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 Resumen: PI articulo planlea un Problema cl4sico de
 democratza sindical en un sindicato brasileiio, duran-
 te el periodo posterior a las g-randes huelgas de 1 978-

 1980, at inicio del cual hubo muchas manfiestaciones
 de traba,adofrfes que demandaban mris democracia dien-

 Iro de sus prop?ias organizaciones. PrAponemos investi-
 gar en este trabajo cudi es el grado de democracia o, en
 su caso, de oligarquia, en un sindicato representativo
 de las nuevas tendencias politico-sindicales en Brasil:
 c SINFwuL. Despuis de considerar varias vertientes leo-
 iicas relacionadas con este problema, tanto en la socio-
 10gia ctomo en ka ciencia poltica, desarrolkamos un
 andlisis del fin(emeno teniendo en cuenta dos aspeclos
 fundamentales: a) un Lado meis "formal" de democwa-
 cia sindical, que se refiere a miecanismos electornales, y
 b) un lado mcis "irnfomal" delfenrumeno, que se refieie
 a los canales de participaci6n que los sindicatos abren
 para una mayor presencia de sus a/i liados en su vida
 cotidiana. Concluimos mostrando que, a pesar de los
 avances signijicativos en ttrnminos de mayor democrati-
 zaci6n de los sindicatos brasieios en el peniodo conszde-

 rado, qutedan ciertos resquicios oligdrquicos en el interior
 de tales oganizaciones politicas.

 Abstract: T'lhis article juits a classic problem /f demOc-
 racy in a Brazilian trade union, during the period
 following the huge strikes of 1978-1980, at the start of

 which there were numerous strikes by workers demtand-
 ing greater democracy within their own organizations.
 This study attempts to discover the degree ofdemocracy
 or alternatively oligarchy of a trade union renesenting
 the new syndico-plitical trends in BraziL: SINi7EL. After

 examinti?ng R evral theoretical trends reLated to this prob-
 lem, both in sociology and political science, the authors
 developed an anmuysis of the phienrumenon bearing in
 mind tzwofundo-nental aspects: a) a morre "formal" side
 of trade union democracy, involving electoral mechta-

 nisms and b) a mirn "infonnwaV side of the phenontnon,

 wvhich concerns thle chiannels ofparticipation opened by
 the trade unions to ensure a greater Presence of their

 members in everyday life. They conclude by showing
 that, despite siAr,ificant advances in terms 0] greater
 democratization qf Brazilian trade unions during the
 period mentioned, these political organizations still
 maintain traces ofceranal oligarchic fratures.

 1. POLiTICA Y DEMOCRACIA EN EL "NUEVO" SINDICALISMO

 EN LO QUE RESPECTA AL PERIODO INMEDIATAMENTE posterior al movimiento

 militar de 1964, apenas se piiede hablar de la existencia de democracia in-
 terna en los sindicatos brasilefios. En esos tieinpos ei-a muy dificil que los

 militantes sindicales de izquierda participaran en los asuntos internos de los sin-
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 dicatos y/o se disputaran las elecciones. En efecto, los datos disponibles para el
 periodo que comienza en 1964 y termina hacia mediados de la decada de los se-
 tenta, muestran que los sindicatos fueron gobernados por grupos leales a los mili-
 tares, sin desafio de ninguin otro grupo.

 La aparici6n de nuevos grupos de militantes sindicales a partir de la segunda
 mitad de los afnos setenta trajo consigo ciertas demandas de cambio politico, tanto
 en el interior como en el exterior de los sindicatos, es decir, en lo que respecta al
 papel que debian jugar en la politica nacional. Se pensaba que para modificar
 el papel de los sindicatos dentro de la sociedad brasilefna era necesario dar a las
 distintas corrientes y facciones activas en el seno de dichas organizaciones la opor-
 tunidad no solo de expresar sus opiniones, demandas y proyectos, sino de poner-
 los en practica. Por otra parte, la presencia continua de lideres oligarquicos era
 vista como un factor importante que contribuia al bajo desempeiio de los sindica-
 tos en las luchas politicas por mejores salarios y condiciones de trabajo.

 Asi pues, hacia fines de los aflos setenta y principios de los ochenta, se produ-
 jeron muchos panfletos en los que los "nuevos" militantes sindicales reivindicaban
 una mayor participacion en la vida de los sindicatos mediante la presencia de sus
 afiliados y del resto de trabajadores de esa categoria en las asambleas generales.
 En un debate que tuvo lugar en 1978, Almir Pazzianotto, entonces diputado fede-
 ral para el Movimiento Democratico Brasilefio (MDB) de Sao Paulo, afirmo que:

 En lo que respecta a las entidades sindicales, me parece que existe y siempre ha
 existido una falta de democracia en su funcionamiento. La posibilidad de que exis-
 tan oposici6n, sugerencias, criticas o divergencias, no es imaginada siquiera. Parece
 ser que existen directrices nuy rigidas en la conducci6n de los asuntos sindicales, lo
 cual hace que la gran mayoria de los trabajadores no se interese en participar, ni
 expresarse en las asambleas (Escrita Ensaio, 1978:30).

 Con todo, no se puede negar el importante papel que, en la historia mas reciente
 del sindicalismo brasileno, desempefiaron el Sindicato de los Metalfirgicos de Sao
 Bernardo y el Movimiento de Oposicion Metalurgica de Sao Paulo (MOMSP), y el
 impulso que confirieron a los cambios en cuesti6n. La gestacion de ese nuevo
 quehacer politico que se comienza a perfilar desde fines de los sesenta -con las expe-
 iiencias de Contagem y Osasco- va a ser larga. En la decada de los ochenta, perio-
 do en el que las varias propuestas y banderas empunadas por los militantes fueron
 transformandose poco a poco en acci6n, las diversas tendencias actuantes dentro
 del movimiento obrero estuvieron marcadas por la critica y la tentativa de trans-
 formacion, desmantelamiento, o, en su momento, negaci6n de la estructura sin-
 dical. Pero esa transici6n de la teoria a la practica revel6 trastornos y deslices que
 confirmarian la existencia, bien sedimentada, de toda una cultura sindical marcada
 por el corporativismo, el presidencialismo, el cupulismo, y el asistencialismo.

 Utilizando como apoyo logistico a los sindicatos oficiales insertos en la estruc-
 tura controlada por el Estado, la Central Unica de Trabajadores (CUT) tuvo la osa-
 dia de funcionar al margen de la legislaci6n vigente desde 1983, fecha de su funda-
 ci6n, y obtuvo con ello una amplia experiencia. En 1988, al ser promulgada la
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 nueva Constituci6n nacional, se esperaba que el proceso de rupturas emprendidas
 por los representantes de la cut avanzara aun mais rapidarnente, ya que la legislaci6n
 aprobada eliminaba algunos de los obstaculos legales y burocaiticos que dificulta-
 ban el camino de la autonomia y la libertad de organizaci6n de los trabajadores.

 De esa manera, en los encuentros generales de trabajadores de diferentes corrien-
 tes politicas que tuvieron lugar durante los afnos ochenta, continuaron siendo rei-
 vindicadas las distintas entidades actuantes en el interior de los sindicatos, lo que
 justifica, a nuestro parecer, una discusi6n sobre la dinamica de la politica interna
 de aquellos sindicatos del tipo del "nuevo" sindicalismo.

 El analisis de los mecanismos electorales, de los canales de participaci6n de los
 afiliados y del funcionamiento cotidiano de los sindicatos alineados con lo que se
 dio en llamar el "nuevo" sindicalismo, posibilita una mejor comprensi6n de los avan-
 ces y retrocesos experimentados por esas entidades comprometidas con las pro-
 puestas de renovaci6n y cambios de la vieja estructura getulista.

 2. EL PROBLEMA DE LA POLITICA INTERNA SINDICAL EN LAS CIENCIAS SOCIALES

 La democracia sindical ha sido un importante tema de debate entre los cientificos
 sociales desde que Michels anunci6 su famosa "ley de hierro de la oligarquia"
 (Michels, 1927; 1982). Su tesis central puede ser enunciada de la siguiente manera:
 en las organizaciones democraticas formales, tales como sindicatos y partidos politi-
 cos, aparece siempre un grupo oligarquico, lo que pone serios obstaculos al mante-
 nimiento de la democracia en dichas organizaciones (Hartmann, 1979; May, 1970, y
 Wippler, 1986).

 Otra contribucion importante en este campo es la de Lipset y sus colaboradores
 (1956). Estos autores hicieron un estudio de caso de la International Typographical
 Union (ITU) y senalaron la existencia de una vida democratica dentro de ese or-
 ganismo. Sin embargo, en contra de lo que se podria pensar, los autores conclu-
 yeron que el caso de la ITU comprobaba la tesis de Michels, ya que el sindicato en
 cuestion seria solainente una "desviacion".

 Una tercera contribuci6n importante es la de Edelstein y Warner (1975). Con-
 trariando las conclusiones de Lipset y sus colaboradores, Edelstein y Warner no
 aceptan la idea de que los sindicatos presenten una tendencia inevitable hacia la
 "oligarquizaci6n". Estos autores desarrollaron el "modelo electoral", modelo que
 permite al investigador hacer un diagn6stico del grado de democracia y/o oligar-
 quia que existe en los sindicatos de trabajadores. De aculerdo con ellos, existe una
 continuidad entre democracia y oligarquia y, en ciertos contextos, es casi imposi-
 ble precisar si un determinado sindicato es democratico u oligarquico.

 Al centrar su atenci6n sobre los mecanismos electorales, Edelstein y Warner
 establecieron ciertos indicadores que permiten al investigador conocer el grado
 (le democracia y/o oligarquia en un sindicato dado. Primero, la efectividad (le un
 grupo opositor es una clara condici6n dentro de esta concepcion de democracia
 (Edelstein y Warner, 1975:65, y Rigg, 1987:94). Esta efectividad es representada por

 207



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA 1/97

 la existencia de elecciones, disputadas al menos por dos planillas, lo cual es una
 segunda condici6n para la existencia de democracia. Ademas, como tercera con-
 dici6n, la oposici6n debe tener la posibilidad de derrotar al grupo en el poder
 por la via legal (cf: Martin, 1978:103). Este indicador podria ser establecido como
 la habilidad de la oposici6n para recibir un nuimero significativo de votos. Esto
 significa que, cuanto mais "apretado" sea el resultado de las elecciones, mas de-
 mocratico sera el sindicato (Edelstein y Warner, 1975:66-8, y Undy y Martin,
 1984:190). Finalmente, si la oposici6n es lo suficientemente fuerte para vencer en
 las elecciones, el grado de sustituci6n de los lideres es un factor importante para
 medir el grado de democracia existente en un sindicato determinado.1

 Otros aspectos relativos a la democracia en los sindicatos han sido tratados ya
 por estudiosos de la realidad britanica, y se imponen como necesarios para el ani-
 lisis de unidades representativas de este "nuevo" sindicalismo. Fosh y Cohen (1990),
 por ejemplo, se refieren al concepto de representatividad como la capacidad del li-
 der para "reflejar" los intereses de su base, en tanto que la responsabilidad politica
 (political accountability) seria el habito de "consultar y presentar cuentas a los lide-
 rados". En otro articulo de la misma colecci6n, Heery y Kelly (1990), por su parte,
 resaltan que las relaciones entre dirigentes y dirigidos acontecen como una "via
 de doble mano", introduciendo asi el concepto de liderazgo participativo y dejando
 clara la idea de que existe una cierta autonomfa de los lideres en esa relacion.

 La preocupaci6n por una mejor comprension del proceso transformador de-
 mocratizador que vive el sindicalismo brasileiio a partir de los afnos setenta, nos
 llev6 a elaborar la propuesta de analisis aqui presentada.

 Tomando como base algunos trabajos publicados sobre el tema (Mangabeira,
 1993, y Morais, 1994a, 1994c y 1995b), nos proponemos abordar aspectos de la
 vida politica sindical que permiten ampliar la discusion hacia lo referente a la evo-
 luci6n de ese "nuevo" sindicalismo, en el sentido de ganar espacios para el ejerci-
 cio de la democracia interna.

 Asi pues, a continuaci6n nos enfocaremos en cuestiones tales como elecciones,
 la relacion existente entre las tendencias politicas, la organizacion de la base, y
 otras acciones que expresan el esfuerzo de esas nuevas dirigencias por construir
 un nuevo quehacerpolitico.

 En este sentido, hacemos hincapie en el siguiente hecho: no es nuestro propo-
 sito presentar aqui una definicion de democracia, lo que podria llevarnos a una
 cliscusion esteril acerca de sus fundamentos politico-filos6ficos. En lugar de eso,
 optamos por una concepci6n de democracia sindical que abarca, a partir de las
 contribuciones te6ricas discutidas arriba, los siguientes aspectos: a) uno mas for-
 mal, perteneciente a la vida politica de las organizaciones sindicales, que es la
 existencia de elecciones (secci6n 4); y b) otro menos formal, parte de la vida coti-
 (liana de estas organizaciones, que son las formas de participaci6n de los afiliados
 en la estructura interna que, a su vez, estin relacionadas con las cuestiones de re-
 presentatividad y responsabilidad politica (seccion 5).

 1 Estos indicadores fueron tambien sintetizados en Roxborough (1984:133-4) y en Thompson y
 Roxborough (1982:2034). Cf. Mangabeira (1993).
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 3. EL CASO ANALIZADO

 En este trabajo analizamos el caso del Sindicato de Trabajadores de Empresas de
 Telecomunicaciones y Operadores de Mesas Telef6nicas de Pernambuco (SINTTEL),
 resultado de la fusi6n de dos sindicatos: el Sindicato de Trabajadores de Empresas
 Telegrfficas y Radiotelegrificas de Recife, fundado en 1934, y reconocido por el Mi-
 nisterio del Trabajo en 1941, y el Sindicato de Trabajadores de Empresas Telef6ni-
 cas de Recife, fundado en 1941 y reconocido en 1953. La unificaci6n de estos dos
 sindicatos fue aprobada por el Ministerio del Trabajo en 1974. Tanto los dos sin-
 dicatos originales, como el sindicato resultante de esta fusi6n, representaban so-
 lamente a trabajadores de Recife. En 1983, la base del SINTrEL se expidi6 a todo
 el estado de Pernambuco, y actualmente representa a los trabajadores de las si-
 guientes empresas: Telecomunicaciones Brasilefas (Telebras), Empresa Brasilefia
 de Telecomunicaciones (Embratel) y Telecomunicaciones de Pernambuco (Telpe),
 ademas de trabajadores empleados por los contratistas que actuan en servicios de
 telefonia. Este sindicato esti, desde 1987, afiliado a la CUT.

 CItADRO 1

 NIMERO DE AFILIADOS AL SINTTEI.

 Ano Base Socios %

 1986/87 4000 2025 50.62
 1991 3500 3000 85.71

 FUENTE: Medeiros (1992:113).

 La historia del SINTTEL se repite por todo el pais, en otras categorias de trabaja-
 dores y en otras regiones, y representa la ampliaci6n de una experiencia de inten-
 tos, errores y aciertos que marcan la contemporaneidad de una nueva generaci6n
 de lideres: jovenes trabajadores (L. M. Rodrigues, 1990) empenados en construir
 una propuesta de central sindical clasista, democrdtica, autonoma y sintonizada con la
 base, como rezan sus estatutos (CUT, 1984), y es reiterado como bandera principal
 en cada Congreso Nacional (Concut).
 Esta central, contemporanea de nuevos movimientos sociales y extemporanea

 de sus homologas -que en America del Sur y en los paises desarrollados perdieron
 espacios en la politica y en la economia debido a las transformaciones tecnologi-
 cas- cuenta con una base social heterogenea y compleja, y con dirigentes con
 poco tiempo de militancia sindical (Calder6n yJelin, 1987; L. M. Rodrigues, 1990,
 yJacobi, 1987). Oscilante entre la atencion a las necesidades inmediatas propias
 de su categoria, y la persecuci6n de un programa de luchas mas generales, esta
 vanguardia se revela a veces conservadora y otras innovadora, presentando un
 perfil controvertido e inestable.
 Inspirados en los ejemplos de los obreros de Sao Paulo, e insatisfechos con las

 perdidas salariales, los telefonistas participaron en las elecciones de 1980 y 1983
 con planillas de oposici6n; divididos y desarticulados en un principio, pero mas
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 organizados y maduros en un segundo momento, unidos por una sola propuesta.
 El paso del espontaneismo inicial a una militancia sistematica fue dificil. "Eranlos
 simples trabajadores de base insatisfechos" (Medeiros, 1992:75), discordantes con
 la politica emprendida por la direcci6n sindical que pactaba con el patronato y
 reforzaba el asistencialismo, el presidencialismo y el cupulismo. El niicleo articu-
 lado para participar en las elecciones del SINTTEL gan6 el pleito en 1983, pero fue
 obligado a recurrir a lajusticia para garantizar la toma de posesi6n -hasta 1984,
 luego de una nueva elecci6n- y para probar los fraudes electorales cometidos
 por la antigua direcci6n. Entre tanto, el sindicato fue "desplumado" y entregado a
 la nueva direcci6n, sin recursos y con innumerables deudas pendientes. Por con-
 siguiente, la prioridad maxima de la primera gesti6n (1984-1987) file "poner la
 casa en orden", mediante una reformulaci6n estructural y financiera de la enti-
 dad. A partir de 1987, con la filiaci6n a la CUT, la direcci6n de los telefonistas co-
 menz6 desempefiar un papel relevante en Pernambuco, anvanzando en la con-
 quista de mais espacios o, seguin algunos, siendo atropellada por la central al tratar
 de enderezar las cuestiones cotidianas.

 4. POLiTICA Y DEMOCRACIA: UN ANALISIS DE LAS ELECCIONES SINDICALES

 Nuestro analisis difiere del que lace Roxborough para los sindicatos mexicanos.
 De hecho, este autor utiliz6 solamente datos de las elecciones para el puesto de
 secretario general, ya que "este es el puesto mas importante, y si este puesto no
 cambia de manos, es poco probable que otros cambios en la composici6n del co-
 mit6 ejecutivo tengan gran relevancia" (Roxborough, 1984,134).2

 Como en los sindicatos brasileilos no existen elecciones para puestos individua-
 les, los datos aqui usados se refieren a elecciones en las que una o mas planillas,
 formadas por afiliados a un sindicato dado, se disputan todos los puestos. Obvia-
 mente algunos puestos son mais importantes que otros. Los de presidente, vice-
 presidente, secretario y tesorero son los mais importantes en la estructura de los
 sindicatos, ya que controlan los recursos politicos, administrativos, fisicos y finan-
 cieros de 6stos (Soares, 1984:92). Sin embargo, estos puestos no son disputados
 uno por uno. En lugar de eso, se forma una planilla de uno o varios grupos para
 competir por todos los puestos. Por consiguiente, en este trabajo el indicador
 "grado de sustituci6n de lideres" ha sido rernplazado por el indicador "grado de
 sustituci6n del grupo en el poder".

 En lo que respecta al sindicalismo brasilefio, a pesar de que no se ha hecho
 ningin estudio especffico sobre elecciones sindicales, una investigacion realizada
 entre 1981 y 1982 sobre estructura y representaci6n sindical revel6 que habia una
 tendencia moderada a la reeleccion de directores en sindicatos con lideres de

 "gran influencia [politica]", y en sindicatos que representan a "trabajadores de im-
 portantes sectores econ6micos". Los sindicatos que representan a "trabajadores

 2 Para un analisis especifico del fen6meno de la sustituci6n de sindicatos mediante elecciones,
 vease Anderson (1978).
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 de pequefias industrias" tenian una alta tasa de reelecci6n (0.93) (Gon;alves, 1984,
 y Silva, 1984).

 En cuanto al estado de Pernambuco, en el periodo comprendido entre 1978 y
 1992, otIra investigaci6n muestra que en tin conjunto formado por seis sindicatos
 se celebraron 32 elecciones (Morais, 1992). Quince (ce 6stas fueron disputadas
 por, al menlos, dos planillas, lo que representa una tasa de 0.47. De acuerdo con
 los datos alli presentados, entre 1964 y 1978 no tuvo lugar ninguna elecci6n en la
 que compitieran por lo menos dos planillas, con excepci6n de una en 1970, en el
 Sindicato de los Prestadores de Servicios Urbanos. Si se comparan estos dos
 periodos teniendo en cuenta s6lo este indicador, puecle afirmarse conl seguridad
 que los sindicatos brasilefios se volvieron mis democraticos, y que los sintonlas de
 renacimiento de la democracia sindical se debieron a la aparici6n de corrientes
 con denimandas de cambio en la politica interna de los sindicatos.

 Sin embargo, si bien la aparici6n de "nuevos" inilitantes provoco un aumento
 en el ndrnero de elecciones disputadas por al menos (dos planillas, los datos nimues-
 tran que en mas del 50% del total de elecciones particip6 una sola planilla. Esto
 sugiere que, en la nmayoria de los sindicatos, la subida al poder y consolidaci6n en
 e1 de algunas corrientes de izquierda fue acompafiala de la desaparici6n de la
 "vieja guardia"T como faccion politica. Mrs afin, en la mayoria de los sindicatos,
 incluyendo los de izquierda, parece que no se consolidaron nuevos grupos de
 oposici6n.

 En lo que respecta al sindicato aqui analizado, es importante resaltar que pre-
 senta una elevada tasa de elecciones eti el periodo que va de 1980 a 1993, lo que
 lo diferencia de otros sindicatos para los cuales se clispone de datos. El cuadro 2
 muestra que, en ese periodo, en el 80% tle las elecciones participaron por lo menos
 dos planillas.

 Cl ADRO 2

 EILECC(JI()NES SINDICALES*

 Vanrablesl/ Peliodo N,imero (de Nuimero d(e 'i'.a (lt Grupo en Grupo en el 7T'o, d A cu.saciSin
 sindicalo.s con.sidceradcl elecciumes ele trones eleietmes e poder poder e ' eelecr(inh/ d' fi[ude

 disputaclas di.sultadias/ disputa la reelecto t oldas Ias
 por al menos el/c tones no eleticcn. y es eler iimes
 2 /planillas di.puSlladt.s derrolado

 (/Iecuencia )
 SINTFEL,

 (ctrr) 5 4 0.80 1 4 0.80 1

 Sindicato

 de la

 Industria

 Textil

 (C,GT) 5 4 0.80 1 4 0.80 1
 * El modelo para los cluadros 2,3,4 y 5 fue establecido por Roxborough (1984:134 y 139). VWase tam-
 bi6n Thompson y Roxborough (1982:206 y 208), y Roxborough y Bizberg (1983).

 : Este y otros t6rm'inos correlacionados, se ultilizan en este trabajo para referirnos a los dirigentes
 sindicales conservadores del periodo posterior a 1964.
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 Un analisis comparativo de estos datos a nivel internacional, tornando como
 ejemplo los resultados electorales de sindicatos mexicanos, revela que, si se con-
 sidera solo este indicador, el SINTTEL es un sindicato democratico. Los datos reca-

 bados por Roxborough (1984:135) para los sindicatos mexicanos revelan que, de
 una muestra de nueve, s6lo dos sindicatos se aproximan a este indice presentado
 por el SINTTEL. En efecto, solarnente el sindicato de trabajadores de la DINA, y el
 de la General Motors en la planta de ciudad de Mexico (ambos de la industria au-
 tomovilistica), presentan indices comparativamente altos (83% y 78%, respecti-
 vamente).

 De las cinco elecciones consideradas en el periodo, dos tuvieron lugar cuando
 el sindicato se encontraba dominado por directores identificados con el regimen
 militar, y las otras tres durante el periodo en el que el SINTTEL paso a ser gober-
 nado por los llamados "nuevos" sindicalistas. Es importante destacar que, en este
 segundo periodo, dos de las tres elecciones contaron con la participacion de mas
 de una planilla, lo que representa un indice ain alto (67%) de elecciones con
 participaci6n de por lo menos dos planillas.

 Los datos recabados por otra investigaci6n, a cargo de uno de los autores de
 este trabajo, muestran que casi ningun otro sindicato en el dominio de la CUT en
 Pernambuco alcanza un indice comparable. De un total de seis sindicatos estu-
 diados, solamente uno (el Sindicato de Prestadores de Servicios Urbanos) presen-
 ta un indice del 80% de elecciones con participaci6n de mas de una planilla. To-
 dos los demais sindicatos presentan indices del 60% para abajo, y en uno de ellos
 (el Sindicato de Empleados en Empresas de Procesamiento de Datos) todas las
 elecciones han contado con la participaci6n de una sola planilla.

 Por iltimo, para dejar mas clara la magnitud de los resultados electorales en el
 SINTTEL, decidimos incluir, de manera aleatoria, datos pertenecientes a un sindi-
 cato de Pernambuco afiliado a la rival Confederaci6n General de los Trabajadores
 (CGT): el de la industria textil. Los datos muestran que, al menos en lo que res-
 pecta a las elecciones, practicamente no hay diferencia entre esos dos sindicatos
 afiliados a las dos centrales rivales.

 En cuanto al segundo indicador aqui considerado (el grado de sustituci6n del
 grupo en el poder a travis de elecciones), los datos revelan que la democracia en
 el SINTTEL no alcanza un grado que pudiera llamarse siquiera razonable. La unica
 alternancia de poder en este sindicato ocurrio cuando la "vieja guardia" fue derro-
 tada por la planilla ligada a la CUT, en 1984. Con excepci6n de este caso, todos los
 cambios se debieron en esencia a los abandonos ocasionales por parte de uno u
 otro sindicalista. Aun en el periodo de gobierno de la "vieja guardia", algunos de-
 sistieron por motivos personales. En el perio(lo de gobierno de los "nuevos" sin-
 dicalistas, los cambios mas serios ocurrieron a causa de disensiones en el interior
 del grupo dominante, lo cual sera explorado y analizado mas adelante.

 El tercer indicador del modelo electoral de democracia sindical es la media

 porcentual de votos recibidos por la planilla vencedora. De acuerdo con el mode-
 lo electoral, si la oposici6n es lo suficientemente fuerte como para influir en las
 politicas y estrategias del sindicato, es probable que exista un grado razonable de
 democracia en el interior de este. El porcentaje de votos indica tambien el grado
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 de exito que tiene la oposicion para proponer asuntos importantes, y los votos re-
 cibidos durante las elecciones apuntan al grado de apoyo con que esta cuenta. En
 otras palabras, cuanto mas "apretado" sea el resultado, mas democratico sera el
 sindicato, y viceversa (Roxborough, 1984:134).

 La victoria de un grupo en elecciones consecutivas durante un periodo determi-
 nado, sea porque no se enfrenta a oposicion ninguna o simplemente porque cuenta
 con una gran ventaja electoral -por ejemplo, en el caso de lideres altamente po-
 pulares- no basta para caracterizarlo como oligarquia. De acuerdo con el mode-
 lo electoral, esto mas bien debe ser visto como un caso extremo que no constituye
 la regla ni invalida el uso de la variable en cuestion como indicadora de democracia
 sindical (Roxborough, 1984:138).

 Los datos del siguiente cuadro revelan que el porcentaje de votos para la plani-
 lla vencedora del SINTTEL es alto, si se le compara, por ejemplo, con los sindicatos
 mexicanos analizados por Roxborough (1984). Con relacion a este mismo indica-
 dor, los sindicatos de la industria automovilistica mexicana arriba mencionados,
 presentan una tasa del 51.2% (sindicato de la DINA) y 62.5% (sindicato de la Ge-
 neral Motors de la ciudad de Mexico) (Roxborough, 1984:139).

 Ct IADRO 3

 MEDIA PORCENTUAL DE VOTOS PARA LA PIANIII A VENCEDORA

 (todas las elecciones)

 Porcentaje de votos para Niumero de elecciones
 la planilla vencedora consideradas

 SINTTEL 76.6 5
 Sindicato de la industria textil 73.3 5

 FlJENTE: Datos recabados de archivos sindicales y procesados por los autores.

 CIJADRO 4

 MEDIA PORCENTUAL DE VOTOS PARA IA PIANIILLA VENCEDORA

 (excluyendo elecciones con planilla uinica)

 Porcentaje de votos para Numero de elecciones
 la planilla vencedora consideradas

 SINrTEL 72.2 4
 Sindicato de la industria textil 66.1 4

 FUENTE: Datos recabados de archivos sindicales y procesados por los autores

 Sin embargo, al comparar con otros sindicatos afiliados a la CUT (Morais, 1992),
 es necesario senalar que la tasa en cuesti6n es compatible con las tasas presenta-
 das por, al menos, tres de los sindicatos de aquella muestra, mientras que uno de
 ellos (el Sindicato de Empleados en Empresas de Procesamiento de Datos) pre-
 senta una tasa muy por encima, pr6xima al 100 por ciento.

 213



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 1/97

 El cuadro 5 muestra, de fonna mas detallada, los datos dispuestos en el cuadro
 4. En este sentido, es importante seiialar que en el 60% de las elecciones, el por-
 centaje medio de los votos otorgados a la planilla vencedora se mantuvo por de-
 bajo de la media. Esto es, la media porcentual fue "empujada" hacia arriba, a cau-
 sa de una elecci6n con planilla unica celebrada en 1987, ell la que los "nuevos"
 sindicalistas recibieron el 99.4% de los votos vlidos.

 CUJADRO 5

 FRECUENCIA DE IA MEDIA PORCENTUAL DE VOTOS PARA LA PLANILLA

 VENCEDORA EN IAS EIECCIONES DEL SINTTEL

 Vencida por Grupo en Grupo en Ntmero de
 el grupo en el el poder es el poder no elecciones

 poder derrotado participa
 Porcentaje por
 arriba de la media 2 0 0 2
 de votos

 Porcentaje por
 debajo de la 2 1 0 3
 media de votos

 Total 4 1 0

 FUENTE: Datos recabados de archivos sindicales y procesados por los autores.

 Por liltimo, es importante notar que estos resultados electorales representan por-
 centajes de un nuimero significativo de afiliados al SINTrEL. En efecto, disponemos
 de datos sobre la asistencia a tres de las cinco elecciones celebradas en el periodo.
 En 1980, la asistencia fue del 70% de los afiliados en condiciones de votar; en
 1984, la tasa subi6 hasta el 89.7%, y en 1993 se mantuvo cerca del 80 por ciento.4
 El iltimo indicador de democracia sindical con que cuenta el modelo electoral
 es la existencia de una oposici6n organizada y permanente.5 Esto significa que el
 modelo no considera la existencia de oposiciones eventuales, pues esto podria
 significar una falta de convivencia democratica entre sus facciones o, incluso, en
 el interior de la organizaci6n.
 Los datos referentes a este indicador muestran que, durante el periodo anali-
 zado, no existio una oposici6n organizada y permanente en el SINTTEL. Antes de
 que la oposici6n ligada al "nuevo" sindicalismo fuera estructurada, hubo solamen-
 te una elecci6n, en 1980, a la que concurrieron tres planillas, dos de ellas nacidas
 de iniciativas inmediatistas.

 4 Para este uiltimo resultado, v6ase lJoizinh(o-Bolelim Ofidal do SINTTEL-PE, 21 dejulio de 1993.
 Stepan-Norris y Zeitlin (1995:829) afirman lo siguiente: "La teoria que guia nuestro analisis es

 que uil sindicato con una constituci6n democratica, una oposicion instilucitmalizada, y miembros acti-
 vos, tenderia a constituir una comunidad politica inmediata de trabajadores, y a sustentar tanto la so-
 lidaridad de clase como un sentido de identidad entre los afiliados y sus lideres" (traducci6n de los
 autores, cursivas nuestras).
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 La oposici6n se organiz6 de manera eficaz en el periodo siguiente, fundiendo-
 se en una planilla unica para competir en las elecciones de 1983. El proceso elec-
 toral fue tumultuoso y estuvo marcado por acusaciones de fraude contra el grupo
 en el poder. El pleito tuvo lugar el 24 de noviembre, y la planilla 1, representando
 al grupo en el poder, recibi6 347 votos (39.8%), mientras que la planilla 2, de la
 oposicion, recibi6 513 (58.8%). Ademis, hubo dos votos en blanco y 10 fileron
 anulados, lo cual represent6 el 1.4% del total de votos. La planilla 2 pidio la impug-
 nacion de la urna numero 5, que contenia los votos por correspondencia, proce-
 dentes del interior del estado.

 Yo, , asociado al Sindicato de Trabajadores en Empresas de Tele-
 comunicaciones y Operarios de Mesas Telef6nicas de Pernambuco, declaro que el
 dia de , el Sr. Presidente del sindicato arriba mencionado, contra-
 riando lo dispuesto en el Articulo , en visita a esta ciudad me indujo per-
 sonalmente a firmar la ficha de identificaci6n para el voto por corrrespondencia;
 hecho 6ste que me pareci6 extrafno, en vista de que la referida ficha debia llegar a
 mis manos por correo. En estos terminos, declaro y firmo

 Como se puede inferir del documento arriba transcrito, el grupo gobernante en-
 treg6 en mano a sus afiliados del interior de Pernambuco las c6dullas para elec-
 ci6n, practica prohibida por la legislacion vigente en ese entonces, que estipulaba
 que dicllas c6dulas deberian llegarles por correo. Vencedora en las otras urnas, la
 oposici6n pidi6 la impugnaci6n de esta practica, presentando 73 declaraciones
 como esta, 70 de ellas con firma reconocida.

 En lugar de declarar vencedora a la planilla 2, anular la urma num. 5 y abrir una
 averiguacion acerca del fraude, la Delegaci6n Regional del Trabajo (DRT) resolvi6
 anular la elecci6n y prorrogar el mandato del grupo en el poder (cf. Didio de
 Pernambuco, 17/1/84). El grupo opositor fue obligado a reorganizarse para tratar
 de revertir tal situaci6n. Ademas de las innumerables idas a Brasilia, dicho grupo
 publico cartas abiertas al publico en general, denunciando el caso, y cont6 tam-
 bien con el apoyo de los concejales y diputados del Partido del Movimiento De-
 mnocritico Blasilefio (PMDB), quienes a su vez escribieron al delegado regional del
 Trabajo y al ministro del Trabajo, solicitando la r;ipida solucion del caso y la de-
 claracion de la victoria de la planilla 2.

 Pese a esto, el ministro del Trabajo prefiri6 establecer que el sindicato debia
 convocar a nuevas elecciones, lo que tuvo lugar en julio de 1984. Comparecieron
 a votar un 89.7% del total de afiliados en condiciones de hacerlo, y la planilla 2,
 de oposici6n, recibio el 61.6% de los votos.

 Luego de esta elecci6n, el gnlpo conservador desapareci6 como facci6n politica
 y los "nuevos" sindicalistas gobernaron sin oposicion alguna hasta 1990. A partir
 de la elecci6n (de 1987 hubo disensiones internas, pues el grupo estaba formado
 por tres facciones, ademris de otras dos "independientes".6 Dos de las corrientes, y

 6 "Independientes" es el termino utilizado en lajerga sindical para identificar a aquellos militantes
 no alineados con alguna de las corrientes politicas internas.
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 las "independientes", se alinearon para romper con los miembros de la Conver-
 gencia Socialista (cs).

 El esfuerzo emprendido por el grupo dirigente del SINTTEL en las dos primeras
 gestiones logr6 la unificacion, algo que hoy resulta imposible, debido a los desgastes
 de ambos lados que hacen confundir los aspectos politicos con los personales, di-
 ficultando las relaciones. El clima en el que se dio la segunda gestion (1987-1990)
 no diferia mucho de la realidad en el interior de la CUT -segun es presentada por
 L. M. Rodrigues (1990) y Antunes (1991). A partir de ese momento, la victoria de
 un bloque que unia a los directores ligados a la Articulaci6n con aquellos ligados
 a la CUT desde las bases libero a la directiva de la CS.

 Las causas del rompimiento aparecen claramente en un panfleto electoral
 de 1990:

 La propia Planilla 1 es el mejor ejemplo de unidad. Basta ver que TODA la directiva
 se encuentra unida en esta planilla, con la sola excepci6n de dos directores, ambos
 de la Convergencia Socialista. La directiva ha convivido todos estos seis afos de los
 dos mandatos con la tentativa de "divisi6n", y fueron estos compafieros los que hi-
 cieron explicita la "divisi6n" en el seno de la categoria" (Consolidar o SINTTEL, panfle-
 to electoral de la Planilla 1, 26/4/1990).

 Quienes logran analizar el proceso con mayor claridad reconocen la falta de madu-
 rez con que eran tratadas las cuestiones ideologicas. Segun algunos, la poca expe-
 iiencia para enfrentar las divergencias desviaba el debate hacia el terreno personal,
 haciendo inviables la convivencia y la atenci6n de las demandas cotidianas. La direc-
 ci6n llegaba a "perderse un poco por lo alto de la disputa", olvidandose de las prio-
 iidades, al tiempo que consideraba esta disputa interna como "algo natural y
 permitido". Otros analistas asumen posturas extremas, celebrando la salida de la
 cS y su "voto en contra", que constituia el obstaculo para la gesti6n (Medeiros, 1992).

 5. POLiTICA Y DEMOCRACIA SINDICAL: LA DINAMICA DEL "HACER POLITICA"

 El modelo electoral contribuye al an;ilisis de lt cuesti6n de la democracia sindical al
 mostrar con un grado razonable de seguridad el grado en que 6sta es ejercida. Sin
 embargo, creemos que es insuficiente en si mismo para el analisis del fenomeno,
 y que debe ser coinplementado con el analisis de otros aspectos de la dinamica poli-
 tica interna de los sindicatos, principalmente en lo que concierne a las cuestiones
 (le representatividad y responsabilidad politica, como fue senialado arriba. En esta
 seccion abordaremos este segundo aspecto.

 5.1. Relacion politica cotidiana entre las corrientes sindicales

 La imagen de democracia sindical disefiada por el modelo electoral es homogenea.
 Si el sindicato esta dominado por un grupo oligarquico, no es posible caracterizar
 las divisiones internas como facciones politicas y sindicales que forman el grupo
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 dirigente. Lo mismo ocurre en el caso en el que dos o mas grupos se disputan el
 electorado, dandole al sindicato una vida democratica. Dichos grupos son presen-
 tados como entidades uniformes, sin divisiones internas. Sin embargo, como debe
 haber quedado claro a partir de la discusi6n precedente, esto no siempre ocurre asi.
 Los datos empleados hasta ahora muestran que los grupos politicos sindicales estan
 constituidos por varias facciones, y que estos grupos, de cuando en cuando, en-
 frentan disputas internas (Oliveira, 1987:38, 41), lo cual influye en la composici6n
 de los grupos que compiten por el liderazgo sindical, incluso en aquellos casos en
 que un sindicato es dirigido por un grupo sin oposicion.

 La composici6n del grupo de lideres de la CUT a nivel nacional ha sido anali-
 zada por L. M. Rodrigues (1990). De acuerdo con este autor, los 20 ejecutivos que
 integraban dicho grupo habian sido elegidos durante el Tercer Congreso Nacio-
 nal en 1988, y pertenecian a seis facciones distintas:7 1) diez miembros provenian
 de la Articulacion, 2) dos, de la Fuerza Socialista, 3) uno, de Democracia y Lucha,
 4) uno, de Unir la ciudad y el campo, 5) uno, de Construir la CUT clasista Desde
 las bases, y 6) cinco, de la CUT Desde las bases (Rodrigues, 1990:21). Por otro lado,
 una revista semanal inform6 que, durante el Cuarto Congreso Nacional de la CUT,
 habia 26 facciones politicas luchando por el poder en el interior de esta organi-
 zacion (Istoe, nuim. 1147, 18/9/1991). El niumero de miembros de cada facci6n en
 la directiva depende del porcentaje de votos recibidos en la eleccion que tiene lu-
 gar durante el Congreso (Informa CUT, nuim. 162, septiembre de 1991). Este cuadro
 nacional se refleja a nivel regional y a nivel de los distintos sindicatos que son
 miembros de la CUT. Por ejemplo durante el Cuarto Congreso Regional de la CUT
 en Pernambuco, en 1988, cuatro planillas se disputaron la elecci6n para renovar
 la directiva. La composicion de este 6rgano fue decidida con base en el porcenta-
 je de Votos de cada planilla.8 Esto significa que las divisiones internas y la lucha
 por la hegemonia es algo que aqueja a todos los grupos ligados a la CUT, sean di-
 rigentes o de oposici6n.

 Mas recientemente, la revista Istoe (nuim. 1282, 27/4/1994) informo acerca de
 las distintas corrientes que componen la directiva del PT. Los datos son importan-
 tes para est. trabajo, ya que muchas de estas tendencias actuan tambien en el
 movimientc sindical, y las disputas que libren en el interior del PT se reflejaran en
 el interior de los sindicatos en los que militan.

 7 Acerca del mecanismo basado en la divisi6n proporcional de votos para formar la ejecutiva del
 CUT, vease Alves (1989:60-2).

 8 Lo mismo sucede a nivel regional: "[En el Piaui] [...] los delegados se constituyeron en una pla-
 nilla Unica para la direcci6n estatal, luego de un acuerdo tacito entre las fuerzas presentes. La Articu-
 laci6n obtuvo un 64.72% de los votos, proporcionando 19 dirigentes para la Directiva Estatal y siete
 para la Ejecutiva. La Corriente Sindical Clasista obtuvo el 19.9%, con dos dirigentes para la Directiva
 Estatal y dos para la Ejecutiva. Por su parte, la Fuerza Socialista y la Vertiente Socialista han propor-
 cionado juntas cuatro dirigentes para la Directiva Estatal y dos para la Ejecutiva" (Informa CUT, nuim.
 153,junio-julio de 1991).
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 CttADRO 6

 COMO SE DIVIDE IA DIRECCION DEL PT, Y PROPORCION DE IAS FUER7ZAS

 Qt IE TRATAN DE CONTROIAR El. PARTIDO (%)

 Temdencias 1993 1994* Posicion ideol6gica

 Democracia radical 11.5 10.9 "light"
 Articulaci6n 29.3 31.0 "moderado"

 Opci6n de iz(luierda 36.4 33.0 "radical"
 PT en lucha 19.1 21.1 "ultra-radical"

 Independientes 3.4 3.8 "independientes"
 *Proporci6n con base en 412 de los 470 delegados electos hasta el 17/4/1994.
 FUENTE: Directorio Nacional del PT (publicado en Istode niim. 1282, 27/4/1994).

 La historia polftica del SINTTEL en el periodo de gobierno tle los "nuevos" sindica-
 listas tambien estLi marcada por las disputas entre las facciones. En efecto, en el
 periodo 1984-1990, que equivale a dos mandatos, el grupo (le los "nuevos" sindica-
 listas gobern6 el sindicato forniando una alianza. No obstante, los dos grupos que
 la integraban rompieron relaciones y se enfrentaron en las elecciones posteriores.
 En lo que respecta a la composici6n de la planilla actualmente en el poder, pese a
 las tentativas de los dirigentes de retratarla como una formaci6n armoniosa que
 no depende de las afiliaciones -en terminos de partidarios y/o de corrientes
 sindicales-, la mayoria tde sus miembros esta afiliada a una u otra de las dos co-
 rrientes que conviven en el interior de la CUT.

 El tratamiento que se da a las disputas entre estos dos bloques responde
 mucho mas a los intereses de cada lado que a la bandera de la central que los
 orienta. Los preceptos explesaclos en el articulo 3 de los estatutos de la CUT (CUT,
 1984), tales como: "La democracia en todos los organismos e instancias, la liber-
 tad de expresion tie las corrientes internas aliada a una ferrea unidad de ac-
 ci6n...", son objeto de reinterpretaci6n. En la pnictica, la teoria se vlelve otra.

 La exclusion de la cs permiti6 reestablecer el equilibrio entre la Articulaci6n y
 la CUT Desde las bases parla "tocar al sindicato", haciendo posible el tratamiento
 de las divergencias a traves del avance conjunto, y dando prioridad a las cuestio-
 nes de categoria y administraci6n de la entidad con el aval de los participantes de
 la gestion actual (Medeiros, 1992, y entrevistas realizadas en 1993).

 Por otra parte, la militancia ligada a la CS acus6 a la directiva de no respetar los
 principios democniticos, al lanzar una planilla de candidatos que no fue fonnada
 mediante una convenci6n que reuniera las fuerzas actuantes en el campo de la CUT.
 El hecho fue denunciado en dos de sus panfletos:

 He aquf que se aproximaba una elecci6n [en 1990]. Era de esperarse un proceso
 democratico para evaluar y formar la planilla que uniria la categoria para las duras
 batallas contra el proyecto de Collor. En lugar de eso, la mayoria de la directiva ne-
 g6 el proceso de discusion y form6 una planilla con los mis "intimos" (Planilla 1),
 excluyendo a compalieros combativos y luchadores que contribuyeron con mucho
 al avance de nuestra categorla, e impidiendo la renovaci6n del Sindicato a traves de
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 nuevos compafieros dispuestos a unir esfuerzos en pro de la lucla (Unidade Para Lu-
 tar, panfleto electoral de la Planilla 2, 1990).

 Este grupo ha protestado una vez mas contra la falta de espacio que el boletin/-
 diario concede a las propuestas de grupos o individuos de la categoria que difieren
 de la direccion.

 Tal situaci6n se repitio en 1993, cuando estos dos grupos se disputaron las elec-
 ciones nuevamente. Si bien no ha transcurrido el tiempo suficiente para hacer una
 evaluaci6n mas precisa, lo cierto es que, durante los iltimos cuatro anos, los miem-
 bros de la cs han ejercido el papel de oposici6n sistemritica al grupo en el poder.
 De acuerdo con sus declaraciones, la oposici6n procura actuar en la vida sindical
 (por ejemplo, durante los periodos de campafia salarial) tratando de influir en las
 politicas del sindicato. Todo parece indicar que estos dos grupos se enfrentaran
 nuevamenlte en la pr6xima elecci6n, sin que ocurra nada nuevo.

 La separaci6n de una de las tendencias de la directiva contribuye, por otro la-
 do, a hacer mas dinamicas las asambleas, en las que la discusion es ampliamente
 estimulada. Preocupado por garantizar la victoria de su propuesta, cada cual se
 empena en movilizar a la base, con el fin de elevar el niimero de votos a su favor.
 La categoria vencedora es la mis fortalecida, es decir, la que cuenta con una ma-
 yor participaci6n en las decisiones y en los rumbos definidos por la lucha de los
 telefonistas. Un cuadro muy distinto fue el del periodo anterior a 1984, cuando la
 campania salarial, por ejemplo, era dirigida por el presidente, sin la intervenci6n
 (de una comisi6n y sin confrontaci6n alguna; en suma, un trabajo de gabinete, des-
 conectado de la base.

 Otro punto a considerar en el analisis de la actuaci6n del SINTTEL, o de los sindi-
 catos afiliados a la CUT, es el corporativismo de las tendencias politicas. La sumision
 acritica de los militantes a las resoluciones tomadas por las cipulas de las diversas
 facciones, a traves de un centralismo democratico (Qautocritico?), parece contribuir
 a la falta de maduraci6n y de condiciones necesarias para un analisis mas realista
 de su propio quehacer politico. Asi pues, las disputas entre los lideres por los espa-
 cios en el interior tanto de las empresas como de las comisiones de base, pueden
 estar entorpeciendo el trabajo de esos nficleos organizadores.

 5.2. Organizacion en los lugares de trabajo

 Esta secci6n se ocupa del analisis de los distintos niveles y canales de participaci6n
 en el interior de los sindicatos. En algunos casos, dichos canales fuieron establecidos
 en los lugares de trabajo para fortalecer no s6lo la estructura interna del sindicato,
 sino tambien la democracia interna, al facilitar la comunicaci6n entre los trabaja-
 dores y hacer posible la expresion de sus opiniones y demandas.

 Al lado de la estructura administrativa encargada de las tareas cotidianas existen
 varias comisiones que atienden los problemas comunes a los lugares de trabajo. Al-
 gunas de estas comisiones son permanentes, otras son temporales, como las comi-
 siones salariales existentes en la memoria de los sindicatos.

 219



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA 1/97

 Estas comisiones han sido usadas por los distintos grupos como canales para expre-
 sar sus opiniones y tratar de echar a andar sus propuestas. Hacia fines de los aios
 setenta, e inicio de los ochenta, algunos grupos de oposici6n se valieron de las co-
 misiones salariales para canalizar lo que veian como las verdaderas demandas de
 los trabajadores, y para desafiar a los grupos dirigentes sindicales.

 Durante los afos ochenta, varios directores sindicales de izquierda continuaron
 formando comisiones salariales con simples afiliados para participar en las negocia-
 ciones (por ejemplo, Informe sindical, 12-18/8/1985). Los militantes de izquierda
 dentro del SINTTEL siguieron la misma estrategia.

 Sin embargo, como se ha dicho arriba, estas comisiones son temporales y se
 forman por lo general una vez al ano, durante las campanas salariales. Durante
 los anos ochenta, la mayoria de los dirigentes sindicales trat6 de implantar comisio-
 nes de trabajadores en el lugar de trabajo, con distintos niveles de 6xito. Dichas
 comisiones no son simplemente una extensi6n de los sindicatos en el lugar de
 trabajo, sino que se constituyen como representantes de los trabajadores, y su ta-
 rea principal es canalizar las demandas y reclamaciones provenientes del sector
 para dirigirlas al sindicato. La distinci6n no es simplemente semantica, pues signi-
 fica que las comisiones tienen un grado razonable de autonomia en relacion con
 los sindicatos. Ahi donde los dirigentes sindicales tuvieron exito en establecerlas, los
 miembros de la mayoria de los sindicatos aqui analizados son elegidos por la base
 sindical y no nominados por los lideres sindicales. A diferencia de lo que sucede en
 el proceso de eleccion de los directores sindicales, los candidatos compiten indivi-
 dualmente, y no como miembros de una planilla. En este caso, muchos militantes
 de grupos de oposicion, o miembros con distintas filiaciones politicas, pueden ser
 elegidosjunto con militantes que apoyan al grupo dirigente, o que han permitido
 un grado saludable de democracia interna.

 En sus estatutos, la CUT defiende el "derecho de organizaci6n en los lugares de
 trabajo, independientemente de las organizaciones sindicales" (CUT, 1988:11) aunque,
 por otra parte, un importante sector de sus cuadros, alineados con la Articulaci6n
 Sindical, asuma una postura de control y de tutela de las comisiones, como revela
 Jos6 Ibrahim (1986). En sus resoluciones del Tercer Concut, esta central parece re-
 conocer su debilidad en lo tocante a la constituci6n de comisiones de trabajadores
 (CT), reafirmando a continuacion la importancia de tal tarea en la articulaci6n
 del "sindicalismo de puerta de empresa con una organizaci6n de los trabajadores al
 interior de esa empresa" (CUT, 1988b:26). La realidad muestra que ese punto
 permanece como meta permanente y prioritaria en el papel, pero constantemen-
 te perjudicada en la practica por las demandas surgidas en el acontecer cotidiano
 de las unidades de la CUT.

 En este sentido, los dirigentes del SINTTEL lograron implantar comisiones de
 trabajadores, con distintos grados de dificultad de una empresa a otra. En lo que
 se refiere a la Embratel, los dirigentes sindicales estimularon la formaci6n de una
 asociaci6n no vinculada al sindicato, la cual funge como comisi6n y como canal de
 comunicaci6n entre lideres y liderados. En la Telpe existe una cierta resistencia
 de la empresa, ya que la gerencia no acepta la estabilidad de los delegados sindica-
 les. Asi pues, el sindicato debe mantener a los dirigentes oriundos de la empresa
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 en constante contacto con la base. En la Telebras, debido a las caracteristicas de

 la empresa, el trabajo de contacto con la base es lieclo a traves de los directores
 sindicales empleados por ella. El total de empleados no alcanza los 80, situaci6n
 que, en la visi6n de los dirigentes, no hace necesaria la existencia de delegados.
 Finalmente, en las centrales de contratacion que prestan servicios a las estatales
 (principalmente a la Telpe) hay un delegado sindical en cada empresa.

 Esta situacion parece demostrar, de manera general, que la propuesta de la CUT
 todavia no ha sido debidamente realizada. Sin embargo, el retraso en la puesta en
 marcha de esta propuesta no ha traido mayores dificultades en cuanto al manejo
 de las luchas, ya que estas apuestan tambien a otro tipo de representacion: la de
 los directores de base.' Diseminados por las distintas regiones del estado de Penlam-
 buco, en las principales centrales de contrataci6n de la capital, estos directores hacen
 contacto con las bases a traves de una direccion colegiada, otra innovaci6n practicada
 por el SINTTEL. Esta iniciativa de gesti6n ampliada, representa una postura critica
 a la tradicion presidencialista y cupulista de la cultura sindical cultivada a partir
 de los afios treinta. Entre tanlto, tal actitud no impide que la base, en consonancia
 con viejas relaciones del pasado, continuie solicitando la atenci6n especial de los
 ex presidcentes, en detrimento de los demas componentes del cuerpo colegiado.

 Entre los sindicatos de telefonistas existe otra propuesta de refuerzo de trabajo
 con la base, apoyada en una estructlra antigua de las empresas: las Comisiones
 Internas de Prevenci6n de Accidentes (CIPA).10 La inversi6n en estos espacios
 preexistcntes pretende llevar el punto (le vista de la CUT -de cuestionamiento de
 la estructura del Estado y de la organizaci6n de los trabajadores en cuanto que
 clase- a esos representantes electos, promoviendo asi la recuperaci6n de las co-
 misiones para una actuaci6n mas politica, sin abandonar las cuestiones tecnicas
 de seguridad (Medeiros, 1992).

 6. CONCLUSIONES

 Este trabajo (da pie a una serie de conclusiones, tanto a nivel teorico (en lo referen-
 te a las contribuciones te6ricas discutidas en la secci6n 2), como a nivel empirico
 (lo que el estudio de caso dice acerca de la democracia sindical en Brasil).

 Con relacion a lo primero Michels, apoyado en la hipotesis de la ley de hierro
 de la oligarqufa, previ quce la "oligarquizacion" es una tendencia inevitable den-
 tro de las organizaciones formales de trabajadores. Tal conclusion fue confirmada
 por Lipset y sus colaboradores. Sin embargo, los datos discutidos a lo largo de es-
 te trabajo desafian tal generalizaci6n. En efecto, el caso aqui estudiado demuestra
 que los sindicatos no tienen una tendencia inevitable a volverse oligarquicos. Es
 verdad que la subida al poder de los "nuevos" sindicalistas del SINTTEL no signific6
 una ruptura total con el pasado. Empero, hay fuertes evidencias de nuevas practi-

 "' Acerca del papel de los directores de base, principalmente en las huelgas de 1978-1980 en la
 regi6n ABC( de Sao Paulo, vease Humphrey (1979).

 1Q Para un caso semejante entre los metalirgicos de Volta Redonda, vease Mangabeira (1993).
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 cas que permitieron un proceso de cambio y un aumento de la democracia dentro
 de este sindicato. En este sentido, es posible afirmar que la propuesta de Michels
 debe ser encarada como de caricter variable. Esto es, los sindicatos pueden altemar
 periodos de oligarquizaci6n con otros de democracia, o combinar aspectos de
 ambas cosas, como lo demuestra el caso aqui analizado.

 Asi pues, una formulaci6n mas proxima a lo que se sostiene en este trabajo es
 la del modelo electoral de Edelstein y Warner, ya que para estos autores los sindi-
 catos pueden o no ser oligariquicos y/o democraticos. Dicho modelo nos permiti6
 hacer un analisis de las elecciones sindicales, en uno de los niomentos ma's impor-
 tantes de la politica formal de tales organizaciones."

 Los indicadores analizados en este trabajo, siguiendo el modelo electoral, sefia-
 lan la existencia de un grado razonable de dernocracia, lo cual se manifiesta en el
 aumento de las disputas internas y en la actividad casi continua de una facci6n.
 Tales hechos politicos hacen posible un ambiente democritico mas sano en el in-
 terior de la organizaci6n estudiada.

 No obstante, como afirma Martin (1987:103), "la politica tiene que ver con el
 poder y no simplemente con las elecciones". Nuestra aceptaci6n de esta idea ha
 quedado patente arriba, y por ello hemos integrado al modelo electoral el anilisis
 de aspectos relacionados con la representatividad y la responsabilidad politica,
 cuestiones que ponen de manifiesto las relaciones cotidianas entre las facciones,
 entre la direccion y los afiliados, y entre el sindicato y los contratistas, o el Estado.
 Creemos, al contrario de Martin, que la politica y la democracia tienen que ver
 con las elecciones.

 Asi, el analisis desarrollado en la secci6n 5 tiene dos objetivos: 1) mostrar otros
 aspectos importantes de la democracia interna en organizaciones de trabajadores,
 no contempladas por el modelo electoral, y 2) integrar estos aspectos al analisis
 de este complejo fen6meno. Los datos relacionados con tales aspectos mostraron
 que la cultura politica interna (grado de tolerancia con relacion a la oposicion),
 los canales de participaci6n del sector y los activistas, asi como los medios de comu-
 nicaci6n entre lideres y trabajadores, y las afiliaciones politicas y sindicales, ejer-
 cen efectos variables sobre la dinamica de la democracia sindical y revelan un
 resultado complejo.

 Por otro lado, en lo que respecta al estudio de caso, los trabajadores brasile-
 nios, descontentos con el modelo sindical consolidado y reforzado por el Estado
 durante cerca de 50 anos, han emprendido este fin de siglo un camino hacia un
 futuro con mayor autonomia y libertad. El avance en esta direccion no deja de ser
 lento, y esta plagado de repeticiones e innovaciones. Pero tambien es revelador
 de un nuevo quehacer politico, apoyado en la creatividad y, muchas veces, tambien
 en la improvisaci6n.

 11 En cuanto a la importancia de las elecciones como definitorias de democracia tanto en los micro-
 sisternas como en los macrosistemas, basta recordar aqui el hecho de que es imposible concebir un
 ejemplo contrario de un sistema democritico sin elecciones. No obstante, esto no quiere decir que
 la existencia de elecciones signifique por si misma que un determinado sistema es democritico. De ahi el
 anilisis "fragmentado" de las elecciones sindicales a traves de indicadores que procedemos a hacer en
 la secci6n 4 de este trabajo, ademis de otros aspectos de democracia discutidos en la secci6n 5.
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 Este "nuevo sindicalismo", tan estudiado y comentado en los iltimos anios, trae
 a flor de piel la cuesti6n de la democracia interna, proponi6ndose ejercerla, ya
 sea en la relaci6n entre las tendencias politicas, o eni la relacion de los lideres con
 la base. Los datos aquf analizados revelan un avance en este sentido, tomando en
 cuenta el modelo electoral ya discutido. Este avance se manifiesta de dos mane-
 ras: 1) una elevada tasa de elecciones realizadas y disputadas por, al menos, mas
 de una planilla, y 2) un porcentaje significativo de votos obtenidos por la planilla
 opositora. Los otros dos indicadores, relativos a la presencia de una oposici6n
 efectiva y de la alternancia en el poder, no corroboran la existencia de una prac-
 tica democratica. Empero, de cara al cuadro que presenta la situaci6n actual, la
 perspectiva de que la oposici6n prevaleciente reafirme su participaci6n en la vida
 politica del sindicato, reforzando su papel en tanto que tal y frenando, por otro
 lado, la tendencia a la oligarquizaci6n, es un resultado posible de la pennanencia
 de un mnismo grupo en la direcci6n.

 Si se lampla el analisis para abarcar otros indicadores ligados a una actuaci6n
 cuyo referente son los principios democl-aticos, se puede volver a afirmar que, en
 el sector estudiado, los grupos de lideres han avanzado en busca de caminos y ac-
 ciones qule den respuesta a las demandas de la base, sin reforzar clemasiado los
 comportarnientos conservadores y autocraticos del pasado.

 La experiencia cotidiana del SINTTEL -a semejanza de buena parte de las unida-
 des afiliadas a la CUT- muestra momentos en los qile, claramente, son quebran-
 tadas antiguas normas y/o costumbres lieredados de la vieja estructura getulista,
 con el respaldo de la base. Se trata de un avance conjunto que revelal un deseo de
 transformacion, misnma que, en la prnctica y en ciertas situaciones, puede sufrir la
 negativa de la base o de la direcci6n. Retrocesos y tropiezos que son constante-
 mente clenunciados por la oposici6n vigilante, alineadia a la misma central sindi-
 cal de las deniis corrientes politicas que actfian en esa categoria. De la dinamica
 politica interna, resultante de la convivencia entre direcci6n, oposicion y base, es
 que surge, poco a poco, ese nuevo sin(licalismo: nuevo-viejo, viejo-nuevo, insinuian-
 dose como recorte de un perfil nacido de la ruptura con el conservadurismo in-
 trinseco de las instituciones envueltas en esa realidad: CUT, sindicatos, tendencias
 politicas.

 Traducci6n (e Luis Esparza
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