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r NTROJHJC(: TON

El c!-'tudio de las relaciones de trabajo y de la solución de
los conflictos laborales en la administración p6blica mexica
na, no ha sido objeto de atención por parte de aquellos inte
resados en la problemática sindical del país. Si bien puede
decirse que la historia del sindicalismo ha sido realizada o

está en vías de serlo, el lugar que acunan los empleados p6-
blicos en esa historia no es central, a pesar de que, desde
el punto de vista cuantitativo, representan una parte sustan
tiva de la organización de los trabajadores del Daís. Esta
falta de interés se puede explicar en función de-la escasa

visibilidad del conflicto en dicho sector y del encuadramien
to que le ha caracterizado. Por ello 1a1Postura que debemos
tomar aquí es necesariamente preliminar y debe esforzarse
por presentar los antecedentes básicos que permitan tener una

imagen relativamente completa de la organización, de la nego
ciación y del conflicto en este sector laboral.

En México es posible distinguir cu�tro componentes prin
cipales de la población asalariada sujeta a contrataLión co

lectiva: a) los trahajadores que se desempeñan en actividades
que son de jurisdicción federal (es decir, que abarcan a dos
o más estados de la Rep6blica o pertenecen a sectores econó
micos así clasificados); b) los trabajadores que pertenecen a

sectores económicos que no son de jurisdicción federal y son

denominados de jurisdicción local; ambos sujetos a la Ley Fe
deral del Trabajo (LFT) reglamentaria del apartado A del ar

tículo 123 de la Constitución; c) los trabajadores que depen
den del estado cuyas relaciones laborales son reglamentadas
por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
(LFTSE) (reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la
Constitución política); d) los trabajadores de la agricultura
que pertenecen a organizaciones sindicales que se adhieren a

la Confederaci6n Nacional Campesina (eNC), o a otras confede
raciones a los cuales no se aplican las disposiciones de la
LFT (Zapata, 1976).

Estos cuatro componentes de la poblaci6n asalariada del
país están organizados en sindicatos cuya representatividad
puede clasificarse en dos grandes grupos: los sujetos a la
LFT (apartado A del artículo 123) y los sujetos a la LFTSE

(apartado B del artfculo 123). Existe una tercera categoría
que corresponde a las organizaciones del personal académico
y administrativo de las instituciones de educación sunerioy

lE! carácter prel ¡minar que este trabajo del iberadamente asume ex

pl ¡ca su naturaleza Esencialmente descriptiva; hemos tralaJo de retJnir y
articular una serie de antecedentes sobre las relaciones laborales en el
sector públ ico de México, para completar lo que nos parece un área relati
vamente carente de información sistematizada.

-



lunlverSlUaUCS) cuyas2rc13clones laooralCS se a]usran a una

lcgislaci6n cspeci¿ll, pero que desde el punto de vista de
13 scgtlridad social pertenecen al sector p6blico y en cuanto

tal, cst(¡n adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Nos ocuparemos sólo de los trabajadores del sector �6b12
:0 sujetos a las disposiciones de la LFTSE que, a su vez, pel
tenecen a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Ser�
�icio del Estado (FSTSE) y que agrupan esencialmente a "los
titulares y trabajadores de las dependencias de los poderes
ie la unión del gobierno del Distrito Federal, de las institt
:iones que a continuación se enumeran: Instituto de Segurida¿
V Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Juntas
Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de la Vi
�ienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a

la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacio
nal Bancaria y de Seguros, Comisión N�cional de Valores, Co
nisi6n de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno In
fantil Maximino Avila Camacho u Hospital Infantil, así como

los otros organismos descentralizados, similares a los ante
riores que tengan a su cargo función de servicios públicos"
(LFTSE, artículo 1°). Considerarnos que el análisis de las re

laciones laborales correspondientes a los trabajadores univer
sitarios constituye una sttuaci6n distinta a la anterior nor-
lo cual debería ser objeto de un estudio esnecÍfico.

.

En términos cuantitativos, estimamos que basándose en

los antecedentes disponibles (ISSSTE, Anuarios Estadísticos;
ver: cuadro 1) la afiliación correspondiente a este sector

equivale a más de un millón y medio de trabajadores, que, jur
to a sus familias, suman aproximadamente seis millones de peI
sonas que de alguna manera están sujetas a las condiciones sa
lariales y a las prestaciones que resultan de las condicione�
generales de trabajo imperantes en el sector público. Es nec€

sario agregar que a esta población debe aumentarse el univer:
so de pensionados de la burocracia pública, que también se bE
neficia de los acuerdos logrados por su organización sindi-

-

:al, y de los beneficios otorgados por las autoridades es tata
les. En la actualidad, los pensionados suman unos 100 mil tra
bajadores, incluyendo a sus familias.

-

Desde el punto de vista político, la existencia de los
trabajadores al servicio del estado corno un sector organiza
io distinto del resto de los trabajadores del país, tiene im

2La introducción de un capítulo especial (XVII) de la LFT relativo
3 la� relac!ones laborales en las instituciones de educación superior,
:ambla parCialmente el panorama expuesto, en la medida que podríamos pen
;ar en la ex�st:ncia de un u�iverso distinto al del sector privado y al
jel sector publ leo que se rige por normas especiales. Es, en efecto, 10
�ue ha ocurrido desde la promulqaci6n de dicho caoítulo (ver� nnt� R)_
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P 1 i e a e ion e s 1 m por tan t e s , El,,' s t a d o , a 1 de fin i r un in ter 1 o c ti -

tor específico en la burocracia federal representado por la
FSTSE, pucd c r c g u l a r 135 re! a c i on c s laborales de sus trabaj a

Jores fijando topes salariales, entregando beneficios socia
les (salud, educación, capacitación, etc.), promoviendo la
construcci6rJ de viviendas, y definiendo condiciones de empleo
diferentes a las que predominan en el sector privado. La in
tervenci6n de dlcha política en el �mbito de las relaciones
laborales convierte al estado en un actor importante que con

tribuye a moldear los resultados globales obtenidos por los
trabajadores mexicanos.

Además, la presencia de la FSTSE como integrante org�ni
co de la Confederación NacioIlal de Organizaciones Populares
CCNOP), uno de los tres pilares de los que est� constituido
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), convierte a

aquella en una organizaci6n que no se liciita a la administra
ci6n de cuestiones laborales, sino que interviene tambi�n en

la movillzación de los burócratas dentro del sistema pOlíti
co (Schers, 1972; Zapata, 1976, 1980). La FSTSE es una caja
de reSOndJ1Cia para los problemas, reivindlcaciones y deman
das que puedan exjstir en un sector social con numerosas ra

mificaciones en la estructura social. Puede ser una fuente de
reclutamiento para el liderazgo político en momentos de elec

ciones� y posee Ilna parte de la diputaci6n federal adscrita
al partido gobernante. Constituye una fuente de apoyo de ma

sas, especialmente en aquellas movilizaciones generadas por
el ejecutivo feJeral (por ejemplo, en la nacionalizaci6n del

petr6leo en 1938, en la nacionalización bancaria de 1982 y el)

otras oportunidades). En este sentido, el grado de autonomía
de la FSTSE es menor al que pueden tener la Confederaci6n de
Trabajadores de M�xjco (CTM) o el resto de las organizaciones
sindicales del país. En consecuencia, la relevancia de la
FSTSE no se limita a Stl papel de negociadora de las condicio
nes de trabajo de la burocracia. Representa un actor político
de primera magnitud.

En r e s uIn en, 1 a e s p e e 1 f .i ci dad del a s re 1 a c ion e s 1 ab o r a 1 e s

vigente en el sector público mexicano descansa sobre la pre
sencia de una legislación particular; sobre la existencia de
una organizaci6n sindical cuyo impacto es a la vez social y
político, y tarnbi�n sobre el potencial movilizador que los bu
r6cratas pueden representar en momentos coyunturales preci-

-

sos. A partir de esta imagen general podemos pasar a presen
tar los asnectos concretos de la nroblem�tica de las relacio
nes y de la soluci6n de los confllctos laborales en la admi
nistraci6n pública mexicana.



 



l. LAS CONDICIONES DE EMPLEO EN EL SECTOR PUBLICO

a) La eV_:0luci6n del empleo
La evoluci6n de la estructura ocupacional mexicana, en su dis
tribuci6n sectorial, revela que entre 1950 y 1970, la pobla-
ci6n econ6micamente activa (PEA) se concentra cada vez más en

los servicios. En 1980, más de la mitad de la PEA está ubica
da en los servicios y la tasa de variaci6n intercensa1 (1970�
1980) es igual a 16.1%. La situaci6n actual no hace sino re

forzar una tendencia que viene desde los años cincuenta, en

que la rápida disminuci6n de la PEA agrícola y el estancarnien
to de la del sector secundario hace que la PEA de servicios se

incremente en la proporci6n señalada. Es en este contexto que
cabe ubicar la evo1uci6n del empleo en el sector p6b1ico, in
serto en el sector servicios. 3 Pareciera como si el empleo en

el sector p6blico no hace sino confirmar la evo1uci6n general
de la PEA. No obstante, no es posible identificar esta evo1u
ci6n con la del sector en su conjunto, pues existen factores
específicos que hacen variar el empleo en cada uno de los sub
sectores que comprenden los servicios. Por 10 cual es necesa�
rio precaverse contra el error de identificar la dinámica del
sector servicios con la que posee la del sector o6b1ico en

particular.
Teniendo presente lo anterior, ·es posible pasar a la con

sideraci6n de la evo1uci6n del empleo en el sector público en

particular. Para llevar a cabo este prop6sito debernos basarnos
en una fuente confiable, más confiable que los datos censales,
fuente que estará constituida por el registro de los asegura
dos directos al TSSSTE que, a pesar de incluir, corno 10 diji
mos previamente, algunos personales no directamente adscritos
a la burocracia pública (personal académico y administrativo del
sistema de edllcaci6n superior del país) representa la mejor
fuente p8rp �ealizar la estimaci6n requerida.

Si la PEA total de México pasa de 11.4 millones de persa
na s en 1 961 a 2 2 . 4 millo n e s en 1. 9 8 3 y sil a P EA de 1 s e e t o r s e r

vicios pasa, en el mismo periodo, de 3.2 a 9.6 millones, el
-

número de asegurados directos cuhiertos por el ISSSTE pasa
del 3 3 ti 1 5 d 1. 6 9 3 7 2 O pe -r s o n a s, un ine r em en t o d e s m e s urado

(ver: e u a d r :) 2). E s t o s g r a n d e sin e r e m e n t o s del a P E A , del a

PEA terciaria y de los asegurados .Jirectos pueden suponerse
ligados, sin embargo, no es el caso. El n6mero de asegurados
directos al TSSSTE aumenta más r�pldu que el de la PEA total

y que el d e la PEA terciaria. En efecto, mientras la PEA total

3¿n �fecto, si distinguimos en el seClor servicios a los servicios
comerciales, financieros de los servicio5 de comunicación y transporte, de
los servicios oersonales (educación, salud, otros) y de servicios como las
fuerzas armadas, es claro que cada 0f10 Jbedece a lógicas de empleo parti
culares. El emljleo del sector pGui i�0, que oodria clasifj�arse dentro de
los s e rv i c i o s personales, es p a r t e de este sistema y tiene por 10 tanto
su propia lógica.

J 1



sPP 16 231 1.1 16 861 1.1 17 561 1.1 17 343
Gobernación 13 315 0.9 1�- 128 0.8 13 079 0.8 15 508
SRE 3 504 ·0.2 j 407 0.2 3 201 0.2 3 530
SHCP 56 182 3.7 49 237 3.1 49 776 3.0 54 369
SCT 81011 5.3 82 014 5.2 126 529 7.7 144 548
SECOFI 12 261 0.8 12 326 0.8 15 951 1.0 17 998
SEP 647 587 665 550 42.0' 725 013 43.9 793 037
STPS 5 842 0.4 6' 255 0.4 5 305 0.3 6 285
SRA 12 925 0.8 -15 834 1.0 14 863 0.9 15 440
SSA 91 083 5.9 102 569 6.4 104 136 6.3 105 010

Contraloría - - - - 2 040 0.1 2 865
Marina 3 930 0.3 4 276 0.3 4 195 0.3 3 964
SARH 183 888 12.0 182 272 11.5 160 859 9.7 171441
SEMIP 12 529 0.8 12 563 0.8 11 651 0.7 12 084
Defensa Nacional 281 N. S. 335 N. S. 343 N. S. 361
SEDUE 53 70S 3.5 57 904 3.6 25 696 1.6 25 097
Turismo 2 801 0.2 2 724 0.2 2 883 0.2 3 107
Pesca 6 341 0.4 6 095 0.4 S 854 0.4 6 422
Presidencia 3 043 0.2 3 068 0.2 2 240 0.1 2 162
Poder Judicial 5 444 0.4 5 397 0.3 S 272 0.3 S 590
Procuraduría General 3 811 0.2 3 831 0.2 4 110 0.2 4 424
Poder Legislativo 1 457 0.1 1 432 0.1 1 578 0.1 2 268
DDF 105 121 6.9 125 990 8.0 141 039 8.5 163 446
15SSTE 50 734 3.3 52 174 3.3 54 002 3.3 58 209
Otros 158 797 10.4 159 529 10.1 153 346 9.3 193 671

Total 1 531 823 100.0 1 583 771 100.0 1 650 522 100.0 1 828 179

N.S.: no significativo.
Citado por El Cotidiano. año 2. �úm. 7, Un;ve!sid�� Autór.�ma MetroDo!itana. Azcapotzalcl
agosto-septiembre 1985.
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Cuadro 3

DATOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS POR EL ISSSTE

(1976-1986)

A- Camas por mil ------Médicos Dor-rñII--Númf'�r-;�--(le'-- Número dé unirla-
no -

derechohabientes derechohahientes hosp:i tales des de consulta
--_.- ...._

1976 1 134 1 500 40 R63

1977 1 032 1 355 42 895

1978 O 953 1 261 �S 893

197Y O 953 1 353 49 914

1980 1 044 1 518 55 93R

1981 1 072 1 536 56 964

1982 1 015 1 770 59 993

1983 1 014 1 689 61 945

1984 1 009 1 725 67 974

1985 O 951 1 671 68 9A6

1986 O 939 1 b52 70 q�l
___ o • __ .�_. ••• •• • • • ... .. _� _

Fuente: Miguel de la Had rí.d � Cuar t o Lnf orme de gob í.e rno "Es tad Ls t Lca "
�

1. de sept Lembre de 1 986;-pp .

_.

3-37-339.
--- ---------



Cuadrc 4

DISTRIBUCIO� POR SEXO y EDAD DE LOS TRABAJADORES
PERTENECIENTES AL TSSSTE (1982)

--_._-_.__ ._-- .. _. _._.__._-_._-_ .. - ... __ . _ .. , ... - ---_.-

Edad __Ii��re_:'?_ Mujer!:�. Tota!_
. .

N % N % N ,:;
- .--------_.. __------- -- ----_._-----_._._ ......_- --

1"" 18 1 ú7.... O 2 J �·¡;7 ,. 3 3 829 O 2.l . .) -

. .' . {.} L • ') .J , U •
. •

• ,', .) QS2 O I " .... ;\8 r)
- -

91:.0 O 51. ':) <- J • ,� j 'J J 1, • tí n .) . •

20-24 61 307 7.4 d2 j�t 11.8 143 653 9.4

25·-29 L!5473 ]5.0 :.'11900 21.7 277373 is .r

10-34 154 758 lH.6 .�9 855 21.4 304 613 19.9

15-39 132 623 16.0 104 578 15.0 273 201 15.5

40-44 97 64l 11.7 65 685 9.4 163 327 10.7

45-49 72 6hO 8.7 45 691 6.5 IIR 351 7.7

sn-54 54 271 6.5 32 329 4.6 86 600 :).7

55-59 45 051 5.4 23 �20 1,4 68 471 4.�

r' r. ,.- 4 '3 ? ')
- .

'3 9 1 t: -

7 el ') r»

'8 1 � O ').
:" - ) _ J � t . • .:J !. L '_ • j 4 ... () .J • L

(. 5 - 7 t. ,"; r, j J 4 . � Ui 1 5 j ). .: � C; L ') .-; 4 3 • ·4

7 r: ..-

'2
.

1 9
. r. O ..

, 'l' C)'l 'i
t » Y mas 1.:) 4 �J • .) .: t '.J .r, .::1..1 � l "L¡.

;:r:tal 8J¡ 663 100,1 698 ó,:),; 99.9 1531 823 ioo.r
----_. --_. - . - .. -.- -.__...._-_. ---- - -----_.. - ... _ .._---_- --

-.. l I .

- 10(-)¡- ) L+ • '-+ . .. f. '.
-

. _ .. -. __ .. _--- _ .. -- .. _-_._. _ _._--- - .. - .....__ .._--_ .. _- ._--_.. - . __ .

�·!.I.· nte : .U¡) ;::'1 E > !'!.e�!�,:'_��.��_ l\t�L.�,��.�' 1 �:<l .



crece, a p:lrTlr uc l�/l, a un rITmo oe 4� anual, en promedIo,
la poblaci6n cubierta por el ISSSTE crece a un ritmo de ll.5�
anual en promedio entre 1971 y 1983 (ver: cuadro 2). El emplee
en el sector púb l i c o crece a un ritmo que supera el doble de]
de la PEA total y la PEA en los servicios. Esto se confirma s:i
consideramos la proporci6n que representan los asegurados di
rectos en la PEA total y en la PEA de servicios. Dicha propoI
c i6n p a s a en 1 a PEA t o tal de 3. 4 % en 19 71, a 7. 3 % en 198 3 -, Y dE
8.5 a 17.6% en el mismo lapso, en lo que respecta a la PEA de
los servicios. Por lo cual, podemos concluir que el empleo er

el sector público representa una proporción creciente de la
poblaci6n activa en su conjunto, cosa que la velocidad de su

ri tmo de incremento demuestra ampliamente. Debemos agregar que
este impacto podría ser aún mayor si entre los asegurados di
rectos al ISSSTE estuviesen incluidos los trabajadores de los

municipios del país y aquellos que trabajan en los gobiernos
de los estados. La inclusión de estos grupos, si bien no re

presenta una cantidad muy grande de personas, no haría s ino re

forzar la dinámica mencionada. 4 -

b) Las condiciones de empleo

Los trabajadores del sector público mexicano, están, como lo
veremos en detalle más adelante, sujetos a una 1egis1aci6n la
bora1 específica, tanto en lo que se refiere al establecimier.
to de sus condiciones de empleo, como en lo que respecta a la
forma en que pueden ejercer sus derechos laborales. Esta situa
ci6n permite tener una imagen muy concreta de cuáles son di-
chas condiciones, así como hacer una comparación con la situa
ción existente en el sector gobernado por las disposiciones

-

del apartado A del artículo 123 de la Constitución y por la Ley
Federal del Trabajo.

Si observamos el tabulador salarial del sector público
vigente hasta mayo de 1985 (ver: '�vances y conquistas sindica
les", FSTSE, 1985), constatamos que el abanico es extremada:
mente cerrado en su amp l i tud , ya que el nivel más bajo del mIS

mo no es ni la mitad del más alto (ver: cuadro 7). Por otra
-

parte, en relación con el nivel de los salarios mínimos viger
tes a la fecha mencionada, el abanico está en el más bajo ca:
si al doble de lo que eran estos salarios, mientras que el más
alto se sitúa cerca del nivel de tres salarios mínimos gener2
les en el Distrito Federal. Las características del tabuladol
que se aplican al personal de planta del sector público, sin
dicalizado (se excluye tanto al personal de confianza como a]

personal eventual) muestran que los salarios de los trabajad�

4No hemos podido encontrar una fuente de información respecto del
�mp1eo al servicio de los gobiernos de los estados ni de los municipios.
Es, aparentemente, necesario real izar una investioación pn r:;:¡r!;:¡ IInn r!,:>



res del sector público se encuentran por encima de los vigen
tes en los niveles más bajos de la pob1aci6n asalariada del
país, pero a la vez muestran que no sobrepasan tres veces e s o s
niveles.

-

Ahora, si procedemos a relativizar la situaci6n de los
trabaj adores del sector público, comparándola con la que rige
a otros sectores y, si para realizar este ejercicio ut

í l í

z amo s

la dinámica de los incrementos salariales, por sector de tra

bajadores, durante el periodo 1977-1982 (ver: cuadro 6),obsel
vamos que los salarios de dicho sector crecen más lentamente
que los de otros sectores de la fuerza de trabajo mexicana.
Por otra parte, no existe una pauta general que relacione las d i
namicas mencionadas. Los porcentajes de aumento otorgados ca:
da año difieren si los comparamos en forma transversal. Y 1a�
variaciones de los incrementos salariales otorgados a los tré

baj adores del sector público no guardan una p rop o r c i ón constar
te con la que reciben otros sectores de trabajadores.

-

Donde las condiciones de empleo del sector público se se

paran de las vigentes en otros sectores de la fuerza de trabé

jo, es en las prestaciones sociales: asignaciones familiares�
préstamos a corto plazo, créditos para construir o adquirir
viviendas, préstamos preferenciales para adquirir autom6vi1e�
etc. (Para el conjunto de estas prestaciones remitimos a la

Ley del ISSSTE, 1984.) Las prestaciones contribuyen a finan
ciar el gasto familiar y cubren al trabaj ador y a sus familia
res directos. En 1983, la poblaci6n abarcada por el ISSSTE,
incluyendo a asegurados directos y sus familias, alcanza
5 604 892 personas, a la que hay que agregar el número de per
sionados (y sus familiares) para constituir el universo de dE
rechohabientes del sistema de seguridad social del sector pú:
blico.

Fuera de las prestaciones individuales, existen las nres

taciones colectivas, identificadas con los servicios mGdlcos.
El sistema de atenci6n médica, distribuido nacionalmente, me

jor organizado que el vigente para el sector privado, contri

buye también a darle mejores condiciones de trabajo a los em

pleados del sector público. Las inversiones realizadas por e]
ISSSTE5 para guardar una relaci6n con el incremento del núme
ro de derechohabientes, han conseguido satisfacer la demanda
potencial de servicios por parte de los asegurados, y cubrir

5El número de hospitales del ISSSTE pasa de 40 a 70 entre 1976y1986mientras que el número de unidades de consulta externa pasa de 863 a 991
en el mismo periodo, lo que representa un incremento de 75 y 14.8% respec
tivamente. Asimismo, el número de médicos por mil derechoheb l ent es pase dé
1.50 a 1.65, que constituye un incremento de 10%, mientras que dicho indi
ce disminuye de 1.26 a 1.07 en el Instituto Mexicano del Seguro Social

-

(IMSS) que reduce el número de médicos a pesar del incremento del volumen
de derechohabientes (ver: Miguel de la Madrid, Cuarto Informe de Gobierno
"Estadistica", 1 de septiembre de 1986).



 



��r-sujcto' a l�ls Jis�os{ciones del a�artado A del artículo
123 (es decir, dC' lo� trahajadoI"es que se adhieren a la CTM
a los s i nd i c a t o s nacionales de industria) fue mucho menor. 6
Los t r a b a i n d o r c s al servicio del estado se han convertido as

en un factor imnortante de regulaci6n de las negociaciones �

1. n r i a 1 e s s a s í e o mo e n un f a e t o r T) olí t -¡ e o a u e n e s a en 1 a d i s e

s i ó
n s oh r c las condiciones d e emnleo v r emunerac i ón de los

t r ab a j a d o r e s del país.
.

6La afil ¡ación de la CTM no sobrepasa los 4.5 millones de trabajac
res (Camacho, 1980). Su peso político no descansa tanto en el volumen de
su afil ¡ación cuanto en la ubicación estratégica de varios de sus lídere�
en el aparato del estado (ver: Zapata, Roxborough, 1978). En 1986 la CTM

puede reivindicar dos gobernadores estatales, 13 senadores federales, 59



 



l. REPRESENTACION f1l', EMPI.F.i\DClS y DE EMPLf:ADORES EN EL SECTOR
PUBLICO

) La rcprC'� ('11 t;le i 6n
_

si nc1 leal de los em!1leados públ ieos

1 desarrollo del nroceso de organización de los trabajadores
1 servicio del cstatlo se remonta al neriodo nosrevolucionari
Parra, 19R'i). En 1911, Justo Sierra y Tomás Be r l ang a n r e s er
aron un proyecto de ley de servicio civil de carrera a la

-

ámara Je Diputados que, si bien no fue anrobado, qued6 como

n atecedente nara el Congreso Constituyente. En las discusic
es que culminaron en la nromulgación de la Constitución en

-

ebrero de 1917, el tema no fue incorporado al texto del ar

{culo 123, pero pasó a formar �arte de-la Ley Federal del Tra
ajo, reglamentaria del artículo en cuestión, promulgada en

231. No obstante, en dicha ley s6lo se planteó que las rela
iories entre los trabajadores y el estado se regirían por la�
eyes del servicio civil que, al efecto, se ex�iJieran, lo
ual dejó pendiente el problema de las formas específicas que
obernarían las relaciones laborales en el sector Dúblico.

No fue sino hasta 1938 y paralelamente al �roceso que te
ía lugar entre los trabajadores del sector privado que se

-

romulg6 el "Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los
oderes de la Unión" que normó el servicio núblico y reg1amer
ó la relación jurídica del trabajo burocr�tico (Bensunsan,

-

98S). Dicho Estatuto distinguió entre trabajadores de base y
rabajadores de confianza, siendo los primeros susceptibles
e ser integrados al servicio civil. Quedaron excluídos los

rabaj adores de confianza, los mil .i tares y los Ln t e c r an t e s del
ervicio exterior. Se reconocieron los derechos de estabilidad
n el trabajo, de asociación y de huelga "limitada". La viger
ia del Estatuto fue corta, nues en 1941 se derogó y fue reeñ
lazado por otro que amplió el número de Duestos de confianza
aclaró las condiciones en que se realizarían los ascensos.

ue sólo en 1960, 22 años después de la ouesta en vigor del
statuto de 1938, que se incorporó el anartado B al articule
23 de la Constituci6n que regula las relaciones de trabajo
ntre el estado y sus servidores. Los derechos de los trabaja
ores del estado fueron elevados a rango constitucional y su
ontenido fue reglamentado el 27 de diciembre de 1963 cuando
e promulgó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de
stado (LFTSE). El ámbito de aplicaci6n de dicha ley fueel dE
os trabajadores al servicio de los poderes de la uni6nt y dE
os organismos descentralizados e instituciones que tuvieran

su cargo la prestación de servicios �úblicos.
Por otro lado, debemos destacar que junto con el procese

e�is]ativo tuvo lugar un proceso de organizaci6n sindical.
e:; 1 _ Pll 1 Q7;� ;l1n"tn ::1 1::1 ri r omu l o a r+i fm c1pl P,f"::I"tllt"n ,p fl1nc1A 1::1
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la burocracia estatal (Estatutos de la FSTSE). Culminaci6n de
un lento proceso de organizaci6n de los trabajadores públicos
que se inici6 en 1912 con la creaci6n de la "Uni6n de carteros
de la ciudad de M6xico", de los empleados de la "Casa de Mane
da" y de los t r a nv ia r i o s , y que con la movi1izaci6n de los

-

maestros de escuela de Veracruz en 1922, la organizaci6n de
los trabajadores del sector p6blico tuvo menos visibilidad que
la que tenfa la de los obreros.7 Así, algunos presidentes como

Calles, Portes Gil y Ortiz Rubio otorgaron algunos beneficios
a los bur6cratas (como la Ley de Pensiones Civiles de Retiro
promulgada en 1925, p r e de c e s ora del 1 SSSTE) , antes de que

é s't o s

estuvieran organizados. ;S6lo a partir de 1935, con la creaci6n
de la Alianza de Organizaciones de Trabajadores del Estado
(AOTE), integrada por la Uni6n General de Trabajadores de Ma
teriales de Guerra; la Alianza de Infanterías; el Ala Izquier
da de Empleados Federales, y la Evo1uci6n Femenina de Economía
Nacional (que agrunaba a las trabajadoras de las secretarías
de estado) puede hablarse de la existencia de una organizaci6n
central de los bur6cratas del país. Dicha organizaci6n ce1ebr6
un congreso en 1936 en el que cambi6 su �ombre a Federaci6n
Nacional de Trabajadores del Estado (FNTE), que se transform6
en FSTSE el S de diciembre de 1938.

Inicialmente, la FSTSE agrupaba a 29 organizaciones sin
dicales, sobre todo en las secretarías de estado y en algunas
empresas de propiedad estatal. Su membresía se fue expandien
do para alcanzar en años recientes unos 71 sindicatos naciona
les (tal como se enumeran en el artículo 9 del Estatuto pub1!
cado el 5 de diciembre de 1983) y a mil16n y medio de afi1ia�
dos. La FSTSE, desde su creaci6n, se adhiere al partido de la
revoluci6n y más tarde, después de la fundaci6n del PRI, esta
b1ece en su "Declaraci6n de Principios" que sus luchas están
integradas a las de esta organizaci6n política, y por ende a

las de la CNOP, de la que depende directamente y a la que apor
ta cuadros y financiamiento (Schers, 1972).

-

De manera que con la existencia de la FSTSE y con la pro

mu1gaci6n de la LFTSE, los trabajadores del estado cuentan·con
una organizaci6n y un ordenamiento legal que institucionaliza
su lugar en el sistema político del país. Si bien esa institu
cionalizaci6n tuvo un precio (Bensunsan, 1985), es claro que
redund6 en beneficios directos para los trabajadores, en par
ticular en el área de los servicios sociales y de la seguri
dad social.

Desde el punto de vista organizacional, debemos señalar
que la FSTSE descansa en una estructura en la que domina el

7Véase el "prólogo" a la edición de 1983 de los IIDocumentos básicos"
de !a FSTSE que contiene la "Declaración de principios", el "Progra'made
acc l ón "

y el "Es t a tu to de la federación". Dicho prólogo fue escrito por el
1 icenciado Germán Parra, secretario general de la FSTSE: por el periodo
1983-1986.

..
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Comi té E i cc u t i v o N:1C iona 1 (CEN) compuesto de 32 secretarios y
de un s cc r c t a r i o general, cuya presencia política no necesita

destacarse Y;I que forma parte de la estructura di rigente del

partido y Je 1� CNOP. Vale la pena agregar que existen repre
sentantes de la FSTSE ante el Tribunal Federal de Conci1iaci6n
y Arbitraje, la junta directiva del ISSSTE, el Fondo de la Vi

vienda del ISSSTE y la Procuraduría de la Defensa de los Tra�

bajadores al Servicio del Estado. La presencia de los dirigen
tes de la FSTSE en estas instancias refleja el poder alcanza
do por la organización en el plano político.

Internamente, la FSTSE posee cuatro direcciones naciona
les (Acci6n Juvenil, Asuntos Jurídicos, Acción Femenil, Asun

tos Económicos), tres comisiones autónomas (vigilancia, honor

y justicia, hacienda) y 34 comisiones nacionales dedicadas a

la promoci6n de aspectos muy concretos de la vida de los emplea
dos públicos (ver en el anexo el listado de todas estas ins

tancias).
Como ya 10 mencionamos (ver: cuadro S) la estructura de

poder de la FSTSE está fuertemente inclinada en favor de los

cuatro sindicatos nacionales, cuya a f iLi aci ón representa más
de dos. tercios del total de la afiliación (SNTE,SNSARH, SNTDF,
SNTSSA), es decir, más de un millón de trabajadores. Dichos
sindicatos reunen un número importante de afiliados, pero so

bre todo contribuyen significativamente al financiamiento de
la acci6n de la federación. En particular, la aportación del
SNTE a dicho financimianeto es sobresaliente �or sí sola y le
da a los dirigentes del sindicato de los trabajadores de la
educación un poder considerable dentro del juego político in
terno de la FSTSE. Sin embargo, no por ello dirigen la federa

ción, ya que existen otros sindicatos como el de los trabaja7
dores del Distrito Federal, que por la capacidad de moviliza
ción que poseen en la capital del país representan un poder
quizás mayor que el de los maestros. Así, la distribución de

cargos en el CEN asigna al SNTE la secretaría de finanzas, y
al SNTDF la secretaría de acción política, 10 cual es conse

cuencia directa del aporte que realizan al funcionamiento de
la organización.

En cuanto a sus objetivos declarados, que están enumera

dos en el artículo 8 de su Estatuto, pueden resumirse en tres

puntos fundamentales: a) la defensa de la categoria de emplea
dos públicos económica y socialmente; b) el compromiso de los
empleados con el gobierno de la República y c) la promoción
de t?das aquel�as m��idas de orden legal 9ue.puedan contribuir
a meJorar la sltuacIon de los empleados publlCOS. Para imple
mentar estos objetivos, la FSTSE posee una estructura de reso

nancia nacional encabezada por una renresentación en los 32
-

estados de la República, y además por-la presencia de comités
regionales que abarcan a uno o varios municioios de una misma
entidad federativa. Esta estructura está subordinada directa
mente al CEN, el cual tiene amplias facultades para la consti



)cra�as eSLa organlzaao en seCCIones, caaa una UC las (

_ene una autonomra relativa para negociar condiciones �
�s de empleo particulares. As1, en el caso del SNTE eJ
lmeroso y el que tienen m's peso dentro de la FSTSE pOl
)lumen de afiliados y por el monto de los recursos fin�
)S que aporta a la misma, las secciones que agrupan a �

'os adscritos a escuelas federales tienen mejores corid i.c
le aquellas que agrupan a maestros adscritos a escuela�
lles. Esta situaci6n es similar a la que prevalece en E
r- -:l t- 1"\ m; 1'"1 t:> .... 1"\ t:> 1'"1 t:> 1 1"111 t:> 1 o e e t:> r ro ; n 1'"1 t:> e 1"1, , <::> '"l rY .... " Y'\ '"l 1'"1 ":l 1 n e
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los ohreros,

Las secciones de los sindicatos pertenecientes a la FSTS
se organizan en los tlifcrentes servicios que constituyen las
secretarías de estado, los departamentos. En el caso del SNT
las secciones no se organizan sólo de acuerdo con la distrib
ción geogr&fica de localización de los maestros (que corres-'
ponde, en general, con las entidades federativas), sino que
también siguen el orden de instituciones adscritas a la Secr
tar1a de Educación P6blica, corno pueden ser el Instituto Naci'
na 1 de Be] 1 él S Artes, El Conserva to r i o Na e ional y otros o r g an i
mos del mismo tipo. En cada una de dichas secciones se pacta
condiciones generales de empleo específicas a cada uno de lo

organismos mencionados. Esto permite que las condiciones refl
jen en alguna medida el tipo de trabajo, el nivel de profesi'
nalización, los requisitos de formación que cada organismo r'
quiere. En el caso de los trabajadores de la salud, las sec-'
ciones del sindicato siguen también las especificidades preSE
tes en dicho gremio: a s i , los médicos, las enfermeras, los pe
sonales adm i n i s t.r a t i vo s siguen pautas de organización muy es'
pecíficas. Cabe señalar que la adscripción a Jos sindicatos
de burócratas guarda relación con la organización de los ser

vicios del estado. Por ello, algunas organizaciones que no pe
tenecen a ]a fSTSE, pero cuyos trabajadores si cotizan al

ISSSTE, pueden suponerse ajenas a los servicios del estado.
El cri terio de pertenencia :1 1 C1 rSTSE es entonces fij a d o en 1
LFTSE, pero existen organizaciones que, sin estar mencionada
en dicha ley, deben sujetarse a sus disposiciones.

El caso más conspicuo de la si tu a c i ó
n mencionada es la d

los trabajadores bancarios que, después de la naciona1izació:
de la banca en 1982, fueron adscritos al sector p6blico sin
que sus organizaciones pertenecieran a la FSTSE. De esa mane

ra, el control político está asegurado y las condiciones gen
rales de trabajo se asemejan a las de los servidores p6blico'

Otro caso, menos crítico que el de los bancarios, es el
del personal de las instituciones de enseñanza sunerior, par.
el cual se creó una situación aparte de las dos anteriores.
Los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos
de la enseñanza superior no pertenecen ni al SNTE, ni a la
FSTSE; se rigen por un estatuto particular8 que les da el de

8El capítulo XVII de la Ley Federal del Trabajo, en vigor desde
1980, se refiere al trabajo en las universidades e instituciones de educa

C�6? �uperio�.y define ��s.relaci�nes laborales entre los trabajadores



)l·¡vauo. ;')on lO!:> que mas se acelcan a la SlTuaClon prevaleCl
: e ,,': n e] s (' e t o r p r i v a do, sin qu e s e a s imil en 1 e g a 1 men t e a 1 él

l.1S!TI3.

11 _!.,a re1)1 es_ent.:lc_�Ó� de
.. ,1os .��!P_!eadores

ín las di s p os i c i o ue s de la LF1Sf: que d a asentada la r e sporis ab
.Lda d de los titulares de las .lepe nde nc ia s de la administra-'
:i6n p�hlica federal en cuanto d la fijaci6n de las condicio
les generales d e trabajo. Dichos titulares deben tomar en cue

:a la opinión d e l sindicato ele La dependencia para la fi j ac i.ó
le condiciones, p e r o la r e s pons ab i Li da.d les incumbe. No ob s -

a n te, val e 1 a pe n_a s ub r a f a r q u e 1 a f i j él e i 6 n e s t á S u j é: t a a 1.
lutorización de la Secretal·ia d� Hacienda y Cr�dit0 P6blico
SHC¡j), que dehe hacerse responsable de las prestaclones eco

.óru i c a s que si g n i I i quen e r o g a c iones con cargo al g ob i e rno fed
'(11 y que .Je b an cub r i r s e él través del presupuesto de egresos'
le 1 a fe d e r :1 C .i ón, s j n e u y o re q u i :; j ton o p o dr á e x j g i r s e a 1 e s

.ado su cumnlimientG (artículo ql de la LFTSE). Además, en

l110S recientes, la intervención de 13 Secretaría de Programa
: rón y Pr e s upue s t o (SPP), en lo que respecta a 1 a homo g e n e i z

:i6n de ]05 niveles de remuneTaci6n y al paquete de nrestaci'
Les que se otorga a los cmp l.e a do s púb I i c o s , ha resultado en 1
: 1 .i in in a e j ó n pro g 1 e s i V:J j.? 1;1_ s d i fe re n e i él S q 11 e nudie ron habe T

mr.e r a do en a l.uún mome n t o e n t r e ] o s bu r
ó

c r a t a s a d s c r i tos a d
�
e r en t e s de p e nd ('� nCid s , En p a t r i e: U 1 a r, 1 a f j. i a. ción de t op e s

.

;CJlariales (frente d los cuales la to1erancia de la FSTSE ha
¡ido muy �lta)9 v la compactaci6n de las remuneraciones ha r

lundado en una política .:'81arial centralizada en el área Jel'
.e c t o r público.

c ac i ón superior au t ónorua po r ley. Dicho capítulo define los términos de
la contrataci6n, los procedimientos de registro de los sindicatos y la
forma en que se negüc¡ar� la contratación colectiva (la que se asimilar�
al tratamiento del s l nd l car o de empresa). Regula también procedimientos
relativos a la huelga y a la seguridad social.

9Los porcentajes de aumento salarial otorgados a la burocracia en

3Aos recientes no han restablecido el poder adquisitivo. Por el lo es qUE
se han util izado medidas como la compactación salarial, el acortamiento
del abanico entre sueldos superiores e inferiores, incrementos �n los ��
_ •• ,.1_ .... !,..I-.... ,.1 ....... ...-"'t: .... I'""\, ...... 11�1"'\�+-r"\C'" -. 1-. ��r ...... ""�I:'"""'\ 1� n .. :rn� ,.".i ..... ,...o.I"'to�' \.i
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Las decisiones en materia laboral se toman dentro de ca

da d cp cnd c nc i a en 10 que corresponde al área de las oficialías
mayores de las mismas. Es a través de la oficialía mayor, es

pecie de Jirección general de administración de cada secreta
ría de cstaJo, en donde se procesan las demandas de los sindi
catos y donde se elaboran las respuestas a las mismas. En ge�
ne r a l , el oficial mayor de cada secretaría tiene un rango equi
valente al de un subsecretario, por 10 que el acceso al titu7
lar de la dependencia es inmediato. Además, es quien estable
ce los vínculos tanto con la SHCP como con la SPP y coordina
las políticas de dichas instancias con las propias de la de
pendencia a la que pertenece. Por 10 tanto, dentro de la jerar
quía del gobierno federal, en cuanto a la toma de decisiones
relativas a las condiciones laborales de los emnleados del
estado, tanto la SHCP como la SPP ocupan un lugar especial
(Presidencia de la República, 1982). Las demás dependencias
deben sujetarse a,las politicas fijadas por esas instancias.
Es por ello, ademas, que la FSTSE, al formular las demandas de
sus sindicatos afiliados, debe referirse también a esas secre

tarÍas en primera instancia. Ello explica, por ejemplo, que
-

sea el secretario de programación y presupuesto, quien respon
da a dichas demandas. En algunos casos, como ha sido el del

-

presidente L6pez Mateos (1958-1964) o el del presidente De la
Madrid (1982-1988) existe una re1aci6n directa con la FSTSE,
Dar haber tenido ambos funcionarios una larga trayectoria den
1.

'" ..

'-.
_

tro del sector publICO, lo que redunda en contactos frecuen-
tes entre ellos y el liderazgo de los sindicatos de burócratas.

De esta manera, es claro que la reprcsentaci6n de los em

pleadores está extremadamente central izada en el campo laboral
del sector nóblico. Las decisiones relativas a remuneraciones
y prestacio�es, así como las que tienen que ver con la seguri
dad social se toman al más alto nivel y reflejan una política
elaborada en la cima del estado. Ello repercute sobre lo que
ocurre en e 1 sector pr i vado, ya que los benefic ios que rec iben
los bur6cratas son tomados frecuentemente como nunto de refe
rencia en las negociaciones colectivas del sector laboral, su

jeto al apartado A del artículo 123 de la COIlstituci6n y a
-

la Ley Federal del Trabajo.



r r T. METOJ)OS P ¡\ RA LA n I�TERMl N AC rON DE J. AS COND 1 e TONES DE
EMPl.EO LN El. SECTOR PUBl.ICO

a) M6toJos Je determinaci6n: las condiciones generales de
t r a b a j o

- ---

Tal como queda asentado en los artículos 87 y 88 de la LFTSE,
son las condiciones generales de trabajo (Presidencia de la

Rep6blica, 1981) las que fijan reglas respecto a ]a intensidad
y la calidad del mismo; las medidas que deben adoptar�e para
prevenir la realizaci6n de riesgos profesionales; las di�posi
ciones disciplinarias y la forma de aplicarlas; las fechas y
condiciones en que los trabaj adores deben someterse a e xáme n e s

médicos previos y peri6dicos; las lahores insalubres y peli
grosas que no deben desempefiar los menores de edad; la protec
ci6n a las trabajadoras embarazadas y las dem�s reglas que

-

fueren convenientes para obtener mayor seguridad. -eficacia
en el t r a b a jo. La de t e rm i nac i 6 n del a s e o n d i e i o n 1_: > ,f� G n (; r a 1 e s

de t r a b a j o s e 1 1 e va a e fe c t o en fo rm a un i 1 a ter a 1 ¡; n r' e 1 t i t 11 -

lar de la dependenciH, tomando en cuenta la ooini6n del sindi
cato de la misma. En la LFTSE se establece que dchen existir-
e s t a s cond i ,�: i o TI e s en t o d a s y e a d él U TI ;.1 del a s den en' ](� n e ]_ 3 S el e :1

gobierno central, en las que adem�s, por disnosici�n de la
misma ley eXlstjrá tdmbién un sindicato que lDS administre.

Podemos concluir que la determinación de l a s cond i c ione s

de empleo en el sector públi c o mexicano descansa única y e x c Lu
sivamente en la autol·idad de caJa deoendencia y, en forma Sll-
hordinada, en I o s s i n d ic a t o s que r.x i.s t e n en ellas. No existen
otros métodos -l e d e t erm ini ; ion (1"� d i.cha s r ondi c i on e s . No ob s-

t a 11 t e qu e 1. a s i t 11 a c i ó n r e '_�, l) e e t l; , L (" 1 U I!, 1 a s r e 1 a t i v a �_, ;j 1 t r a b a -

j o puede .l e s c r 1 [) i (se adecuadamente en estos términos, '/:11e la

pena s e
ñ al a r que en a

ñ

o s recientes la SPP h a ido a dquir ierid o

cada vez más lmportancia en el establ�cimiento de los marcos

d e rrt r o de los cuales se f i j a n las .r.n.t i c i o ne s generales de
t 'r a b éi jo. En 1 o q u e s e re f j e r e a i a .... ·;.1 :.; i f i e a ción de]. o s t Tal> a.

i a d G r e �. a 1 a s con d 1 e ione s d e a dril i .:; 1 -. r: v n o m b r am i en t o s , 1 a
-

s c c r e ta r i a ha emitido un catálogo g< .rr al de puestos del go-
b i e r TI o fe d e Tal q u e ha tendi d o a--i1 o ri '-, :., �:' ñ7iTzar-fá-s -Eañ"JTc ion e s
-imre-ianfe5 -(;ntodas 1 as dependencias. E�:)to ha venido a refor
zar el contr01 de la SPP sobre los bur6cratas, que ya se ejer
c1� en lo 4ue tenra que ver con 105 niveJes �alariales, Jos

-

cu a l e s 5(; f ij a n centralmente.

PUede afirmarse que, como r e s ul t a d o de la ap I i cac ión de
una p o l J tic ct d e a u S ter ida d d e 'r i v a.l él de 1:1 c r i s i s p o r 1 a q u e

a t T av i e s a e 1 p a i s � e 1 g o b .i e rn o f e d e 1.'<.11 ha de b i el o D o n e r en p 'r á e

tica medicla� pAra restringir el gasto público, que afectan las
condiciones gen�rales de cm�leü dentro de las cuales se desen
vuelve el trabajo burocrático. As i, ha congelado n la z a s esca:-
1 a f on <1 r i a <�, h a 1 j m itado ._;; é r i a lfI en t e 1 a h a sil i e a ció í·l d e 'lo s t r a

b a j adores que por an t i güedaJ se hu (_� r a n de r e e d or a s él, í,: II a, no-
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Quizá la única medida que ha servido para mejorar rela'
te las condiciones Je trabajo ha sido la de compactar:
remuneraciones derivadas de sueldo, sobresueldo y pres'
que ha incrementaJo el nivel absoluto de la remuneraci�

embargo, aquí también se ha planteado un resultado ne�,

El tabulador salarial del sector público, al irse
arriba como resultado de esta política, ha dejado sin

juste de los salarios mínimos a las categorías más baj
mismo. En efecto, ellas han pasado a estar por encima,
vel de los salarios mínimos, por 10 cual los reajustes
les han dado se han limitado a los montos absolutos ca:

que se han beneficiado los burócratas, y no se han mej'
en la proporción en que 10 han hecho los salarios mini]
compactación de los salarios rebasó los salarios mínim,
la burocracia, dejándose así de alcanzar los beneficio

por ley deberían haber sido otorgados como resultado d,
mento a los mínimos.

Por otro lado) es frecuente que las condiciones g
de trabajo hayan sido revisadas y que se mantengan vig
condiciones otorgadas ya hace bastante tiempo. Si bie·

obligaci6n de los titulares actualizar dichas condicio·
proceso no se ha dado con toda la frecuencia que la le·

tablece. Por ello, en varias dependencias del gobierno
la reivindicación por la revisión de las condiciones d

jo se ha juntado con otras demandas, en particular la
tener inamovible la garantía del empleo.

b) Niveles de la determinación de las condiciones de t

A la luz de 10 ya dicho podemos ver que la fijaci6n de
condiciones generales de trabajo está centralizada en

toridades superiores de cada dependencia. Esta situaci
tra que las relaciones laborales en el sector público
ferentes a las que imperan en el sector que está sujet
disposiciones del apartado A del artículo 123 constitu
En éste, y con la excepción de los contratos colectivo
gunos sindicatos nacionales de industria (petroleros,
viarios), existen tantos contratos colectivos como sin
existen. Sin embar�o, si bien esta imagen general pued
correcta, es tambien importante señalar que los textos
condiciones generales de trabajo (Presidencia de la Re·
1982) revelan que, a pesar de que todas las dependenci
tienen aproximadamente las mismas disposiciones, haya
variaciones que expresan las especificidades de cada u·

ellas. Por lo cual, dichas condiciones reflejan hasta
punto las condiciones especificas en que los trabajado
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Cuadro 6

EVOLUCION DE LOS PRECIOS y DE LOS SALARIOS

(1977-1985)

Tasa de crecimiento Incremento a Evolución de

A- precios al consumidor los salarios Salario mínimo remuneraciones
no

(diciembre a diciembre) mínimos real semanal reales
% % %

1977 20.7 27.9 516.10 - 1.0

1978 16.2 13.5 49R.43 - 3.4

1979 20.0 16.8 492.35 - 1.3

1980 29.8 17.8 459.01 - 6.7

1981 28.7 30.9 469.49 - 2.4

1982 98.8 52.1 415.68 - 4.3

1983 80.8 55.5 344.04 -23.0

1984 59.2 56.0 321.03 - s.n

1985 63.7 53.2 327.28 + 0.9

Fuente: Comisión Económica Dara América Latina (CEPAL), Notas para el estudio
económico de América Latina, México, 1979, 1981 v 1986.



- 47 736 - 53 765 - 60 020 - 66

49 276 50 276 55 305 56 305 61 560 62 560 68 087 69

51 276 52 776 57 305 58 805 63 560 65 060 70 087 71

53 776 55 276 59 805 61 305 66 060 67 560 72 587 74

56 276 57 776 72 305 63 805 68 560 70 060 75 087 76

59 276 60 776 65 305 66 805 71 560 73 060 78 087 79

61 776 63 276 67 805 69 305 74 060 75 560 80 387 82

64 276 65 776 70 305 71 805 76 560 78 060 83 087 84

66 776 68 276 72 805 74 305 79 060 . 80 560 85 587 87

69 276 70 776 75 305 76 805 81 560 83 060 68 087 89

71 776 73 276 77 805 79 305 84 060 85 560 90 587 92

74 776 75 776 80 805 81 805 87 060 88 060 93 587 94
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SEP, incluyen disposjciones que se aplican a los investigado
res y especialistas de dicho organismo, y toman en cuenta las

pa r ti cu l n r idad e s de su trabajo. Los mismo ocurre en el caso de
las condiciones generales de la Secretaría de Pesca, en donde
se recogen las demandas de los técnicos de esa dependencia,
adscritos frecuentemente a labores operativas en los puertos
del país. En este sentido, no aparecen diferencias sustantivas
entre el carácter de los contratos colectivos vigentes en el
sector privado con respecto a las condiciones generales de tra

bajo que rigen en el sector público.
Para visualizar mejor las características y los conteni

dos que poseen las condiciones generales de trabajo, hemos
tratado de sintetizar su contenido general. Dicho intento de
síntesis revela la existencia de disposiciones recurrentes, a

pesar de que por razones obvias, cada dependencia tiende a re

glamentar aspectos particulares del trabajo de la misma. Las
condiciones generales de trabajo examinadas contienen disposi
ciones acerca de los siguientes temas:

-

Clasificación de los trabajadores.
Admisión y nombramientos.
Jornada de trabajo, horas extraordinarias, horarios
y control de asistencia.
Sueldos, salarios, sobresueldos, aguinaldos, seguri
dad social y prestaciones.
Cambios de adscripci6n, permutas y escalafón.
Obligaciones del titular.
Derechos y obligaciones de los trabajadores.
Licencias, descansos, vacaciones, estímulos y recom

pensas.
Higiene, seguridad en el trabajo, accidentes y enfer
medades, exámenes médicos.

-

Prohibiciones y sanciones.
Otros asuntos.

Cabe señalar que estas disposiciones emanan por iniciativa del
titular y reflejan las disparidades de criterio que puedan
existir. Pero, por ley, las condiciones deben ser autorizadas
por la SHCP para que estén acordes con los términos de la Ley
Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, después
de �o c�al son deposi�adas en el Tribunal de Conciliación y
Arbltra]e que las reglstra. Una vez cumplidos estos trámites
entran en vigor.

Veamos los contenidos de cada una de las disposiciones en

particular.

Clasificación de los trabajadores

Los trabajadores podrán ser de base o de confianza, interinos
o eventuales. Se rigen de acuerdo con las disposiciones del
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artículo Se, de la LFTSh. En algunos casos se incluyen otras

categorías como los investigadores científicos y e] nersonal
de lista de r a y n .

Los tr abn j ado r c s de base están con formado s por todos los
bur6cratas--hasta el n i v e l de -coordinador de analistas, al tér
mino de seis meses cumplidos de trabajo ininterrumpidos. Es en

el nombramiento del trabajado}" que �e especifica si el puesto
que ocupa eS "basificable", fuera de lndicar el código presu
puestal, el nivel) el salario, la f�cha de ingreso y el tino
de empleo.

.-

Los trabajadores de confianza, en los términos del ar

tículo 50 de la LFTSE,- son todos aque l l o s cuyo nombramiento re

quiere la aprobaci6n del presidente de la rep6blica O aquellos
que desempefian funciones de direcciAn, inspección, vigilancia
o fiscalizaci6n, manejo de fondos o valores, auditoría, control
directo de adquisicjones, son responsahles de entradas o sali
das de bodegas, investigación cientifica� asesoría o consulto

ría, personal de secretarías particulares o ayudantías, secre

tarios particulares, agentes del minist0rio p6b1ico federal y
del Distrito Federal, agentes de las po1icias judicial y pre
ventiva, funcionario� del porlcr legislativo, en la c�mara de
diputados)' ..le scn.::1dores, y funcionarjos en el poder judicial.

Los tr�!_b�j_��ul'es i_nterin��_ son los que sustituyen tempo
ralmente a utro trabajador mientras dura la ausencia del titu
lar del pue�to.

-

Los ,t rabaj adore s eventual � son los que taba ran un pe r i o

do menor de selS meses en funcion de un contrato por obra de
t e rm

í

nad a .

Admisi6n YEombram!entos

Las condiciones generales de trabajo establecen los requisitos
necesarlOS para optar a un puesto. l:�t�·e dichos requisitos fi
guran el haber cumplido 16 afias, ��I �2xicano por nacimiento�
pasar un examen médico, haber an r o i..«lo 81 trámi te de la Comi
si6n Mixta de Admisi6n, no paJe�er 0nfe�medades contagiosas,
y, en el caso de los profesionales, tener una cl�usula urofe
siona1 emitida por las au t c r i d ad e s competentes, asi como tener
la escolaridad o los conocimientos para el cargo.

Se deflnen también los tipos de nombramiento: definitivo,
interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada.

El contenido de los nombramientos debe incluir nombre,
nacionalidad, edad, sexo, estado civil� domicilio, servjcios
reql1cridos del trabajador de acuerdo con e]. Cat�logo de Pues
tos o Tabulador vigentes, car�cter del nombramiento, categoría
escalafonaria, Juraci6n de la jornada Je trabajo, salario que
perc ib i rá E: 1 t r a baj a d o r , 1 uga r en e 1 que pres ta r

á

sus servicios.

Las causale� de terminaci6n de los efectos del nobramien
to pueden ser por dhandono de emplt!o, renuncia, muerte, inca�
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pacidad fisle:l, conclusi6n de la ohra determinada, ause�cia
mayor a cinco Jf:1S sin causa justificada y por resoluci6n del
Tribunal Pc d c r.r l de Conciliaci6n y Arbitraje. Se especifican
11 c a u s al c s de "d e sp ido" sujetas a la ap r o b ac ión del 'I'r i bun a l..

Se en umc r ¡¡ n derechos comune s de los t r él ha j a dore s (4 6 del 11'Jl\H
Y 23 de I'c s c a}, entre los cuales podemos mencionar: d e s cmprño
exclusivo dc las tareas mencionadas en el nomhramjent0� cana-

e ita e i 6n , pe r e epe i 0 n el e remun e r a e ion e s )' p r e s t a e j o n e s 1

.

(:: d ¡ 1 (,� a -

ci6n, etc. En el caso de instituciones de trabajo especializa
do se especifican las tareas de 105 personales t6cnico y pIO�'
fesional.

,

Jornada de trahajo, horas extrao�dinarias, horarios y
control de asistencia

Se fija una jornada laboral de 40 horas semanal,es de lunes a

viernes, que cquivaJe a un tiempo completo. Los horal'jos son

flexibles y Dueden variar de 7 a 14 horas) 8 a 15 hOT3S, 9 a
. �

16 ho r a s , lOa 1 '; ho r a s, 11 a 1 8 h o ra s , 1 2 a 1 9 h o r :-¡ ::�.. } L tic In

p O e x t r a o r d 1. na e iono d e b e e x c e d e r un e i e r ton Úm e i' o ci e h o r d::; 1

-'

ni un n6mero de veces en un periodo determinado. Cuando se

trata de horas e x t r a s a una 'jornada o r d in a r ia , se n:i.¡,',:.tn c o n
- , ,

100% de recargo y cuando se trata de horas ext r a s con d i a r EI,?S
t ivo s o de de s c an s o obligatorio con 200�) d.e recargo En el ca

s o de t r a b a j 1) e n 1 u g a r e s .i TI S a 1 ub r e � o p el 1 gro s o s � 1 _:.) �\ l � rn ;.; .. í a
__ o

de t rabai o .lu r a r
á SOI'1.-) s e i s h o r a s "j j' a remun c ra c

íó
n ri.:', 1�.::.:

lo ll-.::t_! ,. \..1 t. t ..... ("" ...L \
• .J -..J '/....... • '.' a.l �

... , '.f ...... · .1, \...1/ ...... '-_, "�_ .. J

> l' • l'

d e ) , -)
. ,

c u a 1 e s �:, C! a g 1 L g a r él u n a e o Inp en S �� e 1 en
r

e 1. e {f¡ a J a s p e r e t; ¡:; e 1 (; n o;;; s

ordinarias. Se establecen requisitos de o un tua l Ldad, y d e re,

gistro de las horas de entrada y salida.

Sueldos, salarios, sobresueldos, aguinaldos7 seguridad
soc i�._L.P_res tae iones

L a s e 1) n el. i ( i (J n � s g e 11 e 1 a 1 e s d � t r ¿i b a j o de f i 11 e [1 los d l S t in 1. o !:> t .i
pos de r emun.e r a c ión

.
b a j o el p r incip io de que a traba jo i gu a l"

_.:¡ /

1 "1 1
". ,. .

corre�pon'iera 5a arlO J,gua ..os mlnlmos seran equivalentes
a 1. s :1 lar i o In f n i ro o n :i e 1 í) nal, Y cad a vez qu e é s t e s u f T a ro o el j Li ,.

e a e i ,) j I (.>; 1 o 5 o t r o s s e m o el i f i e a r a n {-I ropor e i o r1 a 1 m e n 1:. e. S f.' e s t. a -

b l e c e que se podrán hacer de s c ue n t o s sólo por d eud a s c(':ntY'aí
das COL el e st a.Io � �'ohro del r mp ue s t o sobre p r o duc to d e I ti-a ..

b a jo; d e s e u en t : .�; o r d C' 11 a d o s po ( el!.:) S S T}� : d e s e u en t ü':: o rden a d o s

p ( ; T ] a s � u t o e j o . I � : \.:. ':> j ud i e j a 1..; s y por e J p a g o d 02 a b o n 1) S; d e r r ,_

I
. '" .. , . •.

v ao o s ue p r e s t.amo , pal'a v i v i e nu a v o o r c.uo t a s s i.nd.i cal e s , y
1 r tz ,-.. r

-

- ..: ."" �... , (� ':.: �-, -, , .. �
. -. "

....
,.

'\
w ..: -. l .... '. '.

" '! .,"'.... "'., . " .' � '.•. -. �. �C,IO .d.� ,..) nr"I.,.>." ',l_ .\..LTl",.,J,- • .\.I.,�, �;,llllrl,;�'.¡.�Ldu"; :-'C l,d�: .¡al¡ JI_�
,.. ". .. ,

a eu e r (] () e () j'l i; t :::. \; ti : i e e () n () lTl J '- i (' ¡ . d I.J !1 d c· -'" c' ;_; rt e ,.1 e n t r e (: 1 \.. ;:' ¡ 1 tri.)
de t r a h:-i j �). L H .-; r i-: Jf¡¡ J n e r a e ion e ':.:, � f' T) :') f� a r !i n q II in ..:- e Ti a '; m (; n te. El
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cuotas equiva j cnt\�s. .
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En materia de seguridad social y prestaciones, los traba
jadores al servicio del estado son acreedores a todos los be�
fi c i o s que r ub r c el ISSSTE, entre 105 cuales e s t án : seguro de
cn fc rmcd a.l c . no p r o fe s i on a l c s y de maternidad; seguro de ac ci
dentes del trahajo y de enfermedades profesionales; servicios
de rceducaci6n y readaptaci6n de iILválidos; servicios que ele
ven los niveles de vida del trabajadoT y su familia (tu"fismo�
popular); pY(jgramas de capacitaci6n; cr�ditos para la adquisi
ci6n en propiedad de cnsa5 o terrenos; arTendamiento de habi�
t a c i one s económicas ne r t e nc c i entes al ISSSTE; préstamos de cor

to plazo; préstamos hipotecarios � j ubi l ac i ón , seguro (le '\.;ejez;
seguro de r nva Lide z , seguro por dcfunci6n; ind emn Lz a c i ó

n glo·
bal; pensionec; por jubilación; pensiones de retiro por edad y
tiempo de scrvjcios; pensionc� de inva]jdez; pensiones por ce

� -

santla en edad avan7.Hda, y otros heneficios que la ley del
1 S S STE, e n s u Ú 1 t i m a ver s ión p r 1) mu 1 g a d a en 1 98 4, Pun t u a I j Z a

clar3rnentc.

e amb i o s e! e .�1 d s cr i p �i 6 n, p (:2E!U t él s y_e s e a 1. a fó n

Las modi f i.c ac ione s él 1 a a d s r r
í

pc í.ó n d e un t r abu j a do r son posi
b l e s si CH!J) re v c ua ud o SE; 1 e a l icen de acue rd o c o n la o r e a n i.z a T

/ ,>

ci6n s í.nd
í

c., 1 y cuenten con el b e ne p l.ti c í.t o del t r ab aj auo r .

Existen diversos motivos qu� justifican un cambio de adscrip-
o�

(f d 1
_" ""

) SClan e n t.ermcu au , r e e s t ru c tua c
í

on , r e o r gan i z.ac t o n , etc .. ,f;

pueden otorgar comisiones para desempeftar labores sindicales.
En caso de (iUe el cambio ele adscripción Invo luc re un t r a s Lad o

geográfico se pagaTán por anticipado vi�ticos, gdstos de via
je y menaje de casa, excepto cuando el traslado haya SiJ0 so

licitado por el trabajador. En los casos en q1le existe un::l

uComisión mixta de escalafón y ajustes", los cambios ¡_le ads
cripci6n deberán ser aprobados por ella. La comlsi6n debe re

gular el esca]�f6n, definido en t�rminos de un �lstema organi
zado para l]ev-ár a cabo promociones de trabajadores, a j us t e s

"

en los nombranlLentos y autorizaci6n de las permutas. El csca

laf6n se .i mp l e.ne nt.a de acuerdo con factores, entre 105 cuales
es tán los eCHO':: in¡ ien tos y 1 a capac i tac l.-on-:--l a ap ti t.ud � 1 él an-

tigüedad, ) él .l is c i p l ina y la puntual idad. La dependencia en la
que se e ncuen t r a n los trabajadores d enc r

á

p r omov e r mc c an i smo s

para que esos factores puedan ser mejorados.

Obligacion�s del titular

La persona a cargo de la dependencia es responsable de pngar
salarios y prestaciones; afiliar a los trabajadores en el

ISSSTE; proporcioIlar servicios sociales en donde no existan
servicios d el rSSSTE; facilitar ascensos, permutas y ajustes;
cumplir con medidas recomendadas por la "Com is ióri nacional n.i x

t a de h i g i en e y seguridad"; cubrir .i nd emu i z ac i on e s y d0m�::.
0-'

o •

�·1 d b
o

b r i 1

P r e s t a c Ion e S; propor e 1 o n a r u t 1 _ e s e t r a . a JO; e u .-, r 1 T r a S :1 po.!::
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taciones que fijen 'las leyes; indemnizar por accidentes del

traba;o, ctc., y otros beneficios que son particulares a cada
m s t

í

t uc
í

ón . (Ver: artículos 83-121 relativos a las "Condicio
nes generales de trabajo": Secretaría de Pesca.)

-

El titular es tambi�n responsable en algunos casos de

proporcionar abogados y fianzas para los trabajadores que es

t�n procesados por actos ejecutados en cumplimiento de su de
ber. Debe desarrollar programas de capacitaci6n para el persa
nal, expedir constancias, respetar el régimen interno del si�
d

í

ca t o , "propore ionar (3 éste) 1 a
í

nfo rmac i6n para la defensa
de los intereses de los trabajadores", y "guardar la debida
consideraci6n a los trabajadores, absteni�ndose del mal. trato

de palabra y obra" (ver: "Condiciones generales de t rab a j o
"

:

INAH: Instituto Nacional de Antropologla e HistoTia).

Derechos y obligaciones de los trabajadore;;

Los trabajadores deben desempeñar I a s Labo r e s nr-oni n s ;:'-'} t r a

bajo contratado, re c i b í

r su salario, percibir jnd.(_�rr.1:¡7..a.�.i,.)n.es;
participar en concursos e s c a l a fona r i o s , disfrutar de !'�"'i·\ri.c.i()

médico, obtener nermisos y licencias, r-c cib i r t ra t o r o rno t.uo

so, cambiar de adscripci6n, gozar de servicios socjales (qu�lr
d e r fa s , capacitaci6n, turismo social), recibir ropa dt� 1."?·H��··:·
j o apropiada, participar en ac tivi dades deport i.va s

, no s e r !:::��
parados de su empleo salvo por las causales sefia]adas en l�s
condiciones de trabajo, obtener permisos para asistir a as�m'

bleas sindicales, recibir equipo de seguridad, orientacj6n jtl
rídica y hacerse acreedores a becas.

--

En contraparte, los trabajadores deberán prestar sus ser

vicios en el tiempo convenido; desempeñar funciones propiu3
-

de su nombramiento con la intensidad y calidad apropiadas;
guardar reserva en los asuntos de su trabajo; evitar la ejecu
ci6n de actos que pongan en grave peligro su seguridad; asis7
tir a cursos obligatorios de capacitaci6n; usar los instrumen
tos de trabajo que se le proporcionen; observar medidas pre-
ventivas e higiénicas; someterse a exámenes médicos, abstener
se de realizar propaganda durante las horas de trabajo; dar

-

aviso de robo de vehículos, etcétera.

Licencias, descansos, vacaciones, estímulos y recompensas

Las licencias podrán ser con o sin goce de sueldo. Sin goce
de sueldo se otorgarán para el desempeño de cargos de e1ec
ci6n popular; para ocupar puestos de confianza y para aque
llos trabajadores que tengan un mínimo de años de servicio.
Con goce de sueldo se aplican a los dirigentes sindicales y
a los trabajadores que desempeñan comisiones sindicales, así
como a los pasantes de todas las profesiones que pretendan .

obtener un título profesional; a los trabajadores accidenta-



lU� UeIJIU(lmCIlLe aLreU.lLaUU� en e.l 1���1.c; a.l "LTaOa]aOor que
sufra la muerte de un familiar; el nacimiento de un hijo, dE
sempeñe labores insalubres, o practique un deporte que implj
�uc asistir a competencias; a la mujer en estado de gravide�
31 padre o madre con un hijo enfermo, etcétera.

Las vacaciones se aplican a los trabajadores que tengar
nás de seis meses consecutivos de servicio y serán devidida�
en dos periodos de 10 días hábiles cada uno. Las vacaciones
son acumulables.

Se establecen procedimientos especiales para el �oce dE
las vacaciones por parte de los trabajadores enfermos.

Las muj eres en estado de gravidez tienen derecho a un me

le licencia con goce de sueldo, antes de la fecha del parto
a dos meses más después del mismo.

En algunos casos se otorgan estímulos consistentes en (

plomas, notas al mérito, distintivos, medallas, premios en

e f e c t i vo . En otros casos, pueden otorgarse recompen s a. como

�acaciones extraordinarias� becas a instituciones d�J país (
..1 1

. .

f e c t i l' d 11
"

i t-.1 e ex t r a TI) e ro, p re m i o s .: n e e e t l. VO . O. o e o s e h r 1 nu a .. 8. r

bién como resultado de la acuffiulac:i6n de antigüeda.d en el tl

bajo.

,i9iene, seguridad en el trabajo, accidentes y enfe��edades,
examenes médicos

Se aplican las diposiciones del ISSSTE, de la LFT y de la jt
risprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n.
�demás, se establecen comisiones mixtas de higiene y seguric
�ue deben velar por las condiciones en que se desarrollo el
trabajo. y por que los trabajadores reciban las indemnizacic
[les que les co rre sponden en caso de sufrir un accidente. Ta11
b

í é •

d'" b ,len se orgal11zan cursos e capacltaclcn so re temas como .f

h. i g i e ne m a ternc - L n f a n t i 1 � Y o t r o .� q 11 f' P U e dan s e T Út i 1. (-; s e TI ]

prevenci6n Je enfermedades y accidentas. Se fijan orocedimiE
tos en caso de accidentes (levantamiento de acta. avi�o al
rC::C::C:::::TJ.: i-"'r1'lf·i,-�í�,.';n ,.1¡... !.:.'<.;:()nl-'C;: nAY' m/'rllrn t'¡TI'11::1d¡-, .r on o«
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u obsequios por dar preferencia en el despacho de los asuntos;

penetrar en las oficinas fuera del horario autorizado, etc.,
son causas susceptibles de ser sancionadas.

Las sanciones por incumplimiento de 10 anterior pueden
ser amonestaciones verbales, escritas; amonestaciones con no

tas malas; suspensiones temporales en sueldos; remoci6n a otra

unidad de trabajo, cese o baja. Dichas sanciones se aplicaran
despu�s de la investigaci6n y la comprobaci6n de la falta co

metida. Existe tambi�n el derecho de apelaci6n a un funciona
rio superior (el oficial mayor de una dependencia).

Otros asuntos

Algunas condiciones generales de trabajo especifican benefi
cios para los sindicatos y los dirigentes de las dependencias
en cuesti6n; como puede ser la entrega de locales, vehículos
y subsidios �ara el funcionamiento de las organizaciones. De
esta manera se asegura el desarrollo de una vida sindical au

téntica. Asimismo se busca comprometer a dichas organizacio
nes en la búsqueda de soluciones que salvaguarden relaciones
pacíficas con las autoridades.

Además de las condiciones generales de trabajo, existen
reglamentos esca1afonatios que especifican normas acerca de

aspectos directamente relacionados con procedimientos para re

guIar el flujo del personal en la administraci6n pública. Se
mencionan los factores que regulan esos movimientos, como: co

nocimientos, aptitud, disciplina, puntualidad y antigüedad.
-

Estos factores operan dentro de una estructura compuesta de
grupos y ramas esca1afonarias, puestos y plazas. Cada uno de
los elementos de la estructura posee reglamentaciones especia
les cuyo contenido está especificado en disposiciones legales
transcritas en el Martual de btgártiiáci6rt del gobierrto federal
(Presidencia de la Rep6b1ica, 1982).

Estas disposiciones legales contituyen el escalaf6n, que
se compone de un catálogo de puestos de base, un registro indi
vidua1 de los trabajadores y del derecho escalafonario. Además,
el escalaf6n está compuesto de cuatro grupos: orofesional, téc
nico, administrativo y de servicios, dentro de ios cuales tie-
nen lugar los movimientos particulares de los trabajadores.

Existe una "Comisi6n mixta de escalaf6n" que se encarga
de cumplir y vigilar la aplicaci6n de las di5posiciones que
contiene el reglamento. La comisi6n puede auxiliarse de subco
misiones que deben asegurar el seguimiento de los movimientos
que tienen lugar en cada unidad de las dependencias, y mante
ner al día ·el escalaf6n particular. Los reglamentos escalafo
narios.d�finen mecanismos �e evalua5i6n, y ponen en práctica
procedlmlentos escalafonarlos Ademas, definen reglas para las
permutas, inconformidades con los movimientos realizados re
cusaciones yexcusas, reponsabilidades; 10 cual expresa e� con



105 �raDaJaoores oen�ro oe la es�ruc�ura Durocra�lca.

Todas las secretarías de estado en México poseen r€

mentas escalafonarios como los descritos. En algunos cas

además de ellos y de las condiciones generales de trabaj
existen decretos que se refieren a artículos particular€
ambos documentos y, en otros, se determinan tabuladores
regir cuestiones salariales.

Por otra parte, en organismos que no son secretari8
estado como el ISSSTE, el Sistema Nacional para el Desal

Integral de la Familia (DIF), el Instituto Mexicano del
ro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de lé
vienda para los Trabajadores (INFONAVIT) se establecent
condiciones generales de trabajo y reglamentos escalafor
Se contituye así el sistema de regulaci6n de las relacic
laborales dentro del sector público.

c) Principios que gobiernan las remuneraciones de los

trabajadores del sector público

Las remuneraciones de los trabajadores del sector públi<
componen de varios elementos, entre los cuales debemos n

nar: sueldo, sobresueldo y compensaci6n. Hasta fines dE
dichos elementos se pagaban por separado, pero desde prj
pios de 1985 han sido compactados y constituyen hoy una

cantidad que se cancela quincenalmente a los empleados é
estado. Adicionalmente, los trabajadores perciben un aguj
(el decimotercer mes equivalente, de hecho, a 40 días dE
do); una prima vacacional y una prima de antigüedad, qUE
calculan con base en el monto total del sueldo compactac
Estos seis elementos constituyen la remuneraci6n de un 1

jador público en México. Lo s montos están fijados en t re s

ladores que se corresponden con tantas zonas de vida cara

cuadro 7). Los tabuladores tienen como marco general al

lago general de puestos del gobierno federal", documente
trata de homologar funciones a lo largo y a 10 ancho de
pendencias que de él dependen. De esta manera, puede per
que la burocracia pública mexicana está sujeta a remunel

nes cuyo monto está fijado en forma uniforme para toda E

La política en esta materia est5 a cargo de la SPP, en 1
cuIar en 10 que respecta a los reajustes que se establee
los montos, de acuerdo con el deterioro inducido por la
rihn �in pmh!:l-ran I!:I nnl< ... .¡r� rlp c;:pal1-rirl�rl r.:nr-i�d ,_, .1p
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tor público, no resume por si solo el total de las remunera-
ciones que perciben los bur6cratas. Existe una var

í

ac
í én hacia

arriba que no debe subestimarse, sobre todo en re1aci6n con
los beneficios de los trabajadores del sector privado, mucho
nás limitados (Casar, 1983).

En efecto, si quisiéramos denotar un contraste entre los
trabajadores del sector privado y del sector público, éste es

taría situado en dos lugares: primero en la existencia de las
condiciones generales de trabajo a las que aludimos antes, y
que fijan reglas para el gobierno acerca de una serie de cues

tiones, que en las empresas del sector privado son prerrogatT
va de los empresarios; segundo, en la generalizaci6n de 10 que
podriamos llamar prestaciones sociales en el sector público,
las cuales están s610 margina1mente presentes en el sectorpri
vado. Si bien el IMSS debe desempeñar para el sector privado
lo que el ISSSTE lleva cabo en el sector público, los benefi
cios no tienen la misma amplitud. Los trabajadores del sector

público, a pesar de las deficiencias que se pueden encontrar
en la operaci6n con que el ISSSTE maneja clínicas y tiendas,
cuentan en general con ese apoyo. No ocurre 10 mismo con los

trabajadores que deben descansar en el IMSS.

Las condiciones anteriores muestran que, si bien las re

muneraciones de los trabajadores del sector público están di
rectamente vinculadas a una po11tica fijada por la SPP, que
mantiene un control sobre las mismas, los ingresos de los bu
r6cratas están por encima de dichos niveles. Ello les asegura
una situacibn mejor a la que tienen los trabajadores del sec

tor privado. Además si se comparan los beneficios otorgados
por la LFTSE con la LFT, se constata que la primera es más fa
vorab1e que la segunda en algunos aspectos. Por ejemplo, 10s
bur6cratas tienen derecho a 40 horas de trabajo semanal; tie
nen derecho a vacaciones por 20 días.a1 año, y, como hemos vis
to poseen el derecho a la basificaci6n; es decir, a la inamo:
vi1idad en el empleo. En consecuencla, la condición SOCloeco

n6mica de los bur6cratas es más favorable que la del resto de
los trabajadores mexicanos.

d) Servicio Civil de Carrera (SCC)
Antecedentes de la reforma administrativa

Desde principios de la década de los setenta, el estado mexi
cano comenz6 a preocuparse de algunos aspectos relacionados
con la eficiencia del trabajo en la administraci6n pública.
Dicha preocupaci6n se p1asm6 en una reforma administrativa que
se inici6.en 1965, con la creaci6n de la Comisi6n de Adminis-



(ve r : r royec t o ue la �t'Y para la rns taurac a on u e i "L.L. pa r a lOS

trabajadores al servicio del estado)�
En el proyecto de creaci6n del SCC, que aún a fines de

1985 no estaba todavía aprobado por el congreso, se estipulan
una serie de recomendaciones que tienen como finalidad refor
mar las condiciones de empleo de los trabajadores del sector

público. Se fijan tres etapas de incorporaci6n del trabajador
e� 2reempleo que incluye las fases de !eclutamiento y s�;ec-'
cl6n; el empleo, que comprende nombramlento o contrataclon,
inducci6n, capaci taci6n y desarrollo, promoci6n; �(jsem�leo qUE
contiene las fases de baja, despido, renuncia, de uncion, jubi
laci6n 'y pensi6n. Para cada una de estas fases se deben dise�
fiar esquemas que determinen procedimientos uniformes en toda
la administraci6n pública. Deben incluirse esquemas acerca del
sistema de concurso�, topes de niveles jer'rquicos suscepti
bles de ser incluidos en el servicio; operacionalizaci6n de
normas de inducci6n al puesto, a las instituciones, ala carre

ra, a la seguridad, y estudios relativos a remuneraciones,
-

prestaciones y sistemas de seguridad social. Adem's, es nece

sario diseñar catálogos generales e institucionales de puestos
escalafones funcionales e intercomunicados, sistemas de infor
maci6n de personal, presupuestos de servicios personales, po�
lítica salarial y programas de seguridad social.

La recomendaciones planteadas apuntan hacia una reforma
radical de la organización del personal de la administraci6n
pública. Tienden a introducir una l6gica de la integraci6n de
los bur6cratas a una dinámica global; se trata de incorporar,
motivar'e integrar al personal del sector público. Este inten
to de modernizaci6n de las relaciones humanas, a través de la
introducci6n de procedimientos modernos de administraci6n de
personal, confirma la necesidad cada vez más patente, dé pro
mover la eficiencia en el trabajo burocrático.

Sin embargo, después de hacerse público el proyecto de
SCC se suscitaron críticas presentadas por varias orgnizacio
nes en el "Primer foro d emoc r

á

t
í

co sobre el SCC" que tuvo lu
gar en septiembre de 1984 (Corona, 1985; Correa y Corro, 1985),

Los documentos llevados al foro por una serie de sindica
tos, puntualizan varias objeciones que enumeraremos aquí, si�
que podamos pronunciarnos acerca de su fondo.

Críticas al Servicio Civil de Carrera

a) El SCC pretende romper la relaci6n colectiva del trabajo
en aras de una integraci6n individual del trabajador a proce
sos de ascensos, obtenidos a través de métodos de capacitaci6'
y no por ant igüedad .. �egún los c r í t icos, es to impl ica un regre
so � formas de relaClon laboral ya rebasadas por la historia-
mpYlr�n�. �p prh� nnr 1!l \Tt=>nf"!ln!l f"('\,4':::l 11n� +- ....... ..4.:"...;� ... �,.. � ..... _._�
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b) Lo anterior crea la base para un desconocimiento del
sindicalismo como contraparte de la negociaci6n colectiva. El
sindicalismo pierde atribuciones para negociar las condicIones
laborales de los trabajadores del sector público. Incluso den
tro del oficialismo, que caracteriza al sindicalismo público�
existen espacios en algunas secciones de algunos sindicatos
nacionales (Pesca, INAH, etc.), que han negociado condiciones
generales de trabajo muy favorables en forma bilateral, sin
que la SPP haya intervenido.

c) No obstante, ante la posibilidad que existe de nego
ciar condiciones generales de trabajo en forma bilateral, en

realidad el prop6sito de la SPP es romper con esa posibilidad;
busca imponer condiciones generales de trabajo homogéneas pa
ra todo el sector público, con ello se elimina la posibilidad
de la bi1atera1idad que había dado un lugar a comisiones mix
tas de admisi6n, esca1af6n, capacitaci6n e higiene y seguri
dad. No es claro lo que los trabajadores pueden obtener con

dicha homogeneizaci6n, si bien el interés que puede tener el
estado en su prornoci6n es muy obvio, pues le permite cont.rolar
mejor las condiciones en que se desenvuelve el trabajo burocrá
tico.

-

d) Quizás una de las críticas más serias tiene que ver

con la percepci6n de que el SCC termina con la antigüedad como

criterio de ascenso escalafonario. La idea del see de ligar
la promoci6n a la capacitaci6n, que es una idea modernizadora,
choca frontalmente con la tradici6n sindical de la promoción
por antigüedad. Por ello, los trabajadores se oponen a dicho
criterio.

e) Finalmente, el esfuerzo por homologar los puestos de
trabajo (a trabajo igual, salario igual) desconoce, en la opi
ni6n de los trabajadores, el derecho a la adscripci6n al pues
to de base y a la dependencia. Se flexibiliza a tal punto e1-

organigrama del sector público que la movilidad de los traba
jadores dentro del mismo es total. Esto atenta contra la esta

bi1idad en el empleo. Asimismo, se piensa que esta situaci6n
puede incrementar los niveles de arbitrariedad de los jefes,
que podrían mover a su personal de una dependencia a otra sin

que el sindicato pudiera objetar los movimientos.

f) En todos los planteamientos se señala la ausencia de
la participaci6n de los trabajadores en la discusi6n de las
medidas que �StáTl contempladas en el seco Dicha exc1usi6n es

identificada cap el prop6sito del estado de modernizar su apa
rato a espaldas de los sindicatos y de los trabajadores.

-

El J�h�tt en torno al SCC no ha sido aún resuelto mien
tras e s c rib imo s estas Líneas. En las condiciones por las que
atravjesa el país se hace difícil contemplar la apertura de
un c onfLi c t o Labo r a I con la burocracia, a prop6sito de la Im

p l an t o c i
ó

n del seco Por ello pensamos que su puesta en p r áct
í

,

1 d·
_.
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LOS contllcLOS laoorales en el secLor pUblICO y SU resOluclon
no están tan sujetos a las disposiciones legales vigentes, ca

mo una lectura de éstas pudiera hacer pensar. Existen formas
casuísticas para la resolución de los mismos que se ajustan
frecuentemente a la forma en que cada titular de las dependen
cias del estado define su responsabilidad en esta materia.

-

Por ello depende mucho de quién es el titular, de cuáles son

los dirigentes sindicales, y de qué secretaría se trata para
evaluar la forma en que se resuelve un conflicto. Además, co

mo ya ha sido reiterado, muchos conflictos dentro del estado
dependen de asuntos que involucran la inserción del sindica
lismo de los bur6cratas en el PRI, a través de la CNOP. El
conflicto lahoral en el sector p6blico es inseparable de la
consideraci6n de asuntos políticos.
a) Lbs teclamos y las peticiones de los e�pleadbS pábliCos
Podemos indicar a título ilustrativo algunos de los motivos
por los cuales se han planteado reclamos y peticiones en el
sector público en años recientes, que se han transformado en

reivindicaciones y a veces hasta en conflictos abiertos:

Suspensi6n de plazas escalafonarias congeladas: se trata de
reabrir la posibilidad de contrataciones en la planta del em

pleo p6blico, que ha sido suspendida por razones de �usteri
dad. El congelamiento de las plazas ha ido junto a una políti
ca de contrataci6n de personal interino, por obra determinada
10 que ha exacerbado los ánimos de los sindicatos. Dicha sitl
ci6n puede constatarse claramente en las cifras del cuadro 1,
en donde se observa el incremento del total del personal ocu

pado por el gobierno central: dicho incremento no es en el

personal de planta sino en el personal transitorio.

Revisión del catálogb de puestos de trabajo oi de endencia:
se trata aqul e actualizar los grupos escalafonarios para pe
ner10s al día con la situaci6n que impera en las dependencia�
En realidad, no se ha procedido a esta actualización durante
muchos años, por 10 que existen tensiones por la existencia
de personal que no se ajusta a los escalafones.

Descongelamiento de los sobresueldos: los empleados p6blicos
que trabajan fuera del Distrito Federal reciben sobresueldos
que se corresponden con zonas geográficas en donde realizan
sus tareas. Como resultado de la política de austeridad di
chos sobresueldos han quedado fijos y no se han reajustado c�
mo 10 han hecho los sueldos base. Por lo que los trabajadores
solicitan su reajuste. Podemos decir que esta demanda ha side
satisfecha en la medida que la compactación de los sueldos he
resultado en la integraci6n del sobresueldo al sueldo base y
��{ �p h� hprhn �11�rpnt;h1p (lE=' �P-r -rP�;l1c;:1"�rtn
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Aumento de la tasa de sobresueldo: se trata de revisar la cla
sificaci6n de zonas sujetas a sobresueldo y de subir las pon7
deraciones de las mismas, para que los sobresueldos resultan
tes sean mayores a los existentes.

Basificaci6n de los trabajadores obra determinada: tal co

mo ya 10 lJlffiOS, las neceSI a es e personal de ]a administr
ci6n p6blica han sido cubiertas por personal transitorjo, no

sujeto a las reglas escalafonarias vigentes. Los sindicatos d
mandan que los trahajadores que se están desempefiando en esta
condiciones sean integrados al escalaf6n y p\lcdan optar d pla
zas. Dicha demanda se relaciona directamente con la suspensi6
del congelamiento de las plazas escalafonarias.

Re c 1 a s i f i c él C i 6 n de 1:1 s Z o 11 a s d t' Y j d a e a r a : a d (:' ni á s del a s : o -

nas geográfIcas su��-tas II 10s--C1Du-tadores que integran el so

bresueldo, existen r c g i o n c s , U'!fl1J LiS UC las fronteras norte
o sur, que tienen conJicioncs espccialc� que rcuunJan en cos

tos de vida muy altos. Por e Ll o e s 'lile los e-mn l c a do s de di
chas z on a s y aquellos que c s t

á
n c e r ...·:i, .Lc s e a n mo d i.f i c a r la

fo 'rm a en q ti e e 11 <l S e s t á n e 1 a s i f i e a el a s , P�) r a JI ,) del h a e e r s e

acreedores a los beneflcios econ6mico� que c�wpcn�an esos cos

tos de vida tan altos.

Elc\'3c.ión del a�uinaldo de fin de élÍIO: en ma t e r i a o e a gui n a i
d o s e x i s ten d e s niv p 1 e s d e Ji t ro -Je] g o b i e r no f l� ti e ¡' al q II e p u e el en

justificar d em.u.d a s de este t i.p o . r\�í, p01' ei crnp l o
, Lo s tr a b a

j adores de] Banco d e �téxj c o , del IT\1SS v ...le- o t L.S dcpendcnc i(l'�
en ve: de r e c i o i r -ln d i a s de a g u r na l d o r cc i bv n t r c sunc-s e s por
este concepto; "1 () c u a l a c a r r e a tensiones dentro de la hUrL)Cr3
c i a , que se pretenden co r r e g i r a t r a vé s de este alimento. /\ Id
v e ; , i Ileh 11.1 �l b 1 e In en te, (' s un 3. !TI e d .i d a q u L" p e rn í t e c o mp e n s 3. r e 1
deterioro elel salario de los burócratas.

Actualizaci6n de las condiciones generales de trabajo: a jl1:
g a r por 1 a s f e e h a s d e vi gen c i a del a s con d i c i.-on c�: --��en {: r �1 1 e s

de t rab a j o que hemos po d i do revisar, existe un coris i d e r ab I.c
desfase entre la situación del momento en que flleron pactadas
y la situaci6n actual. �o todas las dependen(ias han )'c\'isado
dichas condiciones, por 10 que se justifica la dernanJa de re

visarlas. A pesar de que la LFTSE fiia como limite de vicen
cia los tres afias, en muchos casos 1ievan m�s de seis o ;iete
sin haber sido revisadas.

Puesta al día de los pagos atrasados: esta demanda est� estre
chamente ligada 3 la situaci6n de los maestros primarios que
trabajan en lugares apartados del territorio. Debido a varias
razones, entre las cuales podemos citar las dificultades de
comunicaci6n, pero también las consecuencias de las políticas
de descentralizaci6n, que han hecho responsables a l�s gober
nadores de los estados de los pagos de los funcionarios del
estado en sus entidades, se ha incurrido en atrasos considera
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bIes en los pagos a estos empleados. Ello justifica la deman
da de encontrar mecanismos que solucionen este problema.

Reclamos por el funcionamiento de las clínicas del ISSSTE: la
atenci6n medica en las clinicas del ISSSTE es tema de conflic
to constante. En muchas ocasiones la falta de profesionalismo
en esas clínicas resulta en consecuencias fatales para los em

pleados que, a pesar de las demoras, esperas e ineficacias,
-

todavía recurren a sus servicios. Muchos trabajadores no se

atienden en esas clínicas perdiendo así las cotizaciones ob1i
gatorias que deben entregar al ISSSTE. Recurren a la medicina
privada y para ello deben utilizar salarios que de suyo son

reducidos.

Disminuci6n de los impuestos a la renta (ISR): entre los des
cuentos mas importantes que sufre el ingreso bruto de los em
pleados públicos está el del impuesto a la renta. De hecho,
el bur6crata es lo que en MGxico se denomina "un causante cau

tivo" que no tiene otra opci6n sino la de contribuir al fisco
en forma pasiva. El descuento por el ISR equivale, en prome
dio, a un 25% del ingreso bruto, al cual debe agregarse el
descuento del ISSSTE, la cotizaci6n sindical y alguno que
otro préstamo de corto, mediano o largo plazos (Dor concepto
de vivienda, por ejemplo). La demanda de disminuci6n del im

puesto sobre la renta se inscribe dentro de esta dinámica y
se apoya en la reducci6n real del salario como consecuencia
de la inflaci6n. Se busca incrementar el monto líquido que re

cibe el trabajador.
-

Rcestructuraci6n de los tabuladores: tenemos aquf otra forma
de b6squeda de un incremento del salario l{quido, disponible.
Se trata de encontrar una f6rmu1a de incremento del tabulador
en los márgenes entre categorías. De hecho, la política de la
SPP ha ido en este sentido en afios recientes, ya que la com

pactaci6n del sueldo va en el sentido de la reestructuraci6n
demandada.

Construcc16n de tiendas del ISSSTE: el incremento de los pre
cios de articulos de primera neceiidad tiende a aumentar la

proporci6n del ingreso destinada a cubrir los gastos por con

cepto de alimentaci6n y vestido. Por ello, la existencia de
tiendas del ISSSTE, en donde no se cobra el impuesto al valor

agregado (rVA) o en donde se hacen otros descuentos, puede
contribuir a reequilibrar el gasto de los empleados públicos.
Las tiendas del ISSSTE desempeñan este papel junto a las de
la CONASUPO, las tiendas universitarias y las de algunas de

pendencias o sindicatos. Es una vía para poner a disposici6n
de los trabajadores bienes de consumo a precios que compensen,
en parte, la pérdida del valor adquisitivo de los salarios.



Incremento oel numero oe creOltos hlpotecarlos oel l���'l'b:

una de las reivindicaciones m�s viejas de la burocracia ha sj
do el logro de la vivienda propia. Para ello el ISSSTE cre6

-

el Fondo de Vivienda que pretende cumplir con dicha aspira
ci6n. A tasas de interés muy reducidas el FOVISSSTE ayuda 'a
la adquisici6n o construcci6n de vivienda para sus afiliados.
En momentos, como ahora, en'que la tasa de interés del diner<
en el mercado bancario alcanza hasta 80% anual, el FOVISSSTE

sigue dando préstamos al 9%, lo que representa, sin duda, uné

ganancia considerable para los trabajadores. El incremento
del número de dichos préstamos puede aS1 compensar también 1é
pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Las demandas mencionadas no agotan la problemática labo
ral del sector público, pero S1 rinden cuenta de la situaci6r
actual en la que la tendencia es hacia el logro de compensa
ciones por la pérdida del poder adquisitivo del salario. VerE
mas a continuaci6n los mecanis�os.a través.de los cuales se

-

resuelven dichas demandas en auSencia de informaci6ti respecte
de su frecuencia.

b) Los procedimientos para resolver los conflictos laborales
en el sector público

La variedad y nivel de las demandas planteadas por los empleé
dos públicos y sus sindicatos, localiza distintos lugares pa:
ra su resoluci6n. La práctica y el análisis de los conflicto�
revela que existen al menos tres lugares y por 10 tanto, tre�

tipos de procedimientos que sirven para resolver las demanda�
planteadas. E1llos son: la SPP, el secretario de la dependen
cia en la que se plantean las demandas, y las diferentes ins
tancias del ISSSTE. En cada uno de ellos se toman decisiones
respecto de estas demandas. Las que son econ6micas pasan por
la SPP; las que involucran cuestiones relativas a las CGT pa
san por el titular de la dependencia, y las que se refieren
a cuestiones que implican la seguridad social pasan por el
ISSSTE.

Es claro, a la luz de lo dicho, que el procedimiento pa
ra resolver las demandas de los empleados públicos difieren
notoriamente de la negociaci6n colectiva, procedimiento comúr
en el sector privado. La discusi6n de las demandas menciona
das posee una dimensi6n política que las otras no poseen. So'
bre todo en la SPP puede observarse un procedimiento que inve
lucra una definici6n de las relaciones con la FSTSE, que apa:
rece una y otra vez en las declaraciones de los titulares de
la secretaría, como en las de los dirigentes sindicales. 'Se
llega, de esta manera, ,a una politizaci6n y a una centraliza
ci6n consecuente de la discusi6n de las demandas. Por lo cua]
no exist�n �;ocedimientos somo la conciliaci6n, el arbitraje
o la medlaclon. Se trata de la entrega de beneficios por par-
'tp rlpl pc:'t�c1n rnn 1!l rnT'\cll1 +� "" .....:""T..;..,. ... , "' .......... .;_..l.: �� .... __ _ _



no de una negociación propiamente tal. La resolucion de
los conflictos laborales del sector público es un proceso emi
nentemente político.

-

Hasta ahora el proceso en cuesti6n ha sido criticado, pe
ro en la medida que está montado sobre la estructura del esta
do es difícil que pueda ser fundamentalmente cuestionado. Por
ello, si bien existen sindicatos como los de educaci6n, de la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y de
otras dependencias que han hecho planteamientos críticos, no

han sido capaces de poner en marcha una mecánica reformadora.
La única iniciativa, que no cubre los aspectos estrictamente

laborales, ha sido la de la implantaci6n del SCC al que ya nos

referimos. Por el momento son las condiciones generales de tra

bajo y los reglamentos escalafonarios los que regulan lo que
sucede con los salarios y con las carreras de los empleados
"_1 __ ...__1_



 



v. LAS HUELGAS Y SU RESOLUCION

a) El conflicto laboral en México

El an'lisis longitudinal del conflicto laboral en México reve

la que dicha actividad no representa un foco de movilizaci6n
social significativo. Entre 1935 y 1977, periodo para el cual
se puede calcular el tamaño promedio de las huelgas (hue1guis
tas por huelga) 'se pasa de un índice de 107.9 a 34.5 huelgui�
tas por huelga. En términos comparativos, este íridice es el

-

m's bajo de los considerados en la historia del país. Sin em

bérgo, en años recientes dicha tendencia ha tendido a invertir

se, corno resultado, seguramente, de la intensificaci6n de la
inf1aci6n. Las huelgas aumentan en frecuencia y el número to

tal de huelguistas también se incrementa sustantivamente. No

obstante, el n6mero promedio de huelguistas por huelga no dis

minuye tanto como se hubiera podido esperar. Esto resulta deI
hecho de que la frecuencia ha aumentado paralelamente al vol�
roen del conflicto laboral. Por esto, todavía es posible decir

que las huelgas en México no constituyen un buen indicador de
movi1izaci6n social (Zapata, 1986).

Por otra parte� y contrastando con lo anterior, podemos
observar que al reves de 10 que ocurre con las huelgas, los
llamados "emplazamientos a huelga"; es decir, las amenazas de
declararla que se adjuntan a los pliegos petitorios, reflejan
la temperatura existente entre los trabajadores mejor que los
conflictos estallados (ver: cuadro 8). Así, si consideramos
el periodo 1982-1984, el número de emplazamientos se intensi
fica en forma notable, mostrando que el deterioro de los sala
rios reales tiene consecuencias en la for�ulaci6n explícita

-

de amenazas de huelga. Igualmente, las demandas presentadas
sin emplazamiento experimentan también un incremento muy sig
nificativo, paralelo al otro, que confirma la tendencia mencio
nada de insatisfacci6n obrera.

-

Lo dicho tiene que ver con los trabaj adores suj etos a las
disposiciones del apartado A del artículo 123 Constitucional;
es decir, con los trabajadores del sector privado de la econo

mía. En 10 que respecta a los trabajadores sujetos a las dis7
posiciones del apartado B del artículo 123 Constitucional,
pertenecientes al sector público, cuyas r�laciones laborales
ya hemos explicado, se rigen por la Ley Federal de los Traba
jadores al Servicio del Estado.

b) Marco legal de las huelgas en el sector p6b¡ico
Las disposic�ones de la LFT�E, que se refieren a la huelga,están conten

í

d a s en los ar t
í

cu l o s 92-109 de dicha ley. La hue I

53
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Cuadro 8

HUELGAS ESTALLADAS REGISTRADAS, EMPLAZAMIENTOS, DEMANDAS SIN EMPLAZAMIENTI
y NUMERO DE CONTRATOS COLECTIVOS DE JURISDICCION FEDERAL EN MEXICO

(1973-1983)

Huelgas Demandas sin
C t t

A- 11 dEl' l'
on ra os

no esta a as mp aaamtentos emp aaamt.ento
l.. co ect1vos

reglstradas a huelga

1973 57 5 557 6 308 1 838

1974 55 5 182 6 554 3 070

1975 84 2 155 7 240 4 102

1976 107 6 299 7 610 3 530

1977 128 5 033 9 895 2 595

1978 87 5 572 7 904 2 513

1979 141 6 021 6 346 3 193

1980 93 5 757 4 875 4 621

1981 108 6 589 6 245 3 962

1982 222 16 095 19 271 3 313

1983 489 11 926 19 080 4 505

1984 433 7 16H 19 645 2 672

1985 165 9 646 16 440 3 635

Fuente: Miguel de la Madrid Hurtüdo, Segundo Informe de Gobierno, anexo

trabajo y seguridad social.

-
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ga se define como "una susper.s
í

ón temporal del trabajo COlHO

r e suI tado de una co a Li c i ó
n de trabajadores" � que declara la

misma cuando la mayoría de ellos lo acuerda en funcj6n de la
negativa del titular de una dependencia a acceder a sus deman
das. Además � pueden. hacer uso de ese derecho cuando "se v-Loleñ
de manera general y sistemática los derechos que c oris ag r a el

apartado B del artículo 123 Constitucional". No obstante esta

formulaci6n, en el artículo 99, fracción TI, se estnhlece que
para hacer efectiva la huelga se requiere que ttsea declarada
por las dos terceras partes de los trabaj adores de la dependen
cia afectada". Adem6s, antes de poder suspender labores: 105-
trabajadores deben someter al presidente del Tribunal de Con
cjoliaci6n y Arbitraje las peticiones que están realizando y

/' "

-

d "_' 1 1
o'

1 1 .1'

sera este qu r e n , ic s pue s o e CUTISUo t.ar con e t i tu a r, nou ra en.

el t6rmino de diez días, aCOlaaJ' la legalidad del conflicto

planteado. l'n otros incisos de !,:c. LFTSE se establecen otras
restriccic!lC's al uso del derecho de huelga, que la convierten
e n un a e o n t e e j m i en t G InU Y :] i fíe J] ,l. c� 1 1 c" a r d 1 a p 'r (¡ e tic a e n e 1

,',
1

'

L
' l'

1 o, ' l..' -lsector pu o rc o . a s anc i o n que corr e s ponue �1 i o s traba j auoros

que declaran una hue l c a .i l c z a j es t'l c e s e de s u pu e st o , Ad emá s,_.. ...._,

en e a s o el e que e x i s tan h e e h o s ',/ i (, j e n t O S s 1 os t r �l b �� j ;] u. O y e s pu e

den ser acu s a do s de actividades .te Li c tuo s a s .

-

Podemos puntualizar (iue a p e s a r de 1é1 ex i s t enc í.a de las

disposiciones mencionadas, las presiones de los trabajadores
del sector público se Llevan a cabo Fue ra ele Su j uris d

í

c c i ón .

Es decir, la acción de los empleé1.dos pÍlL]icos se sitúa fucra
de los marcos j ur id i co s p r e ví s t o s para su d es a r r o t 10. Las to

m a s J e loe él °t e s de t r ab a jo, m:1 t i o e s , ma r eh a s y par o s par e i a 1. e s

f
' o,. -., 1

. .1'
d labson o rma s de ac c r o n que rnvo lucran a s u s p e ns ton 'o e la ores y

(-1. 11 e, a p e s ;:J. r deno s e r 1 e g a 1 e s � de h e e ho, s o n man 1 f e s t a c i one s

tomadas en cuenta Dar las autorj,lades, Existe entonces una po
sibilidad de lograr dCil:andas fuera de la ley, que ha <

í d o utT
1 iza d a por los t r a b a i a ti o ro e s del s e e t o r púb J i e o _

-

1 a s e a T a
-

t .� r í .;: t j ,00 r' S (, f\: ir. 1 r e o 1 L' (T r- 1 el r 1 d e y e e 1.10 del' uel g a_J.... .... \_ \".,; • � , \. •. d _ .1..J... ... ( . �1 d.. . _. _ J. 1
....

en e 1 s e c t; o T P (1 L l i e () r e v e 1 <� n. ;, ¡ U e 1 a s 1. nqu i e t ud e s y J él S t e TI s i o

nes que pueden ex
í

s t i r d e n tr c .Ie las o r g an i z ac
í

one s de la. bu
rocracia se manifies tan i ufo ruaLmen t e , dent YO de 10.3 s ind i ca

tos, sin que dichas tensiones trasciendan hacia el exterior.
No obstante, en algunos casos como el SNTE, en donde dichas
tensiones alcanzaron eri un momento un grado elevado (sobre to
do en 1980-1985) ha sido pílsible observar la din�rnica de un

-

conflicto dentro de un sindicato.
10

h
- -

dLa existencia de facciones dentro del SNTE a permltlro
el surgimiento de acciones como las 4ue tuvieron lugar en el

lOVe:': Robe r to Wildé. I'Quién e':i qu i en en el rec or t e" (El Co t i d i ano ,

año 2, núm. 7, 1985) para una cuant l f t c ac lón de l personal de�or-/edTcf¿;:-f¡e(?na
con base en 1 o pub 1 i c ado en pe r i ód i e os ,.1e 1 a :; i udad de ¡'lé:,� j co . Puede verse

ahí que porte de l o s de s p i dos se concen t r a» en pe r s onc l de 1 i s t e de raya;
de s apar i c i ón de depende o c l as , f o s i ó.. :Jc las m i s ma s , reestructurac.iones y
el Imlnaclón de prúgramas con persond1 temporai.
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pe r i o d o 1 9 8 O - 1 9 H S (_' n II i f ,-' r: e n t e s e s t a d o s d e 1 a re P úb 1 i e él. S e g ú n

Ar r ia gu (1981), Las luchas del magisterio disidente tenían p o r

objeto defender una serie de r e i v ind i cac i one s v

Í
'

pero también
revelan que 105 maestros tenían desacuernos con la forma en

que se estaba dirigiendo a su sindicato.12 Las facciones min�
ritarias dentro del SNTE en su conjunto, poseen la fuerza de
su unidad contra el control rígido que ejerce Carlos Jonguitu(
sobre la organizaci6n. La manifestación más reciente de esos

desacuerdos fue el movimiento de los maestros del estado de
Oaxaca en el primer semestre de 1935.13

"-

l'El SNTE está organizado en cuatro niveles: federal, federal izado,
estatal y particular. En cada uno existen secciones del 5indi�ato cuya afi
1 l ac i ón puede r e sum i r s e como sigue (Arriaga, 1981):

N· 1 S
.

Af·l· d
Número de

I ve ecc Iones I I a os
1escue as

Federal 36 439 435 49 706

Federal izado 4 2 573 107

Estatal 18 105041 11760

Particular 1 1 307 51

Total 59 548 356 61 644

12Algunas de estas demandas son: descongelamiento de los sobresuel
dos recibidos por los maestros; aumentos de las tasas de dichos sobresuel
dos; otorgamiento de la definitividadde los contratos (basificaci6n); rein�
talación de despedidos; democratización de la vida seccional a través

-

de la real izaci6n de congresos seccionales; reclasificación de las zonas

de vida cara; elevación del aguinaldo de fin de año; actual ización de los
reglamentos de las condiciones generales de trabajo; puesta al día de los
pagos atrasados; compensación por el material didáctico adquirido por los
maestros; reclamos por el funcionamiento de las clínicas del ISSSTE, y
disminución del nivel de los impuestos.

13Las tensiones dentro del SNTE se hicieron manifiestas durante la
real izaci6n del XI I Congreso que tuvo lugar en Chetumal (Quintana Roo) en

tre el 1 y 3 de febrero de 1980. Dichas tensiones se neqociaron entre e'
SNTE, la SEP y las corrientes opositoras, y' resultaron, en la satisfacción
en 1981, de algunas de las demandas de 10:, r-ae s t ros . S'n emnarqo , en años
posteriores, las tensiones reaDareCleron en 105 estadu� de C�¡apas, Hidal
go, Guerrero, Morelos v en el v'd�:t' d e MéXt.::v. Ba s t a (�:�drr·t" la prensa.
para observar la real i z ac.i ó: de mar che s , t omas de 1()ctile-, e s cc.l a r e s , míti



- - - ----

zos de 1985. Temiendo que dichas elecciones tuvieran �xito,
el comité ejecutivo del SNTE y Jonguitud en particular, rec

zaron la realizaci6n del c�ngreso propuesto y pospusieron i
definidamente su realizacion. Vale la nena nuntualizar aquí
que dicha decisión guardaba �lena conslstencia con la forma
que el SNTE maneja sus asuntos. En efecto, la soberanía de
organizaci6n se establece en orden jerárquico, a través de 1
diferentes 6rganos de gobierno del sindicato. Todos los aco

tecimientos seccionales requieren de la autorizaci6n del CE
del SNTE. Además, como el control de Jonguitud.descansa sob
una tendencia política, la vanguardia revolucionaria, la re

ci6n frente al conflicto de Oaxaca nuede ser nerfecta v nol
ticamente legitimada.

La reacción del CEN del SNTE llev6 a los maestros de n
xaca a emprender nuevas acciones, entre las cuales sobresal
la huelga de hambre en el z6calo de la ciudad de Oaxaca nor

parte de sesenta maestros, y la marc�a que realizaron m�s �
mil a la ciudad de Méx

í

co , naralelamente con la na r a l i z a c i é

del trabajo por parte de los 35 mil maestros del e s t a.io . Cu
do, a mediados del mes de marzo de 1985, todas estas manife
taciones se ejercieron sobre el SNTE, hubiera podido Densar

que el sindicato habría tenido que ceder, nero no fue así.

Al contrario, el liderazgo del SNTE y el gobierno no ac

dieron a las demandas de los maestros oaxaqueños, los que t
vieron que regresar a su estado con las manos vacías. El ca

flicto, que había durado dos meses, reveló la fuerza del ca

trol del CEN del SNTE sobre la organizaci6n y mostró tambié
el apoyo que tiene en los centros de decisión �uberna�ental

Estos dos elementos son, a nuestro juicio, buenos indi
dores de la forma en que se estructuran las manifestaciones
de desacuerdo de los empleados públicos, y de la forma en q
tanto el sindicato como el gobierno responden ante ellas. D
da la existencia de disposiciones legales muy restrictivas
la realización de huelgas y, por otro lado, dada la existen
de mecanismos de control DolÍtico muy consolidados dentro d
los propios sindicatos, es casi imposible que surjan manife
taciones que no estén dirigidas por el propio anarato sindi(

nes, conferencias públ icas, caravanas, manifestaciones de sol idaridad,
paros parciales que tuvieron por objeto expresar las inquietudes de 105

maestros, canal izadas frecuentemente por el Movimiento Revolucionario e



en la mou iua que la u i s r o.e nc i a no t e n g a c a n a i e s r n s c r t

�ionalizados Je cxpresi6n, es muy dif1cil que nu�da ejerce]
presiones que pongan en neligro la dominaci6n del sector m�

ritario. Además, como el CEN del SNTE controla los ritmos e]
torales de sus socciones y nuede intervenir en los procedimj
tos de nominaci6n de candidatos, es casi imnosible que cua]
�uier movimiento situado fuera de la estructura del mismo T

da actuar significativamente en dichos nrocesos electorale�
Es por ello que el ejemnlo del SNTE ilustra bien como se Ul

le perfectamente hacer coexistir una le�islaci6n anarentemE
te avanzada con una vida sindical extremadamente �recaria.

Otra manifestaci6n de insatisfacci6n de los emnleados
blicos tuvo lu¡ar en el curso del neriodo 19R4-l9�5 como rE

tado de la nolltica de reducci6n del �asto D6hlico. El �obj
no inici6 una reestructuraci6n del emnleo núblico que, a DE

sar de haber afectado sobre todo al nersonal de confianza,
va efectos latera]es sobre los demás trahaiadores, esneciaJ
mente aquellos que no tienen garantías de estabilidad en (

3mpleo como los de lista de raya. Muchos de ellos, en divel
sas denendcncias de] estado, or�anizan el Frente Intorsecrc
rial en Defensa del fmnleo (FInE) CUYO nron6sito es�ncjal ,

defender el derecho ;11 trabajo, que estaba siendo nrncnnzadc
por medidas de autoridad ejercidas nor los titulares de di,
sos organj.smos del estado (Correa, 19R5). Con motivo de la�
decisiones tomadas, muchos trabajadores fueron desncdidos )
Dbligados a desocupar sus lu�ares de trabajo sin que las 01

nizaciones sindicales de las deoendencias resnectivas nudiE
hacer algo en contra. Además; dada la existencia de amb i güe c

en los nombramiento de nersonal de base, Drovisional,eventt
y de raya, la administraci6n Dudo élctuar en forma rclativar
te eficaz. Pudo aorovechar tambi6n l� ignorancia que mucho�
trabajadores tienen acerca de sus derechos. La nosibilidad
acudir al Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje con�

tuye un recurso que los trabajaJores no estuvieron en conc1j
ciones de aprovechar, dado el t iermo y ] ()S recursos que h ab i

implicado su u t i Li ra c i ón . Como +e su l t a-l o de 10 anterior, el
p rob l ema ele Jos d e s n i d o s en el sector �·úh1 ¡ en se t ran s f o rmt
en un asunto eminentemente nolftico que Jebi6 resolverse aJ
má s a 1 ton i ve l. O r c; a n j z a e ione s c om o 1 ;1 F S T S F el e h j e ron ' � c t u é

fuera del área contractual y de las condiciones �cnerales (

trabajo, nara oresionar directamente él. lé1S instancias de de
./

1
�

dSlon en . as secretal'las e estado. El temnoral desatado no]
la polttica de despidos nudo amainar narcialmente. No Ohsté
te, la falta de autonornfa de] sindicalismo del sector D6bl:
con r e s no c t o al estallo di ficult6 n o r a b l omc n t r- las no s i b i l i(
4P, n110 nllr!n rpnnr n'lr� r�of'onrln"Y' '''+�'''',)'7Tn"n+r.. 1,,<"" �T"\+r.V'",-,",,-



� deSde el nunto de vIsta laboral. Pensamos que

ltinuar� articulando al nivel nolitico las uresj
:as que nucdan realizar sus sindicatos afiliado�
sindicatos existentes en las Jcncndcncias del �

,

1
".

1 I i t ie s t a ran cal a vez mas SUjetos a a no i t ic a gencr
) ha fijado en materia de remuneraciones y de TI]

1 trav�s de la SPP. En este sentido, caba sefia1�
ionarios del estado han reafirmado nerí6�ica�enl
que tienen con la FSTSE y la imnortancia aue 1(

ta organizaci6n como renresentante de los traha�
icos. Esta confianza, que descansa en la articuJ
[SE con la CNOP y, Dar consiguiente, con el PR[:
2ntonces en una Jeoenciencia rccinroca, cuya ¿ise
Jnamiento no se observa Dar nin�Gn lado. Al con1
le pensar que dicha rela�i6n se-est� forta1ecier
TI e n t e por 1 a pu e s t a en 'O r á e tic a d e a 1 g; una s m 011 i (

nlcas.

3fecto, como resultado del deterioro del nivel (

s trabajadores al servicio del estado, el Dodor
Jral ha nuesto en marcha una nolitica tendiente
� trata �scncialmente de destinar recursos Dara

�nto cualitativo de la situaci6n de los burócra1
Jensar en alguna medida las p�rdidas monetarias
ido como consecuencia de la inflación. Entre al�
Jncesiones otorgadas �odemos mencionar las Sl�Uj
de Gortari, 1985):

� acorta la distancia entre los Duestos inferiOl
JS superiores, al disminuir la brecha entre el Sé

ínimo burócratico y el sueldo correspondiente al
lrio de estado. De un diferencial de 33 veces el

� pasa a uno de 15 veces en 1986.

� compactan los sueldos de los burócratas, lo al

ite incrementar sus uercenciones reales, al ele1
1 monto de las nrestaciones vinculad:1s al sueld(
J son el a�uinaldo y la nrima vacacional.

8 actualizan las remuneraciones del nersonal fel
� relaci6n con los incrementos al salario m{nim(
:11, qu e tuvieron lugar en los meses de enero y j i

� 1985, que benefIciaron exclusivamente al ncrs(

� menores ingresos. Dicha actualizaci6n tuvo lu�
lrte con el aumento del 1 de septiembre.
c> ;n,...romnnt-¿; al COfT"rf'\ r1a u;rl!:l al CofTl1rf'\ r1n rn1



tos tanto del gobierno federal como de los institucio
nales.

- Se redujo el Dersonal de asesoría y anoyo a servidores

p6blicos superiores y de mandos medios.

- Se congelaron los sueldos de los servidores n6hlicos
superiores, del nresidente de la ren6hlica y d�l ofi
cial mayor, por un neriodo de 18 mes�s: de enero de
1985 al 30 de junio de 1986.

- Se descentraliz6 el nersona1 mediante la instrumenta
ci6n de medidas que taci1itaran su traslado al interior
del na1s, resnctando los derechos laborales adquiridos.

- -

Fuera de estas concesiones, debemos mencionar oue el �o
bierno federal ha nlanteado la discusi6n de una Ley del Servi
cio Civil de Carrera en 1:1 que se trata de "fijarlas nol1ti
cas generales na r a el establecimiento v revisión de las condj_
ciones generales Je trahajo, y diseñar los nrocedimientos na

ra la integraci6n, rcuhicaci6n y rcasignaci6n del nersonal de
la adm in i s t r a c i ó

n nu h 1 ica federal. Establ e c e r 001 í t
í

ca s vli
neamientos sobre las estructuras ocunaciona1es de las denen
dencias, as1 como nara racionalizar el anrovechamiento y ma�
nitud de la fuerza Je trabaio de la administraci6n nGhlica fe
deral. Registrar las cstruciuras ocunaciona1es y de 105 nUGS�
tos corresnondientes Je ]a administraci6n n6blica feder�l v

sancionar ias modificaciones de las mismas" (exnosici6n de mo

tivos de la ley del SCC). Se trata de darle racionalidad a
-

una estructura que est� actualmente muy dcscentralizaJa. La

implementaci6n de dicho oroyecto de ley ha sido discutido Dor

el estado con la FSTSE, pero no ha encontrado todo el anoyo
que hubiera �oJido esnerar de la misma. Los trahajadores del
sector p6blico difiel'en en la interoretaci6n que hacen de los
prop6sitos del estado. Adem&s como el nroyecto de ley no in
c1uye reformas sustantivas a la estructura vic;ente de las re-=
laciones laborales entre bur6cratas y estado, el contenido de
la LSCC se ha prest�Jo a no16mica.

Se puede concluir que la trayectoria reciente de las re

laciones laborales en el sector n6blico mexicano no sufrir�
mayores modificaciones v que, con los ajustes nuestos en pr�c
tica por la SPP en matcri�l de remuneraciones v de nrestacio-
nes, se piensa que Id situaci6n de los trabajadores en dicho
sector podrá mejorar algo con relación en el deterioro que ha
sufrido en los Gltimos 1ftOS.

(
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