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Antecedentes  Generales. 

Los  descubrimientos y conquistas  de  diversos territorios que  dieron la 

posibilidad de conocer de forma global a  la  tierra,  estuvieron  lidereados  por 

individuos pertenecientes a  culturas que posteriormente se convertirían en las 

hegemónicas al manter,er un dominio  sobre  grandes  extensiones  de  América, 

Africa y Oceania,  principalmente. 

Estas  ocupaciones fueron consideradas,  por los colonizadores,  como  la 

expansión de la civilización. La  verdadera civilización era  la  forma  de  conducta 

que ellos tenían,  considerando  todo lo nuevo como  bárbaro o salvaje. 

Inglaterra,  Francia, España y  Portugal,  se  repartieron  durante  siglos los cinco 

continentes del planeta.  Posteriormente,  ya  en el presente  siglo, el dominio  e 

influencia de los Estados  Unidos,  principalmente,  a nivel mundial; han 

determinado  gran parte de las  formas de comportamiento  de los individuos. 
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Sí nosotros consideramos que  estas  culturas  dominantes  son  patriarcales, 

entendiendo por patriarcado el “Sistema político-jurídico de autoridad, en el cual 

la autoridad  y los diversos  derechos  sobre  las  personas  y los bienes coinciden 

con la filiación patrihneal, por concentrarse  ambos  en la posición del  padre- 

fundador en una familia extensa.”’ ; podremos  entender que durante  tantos  siglos 

se haya considerado  como  “natural” el ejercicio  de la autoridad  únicamente por el 

hombre. 

Esta “naturalidad” hizo impensable el cuestionamiento  de  estas  estructuras 

jerárquicas, hasta ya entrado el presente  siglo, el cual se ha caracterizado por sus 

revoluciones,  que han cambiado  de forma acelerada  todos los rubros  de la 

interacción humana. 

En  1949, en Francia, se publican dos libros fundamentales para el inicio de  este 

cuestionamiento. Por un  lado,  Simone  de  Beauvoir en N segundo sexo afirma 

que “La mujer  es una hembra en la medida que se experimenta  como  tal” 

(1995:63),  es decir, contrario  a lo que se pensaba, no se nace mujer, lo que se 

entiende por ser  mujer  se  va  creando  por la cultura. 

‘ Las  razas humanas. p. 1430. 
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Por otro  lado, en Las  estructuras  elementales  del  parentesco, Claude Lévi- 

Strasuss, ubica el inicio de la cultura con el establecimiento de la  primera  regla, 

la  prohibición  del  incesto, a partir de  la cual los hombres se niegan a  las  mujeres 

de  su propio grupo para poder  acceder  a  las de otro.  Esta  afirmación del 

intercambio  de  mujeres, que permite el surgimiento de la cultura,  es utilizada por 

Gayle  Rubin, en los setentas, en su ensayo El tr6fico de  mujeres:  notas  sobre  la 

economia  política  del  sexo, para iniciar ya de manera formal los estudios  que 

posteriormente, en los ochentas,  se definirían como de Género.2 

En México ha habido una gran  producción de estudios de este  tipo, lo cual ha 

contribuido de manera  acelerada  a  profundizar en  el tema. 

El inicio de  estos  estudios  tanto  en México como  a nivel mundial,  estuvo  marcado 

por  una  tendencia  a  hacer  manifiesta  la  condición  de  subordinación de las 

mujeres con respecto  a los hombres, lo cual  las  colocaba en una situación de 

desventaja en muchos  aspectos  (mayor  carga  de  trabajo,  menor  remuneración 

salarial,  la  doble y hasta triple jornada que tenían que cubrir, el cuidado  y 

manutención de los hijos, el maltrato físico a  que han sido  sometidas,  etc.). 

Cf. Marta Lamas, 1996, pp. 12-13 
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Tanto  en el  PlEM (Programa lnterdisciplinario de Estudios de la  Mujer) del 

Colegio de México como  en el PUEG (Programa Universitario de Estudios de 

Género)  en  la  UNAM, y demás  instituciones que se dedicaron  a  hablar  sobre  la 

condición  de la mujer  (UAM,  Xochimilco,  Iztapalapa, y diversas  asociaciones 

civiles), los resultados de las  investigaciones realizadas tratan algunos de los 

aspectos  antes  mencionados, en donde las  mujeres  son  las  víctimas y los 

hombres los victimarios. 

Pero  en  este inicio tan basto, que ha sido  fundamental  como  la  etapa de 

despegue, ha sido poco analizado el género en su relación directa con el poder. 

Si  revisamos  la bibliografía existente  sobre el tema3, nos encontramos  con  que 

se habla mucho  sobre la participación de la mujer  en la política, en  ámbitos  donde 

se produce el poder,  pero  no se ha  analizado  la  construcción de liderazgos 

femeninos, que significan tener el control del ejercicio del poder. 4 

3 Cf. Calvario  Martinez,  Leticia, 1996, pp 175- 178 
' Es innegable que uno de los campos más fértiles dentro  de los estudos  de Género, en cuanto a la 
producción de documentos, es el que  está  relacionado con la política. Pero es  necesario hacer una  distinción 
entre  participación  política y el hecho de asumir puestos de mando,  lo cual da poder. 
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Es justamente en este  punto donde la presente  investigación  pretende  indagar, 

para  tratar  de  acercarse  a  las  causas que impiden  a  las  mujeres  del SITUAM'la 

construcción  de  liderazgos, que desemboquen en la dirección de  dicho  sindicato. 

La importancia  de los estudios  sobre  género. 

Los estudios  sobre género han ido al centro  mismo  de  las  Ciencias  Sociales, al 

cuestionar  las  concepciones  creadas  partiendo  de  que han sido  representativas 

de una sola visión del mundo: la masculina. 

En  este  sentido, hacen tambalear  a  todo  ese edificio de  conceptos  construido 

incompletamente al  no haber  incorporado la visión femenina en la resolución  de 

los problemas  presentados,  es  decir,  en la construcción  de los conceptos. 

Como  ya  mencionaba, la producción  de  estudios  sobre  género ha sido  abundante 

y los estudios  sobre participación política femenina  también,  pero el análisis 

específico  con  respecto al ejercicio del poder,  es  decir,  a  asumir  puestos  de 

mando  a partir de la creación  de  liderazgos,  no ha sido abordada con  mucha 
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fre~uencia.~ Esto  es  importante en el sentido  de  que, aunque tanto  legalmente 

como  explícitamente no  hay impedimentos para el acceso de  las  mujeres  a 

puestos  de  mando; los porcentajes  manejados en cuanto  a  su  ocupación  son  aun 

muy  desiguales. 

El Universo  de  Estudio. 

En principio se planteó  realizar la investigación en el GIC  (Grupo  Interno  de 

Coordinación)  de la unidad iztapalapa,  pero la idea fue reformulada  a partir de la 

huelga que diera inicio el 1  de febrero de  1996. El motivo  fue: la reunión en un 

sólo punto,  las asambleas del Comité  de  Huelga,  de  todas  las  instancias  que 

forman el sindicato. 

Estas  asambleas fueron clave  en la observación  de la conducta que mantienen 

tanto  hombres  como  mujeres,  entre  ellos  mismos,  entre ellos y los otros,  y,  entre 

ellos  y el poder. 

’ Aunque existe un grupo de  investigadores  que  se  han  enfocado  al  análisis  del  género  desde  esta perspectiva 
del poder: Patricia Ravelo, Sergo Sánchez,  Magdalena  Villareal,  Griselda  Martinez y Rafael Montesinos, 
etc..A excepción de éstos, la mayoría de trabajos  realizados  se  concentran  en  la  participación  femenina y no 
explican por qué los porcentajes  en puestos de drección son aún muy desproporcionales. 
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Todos los grupos político-ideológicos conocidos  como corrientes  politicas del 

sindicato, se enfrentan en este  espacio  por la obtención  del  poder,  de  ahí la 

importancia  de su estudio. 

La ejecución  del  proyecto. 

La investigación  abarcó  tres  periodos o etapas: la primera se enfocó  a la revisión 

bibliográfica con el fin de  encontrar la teoría que pudiera explicar el problema. 

Esto  nos  dió  como  resultado la ubicación  de  cinco  conceptos  fundamentales para 

definir: la cultura, el sujeto, el género, el poder y la familia. 

También encontramos que estos  cinco  conceptos  no han sido  definidos  por una 

sola propuesta teórica, por lo cual  decidimos  explicarlos  por la corriente teórica 

que  estuviera más cercana,  desde  nuestro  punto  de  vista,  a una definición más 

precisa. El resultado de  esta  etapa fue el capítulo uno. 

El segundo  periodo  estuvo  relacionado  con al trabajo  de  campo, el cual dió  inicio 

en  las  asambleas del Comité  de  Huelga,  previas al estallamiento  de la misma. 
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Aunque  de manera general no se presentaron  inconvenientes  importantes para la 

realización del trabajo, se debe mencionar que no existe una disposición amplia 

por  parte  de  todos los miembros  del  sindicato, quizá por la coyuntura política por 

la que se atravesaba, para la colaboración. 

Para  abordar  su  estudio,  se  dividó  a  las  trabajadoras  las  sindicalizadas en 

cuantro  grupos:  académicas,  administrativas  con  puestos  elevados,  secretarias  y 

trabajadoras  de  intendencia.  De  éstos, el último quedó finalmente  descartado, 

debido  a que no  se puedo obtener  información  completa  porque  las  trabajadoras 

no  aceptaron  ser  entrevistadas. 

El último periodo se dedicó  a la clasificación y  sistematización del material 

obtenido. 

Para el capítulo dos,  que  se  refiere brevemente a la historia de la participación 

política de la mujer en nuestro país, fue necesario  hacer una nueva revisión 

documental. 

Los capítulos tres,  cuatro y cinco se enfocan al sindicato,  a  su  creación  primero y 

después  a la huelga vivida. 



9 
INTRODUCCION 

Por lo que respecta a los capítulos seis  y  siete, que son la parte  medular  de la 

investigación, se trató de  ubicar  a  las  mujeres, en su relación con el poder,  dentro 

de dos esferas  fundamentales que tienen que ver  con lo público y lo privado 

respectivamente: el sindicato  (dimensión laboral) y la casa (dimensión  familia). 

Aquí  es  conveniente  mencionar, que se logró una mayor  profundización  en el 

aspecto laboral. Queda abierta una veta  de  investigación en el otro  aspecto: el 

familiar, la cual se podría virar hacia el parentesco,  pero no se abordó,  porque 

excede los límites del presente  trabajo. 

Finalmente, el capítulo ocho da cuenta  de  las  conclusiones  y,  por  supuesto,  de lo 

que  nosotros consideramos son  nuestros  aportes. 

El método  en  esta  investigación. 

De manera básica, la investigación se apoyó en las  propuestas  de  Enrique  de la 

Garza y Zemelman, para la reconstrucción  de  la  realidad. Este,  es  conocido  como 

el método  del  concreto,  abstracto, concreto6; porque para que el investigador 

pueda acercarse al conocimiento, debe enfrentarase  a una realidad concreta,  esa 

realidad, que es el hecho social  (según  Durkheim)  es  descompuesto , en nuestra 

De la Garza, 1988,  pp.19-35 
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mente  a partir de conceptos; el trabajo del investigador  consiste en sintetizar  esa 

información y construir el concreto  pensado.  De  esta  manera, los resultados de 

las investigaciones tienen coherencia  con el concreto real (el hecho social,  es 

decir,  la realidad que estamos  estudiando). 

Dentro de esta  tónica,  es pertinente aclarar  que no se  manejaron hipótesis para la 

conducción de la investigación,  porque desde la  perspectiva que utilizamos,  éstas 

limitan el paso de lo abstracto  a lo concreto. 

Por último, sólo me queda manifestar  mi inquietud porque  este  trabajo pueda 

servir  a  las  personas que estan  interesadas en los estudios  sobre  género y poder. 





El Señor duo: ‘ Y o  es  bueno  que el hombre esté solo. 
Haré un ayudante  apropiado para éI”. 

Y Dios  creó a los animales y .4dán les puso nombre. 
Pero no se habia  encontrado  ningún aydante propio para Adán. 

..isí que el Señor  hizo  que Adán cayera  en un profundo suefio, 
y mientras  dormia  tomó una de sus costillar 

y rellenó el hueco  con came. 
En tomes, el Señor  hizo a  la mujer 

de la costrlla que  le  había  sacado al hombre. 
J se la  llevó al hombre, 

y éste  dijo: 
Esto es hueso de mis huesos 

y came de mi came; 
se llamará varonaporquefue sacada del vardn 

Génesis, ?:IO 



17 

La  antropología ha encontrado  en el concepto de cultura, así  como  en el de 

parentesco,  la  base, el sustento  de  su  materia  de  estudio, al respecto Fox (1967: 

10-1 1) menciona que “El parentesco  es a la  antropología lo que la lógica a la 

filosofía o el desnudo al arte:  la  disciplina  básica  del  tema; disciplina qua,  como  la 

lógica  formal y el dibujo  de  la  figura,  es  sencilla a la  vez  que difícil, lo cual  creo 

que  constituye parte de su  atractivo”. 

Por lo que respecta a la definición de cultura,  nos  enfrentamos a un problema más 

complejo,  ya que existen  diversas  interpretaciones,  por  ejemplo,  la  Enciclopedia 

de  las  Razas  Humanas’  señala  que “La palabra  cultura  deriva  del  vocablo 

1 Las Razas Humanas, Inst. Gallach, T. 8, p. 1422 
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Alemán  Kultur  y significaba, en un principio instruido,  refinado,  educado,  etc”. Aún 

actualmente la palabra cultura se define, para ciertos  sectores,  generalmente para 

las  clases  dominantes,  con  sentido  similar al utilizado en  su  surgimiento.  Así  este 

concepto,  se identifica con lo culto, lo refinado, lo artístico, lo intelectual,  etc. 

Para los antropólogos, en cambio, el concepto  de cultura es  mucho  más  amplio; 

no obstante,  existen  diversas  definiciones.  De  forma  general  se  acepta que la 

cultura es  tanto  las  manifestaciones artísticas, como  las  creencias, la moral, la 

ley,  costumbres  y los hábitos que se adquieren por ser  miembros  de una 

sociedad; es decir, la cultura se refiere tanto  a  las  costumbres  transmitidas  de 

una generación a otra como  a la apropiación de  procesos  simbólicos  que  son 

necesarios para dicha transmisión,  y  que  son  compartidos por un grupo.  Desde 

esta  perspectiva, queda descartada la acepción  etnocéntrica del concepto; 

entendiendo’ por etnocentrismo la pretendida supremacía  de un grupo  con 

respecto  a los demás. 

Pero  sobre  todo, cultura es  todo  aquello que no  es biológico y  que  puede  ser 

heredado o aprendido,  esto  a partir de la existencia  de  representaciones 

simbólicas.  Guillermo  de la Peña (1986:43) La define  como: “un conjunto  de 
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símbolos que expresan  y  reproducen  estructuras  conceptuales  colectivas”. 

Agregando que pueden ser heredadas o aprendidas;  tenemos una definición 

mucho  más  completa,  aunque  todavía  es  conveniente  puntualizar  más al 

respecto. 

Por  otro  lado, Ignacio Gatica (1994:6) menciona que en la conceptualización del 

término  cultura  por los antropólogos  clásicos.  “Prevalece ... la idea de que la 

cultura es una especie de entidad que  se sobrepone a los individuos;  aparece 

como de conducta  y  acción”.  La  crítica  que hace a  esta  postura  así  como  a la 

sociología clásica, es  la de ver  a los individuos  como  carentes  de  toma de 

decisiones  propias,  expuestos  a  la  acción  irremediable de la cultura o la  sociedad 

(como lo concebía  Durkheim),  que los hace aprender, internalizar y reproducir 

roles  ya  preestablecidos. 

Una definición más  elaborada  sobre  este  concepto  es  expresada  por  Raúl  Nieto 

(1991), la  cual  nos lleva a una acepción  más  concreta;  entonces,  cultura  es  un 

“hecho  simbólico ... como  una  configuración  específica de reglas, normas  y 

significados  sociales  constitutivos de identidad y alteridades,  objetivados  en  forma 

de  instituciones  y de habitus, conservados  y  reconstruidos  a  través del tiempo en 

forma  de  memoria  colectiva,  actualizadas en forma  de  prácticas  simbólicas 

puntuales,  y  dinamizados  por  la  estructura de clase  y  las relaciones de  poder“. 
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L L X  EI rqjeto- 

La cultura es creada por individuos, y éstos se conducen a partir de lo que se ha 

aceptado en denominar Subjetividad . Sin  embargo, aún es difícil definir  a la 

subjetividad de una manera precisa; en cambio se ha avanzado más en la 

definición de  sujeto. 

Así, llegamos  a la pregunta sobre ¿qué es  un  sujeto?  Ignacio Gatica (1994)  hace 

un  excelente análisis de lo que en sociología se  considera un sujeto: “La 

subjetividad en el posmodernismo  e  individualismo  metodológico se presenta 

como  resultado  de un estado  de  aislamiento  reflexivo, que emana  exclusivamente 

del  sujeto, que simplemente  es  creado por el individuo en su  soledad.  Por  otro 

lado,  tenemos la perspectiva que postula una concepción  de  subjetividad 

construida en el contexto  de la tensión  entre el individuo y el mundo  objetivo y 

social.“ 

Para  este  autor los conceptos  de  estructura y subjetividad, al ser  reconsiderados, 

han permitido que cuando se hable  de  cultura,  se  emplee  también el concepto  de 

estructura; y éste  mismo  aplicado  a la subjetividad,  nos  de una idea de  proceso. 

“La noción de  subjetividad  así  construida  nos  remite  a la idea del sujeto  colectivo, 

el sujeto  social, y ésta a su vez al problema  de la identidad”  (Gatica, 1994:9)’ 
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Esta definición nos es  particularmente  importante  dentro  de la presente 

investigación  debido  a  que en el proceso  de la búsqueda de  su  identidad,  las 

mujeres, van adquiriendo  su  "conciencia  de  género". Es importante  señalar 

también, que de lo que se trata es  de  ver  como el desempeño laboral y la 

participación sindical influyen en la reconstrucción permanente de la identidad  de 

las  mujeres  investigadas. 
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El género ha sido  materia  fundamental  de  análisis  dentro  de  las  ciencias  sociales 

desde el surgimiento del feminismo;  sin  embargo, el concepto se empieza  a 

utilizar muy  recientemente,  en los ochentas. 

Dentro  de  las múltiples definiciones  que  existen  sobre  este  concepto  hemos 

tomado una general que es la encontrada  en la Micropedia  de la Enciclopedia 

Británica (1990:553) que dice: "categoría taxonómica que incluye una o varias 

especies  con características básicas  comunes.  Ling.  Accidente  gramatical para 

indicar el sexo  de  las  personas,  animales o el que se atribuye  a  las  cosas, o bien 

para indicar que no se  les  adscribe: género  masculino,  femenino, o neutro". En 

ciencias  sociales, para referirse a  seres  humanos, se reconoce la existencia  de 

dos  géneros: el masculino  y el femenino.  Para  Carmen  Ramos, (1 991  :12) "El 

concepto  de  género,  es  entendido  como el conjunto  de  relaciones  sociales  que, 

con base a las características biológicas  regula,  establece  y  reproduce  las 

diferencias  entre  hombres  y  mujeres.  Se trata de una construcción  social,  de un 

conjunto  de  relaciones  en  intensidades  específicas  en  tiempos  y  espacios 

diversos". 
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El síntesis, el presente estudio  define al género  como el conjunto  de  conductas 

que se asignan socialmente a cada  uno  de los dos  sexos; lo cual  es 

perfectamente  compatible  con la afirmación  de  Martha  Lamas  (1996)  de que el 

género  es la construcción que cada cultura hace para  marcar  las  diferencias  entre 

10s sexos3 

La  mujer,  Dice  Simone de Beauvoir, (199563) “es una  hembra, en la medida en 

la que se experimenta  como  tal”.  La  discusión  acerca del género ha sido 

alrededor  de si éste es dado por  la  naturaleza o es  una  construcción  social. 

Muchos trabajos  dentro de la antropología y otras  ciencias  sociales  que se han 

realizado en referencia al género, han tendido a revisar la diferenciación 

fisiológica que da una  supuesta  superioridad a los hombres  sobre  las  mujeres. 

De  manera general se podría dividir el estudio del género en cinco  grandes 

apartados. 

3 La  presente investigación se inició a mediados  de 1995. La  primera  fase  fue  destinada a la 
investigación teórica sobre los conceptos  que la misma determinaba  como  fundamentales. 
Evidentemente la definición del  concepto  de  género se hacia necesaria,  por lo cual se trabajó en 
ello. A mediados de 1 9 9 6 ,  cuando el trabajo  nuestro se concreataba al análisis  de los datos 
recabados  en  campo, el PUEG anunció la presentación  del libro compilado  por  Martha  Lamas, 
titulado: N género: la construcción cultural de la diferencia  sexual,  que  en su parte  introductoria, 
hecha  por la compiladora,  comparte la orientación y manejo  de  varios  autores,  empleados por 
nosotros. 
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La diferencia entre los sexos  ha pretendido ser explicada  por  cuestiones 

biológicas.  Si  tomamos en cuenta  que  la cultura occidental es la predominante  en 

el contexto  mundial,  se  podrá  entender  que los supuestos de ella sean los más 

generalizados  y  por lo tanto  mayormente  discutidos. 

Esta cultura es  considerada  como patriarcal en donde adquiere mayor 

importancia lo masculino. Basándose en este  argumento  podemos  entender que 

el conocimiento  y la discusión haya sido  "monopolizado"  por los hombres,  dejando 

de  lado  las opiniones de las  mujeres.  Históricamente ha existido  una 

preponderancia  de lo masculino,  que  ha  sido  reflejada  en el discurso  dentro  de 

las  diferentes disciplinas del saber;  las  concepciones  masculinas  son  presentadas 

de  forma  explícita  mientras que el ser femenino  es  explicado  no desde el punto de 

vista  de  la  mujer,  sino desde una concepción  masculina. 

Así los primeros  escritores  trataron  de  explicar  la poca participación de la  mujer 

en la toma  de  decisiones  y de la autoridad en general  a  partir de una supuesta 

inferioridad física, dada biológicamente, que predeterminaba  su condición menor. 

Dentro  de la literatura, existen  múltiples  ejemplos  en los que  las  escritoras,  para 

que  su  obra pudiera ser  conocida  y  valorada,  tuvieron  que  usar un seudónimo 
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masculino4. De alguna manera esto  refleja que aunque la participación abierta de 

las  mujeres, en ámbitos  generalmente  considerados  como  masculinos  es  reciente, 

la mujer  potencialmente  siempre ha presentado una capacidad  de  raciocinio 

semejante  a la del varón. 

El segundo  sexo, de  Simone  de  Beavoir,  publicado  en  1949,  así como Las 

estructuras  elementales  del  parentesco, de  Claude  Lévi-Strauss,  publicado  en el 

mismo  año abren de manera franca la discusión sobre lo que es el ser  femenino; 

sin embargo,  es hasta principios de los setentas, cuando se da  una producción 

muy  amplia  de  estudios  relacionados  con el género,  en  donde lo que se trata es 

de  refutar la información  de  que el hombre  es  superior  por  "naturaleza". 

La antes citada Simone  de  Beauvoir  (1949:58), menciona la polémica  que se 

desató en torno al peso del cerebro del hombre y de la mujer, la cual pretendía 

explicar la diferencia entre  ellos;  toda esta discusión ha sido  infructuosa,  pues  "no 

se ha podido  establecer  ninguna relación entre el peso del encéfalo  y el 

desarrollo  de la inteligencia". 

4 Fuente:  Mesa  redonda  lnterdisciplinaria  sobre  Género,  realizada  el  mes  de  Octubre  en  la  Sala 
Cuicacalli, UAM-Iztapalapa. 
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Toda esta discusión que  hizo  correr una considerable  cantidad  de  tinta,  semeja 

en parte, a la que se suscitó  entre los colonizadores europeos cuando llegaron a 

América,  sobre si los “indios” tenían “alma” o deberían ser  considerados  como los 

animales,  carentes  de  sentimientos. 

Hoy  en día  el argumento de la superioridad física masculina  debido  a una mayor 

capacidad del cerebro ha quedado totalmente  sin  fundamentos,  debido  a los 

múltiples  ejemplos en que  las  mujeres han participado en puestos  que  antes 

habían sido ocupados por hombres. 

Esta  incursión ha sido  relativamente rápida si consideramos los campos en los 

que se le permitía participar a la mujer  a  principios  de  este  siglo  y los 

comparamos  con los actuales;  sin  embargo, todavía hay un gran  rezago en 

cuanto  a los liderazgos  y  sus  puestos  están  generalmente  relacionados  con 

actividades que normalmente se hacen en la casa  como  por  ejemplo el cuidado 

de los niños y los ancianos,  atender  lugares  donde se vende  comida,  trabajando 

como  cocineras,  meseras, personal de  limpieza,  cajeras,  mucamas,  amas  de 

llaves,  actividades  organizacionales,  etc. 
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Considerando lo anterior, nuestro  punto  de vista se enfoca en el sentido  de  que 

es  innegable la existencia una clara diferencia entre la constitución física 

masculina y la femenina. No debemos  olvidar que toda  estructura  tiene una 

función. Físicamente el cuerpo  masculino  está  diseñado  como un complemento 

del  femenino, y viceversa, y ambos  tiene una función reproductora que permite 

perpetuar la especie. Aunque en  términos puramente biológicos esta  afirmación 

es  totalmente  cierta, no debemos olvidar que el género  humano  además  cuenta 

con la capacidad  de  analizar y transformar  su  medio,  su  entorno y recientemente 

se está  descubriendo la posibilidad de  alterar  las funciones "naturales" 

reproductoras  de los seres  humanos;  todo  esto  gracias al trabajo  creado por la 

mente. 

S> Ilro P m i c o l ó & # c o -  

Anteriormente se comentó la función reproductora que permite la continuación  de 

la  especie;  sin  embargo,  también es importante  hacer  notar que nuestro  cuerpo  es 

el medio  a partir del cual nuestra  mente  experimenta el mundo  exterior,  entonces 

nuestra  determinación física, es  decir, el pertenecer  a  un  sexo  u  otro,  influye  en 

cómo  es  aprehendido el mundo o las  cosas  que  nos  rodean; así, mente  y  cuerpo 

son  factores  importantes en la determinación del género. 5 

~ ~~~ 

Los estudios  dentro  de la genética  han  avanzado  mucho al descubrir  que  hay dos variantes 
principales  que definen el sexo: la física y la psicológica; Gillie (1977:77) aclara esta  situación:  "Si 
bien el sexo  genético de una persona  queda definido en  el instante de la concepción, el feto se 
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Simone  de  Beauvoir (199575) hace una afirmación  que  es  compartida  en la 

presente  investigación,  y  dice  que: “Para nosotros, la mujer  se  define  como  un  ser 

humano en busca de  valores  en el seno  de  un  mundo  de  varones,  mundo  del cual 

es  indispensable  conocer la estructura económica y social.’’ 

el complejo  de Edipo; la misma  situación  pero  de manera inversa ocurre  a El 

Psicoanálisis ha pretendido explicar  las  diferencias  fundamentales  entre los 

sexos, según Simone  de  Beauvoir (199563-75), reduciéndolas  a la presencia o 

carencia del falo como  signo  de  poder.  Durante la infancia los niños, se enamoran 

de su madre y ven en su  padre  a  un  rival, al cual quieren  “eliminar“.  Este  deseo 

de la madre  es  conocido  como el complejo  de Hipo. La misma  situación  pero  de 

manera  inversa,  ocurre  a  las  niñas  que se enamoran  de  su  padre. A éste  se  llama 

complejo  de  Electra. En las  mujeres  este  complejo  es  más  intenso o traumático, si 

consideramos que su  primera fijación es  materna,  pero  también ven en ella a una 

rival puesto que compite por el amor del padre;  esta  situación  se  ve  agravada por 

un complejo de castracidn, Puesto  que,  según los psicoanalistas, la niña se 

siente inferior porque cree  que  es  un niño sin  pene.  Esta  situación  es  muy 

desarrolla  en el seno  según un modelo  asexual,  a  partir  del  cual  evoluciona la anatomía de 
hembra o varón  bajo la influencia de  las  hormonas.  Esas  mismas  hormonas  producen  cambios 
irreversibles  en el  cerebro  del feto, que repercutirán sobre el comportamiento  sexual  de  una 
persona  a lo largo  de  toda  su  vida” 



LOS FUNDAMENTOS DE LAS RELACIONES INTERGENERICAS 
29 

compleja para la niña, mucho  más  que para el niño pues  está  en posición inferior, 

lo que la hace rechazar  su  feminidad  y  codiciar el pene  e  identificarse  con el 

padre. Lo cual la colocará en estado  de  frigidez o la  hará encaminarse a la 

homosexualidad. 

La autora critica esta postura de los psicoanalistas  primero por que  todo lo 

reducen  a lo sexual, cuando en la mente  de los individuos  existen  otras  cosas 

igualmente  importantes  y  determinantes  en  su  existencia; una segunda crítica es 

su  excesivo  determinism0  sin  dar  a los sujetos una capacidad  de  elección. En 

cuanto al modelo de  la sexualidad  femenina, se  le critica a los psicoanalistas que 

haya sido  copiado  de el modelo  masculino  y  que se haya tratado  de  "encajar" 

todos los puntos  sueltos para que cupieran  dentro  del  modelo. 

Beauvoir conceptualiza a la mujer  de la siguiente manera (1995:) "Para nosotros, 

la mujer  se  define  como un ser  humano  en busca de  valores en el seno  de un 

mundo  de  varones,  mundo  del  cual  es  indispensable  conocer  la  estructura 

económica y  social". 
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Para  finalizar,  es  necesario  decir  que la constitución física femenina  es 

experimentada por la mente  de una forma particular6, lo cual quiere  decir  que el 

género  es definido primeramente por lo biológico, posteriormente  es 

experimentado por la psique, y será interiorizado en ella a partir de la conducta 

asignada  por la cultura. 

S> Lo "d. 

Partiendo  de que "Una mujer  es una hembra en la medida que  se  experimenta 

como  tal", podríamos agregar que una hembra se experimenta  como tal a partir de 

que  asume ciertas conductas  que  están  predeterminadas  culturalmente,  es  decir, 

el género se define  culturalmente. 

El  hombre  vive en sociedad,  las  sociedades  crean  culturas ¿En qué  momento 

pasó el hombre  de la naturaleza  a la cultura?  Lévi-Strauss (1988) afirma que la 

prohibición del incesto  significó la irrupción de  la cultura sobre la naturaleza, al 

establecer una regla en donde  no la había. Esta teoría es  particularmente 

importante  porque  afirma  que la interacción  entre  individuos que permitió la vida 

en  sociedad, se originó a partir del  intercambio  de  mujeres  en el que cada hombre 

Para  mayor  información  sobre la experimentación  psicológica  del  sexo,  que  incluso  explica  que 
existe y por  qué  un intersexo, véase  Gillie (1977:77-89). 
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se niega  las  mujeres de su  grupo consanguíneo a  cambio  de  poder  acceder  a 

otras. 

Esta hipótesis ha causado mucha  polémica,  básicamente porque la interpretación 

que se  ha hecho de ella es  que  asume  como  inherente al desarrollo de la  cultura 

la  subordinación  femenina.  La interpretación anterior  es  errónea  porque de lo que 

se trata no es de asumir  esta condición de subordinación, sino de describir 

objetivamente,  a partir de las  evidencias  encontradas,  las  situaciones que pueden 

ayudar a resolver ciertas interrogantes. 

Desde  mi  punto de vista un gran  problema  es  planteado  aquí:  La  cultura  crea, al 

imponer  reglas  gara  las  relaciones  entre individuos, una  separación  entre dos 

tipos  diferentes de ellos: los hombres  y  las  mujeres, al hacerlo se  crean  también 

características  específicas de comportamiento  para  cada  uno  de los sexos.  Estas 

son  aprendidas por los individuos,  a  partir  de los agentes  socializadores  que 

existen en cada sociedad;  generalmente  son  tres:  la familia, la  escuela (o 

institución que se encargue de  la  transmisión  de  una  manera  más  formal,  de  las 

tradiciones de cada cultura) y  la  misma  sociedad  en  su  conjunto, al señalar  cuales 

actividades deben de desempeñar o no los hombres  y  las  mujeres. 



LOS FUNDAMENTOS  DE LAS RELACIONES INTERGENERICAS 
32 

4, Lo Econódco. 

La participación económica de  las  mujeres  siempre ha sido  importante,  aunque  es 

a partir de principios de siglo cuando se empieza a dar la apertura para su 

participación  como  asalariadas.  Cuando se habla de género debe tomarse  en 

cuenta la participación económica de  las  mujeres  y  debe  considerares  también 

como aquel influye en ésta. 

Dentro  de la disciplina de la economía existen  estudios  que se han dedicado  a  ver 

cómo la condición genérica influye en la condición  laboral,  y está en lo familiar. 

Marta Tienda y Sylvia Ortega7 han desarrollado el concepto  de  “familia 

incompletas”  que se definen  como  “núcleos  en los cuales  debido  a la ausencia del 

padre, la mujer  asume el papel y  las  funciones que corresponden  a  los  jefes  de 

familians  .Agregaríamos  que,  aparte  de  sus  funciones  tradicionales  como  mujer, 

madre  y  trabajadora, debe asumir la responsabilidades  correspondientes al padre, 

como  miembro del sexo  masculino. 

’ En  “las  familias  encabezadas por mujeres y la formación de  núcleos  extensos:  una  referencia  al 
Perú”  en  Estudios  sobre la mujer .... 

8 Op. cit. p. 319. 
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De forma general se  acepta  que el trabajo  femenino  es poco valorado  y  muy  mal 

remunerado. Algunos economistas han atribuido  esta  subvaloración de la  mano 

de  obra  femenina  a  una falta de  constancia  en su actividad laboral, consecuencia 

de sus múltiples funciones como  madre,  esposa,  mujer,  etc.  iicomo  resultado  no 

logra  adquirir experiencia valiosa en el trabajo  (un  tipo  de capital humano),  y ello 

disminuye  su productividad de mercado  y sus ingresosJyg 

Para las mujeres jefes de familia, resulta más difícil sobrellevar  las 

responsabilidades económicas de la  casa,  debido a que a  las  vez debe 

desempeñar las funciones que  normalmente le corresponden  dentro del hogar  y 

para  la atención de los hijos  ¿De  qué  manera logran cubrir el trabajo de dos 

personas?,  ¿cómo  es su desempeño en el ámbito laboral? La hipótesis de  Tienda 

y  Ortega  en el trabajo  mencionado, “es que la  formación  de  núcleos  familiares 

extensos en un mecanismo  que  permite  a las familias  incompletas  restablecer  su 

flexibilidad, permitiéndoles  introducir  fórmulas  razonables  para dividir el trabajo al 

anterior de ¡a unidad”. Para  la  presente  investigación  es  importante  descubrir 

cómo  incide lo familiar en la participación sindical. 

5> xdo J ~ x - & c o *  

Dentro  de los estudios del género  una  variante  importante  es  la  relacionada  con 

la  cor:dición que legalmente  les  es  conferida  a  las  mujeres.  Esta  condición y 

En  Tienda y Ortega, Op. cit. 
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derechos  varían de acuerdo  a  la legislación vigente  en cada país. En sociedades 

donde no existen  leyes  escritas,  existe  algún  medio o institución para  definir 

específicamente los derechos  y  responsabilidades  de ellas.1o 

De los derechos  y obligaciones reconocidos “oficialmente” depende, en parte, la 

situación en que deberá cubrir sus funciones la  mujer ( y los hombres  también) 

‘Cómo  se han desarrollado los derechos  femeninos  en México? Más adelante se 

analiza  de una forma  más  profunda,  por el momento  es  importante  hacer  notar 

que  esta  línea de investigación que relaciona lo jurídico con lo genérico  es una 

veta  muy rica de análisis y debe ser considerada en estudios  sobre género. 

’O Me  estoy refiriendo aquí a las llamadas sociedades simples (o primitivas). 

. 
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El poder como  concepto ha sido  preocupación  de los grandes  teóricos  desde 

hace varios . 

De  entre la diversidad de  definiciones que existen  respecto al concepto  de  poder, 

nosotros nos apoyaremos en la de  Adams, que lo considera  como “aquel aspecto 

de  las relaciones sociales que indica la igualdad relativa de  los  actores o 

unidades de operación; deriva del  control relativo ejercido  por cada actor o unidad 

sobre los elementos del ambiente  que  interesa(n)  a los participantes” (198326) 

De forma general se puede decir  que ha habido una tendencia  a  asociar al poder 

con el Estado, y por ende con la creación  de la política. A esto se debe  que el 

poder haya sido  considerado  como la fuente, por excelencia , de  estudio  de los 

politólogos.  Pero tanto los sociólogos  como los antropólogos han encontrado  en 

este  concepto una veta para la investigación.  En  especial la antropología política 

se ha dedicado al estudio del poder.  Como  señala  Stavenhagen ’’ se ha llegado 

a  tener la idea de  que “el fenómeno del poder  es  estudiado  a nivel nacional por la 

ciencia política, a nivel regional por la sociología y a nivel local  por la 

Confróntese Class, Status and  Power (1960) que  es  una  recopilación  de  artículos  de los 
pensadores  clásicos como Aristóletes, Man<, Weber,  Parsons, etc, en  donde  se trata el problema 
del  poder. 

En la Presentación  a Poder y Dominación (7986). 
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antropología.  La revisión de la literatura reciente sobre el tema  muestra  que  esta 

división no es del todo  correcta  pero si es  cierto  que  algunas  de  las  categorías  y 

enfoques que se emplean en  el estudio  de el poder en estos  tres niveles se 

derivan,  respectivamente  de  las  tres disciplinas mencionadas”. 

Nelson Minello (1986) hace una  excelente  síntesis  sobre lo que éI considera  las 

dos  corrientes sociológicas más  importantes  en el estudio del poder.  La  primera 

es la que “ve al poder  como  una relación entre los hombres o entre  las  clase^"'^, 

dentro  de  la cual incluye a  autores  como Weber, Dah1 y Man; y la “otra que lo 

señala  como una característica  general  de un ~ is tema” ’~ dentro de la cual se 

encuentra principalmente Talcott Parsons. 

Una  tercera corriente, que no se inscribe dentro de la  sociología ni de la 

antropología porque el principal representante,  Foucault, no es ni sociólogo, ni 

antropóiogo, ni politólogo, pero  que en cambio,  según Minello, abandona el 

estudio del poder  dentro de la  esfera del Estado y propone una  metodología 

propia.  Este  enfoque,  que  permite  analizar el poder  a  diferentes  escalas  y  en 

diferentes relaciones, que no  necesariamente  tienen  que  ver  con la política  y  con 

el Estado,  permite analizar “los micropoderes”,  dentro  de  los  cuales  se  encuentran 

todo tipo de relaciones : entre  un  padre y su  hijo,  entre  un  maestro  y  su  alumno, 

’’ Minello, Nelson (1986:74). 
14 Idem. 
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entre un hombre y una mujer,  etc.  Esto  es posible debido  a la hipótesis 

propuesta  por  Foucault,  expresada  por Minello (1986:76)  de  la  siguiente  manera: 

“postula la especificidad de las relaciones de poder, que  tienen  ‘espesor,  inercia, 

viscosidad, desarrollo e iniciativa propias’.” 

Es este  enfoque el que interesa  particularmente  en  la presente investigación, 

debido  a que el estudio  de  las relaciones de poder  entre los géneros ha sido 

considerado de poca importancia por quienes  estudian el poder  dentro de las  dos 

primeras corrientes señaladas. 

Sin  embargo, si consideramos  que  aproximadamente  la  mitad de la población  a 

nivel mundial es del género  femenino y que en  todo  momento  se  encuentra 

interaccionando  con  la  otra  mitad que pertenece al género  masculino,  entonces 

podríamos  ver que la relación de  poder que aquí se presenta  es tan importante 

como el inicio de su  estudio  de  una  manera  más  formal. Minello (1986:79) hace 

cuatro  propuestas, que son compartidas  por  la  presente  investigación: 

“1)Continuar con  el análisis del poder  en el Estado ... no  caer en  el error de 

considerarlo  como Único centro o foco de poder; 2) analizar  todos  aquellos 

poderes  existentes,  más allá o fuera del poder del Estado y de la clase (lo que 

Foucault  llama  micropoderes);  elaborar una metodología  que  permita,  a)  ver  cómo 

se vinculan los micropoderes  con  la  sociedad  en  general,  con el poder  de  la 
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clase; b) analizar los poderes  como  tales en la cotidianidad; 4) analizar el saber 

como emanación del poder ...” 

En  México, el estudio  de  las  relaciones  de  poder  entre los géneros  es  reciente y 

ha dado poca prod~cción’~. Griselda Martinez y Rafael  Montesinos  (1996) han 

desarrollado una investigación  sobre  mujeres  ejecutivas que han accedido  tanto 

en la iniciativa privada como  en el sector público, a  puestos  de  mando. La tesis 

que  sostiene  estos  autores  es  que el poder se  ejerce  también  a  través  de 

representaciones  simbólicas,  las  cuales van cambiando  en la medida en que una 

nueva interpretación que es la femenina,  va  siendo  representativa. 

Por  otro  lado,  estos  autores  hablan  sobre el cambio  que se va dando  en la 

manera como  las  mismas  mujeres  definen  sus roles (es decir,  sus  conductas)  a 

partir de  su participación en puestos  de  mandor. 

Debemos  ser  cuidadosos  de no caer en un  “idealismo  femenino” que nos haga 

pensar que todo lo producido  por  mujeres  es  equiparable  con lo bueno, lo tierno, 

lo bonito, porque estaríamos  reproduciendo,  a nivel de  interpretación, el rol que 

socialmente  se asigna a  las  mujeres.  Sergio  Sánchez  (1996) ha investigado 

acerca  de  cómo  las  mujeres  con  poder, en este  caso una lideresa de la Maquila al 

15 Patricia  Ravelo, se ha dedicado,  sobre todo en sus últimos  trabajos,  a  abordar  el  problema  del 
poder  en las realciones  intergenéricas  entre las costureras.  En su número 49 Nueva Antropología, 
se dedicó a estudios  de  poder y género. 
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norte del país, Dora Ortiz, al acceder  a la Secretaría General, repite actitudes 

generalmente  identificadas  como  masculinas: Verticalidad en el ejercicio del 

poder, que conduce al autoritarismo y la práctica del clientelismo  dentro  del 

Sindicato para permanecer dentro del poder. 

Los  estudiosos del poder16 han encontrado  que el ser  humano  tiende  de una 

forma  "natural"  a  buscar  y  poseer el don de  mando, que es identificado con el 

poder. Hasta donde se  conoce,  toda la historia de la humanidad, el poder 

(público) ha sido  ejercido  por el hombre;  de  esta  manera, no es difícil entender 

que,  a nivel simbólico, los códigos  que se manejen  sean los masculinos. 

La incursión  de la mujer  en la esfera pública ha sido  relativamente  rápida,  si 

consideramos la cantidad  de  puestos ocupados por  ellas  a principios de  este  siglo 

y los comparamos  con los actuales. Aunque es  importante  destacar que las 

funciones,  en el sector público, encomendados  inicialmente  a  las  mujeres,  son  las 

relacionadas  con  su rol como  madres  y  amas  de  casa. 

Chaney (1992) trata de  demostrar  que  las  actividades  públicas que las  mujeres 

desempeñan  como  parte  de  un  empleo remunerado están  relacionados  con sus 

l6 El  Dr.  Roberto  Varela,  en  una  cátedra  impartida en la UAM-I que  se titula Lecturas 
fundamentales  en  Antropologia Política, hace  un  análisis  desde la organización  más  simple: la 
tribu,  hasta la más  compleja: el Estado,  que  muestra d m o  la búsqueda por el poder  es  inherente a 
los seres  humanos. 
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actividades previas, es decir, con el cuidado de los hijos y la casa. Utiliza el 

concepto de “supermadre” que trata de mostrar cómo  la  mujer tiende a reproducir 

en lo público, sus actividades realizadas cotidianamente. 

Si bien, encontramos  que esta afirmación es válida para un sector mayoritario de 

mujeres que trabajan, también nos  encontramos que, en algunos casos, de 

manera incipiente, la mujer  empieza  a incursionar en puestos donde se requiere 

ejercer algún tipo de  poder.17 Sin embargo,  hay múltiples ejemplos en donde  sin, 

haber ningún tipo de reglamentación escrita y teniendo “igualdad de 

oportunidades”, las mujeres  no alcanzan los niveles más altos, es decir, la 

dirección ya  sea  de la empresa, el sindicato etc.18 

Otro  de los problemas  a los que  se enfrenta esta participación femenina  es la 

permanencia . Existen dos aspectos fundamentales identificados a dichos 

problema: por un lado el manejo  de códigos masculinos, que, al no  ser 

identificados de la misma  manera,  ponen  en  desventaja  a la mujer  en  su 

competencia por el poder; y, por otro, el asunto  de la maternidad y la 

interiorización y desempeño  de  su rol como  mujer  y madre. 

17 Confróntese Martinez y Montesinos (1996). 

”A nivel Sindical  Nacional,  el caso más conocido  de  una  mujer en una  dirección  sindical  es  el  de 
Elba  Esher Gordillo. Otro sindicato  liderado  por  mujeres  fue el 19 de septiembre. El caso ya citado 
de  Dora  Ortiz. En  la actualidad  tanto el  SUTCOLMEX como el SITRAJOR, tienen  la experiencia 
de  ser o haber  sido  dirigidos  por  una mujer. 
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Con  respecto al primer  punto  Chaney (1992:42) nos  dice  que “la solución quizá no 

requiera que las  mujeres  adopten los valores  que los hombres han difundido 

como  importantes o que luchan  por  su  punto  de  vista. En vez de eso  podrían 

empezar  a definir, ante  la política aquellos  asuntos relacionados con el cuidado 

de la alimentación y la preservación  que  parecen  profundamente  “conservadores” 

pero que en realidad tienen que ser revolucionarios al considerar  la  secuela 

destructiva del empuje  agresivo  de los hombres  para  modernizar  e  industrializar 

este frágil planeta.” 

Nos parece un tanto difícil, en  términos  prácticos,  poder  llevar  a cabo esta 

empresa,  ya  que,  como mencionan Martinez y  Montesinos  ,mientras  siga  siendo 

para  las  mujeres el principal punto de referencia un  hombre, “situación común  por 

ser  tan  pocas  mujeres  en  esas  posiciones,  teniendo  así,  que resignificar su 

identidad  a partir de su  experiencia  vivida,  en  ocasiones  contradictorias,  sobre 

todo, cuando siente que tiene que  esconder  algunos  atributos  identificados 

socialmente  con el género  femenino,  como  podría ser la  sensibilidad, o elegir al 

extremo de ocultar  su  femineidad” (1 996:93), se  van  a  seguir repitiendo conductas 

autoritarias.  Sin  embargo,  la incursión de mas  mujeres en este  medio  (mandos 
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superiores) puede permitir que se vaya  construyendo una identidad  femenina  de 

poder. 

Con  respecto al segundo punto se sabe que uno  de los debates  centrales en la 

discusión  de la identidad femenina  es referido a la maternidad.  Desde el inicio del 

feminismo  como corriente se han dado múltiples  interpretaciones al respecto,  las 

cuales van desde las  feministas  que “se asombran  cuando  existen  mujeres que 

han decidido no ejercer  su  maternidad” hasta las “radicales como  Firestone, que 

consideran que la mujer lograra su liberación cuando se desprenda de la 

procreación” (Martinez y Montesinos, 1996:88). 

El  asumir cualquiera de  estas  dos  posiciones  nos  puede  conducir  a  resultados 

incongruentes  con la realidad. Por un lado  tenemos  que la maternidad  es 

indiscutiblemente el principal factor que durante  toda la historia de la humanidad 

ha ligado  a la mujer  con  las  actividades  relacionadas al cuidado,  manutención y 

crianza  de los hijos.  Esto  es  un  hecho  decidido  por la naturaleza,  que hasta ahora 

no se ha podido  modificar, y por  otro , el control  de  la natalidad ha avanzado 

mucho, lo que  permite  a la mujer  decidir el número  de  hijos, los periodos  en  que 

nacerán o, incluso,  no  tener  hijos. 

En  resumen,  tenemos  que:  a) la lucha por el poder  entre los géneros  es  un  hecho 

y podría inscribirse en lo que Foaucault  llama  micropoderes; b) la mujer 
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históricamente ha  desempeñado puestos como  subordinada al hombre;  c) al estar 

dominada  por el hombre, el espacio  donde se  da el mando y el control ha  sido 

manejado con códigos masculinos,  que tienden ha  ser resignificados a partir de la 

incursión de una mayor cantidad de mujeres  en  éI; y d) la  maternidad, al 

incorporarse la mujer  a  puestos  de  mando, requiere una nueva orientación en 

donde  socialmente  sea  aceptado el derecho  a decidir en  que  términos  se  dará. 
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F E M E N X N A -  

El desempeño  de una actividad  dentro  de la esfera  pública, ha sido  uno  de los 

principales “detonadores” que han permitido  a la mujer adquirir conciencia  de  su 

condición femenina Ravelo (1996:17) En su  estudio  sobre  las  costureras del 

Sindicato 19 de  septiembre  señala  que: “Hubo grupos  de  costureras  que,  a raíz 

de  su participación en el sindicato,  experimentaron  cambios  importantes en su 

vida personal y familiar. Tomaron  conciencia  de  muchos  aspectos que estaban 

viviendo  y que les  implicaba el cuestionamiento  y  rompimiento  con  algunos  de  sus 

roles y  valores  tradicionales”.’9 Es importante  mencionar  que el feminismo, al 

tomar  como una de  sus  banderas la reivindicación del papel de la mujer, ha 

contribuido  de una forma decisiva, en la toma  de  conciencia  de  las  mujeres  de  su 

propio papel,  y a que socialmente  se haya dado una revaloración del trabajo 

femenino. Los logros alcanzados  son irrefutables, como lo son  también los 

excesos  en los que se  cayó al pretender la “igualdad”  entre  hombres  y  mujeres . 

Actualmente  se  reconoce  que  existen  diferencias  entre  ambos  géneros,  que 

pueden permitir la realización de  trabajos  complementarios  colectivos. 
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La  toma de conciencia ha  sido  definida  dentro  de  diferentes disciplinas como el 

marxismo, (principalmente la toma de conciencia  obrera),  la filosofía, el 

feminismo,  etc.  Ravelo (1996:25), encuentra  una definición interesante  hecha  por 

Melucci, con  respecto a la diferenciación entre “condición femenina y movimiento 

de  las  mujeres” . en donde éste hace hincapié en  que después del surgimiento 

del feminismo y su búsqueda por la igualdad,  ahora se trata de recuperar 

precisamente la diferencia entre los géneros , y se pretende buscar  una 

“especificidad (histórica)”; lo cual nos  conduce  directamente ai estudio de la 

subjetividad de las  mujeres en tanto  individuos. 

Bajo  estos  términos, la toma  de  conciencia  está  directamente relacionada con  la 

acción  colectiva,  que a su  vez  permite a las  mujeres,  en  tanto  sujetos,  la 

búsqueda, de una identidad propia. 
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El estudio del ámbito familiar es fundamental si queremos adentrarnos en el 

conocimiento de la construcción del género.  La influencia de la familia en este 

aspecto es tan decisiva como irrefutable. 

Con respecto a la importancia de las relaciones familiares Vania Salles 

(1 992: 145), explica lo siguiente: “las relaciones familiares estructuradas por el 

género, funcionan también como instancias estructurantes y por ello mismo 

reproductoras del género ... el género estructura a la familia y la familia reproduce 

el género”. 

Ya  hemos  mencionado la importancia de la madre  en la transmisión del rol que 

deben  asumir las hijas, aunque no solamente ella es la definitora de dicho rol; el 

padre, los hermanos y demás familiares tendrán un cierto grado de participación 

al definir las conductas que las mujeres  deben  asumir  socialmente. 

Situada por encima  de estos aces  de relaciones, la  que  se establece entre el 

hombre y la mujer  ya  sea  como  esposos o como pareja, es  una relación que 

muestra  de  manera clara hacia donde  se  encamina la conducta de la mujer. 

En este sentido, tanto la definición de familia como  de matrimonio se  hacen 

pertinentes. 
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X . 8 - Z  Gonmideraclones acerca de I s  f-a- 

La familia se presenta indiscutiblemente ligada al parentesco. Se ha analizado  su 

origen desde la perspectiva de la antropología, la sociología, la historia y otras 

ciencias  sociales20. 

Los  estudios antropológicos sobre  parentesco se han acercado al estudio  sobre la 

familia,  Véase Morgan (1871), Maine (xx)(x), Lowie (m), Radcliffe-Brown (1952), 

Lévi-Strauss (1969), Fox (1967), Llobera (1974), etc.. La lista es  interminable. 

Desde  sus inicios, la antropología, ha privilegiado los estudios  sobre los sistemas 

de  parentesco  de  las  sociedades simples, debido  a que en este tipo de 

sociedades  las  relaciones  sociales,  llámense  económicas, religiosas o incluso 

políticas, se  establecen  a partir de  relaciones  parentales.  Dentro  de  esta 

disciplina esta red de  relaciones se ha considerado  como un sistema:  Existen 

diferentes  tipos  de  sistemas. Algunos se repiten  en  diferentes  sociedades. En 

términos  generales se dice  que  estos  sistemas se pueden calificar  como 

descriptivos o clasificatorios; distinción hecha por  Morgan,  a partir de  sus  estudios 

sobre los irogueses . 

Según  Robert Rowuland (1993:33) “Desde esta perspectiva la familia y la vida 

familiar  son  más bien causa que consecuencia de las  relaciones  de  parentesco, y 

20 Independientemente de la discusión sobre su importancia y permanencia, de forma general 
existe  una  aceptación  sobre  esta  afirmación. 
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los antropólogos, aun estudiándolas  con  atención,  les han atribuido un papel 

secundario en cuanto  a  objeto de análisis.  Este  mismo  autor  considera  que 

justamente cuando los sistemas  de  parentesco, es decir, las  relaciones  de 

parentesco,  son  consideradas de menor  importancia  para  la  sobrevivencia  de los 

individuos, lo cual sucede o aparentemente  sucede  en  las  sociedades 

industrializadas;  es cuando las relaciones familiares adquieren una  mayor 

importancia. 

Esta  afirmación puede resultar pertinente si tomamos en cuenta que los estudios 

sobre familia son  relativamente  recientes2’ . Fundamentalmente el interés  se  ha 

centrado en ver cuál ha  sido  su  evolución,  aunque no podemos  decir  que  ésta  se 

haya dado en un sólo sentido,  hasta  llegar  a  su  forma  más  perfecta,  como  la 

conocemos  ahora;  sino  que  es  más  correcto  decir  que  su  evolución, al igual que 

en  las  diferentes  sociedades, se  ha  dado en diversos  sentidos, lo que da  como 

resultado diferentes tipos  de familia, resultado de relaciones específicas en 

circunstancias  y  condiciones  específicas. 

La proliferación de estudios  sobre  la familia ha  sido  muy abundante y éstos  se 

han enfocado en dos sentidos:  la  recolección  de  datos  empíricos  y  la  propuesta 

de  aspectos teóricos que  permitan  hacer  una  caracterización  general del 

21 Aunque el interés  por el estudio  de  las  relaciones familiares surge  desde  mediados  del  siglo 
pasado,  contando con los trabajos  de  Morgan (1871), Maine (18xx), Mc  Lennan (18xx), Engels 
(1884), etc., Es en la segunda mitad de  este  siglo  que ha habido una mayor  producción sobre el 
tema;  véase bibliografía anexa. 
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problema. En cuanto al primer punto ha habido una producción excesiva que  ha 

ayudado  muy  poco a poder establecer algún tipo de generalización. En cuanto a 

la generación de teorías, existen dos corrientes principales en la disciplina 

antropológica que abren el debate al entrar en oposición: por un lado, la tesis de 

Lévi-Strauss en las que la piedra angular del parentesco no es la familia biológica 

si no las relaciones establecidas entre los padres de Ego, los hermanos  de los 

padres de €go y los hijos de  éstos;  en  donde  las familias establecen alianzas 

unas  con otras a partir de un sistema  de reciprocidad. 

“En resumen, se trata de  saber si las relaciones conyugales y de filiación 

constituyen siempre un problema básico “natural” que tiende a ser el contrapeso 

de determinados vínculos de parentesco subrayados a efectos jurídicos o si 

hemos  de considerarlas simplemente  como un complejo fortuito de relaciones 

sumamente variables de algunas de las cuales se puede prescindir por 

completo ... a los vínculos entre padres e hijos se les puede atribuir una gran 

significación jurídica o pueden  ser  simplemente afectivos, pero en último término 

se derivan de los lazos de filiación y de descendencia  que  nacen  dentro del 

complejo  de relaciones de familia nuclear. Estas relaciones están definidas 

socialmente más  que biológicamente, pero se centran en actividades que  son 

familiares.” (Smith: 1979:697). 
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En contraposición tenemos  la  teoría  de Radcliffe-Brow, para quien la  estructura 

básica de todas  las relaciones sociales  sería  la  familia biológica: padre,  madre e 

hijos de ambos. El conjunto  de  esta tesis nos  abre  varias posibilidades: primero, 

los estudios  sobre  la familia deben considerar  las  relaciones que se establecen 

dentro  de  la familia nuclear;  segundo,  para  que  exista  ésta  es  necesario 

considerar  la  alianza,  es decir, ver  en  que  forma  se  presentan  las posibilidades de 

elección de la  pareja;  tercero:  también deben tomarse  en  cuenta  las  relaciones 

que se establecen con el objeto  de  resolver necesidades’materiales y afecfivas, 

aquí  entra en juego el aspecto psicológico; cuarto:  también  es  importante 

considerar  la filiación y la  descendencia; y quinto,  ver  la interrelación de lo 

biológico y lo social en todos  estos  conceptos.  La  empresa no es sencilla si se 

considera  la cantidad posible de  casos  que  se  tendrían  que  analizar,  sin  embargo, 

es posible enfocar  cada  estudio  particular  desde  esta  perspectiva. 

De  forma general podemos  decir  que los estudios  sobre familia han seguido  dos 

tendencias:  por un lado,  tenemos  trabajos  que  abordan  la  problemática  dando  por 

hecho que la familia siempre  ha  existido y, por lo tanto,  de  forma natural todos  la 

identificamos  como algo inherente a nuestra  existencia.  Para  estos  autores el 

punto  importante  es,  más  que  cuestionarse  la  existencia  de  la  familia,  ver  cuál  es 

su  funcionamiento.  Parsons (1978:31) menciona  que:  “Toda  persona  habla  un 

idioma nativo con  cierta  corrección y sin  esfuerzo,  sin  necesidad  de  conocer los 
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aspectos  técnicos del mismo.  En el ámbito  social  estas  consideraciones se 

aplican  esencialmente a la familia porque ningún otro aspecto de la vida  social 

está  tan  profundamente  enraizado  como  éste  en  estratos  de  sentimiento y de  la 

motivación  que apenas tenemos  conciencia  en  nuestra  vida  normal . El problema 

estriba  más en la perspectiva desde la  que se enfocan los hechos que  en  su 

dificultad de identificarlos”. 

Parsons  destaca el aspecto positivo de la familia, que  libera al individuo de las 

tensiones estructurales provocadas  por su medio de supervivencia: el sistema 

ocupacional ( en la  sociedad  norteamericana).  En  esta  línea se  muestra la 

propuesta echa por Linton (19795) para quien  “Todo  induce a pensar  que la 

familia es  la  más  antigua  de  las  instituciones  sociales  humanas , una  institución 

que  sobrevivirá , en una forma u otra,  mientras  exista  nuestra  especie”.  Lo 

verdaderamente  importante para éI es  ver  en qué  sentido ha evolucionado  la 

familia  hasta  llegar a la multiplicidad de  formas  que  encontramos en la  actualidad. 

Menciona, de forma  general,  que  las  sociedades  modernas, al colectivizar  todo, 

individualizan más a los seres humanos; cada vez el círculo  familiar ( 

consanguíneo,  por afinidad y conyugal ) es  menor.  Se  experimenta  una  gran 

soledad y vacío; lo que hace a las  personas  dependientes unas de  otras.  La 

dependencia se  da  psicológicamente,  existiendo  una  gran  necesidad de afecto, 

amor,  seguridad, estabilidad, etc. 
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Por otro  lado,  tenemos  estudios  de una naturaleza más crítica, que  cuestionan el 

funcionamiento  y permanencia de la familia. Para  Engels  (1884)  esta 

individualización, en donde la familia es  comandada  por el hombre  y  además se 

exige la monogamia, es el resultado  de  las  relaciones  de  la  sociedad  capitalista 

que  todo lo privatizan. Su estudio está basado en las  consideraciones 

materialistas hechas por Maw y los estudios  sobre  parentesco  de  Morgan.  En 

esta  misma  perspectiva, Max Horkheimer  (1978)  nos menciona los efectos 

negativos que ha tenido  en la familia la Revolución Industrial. Este  hecho ha 

tendido  a  desmembrar el tipo de familia encontrada  en  las  sociedades 

preindustriales, ya que en el nuevo  modo  de  producción  las  relaciones  entre 

familiares  no  son  necesarias para la manufacturización  de  mercancías, por el 

contrario, cada individuo  es  parte  de un proceso  de  producción  más  amplio  dentro 

del cual la cooperación  entre  parientes no existe.  En  este nuevo contexto, la 

familia se presenta mayormente ligada a  un  concepto o ideología; ésta puede 

hacer a los individuos,  caer en el autoritarismo. La conclusión  a la que llega es 

que "La familia como ideología fomenta el autoritarismo  represivo,  pero, al mismo 

tiempo,  es  evidente que la familia  como realidad es el obstáculo  más  fuerte y 

efectivo  contra la recaída en la barbarie  que  amenaza  a  todos los humanos en el 

curso  de  su desarrollo". (1978:194) 
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Por otro lado, se ha dado  una amplia discusión acerca  de las dos formas 

esenciales en que  se presenta la familia, a saber: familia nuclear y familia 

extensa.  En  una  manera  más puntual, usaremos el concepto de familia nuclear 

para definir a aquél grupo que  está  compuesto  por la madre, el padre y los hijos 

de  ambos; y la familia extendida o extensa, a la red de relaciones que  se crean a 

partir del parentesco ya  sea  consanguíneo o por afinidad. 

AI respecto se  puede adelantar una conjetura: en las sociedades complejas el 

parentesco por consanguinidad representa el lazo más duradero, mientras que el 

parentesco por afinidad es menos valorado. Uno  de los objetivos de este trabajo 

es  saber  qué  nuevas  formas a adoptado la alianza en las sociedades industriales, 

más  concretamente en  la sociedad mexicana actual; en  qué  medida  ha modificado 

o no la relación familiar la incursión de la mujer  en el sector laboral, más 

específicamente en cuanto a la participación sindical. 

L5A3 F-a ymatr€znonio- 

Mucho  se ha discutido sobre la universalidad de  la familia. Hasta el momento no 

se  ha llegado a un acuerdo sobre este punto. Lo que si se puede decir es que 

empíricamente  se  ha encontrado que toda sociedad cuenta con  una estructura 

básica sobre la que  descansan las relaciones sociales en general. Dentro de  esta 
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estructura  básica confluyen tanto  la consanguinidad como la afinidad. Para  que  se 

establezca  esta relación de afinidad es  necesaria  la alianza, la  cual se crea  en 

cada  sociedad  con diferentes rituales que  de  forma  convencional  se identifican 

con el concepto  de  matrimonio. 

La familia consanguínea satisface  la  mayoría  de  las  necesidades  de  sus 

miembros.  Quizá  ésta  sea  su función principal, con  excepción de las  necesidades 

sexuales, lo cual se da a partir de la prohibición del incesto. Es en este  punto en 

donde se encuentra  la  necesidad de la alianza. Ya  se mencionó en el apartado 

anterior  que para que se pueda crear  una nueva familia  es  necesaria  la regla de 

la  exogamia.  Las  opciones  que se tienen  actualmente  para  escoger a la  pareja 

son  muy  amplias, a la  vez  que  están  implícitamente  predeterminadas;  es  decir,  se 

tiene  la libertad para escoger  cualquier  persona,  excepto a los parientes 

cercanos: padre, hermanos,  abuelos  (primos y tíos  en  algunas  ocasiones pueden 

ser  tomados  como  cónyuges). A parte de  estas  limitaciones, el nivel social, 

cultural económico,  compartir  la  misma  profesión,  el  mismo  lugar  de  trabajo, de 

estudio,  etc.,  son  algunas  de  las  condiciones  que se necesitan  para  establecer 

una relación impersonal que pueda culminar  en el matrimonio, 

El hombre, a pesar  de  buscar  constantemente su  autonomía  es un ser  social, y 

por lo tanto, no puede vivir  aislado. Linton (1 978:lO) afirma  que “Aunque el 
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hombre sea el más flexible y el más  fácilmente  condicionado  de  todos los 

primates,  siente una gran  necesidad  de  seguridad en sus relaciones personales y 

un deseo de compañía  congenial ‘, En el aspecto psicológico quizá  esta 

necesidad  de compañía y de  seguridad,  tanto  en el plano  emocional  como  en el 

aspecto de la integridad física (correspondiendo a ésta  todas  las  actividades 

necesarias para su  permanencia,  es  decir  para  la  sobrevivencia);  es lo que  da 

origen a la organización en  grupos familiares de los individuos.  Otro  aspecto 

fundamental  es la constancia en las  relaciones, Io que  crea los vínculos  afectivos 

tanto de la pareja  como de ésta  con los hijos y de los hijos  entre sí .  

Ha  habido  otras disciplinas que se han interesado en el desarrollo histórico de la 

familia,  como la demografía histórica o microdemografía, que se han enfocado 

más al análisis específico  de lo grupos  domésticos a través  de  la revisión de actas 

parroquiales,  con el  fin de  llegar a la  “reconstrucción de familias”. Esta historia de 

la  familia,  que se basa en  las  reconstrucciones  de  las  relaciones de tipo  familiar a 

través  de  notas en los archivos,  las  actas parroquiales, documentos  jurídicos,  etc., 

más que poder  representar un desarrollo  histórico en sí mismo, puede servir  de 

apoyo a otras disciplinas que se encarguen del tema. 

Para  llegar a entender  la  importancia  de  la familia en el proceso del 

funcionamiento  de la sociedad,  es  necesario  comprender  que  aunque la sociedad 
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tiene una vida más larga que la familia y ésta  que los individuos,  son  individuos 

los que crean familias y éstas  a la sociedad. Los individuos  son  seres que 

necesariamente tienen que  estar en interacción constante  con  otros  individuos  por 

dos  motivos principales: la resolución de necesidades  materiales y psicológicas. 

Ambas  son parte del sistema  que  permite la supervivencia y, por  tanto,  la 

continuación de la vida. Al igual que los microorganismos que conforman los 

tejidos de cualquier animal o cosa, que las células y los animales, los hombres 

están  organizados en sociedades  que se encaminan a  determinados objetivosz. 

La diferencia principal es que el control  sobre  muchos  de los fenómenos que se 

presentan  a  su  alrededor, lo cual se  ha  logrado  a  partir del desarrollo de su 

capacidad intelectual, es lo que lo hace cuestionarse  acerca de los motivos que 

de  manera consciente no se pueden percibir, sobre  su  comportamiento y el 

sentido en que se encaminan sus  acciones. 

AI referirse a la universalidad de la familia, es  necesario  tomar  en  cuenta  que 

todos los seres  vivos  se  organizan  en  sociedades;  este hecho nos  podría  hacer 

reflexionar  sobre  la posible existencia  de  una  predeterminación natural a  la 

organización en grupos. Los seres  humanos  además  contamos  con un sistema  de 

PEl objetivo de la vida de los individuos, la sociedad y de la vida en sí, es un  tema que se ha 
analizado  durante  toda la historia de la humanidad y en  todas  las  civilizaciones; los filósofos 
encuentran  en  esta  interrogante  el  origen  de  su  disciplina. No está  dentro  de los límites de  este 
trabajo  profundizar  ai  respecto. 
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relaciones muy  complicadas  que  se  establecen  psicológicamente  tales  como 

amor,  cariño,  aversión,  odio, etc., 

En cuanto a la formación de algún  tipo de familia se puede decir  que, a mayor 

número  de individuos, mayor  necesidad  de  contar  con  algún tipo de organización. 

Este papel, de forma  general, se puede afirmar  que  ha  sido ocupado por la 

familia. Hasta el momento,  es  muy difícil pensar  que  otro tipo de  agrupamiento 

fuera operativamente  más  funcional, para el desarrollos  de los individuos, que la 

familia,  considerando la importancia  de los lazos  afectivos  que  se  establecen 

entre  ellos.  Esta  afirmación  no  pretende  abarcar  la totalidad de los casos 

existentes,  en  muchos  de los cuales los lazos  afectivos,  en  este  caso  entre  madre 

e hijo, pueden ser  mínimos o incluso  inexistentes.  Las posibilidades de asumir 

esta relación son  muchas y están  siempre  presentes,  pero, en términos  generales 

si no se presenta  esta unidad básica  entre  madre e hijo,  la  organización  para la 

colectividad  sería  muy difícil. 

3.6-3 Eastado actual de la discusión- 

Hemos  encontrado  que,  de  forma  recurrente,  ha  habido  una  tendencia a la 

aceptación o consideración de los siguientes  aspectos: 
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-Se  acepta la existencia de algún tipo  de  estructura básica en las  organizaciones 

sociales,  que pueden ser  consideradas  dentro  del  concepto  de la familia. 

- Se ha dado una atomización de la familia extensa  a raíz de la revolución 

industrial. 

- Esta atomización, es el resultado  de  la  ruptura  de  las  relaciones  de  parentesco; 

es decir, las relaciones que se establecen en la familia  extensa no son  necesarias 

dentro del nuevo sistema para la producción y, por lo tanto, no son  necesarias 

tampoco para la supervivencia. En esta nueva forma  de  producción el trabajo  se 

tiene  que colectivizar a la vez que se individualiza. Se trabaja  mecánicamente 

para obtener  un  ingreso  que  permita la subsistencia.  En  este  proceso la familia 

extensa  no  tiene ninguna operacionalización práctica y, al dejar  de  ser  necesaria, 

presenta una tendencia  a la desaparición. 

- La familia se presenta como  intermediadora  entre el Estado y los individuos y su 

papel  fundamental  es el de  organizar y prever  las  necesidades  tanto  materiales 

como  afectivas  de los individuos;  también  sanciona y controla,  con sus 

limitaciones, la conducta  de los individuos. 

- Se plantea,  de forma general, una división entre  las  sociedades  industriales y las 

preindustriales;  en  las  segundas el sistema  de  parentesco y su unidad básica, la 
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familia, son los fundamentos  de las relaciones sociales en todos los aspectos 

político, económico, afectivo, de control y sanción, etc., mientras que  se presenta 

una disminución de su importancia, dándose una mayor preponderancia de la 

familia nuclear. 

Dentro de esta estructura conocida como familia, la división de tareas ha sido una 

pieza clave para su funcionamiento. En la actualidad, esta división se ha 

modificado con la incursión de la mujer  en el terreno laboral. Se ha aceptado  que 

el papel que la mujer  desempeña  en la estructura de la familia tradicional es 

fundamental y  muchas  veces ha tendido a dañarla en cuanto a  su integridad tanto 

física como mental, no permitiéndole un desarrollo integral. Aguirre y Fassier 

(1994:60) mencionan  que, debido a ésto, es que “La lucha por la equidad ha sido 

una  de las banderas  más importantes de los movimientos  de  mujeres.  Desde esta 

perspectiva, la lucha por la equidad y el respeto de los derechos  humanos 

femeninos contribuye a la lucha por la democracia cualquiera que  sea el ámbito 

en  que ésta se desarrolle (societal, institucionai, familiar)”. 

Estas  mismas autoras dan una importancia decisiva, en cuanto a la composición 

de las relaciones familiares que  se están gestando, al  hecho  de  que la mujer  haya 

salido del círculo familiar, aunque  sin  abandonarlo  completamente. A partir de 
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esta  situación han cambiado  algunos  aspectos  básicos  dentro  de  la  familia  como 

autoridad  y los papeles de sus  miembros,  además,  han  surgido  nuevos  “arreglos 

familiares”  que  es  importante  tomar  en  cuenta  para  poder  hablar  de  familia  en 

general. ‘Cuál es el nuevo rol desempeñado  por  la  mujer  en  estas 

circunstancias?  ¿Qué  instancias o nuevas  relaciones  se  deben de establecer 

para que se cubran las  necesidades de la  nueva  generación, o sea, los hijos, si 

éstas  ya  no  son  cubiertas  por  la  madre?  ¿Cuál  es el papel del padre,  dentro  de 

esta  nueva  organización,  y  si  no  existe,  en  donde  está?  Estas  son  algunas  de  las 

interrogantes  que  surgen al examinar el sentido  hacia  donde  se  dirige 

actualmente  la  familia. 
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Hemos  visto  la  importancia del grupo  familiar  en  la  definición del rol que  deben 

desempeñar  tanto  hombres  como  mujeres.  Ahora  es  necesario  adentrarnos  en  la 

repercusión que tiene el trabajo  femenino  en la reconstrucción  de  un  nuevo 

conjunto  de  características  que  definen  a  la  mujer. 

La  incursión de la  mujer al trabajo  asalariado no  la  liberó  de  la  carga 

doméstica, pero si la  introdujo  en el ámbito  público,  que  tradicionalmente  había 

sido  dirigido  por los hombres. 

23 

Existe  una  amplia  acerca  de  la  pertinencia o no  de  utilizar,  dentro  de 

los estudios  de  género, los conceptos  de  actuación  pública y actuación  privada, 

debido  a  que  se  cree  que  existe  una  connotación  de  subvaloración  inherente  a 

ellos al identificar  de  antemano lo público  con lo masculino  (mayor 

jerarquización) y lo privado  con lo femenino  (se  subvalora el trabajo  doméstico). 

Para  efectos  de  una  definición  puntual  entre los ámbitos  laboral  y  familiar, 

fundamentales  en  la  presente  investigación,  nosotros  utilizaremos  estos  dos 

conceptos, en donde lo público  está  relacionado  con el espacio  de  trabajo,  que  a 

su  vez  nos  remite al espacio del sindicato;  y lo privado  tiene  que  ver  con  las 

relaciones  familiares,  concretamente  con  la  familia  nuclear:  esposo  e  hijos. 

23 La  cual se empieza de una manera más formal  aprincipios de  este  siglo  con  el inicio de la 
revolución  Industrial. 
24 Cfr. Taré ,  1992:78-79. 
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Otro dato importante, que se ha enfatizado en los estudios hechos sobre mujeres, 

ha  sido el relativo a la inequidad en la remuneración de los empleos entre 

hombres y mujeres. Se  sabe  que el mismo  puesto incluso en la misma  empresa 

tiene una  compensación salarial menor  cuando  es  ocupado por una  mujer. 

Nuestro interés en este punto es ver  cómo influye una  mayor equidad 

remunerativa en la relaciones conyugales (entre esposos o parejas), es  decir, si 

al obtener un mayor ingreso, las mujeres, presentan una tendencia mayor a 

enfrentarse con  su pareja en la conducción del hogar; cómo  ha modificado ésto 

las relaciones familiares; y de  qué  manera influye en  una redefinición del género. 





.Vacm Hombre. 

;Cuanto trabajo ella pasa 
por  corregw  la  torpeza 

de su esposo, y en  la casa! 
(permitidme que me asombre.) 

Tan inepto como f ¿ u o .  
sigue éI siendo la cabeza, 

¡Porque es hombre! 

Si algunos versos escribe, 
de alguno esos versos son. 
que ella solo los suscribe. 

(Permitidme que me wombre.) 
Si ese alguno no es poeta, 

¿Porque tal suposición? 
;Porque es hombre! 

Una mujer superior 
en elecciones no vota, 

y vota el pillo  peor. 
(Permitidme que me asombre.) 
Con tal que  aprenda  afirmar 

puede votar un idiota, 
¡Porque es hombre! 

E l  se abate y bebe o juega 
en un revés de la suerte: 
ella sufre, lucha y mega. 

(Permitidme que me asombre.) 
Que  a ella se llame el “ser débil” 

y a éI se llame el “serJÜefle”. 
,%que es hombre! 

Ella debe perdonar 
srendole su esposo infel; 
pero éI se puede vengar. 

(Permindme  que me asombre.) 
En un caso semejante 
hasta puede matar él. 

1 Porque es hombre! 

,Oh. mortal pnvilegiado, 
que de perfecto y cabal 

gozas seguro renombre! 
En todo  caso,  para esto, 

te ha  bastudo 
nacer hombre. 

Adela Zamudio (Cdabamba.  bolivia, 1854-1918) 
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Para entender la condición de la mujer  en el México actual es necesario hacer 

una revisión a lo largo de  su historia. 

2.7.7 Época  prehispánica. 

Aunque existe poca bibliografía para el estudio de  esta  época,  basándonos  en 

los trabajos de Rodriguez (1992) y Sahagún (1989) podemos  acercarnos 

brevemente al problema. 

La sociedad mexica  era  una sociedad patriarcal, en  donde la poligamia, más 

exactamente la poliginia, que  es un tipo de  matrimonio entre un hombre y varias 

mujeres,  en  donde  una  es la principal y las demás  son  esposas secundarias, era 

socialmente practicada, tanto para las clases nobles como para los macehualfin‘. 

De entre los beneficios que se obtenían, al tener el control sobre varias mujeres, 

estaban: la abundancia  en lo sexual, por supuesto, la reputación, el contar  con 

una gran cantidad de fuerza de  trabajo (los hijos) y entre la clase más baja, el 

contar  con ingresos provenientes del trabajo de las mujeres. Rodriguez (1992:24) 

lo menciona claramente “la poliginia no sólo fue una explotación sexual  sino, 

sobre  todo, económica”. 

I Los plebeyos, el pueblo. 
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Entre  la  clase noble la mujer jugó un papel importante  para  establecer  alianzas 

tanto  económicas  como  políticas,  las  cuales  se  daban  a  través del matrimonio. 

Tanto  la  sociedad  como la familia  se  encargaban  de  definir  la  conducta  de  las 

mujeres y sancionarla en caso  de  ser  inapropiada. 

Sahagún (1989:559-563) nos señala  las  características  que  deben  cumplir  las 

“buenas mujeres”2, tanto  las  nobles:  hidalgas,  doncellas,  de buen linaje,  etc., 

como  las  mujeres de la clase  baja:  populares,  tejedoras  de  labores,  hilanderas, 

costureras,  et^.^ ., que,  en  términos  generales,  deben  ser:  buenas,  honradas, 

trabajadoras,  buenas  madres,  pacíficas,  caritativas, (y aunque  no lo menciona 

específicamente, la mujer  digna  de  respeto  debe  mantenerse  alejada  de los 

placeres  sexuales).  La  única  forma,  llamémosle subversiva, en que podían  llegar 

a  caer  las  mujeres  era  justamente,  la  que  tiene  que  ver con el aspecto  sexual: 

llegar  a  ser  “mujeres  públicas”,  “adúlteras” o “alcahuetas”. 

La  maternidad  era  considerada  como  una  gran  virtud,  por lo tanto  a  las  niñas  se 

les  preparaba  para  ser  buenas  madres.  Sin  embargo, el aborto  era  permitido o 

incluso  inducido  por  cuestiones  políticas o económicas4  (principalmente  dentro de 

las  clases  nobles). 

Entrecomillado mío. 
La clasificación corresponde a Sahagún  (1989) 

‘ Lópz Austin, Alfredo, 1980,  citado en Rodriguez , 1992. 
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En  la  transmisión y conservación de toda  esta  ideología  con  respecto al deber  ser 

femenino,  indudablemente  jugó  un papel muy  importante  la familia “La educación 

que  la  mujer recibió de los iabios maternos  en  el  seno  familiar, fue el deber  de  ser 

mansa,  pacífica, humilde, casta,  considerada,  dulce,  discreta,  atenta,  solícita a los 

demás; el deber de humillarse y de  servir a todos”’. 

Es importante notar el papel fundamental  que  las  mismas  mujeres  tienen en la 

transmisión del estereotipo  femenino y cómo ellas mismas han sido  las 

encargadas de hacer  que éste se cumpla al vigilar celosamente el 

comportamiento  de  sus  hijas. 

2.7.2 Época colonial. 

Si bien la época colonial se caracteriza  por  la  imposición de nuevas costumbres 

traídas desde Europa;  en  cuanto a la  condición  de  las  mujeres,  podemos ver  que 

las  diferencias  entre  las  dos  culturas eran mínimas, ya que la subordinación  que 

las  mujeres  prehispánicas  experimentaban  fue  reforzada a la  llegada  de los 

conquistadores,  quienes  traían  consigo  la  ideología  de  la “castidad y pureza”  en 

el deber  ser  de las mujeres. 

5 Sahagún, 1979, citado en Rodriguez, 1992. 
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Francoise Giraud (1992) hace un  gran  esfuerzo  por  reconstruir  este  periodo, ya 

que  la  información  existente  sobre éI es  muy  escasa. 

Durante  esta época y,  como  ya  mencioné,  reforzada  por  la  ideología  de los 

colonizadores, se continuó manteniendo una  subordinación  femenina  en  todos los 

niveles económicos de  la  población. 

A partir del siglo XVII se  empezó a dejar  sentir  una  preocupación  por  la  educación 

de  las  mujeres y para cumplir  este  objetivo se abrieron  escuelas,  tanto  para  las 

mujeres  de  la  clase  alta  como  para  las  más  pobres,  en donde se  les  daba  algún 

tipo  de  instrucción  que  tenía  que  ver con sus labores  como  mujeres,  se  les 

enseñaba a tejer,  bordar o algún  tipo  de  manualidades,  dejando  de  lado  la 

instrucción  más  formal;  “Toda  la  educación  de la mujer  era  una  preparación  para 

el matrimonio. Lo que se le  enseñaba  no  tenía  otra  meta  que  la  formación  de 

buenas esposas y no  atendía al desarrollo  personal  de  la niña” (Giraud, 1992:66). 

La  condición de la  mujer  durante  este periodo continuó  siendo  de  subordinación, 

la nueva religión adquirida (la católica)  exigía  una  conducta  extremadamente 

recatada para las  mujeres.  Aunque  la poliginia no  era  permitida  legalmente, se 

era  más  tolerante  con los hombres  en  cuanto a su  comportamiento  sexual. 
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Sería  incorrecto  decir  que  la  mujer  estaba  alejada  de  la  actividad  productiva 

porque  sabemos  que,  una  de  las  exigencias  para  ser  “mujeres de bien”  era 

justamente el ser trabajadoras y, sobre  todo  en  las  clases  bajas,  las  mujeres 

tenían  que  cubrir  labores  productivas  pero  de  manera  informal. 

Hacia fines del siglo W I I I  los cambios  tecnológicos  que  se  estaban  dando  en el 

mundo  requerían  mayor  población  trabajadora: “el desarrollo de las  actividades 

industriales  necesitó  más  mano  de  obra y a  partir  de  1798,  una  Real  Pragmática 

liberalizó el acceso al trabajo  a  las  mujeres,  que  les  dio  cierta  autoridad  frente  a 

sus roles  tradicionales,  aunque  las  sometió  a un nuevo  despotismo (el de la 

fábrica) ... la  entrada  de  la  mujer  en  la vida productiva no implicó  una 

reorganización total de los roles  familiares,  sino  que  la  mujer  conservó  sus 

principales  tareas  domésticas,  que  se  transformaron  en  ‘trabajo  fantasma’” 

(Giraud,l992:71). 

2.1.3 Siglo XIX 

Este  siglo,  desde  su inicio, con la revuelta  que  diera  la  independencia al país, se 

caracterizó  por su tendencia al cambio.  Sin  embargo,  con  respecto  a  la  condición 

de  la  mujer, los cambios  se  dieron  de  manera  más  lenta  y  se fueron presentando 

a lo largo de él. 
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La iglesia y el Estado se encargaban de controlar el comportamiento  "adecuado" 

de  la  mujeres, el cual se caracterizaba  por  la  honradez,  castidad,  comedimiento, 

sumisión al marido 'y entrega  física y mental  plena  para  todos  los  asuntos 

relacionados  con  la familia. En especial la iglesia jugó un papel muy  importante 

para  las  mujeres,  ya  que  las  proveía  de  los  elementos  morales  que  se 

necesitaban para ser honradas y les  permitía  además  organizarse  en  torno a 

algunos  objetivos,  por  ejemplo,  la  administración del templo (Carner, 1992: 100). 

En  cuanto a la participación del Estado  en la organización  de  actividades  para ser 

desempeñadas  por  mujeres,  las  ideas  de  avanzada de la  época  proponían  una 

educación  asignada a ellas (Lizard¡). Lo que  se  pretendía  no  era  que se les 

preparara para conseguir  marido,  sino para saber  organizar bien su  hogar. El que 

las  mujeres  aprendieran a leer,  escribir y ciertas  operaciones  aritméticas  básicas, 

ayudaría a la nación, en el sentido  de  que  serían ellas las  encargadas  de  formar a 

los nuevos ciudadanos,  los  cuales  deberían  crecer  en  un  ambiente  óptimo, 

poniendo  mayor  énfasis en su educación. 

En las  clases altas se  les  enseñaría,  además, a saber  mandar a la  servidumbre, 

mientras  que  para la mujeres  de  la  clase  baja,  se  les  debería enseñar a servir. 

Esta  propuesta  tuvo  sus  críticos  en  todos los niveles  sociales,  ya que los hombres 

veían  amenazada su autoridad sobre  las  mujeres: "No hay que  temer  les  dice  los 

ideólogos  porque  no se busca que  la  mujer  sea igual al hombre, lo que  de  todas 
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formas no es posible. Solamente  se  busca  mejorar  a  la  sociedad  con  buenas 

madres..  .La  necesidad  de  educar  a  las  mujeres  se  enmarca  en el concepto 

paternalista de una  sociedad  que  busca  cumplir  sus  propias  metas  pero  no  piensa 

en  las  metas  personales o individuales  que  podría  tener  la  mujer  para  mejorarse  a 

sí misma”  (Carner  1992: 105). 

Es necesario  hacer  una  pausa  para  aclarar  que  no  es  posible ni durante  este ni 

en ningún otro  periodo,  hablar  sobre  una  sola  condición  de  la  mujer,  ya  que la 

división más significativa  entre  las  mujeres  es  su  pertenencia  a  diferentes  niveles 

socioeconómicos. 

A finales de  siglo, los cambios  tecnológicos  ocurridos  en el mundo,  pedían  una 

mayor  cantidad de mano  de  obra,  la cual fue reclutada  del  sector  femenil,  de  clase 

baja  por  supuesto, lo que acentuaba  la  diferencia  existente  entre  mujeres  de 

diferentes  clase.  Mientras  a  las  mujeres  de los estratos  elevados  se  les  pedía  que 

cuidaran  de  sus  hijos  y  su  familia,  a  las  de  clase  baja,  reclutadas  como  obreras, 

no  se  les  mencionaban los efectos  negativos  que  para  su  organización  familiar 

podía  tener  su  ausencia del hogar. Lo que  se  requería  de  ella  era  su 

participación  en el proceso  productivo. 

Los casos de abuso y explotación, no sólo familiar  sino  laboral,  aparecieron  como 

inherentes  a  este  proceso  de  absorción  de  la  mano  de  obra  femenina  en el ámbito 

fabril;  sin  embargo: “El derecho a la  vida  sindical y al voto  no  se  plantean,  excepto 
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para  mencionarlos como una locura  de los países  anglosajones  ‘gracias  a Dios 

totalmente  ajena  a la idiosincrasia nacional’. Idiosincrasia que todavía  no  deja  oír 

las voces de las mujeres para opinar  sobre sí mismas”  (Carner  1992:  107). 
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2.2 EL DESPERTM DE U CONCIENCX2K 
POLiTICA: BZUJER YS W L WC- POR EL 

DERECHO- YOTO. 

Las  mujeres nunca  han representado un sector  aislado  de la sociedad. Los datos 

históricos encontrados  las  muestran  subordinadas  con  respecto al hombre,  pero 

siempre  interactuando  con él. 

Hacia finales del siglo XIX y  principios  del XX se presenta,  a nivel mundial,  un 

periodo  de  cambios  vertiginosos  que  están  motivados  por la Revolución  Industrial. 

En  este nuevo orden la fuerza de  trabajo  femenino  se  hace  necesaria,  entre  otras 

cosas,  por  ser  más  barata. 

En  México, el despertar  del  siglo XX se da con el inicio  de la revolución  armada 

(1910) , en donde las  “valentinas”  y  las  “adelitas”  luchan al lado  de los hombres. 

Antes,  alrededor  de 1904, se puede  observar una incipiente  incursión  de  la  mujer 

en la vida política del país a raíz de la llegada  de  grupos  protestantes6  quienes 

traían consigo ideas innovadoras  de los países más desarrollados,  aunque su 

labor tenía de fondo más la conversión religiosa que una ayuda que  permitiera 

superar la condición de  subordinación  en  que se encontraban  las  mujeres, 

encontraron  eco en  la naciente  clase  trabajadora y ahí fue donde  empezaron  a 

actuar. El principio fue la creación  de una escuela para “niñas”. La educación  a 

6 Bastian, Jean Plene. 1992, pp. 163-164. 
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que tuvieron acceso estas  mujeres  trajo  como  consecuencia  una  mayor 

cortcientización de su papel subvalorado  en  la  sociedad.  Esto se refleja  en el 

siguiente  discurso  dado  por  la  ex-alumna del Instituto Normal de Puebla,  María 

Orozco,  en 1904: 'Mi objetivo  en  esta  ocasión al referirme al feminismo no es  traer 

a  la  memoria  la  dolorosa evolución de la  mujer, pues vasta(sic)  decir  que  ha 

pasado por  tres  estados bien tristes al haberse  considerado  como,  cosa,  como 

hembra  y  como  mujer;  tampoco  es  nuestro  objeto  reclamar  alguna  superioridad 

alegando en contra del feminismo que no es de la  ocupación de la  mujer el 

ejecutar  trabajos  domesticos  y el formar un hogar.  NO:  la  emancipación de la 

mujer  supone  mejores  aptitudes  para el cumplimiento del deber  y la mujer 

educada  será  mejor  hija,  mejor  maestra,  mejor  madre".' 

Aunque  desde principios de  siglo, se nota el descontento  de  algunas  mujeres  por 

las  condiciones  a que estaban  relegadas, no es  sino  hasta  1917,  según Tuñon 

(1 992:184), cuando se redacta  la  Constitución  de los Estados  Unidos  Mexicanos, 

vigente  hasta el día de hoy,  que se siente el reclamo  de ellas para  participar  en  la 

vida política del país,  derecho  que  les es negado por  Carranza.  Davis 

(1 192:232), sin embargo,  ubica el momento  de  la  participación política femenina 

en el país en 1916,  cuando en Yucatán  se  efectuaron "los dos primeros  congresos 

feministas, convocados por el gobernador  progresista  Alvarado ... Muy  a  su  pesar 

Alvarado  descubrió que sólo unas  cuantas  mujeres  yucatecas  querían  votar". 

Para  esta  autora la lucha  por el derecho al voto  de  las  mujeres  estuvo  manipulada 

En Bastian, O p .  cit. p. 174 
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por  grupos  de hombres que  tenían  diversos  intereses,  entre  quienes  estaba el 

propio  Alvarado, cuyo principal objetivo  era  conseguir  apoyo  político.  Algunos  de 

los  argumentos  que  manejaban  quienes  estaban  en  contra  de  que se otorgara  ese 

derecho  era que las  mujeres eran ilógicas, que se presentaría un elemento  de 

discordia en la familia, que  las  mujeres  eran  demasiado  emocionales,  etc. En el 

fondo,  señala Davis, el Estado  temía  que  las  mujeres  fuertemente influidas por el 

clero,  votaran en contra  de sus intereses. 

Esta  manipulación, que sin duda  es parte de  la  realidad,  estaba  acompañada  por 

una  organización  pujante,  de  izquierda  principalmente, que estaba  articulando  ya 

un  discurso propio de las  mujeres. Se debe  notar  que  estos  primeros  movimientos 

se originan en  la  clase  media,  posteriormente  se  agregaron  las  obreras y 

campesinas  (Tuñon,  1992). 

Para  la década de  los  veinte en  el discurso que manejaban  estas  agrupaciones 

hacía referencia importante al derecho al voto.  Después de varios  conflictos 

internos  que mantenían dividido al movimiento ”las feministas  socialistas y 

comunistas ganaron en el conflicto y lograron la presidencia  de  la  plataforma  que 

se  llamó  ‘Frente  Único  Pro  Derechos  de  la  Mujer’  en  1935”  (Davis,  1992:233). 

Con el cardenismo, que implementó un proyecto politico nacional cuyo  objetivo 

era  macro-social,  es  decir,  intentaba  englobar  todos los aspectos  de la vida 

nacional con la participación del Estado;  los  grupos  organizados de mujeres  se 
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fortalecieron y se formó, como  ya  se mencionó, el Frente Único Pro Derechos  de 

la Mujer, que llegó a contar hasta con 50 O00 miembros. Los orígenes de quienes 

lo integraban eran diversos: sindicatos, intelectuales, obreras, veteranas de la 

revolución y, principalmente, maestras.  La  mayor exigencia que compartían era la 

defensa del derecho al voto. 

Así: “Cardenas optó para el partido gobernante a una  buena parte del frente que 

había empezado  como organización feminista autónoma. A cambio, Cárdenas le 

comunicó a la nación, en 1937, que otorgarles plenos derechos políticos a las 

mujeres  mexicanas era un acto de justicia intrínseca, que  no  se podía posponer 

más. El 23  de  noviembre  de 1937, el secretario de  Gobernación envió al Senado 

la propuesta de reforma al artículo 34 de la Constitución, simplemente  añadiendo 

las palabras ‘hombres y mujeres”’. (Davis, 1992:233-234) 

De nuevo  una cuestión religiosa, el posible apoyo  de ellas al candidato Almazán, 

vio frenadas sus expectativas de  ser consideradas en igualdad de condiciones 

que los hombres, al permitirseles votar y se  votadas; el trámite dado a la iniciativa 

se detuvo a punto de hacerse oficial. 

Tuñon (1 992:186) considera que para el movimiento feminista fue un error haber 

permitido ser  agrupadas dentro del PRM, porque a partir de  aquí fueron 

manipuladas por el Estado. 
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Después de múltiples incidentes, y ya  durante el periodo de Ruiz  Cortínez, se 

pudo consumar el objetivo del derecho al voto, propiciado en gran  medida  por 

acontecimientos  externos;  ya  que  en  algunos  países  de  Latinoamérica  las  mujeres 

ya contaban  con ese derecho.  Esta  lucha finalizó con  la publicación, en el Diario 

Oficial el 17 de  octubre  de 1953, de  la  reforma al artículo 34 constitucional que 

agregaba al texto “los varones y las  mujeres”. 
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2.3 LA X N C ~ R S X ~ N  XXLEBOFUXL DE LA MUJER Y 

su ORGANXZACX~N EN LO SXNDXCAL 

Como  se ha mencionado, la Revolución Industrial, marcó  de forma acelerada un 

cambio en  el orden social de la época, la ”salida” del hogar de la mujer  se inició 

con ella, al insertarse ésta en el mundo laboral. Gustavo  Garza (198584) ubica 

el inicio de la industrialización en el país con el fomento a la industria textil: 

“Entre 1843 y 45  se dio un impulso a la industria textil nacional, lo cual logró el 

establecimiento de las primeras empresas capitalistas de tipo claramente fabril. 

En  1845 las fábricas aumentaron  de  59 a 92, se daba un rápido crecimiento”; sin 

embargo,  no  sabemos, a la fecha, el porcentaje de participación de  mano  de obra 

femenina  en este tipo de fábricas, pero si podemos ubicar, de  acuerdo  con 

Rosario López (19821  I), que el inicio de un reordenamiento en  la división sexual 

del trabajo intrafamiliar se dio durante este periodo. “Con el advenimiento del 

capitalismo ... se separaron las esferas de la producción y del consumo por una 

parte, y la de la reproducción, por otra;  con ello, la elaboración de los bienes que 

tradicionalmente realizaba la mujer  en el seno familiar es sustituido por su 

producción a gran escala en las fábricas empleando principalmente mano  de obra 

masculina”. 

Entre 1876 y 1910, periodo conocido oficialmente como “porfiriato”, se  da,  ya  de 

manera franca, la incorporación de la mujer  en actividades remuneradas , 
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incorporación que irá siendo gradual y que estaba propiciada por la ideas 

“modernizadoras”, que haría entrar a México  en el grupo de países desarrollados. 

Todos estos países ya incluían a la femenina  como fuerza laboral empleada en el 

proceso productivo. 

La ideología difundida a través de la prensa, que era el principal medio  de 

comunicación, trataba de reafirmar la condición de sujeción al hogar, de la mujer, 

que  se había mantenido y que,  de alguna manera, se veía afectada por el empleo 

de 14 a 15 horas en actividades extradomésticas’ . A la vez  se  fomentaba la idea 

de la necesidad de obtener ingresos extras, en la unidad familiar, lo cual se daría 

a partir del trabajo de la mujer. 

Las actividades en las que se empleaban las mujeres durante estos años  eran: 

como trabajadoras domésticas, en la industria textil su participación era 

básicamente  como ensambladora, es decir, como costureras, como enrrolladoras 

en la industria cigarrera y como  mecanógrafas  y/o taquígrafas en la gran cantidad 

de oficinas, tiendas y comercios que iban surgiendo.(Carmen Ramos, 1992:156- 

1 59). 

8 Carmen Ramos. 1992 
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Justo cuando la  mujer  es lanzada al terreno laboral es que  empieza  a  tomar, 

aunque  de  manera  incipiente,  conciencia  de  su  condición  de  subordinación 

doblemente  existente:  en el hogar y la fábrica, también  es  entonces  cuando el 

hombre  la  empieza  a  reconocer,  aunque igual de  manera  incipiente,  como 

inferlocufor; con quien mantendrá  una relación un tanto  estrecha a partir de la 

persecución de objetivos  comunes,  durante  la  Revolución  armada. 

Santiago  Ramírezg  nos  da  luz  sobre  esta  situación:  “durante la Revolución, 

época  en  la cual podemos  expresar  socioculturalmente que se lucha  contra el 

padre, el mexicano se vincula  a  la  mujer  otorgándole  una  jerarquía de compañera. 

Por primera  vez  en la historia de  México  la  mujer  desarrolla  sus  posibilidades al 

lado del hombre, en una lucha  social,  separándose de la  cuna de su  hijo.  En  la 

lírica revolucionaria “La Adelita”, “La Valentina”,etc., son  cantos  a  la  compañera, 

La posibilidad de un contacto  entre el hombre y la  mujer  adquirió  su  máxima 

expresión  durante  la  Revolución”. 

2.4.1 La Etapa Previa. 

Desde los primeros  años  de  este  siglo, los que  antecedieron  a  la  revolución, se 

puede apreciar  la participación de  mujeres,  principalmente  como  colaboradoras y 

9 El mexicano , splcologia de sus motivaclomes. citado en Mendleta ,1961:26-27 



85 
BREVE  HISTORIA DE LA PARTICIPACION  POLITICA DE LA MUJER EN  MEXICO 

en algún caso, como el del periódico Vesper”, como directoras de periódicos o 

publicaciones en contra del régimen porfirsta, el cual había logrado acentuar las 

diferencias entre pobres y ricos, “pese al peligro que entrañaba enfrentarse a un 

gobierno sólidamente constituido, las firmas de  una  mujeres  aparecen  ante la 

opinión pública. Surgen Vesper, de Juana  B. Gutiérrez de  Mendoza; Juan 

Panadero de  Guadalupe Rojo, viuda de Alvarado, N Campo  Libre, de Carlota 

Antuna  de Borrego” (Mendieta, 1961 :30). El origen social de este grupo  de 

mujeres  de  forma mayoritaria, es  la clase media, por lo tanto, es entendible que  su 

participación sea manifestando la realidad social,  de explotación generalizada, a 

que había conducido el régimen, a través de la prensa que,  como  se  mencionó, 

era el medio  de  comunicación predominante en la ápoca. 

2.4.2 La mujer en /a revuelta armada. 

De  manera general, es posible dividir la participación política de las mujeres, 

durante este periodo en dos tipos: Por un lado, tenemos a un grupo de  mujeres 

cercanas a los hombres  que,  de alguna manera comandaron dicho movimiento” , 

participando como líderes: Estas  mujeres  guardaban  con la mayoría  de ellos 

algún tipo de parentesco. madres,  hermanas,  esposas,  amigas,  etc. Entre todas 

ellas podemos  mencionar a Doña  Carmen Alatriste viuda de  Serdán,  Carmen 

Serdán,  Filomena del Valle de  Serdán,  madre,  hermana y esposa 

10 Mendieta (1961) nos menciona que ésra fue una publicación surgda en los primeros años del siglo y 
dirigda por Juana B. Gutiénez. 

La hlstoria regstra nombres  importantes de hombres que orgaruzaron,  intelectualmente y de facto, el 
movimiento revolucionario, como P.e.  Francisco 1. Madero, los Flores Magón, Aquiles Serdán, Francisco 
Villa, Zapata,  sólo por mencionar  algunos. 

11 
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respectivamente,  de Aquiles; Alejandra  A.  de  Mata,  esposa  de  Filomeno;  Sara 

Pérez  de Madero, esposa  de  Francisco I. Rosa, Guadalupe y María  Narvaéz 

Bautista,  amigas  de  los  Serdán , etc., 

La lista no pretende ser  exhaustiva  sino ilustrativa de  este  grupo de mujeres  de 

clase  media que tuvieron  su participación realizando  tareas de difusión,  en el 

caso  de  las  editoras y colaboradoras  de  algunas  publicaciones  de  tendencia 

opositora, o, en otros,  casos  como  correo  para  transmisión de ideas,  armas 

dinero,  etc. Mendieta (1961) narra  varios  casos  como el de  Carmen  Serdán a 

quien  en  una  ocasión se le encomendó  conseguir  fondos  para  adquirir 

armamento,  misión que bajo  cualquier  circunstancia realizó; en  otros  casos, 

muchas  mujeres tuvieron que vender  sus  joyas  para  pagar  adeudos  pendientes y 

juntar fondos para  la  causa;  también  participaban bordando los  escudos,  como  en 

el caso de las  mujeres  de  la  familia  Madero,  para el ejército del líder  Francisco. 

En el caso de las  hermanas  Narváez, se dio  una  importante  participación en  la 

obtención  de  armamento: “iba Rosa  Narváez  Bautista a un  confesionario  de  la 

Catedral  con  pólvora,  melenita y dinamita  que el señor Miguel Rosales,  tío  de los 

Serdán y dueño de una  tlapalería  les  proporcionaba.  Una  mensajera  las  llevaba 

a la  sierra y de allí  volvían  en  un  entrego de  carbón.  Unas  venían  fabricadas  con 

perillas de  cama de latón,  otras  con  barro.  La  operación  estaba  disimulada  con el 

pedido de alfileres, botones,  pasadores y demás,  cuya  contraseña  era el fistol que 

el solicitante se ponía  en la boca a manera  de  identificación”  (Mendieta, 

1961 :55). 
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Si continuáramos mencionando  más  anécdotas  nos encontraríamos con la misma 

generalidad: mujeres valientes realizando tareas, consideradas normalmente  de 

competencia masculina (compra y distribución de  armamento, difusión y enlace de 

estrategias para la lucha, etc.), al mismo  tiempo  que  se mantenian, al pendiente 

de  sus  hombres  que  se encontraban en la lucha, de  sus  casa e hijos, proveyendo 

alimentos y confeccionando y bordando  prendas necesarias para el movimiento. 

La característica que comparte el grupo anterior de mujeres, además  de las ya 

mencionadas, es la  de  pertenecer a la clase  media. 

Por otro lado , tenemos la participación de las mujeres  de las clases más bajas, 

que fueron las soldaderas, las que se enfrentaron con el ejército porfirista en el 

campo  de batalla. Estas  mujeres  se caracterizaron por estar al dado  de los 

hombres para resolver necesidades  de  alimentación,  de vestido, como 

enfermeras, combatiendo, en fin, cubriendo cualquiera de las necesidades que 

se pudieran presentar. Mendieta  menciona algunos nombres  como  Doña  Salomé, 

llamada mam6 Salomé, que  se caracterizó por  su fuerza y apasionamiento para 

pelear por “la causa”; Clara Rocha  en Culiacán, que peleó en la toma  de la Casa 

de la Moneda,  “como cualquier hombre”; Ramona  R.  de Flores y Valentina 

Ramírez,  que participaron en la toma  de Culiacán, etc.  Se podrían mencionar 

infinidad de  nombres  de  mujeres  que estuvieron durante la lucha, pero lo 

interesante aquí  es  ver  que durante este periodo se presentó una participación 

masiva  de las mujeres,  que  no  siempre  se  menciona y que fue muy  importante 

como  apoyo para todos los hombres  que  también estuvieron en la lucha armada. 
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Podríamos decir entonces, que la acción de la mujer,  en tanto que  no perseguía 

un fin político en sí misma, puesto que  su principal función era ser  soporte  de 

quienes sí lo perseguían, que  eran los hombres, se  ve minimizada. Sólo es 

posible apreciarla cuando los mismos  hombres  le otorgan la categoría de 

importante; pero siempre será,  insisto,  como  apoyo para el fin perseguido por sus 

hombres. 
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Como  ya  se  mencionó,  con el cardenismo,  que  implementó un proyecto  político 

nacional  cuyo  objetivo  era  macro-social, los grupos  organizados  de  mujeres  se 

fortalecieron  y  se  formó el Frente  Unico  Pro  Derechos  de  la  Mujer,  que  llegó  a 

contar  hasta con 50 mil miembros. Los orígenes  de  quienes lo integraban  eran 

diversos  sindicatos,  intelectuales,  obreras,  veteranas  de  la  revolución,  etc.,  y 

principalmente  maestras;  la  mayor  exigencia  que  compartían  era  la  defensa del 

derecho al voto. 

El movimiento sindical magisterial  posteriormente  tuvo  una  lucha  muy  importante 

que  se  debió en parte al auge  sindical  existente en  el país  impulsado  también  por 

el cardenismo.  En el año  de "1956 se  inició  la  lucha  ...p or las  demandas  de 

mejoramiento  salarial  y  democracia  sindical  que  han  sido  las  recurrentes  en el 

movimiento  magisterial naciona111.12 

Los años  posteriores fueron muy  prolíficos  en  la  formación  de  sindicatos,  ya  que 

el  pertenecer  a  ellos  era  (y  sigue  siendo) un derecho  constitucional.  La 

participación de las  mujeres , si bien no fue formalmente  reconocida,  siempre 

estuvo  presente.  Generalmente  ha  existido  una  tendencia  a  ubicar el estudio  de 

las  movilizaciones  femeninas  a  partir  de  que  "Uno  de los patrones  de 

comportamiento  político  más  destacado  se  refiere al papel  esporádico  que  juegan 

'' Valdés Vega, María Eugenia, en Tarrés, 1992, p.24 1 
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~ ~~ ~ ~~~ 

las  mujeres en la vida política.  Aparecen  en  situaciones  límite,  caracterizadas  por 

situaciones  de crisis económi~as"'~ . 

En  la  década de los 80's el terreno  sindical  se  vio  afectado  por  una  crisis, 

producto  de  desajustes  estructurales  ocurridos  en  años  anteriores. El punto 

importante  es  comprobar  la  tesis  que  relaciona  las  épocas  de  crisis  con  el 

aumento  en  la  participación  de  las  mujeres. 

Pero  este  aumento  en  la  participación, si es  que  fuera  consecuencia  de  la  crisis, 

no  ha  dado  como  resultado  dirigencias  sindicales  para  las  mujeres.  Un caso 

excepcional lo ha  representado  Elba  Esther  Gordillo al llegar  a  la  secretaría 

general del Sindicado  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Educación  (SNTE). Es 

importante  señalar que el área  sindical ha sido  monopolizada  por  los  hombres, no 

tanto  en  cuanto  a  la  participación,  como  a  la  dirección. 

l3  Rapold, 1992, p. 31 
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El  17  de  diciembre  de  1973, el entonces  presidente  constitucional  de Los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  Luis Echeverría Alvarez,  decretó la Ley  Orgánica  de 

la Universidad  Autónoma  Metropolitana,  "que  determina la creación  de  dicho 

instituto  de  estudios  superiores,  como  un  organismo  descentralizado  del  Estado, 

con personalidad jurídica y patrimonio  propio,  con el objeto  de  impartir: 

licenciatura, maestría y  doctorado;  cursos  de  actualización  escolar  y  extraescolar; 

organizar  y  desarrollar  actividades  humanisticas  y científicas en atención  a los 

problemas  nacionales ... La Universidad Metropolitana está  integrada  por: la Junta 

Directiva, el Colegio  Académico, el Rector  General y el Patronato."' 

Es  importante mencionar que  esta  universidad fue creada después de los trágicos 

acontecimientos  de  1968,  que  dieron  cuenta  de la capacidad  organizativa  y 

descontento del sector estudiantil. Ignacio Gatíca (1  994:30-35)  menciona  que 

hubo,  sin  duda,  dos  motivos  principales que dieron  origen  a la creación  de la 

institución: por un  lado la necesidad  del  gobierno  de  presentar una oferta  a los 

estuidantes egresados de nivel medio-superior,  que  ya  no podían ser  absorbidos 

por  otras instituciones,la UNAM  principalmente; y, por otro,  crear  nuevos 

1 Roberto Casillas. 1974, pp. 131-132. 
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espacios de  desempeño  académico para la generación fuertemente marcada por 

los sucesos políticos del 68, generación altamente politizada y con  gran 

capacidad crítica. Así, la Metropolitana, desde  sus inicios, se concibe como  una 

Universidad de vanguardia, con un proyecto inovador  que será explicado 

posteriormente. 

Uno  de los aspectos innovadores de este proyecto fue el de la descentralización 

de operaciones que dividió a la universidad en tres unidades: Atzcapotzalco, 

lztapalapa y Xochimilco; con cuatro divisiones: Ciencias Básicas e Ingenieria; 

Ciencias Sociales y Humanidades; Ciencias Biológicas y de la Salud; y Ciencias y 

Artes para el Diseño. En  cada  una  de las unidades hay la combinación de tres de 

las cuatro divisiones, de tal suerte  que ninguna se repite por completo.  Además 

de la Rectoría General, que  es el órgano  de dirección de la institución, cada  una 

de las unidades cuenta con  una rectoría propia, “lo que  desde el principio 

significó una  autonomía significativa de  éstas  en la instrumentación de las 

funciones sustantivas.”* 

AI interior de  cada  una  de las unidades, se presenta la separación ya 

mencionada por divisiónes y dentro  de éstas existe  una subdivisón por 

Departamentos  de las diferentes disciplinas del conocimiento que se imparten 

’ Ignacio Gatica, 1994, p.3 1 
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dentro de ella. “buscando con ello favorecer la interdisciplinariedad en proyectos 

de investigación y  de difusión sin incurrir en  la disolución de  las fronteras 

disciplina re^".^ 

La mayoría de la gente que  labora  en  la universidad tiene muchos  años  ahí,  y  ha 

participado de  una  manera conciente en  este  proyecto, haciéndolo suyo, 

colaborando para él. Esto es innegable en los comentarios  de ellos: “La UAM fue 

un proyecto del Arq.  Pedro  Ramírez  Vázquez, para lo cual pidió apoyo  de  Luis 

Echeverría  por los años  setentas,  y  desde el inicio se trató  de  que fuera una 

universidad democrática  y  así fue, se  creó  como  una alternativa para solucionar  la 

demanda  de educación superior  que  ya  no  alcanzaba  a cubrir la UN AM. . .  el 

estudiante que está en  la UAM, es un muchacho privilegiado, honesto ... los 

procesos de selección han sido  democráticos,  buscando seleccionar a los 

muchachos que se  quedan,  no  por palancas como  en la UNAM; los mismos 

estudiantes  se  encargan del proceso  de  selección  e  inmediatamente los 

aspirantes  y  exámenes  quedan registrados en  la  computadora, así que  no  hay  de 

que  una firmita y  ya  entraste ... mis  respetos para los muchachos  que  entran,  por 

que  son los que sí ~ a b e n . ” ~  

Como  ya  se  mencionó,  esta institución, de  forma  global,  se  conceptualizó  desde 

sus  orígenes  como un proyecto  de  avanzada,  dentro del cual, de alguna  manera, 

sobresalía  la estructuración de  la  enseñanza  modular  implantada  en  la  unidad 

3 ’  

4 
Idem. 
Entrevista hecha a  vigdante de Atzapotzalco (12 de marzo de 1996). 
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Xochimilco.  Ignacio  Gatica (1994:32-34) detalla bien la forma en que se basó 

este  tipo  de  enseñanaza, los pros y desventajas  de  ella.  Uno  de los objetivos  que 

se trató  de  cumplir fue el de “una redefinición de la articulación  entre  la  ciencia y 

los requerimientos sociales”; se trataba  de que el estudiante tuviera injerencia  en 

la  transformación  de la realidad, lo cual se lograría a  través  del  conocimiento  del 

objeto  de  estudio  “Conocer  un  objeto,  conocer  un  acontecimiento,  no  es 

solamente  mirarlo y hacer una copia  mental, una imagen.  Conocer un objeto  es 

actuar  sobre él. Conocer es  modificar,  transformar el objeto y entender el proceso 

de  su  transformación y, como  consecuencia,  entender la forma  en  que el objeto  es 

construido. Una operación  es, así, la esencia  del  conocimiento, una acción 

internalizada, la modifica el objeto  del conocimienton5. 

Si bien,  es  inegable lo novedoso del  sistema  también  se menciona que todavía no 

se han logrado  superar  todos los problemas  que  se  presentaron  para  su  total 

instrumentación. 

Villarreal, Ramón, et. al., en  Ignacio Gatica, Op. Cit., pp.32-33. 
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- 

3.2 NACIMIENT'O DEL SINDICATO ÚNICO DE 
T-J-ORES DE LA UNIXTIZRSIDALD 
AUTdNOllEA METROPOLITAnrA < S X T U 2 K l # X > ,  

Aunque la Ley Orgánica de la UAM fue promulgada  en diciembre de 1973, no  es 

sino hasta septiembre del '74, que la universidad empieza  efectivamente  sus 

funciones. Unos  meses más tarde, el 4  de  marzo  de 1975, quedó integrado 

oficialmente el Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (SITUAM). Su creación viene a culminar un complejo proceso en el 

que las autoridades universitarias pretendían dividir y controlar a los trabajadores 

a partir de la creación de un sidndicato de los denominados blancos, que  se 

llamaría COSUAM (Colegio Sindical de la Universidad Autónoma  Metropolitana)' 

Para entender la creación de  este sindicato es  importante primero analizar el 

panorama tanto nacional como internacional que  se tenía en la época.  A fines de 

los años 60's y principios de los ~O'S,  a nivel mundial se presentaba una creciente 

tendencia a la politización de los jóvenes que crecieron en la posguerra, quienes 

criticaban las barbaries cometidas por los gobiernos y los grupos en el poder, lo 

cual había dejado como resultado innumerables muertos.' Este ambiente 

también  se respiraba en México, en  donde la masacre del 2 de octubre de 1968, 

en Tlatelolco, finalizó con un periodo de organización de las juventudes radicales 

de la época. 

' Para  profundizar más al respecto, véase Ignacio  Gatica, Op. cit.  pp35-50. 

conciencia  política de los jóvenes. Un  estucfio específico requiere de una mayor profundización que para los 
efectos de la  presente  investlgación,  creemos, no es  necesaria. 

Sólo se plantea  en  términos muy generales el ambiente  prevaleciente  en  la época que  despertó  la 
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No obstante,  muchos  de los participantes  que  permanecieron  con  vida 

continuaron en la práctica la  gestación  de  entidades  democráticas. Tal es el caso 

de Gilbert0 Guevara Niebla,  uno  de los líderes del 68, que  posteriormente fue 

también uno de los principales promotores  de  la  creación del SITUAM. 

AI referirse a  las  relaciones  existentes  entre  las  autoridades  universitarias  en 

México  y  sus  trabajadores,  agremiados  en los sindicatos  respectivos,  ”Guevara ... 

señalaba  la contradicción entre  dos  corrientes  políticas que podríamos  bautizar 

como los conservadores  y los revolucionarios”  (Armando  Cisneros,  1996:  11).  La 

caracterización  que hace presentaría  a los primeros  como  un  grupo  de 

intelectuales  organizados en torno  a  la  rectoría,  desde  donde  se  toman  las 

decisiones que tienen que ver  con  la  vida laboral y  académica  de  las 

universidades,  grupo  que  tiene el poder  y que representa el enlace  con el Estado; 

mientras  que en el segundo  caso  estarían los “revolucionarios”,  la  mayoría  de 

ellos herederos  de los postulados  de la lucha  estudiantil del 68, quienes  estaban 

dispuestos  a  heredar o proponer  un  cambio  desde  dentro  de  las  universidades, 

organizando  sindicatos  democráticos  que  lucharan  en  favor de los intereses de 

los trabajadores. 

Justamente  este  es el caso del SITUAM,  en  donde  muchos  de  estos  jóvenes 

convertidos  en  académicos  y,  en  algunos  casos,  como  administrativos  (sobre  todo 

los que los que  se  habían  quedado  como  pasantes o con  carreras  incompletas 
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decidieron participar en un  proyecto  educativo,  como  ya se  mencionó,  de 

vanguardia, que buscaba nuevas relaciones  entre la producción científica y la 

sociedad. El sindicalismo universitario surgió  por la necesidad  de  equilibrar  las 

fuerzas  existentes  dentro  de la universidad,  fuerzas  que inclinaban la balanza  en 

favor  de  las  autoridades . 

A nivel interno, al poco  tiempo  de  que  la  universidad hubiera comenzado sus 

actividades,  surgieron los motivos  necesariso  para  que los trabajadores se 

inconformaran:  primero,  las  autoridades  universitarias,  ignorando la capacidad 

política de  todos  estos  jóvenes,  trataron  de  crear  a  sus  espaldas,  un  sindicato 

charro denominado Colegio  Sindical  de  Profresores  y  empleados  de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (COSUAM). 

La  incipiente  organización  de la institución  a nivel administrativo, permitía que se 

dieran  situaciones  “irregulares”  sobre  todo  en  cuanto  a la asignación  de los 

puestos,  no se contaba  con  un  tabulador  que  permitiera  situar  a  las  personas  en 

el puesto que les correspondía de  acuerdo  a  a  su  capacidad  y  experiencia; los 

trabajadores  administrativos  eran  contratados  por  honorarios  aunque el tipo  de 

actividad que realizaban exigía una relación  laboral  permanente;  aparte  de  todos 

estos  problemas que se presentaban, había uno  en  particular  que  motivó la 

acción  colectiva. 
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El  problema inmiscuía a  los  trabajadores  de  intendencia,  quienes  aunque en la 

práctica eran  trabajadores  de la universidad,  no  aparecían así, ya que  eran 

subcontratados  por otra compañía,  que  de manera formal era la encargada de los 

servicios  de  limpieza. 

La indignación  ante  estos hechos se  conjugó  con la energia de los jóvenes 

académicos  y  administrativos  con  gran espíritu combativo, que no estaban 

dispuestos  a  permitir que se pasaran  por  alto sus derechos.  Aquí  convien  hacer 

una pausa para aclarar  que,  según la investigación realizada por  Ignacio  Gatica 

(1 994), aunque muchos  trabajadores  administrativos  participaron  de  forma  muy 

activa  y propositiva en la constitución del sindicato, el proyecto fue impulsado 

mayormente  por el grupo  de  jóvenes  académicos,  ya  mencionado.' 

Bajo  estas  condiciones  es  que se empezó  a  gestar el movimiento  que  finalmente 

desembocaría en la constitución  formal  del  Sindicato  Único  de  Trabajadores  de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM). 

Es importante hacer notar  aquí  que el derecho  de los trabajadores  universitarios 

a  estar  organizados en sindicatos , a  principios  de los años  setenta,  está  apenas 

consolidándose  y  que  un  aspecto  fundamental  de  ello  fue la huelga  protagonizada 

8 Es conveniente  tomar  en  cuenta  este  hecho  para poder explicar la &visión actual que  existe al seno del 
sindicato. Por  el momento sólo se  dejará  hecho el planteamiento, con posterioridad  será revisado. 
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por la UNAM  en  1972, en base a la cual el sindicato  de  esta casa de  estudios 

obtuvo el reconocimiento legal, incluido el derecho  a la huelga. 

Con  respecto al SITUAM,  aunque  este  sindicato había logrado  su  constitución  en 

marzo  de 1975, jurídicamente ni éste ni ningún  otro  sindicato  universitario  estaba 

reconocido  como el representante  y  defensor  de los derechos  de los 

trabajadores.  Este  vacío jurídico en la relación  laboral  universidad-trabajador era 

argumentado  dentro  de los círculos de  autoridad  universitarios en términos  de  que 

“el saber  es una alta función que escapa a la lucha  de  clases”’ 

A mediados  de los años  setenta,  un hecho que hizo que alrededor  de unos 

cuarenta  sindicatos  universitarios se agruparan  en el Frente  de  Sindicatos  de 

Trabajadores  Universitarios  (FSTU), fue la intentona  del  estado  de  incluirlos 

dentro  del  apartado B de la Ley  de los Trabajadores al Servicio  del  Estado. 

Este  hecho propició la primera huelga protagonizada  por el SITUAM, que iniciara 

el 16  de julio de 1976 y que  concluyera 30 días más  tarde,  dejando  numerosos 

triunfos  entre los que destacan: la basificación  del  personal  contratado  por 

honorarios,  así  como la incorporación,  ya  como  trabajadores  de la universidad, 

del  personal  de  intendencia,  además  de la firma  de  las  Condiciones  Generales  de 

Trabajo  (CGT),  que  de  alguna  manera incluían a  los  trabajadores  en el apartado 

A. 

Guevara Niebla, en Armando Cisneros, Op. cit., p. 11 
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Este triunfo del Situam  refuerza al sindicalismo universitario que,  como  ya  se 

mencionó, en esta  época se encontraba  organizado  en el FSTU, el cual se  verá 

fuertemente  reprimido después del conflicto de 77 en la  UNAM,  que  terminó "con 

la  ocupación de las  instalaciones  universitarias  por  parte  de  las  fuerzas  públicas  y 

el encarcelamiento  de  algunos  de  sus principales dirigentes"" 

Ya durante el gobierno de López Portillo, en 1980, se aprobaron  las  reformas 

tanto  a  la fracción Vlll del artículo 30. Constitucional,  como al capítulo X V I  del 

Título VI de la Ley Fedral del Trabajo" , que otorgaban  a las autoridades 

universitarias el derecho  a incidir sobre  todos los aspectos  relacionados  con lo 

académico,  dejando  a los sindicatos fuera de la  toma de decisiones  de los 

asuntos  académicos. Al inicio hubo acaloradas  protestas  pero,  "fuera del 

repudio inicial al procedimiento  mediante el cual se  suprimió  la bilateralidad en 

sus relaciones laborales, los profesores no volvieron a  manifestarse 

mayoritariamente para reclamar la recuperación  de  dicha bilateralidad"'2. 

En el ámbito nacional, la  fuerza del sindicalismo  universitario  veía  mermadas sus 

posibilidades negociadoras  a  raíz  de  las  reformas  mencionadas, lo que  propició 

el fin de la Federación de  Sindicatos  Universitarios  que,  una  vez  agrupadas  en el 

Sindicato  Único  de  Trabajadores  Universitarios  (SUNTU)  empezó  a  enfrentar su 

10 

11 
Armando Cisneros, Ibid. 
Ignacio Gatica, O p .  cit., pp. 48-49 

*' Ibid., p.50 
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fragmentación. La inciativa instrumentada  desde la cúpula  estatal,  tendiente  a la 

fragmentación del movimiento  sindical  universitario,  tuvo  sus  repercusiones  en la 

disolución del proyecto para formar  un  sindicato  nacional. 

En 1981 se presentó el punto  más  álgido del enfrentamiento  entre  las 

organizaciones  sindicales  de  educación  superior  y  sus  autoridades  agrupadas en 

la Asociación  Nacional  de  Universidades  e  Institutos  de Enseñanza Superior 

(ANUIES). La huelga de  entonces realizada por  la  UAM,  que  contó  con el apoyo 

de 26 sindicatos  más,  logró  destituir al rector Fernando Salmerón,  junto  con 

algunos  otros logros  importante^'^. 

Pero  justamente  es  aquí  en  donde se empieza  a  presentar  de una manera 

evidente la fragmentación del proyecto para un sindicato nacional. En  adelante 

los conflictos  presentados en cada  uno  de los sindicatos  universitarios  serán 

resueltos,  por  más  esfuerzos  que se han hecho  por  unir  fuerzas, al interior  de 

ellos  mismos.También  es  en  este  periodo  cuando se inicia la división  interna de 

cada sindicato. 

Así,  vemos que la contraofensiva  estatal  para  impedir  que los trabajadores 

organizados pudieran representar  peligro  en  la  definición  de  sus  relaciones 

laborales,  actúo  doblemente;  por  un  lado,  reforzó  a  las  autoridades  universitarias 

agrupándolas  en la ANUIES;  y  por  otro, utilizó la vieja  frase  de “divide y vencerás” 

13 En el siguiente apartado  se profundza más sobre esta  huelga. 
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aplicándola  sobre un punto nodal en este  tipo  de  sindicatos:  su  constitución  mixta. 

Separando,  a partir del  sistema  de becas y  estímulos  a la docencia  y la 

investigación, que coloca  a  años  luz  de  distancia  las  diferencias  salariales  entre 

los académicos  y los trabajadores  administrativos y los intereses  de los dos 

grupos. 

Este tipo de  recursos  empleados  por el Estado para neutralizar movimientos 

sociales  que puedan representar un riesgo para su  estabilidad,  generalmente  van 

apoyados por las  grandes  figuras  públicas  “infladas”  por el mismo  aparato  estatal 

que tienen la función de justificar, ante la sociedad, la acción  gubernamental. 

Este  es el caso  de  algunas  disertaciones  públicas  sobre  la  “inconstitucionalidad” 

en  que  estaban  acutando los sindicatos  universitarios, hechas por  Burgoa 

Orihuela  en 1979: “Es  indiscutible  justo  y  necesario para la defensa y 

mejoramiento  de  sus  derechos  e  intereses  comunes  que el personal académico  y 

administrativo  de  las  universidades se agrupe en asociaciones  que  libremente 

establezca ... Sin  embargo, ... no  pueden,  con el pretexto o motivo  de  dicha  libertad 

formar  sindicatos en los términos  de la ley laboral,  de  donde resulta que  todas  las 

asociaciones  sindicales  que se han  creado  no  tienen  personalidad jurídica 

conforme  a  dicho  ordenamiento  no  son  titulares de ningún  derecho  que  esté 

instituye o reconoceJJ14 . 

14 Burgoa Onhuela,  1987, p p .  472-473 
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En  este artículo publicado en Excelsior en octubre de 1979, dicho  jurista, 

reconocido por su tendencia a la defensa de los intereses de los grupos de poder, 

trataba de demostrar que la organización de lostrabajadores universitarios 

jurídicamente era ilegal, así como la huelga de la UNAM, que estaba por estallar. 

La imposibilidad de conciliación de intereses tanto entre sindicatos como entre 

académicos  y administrativos, al interior de  ellos,  se ha ido acentuando  con el 

paso del tiempo; y a ella se ha ido agregando otra situación signficativa: la 

burocratización de las actividades desempeñadas por los trabajadores 

administrativos. 

Como  sucede  siempre, el mantener el equilibrio entre las fuerzas gestantes de un 

mismo proyecto, hasta el momento, ha sido prácticamente imposible. Por un lado, 

las  demandas  de los trabajadores son justas, ya que hasta fines de 1995, los 

salarios mínimos habían sufrido una pérdida real de poder adquisitivo de 

20.25°!h’5. Aún  más, en términos generales, la remuneración económica 

resultante del trabajo realizado por los administrativos, está muy cercana a la 

miseria, si se considera que la mayoría de ellos son personas mayores,  jefes  de 

familia, que tienen que  ser el soporte  económico central de la misma. 

15 Nestor de Buen, 1996, p.2. 
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Por  otro  lado,  nos  encontramos  con  que en la actualidad no se tienen argumentos 

de peso para  la  defensa  de  sus  peticiones,  debido  a que la actividad que  les  ha 

sido  encomendada reporta muchos peros en  su  realización. 

Este  ha  sido  un  aspecto  argumentado  tanto  por  autoridades  como  por 

trabajadores de distintas áreas  sindicalizados y no sindicalizados,  quienes se 

quejan  de  la calidad y cantidad  de  trabajo que realizan las  personas 

sindicalizadas  sobre  todo  en el área  de  limpieza,  como lo muestra  un  trabajador 

entrevistado: “Yo, como  jefe  de  esta  área,  trato  de  que  la  gente de intendencia 

que le toca  limpiar  aquí,  no  venga  ¿por  qué?  porque  no hacen las  cosas  bien; 

además, si les pides que te limpien,  por  decir  algo,los  vidrios,  dicen  que  eso  es 

limpieza  profunda y que  no  les  corresponde  ¿sabes cuando voy  a  solicitar  a 

alguno  de ellos para que hagan la  limpieza  profunda?  nunca,  mejor  contratamos  a 

otra  compañía privada, que venga y haga a  conciencia el trabajo”16 

En  este  sentido, de alguna  manera, los trabajadores  son  responsables  de  la 

pérdida  de  espacios  que  posteriormente  son  cubiertos  por  compañías  privadas, 

las  cuales garantizan la  satisfacción al 100% del trabajo  solicitado.  La  lucha  por 

conservar  estos  espacios  se  percibe  en  las  reuniones del sindicato y en  varias 

ocasiones se les ha recomendado  que realizen adecuadamente  sus  funciones;  sin 

embargo,  ésta no ha  sido  una  discusión  formal  que se  dé al interior del sindicato y 

que  pudiera  servirles  como base para  la  defensa  de  este tipo de  puesto y de 

credibilidad social en él. 

~~~~ 

16 
~~ 

En una de las  asambleas  realizadas  durante  la pasada huelga, se tocó someramente  este aspecto y con 
mucha cautela el orador  pedía  a los compañeros que  realizaran su trabajo y que no deran motivo para  que se 
atacara al sindcato por este  asunto. La dscusión no mereció mayor profunddad, ahí se  terminó. 





Arguye de inconsecuentes  elgusto y la 
censura de los hombres que en las 

mujeres acusan  lo que causan. 

Hombres necios que acusáis 
a  la mujer sin  razón, 

. s r n  ver que sols la ocasión 
de lo mrsmo que culpárs: 

s i  con ansia sin igal 
solrcrtáis du desdén, 

¿por qué queréis  que  obren  bien 
.si las incrtais al mal? 

Combatis su resistencia 
y luego,  con  gravedad, 
decís que fue liviandad 

lo que  hizo  la diligencia. 

Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco 

al niño que  pone el coco 
.v luego le tiene miedo. 

Queréis, con presunción  necia, 
hallar a  la que buscáis, 
para pretendida. Thais, 

y en la posesión, Lucrecia. 

¿Qué humor  puede se más raro 
que el que,  falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo, 
y siente que no esté claro? 

Con el f m o r y  el desdén 
tenéis condición igual. 

quejándoos si os tratan  mal, 
burlandoos SI os quieren bien. 

Opinión,ninguna  gana; 
pues  la  que más se recata, 
SI no os admite. es ingrata, 

y SI os admite, es liviana. 

Siempre tan neclos andáis 
que,  con desigual nivel, 
u una culpáis por criiel 

y u otra por fácrl culpáis. 

,Pues cómo ha de estar templada 
la  que vuestro amor pretende, 

si la  que  es ingrata ofende, 
la que  es  fácil enfada:) 

‘ifas. entre el enfado ypena 
que vuestro gusto refiere. 

bien  hnva  la  que no os quiere, 
y quejasos en hora buena. 

Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas, 

y después de hacerias malas 
las queréis  hayar muy buenas. 

¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en  una  pasión errada: 



la  que cae de rogada, 
o el que ruega de caído? 

¿O c u d  es más de  culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 

lo que  peca  por  la  paga, 
o el que  paga  por  pecar? 

Pues ¿para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis 

Queredlas cual las hacéis 
o hacedas cual las buscáis. 

Dejad de solicitar, 
y después, con más razón, 

acusaréis la 4 c i ó n  
de la que os fuere  a  rogar 

Bien  con muchas amas  fündo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa  e Instancia 

juntúis diablo. came y mundo. 

SorJuana Ines de la Cruz (.México 1651-1695).. 
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Neoliberalismo,  globalización y modernidad, han sido los conceptos  claves para 

este fin de  milenio. El neoliberalismo como política del  gobierno  mexicano ha 

llevado al pueblo a  padecer una de  las  más  severas  crisis  vividas  en los ú¡timos 

años. El salario mínimo actual  tiene, en términos  reales, un 35% del poder 

adquisitivo  con que contaba  en la década de los 70’s. Entonces  se podía adquirir 

la  canasta básica con 8 horas  de  trajo al día,  en la actualidad hay que trabajar 

más de 18 hrs. al día para  poder  cubrir la totalidad  de los productos  básicos‘ . 

La  administración  salinista,  cuyo  ciclo  concluyera el 1 o. de  diciembre  de  1994, 

dejó  como herencia a  su  sucesor, el Dr.  Ernesto  Zedillo, el estallamiento  de la 

crisis  iniciado  con la caída del  peso  frente al dólar,  que para diciembre  del  94 

había sido del 100% .Así, la inflación para enero  del 95 había crecido 

considerablemente.  Las  medidas  oficiales  anunciadas  por el gobierno  para 

superar la crisis y abatir la inflación se organizaron  a  partir  de La Alianza  para  la 

Recuperación  Económica (ARE),  firmada en 95 entre los sectores  obrero 

1 Estudio  realizado en la Facultad de Economía de la UNAM, julio de 1996. 
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campesino,  empresarial, el Banco de Méxio y el Gobierno  Federal;  la  cual  “se 

propueso  superar de manera definitiva la  emergencia  económica e iniciar el 

proceso de recuperación de  nuestra  economía”* 

Como era de  suponerse, los sectores  medios y bajos de la población fueron los 

más  afectados  dentro  de la estrategia zedi//ista para lo que se ha denominado /a 

recuperación  económica. El primer  trimestre del 95  se  anunciaba  que  habría un 

recuperación y un crecimiento  de  la  economía a partir del tercer  trimestre del 

mismo  año,  pero  para  enero del 96 la inflación había ido en aumento. 

Según  un  estudio realizado por  la  Coparmex  (Confederación  Patronal  de la 

República  Mexicana)  “actualmente  existen  por lo menos 40 millones  de  pobres; 

seis  millones de analfabetas; 50 por  ciento de la  población no está  cubierta  por 

ninguna institución de seguridad  social; 20 por  ciento  de los mexicanos  muestran 

algún  grado de desnutrición, y hay un déficit nacional  de 4.6 millones de 

viviendas ... Sobre los ingresos de la  clase  trabajadora, ...p recisa  que  de  la 

Población  Económicamente  Activa  (PEA),  cercana a 33  millones  881  mil 

personas, 15.2 por  ciento  no  recibe  ingreso  alguno;  19.1 percibe menos  de  un 

salario  mínimo y 31  por  ciento  gana  menos  de  dos  salarios minim~s.”~ 

2 El gobierno mexicano. Crónica  mensual,  octubre  de 1996, p. 25 
Raúl  Llanos  Samaniego, La jornada, domingo 21 de julio de 1 9 9 6 ,  p.6 
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Las medidas adoptadas por el gobierno han dado como  resultado  una  diferencia 

abismal  entre el ingreso de la  clase  trabajadora  y  de los grandes  empresarios, 

quienes “controlan el 41  por  ciento  de  la  riqueza del país,  mientras  que  la  mitad 

de  la población total recibe sólo el 16  por  ciento del ingreso nacional” .4  

Estas políticas económicas,  mantenidas  por  la  actual  administración,  tienen  como 

finalidad la integración de México  a  la  economía  mundial.  La globalización de  las 

economías  propuesta  por los organismos  económicos  más  influyentes  a nivel 

mundial: Los Estados  Unidos  y el Fondo  Monetario  Internacional,  ha  contribuido 

a  la polarización entre  pobres y ricos, toda  vez  que los grupos  corporativos se 

van  haciendo  más  fuertes al expandir  sus  mercados. Así, para la clase 

trabajadora,  quienes  no se  cuentan  dentro  de  la  tasa  de  desempleo,  poseen  un 

ingreso comprendido entre los rangos  antes  señalados; lo cual nos muestra  las 

condiciones  paupérrimas en que se  ha  mantenido  a  la  clase  trabajadora  por lo 

menos el último año y  medio. 

4.Z.Z I52 St.trdlcalinmo ante la C r i u i m .  

¿Cuál  ha  sido  la participación de los sindicatos  ante  esta  situación  de  extrema 

urgencia que reclama  su  presencia?  Algunos  investigadores  como  Guillén  y 

Sánchez  (1996)  afirman  que han estado,  como  agrupación,  prácticamente 

ausentes. Lo cierto  es  que  desde el golpe  asestado en 81,  sobre  todo  a los 

sindicatos universitarios, como  ya  se  mencionó,  con  las  reformas  a  la  fracción  Vlll 

del artículo  Tercero  Constitucional  y al capítulo XVI, del Título  Sexto  de  la  Ley 

4 La jornada, domingo 21 de julio de 1996, p.45 
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Federal del Trabajo, no se ha podido crear  una unión intersindical que realmente 

ejerza,  de  manera efectiva, presión sobre el aparato estatal. Entonces, hablar de 

crisis en las organizaciones sindicales es perfectamente válido. 

Aunque han habido diferentes esfuerzos de coordinación como el SUNTU, la 

Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios y de la Educación  Superior 

(CNSUES),  la Federación de Sindicatos Universitarios, entre los más  conocidos, 

“los trabajadores y sus sindicatos han  quedado fuera del escenario político” 

(Guillén y Sánchez, 1996:43). 

Por lo que respecta a los sindicatos universitarios, han sido atacados por parte 

del gobierno y las autoridades universitarias, sobre todo en  su carácter mixto, por 

lo que  han existido políticas tendientes a acentuar las diferencias entre 

trabajadores académicos y administrativos. Lo cual se ha materializado a partir 

del programa conocido como  Becas y estímulos a la investigación y la docencia; 

dicho  programa tiene un doble efecto: por un lado, mantiene a los trabajadores 

académicos preocupados, si no de  manera exclusiva, si por lo menos  la  mayor 

parte de  su  tiempo, en  la consecución de los puntos necesarios para obtener las 

becas y los estímulos que representan hasta el 70% de  su ingreso total; y por 

otro, la diferencia de percepciones entre académicos y administrativos ha  surtido 

el efecto deseado para las autoridades: la diversificación de  metas e intereses 

entre los dos tipos de trabajadores; estas diferentes posturas por lo que  hace a la 
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relación laboral, representan  la  parte  medular  de la fragmentación al interior del 

sindicato. 

4.1-2 Crisris y emphzzadento en el Siturun. 

Bajo  estas  condiciones de austeridad y extrema presión en  términos  económicos 

para  la  clase  trabajadora,  se inicia 1996.  Tradicionalmente cada año se realiza  la 

revisión del Contrato  Colectivo  de  Trabajo  (CCT)  en  todas  las  instituciones  de 

enseñanza superior  Este  ambiente  cargado de presiones económicas sirvió  de 

marco  a  la revisión contractual  correspondiente,  entre  las  autoridades 

universitarias y los trabajadores de base de la Universidad  Autónoma 

Metropolitana.  La revisión contractual  anterior,  que dio origen a una huelga la 

cual  se prolongó durante  41  días, fue durante  1994.  Esto  representó  un 

resurgimiento de  este  Sindicato  en el sentido  de  que  hubo  una  gran  participación 

de los sindicalizados.  Dicha  movilización  estuvo en buena medida influenciada 

por el entonces, recién inaugurado  Movimiento  Zapatista  en  Chiapas.’ 

Aunque  la  siguiente revisión contractual  estaba  prevista  para  enero  de  1996, 

desde fines del 95, en diversos  congresos  realizados  por el sindicato, se  trató  de 

integrar un pliego petitorio con  las  siguientes  demandas: 

5 En la mayoría de los discursos,  sobre  todo  de  académicos,  vertidos  tanto  en  en las asambleas 
del  Comité  de  Huelga como durante los Foros  Académicos, se hacía mención a la buena 
disposición  y activism0 de los sindicalizados  durante la huelga  del 94. En algunos caws se 
mencionó  directamente el movimiento  armado. 
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“PRIMERA: Se solicita  un  incremento del 100% a los salarios de todos los 

trabajadores que prestan  sus  servicios a la  Universidad  Autónoma  Metropolitana, 

el cual deberá entrar en vigor a partir del primero de febrero de 1996. 

SEGUNDA:  Se solicita la revisión del clausulado del Contrato  Colectivo  de 

Trabajo  vigente,  de  conformidad  con lo que se establece  en el anexo  uno,  mismo 

que  forma parte del presente pliego de  peticiones. 

TERCERA:  Para el caso  de que llegase a estallar el movimiento de huelga  que en 

el  presente pliego de  peticiones se  anuncia, desde este  momento  solicitamos el 

pago de los salarios que se  dejen  de percibir por los trabajadores,  con  motivo de 

dicha  suspensión,  así  como los gastos  erogados  por la misma.”6 

Dentro  de  este  mismo pliego, se establecía  también  hora y fecha del 

emplazamiento a huelga,  que  serían  las 23 horas del día 10. de febrero del año 

en curso. En caso  de  no  llegar a un  acuerdo,  ese  sería el momento del 

estallamiento. 

6 Ver  Anexo  no. 1 
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Desde el mes  de  enero el sindicato  empezó  a  convocar  a  las  asambleas  del 

Comité  de  Huelga, las cuales se efectuaban  en el local de  Jubilados  y 

Pensionados del Instituto Mexicano del  Seguro  Social,  ubicado en la Calzada  de 

Tlalpan,  cerca del metro  Nativitas  de la línea dos.  Este  comité  está  formado  por 

delegados  de cada  una de  las  unidades  que  integran la universidad: 

Atzcapotzalco, lztapalapa y  Xochimilco,  así  como  por los tres  Cendis,  respectivos 

a  cada una de  las  unidades;  además  de tienda y rectoría. En las  asambleas 

generalmente  se  encuentran  presentes los miembros  del  comité  ejecutivo del 

sindicato  cuyo  secretario  general  era Edur Velazco;  además  de los miembros  de 

la Comisión  Negociadora.  Las  reuniones  comúnmente se efectuaban  por la tarde 

y su asistencia fue, en términos  cuantitativos,  aceptable. 

En  las  reuniones  se  mostraba cierta tensión  provocada  por  las  posiciones  a  favor, 

en  contra o las que se inclinaban  por una prórroga  del  emplazamiento. La 

participación  de los trabajadores  de  base  mostró  abiertamente su preocupación 

por  ejercer presión para obtener  un  aumento  salarial  que pueda mitigar los 

efectos  de la crisis. 

Ya para estas  fechas  (enero  del 96) el gobierno, vía la Secretaría  de  Hacienda, 

había establecido el tope al incremento  salarial  que sería del 16%, el cual había 
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sido  ofrecido al SITUAM. A este  aumento se agregaría un 2 por  ciento en 

prestaciones, lo que daba un total del 18 por  ciento de aumento  global. El tope 

manejado desde el principio por  las  autoridades  no  alcanzaba ni siquiera el 20 por 

ciento global que sería  incrementado  a los mínimos, lo cual era motivo  de 

inconformidad  por parte de los miembros del sindicato. Hablando en  términos 

reales, el aumento  solicitado del 100% sería el necesario  para  mantener el poder 

adquisitivo  anterior  a  la  inflación;  evidentemente,  este  porcentaje ni de  broma 

sería  concedido  a los trabajadores,  sin  embargo, el que  las  autoridades se 

cerraran  a  incrementar  dos  puntos  porcentuales,  que  igualara el aumento  con el 

concedido al mínimo  general,  que  sumaría un 20 por  ciento (aunque en realidad 

sería del 22 por ciento ) fue uno de los motivos principales que indujeron a los 

trabajadores de base a  decidirse,  posteriormente,  en  favor  de  la  huelga. 

Conforme se acercaba  la  fecha del emplazamiento, se iba  notando  una  mayor 

inquietud , por parte de los trabajadores. El día 30 de  enero se realizó  la 

asamblea  correspondiente del Comité  de  Huelga,  la  cual  tuvo  una  concurrencia 

en  términos  cuantitativos,  buena.  Durante  la  asamblea se organizaron  varias 

rondas  de  oradores,  quienes,  durante  sus  intervenciones,  hablaron,  entre  otras 

cosas,  sobre la importancia  que se le  debía  de  dar,  durante  las  negociaciones,  a 

los puntos incluidos en  el pliego petitorio; sobre  la  necesidad  de  modificar, 

suprimir o incluir algunos  otros; así  como  sobre los pros y contras que traería  a 

los trabajadores el estallamiento  de  la  huelga.  También se habló  sobre  una 
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posible prórroga que daría un  margen  suficiente,  quince días, para hacer el 

trabajo  de  difundir,  tanto  entre los trabajadores  como los estudiantes  y la opinión 

pública, los motivos del emplazamiento;  esto  con el  fin de  lograr  su  apoyo, 

Entre  otras  cosas,  se  discutió el problema  de los trabajadores  temporales, 

quienes  generalmente  son  contratados para suplir  incapacidades o , en el caso  de 

los académicos, para cubrir  sabáticos o ausencias por actualización  académica 

que  incluye posgrados en México o el extranjero,  cursos,  etc. Una académica, 

miembro del comité  ejecutivo del sindicato , fue la única mujer en participar  en 

esta ronda de  oradores.  Aunque  tanto  en  esta  reunión,  como  en  las  anteriores, el 

porcentaje  de  asistencias  de  mujeres fue alrededor  del 40%; su  participación  es 

evidentemente  menor  que la de  sus  compañeros  varones. La mayoría de  las 

asistentes se dedican a otras actividades,  además  de  estar  escuchando,  como  por 

ejemplo:  leer el periódico,  tejer, o estar  comentando  con algún compañero  sobre 

cosas  diversas. Algunas llevan  a sus niños  y  éstos  corren por los pasillos o se 

suben al estrado. En las dos rondas  participaron 12 oradores  y 3 oradoras, lo que 

nos da aproximadamente un 20% de  participación  femenina. 

Una  de  las  mujeres  participantes,  académica  de  Xochimilco,  mencionó la 

importancia  de revisar, antes  de  decidir  sobre  ir o no  a la huelga,  las  posturas  de 

el común  de la gente  que pertenecía al sindicato,  porque ella había escuchado  a 

algunas  trabajadoras  decir “para qué  ir  a la huelga si  mi  marido no tiene  trabajo  y 
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yo tengo que pagar la escuela  de  mis  hijo^..."^, es  decir, proponía hacer  un 

balance  de la situación económica a la que se estba  enfrentando la gente,  si  las 

condiciones que se  presentaban  eran  las  mejores para poder  enfrentar una 

huelga o no, lo que podría repercutir en una toma  de  decisión  con  mayor 

madurez 

Entre  otros, participó el secretario  General, para informar  de  las  negociaciones 

ocurridas  un día anterior. Antes  que nada pidió permiso para ocupar el doble  de 

tiempo que se estaba  concediendo  a los demás  oradores,  porque tenía cosas muy 

importantes que comentar,  entre algarabía que  no se entendía si se estaba  a 

favor o en contra de  que  tomara  este  tiempo,  finalmente  se  decidió  que podía 

hacerlo. La postura de éI era  evidentemente  a  favor  de la huelga, lo cual se 

mostraba  a  través  de  su  discurso.  Se  notaba  muy  optimista  en  cuanto  a la 

situación  general  de  descontento que según éI, existia  entre  sindicatos 

universitar,ios  como:  STUACH,  SUTCIEA,  SUTCIESAS,  Bellas  Artes, los 

sindicatos del INAH,  UPN,  IPN, y CINVESTAV,  entre  otros. Tal parecía que 

trataba  de  asegurar  a los trabajadores que existían las condiciones  idóneas  para 

que se pudiera dar una huelga general  de  instituciones  universitarias  que  pudiera 

ejercer presión sobre  las  autoridades  y  sobre el mismo  gobierno.  Hasta  este 

momento  las  autoridades no habían hecho  ninguna  concesión  en  cuanto al 

porcentaje  del  aumento  que sería del 18% global.  Por lo tanto, la propuesta 

7 Fuente:  asamblea  del  Comité de Huelga  realizada el 30 de  enero  del 96 en  el Salón  de 
Jubilados,  obtenida  drante el trabajo de  campo. 
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hecha por la directiva  de la universidad fue rechazada.  La  propuesta  de  huelga 

del secretario general se reforzaba  al  afirmar  que  la  huelga le daría  fuerza  a  las 

demandas del sindicato,  mientras  que  la  prórroga  mostraría  debilidad. 

El miércoles 31, durante  la  asamblea del Comité de Huelga,  la  cercanía del 

vencimiento del emplazamiento  era  notoria,  en  cuanto  a los ánimos de los 

asistentes.  Este  día se presentó  una  mayor  concurrencia, el porcentaje de 

mujeres  asistentes  se  incrementó  también, lo que  significó  una  mayor  cantidad  de 

niños,  algunos  corrían  en los pasillos, otros  tomaban  pepsi. 

La discusión,  como el día  anterior, se centró en las consideraciones  que hacen 

pertinente o no  la  huelga.  Hubo  propuestas de parte de diversos  oradores que 

solicitaban se reconsideraran  las  condiciones  existentes  que  no  eran  alentadoras 

para que se diera una huelga,  esta  postura  era  sostenida  por  algunos  ex- 

dirigentes del sindicato, asi como  por  muchos  de  sus  miembros  que  han  sido 

militantes  en  activo  durante  muchos  años. 

Las  propuestas que iban en este  sentido eran abucheadas  por  la  mayoría  de los 

participantes.  Los  ánimos, en general,  eran  de un apasionamiento que a  veces 

semejaba un gran  festín. Ya  en  este  momento  la  mayoría,  perteneciente  en  un 

gran  porcentaje  a  la  sección  de  intendencia, se  mostraba  intransigente en cuanto 

a  una posibilidad de  prórroga. 



LA MOVILIZACION SINDICAL DEL 96 
128 

Cuando la discusión hallaba su  punto  más  álgido, los niños también  sentían  la 

emoción  de  encontrarse  en  una  fiesta, lo que los motivaba  a  correr,  gritar  subir y 

bajar del estrado,  algunos  hacían nuevos amigos. 

En varias  ocasiones  distrajeron la atención  de los participantes,  hasta  que se 

presentó un accidente  con el cable del sonido, lo que hizo que se  les  conminara  a 

quedarse  quietos. 

La participación en la discusión fue mayoritariamente  masculina,  pero  también 

hubo  algunas  exposiciones bien recibidas hechas por  mujeres.  .Una  de ellas 

comentó  que  era  importante  darse  cuenta que el conflicto  verdadero no se hallaba 

dentro de la universidad entre  las  autoridades de ésta y el sindicato,  sino  que es 

la universidad vs. el Estado,  quién,  vía  la  Secretaría  de  Hacienda,  ejercía el 

verdadero control y presión sobre los trabajadores. 

Se habló sobre un rumor que existe  en  la  Unidad  Atzcapotzalco,  donde 

supuestamente  había un grupo  de  estudiantes  que  no  estaban de acuerdo  en  la 

huelga y en protesta  a  ella  tomarían  las  instalaciones.  Este  rumor nunca pudo ser 

confirmado;  pero si hubo  un  grupo  de  estudiantes  que se manifestó  en  contra  de 

la  huelga. 
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La mayoría de  las  mujeres  que asistían a  las  asambleas,  se retiraban alrededor 

de  las 8 P. M. Algunas de  ellas  van  acompañadas  de  sus  hijos  cuyas  edades 

comprenden desde primaria hasta recién nacidos.  Algunos  de  estos  niños hacían 

migas  entre sí y  durante  las  asambleas, para hacerse  menos pesado el tiempo 

que tenían que permanecer ahí, organizaban  juegos. 

Mientras tanto los oradores  seguían  con  sus  intervenciones.  Hubo una propuesta 

para dar una prórroga, para que el sindicato lograra una mayor unidad a  través  de 

obtener un mayor consenso entre los universitarios  tanto  estudiantes  como 

académicos,  a  quienes,  según éI, no  se  les había planteado  con  suficiente 

claridad cuál era la postura  del  sindicato, lo que hacía que no  se  contara  con  este 

apoyo. También proponía una mayor  movilización para lograr  obtener  ese  apoyo 

. Casi no le permitieron  terminar;  en  este  momento la actitud  de la mayoría  de los 

asistentes era de  apasionamiento  e  irracionalidad,  no se trataba  de  razonar  de 

manera  objetiva los planteamientos  tanto  a  favor  como  en  contra  de la huelga, 

sino  de  tomar una decisión. 

Otro  orador mencionó justamente  que no se trataba  de  dar una prórroga sino  de 

resolver negativa o positivamente  sobre la huelga. 

Hubo  otras participaciones que trataban  de  hacer  entrar en razón a la mayoría 

que,  exhaltada,  gritaba: i huelga! ¡huelga! Había que  considerar  que  serían 
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quince días más en los que se contaría con  sueldo;  en  caso  de  decidirse  por la 

huelga,  no se contaría con  este “colchoncito”. Se  reiteraba,  además,  la falta de 

apoyo  por  parte  de  los  estudiantes.  Esta algarabía había motivado  a los niños  a 

que  con  mayor  ímpetu  corrieran o gritaran más fuerte; lo que provocó  un  ligero 

accidente: jalaron el cable del sonido  dejando  sin  micrófono al orador  que  estaba 

participando  en  ese  momento.  Después  de  reactivar  su  debido  funcionamiento se 

les  invitó  a  que no jalaran el cable,  algunas  personas  de  entre los delegados  les 

gritaban que se callaran. 

Ya para este  momento los ánimos se habían exacerbado  y el tono de los 

comentarios y el ambiente  dentro  del  salón  se habían alterado  de  manera 

considerable. A la mayoría de la gente  ya  no le interesaba  reflexionar  mucho 

sobre el problema,  razonarlo en sí mismo.  El  tema era muy  puntual:  huelga  si o 

huelga  no. 

Finalmente llegó la fecha establecida para el emplazamiento: el 10 de  febrero. 

Los ánimos  de  los  asistentes  estaban  notoriamente  alterados. El salón  de 

Jubilados  no cabía ni un solo alfiler. Había algunas  personas que llevaban 

matracas  y  trompetas  de  las  que se usan en los los partidos  de fútbol. Los 

pasillos  también  estaban  llenos,  la  gente  entraba  y salía con  gran  dificultad,  lo 

que  no impedía la movilidad  de los asistentes.  Durante la asamblea estaban 

presentes los trabajadores  de la ex Ruta-100,  algunos  otros  sindicatos  como 
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SUTCOLMEX,  Chapingo,  Bellas  Artes,  así  como la prensa. La reunión  trató  de 

llevarse  en el orden  acostumbrado, lo que  a  duras penas se  cumplió,  debido  a 

todo el ruido y  a los’ “dimes  y  diretes”  que se daban  entre los miembros  de una 

corriente  y  otra. 

La participación del secretario  general,  que  evidentemente era partidario  de la 

huelga,  desató una gran  algarabía,  ya  de  por sí bastante ruidosa con la matraca, 

la trompeta y un altavoz  que  gritaba: ihuelga! ihuelga! 

No hubo  necesidad  de  mayor  discusión,  las  propuestas para un prórroga eran 

abucheadas. 

Finalmente  se procedió a la votación, los resultados  arrojados  de  ésta  fueron: 147 

votos  a favor, 69 en contra  y 11 abstenciones. La huelga había iniciado.  Hubo 

fotos,  toma  de  datos,  aplausos,  descontento,  etc.,  pero la mayoría de la gente, 

sobre  todo  de  quienes  son  llamados  las  bases,  inmediatamente  iniciaron la 

retirada. Los instantes  previos habían inyectado una sobrecarga  de  energía  con 

la cual la gente  se disponía a  ir  a la toma  de  las  instalaciones.  En  vano se hacía 

un llamado para que no  se  retiraran  porque todavía “había cosas  importantes  que 

discutir“ rezaba una persona en el micrófono; la gente seguía abandonando el 

lugar. 
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El salón se quedó muy vacío, mientras llegaba la hora de  establecer  formalmente 

la huelga en la Junta Federal de  Conciliación y Arbitraje,  donde  estarían 

presentes  las  autoridades  de la Universidad. 
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4.3 43 Das, m X L E S  DE X N C O - N X E N T E S .  

Aunque la huelga fue notoriamente  impulsada  desde  la  secretaría  general del 

sindicato,con métodos que  posteriormente  serían  calificados  de 

“antidemocráticos, clientelistas, etc.”,  la  decisión  de  estallar  la  huelga 

correspondió  efectivamente  a una mayoría  reflejada en el momento  de la 

votación.  Durante  los  primeros  quince  días  eran  esperados  otros  estallamientos 

que  darían, según algunos,  una  gran  fuerza al movimiento universitario, lo que 

podría  desembocar en una  huelga nacional. AI principio se hablaba  de que la 

huelga  podría  durar  cinco  días o quizá  quince,  porque la presión hecha por la 

mayoría  de los sindicatos  universitarios del país  prevista  para  mediados del mes 

de  febrero,  sería el factor  que  haría triunfar el movimiento  y  por lo tanto  conseguir 

sus demandas  principalmente  en lo referente al incremento  salarial. 

En nuestra opinión hubiera sido suficiente  con  aumentar 2 puntos y llegar  a un 

ofrecimiento del 20%, que  estaba  previsto  para los mínimos,  para  que los 

trabajadores hubieran optado  por finalizar la  huelga;  pero  la inflexibilidad de  las 

autoridades  tenía de fondo  mostrar quién contaba  con  mayor  fuerza, lo cual 

serviría de ejemplo  a los demás  sindicatos 

El ambiente general , en el ámbito  nacional,  que se respiraba  en  las  Instituciones 

de  Enseñanza  Superior,  era  de  suma  tensión.  Desde  los  primeros  días  de  febrero 

la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU)  había  anunciado  la 
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posibilidad de una huelga general,  en  caso  de  no  concretarse los acuerdos,  entre 

unas  quince  universidades y sus  sindicatos. La fecha  del  múltiple  estallamiento 

sería el día 16 del mismo  mes.  Sin  un  cambio  sustancial, en cuanto  a la oferta 

por  parte  de  las  autoridades, llegó el día 16  de  febrero. “El mismios día que se 

inició el movimiento huelguístico de la UAM,  las  universidades  de  Aguascalientes 

y Tlaxcala  otorgaron,  respectivamente, 23 y 26 por  ciento  de  incremento 

sa~ariaP . 

Durante  este  mismo m!s de  febrero  continuaron  las  negociaciones en la mayoría 

de  las  instituciones  de enseñanza superior  en  todo el país; en la Universidad 

Autónoma  Benito  Juárez  de  Oaxaca y en la de  Baja  California, no se llegaba  a un 

arreglo,  mientras la Universidad  de  Veracruz  estallaba la huelga demandando  un 

aumento del 50% ; tanto la Universidad  Autónoma  de  Nuevo León como la de 

Guadalajara  pactaron  con el tope  del 16%. 

Mientras  tanto,  en  Zacatecas, el sindicato  de la Universidad había tomado 

rectoría. También en estas  fechas el CINVESTAV  estalló la huelga; y en  las 

pedagógicas  de Yucatán y Michoacán había plantones. 

9 Lara  Klahr, Marco, 1996, p.6. 
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El día 11, sin que se difundiera el aumento pactado, el CINVESTA levantaba su 

huelga. En la Universidad Autónoma  de Sinaloa, el sindicato firmaba también 

dentro del tope del 16%. 

Durante la primera quincena de este mes, los académicos  de  Chapingo 

aceptaban un 20% de  incremento, mientras que los trabajadores administrativos 

continuaban con su emplazamiento para el 16. Días después  SUTCOLMEX 

firmaba con el 18.32%. El día 15 los sindicatos de las universidades de 

Zacatecas  y  Durango también aceptaban el 16% impuesto  como tope al 

incremento por las autoridades hacendarias. También  se  daban soluciones a los 

conflictos establecidos entre las autoridades y los sindicatos de las universidades 

del Estado  de México, Chapingo  y Guadalajara. El jueves 22 el conflicto en la 

Universidad de  Chihuahua se solucionaba con un incremento del 20% retroactivo 

al primero de enero de este año.  Dos  días  más  tarde, el sábado 24, también  se 

dio una solución al conflicto en  Michoacán  con un aumento del 23.5%.  Ya 

durante los primeros días  de  marzo,  en la Universidad Autónoma  de Nayarit se 

pactaba un 20%, que conjuraba las posibilidades de un estallamiento.’O 

Si bien el aumento,  y,  de forma general, las demandas  de la mayoría  de las 

instituciones de enseñanaza superior de el país, coincidían en  la totalidad de los 

centros autónomos  de  enseñanza superior en el país, las posibilidades de 

10 I bid, pp-6-9. 
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negociación nunca fueron conjuntas.  Siempre se negoció  de una manera aislada, 

lo que  no  permitió que se tuviera una fuerza importante  frente  a lo dispuesto  por 

el Estado. 

Por lo que respecta al SITUAM, según un analisis posterior efectuado  por 

miembros del mismo," el anuncio  hecho  durante el Foro €1 sindicalismo  ante  la 

nación por el secretario  general,  en el sentido  de que a  este  sindicato se le 

había realizado la oferta más alta (durante  enero)  de  aumento que se integraba 

con  un 18.4 en  promedio  en  salario, y aproximadamente  un 6% en  prestaciones ; 

trajo  como  consecuencia negativa el aislamiento del sindicato  durante la huelga. 

Este  aislamiento sería una de  las  causas del fracaso final del movimiento 

huelguístico. 

Los primeros días de  febrero, la división  interna  del  sindicato se  mostraba  de una 

manera evidente  durante  las  intervensiones  en  las  asambleas  del  Comité  de 

Huelga. Había un  sector  que apoyaba la continuación  de la huelga, para quien 

los ejes del movimiento  estaban  perfectamente  trazados,  en  contraposición  con 

otro  grupo  que insisitía en que era necesario  marcar  claramente  cuáles  eran los 

objetivos  de la misma. 

El día 5 se afirmaba que "La faita de una orientación  actualizada  de  Comité 

Ejecutivo y de la Comisión  Negociadora han resultado  inconvenientes  para la 

discusión  en el Comité  de  Huelga y en  las  asambleas  departamentales,  por lo que 

11 Ver  balances  de la huelga  propuestos por las  distintas  comentes en  Anexo 1. 
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debe hacerse un llamado  de  atención al respecto”’* . También se acordaba la 

publicación de un desplegado en el que se hiciera un llamado  a  las  autoridades 

para reiniciar las  negociaciones,  en el cual se expresaran  públicamente los 

motivos  de la huelga. El martes 6 de  febrero,  alrededor  de unos 60 académicos 

iniciaron  las  reuniones  de  un foro de  discusión  que se realizaría martes  y  jueves. 

El día 10 de febrero este  foro  llegó  a  las  siguientes  conclusiones  con  respecto al 

movimiento  de  huelga: 

1) Libertad  de pensamiento y  de su difusión (respeto  a la disidencia intelectual). 

2) Estabilidad en el empleo. 

3) Transparencia en el uso  de los recursos  universitarios  y  derecho  a la 

información. 

4) Dignificación del trabajo  administrativo. 

La priorización del pliego petitorio que proponía el Foro  Académico  era: 

1) El reconocimiento  de los ingresos  derivados de las becas y  estímulos  que 

recibe la mayoría del personal académico para el pago de la prima  vacacional  y 

prima  de  antiguedad. 

12 Fuente: Correo Sindical, 5 de  febrero de 1996 
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2)La inclusión de una justificación académica  por  escrito  de  los  puntajes 

asignados  a los productos del trabajo  de  los  profesores  durante  su  proceso  de 

evaluación. 

3) El otorgamiento de prestaciones  a  temporales  académicos  con  contratación 

anual,  así  como el otorgamiento  de  la beca al reconocimiento  de  la  carrera 

docente y el reconocimiento  a los grados  académicos  fehacientemente 

demostrado (S). 

4) Igualación de  la  prima  de  antigüedad  entre  académicos y administrativos. 

5) Mantener la  asignación  de  becas y estímulos  a los profesores  que  cubran 

puestos  sindicales. 

6) Se propone que se establezca un acuerdo Único mediante el cual se de 

basificación a  las  plazas  que han sido  cubiertas  con personal de  confianza. 

7) El reconocimiento  de  antigüedad y de prima  de  antigüedad  a  los  profesores 

que utilizan licencias académicas  sin  goce de  sueldo  para  realizar  estudios  de 

posgrado. 

8) Derecho  a la atención  médica  tanto  en el sector  público  como  privado., 13 

Las  discusiones en  el Foro  Académico  resaltaban,  de  alguna  manera,  la  división 

entre  intereses de administrativos y académicos.  Como  muestra  de  ello  son  las 

conclusiones  anteriores  a  las  que se llegó el día 10 de febrero, en  las  que el 

sector  académico no mantenía el discurso salarial como  eje  de  las  demandas. 

l 3  Ver anexo 1 
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Un  sector  muy  importante  en  la  huelga lo constituyeron el grupo  de  académicos 

contratados  como  temporales.  La falta de una buena reglamentación  en  cuanto  a 

la forma  de  obtener la base, para este  sector, los ha puesto  a merced de los 

manejos “turbios” por parte de  las  autoridades  y  grupos  en el poder,  quienen  les 

dan  una  mayor  carga  de  trabajo,  con  un  menor  sueldo  y  sin  que puedan contar 

con ningún tipo de prestación. 

Durante los Foros realizados,  a  parte  de  evidenciarse  que los intereses de los 

académicos  son diferentes a los de los administrativos,  se  presentaban una gran 

cantidad de posturas que estaban  matizadas  por  la  pertenencia  a  alguna  corriente 

dentro del sindicato o a  algún  partido  político.  Había  desde  quienes  culpaban al 

neoliberalismo,  implulsado  desde el Estado,  de  la  situación  exitente  dentro del 

sindicato,  hasta  quienes pensaban que las  condiciones  para un estallido 

revolucionario, que permitiera  alcanzar  las  demandas  justas de los trabajadores, 

se estaban  dando. 

La crisis por  la que atraviesa el sindicalismo  aunada  a  la  económica,  que 

padecemos  todos,  aflora  una  infinidad  de  posturas  que  a  ratos  semejan babel, 

cada  quién  hablando  en  su  idioma,  es  decir,  cada  quién  hablando de lo que  le 

interesa,  sin  lograr hilar la  unidad;  por  ejemplo, en una  de  las  reuniones del Foro 

Académico, una académica de xochimilco  pedía  que se  comprendiera el esfuerzo 
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que el actual comité  ejecutivo había realizado  por  levantar  de los escombros al 

sindicato que durante  mucho  tiempo había sido abandonado por sus  viejos 

miltiantes,  algunas  otras  mostrando  su  radicalismo  extremo  pidiendo  no  ser 

identificadas  con  sus  esposos,  las que pretendían que se  tomara  en  cuenta  su 

postura  apesar  de  ser mujeres(prob1emas  de género),  prosindicalistas  tratando  de 

organizar una reuinión en el Parque Hundido en  donde la mayoría de los 

asistentes  eran  anti-sindicalistas o por lo menos  anti-huelga;  un  Secretario 

General  cuya participación en los foros se  concretó  a  disculparse  porque había 

estado  con  mucho  trabajo  y  no podría quedarse  a la reunión,  las  indirectas  entre 

miembros  de  diferentes  corrientes,  etc. en fin,  mucha  gente  hablando  de  cosas 

diferentes,  las  cuales  no se logran  articular en beneficio  de  todos. 

La  capacidad crítica y  claridad  de análisis de la mayoría  de los académicos  es 

incuestionable, el apasionamiento  con  que  participan  muestra  su  casi 

“incondicional” filiación al sindicato, hay buena disposición y un  caudal  de 

experiencia acumulada para  poder  tener una organización  sindical  muy  sólida, 

pero sin embargo no es así, ¿a qué se debe esto? Un factor muy importante ha 

sido la separación  de  intereses  sobre  todo  de  tipo  económico  y  de  privilegios,  que 

se han promovido desde el aparato estatal beneficiando  a los académicos, tal 

pareciera que “Divide y  vencerás”  ha  sido la política practicada  con  eficacia  por el 

giobierno para frenar la presión representada por los sindicatos  universitarios. 
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Por otro  lado, la “burocratización” de  las  plazas  administrativas que ha  disminuido 

en gran  medida  la calidad y cantidad del trabajo  realizado, los vicios en  que se  ha 

incurrido  como  ocupar  tiempo laboral para  otras  actividades o simplemente  para 

no  hacer  nada, han mermado  la  capacidad  concertadora del sindicato al 

considerase  como poco digno  de credibilidad en  cuanto al trabajo  realizado. 

Y, por  último,  las  condiciones  existentes en la  actualidad donde la  globalización, 

el libre comercio y la  competencia,  demandan  una  modificación de actitud  frente 

al trabajo,  son  incompatibles  con  un  modelo sindical que fue efectivo  en  su 

momento, los años setenta,  pero  que  debe  ser  adaptado  a  la nueva realidad 

existente. No se  trata  de si se han cometido  errores o aciertos, si no de que las 

relaciones  de  todo  tipo y en  este  caso  las  laborales  estan en un constante 

movimiento,  por lo tanto  los  modelos deben estar  cambiando  también,  Quizá  sea 

que  la  vieja  fórmula  que  en  los  setenta hizo que se obtuvieran  tantos  logros  y 

crear  un  verdadero  sindicato  independiente,  democrático  y  comprometido  con los 

intereses  de los trabajadores,  a  fines de este  siglo  y del milenio,  es  inoperable. 

Pero,  atravesando  todas  estas  diferencias, hay un punto en común  que  tienen 

todos los trabajadores  y  que  es: la defensa  de su fuente de trabajo.  Todas  las 

evidencias  anteriores que muestran  una  fragmentación al interior del sindicato, 

pueden ser sopesadas  a  partir  de  la  necesidad  que  los  trabajadores  tienen  de  la 

existencia del sindicato  como  la  única  instancia  que los respaldará  frente  a  la 

actitud  prepotente de las  autoridades. El sindicato  representa  entonces, el medio 
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a través del cual se puede dialogar, concertar y contrarrestar  las  decisiones 

arbitrarias que puedan venir del patron, en este  caso el Estado. 

Por lo que  respecta al sector  estudiantil,  hubo  una  tendencia  por  parte  de  las 

autoridades a manejar  públicamente la idea  de que éstos  estaban  en  contra  de la 

huelga  por  verse  afectados,  debido a la  suspensión  de  clases.  En  varias 

ediciones del noticiero 24 Horas,  se  insistía  en  que  alumnos,  sobre  todo  de 

Atzcapotzalco,  estaban  en  contra de la  huelga.  En  cambio  hubo  algunas 

reuniones y manifiestos hechos por  los  alumnos en favor  de la lucha  de  los 

trabajadores, así  como  una  huelga  de  hambre  protagonizada  por  un  estudiante 

de  ingeniería  de  Iztapalapa,  los  cuales no fueron difundidos, de manera  amplia, 

por los medios de comunicación. 

A mediados del mes  de  febrero  dentro del sindicato  la  discusión  empezó a girar 

en  torno a que las  autoridades  contaban  con los recursos para conceder el 

aumento solicitado. Tanto  en  las  asambleas  como  en  algunas  publicaciones 

internas se hacían grandes  esfuerzos  por  hacer  cuentas  sobre el presupuesto 

asignado a la universidad y la  cantidad  restante  depués del pago a la plantilla de 

trabajadores. 
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Después  de  largas  horas  de  discusión y de  muchos días, se  comprobaba  por 

parte del sindicato que las  autoridades  cuentan  con una nómina confidencial  de 

quien  no dan a  conocer los ingresos y además se corroboró que existen los 

recursos para otorgar los aumentos  solicitados. 

De  pronto  las  asambleas  tomaron  un  rumbo  inesperado, la firma del Situam  junto 

con  sindicatos oficialistas (charros) en el Foro Sindicalismo ante la  nación 

representó una gran pugan interna en la cual se culpaba al secretario  General  de 

desacato  ante el mandato  del  Comité  de  Huelga,  órgano  máximo  de 

representación sindical en  momento  de  conflicto, el cual había sido en contra  de 

esta participación conjunta.  En  uno  de los balances  realizados al finalizar el 

movimiento huelguístico, al respecto,se  dice  que: “La huelga fue escenario  de  un 

acontecimiento  particularmente  grave,  sin  antecedentes en nuestra  agrupación. 

La firma  de la convocatoria al Foro  de los Sindicatos  ante la Nación,  a  lado  de 

direcciones  charras y por una decisión personal del  secretario  general,  así  como 

la  posterior negativa del  mismo  a  acatar los acuerdos del sindicato al respecto, 

configuraron un factor que  incidió  profundamente  en el desarrollo  de la huelga, y 

sobre  todo  en el ánimo  de los trabajadores  ante el mo~imiento”’~ 

14 Idem. 
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En  efecto,  este hecho influyó  tanto  en los trabajadores  que fue motivo  de  largas 

discusiones. Así, se cumplían 30 días de huelga sin que se hubiera logrado  la 

unificación total del sindicato,  tampoco se había logrado  consolidar el apoyo del 

otros  sindicatos, ya que para los últimos días de  febrero la mayoría habían 

solucionado  sus  conflictos o conjurado la amenaza  de  huelga. 

El SITUAM iniciaba la tercera  quincena  de huelga sin apoyo real por parte  de 

otros  sindicatos  universitarios,  con una fragmentación interna marcada y  sin una 

propuesta alentadora por  parte  de  las  autoridades  universitarias. 
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La tensión  provocada  por  las  condiciones  negativas  con  que  habían  transcurrido 

los primeros treinta días  de  huelga y la  imposibilidad de vislumbrar un arreglo  que 

beneficiara  a  los  trabajadores,  hacían que las  diferencias se acentuaran. Marzo 

inició con un sindicato dividido en su interior. Mientras algunos  académicos 

seguían hablando de  una  huelga  por “el derecho  a  la  disidencia  intelectual”, la 

mayoría de los trabajadores  de  intendencia se preocupaban por  solventar los 

gastos  de un mes  sin recibir salario.  La falta de  definición del movimiento de 

huelga después de  treinta  días  hacía  que se presentaran pugnas constantes  entre 

miembros  de  las  distintas  corrientes. 

Ante  la  negativa  constante  de  las  autoridades  por  solucionar  las  demandas 

hechas  en el paquete  económico,  una  semana  antes  de  que finalizara el mes  de 

febrero, el sindicato  hacía  una  propuesta de un paquete  alternativo  para  que se 

pudiera  poner fin al conflicto, se proponía:  “indizar  las  prestaciones  a  la  inflación, 

homologar  las  primas de antigüedad  de  académicos y administrativos,  adelantar 

el incremento de emergencia programado para el primero  de  abril,  replantear  las 

prestaciones y regularizar al personal  contratado  en  forma  temporal,  que  incluye  a 

unos  mil profe~ores’”~. 

15 Marco  Lara Klahr, art. cit., p.9. 
~ ~~ ~~ 
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Los  medios  de  comunicación  jugaron  un  papel  fundamental  en el desarrollo y 

posterior  desenlace  del  conflicto.  Las  autoridades  universitarias fueron dibujando 

un conflicto que, en la opinión pública, les favorecía. De manera externa se  creó 

la imagén  de  un  sindicato  intransigente,  no  dispuesto  a  negociar un aumento  tan 

exhorbitante  como irreal con los tiempos  “en los que la suma  de  voluntades y un 

poco  de sacrificio compartido” haría que  pudieramos  superar la crisis. El 100% 

solicitado por el sindicato,  lejos  de  ser  un  porcentaje que representara fuerza para 

la negociación, se convirtió en una especie  de  estigma  de la supuesta 

intransigencia del sindicato. 

Como sucede siempre, en los casos  en que las estrategias  utilizadas  dan 

resultados  negativos, la desesperación  de los actores  del  conflicto en la parte 

laboral, hacía que se tratara de  buscar al culpable  del  evidente  fracaso  que se 

avecinaba. Los ánimos  dentro  de  las  reuniones  eran  de una tensión  muy 

marcada.  La  inexperiencia  del  secretario  general  en la dirección  sindical se hizo 

evidente, y las  distintas  corrientes  aprovecharon  este  hecho para atacarlo  de 

una manera  reiterativa.  De  forma  directa  durante  las  reuniones se trataba  de 

culparlo del rumbo en que habían ido las  negociaciones. La corriente 

denominada Tribuna, Voz de los trabajadores  de la UAM, en un  balance  de la 

huelga  publicado en abril,  en el correo  interno, al hablar  de “la inexperiencia  y el 

colmillo”  señalaba una serie  de  errores  que  llevaron al fracaso  de la huelga. 
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Primero, el “flirteo” del  secretario  general  en  un foro público donde anunció la 

probable  aceptación  de la propuesta económica de la universidad,  hecho  que 

según el consenso general  condenó al sindicato  a  un  aislamiento.  Segundo,  hubo 

muy poca información,  por  parte del sindicato, en los medios  masivos  sobre el 

desarrollo del conflicto:  Otro  error  que  señala  esta  corriente, fue el de “la 

preponderancia  de la negociación  sobre la movilización”. También se afirmaba 

que “el abandono de la vida sindical  (por  parte  de los verdaderos  militantes, los 

que sí saben  como dirigir y  conocen al sindicato)  permite que a la representación 

lleguen,  en  muchas  ocasiones,  personas  sin  escrupulos  que sólo desean  ocupar 

un  cargo  de  representación  sindical para resaltar su imagen  personal” 1 6 .  

Es  importante mencionar que las  asambleas  también se utilizaron para hacer 

proselisitmo  electoral,  dado el cambio  de  Comité  Ejecutivo  sindical  que se 

avecinaba.  Quizá  este hecho justifique,  en  parte, la dureza  con que se estaba 

juzgando al la dirigencia en  turno. 

Por  otro  lado,  se  formó  un  grupo  de  académicos  que  siempre  estuvo  en  contra de 

la huelga. Su contacto prinicipal lo mantenían  mediante el correo  electrónico. 

Durante la etapa previa a la conclusión  de la huelga  representaron una fuerza 

importante. En un comunicado  enviado al sindicato  exponían lo siguiente: 

16 Confróntese Anexo 1 
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1. Sin  negar la relevancia de  todos los actores  que  concurren  en  la  vida 

universitaria , el papel que desempeñan los académicos  es  crucial. 

2. En el pliego petitorio que es  materia  de  negociación,  se han incluido una serie 

de  clausulas  que (se) refieren a la organización  de la vida académica,  mismas 

que  por la relevancia y  complejidad  que  implican,  debieron  ser  sometidas  a  un 

proceso  de consulta muy  amplia  en el proceso  de  integración  del  pliego  petitorio. 

3. Los mecanismos  de  consulta  con los que  cuenta el sindicato  no  son los 

adecuados para asegurar  la participación del  sector  académico  y  esta  deficiencia 

subsiste  a  pesar  de  existir una reiterada demanda para su  modificación  desde 

hace  varios años ... Es un hecho que el espacio  de analisis y discusión del 

clausulado  académico  del  pliego se generó  a partir del  estallamiento  de la huelga 

y  no,  como debería ser,  en el lapso previo incluso  a al integración  de  las 

demandas. 

4. ... consideramos  inadecuado  que por motivo  del  clausulado  académico la 

huelga se prolongara ... . 17 

En el otro  extremo  se  encontraban los Edurisfas, corriente formada por el ex 

Secretario  General  integrada  en  su mayoría por  trabajadores  de  intendencia,  las 

llamadas  bases, participaban en  las  asambleas  defendiendo la continuación  de la 

huelga para alcanzar un mayor  porcentaje  en el aumento. 

17 Ver Anexo 1 
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Los primeros días de  marzo  no  sólo  era  evidente que no habría una mayor 

concesión  por parte de  las  autoridades,  sino que la negociación se  tuvo  que 

centrar  en  los  salarios  caídos.  La  preocupación principal de los trabajadores era 

la de  obtener el loo%, mientras que las  autoridades sólo ofrecían el 50. En la 

asamblea del lunes 1 1  de  marzo todavía había quienes,  como en el caso del 

Cendi 3, solicitaban que las  negociaciones se orientaran  a la obtención  de los 

cuatro  puntos  propuestos  como  paquete  alternativo  a la autoridades;  y  se 

manifestaban en contra del 50% de los salarios  caídos,  porque  decían, “los 

salarios  caidos no son la única lucha del sindicato”. 

Para el miécoles 13 de  marzo,  después  de 41 días de  huelga,  quienes se 

autodenominaban:  miembros  de  la  corriente  sindical ?o. de mayo en el SITUAM, 

se declaraban  a  favor  de que la huelga terminara y decían: “La realidad se ha 

impuesto  muy  a nuestro pesar: el tope  del 16% para los universitarios  calculando 

(sic) por  las  autoridades  (en el mejor  de  los  casos)  darnos el 4% más  en  abril 

como  ‘aumento  de  mergencia’ y con ellos igularnos  con el tope oficial del 20% 

para los salarios mínimos impuesto  por el gobierno”18. 

Por su  parte los miembros  de Tribuna, se manifestaban  también  en el sentido  de 

que la huelga concluyera. El miécoles 13 las  negociaciones se alargaron  tanto 

que  fue  imposible  realizar la asamblea  respectiva  del  Comité  de  Huelga. La 

representación  de la universidad  presionaba  fuertemente para que la huelga se 

levantara  antes del día 15, de lo contrario  se perdería el trimestre. 

e 

18 Anexo 1. 



150 
LA  MOVILIZACION  SINDICAL  DEL 96 

Este  hecho  provocó  una  movilización  por  parte  de  las  corrientes  dentro del 

sindicato. El jueves 14, por la mañana, se realizaron las  asambleas  seccionales 

en  cada unidad, En Iztapalapa,  fue  fundamental  la participación de  un  miembro 

de Espacio  Sindical, quien argumentó  que  era  innecesaria  la  continucación  de  la 

huelga  porque  las  autoridades no harían ni una  sola  concesión;  además  habló 

sobre la pugna personal entre el secretario  general y el rector,  la cual “se esta(ba) 

llevando  a los trabajadores  entre los pies”. 

Después  de  una  votación  promovida  por éI mismo , la  asamblea  de  lztapalapa 

decidía  por 104 votos  a  favor, 67 en  contra y 16 abstenciones,  levantar  la  huelga. 

Por la tarde los ánimos se encontraban  candentes.  Se  había  dado  una 

extraordinaria  asistencia.  Para  este  momento se  sabía  con  certeza  que el 

problema no era  la falta de  recursos  sino falta de  interés  por parte del rector  para 

hacer  una  mejor  oferta,  dado  que  las  autoridades  sabían  que  las  condiciones  les 

eran faborables. Nuevamente se encontraba  como  miembro  de  la  mesa el 

representante de €spacio  Sindical que,  por  la  mañana, en Iztapalapa,  había  sido 

clave para que en esa unidad se decidiera  levantar la huelga. También durante 
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esta  asamblea  logró  alentar  las  dos  votaciones  que se llevaron para  definir el 

rumbo del conflicto. La  primera  votación  se hizo para  decidir si se quería  votar 

por el levantamiento o no  de  la  huelga.  Los  resultados de ella fueron: 94 a  favor, 

34  en  contra  y  3  abstenciones.  La  segunda  votación  ponía fin a  la  huelga  con 90 

votos a favor, 36  en contra y 12 abstenciones. 

La huelga finalizaba después  de  43  días  de  conflicto  en los que las  demandas 

fundamentales no habian sido  logradas.  Los  trabajadores  sabían que se había 

asestado  un  golpe  contra  su  organización  sindical.  Finalmente el sindicato  aceptó 

16 por ciento de aumento salarial y 3 por ciento en prestaciones, el pago  de 50 

por  ciento  de salarios caídos  y de 1 O0 por ciento  para los días 5 de febrero;  y del 

14 al 17 de marzo. 

Como  era  de  suponerse,  las  distintas  corrientes  dentro del sindicato  presentaron 

su balance de la huelga, la  mayoría  de ellos eran  muy  duros en contra del 

secretario  general,  a quien culpaban  de  forma  global  de  la  conducción y fracaso 

del conflicto. 

En el núm. 30 de la revista Trabajo y democracia hoy, se publicó un balance del 

movimiento hecho por el Dr. Octavio  Lóyzaga,  miembro de la  comisión 

negociadora del sindicato,  éste es un balance positivo por parte de uno de los 
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actores  de  las  negociaciones  que no muestra  las  tensiones  existentes, al interior 

del sindicato,  entre  miembros  de  distintas  corrientes,  así  como  entre  académicos y 

administrativos.  Tampoco se habla en éI sobre  las  expectativas  de los 

trabajadores  con los puestos  más  bajos,  de  conseguir una mejora  sustancial  en  su 

sueldo, fomentada por el secretario  general,  que  finalmente se  vio  defraudada. 

El documento  es  valioso en  el sentido  de  que rescata los aspectos  positivos del 

movimiento  que  en  otros  balances  no fueron reconocidos,  como por ejemplo: una 

prestación  en  efectivo  de $222.00 para apoyo  alimentario;  incluir,  dentro del 

clausulado, la libertad de  difusión  y  de libre examen y difusión de las  ideas, para 

los académicos; el tiempo  dedicado  a  posgrados  con  licencias sin goce de  sueldo 

será contemplado para la prima  de  antigüedad; se reconocerá la antiüedad  por 

obra  determinada al momento  de  conseguir la planta; se otorga un 30% adicional 

a  las  indemnizaciones  relativas  a  riesgos  de  trabajo; se eleva la ayuda económica 

para la  impresión  de  las  tesis  de los trabajadores  que  esten  elaborando  alguna,  a 

$1515.00; entre  otros, se fomenta la creación  de un programa de  educación 

sexual,  con el fin de  evitar  acoso  y  hostigamiento s e x ~ a l . ' ~  

Uno  de los balances  más  lúcidos en el sentido  de que analiza tanto  las 

condiciones políticas y económicas  del país como los errores  de la dirigencia  y 

los trabajadores en general  durante el movimiento  de  huelga, fue presentado  por 

Espacio Sindical. 2o . 

l9 Idem. 
*O Una  versión  completa  de  este  balance puede  consultarse  en  el  Anexo 1 
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Los hechos muestran un sindicato  fragmentado  en  su interior, cuya división 

interna  es  conocida  tanto  por los mismos  trabajadores  como  de  manera  externa. . 

Pero esta crisis no  es privativa de  este  sindicato. 

El Estado ha logrado  mantener  controlados  a los gremios  que  aglutinan  a los 

trabajadores,  mediante las cúpulas  universitarias,  a  quienes  estos  tienen  que 

enfrentarse.  Tanto  unos  como  otros  reclaman par sí la verdadera  protección  de 

los intereses  de  las  casas  de  estudio, ¿quién tiene la razón? los tiempos  cambian 

constantemente  y  las  condiciones en que trabajan los grandes  capitales  estan 

tomando  un nuevo rumbo  a partir de la globalización  de los mercados.  Pero los 

directivos universitarios se pregúntan cuál es el capital que ellos  manejan  que  les 

produce  grandes  ganancias, y nosotros  nos  preguntamos  si  existe  realmente una 

autonomía universitaria. 

La organización sindical no está condenada a  desaparecer  mientras  exista su 

base  fundamental que son los trabajadores,  no  se  trata  tanto  de  reconocer los 

errores  del pasado como  de  aprender  de ellos y entender  que no es  posible 

establecer  las  mismas  estrategias que funcionaron  durante  su  creación  en los 
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años  setenta,  sino más bien entender que nuevas condiciones  requieren  nuevas 

estrategias, el reto es  como  superar la diversificación  de  intereses y tennencia  a 

la individualización creadas  por  factores  externos  inherentes al actual  estilo  de 

hacer política dentro del gobierno  nacional,  que  a su vez  sigue  las  tendencias 

predominantes  en  los  paises  desarrollados. 





Que el verdadero  sabio. 

Que el verdadero  sabio,  donde  quiera 
que la  verdady la  razón  encuentre, 

ulli  sabe  lomarla, y la aprovecha 
sin  nimio  detenerse  en  quien  la  ofrece. 

Porque  ignorar no puede, si  es  que  sabe, 
que el alma,como  espiritu.  carece 

de sexo. 

Pues cada  día  instantes y momentos, 
vemos  aventajarse  a las mujeres 

en las míes y ciencias  a los hombres, 
si con aplicación su estudio  emprenden. 

.Wurgarira Hickey  (Barcelona  1-53-hfadrid 1793) 
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La  psicología  social,  dentro  de  su  área de estudio,  ha  priorizado el conflicto  que 

se  da entre lo individual y lo colectivo;  este  enfoque  adquiere  particular 

importancia cuando estamos  hablando  de  grupos. El SITUAM,  como se menciona 

en el capítulo 2, es un sindicato  con  características  particulares,  surgido  después 

de un movimiento estudiantil que generó una generación crítica y  comprometida 

con  un  proyecto  educativo  alternativo.  De  acuerdo  con  estas  características, el 

propio  grupo  siempre se ha autodefinido  como un sindicato  democrático,  en 

donde  todos pueden expresar  su  opinión.  Esta “libre expresión” ’ nos da  como 

resultado  un  constante  conflicto  que  en  ciertos  periodos se  ha agudizado. 

La huelga de 96 mostró  a un sindicato  profundamente dividido en su interior y 

con  una  marcada  tendencia al conflicto.  Doise y Moscovici (1991:261-262), al 

referirse a los conflictos  existentes  dentro  de los grupos, dicen que:  ”Las 

decisiones de grupo  a  menudo  resultan  decepcionantes e inapropiadas.  Todos 

los miembros desean llegar  a un acuerdo  pero  también desean hacer  oír  su 

I Entrecomillo  esta  frase porque aun  dentro de los grupos más democráticos, y el SITUAM no  es  la 
excepción, la  libertad de expresión  está condcionada por múltiples  factores  entre los que se encuentran, la 
presión del mismo grupo, la  autocensura, el autoestima y, en ocasiones, la  tradición. 
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propia opinión.  De  este modo, negocian  y  concluyen  compromisos. El producto 

final es,  con frecuencia, una mezcla en la que no cree  ninguno  de  los  miembros 

del  grupo.  Esto  tiene  como  resultado que mucha  gente  considere  que  las 

reuniones  son  algo  totalmente inútil, una pérdida de  tiempo  y  termine  por  no 

asistir  a  ellas”. 

Estos  mismos  autores  consideran  que hay dos  tipos  de  fenómenos  que 

corresponden  a la toma de  decisiones: los de normalización, que se dan  cuando 

el grupo  actúa  de  acuerdo  con  patrones  preestablecidos,  de una manera hasta 

cierto  punto  formal,  y  donde  los  miembros  de  éste ( el grupo) no sienten  un  interés 

muy  fuerte, cuando se toma  alguna  decisión.  En  cambio los de polarización se 

dan  en  grupos donde hay mayor  informalidad para tratar los asuntos, el conflicto 

es  asumido  como  inherente  a la organización  porque se  permite  que  todos  los 

puntos  de  vista,  incluso  los  disidentes,  se  expresen:  “Esto significa que los 

miembros  del  grupo  tienen  la libertad de  discutir  e  interactuar  de  manera 

relativamente intensa ... El  grado  de  implicación  dentro  del  grupo  determinará el 

sentido  de la decisión que éste tomará”*. 

Las  reuniones  dentro del SITUAM, llámense  Comité  de  Huelga,  Asamblea 

seccional, Congreso Ordinario,  Extraordinario,  etc.  están  marcadas  por  un 

apasionamiento  que,  en los momentos  de  toma  de  decisiones  importantes,  por 

ejemplo  durante una huelga, raya en lo  irracional.  El  órgano  máximo  dentro  del 

’ Doise y Moscovici, “Las  deciszones en grupo ”, pp. 266-267. 
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sindicato, y sobre  todo para efectos  de  representación  ante  otras  instancias,  es el 

Comité  Ejecutivo,  a  la  cabeza del cual se encuentra el secretario  general.  Esta 

figura dentro del SITUAM es lo más  cercano  a  encontrarse  sentado  en el 

banquillo de los acusados.  Todas sus acciones  son  celosamente  vigiladas,  desde 

la  óptica  de  las  distintas  corrientes,  quienes  durante  las  asambleas  están 

criticando  de  una  manera  dura el rumbo  que  está  siguiendo el sindicato  a  partir  de 

las  estrategias de la dirigencia en  turno3. No hay ningún tipo de restricción para 

hacer los juicios, de manera que lo mismo el o la  académico(a)  con  estudios 

posdoctorales en  el extranjero,  que el o la  trabajadora  que  limpia los baños o lava 

los  trastos en la cafetería, pueden expresar su opinión,  ya  positiva,  ya  negativa, 

de  las  acciones realizadas por  la  dirigencia. 

Esta  misma libertad de  expresión,  que  es  uno  de los principales postulados del 

sindicato, permitió que durante  las  exposiciones  de  los  oradores,  durante  las 

asambleas del Comité  de  Huelga,  se  lanzaran  acusaciones  entre las distintas 

corrientes. Es decir, cuando se  tenía la oportunidad de participar  en  las 

discusiones, no solamente se utilizaba  este  tiempo  para  discutir  asuntos 

relacionados con la huelga que se estaba  dando,  sino  que,  aunque  de  una 

manera  casi  imperceptible  para  quienes  no  estén  familiarizados  con  la  vida del 

sindicato,  cada participante atacaba  las  demás  posturas o alguna  en  específico  y 

3 En  la  mayoría de las  entrevistas  cuando  se  hablaba  acerca  del  secretario  anterior,  se  mencionaba  a algunos 
otros ex-secretarios,  quienes,  durante su administración,  habían  cometido  actos negativos en  contra del 
sindicato, incluso  se  habló de robos y  demás.  Esto  muestra  que  la  gente se siente tan involucrada con el 
sindicato  que  a pesar de que  transcurra  el  tiempo  mantienen un juicio sobre la conducta  de  sus miembros 
principalmente  de  la  dirigencia. 
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defendía las  de  su propia corriente,  como  he  mencionado  con  anterioridad. 

Mucho tuvo que ver  que  las  elecciones  del  próximo  CE  estuvieran  cercanas, 

porque se aprovecharon  las  reuniones para hacer  proselitismo  y  de paso señalar 

los errores de  la actual dirigencia. El grado  de  implicación que muestran los 

miembros del sindicato  con la toma  de  decisiones, no siempre  se  corresponde  con 

las  acciones. En numerosas  ocasiones  durante  las  asambleas se solicitaba  la 

cooperación  de “todos los compañeros” para que  asistieran  a  las  guardias o que 

se quedaran a  ayudar  en  alguna  comisión,  pero casi nunca se contaba  con  ese 

apoyo. No obstante esta situación,  que se puede explica  por  múltiples  causas 

como  por  ejemplo la necesidad  de  conseguir los medios  de  subsistencia  mientras 

se encontraba  suspendido el sueldo; o la convivencia  con la familia; o 

simplemente  por  flojera. Lo cierto  es  que el grado  de  compromiso  con el destino 

del  sindicato  es  muy  grande; lo cual nos acercaría a un grupo en donde se 

presentan los fenómenos de polarización antes  definidos. 

De  acuerdo con los mismos  autores,  las  decisiones  que  toma un individuo  aislado, 

según los reportes  de  las  investigaciones  realizadas, difieren con las que tomaría 

el mismo individuo cuando se encuentra  en una reunión  grupal.  Hay una 

tendencia  a que los sujetos  piensen  mejor  sus  decisiones  cuando la 

responsabilidad  es  propia;  sin  embargo,  cuando se encuentran  discutiendo 

decisiones  importantes en colectividad hay una disposición  muy  marcada  a 



165 
;TRACA,  TRACA, LA MATRACA!  HUELGA Y LIMINIDAD 

asumir  compromisos  arriesgados,  hasta  cierto  punto irracionales; incluso  cosas 

que  en  sesiones  privadas  habían mencionado como  inadmisibles. Así, se 

muestra  la influencia que el grupo  tiene  sobre  las  decisiones  de  sus  miembros. 

Pero  esta influencia que hace que  la  mayoría  de  las  veces  las  decisiones  tomadas 

por el grupo  sean  insatisfactorias  para  la  generalidad,  tiene  una  doble  función: 

“por una parte, combatir la propensión hacia la uniformidad  dentro del grupo  y, 

por la otra,  hacer que cada individuo tome  conciencia de que la solución  elegida 

es  producto del grupo” 4 .  A partir de estos fenómenos de polarización es que se 

genera un proceso de cambio, es decir,  la  discusión  constante  de  ciertos 

problemas  fomenta la creatividad en los  individuos, lo que producirá nuevos 

argumentos y conducirá a  asumir nuevas posturas. 

Si  tomamos  como  válida  la clasificación de  la  jerarquía que proponen los mismos 

autores,  para  quienes  existen  cuatro  categorías  que  son: a) el autoritarismo,  b) 

democracia,  c)dejar  hacer, y d)sin  líder,  podríamos  calificar el liderazgo  dentro del 

SITUAM,  como un liderazgo  “dejar  hacer”, en donde  la  categoría  siguiente es  no 

tener líder. El tipo de autoridad  ejercida  por el líder  sobre el grupo  va  en 

disminución en las  categorías  anteriormente  señaladas.  Según  la  propia 

definición de los miembros del SITUAM éste  es  un  sindicato  democrático,  por lo 

que su líder  debería de practicar un liderazgo  democrático.  La  evidencia  muestra 

que  no  es  así, que la figura del máximo  representante del sindicato no se ubica 

‘ Doise y Moscovici, cap. cit., p.271 
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dentro  de  esta categoría porque el control que puede ejercer  sobre los miembros 

del  grupo va de mínimo a  nulo,  en  donde la postura  extremadamente crítica no 

permite  valorar los aspectos  positivos  del líder. La polarización existente  dentro 

del  grupo da cuenta  del  tipo  de jerarquía practicada  dentro  de él. 

En  suma podríamos decir, que al ser el SITUAM un  grupo  donde  se  aceptan  las 

discusión  y se permite la expresión  de  los  diferentes  puntos  de  vista, la discusión 

de  los conflictos tiende  a la polarización, en donde generalmente  es  muy difícil 

lograr  sacar la "media"  entre  las  posturas  de  unos  y  otros.  Este  aspecto  de la 

polarización es positivo en el sentido  de  que  a partir de éI se genera la posibilidad 

de  cambio;  pero la falta de un liderazgo  con  mayor fuerza puede conducir  a  que 

no haya una concreción,  es  decir,  avance  a partir de lo pactado. Como ya se 

señaló  con  anterioridad, el compromiso que los integrantes del sindicato  sienten 

con éI es  muy  fuerte.  Incluso  gente  que  ahora  no  pertenece  a éI y que trabaja  en 

la  universidad ha pensado en  algunas  estrategias  como la participación  masiva  de 

académicos5 para darle  mayor  fuerza.  Pero la división  interna  es  indiscutible, 

tanto,  que  en  ocasiones parecería que  es el fin. Probablemente esa identificación 

tan  grande que los miembros  del  sindicato  sienten  por éI y que  de  alguna  manera 

se ha llegado a convertir en apasionamiento,  junto  con  su  dinámica  que  tiende al 

cambio  sean los factores que expliquen  su  permanencia. 

5 Entrevista  realizada a &rector de área que no es sindlcalizado (marzo de 1996, Iztapalapa). 
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Sin  embargo,  existe  un  problema  ¿cómo  en  un  grupo  con  tendencia al cambio, 

éste  no  es aceptado? Es decir,  las  condiciones  bajo  las  cuales  surge y establece 

sus estrategias  de  negociación han cambiado,  por lo tanto, la forma de  negociar 

las  condiciones  de  trabajo y la permanencia en éI deben  cambiar;  mientras  no  se 

tome  en  serio  estos  señalamientos el SITUAM se encontrará en un  peligro 

constante. 
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e5.2 LA m L G A  COlYZO MOMENTO DE 

L X E ~ E R A C X ~ N .  

“La huelga puede ser  concebida  como  algo  temerario,  heroico, en condiciones 

adversas,  como  una  gran  aventura. En este  momento hay un gran  descontento, 

la  gente  está  inconforme,  se  necesita un héroe que logre  aglutinar  todo el 

descontento; por eso esta  huelga  va  a ser tremendamente  popular.  Estamos 

haciendo lo que  mucha  gente  quisiera  hacer,  una  protesta que muchos  quisieran 

hacer”.  Con  este  discurso,  pronunciado el viernes 2 de  febrero del 96, en la 

asamblea del Comité  de  Huelga, el secretario general movía los ánimos de los 

trabajadores, al tocar  las fibras más  sensibles, en donde el SITUAM podría  ser 

considerado  como un héroe. El ambiente que dejaba  este  discurso era el de  una 

sobredosis de energía que motivaba  a  continuar  la  lucha. 

Si bien antes  se mencionó que el tipo  de  liderazgo  ejercido  por el secretario 

general no tiene  una  influencia  importante  sobre el grupo,  es  interesante  notar 

que  aunque la fracción del sindicato  que  apoyaba la postura del líder  era la más 

entusiasmada  con la posibilidad de  la  huelga,  la  mayoría  de  la  gente se  mostraba 

feliz durante la discusión.  Esto no quiere decir que sin  excepción  todos 

estuvieran  festejando,  ya  que los líderes de las  distintas  corrientes  y  quienes  no 

estaban  a  favor  se  mostraban  un  tanto  molestos  por el sentido  de  la  discusión, 

pero el ambiente general era el de una gran fiesta que se detallará 

posteriormente. 
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En el capítulo anterior se describió el ambiente  prevaleciente  en  vísperas  del 

estallamiento  de la huelga.  La  asistencia  a la asamblea en la que éste  se 

definiría fue muy  amplia, los ánimos  estaban  notoriamente  elevados,  pero  no 

había malestar porque en realidad se estaba  asistiendo  a una fiesta; esa  era la 
i 

impresión que daban sobre  todo los trabajadores  llamados “las bases”. No había 

ningún tipo de formalidad en  su  comportamiento. Había un grupo que llevaba una 

matraca, una trompeta  y un altavoz,  por  medio  de los cuales pedía que  hubiera 

huelga; el secretario  general  visiblemente  alegre  levantaba el puño para 

acompañar tal petición.  Los  miembros  de  las  distintas  corrientes se agrupaban 

cerca  de  sus  compañeros  para  hacer  comentarios  y, en ocasiones,  agredir 

verbalmente a los contrarios.  Las  agresiones  eran  tomadas  de manera “optimista” 

puesto  que en ningún momento  se  llegó  a la agresión física. 

La fiesta estaba por comenzar,  esto sería después  de la votación, la cual 

finalmente se inclinó en favor  de la huelga;  aunque  aproximadamente el 35% de 

los asistentes  votó  de manera contraria,  también  eran  copartícipes  de la gran 

fiesta. Inmediatamente  después  de la votación, todavía con  mucha  energía, la 

gente  salió  corriendo,  aunque el encargado de la mesa  les  recomendaba 

inútilmente que permanecieran  en la asamblea.  Muchos  de  ellos,  principalmente 

las  mujeres,  se retiraron a  sus  casas,  mientras que otros,  principalmente los 

hombres,  se disponían a  tomar  las  instalaciones.  Según  algunos  comentarios  de 
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ellos  mismos, el trabajo  estaba  apenas  por  comenzar,  porque una huelga implica 

mucho  más que dejar  de  trabajar;  implica  organizarse en comisiones para cubrir 

las  diferentes  necesidades  >demás del enfrentamiento  a  las  autoridades para la 

entrega física del lugar. 

Las  condiciones  generales en las  que  se  estaba  presentando la huelga no eran 

del  todo  alentadoras,  es decir, la política estatal para la recuperación  económica 

da  muy pocas posibilidades de  concesiones  sobre,  todo,  como  es  previsible, en el 

aspecto  económico;  sin  embargo la huelga se iniciaba  con  optimismo  que 

semejaba alegría. Era muy  notorio  que  independientemente del razonamiento 

sobre  las  consecuencias  de la huelga, había en  general una  buena aceptación  de 

ella. La huelga significaba  ante  todo un momento  de  descanso,  de  salir  de la 

rutina diaria del trabajo. La presiones  económicas  que padecían y  padecen los 

trabajadores  administrativos  sobre  todo los de  más  baja nivel escalafonario, 

pedían un momento  de  relajación,  era  evidente  que la huelga lo podría proveer. 
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6.3 LAS lWUiXERES ASUXENZJX FIESTA, 

La huelga se presenta como  un  momento  importante para la participación 

femenina;  importante  en el sentido  de  que  esta  participación  depende,  entre  otros, 

de  dos factores fundamentales;  por  un  lado, su propio deseo  de  colaborar  con el 

trabajo  requerido  dentro del sindicato;  y por el otro,  las  condiciones  que,  dentro  de 

su familia, puedan permitir  esta participación. 

En esta parte me concretaré al primer  punto que se refiere  a  su propio deseo  de 

participación,  debido  a  que  dentro  del capitulo siete se trabaja  más  a  detalle el 

segundo  aspecto. 

El  porcentaje  de  mujeres  asistentes  a  las  asambleas  es  alrededor  de un 40%, no 

así  su participación dentro  de  las  discusiones, por lo menos  de  manera 

manifiesta. No obstante,  su  presencia, que a  primera vista pareciera más  que  de 

participes de  observadoras; la mayoría  de  ellas se mantienen en una actividad 

constante, ya sea comentando  con  sus  compañeros  las  discusiones que se hacen 

de  forma “oficial” o criticando  a los miembros  de  las  demás  corrientes. 

Es  pertinente  hacer  aquí una distinción  entre  las  mujeres  participantes  en  las 

asambleas.  De forma general se han localizado  cuatro  grupos:  las  académicas, 

las  administrativas  con  puestos  referentes  a  actividades  culturales o biblioteca, 

las  secretarias  y  las  de  intendencia. 
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De  entre  estos  cuatro  grupos, el de  intendencia  tuvo una actividad  muy 

destacada.  Se  sentaban  junto  con sus  compañeros,  en la parte final del salón; 

esta  parte  es estratégica porque  desde allí se pueden manifestar  las  opiniones, 

por  medio  de gritos, claro,  sin  tener la necesidad  de  anotarse  como  oradores. 
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La  pregunta obligada sería  ¿quién  tiene  mayor  importancia  en el desempeño 

laboral de  una universidad? 'quienes  se  encargan  de  preparar  a los alumnos? o 

quizá  quienes se encargan  de  que  la  infraestructura  funcione. El dilema  es el del 

huevo  y la gallina. En opinión de algunos  académicos  "es  indudable  que  sin 

negar la relevancia de todos los actores que concurren  en  la  vida  universitaria, el 

papel que desempeñan los académicos  es  crucial"' Por su  parte, la corriente 

llamada  La  Tribuna, en un  comunicado el mismo  mes de febrero, en una  actitud 

por  demás  sarcástica,  preguntaba al Doctor  en  Física cuál era el valor de "x" al 

hacer  unas  observaciones  sobre la cantidad  de  trabajadores  declarados  por  la 

universidad y el total del presupuesto  asignado  a ella.7 

En  términos  generales,  se pueden identificar  cuatro  grandes  grupos, 

independientemente de la filiación política, el sexo, o la edad, que interactúan 

durante  las  discusiones  ocurridas  en  las  asambleas: por un  lado  está el sector 

académico, después el de los administrativos  cuyos  puestos  están  dentro  de  una 

actividad cultural; un grupo  aparte lo constituyen  las  secretarias;  y  por  último, 

están los trabajadores de intendencia.  Durante  las  reuniones se  da  una 

competencia  muy  marcada  entre  académicos y administrativos,  quienes  tienen 

Confróntese  Anexo 1; carta enviada al comité de huelga el lunes 19 de febrero, por un grupo aca&mico. 
Véase Anexo 1. 
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alguna carrera trunca o incluso  alguna licenciatura pero  cuya plaza es 

administrativa. La diferencia de  jerarquías  es un hecho del que normalmente  no 

se habla pero  está  siempre  presente. En algunas  asambleas,  luego  de  participar 

algún académico hablando  en  términos  "cultos", le tocaba el turno  a  alguno  de los 

trabajadores  de  intendencia,  que  tratando  de  utilizar un lenguaje  "propio" 

demostraba que los diálogos  entre  unos  y  otros no tenían coherencia,  mientras 

los académicos utilizaban conceptos  en  ocasiones  abstractos,  como el de la 

disidencia intelectual;  cuando  tocaba el turno  a  algún  miembro  de  las  bases,  éste 

se refería a cosas concretas  como el aumento  salarial.  Dentro  de los académicos 

que han participado de una manera continua como  militantes  del  sindicato y que 

son  gente  que  tiene  mucha  experiencia  y  conocimiento  del  mismo  y  sus 

estrategias,  es  muy  común  escuchar que se use el término  de  licenciado, 

maestro o doctor  de una manera peyorativa. 

Durante  las  asambleas,  de  hecho,  quienes  muestran un fuerte  enfrentamiento  son 

estos dos grupos.  Sin  embargo,  este  terreno  es  sin  duda el medio  que  mejor 

manejan los administrativos, del que se sienten  ampliamente  conocedores.  En 

una entrevista hecha a un vigilante  de  Atzcapotzalco, éI culpaba del fracaso  de 

las  negociaciones  a la inexperiencia  del  secretario  general,  quien "es una persona 

que  sabe  mucho,  es  académico  de  Atzcapotzalco  y  sabe  mucho,  pero  en  cuestión 

del  sindicato  no  sabe  nada, por eso  es que ya se tuvo  que  mandar  a  otras 
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personas para que auxilien en  la  mesa  de  negociaciones. Ellos no  son 

académicos,  son  administrativos  pero  saben  mucho.  Uno  de ellos ha  sido 

secretario generaln8 

En  tiempos  normales el puesto  más  alto  en  jerarquía  es ocupado por los 

académicos,  pero  las  asambleas  y  más  concretamente  la  huelga  se  dan  como un 

espacio liminal en  el que la posibilidad de  diálogo  es  dada  a  partir  de  la 

eliminación de las barreras tradicionales  que  separan  niveles. Aunque el diálogo 

no  se  da de una manera  directa,  las  intervenciones  son  planteadas  como  una 

tribuna donde se tienen la posibilidad de externar  una  opinión. Muchas personas 

que  durante el tiempo  normal  aparecen  como invisibles ante los ojos  de los 

académicos,  durante  las  asambleas  pueden,  ya  como  oradores,  ya  como 

público,  hacerlos quedar en  vergüenza. En una  ocasión después de  una 

asamblea que había  sido  de  mucho  enfrentamiento,  estaban  unas  trabajadoras  de 

intendencia  de lztapalapa muy  molestas  por  la  discusión  anterior;  voltearon  a  ver 

a  un  grupo de académicos  que  incidentalmente  las  miraba  y de forma  retadora 

dijeron:  “si,  ustedes,  chinguen  a  su  madre”.  En  circunstancias  normales no se 

habrían  atrevido siquiera a dirigirles la  palabra. 

Las  asambleas  se  presentan  también  como  espacios  donde se dan pugnas por el 

poder.  Pero  son  espacios  donde  las  jerarquías  se  invierten,  la  masa  desdeña  la 

8 Entrevista  realizada antes de la asamblea del Comité de Huelga, que finalmente se suspendó, el 12 & 
marzo de 1996. 
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postura privilegiada que normalmente  tienen los académicos,  les  gritan, los 

insultan, los ridiculizan, etc.  Todo  a partir de un espacio en el que la democracia 

implícita en el concepto  "trabajadores"  rompe  las  barreras  tradicionales. 

Una característica común  entre los trabajadores  administrativos que presentan 

las  mayorías  es que siempre  se  sientan  en la parte final del salón,  desde  donde 

pueden estar gritando o abucheando a  sus  contrarios. 

Durante  las  negociaciones se presentó un hecho singular. Había muchos 

trabajadores que asistían haciendo  escándalo y ofendiendo  a los representantes 

de la negociadora  universitaria.  En  algunas  ocasiones  también se ofendía a los 

miembros  de la comisión  negociadora  del  sindicato.  Hay  que  reconocer  que la 

oportunidad  de un enfrentamiento  directo  sin  ninguna  consecuencia, en cuanto  a 

lo laboral,  motivada  por el rechazo  a  su  cotidiana  condición  de  subordinación,  fue 

bien  aprovechada. 





De bienes ahtituidas. 

De bienes destituidas, 
rhimas del pundonor, 
censuradas con amor, 
v sin él desutendidas: 

srn cariño  pretendidas, 
por apetito  buscadm, 

conseguidas;.  ultrajadas: 
srn aplausos la virtud, 
sln lauros la  juventud 

y en la vejez despreciadas. 

.tíargarita Hickev (Barcelona  1-53-Madrid  1-93 
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La  pregunta  sobre el lugar  dónde se realizaban las  asambleas del Comité  de 

Huelga, que discutía  las  estrategias y acuerdos  para  la  negociaciones en la 

revisión contractual,  marcó el inicio de la investigación de campo.  La  primera 

respuesta que obtuve,  de  parte  de un miembro  activo del sindicato, fue la 

dirección  acompañada de un comentario  “Ve y lo que  vas  a  encontrar  es  que  las 

mujeres no participan”, es  decir, no habría  mucho  que  ver  porque  de  entrada la 

situación  era  evidente:  las  mujeres  no  participan. 

Aquí  es conveniente  hacer  una pausa para  distinguir  entre  dos  tipos  de 

participacion,es que son  fundamentales  dentro del sindicato:  la  participación  a 

nivel discursivo en las asambleas y la participación en  trabajo  concreto  para  la 

organización y funcionamiento  tanto  de  las  propias  asambleas  como del sindicato 

en general. 

En  términos  generales,  la participación es  entendida  como  las  aportaciones 

discursivas que se hacen durante  las  diferentes  reuniones  a  que  convoca el 

sindicato.  Sin  embargo la acción  material,  la  que  permite el funcionamiento y 
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organización de las  asambleas  aunque  es  reconocida  porque  está distribuida 

incluso  en  las  diferentes  secretarías del Comité  ejecutivo,  no  es  entendida  como 

una base determinante  para  obtener  un  liderazgo. 

Este  trabajo que es de mucha "talacha"' , comprende  entre  otras  actividades,  la 

impresión de volantes y desplegados,  organización de eventos, lista de delegados 

que deben asistir a los Comités  de  Huelga, participación en las  guardias,  etc., Y 

no  es  valorado incluso por las mismas  trabajadoras  como un medio para acceder 

a  puestos  importantes, de mando,  dentro del sindicato. 

De  cómo  se  representa  esta  situación  mentalmente en las trabajadoras  queda de 

manifiesto en la respuesta de una  de  nuestras  entrevistadas A-4:"Soy activa 

porque soy militante del sindicato,  pero  me  considero  pasiva  porque  no  he 

asumido ningún cargo, ni me  he dedicado de tiempo  completo  a  hacer  gestiones 

sindicales , pero en realidad en  estos 21 años  de  antigüedad  que  tengo  aquí, yo 

creo  que 18 he trabajado  con el sindicato,  desde  hacer  guardias,  traía  a  mis  hijas 

en  bambineto y venía  a  hacer  guardias,  como  delegada  organizando  a  las 

secretarias,  trabajé un tiempo y luego  haciendo  esto  más  amplio para organizar  a 

las  mujeres [se refiere a  que  trabajó  entre 1985 y 86 en un  grupo que pretendía 

organizar  a  las  mujeres  dentro del sindicato, el cual  no  prosperó,  pero  dejó  un 

antecedent} de todas  formas lo considero pasivo". En otros casos como el de 

nuestra  informante  C-3,  su participación ha  sido  como  delegada  sindical y 

1 Trabajo constante,  repetitivo,  que peoduce mucho cansancio. 
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asistiendo  a  guardias  y  asambleas, aunque ella considera que ser delegado:  “es 

como un castigo, a los nuevos que  entran  les  toca  hacer  todo, yo  entré  en ‘84 

aquí  a  la división, me fui dos  años  de  licencia  y  cuando  regresé  me  toco ser 

delegada sindical”. Aunque la  mayor participación de las  mujeres  se  de  en  la 

asistencia  a  las  asambleas  como en  el caso  de  la  informante  C-4,  quien 

únicamente  ha participado con  su  asistencia  a  las  mismas, hay quienes han 

llegado  a  tener  puestos  en el Comité  Ejecutivo, o Comisión  Negociadora,  sin 

haber  llegado  a  la dirigencia del sindicato. Tal es el caso de C-2 “Yo me 

incorporé al sindicato activamente 5 años después  de  haberme  integrado  a  la 

UAM...empecé  a participar primero  como  delegada ... como  comisionada  técnica 

en los procesos de revisión del contrato ... en el Comité  Ejecutivo, en la  Secretaría 

de  Prensa de 1986 a 1988 y  después  en 1990-92 estuve  en la representación 

sindical de lztapalapa como  responsable de prensa  y  organización”.  Otro  caso 

representativo  de la participación en  cuanto  a  trabajo  material,  físicamente 

agotador,  es el caso  de A-4’ “He  sido  delegada, he estado en la Comisión 

Técnica,  en  la  Comisión  Negociadora,  he  contendido para el Grupo Interno 

Coordinador  y  perdí ...[ en una  dirección  anterior}  yo  a  todas  las  negociaciones fui 

y  llevaba  la  información  a  las  unidades,  a  las  asambleas  departamentales,  a  las 

seccionales  y repartía propaganda.”. 

Los ejemplos  anteriores  nos  dan  una  muestra del tipo de colaboración  que es 

solicitada  para  y  realizada  por  las  mujeres.  En  este renglón se inscribe  de 
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manera mayoritaria, aunque no  exclusiva, la participación  de la mujer  dentro del 

Situam.  Esto  quiere  decir  que  las  mujeres no sólo participan,  sino  que lo hacen 

de  diferentes  formas. 

6-X-X L a m  rnuferer en lar Aaaxnbleam 

La  asistencia  de  las  mujeres  a  las  asambleas  es  muy  equitativa, fluctúa en 

términos  generales  alrededor  del 40%, lo cual  quiere  decir que en el ni>.el de 

asistencia la participación está  muy equilibrada con  respecto  a la de los varones. 

El siguiente nivel sería ser  candidato  a  ocupar  la  mesa  que  conducirá la sesión. 

Las  propuestas para candidatos-mujeres  son  mínimas  y la ocupación  de la Mesa 

es  aun  menor. El porcentaje  calculado  también  de  forma  general,  a partir de  las 

internciones  de  las  mujeres  en el Comité  de  Huelga  pasado,  es  alrededor  de un 

10%. Aquí  se  produce  un  desface  espectacular  con  respecto al porcentaje  de 

asistencia  a  las  asambleas. Es importante  tener  este  factor  muy  presente  como 

un  probable  indicador para la adquisición  de  un  liderazgo político. 

En el orden acostumbrado para tratar los asuntos  en  las  asambleas,  después  de 

elegir la Mesa, se da información  de  las  asambleas  seccionales  (en  las  tres 

unidades,  Cendis, rectoría y  tienda),  aquí  encontramos  que la cantidad  de 

mujeres que están encargadas de  reproducir los acuerdos  tomados en las 

reuniones aumenta ligeramente  alrededor  de un 15%. 
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Por  último,  en  cuanto  a la participación  en  las  asambleas,  tenemos la que se da al 

inscribirse  como  orador y pasar  a la tribuna a  exponer  sus  puntos  de  vista  con 

respecto  a la orientación de la huelga ( en  este  caso) y las  estrategias  a  seguir 

durante  las  negociaciones. Los datos  recabados  durante  las  asambleas  del 

Comité de Huelga permiten  ubicar en este  rubro, la participación femenina  entre 

un 10 y un 15%. Es importante  enfatizar  esta  participación, es decir, la 

recurrencia en el discurso y el manejo  adecuado  de  las  estrategias para las 

negociaciones y el conocimiento  de la historia del sindicato  como  aspectos 

básicos que definen a los líderes. 

La disminución en el porcentaje  de participación femenina en este  aspecto  central 

nos  puede  servir  de referencia para esclarecer  esa  inconsistencia  entre la 

participación y el acceso al poder  de  las  mujeres. 
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6.2 EL LJDE-GO- 

Hay  diversos estudios. y definiciones  acerca  de los que  es  un líde?. Nosotros 

trataremos  de  hacer una caracterización, lo más fiel posible,  de los atributos  que 

debe  reunir un líder para poder  serlo  dentro  del  Sindicato  Independiente  de 

Trabajadores  de la Universidad  Autónoma  Metropolitana. 

1. Control del Discurso. 

El espacio  de discusión de los asuntos  importantes que afectan la vida sindical 

es,  de manera decisiva, el forjador  de éI o los líderes. El líder lo es  a partir del 

control  de  un  recurso  importante  para los miembros  del  grupo.  En  este  caso 

hablamos  del control del discurso. 

Nosotros  entendemos  por  control  del  discurso el manejo  de la tribuna,  es  decir, 

no tener ninguna reserva para  acceder  a la tribuna para ventilar  opiniones, y lo 

que  es  fundamental,  estrategias  en la conducción  del  sindicato.  Durante el 

tiempo que nos ocupó la investigación  de  campo,  este  control se refería 

primordialmente  a  las  estrategias  a  seguir  durante  las  negociaciones  para  lograr 

un  incremento salarial y mejoras  en  las  condiciones  laborales 

’ Como  se mencionó  en  el  primer  capítulo, el liderazgo, tema  central  en los estudios de poder, ha  sido 
trabajado  tanto por politólogos, como sociólogos y antropólogos deQcados al  estudio de la  política. Las 
investigactones  al  respecto han avanzado mucho; pero  nuestro  interés no se centra en apoyarse  en  lo más 
avanzado de estas  construcciones  teóricas,  sino en definir  el concepto a partir de las  características 
encontradas en los líderes del Situam. 
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El control del discurso se divide  a su  vez  en  dos  partes: 

a)  La  recurrencia, y 

b) La fuerza. 

La  recurrencia. Es la cantidad  de  veces  que  se hace uso  de la tribuna como 

crador. Para que se pueda construir un liderazgo  es  importante  mostrarse 

constantemente  a los demás,  dialogar  públicamente  con el grupo;  es  decir,  tener 

una presencia permanente. 

La  fuerza. No sólo es  importante  hablar  muchas veces ante el grupo,  sino que 

debe  tenerse  en  cuenta  cómo se dicen las cosa. El líder debe  mantener  un 

discurso  enérgico,  esto le permitirá  tener  credibilidad  ante los demás  porque el 

mismo  se  muestra  seguro  de lo que  dice.  Aquí  es  importante  aclarar  que no 

únicamente la fuerza hace al líder, más  adelante  veremos  cómo  se  vincula  con el 

concimiento y con  qué  tipo  de  conocimiento.. 

2. El Conocimiento, 

Un líder no puede serlo  sin  saber  de  qué  está  hablando. El conocimiento  como 

característica del  liderazgo se divide  en  en  tres  aspectos: 
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a)  Conocimiento histórico, 

b)  Conocimiento  estratégico, y 

c)  Conocimiento  legal. 

Conocimiento  histórico. Nos referimos  a I conocimiento  histórico  como  la  cantidad 

de  datos  que  se  tienen  acerca  del  sindicato , su  organización,  funcionamiento, 

errores y aciertos que se han cometido en el pasado, y que  sirven  justamente 

para  poder  diseñar algún tipo  de  estrategia. El Conocimiento Histórico presenta 

dos  variantes: 

La  Interna. Que  se refiere al manejo  de  asuntos  internos  que han sido  relevantes 

a lo largo  de la historia del  sindicato, y 

La  externa. La cual se refiere al conocimiento  de la hstoria del movimiento  obrero 

y sindical  en el país y su vinculación  con el Situam. 
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Conocimiento  Legal. Aunque el sindicato  cuenta  con un abogado que los 

asesora  jurídicamente,  y que adémas  es una persona  con un amplio  conocimiento 

sobre el movimiento  obrero  y  sindical, el líder debe  también  manejar  todo  este 

manojo  de  leyes que permiten o impiden el diseño  de  estrategias. 

3. Capacidad  de  Convocatoria. 

Un líder solamente puede serlo  si  tiene un grupo que lo apoya. La capacidad  de 

convocar  a  otros  individuos  depende  varios  factores: 

a)  Carisma. 

b) Fortaleza, y 

c)  Conocimiento. 

El Carisma. Es entendido  como el conjunto  de  características  que hacen a una 

persona  ser  atractiva,  tanto  en  términos  personales  como  laborales,  a  otro  grupo 

de  individuos, los cuales le darán su  apoyo. 

La  fortaleza. Que  tiene que ver  con  la fuerza discursiva;  es la capacidad  de 

negociación  de  las  luchas  laborales. Una persona  identificada  grupalmente  como 

débil  difícilmente aglutinará a  su  alrededor  a  gente  que se sienta afín a  ella. 
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€/ Conocimiento. Para que una persona pueda contar  con un grupo  de  personas 

que  le  otorguen  su  apoyo,  es  necesario que el prospecto  de líder muestre  amplias 

capacidades  en los tipos  de  conocimiento  descritos  con  anterioridad. 

4. El sindicato,  fin  en sí mismo. 

Otra característica que comparten los líderes es la de  ver al sindicato  como una 

cúpula que cubre  a  todos los trabajadores  y que ante  todo  se debe procurar  que 

esté  en buenas condiciones. Es decir,  su  trabajo  se justifica por el fin que 

persigue, el cual  es el buen funcionamiento  del  sindicato. El buen funcionamiento 

del  sindicato garantiza buenas condiciones  laborales y de vida para los 

trabajadores. 

Las  particularidades o fricciones  entre  corrientes  carecen  de  importancia,  porque 

el trabajo  en  conjunto  es para mantener lo general, lo común  a  todos: el sindicato. 

Uno  de los líderes entrevistados A-I, al preguntarle  sobre la división  interna, 

respondió  que: “han existido  coyunturas  particularmente la de la huelga 

pasada ... el sindicato,  más allá de  las  opiniones  diversas  que puedan tener  sus 
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miembros  estén o no organizados  en  grupos o corrientes,  tiene  la  estructura 

formal,  su  estructura  estatutaria  que  permite  que  estos  asuntos  de  diferencias 

sean resueltos y que sean  las  instancias  formales  del  sindicato,  las  de  gobierno, 

las  que  tomen  las  decisiones,  en  ese  sentido yo creo  que  se puede hablar  de 

diferencias,  a veces profundas al interior  del  sindicato,  pero no de una división.” 

El párrafo anterior nos habla de una lógica de  funcionamiento en toda  la 

estructura  sindical. Todo tiene un por  qué:  las  corrientes  existen para darle 

movimiento al sindicato,  pero sus conflictos pueden perfectamente  ser  resueltos 

por él. Indiscutiblemente  ésta  es otra característica de un líder: la visulización 

del  todo (en este  caso el sindicato),  sin  deternerse en los procesos  particulares, 

éstos  en  caso.  de  ser  tomados  en  cuenta,  será  como  parte  de  alguna  estrategia 

previamente  establecida. 

Es  importante  aclarar  que,  tanto  en  las  entrevistas  como  en  conversaciones 

cotidianas,  existe una especie  de  resistencia  tanto  de  parte  de los hombres  como 

de  las  mujeres para aceptar  abiertamente  quienes son los líderes;  pero el hecho 

es  que  son los líderes quienes  estan  dirigiendo al sindicato.  Entonces,  es 

indiscutible  su  existencia. 



194 
ACTIVA PERO PASIVA 

5. Tiempo  dedicado  al  sindicato. 

Por último, y no necesariamente se tiene que seguir  ese  orden, para que un líder 

pueda formarse  es  indispensable  que  dedique una cantidad  considerable para 

las  actividades  relacionadas  con el sindicato.  Evidentemente  mucho  se ha 

discutido  sobre  este  punto  como el fundamental para que los hombres puedan 

dedicarse  de lleno a  actividades  sindicales y por ende ha resultado un factor que 

incide  negativamente  en la participación  femenina. El hecho  es  indudable,  pero 

no  es el Único ni tampoco la división  actualmente  se da tan tajante.  En el 

siguiente  apartado  explicaremos  más  a  profundidad qué tiene que ver el tiempo 

de  dedicación al sindicato y la actitud  de  liderazgo  femenina. 
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6.3 'r2XRbTICIPACIdN Y L Z D E - W .  

En  primer  término  es  importante  hacer una afirmación: participación no es  igual  a 

liderazgo;  sin  embargo, sí es  requisito para que  éste  se pueda dar.  Lo  que  nos 

interesa  es  ver  cómo se forman los líderes porque  son  ellos  quienes  tienen 

acceso al poder. 

Lo que encontramos dentro  del SITUAM es  participación  femenina sin liderazgo; 

entonces, se hace necesario  un  análisis  muy puntual de  las  situaciones para 

conocer las causas. 

Ya  hemos  descrito los tipos  de  actividades  que  las  mujeres  desempeñan  como 

parte  de  su  colaboración  en el sindicato;  pero todavía no  se hace clara cual  es la 

relación entre participación y  liderazgo. 

LPÓr qué,  si hay casos  en los que  las  mujeres  participan  muy  activamente,  no  ha 

habido  ninguna  mujer  como  Secretaria  General  dentro del sindicato?  La 

respuesta que la mayoría,  tanto  hombres  como  mujeres,  da  está  relacionada  con 

la falta de  tiempo  y la maternidad. Es necesario  aclarar,  antes  de  continuar,  que 

de manera  general hay una especie  de  confusión  entre los sindicalizados  sobre 

los dos  tipos  de participación femenina,  descritos al inicio  del  presente  capítulo: la 

participación organizativa (material)  y la discursiva. 
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La mayoría de los comentarios, al hablar  acerca  de la participación de la mujer,  se 

enfocaban  a  tratar  de  explicar la poca participación por  motivos  “sociales”: falta de 

tiempo,  maternidad,  etc.,  es  decir, la participación se identifica con la presencia 

en el sindicato  y se  cree  que  no  hay líderes mujeres  por falta de  presencia;  pero 

lo curioso, y  que  es  mostrado  a  partir  de los datos  recopilados  en  campo,  es  que 

las  mujeres  estan  participando  de una manera constante,  e  incluso,  en  términos 

de  porcentajes, el promedio  que  nos  da (40%) es  bastante  bueno;  aunque  como 

ya se mencionó la participación mayoritaria  es en actividades  organizacionales. 

siguientes  testimonios  muestran la idea anterior: 

Los  Entrevistada C-2 “he encontrado los problemas  sociales  que  limitan  a  las 

mujeres para participar, sobre  todo los hijos.  En  general  creo que los problemas 

para que la mujer  se  integre  y  participe  son los problemas  que  nos  condicionan 

socialmente, en todo  momento  y  en  todo  lugar,  la  situación  económica, los hijos  y 

frecuentemente puede ser la situación  del  marido; la segunda  jornada  que 

también  es  muy real”. 

En el caso  de C-3 ella piensa que  las  cosas han ido  cambiando  con el tiempo, 

pero  que “la condición  de la mujer  es  más difícil, tienes  hijos que atender,  tienes 

que  llegar  temprano,  tienes que ir  de  compras  y  cosas así”. 
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En relación a  este  mismo  tema A-4’ piensa que  en la actualidad ninguna  mujer 

podría  asumir  la  Secretaría  General  porque “(las mujeres)  tienen poco tiempo  de 

(para) participar o, (cuando) participan se  van  por el trabajo o por  la  maternidad”. 

Uno  de los líderes  entrevistados A-1 al respecto  apina que “esto  obedece  a un 

problema que conocemos en términos  generales  y  que no tiene que ver 

estrictamente  con el sindicato  sino  en  general  con  un  problema  social,  de  esta 

sociedad  particularmente en  el que  hay  limitantes  objetivas en términos de la 

actividad  personal, de la actividad  familiar ...q ue  les  impiden, no  el hecho de  que 

podamos  escoger  a  una  compañera o proponer  a  una  compañera  para la 

Secretaría  General,  sino  más  de  fondo el que  las  compañeras  tengan una 

participación tan constante,  con  tanta  dedicación,  en  términos de horas,  como la 

podemos  tener  algunos  compañeros”. 

La falta de participación debido  a la carencia  de  tiempo disponible para los 

asuntos del sindicato  queda  nuevamente de manifiesto en  el caso de A 4  quien, 

cansada de que  su  marido, participante de  tiempo  completo  en el sindicato  y en 

un  partido político, se fue un año fuera del país “y le dejé  a  las niñas para  que éI 

viera  que no era lo mismo, que no tienes  la  misma libertad de  decidir  que si hoy 

entro  a  una  comisión y mañana  a  otra,  que sí hay  revolución en Morelia me  voy a 

Morelia, que si no se qué pasó en Pachuca,  me  voy  a  Pachuca; si tienes  hijos  no 

puedes,  tienes que asumir  tu  responsabilidad  y ni modo,  yo  decía  podré  ir  a 

repartir  volantes,  ir  a  una  marcha , pero  no me puedo  ir ni a  Morelia ni a 

Pachuca.” 
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Evidentemente la falta de  tiempo para dedicarlo  a los asuntos del sindicato  y  las 

actividades  relacionadas  con lo familiar, el arreglo  y  organización  de la casa  y el 

cuidado  de los hijos son  decisivos  en  cuanto  a la participaciónen  actividades  que 

tengan  que  ver  con el sindicato.  Pero hay otro  tipo  de  participación,  a nivel 

discursivo,  que  es  necesaria  en  la  formación  de líderes. ‘Por qué las  mujeres 

que se toman  ese  tiempo, del cual argumentan  carecen, para asistir  a  las 

asambleas donde se da la lucha  por el poder,  no  toman la palabra y hacen oír su 

opinión? Ellas mismas  nos  comentan lo que  sucede. 

Nuevamente nuestra entrevistada A 4  reflexiona sobre  este  punto:  “creo que 

estamos  tan, tan atrasados,  que  incluso  a  las  mujeres  que participan en los 

Comités  de Huelga las abuchean más,  las  tachan  de  histéricas,  si una mujer  se 

exalta  le  restan credibilidad, pero  si  un  hombre  hace  un  teatro los impresiona”. 

C-3  tiene 14 ños participando  en el sindicato  y  consdera que se han ido  ganando 

espacios, porque al principio (de  su participación sindical) no había carteras para 

mujeres;  pero todavía ahora “los hombres son muy dados a que cuando una mujer 

habla, se burlan, les causa mucha gracia lo que no dice,  y la mujer  por  eso se 

inhibe,  pero hay algunas  mujeres  que  tienen  su  punto  de vista y lo defienden.” 

Para A-4’ haber  intentado  incursionar  con  otro  grupo  de  mujeres  en la vida 

política del sindicato ha significado  malestares  debido  a  cómo fue recibido  por 

parte  de  sus  compañeros  varones:  “cuando  contendimos (para ocupar el Grupo 

Interno  de  Coordinación de  su Unidad)  eramos una planilla de  tres  mujeres. Una 
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compañera académica, otra que está en biblioteca y  yo, había compañeros  de 

mantenimiento, de jardinería que decían que quién nos iba a defender a  nosotros 

y y quién los iba a defender a ellos, eso  yo lo sentí  muy agresivo”. Por otro lado, 

piensa que  su falta de participación como oradora es por “miedo al abucheo, 

cuando las cosas están muy tensas (y se debe incluso gritar para hacerse oír) ... y, 

son  desde  cosas tan pequeñas  como  que  uno  no tiene tanta voz  como ellos, que 

necesitas un vozarrón para callarlos y no lo tengo, el pánico escénico y...cuesta 

trabajo quieras o no; si no lo haces  con frecuencia te paras y te tiembla todo. 

Otra de las cosas  es  que las mujeres  no  somos constantes comoen el caso  de la 

maternidad, te alejas y pierdes la secuencia” 

Los datos muestran  que las mujers si participan y lo hacen en  un porcentaje 

elevado (aquí nos referimos a la media  de participación tomando en cuenta todos 

los niveles que  se describen más adelante) como  delegadas, en Comisiones 

Mixtas, Prensa, Propaganda,  etc. Es decir, hay  una presencia permanente  de la 

mujer  en los trabajos sindicales. 

En el Comité Ejecutivo pasado (94-96) así  como  en el actual (96-98), se  mantiene 

un porcentaje de Secretarías ocupadas por mujeres del 30%. Esto es,  de 10 

carteras en el 3 están ocupadas por mujeres. Sí el porcentaje es 

cuantitativamente bueno, ¿Por  qué  no  es similar en cuanto a la participación en 

la Secretaría General?  Quizá  se  pueda esclarecer un  poco  más  a continuación. 
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Lo que  sucede se puede explicar  partiendo de la  idea  de  que  la  participación 

femenina  forma  una  Estructura  Piramidal,  de  la  cual,  hasta el momento,  no  ha 

alcanzado  la  cima. En dicha  estructura se dan los dos tipos de participación 

descritos  con  anterioridad:  la  organizacional  y  la  discursiva, sólo que  en  distintos 

porcentajes. 

A continuación  trataremos de describir los seis  niveles  de participación y los 

porcentajes  correspondientes  a  la  acción  femenina  dentro de cada  uno  de  ellos 

que, a  nuestro juicio, se dan  dentro del sindicato,  y  que  son los constructores del 

liderazgo. 

1 et-. Nivel: Afiliacih Sindical. 

Los estatuto que rigen al sindicato,  Capítulo 2, artículo 6,  nos  dicen  que:  “serán 

afiliados al SITUAM  todos los trabajadores  de  base,  tanto  académicoa  como 

administrativos  de  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana,  cualquiera  que  sea el 

carácter  de su contratación,  que lo soliciten por escrito al Comité  Ejecutivo 

mediante  la  cédula  correspondiente.” Como podemos  ver,  efectivamente,  según 

nos  comentaban  anteriormente,  a nivel estatutario no hay ningún  tipo de 
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restricción para la afiliación de  las  mujeres.  en  consecuencia el porcentaje  de 

afiliaciones tiene que ver  más  con el número de  hombres  y  mujeres  que  son 

aceptados para para laborar  por  parte  de la universidad,  que  con el deseo o no  de 

participar. A esto se debe que aquí  se  de el porcentaje  más alto que  es 

alrededor del 50%.3 

20. Nivel:  Asistencia a Asambleas. 

el sindicato convoca constantemente  a  múltiples  reuniones  reuniones para 

discutir  las  orientaciones que deberán  darse  a los diversos  asuntos que se tienen 

que resolver. estos  asuntos se discuten en los Organos  de  deliberación y 

resolución que  son: 

1. Congreso General  (CG) 

2. Consejo  General  de Delegados (CGD) 

3. Consejo  Seccional  de  Delegados  (CSD) 

4. Asamblea  Seccional  (AS) 

5. Asamblea de  Solicitantes  de  Vivienda  (ASV), y 

6. Comité  de Huelga (El cual se constituye  a partir del emplazamiento;  se 

declara  como el máximo  órgano  de resolución durante 

el conflicto y sesiona  de manera permanente). 

3 Este porcentaje es variable de acuerdo a  la movilidad en la contratación  laboral; pero en términos 
generales se conserva. 
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El Congreso General que  es el órgano  de  máxima jerarquía sesiona 

ordinariamente una  vez al año, la primera quincena de  mayo.  Eventualmente, 

cuando las circunstancias lo ameriten, se podrá convocar a un Congreso General 

Extraordinario. 

en cuanto a los demás órganos,los tiempos  de sesión varían de tal forma que las 

distintas asambleas se pueden organizar “una vez al mes, o...pueden pasar 2 ó 

3 meses sin que  haya asamblea”, comenta  C-4. 

La asistencia a estas asambleas  en términos generales es  de un 3540%. 

3er.  Nivel:  Actividad  en  Cargos  Sindicales. 

Los cargos sindicales que están comprendidos en los Organos de Coordinación y 

Ejecución, y Normativos, son,  en  su  mayoría,  de elección4. En consecuencia, la 

participación de las mujeres presenta una disminución. Estos  órganos  son: 

1. Comité Ejecutivo (CE) 

2. Grupo Interno Coordinador (GIC) 

3. Delegado Departamental (DD) 

‘ Nos referimos a  que los Delegados Departamentales  muchas veces  se eligen de entre los neuvos o, como 
nos comentó C-3 ”por castigo” y no por votación. 



203 
ACTIVA PERO PASIVA 

4. Comisiones  Mixtas  (parte  sindical)  (CM) 

5. Asesor  Académico (AA) 

6. Comisión Autónoma de  Vigilancia, y 

7. Comisión Autónoma de  Hacienda’ 

De  entre  todos  estos  órganos  dejaremos para su análisis en el siguiente nivel al 

Comité  Ejecutivo  por  ser  dentro  de  éste,  y  más  concretamente en la Secretaría 

General, donde se encuentra la máxima jerarquía sindical. 

A nivel de  GIC’s,  de 17 puestos, 6 están  ocupados por mujeres, lo cual 

corresponde  a  un  porcentaje  aproximado del 27%. 

El porcentaje con respecto  a los Delegados Departamentales  es del (Checar  con 

sindicato). 

Para  las  Comisiones  Mixtas,  de 14 cargos, fueron electas  para  ocupar 4 

puestos,.  mujeres. Lo que  nos  da  un 27% aproximado  de  participación  femenina. 

No podemos detallar lo que sucede en los órganos  restantes,  porque  a la fecha 

de  redacción del presente  escrito hay algunos  resultados  que  se  desconocen; 

pero podríamos afirmar  que la tendencia  generla  es  como  se ha descrito 

alrededor  de  un 30%. 

’ Fuente: Estatuto SITUAM, 1996. 
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40. Nivel:  Comité  Ejecutivo. 

El  Comité  Ejecutivo,  como su nombre lo indica,  es el encargado de  llevar  a la 

práctica las  resoluciones  tomadas  por los órganos  correspondientes. Se divide en 

diez secretarías que son: 

1. Secretaría General 

2. Secretaría de Organización 

3. Secretaría de  Conflictos 

4. Secretaría de  Trabajo 

5. Secretaría de Asuntos Académicos 

6. Secretaría de  Prensa  y Propaganda 

7. Secretaría de  Relaciones  y  Solidaridad 

8. Secretaría  de  Finanzas 

9. Secretaría de  Educación  y  Análisis 

10. Secretaría de Previsión Social. 

El  porcentaje  de participación femenina  en  este nivel tanto  en la gestión pasada 

como  en la actual,  se  mantuvo en un 30% al obtener 3 secretarías. En el anterior 

fueron las  Secretarías  de  Trabajo, de Asuntos  Académicos  y de Educación y 

Análisis;  mientras que en este  periodo son: de  Trabajo,  Relaciones  y  Solidaridad  y 

de  Educación  y  Análisis. La única variación  que  hay  es la en al Secretaría  de 

Relaciones  y  Solidaridad. 
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50. Nivel:  Secretaria  General. 

Cómo mencionábamos al principio del presente capítulo, entre  los  niveles 

anteriores  y  este  último se produce  un  desface  espectacular,  porque  a  punto  de 

cumplir los 21 años de vida del sindicato , el porcentaje  femenino  de  participación 

en la Secretaría General  es  de 0%. 

6.4. ?El Vínculo  (entre  parlicipación y liderazgo). 

La conclusión,  con  respecto  a  este  desface  entre la acción  concreta  de  las 

mujeres, que va  disminuyendo  gradualmente,  y  que  ya en la antesala  de la 

máxima jerarquía es, en términos  cuantitativos,  muy  buena, y la ejecución  de un 

liderazgo,  tiene que ver justamente  con que es  entre  estos  dos niveles el 50. y el 

60., con una distancia tan  pequeña, que se forma el liderazgo. 

Para  poder  pasar  de una categoría a la otra se deben  cubrir  todos los requisitos 

previamente  descritos para obtener la aprobación  general  como líderes. 

Es importante mencionar que ese 30% de  mujeres  que participan en la antesala 

de la Dirección  General  cubren  de  alguna  u otra forma  muchos  de  los  requisitos 

para ser líderes. Pero lo decisivo no es  cubrir  muchos  sino todos. 
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6-6 E L  COlVTROL DE& PODER 

SECRETAR- GENERAL 

El Comité  Ejecutivo  es  uno  de los Organos  de  Coordinación  y  Ejecución  del 

sindicato,  pero  en los estatutos  no se define  como el órgano  de  mayor  jerarquía; 

además  de  ser “el órgano  sindical  de dirigir, coordinar  y  poner en práctica a nivel 

general  las  resoluciones  de los diversos  órganos  sindicales”  y  de  vigilar  y  ser 

responsable  de la aplicación del Contrato  Colectivo  de Trabajo.‘ 

Lo que se muestra  claramente  a nivel estatutario, se confirma  durante  las  diversas 

asambleas convocadas por el sindicato: el Secretario  General no está instituido 

al estilo presidencialista del país, en el que el máximo  dirigente puede actuar  a 

voluntad; hay un control sobre  éste  por  parte  de los órganos  de  gobierno,  cuyo 

mandato se debe  de  obedecer. 

El  Comité  Ejecutivo  debe  rendir  anualmente un informe  de  actividades el el 

Congreso  General  Ordinario, se le permite  “Asistir  con  derecho  a  voz  pero  no  a 

voto  a  las  sesiones del Consejo  General  de  Delegados”;  por  otro  lado se les  exige 

“presentar un informe  de  bienes  adquiridos  durante la gestión”;  situación 

particualrmente  importante  si se considera la tendencia  que hay para trabajar  por 

el beneficio propio cuando se está  en  estos  puestos. 

’ Fuente: Estatuto SITUAM, 1996, p.21. 
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Una de  las  máximas  distinciones  que  otorga el sindicato al Secretario  General  es 

la de  ser  vocero y signante  del ~indicato.~ 

Lo  que  se quiere decir  con  esto es que tanto el Comité  Ejecutivo  como la 

Secretaría  General  son  puestos  que  aparecen  estatutariamente  controlados  por 

otras  instanciasy lo que  es  más  importante,  constantemente  se está tratando  de 

cumplir  esta regla. Como  en el caso  del  Comité  Ejecutivo y Secretario  General 

pasados que fueron duramente  criticado  y  enjuiciados  durante el congreso 

posterior  a la huelga, la que se  dijo  se prolongó  innecesariamente por obra del 

ex-secretario  general.' 

Entonces la pregunta es  ¿por  qué podría ser  importante para cualquier  individuo 

ocupar  estos  puestos  si pueden llegar  a  propiaciar  justamente el fenómeno 

contrario al liderazgo: el rechazo  grupal? La estructura  de  prestigio  ampliamente 

estudiada por la antropología política nos  puede  ayudar a resolver el asunto. 

A nivel del Situam,  ser el vocero oficial del sindicato  implica  salir en periódicos, 

T.V., negociar  con  las  autoridades  universitarias;  es  decir,  estar  ya  dentro  de la 

estructura  de prestigio, mientras los demás  permanecen  en el anonimato 

hid.  
Para una explicación más detallada sobre este tema veáse el capítulo  cuatro que, precisamente hace 8 

referencia a  la  huelga. 
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Aunque el reglamento del sindicato se diseñó y redactó pensando en  equilibrar 

los poderes  es un hechoque tanto el Comité  Ejecutivo  como la Secretaría General 

son los puntos focales en todo  momento.  esto  es  atractivo  como  símbolo  de 

poder para cualquier individuo.  Pero  de  este  peldaño ha estado  aparatada la 

mujer  desde la creación  del  sindicato desde hace 21 años. La construcción  de 

un  liderazgo es la  base para su  ocupación. 
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~ ~ ~~ 

6.6 XUJERES  CONPODER. 

La unión  de  todos los trabajadores  de  manera  organizada, lo que  en sí es el 

sindicato, representa la fuerza, el poder  de  negociar  sus  condiciones  de  trabajo; 

de  ahí lo fundamental que es  éste para cada uno  de los trabajadores.  Entonces, 

podemos  decir que el poder  del  sindicato  es la suma  de los poderes  individuales. 

La población  femenina afiliada al sindicato es de  alrededor  del 50%, lo cual  quiere 

decir, en términos  estrictamente  matemáticos,  que  tenemos una población 

femenina  que goza del 50% del  poder  dentro  de la organización. ‘Cómo se hace 

manifiesto  este poder? De  manera  tangible se puede  determinar  a  través  de  las 

votaciones  en que participan,  donde  ellas  son  libres  de  decidir qué es lo que 

quieren  hacer  con  su  cuota  de  poder;  pero hay otra  situación  que es  más difícil 

de  percibir  y aun más  de  comprobar,  que  es  la  que  tiene  que  ver  con  la 

distribución  u  otorgamiento de  su cuota  de  poder, lo cual  tiene  que  ver  con la 

subjetividad  de cada una de  ellas. 

En primer  término,  es  importante  hacer una afirmación:  existe  un  enfrentamiento 

entre  las  mismas  mujeres  por el poder.  Este  enfrentamiento  se  da  de  distintas 

maneras: La primera  es  la  que  resulta  de la estructura  jerárquica  relacionada al 

nivel  académico.  Como  mencionamos  en la parte  referida  a  las  características 

que  debe reunir un líder dentro  del  Situam, el acceso  a la tribuna  es  fundamental; 

y es poco frecuentado  por  las  mujeres,  sin  embargo el mayor  porcentaje  de 
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mujeres  oradoras,  está  dentro  de  las  académicas,  esto  no  es  nada  novedoso 

porque  sabemos que ellas  manejan  una  mayor  cantidad  de  vocabulario, 

precisamente  por  su  actividad;  no  debemos  olvidar  que  estamos  hablando  de un 

sindicato  universitario  en  donde el vocabulario  empleado  adquiere  una  particular 

importancia porque se  identifica  con  cierto nivel intelectual.  Desde  este  punto  se 

perfila  ya un conato de enfrentamiento  entre  quienes  están  interactuando. 

Cabe  mencionar que definitivamente  las  académicas no son las  únicas  que 

participan  como  oradoras  porque  evidentemente  cualquiera  puede  participar;  pero 

son  ellas  quienes  presentan un mayor  porcentaje . 

Inmediatamente  después  encontramos  a  las  administrativas  con  puestos  elevados 

que  tienen  que  ver  con  actividades  culturales,  de  difusión o biblioteca.  La 

mayoría de ellas tienen licenciatura  concluida,  han  cursado  estudios  de 

licenciatura o, en algunos  otros  casos, han proyectado  incursionar  en  la  maestría. 

Otro  gran  grupo  sería el conformado  por  las  secretarías.  En  las  entrevistas 

realizadas  se  muestra  que  hay  una  distancia  entre  uno y otro  grupo,  la  cual  ellas 

mismas  asumen, y que  cuestiona  la solidaridad que  debería  existir  por  su 

pertenencia al mismo  género.  Esta solidaridad, entendida  como el compromiso  de 

adhesión  a  causas  compartidas  por  ellas  como  mujeres,  desaparece  cuando  se 

penetra  dentro  de  esta  estructura  jerárquica  académica.  Aquí  es  conveniente 
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mencionar  que  ésta no solamente  tiene  que  ver  con los conocimientos  sino  con  la 

posición  socioeconómica;  es  decir, ser  académica,  administrativa  de  alto nivel, 

secretaria o trabajadora de intendencia  no  solamente  tiene  que  ver  con los 

conocimientos  adquiridos,  sino  con  la  cantidad  de  ingresos  con los que se cuenta 

y con el nivel social que se tiene de antemano. 

Por otro  lado, el grupo  formado  por  trabajadoras  de  intendencia, a quienes  en 

muchas  ocasiones se  les  ha  calificado  como combativas, se  ha caracterizado  por 

su poca presencia  en tribuna. La  cual fue mayormente  frecuentada  por ellas 

durante  la huelga pasada.  Las  diferentes  opiniones  en  torno a este  hecho se 

dirigían a su  manipulación  por parte de la dirigencia sindical, la cual habría usado 

lo precario de  sus  ingresos  para  enfrentar  este  grupo a las  autoridades:  La 

recompensa que se obtendría  por  este  hecho seria el apoyo de  su parte. Es 

importante  aclarar que el derecho  de  opinar se  ejercía,  por  parte  de  este  grupo, la 

mayoría  de  las  veces,  no  desde  la  tribuna  sino  desde el lugar  que  generalmente 

ocupan,  la parte final del salón  de  sesiones. 

Un elemento  importante,  que  impide  que  este  grupo  de  mujeres  pueda cuajar, en 

un apoyo fuerte y decisivo  hacia  otra  mujer,  es  la falta de solidaridad, 

entendiendo a ésta  como  la  decisión  personal  de  adherirse o comprometerse  con 

una  causa  común,  como  ya se  expreso  anteriormente. 
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La solidaridad femenina  es  compleja  y  difícilmente se pueden extender  sus 

campos. Es decir, el campo hacia donde ego ( el yo, en  parentesco)  extiende su 

red  (que  además  tiene  que  ver  con  lo  afectivo)  es  muy  reducido  y  está 

relacionado  con algún tipo  de  afinidad,  no  como se entiende  en  parentesco 

(como  parientes políticos), pero sí se relaciona un  poco  con  éste  en el sentido 

ritual,  aunque no  haya  una ceremonia  de  por  medio,  en  este  caso podría ser el 

pertenecer  a una misma  corriente política, el ser o haber  sido  compañeras  de 

escritorio, oficina o dirección, el haber  participado  juntas en alguna  huelga,  etc. 

hay una infinidad de  circunstancias  por  las que una mujer  se  puede  sentir 

identificada  con otra u  otras,  aunque  como  ya  dije, es  importante  tomar  en  cuenta 

que  los  grupos  no  logran  aglutinar  a una gran  cantidad  de  mujeres: 

También se relaciona esta solidaridad con lo consanguíneo,  es  decir,  los  apoyos 

se dan  a partir de  relaciones  familiares  entre  hermanas,  primas,  cuñadas,  etc. 

Sin  embargo,  éstos no son  condicionantes  en  todos los casos. 

6.6.3.  PeHXl de l a m  Lidereeras. 

Durante  las  asambleas  es  posible identificar, debido  a  su  actividad  constante,  a 

mujeres  con  características  de líder. La  mayoría  de  ellas  están  en  Comité 

ejecutivo o en Comisión  Negociadora,  otras  en el grupo  Xochimilcog , pero la 

mayoría  son  académicas. 

9 En el siguiente  apartado  se hablará sobre el grupo de mujeres organizadas,  en torno ai trabajo con mujeres 
en la unidad Xochmilco. 
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Todas ellas han sido identificadas debido a  su asistencia a las asambleas y, en 

algunos casos,  a su participación como oradoras. A continuación se intentará 

fraccionar la participación de  cada una de ellas e identificarla con las 

características descritas al inicio del presente capítulo que,  según nuestra 

propuesta, constituyen la base del liderazgo. 

N. Es militante activa del sindicato; durante la gestión que corresponde a la 

investigación de  campo (94-96) participó en la Comisión Negociadora; por lo 

tanto,  su  acceso  a la tribuna fue, en cierta medida, constante. Su  discurso era 

coherente, tanto, que  en alguna ocasión se  comentó  que parecía ”maestra  de 

escuela primaria” por lo didáctica de  sus intervenciones. Si  aceptamos  que esta 

activista ha tratado de  acceder  a la primera característica de los líderes que  es el 

control del  discurso ; fraccionando este  acceso,  podremos  ver  como se llevó  a 

cabo. 

Recurrencia. Aunque,  comparándola  con la participación general de las mujeres, 

esta fue una de las mayores, si la comparamos  con la de los líderes varones  nos 

da  una frecuencia baja 

Fuerza. Como mencioné  antes  en esta candidata mujer  a líder no  existe la fuerza 

discursiva, porque sus intervenciones eran muy lineales (algunos las calificaron 

de didácticas). 
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2. El conocimiento. 

Histórico: (Interno  y  externo)  en  este  aspecto  N,  tiene  una  gran  experiencia 

debido  a  su militancia en el sindicato desde hace 16 años. Es importante  aclarar 

que el conocimiento  de  la historia del Situam,  está  relacionado de forma  externa 

con el movimiento sindical nacional y  de  manera  más  general  con la tendencia  a 

nivel mundial; y que de forma  general los líderes lo manejan de forma  inductiva, 

de lo particular  a lo general,  porque así  es conveniente para los fines que 

persigue el sindicato. 

Estratégico. ¿De qué  manera  podríamos  medir  este  conocimiento?  Hemos 

mencionado que N participó, durante  la  huelga del ‘96 en  la  Comisión 

Negociadora  y  también  es  importante  mencionar  que  estuvo  dentro de un  grupo 

que fue duramente  criticado por la  mayoría. Se les  criticó  la  forma de negociar, 

así como los puntos  sobre los que  se  ponía  mayor  énfasis,  que  a juicio general  no 

eran los importantes  y  tampoco  la  forma  correcta  de  establecer  una  negociación, 

por  ejemplo,  desde el inicio, haber  optado  por  una  huelga,  cuando  las 

condiciones  existentes en  el pais, debidas  principalmente al Programa  de 

Recuperación zedillista, que ha establecido  presupuestos para las  universidades 

y  otras  instancias  de  gobierno, en donde no hay posibilidad de flexibilización; no 

eran buena señal  para  decidirse  a  optar  por  esta  vía;  también se  les  criticó  mucho 
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que  la  negociación fuera vaga  y  que  se  exigiera  a  las  autoridades “el derecho  a  la 

disidencia  intelectual”,  cuando lo más  importante, que eran los salarios,  no  se 

estaban  logrando;  cambiar. El consenso  general, fue que  la  Comisión 

Negociadora no había  utilizado  las  estrategias  correctas  de  acuerdo  a  la  situación 

que  se  estaba  presentando. 

Legal. Como ya se  dijo,  este  tipo  de  conocimiento  se  adquiere  a  partir  de  la 

militancia,  y  en  este  caso,  N.  tiene  una  buena  acumulación de experiencia  debido 

a  sus 16 años de militancia;  además  la  experiencia  de  participar  en  Comisión 

Negociadora los profundiza  más. 

3. Capacidad  de  convocatoria. 

a)  Carisma.  Entendido  como el conjunto  de  características  que  hacen  a  una 

persona  presentarse  como  una  opción  atractiva  a  otros  individuos;  es  justamente 

el centro del desequilibrio de N., quien  para  muchos  sectores  y  de  alguna  manera 

entre  las  mismas  mujeres,  tiende  a  despertar  antipatías. 

Fortaleza. Esta tiene que  ver  con  una  presencia  fuerte,  decidida,  segura  de  lo  que 

está  haciendo;  y no puede  haber  seguridad  cuando el consenso  general  dice  que 

las  cosas  se  están  haciendo  mal.  En  este  sentido  N  no  presenta  esta 

característica. 
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Conocimiento. En este aspecto que tiene que  ver  un  poco  con la erudición o 

sabiduría, la opinión de la mayoría incluso del sector  femenino,  no había una 

identificación con N. 

El sindicato como fin. El considerar al sindicato como el objeto del trabajo  de  la 

colectividad, lo que traerá beneficios para la misma, tiene que  ver  con la 

capacidad de apasionamiento y por ende  con la entrega física, intelectual, 

emocional, etc.; lo cual quiere decir, pensar sobre ello, hablar sobre ello, trabajar 

por ello y dedicarle el tiempo suficiente. En este sentido N. cubre perfectamente 

esta característica. Su participación en  asambleas,  Foros,  Comisión  Negociadora 

y como oradora en  la tribuna, le ocupaban  una  buena parte de  su  tiempo, casi 

todo,  porque en ocasiones había Foro por la mañana,  asamblea por la  tarde y 

negociación por la noche,  sus actividades iban terminando a las 3 ó 4 de la 

mañana; y empezaban al día siguiente a las  nueve o diez. Este es un ejemplo 

claro de dedicación al sindicato, que  no  ha sido recompensado  con un liderazgo. 

6.6.2. Grupo X o c h i ~ o o .  

Dentro de la unidad Xochimilco existe un grupo de trabajo que  se  dedica al 

análisis de  problemas relacionados con la mujer.  Está integrado principalmente 

por académicas  que  se dedican a investigaciones en el área del género. 

Justamente a este grupo pertenecen la  mayoría  de las mujeres identificadas como 

líderes en activo, que estuvieron trabajando durante la huelga del 96. 
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Anteriormente  nos  hemos  referido  a la falta de solidaridad femenina, la cual es 

visiblemente notoria dentro  de  las  trabajadoras. Es importante  considerar  esta 

falta de solidaridad con la formación  de  ciertos ghettos, a los que es difícil 

penetrar.  Esta  fragmentación de la fuerza femenina se da por diferentes  causas: 

pertenecer  a distinta corriente,  a  distinto nivel sociocultural,  a  determinada  área, 

división o departamento,  ser académica o administrativa, y dentro  de  esta  últimas, 

el nivel escalafonario  que se  tenga. 

Estas  diferencias se acentúan  a partir de  la  no  aceptación  de la superioridad  del 

otro (otra en  este  caso)  que,  tanto  del  mismo  como  de  diferente ghetto, es igual  a 

mi,  en  tanto  mujer,  entonces  ¿por  qué habría de  ser  superior?, ¿qué es lo que 

sucede en este  momento? ... Quizá, si lo explicamos  como un proceso  a nivel 

mental,  en donde la mente  actúa  a partir de  oposiciones,  según la propuesta  de 

Lévi-Strauss, podríamos decir  que se efectúa el otorgamiento  del  poder  a partir de 

la opción  de los opuestos  [que no son  contrarios;  es  decir  que no se  eliminan  uno 

a otro}. 
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Es decir, según  la propuesta de Lévi-Strauss, la  mente  humana actúa a partir de 

oposiciones que permiten ordenar el caos;  si  este  caos  se refiere a la designación 

de un individuo para que me represente y exija  mis derechos, la vía lógica es 

optar  por  mi opuesto, en el caso  de las mujeres,  un hombre. Esto es, mi cuota  de 

poder  se la voy a entregar a mi opuesto. Pero  aquí  es imprescindible hacer  una 

aclaración: esta decisión está mediada por características históricas y culturales 

específicas, las cuales nos podrían explicar por qué  este otorgamiento no se  haya 

dado  en sentido inverso, es decir, de  hombre a mujer. 

También estas características históricas y culturales que han mantenido a las 

mujeres subordinadas a los hombres, han dado  como resultado un cierto tipo de 

poder  que  se podría calificar como "underground" ya  que se está moviendo 

paralelamente al poder  dominado  por los hombres, pero inmediatamente  abajo  de 

él. 

6.6-4. A manera de d e m o m t r a c i ó n .  

Las reuniones a las que  asistimos durante el trabajo  de  campo,  de  primera 

instancia muestran un caos, para quien por primera vez  se  acerca a ellas.  Las 

intervenciones de los oradores no  se  pueden  entender si no se observan a partir 

de un  conjunto  de relaciones, es decir, quién apoya a quién, quién está en contra 

de quién, y sobre todo quiénes están lidereando. 
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Los líderes se identifican ciertamente a partir de las características expuestas  con 

anterioridad, pero a  su grupo de  apoyo sólo es posible localizarlo haciendo un 

trabajo  a  mayor profundidad. 

AI término  de las asambleas los integrantes de  cada corriente tienden a reunirse y 

tienen cuidado de separarse de cualquier otro que  no pertenezca al grupo.  Las 

cosas  se hablan en voz baja,  se  hacen  acuerdos y se pactan estrategias. Aunque 

la mayoría expresa su3 opiniones, la reunión es conducida por una persona en 

particular. En estas mini reuniones que  pudimos observar, pudimos  constatar 

que,  hay una mayor desenvoltura de las mujeres  que pertenecen al grupo para 

expresar  sus opiniones. Hay  intercambio  de opiniones entre los participantes, 

hombres  y  mujeres,  con una persona  en particular, y de forma general entre 

todos. 

No es posible determinar un número  exacto  de corrienfes dentro de  este  sindicato, 

pero según los comentarios de los mismos afiliados, son alrededor de 15 las que 

existen en la actualidad. De  estas  nos fue posible identificar a  dos  que  se 

encontraban en una pugna  constante  con la dirigencia en turno, debido  a la 

constancia e intensidad de  su participación. 



220 
ACTIVA PERO PASNA 

Estas  dos  corrientes  son  particularmente  importantes,  para los propósitos  de  la 

presente  investigación,  debido  a  que  en  ellas  se  encuentran  representados los 

polos  opuestos  de lo que podríamos  llamar concepción  de la acción  femenina . 

Esto  es,  La  corriente  a  la que hemos  decidido  denominar  como A, se  ha 

preocupado,  desde su inicio,  por  impulsar  la  participación  de  las  mujeres, lo cual 

nos  es  expresado  por  su  líder  de  la  siguiente  manera:  “en  general  hemos  sido  de 

la  gente que en el sindicato  ha  impulsado  con  mayor  insistencia  la  necesidad  de 

abrir  espacios  para  la  participación  de  las  compañeras,  desde  luego,  en  términos 

formales  están  abiertos,  es  decir, el sindicato  no  es  limitativo  en  este  sentido, 

pero  esto no puede  impedir  que  reconozcamos  que  hay  condiciones  objetivas  que 

limitan  la participación de  las  compañeras.  Entonces,  hemos  intentado,  en  la 

medida  de lo posible,  empujar  iniciativas  que  abran  espacios  para  esta 

participación,  de  hecho,  aunque  es un asunto  que el sindicato  no  ha  retomado 

hasta  la fecha, hemos  planteado  en el pasado  como  necesaria  la  creación  de  una 

cartera  especial,  en el Comité  Ejecutivo que atienda el trabajo  de  la  mujer  y  la 

participación sindical de  las  compañeras. No existe ni en el sindicato, ni en  otras 

organizaciones una cartera  de  este  tipo ... nosotros  estamos  impulsando  este  tipo 

de  cuestiones”.  Por  otro  lado,  en el extremo  opuesto,  se  encuentra  la  corriente B, 

cuyo  líder  es  identificado,  en  cuanto  a  su  trato  con  las  mujeres,  como  retrógrada, 

no les  permite  hablar,  cuando éI lo considera  necesario,  y  en  términos  generales 

mantiene un trato un tanto  despótico,  podríamos  llamarlo  así,  hacia  las 
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compañeras”. Su militancia en el sindicato  ha  sido  identificada  con  la  parte  más 

ruda  de  la izquierda, por lo tanto,  las  cuestiones  sobre  mujeres  no  tienen  mucha 

importancia  en  la  lucha laboral. Su  actitud  en  las  asambleas  es  retadora,  áspera; 

pero  liderea a un grupo  en  donde si hay mujeres, y mujeres  que  le han otorgado 

su  cuota  de  poder. 

Evidentemente, los motivos  por lo que las  mujeres  se han acercado al grupo 

donde se encuentran  estos  líderes  son  personales y en  algunos  casos  podrían 

ser circunstanciales;  pero el hecho  es  que  trabajan  con ellos y los reconocen, 

aunque  sin  ninguna  estructura  formal,  como sus representantes. 

Lo que sucede dentro  de  estos  grupos,  es  que se  da un intercambio de  ideas, 

opiniones,  estrategias,  etc.,  que  van  estructurando  sus  acciones  con  respecto a 

los asuntos  discutidos a nivel más  amplio en  el sindicato. En este  intercambio  de 

ideas,  las  mujeres participan como  forjadoras  de  la  estrategia del grupo.  Por 

ejemplo A-4 considera  que  su  trabajo,  dentro  de  su  corriente, fue fundamental 

para  poder  levantar  la  huelga,  según ella misma,  su  trabajo fue “De  discusión,  de 

tratar  de  que  la  gente,  sin influirla, manifestara  su  opinión  para  que  continuara o 

no  la  huelga,  incluso a la  gente  que  no  venía,  que  estaba  en  sus  casas,  porque  no 

IO Esta es  la  opinión de mujeres  que han mantenido  una  cercanía  constante con 61, no debido a su propia 
decisión, es decir, no por pertenecer a la misma corriente, si no por pertenecer a la misma unidad. 
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se  me hace legal que continuara sin la aprobación de  todos. Mi participación fue 

de esta forma y con la discusión abierta que  se  pudo  dar  con la gente que  estaba 

en las guardias”. 

Cuando  en las asambleas estos representantes vierten, junto con las propias, las 

opiniones expresadas  de  manera interna con anterioridad, por algunas de las 

integrantes de  su grupo, están externando también la capacidad de opinión de 

ellas. 

El trabajo  de estos líderes se  ve reforzado por sus  compañeros  de  dos  formas 

fundamentales: El aspecto instrumental que tiene que  ver  con la acciones 

materiales, por ejemplo el trabajo  de difundir las ideas  de la corriente, que  ya 

vimos  con A-4, y el apoyo a nivel discursivo, que  se  da generalmente en  las 

asambleas.  De  forma general se  puede decir que  la primera parte es  trabajada 

por  mujeres mientras que  en lo referente al apoyo  en las asambleas, el cual 

consiste en  ir orientando la discusión conforme  haya  sido planteada por el líder. 





Y la naturaleza hizo a  la mujer más dé- 
bilfisrcamente, pero no la hizo inferior 

al hombre moralmente e intelectualmente. 

Y si la mujer tiene que ser madre; 
SI encima de su trabajo, lleva el peso 

de la reproducción y es la encargada 
de llevar en sus entraiiar al hQo que 

ha de nacer ... es justo que a  la mujer 
se le tenga en la  sociedad  todo el 

respeto que merece y todas las 
consideracrones que merece. 

Fidel Castro. 
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La  forma en que las mujeres  se relacionan con  su  pareja, cualquiera que  sea  el 

término legal que se use para designar  la  rellación,  indiscutiblemente ha cambiado 

a partir de que se  va teniendo mayor control sobre  recursos  económicos  propios. 

Esta  afirmación,  aunque de manera  general, es aceptada e incluso pudiera 

calificarse como  una  obviedad,  no  es aplicable para todos los casos. 

La generalidad de los estudios realizados en  grupos  de  bajo nivel socioeconómico 

demuestran  que,  en  muchas  ocasiones;,  aunque  la  mujer  aporte un alto 

porcentaje para la satisfacción de  las  necesidades  básicas  de  la familia, el nivel 

de autoridad que ejerce  sobre  ésta,  queda  subordinado al de  su  pareja. 

Conforme  se  avanza en el nivel socioeconómico del grupo familiar, se  va 

equilibrando el porcentaje de autoridad ejercida  tanto  por el hombre  como  por  la 

mujer;  aunque con sus reservas. 

De esta  forma  podemos  observar  que no depende  únicamente del aporte 

económico el grado de autoridad que  la  mujer  ejerce  dentro  de  su núcleo familiar. 
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El segundo  factor  importante  es la cantidad  de  información  que se posea con 

respecto  a  sus  derechos.  Esto  está  relacionado  también  con el grado  de 

autoestima  que cada mujer  se  tenga. IEs conveniente  aclarar  que  cuando 

hablamos  de  autoestima  estamos  entrando  en la dimensión  de la torna  de 

conciencia a la cual nos  referimos  en el capítulo primero. La subjetividad de las 

mujeres,  entendida  como  estado  reflexivo  del  individuo  aislado, se ha ido 

complejizando  con el devenir  histórico. Pelro esta  subjetividad,  como  también  ya 

dijimos,  está  en relación directa  con la c.uItura,  y  aquí  estamos  hablando  de 

sujetos  colectivos. 

La  forma  como  las  mujeres se conciben  a sí mismas,  y  las  demandas  por  sus 

derechos,  en la actualidad,  reciben una influencia directa de los medios  de 

comunicación’ . 

1 La  forma en  que los medios  de  comunicación, más directamente la televisión,  influyen en la 
construcción de la identidad  femenina  está  siendo  investigada  recientemente, por lo tanto lo Único 
que  podemos  decir es que  su  estudio  es  muy importante  porque  aparte de repetir y ayudar  a 
conservar el rol  tradicional de la mujer,  tiene  tambiérl una parte positiva en  el sentido de  que 
llegan  a  todos los estratos  socioeconómicos  nuevas  formas  de  entender  el  comportamiento  de 
ambos  géneros.  Este tema sólo se menciona y no se profundiza  mucho en éI porque  rebasa los 
límities de la presente  investigación. 
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La ciudad de  México  es una ciudad hiperinformada* ,por lo que, ya sea  de  manera 

directa o indirecta, la gente habla sobre diversas necesidades comunes.  Dentro 

de éstas, está la necesidad de  demandar respeto a los derechos  de  cada 

individuo.. 

Para las mujeres, esta demanda sobre sus derechos(humanos) ha sido apoyada 

por la creación de una serie de instituciones que  permiten  que  se  esté  dando  una 

discusión constante sobre este  tema. Podría parecer innecesario hablar al 

respecto, pero todos nosotros estamos  de  acuerdo  en  que la mayor cantidad de 

violaciones a los derechos  humanos  de las mujeres  se ha dado al interior del 

seno familiar, que  su revisión se ha empezado  de  manera  muy reciente, y  que el 

principal argumento era la supuesta inferioridad femenina. 

Por lo que respecta a las mujeres  sindicalizladas  dentro del SITUAM, quienes  nos 

ocupan dentro de esta investigación, encontramos  que  hay diferentes niveles 

socioeconómicos,  que nosotros agrupamos  en  cuatro  grandes categorías, ya 

descritas en el capítulo anterior: l)acadénicas, 2)administrativas de  alto nivel, 

3)secretarias y, 4)trabajadoras de intendencia. 

2 Utilizo este término  en el  sentido  del bombardeo -de información que llega cotidianamente a 
todos o la mayoría de los sujetos,  a través de los distintos  medios de comunicación. 
Independientemente de los juicios de valor que  se le puedan aplicar  a  toda  esta  información, es 
un  hecho  que,  de  manera  general,  todas  las  discusiones  sobre la democracia en  el país son 
permeadas  a la sociedad. 
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En el capítulo anterior ubicamos  a estas mujeres  en  su área laboral (pública), y 

ahora  nos  concentraremos  en la familiar (privada). 

Pero antes de  empezar  es necesario hacer una observación importante: dentro 

del SITUAM, lo privado que tiene que ver con lo familiar, no se encuentra 

necesariamente separado  de lo público, es decir, lo laboral. Hay  una tendencia 

notable a la endogamia  (matrimonio al interior del grupo),  que  además  está 

reforzada por una red de relaciones afectivas que  se encuentran dentro  de lo 

clandestino, pero que  son del dominio públic'o. 

En  otros casos, hay gente que es vecina de otros compañeros  de  trabajo  La 

cercanía se  debe  en  muchos  de los casos a los programas  de vivienda que  han 

sido  manejados por el propio sindicato. 

De  esta manera, el SITUAM es un gran grupo con actividad de carácter público, 

pero con  una serie de relaciones, que se  entlrecruzan,  de  carácter afectivo (ámbito 

 privad^).^ Lo cual hace  que para muchas personas, sus relaciones de  pareja  se 

mezclen  además  con  relaiciones  de  trabajo. 

3 Creemos  que  estas  afirmaciones  abren  un campo de análisis  propiamente  del  área  del 
parentesco que sería interesante  analizar,  pero  que,  sin  embargo,  excede los límites de  este 
trabajo. 
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7.3 LAS HUJERES Y 6 3 U S  RELACIONES 

F ! X L I l X R E S .  

El primer grupo, el de las académicas, se caracteriza por un alto nivel de  estudios. 

La mayoría de estas mujeres tienen el grado de Maestría o Doctorado, y, en 

algunos casos, estudios posdoctorales. Tienen ingresos propios, lo cual les ha 

dado  autonomía  con respecto a su pareja. Aunque,  no  son sólo los ingresos los 

creadores de esta autonomía  de  que  h'ablamos; las relaciones laborales y 

académicas  a nivel externo, también repercuten en  ella. 

C-I pertenece a  este  grupo;  es divorciada y solamente  tiene un hijo. Sólo ha sido 

casada una vez,  con otro académico  de la misma unidad en que ella trabaja,  de la 

misma área y  de la misma carrera. Se separaron hace  unos 17 años  cuando ella 

se  embarazó.  Desde entonces ella no  se ha vuelto a casar, aunque ha salido con 

algunas personas, no se ha decidido a tener una relación estable porque  dice  que 

conforme  avanza el tiempo la posibilidades se reducen y  es difícil encontrar  una 

pareja porque la mayoría ya son casados. 

Su  ex- marido en  cambio, ha vivido en pareja cuatro  veces más,  y  en  cada  uno  de 

los casos  se ha retirado al momento  de la llegada de un hijo.  Sus  otras  parejas 

también  han sido compañeras  de  trabajo,  de tal manera  que  se  conocen  entre sí, 

y algunas han llegado a  tener  conflictos,  que  desembocaron en agresiones 

verbales y físicas. 
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Mientras  vivieron  juntos,  dice,  no  parecía  haber  ningún  problema  grande, éI era 

cooperativo  en  todos los aspectos,  aunque,  una  relación  que  influía 

constantemente  entre  ellos  era  la  de éI con  su  madre. 

En  este  caso,  según el propio  análisis de el~la,  parece  ser  que  la  presencia  de  la 

madre  ha  influido en  el ánimo  de  su  ex-pareja,  de tal manera  que  no le permite 

mantener  una relación constante  con alguna1 mujer. 

Lo interesante de este  relato  es  la  ubicacicm  perfecta  de  dos  relaciones  básicas 

que  establecen los hombres  mexicanos  contemporáneos:  por un lado  está  la 

cultura de beatificación o sacralización de la  madre,  que  vuelve  impuro  todo lo 

que  no  tenga que ver  con  ella; y, por  otro  lado,  está la pareja (o parejas)  que 

justamente  están  dentro  de  este  grupo. 

Por otro  lado,  también  se  muestra  una  relación  de  tensión  constante  entre  las 

mujeres,  producto de la  competencia  que  se  da  alrededor  de un hombre.  Esta 

tiene  que  ver  con  la falta de  solidaridad  entre  ellas.  Esto  mismo  nos  contó C-I: “lo 

que yo veo  es una falta de  solidaridad entrle  las  mujeres;  no  se  respetan  unas  a 

otras, al no darle valor  a  las  otras  tampoco  se lo dan  ellas  mismas, y se  vuelve 

una  falta de respeto  que  aprovechan los hombres”. 
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Lo anterior , como  ya  habíamos  comentado  en el capítulo seis, tiene que  ver  con 

el impedimento para la construcción de liderazgos. 

Por lo que respecta a las relaciones personales, vemos  que la situación de 

mando está muy equilibrada en  este nivel. 

En los casos  de  C-2  y  C-3, ellas han sido casadas,  se  separaron, sí volvieron a 

establecer una relación de pareja, pero en unión libre. Coinciden en  que  sus 

parejas han sido de la misma universidad y  en  que la competencia establecida 

entre ellas y  sus  ex-parejas  se da en el nivel profesional. Estos datos coinciden 

con los encontrados por Terrazas (1996) en su estudio realizado en la UAM-X. 

Dentro  de este grupo podemos concluir que la subordinación con respecto al 

compañero,  como  se ha dado tradicionalmente se reduce en gran medida;  pero 

que  se siguen dando situaciones comunes  en la cultura mexicana  que tiene que 

ver  con el abandono  de la mujer  y los hijos. 
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~~ 

Sin  embargo, el nivel mayor  de  competencia  no  es  en  cuanto  a  la  toma  de 

decisiones  en el aspecto  familiar. El enfrentamiento  más  fuertemente  resaltado 

es el que tiene que ver con el aspecto  profesional;  como lo menciona  C-3  “Uno 

de los mayores  conflictos  personales  que  he  tenido fue cuando me quería  inscribir 

en el 

Doctorado,  aunque éI nunca me lo dijo  claralmente,  se  oponía  a  que  yo lo hiciera. 

Las  razones que me  dio  siempre  estaban  reliacionadas  con  la  falta  de  tiempo  para 

atender  a  las  niñas, pero yo sé que  en el fondo  no  influía  tanto  esto  como  su 

deseo  de  que no estuviera  a su mismo nivel”. 

El segundo  grupo, el de  las  administrativas  de  alto  nivel,  esta  compuesto  por 

mujeres  con  estudios  de  licenciatura  completa o inconclusa.  también  se  da  el 

caso de mujeres que tienen en  proyecto  alguna  maestría. 

C-4  vive  en unión libre con  una  persona del mismo nivel escalafonario  que  ella. 

Su relación en cuanto al ámbito  doméstico  es  muy  equilibrada,  según  sus 

comentarios. Dice que  la  participación  en llas actividades  domésticas  “es  de un 

cincuenta  y  cincuenta”;  y,  en los casos  que  se  ha  requerido  participación  de éI 

para  la  atención de asuntos  familiares,  ha  colaborado: “en 1986 me aceptaron  en 

la  maestría  con el tema de industrialización y movimientos  sociales, el problema 

es que  tenía  a  mis  hijos  pequeños, mi esposo  y yo entramos  entonces al Comité 

Ejecutivo,  y  tuvimos  que  abandonar  la  maestría”. 
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En el caso  de A-2, ella tiene la licenciatura terminada,  y  su  pareja  es  externa al 

sindicato, ha tenido problemas por la cantidad de  tiempo  que le dedica al trabajo 

dentro del sindicato pero mantiene una relación estable con  su  esposo. 

No así A-,3 que  se ha separado  una  vez  y  que  ha  mantenido  una relación un 

tanto tirante con  su  nueva pareja debido al tiempo  empleado dentro del sindicato. 

“En ocasiones como en el caso  de los Comités  de Huelga, si estas en la Comisión 

de Prensa, hay  que  quedarse hasta muy tarde,  de  madrugada,  y  eso  no le gusta  a 

tu pareja, pero como éI también está en alguna comisión,  pues  no  pasa  nada;  en 

otras ocasiones se  queda  a  esperarme hasta que  yo termine .... en general las 

cosas  son tranquilas porque me entiende”. 

El caso  de 6-2 es particular porque tanto ellla  como su compañero  son  militantes 

activos del sindicato, viven en unión libre y dice que  ambos son de “mentalidad 

abierta”, así  que, tanto en sus relaciones afectivas como  en cuestiones de  trabajo, 

existe respeto de parte de  ambos. Durante las asambleas  pudimos  corroborar  la 

participación de los dos, organizando una gran cantidad de  cosas,  que  no hacían 

juntos sino de  manera  separada; sin embargo,  en cuanto a  la participación en la 

tribuna, el porcentaje fue notoriamente mayor para él. 
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Dentro  de  este  grupo  hemos  encontrado  una  cierta  estabilidad  en  cuanto  a  sus 

relaciones  de  pareja,  aunque  algunas  hayan  habido  cambios  también,  hay  casos 

como el de A-2 que tiene 14 años  de  vivir  con  la  misma  persona  y  se  muestran 

estables.  También  dentro  de  este  grupo  se  dan  conflictos  que  tienen  que  ver  con 

el asumir  ciertos  puestos  dentro del sindicato. 

Dentro del tercer  grupo  están  las  secretarias.  estas  son un caso  muy  particular 

dentro de cualquier  institución, y, en  el caso  de  las  instituciones  públicas, 

constituyen un grupo  aparte. 

Es muy difícil que  dentro  de  este  grupo  se  de  la  endogamia  porque  casi  la 

totalidad  son  mujeres; así que  en  todos los casos  que  nos  tocó  analizar,  la  pareja 

pertenece  a  otro nivel escalafonario. 

En el caso de A-4, su esposo  pertenece al grupo  de los académicos,  y  ha  tenido 

puestos  muy  importantes  dentro del sindicato.  Ella,  después  de  que  sus  hijas 

crecieron,  se  ha  dedicado  a  estudiar  la  licenciatura.  Tiene 18 años  casada  y el 

principio fue tormentosos  porque  tanto  ella  como  su  esposo  participaban 

activamente  dentro del sindicato,  pero,  además éI pertenecía  a un partido  de 

izquierda,  por lo cual  la  mantenía  constantemente  sola, al cuidado  de  las  hijas; 

pero  después  se  cansó,  se fue y lo dejó solo con  las  hijas:  “para que viera  que  no 

era lo mismo, que no  tienes  la  misma  libertad  de  decidir”. 
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C-5 no  está  casada  con un militante del SITUAM, pero sí perteneció  en SU 

momento  a  otra  agrupación  sindical.  Ella  considera  que  están  separados  desde 

hace  algunos  años  aunque  viven  en  la mismla casa,  la  cual  es  suya. El esposo  no 

se  quiere  salir sí no  le  da  la  mitad  porque  están  casados  por  bienes 

mancomunados. No se  considera  militante  activa  aunque  ha  participado  dentro 

del sindicato 15 años,  pero  ya  conocía el rnanejo  porque  su  esposo fue líder  de 

un sindicato  independiente , aunque,  dice:  es  muy  distinto el manejo  de  ser  una 

empresa  privada  a una institución  pública , como el SITUAM. Los conflictos  con 

su  esposo  se  agudizaron  después  de que éI se  quedó sin trabajo  y  permanecía  la 

mayor  parte del tiempo en la  casa:  “antes no estaba  mucho  en  la  casa  y  no  sabía 

como  manejarla,  todo lo que  implica  que  te  levantes,  que  lleves  a los hijos  a  la 

escuela,  que  prepares  la  comida, los fines cle semana  limpiar,  lavar  ...y  ahora  que 

ya  le  tocó  estar  en  la  casa,  no  aguantó  ...y o le  he  dicho  que  tiene  que  colaborar 

porque  quiere la mitad de las  prestaciones,  pues  que  ponga  la  mitad  de  las 

obligaciones  ...p ero no ha  querido,  como  que  le  entró  miedo  a  hacer  cosas  y  al 

final le  dije: si quieres  comer,  busca  para  que  puedas  solventar  tus  gastos”. 

El último  caso  dentro  de  este  grupo  es el de A-4’, quién  es  militante del sindicato 

desde  hace  nueve  años,  y  ah  participado  muy  intensamente.  Su  esposo,  aunque 

fue estudiante  de  la  universidad,  nunca  militó  en el sindicato;  han  llegado  a  tener 
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fuertes  problemas  porque  ella  le  dedique  tiempo al trabajo  dentro del sindicato “la 

peor  crisis  que  hayamos  tenido  es  cuando  estaba  en  puestos  de  representación 

del sindicato  porque yo me  iba  a  las  reuniones y llegaba  a  las  tres o cuatro  de  la 

mañana  y  a  las nueve me  iba  a  trabajar,  siernpre  decía  que  era lo último  que  iba  a 

hacer  y  cuando me daba  cuenta  ya  estaba  en  otra  cosa”.  Después  de  esto  ya  no 

ha  participado  en  puestos  que  requieran  permanecer  tanto  tiempo. 

Los ejemplos  anteriores  nos  muestran  a un grupo  exogámico,  que  busca 

movilidad  hacia  arriba,  ya  que,  en  vez  de  ca:sarse  con  una  persona  de  intendencia 

buscan que sea con alguien de nivel superior, lo cual  las  ubica en un estatus 

mayor. Los conflictos  que  se  dan  son  por  la  exigencia  a  la  colaboración  dentro 

del  área  doméstica, y de  manera  mínima si no  es  que  nula  se  llegan  a  dar 

conflictos  por  cuestiones  profesionales.  También  hemos  visto  que  son  las más 

firmes  en  cuanto  a  su  posición  con  respecto al marido, no les  da  miedo  que  las 

deje  solas o abandonarlo,  como  en el caso cle A-4. 

Por lo que respecta al grupo  de  intendencia,  éste nogse trabajó  porque  la 

información  sobre éI no fue suficiente,  esto  se  debió  a  que  ninguna  aceptó  la 

entrevista. 
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7-4 LA ESTRUCTURA FxnrrLxaR DEPODER. 

Aun  formando  parte  de los micropoderes  enunciados  por  Faucault,  podemos  ver 

que  las  relaciones  de  poder al interior  de la familia  muestran un cierto  grado  de 

complejidad.  Esta  complejidad  tiene  que  ver,  sin  duda, con una  situación  cultural 

específica, en este  caso  la  mexicana, pero también  está  relacionada  con  una 

forma  básica de relación humana  con le1 poder, lo cual no habla  de  su 

importancia. 

La  historia de la  familia en México,  muestra  grupos  familiares  organizados, 

dirigidos  y  reproducidos,  por  mujeres,  en  donde  hay un gran ausente: el padre. 

esta  ausencia  puede  deberse  a  varios  mot.ivos: el laboral ( por  migración o por 

falta  de  tiempo para dedicarlo  a  asuntos que tienen  que  ver  con  las  necesidades 

familiares),  abandono o fallecimiento. 

Esta  dinámica  muestra  que  son  las  mismas  mujeres  las  encargadas  de  reproducir 

los roles que corresponden  a  cada  uno  de 110s hijos  de  acuerdo  con  su  sexo. Así, 

se  crean  dos  grandes  mitos:  la  figura del padre  ausente  por  quien  se  competirá, 

y, por  otro  lado,  la figura que  tiene  que  ver  con lo sacro:  la  madre. 
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Los grupos analizados muestran lo anterior, pero también muestran  una tendencia 

al cambio: las mujeres compiten, aunque  sea  a nivel muy subjetivo, por retener a 

algún hombre, pero cuando el hombre  queda  en  dependencia directa de  la  mujer, 

como en el caso  de  C-5,  muestran  una dureza muy  marcada. 

Como  ya  mencioné antes esa tendencia de las mujeres  a  competir por obtener la 

atención de los hombres, es la que impide que  se  pueda  dar la solidaridad 

necesaria para la construcción de  liderazgos;  femeninos. 





Acerca aé nosotros 
(los hombres y las mujeres). 

Y tu existes, pero no te veo, 
no puedo tocarte, no  srento  tu  ahento, 

la voz de tus labios, oír no puedo. 

Existes. existo, [estamos tan  lejos! 
humanos distantes y casi perfectos, 

los dos tan vacíos, vacíos por dentro. 

Isobel Ortiz. 1996. 
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8 . X  CONRESPEGTOAL PODER. 

Hemos  visto  que toda relación está marcada por el poder. En  este sentido, 

estamos  de  acuerdo  con Faucalult al afirmar  que el poder es omnipresente, 

El poder, en su dimensión social, ha sidlo fuente de preocupación de  muchos 

investigadores de diferentes disciplinas entre las que  se  encuentra la 

antropología; no obstante, las relaciones de poder a nivel personal han  sido 

dejadas  de lado; quizá sea  porque  se requieren de  un análisis más detallado que 

irremediablemente  nos  conduce a lo subjetivo. La subjetividad de los individuos, 

en nuestro caso,  es decir, como investigadores pertenecientes a la cultura 

mexicana,  muchas  veces  se  conoce porque se pertenece a la misma cultura, y por 

lo tanto se  maneja una serie  de símbolos que  son  compartidos. 

Pero la subjetividad es  muy difícil de eqresar y todavía más  de  codificar y 

muchas  veces las interpretaciones quedan a juicio del investigador, sin  que la 

comunidad científica pueda corroborarlas de alguna manera práctica. 
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A esto  se  debe  que los estudios que  se  enfoquen  a la parte subjetiva de los 

individuos, sean  tomados  con reserva. 

En el caso  de la investigación que  hemos concluido, aunque  hemos  abordado la 

dimensión subjetiva de las mujeres del SIIXJAM, hemos encontrado referencias 

concretas tanto en su propio discurso con10 en acciones llevadas a  cabo  por 

ellas, es decir, en su comportamiento,  que nos han permitido establecer una serie 

de conclusiones; las wales se  exponen más adelante. 
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8.2 ACERCA DE LA y E : R T I C ! X D A D  DEL 

Durante  mucho  tiempo  se  consideró  que el poder  se  ejercía  de  una  forma  vertical, 

el resultado  de  este  enfoque  es  la visión cle los vencidos  y los vencedores;  sin 

embargo, los estudios  más  recientes  nos  conducen  a  otra  versión  que  tiene  mayor 

flexibilidad, y que  explica  por  qué los excesos  cometido  por  quienes  tienen el 

poder  son  tolerados. 

Esta visión considera  que  hay  dos  tipos  de  poder: el que  se  ejerce  de  una  manera 

vertical, el cual se  da en regímenes o grupos  autoritarios; y, el que es  ejercido 

vertical pero también  lateralmente  y  en  donde  hay  una  serie  de  correspondencias 

y  concertaciones,  en  donde  se  está  en un constante estira-y-afloja. Esta  visión 

previamente  ha  sido  incorporada  por  Adams,  quien  considera al poder  como  una 

relación  social  entre  individuos  que  es  recíproca, 

AI reconocer el carácter de reciprocidad  que  es  inherente al poder,  Adams,  está 

hablando  de  una no verticalidad  en su ejercicio.  Esto  permite los analisis del 

poder  a  partir del estudio  de  la  serie  de  relaciones  que  siempre  son  recíprocas  y 

que  pueden ir, como ya mencionamos,  tanto  en  sentido  vertical  como  horizontal. 

Esto  quiere  decir que las  relaciones  de  poder  entre  individuos  no  son  estáticas, 

sino  que  tienen  movimiento, lo cual implic:a una  serie  de  cesiones  y  acuerdos 

entre  las  partes.  Estas  cesiones y acuerdos  no  siempre  son  equitativos  y  a  partir 

del  control  de  medios  físicos  se  definen las relaciones  de  poder. 
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Los tipos de poder  que  Adams  menciona: independiente,  derivado,  asignado y 

delegado, nos pueden ayudar a identificar el flujo de  poder en cualquier 

relación. 

Esta  consideración de poder  que  no  es  tan  nueva,  pero  que  recientemente  se  ha 

retomado’ , nos  arroja  luz  sobre  ciertos hechos que  en  otro  momento  hemos  sido 

incapaces de explicar. Y, es  dentro  de  esta  perpectiva  que el análisis de la 

subordinación  femenina y su  lucha  por el poder  adquiere  notable  relevancia. 

1 Cf. Garcia Canclini, 1996: 7 
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8.3 L A S  EYZDENGIA E m P X R I C A .  

Los estudios más recientes en relación al género se han centrado en el 

reconocimiento de la diferencia. Ya no se trata de  comprobar  que los hombres y 

las  mujeres  son iguales, sino  de aceptar la!: diferencias entre ellos y a partir de 

éstas  demostrar  que las mujeres tienen la capacidad intelectual para desempeñar 

cualquier puesto y tomar decisiones, derechos  que tradicionalmente han  sido 

disfrutados por los hombres. 

Esta relación que  se  da entre los dos géneros, masculino y femenino,  se inscribe 

en lo que Faucault llama los micropoderes. Nosotros retomamos a Faucauit,  que 

es trabajado por Nelson Minello; para analizar esta relación de poder entre 

hombres y mujeres  en el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

La investigación, en principio, fue diseñada para realizarse en el GIC (Grupo 

Interno de Coordinación) de la unidad Iztapalapa; tratando con esto de  ser  más 

específicos, debido a las dimensiones del sindicato, Ya  que  su población es  de 

entre los 4 700 y 5 200 afiliados y, aunque  no  contamos  con un número  exacto, 

alrededor del 50% de éstos son  mujeres. 

Un elemento fortuito, la huelga del presente año, estallada el primero de febrero 

de 1996 y que finalizara 43 días  después e l  14 de  marzo, fue fundamental para 

dirigir de  manera diferente la investigación; la cual finalmente fue realizada, de 

manera global dentro del sindicato. 
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El elemento central para el análisis fueron las asambleas  realizadas  por el Comité 

de  Huelga en donde se  discutía el rumbo de la misma;  cabe  mencionar  que  las 

actividades  realizadas  incluían  sesiones del Comité  de  Huelga,  Asambleas 

seccionales, Foros Académicos,  Marchas,  Negociaciones,  etc., es decir, el 

sindicato  mantuvo una actividad  constante  muy  intensa  con  reuniones  que 

estaban  tanto  a favor como  en  contra  de  que  continuara,  y  de  las  condiciones  en 

que  se  estaba  dando,  la  huelga. 

Aunque  se  trató  de  asistir  a  la  mayoría dle los eventos  realizados,  como  se 

específica  antes,  las  Asambleas del Comiti!  de  Huelga fueron el foco de  análisis 

debido  a  que en ellas se  encontraban  representadas  todas  las  corrientes  políticas 

así  como  las  tres  unidades, los Cendis,  rectoría  y  tienda,  es  decir, el universo 

estaba  representado  en  su  totalidad.2 

Sí nosotros  entendemos  la  participación cle las  mujeres  como  la  cantidad  de 

veces  que  hacen  uso  de  la  palabra  en  una  asamblea y sacamos  porcentajes 

entonces  tendremos  como  resultado  una  participación  muy  escasa.  Pero si en 

cambio,  tomamos en cuenta  otros  criterios c:omo el trabajo  inherente  a  la  huelga, 

es  decir,  la  impresión  de  volantes y desplegados,  organización  de  eventos,  etc., 

además  de 

' Ver Esquemas del 1 al 3 .  
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sus respuestas a las  entrevistas  que se les  aplicaron,  en  donde de  forma 

personal hablan de su opinión  sobre  todos los asuntos del sindicato y las 

estrategias que deberían utilizarse, entonces  veríamos  que hay una  actividad 

constante. En este  sentido  vemos  que,  de  forma  general,  existen  dos  tipos  de 

participación que se dan  dentro del sindicato:  la  que se  da a partir  de los 

discursos, que es donde se concentra  la  lucha  política,  la del poder  y,  por  otro 

lado, los aspectos  organizacionales,  que  tienen que ver  más con  trabajo  físico, 

de talacha y que sirven  de  apoyo  para  todas  las  demás  actividades,  dentro  de 

éstos  generalmente se inscribe la participación de  las  mujeres.  Mientras  que el 

espacio  de discusión generalmente  es  dominado  por  los  hombres.  Es 

conveniente  aclarar que esta  divisón no es  absoluta y que se participan ambos 

géneros en los dos campos,  sin  embargo, la tendencia  general  es  como se 

mencionó. 

El liderazgo se establece a partir  no únicamcsnte del discurso,  sino de la cantidad 

y fuerza  en  las participaciones como  oradores en las  asambleas. 

Nuevamente  nos  apoyamos  en  Foucault  para  determinar al conocimiento como 

una  forma de poder, en este  caso el líder se  apoya  en el conocimiento  de  las 

estrategias que darán  mejor  resultado  en la negociaciones, así  como  en el 

conocimiento del manejo del discurso  para  ganar  adeptos.  Este  conocimiento 

hará  que el líder utilice las  estrategias  correctas  en el momento  adecuado,  por 
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ejemplo  apoyarse en un buen discurso cuando se negocie  ante  las  autoridades o 

hablar  enérgicamente  (a  gritos ) si es  necesario o incluso  regañar  a los asistentes 

cuando no haya orden  en  una  asamblea. 

Así, vemos que un líder debe de  manejar  c:orrectamente el conocimiento, en  este 

caso del manejo del sindicato, lo que  incluye  las  actividades  además  de  la 

experiencia  y la fortaleza ( ser capaz  de  imponerse  ante  los  demás  a  través del 

discurso,  la  voz  e  incluso de la  presencia física). 

En  cuanto  a  las  mujeres,  vemos  que en general,  aun  cuando  la  asistencia  a  las 

asambleas  es  alrededor del 40%, no es tan alto  su  porcentaje  con  respecto  a  la 

participación en las  discusiones, la cual esta  entre un I O  y  un 15%. Como  ya  se 

mencionó  antes  su participación está  más  identificada  con  actividades 

organizacionales.  Pero hay otro  elemento  'que no siempre  se  menciona  y  que, 

aunque no se den ellas mismas la oportunidad o las  condiciones para participar 

en  las  discusiones no sean  de lo más  apropiadas, al estar  presentes  en  las 

discusiones y aun  estando  calladas,  mantienen  una  ejercicio  mental  constante, 

que  consiste en escuchar  todas  las  posturas  y  hacer  sus  propios  análisis, los 

cuales  generalmente no ventilarán en  público. 

Por  otro  lado,  tenemos  que el panorama no es  tan  negro  porque  aunque  tanto 

histórica  como  culturalmente  las  mujeres han permanecido,  y  dentro  de  este 

sindicato no es la excepción,  alejadas  de los círculos  de  discusión,  donde se 
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genera,  reordena  y  reparte el poder, si están  cerca  de  quienes lo ejercen. El 

resultado  es  mujeres  que no controlan el poder,  pero  que  si influyen en éI (Esquema4). 

Dado  que, al seno del sindicato,  las  discusiones se dan de  acuerdo  con  la  política 

creada  por  las corrientes, la elección de las  candidatas  a  ser  entrevistadas  como 

informantes,  tuvo que dividirse por  corrientes,  a  parte  de  por nivel escalafonario, 

quedando  así: 

- Académicas 

- Administrativas  (actividades  culturales,  biblioteca,  reporteras,  etc) 

- Secretarias. 

Este  sindicato nació identificado  con  las  corrientes  de  izquierda en el país,  como 

por  ejemplo el Prt,  Pos,  Punto  crítico,  Lom,  Guillotina, El socialista,  etc, y en e 

transcurso  de los años  las  corrientes políticas dentro  de éI han estado  en  un 

proceso de construcción-desconstrucción  constante, lo que  ha  permitido el 

surgimiento de nuevas corrientes  mientras s e  desmantelan  otras.  Actualmente se 

tienen identificadas alrededor  de 15 corrientles,  de  las  cuales  nosotros  decidimos 

enfocarnos  a  dos  debido  a  que  éstas se encuentran en los extremos  en  cuanto al 

trabajo  con  las  mujeres y una  tercera  que  denominamos  independiente  porque  las 

mujeres  entrevistadas no pertenecen  a una corriente en particular. (Esquema 5) 

Como  ya  se  mencionó,  aunque  no  es  exclusiva de la mujer,  su  participación más 

evidente  es  en relación al trabajo  rutinario, teidioso, repetitivo y muy  cansado.  Sin 
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embargo,  encontramos  una  diferencia en los niveles  de participación mientras 

más se  amplía el grupo,  es  decir, en las  reuniones  que llegan a  hacerse  por 

corriente, se da una mayor  actividad  discursiva,  que va disminuyendo  conforme 

se va ampliando el grupo. 

En  las  discusiones  internas  las  mujeres  externan  de  una  manera  más  constante y 

clara  sus  ideas, las entrevistas  mostraron clue entre  mayor  cantidad  de  gente  se 

encuentre hay un  mayor  impedimento para que  las  mujeres  manifiesten sus 

opiniones. 

Pero las discusiones  internas pueden llegar'  a influir de  manera  importante  en el 

líder  de  la corriente, quien puede convertirse en  el vehículo  mediante el cual 

participan indirectamente  las (o los) que no  se  atrevan  a  opinar  frente  a  un 

público  mayor. (Esquema 6) 
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Este  trabajo pretende hacer,  de  manera  fundamental,  las  siguientes  aportaciones: 

A) En  primer  término,  se  intentó  reconstruir la huelga más larga y,  hasta  cierto 

punto,  importante,  en  tanto  parteaguas  de las formas  de  lucha  sindical. 

B) Se debe  hacer  una distinción entre participación discursiva y participación 

organizacional,  dentro  de  la cual se incribe de manera  mayoritaria el trabajo 

realizado  por  las  mujeres  dentro del sindicato. 

C) Participación no es igual a  liderazgo. Colmo tratamos  de  mostrar  en el capítulo 

seis,  las  mujeres  participan, en actividades  organizacionales,  principalmente,  pero 

no han logrado llegar a  la  dirigencia se1 sindicato  por  la falta de  construcción  de 

un liderazgo. 

O) Tanto el capítulo  seis  como el siete han tratado de  mostrar que dentro  de  la 

cultura  existen  ciertas  formas  de  comportamiento y de concepción de la realidad, 

que  impiden  a  las  mujeres  mantener  una solidaridad que pueda desembocar  en la 

construcción  de  un  liderazgo. 
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E) Y, por  otro  ultimo, se intenta  definir lo que hemos  decidido  denominar 

Transferencia  Potencial  Genérica, medianle  la cual realiza, la  mujer,  su  ejercicio 

del poder. (Esquema 7 ) .  

Lo cual  explicamos  de  la  siguiente  manera: 

El poder o autoridad no se ejerce de manera  vertical,  unilateral,  es  necesario  que 

se  de un intercambio de estrategias,  es  decir,  la  discusión se  da  desde quien 

tienen el poder  a la base y viceversa ( no estamos  hablando  a nivel general del 

sindicato,  ya que  no existe un líder para todo 61, en  este  caso nos estamos 

refiriendo  a  las relaciones que se establecen al interior  de  las  corrientes). En este 

intercambio de ideas  hemos  visto que las  mujeres  (no sólo ellas, pero casi en su 

totalidad)  entregan  sus  ideas  (opiniones,  suigerencias,  etc.,)  a quien sin  ninguna 

forma  escrita  de  por  medio,  reconocen  como  su  representante,  cuando  en  las 

asambleas  estos  representantes  vierten,  junto  con  las  propias,  las  opiniones 

expresadas  de  manera  interna  con  anterioridad,  por  algunas  de  las  integrantes  de 

su grupo,  están  externando  también  la  capacidad de opinión  de  ellas.  Un  detalle 

importante  que  encontramos  es  que el líder se apoya  de  forma  general en  dos 

grandes  puntos por un lado  apoyos  verbales,,  durante  las  discusiones,  y  por  otro 

la  parte  organizativa,  puestos  ocupados  por  hombres y mujeres  respectivamente. 
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€OUR VElASCO ARREGUl 
Secretario General 

JOSE JUAN JORGE TAPIA RAMIRU 
Secretario d e  Organizacion 

GERAROO LOPEZ CHIMIL 
Secretario d e  Conflictos 

BENITA RODRIGUEZ SANCHEZ "_ - -. 
Secretaria d e  Trabajo . . 

" _  I 

MARIA GUADALUPE VAWU HERNANDEZ _- 
Seíhtaria de Asuntos Acaddmicos 

OAVIO OSCAR VILURRUEL VUASCO 
Secretario de Asuntos y Solidaddad 

JUAN TOTOTZINTLE ABENOAkO 
Secretario de Finanzas 

c  ̂JOSEFlNA L O P U  CANOIOO 
Secretario de Edocacidn y An4lisis - 

ClRlACO ALAVEZ BAUTISTA 
Secretario d e  Previsibn Social 



PRESENTACION 

Los Estatutos  del SITUAM son la expresi6n for- 
mal  de la voluntad  de los trabajadores  academicos 
y admlnlstrativos  de la Universtdad  Aut6noma 
Metropolitana  de  organizarse  en la independenaa 
y la democracia  para reivindicar sus  intereses 
pcofeslonales y laborales. 

Su eleboraci6n  ha  sido  pfoducto  de 21 anos  de 
debate pluralista ycritico;  porello, su normatividad 
democrdtica es una  obra  eminentemente 
colectiva,  resultado  de la experiencia  acumulada 
de los universitarios y de  su  tradicidn  de  lucha y 
de  solidaridad,  patrimonio  esencial de nuestro 
sindicato. 

Particularmente,  la  presente  reedicibn  de los 
Estatutos  incorpora los acuerdos  emanados  en 
las deliberaciones del 16 Congreso Seneral 
Ordinario  del  SITUAM,  que  a  su  vez  preservd los 
postulados  fundamentales de la estructura 
organizativa. 

La difusi6n de  las normas estatutariasvigentes es 
bAsica para toda organizaci6n democrAtica, 
porque  pone  al  alcance  de  losafiliadoslos procesos 
de representacihn, de gesti6n sindical y de 
articulaci6n  organizada  de los trabajadores en  la 
reivindicacidn  de  sus  derechos. 

En especial,  esta  impresibn est:! dirigida a los 
departamentos, Areas laborales y a losdelegados 
del XX Congreso  General  Ordinario del SITUAM, 
para  proveer  el  marco normativo en las tareas  de 
perfeccionamiento  de  la  estructurasindical y para 
el fortalecimiento  de la organizaci6n  democrhtica. 

SECRETARIA DE ORGANIZACION 

MAYO DE 1996 
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DECLARACION DE PRINCIPIO8 

Preguntarnos  el ser y el quehacer de una 
Universidad es preguntar  la  finalidad mllrmr de la 
cultura. Es, al  mismo  tiempo,  cuestlonar  esta 
misma  cultura,  fruto de  un  proceso  histbrico, en 
donde el hombre  puede y debe ser un  agente 
activo. 

La ciencia, corno en general  la  cultura, no es un fin %; 

en sí misma. Es el hombre concreto  el  sujeto final 
de todas las producciones del hombre. Y la 
Univerisdad  tambi6n  es  un  producto  del  mismo 
hombre.  Debe, por consiguiente,  estar al servicio 
del  hombre,  dentro de  su determinado  contexto 
hist6rico. 

La Universidad, por otra  parte,  es  una  institucidn 
que  tiene como finalidad la preservaci6n,  a  veces 
la  creaci6n, y siempre la difusidn de la cultura. 

Es a  la  vez,  como todo hombre,  como  deberla  ser 
toda  instituci6n la conciencia CI itica  de IC? sociedad, 
porque  debe  analizar y cuestio;,ar  sus puestos y 
labores,  desde e! momento  que no es  una  entidad 
absoluta  e  intocable. 

La Universidad no esta por encit??s ni fuera  de  la 
sociedad. Esta determinada, en última  instancia, 
por la estructura  social comespond!ente. Su papel 
no es ajeno  al  proceso  social.  Sin  embargo, su 
quehacer  influye  sobre  la  sociedad  misma.  Es 
educadora y educada. Es productora y producto 
de la cultura. 

Participamos,  ademas,  de  una  cultura que  es  la  de 
los pueblosde  America  Latina, que  en  su  desarrollo 
histdrico  han  sufrido y sufren  la  opresidn de  los 
centros  de  poder  econ6mico, io cual  tiene  como 
consecuencia  la  dEpendencia  política,  econdmica 
y cultural de ¡os pueblos  latinoamericanos. Esto se 
manifiesta en lo interno,  por  medio de la 
concentración en pocas  manos  del  poder  político 
y econ6mico,  mientras  que  la  mayoria padece la 
miseria,  la  explotacidn,  la  falta  de  oportunidades 
educativas y la  carencia de medios  para  expresar 
sus aspiraciones. 
Dentro  de  este  contexto,  la  Universidad,  para 
poder  crear  cultura,  que sea  creadora  de  actitudes 
capaces  de  romper  situaciones  alineantes,  tiene 
que ser  agente  promotor  de  cambio,  de  tal  manera 
que colabore  en  la  tarea de desarrollo y liberacibn 
proporcionando  las  condiciones  necesarias.  Entre 
estas  destacan  la  búsqueda  de  identidad  cultural 
sin menoscabo  del  pluralismo y las  diferencias 
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rqe:ec:ec a :add z -?>lo para g o d p ~  oponernos a 
mas xr;;ectes cu:tura;es, que no bar\ pod!do 0 no 
ban Sabldo consegulr una  autentica 1rlleQfaCi6n 

Para que  la Gnivenidad pueda curnplir con tales 
finalidades, es preciso que  sea indepdndlente. por 
lo que  reafirmamos  la  necesidad y valor de  la 
autonomra unlvemtana. 

Por Io anterior, los trabajadores, Io3 empleados y 
el personal acadhico de la UAM que por sernos 
común la venta  de  nuestra fuerza de trabajo 
participamos  de  las  mismas  condlciones, 
manifestamos  nuestro  deseo y necesidad  de  estar 
organizados  sindicalmente  para de esta  manera 
expresar  nuestras  aspiraciones y participar en los 
procesos  de  cambio,  promoviendo 18 realizacidn 
humana  a  traves de la defensa de los Intereses  de 
clase. 

Para  que  el  sindicato  pueda  realizar  sus  finalidades 
es  preciso  que  sea  independiente  respecto  al 
Estado,  de las autoridades  universitarias y los 
partidos  políticos. 

Considera el pensamiento corno universal, por 
tanto  pugnarh  porque  no se le impongan 
restricciones  tanto  en el interior del Sindicato 
corno en la sociedad  en  general. 

Como  instrumento  de  clase  el  Sindicato  pugnara 
por lademocratizaci6n de  todos los aspectosde la 
vida, y sobre todo en al interim del  mismo, 
asegurando con ello la igualdad de todos sus 
miembros,  igualdad  que se exprese en la 
posibilidad  de  hacerse oír y desempenar los 
diversos  puestos  representativos no siguiendo 
otro criterio  que el mayoritario. 

Nuestro Sindicato no solamente  defendera 
nuestros legítimos intereses, sino que  tambikn 
sera  solidario  de  todos  aquellos  movimientos, 
organizaciones y sindicatos  que  tengan  como 
cbjetivo  la  defensa  de los legitimos interesesde  la 
clase  trabajadora. 

En el contexto  de la dependencia y colonizaci6n 
creemos  en  una  Universidad  que  recoja y proyecte 
nuestra propia cultura haciendo  posible  una 
interpretacibn de la  realidad  que lo transforme. 

Siendo  aún  coartado el derecho  de  expresarse, 
creemos  en  la Universidad crítica e  impugnadora 
de intereses y privilegios  creados.  Ante la ausencia 
de una  organizacibn  genuina  que  imponga los 
intereses  populares,  optamos  por  el  Sindicato 
como  un  instrumento  m8s  de  lucha  que  permita 
una  organizacibn minima y nos vincule  a  otras 
luchas  populares  creando un movimiento popular 
independiente 
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CAPITULO 1 
DE LA CONSTITUCION Y LOS OBJETIVOS 

ARTICULO l. Los trabajadoresde  la  Universidad 
Autbnoma  Metropolitana  resuelven  constituir 
un sindlcato, que  llevar4 el nombre  de 
Sindicato  lndependientede  Trabajadoresde 
la  Universidad Autbnoma Metropolitana 
cuyas slglas seren S.I.T.U.A.M. 

ARTICULO 2. El SITUAM sera un  organismo 
independiente,  representativo  ydemocrAtico 
siendo  su  duracidn  indefinida. 

ARTICULO 3. Los objetivos  del SITUAM ser4n: 
a) El estudio,  mejoramiento y defensa  de  las 
condiciones  econbmicas,  sociales y laborales 
de  sus  afiliados. 

b) Realizar las acciones  necesarias  para 
hacer  efectivos los derechos  de los 
trabajadores e incrementarlas  prerrogativas 
que las  diversas  leyes, disposiciones y 
convenios les otorguen. 

c) Fomentar  la  educacidn sindical y la 
politizacibn de los trabajadores  de  la 
Universidad  Autbnoma  Metropolitana. 

d) Defender  la  autonomía de las 
universldades y luchar  porta  democratizaci6n 
de  la ensefianza. 

e) Difundir la  cultura conforme  a la 
Declaracibn  de  Principios del  SITUAM. 

f) Realizartodas  las accionesquede acuerdo 
a los presentes  Estatutos y at Contrato 
Colectivo de  Trabajo  garanticen  lasuperaci6n 
y formaci6n tknica y profesional de los 
trabajadores  de  la  Universidad  Autdnoma 
Metropolitana. 

g) Establecer  relaciones con  todos los 
sindicatos  independientes,  democrAticos y 
representativos,  así  como con  todos  los 
movimientos  populares  del país e 
intercambiar  experiencias. 

ARTICULO 4, El domicilio  legal  del SITUAM es 
Calzada de  Tlalpan No. 1036, Col. Nativitas, 
Distrito Federal. 

ARTICULO 5. El terna del SITUAM  es:  "POR LA 

I 

UNIDAD EN LA LUCHA  SOCIAL". 
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CAPITULO 2. 
DE LOS AFlLlAOOS. 

ARTICULO 6. Seran afiliados al SITUAM todos 
los trabajadores de base, tanto acadbmicos 
como  administrativos  de la Universidad 
Aut6noma  Metropolitana,  cualquiera  quesea 
el caraderde su  contratacibn,  que lo soliciten 
por escrito al Comitb  Ejecutivo mediante  la 
M u l a  correspondiente. 

ARTICULO 7. La afiliaci6n al SITUAM es per- 
sonal y voluntaria, cualquier afiliado podr4 
retirarse del Sindicato en el momento  que 
exprese por escrito  la voluntad  de hacerlo,, 
sin que ella  afecte su situacibn laboral. 

El escrito  debera  ser dirigido al Comitb 
Ejecutivo y presentado previamente ante 
una Asamblea  Seccional. 

ARTICULO 8. PerderBn temporalmente sus 
derechos y obligaciones  sindicales y se 
anulara totalmente su antigüedad  sindical, a 
aquellos afiliados que  estuvieran  en  algunos 
de los siguientes  casos: 

a) El personal  de  confianza y autoridades 
que estipule el Contrato Colectivo de  Trabajo. 

b) Aquel  trabajador que laborando en  la 
Universidad  Autbnoma  Metropolitana sea 
nombrado  autoridad  en  otra  instituci6n de 
ensefianza  media o superior. 

c) Aquel trabajadorque haga  sido  designado 
o electo  para  ocupar  cargos públicos o 
privados  con  funciones  de  direcci6n, 
coordinaci6n. i;lspecci6n vigilancia y 
fiscalizaci6n  fuera  de  la  Universidad 
Aut6noma  Metropolitana. 

d) Portoda  violacidn a los presentes  Estatutos 
y10 al  Contratato  Colectivo de Trabajo 
sancionada con suspensi6n  temporal. 

ARTICULO 9. Los derechos y obligaciones 
sindicales  seran  restablecidos  cuando 
desaparezcan  las  situaciones  sefialadas,  en 
el articulo anterior,  siendo  requisito  indis- 
pensablequeel  interesado no haya  procedido 
durante el periodo de perdida de derechos y 
obligaciones  en  contra de los objetivos y10 
intereses del SITUAM. 

ARTICULO 10. La  calidad de afiliado al SITUAM 
se perder& 
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I )  P o r  tenuncraescrltadel interesado, dl! lglda 
al ComM Ejecutivo, presentada  prevlamanto 
en Asamblea  Seccional. 

b) Portoda violacibn  alospresentes E#atutos 
y/o al  Contrato Colectivo de Trabajo que 
haya  sido  sancionada  con expulsibn 
conforme a lo establecido  en los presentes 
Estatutos. 

c) Cuando la persona  rompa,  de manera 
voluntaria, todas  sus relaciones  de trabajo 
con la Universidad Autcinoma  Metropolltana. 

ARTICULO 11. Los trabajadores que se 
encuentren  de licencia o permiso con o sin 
goce de sueldo o se encuentren  disfrutando 
del &o sabhtico,  no  perderan sus  derechos 
sindicales. 

ARTICULO1 2. Toda reafitiaci6n de personal de 
basequepaseaocuparpuestosdeconfianza, 
sed calificada  por la CAVEF, previa  consulta 
al  departamento o Area de  trabajo 
correspondiente. 
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CAPITULO 3. 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS AFILIADOS. 

ARTICULO 13. Son  derechos de todo afiliado al 
SITUAM: 
a) Votar y ser  vota40  para  cargos  sindicales 
de  acuerdo  a lo establecido  en los presentes 
Estatutos. 

b) Ser representado y defendido por el 
SITUAM. en los conflictos  laborales 
individuales a colectivos que les a f e a n ,  
ante las autoridades  administrativas y 
6rganos jurisdiccionales. 

c) Disfrutar de todos los derechos y todas  las 
prestaciones  econ6micas y sociales 
derivadas del Contrato Colectivo  de Trabajo, 
de  convenios,  reglamentos y de los presentes 
Estatutos. 

d) Presentar por escrito  a los 6rganos  de 
beliberaci6n y resoluci6n del SITUAM y a  las 
comisiones  de trabajo existentes iniciativas 
que  tiendan a la  superacibn  de los 
trabajadores y del SITUAM. 

e) Exponer y defender  libremente sus ideas 
y difundirlas en  las diferentes publicaciones 
del SITUAM creadas  para tal efecto. 

f) Exigir a los diferentes 6rganos  sindicales y 
a las comisiones  de trabajo existentes, el 
correcto desempefio  de sus funciones y 
solicitar los informes  que  considere 
convenientes. 

g) Denunciar  ante los brganos  sindicales 
correspondientes,  en los t6rminos de los 
presentes  Estatutos, las irregularidades 
obsevadasen el desempefiode las funciones 
de sus representantes y del SITUAM en 
general;  así como las violaciones  al Contrato 
Colectivo  de  Trabajo y a los presentes 
Estatutos, 

h) Nombrar  defensor o defenderse  por sí 
mismo cuando  hayan de  ser juzgados por el 
brgano sindical correspondiente. 

i) Solicitar  a  cualquiera de los brganos de 
deliberacibn y resolucibn del Sindicato,  las 
auditorías  que  se  consideren  convenientes, 
a findegarantizarelderechoa la informaci6n, 
aSi como  de  integrarse al  trabajo de las 
Comisronesque pamel efecto  sedeterminen. 

11 



ARTICULO 14. Son obligacionesde todo afillado 
rl SITUAM: 
I)  Aportar sus cuotas Ordinarias  que le serin 
descontadas por la UAM directamente de SU 

cheque qulncenal. En caso de que  no  les sea 
eplicado el descuento  coKespondiente en 
cualquier quincena, deberen  dar  aviso al 
Sindicato para que se realice el  tramite 
necesario. 

b) Cumplir y hacer cumplir los presentes 
Estatutos, el Contrato Colectivo de  Trabajo, 
las decisiones y los acuerdosde los diferentes 
drganos  sindicales. 

c) Aportar su cooperaci6n intelectual y mate- 
rial para el logrode los objetivosdel SITUAM 
y promover el desarrollo y consoiidaci6n del 
mismo. 

d) Asistir puntualmente a las sesiones  de los 
drganos  sindicales, as¡ como  a los actos en 
que participe o promueva el propio  SITUAM. 

e) Tratar todos sus asuntos  laborales  a traves 
de los 6rganos sindicales y conforme  a lo 
establecido en el Contrato Colectivo de 
Trabajo y en los presentes  Estatutos. 

r) Desempeilar con eficacia y lealtad los 
cargos y comisiones que les sean  conferidos 
y rendir,  de  acuerdo  a los presentes Estatutos, 
los informes que les sean  solicitados. 

g) Cooperar con los diferentes 6rganos 
sindicales, as¡ como facilitar el cumplimiento 
de sus tareas. 
h) Dar aviso por escrito al Sindicato cuando 
se suspenda unilateralmente por la UAM el 
descuento de las cuotas  sindicales. 

i) Contribuir al fortalecimiento interno y 
externo  del  SITUAM,  participando 
activamente en laslabores y actosdel mismo, 
denunciando  cualquier  violaci6n a 10s 
presentes  Estatutos, ylo al  Contrato Coledivo 
de  Trabajo. 
j) No afiliarse a  otra  organizacidn  sindical O 
asociacidn gremial, contraria  a los intereses, 
objetivos y principios del SITUAM dentro  de 
la Universidad Autdnoma Met~Opolitan8. 

k) Reportar al Cornit6 Ejecutivo por  escrito 
todas  aquellas  ocasiones  en  que  no le sea 
descontada la cuota  sindical. 
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CAPITULO IV 
. D € U  ESTRUCTURA ORGANlZATlVA Y DE 
LOS FINES DE LOS ORGANOS  SINDICAL^^ 

ARTICULO 15. Todos los representantes  del 
SITUAM, cualquiera  que  sea  su nivel de 
representacidn o direcci6n,  serdrl 
responsables  ante quienes los eligieron y 
p o d h  ser removidosde su cargo de  acuerdo 
a lo establecido por los presentes  Estatutos. 

ARTICULO 16. EI'*SITUAM,  para los fines de su 
estructura  organizativa  establecerh  unidades 
de  basedenominadas  Secciones  Sindicales, 
mismas  que  se crean  de acuerdo a las 
unidades acad6micas y administrativasque 
constituyen  la  Universidad  Aut6noma 

'~."etropolitana. EL..SITTUA& cuent% 
/ inicialmente concinco Seccionessindica1es:- 

Azcapotzalco,  Iztapalapa; Rézoría Ge;eral, 
Tienda,  Xochimilco,  Cendi-1,  Cendi-2 y 
Cendi-3. 

Cuando  se  creen nuevas Unidades en  la 
UAM, poddn constituirse en  Secci6n  Sindical 
con  todos los derechos y obligaciones 
correspondientes, situacidn que  deber6  ser 
ratificada en el  siguiente Congreso  General. 

ARTICULO 17. Los trabajadores  afiliados al 
SITUAM que desarrollen sus  funciones al 
servicio  de  la  Universidad  Aut6noma 

, Metropolitana en centros de trabajo  fuera  de 
la Ciudad  de  de M6xico, pertenecerdn a la 
Secci6n Sindical de la que  dependa tal 
centro de trabajo. "_ 

ARTICULO 18. Los cjganos  de  gobierno del 
SITUAM ser&: , 

A) Organos de  deliberacibn y resoluci6n: 

l. Congreso General (CG) 

2. Consejo General de  Delegados  (CGD) 

3. Consejo  Seccional de Delegados (CSD) 

4. Asamblea  Seccional  (AS) 
5. Asamblea  de  Solicitantes  de  Vivienda 
W V )  

-. ..< .-. "..- 

6) Organos de  Coordinaci6n y Ejecuci6n 

l. Comit4 Ejecutivo (CE) 
2. Grupo Interno  Coordinador  (GIC) 

3. Delegado  Departarnental-(CLn) 
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Y 

4. Comisrones Mlxtee (parte sindical) (CM) 
6. Asesor  Acadbmlca (AA) 

C) Organos Normrtlvoa: 
1. Comisi6n Autdnoma de  Vigilancle, 
Evaluaci6n y Fiscalltrcl6n (CAVE0 

2. Comisibn  Autbnorna  de  Hacienda  (CAH) 

CONGRESO QENERAL. 

ARTICULO 19. E! CWm G&ERl LCG) secael 
&gano de-gobierno de maxima ierarquí;t)l 
&arA inteqrado por losdelegad~gr~i&ri,~&, 
arCGD y un-dGegado  especial por cad% 
GieT&Io prop'iefari i j~e~is~enfe-en"~ el 
dGpartarnento,  secci6n aministrativa o grua  
de trabajoiE! voto qüe  emitan los del6$do2 
deber&  ajustarse a los lineamientos  que se 
discutan o se acuerden en asamblea 
departamental y al  mandato  escrito  avalado 
con las finasde, por menos,  la  mitad mas uno 
de l o s  representados  en los casos que  así lo 
determinm los presentes  Estatutos. 

En el  periodode  elewionesde losdelegados 
especiales  al CG se ratificarin o revocarhn 
a los  delegados  titulares en turno. El 
procedimiento  de  elecci6n del delegado  serh 
un procedimiento  de  buena  fe, y únicamente 
en cesode controversia se repetir4 la eleccibn 
levantandose  acta  de  asamblea 
departamental.  Para  efecto de acreditarse 
ante el Congreso,  de  no  haber  existido 
controversia,  no se requerir4 ada alguna. 

ARTICULO 20. El CE. los GIC, la parte  sindical 
de las  Comisiones  Mixtas,  el Asesor 
AcadBmico, la CAVEF y la CAH deberan 
asistir al CG con  derecho  a voz pero no a 
voto y podran  partiCipar  en las distintas 
mesas  de  trabajo  que  se  establezcan  según 
el temario del mismo. 

ARTICULO 21. El CG Ordinario serh celebrado 
durante la primera wnGña-dermF< 
maiode %da aiiii;-&-nvociii-@br  el CGbF 
porTo3ieiios 45 días anteriores  a la fecha  de 
su  realizacibn. 

ARTICULO 22. El CE en los tdrminos que 
seílale el CGD elaborara la convocatoria 
para  el CG y el  temario  respectivo, así 
como  el  correspondiente  reglamento 
interno. La  convocatoria  deber&  contener 
como  mínimo: 

a) Lugar y fecha  de  celebraci6n  del CG. 

b). Temario. 

,. ,e- 

c) Programa  de  Actividades. 
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d) Determinacidn de las  mesas  de  trabajo 
que Se abocaran al estudio  de 10s asuntos 
planteados  en el temario. 

ARTICULO 23. LS convocatoria al CG y 10s 
informes de CE deberan Ser distribuidos por 
el CE  con  una anticipaci6n  minima de 20 
dias a la fecha de realizacibn  del CG. 1 

ARTICULO 24. Podra  ser  Convocado  un -cG 
Extraordinario cuando,  en  sesibn  de CGD, IO 
decida  la mitad mas uno  de los delegados 
integrantesdel  propio  CGD, o mediante oficio 
dirigido al CE y suscrito por la tercera  parte 
de los afiliados. 

Los CG Extraordinarios s610 se ocupardn  de 
los puntos  para los cuales  fueron 
expresamente citados y se realizaran en  un 
mdximo  de 20 días posteriores a  la fecha de 
su convocatoria. 

ARTICULO 25. El CG tendra  facultades  para 
deliberar y resolver sobre: 

a) La  renuncia o revocaci6n de los miembros 
de la  parte sindical de las Comisiones  Mixtas, 
de la CAVEF, de la CAH,  así  como  de 
comisiones de otra indole. 

b) El infame anual del CE. 

c) Las iniciativas de  modificaciones al 
Contrato Colectivo  de Trabajo y los tkrminos 
de la revisi6n salarial. 

d) Las reformasque  procedan a los presentes 
Estatutos y a la  Declaracidn de  Principios. 
Los  primeros  se revisaran cada  dos  anos. 

e) El presupuesto anualde ingresos y egresos 
y el manejo del fondo  de  resistencia, 

f) Las modificaciones que procedan  a las 
cuotas ordinarias y los criterios para el 
establecimiento  de las extraordinarias. 

g) La  política  general  interna y externa del 
SITUAM. 

h) La  convocatoria a elecciones 
extraordinarias,  cuando  proceda la 
revocaci6n del  CE conforme a los presentes 
Estatutos. 

i) Las  cuestiones  de inter& general  que 
afecten  la  marcha normal  del SITUAM y 
todas las  demds que  le  confieran  los 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindicales 
y su reglamento interno. 

j) La aprobaci6n o rechazo de IosdictAmenes 
que  emita la CAVEF. 

k) Emplazar a huelga cada  vez  que  sea 
necesario. 



I) Conocer y resolver sobre el informe de  las 
C o f n l s i O n e s  ~utdnomas y de editoda interna. 

ARTICULO 26. El CG sera valido si asiste el 
Cincuenta y uno por ciento de los delegados 
que  deban  integrarlo en los terminos 
planteados  en  el artículo 19 de los presentes 
Estatutos. De no existir el qubrum  suficiente, 
sere convocado un nuevo CG dentro de los 
30 dias  siguientes a la fecha original de 
celebracibn y sus  acuefdos s e r h  validos 
con el  número  de delegados  asistentes.  Las 
votaciones  definitivas  del CG serdn 
efectuadas en la asamblea  plenaria, misma 
queyecibird las conclusiones de las mesas 
de  trabajo y sus  decisiones s e r h  p o r  el 
cincuenta y uno por cientodel voto directode 
los delegados. 

ARTICULO 27. El CG ser6  presidido por tres 
miembros del CE y un  delegado  de  cada 
Secci6n Sindical, rnismosqueserfrn elegidos 
al inicio del CG. 

ARTICULO 28. Cualquier miembro del SITUAM 
podrd asistir al CG con  derecho  a  voz  en los 
terminos  planteados en su Reglamento 
Interno.  Asimismo, podran ser invitados 
delegados  honorarios de  organizaciones 
democraticas e  independientes. 

CONSEJO  GENERAL DE DELEGADOS 

ARTICULO 29. EntreCongreso y Congredo,.eL 
CGD sera el drgano mdxirno de dirgccibay, 
decisi6n del  SITUAV,  dado que  es la 
instancia  donde  estan  debidamente 
representadostodos  lostrabajadores  afiliados 
al  SITUAM. El CGD deber8 realizar su 
actividad dentro del marco  de la política 
general  definida por el CG y adoptara  sus 
decisiones sobre la base de  la discusibn de 
los acuerdos de sus  representados y de las 
distintas instanciasde organizaci6n  sindical. 

ARTICULO 30. EL CGD se integra con los 
delegados titulares o suplentes de los CGP, 
los cuales  deberdn  ser p-ta&gesd.el acuerdQ 
de sus  representado$  Dicho  acuerdo ser$ 
expresado  mediante  mandato  escnto  avalado 
con las firmas de  la  mitad m8s uno del total 
de  los  trabajadores  integrantes  del 
departamento, secci6n administrativa o 
grupo de trabajo, cuando así lo determine el 
propio CGD conforme a los presentes 
Estatutos. 

ARTICULO 31. €1 CGD.sesionarii en pleno y eJJ 
forfna ordi,naria al menos una vez..cadatw 
meses,  La convocatoria serA emitida por lo 
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ITIenOS con 7 dias do dnticipaci6n a la  fecha 
de su realizacidn 

AI principio  del ana el CCD har4  una 
calendarizaci6n  de l u l  actividades y tendrh 
sesiones  ex-traordlnlrrlas  cuando la vida y 
desarrollo del SITUAM IO ameriten.  Tanto en 
las  sesiones  ordlrlarlas  como en las 
extraordinarias, el COD eligird SU presidium 
al inicio del mismo. 

ARTiCULO 32. Las  seslorles  extraordinarias  del 
CGD podr4n  ser  convovedas  a iniciativa de: 

a) CE. 
b) Por acuerdo del proplo  CGD. 
c) El CGD  de  cualquier  Seccidn Sindical. 

d),Una  cuarta  parte del total de  miembrosdel 

e) La CAVEF o la CAH. .. 

En .los casos  de los incisos c), d), e),  para 
emitir la convocatoria  correspondiente, el 
CE deberA  ser  enterado por escrito de la 
necesidad  de la sesibn con una  anticiapci6n 
mínima de 48 horas  a la realizaci6n  de  esta. 

ARTiCULO 33. El qubrum legal de las sesiones 
del CGD  ser4 la mitad miis uno  de los 
integrantes  con  derecho  a voto. En caso  de 
no existir el qu6rum legal al momento de 
pasar lista de  asistencia,  se  llamarh un CCD 
extraordinario en un plazo maxim0 de 5 dias 
habiles y un mínimo de 2, el cual sere  válido 
con el número  de  delegados  presentes. 

ARTICULO 34. El CGD ten&& facultades  para 
deliberar y resolver sobre; 

a) La implementaci6n  de la política general 
interna y externa del SITUAM, decidida  por 
el CG. 

b) El nombramierrto  de la asesoría jurídica y 
la asesoría  contable del SITUAM. 

c) Reformas  al  Contrato  Colectivo  de  Trabajo, 
mismas  que  serhn ratificadas o rectificadas 
por el CG  inmediato  siguiente. 

d) La aprobaci6n  de los planes  de  trabajo e 
informes  de  todas las comisiones  especiales 
que  existan. 

e) Los emplazamientos  a  huelga,  única y 
exclusivamente,  cuando  se  trate de 
demandas  por  aumento  salarial de 
emergencia, 

f) La decisi6n final de l e s  huelgas o paros 
seccionales,  conforme  a Io establecido en 
los presentes  Estatutos. 
g) Et nombramiento de las comisiones de 

. CGD. 

* -_ .. - 
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trabajo sindlCi l leS que se conslderen 
convenientnb 

h) LOS informes anuales de los GIC, las 
Comisiones Mlxtas (parte  sindical), la CAVEF 
y la CAH, en el CGD previo al CG ordinario. 

i) Los asuntos  planteados por la CAVEF y la 
CAH. 

j)  Los reglamentos  internos de los diversos 
6rganos  sindlcales. 

k) La  sdmlnlstracidn  de  los  fondos 
revoiventes y la deteninacidn de cuotas 
extraordinerles Conforme  a los criterios 
establecidos por el CG. 

I) Los problemas a nivel seccional que 
rebasen las posibilidades y facultades de los 
drganos  seccionales  y  en  general todos los 
asuntos  planteados en su  seno. 

m) Todos las dem6s que le confieran los 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindicales 
y el Reglamento Interno del CGD. 

CQNSEJO  SECClONAL  DE  DELEGADOS. 

ARTICULO 35. En cada  Seccidn Sindial se- 
organizara qn, CSD que fungifa como la 
maxima autoras sindical en la S S C C ~ ~ P  
Sindical correspondiente. 

delegado titular o un  suplente,  por  cada 15 
trabajadores afiliados o fracci6n mayor de 7, 

j dentro  de  una  determinada  divisi6n, 
departamento,  seccidn  administrativa  ognrpo . 

-abajo. 

Se  entender6 por un grupo de trabajo  al 
conjuntode trabajadoresquedesarrollen, de . 
manera agrupada y coordinada,  labores 
correspondientes a  una misma Area de 
trabajo, academics o administrativa. 

ARTICULO 37. En aquellos  casos  en  que el 1 
departamento,  secci6n  administrativa o grupo i 
de  trabajo no  reúna  el  número  mínimo  de 
trabajadores  afiliados  para  tener  derecho a Ser 
representado por el  delegado,  dstospodrdn ser 
electos  con  base  en  el  número  que  forme  parte 
del  departamento.  sección  administrativa o 
grupo  de  trabajo  correspondiente. 

ARTICULO 38. Los delegados  electos al CSD 
deberen ser acreditados  mediante acta 
firmada por la mitad  mhs  unode losafiliados 
del departamento,  secci6n  administrativa 0 

grupo de trabajo que corresponda. 
ARTICULO 39. El CSD deber4 realirSr sesiones 

ordinarias  cada mes y ser& presididas l@r 

Y" ARTICULO 36. El CSD estare  constituido  por u7i" 

4 

! 
I 

I 
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tr.5 miembros da1 m18rno. los cuales mrdn 
eledos s i l  ¡nido do cada sesibn. 

ARTICULO 40. LBS 808lOnes del CSD  tendrdn 
qu6rum legal y auI acuerdos  serdn  velidos 
con  una asistend4  mírlima de la mitad mas 
uno de losdelegados titulares, o en  su  defecto 
de los suplentes  en  ausencia  de los titulares 
respctivos. 

ARTICULO 41. En todas las sesiones del CSD 
podrdn  asistir  con  derecho a voz todos 10% 
mlembros  slndlcallrados. Los  delegados 
estan  obligados  a promover la  asistencia de 
sus  representados. 

ARTICULO 42. Las qlones extraordinarias  del 
CSD padran. ser wnuocaas pt;r 10s 
siguientes  6rganos  sindicales: C& QQ-. 
& ,lg-te&era parte  de los 
delegados  de  la  Seccibn  Sindical 
correspondiente. Ental aso, quien  convoque 
debera emitir por escrito la convocatoria con 
una anticipacibn  mínima  de 48 horas 
especificando  en ella el orden del día. 

ARTICULO 43. UCSetendrB facultades  para 
deliberar y resolver sobre: 

a) La implementacidn  de la política general, 
t interna y externa,  decidida  en el CG y en las 

sesiones del CGD. 

b) La forrnacibn de comisiones para el 
tratamiento,  instrumentacidn y ejecucibn de 
los acuerdos  seccionales. 

2) La  decisi6n  en primera instancia  de ir a 
huelga o paro sectional conforme a lo 
establecido  en los presentes  Estatutos. Toda 
acci6n de  un departamento  que  implique la 
alteracibn  de  las  actividades  globales 
normales de una  Secci6n Sindical debera 
ser  aprobada por la mitad  m8s uno  de los 
integrantes  del  CSD apoyados  en los 
correspondientes  mandatos  escritos. 

d) La  discusi6n  de políticas o de ponencias 
para  ser  presentadas  ante el CG o el CGD. 
Los  resultados  de dichas discusiones serAn 
entregados  por  escrito  ante  tales  6rganos 
sindicales. 

e) Los  conflictos  laborales  que se  presenten 
en la Seccibn Sindical correspondientes, 
articuladamente  con el GIC. 
r) Los informes presentados por los diversos 
6rganos y comislones del SITUAM. 
g) La elaboraci6n  de su propio  Reglamento 
Interno, el  cual deber4  ser  aprobado por el 
CGO. 

h) El ,". enviode un ". delegadQ-a.!as.sesionesdel 

.~ 

. .,- 
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C,E en calidad de observador, con  derecho a - 
VCZ. 

I )  Convocar a AS. 

j) Delinear la polltlca para el manejo del 
fondo revolvente de la Seccidn  Sindical 
correspondiente, en base  a un informe  que el 
GIC elabore  sobre sus carteras. 

k) Todas las dernhs que le confieran los 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindicales 
y su Reglamento Interno. 

ASAMBLEA  SECCIONAL 

ARTlCULO44. La AS tendracarAderJfirmativo, 
deliberativo y propositivo, siendo los 
departamentos, lasseccionesadministrativas 
o los grupos de trabajo los que tomaran  las 
decisiones y las llevarhn al CSD, al CGD o al 
CG, quienes resolveran en definitiva según 
el caso. 

ARTICULO 45. El qudrum legal de la AS quedara 
constituido por al menos la mitad m6s uno  de 
los trabajadores afiliados de la Secci6n 
Sindical correspondiente. En el  caso  de no 
constituirse el qu6rum legal en  la  fecha 
establecida, debera  ser  hecha  una  segunda 
convocatoria  para realizarla AS en  el t6rmino 
de los tres dias siguientes,  estableciendose 
elquórum legal con el  númerode  trabajadores 
afiliados que  asistan. Los acuerdos  que se 
tomen seren  vAlidos con la asistencia. 

ARTICULO 46. Los acuerdos de la AS ser6n 
validos por mayoría simple. 

ARTICULO 47. La.A&Qp$flaria Sestoflard @&lo 
menos una vez al mes kJa& qtrwrdinaqa 
se  realizará  cuandosea  necesario.  En  ambos 
casos,  la  convocatoria podrl ser  hecha p o r  
el CGD, el CE, el CSD, el GIC o la propia AS. 

ARTICULO 48. La AS sera  presidida  por tres 
trabajadores  sindicalizados aSlStenteS a la 
propia AS. 

ARTICULO 49. ~a AS tendre  facultades  para 
deliberar  y  proponer sobre: - 
a) La situación  seccional y10 general  que 
guarda el SITUAM. 

b) Los informes presentados  por los 6rganos 
sindicales. 
c) Los  informes  presentados por cualesquiera 
de los drganos  siguientes: CG, CS,  CGD, 
CE, las CM (parte  sindical), la C A V E  Y la 
CAH. En el caso del informe anual del GIC y 
la CMLHyS la AS  dare un dictamen. CUandO 
se trate del informe de la CAVEF Y este 

* 
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contample la propuesta de a p l ~ c i b n  de 
sanciones o uno o vorlos rfillados le 
Asamblea Seccional deber4 tomar una 
determinaci6n al respecto conformo a lo 
previsto en el articulo 94 de loa prrwntes 
Estatutos. 

d) Todo conflicto laboral que  ocurra en la 
Secci6n  Sindical comspondientr. 

e) La aceptacibn o rechazo de Is nnuncia o 
destituci6n del GIC y comisionados mixtos 
citando a referhndum en su a s o .  

i 

f) Para la elecci6n de trabajadores  de la 
Secci6n Sindical correspondiente, para 
integrar o renovar la CAVEF y/o le CAH, los 
candidatos  deberhn ser presentados ante la 
AS,  previamente  a la elecci6n  por  voto  uni- I/ 

versal,  directo y secreto. 
Y 

g) Todas  las demas que  le  confieran los Li 
presentes Estatutos y aquellas  que  a juicio \?', 

de la propia AS sean de inter& general. 

ARTICULO SO.Ja.AS tendra  carbcter  propositivo G L 

en  el periodo deprehueiga y resolutivo  durante q f 
la huelga, a pBfl&'de.la integracien ddCqnif4 L-7 

de. Huel&deI- SITUAMA Para estos efectos, Y ?  ' 
cada AS.,aeggA mediante voto universal y 
direiio a cinco  tfaba~g¿&re~ slndi"caliiados6e 
pesaran a formar  parte  del Cornit6 de Huele 
con  derecho a voz y voto. , 

e 

p ' 
'ti 

"-7.- -5.. .*,. 

ASAMBLEA DE SOLICITANTES DE 
VIVIENDA 

ARTICULO 51. La Asamblea  de  Solicitantes de 
Vivienda  es  un  brgano  deliberativo, 
propositivo y resoluttvo, en relaci6n  a  las 
políticas de vivienda emanadas de los 
lineamientos  generales de los Congresos y 
Consejos Generales de Delegados. 

COMITE  EJECUTIVO. 

ARTICULO 62. El Comitb Ejecutivo es el 6rgano 
sindical  resppnsable  de dirigir, coordinar y 
poner en practica a nivel general las 
resoluciones  de los diversos 6rganj; 
Sindicales, Asimismo  es  responsable  de  la 
aplicaci6n del Contrato  Colectivo de  Trabajo 
firmado con la Universidad Autdnoma 
Metropolitana, porloquedeberen vigilarque 
se cumpla  estrictamente. 

ARTICULO 63. Los miembros del CE para 
desempeflarcorrectamente sus  funciones, 
se dedicaran de tiempo completo a dicha 
labor retirhdose durante el periodo de 
representaci6n sindical de sus labores 
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acaihmlcar o adminlstrativas,  mediante 
el otorgrrnlanto de licencia  con  goce de 
salario inlaqro, incluyendo  prestaciones 
de car4cter legal y derivadas del Contrato 
Colectivo de Trabajo, mismas que cubrid 
la propia Universidad  Autbnoma 
Metropolitana. 

ARTICULO 64. El Cornit4 estarA constituido por: 

I, SecretRrla General. 

2. Secretrlria de  Organizacidn. 

3. Secret:llla de  Conflictos 

4. Secreleria  de  Trabajo. 

5. Secretaria  de  Asuntos  Acadbmicos. 

6. Secreteria  de  Prensa y Propaganda. 

7. Secreta  ia de  Relaciones y Solidaridad. 

8. Secretaria  de  Finanzas. 

9. Secretaría  de  Educaci6n y AnAlisis. 

10.  Secretaría  de  Previsi6n  Social. 

A ~ C U L O  55. ~ o g  f- y "es 
del-CE en. su ConjUntoL. ~ 

l.Asum,irpfognea IospresentesEstatutos. 

capacidad jurídica como  m&uno  drgarn.de 
coordinacidn . . .  y ejecucidn. 

2. Resolver los problemas  laborales  que  no 
se hayan  podido  tramitar en las Secciones 
Sindicales y los problemas  organizativos, 
informativos y educativos  que se presenten 
a nivel general. 

3. Instrumentar y ejecutar los mandatos  de 
los diversos  órganos  sindicales. 

4. Convocar, asistir y  coordinar  reuniones 
plenarias  mensuales  con los GIC,  las CM 
(parte sindical), la CAVEF y la CAH. 

5. Presentar  propuestas  al  CG o al CGD 
sobre  revisiones  contractuales y salariales y 
sobre  modificaciones al Reglamento lnterief 
de Trabajo. 

6. Rendir  un  informe  anual al CG  ordinarjo 
sobre las actividades  de las Secretarías " ygel 
SITUAM  en su conjunto. 

7. Asistir con  derecho  a  voz  pero  no a voto  a 
las sesiones del CGD. 

8. Notificar a los CSD el lugar,  hora y fecha 
de las reuniones del CE a fm de cumplir con 
lo estipulado en el inciso h), del articulo 43 de 
los presentes  Estatutos. 
9. Respetar y velar por el cumplimiento tJ@ 

los PFesefttes Estatutos. 

la.  .F€2re$.efltaci6n de!-,S!?JAY&Qn pleslil 
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I O .  Fomentar la irrteyractbn  de comisiones 
maliares para las diversas Secretarias 
cuwdo el trabajo io requiera. 

1 t .  Formar parte del Cornit6 de Huelga  del 
!WUAM. 

12. Elaborar junto col1  las CM (parte  sindical) 
trn Reglamento  de  Procedimientos 
administrativos que vincule su  trabajo y 
permita  una  adecuada  coordinacidn  entre 
Astas y el CE. Elaborar  conjuntamente  con 
los GtC un  Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, al cual deberen cefiirse para 
le Implernentaci6n de la politica general 
emanada del CG y ta aplicacidn del Contrato 
Colectivo de Trabajo  en  cada  una  de  las 
Secciones  Sindicales. 

13. Elaborar su propio Reglamento  Interno y 
someterto  a la aprobacidn del CGD, así 
como presentarantedichobrgano programas 
anuales  para  cada  una de las  carteras en un 
plazo de 15 días despu6s de concluida  la 
revisi6n  salarial  y/o  contractual. 

14. Presentar  un informede la situacidn  de la 
cartera o cargo sindical al momento de la 
entrega del mismo. 

15. Presentar un informe de bienes  adquiridos 
durante la gestidn. 

16. Todas las demes que le confieran  los 
presentes  Estatutos, tos acuerdos  sindicales 
y el Reglamento Interno del CE. 

ARTICULO 56. Son facultades y obligaciones  de 
los miembros del CE: 

7 6 E f W A L  

&at CE. 
Representarlegal  yoficialmente  al  SITUAM 

2. Actuar como representante del SITUAM 
en los eventos en que 6ste  participe. 

3. Resolver. los p[oplemas junto con la 
Secretaría  correspondieiite  y-previo  acueida 
con los restantes  miembros  del CE. Si el 
problema  requiere  soluci6n  inmediata-que no 
permita  previo  acuerdo  con estos, deberA  dar 
cuenta  de  las  resoluciones  ante- el pleno  del 
C E. 

4. Coordinar  las  actividades  de  las 
Secretariasy firma- unidnde la  Secretaría 
que  cooresponda,  la  documentaci6r1, 
acuerdos y convenios que competan al CE. 
5. Autonzar la documentaci6n  relativa al 1 movimientode fondosjunto con la Secretaría 

I de  Finanzas. 

\4 

” - 
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6. lnformarMmestralmentede lasectividades 
del CE ante 01 COD y SI a d  fuero solicitado 
en las seslones del CSD y en las AS. 

7. Expedlr y flrmar  las credenciales de los 
trabajadores aflllados al SITUAM. 

8. Todas las demds que le confieran los 
presentes Estatutos, ecuedos sindicales y 
el Reglamento Interno del CE. 

I 

2. SECRETARIA DE ORGANKACION 
l. Asesorarse y coordinarse con los diversos 
6rganos centrales y seccionalesdel Sindicato 
en todos los asuntos  de organizacibn. 

2. Coordinar la organizacidn  de  las 
actividades de las Secciones Sindicales y 
servir  de enlace entre ellas y el Cornit6 
Ejecutivo. 

3. Planificar el funcionamiento interno del 
Cornit6 Ejecutivo. 

4. Coordinar a los representantessindicales en 
Comisiones Mixtas, en los aspectos  generales 
y en ta aplicaci6n  de  la politica sindical. 

5. Proyectar y coordinar la aplicacidn de 
programas organizativos que  haya  aprobado 
el CG y/o CGD, orientados al tratamiento, 
conducci6r-1 y toma de decisiones de los 
asuntos sindicales. 

6. Promover la actualiraci6n permanente de 
las relaciones de delegados y cuidar  que 
&tos sean  debidamente  citados a las 
reuniones que correspondan. 

7. Representar al SITUAM, cuando así lo 
acuerde el  Cornit4  Ejecutivo, en los asuntos 
y/o eventos de caracter político. 
8. Acordar todos tos asuntos a su cargo,  con 
la Secretaría  General y con los demas 
miembros  del Cornit6 Ejecutivo. 

9. Responsabilizarse del levantamiento y 
archivos de accesos y acuerdos de las 
instanciassindicales (CG, CGD, CH, Cornit6 
Ejecutivo, etc.) 
1 O. Planificar y responsabilizarse del aparato 
administrativo  del SITUAM,  sometiendo  sus 
planes a la aprobaci6n de CE o del CGD 
cuando corresponda. 

r 

12. 

11. Coordinar campanas permanentes de 
afiliacibn y organizar los archivos 
correspondientes. 

Representar  al  Sindicato  en  todo lo 
concerniente con la relacidn laboral de los 
trabajadores del local sindical. 
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1 3. Responsabilizene de la  organizacidn y manolo 
del archivo  Central del Sindicato. 

14. Coordinarse  con la Secretaria de Finenras 
para  atender  las laboresde la administrecl6ll 
sindical. 

16. Informar en las sesiones  de CGD, CSD y AS, 
sobre las actividades realizadas  cuando le 
sea solicitado. I 

16. Todas  IasdemAsque  le  confieran los preserlttts 
Estatutos, los acuerdos  sindicales y el 
Reglamento Interior de Comit6 Ejecutlvo. 

3. SECRETARIA DE CONFLICTOS 

l. Atender y resolver en  coordinacidn  con los 
responsables de Asuntos  Laborales  de las 
Seccciones  Sindicales, las consultas  de los 
afiliados al SITUAM. 

2. Representar y resolver en instancias 
administrativas los conflictos laborales de 
los afiliados al SITUAM y promover las 
demandas  legales  correspondientes, en 
coordinaci6n con los Responsables de 
Asuntos  Laborales  de  las  Secciones 
Sindicales. 

3. Vigilar el estricto cumplimientodel Contrato 
Coledivo de  Trabajo y del Reglamento  Inte- 
rior de  Trabajo.  Coordinarse  con  las CM 
(parte  sindical),  para  el  tratamiento y 
resoluci6n  de los asuntos  que  les 
correspondan. 

4. Asesorar y orientar a los integrantes  del 
SITUAM acerca de sus derechos  laborales. 

5. Llevar  registros  de las demandas, 
convenios,  reglamentos  de  trabajo y 
antecedentes de los conflictos laborales que 
enfrente el  SITUAM. 

6. Proponer proyedosde reformas al Contrato 
Colectivo  de  Trabajo,  convenios y 
reglamentos  en la  materia. 

7. Vigilar  que  sean  publicadas  internamente 
las  soluciones  logradas  en  materia  laboral, 
tanto d e l  SITUAM como de otros sindicatos. 

8. Acordar  todos  los  asuntos  a su cargo con 
la Secretari’a General y con los demas 
miembros del CE. 

9. Informar en  las  sesiones  de CGD, CSD, 
AS, sobre las actividades  realizadas si as¡ le 
fuere  solicitado. 
10. Todas  las demas que le confieren  los 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindicales 
y el Reglamentointeriordel  Comitti  Ejecutivo. 
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1. SECRETARIA DE TRABAJO 

l. Atender el seguimiento de las plazas y la 
coordinacidn con la CMGAEPA y l a  
CMGVPIPPPA. 

2. Atenderlosconflidosderivadosdel ingreso 
y el escalaf6n del personal de base, y todos 
los movimientos de  personal. 

3. Vigilar el estricto  cumplimiento  del  Contrato 
Colectivo de Trabajo y del Reglamento Inte- 
rior de  Trabajo. 

4. Informar en las  sesiones  de CGD, CSD. 
AS,  sobre las actividades realizadas si asi le 
fuere solicitado. 

6.Coordinar  el desarrollo del sistema  de 
informacidn sobre afiliados del Sindicato y 
llevar el registro correspondiente. 

6. Todas los demas que le confieran los 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindicales 
y el Reglamento Interiorde ComitbEjecutivo. 

5. SECRETARIA DE ASUNTOS 

l. Asesorar y orientar a los integrantes 
acadhmicos del SITUAM, a r c a  de sus 
derechos.laborales. 

2. Instrumentar, para la superacidn  de los 
niveles acadbmicos, los programas  de 
capacitaci6n  y  actualizaci6n  acadbmica 
profesional  junto con  la  Secretaría  de 
Educacidn y Andlisis, conforme a lo 
estipulado en el Contrato  Colectivo  de 
Trabajo. 

3. Coordinar y vigilar,  junto  con  la 
representacibn sindical en  la CMGVPIPPA, 
el  cumplimiento de lo estipulado en el 
Contrato  Colectivo  de Trabajo. 

4. Realizar,  junto  con  la  Secretaría  de 
Educacibn y AnAlisis  estudios críticos sobre 
el sistema educativo del pais, buscando 
alternativas para  una  educaci6n científica y 
popular,  promoviendo la participacidn en 
esta  tarea de los trabajadores  sindicalizados. 

5. Fomentar  proyectos  acadbmicos 
orientados alos interesesde  lostrabajadores. 

6. Difundir loseventosde carltcteracadbmico 
que propicien la superacidn profesional de 
acuerdo a la política acadkmica definida por 
el SITUAM. 

7. Coordinarse con el Consejo  Acadkmico 
Sindical (CAS). 

ACADEMICOS 
1. - 
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8. Vigilar, junto con las representaciones 
sindlcalesque  atlenden  el  trabajo academia, 
el cumplimiento de lo estipulado  en el CCT 
y la política acadbmica definida por el 
Sindicato. 

9. Coordinar,  junto  con  la  Secretaría  de  Prensa 
y la  Secretaria  de  Educaci6n y Anhlisis, una 
publicacibn  sindical  relacionada  con  el  trabajo 
científico  acadbmico,  así  como  discusiones y' 
seminarios,  en  la  perspectiva  de  una  alternativa 
de  clase  sobre  la actividad Científica. o 4 

I 

10.  Acordar  todos los asuntos a su cargo c o n  
la Secretaría General y con los demas 
miembros del CE. 

11. Informar en las sesiones de CGD, CSD y 
AS,  sobre las actividades realizadas, si así le 
fuere solicitado. 
12. Todas las demas que le confieran los 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindicales 
y el Reglamento Interno del CE. 

6. SECRETARIA  DE  PRENSA d. 

Y PROPAGANDk 
u 

~ _. - 
l. Dirigir y administrar la publicaci6n regular 
del SITUAM. 

2. Difundirlos principios,  intereses y objetivos 
det SITUAM. 

3. Difundir  entre los trabajadores  las 
disposiciones legales y contractuales que 
regulen las relaciones de trabajo. 

4. Garantizar  en  coordinaci6n  con los 
responsables de Prensa y Propaganda de 
las Secci6n Sindical, mediante los canales 
adecuados,  el  flujo  permanente  de 
información, actas, convenios y acuerdos en 
todas las instancias del SITUAM. 

S. Coordinar la actividad propagandística 
que el SITUAM  considere conveniente. 

6. Qrgenizéu la hemeroteca del- SITUAM. 
sosteniendo  el  canje  de  publicaciones y la 
suscripcibn  con  brganos periodísticos de 
naturaleza  sociecon6mica.  política y cultural. 

. 7. Participar en  la Comisi6n Editorigl de, 
SITUAM. 

, -  

8. Ser  vocero oficial del SITUAM  ante los 
medios de informacidn formulando,  previo 
acuerdo con los miembros del CE, los 
boletines y declaraciones del SITUAM. 

9. Acordar  todos los asuntos a su cargo  con 
la Secretaría  General y losdemas integrantes 
del  CE. 
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10. Informar en las sesiones del CGD, CSO, 
y AS sobre las adlvMades realizadas, $i a d  
le fuere solicitado. 

11. Todas las demds  que le confieran 1Qs 
presentes Estatutos, los acuedos slndicrles 
y el  Reglamento Interior del CE. 

7. SECRETARIA  DE  RELACIONES Y 

l. Establecer y desarrollar relaciones  con 
otras  organizaciones  sindicales 
independientes y democrdtlcas,  conforme a 
lo establecido  en la Declaracidn de  Prindplos 
y en los presentes  Estatutos. 

2. Promover  la  solidaridad del SITUAM y 
hada 61, de  olganizaciones y sectores  afines. 

3. Desarrollar  de  manera  privilegiada 
relaciones con otras agrupaciones  sindicales 
universitarias del país y con organizaciones 
o núcleos estudiantiles de la Universidad 
Autdnoma Metropolitana. 

4. En coordinaci6n  con la Secretaría  de 
EducacicSn y Analisis y la  de Prensa y Propa- 
ganda reatizar anhlisis,  actividades y poner 
en  funcionamiento mecanismos  para  elevar 
los niveles de conocimiento y participacidn 
de los afiliados al SITUAM en las luchas 
sindicales y democraticas del país. 

5. Acordar todos los asuntos  a  su cargo con 
la  Secretaría  General y con los demas 
integrantes del CE. 

6. Informar en las sesiones de CGD, CSD y 
AS, sobre las actividades realizadas, si así le 
fuere solicitado. 

7. Todas las demas que le confieran los 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindicales 
y el  Reglamento Interno del CE. 

SOLIDARIDAD 

8. SECRETARIA DE FINANZAS 

l. Tener bajo su  responsabilidad el patrimonio 
y contabilidad general del SlTUAM. 

2. Formular el proyecto  de  presupuesto  anual 
de ingresos y egresos del SITUAM  para 
ponerlo a  consideracidn del CE y una vez 
aprobado por el CG, administrado  conforme 
a los criterios emanados del propio CG, o del 
CGD, en  su caso. 

3. Formular y presentar  mensualmente anfe 
cada AS,  un  estado  de  contabilidad, 
incluyendo  corte  de caja, ponibndolo a 
disposicibn de los integrantes del SITUAM. 
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4. Canjurmnente con la Secretarla Gen- 
eral y conforme a los cnterios emanados 
del CG. dopodtar o invertir los fondos  del 
SITUAM en una instituci6n bancaria Y/O 
financlon Efectuar 10s retiros de  fondos 
para gartor corrientes  junto con la 
Secretarla  General. 

5. Rendlr cada 3 meses, al CGD y en  nombre 
de  CE, c r m a  Completa y detallada de la 
administrwcih del patrimonio  del  SITUAM. 

6. Proporcionar a la CAVEF y a la CAH los 
datosque In Soliciten relativosdel patrimonio 
y manejo  de  fondos del SITUAM. 

7. Presentar al CG o al CGD,  en  su caso. 
estudios y proyectos  tendientes  tanto a 
incrementar el patrimonio del SITUAM como 
a  mejorar la admJnistraci6n del mismo. 

8. Acordar todos los asuntos  a  su  cargo  con 
la Secretaría  General y con los demas 
integrantes del CE. 
S. Todas las demas  que le confieran los 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindicales 
y el Reglamento Interno del CE. 

9. SECRETARIA DE EDUCACION 

Y ANALISIS 

l. Realizar  campanas permanentes  de 
difusi6n y discusi6n del Estatuto,.  de los 
Reglamentos  Internos de los diversos 
6rganos  sindicales, del Contrato  Colectivo 
de  Trabajo  y  del  Reglamento interior de 
Trabajo, en eoordinaci6n con los 
responsables  de  Organización y Educación 
de las Secciones  Sindicales. 

2. Coordinarse con los responsables de 
Organización y Educaci6n  de las Secciones 
Sindicales  para el diseno e instrumentaci6n 
de los progranasde educaci6n  ycapacitacidn 
sindical, así como para la y W a c i 6 n  de - 
eventos politico-culturales que-$ontribuyan 
a la elevaci6n  de  Ia'Fonciencia polfiícede los 
afiliados al SITUAM. 

3. Instrumentar,  para la superacibn  de los 
' niveles  administrativos y acadhicos de los 
trabajadores sindicalizados, los programas 
de  capacitacibn,  formaci6n y actualizaci6n 
profesional thcnica, y  acadhmica,  conforme 
a lo estipulado  en el Contrato Colectivo de 
Trabajo. 

4. Prepara estudios  sobre la-situaci6r1 gen- 
eral  de las trabajadores del  país y sobre la 
condici6n social y el ttivel de  vida de los 
afiliados al SITUAM,  participando en la 

. 4.- e 
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olabo~aclbn de los PfOyeCtOS de revisi6n 
contrwtual y salarial. 

1. Realizar estudios crfticossobre  el sistema 
educativo del pais, buscando  altemativas 
para una educaci6n  clentlflca y popular, 
promoviendo la partlcipaci6n  de los 
trabajadores sindicalizados. 

6. Crear y dlrlgir la Comisidn Editorial del 
SITUAM, asi como una publicaci6n de 
cardcter  t6orlco-analítlco  acerca  del 
rngvlmlento  sindical. 

7. Representar al SITUAM  en  todos los ados 
culturales y coordinar  loseventos  acad6micos 
en los que  6ste participe. 

8. Impulsar la creaclbn y funcionamiento  de 
la Biblioteca del SITUAM. 

9. Promover y coordinar el trabajo-de 
organizacio'n, y educadó'? .de las mujeres 
del SITUAM. 

1 O. Acordar todos los asuntos  a SI: cargo con 
la Secretaría General y con los demas 
miembros  de  CE. 

11. Informar  en las sesiones  de CGD, CSD y 
AS, sobre las actividades  realizadas, si así le 
fuere solicitado. 

. " 

- _ _  . I  

12. Todas las demas  que le confieran los 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindicales 
y el Reglamento  Interno del CE. 

1 O. SECRETARIA PREVISION SOCIAL 

l. Representar al SITUAM  ante el ISSSTE y 
el FOVISSSTE. 

2. Promover y realizar  las  gestiones 
necesarias  para  obtener  del ISSSTE y de  las 
autoridades universitarias las prestaciones 
que  correspondan  a los trabajadores,  de 
acuerdo a lo padado en  el  Contrato COlediVO 
de  Trabajo. 

3. Asesorar  a los integrantes del SITUAM en 
sus derechos y gestiones ante el ISSSTE y el 
FOVISSSTE. 

4. Mantener  informados  a los integrantes del 
SITUAM sobre las reformas  a  la  legislacibn  en 
materia de  prestaciones y segurrdad  Social. 

5. Promover la ejecucido  de  programas  de 
hlgiene y seguridad  en coordinacldn con  las 
respectivas CM (parte sindical) 

6. Promover la ejecucibn  de  programas Que 
amplien las prestaciones sociales de los 
trabaidores y vigilar el funcionamiento  de 
las comisiones  que al respecto se formen. 
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7. Elaborar conpntamsnte con la Secretaria 
de Trabajo y Conflictos,  proyectos de 
rnodiflcaciones  contractuales y del 
Reglamento  de  Hlgiene yseguridad. 

8. Mantener  informacidn  permanente 
actualizada sobre las  necesidades de 
vivienda de los trabajadores afiliados al 
SITUAM. 
9. Promover campanas  de mejoramiento de 
servicios y aplicaci6n de derechos del 
ISSSTE y del FOVISSSTE. 

1 O. Acordar  todos los asuntos  a su cargo con 
la Secretaria General y con los demas 
integrantes del CE. 
1 l. Informar en las sesiones del CGD, CSD 
y AS,  sobre actividades realizadas, si así 
fuere  solicitado. 

12. Todas las demas que le confieran los 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindicales 
y el Reglamento Interno del CE. 

GRUPO INTERNO COORDINADOR 

ARTlCULO 87. Para el mas A g i l  tratamiento de 
los asuntos  cotidianos de las Secciones 
Sindicales,  Bstas  elegirhn  por los 
procedimientos  aquí  estipulados, un GIC 
que  estara  formado por un: 

a) Responsable de Asuntos  Laborales. 

b) Responsable  de  Asuntos  AcadBmicos y 
Educación. 

c) Responsable de Organizaci6n y Propa- 
ganda. 

d) Asesor Acadbrnico. 

At?TICULOSS. El GIC esun 6rganodedirecci611, 
coordinación,  administracidn y 
representacidn sindical en la aplicacidn y 
defensa  de los derechos de los trabajadores 
contenidos en el Contrato Colectivo de 
Trabajo,  dentro de su respectiva Seccidn 
Sindical y de  acuerdo  con la poiitica definida 
por los 6rganos  sindicales  correspondientes. 
Es responsable de la representacibn  sindical 
de la Seccidn  ante las CM. 

ARTICULO 89. Los cargos dentro de los GIC 
ser4n ocupados por trabajadores  afiliados. 
Para  el caso del Responsable  de  Asuntos 
Laborales,  Responsable  de  Asuntos 
Acadhicos y Educaci6n y Responsable de 
OrgafIiZacibn ypropaganda, el procedimiento 
de elecci6n ser4 el descrito  en el 11 1. En el 
caso del  Asesor  Acadhmico el proceso  de 
elecci6n  sera  porseparado de los  anteriores, 

a. 
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apegdndose a Io dispuesto en el Articulo 
112. Posterlomente, este últlrne, al ser 
electo, sere acreditado como parte d d  GIC. 

ARTICULO 60. Los integrantes del CIC se 
dedicaren  de tlempo completo a dlcha labor, 
disfnrtando  de licencia con  goce de 8alarm 
Integro, incluyendo  prestacionesds CarhCter 
legal y  derivadas del Contrato Colectivo de 
Trabajo.  que cubrir4 la propia  Unlversidad 
Aut6noma Metropotitana. 

ARTICULO 61. Son facultades y obligeclones 
del GIC en su conjunto: 

l. Elaborar  conjuntamente con CE un 
Reglamento  de  Procedlmlentos 
Administrativos al cual deberan cefilne para 
la implementaci6n de  la política general del 
SITUAM y la aplicacidn del Contrato  Colectivo 
de Trabajo en su respectiva  Secci6n  Sindical. 
En tal  reglamento  deberen  especificar 
detalladamente las  funciones de cada  uno 
de sus integrantes  de  acuerdo a la  naturaleza 
de  sus cargos. 
2. lntrumentar  y  ejecutar  en la Seccidn 
Sindical respectiva en los thninos de su 
Reglamento  y articuladamente  con el CE, 
los acuerdos  emanados del CG, del  CGD, 
del  CSD  y  de  las reuniones  plenarias 
mensuales  con el CE, las CM (parte  sindical) 
la CAVEF y la CAH. 

3. Presentar su informe anual  de  labores 
ante  la AS. 

4. Presentar  un informe de la situacidn de la 
cartera o cargo sindical al momento de  la 
entrega del mismo. 

5. Presentar  un informe de bienesadquiridos 
durante su gestidn. 
6. Administrar un fondo  revolvente  para  cubrir 
las necesidades de la Secci6n  Sindical. 

ARTICULO 62. Son facultadesy  obligacionesde 
los integrantes del GIC: 

A) RESPONSABLE DE ASUNTOS 

l. Tramitar la  soluci6n en  segunda  instancia 
de los problemas  laborales  que el delegado 
sindical no  haya podido  resolver en Su 
departamento. 
2. Coordinar y promover la solucibn  de los 
problemas  laborales,  que  implique  la 
participación de  dos o mas departamentos 
en la Seccibn Sindical respectiva. 
3. Organizar y promover la defensa  del 

LABORALES. 
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Contrato  Colectivo  de  Trabajo en la  Seccjdn 
Sindical. 

4. Coordlnrr Junto con  las  secretarías de 
Trabajo y de COnflictOS, la soluci6n  de los 
problemee  laborales  en la Seccidn  Sindical. 

6, Llevar un archivo  con los expedientes de 
losasuntoslaboralesttamitadosenlaSecci6n 
Slndleal. 

6. TodaskqUellaSfUnCiOn0Sque le confieran 
10s presenles Estatutos y 10s acuerdos 
sindicales. 

6) RESPONSABLE DE ASUNTOS 
ACADh4ICOS Y EDUCACION. 

l. Responsabilizarse,  en  coordinaci6n con  la 
Secretaria  de  Asuntos  Acadbmicos,  de  la 
aplicacidn de la política academics definida 
por el Sindicato y de  las  tareas 
correspondientes,  en  su  Secci6n  Sindical. 

2. Asesorar y proveer  informaci6n  a los 
trabajadores  academicos  acerca  de sus 
derechos laborales y de  las políticas 
sindicales  al  respecto. 

3. Coordinar la vigilancia, junto con la 
representaci6n  sindical  en la CMGVPIPPA y 
los delegados  departamentales,  del 
cumplimiento de lo estipulado en el  Contrato 
Colectivo  de  Trabajo. 

4. Fomentar y propiciar el desarrollo de 
proyectos  acadbmicos  orientados  al 
conocimiento y apoyo de las luchas de los 
trabajadores. 

5. Colaborar y promover,  junto con la 
Secretaría de Asuntos  Acadbmicos en  las 
publicaciones y eventos sindicales  para 
trabajadores  acadbmicos, en la  perspectiva 
de  una alternativa  <e  clase en la actividad 
acadbmica. 

6. Organizar y promover  junto con la 
Secretaría de Educacidn y Andlisis los 
cursos de capacitación laboral y sindical, 
así como  prestar apoyo a los programas 
de educaci6n abierta en donde participen 
los trabajadores. 

7. Promover y coordinar junto con la 
Secretaria  de  Educacidn y Anhiisis. la escuela 
sindical en su Secci6n. 
8. Todas aquellas  otras  funciones que  le 
confieran los presentes  Estatutos, el 
Reglamento  de  Coordinacidn y los acuerdos 
sindicales  en  general. 
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C) RESPONSABLE DE OROANUCION 
Y PROPAGANDA. 

1. Coordinarse  con las Secretarias de 
Orgeniraci6n, Relaciones y Solidaridad y 
Finanzas,  para  ejecutar las tareas 
Gorrespondientes en la  Seccibn  Sindical. 

2. Promover la afiliacibn al SITUAM. 

3. Organizar  dentro  de la Seccibn  Sindical y 
en coordinaci6n  con e l  CSD, las asambleas 
departamentales. 

4. Llevar  junto con la Secretaria de Trabajo 
el archivo correspondiente a las afiliaciones 
y lasdesafiliacionesde lostrabajadores en  la 
Seccibn Sindical, así como  el libro de las 
actas levantadas en CSD, AS y asambleas 
departnmentales. 

S. Oryanizar los eventos  culturales, 
deportivos y políticos en la Seccibn Sindical 
junto con la Secretaría correspondiente. 

6. Ser  responsable  en  primera  instancia  del 
fondo revolvente del GIC. 

7. Impulsar y organizar la solidaridad en la 
Seccidn  Sindical en coordinaci6n con la 
Secretaría  de  Relaciones y Solidaridad. 

8. Coordinar  el  trabajo interno de; GIC y a los 
representantes  sindicales  en las Comisiones 
Mixtas  de su Seccidn Sindical. 

9. Coordinarydifundirla propaganda  sindical 
de forma que llegue  a todos los trabajadores 
de la Secci6n  Sindical y ser  responsable  de 
la difusi6n de los acuerdos  tomados  por  las 
diversas  instancias sindicales. 

10. Promover y publicar el  boletín  de la 
Seccidn Sindical. 

11. Todas  aquellas  otras  funciones  que le 
confieran los presentes  Estatutos y los 
acuerdos sindicales. 

D) ASESOR ACADÉMICO. 

l .  Asesorar y orientar a los trabajadores 
acadbmicos  en  aspectos  relacionados  con el 
CCT, los Estatutos, la Legislaci6n 
Universitaria y los acuerdos  acadkmicos 
celebrados entre la UAM y el SITUAM,  así 
como otros representantes  sindicales no 
academicosen tareas  relacionadas con este 
sector. 

2. Promover la discusi6n de la problern~tica 
acadbmica  laboral, la organizaci6n  de los 
trabajadores  acad6micos y los eventos de 
intbres para  este  sector. 
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3. Dliw\dIr la 111lorrnac16n y politica  sindical 
lanto an lo gelmal como  en los aspectos 
acaddmlcos. 

4. Coordlrlane pala apoyar  y  asesorar  al 
Sacrolarlo do Asuntos  Acad&micos, al  
representanto (lo Asuntos  Acadkmicos  del 
GIC, y a los Cornislonadosdel CMGVPIPPA 
pare la epllcctcl6n de su  programa de trabajo 
general de la unlded. 

6. Participar  en  las  reunionesde  organizacidn 
convocadas  por el Secretario de Asuntos 
Acadhicos o por  el Comitk Ejecutivo y las 
del CAS. 

6. Atender todos los asuntos de los 6rganos 
colegiados,  en  particular los de su unidad. 

DELEGADO DEPARTAMENTAL 

ARTICULO 63. Cada  delegado  sere  electo por 
los integrantes del departamento,  seccion 
administrativa o grupo  de trabajo mediante 
el mecanismo de votacidn que establezcan 
los propios trabajadores del respectivo 
departamento, seccib administrativaogrupo 
de trabajo. 

Por cada 15 afiliados o fraccidn  mayor de 7 
se tendrd  derecho  a  un  delegado,  se  levantara 
acta de la  elecci6n  conteniendo el resultado 
así como los nombres y firmas de los 
trabajadores  sindicalizados  presentes en  la 
asamblea respectiva.  Dicha acta sere 
entregada  al  GIC, con copia para la Secretaria 
de Organizacibn. 

ARTICULO 64. La duraci6n del cargo de delegado 
sedde6 meses.  Laselecciones  para  renovar 
delegados al  CGD debe&  realizarse al 
inicio deí  ado lectivo de la Universidad 
Aut6noma  Metropolitana  e  inmediatamente 
despues de la revisidn salarial ylo contrac- 
tual. 

La  elecci6n  se  acreditarh  mediante  el  acta 
correspondiente  con  la  firma de los 
integrantes del  departamento, sección 

ARTICULO 66. Son  obligaciones  de los 

a) Tratar los asuntos  laborales  que  surgan en 
su departamento,  secci6n  administrativa o 
grupo de trabajo  con el jefe inmediato, a fin 
de reivindicar  la  clhusula 4 det  Contrato 
Colectivo de Trabajo,  informando  de  ello al 
GIC  respectivo.  Para  ello,  todo  delegado 
sera debidamente  acreditado ante las 
autoridades por el citado GIC. 

1 administrativa o grupo  de  trabajo. 

i delegados: 
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b) Presenter efi el seno del CSD al c 
pertenezca, el COD y en CG los acuen 
tomados por sus representandos para 
dlscusl6n y resoluci6n final, asi como Ile 
a los trabajadores  tales resolucione! 
estlmular la dlscusidn continua y cotidi; 
de la informacl6n referente al estado ( 
guarde et proceso sindical. 

c) Acatar los acuerdosque segn  presenta1 
bajo la forme de mandato escrito cuando 
lo determine el departamento, secc 
administrativa o grupo de trabajo o cua 
así lo establezcan los presentes  Estatut 

d) Realizar  como minimo una  ju 
quincenal  con  sus  representados con e 
de identificar los problemas y propc 
soluciones, asl como para  generar inte 
y participaci6n  de  los  trabajadores e 
proceso  sindical. El qudrum y los acuer 
de estas  juntas  serdn  vdlidos  con 
asistencia minima de la  mitad  mas unc 
total  de  trabajadores  integrantes 
departamento,  seccibn  administrativ 
grupo de trabajo. 

e)Denunciarlasviolacionesylaslimitacic 
que a los derechos y a los intereses labor 
contenidos en el  Contrato Colectivc 
Trabajo ocasionen las autoridades d 
Universidad Autdnoma Metropolitana. 

f) informar y orientar sindicalmente a 
representados, impulsando elaboracid 
volantes,  boletines,  hojas  informati 
carteles y peri6dicos murales. 

g) Organizar brigadas y comites de bat 
soldaridadcon sus representados. Teni 
como objetivos el cumplimiento de gua 
con trabajadores en huelga, la asisten 
mítines y manifestaciones, la recaud; 
de fondos y la elaboraci6n y distribucic 
propaganda. 

h) Alentar la formaci6n de grupos sindi 
de estudio con sus representados, a E 
de elevar  la  conciencia de &tos 
participaci6n en la vida del SITUAM. 
i) Mantener un archivo de actas,  acuel 
listas de  asistencia a las asamblea! 
realice con  sus  representados así  cOml 
documento que sea de inter& para 6: 
j) Llevar un seguimiento de las renu 
licencias,  incapacidades y todo 
movimientos de personal que ge 
vacantes,  debiendo  comunicarlos 
CMGAEPA y al GIC de su Unidad, pa; 
realicen el  tramite correspondiente. 
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k) Todas las dernlc que  le  confieren los 
presentes Estatuto8 y 101 acuerdos  sindicales. 

ARTICULO 66. La renuncla al cargo  de  delegado 
titular o suplente serA presentada  en  forma 
escrita  porel intemrrdo ante los trabajadores 
a los que  representa,  quienes resolverin 
sobre  ella. 

En caso de ser aceptada, el  acuerdo  ser4 
comunicado al CSD. Los trabajadores 
afiliados, si no existiera  delegado  suplente o 
fue &e quien  renuncib,  deberan  elegir uno 
nuevo  en los tbrrnlrlos establecidos  en los 
presentes  Estatutos. 

ARTICULO 67. El retiro  temporal  al  cargo  de 
delegado titular o suplente  nodeberfr  exceder 
de 30 dias  consecutivos ni de 2 meses 
altemados.  dentro  de los6 meses  de duraci6n 
del cargo. El retiro  temporal de ambos no 
debera  exceder  de 15 días. 

ARTtCULO 68. Todo  delegado podrfr ser 
revocado de su cargo en  cualquier  momento 
por los miembros  sindicalizados  del 
departamento,seccibn  administrativaogrupo 
de trabajo  correspondiente. La revocacidn 
deber4  ser  notificada al CSD con  copia al 
GIC y al CE. La eleccibn  de  los  nuevos 
delegados  se  realizare conforme a io 
estipulado  en  el  artículo 61 de  los  presentes 
Estatuto. 

COMISIONES  MIXTAS 

(Parte sindical) 

ARTICULO 69. Para hacer  cumplir  el  Contrato 
Colectivo de Trabajo firmado entre  el 
S lTUAM y la  Universidad  Aut6noma 
Metropolitana,  el SlTUAM deberh  nombrar  a 
susrepresentesantelasdiversasComisiones 
Mixtas  (parte sindical). 

ARTICULO 70. Los representantes  sindicales en 
las CM, duraran  en  su cargo dos  anos, 
pudiendo  ser  revocados según lo estipulado 
en los presentes  Estatutos. 

ARTICULO 71. La eleccibn  de los integrantes  de 
la parte  sindical  de las comisiones  mixtas 
(tanto generales como de  unidad),  sere 
mediante  voto  secreto,  universal  ydirectode 
los afiliados  de  la Seccibn Sindical que 
corresponda,  de  acuerdo  de las siguientes 
normas: 

a) La elecci6n  de los representantes 
sindicales  ante  las CM se  realizare 
parcialmente  cada  ano  en  el mes de julio  de 
la  siguiente  manera: 

37 



1. El dilo que corresponde a la ~ l n c ~ 1 6 n  del 
CE se renovara la repcswntrcl&i de las 
Secciones  Azcapotzalco e Irtnprlapa en 
todas  las Comlsiones  Mixtas. 

2. El ano  que  corresponda a la e!sccibn de 
GIC, se renovar4 la  representacl6n de  las 
Secciones Rectoría, TAUAM y Xochimilco 
en todas las  Comisiones Mixtas. 

3. En ambos casos el proceso  electoral se 
desarrollara en las mismas  fechas  que el 
proceso  para elegir CE o GIC en su  caso. 

b) Se  integrara la Comisibn Electoral con los 
miembros  de cada  una de las Secciones 
Sindicales quienes, junto con  la CAVEF, 
deberan expedir  el reglamento especifico 
para  este  proceso,  la  vigilancia y 
responsabilidad  del  proceso  electoral en cada 
Secci6n  correspondera  a los miembros de la 
Comisi6n Electoral, dos por esa misma 
Seccibn,  así como para  convocar  a  una 
Asamblea Seccional para discutir los planes 
de trabajo. 

c) Los candidatos deberln registrarse  en  la 
misma Secci6n Sindical a la que  pretenden 
representar y deberan  presentarse  en  una 
asamblea  seccional si se les convoca  para 
discutir su plan  de trabajo. 

d) Seran  representantes los que  obtengan  la 
mayoría simple en la votaci6n para  cada una 
de las comisiones. 

e) En el caso de renuncia de uno  de Io: 
integrantes de  cualquier Comisi6n Mixta 
corresponder4  a la Seccibn  Sindical afectad: 
a traves del CSD o la  Asamblea  Seccional 
convocar y realizar un proceso electora 
extraordinario,  bajo las mismas norma! 
establecidas  para  las  elecciones  ordinarias 
sin  que  sea  necesario el acuerdo del CGD I 

CG. 

f) En los casos de posible  revocacibn  debec 
seguirse el  procedimiento que se estable0 
específicamente en el  reglamento d 
procedimientos disciplinarios. 

ARTICULO 72. En todos 10s casos de ~ ~ t i t u c i b  
de  representantes  en CM, &tos debera 
permanecer en su  cargo  hasta  que  haya  sid 
electo el sustituto  debiendo  dar  asesoria 
los nuevos  representantes  durante l a  
semanas  inmediatas  siguientes a I 
respectiva sustitucibn. 

ARTICULO 73. En los casos  de  que  exista 
acusaciones y/o cuestionamientos QL 
llevaran a  una posible  revocacibn, I( 
interesados deberln presentar  a CAVEF 
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CIS0 y Ir solicitud de  convocatoria a una 
asamblea. La CAVEF en un  plazo no mayor 
de 15 dlas emitir4 un dictamen que se dad  
a COnoCBf públlcemente y se  leera  en  una AS 
convocada ex profeso para  el  caso, 
respetando  las  siguientes  normas: 

a) Que el representante  en  cuestidn sea 
avisado con anticipacidn  mínima de 3 dias y 

b) Que  la CAVEF asista  a  Bsta. 

La  Asamblea Seccional  con base  en el 
dictamen  de CAVEF decidira si hay  los 
elementos  suficientes  para  llamar a 
elecciones extraordinarias. 

Si pasado el plazo de 15 días la CAVEF no 
ha emitido  su dictamen, el GIC deber4 
convocar  a  AS, la que decidira si procede 
llamar  a  elecciones  extraordinarias. Solo un 
proceso electoral puede ratificar o revocar el 
mandato  a un representante. 

ARTICULO 74. Son facultades y obligaciones  de 
los representantes  sindicales ante las CM: 

a) Realizar cabalmente  las  funciones  que 
defina el Contrato Colectivo  de Trabajo  para 
IarespectivaCM, hsciendorespetarycumplir 
losderechos y conquistasde los trabajadores 
allí  estipufados. 
b) Elaborar  conjuntamente  con el CE el 
Reglamento de Coordinacidn de instancias 
sindicales,  que vincule su  trabajo y permita 
una  adecuada participacibn  entre ellos. 
Asimismo, deberiln  reportar al CE  (a traves 
del  Secretario  de  Organizaci6n y/o el 
responsable miembro de CE), el  desarrollo 
de  sus  trabajos,  proponiendo  los  aspectos a 
discutir  conjuntamente. 

c) Asistir  regularmente a las  reuniones del 
CGD, los CSD y las AS, informando sobre  su 
labor en esos  6rganos y sometiendo  a su 
consideracidn  los  problemas mas importantes 
que  se  presenten  en su trabajo. 

d) Presentar por escrito  informestrirnestrales 
y rendir  un informe anual  de  labores al CGD 
previo al CG. 
e) Presentar  un informe de la situaci6n de la 
cartera o cargo sindical al momento  de la 
entrega del mismo. 
f) Presentar un  informe de  bienes  adquiridos 
durante  su  gesti6n. 

ORGANOS NORMATIVOS 

ARTICULO 78. Para  velar por el correcto 
funcionamiento  de  los drganos sindicales, 
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s&dn constltuidas  dos  comisiones 
rut6nomas: 

a) Comlsi6n  Autbnoma de Vigilancia, 
Evaiuaci6n y Fiscallzacibn (CAVEF). 

b) Comisi6n Autdnoma  de Hadenda  (CAH). 

ARTICULO 76. Las  comisiones  autbnomas a 
que alude el articulo antsrior deberen ser 
constituidas cada  dos  aAos al mismo  tiempo 
que los GIC. 

ARTlCULO77. Las comisionesautbnomas  estan 
facultadas para ejercer sus  funciones  ante 
cualquiera  de los brganos de gobierno del 
SITUAM.  Asimismo, los integrantes  de  la 
CAVEF de  cada Seccibn  Sindical esten 
facultados para proponer resoluciones a los 
6rganosdegobiemode su Secci6n en  cuanto 
a la aplicaci6n  de los presentes  Estatutos. 

ARTtCULO 7%. LasComisionesAut6nomasser~n 
electas de las siguiente manera: 

a) La  CAVEF  sera  constituida  por dos 
miembros  de  Azcapotzalco,  dos de 
Iztapalapa,  dos  de  Xochimilco, uno de 
Rectoría  General,  uno de CENDI-1,  uno  de 
CENDI-2,  uno de CENDI-3 y uno  de  TAUAM, 
electos por voto secreto, universal y directo 
sobre  candidatos  propuestos  por  las 
correspondientes AS. 

b) La CAH s e d  constituida  por cuatro 
afiliados, nombrados  en el Congreso. 

c) En caso de  renuncia  de uno de los 
integrantesdecualquier Comisi6nAut6noma 
correspondera la Secci6n Sindical afectada 
a  traves del CSD o AS convocar y realizar  un 
proceso electoral extraordinario,  bajo  las 
mismas  normas  establecidas para las 
elecciones  ordinarias,  sin  que  sea  necesario 
el acuerdo del CGD o CG. 

d) En todos los casos  de  sustituci6n de 
representantes  en C.A., bstos  deberen 
permaneceren su cargo hasta  que  haya  sido 
electo el sustituto, debiendo  dar  asesoría a 
los nuevos  representantes  durante  las 
semanas  siguientes a la  respectiva 
sustitucibn. 

ARTICULO 79. Las  Comisiones  Autbnomas se 
constituirán de la siguiente  manera: 

a) La  CAVEF se compondrede  un  presidente, 
un  secretario y siete  vocales. 
b) La CAH estara  formada  por  un  presidente, 
un  secretario y tres vocales. 

Ambas comisiones deberán  elaborar  sus 
respectivos  Reglamentos internos  donde se 
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flJar8n  las  funciones do cada mlembro y 10s 
procedimientos de Crd4 comlsibn aut6norna 
en  su  conjunto, mlsmor que deberh ser 
aprobados por el CQ. 

ARTICULO 80. Son facultadea y obllgacionesde 
las comisiones aut6nomrs: 

A) COMlSlON AUTONOMA DE 
VIGlUNCIA, EVALUACION Y 
FISCALIZACION. 

l. Vigilar y evaluar el cumplimiento  de  las 
tareas  sindicales. 

2. Vigilar y exigir ante quien  corresponda  el 
cumplimiento  de los acuerdos  de los CG, 
CGD y 6rganos  sindlcales. 

3. Vigilar  que los 6rganos del SITUAM  así 
como los trabajadores afiliados a  dste 
cumplan  con  las  funciones  que les sean 
conferidas,  así  como lo que  dispongan los 
presentes  Estatutos. 
4. Demandar y obtener de los diferentes 
6rganos  sindicales y miembrosdel SITUAM, 
la  informaci6n, los recursos, la cooperacidn 
necesaria  para  el correcto desempefio de 
sus  funciones. 

5. Presentar  anualmente  ante  el CG  ordinario 
un informe sobre  el  desempefio  de los 
6rganos  sindicales,  sobre el  cumplimiento 
de las  tareas  asignadas por el  CG  anterior, 
por el CGD, los CSD,  las AS y el  Comit6 de 
Huelga a fin  de  que se decida en 
consecuencia. 

6. Llegado  el caso, practicar las 
investigaciones  necesarias  de  acuerdo  a su 
Reglamento  Interno. yasea a  iniciativa  propia 
o bien  cuando  algún  afiliado  al SITUAM lo 
demande. 

7. Si es el a s o ,  emitir et juicio  respectivo y 
proponer  la  sanci6n o medida  djsciplinaria 
correspondiente  para  que  el  CG,  el  CGD o 
los trabajadores  a  traves  de  las  diversas AS, 
adopten la decisi6n  definitiva de  acuerdo  a 
los presentes  Estatutos. 

8. Vigilar  el  proceso  electoral  para  todos los 
6rganos  sindicales,  asícomo  para  aquellos 
procesos  electorales  extraordinarios en los 
tfWnin0S  que  establezcan los presentes 
Estatutos. 

9. Respetar  las  normas y procedimientos 
establecidos  en  su  reglamento  interno. 
10. Guardar  discreci6n  en los asuntos  que 
trate. 
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11. Asistrr a todos los  eventos  sindiceloa 

12. Presentar  informes  trimestralen 
actividades al CGD. 

13. Presentar  un informe de la situacrdn d l  

cartera o cargo sindical al momento de 
entrega del mismo. 

14. Presentarun  informedebienesadqulrlc 
durante su gestibn. 

I S .  Todas las demas que  le  confieran 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindice 
y su reglamento interno. 

B) COMlSlON AUTONOMA DE 
HACIENDA. 

l. Inspeccionar el estado de la  contabilic 
general  del  SITUAM, así como tc 
documento relativo al  movimiento de fo 
y gastos comentes. 

2. Vigilar el correcto  manejo y aplicacidr 
los fondos, de los gastos comentes y 
patrimonio  del SITUAM, por parte de c 
uno de los 6rganos del SITUAM. 

3. Presentar  al CGD y al CE, estudic 
proyectos  tendientes  tanto a increment; 
patrimonio del SITUAM,  como  a mejor; 
administracidn  de los recursos  econ6m 
sindicales. 

4. Asistir a todos los eventos sindicales 

5. Presentar  informes  trimestrales 
actividades al CGD. 

6. Presentar  un infome de la situacidn c 
cartera o cargo sindical al momento d 
entrega del mismo. 
7. Presentarun  informe de  bienesadquir 
durante su gestidn. 

8. Todas tas demas que le confieran 
presentes  Estatutos, los acuerdos  sindic 
y su reglamento  interno. 
9. Realizar  una  auditoría  intema anual, p 
a la realizaci6n del Congreso. En MSO d 
estar constituida la  Comisi6n, el Comit 
Huelga o el CGD,  según sea el  c 
nombrara una Comisibn  Auditora Intc 
integrada por un trabajadorsindicalizadi 
cada  secci6n sindical. 

ARTICULO 81. Las comisiones  autbnomas S 

responsables ante el CG, el CGO y las 
de  asistir  regularmente a las  reunione 
sus6rganosy presentaran infomesesct 
con 20 días  de anticipacidn como mín 
para  el  conocimiento de los integrante: 
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SITUAM;  ante al CG anualmente,  ante el 
CGD semestral y ente los CSD y las AS 
cuando  se les SOliCite. 

Asimismo,  podren  hacer  las  observaciones 
que  consideren  pertinentes  a los distintos 
drganos  del  SITUAM,  a fin de que 6stos 
corrijan  todas las deficiencias  que  surjan en 
el  transcurso  de sus respectivos 
funcionamientos. 

Para el cumplimiento de sus facultades la 
CAH contad con  una  asesoría  contable, 
acordada por el CGD. 
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CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 

f 

ARTICULO 82. Para  decidir  respecto a cualquiera 
de las sanciones  marcadas en los presentes 
Estatutos,  previamente se oiriila defensa  del 
trabajador  acusado,  en  el  entendido  de  que si 
es citado y no  comparece ante la CAVEF o el 
6rgano  sindical  que lo convoque, se resolvera 
con la informaci6n y datos  que se tengan. 

ARTICULO 83. El procedimiento  específico  a 
que  se  sujetara la CAVEF para investigar y 
aplicar  las  medidas  disciplinarias que 
correspondan,  estare  contenido  en su 
Reglamento Interno aprobado  por el CG 
debiendo  ser  publicado  a  efecto  de  que  los 
trabajadorestengan  conocimientodel  mismo. 

ARTICULO 84. Se  aplicaran las sanciones y 
medidas disciplinarias estipuladas en el 
articulo 85 a los 61ganos o integrantes  del 
SITUAM cuando se compruebe  que  hubo: 

a) Violaci6n o incumplimiento de  los 
Estatutos. 

b) Violaci6n o incumplimiento de los acuedos 
sindicales. 

c) Falta  de  probidad en el desempet'io  de sus 
funciones. 

d) Desarrollo de  actividades contrarias  al 

ARTICULO 85. Para  preservar y fortalecer 10 
establecido  en la Declaracidn de Principios, 
los  acuerdos  sit?tiicales y obligaciones 
derivadas da los Estatutos, se  disponen  las 
siguientes  medidas  disciplinarias: 

a) Amonestacidn  verbal. 

b) Amonestaci6n  escrita. 

c) Destitucidn  del cargo sindical. 

d) Suspensith temporal  de los derechos 
sindicales. 
e) Expulsidn del SITUAM. 

ARTICULO 86. Son causas que ameritan 
amonestacidn verbal a  cualquier  afiliado al 
SITUAM, las siguientes: 
a) Incumplimiento  injustificado de las 
obligaciones  establecidas  en  los  Estatutos. 
b) Incumplimiento  injustificado en el 
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desernpefio de algrma comisi6n especi 
asignada por cualqulera de los 6rganos 
SITUAM. 
c )  USO de lengueja nlerlsivo contra cualq 
integrante del SIPUAM en lo que toc 
asuritos sindicales. 
d) Conducta indisclpllrlada en cualquier i 
del SITUAM. 

ARTICULO 87. son causas  que amer 
amonestacidn esct'lte a cualquier afiliad 
SITUAM la reincidencia de alguna de 
causas  senaladas en el artículo 86 ( 

incurrir en cualquiera de las siguientes: 

a) Presencia en cualquier ado del SITU 
en estado  de ebriedad o bajo el influjo 
enervantes o drogas no recetadas. 

b) Conducta indisciplinada en  actos  en 
se lleve  la representacibn del SITUAM. 

c )  Levantamiento o firma  de  ac 
administrativas o de naturaleza laboral, 
contra de integrantes del SITUAM. 

d) Uso de lenguaje difamatorio en  contra 
integrantes del SIWAM en lo que toc 
asuntos sindicales. 

e) Realizacibn de accionesque entorpezc 
el desarrollo de las  actividades sindicale 

ARTICULO 88. Son,  causas que ameritan 
destitucibn del cargo sindical: 

a) Incumplimiento  injustificado y sistema 
de las obligaciones asignadas al cargo en 
Estatutos o por los acuerdos sindicales. 

b) Abuso de autoridad o usurpacibn 
funciones. 

c)  Desobediencia a los acuerdos  de C 
CGD, CSD,  AS, segOn corresponda. 

d) Negligencia, parcialidad o mala  fe en 
tramitacidn de los asuntos  asignados al caq 

e) Aceptacibn o peticidn de gratificacion 
por realizar funciones propias del cargo. 
r) Utilizacibn en beneficio propio ode tercen 
de las funciones propias del cargo. 

g) Ejercicio de funciones en  estado 
ebriedad o bajo el influjo de enervantes 
drogas no recetadas. 

h)  Faltar 3 días  consecutivos 6 4 I 

consecutivos en el t6rmino de 30 días 
realizarlostrabajosque le han sido asignad 
por el Sindicato. 

Las  personas  sanclonadas  en los t6rminI 
de  esta artículo, no podrhn ser electas pa 
ningún  cargo sindical durante los dos ant 
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slgulentes a la facha en que la sancibn  entre 
en vlgencla. 

ARTICULO 89. Son causas  que  ameritan  la 
suspensl6n  de  derechos  sindicales  haste un 
ano a cualqulers de los afiliados  al  SITUAM, 
las  siguientes: 

a) Utilltaci6n de Ir lnformacidn o de  asuntos 
sindicales  contra los flnes del  SITUAM o en 
demerito de los acicardoe  de sus 6rganos. En 
caso de  ocupar  algún  cargo  sindical, se 
proceder4  a la sustltucl6n  automhtica. 

b) Usurpacibn  de  funclones. 

c) Dos amonestaciones  escritas en el lapso 
de un  ado. 

d) Comisidn de fraudes  en  cualquiera  de los 
procesos de eleccich o de  consulta  interna 
delSITUAM. Encasodeocuparcargosindical 
se proceder& a la destltuci6n  automhtica. 
e) Reincidencia en la firma o levantamiento 
de  actas  administrativas o de naturaleza 
laboral, en contra de cualquier  integrante del 
SITUAM. 

f) Levantamiento o firma de actas 
administmivas o de  naturaleza  laboral,  en 
contra  de  cualquier  integrante  del SITUAM, 
cuando &as causen  perjuicio  e,n  su  relacibn 
laboral. 

g) Desobediencia  a los acuerdos  de  CG, 
CGD, CSD, y AS, según corresponda. 

h) Intento  de  soborno. 

i) Patticipaci6n en soborno comprobado.  En 
estos casos la suspensi6n se aplicara  tanto 
al que  soborna  como  a quien acepta el 
soborno. 

j) Ostentaci6n como representante del 
SITUAM sin autorizaci6n  expresa  de  los 
6rganos  que  correspondan. 

k) Compra y venta  comprobados,  de  una 
firma para  recomendar  algún  candidato  a la 
Bolsa de  Trabajo. En este caso la persona 
recomendada perderh definitivamente el 
derecho  a  ingresar  a la Bolsa de  Trabajo o, 
si ya se encontrase  laborando,  se le aplicara 
la sancidn  contemplada en  este  articulo. 
I )  Sabotaje  abierto  que  provoque 
entorpecirnieno  de la actividad  sindical. 
Cuandose  aplique la suspensi6ndederechos 
sindicales. El tiempo  que  dure  contara  para 
efectos  de antigiledad sindical. 

ARTICULO 90. Son causas  que  ameritan la 
expulsi6n del SITUAM  a  cualquiera  de  sus 
afiliados: 

47 



I) Ado3 de traicibn,  sntendldndose coma 
tales los  que se reallcen m colusldn coq 
autorldades o cualquier persona física o 
moral, o alguna organizadbn o corporacidn 
antagbnica  que  causare  al SITUAM perjuicio 
grave. 

b )  Desempeilo  del  papel  de  esquirol, 
entendiendose como tal el  presentarse a 
reallzar  labores  durante la huelga. o incitar 
dtmecta y abiertamente  a  que otros lo hagan. 

c) Utilizacidn del patrimonio sindical en  forma 
Indebida  e  intencional. 

' d) Reincidencia  en  cualquiera  de las causales 
estabtecidas  en el artículo anterior. 

ARTICULO 91. En tanto  concluye  el 
procedimiento  de  expulsi6n  que  establecen 
los presentes  Estatutos, se aplicar& la 
suspensibn  de  derechos  sindicales y/o la 
destituci6n del cargo. 

ARTfCUtO 92. Todas  las  sanciones serhn 
resueltas por la Asam4lea  Seccional a 
propuesta de la CAVEF, excepcidn hecha de 
los casasde expulsi6ndefinitivade un  afiliado 
o cuando se trate de la destitucidn  de uno o 
mas integrantes del CE. 

En eí primercasoel procedimientoseajustara 
aloprevistoporelartículo96delosEstatutos. 
En el segundo caso el CGD el CH o el CG 
ser&n las instancias facultadas  para tomar 
una  resolucidn. 

Entre otras facultades  de la Asamblea 
Seccional  estan las de  conocer y resolver 
sobre: 

a )  Destitucidn de un delegado sindical. 
b) Destitucidn del GIC, de las CM, de los 
integrantes  de  la CAVEF y de la CAH o de 
integrantes  de  comisiones  especiales. 

c) Expulsidn del SITUAM, misma  que se 
harA conforme a lo establecido en el artículo 
96 de los presentes  Estatutos, no afectando 
el derecho y la capacidad  de la fuente  de 
eleccidn  para  proceder  a las destituciones 
que  correspondan. 

ARTICULO 93. Para que  pueda ser aplicada  una 
sanci6n a algún afiliado, la CAVEF se sujetar4 
al procedimiento  siguiente: 

1. En un  plazo no mayor de  cinco  dias 
hábiles,  contados a partir de  que  se  tenga 
conocimiento  del  asunto  de  que se trate, la 
CAVEF citar6  a los involucrados  a  una  reunidn 
donde  se  deberhn ofrecer los argumentos 
por las partes. 

" --" 

48 



.," 

2. En Io9 siguientes  diez d l # b  hhbtles 
pmctlcar4 las Investigacloneq y consultas 
neC8SafiaS a fin de emitir un dictbWKtn. 

3. En los siguientes  cinco  dias hbbllé8 a mils 
tardar, la CAVEF deber4  emltlr dl dlctamen 
que GOKeSpOnda, dictamen que debera  ser 
puesto a consideraci6n de Ir Asamblea 
Seccional respectiva, -que para tal efecto 
haya  sido  cltada  previamente.  inatttncia  que 
deber4 resolver. 

ARTICULO 94. Cuando  un  afiliado A quien se le 
haya  aplicado  una  sanci6n se lnconforme 
con la decisi6n  tomada en la Asamblea 
Seccional,  podrh  apelar  dicha sancl6n ante 
CGD, el CH o CG. 

ARTICULO 96. Cuando se trate de  un  caso  que 
amerite  expulsi6n  del SITUAM, el 
procedimiento se ajustarha  las  siguientes 
normas: 

a) La AS se reunir4 para el s610 efecto  de 
conocer la expulsibn. 

b) El procedimiento de  expulsi6n, se Ilevarh 
a cabo ante la AS comspondiente, pero  el 
acuerdo de expulsi6n  sera  decidido  por los 
trabajadores de cada  una  de las Secciones 
que  integren al SITUAM. 

c) AI trabajador  afectado le serA  gscuchada 
su  defensa  de  conformidad con las 
disposiciones  contenidas en los presentes 
Estatutos. 

d) La AS conocerh  tanto  las  pruebas  que 
sirvan de  raz6n  para aplicarel procedimiento 
de  expulsi6n,  como las que ofrezca el 
afectado. 

e) Los trabajadores no podrhn hacerse 
representar ni emitir su voto por escrito. 

f) La expulsi6n  deberá  ser  aprobada por la 
mayoría  de las dos  terceras  partes  del total 
de  afi'idd0S al SITUAM. 

g) La  expulsi6n s610 podrh  decretarse para 
los casos expresamente  consignados en los 
presentes  Estatutos,  debidamente 
comprobados y exactamente  aplicables al 
caso. 

ARTICULO 96. Las  sanciones o faltas no 
comprendidas  en  este  capítulo serhn 
resueltas  por el CGD a  propuesta  de la 
CAVEF 
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CAPITULO VI 
DE LA8 ELECCIONES Y 
DE LA8 VOTACIONES 

ARTICULO 97. Los trabajadores  afillados 
SITUAM ejercerBndemocraticamentesu V I  
política sindlcel, la  cual  se  expresare I 
medio  de  la  libre  discusidn y votacidn  de 5 
posiciones en los diversos  proces 
electorales que se realicen en su  seno. 
votacidn y sus resultados  seran la expresi 
dela voluntad de losintegrantesdel SITU 
y su  mandato  deber4 ser respetado en t o O  
los casos. 

ARTICULO 98. Todo afiliado  al SITUAM ten< 
derecho a : 
a) Votar  para  renovar  cualqul 
representacidn  sindical  una vez que ten 
antigiiedad  sindical mínima  de 30 días. 

b) Ser votado  para cualquier cargo 
eleccidn  así  como ser electo  para  cualqu 
puesto o comisidn que  le sea asignado 6 
k s  trabajadores sindicalizados, teniendo 
cuenta lo establecido en los present 
Estatutos. 

c) Organizarse  con fines electorales o 
tendencia  en el dmbito  interno del SITUA 

ARTICULO 99. En ningún caso un  afiliado 
SITUAM podre  ocupar mds de un cargo 
eleccidn  sindical  simultdneamente. De igi 
manera, ningún  integrante  del CE, los GI 
o las CM (parte sindical)  podr6  reelegirse 
la misma instancia  en  el período inmedig 
siguiente. Para este efecto,  las  Comision 
Mixtas  de  Unidad se consideran  instanci 
inferiores a l a s  comisiones Mixtas General6 
por lo que los miembros  de las primeras 
pueden  aspirar a participaren  IasComision 
Mixtas Generales. 

Una  excepci6n a este  principio  serAn It 
casos de  afiliados  que  hayan venlc 
ocupando un cargo de manera inter11 
cubriendo  el  periodo  de  otra persona, ya  ql 
en  este caso si podrO reelegirse en la  misn 
instancia e inclusive  en el  mismo  cargo 

ARTICULO 100. En ningún caso un afiliado qt 
ya ocupe un cargo  sindical  podra renuncia1 
el con  el  fin  de  contender  por otro car( 
sindical  distinto,  para  poder  participar COlT 
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candidato  en  una  contlenda  electoral  deber4 
prsvlamente  concluirse et periodo de 
mpresentaci6n pera el cual se fue  electo.  De 
la misma manera no podrdn ser  candidatos 
a Cargos de representacidn  sindical  aquellos 
aflllados que  durante los cuatro  anos 
anteriores al proceso  de  elecciones  en  turno 
hayan  venido  fungiendo corn representantes 
sindicales,  aquellos  afiliados  que  esten en 
ese  supuesto  deberdn  dejar  transcurrir  dos 
anos  para  poder  ser  candidatos  a  un cargo. 
Una  excepci6n  a lo anterior  ser4 el caso de 
los interinatos. 

ARTICULO 101. Para el nombramiento de 
respresentantes  interinos,  se  proceder8 de 
la siguiente  forma: 

a) En el caso de los GIC, ya  sea todos sus 
miembros o uno de ellos,  en todo momento 
sedecidirh porvotaci6n universal,  directa y 
secreta,  debibndose emitir la convocatoria 
correspondiente. 

b) En IasCM, cuando el tiempodel interinato 
sea del 75% o m&  de la gesti6n  se  decidir4 
por votaci6n universal, directa y secreta . 
Cuando el interinato sea de 25% o menos  de 
lagesti6n,elConsejoSeccionaldeDelegados 
decidir4 la forma de eleccibn m4s idonea  de 
acuerdo  a  las  circunstancias. 

ARTICULO 102. El Congreso  General  Ordinario 
convocarA  a  elecciones  ordinarias  para el 
nuevo  CE  con  anticipaci6n  mínima  de 45 
días a  la fecha de  ereccibn. El mismo 
Congreso  nombrare  la  Comisi6n  Electoral, 
la  cual  estara  integrada por 2 miembros de 

1 cada  Secci6n Sindical. 

El proceso  deber4  realizarse a partir de los 
siguientes  criterios: 

a) Por medio  de votaci6n  secreta,  universal 
y directa de los trabajadores  afiliados al 
SITUAM que  tengan  antigüedad  sindical 
minima de 30 días. 
b) La  Comisi6n  Electofal  elaborar4 
convocatoria de elecciones, así  como los 
reglamentos  de registro de  planillas, de 
campaiia electoral y de  votaciones,  que 
regir8n el proceso  electoral  de  acuerdo a los 
presentes  Estatutos. 
c) Los candidatos  a los diferentes cargos 
deberen participar agrupados  en  planillas. 

d) Los participantes en planillas no podr4n 
ser a la vez integrantes  de la Comisibn 
Electoral. 
e) Cada planilla participante  deberg  ser 
registrada  ante la Comisi6n Electoral y 
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. 
nombrar un representante  ante la m l m a  con 
una anticipacidn minima de 20 dlas a la 
fecha de elecc~bn. AdemAs deberh  cumptir 
con los siguientes requisitos: 

l. Indicar los nb.Tbres de los integrdntes de 
la planilla. 

2. Senalar los cargos a que aspiren en Ci 
3. Especificar la denominaci6n de la planilla. 

4. Proporcionar un programa de trabajo. 

f) La Comlsi6n  Electoral registrar4 les  planillas 
y aprobarfi su composici6n para la contienda 
electoral,siemprequesusinteOrantespuedan 
ser  votados en los thninos de los presentes 
Estatutos. En ningún caso un  integrante del 
SITUAM podrd participar en m& de una 
planilla para contender  electoralmente. 

g) La Comisi6n Electoral y un  representante 
de cada planilla revisaran el padr6n  electoral 
para su depuracibn 8 días antes  de la 
votacih. 

h) Con una anticipacidn mínima de 1 S días 
a la fecha de eleccidn, la Comisidn Electoral 
despues  de comprobar lo establecido en los 
incisos e y f,  darA a conocer a los afiliados  al 
SITUAM por mediode boletines,  circulares o 
del drgano oficial del propio SITUAM  las 
planillas registradas. 

i) La vigilancia del proceso electoral ser$ 
coordinada  por  la  Comisi6n  Electoral 
auxiliada  por: Trabajadores afiliados  al 
SITUAM  designados para tal efecto  por los 
respectivos  CSD, un representante  de  cada 
una  de las  planillas  registradas y los 
integrantes de la CAVEF. 

j) La Comisibn Electoral elaborar8 lasboletas 
de votaci6n  indicando en ellas et nombre  de 
cad;? planilla  registrada,  así  como  losespacios 
correspondientes para votos de abstencidn. 
El SITUAM aportara los fondos  necesarios 
para tal efecto. 
k) La Votacidn se llevara a cabo de las 8:OO 
a las 20:OO horas  en la fecha  de  eleccibn 
establecida. 
I) El V O ' ~  sera  depositado  en  urnas  selladas 
colocadas en  cada  Secci6n  Sindical, en los 
sitios que la Comisidn Electoral determine. 
Cuando  haya  dependencias  externas a una 
Sección Sindical se instalaran las urnas 
adicionales necesarias para efectudr la 
votacidn. 
m) El sufragio sed  efectivo al  marcar  el 
votante el nombre de la planilla de su 
preferencia. Se anulari cuando sean 
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mercedos  do8 o m h  nombre8 da pllnillos o 
la boleta completa.  Tampoco ne conalder4 
efectiva aquella  boleta deposltrdr an blanco 
en  las  urnas  electorales. 

n) La sleccldn ser4 v4lMa  con el ndmero de 
votos que  sean  emitidos. 

n) La planilla ganadora ser4 aquellr que 
obtenga el mayor número de voto$. 
o) Concluida la votaci6n, la Comisldn Elec 
toral realizar4 el recuento  de l o ,  votos 
depositados en las  urnas  electorales, 
informando  del  número de  trabajadores 
afiliados al .SITUAM, boletas electorales 
repartidas y númemde votantes,de  acuerdo 
a las listas de control que se hayan  manejado 
en  cada Secci6n Sindical. 

p) El resultado final del recuento  electoral se 
d a d  a  conocer por la Comisi6n Electoral en 
un plazo  mdximo  de 48 horas  despues  de 
concluida la votacibn. 

Esta  deber4 contener: 
1) El  número  total  de  trabajadores 
Sindicalizados. 

2) El número total de votos  emitidos. 

3) El número de votos  que  haya  obtenido 
cada planilla. 

4) El número  de votos  de  abstencidn. 

5) El nlimero  de votos  anulados. 

6) El nombre de  la planilla  triunfante  y/o la 
composici6n del  CE electo. 

q) La  Comisi6n Electoral en  Coordinacidn 
con  la CAVEFdebed vigilar en todo momento 
y con 40s mecanismos  adecuados,  la 
autencidad  y fluidez del proceso  de  elecci6n 
del CE. 

ARTICULO 103. La5 elecciones  ordinarias 
deber& rerreelizadasamAstardarla primera 
quimena del mes de julio de  cada  dos  anos, 
salvo  casosestraordinarios  consideradosasí 
por el CGD o el  Comite de  Huelga. 

ARTICULO 104. El CE saliente  har4  entrega  de 
la  gesti6n al CE electo  dentro de los 1 S días 
posteriores  a la fecha  en  que se haya  dado a 
conocer el resultado  de  las  votaciones. 

ARTICULO 108. En los casos  de  renuncia o 
destitucibn de uno o m& integrantes del CE, 
se  proceder8  de la siguiente  manera: 

a) El CG, el  CGD o el Cornit6 de Huelga, 
según sea el caso, formar4 las ternas 
necesarias  de  candidatos  para  que los car- 
gos  respectivos  sean  cubiertos en  un  plazo 
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l~~Bk l l l 10  de  Siete días a partir de  la  fech 
qtrd ocurra la renuncia o destitucidn. 

b) El CG o el ComitC de  Huelga, según 
al caso, convocara a la realizacidn de 
para que  en ellassean efeduadasvotacic 
secretas y directas sobre las te1 
PrOpueStaS por el 6rgano  de gobic 
correspondiente. 

c)  El triunfo corresponder6 al candi, 
respectivo que  reúna el mayor númert 
votos. 

ARTICULO 106. Loscandidatoselegidos a trz 
del procedimiento  establecido en el artí 
anterior, únicamente  completar4nel per¡ 
de los integrantes  del  CE que ha 
sustituido. No obstante y sin perjuicio d 
antes  setlalado, dichos candidatos poc 
participar en  cualesquiera de las plan 
que se  COnStituyan para contenderduran 
perlodo  de  elecciones ordinarias, inclusc 
la misma cartera. 

ARTKULO 107. Cuando las circunstancias 
lo determinen o debido  a  que  por causa: 
fuerza  mayor  no se pueda  cumplil 
establecido en el articulo 102 de los preset 
Estatutos, el CG, el  CGD o el ComitC 
Huelga,  según sea el caso, acordar: 
realizaci6n de elecciones  extraordinar 
las veces  que sea necesario, hasta cum 
lo previsto en el artículo 102. En f 
situaci6n, los periodos de publicaci6n  d 
convocatoria,  el registro de planillas ! 
realizaci6n  de las elecciones,  se 
acodados por la instancia que emite 
convocatoria, y ademgs la Comisibn E 
toral sera  Constituida  en el seno del 6rgG 
que  haya  tomado el acuerdo. 

ARTICULO 108. En caso de  renuncia o destitu( 
del CE  en  pleno, el CG, el CGD o el Con 
de Huelga,  según  sea el caso,  nombrara I 
Comisibn  Interna  formada  por ( 

trabajadores  afiliados de cada Secc 
Sindical.  Dicha Comisi6n hara  las  veces 
CE. en tanto asume sus funciones el 
electo  bajo el procedimiento  indicado et 
artículo 105. 

ARTICULO 109. El  CE  electo  bajo 
procedimiento sefialado en el artículo 1 O8 
los presentes  Estatutos,  Solamel 
completarh el período del CE que  sustitu 
pero no tendrh oportunidad de Participar 
el periodo de elecciones  ordinarias. 

ARTICULO 1 , l O .  Las  elecciones  para 
renovacibn-  de los GIC. deberhn  efectual 
cada  dos  anos,  siguierldo los mism 
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rsqu18ttoo fijados en  el artlculo 102 de 1 0 s  
pma@ntO# E8tetutOs. El nombramiento de la 
cornlal6n Elodorel deber4 darse  en la AS 
wrnapondlente. 

ARTICULO  111. Las elecciones  de los GIC se 
herAn bajo las siguientes  normas: 

a) El OIC  en  funclones  debera  convocar  a 
una A8 dentro  de los primeros  treinta días 
postOriOr0S  a la  realizaci6n  del CG 
comspondlente. En  ella  deberh  integrarse 
le rsspectlva Comisi6n  Electoral  con  dos 
integrantes  sindicalizados y dos  integrantes 
de la CAVEF. 

b) La Comisi6n  Electoral  emitir4  la 
convocatoda  a  elecciones,  en la que  fijara el 
plazo para el registro de las planillas,  el 
procedlmlento  electoral y la  fecha  de 
ekcclonets, la cual  deber4  establecerdentro 
del lapso  sehalado  en el inciso  anferior y de 
acuerdo  a los requisitos establecidos  en los 
presentes  Estatutos  en el artículo 102, inciso 
e) * 
c) Para  ser  registrada  ante  la  Comisidn  Elec- 
tumi cada planilla debera indicar el nombre 
de  sus  integrantes, los cargos a que aspiran 
y el nombre de la planilla. 

El afiliado  que  aspire  al cargo de  Responsable 
de  Asuntos  Academicos y Educaci6n  deber4 
ser  preferentemente  miembro del personal 
academico. 

La planilladebed presentarun  plandetrabajo 
ante la AS. 

d) Despues  de C8KadO el  plazo  de registro de 
las  planillas, la Comisi6n  Electoral  publicara 
un boletín con  el  nombre de cada  planilla y 
sus integrantes,  respectivamente.  La 
Comisi6n Electoral se ocupar4  tambidn  de 
hacer  publicar por el SITUAM todos los 
planes  de  trabajo  presentados. 

e) La  Comisi6n  Electoral  disefiara las boletas 
electorales. 

r) La Comisi6n Electoral y un representante 
de  cada planilla revisaran el padr6n  electoral 
para su depuraci6n 8 dias antes  de la 
votaci6n. 

g) La votaci6n ser& universal,  secreta y 
directa,  estando  ubicadas  las  urnas en los 
sitios  que  determine la Comisi6n  Electoral y 
de  acuerdo  a lo estipulado  en los presentes 
Estatutosconforme al artículo 102, incisos k) 
Y 1). 

h) El sufragio  ser4 efectivo al marcar el 
volante  una planilla determinada y se anulara 
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cuando merque mas de une.  Tampoco 
conslderardn efectivas aquellas bole 
deposltadas en blanco en las urnas. 

1) Le eleccldn sera valida con el número 
votos que sean emitidos. La planllla ganad1 
sere la que obtenga la mayorla slmple  de 
votos emltldos. 

j) En caso de empate, la Cornisldn  electo^ 
convocare en  un plazo maximo de 48 ho; 
y los Integrantes sindicalizados eleci 
tomaren posesi6n de su cargo en  un plazo 
mayor de 8 dies. 

k) El acta  con los resultados finales  de 
votaciones,  deber4  contener los da1 
senalados  en  el artículo 1 01, inciso p) de 
presentes  Estatutos. 

I) Ante la renuncia o destitucidn de uno  de I 
integrantes del GIC, la nueva elecci6n 
efectuar4 con base al procedimiento a( 
establecido: 

ARTICULO 11 2. En caso de que el CE y el CC 
no convoque  oportunamente al CG, seesté 
a Io dispuesto por la fracci6n Vlll del Artíck 
371 de la Ley Federal del Trabajo. 

ARTICULO 11 3. El cargo de Asesor  Acaddmi 
será  ocupado por un trabajador afilia' 
miembro del personal  academico. I 
designaci6n  ser4 a traves del mecanismoi 
votacidn secreta, universal y directa en 
que participar&  únicamente  lostrabajador 
academicos afiliados, su fecha  de  eleccil 
coincidirh  con la de los Grupos  Intern 
Coordinadores. El período de ejercicio c 
cargo  serd de dos  anos. 
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CAPITULO VI1 
DE LAS HUELGAS Y DE LOS PAROS 

ARTICULO 114. E! SITUMgara la defensa  de 
los intereses  de  sus  afiliados,  de  acuerdo 
con  su  Declaracidn  de Principios y JUS 

m6todos de  lucha, ~ ~ m p l a z a f a f i u e l g ,  
derecho  que le  confiere el Artículo 123 de la- 
Constituc_il6n__Ge?eral: dfLk.€&ablica, 
Apartado - ." " "A" y su  Ley  Reglamentaria. 

ARTICULO 116. Las  Huelgas  por  demandas 
propias se declaran para  lograr  cualesquiera 
de los siguientes objetivos: 

a) Obtener  de  las  autoridades  de la 
Universidad  Aut6noma  Metropolitana el 
cumplimiento del Contrato  Colectivo de 
Trabajo y en  general, el respeto  a los derechos 
individuales o colectivos que  correpondan a 
los trabajadores afiliados al SITUAM. 

b) Exigiry obtenerla revisi6n del Contrato  de 
Trabajo  en el tiempo que  determine  &te. 

c) Exigir y obtener la revisi6n de  salarios. 

d) Reinvindicar todo aquello  que  a  juicio de 
los afiliados al SITUAM así lo requiera,  de 
acuerdo  a lo estipulado  en la Declaraci6n de 
Principios y  en los presentes  Estatutos. 

ARTICULO 116. La  decisi6n de emplazar  a 
huelga  podre ser tomada por: 

a) El CG,  en  cuyo caso sera  necesario el voto 

. .~ . ~ ~ ~~~ . 

I afirmativo de las dos  terceras  partes  de los 
1 integrantes del CG. Para  ello  es  obligatorio 

t a los acuerdos de sus  representados. 

i b) Cuar,do  las  circunstancias lo obliguen o 

que los delegados se ajusten  estrictamente 

I 

i no pueda  cumplirse lo senalado  en el inciso 
anterior, la decisi6n podra ser  tomada  por  la 
totalidad de los afiliados al SITUAM.  En  este 
caso sera  necesario  que los trabajadores 1 sindicalizados expresen  su  voluntad  por 

i para lo cual  deberen instalar las  urnas 
correspondientes,  mismas  que seren 

del CGD como por le CAVEF. Para  que el 

necesario el pronunclarniento  afirmativo de 
las dos  terceras  partes  de los votantes. 
c) En ausencia  inmediata  de un  Congreso 
General, y cuando  las  circunstancias  del 

! medio del voto secreto,  universal y directo, 
i 

i vigiladas tanto  por  comisiones emanadas 
I 
I 

r emplazamiento se  considere  aprobado ser4 

L 
f 

i 
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caso ajuiccodet  ComildkJeCutivo,  nopc 
la reallzacidn de la coflsulta SBCreta, I 
sal y directa de la toldidad de los al 
consignada  en el IflGIPO anterior, e 
podre  tomar la d e c ~ l b n  de  empl, 
huelga,  Únicamentg  pera  efect 
demandar  aumento  eelartel  de erne3 
En este caso sei4 obllgatorio ei 
afirmativo  de  las dos ftVCeraS partes 
delegados  propietarios del CGD. 

ARTICULO 11 7. Para el alprcicio de la hu 
el  momento 3é emplazamiento, 
constifúido  un  Comltd de Huelga, que! 
rmlxiino 6rgano  de dlrsccidn y r 6  
dm-i-confllcto. El Cornit6  de  HI 
esta-rii8iñtegrado p o r  S trabajadores de 
seccidn sindical electos en las AS, así 
pori: ;delegadoselectosexpresament~ 
el Comit6 de Huelga y por los trabaja 
sindicalizados,  reunidos en asam 
departamentalesydeacuerdoalospres 
Estatutos. 

ARTICULO  118.  Dentro  de los primeros 
posteriores a la  aprobaci6n 
emplazamiento  a  huelga,  deberan  efect 
las AS y las asambleas  departamen, 
donde  se  elegiran  a los delegados 
constituiren el  Comite  de  Huelga. El qu 
para  declarar  instalado el Comitl!  de HI 
sera la mitad  mas  uno  de  sus  integran1 
una  vez  establecido, el Cornit6 de Huel! 
declara en asamblea  permanente. 

ARTICULO  119.  Desde el  iniciode la prehu 
y a partir del  momento  en  que se elija 
delegados  del  Comit6  de Huelga, 
secciones  sindicales se declararar 
asamblea  permanente.  Tanto las AS c 
las  reuniones en los departamer 
secciones  administrativas o grupo: 
trabajo,  deliberaren y propondrdn el c 
que  deba  seguir el movimiento y la p o l  
respectiva. 

Susopinionesse  llevaran al  plenodel COI 
de  Huelga,  donde se tomarh la decisidn ' 
por  parte  de  todos los delegados. 

ARTICULO  120. En la sesi6n del Cornit4 
Huelga en que  se  deba decidir el estallidc 
la huelga, el qudrum mínimo para  que 
valida dicha  sesidn,  debera  ser  de las 
terceras  partes  de los delegados 4 

COflStituyan el proplo Comitk de  Huelga 

La  aprobaci6n  de  la  huelga  se  harh COI 

voto afirmativo  de la mitad mds uno  de 
presentes. Los delegados al ComitC! 
Huelga  debcrdn  segulr 40s criter 

S8 



estaMecidos por sus representantes en el 
mandato escrito comspondiente. 

ARTICULO 121. LOS integrantes de la Comisi6n 
T4cniM para el periodo de revisi6n  contrac- 
tual y/o salarial, la Comisi6n  Revisora,  debera 
trabajar  de tiempo completo  en  las  tareas 
que  les  asigne el Comitd de  Huelga  sin que 
por esto  sean  integrantes del mismo. 

a) La Comisidn Revisora sed electa  con  una 
anterioridad mlnima de 15 dias a la fecha del 
Inicio de su licencia, integdndose en AS de 
cada  unidad,  el  número  de  miembros  que  le 
corresponda de acuerdo al número de 
afiliados y  al  CCT. 

b) La Comisidn Revisora se abocar4  a 
organizar las asambleas  departamentales y 
seccionales  que  sean  necesarias:  propagar 
y difundir al interior y exteriorde las Unidades 
lo relacionado  con  nuestro  movimiento de 
huelga,  relacionandose con los sindicatos 
cercanos  a las Unidades,  así como mantener 
estrecha relaci6n con los estudiantes  de  las ' 

Unidades  acadbmicas. 

c) Para la mayor eficacia de las tareas, la 
Comisi6n Revisora deber4  coordinarse  con 
el CE,  para la elaboraci6n  de  propuestas  y 
pliego petitorio y  con los GIG para el trabajo 
interno  de las Unidades,  ademas se les 
dotara  de los recursos econdmicos y 
materiales  que  requiera. 

ARTICULO 122. AI ser declarado  un  movimiento 
de huelga, los integrantes de las CM (parte 
sindical)  debe&  ponerse  a  disposicidn del 
Comith de Huelga  para  el  cumplimiento de 
las  labores  necesarias. 

ARTICULO 123. Ningún  movimiento de  huelga 
sera  concluido, sin la previa aprobaci6nde la 
mitad m&  uno  de los delegados  asistentes  a 
la asamblea  permanente del Comith  de 

' Huelga,  siempre conform a los criterios 
establecidos en los correspondientes 
mandatos  escritos. 

ARTICULO 124. AI emplazarse  a  huelga  en  una 
Seccidn  Sindical, sed constituido  un  Comitd 
Seccional  integrado  mediante los mismos 
procedimientos y con una  composicidn simi- 
lara la senalada  para el Comitdde Huelga en 
el Artículo 117 de los  presentes  Estatutos. 

ARTICULO 12s. Para  dar  por  terminado un 
movimiento de huelga  en  una Seccibn 
Sindical,  sera  necesaria la previa  aprobaci6n 
de la mitad mas una del  Comith de Huelga 
Seccional, de conformidad  a los acuerdosde 
sus  representados. 
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ARTICULO 126. Losparospodrdn  sergenerales, 
seccfonales o departamentales. Los patos 
generales y seccionales serdfl decididos por 
el voto aflrmativo de las  dos  terceras partes 
del  total de los delegados  titulares  del CSD. 

ARTICULO 127. Durante un movimiento  de 
huelga  general o seccional,  la CAVEF y la 
CAH segulrbn  desempenando  sus  funciones 
regularmente,  debiendo  asistira  lasreuniones 
del Cornit6 de  Huelga y de las AS. 
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CAPITULO Vlll 
DEL PARTIMONI0 SINDICAL 

ARTICULO 128. El patrimoniodel SITUAM estari 
integrado  por: 

a) Los  bienes  muebles e inmuebles  que 
actualmente  sean  propiedad del SITUAM, 
asi como en los que en el caso futuro  obtenga 
para  cubrlr las necesidades  emanadas  de su 
desempefio. 

b). Las aportaciones  econbmicas  de sus 
afiliados, especificadas  en el Artlculo 129 de 
los presentes  Estatutos. 

c). El dinero  en efectivo y valores  financieros 
que le pertenezcan. 

d). Las  donaciones  que le sean  otorgadas, 
siempre y cuando  no implique violaciones  a 
los presentes  Estatutos.  Las  apartaciones o 
bienes  aportados  por  la  Universidad 
Autdnoma  Metropolitana,  acordados  en el 
Contrato  Colectivo de Trabajo. 

ARTICULO 129. Cada  uno de los afiliados  al 
SITUAM est4  obligado  a  pagar una  cuota 
ordinaria mensual,  cuyo monto sera  de 1 .S 
por ciento sobre el salario  bruto  mensual, 
para incrementar  el patrimonio y cubrir los 
gastos  que  requiera el funcionamiento  del 
SITUAM.  Todas  aquellas  cuotas 
extraordinarias  que  decrete el CGD o el 
Comitb  de Huelga  para  fines  especiales, 
independientemente de los pagos  hechos 
por  concepto  de  cuotas  ordinarias.  Cuando 
el acuerdo eman2 de los CSD, bste sere 
valido  únicamente para los trabajadores 
afiliados  en  la  Secci6n  Sindical 
correspondiente. 

ARTICULO 130. Todos los afiliados  al  SITUAM, 
desde el momento  en  que  sus  Estatutos  han 
sido  aprobados,  otorgan  su  consentimihnto 
para  que  la  Universidad Aut6nOma 
Metropolitana les descuente  de  sus salarios 
las cuotas  ordinarias establecides en el 
artículo inmediato anterior. 

ARTICULO 131. La administracibn  del  patrimonio 
del SITUAM  estar4  a  Cargodel  CE,  conforme 
a los criterios emanados del CG o del CGD 
y de  acuerdo  a las atribuciones que les 
otorgan  los  presentes  Estatutos. 
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ARTICULO 132. Todos I O S  iflgWaUb que 
cuelquler  concepto obtenga el BITU 
deberen  ser recibidos por le &$cretaría 
Finanzas,  quien,  bajo $11 ebsol 
responsabilidad los depositar4 r) Invertir; 
la instituci6n bancaria y/o flnutlclera 1 

acuerde el CGD. 

ARTICULO 133. La  Secretaría Owwral det: 
ser informada sobre el rnovlmlento de 
fondos del SITUAM. Losgastoa corriente: 
harhn  previa  aprobaci6n  eacrlta  pol 
Secretaria General  y de la Secretaría 
Finanzas. 

Esta última es la responsable de los regis 
adecuados y de presentados  cuando la C 
lo requiera. 

ARTICULO 134. El CGD o el CG, por  condi 
del CE,  podre gravar,  hipotecar o depos 
en  garantía, los bienes muebles e inmuet 
que  formen partedel patrimonio del SITU 

ARTICULO 135. El CE, por conducto df 
Secretaría  de Finanzas, presentara: 

a) Un  informe trimestral detallado de 
ingresos y egresos del SITUAM al CGD 

b). Un  balancegeneral anual al CG ordin; 

c). Un  proyecto de presupuesto  anual F 
su  discusi6n y aprobacidn  en su caso, e 
seno del CG ordinario. 

ARTICULO 136. Los fondos  para  cada Seu 
Sindical se entregaran  al responsz 
integrante del GIC que  corresponda, qr 
vigilar4 su adecuado  manejo. 

ARTICULO 137. Cuando el CGD, los CSD c 
AS,  soliciten alCEcualquierestadofinanc 
del SITUAM,  6ste  debera  presentarlo er 
plazo no mayor de 30 días  a partir de la fe 
de la respectiva solicitud. 

ARTICULO 138. En caso  de disoluci6n 
Sindicato  (decisi6n  que se tomara  de aCuf 
al Artículo 379 de la Ley Federal del TrabE 
los bienes  que formen  parte del patrimc 
del  mismo se subastaran  públicamente ) 
fondos  que se recaben se repartiran a pa 
iguales  entre los afiliados  que en 
momento  tengan vigentes sus  derec 
sindicales. 
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NOMENCLATURA 

Asamblea Seccional AS 

Comisi6n  Aut6norna CA 

Comitd  Ejecutivo CE 

Congreso  General CG 

Consejo  General de Delegados CGD 
Cornit4 de Huelga CH 

Comisi6n  Mixta CM 

Consejo Seccional de Delegados CSD 

Delagado  Departamental DD 

Grupo Interno Coordinador G IC 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Authoma Metropolitana SITUAM 
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CIFRAS Y PREGUNTAS 
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A UN MOVIMIENTO DE HUELGA 
@ huelga:  informaci6n y bilateralidad en 

Un paso en la soluci6n  al  con'flicto de 

la distribuci6n  del  presupuesto 

b. 
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En la  actual  revisión contractual y salarial de la UAM hay 
preguntas clave para la solución de la huelga, que cumple ya 
SU primera semana. El -gssWar io -aUe .  ai presupuesto 
askmado a los diferentes rubros de los ingresos de los 
%bqa&vts de base', entre pie.staciones~y~satarias, gsT como 
1% pmporcicnes represe,ntadas en \as -partidas  para las 
nomrnas de los.t:abaiadoresa1 base y de confianza. Dicha 
h f o m a u ó n  requiere, además, el conocimiento  exacto del 
número d e  -empleados de confianza. 
La  respuesta a  estas  cuestiones  haría  posible  que los 
trabajadores  distribuyan  de la  mejor manera  la  masa 
presupuesta1  asignada en  el presente ejercicio para la nómina 
del personal  universitario, de acuerdo con las peticiones 
sindicales y no c o n  los criterios arbitrarios de la  administración 
c e n t r a l  de la Universidad. 
Por ello, el sindicato ha demandado a la  Rectoria  General 
toda la  información sobre el presupuesto estimado  para las 
prestaciones y salarios, pues  a la fecha, dicha información se 
presenta de forma  oscura, parcial y no desglosada. Además, 
los datos  oficiales  disponibles no concuerdan  con los 
recabados  de  otras fuentes,  particularmente en lo que se 
refiere al total de trabajadores de base y de confianza que la 
LJAM hace valer ante las autoridades hacendarias  para  fijar el 
us3 de a m h r   emh has. Se cmxerse públicamente y cqn 
toda p r ~ . c ; s i h   ES:^ datos, c ? " ~ ~ ' '  . , una distribución más 
equitativa y propvcional Cei i7 i ;del  ccsto de la nómina  global 
(base-confianza) previsto para el rubro de prestaciones 
económicas. 
A continuación se expresan algunas preguntas formuladas a 
la Rectoría General en las negociaciones, y cuyo 
esclarecimiento podria representar un  primer paso a una 
solución al conflicto de huelga. 

. _ _ .  

5 7y 

-I - ~- " 

- "- 

Cc.mposici6a de la plantilla universitaria 

La Rectoría  informó  que  la plantilla  integral con la que gestiona 
el presupuesto anu la Secretaría de  Hacienda, 
comprende un totar d y de confianza. 
Ahora bien,  afirma de personal 
academic0 de base 
de base y de 
la Rectoria se ha negado a precisar  cuántas  plazas 
corresponden a personal de base y cuántas de confianza. 



El siguiente cuadro ilustra las estimaciones sindica!es sobre 
la  composición  real de base  confianza  en los sectores 
administrativo y académico: 

Plantilla  de plazas administrativas de base 3,627 
Plantilla  de piaras administrativas de confianza 452 
Plantilla  de  plazas  acaddmicas de base 3,764 
Ndrnina  confidencia¡ 30 1 
TOTAL ESTIMA00 POR SITUAM S, 134 

/- 
1 i Nota.- Debe aclararse que en el  sector académico, e J  término 

de 'plaza" no alude a M trabajador, pues frecuentemente las 
plazas están divididas en tiempos parciales cubiertos por vanos 
prbfesores temporales, bagados con una mismo pres\jpuesto 
m r a m a d o  anual.  Este  presupuesto, usualmente KI es 
ejercido en su totalidad, pues no cubre prestaciones de  una 
contratación por tiempo indeterminado, ni siempre las plazas 
son cubiertas cabalmente en los periodos anuales, lo cual 

de un ejército de temporales y de el ejército de profesores 
hora-semana-mes. 
Como se aprecia, el sindicato ha estimado  que la plantilla de 
personal de confianza que  la UAM presenta ante Hacienda, 
podria estar constituida por  unas 472 plazas, equivalentes al 
12.5% del total de  las 3627 plazas administra?ivas de base. 
En cuanto a la plantilla de plazas  académicas, las azbridades 
universitarias de  plano no reconocen que est2 iqtegrada 
también por personal de confianza. L a   r e a l t d a d - r n - a c h a  
@an ". - tilla  deben figurz-bscarges dedirectivos académicqs  tales 
come recto~es,.-secretarios,  directores divisi.on.ales, ,j@ezpe 
departamento académico y funcionarios ad-mi-nistrativos  de la 
ReZio&"GeñeiaI, inc\Ü$ve. 
Ehi i ixz t5"ha-  1eñ-ido"que indagar  por S& cuenta este dato 
faltante para estimar la  relación baseconfianza de la 
del sector académico. Dicha estimación contempla uno 

\p 
genera ahorros  "no deseados". Lo anterior explica la presencia 

-""_I___ " "" - -. ." ."  . .  

. . ." . .. . - " .- 

- 

\ - - . ". 

Impacto en n6mina de presupuesto global 

A lo anterior habría que incorporar otras informaciones que 
complementan el costo total  estimado en ingresos salariales 
no salariales,  como becas, premios, estímulos, así como lo3 

# 

v .  



Ocnos de persopal de confianza, ademas de \as panidas para ei 
pago de honorarios, servicios profesiofiaies, obras determinadas, 
etc. 
Esta masa pÍesupuestai incluye  también los ahorros no  deseados, 
puss cor ia  5 2  sabe, no todos los profesores alcanzan los estimulos 
y S e z s .  arnkn de las sumas que se desprenden de las  plazas 
acadkm'cas cubiertas por vanos profesores de tiempo parcial o 

As! e, ~ : - ~ m m ~ e n ! ~  pmtuat  de estos datos permitiría conocer el 
c x t o  real de ;a nómina general,  con  el desgloce del  personal de 
confianza y de base en los sectores acadkmico y administrativo, y 
sv impacto particular en  el  total  del presupuesto y de la ndmina. 

p o b r e  esta información, que desde  luego debe tener un carácter 
l público, el sindicato también ha hecho estimaciones que no resultan 

1: del  todo  halagijeñas y que explican en buena medida el  presente 
' conflicto. 

*S*qnr.r.'a$ 
b v  b e  3 v -  

" A s í  por ejemplo, se calcula en rxesupuasta,.universitado 
la participación _"" d e . b  m-"" salar& 

que los empleados  de confianza se llevan  un 
que  incluye a los 7,843 trabajadores que la 
ante el sindicato. 

Evidentemente. en este apartado resta por conocerse el grueso de 
la icformacien  mrrespondiente. 
A pesar de  elfo, es posible  aproximarse a un  acuerdo de 
redistribución del presupuesto de forma bilateral, si cuando menus 
se revelan los datos concernientes al 7% de las prestaciones y a! 
presupuesto  que las autoridades  deben  haber  asignado a la 
propuesta  que formularon sobre capacitación promocional, monto 
que debe conocerse para que el sindicato, igualmente, decida su 
distribución de acuerdo con el  pliego  petitorio  de los trabajadores. 

SITUAM en busca de: 

VICTORIA 
Febrero del 9C 



-"que es un soplo la vida, 
que veinte anos no es nada ..." 

iL COMITE DE HUELGA 
LOS AFILIADOS 

os viejos  sindicatos  universitarios  de 
anguardia han sido golpeados, arrinconados 
, en  no  pocos  casos,  arrebatados a los 
abajadores a través de una representación 
spuria. 
' mientras  los  viejos paradigmas que movían  al 
undo contemporáneo han sido  modificados y, 
ara algunos, han  muerto  en manos de una 
miente ideológica que pregona et fin  de las 
topías, el proyecto unjversitario-&J97_4__Se vio 
rtalecido'por las  própuestas  de  la  organización 
indica1  que  ha  incidido  con  demandas 
Istóricas;  entre  esas  demandas  son  recurrentes 
I permanencia  en el empleo, el equitibrio 
ocencia e inv. stigación entre otras, lo que 
ermitió que el 9 ' indicalismo ha  desempeñado 
n papel importante en el equilibrio de fuerzas 
ue eviten  el  abuso  de los órganos 
nipersonales, conduciendo a la UAM a una 
osici6n  destacada entre  las  instituciones 
ducativas del país. 
in embargo,  después  de  tantos  años el carácter 
lixto del  SITUAM perece  cuestionado por 
quellos  que se opusieron desde un principio a 
u exstencia, y los jóvenes  sindicalistas  de  aquel 
n:mces, ya no son tan jóvenes  Pareciera que 
)S vetnte  años que han transcurrido  desde  que 

nuesto sindicato estallara la primera huelga 
(1976) se han diluido en la nade y que las 
experiencias sindicales  acumuladas no han 
servido para mejorar la organización; pese a 
todo, nuestro sindicato aún se mantiene como 
un baluarte del sindicalismo universitario y del 
movimiento  social por tres razcines 
fundamentales: su' caractec m.ixto, su 
independencia  del  Estads y de los partidos 
políticos y por su vida democrática que evita la 
reelección en los cargos sindicales. - 

LA  INEXPERIENCIA Y EL COLMILLO. 

Es evidente que la última huelga (1 996) enseñó 
a los trabajadores lo que no se debe hacer en  la 
actividad sindical, pero también es necesario 
reconocer  que parte de los errores que cometió 
la máxima diligencia del CE fueron producto de 
su inexperiencia lo que provocb, un deterioro 
de la  vida  sindical;  también  es  necesario 
reconocer que  hubo  otros  errores, los más 
graves fueron  producto  de  una  concepcion 
autoritaria y vanguardista.que caracteriza a la 
izquierda  tradicional  en  la  que  quiere 
permanecer nuestro Secretario General y su 
corriente sindical. Pero no es intención de  este 
discurso dividir al sindicato entre afiliados que 
sirven o sirvieron a Edur  Velasco y los afiliados 
que reivindican el derecho de los trabajadores 
para dirigir sus  organizaciones  sociales. 



Nuestra i ,~tens~$n ai;un&a hacia propcjsltos m& 
nobles más construc!!vos; dejamos para los 
exabruptos de algunos  la  defensa a ultranza del 
Doctor en economia. 

Tenemos que tratar de entender lo que  ocurrió y 
evitar  visiones  triunfaiistas  que  empañen  nuestra 
experiencia, una pregunta está  en el aire. 

c Que debemos  hacer  para evitar  que  nuestro 
sindicato  se  fracture en dos organizaciones 
gremiales ? 

LOS objetivos  de  la  Universidad Autónoma 
Metropolitana están estrechamente  vinculados 
a la problern&ica que vive la sociedad y sus 
tareas en materia de docencia, investigación y 
difusión de la cultura, no  son  incompatibles  con 
el conocimiento que se genera a partir de la 
realidad; pero de ninguna manera la sociedad 
encomienda tareas a la universidad para  que 
esta las  cumpla  como si fueran  órdenes de 
trabajo, de ahí la autonomía universitaria y de 
ahí también e! espíritu crítico. 
Las universidades como reflejo de  la  sociedad 
guardan en su  seno las mismas  contradicciones. 
Así, en las instituciones eduactivas se pueden 
percibir los problemas más  candentes  que vive 
la población, (sin llegar a los absurdos  de  la 
universidad fábrica); en  su interior, las  familias 
que  dependen  de un trabajador universitario 
reflejan los estragos de la crisis económica, los 
bajos salarios y las deficiencias de la política 
salarial que impulsa el gobierno  federal. 

DE LOS ESTIMULOS A LAS  ECAUAM, 

A nadie  debe  espantar  la  existencia  de 
trabajadores que demandan aumento salarial 
para  mejorar  las  condiciones de  vida y la 
existencia  de  un  tabulador  académico de 
puntaje. 
Esto no puede ser  visto  como un avsnce para  la 
investigación cientifica, mucho  menos  si  estos 
puntos  de  vista  se  derivan d e  algunas 
autoridades académicas porque  todos sabernos 
de las perversiones  que  ha  producido  tal 
sistema,  en  detrimento  de  la  verdadera 
investigación, aquella que  surge  por  un  interés 
genuino  que  motiva a la  indagación y el 
descubrimiento de conocimientos  nuevos. 
Los  estímulos y las becas no son  la  alternativa 
para resolver la puiítica salarial y tampoco lo 
son para la investigación  científica  que  pregonan 
algunos  personeros  de  la  Rectoría, mucho 
menos para la ca-rcelación de  las  demandas 

sindicales, se engaim aqtiaiios q ~ a  giens 
que la creacibn de una organizacldn 
acad4micos puede resolver el probiema de 
emplazamientos a huelga, porque la existen 
de sindicatos gremiales s610 desdoblaría 
emplazamientos  en  la  institución. S i  1 
autoridades han logrado ciertos ofrecimien, 
económicos favorables para los trabajador 
(administrativos y acadbmicos) se debe  a 
existencia  de  un  sindicato  mixto que 
necesariamente sujeta su negociación a 
dictados del STUNAM y las MPAUNAM. 
caso de que lograran su objetivo las ECAW 
también  lograrían  que  las  organizaciones  citac 
negociaran nuestros aumentos. 

La política de algunos personajes ligados S 
Rectoría  Generat  intenta  hacer  creer a 
comunidad universitaria que la lucha salarial 
exclusiva de los administrativos, y que 
académicos no necesitan luchar por tal cau 
Esa  política  olvida  la  existencia  de I 
temporales, los asistentes académicos y 
profesores de  medio tiempo, que  no recit 
ingresos  por concepto de  becas y estímul 
también  olvidan  el  papel  que  tienen i 
universidades para advertir a la sociedad 
los peligros que la acechan. 
La política salarial del régimen ha producido 
graves  estragos en la clase trabajadora. y 
universidad  no  puede  cerrar las puerta5 
realidad y cooperar con la politica estatal pi 
castigar a la organización de los trabajado, 
en aras de obtener un mejor presupuestc 
conseguir el favor del  gobierno  federal pi 
impulsar  sus pianes y proyectos. Jamás pot 
mantenerse a la universidad al margen de 
realidad y de su entorno social. 

LA ORGANIZACION Y LOS CUADR( 
SINDICALES. 

Desde la fundacijn del SITUAM se pens6 
un-a forma de representacibn que guardara 
equilibrio  de los sectores  en la toma 
desiciones,  la estructura inicia! se mantiem 
no  ha  sido  modificada; n0 es una reprcsentac 
ds igual ncjmero por departamentos, es L 
representación  proporcional  de  acuerdo 
número de  agremiados qua existen  en cz 
departamento o grupo de trabajo. En tat virti 
nadie puede alegar la negativa a contar c 
representacijn sindical. Pero como la apz 
individual siempre triunfa, los afiliados prefier 
mantenerse tejas  de  la  vida sindical y espe 
las  conquistas económicas y sociales, y si 
conquistas nu llegan, se suman a ta conde 
29' 1ovimi.ento. 
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I abandono de la vida sindical permite que a la 
?presentación lleguen. en  muchas  ocasiones, 
ersonas  sin  escrúpulos que sólo desean  ocupar 
n cargo de  representación  sindical  para  resaltar 

a huelga estalió como una responsabilidad 
oiectiva,  una  responsabilidad  que  muchos 
ltentan  eludir  absurdamente  pero que no 
ueden  porque tendrían que explicar  en  donde 
staban  cuando  se  tomó  la  decisión, Es 
ecesario  reconocer  que  en  este  tiempo 
.anscurrido se han incorporado al sindicato 
luchos trabajadores de militancia reciente y 
tros que  no son  tan recientes en su  militancia, 
oro que al igual que los primeros desconocen 
I historia, la  estructura sindical, los estatutos y 
3s formas  de  resolución  que  tiene  nuestro 
indicato; muchos de ellos carecen (esto es lo 
Iás grave) de una cierta vocación de servicio 
ara  cumplir con los mandatos que  dictan Cos 
rganos de decisión y se incorporan a la vida 
indica1 amparados en el viejo refrán: "echando 
perder se aprende",  sin  pensar  que  las 

onsecuencias  de  su  proceder  liviano e 
.responsable  desgastan a nuestra  organización 
lo que aquí  se puede  echar a perder,  son 

tdas.. . 
mstro sindicato  para  poder  susbsistir  tiene  que 
ealizar un gran esfuerzo, recuperar todo el 
aber  hacer  acumulado por tantos  años; 
iesgraciadamente hasta la fecha no existe  una 
scuela de formación que incorpore a todos los 
ctivistas, miembros de unacorriente o no, a un 
sfuerzo plural que ayude a formar los nuevos 
.uadros  que sepan defender  nuestros  derechos 
dasmados en el Contrato  Colectivo de Trabajo 
r evitar la participación de los afdiados en futuras 
:omisiones, como simples invitados de piedra, 
jue  no entienden nada y terminan inventando 
2 que ignoran. 

imagen personal. 

lar2 lograr que la actividad sindical tenga la 
)rofesionafidad  requerida, los nuevos 
epreserrtantes, sin importar la categoría  que 
engan o el puesto  que  ocupen,  ni los 
:onocimientos  adquiridos,  (estudios) ni los 
:onocimientos acumulados  (experiencia) se 
)reparen para desempeñar los c a r g s  de 
epresentacibn sindical, porque el sindicalismo 
?ncierra su propio saber  hacer, un saber  que 
:ombina conocimientos  relacionados  con la 
;ocio!ogia, el derecho,  la admlnistración de 
3mpresas. la medicina, la psicologia, etC. &C. 

-a gran l e a 6 n  de la huelga ha  consistido  en 

3 n ~ ~ n a ; l r  a / cs  afi l iados que es  nece,;->r:c 
prepdrarse para  acupar  un  puesto de 
reprsgontación sindical y evitar caer en tanto. 
error 08 

LA  HUELGA Y SU RELACION CON LA 
SOCIEDAD. 

El error que destruyó  toda posibilidad de 1°C; 
fue la posici6n de nuestro Secretario General, 
en Is reuni6n  Nacional  de  sindicatos 
universitarios realizada cuatro días antes del 
estallido de nuestra huelga, en la que anunció 
la  probable aceptacibn deí paquete económico 
ofrecido por la Rectoría General a los afiliados 
del SITUAM; y que cuatro días después haya 
llamado a una  huelga  que  antes  había 
condenado al aislamiento. Todo los demás es 
ccnsecuencia de este hecho y de su politica sin 
brújula. 

Otro de los e r r ~ g ~ ~ r e l a c ~ . o n a  con  la 
póza-.Ggsencia de la hue! c .en  .IosImedius 
ma~o~~cim~riÍGG6ri~ -8 n ese punto-h-iibo 
un descuido tal que nunca fuimos capaces de 
darnos cobeftura más  attá de la  que los propios 
medios  nos  dieron, y a la única movilización que 
llamó el sindicato, "La Jornada" la tergiversó, 
informando  que asistimos para.apoyar al  PRD 
en  su  lucha  contra los desalojos de los pozos 
petroleros en Tabasco. 
Nunca hubo una  réplica por el CE en los términos 
que se requería a la Rectoría General o a este 
diario. Los boletines _de prenscempezaron a 
cubrirse poco antes del ievantamlenTL-jjFdo 
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se realizó la conleIencia - de ." prensa, ". antes " del 
lev_antamiento~d_eZ_Tlla_.~_~uelga~_ _nuestro 
r e ~ ~ ~ f ~ h a a b l ó  del  caso  de  Rubén 
Figueroa. La única apa-ricio'n en T.V. de nuestro 
re-ante ocurrio el  día que se levantó  la 
huelga,  en el programa "PUNTO POR  PUNTO", 
y fue  muy  criticada por los trabajadores de  base. 
La lucha  interna desplazó a la lucha externa  pof 
la  negativa a cumplir los acuerdos y las tareat 
encomendadas  por el Comité de Huelga. 

La falta de creatividad se manifestó como una 
constante  que mantuvo a las bases prisioneras 
de  las  sesiones de negociacibn con el falso 
argumento  de: "no negociar a espaldas de los 
trabajadores", convirtiendo a nuestra huelga en 
una huelga de puertas cerradas. A. uí udirn95 
recordar  una  vieja  concepción -de--tLa- 9%- ajo 
sindical  que  poniWia.4a ñ e  ociáción sobre  la 
m 5 Z m n i i s  acttvi  ades  fueron  tan 
elementales y sin  una  coordinación  que defintera 
una diferente composicibn de la militancia en 
las  pocas  actividades,  unos  cuidaban 10s 
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edificios, otros {bar: a !as asambleas y comltes 
de huelga, otros acudian a las negociaciones, 
mientras  que nuestros representantes se 
perdían  entre alguno de estos espacios 
haciendo de todo y de nada. ES prjmeravm. 
una huelga. se Iauanta. sin una. oriantacih.gor 
escrito del CE. Afortunadamente  la  tradición de 
luctia-de-nuestra organizaclbn provocó  que  la 
Inercia le indlcara a cada uno de los militantes 
de  la  vieja composición el lugar  que  deberían 
ocupar y así  se mantuvo la huelga,  con la vieja 
composición  que se quedo  esperando a la 
"sangre nueva". 

Sabemos que  el sindicalismo. mvive. su mejor 

asociaciones de personal academic0 "con fines 
apolitlios" puede ser unas trampa  que  espere 
mejores momentos para dar el salto, pero  de  las 
reflexiones que realice nuestro sindicato en su 
próximo congreso depende el fracaso  de  dicha , 

r n Q r n 9 ~ 0 -  Y Que...!a...pp_s_ib_l-_e fundación d.e 
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mejor de ICs casos la promesa por parte de la 

UAM para  obtener en comodato una casa para 
el trabajador jubilado. Nuestro sindicato tiene 
ante sí un  reto,  recuperarse  de-ja  derrota 
infrhgida y recomponerse mediante bases más 
firmes. 
Nosotros - .."".". . - aseveramos  que sólo medlante ¡a 
unidad lograremos salir adelante. Los viejos 
esfikos de la izquierda autoritaria no ayudan, ni 
han ayudado a las organizaciones sociales. .La 
pluralidad es  una realidad necesaria en nuestro 
sindicato y más aún la democracia; nadiepu-ed? 
ser_exciuido de pbr pensar diferente. La unidad 
de todas  las  fuerzas, sin exclusión alguna, es 
un necesidad urgente, .. 
Hoy  estamos  ante el  congreso y el cambio de 
Comité  Ejecutivo;  preparémonos 10 mejor  posible 
para  colaborar en- el proceso de tlcansición a-la 
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Subject: LA HUELGA NO DEBE  CONTINUAR  POR LA DEMANDAS AC,ApE,MICAS 
Message-% <Pine.HPP.3.9 1.9602 17053229.2466L-100000@xanum.uam.mx~ 
Mime-Version: 1 .O 
Content-Type: TEXTIPLAIN; charset=US-ASCII 
Status: O 
X-Status: 

Estimado colega:  como convocantes a  las reuniones del parque hundido y 
las  realizadas en unidades de la  UAM, los profesores  Luis Bueno, Manuel 
Gil y Eduardo Ibarra, sometemos a consideracion el texto que se anexa con 
el proposito, en su caso, de que lo avale y lo promueva entre  sus 
companeros  profesores. Nos anima  el proposito de expresar nuestra opinion 
y compartirla con ud. teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

l .  Aunque consideramos un acierto el haber convocado a  las reuniones 
referidas, desafortunadamente no encontramos en la dirigencia  sindical la 
tolerancia y el clima de respeto que merecemos todos los profesores 
que,teniendo una opinion diferente sobre el  conflicto de huelga, las 
demandas academicas y los mecanismos de decision del  sindicato, merecemos 
todo  el respeto a emitir nuestras opiniones y hacerlas  pesar en las 
instancias  pertinentes. 

2. Nos parece prudente, y con el  fin de no crear animosidades que 
prolonguen artificialmente el conflicto, expresar nuestra opinion a 
traves de un texto firmado por los profesores que  se identifiquen con su 
contenido ANTE  LAS INSTANCIAS INTERNAS  DEL SINDICATO, en este  caso el 
comite de huelga.  En el pasado, expresiones publicas contrarias a la 
huelga . .. lejos de ayudar a la solucion del conflicto,  lo  han enardecido. 

3. El Comite de Huelga del  SITUAM sesionara - "~ . . 

prosposito de hacer una evaluacion global de la  huelga. Estimamos que  es 
una buena oportunidad pará hacer  llegar  nuestra opinion al respecto. Por 
lo mismo, lo invitamos a que  de  estar  de acuerdo con nuestra propuesta de 
texto  tome en cuenta el  factor tiempo. Existen dos posibilidades  para 
hacer  llegar su aval al documento: 

a) promzver.re.unioags.departamentales, de area o grupo de trabajo.  Si se 
estima conveniente se puede hacer  llegar el  documento al propio comite de 
huelga a traves de delegado sindical o de cualquier profesor, de 
preferencia afiliado  (no  es necesario ser delegado para tener derecho a 
voz). 
El departamento de economia, al que pertenezco,  realizara una reunion el 
lunes  a  partir de las I O  AM. Ahi se puede entregar  el  texto con  las 
firmas recabadas que tambien se pueden obtener individualmente. 

.- . .+ 

b) si  no  se  tiene oportunidad de explotar la  anterior opcion, puedes 
enviarnos tu adhesion por este medio. 

3 .  Conviene solicitar  a  la sesion del Comite de Huelga que el texto  se 
publique con todas las firmas en el Correo Sindical con el objeto de dar 
a conocer al conjunto de los lectores  nuestra opinion. 

4. Le recordamos que el texto solo debe ser firmado por  profesores de 
base, temporales o definitivos,  que no esten  en puesto de confianza 



(jefes de departamento para arriba; los coordinadores y jefes  de area 
pueden firmar). Conviene hacer la  distincion entre firmantes afiliados y 
no afiliados. Si  por algun error  involuntario llega  este  mensaje  a algun 
trabajador de confianza, le recordamos que el  intervenir en la  vida 
interna  del  sindicato constituye una violacion al contrato  colectivo de 
trabajo y  a la normatividad interna del sindicato  por lo que les 
solicitamos se abstengan de obstaculizar o promover la presente 
iniciativa. 

COMITE DE HUELGA: LUNES 19,17 HRS.  LOCAL  DE JUBILADOS (CUADRA Y MEDIA 
DEL METRO NATIVITAS, RUMBO AL  CENTRO). 

TEXTO QUE  SE PROPONE (Los errores  tipograficos se 
deben a los acentos) 

AL COMITE DE HUELGA DEL SITUAM: 
Un grupo  de acadimicos de la  Universidad, sindicalizados y  no 

sindicalizados,  atentos  al  conflicto laboral que vive nuestra  institucisn 
desde el dma lo. de febrero de 1996, hemos decidido comunicar a  ustedes 
de manera respetuosa una serie de consideraciones a  nuestro juicio 
relevantes. 
La confluencia de los colegas que firmamos este documento, no substituye 
a instancia  alguna ni pretende hacerlo. Reconocemos que la huelga en 
curso es un movimiento legal en que las  representaciones del  sindicato y 
la universidad realizan negociaciones conforme a derecho y por tanto la 
voluntad de expresar nuestra opinisn se finca en la tradicisn de apertura 
y pluralidad propia de la vida universitaria. 
En un conflicto de huelga este srgano es la  instancia superior en el 
proceso de toma de decisiones por parte de la  representacisn de los 
trabajadores y queremos hacerles saber nuestra  posicisn: 
I .  Es indudable que  sin negar  la  relevancia de todos los actores que 
concurren en la vida universitaria, el papel que desempeqan los 
acadimicos es  crucial. A su  vez. reconocemos que en nuestra casa de 
estudios la vida acadimica se  desarrolla con modalidades diversas, en 
atencisn  a  la pluralidad de disciplinas que cultivamos, y ese ambiente 
diverso y  plural es parte  indispensable para el desarrollo de la  institucisn. 
2. En el pliego petitorio que  es materia de negociacisn, se han incluido 
una serie de clausulas que refieren  a  la  organizacisn de la  vida 
acadimica, mismas que por  la  relevencia y complejidad que implican, 
debieron ser sometidas a  un proceso de consulta muy amplia en el permodo 
de integracisn del pliego petitorio. 
3. Los mecanismos de consulta con los que cuenta el sindicato no son los 
adecuados para asegurar la  participacisn del  sector acadimico y esta 
deficiencia  subsiste a  pesar de existir una reiterada demanda para su 
modificacisn desde hace varios  aqos.  Modificar  y ampliar los mecanismos 
de consulta para que converjan con las modalidades naturales de la vida 
acadimica a  nuestro juicio consolidarma el caracter  y  vocacisn 
democractica del sindicato. 
Es  un hecho que el espacio de analisis  y  discusisn del clausulado 
acadimico del pliego se geners a  partir del  estallamiento de la huelga y 
no,  como deberma ser, en el lapso  previo  incluso  a  la  integracisn de las 
demandas. 
4. Ante esta  situacisn, y  sin negar la relevancia que tiene la dimensisn 
laboral de la vida acadimica e  incluso  la eventual pertinencia de alguna 
de las demandas incluidas en el pliego, consideramos inadecuado que por 
motivo del clausulado acadimico la huelga se prolongara. A nuestro 
entender, es preciso profundizar en  la  discusisn de la  vida acadimica 
pero no es en el contexto de un movimiento de huelga cuando puede 
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dNESCO ha sefialado, que para que 
a "édxacion funcio.ri.iu,-ra 
zficlente  debe  destinarse  a  la rnisms 
2or Io menos  el 8";deL&gJbl6t9 
nleifió~bruto. En n u g s . m % A e  
jest!na- .a.c!u.almeclemaaas .del- 320, 
o que  en  el  caso de la  educación 
supenor  ha  dado  como  resultado  un 
iemiabandono  de los quehaceres 
undamentales  de  las  universidades 
~úblicas que  son  las  que  realizan  las 
abores  de  docencia,  investigación  y 
lifusión de  la  cultura. Estas tareas20 
?ueden  llevarse a  cabo^ cpn.-los 
iueldos raquíticos para los 
rabajadores  académicos -.y 
tdmlnistrativos.  es  del  dominio 
~Útjlico que  con  la  entrada  del 
leoliberalismo  una  gran  cantidad  de 
rofesores-investigadores se  han ido 
I las unwersidades  privadas  en 
londe no cuentan  con  la 
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lfraestructura para desarrollar su 
rabajo  de investigación o bien ha 
lado  un  giro a su  profesión 
efugiándose  en  el  gobierno o en  la 
?iclatlva privada, aún cuando ello 
aya  significado  sacriftcar  su  vocaci6n 
cadémica. 

Los  estudlantes  también  tuvieron 
na  partlclpación  activa en la  huelga. 
uede  decirse  que :al intervenci6n fue 
layorltariamente a favor  del 
~wrmmto2.En tal  sentido citaron a 

numerosas  asambleas estuhntiles; 
marcharon  junto  con los trabajadores 
en  apoyo  a  la  huelga: suscribieron 
dive~rsos  documentos y cadas 
abiertas  enviadas  a los medios de 
comunicación  en  las  que 
responsabllizaron  a  las  autoridades 
del  prolongamiento  de la huelga y de 
lagosible pérdida  del  trimestre  debido 
a l a  inflexibilidad de las  autoridades 
universitarias  e  inclusive  fue  cotjdiaca 
su  asistencia  a los lugares  donde  se 
realizaron  las  negoclaciones. 

c .  . .. I 
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¿Diálogo o imposición? 

Aparte  de  la ac?itud  inflexible de 
las autoridades,  debe  decirse  que  las 
mismas  violaron  el  derecho  de 
h  u  e I g a. E . ! - ~ e ~ . ~ ~ ~ o - - ~ ~ ~ ~ f ~ ~  
denuncid el.dja 27d,f%h~rro.que-u 
autoridades de  la UAM no  habían "-. ,- . - . . *  ". - .  - * _  

respetado  el  paro  de  actividades al 
i m m r  desdeel inicio  de la hue&a 

oCganizaciondy,,cpJrol  de  calidad  en 
el Hotel  Presidente  Inter-Continental 
por  el  que  se  cobró  un precio alto: 
Debe  señalarsebue  la  Ley  federal deí 
Trabajo  dispone  en  su art..44O:que 
"huelga  es  la  suspens16n  temc6ral  del 
trabajo  llevada a cabo  por  una 
coaliclón  de  trabajadores" y en su art. 

*. .. . . ,Y1_ 

*"._ "-.I_-/.--.I._"D__ . 
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Conciliación y Arbitraje y las 
autoridades  civiles  correspondientes 
deberán  hacer  respetar  el  derecho  de 
huelga, dando a los trabajadores 
garantías  necesarias y prestAndoles 
el  auxilio  ue  solictten  para  suspender 
el  trabajo" Enlanegoaaci6.n del,l.uge~ 

nombra stración de 
""""""III la  universidad  reconoció  la violaión -- 
comprometió "-~~""" a- -  4 u.*= suspender .,,$,! 
diplcmado y no valver a w!,ar.@_ 
delechawlonado. Si  bien  es  cierto 
que  el sindicato denunció 
m-cMlmaj,@ los hechos, 
no hizo la denuncia apte la Junta 
FedjCde Coajh.ac.i.dn y Artraaemn 
el  objeto  de  no  tensar  más_las 
negoclaciones.  Sin  embargo  COS 
días  después,  las  autoridades 

- sustrajeron  fotocopiadoras  y  algunos 

w e m . k a m i s G L n g g % i a d ? r a  J 
. .  

a l d e ! e c h  9" $.e-.. . ~ Y . ~ d ~ ~ ~  

\ * -  - - - 

objetos de sus  oficinas  de  Joselillo, 
con Io que  volvieron a violar  el 
derecho  de  huelga.  cabe  aclarar  que 
SI se hubiesen  hechQ 1a.S denuncias 
correspondientes,  las  autoridades se 
h@jerm .hecho  acreedoras a una 
fqy te  .sanción  econ6mica  en los 
términos  del  titulo 16 de  la  Ley  Federal 
d m .  

por  otra  parte,  durante  la  huelga 
diversos  integrantes  de  la.comisrón 

." _ _  . . 
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LAS CORRIENTES SINDICALES 
Y EL COMITE DE HUELGA. 

Ddos tenemos  derecho 3 expresar  libremente  nuestras  ideas+nuestros  puntos  de vista, sin  temer a la 
e_rs.ecución, máxime si ese  derecho se ejerce  en el seno  del  SITUAM.  Sin  embargo, 192 acontecimientoS 
tcIentes verificados en las  tres  ultimas instalaciones.del-Comité de.Huelga  -marcan  un  hito  en la historia 
e nuestra  organización,  y.a.gye  en éI se hac expresado  signos  de  intole@ncia  que  habíansldadesterLago2, 
esde  hace  mucho  tiempo. AsÍ, el, fundamenta l ismo-f~~r~. -Q~ nue .s t r .a . .o r~a .n~a .~~n . . i~~s~ado pO:un_a 
2mnte._sindical  que . . _. . . se . . niega I ”. a  reconocerse como&& pero  funciona como tal,  y  a  falta  de  un  apelativo 
olítico-sin-dical  podemos  señalar  que  su  actuación  se  caracteriza  por  un  profundo  desconocimiento  de 
)dos  los  aspectos  de la orgacización  sindial, y sKeg-resa poc. su.desprecío a  las  mejores  tradiciones 
emocráticas y a  su  trayectoria  nistórica, cmnlo demuestran.  los  desacatQs.a los órganos  deliberativos. 
or eso, su accionmpalariza al sindicato, y finca su posible  crecimiento  en la promoción  del  descrédito de 
IS demás  corrientes  sindicaies. 

S reconocido  que una_de- las  .@racterísticas o cualidades más importante  de  nuestra  sindicato  es su 
ar&Aw--democrático,  que  permite  a  los  afiliados  expresar  libremente  sus  puntos  de  vista, así como l a  
luralidad  dentro  de los órganos  deliberativos  para  que  todos los agremiados  puedan  expresar  sus  ideas 
n ?emor a la persecución. 1cAAos han&anscumdn.desde que tales ccriceptos quedaron  expresados  en 
IS estatutos  (art.13.-  “d” y “e”)  de  nuestro  sindicato, y desde  entonces,  muy  a  pesar  de  las  diferentes 
?presentaciones  del  Comité  Ejecutivo  en  turno,  en los talleres  gráficos  del  SITUAM  se  imprimen  todas  las 
osiciones  de  todos  los  trabajadores  afiliados y los  puntos  de  vista  de  todas y cada  una  de las comentes 
e opinión o de  pensamiento  (desafoytunadarnente,  en el  último  periodo  no  han  faltado  situaciones  que 
Tpiden el  pleno  ejercicio  de  este  derecho). 

I mismo  tieqpo  ha  transcurrido  desde  que  fuera  definido el Comité  Ejecutivo  como el órgano  promot0r.y 
iecgtor de las  decisiones  de la base. (Ad. 52). Para  lograr lo anterior  tuvo  que  recuperarse  la  experiencia 
6 ! m  primeros años y así definir  parte  de su perfil  político.  Otro  elemento  importante  es d.derecho-y la 
k#ga-@o.n de 10s afiliados  a  criticar y denunciar el incorrecto  desempeño  de la actividad  sindical  (art. 13 “3” 

~ . .” 
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los ojos de cualquier  militante  de la izquierda  tradicional los postulados  anteriores  son  vistos como una 
berración. Lo anterior  se  explica  en  parte  debido  a la actitud  vanguardista  de  la  izquierda  tradicional,  que 
empre  ha  sentido  repulsión  por los principios en beneficio de un  utilitarismo  político  carente  de  escrúpulos, 
por lo tanto,  incapaz  de  concebir la existencia  de  puntos  de  vista  divergentes;  de ahí la  intolerancia  que 
ermea  a los grupos  e  individuos  formados  en  los  viejos  dogmas  de los manuales  oficiales  de la 
omenklatura. 



'se tG3ta .Se una  concepcibn de la  más  pura  cepa  estalinj&+_sagu1.:a cual, !ladis daba disentir %;e- 
diridencia o de I G S  nanuales autorizados  por los ordculos  del panido Esre prhctica es sustentada por 
quienes  se  sienten  investldos  de  una  misión  trascendente  en  la  lucha  del  pwletanadc,  mesiinlca, io cual 
les  permite  dar  por  sentado  que  cualquier  opinión  divergente estA en el error;  por lo tanto,  Wlenes se 
atreven  a  diferir son expulsados  del  paraiso  de su "verdad  revoiuclorwrla", y pueaen ser sujetos  de  las más 
perversas  acusaciones. 

" 

€se  autoritarismo  de izquierda es  apuntalado  con  elementos  de  la c;ullura oficialista,  que  utiliza los recursos 
dei  pueblo o de los agremiados  para el acarreo y la creación  de  cl~entelas y grupos  de  apoyo.  Asimismo, 
se  adicionan  propbsitos y métodos  del  corporativismo,  que  busca  encarrtlar  a  las  organizaciones  de  base 
y a los movimientos  sociales  a  las  locomotoras  partidarias y electorales 

En  suma, ej-SJUAM ha  sido  penetrado  por  una  cultwa  que  no  aporta  elementos  que  ayuden  a  fortalecer 
!a democracia  pero  pretende  sustituirla  por  una  intolerancia  que no explica,  ni  fundamenta  posiciones y se 
bas_a-en la  descalificacimdel  punto  de vista  divergente; los eDítetos y..Ia.. infamia del. cumw  hacen  de la 
di>cu.sión política  una  romería.  Todo _- lo que " - ellos .. . hacen,  se  magnifica y se asumen  como los mirtires  de! 
movimiento;  aunque  descansan lo suficiente,  nunca  duermen, se malpasan  algunos  días y nunca  comen, 
sufren  todo  tipo  de  supuestasyamenazasl, y ejercen  el  chantaje ante cualquier  critica. la dramatización 
e s  su  única  respuesta ante la falta  de  alternativas. 

El Con;:!+ de u ~ e 1 g a  2 s  una  instancia  plural  en  la  que iodos pueden  hablar  a  favor y en  contra  de la 
huelga,  con la  más  amplia  libertad; y en  este  órgano,  tanto  académicos  como  administrativos  tienen 
derecho  a  escuchar  todas  las  posiciones  pa-a  análisis  de su propia  evaluación.  La  posicióng-e los. que 
Gempre - --- -- .- se  sientan~del  centro  a  la  derecha  de la  mesa  de debatg,   es  de abiertatprovocación, pues  para 
ellos  todas los integrantes  de,la  mesa  de  debates  cye no lec dan  la  palabra son mani9uladores. inJerrumpen 
las sesiones  con  gritos y arrebatos  de  palabra  que  caldean los ánimos y vuelven  el  ambiente  tenso, 
igterrumpen  tanto  las  sesiones  que  logran  prolongarlas  hasta  que los puntos  más  importantes  se  deciden 
a i  último y con  muy  pocos  delegados. 
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Pese -1-1 a  todas - las  deficiencias  de  este  sindicalo. por mucho  tiempo íos indivlduos y las diversas  corrientes 
d_e_pensamierlto  que  militan  en la organizaaón  han  aprendtdo  a  convivir  con  un  código  ético s0breentendid.c 
e  internalizadc,  que  es  parte  de  una  cultura  democrática  creada  por !a propia  organizacibn  sindical;  una 
cultura  que  convlerte a la  organización  en  un  baluarte  del  sindicalismo  independiente, y es  una  cultura  que 
intenta  ser  liquidada  por  aquellos  que  piensan  que  la  organización  sindical  puede  ser  convertida  en la 
cwrea  de  transmisión  de  las  organizaciones  políticas. J w s e h a b í a n  desatado  tanta l a  luchas  intestinas 
como,,en .el presente  conflicto;. y q y i m  haya promovido  tal  clima  debería  saber  que no se  puede  intentar 
dirigir  una  organización  como  el SITUAM pensando  en  extinguir  a  las  opiniones  divergentes. 

Llamarnos a los trabajadores  para  rescatar  a  nuestra  organización  e iapedir  que S I  bajo nrvei  político se 
apodere  de las discusiones.  Que  todos  aquellos  que  tengan  un  punto  de  vista  sobre  el  presente  conflicto, 
10 viertan  libremente y lo fundamenten  en  la  fuerza  de sus argumentos  políticos.  Las  alternativas  no SF! 
construyen s&re la  base  de epitetos que  intentan la descalificacion  política.  Demos  validez  a  la  fuerza de 
!os argumentos,  evitemos los abucheos, los sombrerazos y cualquier  práctica que_i@nte callar con gritos 
la versión  del  otro.  Ahora es cuando  cobran  fuerza  las  palabras.  Ha_llegado  el  momento  de las definiciones, 
la  retórica y I G S  calificativos  deben  ser  arrojados al cesto  de  la  basura. Scmos miembros  de  un  sindicato 
universitario,  demos  muestra  de  ello. 

.. . . - .~. . . 
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SITUACION ACTUA&.DE LA HUELGA 
Y ACCIONES  INMEDIATAS EN LA DEFINICION 

DEL  RUMBO  DEL MOVIMIENTO 

Las prioridades sindicales:  reagrupaeibn y reorganizaci6n  de los trabajadores. 

* Imperioso, la reducci6n de los riesgos 

Los trabajadores brindaron su mejor aporf3  de lucha en  pos de sus derechos 

NÓ'es el hambre  ni  la  resistencia  de los trabajadores lo que  está  en  tela  de  juicio; lo que  pone  en  peligro 
a nuestra  organización  son los elementos  circundantes  de  la  huelga.  Pero  aquellos  que  calladamente 
deambulan  de  sus  casas  al  puesto  de  trabajo y no  tienen otro programa  que  ofrecer  como  no  sea  poner 
al descubierto  la  lucha  social,  el  enfrentamineto de  clase,  la  lucha  social  a  secas,  en q% se  debate  el 
sistema  dominante,  son  ellos  quienes  así  mantienen  la  huelga,  que  luchan  convencidos  de la  necesidad 
obtener  una  mejoría  salarial y se  niegan  a  la  derrota. 

T a l l a m  coincidamos  con  ;ellos en la  coyuntura  pero  será  porque  siempre  llega  el  momento  de  las 
cjefiniciones,  el  momento  de  advertir los peligros  que  nos  acechan, y nos  obligan  a  replegamos  para 
mantener  intacta  la  voluntad  de  luchar y organizar  la  respuesta.  Alguien  tiene  que  pensar  en el moment0 
apremiante  por  el  que  atraviesa  nuestra  organjzación; y precisamente  por  ello,  nosostros  estamos 
dispuestos  a  tomar  con  responsabilidad  la  deiiniclon  que otros no  quieren  asumir,  aunque k s  corresponda 
hacerlo. 

La ruta  critica  del  movimiento  de  huelga,  inciado  el  primero  de  febrero mustra signos  inconfundibles  de 
agotamiento  y  la  presencia  de  riesgos  que  no  pueden  desestimarse.  Alrededor  de  esta  situación  hay  un 
Consenso  que  no  acaba  de  asumirse  explícita y honestamente  por'algunos  que io saben,  pero  que  no 
quieren  ser los primeros en decirlo.  Sin  embargo, p-uy. impopular  que  pueda--resultar,  de  nada-siTe 
ocgt-aultelhecho - de  la  declinación  de  un  movimiento  que  ha  rendido  todo lo que  nadie  podia  esperar. 

Más aún,  callarlo  entrañaría  consecuencias  perfectamente  evitables en la  economía  de los trabajadores, 
e implicaría  riesgos  mayores  para  la  organización  sindical,  que  ha  estado en la  mira  de los intereses y las 
k c a s  interesadas  en  su  destrucción o avasallamiento. No podemos  permanecer  indiferentes  a los hechos 
anteriores,  ni  tampoco  permitir  que  la  inercia  nos  conduzca por caminos  que  no  tenemos  necesidad  de 
recorrer. 
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La  organización  de los trabajadores  ha  sido  secuestrada  por  la  sesiones  de la comisión  negociadora  en 
las  que  la  rectoría  no  se  cansa  en  amenazar  con  su  decisión  de  castigar  a  nuestra  organización.  Porc)ue, 
elpcoblema  que enfrentammmrevisión  nerefiere a  limitaciones_e_.  ómicas  de la  institución,  co.30 
dsenias aujoridades,  sino  que-rejste  un p r o p o $ ~ o ~ k o * d K @ 6  aLes-ma 7f"m-l "-ea7Rient6 depTuerza 
c_olectiva y de  la  organización  sindical, nediante la  prolongación  artificigkde.  la  huelga;  se  trata  de  una 
f_olma  de  desgaste y una  provocación  para  que  nosotros  asumapos el reto  de resrs~c-arm~ñitcrr~-sise 
corroboró  cuando la  representación  del  sindicato  demostró  a la rectoría  que  ésta  cuenta con recursos 
para  solventar  las  pretensiones  sindicales  de los cuatro  puntos que se  presentaron  como  vía  de  salida  al 
conflicto  de  huelga. El problema,  pues,  es  esencialmente  político. 

Lahuelga-transitapQr situ.a-cjjpnes. difíciles  que  pretenden -minar_ su fuerza  ,en  una  de  sus  cualidades 
&damentales,  su  carácter  mjxto.que  tanto nos hemos  empeiiado en preservar ji defender.  Existe-  un 
vacío  de  direcc%n  que  imp.osibiktaal  conjunto  de los afiliados  vislumbrar los riesgos  futuros. 

rr.". - , . . .  o 
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Hemos  hecho  nuestra la huelga y realizamos  propuestas Constantes para  encontrar salldrs el conflicto 
Asimismo  tratamos  en  todo  mo-snto  de  cumplir cabalmente con  las  tareas  que nos han sidc 
anccmendadas.  Tambibn  sufrimos Bn carne  propia los ataques  en  contra  de  la  organlrocibn  sindical ! 
enfrentaremos  al  lado  de  nuestros  companeros los riesgos del  movimiento.  Nuestra  vinculrcidn  con aquello: 
que  hacen  ¡as  guardias  de  huelga  nos  ha  mostrado su preocupación  por  el  desarrollo  de la huelga y, comc 
dijimos  antes,  su  negativa a la  derrota. 

En tanto, e g b e g o c i a c i ó n  se han  logrado  algunos  puntos  minimcs,  que  ciertamente enclorran pequeiio: 
iogrosgzero que  aiientan  a  no  pensar sólo en la derrota. Al mismo  tiempo,  el  frente  interno  empieza i 
presentar  fisuras  peligrosas  que  nos  ponen en desventaja  ante  la  rectoria y dispersan  nuestras  fuerzas& 
iucha  de  resistencia no se puede  enfrentar  con  un  cuerpo  poco  disciplinado,  disperso, slrl objetivos  claro: 
y con  la  voluntad  diezmada  por  la  luchas  intestinas. 

Tenemos  derecho  a  escoger et terreno  del  enfrentamiento  diferente,  porque  la  huelga  enpieza a volversc: 
adversa  para  nuestras  fuerzas.  La  comisión  negociadora ?ierre que  discutir  la  problem&ica de !os salario: 
caídos, y manifestar  a  la  rectoria  que el pago de sólo e¡  cincuenta  por  ciento  de estos es insuficiente E $1  indigno  para  resolver  el  conflicto  de  huelga. 

Nuestra  organizacibn  ha  dejado  muy  claro en la conciencia  de  muchos  mexicanos su Asposición  a  luchar 
por io que ia búsqueda  de  una  solución  pronta al conflicto no representa  ninguna  claudlcación  en st 
compromiso  de  clase.  Tenemos  que  pasar  a  una  revisión  inmediata  de nuestro programa  de  trabajo y de 
nuestra  estructura  organizativa.  La  lucha  por la defensa  de  la  Universidad  pública  es  una  causa  justa ! 
meritoria  que  requierf!  de la presencia  viva de cuestra  organización. 

En  esta  conviccidn  no  ha  sido  necesaria el torrente  de  discursos  derramados en las  negociadoras, er 
tono  condenatorio  contra el neoliberalismo y sus  !amas; los trabajadores  poseen  una  brújula  que le! 
proporciona  su  visión  de  clase. 

.- Para - concluir, sólo tenemos  ante  nuestros ojos dos  alternativas. 

1.- Continuar  la  huelga  hasta  lograr  la  satisfacción  total de los cuatro  puntos y correr  el  riesgo  de ur 
posible  golpe 

.. 2.- Buscar  una  solución  rápida al conflicto  a  sabiendas  de  que el regreso  a  labores  sera  difícil  per( 
,permitirá  reagruparnos. 

Tales son  las  alternativas,  con sus respectivas  consecuencias. 

/- - Nosotros nos inclinamos  por la segunda  opción.  Seguramente  algunos  hablarán  sobre  la  necesidad de 
esperar  hasta  el  Primero  de  Mayo  para  que  triunfemos al lado  de  la  clase  obrera  mexicana, y su  análisi: 
posterior  será  que  perdimos  por no esperar  hasta el  infinito. No importa:  correremos  el  riesgo; nuestr: 
organización lo vale. 

Por lo pronto, dejgmisma  forma  que propusimos  la  prórroga y que  asumimos  disciplinadamente  la  decisjór 
de-ica la huelga,  ahora  asumiremos  la  decisión  futura  que  tome  el  Ccmité  de  Huelga,  Llamamos  a todo: 
los trabajadores a proceder  de  igual  manera y en  la más  completa  unidad  cumplir  cabalmente  con 102 
acuerdos. 

Es justo  decir, en  reconocimiento  de  la  gesta  de los trabajadores,  que  esta  huelga  de  la UAM ha contribuidc 
dramáticamente  en  la  concientización  de  la  comunidad  universitaria  sobre  la  necesidad  de  democratiza1 
el manejo  del  presupuesto, y en  general  ha  puesto  énfasis en la  necesidad  de  hacer  transparente  la tom2 
de  decisiones. Es claro  que  la UAM no  será  la  misma  después  de  esta  lucha  ejemplar. 

I ORGANIZAR, COMBATIR, VENCER 
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SITUACJON ACTU&BE LA HUELGA 

DEL RUMBO DEL MOVIMIENTO 
Y ACCIONES INMEDIATAS EN LA DEFINICION 

* Las prioridades sindicales: reagrupacibn y reorganizacibn de los trabajadores. 

Imperioso, la reduccidn de los riesgos 

*Los trabajadores brindaron su mejor aport2 de lucha  en  pos de sus derechos 

NÓ'es el hambre  ni la resistencia  de los trabajadores lo que  está  en  tela  de  juicio; lo que  pone  en  peligro 
a  nuestra  organización  son los elementos  circundantes  de  la  huelga.  Pero  aquellos  que  calladamente 
deambulan  de  sus  casas al puesto  de  trabajo y no  tienen  otro  programa  que  ofrecer  como  no  sea  poner 
al  descubierto la lucha  social,  el  enfrentamine?o  de  clase,  la  lucha  social  a  secas,  en  q2e  se  debate  et 
sistema  dominante,  son  ellos  quienes  así  mantienen  la  huelga,  que  luchan  convencidos  de la necesidad 
obtener  una  mejoría  salarial y se niegan  a  la  derrota. 

Tal"nQ coincidamos  con  *ellos en la coyuntura  pero  será  porque  siempre  llega  el  momento  de  las 
d_efiniciones,  el  momento  de  advertir los peligros  que nos acechan, y nos  obligan  a  replegamos  para 
mantener  intacta la voluntad  de  luchar y organizar  la  respuesta.  Alguien  tiene  que  pensar  en el momento 
apremiante por el  que  atraviesa  nuestra  organjzación; y precisamente  por  ello,  nosostros  estamos 
di,spuest-os  a  tomar  con  responsabilidad la deiiniclon  que  otros  no  quieren  asumir,  aunque ks corresponda 
hacerla. 

La ruta  crítica  del  movimiento de huelga  inciado el primero  de  febrero  muestra  signos  inconfundibles  de 
a e m i e n t o  y la presencia  de  riesgos  que  no  pueden  desestimarse.  Alrededor  de  esta  situación  hay  un 
consenso  que  no  acaba  de  asumirse  explícita y honestamente  por-.algunos  que lo saben, pero que  no 
quieren  ser los primeros  en  decirlo.  Sin  embargo,  por  mu.yjmpopular  que p u e d w l t a r ,  de  nada  sirve 
ogultar  el  hecho de la declinación  de un movimiento  que ha  rendido  todo lo que nadie podía esperaf." 

Más aún,  callarlo  entrañaría  consecuencias  perfectamente  evitables en la economía  de los trabajadores, 
e implicaría  riesgos  mayores  para la organización  sindical,  que ha  estado en la mira  de los intereses y las 
m n a s  interesadas  en  su  destrucción o avasallamiento. No podemos  permanecer  indiferentes  a los hechos 
anteriores, ni tampoco  permitir  que la inercia  nos  conduzca  por  caminos  que  no  tenemos  necesidad  de 
recorrer. 

La  organización  de  los  trabajadores  ha  sido  secuestrada  por la sesiones  de la comisidn  negociadora  en 
las  que  la  rectoría  no  se  cansa  en  amenazar  con su decisión  de  castigar  a  nuestra  organizaci6n. Porwe, 
elpcahlema  que  enfrentamcs  en  la  revisión nore f ie re  a  limitaciones  e  ómicas  de la institución, C ~ Q O  
dsenJas-  au_!c)ridades,  sino  que  reviste-un piopo&'@j53EM -diñ$&@-.a. -"m esma-_e-a>jentg jJJwu.irza 
c_olectiva y de la  organización  sindical,  mediante  la  prolongacibn-  artificlql de  la huelga;  se  trata  de una_ 
fg-ca-de,  desgaste y una  provocación  para  que  niiZotros  asumafnos el &-de r e S i S i t l r á K ~ ~ ~ S Í ~ s e  
corroboró  cuando la representacibn  del  sindicato  demostró  a I@ rectoría  que  ésta  cuenta  con  recursos 
para  solventar  las  pretensiones  sindicales  de  los  cuatro  puntos que se  presentaron  como vía de  salida  al 
conflicto de huelga. El problema,  pues,  es  esencialmente  político.^ - 

! a l x ! e l ~ t r a n s i t ~ r  s.ituas;innes dificiles  que  pretenden  m¡naAsu.-fuerza  .en  una  de sus cualidades 

vacío  de .. , . direc&% que-imposibilitaal  conjunto  de los afiliados  vislumbrar los riesgos futuros. 
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- fundamentales,  su  carácter mjao*que tanto nos hemos  empenado en preservar 7. defender. Exbfe'Cn -~ 
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Loe-principios 
sindicato son: 

RESPETO A LA  CONTRATACION  COLECTIVA EN LA UAM 
(conclusiones  del VI Foro Acadhico) 

VI Poro Academic0 
10 de febrero  de 1996 

fundamenta.les. en que se sustenta  el  pliego de peticiones del 

1) libertad de pensamiento  y de su difusión.  Respeto  a  la  disidencia 

2 )  eskabilidad-en el  empleo 
3 )  transparencia en el uso de l o a  recursos  universitarios y 

4 )  dignificaci6n del trabajo  administrativo. 

Antelectual""" "" 

"."" ~ 

derecho a .la informaci6n 
. ." " ."~. 

La priorización del pliego  petitorio que propone el Foro  Academic0 e s :  

i) EL reconocimiento de los  i~~r~e.s-os~perivados de las k c a s  y eetírnulos que 
recibe la mayorla del pereonal Y a d h i c o  para  el  pago de prima de-antigüedad 
y prima"vacaciona1. 

2 )  La inclusi6n de una  justificacibn  académica  por  escrito de los puntajea 
asignados a los  productos del trabajo"de Tos profesores &rant63 su proceso 
de evaluaci6n. 

- 

~. 

3 )  Otorgamiento de -cones a. tompQKales _acad6micoLcaLGQntrataci6n 
a*nual, tales como: seguro de gastos  m6dicoe  mayores,  acceso a las becas.de 
posgrado y de capacitación en general. 
Asimismo se plantea que se lleve  una  propuesta  ante el Colegio Academic0 en 
el sentido de la  inclusi6n de los temporalea  académicos en al. menos la  beca 
al  reconocimiento de la  carrera  docente y el  reconocimiento a los  grados 
acad6micoe  fehacientemente demostrado. 

4 )  Igg8.lación de la  prima de ~ antigüedad del personal academic0 y 
administrati>-o 

5) Msatntener la  asignaci6n de becas y estímulos a los profesores que cubran 
Euestoe sindic~al", durante  el  plazo que dure su gestibn, y extenderlo por 
el tiempo que dure dicha gestibn. 

6 )  EnLa cl6usula "nueva",~poaterior a la 40 ,  se  propone que Be establezca 
un acuerdo ~JJJ&Q mediante el cud1 ee de basificación  a  las  plaza6 que han 
a u o  cubiertas con pereonal de confíanra. Con e l lo  eo dar& eatabL1idad 
laboral  a un número  significativo de temporales  administrativos. 
El Sindicato  plantea que se forme  una  comisidn  bilateral para atender los  
casos futuros. 

7 )  El reconoc.imi.er&o de antigüedad y de prima de antigüedad  a los profesores 
que utilizan licencias  academicas  sin  góce  de  sueldo  para  realizar  eetudios 
de posgrado,  a  condicibn de que se reintegren  al  trabajo en la  universidad 
por un periodo  equivalente  al de la  licencia  disfrutada, as1 como previa 
acreditacibn  del grado. 

8 )  Formaci6n de una  comisi6n  bilateral  que  explore  mejores  condicionee  en 
servicios y costos para  el  acceso  al  sector  público  y  privado,  a  la  atenci6n 
médica. 

Estas son algunas de las  principales  demandas de indole  acadhmico-laboral. 
El sindicato no  pretende  con  ello  otra cosa que mejorar rae condiciones- y 
la atm6efera de trabajo en el terreno  mds  sustantivo de las  labores 
academicas. La mayor parte~"de eetae demandas  involucra una carga 
p_resupuestal  muy  pequefia. 3 1  VI Foro Acad6mico se pronuncia  a  favor de estas 
demandas y pide  una  pronta  solución  a lae  autoridades de la UAU. 

6 . . ~  
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Elementos de ancilisis y reflexi6n sobre la revisi6n sal~rial 
y contractual' y la huelga del 96 

DOCUMENTO DE DISCUSION 
Cornit6 do Huc.19~ 
Ma- 17 de 1996 

espacio 
-sindtcaI 

Orguno  de  Expresi6n y Oiscuri6n de 
Trabaladores Afiliados al SITUAM 



BALANCE MEC SARI0 P A M  CONTINUAR LA LUCHA 

Como en pocas ocasiones, los resultadt,,s de 
¡a pasada reviedm contractual deben ser p&ra 
nuestro  sindicato  motivo  de  reflexión.  Los  saldos 
que el movimiento  ha  dejado,  tanto a lo interno 
de la organizaci6n como en el espacio  de  la 
Universidad y en lo externo, nos obligan  a  revisar 
westras políticas y a definir con precisibn las 
Iniciativas  y  medidas  que  el S tTUAM deberá t o m  
3ara afrontar la coyuntura  inmediata. 

La " _I_? huefqa representó, como en experiencias 
mteriores, una expresión de la voluntad  de  lucha 
je Igztrabajadores, así  como de su  rechazo  a  la 
;olítica gubernamental que desde hace tiempo 
;e traduce en  la imposición de un modelo ajeno 
3 losmtereses de la Universidad Púb1j.G ydelos 
;edores -que  la componen. Particularmente, el 
:o-ñflcto"-laboral  exprés6  una  vez  mhs  el 
mfrentamiento  entre  una  política  salarial I 
absolutamente  injusta y una decisibn gremial del 
10 aceptar  pasivamente la imposición. 

Sin  embargo,  existe m-hecho fundamental  que 
io PUB ser disfrazado: el movimiento no logró 
;us Q~.&vos.. El' marco  de.  condlclories 
lesfavorabtes y de factores adversos en que se 
ksarrolló la  revisión,  que  fue  advertido y explicado 
:laramente desde el principio, se concretb 
inalmente en la decisión de regresar  a  -laborar 
;in haber logrado modificar . . en - lo - . . 'mas.,mínimmo)os - - 
ñaicos  de neg0ciacib.n. en que se .dio el 
!staIIa-ag.nto. Nuestra organizacibn, en tal 
en%do,  ha ". recibido - .~ ~ un golpe cuyas razoítes deben 
;er explicadas, y ante cuyas consecuencias  es 
trgente que definamos la línea política a  seguir. 

Lo anterior es vital porque las  circunstancias 
!ue configuran la coyuntura inmediata  exigen 
espuestas  claras. ELSKlAM seencue.n&aante 
Lnec.esld_ad  de definir un plan de lucha  para 
nfrentar diversos  eventos  internos y externos:la 
Gisión en el sector  académico,  las  reformas a. 
3 " Ley .. del ~. ISSSTE y  a  la  Ley  Federal  del  Trabajo, 
3.exigencia del aumento de emergencia y, como 

". - ". . 
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un nuevo elemento, las aspiraciones de las '.,, 

bürócracias  enquistadas & la ANUIES por revivir \ 
el viejo  anhelo  soberonistas de una legislación 
excluyonta y discriminatoria para el sector. 

1. La8 condiciones en que se llega a la 
revisi6n 

En lo salarial, ta-rito-el aumento  a los mínimos 
como el pactado  por el STUNAM y otros 
sI5;i&tós, ". - - -- establecieron 10s mhrgenes en que se 
darían  las  revisiones del sector. AI mismo  tiempo, 
era  -evidente que  el trabajo en  el sindicalismo 
universitario se encontraba  francamente 
descüidado; de hecho en  supunfo mas baig:de 
losGltimosi3os y que no extstto  preparación pwa 
la revis6n.  Ellaresultaba  aun mas preocupante 
cuZndb 's ignos   en  .retacibn. a la política 
gubernamental, lo mismo en Guerrero o con el 
SUTAUR 100 que  en otros espacios, 
d e m o s t r w - u n -  -claro. ..endurscimie.nt.o; 
Ileghbamos  así ~ a  un-conflicto que era ante  todo 
una prueba-d.& fu8rzasi curt las ' nusstras 
sumamente  mermadas. 

Aunado  a lo a2terior se presentaron  problemas 
de  discusi6n  interna. E_Lpliego academico no solo 
no tus consengado entre el sector,  sino que ni 
siqyiwa..fueb conocido. por.el.Congyesp.  En la 
misma t6nica la demanda internaise_integrb y 
pr-e.~.~t~.._menos_.de..una~ - . .".. semana  antes del 
estallamiento. 

"_ - "1. 
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2. LgJ2mpuesta_ q m m o s  
La propuest-a se  integra  con un 18.4 en 

promedio en salario, y aproximadamente un 6% 
e$ prestaciones. En t&mljnos reales se  expresa 
en incrementos  globales  a las percepciones  que 
yan-de 40%.en el caso del salario  mínimo,  hasta 
20olQ en.& salario .- . . mhximo. . "" Loanterior tuvo una 
Ch!Zinteflcionalidad,  desplazar 1.a negociación 
contractual  hacia el sector  administrativo 

- " -~ . . 



,3* Desarroils die la  revisidn 

La negocac:?n empieza con rrtmos ientos, 
propiciados Q cliando menos  aceptados  por  la 
RegOCladora sindical, la cual  incluso  promueve 
SuSpenSiOnes de las pláticas. Se da una  abrerta 
tolerancia hacla la UAM ante  el  retraso de la 
propuesta económica. 

Cuando dicha  propuesta  es  hecha  púbtica, con 
Lin método  inédito, de  entrada  se  da  una  tendenua 
hacia la aceptación, lo que se hace explícito por 
el secretario  general  en  la  reunión  de los sindicatos 
unlversitarios. Esta posición, nunca aclarada ni 
recttficada,  explrca  en buena medida  el  posterlor 
aislamiento en el que nos encontramos. En un 
primer  momento  se  aprecia  que  es  una  propuesta 
superior  a la de otros sindicatos del sector. 

' ". 

4. La  decisidn de estallamiento 

Más allá de cualquier  posicic>n, lo que  no  puede 
ocultarse es que el esiallamiento expresb la 
inconformidad y voluntad de lucha  por  parte  de  la 
base;_existía una decisión mayoritaria  de Ir a  la 
huelga,  aun  cuando no pueden  dejar de 
mencionarse los métodos antidemocráticos y de 
maniobra con que se forzó la  decisión  de  algunos 
departamentos. 

Vaie  señalar  que, como en otras ocasimesy_na 
iniciativa que pudo ser  una opción  válida,  la de la 
prórroga, se presentó a destiempo y solo abono- 
la confusión. 

5. Las motivos de la huelga 

El estallamiento de la huelga da paso  a una 
situación  de  confusión.  Mientras  a  nivel  de  la  base 
había un sentimiento claro en  torno  a  la  razón 
eminentemente salarial de la huelga,  desde  la 
dlreccrcin se comenzó a manejar  una 
jntencionalidad del movimiento  que lo mismo 
incluia desde la lucha contra  el  neoliberalismo y 
la legislación vigente, hasta  la  reivindicación de 
los derechos de todos los trabajadores  mexicanos 
y el  ajuste de cuentas  con  las  autoridades. 

Como  era previsible, a partir de lo anterlor se 
dio  de  inicio  una conduccG; errática  del 

rnevtmlento, io que ilevd a dudas y dtscustones 
sobre'ios verdaderos motivos de Ia huelga Es a 
partir  de los debates  en el Cornit4 de  Huelga que 
se precisan  claramente 40s verdaderos  objetivos 
mejorar las propuestas  en salarlo y prestaclones 

"" . 

6. La politica de Rubio Oca 

El rector  aprendió  perfectamente la lección del 
9 4 ,  y desde " el principio hace explicita su  decisi6n 
de no mover SU posiclbn La intención  de castrgar 
al SlTUAM no  se da en la propuesta misma, que 
se  ubica en los márgenes m& altos del sector, 
sino en la definición de no moverse a partir de la 
huelga. 

EI-evidente"agoyo  gubernamental con el que 
contaba la rectoría se hizo notar en múltipies 
ocasiones; pese a ello se Insistió sin bases en 
que Rubio  estaba presionado pof el gobierno. 
Jamás se abrieron espacios de negociación a 
nivel del gobierno  federal. 

Neutralizar al SlTUAM a partir de  una huelga 
sin  resultados fue el eje de la política del Estado, 
aplicada  con toda finalidad  por la rectoría. En esa 
liiiea pasó a segundo término la posibilidad de 
que se perdiera el trimestre, y no importó 
hicera  evident-e  la posibilidad  que  la  patronal tenía, 
en lo ecmomico, d e  dar salida a la .huelga.  Sin 
lugar adudas la administración  central,  sobre todo 
al final  del  conflicto,  tuvo  en  sus  manos  la  solución, 
pero  concientemente  decidió no hacer  nada  para 
regresar  a  las  labores;  era  más  importante,  desde 
su  punto de vista,  mantener  la política de  castigo 
adoptada. 

". " ~ ~ ~ 

7. Las fases y sus resultados 

Las diferentes fases en que se fue dando el 
movimiento consituyeron, a no  dudarlo, una 
comedia de equívocos;  una  auténtica &a 
tragicómica. En primer lugar quedó de lado la 
huelga de cinco o seis dias que el CE prometró 
de inicio;  posteriormente l a  expectativa  de  huelga 
nacional  que se desvaneció  en la primera 
quincena;  a  partir  de etlo algunos  comenzaron a 
hablar  de  la  huelga  de 20 o 23 días, en los que se 
aecia  "empezaría a pesar  el  problema  del 
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:ww=e" .  i 3 '  :I . - x - m i n  83% e Inlcr6 la ;iueiga en h i e  senalar que comentes  que han ostentado ' 

3 qde 96 JrsafiC 91 ;;resupuesto. y en la que no un  radicalismo  verbal  marcado,  sin  mayor  trámite 
C) qurso entender que e¡ prcblema no era de se convirtieron  en las m& fervientes defensoras 
I!spmlbllldad de rocursos, sino  de una decisión del acercamiento  con los charros. 

La última fase, que parecía no tener fin, fue la enfrentamiento  del secretario general  con los 
uelga en su  fase  de salida, en la que el  pan-$;  órganos  de  gobierno. Sin duda alguna es un 
'rama  estaba  claro y, sin embargo,  en  detrimento  aconteclmiento que no se puede dejar  pasar 
e los trabajadores  se-hizo  durar.  semanas  la  Yase 
e amarre", buscando nuevos pretextos o fechas 
lave cada día, y recurriendo  incluso  por  parte de 9. La negociadora y su integracibn 
I dlrección a la mentira desembozada, como 
uando se evitó la negociacibn  con  el  argumento 
e que la Universidad había quedado de  hacer 
na nueva propuesta  económica. 

8. El foro de los charros 

La huelga fue  escenario  de  un acontecimie_nto 
arciularmente  grave, sin " antecedentes . . . . . . . . en 
uec,tra agrupacion. La firma de  la convocatoria 
I foro de Los Sindicatos ante la  Nacidn, a l  [ado 
e direcciones charras y por una deci.sion per- 
mal del secretario general, así  como la poste" 
<r negativa del mismo  a  acatar ¡os acuerdos 
3l-sindicato al respecto, confguraron c . un  factor 
Je incidió profundamente en el desarrollo'de la 
uelga, y sobre  todo  en  el  ánimo  de los 
abajadores  ante el movimiento. 

Más allá de la validez o no de una posición 
)mo la planteada, y del  derecho  a  sostenerta, lo 
erto es que se  omitió  toda  consulta  en  un  asunto 
le  abiertamente  contradice los lineamientos  de 
yestra organización. Se engañó cuando se dijo 
Je .solo era  solidaridad. y ello  no^ implicaba 
3rticlpar en el Foro; se engañó cuando se  dijo 
~e no se iría y se fue, se intentó  chantajear  con 
Je e l  resultado de la huelga dependía de la. 
)lidaridad  de  dos  mtllones y medio  de 
3bajadores. 
No solo eso, en"e!_colmsde.la burla al Sindicato, 
i.dia..después  de levantada la huelga aparece 
3 nuevo  un  desplegado  firmado  por el SITUAM, 
In las  mismas  direcciones  charras.  La 
%obediencia  reiterada a los mandatos del 
TUAM queda así más que manifiesta. 

. " 
.- "" 

" -. " 
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A partir de la primera quincena de huelga se 
impuls6 una  opinjdn,  misma  que finalmente 
prevalecib,  segun  la  cual  el  problema del 
movimiento se ubicaba en la composición de la 
riegociadora y en  la  necesidad  de  reforzarla.  Esta 
tesis  fue  desmentida  en los hechos, en la  medida 
que los supuestos  refuerzos no arrojaron  ningún 
resultado cualitativamente diferente. l$que 
e e v o  presente fue la negativa a  asumir que la 
proble.mBtica- no estribaba en la falta  de 
argumentas. a propuestas,  sino en la  clara 
definici6n  de una polítjca. p&sd~.%spddada 
s6jiTa.me&pmeMerno. 

Sin  embargo, lo anterior no  puede esconder 
las sgrias deficiencias .. _ _  - - que . . !a representación 
sindical~~-most@ ~ ~ - en la Mesa. La r táctica -.- .de 
negociación  fue  de las actitudes poco dignas.á- 
las peroratas abs.olutamente'.imprQductivas, 
pasando por la presentación.de propuestas no 
consultadas y por la elaboración  de  proyectos  de 
acuerdo  lesivos para el  Sindicato.  Finalmente  un 
elemento nadamenor en  el  desempeño  deficiente 
fue  la-reiterada  división al interior  de la 
negoGadora,  misma que en no pocas ocasiones 
convirtio  a!_Cor;lité  de Huelga  en árbitro desus 
discrepancia3. -. - 

Con emwto--de que ". la . ~ .  dirección . del 
movimiento correspondía __ - - ._ - _ _  . - al CH, la negociadora 
enmCüptjd.&me.nte ~ --- su  clara  incapacidad  para 
analizar,  evaluar y proponer en torno al desarrollo 
dela revisión.  Como  cualquier  instancia,  la  nego- 
ciadoratenía la obligación de aportar puntos de 
vista y perspectivas, cosa que repetidamente se 
negó a llevar a  cabo. 

._. .- 
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40. El sector acad enfrentamiento  interno y; en si CQimQ, ai ateque 

El hecho de que el pliego acadbmico no fue la8 corrientes.. . por parte de cquiener  atando un 
consultado  con e¡ sector ni discutido  en al corriente no se atreven  a  asumirse corro tal ant1 

Congreso fue una realidad inocultable; eon base' la base. 
en ese argument0 válido y durante ia revtstbn, , La instalación de un clima de este IIPO en 1; 
grupos  de profesores plantearon, en  una  actitud  dtscusión interna del sindicato no es casual, r 
que Ya en el context0  de la huelga era  incorrecta  representa un problema  de segundo orden. Hz 
Y COnstiiuia un error  táctico, el retiro de  esa parte , sido una prhctica constante por parte del grupc 
del  pliego, lo que fue  rechazado  por el Comrt&"de ' nucleado  en  torno  al  actual  secretario  generai; er 
Huelga. la huelga,  a  diferencia  de  otras  ocasiones en zk 

A partir de lo anterior y una vez  que  se abrrb ' ha.sta las  mas profundas  discrepancias SE 

por primera vez la posibilidad de  discutir al inte- maijenía~n en un nivel político, cuando menos er 
rior  de  ia  huelga  con  amplios  grupos de dos diferentes  momento& estuvo a punto de 
académicos, quienes condujeron la política en llegar a enfrentamientos de otro tipo. Es sin dud: 
este  campo cometieron un error estrategico. una vertiente de nuestra vida interna que tiene 

Convirtieron en el enemigo a  vencer  a  quienes  que ser definitivamente  cancelada,  pues  junto cot- 
eran los compañeros a convencer; la intolerancia la  falta  de  respeto a las  decisiones  de  los  &ganas 
y el infantilismo de la frase  "planchamos  a los de gobierno  corresponde,  antes que a la  práctica 
blancos",  expulsaron  virtualmente  de  la  discusi6n  democrática que nos caracteriza, a un modelo 
&dical  a  cientos  de  profesores, y abrieron  de  par  sindical  charro. 
en  par  la  puerta  a  iniciativas  que hoy son un  peligro 
r& pafa el Sindicato. En los hechos, la huelga I 12. ~1 túnel sin salida 
se quedó sin  foro ante los académicos, y se  tuvo 
que  conformar  con  un  mermado  Foro  que : ' Las  diferentes  fases  del  movimiento  de  huelga 

concluyó prácticamente en !a  inanición; no en I 
i fueron demostrando,  una a una, la  falta de 

balde  el retiro del pliego académico,  evitado en : perspectivas  existente.  De  tal  manera, 

negociadora llevó a cabo en los hechos.  preveía que  habría  que  levantar  sin  haber  logrado 
los objetivos, uno y otro sefiuelo, uno y otro 
pretexto se adujeron  para  evitar una discusión  que 

11. El clima interno 'se exigía  cotidianamente:  cuáles  eran  las 

El clima  de intolerancia fue una constante en perspectivas  reales, y cual el  analisis  que  permitía 

los diversos Ambitos de la huelga;  a falta de ser  optimista. Nunca se dio respuesta. Qurante 

análisis  político  proliferaron los grupos  de  presidn, 42 días la prensa sindical s3 limitó a reproducir 

las porras,  las  calumnias y en  general el bajo nivel I 
relatorías  de  eventos,  sin  que  la  dirección  sindical 

de discusión. Una muestra clara de ello fue el emitiera un solo documento de orientación o 

curioso razonamiento que asumieron quienes análisis. El objetivo había pasado a  ser  ganar  uno 

impulsaron  a  toda costa la huelga:  por  una  parte : <dosdías más, sin  tener  la  menor  idea  de  a  donde 

pregonaban que el movimiento triunfaría, y por ,! llevaba  ello. 

otra, desde  el primer día, se  dedicaron  a  buscar i 

. . 

-_ . 

un primer  momento,  fue algo que al final la propia i prácticamente L con semanas de anticipación se 
.-- " - 

[entre  quienes no compartían  sus  puntos  de  vista) 13. El levantamiento 
cubables de la debacle. 

i 



xers Rubto". De particular irrsspor.sabilidad p-~doloso dejnstrumentos como la prensa  sindjcal. 
-esultd ¡a poslción  de los miembros de la E8te modelo  de  sindicalismo se contradice 
7egocisdora,  quienes 0n lo personal  asumían que radicalmente  con la tradicibn  democrática  que  ha 
as c03a3 no daban  para mhs, pero  fueron pormitido la supervivencia del SITUAM. 
ncapeces de  emitir un pronunciamiento  claro Hoy, como nunca, los hechos demuestran que \\ 

este estilo sindical debe ser frenado de  tajo.  En 'i 
los hechos, los trabajadores han emitido ya  su ',, 

?S el generalizado desencanto ante la falta de 
3gros concretos, desencanto que se transforma, i 
!n abierta inconformidad ante el resultado en: 
alarios  caidos. 

Por otro  lado, la avalancha  informativa  contraria 
/I sindicato no  ha cesado con  la conclusión del 
onflicto, y hoy !a imagen pública del SITUAM 
igue  siendo  objeto  de un ataque concertada 

- . . . . . . , . ." .. - 

15. La direcci6n y la nueva forma de hacer 

La actitud de la.&rección ante la conducci6n 
el movimiento no es  sino el corolario de una 
estión  que,  según se pregonó a  ,diestra y 
niestra, pretendía Instaurar una nueva forma  de 
acer politi&. En el útlimo  ano y medio westro , 
%d-icatÓ -ha vivido  inmerso en vari-as  crisis i 
Imültáneas: la de la vulneración de  su legalidad 
)tema, la de la 'falta absoluta  de  gesti6n  laboral,: 
I de-la pérdida de  iniciativas y autoridad  moral a. 
1 externo. La absoluta incapacidad para dar! 
Fnducción al movimiento, y la permanente y to- 
I! división del Comité  Ejecutivo,  fueron fadoresi 
-evisibles y tuvieron .un peso que . .  de  ninguna 
aAerá  fue  secundario. 
Esta nueva forma no lo es  en  modo alguno. 

ecupera  fielmente  un  estilo  de  hacer  política  que 
i el  pasado  ha  pretendido  instalarse  en  nuestra 
'ganización, y que  históricamente  ha  sido 
xrotado.  Secentra funda-mentalmente en una 
sion patrimonialista de la organización,  según 
cual los dirigentes  iluminados pueden imp&& 
is. posiciones, aun en contra de los órganos  de 
>bierno; s e  expresa  además  en  el  uso  fracciona1 

olífica 

, "". 
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16. Las tareas de recomposici6n 
Quien  abierta y claramente  dijo  que  no '? 

respetaría  las  decisiones del Sindicato  tiene  que 
asumir  las  consecuencias  de  sus actos, lo que 
quiere  decir  que  no  puede  seguir siendo direccibn 
del sindicato, como  no puede  mantenerse  la 
ficcidn  de un CE que  nunca lo ha sido. La legalidad 
estatutaria d e l  SITUAM  debe s e r  restablecida con 
la  aplicacidn de los estatutos, y -fa salida de 
quienes  impunemente la  han violado, o quienes 
desde la dirección han optado  por la complicidad 
que  implica el silencio. 

A partir de ello  el Congreso Ordinario debe 
retomar una profunda discusión sobre  nuestras 
políticas a largo plazo 

AI respecto  un  punto  neur6lgico se-ubica en el 
sector académico y el  surgimiento de  una  iniciativa 
de  organización  en la que  claramente se distingue 
la mano  de la patronal. La inconformidad y los 
puntos de vista divergentes en ese sector  de 
nuestra  agrupaci6n no pueden ser  ignorados, y 
procede dar paso a una discusión de fondo, 
normada  por la absoluta  tolerancia y el  respeto a 
las  divergencias,  bajo una sola premisa: el 
Sindicato  debe  preservar su cardcter mixto, así 
como  su titularidad en el sector  académico. Ello 
pasa por reunir en  torno a este  lineamiento  toda 
la fuerza  posible, y por cerrar el paso a cualquier 
tentación de ubicar a los enemigos entre los 
propios  profesores sinchcalizados. 

De la  misma  manera, la de una auténtica  labor 
de reconstrucción,  tendrá  que  encararse el 
problema de nuestro  trabajo  externo. A partir de 



las Iniciativas mhs elementales  deberemos 
recomponer nuestra re4zwQn m orgenizaciones 
fraternas, particularmente las del  sector  de la 
educacidn  superior.  Cabe  sehalar  que  un 
problema a atender  de  entrada  ser& la respuesta 
a la iniciativa  que, de  manera  subterrbnea  antes 
y abierta en los últimos días, se ha  tomado en el 
seno de  la ANUIES, en el  sentido  de  revivir  la  vieja 
discusión  sobre  una  posible legislaci6n laboral  de 
excepción  para los trabapdores  universitarios. Tal 
intención se ha hecho explícita por  parte,  entre 
otros,  del secretario general de  ese  organismo y 
ex-rector  de la UAM Azcapotzalco. 

Sin duda alguna, el  principal saldo  pendiente 
del  movimiento  es la recuperaci6n  de  nuestro  nivel 
salarial. La nueva coyuntura  al  respecto  estb  ya 
marcada  por  el  aumento  de 12% que se ha 
concedido a los salarios mínimos a partir del lo 
de abril. El SITUAM, con base en  su  Contrato 
Colectivo, ha demandado  ya el que  se  le haga 
extensivo dicho incremento, pero aun  están  por 

definirse las medidas a tornar para qge las 

aUtoCidad8s gubemamenhrbs lo hagan & Z B ~ S I V O  

al  sector  de la educacibn. 

Finalmente, dos puntos  centrales en una 
agenda  que  ya es actual.  Como lógica 
continuacibn  de  las  reformas privatizadoras a la 
Ley del IMSS, se avanza ya  en un mecanismo 
similar para la del ISSSTE; ello, sobra decirlo, 
puede representar una  afectación inmediata y 
gravísima para  nuestra situación económica y 
laboral. Por otro lado,  con calma en apariencia 
pero  con  seguridad, el enfrentamiento  en  torno a 
la  intenci6n de modificar la Ley  Federal  del 
Trabajo estA ya a la vuelta  de la esquina, y los 
trabajaos  de  quienes  estbn interesados en  dicha 
situación  han  avanzado  sensiblemente. Estos dos 
aspectos  son vitales para nuestros intereses y 
existencia  como organización, y su  discusión 
requiere  ya  un  espacio prioritario. 

Matzo del 96 



por  ayuda  de Servicios para los trabaladpr,es 
adminlstratlvos; así  como  aumento  en  la  ayuda a ICs 

mismos  para  la  elaboraclón  de  la  tesis y el  no  supedltaria . 
a que  convenga a los planes y programas  de  estudlo  de  la 
unlversidad;  Incremento  en  la  cuota  para  guardería.  as¡ 
ccmo aumento  en  el  seguro de vida,  en  el  de  gastos 
médicos y fondo  de  retiro. 

En Io re!ativo a las condclqnez 
~ especificas  del  sector acaiemlco,. se 

solicltc  báscamente 10 slgulente. 
* El realizar su trat)a]o de  acuerd.0 

" 

El Movimiento de Huelga del I catedra  investigación y difuslon y a / 
cón ICs prlncipios  de  llber!ad de j 

SITUAM (1 996) 
exponer  libremente el resultado de-. 1 
sus  mvestigaclones._(cabe  aclarar  que 
en  diversos  departamentos  de  las ir= 
unidades  de  la  unlversldad.  se  han 

I 
Dr. Octavio Lóyzaga de la Cueva' 

presentado  casos  de  rechazo o 
margmaclon  de  grupos d profesores 
respecto a otros  por  diferir en  el 
enfoque o método  de  investigaclón, 

La  huelga  estallada  por el Sindicato 
Independiente  de Trabajadores  de la 
Universidad  Autónoma  Metropolitana= 
dio dentro.de-.un.contexto  muy  complejo. 
Por una  parte el endurec.im,E:nta.de-la 
posición  autoritaria  asumida  por . . .._ el  Estado ~ 

desde  hace  más .de..un aña .respecta al 
movimiento  obrero  -bastaria  citar  como 
ejemplo  el.caso !e!a.RutRlOO- y por otra 
parte, la  politica salarial  fi@da  para  este 
año, en  la que los topes  salariales  ,se 
encuentran  muy  por  abajo de la  inflación 
(1 6% y 52% respectivamgflte), todo esto 
dentro  de  la  profundización  de los 
esquemas  del  neolibe-ralismo  y-los 
compromisos  pactados  con los 
oraanismos  financieros  internacionales. 

-. - " "_ - 
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con  el'pliego petiton$ se  present6 e! día 
30 de N O y k ~ n h r ~ .  Por 10 que 
corresponde al p~pe?gueeco~or;licp_ se 
solcitaba  fundamentalrnenkun  lllO%de 
aumento  salarial:  aguinaldo de 60 días  en 
lugar  de 40; homologación  de  la  prima de 
antigüedad  entre  académicos . y 
adminlstratlvos e incremento de la  rnlsma 
para  ambos;  prlma  vacacionalde  67% en 
lugar  de 579'0; incremento  en  la  despensa; 
aumento  en  el  apoyo  allmentarlo; 
ampliación  en  la  suma por superaclón,y 

llegándose a bocotear o no  aprobar 
la  publicación  de  artículos o libros  por 

ese  motivo e incluso a cancelar  áreas  de  mvestigaclón 
por  la  misma  razón). 

' &sr_an?ía ,  de que .la jornada !ab.~ral  de-& 
académicos..co_?temple  un  equilibrio  entre la do~.~n~ta.y-la. 
investQación. Ello en  virtud de  que a diversos  profesores 
se  les  daba  un  número  mayor  de  grupos  que  el 
encomendado  como  promedio  al  psrsonal  docente y por 
otra  parte, a que a algunos  profesores no  se les  asignaba 
grupos  de  docencia,  con  el  fin  de  que  no  pudieran  hacerse 
acreedores a la  beca a la  docencia,  misma  que  en  algunos 
casos  signlfica más  de  la  mitad  de su ingreso.  Se  solicitaba 
asimismo que en los dictámenes  de  promoción c de 
otorgamiento  de  becas se justificara  debidamente  el 
puntaje  asignado. 

Para el  caso de la Densió&by~ubilaci6n  de  los 
trab2adores  académicos,  se  solicitaba que.se.!Da.fzu?a 
cuenta  el  pago de becas y estímulos  tipo;  las  que  tambien 
di%iiriai-ympacta; en"1a 'prima  de  antigüedad,  toda  vez 
que  el  no  hacerlo  viola lo dispuesto  por  el  la  Ley 
Federal  del  Trabajo  que  dispone  que  el  salario  se  integra 
con los pagos  hechos  en  efectivo  por  cuota  diaria. 
prestaclones ... y cualquier  cantidad o prestación Que_ I 
se entreaue al trabaiador  por su trabaio. Cabe  señalar 1 
que  el  art. 147 del_conjrato  Gglectivo  de  trabajo  repite  cas1 
textualmente lo señalado  por elprecepto anterior. Es de 
mencionarse  que  en  la  propia  UNAM  las  becas y estímulos 
están  reconocidas  como  parte  integrante del salario del 
personal  académico  de  tiempo  completo. 

En  la  revisi6n  del  contrato  colectivo taqblén se 
sollcltaba  que  las  autorjdades  universitarias  informaran al 
sindicato de  'iodas  las relaciones de  trabajadores Te 

" .I . ~ -  I 
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cc!nftarza_ que no -estr+ulG.iaf! 
r:~~!er?la5as explic:!arepte. en._el 
ccz!ratq C:;+C!IVO Esto en vlrtud  de 
ahe hajla rnuitiples denunclas por 
;arte de tos ::abajadores de que 
existla an mrneio lndeterrntnado de 
trabaladores  de  confianza  que 
reaiizacan fanciones de  base  en 
cor!ravencldr:  a io dispuesto sor la 
iegls;ac!or taboral. 

Otro  punto  en  el  que  se  IZO 
especial  hincaplé  fue el  sltcltar la._ 
;rnp;ementacljn de un prcgrama de 
eduCaCtón sexual  con el fÍn de, evita! 
y sancionar  el  acoso y el 
Pcsttgamiento,sexual. .. 

.. - .~ 

" Î<- 

~. . - 

Huelga y posiciones 

La?pqos!am!x3- e?r!_e~_a_ix@ 
día 5 de  enero.  Poco se avanzo en 
r d s l ~ i ? i m % ~ ~  20 días  de 
conversacrones:  siendo hasta e m  
26 de  ese  mes  cuando las 
autoridades  universitarias dier-gn 
respuesta  al  paquete económl_co 
además  del  incremento a otras 
prestaciones  a las que más adelante 
nos  referiremos,  la  oferta  básica 
consistló en una  retabulacion  del 2 O 4  
a  ia  que  se  agregó  un  incremento  Pel 
1 6 O C .  (Debe  serialarse  que  la 
administración  central de la-UAW 
estuvo práct1camen:e cerrada endos 
cuest!ones  fundamentales. por una 

" - 

parte  la  relattva  a  hacer  una  mejor 
ofeqa economtca  y  por  otra hace; 
concesiones en Io que  respec!a al 
sector académco. a  la  que  finalmente 
se acrid  después de Iniciada la 
huelga. aún  cuando no fuera tcdo lo 
deseado). 

Acte  la  actltud  intranstgente  de  las 
autorldades  de  no  presentar en los 
stguientes  dlas una  melor oferta 
economica,  las  asambleas 
departamentales y secciona!es de 
untdad,  primero  y  luego  el  comité de 
huelga en pleno -contra todos los 
pronósttcos-  votaron  por  la  huelga el 
día 1 o. de  febrero, la que  estalló  a las 
23 horas  de  ese  día. 

Porqué  las  bases  primero  y  sus 
G g a d o s  después  mayontanamente 

votaron  de  esta  manera,  pese  a  que 
, las expectativas por satisfacer  las 
\-andas no  eran  las  dptimas?  La 

respuesta  parece  encontrarse en que 
e!eslallam!entoseplebil)_a_una acción 

wtes ta . -  . w e  . .  . respo?W 
: Asicamente  a un acto de dignidady 
i ~e  'rabia  contenida  ante la pdítjca 

. ~ - . 
~ . - 

I 

t.- 
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onómica  estatal. 
La  actitud de  la  administracm? 

central  de  la UAM no cambi6  durante 
la  huelga,  antes  blen  se  se  recrudeció ,' 

durante el transcurso  de  la  mrsrna.  La 
posiclón  intransigente  parecia 
responder  a  un  proyecto  de  Imponer 
un  castigo, un escarmlento;  siendo  la 

Fsto .Anronto G u r x r x z  

i, tnflexrMdad  el  rasgc  carac:erÍs:w ES 

la comtslón  negcciadcra por paqe ':e 

Por  otra  parte  tarnblen ?Ebe 
seriaiarse la postura .~ . asurntea . pcr 
aiguccs grupos .. - de FrGfescres-qke .. ..-. . 
cas1  desde-el .. ,!nlcto,.de.-!a t?_L't?ga 
trataron  de  bolcotea!  'aPmisn;_a. a cuyo 
efecto utilizaron eltre otrcs necks  
despiegados per1od;s:lcos pagacos 
por  las  autcndades,  (ca'se  señalar  que 
el  pago  de una plana  completa  en  le 
periódico La Jorrada. age fue  e! más 
empleado  para  esas  fmes  cuesta  la 
cantidad  de 40 mil  pescs: a una 
pregunta  hecha  en l i ra asamblea  cle 
profesores realizada en la unload 
Azcapotzalco,  relatlva a &u!g,.;- 

g z d e  acaclémrcos?.  no  se  supo 
que  contestar).  debe  acotarse  que 
estos  profesores  convocaron a 
asambleas en las  tres  unldades  y  en 
las  mismas, los maestros 
c2regados después  de oil tanto  a 
quienes  los  habían  convocado,  como 
a los profesores que apoyaban . -I - _. ..- la 
huelga,  respaldaron  ftnalmente en 
forma  mayoritarla  el  movimiento - 
huelguistco.  Dentro de los profesores 
que  rechazaban  la  huelga  se 
encontraban  dos  sectores:  uno  que 
ablertarnente  rnostrb  que  su pcstcrjn 
respondía  a  sus cornprm._r~s con  las 
autorldades  y  otro sectx con!ormado_ 
por quienes bajo su perspecttva 
p~, -  ?mente acadelTSca, desilsan .el 
aspecto  laboral de la acJ,ivi$ad 
docente y de  investlsacicn. 

S autoridades un1bers::ar:as. 

I 
pagaría el d e ~ . ~ l e g a ~ . ~ ~ e _ ! ! ~ . m a ~ i l n  

-."-.._"._ ŷ_ 
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El papel de la universidad; el 
fondo de la lucha 

Pensar-gqg-..sin .E!3barfJQ. qEe no 
pueden  separarse  ambos  elementos 
en  la  universidades: los dos factofes 
se  encuentran  dtalécticamente 
untdos. No puede.  pensarse e,, n una 
universidad  públtca  abandonada 
llanamente a los 'avantares del 
neoliberalismo;  siendo 
responsabtlrdad  Insoslayable ce sus 
integrantes el luchar  para  qbe est3 no 
acontezca.  como se sabe  tnciLso  la 

"- . 





miembros  del .. mismo  sufr iewn 
arrer,azas y agresiones. (entre ellos 
e'l. secretarlo general del  sindicato 
Edur  Velasco, de- cuyo  automóvil 
sus?rajeron diversos documentos y 
objetos  personales,  además de ser 
amenazado  de  muerte  vía telefónlca). 
Debe  aclararse  que el slndlcato no 
culpó  en  ningun  momento a las 
autondades unlversitarlas de tales 
actos.  La  agrupaclón  gremlal  sollcltó 
ante  las  propias  autoridades  se  hiciera 
una  denuncla  pública y un 
requerimiento  al  poder  judicial para 
que Investigara los hechos y se 
impidlera  que  grupos  de  presión 
independientemente  de su 
conformación y de los intereses  que 
representaban,  siguieran 
entorpeciendo y enturbiando  las 
negociaciones. 

además "" de -cu_e, ,!.a_s__a_uas?:LGaes 
daban.  p,or,,.hesho we-esta  no se 
levantaría antecde los_prime.c.os ZQ-, 
días  "p_uesto aue-el. sindicatabmia. 
Gogramadas- actjvidades-gama. ese .\ 
tiempo: según  declaró el rector a 1.0s 
medios  de  -comunicación-  se  iban 
logrando  acuerdos  como los que 
reseñaran . .. . . y .- porque en..los diveIsos 
momentos .~ parecid qu_e se  avanzar7q 
en  el  paquete  econ.ómicg.  Tarnbibn 
fue  determinante .... para- qu.e. el 
movimie,@ se  prolongara,  la  decisión 
de los\&&qadQres de base  de no 
aceptar  el  castigo o escarmiento que, 
ras autoridades qulsieron imponerles 
a! no  accecier- a-sysgeticmnes 

s-indic_at_o demostró _ _ _  !!-e la *_ 

adrnmistración centraisí contaba  con 
el  presupuesto  requerido  pala 
satlsfacei  las pet.icio-n-esl&!!Qs 
trabajadores: ,.En la  mesa  de 
negoclacion'es  quede a l  descubierto 
que  las  autoridades al informar sobre 
el  presupuesto  destinado a la  nómlna, 
habían ocultado la  cantidad  de 85 
millones242 m_il.p_esos. No se  dijo  que 
hiciera  mal  uso  de  ese  dinero,  sino 
que  no  se  destinaba  a los fines para 
los cuales  había  sldo  entregado por 
lo  menos  formalmente  por  la 

- . - "" . ." -- 

La  huelga S- porque.=.- 

_ _  "_ ~" 

"_ " - 

I "" ~ 

Debe  señalarse  también queeL_ 

.-. -. I .. . ,.. " ..".-x" "_ - ... .- 

~ . . . , _ _  

. 

dependencia  de  estado 
correspondiente. LA..hue@-puda 
termlnarse eo!- Io menos 15 dias 
antes; el  sindicato  planteó  la  soluclon 
de  tres  puntos:  homolÓgaclón  deda 
P~~JE de. antig.u.ledad. entre 
académicos y admlnlstrativos; 
q@exaci6-cde ". las  prestaciones de.& 
ad.mmistrat!vos.relaA-yas.a~ayudas~or 
servicios y por  superacron, asi como 
e l  compromiso  de  otorgar  el au.ne?to 
que se iba a dar a- los salarios 
mL3mos.- El costo  de  cada  peticidn era 
mínima,  sobre  todo  las  dos  primeras. 
Con  la  soluclón  de  cualquiera  de los 
tres  requerimientos,  la  huelga  hublera 
concluido. Así se  advertía  el  ánlmo 
entre los trabajadores.  Sin  embargo 
las  autoridades  dijeron ,NO! 

"_ - . . ,- 

I." . ". - ... . . .. ~ 

"- , . . .. .. ~ 

Los resultados. 

Finalmente desspués de43 djas-ge 
hu*b.s_ trabaladores decidieron 
levantarla. - .-.__"I . - entre los factores que 
fueron  tomados  en  cuenta  para 
acceder a esa  resolución deb-e 
apuntarse  su  voiuntad  manifiesta  para 
que  no-se  perdiera  el  trimestre y la., 
posición  cerrada  de  las  autondades 
por lo que corresponde'al paquete 
economico. 

Debe-mencionarse sin - embargo .. .. 

qJ_e_:I"."i fyeron poco-s. los logr-os 
alcanzados durante el proceso de 
revc&n contractual.  Ademas Se el 
aum.e_nto salarial"ya  señalado se 
destacan los siguientes  resultados: 

Prestaciones -~ - ... "_ en . . ,. . efectivo: - . . ..- 

Aumento  de  tres  de  las  prestaclones 
en  efectivo:  apoyo  alimentario,  ayuda 
por  servicios y superaclón  que, 
representó  un  monto ~~E-STZOO 

Relaciones  laborales  del 
personal  académico: Se  Incorpora 
al  contrato  colectivo  el  derecho 
personal  acadbmico a inconformarse 
cuando no  sea  respetado  el  equilibrio 
docencia-investigación  en  la 
asignación  de  grupos y horanos. & 
añad-m.asimismo al-wntrato -10% 
princlpios ", de libe?ad_dedifu%iony - -,  de 
libre.-exa$en  y.difusiqn..de !as . .  Ideas. ~ . . m  

Por último se  pactó un transitorio 

- - - 

1 @ 1  

nuevo  que  reconoce  que  el  tiempo 
dedicado a los estudios  de'posgiado 
con  llcencla sin goce  de sueldos.erá 
reconocido  para los efectos  de 
antigüedad.  así  como  que  ese  periodo 
impactará  en la.prma.de antqiiedad. 
Lo que  signrficó -f.inaJmente un 
aymenta.econdmlco,  para  una  parte 
importante  del  personal docente: 
Cabe  resaltar,  que  desde 1981 en  que 
se  mutiló el contrato  colectivo,  no se 
había  avanzado  en  el  aspecto 
académico. 

Condiciones  de  trabajo  del 
personal admjn.is,trativo: Se 
incorpora al contrato colectivo el 
reconocimiento de la -ad por 
obra  determinada  al  momento enque 
se  consiga  la,plqnta. Por otra  parte  la 
universidad  se  obliga a pagar un_300/0 
adiclonal p,or las indemniz-gh~~e~ 
relativas a ries=sJg..lrabajo. En  el 
caso  de los t&ajadores  que  elabocen 
una tesis  se  suprime  la  condición  de 
que ésta convenga a los planes y 
programas  de  estudio y se  eleva  la 
ayuda  economica  para su impresión 
a 151 5.00 pesos. 

Otros I--relativos a la 
bilateralidad fueron  el  que  se 
impleme-ntará programa- de '  
eirucación-  sexual  para prevenjrg 
acosoy el  hostigamiento sexual en 
e l  iugar de trabajo; en el  que 
niygun.  trabajador  p.o.drá. s-es 
resc-indi,dQ pcrr motivaciones de 
carácter  político o social: as1 como 
el-.Tije-."' I c u n i v e r s i d a d   s e  
comprqmete  a Gi i za r  ges_tie*S 
pgra  obtener  en.  donación, o 
comodato un  inmueble  para lacasa 
del  jubilado de  la UAM. 

Puede  decirse  como se señaló  que 
si bien el movimiento  de  huelga  no 
logró mejoras substanciales en lo 
económico, si signlficó un  avance 
importante  en el aspecto  academico 
y en otros rubros. y sobre  todo 
representó un acto de  protesta y 
dignidad  ante la política  económica y 
social  aplicada  por  el  Estado. 

'Miembro de la C m ~ s c o n  negociadora por parte 
del SITU4M 
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ANEXO 2 



UAM; pos¡ ble 
Sin cambio, la amenaza de huelga en la 

prórroga al 16 de febrero 
Por ADRIANA OlAZ 
Reportera de EL UNIVERSAL es de 16%. 

.~ 

El Sindicato  de Trabaja- 
dores de  la UAM advirtió 
que si la institucion no me- 
lora su oferta es inminente 
el estallamlento  de la huel- 
ga, iuego  de que hoy a  las 
23:OO horas vence su em- 
plazamrento; aunque cabe 
la poslbl!ldad  de prorrogar- 
!o hasta e! 16 de fsbrero. 
j:!nro con otras 13 crgani- 
laclopes gremiales. 

Cabe destacar que el SI- 

TUAM es  la única organiza- 
ción gremial que  hasta  el 
momento  ha  recibido  el 
aprovechamiento  de 18% 
de  incremento  diiecto  al sa- 

Dijeron que  unificar los 
criterios  entre los sindica- 
tos  es  lo más importante 
construir  una  convergencl 
que rebase planteamlentr 
covunturales. 

lario y 6% en  pr  taciones. ’ 
En tanto,  un g p o  de 25 

profesores,  en  representa- 
ción  de los 2.000 afiliados 
al STUNAM, llevaron  a  cabo 
un ayuno de 12 horas.  a 
partir de  las 9:GO horas  en 
la torre  de rectoría. para 
manifestarse en contra  del 
i x renenro  salarial de %% 
que les flJe otorgado i! las 

Arndlfo Idarte, secreta- 
AAPAUNAM. c. 

además  solicitaroryque los 
estímulos forme9  parte de 
los salarios d e  fos acadé- 
micos. 

En conferencla de pren- 
sa, representantes  de los 

mento  del 15%. con Io que 
debilitan  el  movimiento sin- 
dical. 

Señalaron guq lucharán 
juntos para lqgra un incre- 
mento  comúny 1 e impor- 
tancia para toda3 las ins- 
tituciones,  por lo que pro- 
rrogarán sus emplazamien- 
tos para que  todos  puedan 
estallar  un  gran  movimien- 
to  el próximo 16 de febre- 
ro. 

En lo que se  refiere al 
SITUAM y el  sindicato  de 
académicos de la Universi- 
dad  de Chapingo, hoy sus 
bases decidirán si estallan 
la  huelga, se  prórroga  el 
emplazamiento o se acepta 
el incremento  salarial que 
las  instituciones han ofre- 
ctdo -en e1 segundo caso 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
México, D.F. 1 de febrero de 1996 

AVISO A LA 
COMUNIDAD 

Se informa a la comunidad universitaria que  durante las últimas semanas 
se desarrollaron diversas reuniones de negociación con el Sindicato 
Independiente  deTrabajadores de la Universidad  Autónoma  Metropolitana. 
Como resultado  de  ellas la Universidad le ha propuesto al sindicato la 
firma de más de 30 proyectos de acuerdo para responder a diversas 
demandas contempladas en el pliego petitorio, en lo que se refiere a la 
relación laboral. - 

Así mismo, el día de  ayer  se  le presentaron al sindicato  un conjunto de 
proyectos de  acuerdo para responder a la problemática planteada en )a 
demanda  interna. 

Durante el período de negociaciones y después  de un complejo proceso 
de gestión institucional, la Universidad presentó una oferta  económica 
para dar  respuesta a la demanda de revisión  de  salarios y de las cláusulas 
económicas del Contrato Colectivo deTrabajo. Es necesario señalar que 
la Institución no  cuenta con más recursos que los ofrecidos. 

AI concluir  el  proceso  de  negociación la Universidad  reitera a la comunidad 
que ha buscado dar la mejor respuesta posible a las demandas del 

1 sindicato en lo que constituye su última oferta  global. 

Atentamente 
Dirección de Información . 



P3 s h a m  LA HUELGA EN LA UAM, 
UNA IRRESPONSABILIDAD ADMINISTRATNA 

Uetropoii1an-a qulenes,jelent?n  la admlnistracton centra y la gasbon de los 
Hoy, cmco dias despues del I n c a  de la huelga en la UnNMldsd Aulonoma 

recursos han udo incapaces  de iMhrer los puntos centlzies que han moDvado 
su declaracton. avalada p o r  una  votaaon mayontarla a lo largo de m a  de 3W 
asambleas de profesores. admlnshatrfos y manuales 

Esa  lncapacldad  es fruto del !?eres por preservar los pnvlleg~oo de esa 

cubre las funclones  esenctales  de la Universtdad  OocenCia.  InV~tIgaCiOn. 
admfnsiranon. que ben lelos esta de cornbtulr €S pane de la COmundad que 

Serwc~o  dlfuson de la culhlra 
Tal Preservac8on ha Nevado a esa admmlstraaon a ejercer de manera unlate- 

:al. dtscreuonal secreta. el presupuesto todo de la Insmc16n. y a aferenclar 

mcondmonalmente los ulbmaturm salana!es decretados 
aquella pane de el que desbna a sus f i e k  y la otra, que debe awtarse y a c e w r  

El resultado iQb7 trabajadora  Qconfmnza.includos el rector y 34 eJecIh4os 
que gozan del 30% de IOJ recurros presupu-. una purcdn mucho menor 

el desuno lodo de la UnNefndad. su w o n  de ser su vo-n y su m t d o  en  la 
de esta se reparte entre 7000 trabajadores E n  esta hlercnaaaon se juega hoy 

socledad mexlcana 

!ransparencia en el manelo presupuestal de lx Unlvemdades Puhcas. y que 
Ya en las postrimenas d d  ado resulta d d  todo inaceptable que no  extsta 

! o +  mlembros de la comunldad deSConOzCan los termmos en que se contratan 
las obras particulares en  la lnshtucion Del mtsmo modo. dlficllmente puede 
concliarse  con una organizaclon Integrada que  la  adminatraaon se nlegue a 
lnformar acerca d# numero de miembros del persona( de confianza, incluyendo 
sus sueldos, y se supriman o no se abran pazas para actualuar el pewnal de 
m s e  

De Igual manera LcOmo admlbr la exmtencia de una  adrntntsuaah de Pnmef 

dtclaUanda7 Como admrbr que lx pnmas de anbguedad se otorguen de manera 
mundo con una conception acerca de las relaclones laborales propa de una 

dlferenclada entre academicos y admlnstralivob? E s  absolutamente lndlgno 
que  'a evaluation a la que  se  someten  perlodicamente los profesores e 
nvesbgadores zarezca de  un dlctamen escmo sobre los frutos de su a m d a d  en 
la  nsP1dclon Tampoco y esto es verdaderamente prenlslonco, puede segulrse 
descanaciendo el bempo que mucnos profesores han dedcado para realuar sus 

estudms en el emanpro  como  pane da su anbgudad en la nsbhra6n. 

coiecnvo m a s  avaruado. que. s1 superan da l n t e o n a i n  c q a w a h a .  lg pandrlr 
Las autorldades no aceptan la m e d w d n  mdcd en h v o r  da un coman 

saw que ello conmbuiria a volver aun m& cemdsntes la acongdss pmpr 

que s e  refieren a ¡as condtcclanes labordar del  personal acadhnico. can d 
proposno de rndmduakzar la contrataa6n y d sslwo a la p x h c k d d  

adm~nlstrmo como un pero mueno. que hoy que c0mm-a en d m i w  n6- 
personal Ademas.  consderan  la mrte del conoPo cO(abv0 a m  al W 

pensable. mientras ofrecen condieones da m a e6a .=ama qw pa d.hradn 
le es propa la negoaaaon personal 

Sorprende. debemos dearb.  que q w e s   W o n  a la d m m t r a m n  drprb 
de cesar pur 1 6 1  aula8 y los laborafonos. hov ahen mntra Soa y da M modo 
~ ~ e s o l o p o d r m o s v u e n ~ I a K n a g Q n m a m e d a h ~ ~ t . b o n l  
en la mstrtucmn Hoy m a s  que nunca atent.r mnsa d tratqa y la mnb.bodn 
c o ( e a  n hacedo contra las tar- UaESnbvr da la Unrvcrpdad. 

reconslderar sus urnmaturns, y a mantener un dim. que consienta d mqor 
El SITUAM llama a los admlnlstradora y gestores de la Unnembd 8 

acuerdo nacesano, el cual se puede logra: cum0 b cormborn be -, 
medrante laa *&cas dractas y stn la rntmnedaatm da Wcaa. ama pabad.n 
l a s  autondadas da la UAM 

E n  a, marco de la reMlon contractual que beno luoar en la UAM. h m  tad0 
lugar ominosos hechos en contra de rnmbros da la UAM &ado8 al w. 
que han sdo obfeto de agrevones por W e  de corporapncs porciacr A.l b 
llustra el caso del cornpahero JAVIER ESCOBEDO. mmbro da la mmrdn 
n e g o c l a d o r a d s ( S I T U A M . q u m f u e s e c u ~ d p 2 7 d a ~ y ~  
Ayer al medmdia se r m o n  esos hechos en mnlra da la pm~ona da EUGK) 
CALDERON  RODRIGUEZ.  profesor de  la  Unidad  Xochlmiko Protestamos 
energcamente, y engnnos que las autondadu de !a UAM contnbqm a su M 
esclarecimlenlo 

Convocamos a la cornunldad untversttana a acudr a las Secretarias de 
Educaclon Pubhca y de Haaenda y C r d o  P d W .  para demandar una respuesta 
favorable a nuestras demandas salarlales E l  punt0 de  pamda sari en  Junta 
Fede:al de  Condacion y Artntraje, a las 11 00 

de eQa UnNarwdad Pretendan. por b c o n h m o .  r a k r r d  nlpaCtU da la dkmib 

COMITE DE HUELGA  DEL  SITUAM 
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UAM-AZCAPOTZALCO 

Banderas rojmegras en la Unlversldad Autrinoma Metrovol!!ana W Foto Guillermo  Soloquren 

Arreglo en El Colegio de México 
- ______ 

Pide la UAM al  sindicato  que 
reconsidere la oferta de 16Vo 
rner tlia  de  huelga en la  Universidad AU- 

dirigente  sindical  Edur Velasco manl- 
t h o m a  Metropolitana  (UAM), el 

negociacloner  con el rector, Julio Ru- 
Cesó que estan dispuestos  a  reiniciar las 

h o  Oca. para lo cual ya se solicitó  una 
reunión  ante la Junta de Concil&ión  y 
A r b ~ t r a ~ e .  

de prensa, lar autor~dades de l a   U A M  
Por su pane. mediante un comunicado 

pldieron  al  Sindicado de Trabajadores 
Independientes  de la U A M   ( S I T U A M )  
analizar y reconsiderar e l  ofrecimiento de 
un  incremento  salarial  del 16 por  clento 
para los academlcos y administrativos, y 
el aumento en el monto de 16 diferentes 
preqtaciones. 

Ante  la  realización de la  huelga, l a  
U A M  manifiesta en e l  boletin  que  "ha 

el ambito de la  relación  bilateral  y  que 
buscado  construir  la  mejor respuesta en 

oírecldos". 
no cuenta  con mas recursos que los 

Frente  a  la  demanda  s~ndical de u n  au- 
mento  salarial  del 100 por  ciento, las 
;autoridades ( le :a [JAM reiteraron oue el 
(~f recmiento del I6 por  ciento obedece a 

gtstra en el pais 
la Tituaclón económica general quc se re- 

L.1 iider del SITUAM. luego de asistu  a 

catos ~ndustr~ales.  univerritarios y deter- 
una reunión  cnn reprcsentantes de sindi- 

biclos.  aclarh que la decisldn tomada en 
la (JAM no es una "accidn mlvaje"  por- 
que rerponde  a  la  perdida  del poder 
adquistívo de los trabajadores, Advirt ió 
que esta declsión podria Fer la pauta  para 
una  "huelga nacional" de unas 211 uni- 
\crcldades dc tod11 el pais emplazadas al  
paro para el I6 de l e b r e r ~ ~  

hnnderas  roJas y negrac e11 la( pueu'ac  de 
A p m a c  horaí d e  haber  colyado lar 

1 ~ s  inttaixloney y planteles di. la I ] A M ,  
t r a l v ta< ln re \ .  A ~ , I ~ ~ L I I I I ~ I F  > cctucliantcc 

que  re  discutieron  posturas a favor  y en  
contra de la huelga. 

te1 Azcapotzalco. un grupo de  decenas de 
Por  la mafiana,  en las afueras del  plan- 

estudiantes acordaron  enviar  una  carta  al 
presidenre Ernesto  Zedillo  para  exlelr un 
incremento  al  prerupuesto  desr~nado a 
las unlverridades públicas. que este <ail0 

es r61o del I por  ciento del Producto ln- 
terno  Bruto. 

presentante de S I T U A M  asepurh que la 
Sobre este punto, en entrevlrta. el re- 

huelga en la U A M  es una  clara respuesta 
a  la  "política de austeridad" en el gasto 
soclal  que  ha Implementado  la Secretaria 

necesario Incrementar. como minmo.  a l  
de Hacienda este ano. A su parecer, v r t a  

2 por  ciento del PIB. 

sidades publicas.  cuenta  con un presu- 
DIjo que la  UAM.  como  otras  univer- 

puesto  que no satisface sus necerldades 

que ectQ sujeta a los "vaivenes  revena- 
"mil 200 mlllones de nuevos pesos-, y 

taarlo de Hactenda. Guillermo  Ortiz.  no 
les'.. En ese sentido,  indico que e l  recre- 

piedra" mte este cnnflicto. del  cual. cn 
puede  mantenerse como  un  "testigo de 

buena  rnedlda. es artlfice. 

matwo. el S I T U A M  rellal6:  "nuentras la 
Al rcspecto. en un breve fnlletin  Infor- 

inflación del arlo pasado alcanzi,, rcgun 
clfras  oficiales. el S2 por  ciento. las auto- 
r1dadc.i ofrecen el tope sugerido por el 
gobierno  lederal del 18 por  clenro L t i11 

paquete dc prestaaciones  que no alcanza 
a rert i tur  el poder de compra  perdido en 
la  carrera de precios  desatada desde la  
devalrracl6n del peso del ano pasado El 
sindicato no acepta  que sus agrcrndoc 
deben  pager por  lot plato5 ro1w de 109 

exccw\ ) errores  del  presente pohlcrm," 
t.11 la t n l m a  hoja, se demanda dc las 

autorldade\  unrverwarlas  prcclmr 10s 
termlnm en que ce contratan lar trbrar 
parllc!ilnre\ r n  la ( ! \M v ~ I I C  'I' : I I I C ~ I ~ I '  

el numero y los sueldos  del personal de 
confianza. 

lar divergencias y la  diferentes  tendencias 
Por  otra  parte.  al ter cuestionado  por 

en e l  interior del S ITUAM sobre la 
huelga. que se retlejaron en el 30 por 
ciento de b o t o c  de delegados que  estuvo 
cn contra. el dirigente rechazo que pueda 
ser un sintoma de división. 

"E l  estallamwntn de la huelga fue re- 
nm~""-"".." cue 
una  decisión  salvale  nl de sorpresa. Se 
trata de una  declslon  legltima  que corn- 
prende un ejerciclo  constitucional.  ba- 
sado en una  gran  unidad de los 
sindicalizados  que  no  queremos  salir de 
la huelga  con  una  derrota",  explicó e l  
economi$ta e Investigador, que recibii, 
la  Medalla  Cabillo  Barreda. 

responde a la demanda soclal de fortale- 
L.a huelga en la UAM. reiteró.  tamblen 

cer una  universidad  publica que Impulse 
el desarrollo  naclonal, como pane de un 

dejaría  a  un  lado el caracter "Incierto e 
"proyecto de Estado". As¡, precisó,  re 

impreciso"  que  ha seguido  esla universi- 
dad desde que se fund6 hace 22 anos. 

Sobre e l  apoyo  que  han  recibido de 
otras  organrzacioner,  Edur Velasco 
adelant6  que, en una  reunlón  efectuada 
ayer, 20 representantes de dwersos s u -  
diicatos les expresaron su solidarldad, y 
realizaran diversas actividades de Foli- 
daridad.  Asimismo.  recibieron  apoyo 
de la  Fcderacl6n de Aacadkmicos de 

dos Unidos  y  Canada. 
Brasil y de algunos  institutos de Esta- 

Acrplan el 16% trabajadores y 
acnd&nicos de +,I C nlegin de Mexico 

de Mexico aceptd  aver un aumento sala- 
Por  otra  parte, el smdicato de El Colegio 

rlal del 16 por  ciento  para S5 I trabajado- 
res acadhicos y adrmnlstrativos. as¡ 
como el 3 por ciento en prertacioner  para 
erras últimos. Lo t  Incrementos entrarQn 
en ~ g o r  a  partir del prlmero de febrero, 

luego de sellalar que tambleu t e  Imple- 
Informaron las autoridader del Colegio, 

mentar& u n  prr gama de capacitación. 

1arloc general > a d t n ~ n ~ r r r a l ~ v o  del Co-  
El convenlo  fue  jlgnado  por 105 secre~ 

legto de ML:x~co,. Daild Pantola  Morán 
y Humberto  Dardon. y por los repre- 
centanter  del  personal acdemlso y ad- 
mlnlstrat iro. A11re11o (ionrálc7 Pérc7 \ 
Nine1 Salcedn 
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Tercer  día  de  huelga en la UAM 

Por aumentos  promedio  de SO%, 
emplazadas ocho 
l d  Gil O ~ O S  Cl Al ~ ~ I I O S  ocho uni- 
fersidades p+blicas. de igual  número de 
mtidades, están emplazadas  a  huelga en 
as próximas Semanas en demanda  de un 
ncremento salarial del 50 por ciento, en 
xomedio,, que  contrasta  con una oferta 
~eneralizada de  menos del u) por  ciento. 

Las posibles  huelgas en las ocho uni- 
fersidadzs podrían coincidir con la pro- 
xuesta del Sindicato  Independiente  de 
rrabajadores de la  Universidad Aut&- 
loma Metropolitana (SITUAM) de un 
=o ~c iona i  de actividades cl pr6xi1110 
L3 de  febrero de al menos 20 sindicatos 
lue  integran la Coalición  Universitaria 
m Defensa del Salario, conformada el 
mado 16 de  enero en defeusa de los con- 
ratos colectivos y del salario. 

Mientras  tanto, el SITUAM continu6 
mr tercer día consecutivo su huelga ini- 
&da el pasado primero  de  febrero sin 
lue haya seÍlales c k  que se reanuden las 
legociaciones con la rectoría encabQada 
mr el doctor Julio Rubio Oca. 

Ayer, el Comité de Huelga del SI- 
WAM se reunió  para  definir algunas de 
as propuestas  que se manejarán  cuando 
‘tinicien las negociaciones. “No quere- 
m s  un conflicto  prolongado, lo que que- 
pmos es que se respete un contrato 
? d o  por  dos partes, queremos un 
rcuerdo y no seguir con la actitud  autori- 
aria de  que se acepte  forzosamente la 
xopwsta oficial del 18 por ciento”,  dijo 
:I secretario general de ese sindicato, 
Uur Velasco. 

Aseguró que se quiere  una “salida ne- 
;ociable” y por ello la demauda del 100 
mr ciento de aumento salarial se puede 
iiscutir. R e c M  que la huelga sea pro- 
novida por un grupo de  “conspirado- 
:es”, ya que, precis&,  fue una decisión  de 
as bases “que nos rebasaron y ahora nos 
m-responde mandar obedeciendo”. 

El SITUAM recibió el apoyo  de los 

universidades 
trabajadores de la Industria Privada y del 
Empleo Público de ItaEa -integrada por 
los obreros de  la d o r a  Alfa Ro- 
meo- mediante  una cana enviada desde 
m, porque su lucha a “por un futuro 
digno y justo”. El sindicato de la UAM 
reiteró su disposiaón al diálogo  que ha- 
brá  de llevarse a cabo en la Junta de Con- 
ciliaci6n y Arbitraje. 

Velasco insistió en  que el derecho de 
huelga sigue siendo un “derecho consti- 
tucional legítimo”, a pcsar de que los 

sahmtas trasnochadar” sostengan que 
la huelga es “una p k f i c a  propia de prin- 
apios  de siglo”. 

El SITLJAM participará este lunes en 
un mitin que efectuar;fn diversas organi- 
h o n e s  en el Hemiddo a J & a  para 

“ * . 

conmemorar el 79 aniversario  de la pro- Q 

mdgación de la Constitución. 
Posible huelga a ocio universidades W pt 

Las universidades e institutos de educa- U, 
W 

ción superior que se encuentran  emplaza- w 
das a huelga son: la Autdnoma de a 
Chiapas para el IS de  febrero, cuyos aca- 
démicos  piden 50 por ciento  de  aumento 8 
salarial; la de Durango el 12 de febrero, 
por revisión contractual; la Autónoma 3 
Estatal de Hidalgo el 9 de  febrero,  con 
una demanda del 50 por  ciento  de incre- 
mento salarial y La Universidad  Autó- 
noma  Chapingo d I5 de  febrero, cbn la 
misma exigencia salarial de sus acadáni- 
cos y admmmrahvos. 

Tambib el Ccntro de Investigaciones 
de Estudios Avanzados del Instituto Po- 
litécnico Nacional (Cl~~vcstav), el I5 de 
febrero,  con una demanda salarial de 50 
por ciento; los admlnlstra tivos y a d ¿ -  
micos de la Universidad Mchoacana el 
19 de  febrero y la Universidad Autbnoma 
de Nuevo M u  este 5 de febrero, ambas 
amlasmismasdanandassalarialesdc50 
por ciento. 

w 
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La matrícula de e d d n  media supe- 
rior  crecerá 30 por  ciento en Iw prbdmos 
cinco dos,  lo que  representa  incorporar 
a más de 700 mil estudiantes  a ese nivel, 
según el Programa de m o l l 0  Fduca- 
tivo 1995-2O00. Para entonces, el 90 por 
ciento  de la  poblacibn escolar s e d  aten- 
dida  en planteles púbiicos y el restante 10 
por ciento asistirá a escueh particulares. 

Así, para el último ado escolar del si- 
glo, se calcula que .la población total  de 
este  subsistema ald los 3 millones 
50 mil educandos,  de los cuales 2 millo- 
nes 300 mil cursarán el bachillerato y 750 
mil educacih profesional técnica, que 
son las dos  modalidades Wcas en el ni- 
vel medio superior. 

Crecerá 30 por ciento la matrícula 
en  educación  media  superior 

Frente  a e& respuesta esperada y la 
importancia e&nh5gica que el país con- 
d e  a  este nivel de enSeaanza, el Pro- 
grama de Desarrollo Educativo prevé la 
creadn de modelos “de  organizacidn 
académica y pedagbgica,  enfocados al 
amilkis, la interprrZacibn y el uso ade- 
cuado de la infotmacibn, con especial én- 
fasis en el dominio del lenguaje, las 
matedticas y las cienaas naturales, a 
fin de  que los egresados  cuenten  con m& 
herramientas para continuar sus estudios 
profesionales con mayor  éxito”. 

Como referencia  de la evolucidn de 
este subsistema, en el ciclo escolar 1994- 
1!J% la  poblaci6n escolar rebas& los 2 
minones 300 mil estudiantes,  que  .fueron 
atendidos por 167 mil profesores. 



Jofc Gil Olmos y DPvfd Caniznlcs, 
coomsponsal X Las autoridad6 de la 
tinfiverstdad  .Autónoma  Metropolitana 
(UAH) aceptaron reanudar este m a n s  las 
ncgocladons con d Sindicato de Trabaja- 
dora lndcpcndienta & la Imtitución (SI- 
T U A M )  e n  l a   J u n t a  Fcdcra.1 d e  
CoaaIiaa60 y .Arbitraje. 

En un mmmado. la rectoria dijo que a 

prrov la cita. una mmuva dc las autonda- 
dcl Y presentará hoy a Ip I I :o0 horas en 
las ofianac & aquella ioJtltucu5n pan ref- 
lunv & p&as wn el SfIlJAh4. 

-uro que siempre ha a t a d o  dispuesta 

a~ldian a la J FCA en atennón a a la solin- 
a wnmw el dialqo wn el undicato y que 

Nd que huo el m c t v i o  general deel sindi- 
cato. taw vdam. 

Informó que acudirin la rscrctasia gene- 
ral de la UAM, M~dakna Fr& Ornzco: 

hda Lqorma Carian?& y un grupa de 
a- gencral de la institución. Yo- 

-rer desi@- por la rectoria general. 

no Cabella Melchor. rciterá que la de- 
En tanto. d v~cero dd sindicato. Porfi- 

manda de memento vhrial del 100 por 
,5ento cs “ n g o n r b k ’ ,  pero adviruó que 

paar de que ha spcndo que el sindicato 

general rcprescnmtiva. CI m r m o  g m r d  
Encrewstado al concluir la 32 asamblea ‘ 

del sindicato univcrnwio, Josi Cristóbal W 
Ferndndcz Quirom said6 que d aummro 5 
no satisface kr asplraciona de los trabaja- 
dores. pero aceptaron, dijo. porque son u1 
“consaents de !a diíinl situaEIoa que nve P 
el pars”. 

en dcmanda de un aumento salarid de 50 + 
por ciento para b~ IZ mil soo rnbaiadorrr 5 
nodicalizados de b UANL. I 

toria.  encabezada  provisionalmente por 
El dirigente rindifpl inform6 que la Tee-  

Reyts Tama G u a n .  aapfó aponar iUJ 
pesos por cada trabajador de basc a fin de 
crear un fondo de abono para otorgar prtr- 
t a m o s  ai personal univcrs~mrio. 

Erplic6 que Y C0nntuir ; l  ma arociación 

s~ruanona como I. que Y present6 ea la 
c i d  que -jar& los rccuryn  y cvimi 

caja de ahorro & Conr.trufCi6n y Manteni- 
miento. donde hubo un faltante de Sa, mil 
pesos debido a que Y otorgaron prCsiamos 
a personas a f e w  a la UANL. 

AI respecto. anuncid que prsentardn de- 
mandas penal- contra el presunto rapan- 

a reintegrar Ja, nul pesos. 
sable. Gabnel Molina. a quien yaobligaron 

U STUANL bbh cmplandc a h u d p  
O 



sé A e o n i o  RomPn y R o s  Elvirn 
I%M - Con l a  ncgoclaciones empan. 
iadas. hoy Y ivnplen nueve dias de la 
elga de trabaladora de la  Uruversldad 
utonoma  Metropolitana (UAMI). la 
al afecta a m& de 40 mll alumnos. To- 

l m t e  de  huelga del Sindicato Indewn- 
(ma anoche conunuaba la r e u ~ h  del 

ad (SITL~AW. donde Y discutia su 
ente de Trabajadora de esa universl- 

~rt~cipaciOn cn !a marcha de hoy.  del 
lonumento a La RcvoluoOn al Zócalo 
rpttaiino. E =pera que l a s  negoclano- 
es se reanuden en el transcur10 del dia. 
Por su pane. mudiantes  de la UAM. 

Ndadn IzIapahpa. x C € h i d C O  Y m- 
o t d c o .  integraron a y a  la asamblea es- 
udiantrl. Durante N reunida a p r o h o n  
ma  serie de KLT pronunclamientos y Par- 
rclpar en la marcha del  primer anivcrsa- 
I O  d e   q u e  s e  giraron  Ordenes d e  

iprchenslón en  zontra  de  dingenta del 
fZLN,  en h cual paniapar4n  tamblh 
arios contingentes un~vas~tanos. 

.hantli se encuentran el reconocirmento 
Entre los acuerdos de la asamblea StU- 

c 1 , ... . .- , '4 
- :  

La huelga  afecta  a 40 mil educandos 

Estancadas, las negociaciones con 
el SITUAM; hoy, posible  diálogo 

del 16 por ciento &recto  al ,ai¿r:o i 1.1 
;)untos en prestaciones es "~nsui.c!ente" 
>ara resarcir  la  economla  tan determada 
Je los rrabaladorcs. El smdrcalo  .íe- 
manda u n  rncremento del Sopor .:ento. 

> loha  reconocld que las  autondadeh 

stento de  las demandas interna;, dc los 
nan respondido en general ai M por 

irabaladores. tales como los programas 
de segundad e  tugene.  fondo de ahorro v 
baa Wcaclon del  personal  de honorartos. 

La dlrlgencla  rmdical  afirmo  que du- 
rante las  plattcas.  las  autorldader  han cv- 
rnunlcado a la  representanon itnd~cal 
que continuan s u s  gestiones anre las ,e- 
cretanas de EducaciOn  Pública Y de Ha- 
aenda y Credit0 Público. 
Paros en In L'PN de Yucndn Y 
en la Universidad Michoaenna 
Luis Boflil, Teresa Gum Y Edgar 

,adores docentes y administrativos  de  la 
Rodriguez, corresponsala Z Traba- 

2oordinaciOn  de la Unlvcrsldad  Pedago- 
glca  Naclonal (UPM en  Yucatan reailla- 
ron  ayer  un paro de  labores. 3 la *ez que 
,e manifestaron frente al e d l h o  de la 

DIJO que son m i $  de 80 los trabaladora 
que no cuentan con buenas coodxlona 
d a n a l e s  y demas p r a w o n e s  de ley. 
pre\tstas en los acuerdos SEP-SNTE. $ 
L'nlco de Empleados de la Uuvemdad ? Por su pane. el  dingence del  Sindicato m 

Michoacana  de San Nicolas de OcmPO. 
Rafael  lan ni s. anunnb que sus a f h d c j  
p a r a h  labora  dade l a s  8 de la mndaas 
hasta l a s  ?O horas de me viernn, COmO 
medida de presron para obtener un mne- 2 
mento s a l a n a l  del 50 p o r  nento. de- 
manda a la que hasta ahora el rector ' 
Saltador Galvan ha reswndido umca- 
mente ;on una Droouata de IO wr .~ . . .  
ilcnto de  incremenlo. 
En otro orden. el rector de la tiniveni- 

dad Autonoma de  Sinaloa. R u t h  Rocha 
Moya, dio a conocer que N MtCCCSQr. 
Dand Moreno M r a g a .   s u a  declarad0 
responsable  del dinero faltante del Fondo 
para la  ModernizaciOn de la Educanon 
Superlor (Fomes) correspondiente a 

mxnror de la  Comtsldn de Hacienda Y 
IWZ, hego de no satisfacer l o s  requai- 

Glosa en torno al  destino de IOY recursos. 
Segun el dictamen de Glosa "uiste UIL 

desorden contable Y d- admirusUr- 
;wo durante la gesti6n de Moreno L d -  
rraga, haciendo  de la contablidad un 

;ando repstros  lnruficienta  de la opera- 
proceso deficiente. desarticulado.  de- 

oones realizadas. IO cual miplica U- 
falta de clandad en el n s t m a  de cum- 
ras". aunque no se spmfica el monto. 



La bandera de  huelga en la Casa de la Paz m Foto: Josd Antonio L6pez 

Continúa la  huelga 

Ningún acuerdo en 
el diálogo entre  la I 

UAM fe1 sindicato 
Las negociaciones entre las autoridades de 
la  Universidad Autónoma Metropolitana 
( U A M )  y el Sindicato  Independiente de 
Trabajadores de  esa institución (SITUAM) 
se  reanudaron  ayer,  sin que se  llegara  a UD. 
acuerdo que  resuelva  el  conflicto de huelga, 
iniciado el  primero de febrero. 

Durante las pláticas, el SITUAiM insistió 
en  un  incremento sa lar ia l  superior al que 
están  ofreciendo las autoridades.  Estas, por 
su parte, reiteraron que sólo tienen  recursos 
económicos para otorgar la renivelacibn de 
los tabuladores  académico y administrativo 
y ,  sobre esa base, incrementar los sueldos 
en un 16 por ciento. 

El sindicato vohió a  presentar la de- 
manda de aumentar  las  prestaciones  en la 
misma  medida  que se incremente el salario 
minimo, petición  que. una vez más, fue  re- 
chazada  por la  rectoría,  ya que, explicó, los 
recursos  para ese rubro no están  asegura- 
dos, es  decir,  que  deben negoaarse allo con 
aií0 con el gobierno federal. 

Las autoridades  universitarias  pidieron 
que se analien los proyectos de acuerdo 
que ha presentado para 30 clausulas  del 
Contrato Colectivo de Trabajo. 

Luego de que  cada una  de las partes  reite- 
raran sus  posturas, se acordb reiniciar las 
negociaciones el próximo  lunes  por la 
tarde, en  una  nueva  sede, que se  ubicará  en 
el s u r  de la ciudad. 

Mientras,  en el Centro de Investigaciones 
y Estudios Avanzados  del IPN (Cinvestav) 
continia la huelga de los trabajadores admi- 
nistrativos  iniciada el pasado 6 de febrero. 

Hasta la noche, no se habían reanudado 
las negociaciones entre las autoridades y el 
sindicato. pero, por intermediaciba de un 
grupo de profesores, se esperaba que c o - .  . 
menzaran  de  un momento a otro' - 

/:; 



C oatrapo&ndose a Irr pr4cticsts de 
los trabajadores de una kan 
parte de las univcmibdts 

d u y e a d o a b I U N A M , p o a , ~ d e k d ~  
, m- 

tcnxrru prrses de l o s  216 &kgadoc dd 
sindicnto dc Trabajadora de h Univd- 
dad  Autb.omcr Mcbopdienr, Qddkmn 
innznrseahuelgnbImckddlodefe-  
b-. Lps .otori&dcs Ofrrdcroo M 18 
pordentodcaumentodirectodsabuioy 
el inapwpto en los montos de diversu 
prestadolra, superando lrscrpmcate lo 
otorgado por otras &e*. ;lFs 
justo que bs trabajadores  de esa univerd- 
dad hayan patado sus sctk idndcs? 

Convime advertir que este movimicato 
surgeendburadndeh&isamn~,  
dcAnidPpordgobiereoeamohpeordcla 
historia de Mgdco, desdc prbcipbs de l o s  
años trebtm. Devahuci&~ dd peso, sibita 
elevadda de Ins tasas de intercs, explosidn 
decnrternsvencidas,r#si6n,desempleoy 
contndóm dd co1351ugo sop algunos de 
sus princippks agnos, todos afectando di- 
recta o indirecwnente a tps graodes mayo- 
rías del pfia Tomemos nota especinl de In 
inflaa6n anual,  52 por ciento, y del Iacff 
mento al precio de la cnnasta bpsicn, 60 
por ciento, de acuerdo con los reportes del 
Banco de Mtkico. 
No se necesita ser economista  para ad- 

vertir  la enorme distancia que existe entre 
rl incremento de los precios y el ofreci- 
miento de- las  autoridades  de la  UAM. 
Un aumento del 18 por ciento equivale 
para los trabajadores  a perder u n  monto 
:onsiderable  de sus ingresos, que sumdn- 
jose  a  las  pérdidas  de otros aaos desba- 

Armando Cisneros Sosa H 

UAM: salarios 
vs inflación 

m& por  completo 10s -0s. A 
prindpios del año pppPdo, cuando aún 
no sc adivinaba la  cabal profundidad de 
laactudcrlSiSysesaHadeunaiíocon 
inflacidn baja, 7.1 por ciento, el sindi- 
cato aceptd el ofrecimiento de las autori- 
dades, cercano al actual. lFSt0 vez no 
puede repetirse el mismo esquema. La 
devnstoddn inflaaonnrin ha  sido lo sufi- 
cientemente  grave como p u p  motivar la 
lucha por an incremento srluipl supe- 
rior. La contundente votad6n por la 
huelga parte de esa 1 6 g h .  

Para las autoridades  universitarias 
existen dos Idgicps. Una expKcita: no bay 
mPs recursos. Y otra implkstn: es necesa- 
rio imponer h poUticn gubernamentrri  de 
contencidn infladonPda por medio  de In 
contencidn salarial. El ejercicio de  ambas 
16gicas se traduce en una negociaci6n 
dura, sin concesiones, y en la desatencidn 
de las  negociaciones. Andtese  que  du- 
rante los primeros  cinco dias de huelga 
no hubo dirllogo alguno. Vista así, ¡a 
huelga  de la UAM corm el riesgo de  pro- 
longarse varias semanas, como sucedi6 
hace dos  años, con elevados  costos  sobre 
estudiantes, profesores y trabajadores 
administrativos. 

Una huelga mds prolongada sería de 
graves efectos para la Universidad Aut& 
ncma Metropolitana y sus m& de 40 mil 

~ ~~ 

e s t d h t e s .  &tamos hablando de b po- 
sibilidad de pCrdids del trimestre, de rup 
turn de l o s  programas de ensehnm y de 
congelamiento  de cientos de pmyectos de 
investigeddn. Ea tan impactante para los 
estudiantes la hudga, qae diferentes gru- 
pos se han manifestado por demandar, 
junto  con los tnlmjadorcs, M m y o r  
presapuesto p m  la universidad. 
No es algo f4dlmente d b k  pero 

tamhiCn puede  considerruse que el efecto 
de la huelga trmsciende los m u m  de la 
dversidnd,  extendihdose en los cam- 
pos socifks en l o s  que  partidpa: psrticp- 
I a r m e n t e  e n  l a  f o r m n c i d n   d e  
profesionales en decenas de disdplinns y 
en Iru aportaciones de las investigaciones 
en ciencias ~tades y sod.ks. Las mis- 
mas autoridades han destacado  en name- 
rosas d o n e s  la importancia de las 
aportaciones de la UAM a la eduaci6n y 
In investigacidn en MCxko. 

tkne que ver con todo lo annterior. Un in- 
cremento ius&o se traduce en la recopera- 
ci6n del  poder de ro~sumo de l o s  
trabajadores y en una univednd m4s ca- 
paz. Un mayor deterioro del salario echn- 
ria por la borda los  intentos por consolidar 
culp planta de profesores de alto nivel y 
promovería  nuevamente el chaxnbismo. 

Por mpS material¡& que suene, el 
proysto UAM estp ligado a los niveles da- 
riales de sus habsjadores. Esperemos que 
estalittims~caprwnlezclaeneldnimode 
las autoridades y Los dirigentes sincticales de 
te u.4M. Podría e n t o m  pmducirse una 
pronta y eficaz negociacidn. 

b I K g O d l l C i h d C M P I l l M i l t O S d P r i P l  



Rosa Elvim Vargas C Sin que  trascen- 
diera el contenido del acuerdo  alcanzado. 
ayer por la tarde concluy6 el conflicto 

Cinvatav (Centro de Invatlganon y FA- 
que tenia paralizadas las actividades  del 

el martcs pasado. 
tudios Avanzados del Potitécruc.-b. dade 

Pedro Molina  firmo  la documentaclon 
La dingcncla srndical que  encabeza 

que pone fin a la huelga, pero fue impo- 

ladores de  este centro en torno a su 
sible conocer que obtuvieron los traba- 

50 por ciento; solución a molaciones de 
pretensiong de incremento salarial del 

las Condiciones Generales  de Trabajo: 
incorporaci6n de  categonas; basifica- 
cion de empleados por honorarios, y 
creacion de becas, entre otras. 

no atuvieron -localirabla hasta el neme 
de esfil infomion,  y el personal de vigi- 
lancia de la  institucibn SC l imito a infor- 

labora en csc centro. 
mar que hoy luna se rcanudan'an las 

tom6 por sorpresa Incluso a membros 
El fin de la huelga m el Cinvstav 

Los lideres del Sutciea. scnclllamcnh' 

Mantiene el S I T U A M  su petición del 100% 

De manera  sorpresiva concluyó el 
conflicto laboral en el Cinvestav 
dgl sindicato de la UAM (SITUAM), ins- 
utundn tambiin en huelga,  pues. eonha- 
no a la comunicadon que se acostumbra 

ante circunstancias similares, nadie 

para comentarla lo sucsdido. 
el Sutnea establedo contacto con ellos 

R a m o  de su propio conflicto. e1 SI- 
TUAM daminti6 ayer  que  haya dicrm- 
nuido su pretcn56n salarial del den al 
scsmta por dento. como se ha difundido 

AMicmbros de la dirigcncla sindical Q- 
plicaron que su podcion es la de valorar 

que formulen las autoridadcr univnsita- 
entre sus bases nralquicr nueva ofcrta 

rias. pero sin prarsar un porcentaje. 
La huelga en la UAM cumple hoy doce 

dias de  haber  comenzado. De acuerdo 

r 

en diversos q&. 

con Voceros de la insutución. hoy por la 
tarde sc ccanudar&u lar negmaciones en- 
tre 10s repraentanta de la institución y 
los sindicalinas. 

conversanonmes se ilerian a cabo a l a s  16 
LO anterior, según la misma fuente. la 

horn  en un l oca l  ubicado en Juan Ti- 
n o w  nlimero 20. muy cerca del Metro 
Barranca del Mumo. Ayer domingo, no 
hubo encuentro entre las parta. 

m SU posid6n de haar una retuvelaci6n 
Las autoridades univmifariac insisten 

de ubukdora y. sobre &a. otorgar 16 
por ciento de incremmto salanal. Tam- 
b i h  ofrece 3 por ciento de aumento en 
prataciona. 

sistieron ayer  voceros  de la instituci6n 
"La UAM no se moverá de ahi". in- 

Il"iYCT.lf.". 

. -  

EL PAIS ffi ~Jornada 
Puebla 

Trasladan maestros 
su plantón al 
zócalo de la capital 
La Jornada de Oriente, Puebla. Pue.. 
de educac~on básica rrmadaron al r6calo 
I! de febrero Z Unos x x o  nul  maestros 

de ata  cludad el pianton que. dade d miir- 
;oln pasado. lnlciaron frente a la Secrera- 
ria de  Educacidn f ib l ic3  ,SEP) para exigir 
que se cumpla con el pado  de la raonifia- 
aon Lboral que Y l e s  <Jeuda dede rcp 
rlcmbrc de 1995. 

Mientras tanto, func.onarios  de h SEP 
anunciaron que Y retrasara el pago de la 
pr6xma quincena a los j b  mil mauuos 
del atado, debido a quc c i  pianrdn Imp¡- 
ii6 que sc laborara en el edificio de la 

ndmina correspondime. 
dependencia. por lo cual no se clrbord h 

no gcneral  de la ~ c n b n  11 del v. al¡- 
Al mpecto, Cutbeno Cultorb.  M-- 

fic6  tal  anunció  como una amenaza 
intirmdatoria", que buso daestabiliar el 
movimicnto magutend. 
U dingente axgurb que la nomina urda 

en elaborarse un día y qce  siempre d h a  
con un m a  de anncipaabn. A d d .  l o s  
macstros que pan~ciparon en el pL.ntbn 

SEP al personal de f i n m a ,  por lo que no 
nunca unpvhrm el acceso al edificio de h 

hay motivo pararetrasar -.I pago. 

ron para sustituir a PUS cornpanems  que 
Los maatros los maestros  que que Uqa- 

permanecieron en e l  planton *ado y d e  
mmgo. decidieron  marchar al zóca lo  y per- 
manear alti 24 horas. como urn f o m  de 

para que el gobicmo del c,t3do cumpla con 
mostrar a la ciudadala la lucha que llevan 

los comprormson  laborales que tiene con el 
magisterio. 

bad0 pasados tuvo  comurucandn, mu el 
Cantorin informó que el neme y el d. 

recretano de  Gobcmacl5n  de la entidad, 
.Mano M a r h  Torrcs.  qulen le o f m 6  que, 
en cuanto (e Liberen los iscursos para pagar 
!a rezondicac:ón.  la adm~n~stranon estatal 
hard un oirenmtento cn E{ aumento de 
~gu~naldo. con lo que re adria respusta a la 
,esunda demanda  de IC, ~ , ~ a n r r o s .  

m11 profesorn relizara piantones en dife- 
Para =IC lunes. otro Loillingente de dnco 

~cl*'es dependcnnas. s ~ n  i u e  aun  hayan de- 

mantcndrh en cI rocalo is .,I clurlad 
iidlL1o s: segulran cl bloqLeo a la SEP o se 



vira  Vargas 1 Mailana  vlernss 
m e  a  huelga 13 organlzaclones 
S de  unlversidades  e  instituciones 
clón  superior  de var ias  partes  del 
lemanda  de  mcrementos  salana- 

mes de rlpo  econdmico  y lasolu- 
enores al 50 por  ciento. diversas 

xoblemas  que x presentan  en 
I de los centros  de  estudio. 
es podtian suspender  labores  son 
:os y administratrvos  de la Uni- 
Autónoma  Chapingo.  trabala- 

e   la   Universidad  Juarez  de 
I ,  la  Unlversidad  Pedag6gica Na- 
cadtnucos y adnunistrativos), el 

acadinuco  de la  Universldad 
na de Z a c a t m ,  los dos sindica- 
Universldad  Aut6noma  Agraria, 

iversidad Aut6noma de  Sinaloa. 
Narro,  de  Coahuila; el sindicato 

rsidad JuLez de Tabasco. el sin- 
e la  Universldad  Aut6noma  de 
ua, acadkmicos  y  administrati- 

stona  (INAH). al igual que los 
nstituto Nacional de  Antropolo- 

5 al Instituto  Nacional  de Bellas 
.IBA). 
nierenna  de  prensa,  represenmn- 
ilversas  agrupaciones  sinQimier 
on la actltud  de la secretarias  de 
i n  Publica y de Hacienda y Cré- 
blico al negarse  a  instalar  una 
njunta  de  negociacrones con los 
)S un~vers~tar~os: insistieron en 
a el momento s u s  respectwas ins- 
:S no les han hecho  una oler13 
considerable y anunciaron una 
rno‘rlhzacIones en los prorlmoj 

1 preslonar y tener  una solucion 
sus  demandas. 
:clones  lnclulran la suspenslon de 

:o. la Unlversldad  Pedagogrca 
les  durante  martes y mlercoles en 

o a la huelga en  la Unlversldad 
I y la Unlrersldad  Michoacana. 

n a  Metropolitana;  tambien  ha- 
mltln  de  trabajadores  de la Es- 
i e  . A s r o n o m i a   f r e n t e  a ! & ,  

Ides de sus dlversas  agrupaclo- 
as  de Haclenda y .Aprlcul!u:d. 

mas ~nslstlran  para  que se reclba 
abaladores unlversltarlos en ¡a 

1 SHCP.  Otrar  actividades  ,eran 
Iierencta  de  prensa.  hoy. en el 
? Corresponsales  EntranJeros b 

rcha  prevlsta  para el ? I  de  ie- 
12 qrupsc~oner  de  trabaladores 
del monurnenio .I :o% X*irrlos He- 

m Exigen  aumento  salarial  superior al 50% 

En  riesgo  de  huelga, 13 centros 
de  educación  superior  del  país 

Realizarán diversas acciones eo apoyo al SITUAM 
roes al zócalo. acuerdo su huelga  comenzara  maaana  a 

dores  del  Cinvestav.  dio  a  conocer los Vanos  representantes  nndicales aylu- 
terminos  del  acuerdo  alcanzado  con las raron que en diversas  tuuversidades  de 
autoridades  del Instituto Politécnico  Na- pronncla se ha  logrado  romper el t o p  
cional el domingo  pasado.  argumento salanal del 16 par  ciento.  por la disponi- 
que por “falta  de  pila” ?A teléfono  celu- bllidad de  recursos e s t a r a l e s  adem& de 
lar que usan los dirigentes  sindicales, fue los que  otorga el gobtuno federal.  Men- 

’ imposible infbmar  oportunamente  a l o s  cionaron  que esto no ocurre con lac uni- 
medios de comunicaci6n  del  levanta- vnsdades  de la ciudad  de  Mhico.  donde 
miento  del  paro. l a s  autoridades estin sujetas  a lo que les 

A su vez. Gerard0 Hernández  Aguilar. otorgue  la Smetan’a de  Hacienda y ere- 
del sindicato  de  academicos  de la Univer- dit0  Publico. 
sidad Autónoma  de Chapingo.  habl6  de Dabld Villarmel.  del  Sindicato  Inde- 
que la oferta s a l a n a l  y prestaciones que pendlenre  de  Trabajadores  de la UAM 
hasta hoy han  recibido  de las autondades ( S I R  \,M), dijo  que en los hechos  existe 
de esa  unlversldad  son  Insuficientes,  de- tendencia a  deshomologar las condicio- 
nunció la falta  de  pago  a IO profesores nes laborales  en  las  universidades  del pais 
que  desde el ailo pasado  Lambiaron su y que ía oferta  que  ha  hecho la UAM  no 
zategorla  lnlcial  de tknicor academlcos  a tiene Lorrapondencia con los indices in- 
profesores  Investigadores. De no haber flacionarlos  del aao  pasado; insist16 en el 

J o e  Osorio. del  slndicato de trabala- l a s  IC  horas. 

FOLCLOR 

rechazo  de su gemlo a la llamada  “ca- O 
r r a a  administratlva”.  que  equlvale al O 
pago  de  primas,  producuvldad y becas. 
porque eso ha  provocado lo que Uam6 sz 

del  trabalo  universitario y ha atomindo 
“neodestajo”,  ha  empeorado la calidad 3 
a l o s  acadhnicos. 

En el INBA Y inform6 que los traba- 
jadores est in  en  proceso  de  negociaci6n. 
pero ias autoridades  han  reactivado  la 3 
demanda  que desde  hace  un ado interpu- 2 
deron  en  contra de IO smiicalistas  por 2 
secustro. danos  a la  nación y pnvación 
ilegal de la libertad. lo que  subrayaron, 
reprscnta un  elemento  de prsidn en l a s  
platicas por  un  incremento raluial. 

Por  otra parte, el personal  de  apoyo y 
asistencia a la cducaci6n  del  Instituto Po- 
littcniw Naaonal,  denunció  que percibe 
actualmente “los salarios más bajos d d  
yetor  educativo”. Dijeron  que  en  pro- 
medio Y encuentran 15 por  ciento  por 
debajo  del  resto  de los trabajadores de 
ese ramo y denunciaron  que  a  pesar  de 
presentar propucnas adecuadas  de rem-  
p r a a 6 n  salarial  y  de  mejoras al tabula- 
d o r .   “ l a s   a d m i n i s t r a c i o n e s   d e l  
Polit tnico x han  mostrado  indiferen- 
tes” ante e x  problema. Tampoco su re- 
presentación sindical (secci6n XI) del 
Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  de la 
Educación (SNTE) ha  actuado  a su fa- 
vor,  por el contrario,  “se ha mostrado 
Incapaz  de tomar Inicmtivas efectivas 
tendientes  a  modificar la situaci6n  de 
inercia  lnstituclonai en  la que  esta su- 
nudo el IPN”: lo mmno ocurre.  seilala- 
ron, con el Comte  Ejecutlvo  Nacional 
del  SNTE. 

ctento  de  rezonificación  retroactivo  a 
Segun  ellos, el IPN les adeuda el 6 por 

septiembre de 1995; tampoco les ha  pa- 
gado el IO por  ciento de aumento  a los 
d a n o s  que  anunció el goblerno y no  han 
recibido  respuesta  a  planteamentos  ge- 
nerales. como incremento  de 56 por 
ciento  para resarcir el deterioro salarial. 
mejorar la curva  tabular y reclaslficaoón 
de  puestos y pago de  agumaldo  de 90 
dias, entre  otras. 

Anoche.  en el local que se ha alquilado 
Reanudan negoasciones en h UAM 

para las pláticas, autoridades  de  esa uni- 
versidad I/ el Situam  reanudaron las ne- 
g o c i a c l o n e s   l u e g o   d e   u n   d i a   d e  
suspensión.  Hasta el cierre de esta edi- 
cidn no se preveia un acuerdo  que  pusiera 
fin  de  Inmediato  a  la Iruelga. 

w 

w 
O 



Insiste en un aumento de lOO(r/o 

La huelga durará  el tiempo 
que  sea  necesario: SITUAM 

de Méuco y su mna mnropohlana. m a n -  
restaron su salldandad con el SITUAM. 

La reprewnlacldn del SITUAM ex. 

clento  suena  exorbitante,  no lo es por- 
plrc6 que  aunque la periaon del I O 3  por 

jadores unlversltarios se redujo en SO 
que sdlo en 1995 el sueldo  de los ;raba- 

dismnuctón del 35 p o r  ciento. 
por  ciento Y para 1996 se espera una 

Estos poroenraja de deterioro saIanaI. 
aunados  a l o s  acumulados m l o s  iilmos 
IO anos, demuesran que el 100 por aento 
es una  demanda justa de los uabajadora 

n a  entre el SlrcIkW v la UAM w r a u -  
scha16 la representailon. ~ a r  negoaaoi  

calle T i n m  20 muv cerca de !a avmda 
darán este  domlngo pÓr  la m- en ia 

Barranca del  MLeno: 





Reanudan pláticas 
Insiste el SITUAM 
,en su demanda de 
aumento salarial 
.Ayer por la tarde  se  reanudaron  las  ne- 
gociaciones  entre l a s  autoridades  de  la 
UniSersidad  Autónoma  Metropolitana 
(UAM) y la representacib sindical (SI- 
TUAM), y hasta'el  cierre  de esta infor- 
mación  ambas partes trataban  de 
encontrar  acuerdos  entre  el pliego peti- 
torio de los trabajadores y las respues- 
tas  que  ya  ha dado al mismo la rectoría 
de la institución. 

Un vocero de la UAM comentó  que  las 
conversaciones reiniciaron con la insis- 
tencia del SITUAM sobre su pliego de 
demandas  de  caracter salarial y en tomo 
a diversos aspectos de orden académico. 

En m e  úhimo  punto, las autoridades 
reiteraron que los planteamientos  acadé- 
micos deben tratarse en d colegio respec- 
t ivo que   func iona   en   l a   Au tónoma  
Metropolitana. 

Después de las 20 horas, el didogo K 
orientó  hacia lo relacionado con licencias 
y becas  para  profesores, punto en que se 
centró  largamente la discusión. 
Hoy por la tarde, los trabajadores  del 

S I T U M  realizarán una  marcha  del 
monumento  a los Niilos Héroes al Zó- 
calo,  para exigir solución a SUS deman- 
das.  La  huelga  en la Universidad 
Autónoma  Metropolitana  entró ya en 
su tercera  semana.' 

" - 
11111 .IctloIa* c m  

- AL PUEBLO EN GENERAL 
La guerra sudate sigw recndeckrdo en contra do luchadaes socldes. lavlgilanclaco 

te y d hostigárr&mo ~5 una p & t b  dislq las wganizscionm dsmacdticas son vlctlmas 
Cion-  do intbnid.ciomrs Y m do Mite PJDF, PGR, a g e n t e s  de gob em acid^ 
cito y POHcip poi- son l o s  b m  ejecutivos. 8 ultimo ejemplo  de  esto es ladenuncia el 
da por David Fardndez em la rsvistp "Roceso" No. 1008 donde se mencionan dtferentes i 
r a c ~ , e n ~ ~ a m i l t t e n t e s d s I . C N T E . c o m o ~ : R o ~ r a L i l i a V b q u e z G a r c l a . P r o f r .  
sandonl Arbvdo. Pmfra Rosa N Ú M  e implementan lo mismo para el Profr. Ndstol 

abietta 
1. Su trabap glta dentro de ks manos  constltuctonales como organizacibn  dernocr. 

2. La l u c h a  gue et-tartmlan los compahros es emanada  de nuestros diferentes  eventc 
cionales. 05 decir  democracia y justicia para el magisterio y el pueblo en general. 

mocraCia y I l b e r t a j .  
3. OM el q m i s o  es seguir luchando al lado  de todos los trabajadores  del  pais I 

"Basa Magisterides" que pretende  obtener  una  representatividad  que no tiene y en conh 
Por otro i d o  b Seccidn 9 sigue siendo blanco  de est3 tipo de acciones, con el supuestc 

con el CEN del SNTE, buscar golpear a  nuestre  Seccidn,  impulsando  reuniones con tiem1 
rado. Moqueando la realizacidn de l a s  AsanMea De(egacionales, gestorla paralela. etc. 

. R e s p m s d ~ i l i r m o s  al Estado y difmntes cuerpos pollclacos de  cualquier  agmsidn fisk 
al o psicd6giica que sufran los compeneros ya  mencionados. Al mismo tiempo al CEN de 
de cudquief acto que  violente la vida  sindlczd  de la Secci6n 9. 

no. Al r%specto quenrmos =¡ara: 

i ~ ~ U Q g i U l l ~ ~ A M ~ E l . o o c u E R m , Z W L W A I  
lUTOMiClTILUYrOYnaLUlQIOCLUCH*DORBWCt4LESt 
, m m a ~ m a c w m m c s u s m ~ m o c r u n c * s l  

I F g o l l % h ~ b p a r s e r r * e m * . o r P a r r * l . l H p y ~ I r * d * R . p ~ D L . . y R o k . ~ U m  



EL PAIS LaJorM* ! 
Lt‘ 

ra por  Europa 
;arcía recibirá en 
premio itatiano 
abor en Chiapas 
Ibon. corresponsal. Turrh 

la diócests  de  San Cristobal de 
Chls.. 22 de Jebrero 3 E! 

i presidente de la Comisión Na- 

z Garcia. rmblrá en mayo 
Interrnediaci6n (Conai). Sa- 

:I Prcrnto de la Asonación Ita- 
,gas de Raoul Follereau por su 
)lidano con la justicla y la dig- 
os pueblos  rndtgenas. 
urn naJ6 a Europa para pania- 
nos encuentros  retioosos y reu- 

namentala de Suiza e Inglaterra 
represenates de Organismos 

clan proyenor de  salud y educa- 

m 6  un representantedel  obispo. 
omwdades Indigenas  de Cha- 

tdentc de la Conai fue Invitado 
k n o s  religtosos  europeos en e! 
la cuaresma como “testlgo call- 

, rlcos  a conbertuse hacla  las x -  
Ira predicar la verdad e Invlrar a 

leria del goblerno diocesano de 
lbres  de A m e r ~ a  Latina”. segun 

obal. 
egresara al pais e l  5 de marzo 
Europa en mayo proxlmo para 

! premio que le entregará la Aso- 

ganuación no gubernamental de 
taliana Amlgos de Raoul Folle- 

:ion $anttarla. El premio lleva el 
de un poeta y periodista franccs 
a dedicado  a luchar contra la le- 
a y socral. 

-. .~ 

m sindicato y autoridades se acusan mutuamente de abandonar la negociación 
I 

____- E 
Se suspenden de nuevo las pláticas en la UAM a 

3 -  
LL 

econórn~c~ adiciono  la p%ncn de  un 
aumenta de 10 por iento retroactwo al I 
de febrtro. que  supuestamente se otorsara 
a !as unlrerjldades  a panir del I de abni. 
La UA\I respondio  que  nc cuenta ion 
mas rtiursos que los ya of.- 825 

que  wa, 10s “argumentos”  de las autonda- 
En un comurucado la murunon dilo 

des  uuberslranas.  la repraentmón sindi- 
cal  “dectdio  no tn tewm más en la 

Y ~ t l n  de  trabaladores del SITUAM frente a La Jornada m Foto Maria Meidndmz 

dimslon y guardar nllenno”. 
Ante esta  neganva,  la UkLl “inntó rei- m 

reradamente”  a la p a n e  n n d d  a deponer *‘ 
esa actitud y a  abordar la diruslón de las E 
propuesras para establecer  aNCrdOS y en- 
contrar la soluuon al conflicto. 

Sin embargo. el rarefano de hew del 
y1 

SITUAM, Porfuio Cabello. a i i i d  que 
las autoridada abandonaron la m c ~ a  de 
negociaclona ‘‘m anso alguno” al sindi- 
cato. E mcduso. m a o n d  que atuvieron 
esperando a su contraparte dapub de  va- 
riar horas. pero nunca regresaron. 
P(nnt6n frente a La Jornada 

UAM realizo un planton frente  a este dia- 
Por la tarde un ppo de trabajadora de la 

rto para Informar del rompnuento de lar 
pláncas. Rechazaron que la mformaaón 
sobre el gas0 que implica la nomina del 
personal  de confianza deba ser confiden- 
cu i .  pues ”estamos segura de que la solu- 
tion del conflicto se encuenua en un buen 
manejo  del  presupuesto en la inniIuci6n”. 

Indicaron que la rcprmtan6n de las 

ctauones  cuando el SITUAM m@ó infor- 
autondades Y reuró de la‘maa de riego- 

maaón sobre  los  bonos que Y otorgan al 
personal de confianza y su impacto en el 
presupuesto  de la U M .  as1 como sobre 
los recursos dispolubls para kcas. pre- 
miar y esrimulos al personal acad¿nico. 

la de la UAM manifestaron su apoyo al 
sindicato  porque.  dijeron, m e  “ha  dado 
muestras  de floribllidad y en cambio de 
parte de la autondad no hay  propuestas. 
sólo  negativas”. 

u1 o 

En tanto. estudiante de l.= plante- 

”” ~ 



Isituam] 
LLAMADO A LA RECTORIA GENERAL DE 

LA UAM PARA REpLNl@AR 
NEGOCIACIONES 

A la opinión pública 
A los universitarios 

COMITE DE  M.XLCA 

AI mediodía 

Piden autori 
reanudar plá 
con el SITU 

~~~ 



Marco Rasc6n 
, A  lar rmbopdom de/IS/7WA.W 

1 i algo pudiera simbokda&Ii& 

b &emana, seda UD. d i a  
tan cspera. m-6 

, ha espendo paaentemente dnnntc 
1s que en el pais  haya junki . ,  p8n lo 
I ,  y en  más de una oeai6a. ha debido 
~rporarse de la silla Y bm- r la  por sa, 
pi0 pic y aminando: m h  de unm oca- 

de UM vez la larga npen ha termi- 
ha i d o  reprimido por buscaria, y 

D en rup~uns  y guerras.. pro la justi- 
IO ha llegado. 
IStitndoMliznda Ir Revoln~i6n. los 
ianos hemos apendo que m d pais 
1 justicia. Ekpenn justicia millocles 
~art icularu frente al Esudo rn l o s  
..dm penales, dviler ynriw, l8bo- 
3 ,  mcrantiks, y la jertidr no $lo u 
u. sino qne se mnwe al ritmo d d  des- 
> de abogados, seaWador y jueces 
a sa v a  Y mueven al tiempo de lu 
iona de Iw mejora postom y de la 
tia. porque e a  Mbxico la justicia 

5 - 0 s  nn v a  conocemos la 
e muchoma en tiempos de Jue. 

cia. pues Sblo t o a r  alguna insiitu- 
, sea como acusador o acusado. 
a p a n  vlir perdiendo ... LE justicia 
icnna nos cuuu a lodos pcm muy 

f caso COlOriO 
vez la vemos. 

n embargo. boy existe una impa- 
le npen: saber cómo resolverá el go- 
10 el vinculo que Y ha desarrollado 
e crimen y política. El procurador 
mio Loznno se queja de que el aso 
,sin se ha "politizado** cuando no 

:rimen tiene un oriqen politico y no 
un solo mexicano que no sepa que 

La justicia y la silla 
dl0 eso: tiene un origen em el poder. 
;Por qu i  no investiga *L. puta? 

frente .I procurador p d s t ~  M PmCUn- 
P r W m  que se desgama las vat idnru  

dor que, al igual que IIW anteeLSOm, no 
d e  del ~ n a r i o  del crima m Lomu 
Tauri~~s;  una ecolta dirigida por un gc- 
nerd dormido. p ro tddo  y mnCsko; M 
c o d i d 0  mtre b PGR y el Estado Mayor 
Prrddead.); un ea presidente bajo 10s- 

pecha pública; nn presidente surgido del 
dreolo cucmo J crimen; un autor mate 
rial en &nao bcrmbtieo; dcraas de po- 
liticos sospeebosos; l odo  esto, sclor 
proeundor. ;no u u b l m  coa &dad 
lu muyr politicm d d  crimen? ;Nos ctr- 
tifid tambi¿n h CodS6n Warren del 
aso Kennedy h i.v~Ugnci6n de C o b  
do? ;CuU u h causa por la mal M) 
pude babcr codnaona? 

S610 &te om: que haya &do no ai- 

de&. conocer  la  verdad  sobre los elem- 
men de Estado y sn aeluedmiento, u 

tom materiales, d m p k u  y autom in- 

dirrrd6n misma dcl g o b m o  y el Estado 
telectuales  requiere  buscarlos en la 

y no como una "pmdllh"  dandatlcu 
dedicad. J &dalo púbtim. 

u t á  sujeta a tkmpos cronol6gicos o mi- 
versarios; tiene m 6 0 ,  pro tampoco 
pude estar sujeta a h "nzón de Es- 

Btndo saben todo respecto al crimea: lo 
mdo". Lornno Gracia y la seguridad del 

cano, In Comunidad Europea y el Vati- 
saben también el gobierno norlnmeri- 

cano.  menos  nosotros por tazones de 

Lorn00 que h hV*8&0 00 

fondo? Simplemente no p d e n  porque 
se ngyf.n a ellos mirmos y .ahria la 
luna de mid inidada con Saline, y el 
PAN eo 1981). 

liaifo tnbajo de L. PCR, del PRI  y del 
Mferir, r e t a d a r ,  mentir. d e s k  M d 

gotierno en a conjunto pan impedlr dc- 
sqeqllilibrios 

coatn los mpatircu o contn Rlliz Mas- 
EI procandor podo actnu gmatoo 

sien p a n  alnu los apefitor plibus, 

Colosio. Lotun  tkne m 6  de M .do 
peronopllcdcdecidirnmlasobredcw 

quericado extnditu de Estados Unidos a 
Ruil rvlmskm y ks entrega al aurovlfE 
ante  Garcia Abrego en 48 boras. ;A q u i  
sedebeesta.M.derrciprodd.d?;Aqd 
ocdebehvdodddddgobiaaoyddrra- 
d o r ?  ;No oai Loaao M empkado 
d e b x i o n J u c t R e o o , m h q n e d ~  
ndor de un pic sobenoo? ; C d  es h 
veni611 d d  gobaao norV 
bmacrccdcCdcr6o?~Qu(dgnifhute 

. sobre  
crimen pan d DCpUtMesto de Estado de 
b -0 Cuatm? 

ber ahora más  de nuestro pais que noso- 
El gobierno norteamericano suele sa- 

tros mismos. ;cenificsrin también el 

origen de los crimcncs pditicw del po- 
der en Mbxico? 

Diana Laun Riojas am- de morir 

claves como depomluias de su informa- 
visit6 a dos personu que pud lc ru  ser 

ci6n y su verd6n sobre el m6ril del cri- 
men: el papa y d rey Juan C.dos de 

que, debido a la fall. de justIda en M& 
Ekpaaa. Pareckn mddlei6o udonal  

xico dados los excesos  de poder (igual 
que EO. Santa Ama),  Mbxico. como em 
el dglo pasado, amvim a manor de 
le, potencias extnnjeru y eatre ellas el 
Vatiano. ;Habr4 tntado ZCdiUo a t e  
punto corn Joan C.dos y J n u  Pablo I1 
duminticndo a Mana Laun?  

anos tmdr i  que .lyur, porque a las 
Es evidente que la apen de l o s  mcxi- 

pote& umpoeo *S int- q w  los 

-to ni m objetivo. L. htrmdouli- 
nciónddcrimenpoUticoeaM&coyh 
falta de j o m d .  lutema sorn d o- de 
m6 cbutaja, m h  CrLQ. r& dcp.dea- 
cia, m6 Sabordbad6n. ma08 roben- 

de nuatn jomeh y de nosohm mkma. 
da, mls mtIc@smo y uaa ai& mod 

Mientru exista este mismo dgima y 
estas mismas fuerzas  pollticas  (PRI- 

noa no sabremos toda L. vedad dm 
PAN) al frente de la jnsUcia, los mexia- 

este crimen q a  m, hist6kwnte. el 
ampaouo que marca L. g n v e  k o m -  
poM6n politia del pia. 

y saben que el odgen de at. viokacia 
hrnlehmente. los mexicanos intuyen 

radica en el  Estado &o y en d go- 

lentamente; no obstante, un db Y cono- 
bierno. y por ello h verdad se tnnsmina 

ceri, pese a todo. L. dudan  si el pueblo 
sc levonlnri  antes  de h silla pan  bu- 
por su propio pie la upends justicia. 

WXiUOOS  h Verdud; 10 M SU 



A la Comunidad Universitaria de la UAM: 
A la Opinión Pública: 
Los abajo  firmantes, académicos del  Departamento  de Economía de 
la  Unidad  Azcapotzalco,  inconformes  con los resultados  del 
movimiento huelguístico aislado que desde hace 28 días afecta el 
funcionamiento regular  de nuestra instituci6n, nos pronunciamos 
por defender la universidad pública, nuestra fuente  de  trabajo y 
nuestros  ingresos, por caminos distintos a los que hasta ahora se 
han adoptado. 

En virtud de lo anterior, nos manifestamos por el levantamiento 
inmediato de  la huelga, para  salvar el  trimestre académico y asumir 
la responsabilidad de cumplir cotidianamente  las  tareas sustantivas 
que tiene que realizar nuestra  Universidad,  considerando  las 
condiciones prevalecientes en  la misma UAM y en el país. 

Convocamos  a otros colegas de  la UAM a que se pronuncien en contra 
de la proiongacidn de  la huelga que impone sacrificios inútiles a ta 
mayoría de los miembros de  nuestra comunidad. 

Regresemos  a nuestras labores para cumplir con los objetivos que 
la sociedad nos demanda, conscientes de que levantar ahora la huelga 
es condicidn necesaria para  avanzar  en  la  defensa de nuestros niveles 
de  vida y de los valores Bticos que  harán posible el fortalecimiento 
de  la universidad pública. 

México, D.F., a 28 de  febrero  de 1996 

Fer-andc Sarceinas. -m:a QUIZ Gai!rcc. Enrlque :azares. Ma. de ¡a Paz Suman.  Selso 
Gar7:do. Heliana Monserrat, Maria Flor Chavez.Adohfc =(!vera. Femando Cnavez. Sdma Garza 
C ~ S S I C .  Hactcr Cervini. c r a ~ c ~ s c o  %dr!guez. Crlstian -eriche. Jualth Herrera Felicity Wllllams. 
Gloria de !a La.4lfredo Sancnez Daza. 7 lcarm 3-173. Elcy Sonzalez qadi Ncrales,  Froyian 
b+art.lrrez, Victor Sosa. JGSS LUIS UaFzz, c c c : ~  S-::errez Carlos Gcrnez Sh~Fas.  ,4gustin 
Cde,  Rafael Moreno. i: ~d ;isdr,gaez -::?e U 3 r 3  7s. Edrunco 33mez,Ale]ancrc Segundo, 
- . 2 p " 8  J ,  - - . ~ , a  Zarrv!o. Zar!os G c r x r n .  R a n w  3'arrrc ~ 3 L 3 r m ' * x e c t .  acaroc P ~ C I , ! ~  ,üan Mar?@ 
\13rcllla. Es:eoar ?113"c'!13. -2I'ai- S? 2 ;!'Y sc3 :-13t,li E ~ I ! P  KIinovsk , ?.-=*es GodInez 

Una segunda prbrroga,  pide 
rectoría a1 sindicato de la UAH 
Carlos Camacho, corresponsal, 
chucu. Hgo., 27de febrero O La Uni 
s idad   Au t6noma   de   H ida lgo   (V i  
solicit6 al sindicato de académicos de 
institua6n  una segunda pr6rroga, al 
por 17 días, para responder  a  la demí 
de 50 por ciento de  aumento s a l a r i a l .  D 
haber  modificacibn o arreglo,  la huelg; 
K a h n á  m s a n a  al m e d i d a .  El pasadc 
11 de este mes  el Sindicato de Personal 
démico de la UXH (SPAUAH) otorgb 
ampliacibn de su emplazamiento inicia 
cud vence este miércoles 28. El dirig 
sindical Jaime Rivas G6mez informó 
ser& la asamblea  general la que  decida 
prolonga el tiempo para la negociacibr 
tre las autoridades universitarias y la re 
sentación laboral, que agrupa a mil 
catedrkicos.  Extraofiaalmente se infa 
que la UAH ofrece  un  incremento de 2; 
ciento, contra 50 por  ciento  que de- 
los académicos. 
65 mil 921 alumnos registrados F 
ingresar  a  licenciatura en la UNAI 
La Universidad Nacional Aut6nomz 
México (UNAM) informó  que en el pr 
concurso de selecci6n para ingresar al 
licenciatura, ciclo escolar 1996-1W7, S 
gisrraron 65 mil 921 aspirantes. En UJ 
municado, la mrivima casa de esn 
sena16 que el área de ciencias sociales 
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3s de la UAM demandaron  en el Z6calo la reanudaci6n  de  clases; en tanto, una 

Je estudios  otorgue un  aumento salarial de 100% Foto: Ernesto Rumhz 
de  trabajadores Tue a la SHCP para pedir informaci6n sobre la posibilidad de que 

Cumplió un mes 
Sigue la huelga en 
la UAM; las pláticas, 
atoradas en 2 puntos 
Al cumplirse un mes de la huelga en la 
Universidad Autónoma  Metropolitana, 
l a s  negociaciones entre el sindicato y la 
rectoría se mantienen atoradas. 

Ayer el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de esa casa de estudios (SI- 
TU.LM), aseguró que las autoridades 
universitarias tienen "desaparecidos" 85 
inillones en las cuentas  de las  nóminas, y 
que sdlo con el uno p o r  ciento  de esa 
cantidad se resolverfa el conflicto. 

Antes de reiniciar l a s  negociaciones 
fueron  a la Secretaría de Hacienda para 
pedir una entrevista con e1 secretario 
Guillenno Oniz y el subdirector de egre- 
sos, Guillermo Levy, para ver las posibi- 
!idades rconbmicas de la UAM ante la 
exigencia de 100 por ciento de incre- 
mento salarial. 

En tanto, un reducido grupo de  estu- 
diantes se manifestó en  el Zócalo  para 
exigir la reanudacion de las clases que 
iniciaron a finales de  enero. 

Edur Velasco, dirigente del SITUAM 
dijo que son sólo dos  puntos los que  fal- 
tan  de resolver: indexación de prestacio- 
n e s  y homologac ión   de   p r ima  de  
antigdedad de  los trabajadores. 



. I  Sindicato  Independiente  de  Trabajadores  de  la  Universidad Autónoma 
letropolitana (SITUAM) 
. la Comunidad Universitaria de la UAM 

la  Opinión Pública 



Rou Elvin Vargas, J o d  GU Olmos y 
Akjamln G W o ,  comspoaslll 5 
h4icnp.l Irs nga iaaones  para rcrolver 
la huelga de la Universidad Autdnoma 
Maroplitaru (UAM) se supcndieron ayer 
Vmponlmente por el desacuerdo  entre 
lu autoridada y el sindicato  para melo- 
rar la of- de 16 por  ciento  de tncre- 
mento salar ia l ,  el subsecretar lo   de 
Educaci6n Ptiblica. Daniel Redndu.  ad- 
vini6 que es necesario que las un~vers~da- 
des públicas diversifiquen sus fuentes de 
fmanaamicnto  para  dejar  de  estar  atadas 
al presupuesto  gubernamental. 

ciliacidn y  Arbitraje  declard a y a  mexis- 
En tanto, el Tribunal Federal de Con- 

M t e  & huelga del Sindicto  Nanonal  de 
Trabajadores del Colegro de  Posgradua- 
dos  (Sintcop), que empezo el lo.  de 

Clemente Esquive1 y Miguel Angel mu- 

d o r a  y revisora .   respect ivamen:  . 
iloz Lozano, de las comisiones negocia- 

d a r o n  que tienen un amparo J r e a r -  
sos legales para demostrar que el estalla- 
miento se realiz6 en tiempo y forma. 

Cokdo de Posgraduados se estancaron 
Lu ngociacxones en la UAM y en el 

nuevamente este fin de semana. pues las 
autondada y los sindicatos de ambas 
iantuciones no lograron un acuerdo. En 

misma: 16 por ciento. 
ambos c a s o s  la otcrta de  aumento es la 

Los sindicatos aseguran que el go- 

Iwzo. 

Declaran inexistente la huelga del Sintcop 

Se  suspenden las negociaciones en 
la UAM; rectoría  insiste  en  el 16% 

Los universidades deben diversificar sus fuentes de recursos: 
Daniel Reséodiz N Niega que se haya impuesto un tope salarial 
bierno  federal ha rmpuesto un “tope sa- 
l and” ;  srn embargo, el subsecretarlo de 
Educaclbn Publrca nego la eustencla  de 

educaadn supenor. 
esta hnea oficial para las ~nsrtuctones  de 

U funcionario de la SEP, despuen de 
rnaugurar en El Coleg~o de MCuco el ter- 
e r  curso de  diplomado del lnstltuto de 
Estudros de la lntegractdn Europea.  con- 
stder0 que la huelga en  la UAM afecta el 
irca acadknuca. 

A su parecer, es “l6g1co” que si l a s  

obuenen recursos del gobierno no sera 
instttuciones de educacron s u p n o r  610 

posible elevar l a s  ofenas salanaies. 
En cuanto la frccuenna  de las huelgas 

en la UAM. D a e l  Reséndiz aseguro que 
es “natural” porque en la ley x csrpuls 
que las relaciones laborales se tienen que 

Sc pmioapa d cooflieto eo L. U . M  
rcnsar todos los anos. 

nacioncs entre la rectoria general  de la 
La mrde del donungo pawdo, l a s  nego- 

UAM y el Smdicato Indepcndienre  de 

Trabaladores  de la UAM (SITUA..) Ile- 
garon su punto  mas drficrl. lucgo de que 
las autondades unrversitarlas ratrficaron 

pelaron l a s  p la tus :  16 por ciento de au- 
su propuesta del 26 de  enero.  cuando em- 

mento salanal. As¡. Y tnvddaban 32 
dias de negociaciones. 

sindicales manifestaron su desacuerdo mn 
En  un local Lleno de humo. los dingates 

el pronunciamento  de la wcrctana gmaal 
de la UAM. Magdalena Fr& Ororco. y 

como parte dc la ”pda&?ga del desa- 
en un documento catalogaron esta acnon 

ha to ”  de  la presente admirusuandn. 

prosperar en un ambiente en el que pre- 
“El conoarmento  c~entifíco no puede 

v a l a c a n  los prejucios culturales de  una 
admirustradón  feudal y las inequldades 
de una sociedad de castas”. manrfestd el 
S I T L A M .  

realizo una asamblea en la unidad XocM- 
El lunes. el comitt  gmeral  de huelga 

milco para  decidir que medtdas tomar 
ante la deciudn  de las aurondades  de no 
vanar su oferta. 

Este manes por la manana la dirigen- 
cta del S I N A M  dara a oonocer l a s  pro- 
puestas en una conferencia de prensa. 

cuatro puntos &cos para l e v a n t a r  la 
Haaa la foha d S I T U A M  ha planteado 

huelga, que m@$aa 33 9: homolo- 
g a m ,  de I? prima e anuguedad dc los 
admuustnovos con los acadCmicos, inde- 
.&&I de prmadones, paw d aumento 
salanal de I O  por ciento previsto para 
abnl.  a fin de hacerlo retroactivo al 1 de 

ctmm propuesto por la admrustraan6n 
icbrso y de sa manan swnarlo al 16 p o r  

c a d  de la CAM, y el pago del nento por 
nenm de los salanos caidos. 

Miembros del Sindicnto Nanonal  de  Tra- 
Lkscoo.oaa h o d p  del Siotcop 

bajadores  del Colegio de Porgraduados 
(Sintcop) Informaron que el Tribunal  Fe- 
deral de Conctliandn y Arbitraje,  cnca- 
berado   por   Pedro   OJeda   Paul lada .  

el lo. de marzo en demanda de un mcre- 
declard inenstcqe la huelga que cmpezo 

mento salarial de 50 por ciento. 

al &rector. Mlguel .Angel Laguna. de 
Los represenrantcs  andlcales acusaron 

EL PAIS !! 
promover la dinsldn entre la base traba- 
!adora. a la que lnvita a  cobrar su quln- 2 
cena el p r d m o   J U ~ V C S .  a 

EI Stntcop y el ~utaur-IWJ son 10s “ni- 
cos srndicatos que u t&  fuera de la Fede. 
racidn de Sinmcatos de  TrabaJadores al x 
SeMno del Estado  (FSTSE). por lo cual m 
consideran que existe un “cndurecr. 
mento” de la pane patronal. 

Explicaron que desde 1960 x ha inten- a 

e s e  stndicato y que en esta ocasldn han 
lado  derconoocr el dewcho  de huelga a 2 
contlnuan el paro. 
amenazado con cesarlos de sus puestos SI 

Entre las causas de la huelga mencio- 
naron el incumplimiento  de compromi. 
5 0 s  p a r a   m e j o r a r   e l   t r a b a l o ,  
derconocirmento de la comisldn de esca. 
lafOn y de la mrdenanón  adrniNstra- 
tlva. 

w 
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LA HUELGA EN LA UAM SI TIENE 
SOLUCION 

A 34 días de huelga por revidbn salarial y contractual cn la Universidad Aut6noma Metro-. 
politana. el S I T U A M  manifiesta a la opini6n pública que el conflicto puede tener UM solucidn 
inmediata. 

Sostenemos. sin asomo  de  duda, la justeza d d  conjunto de nuestras  demandas. la mayorla 
de las cuales no han sido  atendidas. Sin embargo,  en el Animo de aportar una via de salida a la 
suspension de actividades el Comitt  de Huelga de nuestro sindicato ha definido cuatro puntos 
centrala que,  de recibir respuesta satisfactoria, permitirían una solucidn inmediata. Dichos 
puntos son: 

la UAM. en l o s  ttrminos en que se paga al personal acadCmico. 
1. Homoiogacidn del porcentaje de  prima  de antigüedad para el personal admi&.ativo de 

2. Indexacidn de las principales prestaciones que actualmente se pagan  en cuota  fija,  de ma- 

el salario. 
ncra que K garantice proteger su valor cuando menos en la misma proporcidn en que aumente 

3. Adelanto del incremento  del 10% acordado  para aplicarse a partir del lo. de abril  a los sa- 
larios mínimos general y profesionales, mismo que  en  justicia debe hacerse extensivo a los d a -  
nos contractuales y en particular a los de los trabajadora  de la UAM. 

1 Pago del 100Vo de los saIarios caidos  correspondientes al paíodo de huelga. 
La satisfaccion de estas  demandas,  desde luego. no resoherá la dramhtica situacidn en que se 

encuentra el  nivel de vida de quienes  laboramos en la institución: no obstante, estos cuatro 
puntos expresan con claridad la voluntad de nuestra agrupación  para solucionar la.huelga, y 
representan la posibilidad de  que la rectoría. planteando propuestas concretas al iespccto, de- 
muestre por primera vez a lo largo del conflicto que efectivamente tiene interés en reiniciar 
cuanto antes las actividades universitarias. 

El planteamiento de los cuatro puntos  mencionados  contempla la discusión que se ha dado a 
lo largo  de l a s  pláticas. El S I T U A M  ha  demostrado  claramente  que la mayona  de dichas peti- 
ciones pueden ser perfectamente  satisfechas en el marco de Los recursos presupuestales ya asig- 
nados a la Universidad. Para avanzar se requiere por una  parte voluntad, y otra  que se utilicen 
adecuadamente los recursos económicos cuya existencia ban aceptado las autoridades de 
nuestra casa de estudios. 
En atención al interés del conjunto de sectores que integran la comunidad  universitaria, y en 

un claro ejercicio de flexibilidad, el sindicato ratifica que  de obtener  una respuesta satisfactoria 
a lo aqui  pianteado  la huelga puede concluir de inmediato; para  que ello pueda  ocurrir es nece- 
sario que la contraparte asuma una  actitud de verdadera negociación. 
LQ huelga no tiene que prolongme más. La Rectoda General de h ¡JAM tiene m su manos h 
sokidn. 

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
ALTONOMA METROPOLITANA 

~ a p o . n ~ e  ck 11 p&t&d&: romh wdb %f(dcLor. xmmia de Rtln Y 



A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
A LA OPINIóN PúBLICA 

El Consejo Nacional de la Amaación Nacional de Universidades e 
Instituciones de WÓn Superior (ANUIES) desea mamfesm su apoyo a la 
Universidad Autirnoma Metropolitana 0 ,  para que pueda reanudar sus 
actividades lo más pronto posible. 

La UAM ha logrado consolidarse como una de l a s  instituciones de alto nivel 
académico en el ámtnto nacional, por tanto preocupa que SUS actividades de 
formación de nuevas profesionistas, sus investlgaciones  en Eavor de la sociedad 
mexicana, y su continua y valiosa labor de &ión de la cuitura, d n  
interrumpidas  innecesariamente por más de un mes. 

El Consejo Nacional quiere hacer patente su respaldo a la posición asumida 
por el Dr.  Julio  Rubio Oca, Rector General de la UAM, para resolver  el conflicto. 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA ASOCIACI~N NACIONAL DE 
UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACI~N SUPERIOR 

Mtro. Jorge Luis I b a m  Mendívil MenD.M.m,AatoaPMorrlaGóau 
Rector de la Uruversldad de Sonora Rector de la Universidad AutQorm del 
Dr. Reyes Tamez G a m  Rector de la Estado  de México 
Universidad Autónoma de  Nuevo Le& Lic. Juan Carlos Romero Hidu 
Dr. Xctor Manuel Conzila Romero Rector de la Universidad de Guanajuto 
R a o r  General de 4 Univtrsidad  de Dr. Carlos  Garcia Ibrm 
Guadalajara Director del Instituto Tecnológco  de 
Mtro. José Doger Corte Rector de la Puebla 
Benemérita Universidad  Autónoma de M A .  Manuel Gallardo Rodrigua 
Puebla Director del Inst~tuto Tea~ológ~co  de 
tic. Emilio Gidi Villamal Chhuahua 
Rector de la Universidad Veracnuana t ic .  Carlos Vigil Ávalos 
Dr. José Sarukhin Kermez Rector del Sistema Universidad 
Rector de la Universidad Nacional Iberoamencana 
Autónoma de México Mtro.  Carlos Pallin Figueroa 
Ing. Diodoro Guerra Rodriguez Director Secretario  General  Ejecutwo de la 
Grneral del  Instituto Politécnico Nacional ANLTES 
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P. 

Aún sin acuerdos, la huelga cumplio 

Continuarán hoy las negociaciones 
sindicato y autoridades "7 de la UAM 
Sin lograr acuerdo  alguno en las negocia- 
ciones salariales. sindicato y autoridades  de 
la Universidad Autónoma  Metropolitana 
( ' L i A A M )  sólo se comprometieron  a  conti- 
nuar este miércoles las pliticas  de revisión 
del contrato colectivo, en una huelga que 
cumple ya 35 días. 

Durante  las conversaciones de ayer, el 
Sindicato  Independiente de  Trabajadores 
de la U A M  (SITUAM) condicionó el levan- 
tamiento de la huelga'a la resolución posi- 
tiva de su petición sobre la homologación 
de las primas de antigüedad, la indexaci6n 
de prestaciones, el otorgamiento  de i0 por 
ciento de aumento  que se pactó en la 
Alianza para la Recuperación Económica 
(L&pre) para los salarios mínimos y profe- 
sionales, a partir del 1 de  abril, y el pago del 
siento por ciento de los salarios caídos. 

La representación de la Universiad rei- 
teró que estas solicitudes suponen la exis- 
tencia y e l   compromiso   de   recursos  
esonomicos con los cuales la  institución no 
CUCI' , :~,  y que atenderlas  supondría una ac- 
:itud irresponsable que pondria en riesgo la 
estabilidad financiera de la casa de estu- 
dios. 

De acuerdo con un  comunicado de Rec- 
toría. se sefiala que la UAhl entregó al sin- 
3 : ca to   una   p ropues t a   con   d i s t i n t a s  
a;ternat~vas para la  apiica'ción del seguro de 
;asros rnCdicos mayores, que incluye dife- 
rcnces universos y coberturas. 

.\simismo,  entregó 1 0 s  proyectos  de 
x c ? : h  jobre la actualización y ampliación 
Ir ?;=as para rlerce: los recursos que la 
Uni5ersidad aportó al sindcato  sn calidad 

de  donación condicionada para la constn~c- 
a6n  de su I d .  También dio la propuesta 
modificada del convenio de ayuda de  renta 
y pago parcial de la mudanza que  ejercería 
el sindicato durante )os trabajos  de recons- 
trucci6n del mencionado local .  

Por la m- en conferencia de prensa, 
el secretario  del Relaciones Exteriores del 
S I T U A M ,  David V h e l ,  informó que se 
aceptaría el 16 por ciento de  incremento 
salarial siempre y cuando se les otorgara 
tambih  el 10 por ciento que se dar6 a los 
m'nimos en abril, como lo estipula la Apre, 
pero al SITUAM a partir del 1 de febrero. 

Consider6  que con la demanda  de los 
otros tres puntos los trabajadores ofrecen 
una muestra de flexibilidad y deseos de cop- 
cluir el conflicto que  durante m6s de un mes 
ha  parado l a s  actividades en la UAM, cuya 
matricula es de unos 43 mil estudiantes. 

Informó también que el sindicato reali- 
zará una serie de rnovilizaciones a partir  de 
este jueves, la cual cornenzb la  tarde y no- 
che de ayer con la recopilación de firmas en 
el Zócalo para buscar el apoyo  de la ciuda- 
danía. 

El líder sindical anunció que el jueves los 
rrabajadores  efectuarán  una  concentración 
en Los Pinos,  donde pedirán la interven- 
ción directa del Ejecutivo. Dijo que la 
huelga no tiene por qué prolongarse más 
tiempo. Para avanzar y solucionar este con- ; 
flicro se necesitan dos cosas por parte  de la i 
autoridad: voluntad politica y disposición 
para utilizar adecuadamente los recursos 
econbmicos, concluyó. 

,..\utoridades y sindicato continuarán las 
nsgociaciones hoy al mediodía. 



“ 

Contradicciones de 
la rectoría de la UAM 
sobre su presupuesto 

SeAor director: El conflicto 
de huelga de la Universidad 
Autónoma  Metropolitana, 
que cumple ya 38 dias,  ha 
traído al  debate el tema que 
la disponibilidad  de recursos 
que las autoridades se han ne- 
gado a  aplicar para satisfacer 
las justas  demandas económi- 
CBS de los trabajadores. 

Así. ante el pretexto reite- 
rado  de  que “la Universidad 
no dispone  de recursos para 
satisfacer las demandas sindi- 
cales”, los trabajadores deci- 
dieron  trasgredir el tabú del 
tema  presupuestal.  materia 
que lax autoridades refrendan 
en exclusividad. 

Lo anterior  ha  molestado 
visiblemente  a la Rectoría 
General  (RG), que ante la di- 
fusión de los datos oficiales 
sobre el tema, sólo ha ati- 
nado a  insertar una carta  en 
esta sección el sábado 9 para 
sefialar supuestas  “impreci- 

siones” en la información del 
sindicato. Esta cana está fir- 
mada por el vocero de la 
UAM, Jesús Rodriguez  San- 
tillan. director de  Informa- 
ción. 

Pero, como tiro p o r  la cu- 
lata, en la mesa de negocia- 
ciones, la propia secretaria 
General  de la Univmidad, 
Magdalena Fresán Orozco, 
ha  reconocido  “imprecisio- 
nes” en el contenido  del men- 
cionado texto de Rodríguez 
Santillán. 

-A princbios de febrero, 
la RG declaró que d presu- 
puesto  de la UAM otorgado 
por la Secretaria de Hacienda 
para este aiio y p a  d pago de 
remuneraciones ascendía a 
537 millones de pesos; pero el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, asigna. para ese 
rubro, 622 millones. 

-Ante lo antnior la RG 
rectificó y asumió la existen- 
cia de los 85 d o n e s  rcstan- 
tes. Para explicar N omisión, 
las autoridades de la CAM 
aducen que  “dentro  de ese 
monto” se encuentran “los 
incentivos destinados  para el 
personal  académico”. Sin 
embargo, este concepto no 
está contenido en d rubro  de 
“Servicios Personales” del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federacion,  donde se in- 
cluyen las remuneraciones del 
pe r sona l   un ive r s i t a r io .  
¿Dónde quedan  pues los 85 
millones multicitados? 

-En la carta del vocero de 
la U A M  Jesús  Rodriguez 
Santillán, implica que los 85 
millones integran un rengi6n 
destinado al pago de “becas 
de apoyo  a la permanencia, 
reconocimiento a  la carrera 
docente y los estímulos y pre- 

.. - 

mios”. En la mesa de n c g e  taria el 1.3 por &to del pre- 
ciaciona. las autoridades h, supuesto de 06mina. 
b i a n   a s e n t a d o   q u e  .e3 
concepo  de becas a la pan+- -. Atentamente 
nenda aparecía en e! rub& 7 
“Transferencias”, y no & 3- Taph sccrr- , 
“Servicios  Personales’., .Euk de OI- d. del SI- j 
como Y desprende de la *F TU@ 
de la Dirección de  Informa” , ‘ 

” 

46n, e , . ”“ 

dm S%-+*-&,,-. , -  

datas sindicales. 
--Desde el inicio de l a s  e 

gociadona, las a u t o r i d a h  
se han parapetado en un do- 
ble discurso: p o r  un e, 
para denegar peticiones sindi- 
cales, al aducir limitaciones 
extemas  de tipo legal o extra- 
legal que supuestamente im- 
ponen las  autoridades guba- 
namentales,  por ejemplo. al 
etiquetar o predestinar h 
apticacion de montos dirigi- 
dos a los ingresos en g e n d  
de los trabajadores; al mismo 
tiempo, la RG se acoge, 
cuando asi le conviene al b 
bito  autónomo de la univrrsi- 
dad, d cual invoca para du- 
dir  compromisos  con l o s  
trabajadores. 
Hasta aquí, la otra versión 

sobre el asunto del prcsu- - 
puesto  de la  UAM, cuya 
mencion sacrílega por el sin- 
dicaro  ha  motivado el cast igo 
de la RG contra los traba& 
dores. al negarles el 100 por. 
ciento  de los salarios caídos 
(ya  presupuestados); eUo 
am& de la negativa rectoral a 
satistacer el planteamiento 
sindical para la solucibn al 
conflicto,  fincada en las d e  
mandas  de homologación de. 
prima  de  antiaedad d e  ad- 
ministrativos y académicos, e 
indexar  las  prestaciones. 
cuyo  costo, según la propia 
,Magdalena Fresán, represa- ’ 



1 A la Opinibn  Pública: 
AI Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Universidad 
Autdnoma Metropolitana (SITUAM): 
Es Indiscutible la importancla que tienen las instituciones educativas del 
pals para  preparar  nuevas  generaclones de profeslonistas bten capacltados 
aue permltan a MBxico hacer frente a los retos  actuales y futuros, En este 
esquema, la participacibn de la Universidad Publica es fundamental y $610 
dentro  de un marco de continurdad  en sus labores  de  docencla,  lnvestlgactdn 
y dlfuslbn de la cultura es que se  consohda su serwcto a la sociedad. 
Desde su creactbn. la Unlversldad Autbnoma Metropolltana na ofrecldo 
una alternativa viable y eflclente en la formaclon de recursos humanos, así 
como en el desarrollo de proyectos de investigacldn de relevancia para el 
país. A dlferencia de otras instttuclones publicas de educac~bn supertor,  el 
proyecto acadBmco de la UAM se  basa,  por una parte, en un esquema 
departamental y un plan trimestral de actlvidades docentes. Esto fomenta 
la formac~bn interdisclplinana as¡ como la temprana vlnculaci6n de los 
estudiantes con proyectos de ~nvest~gac~bn. Con una Dlanta mayorltarla de 
profesores de tiempo completo y uno de los Indices más altos en el pais 
en formacibn de estudiantes de posgrado.  en poco tiempo  la UAM se ha 
perfilado  como una de las instituciones publicas de educacidn superior 
m& Importantes en MBxico.  Por otra parte, el proyecto académlco de  la 
UAM  permcte la representac16n colegiada de todos los sectores que la 
componen: prolesores. estudiantes,  trabaladores y autorldades; todos ellos 
elegidos  mediante mecanismos democrdttcos. Es en el seno de los Organos 
Coleglados  donde  se discuten y se toman las decisiones sobre la vida 
académtca de la Instituci6n con la participacibn plena  de  todos los sectores. 

La parallzacibn de actividades de  la UAM deblda al eslallarnlento de la 
huelga, a partlr del I *  de febrero del presente ano, ha sldo motivo de 
profunda preocupaclbn para un amplio sector  de acadhicos, quienes 
vemos lamentablemente detenido el proceso de formac~bn de nuestros 
estudiantes y el entorpecimiento de las labores de ~nvest~gacibn  y difuslon 
de  la  cultura, esenciales para el país. Esto es particularmente delicado 
para el desarrollo del proyecto academico  de nuestra Institución, el Cual 
contempla periodos docentes trmestrales en los que  es fundamental el 

estl:diantes. Es lamentable ver que el alargamiento innecesarfo del conflicto 
laboral que aqueja n nuestra Universidad. lejos de bwcliclrcrla, pone cada 
día en mayor  riesgo  el cumplimiento de sus labores sustantivas y afecta al 
mismo tiempo a un proyecto acadbmlco que ha probair(' ser exltoso y 
~otx~sto. unico dentro de 13s Instituciones pubhcas de edi~c;..clon superlor 
en MBxico. 

Movidosbor la convicci6n  de  un  entrailable  compromiso  con los 
valores  inherentes  a  nuestra  Universldad y con  la  sociedad, los abajo 
firmantes,  profesores  del  Departamento  de  Física  de  la  UAM- 
lztapalapa  instamos  al SITUAM al  levantamiento  inmediato  de  la 
huelga,  de  manera  que  la  Universidad  pueda  continuar  con los 
pr0gram.s  de  docencia e Investigacl6n  que  han  sido  interrumpldos. 
S610 asl, dentro  de un clima  universitario  podremos  consolidar y 
melorar el proyecto  academico  de  nuestra  Instituci6n. 

Lbriplirnlento de los tlelnpc; para lograr la lurf l ldclof l  de lluestrus 



I A la Opinión Pública: 
A la  Comunidad  Universitaria de la UAM: 

12 de marzo de 1996 

El perwoal acaderntco  en funclones de direcclon y coordinacion de la Oivisióo de 
Cienc~as Soclales y Humanidades  de la Unidad  Azcapotzalco.  preocupada por la 
prolongación del confllcto  laboral  por el que atravlesa  nuestra  Universldad. manifiesta 
lo siguiente: 

1. La Unlversldad  Publica es socialmente  necesaria,  en ella se  realiza la mayor 
parte  de la investlgaclón clentifica y tecnológica que contribuye a generar 
propuestas de solucion  a los grandes  problemas  nacionales. 

2. El acceso a la educación  superror  de amplias capas de la población d l 0  es posible 
en estas instmmones, y se traduce en la formación de recursos humanos 
calificados en todos !os ámbitos  de la crencia, la cultura y las artes. 

3. El proyecto academic0 de la Universidad Autonoma Metropolitana ha sido 
consnuldo de  manera  coleglada a lo largo  de 22 aiios de su historia. La parhcipaón 
y el esfuerzo de quienes Integramos la comunidad universitaria ha  logrado 
Instmcionalizar un modelo  smgular basado en  el investigador  docente, en la 
Interdisctplinanedad y en la  busqueda d d  equilibrio  de  nuestras  tareassustantivas. 

4. Este  proyecto  académico  requiere de una universldad  en  funciones. La suspensión 
de sus  actividades  afecta  no sólo a  quienes laboG3mOS en ella,  sino tambibn a la 
comunidad  estudiantil y a  la  socledad en su  conjunto. Esta interrupcih impbde el 
cumplimiento de los compromisos de docencia. investigación y difusión de la 
cultura. El calendano  escolar y los procesos de  evaluacion acadhica interna y 
extema proplos de la Universidad  Autonoma  Metropolitana se ven trastocados 
por la prolongación del conflicto. 

5. Quienes  suscribimos  el  presente  documento  ratificamos  nuestro 
compromiso con la  UAM y su comunidad; por ello invitamos\ a los 
universitarios  a  manifestarse  por la soluci6n  del  conflicto, y solicitamos al 
SITUAM el  levantamiento  inmediato de la  huelga. 

LIC. A r t w  Sanchez M.. CocfdMdor de la Llcenc!atura enAbninistracdn; LC. Gerard0 GonzálezA.. GmxW&or 
de la L~~enc:.: ' .~ra en  Derecho; Mlro. Victor Sosa G.. coordinador de la Llcencratura en Economia; Mtra  Ana 
Marla Dwan U.. Coordinadora de la Licenciatura en Soaorogia; Mtra. Elsa Mu7U G.. CoordiMdora delTrOrr0 
General deAsqnaturas; Mlra. V d  Valero B.. CowdiMdorade Lenguas Extranjeras; Mtro. E c h a r  S a l ¡ ¡  C., 
C w r d m d u  de la Maestrta en E m i a ;  Mtro. S a u l  Jerdrvmo R.. Coordinador de la Maestriaen Hicmqafia; 
Mtro Oscar Mata J., CoordinaXr de la Especlalizauixl en Literatura Mexlcana de( S.XX; Dra. Pnscllla Conmny 
D , CoorQradora de la Maestna en Planeacdn y Politicas Metropolitanas:  LC. %vede L& J.. cooC&rador 
de InlormacM e Inform8tlca; LIC. Antonlo Zarur O., Cardinador de S e r n o  Soctal: Mtra. Silvia Pappe W.. 
Coordlnaaaa Edltorlai; Mtra. Marla Sdedad Cruz R , Cooccknadora Dtvcsconal de Dccencla; Mtra. Maria Garcia 
C , CwraMdOra Dlvtstonal de Investtgactón; Mtra. R e b g a  Perez C.. Jefa del Departamento deAdmm~stracdn; 
L I C  LUIS Fquefoa D.. Jefe bel Departamento  de  Derecho: Dr. Ernesto Turner B.. Jefe del Departamento de 

Oepartammto be Soctologla: LIC. Ma. Concepcan Huarte T.. SecretariaAca&mlca;  Mtra. McKllca de la Garza 
Economla. Wra. Begoha  Arteta G.. Jela del Oepertamerto de Hurnanrdades; Dra. Paz Tngwros L., Jela del 

M.. Olreclora 
Responsable de la publlcacton. Paz Trlgueros L. y Ernesto Tumer B. 

1 



A LA  OPINION  PUBLICA: 
A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA METROPOLITANA: 

12 de  marzo  de 1996 

La Unlversldad Autdnoma  Metropolitana,  a lo largo de  sus  velntldós  anos  de 
existencra ha logrado un prestigio nacional como rnsfitución  publica de 
formacldn  profesional,  de  investigacldn y de  la  difusidn  del  conoclrnlento 
gracias  al  esfuerzo  continuo y comprometido de  toda  su  Comunidad  slemprc 
al serviclo de la sociedad  y  atenta  a  las  diversas  circunstancias  a  las que est; 
se enfrenta. 

ixperirnentamos  un  deterioro  salarial  significativo al igual  que  la  rnayoria  de 
)S mexicanos, sin embargo considerarnos  inaceptable  que, d l o  considerando 
ste motivo se paralice la vida  acadbmica  de la UAM  con  esta ya  innecesaria 
1- S¿Wkando  en  Consecuencia  entre otros  aspectos  trascendentales: 

o La formaci6n de los recursos humanos indispensables para  el 

o El desarrdio de proyectos de alta tecnologla  para  la  solucidn  de 
dtvenios problemas que afectan  gravemente  a  nuestra sociedad. 

o lnvestlgaddwr humanistica para la obtenci6n de una  verdadera 
y equitativa calidad de vida. 

o La partlclpaci6n  activa,  comprometida y creativa en el proyecto 
nacional de educacidwr pública. 

presenlte y futuro del pals. 



A la Comunidad Universitaria: 
A la Opinión Pública: 

13 de marzo de-I996 

Los ex-rectores  generales  de  la Universidad Aut6noma  Metropolitana 
expresamos nuestra  profunda preocupacidn por el  conflicto IaboraJ 
que, una vez m&, vive esta Casa de Estudios. 

La búsqueda de  mejores condiciones de trabajo  no  justifica acciones 
que dafian a la  propia  Universidad,  como lo es impedirle la  realimcidn 
de las actividades acadhicas que la sociedad le  ha  encomendado, 
asi como sus compromisos  con los estudiantes  que le han  confiado 
su formaci6n  profesional. 

Nos preocupa  la  reiterada  actitud del sindicato de  querer  negociar 
asuntos de  tipo  acadbmico cuya  decisidn  corresponde 
exclusivamente  a los drganos  colegiados de  la  Universidad,  en los 
cuales hay  una  amplia  representacidn  de  profesores y alumnos y de 
personal administrativo. Nos preocupa tambibn la insistencia en 
lograr  Incrementos  en  salarios y prestaciones  que,  justificables por 
el  deterioro  econdmico  general,  estAn fuera de las posibilidades reales 
del pais, como  ha  sido  reconocido  por otros  sindicatos de 
instituciones de educacidn  superlor. 

Apoyamos la actitud  responsable  que  el Dr. Julio  Rubio Oca, Rector 
General de  la  instituci6n,  ha  asumido  frente  al  conflicto  actual  para 
preservar el proyecto  acaddmico, las competencias de los 6rganos 
colegiados y la  viabilidad  financiera  de  la  Universidad  Autdnoma 
Metropolitana. 

A t e n t a m e n t e  

Arq. Pedro Ramírez Vázquez 
Dr. Juan Casillas Garcia  de  León 
Dr. Fernando Salmeron Roiz 
Fis. Sergio Reyes Lujdn 1981-1985 
Dr. Oscar González Cuevas 1985-1  989 
Dr. Gustavo Chapela Castañares 1989-1  993 

1974-1  975 
1975-1  979 
1979-1  981 



b CARTELERA EEI 
AI Sindicato  Independiente 
de Trabajadores de la Universidad 
Aut6noma  Metropolitana: 
A la Comunidad de la Universidad 
Aut6noma  Metropolitana: 
A la  Opini6n  Pública: 

13 de marzo de 1996 

Con el profundo respeto por la autonomía universitaria, y con la 
confianza y el  orgullo  de  haber  egresado de la UAM. los miembros de 
nuestra Asociacidn  deseamos  hacer  de su conocimlento  las  siguientes 
reflexiones a la luz  del  conflicto  que paraliza a la tnstitucidn. 

La experiencia de haber  egresado de la UAM y el  conocimiento  que  se 
adquiere m8s alld de sus aulas, nos hacer  ver  con  profunda peocupaci6n 
la  prolongada  e  infructuosa  interrupcidn de labores  que  aqueja  a  la 
Universidad Aut6noma  Metropolitana.  Ademas de los altos costos eco- 
ndmicos y  de  la perdida de actividades acadbmtcas,  advertimos la 
postergacidn  -una vez rrds como hace  dos  anos- de un evidente  proceso 
de  transformaci6n  anstitucional  que  mediante  el  esfuerzo  conjunto  de 
la  comunidad.  ha  logrado una mayor  retribuctdn de los profesores- 
investigadores. la mejoría en la infraestructura de  aulas, talleres. 
laboratorios y bibliotecas, la reforma a  planes y programas de estudio y 
la búsqueda de  formas novedosas de formaci6n profesional y  de 
vinculacibn con los sectores  productivo  y  social.  as¡  como  oportunidades 
de  desanolio  pára el personal  administrativo.  Este  proceso  es  claramente 
comprobable  por  una  sociedad con el  pleno  derecho  a  conocer el destino 
de los recursos  que  aslgna  a las universidades, y el avance  que  esto 
representa  este  puesto  en  entredicho  por la innecesaria  prolongacidn 
del  conflicto. 

No se trata de descalificar  la  legitimidad  del  movlmiento  de  trabajadores 
que  forman  parte de la comunidad unlversctarla. sano de llamar la 
atencidn acerca de la especificidad del trabajo universitario, de la 
existencia de instancias  colegtadas al interior  de la Universidad  capaces 
de  procesar  las  demandas y propuestas  para el mejoramiento de la 
vlda  unlversitaria, de la  evidente  voluntad instltuclonal para  atenderlas 
dentro de los mdrgenes  financieros  a los que  estdn  sujetos  todas  las 
institudones públicas  de  educac16n  superior,  pero  sobre  todo,  acerca 
de la  necesidad de fortalecer el proyecto universttarlo del cual 
provenimos  y  que  deseamos slga ofreaendo oportunidades para la 
formacidn  de los profesionales  que  MBxico  necesila. 

Constatamos  con  preocupacidn  que, pese a  las  rederadas  lnaciativas 
de la Umversidad para propiciar  mejores  condiciones  a los trabajadores 
como lo demuestran  por  ejemplo, las propuestas para la adapc16n  de 
programas de formaci6n y capacitacidn-, la respuesta smdical  ha 
postergado  el  avance  de  toda  la  comunidad  y  en  particular,  del  proceso 
de translormacidn  tnstituctonal  que garantizaría mejores  perspectavas 
para la UAM. sus  estudiantes,  profesores y trabajadores. 

En ese  sentido.  consideramos  unportante  que el Smdicato  asuma  un 
acto  de  voluntad  que  permita  la  reanudaci6n  inmediata de ¡as  actlvldades 
y la  recuperacidn del tiempo  perdido, pero sobre  todo para que  en  el fu- 
turo, sin menoscabo  de sus legitmos intereses, estos  lamentables  epi- 
sodios  sean  sustttuidos  por  estrateglas  de  lucha mAs constructtvas,  que 

trabajo y que demuestren,  en los hechos. su Inter&  por la Untversidad. 
recuperen la naturaleza  emlnentemente academlca de su tuenle  de 

Podemos asegurar que el contar con Instituciones  educativas 
academicarnente  s6lidas y accesibles  a  todos  los  lbvenes  mexicanos, 
como  claramente  es el caso de la UAM, esta entre los mAs  altos intereses 
nacionales.  Por  su  parte,  nuestra  Asociaci6n  reltera su permanente 
inter& por  el  melor  desarrollo  de  la  UAM y su disposicidn  a  coadyuvar 
en  todas  aquellas  rniciattvas  que  contnbuyan  a  su  consoladac16n. 

A t e n t a m e n t e  

asoclaci6n de egresados  de 
la wrn azcopotzalco a.c. 

Responsable Inq. LUIS Hernandez 



I A LA COMUNIDAD DE LA 
I UNIVERSIDAD I AUTONOMA METROPOLITANA: 

I A LA OPINION PUBLICA: 

I P R E S E N T E .  13 de  marzo  de 1996 I 
Ante  el grave conflicto laboral que enfrenta la Untversldad Aut6noma 
Metropolitana (UAM). los abajo firmantes, profesores  de  la  Divisi6n  de 

de  Coordinadores de Estudio,  Jefes  de  Area  de Investlgacl6n, Jefes  de 
Ciencias  Sociales y Humanldades  de  la  Unldad  Iztapalapa,  en  funclones 

de la necesidad  de  reanudar  las  actividades acadbmicas. manlfestamos: 
Departamento,  Secretario  Acadbmlco y Director  de  Divlsl6n.  convencidos 

permlte  cubrir  el  deterioro  que  ha  sufrido  el  salario a consecuencla  de  la 
La propuesta econ6mica presentada  al SITUAM por  la  Unlversidad no 

inflaci6n registrada en los últimos  meses. No obstante.  la  Unlversidad  ha 
realizado su mlximo esfuerzo  tomando  en cuenta los recursos  externos 
de  que  dispone y la normatividad  Interna  de la admlnistraci6n  presupuestal. 
La UAM, instituc16n publicade Educaci6n  Superior,  con  mas  de  dos d b d a s  
de  labor, tiene una Intensa vlda  colegiada. En la D1v1si6n de  Ciencias 
Sociales y Humanidades  de  la  Unidad Iztapalapa. en los Departamentos, 

componen, los profesores planean sus  actividades y establecen la  orga- 
las Areas de Investigaci6n y las Coordinaciones de Estudio, que la ' nizaci6n presupuestal respectiva.  Identificar  las  necesidades y generar los 1 medios para  realizar  las  diversas  tareas  universitarias  constltuye,  en  nuestra 

~ Divisi6n. una responsabilidad  colectiva. 

generar contribuciones significativas para el  desarrollo del conocimiento; 
Este tipo  de  organizaci6n  de la vida acadbmca le  ha permitido a la  UAM 

vez  mas  destacada  en  la preservacdn y difusl6n de  la culttm; y realizar 
formar  profesionistas y acadbmcos capacitados;  tener una presencia  cada 

~nvestigacibn, una  de  cuyas  constantes es la  búsqueda  de s@ll!?lones para 
los problemas del pais. 
Actualmente,  la  continuidad  de  muchos  de  estos  esfuerzos  se  encuentra 
en riesgo de perderse. El alargamiento del conflicto de  huelga  afecta  seria- 

de  la Instituci6n La prolon aclon de la hue1 a no beneflcla a m n e 
mente  las  actividades  de  docencia, 1nvestigac16n y difusi6n de  la  cultura 

munidad para que se  pronuncie  en  las  Instancias  pertinentes y se logre 
una  solucl6n  al  conflictc  aboral lo antes poslble. Es necesario que  la  UAM 
reanude sus actividades  acadbmlcas. 

-wcmresmd" 

I Responsable de la publicac~0n. J. Octavio Nateras. 1 



A NUESTROS  ESTUDIANTES: 
AL SINDICATO  INDEPENDIENTE  DE  TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA  METROPOLITANA  (SITUAM): 

1 
A LA OPINION PUBLICA: 
La Universidad  Aut6noma  Metropolitana  (UAM)  es  una  universidad  pública 
que  desde su fundaci6n.  hace poco mas de  vemtidbs  anos.  ha  ofrecido  una 
alternativa  diferente  en  la  formaci6n de recursos  humanos, en la  investigac16n 
y en  la  difus16n  del  conoclmlento.  Con  una  planta  de  profesores  de  tiempo 
completo de alrededor  del 80 por ciento, en pocos anos  la  UAM  se  ha 
convertldo  en  una  de l a s  instituciones  públicas  de  educaci6n supenor mas 
importantes  de Mbxico. Baste  decir  que  el 90 por ciento de sus egresados 
tienen  empleo y que mas del 90 por clento de  ellos  ejercen  la  profesi611 
para  la  cual  fueron  formados. 

ano,  ha  paralizado todas sus actividades.  Esto  significa  no sblo un gran 
La  huelga  que  afecta  a  la  UAM dehe el  primero  de  febrero  del  presente 

de  nuestros  estudiantes de licenciatura y posgrado. stno tambibn un gran 
retraso en el cumplimento  de su compromiso  social  a  traves  de  la  formaci6n 

Or *LIAS Mer y TRdn Casanueva. Dnector de la Wm6n de C 0.1 - 1 a a c a I a p  
M en I Allonw WanInez Omz. Senema 4cadBmm de  la DN#& m C.B.I.-lnaps~apa 
DI Sahaax A. Cnu J a m . ? .  Jete M W o  de F I a  
Dr joaquln A q m a r  L e n .  Jefe ds( W o .  de lngenleria El4cma 
Dr. Tomds ‘Sivems Garcia.  Jete dsl Depto de nq de Procesar e Hdraulra 
3r RodDlio Cm&. Jefe 641 Oeplo de MalemBDcas 
21 :emam!€ R q a s  GmAkz. jefe m Cepm. m Q u l m u  
Or Angec Manzur Gum. Jete 641 Ama de Pollm8ml 
Or i u s  W a v a  P m t d  R m .  Jab W Area de Gravlliludn y As1roLsca 
!Xa L d a  Jmnez m. Jeta del Area  de MecdnEa 
3 Emmylue( Haro P m I o w S x ~  &le del *<ea de Fendmen- 0 ~ 1 ~ ~ 3  y de T m r a r t e  en la Malena 
3r  Jamer F r a n o m  U+ S.4mi-m~. Jele ml Area  de Mecanra Estadislra 
Or Enrique Gonralez T m .  Jete del Area de F i s u  m Liquido% 
M m C Aguan W e 2  F d n d e z .  jefe mi Area do lngenma BDmedra 

Gra ’IerOnca Medlra Banue4os. Jela M Area de Pmesamlento Dqllal de  Senales e lmdgenes &meOlas 
1 m . g  MaunDo C w z  V\llasenOr. Jeie W Area de Redes de Comunuc~dn e Inleronecl!v8daa 

3, John Gomard C W .  Jefe @al Area de Cornwtacldn y Ssemas 
J r  FeAw Lapez IWnza. a l e  de( Area de lngenwa Qulmlca 
D a  Shuiey B r m g  SA’enfm. Jeta M Area de Andlw 
Or #!adrmor Tkachr*. M e  W Area de Topolcgla 
Dr Anlonw Caw Cels. Jefe del Area de Qulmra lnorganra 
[xa Gkma de( M n l e s .  &eta dsl Ama de Catal+Ya 

Or. lgnsm Gcoz6kU minar. Jefe dsl Area de ElscbmJimu 
Dr. Mafcdo Gab41 €$moza. Jefe W Area de Fnroqutmra Tednca 

Dr. Vicente V-. dsl Ama de F~vtoqulmca de Summnas 

14 de  marzo  de 1996 



A LA OPINION PUBLICA: 
14 de  marzo  de 1996 

Los recursos  de la Universidad  Autbnoma  Metropolitana,  como los de  otras 
universidades publicas del país,  provienen y son asignados por la 
Federaci6n.  Esto  significa  que los impuestos de los mexcanos subsidian 
la formacidn  de los profesionales que de  ellas  egresan. Al interior de la 
UAM existen procedimlentos definidos en la  leg~slac~dn universitaria, 
relacionados  con  el  ejercicio  de dichos recursos  presupuestales,  que  se 
vlnculan con un proceso de planeaci6n y evaluacidn de las  funclones 
sustantivas  de  la  Institucldn, a saber:  Docencia.  Investigact6n y 
Preservac16n y Difusidn  de  la  Cultura. 
Con  respecto a la docencia, el comprornlso de la Unlversldad no solo 
implica la Imparticibn de cursos,  sino  adem&,  entre  otras  cosas,  la revisidn 
permanente  de los planes y programas de  estudio,  el  equipamiento y 
mantenimiento  de  laboratorios y talleres,  el  seguimlento  de  convenios y 
relaciones  con  la  industria y otros  sectores  para  beneficio  de los estudiantes, 
el cumplimiento de los programas de servicio  social y la actualizacibn del 
personal acadBmico. En la Divisidn de  Ciencias  Bhsicas e lngienieria de 
la Unidad Azcapotzalco  esta  labor  es  preponderante  por  la  naturaleza  de 
sus carreras y su planeacibn; no es una tarea  trivlal.  sino  que  se hace con 
la mayor  resposabilidad y dedicaci6n. 
En cuanto a la investigacidn,  Bsta  representa  una  gran  prtoridad instiucional. 
Los proyectos  de investigacibn, al desarrollarse con equipo e instrumentos 
de caracteristicas particulares. requieren de grandes  inversiones que se 
obtienen,  en buena medida, al aprobar los estendares de los organismos 
financiadores. Es de  destacar la gran cantidad de equipo de alto costo que 
se encuentra en las  unidades de la UAM,  parte del cual  fue  adquirido con 
el apoyo  de  otras  instituciones y del Sector  Industrial;  esto  habla  de la 
calidad de los investigadores a cargo y de la confianza que se  deposita en 
ellos. 
La huelga que desde el 1Q de  febrero mantiene paralizadas  las  actividades 
de la Universidad,adem&  del  enorme  dano  que  ocaslona a sus  alumnos, 
perjudica la consecusi6n  de los objetivos para los cuales la Universidad 
fue creada. 
Algunas de las  demandas del SITUAM han prolongado  innecesariamente 
la huelga, o invaden  competencias de otras  instancias  de la Universidad, 
como lo son los drganos colegiados acad6micos. En estos están 
representados todos los  sectores que integran la Comunidad  Universitaria 
- profesores,  estudiantes,  trabajadores  administrativos y profesores en 
flrnciones  directivas - . Su genesis  proviene del voto universal. directo y 
secreto de todos los miembros de  dicha Comunidad y en ellos-ae definen 
las políticas acadBmicas y se reafirma el compromiso  institucional  de la 
Unlversidad con el país. 
Por  todo  ello los abajo firmantes, profesores  de  la  Divisi6r.  de  Ciencias 
Bdsicas e Ingeniería de  la  Unidad Azcapotzalco,  exhortamos  al 
Sindicato Independiente de Trabajadores de  la  Universidad  Aut6noma 
Metropolitana a levantar  la huelga, en  beneficio  de  la  sociedad a la 
que  pertenecemos y servirnos. 

Ora Ana Marsela Maubnrf Franco. Darectora de la Divtsobn de Cienoas Bdslcas e lngenleria de la Undad 
Azcamzaim: Mtro. R U M  L&am  Enrlqwz.  Jeledel Deparlamenlo de Cmclas Bdsicas: Mtro Rossen 
Petrov Popkobv. Jele CeI Oepartamenlo de ElectrOnra: Dra. Sylwe Turpn M a w .  Jela del Deparcameno 
de Energ1a:~rq. Jose Angel Hernandez Rodr~guez.  Jde del OaOartamentO de Sislemas: Ing. Dado E 
Guaycochea Gugllelml. Secretano AcadBmlco; Mlra Yolarda FalcOn Bnseno. Cwrdtnadma &e lrqenlena 
Ambental; Ing. LUIS Rocha Chw Cmdnadot de InOeninia C N ~  1% vrenle Ayala  Ahumada,  Coord!nador 
de lngenleria EIBcfnca. Inq. Jwge  James  Pome.  Cwrdtnador de Ingemerta Eleclr6nlca: Dr. Salvadw 
Ardlano Peraza. Coordlnadw de lngenterta Fwca. Dra. M a n m  Henalne Abel. Coordinadma de lrqener!a 
Industrial; Ing. Jawn Osorm JmBnez. Cowdlnador de lrqenleria Mecanoca. ing. Jesus Hernandez VWa. 
Coord#nada de Ingenieria Melalurgra; Or. M uel Torres Rodriguez. Coordmador de lngenferla Qutmca: 
Fls Alelandro Ramimz Rqas. Coordinada %I Trono0 General de Asqnaturas; Mlra Swla Gonzhlez 
Brambla. Cobrdinadora de 18 Maeslrla  en Ciencoas de 18 Comwlac~5n Dr Jesus Morales Rwas. 
Coordnada  Divtrmal de Invesllgacdn. Or Gudlermo Neqrbn Ska.  Cmdln&r Adtunlo de InvesIcpcl0n. 
Dr J o e  An@ D M a  G6mez. Coordrnadw Adlqnlo de Posgrado. Mtra Teresa Merchand Hernandez. 
Cwrdmadora Olvlsional de Apoyo a la Docernla. Mlro RrnpllO Hemera  Aqutrre Jefe del Area de 
Malemalcas  Dwrelas. Mtro Salvador Areilano Balderas. Jele del Area  dp And11~1s MalemBleo. Or Jose 
LU~F Fmnbndez Chapou. Jele del Area de Fislca; Or Isaias Hernandez Pefez. Jele del Area de Oulmtca 
4dicada. Ing. Emllio Guerra GarzOn. Jele del Area de Control. Inq Jose R a y m u m  Llra Corte, Jele del 
Afea de Sslemas Olgltales: Ing. J w e  Guadalurp Viveros Talavera. Jete del Area de Comuncaaones, Ing 
Louroes Delgado Nuwz. Jela Area de P . :5 y M& Ambente. ‘“9 Ahmed Zekkour Zekkour. Jele 

Jefe del Area  de Termofluldos; Fis Robe!’ .3 HwMndaz L w z .  Jele del Area  de  Ctencsas de los 
del Area  El&tnca: Ing Pedro Puerta Huer . lel Area de MecAnlca. Mlro R a y m u m  Lopez Callelas. 

Malenales. Inq. Jesur Anlomo Fhxes Buslamante. Jale del Area de Conslrucr.~dn. Mlro. Jesus lglesmz 
.ItmPwz, Jele del Arm de Eslructuras. lriq Rend Dominguez Pena. Jele del Area de Geolecnia: Ing LUM 

Velazquez  Arcos.  COwdlnadW de u ea.. Mtra. Ma del Carmen Gonzdlez C , Cmrdlnadma de u e a , 
F~rnnndo Hoyos Reym. Jala del Area de EsladlslKa e lnvesligacdn de Opecwones. Or Juan Manuel 

Mlra Margarita Chdvez Martmez. Coordmadora de Laboralono. Mtro Elodmo Melendez Valencta. 
Coordmador de Labrtano. &#m Franclsca Framo  VeIdZqez. Cmrdmadora de Laboralono. 

Profesomblnvasllpdores: 

Dra Vlolela Gano1 Negoeru. Ing Antonlo Martin-Lunas Zarandlela. Ing Jorge Hanel Del Valle. Dr LUCIO 

Avtl&, Mlra. Teresa Castaneda Bnones. Ing Ad6n VdzQW2  ROlaS. Mtra Vtolela MuIca Alvarez. Mba. 
LVdzquez Ensehc, DI Ruben J Ooranles Rodriguez. Ing Anton10 Pruneda Padllla. Ing. Gudlermo Landa 

Georqma Pulldo Rodriguez. Mlro Fernando Sanchez Posadas. Dr. Eduardo de la Garza Vucaya, Ing 
Maroanta Benrdn V~llawcenc~o. Dr Isalas Htlerlo Cruz. Dr Marlo Romero Romdn Dr Anlonlo De Ita de la 
lorre. Dr Humberfo Cervanler Cuevas Inq Mlguel Magos Rwera. Mlra Alma C.hacal0 Hh.  Mtra Rosa 
Ma Espnoza Valdemar. Mtro Eduardo Campero Llnlewood. Ing Adwna Cisneros Ramos. Dr Rafael 
1 . 0 1 ” ~  Bracho. Mlro lore bnqel Rocha Martinez. Ing Anlonw Ru37 G u l w w l  Ihq I-nferlco Perez Martinez. 
Inq l03P Luts Conlreras Lano. Ing Lelic~a Nllao Lsona. Ing Neaqu Bralu Swhan lnq Fernando Toledo 
r o l ~ ~ l n ,  h q   ose 0 Juarez Cewanles lng Homer0 Jmenez Ravtela Ing Marca GOmez Vllleda. M en c 
I ,  y’ Aaudar Catnoney. M en lnq Mano Ramlrez Centeno Dr Emlllo Sorda Labay. lnq Marto A Ewnora 
I h n r i i m  M en I JOLP J GGrerrProCorren. M en i HuqOn J u B r ~ 7  Gama. lnq Mnnud RUU Sandoval, l o g  

&-coarrto C i e z  Gonx4lez 0 1  Limado? b r a n  Glimore e l ” g  Damel Muhw Andrade 

Responsables do 18 publlcaci6n:  Ing Dado Guaycochea y Dr Miguel Toner. - 
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14 de marzo de 1996 

y de la  Salud, de la  Unidad  Iztapalapa,  manlfestamos lo slgulente: 
Los abajo flrmentq miembros  de  la  Dlvlslbn  de  Cienclas Biol6glcas 

La  Unlwenldad  Aut6noma  Metropolitana,  como  institucidn públlca, 
se ha  caracterizado por sus logros  academlcos  en  lnvestlgaci6n de 
vanguardla y por la  formacl6n de recursos  humanos a nlvel 
Licenciatura y Posgrado reconocidos por su excelente  preparacibn. 
E¡ conflicto  de  huelga que se ha  prolongado  por  varias  semanas  ha 
lnterrumpldo  este  esfuerzo  colectlvo y esta lesionando  seriamente 
las  actlvldades acadhtcas de profesores y alumnos y el  prestiglo 
instltuclonab 
Reconocemos  que el presupuesto  que  otorga el Gobierno Federal a 
la  Educacl6n  Superlor  en  MBxlco es insuficiente.  Sin  embargo, el 
recurso  legal de la  huelga  no  ha  dado los resultados  esperados y en 
estas  condlclones  su  alargamlento  resulta  contraproducente. Este 
grave  deterloro,  con  un  alto  costo  para  la  comunidad  unlvemttarla y 
para  la s o c l e d a d  mexicana, debe terminar. 
La prolongacldn  de  la  huelga es innecesaria y estamos  convencidos 
de que el dlOlqgo sed mOs fructlfero realizado en  condiciones m& 
estables  al  reglesar  a  las  actlvldades  normales. 
UNIV6RSITARIO: Partlcipa y manifl4state en defensa  de nuestra 
Instltucl6n. 
M en C Rosaura  Grether  Gonzalez. Directora de la Dw~stdn de  Cienclas E~dtq~las y de la Salud 
M. en C. Ernes40 RMalQuez Awlera. Secretarlo Acadhlco de la OlvlstOn d e  CRS 
M.enC.Cardina~herZ. .JefeCMDepartamentodsBkagca 
Dr R~cardo L6pez W~lchls. Jefe del Area  de Zcdcgla 
M en C Carmen  de la Paz  P.O.. Jefe del Area  de Botanlca 

M en C Enrique Ayah Ouval. Jeie del Area de Ecmstemas ACubtZOS 
Dr. &Se LUIS Andondo Flguema. Jefe del Departamento de HldrWcgia 

Dra. Ana Laura lMWz Agurre. Jefe del Afea de Hidrotnolgia Expenmental 
Dr Jorge  Sonana Santds. Jefe del Dapartamento de Eldecnologia 
Dr. Framsco Cruz S o s a .  Jele de( Aren de Productos Naturales 
M en C ~orp  aro Castellanos, Jefe del Departamento  de Blotcqa de la  Reproduccldn 
Or Efraln Mercado Pichardo.  Jefe del Area de Reprcducc6n Anmal Aslsbda 
M en C. Tmhs Moralo.  Jefe CM Area de lnvesttgacldn Apllcada 
M. en C. Saxxro Retsna Mgrquez. Jefe del Area de rleurwslcoendoamdno(ogia 
Dr Hermenegrl Lmada Custardoy, Jefe del Area de Slstemas  de Prcdurldn Anlmal 
M en c. AngegAguilar Santamaria. *fe M oepartamenlode Cmwas de ¡a Salud 
M en c Edmundo 8onilia GmzBlez. Jefe del Area de Elalogia Celular 
Or Davrd Diaz Ponmes. Jefe del Area  de Bbqulmrs y Ftslologla Celulr 
Dr Armro  Acsvedo  Gbmez. Jefe del Aren de Invclritlgacl6n M&Ca 
Bld Irma Lbra Galtra. Coordmaaora  D!wstonal  de h e n a a  y Alencldn a las A lumm 
M. en C.  Eltsa  Vegs  Awla. Ccudlnadora del T r o m  General 

M. en c ~ r u z ~ l o z a ~  Wmirez. coaalnadxde la tmrmatura en HdrotwOlogla 
M. en C. Irma Reye~Jaramlllo. Coordinadora de k Lcenaalura en BldCgia 

M. en C Minerva Munoz GuttBnez. Cwrdinadwa de la Llcenclatura cm P w t U r d n  Anlmal 
l q .  AI Dukx Ma. sandvu y Dim-Una. CmdMdaa de la m a t u r a  de lngenlerla de los Alimentos 
1%. a. lgnacto Lbpez y Celis; C o o r d i n e  ae la  bcenuatura en  Ingentería Bwulmuca Industrial 
8101. t&gd ~ n g e ~  cara. coordnador de Latmatmm de h e n n a  
Ing Jose Maria Barba CMvez. Cowdinador de LaboralWOS  de h e n c l a  ' 

Dra. Concepn6n GuhWez.  Coordinadora de la M a d r i a  en Btdq la  Expenmarla1 
Dr Amlo  Rosado Garcla. Cmdtnador de la Maestrla en Biologia de la R e p r o d d n  Anlmal 
Dr.  Gerardo  Savcado CastaMa. Coadlnador de la Espeaaltdad Y la Maestrla en 8lOteCmkw 
Or Jose Mlguel E e m ~ o ~ r i  Auk. CoordinaOor del Doctorado en ClemaS Biolsgrcas 

Meminos del Personal AcadBmco 

a r a r *   ~ d p e r  O. Martha ijonzblez G , Alqandro Zavala H., Pablo  COrmera M. del Rio. Abraham 
Adnana Rebollo P., Evangelra Montoya C , Alondra Castro C , Teresa  Reyna T .  Hermdo Cuero R . 

Letma Pgcheco M.. Dolaes Garcia S.. Jose  Ramirez P.. M w e l  AngeC Armella V.. Jap L o d ~ a r u  R.. 
K ~ l k ~ ~ D . . A ~ a n d r a i i u l n t a n a r I . . A ~ K a M a r t í n e z E . . D ~ ~ t ~ H ~ ~ n d e z L . A d o n O E s p e ( O S . .  

Ram& Riba y N. E ,Blanca Perez  G..  Ma del Carmen  Herrera. Ana Rosa L W z   F .  Salvada Gama 
R , Abel  Gasca D , Ma Antmleta Maninel G , Sara L CamargO R , Victor Corona y N E , Pedro LUIS 
Vatverde P .  Beam2 Stlva T .  Pablo D. Matsumura. Ana Elena  Lemus. Joqe Vyera. D a d  Grande  C.. 
AKM Zamudio, Manuel L6pez. Rosarlo Tarrag4. Marlo Maldonado T .  Jorge Mlvera. Femando A n i h  
T . Gabrtela Rodriguez. Amando Ferrelra  N.. .!avner  VeJbzquez M ,  Demelrlo Amtmz G , JoSe LUIS 
Cwllreras M.. Edlth  Ponce A, IsaM Guerrero L.. Lourdes Yanez L , HBcrof Escalona 8.. Ralael 
Campos M , @naao Garcia M., Rosa Ma. Galma C.,  Arel1 Prado B.. Kako Shra M.. Manano Gama 
G , Lorma G6mez R., Framsco Gallardo E.. Elsa  Bosque2 M.. Javler  Barnas G . ara cal^ T a n a m  C . 
Antonto Carmma A , Ma. del Pilar  Enriquez D . Aielandro  Hernandez R.. Jose A W  Lechuga C , 
Marm AntMlo Plzarro C., Juan  Carlos Pena A.. Ydanda  Vargas A Alma C m  G.. h W  Huerta O.. 

P&ez c., Marco Aurdw Cbdoba S., Angeles  Aquiahuab R , Juan Manuel Morgan S . Rad  AMtara  
Armando Mejla A,.  Florma  Ramirez V., Gabnela Rcdrlguez S, Judlth Jltnbne? G.. Ma. M Carmen 

G. Paulina Lara C..  Margaruta Salazar  G..  Julmta  Dominguez. Fidel L W Z  H . Fnda Mew S.. 
Al;- Totosaus S., Adnam Senchez Z , VerdnKa FlwaS A.. Ella  Amaya S.. T W  VdkW s.. Landes 
Escamllla H.. ManoGarcla L , Laura  Perez F , Mina K m s b e r g .  Joe   An imo  m. Kerbs(. 
Barbara  Vargas. Leticia Euao. Arturo Preaado. Irene  Sdnchez,  Eduardo Banera E . Irma J l M e z .  
Eduardo Casas H., Palnna P&ez. Cnstina Gonzalez T .  Roclo olciz M.. LeorxX RodrWZ.  Etwa 
Gonzalez. Clara Okwln. Martha  Hernandez. Rodolfo VelaSco.  VerOncd Swsa. LWrdes MdneZ. 

, . r;?. , .  



W Pagarán a los trabajadores 50% de los salarios caídos 
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Concluye la huelga en la UAM, luego de.43 
días de paro laboral; aceptan el tope de l6V0 

a 
I 
a 

W 
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No es una derrota: Edur Velasco Se -6 de evitar mayor afectaci6n a los estudiantes. dice cn W 

Io& Gil Olmos 0 Después de 43 días 
ie paro de labores, el Sindicato Indepen- 
iiente de  Trabajadores de la Universidad 
iutbaorna  Metropolitana  (SITUAM) 
iio por concluida ayc*? p o r  la noche la 
luelga al aceptar el tope salarial del 16 
mr ciento que las autoridades impusie- 
on desde el principio del conflicto. 

Luego de  que los miembros del Con- 
ejo General de Huelga del SITUAM 
.probaron,  con 90 votos contra 48, le- 
antar el paro, por la noche los uabaja- 
.ores aceptaron el pago  de 50 por  ciento 
.e  los días no laborados  durante el pe- 
iodo de la huelga, incluyendo sábados y 
omingos, que habían ofrecido las auto- 
idades desde hace un par  de  semanas. 

Los del SITUAM aceptaron  también el 
por ciento en prestaciones, el pago  de 
O0 por ciento  de los dias 5 de febrero, 4, 
4, 15, 16 y 17 de  marzo,  de  todas las 
restaciones de  cuota  fija y de l a s  percep- 
:ones en  especie. 
Sin embargo, las autoridades universi- 

uias  no concedieron el 10 p o r  ciento de 
Jmento s a l a r i a l  retroactivo desde el pri- 
lero de  febrero  que, según el SITUAM, 
: dan’a hasta  abril. La secretaria general 
e la UAM,  Magdalena Fresan Orozco, 
ijo con anterioridad  que podna ofrecer 
los trabajadores este incremento sala- 

al adicional sólo si  el gobierno  federal 
ltorizaba y otorgaba el primer semestre 
: este afio una ampliación del presu- 
m t o  a las instituciones de educación 
lperior en el rubro  de salarios. 
Por su parte, Edur Velasco, dirigente 

del SITUAM, asegurd que kvamaban la 
huelga --iniciada desde el pasado primero 
de febrero con la demanda de 100 por 
ciento de aument- sin sentirse derrota- 
dos. “Es apenas un eslabda en la cadena 
de lucha de los trabajadores por mejorar 
sus conclicioms salariales y de vida”, dijo 
al tiempo de explicar que la decisi6n sindi- 
cal era tambitn para evitar mayores U o s  
acadt5njax a los 43 mil estudiantes. 

A pesar de que  no lograron superar los 
topes fijados por las autoridades, el diri- 
gente sindical afirmd  que se tuvo “el 
arrojo y la osadía de lanzarse  en la peor 

crisis del pais y reivindicar derechos de U 
z 

los trabajadores”. w 
A  la medianoche, ambas partes se din- . >  

gieron a las  oficinas de la Junta Federal 
de Conciliacidn y Arbitraje  para fmar 
el levantamiento  de huelga. 
El rector Julio Rubio Oca inform6 que 

hasta el lunes reiniaarh las dascs formal- 
mente y que se a d z a n  siete propuestas 
para reorganizar el calendario escolar. 

La secretaria general de la UAM rem- 
no66 que el conflicto dej6 una honda hue- 
lla porque “pierde la universidad,  los 
trabajadores y los estudiantes”. 



Reanudan labores 
Buscan salvar el 
trimestre en la 
UAM tras el paro 

Universidad Autónoma Metropoli- 
rana (UAM) reinició ayer las actividades 
deqwk de 43 días de  huelga, oc igkda  
por h demanda sindical de un incre- 
mento salarial de ciento por ciento, del 
cual sólo se concedió 16 p o r  ciento y 3 en 
prestaciones. 

En los tres planteles  de la institución se 
efectuaron reuniones de los estudiantes 
para buscar la forma de salvar el trimes- 
tre que había iniciado apenas a fieales de 

miento de la huelga. 
sin embargo, el Colegio AGldcrmco - 1  

encargado de discutir las propuestas de 
modificar el calendario escolar, se reu- 
dhastalapróximasemanaparatomar 
las medidas necesarias con el fín de repa- 
rar la interrupción del  ciclo escolar. 

También se espera que las autoridades 
universitarias efectien una evaluacidn de 
l a s  pérdidas econdmicas que se tuvieron 
por esta huelga, la más larga que ha te- 
nido la UAM en sus 22 ailos. 

Mediante un comunicado la Redoría 
de la UAM informó que este viernes ha- 
bía reanudado las actividades el personal 
académico y administrativo. 

Entre las posibilidades  que se estudian 
para recuperar el trimestre es aprovechar 
l o s  periodos de dos  semanas  de descaeso 
que se dan al concluir cada uno de eilos 
hana al- el calendario normal de 
clases, como se venia dando a consecuen- 
cia de la huelga  de 1992 que duró 41 días. 

~ n a   emana antes d d  estaDa- 
. -  

I 
" ~ "" 

caraabiergdtiqa 1 UNIVERSIDAD  AUTONOMA  METROPOLITANA 

AVISO 
En la UAM re  Pesamos a nuestras actividades. 
Invitamos  a  nuestros  profesores y alumnos a q v  
reincorporen a sus actividades académicas, en los hor 
y lugaies habituales. 
La UAM exhorta  a todos los miembros de su cc 
nidad, a restablecer  el  ambiente  de  trabajo  universil 
a la  brevedad posible. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
(In I d a d  Iztapalapa 

Iztapalapa, D.F.; a 18 de Marzo  de 1996 
"580. Aniv. de  la Exprop. Petrolera" 

A  LA  COMUNIDAD SINDICAL y ESTUDIANTIL DE  LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA y DEL DF 

¿Por que? Una  huelga tan prolongada para  obtener,  practicamente, 10 
mismo que  se  ofrecla un mes atrds... Sblo en  la UAM. 

¿Que nos pas47  Los  estudiantes, en PESO y FORMA,  nunca  hemos  podido 
ser voz  efectiva  en  las  tomas  de decisiones trascendentales  de  nuestra 
Universidad.  La  huelga  que acaba de concluir  nos  atraso  casi un tri- 
mestre, y sin  embargo, no fuimos  una  voz  que  pudiera  incidir  en el 
triunfo  real  de  la  lucha  sindical. 

La  UAM ha sufrido 11 huelqas sindicales en  su  corta  existencia, ha 
estado  parada  hasta 4 3  dlas. El SITUAM, no  hay  duda,  es  el  Sindicato 
Universitario  mhs  combativo del pals, aunque  llego  el  momento  de  crear 
un NUEVO  SINDICALISMO  NACIONAL. 
Hemos  vivido  dos  formas  de  representacibn  laboral: 

- Oficial,  Institucional . . .  "Charra"; encabezada por la CTM. No nece- 
. ..Y .".. r d " "  

SITUAM, pero hoy  en dla desfasada.  Efectub  una  huelga  contra  el  Modelo 
Econbmico  del  Gobierno, por mejoras salarial  y  de  prestaciones.  Loable 
el fin,  cuCstionable la estrategia. 

En  un  Mexico  de 9 5  millones de habitantes,  sumido  en  una  crisis  poli- 
tico-econbmica, peor  que las de 1929 y 1982, con  una  Globalizacibn 
absoluta en el  mundo,  es necesario reflexionar el papel  del  Sindica- 
lismo  en  Mexico. P o r  ello n o s  reuniremos el LUNES 25 de M R Z O  a las 
16:OO hrs., en l a  SALA SUR del  EDIFICIO CUICACALLI de la U.4" 
IZTAPALAPA. Las  conclusiones seran entregadas  a  la  dirigencia  del 
SITUAM,  para  que  se  ubique en \In cG2ntexto social,  democrAtico y criti- 
co,  mAs  amplio y consensado. 

A T E N T A M E N T E  
I1Por Nuestra MBxima Institucibn;  Mexico" 

PLURALISMO  ESTUDIANTIL 



N Colegio Académico ___-_.___ 

L a  UAM salvará 
el trimestre; 
clases, el  lunes 25 
Jod GU Olmos O El pleno  del  Colegio 
Acadhiw de la Univmidad Aut6noma 

trimestre afectado p o r  la pasada huelga de 43 
Metropolitana (UAM) awrd6 ayer  salvar el 

dIas y reanudar las class el 25 de  marzo. 

nos escolare de 1996 y 1997 para que la i n s -  
Asimismo, se aprob6 ajustar los calenda- 

tituclln siga con el  ofrecimiento  de tres 
trimestres al d o  y dos opciones de inscrip 
ci6m Ad habrh de espera dos anos para 
ajustar el calendario s o l a r  a su ritmo origi- 
nal, al igual que arum6 con la  huelga  de 
1994 que dur6 41 das. 

DspucS de varias horas  de  discusi6n  sobre 
el ajuste del  calendario, se acord6 estrechar 
los periodos intmrimestrales con e¡ fin  de 
mantener un promedio  de 52 das de clases 

trap de adas de calificacibn, inscripciones y 
aprovechando fmes de semana para la m- 

ninsaipcioncr. 

a l o s  35 miembros  del Colegio Acadhniw 
De las cuatro opciones que se p m t a r o n  

reunidos en la rectorla de la Unidad I z t a p a -  lapa. dos fueron las m h  dirutidas. No obs- 
tante, se aprob6 que  el trimestre w n t i n d  
el pr6ximo luns y concluid la sgunda quin- 
m a  de  junio  con vacaciona entre julio y 
agosto entrantes. 

del p w d o  conflicto  laboral como un punto 
Pese a que se rechazd discutir los efectos 

dentro de la agenda de1,Colegio AcadCmico. 
l o s  estudiantes  de las utlldada, & Iztppalapa, 
Azcapotzalw y Xochimilm rqmnsabiliza- 
ron a l a s  autoridades  de alargar la h e k a  por 
mantener  una falta de  voluntad p o U t i c a  y de 

biemo federal al menos  el 8 por ciento del 
negociaci6n y l e s  demandaron padir al go- 

Producto Intemo Bruto para educaabn su- 
*or. como d a l a  la Unesu. 

El rector general de la UAM, Julio Ru- 
bio Oca, c x p l i d  que la aprobacidn del 

del Colegio AcadCmico, y que el de este 
presupuesto del 1995 fue responsabilidad 

ano, calculado en 928 millones de pesos, 
apenas se aprob6 en los consejos divisio- 

en el propio Colegio AcadCmico. 
nales y falta hacerlo en los acadCmicos y 

Por separado. los consejeros  universitarios 
criticaron  la administraadn de la UAM. Se- 

estallamientos de huelga; los dos riltimos 
Ralaron  que m 21 dos de vida ha tenido 17 

“de 41 y 43 das, respectwamente- dentro 
del periodo del  rector  Rubio Oca. 

En un darumento estudiantil de la Unidad 
Iztapalapa.  presentado  por e¡ conxjao Ri- 

‘ munidad no es a j a  a ninmin conficto que 
gobcno Ballesteros, se asegur6 que 6a CO- 

ocurre m la UAM porque una parte apoy6 la 
huelga  iniciada p o r  el SITUAM, el lo. de 
febrero pasado, “por wnsidcrarh justa’’. 

precisaron los aspeaos que afman direfta- 
mente a los 43 mil alumna de  la UAM: 85 
millones de p o s  del  presupuesto  sin destino 
preciso y la  ausencia  de un ejercicio tinan- 
ciao legible y transparente. 

Avalados por Cerca de 2 mil fumas. ambos 
documentos  fueron presmtadar ante el Cok- 
gio Acadhnico, la rnMma autoridad de la 
UAM, y manifestaron un desacuerdo por el 
manejo  prcsupuestal  de la actual mor la .  

El texto de la UAM-Xochimilco PrOpusO 
la  realizaci6n  de una auditorla nntrma por el 

LOS atudimtcs de la UAM-XOchimiiCo 

&da de  la calidad acadhica, afrzrando la 



ANEXO 3 



Guía para la Investigación. 

1. Organización sindical 

1.1 Origen sindical. 

1.2 Su Conformación en la unidad Iztapalapa. 

1.3 Número de miembros al inicio. 

1.4 Número de miembros actualmente. 

1.5 Requisitos para ser sindicalizados. 

1.6 Actividades principales del sindicato. 

1.7 Sus líderes. 

1.8  ¿Cómo surgen? 

1.9 Número de mujeres pertenecientes ai sindicato 

1.1 O Líderesas. 

1.1 O. 1 Quiénes son. 
1.10.2 Cómo surgen. 
1.10.3 Sus cargos. 
1.10.4 Conflictos principales. 
1 . I  0.5 Respuestas de sus subalternos. 
1.10.6 Relación  con sus superiores. 
1.10.7 Estado civil. 
1.10.8 Número de hijos. 

II. Vida Familiar. 

2.1 La casa. 

2.1 .I Propia ó rentada. 
2.1.2 Pertenece al grupo familiar o es compartida. 



2.1.3 Quién es  el  propietario. 
2.1.4 Organización. 

2.2 Relación entre la muier y su pareia. 

2.2.1 Tipo de  unión 
2.2.2 El cabeza de familia. 
2.2.3 El aporte económico. 
2.2.4 Resolución de problemas de la casa. 
2.2.5 Resolución de problemas de la educación de los hijos. 
2.2.6 Principales causas de conflicto. 
2.2.7 Cómo  se resuelven. 
2.2.8 Conflictos irresueltos. 
2.2.9 Divorcios, separaciones. 

2.3 La  familia 

2.3.1 Participación de la familia materna. 
2.3.2 Participación de la familia paterna. 
2.3.3 Cooperación. 

2.3.3.1 Los miembros de la familia. 
2.3.3.2 Los miembros de la familia nuclear 
2.3.3.3 La mujer. 
2.3.3.4 el esposo. 
2.3.3.5 Otros. 

2.3.4 Conflictos. 

2.3.4.1 Entre los miembros de la familia nuclear. 
2.3.4.2 Con la familia extensa. 
2.3.4.3 Entre los cónyuges. 
2.3.4.4 Otros. 

2.4 Maneio de recursos. 

2.4.1 Las participaciones. 
2.4.2 Otros ingresos. 
2.4.3 Inversión  de los recursos. 
2.4.4 Resolución de necesidades. 

2.4.4.1 Alimentación. 
2.4.4.2 Educación. 



2.4.4.3  Vestido. 
2.4.4.4 Diversiones. 
2.4.4.5  limpieza/casa. 

2.5 Rutina  domestica. 

2.5.1  Compras. 
2.5.2 Los alimentos. 
2.5.3  Limpieza. 
2.5.4  La  ropa. 
2.5.5  Tareas. 
2.5.6 Conflictos entre  hermanos. 
2.5.7 Conflictos entre  esposos. 
2.5.8 Conflictos entre  padres  e  hijos. 
2.5.9  Gastos. 

2.5.9.1  Luz. 
2.5.9.2 Agua. 
2.5.9.3  Teléfono. 
2.5.9.4 Predial. 
2.5.9.5  Renta. 

2.6 Relación con los hiios. 

2.6.1 Educación. 

2.6.1.1 Pago  colegiaturas. 
2.6.1.2  Pago  material. 
2.6.1.3  Supervisión. 

2.6.2  Amigos. 

2.6.2.1 Influencia positiva. 
2.6.2.2 Influencia negativa. 

2.6.3  Diversiones. 

2.6.3.1 Tipo. 
2.6.3.2 Frecuencia. 

2.6.4  Trabajo infantil. 



2.6.3.1  Causas. 
2.6.3.2 Empleo  de los recursos. 

2.6.5 Conflicto. 

2.6.5.1  Causas. 
2.6.5.2  Frecuencia. 
2.6.5.3  Actores. 

111. Vida  sindical. 

3.1 Lo laboral. 
3.1 . I  Jornada laboral. 
3.1.2  Descanso. 
3.1.3  Puesto. 
3.1.4  Conflictos. 
3.1.5 Movilidad (escalafón). 

3.2 Lo sindical. 

3.2.1  Tiempo  de participación sindical. 
3.2.2  Asamblea. 
3.2.3  Huelgas. 
3.2.4 Cargos 
3.2.5  Movilidad. 
3.2.6  Conflictos. 

3.2.6.1  Compañeras. 
3.2.6.2 Compañeros. 
3.2.6.3  Dirigentes  varones. 
3.2.6.4  Dirigentes  mujeres 

3.3 El cargo. 

3.3.1  Cargos  desempeñados. 
3.3.2  Tiempo  empleado  en el cargo. 
3.3.3  Actividades principales. 
3.3.4  Obstáculos. 
3.3.5 Cooperación  subalternos. 
3.3.6  Cooperación  superiores. 
3.3.7  Conflicto. 



Cuestionario para “Activistas Sindicales” 

1. El puesto de trabajo. 

1. ‘Cuál es su puesto? 

2. ¿Cuanto tiempo lleva desempeñándolo? 

3. Puestos anteriores 

4. Tiempo aproximado de permanencia en cada uno. 

5. ¿Cómo  se dio  la movilidad de un puesto a otro? 

6. ¿Que factores influyeron en los cambios de puesto? 

7. ¿Cómo fue tomado por sus compañeros varones, su ascenso? 

8. ¿Cómo por sus compañeras? 

9. ¿Creé usted que la promoción a un nuevo puesto fue justa, ó considera que 
hubo obstáculos y por qué? 

I O .  ¿Qué ha significado para usted, de manera personal el obtener este puesto? 

II. Relaciones de trabajo. 

11. ¿Cómo es la relación con sus compañeras? 

12. ¿Cómo con sus compañeros? 

13. ¿Quienes son sus subalternos? 

14. ¿Cuáles son sus funciones? 



15. ‘Cómo  es  su relación con  ellos? 

16. ¿Cuáles  mujeres  trabajan  con  usted? 

17.  ¿Cómo  es,  de forma general, la movilidad en los puestos? 

18. ‘Qué tanto  cree  usted  que influya el sexo  en la obtención de los mismos? 

19. ¿Creé usted que  las  mujeres  tienen  las  mismas  oportunidades  de  mejoras 
laborales y obtención de  nuevos  puestos,  que los hombres? 

20. ¿Cuál  cree  usted  que  sea la causa de  esto? 

111. Relación con el Sindicato. 

21. ¿En  qué  momento se adscribe  un  trabajador al sindicato? 

22. ¿Cuáles  son  las  condiciones  que se deben  dar para pertenecer al sindicato? 

23.  ¿Cómo  es la participación de la gente  recién  ingresada al sindicato? 

24. ¿Cuánto  tiempo lleva usted  dentro de éI? 

25.  ‘Se considera  militante? 

26. ¿Cuáles  son los cargos  que  han  tenido  dentro de éI? 

27. ¿Cómo  se  obtuvieron  estos  cargos? 

28. ¿Cuáles fueron los principales  obstáculos  para  su principal obtención? 

29. ¿De qué  manera  determinó ó impidió su condición de  mujer para obtener el 
cargo? 

30. ¿De qué  forma  general, cómo  cree  usted  que influya el ser  mujer para la 
obtención  de un cargo  en el sindicato? 



IV. Conflictos Laborales. 

31. ¿Cuáles  son los principales problemas  que  se  presentan  en  su  puesto? 

32. ‘Cómo colaboran sus  compañeras  para  resolver  estos  problemas,  cuando  se 
presentan? 

33. ¿Creé usted que  hay  buena ó mala  disposición  para  colaborar  con  usted? 

34. ¿El ser  mujer influye de  alguna  manera  en el respeto  que  le  tienen sus 
subalternos? 

35. ‘Cuáles son los principales problemas a que  se  tiene  que  enfrentar, en su 
trabajo,  por  ser  mujer? 

36. ¿Cómo  es su relación con sus superiores? 

37. ¿De  que  manera  influye  su  condición  femenina  en  esta relación? 

38. ¿Cuántas  mujeres  tienen  puestos  superiores al de  usted? 

40. ¿Cuáles  son los principales problemas a los que  se  tienen  que  enfrentar ellas 
en el desempeño  de  sus  funciones? 

V. Conflictos Sindicales. 

41. ¿Cuáles  son los principales problemas a que  se  enfrentan  dentro del 
sindicato? 

42. ¿Cuál es su cargo? 

43. ¿Cómo lo obtuvo? 

44. ‘Pertenece  usted, a algún grupo ó facción sindical? 

45. ¿Cuántas  personas  están  bajo su mando  en el sindicato? 

46. ¿Cómo  cree  usted,  que es la  colaboración  hacia  usted? 



47. ¿Cuántas  mujeres participan con  usted? 

48. ¿Cómo  es en general, su disposición ala participación en  problemas del 
sindicato? 

49. ¿Cuántas  mujeres tienen un  cargo  superior al suyo? 

50. ¿Cuál  cree  usted,  que  sea el principal impedimento  para  que  se  dé  una  mayor 
participación femenina  dentro del sindicato? 

VI. Estructura Familiar. 

51. ¿Es usted casada? 

52. ¿Cuántos  hijos  tiene? 

53. ‘Cómo  es su relación con  su  esposo? 

5 4 .  ¿Cuántos  miembros  de  la  familia  trabajan? 

55. ¿Cómo es  la colaboración en  la  economía familiar? 

56. ¿Alguien  de  sus  hijos  estudia? 

57. Si tiene hijos  pequeños, ‘Quién los cuida? 

58. ¿Cuáles  son  sus principales funciones  dentro  de  la  casa? 

59. ‘Quién ayuda  en el aspecto  de  limpieza,  orden y preparación  de  alimentos 
que  se requieren en la casa? 

60. ‘Cómo  se dividen las tareas  domésticas  entre los miembros  de  la  familia? 

VII. Trabajo y Familia. 

61. ¿Cuántas  horas  ocupa  para  prepararse  para el trabajo,  el  tiempo del mismo y 
el regreso a casa? 

62. ‘Qué tiempo  es el que  emplea  para  realizar  actividades  domesticas? 



63. ¿Qué tipo e actividades  son? 

64. ¿cuál es  su  tiempo  de  descanso? 

65. ‘Qué actividades hace en  su  tiempo libre? 

66. ¿Ocupa  tiempo en casa  para  completar  tareas  requeridas  en  su  trabajo? 

67. ‘Tiene algún tiempo libre en  las  horas  de  trabajo? 

68. ¿Ocupa  tiempo  de  trabajo  para  realizar o resolver  actividades  necesarias  para 
su  casa, su familia ó en lo personal? 

69. Si  no  es  así,  ¿Cómo ó quién  resuelve  estas  necesidades? 

70. Cuando  tiene  que  quedarse  más  tiempo  en el trabajo, ‘Qué alternativas 
ocurren en su  vida familiar? 

VIII. Familia y Actividad Sindical. 

71. ¿qué  tan  frecuentes  son  las  asambleas  relacionadas  con el sindicato? 

72. ¿Cuál  es el tiempo  que  usted,  emplea  para  actividades  sindicales? 

73. ¿Cómo  afecta  esto  su  vida  familiar? 

74. ¿Quién  atiende a sus hijos,  mientras  usted  está  en el sindicato? 

75. ¿Qué  opina  su familia de  la participación en el sindicato? 

76. ¿Cuáles  son los beneficios que  usted  obtiene  de  su participación sindical? 

77. ¿Cómo logra compaginar  su  participación  en el sindicato con sus actividades 
en  casa? 

78. Si en un momento  dado  usted  llegara a tener, al mismo  tiempo,  un  conflicto 
familiar y una  misión  sindical  importante,  ¿Cuál  atendería  en  primera  instancia? 

79. ‘Por qué ? 

80. ¿Cuáles  son  sus  perspectivas  dentro del sindicato? 



IX. Resoluci6n de Tiempos entre lo Familiar v lo Sindical. 

81. ‘Quién  se encargará de hacer los pagos, (teléfono, agua, luz, precio, renta, 
etc.) de su casa? 

82. ‘Quién se encargará de la resolución de los asuntos de la educación de sus 
hijos, (pago de colegiaturas, inscripciones, juntas, acuerdos, etc.)? 

83. ¿A qué hora toma su desayuno, antes ó durante las horas de trabajo? 

84. ¿Y la comida? 

85. ¿A qué  hora hace las compras de despensa para la casa? 

86. ¿Cuánto tiempo emplea para realizar trabajo, (listas, redacción de oficios, 
propaganda, discursos, programas, etc.) necesario en su cargo sindical? 

87. Su trabajo específico es dentro del sindicato o tiene algún otro puesto 

88. ¿Cuánto tiempo emplea en actividades del sindicato, fuera de su tiempo de 
trabajo? 

89. ¿Cuál  es su principal motivación para hacerlo? 

90. ¿Cómo repercute esto en su vida familiar? 



1. Huelga 

1. ‘Qué opinas  de la huelga? 

2. ‘Antes que se diera estabas  a  favor ó en  contra? 

3. ¿Cuál  es tu postura ahora? 

4. Después  de  mes  y  medio  de  huelga,  estas  cansada,  contenta ó aburrida 
¿Cómo? 

5. ‘Normalmente quien  resuelve los gastos de tu  familia? 

6. ¿Cómo  te ha afectado  económicamente  la  huelga? 

7. ¿Quién  te ha ayudado  a  resolver  tus  necesidades  económicas? 

8. ¿Cuáles  son  tus  actividades  durante el día? 

9. ‘Cómo participas en la huelga? 

I O .  ¿Cada  cuándo  te  toca  guardia? 

11. ¿Cómo  haces  compatibles  las  guardias  con  tus  actividades  del  hogar? 

12. ‘Hay algún conflicto  con  miembros de tu familia  por  tu  participación  en  las 
guardias? 

13. ‘Hay algún  conflicto  con  miembros de  tu familia  por  tu  participación  en la 
huelga? 

14. En tu opinión ¿La huelga  debe  continuar? 

15. ‘Qué factores te  hacen  opinar  esto? 

16. ¿Cuál  es el tiempo  máximo  que  consideras  debe  durar  la  huelga? 

17. Si  se prolonga más ¿Que  conflictos  te  traerá? 



II. Sindicato y Trabajo. 

18. ‘Cuál es  tu horario de  labores  normalmente? 

19. ¿A qué hora tienes  descanso? 

20. ¿Cuantas  veces? 

21. ¿Que  haces en tus  ratos  de  descanso? 

22. ¿Cuál es tu puesto? 

23. ¿Cuáles han sido los puestos  que  has  tenido? 

24. ¿Cuáles  son los inconvenientes  que  sientes  que  tienes para realizar  tus 
labores o por  tus  tiempos  de  descanso? 

25. ¿Cuáles  crees  tú  que  han  sido los inconvenientes  para  tu  promoción a un 
puesto  mejor  remunerado? 

26. Normalmente,  ¿Cada  cuándo  asistes  alas  asambleas,  marchas,  mítines,  etc. 
organizados  por el sindicato? 

27. ‘Crees qué  es  suficiente? 

28. ¿Te gustaría  dedicar  mayor  tiempo a tu  participación  en el sindicato? 

29. ‘Cuál es el inconveniente  para  que to hagas? 

30. ‘tienes cargo  dentro del sindicato y cuál  es? 

31. ¿Cómo  se eligen los delegados? 

32. ¿Cómo al comité  ejecutivo? 

33. ¿Por qué  crees tú que  no  has  logrado  obtener  un  cargo  mayor  dentro del 
sindicato? 

34. ¿Por qué  crees  que  existan  tan  pocas  mujeres  que  tengan  cargos  altos  en el 
sindicato? 

35. ¿Qué  opinas  de  ellas,  (las  mujeres  que  tienen  cargos altos)? 



36. ¿Cuáles  cargos  has  tenido  anteriormente? 

37. ¿Cuáles han sido  tus  actividades? 

38. ‘Qué obstáculos  has  tenido  para  la  realización de  tus actividades 
relacionadas  con el cargo? 

39. ¿Cómo  ha sido la  cooperación  de  tus  compañeros? 

40. ¿Cómo ha sido  la  cooperación  hacia ti de los dirigentes del sindicato? 

41. ¿Cuáles y por  que han sido  tus principales conflictos  con  el  desempeño del 
cargo? 

42. ¿Cómo  afecta tu participación en el sindicato,  tu  carga  de  trabajo  condiciona, 
(en tu puesto  de  trabajo)? 

43. ¿Cómo  organizas tú tiempo  para  realizar  tu  trabajo y acudir a las  reuniones 
sindicales? 

44. ‘Qué opinan tus  hijos  de  tu  actividad  sindical? 

45. ¿Que  opina tú esposo? 

46. ¿Que  actividades  en  tu  hogar  sientes  qué  afectan  tu  participación  en el 
sindicato? 

47. ¿Qué  otros  aspectos de  tu  vida  personal  sientes  que  se  ven  afectados  por tu 
participación sindical? 



Cue&.ionariopara muJeres actirrfsrtas 
(Situam,. 

Sindicato. 

Nombre: 

Edad. 

Puesto en el sindicato: 

Tiempo de militar en el sindicato: 

Puestos o comisiones anteriores: 

Periodo: 

Grado académico: 

Nivel escalafonario: 

1. ¿Cómo  se da tu incorporación al sindicato? 

2. ¿Cuáles han sido tus actividades dentro de e l ?  

3. ¿Perteneces a alguna corriente sindical7 

4. ¿Quién es el  lider? 

5. ¿Con qué  perioricidad se reunen? 

6. ¿Cómo es tu participación dentro de las corrientes? 

7. Número aproximado de miembros. 

8. Porcentaje aproximado de mujeres 

9. ¿Qué actividades importantes realizan las mujeres dentro de tu corriente? 

10. Dentro de  tu corriente, 'se ha diseñado algún programa que contemple la 
participación y/o mejoras en las condiciones laborales de las mujeres? 

11. ¿Cuántas corrientes hay? 



12. ¿Quiénes son los líderes? 

13. ¿Cómo consideras la relación entre las distintas corrientes? 

14. ¿Crees que  esta’relación fragmente o haya fragmentado al sindicato? 

15. ‘Cómo participas en las asambleas (seccionales y generales)? 

16.iCuántas veces has sido oradora (en estas asambleas)? 

17.Cuando se discute algún punto que te inquieta demasiado (por ejemplo las 
etrategias a negociar durante la huega, la entrega de despensas, etc.) algo 
sobre lo que tu tengas una opinión firme ¿cómo  se lo haces saber a la 
asamblea? 

18. En algunas ocasiones (como las que se describieron) te has quedado sin 
opinar? 

19. ¿Qué es lo  que no te permite opinar? 

20.  ‘Alguna vez alguién de los miembros de tu corriente ha externado en público 
algún comentario que tu o alguna de  tus compañeras (os) haya hecho 
durante sus reuniones como corriente? 

21 .¿Con quién o quienes comentas cotidianamente tus opiniones sobre los 
problemas del sindicato, es decir, cual es tu  foro primario de ventilación de 
tus opiniones sobre problemas relacionados con el sindicato? 

22. Estado Civil 

23. Duración 

24.Actividad del cónyuge. 

25. Edad 

26.  Número y edades de los hijos. 

27. Actividades. 



28. Porcentaje de participación en la economía familiar de cada uno de los 
cónyuges. 

29.Tipo de  residencia (matri, patri, viri, uxiri o ambilocal) 

30. Tiempo de residir ahí. 

31. 'Cómo se resuelven las necesidades de los hijos? 

32. Participación de la familia materna en la resolución de estas necesidades? 

33. ? 

34. ? 

U U u " paterna " 

Otros " 

11 ,I 66 66 

u " u 66 u U 

35. Prinicpales problemas que se te presentan para dedicar tiempo al trabajo, las 
asambleas, reuniones, etc.' 

36. 'Qué conflictos familiares se te  han llegado a presentar por el tiempo que le 
dedicas al sindicato? 

37. 'Qué actividades desempeñaste en la huelga pasada? 

38. ¿Cuántas horas empleaste para ello? 

39. 'Cuántas veces participaste como oradora en la asamblea seccional? 

40. 'Cuántas en  el Comité de Huelga? 

41. 'Quienes participaban con mayor frecuencia (de tu corriente) como oradores 
en esta asamblea? 

42. ¿Cómo participaron las mujeres de tu corriente durante esta huelga? 

43. ¿Cómo te afectó económicamente la huelga? 

44. 'Cómo se resolvieron las necesidades económicas de la familia durante la 
huelga? 



S.in&cato. 

Nombre: 

Edad. 

Puesto  en el sindicato: 

Tiempo  de militar en el sindicato: 

Puestos o comisiones  anteriores: 

Periodo: 

Grado  académico: 

Nivel escalafonario: 

1. ¿Cómo  se  da tu incorporación al sindicato? 

2. ¿Cuáles han sido  tus  actividades  dentro de éI? 

4. ‘Quién  es el lider? 

5. ‘Con qué perioricidad se reunen? 

6. ¿Cómo es tu participación dentro  d 

7. Número  aproximado  de  miembros. 

8. Porcentaje  aproximado  de  mujeres 

3.  ‘Perteneces  a  alguna  corriente  sindical? 

e las c orrient ,es? 

9. ‘Qué actividades  importantes realizan las mujeres  dentro  de tu corriente? 

10.  Dentro  de tu corriente, ‘se ha  diseñado  algún  programa  que  contemple  la 
participación y/o mejoras  en  las  condiciones  laborales  de  las  mujeres? 



11. ¿Qué opinas  de la participación de las mujeres dentro de tu corriente y dentro 

12. ¿A que crees que se deba que ninguna mujer haya llegado a la Secretaria 
del sindicato? 

General? 

13.¿Cómo ves en  el futuro las posibilidades de que una mujer ocupe la Secretaría 
General? 

14.. ¿Qué opinas acerca de la “División interna del sindicato”, la hay o no? 

15. ¿Cuál es tu opinión de la huelga pasada? 

16. ¿Cómo ves el  futuro  del sindicato? 


