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I NTRODUCC ION 

Desde la ascenci6n del nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato de Tele 

fonistas de la República Mexicana (STRM) ~n 197ó, éste ha ri0strado 

c0nstantes conflictos con la cmpresn a la cual pertenecen sus agr! 

miados, Telmcx, S.A. Lo anterior se evidencia en que casi en todos 

los periodos de rcvisi6n del Contrato Colectivo y otras peticiones 

no ha h.1bido un ncucrdo previo cutre las dos partes. 

Este estudio pretende, en primer t~rnin~ conocer la~ causas fun 

damentalcs v secundarias Je este fcn6mcno y el contexto político, 

ccon6mico y laboral en que se desenvuelve. 

Podemos adelantar, en cuanto al contexto, y de una manera gene

ral, que la instalaci6n de una nueva dirccci6n sindica~ en d STR~I 

que rebasa ostensiblemente la forma de dirigir v de tratar los pr~ 

~lema• lohorales de sus agremiados a. ant~guo Cornit6 E•ccutivo, 

iorma parte Je Ja nueva.rnorfologfa que est5 ndquirienJr el movi

miento obrero mexic<lnQ, rn el sentido de cuestionar lo> lineamien

tos tradicionales del sindicalismo v tratar de reestructurar Ja 

forma organizativa de este elemento de lucha tan importantP para 

la c!Ase trahajndora. 

El periodo que abarca este estudio es el que va desde Ja aseen 

ci6n en In Dirccci6n Sindical del nuern Comit6 Ejecuti\·o represe!!_ 

tado por Frnncisco llPrn:Índez .Ju.1rez, hasta mediados del afio de 

19R2, frcha rn la que· se r1;inifr~tar<'l1 t:u~bi6n Jos dás1co< d<>sR

cuerdos entre empresa r trabajadore•. 



He escogido este estudio (lucha sindical <le lo$ telefonistas) Pº! 

que creo que es Je lo~ mds representativos en nuestro pa(s, en 

cu:into a que es un.1 lu .... ~h.1 que hu::.ca rC'ivinJ1.:.:lr l·,tb,111;-it·nte lo~i in~ 

tcreses Je sus tr3b~iaJ0rc~ v que ru~nifiestu que 13 estructura or

ganizativa del s1ndic3J1~mo en MExico debe y pu~<lc ser no<lifica<la 

Je act1rrJo a los tnt~1·~scs de la clJ~l' obrera. [s tlccir, es 11n m~ 

v1micnto flllC mttL·~tr,1 l.1 ,!J.rC'1.:tri:::. fhlf la qu(' llC'he seguir el movi

~iento obrc1·0 m~\1(.1~1c ~:1 ~uanto :l la rt1ptt1rn co11 c~1 cstrlJCturn 

organi:ativa ~ínJ1.:..1! \·1 in0pcr.1ntP !)Jra 135. nl.it."'c1·-: :on~:icloncs en 

ouc vive la t.:l:l~L' ....... : ~':·;~ Pn 1,1 soc1ell:1d ~'.C\.lt:Jn.i. p.._·. - :1;·1í \_1uc el 

oh_ictivo primordi.11 ,!t.' c·~tt· c~ttt1..lio sc:i el Je obser\·ar ..:u:Íll~~ ~on 

;:-,.: ta di rcctri;: y su ir.;portan~ .:: ~·~ ::1 :;olu-

ci6n de los proble~•~ obreros del gremio telcfoni5ta, en prim~ra 

in~tancia y su in:e~c~~l3 y repcrct1ci6n en lo~ proble~~~ 0breros 

nacionales. 

En este trabajo tratarE de demostrar que el carácter pri~ado 

de las decisiones de la empresa provoc6 la rigidez en lo' conflic 

tos obrero-patronales en el movimiento telefonista Jurante el pe

riodo sef\alado. 

Por otra parte <lemostrarf qu la lucha sindical Je los telefo

nistas fue <l<>mocrática porque fue cnpaz <le romper con la estruct~ 

ra sinrlic~J tradicional, porque <lcfcndi6 los intereses de sus agr! 

miadc:-s y pc.rque las decisiones en los conflictos labo;·ales fueron 

tom.:ioo~ por la base. 
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Para apoya1· !'ls c.bjetivos y las hip6tesb antes expuestos h~ con· 

3iderado =onveniente distri~uir el trab~jo de la siguiente manera: 

El primer capítulo rcsefia brevemente el surgimiento de Tclmox, S.A. 

Y el del STRM; El segundo capítulo versa sobre el origen y dcsarr~ 

llo del movimiento 22 Je abril de 1976 y para entender el contex

to er. que se desenvuelve esta lucha, hago ¡Heviamcnt:! una resumida 

explicaci6n do In situaci6n política, ocon6mica y laboral del afio 

de 19i6. 

En el tercer capítulo trato de hacer un recuento breve y analí

tico Je los movimientos huelguísticos efectuados por los tclefoni! 

tas en el periodo de 1978-1980. Cabe sefialar tambifn que realizo 

algunas consi<lcracion~s sobre los aftos en que no hubo huelga algu

na, cnn el fin c!c hacer el estudio un poco n5s completo. !lcdico 

uc aportado e~pcc,al al afio de 1982, por considerarlo uno de los 

m&s críticos en la vida dcnocr,tica de los telefonistas. Para en 

tender la lucha que lleva a cabo el STRM durante este sexenio, e• 

bo:o el panorama político, econ6mico y laboral en que aquélla se 

da. 

E! cuarto Ca?Ítulo aborda el tema de Ja democracia en el STRM. 

Se hace en primer tErmlno la síntesis de un debate que sobre la 

pr,ctica de la deffiocracia en el STRM se dio en el afio de 1979; 

posteriormente se analiza el documento "Dcmccratizaci6n Sindical", 

en donde se plasma el proyecto de~ocr5tico d~ los telefonistas. Y 

para finalizar e~tc capítulo realizo un an~lisis critico de la de 

mocracia en el STRM. 



Finalmente expongo las conclusiones del trabajo. A pesar de las 1! 

mitacioncs inherentes de esta investigaci6n, espero que sirva como 

precedente pa1·a ent~nJcr la dinjmica en que se desenvuelve y dese!! 

volver~ el csplritu democr,tico que durante el periodo estudiado 

mostr6 el STRll. 
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CAPITil!.O I 

BREVE RESE~A HlSTO!UCA DEI. STIUI 

A) El Surginiento de TELHEX~ S. A. 

En el nivel má~ gcner~l la introducci6n de la tclefonln en 4~xicc 

es producto del <lcsntrollL natural del pro~reso t~cnico y de la 

invcsti~nci6n cientiflcn. Es nroducto tambi~n do In! necesidades 

infraestructuralcs ,que requiere un paf~ para ciml'ntnr s11 desarro

llo, en este caso psrticular, en el campo de lns comunicaciones. 

Es por ello que a escasos dos nnos de que Grnham Kcl l obtuviera 

la patente para rxplotar el servicio tclef6nico se hicieron en 

México las primeras pruebas para instalar una red telef5nica. La 

primer3 prucb~ se cfcctd6 el 14 de marzo de l~~R entre la ciudad 

de ~!~xico y 1L1lp:in. 

En :ibri l d,• 1 q 1 S !'<' tendió una ! fnea telef(lnica cxrc·ri;iental 

cnLre el Tentro Arbeu v In rasa del ~inistro de Fomento. El fin 

era cnsavar la transmi~i6n de una rie:a teatral. 

:\finales de cHdembrc el<'! misno año, es ;iutori:ado el sef'or 

Alfredo Kestrup y Cfn. para instalar en In íd. de ~fxico la pri· 

mera red tcl!.'f6nicn.' "El servicio quedó instalailo para unir t«

lefónicamcntc a las tonisarfas de policfa ... con la inspección 

Reneral; a ~stn ron ~1 despacho del Gobierno de In Cd. de u~xico 

y n la oficin.1 de ~He f11nciC1nnrio con la del SN·rcurio de r.o-



que- se l~fcct;13b~1n en la ciuJ.:id,,. l 

En 1881 se oto•g6 al Sr. A.C. Grccn;;ooJ una conccsi6n para 

que estableciera el servicio telefónico en nuestro pa1s. Sin CA 

bargo, el 18 <le marzo de 1892, sin haber usado la conccsi6n, ce-

de ~sta a la fompanln Telefónica Continental. El 16 <le abril de 

1982, conforme a la legislación del Estado de Nueva Jersey, se 

formó la Companla Telefónica ~~cional Hcxicana Je Dell, la cual, 

a pesar dp haber obtenido una 5cric <le dercch0s, no lleg6 3 or~ 

Postcriorwent~ la Con~~1~!~ Telci~nica ~a:ional ~exica~íl ~e 

Bel l y ios señi."res Frederi...:k "!. y John D. Saines uniercr. sus i: 
tereses y traspasaro~ sus propiedades a otra nueva empresa. F5 

as! como el lS Je julio 1ss: se firna un contrato que une varlof 

intereses para formar una sola compañra que debería explotar e: 

servicio telef6nico. Esta serta la Compafifa Telefónica ~exicana. 

Los derechos, concesiones, privilegios y autorizaciones que ha-

cen posible la creación de la Compafiia Telefónica Mexicana son: 

"a) Invenciones y privilegios de George l.. Sanders. 

b) Invenciones y privilegios de Thomas n. Watson. 

c) El cont¡ato entre Telef6nica Continental y Telefónica 

Mexicana de Bell. 

d) Las i'lvenciuncs y privilegios de E•Jilio Ber!iner. 

1·) !.os Je1echos y concesiones del Sr. Greenwood. 

(1) Apuntes pera la ~istoria del STRH de Jos6 García Méndez en 
"Restaurador 2Z Je abril" mayo-julio, Ntim. 8 p. 31. 
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f) El contrato entre la Telef6nica Nacional ~xicana de BelJ 

y l?s se llores Frederidc y Ha incs". 2 

El 18 de junio de 1884 se otorg6 una concesí6n a ln Col!lpafif:l 

Telefónica y Telegráfica Mexicana, S. A. organit~da bajo las le-

yes del Es.lado de Nueva York. Es esta la primera concesH\n que 

se te hizo a una Co"lpafifn Norteamericana. !.a vir;encia de e5ta 

conce!iión era de seis ai\os misma que se renovó a 12 niks l'lás a 

partir de, 1890. 

Ante el aunento de solicitudes ¡rnra obtener servicio telef6-

nico, las autoridades decidieron otorgar grandes concesiones. El 

6 de marzo de 1903 fue fimado un cont:-~to entre la e:1<prcsa de 

Te16fnncs Eric~son (filial ¿e la L. N, Ericsson Je Surcia}, re-

prt:"sc:::;:.=;1 p0r t-1 señor Jo~é Sit~cnsttatcr, y la Sccr~tar!a de 

Comunicaciones y Obras Públicas. Otra conccsi6n fue otorgada a 

la Co~panla Tcl~f6nica Mexicana en diciembre del mismo afio. 

A finales de noviembre de 1904, el Sr. Alex nostrom solicitó 

el re;:i~t\"O del nombre comercial l.. H. Ericsson para iniciar las 

actividades de 1:> empresa de Teléfonos Ericsson. En l!IOS el Sr. 

Sitzensttater traspas6 n la l.. M. Ericsson la conccsi6n que le 

habla otorgado el Gobierno. 

En mayo de 1905 la Compaf\fa Telefónic:i Hedcana cal"bi6 su ra

ión social )' adquirió la denol!>inaci6n de C0111pañfa Telefónica Y 

(2} llernández Fernitndrz Carlos en "Teléfonos de México, S. A. 
Tesis UWJ-1, p. 28-29. 
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Tele~ráfiLa H~xicann. La concesi6n nara esta Compañfa y la Eric

sson fue por 30 años, con la opci6n de p·•orroRar la concesión a 

otros 30 afias si es que el Gobierno Federal no ~douirfa las re

des telef6nicas. 

Del servicio teler6nico que prestaban estas dos Compañías sur

gi6 la dupJ iciclad que pa<leci6 la Cd. de H6xico, misma que tcrminlí 

hasta el fusionamiento de las empresas que dieron origen a TELMEX, 

s. _,. 

La cxplotaci6n del servicio tQlef6nico se venia realizand0 

norr13lrcnt<' hasta C!UC en 1915 el Pn•sidcnt" \'cnustiar10 Carran::a 

incautó las redes locales y de larga distancia de Ja Companla 

Telcf6nica y Tclegrftfica Mexicana. Esta incautación se dehi6 a 

que el contrato concesionario pernitfa oue el r.,}hierno adontara 

esta medida en caso de Guerra Internacional, de alteración del 

orden público o cua~do se previera algún peliRro inminente nara 

la pa: interior del pafs. los últimos dos caso~ tienen correspo~ 

dencia y se validan con la Revoluci6n Hexicana. Dicha incautacilín 

duró hasta 1925. 

A principios de 1924, la lntcrnational Telephone and TcleRraph 

Co. inicia los trfuaitcs para adquirir más rle 98\ de los valores 

de la Compaftfa Teleflínica y Telegráfica Mexirana. Pero es hasta 

el afto de 1925 cuando la I .T.T. adquiere las concesiones para e! 

plotar el 5ervicio en el n.F., asf como el de larga distancia en 

tre l~s ciudaJ~s mas impor~antt's del ¡.:1ts con los pafse;; cxt.ran

jeros. 
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En 19Z6 la Companta de Teléfonos Ericsson celebró nuevos co~ 

tratos-concesión. De estos contratos caben destacar las clausu

las referentes a ('.Uc el c-crvido telcf6liic"> es de ''utílided pú

~lica''. asl como también la que scfi&la aue para efectos de con

trato-ccnccsidn la empresa dchc considerarse mexicana. Otra cldu 

s4la prohibe la incnutaci6n, 

A principio de lo decodo de los 40s ~e tenla ya la intención 

de unir las dos Compaflfas (ltt Tcleícínicn y Telc¡:rlifica Mexicana 

r Eril.:~s":i'. ó'Íll C'Pibar~o. la SC'l!UJlda r.ucrra ~lundinl interrumpi6 

las J1e~cci3cioncs. 

Debido al crecimiento de la actividad telefónica, los suscri~ 

ton~s apreniahan que se estableciera la fusión entre las dos Com 

pañ1as. 

El :3 de dicie~~rc de 1947 se constituyó la Empresa Teléfonos 

de q6xico, S.A. La empresa inició sus operaciones con los equipos 

r concesiones que se otor¡¡nron a la Compañia de TeH!fonos Eric

sson, proporcionando el servicio por ve< primera el 10 de enero 

de 1948. 

' El 1 ~ ele riayo de 1950, TELHEX, S.A. a<lqui rió los derechos y 

las obl ii:acioncs de la Companra Telcf6nicn y Tclc~rlífica •1exica

ra qucdanco asf definitivamente fusionadas las Empresas Ericsson 

y ~le:.c:i cana. 
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A finales de diciembre de 1951, el Gobierno redera! comenzó a 

implementar mecanismos para transformar la Empresa TELMEX, S.A. 

p.1ra este fin "expidió la Jey del impuesto sohre ingreso poi ~er-

vicio telefónico, impuesto que al ser recuperaJo por Ja empresa 

se destin6 en forma Je cr~dito par3 el flnancia~iento de Ja mis

mntt. 3 

En agosto de 1958 rl empresario Eloy Vallina, en representa-

ci6n de un grupo <lr ~randcs nersnnJlidades de la iniciativa pri-

vada, fi 11116 en ).;uC"va York un contrato de comnra de las acciones 

de TEl~IEX, S.A. que e5taban en manos de la ! .T .T. v de la Eric-

ssou de Suecia. 

"El IS de junio de 1963 se acordó que el Estado aportara ac-

clone! preferentes de voto limitado con dividen~o fijo del 20\, 

ast el Gobierno Federal se c>nvirtl6 en accionista minoritario 

de TE!.'!EX, S.A."4 

Para el mes de agosto d~ 1972, el C.obierno Federal tenia el 

48\ de las acciones de TEDIEX, S.A. Debido a esto la empresa y 

el gobierno decidieron acordar que el Estado adquiriera un 3\ 

más para lograr un total de Sl\ tlc las acciones. "Este acuerdo 

fue ratificado por la Asamblea General Extraordinaria de Accio

nistas celebrada el 31 de octubre del mismo año, para que entra

re e~ vigor el J! de noviembre de 1972. La protocotizaciOn del 

acta de l~ Asam~lea consta en la escritvra 6Z199 de f~cha 15 da 

(3) Ibid, p. 40 

(4) Loe. cit. 
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noviembre de 1972, convirtil'ndose así Telltfcnos de ~léxico. S.A. 

en E1:1presa de Pd:rtic1p11ci6n F.statnl ~1.iyo··itnrrn".s 

Es indudable que l~s telecomunicaciones han tenido siempre 

gran importancia, pero comieiiza!1 a ser decisiv;1s en l;i d~{'.ada de 

los setenta en que la revolud6n elec:tr6nica se profundiza. 

La tecnología clir,ital ln .. 7t'f.U.'3 tm11 nucv11 era para la telefonSa. 

TELllEX, S.A. se incorpora a esta nneva era al establecer la pri

mera Central Dir,it:il de Ar'.lérica !lucia fines de 1979. 

Ya desde ante~ TE!YEX, S.A. gozaba de presencia internacional. 

Desde hact• alr,unos afias se encuentra entre los primeros 15 países 

con mayor n~~ero de apar3tos telcf6nicos en ser-;icio. 

La importancia de TELHl'X, S.A. en el :inihlto Nacional es, cuan-

titativa y cualitativaoente indis~utible. Con la adauisici6n de 

1981 de la Compañia Telef6nica ele Ojina¡:a, Chih. TELMEX, S.A. 

se convierte en la única [-mpresa Telef6nic~ en el pafs. 

"En 1980 fue de 4. 4\ Ja paTticinad6n en el PJB del ni11:5, por 

oarte del sector Comunicaciones {27.S\ de ese 4.4) y transnortcs 

(7Z.S\}. ncntro de las comuniccciones, la telefonía (es decir, 

TEU~EX, S.A. l representa el 72.4\ del PIS de la rama en 1970 y 

el 88. H en 1978". 
6 

Resp~cto a las 500 empresas más ~randes del pais, TELMEX, S.A. 

(5) Ibid p. 41. 

(6) En "Cien" folleto p. 2 (mnrzo de 1983). 
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casi siempre ha figurado dentro <le las 10 primeros, En 1981 ocu-

pd el 7! lu~nr en ventns; el 3~ lul(ar en capital social, capital 

contable y acLvo total; el 4! en personal OLU!>a<lo y el 10~ en 

tasa de ocupnci6n. ·1arr.l1i<'n ha ncupatlo un lUl(:IT relev.rntc dentro 

<le las 200 grandes c~rrcsas exportndorJs del pals. 

El crcciraicntc de 1Ll~EX, S.A. siempre ha ido en ascenso, como 

lo podemos ohserv:ir en el Cuadro 1. Esta cual i<l:id es lo que ex-

plica que se le suel• prc~entar como ejemplo <le la cconomln mix-

\a de nuestro pai;. 

Como se podr1i o'-5erYar los renv,lones de mayor crl'cil"il'nt0 \'a· 

rlan de una etapa a :-~rn. Durante 1.i.s dos prineras "Tel~f0n0s en 

Servicio" y "L.O. !nternacion'11" fueron las dos principales res-

pectiv:rnente. En J:i tercera lo fue el de "Inversión Anu3l", ~· en 

la cuarta cuenta el de "lJtilidades Netas", este últino rc¡iistra 

el mayor salto de las J etapas. Esto demuestra la singular renta-

bilidad de la Empresa. 

Teléfonos de M{!~dco, S.A. es la cabeza del "C.rupo TEL'IEX", in-

tegrado por 28 filiales o "subsidarias". 

Esta estructura es una integraci6n vertical ya que todas las 
1 

filiales operan en el ramo de las teleconunicacionc~, aunque con 

giros distintos: "desde 1'I y,cneraci6n del servicio telefónico 

(tclef6nica del KoToeste y sobre todc Telef1nica Nacional), has

ta le adauisici6n de edificios (alquiladora de c2sas), la invcs· 
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CuaJrn 1 

CRECIHIENTO DE TELMEX POR ETAPAS 

1Ri>2 EtFpa 1 / 
(~2-47}~ 1947 

Tell!fonos en Servicio~/ 22ú 11. 4 226 

Poblaciones Servidas s.d s.d 

Invcrsiéin i\J1t~11.s/ s.C: s .<t 

lit ilidad Net~/ s.d s.d 

Valor de la Pl.:inta.sf s.d s.d 

Personal s.d s.<l 

Sueldos y Prestaciones.si s.d s.d 

L. D. Nacional ~ 53~ 3,6 5,681 

L. D. lntcmacione.l~ 2~ 3.6 305 

Ritmo Promedio 6,2 

!f Tasa medin nnunl de crecimiento, porcentaje. 

!!J Salvo r.n 1882, las cifras se dan ~n miles de teléfonos • 
.sf Millones de pesos n precios corrientes. 
2J Miles de confercn•las de L. D. 
:J Datos de 1930, t11tillr's de que se dispmen. 

y Datos de 1962, t1ltiros de que se disponen. 

Bf Cifras al 31 de dicie~bre de 1982, 

FUENfE: "Cien" (folleto) :nano 1983. 
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ló,9 2,273 2ti.9 Z11, 792 

13,4 385 38, 2 9,827 
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tigaci6n mercadot~cnica (Impulsora Mexicana de Telecomunicaciones), 

la ingenierfa industrial (Ingenierfa, Proyectos y Disefios), la im

presi6n y edici6n <le directorios (Imprenta Nuevo Mundo y Editorial 

Argos) etc ..... 7 

Administrativamente, y con un criterio regional, TELMEX, S.A. 

se compone del drca metropolitana y de J divi5ion~s: Guadalajara 

(occidente), Monterrey (norc&tC'), Puchla (5ureste) y Centro (Mo-

relos, Qro. etc.). Cada dú•isi6n cst5 integrada por "gerencias de 

~reas'' y estas, de ''gerencias Jt• rona''. 

La empresa reconoce quc los factores que ha co.idyuvado para 

dar un mejor servicio han sido, el anoro y colaboraci6n del Es-

tado, el continuo respaldo de los inversion~stas privados, la ca-

pacidad y colaboraci6n del personal. el adecuado flujo de crédi-

tos y el apropiado suministro de los elecentos que integran la 

planta telefónica. 

El apo~o y colaboraci6n del Estado se manifiesta en diversos 

renglones. Uno de ellos consiste en mantener la coAcesi6n para 

que TELf.iEX, S.A. siga prestando el servicio telef6nico hasta el 

afio zoo~. prolrogable zo afios adicionales. 

El Gasto Federal incl•1ye <.ambil!n una partiúa especial pa•a 

TELHEX, S.A. que se ha incrementado considerablemente. "De 491! 

nillones de pesos en 1972 pas6 a 3,0SO millones en 1981, crecien 

p; Ihid. p. s. 
14 



... 
"' 

EMPRESAS DEL GRUPO TELMEX 

(2) 

(6). 

(14) 

(7) (B)• (9)• 

( 15) (16) l l 7) 

t20) (21) 

(2~) 

(26) 

(28) 

(29) 

1.· Tel@fonos de Mexico 
2,· Alquiladora de Cnsas 

( l) 

(:'>) 

3,- Cia. de TelEfono~ y Bienes Ratees 
4,- Telefónica Nacionnl 
s.- Tel@fonos <lcl Nor0cstc 
6,- Grupo Impulsora 
7,- Teleconstructora 
8,· Grupo TELMEX 
9,- Gruro Cycsa 

10,· G~upo Imprenta Nuevo Mundo 
11.- Grupo Anuncios en Directorio 
12,- In¡enierta, Proyectos y Disc~o 
13.- fincas Conhuila 

(1 o J * 
(18) 

(22) 

14.- l~pulsnra Mexicunn de lclccomu~ica 
clone~ 

15, • Fucnn y t:I ima 

FUENTE: "Cien" folleto mano 1983, 

( 4) (S) f 

(11). (12) (13) 

1, o\ 
'. J 

(23) 

(25) 

(27) 

• tmpresas que Administrat1vamente 
operan en grupo. 

lb,- Construcciones Telefónicas 
:-lexicanas 

17.- Construccion~s y Canalitaciones 
18.- Imprenta Nuevo Mundo 
19.- Anuncios en Directorio 
zo .. Cannlitaciones Mexicanas 
21.· Inmobi:iaria Asociada 
2l,· Editorial Ar~os 
2~.- Operadora Mercantil 
Z4,· Reconstrucciones Telef6ni:as 
2s.- Directorios Profesionales 
26.· Renta de Equipo 
27,. Inmobiliaria Aztldn 
ZR,. InstalacioncN y Suporvi1i6n 
i!l, • Sorvic:loft y Supervtalen 



do a una tasa anual de 22.3\". 8 

A pesar de que TELMEX, S.A. tiene su propia red de microondas, 

hace uso de la red y c~ras instalaciones de la Sr~a. de Comunic! 

ciones y Transportes, provcy!ndosc de un ahorro considerable en 

el reng16n de sus inversiones. 

La urbanizaci6n <le zonas p3ra introducir servicios tclef6ni

cos y hasta el nprovcchamiento Je convenios internacionales fir

rna~os por el Gobierno con ínstitucioi'les como el rntelsat, son 

otros apoyos que TEL~EX recibe del Estado. 

En el terreno fiscal predorninJ el m~canismo por medio de cual 

el Gobierno rcinvi-:rte en TED!EX, S.A. el 40\ de lo que l!ste le 

procura por concepto del impuesto telef6nico. Se argumenta que 

esta es la causa por la cual el Estado ¡:-ermanentemente cuenta 

con el SI\ de las acciones. 

Fundamental también es la aprobaci6n que las autoridades rea

lizan en los incrementos de tarifas para apoyar a TELHEX, sin 

dejar a un lado el hecho de que el Estado es el cliente princi

pal de TELMEX. 

Sin embargo, este apoyo que el Estado brinda a TELMEX, S.A. 

no es unilateral, ya que aqu~l, con sus empresas, organismos y 

dependencias gozan del SO\ de descue~to en el pago del servicio 

telef6nico, a lo que s~ afiade la cuantiosa suma de in?uestos 

(8) Ibid p. 11. 
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que TELMEX, S.A. aporta al erario. 

Como es bien sabido, el ~l\ de las acciones de la empresa es

tlla en roanos d~l Estaóo y el restante 49\ cs~á concentrado en iro 

portantes grupos emprcsnrialcs y en ciertas instituciones banca-

rias; a pesar de que todo usuario puede retener las acciones de 

TELMEX, S.A. que debe comprar al contratar el servicio. Esto con 

tinBa as1 a pesar de ln nacionaliznci6n de la banca. Una cviden-

cin de ello es que en el Consejo dp Administraci6n de la Empresa, 

al lado de vario5 >ccretarios dC' Estado (S.C.T., S.P.P., S.H.C,P., 

SECOFI y S.R.E.), figuran personalidades del sector privado como 

Manuel Senderos I.; Antonio Ru1z r.alindo, Adolfo Patr6n Lujlln, 

Fernando S~nderos, Agustin Leggorreta, Carlos Gonzálcz Nava, 

Eloy Vallina, etc. Esta aclaraci6n resulta pertinente ya que en

tre los mismos trabajadores telefonistas se lleg6 a afirwar que 

el Estado era ya el propietario del total de las acciones de TEL-

MEX, S.A. 

As1 pues, ei Capital Social de TELMEX, S.A. se divide en tres 

grandes sectdrcs. El Estado, la Iniciativa Privada y los usuarios 

quienes, comb ya dijimos anterionnente, virtualmerte retienen las 

acciones que ac1c¡u1eren de TELMEX, S.A. 

!.a orgaid'.iaci6n clirectiva de TEL~IEX, S.A. estll com!>uesta de la 

si~uiente n4nera: el Consejo de Administruci6n, la Dirección Ge

neral, Pirecci6n de Plnneaci6r, nirccci6n ele F.xnansi6n y Provee

duría, Direcci6n dc Servicios a Clientes y Dirección ele Finanzas 

y Adminis~raci6n, 
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"La Dirección C:eneral tiene la resno:isabilidacl de la Compat\ía 

en todos sus asncctos de Dirección. 

Ln Direcci6n de Planeaci6n nrononc a Ja oficina de la Direc-

ci6n ~encral, los nlancs Administrativos y Técnicos o Iarqo y 

corto plazo de Ja Ennrcsa. 

La Dirección de Exnansi6n y Provcedurla tiene como nrincinal 

objetivo, asegurar oue se desarrollen los nro~ramas de expansi6n 

en hase a los planes técnicos comprando, construyendo e instala~ 

do la planta telefónica. 

La Dirccci6n de Servicios d Clientes tiene la finalidad de 

asegurar la calidad del servicio en la contratación, promoción 

de ventas, cobranzas, instalación y man~enimicnto de equinos y 

líneas locales y de lar~a distancia y del servicio a través de 

operadores. 

La Dirección de Finanzas y Administración está encar~ada de 

administrar los recursos financieros, humanos y de información 

en la Enlpresa, implementando y vip,ilando su cumolimiento", 9 

En junio de 1980 se declara el ingreso oficial de TELMEX, a 

la era de la Tecnología Digital. 

(9J Del Val le Sdnchez Manuel e~1 "El Movi111iento T!'lefonisti. del 
z;: ce ab-.·11de1976" Tesis, UN."1-<, 1978 p. 35-37. 

18 



A continuaci6n presentamos el or~ani~raroa de TELMEX, S.A. 

1 D1rccdál !.-le¡ 
PJ:m.cuifo : 

: Sub . .:e :: 3neación 1 
' c'-"!"er:c:ia! 

E~--,,~~ 

Qirccci6;r~ral 

Di rccci6n ele 
fapansi6n y 
Proveec1urfa 

i Sub. de ln¡::cnicrfo 
'---~~~~~~_, 

' ¡ Suh. de C.onstruc· 1 

i "'F'.'.'C" J 

1 Sub: ~e Construcci6n / 
C1v11 y Fuerza 1 

1 Sub : ci:. Provee<lur fa 
~Imaccnes 

Dircccil'in (!e 
Servicios n 

Clientes 

Suh. ele Sistcrms 
Coi;-crciales 

Sub. ele Tr5fico 

Dirccci6n de 
Finani.ns y 

Administraci6n 

~ub. ele Contrn • 
lorfn 

r::b. t1e Teso· j -... rerfo 

Sub. de Info;ma· 
t ica y Sistemas 

Sub. de Planea· 
ci6n Financiera 

Sub. Jurfdica y 

1 

c1e Rel. Labora· 
les 

FUENTE: l~rnándcz Fernándcz Carlos. En '7cléfonos de México, S.A. 
Tesis. UNAM 1982. 
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Entre las ventajas de esta nueva tecnulogia destacan las si

guientes: ahorro sustancial <le costos, incremento Je la product! 

vidad; las ct·ntrales digitnlC'5 ocupa!! s61o Z~t de espacio Que 

las "anal6gicas"; ahorran un 75~ ele encr¡;fa; reduce considera

blemente los tiempo~ de instnlaci6n y renarnci6n, permiten que 

se concentren las funciones c]p mantenimiento y de administración 

entre otras. 

Esta nueva tC'cnologfn put•c1•:• :i1•i 1 izar como nunca la informa· 

ci6n financiera, las operncion~s hnncnrin• y hurs5tilcs, la p!a

ncación y las relaciones entrP las empresas, incluso se dice que 

a final~5 de esta dfcnda los vii)cs de negocios se rcemplazar5n 

en m:!s de un 60\ por la elcctr'·;:icn aplicada a las telecomunica

ciones. 

El progreso tecnológico de TEL"FX, S.A. se c1che a que cuenta 

desde 1976 con su propio Centro de ln~cstigaci6n y Desarrollo: 

ademas tiene unn relación estrecha con Je· puntales de la Tele

comunicaciOn mur1ial. De la industria de TelecomunicaciOn lnde· 

te! y del~ Tclcindustria Ericsson, TELMEX, S.A. ha sido el pri~ 

cipal comprador de sus insUl'lo.: y ademlls son las industrias ¡::ann

doras para su•inistrar la tecnoloRia digital necesaria para la 

cmpNsa. 

Otrn~; dos e11prcsas extranjeras c.on las que TELMEX tiene rela

ciones son General de Tel., S.A. y ~itcl Corporation. La primera 
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Metas y Resultados de TEJ.MEX para 1982 

Metas l!esultados 

Inversión en !'lunta Tel.~/ Z8 382 24 79:; 
Tel~fonos a Instalar 5 24 500 434 792 
Poblaciones a Servir 300 220 
Kilómetro~ Circu,it~ L.D.~j 5 3 
Conferencias L. D.Nnnonnl - ¡ 529 s 11 
ConferenciasL~ Internacional! 6.~ SS 
Personal Nuevo 2 465 1 819 
Saldos y Prcstni:ionosi!.1 23 331 21 314 

-----------
i!_/ En millones ·de -pes.os, ki16mc>tros y/o conferc>ncins. 

FUENTE: "Cien"' (folleto) marzo 1983. 

Déficit (\) 

12.6 
17 .2 
26. 7 
40.0 

3.4 
12. 7 
26.2 
8.6 

La agotnhilida~ de ciertos renglones junto con la dificultad 

de continu3r aumentando la productividad bnjo la tecnologia tra

dicional, scfialn que el futuro de TELHEX, S.A. depende ya de Ja 

Tccnologla Digital. Otra raz6n tiene que ver ~on I• cumposici6n 

de los usua ríos. : 

"A pesar d!' que ~ólo 5\ de estos son Conmutadores Privados ... 

--utilizados por ¡¡rondes Empresas y Dependencias r.ubernarnentales-

ello~ generan eJ 22\ de los inRresos vra L.D. Si a al¡¡Gn sector 

tiende a implantarse la tecnologfa digital, es el de las r.randes 

Empresas, y si Ur.Gn servido tiende ;¡ estimular, es el de L.11. 

y el de Conmutadores Privados. La fuente ele in¡?resos aue se per

fila entonces como principal es la venta de los nuevos servicios 

derivados de la' TecnoloRfa 11igital". 1º 

(10) "Cien" (folleto marzo 1983 p. 20. 
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abastece el equipo para las casetas telefónicas p6blicas, la se

gunda fabrica "componentes el.:-ctr6nicos" fundamentalmente para 

exnort aci 6n. 

Por otra porte la productividad ha sido tambil5n determinante 

en el desarrollo de TEl.'1EX, S . .\, Esta prod11ctividnd, que ha sido 

notnhlc en Ja empresa, se elche fu~<lamcntalwentc n los avances 

tccnol6~icns, n In mayor capacita~ión ele los trahajndorcs y a las 

difert'ncins salariales en las ('l'\fres;is del ¡:rupo donde no hny sin· 

dicali:ación. 

TELMEX, S.A. cuenta con 9 centros de cnp;icitaci6n: dos por ca· 

da división y uno¡ .ra el :lrcn nctropolitana. 

Fn 1980 TEUIEX, S.A. intq!rn :rn Comisi<ln >.!ixta Nacional de Ca

pacitaci6n e i~planta un pro~rana RCncral de 4 afios. En 1981 se 

inte~ra el Comité Nacional de Ca,,acitaci6n y i\¡Hestramiento de 

la Rama del Servicio Telefónico. 

A pesar de la capacidad de Tf.L\IEX, S.A. para cnpitalitar las 

recesiones de la Economla del pais, en 1982 aparecen siRnos de 

que la capacidad se dcs~nsta, Esto se demuestra en el siRuiente 

Cuadro, donde se observa que no se cumplen varias de las metas 

programadas. 
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1 

1 
Esto es lo ouc ha provocado el intcr~s de incorporarla rfipida

mente. En 1980 se estimaha que de 1982 a 1986, se comprarfan 563 

mil lineas di~italcs y que hacia el afto 2000 la mayorta de la 

plantn estarle intcgradn a la Tecnologfa Dir,itnl. 

Ahora bien, hny qu<' sefialar quc no son pocos los obst:lculos 

que TELHEX, S.A. enfrenta pnra introducir la llir,üalizaci6n. La 

tcrnología Dir,ital rcquícr<> una infr:icstructura esnc-cial, la cual 

no es posible nor la polltica de aust<>ridad del Gohicrno. Por 

otro lado, la rncion~lizaci6n de recursos Qtt<' rcJli2a el sector 

e~prcsarial deprime la dcrnandn de 5ervirios digitalizados. Y fi-

nalmentr babrla que agregar el ohst5culo que renresenta el Sin-

dicato: por un lado, por la op~~ici6n de lns trnbajadorc5 al su-

frir una boja en el ritmo de ocupación que implicarlo la OiPitn-

li:aci6n. Este en realidad no sería t'l obst:lct•lo ce1,tral, sino 

el ¿e la existencia misma del Sindicato (m5s si es demacrltico}, 

ra que la Empresa no dese:irfa compartir los frutos de ln Di~ita-

li:aci6n con el Sindicato. He aqu! la clave de las Gltimas lu-

chas enconadas entre Empresa y Sindicato, 



B) El Surgimiento y Desarrolla del STRP 

!.a finalidad de esta hrcVt' rC'sC'ña hist6rica ,1pJ STF\!, rs la dC' 

mostrar la capacidad combativa y el afán de democracia que des

de su origen han sitio sus cualidades inherentes. fs por ello que 

la periodizaci6n cronol6rica no será rf~ida, sino al contrario 

se p~ndrd dnfasis a los a~ontrcimientos mns rcnrC'srntativos que 

manifiesten las cualidades menciondas anteriormrnte. 

En febrero Jr lgl~. los trabajadores de Ja Co~1aflfa Telefóni

ca y Telegrtlfica ~·iexicana, esta! !aron por \·e~ p;imern una huelga 

ante la negativa dr Ja empresa Je considerar sus peticiones en

tre las qt:c destacaban el reconocimiento <'.e ~u sindicato. Ante 

la intransigencia Je la cm?re5a, el Gobierno incautó los intere

ses y propic~adcs de aqu6lla, poni6ndolo~ bajo control de los 

trabajadores. Este hecho fue una maniobra del fobierno Carran· 

cista para atraerse a los trabajadores e integrarlos a los ·•Bata

llones Rojos .. para luchar por el ala Constitucionalista¡ sin em

bargo, los telefonistas no partici~aron en la lucha. 

Con la existencia de una duplicidad en el desempef\·· del ser

vicio telef6nico, se crearon dos sindicatos correspondit'ntes a 

!as dos compaiHns de tel~fonos más importantes, la F.ricsson y la 

Telef6111ca y Telrgr:lfica Mexicana. 

En 1921 los telefo,listas de la Compal!fa Ericsson estallaron 

una huelga demandando el mejoramiento de salarios, pago ~e aten· 
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ci6~ medien durante todos los dios que ocupara la enfermedad y 

ademls que se les pagara el tiempo que durara la huelga. La com

hativi<lad de los tclefonist¿~. a pe~ar óc la represi6n sistecA

tica de la empresa, las a:ncnnzas, el uso de esquiroles, etc. y 

la s~1idari<la<l de otros sindicatos, incluven~o el <le los teleFo

nistas de la Compafi!a ~exicann, hicieron posihle que el conflic

tn se resolviera favorablemente. 

E~ esta huelga cnhc d~starnr la actitud de las operadoras qui~ 

nes fueron las que hicieron el movill'iento, preci~.3!1'ente exigien

do una rcp,lamentaci611 dt• los servicios f'll'dicos que les permitie

Tn ~antencr una vida lahornl activa y tener unn vida privada m~s 

c:{'l.io¿a. !'or eso la dctoria de los tt•lt.•fonistas lo fue mns p:ira 

la!:: or,eradoras. 

De~tr~ ¿el movimiento hucl~u1stico Je 1935, destaca el de los 

trabaja¿ores del Sindicato Nacional dr Telefonistas. Aparte de 

otras rrestaciones, el aumento de los S3larios era la demanda 

principal. Ante la intransigencia de la empresa rara satisfacer 

las demandas, el sindicato cstJ!la su huelga el S de junio de 

1~35. ln~eJiat2mrntc dcspues del estnllnMiento y declararse li

cito, el sindicato dr In Cia. Ericsson y Jos electricistas apo

yan a los huelRuistas emplazando a huclra por solid:iridad a sus 

respectivas empresas. A 13 dlas de estallada, la huel~a se le

vanta. Si bien Ja demanda princi~al no fue satisfecha, los lo

gros fueron considerables gracias n la combatividad y muestras 
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de unidad de los telefonistas, 

f\lfi la iu,i{J11 de las dos cl"presa~ que prestaban el servicio 

telef6nicc en nuestro pats (Ericsson y Telefónica Mexicana), pa-

ra convertir~c Cíl TEL~EX, S.A. los trabajadores fueron tamhi~n 

confi¡;unn~~ la unidad sindical. Los dos sindicatos, el de Te!!'\-

fono:. dt' '!.:'~i.:0 \,le In Cta. !'ricsson) y el Sindicato Nacional <le 

Tclt'fnni:'t.1~ \<k la Telcf6nica ~!cxicanal, pl:intcaron la necesi-

dad Je fu~~~~lrsc v crear un dnico sindicato que Jcfcndicra sus 

Las caractcrlsticas relevantes qu~ prevalecfan en los Jos sin 

dicatos a: =~sionarse las dos empresas, eran la corbatividaJ del 

sindicato ~r !~léfonos de México, que constitufa la mayoria en 

la nueva e~7rcsa. fsta comhntividaJ se manifestó en la lucha por 

las reivindicaciones de sus intereses y adem!s en la actitud so-

lidaria que siempre tuvo con los movimientos huelruisticos Je! 

pats. Por su '.'arte el Sindicato Nncional Telefonista ··Arr.enazado 

de absorción, por una parte, y gastados sus cuadros dirigentes 

por la otra, especulaba con las profundas diferencias existentes 

entre el Sindicato de la antigua Ericsson y la nueva empresa Te

lefónica". ll 

Despul!s de consolida da la nueva empresa, durante varios meses 

lo! dos siu¿icato•, pr~:ona~do en su diJcurso la unidad, se en-

frasean en una pugna para defender sus respectivas posiciones 

(11) I.os telefonistas y sus luchas, en la rev. "Restaurador Z2 
de abril'', l!tim. especial, 1976 p, 14. 
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sindicales. Esta pugna 5e manifiesta en el hecho de que la empre

sa intenta dividir y reducir !µ membrcs!D ~a¡critaria del Sindi 

cato de Tclefonos de Mtxi:o ante la eventual fusión de los sin

dicatos. Se muniticsta tumbien en el poco inter~s del Sindicato 

~acional <le Telefonistas por la fusi6n, ya que pone para ello co! 

diciones como el <l~ que el Sindicato de Telefonos de M&xico rom

pa sus relaciones con la Confederación Mcx1cana de Electricistas, 

a Ja cual estaba afiliado. Este poco intcr6s se evidencia tambien 

en la poca seriedad que dio a los pactos <le solidaridad, los cua

les nunca re5pct6, alarGando as! el escabroso camino a la fusión. 

Desde aqul se observaban ya las cnracter!sticas que irfn adop

tando el nuevo sindicato: desunión, fricciones, defensas de los 

respectivos intereses, rte. que a In largn "erfan aprovechados 

por Ja empresa, para tener un sindicato acorde a ~us intereses. 

Con el fin de no seguir profundizando las luchas entre los dos 

sindicatos, que n la larga serla contraproducente para los mismos 

trabajadores, como lo fue reci!n creado el nuevo sindicato, el 

Sindicato de Tcl!fonos de Mexico, mostrando su madurez como or

&anizaci6n y en aras de la unidad de los telefonistas, ... •· su

boidin6 las ventajas que le daba representar a la mayor1a de los 

trabajadores dentro de la nueva empresa. Entre luchar por la ti

tularidad del Contrato Colectivo 6nico y someter a la minarla 

representada por el Sindicato Nacional de Telefonistas, frente a 

la r~sistencia de e5te sector y la agresividad de la empresa ... 
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el Sincicato Ericsson Proporcionó el entendimiento con el Sindi

cato Sacional de Telefonistas, sobre la base de formar un Comit6 

Je Coalici6n'',
12 

Es as1 como dcsru~s de discutir el estatuto del nuevo sindica-

to, d P Je agosto de l'.150 SI' constituye al Sindicato de Telc

fonist:1s de Ja RepGhl ica ~!cxicana (STR~I), quedanclo como primer 

Secrt'tJrio General Fernando Raúl )'urrieta (antiguo Srio. General 

del Sindicato ~aciana! de Telefonistos). 

Vie¡as ~ nuevas pugnas estuvieron presentes en el nuevo Sin-

dicato. La adopci6n Jp un único contrato colectivn trajo prohle-

mas cr1tre sindicat0 )' ~mprcsa; como tambi~n entre los propios Te-

lcfonistas, ya que cada facción (prnducto de los antiguos sindi-

catos) querta hacer prevalecer las condiciones contra~tualcs Je 

sus respectivos contratos. 

En 195Z el nuevo sindicato promovió la primera re\isión del 

contrato colectivo, misma que no tuvo la solución esperada, y 

por lo tanto, la huelga hizo acto de presencia. Ante esta acti· 

rud sindical, la empresa, apoyada por el Gobierno, por la prensa 

y por la misma debilidad del sindicato (producto de las continuas 

luchas entre las facciones) provocó la derrota de los trabajado-

res. 

"El convenio que puso fin al conflicto huelgui~tico !iabr1a dt> 

ser el punto de partida de una agresi6n permanente contra el sin 

(12) !bid p. 14 
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dicato, que desembocarla en el sometimiento de la organizaci6~ 

al sistema de charrismo sindical y en la vulneraci6n del contra

to colectivo de trabajo". 13 No obstante esta derrota, es indis-

pensable sefialnr, aun dentro de una lucha intersindical, la capa

cidad combativo de lus telefonistas para resistir Jos embates du 

rante los dtas en que dur6 la huelga, 

As1 pues, el movüiiento huelgu1stico sald6 un convenio que 

era contrario a los intereses de los telefonistas. En el contra-

to la empresa ill';'ll~Cl sus condiciones: se pcrmitia ser el contra-

tista in~e<liato <le trabajnclores, pnra asf asegurarse el somcti-

miento sindical; por otro lado, otorg6 puestos de confianza a 

varios dirigentes sindicales. Este punto habrla de influir a las 

nt1cvas elecciones. 

Unos r:ieses desput's de haberse realizado la rcvisi6n contrae-

tual, los telefonistas se prepararon para elegir a sus nuevos di

rigentes. Cuando se constituy6 el STRM, lo~ sindicatos anterio-

res pactaron que el siguiente Srio. Gral. tcnfa que 5er del sec

tor de la Ericsson. Dicho pacto fue violado por el sector contra-

ria y volvieron a renacer las antiguas luchas de facciones. Esto 

hizo que el proceso se tornara confuso, la lucha electoral se 

polarizó, por un lado la facción de Ericsson lanzó como candida

to a Jos~ Fernfindcz Alatorre como Secretario General y el Grupo 

de la Telef6nica !>k'xicana Qostul6 a Jorge Ayala Ramlrez. En un 

proceso electoral confuso y apasionado, la empresa apoy6 a Jorge 

(13) Loe. dt. 
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Ayala Ram1rez, utilizando a los empleados de confianza para pre

sionar y convencer a los trabajadores. Por su parte, el sector 

Ericsson no fue capaz <le aprovechar este proceso para ganarse 

adeptos del sector contrario, no s6lo para lograr el liderazgo 

sindical, ~ino para empezar a consolidar una verdadera unidad 

dentro del Gremio Té'lcfonista. A<lcm~s d i:rupo r¡ue encabezaba 

Fernftndez Alatorrc sufrla la consecuencia del enfrentamiento en-

tre un sector extremadamente conservador v otro extre~adamente 

radical. 

El triunfador de las elecciones fue Ayala Ramlrcz; no obstan

te su triunfo fue protestado. A pesar de l'l!o Ja Secretada del 

Trabajo reconoció inmediatamente al nuevo dirigente. Los conflic

tos lahoralcs se rccru<lccicron. La empresa castigó a lo! incon-

formes, inclusive lle¡:6 a separar a casi todo el sector de la Eric 

sson que era mayeritaria y era precisamente en donde se hallaba 

la inconformidad. 

"Con Ayal¡¡ Ramtrez habrlan de iniciarse unas relaciones la

borales enteramente a gusto de la empresa". 14 

Toda inconformidad o rebcldta era sancionada, llegando i1,

clusive hasta el dP.spido. el sindicato dejaba que la empres& hi

cieta ~as activ1~ades que creyera pertinentes independientemen

te de que afectaran o no los intereses de los trabajadores. 

(14) Ibid p. 15. 
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Ante la inminencia de las inconformidades, 'ºr la actitud es

puria del Srio. r.eneral, éste recurrió a la CTM para afinnzar ~u 

posición. Ast pues, A)'ala Ramirc: incorpora al ST!\ll a la C'!''• en 

donde aqu!l tiene su plataforma para ohtener una diputaciún, como 

gratificaci6n a sus labores sindicales. 

En el transcurso de anos (1952-59), el sindicato no sólo no 

defendió los intereses de los trabajadores, sino que colabor6 

servilmente Lon la empresa. 

La actitud del lider sindical comcn:G a disgustar y a inquie

tar a las bases. Se aproximaba un despertar de los telefonistas. 

Los telefonistas encontraron la salida a sus disgustos e in

qui~tudes durante los movimientos obreros que se produjeron a 

partir de 1958. A partir de aqui emprczaron a lanzarse para de

volverle al sindicato el papel de representante real de los tra 

bajadores. Ante la creciente debilidad de Ayala Rarnlrez para su

primir las inconformidades de la base, el reconocimiento de la 

emprosa de que aqu!l no pod{n ya mis defender sus intereses y 

ante la impotencia de la Cnt por no tener influencias entre los 

telefonistas, el Secretario General fue desconocido. 

E~tc desconocimiento tuvo su raf1 cuando los telefoni~t~s em 

plazaron a huelga, para revisa1 el contrato colectivo y exiRir 

un aumento salarial, a la empresa pasando por las decisiones 

del 11der sindical, en enero de 1959. Como consecuencia de la 
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lentitud del C,E.N. para solucionar el problema, los telefonis-

tas realizaron paros en todo el pa1s, con los cuales obligaron 

al Gobierno a aceptar la realización, como lo pcdla los tclefo

ni3tas, de una consult<.t para comproh~r el apoyo ¡le·· Aya la Ramfr{;z. 

Los telefonistas esperaron mucho tiempo para que se realiza-

ra la consulta y, como (sta no tenla pnrn cuando iniciar, el 10 

de marzo de 1959 lo~ trahnjadorcs vuelven n rcali:ar paros par· 

ciales en toda la Repúhl ica. Ante est;1 pus i6n se tu1•0 que 'con-

vocnr a elecciones generales, por un lado el grupo de Ayala Ra-

mfrez postul6 como candidato a Miguel Villa y por parte del No-

vimiento Restaurador de la Democracia Sindical ~e postuló a Agu! 

tln ~ icia como Sacrcturlo General. Tras dos mese~ de votación, 

triunfa el candidato del Movimiento Restnurndor (22 de mayo de 

1959), 

Una de las primeras medidas que adopta el nuevo Comité Eje

cutivo del Sindicato es separarse de la CTif y formar una organi-

zaci6n autónoma e Independiente. Tuvo Ja intención de partici

par en la creación <le la Central Nacional de Trabajadores, pero 

sus conflictos internos se lo impidieron. 

Ante esta actitud den~cratica, la empresa se lanzó contra el 

sindicato, quien soport~ esto1camente, despidiendo en 1959, a 

casi 600 trabajadores. Esto obligó a que el STRM afinara su or-

ganizaci6n interna y ~u Pol1tica de Alianzas. 
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En agosto de 1959, Avecia renunció a su cargo de Secretario 

General y éste fue ocupado por Pedro Garc1a Zendejas. Con res

pecto a los Alianzas el STRM estableció un pacto de ayudo con el 

SME por el que se comprometían a solidarizarse recíprocamente, 

sobre ~odo por que sus revisiones salariales t:'Staban yn cercanas. 

Telefonistas y electricistas emplazaron a huelga para el 6 de 

abril de 1960. Sin embargo, los electricistas llegaron a un acuer 

do previo con 1 a Ua. de Luz y la l:uP!¡;a se disip6. Er.to no su

cedió con los telefonlst3S, quienrs tuvieron que estallar su 

huelga. Ante est:i situaci6n el Presidente de l:i Rcpúh! ica requisó 

la empresa y los telefonistas fueron obligados a SCRUir traba

jando mientras segufan con su huelga. Los telefonistas recibie

ron npoyo del S.~.E. y de la Federaci6n Nacional de Trabajado

res de la Industria y de Comunicaiones quieucs er.iplazaron a hue.!. 

ga por solidaridad para el 6 de mayo de 1960. Sin embargo, el 3 

de mayo se 5olucion6 el problema de los telefonistas consiguien

do aumento salarial y otras prestaciones. 

El 22 de mar~o de 1961, el STR~ realizó otra huelga que dur6 

s6lo siete horas y era ~on la f:nalida<l de revisar el Co~tr~to 

rolectivo. 

Posteriormente, y cercana a la fecha en que se revis6 el Con

trato Colectivo, el STRM se enfrent6 a las elecciones de sus nu!. 

vos lideres. El Movimiento Restaurador postul6 para Srio. Gene-
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ral a Arturo Velasco Valerdi; por su parte los simpatizantes del 

Iider destituido Ayala Ramirez, postularon a Manuel Guzmdn ~cvc-

les, quien era bien visto por la empresa. Despues de un largo 

ticnpo de votaciones triunf6 el Movioiento Restaurador. 

'~ita dquf hacc~os una especie de rPCDTtc par~ 1·esumir la i~-

portunc~a del n~riodo de 1959-105¿, cun el f;n de mostrar que es

te periodo fue una tentativa mis de democrulizaci6n que busc6 el 

fTR.\l. !Jrjo ose resumen en la voz <h~ un telefonista: 

''La resultan te de esta lucha es inmediata: la partici1.aci6n 

de los trabajadores en la clccci6n de sus dirigentes por el voto 

universal, directo y s~crcto; como consecuencia de lo anterior 

se logra una mejor contratacl6n imponi!ndolc a la empresa las 

cláusulas de car5cter ccon6mico y Administrativo; que repercutí! 

ron en manera fnvorabl~ en los salarios y en condiciones de tra-

hajo mds justas. 

En este periodo, los telefonistas ejercimos en dos ocasiones 

el derecho de huelga; siendo el motivo de una de ellas por vio· 

laci6n al Contrato Colectivo y In otra por revisión del propio 

contrato" . 15 

El 4 de abril de 1962, los telefonistas estallaron otra huel-

ga por aumento de salarios y por violaciones al Contrato Colec

tivo. La empresa fue nuevamente requisada. En el transcurso de 

la huelga Guzmdn Reveles presentó y ganó la solicitud de amparo 

(15) Semblanza histórica del Mov. Democrdtico de los telefonis
tas Alfonso Sllnchez Escudero Rev. "Restaurador 22 de abril·· 
julio 1976, Nfim. especial p. 24. 
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contra el proceso electoral en el que ~l sali6 derrotado. En con

tubernio con la empresa, Guzmán Reveles trat6 de dividir JI Sin

dicato. ísto hizo que la _iunta .Í<' Concil iari6n y Arbitraje decla

rara ilfcita la huelga, "ª que supucst;1mcntc se habtan viola.lo 

Jos estatutos. Atr5s dc todo esto lo que se buscaba era destruir 

al Comit~ llcmocr~tico del STK~I c ir:iponcr a lideres espurios en 

la llirecci6n Sin~ical. [s asl cono a pesa~ de la inconformidad 

de Jos telefonistas r el repudio de otras or¡:anizacioner,, el Se

cretario de Traba.in i;:iponc J Gu:r.5n Reveles como 1 f<ler del STRI!. 

'•Durante Ja huelga pc>r rcyi,,i6n ,Je! contrato colectivo en 1962, 

el Charrismo agazapado c~pcró IJ orden de sus amos para conver

tir el conflicto de car5cter obrero-patrona: en conflicto inter

gremial y de esta manera se apoderó de la Pirecci6n Sindical··. 16 

De esta manera los telefonistas afrontaron dos conflicto~: la 

revisión salarial que estaba pendiente y la im¡.osici6n de un li

der espurio. El conflicto salarial termina cuando el nuevo Comi

t~ firma un aumento salarial sin el consentimiento de los traba-

ja dores. 

La nueva Dirección Sindical emprende una represión sistemáti

ca en contra de los intereses del Sindicato. Realiza reformas a 

los est~tu•os cr" la finakidad de 'eeleglrse y da obtener pue~

to~ polt•icos ~on •sta Di=ec~ión S1ndlcal SL niee~n las As&m

blcas Generales arg1mentando la inexistencia de un local apropia

do y que además las posibilidades econ6mlcas del Sindicato no 

(16) Loe. cit. 
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satisfactan esa necesidad. El robo de las cuotas sindicales es 

otra caracterfstica inherente al Comit~ Ejecutivo del STRM en es 

te periodo. 

En las cor.venci,.;,c:; participaba.1 dcle¡;11d?s que !l<' surghn en 

las bases, sino eran cll~icn~ pl~vnntadedosr ~ue simulaban ~ep!! 

sentar a tos telefonistas. 

Las revisiones contractuales y salariales eran actos protoco· 

larios en donde las partes negociantes se reafirmaban su buena 

relación o a lo rn5s demostraban que el sindicato aOn cxistta. 

Con t~¿o Jo anterior, hay que destacar que los tclr~onistas 

afin tcn!a~ fe y capacidad combativa que no se pcrmitian la imp~ 

sibili¿l~ a~tc las acciones de la Uireccl6n Sindical. 

Es as! :cno en mayo de 1967 la paciencia de los telefonistas 

llega a 5~ limite. Al enterarse que la Dirccci6n Sindical, y con 

la "aprC'=¡¡: ión" de una ''Asambl ca :\ac ion al", anunc i6 el descuento 

de una ~~:ta extraordinaria para construir un nuevo local sindi

cal, los ~elcfonistas realizaron un movimiento que terminó con 

el dcspi¿: ¿e mis de 20 trabajador~s y con la suspensión en sus 

derechos sindicales de más <le 60 trabajadores. Este fracaso obli 

g6 a los telefonistas democráticos a replegarse a las luchas de

partamentales. Es osi como en 1969 el Departamento de Centrales 

de Constr~cci6n lucha, y vence, por conquistar la planta para 

36 



todos s~s trabajadores. Una lucha similar se dn en 1~75 en el 

Departamento de Centrales Automáticas, donde los trabajadores oh 

buvieron un convenio que estnblecla mejores condiciones labora

le~. 1.o anterior dci:iucst ra que" ... las 1 u chas Dl)pilrtamentales ... 

aunque son aisladas, logran conqui~tas i1Cportantes ;nor mérito 

propio y lo que es mAs sobresaliente, es que los trabajadores 

vanos comprenclinndo la importa11cia de lucha unidos contra los 

charros y la cmprcsa". 17 

La revisión del Contrato Colectivo del Periodo 1970-72 se rea 

liz6 sin ninglin in:idcnte. F.l Sccrl'tario General del STRM era 

Antonio SAnchcz Torres, miembro de la camarilla que rolaba los 

puestos de la Dirección Sindical. 

En 1970, el Secretario del Trabajo, Salom3n GonzAlez Blanco 

inauguró la XVIII Com·enci6n nacional Ordinaria del STRH en d<J~ 

de de una manera •·acañada'' se el igi6 a Salustio Salgado Guzm4n 

para secretario General del STRM. Salustio tambi~n era de l~ ta 

aarilla burocrática del STRH. fin realizado labores en beneficio 

de la empresa y del Gobierno; fue ~l quien en 1958 aplic6 la 

cl4usula de exclusión a 16 trabajadores combativos y en 1967 

suspcndi6 de sus derechos sindicales a 1ll!s de 60 trabajadores. 

Con la ascenci6n de Salustio Salgado se reproducen las formas 

dij dominaci1n que desde 1962 ventan siendo tradiciona.les en ·e1 

STllM. Entre esas for?1as destacan la reolecci6n," de la cual el 



Secretario General no est'av-ti'':étil.itt:o. · 

En 1974 la Direcci6n del STRM firaa a espaldas de los trabaja-. 

dores un contrato colecthl\i·:i:¡!>c ~~ionn. sus intereses, a pesar 

del descontento de los telefonistas este no se canaliza sobre 

todo "por~ue apenas se estaban creando lns condicione~ para el 

naci111iento y desarrollo dé 1:1 vcrdadc;-a lucha que se 1'lvccirrnba 

de manera incontenible". 18 

Fueron pues estas actit .. ·des antiobrcras y la crisi~ econ6mica 

del país lo~ que influyeron en la bGsqueda de Li <leitocracia en 

el sindicato. En las luchas locales y Departamentales estaban 

surgiendo los dirigentes que recuperartan, quizá en for!M defi

nitiva, la honorabilidad del SIDL 

(18) Loe. cit. 
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CAPJTllLO I I 

22 ílE ARRIL llE 1976: PPHIER PASO HAC:IA llN,A TE~TATIVA "AS 

11E 11f:'10CR,.\TTZV!ON DEL STRM 

A) Situaci6n de la Polftlca rcondmica y Laboral de 1º76 

Comenzaré este capft11lo con una rcsciia de la polfticn ccon6mica 

y laboral de 1916. Estos asnectos son indisnensahles nara ente! 

drr eJ proceso en que se desenvolvi6 el movimiento ¿e los tele

fonista~ en esta época. 

Los meses finales de 1976 mostraron la DRUdizaci6n de ciertas 

contradicciones que a lo !DTRO del ré~imen ccheverri5:: se ve

nfan dando. Lns t1!11idas reformas ccon611'icas oue reali:6 Echeve

rrfa no Jorraron imnoner una nueva estratLpia de des:r~0ll0 na

ra el nais. Lo oue si sucedió fue que, durante el s~xe~!o, se 

nrofundiz6 una crisis que fue producto del estalli~o ~e las CO! 

tradicciones del llamado "desarrollo estabilizador", y nor otro 

lado, por las repercusiones en rl nafs de los desequilibrios 

econ6micos de los Estados l'nidos, 

La famosa "crisis de confianza" que se dió fund::nr.entalmente 

en 197~, fue producto del desmoronamiento de la estrategia de 

desarrollo que venía si~uíendo nuestro µafs a partir de los años 

40s; del nredowinio de una ryolftica econ6wica de corte ~oneta

rista durante el sexenio y ~e la crisis del sistell!a canitalista 

a nivel 111Undial. 
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Con un dl!f1d t comercial enorne, con una deuda externa asfi • 

xiante y con un desestfmulo de la inversidn, la moneda mexicana 

diflcilmente podia mantener su estabilidad, Ante este panoratna 

la iniciativa privada decidi6 retirar sus capitales del pafs. 

Esto provocó que el Estado Hcxicano acudiera a mtls emprl!stitos 

externos para compensar la fuga de capitales, lo que a su vez 

precipito la inminente devaluacidn con el consiguiente descenso 

del crecimiento econ6mico y la nccleracidn del proceso inflncio 

m1rio, 

La crisis econ6l'licn ele 1976 derrumbó los nostulados nrincin!!_ 

les del '"desarrollo estabilízn¿or" al devaluar la moneda, elim!_ 

nar el tipo fijo de ca'S:bio y acelerar el proceso inflaciona

rio, Sin embnrgo_,ln crisis no gener6 una al ternativ~, sino una 

serie de medidas paliativas como la disminucidn del nasto nGbl! 

co, la contracci6n de los salarios v la retracción del crédito 

y de las inversiones. 

Debido a su depender.cía del financiamiento exterior, el Est! 

do Mexicano se vio obligado a firmar una carta de intenci6n con 

el Fondo Monetario Internacional, La presencia del FMI en nues

tro pafs pocos meses antes de terminar el ré?.imen ec~everrista, 

era la Gnica orci6n. Primero, ?Orque asf lo requerfa la magnitud 

de la devaluaci6n de nuestra moneda; segundo, porque se necesit!!_ 

ha la ayuda financiera que esta insti tuci6n ofrecía y tercero, 

porque los :icrcedorc-~ <lc-1 ¡:ohierno, b:innueros nrivado_s, exigfan 

el aval del FMJ para negociar con nuestro pufs. Con esto, nues-
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tro gobierno sellabn un compromiso de noner en nrrtctica una no

lftica en ~onde cada vez mis las decisiones denen~ieran del ex-

tcrior y ademds practicar una política que debilitara sus bases 

sociales. "Una !JOI Hicn fundada en Ja contención de salarios, 

en la restricci6n del cr6dito y ~el ~asto nfihlico, potencialme! 

te generadora de conflictos sociales y por lo tanto políticame! 

te muy costosa''. 1 

Echeverrln tuvo la intención de fortalecer el Estado y am-

pliar su campo de acci6n, extendiendo sus bases sociales; pero 

al tcminar el sexenio entre!!Ó un Estado débil, a Ja defensiva, 

enfrentado a fuertes contradicciones en la cima del nodcr y en 

la base social clel sistctia, 

En la cima del po~er unió en su contra tanto a Ja bur~uesía 

urbana como a la rural, debido a las supuestas P.edidas sociali

zantes, En realidad estas medidas fueron ligeras refonllas que 

dejaban intacto los sustentos de la propiedad privada. 

En la base del sistema también hubo descontento, pese a tas 

medida~ adoptadas en el terreno educativo y las dirigidas a de-

fender el nivel de vida de los campesinos y ob_ ,ros. Conforme 

la crisis econ6mica avanzuba, estos beneficios fueron nerdiendo 

eficacia, mtts todavru con la devaluaci6n de 1976 y la consecuen 

te alza brusca de los precios. L1s clases medias volcaron su 

frustnci6n hacia el r.obierno de Echeverr1n por su deprimente ni 

(1) Julio Lnbastida, "la crisis y la tregua", Nexos 1 Zl, sent, 
1979 p. 3, 
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vel de vida. Asl sin una base social s6lida el Gobierno de Echeve 

rria perdió apoyos y oravoc~ divisiones. 

Ln elección de Echcvcrrh de un cnnclidnto presidencial cerc!!_ 

no a &l y sin ningdn grupo polftico nropio provocó descontento 

entre el mis1110 gru.,o echeverrista que estnh:i acerclin<losc ya n 

ciertas figures nresidencioblcs, El hecho de ser el canclidato 

presidencial un cercano nl presidente y tener un apoyo polltico 

casi nulo, hicieron pensar oue cstnbn cestftndose un nuevo Mnsi

mnto, Se corria el nrrnor ele que Echeverrfo estaba decidido a 

continuar en el pod<'T, y ndcmlls sobre In inminencia re un p.olpc 

de Estado. Todo esto hacía que la sucesión ?residencial se diera 

en una situación tensa. 

Asl pues, los enfrentamientos entre el grupo gobernante y la 

burguesía; las inconformidildcs de las clases subalternas; las de 

tcriorildns relaciones económicas con los Estados Unidos y la au 

sencia de un ~rupo polftico cropio de apoyo al candidato José L6 

pez rortillo era el contexto general que oblig6 al nuevo gobier

no a negociar con distintas fuerzas internas y externas, 

Al tomnr nosesi6n Jos6 López Portillo; ~ste se encontraba en 

una situaci6n defensiva, su margen de acción estaba reducido. P~ 

ra hacer predominar su posición, buscó en nrimer lugar dar mue! 

tras de independencia con respecto 11 su antecesor; en segundo 

trató de fomnr un r.runo propio en el r.nhinete, en las c:imarns 

y en el partido y finnlmentc, con facciones distintas en su gabi 



nete, tratd de imprimir la paz en su grupo y al mismo tiempo con

solidarse como árbitro. 

Por otro Indo, para reforzar su imagen, José Lópe: Portillo 

inici6 una campafin contra la corrunción enviando n ln c:!rcel a 

varios cxfuncionarios del sexenio anterior. Esta camnaf\a ten!n 

varios fines: mostrar que el nuevo gohlcrno hacia cambios en un 

Momento en que 1n iniciativ. guhern:mental estnhn naralizac1a nor 

la crisis; apaciguar el descontento popular, canalizdndolo hacia 

el sexenio anterior y f!nnlmcntc demostrar su indcncndenciJ con 

respecto nl gobierno nnt~riur. 

Ln devaluación y la carta de intención acordada con el FMl de 

terminarlan en gran norte la nueva politica económica y el pro

yecto polttico del nuevo gobierno, Al tomar nosesión, López Po!. 

tillo pidió una trc,un, un neriodo de confianza concedido por 

las distintas fuerzas sociales a su RObierno para implementar 

las medidas mínimas para salir de la crisis. 

Dentro del proyecto poHtico del nuevo s;:obiemo c!esapareci6 

el carácter populista del gobierno anterior; se canceló la ooli 

ticn de fortalecimiento entre lns bases y el Estado mediante 

unn politica de concesiones a este sector, Para este sector, la 

tregua significaba autolimitar sus reivindicaciones hasta que 

el nais saliera de la crisis, 

Por lo que toen a ln política econ6micn, un punto clave fue 
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la de tratar de rgstablecer la confianza con los gn1pos naciona

les e internacionales. Ya desde antes de tomar posesí6n JosS L6-

pez Portillo trnt6 de enfrentar la crisis polftica y econ6mica 

,acerc!lndose a los grupos empres:trialcs. En septiembre de 1976 em 

vezaron n realizarse acuerdos que se cristalizaron el 10 de di-

cíernbre en una rcnni6n de reprc~entantes del gobierno y empres~ 

rlos. Se celebtnron diez convenios para conccntrnci3n de invcr-

siones. l.;i reunión fue !i:mtirnda como Alianza pnrn 111 Proclucci6n. 

Esta serfn la divisa del nuevo gobierno. 

Sintetizaremos este primer punto del primer upartado del cap! 

tulo diciendo que a pesar ele qne el régii.ien ccht•vcrrista trat6 

de darle nueva! dire~trices nl desarrollo económico de nuestro 

pnls, Esto nn se logr6 porque ''.,,si lo que buscaba era sustituir 

en definitiva el esquca3 del desarrollo estnhilizador, hubiera 

sido necesario entrar de lleno a reorientar el sistema de finan-

ciamiento del desarrollo para supeditarlo n la polftica nacional. 

El no haberlo hecho result6 en un desarrollo estabilizador ver· 

gonzante. Es ahf donde quizd resida la verdadera crítica a la p~ 

lftica económica de este periodo .•• el no haber tocado al capi

tal financiero , . , fue lo que provocó In 1 lamada crisis de 1976".z 

La política laboral del r6gimen echeverrista se discn6 a Pª! 

tir de la llamada "apertura democrlltica", que en el terreno la

boral, no era otra cosa m~s que abrir espacios polfticos pnro 

qLe las clases suhaltcrn]s canalizaran su descontento y frusto· 

(Z) C:trlos Tello en "La Polftica Económica en México 1970-1976". 
Ed. siglo XX!. Maxico, 1980 p. 208. 
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ci6n que les dejó el moviniento estudiantil del 68. Este espacio 

de competencia po!ftica fu<' lo que Segio Zenneño denomina la "fo!:_ 

ma sindicato", es decir, el sin,'ic~to sc convertiría en cl ele

mento de lucha pnrn ohren<'r mejores con~iciones de vida de los 

trabajadores. 

fste auge sindical se manifestó en el hecho de uue en este n~ 

rioclo surgieron muchos sindic3to; independientes; en otros sincl!_ 

catos las direcciones esryuria~ fueron cucstionn<lns, la leRitimi

tlad de estas direcciorH's fue se\·crarirnte impur,nada, al grado de· 

tener que sustituirlas por otras n~~ democr~tica!. Este es el ca 

so del sindicato de los ~clcfonistns n mediados Je 1976. A pesar 

de todo esto, In estructur;i sinc1 icnl charra afin no estaba ncaha· 

da, al contrario fue una pieza vital en la estrateRiD de desarro 

!lo que para el pals planteaba el r~Rimen echeverrista. 

Echeverrla buscaba modernizar la economla, impulsar a la in· 

dustria haci6ndola m&s competitiva en Jos mercados internacion! 

les, esto implicaba necesariamente cambios en la or~nnizaci6n 

de la producción y los procesos de trabajo ~e la planta nacio· 

na! industrial. Para ello, el r~Rimen requerfa de un sindicali~ 

::io charro mtis activo y flexible, •"que negociara mejores salarios 

y prestaciones y sobre todo que buscara re~lamentar los procesos 

de trabajo y fijara condiciones de trabajo globales sólo facti· 

bJes para las empresas mas tecnificadas; que impulsara una indu~ 

tria que dependiera menos de los bajos salarios y de los subsi· 

dios del Estado, y que por el contrario priviligiera en mayor m~ 
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dida la productividad del trabajo y la tccnificaci6n".
3 

Lo que 

se buscaba pue~ era que el sindicalismo charro asumiera un papel 

acorde a Ja polftica económica del ré~imen, que le sirviera en 

su intenci6n de reorientar el aparato productivo industrial, y 

en el aspecto sindical que neutralizara los fuertes conflict~s 

que estaba provocando la situaci6n econ6mica y la propia poltt! 

ca ccon6mica del ré~imcn. 

Aunado a todo ésto, el r,ohicrno cchevcrrista formul6 una se-

ric de medidas que permitieron el mejoramiento relntivo de los 

ingresos y prestaciones de los trabajadores, entre estos desta-

can "la cr<'aci6n del INFONAVIT, Ja semana de 40 horas para la 

burocracia, Jos aumento§ de emergencia ¿e 1973, 1974 y 1976, la 

revisión salarial anual y en general la polltica del casto pú

blico en renglones socialcs". 4 

La polltica laboral del gobierno echcverrista fue producto de 

la interrelación yuxtapuesta entre la decisión polttica del go

bierno de abrir cauces dc participación a la clase obrera y la 

movilización de ~sta por alcanzar esos cauces. Esta polttica se 

manifestó cn una cowbinaci6n concesión-control hacia el movimicn 

to obrero. Echcverrla dio rienda suelta a ciertos movimientos de 

mocráticos, pero a otros los trató con mano dura. De cualquier 

modo en ciertos casos prefirió la vfa de la conciliación. 

(3) fa1 la revista "Punto Critico" Marzo, 1982, ~;ú1J. 123, p. 33 

( 4) Loe. cit. 
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Muchos intentos de organizaci6n aut6noma e independiente de 

la clase trabajadora fueron reprimidos, Dcspu!!s del pequer.o au

-¡c de sindicatos int~cpendiC'ntcs, las dependencias cncar,l!a¿:1;; .:(' 

resolver los conflictos laborales cerraron sus p·1crtas y er. no 

pocas ocasiones se acudió a la represión, ah1 están como cjem

;>los Tendencia Democrática, la Spicer, General l:lectric, Panam, 

etc. Todo esto si¡:nlficaba que la ··apertur<1 democrlitica"' t(':lfa 

sus l !mi tes, dict;idos desde la misma e ima de 1 poder ¡~ubernamen

t:1!. La forma "~.índicato .. tenía sus propias rq:las y rl Jas de

Man ajustars~ al mol'imi"nto obrero: contrnl poi ft ico y conccs io

ne~ econ6micn·s. 

La represión O!tima y decisiva que padcci6 In Tendencia Dcmo 

cr5tica de los electricistas cuando el ejercito fru~tr6 la ~~el

f:J en el ~;ector c11'ctrico, significó una c1errota í'"lhica :~<=~·

mensurable para los electricistas y para C'l movimiento obrero in 

dependiente en general. Para finales de 1976 no habla fuer:a si~ 

dical que reorientara Ja ofensiva del sindicalismo independiente. 

As! pues, en 1976 se cierra una etapa de ofensiva polltica y 

social del movimiento obrero independiente, en la que gran parte 

de los sindicnto5 con anhelos democráticos e independientes fue 

ron derrotados pollticamente por el Estado. 
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B) Ori~en y Desnrrollo del Movimiento 22 de Abril de 1976. 

El Movimiento Telefonista del mes de abril de 1976 fue otrn ten 

tativn mfis de dcmocrntizaci6n oue este gremio venfn buscando des 

de su ~isno origen. La diferencia con los movimientos anteriores 

residi6 qu1z5 en el hecho de oue a partir de este movimiento la 

denocrncia llegó para buscar acomodo dcfinitivc en el STRM. 

lc¿c corrn:6 cuando en la noche del 2Z de abril de 1976 !ns 

opera~cras de TELHEX, S.A. realizaron un paro de actividades, e~ 

yo !'.'et h·o ftin0amental ful' la inconformidac1 por los tl!rr.iinos en 

que 5<' CC'!chr6 la firma del contrato de trabajo. En el contrato 

se t•<::c:.:::.'-:1 1111 aumento salarial del lS\ y las opt'rndoras exivfan 

·-=ay r.11P aclarar OlJC esta situación no !>6Jo ncrjur'icnbn a 

las c~~rl¿orns, si110 a todos los tclcfonist:1s. Pero fueron nqu~-

!las a~:e~c5 rcnrcsentaron la vanruardia en ln ~xigencia del res 

pC"to :~ ~'l~ intereses. 

!~-·~!atamcntc de este suceso, las operadoras desconocieron a 

sus rc~7~sentantcs oficiales e iniciaron nlltica~ con las autor~ 

dadcs. ?cr su narte, el ni rector ~e la empresa, Emilio Carrillo 

Gam~D3, ~e prl'st6 a invalidar el movimiento diciendo que ~stc t! 

nfa u~ ~arlctcr Rremial y no obrero-patronal; ademas declaró que 

"El nur.ento del lSt en el salario de las opcratloras no lcsionarli 

el nh·cJ actual de las tarifas tclrf6nicas, nero c¡ue un aumonto 

mayor ~~cesariamcntc incidirfa en dichas tarifas con repercusio

nes para el público". 5 Esta declaración buscaba poner en entre-

(S)F.n ExetlJsior, 23 de abril dr 19711 n. 11 
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dicho ante el p0bl~co 1 la inconfo?'lllidad de las telefonistas, 

Las o~eradorns ~aristas ade~ds de cuestionar el porcentaje 5! 

larial, impugnaron la no anlicncidn de algunas leyes entre las 

que destacaban Ja~ ~e jubilncian y nroyrn"ns ha~itncionales. P! 

ra el lfdcr sin~icnl de los telefonistas, Salustio Salpado Guz

m.1n, Ja firma del contrato colectivo de trahajo iahin sido uno 

de lr.s mtís bcnPficiosos qur: ~e lrnbierJn obte!iido en totla Ja exis 

tencia del Sindicato, 

El problcwa ten fa visos ele tal :rngni tud que los telefonistas 

desconocieron a sus renrescntantes sindic3les, y el naro, oue 

oriRinalmente era lncnl, se extendió n todo el nafs, en de~anda 

de un aumento salnri3l del 35\, Un rrun<1 ntmcroso de telefonis

tas decidl6 anoderorse del edificio sindical v constituirse in

rnee'iata!"'ente en AsaJllhlcn Pernnnentc, ln cual ele<nués ele una tlc

sordcnada sesión no~br6 uno cenisión que debcrfn entrevistarse 

con el secretario del trabajo, Lic. Carlos Gdlvez Bctancourt. 

La respuesta de la denendencin fue In de declarar ileeal el ~-

ro y condicionaba su narticinación en la soluci6n del conflicto 

si Jos telefonistas reanudaban sus labores. lle aouf un ejern">lo 

de Ja actitud tradicional de fas denendencias laborales nara r!'._ 

solver Jos conflictos obreros, Por su narte los telefonistas, 

er. su A:;al!'blea P!'rrnnnente, conclicionabnr In reanudnci6n de sus 

labores a la clestitución dC'l lfcler sindical Salustio SnlRndo Y 

a la re\'ocaci6n ,te Ja rima del contrato, !.os tclefonistns ex:!_ 

¡?fon o,ue las clenenMncias laborales intervinieran trnra certifi. 
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car que C'n la Asambka Pernanente se t>ncontraba J11ás ckl 80\ dC' 

los trabajadores sindicali:rt<'os (lltP C'Xipfan los estatuto<. lo 

Y por tanto, invaliclnr Jos tt'ndnos clP la firJ11n ,1el r·0nt~ato ele 

trnha_io ouc rcnl i:nron éstos. Para 1\'alar su movimiento los te-

lcfonistas <lPclararnn O\H' éste .. nc1 es un oaro tlc ::.e·. vicit1S, ~ino 

un ;>aro t1c llctivit'a<1c-~. 01J(' no lPsiona lns \'Í'1~ ~enf'r;i1r•s <le e::_ 

municación y c¡ue n0 tiene car:lctcr riolítico".t' (on <'Sta d<'cl.1-

ración 10s tclefoni stns rcc0r:ociar. 011<' la nnertura clel'locr:itic.1 

tenía sus límites v hasta ellos debían ajustarse, 

tinte este moviJ11iento de los telefonistas, las a11toricla,1es !:!_ 

boraks, Ja burocraci:t ~ ir.!ical (('f\l !'rincin.1Jmente) y la ernr? 

sa TELMEX, S.A. cuC'stionaban núblicam('nte Ja lucha de los tel('-

foristas. lle Ja :ictitu'' r'(' :~s aut0rirladcs lar.oralt's ya h:ihl3-

mos anteriormente: de Ja burocracia sincical era obvia, los te-

lefonistas vc~fan a resouebraiar, aun4¡1e aisladamente, una e~-

tructura sindical contraria a los int('rese~ del oh~ero: y ele J~ 

empresa nucs noroue ésta ya no tenla un aliado con auien ne~0-

ciar cordialmente las rev1~iones salariales y contractuales. 

Los telefonistas persistfan en el desconoci~iento de su coni 

té ejecutivo y en el paro ele actividaaes; ante tal situación d~ 

cidieron crear un nueve sincicato que se clenm!linarfn Uni6n Na-

cional de Trabajadores de Tel~fonos de México, cuyo Comité Ej~ 

cutivo estarla lnte~rado nor Francisco Hernández Juarez como se 

(6) En Excélsior, 24 de a!Jril de 1976 n. 14 
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cretnrio General; ~ireyn Ylzouez como secretaria ~el interior y 

Posina Salinas como secretaria del trnbajG. Se convino nrcvia· 

rncntC' lllll' t'l !llll'VO (OJ•\Ítp Ejl'Clltivo \ncional tC'r.:: :e!":l:t~r nr'.:_ 

visiona! y que al térl'1ino del conflicto se reunirf~n nueva!'1cnte 

para clecir otro co~ité, 

Po~;tcrionnPntc se nroceL1icron a dar cauces 1t·1>~'.~5 :; l:i< (':d

~encins de los telefonistas, se husc6 rc~istrar a: ~~cvn ~¡~¿¡

c~to ant~ la Secrrtn~fn clcl Trnl>:ljo, su rcconocim~c~tc ~cr ~a~

tc- de L'l cm!Jr~sa; ader-.ís sr- hu~~c6 la revocación :...1 ~ :~~ ~~;.in::-5 

del contrato. 

Finalmcn~c, el 25 de abril los t('Jcfonistas a,;.:,...~:•!"C:'. , • :-ca 

nuadaci6n inml'di:ita •'e sus lnhorcs, ya oue Ja Secr-et:i!"'.'! ~d Tra 

ha.io convoc6 :t la rccili::ici6n ''ºun rcferén<'u"' e~ ~: :_-.· 

trabajadores dccidirlan dcnocr5ticamcnte quiénes ~c?!~n su• ~e

presentantes reales. Este refcrénclum dchcrin reali-~:-~e e! il <'e 

mayo del misl'\O año y ofrecía ;i los trabajaclorcs tres C"lciones: vo 

tar porque el Comit~ Ejecutivo encabezado por Salu~ti~ •3Jc3~n 

cortinuara al frente del sindicato: votar nor el r0~itE ~c·ocr! 

tico oue encabezaba Francisco !!ern5ndez Jutirez y fin3l1"'cntc ,·o

tar porque se convocara a nuevas elecciones. 

Este referl!ndum era Ja narte central de un com-rnio fi mado 

entre los telefonistas, paristas y adeptos de Salustio Sal~ado, 

y la empresa ante las autoridades laborales. En el convenio se 
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especificaba que <' l referéndum ser fa "lllediante sufra¡d o un! ver-

sal, con voto personal, directo y secreto, lo cual se rrnlizará 

en todos Jos centros de trabajo de la empresa, en cuyo 5mbito 

el sindicato t ic•ne interés profesional". 7 

El derecho de votar se determinarla de acuerde con ln n6mina 

corrcsr.oncicntP ¡¡ In sc11ana termin;¡¡ln el 25 ele :ibri l del nflo 

que estnha en curso, adcm~s al votar deberla identificarse con 

un cocul"'!''.1to ntH' lo avalara como trahajador ,¡p ¡;, C'mnrcsa. La 

votnci6n ~Prfa snncionaJa nor insnectorc~ de la Secrrtarln del 

Traha.i 0. 

Es nP~e~ario precisar oue en dicho convPnio no sr mencionó 

rrrst:~~·~r~ ccon6micns nuc se hablan cstahleci~0 en el contra 

to dr t:-1h~_io finn,ado antcriorncnte, y ouc rlieron ·~rigen ni 111~ 

\'i!'1iC':1'.0. 'ohrf' el narticular C'I Sec;-C'tario dd ir3bajo decca· 

r6 oue C'ftP nrohlema dC'hrrfa SC'r resuelto postrrior111C'nte, ya 

que lo cu(' ~(> trnt6 C'n Ja Secretarla ~el Trabajo fur un nroble· 

ma intcrcrrrial y no dC' otro tipo. 

La a!C'grfa, el jfihilo rrn lo oue privnba en el edificio si~ 

dical <:!e los telefonistas cuanclo los líderes infernaron sobre 

la solución ele! conflicto. lino dr Jos nuevos dirii'entcs, F.nri· 

r¡ue Sanc'or::il, hi:o un;i rC'lación rkl 111ovi111iPnto, di io OUC' este 

era "C'! •riunfo dc•mocrático rrt< imnortnnte rn toda la hi5torin 

(7) En Excelsior, 26 de abril de 197b p. 21 
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del sindicato de los tclt>fcinistas''. 8 Y no era para menos, los 

telefonistas mostraron una unidad y una combatividad inouebran-

tahlc·s que lC"s hici(. .. r0n rt~l'('cl•r c'stP triunfo (1Ue se iría ani\~il!.!_ 

tando ha~t.1 lm~rar oue t'l Sindicato tuviera como renresentantes 

a pcrscinas clc~idas <lcnc(rliticamentc nor la base. 

El lfdcr rlel Comité flt'mocr:lt ico, Francisco Hcrnlinc1cz Ju:lrez, 

dijo a la asamblea ouc la emoción de los telefonistas debla tr! 

<lucirse en orrnnlzación, ~uc evidentemente era un aspecto d~bil 

en el r,rcmio, y ouc h~hía que prcnararsc porque, efectivamente, 

la lucha apenas comcn:aba. 

Para demostrar que la búsqueda de democracia implica rebasar 

lineamientos, n!'toc1os y covtmtura~ el lfder declarll "sabiamos 

nue cst5bnmos lesionan~0 In cconom[a del país pero no había otro 

cnr:iino" 'l Finalmente sef>al6 que la unidad !'10Stra<1n por los te-

Jefonistns ~urante el MOViMiento harla casi imposible ouc los 

charros recurrieran al fraude electoral. 

Por su parte, Snlustio Sal~ado declaraba su dicha de ser cha 

rro, ya que decía "si ser charro significa conseguir un contrato 

para los trabajadores de 330 millones de pesos, acepto el califi 

cativo", !O Además declaró oue a pesar rle Jo sucedido él estaba 

disouesto a seguir representando a su gremio si ~ste asf lo hu· 

(8) En Excélsior, 26 de abril de 1976 
(9) En Excélsior, 26 de abril de 1976 
(lO)En Excélsior, 26 de abril de 1976 

p. 22 
p. 20 
p. 34 
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hiera decidido, He aquf la prenotencia de un Hder espurio que, 

como todos Jos dcm~s, y afinen situaciones adversas, sienten la 

protección y la tranquilidad que les brinda un Estado que en mu 

cho le ha servido esa estructura sindical para el control del 

movi"iento obrcrc, 

Ante <'l evidentC' triunfo de los telefonistas, la CT"', por m~ 

dio dc su 1 ícl<'r Fidd Vellízouez, reconoció cOn\O una rcaJi,la¡l al 

sindicalismo indcrcndicnte y dijo ouc los triunfos de este sec

tor c~Jn producto Je! <lrscui<ln v In falta de intcr~s de lo~ li

dere~ de algunos sindicatos, entre Jos oue estaba obviamente el 

de los telefonistas. Sin embargo, scfial6 que el movimiento obr~ 

ro in~tit.ucionali:ado no esta¡1a inengu:ido y que segul:a cumplien

do~:; -isi6n r.C'jor C)U(' nunca. Tod0 lo ckclnrado anteriormente 

hace suponer que el Jicler cetenista no estnha de acuerdo can el 

moviniento telefonista. Esta actitud era de lo mis natural si 

;ien~J'.'1':'S oue la CTU ha si(10 y es una pic>:a clavC' para el control 

drl -r~iniento obrero que el Estado hd di~cfiado. 

El ll de mayo conenz6 el rcfrr~ndum, nesde el mismo si~uie~ 

te clf3 de haher comenzado C'l refer~ndum se confirmnba ya el 

triunf~ del ComitE ncmocrático. Tan (Vidente era la situnci6n 

que el funcionario laboral encnr~ado del refcrc:1dum, l.ic. r.ui-

1 lcrro Sanders dijo que ya no era necesario seguir votanclo. El 

cómputo final fue JC' In si~uiente mnnC'rn: de 17,240 trabajado

res que \'ot:1ron, 14 ,SRR votnnrn por rl romit~ ncmocrlltico, 1,813 
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votaron por Salustio Sal~ado y 539 votaron nor nuevas cleccionC's. 

Y ante este triunfo renasemos el comentario de RaGl Treio ílC'lar 

hre "El triunfo del l.ol'Jit<' llC'rnocr{itic0 fur incuC'stion;ihle. !':ira 

el charrisrno constituyó un golpe qur la burocracia oficial no 

soslayarfa, Aunque los at:iqurs de los telefonistas al r:harrismo 

se dirigían directamente al ahora Jerrocado Salustio Salgado y 

a su grupo, <'ra obvio que, en est:i crítica, quedah:rn L1Tbil'n in 

clui<los otros lideres sindicales cuyas cnractcristicas hicieron 

del calificativo charro un clar0 erftcto de condena a las imno

siciones y a la antidemocracia L'n el movimiento obreru". 11 

El si~uientc' paso dr! nuevo C0:-citt' Ejecutivo de Jos Te!c•o· 

nistas era resolver sus problemas internos y definir su políti-

en de nlinn:as, Se hnhln vencido al charrisrno pero hab[~n nro-

blcrnas internos que debían resolverse, El 10 de julio 3C cele-

br6 la primera Asamblea Nacional Judicial en la historia ~el 

STRJ.!. F.n t1icha Asamblea fueron expulsados del sinclicato 35 tra-

bajadorcs cncabczat1os por el ex-líder Salustio Salgado. A todos 

ellos se les aplicó la clfiusula de exclusión, misma que utiliza 

ha el Comit6 Ejecutivo destituido en contra de lo5 trabajadores 

democrfiticos. La Comisión N•cional Autónoma <le Justicia basó su 

dictamen en 8 puntos contra Salustio Salr,ado, que son: "El 22 

de abril de este año firmó el contrato de trabajo sin la anrob~ 

ción de los trabajadores; no designó c0mité de huelga; no rro

porcion6 información sobre la revisión del contrato; llamó re

voltosos, jipis y gente sucia al que p~dia información; se ex-

(11) Ralll Trejo Delarbre 1 en "Tres huelgas de telefonistas", Ed. 
Uno, S.A. México, 1~80 p. 20 
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tralimitó en sus funciones sindicales¡ malversaci6n de fondos 

por i111i>ropias gestiones adrninl,strativns y porque no nlnntC'6 el 

trámite d<' jubilación para los trahajadores" . 12 

El 19 de julio el STRM rcnli:6 la Primera Convención Nacional 

Dcmocrdtica, con dclc~ndos de todas sus ~cccionc~. Después de a~ 

p,unos dfos de arilla Jiscusión interna se resolvió ser,uir pennnn~ 

sit'ndo en el Conprc~.o 1lel Trabajo, a con,lición de r¡11e los diri-

~entes se nnnrtnrnn de la trnvectorin nolftica del PRI. Para 6s 

to se realiznron las TC'formas l'qatutari;1s p«rtinentcs. Adcm:ls 

en esta convcn~i6n se reformaron, en vario• renRlones importan-

tes, los estatutos. La convcnri6n ratificn por unnnimidod n 

Francisco llcrn5nde: Ju.íre: como S<'crctario general clcl sinclica-

t('I ,. i'Or mnyorf:i, :il reste> del Cor.ité rjccutivo, exccnto a la 

sccrctari~ del trabajo Rosina Salinas, ouie~ sc2Gn los trnbnj~ 

~ores cstnha ligaJn al co~it6 destituido y prnmov[a Ja división 

entre los trabaj:i,lnrcs. Jlay que mt>ncionnr que en una Asamhlca 

Resina Salinas fup dPput'sta de su car~o y consignada a Ja Comi-

si6n \acional ck .Justicia acusatJa de traidonar la causa dcmo-

cr:it ica tlt' los tclcfoni stas. !.os trabajadores S<'i1alaron que "la 

consignación de la compaftcra Rosina ohcdcce a las siguientes 

causa~ ponerse a lns órdenes de la empresa en for~a incondicio

nal, traicionan~o el movimiento telefonista v a la clase r¡ue r~ 

prcst'nta; ta~bi~n por l'mplear Mfitodos gansteriles, al amenazar 

n compañC'ros el Comité y Comisiones que la integran con s11p11l'S-

tns JgPntrs de ~ohrrnnri6n, pronorcion5ndolc nombres dl' lo~ com 

(12¡En Exce'lsior, JI de julio dl' 1976, p. 22 
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pañeros m:!s combativos y c1estacados de nuestro movimiento telefo 

nista y así traicionando a la clase trabajadora'', 13 

Para finalizar este apartado señalar6 de una manera Pen6rica 

los antecedentes internos y las condiciones externas oue dieron 

ori~cn al movimiento del 22 ~e abril, Entre los nnteccdcntes in 

ternos se encuentran el ·~ovimicnto Restaurador de la Pemocracia 

Sindical" que en 1959 C"ncahezó Ap,ustfn Avecia; el malor.ra<lo f'lO\"i_ 

miC"nto ,le J')S'l el cual, nor falta 11e una vcrda<lC'ra organi:aci6n 

y wctas claras fraca~6 de una manC'ra lamentable; est~ ta~hi~n la 

rcC"lt'cci6n de Salustio Salpado en 1974; otr.1 causa fue el r.ovi-

nicnto que se di6 en el ílcnartamcn\o <le Centrales Autorjticas ua 

nutC'nci6n D.F., con motivo de la revisión ,1c su convenio ['enarta 

mental. Entre los conJiciones extC'rnas que favorecieron el ~ovi-

niento destac:in la "apertura democrática" en el canno laboral: 

la toma de conciencia que los trabajadores adquirieron a nartir 

del movimiento estudiantil del 68; la crisis econ6nica del oai~: 

el ascenso constante de los movimientos obreros, producto ele la 

crisis y la torna de conciencia anteriormente citados; la salid~ 

ridad con el movimiento fue otro factor externo relevante que 

originó el triunfo telefonista, 

(13) Volante del Centro de Trabajo Antures (sin fecha). 
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CAPITULO III 

LA HUELGA: PRINCIPAL A!l~!A REIVINDICATIVA DEL STRI~ 

A) Morfologta de la Pol!ticn Econ6rnica y Laboral en la que se 
Doscnvuelvcn las Huelgas de los Telefonistas (1978-1980) 

Como mcncionanos anteriormcntE, dcspu~s de la devnluaci6n de nue! 

tra moneda, el Estado Mexicano se vio en la necesidad de firmar 

un convenio de estnbilizaci6n en el Fondo Monetario Internncio· 

nal, Este acuerdo de estabilización constaba 1le catorce puntos 

que senalaba ciertos objetivos que nuestro país deberte seguir-

lo para el periodo de 1977-1979. Pe entre estos objetivos dest! 

caban la reducción del gasto pGblico, limitación de cndcudamien-

to externo, Ja clcvaci6n del precio ~e los bienes y servicios p~ 

blicos, Ja limitación del crecimiento del empleo en el sector pQ 

blico, la apertura de la cconomln hacia el exterior y la conten· 

ción salarial. 

rspcdficam('nte la reducción del gasto pt'.ibl ico "deberta de 

presentar en 19'9 menos <le 5.5\ del PJB v no deberla superar 99 

mil millonl's de pesos el 31 (le diciembre de 1977: el crccirden-

to de In de•ida externa no debcrta ser de m:ls de tres mil mil lo-

nes de dólares el 31 de diciembre de 1977; el empleo total del 

sector pt'.Jblico no deberta aumentar en 1977 má~ de 2\; el nivel 

de las tarifas aduanales deberta ser reducido y el si~tema de 

permisos previos de importación debcrta ser racional i;:a.lo'·. 1 

El aumento salarial de los trabajadores ~el rats no deberta re· 

(l) Hl\ctor Guill!'n Romo en "Odgenes de la Crisis en Ml\xico 
1940·82". Ed. Era i•i<xico, 1984 p. 54. 
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basar el aumento de los salarios de los paises con los que H~

xico ten1a relaciones comerciales, Lo que se proponla pues es 

que nuestro pals pusiera en prlctica una politice económica de 

~arte monetarista. 

l:s asl como la politica ccon6mic;. Lópezportill is ta real iz6 m_!;_ 

didas tendientes a restablecer la confianza de las fuerzas eco· 

nómicas internas y externas y a controlar el proceso inflaciona· 

rio: redujo el gasto público, contrajo el cr6dito y en un primer 

momento, retrajo la inversión pública. Sin embargo, el Estado re· 

tomó un papel activo con la explotación petrolera. Tan asl reto· 

mó ese papel activo que no siguió al pie de la letra los linea

mientos impuestos por el FMI. 

El petróleo result6 un aspecto !undamental para la nueva polf

tica. Ante la situación critica de la economta i:iexicana, el des· 

cuhriPiento de yacimientos petrollferos abrió un panorama insos

pechado de fortalecimiento de nuestro pats en el mercado mundial 

y además le permitió enfrentar los problemas más diftciles e in· 

mediatos para porteriormente restablecer las condiciones que per 

miticran la práctica de una verdadera estrategia de desarrollo. 

De esta forma, la po11tica petrolera pasó a primer plano con L6· 

pez Portillo. Esta politica se dcfinta en el corto plazo, por 

una mayor explotaciOn intensiva de recursos que le permitir1a 

una autosuficiencia al pals y adee4s buscaba obtener excedentes 

considerables para la exportacilln. Es ast como "en 1977 el Z9\ 
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del total del gasto ejercido y el 23.6\ de la inversilln pQblica 

2 
se orientaron hacia la explotaci6n del pctrllleo". P.ay que indi-

car que en este af\o, el pais sigui6 un crecimiento lento (3. 3\) 

y que las huellas dejadas por la crisis de 1976 sef!uhn al'.in pe-

sa,>do. 

No es hasta el periodo 1978-79 cuando el país entr6 en un pro-

ceso de franca recuperaci6n y un clcocnto importante en esta re-

cuperacilln fue la inversión pOblica, sobre todo, en la industria 

extractiva, fundamentalmente pctr6lco. Asl el crecimiento del 

PIB cobr6 un auge inusitado del 7\ en 1978 y de G\ en 1979. 

De la inn:rsi6n pública ejercida durante el periodo 1978-1979 

"Se d<-stina:--:-7"1 al petróleo 28.9 y 29.S\ resp~ctivam()nte absor-

hiendo dur~~tc estos dos afios nfis Jel 60\ de 13 inversión desti

nado a In i:ii!ustria". 
3 

Sin embargo, si bien la inversión p(i!Jli-

ca mostró la petrolizaci6n de la economia, el sexenio de l.6pet 

Portillo pretendió destinar parte de !ns eroga,ioncs a otros 

sectore~ cono la agricultura, con el propósito de reactivarla; 

tnmbi~n destacaron, aunque tcndencialmente en descenso, las er~ 

gaciones p(iblicas dedicada a los sectores sociales. As1, micn· 

tras que en el sexenio Echcverrista la inversi6n p(iblica dedica 

da al sector social tuvo un pro~edio anual de participaci6n del 

22.8\, en el periodo L6petportillista no lleg6 ni al 16\. 

Como ya mencionfibnmos, el crecimiento del PIB en este perio· 

(Z) En .. punto crhim .. No. 123, Marzo 1982 p. 16. 

0) !bid p. 18. 
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do tuvo en base en el petr6leo, le seguían en importancia el sef 

tor <le transportes y comunicaciones, la industria de la constru~ 

citín, la industria manufacturera. l'.l sector que resint i6 su tasa 

de crecimiento fue el agr!cola. 

El crecimiento económico dcmostní qt~ el petróleo h.ib1a sido 

el factor din5mico, pero tamhien evidenció que la industria mnnu 

facturcra y el sector a¡:rfcola no <'staban en cont'icioncs <le se· 

guir un crecimiento soq en ido. En este periodo de repunte son p~ 

cas las ramas de la industria manufacturera que so~ticncn el ere 

cimiento, los repuntes alternantes es lo mds comOn entre ellas, 

y a mediados de ¡9-9, la ca1da de la industria manufacturera se 

general ir6. 

[l mismo caso es el que sufrió el sector .crlcnla. Durante <'! 

te periodo de crecimiento algunos productos aumentaron r otros 

disminuyeron. Ante esta situaci6n de inrstabilidad el pats tuvo 

que comenzar a importar productos ag~fcolas. Esta dependencia 

alimentaria mostró la profundidad de la crisis por la que atra

vesaba el campo. 

Si bien el auge petrolero estaba acelerando el crecimiento 

del PIB del pats, los desequilibrios estructurales de la ccono· 

mía continuaban e inclusive se agudizaban: una fuerte inflación, 

un crecimiento del déficit del sector pOblico, un crecimiento 

del déficit de la balanza de pagos y un crecimiento de la deuda 

externa. A todo esto se unta la incappcidad de promover el de-
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sarrollo industrial y agrtcola del pafs, 

Durante el periodo de 1980-1981, los desequilibrios segutan 

profundizftndose, de tal suerte que el gobierno se vio obligado 

a realizar algunos ajustes en su politica econ6~ica, de una po

lHica "'Expansionista" que venta realizando, tuvo que pasar a la 

restricci6n del presupuesto; de una algnrabla desbordante al pri! 

cipio de 1980, se pas6 nl reconocimiento de que la crisis conti

nu~ba y se agudizaba a mediados de 1981. 

En pleno cenit del crccirniento ccon6mico, a ~ciliados de 1980, 

el gobierno de Lópc: Portillo lanzó al pOblico el Plan Global de 

Desarrollo que resumfa los planes sectoriales que se habtan dado 

a conocer anteriormente. Este plan abordaba sobre la necesidad 

de crear e~rlcos, rc¿istribuir el ingreso, abatir la inflaci6n, 

entre otras cosas. Todos los objetivos anteriores no fueron lo

grando porque los desequilibrios estructurales estaban agudiz4! 

<lose y porqu<' no corrcspondfan con la nueva circunstancia que 

hab!a dejaén Ja política cxpansionistn. 

La economfa intcrnacicnal, que habfa crecido d~bilmente de 

1976 a 19c8 se contrajo a pnrtir de 1979,corroborando la persis

tencia de la crisis que el capitalismo vcnfa sufriendo desde 

principios de los setentas. [sta situnci6n internacional influ

yó en la dinámica económica de nuestro pa1s, agudizando sus de

scquil ibrios que ya mostraban para el periodo de 1980-1981, la 

introducción a un declive en el ritmo de cr~cimiento, a un ac! 
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do" en el nuevo es;iacio politico que el Estado abri6 a la socie

dad civil. 

En 1978 cmpcz6 a observarse una nueva etapa de la insurgencia 

obrera, en la que la búsqueda Je democracia no se limitó a los 

sectores indcp~ndicntcs sino tambi~n a la burecracia sindical; 

es m~s lo que se buscaba en el fondo era l~ convergencia entre 

las fuerzas dernocri~icJs entre sf ~·entre Gstas y el sindicalis

mo ofi<.:ia1. )' pal'.i r"l:'tlt'r e: ¡1riner ~rani to Je ;1rena en r•stc no~ 

ble proy<'cto, en l,'s ¡'ri:h'r.:i-; :cl'H'> de 1978 el S~U: y el SIR~! ;1c

tual i:.aron un p~1ctc1 Je .1~·11dJ: 1;;utua suscrito en 1959. Las dos or 

cani:~ciones hicieron un llamaJ0 hacia la unidad del movinicnto 

obrc;o. Poste:iorr.icr:tl' ;;e unió a estos 1 l::imados el sinclic~1to d~"! 

la lf\,\.\1. Eo.to> accrc1':'.ic~t'.'s dL'Cl:irativos se concretaron cn ac

tos coao la manifestación del 2 de marzo, encabezada por los te

lefonist:is y electridstar, con participaci6n del STUNAM. En es

tos primeros meses t.i.~bién, y corno consecuencia del llamado de 

los electricistas crnpc:ó a especularse sobre la realización de 

una eventual "Asamblea '\acional del Proletariado" qL•e reuniera 

a organizariones independientes y oficiales. Miembros de ambos 

sectores pronunciaron a favor de esta posibilidad. Sin embargo, 

la CTM por conducto de su líder Fidel Velázquez estuvo en desa

cuerdo con la reoni6n y tan as[ fue determinante su decisi6n que 

frustr6 la realizaci6n de dicha asamblea del proletariado. Lo 

que sf se realizó fue la primera As3mblea del Congreso del Tra

bajo. El control de esta reunión r'tarfa en manos de la burocr! 

cia sindical, perll!iti~ndose la parti~ipaci6n, sin voto, de sind! 
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leramiento brusco de la inflaci6n, a un incremento en el indice 

de desempleo y a la necesidad de volver a reducir el gasto pO

blico. 

El pregonado auge econ6mico empez6 a desvanecerse en 1980, y 

n reconocerse en 1981 y en .1982 que la crisis tenl:a ya una resi

dencia permanente en nuestro pals. El ritmo <l~ crecimiento del 

PID fue menor al 8\ que se habla obtenido en el período anterior, 

a pesar de que el estado si~ui6 una explotaci6n desmedid~ del pe

tróleo. '"El pct r6Jeo y la Petroqul:rnica crecieron un 23\ en 1980, 

reducidndose al 16.S\ en 1981, <lisminuci6n que se debió a la re

cesión internacional y a la saturación artificial del mercado pe

trolero, provocada por los paises industriales m~s desarrollados, 

a partir de mayo <le 1~s1·· . .¡ 

La industria <le la manufactura disminuyó considerablemente su 

tasa de crecimiento. La generación de energla cl!ctrica decavó 

sustancialmente y resintió las consecuencias de la sobreutiliza

ción del equipo, por le que se tuvieron que realizar interrup

ciones programadas del servicio eléctrico, ésto se dio fundamen

talmente en 1980. 

En la producción manufacturera por ramas, entre 1980 y !981, 

prevaleci6 Ja desigualdad y la alternancia de repuntes tendiendo 

a la baja. La producción siderOrr,ica, el papel y In celulosa, 

la industria qutmica, la producci6n c!e al imentns y hebilla~ mt,~-

(4) !bid p. 24. 
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traron en 1981 un crecimiento considerable; la industria textil 

creció dcbilmcnte en 1981, La industria automovillstica y la in

dustria productora de aparatos y equipos e16ctricos y electróni

cos, las ramas mis monopolizadas r dominadas por el capital ex

tranjero crecieron lcvencnte en el periodo 1980-1981. 

Uno de los hechos m~s festejados por el rfigimcn L6pezportilli~ 

ta fue el crecimiento que rcgistr6 el sector agrfcola en el peri2 

do que estamos ahor<lando. Sin embargo, este crecimiento no alcan

zó los limites de producción rcalizaJos en los sesentas. Adem6s 

en 1980, el sector agrfcolo mostr6 un saldo deficitario en suba

lanza comercial, debido a las enormes importacionns de alimentos 

y por l:i. baja en el precio y la cantidad de las exportaciones 

agrfcolas. ADn con el apoyo gubernamental y privado, el sector 

agrlcola continuó y continuarl en un3 desangrante situación y su 

crecimiento depende de los recursos que el Estado le brinde. 

El gasto y la inversión pública scgulan siendo los elementos 

que movlan la cconomla del pals; la salida de las erogaciones 

públicas segutan entre 1980-81, la misma dirección que en los 

afio5 anteriores. La inv~rsi6n social redujo su participación en 

el total ejercido en este periodo, se le dedíc6 en 1980 un 16\; 

al mismo tiempo el gasto dedicado a la cxplotnci6n petrolera a! 

canz6 en 1980 un 3S\ del total. 

La capacidad de financiar el gasto pOblico, por medio del en· 
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deudaaiento externo, avalado por el petrOleo, conenzO a desmoro

narse en 1980, ello obligO a recortar el presupuesto a mediados 

de 1981 por una tendencia internacional n la baja en el precio 

del petr6leo, 

El d~ficit financiero del sector público que represento el 7.Z\ 

del PIB en 1979 llegó a 9,5\ en 1981; para financiar esle déficit, 

y mantener el crecimiento, el Estado continu6 endcuddndosc. Este 

ocasion6 que la deuda pública llegaran 1m nivel de 2.5 veces su

perior a la dcudn que cxistin cuando L6pez Portillo asumi6 c1 po

der. Su magnitud redujo efectividad de la nuev.1 deuda, pues ~sta 

se ocup6 para pagar los intereses de la anterior, ocupnndo el 

resto para apoyar el crecimiento econ6mico. Sumado a esto la ban

ca internacional cucstion6 la solvencia del pais )' comenz6 a rc~

tringir los cr~ditos. Comenzaba asf una crisis de confianza por 

parte del exterior. 

El petr6leo sigui6 aumentanño su participaci6n en la balanza 

comercial logrando representar en 1981 el 75.2\ de las ventas to

tales al exterior. 

Lo 5ituac1C, petrolera internacional se modific6 sustancial

mente a mediados de 1981, cuando los paises desarrollado3 empc

~aron a especular con sus excedentes manejándolos por debajo del 

precio fijado por los principales paises exportadores, trayendo 

como con$.Cuencia una baja en el volumen y del precio por barril. 



Las consecuencias riara nuestro pal:s fueron evidentes, disminuyeron 

los ingresos captados via la exportación petrolera. De esta man~ 

ra, ~;e disminu1a la posibilidac1 ele :;oslc11c1 el crecirdento ele la 

economla y de seguir avalando la deuda externa. 

La situación de la balanza de pagos entre 1980 y 1981 reflejó 

los problenas estructurales de la economta. Los problemas del 

scct~r agrl:cola, la incapncidnd productiva del sector industrial 

y su nula compctiti\'idad con el exterior provocaron un dl!ficit 

comercial de 3,265 millones de d61orcs en 1980, a ~sto se agreg6 

el d6ficit en el sector terciario, originado por la crisis del 

turismo r la salida de divisas por pagos al capital extranjero. 

Para 1981, el d6ficit de la balan:a de par.os era grande. 

Al mismo tiempo que desccndla el ritmo de crecimiento el au

mento de los precios se aceleró. Aun3do a esta inflación, el Es

tado sigui6 imponiendo a la clase obrera los topes salariales, 

que aún cuando eran aumentos considerables siempre estaban a la 

zaga de los precios. En el periodo 1980-1981, el salario real 

perdi6 su poder adquisitivo en un 9\ que acumulado en los 5 afias 

que iban del r~gimen representaron una p~rdida del 22\. 

El enorme desempleo ratificó los pro~lemas de la econom1a na

cional. Aqu~l llegó a afectar a más del SO\ de la clase trabaja

dora de nuestro pats. 

Como ya explicdbamos anteriormente, la expansión del gasto p~ 
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blico, en lugar de provocar efectos positivos en la producción, 

agrandaba los desequilibrios económicos. La inseguridad para ob

tener ganancias en el pa1s y el juego que con las tnsas de inte

r~s realizaba el pa1s norteamericnno, provocaron una fuga de ca

pitales y la dolari%aci6n del sistema bancario. En este cuadro, 

la explotación petrolera y la dcudn externa llegaron a sus limi

tes, para ello influyeron ante todo factores externos. 

En los princro~ m~scs de 1981, la agudizaclGn de los desequi

librios impusieron la mesura y el inicio de una pollticu 'Contra~ 

cionista'' de la cconomla. En abril <le 1981, In Secretoria de Pro

gramación y Pres11pucsto anunció In aplicación restrictiva del 

c~sto pOhlico. fn :~~ic Je! mismo ano la calda de los precios y 

Ja demanda del petróleo, con la subsecuente reducci6n de ingresos 

que eso signific6 para nuestro pals, oblignron a L6pez Portillo 

a reconocer lo grave de la crisis y que por lo tanto el gasto 

público se reducirla n un 4\. 

En julio dr este Qismo afio la SPP puso en conocimiento públi

co el plan <le la restricción del gasto público, simultáneamente, 

para tratar <le aliviar m1nimamente el desequilibrio comercial, 

dejó de emplearse la pol1tica de liberación de las importacio

nes. 

En noviembre de 1981, al presentar los presupuestos de ingre

sos r egrrsos de l~ fcd~rRción, se reconoció la agudización de 



los desequilibrios y se propuso un gasto pOblico para 1982 de la 

misma magnitud empleada en 1981. Desde el inirio de 19RZ los ru-

mores lle una i:levaluaci611 se <J.Lt'Ccentarun, de tttl suerte que pJ.-

recfan los anunciantes directos de aqu611'1. Efectivamente la de-

v~luaci6n de nuestra moneda se dio en febrero de 1982. 

Ante Ja ngu<l;zaci6n del problema de nuestra moneda y su valor 

con respecto ni d6ldr, tan arrava<la por Ja especulación y la fu· 

ga de capit.1Jes que desde J'.18] s.: observaba en Htlxico y que se 

:ir,udi:-6 Pn l~nL~, r•n marro ¿C' I~i82 LC:pcz. Portillo solicit6 a su 

~:1bi11ctc ~- a ~tr:1s ¡:crsonas expertas e11 ccononta de nuestro país 

que el;¡horaran un estudio qu<' an:i'i i:arJ tod3 una puma Je o;-·.:io· 

ncs politicas que pcrwiticran hacf'r frente rr las circunstanci.1s 

criticas que atravesaba el ra~:;. 

Con el desarrollo de Jos acontecimientos que se suscitaron ec 

el mes de agosto, la opción de la nacionaliz3ci6n de la banca se 

estaba convirtiendo en la más inminentemente aplicable. Sin em

bargo, "fue el fracaso de Ja polftica financiera nplica<la para 

detener la crisis económica de nuestro pa1s (Que habfa transita 

do por la devaluación de febrero, la aceleración de la de\·alu:i· 

ci6n cotidiano de la moneda, nuevos aumentos en la tasa ~~ intr-

r~s con el afán de retener el ahorr0 en el pa1s, una nucvn Jeva 

luación en agosto y el establecimiento de una doble paridad del 

peso frente al dólar) lo que contribuyó a fortalecer los argwr.e2 

tos a favor de la nacionalización de la banca••. 5 Es as1 como en 

(5) Carlos Tel1o Hndas en "l.a Nacionaliznci6n de la llanca". 
Nexos NOm. 80, agosto 1984. Pag. 16. 
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el hist6rico sexto informe de Josl! l.6pez Portillo se anuncio la 

aacionalizaci6n de ln banca, corno el Onico y último recurso para 

salvar del naufraEio n nuestro agobiado pa1s, 

La polftic:i ohrcra <l{'] rt'f:ir.1en L6pezportillista estuvo funda· 

~J en la contt·nc i6n :.n lari;:.l, r.1:1ni f(•stncb Pn lo~ denominados to

~cs salnrialc:;, los cualf'•; ni rn la misma <'po<"~ del "Boí'm" petr~_ 

lcrn lograron >rr rcbas~<lo~ y siempre so monturieron por debajo 

de los nu:nPnto~~ df' lo:- precios. !'\i el ~ir.dicaJi:-.:mo oficial ni el 

5indicalisrno ir1depcr1ctir·ntc pu~ticrc>Jl romper estos topes. Los sa· 

!arios reales Je ln clnsr obrcr3 p3snron de un incremento real 

qllt' oht1Jvicron durante el sexl'nio cchcv<'rrista a una baja gradual 

en el sexenio de !.6pc: Portillo. 

~in embarro, en el :crr0110 Je la orgnni:aci6n ~- la lucha sin

dical, se notf (]lit' :a t f¡>ica insur¡;l'ncia ohrer.i qtH' ven[a d~ndo-

5C desde principios d<' lo d~cada de los 'íl's estaba vipente, y 

que si bien en la maynr[a de los casos su presencia no logró tras 

•:cnder los marcos que el F~;tatlo l<' imponfn, manifest6 que el mo

vimiento obrero tenla vida y que estaba di.puesto a defender has

ta d9ndc se le pcrmitiern !os intereses <le la clase trabajadora. 

Otra situaci6n r<'l<'vante que s0 dio durante el r~gimcn fue el 

acercamiento <'ntrc el sindlcalismo oficial y el independiente; se 

cmpe:6 a generalizar la idea <le la unidaJ obrera. Estq se preci

saba porque la crisis ccnn6mica estaba deteriorando sustanciel

incntc el ni\,cl d<' vi11J de la ,·\ase trahnjar!ora y <'11 una ">itua-
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ci6n de divisionismo el movimiento obrero sufrirla una grave 

fractura. Este primer acercamiento entre el sindicalisno indepe! 

diente y el oficial posibilit6 que los primeros expusieran sus 

posiciones ante un foro i~portante como lo es el Congreso del Tr! 

bajo y avanzaran hacia el objetivo de la unidad obrera. Por el la 

do de la burocracia sindical, sin verse obligada a ceder, ni a ha 

ccr concesiones tuvo la visión suficiente coao para enarbolar ha! 

<leras que anteriormente habla rechazado y de esta 0rma comenz6 a 

recuperar su poder ele nop,nciaci6n q11c para estas alturas estaba 

ya puesta en duda. Ob\·iamcnte est;1 actitud no alteró en 'iada sus 

prácticas antidemocráticas, aunque si sus márgenes de ne~ociacl6n 

con algunos sectores del Esta<lo y la iniciativa privada. !'.a:· que 

mencionar tambi~n que la represión no estuvo exenta en la politi

ca obrera del r~gimcn. 

Al lnici~rsc el sexenio de L6pez Portillo, el movimiento elec 

tricista representaba el mayor conflicto obrero nacional,,. ha

cia ~l se dirigieron los primeros signos represivos que el Estado 

practicar1a con el rnol'imiento obrero en general. l!ubo despidos 

masivos de trabnjadore~ fundamentalmente de aquellos que perten~ 

ctan a la Tendencia Democrática, y para fines de 1976, el movi

miento democrático electricista estaba prácticamente liquidado. 

En enero de 1977, L6pez Portillo pidió a la clase obrera que, 

ante la agudización de la crisis y para hacer frente a ella, ace~ 

tara un aumento salarial que no rebasara el 10\. Comenzaba as1 
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la aplicación de la pol1tica de topes salariales y ademas una po-

1 itica de liberación de precios, que puestos en práctica durante 

todo el r«!gimcn a la claso obrera indicaron, por un lado, la si

tuación desfavorable que ésta ocupaba en la correlación de fuer

zas y por otro, el carácter tolerante del Estado hacia la escala

da <le precios que la iniciativa priva<la venia realizando para 

5ostcner o aumentar sus eanancias. 

Asl, de 1977 a 1982 los aumcnto5 salariales jamjs se colocaron 

al nivel de los precios, tnn s6lo de finale~ de 1976 a finales 

de 1977, tiempo en que rir,i6 el tope salarial de 10\ "el salario 

nomin<il aumentó 6.4% y los precios aumentaron 20\, con lo cual el 

deterioro real del salario fu<! de 8 .3\". 6 

!.as luchas d<: 1977··!980 estuvieron orientadas a tratar de re-

basar los topes salariales: 101 ~ara 1977 12\ para 1978, 13.5\ 

para 1979 y 201 para 1980. Estos topes casi nunca fueron rebasa

dos salvo en huelgJS verdaderamente excepcionales. A partir de 

la incipiente recuperación econ6mica en 1979 el Estado no puso 

tanta atención en los topes salariales, dejando que algunas em-

presas privadas negociaran por arriba de aqu!llos, cosa que jn

m5s permitió con los bur6cratns ni con las empresas estatales. 

El Estado comenzó a poner más ~nfasis en la mayor productividad 

del trabajo, sin descuidar su polttica de los topes. 

En 1977 las huelr,as más importantes que pretendieron rebasar 

(6) Punto Critico op. cit. p. 17. 
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los topes salariales, sin ningOn resultado positivo, fueron las 

del sindicato de telefonistas y de AmffiA. 

En este afio el Estado impuso nuevas condiciones al movimiento 

obrero procurando que la finalidad de sus luchas se orientara a 

la defensa de sus condiciones de trahajo y de vidn. Las demandas 

se volcaron ast al terreno ccon6mico: aumentos sal3riale5, pres-

taciones, defensa del emplea, basificaci6n de los trabajadores 

eventuales, reducción de cargas y ritnos de trabajo, etc. 

[n 1977 se rcgistr:iron 375 huel¡;as que movi 1 izaron a r..i l 16n 

y medio de trabajadores, particularmente de cnprcsas privadas. 

La m;iyor!a de los i~oviriientos l.uclgtústicos de est<· ar>o se origi-

naron co010 ya mencionábamos por a1mentos 3alari:d.es y prestacio-

nes y sólo un 10\ de los movimientos luchó por la democracia si!!_ 

dical. En este ano tambien la represión se dcj6 ver: ~La Lign 

de Soldadores en Cactu~ fue reprimida por el ej~rcito en mayo y 

en junio con un saldo de 8 muertos. En junio la polic!a rompió 

la huelga del INFONAVIT y detuvo a mas de 100 trabajadores. Fun-

didora ~onterrey se mantuvo 43 dtas en huelga y en julio también 

fue reprimida la huelga universitaria del STUNAM''. 
7 Esta huelga 

universitaria reflejó claramente los rasgos esenciales de la po

lttica obrera gubernamental para enfrcntcr a la insurgencia obr! 

ra: separar el movimiento de masns de una posible dirección po-

lftica revolucionaria. Esta era una de las finalidades esencia-

les de la Reforma Polttica, la cual convirtió a ln forma ··parti-

(7) Loe. cit. 
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En esta primera asllil!blea, que se realizó los dtas 8, 9 y 10 

de julio, se buscaba una transformación real del Congreso del 

Tr:'lbajo, sin embargo, el ala <:onservadora dirigida por la C'lll 

frustró algunos cambios sustanciales. 

A pesar de lo sucedido en la asa•blea, la burocracia sindical 

dio muestras de solidaridad y apoyo a los insurgentes cooo fueron 

los nucleares y los universitarios. As1 pues con esta asamblea 

fue como se realizó un prifü:r acercamiento fort<nl entre el sin

<licnl is~o oficial y el independiente, Todc ello no sirni!ic6 que 

la burocracia sindical dcjnra de eaplcar prácticas antidemocrá

ticas que le han distinguido. 

Al mismo U (•rnpo que la burocracia sindica 1 adcptaba posiciones 

menos rigidas, en aigunos sindicatos con tendencias dc~ocráticas 

la re¡resi6n no ~e hizo esperar. En el ~es de febrero un grupo 

de golpeadores irru~piti violentamente en el local sindical de los 

trabajadores del Hctro y detuvo a sus dirigentes. Ese lllismo din 

fueron destituidos sus dirigentes y se dcsí~naron co&o nuevos lí

deres a incondicionales de la enpresa • Ln misma suerte corri6 

el Sindicato de los trabajadores del Hontepfo, que el 20 de aar· 

zo esta! 16 su huelga por violaciones al contrato colectivo. El 

resultado fue la imposici6n de un conité espurio. Adea~s de es· 

tos aovi111icntos destacaron f"H su luc!la y por la respuesta re

presiva que recihier >n los trabajadores del Ho~pital r.cneral, 

de la mina "La Caridad" en Nacozari, Sonora, de las empresas pa-
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pe leras de Loreto y Pefia Pobre, etc. De esta 1113ncra "La rcprc

si6n administrativa y la reprcsi6n armada, la intransigencia, 

asf como la complicidad de los charros y patrones en algunos si-

tios, se opusieron a los afanes democrlticos y a las luchas rci

vin<licadoras por ~ejores condiciones de trabajo'·. 8 

La huelga fue en e<ote año la principal arma reivindicativa de 

la clase trabajadora. Este ~ovinií'utn huel;:utstico se debi6 fun-

damcntalmcnte a la nccesida<l pcr!:>:lnentc por conseguir <>ejorcs S! 

la ríos y prestaciones que le permH icr:rn a la clase obrera rrsi.O'. 

tir los embates de la crisis cconónica. Como ejemplos de estos 

movimientos estnn el de los telefonistas, los trabajadores de 

trail~-0bile, los trabajadores de las C!fresas textiles, los tra· 

bajadores de l:i llAM, los de aceros planos, los de Accnncx, los 

de la C1a. Ford etc. Estas huelgas demostraron que la clase tr.iba-

jadora pasaba dr. la indiferencia n la acci6n, de la innovilidad 

a las alianzas con otros trabajadores, de la sumisi6n a la insur

gencia. 1978 fue un ano en que la clase obrera rcafir=6 su dere

cho a utilizar su anu fundamental de lucha: la huelga. 

En 1979, la decisi6n del gobierno de no ceder aumentos sala

riales superiores al 15\ en los salarios m1nimos se tom6 como 

punto de referencia para negociar las revisiones salariales de 

los trabajadores sindicalizados. De esta forma se cstableci6 

una especie de topt• salarial que se concretit6 en un 13\ para 

los bur6cratas y en un 15\ para el resto de la clase obrera. 

(ll) Rl!.IH Trejo Delarbre en "Insurgencia, Convergencia y Repre
siOn" en Nexos Hlla. 14, febrero 1979 p. 12. 
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Sin enbargo hay que sefialar que el au¡aento salarial dependla en 

6ltill1ll instancia de la correlaci6n de fuerzas que resultab~ de 

la lucha entre obreros y patrones dentro de lo~. 111arcos jurldicos 

establ("cidos. 

Los trabajadores que realizaron sus revisiones salariales por 

cuota diaria y sin recurrir a la huelga obtuvi.eron a=entos sala-

riales inferiores al ISL "13\ recibieron los trabl!jadores del 

Sistt'.'~a <le ..\guas y Sanear;iento de Nuevo l.areilo y los obreros de 

Aga de ~d'iico. 13.S\ los operarios de Tcleconstructora; fundici~ 

nes tl.e f!ü-rro y Acero; Cía. de Tubos; Al,,.accnes Nncionales de De 

pósitos ... Amientos !nfirr.os de IS pesos por jornada obtuvieron 

Jos trabajadores de Industrial y Cor.~rcial, S.A. y Jos de Distri

buidora \aciana! E!ectr6nica. Incrementos de 26.SO pesos por jor-

nada alcan!aron los obreros textiles del ra:t:lo de la lana, y de 

32 pesos !os c!e Cerrajera ~!exicana ... S6.1o unos cuantos sindica-

tos lograron aWllentos superior.!'s al lSl sin recurrir a ln huelga. 

Entre ellos, el de Telefunken (16\); Ma1:opel (16\); Asbesto:; de 

México (18\}; Plásticos Laminados (19\) y el de Inidisa Metal, 

S.A. (19.5\)". 
9 

Las mejores revisiones salariales la obtuvieron aquellas or-

ganizaciones sindicales que recurrieron a la huelg:.-: ,.20\ en 

Hoover; 20\ en Cervecerta Mocteuma; entre 19 y ZO\ en Matosa, 

17.Sl en Ci11a,;a, 17' en Buaex, etc.". 1º 
(9) Juan Felipe Leal en "Los Conflictos Obrero-patronales en 

1979~, en la Cultura en ~xico NaM. 893, suplemento de la 
revista Siempre 18 de abril de 1979, p. VI. 

(10) Loe. cit. 
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Hay que destacar que el gran nOmero de los conflictos se de· 

bi6 a la intransigencia de la parte patronal por no conceder au· 

mentas mayores al IS\ y pcr la complicidad de los funcionarios 

encargados Je las cuestiones laborales. Por su parte la clase 

obrera siempre permaneci6 aislada, dispersa y sin coordinaci6n. 

!.as organi1.acioncs sindicales que pertenecen a la C'l}! y al CT 

realizaron sus luchas siempre al margen de tstos, ya que la huro 

cracia que se encontraba al frente de estos orRanismos rcspet6 

la pol1ticn de los topes salariales que impuso el gobierno. Es 

por ello que se acord6 que los sindicatos negociaran, individual· 

mente y según las condiciones ccon6micns de las empresas, sus au 

mentas salariales. Asi las cosasJ la derrota obrera era evi· 

dente. 

Por el otro lado, el sindicalismo independiente perdi6 el cen 

tro de atracci6n y coordinaci6n que estuvo cifrando en el Frente 

Nacional de Acci6n Popular, el cual, tras las derrotas sufridas 

por la Tendencia Democrática y el STUNAM acab6 por disolverse. 

Asi pues, el signo que hasta la actualidad guarda el sindicalis

mo independiente es la disper~i6n y el aislamiento. 

Las huelgas que se produjeron en este alltJ se present11rcn fun

da~en~almente en las peque~as y median~s pluntas, en las que ha· 

bt~ sindicatos óe eDVres3. Un movim~er.to excepcional fue el de 

los telefonistas. 
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Una dE las cnracteristicas rrincipnlcs de estas huelgas fue 

su larga duración. Esta se debió a la :·conducta parcial e inte-

resada de los fu'lcionuioi de la Sccretnrfo dc;l Tra:,aj'l y PrEvi-

si6n Social,. quienes no J.&n qucri<'o o podido .:omprenC:er el ::Arde 

ter a•biEral de su~ funcio'les-.
11 

otra .:aracteristica de las huel 

gas es la politica que se cmple6 para enfrentarlas: desde la in

tcrvenci6n de grupo5 armados, dejar que se ext•nguiernn por si 

solas o tambil'n la soluci6n de las dcmnndas pero ni precio de la 

posterior destitución del grupo dirir.entc <!el l!:iovir:iiento. 

De los movinicntos Mis importantes, y en donde el Estado acu· 

s6 una po 1 H ica n'.is flexible, f1w el de el SUTINEN. El covii:üen-

to de este sindicato se ccntr6 en su iopu¡;naci6n a una ley nu-

e le ar t ransrocicnal üadora y a su eventual inclus i6n al apartado 

"B" de la Constituci6n. Afortunadauente y con el apoyo de muchas 

organizaciones, sindicales y politicas, el proyecto inicial de 

ley fue sustancialmente modificado y dio un respiro a los traba

jadores nucleares, quienes libraron favorablemente una de las ba

tallas m~s importantes del sindicalismo mexicano. 

En 1980 el movimiento obrero sigui6 una tendencia ascendente. 

En agosto de este afio la Secretaria del Trabajo reconoci6 la 

existencia dP. 75 huelgas, realizadas fundamentalmente en secto

res puntales de la econom1a y con sindicatos grandes. Estas huel 

gas movilizaron a nlrededor de 150,000 trabajadores, que para 

noviembre del mismo afto sumaban ya ~00,000 debido al reconocí· 

(11) Ibid p. VII. 
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miento de 25 huelgas mAs. Todo esto sin to~ar en cuenta l•JS mo· 

v imientos considerados '"ilegal es .. que en este periodo fueron mu

chos. 

El estado pretendió minimizar el movimiento huelgulstico de es-

te afio aduciendo que en realidad n!' hab1a diferencia alguna en-

t re el nOmero de huelgas de este afio con los dos anteriores y 

que 1 a existencia de las huelgas mencionadas arriba se debian a 

la intransigencia patronal y no a la del Estado. 

Y como siempre el artlfice conciliador de las pugnas obrero 

patronales, FiJel Vclázquez con su desautorización a las Jorna

das de Solidaridad con los Despedidos y su velado reproche hacia 

los despedidos de ACf:R).!LX, restableció la confianza del Estado, 

presionó a la t>m;,'>iesia a ceder en algo a Jns peticiones obreras 

como pago ; lo que la burocracia sindical le ha prestado y obli

g6 a los trabajadores a aceptar las condiciones qu~ la austeri· 

dad 1 es impon fa. 

En este af.o las huelgas, corno deciamos, se realizaron en sec

tores claves de la cconomla y la vida social del ~ais. Entre los 

movimientos más sobresalientes estdn: el del sector automotriz 

en donde l~s 3,200 trahajadorcs d~ 13 planta de montaje de Gene

ral Mot<.rsvivil';'{lJJ una huelga de 106 dhs nor :tos motivos de un 

at11•<mto ularlf.l y la exigencia de que los trabajadores de la pla~ 

ta de Ramos Ariipe pertenecieran a su sindicato, el Sindicato de 
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Obr~ros y E:llpleados de General Hotors. El resultado fue u.na de-

rrota parcial ya que no se logr6 el segundo objetivo y se desti· 

tuyl! al ComitE Oemocriitico. Sin c111bargo, "La cxpc·riP.ncin de- Ge

neral KJtors ful! de l,"; ...iGs üi:poJrtantes en 1980, pues enfu:ntO 

a ~na multinacional, al gobiern~ y al ~repioJ aparate ~harro. 

constituyendo durante esa lucha un importante 111\clco de movilí

zaci6n y org:müacHín de otros sectorcs". 12 

Los trabajadores de ln Ford lo¡:raron un au!:'cnto salarial de 

Z7.S\ a mediados del ano. 

En carzo. el Sindicato Unico Independiente de Tra~ajadores de 

Industria Automotriz de Cuernavnca, suspendió las horas extras 

y redujo el ritmo de producción al nivel estlndard, debido a de! 

pidos y violaciones al contrato recíen revisado despu~s de una 

huelga de 1~6 d1as donde se habta logrado beneficios sustancia-

les. 

En la incustria minero-metalGrgica se produjo una isportante 

huelga de 3,SOO mineros de la Cia. Real del Monte y Pachuca. Su 

huelga se debió a la exigencia del respeto a los convenios del 

contrato y por mejores salarios y prestaciones. Cuando una de 

las minas resolvi6 su situaci6n, los minero continuaron su huel-

ga hasta ver resuelta la de la otra mina. 

I.os 1,500 trabajadores de ACERJ.lf:X, S.A., realitaron diversas 

(12) Roberto lríartc en ''Nexico: las huelgas de 1980, etapa del 
ascenso obrero". En revista Coyoaclin, enero-mano 1981 Nfun. 
11, p. 19. 
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movilizaciones por el despido de 60 trabajadores, incluidos to

do ·el Comité Ejecutivo y Z2 representantes departamentales, im-

pulsando un ruovimiento sindical contra los dcspedic!os, denomina

do Jornadas de Solidaridad contra los Despedidos. 

Una huelga muy importante fue Ja de los 5,000 trabajadores de 

la Cerveccria l\!odélo. El l'\otivo de la huelga fue por el 25\ de 

aumento salarial y la semana de 40 horas con pago de 56. Después 

de que estall6 la huelga, la direccl6n negoci6 a e~palclas de los 

trabajadores, quienes inmediatamente en una asamblea desconocie

ron a sus dirigentes y continuaron su movimiento con un Comité 

de Huelga. "l.a importancia de esta lucha fue la conhinaci6n de 

dos elementos que generalmente se presentan en todas las luchas 

de los sindicatos burocratizados: La lucha econ6cica unida a la 

lucha por la democracia sindical". 13 

El sindicalismo universitario realiz6 numerosos movimientos 

huelgufsticos 1110tivados la rayarla de ellos por el reconocimien

to sindical y por la firma de un contrato colectivo. Destacaron 

los movimientos de las universidades Metropolitana; de Durango, 

Chiapas, Zacatecas, Quorl!taro, Morelos, Guerrero, Chapingo y Si

naloa. El caso m4s cmsplicado frie el del Colegio de Ml!xico que 

rea1.iz6 l 0 na huelga por el reconochlie11ttJ oe su s.i.ndicato y por 

111 firrui c!e ~u cunt-ato C'.ll~ctivo. El resulta:lo d<. e!:t~ movimie!!. 

to fue el roJil{liaiento de la hucl~a por la policla y el despido 

de varios de sus dirigentes. Este caso del Colegio de México fue 

(B) Ibid p. l4. 
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una dura experiencia que obligó al Estado a expedir una ley uni

versitaria que prohibta la foTJ:ll.llci6n de un sindicato nacional 

cuando ~eses antes se habia constituido el SUNTU. 

Qui7.~ el 7ovi~iento gás \cip?rtrntL de r'te nfi~ fue el nag~st~ 

ri.il, el ~!'TE, y no precis;mentc pur iri:iativ .. de sus Jtderes 

sino de la disidencia que tiene en la Coordin~dora Nacional de 

Trabajadores de la EducaciGn, su u!ixima plntafor1<111 de lucha. El 

movimiento roaeistcrinl de este afio fue la renovaci6n de la lucha 

inícindn por el cagisterio chi"f~,mxo en 1979. A putir de nqui, 

el covilliento creciú y lo¡:r6 H!alizar en este 1.r.o la ra:mifcsta· 

ci6n ra:h grande desde 1968. 1.os E:lOVill!lientos i::agisteriales han si

do ininterrur.i¡1idos y han ido desde las marchas nacionales, los 

paros nacionales, los plantones nacionales, lns h~elgas y paros 

estatales, ha~ta las movilizaciones estatales, entre las diversas 

formas de lucha utilizadas. Las de~andas funda~entales fueron y 

siguen siendo al.D'lento al sueldo base, descongelamiento y aU®ento 

Jel sobresueldo, In democracia sindical, por lo nenos a nivel se~ 

cionnl, cxigie·,do la realización de Congresos Secciona les donde 

las direcciones sindicales se han opuesto y ademis exigiendo el 

reconocil"iento de secciones que han logrado imponer co11itEs de-

11·1crliticos como en Chiapas, l•!on~los y Oaxaca. 

Las form&s organizativas que emple6 el llOYiaiento aagisterial 

fueron variadas y de direcciones alternativas con apoyo de la ba

se. Como ejemplos estuvieron los Consejos Centrales de Lucha; los 
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Comit~5 Promotores de los Consejos Centrales de lucha y la misma 

CNTE y otras organizaciones democraticas del SNTE. 

Ante este embate denocr:!tico, el SNTE y la Sf:P respondieron 

con calumnias, represión y campañas de desprestigio. Sin embargo, 

todo ello no mengu6 el lmpetu de la disidencia magisterial que 

ha representado en los Gltimos anos la vanguardia de las huelgas 

obreras al combinar Jos elementos centrales: I.úchar contra la 

austerida¿ y por Ja democracia e independencia sindical. 

Las huelgas de este Jfto ndquirieron mGJtlple• fu,mas de orgn

nizaci6n y movilizaci6n: marchas, m:rnifestacioues, asambleas de

partamentales y generales, la organiznci6n de CornltEs de Huelga 

cuando ha habido necesidad de recurrir a ese recurso, etc. 

Una de las caractertsticas del c-0vimicnto huelguistico de este 

ano fue la solidaridad. Esta 5olidaridad se m:rnifest6 en toc!os 

los niveles, desde el econ6wico, actividad solidaria, hasta J~ 

presentaci6n de luchas conjuntas y realizncl6n de manifestacio· 

nes y mitines conjuntos. Tan asf se socorri6 a lú solidaridad 

que se crearon organismos peraanentes de solidaridad, como la 

Conferencio Nacional Intersindical de Solidaridad constituida 

despues de la huelga de General Notors. Otra caractertstica que 

se not6 en este ano fue que las demandas obreras no se liqitaron 

a los simples u~ntos salarial~s, sir.o qu~ adea's de intentar 

ro1111er los toJ>es Jal1u-iales intf!ntaron h Jcmcr.ici a sindical, 
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:el reconocimiento sindical, lllOVilizaciones co.ntra la violaci6n de· 

contratos colectivos, mej~res conrlicio~es d~ trcbPjo. ademds, Ja~ 

delllUld's de r~ín1talaci6n de los desp~didos. f.n rrsU!lltn el movi-

~iente obrero exigió deaan~as q~e tocan el sistc~a de dominaci6n 

pol1tic• y cucst1onnn al nisrno sistema capitalista d~ producción. 

Las huelgas de 1960 ayudaron a profundiznr l~ rcorP,anizaci6n 

del mo,-il.üento obrero. Sin embargo, hay que sena lar, que su de

bilidat, desafortunpdhmentc vigente hasta la actuali~nd, se dej6 

ver en este año ··~u enorll1C Frngrncntndón en 1:1últiplcs sindicatos 

donde rein~ 13 ant~dcmocrncia, &politizado y sornctido por décadas 

al apnuto charro. Por eso r.rnn parte de sus luchas han sido nis 

Iadn~ y ~uchas •.. ni siquiera se dieron por es~n dcbilidadP. 14 

Esta sítuaci6n dci moviuiento obrero es lo que ha permitido 

al Est~~~ y a ld ini~iativa privada sortear con lxito su polfti-

ca ant iobrera. 

A pcs~r de la poca actividad huelgu!stica, en 1981 sigui6 la 

tendencia ascendente en 1~ reorganizaci6n del ~ovi111iento obrero. 

f.l rasgo peculiar del movimiento obrero en este ano fue la inte~ 

sa acti\idad interna en los sindicatos. 

El r•xn·iaiento huelguistico de este afio fue menor que en los 

anteriores, la Secretarta ciel Trabajo registr6 a u4s de 130 hue! 

gas que lof.raron movili?ar al rededor de 70,000 obreros, esto 

(14) !bid r. 32. 
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Li-. e5tc aiio nn ~-..e- rl--.a1i:::u ..... ~.ItC·l~·.;,<..., espí'ct;1l:ul.irc·:--. 7\c1 huhc· 

un movimiento que nurleara la solidaridad y la atención pDhlica 

del país; los telefonistas no realizaron huelp,as, cte. Esto se 

debió al dPsgaste producidc ror la derrota en algunos movimietos 

y en otros por la satisfac~i6~ de sus peticiones. Tambiftn es no

torio que en este a'ío 1:1uchos :c;n-inicntos huelnutsticos hubieran 

nacidc de sindicatos que janls hablan realizado lucha alguna u 

otros que sin haber estallado uno huelga trabajaron por la res

tructuraci6n democrDtica interna de sus sindicatos r por su es· 

p1ritu solidario con otros movicientos. 

En 1981 destacaron los novi~ientos magisteriales y universita

rios. Con su recinn comit~ de~o~r~t1co los trubajadores de fhasa 

estallaron en ~nero de este afio una huelea en <lamanda del SO\ de 

aumento salarial y por la reinstalaci6n de 150 eventuales despe

didos logrando reinstalarse a llO. La secci6n 147 de la planta uno 

de Altos Hornos, obtuvo un aumento salarial del 29.7\, y otras 

prestaciones importantes. 

Los trabajadores de Sic~rtsa realizaron un paro de 3 dtas pa· 

ra exigir la rein.stalaci6n de 4 despedidos. AdcaJl~ en diciembre 

realizaron otro paro de diez d1Ps exigier.do q~e el aguinaldo l~s 

fuc:a dadu en ~alario rP.al. 

En el mes de abril, 1,700 aineros'de Santa BArbara, Chihuahua 
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llevaron a cabo una huelga por la revisiOn de su contrato. De

mandaron que se considerara como enfermedad profesional a la ne~ 

rosis y )a 5ordcra ~roJucidas por In ~lsma natura'etu del tra

bajo; que se rebajLra ~l tiempo de retiro voluntario; que se au

mentaran los pagos vacncionales y el aguinaldo, 

El 17 de agosto los 800 trabajadores de Laminadora Mexicana 

de Metales, S.A. estallaron una huelga por la reinstalación de 

27 despedidos, la revisi6n del contrato, el desconocimiento de 

un convenio firmado a espaldas de los obreros y por el reconoci· 

miento de su sindicato. Este movimiento recibió el apoyo de m§s 

de 60 sindicatos y realizaron junto con aqu~l varias moviliza

ciones. Al final los obreros resultaron derrotados. 

A los l,SCO obreros <le Acermex les declararon inexistente su 

huelga, v para no seguir sufriendo más represiones decidieron re 

tornar a sus labores y reorganizarse para otras luchas. 

En noviembre los 12,000 trabajadores de Volkswngen estallaron 

una huelga por el reconocimiento de su comitf ejecutivo, logrAn· 

dolo y, a la vez se deshicieron del asesor de la UOl, organiza

ci6n a la que pertenecian, Ortega Arenas. Esta huelga movilizó 

a miles de trabajadores. 

~05 trabajadores de la Ford pertenecientes a la sección Villa, 

~•·n~iguieron impon~r un comit~ democrático sr·cional. 
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.. \ f'L'Sar .. :e L1 c0:-:1h:1~i\·ida;,l r la t•xtensi6n del r.io\·i1~ii<":~tt1 obre 

r .. , t0 stt no lo~r6 con·coJ;ir la embestida del sisterrn c.1::~alist:i. 

A los obreros de las empresas e~tat'ales se les impuso el tope 

salarial, 29.71 para este afio. Y si bien a los trabajadores de 

las empresas priva:las se les permitió rebasar este tope, el sala

rio real j;.más fue rccupcrat!o. La burocracia sindical rcspondi6 

de diversas fornas ante la combatividad y amplitud del movimien

to obrero pero siempre procurando controlarlo. La radicalizaci6n 

verbal de los miembro~ conservadores del Congreso del Tr~bajo, 

que pugnaban en este afio por la implantación de la semana labo

ral de 40 horas con pogo de 56 y por el salario remunerador, se 

debió en gran parte a la radicali~nción del movimiento obrero 

que amenaz6 rebasar a In burocracia sindical. 

Una de las caracterlsticas de las luchas obreras de este afto 

fue la intensa actividad interna de los sindicatos, realizando 

asarubleas generales y departamentales con participaci6n activa 

de la base, para decidir el reconocimiento, la democrati:aci6n 

o los asuntos sindicales. Los trabajadores en su totnlidad par

ticiparon activamente en todos los aspectos de la vida sindical 

en los momentos de lucha. En Jl terreno organizativo se general! 

zaron la formac10n do comisiones especiales, como los comites 

de huelga, ¿ara continuar las luchas y se ~xtendi6 tambiEn el 

uso ;le nombr11r <. dele.!FWO~ depar~aa-:ntal.il>, lo! cuales r-.:pr"sen

taban los caazle~, ev;i!er.temente de110<.rlltit:os, 1e acceso 3 los 
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problemas por parte de los trabajadores y ademas facilitaban la 

r.omunicaci6n entre la b3se y la direcciOn sindical. 

La participación de ~ujcres obreras fue ~~ rspecto relevcntL 

en el movimiento hcclputstico de !Ste &~o. 

En este aj¡o se vieron muy estimulados l~s cambios de ndscrip

c i6n de una central obrera n otra, debido n las reformas arbi

trarias a la Ley Federal del Trabajo. Es obvio pensar que estos 

cambios de adscripción no se realizaron con la espernnza de en

contrar la aflorada democracia, sino por la imperiosa necesidad 

de resolver problemas concretos, que dif1cilmente se resolver1an 

en la central de origen. 

La extensión de la solidaridad y la unidad obrera fueron otras 

caracter1sticas importantes en el movimiento obrero de este ano. 

Dentro de las demandas mns importantes de este afio estuvieron 

la combinación de aumentos salariales, mayores prestaciones, es 

decir, demandas claramente económicas y otras relativas a la de

mocratización sindicnl. Fue importante también la lucha por la 

reducción del horario, los ritmos y las cargas de trabajo. Se 

luchó también por la implnntaci6n de ln semana laboral de 40 ho

ras :on pa¡:o de 56, demanda que hasta la actualidad no se ha con 

se¡:uido. La lucha por la reinstalaci6n de los despedidos fue 

'.)tra demanda importante en este uno. 



1981. 

Se~an datos oficiales, en 1982 se realizaron 675 huelgas, las 

cu;lles 1110Y1lizaron n 235 mil 424 trabajadores. ts preciso volver 

a recalcar que este uCir'ICro cie aovi1uentos huelgutsticos sólo in· 

cluy6 a los considerados cooo •·1.:¡:ales ... Si obscrvnruis, el nGme· 

r·o de huelgas de este o:ño fue sustancii>lnente superior a los <le 

los a~os anteriores qu~ hemo~ estado analizando. Presumiblemente 

esto se debió a las con~ecpencias inmediat'1s de lo que se consi· 

dern la D'4s aguda crisis económica que nuestro pn15··haya sufrido: 

Inflación galop·1nte, des~oc~naniento <lel poder a<lquisitivo y de

s.e.:.plcc rusivo. 

Ante la ascendente pérdida del poder ndquisitivo de In clase 

trabaja¿cra, el 5stado adelnntlndosc a una posible presiOn obre· 

ra, decidi6 otorgar, a principies del afio, un ajuste salarial de 

e~rgencia del 10, 20 y :;o r·:>r ciento según los niveles salat ia

les, de cada trabajador en su empresa respectiva y en las in~ti

tuciones burocrAticas. 

La miyorta de las huelgas de este ano se debieron funda•ental

n~nte a la exigencia de at:nento$ salariales para intentar reponer 

ntnimaaente la crftica pErdida del poder adquisitivo de la clase 

obrera. 

Las huelgas de este afio aharcaron a todo tipo de e11presas, 

~rivada~ y estatcles, ~randeJ y pequeOas, &UJ1que hay que dcsta-
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car ~ue quienes agl~tinarnn el l'Ryor n!illlero de l'il0Vi2ientos h'Je! 

gu1sticos fueron los sindic-atos de la peq'le!ia y me.diana io;;.dJ;;

tr1as, los cuales, indudablenecce, fuer~n les m!s afectados f'C¡r 

ta histórica crisis de este aJlo. Esto denuestra el por r¡uf el n!! 

mero elevado de ~uelr,as y un relati~-o nCraero inferior de traba

jadores DO vil izados. ílesul ta que ln 11U1yorh. de huelgas se dio en 

e1:1presas cuyos sindicatos afilian pocos trabajadores, pero no 

por ello exentos de combatividad y de una capacidad de resisten

cia envidables, ah1 estuvieron co¡¡¡o eje~plos los trabajadores de 

.\ceniex, Traihrohilc, ltclvinator, l'ascual, etc. 

I:ntrc los movil:iientos huelgutsticos de 1982 destacó el de los 

trabajadores de Acerocx, quienes el S de enero estallaron su ioo

vi~iento de huelga por motivo de la revisi6n de su contrato co

lectivo, por un a~ento salarial del 601, por la implantación de 

:2 secana laboral de 40 horas y otras pres!acioncs. llcspués de 

157 dhs de huelga, l!sta fue rota y los trabajadores fueron obli 

gados a reanudar sus labores. El saldo del eovimicnto fue la re

dsi6n de un contrato colectivo llevado a cabo por un comité es 

?UTio, en donde se obtuvo un risible 201 de alP!lento salarial y 

un 201 en prestaciones. 

Los trabajadores de la elilpresa Refrescos Pascual llevaron & 

cabo dos huelgas en este mismo ~fto. El primcro couenz6 el 10 de 

abril en deaanda de! pngo del &juste salarial del 10, 20 y 30\ 

ur<le~ado por el Presidente ~e la Rcp6blica. En el transc~rso del 



movi~iento los trabajadores fueron constantemente agredidos, tan 

enconada era la represión de la que t':"t.1h:rnsiendu objeto~ que el 

31 de navo fueron ase~ina<lo~ dos ohrerus y resultaron her!do~ 

otros r;i.ís. El autor intelectual del crimen fue el c!uefio de :a em 

presa en conplicida<l con el lfder sindical que representaba h~s

ta entonces a los trabajadores, ftste inmediatamente fue destitui 

do y se fooi(\ un comitl' apoyado por la !'~se. A¡,;uentemcntc el 

conflicto se solucionó el l'/ de junio cuando el Sindicato :\acia

na! de la Industria Rcfrcsqucra y Similares, titular Jcl contra

to col~cti~o de los trabajadores, ·cuyo sindicato se convirtió en 

una sccri6n de aqu61la, firm6 un convenio que cstablecla que se 

pagarla rl reajuste salarial; el salario no dcvencado r el otor

gamiento Je indennizaciones hasta por 400 nil pesos para los deu 

dos <le los obreros fallecidos. Sin embargo, desde esta fecha no 

hubo nonnalidad en las relaciones laborales de la em¡,resa. La 

reubicación del nuevo sindicato, c~Go sección, al Sindicato Na

cional de la Industria RefTesquera y Similares, CTH, nó fue afor 

tunado. Los cetemistas comenzaron a hostigar a los asesores lega

les de la sección ya que peTtenectan a un partido izquierd;sta 

(PM1'). Por su parte la empTcsa continuó presionando a los traba

jadores, tomando medidas como los cambios de zona, los despidos 

i.njustific11clos, asaltos a los trabajadores indemnizados, cte. 

A'ltc esta sit•iacitin los trabajaJores re11lizt.r<Jn l'tro lll0Vi111irnlo 

!Jueigu1~tico e! 2 de :ieptie.s.brc, 111ismo que fon roto por la poE

cta el 23 de octubre, trayendo COlllO con~ecuencia a6s de mil des 

?Cdidos que ~epucstamonte despu~s fueron reinstalados. Actual-
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mente los trabajadores de Pascual trabajan la empr~sa en coope

rativa. 

Los 4P,OOO trnbgiadorcs de la rama del algod6~, afiliados n 

ln Coal~ci6n Nacional Obrera de la Jn¿ustrin Te~til (c~n~tituida 

por seis ccntrnles Jistinta') iniciaron un ~ovimiLnto de h~elga 

fl 26 de junio, pnran~o a 450 empresns, en demanda de 60\ de in

cremento salarial y 3umcntos en prestaciones. En el transcurso 

de la lucha los tr3bajndores disminuyeron su de~andn a 36} micn

t ras que los empresarios scgu1an ofreciendo 25\, que crn su por

centaje inicial. Fin~lmentc, dcspues de 33 dias de huelga, el 

gremio textil accpt6 un aumento de 32\ a sus salarios y 71 m4s 

en diversas prestaciones. 

El primero de julio, el Sindicato Independiente de Trabajado

res de Volkswagcn, estall6 una huelga en demanda de un 60\ de i~ 

cremento salarial y otros prestaciones. Por su parte la empresa 

sólo ofrecía un 30\, Posteriormente el Sindicato reconsideró su 

petición incial y solicit6 un SO\ y 10\ en prestaciones. Final

mente el 28 de julio, los trabajadores dieron por concluido su 

moviMiento huelgutstico al aceptar un aumento salarial del 38\, 

ruás 5\ en prestaciones; el otorgamiento de plata a mil quinien· 

tos de los 4,200 evcntuhles y el pago del 50\ de los sueldos ca! 

dos. Sin duda este fue uno de los movimientos más exitosos en 

1982. 

lln movimiento importante lo fue el del sindicato de los trn· 



bajadores de la empresa Trailmobile, que con su combatividad e~ 

racterlstica realiz6 una huelga por violaciones al contrato co

lectivo; por 94 pla:as vacantes (mds qu~ vac1ntes, eran los pues 

tos que les correspondf3n a los trabajadores qun la empresa des

pidi6 al realizar un reaiustc de personal, según como consecuen

cia de la polltica de auqeridad 3plicada por el ¡:obierno); poi 

la no iutervenci6n de la ctipresa en la vida interna del sindicato. 

Esta lucha, ganada par.:ialricnte por los tn1bajadores, fue impor

tante porque result6 ser un enfrentamiento contra una empresa 

transnaciounl que adcmds rretendla destruir a la dirirencia dc

mocr5tica sindical del ~re~io. 

Los dos mil quinientos trabajadores de la empresa Kelvinator 

estallaron el 31 de aso,:: :.ma huelga en demanda de u11 aumento 

salarial del 65\ y otrao ~restaciones. Después de SS d1as de huel 

ga, los trabajadores aceptaron un auciento salarial del 38\;un in· 

cre~ento en la prima vacacional, en el aguinaldo y otras presta

ciones; asi como la reinstalación de trabajadores despedidos. 

Después de lo que perech tambil!n una inminente destrucción de la 

dirígencia sindical, el sindicato triunfó y obtuvo logros nada 

despreciables. 

ücspu!s Je su ~uinta huelRa or. los OltJmos ocho unos, el $in· 

dicato de la General [lectric aceptó el 7 de julio, después de 

un aes de paro laboral, un aW11ento del ~S\ en el salario y 71 

más en otras prestaciones. Este sindicato ha tenido como constan 
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tes fund~mentales su combatividad y su sistcmltica oposic16n y 

ruptura or-1 tope salarial. 

Los trabajadores de Coca-Cola en el D.F. llevaron a cabo un no 

viaiento huelgui~tico que dur6 Z4 d1as. Lograron un aumento de 

i,SOO peses '1!ensuales Je ,;just" salarial y 20 nesos 11dlcionalr.s 

para ag~nt~s vcn~ednrc~ y di~~ pcs~s parn los ~yudantas. 

Una huelga de repercucioncs nacionales, al igual que ln reali· 
1 

zada por el ST!m, fue la del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de Aviación y Similares. El sindicato demanda un 40\ de incremen 

to salarial y otras prestaciones. Por su porte, la empresa ofre· 

ció un ZSt al aumento salarial por 4.51 en prestaciones. Esto es, 

la empresa aplica~a el tope salarial estipulado para este año que 

regirla para to¿as las empres3s ,Jraestatalcs, fundamentalmente. 

Ante la combatividad de los trabajadores, el Estado aplicó lar~ 

quisa y prácticamente oblig6 a los aviadores a reintegrarse pnu· 

latinamente a sus labores. Finalcente, luego de 44 d!as de huel

ga y 14 de requisa los aviadores aceptaron el ofrecimiento ini· 

cinl de la empresa: ~S\ de aumento salarial y 4.S\ en prestacio-

nes. 

En el sector agricola destacó el paro laboral de l~o mil ca

ñero~ quienes demandaron un incremento de emergencia de 30\ en 

el precio por tonelada de cana de azOcar. OespuEs de 12 dtas de 

in~rtivirlad, Jns canoros aceptaron un incremento del 14.3 que 

>llm:idos JI sr,\ ofrecido por la C:omisi6n Nacional de la Industria 



/,zucarera dieron un aumento global de 69.3\. 

En el sector ~niversitario las huelgas tambi6n se hicieron pr~ 

sentes. lln lugar destacado lo tuvo la huelga del STUNAl-1, ogani:a

ci6n que cstall6 sv movimiento el l" de noviembre en demanda de 

un 60i dr incremento sula1l~l y prcstn~ioncs. Por su parte, l• 

rectorí~ de In 111-:A~'. :;6Jo ofreció un 25t de un aumrnto salarial y 

4.5 mds en prestaciones. En el transcurso del movimiento huelgul~ 

t ico, lus unh•crsitarios ohtuvicr,>n alr,tmos logros: ·I dfas al afio 

m:'is de salarios; no discrimi11aci6n .1 l,1 mujer por embarazo; higi~ 

ne y seeuridad, donde se integr6 a los vigilantes; sobre la reins 

r3laci6n ~r todos los rescindidos; pla:as de confianza, ctl. Ke~

pccto al incremento salarial las partes no coincidlan. Finalmen

te, el Co~itt' Ejecutivo del STllNA.4, ,iendo }¡, desfa\·orablc corre

lación de fuerzas eu la que se encontraban los trabajnrlores y que 

las nuevas condiciones superaban las posibilidades reales del éxi 

to del sindicato, hizo un llamado al Comit~ de Huelga y a los tr! 

bajadores en general para qué levantaran la huelga sin declinar 

en las demandas no resueltas. As1 fue como a mediados del mes de 

noviembre terminó la huelga de los trabajadores universitarios 

con el desistimiento de sus demandas iniciales y con los logros 

antes mencionados. Con frustraciones, desilusiones y todo, los 

universita\ios fueron capr.cos do salvar la integridlld ~indicrl y 

sus logrGs dolorosamente conqui~tados. 

Otra de las huelgas de gran envergadura, por su duraci6n y s4 
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consecuente etecto en lns p~rdidas econ6micas que._ provocó, fue 

la realizadá por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 

Autónomad.e Chapingo (STUACH) 1 en demanda del salario de emergen

cí11 y la revisión del contrato cole(tivo. SupucstaEe11te "1 con

flicto estall6 al no clarifir•rse el m~nto del salario de e~er

gcncia cuando aún no se hab!u realizado la revisi6n contractual 

que tambi!n se estaba solitando. El sindicato scnal6 que la rcc 

tor1a prctcnclta maniobrar con el aumento snlnrial de tal forma 

que el salario de emergencia tuviera una producción menor a la 

estipulada en la resolución presidencial. El sindicato cx:g!a 

tambi~n un incremento de 449.3 millones en las prestaciones so

cioecon6r.iicas y la rdnstalación de una trabajndo;·a despedida. En 

el desarrollo de las negociaciones, las pretensiones del sindica 

to se redujeron al pago del 100\ de salarios caldos y el reajus

te de tres prestaciones -ayuda de renta, transporte y despcnsa

asi como la eliminación de la cláusula sobre servicios asisten

ciales. Despu1's de 71 dfas de h1ielga, el conflicto terminó con 

el d~sistimiento del STUACll de sus demandas iniciales y la obten 

ci6n del SO\ de los salarios caidos y ó.2 millones para presta

ciones otorgadas por la SPP. Si bien la lucha no fue exitosa, el 

Sindicato salió 1 ibrado y con una experiencia más que le servi

rla en sus próximas negociaciones con la UACH. 

El 2 de agosto, el Sindicato de Empleados y Trabajadores al 

Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV) estalló su movi· 

miento de hunlga en dcmandn de un in~rcmento salarial del SO\ y 
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la a¡>': 'cación de la cUíu5··'.<1 de exclusividad para la cotrataci6n 

del personal. La Unl~crsi~ad ofrecla s6lo el 151. Despu6s Je 53 

dias, los trabajadores de la Universidad veracruzana dieron por 

terminada su lucha al aceptar un aumento del Z~\ en sus salarios 

y se respetó l• cllusula <le cxLlusividad para contratar p~rsonal. 

Luego de 57 d1as de huelga, el 2 de ahril, la Univc1~ida<l Au

t6nooa de Guerrero y el Sindicato de Trabajadores Ad.,inistrati

vos y de Intendencia al Servicio de la UAG, firm:>ron el contrato 

colectivo de trabajo en 1¡uc se incluyó un aunento ~alarial de 

34\, mfls un S.S'& en prestaciones. 

El 4 de dicieobre final izó el p<no laboral que h2bfan iniciado 

los trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, el 16 de 

nol.'ÍCl:lbre, 1'11 det:l.'.lnda i!e un SO\ de atL"lcnto de sal:irio cmPrgente. 

Los trabajadores lograron un :iW>ento de mil quinientos pesos me!.'. 

sU01les en •!l caso de los que laboraban jornadas conpleta de 8 ho 

ras diarir.s y quienes trabaj:ib:m medio tiempo obtuvieron una Pª!. 

te proporcional. 

Quii4 el acontecimiento BJís isportante en el quehacer del mo· 

vimientv obrero en el afto de 1982 fue la sindicalizaci6n de los 

trabaj11dores bancarios. cono corsen1cn.:ia de la hist6rica nacio· 

na.lii2ci6n d~ Jn banca. 

Si bien en el infor&e presidencial se dio el gratlsilllQ anun

cio de la posibilidad de los bancarios a·sindicalizarse, otro 
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1 

decreto presiccnc¡a1 expedido el 6 de septiembre decfa que el 

reglamento bancario que regia las relaciones de los bancarios s~ 

guia vigente y que este reglamento regirla las relaciones labo· 

rales de los trabajrJore:; l\l 11p11rtado "!l" del 123 ::onstituclonal. 

Esta ~ecisi~n, desalentadora ~~ 1ran medida no le r~sta la iopo! 

tanela histórica que se ~arc~e ~ hecho <le que después Je 4 dé· 

cadas de privaciones, los t rabajadorcs bancarios tengan una org~ 

nizaci6n que prcmucva la defensa <le sus intereses. Teniendo esta 

hase, los bancarios deberán luchar porque se les trate como a•a-

lariados y no como trabajadores especiales¡ que su dirigcncia 

sindical defienda realmente sus intereses; que la democracia se 

naturalice en su urganizaci6n por el bien <le ellos m!smos y de 

la clase obrcr1 mexicana en general. 

Entre las caractcristicas mis rclevnntcs del movimiento obre-

ro en este ano •st5n: la duración de los movimientos huelgutsti-

cos. Las causas pueden ~cr, por un lado, que la parte patronal 

pretendla el desg&ste de los movimientos, que la desesperación 

y el divisionismo, muchas veces provocado por las mismas empre

sas, hicieran mella en los trabajadores y orillar al fracaso su 

lucha; pero por otro l3do, la duraciQn de los movimientos se de

bió tambi~n a la combatividad y capacidad de resistencia de al-

gunos sindicatos con tal de lograr sus objetivos quizá no los 

deseables pero st dignos de considernci6n. Muchos sindicatos, 

sohrctudo de rmprrsas privadas, rompieron rl tope salarial. 
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Otro aspecto importante fue la solidaridad que mostraron los 

sindicatos, sobretodo independientes y los mSs combativos, hacia 

los diferentes movimientos huelguisticos que surgie1un en este 

ai10. 

Entre las demandas mtis importn11tc•. se cncontrabn:1 la aplica

~i6n real del aju~tc salarial de emergencia de 10, :~ v ~O\ d~

creta1lo por el presidente de la rcpúl'l ica; la rc\'i~i-5~ ce con

tratos colc::tivos} rl rcsp:!ctivo incrc•ento salnria!: sol11ci6n 

n lns violncionr~ Jcl contrato colectivo, es decir, ~undamcntal 

t'l.Cntc d~man<lns t·r?n6micas, que nutica cono en este a~o fueron 

más importantes como consecuencia de la crisis. En ~~ ~e~undo 

plano, sin dejvr e'.!' ser ir.:iportantc, csttin las de::::u:-é;;.: que pr~ 

novieron la defensa de los comit!s democráticos si~~·~3lc~ v 

aquellas que exigian la ascencl6n de este tipo Je ~==~~!s en los 

sindicatos con tradici6n ··charra". 

A parte del tope salarial, sobreto~u en empresas rfihlicas y P! 

raestatales,Ja represi6n hizo acto de presencia, ce~ resultados 

nefastos, para tratar de solucionar los innumerables conflictos 

laborales que surgieron este ano. 

Ante el constante detrimcr>to en el poder ndquisitivn rte 'a 

c~ase trabajadora, 6sta por mP-~iu de las prandes crntral~s, pri~ 

cip:ilmonte r.n.r, .,xigi6 un nue•o reajuste salarial de emergencia 

que satisfaciera miniaamente sus necesidades ais eleaentales. 
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Hubieron miles de emplazamientos, incluso se habl6 de una huelga 

general nacinnal, que de haberse realizado h~biera hec~o estallcr 

e) lllayor n(imero de huelgas qu"' jnalis se hui>iern vist:o en la his

toria <!el movimientu obrero de nuestrCi pnis. S.i.n ei::bargo, Fidel 

Vellizque1, a 3 dtns de real izarse dicha huclp.a dijo que i\sta no 

se llevar1a a cabo, porque muchas espresas haht9n solucionado el 

proble~a. A final de cuentas lo que se logró fue un incrc:acnto 

mensual de mil quinientos pasos por trabajador. 

Los mitines, las marchas, las manifestaciones se realizaron 

constante:::ente, muchas organizaciones sindicales cuestionaron 

p(iblicamentc la pol1tica econ6micn del Gobierno, pugnaban por la 

escala móvil de salarios, por el cstablech:üento del seguro de 

deseapleo, control de precios bajo vigilancia obrera y popular./ 

por la nacionalización de la banca (antes de que ésta fuera de

cretada), etc. 

Se forn6 un frente Nacional contra la Austeridad ·y por la De

fensa del Salario a iniciativa de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE}, con participaci6n del SUTIN, 

STUNAM, FAT, CNPA, y otros ~4s que llevaron a cabo marchas y•,! 

nifestaciones en repudio de la polttica económica y en defensa 

del salurio. 

Por lo que respecta a la burocracia sindical, ésta sigui6 ju

gando su papel de instrumento que le per111iti6 al gobierno seguir 
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aplicando su politica antipopular, Los gritos, las declaraciones 

no incomodaron al estado, aunque ~ste, a cambio de la supuesta 

defensa de los intereses de la clnse ~rabajadora por part~ de la 

üor~cr•cia sintlical, accedi6 a1nim;l:l..l~te a \as p~ticiones obre

ras. 
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B) Un Recuento Rreve v Anal itlco de l:ls Huehas de los Tel~fonistas 
(1978· 1980) 

Con el fin de hacer un poco más completo este rcLuento breve de los 

aovimicntos huelRuisticos de los telefonistas, creo pertinente incluir 

de aanera so~era los aconteceres sucedidos en los aftos en que el STRM 

no estalló huelga alguna. 

A i::-cdia<los de sarzo <le 1'177 t'I STR'-', por acuerdo mayoritario, deci· 

di6 exigir para su próxima revisión nnunl salarial con la empresa TEL-

MEX, S. A. un nurr.cnto d<" 50 por riento en sus sal~rios. En las previas 

plltica~ conciliatorias, el Secretario General del Sindicato, Francis· 

co llernández Juárci, ratificó el pliego petitorio y selial6 el día 25 

de abril, a las 12 horas, como fecha en que estallarla la hucl~a de no 

lograrse un scucrdo satisfactorio. 

Adelant!ndose a una posible rcacci6n estatal, el STR~ interpuso, a 

mediados de abril, un a~~ro para que ln empresa no fuera requisada, 

en caso de que la huelga estallara. ~1 j3eZ de Uistrito en ~atería pe

nal le dio entrada a la solicitud. 

Los dias transcurrían y las negociaciones estaban estanladas, la 

empresa no hacia ningún ofrecimiento y habla puesto como condici6n pa

r~ ner.ociar que los telefonistas redujeran su demanda salarial, cosa 

que los tclefonis:as no aceptaban. Po~terior~cnte los telefrynist~~ 

dijeron que su demaada sala1 iaJ era negaciablP., jlero que l'O ac«.ptabaa 

el 8 ~or ciento ofr~cido por la eapr~sa. B~to lo hicieron saber en 1ma 

Marcha ffancional que llevaron a c~bo en celebraci6n del primer aniver· 

sario de su triunfo sindical del "22 de abril"· 



Conforrue se acercaha la fecha parn el estallarnicnto de Ja huel~a, 

el STR•1 redujo su dcmancl.1 salarial a un 3G ¡i.:ir cienio, sin t(•ner res-

puesta •k Ja pHtc> empr<'sarial. Finalmente, en la maJru¡:ada dPl 25 

de ahril, Jcspul's dt' un candt'ntc> y prolonr,acb <li:lrntf·, la .\~anl--lt,·a Ge-

neral Nacivnal decid16 ac<'ptar 11n 10 por ciento de incremento salarial 

y t1n "paquetr .1dicion:ll t·n dondt' <lest.;c,1n la revisión del Con1·e11io de 

RPde~ en todo el pal~ (m6s de 7 mil trabajadores) y el aumento de pro· 

dueto~ cr, la distribución de las despensas, además del 1ompromiso de 

revis;ir el caso dt• lo:: dcs¡H'dido•;". 15 

lle;;cribiré con una cita como fue <¡lit' t'• Sindicato acorJ6 1<1 solu-

cióu de :-.u ccrnflicto: '%:,din hora ;rntes del vencimiento de la 1·i¡::encia 

dt'l contr.1to colectivo el Conité ~:icional de Virila11ci1 pide una veri· 

ficación dt· la ,·ocar·ión ar.les de la firma <lcl r1uevo contrate: ~in crn-

bar¡•o, el SecrPtari<' r.enPr;il, tonando en cuenta la <lr'.l'lia .!ifercncia 

entre los votos ~ favor y en contra de la •ccptaci6n v considerando lo 

delicado oue sería no firmar el nuevo contrato a tiempo anunc:a que bf 

jo su responsabilidad da por válido el se1.tido de la votación en favor 

de lú firma, y se dirige a la STPS con el Comité LJerut1vo \aciana! y 

los miembros de la Comisión Revisora a informar del resultado". 16 Afor 

tunadamente para el lÍder sindical la verificación posterior del recue~ 

to avalaba su postura, ya que efectivamente las votacione• mayc~itarias 

erdn a favvr de la f11~a. 

Sl bien es cierto que hubo frustración entre las filas ~el sindica• 

to por no lograr las axpectativas creadas despu~s de haber llevado a 

c~bo la primera revisión salarial después de muchos anos, la actitud 

del sindicato fue de las m4s acertadas ya que tuvo la visión de tom-

QS) Cronología 1977 • en Tres fllelgas de los Telefonistas, &!. tu10 M!Sxico 1980 
p. 246 

Ú6) Loc-cit. 



prender que sus afiliados no podlan lograr •is de lo que la situaci6n 

lo pen11iti3, a sabe~ que el Estado reci~n estaba estrenando su polI

tica de tope salatial y por nirgCtn ~tiv? pcr:::itirta qve cualquie1 Or

gnni=aci6n lo rebasara, y por otro lado, las radica!izaciGnes del sin

·J~..:ato podrían resquebrajar el rec~entc p1oceso dcrnocr.'titico que em:pe

zaba a vivir y que con tantos sacrificios habla conquistado. 

Coreo datos adicionnles de lo~ sucedido en 1977 en C'l 5cno del STRN 

se encuentran la5 destituciones de Rr•n parte de los integrantes de los 

Comitf~ ~:ccutivos Locales, de las ciudades de Jalapa y Guadalajara, 

por violaciones estatutarias. Oichos acontecimientos se efectuaron en

tre los ~eses de m•yo y junio de este afio. 

l:n el ::es de agosto se efectuó por vez. prinera una reunión de Sccre 

tarios :c-:-:eral<'~ <.k Seccione~ ¡:orlincas y de Delegados Departamentales 

de la :>c.:cién ~l:itri:. Dicha reunión tuvo cono finalidad discutir so· 

bre la ~r22:em5tica sindical. 

A ~eé!3dc5 del mes de septie,bre se dio inicio a la segundu Conven

ción \J~-=~al Dcmocr5tica Ordinaria. En esta Convención destacó el 

plantea!".iento sobre la posible destitución del secretario tesorero por 

haber de~c~refiado un puesto de empleado de confianza. Entre la lectura 

de inforres ,. la noléaica sobre la destitución del tesorero consumie

ron L"1 t iv:-po para la convmciiSo > el 3 de octubre es declarada en re

ceso. 

A pri~cipio~ del mes de octubre las operadoras rea!!:~ron una aani

fcstaci6n para demandar la crcaci&n de su convrn;o. ta reinstalación de 

dcspedit!o~ r el ceH• a la re~.resi6n en su departamento. 



En Jos últimos meses del afio se con=luyeror. las revisiones de los 

convenios Lontemplados en 197u y se iniciaron las pl~ticas de los Con 

vcnios de RcdeP, adcmfis de Jns rcvisionc5 ~e Rcctcl, lnsusa, etc. 

En enero de 1978 el STRM interpuso un amparo Lontra cna modifica

ción a la Ley de llal'ienda qu<' lesionaba la mayada de las prestac.:iones 

sociales a las q~e tcn,an derecho los telefonistas. 

El Congreso del Trabajo, dando una muestra de solidaridad con los 

telefonistas anu"ci6 que de no modificJrse dicha Ley, las OrRnnizacio

n~s Sindi~alcs afiliadas interpondrían m5s de 60 ffiil amparos en todo 

el pafs. Ante esta actitud la Secretarla de llacienda reconsideró su 

rcstura y ~odific6 los asncctos lesivos a los trabajadores telefonis

tas. 

Eu este mi~mo mes tambiér, se pactaron en las asambleas realizadas 

en todo el pais los 11 Convenios de Redes Metropolitana y Foráneas los 

cuales brncficaron a m~s do 7 mil t1abajadores. 

En el mes de febrero se llev6 a cabo la Asamblea Gcueral Sacional 

que tuvo como fin dar a conocer y sancionar el proyecto de Contrato 

Colectivo ue Trabajo que se demandarfa a TELMEX, S. A. para el periodo 

78-80. 

En el me~ de marzo los telefonistas realiz3ron, conjuntamente con 

el Sindicato Mexirano de Electricistas (~ME), 11r.a gran ma;iifestaci6n 

de apoyo a las c~ntrataci~nes de ambos sinJicatos, Jsl como para res

catar su viejo pacto de Ayuda Mutua y Solidaridad. Después del acto, 

estando ya en su recinto sindical, los telefonistas protagonizaron la· 

a:entables acontecimientos, los cuales trajeron cono consecuencia la 

lCS 



clausura de la Casa de la Cultura Autóno•a del Trabajador Telefonista 

(CC:ATT) y el cierre temporal del órgnno periodtst ico del Sindicato, 

"Restaurador 22 de abril", y la sanción a los trabnjadores que origina

~on el c~nflicto. 

En este lliismo me~ se rcan1.-d6 r concluyó ~a sr¡:ur.aa Convt:nci6n Na

cional Democrltica, en la cual se propusieron y se aceptaron varias 

reformas estatutarias. Entre éstas destac6 aquella que se refiere a 

la prolonr,aci6n de 2 a 4 años el periodo de r.csti6n del Co~ité Ej~cu· 

tivo Nacional en funciones. 

El 21 de abril en un mitin realizado en la explanada del Congreso 

del Trabajo, el ST~ •• por conducto de su Secretario General, pidió el 

apoyo de las nrganizocioncs sindicales del pafs para su rols cercana 

negociación coantractual con la empresa, a Ja que habla enplazado a 

huclg¡¡ en días anteriores en demanda de un auncnto general <le salarios 

y di\'.crsas pccstaciont's. AhI mismo, el lfdcr sindic.11 dijo que de no 

llegarse a ningún acuerdo el Sindicato cstallarf¡¡ la huelga a las lZ:OO 

llrs. del dia 25 de abril. 

En las pllticas realizadas con TELMEX, S. A. para la revisión del 

Contrato Colectivo, el STRM tuvo cuidado. a decir de su lfder sindical 

de no caer en posturas intransigentes y asr lo demostró el hecho de 

que la petición inicial de aumento salarial del 35 por ciento fue redu

cida a un 25 pvr ciento, siendo este porcentaje negociable. Por su 

parte la empresa sostenía su oferta inicial de un aumento salarial del 

10 por ciento, tampoco estaba dispuesta a ~rjorar las prestaciones para 

las operadoras, como tampoco nucrra mejorar la situación de los traba· 

jadores que estaban or6ximos a juhi larse. 
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Al igual que en 197i, el STRM interpuso un amparo con el fir. de 

evitar la requisa e~ c350 de que llegara a estallar su movimiento huel 
, . 

gu1sr1cv 

Las 32 orpaniznciones inteprantcs del Congreso del TrabuJo dieron 

su apoyo a los tclcfcni~tas. En forma pa~ticulnr, Fidel Vclftzquez, 11• 

der de In CT~. dio ta~hi6n su apoyo al movirnienLo telefonista y Jijo 

que 6~tos trlunfnrf~n norque sus peticiones eran justa5. 

En el trans~ursc<~ las neRociaionrs el STRM redujo por segunda 

ocasión su ¡wt ición oal:nial, esta n•¿ de 25 a 18 por ciento, que tan.: 

bi6n era negociable. Los trabajadores retiraron 121 clausulas con el 

único fin dt' que el co1dl1cto se solucionara, pero la cmpr0sa s6lo 

aceptó dialogar sobre l c15usulas a las cuales les dio una no satis-

factoria ~oluci6n. (u~Jaban 45 cl5usulas por discutir pero daba la im 

presión que la empresa no estaba dispuest~ a seguir nernciando; por 

ello, el Hder s;_11dical manifestó que si no se recibf;, nin¡;una propo

sición satisfactoria se fijarfa como tope rnfnimo el lS por ciento exi• 

gido Y que de no con~ederse estallarf~ la huelga. 

El 23 de abril, la dirigencb sirdical envi6 sobre-:; lacrados 11 los 

respon~ables de los ~untos claves del sistema, con instrucciones de 

s~spendcr el ~crvicio en caso de que no hubiera a~reglo. S61o funciu· 

narra~ teléfonos ~e emer~erria y los de alg~nas Secretarfas d~ Estado. 

El director de la empresa, Emilio Caírillo Gamboa, aseguró que 

TELMEX, S. A. contaba con utilidades que Je permit!an satisfacer el 

incremento salarial solicitado, pero que el resto de las cláusulas re· 

basaban la capacidad de la empresa. La empresa fijó un aumento máximo 
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del 10 por ciento y rechazo las cl4usulas que pedían incrementos para 

los jubilados y apego al articulo noveno de In Ley Federal del Trabajo, 

la cual se!\ala qul' "la catcgoria de empleados de confianza debe depen

der de la naturaleza de las funciones desempefindas y no de la designa

ción patronal". 17 Tanpoco aceptó reglamentar la cl:íusula novena del 

:::ofltratu ColcCiivo "para q1•e con b int::rvi'~.c;(Jn del sindicnto ~e t•vitc 

el Coíl.rati1~0; para conceder la planta a todos los trahujadorcs cuya 

actividad 1oa de car5ctcr permanente y paro no permitir la contratación 

de eventuales, cxccptn en los casos de ohr;i y tiempo determinados pre

vian•nt.e".111 ll;iy que in,,istir que, aun.1do a estos rechazos se cncon-

traban l:i~ 121 c!liusulas que el STRM anuló con el único fin de evitar 

el ;iarc. 

El S~E. en respuesta a la solidaridad que los telefonistas le manl-

ic~tarcc en su revisi6n ccntractual, sena!~ que estallar[a una huel~a 

de sulidaridad en caso de que el conflicto del STRM no se solucionara. 

\ la hora de la verdad los electricistas comprendieron la envergadura 

rie su decisión y tuvieron 1ue retractarse. Ya desde el mismo dla en 

que el secretario genei~l del SME, José Mar[a Téllez Rincón, habla de· 

clarado su solidaridad con el conflicto telefonista, se notaba que <11 

decisión no fe crístali:aría porque dijo: "me siento ncrvios:.i porque 

una huelga por solidaridad rs un paso político que no sn na dado en el 

pafs en los últimos tiempos y conlleva muchas rrsponsabilidad". 19 

-------
(1 ;) 1 !>id P• 16 .. 
(1 ~J ~:"id n. 47 
(19) lo id I'· 48 

108 



El 2-\ de abril, la ei!!presa TEl.MEX, S, A. accedi6, después de largas 

horas de di5:::usi6n con el sindícato antl' el Secretario del Trahajt• y 

Previsión Social, Pedro OJcdn Pnulladn, aumentar su ofrerimil'nto a un 

lZ po1 ciento de incrcmt>nto salarial y a por ciento más en prt>stacio

nes. Sin c~bargo, los puntos mds importantes, sepGn el sindicato no 

fueron resueltos: no se tocó el asunto de 1:. cláusula novt•11a del con

trato colectivo; fue <lcncgn<ln Ja petición de que toda actividad nece

saria para proporcionar servicios telefónicos el usuario fuera exclu

siva del sindicato. En el punto de la jubilnc1ón se pedro la reducción 

de (•dacies y el aumcuto de las primas, no se concedió. TELMEX, S. A. 

conccli~ mil pla:rns para los trnhajndores eventuales, pero el STR\f de

mandó coi 1 500. 

Por otra parte, la empresn prometió un aval de 15 mil\c>nes clt> pe

sos para la construcción de un edificio sindical, un dia más de vaca

ciones, incremento de 4 pesoJ diarios para el pa~o de transnortes y 

siete pesos al dta de sobresueldo rara quiene~ manejaba~ v~hiculos de 

la compal'!fa; la eir.presa se ofreció a firmar un conveuio para eejorar 

las condiciones laborales de cerca de 10 mil operadoras del Oeparta

mcnto de Tr~fico, otra prestaci6n fue la reducción a los afiliados 

al sindicato del 15 por ciento de la cuota por servicios telefónicos, 

con lo que sólo pagartan el 35 por ciento de lo noraal; concedió taa 

bién wi aUDCnto de 12 ?Or ciento en el pagc de vi~ticos y un incre

mento en el fondo dt ahorr~s. El ll~e1 s>ndical llrvf> estas prvpuns

tas a Ja asamblea peTI11anente. 

A las 12 hora~ del dta 25 de abril, el STRM estalló la huelga, la 

primera en 16 afios que lle~6 a CJbo un sindicato nacional de industria. 
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A las 11:30 horas del día 25 de abril, el secretario General del 

STRM fue citado por las autoridades laborales para corroborarle las 

propuestas que un df.l ant<-rio·.- había ofrecido 1:1 empresa, Jr. este mo

do, "el diri~ente, aconpafi1do d~ unJ comisi6n de 25 ~ersonas elegidas 

pe la asB~blea FCT~nncute, se trnsladd a la Secretaría del Trabajo, 

a donde arrib6 a las 11:45; diez minutos mns tarde sindicalistas y 

autoridades llegaron a un acuerdo verbal en que se establecía la nue-

va oferta, romo 6Itirna ncgocinci6n, siempre y cuando no estallara la 

huelga. 

Cinco oinutos antes de las 12 del d(a, el convenio se estaba redac-

tanda y a las 12 en punto, antes de que concluyera la elaboraci6n del 

document~ cstall6 la huelga. En ese momento, el subsecretario del tra

baje, Gustavo Carvajal, retir6 la proposiciones y los trabajadores re

gresaron ;i informar n la asanblca". 2º 

A la rar de estos acontecimientos, algunos medios de comunicaci6n, 

con ha,c en un boletín de la Secretaria del Trabajo, anunciaron qúc el 

lf<ler sindical hab{a firmado el convenio S minutos antes del estalla-

miento. ~quel desninti6 la noticia, pero el tiro dio en el blanco, los 

trabajadores comenz-ron a inquietarse y empcz6 a reinar la confusión 

entre <'1 los. 

Ya cncl local sindical, llernández Juárez explicó a la Asamblea lo 

su~edido en su ~ntrcvista con las autoridades. Despu~s de aceptar erro 

res, lanzar~c autorccriminaciones y poco a poco dcsnejarse de las con

rusiorcs la asamolra acordó marchar a la Srcrctarla del Trabajo para 

rcafi~mar su postura ante las autoridades. De reereso ya de estas pll-

(2'.J) lbid p. su 
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ticas, el lfder sindical informó a les trabajadores que el secretarlo 

del Trabajo le advirtió que el problema podr~a ser muy serio y que lo& 

exhortaba a reanudar las labores o de lo contrario se entenderia In n! 

gativa ~ª~"un enfrentamiento de aqufllos con el Estado. I~~ <lijo ta! 

bién que Ojeda Paullada estaba uispuesto a obtener de la empresa el 

c. 01nven10 de operadoras, nsf c01:10 tr;:tar individualmentc- el c~so de los 

110 despedido;. 

El SC'crc-tario del TrPhPjo le die como plazo, al STRM, para rcanu-

dar el seniciú telefónico: las príreras horas del dfa 26 de ahril. 

Fue así corno a la< 4 de la madrugada del 26 de abril el STRM levan-

16 su rnoviniento huclgulstico, o~t0aiendo con la fir~a de su contrai~ 

col<.ctivo "un 12 11or ciento de au~cnto salarial; 6 pesos diarios de 

ayuda TJara pasajes; exención del i:::l'uesto sobre la renta, que equivale 

a una entrad¡¡ de 270 pesos al mes; - pesos más para ayuda de manejo, 

suaanclo asi 24 peso~ didrios; aU!llento a 710 pcsus <lel prrraio ,1~1 fon-

do de ahorro; seguro de vida, que er; adelant .. ~crli de 35 mil pesos por 

muertr. n11t11ral y de 70 Mil por accidente; un día mlis de vacaciones, 

ast como permisos para secciones foráneas; y, por últi~o, la reducción 

de 13 por ciento en el costo del ~t"n-icio telefónico para los trabaja

dores que, adeDlis, no deberlin cuhrir los g11sto~ de 1ontrataci6n". 21 

Sin eebargo, los lugros =lis i=portantes que obtuvo el STR.M fueron 

indudablc111tntr, los relacionados con 12. rebBja de un afio en la jub~la

ci6n )' h :sceptaci6n de-1 convenio de ope:-aJon~, que d<!sde la naci.:ina

li tación del servicio telefónico no se habfa podido conseguir. En este 

{11) Ibid p. 76 
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convenio se garantizaron Mejores condiciones de vida y salario para las 

9 mil operadoras quiene~ ~dewás de recibir el aumento salarial y las 

prestaciones ci t netas. rocibir'irm 80 gli llones de pesos. 

A nivel de pol{tica labora! podemos decir que la huelp,3 de Jos te-

lefonistas en este año raarc6 el fin de la tregua que el Presidente de 

la Repüblicn pi<li6 a la clase obrcrn n finales de 1976 y, consecuente-

mente, con este covimicnto se inici6 la aplicación <le un nuevo tope sa-

larial para la clase trabnjadora. Este movimiento de los telefonistas 

fue iQportnnte, para la clase obrera en p,ener~l ya que como atinnda

r:cnte sefial6 Juan Garz6n Bates en un articulo. ''si el sindicato diri· 

gido p\lr francisco llcrn:índez .Julírez hll roto los Ifmit:!s estllhlecidos 

por el Estado ... si el Estado ha sido incapa! de negociar antes de que 

el 1!1ovüliento ~Gnl los diques, si <lespués <le uuchos aflos un sindi· 

cato cantienr sus exip,rncias frente a los marores riesgos, el movi· 

miento ohrero rntra a una nueva etapa, ahora indefinible". 22 

Todo lo anterior se resume en las palabras dichas por el líder sin 

die;.! Hernfindez. Juárez en una entrevisu, los telefonistas estallaron 

la huelga porque ~e ha llegado a un limite en el pafs en que no es po

sible detener las inquietudes y el descontento de los trabajadores con 

llamados a la prudencia'. 

Los resultados obtenidos por los telefonistas en su movimiento huel· 

gufstico fueron, en t6rminos generales positivos. En el aspecto econ6· 

mico sr logró Jo estrictamente posible. Quizfi no fue un éxito, pero si 

fue un t r iu:~fo moLIPsto. 

(22) Artfculo de Juan Garz6n Bares, en UNO t.IAS UNO/ 26 de ahril de 1978, 
!'a Tres llue l¡¡a~ de T<'lefonistas, Ed. unl' ~ico, 1!180 p. 62. 
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Es en el aspecto polltico donde m~s abundaron cuantitativa y cuali

tativamente los logros del movi~icnto telefonista. En primer lugar 

el solo movimiento hueJJ:?ufstil'(> introdujo un c11Mh10 dt• calidad en el 

desarrollo del conf11cto, indenendirntemcnle del resultado final. Por 

la huelga l.,~. tr:ibajadores manifestaron la pérdida de respeto al pa

tr6n cuando este no satisface las neccs\dadc~ obreros, he nquf un eje~ 

plo dado a! ~indicnlismo mexicann; los telcfon1stas tuvieron In osa

día de recurrir a un derecho olvidado desde hacía yn muchos año5. para 

defcnder su~ interese>; por la huelga, el paquete inicial propuesto por 

la empresa v3ri6 mfnimacentc. 

Por otra parte, los telefonistas salvaron su sindicato ya que éste 

se co11serv5 unido y la direcd6n sindical sali6 fortalecida. Los tra

bajadores se dieron cuenta de la importar<:ia de las pr5cticas democrll

ticas ~ participativas en la consecu~ibn de sus objetivos. Por otro la

do, los telefonistas fueron capaces no solo de comprender lar maniobras 

confusionist~s de las autoridades laboralPs, sin~ que pusieron en evi

dencia la incapacidad de éstas !J&ld resolver su conflicto. 

El saldo fue pues que los telefonistas salieron mlls politiza<l~: 

de este conflicto que antes. 

llay que destacar las nuestras de solidaridad que recibi6 el 11ovi

miento telefonista d~ varias organizaci~nes oh•eras, agrupaciones po

lfticas, etc. Resaltan las actitudr.s solidarias del S~F. y el SUTINEN. 

Respecto al movimiento obr~10 ofi~ial, el Congreso del Trabajo y la 

CTM brindaron, con sus reservas conocidas, su solidaridad a los tele

fonistu, 
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En el ~es de julio de 1978, el STRM.llev6 una ponencia a la pri~e

ra As11Jnhtea Nacional del Congreso del Trabajo. En ello destacaban los 

siguientes puntos: 

- Q11e nuestro mc>delo dt' desarrollo econ6n.ico tipi.ficn, por u11 lado. 

la desigu11ld>id abusiva corno centro del progreso, y del otro, posi

bilita ln coexistencia natural de dos Sociedades antne6nicas: 13-

sociedad capitalista dependiente y In sociedad tradicional. La 

r~ptura de ese sistema de desarrollo antagónico constituye la 

prioridad radica~ de la sociedad mexicana. 

El modelo económico ho demostrado su viabilidad como instrumento 

Je enriquecimiento de los grupos minoritarios, también como arma 

del empobrecimiento de las capas sociales medias y como pauperi

zaci6n de las rlases obreras y campesinas. Las contradicciones en

tre la estructura de la producción y las necesidades de la deman

da facilitan el desplazamiento del capital hac~a los estratos dP 

consumo privilegiados, provocando la existencia de un mercado so

cial estrecho qur subraya el carlcter rrivilegindo del capital y 

la rentabilidad de unas iversiones que funcionan más como instru

mentos ¿e especulación y ensanchamiento de la base social. Es por 

eso que la redi~tribuci6n del inpreso nancional representa la úni

ca posibilidad verdadera y objetiva de romper un proceso de canee~ 

traci6n monopólica que favorece a los mis fuertes y conduce a la 

cr~aci6n Je foco~ 5ociales explosivos. 

LP inflar:itin. <'ntendid:i como sistema d•? despojo socinl,ampFfa Ja 

brecha social entre los poseedores y los desposefdos y p1:sibilita 

lP 



que los primeros, en razón de la estructura financiera y crediti

cia, utilicen esos instrumentos como formas efjcientes de concen

traci6n del ingreso y de la producri6n. 

El hombre sin puesto de trabujo no es sólo un desempleado, sino 

que sin el trabajo el hombre no puedr definirse asl ruismo por la 

ausencia de funciones objetivas; no puede transformarse como hom

bre ni tran~forrnar el mundo puesto que se le separa de ln activi

dad creíl<lora. [l der<'cho al trahajo es iuex.:usable, absoluto y 

total. ~e obstante, nuestro modelo de Jcsarrollo hn elegido un 

descen~o naulat ino de In pnrticipaci6n de la fuerza de trabajo 

en la producci6n. Este desempleo es pioducto de la existencia de 

un mercado espcculLtivo, estrecho y rentable, oue es a la vez el 

reflejo de l:i d("~iyualdad en la distribución del i11greso. Crear 

puestos Je trahajo significa en ~sas condiciones, unJ transform~ 

ci6n de las prioridade~. No es naJa ros cuestión de 1ílayores inyre·· 

sos del pafs por el petróleo, sino una mo~jfic.aci6n radical de la 

estructura del modelo económico. 

- Con los recientes descubrimientos petrolifcros, y también ron lo~ 

anteriores, el petr6leo representa la anticipación histórica en 

la recuparación de las riouezas nacionales no renovables y define 

el a!. ... enso nacional h'Jcia una ;c1d&dera soberanía. El petr6le1.1 i." 
deb• entenderse ~6lo come 1ine10, s:uo como petencia básica de 

trunsfoI111aci6n. Si dotamos a México de energla real, auténtica, 

transfor11areaos no s6Io la realidad econ6Aica; pod remos enfren

tarnos al problema del desempleo y de la miseria de las mayorfas. 
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La cducaci6n tiene ante si dos fines: reproducci6n del sistema 

o producci6n de conocimientos verdaderos. f.s equivoco el divorcio 

del que mucho se habla entre la universidad y el Estado. Lo que 

pasa es que !a educaci6n, separada de las act~s del deanr•ollo, 

ha slimentado la suoPrcstruct~ra sin modificar las infra estr~ctu

ras culturales, sociales y econ6micas. Ln educación no puede ser

vir mecAnicamente, a las necesidades d~l aparato productivo. Si 

éste es monopólico y restrictivo, las universidades serán ·~par

camientos" cerrados durante algunos afias de estudios por cada ge· 

neración, pero sin soluciones ni compromisos reales con,el pafs. 

No se pueden producir universitarios para una econoaia que Onica

mente los soporte como artfculos de lujo, sino que la in•ersión 

en ellos tienen que servir al proyecto nacional ~ inventar e ino

var, permanentemente, nara el oporato de producción. 

Las lnnovaciones en materia de partidos y reforma política son 

consideradas por la clase obrera como pertinentes y acordes con 

las necesidades históricas de un proceso social incontenible hacia 

la representación democrática. La reforma politica tiene que con

figurar dos eslabones esenciales de la vida nacional: la marcha 

real hacia la democracia y el estado de derecho. La democracia 

reposa sobre la legalidad y la racionalidad y, en orden a las 

decisiones, la racionalidad tienen que fundirse en el derecho. 

México tiene peso histórico, una experiencia revolucionaria y so· 

cial que le permite peósar que la reforma pol{tica se inspira en 

ese proceso y quiere que n~I se cumpla. 
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- El sindicalismo mexicano sabe con clarida<1 quL las condidoncs nado -

na les e internacionales actuales, así como la evolución de las luerz.as 

productivaP, no permiten, sin t:n ''•tallido social de con~ccuencia im

prevínlblea, un cambio profundo, pero 110 admite que la modernizaci6n 

del aparato productivo y la mo<lcrnir.,\ci6n del sector ;.~blico sca'l 1u 

flcientes paz a rf'clificar d rumbo del modelo ccon6mico. En conse

ruencia., el oin<licaliomo n1~xicano tendrá q'IC diur.:tiar una nueva eatra.

te¡¡la y una reinterpntación n:esu!'ada y crítica de la "ª"~d6n actual 

y de las alternativas viables del ¡,roceso de intc¡;raci6n de lao fuerzas 

productivao et\ la nueva eto:>pa. Ese proyecto no acr.~ vial:>le sin una !ir.

me y verdaderil inatalaci6n d,,.l sindi<:alismo en la baso social, y repr_!; 

~l'nta.ndo, "ºn ded~i6n, " la ba•e social. 

A mediados dol mes de ooptiernbrc dieron inicio loa trabajos de la Terce -

ra Co11veuci6n Naclond Ordinllria, en donde el Comité Ejucutivo Nacional pro

eent6 un docurnonto pua que fuera diacutido. La mAyorfo Je loa delegado• 

lo aprob6. 

Dicho documento, verar. oobre la• exporienc\a1 de Ion telofoni•ta• en la 

hbtoria del alndicato y c.xp.>ne loa mecanbmoa y p1•ocedlmlc-nto1 o•ra aua lu

cb&a futura a, 

Se definen claramontt y con un tono autocr(tico el papel do la dlrecci~n y 

de 101 repreaent.antu, la íunci6n de loa cuadros y el c .. rácter de loa lnntru

rnentoa y método• d• tnbajopai11duarrollar un proceao de democracia •In-

die: al. 
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En ecta miornl\ Convenci6n ae acord6 un plan de apoyo a loa convenio• en u

visi6n y de preai6n para el do Opendoru. 

Ea loe pT'imcron dfan del mea de febrero de 1979, en una conforencla de pren

•a, el líder 14indical de loe telofoniat.iia denunci6 que lo• intcc ea o a trananacion;i . 

l_,;.o y priv1>;!..s ""taban interfiriendo en lao negoclncio::ioa que I~ ernproea y el 

elvdicato rea.lh:aban p:.ra tu.ce::- efectivo el Ccnvcnio quo boneficlarfa n 9 mil 

operadora•. Hay quo rccord1ir que on la revls!6n cotttractual de 1978, la ern

preaa ae habfa comprometido a firrn.'lr dicho C<mvenio. 

Francisco Hernindez Juáre"' explic6 que el nlndlcato "cept6 como parte del 

paquete obtenido en la revisi6n contractual de 1976, la c~eaci6n del convenio 

de operador~o "ººun 15 por ci<lnto de incremento total y retroactividad. Sella-

16 que la empresa fij6 el monto del aumento al tabulador y temporalidades en 

80 millones de p<>aoa, dejando a negociaci6n abierta lo admini•tratlvo y las cla'u

sulas rcon6ntlcas que forlllll!l el cuerpo del convenio, aceptando que el incre

mento total, al tomu· en cuenta tabulador, temporalidades y claúaulaa fuera de 

un 15 por ciento. 

En las pláticas que venían sosteniendo la empresa y el aindicato, con rea~~ 

to al caso de las ope radoraa, se ne.taba la intransigencia de la primera ya que 

reconocía como único compromloo los 80 millonen de pesos dc1tinado1 al ta

bulador y " las temporalidades, rechaz;ando la negociaciun en las claúaulu ad· 

mini atrativaa y econ6micas. Al respecto el líder aellal6 "Con esta actitud la 

~mpresa, en forma deshonesta, quiere limitar la reviai6n dei convenio de ope -
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radoras a 80 millones de pesos, cuando esto se asign6 exclusivamente al tabu -

lador y a las temporalidades, sin considerar bs cJaúaulas econ6micas o admi -

nintra.tivau, que junto con las repercusiones re!lrcsentan aprox.imadamertc 4$ 

milloueo más". 22 

La empresa tamhi~n ne negaba a collccder la retroactividad de e•tc compro -

miso e itnponfa la distribución de los 80 rnillonen Bin quil el sindicato intcr\iniere 

en r.ste 1'epecto. 

El 17 de febrero, loe tclcfoni•t1'• r loa clcctricintas encabe::nron una r:ur-

cha del movimiento obrero para. dcm.:rndar la unidad ob1·era en defensa d" la 

•oberanfa nacional y del aprovechami-,:;~u racional de los cnerglitico• et: :i~::~ -

ficio de fa nacióu, ;or.te la vioita <l<"l 1>re•idtiute James Cartcr. 

Ante l:t ri¡¡ide:: cmpre~arial, el siwl;.:alo tclofonidta emplax6 a huelga, en 

loe primeros rifa.a <fo mar:o, a TELMEX, S. A., advirtiendo que de no lograr-

ea ningún acuerdo en loa aiguiantea diez dfaa, La huelga eatallaría. Ante eatól 

inminente nueva lucha de los tele!ocinta11, el lfder aindical aclar6 al sindica-

limmo nacional c:¡ue 111 oa intereaea c:n juego 1ran mÁJI allá de Wl4 ne¡¡ociaci6n 

U.buril!, loa acoctecimientoe l.tlll'olucra.n ya, ain duda, la relaci6n capHal-tra -

bajo en el país, la alianza con el Eatado y, sobro todo, p<>ru>n a prueba la uni-

dad del movimi.nnro ob=ero une l&a !uersuu reacclo::ia.ri•• y extranadomalea 

'I"ª quieren aomet.or • loa traba.Jador.,a". 
23 

(22) Uno mb Uno/ S de febr.aro de 1979, en TrH Huel!fH de Telefonl•tu, Ed. 
Uno. fi{&xico, 1980 p.81 

(V) Ibld p. 95. 
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Sostuvo que la huelga no era el objetivo del 11indicato, pero que no lea dejaban 

•ltro ca.tnlno. 

El "!ndicat.:.. dt.nuncl:6 que en un periodo de~ meaos ea había deapedido a 

rr.{c de 35 trabajadores, "lgunoa de loa cualom eran repre11antanteo aindicalea, 

y que ctlntían otra.u 35 invoal:igaclon00 en 1&11 que ae aeeguraba qua habría rea -

chi6n do contrato. 

Se ounpendieron todo ti¡;o de permloon para 1<><1 oporadorl'.S y para quienes 

cumplían con lon .o.cuerdo# aindic&lr:a, como ponerse un gafete o veoUrao de 

rojo y negro. Se interrumpieron activiJadea en laa eacucb.a y en la conúai6n 

mixta de aeguridad e higicn" y en otra e occret.arfaa. 

La emprcaa crr::6 un i\mbicnt" de temor en kt ccmtroa de trabAjo, amcna

ita.ndo con t::l esc».rmicnto al cindic11.to y con la mano dun. para intimidar a loa 

trabajadores. Se crearon rumorea de paroa y nabotajea y basta de una posi

ble deetituci6n de la rlirigencia sindical n.'\cioruU. 

La CTM rati!ic:6 au apoyo a loa trabajadores telefoniatan; el SME aoetuvo 

que si el STRM ectallaba au huelga, su or¡::a.nir.aci6n p.-iraría en todaa eue ae -

ccione~. En tanto el Congruo del Trabajo, adem!s del apoyo moral y econ6-

míco, ee plantearía en pleno la posibilidad de realizar una huelga nacional de 

aolldaridad. 

Er. las últimas negociaciones que venían realizando el a!ndic:ato y la empre

~•. ésta se c:omprorr..eti6 a regulariu.r la aituaci6n de loa 40 deapedidos y de 
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loa )5 trabajadores aujetos a inveatigaci6n. Asimismo se com11rometi6 a dit. -

cutir lo relativo a los despedidos antes de los últimos tres meses. 

Un día antes de la lecha propuesta para el estalla.miento de la huelga, el 

aecrdarío del trubajo ent!"eg6 una propoaíci6n al STilM que det<.llah" lo si

guiente: 

"1. - La Secretarfa. del Trabajo propone q.:o !:u claúaulas pa<.Ladao entren 

de inmediato en vigor, previa accptaci6n de la~ ;u;•mblea& -para lo qu., se le

vantará un documento denomin.:>du "Acta de Reau~n- de lao claúsulas <:Onve -

nic!as que formarán P."rte del convenio ddinitiv? que se fi rm..ni el 25 de abril 

de 1979. 

2. - A partir dol 12 de mauo (fecha P"'ºP''""tJl para el eat~llamiento de la 

huelga, yJ>.asta ..,¡ 30 del miomo n-.e11, un.a pe<¡Ui?!U comlai6n del sindicato y de 

la. empresa se reur>irá. con el secre\!lrio del Tra~jo, coi, el Director General 

de Alluntoa F.con6."1Úcoo y Productividad y con el Director General de Concilia -

ci6n, para reaUsar un e11tudio ll"" ab;irqu,. las claúsalas administrativas y eco

n6micas peodientos. 

3. - Laa partea quedarán citadas p:ua co1>tinuar lul ptJ.ticaa .. P'&rtÍI' del 

:ZS de s!.&i.1 do 1979. 

4. - La en:pr•sa ent:e¡¡ar' de inmediato a lo• trabajadcree 40 núllonoa d,.. 

pesoa a cuanta der lo que lea corresponder' posteriormente, tomando en cuenta 

tpe esto se &pllcari..,, cla6eulaa ecw6micae no modUlcadoru del contrato co· 

lectivo. 
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S. - Lo anterior, en el entendido de que aa aju11tar6. el coato total da 80 mt 

lloaco d"I paaoo, de acuerdo con el primer 11.rtfculo transitorio del contrato co 

lectivo de trn.ba.jo, referente n. la crcaci6n del ccnvenio de apardoraa, y por 

lo tanto se cubrb.·án 40 millones adicionaleo a loa que ae refiere el punto ante

rior y se ap~icad. al a_t..,,h.ñor. 

6. • A<!emí~ del ronvcniodc tráfico par 60 millonea, ne firmArá en el co

rrou¡;ondicn~" a U. revisi6n de gab.rion nn concepto de 45 mill<l.m>!i """""° reta

bulaci6n complemenw.,.;~ ;'"""la& traba.jadoraa de trUko que se entregará en 

uva sola e.xhibici6n, que~;,mdo intc¡¡rada la parle prop<>rclorutl diaria al tabu

!Ador de eueldos anteo d!lll 25 de abril de 1979. El r.indicato prorrogará el 

estallido de la hudg" por violacionc" al contrato colectivo de trabAjo haota el 

25 de abril pr6:rimo para garantb:ar la apUcnción Je loa 45 rr.iU<"'~" de penos. 

7. - Todo cnto es independiente a lo que ne obtenga en la rerirai6n aalarial 

de abril de 1979. 

8. - 1'Jl cuanto a los convenios en revisi6n (a.iatro más) se buscará la re· 

•oluci6n conjunta con el convenio de tráfico. 

9. - R.llapecto a lon despedido•. se rciruiWará • 18 pcrson&•. 

10. - Se !orm6 Wla comai6n bipartita que as~rá la• plantas. 

11. - Se firrruirá el convenio de viáti.::os. 

12. - Se finnará de inmediato el contrato colectivo de IPEDESA". 
24 

Í24} !bid p. 104-105 
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El mismo día propuesto para estallar la huelga, alrededor de 3 mil operado

ras del Diatrito Federal acep~aron prorrogar el estallido de la huelga para el 

25 de abril. Sin embargo faltaban por votar ó mil operadoras, a8Í como el 

re•to de loa integr .. nteo de las seccione• sindicales. Este mismo día. salieron 

comininnco de 10" convenios y miembros del Comité Ejecutivo Nacional a dis -

tintos lu¡¡arcn para informar de la ofc1·ta en cu-:ati6n y pte-oencia1· las votacio

"''"· Aní a Jan 2? hr1raa del 12 do man.o de 1979, 25,000 tclefoni•tao estalla

ron la huelga por violi\cione• a su contrato colcctiv» de trabajo. Dio:: minutos 

deupuéo, clGobierno Federal requisó las instalaciones !le la empresa en el 

surcote riel pata y algunas de las ciudad de Méidco. El servicio •Je reant•d6 

p•ircialmcnto en las primer.is ho:-ós.. Gel día 13 con ru~rson.il de confianza. Loe 

trabajadorcu eindlclllizadoa i.o opu sieron <esiste:icia po1·0 continuaron en huel-

ga. 

Pocas h.iras antee del eatallamiento la dirigencla aindkal oxpllc6 que ol pa·· 

ro oc t'.)alh:aría a la hora fijada ya que la mayoría do los tolefonieta.& se neg6 

a prorrogarlo porquo no confiaron en el oirecimlonto verba.! del aocretario do! 

Trabajo. Laa ofertas h.ft,•lu.a por el titula,,. do !ll Secretaría del Trabajo fueron 

bien recibidu por Ion trabaj•dorea, pero lat quer(..n vot" !or~uladu por ea -

crito y firmada" por laa p.o.rtes, coaa que la empreaa y la.a autoridades labot'a

le~ no 111a~uvie. Jn dhpuoatoa & hacer. 

En la 1ubeatacl6n Victoria de esta capital, cuando 81! llov6 .. cabo la requfaa 

en eae lugar, un grupo de gran.r.deroa deoaloj6 con vi'lloncia a loa huelgui1taa 

dft loe c1ialea vario• quedaron loaioudo1. La ropreel6n empe,aba a eor un 
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prota11onl•ta fundamental para controlar -el entuelaamo huelgufatl.co de lo• te -

le!onictaa. 

El 14 de Mano, deapuée de nú1 de Z4 horaa de pa1.'o l11.boral, loa telefo-

ri o tao retiraron aun bandera• rojlnegras de laft in•talacionea de Tl!:LMEX, S. A. 

al firmarne "1 convenio quó establecía .,vmo logrn principal la re1>3rtici6n d.; 

entre 9 mil oper .. do.·as de loa 125 mllloneo d" peoon (rctroactlvo11 al 25 de 

abril de 1978) que el uindicato aostenfo como den\ftnd" fundam.,ntal deade el 

último coni\icto. 

En el documento firmado se catoblec!6 que la empreOi• entregaría de inrne -

dinto 40 millones de pesos a cuenta de lo que corrceponderfo a Jan operadoras, 

pr~porcionalmcnte a loe ea'a.rioa c¡ue cada una de ollas tenía y tomando en cucn_ 

ta qu<' ne <!p!icarfa en cliiu•ula.s econ6micao no modificadoras del Contrato de 

Trabajo, en el entendido de que el convenio de las operadoras ae ajuetarfa al 

costo total de 80 millones de peo os. Loo 45 millones de pesan rr.atantea ae 

entregarían en abril pr6ximo, focha en que aorían reviaadoa los salarlos del 

STRM. 

Destac6 también la cláusula referente a las condiciones del capítulo de pre -

visi6n aocial que debería contf'n.,r el acuerdo del departamento de tráfico, lae 

cunlca scríanr.onforme a los resultados del estudio médico que se efectuaba en 

el lMSS. 

Por otro lado, una comiai6n tripartita (sindicato, empresa, y Secretaría 

del Tra,hajo) ae comprometi6 a estudiar las cláusulas comunea del convenio de 
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operadoras • ..:.;::;rni) sor. hs relat:vas a. :'_·rrnas ~!.! ¿1::1ccnsus 1 ttJrr'O!t y rlcs(:ansos. 

algunos trabajdciorea dcspcC.ido~ durante cetc año. Convino ~r. p.tgar el 50 por 

ciento de loe salarios caídos durante el tiempo que duró la huelgo 

Üta propos.ición, que fue discutitla y aceptada en 94 aMamble:.• celebradas 

en las diversas n:ecc-inncs nindicales, fue firinada. por 1.•o partcri duraute una 

ceremonia celebrada en la &cretarfa del Trabajo a lav 19 horas del día 14 de 

marzo de 1979 y pon,.r lin así al movimin)to huclguíntico de b• telcfoninr:rn • 

. Acerca de este movirniento se hace indi:.i:penaablc mencionar t\lE.ur1c1s consi -

de racionen. Evidentemente fue una lucha •O•tenida dr.ntro de la legalidad y con 

plena juatifir,,ci6n,, CD{O GC demostr.S ell el hecho dr.: qur la cn1prena na.ya rCC ~ 

tifíc3do en la" ~-iolacioncn que el ninJicato redam6. La cV"entual declaratoria 

de ilicitud del movimieuto por acto" violentoa ke makrialment" anulada por 

la ner;-nid.ad y Oexi bilidad que mo-traron loa telefoninta•,, la cual tuvieron que 

reconocer laa propias autoridades laboralea. 

Por otra parte hay que eefullar la r ... gidcz; con que la empre a a actuó para so. 

lucícwar el conflicto. Este ac hubiera crit..ado al dende el ¡;criado de pr.,buelga 

la emplMaa hubiera c'>nfirmado p.:>r escrito ic11 olrecimientoa que lubfa hecho 

vc::-t...lmeLte; el ~a áiepoaici6n de cumplir er¿ real, n&d.ll juetificab.a el hecho de 

qua ae negara a compromete rae por escrito. Sor¡ que la emp1 eaa quería co - • 

~r1u~ que ee enfrentaba a un aindlcato nusvo que cataba diopueato a defen -

der loe interca ea de n• aeremiadoa.? 
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La emprcea baacaba tamhlé11 ~tar el proceso demccdU.Co tpe eakba 

germinando en el STRM. al tratar de indhidualigar el conflicto <m la peracm.a 

clcl líder clndlcal wu:ional. Seg(m la cm1pre11t1 fue h. intra.Migcl'l<Ci.1. J la falta 

de co'llW'licaci6n del líder ccn la lm.Ge lo que provcc6 la huolga hlk!~ata. Ha.7 

'l""' rcco1-dar que fueron loa 2.5 rnil tielofaclato.11 lo que decidieron. en ')4 an.nt

ille~A, estallar y levantar la huelga. 

Es tfo de.ut.acarme también lo. Dolidaridad expr-caada ¡><>r el mavlm:iento obre -

ro en general. La" orgaoi:.'\cié<ICD aindicalea que int..1¡¡r;:1n ,.¡ Congreao del Tra

bajo y el nimlicalismo indef"'ndict>te hiedcron cnuea común con el STRM, in-

.; luso e•tuvo a punto de Uev,.rce a efecto la huelga por aolidArid"-'1, para lo 

~ual hab!a prc¡>3rados varios em~miCllt'l>a. E.to era un nl'etom.a de que 

l~'danc obrera estaba vcncien:lo l.ll rigide& car3cterl'8tica de auu eztructuras 

"f'l!ªni.«•li""" y qu" estaba. bcscando cuev.us práctic= y 1mev.iu1 concopcioncs. 

Lo m.áa nefasto de eBte movimiento huelguístico fue la Ap3.ricibn de la bmtaa 

reces repudiada requisa, q\teccm su acto de prer>enda e~, que no intinñdó 

ni presionó, la lucha de 1011 telefonistas. Si L:t huelga ea la suapeDlli6n real del 

tr.abajo, la requisa no tienen ra:6n de aer, aalvo. claro para limitar el peder 

de negociación que d<lbiera corre11ponderle a la 1-.....,lga para mejorar laa con

dicionf!a de existencia de La claae trabajadora. 

En nuestro caso concreto hay que aefta.l.ar que la requiea {....,el apoyo del go

¡.;·crM a la ?'l¡tideit de la empresa ¡>Ar.t. llegar "'·un acuerdo con el sindicato d" 

tclci.:'}rii~tAs. Ü•tt~nsiblcmer-!c est.a es la úrica utilidad de la requisa t"n la Po-
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lrtic ·. laboral de nuestro pars. 

Quizá el triunfo máJ importar.te de los telefonista• ci• e;t¡¡ lucha fu-, !a cons

tatación de la unidad ninclical, producto d .. los Acuerdo• de .AP.amblea, paulati -

namente m.~s ho:-nc,gén'.'Os, qu" dieron inicio a una nunva ct.\f>'' dentro rlrl ST!lM. 

A pocor días de hab<"~ concluido ('J conflicto por el Convenio de Operadoras, 

el STRM empla>:6 nuev.,,mente a !ndga ~ TF:LMP.:X, S. A., con motivo cJ.,, una 

revini6n salrial en la que cxigí-1~ ?). 5 por ciento de aurnento aalarial. D~ no 

lograrse ningún acuerdo, la huel•" est,11laría el ZS de abril de 1979. 

Un día antes de la !cch.'l. propuesta p.ara el eRtallurniento la rr.ayorfa de las 

94 secciones del STitM rechazaron l!'l ofrecimieuto de la em¡..cesa que c.:onsi;. · 

tía en un aumento ~dría! de 13. 5 ;,or ciento y votaron por su~p.,n<le~ las labo

res a laa 1 Z:OO hrs. del dfa Z5. Sólo l '/ secciones aceptaron la oferta de la 

omp:reea. 

A peu.r de que el sindicato temía de que en caao de que eetallara la huelga 

el gobierno requisara la empresa, en una asamblea de l'i>preaentantes 11eccio

nalea :Stos determinaron que ee continuaría con la huelga b ... ata que eue de

rnu:<lai. fueran 11AtiDiei:ha11. El lfder eindical ady;rti6 a loa dtolegaJoa que lo «?lle 

•e iba a lutenta:r era UllA an;i6n de repercudo11ea i11.,.ort.uiten y lea pidi6 rea -

.(IOneabllidad, puAllto que el movimiento qua ~b!ln a llevar a cabo era de mucha 

transcendencia para el eindicaliamo y la claee obrera de Máxico. 

Con ol ofrecimiento definitivo do un Incremento a&larlal de un 13. 5 por ciento, 
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1.4 empresa rreocnM b.!>l;tJ el oindlcato otTae do1 variante~ da igual c::t!OWpara 

que fueran loe propios trabajadoreo c¡clenes eligieran la que mejor convil'liera 

& aua intero1ee. &a incrementaría an 14.5 por ciento loa adarioa de baata 6 

mil !"!ªºª rnnn11wileia; en 13. 5 por cierito loo aalarloa de 6 mil a 9 mH pesca 

menal!ale11 y on ll. S :,or ciento loa aalarloa qt1e cx-:edieron e~ta cantidad. La 

otra opd6n era incrcmentu· lo§ salarios en una cuot.1 diari:o. de $3Z. 90 a cada 

tr:>bajador. Por otro latlo se ofrccl6 qüe el servicio de deapcnoan q1lo propor

donabn la empresa ce efocruara,al igual que en la ciudad de Mlíx:ico, en un re

parto a <lomicillo en las ciurhd"• de Puebla, Guaddtijara, Monterrey, Celaya 

y Hermoaill1> y que el número de producto• contenidos en eBta~ dempensaa se 

incremLntara. 

Se ac:r.pt6 la revi•i6n de diez cPnvenioo dep;irtamentalen. Se estab!eci6 que 

la empreoa pl'oce<lerfa a constituir un fideicomioo por l» cantidad de 10 núllonea 

de pesos, con el fin de que cst.\ c"-l"ltidad se destinara a la adqulaici6n de lotes 

urbani:ableo que serían adquiridas por los trabajadores en promocioneu habi

tacionalea del Sindicato, !.a empresa aceptó crear en 11quelloa lugares de tra

bnjo en las qur. prestab:in nuo servicios por hox·ario corrido en form.ll perna

nente 20 6 mÁa trab;ijadores, comedores debidamente equipados para que los 

propios t~abajadores tomaran y gu.udaran sue al!m.,ntoa. Se olrec16 al aindl

cato la c.·eaci6n de 100 plantas mÁ• que sedan ocupadu por trabajadores even

tual.,s. 

Finalmente, la empre1a hizo el forna! o!reclmiento de efectuar una reta.bu· 

laci6n a lu Operadora• de los Departamentos de Larga Distancia por la canti-
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dal de 45 millones de p..bos, compromiso que fue contraído en la negodaci6n 

de los Convenios de Operadoras, que ya habían sido íirmadob .,or las partes. 

Todo& estns ofredrnientos fueron ~ecibido• por la reprcrll.ntaci6n sindical 

quien de inmediatn lao someti6 a consideraci6n de las aoamblea&. 

A pesar de todo lo anterior, el 25 de abril a lau : 2 horan cslall6 la ter<.e:a 

huelga de Thléfnno!'I de }vff.xico co un a~o. lnmedi11tamE""nte t:l l-tObierno requis6 

la emprc.:1a reanudándose ptlrcialrnente el ncr-vit.io en el p..iís entre 20 y 45 mi

nutos denpuéa de itlici;n·sc el paro . 

L~ ('n1pres:" no vari;,b~ su propuesta., consistente (..Jl un au1nento nalaria.I de 

13.S por ciento!' un paquete de pr~slacion~e., cle.acrito antariorrncn~c. los 

tr<l.bajadores dcru.l.nd;.han un incren1cnto salarial dei 26 J""H>r <..:iento. 

lnmediahmel"lte desP'1és del estallamiento huelguíotico, la empresa solicit6 

a h• Junta Federal de Condliaci6n y Arbitraje que d<"clarai-ti la inexistencia de 

l:l huelga. Ante eeto el líder sindical ao•tuvo que no había fundamento• lega

les p.ua declarar la inexistencia de la huelga y dijo que la C!!presa "dis¡GIC 

de suficiente dinero para cumplir loa requerimientos sindicales, pero hay un 

pnuupueato polil.co que ar eat.ablece topes s&larialee \' ¡><>r e~o uo se c:-i.ncede 

a loa trabajadorca lo qu" ea justo" 

Adomb del apoyo ma.oifoeu.do por el Congreao del TrabaJO y la CTM. la 

hu,,l¡¡a de tele!o~t.t&i. roclhi6 t.tm:.ién la aolldarlüli· de loa aindlc.ato; unl.<rel' -
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eltario11, del SUTIN, SITUAM, el FAT, SME y de organisacionee po~cae co

mo el PCM. ZS 

EJ. irdcr sindical d"1 SUTll~ anunci6, ec <il terc"r día de huelga do;¡ loa tele

fonistas, qu" &11 organizaci6n "mplxu:aría a Ullll huelga oolidaria a la emprl!lea 

<leocentraliiu.da URAMEX y al Instituto Nacional do Inv..,atigaclonc& Nuclearea 

•i en un tiempo c;aor.able el conflicto de Ion te!cfoniltao no se reooivfa. 

Al entrar el conflicto en au cuarto día aún no oc advertfo.n ponibilidadea de 

aoluci6n, incluso las pló.ticaa quedaron e&t.-r1cadao. Lon telcfoniutaa aoatuvle

r.Jn qur. no irí:m a negociar a la Secretaría del Trabajo mientras no obtuvieran 

una rcspue5l"- pooitiva a nus dem,mJao. EtJ m!i.s la intenci6n de lo;i lelcfoni .. taa 

era aguantar hasta d t! de mayo. Mientras e&to oucedía la solidaridad con 

los telefonistas oumcnt2.t>a. 

La Uu!d~·I Obrera Independiente anunci6 que sus agrupacione6 diocutían 

la posibilidad de empla~ar a huelga por solidaridad con los teleíoniatau, a sua 

respecti·;.is empres,u. Entre éslA~ dest,.,caban Nisaan Mexicana, Volkowagen, 

Mc:ricana de Aviación y Aeroméxico. Loa telefonistas y electricistau de El 

Sa!-rador y Put!ato Rico dieren a conocer au a¡·oyo con el STRM durante un mi

tin celebrado el za de abril en el local del STR.M:. En dicho mitin el líder ain

die:~\ scflal6 que la lucha no era cxclusiv1t de los telefonistaa aino que recaía 

en todos loa trabaJ•dores mexicanoa. Se manileat6 también, en rcprcaenta

ci6ri de k. asamblea, contra la política de austeridad. 
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En el transcurso de la huelga el STRM manifost6 que su m'wimiento no era 

un enírclltamientu con el gubierno, sino una incon!ormidan objetiva respecto 

a ta relaci6n entre el salario efectivo y la curva inflacionaria y que aquél tenía 

un desarrollo pacífico, conaiderandc en todo momento la poBici6n de loh traba

j«dorea, por medio de asambleas permanentes, no rniuiipul;idaa p<>r nadie. Y 

para dr.mostrilt que el n1ovimicnto telefonista no nignificah;'t un enfrentamien-

to en el gobierno, Francinco lforn.'ínrlez. J<1árt>. señal6 que el primero de mayo 

dr.afilarían en absoluto silencio ;- tr;.tando de evitar toda !nrnu de provocaci6r •. 

l.os tel.,fonist.1~ ser.alaron que su marcha silenciosa y rcapetuooa del f! de ma

yo teudcrÍ¡, exclusivamc1i<e a fort•de•er la posibilidacl de :rc~olve1 el 1,i·oblem... 

El primero de mayo m.~rcharon un mill6n 250 mil ob~eroa por el 2'.ocalu du-

c.ic reinvidacac if1ncs 

.::~~ti~e"'"t'".s. obrero6 enat L.olaron rna.ntas cr. deu\anGa 

salariales ;- mejo1·rn preat..aciones, defendie -

roo el derecho d" huelga y traa de que por primc.·a ve,., "'' sindicato nacional 

de industria •el STRM- de,.fi16 en condicione• de huelga. aua dirigentes fueron 

recibidos al finalizar la ceremoniapor el PreaiC.:ente de la Repúblic:.. 

Cuan<lo loa <; núl tr.lefoniat01a del O. F. entra.:-on en el ZÓcalo, en absoluto 

111lenclo. acordonados para evitar provocaciones y vestidos <le rojo y negro y 

con liatones de luto por la muerte de uno de au• cOmplP.lleroe durante la l\uelga. 

eon recibido• con aplauso•, viva a y múltlplen aell.:!.lee de apoyo. En su a m11.ntaa 

do11tac"-'l le.e leye:ada11 tle: "r-k a<»nne lntran.air:¡ente11, li;cha.TU>• pur lo q.ie no:i 

pertenece" y, "TELM.~ p:!!de aur.1antar ZS por dento y 1ná11 de •al.ario, •In 

aúct.ar al uaUArio". 
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Alrededor de las 12:15 horas el contingente telefonista sepa

ró fr~nte al Pala~io Nacional y e1 Presidente López Portillo hizo 

llumr a los diri.gcntes tlel STRM, encabe 7 1dos por F=isco Hernández 

Jullrez. 

Sobre el caso de los telefonistas el Presidente dijo que no ha-

bía C<'tpricho entre un;i y otra parte, !dno que una dolorosa convic-

cil5n del gcbicrno de que en Jos !!!Ol!l<:ntos que se <'suban viviendo 

no era el cnlllino ahierto del al w de salarios coll'O podría resol ve!. 

se el ¡irobl<-ma r.eneral del desarrollo econ611lico y social del pais. 

El Presidente C!Uiso convencer a los lelcfonistas de oue la decisi6n 

gubernamental no era injusta, sino una 

de las limit;iciones auc vivía el país. 

admiro y suscribo su lucha y quisiera satisfacer plenamente sus d~ 

tt.~r.Ja:;, r.>cro hact•rlo defomaría una estructura ya con::;entida por 

otros comp;iñc>:ros tra!,ajadorc>s a los que tendríamos que hacer idén 

tica concesión o no seriamos dcaocrlticos" 26 . 

Como consecuencia del exhorto presidencial y en atención a los 

intereses del pronin sindicato, la mayoría de los telefonistas, 

votaron por levantar, a ~as 22:1S horas del día 2 de mayo, la más 

larga huelga realizada por un sindicato nacional de industria en 

to:s últimos ZO nfios. 

Ln votación final e1 todo el país fue de 12 mil 621 a favor del 

levantamiento y S mi 1 919 en contra. Imaediatamente después de que 

rl cCl'llit~ de hucl¡:a anunci6 t'lresultado, el comité ejec11tivo naci~ 

nal sr trasladó a la Secretaria del Trabajo para firmar la revisión 

(26) lbid p-177 
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del contrato. Sin embargo, los tclcfoni~tas ouisieron dejar cons 

tancia, por co11ducto <k su lí<'cr sindical, de oue el aumento v ías 

prestaciones no satisfacicron su~ demandas, üUC la inconformidad 

nrevalecía en sus filas, pero ou~ la trasladaban a otro nomento más 

conveniente, buscando otros instr11nentos ~a1a defender las posici~ 

ncs. 

l.ue¡;o de siete dí:is de paro, los trabajadores sólo consir,uiero11 

un aumento salarial de 13.~\ general y un pa~uete que incluía 625 

nue~as plantas, revisión de 15 co~venios y una dcspcn•a para los 

Pmplcndos quP lahor:ihan Pn e iutlad<•s con má:; de 250 mil J.ahi taatLs. 

T:1r1hi~n seria ~a~atlo ~ ios J1t1cl~t1istas el SO\ de sus s;1l;trios caidos. 

Es obvio scüalar que el o~jetivo central del movimiento telefo-

nista era esencialmente ccono~ici~t~, ya ~~e lo a11c se 1'11scaha cr3 

la rrcupcraci6n del noder adquisitlvo, por la ~ia de exigir un au-

wcnto salarial superior al 13.5~ inpuesto como tope por las autori 

dades laborales. Este objeth·o nC' se logró. J.a emnresa sostuvo de~ 

de el princi~io su propuesta náxina definitiva con la confianza de 

cue tenia el respaldo del Estado con sus armas disuasivas: requisa, 

r~resión directa y las exhortaciones. Cuando en rsta última arma, 

la exhortaci6~ ~rcs:dcncial, se confirmó el plan austero del gobie! 

nn, el conflicto de los telefonistas ~e convirtió cu un problema 

p<;l hice., su conflicto se convertía si.~ 11:ás en un enfrentamiento 

con el Est:do. Asi al verse súbita~cnte anulado su horizonte de 

=ciociación, el STIDI o~tó por concluir su movimiento huclguistico. 
~ .. 

.Qe cstt. codo, el b.1lnncc <le In l.uchatclcfonista fue co110 diría 



Rodolfo F. Pella, "ni derrota ª!'lastante, ni victoria ejemplar 

Lo prinero no era ?OSihle nor~ue hay un ascenso de las luchas sin 

dicales ~ue podrían desbordar los mecanismos de contenci6n si se 

le encara con medidas -:atastr6iic~s; lo segundo tanpc>cc, l-i>rf!tte 

ese ao;censo no se <'Xpresa aiin atlecu116l?:iente en el terreno orga

nizativo. nrop,n:rnát ico y de direr:cion política .,Z7 

En junio de 1979 el Co=itE Ejecutivo Nacional profundiz6 la dis 

cusi6n de la tGctica y la estrategia del sindicato rcclanando para 

dicha tarea la participacidn de los trabajadores. En todo el pais 

se discutieren los diferentes puntos de vista existentes para esta 

bleccr acuerdos que serian expuestos por los delegados en la cuar 

A racdiadc>s ¿el mes de senti~bre se constituyó la cuarta Conve~ 

ci6n Nncinnal Ordinaria. Por ~rincrn vez en la historia del sind! 

rato telefoni~td se llevó a cabo un debate abierto para d~finir la 

~~rtica y la estra.te¡::ia ouc se debían nroponer a los telefonistas, 

to~ando corno ba~e dos doc1m1entos que se presentaron para tal efcc-

to y los acuerdc>s creados en mis de tres meses de discusi6n. Al 

término del ú~bate la nayoría de los delegados aprobaron el docu-

mento propuesto por el C.E.N. del STRM, que era una a1:1pliaci6n de 

lo que se presentó a discusión en ~eptiembre de 1978 y se compro-

metieron a imnulsar su discusión entre lo~ trabajadores. 

útro asunto impo!tante que ~e discutió y se wprob6 fue el de la 

r·efc,rrna t·~.f;itut:iria. l.a únic;i rl'forma <]UC se llev6 a vot:ici6n na-

cinnal fu~ In referida ttl anexo de un transitorio que per~itiria 

(2 i) A rt f n• lo Je Rodol fo F. Pefü¡ en lNJ l!AS ll}(l/ S de r.:ayo de 191~. 
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al Comit6 Ejecutivo en funciones particioar en las elecciones pr~ 

:.l irn:i s. 

En enero de 1990 se llev~ a c~bo la se~unda Convención ~ar1onal 

ExtraorJ¡~aria par3 cono~er los resultados del cómputo de la vnta 

ci6n emitida por los tr.1t-:1j:1dorcs nara la reforma <.'Statutaria pro

nuest:. <'n >cntiemlire J,, 1'.~-". Por müyoría se a¡,rob6 la r•artic1pa

d6n, por únic;1 vez, de!.:-:: nicmbros del C.E.N d!'lSTR'I <.'11 !Js pr6-

P3r~ s~ revisión conrrJ~tu31 de este ano los telefonistJs rcnian 

entr~ st1s d~~·~nd~~. un a~~ent0 salarial dr 30 a ~51; rtLlpl~~a:1~r1 <lel 

p<.'riodo de vacaciones: ju~ilaci6n Je mujeres con :s aftos J0 s~~vi

~iu ~de hombres con 30 aftos de rcrvicio. Qu~ 01 aguinaldo se au

-ent3ra a 60 días¿~ $~:~~i~: incremento c~pcci1l en el ~orcentaje 

para zonas front<.'ri zas ~- !'ctroleras; reducir la c.antiil:td de trabal!:!. 

dores eventuales; oue TEL~EX, ~.A., dedujera durante dns anos del 

irnpuesto sobre la renta !'J PUC los telefonistas tuvieran c:11e pagar 

nor el concepto del !VA. 

Pediriantambíén oue los dos mil empleados de confianza no resu! 

taran beneficados con la revisión, ya que cada ano absorbían 4C> 

d<.'l presupu!'-.to oue se de~tinaba a satisfacer las deillandas Cllntrac 

tua le~. 

En el tran~rnrso de las negociJcion.-s, la empresa habh rnsue~

'º Gnicamente 15 de los 32 puniQ~ oue el sindicato planteaba en su 

plieg~ petitorio. Los 17 puntos restantes eran los más importan· 

tes para "'l S'fi\H, 
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La CTII ofreció su apoyo incondicional al STRM en caso de que 

éste llcgúra a estallar su huelga, que parecía inminente, ya que 

la e~?re5n se negaba a negociar los puntos principales del contra

to. 

En el d~cimo Connrcso Nacional de la CTM, en la cual fue reele~ 

to Fidcl Vclfizquez como secretario general, el líder sindical de 

los telefonistas rcchazG a título personal el ofrecimiento de la 

ennrcsa ouc era de un 20\ <le aimcnto snlarial y 9í m~s en rircsta

cioncs. Reiteró nuc Jos tclcfonistns <lcmnndnhnn un 351 de incre

mento salarial y otras prestaciones. Senal6 tambiEn que la deci

sión definitivo seria tomada en asamblea neneral después de ouc se 

les ~onun1c3rn a los rrnhajadores la nrop~esta de la em?resa. 

)o~ ¿1~- Jntc~ Je la fcchJ propuesta p0r ~l STRM para estallar 

su paro total de labores en caso <lr no lograrse ningún Jcuerdo con 

la e,~~~SJ, &st• ~izo ciel conoclnicnto ~ablico !U oferta final y 

JPfinitiv• <>ue consistln en: nara efectos de la revisi6n intPgral 

del contrato colectivo de trabajo, todos los telefonistas recibi

!'1:m los si~uit•ntes h<'nefirios. 

1 .· 2P\ de auMcnto salarial. 

2.- ~¡ a~uinaldo corresponderla a 30 dfas de salario para Jos tr! 

hajndores ncrmanentes y 2S a los trabajadores por tiempo y 

obras dctermin~dns. 

3.- Se .1umrntarí~n $10.00 diarios en .1yuda para tr::insportcs . 

. 1,. 'r .iunentJrían SS.Oíl clinrins rr. nyuctn pt:ra renta. 

Si ~ara cs•os mom~utos se pa:ab3 el salario completo nás un 



100~ para ga~tos de vacaciones, incluyendo los d0rníngos. ~ esto se 

adicionarían los s~bados, In que rPnrescntaria un aumento promedio 

~l salario de 0.7\, 

la, empresa también prop11~0 beneficio!; par~ icularl's a ciertPS gr~ 

pos de tel~fonistas, estos beneficios scr¡an: 

a) las co,,.pensaciClliCS por \'~lac!a se aumentarían t>n si-.oo diario~. 

1:: 1 ToJas la!'> trab:1jadoras hil ingües que• trab.1jamn cu centro~ inte!_ 

nacionales ;nrncntarí;in su pcrccn1-i6n en SIS.00 diario~. pactán

dose que esta cantidad 5c convirtiera en ¡1orcentaje de ;icucrJo 

con la t~ .. 1poralidad ;i.'i:. ;iít.1. 

::n las centrales ~~r5:if'¡:¡s Sf' :tU"Jcntarí:t el tie:irio de <lcsrah~O 

cit> la~ operadoras, i¡;ual:iwlo!o al de la ciudad J~ 'léxico. 

~ Se aumentaría en 520.PO diario~ la compcnsaci6n oue se pagaba 

3 los trabajadores que oanejaban. no sirndo chofer~s. 

e; los trabajadores de 28 ciudades se beneficiar~, ~ar el aumento 

al porcentaje de sobrcsalario por vida cara, en cantidades que 

irían de un S\ a un 15\ de incremento. 

f) Recibirían sus desnensas a domicilio los trabajadores de 13 

ciudades e.is. 

gl Para todo personal que viajara se incrementaria el tabulador 

de vi~ticos en 16\. 

Otrú.: !ienefici.i-. que contenía la propuesta e111pre~arial eran: 

A) $r. auaentaria el seguro de vida a $7~,000.00 y a $150.000.00 

c.1 caso de wuerte accidental y se incluia en el heneficio a los 

trab.:ljadores por obra y tie111po dete1111inados. 
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B) Se aua~ntarfa la ayuda para deportes $100.00 a $200.00 anua

les por trabaJador, 

C) ~e ir.creaentarfa en 1 ,6 ~iliones de pesos el fondo pera becas 

des~ir.adas a los hijos de los tr~~ajndo•es y para los trabaj~ 

dore!; :-:i!;l'lOs. 

D) Se ofrccí:i la suaa de 1 O Lii.llones de pesos para crear un fondo 

cspeci3l para capacitaci6n en nueva tecnologia para los sindi• 

cali:ados. 

E) Se ~c~certaría t•n aval de 150 millones de pesos para préstamos 

con ::~·"'' de vivienda y se constituiría un fondo de 10 r.tillones 

de pe~c5 nara pronoci6n de vivienda. 

f) Se a~~~~t3ria el pago para gastos de funeral de 70 a 80 dias 

des:!::~:=. con un mínimo de SIS,000.00. 

Estos o:7c~inientos representarían para la empresa TELHEX, 

S.A. un :'.',;:· ".'.'tal de SI ,2?2.9 mil Iones anuales, exclusivamente 

p.ua el -;t'T:;.:·r:;! sindical iz:ido, lo cual representaría un aumento 

de ZY.5• 5=~:-c el costo aur existia en la n6mina. 

A ,;- r.~:-~5 .:le que estallara la huel.i:a, el STRM rechaz6 el ofr!:_ 

cinicntc ~é :~ empresa. Para estos Eomentos el 66\ de los 17 

mil vot~n¡t~ se manifestaba a favor de la huelga. 

El mi~: ~ía ZS de abril los telefonistas reiteraron su rech! 

zo a IJ r:=~~esta empresarial y acordaron estallar Ja huelga a 

las 12 hora~. Si~ult5ncnmente el Congreso del Trabajo con sus 

32 organí:aciones dio su anoyo incondicional a la que seria Ja 

cuarta huel2a consecutiva de Jos telefonistas. 
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A las 12 horas del 25 de abril de 1980, los 22 mil telcfonis-

tas del ST~I iniciaron su movimiento de huelRa sin nue se rcRistr~ 

ran graves pcrju:cios, ya q•.•c por decreto prcs•dencial la empresa 

fur r~quisada 3 horas antes dcl cstallaruiento. 

Inmei:iat;rnentc despué-; de la huel¡:a, los tl'lefonist:is dic>ror. 

a conocer en un manifiesto, en que sr estahlccia lo decisión ma-

yoritaria de continu::~ la httelRa liasta sus últimas consecuencias, 

que este r,,ovimicnto ~10 era tn enfrentamiento con el r,ohi,,rno sino 

que signifi:aha el copie" de las ley<"; <1uc protegían al trabaja-

dor, aden:ís señalaba <!lH' "'somos conscientes taRbién de l<'S pro-

hl=a!; que nue,;tr;i deci<;i<in acarrea, ncro si lleg~illos a ella fue 

po~ condiciones rbjetivas y concretas que tienen que ser analiz! 

da s"ZS. 

Las peticiones más iaportantes que sostenían a estas alturas 

los telefonistas eran el ai.mento salarial de 35\, jubilaci6n a 

los 25 af.os de trabajo en las mujeres y a Jos 30 años en lo~ hom 

bres, 2\ de awaento en el fondo <le ahorro y la derogJci6n de la 

clá:isula 9 del contrato colectivo de trabajo, r¡nr. establecía la 

contrataci6n por parte de la empresa. Por su parte la empresa 

sefinlabn que no tenfn otra ofe~ta •ás que hacer al sindicato fuera 

d.Jl incre.sento salairial ya propuesta y la reducci6n en un afio al 

¡>lazo pan obtener el derecho a la jubilaci6n, estr. henr.fi::io f11e 

arran<.ado horas antes del estel~a11i'!rito por Ja Secretar(a 1lcl 

Trabajo. Este lliSD<J punto, el de la jubilaci6n, fue ~egún la di· 

rigcncin sindiLal la causa Oltioa del e~talla11iento de la huelga. 

{2:8) um w.s IN>/26 de abril d.? 1980 p-S. 
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La policia tendi6 un cerco al STR.'i en las calles de Vj 1 hlon

gin e instal6 en las prir.ci?alrs avenidas de la ciudad camionetas 

y :mtm:16viles para ser~ício de urgcncia y cnlacc cl!lerg<"r:te d~ co

cun.::.ac iones. La Procuradurfa Ger.cral diS!JUSO a 20 ap.<•nt'!S drl 

Ministerio Pút.Iico Federal en la ciudad y 64 más en provir.cia en 

caso de que los hucl~uistas incurrieran en actos ilegales. 

Los dirigentes del sector e•nrcsarial condenaron la aLci6n de 

los telefonistas y :tiirnaron out> Ja reouisa era una medida sana p~ 

ra Que no se interru~pit>ra el servicio telefónico. 

Par su nartc el novinicnto obrero oficial, el sindicalismo in

dep'!ndiente y Jos ~artidos politicos canifrstaron su solidaridad 

con la hut>lga v cer:su,3roa la requisa inplant~da por las autorida 

des. 

ne!'pué~ de f.2 hC''~" c'r "aro lat-0ral, ('} ~ll dt> abril a la una 

de Ja madrugada, el !:í.:!er del STRJ.l Francisco Herniíndez. Juárez; el 

Director de T[L'IEX. 5 .. ;. Emilio Carrillo Ganboa y el Secretario 

del Trabajo Pedro O.ieéa Paul lada, fimaron el nuevo contrato co

lectivo de trabajo oue re~irla las relaciones laborales en los 

siguientes dos años. 

En la As~~~lea General, 475 delegados sindicales votaron por 

el levnntamiento de la huelga y dos pidieron que continuara. 

Con la firma de este convenio los telefoni~tas aceptaron un 

incremento salarrnl de 20\ alis un !!.!>\ en prestaciones; la rcdu!:_ 

ci6n de un ~fio en la rdad para jubilarse ~ la ne~ativa de TELMEX, S.A. 

t4n 
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de absorber el impuesto sobre el producto del trahajo que paRaban 

los telefonistas. 

Sobre est!' rnovimi('nto <'l 1 ÍC'der sindical preci•ó aue "no fue 

un fracaso; permitió e! fortalecimiento de nuestro rremio y nos 

enseñó que debemos c:i-,har ele estrategia ante las :icdid:is :rnticons 

titl'cionalC's CHIC' :1tcr:~3r: contra el 1lerccho de los trah•jadores. 

Los efectos ncgativ~~ ~e la renuisa que sufrimos en esta huelga 

Adcmfis señaló ~uc el ~crho de qU<' 

lit mayoría de los te'.c·:-0nistas se hubier:in m«aifestJJo por el re· 

torno a la~ bh0:-e~ ::i~i,·;1r.1 la ·midad del r.rcmio. 

!lay que reit,~rar ""~ rstC' novimicnto huelp,uístico Je los tele-

fonistas volvió 3 ryrc~~:itar los intereses generales je los traba-

jaJore~ de todo l'l país. Con la 11tiliznci6n de su; banderas i·o_ii 

negras los telefonis~35 defendían intl'reses '!ue no eran únicamen

te los suyos, e~ n5s ni siouiera sólo los de la cl3se obrera org~ 

nizada. Con su deoanda salarial, con su VPluntad de demandar me

jores salarios y prestaciones, y sobre todo por su ~cnacidad de 

ejercer sus derechos laborales, los telefonistas Jcoostru1on la 

crpacidnd de he¡¡emonía oue, al reprC'sentar intereses de otros ses 

tares de la sociedad, tienden a te11er los sindicali:aJos en nues

tro pais. 

El !5\ de aumento salarial e~igi~o por el sihditsto no era a 

la luz de la realidad una demanda exagerada ya que el incremento 

inflacioiurio llabh 11eraado sustanciall!lentc el poder aclquisit.ivo 

C9) 00 MAS l.N1/28 de obril de 19!<0 p,6. 
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de los trabajadores; tampoco era una demanda sorprendente ya que lo 

menos que 5e esperaba de la bonanza petrolera era su repercusi6n 

considerable en las remuner.ciones de los trabajadores. 

Si bi,;,n es e iet to oue ei resultado no fue el dt•seado por los 

tP]rfonistas, y no tanto por prct~nder la ruptura de tope salarial 

cosa que jamfis ha sido el objetivo del STR~. Estos salieron más 

unidos y más fortalecidos por la <'Xptricncia vivida, para e1:1pren

<l~r ,·un n11cva~ t~cticas y nttcvos 5nimos las penosas luchas que se 

~uiriart SO$tcnicndo con una cnpr~s~ ~~e afin no se acostu~hrnha a 

negocia~ con un sindicato democrático. 

l'n este r.;nvi1nicnto ht.f'lf:uístico, cor:10 en los :interiores, la p~ 

~ición •le la empresa fue- 11valad:1 por funcionarios que, oficial• 

~Pntr, tcni~n la función de conciliar. Tanto desde la mesa de ne 

<:Ociaciones como en los !"~dios de información estuvieron al serví 

~io Jp intercsrs privados, buscando ntcmorizar y dividir a los 

telcfonisr~~. Las exhortaciones de los funcionarios que llamaban 

0 ::c., tr:ot>ajadores a e< lnhornr con una requisa f!Ue limitaba sus 

dc1c•chos )' las camnañas publicitarias amarillistas que enfatiza

ban los t•frctos "drm:íticc~" de la huel¡:a, buscaban limitar la so

l idarida•' ,;oda! de les telefonistas. T.ont>ién contra la huelga 

estuvieron aquellos oue insistian en el cerrado margen con que 

los telefonistas estallaron su huelga¡ hay que recordar oue lavo 

tacit'in en el sindicato y In dccisi6n unlinirnc por cumplir esta 

resolución evidenciaron la dtscipllna f!UC los anos de lucha han 

inculcado e!! el STRM. 
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!.as cruapaflas intinidatoria~ )º los intentos de dividir al sindi_ 

cato fueron reneli<los por el ;1noyo que, las demandas y la huelga, 

recibieron del novi~icnto obrero en Rcncral. !.as expresiones del 

Congreso <le! Trabajo r del sindicalisuo independiente fueron apo

yos efectivos que lograron, de alguna 1'lanera, influir en la solu

c iór <k, nrnfl icto. 

C:laro cst:i cJUC la solución de la huclr.a telefonista no se su·· 

~~litó a su cohesión interna, a la justeza de :;us deP.1an<las, ni en 

la ~.ol idaridad nut" r<'.'cihicren. en rmcho más ¡;rado quien influyó 

en la sol~ci6n de su conflicto fue su Rran capacidad de dccis;6n 

y cordura~ 

Por Bltino hay que scftalar que la aplicación de la requisa tu

vo una inusitada aparición cuc cvidcntcraentc descontroló a lo~ te 

iefonistas, y oue estuvo a punto de desarti~ularlos. Afortunada

mente los telefonistas supieron controlar la situación y Sálieron 

~delante. No es difícil pensar que fue este acontecimiento quien 

a final de cuentas influyó para que el STRM decidiera tenainar el 

conflicto y se dedicara a asimilar la experiencia vivida. 

Con esta aplicación d~ la reouisa se evidenció una ve: s5s su 

pepcl deslegit:iJllador de los novinirnttls huelguístiLos. 

El 25 de 111J1yo de este nis=o ano dieron inicio lns votaciones 

para elegir al CoaitE EjecutiYO Nacional del S'l'RM, resultando 

triunfadora l~ planilla Yerde que encabezaba Francisro Hernindez 

Juirez, lider sindical en funciones. De 16 mil votos eaitidos, 

8 ail fueron p.a.ra la rlanil'a verde, S mil para la naranja y 3 
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mil ¡nra la violeta. 

Ht.y qu::: recordar que después de los resultados electorales , la 

empresa utilizó a 8 de los 16 aicmbros de la coatsi6n electoral pa 

rn que demandaran la nulidad dl"l proceso electoral. Sin embargo, 

nr. la tercera Ccnvcnci6n Nac:oo.al íJ.traordinaria los tclcfonist&s 

vota1on porque se res!'ctara .:1 proceso electoral y pidieron a la 

Comisión Nacional Electoral que presentara las boletas que rccab~ 

ron a nivel nacional, y que las presentaran ante la convenci6n a 

fin de que se diera fe del escrutinio final. 

Fue así corno el 17 de acosto de 1980, Ja Co~i~ión Electoral Na 

cional nrocecli6 .i llevar ;1 caho el recuento tot¡¡l <le los votos Cl!IÍ 

t idos a nivel nacion:il, resultando r,3na<lorcs en forna individual y 

nor puesto la tot~!idad <,lo los candidatos que p:uticiparon nor la 

plllni! la ve:rdc, cncabc:;:da por Franci seo !lernánde¡ Juárez.. El pe

riodo de ~cstión seria drl pri~ero de octubre de 1980 al lO de 

septieabre de 1984. 

Como resupuesta a la petición del sindicato, a principios del 

mes de ahril de 1981, cuando cm::ienzaron las pláticas negociadoras 

entre TELEHE)(, S.A. y el ST'l.M, de aue acuélla diera a conocer su 

ofreciaiento salarial antes del día 20 de abril, la CD!lresa dio 

d conocer su nronuesta el dia IS del misDO aes. Su oferta consi~ 

tía en un au~ento sala~ial del 29.7\. Este au:aento ret>ercutiria 

en otro~ beneficios contractuales co:o priaa de vacaciones, agui

naldo, fondo de ahorro, co11pensaci6n por ant igiil."dad, etc. 
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Para justificar su oferta inicial y definitiva, que representaba 

el Gltimo esfuerzo, la emprrsa rraliz6 un estudio en donde seftala 

hn "para justificar su denanda de un 40\ de aumento a sus salarios, 

el STR/.1 nresent6 un estudio, el .:ual considera!;;; nue, nartiendc. del 

mes de SP~ticnhre de 1974 cnmo ~ase, el trahajadnr telefonista 

hahia perdido, por PI proceso inflacionario, 17\ en su poder de 

coapra hasta ahril de 199h. ~ c!lo. SeR~n el sindicato, debia su-

marse el <.reciminnta de los nrccios de ahril de 19~0 a abril de 

19Rl, <JUe c.;timah;1 en un 23\. 'in cmharp,o para este cílculo no se 

consideró el caso csnecífico <'.(• TLl'lí:X, S.A. El 2~ de ahri 1 de 

l 9'l4. cc•n notivo de la revisión .:rrntractual, se ir.crt'mcntaron los 

s<1larios cn lit .. \dc::i.'is los t::3'.":ajadotC'S telcfonistas rc.~il·icron 

un 2Z\ f"'.omo aumento extraordinario de cricrgencia en el me5 de 

septiembre del aisno a1o. El si~dicotn considera our ese Z2\ s6-

lo reponía el QOder adquisitivo como si la inf1Kci6n hubiese al

<-anzado e~a cifra. Empero, de acuerdo cnn los índices del Banco 

de /.16xico, el aumento de precios observado entre los meses de 

abril y septiembre ~e 1974, fue de 5.6\. Por lo tanto, considera~ 

do exclusivamentr. el aumento de energencia, los salarios ~uedaron 

por encima del aumento de precios en un 16.4\. Con esta aclara

ci5n y utilizando eJ misrio mftodo de c~lculo del sindicato, el 

aumentu procedente a otorgarv el p16xi1110 25 de abril seria del 

or~en oel 2~\"3 º. 

De este modo mientras que el STRM exiRÍa un aumento salarial 

del 40\, la empresa ofrecia un incremento del 29.7\. 

~ 00 MAS IY.'l/abril de 1981. 
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El día 20 de abril se instalaron 150 urnas en igual nC!mero de 

centros de trabajo !lnr:1 que los 22 mil telefonistas emitieran su 

voto de re-chazo o aceptacilln del aumento salarial de 29.7\ pro-

puesto por TELMEX, S.A. 

Para el dia 22 de abril cerca de! SO\ de los 22 ~il trabajado

res telefonistas decidió aceptar el incremento salarial de 29.7\ 

y desistir de la huelga que estallarla el 25 de nhril a las 12 hrs. 

El lfdcr sindical scRal6 que en esta decisión no dcherfa verse una 

derrota ni la renuncia de los trahajadorcs a sus derechos, sino 

una actitud de madurez nolitica. Cerca de 9 mil telefonistas del 

pais se habi3n nanifcstado en contra <le la huelga y 4 mil 804 vo-

taron a favor, cuando f3ltahan por conputaliznrse S mil votos más. 

1'inalnente, el 23 de abril de 191l1, l;:i empresa Ttoi.MEX, S.A. y el 

STRM firnaron el com·enio <le revisión salarial en el cual los tele 

fonistas se comnrometicron a acentar el incremento salarial del 

29.7\ pronuesto por Ja empresa. El escrutinio final de las vota-

clones para decidir si estallaba o no la huelga indicó que 11 mil 

740 tra~ajndorcs decidieron no recurrir a esa medida y 6 mil 126 

ontaron pnr la huelga. f:s decir, 65.6\ de los votantes prefirió 

la firma de la revisión salarial sin 1 lcgur al !!aro. lle los 22 

mil telefonistas l'Uc debieron presentar su ·,roto, lo hicieron 18 

mil l7, con 160 abstenciones, 

Al t'nnino de la firna, llcrntindei Julírez señaló oue la decisión 

de los'telcfnnistas demostró que los nroccsos d!'mocrhicos no es· 

ta!>an rei\idos con lnm.1d1ircz política. !lijo que el arreglo fue muy 
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importante y que era lo que m6s convenía al grenin, no obstante 

que el porcentaje acep~ado no restituyera la p~rdi<la del pod0r ad

quisitivo Je los trabajadores. Por su parte el <lirLctor de la em

presa se compromctío a mejorar las relaciones de la empresa cor. 

el sindicato y a buscar con base a la ley la soluci6n de todos los 

confl ict0s. 

El aumento aceptado por los tclcfonista5, sin haber estallado 

su mov1m:rnrn huelguístico, ohc<lcci6 m~s a la comprensi6n de ~ue 

seda ,l¡fí~il romper con lo> toprs salariales ''"ahlccid,1s f'' r d 

gobi..L~rnc ·llH' 1 las mismas capacilla.re~ de l:\ cop:·c:~:; :~n; '.•at i~t ,1\_ ~r 

c:1rg,1 ;10:l~1l~3, ideológica y Cfnt)tl\'~i contr3ri:1 ,1 i¡1 huPl~a ~;n·c u:1 

pt>SC' i1it.·.:. t;1'.)ic. t~o era n:1ra 1:-icno::, dC'spu~~ ,¡,, \..., ·tt•r·r : '.:: 1 ::i"'' ~ 

l1uel~3; :~ :os óltirnos t1·e· afias er3 r3zonahle ~ue 10~ tclef0n!~

tas lo ncnsnran dos vece~ a3tes de suspcnricr nuevamente sus laho

res, mfix1me que se les había anunciado que la requi~a dejaría sin 

efecto su movimiento. Por otra parte, el agbiente crea¿o en torno 

a su eventual huelga, y que se había p~opiciado alrededor de los 

~~c6nicos de aviaci6n, considerados ca~i como traidores n la ~~ 

tria por~ue no cejaban en sus pretensiones, era lo reenos inadecua

do para aprobar la huelga. Flnn!mcntu por lo que tocaba a los tra

bajadores no podían ignorar que lns dos secretarios de Estado in· 

volucrados en el conflicto ~cnían la calidad de prcsidcnciables. 

Tal vez la com~rcnsiln de todo lo anterior que tuvo, en prime

ra instancia, la dirigencia sindical, fue por lo que l~s votos 

eQitidos por la mayoría de los telefonistas fuera en contra del 

estalllll!iento de la huelga, yn que un día antes de las votaciones 
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el lfder sindical hizo una exposición sobre los alcances, limita

cione< v p-:r:;pcctiv;;> Jd movimicntL• en 1~ asant-lra permanente. 

Así ;:-1 líder ~t!Th16 que la lucha de 10s tclcfonist<1s iba más allá 

delo meramente econ6nico, ouc aOn pcrsistfa una politica de topes 

salariales y qur l:is fuerzas antisindicnlcs cstarlnn preparadas 

~.,ara :~ol;1Pnrlos; ~uc ~i se votahn a favor d<~ la huelga Uchlan con· 

siderarsc las dificultades conocidas narn vencer n los cncmi~os y 

enfrentar los nrohl<'r~ns lo mejor nosihle par:i nur se evitaran las 

fru>:;iciones; ouc• si la mayoría dcciclín no ir a 13 huelga éstono 

<l•::·~ría ;cr haio criterio,; ele p:isi\·icbt!, '11' abandono de' la lucha, 

sino ~on tJsc en consi<ler~cinnc~ Jr f~erza y so~rP todo de lo que 

~~~ c0~\·cnÍ3 a su~ intcre~es. 0t1p si no se lJSabn el arma de hucl-

-::J. ~ .... :t·:!1rricra a otr;1~. nrr1as. ~cJ1¡¡]Ó t:1nhiéin que la rcouisa 

fue1·0~ previamente adv~r~~<los. ~i~o q11e la luc?1:1 de los relefo· 

n:s:.:s ...... ;-:~1rirí:1 i.:.1r:í ~~··~· :'olítico r.0rouc dC' 1~n('di;it0 ~f' r!1~-:-en 

t3r~J ~ l~ ~olit~ca s~Jarial J~l gobierno. ~1anif~~tó oue era 

cquiH•c:1d,; la posiciiin de quienes consideraban a :a huelga c0r.io 

un~ ~acalla total y aislada o cnm" la ú&ica arr.ia que permitia l~ 

.:h:ir 1· \'encer. Sostuvo que hahía muchos caminos p.na luchnr )' 

¡:anar. 

~nte esta cxhortaci6n imnllcitn de no estallar Ja huelga fue 

que los tc!efonista~dccidieron votar en contra de aou~lla. 

11,1\' ou« :l~stacar también f]UC la novt·dos;i actitud de la emnrt•sa 

de !iahrr ;"ropuesto ~u ofrPcimiPnto, con ra:onamiento y dat:is, ~· 

.-011 ::iuchos días de ant!'lari6n, fue un marco prnp1c1n para out· el 
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inminente conflicto se diluyera. 

Pel 17 al 28 de sentiembre se desarrollaron, los trabajos de la 

VI Co'lvrnci6n Nacional Ordinaria De1.1ocrlitic-n de lo' telefonistas. 

En c~t~ convención se analiz6 el res~ltado de la revisi6n salarial 

del p3sado mes de abril. Se dcduj~ que la decisión de no estallar 

Ja huelga fue el producto de un proceso dirigido y decidido por 

la f>:i>e euc le pcTli\itió ncdir sus fucr:ns, pulsar las condiciones 

del ~o~rnto y asimilar las expcriencins vividas con anterioridad. 
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C) 1982: un Intento por Destruir al C.E.N. del STRM. 

S1 bien es cierto que el detonador del conflicto telefonista es

t•l 1~ con la toma del local sindical el 8 de mar:o <l~ 1982, el 

conflicto entre empresa r sindicare venia east5ndosc hace anos y 

se agudiz6 a partit <le las 6Jtimns elecciones. 

En 1980 la e::iprcsa rc1lonló esfuerzos e 1nstrum<'nt6 un opera

tivo nara <lescstahili:nr Ja vida sindical: ccntrall:ó todas la~ 

negociaciones, compró personal sindicado, infiltró agitadores 

profesionales, anpl16 el presupuesto de Jos servicios Je seguri

dad ~oliciaca y de espionaje, entre otras cosas. 

En el . .ics de oayo <le c:.tc nismo alio cunn<lo se inici6 el pro

ceso electoral para el cambio de direcc16n nacional, en la cual 

volvi6 a 1csultar triu11L1Jor francisco ltcrnánde: Ju:íre;:, se llf 

g6 al extremo de util1~ar a 8 de lo~ 16 miembros tlc la Comis16n 

Electoral, a los que se les dio instrucciones de demandar la n~ 

11dad del proceso electoral. ~in embargo, la decisi6n organi

zada de los telefonistas contuvo la ofensiva y, finalmente, se 

ent.eg6 el registro a la planilla verde, 'a vencedora. 

Despu~~ de registrado el ComitE tjecut1vo, se procedi6 a cum 

plir con el aLuerdo nacional de sancionar con la cláusula de eY 

clusi6n a los tra~ajadores coludidos con la empres~ S1~ eraba! 

go, 45 <lías despu61 de rtalit~do el trámite, el sindicato pcrd16 

tl juicio y se le conden6 a pag~r varios cientos de miles de P! 

sos por concepto de salarios a ese personal. 
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En n"Ylem~re de 1981 se inic16 una nueva etapa mAs para dese! 

tabilizar al sindicato, cuando el Ucpartamento de Central~s Jp 

Manutenci6n Matriz, controlado por la lla111.1Ja "línea democrática", 

despu6s de mantenerse varios meses al margen de las movil1:acio

ncs del sindicato, real1:6 un paro de labores para la revisi6n 

de su convenio. Posteriormente, el 24 de diciembre de este mis

mo nño la Seccién Uno de ~lontt•rrcy p;tr<lliz6 igunlrnentc sus !abo-

re:;. 

A partir de la ¡::cnerali:aci6n de paros de presi6n rcali:ad3s 

por los trab3jadores telefonistas, d~s1dentes fundamentalmente, 

y, supuestamente no apoyados ;lDr el Com1 t6 Ejecutivo del STR~I, 

e~, que se fueron desencadenando los hecho:; que confi~uraron, in

dudabl c~eutc, la peor cri~1s ~1nd1cal que vivieran los tcl~fonis 

tas desde 1976. 

En 198Z, la disidencia program6 un paro de centrales en todo 

el país p~ra el día 8 de marzo, encadcn5ndolo a un paro en la ciu 

dad de Gu~dalajara que, seg6n el STID4, estaba impuls:do por la 

empresa. En una asamblea cilaja con urgencia, el sindicato des

lind6 responsabilidades y sel\a:6 la ialsedad del paro anunciado 

para el d!a S de febrero en Cuadalajara. Respecto al pa~o progr! 

ando par3 el d!a 8 de aar:o, el STRM insisti6 en que para evitar 

el estadillo se debería negociar con el departamento de centra

les for~neas. La empresa se n~g~ tajantemente a ello. 

llurante el ~es de febrero, a nivel nacional $e procesaron y 

aprobaron cuatro acuerdos i~ortantes: que toda acci6n tenía que 

ser coordinada por el Coait~ Ejecutivo; que en caso de requisa, 

151 



antes o durante la h~el¡~, no se suspenderían las labores, que se 

aceptaba la tregu::i solic¡tada por la Secretaría del Trabajo y que 
1 

se daba apoyo general a todos los convenios en revisi6n. 

El J[a 24 <le tebrero, en una sanblea de Ja disidencia, se de

cidi6 desconocer la coordinnci6n del Comité Ejecutivo, rechazar 

la tregua y reali:ar un retardo colectivo el dín s de marzo, jo_! 

nada en que la mayoría de Jos telefonistas había acordado inic1-

nr di~ha tregua, para comenzar las negociaciones con la empresa. 

A principios de ~nrzo la dirip.cncia sindical comunic6 a la 

Secretarla del lrabajo la dccisi6n del sindic~r~ de aceptar la 

tregua pedida y ~anifcst6 Ja urgencia de iniciar negociaciones 

con la empresa. U~ Jía antes de esta acci6n el Lom1té Ejccuti-

1·0 \acional c:niti~ .;n..; circular Jirigit.la a todo:; los telefonis-

tas del país, señalando la actitud divisionista r provocadora 

del grupo de LCnt rales y exhortándolos a 11pegarse a los acuerdos 

mayoritarios e invitándolos a realizar un consenso p~ra tomar 

un3 pos1ci6n Gnica y defender unidos sus intereses. tl llamado 

fue re(haza<lo y el día tres de carzo l~ disidencia llev6 a cabo 

!>U retardo colecti\·o. El dÍa 4 de marzo, producto de los dcsp!_ 

dos ocasionados por la actitud asumida eJ día anterior, los di-

si~entes se lanzaron a un paro indefinido y se distribuyeron por 

el país cu un intento de encadenar ese paro a nivel nacional. 

Con el aparente respaldo de la empresa pretendieron obligar a 

los trabajadores a que abandonaran sus labores y se sumaran al 

paro. El paro duro once d[as. La empresa despidi6 a 3Z traba

jadore~ y aplic6 una sanci6n a los paristas de ocho días. A 
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partir de ese momento los despidos se hicieron masivos y select! 

vos contra el sinclicato, c:orril"'ron dirigentes nncion;ili:s y de C.2_ 

mit6s locales; delegados departamentales. Muchas secciones que

daron sin direcci6n y todo trabajador que apoyaba la defensa del 

sindicato, era desped1do. 

El dÍR 8 ele man.o, alrc<leJor de 500 telcf'.lnist.as de las centr!!_ 

les de mantenimiento del Pistrito Fcdc;al y 4 mil de la sucursal 

de ~lixcoac, in1ci11ron un paro indefinido en de112anc1a Je la rcinsta 

laciOn de 5: ci:1plc;ulos despedidos una seuana antes. Dicha medida 

fue apoyada por la totalidad de telefonistas que laboraban en 

Puebla. 

A las 13:00 horas de ese mismo dÍa cerca de jQO trabajadores 

disidentes se oo~es1onaron de la sede central del Sindicato; ac~ 

saron al lider sindical de no representar la lucha de los traba

jadores telefonistas en la revis i6n de los contratos dcpartame~ 

tales y protestaron por el despido de 150 de ellos, por encabe-

Ya en el recinto sindical los ~i~identes pasaron por alt~ el 

Tcsultado de las elf'<=ciones anteriores y noabraron Secretario 

General a Serafín Pedraza, ~ecretaTio General de la ~ecci6n Uno 

e~ Monterrey. Po~teriornente los telefonistas que apoykban el 

C.E.N. del SlllJI fueron desa!ojados del recinto sindical por los 

disidentes. 

El dÍa 9 de narzo, y por cuarto Jía consecutivo, se introdu

jeron grupos m:aerosos a las salas de tr,fico para obligar a las 
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operadoras a suspender sus tareas. Esto provoc6 una rifia en la 

que resultaron golpeadas vanas operadoras y 111ie11bros del comité 

ejecutivo. el día 10, ailes de trabajadores de redes, alraacenes, 

taller, equipo y otros •1Cpartamcntos realizaron L'n nct'J de apoyo 

a las operadoras y pretendieron rescatar el recinto sindical. 

Este día In violencla hizo acto de presencia en ~l seno del ~\ndi 

cato telcforüstn, los telefonistas que ib.in al rescate de su s<=de 

s1nd1cal Iueron rcchnu.dos y agredidos gravc10ente. 

lumediatamcntc dcsputis de estos sucesos, los mic1:;bros de la 

dirigcnc1n sindical encabezados por Herndndcs Ju,rcz, iniciaron 

pl.&ticas con representantes de Tclrnex, S.A. en busca de In rein~ 

talac16n de los despedidos, tanto del grupo disidente ca~o los 

que apoyaban al sindicato. 

tI aisl'lo día 10 de marzo el STll.M emplazó a hue <>;a a la cl.'lpre

sa Telrnex, S.A. para el día 19 de este aisrno mes por violacio

nes al contrato colectivo. La CTH ofreci6 su apoyo a la lucha 

de los telefonistas, después que el líder sindical acus6 a la 

empresa de intervenir en la vida interna del sindicato. 

Quiz! como represalia por In negativa tic apoyar al grupo di

sidente, la ca presa dccidi6 suspender el pago de sueldos de 

las operadoras, y sin embargo, por otro lado, extendió permisos 

con goce de ~ueldo a empleados de la Lcntrnl Victoria para que 

arribaran a In setle del sindicato para apoyar a la disidencia. 

En medio de todo este escabroso problema, la dirigencia 
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sindical del STRM tuvo el apoyo de la mayoría de los trabajado1·es 

telefonistas y también de las autoridades, que reconocieron a 

Francisco llern~ndez Ju<lrez, como único Secretario General del 

STkH. ttay que destacar tnmbi6n el apoyo sol~dario que le brinda

ron a los telefonistas sobre todo a su comité bjecutivo, las 34 º! 

ganizaci6nes miembros del Longreso del Trabajo y otras organiza

ciones obreras y ~olíticas. 

f\ las 21:3u horas del dÍll 11 de mnr•o, "con motivo de los lame_!! 

tables acontecimientos ocurridos en los días recientes, derivados 

de la pugn3 inters1nd1cal que ponen en peligro la prestaci611 ade-

cuada <le servicio telef6nico, el Ejecutivo Federal na dispuesto 

la requisa de la empresa Tel6fonos de H6x1co, S.A., con el fin de 

que sen ln Secretaría de Lomunicac1ones y Transportes la que te! 

poralmentc se haga cargo de la opcrac16n de dicho sistema. La 

medida anterior responde a la necesiJad de salvaguRrdar este ser

vicio indispensable para la economía del ;>nís". 31 El gobierno 

de la República a~lar6 que esta aedida no fue adoptada con Doti-

vo ~~ un movimiento de huelga, sino por un problema intersindi

cal, por lo que independientemente de la requisa, los trabajado

res continuarían con su derecho de laborar dentro de las instal! 

ciones de la empresa. 

Ante estl! m~did:i, la dirigencia sindical del STR.\f 111anifest6 

que aquGlla fue una aedida s.nt icons ti tucicmal, t.: .. p.;:;,¡¡ ;::;;~¡;;;;;;e 

que no era necesario dar e indic6 que aunque est~ba totalmente 

en contra de esa docis16n consider6 que había que r.ontinu~r 

(31] Piuu del texto llel Elol&tín de la Coordinación GllNnl de Commic:acio 
118' Soc!Al de Presidencia de la ~lica, en Uoo ás Uno / 12 de .W: 
10 de 1!:02. p. u. . -
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trabajando por la seguridad de la organizaci6n. 

El Comité Ejecutivo Nacional y los delegados de 60 de las 104 

secciones del STIDI se negaron a reanudar las plliticns que casi 

desde el inicio del conflicto venían realizando con el grupo di

sidente. El líder ~indica! scflalo que no tooar[n en cuenta a 

los disidentes y se dedicaría a la rcvisi6n del contrato colectl 

vo que vencfa el 25 ae abril. 

A ~ediados de ~arzo, la secci6n sindical local de Monterrey 

informó que los despedidos hnbían aumentado hasta 210, y anunció 

que continuaría el paro ir.definido que había iniciado hacía sie

te días. Por otro lodo, el líder de los telefonistas inconfor-

mes, Serafln Pe~raza, reconoci6 que su ~ovimicnto se daba en 

una época in:idccuada y que por tanto era necesaria una negocia

ci6n entre su grupo y la de Hcrn&ndez Ju5rcz para solucionar el 

conflicto, Serafín Pcdraza señal6 que más de 30 secciones esta

ban a favor 4e la creaci6n de un nuevo comité ejecutivo en el sin 

dicato de los telefonistas y agreg6 que la requisa era un reco

nocimiento a la fuerza que había tomado el grupo que representa-

ba. 

En el ~ranscurso del conflicto el STRM decidió retirar su e! 

cambio de que el Secretnrio del Trabajo 1nterv1niera para que 

fuera lr.vantnJa la requisa en Tclaex, S.A. y fuera desalojado 

el local sindical. En su entrevista con el secretario del Traba 

jo, el 11der sindical Hern,ndcz Jufirez se compromcti6 a no efectuar 
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paros de labore5 y sólo busc&r negociaciones para reinstalar a los 

despedidos y revisar el contrato colectivo del trabajo. Por otro 

lu<lo el líder sindical s~nalÓ ~ue solicitaría el desalojo de la se 

de sindical por las vías legales. 

Cuando ~e iniciaron lns negociaciones para la revisi6n del con 

trato colectil·o, 1115 autoridades labores corroboraron que el lí

de rccor.ocido para ne gociar era llern!Ínclez Ju!írcz. l'ste sel'illl6 

que el grupo disidente no participaría en las negocinciones con

tractuales, aunque si disfrutarían de los beneficios que se obtu 

vieran. Por otro ladv, el sindicato denunció que la eaprcsa V! 

nía despidiendo un promedio de 7 trabajadores diarios por simpa· 

tizar con el c:::.N. del STRM. 

Desde quP sr h3bfo iniciado el conflicto habían sido cesados 

alrededor de 90 trabajadores telefonistas, cuya reinstalaci6n 

demandaba el STKM. 

Por fin,el 19 de marzP regresaron a laborar los paristas del 

gremio telefonista, perteneciente al grupo disidente. Pedraza 

consider6 esta actitud como una medida t5ctica del movimiento 

telr.fonista. 

Respecto a la rev1si6n del contrato tlern.1ndez Juárez inform6 

que el gremio exigía un aumento salarial de SO por ciento y un 

40 por ciento m~s para rest1tu1r la plrdida del poder adqu1siti· 

vo de los trabajadores causada por la dcvaluaci6n. Solicitaba 

tarnbi6n que se le concediera la jubilac16n a los ZS anos de la· 

bores, que lelrnex, S.A. pagara el 1rnp~esto sobre productos del 
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trabajo, entre otras demandas. 

Respecto al desalojo del local sindical, el grupo disidentes~ 

iialó que desalojada voluntariamente el local después que 1 as au· 

toridades laborales fijaran la firma del recuento que determinaría 

!> i llcrn!Índez .~u6rez contaba o no con la mayoría y que 
. . . .> 

gara:a~\, :aran 

que no habría represalias contra los disidentes. 

Ante la intcnsificaci6n Je las presione~ sobre los trabajado-

res por medio Je los drsp1Jos injustiflca~ns, los telefonistas se 

movili~aron realizando marchas y mítines en casi todas las sec

ciones pertenecientes al ~TRM. Esta intcnsificaci6n se di6 a Pª! 

tir de que la empresa fue requisada y con ello hizo dr~Pparcccr 

las garantías indiviJualc~ r sindicales para los telefonistas, 

po1que los requisaJorcs no reconoc1cron la rcprcsrntnci6n sindi-

cal ni los derechos consagrados en el contrato colectivo de tra

bajo. De este modo los despidos ib3n en auccnto hasta convertir 

se en uno de los puntas claves para solucionar totalmente el con 

flicto telefonista. 

El 23 de abril de 1982 se fini6 el nuevo contrato colectivo 

de trabajo, después que el 97 por ciento de los telefonistas ace~ 

t6 ln propuesta de la empresa 1lc aumentar un .B\ al salarlo y 

17\ más en prestaciones económicas y sociales. Este Gltimo por· 

centaje (17\) estuvo repartido en los sigu1ent~s rubros: la dis 

minucJ6n de la edad, para efectos de juhilaci6n, en un afio, con 

lo que los ho!!lbros podrían jubilarse a los 57 allos y J 35 l'IUj11res 

a los 52; aumento de la prima dominical de 2S a J~ por ciento 
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otorgamiento de 700 plazas de planta para ser ocupadas por tra· 

bajadores eventuales; incremento de la ayuda para pa~~jes ce 16 

a 40 pesos diarios; aumento de d(as de aguinaldo de 30 a J~ a 

trabajadores µemanentes, y de 25 a 35 a trahaja<lores eventuales; 

rlev~ci6n al doble de los pagos por seguro de vida, así ahora 

serían 150 mil pesos por muerte natural y 300 mil por muerte ac

cidental; adecuaci6n del tabulador con motivo de la resoluci&n 

sobre el ajuste salarial, para lo cual la empresa de5tinar!a 

110.8 millones de pesos. 

Por otro lado se ofrcci6 también la instalaci6n de tres i~ª! 

derías, una en el D.F., una en Monterrey y otra en Guadalajara. 

Solucionado este problema, que era el pri"~r punto de :os ~ 

que b5sica=entc plante6 el Congreso del Trabajo para sol~~~=n~r 

la cri$is al interior del STRM y de la empresa Te!111ex, S . ..\., 

quedaban otros tres que eran la reinstalaci6n de los despeJ1Jos, 

la suspensi6n de la requisa y la norAalizaci6n de las relacio

nes obrero-patronal~s. 

A mediado~ del mes de mayo, la actitud e111presar\al se compo! 

taba aún n~s inflexible en la soluci6n del conflicto: los J~sp! 

dos ll<ISiVOS alcanzaron la cifra de Z,~10 trabnjadores, inclui

dos diez 11ieabros del C.E.N. del STRM; se suspendieron los per 

aiso5 y las vacaciones¡ s" privaron lor. derechos laborales r 
por si fuera poco, la policla ocup6 las instalaciones e•presa

rialvs y centros de trabajo. 
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En el aes de junio la actitud empresarial seguía igu2l. la 

empresa se negaba a dinlogar con el sindicato, y en_s:iaa de esto 

'lcelr:raba sus agresiones con tal de dese~pcrar 11 los tf'l ~fon is· 

tas, apl1c6 3 ~11 sanc\o~cs ~n Lontra de igual nfu:cro ~e trabaj! 

dor•!s y por otra parte -.~ negaba a p;;1gar los sal:arios de otros 

tres ail telefonist~s. 

El 6 de junio a las S.45 hor~s un grupo de patrullas Je la 

Delegaci6n Cuauth6i:ooc prncetlí6 _.1 desalojo de la sede sindical 

del STRM. Se;!Ún fuentes polic:ialcs dentro del recinto síndic:d 

se encontraban 15 personas de gll:lrd1a. idcntificJndose como ~u 

lider, R1¡:obcr to .B¡;irba, dirigente de la denoninada "Coordinadora 

tel-efon1sta". Pese 3 que no hubo resistencia, el grupo diside!!_ 

te seiíaló qu<' tc1i::arí1.rn nuevamente las instalaci<mes en cuanto 

fu~,.·a posible. 

Respecto a este desalojo el Comité Ejecutivo aclar6 que el 

sindicato no pidi6 la intervenc16n policiaca, que si presentó 

una denuncia sobre la o~-upaci6n ilegal del edificio sindical 

fue porque era necesario deslindar responsabil1dAdes y jar.is ~o 

licit6 acci6n legal en contra de los disidentes. El sindicato 

recriain6 la actitud de las autoridades laborales sef.alando que 

no era lll aanera de resol ver los problea:.s, porque con el lo se 

caía en la provocación y se afectaba el rao\·iaicntu obrero. 

Aunado a ésto el l.E.N. del ~TRM invit6 al grupo disidente a in 

corporarse al sindicato porque era >'ª el 110oento en que debía 

fortalecerse la unidad para luchar juntos contra la e11presa. 



Para mediados del mes de junio la situaci6n del conflicto tele 

fonistn era ln siguiente: 530 telefonistas d~~pcd1dos, 3 mll ope-

radares no cobraban Integro su salario desde hacía doJ meses; otros 

3 mil trabajadores fueron ~anc1onados con suspcnsioner de Qcho 

<líos; la empresa retuvo imp11c~tos por varia~ ccnccptos y esto hi!o 

que la m~yorfn de los telefonistas pcrcibicrJn un3 mínima cancid~d 

en el pago de sus ~uinccnns; el comit~ ejecutivo había recibido 

2b citatorios de !~ Procura<lur¡a General de la ~cp6bl1ca pura que 

respon~icra cargos sohrc afcctaci6n de las ví~s ~cnerales de com~ 

nicaci6n. También estuvieron encarcelados ~tnco miembros del co

mit6 y a otros trece les recindieron el contrito. 

To~o esto dcmostr~hn unn nb1erta roheldfa ~cr P"rtc Je la cm-

presa contr~ las ~iis¡1osiciones de ln SecretJrÍ.~ ~~l irabajo, a 

temcnte lo que hu:;cnbn la cmpr<'Sa er<> que (') ce:·,.:¡ icto :.ce alar¡;~ 

rcpr<'si6n que llcvahn :1 cabe. La l'mpresa bu,;c.ü ·, un punto donde 

el sindicato se dcsC"spernra o se •cq1nvocar~ ,. c:-:eticr:1 ¡¡ccioncs 

Posteriormente contori>1c el ce>'¡if1icto S<' a_Jir, . .:, .. , l:i 011prcsu 

comcnz6 a co:nbiar su act1t11d re~pecto al si~l\.,:c. ú·saron los 

hosti¡pmicnros y riahía 1;1 J1spon1h1! idad t!r re1·>t,Jar ;i Jos 

pr;- ;:onccpto dt• suddcs retenidos. Además había ,·a el dcsC'O de 

restablecer las relaciones obrero-patronales. 
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Con el fin ele buscar la solut:1611 del conflicto, la S\·n·etaría 

del lr~0ajo el1bor6 un proyect0 que se puso u consideraci6n Je 

!:1 C»'.¡1rcs:1 ,. el sindicato. Este lo llevó a Jiscusi6n ,, l.1 VII 

Cnnvcn~i6n ~ac1on~l Extraoriinar1J, dnndc lo mayoría dr los dele 

ga,lo:; si1;cl1<::ilr·; lo :1u,ptar011. l'or su parte la e:~pre:;a tambi6n 

~í..':ccd10 al l'royL·cto. 

Asf, df':.ru6:. Ji!. ·r:.'.tro ::a:' í.'S y i'.l~dio de conflicto entre Cr.lpr~ 

;;;¡y ,¡n,Jic~to," finJlcs .¡, .. julio Tdmex, S.A.~· el .sr~!·' fírm~

ron un convcn1•) iac•,ii.n:tc el cual ,,e rci1i:>t~lai>a ~ .¡39 L'lefonis· 

tas ti~~11eJidos. r:~tei r:::1rc~1ba Pl principio Jt._ 1~ .--oli;cit\n dcfini 

tiva a dtV<'f.·'.O:'. prvl·~cnJ.:..;, ,-,·}::10 1.:·r:1n la su~11t~n::i6n lle p,1gos a 

opcr:¡dores v ~)tr~1~ :-:!ne ion(•:, c!,:onónicas 1 .1 fin d,· normal.i:.3r las 

rcl.ic1onrs p.1trcn:1lr tl .... 1:-;o {h ... otros 3:". J\'.:sp;:j1dos 1 :¡u~ que .. 

J6 pendiente, serían rc:instaLidos ell los siguientes IS t!Ías me· 

Jiantc el tdiitrJj<' ,le la Junta Federal Jv Concil i~ci6n )" Arl'i· 

traje, según lo marca;a el Convenio. 

Sabemos bien que a partir de 197~ en Talaex, S.A. se empe:6 

a poner en marcha una profunda rcorgani:a~i6n tlel preceso de tr! 

bajo, produ~ida por Ja introducci6n de nueva tecnología Jicital 

Y la computarizaci6n tlel sistema. Esta reor~ani:aci6n debi' ir 

acompar1:tda de la revlsi6n de Jo~ convenios dcpart:1mc1.tales petli· 

d~ por lo~ trah~jadorPS, pero la c~prcsa se nog6 a ello do~ª"! 

r.• sisteM:'Ítio J fin .le imponer~"' propia~ condiciones. ~sta 

1ntrnn'.1í~; .. 'nci~ emprc·.arlnl pru1.lujc; 1:1 crl'L:iontc iI,~oufonaiiat.1 

'lndic:i1 Ji,q.1 el punto di' '1'"' mucho-; trabaj11dorl.'s, en 1980, 
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optaron por diversas medidas de presi6n sindical con tal de sa

tisfacer sus demandas. Sin embargo, Telmex, S.A., con la inten 

ci6n de agravar el conflicto y aprovechar en su beneficio las 

discrepancias internas del sindicato, comenz6 a despedir a los 

telefonistas que lucha~3n por sus intereses. 

La negativa de la empresa n revisar los convenio~ departamen

tales fue producto de que nquél la pretendía organizar vertical

rnente el proceso de trabajo y evitar la participaci6n de los te

lefonistas en esta cucsti6n; tambi6n surci6 de la oportunidad 

que ten\a la empresa dc profundizar In divisi6n :;indical y debil.!_ 

tar la pos tura del sindicato en la renovaci6n del contrato colee 

ti \'O. 

Evidentemente c3te fue el couflirtn M~• grande que se hava s~ 

citado entre la cmpre~a v el sindicato telefonista, desJe 1976, 

afio en que un nuevo ~~~':5 ejecutivo nacional t0m6 las riendas 

del gremio, y que a partir de entonces ha tenido serias diferen 

cias con la ¿irectiva Je Telmex, S.A. 

Parece ind~dahle ~ue en este conflicto se pretenJla destruir 

al comíté ejecutivo ~.:>:10nal del STR~l, ¡.nra ll:ego hacerlo con 

el propio sindicato, vJ que ~ste obstaculizabn claramente los 

planes empresar1ale~ Je modernización telefónica. La inexis

tencia de una orr.ani:aci6n sindical sería el punto preciso p~ 

raque ln empresa lelr.ex, S.A. entrara con confianza y grandes 

perspectivas al nuevo nundo de la telefonía. 



t 
1 

El sindicato jaJ!IÍs ha estado en contra de la ~e!""'..ización 

telefónica, por lo que cree merecer el derecho de co~2rtir los 

frutos que ésta traiga consigo, junto con la e::presa, algo que 

evidentemente ésta no está dispuesta a ceder. 

Descart.:iraos qui:! el grupo disiJcnte de lo,: telefonistas ha}·a 

sido ut il i::ido a prop6sito por la t"l';pre:>a para lograr sus objc-

tívos con el sindicato; reconocclllOc. t:m.hifn que l:i disidencia 

realir6 su' paros de nanera ;>;,t6noa;t, exigiendo sus derechos 

sin h.¡¡ber recibido consiv1as cxtcrMs. Lo que si es casi segu

ro e~ que la ePpresa se :iproyechÓ de estas acciones para procu-

rar la descst.~uilil:aci6n, divisí.Sn y fín;ilmente la J¡,strncci6n 

del Sill"I. Y esto pudo ser asi porque cc;:,o lo dicen algun.:;,; H-

ne:i~ ,!t'l Jocucento "'Oee-0crat i:::c íúu Sii::tlícal", las an:.as de l..ich.3 

ne ;:on prolet.:iri;;s pur sí 1'1ÍSl!l.Js, pues p:;ra que lo sean depende 

Je quiin las utilice y con qué o~jct1vos. Lstes paros, nacidos 

!..- :::: :!f:"ín d':' com¡ui star 1:1cjoras fueron utiliz.ados por la empr~ 

sa con el objetivo de desaantclar al sindicato. 

t~ui;i el error ~s grave de la disidencia fue seguirle el ju.!: 

~o a la empresa sin con-prender que ella nis:sa pon{a en peligro su 

r••rr.•nC'ncia en el sindicato. Si hab!:i diferendas con el Coaité 

L.í ,•.;ut n·o, las pláct icas y la conc i1 iaci6n cor. ~ste eran las so 

lucíooes •'s viables para luchar unidos antes que adoptar actí-

t!.!Jt"!- r;1dicales en JtoDCntos no c·portunos, cor!O a final de cuen· 

tas reconocieron los prnpíos disidentes, que pusieron en jaque 

al $i:ld1c:ito. 
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Subrc las faltas Jcl comit6 ejecutivo Je! STRM hahlar6 en ~u 

momento, ~Il otro apartnJo Lle este trabajo. 

La empresa no tuvo empacho en utilizar todos los medios ile

gítimos para procurar la desintegraci6n del sindicato: requisa, 

espionaje, esquirolaje, pcrsecuci6n policiaca, intimidaci6n, el 

aliento a la disidencia ~ la represi6n directa. A todo esto el 

STRM supo responder dC't>i<lamcnt•• con combatividad, resistencia 

y con una comprcnsi6n clara de que lo que estaba en juego era la 

supervivencia del sindicar~. 

Hay que destacar las r.twstras de solidaridad de las organiz~ 

cioncs de: Congreso d~J Trabajo y la cni, y de varias organiza

ciones obreras inde,endientes que siempre ~antuvieron u~a post! 

ra favorable con el sindicato, sobre todo, con el Comité tjecu

tivo ~aciunal, contra quien se dirigieron fundamentalmente los 

embates empresariales. 

Finalmente, et n un relativo debilitamiento, el STRM sali6 

airoso de éstr que fue otra de las batallas más duras que haya 

librado un sindicato nacional de industria. De este modo podemos 

concluir que este conflicto oorero-patrolnal se sustent6 en el 

hecho de que la e~presa ~uería detener el proceso democrático 

que venía elaborando el STRM. Es decir, lo que la empresa pre

tendia era detener la participaci6n de los trabajadores telefo

nista~ detener los conflictos que de casi todos los centros de 

trabajos le estaban surgiendo y regresar a su l'ntigua e5tructura 

negociadora tr&nquila q~ no afectara sus estrategias producti

vas. 
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:.:-. [onaa aas vinble que eni::ontr6 la eapresa para detener este 

procese:. o:ra destrurendo no tanto al lÍder sindical y al C.E.N. 

auiique sí rndiTccta¡¡¡¡;ontc, sin? a lo :¡= :;i¡;nific:!!i~ el sintlicato 

con sus pr!cticas J.c'&:O~i"itic:is y ::. su cnvcrg:dor: ée!ltro del =>-

v imiento obrero nacional. 

E! ZO de septie~bre de 198Z se inició la VII Convcnci6n Hacio 

n?l On!imnia Deriocrática, con la asistencia de 123 delegados d!O 

part:n~.-ntdes de la Secci6n f~triz: y 91 delegados de l:ts ~ceio· 

nes f<1ráneas. Los couvencionistas, después de h:iber escuchado 

los inforne~. los anal1zaron, los discutieron y decidieron accE 

tar por unanimidad la ~3)'DTÍa de los rnis~os. En esta Lonvenci6n 

se ;:i=c ur.:: bre\·c rc~eñ..., del t!lO\'it!liento telcfonist;:i ~"e recien· 

tcrnente habfa hecho acto de presencfo. '!n n.uestro país. Se dedu

jo que ~¡¡ soluci6n final correspondi6 a los intereses del sindi

cino .- c¡uc fortaleció en general el :;>receso que se inici6 en 1976. 

Entre los acuerdos Dis import;intes que s~ toa.~ron en esta Con 

venci6n destacaron: 1). Que los responsables del probleu;i por 

el que acababa de pasar la organizac16n fueran sancionados cnér

gicaaentc, de tal manera que se les nulificara su participaci6n 

representativa sindical y política dentro del sindicato. 

Z). Que quedara a consideraci6n del C.E.M. 1 de la zona corres

pond1ento la reintegraci6n de las cuotas sindicales a las scc· 

ciones conflicto r '!l apoyo a la rcsoluci6n de los proble1U.s de

partanentales de la Secci6n M3triz que estuvieron e~ contra; que 

J3s -eccioncs fcd.ne.1s ,. lo!> deparrz.ro-cntos de- la sccci6n 11atriz 
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presentaran por e•crito el recono~iiaicnto a la representaci6n 

sindical nacional, as{ como el COE!Jlr<miso y la o~lígaci6n de re! 

petar lo que elll3nara de las Convenciones, Asanbleas Generales, 

etc. los otros puntos hal::lim sobre lu ti!cticas que deb!'rÍan · 

llevarse a cabo para nulificar a los dirigentes disidentes, tacer 

rectificar el camino a aquéllos que '1..;~ si eran colal'Orar con •fl 

C.E.N. y evitar otro problellilll de la sisi::a especie. 
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CAPITULO IV 

l.A DEMOCRACIA EN EL STRM 

A) Síntesis del Debate sobre la T!ctica y la Estrategia oc ~ucha 

del STRM. 

Antes de entrar en materia es indispensable sefialar que el de· 

sarrollo del proceso de las luchas, que para mejorar las condici~ 

nes de vid:> y trah:>jn y por de!!!ocratizar al sindicato, del STRM 

ha sido posible por y a p3rtir de las contradicciones internas 

existentes, naturales nl proceso o provocados desde fuera. 

Estas contrad1cc1oncs tienen como oriRcn las distintas posi· 

ciones ídeol6g1cas y politicas que se w.uevcn en la organizaci6n. 

Estas posiciones están englobadas en tres fuerzas de distinta 

oagnitud; una de ellas, la que cncaLeza cJ C.H.?I. dcl STRJ.I, se 

caracteriza, en la pr&ctica política interna porque sean los tr~ 

bajadores quienes to~en las decisiones fundamentales en la reso

luci6n de los problcll!.a!.; en la pr~ctica externa plantea la elabo 

ruci6n de un.a poHtica de alianzas con fuerzas a.Digas como con 

al&l-•na~ fuerzas contTarias, con la condic16n de que estas óltiaas 

no lesionen los in ten ses de los trabajadores. l'n el terreno 

ideol6gico el C.E.11. del STKM concibe y practica la lucha de 

ideas como el motor del desarrollo internu, esta lucha de ideas 

es inseparable de le disciplina de la minor!a a las decisiones to 

eadas por la aayor{a. En lo econ6nico propugna por conquistar 

el l!lllyor mejorl!llliento posible para todos los telefonistas, pero 

coasider&lll!!o siespre quo la sP.t~sfacci6n de las doaandas no os un 
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.;,_-~!ta 1 Jcs1.."'~, ra::onr,:t.; n justic1:i, sino un prohlcma '.Je co1·re 

por la llamn<ln "Línea ucmocrfitica", que se caractcrjza en la µr~.=_ 

t1ca polit1ca interna, por concebir qu~ l• ~emocracia en el sin<l1 

cato rlepende de que la d1rigcncia sín•tícal sea tamhién "íler.10cráti 

ca"; en lr. poTítica externa se ..iponc a todn rclar.i6n con organ1:c;_i_ 

cioncs oh1·er;1s, s¡1lvo nqucllns que sostienen sus 1ni~raos plnntca

m1entos tc6ricos: la 1ndepcn<lcncin en todos sus aspectos. En lo 

i<lcol6g1c:o, la lfnc .. dcmocr(itica sostiene que In luch:i de ideas 

s6lo es v&li<la si se lucha por el poder r en lo econ6rnico pugna 

porque se lt1cttc ¡1or l;ts Jcnand~1s hasta sus 6lti~as con~ccucnci3s. 

Por Último, la posición cowúnmentc llamada "charra", carece de 

planteamiento para los trabajadores salvo aquéllos oue permiten 

dar marcha atds al proceso democrático del STRM. 

La lucha interna entre estas tres posiciones se ha venido dan

do durante casi todo el proceso de los años de lucha que ha libra 

do el STRM. 

Un ejemplo notoria de esta lucha, sobre todo a nivel ideol6gi

co, fue el que sostuvieron el C.t.tl. del STRM y la "Línea De11ocrli 

tica", en uno de los acontecim1entoo. politicos -sindicales m5~ i~ 

portantes que se haya lltvado a cabo en la organizaci6n y que en 

mucho cle~equil ibr6 la balanza para que el t:EN llcgemonizara las d~ 

cis1on~; en el seno del S:RM. Este acontecimiento fue el Debate 

Político- 1deol6gico que para definir la táctica y la estrategia 



a seguir en la política del sindicato se desarroll6 en la 4a. Corr 

vcnci6n Nacional Democrfit1ca Ordinaria de los telefonistas, en se2 

tiembre de 1979. 

El dchntP p0lítico -idcol6gi~o se dio, como yn rncncion6namos, 

entre los planteamientos del C.E.N., mediante su documento ·~cmo

crntizaci6n Sindical" y los :>lantenm1entos de la "Líne.1 IJemocráti· 

en", mediante el "Documento Resolutivo", surgido de varias rcunio-

nes de trabajadores, efectuadas en Monterrey, Puebla y Guadalajara. 

Entre los tcmns m~s importantes que se discutieron estuvieron 

los relac1onados con el nn~l1~is de las fuerzas del capitalismo. 

En este apartad0 se <liscuti~ el problema de la crisis ccon6micn en 

el sistema capitalista, tomanJo como referencia la crisis en nues-

tro 

Para los defensores del 11 Docurncr1to Resolutivo". la cris1s del 

capitalismo es permanente y acampanar& a 6ste hasta su fin. Sos· 

tienen adcm&s que el capitalismo est~ en una fase de descomposici6n 

como consecuencia de la aguJ1:aci6n de algunos males sociales como 

la drogadicci6n, alcoholismo, prostituci6n, dcgeneraci6n sexual, 

etc. Este argumento es dcfcn~ido ~on la tesis evolurion1sta de 

que los 1nd1victuos al igual que las sociedades, nacen, crecen, se 

reproducen y mueren. Así, la sociedad ha pasado por varias etapas 

hist6ri,·as qu despu6s de cunpl ir su papel fenecen, dando 111gar n 

Otra Ctara. ne CS!C modo, ci :apitHlJSIDO al nG ~st~r r~Cntn Je 

.·e !inal. iiarticndo <le la prr-nisa dL" 1Uf' el c;1p1 t;1 t i$:no C!:>tfi t~n 
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dcscomposici6n, el D.R. plantea que los trabajadores denen ayu-

dar a que los cánceres del capitalismo desaparezcan, a qur dcsnp! 

rezca esa sociedad. E~t,, ayuJ.1 la úar~n participandn, 111,·liando en 

diferentes niveles, en primer lugar por las afectaciones inmedia

tas, es decir, por demandas ccon6micas para restituir la p6rdida 

del poder adquisitivo de los trahajadore~ y par~lelamcnte adquiri

endo concienc1a en la pr5cticn, en la lucha, identificando al ene

migo de clase. 

Por otra parte, el D.R. plantea que esta crisis es permanente 

pero para los trab:i_i;1Jores, ya que los efectos de aqu61 la son cons

tantes sobre 6stos. 

Corno contraprtc, el documento "ller.iocratizaci6n Sin.!i.:al" sos

tiene que la crisis cc0n6r.iica del capitalismo no es per~ancnte, ni 

que éste esté en descoCTposici6n. Por el contrario, las crisis son 

cíclicas y que éstas sirven para que el sistema capitalista se rea 

juste y s~ continúe reproduciendo. De este modo, el capitalismo, 

realmente, no tiene crisis, s6lo se reajusta. D.S. afirm3 que 

la única crisis permanente ctel capitalismo sed la re\·oluci6n pr~ 

!etaria y que las dem~s crisis son coyunturales, la~ cuales permi

ten, por la fuerza del poder econ6mico, político, 1deol6gico del 

p ropio sistema que éste se recupere a trav6s de sus propios rece

sos econ6mico~. 

Con estas siglas denominaré al "Docuaento Re~olutivo". 

con estas siglas identif1car6 al docu11ento "Democratuaci6n Sin 

di cal". 
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Una primera observaci6n a los dos documentos sería el de que en 

ninEuno dr rllos sr plnntPa unn drfinici6n dr ln crisis. Debo re 

conocer que quiz' est~ prcju:gando err6ncamente esta situaci6n, 

ya que la fuente <le que di~puse trnía un cardcter de resumen. 

Sin embargo, lo que debo recalcar es que al no encontrar esa defi

nic16n la discusi6n de los <los documentos sobre el particular fue 

tin poco confu5n. 

Es evidente que el capitali!mo no cst' en <lescomposici6n, y 

que lo$ n.ilcs soci¡1lcj, '{UC supuc~t¡1me11tc son las cnusnntcs del de 

rrumbnmicnto del sistema, no son otra cosa m&s que fen6rnenos inhe-

rentes a la dinámica rc•product1va <1"1 mismo sistema. El funúarncn 

to evcl~ci0nista del D.R. nic~a Ju participaci6n del hombre y sus 

relaciones como agente <le transformaciSn Je la sociedad. Parecie 

ra afir~cr ou~ el desarrollo de 13 sociedad se da de una manera 

lineal e inexorable en donde el individuo es un ser pasivo, que se 

satis~~d(t. 00:-,L·rva;idÚ c6mo el sistcr.rn capitalista se derrumba como .:::::::-
consccucccia de sus propias crisis. 

La cccfusi6n comienza cuando, después de hablar de crisis que 

aparentc~cnte es crisis ccon6mica, el D.R. menciona una crisis pe! 

mancnte para el trabajador. Esto nos indica que no hay una clari 

dad en la ~oncepci6n de la crisis. 

Por otra porte, parecería que el documento n.s. se contradice 

al seftalar, por un lado, que no existen crisis e~ el capitalismo y 

por otr:, que las crisis ~un ciclicas. En realidad lo que pasa es 

que las Manifestaciones concretas de Jo que ~e denomina crisis: 
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desempleo, inflaci6n, incapacidad de financiamiento, p6rdida de 

poder adquisitivo, etc. son elementos de reajuste del propio sis-

ten;1, c1aro c~t;~ mientra~ Pl ~Pctor m:Ís afccLHlo de la !"OCicdad ci 

vil no se decida n organizarse y luchar por un nuevo orden social 

que no sea el capitalismo. [sto es, si estas manifestaciones son 

inherentes al sistema cnpttalistn y !oque provocan es el reajuste 

de éste, quiz& n ésto no dcha denominarse crisis. Pero si cfec-

t1vamcntc estas manifestaciones deben considerarse en el concepto 

de crisis, entonces éste scr[a cíclica. [sto es lo que plantea 

n.s. 

Otro punto <¡llf' ~,. 1l i scut :6 en el lle ha te fue el rcl ne ionado a 

In conccpci6n de lo lucha de cla~cs. La discusi6n se ccntr6 fun-

<lnmcntalmcnte en aclarar si exi~tc lucha de clases en el seno de 

una r~i~ma clasc social. Para el D.R. la lucha 1le clases s6lo se 

da entre dos clases antag6nicas que defienden rcspectivaacntc 

sus intereses. tsto es no cabe la posibilidad de una lucha de 

clases entre los miembros <le una misma clase. Para D.S. la lu· 

cha de clases sf existe o se da dentrn de una misma clase so· 

cial, es m~s que en el seno mismo de una clase social hay intcre 

ses antag6nicos e irreconciliables. 

Siguiendo un poco con la concepci6n cl!s1ca de la lucha de el! 

ses, di remos que, ·~vidente!:lente, no puede existí r h1cha de clases 

en el seno de una disma clase social ya que las condiciones funda 

aentalcs para que aqu6lla exista, aparte de la a!s obvia: que 

existan Jos cJascs Jistintus, son la presencia de intereses anta-

g6nicos e irreconciliables y sobre todo, que la lucha de clases 
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~s tal cuando se manifiesta, es decir, cuando se convierte en ac

ci6n. Esto .. ~. la lucha de cl&scs es coyuntural. 

Con respecto a la primen1 condici6n (antngo11ismo e i rreconc1 -

l1aci6n), no creo que ésta exista en el seno de una misma clase 

social. Podr.í haber luchas faccionarias, pero éstas son 16¡¡icas 

y propias de una clase que busque mantener su integridad, su or

gani zaci6n y sobre to,lo, denfcnder sus intereses de clase. Hay 

sí lucha polfticn, ideol6gica, un ejemplo de estos Gltimos es el 

Debate que sostuvieron las dos facciones rn's importantes del si! 

d1cato dC' los telefonistas y que en este r.101:wnto estoy re5tllllien

do, entre los sectores de uno cl~se social, pero evidentemente 

no tienen carácter de ~ntágonicns e irrrconcil1nblcs, ~ino son 

las ltich~~ ~rop1a~ <le 1;1 ois~n din~~ica Je la conforc~ci6n de 

ua3 c!Jsc s~ci~l. Asr pues, decir que rxiste Juc~a de clases en 

el seno de una misma clase social. supone, con su trascedental 

carga idcc!6gica, que Ja clase ohrera está predispuesta a una 

desarticulación org~nica que jam~s le permitirá unirse y organi

zarse ~ara Pafrentarse al capital. Creo que ~sto, definitivamc! 

te, no es cierto. 

Respecto a la segunda condici6n, si efeltivamcnte las luchas 

de clases son ::o>·unturales, es claro que en estas coyunturas se 

pone de manifiesto lo que se llamaría ln posici6n de clase, sin to 

mar en cuenta la situaci6n de clase. Entonces es posible que pa~ 

ti' de In clase trabajadora, ;,parte de los hurgurses propiamente 

dichos, defienda los intereses de la clase burguesa, convirtiéndo 

so en una clase burguesa, que se enfrenta a la otra parte ~e ln 

clase trabajadora que es proletaria, porque supuestamente defiende 
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intereses obreros. Es decir, en la acci6n se están enfrentando 

dos clases socialC's. !lay que recordar que es en la esfera polf 

tic:1, es decir en la lucha, doncll' "' pue,!C'n d1st1nguir mr.s per

fectamente las clases sociales y 6stns ~on dos con sus intereses 

respectivos. Así pues, no hay vucl ta tic hoja, en la lucha de 

clnses sr enfrentan dos clases sociales y no dos o varios secto

r<'s clC' una misma clase social. 

En los planteamientos vertidos sobre el punto <lr la alianza 

de los trabaj;:i,:orcs con el E~tado, el D.R. sostiene que los 

trabajadores no deben chocar con t'l Est:1do-patr6n, ni tc-ner una 

alian:a con 61, sino nccocinr con 61. Y esto es lo quC' Jebe 

nacer ya que el Lstado no manifiesta ae alg~n modo su prcocupa

ci6n por defender los intereses Je 105 trabajado;es, al contra

rio fomenta la rcpro<lucci6n del capital r vela por lo~ intere

ses de la clase burguesa. 

Para n.s. la alianza con P) fstado, sobre todo con el Estado

autoridad, por medio del Congreso del Trabajo, es in<lispenjable 

porquC' perraitc, ba_io lóls c:iyunturas, el desarrollo de la~ fuer

zas particul:.res. Aclar1 t11=hi611 que 111 111 ion za se detennna 

por los intereses, y que en la definic16n de los intereses dCC2 

ta que el Estado defiende los intereses de In c!Jse burguesa, 

pcru a la vez objeta que si se anula la alianza y se deja s6lo la 

negociac16n, resultaría que los trabajadores no negociarían se

gt'in 511s cnpacidnd<'s o su fuerza, sino que se su.ietarinn a las 

condiciones impuestas por la empresa. 
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1's aotorio que lo indi~pensabl<' en los Oempos actuales es que la 

clase obrera en ~encral tienda a unirse y a organizarse para lu

char con más fuerza contra el capital, y una forma de buscar y 

encontrar esa unidad es indagando el camino en donde está conce~ 

trada organizativamcntc hablando la gran casa de trabajadores. 

Fn nuc5tro país es el Congreso <lcl Trabajo el lugar en donde esta 

conct·ntrac16n se <la, por lo tanto, independientemente del papel 

orgánico que le ha asignado el tst3do dentro del campo laboral, 

ius telefonistas tienen rn aquel foro una plataforna de apoyo en 

sus luchas contra la caprcsa y una oportunidad para unirse con 

otras organi:ac1oncs onreras que bu3quen la autoe~ancipac16n de 

la clase obrera. As( pues, una prioera vcntnja de la alianza se 

r(J el apoyo del propio Congreso del Trabajo; por otra parte, es 

:~ c5 rl foro donJP to<ln Ja clase obrera tiene una oportun1Jad 

~e lograr su ansiada unidad para enfrentarse cxitosaacnrr al ca-

!.a ali:in:.1 con <"l Con¡:re~o <!el Trabnjo, con 5us ,lcbj,!as 

reservas, es un paso positivo dado por los telefonistas. 

En reft•rc'llcia '' otras cucst iones, el programa del JJ.R. a:.ien

t:1 c¡ue la polít>ea 1·statal no s6Jo es incapaz de det<'ner la bip!! 

!~~!dad dC" la conccntraci6n 1k la riqc1C"Z••, sn;o que ella es l.J 

principal promotora. El documento plantea que la clase trabaj! 

Jora no ha podido cambiar esta situaci6n porque l'.!~ luchas n.;1a 

sido aislndas. 

El n.R. señala c¡ue la política de la empresa se b:isn func!a

mentalmcntc en la v1olaci6n constante de los pactos obrcro-pntr~ 

nal, acumul:indo los problemas en la dirigenc1a sindical nacional 
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la cual se ve imposibilitadP de resolver la eran cantidad de pro

blemas que se le plantean. tn cuanto a las investigaciones, sena 

la el D.R., 6stas se han convertido en 1111 arma que In cr.íJresa uti 

liza en contra de los telefonistas, al constituirse en juez y Pª! 

te, lo qun trae como consecuencia una gran mayorla de despidos in 

just1ficados. Respecto a la rcqu1za el documento señala que aqu~ 

lla ha servido para debilitar movimientos huelguisticos justos. 

Por lo que toca a la prohlcmStica interna, el D.R. observa que 

cu el scnu sindical existen una gran cantidad de agentes que re

presentan intereses ajenos a los trabajadores, cuya principal a~ 

tiv1dad es descabezar los 1~vim1entos de la clase obrera. Por 

otro lado, scgGn el D.R. }¡1~ ~0•1vertc1ones deben t1ar,~~ormarsc en 

un foro en donde lo que se busque sea la preparaci6n efectiva de 

los trabajadores para enfrentarse en condicione5 fa~orables al 

enemigo de clase. 

El esque1aa oreanit.atiV·' que plantea el D.R. es que desde In 

base los trabajadores se organizan en la asaabiea, toman acuer

d os mediante una estructura intermedia, fiscall:an el culllpli

~ie~to de usos acuerdos y los representantes sindicales acatan 

las dccision~s de los trabajadores. Se36n el u.R. en este esqu~ 

11a desaparecen los fiscalizadores u orientadores obligatorios, 

puas cuando la base trabajadora necesita nrientación ella misma 

la solicitad. 

Respecto a la rcelccci6n de los reprc$entantc~ n~cionalcs, 

el D.R. senala que es necesario deja. bien claro que ónicamente 
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mediante la renovación constante de los funcionarios sind~c:ales 

podrán adquirir experiencia el mayor ~.JÍmero de trabajadores. 

Por su parte el docuirento u.s. proponr. un esquC'l!la organizativo 

de este tipQ: reuniones chicas donde los tnbaj.11dores opilllln so

bre sus proble:./!as. asimbleas donde los trabajadores o~inan sobre 

sus problemas. asall:bleas donde los trabajadores tol:l.llln resolucio

nes. la representación síndic:il acata las decisiones de la oase 

trabajadora. u.S. sostiene que el arma principal <l~ los trabaja

dores es la construcción y el fortalecimiento de sus propias fue! 

zas y no la destruc~iún d~l enc~ieo. cir.Jll> plantea el D.R. f.fit'Bll 

D. S. que las dc::unaas econóaic~s juegan un pólpd definido dentro 

del proceso de constn.icci6n del sinóicalismQ dc~~crático. Sefiala 

que la detrocracia pe~.ütirá la part1cipan6~ de l!ls trabajadores. 

pero que la aspiracii6n fuudamenta1 de éstos no es ver revaloriza

da su fuerza de trabajo ante el capital, sin que esto signifique 

que le reste IJll.'.l'Ortancía a la$ óenandas eccnóm1cas, sino la dcs

trucci6n del propio capitalismo co:lilD sistCWl. Esto se opondría 

u l.a ccr.cep-ci6:, q<::- C!e la:> ck;;:.i¡ooas ecou.Snicas co::o elemento 

esencial de ir destruyend? al enenigo, tiene el D.R. 

D.S. plantea que \as huelcas son importirntes pnrA la clase tra 

bajador.a. pero no dcL'en ttl!'l<ársele§ cono panacea p~r~ resolver to

dos los conflictos laborales. El anílisis de los acontecimientos 

y de la fuerza del encsigo son q~ienes decidir'-n GUé tipo de ar

aas deben utilizarse para enfrentar con éxito los conflictos labo 

rales. 
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La reelecc16n de los representantes sindicales no indica necesa

riamente, dice D.S. un acto ant1democr~tico ya que la democracia 

<le una organización no depende de los individuos, sino del pruyec· 

to que aqu6lla se haya tra:ado. 

Me parece 4uc los esquemas ~rganizativos planteados por los 

<los documentos son vfili<los, va que toman en cuenta la participa

(i6n y la Jccisi6n de los tr3~GjJ~or0s en los conflictos. !=nt~ 

la democracia rerre~entat1va y la directa, que son las que a ni

vel srnJ1cal <lcticn<lcn los docur.:cntos rcspcctiv:mcntc, puc_den .ser 

funcion:ilcs s1 existe \·olunta<l politica por parte de la d1ri¡;cr.

cia sin<lical, y de la base para cristalizar en hechos sus genuinas 

aspiraciont's. 

Es cierto como dicen el D.R. que la política estatal ha ~:=~ 

incapaz ñe detener la bipolaridad de la concentraci6n de la ri~u~ 

za, como tacb1én es cierto que la clase trabajadora no ha po~i=o 

cambiar esta situac16n porque las luchas han sido aisladas. 

tfectivamente, la requi:a ha jugado un papel de$legitimador en 

lns huelgas que han lJenJo a crbo los telefonistac., por ello la 

derogaci6n de aquélla debe ser una exigencia iupostergable de los 

telefonistas y de la clase obrer1 en general. 

Es indudable que en el seno sindical est6n infiltrados agentes 

incondicionales de la empresa que tratan de provocar la desun16n 

de los telefonistas, por lo cual éstos deben identificarlos y ab

sorberlos o cuidar que no interfieran en los intereses de la base 

telefol\.sta. 
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La rcelecci6n de representantes sindicales no es muestra de 

antide•ocracia si el proyecto trazado por los trabajadores defie~ 

de cabalQcntc sus intereses. 

Las arnas de lucha a emplear en cada enfrentamiento con la e! 

presa debl.'n ser las ad.:?CUJ!das a lns circunstancias r no utiliza! 

las sistenátical\lentc, y sobre todo las ais!llas, porque causan un 

desgaste :- ;m 3nqu1los:uaici,lto en el proceso dct ico ~- estratégico 

de lucha. 

Las den.andas econ6"'1c:.s son icport:mte:;, c!ís en los t iei::pos 

actualc-f e~ quc- la recup.::r.;;..:i6n del poder adquisith·o se hace 

esencial ~~ra satisfacer níni~~mente las necesidaceE cis apremia~ 

te~, ~ero no deben ser el 6nico resorte de lucha, ya que se cae

ría en ~~ c~onoaicís~o que no pen:litiría vislu~rr3r prohlc=as Dás 

allá de !cf meranente económicos y haría que los trabajadores qu~ 

da:-:::: .::::: ::.:!"O!' ,-cndeJorc,- defuer:a lle traba_:.:-, :-:.: :•:1~ados, pero 

al fin ganando. Se hace pues indispensable la con;:trucci6n de 

fucr:a;:, l:i pohtizaci6n d.e los trabajadorl!s para cnpe:ar a dise

lL,r el ;rc~e!'o de aut~ncipación de la cla~c trabajadora, sin 

negar la i::rportancia de las demandas econ6oicas. 

lll' e;:ta fonaa es COlllO he intentado resunir los asuntos funda

aentalt•;; '!llC se discutieron cu el Debate políti·co-jdeol6gico rea

h:ado ~·n 19'."9 en el scu10 del STrut. 11ay que aclarar que de este 

Debate, el docunento "Democratizaci6n Sindicd" rccibi6 el aayor 

de los apoyos y fue el ~e se discuti6 y finulmentc se acpct6 P! 

ra regir la rida del!l)O.Critica del sin¿icata de los telefonistas. 
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B) "l>e11Wcratizaci6n Sindicalp Teorta y Prlctica de! la Deirlocracia 
t'll t'l STIU4 

la linea politico-ideol6p.ica del proceso <le der..ocratizsci5n del 

S.T.R.N., que está conteni¿:n en el ~ocu;.¡¡cnto ~ne~cratiznci6n Sin 

contempla el proyecto de dc~cracía que rige. porG1'1l!' asf lo han 

aceptado los trabajadores, la vid~ sindical d~ los telcfenistas. 

La concepción teórica .:~ cst:> lfn.e;;i poUtc~-iil.;¡,ol6gka co'!lsta 

de varios puntos ii::;portantes, los cu'-!les iré t.r"1tru<U:> en ci uis· 

El :iritier punto habla sotr1~ el .. carácter de los cb.•ctivos-_ 

Aqut se ;il.:mtea qt.-.: el precesu de construccHín ¿~ = six,dic.ato 

zas obrer;is co~o !lrolct.a::-i:nc!o y ~~ C::estrL-cci<S:: i!c las foerz.as 

enemigas. Esto significa qu:e la destrucción d~l e~go ~ cla

se es posible si la clase trat\>jadara piensa, ~ :mrHiui y se 

organila cada ve: i:i.1s co~o proletario y ~o como burgnf~. q!X" cs. 

desafortunadamente una de la5 caracter!sticas. en las foJ111as de 

luchas. que ~dopta la clase obrer.r mexica~. 

Este ¿ebe ser, para Jos telefo:iistas un ~roceso prolcragado, 

sisteodtico, que les procure tritmfos en cada etapa de lecha y 

los consolide para que los logros obtenidos seall irrY9'ersibles. 
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B) "Dil:taocr.atizaci6D Simdical~ Teorla í Pr.lctic:a 4i!e la De111Dcracia 
e• el ~ 

En este ap.11rtado tnuré k rrsi:mir y l'llUlliz:ar lo q1re se ~

la linea po1ftico-ide~l6gica del pracc~o de d~ni.tix~ci6a del 

Jemocrll!: i.;:c conlle\-a dos asrectcs: Ja CO'.lStrUCCÍÓll c!e las fuer-

zas obreras coma proletariado y la dcstrua::iGn de las faenas 

enemigas. Esto significa que la destrucci6u W!I ~fD de cla-

se e~ posible si la clase trahajador~ pien:;a, se lilll3TÍlixa y se 

orgall.ixa cada ve~ a~s como prol~tario y no ccw:J ~~. ~ es. 

desafortml3ifamc:nte tJn.1 de las can1crer1sticas. en las ÍO!"all5" 

sistein4.tico. que les procure triunfos e"ll ctul.a etirpa de lux:::lla y 

lo5 ~1~olide para que las logros obtenidos s~ i~rsibles. 
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De ~Jta forma se modificará la correlación de fuerzas a favor de 

los telefonistas. Como este proceso dehe ser obra de los trabaja

dores en cada etapa de lucha, se debe comprender qué es lo más 

importante en cadn lucha. 

En esta etapa nueva que viven los telefonistas es importante 

buscar la unidad, la organización y una conciencia de clase, m~s 

que el hecho de ver revalorada su fuerza de trabajo por medio de 

las revisiones coatractuales y salariales, sin restarle el m~ri

to que le c0rrcspondc en el proceso <le la construcci6n democrl

tica del sindicato. Sacrificar esta unidad, esta organización y 

esta conciencia Je clase en ~ras de un mayor aumento salarial, 

implicarla que los telefonistas continuaran luchando en el marco 

de Ja ideologia burguesa, al caer en una actitud Economicista. 

En el punto denominado "Las armas ~e lucha'', se afirma que ~s

tas, principalmente las huelgas, no son ?roletarias por s1 mis

~~s yu que parz q~e lo sean debe analizarse qui~n las utiliza y 

con qu~ objetivos. Por otro lado, las huelgas no deben conside

rarse como las únicas y máximas formas Je lucha del movimiento 

obrero, ya que existen otra~ que en determinadas condiciones pu~ 

den tener a4s efectividad que aqu~llas. 

"La orientación politica e ideol6gica·· constit.uyc un elemento 

principal para la toma correcta de decisiones, porque debe en

cau14r los l!OVi•icntos, al proporcionaT lo~ ele~ento~ pnra enten 
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der la correlación de fuerzas entre los enenigos de clase y los 

trabajadores; al elegir el terreno adecu:do donoc deben librar

se las luchas y al dotar a los tral>ajadvrcs de los instn..m.entos 

organizativos e ideológicos indispensables para asegurar el triu:!_ 

fo en cada etapa de lucha. 

En el punto .le "l.:a interpret:ici6n del proceso". la linea del 

C.E.~. del Str.H opone su ~~todo de objeti~os estratEgic~s al de 

o!> jet iros in¡¡¡ediatos, ut il iz3dos por ciertos sectores radicales 

e i:quierdistas que se cnc~ntra.n en la oganizaci6n. Para la li

nea del C.E.N. la orientaci6" debe :ih:ti:u:!c=r su actitud difusora 

¿e in!!uictu!-es econ-omicistas. es ~er.ir. C.:e .!:!ti5f~cer st>lo dc

~anrlas ccon(~icas. Segfui el C.E.N. cebe arualizars~ la sitwzci6n 

concreta paTn elaborar ~-na t&ctica de luch:l. Esto es. hay qu~ 

!e~er en cuenta la correlación <le {L~r:~s en caca ~nto de iu

cha. Es indispensable coeprcnder que l~ satisfacci6n de las de

:candas no d~pende de lo razon~ble o justas que sean. sino qiR d~ 

pende de l&s fue,zas internas que se tengan y sr c~sarroll~n en 

el seno de In organizaci6n y de las fuerzas de que cstEn proTis

tos les e~igos de clase. 

Lo que ,e pretende con este apartaco es dotar a los trabaja

dores de los elementos oecesaTios para t~ncr Wl1 visión de con

junto. ¡>at11 que las decisiones tonmdas sean llds concretas y con 

resultadcn SLtisfactorios. 
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En el terreno .. Organizativo'' se plantea que la organización 

democrática lo representan los aparatos de toma de decisiones o 

aparatos politico-idcol6¡:icos con los que cuenta una organización 

sindical. Se debe tener r.uy claro cuál es el funcionamiento que 

tienen y cuál el de los que se construirán dentro del sindicato. 

Para ello es i14:1ortantc concientizar a los trabajadores que estos 

aparatos no son un puente por lllcdio del cual la dircl.ción cnvia 

las decisiones que deberá aceptar )' CUll"fllir la base; por otro 111-

do, se debe buscar la forna de modificar la estructuración intcr-

1111 de esto~ aparatos, va que en mud1os de los casos siguen una 

conformaci6n pir~midal. 

Para los tclcfonist:>.s la base de la democracia r>st:i en la toma 

consciente de las ¿ec!~!~nes por parte de los trabaja¿ores. PPe-

ro para que ~sta sea ca~a vez m~s correcta se re~uiere que se dE 

;¡¡;:diante ap~ratos c~y¿ c3:rncturúci6n y l!lecanisi:o internos lo 

pernitan. Por ot1·0 la<!o, en la medid:: que toda organización cue!! 

t~ con aparatos dif~rent~s en grados de colectividad, se requi~ 

re que la relación entre dichos aparatos tacbil\:t sea correcta". 1 

Como conseci;;~ncia de lo anterior, el documento propone que se 

realicen '"Reuniones chicas" antes de llegar a l.as asaablems de

parta:entales, seccionales o generales. ··e:,n estas reuniones se 

obtendr~n opiniones sobre los problemas en la re<!ida que el am

biente se presta para que se externen más puntos de vista ya que 

son els chicas y los trubajaclores s;mtimos 111!s co:'.!.fianza para 

(1) Docu:=ento "'Democratizaci6n Sindical'" p. 16. 
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2 
expresarnos". Ya en la asamblea general las intervencione~ re-

flejarán las opiniones <le los trabajadores previamente expuestas 

en las asamblc;is pcqucilas. Los acucr,Jo~ que se tomen serán ml!.s 

prolet:irios porque ~e t ic'nc m1•' rorclcncia de el lo y ser:! la ba-

s~ trabajadora la que estará tomando las decisiones. En todo es-

te proceso de discusi6n y de toma de decisiones, los cnmit~s o 

dclc~~dos juegan el papel de orientadores. Posteriormente los 

organismos dirigentes progra~arftn la ejccuci6n de Jo~ acuerdos 

tomados y "-' ir.1plcmcntarán con la participnci611 <le todos los trn 

bajatlores. 

Con respecto a los "tf!"todos de <lirccci6n", el documento pos

tula qu~ la dirección sindical <la orientaciones sobre la posici6n 

correcta que <lcb~ adoptarse p•ra enfrentarse a la empresa, a Pª! 

tir de los elementos que a¡.c»t;rn los trabajadores, de las propias 

luchas ya vividas, obs"rvan•'o las experiencias de otras organiza-

ciones y sobre to<!o, anal iz;i·ado ia correlaci6n de fuerzas exis· 

tentes en el momento d~ lJ luche. Concuerde o no la base traba-

jadora con la posición ~stipuleda por la dirccci6n, ésta deber6 

unirse con aquélla y hacer suya la iniciativa emanada de los tra 

bnjadores, aw1que contradiga la orientación rüida por la dirección. 

~ Para tal efecto, el doc1~ento propone una t5ctica a seguir en la 

orientación. La clave de esta táctica no es el de tomar la ini

ciativa sino que mediante elh la direcc:i6n se integre permanen· 

te•ente a los trabajadores, De este modo, si en Wl movimiento de 

lucha la base t~bajadora se empecina en la obtención de lo· 

(2) Loe. cit. 





pero al final de las asambleas, todos los trabajadores 

acatar:\n y ..:umplir:ín !ns ac1icrdo3 tonados por la mayori:i. Esto 

si~1~1~; ~,·a q;H.: J"~ lucha ideoló::i.ca debe p1:u.:ticar::ie y fomentarse 

pero sobre la base ,je !a unid.;J poliric;,, 

Par;1 ~;;11¡\crar las C1)ntradiccionf's intcrn:is y tender a alcanzar 

la uniJad, el docunento propone un ~~todo que se resume como: m~ 

todo dt' unidar: politica/lucha ideol6p,ica. Las caractedsticas de 

cst~ n~toJo son: partir <le la unidad pol!tica, esto es, de la 

l1nidJ¡! ,!(· !o,lo c·l ~;intlic:1to; la minoria no ~6lo acatar5. ~ino 

¡1rom,,v~?·5 y {lcsJrrt,ll:irtl las pGsic1011es ª'!optadas por la 1~ayorla, 

1ndcp0n-~ientei.a!ntt~ de que e~:t~ o no de acucrtlo con ésta~ (3. mav 

yoría J0~Cr~ resp~t,1r ~ la nin0r1a~ ya que puede tener ia ra:ór 

y aunque no la tuviera cll3 r.iism:i es indispensable par,1 quc- tic l:i 

lucha iJ~o16gica de todos los trabajadores salga la linea corre~ 

ta a scgui~, finalmente, tanto mayoría como rninoria, deben tra

bajar para lograr la unidad sobre bases proletarias y respeto mu 

tuo. 

Para tratar de demostrar la validez de la linea político-ideo-

16gica escogida por los telefonistas, el documento ''Democratiza

ción Sindical" pone como ejemplos los convenios negociados en 

1978 y marzo de 1979, como tambi~n la revisi6n salarial de este 

Ciltimo nllo. 

En estas lucho~ por los convenios, lo~ objetivos se definie

ron con base en las necesidarl~s laborales concretas y de los i~ 
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tereses de la organización sindical, 

Ln creación del convenio de tr~fico y la revisión de cuatro 

conv~nios dcparta~entales, junto con la estrategia de la empresa 

por doblegar y negociar no solamente los conv~nios sino acomodar 

se a las circunstancias que mis le beneficiaran, provocaron que 

los tclcfonistns precisaran los nlcnncr.s de s11 lucha. 11.;> !'Sta ma 

nera, lo orientación se encaminó a fortclecer, como objetivo CC! 

trnl, la incipiente organi:aci6n de las operadoras y de los de

mjs trabajadores involucrados en las revisiones de otros conve

nios. 

Este fortale~imiento ors3nizativo se enla:6 con la solidari

dad del resto de la ~ase ~clcfonista y de otras organi:acio1ies 

Je dentro v iuern Je; CongrLsu del Trabajo. Todo lo anterior se 

dio en un proceso gr~Ju3J de ~onstrucci6n plas~ado en die: fases 

concretas como arma~ ~ usar. Este plan de acción co~en~aba con 

el uso de un gafete ~ 1~ uniformidad en el vestir para ~eforzar 

el compromiso mutuo. Los mitines y las asambleas continuaron el 

plan que concluy6 con el emplazamiento n huelga. 

Este programa de lucha result6, por las circunstancias que le 

rodearon, un proceso J.;·nde cada paso obligaba a los telefonistas 

a remitirse a la con.-Lru~(itn de sus fuerzis como organización 

prolct3r1a consciente d< 1 tir.:ha. 
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Las fol'll!3.S organizatiY11s utilizad1s y sus aecanismos de fun

cionaniento pcn1itieron el sostenimiento de acciones en un mar

ce ~e coordiDAci6n. 

El 12 de mar~o de 1979 estall6 la huelga y el plan de forta

lecimiento toc6 su ciwi, en esta etapa, pero co:;w la fuerza de 

los telr~fonistas no •!ra invencible ~e lmsclí la prudencia en las 

acciones. Lo ii::i;portante en este ~omento era el aprovehca~iento 

de lo avanzado en organización y conciencia para provocar con 

esto que la sitn11ci6n correspondiera a ltis condiciones eás favo

rables para el sindicato. ne este ~odo se snli6 bien librado del 

ce~¡uc'!Oiso ya qui! la i11tcrpretaci6n del desarrcllo de la lucha 

fa.:> el -con.-.:-c:to". 

i':lr~ dar i.npulso al ll!OYiaiento se dieron clcn~ntos concretos 

qae pernitieiron a los telefonistas ubicarse en l:i remlid!ld ante 

el c.neaigo. Bidiend.:> cor=ctml?t'nte 1= co1yrlmci6a de fuerzas 

erlste;n1tes. l\:Jr esto, a resar de· la Í!!!portancia de las de11andas 

eco~cas y laborales, esto no fue lo Gnico qoe detenain6 la 

;!ire::ci~a y el ch:seniece del conflicto, y~-quc la orgunizaci6n 

siespre esti:nn> presente como ponto clave del objetivo de los te

lcfonistll2S. 

Ea todo el proceso de l~cha qued6 reafiraado el car~cter de 

la c1r¡=izac1Gm y la r_espons.11bilidad de la clirocci6:r. al c11111plir 

>; !'lJpel. Las decisiones detenú.nliilDtes fueron dadas por la base 

y el C.E.H. 54' ll:llUltUTO siempre cmao vanguardia, en todo n~aento 
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l.!l revisi6n salarial ck: alnril de ¡g¡g fue mlA conti.lllo:ci6Jl de 

los esfoarzos rcali~ados prll\ tr~t~~ de or.utruir tm sindicato 

con tradiciGn d~cr4tica, y lm rcorrccu.- splic:aci5~ de la li

nea polftico-idcol6gica dio a los tclcfc::iist.:as resultados satis

f2ctorlos. 

A pesar W! qne en los ~s ~vi~ientos (conwenios y revisi6a 

salarial de 1979) hLtbo huz,lr.;a, se 1'c1l.nifest.ercn gn¡iw.les diferen

cias en cuanto nl c~tei!ii~3 c-'l'.'lll¿ral de ~p:ire~dizaje y de a1'rl!UKe. 

Si la organii:..nci5n dzl ~bric:::.to por los co:m.e"'1ios se :remliz6 

eo 9 ~~ses. el de la revisiG.~ f-rn: prod~~to de lo que se logrtí de 

li:i rcvisiúu :::nterior. ;1.;;í ln t.fü::tic.- f= ll!il.it:i1'!:1; slli g¡},argo. 

d t:i~o qce d1:>r6 la lmdf:tl Cl~: abril (2 días) penúti6 - SY&n

ce y tm a~reAdiz.aje s~yerior. 

Los objcth"Os del corúñ.eirto faerou ombimltes. :mtes de la 

ln:ielga predm1iJDba cm111> objeti'li>'D rcaper el tope salarial• cues

tifü1 qlilr. se mo:fi.fic6 en ell lrisim proceso de ll!Cha_ 

Las allll3s f'Dlitdlmie1111tales que se e:plearcm ea este aorimiento 

fueron la hmelf;ll, lllftillleS 1. ,r centro "\e tf'lllbjo y 1111 IBrcha c'lel 

primero de llll'illf'O· Cm! .esta G:ll:rci:a sdogrii 1111 fV!l!rzca de Ja i:midad, 

organizada y disciplinzadme:lte. 

Eoi este llDTÚÚeato se coasut6 el Tlllor de mu orintaci6a 
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adecuada. Durante el periodo huelgulstico, el C.E.N. diagnosticó 

el fracaso del enfrentamiento si se continuaba insisti~ndo en 

pretender romper el tope salarial. Esta orientaci6n se mantuvo 

firme y los hechos demostraron que esta orientación era correcta. 

Al apropi6rsela los trabajadores, que en principio habfan decidi 

do el estallamiento de huelga y que despuds la levantaron sin ha

ber conseguido romper el ·ope salarial, pero conscientes del 

triunfo obtenido en lo polltico-organizativo y en lo ideológico, 

confirmaron que la orientaci~n del C,E.N. corrospondia a la rea

lidad. 

A pesar que desde el rrincipio el C.E.N. no estaba de acuerdo 

con los objetivos que rvalaban el estallamiento de la huelga, d~ 

cidida lsta, la impulsó y se puso al frente haciendo unidad po

litica con la base trabajadora ~ero sie~pre sosteniendo el crite 

rio anteriorme~te descrito. 

Finalmente, para dejar fuera de toda duda que la linea polt

tico-ideol6gica sostenida por el C.E.N. del STR.M fue la correc

ta en los aovi~ientos del 78 y el 79, el documento aecidi6 en

frentar los postualdos de la linea del C.E.N. con los de la ''li

nea democrttica". Seglln esto, los objetivos fundn~entales de la 

linea demacr4tica parn los dos aovimientos estaban determinados 

por el nOmero de demanda5 que se logrnrun y por el rompimiento 

del topo salarial. Para cumplir estos objetivos la linea delll0-

cr4tica eligi6 la huelga coao arma principa1, uni~ndola con otras 

arlllls. La orientaci6n de esta )!mea consistia en seftalar que la 
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Onica manera &e vencer a la empres era cni actos quo la afecta

ran coiro el paro, el tortuguis~o, etc.; que la huelga de marzo 

no deberfa realizarse porque podr1a declar4rsele inexistente; 

"ue no era conveniente porque seno benefich.ba 1m sector de la 

base telefonista y la otra parte tenderta a no participar; que 

el estallar la huelga se limitaba la posibilidad de un movimien

to fuerte pnra abril; que la llnicn formn de triunfar era reali

zando en abril un solo movimiento que conte¡:¡plnrn todas las de

mandas, convenios y salario general. 

La interprctnci6n del proceso de la lfnea democrrttica consis

t1a en se~alnr que la empresa y el gobierno forman un todo ho

mog~neo sin contradicciones; que el triunfo tlc1;er.dia de la des

trucci6n del enemigo; que primero habr1a que satisfacer las de

mandas inmediatas de los trabajadorrs y despuls las necesidades 

m~diatas; que la lucha de posiciones al interior del sindicato 

era importante, ya que desde l~ cúpula se podrfa influir m~s fá 
cilmente. 

En el aspecto organizntivo, la linea democrltica sostenla que 

la organización de lucha pertenecl:a ·a los cuadros pollticos y 

a la direcci6n,la base sólo tenia la función de aprender. Para 

esta linea los aparatos pol~ticos dl los trabajadores son ins

~rumentos de transmisión de las decisiones tomadas fuera de las 

estructuras sindicales. El objetivo de la línea es tener el con 

trol de Jos aparatos poi tticos para negociar.con fuerza ante el 
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C.E.N. y tomar en un largo plazo la secretaria r,eneral. 

En conclusión, las pepcrcusionc~ concretas, p10Jucto ele una 

desviación ideológica como la que sustenta la ·•1tnea democrática" 

influyen negativamente en el desarrollo del proceso de construc

ción de un sindicato democrático, ya que esta linea sustenta co

mo objetivo fundnrnental la destrucción del enemigo. 

Dcspu~s <le las cxposicionrs teóricas y prácticas relatadas, 

se constata, segOn el propio <locuma~!c, que la construcción de 

un sindicato democrático requiere de la participaci6n or&aniza

da de los trabajadores corno fuerza fundamental y coeo ~;=?lcmen

to indispensable, una dirección capaz de responder a l~s interc· 

ses generales de la organización. 

Indud'.lbleinente, la primera gran importancia de este coclllllento 

reside e.1 su e:ristencia propia, en el hecho de tener ?lasi::ado el 

proyecto de sindicalismo degocrfitico que quieren los tra~aj~do

res telefonistas. Pocos son en nuestro pais, los sin¿icatos que 

:ienen un objetivo, una direc~riz a seguir como organi!a~i6n, 

una interpretación de su existencia r un conocimiento clar~ del 

papel que juegan dentro de la sociedad. Entre estos pocos se en

cuentra meritoriaciente el STP.M. 

Sea o no correcto, se haya aplicado o no, el proyecto pollt! 

co-ideol6gico de los telefonistas ha demostrado en los hechos 
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que se puede defender quh4 no sie111pre exi tosnmente, los intereses 

de la clase trab~jadora, Ha dc~ostrado tnmbi6nque si hny una iden· 

tificaci6n entre 111 base y la dirección, la •.midad 1 la organiza

ciún y el exito en las luchas tendrán ~arta de nnturalizaci6n en 

el seno del sindicato de los telefonistas. 

Es evidente que el carácter de los objetivoJ del sindicato te· 

lefonista es de avanzada, ya que busca en cada etapa de lucha do-

tur n los trabajadores de un pensar y un actuar n~tamcnte prole-

t~rios qne les permitan en un largo plazo la dcstrucci6n del ene-

migo de clase, entendida ésta como la desaparici6n de ln clase 

burguesa en gencr:il. Claro e:-tll 011.• c;:.lo es una cucsti6n de muy 

a lnrp,o plazo y que no podrá ser obra sola~entc de los trabajn-

res telefonistns, sino de toda la clase obrera mexicana. En ~unn 

to al corto plazo, el objetivo de los telefonistas es irse pr~l~ 

tarizando para arrancarle en cada etapa de lucha a la clase ene

miga los derechos que les pertenecen y procurar que ésta no los 

vuelva ~ recuperar. Esto es muy importante porque si hay algo 

que deba interesar a toda organización obrera en la época actual, 

es la defensa de sus conquistas, ya que como dijera µ..andel en al 

gün lugar, "una clase que no es capaz d¡; defender sus viejas con 
. . ~ . • 3 quistas nunca po<1ru conquistar otras nuevas' . 

Si bien es cierto que la satisfacci6n de las demandas econ6-

micas inmediatas tienen un rol secundario dentro de los objeti-

vos del STRM, sobre todo de la directiva, la defensa del poder 

(3) En Nexos No. 70, octubre 1983, p. 7. 
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adquisitivo ~s una preocupación constante de ésta, tan es as1 

que esta defen:;a juega un pnpcl .hnportnnte en el objetivo de lar 

go plazo. 

Con respecto a las armas de lucha, los telefonistas han com

prendido lo que éstas son y lo que significan. Para el STR.'! las 

armas de lucha son aqu~llas que se emplean o utilizan en el te· 

rreno mfts favorable para los trabajadores y sobre todo que invo-

' lucran al ~ayor nOmero de trabajadores en su utilizaci6n, quie-

nes deben estar conscientes de la fuerza y las limitaciones de 

~qufllas. 

Los propios telefonistas han comprendido la tendencia al des· 

gaste que conllevan las armas de lucha al ser empleadas indis· 

criminadamcnte, y sobre to¿c cuando se emplea una sola ar~a de 

lucha para todos los casos de negociación entre el sindicato y 

la empresa. Esto lo han cooprendido perfectamente con el eC1pleo 

de la huelga, la cual ha sido su principal arma reivindicativa. 

No cabe duda que la orientación ha sido uno de los pilares del 

sindicalismo deDocrático que han venido practicando los telefo· 

nistas. Hasta el momento se ha demotrado que la orientación, em!. 

nada de la dirigencia sindical ha rendido frutos al proceso de

mocratico del sindicato. El m!todo de dirección que ha adoptado 

el C.E.N. del STRM parece ser de los m.4s acertados, El hecho de 

dar orientaci6n on un aovimiento partiendo de las decisiones que 
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toma la base y hacer unidad pol!tica con ella, ailllque vaya en 

contra de la orientaci6n dada por el . C,E.N, demuestra la madu

rez con que actüan los dirigentes sindicales, El riesgo que co

rre con la orientación que da la dirección, es que aquella tien

da a convertirse en un modelo al que deban ajustarse la1 opinio

nes y las d~cicioncs de la base trabajadora. !lay que recordar 

que en el carácter de l& organización de los aparatos pol1tico

idcol6¡¡icos tlel STRH, desde las asurnblca~ chicas, las generales 

y cuando la base, comit~s y dclegndos ejecutan los acuerdos, el 

C.E.~. está dnndo orientación perm•nente. Claro está, esto no de 

be confundirse con manipulación. 

Adentrán~onos ya en el punto del carlctcr de la organización 

diremos q~c la organización que tienen los trabajadores telefo

nistas cstl! muy bien concebida, ya qm:: tiene un respaldo hist6-

rico bastante importante e interesante. Efectivamente las asam

bleas chicas proporcionan la oportunidad de que casi individual

mente se opine y se tomen decisione> en el seno de la base tele

fonista. Es por ello que en una opini6n hecha en p~ginas ante

riocs me atrev1 a señalar que esta politica democrdtica podr1a 

analogars,. con la denominada ''Democracia Directa". 

Uno de los elementJs esenciales para el ruantenimiento de una 

tradición democrática en el seno de un sindicato es la socorrida 

"unidad". Esta unidad, con los evident•!S obs<.dculos que ha teni-
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dO en el seno del sindic.ai:n,, ~. t:a¡nda liac:~tl' ~. sotil'e' 

todo m los 111011ento!l a& ap~t!ng; de las, lndiatt' dlie llnf' ~¡;.,._ 

jadare:: telefonbtu. 



C} A..~llisis Critico d~ la De1110cracia en el STRH 

Es indudable que el STRM es una de las orgr.izacioncs obreras má~: 

coW>lltivas y con m:ls cspfritu dclllOcr:itico que existen en el Mé

xico actwil. Ita sido c.1p:u: de asicilar la tradición de lucha que 

le ha caracterizado desde su eismo origen y por ello misEkl se ha 

puesto al servicio de los intereses <ie la base telefo:iísta. 

Dcr:n1te estos seis allos, periodo en el cual se agudizaron los 

Cl)Dflictos obrero-patronales en el gremio telefonista, producto 

en gran parte de b pi;esencia de una nueva y audaz di recci6n sin 

dic:il. el STI!M logró r"'1ntencr, en la imedida de sus posibilidades 

y no sin grandes dificultades, la unidad de la base telefonista 

y h:a ¡mdido ser una organización con relevante presencia en el 

panorama laboral de nuestro pats. 

F.a este inciso nos dedícanos a abordar varios elementos que 

nos pe:rnitan evaluar de una manera critica el proceso denocr4t! 

co qa.e ~igui6 dur~nte estos seis afto~, el STRH. 

Es dificil ubicar nl STRX en la tipologia empleada para inde~ 

tific:ir 1•. las or:z.nir.:1cion";; obr.eras, es dcciJ·, si es una orgnn.!_ 

zaci6n integrada al Estado o es inde:>endiente. Or,,dnicamente no 

es independiente porque pertenece al Congreso del Trabajo, pero 

tall!pOCO es VAll organizaci6n integrada ya que no permite las prS~ 

tica.s antide=ocrSticas propias del sindicalisllO ofici-1. 
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Tra<liciocalmcnte, un sindicato independiente era aqu~l que 

surgla paralelamente a las que ya existlan para enfrentarse al 

chard~n•n. :'-r,1 in1lcpcndcnda era ideológica y oq:tlnica. Actua! 

mente la luc~] <le ciertas or~anizacioncs sindicales demuestran 

que el ter~lno de idcpenJencia sindical consitc en que los tra

bajadores c~t!n facultados para determinar sus acciones y defe! 

Jer su~ in1crcs~s. ~hora bien, esto puede suceder en cualquier 

tipo de estructura sindical: en 5indicatos no afillados a centr! 

les obreras: en secciones de organizaciones nacionales o en sin

dicatos t\ll~ ~,crtcnecc11 a alguna confcJeraci6n. 

Por otra rartc, nadie duda la axistcncia de una rran relación 

entre las 0rgn~izacioncs obreras y el Estado. Pero deducir de es 

to que 1.1.s acciones ~· decisiones de l:is agrupaciones laborales 

están controlados por la burocracia estatal es esquematizar la 

función de las organizaciones laborales e impedir su comprensión. 

El STRH ha 1..:..:0::-::-ido er.t•e las demandas propias de la insur

gencia obrera y la alianza con la bur~:racia sindical, sin haber 

afectado los intereses de su base y su proceso denocr6tico. As1 

pues, dire11os al igual que Trejo Delarbre que "los telefonistas 

han odoptado por u~a trayectoria que, en santido estricto, po

dria calificarse como pragm:ltica, sujeta a las circunstan~ias. 

Ante la crisis levantan demandas salariales; ante el chnrrismo, 

inponen su vocación Jcmocrftica. Eso no significa que carezcan 

de principios claros sino, m4s bien, que tratan de ejercerlas Je 
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acuerdo con les condiciones que su lucha va encontrando y for

jando". 4 

Para los propios tr:ibajadores telcfo11istas, el STJU.I es una º.!: 

ganizaci6n iPdcpendie~te en el seno del Congreso del Trabajo Pº! 

que no pertenece a ninguna federacidn o confederación y porque 

la bJse telefonista decide por si sus intereses sin que 1~ buro-

cracia sindical del Congreso del Trabajo controle dichos intere-

ses. Aunque a decir verdad, y esto seria ya u~n primera critica 

al STRM, que se har1a extensiva a la mayor1a de las organizacio· 

nes obreras afiliadas al Congreso del Trabajo (CT), cuchas de 

las posibilidades de éxito en sus lucha~ l3horales, han dependi

do de la intervención del CT y !sto evidentemente le ha restado 

cierta autonomla, ya que la <lirecci6n sindical, y nor extensi6n, 

la base telefonista han teaido que secundar las propuestas cupu

lares del sindicalismo oficial. No estoy sugiriendo que la base 

telefonista del STRM haya sido un t!tere fllcilmente manipulable 

por la burocracia sindical tradicional, ni que nJ tuviera con· 

ciencia de esas propu!stas y ta&poco no las analiz•ra o estudia 

ra con un sentir democrático, sino que en deterruinadPs fases de 

su lucha, quiz~ por su vocaci6n rragmática, tuvo que ~rlaptarse 

a unas circunstancias que tal vez no fueron las que hubieran 

propiciado o deseado. ~in embargo, es nqu!, el CT, donde se en

ctrntran agrupados la ¡:rnn mayo1 !:a de los t rabajador<.'s y es de 

los pocos espacios politicos reconocidos mnsivaMente por los 

asalariados donde las fuer~as qu~ luchan por la trnhsformaLi6n 

(~) Treja Delarbrc, Raül, en Tres Huelr,as de Telefonistas, Ed. 
llno. 1980, p .. H. 
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social deberán arraigar si es que desean cumplir con sus objeti

vos. Por ello los telefonistas estlin en el CT, 

los telefonistas han podido demostrar qui' 1 .. permanencia de la 

dirigencia sindical en el STRM no está divorciada con el proceso 

dcro~rlitico implantado, ya que han :;abido comprender que no son 

lof ~o~bres, sino la polltica que impulsen y el apoyo de la base 

que tengan los lideres, lo que har5 que una organizaci6n obrera 

se ja~te de pr~cticar una cabol democracia. La permanencia de 

f!e:-:!1de: Juárez como secretario general durante todo este sexenio 

se explica, según la propia base telefonist~por el respeto que 

~5te ha t~nido hacia las decisiones mayoritarias y adem~s porque 

esta permanencia significa un proceso de maduración de un 11der 

si~~~~al que evidentemente podrá tener presencia en el movimiento 

obrero nacional, es decir, el STRM pretende aportar a un l1der 

influyente en In vida política y sindical del pais. Hay que acl~ 

rar que l!sto no es una cuesti6u volu'ltarista, sino qi..e es un pro

ceso real. 

La disidencia que se ha manifestado en el seno del STRM suele 

se·r una disidencia que esU en el todo o en el nada, es decir, 

que sólo lucha por ganar podciones dent1·0 del Comité Ejecutivo 

!fao:ional. sin presentar un proyecte sindical. no digamos ya acor 

de a los intereses de la base, sino que carece de ese proyecto. 

Es esa disidencia que plantea que si ellos estuvieran en el 

C.~.N. del sindicato l!ste serta vcrdaderaDente clemocratico. Es-
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ta djsidencia sólo presenta un !rente tblíco· ctlllndo en. aX¡¡un;i.

coyuntura ve la posibilidad de lograr. un beneficio• pa'!:t:~lar;

despues de esta coyuntura, obtengan o na· sus objetiYo5,. vuelve· 

a separarse y se presta a reintegrarse· en otra cay1mtura-.. Es de

cir, la disidencia en el STRM es una. disidcmcia sin· obje~ivos e!_ 

pedficos, sin un proyecto Jefini<fo y sin un <'pego a. l~s deci:tí2_ 

nes de las aayorfas. Sin er::ibargo, y esto no huy· que neg;a1111:0.,, ha. 

servido para que el propio sindicato· i..-nya1 11?;:alur.mdo· .. puHcmJo• su. 

proceso deaocr:itico. l:o hay que olv:hl;;;:· qu,e· la Je¡;rocrací~i Cl'i' lfo• 

terogénea, que el conflicto es un ele=mto· centri!l de· toda< orrga..

nizacilln der.ocir:itic01. ffay que dest:aC,'JT' p~!} que esr;;1, disiidrou::l.i1 

;rnr r;my especial que sea ll~ce ruido y siITc p:!ra qtr.e el' !::h1dfr3,.. 

~i6n unitaria que le inpida practi=r un principio i.ufoiqy dl!· 13, 

En el terrelJO de laz; an1as de luch.a Jos telefoaíst:as•. Wm' t:e-

nido Ia o¡;ortunídad, [Yacías a sus constantes pugnas• c1J111 U. C!Slr· 

:iresa • de ínnovar algtm.:1s de ellas,. que inc1.tISo son. U5adll5'. lfOI!. 

otras organizaciones Phreras. 

Lo:; telefonistas ha:¡¡ int rodncido en. sus noviainitos. L!I ~-
. ..._ .. 

-ia-C:~tm de )o:¡, 1>:11"it:'l1'!> '''" 'w\-,."lom1ilad en el yestír., f~ 

mente de roj<by negro, en dbs específicas. Est:us :an=s se ea-

pezaron a e~pJcar en el llllOYiniento de'· las operadoras pow r.a. ~ 
ci6n del ~omreDio .re 1l'ráfíco T Ja .. ni.,isi6'1 de 4 c.mvenics: c!qs:a!. 



tamentales en 1979. Estos instrumentos de lucha indicaron a la 

empresa que todo~ los trahjadores c"tahan involucrados y estaban 

decididos a cumplir con las resoluciones que se habían adoptado 

para resolver= conflicto. I:vidc11ten1cnte estas herramientas fue 

ron determinantes en el éxito del ~ovimiento. 

Otra aron importnntc que han practicado los telefonistas y que 

influy6 enorn.cnentc en la agucHzaci6n del conflicto ml1s critico 

que haya vivido el SIT;JJ, fue la idea <le la realizaci6n de una 

huelg.11 :ictil:'.1 o huelg:. con la to= de los centros de trabajo, es· 

to mlls bien es una recupe:-aci6n <le la experiencia europea, que 

consiste en la to= de la administraci611 por parte de los traba-

jadores. Esta iJea surgió cu:indo en el novi~iento de 1982 el Es-

tado requisó a h1 CI2'presa sh.mlt:ineasente al. estallaraicnto de la 

hu=lga. Esta ~cci6n liaitó enormemente la capacidad de respuesta 

del snis;. el c:ud decidió coll!O alternativa para enfrentar dicha 

acL56n. realixar Wl.l1 huelga con la toP.oa de los centros, es decir, 

lns trab3jador~s plRnteab.\t.ll quedarse dentro de los centros de 

trabajo 'f h!mrar por su cuenta. sin obedecer a las ..iUtoridades 

o al persoul de c.oafianx.a de la empresa, relnisllndolas en sui; 
""'- ' ... ....... 

dec~suu1es. Ante est:a sola ide~, la empresa tuvo que actuar in•! 

diatlll!Wate y r,..oeenx6 con su actitud represiva, ya explicarlu en 

mi capitulo l'IAterior, que iapidi6 la cristalización de aqu~lla y 

sobre todo q111e bu~c6 la liquidaci6n del STRH. 

El ar11a fll'!lcb&ental reivindicativa de los telefonistas en es-
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te periodo fue la huelga, misma que el propio sindicato ha c~nsi

derado un tanto desgastada por su constante eepleo en la 111.11yorta 

de sus luchas, pero que definitivamente ha contribuido a defender, 

en la 11edida de las posibilidades, los intereses de l& base tele

fonista. H~y que dcs~;car que esta hcrraaientn de lucha no era 

funda.mental en si, ya que los telefonistas sie~re han procl!llrado 

utilizar las ar~as ~~s adecuadas para cada circtmstancia. Sin em

bargo, la huclr.a se convirtió en el caballito de batalla por las 

misma~ circunstancias que vivi6 el sindicato. 

El tortuguis100 y los paros en los centros de trabajo han sido 

otras formas Je lucha que han practicado los tclefonistns para pr!O_ 

sionar y arrebatarle paulatinacente a Ja t!i::presa SU.'I l!'.:ls elemeu

tnles derechos laborale3. 

Para concluir e,;te punto sefialareli'os que el s·rnu sicl.lpre ha 

pretendido que los r:onflictos surgidos cou la empresa s1~ resuel

van por la vla de la negociaci6n, sin llegar a e~plenr las anias 

de lucha antes eencionadas, sin e&hargo, cuando esto no es posi

ble• no descartan la posibil id~d de utilizarlas• si con ello se 

defienden los intereses de la hnse. 

El aovimiento telefonista de 1976 no s6lo consigui6 recuperar 

·~..' ¡•apeJ bis t6rico que le corresponde al sindicato: defender los 

ir..tercse.s d.? la .;lase obrera, sino que abrió el camino para que 

!;1 insurgencia obrera tuvier~ espacios dentro del sindicalis90 

coi pt•rtativo. 
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Si analizRmos la historia del sindalismo mexicano y observamos 

las prftcticn de las orgnnizari0~PS obreras, notaremos la diferen

cia que existe entre murhas <'r: estas y el STRM. El sindicato de 

telefonistas tiene una vida tan compleja en donde la participa

ción <le los trabajadores es el 3Specto fundamental. 

La actividad es constante en to~os los departawcntos, centros 

Je trabajo Y secciones; frecuentemente se da la rnovili:aci6n, ya 

sea por la búsqueda de mejores condiciones d~ vida y de trabajo 

o por reclamos al incumplimiento de cucsti<nes ya pactadas. 

IJ~ di~crentE·s m311cr3 se 113~ ~xprcsado 11 fuerza y !a decisi6n 

de los trabajad0res para resolver satisfactoriamente las necesi

dades planteadas. En otrof casos h~n tenido la capaci¿3¿ ¿e asi

milar las expcricnci'!..s para corregir las deficiencias ce organi

zación y unidad, as! como los errores en el uso inadecuado de las 

armas de lucha, todo ello con la finalidad de mejorar las condi· 

clones que ?ermitan librar favorablemente los conflictos obrero· 

patronales. 
...... 

Los telefonistas están conscientes que las diferentes o~inio

nes que se dan en el seno del sindicato han propiciado encontrar 

las opciones más adecuadas. En los momectos dificiles han esco

gido las acciones que mejor impulsen su movimiento; han actuado 

en el terreno propicio para desarrollar mayor fuerz~, en lugar 

de enfrentar al enemigo en donde parece débil, esto ha garantiz~ 

do que en las luchas libradas predo~ine la direcci6n que el sin-
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dicato iapone a los acontecimientos. 

Esta din4mica y los lineamientos deaocrgticos del sindicato se 

han podido sostener porque la base tiene la convicción de que o1 

avance del sindicato no slilo se basa en objetivos inmediatos y lo 

¡;r0s econ6nicos. !lay que recordar que el principal impulso del mo 

vimicnto de 1976 fue la inconformidad por la firma del contrato 

colectivo y ta bandera principal fue la democracia sindical. En 

la prllctic:1 esto fue lo que se lo¡:ró. Dominó siempre en los tele 

fonistas la voluntad por lograr que su participaci6n definiera el 

camino de su sindicato, y esta ha sido la actitud dominante en el 

sindicato. L~ anterior se demuestra por el hecho ele haber levan

ta¿a huelgas estall3das aun sin haber obtenido lo que económica

mente se dcman<l :~a. Est? no significa que las luchns económicas 

estfn 1e!eca<las, sino que •e ~ontcmplan desde una perspectiva mis 

aPplia. Ademls c6rio relegar estos logros si nos enco1nramos •!TI una 

sociedad salnrialmente atrasada y con crisis econtimic~s que multi

plican la distancia entre el cos to de las mercancias y el salario 

percibido por los obreros. Es por ello que para los telefonistas 

los logros económicos revisten gran importancia para el pro¡recto 

sindical, )'3 que a corto plazo es indispensable hacer c¡:ie su ni

vel <le vida se conserve menos inestable. Sin cmgargo, 'ia t-,.}>'t."'l.~'t.~ 

cia ha enscfiado A los tel~fonistas·que los avances en el terreno 

econ6mico depende de su c;1pacida<l organizada de lucha y no de lo 

ju3to o necesario de :;us demandas. Por eso la mis importante pa

ra el STRM es la construcción de las fuerzas de la base telefo-
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nista para poder enfrentarse con mejor ~xito al sistema en todos 

los terrenos, entre ellos el económico. 

Los trabajadores de Tclmcx, S.A. son sabedores que su lucha 

tiene mayores implicaciones que la sola reivindicación sala~ial. 

Son sabedores que su orgnnizn~iOn sindi~al puede contribuir al 

cambio de nuestra sociedad. 

La lucha del STRM ha sido permanente y en constante ascenso. 

Para ello han puesto en pr5ctica un proceso de canstrucci6n de 

fuerzas que se ha manifestado según las circunstancias y la ima 

ginaci6n de los propios trabajadores. Las operadoras por ejemplo, 

con el fin <le exigir el cumplimiento <le su convenio, durante tres 

dfJs del mes de diciembre de 1980 entr~rona laborar con los tur

nos asignados por el sindicato, trabajando con un elcva~o rndice 

de productividad y sin la vigilancia acostu:nbrada, demostrando en 

los hechos el eficiente desarrollo de su labor y un responsable 

comportamiento durante toda su jornada. Esta acción sin precede~ 

te significaba ni mas ni r.1enos que una aproximación a la autoge~ 

tión obrera. Esta presión de las obreras y todo el sindicato en 

general obligaron a la empresa a negociar ante las autoridades. 

Por otro lado, los telefonistas realizaron acciones que fueron 

mas allá de sus necesidades inmediatas. Por ejemplo para prepa

rar sus fuerzas para la revisión salarial de 1981 y resolver sus 

problemas mas apremiant~s se inplementaron las asambleas-mitines 

en todos los centros de trabajo de todas las secciones del sindl 
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cato. Estas asambleas fueron producto de un proceso de destrucción 

de las viejas formas organizativas que el sindicat.I' ven1n practi

cando; también comenzaron a generalizarse las asambleas chicas en 

los centros de trabajo; se empezaron a promover las votaciones 

personales y directas entre otras cosas. Las asamoleas-mitines han 

sido un avance organizativo porque han permitido la p:rticipaci6n 

totnl ~e !05 t~lefonistas en 10s centros de trabajo; pol1ticamen-

tc le han arrancado a la empresa pnrte del tiempo y espacio al 11! 

varias a cabo dentro de sus instalaciones y las horas de trabajo. 

Adem5s estns asambleas-mitines han permitido a los trabajadores 

demostrar que sindicato y ellos son una misma cosa, as! como sc

nalar que la organizaci6n no debe limitarse a los rLcintos sin

dicales, sino que debe materializarse, precisa;nentc en los !upares do!! 

3~ se ejerce directamente la explotación: los centros de traba-

jo. 

El STRM ha aportado otro rasgo sin precedente en el sindicali! 

mo mexicano: luchar desde antes del momento de la revisión. En 

1981, a diferencia de los anos anteriores, los telefonistas impl! 

mentaron diversas movilizaciones y fortalecieron la organización 

sindical. Como punto importante estaba la revisión salarial, pe

ro In~ ohjetivos ibnn más allá de lo econ6r1ico y de la fecha de 

dicha revisión. Mientras que anteriormente se esperaban a la ba

talla del ZS de abril y las acciones que le precedian dependlan 

~e ella, en esta ocasi6n decidienron implementar organizndamen

~e el ejercicio de otros instrumentos de lucha. Estas acciones 
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les pennitieron mejorar el terreno para la revisión salarial nl 

ganar en unidad y organhación para la tom.1 dr decisionrs. De e~ 

te modo la intensa actividad qu~ antecedió a la revisión salarial 

de este ano creó un ambiente en el que se pudieron decidir cons

cientemente por aceptar el ofreciniento d~ la empresa, pero sin 

el criterio de la conformiclad, de l;i derrota o del abandono de 

la lu~ha. 

Durante estos anos de batalla para superar las contradicciones 

internas y resolver su presencia al exteriorJ el STRM se ha cnrac

terizado por su vocación democr5tica en donde es cadn vez más la 

=~·o:rb de sus nie~ibros los que deciden conscientel'.lente el rur.ibo 

a seguir de su rrovi~icnto. 

Toco lo anterior no exenta al STrul de ciert.:is fallas e errores 

propios del sindicalismo mexicano en general o de su propia din! 

mica interna en su afán de practicar lo mejor posible un sindic~ 

lislit:l den;ocrStico. 

~asto al afio dP. contar con rm coait~ denocrAtico, el STRM es

taba sieudo sa:cudido eu su interior. Los acontecimientos de Gua 

cblaj;;ra, Jalapa y Henosillo minaban la escasa unidad que exis

tl 1 dentro del ~indicato, al enfrentar abiertamente a las frac

cio.ees discordantes de la representación sindical y por~ue su-

11laa a los trabajadores en graYes confusiones respecto de sus d! 

ri:entes y respecto a la lln~a polttica que deberla seguirse den 
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t:ro del siaiü:at:e. Es ~ t¡R OldO ~1- f"1ill!I! pu if to. pcJT 

1DI lado. é.e la ine~ria:cia die la diris=cia sm.liaal para re

solver ma amfii«o. y poir otro. p~ se a:m~ic:rma les iat:e 

reses k ~. la Iadlia ~ ¡¡msic~ y 11!.."'> 11= e¡¡.mi~ y los 

iaten::scs de lm h.se telcf~1'.a en h =l=iEm .&! lt:!S CiSllfllic:t:es. 

Dm7mt.e hl SCP.~ ~i!'illl l11!1Ci~ ~--íl!:iat t:rl~ 

em sqot:ir.:r"'n: ~ 1977 • cil. i!.:.$;H"irn>H1i11 ~ le:s U-~j@:l'i = ~j= a 

C.$...~lf y ~ª"~"'r iru<>ir=.""S; m eihr .w.==i~ y ~lea.T jmi

cios sin ~.r.sif''.lzr~r J~ "~ ~ lht'Z ~~:s::.L:.:s (t'~r. ~r~!~ urG..:1tlt!.ricr 

,._.,.cri!:o) ¡; m t:rat:a:;r Jí'liin'.ÍÍ~il e: i=ficii=lt~lte l!~ pR<.'l!!~ ds 

~rUJmt~s ¡;.ar.i. la ~ uelielr=is=. l!lj! csae in:,::,~. el! p~lcm 

¿,e los $~.:is ~ic:-;; ~,i! ~ti~~ ~isi!!n,. en ~ los ~i=s 

~ ~d ~ ni~l r.::rio.=! y L~ ~.-i~~ t!.c!t ~...mia ~ TuMicn. 

W'..n 5j~~Dír'i!~v.-:::.."U r:::"Xl~l~ ~ ~l~&íil 11.a cl'l~~ y ci ~ 

e¡_= ~bii!.!?;re;;¡ a:::ince•:rles. 

&i ~ ~'l·l'!l~.t:i.i!ia ~ ~la ~i~ die ~~ la Jref°G_! 

rn esut~ y¡ b 11C!;ll]l~ c!le m ll'ít"Wlii11llll'.i efe b'm!l!mju .- Clll!. 

t:esph!rlll J.a ~rlil1 a ~ es la Cllml!b.ablcim ~l l!!i!iD si~ 

te_ a ~ die t:~jj~ ff= stillo il!ls~ y¡ S1'll ~ se 

dil~ a;a aif~ idlieall~ Fu::.mrwil•s. ~ lllls 

mte~-= en- c:trnbja&!!'CS. ta e~~ lfllllr d!u.l~ C1111 S!:. 

ceso pmr.11 1tJr.111t.11r. em Sl:ll me~lilSll;mLmci.m. lilas refcl!Dll!l r!"\.'tL~ 

t¡l'f.c cm el ticmp ~ se tt-.lh:l1]~ c;s lfu: ¡;ic:r üllllle ttraltm:. 

& lia rt"llÜsiitl'm ~unll ll!rJ'S-Sit ~ u'* ~ ~ hs4e 
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un principio hizo falta organización entodos los niveles, para un 

mo>1miento de tanta importnncia: la' ponencia~ para la clabora

ci6n del anteproyecto llegaban en los últimos momentos a la Cooi

si6n ele Contrataci6u, contando ésta con muy poco tie!!lpo para ~º!!. 

sidcrat"las. En la Asal::lhlea de Delegados en que se aprob6 el pro· 

yecto de contrato se notó qu~ algunos de aqu&llos con el afln de 

elaborar un buen proyecto rebatlan puntos no importantes, lo cual 

oca~ionaba desgaste y perdida de tieropo. El sindicato presentó a 

la e~presa un proyecto de contrato con 230 cláusulas, de las cua 

les ids de 15 no tenían modificaciones sustanciales para la base 

telefonista. 

EI1 la fase de iniciación de pláticas parccia que los trabaja· 

::.ores no estaban interesados en la contratación; se les t11vu que 

itovilizar y aím ast su participación fue muy pobre. Esta falta 

~ interés y de participación provenia del hecho de que la diri

gencia sindical no exigia logros sustanciales para la base, 7 

por otro lado, la empresa implementó campaaas de confusión que 

reprodujeron esta in~ovilidad. Además la inmcvilización era pro

ducto de que la base no estaba inforaada de lo zgs importante 

que contentan otras cl4usulas, brind•ndole la claridad sobre la 

imiportancia de su participación y los objetivos que se pcrsegutan 

con las aovilhaciones. 

ror otra parte se observó la deficiente participación del cuer 

po jurt•ico en esta coatrataci6n. Su actuación t:Jt6 de rebasar 
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51115 f~i~ c¡oe e- asesor time al trataT i4! ~r Wll tn"'

yrcto • ccnttrato aj~ a les il!:tn-ez<:"s: d',c l:a l'l;ue. !lti:rstir.a'l!llml Íllll

capaddiMI jn-fti!licll aJ per.titir ~ cU1:tSmliiu c¡¡oe 1::0> sd"rf= ~ 

ficaci6a algl!l!'l'l3 aparecierrui: tn:iuo-iltl!lS e1ll eD ~1!Ql kll Calll

tnto que s-e lr presen:td a lm ~res:. Afarll~-:rr~c. rlt Cl:l:e1i

po jaddicm f"ime d'.~:recl\::¡;¡<fc. de b II'1?g;ccii-r,cii6m. 

Se l?ol>tó qi::e CTh el siruEic~to kic:iiercm: f~•e~ cmz~~~$ ¡ranñuiicO>S 

t=to ci: J¡;¡ ,Líir.:cciG;:i, con;a en la liui=. !í¡¡¡Jltd en c-11 s;iiutllfüt::11ttrn uro 

estmio ecc~¡-;;i:ca respf!c1:o á"'l ccstt11 ~Ii ccn-::r;:;trn· CG'.•Tij!.,;:1!iiim;~ 

err.11· qt!'r J;:i cm¡;rres.;¡¡ a¡nTn."'<'.cMí c:rt .n1. f.avt1:" • :f'1l q;= é:;';:.1- f!cn:lii'::n

do t:2 costo ¿.~ ;i,q¡né'J: Í!;liJ•:rsifti.! itlli mt simliiics;t:o; ~:trül irefu:¡¡niJlrDe. 

u h:,;::ñ:.;a iié:ceJ:6g:iica f= escas.;:; F fü1J urubd: J?..:>llhiiir<m Jra!!: m:!l1!at 

~r alg,=.c>s tr;i,f:r.::¡¡jirfores <t= .:mte fün iinaq¡,.,c:ii©<.!1 ~ d\iildig:iiir e.ll 

i:roriruct:::ta tr:ot<i:roni die cfe:~st:igiia:r F r.r.iin:i:m:ira;irllai. lf:i'1tai iiifij;m dlr 

desp·J"esl!lig:ia 'F nrin·.i:llfi:r:.ac:Lán p-as<:! px:rr lla5' &JrJrr-atas l:l'll'¡r'..;rei::ait!liW>5' 

bciien:da ~ C<S<:"óllb~ I:a: Iw;:b scrrteitiiá;¡¡¡ po·ir La'5 t!eDe!r<müis;tta.$. 

lFi:i:taRmea:te. Iai utJJl!wt'tad' die la mmyurlai d':.r ]a50 ttelleífamiiS1!ais !f«' 

im¡;asc ! eJ: ml'trinti:em!a: sa.lli6. en ~a q¡ue ~~. a.=tte-. 

Eir d mcrrinrieru:o· llnetg-.;.'.fsl:ica ~ a>lhrfD d!e 119·T!!l. se ~~ 

e¡= ra d:i:l.'l!'Cci6n de·t !>"1'lw. na as~¡¡url iin:t:a.'T1tarn11m:l!e e] ditinrl!' *' 
fibs. rri d'ef.i:ni6' bien las f~r-::as die- aparo COI!!!]) tuirgot:fl> 1riid'ilF 

las fue;;;:::; <ie-1 enemigo. El movir:ii~ttta fue decid'hfo !10'Jr' e-1 pe~G> 

de la.s s«cciones fo r:ineas • Ias más afecta.das por Ia: in311-fidcnt 



cia salarial, ,siendo la sección matriz una reproductora de las ds_ 

cisi<>ll<'S ,]e aqul!Jla!;, Por otra parte Jos trabajadores de las em

presas filiales quedaron al margen de la votación, al igual que 

los eventuales. Se puede asegurar que no faltó combatividad; lo 

que faltó fue cohesión rn cJ frente interno, segur\dad en los ub 

jctivos, confian:a en el sistema de alianzas y en las fuerzas de 

respaldo: todo lo ~ue la dirección sindical debi6 haber previsto 

desde el periodo preparatorio. Faltó tambil!n una estrategia jus

ta para Ja búsqueda Je la solidaridad or~dnica. Fue evidente que 

hubo solidaridaJ, ~0r~ 6~ta se fincó no tonto en Ja conciencia 

de los favorecido~, ~ino cn la de los otorgantes. t;n este a3pec

to Ja dirigencia sindi~al ha mostrado una actitud ambigua. 

En la rcvisi~~ ::~:;:::u3J de 1980 se notó nueva~ente la au

sencia d~ ~na cstrate,ia sólida que midiera y supiera contrarrc! 

tar debiJ: ... !nte l;;s !•Je:-:as del enemigo. Los telefonistas jamás 

previeron un3 requisa anticipada, misma que en gran medida frus

tró su~ p,sibilldade; ~e éxito. Por si esto fuera poco la cohe

sión interna del sin~~cato era débil: m~s de 300 trabajadores 

traicionaron el acuer~c cayoritario por satisfacer s~s demandas, 

y aunque .:1 nfimero cc;.:6 poco, lo grave fue la incertidumbre que 

provoc6 c•il•c los trabajadores, por la imposibilidad de asegurar 

que el n<m.ero de "esquiroles" ne· aumentara conforme pasaban las 

horas de huelglil. Esta fue otra razón por la cual el STRM tuvo 

que desistirse a continuar una huelga más prolongada. 
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Una 4~bil cohesión interna y la inexistencia de una estrate

gia mls adecuada a las circunstancias fuer• n los errores mls no

torios q•e mostrarnn los telefonistas en es1a lucha. En este mo

vimiento los trabajadores de Tcl"ex, S.A. sn.ieron airosos mls 

que por su inteligencia, por su corazón. 

Es indudable que si en 1981 los telefonistas resolvieron su 

conflicto sin necesidad Je llegar a la huelga, fue porque las con 

dicioncs externas asl lo vislumbraban y tamhi6n porque en el in

terior el STRM tuvo cuidado en preparnr arlecuadanentc y con ante

lación las negociaciones que rca!izarfa con la empresa. Sin em

bargo, hay que considerar tambi~n que para estas alturas la for

tale:a ce! equipo ele llernándcz Juárcz habla disrJinuido, no sólo 

por el ¿esgaste natural de quien ejerce el mando, sino porque el 

poder sindical venia siendo cuestionado desde diversos rumbos. 

Harían sur~ido importantes focos de oposici(.n s;_1:dic1l, unos na

cidos de motivaciones autdnticas, otros aus~~ciad~s por la empr! 

sa y el gobierne, que eran los m5s. Esto demuestra que la influen 

cin dPl comitd ejecutivo ha sido variable, aunque siempre ha rnan

teniao su hegernonia. Sus iniciativas a veces han sido cuestiona

das por amplios grupos de trabajadores, pero des;ruds de dicutir

se generalmente se aceptan. En parte ta¡nbi~n pues por estas cues 

tiones el STrul no obcec6 en sus demandas la~ornlcs. 

En el conflicto de 1982 se reprodujeron las caracteristicas 

1¡ue desde 1981 venta sum.lndo el STRM: una debilidad notoria del 
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C.E.N. del STRM; una creciente oposición en el seno del sindicato, 

a esto hay que agrc~ar la confianza extrema de Id empresa por po

der destruir al C.E.S. del STRM. Sin embargo en esta lucha el 

C.E.N. supo mantener su hcgemonla y librar mds o menos bien el 

conflicto. Hay que destacar que la ayuda que le brind6 al STRN 

In buro\rnci.~ sindical (CT) fue determinante para que el conflic 

to llegara a su fin y no desgastara ra5~ nl sindicato. 

Es sano dt'tir que desde que el STRM se <lc5hizo de una direc

ción espuria no ha lor,rado consolidar ·:ahalmentc su unidad. En 

un principio se produjo una dura controversia respecto a si el 

sindicato dcbfa mantenerse o no en n! Congreso del Trabajo. Gru· 

pos de oposici6n al conitE doEocrjtico recién electo, incapaces 

de entender el campo de acción propio de una organización labo

r3l, se pronunciaron en contra de In decisión, afirmativa del co 

mitd ejecutivo. Posteriormente esos mismos grupos, confundiendo 

la demo1":·acia con el as1mto de la reelección de dirigentes, crea 

ron nuevas situaciones de inestabilidad en el sindicato. 

Por su parte, el cnmité ejecutivo ha hecho gala en algunas oca 

siones de utilizar esa supervivencia del sindicalismo espurio que 

es la cldusula de exclusi6n, para frenar a la oposición interna. 

Es preciso decir que el comité ejecutivo no tiene ninguna nece· 

sidad de utilizar este mecanismo si se sabe una dirigenc!a hones 

ta, IcgttilllJI y combativa. 

Presionado desde fuera por la empresa y desde dentro de la 
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oposici6n, el C.E.N. se ha inclinado a refugiarse en el apoyo del 

Congreso del Trabajo, acciOn que como ya mencionamos anteriormen

te le re~tn cierta autonomia en sus decisiones. 

Existe una relativa incapacidad por porte dPl comit~ ejecutivo 

por desplegar mecanismos adecuados parn superar las fricciones i! 

ternas y alcanzar un erado de homogeneidad suficiente para cumplir 

sus funciones. De lo que s1 no cabe duda es que la dirccci6n sin

dical que encabe.a llern:indez Ju:ircL ha podido conservar aún el ap!?_ 

yo de l~ mayorfa de los trabajadores. 

Las Convcr.ion<'s renliza•lrrs por ':'l STRM hJn sido, la rnayor1a de 

ellas, un foro cxclu!ivo de grupos y te~dcncias pollticas que pu& 

naban por imponer sus posicipnes al margen de lo~ trabajadores. 

l!an sido las trincheras de una lucha cerrada de posiciones entre 

el C.E.'\. y el grupo de la '"11nea dcniocrática". As1 pues una de 

las tareas de los telefonistas será convertir a las Convenciones 

en verdaderos foros que hagan prevalecer a todos los niveles del 

sindicato, los intere~es de los ~rabajadores. 

El STRM tendr:1 que optar por un tl!rmino medio entre el radica 

lismo al que son afines alRunos trabajadores y la inmovilidad y 

conformismo. El sindicato d:>bcrll decidirse en manter.er ul'a impus. 

naci6n genera•. del contrati~mo y la privatizaci6n en TELMEX, S.A. 

Deber~ combatir la corrupción y la ineptitud en una cir.presa ptibl.!_ 

ca tan importante cemo ésta. 



Poner atención en las difer~ncias internas es necesario para 

mantener la unidad y para cunplir con el ejercicio de la deraocr! 

cia. Sin embargo, a veces la Jiscusi6n de las cuestiones inter

nas impiden debatir otros asuntos, como la linea del sindicato 

al exterior. Este es uno de lo; problemas que afronta el STRM. 

La rcvisi6n de los cstatut0s es una tarea impostergable y ur

gente para el STR/.f en la b!isqt:cJa Je una estructura rn5s flexible 

que permita una mayor represcntaci6n. Los riltimos movimientos 

que efectuaron los telefonista~ fueron decididos por mecanismos 

que superaron los estatutos vi~cnrcs, como por ejemplo los impl~ 

~.entados par:1 dcc .idir r·! esta!: .:;i1.•nto y lcl'nntarni~'.1to ,~e 12.s 

huelga~ Je 1979 y 1980, as! co~0 135 elecciones y la revisión sa 

l:iria! Je 1981. Los te!efoni~t.;s no deben desconocer qut' su:. prá!:_ 

ticas democrftticas cstln sometidos a un desarrollo desigual que 

a veces ha sido bastante pronunciado si se toma e11 cuenta a todas 

las partes que integran la organi!ación. Esto hace que el STRM d! 

ba implementar mecanismos coletivos que involucren a la totalidad 

de los telefonistas. Ur.o de ello es elevar a nivel de prácticas 

jurfdicas, es decir estatutarias, los avances de la lucha demos

trados en algunos sectores del $índicato para que se pungRn al 

servicio ~e otros sectorts y se icsre asf una mayor igualdad en 

las formas de funcionamiento J~ ~os ~e:anisros de 01ganizaci6n. 

De esta forma, el objetivo rle la modificaciOn de los estatu· 

tos partirá de la necesidad de avan:ar en la construcción de las 
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fuerzas de los telefonistas como clase trabajadora que no sólo 

busque resolver sus problemas inmediatos, sino transformarse ellos 

mismos y ln sociedad en que se encuentran, 

Pcr otra parte, ~:ro Je los retos más importantes y diflciles 

que cn:·entarnn los telefonistas en el futuro, son las cnnsecucn-

cias r c~cctos de la noderniznci6n telefónica. Esta ufcctarl fun 

darr.entalmcnte a los dos sectores mrls combativos dl)1 sindicato: 

Trlfiro y Mantenimiento. Ante esto Jos telefonistas tendrán que 

restructurar sus tácticas y estrategias de lucha pnra poder en· 

frentar favorablcnteJlte a la empresa, que buscar:\ de todas las fo!. 

mas posibles destruir al sindicato. 

Lo~ telefonistas ccbcr~n estor conscientes que ~or el sistema 

digital, con su nutomatiznci6n y las facilidades que proporciona 

para sustitución de trabajadores, acciones como el tortuguismo o 

los "paros locos" perderán efectividad. 

Con la reorganizaci6n laboral en la empresa, la huelga encon

trará mayore~ dificultades para ser eficiente. 

De esta manera, el reto principal que se le presentará al STRM 

serd la inoperancia de una estructura sindical que tuvo cierta 

eficacia para una determinada composición de clase. Con la digit! 

lizaci6n y la consecuente recomposición de la clnse trabajadora 

involucrada, n1.1cvos conflictos r nuevas demandas oporccer~n en la 

relación sindicato·cmprc,;o. Los tcl<"fonistas tienen la p;ilabra. 



Ante este panorama, los trabajadores de Telmex, S.A. estan 

ohli¡;arl0s a plant?1T~(' un ~indica! is1110 menos reivindic._1tivo, ser 

un sindicalismo con los legftimos intereses del pueblo. Deben 

exigir sin mfts tardanza ln nacionalización. Deben buscar la rcor 

ganizaci6n laboral completa en todo el servicio telefónico, in

cluidas las empresas derivadas. Debc11 reclamar al gobierno la so 

bcrnnfa de la tclefonta, y a partir de la nacionalización, lo 

más importante: el control de lo5 trabajadores sobre el funcio

namiento de la empresa, apovlndose en antecedentes como los esta· 

blccidos en las leyes r~glamentarias de la electricidad. 

En otras palabras, los telefonistas deberán comprender que la 

democracia es una condición necesaria, pero no suficiente para 

construir un sindicalismo aut&nticamcnte proletatio. 
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e o N e L u s I o N E s 

No existe duda alRuna para suponer que el STRM practic6 la democfl 

cia en su .;eno, al menos en los términos en que yo la defino. De! 

pué~ de cuc~tionnr y romper con la estructura sindical tradicional, 

el STR~f ha sido capa~ de defender realmente los intereses de sus 

agremiados y esto ha sido posible porque las decisiones en el sin

dicato han emanado de los propios trabajadores. Pero no sólo eso, 

¡os tel~fonist~s han rarticiundo, s~ ~an integrado en cada uno de 

los nornentos de su lucha. No sólo discutieron y decidieron sino 

que tambiEn ~articiparon, se co11virtieron en sujetos activos en el 

ouehacer del proceso Jenocrfitico de su organización sindical. 

Evidente~ente e~tc contenido no a~ota todas las implicaciones 

del concento ~e ~cnocrlcia; sin emhar~o son los elementos más no

torios y re~rescntativos de toda org~nizaci6n que se jacte de prn~ 

ticar la ¿~~ccracia ~~ nuestro país. 

Sadie cuestiona en nuestro país oue el hecho de que organiza

ciones sindicales lleven a cabo asambleas en todos los niveles, 

oue los trabajadores elijan a sus representantes, c¡ue existan mar 

cos pan la disc11sión, <'UC lo~ traha.iaclores imnlementen armas de 

lucha para defender sus intereses, en resumen, ~ue los trabajado

ces participen en la conducción del destino de su sindicato pueda 

denominarse dcnocraci3. Si todo aquello hicieron los telefonis

tas, inducl:1blementc d STRM acuft6 la democrncia en su interior 

en ~1 ~crio<lo cstu<liaJo. 
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Sin embargo, el funcionamiento democr5tico Je una organización 

no basta para representar c~ectivamcnte los intereses de clase. 

Los telefonistas, nl igual que la mnyoria de !ns orRnnizaciones 

sindicales Je nuestro país, y aunque aquellos tcori~cn lo contra

rio, en los hechos hnn demostrado no ~oder rebasar los limites de 

una acciGn ncrnncntc inmc<liatistn, reivindicativa y parece ser, 

por otro Indo, que se hnn entrampado en discusiones interminalbcs 

sobre los mecani~mos internos <le la labor sindical, descuidando, 

para desdicha de la clase obrera rn general, las cuestiones exter 

nas n la organi:ación sindical. 

As[ pues, a partir de su funcionamiento <lemocr5tica, los tele

fonistas y otras organizaciones dcmocr5ticas deben dedicarse a la 

tarea de trazRr un proyecto alternativo para el país, deben confe~ 

cionar pro~rnmas cue no sólo ter.ion que ver con los ir.tereses la

borales de sus afiliados, sino que ademfis ~retendan incidir en la 

orientación de su rama e incluso el rumbo general del pais. Para 

esto serfi necesario que las formas avanzadas de organi:aci6n de 

.nuestra sociedad, entre ellas los sindicato~, deberfin articularse 

y rescatar su autonomia nu respecto al estado como rector de la 

economia, sino al estado pntrimonialista como intermediario de 

clase entr~ las clases ~rlvilcgindas. 

Esta es una taren dificil, pero las organizaciones democráti

cas, como la de las telefonistas, pue~en empezar a emprenderla .• 

Los constantes conflictos obrero-patronales surgidos entre el 
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STRM y TLMEX S.A., a partir de la ascenci6n de un comitl\ de:nocrli

tico en el seno del sindicato, han sido producto del carácter pr! 

vado de las decisiones de la empresa y esto se demuestra fácilmc~ 

te porque a pesar de que TELHEX S.A. es una paraestatal, esto lo 

es sólo en teoría, ya que de acuerdo con la esí..uctur11 estatuta

ria de la empresa, el vicepresidente del consejo de administración 

que funge como consejero delegado, es quien verdaderamente la di

rige. Y este funcionario es elegido por las acciones de suscrip

ción libre, es decir, por los inversionistas privndos. De este 

modo, todas lus decisiones del consejo del comit6 ejecutivo y aun 

1 a pos ib i l idnd de reformar los e st:: tu tos, deben ser tomadas por el 

65\ de los miembros, con lo cual de hecho el estado renuncia a su 

posición mayoritaria. 

Asi pues, la rigidez en los conflictos obrero-patronales en el 

movimiento de los telefonistas en este priado estudiado se debió 

a que la dirección deo la c>;nprcsn tomó a ásta como emprc>sa mercan

til en donde lo rnls imnorta~te snn la5 ganancias y no el interEs 

pGblico ni el beneficio de los trabajadores del ramo, tal cual d~ 

hiera ser ~arque la empresa es ett una mayor parte del estado. 

Ampliando un noca la explicación de est'l rigidez en los conflis 

tos, agregaremos que uqu~lla se debió también a la estructura ne

gociadora que se habla hcrcdndo. Antes de 1976, existia una sola 

persona para ntender u un sindicato de alr~dBdor de 22 mil traba

jadores. Esto es, una sola persona atcndin las reluciones obrero

patronales. Obviamente los problemas no se atendiun ni se resol-
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vian favorablemente para los trabajadores. Cuando se modificaron 

las condiciones en el sindicato en 197ó, las demandas comenzaron 

a surgir. Durante este periodo estudiado el sindicato se encontr! 

ba en ¡:ravcs dificu\tJ<les ya que en todas pcrtcs iban surr,iendo 

problemas y hahia s6lo un mecanismo muy centralizado del lado de 

la c~prc~~. rara tomar las decisiones patronalc5. Es decir, mic~ 

tras que en rl sindicato la autoridad era cada vez mis horizontal, 

c11 la empresa cr:t <ll1solt1taracntc vertical, centralizada. L.as de

mandas para resolver los problemas sur~ian cada vez m5s y más, po~ 

la participación creciente de los trabajadores, pero chocaban con 

la estructura de la empresa. Lsto trajo el descontento y de ahl 

que \as huelRas estallaran una tras otra. 

Este elemento mismo auc acah6 de agregar se incluye tambi6n 

dcntr0 Je los intereses de fondo de la empresa que ~ran privatizar 

cada vez más las decisiones de la cm?resa. 

En la aedida de todo lo posible se trató de explicar las carac 

teristicas del movimiento telefonista en este periodo, desde el 

mismo nomento en eme ascendió un nuevo comité ejecutivo en el Si!). 

dicato hasta el afio en que a punto estuvo de ser desarticulado. 

Se decostr6 con la explicación de estas características que el 

STRM fue una org:mizaci6n dem<)crática que, despu6s de romper con 

la estructura sindical vigente, se cnpcf>6 en defender los intere

ses de sus agreRiados, en buscar la unidad orgánica en su seno, 

en. provocar la ~articipaci6n constante y consciente de su base. En 

fin, en constituirse en una organización de los trabajadores y 

223 



para los trnbnjudores. 

En el desarrollo del trabajo quedó plasgado cuáles fueron las 

causas que originaron los constantes conflictos entre la empresa 

y el sindicato. Se dieron a conocer lns causas generales y part! 

cularcs. Las causas generales o fundamentales resultaron ser ca 

todos los casos, el cardcter privodo de Jns decisiones de la cnpr~ 

sa y su no acomodamiento a ln~ nuevas circunstancias Je negocia

ciones, es decir, u su incapacidad administrativa para resGlvcr 

el sinnGmero de demandas que se le acumulaban, producto de la ~a~ 

ticipación de los trabajadores, cosn " la que no estaba acostum

brada Ja empresa. 

En 1976 la causa fundamental del conflicto fue la necesidad de 

implantar la democracia en el seno del sindicato, para lo cual t! 

vo que destituirse al representante del charrismo sindical en el 

STR'I v ~e con!'tituyó un nurvo comité ejecutivo que representara 

verdaderamente los intereses Je la base telefonista. 

En 1978 las causas particulares o secundarias eue provocaban el 

conflicto fueron la intransigencia, en primera instancia, de la cm 

presa por no conceder la creación del convenio del tráfico; no 

aceptar la disminución de Ja edad pnra la jubilación; no tocar la 

claúsula novena del contrato colectivo. Finalmente la em?resa 

acept6 la r.rcaci6n del convenio de tráfico e hizo la rebaja de un 

año resp~cto a la edad para la jubilación. 

En marzo y abril de 1979 fueron el incumplimiento a la eren-

224 



ci6n del convenio de tráfico y el intento implícito del STR~I por 

romper el tope •alari~l i:puesto por el Estado, respectivamente 

las causas particulares del conflicto obrero-patronal de este afio. 

En el conflicto de ~arzo se logr6 finalmente la creaci6n del con 

venio de tiáfico, cr; el de :ibril la empresa impuso sus condicio

nes y el STRM tuvo que aceptar el ofrecimiento salarial de la em

presa. 

En 1980 lo: dos elementos particulares qvc originaron la con

flictiva obrero-patronal fueron la exigencia de la rcstituci6n 

del poder adquisitivo de por si ya mermado de los telefonistas y 

la reducci6n de 1& edad en la jubilaci6n. Con respecto al primer 

punto los telefonistas no logrnron su objetivo y con respecto al 

segundo lograron que la empresa redujera nuevamente en un afio la 

edad para la jubilaci6n. 

En el movimicn.o de 198Z, la causa particular del conflicto 

provina de la imperiosa necesidad de la 3mpresa por deshacer del 

STRM, ya que ante la inminente modernizaci6n de la telefonía no 

podía concebir que los trabajadores co,¡partieran con ella los 

frutos de dicha modernizaci6n. 

Afortunadamente, para ln clase ohrera en general y para los 

te}efonistas en particular, el STRM sali6 airoso y continúa en la 

brega tratando de ser un granito Je arena más que saque a fl~te a 

este naufragado país. 



Tratamos tambiin de resefiar el contexto socio-ccon6mico y poi[ 

tico y laboral en el que se desenvolvió el movimiento de los tele 

fonistas en este periodo. DC'jamos in'.JlÍcito que el contexto soci~ 

econ6mico y polltico del pals en c~lC' periodo permitió, sobre to

do en los primeros afias, que los tC'lefonistas radicalizaran en sus 

luchas y obtuvieran triunfos nL•ritodos. !lay que recordar que 

en parte dr este sexenio el pal~ ~c:6 de una bonanza petrolera que 

lo llevó a uno de sus nivel<>s :i.13 altos de crecimiento en toda 

su historia. Esta situación ir .. o·J.'-' al Estado a permitir ouc cic!_ 

tos espacios de la sociedad civil. en este caso los sindicatos, 

actuaron con cierta libertad p3T3 satisfacer sus necesidades m5s 

inmediatas. Los tclcfonist~3 :;:~~~~de esta relativa lihC'rtld. 

claro cst5 sin demerito a sus csiucr:os propios. 

En el contexto laboral, los :clcfonistas no se escaparon de la 

aplicación de la polltica del topo salarial, tan maligno para los 

intereses de la clase trabajado1a. 

Si bien es cierto 11.ue las telefonistas gozaran de cierta 1 i

bertad para realizar sus acciones, al igual que otres organiza

ciones sindicales, que incluso se dieron el lujo de romper con 

el tope salarial, aisladamente claro, la ~olitica del Estada li 

mit6 considerablemente lo que pudieron hnber sido éxitos m4s co! 

pletos en cada una de las fases de lucha del movimiento telefonista. 

Sin embargo, los telefonistas se portaron a la altura de su impo!_ 

tanela como organización democr~tica, 

Este pues, en resWllen, el contexto socio-econ6mico y polftico y 

laboral que envolvió al movimiento de los telefonistas durante el 

periodo de JS76-1982, 
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