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Este  trabajo de invest igacidn es e l   c o r o l a r i o  de una fomac i6n   acadk ica  

a n i v e l  de l icenc iatura.  En dicho  proceso  siempre han estado  presentes en m i  

mente y m i  corazdn  mis padres: S r .  Alfonso  Urfzar Vasconcelos y Sra. María 

Estela  Valle  Damih. A ambos con mucho car i f lo ,   les   deposi to   e l   f ru to de m i  

esfuerzo. 

Asimismo, l e  dedico  este  trabajo, con amor a m i  h i j a  Judith Antonia 

Urfzar  Flores,  cuya  relacidn no es ajena a los  inconvenientes de l a  v ida  soc ia l  

y, por l o  m i s n o ,  nuestros  encuentros se p e m a n  de d l t i p l e s   f a c t o r e s .  

Quiero  hacer  constar  el apoyo  de Judith F lores Ru i rez ,  quien  fue m i  

colnpaflera y,  a quien l e  reconozco  su  actual amistad. 

A mis hennanos, con lucho  cariflo. Con especial  reconocimiento a l   L i c .  

Alfonso  Urfzar  Valle,  con  quien  vivf l a  experiencia de hab i ta r  un departamento 

como estudiantes y por   ensef lam que,  a pesar de las  l imitaciones  econhicas, 

era  posible  terminar una carrera. Tambien  a m i  hemno  Alejandro  Urfzar  Val le,  

con quien vivo  actualmente y a quien l e  deseo que pueda t e m i n a r  su  carrera 

u n i v e r s i t a r i a  de Físico. 

A mis  t íos:  C.P. Juan Calderdn kn te longo  y C.P. Inna  Damiin Cienfuegos, 

por 1 a invaluable  oportunidad. 

A m i  t fo ,   Ar tu ro  Dami6n Cienfuegos ( i n  nemriu) cuyo  hogar en lnis de 

una ocasi6n  fue mi habi ta t .  
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En e l  desenvolvimiento  de m i  vida,  para  afianzarla y lograr   su aprehen- 

sidn no puedo dejar  de  reconocer a: C.P. Teodoro Narviez  Contreras,  Lic.  Gui- 
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de Orozco, Sra. Sofía  Hi lder  Strauss Franco, Sra. Rosal ia  Rufrez  Brambi la y 

Sra .  Antonia C a m i  M. 

A l a   f a m i l i a  Ruiz Rosas, cuyo  hospedaje como bach i l l e r  me ha hecho creer 

siempre, con sana conviccidn, que fue  mis  bien una hospi ta l idad i e  su  corazdn. 

A l  Bi6logo Marco Antonio Ledn  Chacdn por su confianza y apoyo. 

Este  trabajo  taubi6n  esta dedicado  a  mis amigos: L ic .  en C ienc ia   Po l i t i -  

ca, Eduardo Camna  Garr ido y su esposa Alna, a l  Biblogo  Rogelio Cuevas Vargas, 

quien desde bachi l leres ha s ido campahero en mil bata l las;  a Claudio  Cabello 

Ldpez por su leal tad;  al   L ic.   Carlos Abundiz Perez, por  su  asertividad; A br- 

t i n a  E. Orozco Ldpez, por  solidarias  experiencias; a Enriqueta  Suirez Hernandez 

y Arturo Navarro Carvajal,  por su estimacidn. A Angelica  Flores  Torres,  por  el 

reclproco  desenvolvimiento en l a  invo luntar ia  concatenaci6n  social,  a  Rocio 
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Palacios  puiroz,  por su contr ibuc idn  a l   debate  l i terar io .  A Ora l ia  Bustos 

Maz6n. A Guadalupe Cordero Perez. A H e m 1   i n d a  Mil 16n Flores ( i n  memoriam). A 

Martha  Tin6co de l a  Rosa. A P a t r i c i a   M i n a  Rojas. A l o s  camaradas Pablo 6. 

Pérez Cas t i l l o ,  Melinda  Marroquin  Calleja,  clois6s Lbpez  Reyes, Jose T. Gonzilez 

Martinez. Armando Balderas G., Amando Santoyo A. y a  todos  aquellos que m 

permitieron  descubrir los desde l a  adversidad. 

Mx ico ,  D.F., diciembre 1992 
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PROLOGO 

La  vida  sexenal  en  el  sistema  politico  mexicano ya se  inscribe cor) un período 

que  presenta SUS propios  hechos.  El cardenism fue  en sí todo un m n t o  de 

torbellino  de  quehacer  político.  La  creacibn  de  la FSTSE es s610  una  de  sus 

aportaciones  al  modelo  del  Sistema  Político  Mexicano. A partir  de  aquellos 

tiempos  los  estudiosos  han  seiíalado  como  una  forma de identificacibn o de  ubi- 

caci6n  nuestro  desenvolvimiento  en  un  r6gimen  entretejido a partir de relacio- 

nes  corporativas  solnetidas  al  poder  presidencial. 

Como  sabemos,  en  la  Qltima dkada el  Estado  Mexicano  expertlent6  cambios 

en  sus  relaciones  con  las  organizaciones  sindicales y una  llamada  redefinicibn 

de  relaciones  con  el  corporativismo. 

€1 presente  trabajo  tiene  como  objeto  de  estudio  la  Federacibn  de  Sindi- 

catos  de  Trabajadores  al  Servicio  del  Estado (FSTSE), en los  anos  ochentas. 

Es  un  anilisis  sobre  la  posici6n  politica  de  los  representantes  del CEN 

de  la FSTSE ante  los  sindicatos  federados,  por  los dltiples problemas  que 

surgieron  de  las  limitaciones a que  fueron  sametidos  en  virtud  de  las  politicas 

econ6micas  Gubernamentales  durante 1 a tí1 tima dkada. 

El  flujo  de  las  consideraciones  del  presente  trabajo esti circunscrito 

al  bnbito  del  Distrito  Federal. 
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Es  necesario  seilalar  que,  al  parecer,  sobre  el  estudio  de  la FSTSE exis- 

ten  varios  trabajos,  algunos  elaborados  por  ella  misma,  otros  presentados COIIK) 

tesis  de  licenciatura  y  algunos  como  investigaciones  especializadas.  En  el  caso 

de los primeros  trabajos,  la  relaci6n  que  tienen  con  la FSTSE los  hace  declarar 

colo  conquistas  lo  que  son  elementos  de  control  del  Estado,  lo  cual  no  les 

quita  su  valor  historiogrifico;  en  el  caso  de  las  tesis,  aunque  la  mayoria 

cubre  diveros  periodos,  el  limite  es  hasta  los  aflos  setentas;  por  tanto,  estan- 

do  ubicadas  en  otro  momento,  sus  conclusiones  tienen  que  ver  con  el  p6rfil  con 

que  normalmente  se  le  ha  identificado;  en  el  caso  de  las  últinas,  aunque  pocas, 

afortunadamente  ubican  nuestro  periodo  de  estudio y facilitaron  la  presente 

investigadh. 

Esta  investigaci6n  se  sustenta  en  consultas  de docuentaci6n  en  biblio- 

tecas y hemrotecas públicas,  asi  coy)  en  las  principales  universidades  del 

Distrito  Federal  y  de  consultas  en  diversas  organizaciones  obreras,  como  de 

entrevistas  con  dirigentes  sindicales. 

No puedo  decir s i  el  trabajo  dice  todo  lo  que  se  tenia  que  hablar  res- 

pecto  al  tema  que  lo  origina,  pero  quedar6  complacido si contribuye  a  recons- 

truir y articular  una  explicacidn  de  los  diferentes  eleaentos  que  se  involucra- 

ron  en la d6cada  de  nuestro  estudio y que,  por  lo  mismo,  replantearon  el  papel 

de  la FSTSE. 

Hay  que  tomar  en  consideracidn  que  son  acontecimientos  relativanente 

recientes y que  en  muchos  casos  la  inforaacib  no  es  tan  accesible, mis si  se 

trata  de  una  organizacibn  cuya  relaci6n  politica  con  el  Estado  es  tan  afin. 
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Quiero  dejar  asentado  que  este  trabajo  se  presenta cow una  investlga- 

ciin  de  tesis  de  licenciatura  en  la  Universidad Aut6nau lletropolitrna. Hi 

mi 1 itancia  con  un  sindicato  de  la FSTSE desde  hace .(S de diez a s ,  con res- 

pecto  al  presente  trabajo,  no  marca  ninguna  relaci6n r i s  que  la  que  permite  la 

vida  practica.  Pero  es  necesario  reconocer  que  precisuente  esa  vida  cotidiana 

es  la  que  motivo  esta  inquietud. 

La realizaci6n  de  esta  tesis  de  licenciatura  no  hubiera  sido  posible  sin 

la  asesorfa  del  Doctor  en  Ciencias  Politicas,  David Alvrrez Saldatia, a quien  le 

estoy  profundamente  agradecido. 
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I N T R O D U C C I O N  

El  Estado  mexicano,  con  elementos  políticos  fundamentales  como  la  crea- 

c ión  del Partido  Oficial, se ha  caracterizado  por  ejercer  su hegemnfa sobre  la 

sociedad  civil.  Sin  duda  que  esto  se  ha  debido  tambitin  a  la  creaci6n o adhesidn 

de la mas diversa  gama  de  organizaciones  obreras,  campesinas y populares.  La 

compleja  red  de  relaciones  entre  estas  organizaciones y el  Estado  tiene  un 

perfil:  el  del  control.  Este fenhno se  identifica  con mis precisi6n COIMI un 

Estado  corporativo. (1). 

El  Mtixico  posrevolucionario  observd  en  las  principales  ciudades  la  for- 

uci6n de  federaciones  agrupadas  bajo  criterios  geogrificas y luego  por  su  tipo 

de,  actividad, fomindose las  federaciones  de  industria. En este  sentido  las 

federaciones  de  sindicatos  se  transformaron  en  valiosos  pilares  que,  subordina- 

das a las  grandes  confederaciones,  de  una u otra form cayeron  al  sistema  de 

control  presidencial.  De  hecho,  la  trascendencia  politica  de  las  federaciones 

fue  posible  al  pertenecer  a  alguna  de  las  confederaciones  como  la  Confederacidn 

Regional  Obrera  Mexicana,  constituida  en 1918; la  Confederacidn  General  de 

L/ Juan  Felipe Leal. dice a prop6sito  del  inicio de corporativiaw. hablando de la incorporaci6n 
de l a  CTM al PRM: "se produce, a s l ,  una frapuntaci6n de la unidad  organizativa da lor  trabaja- 
aores.  una divisidn  entre  lot  obreros y lor  campeeinor.  entre  lor  obreror y lor  trabajadores a1 
servicio  del  Estado.  entre  los  obreros y ciertos  ampleador  de  los  rervlcior.  todo ello en bene- 
ficio  del-titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal. que es a la  vez, 12 cabeza inform1 del  Partido 
de  Estado.  Juan  Felipe  Leal.  Lar  Agrupacionas  Obreras en Wxico. Desarrollo  de  las  Agrupacio- 
nes  y de los  Aparatos  Sindicales  Obreros  en  H&xico.  1906-1938".  Revista  Mexicana de Ciencia Po- 
lltica. IIh. 107-108.  FCPyS-UIIAII. Enero-Junio.  1982 p .  96. 
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Trabajadores,  organizada  en  1921,  la  ConfederaciC  de  Trabajadores  de. Mxico, 

constituida  en  1936,  etc. 

Eran  anos  de  la fomaciC de  un  nuevo  Estado,  donde  los  trabajadores 

luchaban  por  tener  organizaciones  de  lucha.  Lamentablemente  las  grandes y pode- 

rosas  organizaciones  obreras  que  se  formaron  hasta el  cardenism habrfan  de 

ser  maniatadas  por  la  clase  polftica  poscardenista, y los grandes  sindicatos 

nacionales  de  perfil  combativo y deaocrltico seria golpeados  sobre  todo  en  el 

sexenio  de  Miguel Aledn. 

Por  su  parte,  la creacib de la FederaciC de Sindicatos de Trrbajrdores 

al  Servicio  del  Estado  se  llevb a cabo  dentro de la forrpci6n de la hegemonia 

del  Estado y el  consecuente  estancamiento de la  vanguardia de las grandes  cen- 

trales  obreras.  La ConfederaciC  de  Trabajadores de M i c o  pretendid  abarcar  su 

influencia a este  sector;  al  respecto  se  senala que: 

"desde 1937, la CTN había  desarrollado  una  labor  ten- 

diente a la  abolicidn  completa de los  obstdculos  que 

impedían  organizarse a los  burdcrrtas. Se integrd según 

acuerdo del Quinto  Consejo  Nacional, el Ccmfti de Uni- 

ficacidn y Organizacidn  de los Trabajadores del Estado, 

cuya  tarea  sería  constituir a los  sindicatos  únicos y 

convocarlos  para  formar  la  Federacidn de Sindicatos. 

Sin  embargo,  muy  pronto  vieron  estorbada su actividad 
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por la actitud  hostil  de  algunas  agrupaciones,  que 

negaron a la CTH el  derecho  de  intervenir  en  la  unffi- 

cacidn  burocrdtica. 

Tambidn  el  gobierno, a travks  de  algunos  jefes  de  de- 

partamento y secretarios  de  gabinete  cardenista,  se 

preocupó  por  impedir  la  participacidn  de  la CTH. €1 

Comiti  Nacional  de Ir CTH respondid  violentamente 

ante  la  actitud  oficial  de  obligar a los  enpleados 

gubernamentales a organfzarse al margen  de  ella, 

atacando lo que  consideraba  violacidn  del  "lfbre 

derecho  de  asociación'.  Sin  embargo,  corn  en el caso 

de los campesfnos,  la  direccfdn  de  la CTH rectfficd 

su  posicidn y aceptd  la  obligada autonocrfa de los 

empleados  del  gobierno,  concediendoles  libertad a sus 

sindicatos  de  burdcratas  para  que  concurrieran  al 

congreso  de 1 a fundacidn  de la FUSE donde la mayor 

parte  de  ellos  dejaron  de  pertenercer a la  central. 

De esa  manera  un  irportante  sector  quedaba  marginado 

de la CTH y en  dependencia  directa  del  Estado.  Este 

argumentaba, a traves  de  Cdrdenas,  que  collo los bur& 

cratas  eran  parte  de  la  organfzacidn  del  Estado  esta- 

ban  obligados a identificarse  con  elu (2). 



De hecho,  algunos  sindicatos  burocrdticos  antes  de  ser  convoc+os  para 

constituir a la  FSTSE,  habían  formado  otro  tipo de  organizaciones  que  buscaban 

lograr  la  unidad y conquista  de  sus  derechos,  tal  es  el  caso  de Ir Alianza  de 

Organizaciones  de  Trabajadores  al  Servicio del Estado,  fundado en 1935, Miguel 

Cantbn,  comenta: 

"La alianza  tuvo una vida  de  escasa durrcibn, de 1935 

a 1937, pero  con  resultados  efectivos  en  favor de sus 

representantes,  ya  que  se log& que se suspandieran 

los ceses.. . que  se  refnstalrrr a Ir gran myorfr de 

los  que h 3 f m  cesados y que  se  conc.dieran 8 los 

sindicatos  algunas de las  cllttms plurs desocupdrs, 

para sus propuestas. " (3) 

Con  la  Alianza  se  puede  decir  que  inicia  lo  que  intent6  ser  un  es- 

fuerzo  formal por contar  los  sindicatos  de  gobierno  con  una  organizacibn  seria. 

No obstante,  existieron  otro  tipo  de  organizaciones  que  estin  inscritas en otro 

contexto y, por  lo  mismo,  hasta  su  presencia  fue  intrascendente,  como lo  fue  la 

Asociaci6n  Mutual i Sta  de  Empleados  Públ  icos, 1 a cual  se  organiz6  el 14 de  marzo 

de  1875. (4) 

Miguel Cantbn H. Derecho del Trabajo Burocrlttco. Ed. PAC. Iwxico. 1 0 0  p. 156. 
Para un ertudio  sobre los gbmenes hirtbricos d. la  burocracia  gubernamental. es reconendable 
la consulta de la tesis de licenciatura: El Sindicalira Burocrktico.  antecedentos  hlst6ricos y 
f i m a  del Estatuto Jurfdico de la FSTSE de  Silvia  Cervantes  Ponce  de Le6n. en UIM-FCPyS. 
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Los trabajadores de  Gobierno querian  estar  considerados  dentro de alguna 

de l a s  grandes  confederaciones  del momento. Asf pues, crearon l a  Federaci6n 

Nacional de Trabajadores  del Estado. 

“La tendencia  de los trabajadores  pdblicos a la unf- 

dad  revolucionarfa  pronto  hfzo  que la Federacidn 

Nacional  de  Trabajadores del Estado  se  afiliara, CORO 

organizacidn  fundadora, a la Confederacfdn  de  Traba- 

jadores  de Mxfco (C7H) que, por  aquellos  días,  tar- 

bfen  se  estaba  fomando.  Es  decfr,  en  el mism ado  de 

1936, ingresaron a las fflas  de la CTW. (5) 

Los trabajadores  burocrit icos l o  que  buscaban era una organizrci6n cuyo 

respaldo p o l l t i c o   l e s   p e r r i t i e r a  su reconocimiento  legal  ante e l  Estado. (6) 

Ante esta  situaci6n  el  gobierno  cardenista aprovechd para  establecer un marco 

j u r i d i c o  para,  a  su  vez,  encauzarlos a l  sistema de contro l   de l  Estado. La v i  - 
si6n del General CArdenas era l a  siguiente: 

“la iniciatfva  del  ejecutivo  sobre el estatuto  juri- 

dfco  de los trabajadores a su servfcfo,  se mtfvó en 

la necesfdad  de  poner a salvo a los servidores  del 

y Manuel Gerrln Parra.  Historia del Movimiento Sindical da los Trabajadores dol Estado. Ed. 
FSTSE. MCxico. p. 06. 

51 Para un estudio sobre la evolucibn del marco juridico del Derecho Burocrltico es recomendable 
la  consulta de l a  tesis  de licenciatura: Los burbcratar.  frente a la repreBentaCi611 e s t a t a l ;  de 
Jot6 de Jesús Barajar Guznln. en UWAM-Fac.  de Derecho. (Salnarlo  del Trabajo). 
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Estado  de  las  contfngencias  electorales  aseprindoles 

la estabilidad  en sus cargos y en sus ascensos, a 

base  de  effciencia y honorabilfdad, asf t~.o en la de 

garantizar sus derechos  de  rsocfacfdn  para  Ir  defensa 

de sus fntereses,  satfsfacfendo asf una vfeja y just! 

aspfracfdn  de  los  empleados  de  gobfemo,  recogida 

como  corrpromiso  durante nf gfra  electoral para la 

presidencia. El estatuto  fue puesto en vfgor en las 

dependencias  federales a efecto  de que su aplfcacfdn 

diera la oportunidad  de  perfeccfonar  las  omfsfones 

que  la  fnfcfatfva  Implicara" (7) 

La creaci6n de l a  FSTSE fue a todas  luces una es t ra teg ia   po l f t l ca  que e l  

Estado conf igur6 a p a r t i r  de l a  enorme necesidad  del  reconocimiento j u r f d i c o  

que clamaban 1 os t rabajadores  burocr i t icos. 

E l  primer elemento  es e l  que l a   o r i g i n a  en el mi- Estatuto  Jurfdico, 

a r t .  55, f rac.  111, e l  cual  seaalaba que los  s indicatos  tenían l a   o b l i g a c i i n  

de : 

"forrar  parte  de la FederrcfQ de Sfndfcatos de Tra- 

bajadores  al  Servicio  del  Poder  Ejecutivo  Federal". 

(8) 

/ I  Lazar0  Cardenas. Informer de Gobierno y Mensajes  Presidenciales de Ano luwo 1928f1940 v. 2 Ed. 

g/ Maria de la  Luz Socorro  Miguelet  Tenorio. LJ Federacibn 6 Sindicatos d. 1rabajador.s  a1 Sarvi- 
S . X X I  MCxico, p. 142. 

cio  del  Estado y el Sistema  Polftico  Mexicano. (tesis) UNAN-FCCyS. Iwxico. p. 50. 
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El  segundo  elemento  fue  la  postura  política  que  tomaron  los  delegados  al 

congreso  constitutivo  en  el  Palacio  de  Bellas  Artes,  quienes  se  declararon  por 

la  adhesi6n  inmediata al recien  transformado  Partido  de  la  Revolucidn  kxicana. 

Estos  mecanismos de control  legal y político  son  necesariamente  eviden- 

tes  en  una  investigaci6n  sobre  la FSTSE, de  tal  forma  que  los  puntos  de  coinci- 

dencia  los  encontramos  en  diversos  trabajos.  Javier  Fryre  Rubio,  sefiala: 

“otra foraa de  control  que  se  ejercib  sobre  los  ser- 

vidores  pdblicos  fue a traves de la  captacidn de sus 

dirigentes  por  parte del PRH quienes  declararon, a 

traves del  Secretario  de  Prensa y Propaganda  Lic. 

Renato Ruda Hagro,  al  periddico El Nacional el 8 de 

diciembre  de 1938, que la FSTSE por unaninidad  habfa 

acordado  ingresar al  Partido  de la Revolucibn  Hexica- 

no. Con  estos  hechos, los trabiljadores  fueron  obliga- 

dos,  primero a organizarse  bajo el control  del  Estado 

(mediante la convocatoria  que para tal  efecto  expidid 

la  Secretaria  de  Gobernacibn);  despues, a aceptar la 

organizacidn  compuesta por el ni- (fraccibn  tercera 

del  estatuto  furfdico), y por tíltiw, a ser nieabro 

del PRH.” (9) 

g/ Javier  Fryre Rublo. Las Organlracioncr  Sindicales  Obreras  y  Burocrlticas  Contemporlneaa  en 
Mxico. Ed. UAH-A Mexico. 1983. D. 103. 
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E l  movimiento de los  trabajadores  públicos se insertaba dentro. de l a  

din6mica de 1 as luchas  sociales, que caracterizaron a la   c lase   t raba jadora  en 

1 as primeras dbcadas posrevolucionarias; mas cuando alcanrd su  reconocimiento 

en 1938, l a  labor  se hizo  exclusivamente  sectaria. Los d i r igen tes   s ind ica les  

buscaron l o s  canales  para  tener acceso a l a s  cuotas de poder p o l   l t i c o .  

La FSTSE se conv i r t i d  en un t rampo l ln   po l f t i co  que paulatinamente  habrla 

de d i fe renc ia r  a l os   l l de res   s i nd i ca les  con l a s  bases trabajadoras.  Harfa de l a  

Luz Socorro  afirma: 

"Desde su fundacidn,  la FSTSE nace marcada con sus 

actuales  caracteristicas.  Surge  c0.0 una concesidn 

del dgiaen y en  consecuencia sujeta a ¿I ,  en un 

juego de  negociaciones. pemnentes que la incrusta M 

la  estructura de? Sistara  Polftico  en  dos  niveles: el 

nivel mismo de  la  accidn  de  los  agremiados, que upo- 

yan  al  sisterrr y a canbio  de  esto ncfbcn una serie 

de  respuestas  que tratan de  cubrir  relativamente sus 

demandas, y al  nivel  de  los  dirigentes  sindicales  que 

controlan la prrticipacidn  de  los sewidores públicos 

y utilizan  al  sindicato y a la FSTSE como  mecanismo 

de  promcl'bn  polftica  personal  para  ocupar un puesto 

burocrbtico o de  eleccidn  dentro  del  gobierno" (10). 

- lo/ Marta de la Luz Socorro Mfgualaa Tenorio. op. e f t .  pp. 153-154. 
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Los trabajadores  burocrlticos  quedaron  atrapados  en  la FSTSE, maniatada 

al  Estado  por  los  mecanismos  jurfdicos  que  le  dieron  origen,  se  presentaba  ante 

la vida  política  mexicana, CORK) una m6s de  las  organizaciones  que  habrian  de 

configurar  la evolucib  del  Estado  kxicano. De origen,  su  creaci6n  por  parte 

del  Estado,  la  someti6 a transformarse  en  un  elemento  corporativo. 

Los  diferentes  lfderes  de  la FSTSE han  hecho  que  Bsta,  con  su 116s de 

medio siglo  de  existencia,  haya  contribuido  al  control  politico  gubernuental 

de  los  trabajadores;  en  este  sentido,  pareciera  que  saldría  de  todo  contexto 

una  posible  caracterizacib  de  lucha  y  presencia  independiente  de  estos.  Habre- 

mos de  ver  como  es  que sf se  dieron  cambios  no  $610  de  la  actitud  de  los  traba- 

jadores  hacia  la FSTSE sino tubibn del  papel  de  la FSTSE con  respeco  al  Esta- 

do.  Quiz6  fuera a6s exacto  decir  que  en  los cubios que  fue  teniendo  el  Estado, 

despuBs  de  los  afios 30s, la FSTSE, como  otras  organizaciones  obreras, se ajus- 

taban  al  modelo  de  desarrollo econhico y  político;  mas  esta  situaci6n  se  dete- 

rior6 a principios  de  los  anos  ochentas. 

Se  entiende  que  la FSTSE es  una  criatura  del  Estado,  en  todo  momento  ha 

contado  con  su  apoyo y tutelae;  pero a partir  de  la  crisis  de  legitimidad 

polftica  y  de  desequilibrio  estructural  que  sufri6  este  últilo  en  las  transfor- 

maciones  de  los  afios  ochenta,  ser6  interesante  considerar  como  la FSTSE tambibn 

amena26  con  desquebrajarse  en  esa  complicada  dbcada,  la  forra  en  la  que  se 

defini6  la  nueva  relaci6n  con  el  Estado.  Es  decir, su papel  politico  al  plan- 

tearse  como  una  organizaci6n  sujeta  al  proceso  del  nuevo  Estado.  La  crisis y 
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otros  elementos  que  se  ubican  dentro  de  la  Administracibn  POblica,  influyeron 

en  las  relaciones  tradicionales  de  negociaclbn,  así  como  la  carga  explosiva  con 

la  que  concurrieron  cuestionamientos  a  la FSTSE tendrfa  que  ver con la d l f i -  

cacibn  de  conducta  de  sus  dos  millones  de  trabajadores  burocritlcos. 
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CAPITULO 1. EL OeASo DE U ESTABILIDAD. 
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1.1. El  replanteamiento  1980-1983  (Luis J. Dorantes  Segovia). 

Cuando  Luis  Dorantes  Segovia inid6 su  campafir  para  encabezar  la  Secre- 

taria  General  del CEN de  la FSTSE, para  un  periodo 1980-1983, se suponía que de 

acuerdo a los  planes  de  pol  itica  econhica,  declarados  por  el  Presidente Josh 

Lipez  Portillo  cuando  inicl6  el  sexenio,  el  Estado  llexicano  debería  de  estar  en 

vias de  administrar la riqueza  del  pais. Sin embargo,  se  empezaban a  mstrar 

los  desajustes  por  haberse  petrolarizado  la  econoair. Da hecho ya para reptiw- 

bre  de 1980 se  podian  detectar  claros  caminos  divergentes.  'Cuando el Presiden- 

te Jose Mper Portillo t& posesi611  del  Ejecutivo  Federrl,  heredando ir crisis 

ecodica, social y polftfca, Ir .is serfa  de Ir hfstorlr  reciente de Mxico, 

pidid  tiempo. Dos ados  para  recuperar la confianza,  dos ahs para  consolidar la 

econoria y dos  ados para crecer  aceleradamente y sentar  las  bases de un futuro 

prorisorio  basado  en la oportunidad  única  del  petdleo. 

A los cuatro  años  de  esta  administración  es  evidente  que  algo  no  funcio- 

na como  estaba  previsto y que el ofrecinicnto 8 Ir nacfbn  ha  sfdo  consciente o 

incoscientemente  modificado.  Habiendose  recuperado  la  confianza  en  menos  de  los 

dos primeros años,  se  abandonó  la  etapa  de  la  consolidacidn  antinflacfonaria y 

se opt6  por  un  crecimiento  acelerado,  basado  en e1 sector PJbl ico,  fundamental- 

mente PEMEX y en  cuanto a la lucha  antinflacionarir,  esta  qued16  relegada a un 

segundo  tbrrfno.. . " (1). 

L/ "La sobrerrecaudaci6n  pone  a la v i s i t a  el freno  abrupto d. la econata"  PROCESO M&xico. D.F. 1 
de septiembre de 1980. No. 200.  p. 6. 
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Para 1980, en el caso de los  trabajadores  burocriticos todavia existia 

un trato  privilegiado; podrir decirse que se contaba  con un buen salario que 

permita afrontar adecuadamente la vida, en ese aiío la  inflaciin  llegi a 29.8% 

según el Banco de Wxico, por un incremento salarial aproximado del 20%.** Esta 

situaci6n  hacia  posible que existiera un control y calna en la  relaciin de l o s  

sindicatos federados con l a  dirigencia de la  FSTSE.  Las  demandas  que se  llega- 

ban a presentar normalmente se  referían a mayores y mejores prestaciones del 

Instituto de  Seguridad y Servicios  Sociales de los Trabajadores  del  Estado, 

ISSSTE. (2) 

A pesar de que los aruantos se anunciaban en septiembre, se haclan nego- 

ciaciones  fuera de los tiempos para que  no se  afectara  la econonla  del trabaja- 

dor burocritico; ". ..el  lfder  de  la FSTSE, Pedro Ulloa Lugo, .. . luego de anun- 
ciar un auaento  de 125 a 300 pesos  mensuales  para 300 ail burdcrrtas, r fin  de 

diferenciar las cuatro  últimas  categorfas  escalrfonarias y restaurar el poder 

adquisitivo y los efectos  negativos  que  sufrieron los trabajadores  por  el  in- 

crewnto  de los precios. Uo precfsd la fecha  de  ese  incremento  salarial,  pero 

dfjo que sera retroactivo al lo. de  enero.. ." (3). 

u C m  sabaos. durante e1 sexenio da1 L i c .  Adolfo Ldper Rateor (1958-1964) se llevaron a cabo 
Importantes  acciones  que  vinieron a atenuar laa lovilizacionea  que  iniciaban  loa  burdcratas y 
cuya  aolucibn fue totalmente  distinta a la del lovimiento  ferrocarrilaro  (Valantln Cupa): 
magisterial (0th6n Salazar). etc. Entre lar acciones  que  estaban  relacionadas con loa burbcra- 

de Seguridad y Servicios  Sociales de los  Trabajadores del Estado, (ISSSTE). Asimism. en 1960 
tas est& la que en 1959 transford  la Direccidn  de  Pensiones  Civiles de retiro en el Instituto 

1/ "En  la burocracia loa (in) c o n f o m s  son una minoria. el dirigente  de Ir FSTSE" UNOWASUNO 
se elevb a rango conatltucional el apartado B del artlculo 123. 

Wbxico. D.F., 15 de  marzo  de 1980. p. 5. el parentesis es mio. 
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A l  candidato a ocupar l a  Secretaria General de l a  FSTSE, nornal.mte  se 

l e  pide mayor incremento salarial por los llderes  sindicales.  Por l o   w n o s  en 

este aspecto no parece ser que haya tenido problemas el  dirigente Dorantes 

Segovia  durante su  gesti6n. En 1981 l a   i n f l a c i 6n  fue de 28.7% es  declr,  cas1 

igual  al afio anterior;  mientras que el incremento salarial  fue  casi del mismo 

porcentaje, ademis Dorantes  Segovia  contd con l a  formalidad  del  Presidente de 

la Rephblica, en el  aviso de  aumento  de sueldo  para los   bunkratas,  en l o s  

Informes de Gobierno. Mas, desde otra  perspectiva l a  inquletud  por l a   c r i s i s  

seiíalaba cuestionamientos  al mismo Congreso del Trabajo, organismo cClpula del 

movimiento obrero  organizado, del cual es  parte la  .Ism FSTSE (4) .  Esto indica 

que el  Estado supo conducir hada  c lerto  tlpo de trabajadores  un  rinlmo de 

bienestar;  esta  situacidn  es muy importante si se toma en cuenta que para 1982 

". .. La c r f s i s  econbmica, que aparecfa entonces t r d i C n  como una crisis pol f t i -  

cas  se agudizaba en f o m  pemanente. A unos cuantos mses del c d i o  de pode- 

res, y promovidos po r   l a  devaluación de agosto y los acrrentos constantes de l a s  

tasas de inter& en aoneda nacional , se  presentaron  de nuevo y con &S fuerza 

los fantasmas que habfan  aparecido desde que s e   i n i c f i  el afio: l a  especulacibn 

y l a  fuga de capitales  alcanzaron  niveles  inusitados.  Esto  hizo que, para sep- 

tiembre, las  reservas  del Banco de Mx i co  fueran  pricticamnte  inexistentes; 

i/ "En sus 15 anos de existencia.  el Congreso dol Trabajo rind. u l a s  cuenta.: en lugar de la  u n i -  
dad el  mvlmiento obroro preeenta un panoraw de inconfom1d.der  internas.  dlsperri6n  sindical. 
control  polltico.  sectarismo  y  abig9ed.d en f o r u  6 lucha. ( . . . I  
Alberto  Julrez  Blancas. Llder de l a  Confederaci6n Revolucionaria  de Obreros y Campesinos (CROCI 
-la  central u l s  importante del pals  despub de l a  CTM-. asegura que en el Congrmso del Trabajo 
( C T J  la unidad no se ha logrado por l o s  intereses  pollt icor  y  rconbicos en los  dirigontes. 
e l l o s  consideran que "m&$ vale  ser cabeza de rat611 que cola dm 1e6a'. La u y o r t a  d. los   d l r i -  
gentea ven a l o s  trabajadores  colo  botln  po11ttco  y  oeonbico" 6 u i l l e m  Correa. Quince anor 
del CT;  balance: mayor control  y  escasa  unidad. PROCESO wlxico. D.F.. 4 d. up de 1981, No. 
235. p. 22. 
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los ingresos por  concepto  de  exportaciones  petroleras no eran  suficientes,  el 

gobierno  aumentaba  su  dkficit  para  dar  nuevos  subsidios a empresas  con  dificul- 

tades  económicas;  la  desconfianza  de los ahorradores  provocó  el  retiro  de  fon- 

dos  de los bancos,  dando  lugar a que la captacidn  bancaria se viera  sustancial- 

mente  reducida (...), al  tiempo que su  estructura  se  modificaba  en  favor  de los 

depósitos a corto  plazo (. . .), aumentando  la  vulnerabilidad  de los bancos: y, 

por  último  parecía  inevitable  que la inflación  alcanzara  por  prinera vez en la 

historia  -como  de  hecho  sucedió- los tres  digitos" (5). En efecto, segrjn e l  

Banco  de M x i c o  en 1982 l a  in f lac i6n  fue de 98.9%, mientras  el  aumento sa la r i a l  

fue de 35% promedio.** 

Es decir  que en 1982 los  t rabajadores  vefan  pel igrar su estabi l idad 

sa lar ia l ;  pero  por l o  menos no se presentaba un movimiento  generalizado de l o s  

trabajadores de l o s  grandes sindicatos de l a  FSTSE; l o  cual no quiere  decir  que 

no hubiera sehalamientos hacia l a  FSTSE por  injerencia en l a  v ida  interna  s in- 

d ica l ,  t a l  y CORK) l o  fue en e l   S ind icato de Trabajadores  del  Sistema de Trans- 

porte  Colectivo. (STSTC) (6) 

Por otro  lado, es  en este  periodo donde encontramos e l   d i scu rso   o f i c i a l  

que h rb r l a  de r e d e f i n i r   e l  nuevo t i p o  de re lac idn   en t re   e l  Estado y l a  FSTSE. 

El documento es una explicacidn sobre l a   . o d i f i c a c i d n  a l a   r e l a c l d n   t r a d i c i o -  

nal. Casi a l   f i n a l  de l a  gestidn de Oorantet Segovia y ya con e l  nuevo gobierno 

S/ Roar Ma. Mir6n  y S e r J n  Perez, L6pez Portillo, auge y crisis  de un sexenio.  Ed.  UNAM-PyV. Maxi- 

p/ Para una secuencia del movimiento del STSTC consultar: Hax Ortega y Ana Alicia  Sollr de Alba. 
co 1988. PP. 155-156. 

M6xico: estado y rlndicator 1983-1988. Ed. Centro da reflexl6n teol6glca pp. 39-41. 
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de l a  RepQblica encabezado por   e l   L ic .  Miguel de l a  Hadrid, en dic ienbre de 

1982, encontramos el   sustento  ideol6gico que sería  el   e je  fundaaentol  en e l  

desenvolvimiento de toda l a  decada. En l a  celebraci6n  del XLIV m l v e r s a r l o  de 

l a  Procrulgacibn del   Estatuto  Jur idico,  el   Secretar io de PrograRaclC y Presu- 

puesto, Lic.  Carlos  Salinas de Gortar i ,  sefia16: 

"Hace 44 aiios, taillbiln  en redio de una situacidn u y  

dificil,  se  proaulgd  el  Estatuto  Jurfdfco  de los 

Trabajadores al Servicio  del  Estado. Al tomar  pose- 

sidn  de.  cargo, el Presidente Llraro Mdenas s.iTald 

la necesidad  de  'est8blecer un servicio  civf I ,  que 

aseguraría la estabilidad  en los cargos y los ascen- 

sos, a base  de  eficiencia y honorabilidad. Y al in- 

troducir  el  estatuto  jurfdico en un momento  de  crisis 

y recesidn  externa  como lo era 1938, el Presidente 

Cdrdenas  afinnb: "LOS empleados  forman  parte  de  la 

organizacidn  del  estado,  de  tal mnera que  les  co- 

rresponde el deber  de  identificarse  plenamente  con 

sus fines y de  acelerar la  marcha  eficiente  de la 

administracidn  pública,  por  modesto  que  sea el cargo 

que  deserrpefien*. Así, ofrecid  seguridad  en el e a p l e e  

y demand6  lealtad al Estado. ... 

Hay  justicia y equidad  en el programa 

que  estd  ejecutando  el  Presidente de 

de  austeridad 

la ReMblica: 
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pagard r l s  quien .is tfene:  porque sus iquestos 

cmerdn, como  indivfduos o coma  empresas;  porque  los 

articulos  de  lujo  que  consumen  tributardn r l s ;  porque 

habrd  desgravacidn f f scal  para  el  que  no t lene y se 

introducird  un  adecuado y eficaz  control  de  precfos 

para  una  canasta  bdsica  precfsa,  habrd  un program de 

emergencia  para  proteger  el  *leo  en las i r eas  rura- 

les  del  país y en  las  zonas  urbanas urgfnadas sf; 

todos  tendremos  que  pagar un costo:  el  funcionario 

público al tener  que  cubrir iwestos por su sueldo y 

al ver severmente  li~ftrdas  sus  prestacfones  tenibn- 

dose  que  adaptarse a una  nueva  mralfdad;  el eapresa- 

rfo al pagar As impuesto, y al tener  que derar sus 

utilidades; los grupos d f o s  al cubrfr r l s  por los 

bienes  que  consumen. 

Para el lo es  necesario  que  los  trrbajadores, y prin- 

cipalmente  aquellos al servicio  del  Estado,  compren- 

dan  bfen  las  razones  objetfvas  de  la  exigencia  de  una 

polítfca  de  austeridad. Saberos que contuos con su 

indispensable  solidaridad  por su corprensf6n  de  la 

crisis y la convfccidn  de  que  no  hay  opcidn:  seguir 

por el camino  que  hibuos,  significaría  exacerbar  la 

inflacidn,  con  el  riesgo  de  que  escapara a toda posi- 
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bflidad  de  control;  afectar  la  estructura pdUCtiV8; 

provocar  un desqleo usfvo; y roqcr las  bases 

sociales  de la indispensable  colrbor.ci&. 

Prdximiuente  se  precisarin  pautas para nuevos  avance 

en materia  de  servicio  civil de carrera, coa W e t o  

de dar continuidad a los planes y pmgruas ¿el 60- 

bferno  Federal y proporcionar a todo  servidor  BQblfco 

seguridad y estabilidad  en  el  -leo. 

Estb sentdrt las bases parr fortalecer el peto 

entre  el Esta lo  y los servidoras  públicos,  sobre 

bases  de  justicia y ¿e grrmtfr a sus dmdss...' 

(7) 

Definidas  las  bases  de  la  nueva  actitud que habría que tour el  Estado 

hada los  trabajadores  burocriticos,  la FSTSE se  introducía  en  un  nuevo  tipo  de 

relaciones  de  consecuencias  políticas  ilapredecibles  en  su mmento. 

Los primeros  síntomas  de  los  problemas  inflacionario$ sobre el  sala- 

rio y las  movilizacioftes  de  las  corrientes  desidentes  del  sindicato de la SEP 

eran  las  únicas  preocupaciones  que  habría  tenido  Dorantes  Segovia, pero nada 

7/  Intervencibn . del Lic. Carlos Salinas dc 6ortari. Sccmtario de Progrucibn y Presupuesto. con - la raprsrentacidn  del C. Presidente da  la  República. en la c-raci6n d. la Proulgaci6n da1 
Estatuto Jurldico de los  Trabajadores  al  Servicio del Estado. €1 Nacional.  Iyxico. D.F.. 7 d. 
diciembre de 1982. D. 12. 
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que tuviera que  ver  con un cuestionamiento político generalizado de las bases 

de los sindicatos federados hacia la  FSTSE (8) 

1.2. En la crisis 1983-1986. (Lic. Hanuel Garrin Parra Prado). 

En 1983 la  situaciin econhica del pais  era  diftcil, el mismo director 

da1 Consejo Coordinador Eqresarial opinaba que: 

"...reducir el  Wficit de 16 a 8 por ciento y contro- 

lar  el  proceso  inflacionario  requerir4  de una dristi- 

ca nduccidn d e l  pmsupuesto,  ante la fulp.cidrd de 

la econamia  de generar ahorro  interno y la menor 

captacidn  de  lo  prcvisto en los fngmsos del  gobfer- 

no. Por el lo ,  urpnsd, la baja de la  captacibn  de 

divisas  generados por la  captacidn  de  hidrocarburos y 

el programa  de mdenacidn econdwica iwlicrrin un 

mayor  costo  social,  colo el c i e m  de q w e s a s  y 

aumento  en el deswleo para desacelerar el proceso 

inflacionario  que  nuevamente podria llegar a 90% este 

a&' (9). 

E/ Es necesario  selíalar que para algunos anal i s tar  el mis- SITE podrla  tener l a  mí- importancia 
que la FSTSE. Et e1 SITE el  sindicato  con mayor n h r o  de ag r a i ado s  en -rica Latina.  en e1 

de mv i l i z a c i bn  hace que lar gestionas involucren a esferas que estin  fuera de la FSTSE. Las 
se encuentran  corrientes  collbativar en l a  lucha  por la daocrac ía   s ind ica l .  Su a l ta  capacidad 

grander  concentraciones de l o s  trabajadores de l a  educaci6n  hacia el D.F., en muchas ocasiones 
han srdo  el  indicador de los   desequi l ibr ios   salar iales.  

S/ AngClica Puezada. La rnflacrdn puede ser de 9OX en 1983: CCE. UWOMASUIO. MCxico. D . F . ,  18 da 
u r z o  de 1983. p .  6 .  
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Ante este panorama el discurso del nuevo lfder de la  FSTSE, Manuel 6er- 

m6n Parra  Prado, (10) reflejaba  la preocupaci6n de que la  polftica  econhlca 

del Gobierno  de  Miguel  de la  Madrid afectara  los  intereses de los  eqleados 

burocriticos. Siendo candidato dijo que: 

' l . .  .durante su administracidn  se  exigirA rl gobierno 

que la política  de  austeridad no sfgniffque  despfdos 

masivos o detrimento  de  las  condiciones  econ6aicrs  de 

los  servidores  públicos,  ya  que '&S que  austeridad 

de  los  pobres,  exigimos  sobrfedad de los  ricos' . ..' 
(11) 

6enn6n  Parra Prado sabf a con rudn que la  proyeccidn de l a  FSTSE estaba  rela- 

cionada con los  beneficios que se l e  proporcionarm a l os  trabajadores, conoci- 

miento adquirido, entre  otras  cosas, por los  diferentes  trabajos  historiogrifi- 

cos que desarroll6 en la  gesti6n de Luis  Dorantes Segovia. 

En 1983 el presidente por última vez, continu6 con la   trdic i6n de 

informar sobre el incremento salarial para los bur6cratas, '...he expedido un 

Acuerdo  que  incremnta, a partir  de hoy, los  sueldos  del  personal al sewicfo 

del  Ejecutivo  Federal,  de  los  Poderes  Legislativo y Judicial, del  Departamento 

u " S e r d n  Parra  Prado en 1965 ingres6 a Conasupo como ayudante ejecutivo de l a  Oireccibn 6ene- 
r a l .  de donde paso a trabajador de base l o  que permití6 que sus coapallaros l o - e l i g i e -  
ran en abri l  de 1971 como Secretario  Seneral del Sindicato  Nacional de esa  Paraestatsl FSTSE. 
Los Sindicatos de l a  FSTSE. Ano 2 .  Tomo 11, No. 24. mayo 1985. pp. 5-6 u Se pedir6 base  para eventuales:  Parra.  unwsuno.  Mxico. O.F. 18 de marzo de 1983. p. 7 .  
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de l   D i s t r i t o   Fede ra l  y los  hlberes  de  los mied~ros de las  Fuerzas A d a s ,  

mediante un incremento  absoluto  de 3 m i l  pesos  mensuales  en su sueldo presu- 

puesta l  mis l a  sorrespondiente  repercusidn a l  sobresueldo conforme r l a  zona de 

su ubicacidn.. ." (12). Se hablaba de un incremento  porcentual del 50%- sobre 

una i n f l ac i6n  anual de 80.8%. Se i n i c i aba  una brecha en t re   sa la r io - in f lac i6n ,  

producto de l a   p o l f t i c a  gubernamental. En los  s igu ientes i n f o m s  presidencia- 

les   ya  no serían  incluidos  seiialamientos de incrementos sa lar ia les.  S610 unos 

pocos sabian l a  funcionalidad de l a   C m i s i 6 n  In-tarial de l  Servicla 

(13), y que s610 a traves de  Bsta se l l e v a r f a  a cabo auen tos  de acuerdo 

a l  Tabulador y Cati logo de  puestos del  Gobierno  Fedaral. A p a r t i r  de entonces 

se  empezaron a operar en las  p lazas de l o s  empleados mvimientos en e l  nollbm 

de sus categorías  con  relat ivas  di ferencias  econhicas que normalmente  no po- 

dfan  ser  explicadas con satisfacci6n. En e fec to ,   los   l íderes   s ind ica les   an te   la  

f a l t a  de una adecuada in fomaci6n  sobre  a l  nueva forma de increaentos  salar ia- 

l e s  s610 atinaban a seiialar que eran  movimientos  de l a  FSTSE. 

Era  un aRo que, a pesar de l  panorama econhico, e l  l í d e r  de l a  FSTSE 

todavía  podría  resal tar l a  disposici6n  del   gremio  burocrdt ico  para  servir le  al  

par t ido,  Germin Parra  "manifestó que l a  FSTSE, abandond e l  q u i e t i s m   p o l f t i c o  

y, cow  oryanizacidn  de masas a f i l i ada   a l   Pa r t i do   Revo luc ion r r f o   I ns t i t uc fon r l ,  

- 12/ Miguel de la  Madrid. Primer I n f o m  de  Gobierno,  Secretarla de la Presidencia. Mxtco. 1983. 
88. - 13/ ':..El  29 de junio  de 1983. por  acuerdo  presidencial. se cra6 la Colisidn  Intersecretarial  del 

Servicio  Civil. La Conisidn la Integran los Secretarios de 6obernacih. dm PrograMCi6n y Pre- 
supuesto (ambos retponsblet).  de la Contralorta 6eneral de la  Foderacibn. de Educacidn  POblica 
y de  Trabajo y Previsidn  Social. Los trabajadores  esthn  representados por el Secretario  Bene- 
ral de la FSTSE."  Guillerno  Correa Y Salvador  Corro. La Ley del Servicio  Clvil de carrera. en 
prlctica. sin aprobacidn  del  Congreao. PROCESO, NO. .  461 M&xlco. 2 de septiembre de 1985. PP. 
18-19.  Cfr.  Diario  Oficial  29 de junio  de  1983. 
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acudid a las  diferentes  entidades  para mvil izar a los  servidores  públicos y a 

sus familias, a fin  de  rechazar  con sus votos a los  reaccionarios  que  esten  en 

contra  de los  intereses  del  pais". (14)  Cabe  seilalar  que  ya  se  empezaba a iden- 

t i f i c a r  como  "grupos  reaccionarios" a aquellos  que  no  aceptaban  las  politicas 

de  austeridad. 

En 1984 ya  no  se  pronunci6  el  incremento  salarial  para  los  bur6cratas  en 

el  informe  presidencial.  Esta  situaci6n  tenfa  que  ver  con  la  nueva  polltica  del 

Servicio Civil de  Carrera.  El SCC tenía c m  finalidad  profesionalizar  los 

recursos  humanos  en la Adntinistraci6n  Pública.  Se  supone  que  la  Comisi6n  Inter- 

secretarial  unific6  criterios  en  un  solo  Catilogo  de  Puestos  estableciendo 

remuneraciones  correspondientes a un  Tabulador  General.  El  problema  fue  que 

varias instituciones  públicas  no  atinaron a adecuar  sus  estructuras  escalafona- 

rias,  ademis  que  las  representaciones  sindicales  carecian  de  los  conocimientos 

ticnicos  para  proponer  algo  al  respecto,  de  tal  forma  que, c m  veremos,  todo 

esto  se  volvió  un  vericueto. (15) Para los  trabajadores  era  un  asunto  prictica- 

mente  desconocido,  los  cuales  si  veian  en  cambio  deteriorarse  su  sueldo.  De 

hecho  para  ese  ailo,  el  mismo Gen& Parra solicitaba  "al  presidente  de la Repú- 

blica  elevar los salarios  de los trabajadores  de  base  al  servicio  del  Estado. 

E l l o  para  reducir  la  distancia  que  existe  entre  &tos y las  percepciones  de  los 

funcionarios  públicos  que  llegan a devengar  el  equivalente  de 18 veces el suel- 

&/ Francisco  Ranírer.  Eficaz y Honrado.  el  Servidor  Psblico.  El  Nacional.  MCxico. 6 de diciembre 
de 1983, p .  1 

151 Un ertudio nls especlfíco  sobre  el  SCC  lo  encontramos en las  tesis de licenciatura:  El  Servi- 
cio  Civil  de  Carrera  en  MCxico.  en UAM-I.  MCxico.  1991 de  Buenrostro  Chdvez JosC Luís  y; Ser- 
vicio Civil de  Carrera, en UAM-I. 1988  de  Gloria  García  Gonzdler. 
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do minim, en prdio". (16) la  problemltica a que  hace  referencia  este  seha- 

luiento tendría  repercusiones  importantes, mls si  se  toma  en  consideraci6n  que 

la  inflación  de  1984  fue  de  59.2  según  el  Banco  de Mxico,  y  el  incremento 

salarial  para  ellos  fue  de  tan solo 30% promedio.* 

Fue  hasta  1985  que  empezaron a descubrir  los  trabajadores,  por  conducto 

de  sus  líderes  disidentes,  las  intenciones  del  proyecto  Servicio  Civil  de  Ca- 

rrera  y  de  la  existencia  de  la  ya  formada  Colisi6n  Intersecretarlal  de  Servicio 

Civil. Las nuevas  políticas  de  retabulacibn  crearon  inconformidad  en  los  traba- 

jadores  emperindose a conbinar  en  forma  negativa  para  la FSTSE. "Con el SCC, 

denuncian  lfderes,  sindicatos y corrfentes  deaocrdtfcas  de una docena de depen- 

dencias, el gobierno  pretende  modernizar  su  administracidn: "Us  trabajo para 

.enos qlerdos, con  la  agravante  de  ser  cada día peor  pagados"  ese  es el obje- 

tivo  del  plan  que afecta a poco d s  de 2 millones 500,000 burdcratrs. ..." (17) 

los nisinos lideres  seccionales  de  algunos  sindicatos  nacionales  sehala- 

ron  en  su  oportunidad  lo  negativo  del  proyecto SCC. En  aquel  entonces  el 1 ider 

de  la  secci6n 70 del  sindicato  de  la S A M  apunt6: 

'nosotros  prlcticamente  nos  robamos  el  anteproyecto, 

porque 1 a SPP lo  guardaba  conm  secreto  nacional. 

(18) 

161 6 uillermo 6 b z  66ner. WllH puso fin a la economla  ficclbn;  actu6 con realismo.  afirma la 

a/ Ibid.. p. 19. 
1 7 1  6uillem Correa y Salvador  Corro, Op. cit., p. 18. 

FSTSE. El  Nacional.  MCxico. D.F. 6 de  diciembre  de  1984. p. 3. 
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Por su parte  Alfred0  Ramírez,  representante  de  la  secci6n 34 d!l slndi- 

cato  de  la SEWE, seRal6: 

'A lo largo  de  casi  tres rhos, los butdcrrtas,  los 

trabajadores  de  empresas  paraestatales y de universi- 

dades,  hemos  sido  objeto  de  una  política de shock: 

deteriora  salarial  acelerado,  retabulrciones  que 

echan  atras  conquistas  ganadas;  no  creaci6n de pluas 

de  base y pro1  iferacfdn  de 1 as  de  confianza  (que 

hacen  labores  de  base pero sin  derecbo a la 

sindical  izaci6n);  reubicaciones que posteriormente se 

convierten  en  despidos y, recientemrte,  de  manera 

unilateral y autoritaria,  el  reajuste  masivo.. (19) 

La iniciativa  de los lideres  desidentes a una  explicaci6n a su caída  del 

ingreso y a la fa1 ta de 1 iderazgo  de  la FSTSE estaba enarcada en  un  terrible 

aAo  de  la  crisis, "La conducción  de la econoria  nacional  en 1985 arroj6  este 

saldo:  repunte  de la inflacidn.  cafda  de  las  reservas  internacionales,  desequi- 

librio  de  las  finanzas  públicas,  sobregiro  presupuestal,  incremento del Wficit 

público,  insuficiente  ahorro  financiero,  carga  explosiva de la Deuda Pública, 

encarecimiento  del  dinero,  inestabilidad  ca&iaria,  decreciente  iwortancia a 

la  Banca  Nacionalizada,  fracaso  en el forento  de  las  exportaclones,  altas  tasas 

de  inter&  que  no  increaentaron la captacibn,  caída  de  la  recaudacibn  fiscal, 

19/ Ibíd.. P. 2 0 .  
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devaluaciones  "inusitadaente  rápidas"  pero  de  pocos  logros, intediacidn 

financiera  disminuida,  superivit  comercial  raquítico y, en suma, magros  resul- 

tados  en  el  proceso  de cadi0 estructural y retroceso  claro  en  el progrua de 

estabilización  iniciado  desde 1982". (20) Considerenos que seglrn e l  Banco de 

Htixico,  para 1985, l a   i n f l a c i 6 n  alcanz6 63.7, mientras e l  incremento a l   s a l a r i o  

burdcratico  solo el 4oX promedio*. 

E l  d iscurso  po l í t ico que d e f i n i 6   l a  nueva re lac i6n   de l  Estado  con l a  

FSTSE en 1982 s610 as0mab.a sus primeros  efectos  prict icos  negativos  para  los 

mil lones de burkratas  para 1986. Ante esta  s i tuacidn hubo quienes  senalaron 

sobre e l   pe l i g ro   po l f t i co  que entranaba e l   con t inuar  con e l  sostenimiento de 

l as  medidas administrativas  del SCC. En s e p t i d r e  de 1985 l a  investigadora 

Uargarita Chlvez  Alcazar, di jo: 

"El tratar de  implantar  un  programa  que  pretenda 

hacer  de los trabajadores  siaples  objetos,  sin  conce- 

derles la capacidad  de  ser  individuos  activos organi- 

zados  en  sindicatos,  capaces  de  participar  en  el 

disefio  de  politicas  que  los  afectan  profundamente, 

con1  leva  una  postura wy delicada  por  parte  del  Esta- 

do.  Afirma  tambitin  que  en Mxico el SCC -que  ya  exis- 

te  en  Inglaterra,  Estados  Unidos y Costa  Rica,  entre 

- 20/ Carlos  Acosta C6rdoba. Mancera tendrl que "maquillar"  el Informe Anual del Banco da  Mclxico. 
PROCESO No.  492, 7 de abr i l  de 1986. MCxico. D . F . .  p .  7 .  
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otros  paises- no debe n i  puede ser  un sistema apol i -  

t i co ,  pues las  raíces  histbrfcas en el surgfniento de 

l a  burocracia  sefialan e l   ca rdc te r  de e n o m   p a r t i c i -  

pacidn p o l f t i c a  que ha deseepehado a lo largo de los 

abos. "El  querer  soslayar  esta  realidad  serfa un 

retroceso en e l   c u f n o  andado; hecho  que r fn  duda e l  

Servidor  Público  organizado no permit i r ia ' .  . .' (21) 

Los movimientos de los   l íderes   s ind ica les   d ls iden tes   para   a r t i cu la r  una 

protesta se concentraban en l a  denuncia. Acaso e l  SUTE e r a   e l  que, en e l  cambio 

de d l r l genc ia  de l a  FSTSE en 1986, amenazaba en dos senttdos a la FSTSE, que 

esta l e  considerara mis carteras  dentro  del CEN o bien, como otra  opclbn  apar- 

te ,   sa l   i r se  de aquella. (22) 

E l  problema a l  que se enfrentd l a  FSTSE en 1986, para e l  cambio de d i r i -  

gencia,  era que l legaba my debi l i tada. Su con t r ibuc ih   den t ro  de l a  reordena- 

c i 6n   sa la r i a l  en las   d ls t in tas   en t ldades  de l a   M ~ i n l s t r a c i Q   W b l i c a   e r a   i n -  

cuestionable, s610 que e l   p rec io   po l i t i co   e ra  muy caro. En efecto,  ya se sena16 

con10 se l e s   d i f i c u l t d  a los l íderes  s indicales  estudiar y concertar con l o s  

t i t u l a r e s  esqueams escalafonarios que beneficiaran a sus  agremiados para que 

ly Buillemo Corra y Salvador Corro. Los burbcratar piden que el Servicio Civil sea  lo  contrario 
$el que se eata  utillzando.  PROCESO, Mxico. D.F..  2 de  raptlabre  de 1985. p. 21. 
El relato de dlrigenter  ocurre un m s  derpu6r de  que el Sindicato  Nacional  de  Trabajadores 

de l a  Educacibn (SNTE) a m a z b  can  rallrse de ese organism. erciribn  que  la  debilitaría 
sensiblemente.  con la salida de unos 750.000 trabajadorea de la educacibn". PROCESO NO. 491. 
31 de  marzo  de 1986, p. 31. 
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incidieran a partir  del  catilogo  en  mejores  niveles  dentro  del  tabulador  del 

Gobierno  Federal,  de  hecho  durante  su  gesti6n,  algunos  llderes  sindicales  ni 

siquiera  lograron  entender  los  procedimientos  del SCC. Asimismo  el  hecho  de  que 

abruptamente  se  eliminara  de  parte  del  presidente  la  formalidad  de  anunciar  el 

aumento  al  sector  burocrbtico  le  quit6  la  fidelidad  de  los  millones  de  bur6cra- 

tas  que  tradicionalmente  le  habían  mostrado.  Ademds  el  que  los  bajos  incremen- 

tos  se  revistieran  de  un  manejo  'tQcnico",  inaccesible  e  incomprensible  para  la 

mayoría  de  los  trabajadores,  cre6  nalestar  de  las  bases  con sus dirigentes y se 

sum6 a la  perdida  de  credibilidad  hacia  la FSTSE. No se  diga  el  terror  psicolb- 

gico  que  se  present6  en  los  trabajadores  de  base  en 1985 ante  los  niles  de 

bur6cratas  despedidos  en  el  llaaado program de  reajuste.  Por  ejemplo  la  des- 

centralizaci6n y debilitamiento  del  sindicato  de  la SARH, desde 1984. *LOS des- 

pidos  de  personal  se han dado  con  diferente  mcialfdades,  explica  Wiguel  Angel 

Celis  López,  Secretario  General de la Seccidn 70  de la SAW. Agrega  "La  descen- 

tralización  en  la SARH 167,000- trabajadores-,  se  inició  con  la  acelerada  reu- 

bicación  de  organisms  e  fnstituciones  dependientes  de la  Secretaria,  que  fue- 

ron  trasladados a diferentes  estados  de  la  República ... Otra  consecuencia  de  la 
descentralización,  advierte,  es  la  fragmntaclón del Sindicato  de  la SARH en 

diversos y peguetios  gremios  regionales y estatales.. . Esta medida va  dirigida 
iqedir que  se  extienda el descontento y a mediatizar  los  rwrvimientos  d-crb- 

ticos, aisldndolos y rremando notablemente la fuerza  que  en  algún  momento  pue- 

dan  desarrollar. " (23) 

231 PROCESO 2 de septiembre de 1985. p. 20. 
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Tambibn  estaba  en  la  difícil  experiencia  de  los  trabajadores el problem 

del  desconocimiento  del  Colnite  Ejecutivo  de OICONSA en  julio  de 1985 "Resulta 

que los trabeadores  eligieron a un coriti e.#uutivo encabezado por Pablo Bara- 

jas Pastor.  Sin dargo por no  ser  de l a  siwatfa tanto  del  funcionario cum? 

del  lider  nacional,  fue  "desconocido"  por el Tribunal  Federal  de  Concillacidn y 

Arbitraje, . . .Los trabajadores  de DICONSA se opusieron. En respuesta, se puso a 

trabajar  en su contra  toda la maquinaria  de  la FSTSE. Desde la  oficina  de la 

prensa,  bajo la Dirección  de  Victor  Salinas,  se  organizaron  conferencias  de 

prensa,  se  distribuyeron  boletines,  se  trabajaron  entrevistas y se  utilizd todo 

tipo  de  recursos  par8  desprestigiar al conit6  deaocritico. Los disidentes  fue- 

ron  "aplastados'. (24) 

La situaci6n  del  debilituienta  salarial, de la  iqlementaci6n  confusa 

del  SCC,  descentralizaciones,  despidos,  etc. gener6 que  por  primera  vez  en  su 

historia,  emergieran  corrientes  democriticat  al  interior  de  la FSTSE. El  inves- 

tigador  Luis  Mbndez  sehalaba  en  marzo  de 1986 que: 

". . .la dispersidn  del  movimiento  derocrhtico  no  ha 

podido  ser  superada. El persistente  acoso  de  la FSTSE 

a estos nuevos  intentos  de organizrcidn y las limita- 

ciones  marcadas  por la  Legislrcibn  Laboral  les h8n 

i w i d o  conso 1 idarse. 21/ 
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Pero l a  cuestidn  era que ya estaban  presentes. La  imagen de l a  FSTSE se desmo- 

ronaba y no  se veían elementos de  peso  que lograran  sostener su otrora  fuerza 

pol i t i c a .  
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CAPITULO XI. El COUISO. 
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11.1. E l  de r rude  1986-1989 (Dr. Hugo Domenzlin  Guzaln). 

En e l  cambio  de d i r igencia de l a  FSTSE en  marzo  de 1986 e l  Presidente de 

l a  República  seiialaba que: 

"@e qué valdrían  mayores  niveles  de  vida s i  los  

mexicanos  fueran  cfudadanos  de  segunda,  supeditados a 

una  potencia  extranjera?. . ." (1) 

Estos  seihlamientos  del  Ejecutivo se  hacían en e l   contexto de l a s   c r í t i c a s  que 

l e  hacfan a l  regimen p o r   e l   t i p o  de p o l f t i c a   e c o n h i c a  de cor te   neol ibera l .  

Resulta  interesante  notar como es que e l  Estado una vez 16s u t i l i z a b a  un acto 

p o l í t i c o  de l a  FSTSE para  resal tar su est rateg ia  econhica;   a l   parecer  n i  e l  

Estado, n i  especificaaente l a  FSTSE habfan t o u d o  en cuenta l a  enorme f a l t a  de 

concenso p o l í t i c o  que tenían con sus misnos trabajadores. La f a l t a  de un an8l i -  

s i  s de 1 a FSTSE sobre e l   l a  misma en esta  coyuntura  es  inexplicable; en cambio 

s í  sorprende encontrar  reportajes en revistas  nacionales que .indicaban w v i l i -  

zaciones de inconformidad y algunas l fneas sobre l a  s i tuac i6n que  se v iv ía .  

". . ., los  burdcrrtas  viven  ahora una cruda  ideología. Todo ello  esti  repercu- 

tiendo en las  organizaciones  sindicales,  al  grado  de  que  la FSTSE padece una 

inversidn  polítfca. Los lfderes  estdn deJand0 de  ser  factor  de  negocfacidn 

entre  las  bases y el gobierno.. ." (2) 

11 Manuel Robles. Los bur6crata  estrenan l lder  y el presidente los llama a l a  unidad PROCESO No. 

z/ 6 u i l l e m  Correa y Salvador  Corro, Dominada por  caciquer la FSTSE reprime. controla, amansa. 
491. 31 de  marzo  de  1986. p .  31. 

PROCESO No. 485. I7 de febrero de 1986. p .  12. 
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Dentro de esta diffcil  situacidn el Dr. Hugo Dmetnziin  Gurrin  era el 

elegido  para continuar  con  la polftica de la instruantacih del SCC, defendida 

por su. antecesor y diputado federal  a  partir de 1 s :  M u e l   G e d n  Parra  Pra- 

do.  En  el XIV Congreso Federal Ordinario  celebrrdo a propdsito del caablo de 

dirigencia,  se  resolvid que  se pedirfa un Incremento sustancial dado que 'los 

burdcratrs  requieren un aumento  de 52 por  cfento  para  recuperar  el  poder  adqui- 

sitivo que  tenían  en  erlero  de 1983." (3) La cuestidn  fue  que  los  incrementos 

que se  lograron  concertar inmediatamente  eran nulificados por el incremento de 

los  precios,  en  una  espiral  inflacionaria  deslasurada. En diciembre de 1986 

"Dol.enzbin  sefiald  que a diferencia  de  qufenes qvfemn resolver Ir fnflacfdn 

esperando  que los tmbajrdores  renuncfen a la petfcfdn  de  fncremintos, en la 

FSTSE, con  el  apoyo  del  Presfdente,  seguirdn  delante,. . . a mayor  fnflacfdn, 

mayores salarios". (4) Para 1986 segQn el Banco de Mxico,  la inflacih fue de 

105.8% mientras hubo un incremento  salarial del box pro#diof*, '10s krdcratrs 

... calculan  que para recuperar  el  poder  de c q r a  que han perdfdo  tendrfan que 

recibir un incremento  salarial  de  por  lo rnos 57.8%" ( 5 ) ,  $610 que  mientras 

los  empleados burocrdticos  recibian  incrementos  insuficientes, los  jefes eape- 

zaron a ser  objeto de un trato especial,  en sus  remuneraciones  se incluían 

bonos y compensaciones, al respecto se seAalaba que: 

"De varios  fnstrwmentos se ha vrlfdo el gobferno  parr 

elevar los ingresos  de los 'sewfdores  pclblfcos 

3 /  Andrea  Becerril.  Acuerdan  Servidores Pllblicos deaandar  incrementos J ingresos. La JORNADA. 26 

4/ Andrea  Becerril. El Desarrollo Social no se ha descuidado dic. WH. La Jornada, 17 de  diciembre 

5/ PROCESO No. 496. 5 de mayo de  1986.  "Diferencias en la  burocracia: a un secretario. ma1 de 30 

de  marzo  de 1986. p .  7 .  

de 1986. M6xico. p. 10. 

míllonet al ano: a uno de  base $942,000". 
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superiores": sundos a los aumentos  perfddicos, "los 

bonos  de  actuacidn" y los "incentivos  de  effcfencia", 

de  creación  reciente,  dotan a los altos  funcionarios 

de  un v i r t u a l  doble  salario,  según el rnilfsfs  de  un 

documento  oficial  de  circulacidn  restringfda". g/ 

Es indudable  que  esta  situaci6n  venia a sumarse al descrbdito  hacia la FSTSE . 

Para 1987, los  prondsticos econhicos se  ubicaban  en  su nivel 16s bajo: 

"Con  incrementos  en  el  deseapleo y una  inflacidn  de  tres  dfgftos (105%); con 

caídas en la producción  industrial y una  distribucfdn  del  fngreso  mis  inaquita- 

tiva,  el  Gobierno  de  Mfguel  de la Madrid  despidid 1986 e inaugura un nuevo rlio 

contra la pared  de  mayores  calufdades." (7) 

La gravedad  de  la  situaci6n econbica gener6  en  diversos  espacios del 

espectro social la  fornacidn de grupos  políticos que abiertanente  criticaban 

las  politicas  gubernamentales "la catistrufe  econdrica  que  por c d i d a d  psfco- 

lógica l luuos  crisis,  intensfffcd  la  búsqueda  de  salidas  organizativas  desde 

abajo  que  enfrentasen  la  creciente  ineptitud y la  ostentosa  derechizacidn  gu- 

bernamentales. Una de  esas  salidas  fue  la  Corriente  Deaocritfca  del PRZ..." 

p! Oacar Hinojoaa . Con pagor  extra.  el  Soblerno  separa en claras al Sector  Ofícial. PROCESO, No. 

L/ Carlos Acorta y Fernando Ortega. Con pesimismo reciben l o r  empresarios a 1987 y renuevan exi- 
529. 22 de díciambre de 1986. p.  6. 

gencías al  gobierno. PROCESO N6m. 531. 5 d. enero de  1987. p.  23. 
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(8), movimiento surgido en octubre de 1986, encabezada por   e l   Ingenierp Cuauh- 

t h c  Cdrdenas Soldrzano y en  donde ademis confluyeron  personalidades c m  

P o r f i r i o  MuR62 Ledo e  I f igenia  Mart inez,  todos  el los  poster iores  l ideres  del  

Frente  Darocrit ico  Nacional. Es muy i l lportante  considerar  el  Impacto que tuvo 

entre los bur6cratas  el  movimiento encabezado por e l   I ngen ie ro   Cuauh tbc  Clr- 

denas dada l a   r e l a c i d n  moral que  se t i ene  por parte de los  t rabajadores con l a  

f i gu ra  de su padre e l  General  Ldzaro Cdrdenas. 

E l  CT f i j 6  para e l  15 de dic ienbre de I987 una huelga  general  por un 

incremento sa la r i a l   de l  46%. a d d s  del  aumento de enero del   prdx i r ,  ano. Con 

respecto  esta  s i tuaci6n  el  lider de l a  FSTSE, Hugo Dollenzi in,   te iald que: 

".. .son  sol  idarfos  con Irs decfsfoner qua el Congreso 

del  Trabrjo  tome  en  relacfdn a la demanda  de amento 

de  emergencia. ,.." 

No obstante se sabe que e l  CT pospuso para  e l  18 del  mislo m s  l a   c i t a d a  

huelga  general y que f inalmente  para  el 16 de diciembre se habia  l legado  a un 

acuerdo desfavorable  para  los  trabajadores. En esa ocasi6n, F ide l  Veldzquez, 

seAal6 a  1 a FSTSE c m  una de las  organizaciones que no mostraron l i s  d e t e m i  - 
naci6n en l a   e s t r a t e g i a  de l a  cOpula obrera. ". . . , el Presidente  del  Congreso 
del  Trabajo,  tanbien  reconocfl  que  esta  negocfacfdn wfvfd turbulencfas  negatf- 

vas para todos  los  trabajadores,  porque  tras  la  decisidn  undnfnc  de  luchar por 

PROCESO NOM. 608. 27 de junio de 1988. z/ Trato igual  al  C7 d w n d a n  los burbcratas. La JORNADA, M x i c o  S de diciembre de 1987. p. 13. 
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el aunento,  incluso, del apoyo de la opinión  pública y de la C b r a  de  Diputa- 

dos,  se  debilitó la unidad,  hubo  organizaciones -FSTSE, Ferrocarrileros y 

Petroleros-  que  no wlazaron y que fueron a sus organfzaciones a decir  cosas 

diferentes a los acuerdos  del C.T." .  (10)  En  el  fracaso  de  la  estrategia  del 

movimiento  obrero  los  dirigentes tambih culparon  al  gobierno. 

Para  fines  de  1987  algunos  analistas econhicos  sentenciaban  que: 

"El Gobierno  del  Presidente  Niguel  de la Nadrid  habrii 

de  pasar a la  historia  en  breve  plazo,  como el &S 

antipopular  de los rbgimnes posrwolucionarjos. El 

pertinaz well0 en apl  fcar  una pol itica  econdaica 

contraccfonista  con el consecuente  deterioro ec0nb.f - 
co  social  que  ello  iqlica,  se  han  encargado  de  darle 

ese  carácter." U/ 

Para  fines  de  1987  la  inflaci6n  lleg6  segCln  el  Banco  de Mxico, al  nivel 

dximo hist6ric0,  de  159.2%  mientras  los  buricratas  recibieron  un  incremento 

promedio del 130%**. El Gobierno  instrument6  dentro  de  su  estrategia  del  comba- 

te a la  inflaci6n  al  Pacto  de  Solidaridad EconCica PSE, en  diciembre  de  ese 

año. 
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Para salvar  los obstdculos legales que  impedfm el despido de 1.0s bud- 

cratas de base,  se instrument6 el plan  de retiro voluntario y ante  el deterioro 

salarial  se  decia que los trabajadores, "Han  hufdo,  prefferen  ver  tres o cuatro 

nf 1 lones  de pesos juntos y retfrarse  con la flusfdn  de  encontrar  un  nuevo tra- 

bajo  en la fnfcfativa  prfvada,  que  segufr  soportando las pdsfms condfciones 

salariales." (12) Max Ortega,  investigador de l a  W, rehala: 

"Este PRY, según lo dicho  por  Hugo  Dorranriin Guain, 

dirigente  de la FSTSE, contqlaba el  reajuste  de 2 

mil  trabajadores  en prodfo, de 18 depedencfas 

gubernuentrlcs, dos procuradurfas y el Lkpartwnto 

del  Distrito  Federal.  Se  estfmaba  en  consecuencfa,  el 

despido  de  cerca  de 50 rfl mpledos m un pluo de 

tres  meses.  Aunque  habja  otras  versfones que hablaban 

de 200 mi l .  Lo cierto  fue,  por lo pronto,  que 14 mil 

burócratas  de  siete  Secretarías  de  Estado  aceptaron 

en lo fnmedfato, su lfqufdrcfdn  con  tres  meses  ¿e 

salario, 20 días  por aiio laborado y 32 para  quienes 

contaban  con I#& de 15 arlos de antigüedad. " (13) 

Los burdcratas  irritados  contra l a  creciente  probara que lea imponen. PROCESO 634. dlcinbre 
de 1988. p. 33; 
Max Ortega.  crisis  de  repreaentaci6n  en la FSTSE". en irtapalapa. UM-I  ano 12. No. 25. 
enero-junio de 1992. p. 164 
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No $610 hay  que  considerar a quienes  se  fueron  con  el  Programa  de  Retiro 

Voluntario,  sino  aquellos  que  tanbidn  se  retiraron a pesar  de  que  no  se  haya 

aplicado  en  su  Institucibn.  Es  decir  quienes  renunciaron a pesar  de  no  recibir 

ningún  tipo  de  liquidacidn. 

Para 1988, no  cabia  duda, los empleados  burocrdticos  tenian mis que 

suficientes  elementos  para  nanifestar  su  rechazo  no s610 a la FSTSE sino  inclu- 

so al Mimen, se  presentaba  coy)  un  ano  en  el  que los trabajadores  ajustarfan 

cuentas  con  el  Estado y en  particular  con los lideres  de  sus  propias  organiza- 

ciones.  La FSTSE habria  de  mostrar  su  real  fuerza  politica  en l o  coaicios  del 6 

de  julio  de  ese aflo. Era  evidente  que  su iugcn estaba  deteriorada  ante  la 

incapacidad  para  mantener los niveles  de bienestw  econhico  a que  acostlpbrd a 

sus  afil idos por  muchas dkadas. A d d s  a pesar  de  que  s@n  el  Banco  de 

Mxico la  inflacidn  se logrd bajar a 51.7 diante el PSE, loo trabajadores 

para  ese  ano $610 lograron  un  incremento  del 13% aproximadamente**. 

En los procesos  electorales  los lfderes de  la FSTSE sieapre  se  hablan 

constituido  por  ser  garantía  de  triunfo  para  el  Partido  Revolucionario  Institu- 

cional;  un  balance  hasta 1984 senalaba  que  la FSTSE '...ha  vfsto  salfr de sus 

filas a un  Presidente  (Adolfo Ldpez Uateos),  ocho  Secretarfos de Estado, 15 

Gobernadores, 112 Diputados  Federales,  dos  Regentes  de  la Ciudad de  Udxfco,  dos 

Jefes  de  Control  Político  de la Cdrnara  de  Diputados y uno  del  Senado,  dos  Se- 

cretarios  Generales de la MOP, varfos  dfrectores  generales de CONASUPO y dos 

presidentes  del  Comitd  Ejecutivo  Nacional  del PRZ.' (14) 

- 14/ FSTSE. "La burocracia &cuarto sector d e l  PRI?. Los rindicata ck la FSTSE. Ed.  V.ngwrdla. a b  
2 1 . 2  No. 14 de wyo de 1984. p .  17.  
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A l  parecer,  via CNOP-PRI, en l a s  elecciones  federales de 1982 1-a  FSTSE 

logrd  seis  diputaciones y dos escaiios en l a  C h r a  de Senadores siendo  estos 

dos últ inms,  Luis Jose Dorantes Segovfa del  WHCP y R u d n  Mar t fnez   I l r r t fn   de l  

SNTE.  En las  elecciones  federales de 1985 postul6 nueve candidatos  a  Diputados. 

Se sabe que fueron: Manuel Gamin  Parra,  Secretario General de l a  FSTSE; Manuel 

Monarrez Valenzuela  del SCT; Rodolfo  Hario  Cupos Bravo del  WTISSSTE; Faderico 

Granja  Ricalde  del SNTSS; Rafael de Jesús lozano  Contreras  del SUTGDF; Jose 

Radn  Garcia Soto del SNTSHCP; Jaime Martinez  Jasto del SIYTARH; Rosalbr Buen- 

r os t ro  Ldpez de FSTSE-Mchoacin y  Hullberto  Cervantes Vega de FSTSE-N.L. (15) En 

las  elecciones  federales de j u l i o  de 1988, perdieron  var ios  l fderes como fue 

Cutberto M i n a  Cervantes,  entonces Secretario  6eneral de l a  SARH y candidato  a 

Diputado  Federal en e l   D i s t r i t o  X, ante un candidato  del PFCRN-PPS; e l   L i c .  

Carlos Jim6nez  Hacias, exsecretario General del  ISSSTE y candidato  a  Diputado 

por   e l  XXXIII Dist r i to   E lectora l . ;  Manuel l kna r rez   Va lenzw l r   exswre t r r l o  h e -  

r a l   d e l  SCT y candidato  a  Asarbleista;   etc.   Esto  ref le j6 l a   f a l t a  de apoyo de 

los  mi l lones de burdcratas y sus famil iares  a los l fderes  s lndicales. Se habla- 

ba de una c l ien te la   e lec to ra l   con t ra   e l  PRI  de una poblaci6n de casi   d iez m i -  

l lones de electores  entre  trabajadores  y  falni l   iares. Fue un colapso que tambiC 

alcanzd a organizaciones que siempre se habfan  considerado  poderosas en l o s  

procesos electorales. *La C T W ,  que en el pasado garantizaba el control de los 

trabajadores y aportaba muchos votos  a los triunfos  prfistrs,  en  esta ocasfdn 

- 15/ Tonado  de CEN 1983-1986. Avances y conquistas  sindicales.  Ed. FSTSE y de la revista  de l o s  
sindicatos de la FSTSE. Allo 2 T . 1 1  NíIm. 24. marzo  1985. Quiero  senalar que  investigar  los 
candidatos  por  sectores es diftctl  dado  que al parecer no hry una base d. datos elector#l qy. 

con  esta  informaclbn o es  restringida. 
los concentre en este  sentido.  Consultar directunte a la FSTSE y WE es in6til. no cuentan 
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no  pudo,  siquiera,  asegurar la victoria  de sus propios  candidatos y exhibid 

con ello, su debilidad y el repudio  popular a los  dirigentes  obreros,  según los  

demuestra la lista de perdedores,  que integran los mbs significativos  de  esa 

central. " (16) 

En  el  fracaso  electoral  de  las  principales  organizaciones  populares  del 

PRI se  sehalb indiatanente la  inoperancia  de  la CMOP, ".  .. el patito  feo  del 
PRI es,  en  estos  maentor,  la  Confederacidn  Nacfonal de  Organizaciones Popula- 

res, que  se ha convertido  en un organismo aaorfo, sin  control  entre sus aili- 

tantes,  coma  la  burocracia  en  plena  rebelidn." (17) Hay que  considerar  que  la 

FSTSE es  una  organizaci6n  ilQortante  dentro  de  la C W  hoy WE. No obstante, 

ambas organizaciones  se  proyectaron,  dentro  del  proceso  electoral  de  julio  de 

1988, sin  consenso  de  sus  bases. 

Se  denota  que  en  los  ochentas  en  el  Estado kxicano se  encub6  una  para- 

doja.  que  daría  pie a un marco de  transformaciones  politicas y sociales.  El 

ferreo control  de  las  politicas  presupuestales,  con  el  consecuente  costo so- 

clrl, rsi c m  la  falta  de  espacios  politicos  de participadbn  dewcritica, 

desencadenaron  una mayor conciencia  politicr  en  la  sociedad  mexicana,  cuya 

masiva  participacih  electoral,  forzaron  al  Estado a un  replanteaalento  en sus 

Salvador  Corro. Los Monstruos  del  sindicallamo  oficial en la  hoguera. PROCESO. No. 611.  18 de 
jullo  de  1988.  p. 3 0 .  

no. 672. 18 de  septiembre  de  1989. 
- I7/ La CTM, la CYC y la CNOP re debilitan.  mientras  crece e1 rector apresarla1 del PRI. PROCESO 
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formas, inc lus ive   las   re lac iones   en t re   las   e l i tes   de l  poder p o l f t i c o ,   e p z a r o n  

a  bambolear (18) 

En ese ano  de 1988 l a  FSTSE no s610 en f ren t6   e l   desp lou  

po l f t i co -e lec to ra l ,   s ino  ademis l a s  negociaciones de f i n  de ano, habrfan de 

t rastornar la  como nunca desde su creacibn. H a y  que tour en cuenta que en d i -  

ciembre de ese ano, el mosaico p o l í t i c o  en e l  que se desenvolvia l a  sociedad 

mexicana era muy d i fe ren te   a l  pasado. Se sabfa que l a   C a i s i d n   I n t e r s e c r e t a r i a l  

de l   Serv ic io   C iv i l  de Carrera, en noviembre de ese ano, habfa  acordado que se 

l e  entregara a los  trabajadores  quince  dias da salar io.  E l  p rob lem fue que 

algunas  dependencias l o  manejaron  a c r i t e r i o  y se generd e l  caos. E l  jueves 15 

de dtciembre, unos cinco nil bur6cratas  l legaron  hasta l a  misu C h r a  de Dipu- 

tados, en donde, apoyados por  Diputados  del  Frente b c r i t i c o  Nacional  logra- 

ron que les  fuera  reservada una audiencia con e l   Secre ta r io  de PrograaaciQ y 

Presupuesto, Lic. Ernesto  Zedi l lo Ponce. Los b u r k r a t a s  pedfan: "...el  pago 

inmediato  del  bono  de dos meses y su  establecimiento corn pago  anual ex- 

traordinario y un  aumento  salarial  general del llU?X, tdfin para  jubflrdos y 

pensionados." (19) Hay que ver como a pr inc ip ios de 1989 el  sueldo de jubi lados 

y  pensionados se senalaba  ya como  una erogaci6n de caricatura. 

- 18/ tuy conocida fue la pugna abierta que ae  dio  entre  loa  llaaados  por Fidel Vel6zquez 

1988. vid. La gerontocracía  de l a  CTM contra  los  neoidal6gos d e l  P R I .  PROCESO No. 619. 12 de 
neoide6logos' del PRI y los  viejos  poltticos  sindicales despuh del colapso electoral de 

septiembre  de 1988. - 19/ Salvador Carro. La rebeli6n  de lor bur6cratas. PROCESO l o .  633. 19 de  dicirbra  de lS88, p. 
17. 
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E l  movimiento de inconformidad de los t rabajadores  burocr i t icos se 

i n i c i 6  a  pr inc ip ios de diciembre y evolucion6 a l  grado  de  formarse l a  llamada 

Coordinadora de Trabajadores a l   Serv ic io   de l  Estado (COTRASE), l o  que fue una 

representaci6n  sindical  alterna  a l a   d i r i g e n c i a  de l a  FSTSE. "La abulia  en  que 

los Últims ailos se ha desenvuelto  la  política  laboral  que  defiende los intere- 

ses  de los burdcratas a traves  de su drgano  representativo,  la FSTSE, acontecid 

un  hecho  fnsurrecional  que  acorplcjd a la alta dirigencia  burdcratica:  trabaja- 

dores  de  aproximadamente 13 dependencias  que  se  habían  sublevado y salfan a la 

calle  bloqueando  el  trdnsito  vehicular,  parando  labores  que  afectaban  la  adri- 

nistracfdn  de  servicios,  como  la  recaudacidn  de iyestos en  la  Tesorería, y 

hasta los servicios Micos-hospital 20  de novidre del ZSSSTF-" (20) ante e l  

desacato  a los  l ideres  s indicales  por  los  bur6cratas y e l  caos v i a l  que provo- 

caron en l a   a r t e r i a   p r i n c i p a l  de l a  Ciudad  de Mx ico ,  se habld de que l a  FSTSE 

habia  perdido e l   con t ro l .  No obstante, "para Hugo Domnziin Guzdn, Secretario 

General  de la Federacidn  de  Sindicatos  de  Trabajadores  al  Servicio  del  Estado, 

los  que  "estdn  haciendo  alboroto  son  unos  cuantos".  Se  resiste a reconocer  que 

fueron  rebasados. Aunque en  forma  velada  acepta  que  las  cosas  ya  salieron  de su 

control.  (21) 

Finalmente, e l  viernes 16, e l   l f d e r  de la FSTSE d i j o  haber  logrado que 

se pagara en todas l a s  dependencias el 'bono de quince dias' con l o  cual,  se 

pens6 que  se calmarían  las cosas y que tendrían  el  periodo  vacacional decembri- 

no para  negociar  un  incremento  justo o nuevamente los  bur6cratas  vendrfan en 

gg/ krechos Laborales. ano I .  Núm. I "COTRASE: SEMBRO; FSTSE COSECHO." lo.. de febrero dm 1989. 
2 1 1  Salvador  Corro. La rebell611 de los  bur6crat.s. op.  c i t . ,  p. 19. 
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enero  para  continuar  con  sus  demandas. En efecto, los representantes de la 

COTRASE "anunclaron  las  ~novillzaciones y otras  actividades  que  habrin  de  llevar 

a cabo  los  próxiaos  días.  €1  plantón  durante la caprrecencia  del  Secretario  de 

Programación y Presupuesto,  narchas  del  viernes 13 de  enero y un  Encuentro 

Sindical de Trabajadores  de Apartado "B", los  días 14 y 15 del mfsm mes." (22) 

Consecuentes  con  su  movimiento,  aún  en el periodo  vacacional  decembrino  los 

buricratas  llevaron  a cabo manifestaciones. 

A fines de diciembre mArrando O c w  Baltuar,  vocelp  de la COTRASE, 

define  que la lucha  es  fundaaentrlaente, parr que todos los eqlrados PJblicos 

reciban  un  pago  extrrordfnarfo  de  dos  aeses de srlrrfo y un -to srlrrfal 

del loo%, a partir  de  enero. Es a d d s ,  en  contra  de  los  dfrigentes  sfndfcrles 

de sus respectivas  dependencias,  cuyo  control ha sido  desbordado,  prin- 

cipalmente el de Hugo Dorrenriin,.  líder de la FSTSE, Senador por Noralos y exse- 

cretario  general del ISSSTE." (23) 

No obstante,  según las intenciones  pdblicas del lider de la FSTSE, de 

lograr  un  aumento  decoroso,  en los primeros dias de enero de 1989, anunci6 un 

aumento del 10%; muy diferente al aumento del l o o X  que pedian los buricratas. 

Cono era de esperarse, los  trabajadores continuaron con el movimiento y aun 

as(, la  postura de SPP fue  no hacer caso a las m a s  econhicas be exigfa 

2?/ Andrea Becerril y Clara  Buadalupe  6arcfa.  Advierte  la  COTRASE  sobre  un  paro nacional de  burb- 

a/ Los burbcratas.  irritados  centra la creciente  pobreza que los irponen. PROCESO Ma. 634. 26 de 
tratar. La  JORIIAOA. 20 de  dicleabre  de 1988. p. 3. 

diciembre  de 1988. p .  33. 
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la COTRASE por considerar  que  tendrían  presupuestalmente,  efectos  negativos 

para el Gobierno. 

Al mismo  tiempo, ya  se sentla la presi6n de  las  mvilizaciones del 

CNTE que  pedía 100% de aumento y democracia  sindical.  Para  estas  alturas  lo  que 

Hugo  Oomenziin  deseaba  era  terminar  con  su  gesti6n y que se diera el relevo en 

la  dirigencia,  mas al igual que  las mvilizaciones  de fin de aRo, que pusieron 

en  entredicho la capacidad  negociadora de la FSTSE, tambitin  en  el cambio de 

dirigencia,  las  movilizaciones de trabajadores  cuestionarfan  los  mecanismos de 

selecci6n del candidato. 
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E l  Tecnicismo 1989-1992 (Lic. Rafae l  de Jesús Lozano Contreras). 

Cuando  en febrero de 1986 se d i o  a conocer  a l a  prensa que e l  Dr. Hugo 

Donenziin Guzmin sucederia  al  Lic. Manuel G e n i n  Parra, se cuestion6 en l a  

palabra  el  mecanismo antldemocratico de s e l e c c i b .  (1) En l o s  hechos muy pocos 

saben como se l l e v a  a cabo l a  designacidn  del  candidato que s610 es presentado 

a l  Congreso Nacional de l a  FSTSE. 

En 1986, Luis Fueyo, entonces Secretario General del  Sindicato de l a  

Secretaria de Pesca, decia a prop6sito de l a  designrd6n del Dr.  Doclenziin: 

"No sabemos 9uiCn  designa  al  dirigente.  Se ha  ni- 

festado  que hay un  procesa  de  auscultrcidn pero des- 

conocemos  los  mecanismos bajo los  cuales  se  desrrro- 

lla. No sabenos quienes  auscultan  ni a quienes se 

ausculta. ..* (2) 

De acuerdo  a l a  formal  idad  estatuaria se l l e v a  a cabo un Congreso Nacional 

Ordinar io en donde se e l i ge  a l  Cmi t6   E jecu t i vo  cada t r e s  aRos, en t eo r i a  un 

número determinado de Delegados de cada Sindicato  t iene derecho a dar SU voto. 

En e l  caso de l a  sucesi6n  del Dr. Donenziin  por el   L ic.   Rafael  de Je'sClt Lozano 

Ll En aquel entoncer se leía que: "La reciente  designaci6n de  Hugo Dounzl ín  como  Secretario  Gene- 
ral de la FSTSE parece  confirmar la acusacídn del Sindicato de maertror  sobre la falta  de  demo- 
cracia en ese organismo,  acusaci6n a la que  agregan severa. crfticar provenientes  de  otros 
Sindicatos:  corrupci6n en el manejo de  cuotas. caciquismo. unipulací6n polftica de los  Traba- 
jadorea y repreri6n". PROCESO, No. 485, 17 de  febrero de 1988 p. 10 z/ Idem. 
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Contreras  el  cuestionamiento  fue  más  allá  de  la  palabra.  Ademas  de  que  la  suce- 

sidn  se  desenvolvia  en  una  forma  muy  particular;  por un lado,  existia  el  movi- 

miento  de  los  trabajadores 1 idereados  por 1 a COTWE; por  otro  lado,  el  sefiala- 

miento  de  que  la  rotacl6n  se  hacla  rerced  al  cacicugo,  se k i a  que el exlider 

y exdirector  del ISSSTE, Carlos  Riva  Palacio,  impuso a los  dos  Qltimos  dirigen- 

tes  Germ6n  Parra y Hugo  Domenziin  de  tal  forra  que  se  esperaba  que  el  sucesor 

fuera  Joel  Ayala,  entonces  Secretario  de  Vivienda  en  el  trieno  de hnziin. A. 

Ayala,  lo  consideraban  como  inminente  lidar  nacional  de  la FSTSE "Hugo Domen- 

zdin  asf lo aseguraba  porque el 'Flaco"  -coy)  solfa  llamarle-  debla  ser el 

continuador  de  una  dinastfa  que  encabezaba  Rfvr  Palrcfos, a d d s  los  intereses 

creados  mantendrfan la vfgmcia, CQIO el mnejo ¿e  consttwctoras. de las  que 

d o s  eran  socios,  Dor#nzdin se  fue  con el dfsgusto  que  le  dfo el Secretrrfo  de 

Gobernacidn  quien  no  rceptd  su  candidato" (3) Esto  hablaba  de  que  Lozano  Con- 

treras  no  era  bien  visto  por  los,  lideres y exlfderes de la FSTSE. 

Por  su  parte  Rafael  de  Jesús  lozano  Contreras  se  habfa  deserpenado 

como  Secretario  General  del  Sindicato  Unlco  de  Trabajrdores  del  Departuento 

del  Distrito  Federal (SUTDDF), en  el  trienio 1983-1986, fue  ademis  Diputado 

Federal  a  partir  de  las  elecciones  de 1985, y  era  el Wretario de  Trabajo  en 

el CEN de  DonenzAin. Al wolento  de  su  designacih  se  hrbl6  de  que  de36  en  el 

camino  a  Joel  Ayala A. entonces  Secretario  de  Vivienda;  Hanuel  bnarrez,  enton- 

ces  Secretario  de  Organizaci6n  y  Te6dulo  Martinez,  entonces  Asesor  del  Lider. 

Con  Lozano  Contreras  confluyeron  dos  aspectos  que  incidlan  en  la  ya  deteriorada 

~ ~ ~ 

a/ Manuel  Mande2 L o i .  "Tras el  deaprertlgio  de  la FSTSE" on Derechos Laborales. 1 .1 .  l o  1 j u l i o  de 
1992. p.  15. 
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imgen de la FSTSE.  Por  un  lado  que  se  le  sefíalaba  como  autor  de  un  fraude  en 

contra  de  sus  agremiados  durante  su  gesti6n  collo  llder  del SUTDDF y por  otro, 

que  su  designaci6n tom, el  curso  de  una  imposici6n  desde  las  esferas  del  misma 

Ejecutivo,  lo  cual si se  toma  en  cuenta  la  adversi6n  al  r4ginen a traves  del 

proceso  electoral  apenas  reciente de julio  de 1988, le  daba  el  caracter  de  un 

líder no deseado  por  los  trabajadores.  En  este  sentido  la  designaci6n  se  vio 

acolpafiada  de  un  torrente  de  cuestionamientos,  sindicatos  como  el  de  Educacidn 

hicieron  sentir  su  malestar  por  el  candidato.  'Fue tan seria, seca y tensa la 

visita del candidato  Único a ocupar  la  Secretaría  General de la  FSTSf,  Licen- 

ciado  Rafael  de  Jesús  Lozano  Contreras,  ante  la  representacidn del W E  encabe- 

zado por su dirigente  Jose  Refugfo  Araujo  del  Angel,  colo  le  fueron  las  paredes 

del edificio  sindical  que  prilctfcuente  carecieron  de  propagandas a favor  del 

cadfdato. .." (4) Asimismo,  el 28 de  marzo  de 1989 encontramos  que  "de  no  ser 
por la  prudencia  de  los  integrantes de la  Coordinadora de  Trabajadores  al  Ser- 

vicio del  fstado  (COTRASE)  habrfa  terminado  en  batalla c w a l  la concentracidn 

que  real  izaron  frente a la FSTSE, donde  se 1 levó a cabo el 15 Congreso  de  esa 

Federacidn,  que  concluyd  con el nombraafento  de  Rafael  de  Jesús  Lozano  Contre- 

ras collo  dirigente de la misma. A las 16:30 hrs. a pesar  de  que  habfa  fuerte 

vigilancia  fuera de las  instalaciones de la Federacidn  de  Sindicatos de Traba- 

j rdores  al Servicio  del  Estado -un autobús 1 leno de  granaderos y personal  de 

seguridad por todas  partes-, Amando Ocwpo, el representante de ]a COTRASE, 

acornpadado de  unos  cien  simpatizantes,  llegd  al  lugar  con  mantas y la peticidn 

de  registro  de SU candidatura." (5) Finalmente  no  prosper6  el  registro  del 
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candidato  de  la  disidencia y se  llev6 a cabo  el  protocolo  de  la  designacibn  de 

Rafael  de  JesCls  Lozano  Contreras. 

En  el  entorno  del  cambio  de  dirigencia  continuaba  el  probltma  del  de- 

rrumbe  salarial  de  los  burbcratas,  los Irisnos lideres  de  algunos  de  los  sindi- 

catos  mas  importantes  de  la FSTSE, asi  lo  hacfan  notar: 

"Entre un 40 y un 50% se  ha  deteriorado el poder 

adquisitivo  de  los  Servidores  Públicos  cofncidieron 

en seilalar  diversos  dirigentes de sindicatos  federa- 

dos,  reconocieron8 no obstante que en las actuales 

condiciones econhicas del prfs, es diffcil que se 

recuperen  de un golpe  lo  perdido. Los dirfgentes de 

los  Sindicatos  de 1.a SARH, Cutberto  Udina; SSA, 

Victor  Nanuel Sarabfa Luna; del ZSSSTE, Juan  Díaz 

Aguirre; de la SHCP, Roberto  Garrido  Iklndez, y de la 

SCT, Juan  Francisco Carndn Valdez  demandaron  que  los 

Servidores  Públicos  tengan  ya un respiro  en su apre- 

tada  economía  familiar." (6) 

A diciembre  de 1989 el  Gobierno  control6  la  inflaciin a 19.k según  el 

Banco  de  Mbxico,  pero  el  incremento a los  salarios  no  fue nis alld  del 18% 

promedio**.  El  Gobierno  se  apuntaba  un  Bxito  en  cuanto  al  combate a la  infla- 

g/ G u i l l e m   G W z  -2.  Oeteriorrdo 50% el  salario del burbcrata:  dirigentes de sindicatos fode- 
rados. El Nacional 29 de  marzo da 1989. 
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cibn  mediante  el PECE suscrito  en  diciembre  de  1988,  pero  en  cuanto  a  los  sala- 

rios  se  venía a confirmar  la  frase  profetica  del  analista  Eduardo  Gonzhlez R. 

quien  a  fines  de 1988 sentencib: 

*... : Con el PECE el  sacrfffcio  seguiri  corriendo 
principalmente a cargo  de  las  que  vivinos de un  suel- 

do, un  salario o de  nuestro  trabajo  directo;  e7 re- 

sultado  de  la  renegocfaciin  de  la  deuda  es  incierto, 

pero aún si fuera  franciuente  positivo, no estdn 

pactados, o por lo menos  deffnidos,  70s  mecanismos 

que  garanticen  que los beneficiarios  principales  de 

la  nueva  sftuacfdn  serin  los  sacrificados  de  ayer y 

de hoy. N (7) 

Hay que  sehalar  que 1989 fue  un  ano  difícil  para  el  contexto  del  movi- 

miento  obrero  mexicano.  Se  tuvo  el  movimiento  de  los  Trabajadores  de 1 a  Educa- 

cibn  en  su  lucha  por  un  aumento  del l o o X  y democracia  sindical  (cafda  del  caci- 

que  Jonguitud  Barrios);  el  movimiento  de  los  Trabajadores  Ferrocarrileros  ante 

la  traicibn  de  su  dirigente  Lorenzo  Duarte,  de  continuar  con  la  lucha  de  que  se 

les  hiciera  efectivo  el  pago  complementario  de  un 9.2% otorgado  por  una  dispo- 

sición  presidencial  desde  1986;  el  movimiento de  los  Trabajadores  del  Seguro 

Social  ante  los  acuerdos, a espaldas  de  la  base,  del  dirigente  Punzo  Gaona,  de 

mutilar  el  Contrato  Colectivo  de  Trabajo,  etc. 

L/ PROCESO No. 633. "El Corrzln del PECE" 19 de d i c i r b r e  de 1988. p. 37 .  
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El  trieno  de  Lozano  Contreras  se  habria  de  caracterizar  por  tratar  de 

nivelar a traves  del SCC el  salario  de  los  burdcratas y, establecer  mecanismo 

de  ayuda  adicional  al  salario,  tales c m :  el  Fondo  Nacional de Morro Capita- 

lizable FOWAC, el  convenio FSTSE -C#isi6n  Nacional del Deporte;  etc.  Con  res- 

pecto  al SCC el  Presidente  de  la  República  marc6  la  pauta  cuando an la carem- 

nia  del LI Aniversario  del  Estatuto  Jurídico  de  la FSTSE seihl6 que: 

"Todos los  Trabajadores al Servicio del  Estado serh  

ubicados  en  el  nfvel n4xi.o salarial  de su categorfa 

respectiva  con  retroactividad  al lo. de dfciadn, 

... la M o m  estatal, dijo, c m r d  una veda&- 

ra mdemizacidn del  servicio  pdblfco y la pmfesfo- 

nalizacidn  del  Servicio  Civil. Oldcnd  tdi6n que 

sean  reclasificados los Irabajrdoms quc a m t a n  con 

titulo  profesional,  exaren  profesional aprobado y 

carta  de  pasante,  asi  como  aquellos que se  encuentran 

denominados  en los grupos críticos-tknicos y 

profesionistas" (8). 

El problem de  Riles  de  trabajadores  burbcraticos  era qua a6n no SI 

ajustaba  el  SCC  en  sus  instituciones. C a m  parte  de  este  problema  se  encuentra 

la  protesta  que  hicieran  los  trabajadores  de  la  Tesorerla  del D.D.F el 19, 20 y 

23 del mes de  octubre  de 1989. Ante las  incongruencias  del SCC los Trabajadores 

g/ Juan hnual W.galia. banoflclor para  Trabajadoras d. la F.d.racl6n.  El Nacional 6 d. d4cinbra 
d. 1989. 
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pedían  otro  tipo  de  arreglo  "...el  tinrino  renivelacidn no crbfa  en  esta  nego- 

ciacidn  porque ya habir  sido  vicirdo por las  nisaas  autoridades  adainistrativas 

en SU aplicación  prdctica.  Se  escogid  el  tinrino  "regulación" ..." (9) Otro 

caso es el de la Contadurfa  Mayor  de  Hacienda  en  donde  para  los  Trabajadores  no 

hay  correspondencia  entre  el  nombruicnto  con  las  actividades  que  realizan. 

(10) Un estudio  de adaptacib  donde  se  llevari a la  prictica  la  funcionalidad 

del  SCC a la instituci6n  fue  presentado  al  titular,  en  aquel  entonces Lic. 

Miguel  Rico  Ramirez,  hasta  el  arribo  del CEG en  1990,  lidereado  por  Marco A. 

Ledn Chacb . 

En  aquel  pliego de peticiones se seifalaba: 

"Nuestra  organizacidn  recientemente  renovada  en su 

dirigencia,  se  enfrenta a un  proceso que por su en- 

vergadura  despferta  el  Inter&  de toda la base sindi- 

cal  izada, ya que  esto  representa  una  oportunidad  de 

mejorar su deteriorado  poder  adquisftivo, que se ha 

visto diuinuido  con  el  paso  del tiwo. . .. Se  con- 
sfdera. la exfstencir  de  un  reto,  en  la nuesfdrd de 

la concertrcidn sobre el Plan  Integral  de Desarrollo 

para los Trabajadores de Base. Este esprcfo de& ser 

concebido cow un  proceso  flexible,  abferto y plural, 



fnnovrdor e impulsor  de fnfcfatfvas. Se trata de un 

espacio vftal, pues  con este, se busca la  solucfh de 

factores que  han  hecho injusta y desproporcionada la 

remneracfdn al t raba jo . .  ." (11 )  

Asimismo el movimiento  de los Trabajadores de l a  W por nlvelar  el rezago en 

sus prestaciones, calculado en un 800% con respecto  al  Sindicato de l a  Chra 

de Diputados, deserboc6 en un pl ant6n fuera de la   Inst i tuciC en las  Calles de 

Coyoacin y Parroquia el dfa 9 de  noviembre de 1990. Este movimiento fue lide- 

reado por el CE6 y a h  con el conocimiento del cercano deurntelr lento del 

Sindicato de l a  Industria  Militar en octubre de ese a h .  (12) 

Para fines de 1990 el Presidente anunci6 un incremento salarial del 18%. 

el cual quedaba  por debajo de la, Inflacibn de 2 9 . S .  seg6n el Banco de W i c o .  

Lozano Contreras  consideraba que l a  reactivaci6n  salarial  estaba en l a  rees- 

tructuracik de Catilogo General  de Puestos y l a  creaclbn de un escalaf6n del 

6obierno Federal, l a  idea era que se alcanzaran mejores niveles en el tabu- 

1 ador. Tanto el  Ejecutivo c m  el 1 {der de 1 a FSTSE consideraban que  con esto 

se llevaban  acciones  tendientes a recuperar  el deterioro  salarial que hablan 

vivido los  bunkratas en 

que : 

los  anos ochentas. En d l c l d r e  de 1991 se sanalaba 

u Daundas econhicas y socio-laborales de 1990 SRTCMH. 
Consultar a d d s  Anexo I (estudio comparativo d o l  rezago salarial ) .  
El S.T.I.N. lleg6 a ser una organizaclh d. aproxlw&nte dos mi1 mlabros. Ploneros del 
sindicalismo  bur6cratlco y confundador do l a  FSTSE. vid. Derechos laborales l o .  31. 30 de 
octubre de 1990. Para el movimiento d. los  trabajadores d. l a  C.N.H. vld. Der.chos Laborales. 
No. 33. 15 do noviembre  de 1990. 
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"En  una  reunidn  con  varios  cientos  de  burdcratas 

efectuada  en  el  saldn  "Adolfo  Lapez  Hateos"  de  la 

Residencia  Oficial  de  los  Pinos, al Jefe  del Ejecu- 

tivo afind que los trabajadores  de  Servfcfo  Estatal 

durante la presente  rd.inistracidn  han  recibido  un 

increaento  superior al 17%, por encina del fndice 

inflacionario...  Por su parte. el Secretario  General 

de la FSTSE, Jesús  Lozano  Contreras,  reconocid el 

apoyo  presidencial  hacia los miedros de la agrupa- 

cidn, quienes  han  recuperado  poco a poco  una  capaci- 

dad de c-a qua 'la crisfs  maltrat6 y que menuda 

con  destruir. .' (13) 

El  trieno de lozano  Contreras  se  desenvolvid en el  contexto  de  una 

Inflacibn  mucho Js controlada  que  en  el  sexenio  de  Miguel  de  la  Madrid.  Con 

increaentos  salariales ligerante por  debajo de la  inflaci6n en colparaci6n  al 

trienio  del Dr. Doaenziin,  aparentemente  Lozano  tendrfa  la  ventaja de desarro- 

llar  una  mejor  gesti6n,  sin d a r g o  no  fue  así.  Al  ternino  de  su  gesti6n  lozano 

Contreras  era  cuestionado  en  el  manejo  de  las  cuotas  de  los  sindicatos  que 

asciende a mi 1 mi 1 lones  de  pesos  mensuales  aproximadamente.  Concretamente  en  el 

manejo de la compra  de  una  tienda y un  hotel-FSTSE. "A la Federacidn  de  Sindi- 

catos ¿e Trrb4hdores al Servicio de? Estado (FSTSE), lleg6  Rafael  de  JesOs 

Lozano  Contreras, ...p ara realizar  un sinnúmro  de  ilfcitos  negocios  que le 

u/ EL Nacional. jueves 5 de diciembre de 1991. 
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proporcionaron  ganancfas  rrltimfllonarias,  dos  de las m$s jugosas fueron: la 

tienda  sfndical y el  hotel  fnsurgentes,  ubicados en el corudn de la Zona 

Rosa..." (14) Para  algunos l f de res  de sindicatos federadot l a   a c t i t u d  de Lozano 

Contreras  era d i f i c i l .  Se t e n i a  problems para   lograr   en t rev i r t rs  con e l  y 

ade& se burocra t i zb   e l  poder consultarlo.  Ilplememtd en SU gest ibn  los  l lama- 

dos "coordinadores de sector"  ante  los  cuales  los  l íderes  s indicales  tenían que 

exponer SUS probleaas. Veamos  c0.0 s i n t i d   e s t a   s i t u a c i h   e l   B i o l 6 g o  h r c o  Anto- 

n i o  LeQ  Chacbn, Secretario General del  Sindicato de l a  Contaduría Nayor, a l  

respecto sena1 a: 

"En la busquaia de  canales mte la FSTSE para solu- 

cionar  los problems de  los t r w a d o n s  era muy 

dificil 1 legar a Lozano Contnras. Ya no $610 er8n 

sus Secretarfos  Partfculans, sfw tetin las nuevas 

trabas  organfzacfonales. Por otro  lado,  las  disposi- ~ 

ciones  de la Comisibn  Zntersecntarial  de SCC no 

s farpn eran  acoylafiadas de los apoyos para su real f- 

zación. 

Por lo que  toca a la relacibn  de la myorfa de los 

secntarfos  generales  con Lozano Contraras  fue  diff- 

Derechos Laborales. Ano 1.1.1 No. 3. octubre 1S92. 
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c i l ;  a l t nos  que se t ra tara de un Sindicato  Nacional 

con &recia  extensa". W 

No es que se  diera  el priner c8so de que 8 I 8  dirigencir de l a  FSTSE 

se le  sena1  ara el desenvolverse en el manto  de l a  corrupcibn; pero al  parecer 

sí l a  m6s comentada. En el cambio  de dirigencia de  Lozano Contreras por el Lic. 

Carlos Jidnez Wacias el d i e n t e  era tenso. 

"Por  todas  las  oficinas de la FSTSE, el  conentar io que se escucha es 

. en tomo  a los malos manejos y e l   enr fquufmiento que a l a   s o d r r  de Lozano 

Contreras  lograron e l   O f i c j a l  Mayor, Roberto Hemdndu  Lr r r  y Ffdel M r f z  

Arevalo,  este B l t i m  acusado de t r a f i c a r  con los cneditos y casas del  

FOVZSSSK.  En el  infonre  de  ayer, Lozano Contrerrs no r l ud fd  en n f w n  .a#nto 

r los nueve a u t o d v i l e s  que la   Secre t r r f r  de Hacfendr entre@ a Ir FSTSE parr 

que fueran vendidos entre los servidores  pdblfcos, y que se cowrc f r l i za ron   por  

fuera, tampoco de l a  venta  de l a  llamada "Casa Blrnca', ni  del   dest ino  de los 

recursos  obtenidos  por la  renta  del  srldn  de  actos de la   oqanfzrc f6n."  (16) 

Tubien  se sefialaba el problem del menor  n-ro de d r e c f a ,  toaando 

en cuenta  que: 

Entrevista  excluriva con e1 Socntario 6.ner.l  del Sindicato de l a  Contadurla Mayor  de Hacien- 
da lidlogo Marco A .  1.611  Chrcdn. r y t l d r e  de 1992 en Mxico. D.F.  
La JORNADA. 25 de marzo  de 1992. con rasgunor y una que otra  cicatriz" deja Lozano la  FSTSE. 
p .  12. 
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.el n6rcro  to ta l  de a f t  l iados a esa federacidn nunca 

se ha conoconocido con exactftud, dado e l  manejo 

p o l f t i c o  de  las  c i f ras.  Sin embargo, con datos a f u o s  

de I r  FSTSE, se puede i n f e r i r  que cerca  de  aedfo 

a f l l o n  de  burdcratrs han sa l ido en los B t t f m s  set,s 

atlos. Cuando Hugo D o w n r i i n   r s u f d   l a   D i m c l d n  de 

ese Organism, en m r z o  de I=, f a f o n d  qcn cont8br 

con  dos mf 1 lones de r f  11 fados. En su periodo se d ie -  

ron los prfaeros  recortes masivos, c f e m s  de orgr- 
n f u o s  y -$as m l f c a s .  Para e l  14 de febrero de 

1991, los dos dks  de gestfbn de  Lozano C o n t w r r ,  

su Departmento de Prensa y Difusibr, dio a conocer 
que l a  FSTSE contaba  con  un a f  116n 430 ail 834 traba- 

jadores. El clltim f q o m  es qcn r f i l i r  r un ai116n 

350 ni 1 servidores  PJblfcos. (17) 

Antidemocracia, corrupcih,  dificultades en e l  seguimiento de l a   i q l e -  

mentaci6n en e l  SCC, pirdidr de aeabrecfa y f r l t a  de proyeccibn polftica  prra 

l a  Secretarfa General del CEN, eran elementos que venfin a sumarse a1 saldo 

negativo de l a  FSTSE en la dkrda  de los ochentas. 
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C O N C L U S I O N E S  
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La FSTSE se vio seriuonte dafiada, o desenmascarda,  por  los cvblos . qw se 

dieron a nivel  del  Estado  en  la  decada  de  los  ochentas,  los  elementos  que  con- 

vergieron  fueron: 

- El  discurso  oficial  que  redefini6  la  relacidn  Estado-FSTSE  en 1982, plan- 

tewiento  que hay que  ubicarlo a partir  del  desonvolvimiento da los  acon- 

teciriantos. 

- El  aborto a1 sallalamiento  tradlcional de incnr%nto salarial para los 

burdcratas,  en  los  tnforras  presidenciales, a partir de l#u. 

- La reinstrumentacidn  del  servicio  civil de carrera a traves de una Coni- 

sib Intesscntarial c d a  am 1983. A #k resputo a mi jaltlo m pre- 

sentaron  dos  problemas: 

a) Falta  de  coordinacidn  entre  la Cmisibn Intersecretarial e Institucio- 

nes-sindicatos  para  adecuar los esquemas escalafonarios a los cambios 

en el Catilogo y Tabulador  del bbierno Federal y, 

b) La falta de una pmparacibn da orden thica para los lfdems sindica- 
les  acerca  de  los mecanisms parr lncnwclto salarlrl, tan evidmta 

fue  la  necesidad  de  esta  situacifh,  que ya con  los  trabajadores in- 

quietos,  la  FSTSE  inaugur6  en 1986 la  cartera  "Secretaria  de  Servicio 

Civil  de  Carrera." 
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- El programa  de  reajustes,  que  en 1985 de36  en  la  calle a miles de bur6cra- 

tas, c a m  parte  de  la  polftica  estret6gica  de  .juste  presupuestario  del 

Gobierno  Federal. 

- La descentralizaci6n  de  varlas  Secretarias que como  consecuencia  fragrcn- 

taron  la  unidad de los sindicatos. 

- El acoso  e  injerencia  en  aquellos  sindicatos  cuya represmtwibn declocra- 

tica  pretendía  evadir  los  topes  salariales,  tales cow: SARH, STC, 

DIGOWU, etc. 

- Una polftica  de descrinlnwith salarla1  entre  los mismo bunkratas, l o  

curl cre6  malestar  en  los milloms de trabajadores de base por ser notoria 

la  forrrci6n de uno  elite de funcionarios  privilegirdos. 

- El Plan  de  Retiro  voluntario que se aplIc6 el primer  seaestre da 1988 y 

que al ser  aceptado  ante  la  necesidad por cientos de trabajadores, rhondd 

en  el desprestigio  no  $610 de la FSTSE, sino  de  la  confianza  hacia el 

Estado. 

Todos estos  elementos est& ubicados  dantro  del  contexto de la  crisis 

econbica. Los cambios  dentro  de la Abinistrrci6n WblIca eran  consecuencia  de 

la reduccf6n  del t w h o  e  injerencia  de las funciones  del  Estado. Un Estado 

neoliberal, r i s  guardiin que apresario. Aún asl hubo  elementos  econthicos  que 

no se resolvleron  por  ejemplo,  deuda  externa,  inflacl6n,  etc.  un  tipo de solu- 
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ci6n  se darla con el mliberalisno  social' de Salinas de bortari. Vimos como a 

fin del  sexenio de JosB L6pez Portillo el problema de la infl8c16n ya preocupa- 

ba. Mas con  Miguel  de la Madrid la  inflacibn fue w verdadera pesadilla para 

los trabajadores. (Anexo I ) .  

A l o s  trabajadores de 1 a FSTSE, el deterioro salarial en 1 a decada los 

ubicd coy) un grupo .is del  Estado y ya no cow un sector privtlegido. 

Las acciones, cambios y ajustes anterio-te tdrlrdos evidencirron la 

falta de capacidad  negociadora  de la FSTSE y, por lo mi-, se refla6 C a o  ma 

organitaci6n con falta de  poder político, U s  su poslci6n con respecto al 

Congreso del  Trabajo la col oc6 como una figura de -te al ser Incapaz de 

iniciar, sostener o iqulsar una. deaanda  de  atmento salarla1 a b  en condiciones 

favorabl es. 

CORO consecuencia de la  ufiesta incapacidad  pol ítica de la FSTSE, se 

llevaron a cabo  en contraparte los  siguientes hechos por parte de los trabaja- 

dores: 

- La s iqatfa hacia el movimiento polltico encaberrdo  por el Ing. Curuht(.oc 

Clrdenas.  Este apoyo desembocarfa  en una preferencia electoral hacia los 

partidos aglutinados en el Frente kocri t ico  Nacional  en julio de 1988. 

(PAM, PMS, PPS, PFCWI) 
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- La foruci6n de  la  Coordinadora  de  Trabajadores  al  Servicio  del  Estado 

(COTRASE), que  hizo  evidente  la  falta  de  capacidad  negociadora  de  la FSTSE 

y cuestioni  la  forma  de  elecci6n  antidemcritica  del CEM. Hay que  aclarar 
que si no  se  continub  con  el  aoviaianto  politico de la COTRASE, no fue 

porque  se  les  hayan  resuelto  todas  sus  demandas,  sino l i s  bien  porque  en 

1989 casi  la  mitad de las  dirigencias  sindicales  de  la FSTSE se  renovaron, 

esto como es  16gic0,  centrd  la  atenci6n  de  los  trabajadores  en  los cubios 

de su nismo gremio. 

La caracterizaci6n de la FSTSE, a la  luz  de  los  resultados de la  presen- 

te  investigaci6n,  la  ubican  en  una  posici6n de total  dependemcia  del  Estado. 

Esta  caracterfsticr  ya  era  conocida  antes  de  la dkada de  nuestro  estudio, -S, 

la  relacibn  Estado-FSTSE  dentro de la  alianza  del  corporativismo  tradicional  en 

donde  habfa  concesiones,  se  transfond  totalmente. De ser  una  relaci6n  donde  el 

Estado  consideraba a toda  la  estructura  (dirigentes y trabajadores)  se  desde016 

a los trabajadores  y, por lo  tanto,  los  trabajadores  repudiaron a los  lfderes 

oficiales. 

La Identidad  de  la FSTSE dentro  del  nuevo  modelo  neocorporativista  sig- 

nificb:  perdida  de  poder  político.  Ahora  que  el  PRI-Gobierno  ha  modificado  su 

estrategia  de  apoyo  polftico-electoral,  ya no a trrvis de sectores, sino de 

mvllizaciones  territoriales,  el  porvenir  de  la FSTSE es  dificil,  por no decir 

incierto. 
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El planteamiento  de  conceptos  como  modernización y productividad  que, p 

partir  del  gobierno  salinista,  se  han  usado  para  justificar  el  cambio  en  las 

relaciones  tradicionales  de  la  alianza  histirica  que  se  había  tenido  entre  el 

Estado y las  organizaciones  obreras,  en  realidad  tenfan  como  trasfondo  el  ajus- 

tar  el  sindicalismo  organizado  a  un  nuevo  tipo  de  relaciones  con  la  conve- 

niencia  de  un  solo  lado. Para el  caso  de  la FSTSE tales  conceptos  no  tienen 

sentido  aún  por mis que  pretenda  hacerce.  En  primer  lugar,  la FSTSE no  es  una 

federacibn  de  los  Trabajadores,  sino  del  Estado  y  en  ese  sentido su d e r -  

nizacidn  queda nis en  el  discurso  que  en  la participacih real,  libre  y  efecti- 

va de  los  trabajadores. Adwis, en  este  trabajo de investigaciin  ya  se  presen- 

taron  elementos  que  mostraron  como  los  trabajadores  no  podrin  alacanzar  ninguna 

modernizacibn,  excepto  aquella  que  maneja  el  Estado. 

En  segundo  lugar,  la FSTSE no  pose6  ningQn  vínculo  material  que  pueda 

asociarla  al temino productividad. No es  posible  considerar  productividad  con 

capacitacibn. La capacitaciin  de  los  empleados  burocriticos  ha  beneficiado  el 

trbite ante  las  tareas mis no  su  bolsillo.  Se  habla de que  la  productividad  es 

aplicable  a  los  sindicatos  de  industria  como  el  Sindicato kxicano de  Electri- 

cistas S.M.E.; Sindicato  de  Telefonistas  de  Mexico S.T.R.; etc. No obstante 

habría  que  analizarlos  a  partir  de  las  políticas  que  se  aplican y el  resultado 

en  tenninos  de  los  beneficios  de  los  trabajadores. His en  el  caso  de  la FSTSE, 

productividad,  es  un  concepto  que  no  tiene  sentido  real. 
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A lo que  quiero  llegar  es a lo  siguiente: 

Anteriormente  el  Estado  la  beneficiaba  y  se  aprovechaba  de  la FSTSE, 

pero  cuando la clase  política  dominante  replanted  el  esquema  de  relaciones,  los 

trabajadores  vieron y vivieron  el  desplome  de  una  organizaci6n  que  en  realidad 

nunca  había  sido  de  ellos.  En  este  hecho,  salt6  a  la  luz  la  fragilidad  de  la 

FSTSE, fue  vulnerable  ante  el  ascenso  de  las  urgentes  necesidades  materiales 

econhicas de  los  trabajadores  cuando  a  su  tutor,  el  Estado,  le  deJ6  de  intere- 

sar. 

Políticamente  la FSTSE tiene  relaciones  con  algunas de las  organizaclo- 

nes mis importantes, c m  el  Congreso  del  Trabajo, CNOP hoy UNE, Partido  Revo- 

lucionario  Insitucional,  etc.  Sin  embargo,  estas  organizaciones  presentan,  con 

sus  debidas  proporciones,  similares  problems,  como:  corrupcibn,  antidemocra- 

cia,  caciquismo,  subordinaci6n  al  poder  presidencial,  falta  de  credibilidad, 

dependencia  del  Estado,  represiin,  etc. Es decir  que  el  problema  de  la FSTSE no 

es  aislado  del  contexto  de  la  situaci6n  polftica  en  la  que  se  desenvuelve  la 

sociedad  mexicana. La soluciin  no  es  propiamente  la  desaparici6n  de  la FSTSE o 

de  las  organizaciones  e  instituciones  políticas, d s  bien  est&  en  la  voluntad 

polftica  para  respetar  las  decisiones  y  la  voluntad  de  los  trabajadores. Auth- 

t i cos  lideres  que  sirven a sus  representantes,  lo mismo que  servidores  públicos 

que  actúen  para  ayudar a 1 a ciudadanía. 
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Para  hablar de un  verdadero cambio,  de ca ra   a l   S ig l o  X X I ,  l a  FSTSE h a b r i  de 

observar  un  comportamiento  moral en l a  misma proporci6n que l a   d e l  Estado. Un 

es tado   p lu r ipar t id is ta ,   con   rea l   a l te rnanc ia   en   e l   poder  y r espe to   a l   su f rag io  

de l a  sociedad,  nos t r a e r i  una FSTSE 1R6s de los   t raba jadores  que d e l  Estado. Lo 

mismo h a b r i  de  observarse  para  todas  las  organizaciones  obreras,  campesinas y 

populares. Hechos como estos son los que inc id i r in  en   una   me jo r   jus t i c ia  

soc ia l .  En caso c o n t r a r i o  se segui r in   perpetu indose  las  pr ic t icas  daf i inas  para 

l a   e x i s t e n c i a  de los   t raba jadores .  
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ANEXO I 

I d a o s  INFLACION  INCREMENTO - 
1 1980 

1981 

1 1983 
1982 

1 1984 
1 1985 

1986 

29.8% 
28.7% 
98.9% 
80.8% 
59.2% 
63.7% 

105.8% 
159.9% 
51.7% 
19.7% 

8% 
28% 
38% 
49% 
29% 
44% 
63% 

136% 
13% 
19% 

LA INFLACION PRWEDIO PARA T O M  LA DECADA  FUE  DE 70% 
EL  INCREMENTO  SALARIAL  PROMEDIO  PARA  TODA LA DECADA FUE  DE 40% 
LA  DIFERENCIA  PROMEDIO  ENTRE  INFLACION Y SALARIOS  FUE  DE 30% 

- LA  DIFERENCIA  ANOTADA  ES  NOIIINAL,  SE  ENTIENDE  QUE LA REAL  ES  UN POCO RAS 1 ALTA. 

I 
OBSERVACIONES. 

LA  TASA  PROMEDIO  DE  CRECIMIENTO  DEL  PIB  EN  LA  DECADA  DE  LOS  OCHENTAS  FUE 
DE 2 .O% ANUAL; MUY INFERIOR  AL 7.0% DE  LA  DECADA  DE  LOS  SESENTAS; Y DE - 
6.6% DE  LOS  SETENTAS. 

EN  LOS MISMOS PERIOS, EL  CRECIMIENTO  DE LA POBLACION  OCUPADA  FUE  DE 3.5% 
ANUAL;  EN  LOS  SESENTAS 1.4% Y EN  LOS  SETENTAS 5.4%, ES  DECIR, EN LA DECADA 

WBLACION OCUPADA  DISMINUYO. 

FUENTE:  Indicadores econbicos del  Banco de Mxico. (carpeta) 

DE  AJUSTE  DEL  ESTADO  NEOLIBERAL,  SE  DETUVO  EL  CRECIMIENTO  ECOWOIIICO, Y LA - 

Nóminas  personal de base  sindicalizado  diversas  instituciones. 
Censo de  Poblaci6n INEGI. 
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