergen
cia a los salarios. Esto le permite a
la central cetemista recuperarcl es
pacio de poder, que se había visto
amenazado dentro del aparato c.sta-
tal. Su política demostró que era
difícil gobernar sin su concurso.

Otro de los sucesos políticos
más interesantes de la década de los
setentas, fue sin duda la aparición
de la insurgencia obrera. René Mi
llán. realiza un seguimiento de las
principales organizaciones ubreras
que se autonombran como "disi
dentes" con el fin de designar tanto
a los movimientos pro inüepenücn-

cia. como a las luchas libradas por
la creación de nuevos sindicatos.
Para él. su lucha comprende tam
bién la agudización de la actividad
sindical; es decir, el incremento de
las huelgas por aumento de sala
rios. mejores prestaciones, seguri
dad en el empleo, etc.

Millán se encarga también de
analizar las causas de las luchas por

la independencia sindical: el papel
que desempeña la CTM ante la in
surgencia obrera como movimiento
de oposición sindical: asi como la
aparición de la Tendencia Democrá
tica y la lucha de los trabajadores
electricistas.

Sin duda alguna, dice el autor,
la lucha librada por los eletricistas
fue el conflicto más importante del
paísy del régimen de Echeverría.de
allí, que la mayor parte de la activi
dad de la CTM frente a la Insurgen
cia Obrera estuviera encaminada en

su contra. Fueron ellos ciccntro de
los movimientos insurreccionales.

En este contexto, es cuando fi

nalmente se constituye de manera
formal la Tendencia Democrática, y
es aprobada la "Declaración de
Guadalajara". que representa hasta
la fecha, el programa más amplío
sostenido por el sindicalismo inde
pendiente.

Por su parte. José Woldenberg,
nos presenta su ensayo "Los prime
ros pasos dd SUNTU: un relato de
sus aniccedcnies y su primer año de
vida." El 12 de octubre de 1979. se
constituyó en la ciudad de México,
el Sindicato Unico Nacion.Tl de Tra
bajadores Universitarios, con lo
cual se inicia otra de las ctupa.-- n).á«
importantes del sindicalismo uni
versitario contemporáneo.

El SUNTU. —según Wolden
berg quién es uno de los especialis
tas más autorizados en la historio
grafía del sindicalismo universita
rio— era el resultado vigoroso y
acelerado proceso de organización
de los trabajadores de treinta y tres
sindicatos de diversas universida
des del pais. que en la década de los
setentas habían construido sindica
tos en casi todos los centros de edu
cación superior.

El autor, nos ofrece en su inves
tigación un relato pormenorizado
de la construcción del SUNTU. La
declaración de principios, el pro
grama de acción, los estatutos y el
proceso de constitución son comen
tados en sus principales puntos, lo
que nos permite observar una pano
rámica global de sus documentos
básicos.

Woldenberg pone especial aten

ción a una de las iniciativas que más
polémicas suscitó en el país: la legis
lación laboral para los sindicatos
universitarios. Esto se debió a que
en el mismo momento que se consti-
tuia el SUNTU. el entonces presi
dente de la República. José López
Portillo, envió una iniciativa al
Congreso para adicionar un inciso
al artículo tercero de la Constitu

ción con el objetivo, se dijo enton
ces. de elevar al rango constitucio
nal la autonomía universitaria. Fe
chada el 10 de-octubre de 1979 dos

días antes de la celebración de la
Asamblea Constitutiva del SUN
TU.

Ante estas dificultades, el polo
organizativo más importante del
sindicalismo universitario habla lle

gado a la conclusión de impulsar la
elaboración de un marco legislati
vo. que preservando los derechos
básicos de los trabajadores, regula
ra las relaciones laborales en los

centros de cnscñan'za de nivel supe
rior.

Gracias a la activa insistencia

del sindicato en lodo cl pais le per
mitió colocarse a la vanguardia del
movimiento sindical universitario.

Su actuación conjunta con otros
sindicatos independientes de la es
cena nacional fue fundamental para
lograr rebasar los estrechos marcos
jurídicos en que se pretendía encasi
llar al Sindicato Nacional.

El autor no deja de señalar, la
integración plural, amplia y demo
crática de los Comités Ejecutivos
con los que elSUNTU inició su vida
política. Sin duda, los principales di
rigentes nacionales del sindicalismo
universitario nacional vinieron a

dar cuerpo a una nueva opción polí
tica dentro del movimiento obrero
nacional. Nicolás Olivos Cuellar tu

vo un papel destacado como uno de
los principales dirigentes del SUN
TU. La presencia carismática de
Evaristo Pérez Arreóla como uno

de los más importantes líderes del
STUNAM y la visión analítica de
Eliezer Morales Aragón. Héctor
Carrión Burciaga. Ricardo Moreno
Botello entre otros, lograrían con
solidar la presencia de los sindica
tos en las principales universidades
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del país.
José Woldcnbcrg concluye di

ciendo, después de ociubre de 1980
se abría una nueva fase para el sin
dicalismo universitario. La situa

ción de las secciones del sindicato

nacional tendía a homogcneizarsc.
La mayoría serian ahora sindicatos
con registro y contrato colectivo de
trabajo.

No podemos terminar esta bre
ve exposición, sin antes señalar que
al ensayo le acompañan una serie de
cuadros estadísticos, donde se men

cionan: los sindicatos que dieron
origen al SUNTU: número aproxi
mado de aniiados; fechas de funda

ción de los sindicatos universita

rios: .situación legal y membrc.sia de
los sindicatos, entre otros.

Raúl Trejo Dclarbre. se da a la
tarea de introducirnos en el conoci

miento de una de lasc^anizacioncs
más importantes en el espectro del
sindicalismo en México: el Sindica
to de Telefonistas de la República
Mexicana (STRM).

El ensayo "Telefonistas: la (Ufí-
I'! democracia", recoge una serie de
testimonios de los trabajadores,
que con su estilo peculiar de Raúl
Trejo. nos relata una historia que
lleva ai lector de lo ameno a larcñe-
xión.

El 22 de abril de 1976. es una

fecha significativa para los telefo
nistas. Es el inicio de un movimien

to de los trabajadores por rescatara
su sindicato. La "difícil democra

cia" a la que se refiere Raúl Trejo.
en la práctica fue un reto que los
tclcfonista.s tuvieron que enfrentar
al construir su sindicato. Además la

historia de su organización ha esta
do permeada por una tortuosa lu
cha interna. La transición de 1976a
1982. es la que anali/a Trejo. La
llegada del Comité IXmiocrático.
encabezado por l-'rancisco Hernán
dez Juárez, y la salida de Salustio
Delgado, cimbraran las estructuras
del sindicalismo oficial.

En el transcurso de seis años,
dice el autor, el sindicato de telefo
nistas ha tenido que afrontar prue
bas difíciles y largas: cuatro huel
gas, requisas, ataques de la empre
sa, y conflictos interno.s y un com

plejo panorama de alianzas entre el
resto del movimiento obrero.

Esta historia que se va entrete
jiendo con los testimonios de los
trabajadores nos permite acompa
ñar más de cerca al autor, en sus
juicios que va emitiendo. Juicios
que se pueden o no compatir, pero
que lo ubican precisamente en el
campo que suscita la polémica.

La lucha por la hegemonía en el
Sindicato, ha sido uno de los avata-
res que más han desgastado a la
organización. A ese respecto es ilus
trativo las reflexiones del autor

cuando dice en el STRM se ha re

producido la sobreidcologización
que ha sido notable en sindicatos
como los universitarios. Esta cir

cunstancia, en principio favorable
para el desarrollo de un sindicalis
mo que no tenga reticencias a la
politización ni a la lucha más allá de
los límites gremiales o laborales,es
tá sujeto a numerosas influencias
ideológicas. Pe/o la poca experien
cia sindical y polilica de sus miem
bros y sobre todo por la facilidad
con que se asumen posiciones de.
ultraizqiiierda, estos sectores se
vuelven fácilmente proclives al
aventurismo. Llega a pensarse que
cada delegación sindical, que cada
asamblea o discurso puede ser la
chispa que enciende la lucha de cla
ses. Pero como el único horizonte
que se tiene es el de la propia lucha
interna, llegan a confundir los fines
con las formas.

Otro aspecto que le interesa des
tacar al autor, es el que se refiere a
las alianzas de este sindicato en su

relación con el Estado. Muy pocas
organizaciones han desafiado tan
fronlalmeiue como el STRM, los
topes salariales del último sexenio.
Muy pocos sindicato.s también han
desplegado tanta actividad propa
gandística y han difundido tantas
opiniones como los telefonistas. Sin
embargo, la dirección sindical ha
insistido en que no se opone al Esta
do.

Por último al autor le interesa
definir en materia de la opcraciona-
lidad directa de Teléfonos de Méxi
co. y se pregunta ¿qué significa la
modernización de los equipos? ¿es

acaso contra los trabajadores? An
tes de contestarse esta interrogante,
Raúl Trejo realiza un recuento de lo
que es en sí la empresa, su compo
sición financiera, sus socios, entre

otros.

Entonces la presencia de nuevos
equipos digitales y centrales com-
puiarizadas. han venido a provocar
aun más irritabilidad entre los tra

bajadores. Es decir, ya existían una
serie de problemas de higiene y se
guridad y un excesivo control en los
tiempos de trabajo lo que ha gene
rado conflictos laborales al interior
de los centros de trabajo.

La ¡dea de que la nueva tecnolo
gía aumentará los ritmos de trabajo
a fin de lograr una mayor producti
vidad. afectando asi directamente a
los trabajadores no es gratuita, con
cluye Raúl Trejo; y además agrega,
en gran medida el descontento y la
desconfianza de los trabajadores
hacia las innovaciones en teléfonos
de México, se ha debido a la falta de
participación de los telefonistas en
estos cambios que los afectan direc
tamente.

Esto sin duda, coloca a los tra
bajadores telefonistas en una situa
ción dificil. no pueden ni deberían
renunciar a sus derechos laborales,
pero tampoco deberán oponerse, de
manera nianiquea o reaccionaria al
desarrollo de la modernidad en sus
empresas. Como en lodo, los traba
jadores tienen la última pnlubraH


