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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo formular, de manera 

general una estudio descriptivo, analítico e histórico de una de 

las organizaciones sindicales mas importantes del pais, la 

Federación de Sindicatos de Trdb:dadore:s al Servicio del Eslatlo 

(FSTSE). La FSTSE agrupa a un nümero considei·able de 

trabr;jad.:.·1·es que laboran en las instituciones del Estado; estos 

participan en una g?"an variedad de sectores fundamentales para el 

desarroll(• del pais, en actividades tan diversas como: agricolas, 

culturales, asistenciales, ecológic3S, comerciales, etc. En el 
desa1-rollo de sus funciones el Estado ha formado un amplio sector 

de tr&bajadores, tanto en la administración póblic~ central como 

er1 algunos orga11ismos desconcentrados, los cuales s~ encuentran 

er1 una situacJ6n distinta a la de los demás trabajadores. Por un 

lado, en la re.lacil.n lz,.bc.ral, el Estado resulta ser el patrón y 

Juez a la vez; poJ· otro lado, existe una relación poli ti ca 

similar a la que se presenta entre el movimiento obrero y el 

Estado. 

Bajo esta perspectlva, se expondra el papel que juega la 

institución sindical que agrupa los trabajadores estatales 

representados por la FedBraciOn de Sindicatos de los Trabajadores 

al Servicio del Estadt1, en el sistema político mexi~Rno Ello 

con el fin de ~xponer la situación rc&l que guarda la relación 

del m·:.,vimiento sindical de los trabajadores ptiblicos y el Estado. 



Relacibn que resulta muy ·:ontradict0ria tanc0 pa1·a ~l E~tado 

como para la FSTSE. Ya que, el EEtajo para ot•t·~n-::--r $1.l 

legltímidad debe presentarse <:om·:i protec tc•r de l':>s inter~see 

generales y comunes, incluyendo los intereses dE:! los trabajadori;:s 

en general, y donde quedan ínscritc•s leis intereses de lc·s 

empleados p~blicos. P0r ~tra parte, el Estajo debe crear las 

condiciones necesarias que favor~zcan el desarroll~ ec0nómico y 

la reproducci6n del sistema social que g~rantiza 13 ac\Jmulaci61) 

del capital, como ha venidc• !O'.UCedien·jo, p.::0 r ene im.:_, de los 

intereses y derechos de los trabajadores. 

En lo que ata~e a la FSTSE, esta central sindical desde un 

principio presenta una contradicción en su naturaleza de clas...;:. 

En ptimer lugar, nace como una organización reivindicativa de los 
emfileados pllbl ic.os, en segundo términ.;. ré:presi::nta, mbs que 

ninguna. otra organización sindLcal, una ba&t: sc.<.:ia:l d..::: ap.:,yi:• 

propia del Estado, propvrcic•nando con ello el re!:·paldo a la 

polltica oficial que ha propiciado ahondado las diferencias 

sociales y desigualdad~s ec0n~micas que afectan directamonte a 

los trabajadoreE 

Esto, a pes3r de que la central sindical con el tiempo ha 

adquirido una presencia m~s notoria dentro d~l Ambito politico 

mexicano al ir ocupando paulatinamente más po:isiciones de 

importancia politio:a como: di1Jul"''-i._.nc::;, ::-:::n;:o·1 1 1t·J.;.s, gub.;:rnaturas 

y altos puestos en la Administración Póblica Federal y, de 

representar a una de las institucionco sindicales mejor 

estructuradas y organizadas co11 u11 nómero de trabajadores que se 

traduce en une• de los más al tos pori;entajes de la poblaci6n 

econ6micamente activa del pais. 

Pero en proporciOn inversa a la adquisición de posiciones 

politicas, la FSTSE representa una de las instituciones 



sindicales mas sometidas al poder estata1, debido a.un.a serie de 

mecanismos juridico-politicos. 

En el aspecto jurldico 1 el re.:.onocimiento de la organización 

de los empleados del Estado, queda cond1cionada al obligarlos a 

formar parte de la FSTSE, t:mico organismo r€:conocido por el 

Estado como representant~ legal dt los trabajadore~. 

impidiendoles la minima posibilidad de formar libre y autóno

mamente el sindicato que los trabajadores desearan. Situación 

que se encuentra elevada a rango cor1stitllcional por medio de la 

Ley FeJ~ral .:le los Trabajad1:wes al Servicio del Estado 

reglamentaria del Apartado "B" del Articulo 123 constitucional. 

Sus antecedentes se encuentran en la ley que crea al Servicio 

Civil de GoIT•:!'ra comv ur.o :ie l·.::s prime1·,'."'s intentos: de aujetar y 

controlar juridicamente 
emi,leados estatales. 

la incipiente organizaci6n de los 

En el terreno politico la FSTSE está incorporada a la CNOP, 

uno de los tres sectores que conforman el PRl. Presentándose una 
nueva relación de depend~ncia con respecto al Estado a través del 

partido. 

Ante esta doble dependencia, la FSTSE funge como un orga

nismo mas del Estado y como un instrumento directo para la 

conduce. i6n de la polltica estatal, con la consecuente 

despoliti=.ación de loi::: trabajadc•res. Por lo que se deducd que: la 

FSTSE desempeha un pa~·::l Ct;ntral :.orno instancia de mediación 

burocr~tica entre sus repres8ntantes y el Estado. 

De esta manera y para desarrollar este estudio, el trabajo 

se ha dividido en cinco capitules: 



1. La fcirmacibn Social del Estado Mexicano a partir de 1910. 

2. La politica de reconocimiento e integración institucional 

de los trabajadores del Estado, 

3. El proceso de burocratizac!On sindical: 

4. El régimen jurídico de los tr-abajadoJ·es al ServiCio del 

Estado. 

5. Caracter is ti cae poli tic o ·sindicales-de _la-- FSTSE_'

estudiadas a traves de un caso co-ncreto, .el. de la 

Sección 66 del SNTSA. 

En el primer cap! tul o se hace una rererenc-ia generc:il de la 

conformacilrn del Estado mexicano a partir de 1910, describiéndose 

las caracteristlcas, estado y actt1ación en que se desenvolvia el 
movimientc• sindical do::ntro del pz~o.:~sCi revolucionario que 

sentaron las bases polltico-eociales para la :onformaci&n del 

sindicalismo por la via reformista, que explica an gran parte las 

características que tiene hoy el movimiento obrero organizado del 

pais, donde se encuentra inmersa la FSTSE 

En el segundo capitulo, se analizará la situaci6n l~bn1·al en 
que ~.=. O?n~cntrat:.C111 l<:.is empleados estatales desdt::! le1 nt:gativa p•:ir 

parte del Estado para r•'!i:onocer el status legal que les 

permitiera organi~arse, por considerat que l~ natuJ-aleza del 

Estado es distinta a la relac16n trabaj0-capital qu~ se presenta 

en el proceso productivo i::mpresurial. pc•r estimar que su 

función principal es el interes comt.'m dE:-1 r.·«i~ 

En l~ medida en que el Estado tiene la necesidad de 

fortalecer su hegemonía para llevar a cabo las: transfoz·mac iones 



sociales surgidas del movimierito revolucionario, en est~ mismo 

grado incorpora juridica y políticamente a la organi:;;::aci6n de 1-:is 

trabajadores públicos como fuerza _de apoyo social propia. 

En el tercer capitulo, si.= estudia el proceso de burocra

tizaci.!;n que ha sufrido la FSTSE en su evolución institucional, 

proceso que ha abierto un espacio considerable en la relaci¿•n 

repJ~e:sentante-representado, dividi4:ndose y separándose cada vez 

más los intereses de la federaci6n .sindical de los intereses de 

los traboJadores pUblicos. Asi mismo, se describe el rol que 

desempeña esta institución sindical dentro del movimiento obrero 

mexicano. 

Dentro del cuarto capitulo, se hacen algunas reflexiones 

sobre la legislación labora 1 que r ig.:: las relaciones del Estadc• 

en su relaci¿n con los sindicatos de las instituciones de la 

Administración Püblica Federal, dt:!stacando los preceptos 

jur!dicos que limit~n su autonomla y permite su control; como 

contraparte a est:r EituaciOn -:1 Estadv ,.torga una st:rie de 

concesiones institu~ionalizad&s 

finalidad de disminuir y ¡:-•rever 

través 

las 

del ISSSTE 

inquietudes 

con 

de 

la 

los 

trabajadores por medio de las prestaciones sociales. 

Por óltimo, en el quinto capitulo se anaJizA ~1 c~n0 d~ un~ 

secciOn sindical que refleja e ilustra lo que suced~ en el 

~mbito politico-sindical de la FSTSE. El caso selec~ionado 

resulta se:r la sección 66 del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de l d Secretaria de Salud { SNTSlt i ~n el periodo 1982-1985. 

En la parte final de este capitulo. se esbo;:a bz·evemente la 

situación política 

trabajadores y su 

y ec•:inómica 

organi=ación 

en que se encuentran los 

sindical, asi como, las 



perspectivas del sindicalismo mexicano ante los profundos cambios 

que se observa en la vida econ6mica, política y social de 

México. Proceso que se caracteriza por un cambio en los esquemas 

tradicionales de concertai:it•r1 social con el sector obrero, lo 

cual, determina 

sindical, y con 

trabajadores. 

la naturaleza 

elle>, las 

y universo 
expectativas 

de la organización 

futuras de los 

Dados los objetivos señalados, se plantean las siguientes, 

hip6tesia para este trabajo. 

- La organización sindical de los 
Administración Póblica Federal, creada 

trabajadores, obedece mas a los intereses 

reivindicacionea de sus agremiados. 

- La necesidad de reforzar la 

trabajadores de la 

para la defensa de los 

del Estado, que a las 

legitimidad y el 

reconocimiento del Estado a traves de la administración püblica, 

propicia el reconocimiento legal de los trabajadores. 

- Las condiciones juridico-politicas a que se sujetan los 

empleados PÜblicos, a la vez que los independiza de los intereses 

de los grupos poli ticos, los somete la opresión de: la 

burocracia sindical. 

- El burocratismo y corrupción Rn la pre2tación de los 

servicios püblicos, es fomentada en gran parte, por la burocracia 

sindical en su afan de apoyar a la política estatal. 

A continuación se explican algunos t4:rminos y conceptos 

importantes para eBta investigaci~n: sindic~to, sistema politice 

o regimen, burocracia, corporativismc, administración pUblica y 

Estado. 



En cuanto estamos hablando de sindicato, nos estamos 

refiriendo a una filosofia y un estilo de acción r~ivindicativa 

de la organizaciOn de los trabajadores, encaminada al estudio¡ 

mejoramiento y defenza de sus intereses comunes. 

Por lo que respecta al regimen y sistema político, estos 

términos son utilizados como sinónimos y, cuando se habla de 

ellos, nos referimos al conjunto de instituciones estatales 

(poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), asi cómo a las 

organizaciones civiles {partidos politicos, sindicatos, grupos de 

presión, etc.). En suma podemos entender al régimen como el 

conjunto de instituciones, leyes, fueros o prácticas comunes, que 

determinan al modo o forma social y polltica del pais. 

Cuando se trata de conceptualizar la burocracia en base a 

las concepciones teóricas eY.istentes, resulta muy complejo, por 
este motivo y para los fines del presente trabajo entiendase aqui 
a la burocracia como; un cuerpo a•jministrativo que tiene en sus 

manos la organización, direcc16n y dominación de una 

instituciOn. 

En el caso de la acepciOn corporativismo, esta categoria se 

utilizara para denominar la unión y compromiso entre las 
organizaciones sociales y el Estado y son inspiradas y dirigidas 

por el, en lugar de estar fundamentadas en interes de clase. 

La administraci6n pUblica en su concepto amplio la podemos 

definir como: el conjunto de operaciones encaminadas a cumplir o 

hacer cumplir la politica püblica y la voluntad del gobierno, y 

es a la vez el medio de relación entre el Estado y la sociedad. 



Finalmente debemos de considerar al Estado como la 

organización política de la sociedad. 

Para concluir "cabe aclarar que en ningún momento se ha 

pretendido agotar el análisis de un tema tan complejo y ~mplio 
como resultan ser los asuntos laborales y politicos de una 

organización sindical como la FSTSE, solamente se ha intentado 

presentar una reflexión de esta problemática que requiere 

abordarse desde puntos de vista diversos, uno de los cuales es el 

que aqui se desarrolla". 



I.- LA FORHACION SOCIAL DKL ESTADO HKXICANO A PARTIR DE 1910. 

El proceso revolucionario que se venia gestando en México a 
finales de la primera d~cada del siglo XX, tiene su origen en 
diversos acontecimientos que convergen e intervienen al mismo 
tiempo en la dinámica social y política del paie, actuando como 
catalizadores para propiciar el cambio en las estructuras y 
relaciones de poder imperantes. 

Por una parte, la economía del pais se desarroll6 dentro de 
la influencia y ámbito del capital transnacional, haciéndola 
dependiente y vulnerable las fluctuaciones del capitalismo 
internacional. Por este motivo, al acontecer la crisis 
capitalista (1907-1908) la economia del pais sufrio considerables 
daños, cuyo principal resultado fué la baja del precio de las 
materias primas de exportación como el cobre, la plata y otros 
minerales. 

Las consecuencias inmediatas no se hicieron esperar, varias 
industrias del pais cerraron sus puertas, originando una ola de 
descontentos y protestas entre los trabajadores despedidos y 
grupos populares por el encarecimiento de los productos de 
consumo básico. 

Por otra parte. tenemos que las contradicciones y 
descontentos de la pequeña burguesía contra las facciones y 
grupos que ostentaban el poder (por no permitirles el acceso 
social y econ6mico deseado) sumados al descontento campesino por 
las condiciones de explotación y represión a que estaban sujetos, 
provocaron la caída de la estructura y las relaciones de poder 
del régimen porfirieta que fue "incapaz de ofrecer una salida a 
la crisis, el bloque en el poder comienza a desintegrarse hasta 
desmoronarse por completo ante la embestida de la insurección 
popular." (1). 

Los ejercitas vencedores de los diversos sectores que 
llevaron a cabo la revolución: zapatistas, villistas, 
carrancistas. etc., una vez que eliminaron los vestigios 
porfiristas y huertistas; se encuentran ante una 

1. LEAL, Juan Felipe. México. Estado. Burocracia v Sindicatos. 
Ediciones el Caballito. 7a. Edición, 
México 1985, p. 30. 
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gran contradicci6n politica e ideológica. (2) por lo que no 
habiendo negociaciones ni acuerdos politices "se pasa al 
enfrentamiento entre las fuerzas contradictoriaE de la revolución 
y es precisamente, su diversidad de orígenes y de propósitos lo 
que la lleva de nuevo al campo de batalla.'' (3). 

Estos enfrentamientos armados al momento de suscitarse, 
~eneraron un conjunto de fuerzas socjales que empezaron a 
concebir una visión del Estado, es decir ''se trataba de crear un 
poder nacional que logrará imponerse sob1·e las demás fuerzas 
re~ionales centrifugas y permitiAra, lao condicioriee necesarias 
para resolver cualquier entredicho poJltico dentro de un marco 
burgués, siempre bajo la égida de un sector hegemónico." (~). 

En la guerra civil en que quedO inmerso el pais {1910 a 
1917). las caoas medias de la burgucsia que fungieron como 
dirigentes, se vieron en la necesidad de ~rear un nuevo Estado, 
en el cual las masas populares quedaron dentro de los limites 
manejables del aparato estatal. Los cuadros dirigentes de la 
guerra civil elaboraron un nuev0 pr·oyect~ hist6rico, 
aniquilándoee asi, la estructura social del porfiriato tomando 
nuevas formas de explotación, "cambio que consiste en la 
constitución de una nueva forma de Estado capitalista; en la 
reorganización del bloque en el poder, bajo la hegemonía de la 
burocracia surguida de la revolución, y en la redefinición de las 
relaciones existentes entre el bloque en el poder y el conjunto 
de las clases dominadas." (5). 

En sintesis, las nuevas relaciones existentes se 
materializaron y reglümentaron en la Constitución de 1917, 

2. Estas contrudicciones entre villistas y carrancistas consistia 
en sus diferentes proyectos politices que tenian. Por un 
lado, tenemos que el grupo villista concebia un desarrollo 
regional autónomo del centro, con el cual se fortaleciera el 
régimen federal. Por lo que se refiere al grupo ~~rranciot~ 
su proyecto ccn~istid ~c1 crear un poder central que anulara 
los poderes autónomos con la finalidad de lograr un poder 
nacional hegemónico. 

3. LEAL. ~-, p.33. 

4, ROSAS, Javier: Un Estado en transición: el caso mexicano 
1905-1928. Revista de Estudios Politlcoa. 
llóm. 12, Vol. II!. Oct.-Oic. 1977 
UNAM-FCPyS. p. 71 

S. LEAL.~·, p.3.5. 
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marcando la ruta a seguir en el desarrollo econ6mico-politico del 
pa!s, a través de una serie de medidas económicas que 
garantizaran el crecimiento y acumulación capitalista. 

Por lo que respecta a las cuestiones politicas, la 
Constitución establece las reivindicaciones de obreros y 
campesinos en lo relativo a sus elementales derechos como el 
acceso a las tierras por medio de la Reforma Agraria, la libre 
contratación de la fuerza de trabajo, derecho a la 
sindicalizaci6n y a la huelga. Estas dos óltimas medidas 
contempladas en el Articulo 123 de la Constitución, crearon las 
bases para la sujeci6n y control de las organizaciones 
sindicales, dentro de un marco de arbitraje estatal. Esta 
garantia politica, además de representar una demanda preconizada 
en la revoluciOn repreaentaba el mecanismo por medio del cual "se 
trataba de hacer llegar 100 beneficios del progreso económico a 
la gran masa de los mexicanos ... no sólo por razones de orden 
moral Y politico, que también eran fundamentales, sino además 
para asegurar, mediante la aplicación del consumo popular, el 
futuro desarrollo industr·ial de México." (6). 

La construcción del nuevo sistema de poder y la r~alizaci6n 
de un nuevo Estado, con sus instituciones y su práctica de 
dominación, se realizó en los ahos inmediatos a la lucha armada, 
bajo la direcci6n de la pequeha burguesia. 

Para llevar a cabo dicho objetivo de reconstrucciOn, el 
grupo en el poder, por llamarlo de algün modo (varios autorea 
consideran denominar a este grupo con la categoria social de 
bloque en el poder, burocracia politica o militar y peque~a 

burguesia), representánte de las fuerzas e intereses vencedores 
de la contienda revolucionaria se enfrentó a graves problemas 
creados por el proceso revolucionarlo, el mas importante sin 
duda, era la inestabilidad pol!tica del pais por la fragmentación 
del poder entre loa lideres militares, representados por loa 
caudillos y los caciques regionales, impidiendo la formación de 
un poder J\dc:.lor.::il. ln aue a su vez obstaculizaba el proyecto de 
desarrollo económico 

Por tal motivo, habla que fijar las bases pollticas que 
permitieran acabar con la fragmentación del poder, mediante el 
establecimiento de alianzas y negociaciones con los distintos 

6. CORDOVA, Arnoldo: La política de masas del cardenismo. 
Edit. Era. México, 1980, p.15. 
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caciques 
pol!ticos 
dirimieran 
armados. 

y grupos de poder regional dentro de los límites 
del Estado, logrando que las controversias se 

en el terreno politico evitando los enfrentamientos 

Asi de esta forma, las nuevas relac i .:ines poli tic as se llevan 
dentro de los marcen del Estado donde los antagonismos y 
desacuerdos perdieron los métodos violentos. Proceso de gran 
relevancia y trascendencia para la formación del sistema 
pol!tico mexicano, que permitió el avance de la centralizaci6n 
del poder a través de la creación en 1929 del Partido Nacional 
Revolucionario, organismo que se encargó de institucionalizar los 
procedimientos de nego~iación polltica poniendo fin al periodo de 
inestabilidad politicu del pala. 

Dentro de este conteKto complejo y dinamice del desarrollo 
social del pais, se desenvuelve y organiza el movimiento sindical 
de los trabajadores, adquiriendo caracter!sticas y forma~ de 
proceder, acordes con el proceoo de formación del Estado y 
régimen de la Revolución Mexicana. 

''A los distintos momentos de formaci6n del Estado y del 
régimen, han correspondido relaciones diferentes entre el 
movimiento obrero y el poder constituidc· " (71 

Por lo tanto, consideramos fundamental explicar el proceso 
de desarrollo de las relaciones sindicales y el régimen a través 
de la formación social del Estado mexicano en sus diferentes 
etapas; que se caracterizó, primeramente, por combatir y 
prescribir las asociaciones sindicales, para posteriormente 
reconocerlas con la condición de conseguir su respaldo y apoyo al 
régimen gobernante en turno, como sucedió pa1·ticularmente con el 
gobierno constitucionalista. Por lo que respecta a la fase de 
reconocimiento (1917-1938}, es aqui precisamente, donde se 
concibe abandonar la vieja noción liberal sobre las cuestiones 
laborales y se empieza a regular la relación laboral por medio 
de leyes expedidas expresamente en el Articulo 123. Esta es la 
etapa m.3A importr=rnt~ pMr"'I '1"~ ~l Est~ci.o ~!Zt:?.t-lc:::::.:i le~ mcc.Jni::;::".o;::; 
de intervención como primer paso para llevar a cabo la 
institucionalización del movimiento y 0rgani:aciones sindicales 
al ámbito del Estado. 

7. CAMACHO, Manuel. El Futuro Inmediato. La clase obrera en la 
historia de Mexico Vol. 15, Edit. Siglo XXI, 
Mexico, 1983, p.29. 
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La óltimn elnpa de integrnciOn a partir de 1938 reviste 
implicaciones de grnn trascendcnciu para el movimiento sindical, 
que le confiere unu estructura y curncterJ slicas propias que 
prevalecen hasta n1ieslros dias. 

En este per·locJ11 ge rculizn ''lu incorporación de ln CTM en el 
PRM compuesto por cual.ro sectores: el obrero, el campesino, el 
popular y el militnr, supone por· pnrte ele la primera la 
vnlidnci6n del equemu rorporulivistus, y la entrega de sus 
comunidndeH agrurins y 1:1indirttto!'I cumpPsinos n ln CNC; de sun 
agrupaciones mngisteriuJ.~a y de tr·ubnjudorc~s nl Mervicio del 
Eslado a ln CNOP." (8). 

De este modo se produce la frngmentaci6n de lns 
orgnniznciones de trohajudoreH, rPAt.hndnJeg Rlltonomln de ncci6n 
frente nl Estado, en esta mismu ct.npa se inicia eJ proceso de 
burocratiznción de tus ogrupucionce sindicnlcs q11e funcionan 
parnlelumPnte, a los intereses del Estndo y de los trabnjadores 1 

prettent.r\ndose ron el ln nmhigu~dnd l?n su r;onrñcter de clase. 

8. LEAL. Juan Felipe. ''DesarroJlo de las Agrupaciones y de los 
Aparatos Sindicales Obreros en Mexico, 
1906-1938'', Revista de Mexicana de 
Ciencias Politicas y Sociales. 107-108 
año XXVIII Nuevn Epoca. Ene-Jun 1982, 
UNAM-FCPyS. p.96. 
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1.1. CARACTERISTICAS DE LOS MOVIMIENTOS SINDICALES DE 1917-1934 

1.1.l. EL MOVIMIENTO SINDICAL EN 1917-1920. 

Dentro de lns experiencias adquiridas por Jos trabnjndores a 
lo largo de sus luchus reivindicativlls n partir de 1906 con el 
movimiento de Cananeo y Rlo Rlnnco, ademhs de otros movimientos 
espontAneos y esporAdicos 1 los trabnjudores se plantean ln 
necesidad de crear mcjo1·es condicicJnes de trabajo y de 
existencia, as! como adoptar uqtJcll1lH medi<l11s que les permitiera 
obtener un mnyor mnrgcn de libertad y ncciOn por medio de 
coaliciones y orgunizacior\eH uut6nomnH independie11LeH del 
llslado. 

Con ln enlcin <lPJ r~gimf'!n pnrfi ri~tf\ ~l Uf!Cl??IHO de 
Francisco!. Madero, los trubajndores aprovecharon la coyunturn 
pollticn paru crear los espacios de loJernncin a la acción 
sindical. As! es como, a partir de 1911 empiezan a formarse los 
primeros 9indicatos, pero cor1rretnmente r10 es ''hnstn 1912 a~o en 
que se fundfl la. Ci:rnu del Obrero Mundial, c•rn1ndo aparece realmente 
el movimiento obrero sindical el México." (9). Ln Cosa del Obrero 
Mundial desde su origen declaro s1J posi[!i6n npollticn, como µarte 
de la tradici6n nnurquisla en que se desarrolla el movimiento 
sindical durante varios lustros. 

Ln nula participaciór1 polltica, se explica por lu fnlLA de 
confianza y fe en el gobierno, por los antecedenteR represivos 
del régimen porfiristu hacia lns luchas reivindicativas de los 
trabajadores. 

Por este motivo, el movimiento obrero se regla por lu 
doctrina ''anarcosindicnlista'' que tenia como principios: ln 
abolición de la propiedad privuda y los privilegios de la 
burguesia. Rste movimiento se formo esponthneamente sin ningunu 
organización ni direcci6n, aparta a los trnbnjndores de los 
organismos burgueses y proclamuba In lucha independiente y 
anArquica 1 por medio de ln acción violento, lu huelga generul, eJ 
sabotaje, etc. 

De estn forma, lue tácticas de lu doctrina fracasaron sin 
orguniznci6n r1i uni6n y por su nuluraleza ideol6gicu de rechazo a 
todo lo que fundam~nturu Jos principios dP uno orgnniznc16n 
sindical. 

9, IGLESIAS, Severo: ''Sindicalismo y Socialismo en México." 
Edil. Grijalvo, México, 1970, p.37. 

6 



Dentro de esta -:orriente se crea la Casa del Obrero Mundíal, 
Y de ahi su posición apc•litica. Sin embargo, durante el régimen 
huertista la Casa del Obrero Mundial asume una posici6n mas 
definida en los sucesos políticos del pais, debido a las 
constantes y sistemáticas medidas de represi6n de que fué objeto. 
Por este motivo, al convocar el Plan de Guadalupe a la 
insurrecciOn contra el gobierno de Victoriano Huerta, asume un 
papel más activo, cambiando su posición ideológica "no politica 
electoral, pero tampoco apoliticismo antigubernamentalista; 
relaciones armoniosas con el Estado Constitucionalista; 
reciprocas consideraciones acriticao a la8 alturas de las 
necesidades nacionales, y una buena politica administrativa como 
condición para una mejor táctica obrerista''. (10). 

Con el pacto entre trabajadores y gobierno, se compromete a 
los primeros a participar a favor del r~gimen constitucionalista, 
a cambio de que el gobierno una vez consolidado su proyecto 
politice, expidiera leyes a favor de los trabajadores. 

La uni6n entre loa trabajadores mexicanos y el régimen 
constitucionalista, represe11tante del capital y de los proyectos 
econ6micoe del pala, duró el tiempo necesario para que el 
constitucionalismo derrotara al ej~rcito agrarista y villista. 
Una vez logrado el objetive• y ante las conquistas que hablan 
logrado los trabajadores con su actividad politice-militar, el 
gobierno constitucionalista decidió retirarles el apoyo por ser 
un peligro para los intereses del grupo carrancista. 

La medida de alianza entre los trabajadores y el gobierno a 
cambio de que este Ultimo promulgara las leyes necesarias y 
apropiadas para mejorar las condiciones de los trabajadores, 
significó un cambio sustantivo de la concepción politica e 
ideológica de las reivindicaciones de los trabajadores, se 
abandon6 la lucha politica por las concesiones económicas, dando 
paso al reformismo y colaboración sindical, con lo cual la clase 
proletaria ayudO de manera importante a consolidar a la 
burgutf:>ia en el pod~1· 

Por lo que de ah! en adelante, el sindicalismo mexicano se 
desarrolla dentro de los lineamientos reformistas, ''la defensa de 
los intereses de los trabajadores la desarrolla en base a la 
colaboraci6n con los patrones y con el Estado. Se muestra 

10. IGLESIAS, Severo ~·, p.p. 37-38 

7 



dispuesto a subordinar las r+~ivindicaciones obreras en cuanto a 
intereses de grupo al interes general de: la nación ... el 
conflicto de intereses puede evitarse dentro de un contexto de 
cordialidad y buen entendimi~nto." (11), 

Con la desintegración de la Casa del Obrero Mundial, el 
movimiento sindical se desenvt1lve en una concepción ideológica 
pragmAtica, imposibilitando la articulación y organización del 
movimiento obrero, y en consecuencia una conce~·ci6n politica que 
le permitiera cambiar la correlaci611 de fuer~as a su favor. 

Por tal raz6n, los movimientos ~indi~ales pierden la 
oportunidad de ser la fuerza de vanguardia en el movimiento 
revolucionario. Con la desorganizaci6n y confusión de la clase 
obrera, los jefes revolucionarios aprovecharon la oportunidad 
para encauzar las demandas y reivindicaciones de los tz·abajadores 
con la finalidad de obtener el poder y las fuerzas necesarias 
para negociar en el ámbito politice una posición y un privilegio 

B 

El debilitamiento y desorganización de loa trabajadores, 
incidieron en el procesc1 de fortalecimiento de los caudillos y 
jefes revoluci.onarios que posteriomente jugaron un rol importante 
en el desarrollo politico del pais a costa de los intereses de 
los trabajadores, "los jefes revolucionarios practicaron, en lo 
personal y a veces unidos a facciones, una politica deseoBa d~ 
mostrar simpatía por las demandas obreras o menos dureza contra 
los huelguista ... los propios caudillos recibieron impulsos 
distintos para asociarse con el pueblo trabajador e imponerse en 
las luchas internas." C12). 

Dentro de este proceso, que se caracterizó por un acentuado 
paternalismo y en algunas ocasiones por una forma autoritaria de 
proceder con los trabaJadores, ~o=: (..1 <=d .;:n LHO 1.J C~nfed~raciOn 
Regional de Obreros Mexicanos (C.R.O.M.) bujo los auspicios 
estatales en donde las corrientes laboristas y anarquistas 
dirimieron sus controversias, optandose como corriente politica 
la linea laborista. En la cual, se establecía la participación y 

11. LEAL, Juan Felipe, Op. cit .. p.p. 127-128 

12. GONZALEZ Casanova, Pablo. "El primer gobierno 
constitucionalista (1917-1920>'' 
La Clase Obrera en la historia de 
Mexico. Instituto de 
Investigaciones 
Edt Siglo XXI 2a 
1984 p. 20 

Sociales. UNAM 
edición, Mexico 



lucha obrera exclusivamente en el ambito ec6nomico, dejando de 
lado las reivindicaciones de tipo polltico, ''se reconoce que el 
problema social tiene como origen el problema ecónomico y que 
este no podr~ resolverse mientras los productos de la tierra en 
todas las aplicaciones se l1allen acaparados por una minoria que 
no es productora y si consume todo lo que resulta o deriva del 
esfuerzo de la rnayor1a". (13) 

13. GONZALEZ Casanova, ~., p. 74 
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1.1.2. EL MOVIMIENTO SINDICAL EN 1920-1928, 

Con la fundacion de la 
consolidaci6n orgAnica-politica 
a~os veinte, se establecen las 
desarrollar lo que se ha dado 
sindical de pais. 

C.R.O.M. en 1919 y con su 
durante el transcurso de los 

bases politi~as que permitieron 
~n llamar el moderno movimiento 

El sindicalismo en la decada de los veinte, se desarrolla 
dentro de una PC•li.tica de colaboraci6n y apoyo a los grupos que 
obstentan el poder, a cambio de que estos les reservaran un lugar 
priviligiado en la esfera polltica, para poder influir en las 
decisiones m~s trascendentales del pais. 

La poli tic a de e.elaboración sindicato-Estado permitió 
fortalecer mutuamente n las dos organizaciones sobre sus més 
fuertes adversarios politices Primer•:., el grupo g1..-.bernante 
logra imponerse sobre los demás grupos y facciones politicas, que 
se oponian ~ l~ cons~lidaci¿n dG un poder central, que a~0A m~s 
tarde lograrla afirmarse bajo el r~gimen cardenista. 

En segundo lugar, la organización si11dical adquiere una 
autonomia relativa c.on respecto al gobierno que l~ permite 
maniobrar e influir e11 la politica estat3l, a la vez que logra 
polarizar a las fuerzas opositoras internas hacia la política de 
colaboración. El ejemplo más ilustrativo lo representa la CROM, 
organizáci6n que desde su fundaciOn y con el transcurso del 
tiempo y los aconte~imientos politices, adquiere un poder 
hegemónico sobre las demas organizaciones obreras. 

La organización crornista logra adquirir una influencia 
considerable en el Ambi to poli ticc• del pala, al colocar a sus 
dirigentes mas prominentes dentro del aparato gubernamentdl, a la 
vez logra crear el instrumento polltico que le permite movilidad 
y extensi6n política, el Partido Laborista Mexicano 

El fortalecimiento de lc"i CROM permitió que esta 
organización sindical rebaGara a st1s principales contrincantes en 
nllmero e influencia politica, principalmente a la Confederación 
General de Trabajadores {CGT) quien era su mas serio oponente 

La linea p01itica adopatada por la CGT fué totalmente 
opuesta a la política de la CROM, tales diferencias consistía en 
la no colaboración con el gobierno, en la lucl1a por 
reivindicaciones politicas, y no exclusivamente económicas como 
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planteaban los crornistas; ayuda a los campesinos a reivindicar el 
derecho a la poseciOn de la tierra y su comunizaci6n; hacer uso 
indiscriminado del de1·echo de huelga para presionar a lc•s 
industriales a otorgai· mejores condiciones de trabajo a sus 
empleados, aspectos en la cu~l la dirigencia cromieta mantenía 
una posici6n conservadora De ahi, la importancia y la 
imprescindible presencia de la CROM, como instrumento de 
disuaciOn de la radicalización politi~a 

"Le fueron de gran utilidad al gobierno en su lucha contra 
el regionalismo y el caciquismo, la autoridad extrareligiosa de 
la igl~sia. V las politicas econ6micas nacionalistas, a la vez 
que lograban movilizar a los sindicatos en apoyo a los esfuerzos 
gubernamentales ... '' {14). 

De esta manera, la colaboración y el anarcosindicalismo 
fueron las lineas politicas que se siguieron durante casi toda 
esta década, en la cual la CROM fue la pr•:)tagonista principal por 
su presencia indispensable en la estrategia politica del grupo 
dirigente, esta influencia empieza a declinar al final de los 
ª"ºs v@intes por los cambios que se originaron en la nueva 
estructuración politica del pais. 

14. CAHACHO. ~·, p. 32 
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1.1.3. EL MOVIMIENTO SINDICAL EN 1928 - 1934. 

El proceso de conformación del movimiento sindical a partir 
~e 1928 entra en un nuevo periodo histórico en el que se 
desarrollan una serie de acontecimientos trascendentes que 
cambian sustancialmente el panorama politico del paiE. Entre 
estos hechos importantes destaca, las repercusiones de la crisis 
política provocada por el asesinato de Alvaro Obreg6n, en el cual 
se ve inmiscuida la dirigencia de la CROM. Hecho que provoca la 
paulatina exclusi6n de la organización sindical dE las pooiciones 
politicas y de la ~atrategia estatal '' Esta se materializó 
mediante la exclusión de los Cromistas de sus principales 
posiciones en el gobierno, las cámaras y de un cambio de la 
orientaciOn de los representantes gubernamentales en las juntas 
de conciliación. Asimismo, la CROM quedó excluida de la alianza 
de partidos que integraron el PNR." (15). 

La marginación politica fue debilitando desarti~ulando la 
estructura orgánica del sindicato con graves consecuencias p3ra 
los trabajadores, que sumadas a las s~·:uelas de l:i dcprc::i¿.r 1 i.J.:~ 
posguerra (1929), provocó el desplome de la exportaci6n y la 
caida de la producción industrial, aei como el que un gran 
nUmero de trabajadores perdiera su empleo y en consecuencia las 
pocas reivindicaciones económicas y politicas que hab!an logrado 
los cromistas para los trabajadores. 

En este periodo, las asociaciones sindicales y políticas de 
la clase trabajadora sufrieron un retroceso. Las dos grandes 
confederaciones mas representativas del sindicalismo mexicano: la 
CROM y la CGT entran en un proceso de desarticulación por e.arecer 
de una identidad histórica. En ese momento es cuando los 
trabajadores deciden abandonar ''a la CROM., por su sindicalismo, 
reformista, su colaboracionismo politice, au apoyo al callismo, y 
a la C. G. T. por su anarcosindicalisrno, su acción a poli tic a, su 
rechazo a toda negociación ... (16) 

Ante el proceso de desarticulación de las organizacioneR 
!:c>l11dicaltf:I, y por los acontecimientos coyunturales - y politices 
que se sucedieron en 1938. Es cuando el eminente ascenso de las 
luchas obreras logra unificar a las agrupaciones sindicales con 
la mencionada fundación de la Confederación Cenera! de Obreros y 
Campesinos de México (CCOCM), con la finalidad de superar la 

15. !bid.' p.36 

16. IGLESIAS, ~-, p.69 
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dispersiOn y desarticulaci6n en que se encontraba el movimiento 
sindical, siendo esta unificación el primer paso para la creación 
en 1936 de la C.T.M. dando paso asi, a otro periodo en la 
evoluciOn y desarrollo de las organizaciones sindicales en 
México. 
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1.2. LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS. 

Para desarrollar el presente punto nos fue necesario hacer 
un análisis y recorrido histórico de la evolución y proceso de 
formación de las organizaciones sindicales que tuvieron una 
importancia capital en el cambio y en la reestauraci6n del nuevo 
sistema politico mexicano. 

Durante este proceso social de formaciOn del Estado 
mexicano, el movimiento sindical de los trabajadores pUblicos se 
desarrollO y organiz6 en las mismas circunstancias pol!ticas e 
ideolO~icas que el resto del movimiento sindical del pais. Su 
formac16n y gestación se realizaron a través y en el seno de las 
organizaciones sindicales mas importantes del paie. 

En el periodo anterior la promulgación de la 
Constitución, la res tr i...:c. íQr. y ¡;rosc.r ipc ión a toda forma de 
organización de los trabajadores en general, prc•V·.J·:a que la 
organización y lucha sindical de los trabajadores pUblicos se 
realice en la clandestinidad. Si a las organizaciones ot•reras de 
la industria se le combatia y reprimia y a veces se le toleraba 
con un reducido margen de acci6n, este• no era asl, con la 
organización de los trabajadores Pl~blicos que quedaba totalmente 
prohibida por considerarseles como parte orgánica del Estado 

La actuación clandestina de los trabajadores póblicon 
persistia, aón deepués de haberse promulgado la Constitución de 
1917. A pesar de que el nuevo Estado en proceso de 
consolidación, auspiciaba las formaciones sindicales con la 
finalidad de que éstos, colaborarén en la estructuración de un 
poder nacional unitario. Sin embargo esto. no sucedió con los 
trabajadores del Estado, organizandose en medio y en el interior 
de las organizaciones obreras hasta la creación en 1938 de la 
Federación de Sindicatos de loa Trabajadores al Servicio del 
Estado (F.S.T.S.E.), organismo quA -"elutin;-. y 0n;:3ni:o:~ a la~ 

trabajadores póblicos Siendo el Unico organismo reconc.cido pe>1 

el Estado como representante legal de los trabajadores. 

Raz6n por la cual, desde un principio la organízaci~·n y 
militancia de los empleados estatales se realizó dentro de las 
primeras organizaciones sindicales que e:-:istieron en el pais 
"Esto queda confirmado al comprobarse que en el año de 1912, en 
la fundación de la Casa del Obrero mundial, se contó con el 
concurso de los Servidores del Estado entre otros: La Unión de 
Carteros de la Ciudad de México; los trabajadores de la Casa de 
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Moneda: ln Asociación de Telegrnfistas Mexicanos y los 
Trabujadorcs TranviRrios," (17). 

La agrupación de los trubajndorcB al Servicio del Estado, 
tuvo sus primeros 1tnt1!cedentes en 1875, cuando se constituyó lu 
Asocinci6n Mulunlistn <lt~ Emp1eudoR Pt'1blicos. En 1918 en lns 
filas del mugisleri0 1 se forman incipientes orgnnizaciones 
denominndus uniones, blor¡i1PR 1 consejos cooperativos, clubes: al 
principio cor1 mnt ices mututd islns o de etu·Aclr"r exclusivnmente 
social y ¡1oslc•riormcnlP de mnticos sindicales. La inquietud de 
los trnbajudoi·cs mngislerinl1•g pro11to se hizo extensiva R otras 
Arens de Ln nclividud póblicu. 

De eBtn fur1ntt llega ttl u~o 1922, cua11do por lns 
condiciones puup6rrimus de los profesores del Estado de Veracrt1z 
se declnr11 ln huelgo como respuestu n su situnci6n. Este 
movimiento es dirigido y apoyado por el organismo sindical de 
mayor influencia en uquellu ~poca, lu CRO~t. "Est~ movimiento, 
cl1lmina victorioanrnenlc obteniendo dos históricos triunfos: el 
que el Estudo reconociera SlJ carAcler de patrón ... y el que lf1 
h11elgn, principal nrm11 de los trnb11jndores, fueHe udoptadn como 
instrurn~nto de lucha." t 18). 

En el año de 1922 Si:" fundO el Sindicnt.o de Limpiu de ln 
Ciudnd de M~xico y en 1924 ln Unión de Empleados de AguaB 
Potables. Orgar1iznciones que fl1c1·on objeto de constantes 
repr~gionPR pnr pRrle df!} FAt.ndo hAHtu lc1~rnr su desnpnrición. 

llaciu el nño de 1935, el Sindicato de los trabajadores de 
Limpiczu y TransporteR del Departamento Centrul, se reorganiza y 
se transformo en promotor de otros sindicntos, entre ellos: loa 
Trnbajadores de los Tulleres GrAficos de lu Nación; FAbrica 
Nacional de Armas; Aguas y Snnenmiento; Panteones, Parques y 
Jardln~s; Tesorerla del Distrito Federal; Salubridad y la 
SeC!"!'te.~!" rlP rnrr111nironr-ion"'R y ObrRR P·t'Jblicns. 

Con el fin de disminl1ir la inconformidad do los trabajadores 
p6blicoe qt1e iba en uumcntn, los respectivos gobierno expidieron 
una serie de reglamentos que atenuaron los descontentos, entre 
ellos la promulgación en 1925 de ln Ley de Pensiones Civiles de 

17. F.S.T.S.E. Historia del movimiento sindical de los 
trabnindores pOblicos. México 1983, p.40. 

18. F.S.T.S.E. Q¡;_,__qli_., p.47. 
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Retiro, la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Servicio Civil; 
medidas paliativas sin mayor trascendencia, que en 13 prActica· no 
dieron los resultados deseados, porque no se respetaron los 
preceptos legales. 

En 1936 se creó la Federaci6n Nacional de los Trabajadc•res 
del Estado; Federación producto del Congreso Prounidad, que se 
llevo ·a cabo en la Ciudad de México y que fué una prolc•ngac i<!•n de,. 
las Organizaciones de Trabajadores existentes en la epoca. 
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2, LA POLITICA DE RECONOCIMIENTO E INTEORACION INSTITUCIONAL 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

2. 1. (,A SITUACJON LABORAL D¡.: LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

A pnrlir de 1917 cor1 ln prom11lgoci6n de la Constitución 
Polltico en su Artlculo 123, se estublcee y reconoce el derecho 
de los trabnjarlorPR orgn11izaI·se pura la defensa de sus 
intereses, 

De esta forma, el Estado permite lo organización de los 
trabajadoz·eH, nuspici1lr1do en }B mayorla de los casoR la creación 
y estruclu1·acihn dQ los Hindicntos con ln fi11nlidnd de 1)btener su 
colabcn·ación y apoyo que le ayudara a consolida.r su poder 
nacionul sobre loR poderr~ euciquileH, rcgionnlf•s y emprpsnrinles 
que impf!'diari tul objetivo. 

Pcrn In pollticn de i·econocimirntu no ftie extensiva a los 
trnbujudores del Estud1J, solamente era vulidn pnru los 
trabajHdores industriules, por e!itl! molivo se les prohibió el 
derecho n or}{Erni znn;e 1 porque HU si lunciOn lnboral no r<'unin los 
requi!:dlos )' curnctcrlslico.8 que S(~ observnbnn en lnH relncioncs 
labornles dr• los lrnbnjndo1·eH de Jns t~mpre!'111s y est.oblecimientos 
privad<•s, por elin~ideru.r~e que 111 ftmrU11; eH1.nta.l y empresarial 
ernr1 de r1ut.t1relr!ZU y objctivoH rlistintos. 

Por t.al rar:ón "los trubflj11dores nl Servicio del Eslndo no 
gozaban de prcrrogutivu~ qtlf' pura los tr1\bajndores consigna el 
Articulo 12:1 de In f'onslitu,•i~n. ye que ~sle t.endi6 n buscar un 
equi l 1br·io entre el capilul y el trabajo como factores de 
produr·ei611, circt1nstnncius que no concurren en las relaciones que 
median entre el poder p-Uhlico y los emple[uios que de e1 
dependen." ( 19). 

En baHP. u la anterior argwuentuci6n jurldirn-ndminislrntiva 1 

el Estudo rechuzu 811 cnrá1'ter µo.tronnl 1 por r~onsiderar que no 
rcunin los requisitos jurldicos lahornles en las relaciones que 
entnblnbu con sus trabajadores, en dondn fuPrD r1ccesnr·il1 uplicar 

19. UUAllLT KI'Ul1~, 
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de los prec~ptos constitucionales clel Artlculo 123; porque el 
Estado con~idern su geRli6n póhlicn de naturnlozn social. El 
enfoqUl~ Ror.inl df' lu gestión J!UbPrnumento} 1 fue el principal 
argum~nto que rl Estarlo eHgrimió paro l'rohil>ii· u SllS lrabnjndoros 
el derecho 11 orguniznrse, n1 no presr.ut.nrse lns ruismns 
cnructerJsticns laborales qt1e se dnh11 en el pt·vc·i~so productivo de 
la industriu, rn lu cunl sP conjugnba los elementos 
cupitrll-t.r11hujn-p]uHval IR, vnriahlPs ajenos en lu nr.t ividnd 
pabl il'a. 

Ln sill1uci6n ele mnrgi110,~ión er1 In que se ubicó n los 
trubnjadorPS PstntH lt->H 1 provocó en ellos un umbienlt! adverso en 
st1s relaciones lnborules. El slnt.us laboral de los trabajadores 
del Estado, queda st1jeto u lHs fluctunciones pollticnq influyPndo 
y condicionndo u ~u vez la Pstul1llidud de la ndministruci6n 
phblicn. El régimen lnhornl imperante, se curnterizó por el 
constante movimiento del person11] 1 debido u loH cambios continuos 
que se pres~ntaban en la ndmini~tr11ci~n ¡,6blicu provacndo ¡101· los 
diferentes grupos que se disputubnn lAR posiciones pollticns en 
la organización ndministrntivt\ cstnt11l. 

A ltl incertidumbre Jubornl se ngrcgubu el mal trato de qu~ 
eran objeto, bajos salurios 1 amenaza de despido, y un sinndmero 
de nrbilrnriedndes, situnni611 que venlu a complicarse serinmer1te 
por las graves condiciones econ6micus y pol!tic11s que vivia el 
pnls afectando a todos los trabajadores, particularmente n los 
trnbajadore~ p6blicos. 

La situación critica en que se encontrnbun los trabajadores 
estatales, los impulso orgnnlznrsr en demanda de mejores 
condiciones de vida, y por el reconocimiento de sus derechos 
laborales, originAndose asl, lnR primeras asociaciones y 
movimientos sindicales dentro del sector p6blico. Este proceso 
de orgnniznción muy pronto dlo resultado, lrnduci~ndose en la 
movilización de trubnjndoreB de varios gremios del sector 
p6blico; entre ellos, los profeso1·es del Pue1·to de Veracruz que 
en el uílo de 1922, llevan a cabo unu iluelga en demanda del 
reconocimiento de sus derechos laborales. Lu huelgn tuvo un 
significndo histórico, por ser la primeru en llevnrs~ n «nho Pn 
co11L1'H Jel Eslndo. El conflicto por una pnrtr, sirvib como marco 
de referenciu paru que el Estado reconociera su cnrBcter de 
patrón, y por otra pnrte, coni:itutarA ln inquietud de los 
trabnjndores por ln situación laboral Y Aconómicn en quP se 
encontraban. 

A este primer movi1niento le siguieron otros en ~l mismo 
sector p6blico, como el movimiento de los trubajadores de Limpia 
de la Ciudnd de M~xioo, amboR movimifl11t<>R fuPron auspiciados por 
la CRm-1. 
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La militancia de los empleados pUblicos en las 
or~anizaciones obreras se explica por varias razones; una, porque 
el movimiento sindical de los trabajadores Públicos no se 
indentificaba en esa epoca (1920-1930) como un solo gremio debido 
a la caracteristica y naturaleza de su función (la prestación de 
los servicios oUblicoa) como sucedió con el reato de las 
organizaciones sindicales del sector privado que ne encontraban 
conformadas por gremios, oficios varios, empresas e industrias 
etc. 

La falta de identificación entre loe trobajadores del Estado 
era la característica principal que impedía su integraci6n a 
pesar de laborar para una sola instancia (los organismos e 
instituciones del Estado), carecian de una organización propia en 
donde se pudieran aglutinar, la heterogeneidad de los 
trabajadores püblicos se distinguía ~n algunos aspectos como: 
'
1 por la carencia de [un programa comón y de ... ] una orientación 
precisa en cuanto a sus fines, pero coincidían esencialmente en 
la necesidad de que se les ... reconociera un mínimo de derechos 
entre los cuales dectacab3n; ol de tina pArRon~lidAd j~Jridica, el 
derecho a or~aniz~rse, su inmobilidad en el puesto, su derecho al 
ascenso y sobre todo, mejores condiciones econ6micas''. (20). 

Una segunda razón, por lo que loo trabajadores estatales ae 
organizarón en torno a la CR0H y posteriormente en la CTH, se 
debio a la falta de una organización comün que sirviera de 
instrumente. político para la defensa de sus derechos y a la 
negación del Estado para reconocerlos, por lo que au movimiento 
se desarrollo en la clandestinidad. La organización y militancia 
en el seno de la CROM implicó tener cierta protección politica 
para hacer posible su reconocimiento legal, no obstante que este 
sindicato se distingula por su colaboración con el Estado, era el 
que oosela mayor fuerza y experiencia en la lucha sindical. 

La adhesión da los empleados estatales a la organización 
cromista. también obedecio en parte a su reducido nümero, y en 
parte al poco desarrollo de la administración püblica A medida 
que evoluciona el ~stado y por consiguiente su organización 
administrativa, las relaciones laborales entre el Estado y sus 
trabajadores se hace más complicada impidiendo la estabilidad y 
el desarrollo normal de las funciones ~Ublicas que ayudaran al 
Estado a erigirse como poder central e hiciera posible 
materializar los programas de desarrollo social. 

20 F.S.T.S.E. ~·, p. 63 
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La militancia de loa trabajadores püblicos, su 
estructuración y desarrollo se realizó den~ro de la CROM hasta su 
debilitamiento politice, para posteriormente militar en el seno 
de la CTM. 

No es hasta 1936 al formarse la primera or~anizaci6n 

independiente de los empleados Públicos denominada Federaci6n 
Nacional de Trabajadores PUblicos (FNTE), cuando deciden 
abandonar las filas cetemistas. siendo este nuevo organismo, el 
primero en aglutinar a todos los empleados de la Administraci6n 
PUblica Federal y de configur~r lo que pootcriormcnte seria la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
{FSTSE), ünico organismo reconocido oficialmente en 1938 por el 
Estado con la promulgaci6n del Estatuto Juridico que norma e 
instituye el derecho de loa trabajadores, fijando y normando su 
"status" legal como a.gente de la administración póblica. 

Desde la creación de la FNTE oe tiene la idea clara de 
sindicalizar a todos los trabajadores del Estado en las tres 
instancias del ~obierno: federal, estatal y municipal, as! como a 
los trabajadores del poder judicial y legislativo. Concepción 
que demuestra el grado de desarrollo y organización de los 
trabajadores póblicoa, la cobertura y la fortaleza que van 
adquiriendo debido a la dinAmica propia del movimiento y por el 
apoyo e impulso de la CTM. 

El apoyo politico de la CTM a los trabajadores del Estado, 
fué determinante para la consolidación y fortaleza de eu 
organización sindical, adquiriendo un matiz dinámico y combativo 
capaz de de oponerse a las iniciativas Estatales, por ello, el 
régimen previendo una situación de esta naturaleza encauzó y 
canalizó la fuerza social de este sector laboral a su favor, con 
la finalidad de ºFortalecer el Estado de la revolución, hacer de 
él una verdadera potencia eocial que estuviera en condiciones de 
llevar a cabo la tranaformaci6n que el pala necee! taba ... " ( 21) . 

La estrategia de canalización de la dinámica social de loe 
grupos populares como via de fortalecimiento eatacal, tambien 
tuvo lugar en los sectores obrero y campesino en loa cuales el 
Estado encentro a sus mejores aliados, por ello se explica porque 
el mismo ré~imen cardenista fomentaba la organización de los 
sectores populares y, entre ellos a la organización de loe 
trabajadores del Estado que pasa a formar parte exclusiva de la 
base de apoyo social del régimen. 

21. CORDOVA. ~-, p.39. 
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La politica de estimulo a la organización de los traba
jadores de los sectores laborales, obedeció a dos tendencias 
claras para el Estado: una, consolidar su proyecto de inte
graci6n, y otra, erigirse como Arbitro de la sociedad. Para 
lograr estos objetivos, era imprescindible llevar a cabo el 
programa de reformas sociales surguidaa del movimiento revolucio
nario, compromiso que debia ser prioritario en la gesti6n del 
Estado como via para adjudicarse una personalidad y repre
sentatividad politica, que hiciera "del Estado el agente activo 
de gestiOn y ordenación de loa fenómenos vitales del pais; no un 
mero custodio de la integración nacional, de la paz y el orden 
póblico." (22}. Esta tesis que representa la inquietud politica 
del Estado, por abandonar la concepción liberal de guardiAn del 
orden social, para pasar a una posición mAs dinámica como agente 
Y rector del desarrollo económico y social del pais, implicaba 
hacer una serie de cambios pol!tico-Jurldicoa dentro de la 
administraci6n póblica que respondieran a las demandas sociales 
de las ~asas Y materializaran las decisiones politicae del 
Estado. 

Por ello, era indispensable terminar con la inseguridad e 
inestabilidad del personal que laboraba en la administraci6n 
püblica, y an la medida en que se normalizara y estabilizara su 
status juridico era mAe factible el éxito de la politica de 
desarrollo social y de la consolidación del sistema politice 
mexicano. 

El reconocimiento del status juridico de los empleados de la 
administraci6n püblica. garantiza para el Eatado mayor orden y 
organizaci6n en su estructura, que le permite tener la fuerza 
necesaria para negociar y oponerse a los grupos de presión que 
constantemente amenazaban la estabilidad del régimen. Asl, al 
tener de su lado a sus empleadoo, el Estado aseguraba la vialidad 
de su politica de desarrollo, a la vez que por medio de ello, 
atendia las demandas sociales y problemas planteados por la 
sociedad, como la via de reconocimiento para el Estado como 
figura central y Arbitro indiscutible de la sociedad. Por eso era 
importante para los trabajadores estatales .. asegurarles una 
condic16n material y politica por la que se sintieran satisfechos 
y dispuestos a defender como suyo el régimen establecido." {23). 

22. Ibid., p.46. 

23. Ibid., p.124 
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Con el reconocimiento Jurictico de los trabajadores estatales 
se fortalecen las funciones PÚbli~as adquiriendo una fisonomia 
mAe institucional acorde con loe requerimientos pcliticos del 
Estado, y se evita definitivamente su dependencia de los grupos 
que se disputaban las posiciones en la administración póblica. 

De esta forma el Estado expide en 1938 el Estatuto Juridico 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, ordenamiento que en 
su fracción tercera del articulo 55, se~ala como obligación de 
todos los trabajadores pUblicos "formar parte c..I~ la federación de 
sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado, Unica 
central de los mismos reconocida por el Estado." (2t+). 

La disposición juridica que obliga a loa sindicatos de todas 
las dependencias y de algunos organismos descentralizados a 
incorporarse a la FSTSE, puso coto a la disputa por el control 
politico de los trabajadores pUblicos. El orden juridico 
reconocido y auspiciado por el Estacte, evitó que sus trabajadores 
se adherieran y organL:oran en tr.rno al sector campeainc y 
obrero. 

Fragmentados de esta manera se garantizó el control 
exclusivo del Estado sobre sus empleados; por este motivo, el 
Estado se opuso terminantemente a que los empleados pUblicvs 
fueran influenciados y organizados con la ayuda de otra central, 
como la CTM, central que desde su origen ayuda a la organizaci6n 
de los empleados pUblicos. 

La divisiOn de las organizaciones populares obedecia al 
temor que tenia el Estado a ser rebasado por la dinamica de las 
organizaciones de trabajadores en su conjunto. Por ello se 
reglamentó el status juridico de sus trabajadores, delimitandolos 
del resto de los demás sectores sociales del pais y restándoles 
poder politice. Poder politice que pudiera atentar e influir y, 
en su caso, oponerse a las disposiciones del aparato estatal; de 
alii, ld irap.:irt..:inci:i de fragmentar a todas las orgnizaciones 
sindicales por sectores segón la actividad y caracteristicd~ 
laborales. 

El Estatuto Juridico, delineó claramente cuál iba a ser la 
linea politica de actuación de los empleados pUblicoe y de su 
organizaciOn sindical como lo declaró el presidente LAzaro 
Cft.rdenaa al l'eferirse al reconocimiento de la FSTSE a la cual 

24. FSTSE. ~·, p. 105. 
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11 compete velar celosamente porque el ejercicio de las conquistas 
sociales de los trabajadores no conduzca a la agitaci6n 
esteril, a las luchas intrascendentes entre empleados, ni mucho 
menos quebrante la legitima autoridad politica, técnica y moral 
de los titulares de las dependencias oficiales," sino por el 
contrario, contribuya al cumplimiento de sus deberes, vigorice la 
autoridad de sus superiores, supedite sus conflictos al fallo 
previo de los Arbitres e identifique a todo el sector burocrAtico 
al ritmo progresista y coherente de las funciones de la 
federacion. " ( 25) . 

En la referencia anterior se precisa, cua1 iba ha ser el 
papel de la organización sindical, la tendencia y los medios que 
el aparato politice de dominación determinó para convertirla en 
apoyo organizado. 

Ee asi como queda delimitada la actuación de los 
trabajadores pUblicos dentro de la administración pública, 
restándoles un grado considerable de autonomía de decisión y 
opinión por loe limitados espacios de movilización que se les 
reconocieron. Por todo ello, el Estado encontró la posibilidad 
de tomar decisiones autónomamente recibiendo el apoyo de la FSTSE 
a la política emprendida por el gobierno en turno. 

25. CORDOVA. ~-, p. 135. 
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2.2 EL PROCESO DE CORPORATIVIZACION DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS 

El proceso revolucionario de 1910 que da origen a un nuevo 
Estado crea una nueva modalidad y redefinici6n en las relaciones 
Estado-sociedad, estableciendo las bases para la conformaci6n y 
estructuraci6n del sistema político mexicano vigente hasta 
nuestros dlas. 

Las bases Jurídicas reguladas en 
el grupo vencedor de la 
(Carranza-Obregón) imprime un nuevo 
su interrelaciOn con la sociedad 
intervenciOn en la vida económica del 

la Constitución de 1917 por 
contienda revolucionaria 

sello al aparato estatal en 
civil, aoi como, en su 
pais. 

En el plano polltico el Estado, legitima la organización y 
re~resentación de loa grupos populares para intervenir en el 
ámbito político y social a cambio de que las organizaciones 
populares formen la base de apoye• a los régimenea 
posrE>voluci,:•nFirios, d.:in·k·s~ por· ~st·:~ h·:=r.h·:'. la subordinac36n de 
estos grupos al aparato estatal por representar y convertirse en 
piezas claves en el orden social establecido. 

Por otra parte, en el plano económico, el Estado asume un 
papel importante en los proyectos de industrialización como 
promotor y rector del desarrollo nacional que le confiere la 
Constitución, creando la infraestructura y las condiciones 
necesarias que permita la viabilidad de los programas de 
desarrollo. 

Ante estas dos dimensiones, el Estado al ser el rector 
absoluto del desarrollo eco116mico y social, se encuentra ante una 
disyunti'la entre si: apoyar el proyecto de desarrollo nacional 
concebido por el grupo vencedor de la contienda revolucionaria 
que significaba la vla de la acumulación del capital que 
beneficiaba a un solo ser:tor, el d·~ la burgesia; o bien la de 
auspiciar un deearrollo con carActer social que reclamaba y 
beneficiara a las clases populares. 

Pero ante los imperativos econ6micos del desarrollo nacional 
y las circuntancias sociopollticas imperantes en el pais, el 
programa de desarrollo se realizó por la ruta de la acumulaci6n 
rApida del capital; acontecimiento que no podia Buceder de otra 
forma. si tomamos en cuenta que el pais se encuentra bajo la 
dependencia e influencid del capitalismo internacional, además 
que en el ámbito nacional. habla un sector demasiado influyente 
-identificado y heredero del grupo Madero-Carran::a-Obregón
prestos a obtener grandes dividendos cori los proyectos de 



desarrollo, de ah!, que sus esfuerzos e influencia propicio en 
gran medida que el avance econ6mico del pala ee realizara bajo 
las característica fªPitaliata que los beneficiaba. 

Desde luego, esto tambien se debió en gran parte, a la 
carencia de una conciencia política e idelógica de los grupos 
populares y obrero~. que les permitiera asumir su perspectiva 
histórica e influir en la tendencia de desarrollo que ha 
observado el pais. 

Es claro que para poder llevar a cabo el programa de 
desarrollo, el Estado tenia que lograr el consenso social para 
erigirse como Arbitro de la sociedad. Su legitimidad y 
representatividad la va obteniendo a través de la incorporaciOn 
de las reformas socialeE a los programas de gobierno, logrando 
con ello canalizar la efervesencia popular a su favor y erigirse 
en un Estado fuerte. 

El entendimiento entre el Estado y los grupos populares se 
traduce en un pacto institucional. Ante los imperativos de la 
acumulaci6n capitalista: 

''El Estado ... [se ve obligado a crear] las condiciones 
propicias para la capitalización, el ahorro y las inversiones 
privadas, dar garantias para el funcionamiento de las empresas 
... promover el crédito, y establecer incentivos para 
vigorizarlas, estimular la reinversión y mejorar sus 
métodos." ( 26) 

As! observamos que el Estado paulatinamente abandona su 
compromiso de reformas sociales sin romper la alianza social que 
mantenia con las organizaciones populares, para inmediatamnete 
vincularse estrechamente con los sectores más repJ·esentativos de 
la burguesia. El cambio de posición política significaba una 
posible fuente de inestabilidad social por el descontento popular 
que pudiera provocar el cambio tomado, d~l ~ual se excluyere~ la~ 
promesas de reforma social. 

2&. CORDOVA, Arnaldo. La formación del poder polltico en 
~Serie Popular Era. México 
1985. p.&4 
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Ante esta perspectiva, el Estado adecua las estructuraE 
juridicas-politicas necesarias para convertir a la dinamica 
social de las organizaciones populares, que en un momento dado 
pudiera alterar la estabilidad polltica, en fuente permanente de 
apoyo social a la política oficial. 

Con la creación del partido oficial y su posteric•r 
reestructuraci6n y la inclusión de los sectores: obrero, 
campesino, burocrAta y militar en su seno, se fortifica el camino 
para la materialización de un Estado fuerte. Asl el (PNR
PRM-PRI) . 

"Se constituyó en e~ espacio propicio para la organización 
corporativa de las clases subalternas ... de esta forma, el 
partido ha cumplido el papel de organizador de las masas 
sociales, quienes sirven de apoyo efectivo a los programas 
emprendidos por los gobiernos postrevolucionarios; con el cual se 
ha logrado establecer un "eficiente" mecanismo de relación entre 
los ejecutores de la funciOn estatal y amplios sectores populares 
mediatizadas por su inserción al partido." (27). 

La preeminencia estat~l en la conformaci6n social, originó 
la ramificación estatal en la estructura de todo el tejido social 
convirtiendo a sus organizaciones, en una ampliación del aparato 
estatal, transformando a las organizaciones de la sociedad civil 
en lo que Gramci a llamado "la sociedad poli tic.a". De esta 
manera, el poder politice no solo proviene del Estado y sus 
instituciones sino ademas de la, "Sociedad civil a través de sue 
organismos privados ... la solidez de un Estado depende de la 
consistencia de la sociedad civil que le sirve de base." (28}. 

La orientación hacia la alianza y conciliaci6n de clases que 
el partido oficial promovió, ha permitido a los régimenes 
revolucionarlos mantener bajo un dominio indiscutible a la 
sociedad mexicana. A esta acepci6n politica Arnaldo Cordova la 
ha denominado 11 corporativizaci6n". 

27. ARREDONDO, Estela. BUROCRACIA; crisis y reforma politica, un 
análisis de la "LI" Legislatura. Serie 
de Estudios Politices Num. 2 CIDE. 
México 1982, p.p. 9-10 

26. TEXIER, Jaques. Gramci teórico de las superestructuras 
Ediciones de Cultura Popular, México 
1982, p.46 
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La corporativizaci6n ha sido el eje central alrededor del 
cual han girado las relaciones Estado-sociedad como clave del 
funcionamiento y consolidaci6n del sistema politice mexicano. 
Esta acepción política presenta una naturaleza m~s amplia de la 
que normalmente se le ha atribuido para su éxito, ya que por lo 
general, a la corporativización solamente se le atribuye el 
encuadramiento de las organizaciones civiles al partido 
gubernamental y por lo tanto al dominio politice e ideológico del 
Estado, pero también se debe reconocer que por este medio, las 
organizaciones sociales tiene:n presencia en el aparato estatal y 
en consecuencia, oportunidad de obtener privilegios. De otra 
forma no se puede e>:plicar la reproducción corporativa con el 
consentimiento de la cúpula dirigente de las organizaciones 
populares. 

En slntesis, podemos asegurar que el corporativismo se 
traduce: 

''Como unión y compromiso entre el Estado Y las 
organizaciones, mediante las cuales ciertos puestos püblicos, 
curules, subsidios, prestaciones para obreros, tierras o créditos 
para campesinos, se otorgan a cambio de actos de adhesión al 
Estado o de fidelidad para el régimen. En el trato, sin duda, 
queda incluida la utilización de toda clase de recursos ofrecidos 
por el juego politice directo, desde la presión y la amenaza 
velada, hasta el escamoteo de los términos de las negociaciones y 
la compra o soborno de los representantes obreros y campesinos." 
(29). 

Dentro de este sustento teórico y, para el desarrollo de 
este apartado, es menester hacer mención del proceso de 
corporativizaciOn del llamado sector popular en el cual quedan 
adscritos los empleados estatales. 

29. CORDOVA, Arnaldo. ~ p.43 
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INCORPORACION DE LA FSTSE A LA CNOP. 

El objetivo de la creación del sector popular fue la de 
completar la corporativizaci6n de todos aquellos elementos que no 
fueran campesinos y obreros. Bajo esta linea, naci6 la 
Confederación Nacional de Organizaciones Popularez (CNOP) el 3 de 
Febrero de 1942. En la cual se agruparon a las cooperativa~. 
colonos urbanos, asociaciones profesionales, pequeños 
propietarios agrícolas, ganaderos y forestales, trabajadores de 
la banca, y el gremio m~s importante de este sector por su 
ubicaci6n estratégica y su número: loa trabajadores al servicio 
del Ectado, por todo ello el sector, 

"Se ha convertido en uno de los máE poderosos puntales del 
régimen, en parte p.r:ir su número, ':l en parte porque: son los 
sectores que proveen al sistema politico de sus ClJadroe. 
[politico-adminietrativos] BUE exponentes monopolizan los 
puestos de representación politica; eu modo de vida. se eleva 
cada vez más ~orno modelo para el r~~to de la población, mientras 
se convierten en los portaestandartes y en los apologuistae mas 
encarnizados de los valores ti picos de la so•:.iedad de consumo. 
Sus organizaciones de masas, agrupados en la CNOP sobre bases 
sindicales ... su acción como portadora de la ideologia dominante 
es descisiva en el mantenimiento del orden establecido. '' (30). 

La preeminencia del sector popular corno el sector 
mayoritario del partido oficial, se ha logrado en base a la 
cohesión y alianza con las dirigencias sindicales de las 
organizaciones encuadradas en este sector, a la que ha disputado 
la hegemonia y control de loe trabajadores de la administración 
pUblica. El gremio burocratico ha sido la base mediante el cual 
se ha podido mantener el sector popular por encima de los 
sectores obrero y campesino. 

En síntesis, podemos destacar que la creación de la CNOP 
tenia diversos fines entre los mas inmediatos se pueden 
mencionar; la corporativizac16n de todos loe elementos que 
estaban fuera de la estructura de poder y que por lo tanto eran 
propicios para su manipulación por grupos disidentes, as! mismo, 
se preparaba el terreno para el ascenso de los civiles al poder y 
el deoplazamiento definitivo de los militares de la politica 

30. MARTINEZ Eecamilla. Ramón. Mexico: Revolución. Clase 
Dominante y Estado. Instituto de 
Investigaciones Económicas, 
UNAM, México 1986, p p 64-GS 
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El proyecte cenopista se inserta como formula para dividir 
al movimiento obrero, dando como resultado, la incorporación de 
todos los sindicatos de las dependencids de la udministraci6n 
PÜblica a este sector, a través de la FSTSE; con lo cual el 
Estado aseguraba en forma definitiva el control de sus 
trabajadores y evitaba una crisis de gobierno que podrla 
origiriarse a ralz di:! una huelga d0 sus empleado!:>. La 
Justificación para separar a los empleados póblicos del resto de 
los sindicatos, fue el a1·gument..-.' de que los prim~ros son 
trabajadores y los segundos obreros. 

E~ta separacibn u1·gánica rápidamente encuentra respaldo 
Jurídico promulgan~o preceptos laborales para cada una de las 
or*ani::.a.cic·nes del sect..:·r popular y de loe demAe sectores, 
acrecentando con ello, la separación de los trabajadores. Con 
esta div.isi0n lae c•l'J;3ni:::ó!c i.r.;m•.::s c-::•pul3n::8 .::idquier<::>n un mat!:: 
diferente entre si, pero politicamente tienen un punto de 
convergencia, su apoyo irrestricto al régimen. 

Una de las organizaciones civiles máE identificada por su 
posición más mediata al Estado resulta ser, la Federaci6n de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, por su doble 
conexi6n orgánica con el Estado; aus agremiados forman la base de 
trabajadores de las instituciones gubernamentales y a la vez 
personifica la estructura de apoyo social propia del r8gimen. 
Desde esta óptica, las implicaciones politico-laboralea para los 
trabajadores póblicos y su organización sindical resulta 
contraria a sus intereses, dando como resultado las siguientes 
caracteristicas: 

a) La pérdida de su autonomia Qrgánica al incorporarlos a la 
CNOP-PRI, que no es autónoma del Estado, sino qu~ pasa a formar 
parte de una pieza más de su estructura, ampliándose de esta 
manera la pérdida de su autonornia con respeto al partido y al 
Estado. 

b) La reduci6n de su automonia politica al supeditar su 
posición pol!tica al del régimen, y por Ultimo; 

c} La carencia de una ideologia propia al enarbolar la del 
régimen 

Bajo estas caracteristicas se imbuye la corporativización de 
la organizaciOn de los trabajadores póblicos (FSTSE) convirtiendo 
a esta organización, de un sindicato politice, a un sindicato 
.colaborador del Estado para definir el valor salarial de la 
fuerza de trabajo de los empleados pUblicos, a partir del cual, 
en varios casos se ha fijado como parámetro para determinar los 
porcentajes salariales de los contratos colectivos de los gremios 
de las demas ramas de la economía 
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Es indudnble que la pol 1 ticf1 de concertoci6n salarial FS'fSE
Bslaclo se encuentro determinado por ln situnci6n econ6mic1t deJ 
pala, al prf!Sent.urJ.Je los slntomus de crlsis y en la medidn que se 
aho11du, el rapacio d(• n~gocinl'H>n tit!Odl~ a dt~sapnrecer, poniendo 
en e11lredicho el papel reivindicativo de la central burocrAtica 
por las pocns eHpec!t.ntJves que ofrece a sllH bages, Dentro ,JeJ 
conjunto de cor1certuc:ic1n1!H que Jo FSTSE so~tiene con el Estado 
encontramos lu purlicipuciOn dP lu c•_!utral sindical en la 
legis1ncUm lnborul uplica<ltt f~n lH. arlmi11istrución pOblira, asJ 
r.omo, r~n Ju pnl l ti cu Rnc•ial p11r11 l0H í~mpl1:•udos del sector 
p6bl leo. 

En eAt.e 6ltimo 1tHJ)e~to 1 ul lg1J1tl que la pnrticipaci6n en lo 
negociucjón ~alorinl, 111 poHición Hindirul se encuentrR 
determinllda por lu siluHcibn 0conhmiru qt1e prevulec~ en el pafs: 
nl prese11L~1·He o visl11mbrurne dificultndes rcr,n6micue, realmente 
nadn puede t111cer paru f•vit1lJ' eJ recorte del gusta phblico 1 
rest1·ic~i611 1 qu<' impnclu drdslionmente en lu polltica social, 
reduciendo los subsl<lio!'l u los Rr.rvjcios póblicon y prClductos de 
con~11mq popular, ílUt· !-lumudos u ln pol lticn d~! restric.:ción 
sRJarinl, djsmin11ye s~riomer1le los nivcJeA de \·idn de los 
trubujudl11·es pf1bli1:t1~ y 1•n furrn11 g1!nerttl a todr1!'l J<.1!". trnbajuclor~l-1 

del pals. 

LuH anteriores observaciones ponen de munlfiesto 11\ crisis 
que presento t~] pnpel lradi1:ionnl quP hu deHcmpeñado la F'STSE 
como sindicato colubo1·11rionistn, nJ rcdt1cirse su partic·lpaci6n en 
el di8eño d•~ la polfticu e!ilat.ul - este d.e~~pJazttmiento dP] ,jupgo 
polltico tumlJi~n lo 3ufrun luH l'entrules obr~1-u8 oficiuJeR más 
lmport.nntes c.leJ puls, que ven m•~rmudo su porler e influenC'ÍU que 
les permita obt~ncr unn serle de prerrogativas individual••s e 
instituciona.l1•!i - 1d dejnr de funcionar como medindorPa entre 
trubujadc>reo y Esto.do. 

Es tu nul.'VU si tunc:b:\n, pro\.01~odn principainient~ por lo Cl'i..sis 
de J981, no exime el Hut•gi.mienlo d1• c·onflit'...'tos Jubornlf:>!'>, 

"Lu coop,.rnci.611 formtd izudu evidP-11l~mentP no l':\f'}UyP Pl 
conf} ic•t.o, pPro q,. tr·atu dt• un l'onflicto entrP µnrlcs .,.¡gnuntPS 
de un pacto de •·11o¡wración. La coopet•ar_•i.611 furmul1z1..1da ent.rP. 
sindicatos, Esludn y cmprPSElrios llevn n lit leima de de<•isione~ 
que 1 aunque t.engun rt,•pr .. cus i oncs.,. formfu1 pert e del 
furwionumienLo deJ sJ<:;tema poJtt ieo. El cr>rpurul ¡, ismo modernn 
es )H. furmtt esp('-01 f'iea C''Jmo en el E~tndo so<'illJ f"P.'{tda las 
rc1nt'...'iones er1tre f'lttRes." l~ll. 

31, DE LA GARZA Toledo, flnr1que. "PerspeQ.L~!!~LA..i.Ddi'?1!1J...rn.Q .. ..!t.11. 
M~xi~r1'' 1 en MAxicu Pres~ntP y 
M~ro, J..d1•'i<1nes rlr> f"ultur·u 
PnptdtH·. ~e,1<·c· 19Hf1, p. 2.?IJ. 
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De hecho consideramos que el sindicato burocratico viene a 
ser un sindicato de Estado, su desarrollo se encuentra intrinseco 
a la evoluci6n del Estado mexicano, sus agremiados han sido los 
ejecutores de las politicas adoptadas por los distintos 
regimenes. Por ello, el sindicato burocrAtico ha jugado un papel 
importante dentro del desarrollo socio-econ6mico del pala. 



LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN EL DESARROLLO DEL PAIS 

Como señalamos anteriormente, el desarrollo del pais se ha 
realizado por la via de la acumulaci6n capitalista en detrimento 
de las clases populareE, en donde el papel de loa sindicatos ha 
sido determinante por su cooperaci6n y apoyo a la participaci6n 
del Estado en la economla, como factor y promotor principal del 
desarrollo capitalista del pais. 

Dentro de este panorama, indudablemente la FSTSE y los 
trabajadores de la administruci6n püblica han cooperado en parte 
a este desarrollo, la primera, apoyando la polltica económica 
emprendida por el Estado, y los segundos, al formar el cuerpo 
administrativo que da vida, direcci6n y control a loa planes y 
programas de desarrollo. 

Desde esta 
pllblica a través 
forma directa a 
la acumulaci6n 
empobrecimiento 

perspectiva, consideramos que la administraci~n 
de loa trabajadores e.::t.:i.talc!:' ha CQntribuid,: en 
crear un modelo de crecimiento que a f3vorecido 

privada de capital que ha conducido, al 
de la mayor parte de la poblac i6n. 

A pesar y no obstante que las actividades de ló 
administración pUblica y su burocracia tienen una función de 
caracter social e improductiva en t6rminos econ6micoa por 
encontrarse condicionada por una serie de lineamientos 
jur!dicos que la obligan a trascender los intereses particulares 
y grupales ubicandola en la obtención del bien camón; la 
libertad, la justicia, la seguridad nacional, la prestación de 
bienes y servicios¡ en general el bienestar de la comunidad 
nacional, etc ... Elementos fundamentales, que han permitido crear 
las condiciones necesarias para el desarrollo industrial del 
pala por la via del capitalismo. 

"Las contribuciones que la burocracia puede aportar al 
desarrollo econOmico, son las minimas precondiciones legales y 
de servicio püblico... es decir; Ley, orden y seguridad en 
general, elementos de infraestructura ... y una estructura legal y 
administrativa favorable para la conducción de las actividades 
econ6micas por parte de la empresa, tanto nacional como 
extranjera ... De este modo, la burocracia ea al mismo tiempo un 
elemento y un impulsor de las precondiciones elementales, asi 
como una fuerza que encauza algunos de los deseos existentes de 
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realizaciones por canales -favorables n l~ .expans~6n econ6mica. 1
' 

(32). 

De hecho, el papel cenlrul de las actividnde~ de los 
empleados p6blicos y por oonsiguie11Lc la de In administrnci6n 
p6bllca esta encaminada a dirigir por medio de funciones 
generales, al trabnjo conjunto de los distintos scctoreR de la 
sociedad que coadyt1va n gnrantiznr las relaciones de producci6n 
del capital sin reproducir conflictos. 

32. SPENGLER Joseph, J. ''Burocracia y desarrollo Económico'', en 
la Palombarn, Joseph. Burocracia y 
desarrollo polltlco,_Paidos, Buenos 
Aires 1979, p. 208 



3. EL PROCESO DE 8URCX:RATIZACION SINDICAL 

3.1. LA 8UROCRATIZACION DE LA FSTSE 

A oartir de 1940. el Dais experimenta un desarrollo econO
mico acelerado, por la evolución de la industria como factor 
predominante del sistema productivo nacional. orientado 
bAeicamente hacia el mercado interno provocando un cambio 
sustantivo y una nueva etapa en el proceso de desarrollo 
histórico del pais. 

En un Pais con caracter!sticas rurales en donde la actividad 
principal se centra en el sector agrlcola. se pasa a la actividad 
industrial, como factor fundamental en el proceso de desarrollo 
nacional; transformación que propicia la migración del campo a 
las ciudades consolidandose paulatinamente el carácter urbano e 
industrial del pafs, cambiando rápidamente el panorama econ6mico, 
politice y social del mismo. 

Ante esta perspectiva de 
necesidad de crear y 
juridica-administrativa que 
demandas y requerimientos que 

desarrollo, el Estado se ve en la 
acondicionar su estructura 

le permitiera responder a las 
el proceso modernista exi~ia. 

Por consi~uiente, la adminiatraci6n püblica sufre una serie 
de cambios constantes en sus estructuras orgánica-funcional con 
la finalidad de adecuarse a las constantes necesidades que el 
proceso de desarrollo demandaba. 

En este sentido, se crea. reor~aniza ven al~unoa casos se 
suprimen entidades y dependencias de la administración pUblica, 
para dar paso a otras or~anizaciones administrativas con mayores 
atribuciones y cobertura, haciendo su naturaleza administrativa 
mas grande y compleja, factores 1 QU0 determinAn el CTQCimi-=ntO 

del sector ol1hlico 

La Administración Pública Federal, para atender sus 
atribuciones cada vez más amplias y cumplir con su cometido, 
necesitaba utilizar mayores recursos para ser posible la gesti6n 
PÜblica. Dentro de estos recursos necesarios e indispensables 
para la ejecución y operación de los programas de actividades del 
Gobierno Federal. se encontraba, entre otros sin duda, los 
recursos humanos, los cuales forman Y dan vida al cuerpo 
administrativo de los or~anismos del Estado 
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El sector Público por este motivo, para materializar su 
objetivos y metas cada dla mas crecientes, necesitabá emplear a 
un nómero considerable de trabajadores. que al correr de los años 
ha aumentado considerablemente hasta tener una presencia v un 
peso esoeclfico en los diferentes aspectos de la vida política. 
económica y social del oaia. 

A partir· de 1940, el personal empleado por el Gobierno 
Federal (trabajadores que se les a denominado de diferentes 
formas, la ley, reglamentos y demas disposiciones jurldicas que 
hacen referencia a ellos. los clasifica y conceotualiza como 
empleados de la federación. trabajadores del Estado. 
burócratas. empleados oUblicos. servidorea póblicoa y otras 
denominaciones]. aumenta en forma considerable. crecimiento, que 
se explica por la expansión dinámica de la economia y la 
necesidad de crear la infraestructura que apoyara y alentara el 
desarrollo del paie. 

Para ilustrar el crecimiento que ha experimentado el nómero 
de empleados de la aministración püblica central, a continuación 
se presenta el siguiente indicador. 

ANO NO. DE PLAZAS DE 
EMPLEADOS 

1940 
1945 
1952 
1958 
1964 
!970 

• 1978 
1983 

136,327 
174,045 
195,394 
190,477 
306,620 
473,873 
948,826 

1'600,000 

FUENTE' SIRVENT, Carlos. La Burocracia. Edt. ANUIES 1975,p.55. 

MORENO, Rodr!guez Rodrigo. El sistema de Administraci6n 
Y Desarrollo del Personal Póblico Federal en México. 
Presidencia de la Repüblica. Coordinación General de 
Estudios Administrativos. Colecc16n Seminario. Núm. 11 
Mexico !981, p.44 

FSTSE Op cit. p. 218 
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Los datos anteriores muestran claramente la evolución 
paulatina de los n~cursos humano:J cmpleAd•:-aR en el sector pUblico, 
que indudablemente ~ntre más amplia sea la esfera de intervención 
del Estado, empleara un mayor nUmero de trabajactoree, esto éS en 
cuanto a la organizaciOn administrativa del Estado. ? Pero que 
hay en cuanto a la organización de loa trabajadores? ? En que 
medida han crecido y cual ha sido la evolución de su organización 
sindical y que fenómenos ae han derivado d'3 este crecimiento? 

En términos generales podemos vislumbrar por deducción 
lOgica, que el crecimiento de los empleados públicos 
sindicalizados, crece en términos relativos en la misma 
proporci6n que la adminiatraci6n póblica. 

Para ilustrar la afirmación anterior, donde se confirma que 
existe una relaciOn directa entre el desarrollo de las 
organizaciones sindicales y las dependencias y entidades de la 
administración póblica, a continuaciOn s~ presenta el cuadro 
indice. 

SINDICATOS AFILIADOS A LA FSTSE 

SINDICATO 

Aeropuertos y Ser
vicios Auxiliares. 

Agricultura y Re
cursos HidrBulicos. 

Anales de Jur is
prudencia. 

Asentamientos Humanos 
y Obras PUblicas. 

Autotransportes 
Urbanos R-100. 

CAmara de Diputados 

Cámara de Senadores 

FECHA DE CREACION 

24-XI-45 

10-IX-77 

13-VIII-37 

31-I-59 

2-V-36 

30-V-69 

POBLACION 
DE TRABAJADORES 

AFILIADOS 

7,000 

198,000 

150 

80,000 

20,000 

~700 

450 



SINDICATO 

Caminos y Puentes 
Federales de ln-
greso y s.c. 

Centro de Investiga
ciones en oulmica 
Aplicada del IPN. 

Centro de Investi
gaciones y Estudios 
Avanzados del IPN. 

Centro Materno In
fantil Avila Cama
cho. 

Centro Nacional de 
Enseñanza Técnica 
Industrial. 

Centro Nacional de 
1 nves ti gaciones 
Agrarias. 

Colegio de Bachi
lleres. 

Colegio de Postgra
duados del IPN. 

Colegio Nacional de 
Educacion Prof eeio
nal Tecnica. 

Cur11erclo 

Comisión Forestal 
del Edo. de Hichoa
can. 

ComisiOn Nacional 
de Fruticultura. 

Comisi6n Nacional 
de Libros de Texto 
Gratuitos. 

FECHA DE CREACION 

6-VIIl-65 

8-IV-81 

3-Xl-80 

2-111-81 

12-1-80 

29-XI-79 

21-IV-80 

19-1-38 

25-IX-78 

25-VIII-BO 

POBLACION 
DE TRABAJADORES 

AFILIADOS 

7,100 

200 

200 

300 

700 

- 200 

4,000 

150 

2,500 

5,000 

150 

900 

1,600 
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SINDICATO 

ComisiOn de Tarifas 
de Electricidad y 
Gas. 

Comision de Opera
ción y fomento de 
Actividades Acade
micas del IPN. 

Comisión Nacional 
de Valores. 

Comisión Nacional 
de Zonas Aridas. 

ComisiOn para la Re
gulaci6n de la Tenen
cia de la Tierra. 

Comité Administrativo 
del Programa Federal 
de Construcci6n de 
Escuelas. 

Conasupo 

Comunicaciones y 
Transportes. 

CONACyT 

Consejo Nacional de 
Cultura y RecreaciOn 
para los Trabajadores. 

Consejo Nacional de 
Fomento Educativo. 

CREA. 

Contaduria Mayor de 
Hacienda. 

Departamento de la 
Industria Militar. 

FECHA DE CREACION 

22-XI-52 

1-I-82 

16-V-64 

30-VII-76 

2-II-77 

11-X-72 

4-IV-67 

1938 

24-X-71 

11-VIII-77 

21-IX-81 

3-XII-80 

13-IV-38 

27-IX-34 

POBLACION 
DE TRABAJADORES 

AFILIADOS 

150 

350 

350 

4,.000 

3,500 

3,500 

4,000 

78,000 

900 

150 

400 

3,800 

600 

3,500 
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SINDICATO 

Secretaria de Pesca. 

Distribuidora Conasupo 
S.A. de C.V. 

Distrito Federal. 

Educación. 

Forestal Vicente 
Guerrero. 

Gobernación 

Hacienda y Crédito 
Publico. 

Hospital Dr. Manuel 
Gea GonzAlez. 

Impulsora del Pequeílo 
Comercio S.A. de C.V. 

Instituto de Seguridad 
de las Fuerzas Armadas. 

ISSSTE 

Instituto Mexicano 
del Café. 

Instituto Mexicano 
del Petróleo. 

Instituto Nacional 
del Consumidor. 

Instituto Nacional 
Indigenista. 

Instituto Nacional 
para el desarrollo 
de la Comunidad 
Rural y de la 
Vivienda. 

FECHA DE CREACION 

13-VI-77 

11-II-76 

14-XIII-37 

29-XII-43 

12-IV-75 

-I!-39 

17-I!I-36 

24-III-BO 

4-I-81 

1937 

13-XII-73 

6-IV-67 

28-I-77 

16-V-63 

13-I!-62 

POBLACION 
DE TRABAJADORES 

AFILIADOS. 

6,600 

5,000 

125,000 

645,000 

2,500 

15,000 

78,000 

300 

7,500 

600 

65,000 

4,000 

2,600 

650 

4,500 

850 
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SINDICATO 

Laboratorio Nacional 
de Fomento Industrial. 

Loteria Nacional. 

Harina 

Patrimonio y Fomento 
Industrial. 

Patrimonio Indigena 
del Valle del Mezqui
tal. 

Patronato de Obras e 
Instalaciones del IPN. 

Poder Judicial del 
Distrito. 

Poder Judicial 
Federal. 

Procuraduria Federal 
del Consumidor. 

Procuraduria General 
de la Republica. 

Productos Forestales 
Mexicanos. 

Productos Forestales 
de la Tarahumara. 

Productora Nacional 
de Semillas. 

Productora Nacional 
de Radio y T.V. 

Programaci6n y 
Presupuesto. 

PronOsticos 
Deportivos para la 
Asistencia Publica 

FECHA DE CREACION 

11-VI-76 

14-X-39 

10-I-40 

13-IX-40 

30-XI-75 

20-VIII-76 

20-XII-30 

1930 

21-VI-76 

19-VII-37 

23-I-76 

24-II-79 

11-I-77 

15-II-79 

21-VI-77 

7-IX-70 

POBLACION 
DE TRABAJADORES 

AFILIADOS. 

700 

1,700 

3,500 

0,500 

800 

3,500 

100 

1,000 

5,000 

500 

1,000 

350 

3,000 

10,000 

1,000 

40 



SINDICATO FECHA DE CREACION 

Promotora del Maguey 13-XII-67 
y del Nopal. 

Reforma Agraria 31-VII-37 

Relaciones Exteriores 20-VI-36 

Salubridad y Asistencia 5-IX-35 

DIF 29-XII-53 

Sistema de Transporte 25-VI-70 
Colectivo 

Trabajo y Previsión 25-VI-37 
Social 

Transporte Terrestre 27-VII-75 
en Aeropuertos 

Tribunal de lo 22-VIII-72 
Contencloso. 

Administrativo del 4-IV-39 
D.F. 

Turismo 15-III-80 

TOTAL ............ . 

FUENTE: La FSTSE, ~., p.p. 220-225. 

POBLACION 
DE TRABAJADORES 

AFILIADOS. 

250 

16,500 

3,200 

107,000 

12,500 

9,000 

7,000 

1,000 

200 

750 

4,500 

1,598,600 

Observando el indice anterior, podemos afirmar que los 
sindicatos de los trabajadores del Estado incorporados a la 
FSTSE, crecen en membresia en la misma proporción que aumenta el 
personal público y el nórnero de empresas, fideicomisos, fondos y 
organismos del Gobierno Federal. 

Ante este vertiginoso crecimi~r1tv que experimenta el 
personal PÜblico es comprensible que la FSTSE se ve en la 
necesidad de crear la infraestructura administrativa 
indispensable para atender y gestionar las demandas y derechos 
que la ley confiere a los trabajadores. 
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Creándose de esta forma una estructura orgánica cada vez. 
más compleja encargada d~ atender los asuntos relativos a la 
administraciCn y 01·ganizaci6n d.:: la FSTSE, as! como de loe 
asuntos laborales de sus agremiados. 

Con la evoluci6n de esta central y la complejidad de suE 
estructuras empieza a surgir un fenómeno organizacional 
denominado "burocracia". Fenómeno inherente a la evoluci6n de 
cualquier organizaci6n, que entre: mayor sea su magnitud y 
estructuraclOn, en esa misma medida, observara por proceso 
natural un sistema burocratizado, impidiendci y diluyendo una 
mayor participación de los miembros, en la complejidad de las 
estructuras y procedimientos político-administrativos de la 
organización. 

Para tener más precisión 
fenómeno de burocratización de 
utilidad la premisa de Carlos 
dicho fenómeno como: 

de los efectos que provoca el 
una organización, resulta de gran 
Sirvent que define y clasifi~a 

''El conjunto de comportamientos propios de la burocracia que 
le hace funcionar como un aparato impositivo y dominador; es ~l 
proceso por el cual la liu1·ocrdcia establee.e un conjunto de 
actividades, de mecanismos de defensa ante el póblico, o de 
rutinas, de papeleo que cuando se desarrollan al interior de las 
organizaciones poli ticas ponen en peligro o destruyen cualquier 
posibilidad de participación y de control popular S•:itire el 
sistema politico." (33). 

A la anterior premisa, como regla general de las 
organizaciones, no escapa un ente de gran magnitud y complejidad 
como es el caso de la FSTSE:, en la cual la burocratización ha 
dado como resultado un marcado caracter elitista, de una 
organización representativa, en una época en que se auspicia cada 
vez más una participación activa de sus miembros. 

De la anterior afirmaci6n, se podria pensar que un mayor 
nümero de trabajadores pUblicos participan y deciden en los 
asuntos relativos a la FSTSE, pero la situación no es la que 
aparenta Ef~ctivem9nte, la outcridad de la LuJv~Jd~id Jirigente 
de la FSTSE, en mayor medida es representativa de un nU.mer•:• cada 
vez mAs significativo de trabajadores póblicos ~ue designan a sus 
dirigentes; pero este proceso provoca una transformaciOn inversa 
a la democracia sindical en el tnomento de la designación de 

33. SIRVENT, C:arlo3. Op. cit. p.28 
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representantes sindicales, a la par se observa una sustitución 
concreta de los intereses generales de los trabajadores, en su 
abstracción del interés general de los mismos, para convertirse 
en un interibs c.oncreto partlcular de la dirigencia sindical. 

La anterior descripción nos resulta ilustrativa para 
explicar formalmente dentro del ámbito sindical el papel que 
juega la burocracia sindical -denominada mc'.is comunmente 
dirig~ncia sindical- en el s~no y fuera de la FSTSE. Asi como, 
el pes0 especif leo de los trabajadores en la participación de las 
decisiones de esta organizaciOn sindical 

Para sustentar y i·eforzar la premisa del proceso por medio 
de la cual las organizaciones llegan a desarrollar un grupo 
élite que toma las decisiones sobre el resto de los demás 
miembros, Robert Micheles, afirma al respecto; 

''Las organizaciones de gran escala dan a sus funcionarios 
casi un monopolio de poder. Los gremios y todan las otras 
organizaciones grandes tJ~nden u Jcsarrollar una estructura 
burocrática, es decir un sistema de organización sindical 
organizada Jerarquicamente ... esta es el producto inevitable del 
principio de la organizaciOn. toda organización partidaria que 
haya alcanzado un grado considerable de complejidad reclama la 
existencia de un cierto nárnero de personas que dediquen sus 
actividades al trabajo (el sindicato} pero el precio de este 
aumento de la burocracia es la concentración de poder en la 
cumbre y la pérdida de la influencia de los miembros de nümero." 
(34) 

A la luz de estas consideraciones, la consecuencia evidente 
de este proceso, desde el punto de vista de Michels. da corno 
resultado una separación técnica del trabajo; en tanto el enfoque 
Weberiano explica que la administración burocratica representa 
una ventaja superior puramente técnica Eobre cualquier otra forma 
de or.eanización por su precisi~'n. rápidez, discreción bajo un 
profesionalismo. A esta concepción mecanica, Michels, agrega y 
coincide con enfoque Weberiano sobre la especialización técnica 
de la administración burocrática ~omn divición Jcl trabaJo, pero 
.::on 1.:i difcP~ncia que en este tipo de organización, "la 
conducción experta, trae en consecuencia el poder de 
determinaciOn que llega a ser considerado como uno de los 

34. MICHELS, Robert. Los Partidos Políticos. Amorrortu Editores 
Buenos Aires 1979. p.p. 14-15. 
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atributos especificos del liderazP,o'' (35) Especialmente dentru 
de los partidos politicos y gremios en donde. los representados 
pierden gradualmente la determinación, para concentrarse s6lo en 
las manos de loa 1 id eres. 

Esta explicación, que despoja a la burocracia como un 
elemento de racionalizaciOn indispensable, un tanto neutral, 
adquiere una connotaciOn mAs precisa bajo la óptica de Marx, en 
donde se Precisa que la burocratización tiene un carácter 
pol!tico, manifestandose como una tendencia la regulaci6n y 
control de la organización y de la división del trabajo en todas 
las inatitucioneB, es decir, se centr&liza el dominio politice ~n 
unas cuantas escalas jerárquicas que decide la ideología 
tendiente a se~uir. 

Estos son dos visiones del fenómeno burocrAtico, uno sobre 
la bondad (Weber) de la burocracia y otra sobre la negatividad 
por su carácter irracional (Marx), enfoques a partir del cual un 
sinnómero de autores polemizan el fenómeno buroc.rtitico. 

Pero lo cieJ'to, es que independientemente de estos doE' 
enfoques teóricos, existen ciertas caracteristicas concretas a 
partir de observaciones empiricas quB explican más de cerca el 
fenOmeno de la burocrat.i::::aci6n sindical 

En cuanto al caso que nos ocupa, la burocratizaci6n de la 
FSTSE, se podriá afirmar que en su tendencia oscila la 
ca rae ter is t ica más negativa, al permitirse que la burocrac la 
sindical obtenga una serie de beneficios económicos y politices 
que la situa en una posición de privilegio, aspecto que tiene 
origen en la estructura organizativa de la FSTSE y, la asignación 
de roles a cada uno de sus miembros. 

Es asi como a partir de la división social del trabajo en 
una organización como la FSTSE, ee delimita y especifica el 
ámbito de acción y responsabilidad de cada uno de sus miembros; 
en este caso, la dirigencia sindical desarrolla todas aquellas 
funciones encaminadas a lograr la organización, administración, 
representación. defensa y coheei6n de loa trabajadores. 

35. HICHELS, Robert. ~·· p. 77 
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Por lo que respecta a la base trabajadora, en este caso 
particular, desempeña lae. funciones inherentes a su nombramiento 
dentro de la administraci6n póblica, delegando en la dirigencia 
sindical su voluntad de participaciOn y decisión; la defenaa de 
sus derechos laborales e inquietudes politicas. 

En consecuencia C(>n la polarización de la toma de 
decisiones, la dirigencia sindical adquiere un liderazgo con 
amplios recursos de control y fuer=a que le permite negociar las 
demandas y derechos de los trabajadores ante las autoridades de 
las dependencias de la administraci6n püblica, y que resultan ser 
la via de ascenso de la burocracia sindical a posiciones 
importantes: dentro de la est1·uctura polltica del Estado y la 
administraciOn pública 

La incursión de 
se ha realizado a 
convertido la FSTSE, 
una parte importante 

la dirigencia sindical en el Ambito estatal 
través del trampolln politico en que se ha 

31 ser fu~nte p8rmanente de reclutamiento de 
de la clase politica del pais. 

''Desde 1938 a la fe~ha, la FSTSE ha tenjdo tln presidente de 
la República, 8 secretarios de Estado, 15 gobernadores, 112 
diputados, 2 presidentes del PRI, 2 secretarios generales de la 
CNOP, un secretario general de l~ Conferderación Nacional 
Campesina (CNCJ, 2 dirigentes de Banco Nacional de Obras y 
Servicios, 2 regentes de la ciudad, 3 directores generales de la 
Conasupo, 2 jefes del control politice de la Cámara de Diputados, 
un jefe del control politico de la Cámara de Senadores y 11 
embajadores, y desde 1964 hasta hace un año (1982] el lider de la 
FSTSE pasaba a ser miembro del gabinete al ocupar la dirección 
general del ISSSTE." 1361. 

Esto es en cuanto a posicLones de primer nivel, 
desconociéndose el número de los integrantes de la burocracia 
sindical que han ocupado posiciones de segundo nivel de 
importancia en la Jerarquia politice-administrativa del Estado. 

Por lo menos, esto sucedía asi hasta 1982, a partir de esta 
fecha paulatinamente aparecen los c.udds·ot> jJullt.icos 
administrativos emamados de los ateneos académicos, la 
prcifesionalidad de la burocracia politica propicia el 
fortalecimiento de este estrato v. por otro. esta especialización 

36. Los Sindicatos de la •STSE, junio de 1983, No.3 p.2~ 

45 



adquix·lda en los centros educati•1os, tectwlógic.os y 
universitarios del extrarijero, hd cer1·ado a lo~ cuadros políticos 
tradicionales, la vla de ascenso pc·r medio del sindicato
partidc.i. As!. desde e:l principio de la ctecada empezamos a 
observaJ~ intelectualizaciOn y tecnocratizaciOn de los c.uadros 
dirigentes. Situación que preocupa a los cuadros partidistas que 
v~n canceladas sus expectativas politicas a11te el rápirlo ascenso 
de cuadros con todas las caracteriaticaa cult.urales y sociales 
formados por el capital. 

A pesar dr::l impedimi.ent•J de los cuadros no té.::.nicos al 
acceso a los pue:st.os de dec1E"ión, los cuadros: tradicionales 
sur.e.idos de las organizaciones f:iü...::ialt::s acaparan subterraneameinte 
los puestos de segundo orden, como con·:esi6n politic.a por· los 
apoyos brindados al regimen politico. 

Dentro de esté conte~to, se podria asegurar que aun a pesar 
de todos los impedimentos mencionados el objetivo central de la 
burocracia sindical es: la promoción, asc•:?nec• y movilidad 
politica de sus miembri.:•e, desde los ni•Jele:s más simples, e.orno 
resulta ser lo~ comit~s aeccionales de loa sindicatoE nacionales, 
hasta los niveles mAc importantes del Comité Ej'.;::!c.utivo Nacit::•nal 
de la FSTSE. 

Por este motivo, los miemb1·os de la burocri!lcia sindi1:al 
constantemente bus~an mejorar su posición Jer~rquica dentro de la 
escala sindical, para posteriormente tratar de buscar una 
posición mas privilegiada dentro d~ loa 89Caños camarales y 
puestos importantes dentro de la administración póblica, 
olvidando por completo, que la instituci~n sindical a la que se 
deben, tiene como objetivo ,:;er1Lral la prc•mc•ci6n. defene-.a y 
reivindicación de loe derechos de loa trabajadores. 

Dentro de eE te marco, poderno-=> entend0r el por qué la 
burocracia de la f.STSE avanza por los senderos politicos sin 
incorporar las demandas y ~)reocu¡Jaciones realt:::s de los 
trabajadores. El divorcio que hay entre las bases y la 
burnr"rflcia sindical. el autogoberna.rse a.si misnia c•:tn i·C!spect.('I a 
sus electores y 1·epresent.ór1t.e=-, -.:0;-• .::ti t~!~, ... ~ 1m fenómeno de 
endurecimi~nto de la diI'igencia que lf-:- p1·t:::Jis~one en gran part.e a 
una tr3nsformaci6n autoritaria Bajo cGl~ c~ncepci·~·~. ~e explica 
las causas por e:l cual una organi::ación "r&presentati.vu" come la 
FSTSE se convie1·te en un puente hacia la tu1·ocratizaci6n sindical 
con todas sus connotaciones y efectos prGcedontes. 

Indudablemente que ld dUtorido.d, c-•:-introl y capacidad de 
m0vimiento de la dirieenci~ sindi~al. también se debe en gran 
parte a una cultura politica poco informada v partii::ipat..iva de 
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los trabajadores del Estn•jo, nras que por la legitimidad o el 
concenso general de las bases. 

La escasa cultura polltica de los trabajadores del Estado -
al j eual oue sucede en la mavoria de las or.e::anizaciones populares 
del sistema ¡:1011tico mexicano - es ausriiciado por la oposición a 
cualquier f..:irma de c:•artio:--ipaci6n democrática en las formas, 
orocesos v decisi.,nei:;-. de su oreanizacibn sindical que pudiera 
o&rmjtir de algun modo par·ticioa1· en las decisiones estatales que 
en la mav~ria de las VEces atenla v lesiona los int~reses de los 
tralt;ijddor·ef:! del paiH. 

Es necesario señalar, que en estos Ultimos ai'íos el pc.oder 
politice de Ja FSTSE ha empez9do a agrdviar el funcionamiento de 
las dependencias de la admi11istraci~n póblica. Esto es, la 
burocracia sindical permite, a cambio del apoyo politico, que loe 
traba jad0r,:;;-~ i:-nmetar. toda clase de irregular ida des laborales, 
siendo este factor, uno el·~ los principales catalizadores para el 
burocratismo, corrupción y deshonestidad qu~ se presenta en la 
prestación .je loB servi·:ios p1~blicos. 
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3.2. LA PARTICIPACION DE LA FSTSK KN KL MOVIMIENTO OBRERO 
HEXICANO 

Para desarrollar el presente apartado es menester hacer 
referencia al r4!gimen jur·ldico que rige la vida sindical de las 
organizaciones de los trabajadores en MOxico, a partir del cual 
se estructuran y organizan. 

El ordenador del esquema organizacional sindical, parte de 
la Constituci6n Política de 1917 en su Articulo 123 en donde se 
establecR la normativid~d pera la organización y constitucl6n de 
los sindicatos, dividiendo este precepto, a las organizaciones en 
dos grupos de acuerdo al apartado A y B. El primer apartado se 
aplica a "obreros, Jornaleros, empleados domesticoA, artesanos y 
de manera general a todo c.ontrato de trabajo", el segundo caso: 
es de obs~rvancia para las relaciones laborales que se da entre 
"los poderef'I de 1 Fi Unión, loA Gobi-8rnos de los Estados y el 
Distrito Feder·al con sus respectivos trabajadores." 

De aqui que en México ee deriven d.i.fer8nt.=-~• agrUprl•:i•:ines 
sindicales por cuestiones Jurídicas, motivo por el cual la 
organización de los trabajadores de la administraciin póblica 
queda sujeta a los preceptos Juridicos del apar·tado 8 del 
Articulo 123, toda vez, que es tan agrupados en torno a la 
Federación de Sindicatos de 'fz·abajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE). 

La división que se hace en el plano jurídico entre los 
trabajadores del Estado y los empleados del sector privado, tiene 
implicaciones y efectos pollticos advcrooc parn la concertaci6n y 
coordinación de políticas laborales conjuntas que pudieran 
favorecer el nivel de vida de los trabajadores en general. 

Sin en cambio, esta divisi6n juridica entre la organización 
sindical de los trabajadores del Estado y los del sector privado, 
no opera dentro del plano organizativo y participativo del 
movimiento obrero oficial, del cual orgAnicamente, la FSTSE forma 
Uf1ú dt: .sus pilares ü.áa im~urLo.i1t~,; ¡:,.:.,.¡· ~l .-.Uru<.::rc. .Je ,:;fi.lindo:: que 
aporta a tal movimiento Asi, de est~ fc·rma la oI·ganizAci6r1 que 
aglutina a los trabajador~s d0 la administraci~r1 póblica 
participa dentro del movimiento ob1·ero organizado 

En el esquema corporativo de las centrales sindicales la 
FSTSE 1 orgánicamente no pertenece al sector obrero. su 
afiliaci61~ corre~ponJe al sector popul3r del ap~r~tQ c0rpor~tivo 
personalizado por el PRI 
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Sin embargo se le ha identificado siempre dentro del sector 
obrero, han formado parte de los diferentes movimientos de 
unificación del sector obrero, desde la creación del Bloque de 
Unidad Obrera en 1955, hasta llegar a la consolidac.j~.n del 
Congreso del Trabajo en el año de 1966, organismo rn~ximo 
representativo del movimiento obrero mexicano del cual, la FSTSE 
forma parte importdnte, por su nüm.~1·0 df.."! agremiados supe1·ados 
solamente por la CTM. 

En base a las argumentaciones anteriores todo parece indicar 
que los intereses de la FSTSE se ubican paralelamente a los del 
sector obr~ro, pero es evidente que los intereses de la central 
burocrática no obedece de j gual forma al conjunto de la clase 
obrera. 

Si tomamos en cuenta algunos a.specton tratados en el 
apartado antario1·, (r·eferente al fur1cionamiento de la organiza
ción de los trabajadores públicos como un aparato informal del 
Estado, claro sin descartar esta caracter·istica en las demAs 
organizaciones siudicales del pala, en mayor o menor medida), en 
el casü eSF-Cifi..:0 de lo r"3T3E, la intervención estatal ea mtis 
directa, considerando que la organización de la admir1istraci6n 
pública tiene como base el Podt!'r Ejecutivo, a la vez que: viene a 
ser el Director General de tod0 el personal empleado en el sector 
pUblico y jefe del PRI; 01 ganisrno donde se encuentra encuadrada 
la central sindical a través d8 la CNOP. 

Convirtiéndose esta central sindical, por las razones 
anteriores, en un instrumento de acción di1·ecta del Ejecutivo 
Federal en el seno del movimiento obrer0; 

"La existencia de los trabajadores del Estado como un sector 
organizada distintu del resto de los trabajadores tit~ne ... 
implicaciones pollticas importantes ya que l~ da al Estado un 
canal de acci6n directo en los asuntos laborales a nivel nacional 
al darse la posibilidad de iniciar políticas en este sector para 
que despu4s, éstas se generalicen en el resto de la clase de 
trabajadores del pa i q " t 37) 

Para comprobar este argumento contamoc con varios 
indicadores al respecto, en el cual el Estado ha utilizado a la 
FSTSE para implementar s1J politica labor~l. 

37. ZAPATA, Francisco. Tres estudios sobre el movimiento obrero 
en M8xico. El Colegio de México.Jornadas 
80, p.94. 
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Un ejemplo i lus t rn. ti vo lo t eJwmos en loH sucesos ocurridos 
durante la crisiA de 1954, que se cnrncterizu por un cic]u 
descendente en lu economlu del pols. Silunci6n que se debió, 
principnlmcnte, n lu recesión de lu economlo. norteamericana poi· 
el l~rmino de Jn guerru de CoreR (1952-1953), tlCasionando que la 
demanda de erllculos mcxicunus experimPnt.arn ur1n baja conside
rable y por consigl1iente ln culdu de los precjoe en los productos 
de exportnci6n; aspectos que en conjunto provocan la devuluución 
del peso. De esln manera ''lns consecuencias ccon6micns 
inruediatns fuer6n muy fllerles, ln sulidu de d6lures del puis se 
tlC~lero y el vnlor de lns exportncionPR ~or1tinu6 disminuyendo. 
Por otru pnrle, el HUmcnlo del nivel de precios fue 
considerable: los precius de 1954 excedieron en 9% los de 
1953 ... (38). 

E~ltl purspcclivn poco hRlRgnrior1, J)egn u su mhximo pu11to ~n 
mayo de 1954, provocnndo un grun mnlcslnr socinl por la crlticu 
situuci6n econ6micn en que vivln ln clasi"! trnbujndorn del 
¡uds. Bn,jo eslus circuru1l11ncias 1 In CTM ul qcr lu urgnnizaciOn 
rn.h.~; si:;nificirnl•• df~ la '~lnsP obrera, 1h•mnndl:i un Rtlln~nto Hnlarial 
í}Ut> n~·udnrn aliviur ln silunc-ión upr,~miuntP de los trubnjudores; 

"Amcnnz6 con ir fJ lu huel~u J(t•11er11l de no consf'!derse un 
Hl1mentu snlnrinl del 24%. Los empleados phblicos recibieron ur1 
10% •.. [numentci que mh!3 tarde SP Kenernlizarin u todos los 
lrnbujo.doreg del ¡mis} ... yu que el ejecutivo hnbln exhortado a 
lnH empreSEls psrliculnres ll elevur los sulnrios obreroa en la 
mismu pro1wrci6n que a. los bur6c1·ulo.R ... por lo que de los 32 
n1il emplAznmi~ntos de huel~u er1 todo el pals ... solo se hablan 
llevado a cabo 160." (39), 

Aume11to que si bier1 no solventubn las necesidades del 
trabajndor p11lih, de ulgón modo ~l deHconte11to generalizado de lu 
clase obrero.. 

Ante c~t!1 cjt11nriOn dP presi6n social por parte del sector 
obrero pnru fijnr un mnr·gr•n snlarinl que leH sea favorable, en 
vur ius oc-us i one!-1 e} f!'l t 1uio "ha ut i 1 i zndo u la FSTSE como punto de 
pnrtidu puru la u.plicnci6n de unn pollticn nacional de 
remuneraciones, sueldos y snlnrius. Podemos mencionar como yu se 
hizo con el auna~nto snlnrinl de 10% Goncedidn fl ln burocruci.n en 

38. LOYO Brambila, Aurora. El Movi1nientg __ tl!!gJ.steriul de 1958 ~ 
_Mcx19_g. Editorial Eru p. 32. 

3~L ZAPATA, Francisco. Qp....!-s:.il_. p.p. 63-66. 
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1954, las alzas de los salarios de 1973, 1974, 1975 en que se han 
entregado primero que a ningün otro trabajador reajustes de sus 
remuneraciones desde la implantación de los aumentos al 
sector burocrático parten las negociaciones en el otro 
sector." (40). 

Otro ejemplo que demuestra la funci6n de la FSTSE como 
instrumento estatal en la fijación de los salarios que sirven de 
parametroa o mejor dicho de tope salarial para el movimiento 
obrero mexicano, lo tenemos en el indicador del aumento salarial 
concedido a todos los trabajadores del pais en el a~o de 1974. 

En el mes de agosto de ese año la movilización de las 
organizaciones obreras se encontraban en su maxima intensidad en 
demanda de aumento salarial, por primera vez como no sucedía en 
mucho tiempo, se llega a un concenso general entre todas las 
organizaciones sindicales integrantes del Congreso del Trabajo, 
emplazando a huelga a todas las empresas privadas y 
paraestatales, la FSTSE como integrante ·J~l ~r~ani~mo cópul~ se 
solidariza y apoya la medida, pero al llegar el l. de septiembre 
la FSTSE es la primera en aceptar un aumento salarial del 227. 
para sus agremiados, "después del 1. de septiembre y habiéndose 
lanzado a la palestra la cifra del 22?. todo quedó olvidado y la 
mayoría de los contratos colectivos firmados en las semanas 
siguientes tuvieron ese limite incorporado." (41). 

Desde luego que el aumento demandado era superior a lo 
ofrecido, pero no obstante, la central burocrdtica organiza un 
acto de apoyo, "el 21 de septiembre de 1974 con el fin de 
pronunciarse en favor de la política económica del régimen y 
agradecer el aumento del 227. en los salarios." { 42}, a pesar de 
que el aumento salarial no satisf acia las necesidades primarias 
de los trabajadores y la politica económica del régimen era 
contraria a sus intereses. 

Este esquema se vuelve a repetir mas reci~nr~m~nt~. c0n el 
aumento salarial del 10% concedido a Jos trabajadores del Estado 
a principios de 1989 no sin antes efectuarse una movilización 
general de los empleados pUblicoe para lograrlo, pues el 
porcentaje aceptado por la dirigencia de la FSTSE fue de un BX, 

40. Ibid., p.p. 108-109 

41. Ibid., p. 109 

42. SIRVENT, Carlos. ~ .• p. 77 
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porcentaje que serla el parámetro para fijar loa aumentos 
salariales en los demaa sectores de la producción, pero, ante la 
movilización y organización de los trabajadores, la dirigencia 
sindical se vio obligada a negociar un mayor porcentaje, quedando 
este aumento en un 10%. 

A partir de este porcentaje, el Estado fiJu un top'e sala
rial, al cual todas las demandas salaI·iales y contratos colee.
ti vos se deben sujetar estrictamente, salvo en casos especiales 
por cuestiones de estabilidad social, se podria romper con el 
tope salarial establecido. 

De este modo se explica la imposibilidad de concertar una 
demanda salarial homOgenea, por la diversidad de intereses y 
posiciones que tienen las organizaciones sindicales que forman el 
movimiento obrero mexicano, debilitando su poder de neeociaci6n y 
organización como lo demuestran los hechos. 
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4. KL RKGIHEN JURIDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DKL 
ESTADO 

4.1. LA LEY FEDERAL DK LOS TRABAJADORES Al. SERVICIO DEL l!STAOO 

El regimen juridico de los trabajadores del Estado, tiene 
sus primeros antecedentes hist6ricos en la promulgación de la 
Constitución de 1917, en donde oe plasman los principios 
juridicoa que norman las relaciones laborales del sector pUblico 
central. 

A partir de la base juridica del apartado B del Articulo 123 
Constitucional, el regimen laboral aplicado a la burocracia ha 
tenido una evolución acorde con la necesidad del aiparato estatal 
de contar con una base de apoyo organizada propia, condicionante 
a partir del cual, se ha estructurado el sindicalismo 
burocrático. 

Dentro de este contexto es necesario profundizar en los 
aspectos juridicos aplicados a los trabajadores del Estado, que 
explican en gran parte el proceso histórico de conformación y 
consolidación del sindicalismo burocrático, aai, como los de su 
filosofia, principios, formas de lucha y organicidad que se 
Naneja al interior de sus estructuras. Estos son algunos de los 
efectos consecuentes que parten del Articulo 123 del Apartado B. 

En un principio, en las disposiciones juridicas 
constitucionales no hubo algón ee~alamiento especifico para 
regular la función püblica, siendo hasta 1931 con la promulgación 
de la Ley Federal del Trabajo, que se establece que las 
relaciones entre el Estado y sus trabajadores se regirian por las 
leyes de Servicio Civil que se expidieran para tal efecto, de 
esta forma, paulatinamente se empieza a legislar el derecho de 
los t.l'abaj.::.dores púhlicos en la medida en que el Estado va 
cobrando conciencia de la importa11 ..... ia qu~ tiPne el sector 
burocrático, no a6lo por su nümero, sino por las funciones y 
servicios eBtrategicos que proporciona para la estabilidad 
social. Por ello, se va creando la estructura Juridica que 
permite controlar a dicho sector en forma vertical a través de la 
burocracia sindical. 

Asi tenemos, que el primer ordendimiento legal para regular 
la relación entre el Estado y sus trabajadores lo encontramos en 
el acuerdo publicado en 1934 sobre la organización y el 
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funcionamiento del Servicio Civil expedido b~Jo el régimen del 
Presidente Abelardo Rodriguez. (43) 

Dentro del acuerdo, se establece que el Servicio Civil sera 
de observancia general para el personal que desempeña empleos, 
cargos o comisiones dependientes de los Poderes de la UniOn de 
cualquier clase que sean, que no tenga carácter militar. 

Asimismo, quedan exentas de estas disposiciones los 
Secretarios de Estado, los Jefes de Departamentc•s 
Administrativos, el Procurador General de la Repóblica, el 
Procurador de Justicia del D.F., el Tesorero de la Nación, los 
Subsecretarios, Oficiales Mayores, Directores, Jefes de 
Departamento y Jefes de Oficina. 

Para instrumentar y vigilar el funcionamiento del Servicio 
Civil, la disposición sehalaba que ee crearian las Comisiones del 
Servicio Civil para tal efecto, dentro de sus facultades quedaria 
la de establecer las normas para el ingreso a la administraciOn 
pública, en lo que se refiere a loe requerimientos 
jur!dico-administrativo y los conocimientos y experiencia para 
poder ocupar los niveles y categorias que el Si;orvici<...1 Civil 
estableciera. 

De igual forma, el 
especificas para regular las 
recompesas, ascensos, derechos, 
los motivos por los cuales el 
empleo. 

acuerdo establecia disposiciones 
vacaciones, licencias, permisos, 
obligaciones, sanciones. As! como 

trabajador seria separado de su 

El acuerdo presidencial que establecia el Servicio Civil, 
representa el primer intento del Estado para normar la función 
pública y, por otra parte controlar a los trabajadores püblicoe, 
como se observa claramente en loe Articules 46 y 47 del acuerdo 
mencionado. 

Articulo 46.- Los funcionarios y empleados comprendidos 
dentro <l~l Sarvicio Civil, podrñn ~coci3rne en 13 forma y dentro 
de los térmíoa que autorizan laa leyes; pero cuando esas 
asociaciones tengan por finalidad la defensa de los intereses a 
que se refiere este acuerdo, aerA condición indispensable para su 
existencia legal, la aprobación previa de la escritura 
constitutiva o pacto social, asi como de los correspondientes 

43. Diario Oficial. Jueves 2 de Abril de 193¿. 
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estatutos, por las dependencias del Ejecutivo Federal a que 
pertenezcan los miembros de la asociación. La autorización se 
otorgará. oyendo el parecer de la Comiei6n o Comisiones del 
Servicio Civil respectivas. 

Articulo 47.- Se considera ilicita toda asociaci6n que 
adopte el paro del trabajo de sus miembros, entre los medios de 
defensa social; que en cualquier otra forma la incluya entre sus 
medios·de acción, o cuya actuación contravenga lo dispuesto por 
este acuerdo, o por otras disposiciones a juicio de la Comisión o 
Comisiones del Servicio Civil respectivas, aprobado por el Jefe 
Superior de la Dependencia. 

Los directores de la asociaci6n y <lemas responsables en el 
caso que preve este Articulo, ser~n separados de sus puestos, sin 
prejuicio de exigirles las demAs reaponeabilidadee legales en que 
hayan incurrido. 

Los anteriores articulas evide11cian el pl?rfil limitativo que 
el Ejecutivo Federal dejaba entrever para la legislaci6n laboral 
aplicada a sus trabajadores. aun contraviendo loe preceptos de la 
c~rta m~gna en su Articulo 123 Apartado B, como derecho de 
asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrén, 
asimismo, hacer uso del derecho de huelga. 

Estas son algunas de las disposiciones renuentes que 
obstaculizan el derecho de asociación y de paro, por no hablar de 
el de huelga, el cual ni se menciona. A partir de este momento 
ante estos hechos, el derecho de los trabajadores se convierte a 
largo plazo en un derecho del aparato estatal. A pesar de la 
limitada vigencia del Servicio Civil se pudo observar cual iba a 
ser la tónica legislativa-laboral del regimen. 

Una regulación m~e completa entre el Estado y sus trabaja
dores se establece por medio del Estatuto Juridico; publicado 
durante la administraci6n cardenieta, en el se establece con 
mayor amplitud la relaci6n juridica del trabajo 
burocrAtico. (44). 

Con la expedición del Estatuto se estable~c l~c Frimeras 
bases juridicas para liraitar los derechos de los trabajadores 
PÜblicos, en él se incluyo normas sobre los derechos y 
obligaciones individuales de los trabajadores, de las horas de 

44. Estatuto de los trabajadores al Servicio de los Poderes 
de la Unión. Diario Oficial, 5 de diciembre de 1993. 
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trnbnjo, descansos, salurios, obligncio11cs de los Poderes de ln 
Uni6rt con sus t.rabnjador1~s, suspenqi6n y terminuci6n do los 
efectos del nomhrnmiento, de los riesgos profesion11les y de las 
cnfermedudes profcsional~s. Y1 lo que es mds importante pnr11 el 
tema que nos ocupa, la 1·cgulnci tln del derouho dP,- los traba.jndores 
para formar ¡mrte de lo~ sindicu.los, estableciendo los requisitos 
que norman lu vida de los mismos. 

Eslns son solnmenle nl«unns disposicion~~ limitativas, para 
no hucer md.s extensas ln:"i referenciaR, que disminuyeron los 
espacios de acl\1ación y libertad d~ asociacl6n de los 
trobujndorcs del Estndo, propiciando el terreno ndecuado para lo 
con8olirlacihn y expnnsión de la burocracia sindical. ''Este primer 
Estntl1lo fu6 nbro~ntio er\ 19~1 por la ~misión de un nuevo EslalllO 
de los TrabnjndoreH ul Servicio de los Poderes de ln Uni6n, que 
en esencia conservb las mismas disposicionr•e del anlerior'', (45} 

Con el transcurso del tiempo y In evoll1ció11 de la .-\.Jminis
traci6n Póblica Federul y, por cont.rarinr el esplrilu del 
Articulo 123, lo convcr1iente crn cnmbinr las disposicion~~ 
jurldicas, lo que dio como resultado la promulgación de la Ley 
reglnmentaria del Apartndo B, la Ley Fede1·al de los Trabajadores 
al Servicio del Rstado.(16) Docum~nto que sur1ciona u ra1,go 
constitucional las limitaciones que se venlnn observando en el 
Estatuto. 

Del andlisis co1nparntivo entre el E8latuto y lo Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado tLFTSE) 1 se observa 
que en el fondo conservan loe mismos principios tutelares 
laborales aplicados a los trabajadores cstolales contemplados en 
el Rstatuto, aunque con esta nuevo. norm~l jurtdica se incorpora 
algunas disposiciones mAs especlficaa que r·egulari la organización 
sindical de los empleados de la Federaci611. 

Dentro de lus condiciones que esLipulubn el Eqtntt1lo para el 
reconocimiu11to legal rie los sindico.los, 8~ er1contrnba una serie 
de disposiciones Iimitntivns que incide en formo negstivB en el 
derecho de asociación coriYugradt\ en el t~xto conRtitucionttl, a 
contilunci6n se enunciarAn alguna8 de ellas: 

45. MORENO Rodríguez., Rodrigo, El Regim_g_IL~U:...!.~ . .L!.f!_Q. _ _luboral dt! lo~ 
trnhuiodorr.s del Estudo. 
INAP. M6xico 1981, Serie de prnxis 
No.42 ADAAP. p. 15 

46. Diario Oficial, 28 de diciembre de 1963. 
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Art. 46.- Que en cada unidad burocrática se reconocerá la 
existencia de un sólo sindicato quedando prohibido la 
formaci6n de sindicatos minoritarios en una misma 
unidad. 

Art. 47.- Una vez que el trabajador obtenga su ingreso al 
sindicato, no podrá por ningün motivo dejar de 
pertenecer a el salvo en caso de expulsión. 

Art. 50.- El reconocimiento legal de los sindicatos lo otorgara 
el Tribunal de Arbitraje previa presentación de sus 
estatutos sindicales. 

Art. 51.- IntervenciOn del Tribunal en los conflictos 
intersindicales. 

Art. SS.-

Fracc. I Se obliga a los sindicatos a informar de los asuntos 
que el tribunal de Arbitraje solicite. 

Fracc.II Se obliga a los sindicatos de cada unidad burocrAtica 
a formar parte de la FSTSE única central sindical con 
reconocimiento legal. 

Art. 67.- La declaración de huelga se realiza una vez que se 
cumpla con los requisitos qu~ la Ley establece. 

Estas son algunas condicionantes contempladas en el Estatuto 
a que se tenian que someter los sindicatos de las dependencias 
gubernamentales para su reconocimiento legal, aspectos, que se 
vuelven a contemplar en la LFTSE aunque con algunas modificacio
nes a la estructura y competencia del Tribunal de Arbitraje, 
tranform!ndolo en Tribunal Federal d~ r~ncili~ci~n y ArbllJdj~. 
ins~anc1a laboral con las facultades decisoriao para aceptar o 
ne~ar el re~istro de las asociaciones sindicales [Titulo s~ptimo 
de la LFTSE]. 

De la Ley de referencia, es importante señala1' algunas 
disposiciones que tiene implicaciones mediatizadoras que res
trin~en el derecho de libertad sindical Y permiten el control de 
los empleados federales los intereses del régimen, estas 
disposiciones aunque ya se contemplaban en el Estatuto se 
reafirma en esta Ley con rango constitucional. 
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Asi para la formalizaci6n legal de las asociaciones se debe 
cumplir con el acta constitutiva, este hecho legaliza a los 
sindicatos, dejando la prerrogativa al Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, aai como el visto bueno del proceso 
constitutivo de acuerdo con sus criterJos para su registro 
[Art. 72 LFTSE]. (47) 

Por lo que respecta a la cancelaci6n de las asociacione~. se 
sientan las bases para el desco11ocimi~nto de un sindicato cuando 
no este de acuerdo con la politica gubernamental, aduciendo 
mayoria a otra aoociaci6n que sea mas proclive u la polltica 
oficial [Art. 73 LFSTE]. (48) 

En la participaci6n democrática de los trabajadores en las 
decisiones de los asuntos sindicales, se da un duro golpe en este 
aspecto, pues a la organizacion sindical ee confiere atribuciones 
de expulsión de loa miembros que no sean solidarios o por su 
conducta contraria a loa intereses del sindicato, intereses que 
en la mayoria de las veces son de los lideres y no de los 

47. Art. 72 Los sindicatos seran registrados por el Tribunal 
Federal de ConciliaciOn y Arbitraje, a cuyo efecto remitirAn 
a eate por duplicado loe siguientes documentos: 

l - El acta de asamblea constitutiva o copia de ella 
autorizada por la directiva de la agrupaci6n. 

11 - Loe Estatutos del sindicato. 

111.- El acta de la sesión en que se haya designado la 
directiva o copia autorizada de aquélla, y 

lV .- Una lista de los miembros del que se componga el 
sindicato, con expresión de nombre, de cada uno, 
estado civil 1 edad, empleo que desempe~a, sueldo que 
percibe y relación pormenorizada de sus antecedentes 
como LrdbcdélOúl . 

48. Art. 73 En el registro de un sindicato se cancelarb por 
disolución del mismo o cuando se registre diversa agrupación 
sindical que fuera mayoritaria. La solicitud de cancelación 
podrá hacerse por la persona interesada y el tribunal, en 
los casos de conflicto entre dos organizaciones que 
pretenden ser mayoritarias, ordenará desde luego el recuento 
correspondiente y resolvera de plano. 
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trabajadores [Art. 74 de la LFTSEJ .(49). 

En éste contexto. el derecho laboral alcanza niveles 
inusitados al establecer los lineamientos para regir la vida 
interna de los sindicatos al proscribir la relecci6n en los 
sindicatos [Art. 75 de la LFTSEJ. (50) Asi como, prohibirles la 
asociaci6n con organizaciQnes obrerac o campesinas [Art. 79 de la 
LFTSE]. ( 51) Restrigiendo con estas medidas, el derecho a los 
trabajadores a sindical izarse libremente segUn sus 
predilecciónea, de acuerdo con la disposición de la Fracci6n X 
del Art. 123 Apartado 8 en su te~to original donde se desprende 
que "Los trabajadores tendrd.n el derecho de asociarse para la 
defensa de sus intereses comUnea". 

Bajo estos mismos criterios restrictivos e 
intervencionistas, el Estado se reserva el derecho a participar y 
calificar los conflictos intersindicaleG por conducto del 
Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje [Art. BS LFTSEJ. 
(52) También, eata situación se presenta a la hora de establecer 
las condiciones generales de trabajo de cada dependencia de la 
administración póblica por conducto del titular de las mismas, 
dispensando en Ultima instancia la opinión del sindicato sobre 
las condiciones en cuesti6n [Art. 87 LFSTEJ .(53). 

49. Art. 74 Los trabajadores que por su conducta o falta de 
solidaridad fueran explusados de un sindicato 1 perderán por 
ese sólo hecho todos los derechos sindicales que esta ley 
concede. La expulsión sólo podra votarse por la mayoría de 
los miembros del sindicato respectivo o con la aprobación de 
las dos terceras partes d~ los delegados sindicales a sus 
congresos o convenciones nacionales y previa defensa del 
acusado. La expulsión deberá ser comprendida en el 6rden del 
dia. 

SO. Art. 75 Queda prohibido todo acto de reelecci6n dentro de 
de los sindicatos. 

51. Art. 79 Queda prohibido a los trabajadores adherirse a 
oreanizec!onc= e ::.c.r.tralt:s ui..>n~.ras o campesinas. 

52. Art. 85 Todos los conflictos que surJan entre la FederaciOn 
(FSTSE) y los sindicatos o sólo entre éstos, seran resueltos 
por el Tribunal Federación de Conc1liaci6n y Arbitraje. 

53. Art. 87 Las condiciones generales de trabajo se fijaran por 
el Titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta 
la opinión del sindicato correspondiente, a solicitud de éste 
se revisaran cada tres a~oe. 
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Aün suponiendo que en las condiciones generales del trabajo 
de una dependencia el sindicato pueda obtener algunas mejoras 
económicas para los trabajadores y que fueran aprobadas por el 
titular, la decisión final queda en manos de la Secretaria de 
Hacienda y crectito Póblico quian a su criterio procederá {Art. 91 
LFTSEJ . ( 54) 

En caso de que el sindicato éste inconforme con las 
condiciones generales del tf~!i,ajo, se faculta al Tribunal Federal 
de ConciliaciOn y Arbitraje para decidir; de esta forma, la 
figura del tribunal resulta de gran importancia para resolver loa 
problemas e inconformidades que se presenten en la actividad 
Pública, que pudieran obstaculizar o alterar los servicios públi
cos que el Estado proporciona a la sociedad y que son 
fundamentales para el orden social establecido. 

Por este motivo, se faculta al Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje con amplias atribucioneB como 
instrumento paliativo y regulador de los problemas laborales, 
como los ya mencionados, además de sancionar loa aepectoli 
relacionados con el derecho de huelga para hacerla efectiva, de 
acuerdo con los requisitos y procesos al criterio del tribunal 
[Capitulo IV. LFTSEJ. Con ello, el Estado es el principal 
protagonista en los conflictos laborales al ser Juez y parte de 
los mismos, impidiendo la autonomia y autodeterminación sindical 
en un régimen democratice y republicano. 

54. Art. 91 Las condiciones generales de trabajo de cada 
dependencia serAn autorizadas previamente por la Secretarla 
de Hacienda y Credito Público, en los términos que la Ley 
Organica de Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, cuando 
contengan prestaciones econ6micaa que eignif iquen 
a:rogacioncr: con cargo al Gobierno Federal y que deben 
cubrirse a travea del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, sin cuyo requisito no podrá exigirse al Estado 
su cumplimiento. 
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4.2 LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ESTATALES 

La consolidaci6n y ampliación de servicios y prestaciones 
para los empleados Públicos dentro del marco del sistema de 
seguridad social, alcanza su grado más alto a través de la 
creación del Instituto de Seguridad y Servicioa Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). Medida que conjuntamente con la 
expedición de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y otras disposiciones legales que sucesivamente se han 
expedido, conforma las bases jurlctico-laborales que rigen las 
funciones de la administración pública y sus ernpleadoo. 

Los primeros antecedentes de lo que hoy es el ISSSTE, la 
encontramos en el año 1925 con la creación de la Dirección 
General de PenAion@s Civiles y de Retiro, dur~rlt~ la 
administración del Presidente Plutarco Ellas Callee, cuyo 
objetivo era la de otorgar beneficios económicos y pensión de 
retiro a loa trabajadores federales; este intento fracasa por no 
contarse con un sistema integral, solamente funcionaba 
parcialmente sin cubrir las necesidades de la mayoría de los 
trabajadores. 

En 1947 la ley de Pensiones que instituyo la Dirección 
General de Pensiones Civiles y de Retiro "sufre modificaciones 
tendientes en su mayor parte al extender la magnitud de las 
prestaciones; incorporan al régimen de seguridad social a m~s 
trabajadores y también a más dependencias del sector 
póblico". (SS) 

Es as! como, se llega a 1960, a~o en el que se crea el 
ISSSTE, organismo que representa más adecuadamente la politica de 
bienestar social asupiciada por el Estado; esta politica Rocí<"l 
viene a representar una concesión a los trabajadores póblicos por 
la serie de disposiciones limitativas u que se lee sujeta y 
encaminadas ha apaciguar las inconf ormidadeo que se observan en 
los gremios de los trabajadores de las diversas dependencias del 
gobierno federal. 

Para ilustrar esta medida paliativa a todas luces, la 
debemos inscr lbir dentro del marco de los acontecimientos 
sociales sucitados en 1958, a~o en que alcanza un grado máximo el 
proceso de inconformidad y los movimientos reivindicativos de los 
trabajadores de varias dependencias y entidades del Gobierno 
Federal, proceso que se venia gestando desde años atrae, causado 
principalmente por la situación critica en que vivian los 
trabajadores, como lo muestra el siguiente indicador. 

SS. FSTSE. Op. ~it., p.55 
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ARO SUELDO 
PROMEDIO 
BUROCRATICO 

PODER 
ADQUISITIVO 
DEL PESO 

SUELDO 
PROMEDIO 
BUROCRATICO 
REAL 

INDICE 
DEL 
SUELDC 
PROMEDIO 
BUROCRA neo 

1939 $ 154,00 100 $ 154.00 100 

1951 295.00 30.4 90.00 56 

1952 324.50 24.4 79.00 51 

FUENTE: LOYO Brambila, Aurora. Op. cit .. p.29 

Al observar el comprobamos que a lo largo de trece a~oa, el 
salario burocrAtico decreci6 en SO %. El mismo autor \indica en el 
citado estudio, que las remuneraciones de la burocracia no 
solamente bajaron respecto al costo de la vida sino tambien, en 
relación con loa ingresos de otros trabajadores urbanos y mAa 
eapecificamente con respecto a los trabajadores industriales. 

La situac16n apremiante en 
ahonda a un más, al sucitarse 
medida que provoca una aguda 
básicos de consumo popular; por 
vez más insuficiente para cubrir 
de los trabajadores. 

que vivlan los trabajadores se 
en 195¿ la devaluación dal peso, 

especulación. de loe articulas 
lo que el salario resultaba cada 
las necesidades más elementales 

"Si se consideran los salarios semanales reales, tomando como 
base 100 para el a~o de 1936 ,en 1950 hablan decrecido a 83.1 
aunque en 1955 se habia recupt!:l'd<lo ligcra.wcmtc .:il cituaree ~l 
indice en 84.7. Nótese el deterioro en el lapso de 20 a~os 
considerado. Por otra parte, el indice de precioo al rnayorco en 
la Ciudad de Hexico (tomado como base 100 en 1954) habla subido 
de 23.9 en 1940 a 113.6 en 1955, tan solo en el periodo de 1950 a 
1955 el indice aumentó 72.5 a 113.6. Ea decir los salarios 
experimentaban ineignif icantes mejoriaa mientras los precios 
acusaban aumentos notorios."(56) 

56. PELLICER, Olga y J.L. Reyna. El Afianzamiento de la 
Estabilidad Polltica. Col. Historia de la 
Revoluci6n Mexicana 1952-1960. El Colegio de 
Hexico 1901, p.89 
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La tendencia salario precios sigui6 constante en los años 
posteriores, aunque con un ligero repunte salarial en 1956-1957 
para posteriormente decrecer en 1958. 

ARO 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

SALARIO 

28.44 
25.73 
24.46 
20.20 
20.65 
16.39 
14.54 
14.15 
14.36 
16.13 
15. 12 
17.10 
15.73 
15.33 
16.49 
17.62 
17.65 
18.60 
18.53 
19.64 

PORCIENTO 
CAHBIO ANUAL 

9.53 
4.94 

17.42 
2.23 

20.63 
5.19 
8.94 
1.48 

12.33 
0.06 
6.08 
8.01 
2.54 
7.57 
6.85 
0.17 
5.38 
0.38 
5.99 

INDICE BASE 
1939 = 100 

100.00 
90.47 
86.01 
71. 03 
72.61 
57.63 
54.46 
49.75 
50.49 
56.72 
56.66 
60.13 
55.31 
53.90 
57.98 
61.95 
62.06 
65.40 
65.15 
60.06 

FUENTE: GRAVITO Eliaa, Rosa. La Protección al Salario. 
Revista de Economia de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades ler. Semestre 1983, 
Análisis Económico UAM Azcapotzalco p. 125 

A la tendencia de devaluación del salario y de las 
pr~stAciones sociales en general, hay que agregar una serie de 
circunstancias politicas que ponen de manifieatu ld crltica 
situación de la clase trabajadora del pais. Aspectos 
determinantes, que propiciaron una serie de movimientos en 
demanda de meJoras salariales y participaciOn democrática de los 
trabajadores en las negociaciones y decisiones sindicales. 

La situaciOn econbmica de loe años cincuenta puso en 
evidencia la desvinculación de la burocracia sindical de las 
bases, al no ser la interlocutora de los intereses de loa 
trabajadores; por el contrario, resultaba ser la colaboradora mas 
Segura del regimen en la implantaciQn de GU politica económica 
que tanto lesionaba a la clase trabajadora. 
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Por este motivo, a las reivindicaciones 
económico se sumaba las de tipo político al 
democrátizaci6n de las organizaciones sindicales, 
velaran por los intereses de los trabajadores. 

de caracter 
demandar la 

para que estas 

Estas dos vertientes fueron determinantes para concretizar 
los movimientos del magisterio y telegrafistas dentro de la 
administracibn pUblica central y el de los ferrocarrileros 
petróleroa dentro de la paraestatal; gremios que en sus plantea
mientos cuestionaban seriamente la polit!ca económica del régimen 
y la organización sindical autoritaria y antidemocrAtica 
existente. 

A la tensión social existente, se viene a sumar el 
movimiento estudiantil de la comunidad del Instituto Politecnico 
Nacional por mejores condiciones de ma11utención. Asi como, los 
movimientos sindicales Je: los u·aLajadoI'eG de v.:iria::: dcpendenciae 
en demanda de aumento salarial como en el caso de la Secretaria 
de Salubridad en un 401.; Economia 35 :~; Recursos Hidraulicos 30%; 
y en un sinUmero de sindicatos pertenecientes la FSTSE que 
amenazaban con romper el control estatal. (57) 

Ante la pérdida de control politico y presión social, se 
hacia imprescindible recuperar el equilibrio politice perdido, 
que tambien se debió en parte a la coyuntura polltica que se 
presentaba con motivo de las elecciones presidenciales y el 
cambio de poderes en 1958. Por lo que a pSrtir del cambio de 
administración el Estado empieza a reúef inir su posición frente a 
las organizaciones populares ante los imperativos de volver al 
crecimiento económico aostenido que se habia observado hasta 
1954 1 a~o en que empieza a declinar la economia del pais. 

"Las postrimerias de la década de loa cincuenta se 
ctlr~tcrizaba. desde un ptmto de vista económico, por un lento 
crecimiento del producto nacional. Los aíloe de 1957 y 1958 hablan 
sido maleo. Se habia vuelto imprescindible una redefinición de la 
politica económica capaz de estimular el crecimiento de la 
economia, y para ello habla que moverse en un "ambiente" politice 
más que favorable. ea decir habia Que contar con un movimiento 
disciplinado Y, en general, con organizaciones de masas 
controladas satisfactoriamente por la maquinaria polltica 

57. PELLICER. Ol~a y J.L. Reyna. Op.cit .. p.p. 68-71 
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para instaurar la nueva estrategia de desarrollo 
popularizarla con el nombre de "estabilizador 11 

escogida, en consecuencia. fue la supresi6n 
movimientos de clase ... ". ( 58) 

que después se 
... la opcion 

de todos los 

Bajo esta linea politica, el único camino ha recurir en caso 
de movilizaciOn social era la represión o la negociación. Por 
ello. los movimientos del magisterio. ferrocarrilero y petrólero 
fueron controlados con medidas cohersitivas; mientras a los 
movimientos suscistados por los sindicatos de las dependencias de 
la administración pública se les persuadió por medio de la 
consertaciOn y conciliaci6n a travéa de concesiones salariales y 
prestaciones sociales. 

En este ambiente, el Estado estimula una politica de 
mejoramiento salarial v social. mejorando en forma relativa el 
status económico de los trabajadores; a la vez que refuerza los 
mecanismos de con'trol polltico de las orp.rinlZ<lCiones sindicales a 
través de la intervenaión directa en la vida sindical y una 
leeislaci6n laboral mas ri~urosa. Medidas aue se convierten en 
un factor imoortante oara el mantenimiento de una oaz social con 
la cual el Proceso llamado desarrollo estabilizador obtuvo 
éxito. 

En lo que se refiere a la polltica social. se refuerza v 
amplia los servicios asistenciales y las prestaciones sociales 
que otorga el IMSS. As! mismo, se concretiza la creaci6n del 
ISSSTE, organismo bipartita que viene a materializar ampliamente 
una parte importante de la politica social, el objetivo central, 
tendió a reducir la inquietud y protestas póblicas de los 
trabajadores de la administración póblica que pudieran afectar 
las actividades del sector póblico, por lo que la ee~uridad 
social resulta de suma importancia para dieuadir los malestares 
laborales. 

"La seguridad social posee en sus diversas 1uuJc'1l.:1adc::, la 
naturaleza de un instrumento politice, ideolOgico y econbmico del 
Estado que plantea la anulación de las contradicciones de clase 
existentes en una sociedad capitalista por ia via de la ~esti6n 
blpartidista ... de bienestar social.º {59) 

58. I bid. , p. 215 . 

59. LOPEZ Acuña, Daniel. "Salud, Seguridad Social v Nutricion" 
en Mexico Hoy. Editorial Siglo XXI, 
Hexico 1985, p.209. 
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Por ello, el sentido institucionnl del ISSSTE, es la 
trnnformución de la lucha du clases por la justicia social, 
frennndo en purle, las reivindJcaciones econ6micus y pollticas de 
los trnbnjndores. 

Lu incorporuci6n de lo~ servidores póblicos nl régimen de 
ecguridnd y servicios sociules, garantizó el funcionamiento de ln 
administ.raci6n póblicn nl fn\•orcce1· n sus trabajadores, los 
cunles son los encnrgadoR de llevar u cubo los planes, proyectos 
y progrnmns socioeconómicos que condyuvn11 n mantener el orden 
socinl indispensable. 

Por ello, ln coberluru y expansión de los servicios que 
otorga el ISSSTB creció e11 formo ncclernda durante las decidas de 
los años sesenta y setentas. 

1960 

1969 

1977 

1982 

DEREC!IOHAB !ENTES 

487,000 

1'003 '000 

2'200,000 

5'319,000 

Af<O 

1960 

1969 

1977 

1982 

FUENTE: Ln FSTSE, ~., p. 164 

PRESUPUESTO DEL ISSSTE 
PRESUPUESTO 1$1 

8 7 1 '000, OOU. 00 

4,000,000,000.00 

20,000,000,000.00 

Dentro de lno prcntacionc2 que otorga el 1SSSTE A ~''q 
derechoabienl~s se encuentran los siguientes: 

l. Seguro de Enfermedades no profesionales y de maternidad. 

TI. Seguro de Accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

III. Servicios de reeducacihn y rendaptRci6n de invalidas. 

IV. Servicios que elevan lo:- nivPleB de vidu del servidor 
p6blico y de su familia. 

V, Promociones que mejoren ln prepnruei6n técnica Y cultural 
que activen las formas de sociabilidad del trabajador Y de 
su familia. 
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VI. Créditos para la adquisici6n en propiedad, de casas o 
terrenos para la construcción de lae mismas, destinados a la 
habitaciOn familiar del trabajador. 

VII. Arrendamiento de habitaciones econ6micae pertenecientes al 
Instituto. 

VIII Préstamos hipótecarios. 

IX. Préstamos a corto plazo. 

X. Jubilación. 

XI. Seguro de Vejez. 

XII. Seguro de invalidez. 

XIII Seguro por causa de muerte. 

XIV. Indemnización global. 

Adicionalmente a las anteriores prestaciones, el Instituto 
ha creado grandes centros hospitalarios e instituciones 
encar~adas de ampliar las prestaciones, cómo es el caso del 
Hospital 20 de Noviembre. TURISSSTE, FOVISSSTE y tiendas de 
autoservicio, etc. 

Estas son algunos de los rubros que sirven de mediación 
política, fórmula indispensable para el mantenimiento de la 
fuerza de trabajo de loa empleados póblicos y, reproducción de 
las condiciones sociales para la estabilidad del sector pUblico. 

AUn a pesar de la ampliación de la cobertura alcanzada en 
las prestaciones del JSSSTE, existe un rezago muy grande tanto en 
la calidad y cantidad de sus servicios, no siempre pueden 
disfrutarse en forma satisfactoria de acuerdo a las necesidades 
de los trabajadores. 

"Asl, el ISSSTE, la institución encargada de los servicios 
sociales del personal del Estado sOlo recibe el 8 por ciento de 
recursos por cuotas de los trabaJadoree, ya que el gobierno 
incumple con el 17.75 por ciento que por ley le corresp9nde 
otorgar como patrOn". (60) 

60. BECERRIL, Andrea. "La Burocracia, el Sector más golpeado 
durante el Sexenio" La Jornada, Secc. El 
Pa!s, 29-Nov-1988, p. 7 
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Bajo estas circunstancias, la gestión bipartita en el 
Instituto cumple mAs como un instrumento ritual que formal, dado 
que la concertación en la politica y decisión del organismo es 
determinada por los lineamientos del Ejecutivo Federal, dejando 
en segunda instancia a la Junta Directiva -integrada por 3 
representantes de la FSTSE, 3 miembros representantes 
gubernamentales y un Director General- encargada supuestamente de 
instrumentar y tomar las decisiones del Instituto. 

ºAdemas de que la Ley Orgánica de la administraci6n püblica, 
asi como la Ley de Egresos le otorgan atribuciones excesivas a la 
SPP para transladar presupuestos del JSSSTE a otras 
actividades. Como consecuencia de ello el servicio medico es 
pesimo y a partir de 1985 oolo el !5.6 por ciento de los 
burocrátas tuvieron acceso a préstamos a corto plazo; 0.44 por 
ciento, a los de mediano plazo; y 0.61 por ciento, a los 
hip6tecarioa." ( 61} 

Bajo esta 6ptica, podemos concluir que el nivel de vida de 
los trabajadores se ha agravado considerablemente, tomando en 
cuenta que las prestaciones sociales viene a representar el 
complemento del salario, y ante el agravante de que las 
prestaciones son prácticamente nulas loa estandars de vida de los 
trabajadores a retrocedido significativamente. 

61. BECERRIL, Andrea. ~-· p. 7 
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5. CARACTERISTICAS POLITICO-SINDICALES DE LA FSTSE ANALIZADAS EN 
UN CASO CONCRETO, LA SECCION 66 DEL SNTSA. 

5.1. PARTICULARIDADES DE LA SECCION 66 DEL SNTSA COMO EJEMPLO DEL 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA FSTSF.. 

A manera de ilustración, resulta oportuno hacer un anAlieis 
de las estructuras y p1·ocedimientos en que se sustenta y rige la 
vida institucional de la FSTSE, con el objeto de reforzar las 
hipótesis plant8adae ~n el transcurso de este trabajo. 

Para facilitar el desarrollo del planteamiento, es necesario 
tomar como objeto de análisis una muestra representativa de la 
FSTSE, para hacer de ello una simplificación del caso general, 
que pueda proporcionrff información real y concreta de los 
procesos politicos de la vida sindical de la FSTSE. 

Por ello hemos elegido como objetivo de análisis al 
Sindicato de Trabajadores de la Salud (SNTSA), especificamente a 
su secci6n 66, por ser una organización con un reducido nümero de 
empleados püblicos, y porque se cuenta con información d8 la vida 
interna de la misma. lo que permite captar e inferir mas 
detalladamente la naturaleza de las relaciones que se dan entre 
representantes y representados, asi como cuales son las 
cara e ter isi ticas de lao d.ama.ndaa d~ los tr.:)baj adores y el tipo de 
actividades que desempeñan las organizaciones de la FSTSE. De 
esta forma el análisis girara alrededor de la columna vertebral 
que dá vida y movimiento al "universo" sindical: los estatutos 
sindícales, instrumento que norma la participaci6n, cohesión y 
unidad de los trabajadores, que a partir de ellos, se desprende 
una serie de prácticas politicas e ideológi~as que rebazan los 
limites formales de las mismas, y que solamente se observa y 
explica en la praxis sindical. 

EL ESTATUTO GENERAL DE LA SECCION 66 DEL SNTSA. 

En la observación esquemática de los estatutos se observa 
los objetivos y fines de la organizaciOn, los procedimientos y 
medios de gesti6n, asi como de acción sindical, loa órganos de 
representaciOn, las formas de clccci6n, les instrumentos de 
disciplina. las obligaciones y derechos de los trabajadores, 
índicadores todos ellos, del desarrollo polltico e ideológico de 
los trabajadores. 

El conocimiento de los 
trabajadores para participar 
sindicales, y a demandar que 

estatutos permite capacitar a los 
activamente en los procesos 
el trabajo sindical observe la 
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normntividur1 e~d".uluariu, udcrnó.s 
lrabujudores puedf?fl fi scnlizar 
~iruli1~n11~s de HU reprt!~entirnt.es. 

modific11r.16n d'! }1, n~glnmentaci611 

por 

70 

medio tie ello, los 

necc~idudes y requcrimi en los de 

seguir las ncLividndes 
Afd como, exigir la 

estatuaria conforme n lns 
las relaciones entre 

rcprr.~ent.nntcs y reprcHentados. 

En con~H:ocw.~ncia, en r(!alidnd td purhmetro que midü el 
dt-sarrollo instiluc.·ional de ln vidü. Hindicul no se encue11lrn 
funrlnmcnlodn en los prN~eptos estat1mrios, mag bien, se IH\}'f\ e-n 
lu correluci6n existente ~nlre 108 t•slatulo~ y los prnc(~80M 
cotidianos en que se desnrrolln ln vido sin<liou1, En ln medido 
en que 111 prñclica !::>indicnl se ndec\JP n los estu.tutos, en cea 
misma proporción se vrl adquiriendo lo. madure~ instilucionnl. De 
hecho 1 ln uplico.ción y ln obse1-vuncla de lns disposicirrnes son 
lns que hacen n una orgnniznci6n democrhlicu o no. 

No obsto.nLe, pesar que c:'>.'.isln lo. voluntad de lo~ 

t.rnhnjadores. por respetar y exigir que se cumpla con los 
estatutos, puede UUl'tH: el cnsn d•_• 1¡11•• lnh prhr·t ic!ts ~indic1:tles Re 

realicen al mnrgen eslulunrio, obedericndo 11 ln correlnci6n de 
fuerzas cxislentc8 <lenlro dt•l sindicat.o, 11Rl como, n ln filincibn 
politicn e ideol6gica que repercute en lc1s procesos y forma~ de 
vidu int(!rnu del sindicato. 

Asl b1ljo eute crlterio 1 ~e desnrrollu ul presente apartado 
desde una perApecliva que intento introducirse en ln acuión misma 
del sindicato y parn determinar ln nnluralezn de las acciones 
sindicales, que hnc~n del sindicato un instrumento de 
reivindicnciOn de los trabajadores o un organismo en donde ln 
dirigencin sindical usufructn 108 dereat100 de los trabajadores. 

De acuerdo con este contexto comt?nzaremo!'l con el anAlisis de 
la sección 66 del SNTSA. 

ESTRUCTURA \' GOBIERNO 

Pnrn unn mejor ntenci6n de los problemas de loe 
trabajadores, el SNTSA cuentn con secciones en el D.F. y 
~ecc:iont•s forAneas, que dependen en orden jerArquico del Comit~ 
Ejecutivo Nacional, que n juicio de este 6rgnno, puede madi ficar, 
desaparecer o rrAar nuevas secciones sindicales, previa 
consideraci6n del Consejo o f~ongreao Nauional; órganos 
deliberativos o reHolutivos en donde reside la sobernnla del 
sindicato, instancia móximn, que resuelve y discute los 



lineamientos 
sindicato pt1ra 

rlrgnnizacionl1les y decisioneK 
su reclificncibn y a¡1robaci6n. (62) 

polllicns del 

El Cornil~ Ejecl1tivo de la Sección 66 1 se encuentra 
conform11do por unn PHLruclurn orghnicn claramente dclímiladn por 
3 !\reas: el D.ren sust.untivu formadu por 15 Secretarlas; el Arcu 
de apoyo inlegrndn por ~ comi8i<lnes de trnbajo; y el órcu de 
rcgulncihn compueslu por 2 comisiones t1utónornns, y que reprcsentn 
a los órganos: ejecutivo, de apoyo y de fiscnlizuci6n 
respectivumenlc <le tu 01·gnniznción sindicul. 

Sr.girn t~l Estntuto, los órganos que conforman el ó.rea 
ejecutiva tienen como función principal la 1!jccuci6n y dirección 
de la pol llicn del sindicato. Por Jo que rcspcctu n los On~unos 
dt• apoyo, su función principul se cenlrn en proveer lu 
información, t.rnálisis, estudios, n~d como, los medios Jog{Hti<":os 
puru la tomn de dccisioneK. Mientr·n~ los órgunos normativos se 
encargnn de fiscnlizur la gcsli6rl sirlrlicnl dentro de lus 
di8posiciones csluluaria~, pc>t' lo qL1e eel~ órKnno, liene una 
nnnlogla eon Pl pnd,•1· ju.-lirinl de un niRtr.mn repüblicnno. Lns 
funcione~ de los 6rgunos de In 1~slructu1·u sindical contemplados 
en el Eslatuto hacen supo11er desde un ~nfoctuc sistémico que esto 
sucede asl y solamente en base n lu praxis sindical se podrlu 
confirmar o negar la formulizuci6n eslnlL1aria. 

La estructurn de la sección 66 está conformada por los 
siguiente elemenlos: 

I. lln Secretario Gcnernl. 

11. Un Secretario de Orgnniznci6n. 

III. U11 Sccretnrio <lr Conflictos Laborales. 

IV. Un Secretario de Ajustes y Bscalaf6n, Condiciones de 
Trabajo, Tabuladores y Catálogos de Puestos. 

V. Un Serz•etnrio de Educación Sindicnl 1 Cnpncitnc16n 
Administruliva, Estadistica y Plor1enci6n, 

VI. Un Secretario de Jubilaciones, Pensiones y Seguro de 
Vida. 

VII. Un Secretario de Previsión y Asiutencia Social. 

62. Estatuto General del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
ª-a.l.!!_l?ridñd-~-~cia. Art !culo 38 y 72, 
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VIII Un Secrelario de Finanzas y Asuntos Económi~~s. 

IX, Un Secretado de Pr6s tamo e a Corto y Mediano'· -Plazo. 

X, Un Secretario de ln llabitación. 

XI. Un Secretario de Promoción Cultural, Social y 
Deportiva.. 

XII. Un Secretario de Asur1loH Administrativos, 
HumRnos y Aclus. 

XIII Un Secreto.ria de Acción Femenil. 

XIV. Un Secretario de Acción Juve11il; y 

XV. Un Secretario de Acción Pollticn y Divulgaci6n 
ldeol6gicn, 

Todas estas Secretarlas cuentan con un eecrcto.rio y un 
supl P.nte. ( 63} 

Por lo que loen a las com1a1ones seccionalee de trabajo y 
aul6nomns, se integran con un presidente, un secretario y un 
vocal, en las siguientes instancias. (64) 

Comisiones Seccionalea de Trabajo. 

l. Comisión Seccional de Fondo de Auxilio. 
II. Comisión Seccional de Orgunizaci6n de Actos Socinlen. 

III. Comisión ~lixtn de Seguridad e Higiene; y 
IV, Comisión Mixta de Escalafón. 

Comisiones Seccionales Aut6nomaH. 

J, Comisión Seccional de Hacienda; y 
IJ. Comisión Seccional de Vigilnncin y Justicia. 

Todos los 6rganoH del Comité Ejecutivo de la sección 66, 
tienen como obligación y función; cumplir con los lineamientos 
señalados en el Estatuto pura el Comit~ Ejecutivo Nacional, pues 
de hecho, no existe un estatuto especlfico para CRdR seccibn 

63. Est.atut.o General del SNTSA. Articulo 25. 

64. Ibid., Arllculo 26 y 27. 
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sindical integrante del SNTSA. Lu orguniznción de cada sección 
se estructurn de manera ~imilnr que el Cornil~ Ejecutivo Nucional 1 

claro que esle 61Limo, poi· tener unn gnmn mAs nmplin de 
atribuciones y ler1e1· jl1ridicci6n n nivel nncionul, cuenta con un 
nñmero mn.yor de 6rgnnos, 

Una vez, e8bozndu. ln parle unot.c'imicn dc_-l cuerpo sindical de 
ln sección 66, se t.lt.!Hcribiri:\ lu parle fiHioJOgica, es decir, la 
praxis sindicnl de dos periodos correspondientes al trienio 1982-
1985 ~· pnrte del periodo que comprende el trienio de 1985-1988. 

Es imporlunle mencior1nr ulgunos indicadores del contexto 
donde se deaurrolla la función sindical: 

La sección 66 del SNTSA estó. conformndn por un nómero 
nproximndo de 200 lr1\h1lj11dnrPH 1 nJHrrito~ tt dos Direcciones 
Generales de la S.S.A.; la Direcch!m General de Medicina 
Preventiva y la Dirección Gcnerul de EpidemiologJn, el n6mero de 
empleados póblicos se clnsificn de ln sigtJienle manera: 

NIVEL 

Profesioniet.as 
T~cnicoe Especialistas 
Administrativos 
Manuales 
Intendentes 

PORCENTAJE 

9 " 
32 " 
50 " 

7 " 
2 " 

FUENTE: Informe de In Si tunción Bscalafonaria del Personal 
Adscrito n la sección 66. Comisión Mixta de Escalafón, 
Secc. 66 de; SNTSA, 1983. 

Los trabujadoreR integrantes de la sección 66 se encuentran 
ubicados fislcu.mente en cinco centros de trabajo, por lo que no 
existe delegados, toda vez que el Coinite Ejecutivo Secciona! 
puede atender todas las solicitudes planteadas por los 
trabajadores. 
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ORGANOS DELIDERATIVOS-RESOI.UTIVOS 

Cómo se aprecie., loa trabajadores de la secci6n, por su 
nUmero reducido, tienen ln posibilidad de participar directa.mente 
sin ninguna. intermcdiuci6n en las instancins deliberntivas 
resolulivtLs que a nivel secciur1ul lo representa la asamblea 
general 1 mt\ximo 6rgllnO faculludo pt.lru decidir el rumbo de Jn 
orgnniznción sir1rlicnl 1 y resolver Lodos los problemuB que 8e 
planteen upeghndosc ''cslriclnmcntc'' 1 R las Leyes respectivas y n 
lo estipulado en los Est.ululos. (65) 

Lo reuliznci6n de las asambleas generales se dch<~ llevar a 
cabo cada tres meses como lo indiuu lus di~pusicior\cs 
estalunrins. (66) 1-'or lo que corresponde u Ju sección 66, en el 
trienio 1982-1985 se reulizarón 15 asambleas; 12 ordinnri1t9 y 3 
extrnordinarins, rebasando con ello, el nómero de asamblens que 
se debe realizar en un periot.lo l:iindicul. ( 67) 

El n6mero de asamblena reulizodns corrobor1t ln existencia de 
una ampliu vidn inslitucionul, con lo c:ual, se infiere que los 
trabajadores tiene ln oportunidad de planleur sus inquietudes 
laborales y encontrar el terreno propicio para la idenlifieación 
entre representanles y lrubujndores. 

Pero veamos cunlrs son lnB caracterlsticns de los dalos 
obtenidos d1...ol anAlisis de la asnmblea, nsi como, el tipo de 
demandas y acuerdos planteados. 

De los datos obtenidos en ln indagaci6n de seis actas de 
asamblea general que se pudieron consultar, correspondientes al 
periodo 1982-1985, se observó que la nsistencin de los 
trabajadores, se encuentra determinada por el horario en que se 
celebrar1, J~ oubtra nGn~blcns q11~ qp PfPctuaron en las horas 
laborales, la asistencia fué numeroen 1 logrando el qu6rum 
necesario, mientras que las dos asambleaR programadas en horarios 
fuern de ln jornada de trabajo muy dif1cilmente pudieron logre.r 
el quórum necesario. 

65. Ibid., Articulo 80 

66. Ibid,, Articulo 29 Fracci6n II, 

67. Informe de Actividades del Comite Bjecut.ivo de la Secci6n 
66 del SNTSA. 1982-1985. 
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Con lo ct1nl 1 se infiere que la asistencia de los 
trabaja.dores a las asambleas se encuentrn determinada por la 
comodidad del horario. dejando en segundo tC1·mino la problemñtica 
laboral que CA el motivo principu1 para sesionar. 

Por lo que rP.npcctn u.1 <lesnrrol lo de lns UfHlmblf~ns, lns de 
ca rñ.c Ler ord i nnr i o sr. rea li znn conforme a loa usun tos 
establecidos en Ju orden del dlu 1 dondc> los asuntos trate.dos son 
de diversa nnturulezn. mientrus que lus asamb1ens cxtrnordinnrinfl 
se 1·ealiznn cxcluHivumcnte de acuerdo con eJ asunto que dio 
motivo n ln convocntorin. 

Durante In rcnliznci6n de latt usumblens en la sccci6n 66 1 de 
acuerdo con )o!:J <lutos de Beis netas de nsumb\P,n gen~rnl, se 
obRerv6 que en cHte proc't?so deliberativo realizó mediante un 
informe de uctivirludes dn cado uno de los Titulares del Comit6 
Ejecutivo Seccionul, de los informes se desprende ln imporLnncia 
que tiene cudn una d·· l~~ RP~ret.nrlus qun conforman el Comité 
Ejecutivo Seccionul. Por ejemplo, en cinco nsnmbleae la 
part.icipnción de los litu}¡trce de cuatro secretarias es notoria 
como en los ~nsos de; orgunizución, cor1flictos labornlcs, ajuste 
y esculufón y de prhstumos n corto y mediano plazo, eolumcntc 
dentro de las seis nsumbleuR en dos ocnsiones pnrticip6 el 
Presidente de lu Comisión de Vigilnncin y JuBticia, y en unn 
ocasión el Secretario de Acción Juvenil, esto es en cuanto a las 
asambleas ordinarias. 

Por lo que se i·cfiere u ln 6n1cn nsmnbleu extrttordinaria de 
lns 6 mencionadas, cstn fué presidida por el Secretario General, 
el de Conflictos Laborales, de Organización y por el Presidente 
de la Comisión de Vigilancia y Justicia; es necesario hacer 
mención que en todas estas asambleas participó el Secretario de 
Actas, limit~ndoee exclusivamente a la elnbornciOn de las actas 
de asamblea correApondientes, asl como, la participación de un 
representante del Cornil~ Ejecutivo Nacional como observador sin 
el cuR], lR~ nRnmblens ordinarias o extraordinarias no tienen 
vnlidez. 1681 

Como podemos observar, en el trunscurso de un afio y medio de 
gestión sindical se realizaron seis asambleas, durante este lapso 
los titulares de seis Secretrnrlus y de lu Comisión de Vigilancia 
y Justicia, polarizaron y dictaron la polltica interna y externa 
dP. la or"nnización sindical, debido al curActer y facultades que 
tienen este grupo de 6t·ganos sindicales, d~jn.ndo Ue ludo nl resto 
d~ los 14 titulurcs de lns demaa Secretnrina, y a los integrantes 
de las cinco comisiones que conforman el Gamite Ejecutivo de la 
sección 66. 

68. Estatuto General del SNTSA, ~., Artlculo 84 
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Es le proceso <le coucent rui.: J óu dP podi:! r en unns C'unn tas 
persohns, devengan de los mismos puest.os qu~ detentan, por ser 
r:Jnves para la conducción sindical, y por lu nalurnleza de sus 
funcion~s, qu1:· les penn1lt· adquirir influ(~ncia en el seno del 
sindicnto y enlre sus representados, 

I>ero nnt.es de eot1l.inuar, veamos c111.d1!s son lag func:iones qu(· 
deHem¡)efitl esl~ ~rupo, qtle hu polnr·i~udo el podct•, y quP les 
permite ser los portnvocPa de lns lrttbojndnrps er1 las d1fcr1•11t~R 
instttncius de lo adminisl.rnci6n póhlicn, n~l pues, observaremos 
cuales son las 1ttrib11c1or1eH Pstat.unri1\s que confiere a la 
Secrt:!tu.rln Gener11l 1 rlP. Orgnuiznción, dt· C:ouflicto1:1 Laborales, de 
Ajustes y Escnlufón, de Préatamos u Corto y Mediano Plazo, de 
Acr:ión .Juvenil y a Ja Comii.dOn de Vigj laneiu y justicia, la cual 
les han permit.ido concentrar am¡Jlias fucultudes de dirección 
sobre los demd3 miembros del Cornil~ Ejeculivo Secciona}, 

ATRIBUCIONES LEGALES DE LOS OROANOS SINDICALES. 

Dentro de lns f11r.ult.Hd!'S que t iPflf• Pl sf~('r"1 r1rio Gcncnd l:H: 

encue11tr11n las sig1Jientcs: represc·nt.ur al sindicato unte 
cualquit•r uutoridnd administrativa, judiciul o de trabajo en 
cualquier ttSl1nto que afecte a la orga11ización, asi como, 
intervenir en convenio~ y contratos, rescilver todo~ Jos problemas 
urgentes que He prese11tcn y uutoriznr u los demás .'lecretnrios que 
trnter1 el asunto directamente con lus nutoridntleY, ucordar y 
resolver los problemas qL1e Je plar1teen Jos demAs miembros del 
Comité, revisar los documentos y libros de lu Secrcturio de 
Finanzas, autorizar los pagos y gustos que se efec:tuen, autorizar 
y programar las comisiones aindical~s de los miembros del comit~, 
ndemr\s de otras funciones. ( 691 

De las atribuciones que tiene encomendadas eJ Secretario de 
Organización sobresale las siguientes; organizur u los miembros 
del sindicato pa.rn lograr su cohesión de acuerdo con las 
necesidades de la organización, convocar, aglutinar y movilizar a 
los trabajadores para participar en manifestaciones, desfiles, 
mitines y demAs actos similares, realizar con.iunt.nmPnt.P r•r-n ~l 
Secretario Gt:11ertl1 in convocatoria para las asamhlens generales y 
plenoH sindicales e intervenir en los conflictoR intergreminles. 
(70) 

69, Ibid. 1 Articulo 102 

70. Ibid., Artl0ulo 103 

76 



Por lo que respecta n las obligaciones del Secrr.turio de 
Conflictos Laborales su función principal estu centradn e11 In 
atenci6n de los problemns que se presentnn en el proceso laborul, 
el Aren de su competcncin tiene encomendado usuntos como; vigilar 
que las cond.ic iones de trnbnjo eenn respetadas por las 
nutoridndee, y Pn flll cnAo, hncer }ns rPc)nmociones cuando no sea 
asl, intervenir parn impedir los ceHe~ o reu.juste del personal 
cuando por e i rcun!i tnnc! i n.s r.spec i n.1 es se reu l i ?.e n l glin reaj U9 t.P. y 
vigilnr t¡ue todo mt,vimienlo ge hagn de B<!Uerdo con e] aindicnto. 
( 71 ) 

Dentro cit~ lns nlribucionci:; fncultndes que tiene el 
SecretnrJo de Ajt1steR y Escnluf6n encontramos lus siguientes; 
Elnbornr 1 modifi~fll' y mejorar el tdstcmu escnlnfonario del 
per8onnl de bnse, pr·omover los movimientos esculufonnrios 
npcgado8 ul re"lumenlo del n1ismo, llevar u cabo el seguimiento y 
r:o11trol de las pluzns VA.cantes t! informar n lu Comisión Mixta de 
Escalafón -orgn11ismo bipnrtidiRta integrado por repreHentuntes de 
los lrnbajndores y de las uutoridadce, en donde se negociu y 
coneentru lu distribución de pinzas, 50 % pu.ra ln Sección 
Sindi~nJ y 50 ~ pnru la Secretaria de Srllud- vig1lnndo que este 
or,itanismo, diclnminé la adjudicación de lns plazas conforme al 
r~glnmHnLo esnnlafonnrio. {72) 

En In toc1lnt~ Jns atribuciones de la Secretaria de 
Prest.nmos u Corto y Medio.no Plnzo, tenemos que entre sus 
principnles responsabilidades He er1cucntru; la de realizar las 
gcHlionee y trámileg udminislrnlivos puru obtener los pr~stamos 
que los tra.bajndores soliciten al ISSSTE¡ orientar a los 
trabajadores sobre los requisitos que se ncceaitan para la 
Holicilud de pr~slft.moe y procurur que estos se realicen con ln 
oportuni11nd requerido por los trabajndores, (73) 

Rn lo qtn~ ntnñe u la Secret.nrfn de Acción Juvenil, el 
titular tiene la responsabilidad de promover entre los 
trabujndores los eventos e f vicoe cultura les programo.dos, 
auspiciar la participación de loe t.rnbajndorea en loe eventos 
arllsticuB, ..:;ultuialcH ;, <le l't:Cl"t:acii.'..n úC'g'&.HÍ:t.u.<loH por el SNTSA. 
( 741 

71. Ibid., Articulo 104 

72. Ibid., Articulo 105 

73. Ibid., Articulo 109 

74. Ibid., Articulo 124 
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Por óltimo, ln Comiuión de Vi~ilancin y Justiciu en forma 
general tier1e lns atribuciones de supcrvisi6ri y vigilancia del 
Comi t.e Ejecutivo Seccj oria 1 1 para que es Le observe ln8 
obligaciones y atribuciones indicadas por el Estnlulo, nsl como, 
el cumplimiento de los acuerdos y convenios tomados en el 
Congreso y Consejos Nacionales y Asambleas Generales. 

Asl mismo, estu comisi6n de viMilancin tiene tareas de 
fiscnlizncihn sobre ln Comisión de Hacienda, para que realice la 
revisión de los estados contables conforme u los lineamientos 
dispuestos pura tal caso; ndem~s tiene facultades para consignar 
ante los autoridades competentes n todos aquellos dirigentes que 
cometan faltas del fuero comón, asi como, dictaminar el tipo de 
sanciones que se debe uplicur a los dirigentes y miembros del 
sindicato por r10 observur lns nurmus del Estatuto. 175) 

Co1no se pucdu obscr~nr, lu comisión cumple con la función de 
supervisar ]n buena marcha del sindicato en lns diversas Arcas 
del quenhecer politico-sindicnl. 

Una vez que se hn descrito en forma ~enerul las atribuciones 
principales de cnda uno de los órganos sindicales que han 
predomjnado durante lu rollad del trienio 1982-1985 1 a 
continuación se expondrAn y unnlizarAn las caracterlsticns de las 
actividades que desarrolla la organización sindical. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Como es sabido, las asambleas representan en gran medida un 
foro de expresión de los acontecimientos laborales de los 
trabajadores, tribuna donde ae ventila ln problemática existente, 
en la cuul los protnganlatns principales 
trnb~J~rlnrPA-rnprPRPntnntPR j11Pgnn 11n pnp~J d~t~rminante en la 
configuración sindical de la sección 66, dentro de esta dindmica, 
como testimonio de dichos hechoR se encuentran lae actas de 
asambleas levantadas en el acto. 

Par ejemplo en el acta de asamblea celebrada el dla 12 de 
mayo de 1982, el Secretario general informa la participación de 
loa trabajadores en el acto civico celebrado el 21 de marzo de 
1982 con motivo de la conmcmornci6n del aniversario del natalicio 
de Don Benito Juñrez, acto que fué prcsedido por el Ejecutivo 

75. !bid., Titulo Cuarto del Funcionamiento de los Organismos de 
lu Vigiluncja del Sindicato y Articulo 146. 
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Tisis 
DE !.A 

riú IRfü: 
Bf~LldEG~ 

Federal, por la asistencia al evento se acordo con las 
autoridades de lu SSA otorgar un din ccon6mico nl personal que 
asistio, 

En coordinación con ln Secretaria de organización, se 
convoc6 y organizó n los tra.bn.jadores para participar en el 
desfile del lo. de mayo de 1982, por lo cunl se gestionó el 
otorgamiento de un din de descanso independientemente de los dlns 
económicos n Q\le tienen derecho los trabajado1·es. (76) 

En lo que rcspect.1\ t\ l 11ct.n del 20 de julio de 1982, el 
Secretario de orgnnizaci6n, informó que el Comité Ejecutivo 
Seccional participO en ln organización de la campañu polltica de 
los dirigentes de ln FSTSE postulo.dos por el PRI como candidatos 
a Diputar:lns FcdcrnlP.s de lR 1.TT Le~isluturn del CongreRo de la 
Un i6n. 177 1 

En el acta del 24 de septiembre de 1982, se inscribe lo 
pnrticipnci6n de los trubnjsdores de lu secci6n en loa 
contingentes de npoyo que asistieron nl informe presidencinl del 
lo, de septiembre dr 1982, por este evento, el Comité Ejecutivo 
Secciona! logro que se otorgar~ a loB trnbnjndores \10 dla de 
asueto cuando nsl lo soliciturAn. 

Como purte de estos sucesos, tnmbi~n podemos mencionur la 
participación de los trabajadores en la movilización social que 
se dio a partir del 60. informe de gobierno del Presidente José 
L6pez Portillo, en apoyo a ln. medidu de expropiaci6n de la bancu 
nl grupo oligArquico financiero; esta decisión provocn gran 
malestar en los sectores empresariales y comerciales; para 
contrnrrestar la tensión, las organizucioneR obrerus organizan 
unf1 movilización general en npoyo ll lu decisión expropintorin, 
por lo que el Congreso del T1·1:1u11Ju s0 enea~:~ de rnr1rrlinar lna 
movilizaciones u través de su preeitle1lle 1 quien tambi~n nl mismo 
tiempo ern el Secretat'io Gener1:1l de ln FSTSE, Luis JoRb Dorn.nt.ea 
Segovia, por lo que el contingente mAs numeroso fue el de ln 
burocracia. En contra parte, se ofrecio el viernes 17 de 
septiembre, que sumados al din 15 y 16, sin mencionnr el fin de 
semana, resultaban muy atractivos. (7R) 

76. Acta de Asamblea General de la Sección 66 del SNTSA, 12 de 
mayo de 1982, 

77. Op. cit., 24 de Septiembre de 1982. 

78, Ibid, 



Igual neto se vuelve a repetir con motivo del recibimiento 
del Presiderlte José López Portillo por su pnrticipnci6n en la 
Organización de lns Naciones Unidas P.l lo. de Octubre de ese 
mismo año, 

l.a purticipuci6n de In secci6n 66 en el ufio de 1983 en uctoa 
pollticos, siguieron ln mismn t6nicu unlerior scRón el uctn de 
asamblea del lo. de Junio dt·• 1983, dondP sr huce ulu~dOn a los 
actos del 21 de murzo ~· lo. d(' mayo del mismo nño. Lo que hace 
presuponer, por no contur con muyor inforniución, que ln 
participación en los ever1los clvico-polllicos se s1guio dando de 
acuerdo a los uoonlecimienlos polilicos que requirieron de una 
gran movilización. 

Ln particip11ci6n de ln sección 66 en ln gerie de actos 
civico-politicos1 no es mAs ql1e 11n reflejo de la cnpncidad de 
movilización que tiPn~ lu hurocracin sindical de la FSTSE, 
convirtiendose por Hulonomacia en un inslr1Jmer1to de n1ovilizaci6n 
social para ln clase polJtica. 

DEMANDAS LABORALES 

Dentro de los nspectos mAs importantes observndos en el 
transcurso del periodo 1982-1983, se describirAn las demandaA de 
mayor trascendencia para los empleados p6blicos de la secci611 66 1 

y que resultaban ser u lu vez, del inlcrCs para la mayorJn de los 
trabajadores de la Secretarla de Salud y que hasta 1987 loduvla 
figuraban como demandus a resolver. 

a: 
Entre las demandas m&s eolicitndns sobresalen las referentes 

- Aumento Salarial 

- Reconocimiento de la antiguedad en el empleo. 

- Elaboración y aplicación de un nuevo reglamento de 
escalu.f6n. 

- Homologación salarial con respecto a los trabajadores 
del IMSS. 

- Otorgamiento de la jubilaci6n con el sueldo integro. 

- Otorgamiento de un n6mero mayor de préstamos del ISSSTE 
con un monto mds elevado, y 

Democratizurión del SNTSA. 
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''Rstas son algunas de lus demandas mAs pregonizadas por.los 
trabajadores de la SSA, uspect.os prioritarios que se encuentran 
contemplados en el programa de actividades del SNTSA." (79) 

AUHBNTO SALARIAL 

El aumento snlarilll ha 
constante de los lrnbajndores 
su nivel de vida por el !llzn. 
clos que genera el fcn6meno 
elementos mñs nfectadoH en 
salario, puesto que se ajusta 
de los precios, propiciando 
real del mismo, 

sido y sigue siendo \Jna demnndn 
en forma ~enernl, u] deteriorarse 
en ~l costo de los bienes y servi
inflncjonario, donde uno de los 
épocas de crisis rceullR ser el 

a niveles de crecimiento por debajo 
un d6ficiL, en el poder adqt1iaitivo 

Por ello, el aumento snlarinl hn sido uno de loe aspectos 
hisl6ricos mds determir1unles en los movimientoH sindicales 
reivindicativos de mnnerR ~enernl. 

Pura comprender cabslmenle este aspecto, es necesario hacer 
una retrospectivn del Indice snlurinl que nos indica ln 
situación económica apremiante en que generalmente viven los 
trabajadores dPl pals, y que los impulsa n demandar antes que 
nada, mejoras snluriules. Oc esta formn presentaremos los 
indicadores del comporlumiento salarinl de 1970-1984, periodo en 
el cual el indice salnrinl observo algunos saldos favorables 
hasta 1982, a partir d~ estt fecha el salnrio se hu venido dete
riorando con~iderablemente a niveles sin precedente alguno. 

El objetivo de fijnr el sulnrio hnslu 1984, obedece a la 
intención de anAliznr la demandR sularial de los trnbnjndores de 
la sección 66 en el periodo 1982-1985 y presentar el cnso 
concreto del deteríoro salarial de eslos trabnjadúres durante ese 
periodo, que sin duda algl1nu, con el paso del tiempo su situación 
económica resulta ser mds apremiante. 

A continuac10n 1 se presentara el cuadro estndlstico parn el 
aná.lisis, en el cual se observn que durante el periodo de 
1970-1976 los sularioe crecieron en 297.4 % mientras que la 
inflación se incrementó apenas en 129.5 %, lo cual fuvoreci6 el 
crecimiento real del poder adquisitivo en el orden del 29.6~ 
aunque pura 1971 se registró lln saldo negativo para los salarios, 
ya que liO l1uLu liUmenLo Hliluriul, 111ientrus que lu influción o sen 

i9. '1t!TORCH~, Orguno Informativo del SNTSA. Octubre de 1983. 
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los precJoH uJ consumidor crecieron eri 5.5.~; sin 
11.i'ic1H subsecuen !.es nos muestran un ascenso renl y 
podAr ndquiRit.ivo d<~ loa lrabajudores huslu lJegur 
dicho poder de t?ompra upnrecc fuvorablr en un 29,6 
se logra el mAs alto rendimiento de su salario. 

cmhargo en los 
progresivo del 
u 1976, cuando 
% 1 año en que 

Anlugónicnmente a ello, !l final<!S dnl miHmo n~o de 1976 1 se 
vic11e la dev1lluación de 11ueslra moneda mdH Rignifir!ntiv11 de In 
l1istoria económica de ~léxico, y como consccuenciu lógica, se 
produce un eslratosfbrico ir1dice inflncir,11urio u 111 pur de un 
crecimiento de lu deuda externn, propicin11do que el gobierno de 
México tuviera que convenir con el Fondo Nonct.f\rin Inter11ncionnJ 
(FMI) ucuerllos donde fig11rubu !u conlen•·ión HnluriuJ, en1nnrcando 
lineamientos de auslcridnd, pollticnH económicns discfindas parn 
reducir el nivel de vida d1~ lo8 trnLnjndores. De nhl, que el 
crecimiento de los snlnr·ioR hnyn NJ<lo sometido u topes 
reguladores desde ~se entonces¡ por ello t\ partir de 197i, la 
capacidad de sulnrio mlnimo, haHLn 1981 prosi~ue en desC'enso, quP 
uunquc po.!:litivo de ncuerdo ul aumento sulnriul, era 
nbrumadumenle regresivo, de tnl manera que puru el nílo d~ 198~, 
después de lu gran depresi6n rl~ 1976, lu situación econ6mirt1 
llega n ser m4s auentuudn. 

Aunque los salarios fueron incrementudos en 74.lX con 
relación al nno anterior, lu ir1flnci6n nlcnnz6 un ulza del 98.8% 
registrandose asl el primer crecimiento riegntivo de 9.3% desde 
1977. 

Ante esta depreciación salarial no escapa ningón trabajador 
en ninguna de las ramas de ln nctividad productiva, por ello loH 
trabajadores pllblicos tambi~n se ven afectados aunque los 
resultados adquieren unu curactftrlstica mAs pnrticulnr con 
respecto nl resto de los demAa trabajadores, pues nparantementc 
obtienen una mayor percepción al salario mlnimo, pero que en 
realidad por diversas circunsluncins resulta todo lo contrario 
coma lo constata el siguiente andlisis comµu1·bLi~l'· 
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RELACION SALARIOS PRECIOS Y LA PERDIDA DEL PODER ADQUISITIVO 
DURANTE 1970-1984 

Al'IO SALAR TO 
H!NHIO 
NOMINAL* 

1970 26.99 

1971 26.99 

1972 31. 93 

1973 37.68 

1974 43.42 

1975 59.97 

1976 79.63 

1977 87.56 

1978 99.37 

1979 116.02 

1980 136.62 

1981 178.87 

1982 311. 51 

1983 4<18.0·I 

1984 70~. 1 o 

CREC HII ENTO 
ANUAL 
ACUMULADO 
DEL SALARIO 
MINHIO (%1 

100.0 

105.5 

118. 3 

140.8 

162.2 

197.9 

297.4 

327.1 

37). 2 

433.2 

510.0 

668. 1 

1, 163. 2 

1' 172. 7 

1, 873. 6 

CREC 1 MIENTO 
ANUAL 
ACUMULADO 
llN PRECl.OS 
AL CONSUMI -
0011 (%1 .. 

100.0 

105.5 

11o.7 

134. 4 

162.1 

180.4 

229.5 

277.0 

321. 9 

386.3 

501 .4 

64 5. 3 

1,282.8 

2,319.3 

3,710.9 

INDICE 
DEL 
SALARIO 
REAL (%1 

100.0 

94.8 

106.9 

104. 8 

100.1 

109. 7 

129.6 

118 .1 

115.3 

112, ¡ 

101. 7 

103.5 

90.7 

50.6 

"9. 5 

PERDIDA 
DEL 
PODER 
ADQUISITIVO 
(%) 

5.2 

6.9 

4.8 

o,¡ 

9,7 

29.6 

18.l 

15.3 

12. 1 

¡, 7 

3.5 

-9.3 

-49.4 

-50.5 

FUENTE: Grupo de Andlisis Económico Cona.supo, Comisión Nacional 
de Salarios Mlnimos 1 Informe Anual del Banco de Mexico, 
1985. 

Se con e id ero.ron los salarios mlnimos nominales del 
segundo periodo dfl cadn año en: 197'1' 1975, 1976, 1982, 
1983-1984. 

u Inflación estimada: Se supone uno inflación del 58%, 
pron6eticuda por el Grupo de ArnU is is Económico de 
Cona.supo seg[m inflación del primer semestre. 
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SALARIO MINIMO - SALARIO BUROCRATICO 
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Como ilustraci6n de este c11so concreto se renliznró. un 
nnilisis comparativo de lu cvoluci6n del salario mlnimo y ln 
evolución de un salario burocrAtico de unu cnte~orln especifica 
correspondiente u los Lrabnj1idor~s de la secci6n 66, - las 
percepciones s11lnrinles, osl como la perdida adquisitiva del 
snlnrio en cHle gru¡,o de traLo.judores que de una u otrn formo 
refleja el caso de todos los trabajadores de lo. Secretnrln. de 
Salud, pues la pcrcepcibn sulnrial que recibe un trubajndor de ln 
sección 66 en unu culegorla delcrminnrln, en igual a la de los 
dcmó.s trabajadores de la Secretarla qt1c se encuentran en la misma 
categorin y nsl RUCesivnmentc en todas lns cule~orins existentes 
dentro de la dependencia en lo quo se rcf iere u los pucRtos de 
bnse - en e~te cnso 1 Re hn tomndo como ejemplo una cntegorln del 
snlario medio de un tr11bnjudor de ln sección designado como A0103 
nivel 13 cort·es¡10n<lic1ile u Jefe dt! .SPcci6n. 

Purtt ello es necesario hnccr lus siguientes consideraciones; 
el sn1urio mlnimo hn ~irlo dnterminarln en los óltimos nfios cndn 
seis meses por representantes del Estado 1 lus Emprcsario;<-i y 
''TrRbajadore8'' -Comisión Nocional de Salarios Mlnimos- rigiendo n 
quie11Ps estAn contrntndos 6nicnrnente por compnfiins o empresas de 
la iniciativa. privndn, oseu, los que se encuentran regidos 
labor·nlmente por el nportndo ''A'' del Articulo 123 Constitucional, 
por lo que los trabajadores nl Servicio del Estado, al ser 
norma.dos sus relaciorn~s laborales por el apurtado "B" del mismo 
artlc\1lo, quedar\ fuera de tales o.cuerdos so.lnrinles. De ahi que 
dic·ho sector, pura t11les incrementos de las retribuciones, por 
lrn,Jicibn dP n~os, siempre estnbnn expuestos n las resoluciones 
presidenciales, dadu~ cnda primero de septiembre en los informes 
que rt~ndla el Prr.sidentc de la RepOblicn, sólo que a partir de 
1979 dic!l1os aumentos dejaron de proporcionarse, delegAndoee D 
inslitucioues presupuestarias y dando cierta intervencibn o.l 
rep1·eser1lo.nle de lo FSTSE, gremio que agi·upa n los trubajndores 
del a¡mrtudo "B". 

D~~dc ~ntnnces los empleo.dos en cuestión, han ido recibiendo 
at1menlos insignificantes, que co111vurado~ con ln espiral 
inflnciono.ria, han vistos minados sus sularios, de mnnern que 
1~fPclua11do unu compnrtt.cibn con los alcunccs del snlnrio mlnimo, 
rle!:lpués de haber observado cuul ha sido la p~rdidn de éste, de 
ncl1erdo al alza de los precios nos encontramos con lo siguiente. 
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SALARIO MINIMO, CON RESPECTO AL SALARIO BUROCRATICO 

A~O SALARIO MINIMO SALARIO DUROCRATICO CANTIDAD EN SALARIOS 
MIN. ,MAS 

1.979 116.02 345.80 2.98 

1980 136.62 432.24 3.16 

1981 178·. 87 486.27 z. ¡¡ 

1982 . 311. 51 798,88 2.56 

1983 448.04 !,003.47 2.24 

1984 702. 10 1, 142. 70 1. 62 

·----··---
FUENTE: C.N.S.M. e Información hojn t'mica. de gervicios S. P. P. 

En 1979 nos damos c1Jentn de que eJ salArio bt1ro~rAtico ern 
2.98 veces mayor c1ue el mlt1imo 1 nsl para 1980 alcon?6 3.16 veces, 
afio en ul que logró su mAximn mnnifestnci6n, fecha a pnrtir del 
cual inicio su ca1da progresiva, de tal mnneru que parn el a~o de 
198-1 dicha dlferencin sOlo r.s en 1.62 veces, como se obsen.·n r:>n 
la grAfica anterior. 

Esto también se truduce en que n partir de 1980 el snlnrio 
dr los empleados p6blicoA de ln seccihn 66, se hn compsctndo en 
48.87 % con el sulnrio minimn, y Al snlKrio mftlimo ha perdido el 
50.5 % del poder adquisitivo. (Vf"r 1-(rhfica ch'!' precios y perdidas 
del poder udquisit.ivc1 durante 1974-1984), 

IJn ti~pPí'l n mf\.s '1llP. sP debe conRiderar es que el snlario 
mlnlmo cstn excento rlP impuestos o desct1e11toR, mientras que el 
salario dP los trab~jndnres nl Servicio del Estado, tienen 
impllc·Hos unu infinidnd de desL"uenlos como son las claves y 
c~onc·P.pt.oR sigui cnteH: 

Clave 01' Tmput•8t.os sobre P.! producto del tri\bnjo. 

Clft\p 02, Fnnrlo de Pt~nsi On dPJ !SSSTE. 

Clave 04, Servi•"'io Medir,o y Mnternidnd. 

Clave 05, Seguro de Vidn Colectivo Asegurudora Hidalgo. 

Clave 58, Cuotn si nd i en 1 . 
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Ademi\H huy quP tomar en cuenta que ln mayorla de los 
lrnb11jadores tienen un prCstnmo a corto o mediano plazo de] 
TSSSTE, deducciones que en formn global viene u significar unu 
a)tn reducción del salnrio 1 por lo que a fin de cuentas el 
salario de esloH trnbajndores vienen significar un rendimiento 
pnra el perlado de 1982-198•1 muy por abajo n?m del salario 
mJnimo. 

Por lo qlJe la lendenci!l de] salario estA f!OÍocadn a 
compnctnrse de tnl forma que en varios casos, los ingresos de los 
trnbnjndores de nivel mds bajo dentro de la sección 66, quedan 
por abajo del sulario mfnimo, pero nl no estar ~sto permitido por 
ln ley, sus salario~ se encuentran a la par con el Jefe de 
Seer.Ión, que r.s Jet modnlidnd estudiudn e11 egte cuso. 

Por esto8 motivos, ante ln imposihi 1 idnrl de conseguir 
mejorn.s 1-1nJarinles 1 e] nrgnnismo sindica] se encuentrl\ despojado 
de RU furn:ionnlidnd t~ impre!-lcindibilidad al no logrnr consl',1.t11ir 
mujc1rPH nive}Ps rie viri1l p11rn HUH ngremi~ldos, y como 11nn formn de 
justificar :-;11 prPsencin tomn 11lg11nas mPdirlas p1dinl.iva.s sin mn:-.'or 
sigriifif:ado para la siluuci6n t•conAmicn du] lrtthajndnr, como IB 
de logz·ur concertar con varios organismos descer1lr1LlizadoH 11n 

~onvenio ''para qui~ rlltJrg0n u los t.r1Lbujudc1re~ prnductos bdsicas n 
precios mi\s bn.joH q11e en el mercado; d~ esta formn ('ONASUPO, 
Uni6n d~ Producloros dP nzócnr {UNPASAl e Industrial de Abastos 
{IDA), se compromelit_•r·on otorgnr un nómero dt.>lermiondn dP 
cunnstas ~on productos a precios econhmicns que logre recompensar· 
lu red11cción del sulnrio ar1te ln impos1bilidaci de obtener s11eldos 
más remunerativos." (80) 

RllCONOCIMIENTO DE J,A ANTIGUEDAD POR LOS AllOS DE SERVICIOS 
PRESTADOS 

Este nspe~to representa una de las demandas mAs pregonizadas 
por los trabajadores de la secci6n 66 despu~s de ln demanda de 
meJvn.ls sv..lu.riúle:> 1 pui.:.:i l& ma.yu1·la J.:: io::lluti no LieJu.· mAb J(~ 8 
ttfios de anliguedutl 1·econocidn por el fSSSTE 11 ¡)esur de que su 
ingr1~so ul servicio JlÓblico <lat.u de mayor tiempo nl recor1oeidc1 
oficialmente. Esta situnci6n, obstaculiza el proceso de 
jubilación de algunos e1nplendos y en caso de lograrlo ln pensión 
serfR por df>hujo .-if'l 100 % a q11 .. tif~n~n dPrecho. 

80. Boletin Informnlivo. Informe del Secretario General de la 
Sección 66. Marzo de 1983. 
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La faltll de reconocimiento por los ufios de servicio 
efectivos obedece a dos aspectos importantes; uno de tipo 
jurídico y otro de carActer pres1J¡>uestnl. Por lo que se refiere, 
al primero, tenemos que el obsthculo mde significativo lo 
represento los difcrenles tipos de nombramiento laboral que han 
t~nido los emp]endos de esté sección en el transcurso de su 
cstanclu laboral dentro del se~tor salud. As! tenemos, que los 
primeroR nombramientos ri~cibidos por los trabajadores, todos 
tt-nlan t~l curO.ct."r <'ventuul y Lemporu.l. 

El ~tatus lnbornJ de los lrnbnjndorcs correspondin n la 
nal.urulezu. tempoirnl que l(_~nla el organismo que los expcdin 
chrnom i undo Cumpuñu Nnc ionn 1 con l ra e 1 Paludismo 1 e re ad a en 195 5 1 

con el prop6sito de errndicnr ln maluri11 del pn!s, epidemia que 
provoca numerosos casos de morlu lid ad y morb i l idud especiu lmen Le 
rnt.re la población rurnl, originando grandes perdidas económicas 
en lRs nclividudcs ugrJcolus Jel pu!s. Al persistir y agudizar 
el n6mero de cnsos de n1nlariu 1 e11 1960 el orgun!s1no cambia de 
denomiruwibn jurJdica constituycndose en un organismo 
dcscenlrnlizudo hnstu su dcsupuricibn en 1982, que se denomina 
Con1isión Nacionnl pura 111 E1·r11dirución del Paludismo. 

La situación laboral en este olro orgunismo, no cambió en 
mucl10, pues el rbgim~n aplicnrln u los trabajadores era de 
cnrAct1~1· interino, de honorarios :.-·por conlrnt.o de un año. 

Esln situación cumbi6 huslu 1975 con la constitución y 
r·econocimiento de lu secci6n 66 debido principalmente a la 
pollticn de ''apertura democrAtica 1

' auspiciada por el gobierno 
echeverrista, que recor1oce la legalidad y luchas reivindicativas 
de los sindicatos y grupos populnreg que erun cnlificndos de 
ilegales, cómo, formt1ln pnrn rcc11pernr ln legitimidad deteriorada 
del sislemn polJtico n rnlz de lu represi6n de los movimientos 
estudiantiles y populares realizados por el régimen. ''Con el 
udvenimienlo de la secc:i6n 66, lus relaciones l1lbornles en ln 
Comisión del Paludismo se lorr1nn problemdticns pues viene a 
cambiar la nnturolezu lnborul que soslenio cor1 sus empleados y 
que nc1 corres¡>ondlo 11 lus nuevas formns de orgnniznción y 
expec~tul jvus reivindicut.ivu.s d1! loH trabajadores." (81) 

llno de los primPros 1·1!sultndos obtenidos en la gestiOn 
i:dndicnl fue la oblención de la basi.ficuciOn del personal, con la 
cunl, se dio la incorpnrn~i6n al régimen del ISSSTE. Es nsi, 

81. DPr)11r11ni6n drl SP~r~tnrin rl1• ConflictoA rl~ TrnhRjo de ln 
Sección 66 del SNTSA. Trienio 1978-1982. 
Antorcha, Agosto <le 1986. 
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como a partir de 1975 se empieza a contabilizar_ la.acntiguednd de 
los trnLujadores, mfis no asi por loR arios de ,servicio .que 
realmente tcnlnn en el empleo. 

El otro impedimento para hacer valido el reconocimiento de 
la anLlguedud por los nfios de servicio, s~ encuentra en la faltn 
de cnpncidod presupuesta} del ISSSTE y la SSA 1 pues ttl 
reconocerse los afias de servicio a partir de la fecha del primer 
nombrnmle11Lo sin importar el cnr~cter de este, outomAticnmente el 
personal que lieue 15 uños d1~ servicio puede gestionar en 1.•l 
ISSSTE la pnr·te proporclonal que le correspor1rle de S\J pensión, 
adcmhs estP reconocimie11to, significaba un precedente para los 
demiLs t.rubajudoreB de la Secretarla de Snlud que se encontraban 
en el mismo cuso qU(! los trabajadores de} Paludismo para que 
tambi¿ri solicitaran su pensión. 

De igmtl formu. pura la SSA, el reconocimir.nto oficinl de ln 
antiguedud implicnbn unn erognci6n consideruble por concepto de 
pngo del 50 'X nl fo11dn .J._.l T.SSSTE por ln nnligucdad no reconocida 
de cudo uno de 8US empleados, y el 50 % restante lo nportnrJa el 
lrubujador. Eslu eru la consigna por lílf~dio del cual el sindicato 
querlu formuliznr el recr1no~imiento de ln nntigt1ednd, aspecto nl 
que se oponla la SSA el ISSSTE por ct1estiunes de interes 
presupuesta!. 

Por ello, ''1Jna de las dem11ndtlS mhs npreminnt~s resulta ser 
el reconocimiento de la antiguedn<l, preocupación constante en Jos 
trubajndores de que no ~e les toma en cuentn r que qur.den P.n rl 
vacio los esfu~rzos y méritos reaJizudos con nntelnci6n a sus 
sindicnlizaci6n en dnnde lns jornadas lnborales resultaban 
intensas e injustas por los uhusos de las nutoridndes." {82) 

ELABORACION DE UN NUEVO REGLAMENTO DE ESCALAFON. 

Otra de las solicitudes mAR sostenirlnA por Jnq trnh~jRdores 
resulto ser la demanda pRrA modificar el Reglamento de Escalaf6n, 
pues el funcíonumiento dP1 mismo resu] ln inadecuado pnra las 
expectativas del ascenso y movilidnd a otros puestos de mayor 
responsabilidad u qur aspiran los trabajadores, y en consecuencia 
u percibir un Slleldo mAs remunerativo. 

Le mayorln de lllS opiniones manifiestas er1 torno al 
Reglamento de Escalafón, fue de que se elaborara un nuevo sistema 
escnlafonurio prActico y sencillo, donde los requisitos para la 

82. Declaraci6n del Secretario General de ln Sección 66 del 
SNTSA. Acta de Asamblea. 20 de Julio de 1982. 
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rel.a0ulu.ci6n .. fuci'o lo acLi t.ud, experiencia y conocimientos, y no 
usl, la ant.iguedad como base para los ascensos, dudo que a lu 
muyorln rle los trnbaja<lo1·~s no se les estimulnbu y recompensnbn n 
pesar <le que cuntubnn con la experiencia y el cononimienlo 
neceBnrio parn deHempeílnr otrntt ft1ncioncs. 

Por este molivn 1 se d1\ ut~ ugutlo empalamJento en las 6ltimus 
l'D Lcgor 1as 1 t•n donde se encontraba mAs d.r. 111 mitad del personal 1 

porque pura ler1er una calegor·ln intermedia o mds nlln s~ requcrin 
contar con vnrios afius de servicio. 

En estas cir·ct1nslancios se encomiPndu al Secretario de 
Ajustes y P.scnlof011 renlizRr "l.os estudios y propuestas que 
sirvan de base para ln clabornci6n de un nuevo Rcglnmenla de 
Escalaf~n paru que el Cornil~ Ejcctilivo Naciannl lo por1gn a 
consideración rle la C~omisihn Nucio11al Mixla de Escal1tf6n, y en 
consecuencia mejorar los procedimientos y revertir la pirAmide de 
onlr~gorln~ pn1· un HistPmtt hnrizont.ril mAR equilativo, donde~ se 
combine conocimiento, experiencia y antig\1edarl.'' (83) 

llOMOLOGACION SAI.ARIAL 

Paru. comprender el peso especifico de esln df~mandu es 
conveniente cor1sidcrur algunos aspectos históricos de 
lrnsccn<ler1ciu que han delineado acciones encaminadas a lo~rar lu 
hc1mologaci6n 8nlarinl de Lodos los trabajadores del Rector sal11d. 

El origeri de PSlf1 dcmRnda se z•emot.a n niilad de Ju dhcada <le 
los selenta, época er1 que se presenta ur1u dt•sventnju sularial de 
los trubajtt<lurcs de sulubridnd con respe~to a los salarlos 
perciLidos en lirn olrns irrnti Lueiot1c~ del Hector sulud 1 

principnlmenlc en comr1R1"clció11 con los tru~ujnclorcs ciel TMSS. 

Ln dt>~\'f'ntujfl sfllflrinl, motivo nl penrnnal ml!dico dl! la SSA 
a dem11ndar ul murgen del SKTSA, un mnyo1· reconoeimicnt.o económico 

luR nl'li vidadPs lnhorules de los trnbujadores dP. est.u 
dep1!tHi«11e ja 1 "Tl 1 n mi smu propure ión que n los empleados de las 
dcmAs ir1stil1Jcic111es dt~l sector s11lu,l 1 la dt•m11ndn rl@ homologaci6n 
fue prr>~enlada oelubr1: dL' 19i5 n In considerac-ión del 
Presidente Luis Echever1·Lo, qui.en reconocio lo ,JUHLo del 1·eclomo 
de los trabajadoJ"PR de~ ln SSA en el mejoramiento de sus 
perc:epcloneH s1~luri11le~. 

83. Actn de ~snmblPtt Genei·nl d~ Jo Sccci6n 66 {!el SNTSA. 
6 ele Octl1bre de 1983, 
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As1, mientras se realizaban los trAmites para la 
homologación, en esta misma fecha se reconocía la p~rsonalidad 
Jurídica del sindicato de la sección 66, además que el personal 
medico y paramédico adscrito en esta sección, fué favorecido por 
el acuerdo de retabulación de sueldo a partir del lo. de julio de 
1976, quedando excluido de la disposición, la mayoría del 
personal administrativo, técnico, obrero y de intendencia de la 
SSA. 

De ahi, que la sección sindical, demanda al CEN del SNTSA 
plant~e a las autoridades de la Secretaria la necesidad de 
retabular a todos los trabajadores que quedaron fuera del 
acuerdo; en este mismo sentido, 10 secciones sindicales se suman 
a la demanda por haber sido exclujdas del acuerdo aproximadament~ 
~o.ooo de las 70,000 personas que laboraban en la Secretaria. 

Las autoridades de la SSA y la dirigencia del SNTSA vieron 
con poco agrado la solicitud de homologación, argumentando 
incapacidad financiera para efectuarla, est& situación provoca al 
1ntf::rior dt?l SNTSA un enfr·entamiento entre los dirigentes 
seccianales y el CEN, llegando este óltimo, a la represión por 
medio d¿l desconvcimiento y consignación de los dirigentes 
seccionales con la ayuda de las autoridades dE: la SSA. 

Esta fu~ la t·~nica d~ los acor1tecimientos hasta 1978, aho en 
qU•? un nuev0 Comité Eject1tivo Nacional asume la dirección del 
SNTSA quien er1c.dmina el probl~ma de la homologación salarial por 
medi0 de la ncgociaci6n, disminuyendo la tensión existente. Pero 
de hecho, la demanda de homologaci.~·n no se ha resuelto en tal 
sentido, por E:l contrario a partir de 1983 con la implantac.iOn en 
la prActica de la compact~ci6n salarial., rl~s~r3rcc~n los 
~0t.-:-0::-..:c.l.:!0.s 1Jul c.•:irupi:msa<:.iones especiale;:; iniciandosE: la 
homolo~Cií...iOn hacia la baja en las Condiciones Generales de 
Trabajo d~ la SSA y de todas las Secretarias de Estado. 

En tal circunstancia ec explicable la demanda insistente de 
lc•s trabajadores de paludiEmo y de la SSA por lograr su 
nivelaci611 salarial Por ello, el Comit¿ Secciona! ant~ la 
negativa dP la~ ?tut.·:iridü.dt.s y J•.--:1 CEH, "Lo Uníco qu~ puede hacer 
ante tal insistencia es ~xr•licar a los trabajadores... la 
verdadero si tuac.ión •:¡us impeJ-d en f..!l proceso de homologación. 
para lograr dicho objetivo, eF necesario contar con el apoyo 
irrestrict0 del SNTSA. Y aUn más el apoyo político de la FSTSE 
para ser ~osible. Además •je que hay que tc•mar en cuenta las 
diferencias Juridico-laboi-ales existentes entre el IMSS y la SSA 
que imposibilita la igualdad salarial." (8~) 

84. Acta de Asambli;:.a Genera 1. ~!_1;.. 
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Bajo csLos urgumentos, !:le infiere que la diferenci11 
jurldicn-lnborul existente entre tus dos orgnnlznciones d~l 
secto1· salud se encuentra en la distinto nutlirule~ct 

administrnliva de lus i11slitt1ciones; erl p1•imer t~rmir10, lenemoe 
que l n orgu11 i zuc i ón adm i 11 b1 L1·u t.i va del TMSS es ln de un orgun i smo 
descer1truliza(io t'Ot1 pulrimor1io propio y J>crsonalido<l jurlc1icu r11 
donde J1\~ 1·clncionr•s lnbo1·u]eH se rigcr1 por el Aportado ''A'' del 
.\rl1P1tlo 1~3, norma que da uno relativa liherlnd purn negociur 
los ;wmr•11los <'onlr·lwtuales por medio del Contrnlo Colclivo dP 
Trabajo, Mi~nt 1·11~ t¡tlf' PO In SSA, r.I regimr.•n 111boral se enC'uentrn 
rt:slt·ingido por· In., l imituciones. del np1u·lndo "O'' sin ningón 
mccur1ismo rlr negucinci~r1 snlttrial, dejando n lnH instilllCior1es 
prcsupuesluriu!.i fijn1· los por·ccntajes de numenlo y dundo ciert.n 
int.1•rvt~11ci6n u Jos reprc·~.a~ntantes de la feden1ción Bindicul. 

Er1 segl1ndo ordec1, se infiere que Jo diferen~in de cn¡Jncidad 
firulllci,.i·a dt~ las dos instituciones hnn impedido Ja homologuciOn 
snlttriul d'.• lo~ t.r11bajndorcs de la Secrel11rJa de Salud, ns1 
tf'nemo~, que m.icntrus f•l TMS~ por ser un or~~nniym0 l?'ipnrtila, 
1.ibl it:nt· "ill~ n~t·tu·sus finuncierrHl de ]U8 aportaciones obreras, 
1u1lr·orHdeB ~· c-slntole8 1 cr•nl1u1do por esta rnzón con mnyor 
cap1\~iclad f!'-'onómica qtw ]u SSA, quien obtiene, cu~d ln totalidad 
de ~us z·ecursos del gobierno federal, y en una mlnimn parte, de 
lns cuotus <¡1ie cobra por los servicios prestados a ln comur1idnd. 

Lo ant.crior cxplicu la diferer1cin de recL1rsos que huy enlre 
lRs dos inst it.ticion~s, aun mlH, cornpurnndo los recursos con que 
eueriltt 1d ISSSTE, n~sul l.n que estn inst.i t.ución posee mnyorPs 
recursos qm~ ln SSA, !:>iendo esta 6J.Limtt, la encnrgndu de 
proporcionar servicios a lns personas que no tienen acceso n la 
seguridad sociul y que resulta ser In mnyorla de ln población del 
pals, obHervundose mAs clnrnment.e esta gran diferenci11 en el 
renglón del ejerr.icio póblico destinado al sector salud. 
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ANO 

1975 

1'7r76 

1·;,77 

1978 

1·;.79 

1':<80 

1981 

1982 

GliSTO EJERCIDÓ EN EL SECTOR SALUD r'E LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES 
Y SU RELACION CON EL TOTAL DEL SECTOR. 1975-1982 

s 
TOTAL SECTOR MILES DE 

M!LES DE PESOS PESOS 

48243700 501)8300 

60688500 6236700 

85475200 9·193800 

l 04025000 1246ü40(1 

132406000 16030000 

184184000 19626000 

N.t•. 28·tG8CIOO 

N.D. 46313000 

S A 
:,: RESPECTO 

TOTAL 
SECTORIAL 

10.6 

10.2 

11.l 

12.0 

12.1 

10.7 

N.f). 

N.D. 

I M 
MIL.ES DE 

PESOS 

28584500 

35270900 

49597100 

56684000 

74857000 

102491000 

N.D. 

N.D. 

s s 
;; RESPECTO 

TOTAL 
SECTORIAL 

'59.2 

58.2 

58. o 

54.5 

56.5 

56.7 

I S S 
MILES DE 

PESOS 

1457090(• 

14160900 

26384300 

34880600 

41519000 

60067000 

,N. Di.-; 

,N.- (J~:_ 

S T E 
X RESPECTO 

TOTAL 
SECTORIAL 

30.2 

31. 6 

30.9 

33.5 

'.)!. 4 

32.b 

FUENTE: csr;;r,ISTICAS HISTORlCAS DE MEXICO, TOMO r. INSTITUTO NA(;.ION_AL·DE_EStADISTICA-
GEOGRAFIA E INFORMATICA, S.P.P. AGOSTO 1985. - --



Er1 reRt1m~11 como podemo8 observar un el ctlRdro anterior, 
1-"?:-.:iste un n1unPnl.o coni-Ji<lernhle de recur~os para el o:;ector 8Rlud, 
en t•specinl en lCl q11~ nb1ñt• n la SS1\ solnmPnte t•n el pPrlorlo 
Pom¡1r·cnrliclo entre Jos nflog de 1980-1982 He observó un aumer1to del 
215 % en s11 presupuesto. Sin embnrgo, li precios constante~ en 
1!se mismo periorlo ni siquiera se <iuplicó lo que significó unn 
contrao~i6n de la prestación de los servicios en tórminns 
ct1anlilttli\'os y cualitutivos, nfcctttndr1 en formtt ge11erul n Lodos 
lns per!'>onns que tienPn lu necesiclnd de- acudir n Jos 8ervicio"' 
m(~di1..~o-nHistenci1lles de la depend1~nria, ust como n llH~ 
r~ivindicacinnes de los trabnjndnres q11e h11cen posible dichos 
St-rVit:'ÍO~. 

P1>1· el lo 1 el-l import.untP st~ñnlar <¡1H• ln solución ot pliego 
petitorio de la homologación soltlrinl se e11cuentra 
inlerre]ncionndu con tma problemhtica mó.s complr.jn de lo qUt-? 
p~11sam(JS 1 Y dcpcnfle en g rnn po rt.e 1 de la re es L ruc t uruc i 6n :.· 
coordintloi6n interinslilucionnl del se1•tor 8ulucl e11 donde se 
evite lo duplicidad de esfue1·zos y recursos, medinnle un plnn 
integral de salud que contemple la fact.ihilidud dr> unificnr~ión dr 
las Jnstituciones rle ~alud, y qut• n su v~t'. 1 te11gn presente lt\S 
reivindical'ione" lnllorol(>s d1~ lo.:; t r·11hnjHdnrl•S, 

Arl.Pm;\n rlP lo !-!t•1ialndo 1 considP.rumos que es indispensnblc• 
contur con lu vol11nlttl~ tlP.} SNTSA y el u¡1oyo pol ttico FSTSE para 
p)ttr1tenr f npoytlr las d~mtlOdUS dP los lrnbajndorCS1 circunstancin 
quP hnHt" ,.] rnomi>nto no St-> ha presenla•lo siendo en su mayorin lng 
secciones sindictlles las promolornR mAR insistent~s de lns 
reivindicncioneR lnbornle~. 

PRESTAMOS A CORTO PLAZO 

D~ntro del conjunto de prestaciones que otorga el lSSSTE t1no 
rle los rubros mó.s solicitados corresponde u los pr~slRmos a corto 
plnzo, aspecto, que se considen1. <lt· ¿rnn ir.tC'r'·s pnrn. los 
trabnjn.dores por ser este renglón, unu uyudn tl ln situación 
econ6micu desfnvorul1le de los tr~bajadt1rus 1 por eso reHultn de 
sumn import.iinc·iu 11i modificación y eliminurión de los obstAculos 
P impedimr~nlo!" p1H'H la obtenciOn de un prCstamo con la prontitud 
v Pantid1td requPridtt en tl!rmin!Js ruzonnldP<-1. 

La de111nndn mO.!-i 11pren1ia11\(~ t•n c:Jte ruhrn 1 ln que se 
refi•·re n que sP pruporciunr un numentí1 al monto t!i•onOmíro rle loR 
prl~stamos u corto plazo por uru1 cnn1 idad mnyur a los cuatro mese!:> 
de salnrio !l ,que tienen dPrecho los trubajadorr.s 1 usi como, el 
otorgnmicnl0 dr los miHmos durnnlf~ t.o<ln el nño y no en periodos 
determinados romo sucede. En esta demanda, tnmbién se encuentra 
i11trlnsicu la preocupnci6n por que R~ m~jore y simplifique los 
procerlimíenlos administ.rnlivos que conllevo lR Holicilud <le 
pr?slnmo. 

94 



Pnr otra parle, pnrn ) ogrnr los cambios sustnnt. i \'OH 

requeridos, y en donrln L1\mbihn Hf? cor1temple el mejornmiento de la 
culidnd de las d(·~más prest.uciot1c8 que otorga el ISSSTE, se 
demanda nl SNTSA ''que sollcilc n Jos representuntes de lo FSTSE 
en In junto dir·pcli\'ft del ISSSTE un papel mAs activo y 
part.icipnl ivo en }ng rlr-c•isionr.R dr> rste organismo bipurtilit pnru 
que favorezca los inlPrf.'SP!::I de los lrnbnjndoreH.,. y n In vez, se 
R:olii~it.nrO n los rl'pre8('ntnnt.es de la Federación Sindical (FSTSE) 
er1 el Congreso de lu ll11iór1 elaboren los proyectos de lay 
necesarios len<lienles n mejorar las presl11ciones socinles que 
ot.orgu ,. ¡ ISSSTE." ( 85) 

A pesu1· que 111 demando fué pluntendn originnlmente r.n 1982, 
es en el marco d1· los trnbnjos tlel XII Congreso Nncionnl 
Exlr•ttordinnrio del SNTSA l'elebrurlo el 23, 2·1 y 25 de noviembre de 
1986 c11 Maz1lLlhn Sinalon e11 donde se retoma lu demanda para 
mejorar y modificur alg11nos rcnglor1es relativos 11 los préstumoa n 
corlo y medinno plnzo en los siguientes aspectos: 

t. Propor11!r nnt1• ln 11. Cdmnrn de Diputados las 
mo<lificnc-ione:. n la Ley del ISSSTE, en los Arllculos 9, 182, y el 
JI lrunsitorio 1 ya que estos condic!ionnn loa derecl1os que tiene 
ln bast-' lrabajadoru, seña lados en 111 pro pin Ley. 

2. Gestionar 111 umpliuci6n 11] preBupuesto nsignado nl pnls. 

3. Realizar simplificación administrativa nnle el ISSSTE y 
que solamente se solicite al lrubnjudor, credencial de la SSA, 
l1oju amarilla (copia del 6ltimo pr6stnmo solicitado) y el óltimo 
t.nlón de cheque. 

4. Que el ISSSTE respete la tubla tnbuladurn eluboru<la por 
ellos yu que r10 se les pre8Lu a los lrubajn<lnrcs ni cuutro meses 
de sueldo. 

5. Que el ISSSTE proporC'ione 
(solicitud de pr~8tamo) y que 
rrsponsabilidad cxlr·lisiva del CEN en 

suficientes formns P.C.P.01 
Sll manejo quede bajo ln 
lns secciones del D.F. (86) 

R5. Acta de AsumhlPn GPr11!rnl dH la Sección 66 del SNTSA. 
5 ñc ~icmbr~dPÍ9A2. 

86. "1:/.TO!lCllA. Organo Oficial de Difusión del SNTSA. 
Enero y Febrero de 1987. 
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Esto9 plt1r1tes1nie11toH importnntcs 1 encsminndos a mcjorur los 
t\spcclos relurionudos con el rubro de los pr&slumos a co1·Lo y 
mediano plazo, en el fondo r1os pnrece qu~ rPs\1lLflr1 parciales e 
inl'otnpletos por no eonh~mplu.r todHA las expL~ct.nlivos de los 
lrabn.jadores en f!Slt> rengll1n. Ello, indepernlientemenle de que 
existe, una ~erie de den1nr1rlns en e] sentido dP mPjorur la cAlidad 
de lus démn.s prestncione!i 8ociales que otorga el ISSSTE, y no 
egtnn conlemplnd11s en los progrun1us dr lrnbojo del SNTSA como 
pr1)blemn~ 1\ solucionar. 

Ant(! tu impu~ibilid11d pnra mejorar ln culidnd y cunlid11d de 
lus preslttciones socinlus, por lo menos en lo que reBpectu al 
problema <le los préHl.umc1s n corto plazo, una ullernnlivn 
presentuda por los trubajadores fue ln. de est.Hblecer un mecanismo 
de financ!i11n1icnlo, ''11n fo11<lo PConh1nico qui' tenga11 ~orno finnlidud 
el otorgur los pr~Rtnmo~ que los trl\hajudores ~oliciten ante la 
im¡>osihilidad del ISSSTE ¡>nru proporcionn1·lo. El fondo serio 
C'onformndo eou nporlnciones t!conOmic11s de lodo::; los trabajadores 
bnjo la ttdministr1,cl611 <le t1nu juntn directiv11 eleC'tn." (87) 

Lo qtle no quedn cl11ro rs que si lns n1>orlucior1es ee11116micas 
serian independientes 11 las que se l1accn !ll Fondo rlul ISSSTE e> en 
su cu~o s1~rl11n estas lag q11P se tlporlurlnn al Fondo Ee(in6micu. l'n 
cuso similnr se planteo por un t.if•mpo en t~l Sj11di~:nlo t.'nico df> 
Trabajadores de Gobierno del D.F. {SUTGDF) p~rtl crear un Fondo 
con las nporlnrdones her·has nl ISSSTE p.i.rn finnnciar los 
pré~tamos de sus agremiados, ante lu inHuficiencin falta de 
rP.curso del Instituto So<'inl, Cll)'O presupuesto se asigna y 
desvia a otros progrnm1\s y dependencius <l1! la n<lministración 
pablicn. 

Pero ln preser1t.c ulternnliva ul parecer no fue del agrado 
del SNTSA por consi<lerarlu conlrariu u las disposicioneR le~nles 
de la J,ey Feder1\l de los Trabt\Jadores al Servicio del Estado y la 
Ley dPl ISSSTE. 

DEMOCRATIZACION DEL SNTSA. 

tino de lo!::! uspectos mó.s representativos que nos sirve de 
marco de referencia y nos i1ili·uJu~e dircctnment~ la 
prohlemhtictl sucitndu por ln falta de mayores espacios de 
expresión y pnrticipución er1 la~ decisiones del SNTSA, lo 
contituyc, el caso de lu homologuci6n sulurial demandada por ln 
base Lrnbajadora, a la cual se opuso ln dirigencia nncionul, 

·87. Acto de Asumbleu General, Op.cit,, 5 de Oi<'iembre de 1982. 
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contrariando la voluntad de ln~1 secciones sindicales pnrn 
lograrlo, suceso, que evidencib clarnmente la falta de democracin 
sindical y el nt1torilnriRmo imperunle en el sindicato nacional de 
salud. 

Es asl como, u pnt•tir do la oposici6n del SNTSA n la 
movilizncibn demucrdt.icn de los m~dlcos por lograr la 
homolognci6n salarial y mayores espacios de pnr•ticipnción 
sindical, la lucha ¡1or lo pluralidad sindical se generalizó a 
otros cunlros lnbor11le~ d{! ln SSA, porque tanto lns autoridades 
como el SNTSA queri1tn impedir toda costa que los dcmó.s 
trabajadores, fuero del personal m~dico, qucdnrAn excluidos de la 
cscaln movil de sulnrios e it1cremcnto snlnriul del 23 % que habla 
obter1ido el movimiento de m¿dicos. D~ nhl, la importnnciu de 
impedir· li los trabnjador·es de ln Secrct.1lrln revindicnciones 
similuras u los del perYonnl mbdico. 

Por Pllo n partir de esP momPnto, }og centros dt.~ lrnbnjo 
pcrtenecicr1tcs R YRrillS sec0ior1c8 si11dicalcs entraron er1 una 
efervecencin polltic1l inucitndn que se expreso en el triunfo dP 
ln tip1.1sici611 al SNTS..\ en 16 n1~ccioncA sindico.les, quienes 
inmc<liulument~ demanduro11 la nivelnci611 snlnrinl y In 
demncrnlizucibn sindicul. ''Pr1r su parte el CEN del SNTSA 
recurrio u om~nnzas y ftclos represivos, desconociendo n comités 
seccionnlcs democrólicos y n aus secretarios generales. A pesar 
de lo cual no fie puede impedir ol ascenso del movimiento 
democrhtizttdor." (88) 

El desconocimiento ln represión n los movimientos 
dcmocrhlicos y, el apoyo y reconocimi ont.o do los cómi tes 
Reccionnles nntidemocrhticos proclives n ln pollticn del CEN 
del SNTSA 1 hu sido ln formuln ulilizi,du hnsln ln fecha pnrit 
medintiznr y rlisundir todo intrr1lo reivir1dicnlivo que ntente 
contrtl los int~reses ele 11i burocrnriu <lir•igcnlc del SNTSA, 

Por lo que rc1H:r.tn ft ln. po1dci6n usumidn por lu üccción 66 
dentro 1lt• este movimiento pal tlico, fue la de purlicipur y apoyar 
ampliamente el proceso democr!tico dentro del sindicato nacional, 
pat·a posteriormente con el transcurso del tiempo adoplnr una 
posición mAs con~erVtldorn y apoyo decidido n ln pollticn 
nlJloritariu del SNTSA. Pnrfl comprender ln metam6rfosis politica 
sufrida por lo. "!Pr'r-i6n sindicnl es necesario considerar dos 
nspectos conformndores <le la rnismn, y que ejemplificn \In proceso 
de hurocrnti.zacibu sindic:nl. 

88. ''Problemas y perspectivns dPl Movimiento Obrero 1970-1980 1
', 

Revista Pun~o Crltico. Mnyo de 1980, p.80 
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En primF::r lugnr t.mwmos, que ln posturn democris.tica asumidR 
por lu ~eccibn 66, se dchio en pl\rtc al poco tiempo de haber 
surgido a ln vidtt inslitucionul 1 y n la combuti.vidad politica que 
le presidiu por la lucho sc1slenida n lo lurgo de varios afias por 
lograr el reconocimiento R stntus legal, circunstancia que lo 
alejabn de la corrupci611, e1\lrt!giamo y burocratizaci6n, aspectos 
carncteristicos que pnrmt~nbun el SNTSA. 

Poi- olrn parle, ln P8truct.urn or·gnniznt.ivn de la seeciOn fi6 
nl ser mhs p1~qucf'iu y s1~ncilln que la orgnniznci6n del sine.liento 
nn.C"ionul, fnvor~c·0 11.\ rclaciOn 1dentificnci6n entre 
repl'csentuh1.es y representurlos, p1·opic·in11do que ln sP.cciOn 
sindical refleje m6R directnment.e el sentir de ln base 
trabajadora. Por ello, es compresiblP que los movimientos 
democrhl.icos y rei\'it1dicalivos de los lrab1ljadores de la 
adminislrnci6n p6blicn 0n su mayorin, hist6ricRmente se har1 
organizndo en lns se1·r.·iones sindicoleh 1 por ejemplo: los 
movimientoH del mugisl.erio y teleg1·afiHlns cr1 195A, y en estos 
bitinios afios los mnvi1nienlos d(• los trahujadort=s de la 
Secretarlas de Salud, Pesca, ComunicacioneH y Ruta 100 1 et.e. 

De nht qut> con;;id1•rf\mos que 11\s cHrncterlsticas democn\u<·us 
son mds propicins porn desarrollnt·se 1,n lus orgnnizuciones 
seccion11les que en 11\ ''reprcRcntncib11'' de los sindicntos 
nncionules, siempre y cuando exist.n 1 una lur.hn constnnte de los 
tni.bnjudort•8 por sus dcreC'hos lnhornl(~fl y sindicales, y unn 
profundu uonvic~ibn p(Jr que ln d1!mocrueia sindicnl sen •1r1a 
reBlidud no \lnR simpl•• c~onsignn, porqt1e de olru forma 
puula1.ivnmenlc van deKr\pareciendo lns acciones ~uc suslenln los 
principios democrñt.icos, Lrunformuhdo El l.ns ori~anizttciones 
sindicales en unu ir1Mlit.uci6n uutorilnrin y untidcmocrdticu. 

El anterior esquemn, podrd cxpl icur <le a l.gunn forn1u el 
proceso de relrc>c~so q11p sufrió lo ser.cci6n 66 en st1 vida 
instilt1cionul, ol perder miembros el inlcrés por lR 
problcmSticu laboral y sindical existente, ademhs que al mismo 
tiempo, la dirigencin seccionul gradualmente adquiere experiencia 
cpw le permite ampliar 1:1us relncioncB y compromisos politicoR 
dentro del SNTSA y lo FST3E. De <:>~I" formtt, ln dit'ig;encin de lo 
s1!cci6n 66 se fue comprometie11do c0n ln politic11 nnt1demuc1·Ali2a 
qtlP les es cura~terlKlico n LR8 dos organizaciones del 
sinJi,•uliHmo hurocrbtico. 

En el lapso de tiempo comprendido unl1·e 1975-19Rl ln 
sección 66, poseía utiu fisonomla progresista Q\IC fue perdiendo 
poco n poco n Jla1·lir de esa fPrha, con ln designación que hace el 
SNTSA para que vnrios dirigentes scccionales ocupen mejoreR 
posiciones dentro del CEN, ~e descuidu y reliqtn u segundo plano 
los nsunl.<1B laborales de 10'3 trabnjudort~s de lo seccibn, 
provocunc\o el rcsago en la n~soluciOn dt> los mismos. 
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8in l~mhunJo, con el objeto de "uLender los problemas 
la.bori1h~s~· de los trubajndot"es u p1·incipios de 1982 se gestionó 
nnle lns irnt.oridndcs de la SSA ''La comisi6n sindical rlc los 
Secrelario~ de Conf'lictofl de Trabajo, de Orgnniz.u.ci6n y 
Escalafón, ns! como 111 del Presidente de la Comisión de 
Víglluncin con la finalidad de tener el tiempo completo pnrn 
atender todu lo problcmñlicn lnbornl que planteen los 
trnbajadores". (89) 

Asl tcru~mos 1 qu<~ ,•1 descuido y ncgligeueiu en el deso.rrollo 
de luM act.ividodes sindicolea fu6 lu L6nicu que perduro por el 
rc~lo del periodo sindical 1979-1982. Estn misma sil111lci6n Sl' 

vuelve pre~er\ltlr n lu milad del nuevo trienio 1982-1985, 
ngudizundouc aun mñs, por lu falln de repr~se11lativi<lad del 
Comi tl! Ej ecu ti"'º St!CC í onll l en lrt-• sus bases, pues 1 adl!IDÓ.R d ~ l 
refrendó de lus licencias de loR titulnrt.!s de los caC'gos 
anter·loL·m1~ntf' ~cflnlado~, ndicionaluwntf~ si~ ubLuvu ln licencia 
sindical <lP loa Secrc•turioe, de Pr~slurnos, Acciór1 Polllicn y la 
del Pres1dentc di.! ln Comisit,n de Huciendn, con <d objetivo de 
incorpornrse a ''los trubujos'' reoli~1ldoe por· el SNTSA y, con 
mirns n laner unk prcscnciu inflL1encin importante en los 
futl11·vs <:EN. Es asi como, en t>l murco del XI Congreso No.cionnl 
Extraordinario del SNTSA eel1c•IH·ndo en enero de 1984. el 
Secretario GC!\t•rnl de l1l s~c~i6n 66, obtuvo lu s~!Crelnrln de 
Prensu J PropugnnJu del SNTSA, con lo cunl funge u Ja vez en dos 
carg09 Hindicnles, utendiendr> I\ulurulmcnle cor1 muyur inter6s los 
asunto!-> del sindicato nacional por rcp1·esPnt.ar muyoi·es 
oporl.\1nidades d~ ascet\~1l po11lico que los que oj'i·ece la sección 
sind ir:1tl. 

Lu t.euden~ia uHcendenll.! como oüjetivo principr.d de la 
dirigencin sindict1l de l1l serci6n 66 muy pronto dio resultado al 
obtener pnru sus miembros cuatro posiciones importantes dentro 
del nuevo CEN del SNTSA en el periodo 1986-1989 1 en lus 
siguientes posicione!;; lu Scc::reLnrla Auxílíur d<d SNTSt\ 1 ln 
Presidencia dt~ lu Comisión Nucional de Trubnjudorcs de Paludismo 
y deacentrulizado, la Viceprcsidcncin de !a Comisión Nacional de 
Control y Dist.1·ibl1ci6n de Articulas de Constimn de P1·imern 
Necesidad y la PresidPnri~ de la ComisJór1 Nacionul de Acción 
OP.port.i vu.. ( 9U) 

EHlo, es sin contar con el personal de apoyo Qlte el comitó 
ueccionul comisiono en el CEN y qur no ticr1e nombramiento, pero 
en t~nrnbio, en la. He1!~i6n 66 obstentnn ur1 cargo sindical que les 
permlté relacionarse y permanecer c11 el sindicato nurionnl que 
represP.ntu un espuc i o con m,1yorcs perspect.i vas de movilidad 
pol f t.if'H, 

89. Acln de J\samblcu General, Op. cí t., 12 de mayo de 1982. 
90. ANTORCHA. ~ 
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En cambio, al intArior de la orguni~ación seccionaJ casi no 
exist~ movJlidud de loY cuadros dirigentes, y los c1,mbios que hny 
se iafec tunn de unn po8 i e j 6n u otra dentro de ln misma estructura 
sindical en cudn nuev1) comité. AsJ por ejemplo, examinnndo el 
directorio de los doR oomilhs que le J1an presedldo al comitó 
actual (1985-1988), He cncucnt.ra figurando el mismo personal 
solamente que oct1pundo puestos directivos diferentes. 

En cunr1lo ll loH Secreturins GenernleH SeceionnlPs se h11 
obsP.rvndo que aJ LCrmino dP. su gestión sindical, 
indepenciienlemcnle d1• lc>H 11r1mb1·umientos qlic ti~nen en el CEN, 
t'igurRn en lo8 nlll.!\·os p1~r!odOii sindicaJes scccionn1cs cómo 
tilulnre8 rle lit Presi<lenciu de lu Comisión de Vigilancia y 
Justicia u otra posición. Esla configurnci~n tambi~n se puede 
observar dentro del CEN, en donde los cxsecretnz•ios gcnernlcs y 
personas qui~ h11n lenidn influcn1]in denlro del CRN, posteriormente 
ocupnn puP.stos r~lnvcq corno: lu. Comh;ión Nacional de Honor y 
Justicla, el Consejo Nacional de Vlgilancin, el Consejo Nacional 
Consultivo y lns Delegariones en los Congreso~ y Consejos de lu 
FSTSE. 

El J>ersonnJ, que ocu}>U estos 6rgpnoR cl11ves pnrn In 
fisct1lizuclór1 de lus funciones sir1dicules y el disefia de In 
eslrnlegia pollticn sindicuJ, ticn~ gnrnntlzndo su cnquistnmienlo 
en las estructuras de las ful11ras direcciones sir1dicules con un 
grndo de influer1ciu y podt~r de decisión sobre lu polftica 
sindical. 

Formandosc con ello, lo que se hn dado en llnmar burocracia 
sindical en donde solamente un grupo reducido ocupa los puestos 
claves que por su importancia polflian, confiere u titulares, 
poder e influencia pnrn controlar la establ]idnd polltinu del 
sindicato sobrP el rcRlo d0 los demás miembros y s11s agremiados, 
y a Ja vez, les permitó contar con una plutnforma de ascenso n 
instancias jerárqt1icns 811periores olvidando por completo la 
problem4ticu y reivindicncJoncs de los trnbnjndores n las que se 
deben. 

El nnterior esquemri no "ª prlvativu di• ln sección 66, es un 
cjempl<1 ilust1·nllvo que 11os explica en partP lo que pasa en Ju 
mayoría de las orgar1i~nciones sinrlicnlP8 oficiales del sistema 
polftico mexicnn•J en dnndc sus pri11~ipnl0s 111iembro~ log1·ar1 
pf-'rrnunec:er f>n el mr•dir1 polJtico por much11~ afiog, cumbinndo de untt 
posiciQn n otra, de repre~H!nt.untes Hindi1·ules 1t di1wtnd0s y nsJ 
sucesivamente H senadores, gnhPrnn1.i0ren, l IJereti de r.1rganismos 
pol l ti coi:; 1 111 t't!•!lores d1~ organismos desct.~ntra.l i zu<los y v ic~vcrsu, 
per¡Jetunndosc 011 JnR difnrenles alterr1ntivus políticas del 
sistr.;>on1 polftic•o me.xicano, provocando con ell11, un 
trRdicimrnlismo poJitico que uft!Cta la \'id11 democrá0ticn, 
eC"onOmlea, poi Jlicu )' ">OcinJ del pnls. En cnnsP.C'UP.ncin nl Sf~r la 
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FSTSE lo orgnniznción cópula d1~l sindicalismo buroCrñticu 1 y una 
parle imporlant1~ dol sistema polltico mexicano, no escupan los 
premisa~ enmurrtldtts n lo largo d1~ este apartado con sus 
~11nsP•:11c11l~s re¡1erct1slones en las cxprclnttvns politicas 1 
eron6mi~ns y socinl1?s de los trabujndores p6blicos. 

OTRAS DEMANDAS 

Dentro de ]1\ ~t·rie Jp drmundus pla11te11dns en el transcurso 
del (lC"I todo qui~ nuH ocupn y que rPH\ll tnn ser inquietudes muy 
ptt1·t ic11lo1·ps d1:-nt ro dP ln sN:ción 66 1 podemos mencionnr entre 
nlrtt~; el asunto referente n ln solicitud de los trabajadores 
pé\J'ª qur. ln Comisi6n rlc Seguri<l1ul e Higiene participe mhs 
nctivnm~nlP con las u11loridodes H11 li\ implcmrntaclbn de los 
pro~rUffiH.!-' dr- 8rguridntl lahond por el tipo y cnrocterlsticns de 
las funcionP5 rlest\lTol lndns en lcis lufl,nres de trnbujo 1 como 
ttlmarPneH talleres, en los cuale$, lo¡.¡ lrnbf\judores se ven mñs 
t:'Xpll1_•Rtn!:> n los nec•id•~nl.¡..>S .\e trobnj(1, 

Rajo t'Hle mi Sllll\ l tn1~n 1 1 nmhi en se solicito que lns 
autoridad1:'$ dt> ln SSA pugt•n ·~l importe de los gastos médicos 
Pf1•r·t 1111dn<-; pnt· los t.rnhujRdnre!:' c·unndo el 1SSSTE no reciba n no 
fd 11•11du "º formn sa.t ¡-;facloria ll los traliojadnres qu~ acudnn ul 
~t~rvi1..·io ml!dici) Ptl nn!'Jo de enfermedad o occidPnlC', asl mismo, SP. 

!o;!.O\ i•~ítn q11P se m1.. ... jore ln atención :-· Jn cnliduct rle lo~ servicios 
mPd i co~ 11u•~ p1·oporc i.onn 1~ l TSSSTE. 

En )o que ~l' 1•eficre o lu preparuciOn cultural de los 
lrnbnjadorPs, se demnn<ln que se elnborP un progr11mn de 
cnpr:it' i t.nr- i 1'l11 t l!c"tl i1~0 1•u J t urn 1 que co11dyuve u la supl!raC'"'iÓn 
pPr~tina~ dP lo~ trobnj1\dorPs, ¡¡--;J comQ, ~f.' ntorgt- las hPCll!i 
111•c_•r>c.;1111a.'-' P<'t'A. curso8 P~perinle.s fJ\lf' rt~d11r1t\1> Pn benPfir:in <lt> ln 
dept->ndt~fl(~ i1\ ~· d1• 1 o~ 1 rnhnjadnr•!Y. 

Fn Jo r·onC"Prni•·111' lRs r0ndi,..iont"'S grnerales dP trabsjo, 
~P <\nli1•itn l1t .;¡·1~.t1·i~in rl•• 1111 !-111h••nmit~ qut• leugu como objetivo 
1-.l , ...... 111dio ' nnñJ i~i~ dr l/\s •·nndii·innf's d1• trnbajo y qu•~ 

¡.1·(1p11ng11 la~ mndi fi1·t11·inni:>s 1a•c-esnrins mi\s ueonl1~s r:o11 11\ 
r•·al idud lnbnn1l r¡1a· si• viv+' en lns ~<"'ntrns 111• t1·ahujr) 1 .Y donde 
~1· dP~pr..-11dn 1 o~ el t'lllf!rl l.• •!-i llt>CP!-IRri 09 pu.ni 11-1. 1.• ln.born<.: i ón de un 
RPglnmr•nl•) lnt ..... rno rl1· 'frnh11jr_1 F.sp1~1·l ficr.1 purn 1;udu unidad 
a1l111i11;,,1rnt 1·.11 1·.•1 l•i r¡11P ':1· 1•ncuPnt.r·un nd~crilos }o~~ t.rnhujndorP!'-l 
df' l.lr>c1•i 6n. 

íl•~n t ro 
1h~mnnd11 que 
proc.1•80 d(• 
FO\'TSSSTE, 

dPl re11glón vivienda 
los Lrabajndor1·s rli-. lo 
riot ne i On de vi,. i t•11dn 

Arlen1hs de 1¡t1H loH 

y p1·~!-llnmnH t1ip6tecnrios, se 
~p(·r·ión c¡uC'den inHcrilo~ en el 

)' cr~di\.oq hipótr.•c·ririo:-> del 
rt:>quisi lo·• c1-0110rai1~os part1 su 
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nblP.nr·i6n sean mi\s accr.sihlt~~ pu.rn Jo~ trn.buj~ldnres. 

De esla fornrn., :.l• pudr·lu ~eguir mencionando un sin nómero dt! 

demandas cómo: ln construcci6n de guarderlns 1 ln crenci6n de un 
fondo d~ auxilio en ~asoR de c1ncrgencia para los trnbajadorAs 
nfectndos Pn ~u patrimonio y qnlud. Ln implementn~i6n d~ cursos 
dt~ cnpacitucilin pollt.ico-Hindical en ln d.iversidn1l de lns 
c11rrientcs polllices ,, idcol6girns ~~ist~r1tPs 1 etc, 

Plnnbrnmi1mtos l,(H\os ellns 1 q11P lo lmir:-o que hnccn es 
reflejar las limithntcs curcncins e ins~\UHfncciones de ]os 
trah11jndnres por lnR condiciones juridicas, econ6micns y 
pollticaH fl quo csthn sometirloq por la orga1tizncibn sindica] y lo 
polllicu antiln11ornJ tlPl r~gimcn; ~onstitl1yendo este ejemplo, Pn 
unn simple m1Jeslro ele la siLl1ncibn crlticu en que viven loH 
trubajadore~ de lus c11·gur1izuciones sindicules de lo FSTSE. 

Donde las demHntlus e inquietudes de lns trahnjador1-"q 
pllbliC'<)"'• en vez, d•' r1.•c.•ihir el reapt\ldo y upoyo dr unn de lus 
insilucioru.·s ~inclicole!i mejor ontuni:t.Hlln~ y e~3t.r111·turAdn~ d~·l 
pnlH, laH c1b':lt.nculizo y 1l1 minimiz11 1 al grud'-' df?' colisirlerar!'-''\1.> 
conjunlnmente con lu 1:risis econbndca del ¡mts, en el obsti\culo 
mA8 ~·~1·io pura quP los trnhujnrlores puedan log1·nr mt~JorL~s 
co11rJicior1cs de en1plon v 11iveles <lf: vid1t 1 que dlA '' din hun 
relrocedirlo nolnblemenlt.", 1'omo ln evitienria el 11nlerior ejemplo 
qu< .. sP 1lPHnrrollo 1~11 •:?<-ti(• aparln•ln duruut<"' ~1 pei·lodo 1982-1985, 
ft~C'h<l dv-;1}p ln ('\lfll :·a exisl lh un consid.Pr11hlf> rf-~za,.;·1 t•n los 
sulisfu.cton_·R f!COTIÓmic.·og, polltico . .- y socia.les dP lo~ 

trubttjadures, y Qlle in<ludnhleme11te en fer:l1ns mhs rPcientes hnn 
resultado s~r mAs crlllcos. 

Mientrus ln burocrnciu sindicnl, hablu de los beneficios 
obtenidos pura los trabajadores y el cnrhcter demo~rAtico de las 
org~niv11riones que presirlen; ''nuestro sindicnto, es la gen1Jinn 
representación en lodn su esencitt ~10 un grupn nnrionnlista, 
llbcrnl y revolucionario, que lucha corlslnntemente en firme y 
valiente desafio por superar las com¡llcjas cnrPncias 1 lns 
inquit.>tu,les y los prohlemas que nos 11quejnn, teniendo siempre 
pr•~twnl.t? el E.""sfuer1.o unido y mnncomurmdo." (91) 

91. 1bid. 
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5. 2 PERSPECTIVA Y ESTADO DEL SINDTGALISMO EN MF.XIGO. 

En la uctuolidnd el mo~imiento sindicnl mexicano, se 
encuentra en medio de ur1a profunda trnnsfor1naci6n er1 In vida 
econ6mica 1 polltico y social del pals, cumbias ante los cuales, 
las organizaciones sindicales no tiencr1 unn postura polltica 
definidn, que les permiln pnrticipnr e infl11ir en los camhios 
estructurales que sr (lbservan hoy en dfa. 

En Ml>x i cc.1, los cambios 109 represen ln l n i rrupc i On <le una 
nue\'U corrier1te pollticn que pn11lnlin11menlt• hn udoplndo el Estado 
pura promover el desarrollo econ6mieo d•"l país, n truv~s del 
redimension11mienlo rle sus estructuras y fl1ncinncs 1 qlle se 
CAJ":lCt~t·iz11 por li\ r~stricci~rl riel gnslt, r~b]ico y la climinncfÓn 
dP u11 n1'11nerC'l cons i de rnhJ e dt> empres ns pnraes tatn 1 es, Este 
proceso hu pro,·o~adó unu nlternción significativa en las 
relnciones qu~ sost.iene el Estado con liis orgnizaciones de ln 
sor·i1.'dnd C'ivil, y <"nt.rr! Pst.ns, los Rinrticatos CJll<' t~ndrñn quü 
mt1di ficar P.] pn¡.wJ t r·adieionnl qu(' siempre hnn jugado en las 
1'<' 1 ac j one~ hiborn 1 PH con (•} rCg i m1•n, 

En rc1r•rrspor1d~nciu, aRistimos 1\ lln ncunt.ecimienlo que hace 
nlg11nos ~P.X1~nios 1•ra impcrn:rnble México, la inslauraciOn del 
n1~olilH•rnlismn en Pl 1\mbito p?1blico, doctrina pollticn basada en 
ltt teorla clAHica de Adums Smith, q11P. tiene como fundnmcnto 
prinripal: la ndmisU1n del Estado IO'n su ~xprcsiún mlis mlnima 
dentro de lu sociedad, limitada n la protecci6n de los derechos 
individunlrs, donde el poder póblico debe restringirse en favor 
de lu liberlnd. Por 16gicn 1 considf•ru neputivn ln expansión del 
Estado, y posit ivn la organiz11ci6n de los individuos en espacios 
mAs amplios. 

En suma 1 estamos presenciando eJ des1nantelamienlo del Estado 
benefuclor y la instaurueión del Estado neolibernl. Este 
fen6me110 1 que tumbi~n se observa en m11chos paises del ml1ndo, 
empieza por climintir lob insl1·umenlos y accicJnes interventoras 
del Es lado, par u prosc:>i,tu ir con 1 n r'nnc1_•s i On po 11 ti co y econOmica 
al cnpilal 11ac·ionRl i11t~rn1lcional. 

·\~l, lt~rwmo~ qUt-' lus c:orrit~ntt:"~ eeon0mir.as domi1u111les d.l~ntro 
del sector µliblico y privado, como señala Marlu A. Casar, se han 
pl1eslo de ucuerdu pura indicar qt1e ltt profunda crisis econ6micn 
por la que trónetlA n11estro pnis, se debe ul desmesurado 
intervencionismo estatal y n la pollticn de bienestar social que 
en otros tiempos conslituyb la principul base de legitimidnd y 
consenso. Por lo tanto 1 lnH presiones efectuadas por estas 
corrientes conservudorus que emergen en el dmbito po]Jtico 
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nncionul, Uemundun, que se abandone la economln mixta y el E<:Jtn<lo 
social 1 asl como, la elimlnnci6n de todos los obstóculos que 
itupidcu el de~nrrol lo econOmico. ( 92) 

Bajo esle criterio la administrnci6n de Miguel de la Madrid 
ha establecido los primeros pasos de reestructuración. Las 
medidad adoplndus se hun basndo en 1.mn pal l ticn de restriccU1n 
Clll'Rclerizadtl por· recortes de persor1nl en In administrnrión 
pilbllea 1.:enlrul ~· puru1.•stnlul, tu rt•tlucción del salflrio reul, la 
vento de empresus p11ruuslulales la 1·cstricei6n del gasto 
sociul, ele. 

Con todo ello, el Estudo prepara el lerr~rto para uscender 
otra etapa de desnrrolo, que supere el eHlnncnmiento en que s0 

encuentra el pt1lB. Sin ~ml1urgo, con esln~ mcdiclas 11nrccr 
imposible que rncjorP lu si t,u11ci<'ln 1~c-on6mic-u nacional, 
considerando que las Ül•c i si oneH udoplttda8 l!S l hn in fl uidns por lu 
correlttciOn de fut_•rzu.g d~ los agentes pollticos y r:-conOmicos quP 
predominan en ln esfeI·u del poder. Por estr motivo, 111 occi~ri 
esla.t.al muy difleilme11LP podru uL1 .. d1:•1:1•r t1 lu.!:-\ ncct::il..lud1·.; básict•S 
de la poblnciún nnrionn] 1 pu1"?s se r.nctwnlra diseñndn por y (E\t"a 

los grupos de influencio Q\lt.' imponen ln."' reglas de tlC-rUn1 1 !nnt."1 

nacionales como exlra11jeros, quicnt•s er1 6Jt.imo instn11~is, set·at' 
los que det.1~rminuru11 In pollli1~a económícn y ~HJ1;inl del pnls. 

Por f'Sle motivo, resultn dificil e incierto dr>lirwnr cunl 
o ser el P.scennrio polltico, eco111'1mico y sncial <k•l futuro 
surgido de estP proceso de trHr18formnci6n nacional. Mientras 
tanto !ns medidas ndopludas hnstu el momento pnra ~onlrArPst.nr IR 
crisis, no l1an dndo resultado, en cumbio la crisis se proft111dizn 
cndn \'E.'Z mhs afectundo grnvemente u los grupos popula.reH, Por 
lo menos, en el corlo y mediano pluzn no se vislumbrn una 
mejoriu, ln reeesiOn y el desempleo se 11centunn ugruvundo lrJs 
niveles de vidu de los lrnbnjadores. Asl lo atestigua unn serie 
de anó.1 is is q11e sP presentan nl respecto. 

E11 UJi coluJio, rcali:zado por el Con~rc20 del Tr~b'ljo y por 
el invesligudor Alb~rlo Arroyo (Ur\~I), en un bnlancc !:!obre el 
dele1·iu1·u du lus condi~io11es de vidu de ln clnHc ob1·erB 1 sefinln 
que en sexenio 1982-1988 ''es el periodo que mds ha empobrecido n 
los nsalarindos mexicanos ... Rl salario acumula ya una pérdida 
del 60% y, viBlo Pn nna perspectiva hist6ricn nmplin, es 
inferior en 38% nl que regtn ul final de ltl ~pocn cnr<lenistn 1 en 

92. CASAR, Mn. Amparo. El EHla.do Empresurio en México: 
Agotamiento o rerlovución?. Edil. Siglo XXI 
México 1988. p.p. 109-!.11. 
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1939 •.. esta p~rdidn actual 
compara?le con el periodo de 
percepciones de los nsalarindos 
sexenio en 5~.2%.'' (93) 

del sulário mlnimo sólo es 
Avila Cnmacho 1 Cllando las 
se deterioraron en un sbla 

En lo que se refiere ni empleo, el investigador precisa en 
su estudio ''los dntos oficiales hablan de millonen de 
inb~g-ranles dP. la población ccon6micllmenle nctivn (PEA) que> en 
1986 se enconlr1\bo sin empleo, En 1987 hnbln de 6 
millones, Considerl\11 aqut exclusivnmenlc n aquellos que tuvieron 
emplr~o :r lo perdieron 1 por lo que se mide no el desempleo sino 
lus dc!:ipedidos." (94) 

Lr1s alto~ Jndices de desempleo en M¿xico, demuestran el 
fracaso d~ lns politicnB de reordennciór1 económicos que se 
nlternnr·on en la ndministrncl611 Delamndristn como generadoras de 
nlJPVBS actividades ocupncionales; c6mo es el caso, del Programo 
Inmc•di.:1to de Reordenar..ión Económic11 (PIRE}, el Programo de 
Reconversión Industrial y el Pucto de S1Jlidnridad Rconómicn 
(PSF.}, t"::>t ral~gin!-> (llH:' irnsla el momento Holnmente a beneficindo a 
lu~ •'mpresn9 n.•lncionadn8 con el cripitnl extranjero. 

Ol:nl ro de este proer>so, el sector mAs perjudlcudo ha sido 
si11 dt1da las organizaciones obrl!ras, que dta a dla encuentran 
'ªSpnrios ruhs reducidos de negociación ante la introducción de 
nuevus tccnolog1as en el proceso productivo, con el objetivo de 
cr·e11r nuevas forrnns d~ cnpitnllznciAn y negociación labora] que 
tiendan A romper GOn lu resisl.t!nciu de lus organizaciones obreras 
y pn1· ~nnRPCUencin hu cslnblcccr rclncioncs laborales mAs dóciles 
con ]os sindicatos. 

Esta sitl1nción qui~ pnne en entredicho ln existencia de las 
or!!uniz1:wi6n sindicaJes como tnl, es decir, cómo instrumento de 
dcf~nH11 de las reivindicaciones de los trnbajndores, se hu 
nf1ondndo aun mAs con ln implnntución de ln polJtico neolibernl 
como instrumento de desarrollo económico, donde las relaciones 
lahornl~~ ~e fijnrnn y regularan pcr los hg1:t1Leh ~~u11b111iuo8 y lliti 
exigencias del mercado, con lo cuul se nbre una interrogante 
sobre ~J fl1turo perspectivua que le 1lugu1·u al sindicalismo 
mexicano. 

93. BECERRIL, AndrPn. "ERtu<liog del pnnornmn obrero realizados 
por el C.T., la C.T.H. y la U.A.H. 
Lu Jornttdu, Secc. Económica. (MCxico,D.F.) 
2 Enero 1989 p. 17 

94. BECERRIL, Andren. ~., 
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Es asJ, como n partir 1ie 1982, el ~in<licnlismo m~xicltno o 
~ufrido 1111 debilitamiento .r retroceso signifioutivo, al grndo que 
en 111 implanla0ión de lng pnlllicns prof!mprc:>Sltriolt~s hnn ignoradn 
su exisl.cnciA por considerarlos L1n obRlh~ulo pare gus mctns. Al 
derir d~ vurios investigadores sobre e] lemu la permanenciu del 
sir11UcnliEmo no estó. en juegn, lo que estA en juego son las 
prAct icas sindicales qw.- aí't.unlmenle observnn una t~ndeneif1 d1• 
buroC'ratiznciOn. 

Dentro del ¡1unuri\ffil\ generul Je ret1·oceso del movimietllo 
obrero orgnnizudo, uno rlf· los scclore~ que mhs llumn In ntenr·i6n 
por el gr1ldo de delerior0 t¡uc ha sufrido PO sus nivelcA d~ vidn, 
y que nntcriormenlt! gozBbn de una HÍllJnrión mhs fnvornble q1Jc In 
moyorla de los trnbnj11dores 1 es sin duda los trnb~jndores 
p6blicos, Al rcspeclo ~xiste tln nn~lisis de lu SPP y lu UAM, que 
explicn el retroceso del nivel ciP ,·idn de los trabnjndoJ'eR 
C'8tntales. 

''Un millhn y m1!dio de m~dicos, maestros, enferm0ru~, 
ingenieros, carte1·ns, ofirinislns y empleados de \'er1tnnilln c¡t1C' 

de.1:1ar1·olla11 La1·1!U.i:i fun.lnmc11Lall•S pa.J"a la tt.ardLl d"l pnl·.:; : dí•hrn 
sobrevi,·ir cor1 RHlnriC•S lJllP van dP 274,413 n ·1~5,872 prsns 
mensunleH, De 1982 H ln fec~ha 1988 Jos t.rnbnJadoreR d~ hnsP d<.•l 
gohlen10 fedf~rn1 hnn sufrido unn polltir.n salnrinl 
discriminatoria qt1P c11mpnct.6 sus inMresn~ ·1 JlUrtir· d~ 1983 1 
quitóndoles el ~wbresueldn, y los somPtíb un r~gimen de 
nusteridnd en a.11menlos y prC'sl.neionr.s," (95) 

Por Jo que rcspecl11 o 111 estabilidad del empleo en ~1 s0ctor 
pOhlico cent.rnl, í!'l inv,.,,~t igflrlnr Albert.o Arroyo npuntn. 

''Uno de los sectores m~s cnstigndos es el de los trubn
jadore~ del Eslndo de 1983 u 19RB se redujeron las pinzas en lo 
udminiBtrnC'ión pt'iblicn en i36,358. Está, inclusv, en operación el 
Programa de Renur1cins V0lunlnrius, por ~l ql1e se espera reducir 
otra~ 200,000 plazas,,," (96) 

95. BECERRIL, Andreu. La ílur1>crnciu 1 el Sci:tor mds golpendu 
dur1rntc Pl st~~t_•nio, ~·, p. 7 

96. BECERRIL, Andreu. Estudios del Pnnorumn Obrero, renlizudo 
por lu C.T., ln C.T.M. y lu ll.A.M. 
~s.J..!·, p.11 
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E11 base a los dato~ araleriores, no cflhe lu menor dudn que 
los truhajudores p~1hlJcos hn sido el sector mds golpea.do. en su 
pod"l' u<lquhd Uva y <?) rfeterioro de sus ·condjcioncs de vida no 
fa\•t11·ee~ n la cil1dadunia. Pues nJ c11n1:1·lirio, los recortes del 
gasto p6blico y por lo lnntn de personal de muchas oficinas de lu 
&dminislruci6n p6b)ica, se hu rcfJeJndo en un deterioro c11 la 
cnlidnd de los Hervicios que prest.en; el pnl1lotino 
empobrecimiento dC' los trnbu.jndoreH lo!':I prcdiHponc n una mnyor 
prAcl.icn de r1ctividnrleA ilegnJes y nl burocrAlismo por Jos 
esc~soR e&timu]os ccon6micos qlJe rt!eiberi. 

Ante el retroceso d(• luH r1iveles dr vida de los empJeadoR 
del sector p6blico 1 se !111 gencrudo unu amplia movilización dentro 
de este sector, que hn relrnzudo todas lai:; es¡wctnLivas de control 
pol I tico de la cópula sindicul. En eHtH inquiC'lud, que no es 
nuPvn, ln!'l d'·mnndns 1•..-·nrd1rni{'1\~ hnn ~idü t.'l Jclouudor de un 
¡mulut ino dP!:>cont.ento que hn \'enitlo ge~lnndos(. rlL·~de hnce uños en 
las filus del sindicnlismo butucr1Hico 1 y qut~ pone• en entredicho 
el pnp~J d1? inlcrlocutt)r <le ltl hurocra~lu sindical de la FSTSE. 

Dt:'nl rn del marco cuyuntur11} 1 cómo frulo del de">eonlento 
socinl y di> ln com.·iencia polilicu <le Jos trabujadores, nnce unu 
nrgunir:nclón :=;indica], cómo alternot.ivn pnru suplir nl 
corpornlivismo sindir!Ul dentro de Ju 11dn1inislrt1ción póbl ico. 

"Ln Coordinuduru rle trnbajntlores nl Servicio del Estado 
(C()TRASF.) nmenu<:a cnn Hllpluntt1r orJl viejo sindicalismo t)ficinlisla 
y corr11¡1to (¡ur exiHle en M~xico y que upuyu ul gube1·n11menlul 
"Pnrtido Revo)uciom1rio Jnstiluciunul (PRI), Olro objetivo de esr. 
organismo ... es el deHconocirni1~nto y de~t.ituci6n de los l irleres 
"d1nrroH" 1h~ ln Fed(!l'HC'ii'Jn de Tn1bnjndori:>s al Servicio d~l F.stndo 
( FSTSE) " ( 97) 

E~ de ('~lu forma, o}i~p¡·vnmos trnn.sforma..:iun1_•"S 
importnntes e11 el p11nnroma polltico del pals 1 representado por 
nupvn~ lnstnnc-ins de mediación entrP el Estado y la sociedud 
cJvil 1 ante lus r•ue]cY 1 surg~n varias interrogantes, 
principnlme11le co11 r·~specto ul futuro e~eenario de lns 
organi:r.neoinnr~s sinJi~nlP~ del pnis, como es; Sl el 
coorpnrnth·ismo sindicnJ dcsapnrecern c-omo mPdio d,. C'Dntrol de 
1111-.. l r1tliujadores'! 0 prir el ("Ontrurio habrd uno reestructurnción 
n1\ncorpnrttt ivn qur. pPrmi t.11 lR a]ternaciOn reprc~senlncitin de los 
int.1~r(!St•s nhr1!ros lu~ rlccisinnes 1~8tutnles? o r.n su cnso 1 

1~stamos antP Jo!i primeros ¡Hrno~ hu1~ia !llHl trnnsiei.6n sindical 
r1~prP.sentat iva de lns r1~r·lnmns d1~rnocrAti('os de los trub11juriore'i y 
ln ~ot• iednrJ'?. 

97. Sl1MMA: "Cambio nl Sindir·ulismo Corrupto" 1 21 Diciembre 1988, 
México, p. 2 
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Sobre ~l fut\1ro del movimicnlo obrero or~unizado, i11cl.uycr1do 
u1 .sinrlii:aliRmo burnc1·8.Lieo 1 los especlnllHlns han '!sbozu1\u 
vnt·ias hipbt.t!sis nl rt!SJH!Clo, lu mn)·1.1r{a. tl11 los lnvesl.it!udon·s, 
ureen quP. nnlP ,}os imperulivos de lh modfH'nlZnC'ion del pule;, t!l 
EstRdo se verh en lu nt:icesidnrl de d~spl11znr n ln burocracin 
s·indicul 1 ]0 que marl'urin t.?1 final 1\i=:'l ..;indicnl ismo corportJth·"· 

Eslc punto 1le vist.n 
Lui9 RPyuH quir.11 ~wíinl11; 

c'<pucsto por Pl invesl igudn1· ,lo~·~ 

"l.u P.struclura coorpornlivn yo f\') es funcional, unR. sociedad 
quP liendc n s~1· horizu11t1Ll no es compatible con un equema 
polJLico tan V(.'rlicn] ... Sin dudt\ lo. cslructuru. corporalivu fuC 
func i onn l duran le m11cho8 años, por 1 o menoR pura dos cosns: eomo 
eont.1·01 polltico de ln clnsc- obrera )' como unn uct.itud 
conveniente pur>1 el proyecto Je desarrollo ~~nnhmico estntnl, ql1e 
requerlu discipllnnr lu. fuerza de trnbajo ... serla inndecuado 
muntencr esn estructura, pupg al prtls ni el mismo gr11r··· 
gobernunt.P enuviPne munt~ner·ln. De hH.t:erln el pnii:: vh·irit\ ur. 
csquemn ch? pnllticn .J,. fi,:ci6n 11111~· pt-:-li'.~rosn f~Bl 

Dentro ¡Jp el punto dP \·isln, sohre r·l f1r. del ~ !1:na.:L 
cor¡HJrutivismo sindicn.l, lumbibn dt>slucn lti:;; )hs·:r•.1.:: : .: 
realizudus pnr el inv1~stigudor l lnn Bh:bc-rg qui~~n opina, qu•1 

mmh~rniv.ac·ibn r.cnn6micn. '3eri\ ln enusa prin.-:·ipnl q111: ohlignra a J~ 
r••est t·u{·t.linu~iOn df!) s.ist.c•mfl co1·porntivistn. 

"El Bindiwulismo tnH\iPional 1 muy cenlrulizado 1 basado l'n el 
control muy v1.>rtiP1tl de 111H d'~mo.nd[\s 1 chocs con un modelo que 
ticnr como eje l~entrn.1 lil ~xigencia de unn mnyor protluctivi
rlac\. .. pr>r· rt\7,Llnt!H d1• dPsarrollo •.. el siHtPmll corporativo yn no 
tit-ne futuro fm MCxico '' (99) 

A est1\s hip6LuHis que vincl1lnn nl sindicato corporutivistn 
en decadencia o en vlns de extincibn, hay que sumar lns que 
considernn qt1e la burocr~~in. Rindical seguira siendo fucionol 
para el Estado f':f\ HU procC'so dP modt>rni.zari6n; r.:p111" nr.t('~; lri f11~ 
en los proyccLltS y planes P.qtatales. Pnr· elln, el si.slcma 

98. ROMERO, Jncobo Cl·sal'. La rTM le sir\"t: yn al gobierno s6l 11 

como golpeador: Arnoldo1 Tecern parte 
Tll. Uno Ma8 Unn 25-l!t-89, p.p.1 y 5 

99, ROMERO, Jacobn resur. "Nada pasara'' al movimiento obr!:!I'C.' 
Ain Fidel: dns 1 idercs. IV parll' 
Uno Mafi t'no, 26-TII-89, p.8 
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coÍ'portitivo no s<• tlerrrnn11uru o deso.purecera. 
r.xt1~rna P.8LL• pt.mlo de vietu es ln del 
Wol demherg 1 qui en ind loe. lo que sucedern 
corporativo. 

Una opinión, <1111:
investigador Jase 

con <!l Bis tema 

"Lo nu\a probable que en los óltimos años vivnmos unf\ P.spccie 
de empate, de empulmnmiento entre eslruclurns. O pnru decirlo de 
otra mnnero el corporntivismo no bnslar11 pnrn representar u Ja 
~uriednd ,,, la pirdmide corporalivn necesita democrAtizarse. Es 
cierto quP son necesarios los ncucrdoH entr~ las principales 
fuerzu~ socinlcs, pero no pnctos viciados entre cópulas'', (1001 

Bnjo estn mismo llnen., .hmn Felipe Lenl opina, que ln 
col1:1.hornci6n sindicul scI:tuirn predominnndo en ln vi<lu sindical 
mt!xlcnr1a 1 pero bajo ot1·nR bnsPs y formns hnstn conformar una 
org1,nizuci60 neocorporitt iv1\ distintn, 

''Cunlquiern qu'' ln ronccpción pollticn que s~ tenga 
d··l,Pru con<.'l'11ir•:u· Pn qUP P.!'itn estructurn Rinclicul, vigente desde 
19313, st"' t•J\r.:"Lentrn hoy en 1Ua enfn-·nludn !l unn acPlerada din<imicn 
d~ c!ttmbin -Pl 11ulo1· cenlrn posibilidudc~ de cumbia en ln 
rPnc1vn~i611 quP se 1lPsnrrDlln en t.orno ol C.T.- pnrn el Congreso 
rle] TrAl1njo ln ronovacihn rlel coorp0r11tivismo cstribnrln -segón 
rmrf"r1~- en unn rC'definicU:in, en un plnno superior, de ln Alinnzn 
f.>ntrE' hurocrncia sin<licnl ofir-inl y ln burocraciu pollticn 
p6blico ... ello supondrla unn nmplinci6n de ln pnrticipnci6n de 
ln rPpt·rsentnci~n obrern et\ los orgnnos del Estado y, 
c~vcnt\inlmcnle, lu consti tuci6n de unn c:cntral 6nicn de 
traba. j f\ílorei:; y l u consecuente re es true turllc i ~n del pn r ti rlo del 
Es\.ndo." 1101) 

Finalmente otrn opinión sobre ln lrnnRformnción que s\1frirn 
lR estruclurn coorporativisln bujo otro esquema es ln del 
invi,st.igndor llnm Bizberu quien sefinln lu tendcricia que scguirn 
el sinrlic~olismo en México. 

"Pe 1.~ntrnrln no va 11 puoü.r nnñn dP.masiado espccla.culnr. Ha
hlnmns ~,. tendencin~ hncia la existencia de sindicatos fuertes. 
'Pri1n,.~rrl vcndrn un rlespurrumit!nto de ltt~ grandeff ontnnizaciones de 
trabnjndorf's, •.. Venrlrnn ~dndieat.o~ fuertes a nivel locul, un 
p1.H~n c-nmo ~l mo1\elo df! 10~ sinilicntos estntlnunidenses "econo
mhd~l.ns"... ni.f•gn quP 1\espul-R del desparrame inicial se 
nc\lf't«JL>n e.slrnlegias comuncg en lo general . , . la clave politice 

100. ROMHR0 1 .Jncoho C~sur. Op. ci.t.., p.8 

101. lbid .• p.8 
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es el. proceso de una mayor democratizuci6n 
orgRnizn<?ionea ele trabnjudorcs 1 pues 
rent1vari6n de los viejos mnndos y equemaH 1 
lOs r:dndicnt.os en 1o interno ... " ( 102) 

interna en las grandes 
esto permitira una 

lA dnrn mr\s fuerza a 

Rala s~rie de hipótesis que se eslJoz11n nquJ, d~muestran que 
el sindicnlismo mexicano ha agotado su lradicionnl estnncia de 
medinc-U.in f'nt.re trnbo.jt1dores y EHta.do, C'l nw~\.·o papel qur;> ju~nra 
,..] sjndiculismn mexieuno esth p1,r df•linearse. PPro In q11r~ SI es 
seguro, desde nuestro punlo rlP vista, PS 'JUf> estamos prPsC'nciando 
los primero~ pusrJH hn1·ia una reestruC't.nraci6n del sindicnlismo, 
lu t.Pnd.1•r1c•in eH Ju dt•mocrnt.izuciOn y pll1rnl ismo sindicnl 1 los 
trabnjadot•es paulfllinnmenta vnn nrlquiricndo concienri11 del 
signifir:ndn del cambio glolml y ri('l terrf"no Pn qllC' t.i1•nc lugar In 
~onfront.nf~iOn 9ocinl. 

Aclurdmente los trubaja.dores de los sindicatos que tradi
rionalmente ha11 demostrado apntln por ln participnci6n en ln 
polltica y decisiones de su sindicato, como en el caso de los 
sindicatos que integrnn ln FSTSE, el activismo hn surgido como 
forma para contrurreslur la situación desfnvorahle en q11•.: ~"~ 
encuentran a partir d1~ un conocimiento del fenómeno social y de 
una reformtilaclhn de la tActicu de lucha, asi como, nuevas formas 
de orgnniznci6n y movilización que tarde o temprano dura l.Js 
frutos relvindicndos que los trnbnjndores ge linn planteado. 

102. Tbid,, p.B 
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CONCLUSIONES 

En base a los planteamientos vertidos a lo largo del trabajo se 

puntualizan las siguientes apreciaciones. 

1. El proceso revolucionario, gener6 una nueva configuración 

social bajo los t6rminoc de l~ f r~cción vencedora de la contienda 

civil integrada por los grupos Carranza-Obreg6n-Calles, quienes 

representaban la corriente ideológica de la modernidad 

capitalista del pa!s. La nueva configuración social se formalizó 

con la Constitución de 1917 en estricto apego al interés de la 

clase dominante; debido a la falta de un proyecto politice de los 

grupos populares. Por tanto, todas las reformas sociales quedaron 
bajo los lineamientos institucionales y practicas aurgidad de la 

Carta Magna, que a lo largo de varias décadas ha permitido el 

consenso y control de las organizaciones populares. 

Con la nueva constitución 

posrevolucionarios reconocen 

politica y social, los gobiernos 

el derecho de los obreros, 

campesinos y burocrátas a organizarse sindicalmente para integrar 

orgánicamente el partido del Estado; lo que permite a los 
trabajadores, tener legalidad y al Estado un control sobre estos 

y mediar acuerdos y alianzas que permitan llevar a cabo la 

gesti6n económica estatal. 

2. Una vez que el Estado mexicano ha logrado su 

conformación politica, se orienta a fungir como promotor de la 

111 



economia nacional creando. manteniendo y garantizando las 

condiciones necesarias para el desarrollo capitalista del pais. 

Para llevar a cabo los programas de desarrollo econOmico, el 
Estado a través d~ la administración póblica incrementa sus 

funciones para garantizar las actividades de producción y 

consumo, y a la vez, apoyar la consolidación de los grupos 
privados hegemónicos. Este motivo, en primer instancia fue lo 

que determino que el Estado recc•nocíera a los empleados póblicos, 

como agentes de la administración póbl ic. a, y n·:. as 1, por la 

voluntad estat~l de mejorar la situación económica y politica de 

los trabajadores estatales. 

3. Bajo este contexto la organización de los empleados 

pUblicos nace bajo el auspicio y control estatal. para garantizar 

el desarrollo normal de las funciones pUblicas sin la 

reproducci6n de conflictos. 

El mecanismo de control de los trabajadores se realiz6 a 

través de la organizaciOn sindical que agrupa a los empleados de 

la administraci6n pUblica central, la FSTSE; este organismo, 

desde su reconocimiento legal quedo condicionado jurldica 

políticamente como órgano de apoyo a la politica eslaldi. 

4. En el plano jur!dico, la legislación laboral aplicada a 

la FSTSE creo una doble sujeción para esta. 
propio Estado el promotor y sancionador 

Primero, al ser el 

de la legislaci6n 

laboral, y segundo, siendo su principal ejecutor y supervisor de 

la misma. 
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11.3 

En el aspecto politice, la integración obligatoria de los 

trabajadores pUblicos a formar parte de la FSTSE y la 

incorporaci6n de ésta a la CNOP, garantizó al Estado el dominio 

exclusivo de sus trabajadores prohibiendoles organizarse en torno 
a los sindicatos 

aseguraba en 

obreros y campesinos: 

forma definitiva la 
ademé.s con 

estabilidad 

ello, se 

de la 

administración püblica y en consecuencia el desarrollo económico 

capitalista. 

S. El esquema polltico y juridico al que se sometio la 

organización sindical de los trabajadores del Estado, permitió el 

desarrollo desmedido de la burocracia sindical, cuyo objetivo 

especifico era y es la defensa de la política oficial (y que en 
condicionco de conflicto social, actua movilizando a sus 
agremiados y asume fundamentalmente el papel de disuasivo social) 

con lo cual, trabajadores y burocracia sindical coadyuban a 

garantizar las minimas condiciones para el desarrollo del sistema 

econ6mico y polJtico del paie. 

6. Las condiciones en que se sustenta la estructura sindical 

ha grabado considerablemente las actividades de la 

administración pUblica, es decir, la burocracia sindical a cambio 

de apoyo politice permite a los trabajadores cometer actos de 
irregularidad laboral, creando las condiciones propicias, para la 

aparición de la corrupción y burocratizaci6n en las actividades 

póblicas en las distintas instancias y jerarquias de la 

administración pUblica. 

Mientras, la burocracia sindical de la 
brindado al sistema politico, recibe como 

determinado de posiciones importantes en 

mexicano. 

FSTSE por el apoyo 

canojia un nóraero 

el Ambito politice 
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7. Por todo lo anteriormente señalado se puede apreciar que: 
la FSTSE, al igual que la CTM, CNC, CONCAMIN, CONCANACO, 

CANACINTRA, etc., no son sino una parte de un mismo sistema, 
aunque sus funciones y relaciones sean distintas, pero en esencia 
todas estas organizaciones se caracterizan por tener un rol 

conservador. 

B. Finalmente, el esquema de concertación social a través 

del cual giraron las relaciones Estado-sindicatos y que permitió 

el desarrollo normal del ejercicio del poder a lo largo de varios 
años, hoy se encuentran en crisis; las nuevas circunstancias 

econOmicas y políticas generadas por la profunda crisis 

económica por la que tránsita el pa!s, ha propiciado nuevas 

espectativas en las fuerzas sociales en as-:en~o cre-e:indo otros 

esquema~ de concertación social. 

Bajo este panorama los trabajadores pUblicos, deben de 

aprovechar la crisis de la estructura política corporativa, para 

desvincularse de loe intereses del Estado, asi como aprovechar 

esta coyontura, para renovarse e introducir cambios y 

modificaciones en las estructuras internas de las organizaciones 

sindicales que permitan abrir mayores espacios de participaci6n 

de los trabajadores por eso se hace necesario en estos momentos 

coyunturales, se consolid~ el proceso de lucha por nuevos 

espacios politices y la subordinación de los intereses de 

lideres a los intereses de los trabajadores ya que la 

restructuración del si~tc~~ c~pitalista neoliberal determinará 

pronto las relaciones laborales en México y las eapectativaa de 

vida de los trabajadores del sector püblico y privado. 
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