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INTRODUCCION 

Dentro de la disciplina de la Sociología del trabajo, -

el tema central de nuestro estudio se encuentra orientado_ 

hacia el canpo de las Relaciones laborales (Rl) entre el -

Estado .~foxicano. quien en este caso aparece como patrón o 

elT'.pleador, y !os trabajadores a su servicio pertenecientes 

al llospital General ff{GJ de la Secreta.ría de:! Salubridad y 

Asistencia (SSA). lo;; cuales se encuentran agrupados en la 

sección 14 del Sindfrato Naciorrnl de Trabaje.dores de JJ::. Se 

cretarla de Salubridad y Asistencia fSNTSSAJ. ocupandr; el 

segundo lugar en iw.portancia dent r.J de la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores ai Servicio del Estado (FSTSEJ. 

después del Sindicato de los Trabajadores de la Secretarla 

de Educación Pablica durante 1976; fecha en que s¿ gesta -

el conflicto laboral den~ro del H.G. 

A mediados de la déca~a de los setentas es cuando se r! 

fleja con mayor intensidad la incidencia directa por paz•te 

del Estado 1Ve11."icc.u.v en las relaciones laborales de los tr! 

baja.dores a su. servicio. como consecuencia de los compromi 

sos contratdos con organi sraos internacionales, básicamente 

con el Fondo Monetario Internacional. 
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Ta.l incido?ncia tiene repercusiones sociales que dismin!!_ 

yen gravemente el nivel de vida de los trabajadores, al 

ser el propio Estado quien reduce las partidas presupuest~ 

rias necesarias para ~ectores importantes como la educa- -

ci6n, la vivienda o la salud, como es el caso qt1e nos ocu-

pa. Para esta década, es el E:>tado quien inaugura la eta
;r 

pa de los topes salaria.les. Sin emba.r(O. lo m-1s alarmante 

como consecYencia de est~ situación, es el riesgo de rom--

pcr con la ~stabilidad sindical que se.ha caracterizado 

dentro de la FSTSE. 

El conflicto z~~oral surgido dentro del sector de los -

trabajadores al servicio del Estado, raejor identificados 

como burocracia, reviste caracte.-[ :::ti cas importantes y C's-

pec!ficas en ~u estudio: primero por tratarsP. de un sindi-

cato nacional y federado, 10 que implica que dichos traba

jadores se encuent l'<.?n sujetos a una 1 egi slaci 6n laboral 

también especifica, la cual determina lo~ mec<.nismos y los 

espacies de lucha de los trabajadores. para la defens3 de 

sus intereses. 

De este modo estamos ante la presencia de dos actores -

sociales que intervienen en dicho conflicto. cuyo estudio 

y caracterización de cada uno. se hace indispensable para_ 

entender el problema laboral que dirimen. 

Un actor· soci11l se er:.::uentra reprf:sentado por los tr1tb:!_ 

jadores al servicio del Estado, de quienes es~udiaremos 
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sus antecedentes más importantes a la creació11 de Ja 

FSTSE, sus primeras demandas y luch<•.s, :;u evolución, las -

característica,-. de sus reivindicaciones y principalmente -

las formas J.e negociación. presión y }•:cha que emplean du

rante el conflicto qu<! enfrentan con el Estado y dems au

toridadtJs úe la SSA. 

la impo.~tancia de las luchas de los trabajadores del HG 

reside en los siguientes puntos: En primer lugar por ser 

considerados como los impulsores del movimiento democráti

co dentro del sector de los sindicatos federados. convir-

t iéndose su lucha en una de /as m1s significativas en la -

historia de este s~ctor para la década de J~~ setentas. En 

segundo lllgar porque co ist i tuye l'n ejemplo y una posibi li

dad para el re~to de Jos sindicatos federados. narA ri~mo-

crat izar la actividad sindical, expulsando a las burocra-

cias sindicales que los han 11·.mido representando .desde qf1e 

se crea la FSTSE. Finalmente porq11e pone al descubierto -

l<>s mecanismos antidemocr!Hicos y N:.prt:sivos que r.Jtiliza -

el Estado, cuestionando al mismo ti en:po la ·inadecuada polJ.. 

tica laboral ¿mpJePda con sus prop.'os trabajadores. 

El otro actor social que interviene en el conflicto lo 

representa el Estado Mexicano cuya.s acciones y alcances se 

rAn explicadas a pa1tir de la perspectiva teórica que est!!_ 

dia la nl'turaleza de su estructura de tip.'> corporativa que 

conforma su propio sistema político de control, no solo s2 



bre los sindicatos federados, sino sobre la sociedad en su 

conjunto. Lo anterior nos remitirá al estudio de las prz~ 

cipales estructuras organizativas e institucionales, crea-

das y reconocidas por el propio Estado, que ügrupan a los 

trabajadores y que voluntariamente o no militan en el par·· 

tido del Gobiern•1, el cual no p'e"~.~ t1/eccionE:.s µresiden--

ciales desde 1929, formando con es~o un importante sector_ 

de apoyo, vigente hasta la fech;> de r.u;::stro estudio. 

Con el intores de encontrar una idea general que concee 

tualice al Estado Mexicano en su papel frente a los mov1--

mientas laborales, humos distinguido diferentes momentos -

de análisis dentro de la orientación teórica que distingue 

al Estado con 11n sister.~ polltico de tipo corpora.tivo. En 

este sentido. el primer momento de análisis es aquel que -

desde el punto de vista histórico nos permitir~ conocer la 

naturaleza del Estado Corporativo, cuyo antecedente m:is p~ 

ro se desarrolló den~ro de un sistema. de dominación autori 

tario de tipo fascita, mismo al que dicho concepto naci6 -

adherido. Cabe seflala.r que e.'>ta orientación solo nos ser-

virá de apoyo para construir el tipo ideal de Corporativi~ 

10 para el caso del Estado /:fexzcano, sin ser éste precisa-

mente de corte fascita, pero sin dejar de ser una var;ante 

del autor1tarism~ moderno. 

El segundo momento de análisis consistir~ en fo revi- -
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si 6n de los enfoques que abordan el probl emn de las Rela-

ciones Laborales en América Latina. tomando como parámetro 

el enfoque del Corpot•ativismo. cuyos alcances y limitacio

nes ser~n medidas a partir de la realidad rle nuest: J obje

to de ?studio. 
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CAPITULO 1 

PLANTEANIKN!OS T&URICOS SOBRE bl ESTADO CORPORATIVO 

El caso italiano, constituy~ el momento hist6rico que -

nos ilustra acerca de los elementos teóricos m.1s generales 

del Corporativismo como sisteimi polttico. 

En la actualidad, no es casual que varios estudios se -

han orientado a la tarea de redescubrir la tcorla corpora-

tiva para explicar l~ dinámica de los procesos pollticos.-

tanto en las s.ociedades industrializadas. como en l-1;; de--

pendientes o periflricas, y se ha coincidido en que la do-

minación polftica se encuentra basada en fas corporacio- -

nes, y México no escapa a tal apreciación. 

Ya en los años treintas. M~inolesco. quien fuera un po-

litólogo rumano, señalaba que el siglo XX sería el siglo -

del corporativismo. asf como el siglo XIX fue del libera-

¡ ismo. ( 1J 

Lo cierto es. que en el presente siglo. el Corporativi~ 

mo se erige corno sistema polltico, siendo as! una opción -

de dominaci6n f.Olitica para muchos pa!set y en particular_ 

para México. 
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De lo anterior podemos desprender la tesis 'encral de -

nuestro trabajo. cuyo planteamiento seria]¡; que el sistema_ 

de corporativizaci6n de los sindicatos federados no es una 

condición para la. democí·atizaci6n de los mismos. sino por 

el contrario, es una condición para transformar al Estado_ 

en una e11t1dad llk1s fu•"!rte que reduce los espacios para la 

democracia en las organizaciones sindicales. En otras pa

labras. las organizacion •s tute/;1das directamente por el -

Estado, son uno de Jos pilares fundamentales del Gobierno_ 

autoritario, entendido este tíl timo como aquel que i11terpr!!._ 

ta. desarrolla y domina toda la vida de un pueblo. 

1.1 HISTORIA DEL CORP'JRATIVISNO, COMO SISTEMA POLITICO. 

El antecedente más pu:-o de est•! sist1;;;1E1 se presenta en_ 

Italia entre 1919 y 1926 bajo el régimen totalitario de -

Benito Mu:.olini. en donde el corporativismo aparéce mos- -

trando sus características esenciales cono instrumento del 

fascismo para alcanzar Ja paz social y en especial el dPS! 

rrollo econ6mico. 

Con Benito f.fusolini surge e11 italia el movimi ~nto naci2_ 

'i nal~socia.!ista, fundando en1919 su propia org.-.niu1ci6n con 

119 persohas ~u~ representaban a las ~~s diversas clases -

sociales, entre los que figuraban conservadores, socialis

tas, a;1arqu;;st1Js, etc. Todos hern:i.mados por un mismo fer

vor: el Il'Hionalismo italiano. As! :rurge esta orga.niTJt.- -
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:::i6;; ideada por Muso 1 ini. qt:ien los agrupa en un llamado -

Fascio de combattimento, entendido este término como "haz" 

o grupo, d~ ahl surge posteriormente el t6rmino fascismo,-

como conjunto de grupos o corporaciones coordinadas y diri 

gidll.s por el Duce o jefo de Estado: M11ssolini'. 

Para 1926 eJ fascismo tenfa su propia ideología que e/ 

mismo Musolini .habla difundido, la cual Sf' encontr..;ba basa 

da en la acción que prec.:edfo a la norma y motivo, lo que -

describe de modo suficiente y expJ[cit¿ el ca~ácter irra--

cional del movimie1Jto y su oposición a cualquier int<>lec--

tual i smo. Lo anterior era deinost·rado cuando Mu sol ini de--

cía que su progrank1 era muy sencillo: el de gobernar Ita--

¡ . (2) 
la. 

Cabe mencionar que dicha ideologia no constituyó un sis 

tema lógico de ideas r¡ principios, sino que era la fut;ión_ 

de varios mitos destinados a estimular las voluntades del 

pueblo italiano y así contr~l~~ y canalizar sus energías.-

desembocando todo esto en un nacionalismo agresivo, belico 

so e imperialista aco~~anado de un culto al Estado. 

Con este si$tema la verdadera representación nacional -

acabó por desaparecer completamente, pues la democracia 

parlamentaria ced(a paso al Estado Corporativo basado en -

las organizaciones profesionales de la agricultun:.. !a in-

dustria. el comercio, asI como los sinaicatos unidos al ré 

1 
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gimen en los cuales militaban patrones y trabajadores. Es 

tas corporaciones de ninguna manera disfrutaban de la me--

nor independencia y sometidas a la presión y al control 

fascista, no eran sino meros engranajes de la maqui11aria 

destinada a gob~rnar a Jos italianos. 

El fascismo era específicamente autoritario. por la ra-

zón de que todos los poderes ema.11aban dr::l Duc€, esto es, -

que el E~!ado gobernaba las actividades y sectores de la -

sociedad, Ja vida corporativa y sindical, la educación, la 

cultura, etc. Todo era puesto en marcha pa1·a obligar al 

individuo a la obediencia, para dominar su vida intelec- -

tual e incluso afectiva. 

En el fascismo todo esta controlado y dirigido por el -

Estado. nada tiene valor fuera de él. En este sentido, 

cuando hablamos de un Estado totalitario nos referimos a -

aquél que controla todas las fuerzas de una Naci6n y es e11 

ese punto cuando se ha liegado a un Estado Corporativo fas 

cista. 

Debemos resumir entonces que por Corporativismo dentro_ 

del fascismo en Italia. debe se!' entendido como: "el ins--

trumento que bajo la dirección del Estado, realiza la dis

ciplina integral, org·,foica y unitaria de las fuerzas pro-

quctivas, atendiendo al desarrollo de la riqueza. a la po

tencia política y al bienestar del pueblo". {J) 
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D'!hemos sei'l:J..lar claramente que el Corporativismo de ti-

po fascista parte de la negación de la lucha de clases e in 

tegrl! indistintamente a tr11bajadores y a patrones en un 

mismo sindicato u qrganismo. lo cual no ocurre en modelos 

Ct)rporat ivos no fascistas como veremos posteri orn:ente. 

;. r 

1.2 ENFOQUES EXISTENTES SOBRE RELACIONES LABORALES EN AM~. 

RICA LATINA. 

En el terreno de las Relaciones labc.:-ales (RLJ. Ja teo-

rla del Corporativismo cobra vital importanci:i en la evolu 

ción de las mismas, y f'S precisamente a partir de esa per.E_ 

pectiva teórica con la que intentaremos explicar la reali-

dad de nuestro objeto de estudio. dado en nuestro país, a 

reserva de demostrar sus alcances y sus limitaciones. 

Para ello hemos tomado como referencia. el trabajo desa-
1 

rrollado por Juan Carlos Blasco, titulado Relaciones labo-

rafes en América latina. considerado como uno de los más -

importantes. con un caudal teórico que explica la situa- -

ción laboral en Am6ric~ Latina en términos de Relaciones -

labor<1les. (t,) 

En est~ estudio Carlos Blasco desarrolla la evoluci6n -

que ha tenido la literatura que estudia a las Rl en Améri

ca latina, seftalando que a través de dicha evolución estas 

relacionPS han sido :r.anef.1das o dirigidas por organismos -
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privados, .luego por agentes gubernamentales, en tanto .que 

los niveles de decisi6n también han tenido despla.zamien- -

t.os, pues dichos niveles se han dado a través de la. nego--

ciaci6n colectiva dentro de la enpresa y mtis recientemente 

en el terreno estatal. 

Por RL debernos entender: "el conjunto de mecanismos o -

procesos que regulan fuera o dentro de la eirpresa las con-

diciones de trabajo, así como los ingresos de los trabaja-

dores dentro del marco general de la industrializaci611, 

concepto al que nacieron adheridas". 

El planteamiento de la evolución de las Rl lo presenta_ 

el autor ut i 1 izando tres enfoques que involucran una con-

ceptual i zación di,.nta de cada uno. 

Al primer enfoque lo denomina Pluralismo Societalista,

en el que por sistema de RL aebla entenderse:"el ,conjunto_· 

de normas que gobiernan la actividad productiva y que son 

elaboradas por cor.,plejas interacciones er.tre sindicatos, -
(6) 

empresils y ag<mcias gubernamentales". 

Podemos apreciar que esta orient~ci6n aparece más preo

cupada por el desarrollo industrial y Ja multiplicaci6n de 

trabajadores. que por el ~ar~cter de sus relaciones. 

Al segundo enfoque. Blasco le da el no!!1bre de Pluralis

mo Estatalista. en el que l~s RL debfan entenderse en t~r-



12 

minos de un sistema de negociación b~sicamente tripartita. 

En este enfoque se distingue un desplazamiento de lo econ6 

mico a lo polftico, ya ~ue las RL aparecen politizadas, 

porque·el pode~ de negociación ya no estaba basado en va-

ri~bles tales cor.io: ta:.;a de p!'oductividad, tasa de err,pieo_ 

o características tecnológicas productivas. 
'í 

A mediados de los sesentas, en paises latinoamericanos_ 

como Chile y Pera. la clase obrera buscaba sus fines econ~ 

micos a través de la polftica. medianté corr;plicadas presiE_ 

nes con partidc::; y con la máquina del Gobierno. la prime-

ra razón consistid en que tanto partidos como Gobiernos. -

en sus decisiones afectaban más a la cla::-:e obrera que a 

los mismos e~pleadores. 

La segunda razón que ori~ntaba hacia la polf tica a la -

clase obrera. era que su fuerza en la polftica y en las ur 

nas era mayor que en el terreno ~conómico. 

Esta perspectiva nos muestra que en paCses como Brasil. 

Chile, Colombia. Ecuad.or y Perú. la estructura del moví- -

miento sindical y el proceso de uegociacf6n colectiva se -

encontraban controlados por íos Gobiernos y sus dependen-

cías. El Estado forma parte importante en el proceso de -

dichas negociaciones. Esto tien.e como ccnsecuencia que el 

Estado al sacar del terreno de las decisiones a obreros y 

a empleadores, es él quien decide las condicione:: de trab~ 

jo más Íflll.lortantes. tales como: sueldos mlnimos. horas ex-
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tras, duración de vacaciones, días feriados, indemnizaeio-

nes, planes :;anitarios y de jubilación. etc. También Ja -

polftica inllacionaria y rlntiinflacionaria, ia impositiva, 

la expansión de empleo, la política de iII".portaciones, to--

das ellas controladas por el €stado. 

Tales son las razones por las que la clasr: obrera en su 

apego por proteger y aumentar su nivel de vida, se vuelca_ 

a la política, ya que es ahí en ese terreno donde se toman 

las decisiones que afectan su nivel de vida. dejando casi 

1 .d f . .6 I (7) exc ui a a negoc1ac1 n con .a empresa. 

Podemos decir entonces que en este enfoque se da un des 

plazarriento de las Rl que va de la ¿¡¡presa. y la negociación 

al Estado y a lo político. 

Segdn Carlos Blasco, esta orientación política del movi 

miento laboral no tendría Jarg!l. vida, ya que se presenta--

ria una crisis en Ja tfcnica de presión sobre el Estado. 

Ante e·sta situación el Estado pronto ariopta de emergen-

cia, sistemas autoritarios que bloquearon la estructura- -

ción de demandas. 

Ei tercer enfoque identificado por el autor como Corpo-

rativismo, es considerado de gran importanci.i para nuestro 

estudio, ya que explica a las Rl poniendo en el centro del 

an~lisis al Estado como actor sociai, siendo ~ste un rasgo 



del autoritarismo moderno. 

. ,_ 
·~ 

·En esta perspectiva se subrayan las estructuras inst i tu 

cionales o gubarnam¿ntales que relacionan al Estado y a la 

clase trabajadora en las negociaciones laborales. Diremo3 

que este tipo de relaciones corpopativas entre Estado y 

clase obrera :S-on utiliu1<ias por un s.istem!J. a11toritario. 

Dentro de esta orientación el Estado estructura una - -

cierta conformaci6n sindical que facilita las posibilida--

des de control a travf:s de la supcrvi si 611 de liderazgos, -

su funcionamiento, la gestación de demandas de las ot•gani-

zaciones sindicales. En este sentido, las decisiones ya -

no son to~rudas en los ámbitos de interacción entre obreros 

y patrones, sino en los niveles m:is altcs de conducción 

económica. en tanto que las disputas de intereses se desa

(8 J rrollan en todo caso al interior del aparato estatal. 

El papel de los sindicatos bajo esta perspectiva, es la 

de pasar a ocupar funciones de agencia paraestatal. en ta~ 

to que las rapresentac_iones sindica.les encuentran fácilmen 

te el ascenso dentro del aparato de Estado. 

El liderazgo sindical en este contexto asume caracterfs 

ticas de gestor o adminijtrador, ~s que de político o ne

gociador de demandas. 

la acción del Estado se da combinando la represiOn. Ja 
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cooptacion y el control político, anulando así las posibi-

lidades de gest;i,ci6n autónoma de demandas de los trabajad!!. 

res y de la democratización sindical. 

Lo anterior rouestra que en la década de los setentas, 

Jos movimientos huelguísticos que rompieron o intentaron -

romper los cauces institucionales de expresión, sean ente!!. 

didos m.1s en términos de una problcm.1tica centrada e'! la -

orientación y acción de la clase obrera. que en tfrminos -

de Rl . .4sf es como el Estado rr;,uestrél una gran capacidad -

para conforrr,;:,r e imp:;.ctar las estructuras sindicales y a -

su vez ampliar las posibi I ida.des de genernr het erogeneida-

des dentro de Jos distintos sectores de trabajado1•es. como 

estimamos que es el caso de México. (91 

Planteadas las generalidades teóricas acerca del Corpo-

rativismo, trataremos de rescatar los elementos comunes 

que nos permitan formar una conceptualiz<Jci6n dei si.-;tem.!'I_ 

Corporativo en ,'¡{éxico, para referirlo a lo largo de nues--

tro estudio. 

Por una parte, tenemos que el Corporativismo es un fen~ 

meno que se presenta con gran auge en el siglo XX. Así 

mis;no. éste se mnifiesta como una forma de dominación po-

lftica especialmente en las sociedades capit~listas depen

dientes. Tambié11 podemos observar que dentro del sistema_ 

Corporativo, el estado es un actor social det~rminante en 
1 
1 
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cuanto a la toma de decisiones económicas, pollticas, asf 

como del control de la sociedad en general. 

Otro rasgo iw.portante es que el Estado a través de di-

cho sistema, busca establece1• la paz social, ya que es un 

sistema político conciliador de clases. basado en el encua 

dramiento y otganizaci6n de las mismas para evitar su en-

frcntamiento. 

Aliora bion, en nuestro pafs el sistetml corporativo ha -

dado grandes muestras de su eficacia, nos referimos parti

cularmente al control de los conflictos laborales desarro-

1 lados en los distintos sectores de la clase trabajadora. 

En México, entre 1929 y 1940 es cuando se conforma el -

modelo Corporativo, como sisterr.:i político del Estado Mexi

cano, el cual descansa en el control de las organizaciones 

obreras. campe~inas y populares. Estas organizaciones SU! 

gen con la fundaci6n del Partido Nacional Revolucionario -

(PNRJ, ideado por el entonces presidente Plutarco Ellas C! 

lles, quien tuvo algun.os ejemplos en el plano internacio-

nal, como el Partido Bolchevique Ruso, y sobre todo el Pa! 

tido Fascista Italiano, del que ya hemos hablado. De ah!_ 

que no haya sido casual el nombre de Partido Nacional Rev~ 

lucionario, pues era un nombre con sabor a época que evoca 

tanto al nacionalismo de Mussolini. como al nacionali:smo -

de Stalin. Sin embargo existe une diferencia esencial en-
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tre dichos partidos y el PNR, en el sentido de que tant~ -

el Estado Italiano, como el Ruso, fueron prcyecciones de -

sus partidos, en tanto que el PNR en M~xico fue y es una -

proyección del Gobierno, es decir. creado y es:ructurado -
. ( 10) 

por el Gobierno. 

A partir de entonces el sistema Corporativo e11 México -

ha dado muestras de gran eficacia. En este contexto el 

Corporativismo debe ser entendido como un sisteml político 

que consiste en Ja fragmentación del movimiento obroro, 

asf como de su incorporación dentro de una compleja red de 

organizaciones políticas a fin de h;,,cer más sencillo y al 

mismo tiempo más representativo el proceso de tom:J de deci 

siones por parte del Estado. Esto es, que el sector de 

trabajadores es fragmentado y fusionado en forma vertical 

al aparato estatal, con una función específi.:a que es Ja -

de apoyo al régimen, este es '!l caso de los trabajadores -

al servicio del Estado agrupados en la FSTSE. 

De nuestra def.inición podemos rescatar tres categorías_ 

de análisis que se dan dentro del Corporativismo: 1) Con--

trol político; éste se dD. cuando el Estado mantiene una 

pt•rfecta vigilancia sobre las organizaciones de trabajado-

res, articulándolos al partido del Gobierno y dAndoles un 

lugar en el interjuego poi ft ico a cambio de recibir apoyo. 

2) la cooptación; consiste en la aceptación, por parte de 

los líderes de las agrupacionos sindicales, de ~as medidas 
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tomad~s por el Estado en materia laboral. dándoles opci6n_ 

de participar con ~cciones que no lesionen el sistema y la 

estabilidad social. J) La represión,· ésta se manifiesta -

en forzt,a violenta, básicamente cuando hay coyunt1.1ras con--

flictivas entre trabajadores y Estado. L2 represión es la 

última arma qu.e el Est&.do ut i 1 i ui cuando est~ en pP.l igro -
'r 

su 1 egi t imidad. 

Tanto en la cooptación, como en e/ control politico, 

los lideres sindicales constituyen el mecanismo por el 

cual el Estado aplica todas sus medidas tanto económicas -

como pollticas hacia los trabajadores sindicnlizados. 

El caso de l~~ sindicatos federados es precisamente el 

de permanecer incorporados dentro de estructuras de con- -

trol tuteladas por el EstddO como lo es la FSTSE y la CNOP. 

Esta forl!ld de control permite las ccndiciones pa~a que_ 

dentro de dichas organizaciones sindicales cristalice una 

burocracia si~dical representante del Estado en cierta for 

ma al interior de la F$TSE, como lo señala Juan Felipe 

Leal: "Esta burocracia sindical constituye una estructura 

especifica al interior de l~ burocracia polltica; una es{! 

ra del aparato estatal relativamente autonomizada; una 

red, una suez·te de cadena que cr·uza de arriba h::icia. abe.fo_ 

todo el sector de trabafadores sindic~lizado.s". (11) 
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CAPITULO II 

EL CONCEPTO GENERAL DE BUROCRACIA 

El fenómeno de la burocracia, es entendido por diversas 

teorías como producto de un sistema organizacional. por 

ello es necesario qu0 mencionemos. algunas características 

más generales de dicho si.<;teir..z. 

En el presente siglo. las sociedades ya sean capitalis-

tas o socialistas. se caracterizan por el gran número de -

organizaciones que lws componen, cade. una de ellas con ob

jetivos muy precisos, con ciertos medios para alcdnzar sus 

fines y con gran permanencia que las hace existir rlurante 

muchos años. (l) 

Como hemos senalado, el sistema de tipo corporativo se 

caracteriza por el namero de organizaciones tanto polfti-

cas como econ6mi cas en donde los individuo~ forman parte -

de ellas independientemente de la clase social a Ja que 

pertenezcan. En este sentido nos estamos refiriendo a las 

organizaciones creadas y tuteladas por el Estado. Sin em

bargo para que dichas organizaciones puedan permanecer y -

alr~~zar los fines que se han planteado,· cuentan con una -

maquina1•ia administrativa.. es d~cir, el personal especialj_ 
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zado que se encargue de mantener activa a la organizac16n, 

mejor conocido como burocracia. 

El concepto general de burocracia, según lo plantea Si!:_ 

vent aparece: "como f':!nómeno histórico que se refiere al -

cuerpo administrativo que tiene en sus manos la orf!ar.iza--

ción, ya sea de unidades económicas, políticas o .ocia/es." 

(2). 

Una revisión a los enfoques teóricos que estudian el 

concEpto de burocracia. nos permitirá distinguir los funda 

mentas epistemol6gicosyvalorativos que subyacen en ellos. 

la e~plicación del fenómeno de la burocracia. podemos -

englcbarla en dos corrientes teóricas: una encabezada por_ 

Carlos Marx. en la que indica las lineas para descubrir el 

proceso de fcrmación y las funciones de la burocracia se--

gún las condiciones históricas que se estudien. La otra 

corriente teórica la represen~:! Max Weber (1864-1920) y 

que a partir del estudio de las organizaciones elabora el 

tipo ideal de dominación legal con administración burocrá-

t ica 
( 1) 

Cabe sei'lalar que los traba.jos elaborados por Marx sue--

len tratar de manera superf1."cial la lógica interna de las 

burocracias. en t.'lnto que Max Weber minimiza las determina 

ciones externas de la unidad analizada (2 ) 
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2 .1 LA BUROCRACIA V !STA POR LA CORR !ENTE MARXISTA : 

El término de burocracia se acuñó durante el siglo 

XVIII en la sridedad francesa. Fué la ampliación de las -

funciones del Estado la que conl!evó a una mayor compleji

dad administ~ativa. que exigía la preparación de grupos es 

pecializados de funcionarios. 

Fué· bajo el segundo Bonaparte, en 1849 cuando el Estado 

cobró cierta autonomía, pero esa autonomía estaba determi

nada por el curso de z~ lucha entre las clases socia¡is. 

En consecuencia la ubicaci6n de la burocracia en /a es

tructura de dominación ·polftic,1 pued•J val'iar con el grado_ 

de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas. 

Siguiendo la teor!a de Marx, la burocracia no tiene un 

lugar cspec!fico en las relaciones que definen a las cla-

ses sociales, pues en el- campo de las relaciones de produ!:... 

ci6n estrictamente hablando, la burocracia no es una clase 

social, sino una categoría social específica, ya que su 

ubicación histórico-estructural se encuentran en el plano_ 

de Ja reproducción de las condiciones de producción exis-

tentes y no en el plano de Ja producción di recta. En con

secuencia el burócrata aparece como un trabajador improdu~ 

tivo qu~ recib~ un salario, lo constituyen los impuestos -

que el estado absorbe para canalizar como sueldos a sus em 

pleados. 
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Cabe mencionar. que si bien todo trabdjador product•vo_ 

es un asalariado, no todo asalariado es productivo y este 

ültimo es el caso del trabajador burócrata.(]) 

Por otro lado la burocr~cia considerada comQ una catcg2 

ria social y no como clase social. puede ser reclutada en-

tre distintas clases sociales sin que se alterén su natura 

leza y sus funciones. 

2.2 lA BUROCRACI.4 VISTA POR lA ESCUELA QUE REPRESENTA 

.\MX IVEBER: 

la caracterización de la burocracia en este enfoque. 

pertenece a un cam;,o conceptual distinto. pues se centra -

en las relaciones de dominación sin hacer referencia al fe 

nómeno de la explotación. 

Weber distingue tres tipos de dominación, cada una con 

sus pretenciones tfpicas de legitimidad. 

J.- la dominación tra;Jicional; cuya legitimidad se apo

ya en la creencia cotidiana, en la santidad de las 

tradiciones que rigieron desde tiempos lejanos y en 

la legitimidad de los señalados por esa tradición -

para ejercer la autoridad tradicional. 

2.- la dominación carismática: cuya legitimidad desean-

1 
1 



sa en la entrega extraordinaria a la santidad, he- -

roCsmo o eje1.1plareidad de una person<J. y a las orden!! 

ciones por ella creadas o reveladas; llamada autori-

-dad car i sn1'i ti ca. 

J.- Por a/timo tenemos la dominaci6n racional; cuya /egf 

timidaá'rde ordenaciones estatuidas y de los derechos 

de mando.de los 1 !:;;.m.:1dos por esas ordenaciones a 

ejercer la autoridad legal. (6 J 

Esta dltima form;J de dominación es la que nos interesa. 

pues es a partir de ella. que l~'i:ber explica el desarro.'lo_ 

de la burocracia. Este tipo de dominación es ~ I& que su! 

/e identificar intencionalmente como una fcrma de adminis-

traci6n especifica.mente moderna en contrast..! con las otras 

formas, en el sentido de que solo puede desarrollarse en -

un contexto de economía .. ,·e mercado. 

Por lo tanto, la dominación legal descansa en la vali-

dez de las siguientes ideas: que todo derecho pt1ctado u 

otorgado debe ser esta.tuido de modo racional, racional con 

arreglo a fines, a valores o ambas cesas: que dicho dere-

cho estatuido, es un conjun:o de reglas abstractas que de

ben tener aprobación por las asociaciones; que el soberano 

legal tlpico, es decir el que 01•dena. y manda, obedece por 

su parte al orden impersonal por el que orienta sus di spo

si ciones, es decir el derecho; también el que obedece s6lo 
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lo hace en cuanto a miembro de la asociación y s6lo obede

ce al deretho. (?) 

La domina-::i6n legal puede adoptar forffli2S distfn'":.s. pe-

ro el tipo d·· dcminaci6n legal ~s puro. es aquel que se -

ejerce por medio de un cuadro e.dmini.~trativo burocrático,-

en dond~ el dirigente de la asociaeió~ posee su posición -

de imper10 ganada por elección o por designación dt: su pr!_ 

decesor. 

El cuadro administrativo se co~one de {uncion<Ario:; in-

dividuales. los cuales son personalmente libres. que sed.e_ 

beT1 sol o < los deberes objetivos ae su cargo. se en cu en- -

tran dentro de una jerarquía rigurosa. deben te,1"r una ca-

lificaci6n p:-ofesional que fundamente su nombrJmiento, son 

retribuidos en dinero con .'lueldos y c<n1 derecho a pensión. 

El f:.:ncio:u:.rio !:lpicamente burocrHico tiene como profe-·-. 

si On fundamental su cargo con perspect iV'as de ascenso se--

gan el juicio de su superior. e/ cual puede revocarlo. 

Asimisl'"O ':xiste una separaci6n de los i:ttdios administr!_ 

tivos que se da igual tanto en la burvcracia ~~blica como 

en la privada. 

Los puntos ante~iores constituyen el orden que explican 

a las burocracias yQ sean en el terreno de las asociacio--

nes ec?nóroicas. religiosas, d~ partido. de sindicato. de 

ejército. de Estado, de ulliones, etc. (8) 
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En stntesis la administraciOn burocr&tica signif;ca e~ 

general: fa tendencia. e recl11ta.r a los má.; calificados pr9_ 

f esi ona lmente, la t enilencia a la plutocra t i zaci 6n. es de-

ci runa fornmcilln profesional que dure el ma~or tiempo po

sible y por último la aceptaciOn de la norma estatuida im

JH~rsonal. r9J 
íc 

Asl pues la .buroci•acia. aparece como una maquir:aria sin 

poder o autoridad óltimos. pero que constituye el medio a 

través del cual se ej ercc cal poder. Por el 1 o Weber no in 

clu:y-e a todos los mierrbros del <iparato de dominación en la 

n~ci 6n de bu roe rae i a y separa ;;.quell os que ti en en el poder 

y que se encuentran en·posiciones de liderazgo. 

2.3 EL PAPEL DE l.A BUROCRACIA SINDICAL EN flEXICO. 

En nuestro pa!s la burocracia sfodical surge cuando se 

constituyen los sindicatos ohreros como ~5rupaciones que -

Zienden a repre:.e11tar y h<!cer valer los intereses de los 

trabajadores frente a ·los patrones. 8.~ ::.;.~ .. :se11tido los -

co~ una representaciOn formada por los lideres sindicales_ 

con un aparato funcional formildO po~ gestores. asesores j~ 

rldicos. secreta~ias. ~ersonal ae 1ntendencia, etc. (lOJ 

la burocracia sindical no os un fen6meno externo a Ja -
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clase obrera, es decir que 110 es la í:Jf'OSici6n desde afue-

ra Jo que explica su existencia, sino el desarrollo y ex--

pansi6n de los sindicatos. Conforme han ido creciendo los 

grupos de trabajadores. se han ido creando los marcos furL 

dicos y sociales para su funcionamiento. quedando d~ ~•a -

manera institucionalizadas .Y controladas sus prácticas y -

acciones. 

Así pues. !os sindicatos se vuelven organlzaciones que 

expresan la a~ción obrera y por lo tanto requieren de un -

cuerpo de representantes permanentes. que son los que cons 

tituyen la burocracia sindical. 

En seguida señalamos algunas de las c::1r;;.cterfsticas más 

reievant~s de la burocracia sindical en nuestro país: 

En ~éxico generalmente se /e ha identificado a la buro-

cracia sindical con el nombre de "charros 11
• El término 

fué acu~ado por la izquierda para referirse a las direccio 

nes sindicales de corte oficialista. Scgan Woldemberg. 

''Cuando Jesrl:; Dfaz de león alias 11 el char!'0 11
, ful} impuesto 

como secre·tario del Sindicato de Trabajadort:!s Ferrocarri le 

ros <ie la República Mexicana (19"8) se inauguró una etapa_ 

de ir..·a~rencia directa del poder público en Jo;;; asuntos si!! 

dicales". {11) Y de esta maner& pronto el adjetivo se ~ 

extendió al resto diJ la burocracia sináib.J. 

Sin embargo el t~rmi110 "chaz•ros sindica/e:;" no nos ex--
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plica n1J.da. pues en 61 está ausente la reflexión sistemáti 

ca sobre el problema. 

Las direcciones charras han sido durante mucho tiempo -

sinónimo de violencia, corrupción, anti-democracia, desho-

nestidad, dominio o control. son mas bien producto de una 

acción milita~te enfrentada al sindicalismo oficial. pero_ 

resulta importante cuestionar por que! la burocracia sindi-

cal ha podido pcrm/jnecer durante ~anto tiempo. si s<Z ha 

apoyado en todos esos recursos tan reprobables. A esto 

Woldemberg responde: "que buPna parte de las burocracias -

sindicales tienen grados de legitim~dad y consenso entre -

( 12) los afiliados a su organ~·zaci6n". 

la burocracia sindical ;.ara IJ"'..antenerse, emplea su capa-

cidad de representación e inrulsa programas de reformas so 

ciales limitadas. aunque de una eficacia ideol6gica muy 

grande y ~n ocasiones extrema.~ medidas de fuerza. 

En este sentido. la burocracia sindical no es una cate-

gor!a social que flote en el aire, sino la representación_ 

de un sector determinado de t¡oa.bajadores. y por ello mis1110 

no puede d-esprenderse de su compromiso con los que repre--

Se1'1:a. de hacerlo, podr!a. perder su legitimidad. 

Es as! como debe ser entendida. con cierta au.onom!a P! 

ra la reproducción de sus int~reses y ~na dependencia ha--

cia sus afiliados. 
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E~ cuanto a la reproducción de la burocracia sindical. 

ésta requiere del consenso de sus representados y eso !o -

consigue a través de la práctica ü¿s comlln que le conoce--

mos. y ~s precisamente el reformismo. 

EsD.s reformas que no trastocan el sistem11. pr.ro que 

aportan soluciones inmediatas. demuestran que les dirigen-

tes dfd movimiento obrero corporativo verticalizado, han -

olvidado la perspectiva histOricd de la e/asa trabajndora_ 

y han sido portadore~ de reivindicaciones inmodiatas tales 

como: demanda de salarios. de vi\•iendc., de segurid8ci .'>O·· -

cial. etc., y estas medidas son precisamente a trav6s de -

las cuales obtienen su legitimidad y consenso. Esto quie

re de~ir que las direcciones sindicales dependen en gran -

medida de: Ja aceptaci6n de sus repres:<!nta.dos. Tenel'IJ'Os el 

ejereplo de una franja de burocracia sindical considerad::. -

como la más im¡;ortante, tal es el caso de los comités eje-

cu~ivos de sindicacos nacionales. de federaciones locales 

o regionales. o de conf<::dera.czoncs nacionales co~o la 

F.S.T.S.E. Estos no representa..n ,, un nónNH"O espectfico de 

tra.iJajadores. sino a cientos. mil Iones de cada rama o sec-

tor. En este nivel la legitimidad no depende del reconocí.. 

mientr> de los trab,,jadores sino del consenso que tenga en

tre la burocracia intermedia. (tJJ 

Por otro lado, la burocracia sindical tiene la caracte-

rfstica de ser heterogéne~. ya qu~ puede variar segan la -
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. e~t:ensión de la crgaui zaci6;;. 1:: ra= de prod!!cción Q ser-

vicios, la estructura interna de la organización, el marco 

legal en que se desenvuelva y la orientación p~lftica que 

persiga. 
( 14) 

Por ejerrplo el desarz'ollo desigual de la economía y el 

distinto peso;de los grupos obreros condicionan fo impor-

tancia de les sindicatos y por tanto de su borucracia. tal 

es el caso del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Eso 

permite que 1 os representantes se mueva'n en un mayor espa-

cio polltic<J, ya que entre m .. 'lyor sea dicho espacio, mayor 

~sel poder de la organizaci6i1. 

Los marcos legales tambi~n influyen en la caracteriza-

ci6n de diversas burocracias sindicales~ tal es el caso de 

la F.S.T.S.E .• de la cual nos ocuparemos miis adelarte para 

ver e! marco legal er; que se desenvuelve su burocracia as[ 

tomo sus representadoj. 

En cuanto a la dirección política y los Jbjetivos que -

persiguen les direccio~e~ sind;cale~. éstas pueden ser; 

sindicatos blancos, oficialistas. reformistas o revolucio-

n111•ios, cada uno d:! ellos se distingue por prácticas, con-

cepciones y detM.nda:s di {e,·•.mtes. 6sto produce qu~ sus re-

presentantes tambi6n tengan rasgos distintos. ft5J 

En los altiaws aflos (nos ~ef~rimos a la dócada de los -

70s). las órgani zaci ones obt•et•as han sufrido un p::-oceso de, 
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degeneración. La situación que se presenta es, segun ~~. 

denbcrg, que: "la voluntad d~ Jos tro:bajadores ha sido aho 

gada por direcciones sindicales c•Jda vez más apartadas de 

los intereses de sus :•epresentados. La fa.Ita de una vida_ 

sindical aut~ntica ba hecho de la demanda de democracia 

sindical, el pivote basico de los movimientos de insurgen

(1GJ 
cia obrera". 

Esto es. que sin asarr:blea~. sin discusiones, sin parti-

czpaci6n de /os trabajiidores, fos estructuras sindicales -

puedan ser manejadas por dirigentes profesionales que se -

van alejando de sus bases. Ento.'lces es común que los movi 

mientos sindicales avanzados planteen como dema.nda básica. 

la recuperación de las organi z<1.ciones sindicales peor parte 

de los trabajadores y de esta forma recuper.:?r su posición_ 

en Jos asuntos que les C01J10eten. En sfntesis el co/!l!Ín de-

nominador ha sido la implantación de la democrac~a sindi--

cal. 

La insurgencia obrera, como suele llamársele, se ha co

locado no solo contra la.burocracia sindical, a la que por 

definici6n se opone de manera inmediata. sino al Estado ~ 

mismo, quien cuando ve agotado.e: los recursos de la burocr! 

cia, utiliza r~spuestas ~menudo violentas e intransigen-

tes quP de~rotan a gran parte de los grupos insurgentes o 

al menos mcrm<?n sus posibilidades obligándolos a emplazar

las. Ejemplos evidentes son: la transformci6n de la Ten-
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dencia Democrática que en septiembre de 1978 anunció su 

trAnsito a otra etapa, trabajando dentro de los canales 

institucionales; también el fracaso de los mineros de Naco 

zari; y particularm~nte las luchas de los trabajadores del 

Hospital General, caso en el que se centra nuestro estudio. 
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CAPITULO I I I 

I.A NATURIJLT!:ZA DE LA ESTRUCTURA CORPORATIVA EN >EXTCO 

Y BL LWAR QUE OCUPA EN ELLA EL SECTOR úE LOS 

'fRABtUADOl?ES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

34 

Al término de la revolución d~ 1910. comi~nza en nues-

tro país una etapa de reconstrucción y consolidación del -

Estado Mexic&no, el cual obtiene su legitimidad incorpora!.!_ 

do en el programn de gobierno l,35 demandas campcsin.:?s. 

obreras y populares. Por efemplo: la Constitución de 1917 

en el artículo 27 se encarga de regular las relaciones de 

propíed,~d rfp Tos i-:am,ryesin0s: en t1wto ql!e el Z:?J respon1e_ 

a las relaciones de trabajo que demandan los obreros. 

Son las medidas tomadas en Ja Constitución del diecisie 

te, y posteriormente las temadas en el segundo cuarto del 

presente siglo, básicamente las puestas en marcha por el -

régimen del Gen~ral Lázaro Cárdena~ (1933-19]8), las que -

conllevan a formar un Estado Nacional y concomitantemente_ 

un poder polftico. Para conseguir este objetivo fue nece

sario -segan plantea Carlos Perey~a- considerar lo siguie~ 

te: a) terminar con los grupos f;abmentados. b) la pacifí

caci6n del pals. c) la recuperación por parte del Estado -
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del monopolio de la vioiencia, d) In elabo~aci6n de un pr~ 

yecto de desarrollo donde todas las clases de la naciún re 

conocieran fo defensa y estfmulo de sus intereses y e) 1'1 

recuperación del dominio de los recursos naturales del 

país. (l} Dichns consideraciones constituyen el proyecto 

nacional que Lázaro Cárdenas puso en msrcha cuando llega a 

ia presidenc:ia consiguiendo con ello los mas grandes Jo- -

gros tales como: l~ reforma agraria, Ja nacionalización de 

los ferrocarri 1 es y la nacional i :ación de la ind1.1.st1·ia pe-

trolera. 

El proyecto de Estado Nacional fué construido en ali~n-

za con las clases dominadas. sobre todo con los campesinos 

y de esta {orina se obtuvo fo 1 egi t imidad ante el conjunto_ 

de la. sociedcd. 

Sin embargo • . ~oda.vfa. a principio de los aflos treintas.

el Estado corr!a peligr~- puesto que las masas aan tenfan 

presentes las demandas que las hablan orillado a luchar, -

ya que segufa !<!.tente su c;¡pacidad de violencia C'Jn posibi 

1 ídades de resurgir, pues en sus manos ten tan las dos qui!!_ 

tas partes de tierra laborable y se encontraban arma.dos 

ade?Ms. 
(2) 

A partir del momento en que s~ pone en march~ la alian

za entre el Estado y las clases populares, se crea una do-

ble consecuencia: por u~ lado. que las clases populares ce 
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dieror autonomla polttica e independencia ideológica; y 

por otro lado, éstas recibieron a cambio mejoras üconónii--

cas y una posición dentro del sistema polftico. Esto des

de luego abarcj un cierto perfodo dentro del cual serA im

portante destacar el proceso de integración de los trabaf! 

dores bL1r6cratas a la política de 11".asas, a través de la 
?r 

transformación corporativista del partido del gobierno en 

1938. 

Con Ja transformación del Partido Nacional Revoluciona-

rio nacido en 1929 (P.N.R.J. 2n Partido d~ la Revolución -

Mexicana (P.R.M.J. se ligaban· de forw. estrech,1 las masas 

trabaj.'Jdoras al Eztado-. organiza.das como una fuerza poi ltj_ 

ca en cuyo nombre se iba a gobernar. 

Dicho proceso de org.::mizaci6n se ir.ició cr1 1933 a nivel 

nacional. Para ese entonces C~rdenas decía que los traba-

jadores deblan organizers~ de acuerdo~ su ."1-~tiz de pensa-

miento y a sus intere~es profesionales. De igual ruodo lo 

hartan los ew..presarios inclustriales y poseedores de la tie 

rra. Al mismo tiempo ·expr·esaba que la lucha económica y -

social ya no serla cotidiana del individuo contra el indi

viduo. sino de la contienda corporativa, de la cual debla_ 

surgir la justiciü. y el mejora.miento para .los hombres (JJ. 

Esto quiere decir que a trav~s de la organización de~. 

sas, no serlan los intereses individualistas y egoístas. -

f 
1 

1 
! 
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sino los intereses de grupo los que dictarían la polltica_ 

en México. los sectores que ."'~ constituyt?ron fuerc;n 111 

Confederución de Trabajadores en Néxico (C.T.f.f.) partJ el -

sector obrero, la Confederación Campesina Mexicana IC.C.fof.) 

y después la Confederación Nacional C;,rr.pesina (C .N .C.) pa-

ra el s~ctor ca~pesino, los burócratas y Jos maestros para 

el sector popular y la oficialidad joven para el sector mi 

I i tar. 

Estos sectores org·rnizados representaban el pueblo uni

ficado. En cuanto al P.R.M. -sei!ala C6rdova- 1'no surgfa -

precisamente como un pa1·t ido de m.1sas sino coruo un part ;do 

de corporaciones en el que sus u:iidades de base eran las -

organizaciones" ([¡). En este sentido eran lr!-S organi'zaciE_ 

nes no al pueblo las que constituían el partido, el menos 

asl lo manifiesta el pacto constitutivo del P.R.M., el 

cual sei'!aia que las agrupacionP<: t.:'.!::p:;;sima;, obre;ras, asl_ 

como las populares y los contingentes militares constitu--

yan solemnem~r.te el P.R.M. 

Antes de 1936 el P.N.R. se encontraba 1JXlY lejos de ser 

una 111ó.quinaria corporativa, pu~s las relaciones con las ll:>l'l 

sas eran aan limitadas, pero conforme el proceso de inte--

graciOn avanzo. las organizaciones formtJdae se convirtie--

pon en una fuer~a df! apoyo efectivo para el gobierno. 

Ya para t9J7 el proceso de org;:.nUaciOn de los trabaja.-

ilF 
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dorP.s habla llegado a su etapa final, pues las masas popu

lares marchaban dentro del proyecto de Cárdenas. El 18 de 

dicierr.bre de 1937 el Jefe Ejecutivo l;u:z6 un manifiesto 

que llamaba a la reestructuración del partido de su Gobier 

no. de acuerdo cor. el grado de desarrollo que hablan alean 
(6) zado las masas para ese entor11::es 

'r 
La idea era de que 

los trabaj;;.dores debían ingresar al partido en formil orga-

ni za.da. 

Pll.ra. marzo de 1938 el PNR se convie."te en el PR!f. pues_ 

ya se contaba con todos los elementos para que sus nuevas_ 

funciones fueran un éxito con~oleto. As! la institucionali 

zación del régimen de la revolución se vela garantizada 

por las organizaciones básicas hegemónicas en cada sector_ 

social. el espíritu corporativo que iw,¡Jregnaba a toda la -

pollticn mPxicana y un ciertQ lustre popular del partido 

(7). 

Los responsables de esta transformación institucional -

sabían que la organización de los trabajadores representa

ba el instrumento rn1s adecuado para que éstos dejaran de 

ser juguete de los gr•upos poltticos, pero sobre todo, el -

medio insuperable. y en el fondo rlnico, para ligarlos indi 

solublemente a la estructura del Estado y ejercer sobre 

ellos el más absoluto control. Esto demuestra.que el Est~ 

do habla procur1Jdo su organización. Por. ello la solución 

corporativista en pus de la cual se canalizó ~1 proceso de 
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organizac!6n de las masas trabajadoras, denota la forma e.E_ 

pec!fica que cobró en México la dominación polftica y eco-

nómica de las propias wasas y es un fenómeno sobre el cual 

descansa todo el armazón institucional del pafs, pues los 

organismos que agrupan a los trabajfldores como en e/ case_ 

de la FSTSE. en la práctica no son mas que prolongaciones_ 

del aparato estatal, as[ mismo los sindicatos obreros, fe-

deraci on:?s de camp.-::.rino:.. Of'gani zaci ones de colonos, prof!!. 

sionistas no «.salariados, todos han sido incorporo.dos en -

(8) 
la maquinaria estatal. 

El PRM ;;urge e.'"!tonccs como un administrador de organiz!!_ 

ciones, y sus funciones se centran en cuidar que cada org!!_ 

ni zaci 1.>n mantuviera su autonomía y su aislamiento, en aten 

der disvutas o dificultades que surgieran entre ellas. en 

coordinar sus movimientos. sobre todo en ~poc~ de el~ccio-

nes y mantenerlas unidas bajo Ja dirncci6n del Estado. Te· 

nemo~ el ejemplo de !o anterior en el Pacto Constitutivo -

del· P.R.M. el cual senalaba en su primer~ clJusula. que to 

dos los mie~~ros de los cuatro sectores que suscribían el 

pacto se obligaban a no ejecutar ningdn acto de naturaleza 

polltico-elcctoral. si no es p~r medio del P.R.M. f 9J 

Por lo qua se refiere a los trabajadores, Astos en la -

lucha por su demanda se vieron imposibilitados de adquirir 

una ideología polftica distint<J que /es permitiera elaborar 

su propio program¡i de transfnrmaci6n social, ya que sus ~ 



40 

vilizacianes se vieron dirigidas por fo ideologta del Esta 

do .e irtfJul sndas por proyectos rP.formi stas que han hecho 

que los trabajadores queden atrapados por el dependentismo 

hacia el estado. 

Far otro lado, t!l fenómeno de la corporativizaci6n 

trata como cori~ecuancia el desarrollo de la burocratiza- -

cii\n en el seno d~ las organizaciones, pues la pirámide 

que formó el partido del gobierno de Cárdenas. estaba con-

cebida para que funcionara como una organización tlpicame! 

te burocrática. donde el juego político dentro de las org!!_ 

nizaciones, formaba gcupos de poder en nombre de los repr!_ 

sentados. Por lo tanto la lucha reivindicativa de los 

trabajadores se convirtió en un método institucional de ad 

ministración de masas dentro de cada organización ya que -

las movilizaciones fueron sustituidas por la negociación -

que en representación de las masas. )os lideres asumian co 

mo un asunto exclusivo de ellos. 
( 10) 

J. 1 LA FSTSE DENTRO DE LA ESTRUCTURA CORPORATIVA DEL PR I. 

En 1946 se lleva a ~abo Ja segunda modific~ci6n del pa~ 

ti1o del gobiez•no (PRMJ. Nuevamente esta medida fue toma-

da por iniciativa pre~iden:ial al igual que habla sido en 

19]8 con Cú.rdena.s. Aprovec:hRndo el momento efoctoral para 

el cambio de sexenio, el Partido Revolucionario Institucio 

"... -

' 
1 
i 
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nal (PRIJ. surge con este nombre el 18 de enero de 1946, -

mediante la aceptación de un nuevo programa de acci6."J y es 

tatuto. (l1J Al dta siguiente Migue.l Alemán Valdés es 

norr.brado candidato para la presidencia por parte del PRI.-

Como dijera .Robert Furtak: "Mil Iones de mexicanos :;e d11r--

mieron como integrantes d"l PRM. y despertaron como miem--

bros del PRJ 
( 12) 

El proceso de corporativizaci6n del partido del Gobier

no seguía en tnal•cha y lo.~ candidatos presidenciales deb!an 

tener todo el apoyo del partido organizado en forma más ri 

gurosa y e. su vez más f!J.cil de dirigir. 

·El análisis acerca de la forri13 en que el PRI estl'Uctura 

a la socied<:d en sectores de apoyo al gobierno. nos permi-

tirá distinguir el lugar que ocupan los trabajadores bur6-

cratas dentro de la estructura corporativa. 

La estructura orgánica del P.R.!. se éncuentra consti--

tuida básicamente en t1•es sectores de apoyo s.l Gobierno. -

( 13) 
Indud~ble~ente la eficacia del Corporativismo. se In!. 

nifiesta en que: permite moderar las der.~ndas populares, -

b 1 oquear la formación de fuerza.s po Ji ti cas independientes. 

entre las fur·ciones más importantes, sin importar e¡•iie el -

reformismo y las concesiones a las masas están inscritas -

en la misma lógica del Cot'porativis:::o. c::te partido signj_ 

fir:a en definitiva. que es el partido Qnico del Gobierno -
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Mexicano con una estructura r11mificada que en seguida ex--

pondremos brevemente: 

a). El sector ob1·ero es probablemente el más importan-

te por su ndmero de asociaciones sindicales, y por 

la capacidad de efercer presión hacia los emplead!!.. 

dores;asl como al Estado. Dentro de este ser.tor -

la uniOn de sindicatos más poderosas con der~cho a 

representaz· al .sf!ctor ob1·cro dentro d<:d P.R.!. es 

la Confederación de Trabajadores de México (C:.T.M. J 

con más de 9 mil agrupaciones afiliadas y represe!!. 

tandc a J millones seiscientos mil mierrhros apro.v:j_ 

ma.damente para 1978. 

Según el actlcu10 11] del estatuto del P.R.J., 111 

C.T.M. debe comprender a sindicatos especiales, na 

cionales y regionales. 

Los sindicatos están fusionados en la C.T.M. de 

acuerdo con los estatutos (artículo 114), de dicho 

partido y se consideran miembros colectivos del , 
P.R.I.; es decir: "todos los mexicanos afiliados a 

sindicatos de la C.T.M. que autom1ticamente son 

miembros del P.R.!.". (1/¡J 

Sin embargo la C.T.M. no es la tínica central obre-

ra que conform.3 al sector obrero, pues también fo! 

nmn parte de dicho sectol' la Confederación Regio--
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nal Obrera Mexicana (C.R.O.M.), la ConfederaciOn General -

de Trabajadores (C .G .T. J, la Confederaci On Revoluciona.ria_ 

de Obreros y Campesinos (C.R.O.C.), entre las más importa~ 

tes. 

b). El sector canrJesino del P.R.!. est¿ representado 

su;:;tancialmente por la ConfuieraciOn Nacioni;l Ca.np!. 

sina (C.N.C.J, adem§.s también este sector alberga a 

la Sociedad Agronómica Mexicana. en Ja que se en- • 

cuentran organizados veterinarios. agrónomos y 

otras fuerzas :Jgricolas profesior:ale'i. Sin embargo 

es la C.N.C. la base (undamencdl 1ue representa al 

sector can~esino dentro del P.R.I. Esta confedera

ciOn 110 se le puede denomina.- 1.omo sind1cato aunque: 

constituy,1 un.~ unión de intereses. ya que sus miem

bros a exct:pci ón de 1 os t rabaj adot'es agrícolas. no_ 

se encuentran en una relación labor~i de ~ependcn-

cia. 

e). El· sector popular se encuentra repz•esentado por una 

1 iga nacional única: la Confederación de Organiia-

ciones Populares (CNOPJ. cuy.:: integración se llevó 

a cabo el 28 de febrero de 1942. conforjf}/lndo uno de 

los tres sectore~ del e~tonces PRM. Este sector es 

el m.1s grande desde el punto de vista cualitativo.

ya que lo conforman trece grupos de profesiones cu

ya caracter!stica comtln es que pertenecen a la cla-



44 

se media. Sin embargo no existP.n IImites ni hacia arriba 

ni hacia abajo, es decir, que también comprende a capas i~ 

feriores de Ja poblo:ciOn. as! como a miembros de la capa. -

supet'ior. 

De acuerdo con el artfculo to. del estatuto de la CNOP. 

ésta compre:ndeJr: artesanos, comerciantes, empresarios del -

tc·ansporf:e, miembros de cooperativas. erripl eados bance.ri os. 

colonos urb:rnos. ingenieros y técnicos, miembros de profe

siones libres tales como abo1Sados. médicos. artist,'Js. etc. 

sin embargo el sector que se considera como p1 lar fundame~ 

tal de la CNOP es la FSTSf:,' quien desde su fund;¡ciOn agrupa 

a los -;indicatos de cada una de las deperidencii'H del Go- -

bierno con un gran namero de afiliados. 

Una revisión breve y ill mismo tiewpo sustancial de la 

trayectoria de la FSTSE será expuesta a continuación en 

forma descriptiva para rescatar los elementos más signifi

cativos que han separado a este sector. del resto de los -

trabajadores. 

J .2 LOS TRABAJADORES AL SEkVICIO DEL ESTADO COMJ NUCLEO 

DE LA FSTSE. 

El sector de la burocracia, o mejor dicho. los trabajc

dores del Estado, se disti:1guen del resto de los trabnjad::.. 



45 

res por desempeñar una actividad específica. Sin embargo_ 

reciben un salario por la venta de su fuerze de trabajo, -

por esta razón forman parte de los asalariados. 

Tanto desde el punto de vista numérico, como por su 

fuerte organización, la FSTSE agrupa hoy en dfa al nrlcli::o 

fundamental de la burocracia polltica cuyas funciones son 

desempei'iada.; en distintas secretar!as de Estado y en las -

que en cada una exi9te un sindicato que agrupa a todos sus 

empleados. 

El sector de los burócratas incluye a los trabajador~s_ 

que tienen un no~hramzento. asi ~?mo a Jos trabajadores 

temporales o a lista df' raya. Existen por lo tanto dos ti 

pos de trabajadores burócratas: lDJ de confianza y los de 

base. 

Los de confianza son aquellos cuya ap·obaci6n.es expre-

sa por el Presidente de la Repóblica, estos trabaj~dores -

vienen 3iendo los directores, los jefes y rodos los traba

jadores que se encuentran en puestos de decisión. 

Son trabajador~s de base aquello~ que son definitivos.-

cuyas funciones son ~sencialme~te de ejecución. y es a es-

tos a quienes se les aplica la Ley FedPral de Trabajadores 

al Servicio del Estado, quedando exduidos los tN1bajado--
. (151 
res de confianza, · 



J.) LA EVOLUCION DE LAS AGRUPACIONES DE TRABAJADORES PU-

BLICOS COf.KJ ANTECEDENTES DE LA FSTSE. 

En lo que se refiere a las luchas de los tca.bajadores -

del Estado, tanto por su organización como por sus reivin

dicaciones, no es asunto reciente, para ello senalaremos -

algunos de Jo~· aspectos más significativos de su trayecto

ria que compretldc desde sus orígenes hast·a Ja actualidad -

que analiza nuestro estudio. Esta evolución nos permitirá 

distinguir diferentes fases de periodización: a) fa,e de -

prohibición, bJ fase de tolerancia. c) fase de reconoci- -

miento y dJ fase de integración a las instituciones del Es 

tado con la creación de la FSTSE en 1938. 

a) Fase de prohibición. 

los a~tecedentes de las ag~upaciones Je trabajadores pQ 

bl i cos datan del siglo XIX, 6poca en que surgen las prime

ras manifestaciones por parte de los trabajadores al servi 

cio del Estado para la creación de una organización que re 

presentara sus intereses. 

Es en ~~rzo de 1875 cuando se constituye la primera Aso 

ciaci6n Mutualista de Empleados Póblicos. con la que surge 

la idea de cre<1r una organi :i:aci6n po¡;.":Jro:;¡¡, que s!11 ~mbar-

go no prosper.6. 

Posteriormente, hacia 1906 la Sociedad Mutualista se 



identifica con Ja ideología. de los herm<inos Flores !fagdn -

en contra del Gobierno de Porfirio Oiaz. 

i'.fás tarde los servidores públicos participan en la fun

dación de J.J Casa del Obrero Mundial en 1912. 

b/ Fase de Tolerancia. 

En lo que se refiere a huelgas. la primera que se cono

ce de los trabajadores del sector póblico. es la qu6 diri

ge Lomha~do Toledano en 1922 por falte de pago de sal~rios 

a Jos l!"..aestro.s. de ahí que se empiecen a form.1r los prime

ros sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. ta

¡ es como el de 1 os maese ros en Vt'racru z: y el de los traba

jadores de limpia en el Distrito Federal entre otros. 

c) Fase de Reconocimiento. 

Ante la proliferación de sindicatos y su creciente org! 

nizaci6n. el Gobierno de Plutarco Ellas Calles establece -

el 12 de dgosto de 1925 la Dirección de Pensiones Civiles_ 

de Retiro. Este hecho se considera como el primer intento 

serio para protege~ especlficamentc a Jos servidores pdbl! 

cos, asimismo dicha dependencia constituye el <;ntecedente_ 

directo del In:.tituto de Seguridad y Servicios Sociales P!:.. 

ra /os Trabajadores del Estado (JSSSTEJ. 

En lo que se refiere a la legislación laboral. los tra-
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bajad.ores pablico~ careclan de un& ley especlfica., ya que 

eran excluidos de la ley Federal del Trabajo expedida en -

1911 y en la que el artlculo segundo s~ñalaba que las rela 

ciones entre el Estado y los servidores públicos debfan 

ser reguladas por las leyes del Servicio Civil que se expl 

dieran. 

Hientras tanto el sur1Jimiento de nuevos sindicatos no -

se hacia esperilr y asr surgi <?t·on el Sir.di cato de Transpor

tes del Departamento Central. la Unión de Trabajador~s de 

Materiales d~ Guerra entro otros. 

Dentro d~ esta etap~. el 6 de septiembre de 1935 nace -

Ja Alianza de Tl'l!lb&.jadores de Salubrid11d, antec~der1te del 

actual Sindicato Nc;cional de Trabaj.1doN1s de Salubridad y 

Asistencia. Es en este moa~nto en que s~ celebran las prL 

meras re:mi ones para organizar la Al illnza de Trabajadores_ 

del Estado. las cuales se realizaban en la clandestinidad. 

{16) 

) • 4 LA CREAC ION DE l.A FSTSE Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS 

SINDICATOS DE TRABAJ4DORES AL SERVICIO DEL ESTADO. 

El antecedente que podemos con:iidero.r como di recto a la 

FSTSE se da en diciembre de 1915. fecha er. que la3 organi-

zaciones sindicales suman fu~rzas y !ogr~n constituir la 

Alianza de Organizaciones de Trabajadores del Estado. y 
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que más tarde al efectuarse el prilDJ!r Congreso. ésta se 

reestructura y toma el nombre de Federación Nr.cional de 

Trabajadores del Estado (F'NTE). 

Finalmente el creciente desarrollo del sindicalismo, 

obligó al Gobierno del Presidente Cárdenas d p~omulgar el_ 

5 de diciembre de 1938 el Estatuto Jurfdico de los Trabaj! 

dores de los Poderes de Ja Unión constituyéndose de esta -

forma la FSTSE. existente hasta nuestros dfos. 

Cor.c:omit,1ntemente al interéc de los trabajadores porº.!:. 

gani zar & sus sindicatos. la FSTSE surge como un proyecto_ 

de apoyo Gi Gobierno FedeNí e impulsado por &i mismo. si_ 

recordamos qu~ el General Cárde~as desde el 23 de junio de 

19)7. habla elaborado un documento en el cual p.r-opvnfa Ja 

sindicalizaci6n de los trabajadores al servicio dPl Estado 

y Ja elevación a normJ jurldica los derechos d-: tales ser

vidores públicos. entre los que se encontraba el ·de huel-

ga. f17J 

El hecho de que se les concediera el derecho de huelga_ 

inqui~t6 a una bucrrn parte del circulo gobernante, ya que 

~ la hu1"!lga podía represet1tar en determinado mor:1ento un tra2_ 

torno para las actividades del Estada. Sin embargo eso no 

suctttierfa. porque en real :'dad é-ste era el resultado de una 

poi !tica individua Ji sta. ya que Cárdenas no ofrid6 que er _ 

última instancia el Estado dependta tanto de su ejército -
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para su segurid.td •. como de su buroc;zct::ia para su Eur1ci ona

miento y por ello propuso adecuar la funcí6n de los bur6-

cratas a su lfnea de masas. Pa!'a eso tenia que asegurar-

les una condición tanto m3terial como politica con la que 

se sintieran sñtisf~chos y dispuestos a defender como suyo 

el régimen establecido. 

Durante la aprobaci6n del estatuto de la FSTSE. Cárde-

nas argument6 lo siguie11te: "Los em:pieados públicos éorman 

p1rte de la organización dei Estado. de tal manera que les 

corresponde el deb!r de z¿entificarse con sus é1nes y ae -

acelerar la marcha eéiciente de :a Administración Pública". 

(18) 

Indudablemente esta medida prevela que con la agrupa- -

ci6n de los trºabajadores públicos s.: evitaría que la vio-

lencia de un sobresalto revolucionario surgiera, cuando e! 

:os trabajadores no pudieran resistir la miseria. las in-

justicias y la opresión del Estado. Es así como surge la 

FSTSE dentro del ter·reno político con un total de 29 agru

paciones sindicales en 19]8. (Ver cuadro IJ. 

Más tt'rde el Estatuto de 1938 es .;ustituido por el nue

vo Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 

de Ja Unión con fecha 4 de abril de 1941. en el qup se in

troducian como cambios más notables la especificación de -

las bases para la form.1ci6n de escalafones, la prohibit:i6n 
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CUADRO I 

SINDICATOS QUE PARTICIPAN EN lA CONVENCION CONSTITUYENTE 
DE lA FSTSE EN 1938 

1. Agricultura 
2. Asistencia Social 
J. Comunicaciones y Obras Públicas 
6. Educación Póblica 
5. Hacienda. 
6. Economfa Nacional 
7. Gobernación 
8. Relaciones Exteriores 
9. Departamento del Trabajo 

!O. Departamento de Educación Física 
1Z. Departamento del Distrito Federal 
!?.. S<llubri::Jad 
13. Departamento Forestal y de Caza y Pesca 
14. Departamento ;1utónomo d"! Prensa y Propaganda 
15. Departamento de Asuntos Indfgenas 
16. Departamento Agrario 
17. Procuradurfa General del Distrito y Territorios Fede 

ral es 
18. Procuradul'ia General de la Rep11blica 
19. Poder Judicial de Ja Federación 
20. Cont<1durta Mayor de Hacienda 
21. Poder legislativo Federal 
22. Presidencia de ll! República 
23. Poder Judicial del Distrito v Territorios Federales 
24. Tribunal Fiscal de la Federa~i6n 
25. Trabajadores al Servicio del Territorio No~te de la 

Baja Ca.l i forni,1 
26. Trabajadores al Servicio del Territorio de Quintana 

Roo 
27. Unión Slndical del Trabajadore~ de Pens:·ones 
28. UnUm General de Tl'abajadore::; de Materiales de Gue

rra 
<9. Ur.i6n Sindical de Empleados y Obreros de la Loterla 

Nacional. 

FUENTE: Sxcélsior, México. D.F., 2 de noviembre de 1938. 
p.p. la. y 10. 

l 
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de los sindicatos de burócratas de adherirse ;:i organizacl2, 

nes o centl'llles obreras y campesinas: con el lo se demostró 

la estrategia política del Estado p~ra mante1er separados_ 

los intereses de los distintos sectores de trabajadores en 

el paf:: y al mismo tiempo para facilítar su control. 

También se'orden6 la desaparición de las junt,1s arbitrf! 

les que existlan en cada dependencia y e11 las que se nego

ciaban los asuntos laborales de los trabajadores. Esto 

condujo a qu~ en julio de ese mismo ano al celebrarse el -

primer Congreso Ordinario de la FSTSE y bajo el régimen de 

Manuel Avila Cama.cho, se hicieran reform.::i.s sust.:inci.1Jes co 

mo lo fué la reestructuración del Tribunal Federal de Con

ciliación y Arbitraje, dicho tribunal se establece colegi! 

do con tres partes representantes: un presidente. un magi~ 

trado representante de fo FSTSE y otro nw.gistrado represe!! 

tante del gobierno. Aquí el Estádo se involucra como pa-

tr6n y al mismo tiempo como regulador de las relaciones la 

borales de sus cra.bajadores. al formar parte de la tripar

tita del Tri~~ual menciona~o. 

J .S EL INGRESO DE lA FSTSE AL PRftf EN 1942. 

El 28 de febrero de 1942 se integra la CNOP como uno de 

los t·res sector~s que in~egr.:u: :il PRM. del que la FSTSE es 

pilar fundament~/. 
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la FSTSE como organizaci6n d:::nt;o de la vida institucio 

nal del pafs, establece para 1941 en las principales ciud~ 

des. Jos Comités Coordinadores que ziguran como piedra an

gular al interior del pafs. con ello da inicio Ja ramifica 

c1ón vertical y antidemocr.1tica de la FS'TSE donde Ja auto

ridad m,1xima ser fa el Comi tf> Ejecutivo precedido para ese 

entonces por Rufo Figueroa. 

La apariencia dcmocratica y la libertad de ideas era Ja 

ret6ric11 de la FSTSE. Por ejemplo. el 11 de novier11bre de 

1949 se lleva a cabo el Congreso Nacional Ordina1·io: en él 

se establece que ningún miembro de un sindicato federado -

podrá ser perseguido, cesado sancionado por razón de oposj_ 

ción polftia o creencia religiosa. asunto que En la practj_ 

ca era motivo de represión en distinta; formas. 

Por otro 13.do cabe destacar·, que los regfmcnes a cambio 

de recibir una organización disciplinada y de apoyo han 

brindado numerosos beneficios que en algunos momentos han 

colocado a este sector en una situación de privilegio; por 

ejemplo. '?n 1950 durante. ei gobierno de Miguel Alemán Val

d~z. a petición de las organizaciones sindicales se esta-

blecieron en distintas secretarlas de Estado, tiendas sin

dicales que más tarde fueron ad~inistradas por el Gobierno 

Federal para vender a Jos trabajadores con precios inferi2 

res a Jo; del mercado, artículos de primera necesidad. 



Otro logro importante, es cuando se implanta en 195.1. -

en forma general para los servidol'es públicos, la import212 

te prestación del ag•Jina.ldo anual. También. ya en 1955. -

se da impulso a un programa de farmacias con descuentos 

fluctuantes entre el 45 y 55% de descuento. 

Un acontecimiento de gran magnitud fué la creación del 

ISSSTE que por.efecto de una nueva ley dada a conocer ei -

lo. de octubre de 1960, sustituye a la Dirección de Penszo 

nes Civil es creada en 1925. El ISSSTE surge como Organi s

mo Público Descent~alizado ron personalidad jurídica y pa

trimonio propios. 

Es hasta el año de 1963 cuando se creó la ley Federal -

de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria_ 

del apartado 118 11 del artículo 123 constitucional. la cual_ 

abrogó el Estatuto de los Trabajad.)res al Servicio de los 

Poderes de la Unión de 1941. 

Este hecho determina la pol!tica de corporativizaci6n -

que el Estado habia iniciado con el Régimen de Cárdenas. -

por un lado convi!'tiendo a sus trabajadores en una especie 

de sector privilegiado con las prestaciones sustar:riales -

otorgadas y por otro, reforzando los mecanismos de vigilaE 

cia y control, as! como de su $eparación del resto de los 

trabajadores desde el punto de vista jurídico. 

la nueva legislación era la prueba mtis clara como medi-
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da de control polltico, asf como par-a regular sus relacic•

nes laboral es. 

3. 6 U LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO COMJ UN 

IN'iTRUMENTO DE CONTROL LEGAL EN MANOS DEL ESTADO Y LA 

FSTSE. 

Aprobada cl 27 de diciembre de 1963. la L(:y Federal de 

los Trllbajadores al Servicio del Estado. r:onstituye el pr2_ 

yect o que ei régimen de Adolfo lópez Ma t eos habfo. iniciado 

al crear el apartado 118 11 e incluyéndolo al artfculo 123 

constitucional y en el que se inscriben las restricciones 

correspondientes al der·ccho de huelga. asociación indepen

diente y contratación colectiva respectivam::.?nte. 

la desventajosa situ~ci6n /;iborl'i! dP dirho .<:ector se rr.a 

nifiesta en los siguientes aspectos: En lo que sé refiere_ 

al derecho de huelga por parte de los trabajadores burócr! 

tas, ést~ práctica~ente no existe, en el sentido de que 

tienen que J/enar requisitos globales que son illq)osibles -

de cumplir ya que seglln el apartado "B" del articulo 123 -

constitucional. capttulo Ill. artfculos 94 y 99 de Ja ley 

reglamentaria. enfatizan que los trabajadore~ del Estado ~ 

solo pueden suspender sus labores por una causa; cuando se 

violen de rr.anera general y sistemática los derechos del 

apartado "Jl". Asimisnw son ,.equisitos indispensables par·a 
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la huelga. el que sea declarada por las dos terceras par-

tes de los trabajadores de la dependencia afectada. aparte 

de la calificación legal que haga el Tribunal de Concilia-

. A b. . (19) c i 6n y r 1 t ra) ~. 

Esto hace que desde 1960 no haya habido en el pals una_ 

huelga de tratbfado~es estatales que haya estallado confo! 

me a Jos req~i3itos legales y cuando se han presentado. s~ 

lo han legitim-3do fa represión del Estado como ocurrió con 

los trabajadores que fueron detenidos y procesados en 1978 

como veremos n~s adelante. 

En ca:nbio lo~. trabajadores regidos por el apa1't<ldo "A". 

sl pueden empla.Z!Jl' a huelga poi· revisión de contrato coles_ 

tivo. por solidaridad, por derr"1.ndas de incremento salarial 

y todo Jo que acane al sindicato en general. 

Otra restricción que aqueja al sector de trabajadores -

burócratas es la concerniente a su asociación independien-

te. 

La ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado -

se~ala limitaciones estrictas en cuanto a 1a asociación de 

los burOcratns, planteando que solo puede haber un sindíc! 

to en cada dependencia. ~, que c:;te debé estar afil illdo nece 

sa.riamimte a la FSTSE. (20J E :; t e he ch o no s o l o vi o i a la s 

relaciones laborales de Jos trabajadores del Estado, sino 

1 



en especial el principio de libertad sindicaJ establecido 

en la fracción XVI del articulo 12] y al convenio interna

cional signado por México en 1948 en el seno de la Organi

zación Inten1acional c!el Trabúj(l (OITJ. conforme al cual.

los trabajadores pueden formar el nümero de sindicatos que 

quieran para defender sus intereses. 

La FSTSE considera que el titular del Poder Ejecutivo -

es la mJ:üma autoridad de la República y a su vez. gula de 

los mexicanos. para ello Ja FSTSE cuenta con el funciona-

miento de una com1s1ón nacional de tdiliaci6n al PRI cuya_ 

tarea es ia de aiiliac16n individual de les trabajadores -

del Estado a dicho partido por ser este último. el orge.ni!_ 

n:o polftic'> en el cual milita l.; 1~1-:.yorfa de los trabajado

res. Esto demuestra ampliamente que Ja FSTSE se identifi

ca como instrumento di;:J ::.isti:ir.a polftic.o CJcxicano. más que 

con los intereses de sus agremiados. 

Otro mecanismo ?>tratégico para integrar l~s sindicatos 

a la FSTSE se desprende del articulo 11, el cual se~ala 

que para ser integrante de la Fede~aci6n s~ requiere tener 

registro sindical 0tn;:-gado por el Tribunal Federal de Con

ciliación y Arbitraje, pero en Ja práctica Jos nuevos sin

dicatos se integran a Ja Federación antes de registrarse.

porque en el tribunal citado no se otorga registro si an-

tes no se demuestra Ja pertenencia a Ja FSTSE. 
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Los ~indicatos miembros de dicha Federación se organi-

zan en su gra11 mayoría como sindicatos nacionales estr11ctu 

rados ~n secciones que no gozan de autonomla, sino que de

penden de las comités ejecutivos nacionales, los cuales 

constituyen los órganos de decisión en las asambleas, con

sejos, congre~?s y convenciones; son los órganos ejecuti·-

vos al más alto nivel. 

la FSTSE se gobierna según el artículo 15 de sus estat~ 

tos por los siguientes órganos: Congreso. Consejo Federal. 

Comité Ejecutivo, Comisiones Nacionales Autónomas y Comi-

tés Coordinadores. 

El 6rga~c rector de la Federación es el Comité Ejecuti

vo. el cuál controla a todos Jos sindicatos desde su naci

miento. 

Dicho comité también interviene en los conflictos labo

rales que se generan er.tre los $indicatos y las dependen-

cías oficiales del Estado. 

La contrataL:6n colectiva no existe para Jos trabajado

res burócratas del "apartado B". aunque esta sea un medio_ 

para negociar mayores salarios y prestaciones, se excluye_ 

y es el Estado mexicano el que adopta el papel de el.lborar 

las condiciones de trabajo. y3 que el artfcula 87 de dicha 

ley sei'lala que el patrón. en este caso e·/ Estado o la de--

----~. 
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pendencia, es el que las fijará, en tanto que los sindica-

tos sólo tienen derecho a opinar y a que se tomen en cuen-

d 
. (21} 

ta cuan o sea conveniente. 

Esto irr,plica, que se2 el Estado el que fije los sala- -

rios por medio de su presupuesto di! egresos respectivos. 

Por ello es que el representante del poder ejecutivo otor-

gue en solemne ceremonia los incrementos salariales a los 

burócratas los días !o. de septiembre durante el informe -

presidencial. 

Todo ese tipo d~ limitantes y de restricciones antes ex 

puestas. sulllildas a la situación económica de austeridad 

del pafs, sobre todo para la d~cada de los setentas, hace_ 

que los trabajadores del Estado tengan que l,1m1.mter que 

sus organizaciones no corresponden a la defensa de sus in-

teresas. Esta es una de las dificultades principales que 

afectan a !:J. gl'irn mayor!a de los sindicatos federados, 

pues de ahí derivan limitaciones para la resolución de sus 

problemas fundar.icntaies. Existen casos en donde los gru--

pos mayoritarios por su. incidencia en la vida sindical han 

sufrido descuidos, regcomodos y otras agresiones, como el 

desconocimiento de sus representantes leg!timos. 

Uno de esos· casos y con gran car8.cter significativo, es 

el vivido entre 197.:; y 1978 en el Hospital General deµen··-

diente de la SSA y en dond~ se gest~ el movimiento democr! 
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tico m4s importan~e dentro del sector de los trabajadores_ 

al servicio del Estado ~n Ja década de los ?Os, que obliga 

al Estado a emplearse .J fondo con el fin de mantener den-

tro de las estructuras organizativas y de control a los 

trabaj1dores burócratas. 
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CAPITULO 1 V 

lOS ORIGENES DEL CONFLICTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

DEL HOSPITAL GENE:RAL PERTENECIENTES A LA SECRETARIA 

DE S.AUJBRIDAD Y ASISTENCIA EN 1976 

4 .1 LA CRISIS EN EL SECTOR SALUD 

6J 

La polltica de austeridad utilizada por el Estado con--

tra la crisis económica de 1976. se expresó ei forma secto 

ria.], tal es el caso qut) nos oc11pa con respecto al secto1·_ 

salud. Sin duda los mecanismos anticr1szs tienen la ml.sma 

expresión t:n el resto del país. sin embargo /1.1 forma en 

que se han aplicado viste aspectos partic~!arcs, que se re 

iacionan con las luchas de los tr<,bajadores de la SSA. y-· 

que las vuelv&n específicas en forma i~~ortante sobre todo 

por tratarse de trabajadores al servicia del Estado. 

La polltica económica. del nuevo régimen precedido por -

José L6pez Port i 11 o erJ 1976. ful5 dad3 a conocer dos meses 

antes de iniciar su gestión. 

Dicha política consisti.5 en la suscripci?n de un conve-

nio con el Fondo Monetario Int,ernacional (FNIJ. cuya fina

lidad era la de conseguir las divisas que el desequilibrio 

l 

l 
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de la balanza de pagos reclam-'J.ba. Este par.: ro éut: rat i fi Cu 

do por el gobierno de l6pez Portilio el .24 de diciembre de 

1976. En dicho acuel'do, la parte mexicanu se comprometia_ 

al sometimiento de una serie de cláusulas, donde se deli--

ne6 una polftica de estabiliza.:ión que además dí! recurrir 

a los expedientes monetarios. sujetaba f~rreamente el gas

to prlblico y limitaba los incrementos salariales. (1) 

Estas medidas representaron una ofensiva contra la cía-

se trabajadora y demás asalariado!>, ya que el congelamien-

to del gasto prlbl1co provocó el estancami~nto de los 3ala-

rios. al ser el Estado qui0n fijara los topes a los incre-

mentos salariales. Dichos topes fueron para 1977 de 10"1..-

mientras que para 1978 del 12't y para 1979 de 1].5%. los 

1 f d l b . d (2) cua es ueron acepta os por os tra a1a ores. 

Aunado a esto se desarrolla una sorprendente escalada -

de precios que a fin de cuentas redujo arln más el ingreso_ 

real de los trabajadores as[ ~omo su poder adquisitivo. 

Esta. polltica de au_steridad, llamada as[ por algunos au 

tares, trae consigo delicadas repercusiones a nivel labo--

ral. 

Desde el punto de vista social, la polttica de austeri

dad provoca un grave deterioro, ya que la capacidad de ser 

vicios tales como educación, vivienda, seguridad social y 

servicios de salud, se vie.-on afectados en forma notable. 

{J) 
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Por otro lado. simultanea~ente a las medidas econ6micas 

de la política de auste,'.'idad, también se desarrolla tina p~ 

lítica de contención de las luchas de los trabajadores por 

parte del Est¿do, que se tr~duce en r~stricci6n de los de-

rechos y libertades sindicales de los trabajadores. 

Aquí es importante sella.lar el p,1pel del E!;tado, quien a 

través de Ja Pstructura coroorativa, logra vigilar y con--

trolar los movimientos laborales sectorialmer:te. de manera 

que no se extiendan hacia el resto de los trabajadores. 

En el sector salud iuf! donde más estragos causó la cri

sis de 1976. de tal suerte que fueron Jos trebajadores de 

la SSA quienes se vieron obligados a iniciar una lucha rei 

vindicativa que en su primera etapa /u~ d~ cnráccer ~conJ-

mi ca y que a la post re desembocara en un problema meramen-

tt> político y de enfrentami.:nto con el Estado junto con 

sus estructuras de control. o sea. se trascendió 
0

de una de 

manda de incr :mento salarial a una -de cambio profundo y de 

mocrátic~ en las filas del SNTSA. 

4. 2 LA COBERTURA DE SERV re JOS EN EL SECTOR SALUD. 

El problema d~ la extensión de los servicios de sa!ud,

h.11 sido en México uno de los tanto. retos a los que el Es· 

tado ha tenido que enfrentar. sobre todo con una población 
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La realidad demuestra que el sector salud se encuentra_ 

fraccionado con profund~s desigualdddes, tanto en los tra-

bajadores, como en la extensión y calidad de los servicios. 

al respecto pod&mos hacer las siguientes observaciones: 

>¡ 

En MGxico se reconoc11n cuatro sistemas principales de -

extensión médica a los que el Estado en su confunto denomj_ 

na "Sistema 'de Salud". aunque ¿n la práctica funcionen co-

mo unidades aisladas. Ellos son el sistema de salud prIVf:. 

do, ·~l Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSSJ, el /ns 

tituto de Seguridad y Servicios Soci!les para los Trabaja-

dores del Estado (JSSSTE) y iJ. Secretarla de Salubridad y 

Asistencia (SSAJ. 

Esta fragmentación de los servicios de salud en nuestro 

pa!s implica que se dupliquen !as funciones y que exista -

una distribuc¡on muy desigual tanto de recursos, como de -

servicios como veremos en si:guida. 

En primer lugar tenemos que el sistema 1e medicina pri

vada es la forma. capitalista más clara de atención, ya que 

constituye una act.vidad de carácter lucrativo. Dicho sis 

tema está const 'tu ido por individuos o grupos reunidos en 

unidades que prestan servicio como negocio sujeto a 1 eyes_ 

de mercado y ál régimen de la I ibre empresa. (l5J 
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Esto hace qt!e solo la pol.lación con alto poder adquisi

tivo, utilice dichos servicios. 

Seg?in cifras oficiales que hemos obtenido. so/e, el 15'1J_ 

de una población de 66 millones 600 mil habitantes para 

1978, ha sido cubierta por los servicios privado::;, en tan

to su presupuesto se desconoce al no existir cifras (véase 

cuadro!!). 

Otro sistema de salud es el INSS. creado en 194] y 

orientado b,jsicamente para atender a los trabajadores org!!_ 

nizados que desempi!ñan una función dentro de la producción. 

Esta forma de seguridad socidl se encuentra basada en -

un derecho gremial que conszste en la prestación de servi

cios de ~1lud entre otros. a través de diversas fórmulas -

de financiamiento, principalmente con aportaciones econ6mi 

cas de los derechohdbientes. de los patrones y d~l Estado. 

l.os datos obtenidos nos muestran que entre 1978 y 1979, 

e/ IMSS a-tiende a un 27% de la población y cuenta con el -

56.4\ del presupuesto pablico destinado a servicios de sa-

Jurl y seguridad social. {!bid. cuadro JJ), 

Por su parte el ISSSTE. creadc en 1945. atiendep<>ra el 

mismo pertodo señalado a solo el ~de la población, disp2 

niendo del 29.7i del presupuesto federal para la atención_ 

en salud. Esta institución estJ financiada por dos vtas:-
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je.dores de la federación. ([bid. cuadro JI J. 

Por óltimo tenemos que la Secretaría de Salubridad y 

i1sistencia cuenta con un presupuesto de 1].9% y atiende 

teóricamente al 513 de la población. aunque en la reali- -

dad, se¡Jtln cálrculos oficiales, la SSA no alcanza a cubrir 

mas que al 16"{,,.de la población. dejando a uno de cada tres 

(6 i 
mexicanos sin acceso a los servicios de salud. 

la población atendida por la SSA. es aquella que básicf! 

mente no tiene derecho a la seguridad social. sin recursos 

necesarios para recurrir a los servicios privados. Entre 

dicha población podemos mencionar a ejidatarios. peones, -

trabajadores eventuales, desempleados, subempleados. nú- -

l . d (7) c eos margina os, etc. 

Es in-.portante destacar que la SSA con sus escasos recur 

sos en comparación con los del IMSS y del ISSSTE. le co- ·· 

rresponden las acciones básicas de servicios no personales 

o colectivos aparte de los servicios personales que debe -

prestar. En los últimos anos aparte del financiamiento 

del Estado se ha introducido la modalidad de cobrar cuotas 

de recuper•ción a los usuarios, ya sea en dinero o en san-

gre. lo cual ha repitjCnt~do un~ barrcr3 al acceso de la -

población marginada q11J los necesita. Esto hace que los -

servicios de J;:i SSA sigan siendo e11 parte de beneficencia. 



CUADRO Ji 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION Y El PRESUPUESTO ENTRE 

LAS PRINCIPALES INST!Tl';:IONES DE SAWD EN w::x1co 

1978-1979 

In s t i tu e 1 ón Pob 1 ación ( 1 ) Presupuesto 
(2) 

atendida. en millones de 
en miles $ 

Med. Privada 10 000 15 ? 

IMSS !8 430 27. 6't 60 856 

ISSSTE !, 560 6 .S"i: 32 061 

SS:t y otros 

e on cobertura 
rea i 10 500 15.BCJe 14 985 

Sin cobertura 
rea J 23 100 J!;.84ro 
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., 

56.4'1o 

29. 7°Ío 

13. 9% 

FUENTES: (1) Informe de Gobierno, 1978 anexo gráfico p. 93. 

{21 Presupuesto de Egresos de la Federación, 1979. 
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Lo anterior opaca la política de bienestar social anun

ciada por parte del Estado, as! como su capacidad de hacer 

efectivo el derecho a Ja salud. fBJ 

Indudablement~ la distribución desigu~i de los servi- -

cios de salud entre las distintas instituciones menciona--

das obedece ~fr papel económico y polftico que tienen estos 

grupos dentro de la sociedad. Esto permite entender que -

hay bases muy objetivas para evitar que pueda integrarse -

un sistema ünicu de salud. a los cuales debemos ailadir los 

intereses de grupo de la alta burocracia pol!:ica. 

Según especialistas en la materia. opinan que uno de 

los elementos fundamentales de !a crisis de la medicina en 

nuestro paf s. es just"amente que no da cobertura a una im--

portante parte de li:: población. Esto no es un rasgo comün. 

sin err.bargo para la década de los setentas se ha converti-

do en un elemento de crisis para el Gobierno. ya que las -

masas populares han comenzado a exigir tener acceso a Jos 

servicios profesionales de salud. r9J 

En realidad, no es la satisfacción de necesidades bási-

cas de Ja clase trabajadora, Jo que es crítico para el Go-

bierno, sino las luchas que la convierten en una demanda. 

En el sexenio de Luis Echeverrta se hizo un intento pa-

ra ampliar los servicios m~dicos con el Plan Nacional de 

Salud en cuyos pu~tos básicos. se planteaba la extensión -
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de la cobertura de servicios en las zonas rur~les y popul~ 

res urbanas. 

Esto se pretendfa loerar a través de ur. progra~~ de So

: idaridad Soczal entre el IMSS y la SSA. 

Al terminar el sexenio se olvida dicho plan y el probl! 

ma permanece. ,' 1 o i 

Ante tal situación. Ja idea de crear un Sistema Unico 

ae Salud. así como la n1velac16n de selarios, depende en -

gran medida de ios trabajadores, Jos cuales no tienen nin-

gún interés en mantener el fraccionamiento irracional rei-

nante. Por ello. son los :rJ.Dajadores de Ja SSA los que -

asumen ese interés poniendo a prueba su capacidad de lucha, 

al encabezar un movimiento por dir:has demandas. 

!J. J LOS TRABAJADORES DE LA SSA. 

La SSA fué creada formalmente el 16 de octubre de 1943_ 

a través de un decreto presidencial emitido pl)r Nanuel Avi 

la Ca.macho. en el que se decide la fusión entre Jo que era 

Asistencia Social por un lado, y por otro el Departamento_ 

de Salud Püblica. (ll) la idea er~ fundamentalmente el -

formar una Secrl':tarfa que dependiera de Poder Ejecutivo, 

con e! fin de proteger a lor. ci:idade.nos en cuanto a mate--

ria de salud se re'iere. 
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A partir de entonces la SSA ha adquirido un lugar pre--

ponderante a nivel nacional. 

Para Ja decada de los setentas el Hospital General de -

la ciudad Je México, es considerado como el centro hosp1ta 

lario más grande (;On que r:11cnta la SSA, así como entre 11110 

de los mtis imífortantes de América Latina. 

Su importancia se finca tant.o en fa atención médica. 

as[ como en la investigación y la enseaanza en ~l desarro-

JI d ' rtZJ a ,.s. en dicho hospital labor<1n para 1978 alreae-

dor de cinco mil trabajadores, de los cuales los médicos -

constituyen una minarla frente a las decenas de miles de -

enfermeras. personal paramédico. administrativo y de inten 

dencia, todos ellos organizados en la sección XIV del 

SNTSA, el cual ocupa el segundo lugar en importancia numé-

rica dentro de J,1 FSTSE. después del SNTE. con un total de 

85000afiliados en 1976. (1]) 

Existe otro grupo de personal médico, formado por los -

residentes o internos •. los cuales no pertenecen al SNTSA.-

por su supuesta situación de estudiantes, pero que sin etn-

bargo han formado también sus propias 01•ganizaciones como_ 

lo fué para. ese período Ja Asociación Nacional de Médicos_ 

Residentes fANANERJ. que en gran medida contribuyeron al -

apoyo de las derrMndas de los trabajadores sindicalizados -

de la SSA. 
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~. 4 LA DEMANDA DE LOS TRABAJADORES DE lA SSA POR LA NIVE

LAC ION S:1LAR !AL. 

En 1976 /os m~dicos residentes del Hospital General, 

exigieron la nivelación de salarios. dicha demanda se gen! 

nlizó al resto de los trabajadores de la SSA. 

Como respuesta, el Gobierno declaró que ni\•elarfa los -

sdlarios en todo el sector estatal y paraestatal. De esta 

fruma in~entairn solucionar la demanda de salario de los r" 

s1dentes :i (ravés de la iirn;.3 de un convenio que el peri6-

. 1 ' . 
dico Excélsior se negó a publicar. 1 ~ 1 

Sin embargo, dicha nivelación de salarios nunca ;;e lle-

v6 a cabo. 

Particularmente para los trabajadorts de la SS.4 afilia-

dos al SNTSA. la nivelación salarial era una medida urgen-. 

te en ese ano. Segdn cifras obtenidas. senalan que pare -

1976 las enfermeras de la SSA necesitaban un aumento de 54 

a 58'1c sobre el sueldo base para ;."gua/ar el ni-,,el de las en 

fermeras del IMSS. Así tarr,bién los tf!cnicos peor pagados, 

necesitaban un aw11~nto de 177't. Y los d~ mejor sueldo. de 

<40% para ser comparables con los del Seguro Social. ftSJ 

Estas diferencias se agudizan entre los trabajadores a~ 

ministrativos y de intendencia. ya que son Ja:; categorías_ 

mAs bajas. o sea. de menor sueldo. las que requcr!<:n de l"'I 
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aumento que iba de! :sobre ei sueldo base. 

Por otro lado, también el gran número de categorfas 

existentes en ese entonces en la SSA. dificultaba la comp'! 

ración, a la vez que tendla a dividir a los trabajadores.

(16) 
con un total de 700 categorías. 

Gtro de los elementos inoperantes, es que una cantidad 

no muy grande de trabajadores, no tenían planta, lo cual -

quiere decir que no habla segur1d2d en el empleo. Aún 

cuando a fines de 1976 se les prometió la bas1f1caci6n. es 

to nunca se llevó a cabo. 

4.5 LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN El H.G. 

la demanda que paraleiamente se une a la demanda de in-

cremento salario. es la de mejorar las condiciones en que 

los trabajadores desarrollan sus actividades, tomando en -

cuenta que constituyen un g1•upo laboral que está e.'(puesto_ 

a riesgos profesionales impoi·tantes. 

En primer iugar. están expuestos a todas la:; enfermeda-

des contagiosas que se atienden en consultorios y hospitn-

les, :;onsiderando las más fre::uentes a la hepatitis y a la 

tuberculosis. También el mane¡o de medicamentos conlleva_ 

a un alto riesgo de desarrollo de alergias. Entre los fá! 

macos más conocidos y peligrosos están Ja peni ci i ina. es--
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tr•!ptomicina. la sulfa. la bensocaina. etr.: .. los cuales 

pueden causar choques anafalfticos que pueden ser morta- -

:es, así mismo ésto implica que no se puedan usar cierto -

tipo de medicinas en caso de necesidad. 
(17) 

Cabe desta-

car que un número importante del personal de la salud está 

exouesto a radiaciones en los servicios de rayos X o en r!!. 

diología. Según informes proporcior.ados por un grupo de -

trabajadores. solo se aplican los reglamentos de seguridad 

al personal ae categorías iriás altas. 

el trabajo tami;ién se dificulta para quienes lo desarro 

!!an, por ÍiJ. escasez de material y equipo. Jo que se ha h!_ 

cho muy notorio en ia SSA. Estas carencias van desde insu 

f1ciente número ae jeringas. hasta la falta de medicamen--

tos básicos. <J.Si como rnaterial de emergencia. 

Habría que considerar también. que las cargas de traba

l o son muy notorias, ya que muchas veces no hay p.ersonal 

sustituto CUdndo el fijo se ausenta por alguna razón. A -

esto hay que anadir las guardias y horas extras casi obli-

gatorias a las que son sometidos los trabajadores. Todo -

esto se traduce en los deficientes servicios que dicha ins 

t i tu e i 6n prest a . 

Lo anterior ·se justifica a través de una entrevista que 

la revista Punto Critico hizo a algunos de los trabajado-

res del Hospital General. (tBJ En dicho testimonio, se -
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puede apreciar, por un lado, el nivel de conocimiento que 

tienen de su trabajo, y por otro las repercusiones que tie 

nen estas pésimas condiciones de trabajo en los pacientes 

que se atienden en dicho nosocomio. 

Las afanadoras de Ginecoobstetricia declararon lo sz- -

guiente: 

11flemos tenido infecciones en manos. cuando vienen pa- -

cientes con sarna o con hongos, luego no nos avisan que la 

paciente está infectada hasta que ya terminamos de asi>a:-". 

-"Lo único que r.os dan es jabón y a veces tiene uno que 

comprarlo. no.más nri;; dan una ferga para todo". 

-"Si la paciente no trala alguna znfecci6n aquí se in-

fecta ". 

-"flr:.sta los niños llegan a infectarse. porque la que h<:_ 

ce expulsión tiene que hilcer también donde están los niños". 

-"Cuando falta alguna tenemos que cubrir sus labores. -

limpiar la sala de expUJsi6n y recuperación". 

-'Wo.al personal de intendencia no le ddn ningún curso 

ni nada sobre las precauciones que deben tener para no in

fectarse". 

-"Nosotros hemos hecho nuestras propias medidas de seg!! 

r i dad". 
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Por su parte los camilleros de Ginecoobstetricia expre

saron lo siguiente: 

-'Way dos camilleros y un mensajer~ por turno, pero, 

!uego ha.y descanso semanal. dfas ccon6mi cos. 1 i ccncias (df!.. 

rechos ganaaosJ y tenemos que cubrir los huecos que que- -

dan''· 

-"Mire. por ejemplo: ahorita ah! está la basura y el 

compañero tiene que tirarla aunque no le corresponde hacer 

1 o". 

-"'los sanitarios están en muy malas condiciones, las 

puertas están rotas. uno no se puede banar. unos no tienen 

casilleros. tenemos que andar vistilmdonos en los cuar

tos". 

-"Otro probleme son Jos uniformr:s. es un pleito para 

que los den". 

-"Por lo regular casi /a mayoría tiene otro trabajo y -

ahí viene uno. pero llega tarde y ya no lo dejan entrar y 

sin querer hacer uno la falta". 

Tambi~n las enfermeras de Ginecoobstetricia declararon 

al respecto que: 

-"Somos cinco pero por lo regular nada mJs estamos dos 

para sacar el trabajo y aunque no haya personal siguen en-
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trando el mismo namero de pacientes". 

-'~n las curaciones a pacientes con alguna infección, -

procuramos tener el menor ccntacto que se pueda y luego la 

vRrnos bien las manos, porque ni siquiera tenemos algún de 

sinfectantc y no nos dan guantes". 

'r 
-"Si se pierde algo df' instrumental lo tenemos quepa--

gar. Si llegamos tarde n?s descuentan. los uniformes los 

tenemos quc· comprar". 

Las afonadoras de los cuneros también fueron entrevista 

das y se11alaron: 

-"Sa utiliza la misma jerga para Jos pacientes que para 

los cuneros, y más que aquf son prematuros". 

-"La comida la mandan del comedor y aqu[ se lavan los -

trastes. pero aquf se queda el pan aunque fumigan. si hay 

animales". 

Mientras tanto las enfermeras de los cuneroe dijeron: 

-"Si se enferma un niño lo apartan a otro cublculo, pe-

ro como quiera se limpia con la misma jerga". 

·'Wo hay ni siquiera equipo de entubación, el doctor tu 

vo que ir ahorita por ~l para ese bebé que está en paro 

respiratorio". 
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-"En cuneros hay tres enfermeras por turno, pero no1•mal 

mente falta per~o~a/ 11 • 

-'Wa habido veces en que los cuatro cuneros están infec 

tados". 

Las enfermeras de Neumología expresaron: 

-"El riesgo de contagio es alto, no nos hacen el catas

tro torácico, ni una prueba para ver si eres sensible a Ja 

tuberculosis. por eso nadie quiere venir a este pabellón". 

-"No hay equi·po ro¡o (df' emergt·ncia}. La vitrina de me 

dicamentos qstá cerrada, ni siquiera podemos sacar el equf 

po de entubación". 

-"En la noche no tenemos personal de intendencia. lue

go agarramos las sábanas para limpiar". 

-'Wosotras nos hemos tenido que organizar para cubrir -

el servicio, pero hace falta persnna/ 11 • 

-"Tú est;idias, te dicen ~antidad de cosas. llegas a tu 

trabajo y no encuentras instrumental para llevar a cabo lo 

que te enseñaron". 

-"No nos dan suficiente ropa de cama. A veces ni medi

camentos". 

FinalmPnte el personal de cocina dijo: 
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-"Somos ocho para dar de comer a mil personas". 

·-"Si, el agua de la l Lave luego se toma del mismo verte-

dero donde se lavan los trastes de enfermos". 

-"Nos podemos qu.1·mar. cortar o caer. pero no hay un bo-

tiqufn, tenemos que ir a admisión o a urgencias". 
~ ~ 

-'Wos caemos con frecuencia porque el piso está mojado_ 

y con grasa''. 

-"Ffjese, los niños están aqui luego. Juego". 

-"los peroles :;e lavar. con agua caliente y j~h(Jn". 

4. 6 El SNTSA: ESTRUCTURA DE CüNTROl. 

los antecedentes más remotos que se tienen del SNTSA. -

datan de 1935. año en que nace la Alianza de Trabajadores_ 

de Salubridad. rt 9J 

Sin embargo. el sindicato se constituye formalmente los 

dtas tJ, 14 y 15 de rrurzo de 1944, al llevarse a efecto el 

Congreso de Unidad de los Trabajadores de Salubridad y 

Asistencia. el cual tenia como objetivo el unificar en un 

solo sindicato a los trabajadores qu'!! un año antes forlTk'l--

ban lo que era Asistencia Social y el Departamento de Sa-

lud Póblica. (20) 
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Desde ese momento se puede apreciar. como el sindicato 

inicia sus actividades con el reconocimiento de las princj_ 

pales estructuras corporativas del Estado, forrnad~s por el 

PlN, la CNOP y la FSTSE. Entre los participantes en Ja 

in~uguraci6n del Congreso se encontraban: Rufo Figueroa 

quien iuera secretario general de la FSTSE, Alfonso Per1a -

Palafox: y Manuel Guzmli.n Vel,1:u¡uei quienes fueron secreta--

rzos generales de las organizaciones de traba¡"adores de Sa 

lubridad y Asistenci<.i; también como invit<!.dos de lionor es 

tuvieron el Lic. Antonio Villalobos. y el secretario gene

ral de la CNOP, Antonio N,wa Ca:;tillo. (ZZ) 

2nt!'e las primei'as d•!mand<is plante;:idas en aquel enton--

ces. se encontraban las de elaborar un regJ3mento de esca-

laf6n, un convenio de trabajo y sobre todo la reivindica--

ci6n de salario. mejores condiciones de trabajo, vacacio--

nes, medidas de seguridad e higiene. etc. 

La relación q.e se estableció con el Estado a partir de 

ese momento, en Ja que éste asumió funciones de ser patrón 

y a Ja vez juez. asf tarrhién como los llamamientos ideol6-

gicos a la unidad nacional, fueron abriendo paso a /& in--

corporación del SNTSA a las estruc:uras de control sindi-

ca.l. y que hasta la fecha so demuestra claramente en Ja de 

claraci6n de principios del estatuto de dicho sindicato 

donde scfrnla que: "el SNTSA sostiene comú principio su Pll!. 

ticip~ciOn en la vida cívica del pats, en el seno del par-
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tido pol!tico cuyos fines sean realizar las metas de j.istj_ 

cia social postuludas por la Revolución Mexicana". (221 

Asf. junto con un gran numero de organizaciones sindica 

les de las secretarlas de Estado. el ~VTSA ingresa a la 

FSTSE, central a la que pertenecen hasta el womento de 

nuestro estudio. En la misma declt:.ración de principios. -

el articulo /¡o. señala que di.cho sindicato es mierrhro de -

la FSTSE. (2 ] J 

Indudablemente este hecho se traduce en la pérdida de -

independencia del sindicato frente al Estado. Asf poc~ a 

poco se van introduciendo elementos que desvirtiían las fun 

ciones sindicales. transformtmdose en un instrumento de in 

tereses extraobreros y en un terreno donde lucharán las ca 

ma.rillas por ascender y 1tlcanz11r una posición en la repar-

tici6n del poder dentro del PRI. 

Un rasgc característico, es que en el sindicato se ha -

practicado el ejercicio del poder de manera unipersonal. -

Tenemos que en los a/timos veinte años, la sucesión de po-

der de~ SNTS.4, había quedado en manos de una camarilla que 

sucesivamente hablan representado Francisco Rulz Madero 

y Roberto Dueñas Ramos. quienes fueron nombrados posterio! 

mente delegados del PRI en Naucalpan. Estado dt? Mf!xico. 

Esto implicaba que las prácticas antidcmocráticas 

se fuern.n haciendo com1J11es, y que el sindica-
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to se fuera transformando p&ulatinamente en un aparato bu

rocrático sin funcionalidad obl'era a través de la transfor 

1.-;aci~n de sus estatutos. los cuales hoy en d!a centralizan 

el poder .si.1dical en el Comit~ Ejecuti"O Nacional CEN. 

El objetivo de la burocracia sindical representante del 

S.VTSA ha sido la de mantener una estabilidad durante el 

tiempo en que estuvfepa al frente. de este modo si; asegur!!_ 

ba su incorporación posterior a ca:·gos pllblicos de los lla 

mado.s de elcccz6n popular. 

Asf. desde su fundación hasta 1977 toda demanda laboral 

r.ab[a sido manipulada por los 1 lderes. 

El análisis de los aparatos de representación dentro 

del SNTSA son una forma. muy clara de demostrar la vertica

lidad de una estructura corporativa y antidemocrática. Pa 

ra ello nos hemos basado en el estatuto del SNTSA editado 

por él mismo. cori el fin de ofrecer un pa11orama de la for

'lló en que están distribuidos los puestos de poder asf como 

las prácticas antidemocráticas regla~entadas. (Vease cua

dro JI I J. 

Pues bien. todas las decisiones ÍllfJOrtantes ~e encuen-

tran en manos del Comit~ Ejecutivo Nacional (CEN). eris-

ten una serie de facultades que permiten a f:ste maniobrar 

autOnomamente sin la consult~ de la base trabajad?ra ni d 

Jos dems 6rga11os del sir.dicato, por ejemplo el CEN tier:• 
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representación jurídica a nivel nacional, asf mismo posee_ 

repres~ntación de la.s secciones. en los casos que requie--

ran de su intervención; ésto implica que cuando los lfde--

res de una sección no sean capaces de controlar un movi- -

miento laboral, ónicamente solicitan la intervención del -

CEN quien tcndr<l. la óitima palabra en el asunto que se tra 
'r 

te. 

Otra atribución, es que el CEN ti ene facultad para nom-

brar delegados que lo representen dentro de las secciones, 

subsecciones y delegaciones. Esto demucstl'a el cuida.do y 

vigilancia plena sobre los trabajadores. con el fin de que 

se lleven a cabo las decisiones del CEN. (24 J 

Dentro de dichas atribuciones. el CEN tarobi~n puede ha-

cer declaraciones publicas a nowhrc de todo el SNTSA, pro-

poner la redistribución de las secciones as[ como de su or 

ganización. 

También concentra el poder económico. tant-: de los bie-

nes inmueblos propieda.d del sindicato as! como de las cuo

tas del mismo. 

la fracción X de dicho artículo senal~ que el CEN tiene 

el derecho de conocer las l i cen..:ias o r~nunc:ia.s c.¡ue pres e!!. 

te algan miembro de la dire~ci6n del sindicato, y designar 

si as[ se requiere, el interino sustituto. Esta facultad 

es aprovechada normalmente para la itr.posición de líderes -
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CUADRO l JI 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL S.N.T.S.S.A. 

~S NAC ICNAI.ES 

atG41\0S DE l.AS SEC
C ICWES EN El D.F. 

CRGA'lJS DE U.S SEC -
e ICWES fm-11\E4S. 

atGW)S DE !.AS DE
IEGAC ICJVES 

- Los caigresos oroinarios y t:Xtraordi
narios. 

- Los consejos ordirmrios y c:xtraordin!!_ 
rios. 

- El ccmit<: ejerntivo rocia:ia.l. 
- El c.:msej o naci on:Jl de vigilancia y -

justicia. 
- las comisiones pernn.•cntes y pe>rrmnen

tes aut6nomis. 

- Asairbleas electo-inforrJJtiva:-; ordina
rias y extmordinarias. 

- .4sarrblea.s irdonrotivas, ordinarias y ex 
traordinarias. -

- El crxnité ejecutivo secciona]. 
- las ccmisiones perr.nnentes y pernnnen-

tes autóm·:im1s. 

- Convenci enes el ecto-infolTl'8.t ivas ordirw 
rias y cxtr::.crdina.rias. -

- Convenci enes infonmt ivas ordinarias y 
extraoroinarias. 

- Ccmité Ejewtivo. 
- las co:m· si anes permmcntes y per:mnentes 

a.ritt'l!'lcmlS. 

- Asar.ble-as electo-infolW!.tivas ordinarias· 
y extraordinarias. 

- Asani.Jleas infol"!f'Ilt ivas. ordinarias y ex
traordin~rias. 

- El comité eje:utivo subseccicnal. 

- Asanblea electo-iníomativas, ordinarias 
y extroord.i;;arias. 

-· AsaniJleas infor:m~ivas. ordinarias y ex_ 
traord.inarias. 

- El delegado. 

FVENIE: Estatuto General del S.N.T.S.S.A. en vigor, a Ja fecha de nue! 
tro estudio, 1978. 
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sindicales ~obre la voluntad de los trabajadores. 

El artículo 50 de dicho estatuto plantea los deberes 

que tiene el CEN, por ejewplo, puede convocar a los Congr! 

sos Ordinarios y Extraordinarios, asistir a los Congresos_ 

Nacionales y aprobar el presupuesto de ingresos del sindi

cato. Es tamÍ/ién su deber, segun seilala dicho artículo. -

resolver los cdnflictos int.!Jrgrcmiales que surjan entre 

las secciones o entre sus integrantes. :ligo muy notorio.-

f.'S que el CEN debe intervenir con las autoridades superio-

res en la discusi6t1 de los Reglamentos de Condiciones Gene 

1 d T b . d l {6 d 1 b . d (25} ra es e ra a)O y e esc3 a n e os tra a1a ores. 

Sin embargo hay que reconocer que ~sto en léJ. prfictica -

no se lleva a cabo y en tal caso de que asf fuese. la~ a.u-

toridades son las que irr,poncn y dictan dichos regJ,1mef'tos. 

al menos eso se demostró en el Hospital General. 

Aún cuando el CEN tiene como deber, s~gün Ja fracción -

XIV del mismo artfculo, el propugnar por la solución de 

los problemas que afec.t(>n a los trab3ja.dores. éstos tienen 

que hacer uso de otras instancia:; al no ser apoyados por -

su sindicato. 

Dentro de la misma perspectiva, será de gran validez Pf!, 

ra nuestro estudio el seftq/ar las fücultades y deberes llk'§s 

importantes del Ser.retario Titular de Conflictos del Trab! 

jo en el D.F., :sef'lalados en el articulo 56 de dicho esta tu 

1 
1 



87 

to. 

Si bien es cierto, en dicho estatuto aparecen los m~ca-

nismos de defensa de los trabajadores en los conflictos l! 

borales que ellos enfrenten, .sin embargo, los sei'lalamien--

to;; que a continuación expondremos han ap<zrecido como le--

tra muerca. o han sido lltilizados a favor de las autorida-

des por la burocracia sindical. 

Dicho artfculo, señal;1 que es deber del secretario tit11 

lar de Conflictos del Trabajo. intervenir ante las autori• 

daies correspondientes para la solución de los problemas -

que afectan a los miembros del sindicato. .'26) 
También -

es su deber intervenir para Ja revisión o ior:nulaci6n d~ -

Reglamentos Internos de Trabajo dentro de las secciones en 

el D.F. r27 J 

Otra facultad de dicho secretario. es que por medio del 

Departamento de Asuntos Legales. acuda ante el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje con el fin de defender los dere--

h d 1 b . d d . . "' 1 D F ( 28 ) c os e ostra aJa ores con ra icacivn en e • • , -

ya veremos en otro capitulo posterio.r. cómo en el momento_ 

del conflicto laboral, los trabajadores no cuentan con el_ 

mecanismo que seflala dicho articulo, por el contral'io di--

cho mecanismo se vuelve en contra de ellos. 

Otra facultad del Secretario Titular de Conflictos de.

Trabajo, es la de proponer.al CEN, reformas al Reglamento_ 



88 

~e Condiciones Generales de Trabajo. Sin embargo hemos se 

ñalado anteriormf.'nte las pésimas condiciones generales de 

trabajo que rigen dentro del u.e .. sin que las autoridades 

sindicales hayan mejorado dicho reglamento. En cambio, P2 

demos observar que dentro de las Condiciones Generales de 

Trabajo, el PfJ._trcn no se compromete a mejorarla:., ni a ins 

talar equipo o medidas de seguridad. ni a proporcionar los 

materiales de trabajo más apropiados y menos a respetar la 

jornada laboral. r29 J 

la experiencia nos muestra que dentro de dicho reglame~ 

to no existe una reciprocidad entre derechos y obiigacio--

nes, ya que mientras los trabafadores t!.f!t:en ocho derecho::; • 

. ::>¡ bl' ' 36 h'b'. (JOI a su vez tzen~n .. o 1gac1ones y p!'o 1 zc1ones. -

Esto en general demuestra que si el sindicato significa la 

posibilidad de superar todas las situaciones que perjudi--

quen la vida de los tr~bajadores. es decir. alcanzando me-

jores condiciones generales de trabajo. remunerativas. 

etc. En el caso del SNTSA. su propia estructura merma esa 

posibilidad, ya que los estatutos concentran todo el poder 

en el CEN. Esto ilr'.plica. que la ~'id'l de los trabajadores -

quede subordinada a las necesidades y al juego pol!tico e 

intereses de la burocracia sindical. 

Por ot r¡; lado, el inmovi I i smo de la misma burocracia 

sindical deja en letra muerta los mecanismos de defensa de 

los trabaj~dores. lo que propicia que estos dltimos carez-
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can de partic1pa::i011 en la reglamentación del trabajo, en 

la distribución de presupuestos e incluso de libertades P!!.. 

lfticas. Asf el instrumento de lucha de los trabajadores, 

se ha convertido en el instrumento de control dirigido de~ 

'.1.: /i1s altura;;, es decir el Estado, con su respectivo ruar-

e? jurídico del ;.;partado 118 11 que les impide recurriz· a Ja 

huelga. 

Privados del derecho de huelga, inst~umento con el qJe 

los trabajadores de la SSA reivindicar!an sus derechos. te 

niendo que soportar el autoritarismo del patrón el cual en 

la misma legislaci6n se sujeta a atribuciones especiales -

' 31 1 

qu~ también dependen de él. 1 / 
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CAPITULO V 

EL Sl!RGIJllIRNTO DB l..A COORDINADORA DE SECCIONES 

; r EN WCHA DEL SNTSA 

Ante la situación de la demanda de salarios. ante las -

pésimas condiciont.•s de trabajo y ante la incapacidad de 

los dirigentes sindica/es oficiales para solucionar sus de 

m'lndas. los trabajadores de la SSA imwguran entre 1976 y 

1978 un período de reconstrucción democrdtic~ dentro de su 

sindicato. 

Esta situación abre para los trabajadores del Estado un 

nuevo horizonte democrático, ya que eran los trabajadores_ 

del H.G. los que estaban s~ntando las bases para acabar 

con un largo periodo de manipulación y conduc:i6n del 

SNTSA por dirigentes corruptos. 

la primera tarea firme se lleva a c~bo en enero de 1976 

cuando la Secci6n 54 del SNTSA perteneciente al Hospital -

de la Mujer. derrotó electoralmente a la burocracia sindi

c.11. y logró imponer un comité democrático. 

Ac~iones similares se llevaron a cabo en dicho a~o. co-
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mo en Ja sección 12 que correspondiera a los trabajadores_ 

del Instituto Nacicnal de Ciegos. de las Escuelas Amiga de 

la Obrera y la sección 5 de laboratorios Biológicos y Es--

cuelas de Salud Pública, las cuales co11centrab1.in aproxima

damente a 3000 trabajadores. (1) 

A principios de 1976, cuando surgió Ja demanda por lo. -

nivelación salarial. la Coordina.dor.:i había aglutinado a 16 

secciones de las cuales 14 eran del D.F. y 2 de provincia. 

Para octubre de 1977. el Estado trató de frenar las mo-

•.ni i zaci ones a través de un aumento salarial de emergencia 

concedido a los trabajadores del Estado que fue de 10\. 

Sin embargo esta medida no redujo la efervescencia de los 

trabajadores de salubridad expresada en triunfos de plani-

llas en oposicióh a las direcciones de corte oficialista -

dentro de las secciones del sindicato. 

Por ejemplo para n>..ayo de 1977. la sección 2 te.mbién in-

gr<!S6 a di cha corriente democrática al desconocer en as;;.m

blea general a los dirigentes oficiales. 

Antt esta escalada democrática. el CEN habla respondido 

con medidas represivas, tales como lo. de aplicar Ja. cláusu 

la de exclusión a los secretarios generales. A esto se su

mó la represión violenta, utilizando grupos de golpeadores. 

ial fue el caso del secretario general y los trabajadores_ 

de l~ sección 5. quiene~ fueron golpeados cuando intenta-

ba.n entrar a. su loct1l sindical. f 2 J 



5.1 HACIA LA VIDA DEfllJCRATICA EN EL. HOSPITAL GENERAL. 

Entre los mases de mayo y septiembre de 197'1 da comien

zo una lucha democrática en el H.G .• la cual no es tan so

lo por la dirección de la sección 111. la. m4s grande del 

SNTSA con 5000 trabajadores. sino es también bJ.sicamente 

una lucha po~~a democratización y Ja revitalización de t~ 

do el sindicato. Si bien es cierto. los trabajadores al -

enfrentarse a los dirigentes di!l SNTSA. al mismo tiempo se 

estaban epfrentando al mismo Estado. es decir a toda la es 

tructura corpo1·ativa que como hemos visto, h<l venido fun-

cionando desde 1938 por medio del PRI y su organización de 

mar.as. a la FSTSE y a toda la estructura legal. elaborada 

exclusivamente para su control como lo es la ley Federal -

de trabajadores al Servicio dt:i Estado y el apartado "B".

Esto. por lo tanto. constituyó una especie de ensayo polf

ti~o para ios trabajadores del Estado quienes durante déca 

das habf&.n permanecido adormecidos. ante la imposibilidad_ 

de dirigir y representar democrátic<lmonte a sus sindicatos. 

No debemos olvidar ~ue el sector salud ya en 1964. ha-

bfa practicado una lucha encabezada por los médicns y cu-

yas consecuencias fueron la ocupación de los centros hosp! 

talarios por la fuerza policiaca. Sin embargo dicho movi

miento. no tuvo las mismas perspectivas que la de los tra

bajadores del H.G. entre 1976 y 1978. 
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El movzmiento desarrollado entre 1964 y 1965 fué enceb! 

zado por médicos internos y residentes a ralz de que el 26 

de novlembr~ de 1964 el ISSSTE les negó el pago de aguina.L 

ao. En este con{ 1 i cto se suspendieron fobores en hospi ta

les y en la Facultad de Medicina de la UNAftf. 

Las pl"inczpales demanda5 consistfan en: aumento de sala 

rza, becas y pr1ncipalmente el reconocimiento del médico -

reszdente como trabajador. probli::ma que vuelve a relucir -

en 1976 dicho sea de paso. 

Sin embargo el problema iué solucionado el 26 de agosto 

de 1%5 cuando la FSTSE abri6 las puertas a la represión -

que rompe con la huelga en Jos hospitales 20 de Noviembre. 

Colonia y Rubén lenero. 

En fin. el movimiento no fué realizado con la intención 

de democratizar el Sindicato de Salubridad y Asistencia, -

como si lo es entre 1977 y 1978. 

5.2 l.AS ELECCIONES DEMOCRATICAS EN El HOSPITAL GENERAL. 

Para mayo de 1977 la sección 14 del H.G. se encontraba_ 

en manos de dirigentes oficiale.s corruptos, los cualas 

eran miembros de grupos o caliY.lrillas que durante más de 

veinte ar1os hablan ma."lejado los intereses de los trabajad2_ 
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res a su antojo, ya que 

zado para el enriquecimiento personal, como escalada poll-

ti ca y para el control pati·onal. Por ello en ese momento 

los trabajadores aprovecharon esa coyuntura que les pcrm1-

tiria ganar a su sindicato en las elecciones del Comité 

Ejecutivo Secciona] que se llevarían a cabo en la primera_ 
;, 

semana de mayo de ese año. 

Para ese mor.iento, su demanda de nivelación salarial ya 

no era el ünico punto de referencia por el que orientarfan 

su lucha, sino que Ja::; demandas pasaban a ser de econóll'11--

cas a polfticas. ahora se surro.ba la demanda pol' la democr~ 

tización del SNTSA. (JJ Ellos sablan perfectamente que -

esa serla la vfa para satisfacer todas sus demás dcm.'lndas, 

como eran la nivelación de salarios en el sector salud, la 

revisión de las condiciones generales de trabajo. su rees-

truct11ración y el cumplimiento del escalafón del p~rsone.l. 

entre otras. 

Esta situación permite que la contienda electoral se 

presante en condiciones favorables para los trabajadores.-

pues la combatividad de la sección 1li del H.G. junto con -

la ~oordinadora de Secciones en lucha hablan obligado al -

CEN y a Ja:; autoridades a actu1u con m.'lyor cautela. 

Unos dfas antes de ser llevadas a cabo las elecciones.-

el CEN junto con Ias autoridades, trataron de evitar que -
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el ::.imiicaco fuera dirigido por Ja fracción democrática 

formada por trabajádores de! H.G •• quienes ya tenfan inte

grada una comi si 6n que a su vez .<;~ di era a conocer con la 

Planilla A:ml. A.::! mismo, ya el primero de L.\'lyo de ese 

ano le fracción democr&tica habla sido atacada por golpe~

aores durante el desfile en t:Jl zócalo. 

Por la pfonilla azul. Marco Antonio Rocha era el candi

dato a ocupa.r el Comité Ejecutivo de la zección 1/¡ del 

SNTSA. qui en a su vez contaba con el apoyo d<! la mayorf.a -

de los trabajado:-es de diferentes ramas de trabajo dentro 

del H.G. pertenecientes a la fracción democrática. Esta -

pfo.nii la era Ja única integrada por verdaderos representa!!_ 

tes de los trabajadores. 

Por su parte la planilla rojd impulsada por el CEN del_ 

· SNTSA. estaba ei-1cabezada por Salvador l6pez Morales, quien 

en es~ momento fuera. Secretario de Organiuci6n éie dicho -

sindicato. Esta era la cnrta fm101•ita del CEN para no per

der el control y la dirección de Ja sección. 

La. plani /la tri color era la tercera fracción que aspir!_ 

be. a la dir~cci6n del Comité Ejecutivo Seccionaf. é.$ta re

cibta. el JJpoyc de las autorid!:.des del H.G. Junto con el 5!_ 

cretaric General de Conflictos de la sección H. tu cUJdi

<;lato era Gloria Alejandrina Arias. 

Por óltimo, la planilla rojinegra, se encontraba apoya-
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da por la FSTSE junto con algunas personas dicidentes del 

CEN. (ti) 

La disputa por el inter~s común, que era el de gan~r }3 

dirr:cción de la. sección 14 entre mierr.b1·os de la b1irocracia 

sindical y las autoridades era clara. y los traba.ja.dore· 

de la fracci6tr democrática se prepararian par;, hacerles 

frente en las elecciones que se llevarían a cabo el 4 de -

Wl}'O de 1977. 

5.J L.4.S ELECCIONES Df:L 4 DE M4YO DE 1977. 

El 4 de mayo de 1977 participaron finalmente las cuatro 

planillas en las votaciones dentro del H.G. de M~xico. 

La pl<J.nilla azul o di.!mocr·ática gozaría en ese momento -

de un amplio apoyo pot• parte de los tru.bs.jadores. Sin em

bargo la burocracia sindica.} del CEN representa.da por la -

planilla roja. vio frustra.das sus aspiraciones por evitar_ 
' 

que la planilla democ~ática llegara a las elecciones. Por 

eso los dirigentes sindicales oficiales no se darlan por -

vencidos y recurrirlan a los hechos ilegales. a través de 

chantajes y amenazas. 

Al ver que los trabajadores apoyatan a la planilla de1n2. 

cr~tica azul, tuvieron que utilizar la violencia, propina~ 

do un asalto a las urnas ~n plena votaci6n. 



El p(•imer intenC-o por secuestrar las urnas electorales __ 

fué a las 16 horas de ese dfa. ya que el CEN trat6 de su[-

pender la votación. además de ocultar las urnas. Sin em--

bargo los ini:egrantes de la planillr. democriit1ca habían º!: 

gani :.ado brigadas de vigilancia formadas pr.r los propios -

trabajadores. y de esta forma se obiigO a que fueran respE_ 

tadas las elecciones. (5) 

El segundo asalto propinado ll la sección electoral fu~ 

alrededor de las 20.)0 p.m. cuando en Ja casilla No. 6 ha

bla sido golpeado el candidato para secretario general por 

la planilla azul: Marco Antonio Rocha Ro:uero. así coro-0 Vir 

l{lnia Rojas; 1\iario Juá.rez Hendoza. Rut Duarte f.fo!éndez. y -

Antonio Pegueros en,re otros. segQn declaraciones hechas a 

la prensa por miembros de la planilla azul. (f,) 

Así mism-0, las casillas 2 y 6 también hablan sido as~l

tadas por grupos de golpeadores que según declaraciones h! 

chas por la revistR Punto Critico. Eran casi JOO indivi-

duos entr.e los que se encontraban agentes de Gobernaci6n y 

de Ja Policfa Judicial. (7) 

Ante tal situación los trabajadores recurrieron a la d!_ 

fensa de las urnas. enfrentándose a los golpeadores, lo- -

grando rescat&r 7 de las 13 urnas robadas. 

El resultado de este atentado fué un saldo de 20 traba-

jadores lesionados. 
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Antes de ser atacada la contiend~ electoral. hablan vo-

tado alrededor de 2400 trabajadores. en comparación de los 

]60 votos duran~e las pasadas elecciones. (BJ 

Esta era una muescz·a del interés de la mayor!a de Jos -

trabajadores por participar en la revitalización de su sec 

ci6n. 

Seg11n cifras dadas a conocer por Ja revista Punto Crfti-

~· el recuento de Jos votos de las urnas rescatadas fué -

de 1202. de los cuales 694 dieron d triunfo a la planilla 

democratica azul. Entre tanto la planilla roja obtuvo un 

total de 416 votos. la pl~nilla tricolor 35 y la rojinegra 

nada nrls 11 votos. En dicho escrutinio se d<!tectal"on 427 

boletas fraudclentas a favor de le. planillt.i 1•oja con folio 

distinto ~l que se habla u~ilizado en la votación. r9; 

En dicho escrutinio se demostró que el triunfo de la 

fracción democrdtica, en donde estuvieron presentes los re 

presentant~s del CEN y de las demás planillas, las cuales_ 

firmaron y aceptaron su derrota. a pesar de haber intenta

do alterar Ja votar.i6n. 

De esta manera los trabajadores en una forr.n. orga11izada 

dieron respuesta a los embates para defender' sus derechos 

y elegir a sus representantes. 

Al d!a sjguiente de las elecciones. el Director del 
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H. G. Dr. Francisco Higuera Ballesteros declaró a la pren-

saque ios con(Jictos que :;e hablan presentado por vez prj_ 

mera en el/{. G .• eran por Ja participación de muchas pla-

nillas oue han ocasionado ausentismos, pelea~ y desconten-

:o entre las planillas. pero sin embargo no hizo aluci6n a 

! os hechos fr;>11rlul entn.s que se hablan presentado en di chas 

• . ,'JI)) 
eiecciones. 

la planilla azul t.'lmbién hizo declaraciones a }¡;¡ pl'ensa. 

mostrando un documento firmado por el subdirector médico -

del H. G .. en el que se informaba a todos los jefes de las 

áii•ersas unidades. que ei servicio de luz se suspendería -

::ie las 16.00 a /as 2].00 horas dt•l día !; de m.:iyo. en vir-

( 11) 
tud de que la Compa~ía de luz haría reparaciones. Es 

to no fué mas que una clara mui:·strú. de la. cow_plicidad de -

las ,1uto1·1dades del Hospital con los miembros del CEN en -

el intento de boicotear las elecciones, ya que sabfan que 

a esa hora se realizarían los cc:,micíos. Sin embargo. los 

reporteros al interrogar al Dr. Francisco Higueras B. so--

bre dicho documento, éste desmintió el comunicado. expli--

cando que ha~la sido un error de la secretaria que lo ela

boró. (JZ) 

Los ltderes corruptos comandados en ese momento por 

Eduardo Dlaz Leal y Roberto Duenas Ramos, sabfan que la de 

mocratizaci6n del centro hospitalario mis grande e impor--

tante de la SSA y del pafs, impulsarla la a'emocr1Hización_ 
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del SNTSA. el cual era segundo en importancia dentro de la 

FSTSE. Por ello el CEN a partir de ese momento mantuvo ur. 

silencio perf!l/lnente que impidió c'>nOCl.!r por métodos di lat!}_ 

rios. el triunfo de la planilla azul democrHica. Ante es 

ta posición del CEN. los trab.1jadores anunciaron a las 

10.00 de la noche, el miimo dla de la votación, que llega-

rían hasta las úl t itNlS consecuencias por defender su voto 

y al Comité Ejecutivo Democrático fCEDJ. cJ¿cto por mayo--

ria, llegando al paro de labores si fuera necesario. 

El 5 de mayo, el CED realizó una asamblea con numerosa 

participación, en Ja que se llamó a const;tuir el Consejo_ 

General de Represantantes para preparar una movilización -

con vistas a efectuarse el mié."coles 11 de m.1yo. 

Llegada la fecha antes sehalada, se d~sarroll6 una mar-

cha a Los Pinos con un número aproxim-:J.'".io de 2500 trabajad.?. 

res d~ la SSA. de los cuales unos 2000 eran del H.G. La -

respuesta de ILP ;ue solo una promesa ya que les m.:inifest6 

que tenla asuntos más impo~tantes que resolver. 
( 1).1 

Hsto pondría en evidencia la actitud autoritaria del Es 

tado frente a los conflictos de sus trabajadores. 

Por lo tanto, no quedó más opción pare el CED que ini--

ciar sus funciones sindicales contra la voluntad de la bu-

rocracia sindical, pues Jo importante era que se contaba -

con el amplio apoyo de los trabajadores. 
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Por lo tanto, 110 quedó mas opción para el CED que inf--

ciar sus funciones sindicales contra la voluntad de la bu-

rocracia sindical. pues lo importante er;;. que se contaba -

con el amplio apoyo de los trabajadores. 

El 13 de l113YO de 1977. día del trabajador de Ja salud.-

Jos democráticos se reunieron en e/ comedor del H.G. para_ 

dar posesión a los represeni:,mtes de la sección 14. Esta 

serla la primera vez en que dirigentes sindicales del 

SNTSA no rendirían protesta a las autoridades o al CEN. En 

esta ocasión fueron los trabajadores quienes norr.brarcn a -

sus representantes y quienes les tomaron la protesta. Con 

esto. por primera vez pusieron en tela de juicio a la buro 

cracia sindical del SNTSA. 

Dos se/ll.lnas despriés de las elecciones, el CEN trató de 

consumar su fraude electoral. declarando ganadora a la pi!:_. 

nilla rofa. Ante esta declaraci6n. los integrantes de la 

planilla democrática decidieron llevar aaelante su lucha.

realizando para el d.fa 18 de mayo de ese año. paro-; parci~ 

les de tres a cuatro hor.as en cada turno. 100nteniendo siem 

. (1 /;) 
pre los servicios de emergencia. 

El resultado inmediato de dicha acción fue Ja interven-

ci6n de la Secretarfa de Gobernación. negociador directo -

del Presidente en el conflicto. 

A partir de ese momento. el Estado a través de st s niec! 
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no estada dispue!;to a permitir que se rompiera. con la es-

tructura corporativa en la que se encontraban agrupados 

los trabajadores del Estado. pues esta situación no s~Jo -

atentaba contra la burocracia. sindical del 5NTSA. sino con 

tra todo un sistema polftico en que se venía st1stentando -

la vida sindical en Mfaico desde la época de Cflrdenas. 

Se trataría a toda costa evitar la exp~nsi6n del movi--

miento a otros sectores de trabajador~s. ya fueran del sec 

tor público o del privado. 

Por ello el subsecretario de Gobernación Fernando Gutié 

rrez Bat•rios, explicó a Jos dirigent.:!s democráticos que se 

llevarla a cabo un referendum, para determinar cual de las 

planillas serla la ganQdora. 

Esto significó q11e el conflicto quedara en manos de la 

Secretarla de Trabajo y Previsión Social. un orga:lismo más 

de control por parte del ~stado. 

Así. la audiencia f::t1 la Junta de Conciliación y Arbitr~ 

je, no se efectuó hasta el 24 de mayo, a la que intencio-

nalmente el CEN no asistió. Esto demostr1Jría que los que_ 

dificultaban la solución del conflicto eran las autorida-

des del trabajo y la burocracia sindical. (l5i 
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Sn ese mismo mes. mientras la planilla azul enfrentaba_ 

una lucha por la democracia de su sección, el CEN por otro 

lado tamb16n arremetía contra las secciones 5. 9. 10. 12,-

54 y 58. impidiendo sus actividades democ4'áticas. Sin em-

bargo, las siete secciones en lucha elaboraron un pliego -

petitorio conjunto que se dió a conocer el d(a 23 del mis-

n;o m0s. en donde plantearían Ja::, siguientes demandas: "Re-

conoc1m1ento a los Comités Ejecutivos Seccionales. reinst~ 

/ación de los (esados. n1velaci6n de salarios, alto a la -

represión contra ios trabajadore~ y consignación y renun--

c1a de los culpables de 13. violencia el 1o. de mayo y el -

día de las elecciones en el H. G." (lGJ 

Ante este pliego de demandas. dichas secciones dijeron_ 

que de no curr,plirse. realizarlan un paro de labores el 25 

del mismo mes. Paro en el que participó Ja organización -

de médic'·S residentes AN/1.MER. Particularmente, el proble-

ma de AN.4.MER no constit1.1ye nuestro objeto de estudio, sin 

embargo es importante mencionarlo, ya que surgió dentro de 

la mism<J. lógica del .:J.Utoritari.smo por parte de las autori

dades de la SS11 y del Estado mismo. Aunque sus dema.ndas -

eran distintas a las de la sección !4, desde el punto de -

vista solidario resultaron de mucha ilT'portancia. 
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Mientras tanto, para el Estado el movimiento se tornaoa 

ya grave con la unificación en la lucha de otras secciones 

e inclusive, otras organizaciones como la ya mencionada 

ANAMER y t11mbién la Unión Nacional de l•fédicos Internos en 

Servicio Social y Egresados (UNMI:JSEJ de médicos r~siden--

tes e internos. 

Si bien. Ja.burocracia sindical no ha~la logrado contr2 

lar el movimiento de Ja fracción democrática.sino por el -

contrario, habfan recibido 1m fuerte golpe al ser destitui 

dos de la sección 14. Las siguientes medidl~s iban a ser -

aplicadas por el Estado, de m3ner& que $C comenzaría~ vi-

vir una situación de amedrentamiento en contra del movi- -

miento democrtHico. con la presencia de cuerpos de granad!!_ 

ros y otras policías fuera del H.G .• junto con una campaña 

de prens.;;i para desprestigiar al movimiento, como stJ pudo -

apreciar en las noticias dadas a conocer en "El Sol de Mé-

xico" el 5 de mayo de 1977. donde se denunciaba a los tra

bajadores democráticos de haber colocado una bomba en la -

oficina del Dr. Fernando Higuera, director del H.G. (l?J 

En cuanto a las negociaciones mediadoras del conflicto 

por medio de las autoridades representantes del Estado. el 

26 de mayo se realizó Ja primera audiencia con la partici-

paci6n del CEN y de la plani I la a.~uJ. en la Junta Federal 

de Concili:;.ci6n y Arbitraje. En dicha iunta el CEN sen~

g6 a negociar, pero mantuvo su posición de que la p/ani !la 
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roja había sido Ja ganadora, sin der.wstrar ninguna ~viden

cia objetiva sobre dicho triJnfo. (!B) 

Para el 2 de junio de 1977 se realizó una JIW.rcha en la 

que participaron la.s secciones en lucha del SNTSA, Ja 

ANANER y lz.. UNMISSE. Llevando fos principales derr.andas de 

las tres organizaciones. dicha marcha por temor a la repr!!.. 

si6n física. no llegó a !.os Pinos, sino solamente a las 

oficinas generales de fa SSA. Surre.ron aproxiruadamente 

5000 person:J.s, las cria!e::. exigieron la. solución de sus pr2. 

blemas que tenfa11 parali:.ado a un sector import<U;te del 

sistema de salud. 

Dos meses después del fraude en Ja secci 6n 14, en julio 

de 1977. aün segufa sin resolverse ol conflicto debido a -

Ja intransigencia del CEN del SNTSA y de lli acUtud par- -

cial del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, argumentan

do este ültimo, que faltaban pot• definirse las condiciones 

del reíerendum que serla realizado-has:a el 9 de septiem--

bt•e de ese mismo año .. 

El 1'ribunal de Conciliacdn y Arbitraje habla a.p:;.rtado_ 

el caso de la negociación de la sección 1~ del resto de 

las secciones democ:-<1.tica.s que también reclamaban el reco-

nocimiento de sus Comités Ejecutivos Secciona/es, ya que -

Ja sección 14 por sl!r la lll\IS grande, ten!a la posibilidad_ 

de extender el movimiento. (l9) 
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Por su parte las autol'idades de la SSA seguían mant e- -

niendo su campaña de intimidación. 

El d!a 2.1 de juli.;;, los trabajadores del H.G. vuelven a 

de1:1ostr1a· su apriyo al CED /levando a cabo un paro de 4-8 hE_ 

ras, el cual resultaría un éxito para defender sus dere- -

chos. (ZOJ 

Esto demostraba que el entusiasmo democr~tico se incre-

mentaba. los trabajadores de los Hospit<Jles Psiqui~trícos 

Campestres tarrbi~n hacfan sus denuncias del fraude electc-

1 d 11 l '- ' . 1 d l . (E 1) ra cometi o concra o os e "' ue JU io e m1smo año. 

Otro triunfo de fo corríente d<JmocrJtica se consumarla 

el 9 de agosto del mismo ~fto P-r. la sección 17 del SNTSA 

que agrupara a los trabajadores de los Hospitales Juan N. 

Navarro, Fray Bernardino de 11lvarez y a los trabajadores -

administrativos de la Dirección de Salud Mental de la SSA. 

los cuales estaban representados por la planilla del ncrr

culo rojo". la cual logro dcH.•rotar a la planilla tricolor 

de los dirigentes oficiales por diferencia de 205 votos. -

(22) 

En el Hospital Infantil tambi ~n habta iniciado el pro et_ 

so electoral con una planilla democrática que disputarla -

posteriormente la Jirecci6n sindical de la sección. Asf -

mismo, el Hospit.ll Juáruz habla iniciado elecciones a par-

ti r del 15 de agosto. 
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Hasta ese entonces la experiencia de las secciones demo 

~r~t1cas en lucha. habla mostrado el camino por el cual se 

pod[a reaiizar una renovación de raíz para expulsar del 

SNTSA a la bt1rocrac1a sindical. 

5. 5 EL RECONOC IMTENTO DEL TRIUNFO DE LA PLANILLA DEMXRA

T ICA. 

El 26 de septiembre de 1977. después de casi cinco me--

ses de espera. fué dado J conocer finalmente el triunfo de 

la planilla azul de la sección !~ del H.G. 

Después de los intentos de fraude llevados a cabo por -

los miembros del CEN. el 1ribunal de Conciliación y Arbi--

traje declaró a la planilla azul como la ganadora para re-

presentar al CES con ~n total de 1522 votos a favor. en 

tanto que la planilla roja ünicamente logró reunir 616 vo

tos. íZJ) 

Con este triunfo la corriente democrática se fortalecía 

frente a los dirigente:; oficiales del SNTSA, quienes dura!!. 

te cinco meses habfan utilizado todo tipo de fórmulas para 

evitar el triunfo de Jos democráticos, ya que hasta el ül

timo momento los miembros del CEN habían intentado cambiar 

el curso de la camioneta que llevaba las urnas del H.G. a: 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje. donde se realizorfa_ 
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el recuento final de los votos. sin embargo dicho objeti•10 

fracasó, gracias ¿¡ la intervención organi zaC:a de los trab!:_ 

jadores democráticos. Hasta esP. momento, el el0mento or~~ 

nizativo más relevante de la. corriente democrática. era la 

irrplantación del ConSf:fo General de Representantes ((.T;R).-

que permitía la representación y participación democrática ,, 

de /os trabajadores. Con esto se hablan cosechado dos lo-

gros ilr,portantes. por un lado que decenas de trabajadores_ 

hablan adquirido una experiencia sindical y puiítica consL 

derable, y por otro lado que las decisiones adoptadas ha--

bian podido ser implantadas por las bases. dada la estre--

cha vinculación con C'l CGR. 

Si bien es cierto, durante los cinco meses. el CED y el 

CGR. habían sabido corrhinar las acciones combatii·as. tales 

como los paros, los mítines y las mJrchas. con las negoci~ 

ciones necesarias abriendo a su vez un espacio de partici-

paci6n del resto de l~s secciones, consiguiendo la solida-

ridad de otras organizaciones democ~áticas y el pliego pe-

titorio de todas las secciones en lucha. 

Con este trit•nfo, el CED veía incrementado su prestigio. 

ya que a pesar de ~o haber sido reconocido legalmente por 

el C€N ni por las autoridades de la SS.4. había asumido la 

defensa de los trabajadores en la práctica durante cinco -

meses, resolviendo conflictos laborales y tramitando pres-

taciones. 
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Hasta ese momento van·as t.icticas de /os dirigentes ofj_ 

ciales hablan fracasado; tales cnmo haber r2currido a la -

violencia, la co~rupci6n y Ja intransigencia. expresadas -

en los hechos fraudulentos del 4 de mayo de ese año donde_ 

con actitud cínica y arrogante trataron de imponer una pl!j! 

nilla ganadora y despu6s una Junta de Gobierno. Al ver 

firme la resistencia de los trabajadores. los dirigentes -

oficiales cambiarían de Uictica e intentarían desgastar a.J 

movimiento, JJndole largas al asunto junto con las autori-

dades del trabajo qu1ene~ les brindaron una valiosa ayuda_ 

al no dar ningún fallo durante casi cinco meses. mientras 

se tratarla de desmov1l1zar a los trabajadores a través de 

amenazas y promesas falsas. 

En suma ese sería el primer triunfo democrático sobre -

la bu!'ocracia sindical que no se había dado en r.ruchos años. 

Y que fortalecía las posibilidades de influencie a nivel -

nacional. (24 ) 

Finalmente, fue hasta el 4 de octubre cuando el CEN ce-

di6 y declaró como legftimos representantes de los traba}! 

dores al CED. de la sección 14 del H. G •• ampliamente apo

yado por la mayoría de los trab&jadores. t 2SJ 

5. 6 EL IX CONGRESO NAC !O.VAL Y LA RENOVAC ION DE lA BUROCR! 

CIA SINDICAL DEL CEN DEL SNTSA. 

En el IX Consejo Nacional del SNTSA. celebrado el !r; de 
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octubre de 1977. se acordarla que el 29 y JO de noviembre_ 

del mismo año se realiza ria el IX Congreso Nacional del 

SNTSA. en el que se renovarla a el CEN y a las Comisiones 

Aut611om.:is Permanentes. Durante el anuncio ele este aconte-

cimiento, la buro~raci.:i. sindical trató de dar una imagen -

de fiesta. aunque en realidad la convocatoria se realizó 

en un ambiente de tensi".>n debido a Ja presencia de secreta 

rios generales de seccion.:;:; democráticas acompailadlts por -

mas de 200 trabajadores quienes señalaron que rm dicho Con 

greso exigirían las dermrndas de todos los trabajadores y -

el reconocimiento de los Comitls Ejecutivos seccionales 

d "d ( 26) esconoci os. 

la convocatoria anunciaba que el Congreso sería celebra 

do en la ciudad de Mazatlán. lo cual presentaba un amplio_ 

margen de mani 0bra para I os mi etrhros del CEN. al ser convo 

cado lejos del centro de los problemas. es decir, lejos 

del D.F. 

Ante el acercami¿nto de la fecha del Congreso. las sec-

ciones democráticas eri luchb, elaborat'fan un programa de -

demandas plantead::!!> por los trabajadores para que en torno 

a él se eligieran a los delegados que asistir!an al CGngr! 

so. Dicho programa se convirtió al mismo tiempo en un pr2_ 

grama de lucha que t ra tarta de evi ta1· que el CEN quedara -

en manos de la burocracia sindical que J.c venía ocupando 

desde hace muchos a~os. 
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El Congreso para los trabajadores. representaba a nivel 

nacional una rioble oportunidad; por un lado se presentaba_ 

la posibilidad de cuiminar un proceso de democratización -

sindical, urgente para mejorar las condiciones de vida de 

;'os trabaf<ldores. y por otro fado. qui:! ello impulsarfa la 

Jrganizaci6n democrdtica de los trabajadores y asf mismo -

ei mejoramiento de /os servicios de salud. 

Unn. vez inaugurado el Congre3o Nacional en Mau1tlli.n, S!i. 

lo unos 40 delegados eran representantes democráticos fre12 

te a ur. poco mas de JOO quienes eran incondicionales de la 

burocracia s1ndi:al. 

Ante esta situación las secciones democráticas centra--

ron su acción en impulsar dentro de/. Congreso un prograrr.a_ 

de demandas y rrn una lucha electoral. 

El programa d·:! demandas planteado por las secciones de-

mocráticas prt·s1mtaba los siguientes puntos considerados a 

nuestro juicio como los más im¡::ortantes: 1) Democracia e -

independencia sindical. En ~ste punto se denunciaban los 

atentados ~ontra la democracia sindical y el derecho ele--

mental de todos los t:-abajadores de organizarse libremente. 

También exigfi:J.n el reconocimiento del CED de las secciones 

en lucha de la SSA y qLie l<1s autoridades no participaran -

en el trabajo sindical. 2J Alto a la represión. Punte en 

el que ex1gian la reinstalación incondici'on;li y garanti-ia

da de Jos compañeros resci·nrfi'dos por su participación pol!. 

1 
' , 
1 
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tico•sindical y q~e Jos recursos económicos de Safubrida~ 

no fueran derrochados para pagar grupos de choque en con--

tra de Jos trabajadores. ]) Condiciones Generales de Tra-

bajo. la revisión de Astas. en base a las opiniones gene-

rales de los trabajadores. as[ como Ja revisión del siste-

ma de escala{~!'-· un plan de jubi ]ación decorosü, guarde- -

rlas y becas para los trabajadores y sus hijos. ~) Aumen-

to Salarial. l:.'sta demanda h,1b[a sido el principal motivo_ 

del movimiento zn un principio. pero srn emb.:i.rgo ~eguia 

siendo urgente junto con una nivelación salarial en fun- -

ci6n de los tr!J.l,ajadoros del lNSS. debido al deterioro y -

... d "d d l d d . d l b . ' . ¡' .2 7 } pt:r i a e po era quisit1vo e os tra a1aaores. · 

Por su parte. la participación di.recta de la FSTSE en -

el Congreso ,\'<J.cional del SNTS,1 110 Sé ha.ría esperar. lo que 

mostrarla a su vez la clara participación del [stado .\fexz-

cano para controlar políticamente el movimiento democrAti-

co. 
¡.<f;:) 
~,;, 

la FSTSE a través de su diri5ente. para ese entonces 

Cal'los Riva Palacio. postuló como candidat.) para ocupar el 

CEN.del SNTSA a Joel Ayala Almeida. Con esto era obvia la 

intención del Estado de recomponer por estd v[a la imagen_ 

de la burocracia sindical del SNTSA. Por una "unidad sin-

di cal" fue el postulado de la camp.1ña de dicho ·candidato -

que aparecfa totalmente de-svinculado de Zas camarillas an-
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teriores del sindicato de Salubridad, así como de las auto 

ridades de dicha institución. lo cual Je di6 al Congreso -

un contexto de aparentes buenas intenciones. de respeto a 

la disidencia de~ocrática y de avance polftico. 

en dicho Congreso /os delegados de la corriente democr¿ 

ti~a. present..:iron su programa de demandas. las cua}P.s fue

ron apoyadas p,or los demás representantes democrát1cos . ...In 

te la toma de protesta loe] Aya/a ..tlmeida parecía que se -

verla obligt;do a cumplir -.:on los a-::uerdos serialados. por 

lo cual en esos momentos pareci3. que se Jbría oor {in ia 

posibilidad ae avanzar hacia !a democracia desde fa cúso1-

de del SNTSA. y con ello cum¡:izr con ia asoiración de la -

corriente democrática. Sin embargo. Ja designación :::ie un_ 

represent&nte directo dt' la FSTSE. no era mas que la reno

vación de la burocracia s1nd1cal apoyada por ei Estado con 

tra la insurgencia de los tra.bajadores de la SSA. 

La participación del Estado en el conflicto. indud~b.e

mente tendría una linea de dureza. tal como ha sucedido en 

todos los conflictos anteriores de carjcter laboral. 

en realidad el desem·olv1m1ento del nuevo CEN estaba 

aan por verse y~ que solamente asf podría ser evaluado el 

avance de los democra~icos por esa vía. Esto pronto qued! 

ria confirmado entre los meses de enero y julio de 1978 

cuando los trabajadores pudieron darse cuenta de que ia re 
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novación del CEN en noviembre de 1977 no habla significado 

ningún cambio en la política frente l'1 los democráticos, en 

particular para Ja sección 14 del H.G. 

:Vo solo se olvidé el programa de demandas, sino que el_ 

dirigente del CE.V junto con la demás burocracia sindical -

muy pronto mostraron sus intenciones. 

Así. el CE:l empezó a dPtener las cuotas a la sección 14. 

p"'olonganao codo tramite de sus aíilia.dos. de esta forma -

para 1978 e.rr,¡;11ez2 une µolftzca de desgast<:. que junto con 

:in ciiTlld ae pro\·ocac1611 impulsado por el d1.~eccor del H.G. 

y sus colaboradores van conizguranao un el ima represivo en 

:ontra ae /os democráticos. 
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CAPITULO VI 

LA POLITICA REPRESIVA CONTRA LA SECCION 14 EN 1978 " 

1978 se presentarla como un periodo dificil en el avan

ce hacia la d:.:n10craci11 para los trabajadores del !l.G.. ya 

que un clima de desgastu polttico sC' hacia sentir hacia 

enero de ese ailo, impulsado por el Dr. Higueras y sus cola 

boradores más cercanos, los cuales iban configurando un 

clitoo. represivo y antidemocrático. 

Ya a fines de 1977 las autoridade-s junto con Jos mie::n-

bros del C.E.N. hablan empezado a preparar el marco en el 

que se ib&. a repl'imir' Ja corriente democrHica en 197S. l!s 

to quedaría demostrado en el Consejo Nacional del STSA. ce 

lebrado el 12 y IJ de diciembre de·I977. en eí que miem- -

bros de Ja burocracia sindical del C.E.N. &provecharon Ja 

.Jcasió11 para 11legaliza.r 11• 11:..s acciones antidemocr4.ticas i.:on 

tra la Secc. 14. del comit~ al que representaban. 

En dÚho consejo se ratificó Ja actuación tot-!!lmente ar1 

ti-obrera del C.E.N. en el conflicto de l~ Secc. 14. en el 

cuál se justificó y encubrió la represión contra el fM)Vi-

miento democl'&tico dentro del sindicato. 
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De esa forma. quedó ratificado el ilegal desconocimiento 

del CED de la sección 14, llegando ~l extremo d~ expulsar_ 

a su Secretario General, f.fai•co Antonio Rocha Romero, quién 

ademá.s tmr.bién ten.fa a su cargo el puesto de Secretario de 

Planeaci6n y Estad!stic~ del Comité Nacional. 

Para 1978 trI Estado Mexic<mo conociendo el problema, 

permitió tanto.a las autoridades como a fo burocracia sin-

dical del SATSA n2niobrar con libertad en el afán de recu

perar la Secc. 14 y el resto d~ las seccio~es democráticas 

al control del C.E.N. 

Los desconocimientos a sus· cargos de líderes democráti-

cos, no se hicieron esp~rar tanto ~n las seccione~ del 

D.F., como en algunas foráneas. Con la intención de cor--

tar de tajo con l;;; corriente democrát.iqi.,el Consejo tam- -

bién desconoció al Secretario GencNl de la Secc. 61 de f.fe 

xicali, a diez secretarios del comité de la Secc. 17. a 

miembros de la Secc. 28 de Justicia y suspendidos ocho di

rigentes sindicales de la Secc. 49 y 50 de Chiapas. (2 ) 

Los miembros del C.E.N., despu~s de llevar a cabo el 

desconocimiento de algunos democráticos, aprobaron además_ 

un reglamento interior del sindicato que atentaba graveme~ 

te contra la autonom!a secciona]., ya que las decisiones y 

acciones quedarCan controladas por el C.E.N. mismo. 

Ya en enero de 1978 se lanz6 el p."irner golpe abierto y 
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<ie:scai'ado cct;tr:: la corriente tfi>mocrJtica en el H.G. eTJ el 

que se detuvo y acusó de corrupción y robo a cinco trabaf! 

dores, as[ como de ser éstos los culpables del desorden 

existente. Sin embargo más tarde serían liberados gracias 

a la acción sindical de /os democráticos. 

Lo anterior indicarfa que las autoridades junto con la 

burocracia sindical del C.E.N., llevar!an <J cabo durante -

los primeros meses de 1978 una serie de acciones orienta--

das a desvirtuar el trabajo sindical dc.:sempeMJdo por el 

CED de la Secc. 14. junto con una campat1a. :inte le opinión_ 

p1íblica en la que se precendfa dar· una i11B.gen de que exis-

tia desorden y divisionismo entre Jos traba1~Jores y que -

el CEO de la Secc. l4 no resolvf.1 los problemas de los tra 

bajadores. 

A dicha:.; acciones se sumarian en ese mismo periodo, Ja 

formación por parte de las autoridades de grupos fantasmas 

y esquiroles que a travé~ de pamfletos y agresiones direc-

tas intentaron minar la participación de Jos trabajadores. 

Sin embargo ante esas acciones la corriente democrática lo 

gró desenmascarar a las autoridades y a los grupos de es--

quiroles ante la opinión pública. lo anteriot' se manifes-

t ó en un desplegado que el CED a'c 1 a sección 1li di 6 e cono 

cer el 12 de abril de 1978. (J) En dicho dl!splegado, diri 

gido al pueblo de Néxico, se di6 a conocer el problema. que 

se venía viviendo en el H. G. y que se resumla en los si--
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guientes ~untos: l~ ~io!~ci~ü por parre de ias autoridades 

del /l.G .• de la ley de los Trabc~jadores al Sen,icio del Es 

tado. al promover plazas escalonarias a personas que te- -

nlan inclusive r:/os plrt:r.as en el 11.G. Al mismo tierrpo e>:1-

glan lll Presidente José L6pez Portillo que se otorgara el 

50% de plazas a fami 1 ilires directos de los trabajadores al 

servicio del estado, ya que el titular de la SSA y el se--

cret~rio general del sindicato. hablan acordado milnejar C!!!_ 

da uno el 50% de plá zas y C[7Je sin ernhar:go hasta ese momen-

to, las autoridades venfan nmnic;brando con las plazas en -

función de sus intereses. Particularmente denun~iaban a -

fo.<; autoridades de la SS11. el· haber redol:!c.0:.:;:: su c:ampaña -

de ~gresi6n contra fo sección 14. reprimiéndola y difam3n-

dola mediante grupos que financiados directament~ por la -

administrtici6n del H.G. buscaban confundir y dividir a los 

trabajadores. 

Por ultimo exigían el currplimiento de los acuerdos del_ 

IX Congreso del SNTSA, los cuales se contemplaban en el 

programa del CED. r4J . 

el 2 de junio de 1978 el CEN anunciaba una posición so-

bre la situación de 1:1 secci6n 14 que avalaba Jos g"upúsc!:!_ 

los, diciendo que habla divisionismos en dicha sección, 

opinión quP. fu~ apoyada por las autoridades del H.G. Ob--

viamente, lo que se buscaba era la justificación de una fu 

tura intervención en Ja sección. (5) 
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6. 1 El CED Y lA LUCHA POR EL RECONOC !MIENTO DEL R !T. 

Ante esa escala.da ofensiva contra la secci6n JI¡, los 

trabajadores democráticos se propusieron encauzar la lucha 

hacia fo implantación del Reglamento Interior del Trabajo_ 

{!!T. mecanismo que permitiría desde e/ punto de vi .<;t,~ Jabo 

raí, regular las imperfecciones de trabajo dentro del H.G., 

ya que dicho reglamento contemplaba el mejoramiento de las 

condicion~s de Jos trabajadores. desde luego. éste se en-

contraba basado en las disposicio.1es de las Condiciones G!_ 

nerales de Trabajo firmadas por e:l SNTSA y las autoridades 

de la SSA. 

El RIT se orientaba a conquistar el derecho de negociar 

con le patronal. lo cual demostraba que los democráticos -

buscaban una instancia legal y pacífica para discutir las 

condiciones de trabajo. Asi mismo dentro de dicho regla-

mento se contemplaba la garantía y seguridad ea el empleo, 

rrla. También el RIT re5lamentaría las cargas de trabajo. 

lo que obligaría a las autoridades a disponer de suficien

te personal capacitado para todos los servicios, sin nece

sidad dr;: obligar al personal a asum!·r carga::. de trabajo de 

otras personas. Indudablemente esto al mismo tierrpo trae

ría como beneficio el mejoramiento de los servicios que se 
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prestaban. 

·En cuantc a las condiciones de seguridad e higiene. El 

RIT hac!a referencia con suma. importancia. dadas las cond1 

ciones peligrosas y alarm~ntes en las que se trabajaba. 

Por rlltimo. la aprobación del RIT significaba un aumen-

to en las prestaciones y sobre todo las posibilidades de -

intervenir contra la corrupción y la mala administración -

del H.G .. asf como de disminuir su poder en el c~ntro de -

trabajo. ( 6 ) 

Resulta entonce5 claro. que el conflicto y la~ propues-

tas st?guían siendo de carácter laboral. Sin embargo el 

RIT. tanto para las autoridades de la SSA. pero principal-

mente para el E.'itado M"xicano. significaba la modificación 

profunda de los preceptos legal~s a los que se hablan veni 

do sujetando los trabajadores al servicio del Estado, ya -

que la propuesti1 de 1 os democráticos en el R IT pc-r conqu i~ 

tar el derecho a negociar sus demandas laborales frente a 

ll!s autoridades de la .SSA. modificarla lf'l acostumbrada si-

tuaci6n a la que tienen derecho los trabajadores del apar-

tado "B": que es la de audiancia y petici6n. La implanta-

ci6n Je un reglamtnto as! implicaba dos cosas para el Est! 

do: aJ que a nivel lncal se darla un gran cauce para efec-

tuar cambios institucionales, tales como destituir a titu-

lares de secretar fas de Estado por motivo de corrupci 6n 
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con la scla dem11.nda de los trabajadores del Estado, medida 

con Ja que s~ darla fin a un caos que le era ventajoso y -

b} que se abrirle una po5ibilidad de avance a los trabaja-

do,o;;:; para la exigencia de sus demandas labora.les. as! co-

mola posibilidad de desigr •. 1r dcmocr!Jti..:.::.:::entP. a sus r'epr!:_ 

sentantes sindicales. esto sin erdiargo. al E'!>t-1do no le -

convenía bajo ninguna circunstancia. ya que desde la cúpu-

la de control de los trabajadores burócratas, la FSTSE, la 

democracia no tiene cabida. (?J 

De man~ra que ese era el punto principal 3/ quJ los de

mocrit icos hablan llevado la ~ituación de la sección 14 

del SNTSA. No era ya solo una demanda de tipo económico -

como cunndo se habfQ. gestado el movimiento e¡, 1976. ahora 

se sumaba una den~;mda C\)n mucho r.As ÍtJndo que llevaba im--

pl!citas muchas mjs derrr3ndas laborales, pero en la que 

esencialmente se encontraba latente el objetivo de implan-

tar la democracia sindical, ya no con vistas de tipo local 

dentro del SNTSA. sino que ésta serla una coyuntura que be 

neficiarfa al l'esto de, los trabajadores burócratas del 

apartado "B" en México. 

Be:jo esa demanda por la implántaci6n del RI1', es como -

nacía Ja respuesta rP.presiva del Estado, primero a nivel 

local, pues para nadie era un secreto la contratación de -

la polic!a privada para el H.G .• esto era ya una realidad, 

as( como el silencio del CEN. Después vendrta la resp4es-
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tA defini t ive. por parte del Esi-;1do Mexicano, la cual es 

desencadenada en forma violenta en julio de 1978, con el -

objetivo de terminar con el conflicto y restablecer el con 

trol. 

6 .2 LOS ATAQUES SISTEMATICOS CONTRA LA SECC ION 14 EN 

JULIO DE 19 78 

El clima represivo iniciado en enero de 1978 alcanzó ni 

veles insospechados para julio del mismo año. ya que Ja si 

tuaci6n encaminad;:, por las auto!'ic,"ade~ de la. SSA junto con 

el CEN para frenar el <ivance de los democr6t icos no habla 

tenido Jo.~ resultados por ellos previstos. sino por el con 

trario la situaci6n se torn6 más difícil. par-a lo cual hu

bo necesid.?.tf de una descarada irJtervenci6n del Esta.do Mexi 

cano en el conflicto. acción que culmina toda una ca.!1'.psña_ 

represiva iniciada por el CEN y las aut orid;;.des de la SSA. 

la primera provocación que prepara el golpe definitivo a -

Ja corriente democrática se da el 7 dr julio de 1978 cuan

do fueron agredidos algunos dirigentes democráticos entre 

los que se encontraban tres mujeres. Así mismo, las prov!!_ 

ca.ciones también cobraban fuerza en algunos medios de coll1!!. 

nicaci6n a través de declaraciones que desprestigiaban al 

CED. Tal fué el caso de una revista nacional en cuya edi

torial se apuntó que .'farco Antonio Rocha Rvmero dirigente_ 
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del CED de la sccci 6n 14 del H .G. era un indigno represen

tante sindical y que a él se le 1Jtríbufa que el SNTSA se -

encontraba dividido, así como de ser él quien imponía el -

terror. En este ~taque también se culpó a Rocha de haber 

nr:?gociado con a zucar, vendi ímu'vla .:i ;;:;.::yo!' prPr.i o que en el 

mercado, junto cvn una serie de hazañas más. por lo cual -
(8) 

merecía ser castig¿¡do junto con sus dc1r.fi.s compail<.!ros • 

.4provech;;.b;in al mi smc tiempo di chas colUJr;Jlas para colo-

car al secretario de la SSA Emi 1 io Nart C11ez Mane-tú como un 

brillante y honesto servidor pablico. ya que segQn, esa 

era la oportunidad de demostrar la campaña de moralizaci6n 

de los servidores públicos. r9J 

las provocaciones se habf¡;¡n sumado y el 12 ·le julio se 

1•evela cor> rmis claridi1.d fo intención de /a.!; autoridad':!: de 

la SSA y de Ja burocracia sindical paN1 acabar de manera - . 

violenta con el problema. Ese mismo dla a las 14.00 hrs.-

se .efectuaba una asambl e& en la que a.si st ian más de mi 1 

trabajadores. cuando llegaron tres compañeras de confianza 

apodadas "las poquitJnchi·s" junto con 15 individuos ar¡n,1dos 

con pistolas, cuchilios y c~denas: todos ell~s apoyados 

por el director del H. G. Francisco Higueras Ballesteros.

los CUJJes agredieron violentamente la. asanwJea, {JO) 

Ese mismo dfa a las 17.00 horas. '!!:/ CED del SNTSA deci-

di6 declarar un paro ¡,¡definido de labores en el H.G. como 

r 
, 
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respuesta a la agresión que habían sufrido. La demanda ln 

mediata por parte de Jos trabajadores era Ja renuncia y 

destitución del director del H. G. Ante esta decisi6n. 

Graciela Gómez Ramírez quien era sec!'etaria rie acción feme 

nil de la sección 14. declaró que mantendrian guardias pD-

!'a los. casos de tJrgei'lcias durante el paz·o. con el fin de -
;f 

no entorpecer el servicio. (11) 

El resultado de la agresión dejó un saldo de 10 heridos 

entre los que se encontraba una mujer gravemente, interna-

da en Xoco. 

Esa misma noche Rocha Romero se entrevistó con las auto 

ridades d~ la Secret,ar[a de Gobernación y Ja Procuradurfa_ 

Gener.f!l de la República, ante quienes denunció a Jos agre-

sores. mismo que forrr,aban p;:irte del personel de vigilancia 

del U.G. 

Por su parte el Dr. Higueras Ballesteros. declaró a 1~ 

prensa que "Rocha Romero era el culpable de la gresca" y -

le advirtió que no :;ig_uiera metiéndosé en líos. (lZJ 

A1 dCa siguiente, 13 de .iulio. el local sindical de Ja 

sección 14. permanec(a ocupada por porros. Mientras tanto 

los trabajadores dem=icrát i cos realiza ron una march3. de pr!!_ 

testa a la SSA demandando la implantación al RIT para aca

bar con las irregularidades laborales en el H.G., as! como 

la destitución de su director quien era responsable de las 
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agresiones cGntra los trabajadores. 

En este primer día de paro. el contingente marchó de 

las in.stalaciones del SNTSA a las oficinas de la SSA donde 

se reunieron unas 2000 personas y representantes de varias 

.:ecciones. /as cuales se solidariza.ron con las demandas de 

la secci6n 14: René Rojas de la sección 5 (Enfermedades 

Tropicales y laboratorios Nacionales); Cuauhtémoc Méndez -

de la sección 90 (Comisión Constructcra e lngenierfa Sani

taria); Clemente Mungufa de la sección 51, (Hospital de la 

Mujer) y ,4dolio Humes de la sección 12 (Dirección de Reha

bilitación, Escuela Nacional de Ciegos). (IJ) 

En dicha ru..1rcha no encontraron al secrerario general 

del SNTSA loe] Ayala qu1en había tenido ¡ue cumplir ccin un 

corr,promi .so importante en Tam.:wl ipas. según declararon mi-e!!! 

bros del CEN del SNTSA. a la prensa. como si el problema. 

del 11.G. no hubiera. sido de importancia. (11.;) 

De igual forma., en las oficinas generales de la SSA. no 

encontraron a Emilio Martfnez Manatu ni a su secretario 

particular, ni al oficial mayor, es decir, nc .. tfie que reci

biera a la Comisión de trabajadores, pese a que dias antes 

ya habian anunciado esa visita. Esta fué una forma clara_ 

de que tanto dirigentes del CEN. como autoridades de la 

SSA se cerraban al diálogo que facilitara ur:a negociación_ 

en el conflicto. Pese a toda esta situaci6n Joaquín 'v'ill~. 
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sa¡¡a, :-e,.,!•esentante como vocero oficial de la SSA. dijo a 

I os reporteros que '1no babla paro en el H.G." y qu~, el se= 

cretario Ma.rtlne;; Manatou se encontraba en ese nosocomio -

reunido con su dir-ector. (l5J 

Después de no haber podido entablar diálogo con las au-

toridades y a1r dar por finalizada la mar :h::.. rn .. ~s rfe 700 mé 

dicos residentes anunciaron que suspenderfan sus !abares -

durante 24 horas, s.-:¡ún declaraciones ltech1ls por represen

tantes di! ANAMER. (l 6 ) 

la indignación por la pt;:istura represiva orillaba a los 

trabajadores a extender el paro. 

El 14 de julio se cumplirfa el segunJo dla de paro de -

labores al cual se sulmlron unos 700 médicos residentes y -

pasantes, llenmdo a cabo un mitin en la explanada dr Gine 

cologia. 

En este dla se Janz6 el primer ultimatum, cuando un gr!:!. 

po de médicos perteneciente~ a la Sociedad de f.fédiccis del 

H. G. encabezada por el Dr. Francisco Beltrán Gofii, pidi6_ 

a.1 titular efe la SSA Martfoez Manatou que se restableciera 

el orden en di cho Hospital. Esta fué Ja oportunidad en J;1. 

cual el titular anunci6 y prometió que restaurarla el or-

den para siempre. ~egún conceptos dados a conocer en un co 

muni cado emít ido por la dependencia.. ( 17 ) 
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Era e•.ridente el apoyo que la Sociedad Médica del H.G. -

brindaba en esos momentos a /as autoridades de la SSA. ya 

que por su parte ~fart fnez flfonatou afirmó que se encontr·aba 

$atisfecho por la solidaridad que habían ~ostrado con fa -

lnstitución, cuando estaba siendo vlctirr.a de calumnias un 

mfdico. como el Director Francisco Higueras Ballesteros. -

(18) 

Por otro lado mientras /ns 5000 trabajadores de Ja Sec

ción H continuaban el paro de labores, Marco Antonio Ro--

cha Romero en rueda de pren~a decl~r6 que sólo 8 de los 40 

servicios del H.G .• se encontraban laborando, ellos eran: 

farlWJcia, terapia mt:dica. infectologla.. lavander[a, ciru-

gla general. ginecoohstetrici<l y pediatría. (t 9J Así mis

mo informó que de seguir la situ1.H .. i6n de :iprensión, se su-

lJ)lll'fan a paro la Sección 5 y 90 de SNTSA que padecían pro-

blenw.s similares. ff;;.:;e:::. ":?se mol.!1ento tauto José 11yala, se-

cretario general del CEN. como el titular de la SSA se ne-

gaban a dialogar y a asumir su responsabilidad para resol-

ver el conflicto. 

El día 15 de julio se cumplió el tercer d!a de paro en_ 

el H.G., y en el que se trató a toda costa de cubrir el 

servicio médico en Ja mayor medida posible. para ello se 

destacaron brigadas de la secdfm !4. 15 y 18 para enviar_ 

a los pacientes que solicitaban servicio en~¡ H.G., a los 

Hospitales Juli.rez y de Ja rfüjcr centros de salud y otro~. 

1 
1 , 
1 
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La solidaridad se extendía hasta ese momento a otros Es 

tados del país, como el caso de Carmen Pelayo secretaria -

general de In secci6n 28, quien declaró que por acuerdo de 

asamblea, los dos mil trabaj;.iores de esa entidad se sol:·-

darizaban con el Comitl Ejecutivo Democrático de la Sec- -

e i 6n 14. ( 20 ). 
'r 

El dla 16 d& julio. cuarto rifa de paro. los trabajado--

res del H. Iu•rcz en una correspondencia dirigida a! dire~ 

tor del Uno más Uno, manifestaron su apoyo total a los em

pleados del H"G. y a las autoridades para re~olver el pro

b l el'!Ul • ( Z U 

El quinto dla de paro, es decir el 17 de julio. apare-

ci6 un desplegado en el periódico Uno m<is Un.<!_. en el que -

el Comité Ejecutivo Democrát.ico de la Sección 14 o'enuncia.-

ba las agresiones ante el pueblo de México y demandaba los 

siguientes puntos: 

a.J. El inicio inmediato de las pláticas entre autorida

des y trabajadores, para el establecimiento del RIT. b). 

el cese inmediato de la carr.pafla represiva encaminada a de-

tener el proceso de democratizaci6n emprendido ~n la sec--

ci6n 14, y c). la destituci6n y consignaci6n penal del Dr. 

Francisco Higueras Ballesteros y delMs p~rsonas responsa--

bles de la agresión sufrida el 12 de julio dentro del H.G. 

Cabe seflalar que en ese comunicado a la opini611 pública, -
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los trabajadores dclaraban con prerisión que ~e trataba de 

un conflicto exclusivamente laboral y no intersindical co-

mo mañosament¿ lo habían venido manejando las autoridades 

en sus declar2ciones, pot· lo que se mostraban en Ja mejor_ 

disposición para solucionar el problema, siet.pre y cuando_ 

las autoridades no se negasen al diálogo como lo hablan ve 

nido haciendo, al derecho de petición y de audiencia. (22) 

Ese mismo día el director del H. G. Fernando Higueras Ba--

!/esteros iué entrevistc;do en su despacho por reporteros -

de Uno IOOs Uno. a qu1 enes declaró que eJ conflicto era de 

carJcter polftico. por Jo que dtJmandaba Ja intervención de 

las autoridades competent€5 como la S¿cretaría de Goberna-

ción y la Procuradur!a General de fo República. así mismo 

explicó que tenía fé en que el titular de la S.S.A. ínter-

viniera en el conflicto en virtud de que él ya no podía h! 

cer nada. pues el prob! ema se 1 e había sal ido de las manos. 

Cobijándose en el señalamiento del Art. 123 de la fracción 

X de la Ley de Jos burócrata> con derecho a huelga; dijo -

que solo el JO'{, de Jos cuatro mil ochocientos trabajadores 

se encontraban en paro, actitud que dicha ley califica de 

ilegal. (231 

Fué hasta el dfa 18 de julio c1iando en un desplegado p~ 

blicado por el periódico El Dfa. el CEN del SNTSA por pri-

mera vez se preocupó por el asunto. Jón sin =ntabl~r diJl! 

!JO con los democráticos. El desplegado iba dirigido a Ja -
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se manifestaba el desconocimiento total en sus cargos de -

representación a los dirigentes de la Sección 14 del 

C.E.D. Baso.dos en el Estatuto General del SNTSA q,•e como 

hemos vi.c:to ya, en otro apartado, constituye el mer.anismo_ 

ideal de control vertical sobre los trabajadores de la 

SSA. la burocracia sindical que representaba al CEN conde-

na las actividades encantinadas a establecer la democracia 

sindical por los trabajadores organizados en la sección 1G 

del 11.G. Apoyados por un documento que supuestamente reco 

gla 1012 firmas. mismo que nunca se dió a conocer, el CEN 

y el Consejo Nacional de Vigilancia en pleno, dictaminaron 

el desconocimiento total de sus cargos de represeni:ación a 

lus miembros de la s~cción 14 por acton de desorden. Por 

lo C<into queda.b<1 ,, ::argo d1:;l CEN J;;; rep.~esf!titOJci6n de los 

t 1•abajadores de la secci 6n !li. r24 J 

El mismo 18 de julio, el periódico El Dla public6 las -

declaraciones del director del H.G. en las que nuevamente_ 

se mani [estaba el inter~s de terminar con el coni"J i cto. el 

cual se h<tb!a originado h<1cla ya 2 años y en el que el ti-

tular de la SSA ya h.:Jble tomado las medidas necesarias pa-

ra terminar con dicho conflicto. Al mismo tiempo el direE_ 

tor del H.G. culpó a una s·)rie de poltticos importantes 

afiliados a distintos partidos de izquierda de haber lleva 

do el conflicto a esos extremos y pidió Ja intervención de 
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la s~cretaria de Gobernaci6n para que terminara con el 
(r; desorden. :J 

Ese mismo dla después de haberse enterado sobre el des-

conocimiento de s11s dirigentes, los democráticos decidie--

ron y reiteraron en asamblea general contim:ar con el paro 

a condición de levantarlo cuando se aprobara el RIT y sa--

Iiera del nosocomio el Dr. Francisco Higueras Ballesteros 

para acabar con la represión. 

Este día se esforzaron por entablar diálogo con las au-

toridades de J,1 SS.4 ya que hasta es¡;> rr.omentc no había nin-

guna contestación a la solicitud de ent~evista. 
(26) 

E:l 19 de fur;io al cur..plirse el séptimo día de pare. en 

l!n desplegado del iJiario Urio más úno, el CED puso en cono-

cimiento de los trabafadores y d pueblo de México, la ile 

gal destitución i~ los dirigentes de la sección 14 del 

H.G. hech'l. por i:J CEN. aún cuando dicha representación ha-

bla sido recono~ida, como ya lo mencionamos en otro Cdpft~ 

Jo, el 26 de septie.~re de 1977 por el Tribunai Federal de 

Conciliación y rfrüicraje y con Ja presencia de la FSTSE. -

En este mismo desplegado se mencionan /as declaraciones h! 

chas por Joel Ayala durante junio del mis~o an~. las cua--

les fueron ampliamente difondidas er1 el H.G. y que a cont1' 

nuaci6n resumimos: 1). El CEN es respetuoso de los estatu-

tos del SNTSA por ello no desconoce al CED de la sección -

1 
l 
1 

1 
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1~. 21. El resp~to a la autonomía $Cccionel de acuerdo -

de los principios y lineamientos de la organización sindi

cal. (271 

Lo anterior contradecía totalmente fa actuación del CEN 

en esos momentos de conflicto. pasándose por alto el esta

tuto junto co~ dichas declaraciones. Al respecto. uno de 

lo~ dirigentes'de la sección 1~. Jos~ Antonio Vital, secre 

tnrio de Trabaj0 y Conflictos. seHnlaba ~ue solamente la -

a.c:amblea general de cada sección por lo que la situación -

ya se tocm1ba muy difCcil. agregando que se temía ya de 

una agresión mayor por parte de las autoridades del H. G. 

(281 

El desconúcimi en to del CED de la sección tli, era el pa-

s1:1 estr~t~gico que daba confianza al director del H. G .• -

para pensar que el conflicto terminaría el día 19 de ese 

mes: tales fi..reron Jos puntos de vista que ofreció a los r,!: 

porteros del diario "El Dfa". a quienes externó que: 11,"féxj_ 

co es un país de derecho y por esa vla deberán solucionar-

se Jos problemas, de esta forma asegu~6 que el conflicto -

terminarla ese mismo d!a. r29 ; 

Entre tanto, la corriente democrática como respuesta a 

la actitud tomada por el CEN del- SNTSA. reforzó su posi- -

ci6n alargando el paro y anunciando una marcha para el dfa 

siguiente, al mismo tiempo que el movimiento incrementaba 
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aún ms el número de organizaciones que se solidarizaban -

con la sccci6r1 H, tal fue el caso de la sección !i del mis 

:no sindicato cuyos miemhros manifestaron un total <iesac-uer 

do con la resolució:1 hecha en contri; de la secci6n H. (JO) 

la marcha quf!' se anunciaba para el dfo 20 ele julio ten

dría un recorrido desde el H.G. a las oficinas de Ja F'STSE 

y en Ja que participarfllri varios grupos solid11.rios entre -

los que se encontr;iban las secciones 5. 12. 14, 90. 5"· 

2fJ. pasantes e internos del IPN y trabaj:Jdores d~ la lJN:Uf 

entre otros. 

Por su parte algunos de los funcionarios sc darfan a /a 

tarea el dia 19 de legalizar y justificar Jos actos repre-

sivos contra I~ .sección ·11. &i presenttJ.rsc iuit~ fa PGP en-

~abezados por s~art de la Cruz G6itiez Bordón; as! lo dió a 

conocer el diario lJno m§s Uno del 20 de julio de es-: misnro 

~fio. El reportero de dicho di~rio seh&l6 que tl ·llegó en 

ttJ momento fin que dicho funcionario ha:cfan declaracion~s -

ante el NP Am~rico lkléndez; ,de inmediato su$pendió el di! 

logo y todo ful: si Jencio.so. Cuando se h pre5unt6 a Smrt 

de la Cruz porque no ofrecfan declaraciones, contest6 lo -

siguitnte: "Estamos en un asunto de mucha i~ortancia; 

cualquier publicación periodlstic~ puede ser fatal. porque 

se juegan muchos intereses. Vamos a estar aqui !res d!as. 

Al final podemos platicar". ()1) 
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Finalmente. ese d!a Marco Antonio Rocha Romero decllr6 

a le prensa que ll era secretario de EstaQfstica y Pl~nea-

ci6n del CEN del SNTS11 y que por Umto el desconocimiento 

no procedla. Al mismo tienqJo planteó que solo I-1 base sin 

dical se t-ncuMtra facultada pnra destituir a algún repre-

sentante, as decir. la única vía para destituir es z~ demo 
'r 

cr·acia. r::iiJm po'r la que habla sido electo. 

El 20 de julio se currq.il iría el octavo di<í de paro. Es-

tt> dh. fuíf: llevada a cabo le m,¡,,¡•cha .!inimciada un dftJ. an- -

tes. en su tercer ihtonto por entrevist.,llrse con Emilio Mar 

tlne: M~natou titular de la SSA. La l!nrcha parti6 a las -

16 iioras d~l H.G •• a Ju oficinu de Ja SSA pasando por· 

ló!s in&tah.cinn"Js: dol SNTSA. s:uprimiendo l& visita a la 

FSf'SS. 

Un& vez más, el titular se neg6 a recibir a Im ccmisi6n 

d~ reprosentantes do la $Ccci6n democrática, lográndose 

ünic~l!Mtnt~ una entrevista con el secretario particular Ma-

rio Aguilar Grajales a quien se Je hi:o entrega del pliego 

petitorio. de:.;puh det ·utar cerca de dos horas bajo la Ilu 

via en el plant6ri frente a la SSA. fJ2J 

Las demandas seguían siendo las oisras: destitución del 

director del H.G., del ndministrador del mismo Smart d~ la 

Cru~. y el establ~cimiento del RIT. pero principalmente la 

desaparíd6n de los grupos C'e,oruivos del nosocomio. 
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Dicha ~rcha fué acompañada ~or una decena de carro~ p~ 

liciaCC•S y un camión de granaderos. lo cual no di6 mucha -

conff¿nza al conr;ngente. Por instrucciones del Dr. Emi--

iio ,\'artir.ez Nanatou. su secretario particular aseguró a -

:os democráticos que al día siguienre, es decir. el 21 de 

;ulio a las 12 horn.s. serían recibidos los representantes_ 

de la corriente democrática :on el fin de discutir el pli!!_ 

(JJ) 
go petitorio. 

Todav[a ,,¡ día 20 por fo noche. 8 dependl':ncias anunciu-

ron el posible paro de labores como rouest ra de s;,J idari- -

dad. s:· .:J titular ae le SSA no recibf.1 a la comisión de -

representantes al dfa siguiente como lo habla prometido. 

Por su parte Renf Rojas. Secretario General de Ja Sec--

c16n 5. asegur6 que de no h~be~ ~olu~i6~ en Ja entrevista 

con Mart fnez .'rfanatou. su sección pararía lt!s 6 dependen- -

cias entre las que se enconlr<iban: Laboratorios Nacionales. 

Escuela Nacional de Salud Pública, Instituto Nacional de -
( ~¡.) 

Higiene y el Instituto Nacional de Virología. J 

También Clemente Nungufa. Secretario General d~ Ja Sec

ción 51¡ pertenecie/lte al ilospital de la /.fujer. anunciaba -

que Jos trabajadores de ese nosocomio irían al paro. (JSJ 

Otras dependencias también hablan anunciado un paro de 

apoyo como fue el caso del Hospital Juárcz, Ja ComisiOn 

Constructora de lngenieria Sanitaria y el Instituto Nacio-



140 

nal de Filologta. 

Al d!a siguiente. el 21 de julio, el diario Uno más Uno 

di6 a con.:>cer otro desple5ado de la sección democrática en 

al que se mani fesUJ la defensa de los trabajador'is, recia-

mando que el o:.~igen del confl i et o lo consti tu ian dos he

chos: 11.J por ifn lado l<• negativa de las autoridades del 

H.G. de atender sus demJ.ndas laborales a través del RIT y 

b/ las agresiones por parto de halcones y esquiroles al 

servicio del Dr. Francisco Higueras Ballesteros que el dla 

12 de julio hablan agredido brutalmente una asar.~lca con -

un saldo de 18 heridos. fJGJ 

6.) LA INTERVENCION DEL ESTADO COMO RESPUESTA DEFINITIVA 

AL CONFLICTO DEL HOSPITAL GENERAL. 

El 21 de julio de 1978 serla la fecha en que el conflic 

to de la sección 14 quedarte. con.<>umado a tra~·és de una ac-

ci6n violenta de la policla. seguida de acciones y proce-

sos penales aplicadús a los trabajadores por la PGR. 

Desde luego este acontecimiento quedar!a ubicado en el 

contexto de las grandt':s represiones que han existido den-

tro del movimiento obrero. pero particularmente dentro de_ 

un nócleo de trabajadores al servicio del Estado en nues--

t l'O paf S. 
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Como lo hablan venido demostrando los hechos, tanto la 

FSTSE como el SNTSA. habían mantenido una vinculación rnuy_ 

estrecha durante los nueve días en que Jos democráticos de 

la sección 14 habían extendido el paro de labore~. Esto -

daba la pauta que permitió al Estado. rIDyor ingerencia en -

el conflicto para preparar la estrategia de una linea dura 

a seguir y con la que finalmente terminó por reprimir el -

con f 1 i et o. 

Durante los nueve días de paro en el H.G., no solo se -

incrementó la campaf'i.:i pl.:bl 1 ca púra desprestigiar a los di

rigentes de ia sección JI.. no únicamente.:.~ mantuvo el cli 

m.; represi\'O sine por el contrario, este último alcanzó ni 

veles in:;ospechados. estableciendo un clima de total movi

lización y terror. 

Sin duda el silencio guardado por la FSTSE com? por el. 

SNTSA y las ¡¡utoridad~s de la Secretaría de Salubridad. an 

te las exigencias de los dirigentes de la sección 14 para_ 

llegar ~ un acuerdo a través del diálogo. dió la pauta pa

ra que se cumpliera Jo q11e el Dr. Fernando Higueras Bal le~ 

teros hab[a promPtido en esos días; de acabar para siempre 

con el problema. De manera que la intervención de la 

fuerza pública que irrumpió en las instalaciones del H.G., 

p&ra acabar con el mov:miento laboral, constituyó la res-

puesta del Estado Mexicano a un largo período de luchas de 

mocrát ic<1.s y a una serie de demandas de c,'lrácter laboral. 



De esta forma el Estado puso en práctica su último re--

curse: la represión, lueg(J de haber agotado durante casi -

dos años las medidas de control polftico y cooptación. sin 

haber logrado acabar con e/ movimiento democrático. 

lo anterior quedó d~mostrado, cuando el 21 de julio de 

1978 a las 2{);,25 hrs .• :as fuPrzas poi i ciacas al Janaron 

las instalaciones del H.G .• pasando inclusive por encima -

de Jos reglami.atos de sanidad parn e11tl'ar e. los quirófanos 

y cuneros. 

Dicha operación fu& llevada .1 cabo por aproximadamente_ 

60 agentes de la Procuradurfa General de la República. Jos 

cuales rompieron Ja asar.hlea en la que se enccntru.ba Marco 

Antonio Rocha Romero. quien en es<'! momento informaba a sus 

compafleros acerca de la audiencia que tendl'fan el siguien

te lunes con el Director de la SSA. (J/J 

los agentes vestidos de civi 1 es que portaban ;:.rmas de -

distintos C¡jJibres. rompieron la asamblea a golpes. causan 

do destrozos en las in.stalaciones y graves lesiones a la -

mayor!a de Jos trabajadores que se encontraban en eAs~e~lliitll 

mento, incl:iso a periodistas. enfermos y parzentes de 

mismos. Con el cañón de las armas fueron puestos contra -

la par~d. luego cateados y golpeados brutalmente antes de 

ser subidos a las camionetas negras que hablan sido esta--

cionadas dentro del H.G.: s~ calculo que el saldo de pers~ 

nas detenidas fué da cien. (JBJ 

' 
' 
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Algunos de los trabajadores y periodistas que salieron_ 

ilesos durante la violencia señalaron que Gerardo Touco, -

quien éung1era como subjefe de vigifonciéi del H.G •• al man 

do de 17 agentes, les advirtió que si eran sorprendidos 

prir sus hombres en Jos cori·edores, no iba a responder :le -

lo que pudiera sucederles. Los fotógrafos rambién fueron_ 

amenaz<Jdos e irr,pedidos de sacar fotografias. ya que de ha-

cedo se /es despO)Jrfa de sus cárr.ar.:ts y rollos. 

Una vez que fueron identificados los periodistas, se 

les obligó a salir por la puerta de Ja Av. Cuauhtfmoc para 

:rr,pedir más testimonios de Ja prensa sobre los actos efec-

tuados ah f. ( 39) 

A las 10.45 hrs. de ese mi~no dfa hubo una segunda in-

cursión por parte de los agentes de la PGR en el H.G •• don 

de se calcula que fueron golpeados y detenidas 50 personas. 

más. Entre los periodistas que fueron víctima! de las de-

tenciones se encontraban: Mario Ri.Iiz Rendón del periódico_ 

Exc~lsior y Sandra Luz Gallegos reportera de Canal l], los 

cuales fueron puestos en. libertad ese mi.smo día, Juego de 

ser reconocidos por un funcionario de Ja SSA. de quien no 

dieron su nombre. {[¡O) 

Esa misl!Jll noche las instalaciones del Partido Comunista 

Mexic.:ino tan'.bif!n fueron visitadas y custodiadas por los 

agentes. con el fin de capturar a quienes buscaran refugio 

en ese partido, segün derlaraci6n hecha a la pren~a por el 



(4/ l PC.M al dia siguiente. 

Cabe señalar que esa noche ninguna procuradur!a se acr~ 

dit6 ia ~cción, con lo cual nadie era responsable aparent~ 

mento?. 

Al rifa sigui!Mte, es decir. el 22 de julio. el amhiente 
;.!' 

en el H.G .• era desconcertante entre los trabajadores, 

qui 11n~s queda ron mudos por el temor a una nueva t•epresa l i a. 

Por su parte ol director de dicho nosocomio informó a -

la prensa que con dicha medida se habla iogrado que las ac 

tividades en general. volvi•~ran a su normalidad y que mie!!. 

tras t~nto ya habla ordenado una auditoria para cuantifi--

c.'ir Iris d11nos con el fin de deslindar 1·espon:rnbilidades. 

Mientras tanto los mict;:bros de J;i burocracia sindic~l -

del SNTSA apt-ovecharon el espacio que habla dejado f.J re--

presión violenta para ponerse ~1 frente de la secci6n 14.

pues sus lideres democré.tico:s ya se encontraban dP.tenidos. 

de acuerdo a lo manifestado por Arcuro Zavala Martínei. s! 

cretari? de asun(·os administrativos del SNTSA. quien tam-

bién dijo que de inmediato acudieron representantes del 

CEN para hace~~e cargo de la secciO~ 1~. y que ya se esta

ba pensando en lleva.r a caLo nuevas elecciones para elegir 

nuevos representantes. (~]) 

Ese comportamiento drd SNTSA fué \'isto en plena satis-

facción por el Director del H.G., al se~alar éste. que a -

f 
1 
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partir ae ese dla. todos los asuntos relacionadüs con el -

Hospital y los Trabajadores iban a ser trat;idos directamen 

te por el CEN del SNTSA. {1¡4) E"e mismo día 2?. de julio.-

la PGR puso en libertad a más de 1)0 detenidos, quedando -

presos ilni=amente 7 /fdl:!res de la sección H y 5 en los se 

paros del conjunto Pino Suarez. Entre los detenidos se en 

contraban Marco Antonio Roche Romero. Secretario General -

de Ja Sección 14; Jo:;é Antonio Vital. Sec1•etario de Traba-

jo y Conflicto.s de Ja :oismn.: y Ren6 Roje.s Ayala., Secrl!'ta--

rio General de Ja Sección 5. los cuales fueron sometidos a 

brutales castigos y torturas con el fin de inti:rrogarlos. 

El 2J de julio las m:111ifestaciones de ."epudio contra lo 

sucedido en el H.G •• se hicieron patentes; tales fueron 

por ejerr..plo los dos desplegados que e.plu·ecicron M un die.

ria ca.pi t<Sl ino. en el que el STUNllM y 19 organi zaci emes de 

trabajadores, cairpesinos y populares. 17 organizaciones so 

ciales y culturales y 9 organizaciones estudiantiles rech! 

zaron la política represiva mostrada por el Estado contra 

sus propfos efLt~lead~s. (~S) 

Por su p.·ute la FSTSE que durante el r:onflicto había 

permanecido sin inter~s sobre lo sucedido en el SNTSA. al 

menos así lo demostró durante los nueve d[as de paro, hizo 

por fin ese mismo dfo declaraci :mes a través de su titular 

en ese entonces. el Diputado Carlos Riva Palacio, quien S! 

na/6 que la detención de los líderes de la secci6o 1~ ha--



bta sido legal. ya que se realizó con el concenso del 80 ~ 

·'M>J de los trabajado~es que 1n 1977 los hablan electo. ' 

Al dla siguiente, o sea el 24 de julio, el mismo tit.~J--

lar de la FSTSE hizo nuevas declaraciones señalando que 

los parist,1s tia.b!an incurrido en delitos en orden común y 

por si fuera A-OCO se les habla comprobado su pertenencia a 

grupos de izquierda. Sin enhargo para dar a la opinión pg 

blica la imagen de qu~ dicha federación vela por los inte-

roses de sus agre~iados, Carlos Riv~ Palacio dijo que Ja -

FSTSE darla apoyo jur!dico neces~rio para que los deteni-

dos fueran puestoa en libertad. r47 ; 

Con esta dacl.:.i1•aci6n se intentaba confundir a Ja opi- -

niOn pablica •'!cerca de qu~. no se sabia de donde habla pr2. 

venido la acción tdolerit<t ·contra los democráticos. 

Ese mismo dfa se etectu6 una marcha con m.1$ de 200 re--

presentantes de diversas seccior,es del SNTSA. mism3 que 

parti6 del sindicato a la s~cretar!a de Gobernación. 

en la Cd. de Puebla también un grupo de trabajadóres y 

estudiantes se apoderaron de las instalaciones de Salubri

dad en solidaridad con Jos presos de la sección 16. 

·La tarde de ese mismo d[a, 6 .Irderes de los 7 que se e!! 

contraban detenidos, fueron consignados por del~to de des-

pojo, robo, acopio de armas, dsociaci611 delictt·osa y dafJos 
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-~:,.edad ajena, razón por la que fueron enviados al r!_ 

clusorio norte. El dnico puesto en libertad ful el secre-

tario general de la sección 5; Renl Rojas Ayala, quien pu-

do hac€·r las pl'imeras declaraciones de lo suc1:dido durante 

Jos d[,1s en qu~ habían permanecido detenidos en los sepa--

ros de Pino Sutii•cz. En un princip:·o. según declaró Rojas: 

"los 1 !deres fueron es.:ogidos entre ."n..4.s de los 150 deteni-

dos y cuyo resto ful puesto en libertad. A partir de ese 

~omento fueron somPtidos a torturas, ya que les ve~daron -

pies y manos, parFJ golpeados brutalmente y echarles agua_ 

por la narfz. aparte de aplicarles de~cargas eléctricas. -

todo ello para obligarlos a responder a todo tipo de pre--

t { . d . d 11 ( !.i8 J gun as y aceptar :rmar to o tipo e cargos . 

A partir de esos dlas la vigilancia se inten•itic6 den-

tro del H.G. y /os trabajadores fueron sometidos a un re--

gis t ro de bolsas para evitar fo circula c i: ón de propaganda_ 

de la corriente democrática. Para el día 25 de ese mes, -

ya se habla elaborado una lista por parte de las autorida

des del H.G., de los trabajadores que serfan despedidos 

aunque para ese dta ya habia cinco despedidos; dos enferm!!_ 

ras, dos administrativos y una emplead<t de J¿¡vanderla.(ij9) 

Ese mismo dla por la tarde, la suerte de los detenidos 

democráticos se empezó a definir, cuando el Juez ;,e5undo -

de distrito en 11"..Jteria ponal Albc:rto Marín Carrascc, fij6 -

una fia11za de cien mil pesos para c,~da uno de los dirigen~ 



tes dete:::idc:; d~ la St:<:<:ión i4, por ios dei itos de fraude, 

coñecho a funcionarios, lesiones, peculado, robo y tráfico 

de sangre. Con dichas acusaciones, Jos detenidos reitera-

ron ante la prensa que habían sido obligados a aceptar di

chos cargos a base de golpes y tortr:ras. (50J 

Ante la ut•lJ¡1!ncia de poner en libertad a los detenidos -

del H.G., los trabajadores democráticos iniciaron una co--

lecta con el fin de reunir la cantidad citada por las auto 

ridades del Reclusorio Norte. 

la actitud de las autoridades penales era clara. la in-

tenci6n de priv.:J.r por algún tiempo de fo liber~ad a Jos di 

rigentes democraticos, con el fin de alejarlos definitiva-

ment11 de su participación sindical. objetivo que se cum- -

pli6 satisfactoriamente. 

El 2) de agosto de ese mismo año, en la celebraci6n del 

1)1 aniversario de Ja fundación del Hospital Juá1•ez. el se 

cretario general de la SSA, Emilio f.fartfnez Manatou. apro-

vech6 el acto para lanzar una adverten:ia que consistió en 

impedir que en lo futuro haya paros en los Hospitales de -

la SSA. 

Esta era la manera en que asumta la responsabilidad de 

los actos que hablan golpeado el movimiento democrático en 

el H.G .• al mismo tiempo ratificó lli misión del Estado Me-

ricana. la cual consiste en aplicar medidas que eviten vio 



laciones en contra de las unidades hospitalarias. (S1J 

Fué h,uta el 3 de septi¿mbre del mismo añc; cwindo las -

esperanzas de Jos siete detenidos del H.G. por obtener s~ 

libertad se incrementaron, debido a la. ley de emnistía pr!!_ 

c/Rm'lda por José f,6pez Portillo en su informe de gobierno. 

(51) 
Al respecto los detenidos s1~flalaron que dicha ley d!;_ 

b!ll ser :1compafwda por el cese a la represi 611 del movimien 

to obrero, popul.:lr y carr,..">esino. Sin <:rnbargo lo Rr.terior -

no era mas que una f.:;.J stt postur;;i del Este.do que en la práE_ 

tica dificiJmentP se llevar!~ a cabo, ya qu~ una y otra 

vez el Estado siguió intentando cooptar a los lideres adn_ 

estando éstos dentro del reclusorio. con el fin de asegu--

rarse de que no volverfan a intervenir en asuntos sindica-

les. 

Fue hasta el 8 c!e septiembre de 1978. es decir a casi -

dos meses del golpe en el H.G. cuando los siete detenidos 

fueron liberado$ bajo fianza. cuyo monto fue de 100,000 p~ 

sos. aunque el proceso contea ellos qued6 abierto. (SJJ 

Asl el ambiente dentro del H. G. durante ese fin de año 

y principios de 1979 iué de estrecha vigilancia pol1ci&ca_ 

y en.donde las persecuciones, corretizas, secuestros. gol-

pes y dmenazas·se encontraban a la orden del d1a para los 

~rabajadoz·es del ce.-it ro hospitalario m.fs grande de América 

Latina en ese enton-:es. 
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qoNCLUSIONES 

la lucha de los trabajadores del H.G. realizada duranr.e 
>r 

1977 y 1978, los coloca como lldere:; de Jet; movimientos la 

borales en el sector da ]03 trabajadores al servicio del -

Estado; prú::cro, por forr;i.-'H' pat•te de U: liam'lda corriente_ 

d~mocr4tica en In década de los setentas, y segundo: por -

sus pll!nlf.:umientos que ticllen un desplazamiento de lo eco-

nOmico a lo polttico, sosteniendo como dew.anda más impor--

tante el impulso de la deff~cracia sindical dentro del 

SNTSA. 

El enfrentl'l.miento de los trabajadores de la sección 1lt -

del H.G contr~ la burocracia sindical del SNTSA, as[ como_ 

a las autoridades de la SSA, les permitió demostrar que si 

es posible destituir por métodos democrAticos a los lide-

res corruptos que dur~nte tantos anos hab!an controlado di 

cha sección implantando finalmente, aunque en un periodo -

muy corto. pero en forma muy intensa la democracia sindi 

Sin embargo eKisten condiciones especfficas que eKpli-

can el corto periodo democr&tico de la sección 14 del H.G.: 

Hay que toroor en cuenta de que se trata de un sindicato a 
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nivel nacional en el que se desempeñan par-a ese entonces.

distintas prácticas, es decir dent:-o del SNTSA existían 

más secciones controladas por Ja burocracia sindical, que 

secciones democráticas. constituyendo éstas apenas una mi

noría. Bn segundo lugar; la democracia sindical en las 

secciones t 1 ende a pe1·manece1• el ti crr.po necesario, mi en- -

tras no se atente contra los intereses de la buroc:oacia 

central. es decir contNi el CEN del SNTSA. asimismo, con

tra el ma!'CO jurídico de." apartado 1'8 11 del articulo 123 de 

la ley Federal del Trabajo. Cuando este limite es rebasa

do por la fracción democritica del H.G., el Estado y la bu 

rocracia sindi c1J.J del SNTSA. aplast<in el movimiento con me 

canismos como el control pollr:ico, ia cooptaci6r ylarcprf!. 

si 6n vi o 1 en ta . 

Lo anterior nos permite plantear que mientras no haya -

una a1r.plia coordineci6n entre la:; secciones del D.F. con -

las secciones foráneas, las condiciones para avanzar en el 

efe1•cicio de la demor:ratizaciCm dentro del SNTSA 5erán mí

nimas y ro podrli.n resistir los embates tanto de la burocra 

cia sindical como del Estado mismo. 

En Jo que se refiere a la respuesta del Estado mexicano 

en dicho conflicto. podemos en este momento confirmar nue! 

tra hipótesis planteada al principi~ de este trabajo; ase

gurando que el sistema polftico de tipo Corporativo en Mé

xico, consiste e11 la organización de la sociedad en sl!cto-



152 

res de apoyo al régim~n. como es el caso de la FSTSE y los 

sindicatos que la forman. Esta situación, 111<1s que abrir -

los cauces para la vida democriítica dentro de las organizE_ 

ciones sindicales; anula las posibilidades de cambio, evo-

lución y libertad sindical. es decir, anulll las condicio--

nes necesarins para n~tablecer la democracia sindical. y -
'r 

por el contrario, se refuerzan los mecanismos que ya hemos 

mencionado como son: el cor.trol polltico, lü. cooptacitin y 

la represión, elementos que encuentran.su entera. manif:?sta 

ci6n en el conflicto laboral de los trabajadores del H.G. 

de la SSA. 

De esta forma, una ver. más queda demostrada la eficacia 

dél sistema Corporativo en Uéxico, que desde sus orígenes_ 

con el Presidente Lázaro CJ.rden.1s fue creodo para organi--

zar <i la sociedad en sectores de apoyo que militan en el -

partido que detenta el poder h.Jsta nuestros días; el FRI.-

Esta estructura corporativa ha venido constituyendo un~ g! 

rantla de vigilancia y control sobr~ los trabajadores al -

servicio del Est<!do s_ector al que pertenecen los trabaja-

dores de la sección 14. del SNTSA. 
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.naba rnuy difícil". 
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t.!ir: 11 Hanatou". 
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