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COMPOSICION SOCIAL Y ESCENA POLITICA EN EL

SINDICALISMO ECUATORIANO.

Jorg* L»ón T. 1

El análisis de las organizaciones sindicales debería, como 
en lo referente a cualquier organización, privilegiar para la 
comprensión de su quehacer la dinámica resultante de sus 
componentes .internos. Aquí sobresaldría la compleja relación 
entre membresia (la cdmposición social y por ende la condición 
social de los miembros, que incluye por ejemplo su situación 
laboral), la dirigencia y las ideas o proyectos indistintamente

j

propuestos y vehiculados por los dos. De hecho esta dinámica
configura la práctica privada o interna del mundo sindical, la 
cual a la postre define ampliamente la identidad de las
organizaciones sindicales.

Empero, la ya conocida primacía de la escena política en las 
sociedades dependientes también redefine esta dinámica. La vida 
pública de las organizaciones sindicales adquiere inclusive por 
momentos preeminencia en la evolución de los sindicatos acordando 
otra dimensión a su evolución e incidencia sociales (1)

1. Texto originalmente realizado en el CEDIME, sin embargo 
esta versión ha sido transformada en FLACSQ.

1



Por ellf*1 (mii-ítópj el análisis debe más bien comprender la 
relación entre estos dos ámbitos.

Esta relación permite igualmente comprender en parte la 
relación entre el sindicato de -fábrica o de cualquier otra unidad 
de asociación y 1as_centra1 es sindicales; la práctica inmediata o 
"privada", y la práctica "pública" corresponden en gran medida a 
estas dos entidades sindicales. El sindicato de "base" sobre 
todo en las empresas grandes y de -fuerte rentabilidad, asume», por 
lo general, las responsabi. 1 idades mucho más inmediatas -frente a 
las condiciones de trabajo y de reproducción. (Esto no se limita 
al ámbito del trabajo sino que lo rebasa, comprendiendo inclusive 
la vida -fuera del trabajo v.g.' recreación, -fiestas, etc.) De 
modo que la relación con una central sindical- precisamente en 
este caso al menos, no provendría de las ventajas que en sus 
servicios ésta podría obtener.

El conjunto de centrales sindicales asurfie en cambio 
prioritariamente un rol de representación -frente al gobierno o al 
conjunto de la sociedad y son las portadoras y garantes de un 
proyecto de sociedad que también identifica a la central. Sus 
servicios jurídicos al igual que los de educación y de 
comunicación (nos referimos siempre al caso ecuatoriano) no 
siempre son utilizados por todos sus miembros ni tienen todos 
ellos vigencia en todas las centrales sindicales, excepción hecha 
del aspecto jurídico. Resulta por el lo /(nl\SjUK51 más pertinente



el eDffij3 ren.der cú.al es la relación entre estos dos ámbitos. Y por 

qué en suma ? ciertos sindicatos que disponen de todos ios 

s e r v i c i o s o r g a n i. z a c: i. o n ale s a d h i. e r e n a u n a c e n t r a 1 „

Ei • Sindicalismo.en.lat.Sociedad -, Fiiral • Ecuatoriana ' ' ;

La historia del sindicalismo en Ecuador » desde inicios del 
■ ■ siqlo revela una notoria division entre su discurso marcadamente

obrerista, y su c: om pos i e i ón social mayori tariamen te a r tesami! * í 2 )

Herederos del mutualismo y de las cofradías coloniales,t. las

primeras orqani zac iones laborales « conservadoras o liberales en

su id eoi ogia ? -abarcaban tanto a 1 os maestros ar tésanos como a sí-us
■ ■ 'i \ ' ■. ■ ■. ' ■ ’ : ' . .... \. . ;■
asistentes y apr&núic&B » El término "obrero" se referirá a estos 

sec;tores , ( 3 ) Las ul teriores organizaciones l aborales abarcarán 

en un mismo término a los asalariados de las empresas.de 

servie ios urbanos ( transporte,, luz ? agua * servi ci;OŜ  por tua ri os 

sobre todo en Guayaquil« Aquí como en otros países el

sindicalismo logra también su primera entrada moderna en 

entidades pubi icas del sector de servicios, y serán también los 
' tipógr-af os' l os queL L'j ueguen; vy Lun;;i. rol de promoción de la 
....□rganizar: ión ? de búsqueda de uri discurso y provee to autónomos de 

parte de l o s trabajadores hacia los patrones (4 > lo que lo 

real i zán foa j o la i h f 1 uenc i a de 1 ah a re o - si. hd i c á 1 i smo «



L a s p r ì m e r a s *f e d e r a c :.t o n e s V c e n t r a 1 e s s i n d i. c a 1 e s n o 

implicaron un cambio substancial e-n. eoi: e orden de cosa e» La 
C E D 0 C C C o n t e d e r a c: i ó n E c u a t o r i a n a d e O fo r e r o s C a t ó 1:1. c: o s , 1938 ,
a f i 1 j, a d a a l a  C H1" ) s b r á m a y o r i t a r i a m e n t e f c j r n \ ada d e a r t. e e a n o s y

bu.scárá más .bien á contrarrestár las corrientes si ridica 1 es

n5Dciálistas"„ La GTE (Confederación de Trabajadores del

Ecuador', y .1.944« a-f i 1 i-ada a la FSM) aunque ya incorpora una 

•dimensión claramente obrera, Leon unos contados sindicatos 

textiles y recoge ya experiencias de conflictos laborales y, y- las 

primeras huelgas (5 ), sigue siendo principalmente ártesanal en su 

memhresia* Excepción hecha de las federaciones, lo oortf ormare 85 

organizaciones muy heteroc 1 itas en sus obj etivos y composición 

.social TehoTeres, empleados de comercio y vendedores ambulantes,

T us tra be:? tas , 11 escritores y artistas“ y dueños de joyerías y

sastrerías, peluqueros,. - mecanot i pistas , • obreros textiles y del 

transporte, estudiantes uni versi, tari os, profesores, etc» ) De 

este conjunto,sólo 22 organisacrones comprenden asalariados y 
dentro de ellas a penas B pertenecen a eíiiprssaB industriales (6 
textiles, una química y otra de L ciqarri 1los) « Empero, su

discurso y sus propuestas serán obreristas» La CEOBL 
(Confederación Ecuatoriana de Organi zaciones . Sindicales Libres) ¡, 

1.982, afiliada a la CIOSL, que tiene desde sus orí cenes un 

discurso marcadamente obrerista y que no ha aceptado sino muy 

r e c: i e n t e m e n t e d e o c u p a r s e d e s e c t o r e s n o o b r e r o s, n a c i ó c a n u n a 

composición ma re ad amén t e . artesanal» El sector fabril^



representaba apenas un 6»6% de las organizaciones fundadoras * : 

aunque .los asalariados ya eran un ' 25% de el 1 as : míen tras I os 

artesanos y las organizac iones mutuales llegaban al 22„9% y 12% 

resper: t i vamen te (7) : > i

E s t a c e n t r a 1 s i n e rn h a r g o r á p i. c :! a m e n i: e c a m h i. a r á ¡. la c o m p o s i c i d j n 

social de su membresía para volverse más bien proletaria» La 

sociedad ecuatoriana an tes de .1 os arios 60/ estaba

predominantemente vertebrada al ámbito rural y a l  sistema de 

hacienda ,7 ELI. sindleal ismo. como in«jicai!!üsV refleja esta

situación . Bu existencia ¡i sus propuestas y discursos en cambio,, 

adquieren una importancia que no tiene relación con el peso 

social y demográfico de sus miembros » -"7 . . ■ ■

L. a s d i. r i g e n c i a s s 1. n d i. c: ale s ? e n p a r t i. c u 1 a r. la CTE L a  d q u i. ere n 

una importancia más bien' en la escena política en ciertas 

coyunturas de apertura,, y

M ás.precisamente el fraccionamiento y la inestabilidad de la 

escena política ecuatoriana desde mediados de los años 2 0 ! 

■facilita la procione ia activa de los sectores medios» Los 

reducidos núcleos socialistas y comúniotas? al igual que el 

sindica 1ismo y otras organi zac iones gremiales (los protesores 

por e j emp 1 o ) ? se con harán en tre 1 os med i os de ez prooión de estas 

c a p s m e d i a s » A s i ,, e 1 s i. n d i. c a 1 i. s m o s e c o r ? v e r t i r á e n u n g r u p o d e

presión con capacidad de presencia pública en; coyunturas de
■ . • \ ■ ■

’escena' política» La presencia de la dirigenciaa p e r fu r a d e 1 a



hacia el in terior del sindicato* • hacia la membresia* quedaba 
esporádica <aniversarios * raras negociaciones i desfiles del 
primero d e 'mayo„„) y de servicio puntual»

s p r o p u e s t a s p r osen t a d a s ja o r las cent r a 1 e s s i n d i c a 1 e s e n 
cambio en la escena pública* devienen un referente para diversas 
reformas sbc i a les* Su práctica inmediata en el ámbito
c q r p o r a t i v o e n c cj n t r a s t e e s c a s i. n u 1 a * p o r s u c o m p o s i- c i. 6 n 
propia tan heterogénea y mayor i tár lamen te situada !. al exterior de 
u n a o p o s i. c i. ó n p a t r ■ o nal» A 1 c o n 1r- ari o * 1 a d i. r i g e n c i a s i. n d i c a 1 s e
v i.? e 1 v e p r o m o t o r a d e m o d e r n ida d * a la e s p e r a d e 1 a e m erge n c i a de 
obreros* ella será hacia fines de los sesenta* opuesta a la 
o liga r q u i a t .r a d i. c i o nal y favo r able. al: s e c t o r i. n d u fia t r i a 1 ” m o d erno"
do) como lo na hecho en varios paises rebasando en los hechos sus 
diferencias itíeológicas»

y Las ideas predominantes de la época*hasta los sesenta serán 
poco favorables a la promoción sindical , La dirigencia no
confesional por su parte* concibe su tarea como movilización 
po 111lea de sus miemhros y consi.dera que el contrato colécii.vo 
es una forma de atenuar o de impedir que eresea un esperado 
m o v i m i e n t o t r a n s f o r m a d o r d e 1 o t r a b aja d o r es» El s t a n o s e debía
p r ac t i c. a r « ).... a hu e 1 q a i n c 1 u b i. v e * má s q u e un i n s t r u men t o pa r a
lograr ventajas para los trabajadores fue vista y a veces
practicada como un medio para romper al sector patronal»
Concepción jacobina que en los 60--70 será ampliamente aprovechada 
por la CEEOBL para captar sindicatos desconten tos dé esta práctica



eh t en d i m i en t e è on e 1y p roiiiover al contrario su tradicional 

sector patronal «

Avisoramos en suma que el obrerismo y tas actitudes del 

sindicalismo se real izaban sobre una membresía que no era 

mayoritariamente obrera » El obrerismo ? esa ideologia elasislta que 

valoriza y convierte al obrero en el eje de una nueva sociedad y 

del cambio fué inclusive anterior a la adquisición de cierta 

importancia social por esta figura social de a?áatariadó que es

e 1 o b r e r o „ I-i a h í a u n d i. s c u r s o o b r e r i s t a si n o b r e r o s „ F e r: s i s t i a e n
■’ ‘ ■ . ■ ■ . ■ ■■ : ■ ' -

cambio ?.en los hechos, en el conjunto de las organizaciones una

P r á c t i. c a . más. ; b i. e n m u t u ali s tai E s t a p r á c: t i. ca in m e d lata e r a

caucionada y defendida por las dirigencias,* garantizando así su

relación y la persistencia de la membresía en la centrai

Despues de todo ? cada centra Incorno cua1 quier organizác1ón- busca

acrecentar su membresía para ser cada una la más importantei

■ V_.i'o Esta distancia entonces cíe las condiciones sociales de los

miembros en relación a 1 diseurso de 1 a centra1 y de éste con 1a

práctica inmediata,que forma una verdadsra dicotomía entre vida

privada y vida pablica,, otorgaba a la dirigencia una enorme

autonomía ”po1í ti e a ", que lo permitía su actuación

públ ica „ Enf atizamos entonces lo señalado,« la presencia poi í tica

;;íy EBta situación es inclusive c on c i en temen te mantenida
tanto por la dirigencia como por los miembros„En una entrevista a 
trabajadores de una empresa textil, en 'Quito?éstos se encontraban 
en desacurdo o en oposición con una serie{de posiciones 
poli tica s o doctrinarias queco i den ti *Picaban a csu contra] en 
cambio consideraban que su central era la que mejóreles áyutíaba „



d é l a  d .i. r i ge n c: i a i n d .i. r.: a I a c o r d a b a o 1 r o p e s o a 1 s i n d i c abismo y 

tendía a su vez a convertir a sus miembros en clientelas de 

apoyo político de sus dirigentes» ¡

-• El.reconocimiento •; y. c recimiento .-.del.sec tor ,, obrera' y .

los . cam bios, en.las.centrales .. : ; r

i » ; Las cond i c: iones est ruc tura Ies mene: tonadas que implicaban 1 a 

ausencia signi t icat i va de íjbreros ? se complejiza más para el 

sindicalismo» si consideramos el corte étnico que atraviesa 

Integramente la sociedad ecuatoriana y su sisteam de poder» La 

presencia pública del sindical ismo se centrará; en gran ínedida :en 

obtener un recen oc i miento socia 1 del : trabajador a sai 1 ari ado « Es 

decirv on primer lugarg' lograr que en el conjunto d e l a  sociedad? 

el trabajador manual adquiera valoración y que el trabajador 

asalariado adquiera asi un r é c; on b c i m i en t o social y seay en 

seq Lin d o I ug a r ,, un si.i j e t o c on á c c eso' a d e rec: hos ( c i. u d ád án 1 a 

i n c 1 u 1 da) »■ L a h e r e n c i a c o I o n i. a 1 p e r s istia ? : ha c: i. e n d o d e I t r a h a j o 

una condición adscritiva étnica ? propia del indígena ¡t- y como tal y 

despreciada y sin valor» El sind ic a 1 ismo marcará uri

distane i amiento., un estatus diferente para el obrero de la 

c on d i. c: i. ón i. n d 1 q en a « aun q u e su s, d rí gen e s -med i a tos sean esos» En



la soc leda el ecuatoriana la clase obrera misma se formó y se toy'ívib 

m o ti i f i c a n ti o 1 a c o nd i c:: i ó n d e .1 i n d 1 g e r? a c o ?i í o e st a d o s o c i a 1 ... E1 

obrero se volvía tal adquiriendo su estado de m e s t i z o e s  decir« 

distanciándose de lo indígena« Para el sindicalismo« este pasaje 

de estrato a clase, resultaba ser la emergencia del sujeto por el 

cual existí a „

E1 sindical ismo,, por eso mismo? aparece más como una entidad 

corporativa de defensa y de ventajas de una minoría? la 

asalariada« Be modo general ? en el n¡undo? el sindical ismo 

ba limitado el acceso al trabajo a los recién llegados al 

mercado,, pero aquí por las condiciones étnicas vemos que 

e s t o 1 o h a c © m a r ir a n d o u n a d i. s t a n c i a a n t e s 1 d o m i. n a d o 

colonial ? definiendo otro estatus para el nuevo trabajador,,

2 „ Los cambios sociales acelerados que vive el Ecuador de 

los Sú-70 « permitirán la aparición de diversas

caraoterísticas favorables a 1 crecimiento de la condición de 

los asalariados y en particular del sector inanuf ac: tursro

;.y Las central es sindicales conocen un crecimiento 
signif icativo,, Todas ellas y ©n particular la CEGLS veri 

crecer el número de sindicatos- de fábrica a detrimento del; 

de oficios,, i



FORCENTAJ E DEL NUMERO DE TRABAJADORES EN DIFERENTE8 
SINDICATOS POR PERIODO, EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA (IO)

T i. p o d e 0 r g a n i  z a c i  6 n 1 V2ÎD—6U- 1 9 6 1 ..70 1 9 7 1 —79

E m p r e s a s 3 7 tt 0 79 2 91 „6
O í  í  c i o s 48 m 7 1 4 „ 2 6 . 3
I n  terprtp-f  e s i o n a l 2 « 6 0 « 9. 0 „ 0
CaMpé&ína 11 77 17 7 ; ■ ; -y 2 » 1

TOTAL /  i 1 0 0 . 0  . 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

Al igual que en otros países, y diferente de los casos 
1 a tinoameri canos en los cuales el Estado promovió el 
c: r e c i m i. e n t o s i n d i c a I é s t e e s t u v o a q u í 1 i g a d o a 1 a la m e n 1 o d e

en diversas un idades productivas*
.  , .......................................... , ......................................:  .............................................. , ................................ , ............. , ...............................................................................................f ........................

a s a I a r i a d o s c on c: entra d os 
S u o r g a n i. z ac i ó n a dq u i. e r e i. m p o r t a n c i a s o b r e t od o a t r a v é s d e
su rWdcHiocri/m'iehto 1 eqa 1 v de 1 a Dráctica de la contratación

; ... “ ' '
colectiva « Por3 un e r í o d o 5 1 a f i. g u r a d e 1 t r a b a j a d o r d e
manu *f ac tu ras , se vo 1 v i. ó e 1 pr i nc i. na 1 re f eren te cl e 1 a

‘ ’ '

P r á c t i. c a i h t e r n a ci e 1 a s c e n t r a 1 e s a d e t r :i. m e n t o i n c 1 la s i. v e d eir oo ■ M A  .... •- ■ 
v .

los otros sectores laborales presentes en' una centrai!
. ' ■' ■ " ■ . • - :r ■' ■ , L - • , ■ ' '.;'M í' V. ,V . r."-i "yv. í.;'.' -'I-,--.-

sindical « ir ^ 3ôoc; o.-.,recríe > VOlV : : ; r: VoVoV' V. : ' V;. ¡- ■': ¿

3» Las centrales sindicales, a pesar de estos cambios,
siquen siendo compuestas por una variedad de organizaciones 

' “ ■que cubre la heterogeneidad del mercado de trabajo., o mas 
precisamente, la diversidad de condiciones de trabajo, tanto
V" " ■ ■ '■ .i.'V.'.O '■■ ... .V i- -L-¿, ' ' ' : ■ *'LrLL L CC / i ■ C''7en el sector rural como urbano (campesinos, obreros
agri. co.i. a óbreros- industriales, empleados, trabajadores



inf arma 1 es ? artesanos,, . etc« )••

Existen siri embargo d.i t erenc xas en 1 a composic ión soc i a 1 de 

las tres prindi pa 1 es centra 1 es del país. La CEÜSL es 

mayari tari amen te -formada por obreros roanufac i; u reros f
mientras la C7E tiene sobre todo trabajadores de las 

empresas públicas de servicios i y en la CEDOC predominare los 

trabajadores rurales (nos; referimos basta 1 9 8 7), Esta

última tuvo preeminencia en los arlos de cambios en el ag r:o ? '

los éü 7O *. La lucha social estuvo entpnces• definida

principaImente^ por las cuestiones ruralesl„ Luego,, entre 

los 70--B()5 el mundo urbano ocupará el primer plano en la 

escena pública y con ello la CEÜSL y la CIE adquieren’ 

predominancia mientras la CEDOC pasará a reclutar más 

obreros *

LO-Xj^USIRIA^.ACERCAH.1ENTQS.IDEOLOBICOS...PROCESO UNITftR 10

La importancia social y sindical adquirida por los 
trabajadores del sector manufacturero y en consecuencia las 
redefiniciones en la composición social de las tres centrales,, 
parece ser uno de los factores internos determinantes par,a los 
cambios- ideológicos ...-vividos por éstas < la CEDOC y la CEOSL) , y



- - - - -  - ,

:4-j

para el proceso de acercamiento en e ì F U I  (Frente Unitario de 

Trabajadores)» ;

1 ,, La CEDOC (que se 1 1 amará Con federación de Organizaciones 

Clasistas) y la CEOSLy viven divisiones donde la mayoría de 

su.s mi.emi::)ros adhiere a corrlentes soe: i.a 1 istas „ En e 1 p 1 ano 

ideológico e n tonces? las tres centrales ; viven un 

acereamientu„ fenómeno similar al que en los hechos viven 

1 os sindical izados al enfrentar prohlemas semejantes» 'Este

aspecto y las confrorrtaciones que deben vivir con; la .escsna 

política ~c orno veremos luego- permiten up fenómeno de

concertación y el acuerdo sobre un programa1 conjunto en el
■ ' ' . ' . - ' ' ’ " : ■ . ' - - ‘ ’ 
FUT (Frente Unitario de Los Trabajadores)* oí cual en loo

SO.*,- logra una presencia ; publica más marcada de los

si.ndi. catos * Este hecho tuvo sus i.n ic i.os an tes de 1 os

c a m b 1 o s i d e o 1 ó g i c o s e n 1 a s d o s : c en t r a 1 e s m en c: i o n a d a s ? y

. f ¿al i cita ron el proceso« :

2«, Di fiel 1 man te podríamos en ef ecto atri bui r todo el peso de 

este a c e r c a m i e n t o i d e o 1 ó gic o * a 1 h e c: h p q u e 1 o ó mió m b r o S d e 

1 a s t r e s c e n t r a 1 e s c o n o z c a n . c o n d i c i, o n es s o o i. a 1 é s s i m i 1 a r es ¿ 

Ellos confrontan en cambio un 'período de establecimiento de

sus derechos a través de la Generalización de la
■ . . ■ . ■: ;■ ■ .

contratación colectiva, lo que ezige una serie cié presiones 

en la escena polí tica * Nos encontramos quizás ante el hecho 

que la presencia masiva de la figura social del obrero crea 

las condiciones para que se generalicen ciertas prácticas



c amurres en c en 1 ra I es

f une:: ionáíiiiento di ferente * 

á c é r e á m i e n t p entre las 

absoluta la competencia 

miembros.

s i n d .i. c a 1 e s d e 

E i"} e s t e s e n t i. d o 

c e n t r a 1 e s » E s t o 

e n t r e e 11 a s ̂ p a r a

ideologia y

hay un cierto 

no el imina en 

obtener más

Landsberger (11 ) ,, encontraba para el Cono Sur,, cambios en 

las definiciones ideológicas de los dirigentes sindicales 

p a r a d a r m a y o r c ab i d a a o b j e t i v o s e c o n ó m i. c o s „ E s d e c i e r t o
modo* lo que aquí e n c o n t r a m o s ? a u n q u e 1a con f ron taci ón

frente a 1 a escena pú b 1 i c a po 1 í i: i c a o a r e c e t e n e r m a y o r

incidencia a n ive! de 1 a s tí i. r i. q e n c i. a s , Es tas con f ron tan

similares necesidades de presionar en el ámbito púhlico para 
1 oq r a r 1 a legaliza c i. ó n y r e c o n o c i m i e n t o s i. n tí i c a 1 e n c tí r s o ,

3., Además condiciones s d c  i o-ec. onómi c as y de la escena 

política favorecerán desde el 70 hasta la actualidad una 

m a y o r p r e s e n c i. a p ?. i b 1 i. c a d e 1 a s c e n t. r a 1 e sí- „ A 1 i n i. c i o d e 1 a 

década de 1 os 7O se vivi.6 con el doble efec to de una cri.si.s 
c:;l e c r e c i. m i e n t o y u n r é q i rn e n a u t o r i t a r i. c j c o n s e r v a d o r (Vela s c o 

I barra). En rechazo a estos efectos, las centrales a su

/ijané?r.á:! cada una confrontó similares opositores» el

gobierno? las cámaras de la producción y el conjunto del

s e o t o r p a t r o n a 1 „ E s d e c i r 1 a s c e n1 r ale s s i n d i. cale s d e b i a n 

e n f r e n t a r • e n 1 a e s c e n a p ú fo 1 i. c a a o p o s i t o r e s a h o r a i. n m e d i a t o s 

ya que vivían una práctica similar que :1 e s p o n i a a n t e



simi .  1 a r e s  d e s a  f i o s  *

.La llegada del petróleo y 'de un gobierno considerado

proqesistá se acompañó de di versas leyes 11 amadas a n  ti --obreras 

que e 1 i.m inaban o 1 imi taban der ec hos sind i ca 1 e s e s  1 ab 1 ec i.c:los < como 

el de huelga, o del de •foniiaciún ;de : ciertas sindicatos) f para 

•favorecer la política industrial promoeionada por el gobierno,, 

pesar del apego de ciertos sectores ■

.al ' g o b i e r n o al final de su periodo 
a estas mBdidas al igual qüe a l a s ti 

más;, autoritario» •.' •
L u e g o ? d e s d e 1979 1 a 1 1 e g a d a d e 1 a g e r e n c i a d e 1 a o r i s i s

económica» con su corte en los .servicios y sus diversas medidas

rnon e t a r i. a s c: on e 1 ec t os i. n f 1 ac i on a r i os y d e desemp 1 eo P c r ea rá un

n  u  e v  o c o n  s e n  s o e n i: r  e 1 a s d :i. f  e r  e n  t  e s

por el gobierno„

a es ta po-111i ca y
un rec Liazo genera I

de u n q o b i e r n o a ú n

c e n t r a 1 e s s i n d i c a 1 e s p a r a 
....................  '

r e c h a z a r 1 a « E s d e <::: i r e 1 c o n f 1 i. c: t o s o c: i a 1 v u e 1 v e a f a c i 1 i. t a r u n a
.■; vv Vy vvvcv y: 'V.y .. ni-a c c: i. ó n c o n 1 u n t a E 1 F U 7 s e c o n v i. e r t e r á p i d a m e n t e a e n e 1 e n t e 

o pos i c ión a 1 g o b i e r n o y  en el portavoz der 1 os sec torea
popülarésv Trece huelgas nacionales realizad desde 1979, han
r e f o r z a d o p e r i ó d i. c a m e n t e e s t e

y r  v ;y c  t yyyv:y.y v e
- v y y -  ■■■

. :.v V V ;  V ;:C yEl FUI logra mantenerse así .gracias a la persj 
contrapartes el gobierno como ejecutor de • medidas '
"antisindicales" o anti-- populares, Esta confrontación política■ ‘ ,'VóV ' ó •. . V ; ' ■ ; ■ ' ■ . ■: ■ -■•'rvUV;yy ■ 'ó-;; " 'y y:y-V. ' V-;-"'' 'pC . V.'jVVV ■ vV:;Vy.V ■ :VyV
urfificá a los sindicatos dá la pauta a su acción y vuelve al
s i n d i c a 1 i s m o p a r te i, m p o r t a n t e d e 1 s i s t e rn a p o 1 i t i. c; o ,, S e t r a i: a r 1 a



üs iin tenSíiienD de heterormmta $ es decir que son elementos 

e >i t e r n o s a s u d i. n á m i. c a p i'“ o p i a q u i b n e s a c u e r d a n .!. a u n :,i d a d y 

definen. la dimensión de s u :acción r _ .

Más aún estos •.permanentes -f enómenos de con t ron tac ión en l a 

.escena.. • púhí i cay son los que permi ten la permanencia de une 
espacio para las centrales sindicales« Podríamos inclusive

considerar que este tenómeno se repite al interior; de las 

centrales y alimenta la acción y proceso unitario entre ellas,, 

Por estas razones. cada central se encuentra también a la
. ■ ■■■ . .. ■ ■ i. ; - : ■■ yy';r V.;,, ■
búsqueda de mayor presencia en la escena pública,, El FUI"

reagrupará ; primero a todas las : organizaciones que en las 

divisiones de 1 os 70 se volverán mayori tarias i ^ Estas^eKfeloirán

sisteméticamente a las otras facciones y actuarán en competencia
■ _ . . - ' \ ■ 1 i' -i V ''S' ■■ " '

'■■Vt,
dé '.con t r a pos i e i ón •» :

Es decir el fenómeno de alimentar una oposición entre■ '■-•r y y V o y y  - : v : 7 , ■ ; V ̂ŷ rró. \
facciones sinicales y centrales sindicales 1 leva a mayor acción

_ .................................  ' . . . .  ................................... ,

en la escena poli.tica lo cual permite a su vez obtener mejores

posibilidades: de presidan sindical *
■■-:'-y -'y.' .. .1 ■. . .. . y.' , ■ .. r- ... yfy.y:.- y y .;- r. .■ yyycyyyyyyyŷ y.fyyfy

Las Hueíoab Nacionales confíquran un fenómeno similar» En . . ■ . .■ ■ . . . y .  ■ ■ ,  ~  - ;

1 efecto ? Cristal izan la pol iva lene i á que c:a.racteriza a diversos
í 7.7 fv0.7'y.yv; rvf ...7 ■■ 7 ; y;y77;:77:7conflictos laborales y también a diferentes condiciones sociales..' ■

Aquí se rechaza al patrón, en otros al gobierno y su política,
' .. .........  ........................

.i ..................... .................:  J t . . . . .  v  „  i . . .  . . . .  . . . .  . . j  . . .  1 ............ ...c o n s i d e r a d o s r é s p o n s a h 1 e s d e 1 a s i. t u a c i 6 n f a b r i 1 „ o d e 1 a s
y..... ■ . . ..... '-'frVrj'Si’yVí'-'y. ............

limitaciones de mercado o aún del desplazamiento de mano de obra 

por lá técnica etc * .. Empero la huelga nacional, pone frente a



De modo q u e , I o s o t r a sr r e n t e a 1 q o b i e r n o y a 1 m u n d o s i n d i. c a I „ 

p a r t i t i q a n tes c o m o 1 o s b a r r i o s p r o t e s t a n p o r 1 o q u e en la (12) 

coyuntura visualizan como rechazable en la política del gobierno,, 

Por su parte,, los trabajadores reivindican cambios 

•n mod&rn i z ah tesn y defensa de sus ventajas corporativas en mu dios 

casos» Es la huelga en sumad un medio de expresión de 

condiciones y aspiras iones di versas » Lo que ' un i-fie; a a todos es 

la. acción el la misma (inclusive el la acuerda identidad) ai igual 

que tener un mismo opositors el gobierno,, (íver CLtádro en ; la 

página siguiente) * . ■ ■' V .. 1- i; ' ■  v.y y

4 „. Fin el curso de las diferentes huelgas nát: iuqna 1 e s ,,

se puede encontrar aria distancia br.onüricl'ada- entre lasd-v. . ■ • ■. ■ , ■■■■ - ■ ■ ■ i;': Vr-'j.. vt/yj
propuestas predominantes obreristas de las centrales y el 

hecho de que ellas logran una convocatoria a diversos 

y sectores sociales no sindica1 izades» en particular al 

conjunto de moradores de los barrios« Esto revela con: - ¡Bayor 

claridad aún,, el proceso de constitución del sindical i s m o ,, 

en portavoz de los sectores populares y en grupo de presión 

estable c: i d o e n e i s i. s tenia p o 111 i o o ,, I..,, o q ue. p r i rn a e n s u m a . es.

e 1 ác t u a i-- y la p r e b e n ei a d e 1 a s c e n t r a 1 e s « m á s q u e 1 a q u e 

• dicen o promueven„ y

Una vez más 'igua1mente *. encontramos que; las dirigencias 

sindicales disponen de una gran autonomía de posiciones y de 

decisiones en relación a sus miembros,, es acaso; en 1 a LCEDSL 

en . donde esta distancia; y. es .más...- reducida» Existe en ella 

cierta identidad de posiciones entre dirigencia y membreslá,,
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FECHA
¡ A ■:> NACI CHAL.ES DEL FUI

í <u 8 1EENO CONTE X JO_________ __ ......._
1971 i A) 28.29-- i u 1 i o■r

HUELGAS

Ve 1asco I barra 

NACI ONAL.ES UN IT ARI AS

C o n t r a r e p r e? s i ó n p r o 
c a m b i o g o b i e r n o 
< B.)„

1975 i 3 ■-n o v i. em b r e Rodríguez Lara A p o y o r e í o r rri i s m c j 
mi 1 itar

1977 18-mayó Triunvirato Mi 1* Con tra medi das ec o -
1981 13.mayo ... Roídos Aguilera Cor? t r a a 1 z a p r ec i o 

g a s o 1 i. n a y t r a n s p „
1.981 09-diciembre Hurtado- Larrea C on i: r a a 1 z a p r e c i. o 

a z ú c a r ,,
1982. 22-23.dic „ H u r t a d o L a r r e a Contra deva 1u a c i ó n .
1982 (0) 21 /oíi tufare I -! u r t a d o L a r r e a C o n t r a a 1 z ai p r e c i. o 

g a s o 1 ina »
1.983 23'-"24- ma rz i; M u r i a d o L a r r e a G o n t r a mi e d i. d a s e c o „
1984 ; 31-otubre F e ti ! •- e s G o r tí é r o I) e f e n s a D e m o c r a c i. ai»
1985 (D) 9--1 0 --oc t Pebres Cordero C o n t y * a ai 1 z a p r e c i o 

-f* q a s o 1 i n ai y t r a n s p *
1985 27--marzp Febres Cordero P o r ai 1 z a s a 1 a r i a 1 «
1988 (E) 17/s e p » Fiebres Cordero G o n t r a m e d i d a s 

1 i be r;a 1 i z a c ión „

1 987 25 "-marzo Febres Cordero C: o n t „ a u t o r i t ai r i. s m o 
y a 1 z a c o s t o v i. d a „

1987 2 8 •-octubre F e b r e s C o r d e r o C o n i;„ a u t o r i t ai r i. s m cu.
(A) : Pa r ti c i pan 1 a GEDOG „ GTE «{ mi. 1 i tares 

púhlicos y bancarios* '
r e t i r a d o s y e m p 1 e a d o s

<b ) ; Participian las t r e s c e n t r a 1 e s s i n id i. c a 1 e s rn a y o r i. t a r i a s
y : CEpOC.j (Socia 1 i sitas) * GTE y C E O S L . * ’
( G ) Den o m i. n a d a F* r i. m é r P a r o N ao i b n a 1 d e I P u e b 1 o „
ÍD) : Además de las centrales sindica 1 es nacionales que integran

y-' el F’UTy participan el- Frente Popular,; organización de masas«,
que agrupa t.undamen tal mente al magisterio riscal y a algunos 
sectores sindicales vinculados con el Partido Marxiota
Leninista del Ecuador (F11MLE) ? cíe inicial orientación pro.
china» El FUT y el F P l l e g a n  con ocasión a esa huelga a 
una "unidad de acción” „ . . y '; L ;.V ^

(E). A esta; acción se la denor/tinó i 11 Par o Nacional del Pueblo $ 
agrupó al F U T ? FP y a la CEDOC^CLAT !t de orisntaciun 
demócrata cristiana,, la cual can-forma en los últimos anos la 
Coordinadora Nacional ole Trabajadores < C N T ) « Esta central 
no . apoyó' las huelgas Nacionales de 1982» También las 
organizaciones indígenas* el Ecuarrunari y luego la COMATE» 
lo que se rápita en 1987 ; ...



5« La composición social de las Centrales con su heterogeneidad 

y fraceionamiento de condiciones parece justa/nente permitir 

estos hechos,, i

A d e m á s d e c o e >•; i s t i r e n t r e .1. o s m i e m r o s t o d o s .1. o ss s e c t. o r e s 

ezistentes en el àmbito del trabajo, 1 os cuales no siempre 

coinciden en interoses ? ejemplo alzas salariales para los 

asalariados y alza de los precios de los productos 

campesinos)« también los mismos obreros conocen condiciones 

diferentes que 'vuelven aleatorio todo ensayo de una 

.vy.f- ; propuesta común a partir de las condiciones laborales 

y inmediatas «

Cuando ' hacemos»' • referencia a la heterogeneidad social 

conviene recordar que se trata de poblaciones demogr áficamente 
restringidas y que siguiendo una característica de las sociedades 

de pend i. en tes su pe rponen t i empos 1"?i. s tór i c os d i versos sin que se 

trate del p 1eno paso de uno a otro « De modo que res u 11a

e c é p c i. o o a 1 p o r eje /n p 1 o e n c o n t r a r u n s seto r p r o d u c t i v o q u e 

cono zea un a hpmog eri sida d p  red om i n an te de 1 a s c on d i. c i. o n e s d e 

trabajo. Inclusive al nivel de una entidad productiva se

encuentra la superposición de procedimientos de trabajo y de 

técnicas,.?. lo cual se repi te éntre unidades de un mismo seotor ? 

como el manufacturero« Diversas empresas también por el mismo 

;p:r oduc to ? utilizan una variedad. de procedimientos ? materias 

primas,, tecnología,, etc..»,'* para mercados exiguos ? frente a los 

cuales se encusntran : en condiciones diferentes. Toda esta



''situación impl iea el trace ion ami. en to pronunciado de la mano de 

obra y Ja .vtój,idü 1 ‘dad. de armonizar sus reivindicaciones "comunes" 

al nivel; ’̂ sindical 15 laboral ? o de entenderse sobre una política 

econóniica „ Aún más y • 1 as cond ic iones de c 1 ase son imprec isas y

cambiantes en una misma vida humana y en su situación actual 

como para ofrecer identidad y el obrero apenas acaba acaso de ser 

campesino o considera acaso b u  condición actual como un tránsito 

a la •; condición de trabajador- por cuenta propia,} en su doble 

trabajo, en la noche o el -fin de semana vive otra condición 

C intorrna1,,peón e tc i ¿y no es imposible que su remuneración 

,!Bupleínen taria n a su trabajo ” pri nc i pa 1 ” sea mas importan te « 

¿Qué situación define su condición social e identidad?. En una 

familia ? ' la situación es al extremo ..complej a ? con las diversas 

relaciones y eompjementariedadss entre sector " informa!" y 

jforina 1 f! ( 13)« La condición social de la mayoría ' de los 

f'raháj adores por consiguiente,, si hacemos referencia al tiempo 

X d uóaeión) •en su condición actual y a sus traj ectoras de vida

laboral es difícil de definir y de verla constituida« A su vez 

si incluimós los procesos de reproducciónr a los cuales

concurren de modo predominante los bienes y servicios adquiridos 

o realizados por los miembros de la unidad doméstica en 

c o n d i. c: i. o n e s d i. f e r en tes •. ,, la id e n t i. f i. c a c i. ó n d e 1 o s t r a b a j a d o r e s

resul ta aún más impY~eciea „ De modo general en consecuenc:ia para 

la fuerza de trabajo esa condición social de ser completa 

mercancía para la tuerza de trabajo no se ve integramente 

constituida » Esta condición para una persona,, de verse obligada



. t . .. i,J: i “ “ “

iìi i V r  :V i" ,̂:;':S' v y ■ ̂
: : i : S l « i
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a vender su -fuerza de trabajo como una mercancía y de no tener 

otra alternativa se ve limitada desde diversos ángulos y en 

particular porque encuentra in e lusive una alternativa en una 

serie de actividades mercantiles o otras .a-"StuprGpia"r:”U9nta que

no se están en el ámbito salariali, La situación es aún más

compleja oi considerabas que un buen porcentaje; .delá tuerca 

laboral alimenta de diversas maneras (c:diijpadrazqo o parentesco,, 

etnia etc„ - * ). relaciones de dependencia y pertenencia ciue inciden 

en su economiá doméstica y que limitan la plena puesta en 

tibertad de 1 a tuerca del trabajo„

Es en gran medida 9 sena Icemos al paso ? esta misma H puesta en

1abortad5’ 1 imitada la que circunscribe la condición de ciudadanoi ty-yv-ó ;■ • ,
tal como ;c 1 ási£ ámnente se lo ha entendido de una derecho dev V .. .’ • •• ■ ■' ■ ■
p a r t i c i p a e i ó n i n d i v i d u a 1 a n t e e 1 q u e ~ h a c e r - p ú b 1 i c o *: ■■ - . ' 'V.  ̂ ■■■■■; " '■ ■■■ ■■■■ ■■■■ -/ví

.  .•• P o r 1 o d e m á s c o n v i e n e r e c o r d a r q u e s e t r a 1: a

t r a h a j a d o r e s e n u n s i t i o' de trabajo para formar un sindicato, el
, i -, -, - , -,al se afilia si asi lo desea una central. Si excluimos del

cálculo a los trabajadores de la funcidn pública, prohibido, de .

sindical.izarse aunque están agrupados en una organización

corporativa independiente, apenas entre 18% y 22% de los '' ■ ■ : ' '
b trabajadores asalariados están sindical.izados,. Conocemos

' -
igualmente que aquí también las empresas las más sindical izadas

\ ■ i -i :.. >«“.í • _L.. ’ j;.
(en 1981) son las que tienen más de 50 obreros y qué son.... iVo-va*... ...' V:- ■■■ .‘Ci-:. .

r.{- o:; - fi ■ ;

;-0> "t

VV: : ;ó;

>
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p r oba b 1 emente las máb r en t a b 1 es í; en pa r t i c u X a r en e 1 bec t o r 

textil ? de l¿e:aIimeRtación y de los minerales no terrosos (14)»

E s t c:» s e n a I a el b a ;i n p e s o s o c i. o.s c. o n ó rn i. c o d e la s c e n t r a 1 e s

•sindicales^ .

EoT EMA POLITICA Y HETEROGENEA 1 DAD SOCIAL

Estos datos indicados rápidamente permiten en cambio mejor 

percibir la importancia que puede tener una organización como la 

s i tí c! i. c: a 1 q u e ad q u i e r e p r e b e n c i. a en 1 á e s c e n a p o 1 í i: i. c a y q u s e s 

portadora de rei vindicar iones generales ( v g « no al alza del 

transporte) o permite la expresión de necesidades y de 

comportamientos de sectores soci ales diversos *

Cada central necesita tener una presencia pública, un peso 

en la escena politica por razones estrictamente corporativas

•fuera de cualquier consideraciórp Ideológica (como lo demuestra la 

ex porioncla, vivida por 1 a CEDSL ) ,, ñ-vi
, .. ■.. .. ■

yjíL
Uvv.xói

...; 1-En realidad, el menor conflicto puede requerir de un paso

a. través de la escena políticas los mecanismos formales no tienen 

vigor s.in una presión del poder.ótpi'í-■■Vr ■ ■  : '■ tt'V' 'y c - :yy ■ ' ■■■■ ■ tHK'l
- yyyy v■■■ y " \///y; V -y. ■ ; ; ' ■ V ..yr-vy^v y

Es decir., la acción sindical , en el mismo plano laboral, no
/‘■' Vi-: ' ■■ y - ■ . ■ ' ' ■ ' ' V.i.;- y vy'X';-- y S y V i  ' O S Ñ O O O M O y M W
está centrada exclusivamente en una confrontación directa con el

sector patronal, En la práctica privada de negociaciones y de

mediación, la acción sindical pasa en «general por. la negociación

'Y " ó " . 21 : ' : ’V:;.'



con el estado, el cual es de hecho el más- importante mediador en 

los c on f 1 i c t os de trabajo de toda naturaleza,, Para que las leyes

0 trámites más usuales -funcionen se requiere a : ,'unácapadidád

de opresión o como es una de las normas en las condiciones 

predominan t e s .se r éq.y i e r é / d è un proteo tor „ ( Asi/ se a limentan.: el

citen te 1 i smo y e 1 cae i.quismo ) «, /by/jy-

En o t.r o s t é r ni i n o s ? d e rnod o $í e s t r u o t u f a 1 n 

sistèmico ya que se reti eré a I si stema po 1i tic 

los intereses corporativos requiere del juego 

escena politica,, / f/ijy/á':-j ' y v

tratamos aquí igualmente de :/éx pitearyvy qué;//y la 

Heterogeneidad soc i o--hi stòrica de l a membresi a sindica 1 que no

1 og f a ac e r e am i en.to a p art ;t r d e su cori die i ón i n med i ata 1 a bo ra l t an

fraci: tonada en cu en tra uni d ád . .ero/éi. ámbito po II tico con propuestas 

general es que les abarca a todos „ " v

v/ Lo político ; 0 jv efecto uni tica como espació de expresión y

como necesidad dé. adquirir capacidad de presión ,,

Esta neoesi dad dé l o po i1t i c o rebasa oreo i samen te l as 

diferencias ideológicas y por el lo mismo podemos también ver en 

este hecho una enpl icación .suplementaria a • 1 o.s cambios vividos 

por . las dos centrales mencionadas» En este juego entre

c ondic iones soc tales (soc iedad > y sistema p o 1 i tico no hay 

cabida ,, para un sindicalismo/ Vaf-pól 1 tico” » Una corriente sindical

imús p r ee i se ment e 

io ) 1 a tíéfénsa de

de presión en la

o o



un 0 s p a c i. o p ú b I i. c o y s e rqú0 quiere imp 1 antarse requi.ere tener

un rre 'fér©h:tft̂ pó.l í t i-q-é̂ sdc i a 1 ? es decir debe competir en la 

escena politica«

Efv ••• ••'síntesis-los cambios estructurales y los cambios 

/idealógicos vividos por 1 as central es en los 70 resal tan ser asi 

ccondiciones históricas para que el sindicalismo pueda crecer y 

:done;ebirse una práctica más sindical ? < es decir con mayor 

r e f e r.e h d i a a 1 a s q qn d i c i. o n e s i. n m e d i. a t a s 1 a b o r a 1 e s d e s u s 

miembros)y Pero esta misma práctica corporativa en el marco de 

esta sociedad dependiente exige un actuar en 1 a escena poli tic a 

de modo p rib r i. t a r i ó „ El con junto de actividades sindicales

exigen cierta capacidad de presión en la escena politice para 

poder funcionar» A su vez la propia heterogeneidad de las 

membresiás sindicales no encuentran otro ámbito de unidad sino en 

el ámbito politicoy La propia competencia entre centrales y las 

necesidades de las dirigencias de dar cabida a sus partidos llega 

igualmente a priorizár la acción sobre la escena poli tica„ La 

fuerte heterogeneidad social por su partePdá autonomía a las 

dirigencias de las centrales frente a sus miembros y facilita 
este actuar« Estos diferentes aspectos convierten al
sind ica 1 i smo en un qrupo de presi: ón po i í t ico . 8obresa le en todo

caso que el f;ecQnocimiento sindical pasa por un espacio ganado en 

la escena pol i tica * '’Insistimos: precisamente que el proceso de 

ccmcertación (F'UT) que viven los sindicatos si bien proviene de 

cierta integración social (con. los obreros) o si se quiere del

v  / i- "-.ó“ -C. ’.:V\■■■ 23 . , ■



predominio- de la figura sacia 1 del obrero ? su proceso de 

real ización depende enormemente üb í̂ s z b ! juego de confrontación 

con la escena poli tica o en la «escena poli tica»

CICLO POLI TICO Y PRESENCIA SINDICAL..

La presencia permanente del sector sindical , su constitución 

como grupo de presión es reciente, data de los 70., En

cambio su capacidad de incidencia y de c on v o c a t o r i a a di ferentes 

s e c t o r e s p o p* u 1 a r es va r I. a p o r m o me n t o s y está e s t r e c h ámente liga d a 

a 1 a p r e s e n c i a d e 1 o s p a r t i d o s y a 1 c i c 1 o e 1 e c t o r a 1 *

M i s t tó r i c a m «a n t e ;f 1 o s s i n d i. c a t o s s e c o n v i r t i. e r o n e n m e d .1 o d «a 

expresión dea las organizaciones pol 1 ticas sobretodo de las 

i d e n t i t i c a d a s c o n 1 o s s «a c t o r e s 1 a b o r a 1 e s „ e n m o m e n t o s d e 

d i c t a d u r a o d «a r e p r e s .i. ó n « E1 c o n .i u n t o d e s «a c t o r «a s s o c i. a 1 e s
e n c o n t r a!:::«a n d e s d e 1 u e g o s i. m i. 1 a r e s m e d i. o s d e e y> p r e s i. ó n q u e n o e r a n
1 o s p a r t i d o s ( v * q » i g 1 e s i a s ? c á m a r a s d a? p r o d u c t o r e s ?
a s o c i a c: .i o n e s ? e t c « ) E s t a s i i u a c: :i. ó r í o r p o r a t i. v a s «a rn o d i f i c a a 1
fft o r/i e n t o d e u n ai p r á«::: t i c ai d e m o c r ai t i c a „ L o s p a r t i d o s «a n t r a n

e n t o n c: e s e n c: o m p «a t e n c: i a c o n 1 a & c e n t r a\ 1 e s p a r a c ai p t a r 1 a\

representatividad de los sectores papulares„ Al momento de las 

e 1 e c::: c i o n a? s s e p r o d u c. e n e n c o n s e u  e n c i. a p o r 1 o g e n e r■ ax 1 d o s

■fenómenos«



Los sincl ieatos « en primer lugar R pierden su capacidad de 

convocatoria y de Representación « Bus convocatorias no reciben 

por lo general eri estos momentos sino un apoyo parcial de sus 

propios miembros y no logran la adhesión de otros sectores. 

Tampoco logran ser oidos como en otros periodos cuando hablan en 

nombre de sus representados, Los partidos políticos son los que 

en ese momento adquieren est:ucha y son susceptibles de canalizar 

preocupaciones y movi 1 i zaciones* Los sindicatos en segundo

lugar 5 viven el fraceionamiento y una tuerte competencia de las 

dirigencias siguiendo las posiciones de sus partidos,,

'Pasadas' las eleceiones? luego de un período i dependiendo de 

la coyuntura soclo-económicaP los partidos se ocupan de la 

gerencia del estado y los sindicatos encuentran entonces 

p o s i b i. 11. d a d e s d e c o n ye r t i r s e en el eje d e o p o s i c i. ó n s o c i al y al 

menos se convierten en portavoces de una gama bastante amplia de 

s e c t c j r e s so c i a 1 e s q u e 11 a f? i a ni o s p c 3 p u 1 a r e s » E s t e te n 6 m e n o a d q ti i. e r e 

mayor peso con una entidad como es el FUI„ Lo que uni tica en 

definitiva es que el FLIT asuma en la escena política el con11icto 

social•„ ;

; CONCLUSI ON

A 1 n i. v e 1 i n s ti t u e i. .ori a 1 1 o s s i n d i c: a t os v i v e n u n a t u e r■■ t e
d i. s t a n c i a e n t r e e 1 d i. s c u r s o p o 111 i. c o d e 1 a s d i r i. g e n c i. a s y e 1 d e 

sus miembros,, i existe igualmente una distancia marcada entre las 

•••condiciones • laborales y las posiciones oficiales de las



centra .1 e s „ La práctica inmediata 5 m ucho más c o r p o r a t i v a  ? es por

lo general asumida por el sindicato de base o si no, encuentra 

alguna funcional idad de servicios en la central lo cual en este 

c a s o e s u n o tí e 1 o s m e tí i o s p a r a g a r a n i: i. z a r 1 a r e 1 a c i ó n e n t r e 

sindicato de base y cent?-al „ El discurso oficial de la central 

n o n e c e s a r i. a m e n t e t i. e n e r e 1 a o i ó n c o n es t a s p r á c t i. c a s
c o r p o r a t i. v a b » T o d o e 1 1 o r e v e 1 a u n a f u e r t e a u t o n o m 1 a d e
decisiones de parte de las dirigencias sindicales,, En cambio,, 

1 a s c: o n d i c i. o n e s s o c: i. a 1 s b y p o 1 1 t i. c a s p r e d o m i n a n t e s h a c e n q u e p a r a 

el conjunto de ac t i y i dá d e s de defensa corporativa sea necesario 

cierta presión política lo que exige una presencia de las 

o r g a n i z a c i. o n e s s i. n d i c a 1 e s e n 1 a e s c e n a p o 1 i. t i. c: a „ ).... o s s i n d i c a t o s

logran reconocimiento social por el espacio adquirido en la 

escena política,, A bu vez la fuerte heterogeneidad social de los 

miembros de las centrales hace que sea el ámbito de las presiones 

po 111 icáS el qije 1 es un i f i que en pos i c i enes genera 1 es „ Este

•fenómeno de heteromañía es reforzado po?- el propio interés de las 

d i. r i g e n e .i. a s e n h a c: e r d e 1 m u n d o s i. n d i. c a 1 u i"? m e tí i o d e e x p r e s i. 6 n d e 
los reducidos . .partidos.- a los cuales pertenecen» La autonomía 
a d q u i r ida p o r la s d i. r i q e n c i a s ,, g r a c i a s a 1 f r a c c: i. o n a m i e n t o s o c i a 1 
dé l os miembros I es permite un enorme margon de acción *

La constitución institucional de las centrales sindicales y 

las exigencias^ del sistema po!Itico presionan en consecuencia? 

pará que los sind.icátos. se conviertan en un grupo de presión „

Estos fenómenos- nos reve1an a su vez ciertas características 

del sistema pol1 tico heredero de una sociedad estamentalista y
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c or pa r a t i va ,, e X c u a I ! « a alte rn a d o pe r i o d os a u t a r i t a r i o s c on 
mamen tos; de 1 i bre erompe tic ión entre estamentos y corporaciones « 

Los cambios sociales han dado espacio a los partidos? pero los

ciclos económico sociales que permiten y cimentan estos cambios.

como todo eri las sociedades dependientes. son cortos de modo que

n o 1 o q r án p 1 en a vige n c i a e i n s t i t u c i. o n alira c i. ò n « L os pa r ti do s 
p o  liti, c; o s c o n spi. t eri e n  t o n c e s  c: o n la ss c: a r a c: t e ri es t i. c a es ante r i o r e s 9 

corporativas y el ien te1 ares * El acceso a bienes y servicios o si 

se quiere a la ejecución dé ;un derecho para sí ? pansa precisamente 

por el acceso a erebos canales de protección y defensa o es 

necosari.o el acceso a un protec tor ( 1 o cual al imenta e 1

c 1 ientei isíifO y variadas formas de caciquismo) „ El mundo

sindical ac: tila precisamente en estos dos àmbi tosi; para una 

d e f e n ir. a c o r p o r• a t i. v a d e h e 1 o g i"' a r" u n a p r e s e n c i a e n 1 a e s c e n a 

política en donde entra en competencia -como en un sistema 

estámen t a 1 c on 1 os pa r t i. dos qo liti, c os P para hener 1 a 

r e p r e s e n t a c i. ó n de 1 o s s e c: t o r e re p o p u 1 a r e s » Y e s t o s f enónie n c d s b e 

realizan por encima dé las posiciones ideológicas sindicales ? 

los unos que c 1 aman por un a-poi i. tismo y los otros que creen 

actuar asi siguiendo una diseñada conquista del poder * * * *«acaso 
;!ipopularn Y V  . : . , . r . : fe .'fe ... • . ■■■■■..
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