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Sindicato de salud pública ¿transformación o desaparición? :  un estudio de caso





rntensa y agitada movilización Sindical como consecuencia de la salida de un régimen 

dictatonal a un régnnen democratico. lo que supone una restauración lean mnoración) 

del nuera orden 

El segundo período 1l990- i 995) transcurre con la admm1strac1ón del partido 

�ac10nal durante el segundo goo1erno democrático. Se caracterizo por una aguda 

radical1zac1ón de las políticas de corte neoliberal y por un descenso en la 

participación smdical. 

El modelo que se había implementado a partir de la década del 30 -basado en 

la "sustitución de importaciones·. con un Estado protecc10nista e interventor de rol 

pnmano en la economía (protegiendo al mercado interno. estableciendo rncentivos a 

la producción de la mdustria). en las relac10nes laborales (a partir de una legislación 

laboral que protegía al trabajador. prevaleciendo los Consejos de Salarios y la 

negociación colectiva por rama)- fue puesto en cuestionamiento corno consecuencia 

de los desequilibrios rnacroeconórnicos generados en los ·?O y ·so. En los ·90 se 

agudizan los cambios con respecto a ese modelo que se consideró agotado. 

Estos cambios estructurales que se intensificaron en la última década. 

repercuten fuertemente en la sociedad uruguaya. Corno consecuencia de las 

transformaciones en las reglas de juego tradicionalmente arraigadas en Jos actores. 

(gobierno. empresarios y trabaiadores) se produce un reajuste y adaptación al nuevo 

juego. a la nueva realidad: la globalizac1ón. la apertura regional -que implica que los 

mercados internos se abran a la competencia internacional. con el efecto de 

reconrersión productiva y competitividad-. la reducción de la intervención del 

Estado en la economía -en tanto deja actuar al mercado lo más libremente posible-. 

el cambio de postura del Estado en cuanto a las relaciones laborales -en tanto deja 

a Jos agentes pnvados la regulación en esta materia. transformándose para el sector 

privado en una negociación descentralizada a nivel de empresa. mientras que para el 

sector público se mantiene la fijación de salarios por el gobierno sin negociación 

colectiva-. 

Por otra parte. se produce un descenso en la participación sindical. traducido 

en una mayor pérdida de cotizan tes al PIT-CNT de un período a otro (corno se 

muestra en el cuadro :JQ 1 )  y un descenso en la participación activa dentro de los 

sindicatos. reflejada en el bajo poder de convocatoria sistemática y permanente por 

parte de los mismos hacia los trabajadores a partir de estos años. 



CUADRO NQ 1 

PORCENTAJE DE SINDICALJZACION SOBRE EL 

TOTAL DE ASAl.AR!ADOS POR SECTOR. 

POR CONGRESODH PIT-CNT. 

ARO TOTAL PUBLICO PRIVADOS 

1987 29� s1d S/d 
1990 26 . 5;; 56.43 16.43 

1993 21.-G 53.7% 10.63 

fuente l.'.\L �emanario "Búsqueda" �Q 38.J. 

28/05. 87 \" \o 533 26/0.J/90. "La República' 
11. 1 1. 93. Tomado de Supernelle v Can: 
'El srnd1calismo uruguayo. Eslruclura y 
acción". pag.13. 

Por lo tanto. esta radicalización de las políticas económicas de corte neoliberal 

aplicadas por los gobiernos democráticos. con efectos de transformación en la 

estructura económica. social. jurídica y en las relaciones laborales. más un descenso 

en la participación sindical. en los dos períodos a ana!Jzar. muestran una nueva 

:ealidad. 

Por medio de la comparac1on de estos periodos propuestos. se exammará si 

estos cambios están acampanados. al mtenor del smdicalo. por un nuevo discurso. 

por nuevas onentaciones dentro de la organización o si. por el contrario. el discurso 

continúa siendo el mismo y lo que ha cambiado es la actitud de los trabajadores 

frente al sindicato. Es necesario visualizar de qué forma éste se adapta a la nueva 

covuntura de los actores del mundo del trabajo. 

En resumen. el objetivo de este trabajo es la comparación de los dos períodos 

propuestos (1985- 1990/ 1990- 1995) dentro de la FFS.P. midiendo y comparando los 

mveles de participación sindical. tanto activa como pasiva y por otra parte. analizando 

las diferencias y s1m1litudes en lo que respecta a las onentac1ones centrales del 

discurso smdical. ésto sm descuidar el momento covuntural en el cual se 

desenvuelre 



E;i ei pnmer apartado se analizan algunos aspectos del srndicai1smo en general. 

su composición ideológica. su composición estructural. su rol y relacionam1ento con el 

sistema coi1l1co En el segundo. se eniocan las nuevas políticas económicas y la nuera 

coyunturc. que enfrenta al movimiento :::rndical nacia novedosos desafíos. En el tercer 

apartado �e establece una fundamentación teonca y algunas h1potes1s que guiaron el 

traba JO �:1 el cuarto 1tem se analiza el estudio de caso de la FJS P .  para frna!Jzar 

con algunas concl us10nes. 



1.- ALGUNOS ASPECTOS GENERALES DEL SINDICALlSMO EN URCGUAY 

�n el marco de una sociedad global y hablando de un pais de:ermrnado. el 

:Japel del movimiento srndical puede ser muy distrnto. dependiendo dei conle\to en 

donde ::e desarrolle y de la combrnación de diversos factores part1cuiares de esa 

::ociedad. 
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El srndicalismo responde a la necesidad de orgamzación. representación y 

defensa colectiva de los rntereses de los trabajadores. Se puede defimr como un suieto 

colectirn. que cumple el rol de representar. dentro del sistema. a los trabajadores 

dependientes. 

Una de sus func10nes más importantes en la sociedad moderna es la 

1egoc1ación colectiva en respuesta de los rntereses de los trabaJadores. abarcando 

re1V1nd1caciones salanales. condiciones laborales o cualquier asunto relac10nado con el 

mundo del trabaJO. Pero esta función. general a toda defimc1ón de srnd1cato moderno. 

::e articula con los clivajes de una sociedad determmada. 

lna particulandad que caractenzó históricamente al mov1m1ento smdical 

uruguayo fue su autonomía. con un desarrollo independiente de las patronales y del 

gobierno que no permitió. entre otras cosas. una leg1slac1ón con respecto a las 

relaciones laborales ya que se temía fueran perjudiciales para la libertad de los 

trabajadores asalanados. En cambio. prevaleció siempre. frente a cualqmer intento de 

legislación. el derecho de srndicalización y de huelga. esta ultima como componente 

::senc1ai de la libertad srnd1cal. amparada por la Cost1tuc1on de l 93� 

�n L'ruguay. el mov1m1ento srndical como actor colect1rn que es. comprende en 

la negoc1ac1ón a todos los trabajadores rnvolucrados en la contratación colectiva. estén 

o no afiliados al sindicato. Es así que cualquier tipo de negociación que se eierza a 

través del smdicato no incide solamente en la actividad del trabajador afiliado. smo 

que también afecta a aquel trabajador que no pertenece a la organización. 

'la dodnila ll.f'llflláfá soslieoe ma_yon!a.riameole (/lle e/ ámó1!0 de ap/icacióo 

sll!Jjelivo de/ cooveoio co/edivo ce/e!J.rado po.r e/ �"Jildicalo más represeolalivo oo �"e 

/i!ll1!a a Jos Ira/Ja/adores aÍJ/iados a Ja o.rsrao;'zaodo s1ildica/ pacláote. s1ilo po.r e/ 

cool.rano . akaoza a lodos Jos trabajadores (/lle 1ille{'.rao Ja .resped1ia ll/]Jdad. aúo 

cllaodo 170 edéo a/;Jiado.)� a/ �"Jildicato eo cllesl100 ''1 

1 REU�rn lás /(e/ac;ones lábora/es en truguay'.' O!T. Barcelona 1995. pag . 170 



1.1. - COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL DEL SlNDICALlSMO EN URUGUAY 

Desde el punto de rista estructural del smdicalismo ': .. eJJ iÍ'uffuay JJf'edo1mrJa 

uJJa e��tf'tJdu!'a siJJdica/ ceJJt/'a/izada. ca!'adeniada ¡;of' la u1J1dad (uJJa ��o/a ceJJ!f'ái 

siJJdJea/ e liJex1Sle1Jc1a de casos s1j1J1íica!1vos de pa!'ale/ismo) f poi' lá pl'elef'eJJoa _oof' 

la e5lf'uc!u/'a y Ja acc101J poi' /'ama de aciividad''?.. 

El Plenario lntersmdical de Trabajadores - Convención ::acional de Trabajadores 

(PIT-C:;T). expresa la unión voluntaria de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales y comprende prácticamente la representación de la totalidad de las 

organizaciones sindicales del país. comprendidas en sindicatos o federaciones. ya sean 

éstas del sector público o privado. 

En cuanto a su estructura organizativa. el PIT-C�T comprende 1 O órganos 

dentro de sus estatutos (Congreso. \lesa Representativa �acional Ampliada. \lesa 

Representativa. Secretariado Ejecutivo. Comisión Fiscal. Plenano Departamental de 

Delegados. Comité Ejecutivo Departamental. Comisión Fiscal Departamental y¡ o Local. 

Plenano Local de Delegados. Comité Ejecutivo Local) cada uno de los cuales tiene su 

particular integración y competencia. Por otra parte. según se reqmera . funcionan los 

órganos no estatutarios como Secretarías. Coordinadoras y Presidencia. 

El Congreso: se trata de la máxima autoridad de la central y se reúne cada dos 

años Oo que no imposibilita los Congresos extraordinarios). Está integrado de forma 

proporcional. por delegados que designan las filiales (hasta 200 afiliados un delegado 

y luego un delegado más por cada 100 afiliados más o fracción mayor a 100) 

La Mesa Representativa Nac10nal Ampliada: es la máxima autondad entre 

Congreso y Congreso. la cual se reúne dos veces al ano. Se conforma por la \1esa 

�acional Representativa más un delegado por cada Plenario Departamental 

(exceptuando Montevideo). La Mesa Representativa se elige en el Congreso y los 

delegados de cada Plenario Departamental se designan en este mismo. 

La Mesa Representativa: es el órgano ejecutivo entre las Mesas RepresentatiYas 

Ampliadas y se reúne una vez por mes. Se conforma con un mínimo de 27 miembros 

que se eligen en el Congreso. 

El Secretariado Ejecutivo: es un órgano ejecutirn que se reúne semanalmente. 

Está conformado por 7 miembros elegidos por la Mesa Representativa entre sus 

integrantes. 

2 REL\�CR. op.c1t.. pág.95 



La Comisión Fiscal: Tiene como íunc1ón específica el control financiero de la 

central. Está confromada por 5 miembros electos en el Congreso. 

El Comité Ejecutivo Departamental: Es el órgano eiecutirn departamental y se 

reúne cada dos meses . Se conforma por 9 miembros el ectos en el Plenano 

Departamental de Delegados. 
El Plenario Departamental de Delegados: está mtegrado por el Comité Ej ecutivo 

Departamental más los delegados de las filiales en cada Departamento. 
La Comisión Fiscal Departamental y/ o local: su función es el control financiero 

y se conforma con 3 miembros electos por el Plenano Departamental de Delegados. 

Comité Ejecutivo Local: consti tuye el órgano eiecutivo local. Está integrado por 

5 miembros electos por el Plenario Local de Delegados . 

E1 Plenari o  Local de  Delegados: está integrado por el Comité Ejecutivo Local 

más los delegados de las f i l iales de la localidad . 

1.2. - COMPOSICIÓN IDEOLÓGICA DEL SJNDICALlSMO URUGUAYO 

En América  Latina y particularmente en Uruguay. la función de los sindicatos 

no sólo se limitó a una organización de defensa laboral. sino que sumó a sus 

reivindicaciones gremiales reivindicaciones políticas. 
Una de las características del movimiento sindical uruguayo . ha sido su 

relación estrecha con los partidos de izquierda. a través de la tradicional 

conformación de la diri gencia sindical . mtegrada con trabajadores ligados a estos 

partidos. 
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Desde el punto de nsta ideológico. el sindicalismo presenta una plataforma con 
posiciones de clase .  contestatarias . rupturistas . Por otra parte . existe una primacía de 

la negociación colectiva centralizada. con autonomía frente al Estado y frente a los 

partidos de gobi erno. 
En relación al sistema polít ico por un lado y en la articulación de los clivajes 

sociales y poli ticos por otro. vale mencionar la tesis de la "conciencia dividida" de la 
clase trabajadora3 . que afirma que en instancias electorales . los trabajadores se 
rnelcan a los partidos tradicionales. mientras que en los períodos interelectorales se 

3 Desarrollado por Errandonea. A.  y Costábile D.: "5'indicato .Y sociedad en el  t'l-usruaffundac1ón de 

Cultura Cniversitaria. �fontevideo. 1969. 



rnelcan e: smdicato y a sus dingentes . lo que remite a las tensiones entre d ir igenc1a 

v base .  
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.. dS Ca/'ac/eífs/icas (jUe adr¡uin'ef'OJJ es/as /'e)acioJJeS dief'OJJ Ju5af' a U!J 

sistema _.::;;J!ico iJJleffFado ¡;of' padidos r¡ue coJJsl1tulaJJ opc10JJes /'ea/e�(' de acceso a/ 

5oóié'f'JJO. _:;e¡o r¡ue JJO !eJJ!aJJ de poi'.:! uJJa óase de apo_yo a JJive/ de Jos pniJcJjJa/e�(' 

movimieE!os socia/es. .Y UJJ suó-sis!ema de opos1ódJJ 1iJst1tuc10JJa/izado. doJJde 

JJFedom1JJaJJ pad1dos de izr¡u1éda · r¡ue JJO JogFaóaJJ pnillaclas eJJ Ja esceJJa e/ecloFa/ 

peFo CllfOS v!JJcu!os pnv1letiados coJJ Ja dinjeJJcia de ciedos seclo/'es mon/izado!'es 

r¡ue acwaóaJJ como ffl'llfJOS de fJl'es10JJ COf'fJO!'a!ivos. /es coJJ/eífa uJJ pode/' paFa/e/o. E/ 

peso de este pode/' se /Jada seJJtif' eJJ /as esceJJas 1iJ!eF-e/ecloFa/es. caFacleniada JJOI' 

e/ JJFedom1iJ10 de Jos c/Jva/es socia/es soóf'e Jos po/flicos1'4 . 

El llamado "dualismo sindical" expresa esta tensión entre dirigencia y base se 

dislocan ias metas mediatas de las inmediatas . que son las que verdaderamente 

funcionan . mientras que las metas mediatas quedan pospuestas para un futuro 

indetermmado. A través de la conducción gremial por parte de la izquierda el 

movimiento sindical se presenta como rupturista. a la vez que juega un papel como 

actor corporativo inserto dentro del sistema pol ítico e mtegrador de la masa de 

trabajadores en la sociedad. 

1.3. - ROL DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN URUGUAY 

1.3 .1- En la reapertura democrática  

En la etapa dictatonal. debido a la inexistencia de espac10s legalizados para 
los partidos políticos. l os sindicatos -a partir de su larga tradición dentro de la 

sociedad uruguaya- tuvieron una función de "sobrerepresentación". Como canal de 
expresión de formas. contenidos y necesidades democratizadoras. el movimiento 
sindical suplantó a los partidos políticos. convirtiéndose en un agente que ayudó a 

acelerar ei proceso democratizador y transformándose en un actor político de enorme 
incidencia. 

A nivel interno. la cúpula sindical en el período predemocrático presenta una 
conformación joven. una nueva dirigencia con escasa experiencia negociadora y con 

4 \L Gargiuio. ''['/movimiento sindical uruguayo.· de Ja reactivac1dn a Ja concertac1dn'.' en "Uruguay y 

Democracia'. lomo III. Banda Oriental. �lonlevideo. 1985. pág. 62. 
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Jna postura iuertememe radical . en donde su accwnar se acoca pnnc1palemente a la 

'.ucha contra el régimen mi l i tar y hacia la ampli ación de los derechos democrat1cos en 

el terreno polí t ico .  social y economico. 

En la sal ida de la dictadura en Cruguay. los sindicatos consti tuyeron un 

mstrumento que hizo posible no sólo la redemocratización .  s rno la consol1dac1ón del 

í1Uevo orden. Se transformaron en representantes orgámcos de los trabajadores y 

rerdaderos agentes democratizadores . 
Sin la presencia de un actor hegemónico dentro de la sociedad y con la 

debi l idad política de los actores en iuego -que se sabían rncapaces por sí so los de 

llegar a un pacto con los mil i tares - pero con el objetivo en común de 

democratización y l a  amenaza de una posible continuación del régimen de facto. se 
arriba a una concertación social con e l  objetivo de que dirima los confl ictos . procure 

cierta consensual idad e instale un mayor compromiso dentro del sistema politco . 
Hacia fines de 1984. se establece la Concertación Nacional Programática (CONAP RO) que 

lffiplicó la participación orgámca del movimiento sindical junto con los partidos 

políti cos y gremiales empresariales en las negociaciones . 

En Cruguay '� . . el ca.rádeJ" 'contestata.ri(J' asumido po.r Jos sindicatos. tanto en 

Ja !.ransición como pos!e.rio.rmente. no sólo cont.rióu.Yó s1jn1/icativamente al .re!o.rno de 

Ja democ.racia . . sino r¡ue se convi.rtió en un componente impo.rtante en su posible 

consolidación'� 5 

1.3.2. - El s istema político y los sindicatos 

En la reapertura democrática .  existió una primera etapa restauradora 

consecuencia de las características particulares de la transición .  ':SY a/ffo ca.rac!e.riza a 

la .recomposición del gS/ema polf!ico en el C.ruguay, e/Jo es su con!io1JJdad con 
.respecto a las lo.rmas p.reau!onta.rias v¡ffentes ( .. ) se exp.resa en Ja VJjencia como se 
/Jan .rec.reado las 1den!Jdades pa.rt1danas (tanto .rea/ como simbólicamente) eo Jos 
5.randes mJme.ros r¡ue conlo.rman las p.re/eJ"encias e/ecto.ra/es, en Jos lide.raZffOS más 

V De Sierra. G . . 'los sindicatos en Ja transic1dn democrática urUf!Uafa'.' en Campero y Cuevas: "El 

smdicalismo lalinoamencano en los 90". Planela-lscos-Clacso. 1991. pág.2H. 



1 1  

destacados a/ iJJ!elior de Jos ¡;ar!;dos _y !raccioJJes movim1é1tos socia/es .r gremiales)' 

.soó1e lodo eJJ Ja 1ear!icv/ac1óJJ de éstos coJJ e/ sistema ¡;oJJ!ico ¡;ad;dano 1'. 6 

Pero esta pnmera etapa de restauración .  trae consigo algunos trazos de 

reformación. de transformación. de cambios . que estaban relados en un comienzo pero 

que . con el transcurso de la consolidación democrática .  se irán descubriendo a través 

de las novedades que se registran en el plano de la polí tica .  

, ,  Los pad1dos !1ad!áoJJa/es recvperaJJ su p1edom1JJ10 f sus !1azas J;;s!óncas l'JJ 

amóos �('e re_nst1aJJ camóios de mafJJJ!vd vanada.· 1eJJovaodJJ de e/eJJcos )'de 

¡;1ác!1cas. 'a55101JJam1eJJ!o · 1deo/ó5ico )' re/01mv/ac1dJJ pro5ramá!ica . .reor5aJJ1iac1dJJ _y 

o/Jos empl!Jé o'e mov1/;iac1dJJ par!1dana ''. 7 

El gobierno formal se vuelve a componer por los parti dos tradic10nales . Pero. 

como es tradicional en Uruguay. si bien éstos aseguran el control electoral . no 

aseguran el control de los m0Vlm1entos sociales. 

Por otra parte . el crec1m1ento del partido de izquierda frente .�mplio . como 

otra fuerza dentro del sistema electoral . confirman un escenano "bipartidista y 

medi o ''. es decir .  con el tradici onal juego y dominio bipartidista (partido Nacional y 

partido Colorado ) más el empuje de una fuerza en expansión (Frente Amplio ) 

El crecimiento del Frente Ampl io pone en cuestionam1ento l a  "personali dad 

dividida" del moV1miento sindical . 8 . Con datos empíncos se expl ica el por qué. por lo 

menos desde 1985. l a  tesis de la conciencia dividida no es correcta. ya que en este 

año. e l  58% de los trabajadores organizados pertenecen al Frente Amplio . en relación a 

un :38% que pertenecen a partidos tradicionales .  Esto demuestra que no sólo la 

dingenc1a smdica l  pertenece a la 1zqmerda. sino también la base . (\'er cuadro :;Q 2) 

6 Filgueira C. 'Yediac1dn politica .Y apertura democrática en (/ruguaf: en "Uruguay y democracia''. 

lomo JI. Banda Oriental. 1985. pág.55. 

i Lanzara. L "5'indicato .Y s1stema po/itico. /?elaciones corpora!Ji1as m D-uguav'.' Fundación de 

Cultura Universitana. Montevideo. 1986. pág. 95. 

B Véase Gonzalez. LE.. 'los sindicatos e!l la arena poliúca '.'en Revista Cuadernos de Marcha. 

Tercera Epoca. Año 11. número 9. \!ontevideo. 1986. 



CUADRO NQ 2 
COBERTURA SINDICAL Y S!MPATIA POLlTICA DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA ADULTA MONTEVIDEANA 

TRABAJADORES 

SINDICAUZADOS 

TRABAJADORES 

NO 
S!NDICAL!ZADOS 

TOTAL DE 

TRABAJADORES 

Col. 
Blan. 
f .A. 

Col. 
Blan. 
f.A. 

Col. 
Blan. 
f.A. 

24 
25 

H 

100 

TRABAJADORES' 

6 
10 

25 

17 

15 

19  

�3 

57 

TRABAJADORES 

SINDICALIZADOS* 

15 

23 

58 

100 

TRABAJADORES NO 

SINDICALIZADOS' 

30 

26 

33 

100 

*lncluve votantes de partidos menores. sin información sobre voto y no votantes. Por esa 
razón.  los su b-totales siempre exceden la suma de los colorados. blancos y f rentistas. 
fuente: Equipos Consultores. Datos sobre 800 entrevistas realizadas en marzo de 1985. 

Tomado de González. L.E.. "Sindicatos en la arena política". Pág25. 

En cuanto a la reactivación del smdicalismo uruguayo en la salida de la 

dictadura. tiende a una constitución con características básicamente �1m1lares al 

penado preautontano en su relación con el sistema político 

12 

Reaparece un smdicalismo de lipa "contestatano". 'la est.recha .relacióE coE 
Jos pa.r!Jdos de izqoie.rda )' movimieE!o s1ildica/ e/ cafáde.r /oedemeE!e 1deo/opiado. 
coE p.redom1ilio de llE disco.rso de !JjJo coEl/ictoa/ Ja /.ragmeE!ac1dE 1ilte.rna delú/o a 
divisioEes 1deo/ógicas )' pa.rt1da.r!8s )'Ja 1ilexi.stencia de una o'Ji¡ff eEcia s1ildica/ 
i/ldepeEo'JeEte )' apa.r!Jda.ria ( .. . .  ) e/ movilllleEto s1iJo'Jca/ en tanto suósistema de 

oposiodE. /JeEe /Jacia e/ sistema po/ft1co gené'fa/ llEa act1tud 1iJst.romeEta/, eE p.rocu.ra 
de satislasce.r /as demaEdas .reiVJiJo'Jcativas de /as bases. Jo que Jo ap.roxima de c1e.rta 

maEe.ra a/ tljJo deEom1iJado 'jr.rupo de p.res1dE'� 9 

g Pucci. f.. "Sindicatos f !Vegociación Colectiva. 1.985-1.98.9'.' CIESU. \íontev1deo. 1992. pág.35. 
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Durante los pnmeros anos postdictadura. el mov1m1ento smdical como 

orgarnzacon colectiva .  se caractenza por mantener un "sistema de solidandad''IC 

Jentro de este -en contrapos1c1ón ccn el sistema de mtereses - el individuo se siente 

perteneciente a la colectmdad ( en este caso el smdicato). se identi fica con ésta r se 

siente parte de la misma: este sistema se presenta en un ámbito de igualdad de 

par ti ci paci en . 
El tej ido mterno de estos pnmeros años presenta una alta partic1pac1ón y una 

escasa separación entre dirigenc1a y base .  Ejemplo de ello son el gran poder de 

convocatona de los actos del IQ de \!ayo y la gran cantidad de mov1lizac10nes 

lillpulsadas por la central de trabajadores concretadas en ese período. además de la 

participación permanente por parte de trabajadores en e l  intenor del smdicato . 

El pasaje de régimen hace aflorar las diferencias veladas por la lucha contra la 

dictadura y las disputas polít icas se pronuncian mternamente. A su vez . el 

smdicalismo debe hacerle frente a un nuevo desafío: una nueva coyuntura económica y 

pol ít ica .  esto s in olvidar las re1V1nd1caciones mmediatas de la masa de trabajadores 

que se encuentran en una situación económicamente desfavorable .  

L"na vez finalizada la dictadura y debido a la gran crisis que vive el país .  son 

las cuestiones económicas las que surgen como centrales y el sindicalismo se aboca a 

la recuperación del salario real . 
En el proceso de reorganización e institucionalización se producen 

desplazamientos y afianzamientos que modifican el mapa del período predemocrático: 

los movimientos sociales ceden el papel de sobrerepresentación .  mantienen su 

presencia :: centran su parl!c1pacion en sus ámbitos particulares y especial izados : los 

partidos políticos retoman su dinámica en cuanto a la toma de dec1s1ones más 

importantes del juego de poder . 

'Se da ot.ra vez u.oa a.rticu/ació.o tira.ole e.ot.re /as óive.rsas esca/as de/ sistema. 
Ja disputa e/ecto.ra/ f Ja madeja co!idia.oa de Ja co.ofecció.o ¡;o/Júca, e.o u.o dualismo 
a.oimado po.r e/ desfasa/e e.o Jos disúiltos ó.rde.oes de/ com¡;o.rtamie.oto de Jos 

sujetos'11 

IO Pizzorno en su leoría de la parllcipac1ón polílica define el sistema de solidaridad: "en su nombre 

es posible oedir y realizar una acción indi\·idual que idenlifique sus fines con los de los otros 

mdividuos'.En contraposición. al sistema de mtereses como su dicotomía fundamental. la define 

como "el sistema de acción con vistas al interés del actor (en cuanto suieto de la acción)" 

11 Lanzara. J . .  op. cit. pág. 98. 



La instituc10nalizac10n del conflicto r l as mod1f1cacc:ies dentro del smdicato 

generan tensiones: la competencia por pos1c1 0nes en la reo:-3amzac1ón smdical 

prornca pleitos políticos y luchas 1deológ1cas mternas . A 5J rez los confl ictos al 

mtenor de la 1zqu1erda. 5e proyectan a l os smd1catos por :-:-.ed10 de la relación ya 

mencionada entre esta y la cúpula smdical. 
Por otra parte. aparecen difi cultades al intenor del :-iov1m1ento causadas por 

mod1ficac10nes en la cúpula smdical. Los d ir igentes jóvenes 5urg1dos de la acción 

clandestina. carentes de experiencia en ámbi tos smdicales . 5on susti tuídos por viejos 

dir igentes . que salen de pns1ón o que \'Uelven del exi l i o .  Esta tensión compleji za l a  

interna sindical y e l  distanciamiento entre l os  Jóvenes y los ne1os dingentes quiebra 

cierta continuidad. Hay un cambio en el esti lo  de acción smdical que pasa de un 

accionar más opositor a uno más negociador y conciliador 

l -! 

TJ íesuí5im1e1Jto de las 1deot1dades ¡;ad1danas /.Jf el íelOíllO de Jos vie;os 
dinjeotes 5;·iJdicaJes de/ ex;J;o o de Ja ¡;ns;do. im¡;/;caFoo j';7á doble úaduía paFa e/ 

movim1e1Jto s1ilo'Jca/ uíu5uaJ10 /.)Este íeem¡;Jazo maFcó vil camó10 de est1/o de/ 

movim;eoto s1ilo'!ca/. que ¡;asó de u/la ¡;osluía de o¡;os1óo1J .ráo'!ca/;zada e 1deo/o5Jiada 

a uo acc101Jaí que íeco1Joda daíame1Jte Jos Jfm;!es eo Jo�" cua/es deófall desaíío//aíse 

/as movi/;zac1ooes paía satis/aseceí las demandas de Jos líaóa;adoíes ·12 

1.3.3. - La negociación colectiva: sindicato privado-sindicato público. 

La democrat1zac1ón del pais fue acompañada de un ambiente de concertac1on 

que ayudó a reanudar las negociac10nes colectivas . 
- En el sector privado con la vuelta a la democracia se desarrolló una forma 

de negociación salarial para los trabajadores urbanos de la actiyjdad privada: la Ley 

de Consejos de Salarios . 
Esta normativa comprendía l a  formación de organos tripartitos conformados 

por delegados del Poder Ejecutivo. empleadores y trabajadores . Se estipularon 
conjuntamente la regulación de salarios mímmos y l a  determmación de categonas 

laborales y se establecieron las negociaciones (por parte del pnmer gobierno de 
Sangumetti ) apuntando a compatibi l izar la evolución salarial con los techos salariales 

(objetivos macroeconómicos) 

12 p f •t . 1 � UCCI. . .  op. Cl . . pag. -t J . 



Fue un mtrumento que aseguro la paz social . que encauzó o canalizó la 

conflictindad y potenció la negociación colectiva. permitiendo la participación de 

trabajadores y empresarios coniuntamente .�yudó a mantener una preemrnencia del 

converno colectiro por rama de actmdad y afianzó al movimiento obrero en su 

coniunto 

- En el sector público . a diferencia del privado .  no existió un espacio formal 

para la negociac ión .  la que se desarrolló de manera autónoma e informal entre el 

Estado y los smdicatos de empleados públicos de la Administración Central o de las 

empresas públ icas .  

15 

En la reapertura democrática los ajustes fueron resuel tos por el Poder 

Ejecutivo con un escaso poder de negociación por parte de los trabajadores: como 
consecuencia la recuperación del salario públ ico fue menor que la experimentada por 

el sector privado .  

Durante el primer gobierno democráti co .  el saJano real medio aumentó 

alrededor de un 20%. Sin embargo su evolución ha sido distinta para los trabajadores 

públ icos y privados .  con un aumento de un 1 1% para los primeros mientras que para 

los privados fue de un 30%. Por otra parte. dentro del sector público hay una 
diferencia dentro de los sal arios de los trabajadores de las empresas públicas y los 

salarios de la administración central . siendo menor el de estas últ imas . 13 

'la ¡;nilc;j;a/ íesúiccióll Ja puso Ja ma¿rllJ!ud del d�fic;t fiscal, de /eJJ!a 

íeduccióll. r¡ue OfJeíÓ como píeocu¡;ac1óll é'll e/ malle/o de los sa/aíios ¡;úó/icos JJOí 

paíle de/ e91JJjJo ecollóm!Co (para mantener los eqmlibrios macroeconómicos ) .  Como 

Fesul!ádo .. la íé'C1JjJeíac1dll (del salario) fue mu7 1il1enoí á lá r¡ue /o_ffíaf'Oll los 

!1aóájádo1es de/ secloí ¡;nvado 'H 

La diferencia entre la negociación colectiva depende de la naturaleza Jurídica 

del sindicato. por lo tanto esto diferencia la forma de negociación y el tipo de 

reclamos . La movi l ización y los conflictos dentro de cada uno de el los . se dará en 
diferentes etapas o períodos : los sindicatos públicos concentran sus reclamos 
principalmente en el período anterior a la rendición de cuentas . mientras que los 

sindicatos privados .  por depender (en el primer período) de factores relacionados con 
los Consejos de Salarios . se movil izan de acuerdo a estas instancias . 

13 Véase '.\olaro. J . 'las JJesrociacioJJes colectivas eJJ t'rusrua_y !985//.98.9"en "El Sindicalismo 

Latinoamencano en Jos ·90. Negociación Colectiva y Sindicatos". folúmen II. Iscos-Clacso. Santiago de 

Chile. 1992. pág. 233. 

14 \olaro. J. op. cil. pág 235. 
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2. - UN V1RAJE Y UNA ENCRUCIJADA 

2. 1. - RADICALlZACIÓN EN LAS POL!TICAS ECONÓMICAS 

El panorama hacia 1990 se presenta con una transformación de la estructura 

productira. con nuevas áreas de producción . con una apertura regional que afecta 

prmcipalmente al sector mdustnal .  con modifi caciones en la estructura ocupacional y 

en la fuerza de traba]O 

En los ·90. se agudizan las políticas económicas y sociales de corte neoliberal 

lIDpulsadas por parte del gobierno y se perfilan nuevos critenos en cuanto a políticas 

macroeconóm1cas . Se postulan cambios en la negociación públ ica y en las relaciones 

laborales 
''['¡; e/ p/aJJo de /as 1e/ac101Jes Jaóo,ra/es e/ JJeo/¡be,ra/ismo es eJJ ú/úma 

ioslaJJcia álllisiodica/ (..)Es coJJ!Jano a !lila le¿ris/ac1d!l ¡ra1aJJ!isla de las coodic1o!les 

de /,raóa;o como ;o1omoc!OJJalde las relaoooes colectivas de !1aóa;o '15 

En cuanto a la  negoc1ac 1ón colectiva del sector privado .  el poder Ejecutivo dejó 

de convocar a partir de l os ·go a los Consejos de Salanos. l imitándose a establecer 

umlateralmente e l  salario mínimo y a resolver por decreto los aumentos en función de 

la inflación esperada. Se tiende a una sustitución del órgano de negociación tripartita 

por negociaciones a nivel de empresa sin participación del Estado. 

,, . é'I p,roceso po,r Ja ap/¡eaodll de estas one1Jtac101Jé's. se ellcamiJJa /;acia uJJa 

o'esce!l!ra1izac1d!l de la !leFociaod!l co/ediva. coJJ Jo cual Jos ámÓJ!os líao'Jáo!la/es de 

ramas de ¡'¡]dustna o adiv;dad coexist1Fá!l co!l !!JJa ma_yo,r propo,rcid!l de acuerdos de 

llive/ ;'¡;/e.rior de empresa, estaó/eoem;e!l!o o secc;o1Jes116 

La intervención mínima del Es tado en materia de relaciones laborales. conduce 
a una bilateralización de éstas y permite al sector empresar ial una mayor capacidad 

de maniobra dejando a los trabajadores menos protegidos . 
En cuanto a la  negociación dentro del sector público. el Estado se mostró 

mtransigente hac ia los reclamos de este sector . Las políticas de ajuste económico .  con 

la necesidad de reducir el déficit fiscal . se destinan a preservar los eqmlibrios 

15 5uperv1elle. \l. y PuCCI. f.. 'Polf!ica de relacio/Jes laborales e 1n/Jovac10/les !emo/óffJCas e/J el 

frug-ua_y de las últimas décadas'.' en "Uruguay. el debate sobre la modernización posible". Banda 

Oriental. :\lontevideo. 1991. pág.178. 

16 RELASUR. op. cit. pág 153. 
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macroeconom1cos . Estos se l l evan a cabo pnnc1palmente a lravés de la reducc1on del 

gasto públ ico - lanto en la Adm1mstrac1ón Central como en las empresas del Estado - y 

por lo lanto. los recursos destrnados para el sector son menores y el salano  real 

disminuye. ( \7er cuadro \Q3 ) 

CUADRO NQ 3 

INDICE DE SALARIOS Y COMPENSACIONES REALES DEL SECTOR PUBLICO SEGUN AGRUP . DE INCISOS .  

Base Ocl- Dic. 1 984= 1 OO. Evolución anual desde 1 985. 

ANO 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1 99 1  

1992 

1993 

1 994 

1995 

Fuente :  

INDICE MEDIO INDICE DE LOS TOTAL 

DE SAlARJOS BOO:f. SOC. 

1 1 6. 1 1  330.37 108.44 

12 1 . 74 487.49 107.38 

122.34 503. 13 107 .38 

122.99 470 .84 109 .33  

1 18.62 434 .62 106.2 1 

107.66 385.3 1 96 .76 

107.97 473 .24 108.98 

1 07 . 18 495 .82 107.59 

1 1 5. 12 326.43  1 07. 50 

1 15 .79 305.04 107.23 

1 12.84 298.70 104 . 43  

Elaborado en base  a datos d e  la  D .G .E. v C. 

2.2 .  - Los NUEVOS DESAFlOS 

2.2. 1 .  - Un panorama interno 

INDICE DE SA!.ARIOS Y COMPENSACIONES 

G-OB. EMPR. G-OB 

CENTRAL PUBLICAS DEPART. 

1 00.38 126 .49 12 1 ..+7 

96.78 129.62 130 .5 1 

97.33 130. 8 1  124 .09 

102.84 126.67 1 12.3 1 

102.07 1 17.66 1 06 .92 

88.78 1 1 0.30 123.80 

98. 1 7  13 1 .43  133.26 

9VO 129.98 126.82 

89.3 1  1 32.53 192.26 

85.94 1 40.06 199.67 

80.86 1 42.25 205.88 

La caída del salario real y la reducción del poder adquisitivo de los 
trabajadores . l a  precarización del trabajo y el aumento en la desocupación enfrentan 

al movimiento smdical a un nuevo desafío .  Los problemas que atañen al sector público 

y privado .  así como el centro de interés de ambos sectores . se diferencia. 

· El sector privado se centra en la  difi cultad de mantener las fuentes de 
trabaJO .  e l  problema de la integración regional y reconversión que ponen en peli gro el 

empleo.  
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E l  sector público que por respaldo e n  materia constituc10nal - en cuanto a 

estabi l idad laboral y en materia de l ibertades s indicales- no enfrenta la amenaza de 

la pérdida de fuentes de trabajo .  debido a la pérdida de nivel adqu1s1tiro en el último 

periodo .  se  centra principalmente en la recuperación del salano. 

Como explican Superv1elle y Gan . la caída de la tasa de smdicalización afectó 

mucho más al sector privado -agudizado en el sector primano - que al sector públ ico .  

ésto debido a condiciones que obstaculizaron su inserción.  Por lo tanto. la  estructura 

interna del PIT-CNT se vió modificada . ·  'Es eo e/ sedo!' /J/'ivado, especia/meote eo Jos 

sedo!'es pninano .Y secuodano, doode e/ siodica/ismo está son"ieodo las ¡;eo1es 

coosecueocias de esta cl'isis: Jo coa/ /Ja !'epe!'cut.Jdo eo Ja est/'octo1a iote!'lla de/ 1111-

0VJ' E/ /¡{/e1az570 de/ moVJinieoto ha ¡;asado de maoos de siodicatos ¡;nvados .Y de 

ext/'accióo ¡;1edomioaotemeote ob1e1a. a siodicatos ¡;óóhcos coo ¡;1edomioaocia de 

emp/eados J' luoc1ooanos admli1ist1atJvos. ( . .  .) más a//á de la calda de cotizaotes. Ja 
est/'udu!'a de/ siodicahsmo se está t1aos/o/'maodo. )' coo e/Ja. e/ acceso a la toma de 

decis1ooes J' Ja /ógica de t¡jJo sioo'Jca/ "17 

2.2.2. - En una encrucijada 

Los cambios en la negociación colectiva y en la dinámica de las relaciones 

laborales traducidos en la descentralización de las negociaciones . pone en dificultades 

al moVJmiento sindical . al cual le  resulta más complejo realizar una propuesta de 

accionar común . Se perfi la un resquebraiamiento de las estructuras smdicales 

tradicionales frente a los cambios .  el smdicalismo se presenta como un actor débi l .  

s m  capacidad d e  pujanza frente l a  sociedad y frente a l o s  otros actores colectivos . en 

tanto ha perdido el  l iderazgo político que lo caracterizó en la década del ·60 .  
Los conceptos y discursos sindicales. las estratégias de lucha en sí mismas 

muestran escaza eficacia. Hay cierta descompaginación la cual no permite l levar a 

térmm o  soluciones eficientes . por otra parte. debido a la  cnsis se cuestionan algunas 

concepciones sindicales .  

Esta cris is programática de los sindicatos. también se relaciona con la  crisis 

del 'mode/o de Ja col'neJJte Jeoi!llsta. r¡oe JJl'OfJ/lffJJa Ja suóo1o'Jilac1do de/ moVJiJJ1eJJto 

17  Supervielle. \L Y Gari. G .. "l'/ sindicalismo uru¿rua_yo. Estructura .Y acCJiin '.' fundación de Cultura 

Universitaria. \lontevideo.  1 995. pág. 23. 
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sindica/ a Jos inteJeses pad1danos f actúa .:�effún su pa.rao'Jjma doffmát1co inllex1/J/e !'ll 

Con l a  caída del social ismo real . el movimiento sindical pi erde un elemento de 

estabil idad y sol idez . 

3 .  - F'UNDAMENTOS TEORICOS 

3. 1 - EL FACTOR SUBJETIVO Y LOS CAMBIOS EN LA VIDA COTIDIANA 

La diversi dad de transformaciones en el plano político. social y económico a 

nivel mundial . inciden sobre en el individuo el cual transita por nuevas sendas por lo 

que se  modifican las formas de interacción socia l .  Hay un desencantamiento hacia las 

formas de acción colectiva y una tendencia hacia formas de acción de tipo individual . 

\{arín Hopenhayn 19 en su  anális is .  propone dos dimensiones de la desmotivación 

política que son la "epoca]" y la ' 'contingencia! " :  la primera: refiriéndose al colapso de 

los proyectos social istas con la caída del socialismo real que jJ.roduce una c1e.rta 

o.r/andad existencia! eíl Ja meo'Jda 9ue imp1de Ja plena 1denblicación del ino'JiVJduo con 

Ja colediVJdad. del sweto coíl el moVJilllento de Ja /Jisto.ria ( . . ) l'J mentado JJn de las 

ideo/off fas Jo es eíl este senbdo. · como ausencia de pe.rspecbvas de '.redención · pe.rsonal 

en un moviJll!ento .revoluCJonano. o ausencia de 'coílfextualizac1oíl ·  del proyecto 

pe.rsonal en un p.royedo nac1ona/ Se transita de 11/.Jíla moVJ/izac1on social (utopla de 
1'z9u1éda) por via polftka a desmoVJ/izaoon socúl po.r vfa me.rcado J' de Ja .redus1on 

en Ja VJda pnvada (desc.réo'J!o de toda utop!af1 por otra parte. l a  dimensión 

"contingencia}" : " el  .retorílo de Ja demouacia polftica se asoc10 no sólo a Ja Jibe.rtad 
polltica sino a también a Ja va¿ra 1dea de una mayo.r jusbcia socia! desmeílbda Jue¿ro 

po.r una mala o'J'st.ribuc1on del JÍlff.reso. 11 

La pérdida de referentes internacionales como son la  caída  del socialismo real 

y l a  frustración de ciertas experiencias revolucionarias l atinoamericanas . incidió 

dentro del movimiento s indical uruguayo . La ausencia de una matriz ideológica y la  

incapacidad de sustituirla por nuevos proyectos alternativos. provocó cierta pérdida de 

l8 Wachendofer. A . .  "Sindicalismo Jatinoamercano. t 'n futuro incierto '.' en revista \'ueva �ociedad \10 

1 1 0. Venezuela. pág 83. 

l 9 Conf.  de Hopenhayn. M. en la  Facultad de Ciencias Sociales. "Entre Ja inl/ex1dn srlo!Jal .Y el 

su/Jdesarrollo latinoamericano. nuevas lecturas críticas'.' 1 4  d e  Octubre de 1 997 . 



rumbo .  Esto alteró la subjetividad del trabajador. lo que generó una pnvac1ón de su 

entusiasmo hacia la "militancia" 

Otro factor que mc1dió en la baja parl! c1pac1ón del trabajador en la 

oriramzac1ón colectiva . fue la creciente ' ' frustración de expectativas" . Estas ultimas . 

20 

fu e ron volcadas hacia la democracia .  pensada como el vehículo para alcanzar el 

bienestar social y económico .  Pero tales expectativas no se  concretaron en la  realidad 

y la incapacidad de logros a través del sindicato. generó la pérdida de esperanzas 

hacia el mismo. 

La imposibilidad de alcanzar solución a los reclamos por medio de la 

organización colectiva . generó un alejamiento de los trabajadores hacia el sindicato . 

El individuo busca alternativas de tipo individual que le reporten más benefici os .  como 

por ejemplo el doble empleo y las horas extras .  Los trabajadores le dedican más 

t iempo al trabajo de lo que lo hacían antes y le suman los tiempos l ibres que 

anteriormente dedicaban al sindicato. 

Por otra parte . la incidencia de los medios de comunicación en la sociedad -y 

su "integración simbólica" - los cambios en las pautas de consumo. las modificaciones 

en la local idad de los hogares . traslucen transformaciones en la identidad del 

trabaj ador . En su vida cotidiana. en la administración de su tiempo l ibre no está 

agendado el sindicato . 

'Pa.raJe/ameJJte a Ja forma que asume eJ ajuste cap1ta/ista de Jos cambios 

produd1vos. de Ja descentralización .Y 'o'iversi/Jcac1dn de/ mercado ; de /as nuevas 

reff)as de jueffo en Ja formac1dn de) salario .Y tamóiéJJ como expres1dn de UJJ JJuevo 

poder de Jos medios de comuJJ1cac10JJ .Y de una crisis de lo co/ect1vo. se ¡;erc1/;en 

fuer/es ielldé'llCiaS a) encJaus/ramieJJ/O domés/Jco · de Ja Vida. Lle este modo ¡;Jerdé'll 
peso /as formas presencia/es de orgaJJ1iac1dn e 1nlormac1dn aceJJ!uáJJdose e) papel de 
/as mediaciones eJJtre indiVJduos. que cada vez más dis'laJJciados esperaJJ pasivamente 
en su casa qoe Ja .rao'Jo .Y Ja te/eVJs10JJ les o'JjaJJ qué pasa .Y Jos oneJJten eJJ qué 
hacer1e0 

20 González. Y . .  "CoJJtinwdad f camóio del movimieJJto siJJdica/ tJrtJgtJafo '.' Cuadernos de 

Información Popular. �Q 12.  pág. 64 .  



3.2. - SINDICATO COMO ORGANIZACIÓN - ORGANIZACIÓN CON BUROCRACIA - BUROCRACIA SIN 

PARTICIPACIÓN: 

2 1  

Los sindicatos son ore:amzaciones modernas . las cuales se definen básicamente 

a partir de tres características : 1 )  " lormaCJolles sociales. de !o!a/Jdades aílicvladas 

coll Vil cfículo previsióle de miemóros )' Ulla o'J/erellciacióll illlerlla de fullCJOlles. "2 ) 

11es!áll onellladas de ulla mallera co1lsc1e1l!e /Jacia filles J' oó¡e!ivos especf/icos :3 )  

11esláll coll/Jguradas rac101laJemellle. al mellos en su illlellcióJJ, coll vistas al 

cump/Jilllellto de estos filles v oó¡et1vos<-1 

Dentro de l a  clasif icación que hace �layntz según los objetivos de l a  

organización. l o s  srndicatos están dentro de  la clasificación que tiene como aspJración 

un resultado hacia afuera de las mismas y en donde el objetivo se identifica con el 

rnterés personal de los miembros. Este tipo de organización.  general mente se 

estructura dentro de un modelo democrático y la incorporación de los miembros es 

voluntana. 

Ya Weber escribía sobre la dominación burocrática como la médula de toda 

admimslración de masas . En la sociedad moderna y en cualquier asociación. la 

racionalización . l a  diferenciación interna de funciones y l a  especialización. exigen una 

burocratización. 

En esta cuestión es que Michels basa su  teoría sobre los partidos políticos . "es 

inconcebible la  democracia sin organización".  por el propio principio ésta y como 

resultado inevitable .  sucede la burocracia - y  su "tendencia oligárquica" - ya que la 

misma se traduce finalmente en una concentración del poder en la mrnoría - la  

cúpula- mientras que las masas pierden toda influencia .  

"La esúvctvra orgállica de los .tremiOs se óasa soóre los mismos fulldamelltos 
qve el par!Jdo poJ!!Jco de Jos traóa/adores. es decir, la represelltacióll de los illtereses 
de Ja masa por illo'!v1dvos e/eg1dos especiaJmellte para ese propós1!0. En Jos momelltos 
decisiVos. las masas llo se represelltall a si mismas sillo qve estáll represelltadas por 
otros Crem1os sill rep!"esentaciolles. sill ll1ilgúll tj,oo de e/ecvt1v0, llO existell lli soll 
collceóióles 'e2 

2 1  Mayntz. R . . "Sodo/ogia de Ja Orga11izació11 '.' Tomo XXVT .  serie Alianza Universidad .  Ed .  Alianza. 

Madrid. 1 982 .  pág47. 

22 Michels. R.. 'los partidos po/i!icos fl11 estudio sociológico de /as !e11de11cias o/Jgárr¡uicas de Ja 

democracia modema '� Tomo l l .  Ed. Amorrortu .  Buenos Aires. 1 99 1 .  pág 139 .  
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Dentro de la leoría de la  participación pol í t ica .  Pizzorno. en la  misma 

perspecln-a afirma que la burocratización cristaliza desi gualdades . A través de  l a  

dicotomía ' 5 istema d e  solidandad - sistema d e  mtereses" ( defimdos más arriba ) explica 

que sólo en un s istema de soli dandad se da la partici pación pol í t ica para la  cual se 

neces i ta de un factor que nuclee a los miembros . que umfique a los integrantes  de la  

orgamzación creando "áreas de igualdad" .  

A medida que una orgamzación aumenta desaparecen ' ' las áreas de i gua ldad. 

por lo tanto se reduce la participación . '� . .  u.fla Jey !eJJdeJJáJ/ de /as 01ffaJJ1iac10JJes 

¡;o/iú'cas es Ja 1ed!lcc1dJJ ¡;1og1esiva de /as á,reas de 1j!la/dad iJllcia/ soó,re las r¡lle se 

/Jaóiá óasado Ja ¡;a,rúc;jJaodJJ. coJJ Ja coJJs1jweJJ!e calda de esta ú/!ima '23 

Por otra parte. afirma que sólo es pos ib le la participación si se está entre 

iguales y 'Ja ¡;aíl1'c;jJacióJJ ¡;o/f!;ca es mayo.r c!laJJ!o más ffíaJJde (más iJJ!eJJsa. c/a,ra y 

prec isa) es Ja coJJc1eJJc1a de c/ase 1"24 La conciencia de clase está estrechamente 

relacionada al grado de posibil idad que tenga el indiyjduo de participar iunto con 

otros en los fines colectivos de la organización .  

'�<''oJo Ja 01gaJJJiac1dJJ JJ!lede ¡;e.rm1!ir Ja adr¡wsic1dJJ de llJJa coJJc1eJJc1a de e/ase 

y r¡ue ¡;or coJJsijrweJJte só/o e/Ja JJ!lede iJJteJJs1fJca1 Ja ¡;art1c;jJacióJJ ¡;olft1ca l.'. . . .) 7:JJ e/ 
com1eJJzo de Ja 01ffaJJ1iac1dJJ. ésta dete,rmi1Ja Ja co1Jc1eJJc1a de e/ase y Ja ¡;a.rúc;jJac1dJJ 

¡;o/iúca. ¡;ero Ja m1sma es¡;ec1fJádad de Ja orgaJJ1iac1dn. ¡;01Je lfm;!e a Ja 
¡;a.rúc;j;ació1J �s 

En síntesis . toda organización trae aparejada la burocratización. la cual  

del imita la partici pación - por la desaparición de áreas de igualdad- concentrándose e l  

poder de mando en unos pocos y dejando al margen a la  mayoría de los miembros . En 

la orgarnzac1ón smdical se produce una separación entre la dirigencia y la  base .  Esto 

tiende a una reducción de la  participación por parte de los trabajadores de base .  

La disminución de la participación de l a  masa de trabajadores . no s ignifica la 

desaparición de la  organización sindical . Por e l  principio de "autopreservación" de las 

organizaciones . alcanza con que dentro de éstas exista una identificación de l os  

miembros . pero sobre todo y principalmente que  exista una  identificación de los  

2 3  Pizzorno. A . .  introducción al estudio de la partJópac1dn politica ': en "Pizzorno. Ka  plan y 

Casttels .  "Participación y cambio social en Ja problemática contemporánea. Ed. nA.P . .  Buenos Aires . 

1 976. pág .45 .  
24 p · ' t  . 48 1zzorno. op. c1 . .  pag . 
2s p· · t · �a  1zzorno. op.c1 . .  pag. 0 . 
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propios dingentes con la organización . 26 Pero lo que sí ocurre . es un debil itamiento de 

la misma organización por carecer del  apoyo de las bases de trabajadores que son el 

recurso fundamental del smdicato. 

3.3. -ALGUNAS HIPÓTESIS BÁSICAS 

1 · Del período 1 985 - 1 990. al período 1 990- 1 995 .  la FFSP se debil i tó al 

reducirse la participación activa en la organización. Como organización colectiva. 

representante de  los intereses de los trabajadores. sólo puede tener peso dentro del 

sistema político si puede usar su recurso fundamental : el  apoyo de las masas de 

trabajadores . 

2 · El apoyo de las masas. sólo es posib le  si existe un factor que nuclee .  que 

dé c ierta identidad. cierta cohesión -Pizzorn o - . Durante 1 985- 1 990 \' sobre todo en 

los primeros años de éste. dentro de la FFSP la lucha por la democracia fue un 

rehículo que hizo posible la unión: durante 1 990 - 1 995. una vez reconstruída la FFSP y 

rearmado el nuevo escenario .  desaparece el factor nucleador - áreas de igualdad- ,  

disminuye la participación y se pierde e l  apoyo de las masas . 

3 ·  Otros factores también inciden en l a  disminución de la participación dentro 

de la FFSP : 

- Desmotivación provocada por la frustración en torno a las expectativas 

deposi tadas en la democracia como vehículo de resolución a la crisis -Hopenhayn - .  De 

una esperanza a un desencanto por no haber obtenido l os logros esperados por esta 

via .  

- Este desencanto. se traduce en un desencanto hacia formas colectivas .  

buscándose alternativas de tipo individual . 

- Los cambios en la  vida cotidiana del trabajador y la "nueva identidad" del 

mismo.  hace que destine el tiempo libre a diversas actividades sin incluir en su diario 

vivir a la organización sindical . 

� · Los objetivos de la FFSP en los dos períodos en cuestión. se centralizan 

fundamentalmente en el mismo tema: reivindicación sal arial . El deterioro de las 

26 Ver Mayntz. op. cit .  páginas 6 1 - 63 .  



condiciones de vida de los trabajadores del sector de Salud Pública -efecto de la caída 

del salan o real - . desde 1 985 a 1 995. determina los mismos obJetirns. 

5 Del período 1 985 - 1 990 al período 1 990- 1 995 . se ha transformado la 

temática del discurso dentro de la FFSP. Durante 1 985- 1 990. con un discurso que 

extenonzaba y conjugaba reivindicaciones corporativas -sus metas rnmediatas - con 

reivmdicaciones políticas -sus metas mediatas- .  Durante 1 990 - 1 995. con un discurso 

que extenorizaba reivindicaciones corporativas -sus metas inmediatas - y cuestionaba 

sus metas mediatas .  

6 · En l a  FFSP. la transformación de  este discurso .  acompaña en parte la  

relación estrecha que existe entre los partidos de izquierda y con la crisis de los 

proyectos social istas -"dimensión epoca]" - que dificulta proponer modelos a lternativos 

- metas mediatas - . 



4. - LA F.F . .  S .P .  : UN ESTUDIO DE CASO 

4 . 1 .  - PRECISIONES METODOLÓGICAS 

Este trabajo se realizó en el marco del taller de soc10logía del trabaj o de la  

Facultad de  Ciencias Sociales . Se trata de un estudio de tipo exploratorio centrado en 

la FFSP .  el cual tiene la finalidad de investigar sobre la organización interna de la 

Federación para poder proyectar algunas hipótesis .  

La inclinación por estudiar este s indicato en particular . se centró en el interés 

por indagar las transformaciones internas de un sindicato con las especificidades que 

el  mismo denota: en primer lugar. el pertenecer al sector público .  lo que significa que 

las pol íticas gubernamentales de corte neoliberal y sus efectos de transformación. no 

repercutieron en la misma medida que en el sector privado . por ejemplo con las tasas 

de desempleo - por estar amparados por bases jurídicas - ;  en segundo lugar . al mismo 

tiempo estas políticas gubernamentales generaron una reducción vertiginosa del poder 

adquisitivo del trabajador. lo  que modificó las condiciones de vida.  l as condiciones 

laborales y generó un detenoro en la calidad de los servicios de Salud Pública .  

La suma de estos dos factores hizo interesante el investigar por qué los 

trabajadores dejaron de participar activamente de un período a otro ( 1 985 - 1 990/ 

1 990 - 1 995) cuando no existió ninguna presión externa hacia los trabajadores para 

que dejaran el sindicato y por otra parte .  cuando los trabajadores del sector .  

sufrieron una importante caída de sus salarios - la  fFSP es  e l  sector más sumergido 

del sector público -

A su rez . la transformación de la  tradicional estructura interna del 

sindicali smo uruguayo -más arriba mencionada- con el actual predominio dentro de 

ésta. de funcionarios administrativos y empleados públicos.  pone el interés en el nuevo 

perfil que tendrá esta estructura . 

No sólo por esto es importante conocer la situación interna de una 

organización gremial como ésta. también por su vinculación con la población - por 

pertenecer al sector servicios - y específicamente con los sectores más carenciados -

Salud  Pública- .  en donde cualquier cambio producido. repercute dentro del conjunto 

de la sociedad. 

La unidad de análisis fue la FFSP. Se manejaron principalmente dos rariables : 

la  participación y el discurso - las orientaciones centrales de éste- . 

Vale aclarar que este estudio de caso. se centró fundamentalmente en l a  

dinámica interna d e  l a  FFSP y no s e  incorporaron al análisis las estratégias específicas 



de l o s  dos gobiernos de las dos etapas . lo  que formaría parte de una investigación 

más abarcativa . 
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Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron entrevistas en 

proiundidad. tanto a trabajadores que partic ipan activamente en el sindicato . como a 

trabaJadores que no participan (contemplando género y edades )  Por otra parte. se 

recogi eron datos por medio de la prensa escrita que permitió una mejor comparación 

de los dos períodos en cuestión. 

E1 discurso sindical se analizó a través de entrevistas con el objetivo de 

indagar sobre alguna de las particularidades de l a  organización. Cómo es su 

func10namiento . cuáles son sus dificultades y qué problemáticas presenta la fFSP .  

La variable participación no  se pudo medir cuantitativamente con fuente de  

datos s indicales que dieran un  registro más exacto de los afil iados y de la cantidad de  

trabajadores de la salud. Sí se midió a través de lo que se pudo inferir de las 

entr evistas . 

La cantidad de entrevistas realizadas fueron ocho. dos a dirigentes s indicales 
actuales .  (y dirigentes durante 1 990- 1 995) tres a ex-dirigentes sindicales y ex

mil itantes. (dirigentes durante los años · 84 y · 86) dos a militantes activos pero no 

dirigentes de la fFSP y una al presidente honorario del PJT-Cff José D · EJía .  

Para e l  análisis s e  dieron los siguientes pasos : 1 ) definición d e  las variables a 

manejar :  2 )  definición de la situación laboral de J os trabajadores de Salud Pública . que 
permit ió enmarcar el anál is is :  3) y 4). puntual ización de algunas características de la 

F'FSP dentro de los dos períodos analizados : 5 )  y 6 )  comparación de los dos períodos : 

7) algunas conclusiones . 

4.2. -DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES A MANEJAR 

El objetivo del anális is es centrarse  en dos variables : discurso y participación. 

Comparando los dos períodos . se tiene el propósito de relacionar los niveles de 
participación con el discurso sindical . 

Dentro de la participación: se define por l a  afi liación a una institución o 
grupo .  en este caso la F'FSP . En los trabajadores afi l iados se distinguen dos tipos de 
participación de acuerdo a su grado. 

- Participación activa: la participación del trabajador que implica el formar 

parte de la organización -en este caso el s indicato- pero con movilización constante 



en sus acti\'idades .  Significa dentro del sindicato. un alto porcentaje de trabajadores 

participando en sus movil izaciones . 
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- Participación pasiva : que implica el formar parte de la orgamzac1ón -e l  

s indicato- pero deiándo obrar a otros . s in  incidir n i  dar op1món sobre sus actividades 

en los ámbitos smdicales . 

Dentro del discurso: interesan especí ficamente las onentaciones central es de 

éste .  las cuales se  definen como diversas manifestaciones de ideas u opmiones .  sobre 

una temática en especial -es este caso la s ituación de la fFSP- que se manifiestan a 

través del sujeto . 

A través de la  variable participación se  mide el grado de fortaleza o debil idad 

del s indicato - a  mayor participación activa mayor fortaleza y a menor participación. 

mayor debilidad- ; por otra parte . la relación de esta variable con el discurso . traduce 

el grado de cohesión a nivel interno del sindicato. 

4.3. - MARCO INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓN DE F1JNCJONARIOS DE SALUD PúBUCA 

a. - Relación con el Estado 

Los funcionarios de Salud Pública tienen como único patrón al Estado.  Es la 

Administración Central la que se ocupa de este sector. por lo tanto Salud Pública 

depende de las políticas económicas aplicadas al Gasto Público que decide el Poder 

Ejecutivo. 

Los semcios del Estado en materia de salud. están distribuídos en diversos 

organismos como el Ministeno de Salud Pública. el Hos pital de Clínicas . el Servicio de 

Sanidad de las Fuerzas Armadas y policial .  los servicio de Entes Autónomos o 

Intendencias . etc . .  

b. - Organización sindical 

La organización de los trabajadores de la Administración Pública depende s i  

pertenecen a la  Administración Central . Poder Judicial . Tribunal de Cuentas . Entes 

Autónomos o Corte Electoral .  

Los trabajadores de la  Administración Central se agrupan en una Confederación . 

( COFE) de carácter nacional . que organiza a 32 sindicatos de las diversas reparticiones 

estatales .  Esta Confederación está compuesta por cinco organismos (Congreso Nacional . 



�!esa Representativa Nacional . Secretanado Ejecutivo Nacional . Plenano \ac10nal de 

Delegados . Comisión Fiscal Nacional ) cada uno de los cuales tiene su particular 

mtee:rac1ón. sistema de designación. func10namiento v competencias . - - . 

La federación de Funcionan os de Salud Pública se  encuentra dentro de esta 
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Confederación. La FFSP nuclea a 7000 afiliados aproximadamente . que se orgamzan en 

todo el país a partir de 68 unidades ejecutoras con sus comisiones internas . 

Desde el punto de vista estructural .  la FFSP presenta las s iguientes 

autoridades : Comisión Interna de Centro . Asamblea de  Centro . Consejo Directivo 

Departamental . Plenario de Delegados Departamental . Asamblea Departamental de 

Afil iados.  Plenario de Delegados Regional .  Consejo Directivo Nacional . Congreso Nacional 

de Delegados . Asambleas Generales Simultáneas. Comisión Fiscal . Comisión Electoral y 

Comisión de Etica Gremial . 

Comisión Interna de Centro: es el organismo de dirección s indical de cada 

centro  de trabaJO.  Se integra por un mínimo de cinco integrantes elegidos por cada 

centro . 

Asamblea de  Centro:  se integra por todos los funcionarios del  centro ( teniendo 

roto sólo los afiliados) 

Consejo Directivo Departamental : constituye la  máxima autoridad departamental 

después del Plenario Departamental de Delegados.  Se integra por entre siete y quince 

miembros elejidos en elecciones. las cuales se realizan cada dos años . 

Plenario de  Delegados Departamental : es el máximo organismo de la dirección 

sindical a nivel departamental . después de la Asamblea Departamental de Afi liados. Se 

mtegra por los delegados electos del departamento . 

Asamblea Departamental de  Afiliados: Es el órgano máximo a nivel 

departamental . Se integra por todos los funcionarios del departamento y la preside el 

Consejo Directivo Departamental . 

Plenario de Delegados Regional : Es un organismo de organización y coordinación 

a nivel regional . Se compone por los dos primeros lugares del Consejo Directivo 

Departamental de los Departamentos de la Región y de su seno surge el miembro que 

integra el Consejo Directivo Nacional . 

Consejo Directivo Nacional : Es la máxima autoridad del gremio entre reunión y 

reunión del Congreso Nacional de Delegados. Se integra por quince miembros .  e lej idos 

en elecciones cada dos años . 

Congreso Nacional de Delegados: es el máximo órgano de dirección y resolución 

del gremio entre reunión y reunión de las Asambleas Generales Simultáneas . Se 



mtegra pcr un delegado de cada comisión mterna más delegados de todo el país en 

forma prcporcional con la cantidad de socios de cada centro .  

Asambleas Generales Simultáneas : Es  la autondad máxima de dirección y 

resolucr órl del gremio .  Se integra por todos los soc10s activos de la  FFSP.  

Comisión Fiscal: se encarga de la parte financiera de la organización.  Se 

integra pcr tres miembros . 

Comisión Electoral : Se encarga de regular y coordinar el funcionamiento 

electoral . Se integra por tres miembros . 

Comisión Elica Gremial : se encarga de controlar posibles irregularidades que 

puedan aparecer dentro de la organización . Se integra por tres miembros . 

c. - Trabajadores de Salud Pública 
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Salud Pública comprende 1 5000 trabajadores en todo el país con cargos de 

administración .  técnicos. médicos y enfermeros que se organizan de acuerdo a la 

carrera administrativa . Uno de los dirigentes de la F .F .S .P  . .  considera que existe una 

particular dificultad dentro del  sector : la equiparación de la Salud Pública a la carrera 

administrativa de la Administración Central . que no se adecua al sector salud .  " la 

Administración Central tiene una estructura escalafonaria o de grado que no condice 

con lo que es un servicio de salud ( . . .  ) hay fácil diez especialidades dentro de la 

estructura de Salud Pública. no hay una separación por especialidad o por sector que 

pueda definir una carrera administrativa clara" .27 

El ingreso o reclutamiento de los trabajadores de Salud Pública. no está basado 

en méritos .  ni en nmgún tipo de concurso -desde 1 97 1  no se ha realizado ningún 

concurso en Salud Pública- .  La forma de reclutamiento de personal . es generalmente 

de carácter clientelístico. depende de vinculaciones político partidarias. 

Exceptuando los médicos o enfermeras . técnicos o todo tipo de cargos 

relacionados con una profesionalización . dentro de la  Salud Pública - por la misma 

forma de reclutamiento clientelí stico no adscripta a criterios técnicos - los 

funcionanos muchas veces no tienen capacitación para ejercer sus funciones. 

27 Entrevista en profundidad a un d irigente sindical de la FFSP. 
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d .  - Relación con la población 

Como su nombre lo mdica ' 'servicio de Salud Pública ' ' .  tiene una relación 

particular con la  comumdad. Se encargan de la  atención médica - curativa . preventiva 

o informativa- a toda la población del país .  no amparada por otro tipo de as1stenc1a .  

l o  que implica que e s  la población d e  menos recursos l a  que usa este servic io .  

Estos factores determinan la situación laboral de los func10narios del sector y 

las posibles dificultades que encuentran en su relación con el trabajo :  

Una característica que presenta la situación de los func10narios de Salud 
Públ ica son los bajos salarios . tienen los salarios más bajos de la Administración 

Central . El tema salarial se presenta como preocupación central . ésto se enfatizó en 

todas l as entrevistas . 

Los bajos salarios determman que el trabajador deba recurrir a otro empleo 

para poder subsistir . Esto influye en la atención por parte del funcionario que baja su 
rendimiento y su calidad en el trabajo .  por recurrir a más de un lugar de trabajo .  con 

el agotamiento físico y mental que implica el sobreempleo . 

Cualquier gestión de parte del Estado afecta directamente a Salud Públ ica y 

cualquier negociación la debe realizar con éste .  El Gasto Público es el factor 

determinante de los recursos destinados a la salud. tanto al mantenimiento del 

servic io .  como a l os salarios de los funcionarios . 

Salud Pública llene muchas carencias en el área as1stenc1al por escasez de 

recursos. El Gasto Público que se destina a la salud se redujo .En 1 985 el gasto en 

salud aumentó drásticamente por una política deliberada del gobierno Central .  

Comparando e l  gasto en salud de 1 984 con 1 987 se  observa un aumento del 45% . El 

gasto del gobierno Central en Salud en 1 985 fue de 9 .4  en relación con las otras 

funciones como educación. defensa. servicios generales .  etc . 28 

En 1 990. vemos una disminución del Gasto Público en el sector salud. 
reduciéndose a un 7.9%. en 1 99 1  aumenta a un 8 . 1 %  y en 1 992 se mantiene en un 

8 .33 . 29 

28 Véase estudio realizado por Sanchez. J . .  sobre el Gasto Público. UCA/Cl.AEH. 

29 Véase "Estadística del Sector Público" .  C .G .N. boletines No 8 1  y No 1 05 .  



Estos datos hay que relatmzarlos de acuerdo a inversiones en estructuras 

:dil ic ias .  por ejemplo la creación o la reforma de hospitales que no implican el 

:11antemm1ento de éstos y que con el correr del tiempo se deterioran. 

3 1  

En resumen . los recursos destinados a l  sector se reducen de un gobierno a 

.Jtro . l o  que provoca un deterioro en el nivel de vida de los trabajadores de la salud -

iebido a su pérdida de poder adquisi tivo- y un deterioro en l a  cal idad del servicio -

�eriudicando a l os usuarios - .  

La forma d e  reclutamiento de los trabajadores y la inadecuada carrera 

administrativa - que no permite diferenciar las distintas especialidades dentro de 
3alud Pública- son otros de l os factores que inciden en el deterioro de la calidad del 

::ervic io .  El acceso al trabajo por formas clientelíst icas .  provoca un reclutamiento de 

�ersonal no califi cado para el desarrollo de determinadas tareas. lo que mcide 

:iegativamente en e l  desempeño del servicio . El otro factor -la inexistencia de 

escalafones que correspondan con el trabajo en Salud Públ ica- causa desarticulaciones 

en la orgamzación laboral y en el desempeño de las tareas . por no delimitarse 

claramente las funciones y l os rangos dentro de los cargos y profesiones . 

Estas particularidades del área de Salud Pública . traen aparejadas ciertas 

características específicas de los trabajadores que comprende .  del tipo de organización 

::indica] o gremial que puedan tener y condiciona su forma de movil ización y sus tipos 

de reclamos. 

4.4. - 1 985 - 1 990 :  PERlODO DE ALTA MOVJUZACIÓN 

4.4. 1 . - Coyuntura 

Como se planteó más arriba. la coyuntura económica en los primeros años 
post - di ctadura. se presentó como caótica cultivada por los años del régimen mil itar. 
La masa de trabajadores se encontraba en una situación económica deteriorada. con 
un poder adquisitivo muy disminuído. lo que provocó la concentración de firmes 

expectativas hacia la democracia. Se mezclaron las expectativas de cambio político y 

económico .  por lo cual . la  democracia pasó a representar una esperanza para la 

población en el mejoramiento de sus condiciones de  vida. 

Los objetivos que se plantearon dentro de la  Federación y para sus 

trabajadores. fueron sobre todo. la recuperación del salario real . 



En el período se realizaron mov1 lizac10nes por las que se reivmdicaba 

prmc1palmente un aumento salarial . Los momentos de movil ización se concentraron 

fundamentalmente en los períodos antenores a la rendición de cuentas . coordinados 

conjuntamente con los otros sindicatos de la administración central - nucleados en 

COFE - y con los sindicatos de las empresas del Estado. 
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Por otra parte. en los primeros años del  período se incluyeron reivindicaciones 

por la reincorporación de los destituídos por el régimen mil itar. 

Otro tipo de reclamos tuvieron que ver con las condiciones laborales y la 

denuncia a privatizaciones de e l  sector. 

"Salud Pública reclama salario mínimo. El sindicato promoverá la realización 

de asambleas en todo el país. se encaminan moV1 lizaciones conjuntas en todo el país 
( . . .  ) La gremial de funcionarios de la Salud Pública. acusa a la Administración de 

Servicios de Salud del Estado (ASSE) de pretender ' desarticular la administración de 

servicios de asistencia externa·con lo cual algunos centros pasan a depender del 

Estado ( . . .  ) Este hecho según el  sindicato 'se enmarca en el plan de desmantelamiento 

que prepara el terreno para la  posterior privatización de todos l os servicios que 

brinda el MSP· ( . . ) afirma la gremial ' pasar a depender de los centros hospitalanos en 

el actual estado caótico de la  asistencia. lejos de contribuir a mej orarla .  contribuye al 

desmantelamiento de los centros de salud y políclínicas · " 30 

"Paro de Salud Pública en lucha ' por reivindicaciones y en contra el gobierno. 

condiciones de trabajo y condiciones de la salud ( . . ) por un presupuesto digno para la 

salud" 3 1  

En  cuanto a la composición interna de la f ederac1ón en  l os  pnmeros años del 

período .  está mayoritariamente integrada por gente joven . La dirigencia estaba 

conformada por trabajadores con poca antigüedad en la actividad política. que por lo 

menos en ámbitos laborales .  no  habían militado antes de la dictadura. 

Vale destacar que los tres trabajadores entrevistados que han dejado de 

mil itar . en el año ·85 tenían entre 20 y 25 años y éstos ocupaban cargos en l a  

dirigencia d e  titulares o suplentes. E s  decir que durante los primeros años d e  

democracia. la  dirigencia integraba a traba1adores j óvenes . 

" . . .  quienes formaron l os sindicatos fueron toda la  gente joven que estaba en el 

país y tenían interés de trazarse otro punto de vista. "32 

30 "La República". 8/ 1 1 /88. 
31  "La República" 9/ 1 1 /88. 

32 Entrevista en profundidad realizada a un trabajador no dirigente y militante activo de  la fFSP. 



Alrededor de los años ·87 ·88. la cúpula sindical de la FFSP comienza a 

conformarse por la "vieja guardia" . desplazando a los dirigentes más jóvenes . 

4.4 .2. - Participación 

Por los datos que se infieren de las entrevistas . en el periodo la FFSP 

representaba a 7000 afili ados en proporción a 1 5000 funcionanos de Salud Públ ica .  

33 

El discurso de los dirigentes sobre el primer período democrático. se centraliza 

en enfatizar que era un momento en el cual dentro del sindicato se creía en éste 

como herramienta para solucionar los problemas: "fue una etapa de mucha 

efervescencia. estábamos en un momento muy especial . acababamos de salir de la 

dictadura y la gente quería .  pero en muchos objetivos coincidimos con los de ahora. 

por ejemplo. una de las cosas que estamos pidiendo y por supuesto también en l a  

etapa anterior. fue la equiparación con la  salud privada ( . . ) han transcurrido años y 

eso no lo hemos podido lograr"33 

"Se dieron l as mayores movi l izaciones. las mayores concentraciones porque los 
funcionarios creían en esa herramienta. que ese gremio le iba a solucionar el 

problema de fondo que era su nivel de vida .  eso no fue así " . 34 
El sindicato tenía poder de convocatoria .  de movi l ización. Los ex-militantes. 

definen al período como un momento "combativo" :  "Fue una batalla muy grande .  

teníamos que conquistar cosas que teníamos antes de la dictadura y después 
teníamos que defender lo que habíamos conquistado para no perderlo ( . . .  ) en aquel 

momento era reconquistar algo que era fundamental para los func1onanos. que era la 
asistencia integral ( . .  ) también fue el descuento por tesorería para que el sindicato 
también pudiera existir . luego fue el que no hubiera fuga a través de los CTI privados 

a la actividad privada. tratar de recuperar los servic ios que Salud Pública había dejado 

de cumplir ( . . .  ) nosotros veníamos con una etapa previa al · 85 de un derroche de 
energía .  de una actividad. de una partic ipación, la gente combatió realmente para 

sacarse a los fas cistas de encima y se combatió en todos los planos . en todas l as 
edades y se combatía en todos los medios y todo era reivindicación y todo era batal la .  

33 Entrevista en  progundidad realizada a un  dirigente de  l a  FFSP. 

34 Entrevista en profundidad realizada a un dirigente de la FFSP .  



todo era lucha. todo tenía un sentido. sobreviene l a  democracia y yo creo que no 

encontramos un elemento que fuera nucleador" :5 

Las demandas de la federación incluían a decir de un entrevistado. el remtegro 

de los destituídos por la dictadura y dentro de la plataforma se encontraba un 

sistema nacional de salud . 
En las entrevistas hechas a l os dirigentes de la fFSP no vemos de una manera 

tan visible -como en las otras entrevistas hechas a los trabajadores - la idea de una 

etapa de lucha "combativa" .  Si bien todos están de acuerdo en que fue un momento 

muy especial por su alta parti cipación activa -en cuanto a los objeti\'OS que tenían y 

las plataformas de lucha- parecen representar algo más radicalizado para los que no 

están en la dirigencia actualmente - aunque militen en este momento- que para los 

que están en este momento en l a  dirigencia .  que no lo interpretan como un momento 

distinto en cuanto a l as propuestas u objetivos . sino que la diferencia que remarcan 

con respecto a otros momentos es la elevada participación. 
De acuerdo a los entrevistados. las orientaciones políticas y los objetivos dentro 

de la federación. en un comienzo se encontraban unidas en torno a un eje central : la 

restitución de la democracia (en los pnmeros años post -dictadura) y la recuperación 

de los derechos del trabajador . El período de redemocratización. estuvo acompañado 

por una cohesión dentro del movimiento sindical ocasionado por los lazos sol idanos 

contra el régimen militar. 
Se puede concluir que la democracia fue el hilo unificador de ese tej ido 

interno .  las diferencias ideológicas y de opinión sobre estratégias de acción se 

encontraban sepultadas por el interés democratizador . Durante 1 985- 1 990 ( sobre todo 

en l os dos primeros años del período ) .  la  democracia es vista por los trabajadores 
como el vehículo hacia la solución de la situación de deterioro que nvia el país y al 

sindicato como la herramienta más eficáz para la solución de los problemas de los 

trabajadores . 

35 Entrevista en profundidad realizada a un trabajador ex-dirigente y ex-militante. 



4 .5 .  - 1 990- 1 995: HACIA UN SINDICATO TRANSFORMADO 

4 .5. 1 .  - Coyuntura 

35 

En lo que respecta a l a  situación económica. como también se dijo 

antenormente. el segundo gobierno democrático fue más nguroso en la aplicación de 

políticas neoliberales. 
El Estado a través de la  reducción del Gasto Públ ico .  reduce su déficit fiscal y 

muestra su mtransigencia con respecto a l a  negociación con el Sector Público. En los 

dos momentos a comparar . se redujo el salario real de los empleados públicos. 

Hay una tercerización en algunos sectores que antiguamente f unc10naban a 

nivel de Salud Pública . Estos comienzan a cubrirse por empresas privadas . como los 

servicios de l impieza. de ambulancia y de vigilancia . En cierta medida .  estas 
' ' lercerizac10nes" del sector . provocan segmentaciones dentro de la FFSP . sobre todo a 

mvel de cada centro asistencial .  
Durante la  administración del partido Nacional . por lo que se recolectó de la 

prensa escnta. las reivindicaciones y conflictos dentro de la FFSP . se centralizaron en 

el salario y en reclamo de mejoras de las condiciones laborales .  

" . . .  Por los bajos salarios .  las malas condiciones de trabajo. por la presión que 

significa el saber cómo salvar un paciente y no saber cómo hacerlo por falta de 

recursos ' '  �6 

Uno de los reclamos fue el pago de las economías del CTI "La Federación de 

func1onanos de Salud Pública ( . .  ) se halla movilizada desde hace vanas semanas . 

habiendo real izado vanas medidas de paro . en reclamo del pago de las economías del 

CTI ( . .  ) La situación salarial de los func10narios del �fSP ha sido calificada por fuentes 

gremiales de sumergida" . 37 
La conflictividad laboral en la salud. en 1 992 l legó a ocupar el 1 0% dentro de 

los distintos sectores de acuerdo a un estudio realizado por la CEALS. La principal 

causal de conflictos . dentro de la salud ( lomando en cuenta al sector público y al 

sector privado) ha sido el tema salarial con un 7l3 %. en proporción a un 25 .7% de 
causales por empleo. condiciones de trabajo u otras . El sector públ ico .  por las 

36 "La República" . 30/ 1 0/92 

37 "El Diario ' ' .  9/ 1 2/92. 



razones ya explicadas más arnba -establidad laboral y pérdida del salano real - se 

deti ene en el aumento salanal \- condiciones laborales . 38 
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La dmgencia durante 1 990- i 995. está f armada por ' ' l a  vi e Ja guardia" que en 

el período dictatorial se encontraban en el exilio o en pnsión. pero que ya desde los 

años · 86 · 87 .  compone el elenco directriz . Se ven opiniones encontradas en cuanto a la 

composición del segundo período ñnal izado . hay quienes plantean que los viejos 

dirigentes al rein tegrarse a la militancia política. sustituyen a los jóvenes " . .  en 

principio .  quienes formaron l os smdicatos fueron toda gente joven ( . .  ) luego con la 

vemda de los viejos dirigentes ( ) empezó o continuó la lucha por el poder a nivel 

central desplazando a los nuevos trabajadores. trabajadores jóvenes . . .  "39 

Otra visión es la del presidente honorario del PJT-CNT " pero durante el 

proceso de la dictadura y post- dictadura. surgieron ( que fueron los que llevaron 

adelante el movimiento s indical ) en gran medida una cantidad de gente ioven que son 

( . ) l os que vi enen conduciendo el movimiento sindical . . . "4º . 

Los dirigentes de l a  FFSP no tocaron este tema generacional y la composición 

de la cúpula sindical al opinar de las diferencias de un período a otro. 

La v1s1ón del presidente honorario del PIT-CNT. no coincide con la situación 

concreta de la FFSP . no se renovó el plantel de l a  dirigencia a nivel de la FFSP . En el 

segundo período analizado. es notorio el enve1ecimiento de la dirigencia. De los nueve 

dirigentes que conforman la cúpula en este período . dos de ellos tienen entre 40 y 45 

años y siete entre 50 y 55 años. 
A partir de las edades de los entrevistados que fueron dirigentes en los 

pnmeros años de democracia y que ahora no militan ( 35 años ) y de las edades de los 

que son dingentes durante l 990- 1 995. se puede decir que hubo un enve1ecim1ento de 

la dirigencia. 

4.5.2. - Participación 

En cuanto al número de afiliados y a la cantidad de trabajadores . las 

proporciones siguen siendo las mismas durante los dos momento analizados -7000 en 

proporci ón a 1 5000 funcionarios . 

38 Véase. Guerra.  P . .  "Análisis de la conllic!Jv1dad laboral 1992-1996'.' CEALS. Montev1deo. 1 996 . 

39 Entrevista en profundidad realizada a un trabajador no dirigente y militante aclivo de la FFSP. 

40 Entrevista en profundidad realizada al presidente honorario del PIT-CNT. José D · E!ía .  
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Lo que se reduce drásticamente es el poder de convocatoria que tiene la FFSP 

y l a  participación activa " . . .  somos alrededor de 1 5  mII funcionarios en todo el país y 7 

m!I afi l iados al gremio .  en el ·85 .  · 84 .  participaban alrededor de 3 mil compañeros . 

hoy por hoy participan -t0"4 1 

Los trabajadores acuden a l a  Federación para resolver problemas puntuales 

generalmente de tipo legal . Recurren a ésta para utilizar algún servicio que presta a 

l os trabajadores afil iados. como por ejemplo la asesoría Jurídica. 

Tanto la dirigencia entrevistada. como D ·El ía .  opinan que a pesar de la no 

participación diaria. cuando hay una convocatori a de carácter general resuelta por el 

sindicato . el apoyo de los trabaj adores es muy grande. Sin embargo .  si bien algunas 

movi l izaciones son numerosas . son inferiores a las del período anterior. 

La forma de participar dentro de la Federación es apoyando alguna 

movi l ización. con un objetivo concreto - como la obtención de cierto monto de dinero 

que e l  gobierno tiene en deuda con los func10narios- pero no se participa en las 
asambleas sistemáticamente . 

4.6. - 1 985- 1990/ 1 990- 1 995: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES. DENTRO DE LA FF'SP. 

A nivel económico. en los dos períodos analizados la coyuntura económica se ve 

desventajosa para los asalariados. En los primeros años del primer gobierno 

democrático . la situación es agravada por la crisis heredada de la dictadura. mientras 

que en en e l segundo período . con la rigurosidad del segundo gobierno en la apl icación 

de las políticas neoliberales -con el cometido de reducir el déficit fiscal - provocó la 
reducción del salario real y la pérdida del poder adquisitivo de la masa de 

trabajadores públicos . El gobierno no atendió a los reclamos de los trabajadores y 

como ya se dijo .  no mostró interés en instaurar ámbitos de negociación. 

concentrándose las decisiones en el poder Ejecutivo . 
De un período a otro. el salario no sólo no se recuperó. sino que se redujo .  Los 

recursos destinados para el Sector Público se achicaron. lo que generó un deterioro de 
las condiciones de vida de los trabaj adores del sector y un deterioro de la calidad del 

sen·ic io de Salud Pública .  
Los objetivos de la Federación durante l os dos períodos comparados . t ienen 

pocas diferencias. Sus reivindicaciones primordiales durante 1 985- 1 990. - que se 

4 1  Entrevista en profundidad realizada a un trabajador no dirigente y militante activo de la FFSP 
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centraban en la recuperación del salario- son los mismas que durante 1 990- 1 995 .  Por 

lo que se puede deducir de las entrevistas a los que fueron dirigentes de los años · 8-t 

al ·86 y los que eran dirigentes durante 1 990- 1 995 ( que son los que están 

actualmente) .  la diferencia está en que dentro del pnrner período. se incluyeron 

reivindicaciones corno la restitución de los destituidos por la dictadura. la restitución 

de logros supnmidos por e l régimen mil i tar y una lucha por un sistema de salud 

nacional . Vernos que durante 1 990- 1 995. las reivindicaciones se centraron en el salario 

v las condiciones laborales .  

A nivel interno de la  Federación. de un período a otro hay diferencias en 

cuanto al grado de cohesión y en la conformación etaria de la dirigencia :  
En los primeros años de l  primer gobierno democrático. la Federación se 

encuentra unida  por lazos de solidaridad empujados por la redernocratización . Esto 

posterga las tensiones. a l estar todos proyectados al mismo objetivo . no se ven 

mayores separaciones entre dirigencia-base. En cambio durante los años 1 990- 1 995 . 

las disputas internas están a la orden del día .  La Federación se encuentra divi dida . 

fracturada y l a  separación entre la dirigencia y l a  base aumenta. Pero estas tensiones. 
no son la causa de  la baja de participación. ya que a lo largo de la historia del 

smdicalisrno y durante la trayectoria de la FTSP. siempre hubo tensión a nivel interno 

lo que no se traducía en la reducción de la participación. 

En cuanto a l a  composición interna de la Federación. vernos un envejecimiento 

de la dirigencia .  pasó de una conformación de gente joven y con poca antigüedad en la  

actividad pol ítica ( en los  primeros años de  democracia ) .  a una dirigencia restituida .  

con mayor edad y mayor antigüedad en los ámbitos smdicales. 

La cantidad de afi l iados de los dos períodos es aproximadamente la misma y la 

cantidad de trabajadores de Salud Pública también (7000 afil iados a l 5000 
funcionarios) .  lo que marca la diferencia es la reducción de participación activa . El 

poder de convocatoria de este sindicato y la capacidad de movi lización se reduce 

drásticamente. 
Si la afiliación al sindicato sigue siendo la misma. pero lo que se modifica es 

la participación activa . es menester preguntarse qué variables determinan el descenso 
de la  participación activa y por otra parte . por qué estos trabajadores si bien no se 

movi l izan por este conducto. no se han desafi l iado al gremio .  qué es lo que ha 
determinado l a  pérdida de peso del s indicato en la vida  de los trabajadores . 
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4 .7 .  - ORIENTACIONES DEL DISCURSO Y U PARTICIPACIÓN 

Todos los entrevistados remarcaron el tema de que los baios sal arios son en 

parte los determinantes de la no participación de forma continua. ya que determina el 

sobreempleo y reduce el tiempo libre del trabajador. 

Pero este factor para la dirigencia es la causa principal : " . .  l a  gente tiene que 

traba1ar en dos lados. en tres lados y no tiene tiempo para la mil itancia y eso es lo 

real y l leva a que los organismos no funcionen y a que funcione el organismo principal 

para todo lo que sea organización sindica l .  gremial . y eso es prácticamente 

1mpos ib le"42 . Otro factor que también remarcan es la falta de creencia en el sindicato 

como una herramienta para resolver los problemas de l os trabajadores y esto. se 

debe básicamente a que los problemas no l os han podido rnlucionar por esta vía .  

Para uno de  l o s  dirigentes e l  problema reside en l a  desorganización provocada 
por el tamaño del sindicato. Ve una incapacidad de representar los intereses de un 

gran número de trabajadores . que implica un problema serio de comunicación entre 

los distintos centros de trabajo .  " es más difíci l tener una comunicación fluída entre 

1 6000 que tenerla entre 300 ( . ) al no haber una organización dentro de l os propios 

centros .  la  comunicación debe l legar a través del Consejo Directivo Nacional a todos 

los lugares. cuando tendría que ser al revés . los lugares tendrían que venir a 

comunicarse con los directivos ( . . ) otra cosa que va contra el sindicato es l a  

estructura que debe tener a nivel de  todo el país . nosotros tenemos 68 unidades en 
esa estructura . que tendría que trabajar cada una con su comisión interna. tenemos el 

problema de l legar a esas 68 unidades y darle organización ef ectiva"43 . Sin embargo. 
la forma organizativa es l a  misma en los dos períodos y sin embargo, en el pnmer 

período analizado los niveles de participación son elevados. 

En cuanto al grado de comunicación interna y al problema de la reducción del 
poder de convocatoria .  un dirigente opinaba: " . . .  en este momento no creo que nadie 
crea en l os sindicatos . l o  usan como tablas de salvación. cuando tienen problemas 

recurren para que éstos les solucionen ( . .  ) es más bien un poco a la personal . 

tratando de solucionar sus problemas personales . pero no los generales ( . . .  ) pero 

recurren. nosotros acá tenemos dos teléfonos que están constantemente sonando y 

pasamos evacuando consultas de los compañeros . desde ese punto de vista si se 

42 Entrevista en profundidad realizada a un dirigente de la FFSP . 

.¡3 Entrevista en profundidad realizada a un dirigente de la FFSP. 
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recurre s ¡empre ' ' 4 4  , otro tema que ren los dirigentes es que el poder de convocatona 

�- de mo\1i ización lo tienen cuando el tema del día es algún aumento concreto del 

salan o .  

Por l o  que se deduce de las entrevi stas realizadas a l os exmili tantes , s 1  bien el 

factor multiempleo está. p lantean como más relevantes otra sene de factores . que no 

son risi bles en l as orientaciones de l a  diri gencia .  pero que son los motivos por los 

cuales los exmil itantes dejaron no sólo la dirigencia sino la mi li tancia .  
Estos factores son l a  frustración de no haber conseguido l o  que se pedía en las 

negoc1ac1ones l levando a una "depresión" a decir de los entrevistados y a un desgaste 

de la gente que participaba en l as mov1 l izaciones ' '  . . .  yo creo que en este sentido no 

encontramos las herramientas. no sé cuáles son hoy tampoco pero no encontraron las 

herramientas ( . . .  ) todo un derroche de energía . derroche de actividad que se desplegó 

en una pnmera etapa. después del · 85 se ve un desgaste" . 45 

Otro factor fue el cansancio de los integrantes de la Federación al reincidirse 

contínuamente disputas internas que provocaban una parálisis a soluciones ef ectiras 

'' . . .  se perdió ev1dentemente por circustancias político partidarias .  por cuestiones de 

poder dentro del sindicato. ( . . .  ) se tomó más como si fuera un gobierno o algo por el 

estil o  y queremos mandar nosotros y el resto no interesa1 1 •  Esta opinión está 

desencontrada con la de un dirigente que expresamente desmiente este tema " . . .  acá 

hay muchas versiones ( . . .  ) como que los funcionarios por los problemas de carácter 

polít ico que había desde fines del · 85 .  ·86 .  dejó de mil itar . esa es la mentira más 
grande ( ) hay cosas que lo l levan al funcionario a no militar . a no creer en esa 

herramienta y prácticamente deJar de lado la lucha smdical . la lucha social . por 

resolrer :m problema económico ' ' 46 
El problema de la comunicación también lo p lantean pero de forma diferente a 

la dirigencia . ellos no ven que haya una participación real ni una comunicación. pero 

no por el tamaño del sindicato. s ino que "no hay un acercamiento del sindicato. 

concretamente de la dirección sindical . al problema de l os trabajadores"47 
Dentro de las razones del aleiamiento entre l os trabajadores y los dirigentes. 

ven como importante la separación de l os dirigentes de sus puestos de trabajo .  al 
dedicarse exclusivamente a la actividad sindical . éstos se despegan de los lugares de 

H Entrevista en profundidad realizada a un dirigente de la ITSP. 

45 EntreVJSta en profundidad realizada a un ex-diri2ente v ex-militante de la ffSP 

46 Entrevista en profundidad realizada a un ex-dirigente y ex-militante de la fFSP.  

n Entrevista en profundidad realizada a un ex-dirigente y ex-militante de la  FFSP. 



trabajo y �or lo tanto . no ven realmente los problemas de la base y tampoco pueden 

tener una comunicación fluída con los trabajadores . 

� 1  

Para los ex-militantes . l a  v1s1ón de los trabajadores hacia los dirigentes es 

negativa . :.: n  factor es el que los dirigentes no ocupan sus puestos de trabajo .  otro es 

el cobro de riáticos -que son mayores a los sueldos de Salud Pública- lo que 

provoca resentimiento y desconfianza " los dirigentes cobran alrededor de 200 pesos 

por día y un trabajador cobra alrededor de 50. 60 pesos por día y l a  gente lo sabe eso 

y la forma de resolverlo es irse para su casa ( . .  ) los trabajadores no se sienten 

representados . piensan que l os están vendiendo ( . . .  ) desconfían sistemáticamente"48 

Un problema que enfatizan dentro de l a  comunicación es que l os dirigentes 

toman dec1s1ones sin consul tar muchas veces a todos los trabajadores afi l iados .  lo  que 

provoca que l os últimos no se sientan representados .  

Otro factor que remarcan como causante de la  baja participación .  es l a  

incapacidad que tiene e l  sindicato d e  renovar propuestas e ideas que permitan algo 

más ef ect1rn. Acá se presenta el problema de l a  inexistencia de un modelo que 

proponga nuevas alternativas y estrategias y por otra parte. la incapacidad de la FFSP 

de renovar su p lantel de dirigentes . haciéndose rutinario el mismo y truncándose así. 

cualquier mnovación. 

Particularmente las razones que dieron los trabajadores para su retiro de la 

activ1dad sindical fueron: . .. . .  me retiré porque no sentía que pudiera estar 

representando a la gente. me l levó mucho tiempo y muchas cosas no supe explicar. 

que ahora tampoco tengo muy claro ( . .  ) pero no l e  veo la vuelta .  digo. sí l a  necesidad 

de tener la herramienta y de luchar por todas esas cosas que hablabamos pero no 

encuentro que lo están logrando ( . .  ) yo sigo afi l iada al smdicato. pienso que sigue 
siendo por ahí . pero en este momento no representa nada y bueno . es como una 

espera sin hacer hasta que la s ituación cambie. está claro que nada va a cambiar por 

generación espontánea. pero no me encuentro como para hacer nada, no se me junta 

la  necesidad con los elementos. con la voluntad para ponerme a militar o nuclearme 
con gente o inclusive darles una mano a la dirección" . 49 

Otro trabajador dijo : "  . . . v1 que eso se convertía en una cosa que no era l o  que 
debía ser r . . .  ) tendría que haber seguido trabajando i gual o haber buscado formas 

alternatiras ( . . . ) tuve un momento de participación muy intensa y después no trabajé 
más . me aburrí de luchar contra la corriente. de que te manipularan ( . . . . ) de pelearse 

48 Entrevista en profundidad realizada a un no dirigente y militante activo de la FFSP. 

49 Entrevista en profundidad realizada a un ex-dirigente y ex- militante de la FFSP. 



por un carguito ( . . . .  ) y de preocuparse más por eso que de realmente qué objetivo 

l levar adelante"50 . 

-±2 

En conclusión. s i  bien l a  rnnable multiernpleo está deterrnmando la reducción 

del tiempo libre del trabajador. hay otros factores que determrnan que el s indicato 

haya perdido el apoyo sistemático de la base. 

La incapacidad por parte de esta organización colectira de solucionar los 

problemas inmediatos. han hecho que el  s indicato pierda su prestigio. Todos los 

entrevistados plantean que el sindicato corno "herramienta" .  en este momento no 

sirve . La diferencia crucial entre las entrevistas . está en las principales razones por 

las que ha perdido peso. Los diri gentes .  enfatizan el factor económico. mientras que 

los ex- militantes y militante no dirigentes . recalcan en la  gestión por parte de la 

dirigencia que genera fracturas y una separación de la base. 

Mientras que el problema de la comunicación para la dirigenc1a se solucionaría 

con un acercamiento de las unidades hacia la FFSP. los trabajadores que no están en 

la dirigencia enfatizan la  necesidad de que l os dirigentes se acerquen a las bases. 

Más allá de la distintas visiones del terna para unos y para otros . se ve cierta 

resignación por parte de todos los entrevistados. Una especie de parálisi s .  de apatía o 

de frustración - más allá de dónde esté el problema para cada uno de los 

entrevistados - .  no se ve claramente cuál es la solución "en colectivo" al problema. 

"En este momento no creo que nadie crea en los sindicatos" 5 1  , "no pudimos lograr lo  

que queríamos en el · 85" . 52 En las entrevistas realizadas a los dirigentes . no  se ve 

una capacidad de autocrítica para salir de la situación o para poder proponer ideas 

nuevas . Por parte de los no dirigentes y ex- militantes. no ven que el smdicato 

funcione.  pero no se desafi l iaron. porque de alguna manera esperan algo de éste. en 

cierta forma. delegan a estos dirigentes los esfuerzos por la Federación. 

Se presenta otra forma del sindicato: con una incomunicación acentuada y con 

una delegación a los dirigentes de todas las funciones que tienen que ver con el 

sindicato. separándose la esfera de la FFSP de la  esfera de  los trabajadores de Salud 

Pública .  

50  Entrevista en profundidad realizada a un ex-dirigente y ex-militante de la  fFSP. 

5 1  Entrevista en profundidad realizada a un dirigente de la FFSP. 

52 Entrevista en profundidad realizada a un ex-dirigente y ex- militante de la fF�P. 



4 .8. - CONCLUSIÓN DEL ANALlSIS: 

J•) . ·) 

l La hipótesis de la  reducción de la part1c1pación activa dentro de la  fFSP 

del período 1 985- 1 990. al período 1 990- 1 995 y por lo tanto la pérdida de su peso - o 

la confirmación de su debil itamiento - se corroboró en la  comparación de los dos 

períodos . El apoyo de la  masa de trabajadores está condicionado al tipo de reclamo -

principalmente salarial- y no existe participación sistemática en la  organización.  

2 . En el segundo período analizado ( 1 990- 1 995) .  l a  FFSP no encuentra un 

factor que unifique. que nuclee a los trabajadores y que dé cohesión a la  organización. 

Durante 1 985- 1 990 y sobre todo en los primeros años de éste. dentro de la FFSP la 

lucha por la democracia l o  hizo posible: pero una vez reconstruída la FFSP y 

rearmado el nuevo escenar io .  desapareció el factor nucleador y por lo tanto disminuyó 

la participación. Se perdió el apoyo permanente de los trabajadores . o sea. la 

parti cipación activa . 

3 - Hay otros factores que determinan la disminución de la participación 

dentro de la FFSP: 

- El sentimiento de "frustración" de los trabajadores de l a  FFSP hacia sus 

expectativas puestas en el sindicato como herramienta para la  solución de las 

condiciones de vida y en la esperanza de que fuera la  democracia  e l  vehículo para 

conseguir tales objetivos . Se produjo un desgaste de la lucha por la  impotencia frente 

a la desatención de sus reclamos por parte de los gobiernos democráticos. lo cual 

provocó que el sindicato como "herramienta" . dejara de funcionar . Este desencanto . 

se traduce en un desencanto hacia formas colectirns . buscándose alternativas de tipo 

mdivi dual 

- Los cambios en la  vida de los trabajadores hace que el tiempo de éstos no lo 

dediquen a las actividades sindicales.  sino a otros trabajos o distintas actividades que 

ahora le son más importantes que la militancia .  la cual no le aporta mayores logros. 

Los trabajadores orientan su acción con arreglo a fines -salario- , las soluciones 

individuales frente a estas dificultades . resultan más efectivas que la lucha por 

resolver los problemas en colectivo. 

4 · Son las reivi ndicaciones salariales -en ambos períodos - los objetivos 

propuestos por la FFSP. Estas reivindicaciones son consecuencia del deterioro de las 

condiciones de vida de los trabajadores del sector de Salud Pública - efecto de la caída 

del salario real - en el trayecto de los períodos analizados . 

5 · Del período 1 985 - 1 990 al período 1 990- 1 995 .  en alguna medida se ha  

transformado la  temática de l  discurso dentro de la FFSP .  Durante 1 985- 1 990. el 



discurso ccnjugaba rns reivindicaciones corporatiras - sus !lletas inmediatas - con 

reivmdicac10nes políticas -sus metas mediatas - . mientras que durante 1 990- 1 995 .  el 

discurso :::e focaliza prmcipalmente en reivmdicac10nes corporativas -rns metas 

inmediata:3 -

6 ·  El factor determinante en cuanto a la  primacía de reivindicaciones salariales 

y condiciones laborales -metas inmediatas- se encuentra pnncipalmente en la 

situación de trabajo y el detenoro del sistema de Salud Pública que repercute en la 

vida  de los trabajadores . 

7. Esta diferencia en el discurso de un período a otro y el paulatino 

cuestionam1ento de sus metas mediatas. también se explica en parte por la  crisis de 

los proyectos socialistas y la crisis de los partidos de izquierda. 

8 ·  El envejecimiento de la dirigencia sindical de la fFSP y la no participación 

de gente ioven imposibilita una renovación de propuestas que busquen nuevas 

alternativas para el sindicato. 

g .  Se presenta una nueva realidad al  intenor de la organización de la  FFSP de 

un período a otro: se generó un abismo entre la dirigencia y l a  base .  La 

incomunicación está determinada por un desi nterés de los trabajadores en el sindicato 

y por una mcapacidad de l os dirigentes de llegar a las bases . La dirigencia sindical .  no 

busca la  rnz de los trabajadores pero pretende el apoyo de los mismos.  en momentos 

de negociaciones en las cuales importe el grado de movil ización que se  produzca. Los 

trabajadores en tanto. están parados en una desconfianza permanente hacia la gestión 

de la  diri gencia .  

1 Q .  La estructura de la FFSP de un período a otro no se modificó.  tampoco se 

redujo la  cantidad de afi l iados . Pero sí se  modificó el func10namiento de ésta : t iende 

a ser una oficina de servicios - ubicada en el local de la  Federación- de l a  cual se  

espera un buen funcionamiento. s in que e l lo  implique la  participación personal de 

cada afil iado. Los trabajadores recurren a la  Federación por consultas de t ipo personal 

-consultando principalmente al servicio de asesoría jurídica- .  l imitándose a 

movil izarse en los momentos en que determinados objetivos a corto plazo. necesitan 

de la presión de un gran número de trabajadores . 



CONCLUSION FINAL 

Son las políticas económicas y la crisis ideológica lo que ha impactado 

fundamentalmente dentro del movimiento s indical . El modelo económico l iberal v l a  

crisis de  l a  matriz ideológ ica .  han resquebrajado las  estructuras tradicionales del 

sindicalismo. 

El sindicalismo no ha sabido encontrar soluciones efectivas a estos cambios v 

ha decl inado su peso en la sociedad. lo  que genera a su vez cierta impotencia o 

parálisis en los ámbitos de negociación. Como resultado tiene más dificultades al 

enfrentarse a los otros actores del sistema. 
El PIT-CNT. ve más dificultades para proponer una política global que involucre 

a todos los trabajadores que representa . Cada sindicato se encuentra con una 

diversidad de dificultades dependiendo de su naturaleza jurídica -si es público o 

privado- y dependiendo de l a  rama a la que pertenezca -diferencias por cambios en 

tecnología. de negociación con la  empresa .  etc . - . El func10namiento de cada uno. 

vuelve más heterogénea l a  central sindical . Con el lo se corre el riesgo de que en cada 

sindicato comience una paulatina separación. que conduzca a una atomización de los 

gremios y con esto se amenace la unión que lo ha caracterizado siempre. 

Con las últimas elecciones nos encontramos con un nuevo escenario político :  

estamos frente a la creciente pérdida de hegemonía histórica de los partidos 
tradicionales: se afirma el tripartidismo. Pero este tripartidismo va de la mano con el 

corrim iento ideológico y pragmático de la corriente de izquierda. 
La masa de trabajadores .  en los períodos electorales ahora también apoya al 

frente .�mplio ( representante de izqmerda) pero en las instancias inter-electorales .  

estos trabajadores que apoyan en las urnas a l a  izquierda. no apoyan a los dirigentes 

sindicales . 
En alguna medida se han modificado los clivajes sociales y políticos que 

determinan el tej ido social y entretejen el comportamiento de la población. Vale 
preguntarse ¿qué sucede con un partido de izquierda con tendencias centristas y un 

movimiento sindical sin capacidad de pujanza? . 
La crisis económica. l a  crisis política .  l a  crisis ideológica . los cambios en la 

vida cotidiana de los trabajadores . afectan al movimiento smdical tanto en el nivel de 

relacionamiento interno como en la  articulación con el sistema pol ítico y lo afectan de 

forma negativa : perdió su apoyo (el apoyo de l a  masa de trabajadores) perdió su peso 

(dentro de la sociedad) y por lo tanto su fuerza (en la relación con el sistema 

políti co ) .  



La recuperación del movnniento sindical depende de l a  capacidad de adaptación 

al nuevo mundo 

En la coyuntura actual . no se ve una capacidad de renovación. este viejo 

smdicalismo que representó mucho en la histona uruguaya. pertenece a otra realidad 

de país .  Hoy por hoy. esta realidad le  demanda nuevos cambios y dependerá entonces 

de la habil idad que tenga para enfrentar los nuevos desafíos y a la capacidad de 

responder a la necesidad pnmordia l :  la defensa de los intereses de los trabajadores . 



-t7 

BIBLlOGRAFIA 

- Agmar. C . .  "Elecciones y partidos ' ' .  Ficha 25 1 .  Fondo de Cultura Liniversitana .  

- Calderón. F . . y Dos  Santos . \l . .  ' 'Hacia un  nuevo orden estatal en  América Latina.  

Veinte tesis y un corolario de cierre ' ' .  en Revista Paraguaya de Sociología. Afio 27. �º 

77. 1 990 . 

- Cavarozzi . M . .  "Mas al lá de las transiciones a la democracia en América Latina. en 

Revista Paraguaya de Sociología .  Año 28 . NQ 80. 1 99 1 .  

- CIEDUR-DATES. "Los desafíos del movimiento sindical" .  recopilación de ponecias de 

Tal ler - seminario .  Montevideo. 1 99 1 .  

- Cozzano . B . .  Mazzuchi . G .  y Rodriguez . J .M  . .  "Conflictividad laboral y negociación 

colectiva .  Empresarios y trabajadores ante una ruptura histórica" . Universidad 

Católica. \!ontevideo. 1 997. 

- De la Garza Toledo. "Los estudios laborales y sindicales en América Latina ( 1 982-

1 992) . Mimeo. 

- De Sierra . G . . "Los sindicatos en la transición democrática uruguaya" . en Campero y 

Cuevas .  ' ' El sindicalismo latinoamericano en los · 90" .  Ed .  Planeta- lscos -Clacso . 1 99 1 .  

- Errandonea. A .  y Costábi le .  D . .  "Sindicato y sociedad en Uruguay" , Fundación de 

Cultura Universitaria . Montevideo. 1 969. 

- F'ilgueira. C . .  "Mediación política y apertura democrática en el Uruguay' .  en 

"Uruguay y democracia. Tomo I I .  Ed.  Banda Oriental . 1 985 .  

- Gargiulo .  \f . .  "El Movimiento sindical uruguayo : de la reactivación a la concertación" . 

en "Uruguay y democracia ' ' .  tomo I I I . Ed. Banda Oriental. 1 985. 

- Gonzalez. LE . .  "Los sindicatos en la arena política" . en revista "Cuadernos de 

\!archa" . tercera época. afio II. NQ 9 .  \fontevideo. 1 986 .  

- Gonzalez .  Y . .  "Continuidad y cambio del  movimiento sindical uruguayo" .  Cuadernos 

de información popular. NQ 1 2 .  

- Gonzalez .  Y .  y Stolovich. L. . "El Movimiento Sindical Uruguayo en  l o s  tiempos del 

Mercosur" . CIEDUR. 1 997. 

- Guerra . P . .  "Análisis de la conflictividad laboral en el  Uruguay. 1 992- 1 996" . CEALS. 

Montevideo. 1 996. 

- Hopenhayn . M . .  "Entre la inflexión global y el subdesarrollo latinoamericano :  :Juevas 

lecturas críticas" .  Conferencia realizada en la Facultad de Ciencias Sociales el día 

1 4/ 1 0/97. 

- Lanzara. J . .  "Sindicato y Sistema Político" . Fundación de Cultura Universitaria .  

�{ontevideo. 1 986. 



�8 

- �{ayntz .R . . "Sociología de la orgamzac1ón" . Tomo XXVI. sene Alianza L'mvers1dad .  Ed . 

. .\lianza .  \ladrid. 1 982. 

- �!ichels .  R . . "Los partidos políticos .  l'n estudio soc10lógico de las tendencias 

oligárqmcas modernas" .  Tomo J y JI . Ed. Amorrortu. Buenos Aires.  1 99 1 .  

- � otaro . J. "Las Negociaciones colectivas en Uruguay . 1 985- 1 989" . en ' 'El smdicalismo 

latinoamericano en los ·90: Negociación colectiva y sindicatos" . Vol . l l .  lscos -Clacso .  

Santiago de Chi le .  1 992. 

- Pizzorno . A. . "Introducción al estudio de la participación política" . en "Pizzorno. 

Kaplan y Castlels .  "Participación y cambio social en la problemática contemporánea" .  

Ed SJA.P .  Buenos Aires . 1 976 . 

- Pucc i .  f. "Sindicatos y negociación colectiva . - { 1 985- 1 989) .  CIESU.  \fontevideo . 1 992. 

- RELlSUR - OIT. "Las relaciones laborales en el Uruguay" . 1 995. 

- SuperVIelle M .  Gar i .  G . .  ' 'El sindicalismo uruguayo . Estructura y acción" . fundación 

de Cultura Universitaria. Montevideo. 1 995. 

- Supervielle. M . . y Pucc i .  f . .  "Política de relaciones laborales e innovaciones 

tecnológicas en el Uruguay de las últimas décadas" .  en "Uruguay: el debate sobre la 

modernización posible" ,  Ed. Banda Oriental .  Montevideo .  1 99 1 .  

- Touraine. A. y Mottz . B . .  "Clase obrera sociedad global " ,  en friedmann y Navi le .  

"Tratado de  Sociología de l  trabajo " .  Fondo de  Cultura Económica. Méjico.  1 978. 

- Weber .  \L. "Economía y Sociedad" .  Fondo de Cultura Económica. Méjico .  1 983. 



INDICE 

Introducción . . .  

Página 
? ' ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' "  ..... 

1 - Algunos aspectos generales del sindicalismo en l1ruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 

1 . 1  - Composición estructural del sindicalismo en Cruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

1 . 2 - Composición ideológica del sindicalismo uruguayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 

1 . 3 - Rol del movimiento sindical en Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

1 .3 . 1 - En la  reapertura democrática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

1 . 3 .2 - El sistema político y los sindicatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

1 . 3 .3 - La negociación colectiva: sindicato privado-

sindicato público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4  

? u 
. . . .  

d 1 6  .... - n v1raJe y una encruc1Ja a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

2 . 1 - Radicalización en las políticas económicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 

2.2 - Los nuevos desafíos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  

2.2 . l - Un panorama interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7  

2.2 .2 - En una encrucijada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8  

3 - Fundamentos teóricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  

3 . 1 - El factor subjetivo y los cambios en l a  vida cotidiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9  

3 .2 - Sindicato corno organización- organización con burocracia

burocracia sin participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1  
3 .3 - Algunas hipótesis básicas . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 

-± - La FFSP: un estudio de caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

-t . l - Precisiones metodológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

4 .2  - Definición de las variables a manejar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

4 .3 - Marco institucional de la FFSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 

4.4 - 1 985 - 1 990: período de alta movi l ización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  

4.4. 1 - Coyuuntura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  

4 .4 .2 - Participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33 

4.5 - 1 990- 1 995: hacia un sindicato transformado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

4.5 . 1 - Coyuntura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

4 .5 . 2  - Participación . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

.t . 6  - 1 985 - 1 990/ 1 990- 1 995: diferencias y similitudes dentro 

de la FFSP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 

4.7 - Orientaciones del discurso y la participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 

.t.8 - Conclusión del análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  43 

Conclusión final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 
lli.b/iog.ra.fía.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . .  . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . . . .  . . . 4 7 




