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JUSTIFICACION. 

-4- 

En la  actualidad  se  cuenta  con  una  serie  de  concepciones 
al  respecto  del  Conflicto  Social.  La  mayoría  lo  expresan  como 
una  situación  dinámica  de  lucha  de  contrarios  que  se  puede 
entender  a  dos  niveles: por su  magnitud y por su  origen. 

Asimismo  muchos  de  los  fenómenos  sociales  han  estado  cons- 
tantemente  ligados  a  las  concepciones  de  Conflicto  Social. 
Los  conflictos  estudiantiles, los conflictos  entre  países, 
las  guerras  civiles,  los  conflictos  laborales,  los  electorales 
y sindicales  que,  muchas  veces,  se  han  expresado  como  movimien- 
tos  sociales,  son  comúnmente  definidos  como  conflictos  sociales. 
También  hemos  encontrado  esta  relación  con l o s  movimientos 
feministas y ecologistas. 

Ahora  bien,  la  condición  femenina,  así  como  la  división 
social y sexual  del  trabajo  derivada  del  carácter  patriarcal 
de  la  civilización  se  han  convertido  en  temas  cada  vez  mas 
en  boga. A grado  tal  que el tema  de  la  mujer ha invadido  espa- 
cios  como  la  prensa,  la T.V., el  Cine, los foros  académicos 
los partidos  políticos,  los  movimientos  sociales, l o s  sindica- 
tos, etc. 

Para  una  sociedad  basada  en  la  división  social  del  trabajo 
con  una  filosofía  como  el  funcionalismo  entendida  como  la  asig- 
nación  de  roles  específicos  de  acuerdo  a  las  características 
biológicas y a  las  clases  sociales,  los  roles  están  biológica- 
mente  determinados y el  conflicto  social  se  intenta  interpretar 
a  un  nivel  meramente  individual.  La  interpretación  marxista 
de  la  historia,  trata  de  ubicar  la  problemática  femenina  en 
el context de las  relaciones  sociales  de  producción.  Sin 
embargo  la  formulación  de  la  teoría  del  valor  trabajo  de  Marx, 
la  lucha  de  clases, la  extracción  de  plusvalía y de  trabajo 
excedente, la  acumulación  de  capital,  no  dan  cuenta  clara  de 
cuales  son  las  condiciones  de  vida  de  la  mujer.  Aunque  tienen 
el  mérito  de  ubicar,  a la  trabajadora,  dentro  de  las  relaciones 
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sociales  de  producción.  Sin  embargo,  no  desentrañan  la  problemá- 
tica  existente en función a su doble  jornada y al  conflicto 
social  que  de  ello  se  deriva y del  cual  es,  a  la  vez,  conse- 
cuencia (paradójicamente), así  como  el  que  le  conlleva  a su 

difusa  participación  en  organizaciones  políticas y a  su  sentir 
ante  la  discriminación,  hostigamiento,  marginación  e  incluso 
en  ocasiones,  violencia  sexual  que  sufre por el  sexo  que porta. 

Por  otro  lado,  la  crisis  social y económica  del  país  ha 
obligado  a  los  trabajadores y a  las  clases  mar  inadas y oprimi- 
das  a  buscar  distintas  formas  de  organizació  n  política:  sindi- 
catos  independientes,  organizaciones  políticas,  partidos  políti- 
cos,  organizaciones  feministas,  grupos  de  mujeres,  colonos, 
amas  de  casa,  grupos  estudiantiles, etc. 

LJ 

En  este  sentido  la  respuesta  de  las  clases  dominantes 
ha  sido  la  de  considerarlos  fuera  de  la  legalidad "su  legali- 
dad",  estigamatizarlos  como  sujetos  "desviantes",  "anormales" 
y en  muchos  casos  reprimirlos  con  la  cárcel o .el  manicomio. 
La  ideología  dominante  determina  que  es  lo (1 normal" y que lo. 
anormal". Lo normal  es  lo  que  le  reproduce,  preserva y asegura 

en  el  poder,  lo  anormal  es  cualquier  otra  forma  de  manifestación 
que  se  aleje  del  estilo  de  vida  impuesto por las  clases  dominan- 
tes. 

11 

El STUNAM surgió  como  una  de  estas  formas  de  lucha  social 
y en  su  seno ha emergido  a  su vez  la  lucha  por  demandas  especí- 
ficas  de  las  trabajadoras  universitarias. Es por  ello  que  el 
tema  que en este  trabajo  se  plantea  pretende  desentrañar  la 
problemática  existente  de  este  sector  en un contexto  psico- 
social  que  parte  del  estudio  del  Conflicto  Social  como  un  fenó- 
meno  relevante  para  los  estudiosos  de  la  Psicología  Social 
que  con un interés  mas  allá  de  la  descripción  abstracta o anec- 
dótica  de  la  realidad  social  aporte  elementos  para  conferir 
al  sujeto  social  de  su  capacidad  creativa,  transformadora y 

generadora  de  cambios  sociales  que  tengan  como  fin  último  el 
beneficio  social. El Conflicto  Social  atañe  a  varios  aspectos 
psico-sociales  como  se  verá  en  el  transcurso  de  nuestra  investi- 

I 
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gación,  los  mas  significativos son:  la  influencia  social,  des- 
viación  social,  socialización,  conflicto  de  roles,  etc. Es 
pues  un  tema  amplio y con  repercusiones  sociales y por esto 
aporta  elementos  al  estudio  de  la  Psicología  Social, y a  la 
vez,  plantea  aportes  para  los  nacientes  movimientos  sociales. 
Todo  ello  en un contexto  que  intenta,  sin  agotar  la  temática 
dar  elementos  nuevos  al  análisis  de  las  las  luchas  sociales 
que  en  última  instancia  pretenden  generar  una  nueva  sociedad 
sin  clases  sociales,  sin  explotados,  sin  oprimidos,  igualitaria 
en  el  sentido  de no dar mas  valor  a las  personas por sus  carac- 
terísticas  sociales o biológicas,  pero  que  respete  las  diferen- 
cias  ideológicas  que  los  individuos  poseen  en  el  entramado 
social. 

En  este  sentido  la  problemática  de  la  mujer  trabajadora 
se  puede  ubicar  dentro  del  contexto  del  Conflicto  Social.  Las 
trabajadoras  se  han  organizado  como  grupo,  ya  sea  en  sus  sindi- 
catos o en  organizaciones  fuera o ligadas  a  ellos.  Por  lo  cual 
el fenómeno  tiene  magnitudes  sociales.  Además,  las  trabajadoras 
a  nivel  individual  viven  una  situación  de  marginación  social, 
que  se  expresa  en  discriminación,  hostigamiento  e  incluso  vio- 
lencia  sexual. Es decir,  que  el  conflicto  tiene un origen  social 
también. 

Las  ciencias  sociales  entre  ellas  la  Psicología  Social 
h  a  expresado  teóricamente  la  forma  de  tratar  los  conflictos 
sociales. El funcionalismo  se  ha  orientado por dar  un  tratamien- 
to  especial  a  los  conflictos  que  le  lleve  a  la  solución  de 
estos,  dentro  del  propio  sistema. 

El  marxismo y con  él,  el  modelo  génetico  propuesto por 
Moscovici  plantean  el  potencial  de  cambio  que  tienen  los  con- 
flictos  sociales  como  parte  dinámica  de  los  movimientos  sociales 
y en  este  sentido  como  sujetos  capaces  de  transformar  sus  cir- 
cunstancias. 
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La  historia  de  la hu.manidad ha  implicado  diversas  formas 
de  organización  social  que  han  implicado  variados  cambios  socia- 
les  expresados  de  distintas  maneras,  las  cuales  finalmente 
tienen  que ver con  las  cosmovisiones  sociales  de  todos y cada 
uno  de  los  individuos  que  la  componen,  quienes  a  su  vez,  se 
ven influidos por otros y a  la  vez por su.s propias  circunstan- 
cias. 

Un  estudio  del  Conflicto  Social  visto  desde  la  perspectiva 
del  cambio y la  inovación  social  es  además  de un análisis  de 
la  situación  un  compromiso  transformador. 

La  idea  de  realizar  tal  investigación  parte  de mi lado 
de  mi  condición  de  asalariada,  miembro  del  STUNAM y mujer. 
Por  otra  parte  de  mi  calidad  como  estudiante  de  Psicología 
Social y finalmente, de  mi  interés  como sujeto, de  transformar 
las  condiciones  que  me  rodean. 

La  investigación  aporta  al  campo  de  la  Psicología  Social 
el  estudio  del  Conflicto  Social  como  fenómeno  psico-social 
relevante por las  implicaciones  que  tiene  en  las  formas  organi- 
zativas  de  la  sociedad. 

Para  el  sindicalismo,  datos  sobre  su  realidad  como  organi- 
zación en  el  contexto  de  la  sociedad  mexicana,  así  como  elemen- 
tos  sobre  las  condiciones  de  vida de sus  agremiadas. 

Para  el  feminismo  aportes  sobre  la  condición  de  un  grupo 
de  asalariadas  que  le  servirán  para  seguir  reivindicando su 
lucha  con  elementos  de  investigación. 

Para  las  mujeres,  la  posibilidad  de  entenderse  como  grupo, 
como  sujetos  transformadores  capaces  de  generar  nuevas  condicio- 
nes  que  les  favorezcan y en  una  perspectiva  de  cambio  acorde 
con  los  intereses  de  la  humanidad. 
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INTRODUCCION. 

En l a   a c t u a l i d a d   l a   p a r t i c i p a c i ó n  de l a  mujer en l a s  ramas 

de l a  producción  se ha hecho  cada  vez mas importante. 

E l  nacimiento de l a  gran  industria y la   agravación de 

l a   c r i s i s  económica han obligado a u n  número cada  vez mas grande 

de mujeres a s a l i r  en busca de t r a b a j o  remunerado.  Derivándose 

de e l l o   p r o b l e m á t i c a s   s o c i a l e s   e s p e c í f i c a s   d e l   g é n e r o ,  que 

t ienen que ver con  su inserc ión  en l a  sociedad como productoras 

y reproductoras de fuerza de t r a b a j o .  Es d e c i r   q u e ,   l a  mujer 

actúa como fuerza de t r a b a j o  y reproduce  fuerza de t r a b a j o  

para e l   c a p i t a l .  

A f i n  que se  entienda a l o  que n o s  referimos  diremos que 

para que una sociedad pueda s u b s i s t i r  y desarro l larse   es   nece -  

s a r i o  que e s t a b l e z c a   r e l a c i o n e s  de producción que garanticen 

su e x i s t e n c i a .  E s t o  implica que t i e n e  que producir  valores 

soc ia lmente   necesar ios   (va lores  de u s o )  y que t i e n e  que e s t a b l e -  

c e r   l a s   r e g l a s  de  como producir los .  A s i m i s m o ,  tendrá que asegur- 

rarse   l a   reproducc ión  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o  que c r e a   e s t o s  

va lores .  De e s t e  modo conf ina a l a  mujer a l a s   a c t i v i d a d e s  

del  hogar que aseguran l a  reproducción de obreros .  

S i n  embargo e l   c a p i t a l i s m o  mexicano a c t u a l ,  aunque posee 

u n  gran e j é r c i t o   i n d u s t r i a l  de reserva ha propic iado   la  

p a r t i c i p a c i ó n  de l a  mujer en la   producción,  porque e l l o  l e  
(1) 

asegura el abaratamiento de l o s  s a l a r i o s ,  pues genera una 

(1) Se dende por ejército i n d u s t r i d  de IPSTVZI la población que mqresenta a la msa de 
desocupados en posibiliQdeS de vender su fuerza de tI-abajo. 
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mayor demanda de t r a b a j o ,  y además porque, e l   t r a b a j o  de l a  

mujer   es   peor  pagado  que e l   d e l  hombre; ya  que s e  toma como 

u n  apoyo  a l a  econoniia f a m i l i a r  y no como e l   p r i n c i p a l  s o s t é n ,  

pues  se  supone que l a   a c t i v i d a d   p r i n c i p a l  de la   mujer  debe 

c o n s t r e ñ i r s e   a l   c u i d a d o  de l o s  h i j o s  y e l  hogar.  

E l  t r a b a j o  humano e s   e l  que genera   valor  y e s  a t r a v é s  

de e‘l que s e  e s t a b l e c e n   r e l a c i o n e s  de producción:  

L a s   r e l a c i o n e s   t é c n i c a s  de producción,  que s o n  l a s  que 

e l  i n d i v i d i d u o  e f e c t ú a  con l a s  máquinas de t r a b a j o  y l a s   r e l a -  

c i o n e s   s o c i a l e s  de producción que s o n  l a s  que l l e v a n  a cabo 

l o s  hombres en s u  r e l a c i ó n  de t r a b a j o  c o n  o t r o s  hombres. 
( 4 )  

A l  r e f e r i r n o s  a l a s   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  de producción 

n o s  e s t a m o s   r e f i r i e n d o   a l  modo en que s e   e f e c t ú a   l a  d i v i s i ó n  

d e l   t r a b a j o  en l o  fundamental.  

H i s t ó r i c a m e n t e   l a   p r i m e r   r e l a c i ó n  que s e   e s t a b l e c e ,   e s  

l a   d e l  hombre con l a   m u j e r .  Y l a  primer d i v i s i ó n  d e l   t r a b a j o  

e s  una d i v i s i ó n  de t i p o  s e x u a l .  

La d i v i s i ó n  s e x u a l   d e l   t r a b a j o   e s t u v o  p o r  mucho tiempo 

r e l a c i o n a d a   c o n   l a  f u n c i ó n  reproduct  ora de l a   m u j e r ,   é s t a  

l e   l l e v a b a  a r e a l i z a r   t r a b a j o s  de t i p o  s e d e n t a r i o  com o l a  

c r í a  de animales y l a   a g r i c u l t u r a ,  de donde der ivan   ac t iv idades  

commo l a   i n d u s t r i a   d e l   v e s t i d o  y l a  medic ina  pr imit iva .  E l  

hombre en cambio e j e c u t a b a   t r a b a j o s   a l e j a d o s  de l a   t r i b  u como 

l a   c a c e r í a .  

E s t a  d i v i s i ó n  d e l   t r a b a j o   s e  daba de manera n a t u r a l ,  

e s   d e c i r  de forma  espontánea en a t e n c i ó n  a l a s   d o t e s   f í s i c a s .  

(2) Apud. Harnecker, “h. LL)6 ODNcEPIoG m ClEZ HEXRIO3, Siglo XXI, 
IGxico, 1976, pag. 33-57. 
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Formalmente la división  del 
en verdadera  a  partir  del  momento en 
material y el  mental" 

1 ( 3 )  

ES decir  en  el  momento  en  que  el 
de  producción y hace  a  los  otros  por 
dl. Esta  situación  también  condena  a 
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trabajo  so1o"se  convierte 
que  se  separan  el  trabajo 

hombre  se  apropia  de los medios 
tal  motivo,  trabajar  para 
la  mujer  a su reclusión. - 

en la  familia,  que  ahora  tiene  una  línea  patriarcal  a  fin  de - 
asegurar el derecho  de  herencia  del  padre  para  el  hijo 

(4 1 

"En términos  generales,  la  división  del  trabajo  vigen 
te  asigna  al  varon  las  tareas  relacionadqs  con l a  producción y 
la  circulaci6n,  en  tanto  la  mujer  permanece  vinculada  a  las - -  
tareas  del  consumo  improductivas y de reproducción" 

/ 
- 

( 5) 

Su función  en el  hogar  como  ama  de  casa  es  mantener - 
l o s  salarios  deprimidos, en tanto  que  forma  parte  del  ejército 
industrial  de  reserva, y por tanto, incrementqla demanda de" . 
trabajo, y hacer que el trabajador  este  en  plenas  posibilidad. - 
des  de  ser  explotado  por  el  capital. 

Así entonces el trabajo  remunerado  que  la  mujer rea! ~ 

liza  fuera  del  hogar  implica  una  doble  jornada de trabajo y - -  
por  ende  una  doble  explotación. 

El  proletariado  femenino se ub,ica  principalmente en - 
el mercado  laboral  "informal" Es decir, en actividades rela- 

( 3 )  Man, K. y Engels  F.  "FEURERBACI-I.OPOSICION ENTRE LAS CONCEPCIONES MATE-- 
RIAL1STA.E  IDEALISTA" en OBRAS ESCOGIDAS Tomo  1,Progreso Mosd. URSS, - -  
1976,  pag. 30. 

. I- 16 ) 

('4)Véase  Engels F. 9 1  @RIGEN DE LA FAMILIA LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO11 
en OBRAS C(R4PLETAS Tom I11 Progreso Moscú URSS,1976  pag. 203-354. 

( 5)Barbieri  Teresita  de 'TRABAJO D(BESTICO-TRAEAJ0 W V W W  en  "IhmSTIGA? . . 
CION DEMOGRAFICA EN MEXICO.M6xico  paz. 251-263. (mecanografiadoj . 

(6)Se  entiende  por  mercado  laboral  informal  aquel  que  no  se  realiza  e-. IL w23 - -  
empresa o institución y para  el  cual  los  salarios  se  sitúan muy por debajo 
de los  salarios  mínimos  otorgados  por  la  Comisión  de  Salarios Rinks Pra- 
fesionales. 

J 
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cionadas  con  el  trabajo  doméstico.  Acerca  de  esto  existen  valio- 
sos trabajos  de  investigación  sobre  el  trabajo  doméstico  fuera 
del hogar,  en  las  maquilas y en  las  fábricas. 

( 7 )  

El  STUNAM,  representa, hoy día,  una  de  las  organizaciones 
sindicales en  donde  de un t  .mpo  a  la  fecha  se ha venido  discu- 
tiendo y cuestionando  la  situación  específica  de  la  mujer  traba- 
jadora.  Esto  tiene  que ver  por  un lado  con  el  impulso  que  se 
le  ha  dado  a  este  sector  en  la  reivindicación  de  demandas  espe- 
cíficas, y por otro  lado,  en  lo  que  consecuentemente  tendría 
que  derivarse  de lo primero, y es  la  oportunidad  que  se  da 
a  las  mujeres  de  participar  políticamente.  Pues  se  trata  de 
un sector  en el que el surgimiento  de  la  cartera  de  asuntos 
femeniles,  dentro  del  Comité  Ejecutivo  del  sindicato,  es  el 
resultado  de  una  lucha  de  años  impulsada por las  mujeres y 

que  significa el reconocimiento  de  problemáticas  específicas 
de  las  mujeres  trabajadoras  que  tienen  que  ser  tratadas  adecua- 
damente por el  sindicato,  sin  minimizar  su  importancia. 

# ir, 

Las  mujeres  del STUNAM representan  el 40%,  aproximadamente, 
de la  población  del  sindicato.  Estamos  hablando,  entonces 
de  un  sector  importante  en  términos  cuantitativos y políticos. 
De un  sector  que  a  diferencia  de  las  trabajadoras  académicas, 
no  ha  sido  estudiado. Y además,  representa en relación  con 
la  ubicación por actividades  de  la  economía,  el  sector  terciario 
relativo  en  especial  a  los  servicios.  Dicho  sea  de  paso,  que 
en el  sector  terciario  de  la  economía y en  particular  en  los 
servicios  es en  donde  se  encuentra  la  mayor  concentración  de 
la  mano  de  obra  femenina. 

( 8 )  

( 9 )  

( 7 )  Vid. cobas, Pons, Irons Yolanda. EL 'IRABAID FEMBlNO EN MWOO.Tesis. F8s. 
b reflexib interesante axma del trakjo (ramemdo y no) lo hace Hector Meza. 
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De es ta   s i tuac ión   se   der ivan  una s e r i e  de c o n f l i c t o s   q u e ,  

p o r  s u  magnitud y or igen  t ienen u n  c a r á c t e r   s o c i a l .  

En e s t e   s e n t i d o   l a   p r e s e n t e   i n v e s t i g a c i ó n  ha s i d o  elaborada 

a p a r t i r  de cuatro  r u b r o s  genera les :  

E l  primero  presenta una s e r i e  de d e f i n i c i o n e s   a l   r e s p e c t o  

del  C o n f l i c t o  S o c i a l  c o n  l a   i d e a  de c o n c l u i r  en e s t e  p u n t o  

en una d e f i n i c i ó n   g l o b a l  que sea  utilizada  consecuentemente 

a l o  l a r g o   d e l   t r a b a j o .  Se   presentan  las   def inic iones  de l a s  

p r i n c i p a l e s   c o r r i e n t e s   s o c i o l ó g i c a s  y p s i c o l ó g i c a s   a c e r c a   d e l  

c o n f l i c t o   s o c i a l  y s e   i n t e n t a   h a c e r  una a n á l i s i s  de l o s  d i feren-  

t e s  p u n t o s  de vista,   aquí   abordados;   haciendo,  como conclusión 

de e s t e  p u n t o  u n  breve  comentario  personal. 

E l  segundo r u b r o  u b i c a   e l  fenómeno dentro de la   soc iedad 

mexicana  analizando l o s  factores   económicos ,   legales  y p o l í t i c o s  

c o n  que es tá   re lac ionada .  

E l  tercero  apunta  elementos para.d&hpzmtpmd . -  G;b 
del  caso en l a s   a d m i n i s t r a t i v a s  de 1vNAM) a f i l i a d a s   a l  STUNAM 

haciendo una s i n t é s i s   h i s t ó r i c a   d e l  STUNAM y u n  a n á l i s l j d e   l a s  

condic iones   laborales  y s i n d i c a l e s  de l a s   t r a b a j a d o r a s  que 

se  desprende  del e l   e s t a t u t o   d e l  STUNAM y del  Contrato 

Colect ivo de M-STUNAM, a s í  como  una comparación 

c o n  l a s   p r e s t a c i o n e s  que se  encuentran  plasmadas en l o s  C C T  

de o t r o s  s i n d i c a t o s  y l a  Ley Federal   del   trabajo  co  respecto 

a l   t r a b a j o  de l a  mujer. 

(4A 7" 

Asimismo da interpretaciones   basadas   sobre   entrevistas  

r e a l i z a d a s  a in tegrantes   de l  STUNAM, a f i n  de conocer   l a   pos i -  

c ión que l a s   c o r r i e n t e s   s i n d i c a l e s   d e l   s i n d i c a t o   t i e n e n   a l  

respec to .  

E l  cuarto  r u b r o  es  una inves t igac ión  de campo basada en 

una muestra de 5 0  compañeras, que prentende  hacer   ref le jar  

l a s   s i t u a c i o n e s   c o n f l i c t i v a s  que se   manif iestan en l a s   t r a b a j a -  

d o r a s   a f i l i a d a s   a l  STUNAM. 



. 
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I.- HACIA U N A  D E F I N I C I O N   D E L   C O N F L I C T O   S O C I A L .  

A n t e s   q u e   n a d a   h a y   q u e   d e c i r   q u e   d e   n i n g u n a   m a n e r a   p r e t e n -  

d e m o s   d a r   d e f i n i c i o n e s   c o n t u n d e n t e s   d e  l o s  temas a q u í   e s t u d i a -  

d o s ,  p e r o  l o  q u e  s i  es p r u d e n t e   s e ñ a l a r ,  es  l a  m a n e r a   e n  como 

l o s  i n t e r p r e t a m o s .   E s t o   c o n  e l  f i n   d e   q u e  s e  e n t i e n d a   c o n  c l a -  

r i d a d  l a  forma e n  como s o n   t r a t a d o s  l o s  h e c h o s   q u e  estamos 

e s t u d i a n d o .  

A l  d a r   c o m o  primer p a s o  l a  d e f i n i c i ó n   d e   c o n c e p t o s   n u e s t r a  

i d e a  e s  u b i c a r  como c o n c l u s i ó n   d e  l o s  e l e m e n t o s   a b o r d a d o s ,  

e n  l a  m e d i d a   d e   n u e s t r a   p o s i b i l i d a d e s ,  l a  p r o b l e m á t i c a   d e  

l a  m u j e r   t r a b a j a d o r a   e n  e l  s e n o   d e   s u s   o r g a n i z a c i o n e s .   L a   d i n á -  

mica q u e  como g r u p o  o s e c t o r  l e s  v i n c u l a   c o n  e l  r e s t o  d e  l a  

s o c i e d a d  y s u   i d o n e i d a d  como o r g a n i z a c i ó n ,   m i n o r í a   a c t i v a  o 

m o v i m i e n t o  s o c i a l ,  c a p a z  d e   t r a n 6 r m a r   s u s  p r o p i a s  c i r c u n s -  

t a n c i a s  y ,  a t r a v é s   d e   s u s   c o n f l i c t o s   g e n e r a r  l o s  n e c e s a r i o s  

c a m b i o s  para l o g r a r  l a  c o n s e c u s i ó n   d e   s u s   a s p i r a c i o n e s .  

Así e n t o n c e s ,  s e  pasará a d e f i n i r  e l  c o n c $ t o :   C o n f l i c t o  

S o c i a l ,   i n t e n t a n d o ,   e n  primer l u g a r ,  tomar e n   c u e n t a  l o s  e n f o -  

q u e s  mas i m p o r t a n t e s   q u e  a l  r e s p e c t o  se  t i e n e n .   E n   s e g u n d o  

l u g a r ,   d e s p r e n d e r   d e  l o s  c o n c e p t o s   a b o r d a d o s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  

a u t o r e s   u n   a n á l i s i s   q u e  l e s  v i n c u l e   c o n  l a  p r o b l e m á t i c a  a e s t u -  

d i a r .  Y f i n a l m e n t e ,   s e n t a r  l a s  b a s e s  t e ó r i c a s  para s u s t e n t a r  

l a  i n v e s t i g a c i ó n   d e  campo c o n  l a  q u e  s e  c o n c l u y e  e l  p r e s e n t e  

t r a b a j o .  



A.- LOS DISTINTOS ENFOQUES. 

Una  definición  simple,  de  diccionario,  concibe  el  con 
flicto  como:  "lo  mas  recio  de un combate.  Apuro,  situación 
de  difícil  salida.  Para  nosotros,  sin  embar  go,  el  conflicto 
y particularmente,  el  conflicto  social,  es un tema  amplio  que 
aborda  aspectos  relativos  a  la  dinámica  de l o s  movimientos 
sociales,  a  los  cambios  sociales,  a  la  formación de grupos, 
y que  tiene  que ver con  procesos  psicosociales  como  la  influen- 
cia,  el  ejercicio  del  poder,  la  socialización, etc. Como  tema 
de  estudio  ha  sido  abordado  tanto por la Psicología  Social 
como por la  Sociología.  Sin  embargo la manera  de  interpretar 
y asumir  las  consecuencias  del  conflicto  difieren  en  función 
a  las  cosmovisiones  de  cada  uno  de  los  autores,  así  como  a 
la  corriente  sociológica o psicológica  a  la  que  pertenezcan 
y por la  cual  se  hallan,  en  mayor o menor  medida,  influidos. 

(1 0) 

Para  la  Psicología  Social,  ciencia  que  estudia  la  conducta 
social  de l o s  individuos y grupos en sus sistemas  sociales, 
así  como  de  los  procesos  surgidos  de  la  interrelación  de  los 
mismos,  el  conflicto  social  es un aspecto  a  tomarse  en  cuenta, 
ya  que  plantea  interrelaciones  sociales y se  entrelaza  con 
procesos  psicosociales  importantes. 

El Conflicto  Social  ha  sido  abordado, por está  razón  con 
gran  interés  tanto por la  Psicologia  Social  como  Por 

(10) Real pradenria Eqañola, MOXNAEO DE LA LENIXIA EPAÑOLA, Espasa Mpe, S.A.19 edicik, 
Espeiia, 1970, pag. 342. 



-15- 
l a   S o c i o l o g í a .  Ambas c i e n c i a s  han p l a n t e a d o   t e o r í a s   a l   r e s p e c t o  

d e l  c o n f l i c t o  s o c i a l .  E n  f u n c i ó n  a l o  a n t e r i o r  hemos separado 

l a s   t e o r í a s  de c o r t e   p s i c o s o c i a l  de l a s  de c o r t e  s o c i o l ó g i c o .  

Aunque c a b e   a c l a r a r  que no  e s   n u e s t r o   i n t e r é s   s e n t a r   l í n e a s  

d i v i s o r i a s   e n t r e  l o  que cada una  de e s t a s   c i e n c i a s   a p o r t a   a l  

tema, y que  en e l   p r e s e n t e   t r a b a j o  en p a r t i c u l a r ,   l a s   v i n c u l a .  

A l  c o n t r a r i o   c r e e m o s  que  ambas c i e n c i a s   p l a n t e a n   e l e m e n t o s  

de uti l idad  para  comprender de l a  mejor   manera   posible   la  p r o -  

b l e m á t i c a  que s e   e s t u d i a .  S i  l a s  hemos separado  ha s i d o  c o n  

l a   ú n i c a   f i n a l i d a d  de h a c e r l a s  mas a s e q u i b l e s  a n u e s t r o   e n t e n -  

d i m i e n t o ,  y n u e s t r a   i d e a   e s   r e t o m a r  de  ambas l o  que n o s  s e a  

mas ú t i l  y apropiado.  
_. 

1 . -   T e o r í a s   P s i c o s o c i a l e s .  

La P s i c o l o g í a   S o c i a l  ha p a r t i d o  en l o  g e n e r a l  de c u a t r o  

c o r r i e n t e s  de pensamiento: e l  conductismo, l a   G u e s t a l t ,   e l  

p s i c o a n á l i s i s ,   l a   t e o r í a  de r o l e s  y l a   e s c u e l a   e u r o p e a .  

Como no e s   e l   c a s o   e s t u d i a r   c a d a  una  de l a s   c o r r i e n t e s  

p s i c o s o c i a l e s  a profundidad,  s i n o  mas b i e n   d i l u c i d a r  l o  que 

de i n t e r e s a n t e  n o s  a p o r t a n   p a r a   d e f i n i r   e l   c o n c e p t o  " c o n f l i c t o  

s o c i a l " ,   s e ñ a l a r e m o s  l o s  a p o r t e s  que a lgunos de l o s  a u t o r e s  

r e l a c i o n a d o s  c o n  cada una de l a s   c o r r i e n t e s   m e n c i o n a d a s   h a c e n  

a l   r e s p e c t o   d e l  C o n f l i c t o  S o c i a l .  
(11) 

(11 ) Fshs teorías se pueden revisar con myor profundidad en d q u i a -  texto de Mcología 
Social, Por ejen. Rodñ- Aroldo PSIaUJXA m, Trillas; I)eutsch M. Krauss 

'IFxglIps EN FSICDLCGIA SETAL,, F'aidós studio, mtre otros. 
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El conductismo  surge  en  norteamérica,  teniendo  como  ante 
cedentes  los  trabajos  de  Thorndike y Watson.  Posteriormente 
Skiner  ser5  su  vocero  oficial.  El  conductism o abandera  el 
asociacionismo y la  experimentación, pero de  conductas  expresa- 
das. Es decir  observables.  Su  postulado  básico  es  el  condiciona- 
miento  operante y de  é1  derivará  las  teorías  a  que  haya  lugar 
en  la  Psicología.  Asimismo,  el  conductismo,  abre un basto  campo 
al  estudio  del  aprendizaje.  Particularmente  del  aprendizaje 
social.  Del  conductismo  derivan  una  serie  de  teorías  con  res- 
pecto  a la  Psicología  Social  (Bandura,  Dollar y Miller, etc. ) 
El conductismo  hace  énfasis  en  la  relación  estímulo-respuesta, 
planteando  que  la  conducta  está  primordialmente  determinada 
por las  consecuencias  inmediatas  de  placer o dolor.  La  gente 
aprende  a  emitir  respuestas  en  función  a  los  estímulos  medioam- 
bientales,  creando  asociaciones  relativas  a  lo  que  les  procura 
o no placer;  dando por ende  respuestas  condicionadas  a  estos 
estímulos.  En  este  proceso  de  aprendizaje  se ven involucrados 
factores  como  la  imitación. 

( 12)  

En este  sentido  el  conflicto  social  se  plantea  para  el 
conductismo  ubicado  en  la  dinámica  del  estímulo  respuesta. 
Surge  de  conductas  aprendidas  que  entran  en  contradicción  con 
los  estímulos  que  les  plantea  el  medio  ambiente  social.  Hommans, 
estudioso  de  esta  corriente,  sugiere  que  el  conflicto  surge 
de  la  incongruencia  de  status.”La  incongruencia  de  status  puede 
producir  fricción social? 

( 1 3 )  

Q2 )Apud. lleutsch, M. y Krauss R.M. IFKIUAS EN PSICJXXZA w, paid& Studio Vo1.43, 
k. 1984, p3g. 110-m. 

(13 ) Devtsch, op. Cit. pag. 25. 
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3 
La G estalt  plantea  que  la  experiencia  directa  está orga#f/t 

zada y determinada por el  todo  organizado  del  cual  forma  parte. 
Los  fenómenos  psicológicos  ocurren  en  un "c.ampo" formando  parte 
de  un  sistema  organizado  en  donde  todos  los  factores  coexisten 
y son  mutuamente  interdependientes.  Lo  cual  quiere  decir  que 
no  pueden  deducirse  del  conocimiento  los  factores  aislados. 
Ciertos  estados  del  campo  psicológico  son  mas  organizados  que 
otros.  "Los  procesos  psicológicos  operan  para  lograr  que  el 
estado  del  campo  sea  tan  "bueno"  como  lo  permiten  las  condicio- 
nes  prevalecientes" 

(14 1 

La G estalt  surge  en  Alemania y posteriormente,  tras  la 
segunda  guerra  mundial,  cambia  su  sede  a  norteamérica.  Sus 
voceros  oficiales  son  Kofka y Koller,  aunque  sobresalen  persona- 
lidades  como  la  de  Lewin.  Esta  escuela  se  opone  a  las  teorías 
asociacionistas  de  Wundt y en  cambio  propone  su  teoria  sobre 
la  organización  perceptual,  sobre  los  siguientes  principios 
básicos: 

1.- Son  las  interrelaciones  de  los  elementos  de  una  situa- 
ción  los  que  se  perciben  como  la  esencia  del  fenómeno  mismo. 
Así entonces  si  ellos  cambian y la  situación  sigue  guardando 
sus  interrelaciones  constantes  la  situación  se  percibe  como 
la  misma,  ejem:  la  canción  que  varía  una  octava. 

2.- Los  elementos  de  un  todo  se  perciben  en  referencia 
a  este;  así  un  hombre  que  se  desvista  en  el  baño  no  será  lo 
mismo  de  aquel  que  se  desnuda  en  la  calle. 

3 . -  Las características  de  un  individuo o elemento  de 
totalidad  estarán  definidas  en  función  a  su  iterrelación  con 

".  .. su . . contexto I *  social: ~ .- líder,  esposo,  etc. 
( 1 4 )  lkutsch, M. 9,. Cit. pag. 25. 

.. 
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Asch  plantea  que  el  conflicto  se  genera  cuando  los  in - 
dividuos  sugren  la  presibn  social  para  aceptar  algo  y  sus 
propios  sentidos  le  señalan  una  solucidn  diferente  a  la 
que  plantea  la  mayorla. 

(1 5.)  

Heider  define  el  conflicto  en  una  situacidn  tensional 
producida  por  la  ocurrencia  simultdnea  de relsiones hete 
rogengticas o incompatibles. 

( 1 6 )  

El andlisis  heideriano  se  fundamenta  en  dos  temas  in- 
terrrelacionados  entre s$: la  atribuci6n  y  el  equilibrio. 

Cuando  la  estructura  cognitiva  est6  en  desequilibrio 
o amenaza  perder  el  equilibrio  se  produce  una  tendencia 
al  cambio. El cambio  cognitivo  depende  de  la  intensidad  de 
las  fuerzas  que acttían  en  la  situacibn. 

Newcomb  extrapola  la  teorla  del  equilibrio  de  Heider 
y plantea  que  de  los  grupos  coherentes  surge  la  presidn 
hacia  la  uniformidad  y  la  tendencia  a  dirigir  comunica-- 
ciones  hacia los miembros  desviados. 

( 1 7 )  

Lewin  define  el  conflicto  como  una  situacibn  en  la  que 
acttían  simultdneamente  en  las  personas,  fuerzas  de  direccidn 
opuesta y fortaleza  aproximadamente  igual.  Señala  también 
que  las  fuerzas  que acttían  sobre  una  persona  pueden  ser 
"impuestas"  es  decir  que  pueden  ser  provocadas  socialmente 
o bien  pueden  reflejar  las  necesidades der la  persona  en 
cuestibn. (18) 

( 1 5 )  Apud.  Deutsch  Op.  Cit.  y  Rodrfguez  Aroldo,  Op.  Cit. 
( 16') Idem. 
( 17)  Idem. 
( 18) Idem. 

"""""" 
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Osgood y Tannembaum d e f i n e n   e l   c o n f l i c t o  como u n a   s i t u a -  
c i ó n   d e   i n c o n g r u e n c i a   e n   l a   q u e   e x i s t e   i n c o m p a t i b i l i d a d   e n -  
t r e   l a s   a c t i t u d e s   h a c i a   u n   o b j e t o  y l a   i n f o r m a c i ó n   q u e   e s t e  
s u m i n i s t r a .  ( 19) 

D e u t s c h   d i c e   q u e   e x i s t e   c o n f l i c t o   s i e m p r e   q u e   o c u r r e n   a c  - 
t i v i d a d e s   i n c o m p a t i b l e s .  Una a c c i ó n   q u e   e s   i n c o m p a t i b l e   c o n  
o t r a ,   i m p i d e ,   o b s t r u y e ,   i n t e r f i e r e ,   d a ñ a  o h a c e   d e   a l g u n a  
manera  menos  deseable o e f e c t i v a  a l a  ú l t i m a .  P o r   e l l o  l a  - 
o c u r r e n c i a   s i m u l t á n e a   d e   d o s   a c c i o n e s   i n c o m p s t i b l e s   p r o d u - -  
c e n   c o n f l i c t o .  ( 2 0 )  

L a   t e o r í a   d e   r o l e s   e s   u n a   t e o r í a   d e   t i p o   s o c i o l 8 g i c o   c o n  
g r a n d e s   i m p l i c a c T o n e s   p s i c o l 6 g i c a s .   P l a n t e a  que l a   s o c i e d a d  
e s t á   o r g a n i z a d a   d e   m a n e r a   e s t r u c t u r a l ,  Con u n   o r d e n   j e r á r - -  
q u i c o  y c o n   f u n c i o n e s   e s p e c i f i c a s  a c u m p l i r s e   p o r   s u s   i n t e -  
g r a n t e s .  E l  o r d e n   j e r á r q u i c o  a q u e   s e   s u j e t a n  sus miembros ,  
e s   1 l a m a d o " s t a t u s "  y s e   o b t i e n e   e n   f u n c i 6 n  a l a s  c a p a c i d a d e s  
y c u a l i d a d e s   d e  los  i n d i v i d u o s .  E l  * s t  a t u s ' '  s e ñ a l a   a l g o  -- 
a s í  como e l   " v a l o r "   s o c i a l   q u e   t i e n e   u n a   p e r s o n a ,   V a r i o s  -- 
miembros  de l a   s o c i e d a d   p u e d e n   p o s e e r   e l   m i s m o   s t a t u s  o un 
s t a t u s  de v a l o r   s i m i l a r   a l   d e   o t r o s   m i e m b r o s .  

( 2 1 )  

E l  r o l   e n   c a m b i o   s e ñ a l a   l a s   a c t i v i d a d e s   q u e   u n a   p e r s o n a  
t i e n e   q u e   d e s a r r o l l a r   e n   r a z 6 n   a l   l u g a r   q u e   o c u p a   s o c i a l m e n  - 
t e .  Una p e r s o n a   p u e d e   d e s e m p e ñ a r   v a r i o s   r o l e s  a l  m i s m o   t i e m  

. . ~. 
- 

b2Qj Idem. 
19 Idem. 

(21j RodF iguez   A ro ldo ,  Op. C i t .  
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E l  rol  en lo general  son las actividades  que una  persona 

desempeña  de  acuerdo  con las normas y expectativas  que  de  ella 

se  esperan  de  acuerdo a l  lugar  que  ocupa  en la sociedad. 
(22 1 

Para clarificar  ksto  tomemos  como  ejemplo  el  caso  de la - 
mujer  trabajadora,  quien  en  razdn a su  posición social., ocupa. 

un  "status"  inferior a l  que  tiene  su  patrbn, ya que  carece  de 

los medios  de  produccibn.  En  razbn a su  sexo  ocupa  un  status '- 

inferior a l  hombre,  porque  socialmente tienel'mayor capacidad, 

y por  tanto  mas  valor  el  hombre  que la mujer.  Ahora  bien  aten- 

diendo a los roles  que  se  espera  cumpla  en  función a su  cali- 

dad de mujer  trabajadora,  tendrá  que  ser  hija  de familia y su- 

jetarse a la autoridad  paterna,  madre-esposa y cuidar  del  ho-- 

gar y de los hijos a s Í  como  atender y servir a l  marido,  ade-- 

mds  de  real tzar l o s  quehaceres  domdsticos  como  actividades  es- 

pecificas y propias  de la mujer.  Como  trabajadora  cumplir  con 

las rutinas  señaledas  en  su  contratacibn. 

En  funcidn a la dtversidad  de  roles  que tienen que  ejecutar 

las personas  surgen  conflictos  que  pueden  ser  ocasionadhs  por- 

que los roles  son  incompatibles o no  existe la posibiltdad  de 

realizarlos  todos a$l mismo  tiempo,  En  el  caso  de la mujer  tra- 

bajadora la eJecuci6n  de  dichos  roles  genera  conflicto  como - -  
veremos  mas  adelante  con  mayor  detalle; ya que  es  una  doble - -  
exigencia  en  razón a l  tiempo y a las expectatfvas  que  de  ella 

se  tienen,  Esto le lleva necesariamente a una  incompatibilidad 

entre las funciones  desarrolladas, 

Merton  ubica  el  conflicto  en una dimensi6n  mas  amplia  que 

la incompatJbilidad  de  roles y sugiere  que  existen  problemas 

sociales  tambidn  cuando 'Ilos valores  centrales  de una  cultura 

(22) Deutsch,  Op. Ci t .  
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son  incongruentes o contradictorios,  cuando  el  comportamiento 

de  un  individuo  se  desvÍa  marcadamente  de las normas  de  su  gru - 
PO, o cuando las normas  de los subgrupos  de  una  cultura  están 
en  confl icto. 

( 23,) 

El psicoandlisis  plantea  el  estudio de la conducta no e;+ - 
- ; > r e s 3 : ! a  .concientemente;  es  decir,  del  inconciente. Se ataiie a 

esto  bajo  el  andlisis  de la significaci6n  inconciente de l a s  

p jras, actos  producciones  imaginarias  (sueños,  fantasias, - -  
d??irios) del  individuo, El psicoan4lisis  aporta  para la Psi-- 

cologia  Social  estudios  sobre  Psicologia  de Masas. ( 24)  E 1 ma 1 es - 
tar  en la cultura 2 e s  otra  obra  de  orden  psicosocial  que - -  
plantea  elementos  de  análisis  para l a  PsicologTa  Social.  Su - -  
máximo  exponente y fundador  es  Sigmund  Freud,  alendn. 

( 5) 

El conflicto  surge  para  el  psicoanálisis  cuando  en  el  su- 

jeto,  se  oponen  exigencias  internas  contrarias.(26) 

En  un  primer  momento  Freud  supone  que  el  conflicto  surge 

de las exigencias  del yo dirigidas a la bGsqueda  de  placer y - 
el  principio  de  realidad  que le exige 1.a represi6n  de  tales - -  
conductas. Mas adelante  Freud,  recontruye  su  teorfa y afirma - 
que  el  conflicto  se  origina  entre las pulsiones  de  vida  (eros) 

y las pulsiones  de  muerte  (thanatos), 
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I I  . . .  el  sentimiento  de  culpa  es la expresión  del  conflicto 
de  ambivalencia,  de la lucha  eterna  entre  el  Eros y la p k i ó n  

de  destruccign o de  muerte" 
( 27) 

Mas claramente,  para  Freud  existen  pulsiones  bQsicas. La 

que  empuja a l  individuo a la búsqueda  de  placer,  de  vida  (el - 
eros) y la que le lleva a la agresividad,  destrucción y auto-- 

destrucci6n,  el  impulso  de  muerte,  (thanatos).  Estas  dos  pul-- 

siones  estan  en lucha constante y se  encuentran a la vez  re--- 

primidas  ante  el  principio de realidad. El principio  de  reali- 
dad  es lo que  circunda a l  individuo, lo que le obliga a compor- 

tarse  de una u otra  forma,  en  gran  medida  plantea las normas - 
y costumbres  de la sociedad  en  que  habita el sujeto. 

/ 

Entonces  el  conflicto  se  ubicarfa  en  dos  esferas: la de - 
las pulsiones de vida y muerte, y la que  se  ubtca  ante  el  prin - 
cipio  de  placer y el  principio  de  realtdad,  Es  decir la que - -  
plantea la lucha entre los  i'nstintos y las normas  sociales y - 
culturales,  En  ese  sentido  el  conflicto  puede  conducir a la - -  
neurosis  pero tarnbidn a una elaboracfdn  creattva  del pensamien- 

to. 

(27) Freud,  Sigmund EL MALESTAR E N  LA CULTURA, op.  cit. 

." . - . _ _ I _ _ I ~  ..". ""ll.,ll.. " ,..,- .._l - .- 
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La escuela  eur. ea surge  del  rechazp a los planteamientos 

metodológicos  funcionalistas,  oponiendo a esta  visión  el  mode- 

lo gengtico.  Su  oposicidn se deriva de la concepción  funciona- 

lista  que  plantea  que  solo la mayoría  puede  ejercer  acción so- 

bre la minorfa, El modelo  genético  en  cambio  sugiere  que la - -  
influencia  se da de  manera  bilateral,  pudiendo la mayoría o la 

minorla  ejercer  su  influencia  sobre el~otro. La escuela  euro-- 

pea  surge a raiz  de los estudios  sobre  representaciones  socia- 

les que  Serge  Moscovici  realiza  en  su  obra "La psychana1yse:-- 

son  image  et  son pub1 ic" que  plantea  nuevas  formas de ex- 

plicación  de la realidad  para la Psicologia  Social. 
(29 I L a  tea- 

ria  sobre las representaciones  sociales  tuvo  su  antecedente - -  
mas  claro  en los trabajos  de  Emile  Durkheim. L a s  represen- 

taciones  sociales  señalan  formas  de  adquisici6n  de la opinión 

pública  pues a través  de  ellas  se  estudia la manera  en  que a - 
lo largo  del  tiempo los pensamientos o ideas  de  un  hombre o - -  
grupo  llegan a influir  sobre  el  pensamiento  de la mayoría.  En 

ese  sentido la escuela  europea  se  abocó a l  estudio  de la in--- 

fluencia.  Moscovici  en la obra"Psico1ogía  de las minorias  ac- 

t i vas" plantea la manera  en  como  grupos  minoritarios  logran 

influir  en las mayorías. 

( 2 8  1 

( 30 1 

( 3 1  1 

Para la escuela  europea  el  Conflicto  Social  adquiere una 

dimensidn  muy  importante ya que  es a través  del  conflicto  como 

las minorí'as logran  influir  sobre las mayorías. 

(28  ) El Psicoandlisis  su  imagen y su  público. 

( 2 9  ) Vid,  Moscovicl,  Serge,  Psicología  de las minorías  activas 

( 3 0  ) Vid. Durkheim  Emile. Las reglas  del  método  sociológico y 

( 3 1  ) Moscovici,  Serge. O p .  Cit. 

PenÍnsula,  pag. 27. 

el  Suicidio, 
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Las minorfas  activas  logran  ejercer  influencia  sobre la - 
mayoría  en  funcidn a hacer  evidente a todos  su  consistencia - -  
argumentativa y organizativa.  Dicho  fen6meno  debe  entenderse - 
en  el  contexto  social  en  cual  se  desarrolla  tomando  en  cuenta 

factores  Tdeologizantes  del  grupo  que  tiene  el  poder,porque - 
el  grupo  que  dententa  el  poder  intentará y en  muchos  casos lo 

logrará,  Smpedir  el  que la minori'a logre  desplazar su influen- 

cia  sobre la población,  regulando  mecanismos  como la represión, 

la adfudicacidn  de  caracteri'sticas  de  psicologízación  (como - -  
rasgos de personal idad), etc. a fin  de  remarcar  su  carácter - -  
como  "desviante"  en  sentido  peyorativo  hacia la minoría. 

As1 pues la escuela  europea  plantea  que  na sdlo 1a:mayo-- / 

rfa  ejerce  su  influencta  sobre  el  resto  de la población  (lo  que 

podria  traducirse  en  t6rminos  de  conformidad  social),  sino  que 

tambign las mtnorfas  ejercen  influencia, a través  de la pre-- 

sencia  que  logren  en la poblacidn  (lo  que  podrá  traducirse  en 

términos  de  "inovacidn",) 
(32 1 

Pqpastamou y Mugny  plantean  que  en las relaciones de domi 

nacidn las minorías  activas  tendrsn  que  romper  totalmente  con 

el  poder  para  que  sean  tomadas  en  cuenta  por lo cual  estarán - 
generando  un  conflicto  con  el  poder y arriesgándose a producir 

otro  frente a la poblacidn. 
(33 1 

( 3 2  ) Considerando  como mayori'a a l  grupo  que  detenta  el  poder, 

no  tanto  en  functdn a su  ndmero,  sino  mas  bien,  en  fun-- 

cibn a su  capacidad  para  "normatizar" , "uniformar1' o - 
lograr la tlconformidad'i  social. 

( 3 3 )  Apud.  Papastamau y Mugny. Op, Cit. pag. 670-671. 
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2 . -  T e o r í a s   s o c i o l ó g i c a s .  

En  Sociologia  existen  en lo fundamental  tres  corrientes de 

pensamiento:  el  funcionalismo,  el  estructuralismo y el  marxis- 

mo.  Cabe  decir  que  dada la fntima  relación  que  existe  etre la 

Psicología y da Sociología,  tanto  psicólogos  como  sociólogos - 
se  han  visto  influfdos  por las corrfentes  aquí  planteadas.  Por 

eso no  es  extraño  que  Moscovici  hablara  acerca  de  su  oposición 

a l  funcionalismo  como una tendencia  en  Psicologia  Social. 

Asimismo  en  distintas  corrientes  sociológicas  se  citan a 

psicólogos  como  expositores o contrarios a estas. 

Las  corrientes  sociolSgicas  que a continuación  mencionamos 

se  han  planteado  como  maneras  de  encarar la realidad y en  ese 

sentido  expresan una posici6n  filosdfica  tambi6n. 

El funcionalismo  tiene  sus  antecedentes  en  el  pragmatismo, 
filosoffa  planteada  por  James y Dewey y que  postula  que  toda - 
actpvidad  humana  tiene  como  finali-dad la obtención  de  utilidad 

El funcionalisrno a l  tgual  que  el  pragmatismo  nace  en  Norteamé- 
rica. Para el  funcionalismo la sociedad  est5  estructurada de - 
tal manera  que las personas e instituciones  que les dirigen - -  
cumplen  un  rol,  es  decir  tienen  una  función  determinada  en la 

sociedad.  En  ese  sentido la sociedad  puede  tener  su  simil  con 

el organismo,de donde  cada  parte  del  organismo  realiza  una  de- 

terminada  funcidn  haciendo  que  el  organismo  funcione  en  su  to- 

talidad, S i  algún  órgano  se  enferma  esto  repercute  en  todo  el 

organismo. La tendencia  será  siempre  hacia  el  equilibrio a fin 

de  que la sociedad  funcione  bien.  Esto  quiere  decir  que  el  con 

flicto  ser4  tomado  por  el  funcionalismo  como una  "enfermedad" 

del  sistema.  Por  esto, la sociedad  tiene  sus  propios  mecanismos 

reguladores de conflictos.  Sin  embargo  hay  autores  funcionalil 

tas que  consideran  que  el  conflicto  es  un  elemento  central  pa- 

ra mantener  el  orden y el  equilibrio,  (Coser y Gluckman). 

- 
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La historia  para  el  funcionalismo  se  resume a la narra---- 

ción  anecdótica  de los hechos. 
( 34) 

Simiel  Coser  concibe  el  conflicto  como  un  proceso  operan 

te hacia la integracidn  del  grupo, como una  forma  de  social¡-- 

zac ión. 
( 35) 

Ralph  Darendorf  considera  que  el  conflicto  es  el  agente - 
principal  del  cambio,  pero  sitúa  tanto  el  cambio  como  el  con-- 

flicto  en los procesos  de  formación  de  grupos,  de  donde  se  pue 

den  tomar  en  cuenta la formación  de  grupos  conflictivos  cons-- 

tituÍdos a partir  de la estructura  social  de  relaciones  de  au- 

toridad  articuladas  en  roles  de  dominio y roles  de  subordina-- 

- 

ción  en  cuya  base  se  forman  intereses  contrastantes  con las ex 

pectativas  normativas, 
- 

(36) 

Para  Austin T .  Tark  el  conflicto  tiene  que  ver  con una - -  
conducta ''provocada'' en  un  contexto  en  que  se  mueven  partidos 

en lucha o competencia  entre sí, (37) 

Louis Kriesberg def ¡ne el  conf 1 icto social  específ  icamente 

como  una  especie de confrontacidn  intergrupos. 
(38) 

(34) Apud.  Caparos. A. Historia  de la Psicologia,  Paoli J. An- 
tonio. COMUNICACION E INFORMACION Trillas UAM Mex,1983. - 
Shelenberg,  James A, L O S  FUNDADORES DE LA PSlCOLOGtA SO-- 
CIAL. Libro  de  bolsillo,  Alianza  Edl'torial,  Madrid, 1981. 

(35)5Pitch,  Tamar. TEORIA DE LA DESVIACtON  SOCtAL, Nueva  Imagen 

México, 1980. pag. 136. 
(36) Apud.  Pitch, lamar,  Op. cit. pag, 141. 

t371 O p .  C i t .  pag. 142, 

(38)  Kriesberg,  Louis, SOCIOLOGIA DE LOS CONFLICTOS  SOCIALES, 
Trillas,  M6xico 1975. 

i 
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E l  estructuralismo  analiza la realidad  social  como  una 

estructura  social.  Para  hacer  esto  propone  un  modelo  estruc-- 

tural  en  donde  intervienen  diferentes  actantes.  Un  actante - -  
es  un  tipo o estereotipo  de  persona u objeto  que  cumple  un - 
rol  determinado  dentro de un  hecho  social.  Por  ejemplo  en  el 

matrimonio  prototipo,  el  jefe  de  familta  es  el  hombre y la - -  
mujer  cumple las tareas  de ama  de  casa, El estructuralismo a 
diferencia  del  funcionalismo  concibe a la sociedad  en relacitin 

a la organizacidn  de  estructuras  significantes y no  como €31"- 

ganos.  Se la explica a traves  de  estas  estructuras  de  signifi - 
cado  en  donde se pueden  ejemplificar los procesos  sociales - -  
por  medio  de  modelos o esquemas. AsÍ pues  el  estructuralismo 

intenta  mas  que  nada eqltcarse las redactones  sociales a -3  

través  de  modelos  estructurados. 

Varios  autores  importantes  han  contrPbuÍdo a esta  corrien 

te (Levi-Strauss, R. Barthes,  Greimas y otros), El estructura - 
l i s m o  ha aportado  elementos  interesantes a la LingÜistica a 

partir  de sus modelos  de  sfgni.f?cado. 

Ahora bi'en, para  el  estructuralismo  el  conflicto  serd ell 

tendido  en  Puncfdn a l  modelo  estructural  en  donde  existe.n  dos 

fuerzas  opuestas.  Unas  aportan  ayuda a un  ftn  determtnado y - 
las otras  obstaculizan  dicho  fin, A s "  entonces,  podemos distir 

guir  dos  actantes  diferentes y opuestos, los slyudantes y los 

oponentes. 
(. 39) 

E l  marxismo conci'be a la sociedad  como  un  todo  organfza- 

do  en  donde los elementos  que le componen  se  relacionan e in- 

teractdan  entre S T ,  A diferencta  del  funcfonallsmo y el  es-- 

tructuralismo  plantea  una  visidn  histdrica  de la sociedad  en 

el  marco  de l o s  diferentes  modos  que esta ha presentado para 

producir l o s  bienes de consumo,(comunismo  primitivo,  escla--- 

vismo, feudalismo,  capttalisno,  comunismo)  En  funcibn a los - 
distintos  modos  de  produccidn los hombres se han  realcionado 

I/ 

( 3 9 )  Paoli, J . A .  Op. C i t .  pag. 33-45. 
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entre sf. El paso a un  nuevo  modo  de  produccidn ha sido  deter 
minado  por la lucha  de  clases. 

- 

El hombre  es  para  el  marxismo  capaz  de  cambiar  sus  condi 
cienes de vida, lo externo  no  es  un  hecho  dado,  natural,  sino 

creado  por las clases  que  detentan  el  poder, Es decir, las - -  
formas  morales,  FdeolSgfcas, las relaciones  sociales  de  pro-- 

duccian  son  determinadas  por la clase  en  el  poder, 

El marxismo  surge  como una reaccidn  en  contra  de la explo 
tacidn  que  ejerce la burguesla  sobre el proletariado. Carlo. 

Marx, su  fundador,  se  detiene a detallar la manera  en  como - -  
opera  el  capftalismo,  dejando a l  descubierto las relaciones - 
de  dominacidn y explotacidn  que  subyacen a la bilsqueda y acu- 

mulacidn  de  rlquezas  para  beneficlo de unos  cuantos a costa - 
del  empobrecimiento y marginacldn de la mayorfa 

El marxismo  sugiere una  nueva  forma  de  organlzacidn so-.--" 

cial: el  comunismo,  Plantea que en  este, las relaciones  que -i. 

surjan  entre los hombres serfin de  .?gualdad,  se  eliminar4 la - 
explotaci6n y las relaciones  humanas tender6ln a ser  mas  libres, 

Pero a fin  de  que  esto  se  logreJuna  clase  soctal  debe  encau-- 

zar  una  lucha en  contra  de la clase  que  detenta  el  poder,El - 
proletariado  es la clase  social  capaz  de  trqnsformar las re-- 

laciones  de  dominaci8n  impuestas  por la burguesfa, 
( 4 0 )  

Aunque  existen  varias  interpretaciones  del  mqrxismo y so - 
bre  esto se ha discutido  mucho,  creemos  haber  sintetizado  en 

lo general lo que  el  propio  Marx  planted, 

Ahora  Gien  el  marxismo  como ya se ha visto  toma a l  con-- 

flicto  como  un  elemento  escencial  para el cambio  social. 

El confllcto  social  se  origina  de las contradlcciones  pro 
I 

(40 ) Apud K,'Marx.' MANtPtESTO DEL PARTIDO COMUNISTA, CONTRIBUCION A LA 
CRtTtCA DE LA ECONOMEA POLtTtCA, EL CAPETAL. OBRAS Escogldas,Progreso. 
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.>¡as  del  sistema,  que  producen  en últ ima instancia la confrontación 

o lucha  de  clases. Los  conflictos se  dardn  primero a un  nivel 

micro, la suma  de  contradicciones  que  en  ellos  se  produzcan - 
dará  por  resultado  cambios  cualitativos,  en  donde, la conclu- 

sión  final  ser3  una  sociedad  sin  conflictos  sociales,  es  de-- 

cir,  sin  clases  sociales, 

Lenin  plantea la organizacidn  partidaria  del  proletaria- 

do a fin  de  crear  conciencia a la poblaci6n y a travss  de la 

lucha revolucionaria  lograr la transformacidn  radical de la - 
sociedad. , I  

( 4 1 )  

Alain  Touraine  considera  el  Conflicto  Social  como  un  agen - 
te  indispensable  para  el  cambio  social, 

(42 )  

Es importante  ademds  de  buscar las definiciones y concee 

ciones  que  se  han  dado  en  torno a l  Conflicto  Social,  ubicar 

s u  dinámtca y caracterlsticas. Por t a l  motivo  tendremos  que - 
tener  presente  que  en las caracterizaciones  que  del  conflicto 

se  hacen  subsiste  una  cosmovisidn  de la realjdad  por las per- 

sonas o corrientes  filosbficas  que  aportan  elementos a l  tema, 

Asi  pues,  tanto  para  el  functonalismo  como  para  el  estruc - 
turalismo  el  conflicto  ser4 re-suelto dentro  de los causes  que 

la propia  soctedad le impone, Es dectr  que, la tendencia  del 

conflicto  para  estas  corrientes  ser4  el  eliminar la dlsonancia 

y en  ese  sentido  sujetarse a la regulacibn  normatizadora  (que 

no  dicen  es  impuesta  por la clase  en  el  poder), y finalmente, 

reducir  el  conflicto a la conformidad  social, Podernos obser-- 

var  que,  en  ese  sentido,  el  conflFcto  adquiere  dlmensiones - 
conjuntamente  con lo que  es  llamado  conducta  desvtante o con- 

flictiva. 

- 

(41 )?!hi$, V. t .  &QUE HACER? Ediciones  de  Lenguas  Extranjeras,  RepObl ica u 
Ppular de  China,  2da.  impresibn,  1975, 

(42 )hYouraÍne,  Alain. INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA, Ariel,  EspaRa,  1978, 



-30- 

El Conflicto  social  tiene  diferentes  dimensiones  conjun-- 

tamente  con la conducta  conflictiva: 

a )  La consciencia:  "Un  aspecto  fundamental  de los conflic 

tos  sociales  es la consctencia  que  tienen las partes  de  que - -  
existe  una  incompatibil idad" 

- 

( 4 3  1 

b )  La intensidad: l a  intensidad  varla  de  acuerdo  con los 
sentimientos o con la conducta  de  quienes  participan  en  el  con 

flicto, los sentimientos  pueden  ser  muy  intensos o poco  inten- 

sos esto  depender4  hasta  que  punto  estdn  entregados los parti- 

darios a las metas  que  desean  alcanzar,  por lo tanto, la inten 

sidad  de la conducta  depende  de los medios  que  utilizan las par 

tes o grupos  para  alcanzar  sus  objetivos. 

- 

- 

c) La regulación: la regulación  del  conflicto vari'a en - -  
cuanto a su  precisión y su  magnitud.  Se  incluyen  reglas  en --m 

cuanto a los medios a emplear, a l  perseguir  metas  incompatibles 

y llegar a una  decisión  conjunta. 

"La reglamentación  se  institucionaliza  hasta  donde las - -  
reglas: 

a)  Hayan  sido  interiorizadas  por los partici.pantes, 

b )  Se  encuentren  expresadas  en las tradfciones. La lite-- 

ratura  formal,  etc, 

C )  Se  aplica  por  medio  de  sanciones" 
(. 44 1 

( 4 3 )  Kriesberg  Louis: SOCIOLOGIA DE LOS CONFLICTOS SOCIALES, 
Op. Ci t .  pag. 1 6 .  

\ 44 1 op. Ci t .  pag. 19. 
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d) La pureza: Otra dimensidn  del  conflicto  es  tomar  en - -  
cuenta  hasta  donde las relaciones  entre las partes  son  pura--- 

mente  conflictivas. 

“Los  participantes  en  una  disputa  tienen  proporciones - - -  
variables  de  relaciones  conflictivas y asimismo  de  no  conflic- 

tivas,  En  una  disputa  dada,  el  conflicto  es  mas  puro o mezcla- 

e) La desiguladad  del  poder: La Clltima dimensi6n  del  con- 

flicto  social  es  el  grado  hasta  el  cual una  de las partes  tiene 

poder  en  relacidn a otra. 

Para las concepciones  opuestas  al  funcionalismo  como  el 

modelo  genético  de  Moscovici  se  establecen  diferencias: 

‘‘Para poner  en  claro las diferencias  que  median  entre  el 

modelo  funcionalista y el  modelo  genetico,  cabe  afirmar  que  el 

uno  considera la realidad  social  como  dada y el  otro  como  cons 

truída;  el  primero  su6raya la dependencia de los individuos 

respecto a l  grupo y su  reacción  frente a este,  mientras  que - 
el  segundo  su6raya la interdenpendencia  del  individuo y del - 
grupo y la tnteraccFBn  en  el  seno  del  grupo;  aquel  estudia - -  
los fendmenos  desde  el  punto  de  vista  del  equiltbrio  este o - -  

desde  el  punto  de  vista  del  conflicto,  Finalmente, para el - -  
uno,  indivrduos y grupos  tratan  de  adaptarse,  mientras  que - -  
para el  otro  intentan  crecer,  es  decir,  buscan y tienden a - -  
variar su condicidn y transformarse a s i  mismos -por  ejemplo 

las minorlas  desviantes  que  se  convierten  en  minorfas  activas- 

o incluso  crear  nuevas  formas de pensar y de obrar, 

- 

)> 

(46 

(45)  Kriesberg, O p ,  Cit. 

(46)  Moscovict, Op, Ctt, pag. 2 7  y 2 3 .  

090360 
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En  este  sentido  el  conflc  to  es  creado  por las minorías 
activas a fin  de  lograr  cambios  sociales;  ellas  deben,  por 

esto y para  lograr la efectividad e influencia  que  preten-- 

den  desplegar,  tener  un  estilo  de  comportamiento  adecuado, 

para lo cual  se  requiere  cumplir  con  ciertas  condiciones. 

3.-Aspectos  del  Conflicto. 

Las  condiciones  con las que  se  requiere  cumplir  para - -  
lograr la efectividad  de la influencia  por  parte  de las - -  
minorías  son  tomadas  como  aspectos  del  conflicto  así  como 

los estilos  de  comportamiento  que  de  estas  se  desprenden. 

Las  condiciones  son: 

a )  Tener  conciencia  de lo que  se  desea y lo que  exter-- 

namente le presiona  para  cambiar  de  actitud.  Esto  implica 

tener segul'idad en lo que se está  planteando lo cual  se - -  
manifiesta  por  el  tono  afirmativo y confiado  del  desviante. 

b) Hacer  uso  de  señales  consisitentes y sistemáticamente 

a fin  de  evitar  malos  entendidos. 

c> Ser  congruente  con l o  que  se  dice  en  el  transcurso  de 
la interacci6n. Es decir,  asegurarse  que las palabras  no - -  
cambien  de  si'gnificado  en  curso  de la interacci6n. 

Los cinco  estilos  claves  de  comportamiento  son a )  el es- 

fuerzo, b ) l a  autonomia,  c) La consistencia,  d) la rigidez, 

e) la equidad. 
i 

a )  E l esfuerzo  tiene  que  ver  con  el  grado  de  "sacrificio" 

que la minoría  desviante  hace a fin  de  lograr  el  plan  que - 
se ha trazado.  En  ese  sentido  "el  sacrificio"  obrará  como - 
factor  de  influencia  hacia los otros  porque  significará la 

convicción  de la conducta  que se está  planteando  hasta  el 
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grado  que la minoria  es  capaz  de  renunciar  voluntariamente 

a cuestiones  personales ya que  tiene  en  mucho  mayor  estima 

el fin  perseguido. 

b) La autonomfa  significa la capacidad  de la minoria  de 

plantearse  como una opción  distinta  independiente  de  cual-- 

quiera  otra.  Juega  como  factor  de  influencia  en la medida  en 

que los otros la perciben  como  autgntica,  distinta e inde-- 

pendiente; ya que la población  tiende a desconfiar  de las - 
intenciones  manipuladoras. No se  suele  atribuir  tales  inten 

cienes a aquellos  cuyas  reservas  mentales  se  juzgan  eviden- 

tes. La reflexión e independencia  que  demuestre la minorÍa 

en  un  momento  dado  obrará  como  un  factor  importante  para - -  
ganarse a su  favor a quienes se *dirige. 

- 

c) La consistencia,  es  considerada  por  Moscovici  como  el 

estilo  fundamental  de  comportamiento  para las  minorias.  Se 

interpreta  como  señal  de  certeza  de l a  afirmación  de la vo 

luntad  de  atenerse  inquebrantablemente a l  punto  de  vista da 

do y como  el  reflejo  del  compromiso  por una opción  coheren- 

te e inflexible, La consistencia  engloba  diversas  formas  de 

comportamiento  como la repetición  obstinada, la evitación - 
de  comportamientos  contradictorios y hasta la elaboración 

de  sistemas  de  prueba  lógica. "....la consistencia  del  com- 

portamiento  es  consisderada  como  un  indicio  de  certeza,  co- 

mo la expresión  de la decisión  de  atenerse a un  punto  de - -  
vista,  de  compromiso  en  una  elección  coherente,  tiene  una - 
fuerza  de  impacto  que  no  se  puede  referir  ni a una  diferen 

cia  de  actitud  ni a una dependencia exp1icita.I' 

- 
- 

- 
( 4 7  1 

( 4 7  ) Moscovici,  Serge y Ricateau,  Phillippe. IIConformidad, 
minoria e influencia  social"  en  Moscovici,  Serge  (comp.) 
INTRODUCCION A LA PSlCOLOGlA SOCIAL, Planeta,  Barce-- 
lona España,  pag. 200. 

~ ~~~ - 
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d) La rigidez  es  una  forma  de  plantear la consistencia 

del  comportamiento,  en la que la concesión y el  compromiso 

son  imposibles. La minoria  tiene q.ue plantear  su  punto  de - 
vista y en  ese  sentido  no  hace  concesiones,  pero  por  otro - 
lado  su  incapacidad  para  hacer  concesiones  puede  convertir- 

se  en  un  obstáculo  para  legitimarse  ante los  demás. La ri-- 

gidez  ademas,  no  se  sitúa  solo  en  el  nivel  del  comportamien - 
to  del  grupo,  sino  también  en la percepción  del  observador. 

En  ese  sentido la rigidez  implica la confrontación  perma-- 

nente. 

e) La equidad  contrariamente a la rigidez  expresa  una - -  
preocupación  por  tomar  en  cuenta  el  punto  de  vista  de los - 
otros,  de  entablar  un  diálogo. Es un  estilo  negociador,  de 
alguna  manera. En k1,el grupo  entiende  que  puede  ser  influi - 
do  por los otros y a la vez  que é1 influye  sobre los demás. 

Intenta  mas  que  Forzar,  convencer. 

No quiere  esto  decir  que  es  mejor  el  estilo  de  comporta- 

miento  de  equidad  que  el  de  rigidez,  pues  el!~lpropio  Mosco-- 

vici  hace  notar :,ue en  ciertas  situaciones  una  minorÍa  no - 
puede  mas  que  mostrarse  rfgida;  para  salvag-uardar  su  misma 

existencia, una  minoria  puede  ser  llevada a no  querer  inte- 
grar  mas  que a l o s  individuos  que  son l o s  mas  suceptibles - 

I/ 

de reforzar,, pias  posiciones  ideol6gicas(provocando - 
.. entonces  una del  campo  social). La flexibi" 

lidad  no  debe  ser  vista  entonces  como  necesariamente  mas - -  
"eficaz"  que la rigidez  minoritaria. No serían  pues  tanto - 
evaluaciones  cuantitativas  en  calidad  de  tales las que  de-- 

berian  ser  tomadas  en  consideración  sino  mas  bien los pro-- 

cesos  implicados  por los  diversos  estilos  en  diferente;si-- 

tuaciones  determinando la difusión  minoritaria  de una  ¡no-- 

( 48)! Apud. Papatamou,Stamos y Mugny  Gabribl.  "Una  teoría  Psico 
sociologoica  de la influencia  de las minorías'' en Revista  Mexicar 
na  de  Sociologia 2/82 Op. Cit. pag. 676. 
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El funcionalismo, por su  parte,  ha  planteado  la  diversi- 
ficación  del  conflicto  en  tres  diferentes  tipos:  el  social, 
el  individual y el  de  las  organizaciones o grupos. 

El  conflicto  individual,  es  aquel  que  se  da  cuando  las 
acciones o tendencias  incompatibles  ocurren  en  una  persona, 
en la  toma  de  decisiones  individuales. 

El  conflicto  de  organización  distingue  dos  grupos  de  con- 
flicto. a) Primeramente  interbindividuales  interiores  a  los 
miembros  de  la  organización;  es  que  ninguno  de los miembros 
tiene  una  alternativa  conocida,  en  términos  de sus propios 
objetivos y percepciones. b) El  segundo  tipo  de  conflicto  de 
organización  que  se  presenta  no  proviene  de  los  problemas  de 
los  individuos  al  tomar  una  decisión,  sino  de  la  diferencia 
entre  las  elecciones  hechas por individuos  diferentes  en  la 
organización, en este  caso,  los  participantes  individuales 
no  están  en  conflicto  pero  la  organización  como  conjunto  si 
lo  está.  El  conflicto  de  organización  parte  de  la  idea  de  que 
la  organización  funciona  bajo  una  regla  de  unanimidad  (llegar I4 

a  una  decisión  agradable  para  todos  los  miembros  que  la  inte- 
gran). 

(. 

Como  ya  hemos  detallado  anteriormente  sobre  lo  que el 
funcionalismo  entiende por conflicto  social,  no  redundaremos 
mas  aquí  sobre 61, so'lo l e  señalamos para  dejar  clara  la  idea 
que  esta  corriente  tiene  acerca  de  la  diversificación  del  con- 
flicto.  Cabe  agregar  que  mientras  que para el  marxismo y el 
modelo  genético  de  Moscovici,  el  conflicto  debe  ser  manejado 
para  lograr  influencia y con  ella  cambios  e  inovación  sociales, 
para  el  funcionalismo el manejo  del  conflicto  representa  la 
posibilidad  de  eliminarlo y lograr  la  conformidad  social. El " 
funcionalismo  entiende  el  conflicto  como  un  proceso  con  ciertas 
características. 

rc 
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En  este  proceso  las  personas invdtlucradas n el conflicto 
abordan  tanto  los  sistmmas  como  las  causas  del  mismo. 

Coro los  conflictos surgen de  la  diferencia de, criterios 
percepciones o puntos  de  vista es necesario que para su  so€uci6n 
se maneje  la  comunicaci6n de ideas y sentimientos  en  forma  abier 
ta y sincera. 

- 

El  manejo  ideal  de  conflicto en un grupo  es  mediante  la - -  
confrontacih de  las  personas  invslucradas,  quienes  tienen acti- 
tudes  flexibles y abiertas  para que puedan analizarse  todos  los 
aspectos  necesarios.  El'  inicio o solución  del  conflicto  es  por - 
acuerdo de las  personas afecliadas. \ 

Muy a menudo se conceptualiza  como  algo  negativo y anormal 
en la  vida  de la organizaci6n  dentro de la  cual  encontramos di-- 
ferentes opiniones  de  como  resolver  diferencias  entre  las  partes 
en conflicto. 

2. - La segunda forma de ver  el  conflicto  es  la que conside 
ra que kste no  necesariamente  es  inevitable,  pero  en  donde el a- 
cuerdo  entre  las  partes  es  imposible. 

- 

3 . -  Otra  tercera concepci6n es:  "el acuerdo  intergrupos y 
el conflicto son posibles" 

Existen dos  formas  de  manejar el  conflicto: 
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1.- La  violencia. 

Puede actuar  como señaladora de  peligro para la  estructura 
en  la que se  da, de  la  misma  manera que un dolor corporal es in- 
dicador de un peligro  para la integridad  del  organismo; 

Coser argumenta, los  seres  humanos que no estan entre- 
nados sistem6ticamenta uso  de la violencia  legitima o ilegíti- 
ma, recurrirh a  la  violencia  extra  s610  en situacihes de  grave 
fr,, traci6n"c4g) Por lo tanto, si la incidencia  de  la  violencia - 
aumenta rápidamente, sea en toda  la  sociedad o en  sectores espe-- 
cificos, puede haber gravegesajusteg 

q'3." 

Esta señal  debería  de  ser  detectada  por  los  que  ostentan el 
poder y la autoridad, aunque no 'se  distingan-: por  una  peculiar .dad 

sensqilidad a los males  sociales o no lleguen  a  aplicar  losPtipos 
de  terapia  necesarios part?gliminar la fuente de los males que - -  
aquejan  a  la  sociedad,, como la  violencia  que e s  un indicador  de - 
l o  más efectivo  de  los  problemas  sociales. 

. . f .  

2 . -  La Negociación. 

Otra forma de  manejar el conflicto es una opción menos rigu- 
rosa y costosa que la  violencia. Es el  proceso  por  el  cual la4 - -  
partes  conflictivas  llegan  a un acuerdo,  de  como  compartir  una me- 
ta. Asi concebida, la negociackbn solo puede  darse en conflictos 
que estructuralmente no sean del  tipo  suma cero, ya que involucra 
necesariamente la disposicibn, por  parte  de  las  personas,  de  compar 
tir una meta.  Cuando se habla de  conflictos  negociables,  se refie- 
re a  aquellos en los que se da esa  disposicibn de compartir  de al- 
guna manera la meta, t a w  de conflicto. 

- 

Coser nos  dice que en todos  los  conflictos salvo en los ab- 
solutos  (aquellos que terminan por aniquilacibn) la terminacih - 

( -49 . )  Kriesberg op. cit.  pag. 5 0 .  
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implica una actividad  rec {'' proca; esto es, que  tanto  el  vencedor 
como el perdedor deb& acordarla; pero  es  especialmente  importante 
la  actitud  del perdedor, pues  mientras  este no acepte su  derrota 
el  conflicto no puede  finalizar. 

Existenvarias formas  de  finalizar el conflicto  pero  aquf  nom - 
braremos  sólo  algunas  de ellas: 

1.- RePresi6n.  Le  podremos  llamar  finalizaci6n  del  conflicto 
por medio  de  la  represi6n cuando castigamos, miramos mal o repri-- 
mimos al  individuo causante del  conflicto. 

- 6n a la a r d ,  es  cuando  alguno  de  los  sujetos 
involucrados  trata  de  olvidar el conflicto  para  que  las  cosas vue1 
van a s u  cause  inicial y no continuar con algo que no llevar6  a 
ninguna situaci6n positiva. 

- 

3 ' -  Conciliaci6q,  es  cuando  abrimos  los  canales  de comunica- 
ci6n y tratamos de hacer  a un lado  los  resentimientos  causados por 
el  conflicto  e  iniciamos una nueva relaci6n sin-csnflictos. 

4 . -  Evasi6n, es cuando  en  lugar  de  enfrentar  el  conflicto - -  
por no poderlo manejaf,huimas de 6 3  , sin preocuparnos  mas  por el - 
mismo. 

5 . -  Acudir  a terceros, cuando  solicitamos  ayuda  a  una perso- 
na ajena al conflicto, que trate  de  decir quien es  el que tiene  la 
raz6n y como se puede  dar  finalizaci6n al  mismo. I 

6.- Confrontaci6n es  aqael  en el que hay que despojarse  de 
la emotividad, analizar  los  orfgenes reales, se  abre a la CTuivo- 

caci6n y la comunicaci6n 
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4.- Comentarios  al  Margen. 

El  conflicto  Social  es  entendido  en  dos  sentidos  amplios. 
El primero  es  el  que  surge  de  la  contradicción  natural  que 
los  individuos  tienen  entre  sus  propias  metas,  aspiraciones 
o deseos  con  el  ambiente  social  que  les  obstaculiza  la  conse- 
cución  de  los  mismos. Y el  segundo,  el  que  surge  entre  dos 
grupos  sociales  distintos  que  se  disputan  el  poder. No es  pues 
por la  vía  de  la  reabsorción  del  conflicto  como  estos  encuentran 
la  mejor  solución;  ya  que  finalmente  esta  idea a lo mucho  media- 
tizará  la  lucha  entre  grupos o en  su  afán  de  reasimilición 
de  "conductas  desviantes"  generará  formas  de  control  social 
que  sin  embargo  pueden de fondo  crear  verdaderas  "enfermedades 
sociales"  (como  la  drogadicción,  alcoholismo,  bandalismo, etc.) 
psicósis  que  se  viven a nivel  individual, pero  que  tienen  un 
origen  social.  En  este  sentido  el  funcionalismo  mas . que  plan- 
tear  la  solución  de  los  conflictos  sociales,  sirve  como  teoría 
a la  práctica  del  poder.  El  conflicto  social  tiene  que  entender- 
se  como  el  combate  entre  fuerzas  opuestas  que  tienen  un  origen 
y magnitud  social, y para su  solución  sólo  tienen  la vía  de 
la  lucha  social y por ende, del cambio  social. 

/ 

La  relaciónh  que  se  establece  entre el conflicto  social 
y el  cambio  social  está  determinada  en  gran  medida por la  in- 
fluencia y por el poder. 

Durante  el  Conflicto  Social  se  intenta  influir y cambiar 
a los  otros y/o la  situación  que  se vive. 

11 El cambio  social  es  el  proceso  central de la  influencia 
en  sus  manifestaciones  colectivas" 

'mci, Serge, op. at. pag. Y+. 
( 5 0  1 

I 



El  poder  en  cambio  es  utilizado por el  grupo  que  intenta 
conservar  el  estado  de  cosas  tal  cual  se  presenta,  porque  así 
combiene  a  sus  intereses. 

Así entonces  el  cambio  social  está  condicionado  a  que 
exista  Conflicto  Social.  Pero  ¿qué  es  lo  que  ocurre para que 
exista  Conflicto  Social?  tiene  que  existir  una  actitud o situa- 
ción  provocadora  que  desencadene  el  conflicto.  Esta  provocación 
corresponderá  a  lo  que  una  de  las  parte  cree o estima  es  su 
derecho y será  respondida por el  grupo  que  sienta  en  riesgo 
sus  intereses por la  medida  ejecutada por la parte  contraria. 

La  movilización  social o movimiento  social,  surge  entonces 
a  fin de  defender  lo  que  se  cree  el  derecho  de  la  parte  que 
se  considere  ofendida y representa  un  proceso  en  el  cual  tanto 
el  grupo  que  se  siente  agredido  como  el  que  se  le  cree  el  agre- 
sor  tratarán  de  legitimar  sus  posiciones  intentando,  ganarse 
a  la  opinión  pública  a  su  favor. 

Los  movimientos socialeshan sido  considerados por la  Psico- 
logia  de  masas  de  manera  peyorativa,  adjudicándoles  caracterís- 
ticas  como  la  necesidad  del  líder,  la  emotividad y la  irraciona- 
lidad.  Aunque  se  distinguen  grados  de  organización  en  las  masas 
ubicando  jerarquías en función  a  su  espontaneidad  organiza- 
tiva  hasta  su  institucionalización  como  organización. 

* 

Esta  puede  ser  desde  la  simple  reunión  espontánea y caótica 
hasta  la  repartición  de  tareas  a  desarrollar  con  extremada 
disciplina,  diferenciando  como  lo  haría  Agnes  Heller  los  movi- 
mientos  sociales  de  las  organizaciones  políticas o institucio- 
nales. 

L o s  movimientos  sociales  no  son  lo  mismo  que  las  organiza- 
ciones  políticas. No es  lo  mismmo  el  movimiento  social  que 
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luchó y logró  transformar  las  estructuras  socio-económicas 
de  la  URSS  que  el  partido  bolchevique  que  participó  dirigiendo 
en  gran  medida  a  dicho  movimiento  social,  aunque  no  totalmente, 
y que  finalmente  tomó  el  poder  en  la  URSS  convirtiéndose en 
una  capa  burocrática  institucionalizada  que  se  conserva  hasta 
nuestros  días,  a  diferencia  del  movimiento  social  que  pareciera 
se  hubiese  desvanecido,  señalando  con  esto  su  reabsorción  social, 

Los  movimientos  sociales  que  se  viven  en  el  propio  sistema 
son  considerados  desviantes" por los  grupos  que  detentan 
el  poder,  ya  que  ellos  son  quienes  regulan  las  normas  de  conduc- 
ta  a  seguirse por los  grupos  que  subsisten en dicho  sistema 
social. 

Así es  que  la  Psicología  de  masas  en  mucho  ha  sido  regulada 
por estos  grupos y se  han  ignorado  los  potenciales  de  cambio 
que  estas  pueden  tener  como  movimientos  sociales  amplios  que 
impliquen la confrontación  de  ideas  intereses y creencias  a 
fin  de  impulsar  el  ideal  demnocrático  que  la  mayoría  de  las 
sociedades y seres  humanos  han  planteado  como  meta  a  alcanzar 
por esa  gran  masa  que  constituye  la  especie  humana' 

Podríamos  conforme  a  las  normas  reguladas por los  grupos 
en  el  poder  clasificar  de  desviantes  a  los  movimientos  sociales, 
desviantes  a  las  formas y lineamientos  de  conducta por ellos 
establecidos. 

Pero  mas  que  todo  lo  anterior,  resulta  interesante el 
considerar  a  los  movimientos  sociales  ACTORES DEL CAMBIO  SOCIAL 
y en  ese  sentido  al  conflicto  social a.gea*e de los  cambios 
sociales.  Esta  idea  será  la  que  nos  plantee  la  interrelación 
que  existe  entre  estos  fenómenos  en  consideración  con l a - w a n e m  
en como  las  sociedades  humanas  se  han  organizado; por 10 que 
podrá  entenderse  también  porque  los  grupos  buscan  el  consenso 
social. Es decir,  ganarse  a  su  favor  a  la  opinión  pública  utili- 
zaqndo  las  estrategias  de  la  propaganda y ejerciendo  la  influe- 
cia y el  poder  de  que  gozan y pueden  rodearse. 

$ M 3 6 0  
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E l   c o n f l i c t o   S o c i a l   s u r g e  a t r a v é s   d e l  p r o c e s o  d e  s o c i a l i -  

z a c i ó n   e n   s u  e t a p a  mas t e m p r a n a .   I n i c i a   c o n  l a  i m p o s i c i ó n   d e  

r o l e s  e i d e o l o g í a s   p r e c o n c e b i d a s  p o r  l a  c l a s e  d o m i n a n t e ,  l a s  

c u a l e s   e n t r a n   e n   c o n t r a d i c c i ó n   c o n  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a   d e l  

i n d i v i d u o ;   e x p r e s á n d o s e   g e n e r a l m e n t e  como p a t o l o g í a s  n e r v i o s a s  

a u n   n i v e l   i n d i v i d u a l ,   c u a n d o  e l  i n d i v i d u o   n o  e s  capaz  d e  as imi-  

l a r s e  a l  g r u p o  s o c i a l ,  q u e  e j e r c e  l a  p r e s i ó n  s o c i a l  d e   q u e  

n o s   h a b l a b a n  los g u e s t á l t i c o s ,  o c u a n d o   e n t r a n   e n   c o n t r a d i c c i ó n  

l a s  e s t r u c t u r a s   d e l  e l l o  y s u p e r y o   d e   q u e   n o s   h a b l a n  l o s  p s i c o -  

a n a l i s t a s , ,  e t c .  Otra p o s i b i l i d a d   d e   m a n i f e s t a r  e sa  c o n t r a d i c c i ó n  

e s  l a  m a n i f e s t a c i ó n   d e   c o n d u c t a s ;  l a s  c o n d u c t a s   d e s v i a n t e s  

d e   q u e   h a b l a m o s   c o n   a n t e r i o r i d a d .   E l   i n d i v i d u o   d e c i d e   c o n f r o n t a r  

l a s  n o r m a s  e s t a b l  e c i d a s   c o l u d i é n d o s e   c o n   o t r o s  a f i n   d e   o r g a n i -  

zaarse  como g r u p o  o p o s i t o r  a l a s  n o r m a s   e s t a b l e c i d a s .  De e s t a  

forma p u e d e n  c r e e a r s e  l a  m i n o r í a s   a c t i v a s   d e  l a s  c u a l e s   S e r g e  

M o s c o v i c i   n o s   h a b l a ,  o los m o v i m i e n t o s   S o c i a l e s   m e n c i o n a d o s  

p o r  T o u r a i n e  y H e l l e r .  E s t a s   m i n o r í a s   a c t i v a s  o m o v i m i e n t o s  

s o c i a l e s  ' t i e n e n  como f i n   ú l t i m o  e l  c a m b i o  s o c i a l  e n  e l  s e n t i d o  

q u e  y a  h e m o s   m e n c i o n a d o .  

\, , 1 

S i n   e m b a r g o   n o  e s  cosa f á c i l  e n f r e n t a r  como m i n o r í a  a l  

p o d e r .   P o r  a l g o  e s t i í n   l l e n a s  las c á r c e l e s  y l o s  m a n i c o m i o s .  

E l   g r u p o   e n  e l  p o d e r   t i e n e   o b v i a m e n t e   s u   s u s t e n t o   i d e o l ó g i c o  

\ e n  l a  f o r m a c i ó n   d e  l a  o p i n i ó n   p ú b l i c a .   L a   o p i n i ó n   p ú b l i c a  s e  

. - g a n a  a t r a v é s   d e  l o s  m e d i o s   m a s i v o s   d e   c o m u n i c a c i ó n ,   d e l  e s -  

t a b l e c i m i e n t o   d e  l e y e s  q u e   v a l i d e n   s u s   n o r m a s  y v a l o r e s  morales  

h a s t a  f i j a r l o s  como c o s t u m b r e s  e i n c l u s o   t r a d i c i o n e s   e n  l a  

s o c i e d a d .  L o s  h e c h o s   q u e  e l l o s  p l a n t e a n  p a r e c i e r a  q u e   s a l i e r a n  

. . d e l  t i e m p o ,  e s  d e c i r ,  p a r e c i e r a  q u e  s iempre h ' a n   e x i s t i d o  y 

s iempre t u v i e r a n   q u e  e x i s t i r .  A f i n a l   d e   c u e n t a s   n o   s o n   s i n o  

f o r m a s   d e   i n f l u e n c i a  s o c i a l .  M a n t e n e r  a l o s  g u r p o s   m a r g i n a d o s  

f u e r a   d e l   a l c a n c e   d e   p r o g r a m a s   d e   e d u c a c i ó n   a d e c u a d o s  e s  o t r a  

d e  l a s  m a n e r a s   e n  como s e  m a n t i e n e   d i c h o   c o n t r o l .  Ya l o  d e c í a  

M i c h e l   F o u c a u l t   " q u i e n   t i e n e   c o n o c i m i e n t o   t i e n e   p o d e 9 ' .  

/ 
P e s e  a e s t o  l a s  m i n o r i a s   a c t i v a s  como m o v i m i e n t o s  s o c i a l e s  

h a n   g a n a d o  e s p a c i o s  en l a  p r o p i a  d i n á m i c a   d e l   p o d e r .  H o y  n o  

e s  d i f í c i l   e s c u c h a r  a l  r e s p e c t o  d e  l a s  m u j e r e s  ( s e  d i c e   m i n o r i -  
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t a r i o s  porque como expresa  M o s c o v i c i ,  s o n  , g r u p o s  a l  margen 

d e l   p o d e r ) ,  o de l o s  n e g r o s ,  que  deben t e n e r   i g u a l d a d .  de dere -  

chos .  Aunque d e l  d i c h o  a l  hecho .... 

E l  c o n f l i c t o  s o c i a l   p l a n t e a   l a   p a r t e   d i n á m i c a  de l a s   r e l a -  

c i o n e s   s o c i a l e s ,   l a   d i a l é c t i c a .  No e s   ú n i c a m e n t e   l a   q u e r e l l a ,  

e l   p l e i t o ,   l a   l u c h a ,   e l   c o m b a t e ,  s i n o  t o d o  u n  entramado s o c i a l ,  

v inculado c o n  l a   l u c h a  p o r  e l  p o d e r .   P a r a   e l l o   s e   v a l e  de d i v e r -  

s a s   t é c n i c a s   t a n t o   d e l  g r u p o  que l o  t i e n e  como de aquel  que 

l u c h a  p o r  a r r e b a t á r s e l o .  

C o n f l i c t o s  s o c i a l e s  s o n  desde l a s   p a t o l o g í a s   t í p i c a s   e x p r e -  

sadas  en m u j e r e s ,   j ó v e n e s ,   n e g r o s ,   e t c . ,  pasando p o r  l o s  m o v i -  

m i e n t o s   c o n t r a   e l   r a c i s m o ,   l a s   r a z z i a s ,   l a   d i s c r i m i n a c i ó n   s e x u a l  

e t c .   h a s t a   l a s   g u e r r a s  en y e n t r e  l o s  p a í s e s .  S o n  s o c i a l e s  

p o r  s u  o r i g e n  y por s u  magnitud. 

La  toma del  poder a s u  vez  plantea  nuevos  problemas, n o  

queremos u n  d i c t a d o r   p a r a   e r b g i r  o t r o .  E n  e s t e   s e n t i d o   e l   m a r x i s  

mo gropone a l a  humanidad l a  p o s i b i l i d a d  de u n a  soc iedad s i n  

 clases s. I g u a l i t a r i a  en e l   s e n t i d o  que p l a n t e a   B a s a g l i a  "donde 

l a s   d i f e r e n c i a s   s e   r e s p e t e n  y e s t a s  no sean u n  f a c t o r  de d e s i -  

gualdad  entre   los   hombres .  8)  
b 

1 1 . -  CONFLICTO SOCIAL Y FUERZA DE TRABAJO FEMENINA EN LA 

SOCIEDAD M E X I C A N A .  

P o r  f u e r z a  de t r a b a j o   e s t a m o s   e n t e n d i e n d o   e l   t r a b a j o  que 

es   capaz  de r e a l i z a r  u n  i n d i v i d u o  por u n  s a l a r i o ,   a s í   e n t o n c e s ,  

"Lo que e l   o b r e r o  vende n o  e s   d i r e c t a m e n t e  su t r a b a j o  s i n o  
su f u e r z a  de t r a b a j o ,   c e d i e n d o   t e m p o r a l m e n t e   a l   c a p i t a l i s t a  

e l   d e r e c h o  a d isponer  de e l l a "  
( 5 1  ) 

( 51 ) &m, K. SAUIRIO PRECIO Y CAN=, W- de dtura popular, Biblioteca krx WeIs 
Nun. 2, 4a ed. PEdco, 1974, peg. 35. 
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E l  Concepto   fuerza   de   t raba jo   es tá   inmerso  en l a  

d e l   " v a l o r   t r a b a j o "  de Marx, r e l a t i v a  a l a  manera  en como s e  

producen l o s  b i e n e s   m a t e r i a l e s   n e c e s a r i o s   p a r a   l a  p r o d u c c c i ó n  

y reproducc ión  de l a s   s o c i e d a d e s  y que depende d e l  modo de 

p r o d u c c i ó n  e s p e c í f i c o  de l a  soc iedad de que s e   e s t é   h a b l a n d o .  

La h i s t o r i a  de l a   s o c i e d a d   e s t á   d e t e r m i n a d a  en ú l t i m a  

i n s t a n c i a ,  aunque n o  e s  l o  Ú n i c o  n i  l o  e s   e n c i a l ,  en l a  forma 

en  que l o s  hombres  producen sus medios   mater ia les  de s u - b s i s t e n -  

c i a ;  p o r  t a l  m o t i v o  l a s   t r a n s f o r m a c i o n e s   s o c i a l e s   e s t á n   a p a r e j a -  

das c o n  l o s  d i s t i n t o s  Modos de p r o d u c c i ó n .  En e s t e   s e n t i d o  

y para   hacer  mas c o m p r e n s i b l e   l a  d i v i s i ó n  s o c i a l  y s e x u a l   d e l  

t r a b a j o   e s  que s e   p r e s e n t a   e s t e   a s p e c t o .  

L o s  modos de p r o d u c c i ó n  que conoce l a  h i s t o r i a  de l a  human- 

nidad s o n  en g e n e r a l :  

a )  Comunismo P r i m i t i v o . -  C a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  

comunal  de l o s  medios   mater ia les  de s u b s i s t e n c i a  y en donde 

l a s .   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  de p r o d u c c i ó n  e s t á n   d i c t a d a s  en l o  

e s e n c i a l  en l a  búsqueda y r e c o l e c c i ó n  de f r u t o s  s i l v e s t r e s ,  

l a   c a c e r í a ,   l a   a g r i c u l t u r a  y g a n a d e r í a   i n c i p i e n t e s .  Además 

de l a  propiedad  comunal  de l o s  medios de p r o d u c c i ó n .   S 6 1 0   e x i s t e  

una d i v i s i ó n  s o c i a l   d e l   t r a b a j o  muy e l e m e n t a l   b a s a d a   e s e n c i a l -  

mente  en l a  edad y e l   s e x o .  

E l  d e s a r r o l l o  de a c t i v i d a d e s  como l a   g a n a d e r í a  y l a   a g r i -  

c u l t u r a ,   a s í  como e l   n a c i m i e n t o  de o t r a s ,  como l a   a l f a r d í a  

y l a   i n d u s t r i a   d e l   v e s t i d o ,   p r o p i c i a n   e l   o r i g e n  de c iudades  

en  donde s e   i n t e r c a m b i a n  l o s  b i e n e s  de consumo y en l a s   q u e ,  

además, s e   c o n c e n t r a   l a  mayor p a r t e   d e l  p r o d u c t o  s o c i a l  i n d i s -  

p e n s a b l e ,  n o  s o l o  p a r a   a l i m e n   t a r  a l o s  p r o d u c t o r e s   d i r e c t o s ,  

s i n o  también ,  a l a s   p e r s o n a s   d e d i c a d a s   a l   a r t e ,   l a   c i e n c i a ,  

l a   r e l i g i ó n ,   e t c .  

/ 

Surgen  formas de gobierno  y d i s t i n c i o n e s   s o c i a l e s  , ya 

que no  todos  poseen l o  mismo. Asimismo,  s e   h a c e   p a t e n t e   l a  

c o n t r a d i c c i ó n   e n t r e  campo y c iudad,   pues to  que l a   r i q u e z a  y 
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d) El  feudalismo  es  el  modo  de  producción  anterior  al 
capitalismo y se  caracteriza por la  explotación  agrícola  basada 
en  relaciones  sociales  de  producción  en  donde  se  contemplan, 
ya  no  a  los  esclavos,  sino  a  los  siervos,  que  venden su fuerza 
de  trabajo  al  señor  feudal  a  cambio  de  protección y tierra 
para  el  cultivo  persond;  en  esta  época  comienza  el  Glorecimie 
to  de  la  industria  maquiladora,  que ‘> organizad en  talleres 
artesanales  en  los  cuales  hay un maestro  que  distribuye  entre 
sus  aprencides  labores para la  creación  de  bienes. Es decir, 
que  nace  una  distribución  aún  mas  formal  del  trabajo  en  donde 
un  producto  comienza  a  ser  creado  con  la  intervención  de  varios 
hombres en un  mismo  proceso  de  producción. En esta  época  se 
desarrolla  el  comercio  entre  ciudades y se  inicia  la  exploración 
de  nuevas  tierras  para  el  comercio.  Cabe  resaltar  que  las  ciuda- 
des  que  mas  descollaron  en  esa  época  fueron  Inglaterra y Holanda 
en  donde  se  criaba  ganado  ovino  como  principal  actividad. 

- 

d) El  capitalismo  se  caracteriza por el  desarrollo y apari- 
ción  formal del  intercambio  mercantil,  pero  sobre  todo por 
la  Revolución  Industrial  que  data  del  siglo  XVIII  con  el  invento 
de  la  máquina  de  vapor ?or  Watt. 

En  esta  época  la  división  social  del  trabajo  se  hace  mas 
tajante  al  grado  de  que  miles  de  hombres  participan  en  la  elabo- 

ración  de un producto.  La  aparición  de  las  máquinas  trae  consigo 
también  la  incorporación  de  la  mujer  al  trabajo  industrial 
del  cual  había  sido  relegada por largo  tiempo; pero esta  incor- 
poración  se  expresa  también  en  el  abaratamiento  de  la  mano 
de  obra  en  general,  en  diferenciaciones  de  salario  de  acuerdo 
a  edad y sexo, para el  mismo  trabajo;  de  donde  la  mano  de  obra 
femenina  resulta  ser  mucho  mas  barata  que  la  masculina.  Todo 
esto  sugiere  una  sobre  explotación  de  la  mano  de  obra  tanto 
femenina  como  masculina,  aunque en mayor  medida  la  primera. 
La  tasa  de  plusvalor  de  que  se  apropia  el  capitalista  es  inmen- 
samente  mayor  a  la  de  los  modos  de  producción  anteriores.  Es 
decir  que , 

superior 
división  social  del  trabajo y al  abaratamiento,  que  trae  consigo A 4. .++“w Get . s p Y L ,  
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e l  d e s a r r o l l o  s e  c o n c e n t r a n   e n  e s t a s  ú l t i m a s   d e j a n d o   d e   l a d o  

l as  a c t i v i d a d e s   c a m p e s i n a s   a n t e s   p r i m o r d i a l e s .  

L a  f a m i l i a  e n  e s t a  época  e s  d e t e r m i n a d a  p o r  l a  a s e n d e n c i a  

m a t e r n a ,  e s  d e c i r ,   q u e  l o s  h i j o s   p e r t e n e c e n  a l  c l a n   d e  l a  m a d r e ,  %" 
l o  c u a l   d a  como r e s u l t a d o   u n   p r e d o m i n i o   f e m e n i l   l l a m a d o  "ma- 

t r i a r c a d o " .   S i n   e m b a r g o ,   c o n  l a  a p a r i c i ó n   d e  l a  p r o p i e d a d   p r i v a -  

d a  y c o n  e l l a  d e  l a s  n u e v a s   r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  d e   p r o d u c c i ó n ,  

e s t e  p r e d o m i n i o  pasa d e  l a  m a d r e  a l  p a d r e ,   q u i e n   d i s p o n e   d e  

l a  h e r e n c i a  para s u s   h i j o s  y p o r  e l l o  s e  a s e g u r a   d e   q u e  l a  

m u j e r   t e n g a   h i j - o s   ú n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e   c o n  é l .  (52 

b )   M o d o   d e   p r o d u c c i ó n  A s i á t i c o .  C a r a c t e r í s t i c o   d e  sacie- 

d a d e s   d e  Asía y América C e n t r a l ,   d o n d e   e x i s t e n  y a  j e r a r q u í a s  

s o c i a l e s  y p r o p i e d a d   p r i v a d a   d e l  j e r a r c a  s o b r e  l o s  m e d i o s   d e  

p r o d u c c i ó n   ( e n   p a r t i c u l a r  l a  t i e r r a ) ,  l a  a g r i c u l t u r a  e s  l a  

a c t i v i d a d   d o m i n a n t e .   E x i s t e   t a m b i é n   p r o p i e d a d   c o m u n a l   d e  l a  

t i e r r a  y t i e r r a s  d e s t i n a d a s  a l  u s u f r u c t o   d e   u n a  c a s t a  g u e r r e r a  

y s a c e r d o t a l .  E s  l a  a p a r i c i ó n   p r o p i a m e n t e   d i c h a   d e   u n   g r u p o  

d e   h o m b r e s   q u e  s e  a p o d e r a   d e l   e x c e d e n t e   d e   t r a b a j o   g e n e r a d o  

p o r  o t r o  g r u p o   d e   h o m b r e s  y l o  h a c e   s u y o .  

c ) . -  E s c 1 a v i s m o . -  S e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  p r o p i e d a d   p r i v a d a  

d e   u n o s   h o m b r e s   s o b r e  o t r o s .  Así como e l  s u r g i m i e n t o   d e l   E s t a d o  

como t a l ,  e s  e s t a  l a  época e n   q u e   f l o r e c e n  y s e  d e s a r r o l l a n  

d e   g r a n  f o r m a  l a s  a r t e s  y l a s  c i e n c i a s .  

. e s  p a t r i a r c a l  y l a  o r g a n i z a c i ó n   d e l   E s t a d o  

m a s c u l i n a .   C a b e  r e s a l t a r  q u e  l a  d i v i s i ó n  

e s t á  d a d a  p o r  e s t a  p r o p i e d a d   p r i v a d a   q u e  

s o b r e  o t r o s ,  d e  l o s  c u a l e s   s u   v i d a ,   h i j o s  y 

Y para q u i e n e s  l o s  amos n o   t i e n e n   o b l i g a c i ó n  
.. ~ 

~ ~ ~ _ _  . .. "" " . . - . ," . .. - 

E l  t i p o  d e  fami l ia  

es  f u n d a m e n t a l m e n t e  

s o c i a l  d e l   t r a b a j o  

t i e n e n   u n o s   h o m b r e s  

t r a b a j o   p e r t e n e c e n .  

a l g u n a .  
, . ." "- 

han hecho diversos €nGlkis. 

, 
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, 

l a   a p a r i c i ó n  de l a s  máquinas, -* Las r e   a c i o -  

nes s o c i a l e s  de p r o d u c c i ó n  están  expresadas en  que e l   c a p i t a l i s -  

t a   s e   s i e n t e  c o n  e l  derecho ( y de hecho l o  e j e r c e )  de apropiar- 

se  del   excedente de trabajo  generado p o r  sus empleados, j u s t i -  

f icándose en que é 1   e s   e l  dueño de l o s  medios de producción 

y p o r  t a l  m o t i v o  puede e - x t r a e r l e s   e l   u s u f r u c t o  que considere 

p e r t i n e n t e .  E n  cambio e l  obrero  desposeído de l o s  medios de 

p r o d u c c i ó n  so' lo t i e n e  s u  fuerza de t r a b a j o ,   l a   c u a l   s e  ve o b l i -  

gado a vender  para s u b s i s t i r ,  p o r  u n  s a l a r i o .  

E l  capi ta l i smo  es  una sociedad  basada en e l   in tercambio  

comercial  en  donde t o d o  se   convier te  en mercancías   sucept ibles  

a s e r   v e n d i d a s .   E s t e   e s   e l   c a s o  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o   d e l  

obrero ,   es  una mercancía mas y s u  p r e c i o   e s   e l   s a l a r i o .   I g u a l  

que cua lquier   o t ra   mercanc ía   es tá   su je ta  a l a s   l e y e s  de l a  

o f e r t a  y l a  demanda. Solamente que esta  mercancía " s u i  gener i s "  

es  capa de generat'valor. u 

A f i n  de e n t e n   e r   l a s   l e y e s  que r i g e n   l a s   r e l a c i o n e s   s o c i a -  

l e s  de producción en e l   s i s t e m a   c a p i t a l i s t a ,  que e s   e l  que 

n o s  i n t e r e s a  ya que es   ah í  donde ubicamos la   problemát ica  que 

nos ocupa ,   as í  como e l   c o n f l i c t o   s o c i a l   e s p e c i f i c o  de l a  mujer 

t raba jadora ,   part icularmente  de l a   t r a b a j a d o r a  de l a  U N A M ,  

no incluiremos en e s t e  resumen e l  modo de producción c o m u n i s t a .  

Lo que s í  es  importante  puntualizar s o n  l a s   c a r a c t e r í s t i c a s  

de l a   t e o r í a   d e l   v a l o r   t r a b a j o  de Marx. 

A d i f e r e n c i a  de l a  Economía P o l í t i c a   C l á s i c a ,  que conside- 

raba que e l   v a l o r   s u r g í a  en l a   e s f e r a  de l a   c i r c u l a c i ó n  de 

las   mercanc ías ,  Marx plantea  concretamente  que,   el   valor  surge 

en l a   e s f e r a  de l a  producción y que únicamente e l   t r a b a j o  humano 

e s   e l  que genera  valor.  En la   sociedad  burguesa  existen d o s  

f a c t o r e s  que determinan e l  funcionamiento de l a  economía: e l  

c a p i t a l  y e l   t r a b   a j o .  E l  c a p i t a l   e s t á  compuesto p o r  medios 

de producción  (máquinas,  herramientas,   etc.  ) La 

fuerza de t r a b a j o   e s   l a   c a p a c i d a d  que t i e n e  u n  ' i n -  
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dividuo  para  transformar  el  medio  que  le rodea, puede  valerse  de 
herramientas,  máquinas, etc.  (es decir  de l o s  medios de produc-- 
ción que tenga  a su alcance). 

En el  capitalismo  existen  clases  sociales,  las  dos fun - 
damentales son la burguesía,  que  posee l o s  medios de producción 
y el proletariado,  que l o  tínico que  tiene  para  subsistir  es su - 
fuerza  de  trabajo. 

- E l  proletariado  vende su fuerza  de  trabajo  por un sala - 
rio, que es  el  pago  por  la  mercancia quetwnde al  capitalista, - 
pero no es  retribuido en función  al  valor  que  genera. Es decir, 
que el  producto que crea  vale  mas' de l o  que se le paga  por él. Y 
es  que  ellvalor  de  una  mercancía  est6  determinado  por  las  horas 
de trabajo  socialmente  necesario  que  se  requirieron  para produ-- 
cirlo. Así entonces el capitalista se apropia de un excedente - -  
de  trabajo  que  originariamente  pertenecía  al  trabajador.  Este - -  
excedente  de  trabajo  es  conocido  como  plusvalia y es la ganancia 
que  obtiene  el  patrón  del  trabajo  de  sus  asalariados. 

Sin  embargo no todo 10 que  produce un obrero  son va-- 
lores  necesarios  para  la  sociedad,  es  decir  valores  de uso, va-- 
lores  que  por  sus  características  propias  tiendan: a.La satisfac- 
ción  de  necesidades  inmediatas, el obrero  también  produce  valores 
de  cambio,  valores con caulidades  específicas  para  ser  intercam- 
biados  por  otros,  en un sistema en donde  todo  es  intercambiable 
por  dinero. 

Supuestamente  el  salario  tendría  que  ser  para  el obre- 
ro equivalente  a l o s  medios  materiales  necesarios  que 
un obrero y su familia  para  reproducirse  asegurando =o&%? 
reproducción  de  la  fuerza  de  trabajo; s i n  embargo y esto  es par- 
te  de  la  problemática  especifica  de  la  trabajadora, el salario 
que  percibe un obrero  es  insuficiente  para  procurarse l o s  medios 
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materiales  necesarios  para su subsistencia  y  la  de su familia, - 
mofivo  por  el  cual  1a.mujer en una  sociedad en donde  siempre y - 
por su especificidad  como  patriarcal, se le ha recluido  en l o s  - 
confines de la  casa y en l o s  trabajos  del  hogar,  tiene que salir 
al  mercado  de  trabajo a vender su fuerza  de  trabajo  al  igual  que 
el  hombre,  pero en condiciones  de  inferioridad. A ella  por re--- 
gla  general  se  le  paga un salario  inferior al hombre  en  razón  no 
al tipo de trabajo  que  realiza,  sino a su sexo. 'El salario  se - -  
convierte en este  sentido  no s ó l o  en  un valor  de  cambio  sino en 
el  precio de la  fuerza  de  trabajo  de l o s  y  las  asalariados (as) 
y  en  ese  sentido esta( sujeto a las  leyes de la  oferta  y  la de--- 
manda. 

Pero ademiis  el trabajo  que  realiza  la  mujer en el  hogar 
es un trabajo  socialmente  necesario,  en  la  medida  que  mantiene  y 
reproduce  la  fuerza  de  trabajo  necesaria gara el capital.  Sin  &m 
bargo  es un trabajo  que  carece  de  valor  de  cambio  en  tanto  que - 

- 
se  realice cm la  esfera  familiar.  Suceptible de ser  vendido  en - 
el mercado  "informal"  de  trabajo recibiendo-una paga  muy  por de- 
bajo de l o s  precios  fijados  por el mismo p a t r ó n  . Y que además 
carece  de  esta  retribución,  por  tanto  de  su  valor de cambio,  por 
el  simple  hecho  de  situarse en la  unidad  familiar.  Todo  esto de- 
muestra  que  el  trabajo  de  la  mujer, en particular el doméstico, 
es  socialmente  no  reconocido. No se  le  reconoce  porque no crea 
ganancias  directas  para el patrón,  porque en $1 se  ahorra  la - -  
carga  de  mantener  y  preservar su ejército  de  asalariados,  porque 
con esto  mantiene un ejército  industrial  de  reserva  para abar8-- 
tar  la  mano de obra  y  asegurar  una  mayor  y  mas  eficaz - 
explotación  de  la  fuerza  de  trabajo  que  contrata  y  porque cuan- 
do  la  fuerza  de  trabajo  femenina  se  inserte  en  las  filas  del - -  
capital  bajo  la  clara  expresión  de  considerarla  de"segunda",  re - 
distribuirá l o s  salarios,  pero no l o s  aumentará. As: l o  que p a -  
rece un designio  divino,  la  ley  de  la  vida o el  destino  de  la 
mujer, no es  mas  que  la  voracidad rapaz del  capital  que  tiene 
por  lógica  la de extraer el máximo  de  plusvalía  al  menor  costo. 
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B . -  FACTORES E C O N O M I C O S .  

A f i n  de a n a l i z a r   l a   i n c o r p o r a c i ó n  de l a   f u e r z a  de t r a -  

bajo  femenina en l a   e s f e r a  de l a   p r o d u c c i ó n ,   s e   r e q u i e r e   d e j e -  

mos en c l a r o  d o s  a s p e c t o s   i m p o r t a n t e s  de e s t a   p r o b l e m á t i c a .  

E l  p r i m e r o   t i e n e  que ver  c o n  e l   v a l o r  de l a   f u e r z a  de t r a b a j o  

y l a s   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  de e x p l o t a c i ó n ,  y e l  segundo,   concier  

ne a l a s   r e   . c i o n e s   p a r t i c u l a r e s  de e x p l o t a c i ó n  de l a   f u e r z a  

de t raba jo   f emenino .  

- 

.-.-." 

E l  c a p i t a l ,  p o r  medio d e l   d e s a r r o l l o  de l a s   f u e r z a s  p r o d u c -  

t i v a s  ha c o n v e r t i d o   a l   t r a b a j a d o r  en u n  "apendice"  de l a  

máquinar ia ,   de terminando  e l  modo de p r o d u c i r  e incrementando 

l a   p r o d u c t i v i d a d   d e l   t r a b a j o   E s t o   e n t r a ñ a  en s í  una c o n t r a -  

d i c c i ó n  y e s  que " s i  b i e n   l a s   m á q u i n a s   s o n   e l  medio mas podero- 

so de a c r e c e n t a r   l a   p r o d u c t i v i d a d   d e l   t r a b a j o ,   e s t o   e s  de redu- 

c i r  e l  tiempo  de t r a b a j o   n e c e s a r i o   p a r a   l a   p r o d u c c i ó n  de una 

mercancía  en c u a n t o   a g e n t e s   d e l   c a p i t a l  en l a s   i n d u s t r i a  de 

l a s  que pr imero   se   apoderan ,   se   convier ten  en e l  medio mas 

poderoso  de  prolongar l a   j o r n a d a  de t r a b a j o  mas a l l á  de t o d o  

l í m i t e   n a t u r a l .   G e n e r a n ,  p o r  una par te ,   nuevas   condic iones  

que permiten a l   c a p i t a l  d a r   r i e n d a   s u e l t a  a e s t a   t e n d e n c i a  

c o n s t a n t e  que l e s   e s  p r o p i a ,  y p o r  o t r a ,   a c i c a t e a n  s u  hambre 

r a b i o s a  de t r a b a j o   a j e n o "  

p 3  1 
( 5 4 )  

( 5 5 ) '  

( 5 6 )  

(53 ) Es decir del desarrollo teal01- de las REdiQS de prodmón (Imq-.) 
( 5 4 )  F ~ o e n u n a d i ~ ~ c a d a v e z n r l s ~ e e l p r o c e s o d e t r a b a j o .  
(55 ) Ya  que la maquinaria sustituye trabajo hmmo y por tanto incramta la darrmzda del 

misno, acrecentando e l  ejéxito industrial de reserva y propiciado que el trabajador 
acepte las peores cmdicimes de trabjo por tal de asegurarse los medios mterialw I-recesariosparasubsistir. 

( 5 6  ) k x ,  K. I% CAPTIK. T.I. vol 2 Siglo XXT, México, p. 490-91 



-51- 

"La maquinaria, en la  medida en que hace  prescindible 
la fuerza muscular, se convierte en el  medio para emplear obre- 
ros  de  escaza  fuerza física o desarrollo carpoTa1-incompleto, - 
pero de miembros mas ggiles.  '?Trabajo femenino e  infantil fue, 
.por consiguiente la primera consigna del  empleo  capitalista  de 
maquinaria" 

( 5 7 )  

As< entonces uno de  los  primeros  efectos  de la intro- 
ducci6n de la maquinaria ea la sustitucitjn de  trabajo vi. o -dice 
Marx- dentro de la produccitjn? Pero no &lo la  maquinaria  despla - 
za la fuerza de trabajo hasta entonces  existente  sino  ade - - 
mis esta es  sustituidaipor el empleo  de fuerza de  trabajo feme-- 
nina e infantil, 

V 

(581 ' / 

Lo que el  capital  pretende  con  esta nueva ltjgica de - -  
divisi6n del  trabajo  es  hacer atín más  extensa su explotaci6n y 
por  ende  asegurar la mayor  ganancia  posible. Pero ademhs  de  esto . f  

intensifica el desgaste vital  del  obrero con motivo  de  la - 
concentraci6n incrementada  del  trabajo. Lo. cual  quiere decir - - -  
que dado  el  mayor desgaste de  energía  humana de trabajo, el va-- 
lor del  trabajo  mismo tender6 a incrementarse y por  tanto l o s  - -  
requerimentos  de  reposicibn de esta  fuerza  de  trabajo  se elevan, 
por 10 que  su precio se  incrementar6 tambien, pero  todo e<to no 
sucede. 

(59)  ' 

"El valor de la fuerza de trabajo no estaba deterlaina- 
do  por  el  tiempo  de  trabajb  necesario para mantener  al  obrero - -  , 

adulto a nivel individual, sino  por  el  contrario para mantener  a 
la familja obrera.  Al  arrojar  a  todos  los  miembros  de la familia 
al  mercado  de trabajo, la maquinaria  distribuye el valor  de la - 
fuerza de  trabajo  del hombre entre su familia entera. Devaloriza 
por ende,  la fuerza de  trabajo  de  aquel" 

(60 

( 5 7 )  Marx,K.EL CAPITAL.T.1. ~01.2 SIGLO  XXI,M&cico, p.490-491 y 480-81. 
(59 La fuerza de  trabajo  hasta  entonces  existente  es  la masculina adulta. 
('59) &ud. Marx IC. idem,  pago  382, 
(60) Marx, K. El  Capital,  Tomo 'I Vol. 2 op.  cit.  p. 481. 

090360 
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Esto  quiere  decir  que  en  vez  de  que  la  incorporación  de 
la  mujer  a  la  producción  signifique  una  duplicación  de  los 
ingresos  familiares, e'sta se  constituye  en  la  complementación 
necesaria  del  valor  de  la  fuerza  de  trabajo  que  el  hombre  ha 
perdido  a  causa  de  la  introducción  de  la  maquinaria. 

As< entonces y pese al  desgaste  de  la  fuerza  de  trabajo 
vital  requerida  con  la  introducción  de  la  maquinaria  lejos 
de  elevarse  en  términos  reales  el  valor  del  trabajo  del  obrero, 
se  devaloriza,  interviniendo  en  este  proceso  de  devalorización 
del  trabajo  como  un  elemento  pese  a  todo  necesario la  incor- 
poración  de  la  mujer  a  la  producción. 

( 61) 

La  fuerza de trabajo  como  mercancía  carece  de  sexo.  Es 
deci  r  que  es  adquirida  en  función  a  la  utilidad  que  de  ella 
se  desprenda, y no  a  las  características  intrínsecas de su 
portador.  Sin  embargo  atendiendo  el  valor  de  cambio  que  se 
desprende  de  toda  mercancia,  en  este  caso  la  fuerza  de  trabajo 
femenina  se ve sujeta o otros  elementos  (económicos,  socio- 
culturales, etc.) que  descomponen  su  intercambio,  es  decir 
la  percepción  salarial  que  se  recibirá por ella.  Esto se  debe 
a  que  en  el  capitalismo  la  fuerza  de  trabajo  femenina  es  tomada 
en cuenta  como  de  "segunda  clase" y por ello  es  pagada por 
debajo  del  trabajo  masculino. 

En tanto  que  el  trabajo  doméstico  no  es  reconocido  social- 
mente  como  una  mercancia y por tanto  no  es  suceptible  de  ser 
vendido  En  la  lógica  del  capital NO ES PRODUCTIVO, yayu€? 

(62 ) *  

(61)Necesarioparaelobreroyelcagital,~~~~~yeaasegurarlosroediosrrrateriales 

(62) 
d e s u b s i s t e n c i a n e c e s i o p a r a l a r e ~ ~ d e l a ~ d e t r a b a j o .  

el d o  infonrral de trabajo (trabjo dan'estico adariado). Idéntico en cuanto fun- 
uonespero diferente en cuanto a su cudidad de mmmc€L. 
L 
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"el  car6cter especifico  del trabaj0,productivo .no se ha  a  vincula 
do para nada al contenido  concreto  del  trabajo,  a su  ilidad - -  
especial, al  valor de uso determinado  en que se' traduzca" 
Esto quiere decir que el  trabajo  domestico  como  tal  contiene va- 
lor  de uso  y carece de valor de cambio, y en una sociedad  basada 
en  el  intercambio  comercial  esto entrafia una  profunda contradic- 
ci6n. Pero ademss, el  trabajo  domestico juega un papel fundamen - 
tal  en la reproduccih y mantenimiento de la fuerza de trabajo. 
Y en cuanto  a su carficter especifico  tiende  a  convertirse en  pay 
te de la fuerza de trabajo  suceptible  de ser vendida, en ocasih 
de apoyar la economia familiar por  el  deterioro  de los salarios. 
Es decir a  plantearse como fuerza de  trabajo potencial, al  igual 
que la que contiene el ej6kito industrial  de reserva, pero con 
la diferenciacidn de que esta fuerza de trabajo  "potencial"  es - 
ejecutada  al  margen  del  proceso  productivo y por ello se trans-- 
fqma  en mercancia, careciendo asi de un valor  de cambio; pero 
solo en el momento en que es  utilizada en la esfera fw'iar. 

2 - 

(631 

. ,  

/ 

Así entonces la mujer  trabajadora  que  realiza4una do-- 
ble  jornada en cuanto asalariada y ama  de  casa  sufre una sobre - 
exFlataci6n que el capital impone y que la  sociedad se niegaare - 
conocer; ya que para el sistema capitalista una cosa  es  la fuer- 
za de  trabajo  que se vende como mercancia en el  proceso de pro-- 
ducci6n y otra  diferente es  "la fuerza  de  trabajo" que sedreaLica 
en el hogar y que tiene  como fin la manutencih y reproduccih! - 
de la fuerza de  trabajo que contrata en  el  mercado  de  trabajo. - 
Por lo que en tanto que el  trabajo  domestico no es  tomado  como - 
trabajo productivo no puede generar plusvalía, representada  en - 
efectivo para el  capitalista. Esa seria  una  de  las  razones  por - 
las que el trabajo @orn&stico es  devalorizado. Aunque puede  una - 
preguntarse tC6mo es posible *:que trhthdose del  mismb  trabajo . .  

p3=, K. Historia  crftica  de  la  plusval  ía. T. I. Venceremos, La Habana, 
1965.  p.217. 
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lo que lo convierta en productivo sea su inserci6n en el  mercado? 
iC6mo si  no pmsc~ujera valor  alguno, es más atin, c6mo si no fuera 
su  funci6n imprecíndible para mantener y reproducir 'la fuerza  de 
trabaj'o que contrata el capital? 

'r 

Esta situaci6n particular  de  la fuerza de  trabajo  feme - 
nina genera por ende, contradicciones. En donde  el  conflicto s o -  
&l que vive la mujer  trabajadora  es e9r.qi.le Pe *presupone una do+ 
ble jornada y por tanto un doble  desgaste  vital  por un trabajo - 
que no genera ganacia mas  que para el  capital y que el capital - 
se niega atreconocer  esta apropiaci6n que tiene  de su trabajo. - 
La  mujer  trabajadora  tiene que internalizar  los  roles  impuestos 
por la sociedad  capitalista que le imponen cierto  tipo  de actí-- 
vidades especfficas  de su  sexo, y ademas,  en concordancia con - -  
las relaciones sociales de produccih especificas, asumir s u  - - -  
papel como generadora  de %alar" vendiendo su  f.uerza de  trabajo. 

De manera tal que para el capital % a  actividad dom6s-- 
tica no representa generaci6n de valor, aun y aqiesar  de que - 
reproduce y mantiene en  condicfanes la fuerza de  trabajo  de que 
se procura su  riqueza. 

La  mujer lejos de  igualarse al hombre por  la  actividad 
econ6mica que desempefía, es  explotada en relaci6n a que el  valor 
de cambio que recibe por su trabajo no estd determinado  por la? - 
calidad que contiene, sino en funci6n a elementos mas bien super 
estructurales sujeta a una doble  jornada sin posfbilidadede 
ser  entendida  éSta  como una doble explotacih. En  su calidad  de 
tuna de casa y de  trabajadora. Todo esto  necesariamente  genera - -  
conflicto de roles en  ella, conflicto  que  se  profundiza a& mas 

- 
(64 1 ' 

/ 
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al  verse  relegaáa por sus  actividades  "propias"  para  participar 
políticamente  en  torno  a  sus  reivindicaciones  como  mujer y 

como  asalariada.  Cediendo por ello  su  lugar  en  la  participación 
política,  en  quien  tiene  mas  posibilidades:  el  hombre. 

Ahora  bien  existen  datos  extraídos  de  fuentes  oficiales 
al  respecto  de  la  situación  ecónomica  de  la  mujer  en  México, 
que no  hacen  sino  corroborar  lo  que  hasta  ahora  hemos  estado 
mencionando Cabe  aclarar,  que  hemos  tenido  que  atenernos 
a  estas  fuentes  ya  que  sería  imposible  extraer  directamente 
dicha  información.  Por  lo  que  sumado  a  nuestros  posibles  errores 
en el  análisis,  existirá  un  sesgo  que  dependerá de  la  veracidad 
que  los  datos  obtenidos  contengan. 

( 6 5 ) '  

Es de  notar  antes  de  entrar  en  materia,  que  el  trabajo 
en lo  que  respecta  a  la  esfera  ecónomica  es  aquel por el  que 
se  recibe un salario, pero  que  también  se  realizan  trabajos 
sin  remuneración  alguna,  que  ese  tipo  de  trabajos,  como  lo 
es  el  trabajo  doméstico,  el  trabajo  político y de  hecho  todas 
aquellas  actividades  que  significan  un  cierto  tipo  de  esfuerzo 
no  se  encuentran  inmersos  en  las  estadísticas  oficiales.  Las 
amas  de  casa  lo  son  para  los  censos  en  la  medida  en  que  repre- 
sentan  para  el  capital  trabajo " no  productivo ", es decir 
trabajo  al  que  no  puede  considerar  mercancía. 

Ahora  bien  la  participación  de  la  mujer  en  la  producción 
se  ha  incrementado  notablemente  en  los  últimos  diez  años. En 
los  últimos  diez  años  también  se  ha  acentuado  la  crisis  económico 
del  país  caracterizada por un  proceso  inflacionario muy acentu&oF 

( 6 5 )  Censos de poblacih, Encuestas sobre prtkipcih y anuarios estadisticas sobre la PEA 
editados por la S.P.P. IA u "te los datcs que se pleden ccnseguir rerriten a 
estos -te, por  lo  que  no podemxs contrastar los datas que estos nos propor- 
u r n .  
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I 
d \  entorpecimiento  de  las  reivindicaciones obreras, el recorte al 6- -  

v' 

gasto social  del  Estado y el  agrandamiento  del  ej6rcito  industrial 
de reserva, lo  que quiere decir que la economia  del pais, -tal 
de  preservarse  ha  adoptado  medidas que atentan  contra las condicio 
nes de  reproducción  de la clase  trabajadora. 

O M  

- 

De  1958-1960 el salario  real  habia  registrado  una fenden 
cia  ascendente, pero aproximadamente a partir de 1976, se  invierte 
el sentido y decrece gravemente. De  1976 a 1979 el  sabrio  real  vue1 - 
ve prgcticamente al  nivel  de 1971, 

Dadas las caracteristicas  del  movimiento  obrero y su corre - 
lacibn de fuerzas, es  evidente  que los aumentos  salariales, asi co 
mo sus conquistas,  se dieron dentro  de ___." l'imites - - - - muy estrechos y siem 
pre en defensa del  nivel  de  vida y las condiciones  de  existencia 
de la clase, y por tanto, el descenso  salarial  posterior ha afecta 
do  definitivamente las condiciones propias. de existencia,  provocan - 
do,  entre otras cosas. la incorporacibn al trabajo  de  mujeres y me - 
nores. 

. -  
- 

- La  Poblacibn Econ6micamente  activa (PEA) ha registrado  una 
tasa  anual  de  crecimiento  del 8.7% que es  muy  reveladora  de  los me- 
canismos empleados por el capital para aliviar  el  peso  de la crisis 
abaratando  a la'. Perza de  trabajo ya que, por e l  contrario, la - -  
PEA masculina  crecib  solo  el 3.9% anual.  Claro que la  plataforma 
para la PEA masculina es mas amplia,  Sin embargo en 1970 las muje 
res rerpesentaban solamente el 19% de la PEA y para 79 representa 
ban ya el 2 4 % .  

- 
- 

La crisis no repercute de  manera hornogenea en  la economia; 
ya que  esta  tiende  a  mermar  mas  la rama primaria  de la producci6n. 
ES decir la de la producci6n  de  insumos  bgsicos.  El  estancamiento 
del  sector  primario  por las dificultades  de  realizaci6n  de su pyo 
ducci6n w l m r c a d o  internacional  no  deja  lugar  a  dudas . Por el  con 

. -  

- 
- 

I. . 
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trario la industria  interna, muy  poco  competitiva en el exterior, 
se  beneficia de esta  situaci6n  proteccionista y muestra un gran - 
dinamismo, mayor a h  que el del  sector  terciarie. Sin embargo,  en 
lo que concierne al empleo, el  sector  terciario  tiene una mayor(- 
capacidad  de  absorci6n. Esto  se explica, en gran medida  por  la - -  
gran concentracih del  capital industrial, que  tiende a incremen- 
tarse en este  periodo. 

C U A D R O  I 

T O T U  

S U " , u w h V  
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El  comportamiento  de  la PEA Femenina  respondi6  enteramen 
te a la  tendencia  general de concentracibn  en el sector  terciario, 
pero  mostr6 una mayor  acentuacibn  en su dinarnica. E3 estancamien- 
to  del  sector  primario  propicia un flujo  migratorio  hacia  los cen 
tros urbanos que  mayoritariamente est6 compuesto de mujeres; pues 
to que gran parte  de  ellas componen el  rubro de "trabajadores - -  
sin  retribuci6ntt.  En  1970 el  19.8% de  la PEA femenina  del  sector 
se encontraba en esta situaci6n y ,  En 1979, el 26.1%. Por razones 
obvias la fuerza de  trabajo  que  migra  en  estas  ciscunsaxmeias, - -  
es  sometida  en  centros urbanos, a  las pe-es condiciones de traba 
jo. Este  ritmo tan alto  de  incorporacibn de la  mujer  a la produc- 
ci6n -tanto  en el sector  secundario  como en el terciario- es pro- 
ducto, de  las  dificultades en la  tasa  de  ganancia  propias  de  la - 
crisis. La incorporacih de  la  mujer,  es una respuesta y a  la  vez, 
un meeanismo de sobreexplotaci6n  de la fuerza  de  trabajo que tien - 
de  a  acentuarse en esta  decada. 

- 

- 

La participaci6n de la mujer en el  sector  secundario  se 
restringe a trabajos  menores  de  administraci6n y, en  tkrminos re- 
lativos, ha sido decreciente(de 8.8%  de la PEA de la rama en  1978 
pasa en 1979 a 6.1%), en lo que c0ncierne.a la  industria  electric 
ca, Similar ha  sido su actividad en la rama de la  construcci6nc 
De hecho en el  conjunto  de  la  economia  indudablemente  la rama mas 
importante ha sido la industria  de  la transformacibn, Encontrgn-- 
dose  en  ella un crecimiento  anual de la tasa de  empleo femenina - 
del 12% anual. La tendencia que se  observa  es hacia un desplaza-- 
miento  relativo de la fuerza de  trabajo  masculina  por  la  femenina 
en la industria, ya que la PEA masculina  creci6  solamente un 6% - 
anual. La in'dustria conoce  fen6menos  opuestos  a los que ya hemos 
hecho  menci6n:  por un lado  la creaci'on de empresas pequefias o - -  
talleres  de  maquila que emplean preferente.mente  -y en muchos  casos 
totalmente- fuerza de  trabajo  femenina y, por otro, el  cierre o - 
quiebra  de  infinidad de pequefías y medianas  empresas y, consiguien - 
temente, un aumento  del desempleo, mayoritariamente  masculino. - -  
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Estos fen6menos mas  bien expresan el  recrudecimiento de la ex---- 
tracci6n del  plusvalor.  Las  v$as  que  emplea el capital seghn su - 
situaci6n  particular son diversas, pero  de  las  mas  socorridas  son 
las del  empleo  de la fuerza de trabajo femenina, que es dada su - 
escasa calificacih y los prejuicios  social  existentes  bastante 
desigual. 

/ En el sector  terciario  de la economía se encuentra en - -  
1970 concentrada la PEA femenina en donde la tasa de crecimiento 
anual  es  del 21.1% hasta 1979.  Este sector tendría que analizarse 
por ramas  de  actividad. En donde  las  mas  significativas  por  la can 
tidad  de 'PEA femenina que emplean son las  de servicios' a domici-- 
lio en casa particular que agrupa  una participacih relativa  de - 
mujeres  del 90.3 en  cuanto la de  los  hombres  es  del 9.7, seguida 
de  esta destaca ta  de  servicios  de ensefianza en jardin de niños - 
y primarias, en  tercer  lugar la de preparaci6n de  alimentos y en 
cuarto  la  de asistencia mkdica y social. 

- 

C U A D R O  11. 
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B.- FACTORES LEGALES. 

La legislaci6n laboral  relativa  a la mujer qure.da esta--- 
blecida  en  el Título Quinto, Articulos 164 al 172 que  establecen 
igualdad  de  derechos y obligaciones  tanto  para  los  hombres  como - 

' para las mujeres; pero al mismo  tiempo  establece  condiciones  de - 
protecci6n para la maternidad. Es decir que consigna y sanciona - 
su doble funcionamiento  dentro de la  sociedad  capitalista.  Esto 
es,  su funci6n social  como  reproductora y su funci6n privada  como 
vendedora de su fuerza de trabajo, 

La  mujer en tanto que reproductora es sujeta  a una legis 
laci6n especialY.cuyo  propdsito no es discriminatorio, sino  biol6 
gico y social en funci6n de  la  conservaci6n  del  hogar" (661 Aparen 
temente la Ley brinda protecci6n a la mujer, pero, en realidad, - 
lo 6nico que  protege es  la reproducci6n,  tal  como se estipula en 
el  articulo 165  de la  Ley  Federal  del  Trabajo !'las moda  lidades .I 
que se consignan en este  capitulo  tienen  como propósito fundamental, 

. la  protecci6n  de la maternidad" 
(67) ' 

Asi  la mujer, en estado  de - 
gestaci6n ocde lactancia, no.debe ser sometida  a  condiciones de - 
trabajo peligrosas, insalubres o excesiyas  porque  esto  amenaza su 
salud y consecuentemente la del  producto. Una vez resuelto  el  pro 
'blema de la gestacih, la Ley Federal  del Trabajo pierde su car& 

c 

-r 

- 
,- 

ter  portector hacia la mujer. La mujer  en  general  independientemen - 
te de su funci6n biol6gica, no es  sujeto de ninguna  portecci6n - -  
especial y es  muy  significativo que socialmente sea la depositaria 
de  una tarea reproductora que rebasa  ampliamente  la  mera procrea- 
ci6n y,  .legislativamente, sólo sea  sujeto  de protecci6n la 

ri%meba A. y'Trueba J. Ley Federal  del  Trabajo de 1980. Refom 
PO&, !&cia ,1988 p* 109 

(67 ) Idem': , 1  

repro - 

Procesal 

.. ...."... "U.... "̂"""" - 
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duccibn biolbgica  como tal. Sin embargo, este fenheno provocado 
por la necesidad  redoblada de extracci6n  de  ganancia en esta de- 
cada de crisis ya que la reforma procesal de 1980 derog6  dos ar-- 
ticulos.  El 168 que  era  el finico que tendia  a  garantizar la fun-- 
ci6n reproductora  ampliada  (incluyendo  educaci6n y cuidado  de  los 
hijos) mediante la limitaci6n estricta de la  jornada  de  trabajo 
femenina. 21 169 que otorgaba pago en raz6n triple  a la mujer - - -  
trabajadora  que  realizara  jornada  extraordinaria. 

Ya en 1980, a la mujer no embarazada  corresponde una le- 
gislaci6n  laboral  exactamente  igual  a  la  del hombre, tal y como - 
lo  dicta  el  Articulo 164 "las mujeres  disfrutaran  de  los  mismos - 
derechos y tienen las  mism  as  obligaciones que los  hombres" 
Es decir que tienen  el  mismo  derecho que ellos  a  vender su fuerza 
de  trabajo y la obligaci6n de  generar  plusvalia 

(68 1 - -  

Esta igualdad legal, no corresponde con la  desigualdad - 
social  a la que  es  sometida la mujer en  su detrimento. A pesar  de 
que Ea  Ley  establece que las  diferencias  de  sexo no deben ser mo- 
tivo de preferencias  en  la contratacih, de  diferencias salaria-- 
les o de distinci6n en las condiciones  de  trabajo,  estas existen 
y es justamente lo que se  ha  estado  mencionando  a  travks  de  este 
trabajo. 

C.- FACTORES POLITICOS. 

En la dkcada de los setentas surgen distintas  organizacio 
c 

nes feministas, producto  de la realidad  social mexicana y la in-- 
fluencia  de paises como  Norteamérica  e  Inglaterra.  Estas organi-- 
zaciones feministas estan Conformadas  principalmente por mujeres 
intelectuales  de  la  clase  media.  No  obastante esto, abanderan en 
tkrminos  generales la lucha en contra  del sexismo, el hostigamien 
to sexual, la discriminaci6n sexual, la  violencia  sexual y la do- 

- 

(a) Idem  pag. 109, 

090360 
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ble  jornada. 

En  1972 surge  el MAS (Muj’eres Accidn Solidaria) (69 )que se 
plantea como  una  organizacidn  autdnoma y es la  precusora  de los - 
movimientos feministas en  general, M~x;co. 

(-A”) El  Movimiento  Nacional  de  Mujeres  es  el tinico grupo femi - 
nista-constituido formalmente como asociaci6n civ.1 ante  notario 
pfíblico en  1973.  Este grupo manifiesta su preocupaci6n  porque  se 
coincida con  su enfoque  antimperialista y anticapitalista con el 
movimiento  de liberaci6n de  otros  paises. 

i 

@ A f t  1 
Colectivo  de  Mujeres es el  primer  grupo  feminista  ‘‘aut6- 

norno’’ vincu1ad.o a un partido politico, el PRT (Partido Revolucio- 
nario de los trabajadores).  Es formado  a  mediados  de 1975 y con-- 
templa  como  punto fundamental la  necesidad  de  vincular la lucha - 
de las mujeres  a  la  de  todos los oprimidos.  Entre  las  demandas in 
mediatas  se  mencionan: el aborto  libre y gratuito,  el  rechazo  a - 
los planes  de control natal, etc. 

- 

CL F/ Lucha  Feminista se formd  en 1974, impugna  la  ideologia - 
dominante en  la socidad actual, responsabilizdndola  de la discri- 
minacih social que existe  hacia  las  mujeres  en particular, 

f3.X”) 
Colectivo la Revuelta e s  el  resultado  de una esciei6n  del 

Movimiento  de Liberaci6n de la  Mujer en 1976.  Reconoce la divisidn 
de  clases  junto  a la divisi6n de sexos. 

(¿? w 
Coalicidn de Mujeres  considera  tres  puntos  escencialmente: 

1,- Aborto libre y gratuito 

‘ m d ,  Rascbn MA. y Peraza, R d o .  LA PWICA FININISTA EN MEXICO en “La 
cultura eri axico, suplemento  ‘cultural de la  Revista  Siempre,  Diciembre 
28 de  1977. ‘ 

_- 
“. I - 
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2 . -  Contra  la  violaci6n  sexual. 
3 . -  Mujeres  golpeadas. 

Frente Nacional  de  Liberaci6n  por  los Derechos de la - - -  
Mujer,  se constituye en 1979.  Esta  integrado  por  varias organi--- 
zackones entre  las  cuales se encuentran: Lucha Feminista, Movimien 
to de Liberaci6n de la Mujer, ~ n i 6 n  Nacional  de  Mujeres  de M6xic6y'm) 
los  homosexuales  de  las drganizaciones LAMBBA y FHAR, el STUNAM, 
SITUAM, y el Movimiento  Revolucionario  del  Magisterio. Sus deman- 
das  generales son: aborto  libre y gratuito, en contra  del hosti-- 
gamiento y la vioPencia sexual, maternidad  libre y responsable,etc. 

( F d L D W  

- 

El  FNLDM  es  importante para la  vida  de  las  trabajadoras 
asalariadas  porque plantea la lucha por la  obtenci6n  de  derechos 
laborales como la  seguridad social, salud y educacihn,  derechos - 
humanos y libertades polfticas, Asimismo se  incorpora  a  la campa- 
Aa por la despcmal6eaai6n  del  aborto. 

( 7 0 )  

Los distintos  grupos feministas, como s e  puede ver, re-- 
presentan en  su momento un intento  por  organizar  a  las  mujeres en 
torno  a sus demandas específicas; pese  a esto, se puede  decir que 
el  auge del movimiento feminista que  se da en  los setentas, no - -  
logra aglutinar un nfimero importante  de  mujeres  en  torno a s í ,  aun 
que la influencia que obtiene s i  es  grande. En funci6n a  esto el 
gobierno  mexicano  opta por organizar sus propios  grupos  de  mujeres 
mediante la acci6n directa del Partido Oficial. Así el PRI rei-- 
vindicar6 derechos para las  mujeres, pero sin que  estos rebasen 
el marco social establecido. 

- 

Los dem6s  partidos  politicos tendrfin una política  similar 
a  la  del PRI, a excepcien de tl;PRT y el  antiguo PCM, 'quienes ado2 
taran una actitud  definida en torno a la  problemfitica de la mujer 

. .  

(70) Resoluciones  de  la  Conferencia  Nacional  Constitutiva.  Boleth.FNALIDEM 



que rebase los marcos establecidos  socialmente y tienda  a  buscar 
la liberacibn total  de  las  mujeres y el  logro  de  demandas con--- 
cretas  como  la  despenalizacidn  del aborto, el catigo a violadores, 
etc. Demandas que son llevadas por ellos  a la C6mara  Legislativa 
como  iniciativas de Ley y que sdlo a  medias se logran  en el caso 
de  los  violadores,  pero  enpel caso de  la despenaliaacih del  abor - 
to  generax un debate general  asi  como  la oposici6n aserrima  de - -  
partidos como  el PAN y de  la  Iglesia. 

Las organizaciones  de  Mujeres  trabajadoras estarh enton - 
ces, ligadas  a e s t o s  grupos feministas,Bn el caso del STUNAM, es 
el FNLDM quien llevar6 una politica definida-enf$mno a la mujer. 

Sus demandas  en 10 general estar6n vinculadas con los - -  
planteamientos que el  propio  STUNAM  hace  para  el  sector  en  las - -  
revisiones contractuales  prioritariamente: 

-Guarderfas  suficientes  para  todos  los  hijos de los tra- 
baj  adores. - 

institucih. 
VJubilacibn  de  la  mujer  a  los 25 años  de  servicios en la 

-1 hora de  lactancia diaria durante un año. 
-100 dias de  licencia  mediea  por ~grrla. 
-El derecho de las trabajadoras para que sus compaííeros 
reciban atenci6n m6dic.a. 
-Licencia para  los  trabajadores  por  parto  de la  esposa. 
-El derecho  a los trabajadores  para la guarderfa, etc. 

, . . . .,_ " 



-65- 

111.- PARTICULARIZACIONES DEL CONFLICTO SOCIAL ENTRE LAS 
TRABAJADORAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNAM AFILIADAS AL STUNAM. 

El desarrollo  de  las  Universidades  latinoamericanas  ha 
tomado  para s í  el  compromiso  de  ayudar  al  mejor  desarrollo 
de  la  sociedad  en  que  su  ubica.  Ya  no  se  trata  de  limitar  la 
educación  al  ámbito  religioso,  ni  de  negar  los  aportes  de 
las  ciencias  en  aras  de  preservar  la  moral  religiosa. Ahora 
se  trata  de  ligar  el  conocimiento  científic o a  la  realidad 
social.  Aunque no podemos  presumir  de  una  Universidad  plena 
de  cono  cimientos y de  formación  integral tampoco  podemos 
negar  su  papel  en  la  formación  cientifica,  política y social 
de  educandos. 

( 71 ) 

(72 

(73 1 

En este  sentido  el  trabajo  que  se  realiza  en  la UNAM es 

importante.  Significa  el  contribuir  a  generar  conocimientos 
que e s  obviamente,  un  trabajo  diferente  al  que  realizan l o s  

obreros  en  las  fábricas,  los  campesinos, o los  burócratas. 

Por  este  motivo  se  hace  necesar i o  diferenciar  los  trabajos 
que s e  realizan en la UNAM. 

La UNAM tiene  tres  sectores  de  trabajadores: 

Los  académicos  que  realizan  funciones  referentes  a  la 
docencia y a  la  investigación.  En  este  sector  existen  diferentes 

) Vid. Silva Michehm, ktor y Heins, Rudolf, Satang. UNIWBDO Y REVW 

) Vid. Inform del Rector 1973-1W. Dicidre de 1983. U". 
am. &Málblínima, Nun. 33. siglo m. w. H5xic0,1984. 

(73 ) h significativas los el-tms qúe en el reciente conflicto estudiantil CElJ+~toña 
se tienen a l  respecto de la fonm en que se tiene que impartir la ed-ál en las 
lJfliVf?r&dadeS. 



categorías  que  van  desde  las de Profesor  titular  tiempo  completo 
hasta l o s  técnicos  académicos. 

( 7 4  1 

Los trabajadores  de  confianza  "son  aqu6llos  que reali- 
cen  funciones  de  dirección,  inspección,  vigilancia y fiscaliza-- 
ción  de  carácter  general  no  tabulados,  asi  como  los  relacionados 
con  trabajos  personales  estrictamente  confidenciales  de  los  Direc 
tores de Facultades,  Escuelas,  Direcciónes  de  Servicios, Coor- 

dinadores,  Directores  de  Institutos y Centros  dentro  de  sus dB - 
- 

pendencias" 
( 7 5  1 

Trabajadores  administrativos, se subdividen  de acuer- 
do con el  tiempo que trabajen en': 

De base. Su relación  de  trabajo  se  interrumpe  por  muer - 
te,rescición,  incapacidad,::>renuncia o enca.pcelamiento. 

Interinos. Su  relacih de trabajo  es  por  tiempo deter- 
minado. 

Por Obra y tiempo  determinado. Su relacibn  de  trabajo 
se halla  'limitada  a  la  ejecución  de un trabajo  u  obra  determina- 
da aunque  generalmente se les contrata  por  seis  meses. 

A SU vez y de  acuerdo  con  conocimientos,  requisitos y 
I funciones  este  sector se subdivide en categorias. 

( 7 6 )  

Pero  antes  de  pasar  a  hacer  un.:análisis  mas exhaustivo 

de la división  social y sexual  del  trabajo  en  la UWAM es conve-- 
niente  conocer  los  origenes y antecedqes de 

.~ ~ .~ 

c 

(74) Estatuto del Personal  Acad&co de la UNAM. 
(75) Contrato Colectivo de Trabajo !iiIUU"M. 1986-1988. pag. 3. 
(76 ) -Vid. Cadlogo de Puestos Pdministrativos  de  Base. UNAM. 
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Desde  su  creación  como  Real y Pontificia  Universidad  de  México, 
en 1551 ,  resultado  de  la  iniciativa del  Cabildo y del  Obispo 
de  México,  se  perfilan  dos  tipos  de  trabajadores  en  la  Univer- 
sidad:  los  de  servicios y los  académicos.  Las  leyes  imperantes 
a  nivel  tanto  interno  como  externo,  definen  sus  relaciones 
de  trabajo.  Así  entonces,  de  principio  estas  se  rigen por las 
leyes  de  la  colonia; y la  educación  que  en  ella  se  imparte 
es  de  corte  religioso.  Posteriormente y como  re6Ultado  de  la 
Revolución  de  Independencia,  la  Universidad,  adquiere  un  carác- 
ter de  importación;  se  trata  de  seguir l o s  adelantos  científicos 
y técnicos  de  la  época y se  copia  el  modelo  de  las  universidades 
francesas.  Las  relaciones  de  trabajo  se  rigen por estos princi- 
pios. 

Con  la  Revolución  de  1910, y después  de  los  logros  estu- 
diantiles  de  Argentina (1918) y otros  países  latinoamericanos 
y relativos  a  la  adquisición  de  la  Autonomía  Universitaria, 
se  impulsa  en  México  el  ideal,  de  alguna  manera  ya  plasmado 
en  la  Constitución  de 1917, que  admitía  que  las  instituciones 
de  cultura  superior  fueran  autónomas y libres;  llegando  a s u  

concreción  en  1929,  después  de  la  revuelta  estudiantil  que 
se  inició  en  la  Facultad  de  Derecho. 

Ya se  mencionó  anteriormente  que  la  fundación  de  la  Univer- 
sidad  mexicana  corresponde  a  la  época  de  la  Colonia y que 
fue  impulsada por los  religiosos  de  este  país.  Así  entonces 
su  fundación  corresponde  mas  que  a  las  luchas  políticas 
que  les  hayan  impulsado,  a  un  requerimiento  necesari o para 
obtener  potenciales  hacia  otros  paises para el  desarollo 

. . . . .. " . .. . I ." " 
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social y econ6mico  del  pais y que es impulsado por las  huestes  re 
ligiosas del mismo. 

- 

En cambio  la Autonomía Universitaria es el  fruto de luchas 
politicas, concretamente  la  de los estudiantes  de 1929,-que moti- 
vada por la arbitraria imposicih de reformas  escolares por parte 
del director  de la Facultad  de Derecho, Lic.  Narciso  Bassols, ge- 
nera en  el  animo  de los estudiantes la idea  de  luchar  por  la  auto 
nomia universitaria; mandando su propuesta al entonces presidente, 
Lic. Emilio Portes Gil, quien acepta la idea y algunas  de  las de- 
mandas  concretas que los  estudiantes le envian con ella. 

- 

La Autonomia Universitaria, pasa sin  embargo  por  diferen 
tes  facetas que ser&  necesario  mencionar. En 1929  La Autonomía uni 
versitaria  queda  plasmada en la Ley  Orgánica  de  la UNAM,  en 1935, 
la Ley Orgánica de la Universidad es reformulada y esto  implica - 
modificaciones en la manera en como se ejerce la Autonomia,  en 1980 
la Autonomia Universitaria es elevada  a rango constitucional  como 
resultado  indirecto  de  la  lucha  que  libran  los  trabajadores uni-- 
versitarios  del  pais por constituirse enlbun sindicato  nacional. - 
el  Lic. L6pez Portillo  responde al deseo  de  los  trabajadores uni- 
versitarios con el  añadido  al  apartado A del  Articulo 123 de la - 
Constituci6n Politica Mexicana, el cual  es una clara restricci6n 

- 
- 

al  derecho  de sindicalizaci6n de  los  universitarios  del pais, asi 
como  a  la  contrataci6n  de  los  acad6micos,  pero que sin embargo, - 
reconoce de  manera  clara y precisa la  Autonomia  Universitaria y - 
lo plasma en la  máxima  Ley que nos rige. 

2,- EL  SURGIMIENTO DEL SINDICAkISMO  UNIVERSITARIO. 

Al.calor de estas luchas  surge la primera  organizaci6n - 
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formal  de  trabajadores  de  servicios:  La Unión.de Empleados  de  la 
Universidad  Nacional  (UEUN,  sep.1929-1935)  que  logra  la  firma - -  
del  primer  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  de  parte  del  Rector  en 
'1932. 

La Unión  de  Empleados  cambia su nombre  por  el de Sin-- 
dicato de Empleados y Obreros  de  la  Universidad AutÓnow de M&-- 
xico  (SEOUAM,1935-1942)  'apropechando  el  registro  sindical  que - -  
lograron un grupo  de  empleados  organizados  bajo  este  nombre y - -  
que  desapareció  al  no  lograr un acuerdo con la  Unibn de Emplea-- 
dos. 

En 1945 se fundó  el  Sindica.to  de  trabajadores  de la" - 
UNAM  (STUNAM,l945-1963)  que  luchb  por  la aprobacibndel Consejo 
Universitario  del  Estatuto  del  personal  Administrativo de la - -  
UNAM, tal  cual l o  disponía  el  articulo 13 de  la  Ley  OrgQnica - -  
de 1945. 

El Sindicato  de  Empleados y obreros  de  la  UNAM (SEO-- 
UNAM,  1963-1966)  surge  como un nuevo  intento  por  hacer  valer  el 
Estatuto  del  personal  Administrativo.  El  SEOUNAM  estuvo  afilia - 
do a  la  CNOP y a  la  FSTE. 

En 1966  surge  la  Asociación  de  Trabajadores adminis-- 
trativos  de  la UNMI, paralelamente con las  movilizaciones estu- 
diantiles  de 66 y  68.(ATAUNAM, 1966-72)  pero  como  una  exigencia 
de  las  autoridades  universitarias  para  otorgar  la  regulación  de 
sus relaciones  laborales. 

En 1971 se transforma  la  ATAUNAM  en el Sindicato de'. . 
Trabajadores y Empleados de la  UNAM  (STEUNAM,  1971-1977)  logra 
después de una  huelga la firma de un contrato  Colectivo de Tra- 
bajo y su' reconocimiento  ante  la  Junta  Federal  de  Conciliacibn 

http://Uni�n.de
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Y Arbitraje y las  autoridades  universitarias, su 'lucha  origina 
la  renuncia  del  entonces  Rector  de  la UNAM, Lic.  Pablo Gonzá-- 
lez  Casanova,  además  de  consolidarle  como un sindicato  indepen 
diente. 

- 

El  Sindicato de Trabajadores  de  la  UNAM  (STUNAM,1977 
a  la  fecha)  surge  de  la  fusión  de  dos  sindicatos:  el  STEUNAM y 
el Sindicato  de  Profesores y Académicos  de  la UNAEI (SPAUNAM, 
1974- 1977). El STUNAkl continúa  sobre  la  línea  del  sindicali9"- 
mo  independiente. 

El  desarrollo y consolidación  del  sindicalismo uni-- 
versitario se enmarca  desde el inicio  de  la  Revolución Mexica- 
na, en  que el  Estado  Capitalista  comenzó  a  ejercer  las  distin 
tas  formas de control  que  sobre  los  trabajadores  ejerce  hasta 
la  actualidad. La 'alianza  que  la  casa  del  Obrero  Mundial hi-- 
ciera con el  constitucionalismo  mexicano,  rgpresentado  por - -  
Albaro Obrego'n, en contra de la  efervecencia  revolucionaria'. - 
campesina comandada por  Villa y Zapata,  cost6  a  la  clase  obre 
ra  la  sujeción  ideológica,  política v orghica que  enfrenta' - 
hasta  nuestros  días y que s e  hace  patente a trqvks  de  la co111.-- 
formación de sindicatos d.e  estructllra antidemocrática, con! - 
dirigentes  charros y manipulados  por el gobierno y su partido. 

- 

Como  reaccihn  en  contra  del  corporativismo  sindical 
implementado  por el pcbierno,  surgen  dos  clases de respuesta 
de los trabajadores  organizados  del  país. 

La primera  es  la,formaci6n  de  tendencias  denocr&ti.-- 
'cas en el  seno  del  sindicalism6  oficial  (mineros,  ferrocarri- 
leros, Wectricistas, magisterio, etc.) y que se manifiesta - 
mas  fuertemente en la  d6cada  de  los  treintas,  principalmente 
durante  la  gasti6n  del  presidente  L6zaro  Csrdenas (1934-40) 
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y resurgiendo con nuevo impetti en los cincuentas,  especialmente 
durante  el  perfodo  presidencial  de L6pez Mateos (1958-1964). 

La respuesta  del  gobierno  a  esto fue la creaci6n de un 
poder  coercitivo  mas  amplio que tiene que ver con la represi6n 7 . ' .  

sistemstica  a  dirigentes  democrsticos y la creaci6n de  centrales 
charras que aglutinaran a "sus  sindicatos". Ass se  crea la CTM - 
en 1936, manejada  dtsde  entonces y hasta  nuestros  dias  por  Fidel 
Velsiquez. 

La  segunda  es el sindicalismo  independiente que nace en 
la  d6cada  de los 7 0 s  conjuntamente con el movimiento  estudiantil. 

El  gobierno  mexicano  opta  ante  esta  forma  de  organiza" 
cidn sindical  el Gnico metodo  de que es capaz: la represi6n. 

Dentro de esta  respuesta,  aparece  el  sindicalismo m i - -  
versitario  en s u  forma independiente.  Este  tiene su primera mani- 
festacidn despues de lograda la autonomia  universitaria  en 1929 
por  el  movimientó  estudiantil; pero hasta 1971, a  travgs  de su - 
organizqeih ATAUNAM, los trabajadores universitarios logran que 
se reconozca de  manera  oficial  a su sindicato,  despuks  de una lar 
ga huelga, consolidando al  STEUNAM. 

Casf paralelamente al  STEUNAM,!  surge el SPAUNAM (Sin-- 
dicato  de Profesores y Acadkmicos  de  la UNAM) . Guillermo Soberen; 
Acevedo, Rector en eso  entonces  de  la  UNAM,  impulsa fa creacidn 
de las AAPAUNAM (Asociaciones  Aut6nomas  del  Personal  Academic0 - -  
de la UNAM) y presenta ante el presidente  de  la Repfíblica, Eche-- 
verria Alvarez, una propuesta  de adici6n al  articulo  123 consti-- 
tucional,  conocido  como  el  aprartado "C" en  la  que  se  pretendia - 
hacer de los trabajadores  universitarios  empleados  de  excepci6n, 
restringiendo aún más sus derechos, en  particular la contrataci6n 
del  personal academico, y la limitaci6n  del  derecho  a  huelga  para 
los  universitarios. 
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En  1977 el  STEUNAM y el SPAUNAM  se fusionan dando origen 
a un sindicato  de  instituci6n: el STUNAM que logra la titularidad 
del  Contrato  Colectivo  de  Trabajo  para  los administrativos, y - 
pierde en  camb-io,  la  de los acadhmicos. 

La huelga estallada en 77  por  los  trabajadores  de  la - 
UNAM para exigir la titularidad  de un Contrato hico para  los - -  
academicos y administrativos de la UNAM, y el 2 0 %  de aumento sa- 
larial fue rota  por  la  irrupci6n  de un cuerpo especial de  grana- 
deros en las instalaciones de Ciudad  Universitaria,  asi cam0 la 
represi6n a miles de trabajadores que hacian su guardia  nocturna 
en las instalaciones. Sometiendo, adernh, a  proceso  penal  a  los 
acadhmicos que integraban  el Comite Efecutivo  del  sindicato. - - -  
Rectoria  impulsa,  al  mismo tiempo, la sobrevivencia  del STEUNAM, 
apoy6ndose en su incondicional  Albaro  Lechuga. Pocos trabajadores 
se dejan engafiar por Lechuga, a sus seguidores se les denominar6 
los "lechugas", que por  aquel  entonces se vuelve  sin6aimo de 0 - 4  

traidor. 

Sobre esta base  se propone la creaci6n de un sindicato 
universitario  a  nivel nacional (el SUNTU)  propuesta que aborta - 
ante  la  iniciativa de Ley de L6pez Portillo en 1'980, aprobada  en 
el Congreso  de  la Uni6n como una adici6n  al  Art,fculo  tercero - - -  
constitucional  presentada  como la fracci6n VIII, en !l,aeque ademas 
de  rechatarse la construcci6n del  sindicato  a  nivel  nacional  se 
limita la contrataci6n del  personal academico, pero se eleva  a - 
rango  constitucional 3a Autonomía  universitaria. 

Esta situaci6n obliga  a  los  univesitarios  a  registrarse 
como Federacitn (la Federaci6n de Sindicatos  de Trabajadores Uni- 
versitarios: FSTU) . Acompafi6ndose  esto de  la más violenta repre-- 
si6n.de que se tiene  conocimiento  en contra de  los  sindicatos uni 
versitarios  democr6ticos  del pais, en  particular  los de Baja Ca-- 

- 



Guanajuato, Sonora y Monterrey en que los  grupos  porriles y poli 
ciscos se dejan sentir provocando  en  algunos  casos  heridos y en 
otros muertos; asimism8 en 1981 se pretende,desconocer 102 Clhu 
sulas del Contrato  Colectivo  del  Sindicato  Independiente  de Tra- 
bajadores  de la Universidad Metropolitana (SITUMILlativo2 a 6" 
la contratacih del  persona3  académico  de la UAM;  formalizandV-~-" 
esto  en una demanda en  contra  del  SITUAM por parte  de  la Recto-- 
ria de la UAM y presentada ante  la Junta Federal de Conciliaci6n 
y Arbitraje, y que culmina con la  renuncia  del  Rector Salmer6n, 
ante la combativa  defensa  de su contrato  hecha  por  los trabaja- 
dores del  SITUAM. 

- 

"- --.  . -  

dAti 4 QAd d" 

En noviembre de 1982 el  STUNAM  estalla una huelga por 
increpaento salarial y mejores  condiciones  de  trabajo en el  marco 
de  la revisi6n contractual.  Algunos  dias despues, s e  ve obligado 
a  aceptar un infimo  ofrecimiento  salarial y consecuentemente con 
esto  levanta  la huelga, 

En junio de 1983 el  STUNAM  emplaza  nuevamente  a  la  UNAM 
r, por incremento  salarial  de  emergencia  teniendo que estallar  la - 

huelga ante la negativa  de  las  autoridades  universitarias. Des-- 
pues de  estallada la huelga la  patronal  ofrece un incremento sa- 
larial  de  $1700.00 mensuales, ofrecimiento que después  retirarh. 
Ante la clara imposici6n  de topes salariales  dictados  por la - -  
politics de austeridad  del  gobierno mexicano, el STUNAM, se ve 
obligado a  levantar su huelga sin un solo  centavo  de  incremento 
salarial como castigo por ser la punta de lanza  de  las  miles  de 
huelgas que estalla@durnRte  esta  fecha. J 

A la  mayoria  de  los  sindicatos que estallan  la  huelga 
se  les ofrecen incrementos  salariales. La politica  es clara, - -  
castigar a los  "agitadores". 

Paralelamente al  estallido de huelga del STUNAM, es-- 
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talla  el  Sindicato de Trabajadores de  la  Industria  Nuclear - -  
(SUTIN). Sindicato que inscrito  dentro de las  filas  del sindi- 
calismo  oficial se distingue por su combatividad.  El  SUTIN  es 
liquidado ante el cierre de algunas  de sus plantas y la conse- 
cuente  pérdida  de  empleo  de los trabajadores  nucleares. 

En  1984 el STUNAM emplaza nuevamente a  la  UNAM  por - -  
incremento  de emergencia, logrando un Tabulador de  puestos ad- 
ministrativos  de base; vieja demanda del  sindicato  que es aceE 
tada aun y cuando no representa de ninguna manera  una alterna- 
tiva favorable para  aliviar  la  pgrdida  del poder adquisitivo 
del  salario. 4 

m 
Las(&$ , .  Gltimas hu.digas  del STUNAM son reflejo  de  una 

política cruel del  gobierno  mexicano  que  tiende  a  incrementar 
la crisis econ6mica  del pais, lesionando  gravemente al pueblo 
trabagador. En particular se ha hostilizado a  los  sectores de- 
mocraticos mas combativos como los  universitarios. a 

Estudios  recientes demuestran que  los  ingresos de los 
universitarios se han deteriorado  en  mayor  proporci6n  que  los 
de  los  tEabajadores  sujetos  al  salario  mínimo  en el D.F. 

En tgrminos  reales  mientras  que l o s  precios  se  elevan 
15 veces, el salario minimo  aumenta  9  veces y el  salario ad--- 
ministrativo  de  la  UNAM lo hace 6 veces. (Ver Cuadro 1119 

Contrariamehte  a  la  paradoja  mexicana,  en cuanto a  que 
la ola  de-^ huelgas cobra su impetG"en México en los tiempos  de - 
'bonanza econbmica, los movimientos  sindicales universitari,. - -  
han estallado en las &pocas de mayor crisis econ6mica  del  pais 
particularmente  de 76 a la fecha. Sin embargo cabe aclarar que 
la 'paradoja  mexicana también ha cedido su lugar  a  los  modelos 
típicos latinoamericanos, lenta  pero  consecuentemente. LO que - 
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quiere decir que con la acentuaci6n de la crisis, los trabajado- 
res del  pais han expresado su deterioro  salarial y su inconfor- 
midad  por  ende  estallando  mas  huelgas. 1983 serfa un claro ejem 
plo de esta  nueva  16gica  que  revasa  los  marcos  corporativistas 
del sindica/ismo mexicano yegpresa un nuevo sentido en las lu-- 
chas  de  los  trabajadores  asalariados  del p a k ~  (Ver Cuadro.IV ) . 

- 

C U A D R O 111. 

FCct?a SFlarbo . Salarlo Sniillw 1 N& d#: 
MI~ITIO Acadcmtco Abrntnls- Prccbof 

trattvo 'en la lechal - 
Notlembre ?O76 100 o 100  o 100.0 ' 1000 

1 NowcrrZre 1976 , '1 1 O O 107 7 1100 i 12\19 
1 hovlcm!)rc 1978 I' 124 9 1206 .?232 140 9 
1 Novlcrnkre ? 9 i <  L 145 6 1.35 9 102 3 I 167 1 
1 Ncwvr.Src 1989  171 .B 1641 3 lb3 6 214 3 
1 Novcelmbro 1981 224.9 211 9 250 O 235 1 
1 Enero 1982 301.3 . 211 9 2530 288 o 
1 Febrero  1982 30 1.3 281 8 250 o 302 3 

18 Febrero  1982 30 1 -3 310.0 . 3250 308 4 
1. Novhernhre  1982 391.8 310.0 406.3 . 492 6 
1 Enero  1083  489 8 310.0 406 3 572 7 
1 fcbrcro 1983 489.8  387.5  406 3 635 O 

14 Junio 1583 565 2 387 5 , 406 3 776 2 
. 1 Noviembre 1983 565 2 387 5 520. I a24 3 

1 Enero 1984 737.0 387.5 520.1 . .lo35 3 
1 Febrero 1934 737 o 499 o 520.1 1101 1 

11 Junto 1984 885.9 499.9 520.1 1302.8 
1 JuI:o 1984 885.9 499.9 665.7 1349 7 

3 1 Oc!ub:i: I984 885.9 499.9 . -6657 '1542 8 

'Dato CiiliiiBdJ sohie la bass ac que. consetvaclora.llenle. habra un 60 por Ccen!o 
de Ir.flac!cn en e! ano de 1984 
. Fuer.!e Socre!arla de Pcryratnaclon y Vrecupuestc. €?o!etm Mensua! de lnlcrnla- 
non Econom:ca  Banco de Mexlco. Indcadores Economcos y Elaboraclon. . i Nota La tech3 de vlgencta de hs salarlos m:nmos es a parlcr de: I dc enero la de; .' ' 
pe:scn~' aidernlco el 1 de febrero. la del admlwI*At!vo c! 1 be nov,embre De 
I962 an armante las  techas de v!gencra se mr,,-!tntran . .  en el m2:geF. CGsIV&J 

* A p d o  La  Batalla No. 10. Guzman Ortiz  Eduardo 
Situaci6n  salarial  de los trabajadores de  la 
UNAM. Febrero  marzo  1985, pag. 2 7 .  

. . "  
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A.- ASPECTOS LABORALES. 

r 

Podemos decir que en la UNAM existen poco  mas  de  hombres 
que de mujeres trabajador(es) sindicalizados.  La  distinci6n 
mas aguda se observa  en  el  caso  de  los  acadbmicos  en  donde  poco - 
mas  de la  mitad son mujeres. No sucede asf con los trabajadores 
administrativos  quienes  a pesar de contar en su  seno, menos muje- 
res que hombres, agrupan un sector femenino importante.-fThrss-" 
Cuadro VI .) 

Es. significativo tambibn que al  analizar  la distribuci6n 
de  categorías en  raz6n al sexo,  se encuentre  facilmente Qon que - 
las categorías mas  mal  pagadas  corresponden  en su mayorfa, aunque 
no exclusivamente,  a  mujeres. 

Las trabajadoras  de  la UNAM ejercen, en  su mayoria, trs- 
bajos  tradicionalmente  reservados  a  las  mujeres:  Auxiliar  de en-- 
fermerfa, enfermera, secretaria, oficial administrativo, auxiliar 
de intendencia, cocinera, etc. 

Esta situaci6n se observa a  pesar de que existen opobgu 
nidades  iguales para ascender  a  puestos  mejores para hombres y - 
mujeres, que en  ese  sentido  los  reglamentos  escasafonarios no - -  
contemplan discriminacih  en raz6n al  sexo. Lo cierto  es que las 
trabajadoras  de la UNAM en realidad no tienen las  mismas oportu- 
nidades I'socialest' que los hombres , Es decir.que, no pueden aban 
donar su hogar en bhca de mas y mejor capacitacih para  el tra- 
.tiajo, o incluso no tienen "permiso"  del  marido o del  padre para, 
hacerlo.  Esta situacibn representa una traba  real que le  impide 
su superacibn en el  trabajo. Y que es  claramente  visible si es-- 
cuchamos los  testimonios  de  las propias trabajadoras. 

" 

- 



C U A D R O V I .  

TOTAL  DE  TRABAJADORES  SINDICALIZADOS  POR  SECTOR Y SEXO 
- *  

r ~ 

ADMINISTRATÍVO TOTAL’  POR SEXO ACADEMIC0 
O m ’ -S 

i & 

F E M E N I N O  42.3 9,587 4.38 995 37.84 $8,592 6 1 

total  general  de  personas. 100 22,709 12.20 2,771 .+a7.80 ~1,938 I 
x ,  NGrnero NGhero I 

t 
i 

c . r 
. .  

i 

[ .- 
11,346 M.aA S C  U L I M0 57.7 13,122 7.82 1,776 49.96 

I h b 

*FUENTE:  Relaci6n  alfabetica  del  personal 
con  descuentos por concepto  de - 
cuota  STUNAM  efecutados en la - -  
quincena 15/198Q.? 

I 
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Las  condiciones  laborales de las  trabajadoras esth  re-- 
gidas  en  lo  fundamental  por  el  Contrato  C.olectivo  de Trabajo, en 
primera instancia, así  como  la  Ley  Federal  del  Trabajo y los Re-- 
glamentos  internos. Sin embargo  es  pertinente decir que la  vida - 
cotidiana  de  las  trabajadoras  se  expresa  de  manera  diferente en - 
cada dependencia, y esto es algo que el  estudio ‘de campo  nos am-- 
pliarh. Por lo  pronto  analizaremos  lo que formalmente  esta esta-- 
blecido.lpara  las  trabajadoras  administrativas  de  la  UNAM. 

1.- JURIDICO-CONTRACTUALES. 

La legislaci6n  laboral  relativa a la  mujer queda esta--- 
blecida en el Titulo Quinto, Artículos 164 al 172 que establecen 
igualdad  de  derecho y obligaciones  tanto  para  hombres  como  para 
mujeres, como  se  dijo  anteriormente. 

En el STUNAM existen Clfiusulas especificas  para  las - - - -  
mujeres  trabajadoras (Vbase CuadroVII ) .  Si hacemos un comparati- 
vo con la propia LFT y con otros  CCT de Sindicatos con  una trayec 
toria  politica  fuerte  podremos  darnos cuenta’de que, en lo  general 
se respeta lo  estipulado  por  la L.F.T,, trasladando  a  sus C.C.T 
las  prestaciones que marca  la  propia Ley, Las  modalidades que se 
presentan  en  estas  organizaciones  tienen  como  finalidad funda--- 
mental, la proteccih de  la maternidad, sin tomar en cuenta ca--- 
racterísticas  especificas de  las mujeres, su situ ci6n social y 
las  repercuciones que-le implica  esta can respecto  a su situaci6n 
laboral, tales  como la doble jornada, etc. 

- 

7- 

Estas  organizaciones  de  gran  peso politico, al  mismo 0 - -  

tiempo que respetan  lo  estipulado  por  la L.F.T., en  algunos  casos 
rebasan las  prestaciones de- la  propia LFT. como es  el caso del 
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C U A D R O VII. 

I 

, 

.. . 
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Sindicato  Mexicano  de  Electricistas (S.M.E.) en lo que se  refiere 
a  la lactancia, otorghdoles a  las  trabajadoras una hora  por es-- 
pacio de  diez  meses  despues  de reincorporada, la  trabajadora,  de 
su incapacidad por gravidez.  La  licencia  por  gravidez, asimismo, 
cubre 105,dias en total. Ademh la  jubilaci6n  de la mujer  trabaja - 
dora es a  los 2 5  años  de  Servicio. 

El  sindicato  de  Petr6leos  tambi6n repmsenta una avance 
en relaci6n a  las  prestaciones  que  otorga  la  LFT. En lo fundamen- 
tal  estipula  prestaciones  que  contempla  el SME con la  diferencial 
que  la  lactancia est6 estipulada por dos  horas  durante un'afio y - 
que  no existe la jubilaci6n de la mujer  a los 2 5  afios de  servicios 
como  en  el  caso  del  SME. Sin embargo  proporciona  servicio  medico 
al cónyuge . .  de la trabajadora  a  diferencia  de  los  otros  sindicatos 

El(1NAH  en  este  sentido  es  el  lugar en que menos presta- 
ciones existen para las trabajadoras, el STUNAM en cambio es el - 
Sindicato que mas  prestaciones  tiene  para sus trabajadoras; aunque 
no  son las que en mas rebasen a la L.F.T. que  como se menciond an 
teriormente es ampliamente  rebasada  por  sindicatos  como  el SME y 
PEMEX. A s i  entonces si bien e .  el STUNAM no  se rebasan las  presta 
cienes que contempla la LFT,.lo cierto es que existen muchas  otras 

. -  

- 

que la  Ley no contempla y que son similares  a  las  otrogadas  para 
el SITUAM aunque mas amplias como son el  caso  de  la canastilla, el 
pago por jornada extraordinaria, la ayuda  para  el festejo del  día 
de  la  madre y del dia del niño, asi como  para  la  adquisici6n  de - 
juguetes para los  hijos  de  los  trabajadores,  el  apoyo  en  los cur- 
sos de verano, etc. 

Las reivindicaciones  del STUNAM para las  mujeres  se han 
planteado en lo fundamental, revisi6n tras revisitin contractual. 
Muchas  de las demandas  impulsadas  se han logrado  como  lo  demuestra 
el  propio C.C.T., pero  muchas  otras  no.  Entre  las  que no se han - 
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logrado, pese  a  ser  de  las  demandas  mas  sentidas  se  encuentra  la 
de la jubilaci6n de la mujer  a  los 25 años  de  servicios y la de - 
la construcci6n  de  mas  guarderias para los  hijos  de  los trabaja-- 
dores. Esta Gltima pese  a  que est6 plasmada en el  C.C.T., la pa-- 
trona1 universitaria, en los hechos, no la  ha cumplid9; tratando 
de  aliviar  su  incumplimiento con una ayuda  de  guarderia,  que  por 
mucho no alcanza  a  cubrir  el  monto  total de  la colegiatura  que  en 
las  guarderias  particulares rebasa bastante  a  la  prestaci6n con-- 
cedida. 

, 

Otras demandas  impulsadas  por  el STUNAM para las  trabaja - 
doras universitarias son: el  descanso  para  el  trabajador  por  parto 
de  la esposa, la  ampliaci6n  del  tiempo  de  lactancia  a un afio, asi 
como de la incapacidad por gravidez hasta 100 dias; la apertura - 
de  la  posibilidad para que las  trabajadoras puedan estudiar con - 
tiempos para ello  dentro  de la jornada  de trabajo, el  apoyo juri- 
dico, m6dico y psicol6gico  para  la  trabajadora que 10 requiera - -  
por personal  especializado y en un lugar  especifico  que particu-- 
larice  sobreala problemlitica de la mujer trabajadora, mayor vigi- 
lancia, sobre todo en la  zona  cultural que es  obscura y en la que 
tienen que recorrer grandes distancias, mayor  transporte en la - -  
C.U. y especialmente en esa zona, orientaci6n para la capacitaci6n 
del  trabajo y mayores  oportunidades  de  ascenso escalafonario, etc. 

B.- ASPECTOS  POLITICO-SINDICALES. 

El STUNAM, se ha definido  como una organizaci6n que 1up- 
cha por la causa de  los  opri.midos  del pais, particularmente  de - -  
las  trabajadoras y mujeres.i-Por  esto  es interesante  revisar 10 - -  
que en sus lineamientos  politicos  manifiesta  al  respecto. 

/ 

As$ entonces pasaremos a  revisar el estatuto  del STUNAM, 
para compararlos con la  realidad  concreta  que  expresa e. como  se 
ejercen  tales  lineamientos  al  interior  del STUNAM, 
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a) Estatuto, reglamentos  y  lineamientos  sindicales. 

"El STUNAM  reconoce que en los marcos  de  la  sociedad - -  
actual  las  mujeres  constituyen un sector sujeto  a  una  opresi6n - -  
específica. La opresi6n que sufren las  mujeres  se  expresa  en  la - 
desigualdad  de  derechos políticos, educativos, laborales, etcete- 
ray marginaci6n social, doble jornada  de  trabajo  y  hostigamiento 
y violencia  sexual.  El STUNAM, en consecuencia, se  pronuncia  a - -  
favor de  las luchas de  las  mujeres  por su liberacih, como  una - -  
parte  fundamental  de la lucha  por  la trasformacih social.It 

( 7 7 )  

El STUNAM, reconoce  de  entrada  la  lucha  de  las  mujeres - 
y  se  manifiesta  a  favor  de  ella  marcando  las  pautas en  su propio 
estatuto,  tratando  de  promover la particip,adn de la  mujer  en - -  
la vida  y  actividades  del  Sindicato. 

( 7 8 )  

Es, adembs, de  los  pocos  sindicatos que cuenta en  su - - -  
Comit$  Ejecutivo con  una cartera  exclusiva  de  Acci6n Femenil, cu- 
yas atribuciones  son: 

"a) Coordinar  los  trabajos  de  la representacih sindical 
en la Comisi6n Mixta  de Supervici6n del  Funcionamiento  de  las  Guar 
der!as Infantiles con las  madres  trabajadoras  afiliadas  al  Sindica - 
to. 

- 

b) Promover actividades  que  eleven  la participacih de - 
las afiliadas  al Sindicato, en fa lucha Sindical, 

c) Promover actividades  de  las  afiliadas  al  Sindicato en 
defensa de los derechos  de  la  mujer  y  en  particular  de  las  afilia 
das  al  Sindicato. 

- 

(~T)~~TUNAM, ESTATUTO DEL STUNAM.  Aprobado  en  el 7 O  Congreso Gene - 
ral Ordinario, M6xico 1986. pag. 5-6. 

(78) Apud.  1dem.pag. 8-9. 
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d) Promover las  actividades  tendientes  a seyibilizar al Sindica- 
to  sobre la especificidad  de  la  problemitica  Eemenil. 

e) Coordinar el Curso de  Verano. 
f) Representar  al  Sindicato ante las  organizaciones lo-- 

cales, nacionales  e  internacionales que luchen  por  los  derechos - 
de  la mujer, asi como ante  los  eventos  de  este  caricter. 

g) Acordar con el  Secretario  General  todos  los  asuntos - 
de su competencia. 

h) Las demis que le confieran el Estatuto,  los  acuerdos 
sindicales y las  que  se desprendan de  la naturaleza de su cargo." 

(79 1 

Para lograr  la participaci6n de  las  mujeres  se crean - - -  
sub-comisiones  en cada dependencia  que  atiendan y promue an la - -  
problemitita femenina, acuerdo que igualmente  se  encuentra plas-- 
mado en el  estatuto  del  STUNAM. 

V 

El tltimo avance que se tiene en este  sentido  es la inclu - 
si6n  en el  estatuto  del STUNAM, de la expulsi6n del sindicato al 
trabajador que incurra en actos  de  violencia sexual en contra de 
cualquier  mujer  universitaria. 

(80 1 

Los reglamentos que rigen particularidades de la proble- 
mgtica femenina, son:  el Reglamento  de Eunckonaraienlo de  las  Guar 
derias y Centros  Infantiles  de la UNAM.  Este  reglamento fue e1a-W 
borado y aprobado por la Comisi6n Mixta de Guarderias  que  esta - -  
integrada garitariamete por  miembros  representantes  de la UNAM y 
del STUNAM, actuando como cuerpo  colegiado.:El  Reglamento  sienta 
las  bases y procedimientos  para  la  admisi6n de los  hijos  de  las 
trabajadoras  a  las  guarderias y Centros  Infantíles  de  la UNAM, - -  
así  como  los  lineamientos para s u  estancia  en  dichos  lugares. 

I 

(79 )  Estatuto STUNAM 1986, Aprobado en el 7' Congreso  del STUNAM, 

4, xico, STUNAM, pag. 41-42. ( 8 0 )  formas y Adiciones aprobadas en el 8' Congreso  del STUNAM, 
M6xico 1987.en el Periodic0 Uni6n Septiembre 1987, 
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Esta situacibn establecida en el estatuto, reglamentos 
y lineamientos  sindicales con respecto  a la mujer, no ha sido - -  
seguida en la  realidad  polftica  del  sindicatoque se ha  tenido - -  
que enfrentar al asumir las funciones  de la Secretaria  femenil - -  
ante  una serie de  gestiones  mas  del  tipo  de  celebraciones y coor- 
dinacion de  festivales por el  dia  de  la madre, de  la mujer, del 
nifio,  etc. que al  de  la  btísqueda de  la  conciencia  colectiva en el 
seno del STUNAM sobre  la  problematica  especifica  de la mujer.  Tal 
situaci6n obedece  a ia falta de  capacidad  fisica  de la propia - - -  
Secretaria, la  cual cuenta con un ntímero reducido  de  adjuntias en 
comparaci6n con el ntímero y magnitud de actividades  que  tendria - 
que realizar en el  proceso  de concientizaci6n de  las mujeres, pero 
como se v i ó  ataer&$hiimt4-,: esta lucha si se  ha dado; aunque no con 
los frutos deseados, si con muchos avances, como se desprende  del 
an6lisis  de  las  prestaciones  que  se han conseguido  para el sector. 

Las sub-comisiones femenineles no han funcionado en las 
qependencias y por  tanto  las  actividades que se  tenian  programadas 
para  ellas no se  han efectuado. La Comisi6n Mixta  de  Guarderias - 
en s u  representaci6n sindical, al no ser una comisi6n electa  por 
las propias madres  trabajadoras usuarias, no comprende la proble- 
mgtica a que se enfrentan estas en toda su  magnitud y dimensi6n. 
Sin embargo  podemos  hablar  de un Sindicato  que  discute con  serie- 
dad  la problem6tica de  las mujeres, un sindicato que con miles  de 
deficiencias es, hoy dia, la  vanguardia en la reivindicaci6n de  los 
derechos de  las  mujeres y en particular  de  las  trabajadoras. 

f 

Estas  concepciones han nacido  en  el  seno  del STUNAM, aban - 
deradas  prioritariamente  e  incluso  casi  exclusivamente  por  las - -  
propias trabajadoras, agrupadas  en  las  distintas  corrientes poli- 
ticas que militan en el  STUNAM.  Terminando  por  imponer sus puntos 
de  vista y convenciendo a sus compañeras y compañeros  que en sus 
respectivos  momentos tomaron una  actitud  de  menosprecio  al  respecto 
de la lucha  de  las  mujeres. 
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Producto  de  la  participacidn  de  diferentes  organizaciones 
politicas  en  el  STUNAM,que  agrupan  trabajadores  en  torno  a  ellas 
en  funci6n  a  la  coincidencia  con  sus  planteamientos  politicos, - 
su!-gen distintas  corrientes  politicas  que  militan  en  el  seno  del 
sir.dicato demla UNAM. Estas  han  tenido  un  desarrollo y una  conso 
licaci6n  producto  de  una  serie  de  coincidencias y de  diferencias 
que  les han llevado  a  unificarse o escindirse  en  su  momento,  pero 
que  no  viene  al  caso,mencionar  mas  que  someramente  para  ubicar--- 
las emm formas  de  pensamiento  politico  que nos ataflen a  fin  de 
dar  cuenta  clara  de  las  distintas  concepciones  polfticas  que  se 
dan  en  torno  al  problema  de  la  mujer  en  el  seno  del  STUNAM. 

- 

En la actualidad  dos  son  las  que  tienen  un  peso  politico - -  
claro e importante: 

La  corriente  Roja-Unidad  Sindical,  diri  ida  por e f  Srio. - -  
General  del  Sindicato,  Evaristo  P6rez  Arreo1 & por  los  hermanos - 
Olivos  Cuellar. Es la  corriente  que  agrupa  un  mayor ntímero de  tra- 
bajadores  en  torno  a ella. Tiene  como  antecedente  inmediato  a  la - 
Corriente  Unidad  Democr6tica;  en  donde  actuaron  como  fuerza  direc- 
triz  importante,  militantes  del  antiguo  PSUM. Los militantes  del - 
PSUM y su base  social  deciden,escindirse  en 8 4  

Cornit6 Ejecutivo;  formando la corriente  Renovaci6n De- 
mocrgtica .(R.D.) que  en  las  votaciones  no  alcanza  el  minim0  iece-- 
sario  para  quedar  representada  dentro  del Cornit6 Ejecutivo. Sin  - -  
embargo  cumplen  una  polftica  de  influencia  importante  en su momen- 
to. Esto  tomando  en  cuenta  que  es  la  primera  vez  que no quedan  re- 

” 

. i 

i 
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presentados en  el Comit6 Ejecutivo. A s i  entonces, mientras rnantu-- 
vieron  la,alianza  con la corriente Roja y en  los momentos de auge 
dei FNLDM', impusn conjuntamente con militantes  del PRT la forma-- 
ci6n del  FMLDM, as{ como las demandas que de el surgen. L. .. 

1 

El  Bloque de  Trabajadores Democr6ticos es  la segunda fuer-- 
za en importancia. Es el resultado de la fusidn de varias corrientes 
que  hasta  1983  actuaron  como  un frente. Sobre todo  para las - - -  
elecciones de Comit6 Ejecutivo. Hasta entonces hacihdose llamar - 
Bloque de Fuerzas Democr6ticas (B.F.D.). 

a 

Las  corrientes'que  se  fusionan  en el  B.T.D. son: La Corrien - 
te Sindical  Democrstica (C.S,D.); La Corriente Sindical Clasista 
(C.S.C.); La Corriente Unidad de los  trabajadores (C.U.T.) y la - -  
U n i h  de Trabajadores Independientes (U.T,I,) En el actual B.T.D. 
encontramos la influencia de militantes de la Organizacih Izquier - 
da Revolucionaria-Linea de Masas (OIR-LM), de  la Liga Obrera Mar-- 
xista (LOM), del Partido Revolucionario de  los Trabajadores (PRT) 
y del Movimiento Revoruciqnario d.el Puqblo,fMRP). Lo que explica - 
que  en el  B.T.D. S losj'diribentes politico& Entre los - Q . . , . ?  i 3 ¿. & ;, c " ,.p.! h" I - " d . ;  b , .&', I, , 

de  mayor- influencia de las distintas organizaciones politicas, -- 
podemos mencionar a Armando  Quintero Martinez y Luis Bravo P6rez 
militantes de la antigua C.S.D.; Felipe Espinoza  de la antigua - - -  
C.S.C.; Lucinda " Nava  Alegrsa de lo que fue la  C.U.T. e Ivone Cis-- 
neros  de la  U.T.I. 

Ahora  bien en un sindicato en el que se expresan diferentes 
organizaciones  a trav6s de  corrientes politicas; en el que existe 
ya  de por s í  una ideologsa determinada en la  base trabajadora con 
respecto al problema de las mujeres,  que es producto de una-confor 
maci6n social de car6cter machista definida  como propia del mexi- 

- 

61) Los militantes del PRT se expresan para esas fechas  con el  B.F.D. 
(83 Despues  de  la huelga de junio  de 1983. 
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cano,  es  evidente  que  la  manera  de  como  encarar  la problemtitica de 
la  mujer  se ha presentado  de  distintas  maneras,  que  mas o menos  se- 
handefinido .en-funcih a las  corrientes  politicas.  Pero  sin  embargo, 
es  importante  aclarar  que  aun  en el seno  de  ellas  la  situaci6n es 
visualizada  de  diferentes  maneras; lo que  se  explica  tomando  en 0 -  , 
cuenta  que  en  cada  corriente  polftica  intervienen  diferentes  orga-. 
nizaciones  polfticas  y,  por  tanto,  distintos  puntos  de vista. La 
expresi6n  mas  clara  de  esto  se  di6  en e l Y I I 1  Congreso  General Or- 
dinario  del STUNAM "...porque a diferencia  de  todas  las  votaciones 
que  se dan. Siempre  se  da  ya  muy  marcada:  la  corriente  fulsnita 9 -  

vota  por  una  cosa y la  otra  corriente  por  otra;  ya  sabemos  que  siem 
pre  va a ser el mismo  nGmero  de votos. En  este  caso  fue  muy'dife" 
rente. El Comit6  Ejecutivo  votamos a la  mitad.  Las  corrientes  todas 
votamos  divididas;  es  decir  que, se vi6  que  es  un  problema  duro  en 
donde  incluso  las  propias  corrientes  no  tienen  una  posici6n clara" 

- 

(831 

Aun y con  todo es evidente  que  existe  una  diferencia  en  la 
manera 'de como  visualizar  la  problemgtica  de  la  mujer  por  las  co-- 
rrientes  polfticas,  que  hasta hoy no  es  claramente  definida  por  ellas. 

Para la corriente  roja  el  problema  de  las  mujeres  trabajado 
ras  es  sobre  todo  un  problema  derivado  del  carscter  que  la  mujer - 
adquiere  en el 6mbito  laboral y en  funci6n a 61, el sindicato  en 
su  conjunto  "hombres y mujeres" " tendrsn  que  luchar  por  las  rei 
vindicaciones  propias b las-  trabajadoras:  Guarderias  suficientes , 

, jubilaci6n  de  la  mujer a los 25 afios de servicio,  facilidades  para 

- 

(841 - 

las  madres  trabajadoras, etc. 

Asi'entonces  las  funciones  de la Sría  Femenil  tendrgn  que - , 
/ estar  encaminadas  en  este  sentido.  Ademss  de  esto, la corriente  ro 

ja  considera  que  la  participacidn  de las mujeres se ha  dado en to- 
do momento "...nosotras no bnscfibamos elevar  la  participaci6n  ma-- 
siva  de  las  mujeres  para  fortalecer al sindicato,  porque  esto  se 

- 

/ 



\_Para la'corriente roja la 
mujeres se ha ido elevando con el  trans! curso del tiempo, debido a 
que el sindicato ha asimilado su lucha. Sin  embargo no la'entiende 
si no se da inmersa en la lucha de  clases.  "Creemos que lo funda-- 
mental en M6xico para empezar con la cuesti6n del feminismo es lu- 
char por los derechos laborales de la  mujer porque si no  se lucha 
por esocno lograrh-espacios fisicos de  representaci6n  y no  pasa--- 
tin del Qmbito del hogar  que es  muy cerrado, muy individualista. - -  
Un hogar no es  el mismo  que el de al  lado" 

(8 6.) 

En torno a la organizaci6n de fa mujer,  la  corriente roja 
consideia  que esta debe  darse en sus propios sindicatos  sin estar - 
de acuerdo con los grupos feministas, por considerar que los mismos 
plantean una lucha de sexo contra sexo. 

(873 

El  Bloque de Trabajadores  Democrhticos  considera  que la - - -  
problemstica de  la trabajadora se ubica a un nivel  social, por tanto 
la lucha se debe ubicar-a dos niveles. Al nivel de las  reivindica-- 
iiones laborales concretas  y al nivel de  la organizaci6n  y  concien- 
tizaci6n de las  mujeres: A s f  entonces las reivindicaciones  que a ni 
vel laboral se han impulsado POT el B.T.D.  han  sido  en general las 
mismas que las de la corriente roja:  la jubilaci6n de  la mujer a - -  
los 2 5  afíos de servicios,  la ampiiaci6n del servicio de guarderias 
para todos los " hijos  de los trabajadores que lo requieran, facili-- 
dades para las madres trabajadoras, etc5 

- 

En torno a la organizacih y conciencia se  han i u s a d o  por 
el B.T.D.medidas a dos niveles:  la organizaci6n externa  que se re-- 
present6 con las alianzas con  otros sindicatos universitarios  y las 
movilizaciones y vindicaciones del propio FNLDM, en torno a la lucha 
contra la discriminacih y violencia sexual hacia  las mujeres. Lo - 
que implicaba el derecho a la maternidad y la legalizaci6n del abor 

(86) Entrevista con  Alberto  Pulido,  Srio de Prensa y  Propaganda del 
STUNAM (1984-198*) realizada por Elia Cuevas en marzo 1987. 

(87). De la  entrevista con  Teresa O'Connor,  op.  cit. 
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to. Esta  tltima  medida  fÜe  llevada  incluso  como  iniciativa  de Ley 
por  parte  de  los  partidos  de  izquierda  en la CQmara  de  diputados  en 
1980( 

88  

Al nivel  interno  se  expresa  con  la  organizaci6n  de  Talleres 
sobre  sexualidad  para  mujeres,  asf  como  proyectos de organizaci6n  de 
grupos  de  mujeres  por  dependencia*y la creaci6n  de  una  comisfon  de 
trabajo  femenil  en  cada  dependencia.  Esto tíltimo se  halla  plasmado 
ya  en el estatuto  del  sindicato. 

Lo cual  quiere  decir  que  las  funciones  de  la  Sria  Femenil - 
para  el B.T.D. tendrh  que estar  encaminadas  en  funci6n  a  isto.  Es 
decir,  a  la  lucha  por  las  demandas  a  nivel  laboral  y  la bfisqueda de 
m6todos  que  eleven  su  conciencia  en  torno al reconocimiento  de  la - 
opresi6n  de  que  es  objeto. 

I 

Para el  Bloque  la  participaci6n  de  la  mujer  ha  sido  cambian - 
te;  ha  pasado  de  los afios de  participaci6n  masiva  con  el  FNLDM  a  la 
participaci6n  de  calidad,  que  se  expresa  actualmente  en  un  sindica- 
to  en  el  que  ya  se  discuten  los  problemas  de  fas  mujeres  con  serie- 
dad. 

(89 

As$  entonces la diferencia  fundamental  entre  las  corrientes 
politicas  en  torno  a  la  problemgtica  de fa mujer  se  ubica  en el te- 
rreno  de  la  organizaci6n. La pregunta  es  ¿En  torno  a  qu6  impulsar  la 
lucha  de  las 

y el 
hostigamiento  sexuals.hacia  las  mujeres y en  particular  hacia  las - -  
(88) Aunque el antiguo PCM inydsa  tawbi6n  esto  y  forma  en  eso  enton- 

ces  parte  importante de la  corriente  mayoritaria, no. se  puede - 
. puede  decir  por  esto  que  la  Roja  fuera  quien iqdsaba la  forma- 

ci6n  del  FNLDM  ya  que  en 
rechazaban  la  idea  como el 
dando  lugar al fS,UM. Es decir  que, en l a  roja habh quien  le  rechazaba y 

u39191 
ien  le  lapul3aba. 

e  la  entrevista  con  Lucinda  Nava, op. cit. 
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trabajadoras,  se  abre  la  discusi6n  en  el  seno de'las corrientes,  lo  cual  expresa 
que  no  existe  una  politica  definida  al  respecto  en  ellas.  Esto  que- 
da  en  evidencia  como  hemos  indicado  anteriormente,  en  la  plenaria - 
del VI11 Congreso  General  Ordinario  del STUNAM, en el que  se  discu- 
te esto por  primera  vez y en  el  que  cada  quien  expresa  sus  puntos - 
de  vista  de  manera  individual y los  delegados'  votan  en  funci6n  a  lo 
que  les  dicta su conciencia. ~ - ,  

/ 

Paralelamente  al'desarrollo del  sindicato  universitario, - -  
surge y se  desenvuelve  la  lucha  de  las  trabajadoras  por sus de 
mandas  especfficas.  Esta  se  expresa  primero  como  una  partici-- 
paci6n poeica  por  demandas  en  lo  general y posteriormente  es 
cuando  se  plantea  como  una  lucha  por  la  consecuci6n  de  deman-- 
das a nivel  especifico. 

- 

Asi  entonces,  la  participaci6n  de  la  mujer en la  historia - 
del  sin'dicalismo  universitario,  se  remonta  a  los  ortgenes  de - 
la  propia organizacih,  en 1929 con Pa UEUN  (Unibn  de  Empleade 
de la Universidad Nacional), en  que  Luz Ma.  Catelazo,  que ocu-- 
paba  el  cargo  de  secretarii-*del  Rector  particip6  activamente - 
para  que  se  lograr6  la  constitucidn  de  la UEUN; debido a su - -  
tenaz  lucha  fue  propuesta  para  que  se  desarrollara en la  Secre 
tarta  del  Interior.  (Ver CUADRO v) 

- 

H w a  1953-55  se  crea  en  el  antiguo STUNAM una  Secretarta  pa 
ra la  mujer  llamada  de  Acci6n  Femenil.  El  SEOUNAM'continGa  la 
representacih  de  las  mujeres  en su Cornit6 Ejecutivo  con la - -  
Secretarfa  de  Accidn  Femenil.  La  ATAUNAM  se  encuentra  en la - -  
misma  situacih  llamando  a su Secretaria  de  Acci6n  Femenil y - 
Previsi6n  Social.  El  STEUNAM  en  cambio  rompe  con  esta  idea y - 
su Comit6  Ejecutivo  se  constituye  sin  la  representaci6n  de  la 
Sría  de  la  mujer,  incluso  sin  mujeres  en  el  mismo  Comitd E j e - -  
cut i v o  . 

- 

Es hasta 76-77 que el STEUNAM crea  la  Secretarfa d'e Accibn 
Femenil. Los mecanismos de representacibn  de  las  mujeres tra-- 
bajadoras  en  las  organizaciones  sindicales  que  preceden  al - - -  
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ARO - ORGAM 
ZACKIN 

de Empleados 
1929 Unih 

194547 STUNAM 
194749 STUNAM 
1949-5 1 STUNAM 

.1951-S3 SNNAM 
1953-55 STUNAM 

1955-57 STUNAM 

1957-59 STUNAM 

1959-61 STUNAM 
1961 6 3  SMlUNMd 
196346 SEOUNAM 
1966-70 ATAUNAM 

1970-72 ATAUNAM 

1976-77 STEUNAM 
1977-78 STL'NAM 

1981-84 STUNAM 
1984-87 STUNAM 

196468 SPUNAM 
" 

1974-77 SPAUNAM 

, 

SECRElARlA 

Del Interior 

Finurzu 
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Fin- 
De Aci6n F e d  
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De Acci6n Femenil 
De Acci6n Femenil 
Acci6n Femenil 
Accibn Femenil 
Accibn Femenil y 
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A@n Muutivr 
A c d h  Femenil 

Accib Femenil 
FinUUU 
Acci6n F e d  

comitc secdonal 
ACrdCmico Sfi. 
m o n a l  

Eduuci6n Sindiul 
y Promoci6n 

-Cultural 

y Reviri6n  Social 

Vivienda 

Accibn F e d  
Trabajo Femenil 
Tnbrjo y Conflicto¶ 

AadCmicos 
Asunto# FamnJer 
Previsibn sockl 

Tewren 
-~6nsocid 

Adjunta  de Awntor 

Adjunta de 
Labodes 

Solidaridad 

NOMBRE 

Mrrcela'de Nrymet 

Lucindr Nava 
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STEUNAM tienen como funciones la gestorfa  en  lo  relativo a lo 
ya  establecido  por la propia Ley Federal del Trabajo,  que con- 
signa  y  sanciona  las particularidades que,para proteger 'la re- 
producci6n de los trabajadores,*.obligan  al patr6n para con  las 
mujeres trabajadoras. 

El nuevo  STUNAM continuad, desde su constituci6n hasta la 
fecha  con la idea de impulsar la lucha de las mujeres. 

A pesar de que  como  se ha mencionado anteriormente, *existen 
mujeres en el seno del sindicalismo universitario  que  han  desta - 
cado por su participaci6n politica es sin  embargo, hasta la - -  
-creaci6n  de la cartera en STEUNAM que la lucha de  las mujeres 
universitarias  se transforma de  una lucha por reivindicacibnes 
de carscter  general, en reivindicaciones especificas que  abordan 
la problemstica particular  de la trabajadora. Ya no solamente - 
en lo referente a la protecci6n que brinda la  Ley para la re-- 
produccih, sino  tambie6  en  su  cargcter  de oprimida y  doblemen - 
te  explotada. 

"Es en la segunda Etapa del STEUNAM  cuando las mujeres uni- 
versitarias sienten  que pueden arribar a situaciones distintas 
que el mismo  sindicato les debe permitir" 

., 

( 9 9  
" 

Para  la  creaci6n  de  la cartera en  STEUNAM se tuvo  que luchar 
contra  prejuicios  y concepciones errheas de hombres y mujeres 
al interior del sindicato. "Se llego a decir: sf quieren una - 
Secretaria  Femenil, entonces que  se haga uva varonil y ya  con 
eso tenemos el Cornit6 Ejecutivo integradol'pl), o "el que  crear 
una cartera para  la mujer tendia a dividir a los  trabajadores" 

(92) 
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La  Secretaria  Femenil  en STUNAM, es  una  herencia - del 
STEUNAM.  SPAUNAM,  a  pesar  de  teher  una  composicidn  social  de - -  
trabajadores  mas  intelectualizados,  ya  que se-:trataba del  sec-- 
tor  acadgmico  de  la  UNAM,  no  tenia  resuelto  el  problema  de  las 
mujeres  trabajadoras. Los argumentos  para  que no existiera  una 
cartera  especifica  para  las  mujeres  en  el  SPAUNAM  fueron  funda- 
mentalmente  los  mismos  que  se  sostuvieron  en el caso  del  STEUNAM 
con  la  diferencia  de  que  en  SPAUNAM  no  hubo  ni  un m h i r o  de  eco 
para  quienes  impulsaban  6sto  en el seno  del  sindicato,  debido - 
qui2a.a  que  el  sector  acaddmico  por su status  y  nivel  salarial 
mas  alto  en  relaci6n  con  los  administrativos,  tenga  manera  de - 
resolver sus probledticas especificas.Aunque  tambidn  intervie- 
nen  factores  como  la  injerencia  en  la  direcci6n  del  sindicato - 
de  organizaciones  politicas "por ejemplo,  en  el  SPAUNAM  la  corrien - 
te  predominante  era  lo  que  ahora  es  una  parte  del  PMS  que  es  lo - -  I 

-que  era  el MAP, ellbs  tradicionalmente  han  tenido  una  posici6n - - -  
de  desprecio  a  la  lucha  de  las  mujeres  argumentando  que  esta  cues- 
ti6n  divide  y  que  no  tiene  caso  que  la  lucha  de  los  trabajadores 
es  de  clase  y  que  no  hay  que  separar  mujeres  y  hombres" 

/ 
(93 

Las  demandas  especificas,  muchas  de  ellas  planteadas  ya  en  el 
Contrato  Colectivo  de  Trabajo  en  vigor,  en  distintas  C16usulas 
son  resultado  de  la  lucha  que  se  desarrolla  a  traves del tiempo 
y-paralelamente  con el  surgimiento  y  desarrollo  de  una  perspec-- 
tiva  en  torno  a  la  lucha  de  las  mujeres  por  lograr  su  propio  es 
patio en el seno  del  sindicato. Y que  se  ubica  particularmente 
del 76 *.la fecha. 

- 

Existen  varios  elementos  que  influyen  para  lograr esto. Entre 
ellos  podemos  mencionar:  los  comités  femeniles  de  la  tendencia 
democrstica  del  SUTERM; el  surgimiento  de  diversos  grupos ferni- 

(93) Idem. 
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nistas  en  los 7 0 5 ,  reflejo  del  movimiento  feminista a nivel  mun- 
dial,  que  se  habla  expresado  mas  plenamente  en  Europa  y  Norteame - 
rica; la intervenci6n  de  partidos  politicos de izquierda  en el - 
movimiento feninista con  la  clara  manifestaci6n  de  algunos  de  ellos 
como el  PRT, como feministas,  y  la  discusidn  abierta  de  otros - -  
sobre  el  trabajo  con  mujeres  como el  antiguo  PCM, etc. 

Todo  esto  sumado,  da  como  resultado  en 77-78 la  constituci6n 
del FlPtDR , en  donde  el STUNAM interviene  ya  como  una  fuerza - 
directriz  importante. 

Organizaciones  sindicales,  fundamentalmente  el STWM;' Comi- 
tCs  de  mujeres,  grupos  feministas,  Comites  de  tendencias  democr6 
ticas  y  partidos  politicos  de  izquierda  formaron  una  Coordinado- 
ra  que  ser6 el antecedente  directo  del FNLW, "el cual  existi6 - 
durante  tres aflos y  fue  una  organizaci6n  bastante  importante  que 
marco  todo  un  periodo  de  lucha  por  los  derechos  y  liberaci6n  de 

- 

las  mujeres" 
(9 4) 

Las  demandas  que  impuls6 el FNLDM fueron  particularmente  por 
la  maternidad  libre y voluntaria,  contra  la  esterilizaci6n  forza - 

sobre  m6todos  anticonceptívos,  las  guarderfas 
la  legalizaci6n  del  aborto,  por el derecho 

'a la sindicalizaci6n  para  las  trabajadoras,  en  contra  del  hostiga - 

"La c r i s h  en los diferentes  grupos  feministas  aut6nomos,  que 
empezar0n.a  cuestionarse  su  trabajo  como tales. Muchas  de  las  fe 
ministas  se  orientaron  a  otro  tipo  de  quehacer  polftico  via  ase- 
sorla o apoyo de'diverso tipo  a  las  organizaciones  sociales  amplias 
de  colonas  y  trabajadoras, etc.,o a  nivel  de  investigacibn  sobre 

- 

(94) Idem. 
(9-3 Apud. FNLDM. Anteproyecto.  Stunam  M6xico,1979,  16 pag. 

i 
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la  problemstica  de  la  mujer. Los grupos  feministas  empezaron  a - 
desaparecer,  por  un  lado,  en  segundo  lugar,  el  golpe  definitivo 
a la  tendencia  democr6tica  del SUTERM, marco  la d e s w c i 6 n  de * 

l o s  Comit6s  de  mujeres e impuso  una  dispersi6n  de  fuerzas a ese 

El STUNAM impub6  tambi6n  alianzas  con  otras  organizaciones 
para  tratar  el  problema  de la mujer  a  un  nivel  mas  amplio.  Estas 
organizaciones  fueron  fundamentalmente  us%versitarias  y  se  dieron 
las  alianzas  a  travks  del SUNTU. Las  demandas  que  se  plantearon 
fueron  en  lo  fundamental  las  mismas  que  impuls6 el FNLDM, quedan 
do  simplemente  a  nivel  de  intercambio  de  experiencias. 

- 

En  1986  en el VI11 Congreso  del STUNAM se  plantea  por  vez - -  
primera  una  mesa  especifica  para  la  mujer,  en  ella  se  discuten, 
adem6s  de  los  aspectos  derivados  de  su  relaci6n  laboral,  aspectos 
especificos  relativos  a  su  condici6n -. AÍiadidndose en 
.el  estatuto  del STUNAM, tras  un  debate  largo y acalorado la ex-- 
pulsi6n  del STUNAM contra  quien  incurra  en  actos  de viohncia - -  
sexual  en  contra  de  las  universitarias. No se  logra  en  cambio  el 
que  se  incluya  como  demanda  para la revisi6n  de  Contrato  ia  res- 
cici6n  para  quien  incurra  en  actos  de  violencia  u  hostigamiento 
sexual  en  contra  de  cualquier  universitaria.en el campus  univer- 
sitario  y  tras  la  debida  comprobaci6n.  La  diferencia  de  votos  es 
minima y expresa,  en  un  sindicato  en el que  las  posiciones  poli- 
ticas  se  expresan  por  corrientes  políticas, el grado de polhmica 
que  la  iniciativa provoca ya  que  todas  las  corrientes  votan  divi- 
didas y la  diferencia  con  que  gana  una  de  las  posiciones  es  su-- 
namente  reducida. Se plantean  en  cambio  otras  reivindicaciones 
en  torno  a  las  mujeres,  que  son  en  su  mayoria  aprobadas  por  una- 
nimidad  en  la  Plenarsa  del  Congreso y que  se  refieren  fundamental 
mente  al  trabajo  de  la  mujer  en  relaci6n  con  su  dob¿e  jornada, - 
a s i  como al cuidado de los  hijos. 

- 

(96) Entrevista  Lucinda, idem. 

,~ .. , " , , "  . _" -.- #.~" *". Sl.""."""" 
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1V.- INVESTIGACION  DE  CAMPO. 

A fin de  aterrizar  sobre  la  problemática  concreta  que 
se  estudia,  se  diseñd  un  modelo  de  investigación  que  pretende 
captar  la  dinámica  conflictiva  que  viven  las  trabajadoras  admi- 
nistrativas de  la  UNAM  sindicalizadas  en  el  STUNAM,  ubicando 
el  conflicto  en  tres  dimensiones: 

1.- El ámbito  contractual.  Entendiendo por este  los  aspectos 
relacionados  con su contratación y desempeño  laboral,  así  como 
las  demandas  específicas  de  las  mujeres  en  este  terreno. 

2 . -  El  ámbito  Político,  el  cual  hace  referencia  a  las  posibi- 
lidades  que  social,  familiar y sindicalmente  las  mujeres  tienen 
para  participar  politicamente  en  el  seno  de  su  propia  organiza- 
ción  sindical.  Así  como  la  problemática  a  que  se  enfrentan 
las  mujeres  que  lo  hacen. 

3 . -  El  ámbito  de  la  vida  cotidiana.  Hace  referencia  a  los  aspec- 
tos  de  la  doble  jornada,  as<  como,  a  la  discriminación  sexual 
violencia y hostigamiento  a  que s e  hallan  sujetas  en el tra- 
bajo o en  su  sindicato  en  función  a  su  sexo. 

1.- Propuestas para  abordar  metodológicamente un estudio 
muestra1  del  fenómmeno. 

Hacer  un  estudio  integral  del  caso,  hubiése  sido  lo  ideal 
para  esta  investigación,  sin  embargo  esto  no  fue  posible por 
la  magnitud  de  la  población  a  estudiar;  razón por la  cual  se 
optó por racionalizar  la  investigación  en  una  pequeña  muestra. 
Esta  se  eligío  del  sector  femenino  de  los  sindicalizados.  Aunque 
hubo  una  primera  intención  de  entre-vistar  hombres  también, 
esto  no  se  hizo  mas  que  en  lo  que  refiere  a  dos  compañeros 
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del  Comité  Ejecutivo  del STUNAM y sólo  con  el  afán  de  completar 
la  información  del  Marco  Teórico.  Era  mas  importante  conocer  el 
sentir  de  las  mujeres y no  había  posibilidades  reales  de  ampliar 
la  muestra. 

Las  entrevistas  semiestructuradas  surgieron  como  una  posi- 
bilidad  para  abordar  el  estudio  muestra1  con  los  pocos  recursos 
con  que  contábamos y a  la  vez  extrayendo  lo  mas  que  se  podía  de 
información  de  cada  una  de  las  entrevistas.  En  ellas  se  tomaron 
en cuenta  los  tres  niveles  de  conflicto  social  que  menciona  el 
Marco  Teórico  del  presente  trabajo. 

Cabe  agregar  que  la  investigación  acerca  de  las  condicio- 
nes  de  las  mujeres  administrativas  sindicalizadas  en  el STUNAM 
implicó  también  la  búsqueda  de  datos  relativos  a  la  lucha  desa 
rrollada por las  mujeres  en  el  seno  del STUNAM. Fué  posible 
conseguir  dichos  datos  gracias  a  las  entrevistas  que  se  realiza- 
ron  a  compañeras y compañeros  que  vivieron  en  carne  propia 
estos  acontencimientos y a  la  documentación  que  la  Sría  de 
Asuntos  Femeniles  nos  facilitó  para  su  revisión y análisis. 

I Pese  a  esto  es  necesario  reconocer  que  falta  indagar  al 
respecto  del  problema  que  nos  ocupa  con  una  muestra  mucho  mas 
grande,  la  cual  implique por lo  menos,  el 10% de  la  población 
a  fin  de  que  nos  resulte  realmente  representativa.  La  entrevista 
opinamos  tendria  que  centrarse  sobre  los 3 niveles  de  Conflicto 
que  hemos  venido  mencionando y agregar  un  estudio  socio-economi- 
co,  con  la  finalidad  de  tener  un  conocimiento  mas  pleno  acerca 
de  las  condiciones  de  vida  que  tiene  el  sector  que  se  estudia. 
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2 .  - Hipótes i s .  

Para  diseñar l o s  instrumentos que ut i l izamos en l a   i n v e s t i -  

gación  partimos de c i e r t o s   s u p u e s t o s .  

a )  Que e x i s t e   c o n f l i c t o   s o c i a l  en l a s   t r a b a j a d o r a s   a f i l i a -  

das a l  STUNAM reconociéndose en tres  ámbitos  primordial-  

mente: C o n t r a c t u a l ,   P o l í t i c o - s i n d i c a l  y de Vida Cot idia-  
. na. 

b) Que en l o  que r e f i e r e   a l  ámbito  contractual l o s  derechos 

que l e s   a s i s t e n   l e g a l  y contractualmente no  han s i d o  

c u b i e r t o s  generando  ksto que necesidades  básicas  se 

encuentren  s in   solucionar .  

c )  Que en e l  ámbito p o l í t i c o   l a s   m u j e r e s   d e l  STUNAM no 

tienen  igualdad de oportunidades  para  participar p o l -  

l í t i c a m e n t e  en f u n c i ó n  a l  r o l  que desempeñan en l a  

f a m i l i a  y a la   d i scr iminac ión   sexual  que viven en 

e l   t r a b a j o  y en e l  seno  del p r o p i o  s i n d i c a t o .  

d )  Que  en l a   e s f e r a  de 10 c o t i d i a n o ,   l a s   t r a b a j a d o r a s  

en s u  mayoría desempeñan una doble  jornada de t r a b a j o ,  

además de que sufren  discr iminación,   host igamiento 

y en a lgunos   casos ,   v io lenc ia   sexual .   Es ta   s i tuac ión  

se   v ive   tanto  en e l   t r a b a j o  como en e l   s i n d i c a t o .  

L o s  supuestos  parten de l o s  hechos  estudiados y analizados 

en e l  Marco Teór ico   de l   presente   t raba jo ,   s i endo   la   in tenc ión  

corroborar los  c o n  los test imo . n i o s  que s e  desprendan de l a s  

e n t r e v i s t a s  que se  diseñaron pa-Fa e l   e f e c t o .  
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3 . -  Diseño  de  instrumentos. 

a) Con  los  datos  obtenidos  de  la  información  recabada 
en  el  Marco  Teórico  en  lo  que s e  refiere  al  Comparativo  de 
Contratos  Colectivos  de  Trabajo, Ley Federal del  Trabajo y 

entrevistas  realizadas  a 3 exsecretarras  de  la  cartera  de  Asun- 
tos  Femeniles  del C.E. del  STUNAM,  se  diseñó  un  primer  modelo 
de  entrevista  englobando  en el, los  tres  niveles  de  análisis 
que  hemos  venido  mencionando.  Este  primer  modelo  fue  diseñado 
para  trabajadoras  de  base  del  STUNAM. 

l 

b) Tras  la  aplicación  del primer  instrumento  a  trabajadoras 
de  Base,  se  intentó  aplicarlo  a  representantes  sindicales, 
percatándonos  que  el  instrumento  era  insuficiente  para  obtener 
información  acerca  del  sector  de  las  mujeres  que  "participan". 
Esto  nos  llevó  a  diseñar un segundo  instrumento.  Este  constaba 
de  una  serie  de  preguntas  que  versaban  sobre  los  temas  de  inte- 
rés  anexando  a  los  datos  de  la  primera  entrevista  nuevas pre- 
guntas  a  fin  de  obtener  un  perfil  mas  pleno  de  las  entrevistadas, 
Esta  segunda  entrevista  fue  grabada y a  diferencia  de  la  primera 
no  fue  estructurada  en  lo  mas  mínimo  a  fin  de  que  fueran  las 
propias  entrevistadas  las  que  plantearan  las  categorías  de 
análisis. 

c) Finalmente  se  elaboró  con  base  a  la  información  obte- 
nida en la  entrevista  grabada  un  tercer  instrumento,  el  cual 
se  aplicó  únicamente  a  representantes  sindicales.  Este  instru- 
mento  se  diseñó  a  partir  de  la  ordenación  de  las  categorias 
de  respuesta  dadas  por  las  trabajadoras  en  la  entrevista  grabada 
Se  sacarón  porcentajes  sobre  la  totalidad  de  las  participantes 
en  la  segunda  entrevista y se  ordenaron  las  categorías  descritas 
en  orden  de  frecuencia  elaborando  un  perfil  tentativo.  Con 
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los  datos  obtenidos de  este  perfil  tentativo  que  básicamente 
consistían  en  las  mismas  preguntas y las  categorías  de  respuesta 
dadas por las  entrevistadas por grabación,  se  procedió  a  la 
elaboración  del  tercer y último  instrumento. 

A continuación  se  presentan  en  detalle  los  instrumentos 
a  que  nos  hemos  estado  refiriendo.  (véase  la  siguiente pag.) 

4.-  Selección  de  la  muestra. 

Nuestra  idea  original  era  seleccionar  una  muestra  aleatoria 
de  la  población , básandonos  en  el  método  estadístico para 
elegir  muestras  aleatorizadas.  Sin  embargo  esto  no  nos  fue 
posible  en  razón  a  la  cantidad  de  personal  femenino  que  labora 
en  la UNAM y a su  distribución  geográfica  en  las  mas  de 120 

dependencias  universitarias.  Elegir  una  muestra  representativa 
implicaba  tener  posibilidades  económicas  para  contratar  algu- 
nos  entrevistadores  que  como  mínimo  entrevistaran  a 1000 traba- 
jadoras  (que  significa  aproximadamente  el 10% de  la  población 
de estudio). Pues, si  se  toma  en  cuenta  que  las  entrevistas 
duraron  un  promedio  de 45  minutos  cada  una  se  verá  lo  poco 
factible.  que  era  realizar  un  número  tan  grande  como  la  confiabi- 
lidad  de  los  datos  merece, para una  sola  persona y un  eventual 
ayudante. 

En tal virtud la  muestra  tuvo  que  restringirse  a  nuestras 
posibilidades  que  cuantitativamente  significaron: 

20 entrevistas  del  primer  instrumento. 
6 de  la  entrevista  grabada. 

26  entrevistas  del  tercer  instrumento. 
total 50 entrevistas 

Medicina,  Odontología,  Psicología,  Economia,  Contaduría,  Trabajo 
Social,  Veterinaria y Biblioteca Central). 
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. INSTRUCCIONES. Anote  en  la casilla a la derecha e l  número que - -  
. coincida o mas se acerque a su respuesta. 

1 . -  

-.- 2 ,  - 

3. -  

¶ 

4 . -  

5 . -  

6.  - 

Estado civil: (1) Soltera. (2) Casada. 
(3) Viuda. (4) Divorciada. 
(S) Unión Libre. 

Edad (aííos cumplidos .> 

Categoría: (1) Auxiliar  de Intend. (2) Secretaria \ 

(3) Of. Administrativo. (4) Bibliotecaria. 
(5) Aux.  de Guardería. (6 )  Otro 

(especlf lque) 

Estudios realizados: (1) Primaria. (2) Secundaria 
( 3 )  Bachillerato. (4) Licenciatura ( S )  Otro. " - 

(especifique) 

Las mujeres tienen prestaciones sociales en su - - -  
trab.ajo? I - (1) s f  131 Nn. 

En caso de que s í  diga "cuales: 
. *  

6.1. - Guarderías. (1)Suficientes  (2)insuficientes(3)~& 
6,2..-  Licencia  por  gravidez. 

(1)Suficiente  (2)insuficiente  (3)nada 

(1) Suficicntes(2).insuficientes (3)nada 

(1) Suficientes (2) insuf  ici'entes (3) nada 

(1)Suficiente (2) insuficiente(3)nada 

(1)Suficiente (2) insuficiente  (3)Nacla 

6.3. . - Descansos  en  la  jornada  de  trabajo por embarazo. 

6.4..-  Permiso por enfermedad  de los hijos. 

6.5..- Canastilla  para  el  recien  nacido. 

6.6.- Festejo  para el día  de  la  madre. 

6.7. - Ayuda  para e l  día del niño. 
(1)Suficiente  (2)insuficiente (3)Nada 

6.8. - Cursos  de  verano(1)Suficiente  (2)insuficiente  (3)nada 
6.9.- otras.  blencione Cuales. 

n 
O 

O 

H 



- .  
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(4) La  lucha de todos los sindicalizados. (5) la  lucha  de  las 
trabajadoras. (6) Otras. 0 

blENCIONE CUALES 
8. - Participa Ud. Sindicalmente?(l) Si (2) No 
9 . -  Considera Ud. que  tienen  las  mismas  oportunidades  hombres Y - 

11. - 

12. - 

13. - 

l a  
A*. - 

15. - 

16. - 

17. - 

18. - 

mujeres  en su sindicato  para  participar? 
10. - Quienes  participan mas en el sindicato, los hombres A las --- [-I 

Las mujeres  tienen  las  mismas  oportunidades de educación Q U ~  n 
mujeres?  (1)Honbres (2) Mujeres (3)  igual - 
los hombres? (1) sí (2) No 
Las mujeres  tienen  las mismas oportunidades de ascenso  esca-- 1 7  
lafonario  que los  hombres . (1) Sí 
Que  cree Ud. que se debe  hacer  pasa  lograr las d m d a s  de---- 
las mujeres. (1) Luchar  sindicalmente (2) Organizar a las -- - 
mujeres  en  torno a sus demandas ( 3 )  Apoyar a los jefes 
(4) Nada (5) Otras. 

(2) No 

1 

1 

Mmcione Cuales. 
A que cree que 3c deba que exisCen mas;.Aanbres el Conlit6 

Ejecutivo  de su sindicato? (1) Los hombres son mas capaces. 
(2) Tienen mas tiempo  para  participar.  (3)Por azar. 
(4) Otras. D 
Las mujeres de su sindicato  estan  organizadas en torno a sus 

demandas específicas? (1) sí (2) No. 
A que cree  que se deba  esto?(l)  Pur  la  capacidad  intelectual 
(2) Por  el  tiempo. (3) Por  la  falta  de oportunidades políticas 
(4) Por  el  conocimiento  que se tiene.  Otros 

Mencione  Cuales. 

EIl 
Mencione Cuales. 

Si contesto  negativamcnte  la  pregunta 16. Conte-ste A que ---- 
cree que se deba  esto? (I)'  Por  la  falta  de'  capacidad  intelectual 
(2) Por  la  falta  de  tierrgo.(3)por l a  falta de oportunidades 
políticas(4) Por el  desconocimiento  que sc tiene cte esto. 
( 5 )  Otras. 0 
&Que otras  actividndcs adcmas de las quc nqui efectúa fuc- 
ra d c  su trabajo realiza?.(l) Ama de casa (2) Estudiante 
(3) Otro trabajo (4) Otros. 

blcncionc c w  1 cs  



(1) Tienen mucho tiempo (2) Reparten  su  tiempo para participar 

(3) Tienen problemas Fn su casa. Son muy inte l igentes .  
Son mejores que l o s  hombres. (6) Otro. a 

U 
r-EwIm CUAL. 

9.- Para lograr  las demandas de las mujeres es necesario:  
U 

(1) Organizar un grupo de mujeres que luche por es to .  - 
(2) Luchar todos los trabajadores  s indicalizados  por esto. 

(3-) Luchar  todas las trabajadoras por las desnandlas propias. 
(4) Apoyar a las autoridades. 
( 5 )  Otro. U 

Mencione Cual 
10.- Le in teresa  ligarse con otras  mujeres para lograr demandas - 

especificas de las trabajadoras o (1) Si (2) NO. n 
Gracias por su colaboración. 
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ENTRWIS.fA A TRABAJI1DOQIAS SINDICALIZADAS DE LA UNAB EN *f%lV&#l, 
1,ESTADO CIVIL, 
2.- EDAD o 

3.0- Catrsgorir. 
4 ESTUDIOS REAL1UDOS.o  

5.- ANTICUEOAO EN LA UNAB. 

6.9 ANTIGUEDAD SINDICAL, 
7.1 aRICITAMCIA 193tIT3CAo 
8.0. NUMERO DE HIJffS. 

90 -  l # Y C ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ f A R E S ,  
100- CON QUIEN VIVE. 
12.- &arb hece adenha' de  trabajar a q u i ?  
12.- En al STUNAm q u i e n e s   p a r t i c i p a n  mas sindicalaente? 
12',- Por que cree u s t e d  10 a n t s s f o r ? .  
13.- De que manera se m a n i f i e s t a  dicha partfcipaciim? 
14.- cfu6 opina d e  las p r B s t a c i o n e 8   q u e  existen para las nruje-4 

trabajaeor.a@ en la UNAdR? 

15,- Cudles son l a s  m a s  s e n t i d a s ?  
16,-  A qu6 cree que se deba e l  logro d e  estas demandas? 

17.0. De que manera SIB ha expN8ada la l u c h a  de las  mujeres por  -0 

l a  c o n s e c u c i d n  de sus demandas especifica& 
18.1 En que cree que c o n s i e t a  la d i f e r e n c i a  entre l a s  mujerters que 

p a r t i c i p a n   s i n d i c a l n e n t e  y l a s  que no l o  hacen?, 

pando Sries, en e l  Cornit6 E j e c u t i v o  de su S i n d i c a t o .  
19.= D i g a  s u  p p i n i d n  a1 r e s p e c t o  d e  porque hay s o l o  2 mujeres ocd 

20.- Qu6 cree que dib iers  h a c e r s e  para que l a s  m u j e r e s   l o g r a r a n  - 
21.0. Ha t en ido   a lg f in  t i p o  de problema p o r  ser mujer y tener un -- 

sus demandas. Cdrno deben organizarse? 

p u e s t a  d e  s e p r e s e n t s c i d n   s i n d i c a l ?  
2 L -  En qy6 h a   c o n s i s t i d o  dicho problema? 

25,- Existe  a l g u n a  clase d e  h o s t i g a m i e n t o  o d i a c r i m i n a c i b n  hacia - 
Ud. por parte del Cornit6 Ejecutivo d e l  STUNAM, 
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Z4+- En que ha c o n s i s t i d o ?  
25. - -Existe  a l g u n a  claw de hostigamien t o  o d i s c r i m i n a c i b n   h a c i a  - 

Ud. por parte  d e  las autor idadas  de la UNAIII. 
26.- En que c o n s i s t a ?  
27.- Ex is te  alguna class. de d i s c r i s i n a c i 6 n  u hostigamiento hacia - 

Ud. por par ta  de los trabajadoras de base?  
28.- En que consiste? 
29 . -Cxis te  alguna c lase  de d i s c r i m i n a c i b n  u hostigamiento h a c í a  - 

Ud. por p a r t e  d e  l o s  o t r o s  delegqdoe  y representantas s i n d í c a l a s ?  
30,- En que c o n s i s b ?  
31.- Se ha enterado ds algun caso de abuso sexual d e  representantes 

s i n d i c a l e s P  
32.- C h o  se entero? 

33.- En que ha consistido dicho abuso sexual? 
34..- Cud le s  s o n  l o s  problemas a que ser e n f r e n t a  una mujer que par-  

t i c i p a  sindicalmente? 

calmente para haccbr.10 y raeguir haciendolo? 
35.- Cbmo e s  que se lets arreglan la8 mujeres que p a r t i c i p a n  s i n d i -  



E t  p r e s e n t e   c u e s t i o n a r f o   f o r m a   p a r t e   d e   u n a   i n v e s t i g a c i ó n  que e s t u d i a n t e s .  . 

de l a  UAM-I estamos r t a i i z a n d o   s o b r e   s i n d i c a I i s m o   u n i v e r s i t a r i o   p o r  l o  que 
le pedirnos e s c r i b a  en et cuadro  que s e   e n c u e n t r a  a s u  derecha  la o p c i d n  u 
opc ione ' s   ( s egon   s ea   a so ]   que  mas se   ap rox imen  a su  punto  v i s t a . :  

i 
! 

1.- ESTADO C I V I L .  

2.-  EDAD. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

4. -  'ESTUDIOS  REALIZAOOS-. . 

- ~ .. . 

e )  s o l t e r a .  
. a)   casada  b )  Untdb l i b r e  c b e p a r a d a  dl. D i v o r c i a d a  

t !  3 . -  CATEGORIA,  (Mencione:  cual)  . .  . . . .  

a )   PR IMAR IA   S tN  CONCLUER. 6). PRtMARlA  CONCLUIDA 
c)  SECUNDARIA S I N  CONCLUtR d l  SECUNDARIA  CONCLUtOA 
e)  PREPARATORIA S t N  CONCLUIR fl PREPARATORtA  CONCLUIDA 
g1 LlCENCtATURA  S lN.CONCLUfR ,'h] LrCENClATURA  CONCLUIDA 

5.- ANTIGUEDAD EN LA UNAM,  
6 . -  ANTIGUEDAD SINDICAL'* 
7 , -  ¿PERTENECE A ALGUNA ORGANtZACION .O PARTIDO  POLIT ICO?  

8 , -  NUMERO DE  H I J O S .  5 
9 . -  INGRESOS  FAMfL. I i9ESg 

.&,. . 

. a l  s i  61,  no. 

lO."¿CON  QUIEN V I V E ?  $ 1  . / . .  ". 

.,:a) SOLA b f  C O S  SU ESPQSO'E H ( J O S  cl CO'N H t J O S  ' . .  6 

. d l  CON  AMIGOS - :e$ r o n  h i j o s  y f a r n i l f a r e s , .  * I' 
1 1  .- ¿QuB  hace  adzmas  de , t . rab.aJar   aquf?  

a )   ' e s t u d i a .   6 )  cuida a . s u s  h i j o s  - c l  r e a l i z a   ' v u e 3 a c e r e s  
domés t i - co s .   d j  rea.1 i2.a t y a6 - a j o   p o l f t i 4 c o   p a r a   l a , o r g a - n i z a  
c i ó n ' e   l a  que   per tenece,   e ]  Ti+-ne t i empo   l i b ' r e   p a r a  i'r 
a l   c i n e ,   v e r   T , Y .   s a l   i r . c o n  swi.gos o ir a b a f l e s . ,  
fl S u  t iempo 1 ibre lo ocupa  en  descansa,r 

12 . -   En   e l  STUNAM ¿rfu,Eenes cp-nsEdera U d ,  que   par t i c ip -an   mas  

' a ]   l a s  mujeres.:&$.. .tos.. h o m b r e s  c.1 L a s   mu je r e s -  a n8,vel  de 
s i n d i c a l m e n t e ?  

ba se  y los hombres a nivel . d e - . d i r e c c i d n .  
12'..- ¿Por   qué  crek   que  suceda I-a- a . n t e r I o r ?  . .  

Por que   para  l a s  rnu je+ws -hay - : f a l t a  ,de educactdn  'P 
P o r q u e   l a  p a t t i c i p a c i 3 n - , S a : . ~ ~ , . : . p o r  c o s t u m b r e   y ' t r á d i c i 6 n  
Se debe. a que e x i s ' t e   m a r g i n a c r M i , s o c i a l   p a r a  l a s  mujeies 
como el machismo y e l   s ex i sm,  

Las mujeres se comprometen menos en los.  puestos de direccidn --- ,- 
porque e l  comprometerse les  acarrearia problemas fami I iares, 
Las  mujeres  part i'ctpan menos pos  fa 1 ta. de t i,ernpo[ya que tienen T. 
que trabajar y adernas real  izar.  el  trabajo del hogar) 
La escasa  participación de las  mujeres se debe a la   fa l ta  de una 
organi  racidn de mujeres 

part ic ipar,  
La escasa  participacidn en los puestos de representacitin y en la 
participactón  sindical de la s  mujeres se debe a que no  se  les ha 

que  manera se  manifiesta la participaci6n de las muje.res? 
En las  asambleas. 6) en. los  CGRs. c )  en el  CONGRESO. . ,  

en 1'0s planteamientos que se hacen con'las autoridades. 
OTRA . 

' 

Los hombres t+ercen mas posibil idades 

presentado la  oportunidad  para  poder  hacerlo, . .  . .  

14.-  ¿Qué opina de las  prestaciones que existen  para  las mujeres tra-- ' 1-j 
ba~iadoras de la UNBW? . .  
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' 15.- LCudles son-- las  demandas mas sentidas? 
a) GUARDER I AS. b). ESCUELAS PARA LOS. H I  JSS. DE LfiS TRABAJADORAS. 
c)  FACILIDADES PARA LLEVAR Y RECOGER A LOS'HjJOS, 
d) CL IN I CAS Y ATENClON ME0 I C'A ADECUADA PARA ¡AS TRABAJADORAS Y --- 

SUS HIJOS, 'i 
e)  RECLAS I F I CAC IONES PARA QUI ENES REAL l aAN FUNC IONES D I  ST1 NTAS AL 

f) CONDICIONES.ADECUADAS DE HItiIENE Y SEGURIDAD.' 

h) FAC I C  I DADES  DE HORAR 10 PARA LAS MUJERES TRABAJADORAS ESTUDIANTES, 

j 1 REDUCC ION DE LA JORNAOA DE TRABAJO  PARA LAS 'MUJERES 'O JUB lLAC ION , 

k) LA LUCHA  EN  CONTRA DEL HOSTtGAMtENfO Y LA VIOLENCIA SEXUAL, 
1 ) CAPAC I TAC I O N  PARA LAS MUJERES  TRABAJADORAS, 
m) CÚRSOS DE SEXUALCDAD Y CU1DADO pE LOS HIJOS, . . . . . . . . . . . . . . . . .  

n) OTRA . .  

PUESTO  PARA EL QUE FUERON  CONTRATADAS. 

, 9) MEJORA DE LA DESPENSA EN CANTt  DAD 'Y  CALIDAD. 

' i )  FACILIDADES.PARA EL CUIDADO  DE LOS HIJOS, 

. .  

! 

A MENOR CANTIDAD DE AROS DE SfRVtCIp, - ....... 
I 

. (Si son varias- las  opciones,  seiiale  en 'orden de prior ' idadl 

16. - 

1.7.- 

Diga s i  esta de acuerdo con la  sigui'ente  aseveracidn:.'.: '' ' 

' 

Jadoras SE DEBEN A LAS  PROPIAS TRABAJADORAS., 

. . .  LAS DEMANDAS  LOGRADAS EN LA UNAM en beneficio de las  mujeres traba--- , .  
- . "  .. ~ "" , 

a) s i  , b)  NO. n 
Sefia.le las  diferencias 'que-existen  i-entre una mujer que pa2eicipa ---- '  

k) !.as que tienen  un  puesto de representacl8n  s.indica1 mi  tftan gene-- 

b) La  diferencia  cons,iste en el  carficter de las delegadas, . >  
c)  Las mujeres que particPpan  en  puestos de representacidc lo hacen.- 

d) L=IZ mujeres que pa.rti'cpan  en  puestos de representacien lo hacen -- 
porque  encuentran  vn  apoyo  en sus propios $qmpañ.eros.de trabajo, 

-e)~,*L'as.  mujeres que par t i c tpan  en puestos de rapresentaci6n lo hacen - 

~-si.mi+icalmente  en. un puesto de representacitin y una que no  1o.hace. 

-raImente  en un part ido u organizaci 'dn  polftica tarnhien. 

. porque  estan  cansadas de ver  in.justicias. ' .  .F 

I 

. .  

porque s u  compañero l a s  zpoya. I .  . ,  

63:. : f) Las mujeres que par-ticipaw sEn-dicarmente ! o  hacen  porque! tienen"-- - - - - - . 2 r v *  . . . . . . . .  't 
. -  ., . '"o' 'p). antean una a l te rnat i va  de soc iedad*d i s t in ta  a la que se  vive. . .  . . . .  . . . .  

&ika.scmujeres que partici,pan  sindicalmente -lo hacen  porque l a s   c i r "  i 

'-' cuns.tancies  las ob: igaron.' . - - - ". 
h). t-&.wwj~ercs que ,part  i c i pan s i  nd i calmente  en  pues  tos de represen4 . . 

!l. Otra 

". . "" 
tacfth :,la lhatcn  porque  tienen esas ,aspi  raciones. - . _ _  

I ". ." ." ." 

. .  ....... - .... 
18.-*"En que ha consist ' ido  la  lucha de l a s  -mujeres para  conseguir  sus 7-  ? .  i 

, I :- propias demandas? .~ . 

a)  Marchas y H i t  Pnes; I (  

c) Congresos ~. 

. b) Planteamientos en las asambleas  para  ,que se l leven al C,E..  del STUNAM 

-. d) OTRA . 
19.:. ¿A que cree que. , s e  debe  que -en el STUNAM solo  hay 2 mujeres en el  C,E,? ,' 

a-) Para  la'mujer es mas dif í 'c i l   conseguir  puestos de direcci6n err el 
, Sindicato  que-paca los hombres,.. . . . . . .  . .  

b) Otra. \ t -  

mandas? iC8mo deben orga@zaise? 
a)  Hacer FOROS; b )  Encuentros, c) Autoorganizacibn. ': . '  

d) Que e 1 STUNW cons iga 'permisos  para que se  rea 1 icen  reuniones de 

.. . -. - .. - _" " . 

".. "" - "" - 
20.- ¿Qué cree que debiera .tlqcerse para que 1aS.müjereeS-hgrara-n-sus- de-- 

mujeres  dentro de la  jornada de trabajo  para que ellas  se  organ¡-. 
cen y discutan sus problemas  específicos. 

res  logres sus demandas,-- 
e) Debe hacerse  conciencia a los hombres tambisn  para que l a s  rnuje-. . .  

' f)  CQnferencias. I - ,H, 1 -, Te:, 7 ; S  

9) Antes que nada  una  'campaña de sens i b i 1 i zac  ión a todos, -. " . . . .  

h)  Otra., . 
17- . .  

..- _**._. ,"Y .... .. ,~ ." L-.,x""".", 1 . . . . .  ..... '.~"~ 1"-- 
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---21.- Señale  si  esta  de  acuerdo  con la siguiente  aseveración,: -109- 
LAS MUJERES QUE OCUPAN PUESTOS DE REPRESENTAC ION SINDICAL SE ENFRENTAN '1-1 
A DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMAS. 

t05- &~ represen tac i$n s ¡ nd ica 1 cons ¡ s ten en : . -  
a) ~ o s  ti gam i en to  sexúa 1 . 
b) Discriminación o rnarginación por el hecho  de  que son mujeres. ' 

. c) Mach i smo.. 
d) Sex i smo . 
e) Problemas  con su familia. 
"f) CompetPncia y anviadias de entre  sus  compañeros de trabajo. -: . " 

g) Otra. 

a)  S i  b) NO u 

22.- Los problemas a que  se  enfrentan las mujeres  que  participan en pues-- 

f .-. . .  
, .  

1 '  ' 

\ -  . I .  

. 

. - q  

" 

23.- ¿Considera  Ud.  que  existe  hostigamiento  sexual por  parte  del C.E .? .  

,24 . -  ¿Considera  Ud.  que existe  discriminacibn  hacia  las  muje'res  en el STUNAM? 

25.- ¿En que  consiste el hosti.gamiento y la discriminación  por parte.de -- 
- a) S F  b)  No . 

--.--los miegbros  del C.E. del STUNAM? 
' .-. a) P.mpos ic  iones indecorosas. 

L - 1  , 
. .  

b) Un  supuesto  ga.lanteo o piropeo  insultante. 
c) Abuso  del  cargo  para  lograr  disposiciones  sexuales, 

o )  Los dirigentes  sindicales se 32-entm galantes  porque  detentan un 

. I  

; - d )  La  creencia  de q w  las hombres.trenen  mayor  capacidad.' 

cargo . I í '  
- 

. . .  

26.- &Existe  discriminaci6n.u  rmstigamienrb. sexua€:hacia las mujeres  por -'- 
parte  de las 'autoridades  de la UNAM? ' Y  . i  . . .  . .  

a)  si ' 'b)  'no. 
I .  , .  . . .  I ,  . ,  L I ,  
, I  

27.-:¿En-que condiste?. 
-. 

& b .L .-  

. a) Propos i c iones  .i'ndecorosas, . . . .  L ,  I .  ' 

c : 
. I .  

... : 

' ... -b) Un  supuesto  galanteo o pi,rqpeo  insultantk'.. . 
. . -  .* I ' 

' 

C-) Abuso  del  cargo  para  lograr disposicione~:.sexuales, ' 

.~ d) La creencia  de  que los hombres  tierqn  mayor  capacidad. 
. -  e) Las  autoridades  piensan  que  se  convierten  qn  galekes por el 

-.  . que  detentan. 
- . f) OTRA 

. * .  . . .  
28.- ¿Existe  alguna  clase de discriminacidn u hostigam?entct.-hacia  Ud. por 

. .  

. parte  de  los  trabajadores.  de base? ' ! :: 

0 )  si - . .  - ., b) no. 

a) Propos  iciones  indecorosas, ' ..... L ' 

bZ Un  supuesto  galanteo o piropeo  insultante, 
c). Se  niegan  capacidad a las  mujeres, 

. -. ;e i ri 
I " 

29.- En  que  Eonsiste? 
+.* <> I 

,I 

. I .  . J  . 

., 
" , 

....... d) Se da en  envidias y competencias'  hacia  las mujer4:''que logran --- .. 
- ." . asensos. 

30.- &Existe  alugna  clase  de  discr.iminación u hostigamiento sexual  hacia 
Ud. por  parte  de  delegados y representantes  sindicales? 
a )  si b) no. b .; 

31.- ¿En  que  consiste? :: i 
a) -Propos  iciones  indecorosas; 

$ * ,-. 
. _ ,  ' L }  

Un  supuesto  galanteo o piropeo  insultante. y; , : 
/ .  - - -c )  Abuso del  cargo  para  lograr  disposiciones  sexuales,' 
, . .dl La creencia de que  los  hombres  tienen mayor 'ca.pacidad. ,, 

f) OTRA . I /  . 

,32,- ¿Se ha enterado  de casos de  .abuso sexual en la UNAM? ,..; 

. .- 

. _  
% . "" . - e) Creen  que  se  convierten en galanes por el cargo que detentan. 

i al st  . b) no, -T 

'33,- ¿cam se entero? 

" - 

.? ..?. 
i, J '  c 

al, Por wdio de  rumores. y chismes, r! 1 

b) Se lo plat i co una  compaiiera de toda su confianza 

d) Lo ha vivido .en carne prc$*ia. 
c )  Lo vib, ' !  J ,  

."' I'1 

I .  

'1' , 
1 . , I  hkS . .  

~- 

c 
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. .  . . -110- 
-34,- Con r e f e r e n c i a   a l   p u n t o   a n t e r i o r .   & L e   c o n s t a ?  

a )  s i  b)_ n o .  - Q  
35.- E l  a b u s o   d e   j e f e s ,   d e l e g a d o s ,   t r a b a j a d o r e s  o m i e m b r o s   d e l  . C'E. d e l  STUNAM. ha   cons  i s t  i d o   e n :  

a )  l o g r a r   d i s p o s i c i ó n  sexua.1 de  a l g u n a   t r a b a j a d o r a  o a s p i  - 

s i n d i c a l m e n t e   s o n :  

b )  L a s   s a l i d a s   t a r d e   d e   l o s   e v e n t o s  a q u e   c o n v o q u e   e l  STUNAM. 
c-) P r o b l e m a s   f a m i l   i a r e s .  
d l   I n t o l e r a n c i a  e i n c o m p r e n s i d n  de. l o s   c o m p a i i e r o s   s i n d i c a l i -  

e )  OTRA 

r a n t e  a s e r l o  a c a m b i o   d e   l a   p r o m e s a   d e   a l g G n   b e n e f i c T o .  . 
36. -  L o s   p r o b l e m - a s   a ' q u e   s e   e n f r e n t a   ' u n a   m u j e r   q u e   p a r t i c i p a  - -  

--- ~ ~ ~ - - ~ - ~ g ~ ~ ~ - ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ - ~ - - - " ~ - - . . - - - ~ - - - - - - - . - - -  

z a d o s .  

37. - 
- .. . 

L a s   a c . t i v i d a d e s  que t i e n e   q u e   r e a l i z a r '   u n a   m u j e r   t r a b a j a d o - -  
r a   q u e   p a r t i c i p a   e n   a l g u n   p u e s t o . d e   r e p r e s e n t a c i ó n   s o n :  
a )  L e v a n t a r s e  mas tempa.rano.  
b )  R e a l i z a r  e l  q u e h a c e r   d e   s u   h o s a r .  
c )  E n c a r g a r  a l o s  h i j o s .  
' d )   P a g a r  a a l g u i e n   p a r a   q u e  le c u i d e  a s u s  h i j o s .  

-?-I- "+sr_.a< s u s   h i j o s  s o l o s ;  
f ) OTRA .,.;. -.-- -"  - . ". 

. .  p u e s t o   s i n d i c a l  - 
. .  

. .  
. .  G R A C I A S  P O R  S U  C O O P E R A C I O N .  . 

' b  

I 

' !, 

- : 
. . .  

. .  

t 
f .  
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(DE ENTREVISTAS GRABADAS) -111- 
PERFIL DE LAS EMTREVISTARAS DELEGJltMS SINDICALES DEL STUNAn. 

ES'kADO CIVIL, 
16.6$ casadas. 
16.6% Vive an unfdn l i b = ,  

16.6% est6  separada, 
16.6% e s t i  divorciada.  
33.3% ea soltera. 
2.- Edad promedios 31 a&o@. 

3.- Cabgorfa .  
Frecuerncfa da edade8 31; aflo8.(tomando rangos de 5 aRos) 

Jefe8 de Seccibn, 

l6.6$ Capturista d e   d a t o s .  
16 6% Anal is t a  , 
16.6% Profesionista,  
1 6 . 6 s  Supervisora, 
4.- Escolaridad,  
50% Licenciatura s i n  c o n c l u i r .  

6.m. ANTIGUEOAD SINDICAL CFROILlEDLO 9 d'ios con 4 me8es. 
FRECUENCIA POR RANGOS DE 5 aK08o 1& 

7.0- FllItITANCIA  P&ITICA. 

SS,@ PERTENECEN A ALGUNA ORCANIZACION PDLITICft. 
16.6% NO PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACION  POLITICA. 
8.- EL FRORIEDIO DE HIJflS ES 20 

LA FRECUENCIA ;?E HIJOS ES 2.. 
90- INGRESOS FALnICIAblESe 

PRONEDIO $933,333.33 

Frecuencia 500000,OO 
10.- €1 35.3% d i j o  qze v i v e  sola, 

16,6$ d i j o  que v i v e  con su esposo 8 hijos, 

16.6% d i g o  que v i v e  con h i j o s  . .. ,. . ,. J . 
33,3$ dijo que v i v e  con h f j o s  y Camil iares,, 



11.- E l  50% manifesto que aderngrs d e   t r a b ; j a r   e s t u d í a ,  -112- 

El X% d i g o  que adem& de trabrsjerr c u i d a  h i j o s ,  

El 50% r e a l i z a  t r a b a j o  po l x t f co  e n   s u   O r g a n i r a c i b n .  
E l  66.6% ocupa s u  t i e m p o   l i b r e  en d i v e r s i d n   c o n s i s t e n t e  en =- 

leer  o v e r  T.V. o salir con amigos, o i r  a l  cine.  

E l  16.6% d i j o   q u e   o c u p a b a  BU t i e m p o   l i b r e  en d e s c a n s a r .  
12.- El S8,8$ considero que las m u j e r e s   p a r t i c i p a n  mas &L. n i v e l  0-0 

de b a s e  y l o s   h o m b r e s . m a s  a n i v e l  de  direcciin. 

El 16.6% c o n s i d e m   q u e  l o s  hombres p a r t i c i p a n  metb~. 

12@.+ El 50s considera que la f a l t a  de p a r t i c i g r c i d n   d e  l a s  m u j e - =  
res en el STUNAIR se debe a que hay falter de e jducac i in   para  - 
ellas. 

wjer.ee, que s e  debe  a la.  c o a t w b r e  o a les ~ a d i c i b n .  
. ,I 3 E l  50% c o n s i d e r o  que es .un problema de  le formacidn de l a s  I) 

c E l  8808% considero que se d e b s  a l a  m a r g i n s c i d n   s o c i a l  de las 
mu3eres e n   e s t a  sociedad, A l  machismo y a l  sexismo. 
El 68085 c o n s i d e r o  que la f a l t a  de p p t i c i p a c i b n  se debe a - f 

qye e s h  acarrea problemas f a m i l i a r e s ,  
4 1  El 8806% c o n s i d e r o   q u e  se debe a l a  f a l t a  d e   t i e m p o   d e   l a s  - 

m u j e r a s   ( d e b i d a  a su dobls  j o r n a d a . d e  trabajo).  
# E l  50% c o n s i d e r a   q u e  se debe a que no e x i s t a   o r g a n i z a c i d n  de 

las p r o p i a s  mujeres. 

s i b i l i d a d e s  sociales y de t iempo,  
C$ El 50% c o n s i d e r o   q u e  se  debe  a que l o s  hombres t ienen m s  PO- 

.h 33,3$ o p i n o   q u e   e s t a  s e  debe a que  no se  les ha p r e s e n t a d o  la 

o p o r t u n i d a d  de p a r t i c i p a r .  
Ab El 16.65 considero que e s t a  SB debe  a que a las mujeres se - 

l e s  n i e g a  que tengan capacidades. 

33,- E l  100% c o n s i d e r o  que l a  p a r % i c i p a c i b n  de las m u j e e s s  s e  mani- 
fiesta en l a s  asambleas, 
E l  6606% c o n s i d e r o   q u e  s e  p l a n t e a  a tr ,v6s de los CCRa. 
E l  66.6$ c o n s i d e r o  que s e  hace a t r a v 6 s  d e l  Congraso. 
El 66.6% c o n s i d e r o   q u e  se p l a n t e a  con las a u t o r i d a d e s ,  

14.- El 100% op ino  que l a s  p r e s t a c i o n e s  que existen para las m u j e r a s  
en l a  UNAB son i n s u f i c i e n t e s .  
E l  50% c o n s i d e r o  quY se requiere de, mayor ayuda y apoyo para 
gozar laa que actualmente existen y lograr  nuevas. 
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15.- El 100% considero que las guarderias es la demanda mas sent ida 

' El 50% considero que entre las demandas  mas s e n t i d -  sa encuga 
tra l a - d e  Escuelas para los h i j o s  de l a s  trabajadoras, 
E l  33.3% considero l a  de facilidades psra ir a llevar y reco- 

de las trabajadoras  universitarias,  

g e r  a los h i j o s  a sus escuelm,  

E l  88.85 considero la necesidad de Clínicas y atencibn medica 
adecuada pa= e l l a s  y sus hijos y fsmiliarus. 

;.' E l  33.3% considero 1at.necssfdad de reclasif icacidnes para mu- 

j e r e s  que rsalinan PuncidneJs distintas a las del puasto tonta 
tado. 

i El 16.6% considero como problema importsnte lar revisi6n de -- 
aondicfones de higiene, y seguridad en e l  trabado pam las I R ~ $  

El 50% planbo que esa un problema p r i o r i t a r i o  l a  despensa, 

que es%a fuera en especie y de mejor c a l i d a d  y mayor cantidad. 
El 16.6% considero que un problema urgente era que se dieran - 
PacilSdades de horario para l a 8  trabajadoras  estudiantes, 
E l  33.3% considero que era importante se dieran Facilidades - 
para e l  cuidado de los h i j o s .  
El 16.6% planteo la reduccidn da jornada de trabajo para las .  - 
mujeres en ramn de su doble jornada o la j u b i l a c i d n  en un mec 

nor nGmero de aRos de servic io ,  

El 33.5% considero q ue  una demanda i m p  ortante era que el -- 
STUMAfl y l a  UNAM plantearan la lucha en contra del host iganiq 
t o  y l a  violencia  sexual. 
El 3303$ considero  necesario se  iapleaentara educacidn para - 
mujeres sobre sexualidad y cuidado de los h i jo s .  

16.- El loo$ de las mujeres  consideran que l a s  demandas logradas en 
l a  UNAm en beneficio de las mujeres tra bajadoras se deben a - 



-114- 
180- E l  33.3% considero que l a s  d i farenc ias   en tre  las  mujares que 

patt ic ipan  s indicalmente  en puestos de representacibn y l a s  - 
que  no lo hacen  consisttrsn en que  l a s  qua l o  hacen mi l i t an  en 
una organixacidn  pol i t ica  8hd81n68 de1 s ind i ca to .  
E l  66.6$"comsidero q u e  es tas  se deben al clszacter de las mujarisa. 
E l  U08$ considero que  se debe a que las m u j e r e s   q u e  lo hacen 
estetn cansadas de v e r  i n j u s t i c i a s .  
El 6606% considero que  las mujeres que p a r t i c i p a n  l o  hacen 0- 

El 33.314 considero que lo hacen po rq u8 e l  compaRero de e l l a s  

l o  hacen  porque tienen un8 a l b r n a t i v ,  (o l a  plantiaen) de 80- 

K c i e d a d .  
4 El 1606% consider6 que  las c ircuns tanc ia8  que Vivian las obl i -  

gaban a hacerla. 

las mujeres que  decfdfan pmrticipar s ind i ca laen te  
19.- El La@$ consider6 que,esto se debfa a que  para la m u j e r  era - 

mas dificil cons&guir puestos de direccf6n an el s ind i ca to  que 

estas deben organizarse h a c i e n d o  FOROS. 
El 50% consider6 que d e b n  hacerse encuentros, 
€1 33*39% considero que se debe llamar a reuniones para que  ~)Uaa) 
mismas alilPautooqlmicon, 
El 53,5$ considero que la direccidn d e l  STUNARl debe conseguir 
permisos para que  las mujeres realicen reuniones  dentro de s u  
t rabajo  para organizarse en torno a l a  consscucf6n d e  s u s  de- 
mandas y para l e  diseusi6n de SUI problemas e s p e d f i c o s .  /I El 16.6% considero que se deben dar c u r s o s  para l a s  muJeres de 

- 4. sexualidad y cuidado a l o s  h i j o s .  
El 16.6% cons idero  que debe hacerse. conciencia a 1QS hombres- 

El 66.6% considero que eran necesarias para  la o r g a n i t a c i h  de 
Ins mujeres Confer,encias. 

tambidn para que l a s  mujeres logren s u s  demandas. 

f ' j  El 16.6% c o n s i d e r o  que l o  primero que  debia  hacer8e era una - 
\,.d 

' campafia d e  s e n s i b i l i ~ c i b n ,  

.- t I ...I ""Lrrur".",""m_i;- .,". _ * _ _ _ . ' ~  ". 
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21.- E l  lot$ de l a s  muJereo han tenido un problema p r  aermujeroa 
y tener un puesto  de representacidn  eindfml. 

22,- m e l  5M de l a s  mujeres ha c o n s i s t i d o  en hoatigmniento smxlCal 
Para e l  66,6$ se  ha referido a d i s  criminacidn o matginacih 
por el hecho de ser muJeres. 
k m  el 66,6% ha consistido en m a c h i ~ m ~ .  
Pra e l  C6.6$ ha consistido en sex ism^. 
E l  50% ha tarn&¡@ ~;aroblernas. eon lip familia )ar su participaciak 
El 16.65 e)e ha enfrentada a competencia S y envidiar de entre 
su8 compafleros de trabajo. 

rl proposiciones i r ~ d e c o r o ~ a s .  
E l  8808s& considero que consiste en un supuesto  galanteo o p i -  

ropeo inasultante. 
E l  16.6% consider6 que consiste en wn abuso del c a r g o  para lo- 
grar disposiciones sexuales, 
El 88.8% consider6 que! la discriainacibn consists en la creen- 

c ia  de que l o s  hombres tienen mayor capacidad. 

E l  35.3% consider6 que l o s  d i r i g e n t e s  s indicales se sienten - 
galanes porque .d9@aentan un cargo. 

L .  

2 ; $ - E l  50% considero que existe, discrimfnacibn u hostigamiento por 
p a r t a  de las autoridades hacía ellas. 
El 50% considero que no exis te  discriwinacith ni hostiganienW 
por parte de las autoridades hacia ellas. 

2b.- El 50% consider6 que e l  hostigamiento se refiere a propuestas 
fndecorOsaS0 
El 33,3$ considero que se refierzs a WR supuesto  galanteo.^ pi- 

ropeo i n s u l t a n t e .  
E l  33.3% considero que l a s  autoridades d e  la UNA& aprovechan 
01 cargo que tienen @ara lograr  para si disposiciones sexual- 
E l  16.6% considero que l a s  autoridades  discriminan a las muje- 
res porque consideran que l o s  hombres tienen mas capacidad. 

E l  16.6% considero que las autoridades píengan que 88 convislzl 
ten  en galanes por 11 cargo que detentan, 
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28.- E l  66.6% consider6 que exis te  hotigamiento  ydiscriminacidn -0 

suxual hacia  el las  por l o s  trabajadores de base. 
El 33.3% consider6 que no e x i s t e  hostigamiento n i  discrimina- 

E1 50% consider6 que s e  r e f i e r e  a un supuesto  galanteo o p i r o -  

p.eo  que resulta insultante. 
E l  16.6% consider6 que se les niegan capacidades porque son - 
mujeres y se prefiere a los hombres para que les resuelvan sus 
problemas. 'a 

&-El 33.3:; consider6 que consiste en envidias porque ellas log,mn 
ascensos e3n el trabajo U8 manera legal .  

M.-. E l  66.6% considera que (21 h o s t i 3 a m i l n t o  y la discriminaci6n - 
sexual provienen de cornpafieroe delegados y representantes si-  
dicales ,  

de compaPYeros delegados n i  represent,ntes  sindicales,  

e l  #G$ de 10s casos en proposiciones i ndecormas ,  
E l  50 en supuesto  galanteo o p i r o  pea insultante. 

33.5% consider6 que no hay hostigamiento n i  discriminacidn 

3fi- El hostigamiento y discrisinacidn en este  sentido consistid en 

consdero que se manifestaba en un abuso del cargo. 
gijz k k m e  en era o por  me880 8e rumores: y chismes - 

de C ~ S Q S  en que se abusaba del  cargo pa ra l o g r a r  disposicion- 
es sexuales de trabajadoras por parte de representantes s i n d i -  

cales.  YN.' E l  asegur4 que no l e s  constaba e l  hecho porque no lo ha- 

rse en era o de cas d abuso t i  

bian v i s t o  n i  v i v i d o  en carne p r o p i a .  
El 16.6% planted que este  se  había dado a traves de insinua-n 
ciones en su caso. 

El 16.6% d i j o  haberse  enterado por medio  de  una toabajadora - 
que se lo confi6.y no quiso denunciar e l   caso ,  ademis. 

3F- €1 loa$ p l a n t e o  que el abuso ha consistido en l o g r a r  la dispw 
sicidn sexual de alguna trab.ajadora o aspirante a ser lo  S cam 
b i o  de la promesa de a l g u n  beneficio. 
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340- E l  88.8% c o n s i d e r 6  que las problemas a que se e n f r e n t a   u n a  
mujer que p a r t i c i p a  s i n d i c a l m e n t e   s o n  e l  hostigamiento sexual 
E l  88.8% consider6 entre l o s  I;pcoblemrtrs las salidas tarde, 
El 88.8% c o n s i d e r 6   e n f ' r e n t r r s e s  a problemas de t i p o  familiar, 
El 33,3$ planteo q u e  se enfrentaban ante la i n t o l e r a n c i a  8 -- 
e n c o m p r e n s i 6 n  d e  l o s  compafieros s i n d i c a l f t a d o s ,  

35,- El 88.8% de l a s  mujeres que participan s i n d i c a l m e n t e  se levan- 
t a n  mas t e m p r a n o  para poder s e g u i r  h a c i h d o l o .  
El 16,619 d e g a n  a sus h i j o s  solos .  
E l  33,3$ e n c a r g p  a sus h i j o s  o paga p a r a  que se los c u i d e n .  
E l  16,6$ r e c i b e  ayuda d e  s%. 's  h i j o s  pare s e g u i r   p a r t i c i p a n d o .  
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Para  la  segunda  entrevista  se  elgieron  delegadas  sindicales 
de  cada  una  de  las  corrientes  políticas  del  sindicato.  Sin 
preguntarles  a  que  corriente  pertenecían  ya  que  no  era  ni  es 
nuestro  interés  hacer  comparaciones  de  las  categorías  de  res- 
puestas  de  entre  las  integrantes  de  las  corrientes  sindicales, 
para  conocer  el  punto  de  vista  de  las  corrientes  sindicales 
ya  se  investigó y se  planteó  el  análisis  de /esto en el  Marco 
Teórico  del  presente  trabajo.  Al  elegir  entrevistadas  de  cada 
una  de  las  co  rrientes  la  idea  fue  tener  una  visión  mas  plena 
mak representativa  de  lo  que  viven  las  trabajadoras  universi- 
tarias  sindicalizadas  en  el STUNAM y particularmente  las  que 
tienen  puestos  de  representación  sindial. 

7 

En  la  tercera  entrevista  privó  la  misma  idea  que  en  la 
anterior  con  la  diferencia  que  se  sumaron  a  la  muestra  represen- 
tantes  sindicales de  comisiones.  Desgraciadamente  no  pudimos 
hacer  la  entrevista  a  las  dos  mujeres  que  actualmente  ocupan 
puestos  dentro  del  Comité  Ejecutivo  ya  que  probablemente por 
sus  muchas  ocupaciones,no  asistieron  a  las  citas  que  concertamos 
con  este  fin. 

5.- Aplicación  de  Instrumentos. 

Para  las  entrevistas por escrito  se  siguió  el  siguiente 
método: 
a) Se  informó  a l a ,  participante  el  motivo y fin  de  la  entre- 
vista y se  le  invitó  a  contestar  las  preguntas. 
b )  Las  preguntas  se  leyeron  una  a  una  lenta y pausadamente 
y se  le  preguntó  a  la  entrevistada  si  las  entendía.  Si  no  era 
el  caso  se  le  explicó  con  otras  palabras  la  pregunta  hasta 
que  esta  fuese  comprendida. 
c) Se  leyeron  las  categorías  de  respuesta  que  se  tenían y si 
era  el  caso s e  anotaron  las  nuevas  categorías  que  se  dieron. 
Cuando  esto  ocurrió así,se leyó  lo  que  se  anotó  a  fin  de  corro- 
borar  si  esta  era  la  idea  que  la  compañera  quiso  expresar. 
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d) En el  caso de  la  tercera  entrevista  se  les  dijo a las parti- 
cipantes  que  las  respuestas  que  se  planteaban  de  manera  opcional 
eran  producto  de  una  entrevista  anterior  formulada  de  manera 
abierta,  en  la  que  sus  compañeras  habían  dado  tales  respuestas. 

La  entrevista  grabada  fue  la  que  mas  datos  arrojó  ya  que 
las  entrevistadas,  después  de  un  momento,  hablaban  libremente, 
tocando  multitud  de  aspectos  que  las  entrevistas  esctructuradas 
por escrito  no  pudieron  captar.  Sin  embargo  tenia  el  defecto 
de  ser  demasiado  laborioso.  Primero  transcribirla  para  luego, 
codificarla.  Las  compañeras  en  esta  entrevista  hablaban y habla- 
ban dando  la  impresión  de  que  nunca  tuvieran  oportunidad  de 

hacerlo*  (supongo  se entie.nde,  sobre  estos  temas.) 

En la  primera  entrevista,  agrego,  las  trabajadoras  de 
Base  fue  constante  la  solicitud  de  que  hiciéramos  algo por 
ayudarlas.  (Ojalá  el  presente  trabajo  sirva  de  algo.) 

En  la  tercer  entrevista  las  compañeras  hablaron  bastante 
también.: y aportaron  nuevas  categorías  al  instrumento  diseñado. 

6.- Ordenamiento  de  datos. 
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Con  respecto  al  primer  instrumento l o  que  se  hizo  fue 

sacar  porcentajes  sobre  el  total  de  entrevistadas  de  caada 
una  de  las  categorías  sobre  la  suma  de  cada  una  de  las  respues- 
tas  dadas. 

S410 en  el  caso  de  la  edad  se  sac¿  la  media  muestra1 y la  des 
ción estándar  de  la  muestra. 

En l o  que  respecta  al  segundo  instrumento: 

1.- Se  codificaron  las  nuevas  categorias  que  surgieron 
del  tercer  instrumento. 

2.- Se  realizó  un  cuadro  codificado  con  todas y cada  una 
de  las  respuestas  dadas por cada  una  de  las  entrevistadas. 

3 . -  Se  sacaron  porcentajes  de  respuesta  para  cada  una 
de  las  preguntas. 

En el  caso  de la Edad, No. de  hijos,  Ingresos  familiares, 
antigüedad  sindical y antigüedad  laboral  se  sacó  la  media  mues- 
tral. 

4.- Se  integró  el  perfil  general  con l o s  datos  obtenidos 
del  cuadro  codificado y los  porcentajes  de  respuesta. 

5.-  Se  hizo  un  comparativo  de  respuesta  con  edades para 
el  caso  de  hostigamiento  sexual. 

6.- Se  sumaron  porcentajes  de  estado  civil  creando  la 
categoría  de  entrevistadas  con  compañero y sin  compañero. 

7.- Se  sumaron  porcentajes  de  escolaridad  de  Bachillerato 
en  adelante y primaria y secundaria. 

Estos  útimos  tres  puntos se plantearon  a  parte  del  perfil 
general  como  elementos  para  el  análisis  de l o s  datos. 
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P e r f i l  d e  e n t r e v i s t a  a t r a b a j a d o r a s  de Base   de l  STUNAM. 

Estado C i v i l :  

55% c a s a d a s .  

25% S o l t e r a s .  

10% U n i ó n  L i b r e  

5% Viudas. 

5 %  Divorc iada .  

Edad (años  c u m p l i d o s ) .  

Media m u e s t r a l :  3 5  años .  

d e s v i a c i ó n   s t á n d a r :  7 . 3  

3 . -  C a t e g o r i a .  

A u x i l i a r  de I n t e n d e n c i a  35% 

O f i c i a l   A d m i n i s t r a t i v o  35% 

B i b l i o t e c a r i a  10% 

S e c r e t a r i a  5% 

V i g i l a n t e  5% 

A u x i l i a r  de Enfermería  5% 

J e f e  de S e c c i ó n  5 %  

4.-  E s t u d i o s  r e a l i z a d o s .  

P r i m a r i a  45% 

Secundaria  30% 

b a c h i l l e r a t o  20% 

L i c e n c i a t u r a  5% 

Carrera   Comercia l  35% 

5 . -  E l  100% c o n v i n i e r o n  en que s e   t i e n e n   p r e s t a c i o n e s   s o c i a l e s  

en s u  t r a b a j o .  

6 . 1 . -  E l  100% cons ideraron  que l a s   G u a r d e r i a s  s o n  i n s u f i c i e n t e s .  

6 .2 . -E1  75% c o n s i d e r ó   i n s u f i c i e n t e   l a   L i c e n c i a  p o r  g r a v i d e z .  
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El 15% la  consideró  suficiente. 
El 10% consideró  que  no  existía. 

6.3.- El 50% consideró  insuficientes  los  descansos  en  la  jornada 
de  trabajo por embarazo. 
El 35% consideró  que  esta  prestacidn  no  existe. 
El  15%  dijo  que  era  suficiente. 

6.4.- El 65% consideraron  que  los  permisos por enfermedad  de 
los  hijos  eran  insuficientes. 
El 25% consideró  que  eran  suficientes. 
El  10%  dijó  desconocer  esta  prestación. 

6 . .  5 - El 8.5% consideró  insuficiente  la  canastilla  para  el  recien 
nacido. 
El 5% consideró  que  era  suficiente. 
El 10% dijo  desconocer  esta  prestación. 

6.6.-E1 60% consideró  insuficiente  el  festejo  para  el  día  de 
la  madre. 
El 25% dijo  desconocer  esta  prestación. 
El  15%  dijo  que  era  suficiente. 

6.7.- El 70% consideró  insuficiente  la  ayuda  para  el  día  del 
niño. 
El  20%  dijo  desconocer  esta  prestación. 
El  10% consideró  que  era  suficiente. 

6.8.- El 65% considero  insuficientes  los  cursos  de  verano. 
El 15% consideró  que  eran  suficientes. 
El  10%  desconocía  esta  prestación. 
El 10% conocía  la  prestación  pero  no  sabía  de  su  efectivi- 
dad. 

6.9.- El 5% manifestó  la  necesidad  de  conseguir  permisos  para 
madres  trabajadoras. 
El 10% mencionó  la  necesidad de mejorar  la  calidad de 
la atención  en  el ISSSTE. 
El 35% planteó  la  necesidad  de  incrementar  el  tiempo  de 
Lactancia  para  que  las  madres  puedan  amamantar  a  sus  hijos. 
El 5% mencionó  que  era  necesario  continuar  con  cursos 
de  capacitación  para  mujeres. 

/ J  t / ' h , f O  4 7  
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El 5% consideró  necesario  ampliar  los CENDIS. 
El 10% planteó  la  necesidad  de  apoyo  médico y psicológico 
para  trabajadoras. 
El 10% consideró  necesario  ampliar  el  Jardín  de  Niños. 

El 1 5 %  reconocío  la  existencia  de  la  prestación  "jubilación 
de la mujer  a 1 o s  28 años de  servicios." 
El 5% dijó  que  existía  también el día  internacional  de 
la  mujer  reconocido com.0 prestación. 
El 5% dijo  que  existían  festejos  como  prestaciones  adicio- 
nales. 

7.- El 55% consideró  que  las  demandas  logradas  en  beneficio 
a  las  trabajadoras  universitarias s e  debían  a  la  lucha 
de  todos l o s  sindicalizados. 
El 40 % consideró  que  esto  se  debía  a la lucha de las 
mismas  trabajadoras 
El 5% Consideró  que  se  había  logrado  gracias  al  Comité 
Ejecutivo  del STUNAM. 

8.- El 100% de las  trabajadoras  dijeron  que  participan  sindi- 
calmente. 

9.- El 65% Consideró  que las  mujeres no  tienen  las  mismas  opor- 
tunidades  en el Sindicato para participar. 
El 35% consideró  que  que  hombres y mujeres  tienen  la  misma 
oportunidad  para  participar  sindicalmente. 

10.- El 35% consideró  que  los  hombres  participan  mas  sindical- 
mente.El 35% consideró  que  es  igual  la  particiapción  de 
hombres y mujeres  en  el  sindicato. 
El 30% planteó  que  las  mujeres  participaban  mas  sindical- 
mente. 

11.-El 55% consideró  que  las  mujeres  no  tienen  las  mismas  opor- 
tunidades  de  educación  que l o s  hombres. 
El 45% consideró  que  si  tienen  las  mismas  oportunidades. 

12.-El 65% consideró  que los hombres  tienen  las  mismas  oportu- 
nidades  de  ascenso  escalafonario  que  los  hombres. 
El 45% consideró  que no se  tienen las mismas  oportunidades. 
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1 3 . -  El 80% consideró  necesario  luchar  sindicalmente  para  lograr 
las  demandas  de  las  mujeres. 
El 80% consideró  necesario  organizar  a  las  mujeres en 
tornoa  sus  demandas. 
El 20% consideró  que  era  necesario  apoyar  a  los  jefes 
algunas  veces,  para  lograr  las  demandas  de  las  mujeres. 

El 10% planteó  que  no se debía  hacer  nada  para  lograr 
las  demandas  de  las  mujeres. 

El 5% consideró  que  era  necesario  hacer  Conferencias. 

14.- 

El 5% planteó  la  necesidad  de  hacer  un  Congreso  de  Mujeres. 
El 5% dijo  que  era  necesario  hacer  una  investigación  para 
conocer  las  necesidades  que  se  tienen y transmitir  este 
conocimiento  a  los  representantes  sindicales. 
El 5% planteó  la  necesidad  de  hacer  conciencia  de  los 
derechos  de  las  mujeres. 
El 95% consideró  que  existen  mas  hombres  en  el  Comité 
Ejecutivo  del  STUNAM  debido  a  que  ellos  tienen  mas  tiempo 
para  participar. 
El 5% consideró  que  ellos  tienen  menos  responsabilidades 
que  las  mujeres. 
El 5% consideró  que  están  ahí  porque  son  mas  corruptos. 

El 15% consideró  que  se  debe  a  que  tienen  menos  responsabi- 
lidades  en  el  hogar y mas  posibilidades  sociales. 

15 . -  El 55% dijo  que  las  mujeres  no  están  organizadas  en  torno 
a  sus  demandas  específicas.  (las  mujeres  del  STUNAM) 
El 45% consideró  que  las  mujeres en el  STUNAM sí están 
organizadas  en  torno  a  sus  demandas  específicas. 
16.- El 30% consideró  que  las  mujeres  no  pueden  organizarse 
porque  no  tienen  tiempo  de  hacerlo. 
El 30% consideró  que  la  falta  de  oportunidades  políticas 
es  una de las  causa de que  las  mujeres  no  puedan  organizar- 
se por sus  demandas  específicas. 

El 20% que e s  la  falta  de  conocimiento  una  de  las  causas  de 
que  las  mujeres  del  STUNAM  no  se  hayan  organizado  antes 
sus  demandas  específicas. 
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E l  5% o p i n ó   q u e   n o  s e  h a n   o r g a n i z a d o   p o r q u e   n o  s e  a v i e n t a n .  

E l  5% c o n s i d e r ó   q u e  l a  c a u s a   d e   q u e   n o  s e  h a y a n   o r g a n i z a d o  

e s  q u e  a l a s  m u j e r e s  se  l e s  l i m i t a  y r e l e g a .  

E l  5% c o n s i d e r ó   q u e   n o  s e  h a n   o r g a n i z a d o   p o r q u e  l a  o r g a n i -  

z a c i ó n   d e  l a s  m u j e r e s  s e r í a  u n  p e l i g r o  para  l o s  h o m b r e s .  

E l  15% c o n s i d e r ó   q u e  l a s  m u j e r e s   e s t á n   o r g a n i z a d a s  p o r  

l a  r e a l i z a c i ó n   d e   u n   p r ó x i m o   C o n g r e s o   d e   M u j e r e s .  

17.- E l   7 5 %   m a n i f e s t ó  r e a l i z a r ,  a d e m á s   d e  su t r a b a j o ,   l a b o r e s  

como ama d e  casa .  

E l  45% d i j o   q u e   a d e m á s   d e   t r a b a j a r   e s t u d i a b a .  

E l  20% m e n c i o n ó   q u e   a d e m á s   d e l   t r a b a j o   e n  l a  UNAM l a b o r a  

e n  o t r o  l u g a r .  

E l  5% m a n i f e s t ó   q u e   r e a l i z a ,   a d e m á s   d e   s u   t r a b a j o   l a b o r e s  

e x t r a s  como v e n d e r  para a y u d a r s e   e n  e l  g a s t o  f a m i l i a r .  

E l  100% m a n i f e s t ó  r e a l i z a r  q u e h a c e r e s   d o m é s t i c o s   e n   s u  

h @ g a r .  

1 8 . -  E l  85% o p i n ó   q u e  l a s  m u j e r e s   q u e   p a r t i c i p a n   s i n d i c a l m e n t e  

e n   p u e s t o s   d e   r e p r e s e n t a c i ó n  l o  h a c e n   p o r q u e   r e p a r t e n  

s u  t i e m p o  para  p a r t i c i p a r .  

E l  4 5 %  c o n s i d e r ó   q u e  l a s  m u j e r e s   q u e   o c u p a n   p u e s t o s   d e  

r e p r e s e n t a c i ó n   s i n d i c a l   s o n  me jores  q u e  l o s  h o m b r e s .  

E l  30% c o n s i d e r ó   q u e  l a s  m u j e r e s   q u e   o c u p a n   p u e s t o s   d e  

r e p r e s e n t a c i ó n   s i n d i c a l   t i e n e n   p r o b l e m a s   e n   s u  casa .  

E l  30% c o n s i d e r ó   q u e  l a s  m u j e r e s   q u e   o c u p a n   p u e s t o s   d e  

r e p r e s e n t a c i ó n   s i n d i c a l   t i e n e n   m u c h o  t i e m p o  para h a c e r l o .  

E l  1 5 %  c o n s i d e r ó   q u e  l a s  m u j e r e s   q u e   o c u p a n   p u e s t o s   d e  

r e p r e s e n t a c i ó n   s i n d i c a l   s o n  muy i n t e l i g g e n t e s .  

E l  5% c o n s i d e r ó   q u e  l a s  m u j e r e s   e n   p u e s t o s   d e   r e p r e s e n t a -  

c i ó n   s i n d i c a l   d e s a t i e n d e n   s u  f a m i l i a .  

E l  5 %  o p i n ó   q u e   t i e n e n  mas t i e m p o  q u e  l a s  q u e   n o   o c u p a n  

p u e s t o s   d e   r e p r e s e n t a c i ó n   s i n d i c a l .  

E l  5% c o n s i d e r ó   q u e   n o  l e s  i m p o r t a  q u e  l a s  c r i t i q u e n .  

E l  5% o p i n ó   q u e   l u c h a n   p o r q u e  l a s  m u j e r e s   t e n g a m o s   i g u a l e s  

d e r e c h o s   q u e  l o s  h o m b r e s .  

E l  5% p l a n t e ó   q u e  es  s u   o b b l i g a c i ó n   o c u p a r   p u e s t o s   d e  

r e p r e s e n t a c i ó n   s i n d i c a l .  

E l  5% o p i n ó   q u e   a l g u n a s   d e  e l l a s  s o n  mejores  p o l í t i c a m e n t e  

q u e  l o s  h o m b r e s .  
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E l  5% p l a n t e ó   q u e  e l l a s  q u i e r e n  mejorar  e l  p a n o r a m a   e n  

g e n e r a l .  

E l  5% c o n s i d e r ó   q u e   o c u p a n   p u e s t o s   d e   r e p r e s e n t a c i ó n   s i n d i -  

c a l  p o r q u e   q u i e r e n   d i s t r a e r s e .  

E l  5% p l a n t e ó   q u e   t i e n e n   d e r e c h o  a o c u p a r  l o s  c a r g o s .  

E l  5 %  c o n s i d e r ó   q u e  l o s  d e l e g a d o s   h o m b r e s   o b s t a c u l i z a n  

a l a s  m u j e r e s .  

E l  95% c o n s i d e r ó   q u e  para l o g r a r  l a s  d e m a n d a s   d e  l a s  m u j e r e s  

era  n e c e s a r i o   l u c h a r   t o d a s  l a s  t r a b a j a d o r a s  p o r  l a s  d e m a n -  

d a s  p r o p i a s .  

E l  60% p l a n t e ó   q u e   t e n í a n   q u e   l u c h a r   t o d o s  l o s  s i n d i c a l i -  

z a d o s  p o r  e s t o .  

E l  55% c o n s i d e r ó   n e e s a r i o   o r g a n i z a r   u n   g r u p o   d e   m u j e r e s  

q u e   l u c h e  p o r  e s t o .  

E l  15% c o n s i d e r ó   q u e  e r a  i m p o r t a n t e  a p o y a r  a l a s  a u t o r i d a -  

d e s  para l o g r a r  é s t o ,  p e r o  s o l o  e n   d e t e r m i n a d o s   m o m e n t o s .  

E l  5% p l a n t e ó  l a  n e c e s i d a d   d e   c o n c i e n t i z a r  a l a s  m u j e r e s  

y h o m b r e s   d e l  STUNAM a l  r e s p e c t o .  

E l  5% c o n s i d e r ó   n e c e s a r i o  r e a l i z a r  e l  C o n g r e s o   d e   m u j e r e s .  

E l  5% o p i n ó   q u e  e ra  n e c e s a r i o   p r e s i o n a r  a l  C . E .   d e l  STUNAM 

para l o g r a r  l a s  d e m a n d a s  p r o p i a s .  

20.- E l  70% se  m o s t r ó  i n t e r e s a d a   e n  l i g a r s e  c o n  o t r a s  m u j e r e s  

para l o g r a r  d e m a n d a s  e s p e c í f i c a s  d e  l a s  t r a b a j a d o r a s .  

E l  30% d i j o   q u e   n o   t e n í a   i n t e r é s   e n  l i g a r s e  c o n  o t r a s  

m u j e r e s  para l o g r a r  s u s   d e m a n d a s  e s p e c i f i c a s .  



- 1 2 7 -  

PERFIL DE ENTREVISTA A REPRESENTANTES SINDICALES DEL STUNAM. 

1 . -  Estado  Civil. 
a )  3 3 . 3 %  casadas. 
b) 30% solteras. 
c) 1 3 . 3 %  Separadas. 

d) 1 3 . 3 %  Divorciadas. 
e )  10% Unión  libre. 

2 . -  Edad  (años  cumplidos.) 
Media  Muestral: 3 2 . 5  años. 

3 . -  Categoría. 
a) Oficial  Administrativo 23% 

b) Capturista  de  Datos 2 0 %  
c) Jefe  de  Sección 16% 

d) Auxiliar  de  Intendencia 13% 

e) Profesionista 6 . 6 %  

f) Bibliotecaria 6 . 6 %  

g) Jefe  de  Oficina 3 . 3 %  
h) Secretaria 3 . 3 %  

i) Oficinista 3 . 3 %  

j) Analista 3 . 3 %  

4.- Estudios  Realizados. 
d) Secundaria  concluida 2 3 . 3 %  
b) Secundaria  sin  concluir 20% 

c) Preparatoria  sin  concluir 1 3 . 3 %  
d) Preparatoria  concluida 1 3 . 3 %  

e) Licenciatura  sin  concluir 1 3 . 3 %  
f) Licenc  iatura  concluida 10% 
g) Primaria  sin  concluir 3 . 3 %  
h) Primaria  concluida 3 . 3 %  
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5.- Antigüedad en  la UNAM. (años  cumplidos) 
Media  muestral 10.76 

6.- Antigüedad  sindical.  (años  cumplidos) 
Media  Muestral: 10.43 

7.- 53.3% Pertenece  a  algún  partido  u  organización  política. 
30% No pertenece  a  partido  ni  organización  política. 
16.6% Simpatiza  con  alguna  organización  política. 

8.- Número  de  Hijos: 
Media  Muestral 1.9% 

Media  para la, muestra  que  contestó  tener  hijos: 2.52% 

9.- Ingresos  Familiares.  (en  miles) 
Media  muestral 492. 

10.- 33.3% Vive  con  esposo  e  hijos. 
26.6% vive  con  hijos 
26.6% con  hijos y otros  familiares. 
6.6% vive  sola. 
3.3% Vive  con  esposo. 
3.3% Con  hijos  esposo y padres. 
3.3% Con  padres. 

11.- El 100% además  de  trabajar  en  la UNAM realiza  quehaceres 
domésticos. 
El 90% dijo  que  además  de  su  trabajo  en  la UNAM realiza 
trabajo  político  para  la  organización  política  a  la  que 
pertenece. (Se incluye $1 STUNAM) 
El 83% tiene  tiempo  libre  para  ir  al  cine, ver T . V . ,  salir 
con  amigos o ir  a  bailes. 
El 53.3% estudia. 
El 70% Cuida  hijos. 
El 33.3% Ocupa  su  tiempo  libre  en  descansar. 
El 16.6% Además  de  trabajar  ocupa  su  tiempo  en  jugar  con 
sus  hijos. 

, 
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E l  6.6% c o n v i v e   c o n   h i j o s  y compañero. 

6.6% Ocupa p a r t e  de s u  tiempo  en  vender  cosas  para 

ayudarse  en e l   g a s t o   f a m i l i a r .  

: ' 6.6% d i s t r i b u y e  s u  tiempo en educar h i j o s .  

E l  6.6% Ocupa s u  tiempo l i b r e  en c o s e r  o l e e r .  

12.- E l  43.3% c o n s i d e r a  que l o s  hombres p a r t i c i p a n  mas s i n d i c a l -  

mente. 

E l  26.6% c o n s i d e r a  que l a s   m u j e r e s   p a r t i c i p a n  mas a n i v e l  

de base  y l o s  hombres a n i v e l  de d i r e c c i ó n .  

E l  23.3.g opinó que l a s   m u j e r e s   p a r t i c i p a n  mas s i n d i c a l -  

mente. 

E l  3.3.% d i j o  no s a b e r   q u i e n e s   p a r t i c i p a b a n  mas. 

El 3.3.% o p i n ó  que mujeres  y hombres p a r t i c i p a n   i g u a l  

n i v e l  de  base y l o s  hombres mas a n i v e l   d i r e c c i ó n .  

12 '  .- E l  76.6% c o n s i d e r ó  que l a s   m u j e r e s   s e  comprometen menos 

en l o s   p u e s t o s  de d i recc ión   porque  de comprometerse l e s  

a c a r r e a r í a   p r o b l e m a s   f a m i l i a r e s .  

E l  86.6% p l a n t e ó  que l o s  hombres t i e n e n  mas p o s i b i l i d a d e s  

s o c i a l e s  y de   t i empo  para   par t i c ipar .  

E l  73.3% p l a n t e ó  que l a s   m u j e r e s   p a r t i c i p a n  menos por 

f a l t a  de  tiempo  (ya que t i e n e n  que t r a b a j a r  y además r e a l i -  

z a r   e l   t r a b a j o   d e l   h o g a r . )  

E l  66.6% c o n s i d e r ó  que l a   f a l t a  de p a r t i c i p a c i ó n  de l a  

mujer  se  debe a que e x i s t e   m a r g i n a c i ó n   s o c i a l   p a r a   l a s  

mujeres  como e l  machismo y e l   s e x i s m o .  

E l  70% c o n s i d e r ó  que l a  p a r t i c i p a c i ó n   s i n d i c a l   s e  dá p o r  

t r a d i c i ó n  y costumbre. 

E l  50% c o n s i d e r ó  que l a   f a l t a  de par t i c ipac ión   femenina  

se   debe a que no hay e d u c a c i ó n   p o l í t i c a   p a r a   l a s   m u j e r e s .  

E l  33.3% Consideró que l a   e s c a s a   p a r t i c i p a c i ó n  en l o s  

. puestos  de r e p r e s e n t a c i ó n  y en l a   p a r t i c i p a c i ó n   s i n d i c a l  

de l a s   m u j e r e s   s e   d e b e  a que no s e   l e s  ha   presentado   la  

opor tunidad  para   hacer lo .  

E l  10% D i j o  que e x i s t e  una f a l t a  de i n t e r é s  de l a  mujer 

en p a r t i c i p a r   s i n d i c a l m e n t e .  

E l  3.3% P l a n t e ó  que t a n t o  hombres como m u j e r e s   p a r t i c i p a n  
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p o r  i n t e r e s e s .  
E l  3 .3% D i j ó  que e l   p r o p i o  STUNAM no ha brindado o p o r t u -  

n idades   para  l a   o r g a n i z a c i ó n  de l a s   m u j e r e s .  

E l  3 . 3 %   p l a n t e ó  que l a s   m u j e r e s  no ven n e c e s a r i o   o r g a n i z a r -  

s e  como m u j e r e s   p a r a   r e i v i n d i c a r  sus p r o p i a s  demandas. 

E l  3 . 3 %  d i j ó  que en e l   p r o p i o   t r a b a j o   s e   l e  impide a l a  

m u j e r   d e s a r r o l l a r s e  como t a l .  

E l  3 .3% d i j o  que l a   e s c a s a   p a r t i c i p a c i ó n  de l a  mujer en 

e l   s i n d i c a t o   r e f l e j a  s u  r e l a c i ó n  de p a r e j a .  

E l  3 .3%  cons ideró  que l a   e s c a s a   p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  muje- 

r e s  en e l   s i n d i c a t o   s e   d e b í a  a que l a  mujer  apenas  se 

e s t á   u b i c a n d o  u n  l u g a r  en la   soc iedad  mexicana .  

- 1 3 . -  E l  9 6 . 6 %   c o n s i d e r ó  que l a   p a r t i c i p a c i ó n  de l a  mujer  se 

m a n i f i e s t a  en l a s   a s a m b l e a s .  

E l  8 6 . 6 %   c o n s i d e r ó  que s e   m a n i f i e s t a  en e l  Congreso. 

E l  8 3 . 3 %   p l a n t e ó  que s e   h a c e   s e n t i r  en l o s  C G R s .  

E l  7 0 %  d i j o  que s e  ve  en l o s  planteamientos  que s e  hacen 

con  l a s   a u t o r i d a d e s .  

E l  13 .3% d i j o  que e r a   e v i d e n t e  en l a s   h u e l g a s .  

E l  6 .6% d i j o  que s e   m a n i f e s t a b a  en marchas y m í t i n e s .  

E l  3 .3%  cons ideró  que se mani fes taba   ex ig iendo  condic iones  

de t r a b a j o .  

E l  3 .3%  p lanteó  que s e   m a n i f i e s t a  de acuerdo a l o s  i n t e r e -  

ses que s e   t i e n e n .  

1 4 . -  E l  86 .6%  cons ideró  que l a s   p r e s t a c i o n e s  que e x i s t e n   p a r a  

l a s   t r a b a j a d o r a s  de l a  UNAM s o n   i n s u f i c i e n t e s .  

E l  86.6%  opinó que s e   r e q u i e r e  de  mayor ayuda y apoyo 

para  gozar de l a s  ya e x i s t e n t e s  y lograr   nuevas .  

E l  6 . 6 %   c o n s i d e r ó  que f a l t a   p l a s m a r  demandas en e l  C C T  

como l a s   r e l a t i v a s   a l   h o s t i g a m i e n t o  y l a   V i o l e n c i a   S e x u a l .  

E l  6 .6%  cons ideró  que l a s   p r e s t a c i o n e s  que e x i s t e n   p a r a  

l a s   m u j e r e s   t r a b a j a d o r a s  de l a  UNAM e s t a n   b i e n .  
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1 5 . -  E l  100% c o n s i d e r ó  que  una demanda muy s e n t i d a   e r a   l a   m e j o r a  

de l a  despensa en c a n t i d a d  y c a l i d a d .  

E l  9 6 . 6 %   c o n s i d e r ó  como una demanda muy s e n t i d a   l a  de 

C l i n i c a s  y a t e n c i ó n   m é d i c a   a d e c u a d a   p a r a   l a s   t r a b a j a d o r a s  

y sus h i j o s .  

E l  93 .3% d i j o  que u n a  demanda p r i o r i t a r i a   e r a  l a  de guar- 

d e r í a s   p a r a  l o s  h i j o s  de t r a b a j a d o r e s  y t r a b a j a d o r a s .  

E l  100% c o n s i d e r ó   n e c e s a r i o   l o g r a r   r e c l a s i f i c a c i o n e s   p a r a  

q u i e n e s   r e a l i z a n   f u n c i o n e s   d i s t i n t a s   a l   p u e s t o   p a r a   e l  

c u a l   f u e r o n   c o n t r a t a d a s .  

E l  9 3 . 3 %   d i j o  que una demanda p r i o r i t a r i a   e r a   o b t e n e r  

f a c i l i d a d e s   p a r a   l l e v a r  y r e c o g e r  a sus h i j o s  en l a s   e s -  

c u e l a s .  

E l  9 3 . 3 %   d i j o  que  una demanda muy s e n t i d a   e r a   l a   l u c h a  

en c o n t r a   d e l   h o s t i g a m i e n t o  y l a   v i o l e n c i a   s e x u a l .  

E l  9 0 %   c o n s i d e r ó   n e c e s a r i o   c o n s e g u i r   e s c u e l a s   p a r a  l o s  

h i j o s  de l a s  t r a b a j a d o r a s  

E l  9 0 %   p l a n t e ó   l a   n e c e s i d a d  de conseguir   condic iones   ade-  

cuadas  de  higiene y segur idad.  

E l  80% c o n s i d e r ó  una demanda s e n t i d a   l a  de c o n s e g u i r  

f a c i l i d a d e s   n e c e s a r i a s   p a r a   e l   c u i d a d o  de l o s  h i j o s .  

E l  93.35% c o n s i d e r ó   n e c e s a r i a s   f a c i l i d a d e s  ~e'ho~~r-o~p~~~ 

l a s   m u j e r e s   e s t u d i a n t e s .  

E l  80% p l a n t e ó   l a   n e c e s i d a d  de reducción de l a   j o r n a d a  

de t r a b a j o  para l a s  mujeres  o j u b i l a c i ó n  a menor cant idad 

de años de s e r v i c i o .  

E l  80% c o n s i d e r ó   n e c e s a r i o s  c u r s o s  de sexual idad y cuidado 

de l o s  h i j o s .  

E l  7 6 . 6 %   p l a n t e ó   n e c e s a r i o s   c u r s o s  de c a p a c i t a c i ó n   p a r a  

l a s   m u j e r e s   t r a b a j a d o r a s .  

E l  13 .3% d i j o  que e r a   n e c e s a r i a   l a   f u n d a c i ó n  de l a   c a s a  

de l a  m u j e r   u n i v e r s i t a r i a .  

E l  6 . 6 %   p l a n t e ó   l a   n e c e s  . i d  de c a p a c i t a c i ó n   p a r a   l o g r a r  

l a   r e c l a s i f i c a c i ó n  de l a s   m u j e r e s .  

E l  3 .3% D i j o  que s e   t e n i a n  que h a c e r   c o n f e r e n c i a s .  

E l  3 .3% d i j o  que e r a   i n d i s p e n s a b l e   e x i g i r   a l  I S S S T E  a t e n -  

c i ó n  adecuada. 
E l  3 .3%  Consideró  importante   crear  una a l t e r n a t i v a  de 

r ..I. 
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r e c r e a c i ó n   p a r a  l o s  n i ñ o s  a l a   s a l i d a  de l a   e s c u e l a  en 

cada una  de l a s   d e p e n d e n c i a s   u n i v e r s i t a r i a s .  

E l  3 . 3 %   d i j o  o que e r a   n e c e s a r i o  que e l  I S S S T E  h i c i e r a  

e f e c t i v o s  l o s  permis.os p o r  enfermedad  de l o s  h i j o s .  

E l  3 . 3 %   c o n s i d e r ó   i n d i s p e n s a b l e   l a   c a p a c i t a c i ó n   s i n d i c a l .  

E l  3 . 3 %   p l a n t e ó   l a   n e c e s i d a d  de  que h u b i e s e   r e s p e t o  por 

l a  m u j e r   u n i v e r s i t a r i a .  

E l  3 . 3 %   D i j o  que e r a   n e c e s a r i o   c o n s e g u i r   v i v i e n d a  y t r a n s -  

por te   adecuado  para   l as   t raba jadoras .  

E l  3 . 3 %   P l a n t e ó   l a   n e c e s i d a d  de c u r s o s  que ayuden a l a  

mujer a u b i c a r s e  en t o d a s  sus f a k e s .  

E l  3 .3% d i j o  que e r a   n e c e s a r i o   a l a r g a r   e l   t i e m p o  de l a c -  

t a n c i a   y l a   l i c e n c i a  por   gravidez.  

1 6 . -  E l  93 .3% d i j o  que e s t a b a  de acuerdo  con que l a s  demandas 

l o g r a d a s  en l a  UNAM en b e n e f i c i o  de l a s   m u j e r e s   t r a b a j a d o -  

r a s   s e  deben a las p r o p i a s   t r a b a j a d o r a s .  

17.- E l  9 3 . 3 %   s e ñ a l ó  que una de l a s   d i f e r e n c i a s   e n t r e   l a s  muje- 

r e s  'que ocupaban  pues tos   de   representac ión   s indica l  y 

l a s  que no l o  h a c í a n   s e   d e b i a  a que l a s   m u j e r e s  que p a r t i -  

c i p a n   s i n d i c a l m e n t e  l o  hacen  porque  tienen o plantean  

una a l t e r n a t i v a  de s o c i e d a d   d i s t i n t a  a l a  que s e   v i v e .  . 
E l  90% p l a n t e ó  que  una  de l a s   d i f e r e n c i a s   e r a  que l a s  

mujeres  que p a r t i c i p a n  en p u e s t o s  de r e p r e s e n t a c i ó n  s i n -  

d i c a l  10 hacen  porque  encuentran  apoyo en sus p r o p i o s  

compañeros de t r a b a j o .  

E l  86 .6% d i j o  que l a s  que p a r t i c i p a n  en pues tos  de r e p r e -  

sentac ión   lo   hacen   porque   es tán   cansadas  de v e r   i n j u s t i c i a s  

E l  80%  consideró que l a s   m u j e r e s  que p a r t i c i p a n   t i e n e n  

o m i l i t a n   g e n e r a l m e n t e  en u n  p a r t i d o  u o r g a n i z a c i ó n  p o l í -  

t i c a   t a m b i é n .  

E l  7 0 %  c o n s i d e r ó  que una de l a s   d i f e r e n c i a s   e n t r e   l a s  

que o c u p a n  pues tos  de r e p r e s e n t a c i ó n  y l a s  que no l o  hacen 

e s   e l   c a r á c t e r .  

E l  5 3 . 3 %   c o n s i d e r ó  que l a s  que p a r t i c i p a n   s i n d i c a l m e n t e  

en pues tos  de r e p r e s e n t a c i ó n  l o  hacen  porque  t ienen  esas 

a s p i r a c i o n e s .  
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El 4 3 . 3 %  consideraron  que  las  que  participan  lo  hacen 
porque  las  cirunstancias  las  obligaron. 
El 73.3% consideró  que  las  que  participan  lo  hacen  porque 
su  propio  compañero  las  apoya. 
El 16 .6% planteó  que  las  que  tienen  puestos  de  represen- 

tación  sindical  quieren  educar  al  compañero  en  una  nueva  concep- 
ción  de  la  relación. 
El 16.6% planteó  que  las  que  no  participan  son  menos  comba- 
tivas y no  les  interesa  la  vida  del país. 
El 1 3 . 3 %  planteó  que  las  que  ocupan  puestos  de  representa- 
ción  lo  hacen  porque  tienen  la  aspiración  de  organizarse 
políticamente. 
E1 10% gl.anteó que  las  que  ocupan  puestos  de  representa- 
ción  sidical  se  sienten  comprome-.tidas  con  las  causas 
del  pueblo y con  la  gente  que  representan. 
El 10% dijo  que  las  que  no  participan  se  asumen  en  su 
rol  de  esposas,  amas  de  casa,  las  que  participan  se  atreven 
a  expresar  su  pensamiento. 
El 6.6% planteó  que  las  que  participan  tienen  la  inquietud 
de  ayudar  a  los  demás. 
El 3.3% planteó  que  la  que  participa  en  puestos  de  repre- 
sentación  quiere  una  superación  personal. 
El 3.3% planteó  que hay falta de  interés  en  la  que  no 
participa. 
El 3 .3% dijó  que  la  diferencia  entre  las  que  ocupan  puestos 
de  representación  sindical y las  que no  lo  hacen son  obje- 
tivos  formulados. 
El 3 .3% dijo  que  las  que  ocupan  puestos  de  representación 
sindical  tienen  conciencia  de  su  compromiso  político. 

El 3 .3% planteó  que  la  diferencia  entre  las  que  participan 
en  puestos  de  representación y las  que  no  lo  hacen  son 
las  funciones  que  cada  quien  desarrolla y el  deseo de 
las  que  ocupan  puestos  de  representación  sindical  de  sacar 
a  la  mujer  adelante. 
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"" 1 8 . -  E l  9 3 . 3 %   p l a n t e ó  que l a   l u c h a  de l a s   m u j e r e s  p o r  conseguir  

sus p r o p i a s  demandas h a  c o n s i s t i d o  en p lanteamientos  en 

las   asambleas   para  que s e   l l e v e n   a l  C . E .  d e l  STUNAM. 

E l  83 .3% d i j ó  que  ha c o n s i s t i d o  en marchas y m í t i n e s .  

E l  80%  consideró que h a b í a  c o n s i s t i d o  en Congresos. 

E l  16 .6% d i j o  que h a b í a   t e n i d o  que ver  c o n  reuniones  de 

m u j e r e s   t r a b a j a d o r a s .  

E l '  6 .6% d i j o  que c o n s i s t i ó  en  Foros   del  STUNAM. 

1 9 . -  E l  40% c o n s i d e r ó  que  una  de l a s   c a u s a s  a l a  que s e  debe 

que e x i s t a n  s $ l o  d o s  mujeres  en e l  C . E .  d e l  STUNAM e s  

que p a r a   l a s   m u j e r e s   e s  mas d i f í c l  c o n s e g u i r   p u e s t o s  de 

d i r e c c i ó n   e l   s i n d i c a t o  que para l o s  hombres. 

E l  2 3 . 3 %   c o n s i d e r ó  que e s t o   s e   d e b í a  a l a   f a l t a  de tiempo 

de l a s  demás. 

E l  13 .3%  cons ideró  que s e   d e b í a  a q u e  se menospredia 

l a   c a p a c i d a d  de l a s   m u j e r e s .  

E l  13 .3%  cons ideró  que era   debido a que e x i s t e  machismo 

en e l  STUNAM. 

E l  13 .3%  cons ideró  que s e   o c a s i o n a b a  p o r  l a   f a l t a  de capa- 

c i t a c i ó n   p o l í t i c a  de l a   m u j e r .  

E l  6 .6% d i j o  que n o  t e n í a   i d e a  a que s e   d e b í a .  

E l  6 . 6 %   d i j o  que s e   d e b í a  a que e l  STUNAM d i s c r i m i n a  a 

l a s   m u j e r e s .  

E l  6 . 6 %  d i j o  que só lo  d o s  mujeres   es taban   porque   e l las  

s e   d i s t i n g u í a n  p o r  s u  t r a b a j o .  

E l  3 . 3 %   c o n s i d e r ó  que e s t a b a n   a h í  p o r  s u  capacidad.  

E l  3 .3%  pla 'nteó que s e   d e b í a  a que l a  mujer   apenas   está  

haciendo s u  despegue. 

E l  3 .3% d i j o  que e l  que h u b i e r a   s o l o  d o s  mujeres  en e l  

C . E .  d e l  STUNAM r e f l e j a   l a   s i t u a c i ó n   m a r g i n a l  que l a  mujer 

v i v e  en e l   p a í s .  

0 
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20.- El 73.3% consideró  que  para  que  las  mujeres  lograran  sus 
demandas  debian  organizarse  haciendo FOROS. 

El 66.6% dijo  que  era  necesaria  la  autoorganización. 
El 73.3% consideró  que  se  tenían  que  hacer  Encuentros. 

El  El 56.6% dijo  que  era  necesario  que  el STUNAM consiguie- 
ra  permisos  para  que  ellas  se  organicen y discutan  sus 

problemas  específicos. 
El 63.3% dijo  que  se  tenía  que  hacer  conciencia  a  los 
hombres  también  para  que  las  mujeres  logren  sus  demandas. 
El 60% planteó  la  necesidad  de  conferencias. 
El 63.3% dijo  que  se  tenía  que  hacer  antes  que  nada  una 
campaña  de  sensibilización  a  todos. 
El 10% planteó  la  necesidad  de  capacitación  político-sindi- 
cal  para  mujeres. 

El 10% dijo  que  era  necesario  retomar  espacios  como  las  asam- 
bleas  para  discutir  la probhática  femenina y organizarse 
en torno  a  sus  demandas. 
El 3.3% planteó  el  que  se  hiciera un Congreso  de  Mujeres. 

El 3.3% dijo  que  la  mejor  manera  de  organizarse  era  'traba- 
jando  en  su  organización. 

2 1  .- El 96.6% estuvo  de  acuerdo  conque  las  mujeres  que  ocupan 
puestos  de  representación  sindical  se  enfrentan  a  diferen- 
tes  tipos  de  problemas. 
El 3.3% no  estuvo  de  acuerdo. 

22.- El 73.35% dijo  que  uno  de  los  problemas  a  que  se  enfrenta 
las  mujeres  que  participan  sindicalmente  es  el  machismo. 
El 73.3% dijo  que  uno  de  los  problemas  que  enfrentan  es 
la  problemática  con  su  familia. 
El 70% dijo  que  se  enfrentaban  a  la  discriminación o margi- 
nación por el  hecho  de  ser  mujeres. 
El 66.6% dijo  que  un  problema  que  enfrentaban  era  la  compe- 
tencia y envidias  entre sus compañeros  de  trabajo. 
El 60% dijo  que  enfrentaban  sexismo. 
El 50% dijo  que  enfrentaban  hostigamiento  sexual. 
El 10% planteó  que un problema  que  enfrentaban  era  la 
falta  de  tiempo. 
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El 6.6% dijo  que  enfrentaban  la  falta  de intere/s en el 
STUNAM por los planteamientos  que  hacen  las  mujeres. 
El 6.6% dijo  que  para  una  mujer  es  mas  difícil  ganarse 
la  confianza  porque  se  niegan  capacidades  a  las  mujeres. 

El 3.3% dijo  que  las  autoridades  dan  mas  permisos  sindi- 
cales a los hombres  que  a  las  mujeres. 
El 3.3% dijo  que la mujer  es  molestada  porque  ella  misma 
se  minimiza. 

23.- El 56.6% dijo  que  existía  hostigamiento  sexual  de  parte 
del C.E. del STUNAM. 
El 33.3% dijo  que  no  existía  hostigamiento  sexual  de  parte 
del C.E. del STUNAM. 
El 6.6% dijo  que se daba  el  hostigamiento  sexual  de  parte 
del C .  E del STUNAM sólo si la mujer l o  provocaba. 
El 3 . 3 %  dijo  que  había  mujeres  que  hostigaban  sexualmente 
a l o s  miembros  del C.E. del STUNAM para  lograr  algún  bene- 
f  icio. 

24.- El 70% consideró  que  existe  discriminación  hacia  las  muje- 
res  en  el STUNAM. 
El 20% consideró  que  no  existe  discriminación  en  el STUNAM 
hacia  las  mujeres. 
El 10% no  dijo  nada  al  respecto. 

25.- El 66.6% consideró  que  la  discriminación  u  hostigamiento 
consiste  en  la  creencia  de  que  los  h  ombres  tienen  mayor 
capacidad. 
El 56.6% dijó  que  consiste  en  proposiciones  indecorosas. 

El 56.6% dijo  que  consiste en un supuesto  piropeo o galan- 
teo  que  resulta  insultante. 
El 56.6% dijo  que  consiste  en  un  abuso  del  cargo para 
lograr  disposiciones  sexuales. 
El 66.6% dijo  que  los  miembros  del C.E. del STUNAM se 
sienten  galanes  porque  detentan  un  cargo. 
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El 13.3% dijo  que  se  hacen  insinuaciones por parte  del 
C.E. del S T U N A M  pero caballerosas en el buen  sentido  de 
la  palabra. 

26.- El 56.6% dijo  que  existía  discriminación  u  h  ostigamiento 
sexual  por  parte  de  las  autoridades  de  la U N A M .  

El 40% dijo  que  no  lo  existía. 
El 3 . 3 %  no  contestó  a  la  pregunta. 

27 .- El 56.6% dijo  que  consistían  en  un  abuso  del  cargo  para 
lograr  disposiciones  sexuales. 
El 5 3 . 3 %  dijó  que  en  proposiciones  indecorosas. 
El 50% dijo  que  consistían  en un supuesto  galanteo o piro- 
peo insultante. 
El 50% consideró  que  las  aut  dades  se  sienten  galanes 
por el  cargo  que  detentan. 
El 46.6% dijo  que  es  la  creencia  que  tienen  de  que  los 
hombres  tienen  mayor  capacidad. 

” 

’ El 10% consideró  que  consistía  en  maltrato  e  insultos. 

El 3 .3% dijo  que  consistía  en  golpes. 

2 8 . -  El 66.6% dijó  que  existía  discriminación u hostigamiento 
sexual  de  parte  de  trabajadores  de base. 
El 33.3% dijo  que  no  lo  existía. 

29.-  El 53.3% dijo  que  consistía  en  proposiciones  indecorosas. 
El 60% consideró  que  consistía  en  que  se  niegan  capacidades 
a  las  mujeres. 
El 50% dijo  que  consistía en un  supuesto  piropeo o galan- 
teo  insultante. 
El 50% dijo  que  consistía  en  envidias y competencias  hacia 
las  mujeres  que  logran  asensos. 
El 23.3% dijo  que  consistía  en  invitaciones  claras o dis- 
frazando  el  objetivo. 
El 3.3% dijo  que s e  creen  galanes y dicen  que  las  muje- 
res  andan atra/s de  ellos. 
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30 . -  El 56.6% manifestó  que  existe  hostigamiento o discrimina- 
ción  sexual  de  parte  de  delegados o representantes  sindi- 
cales  hacia  las  mujeres. 
El 36.6% dijo  que  no  lo  existía. 

3 1  .- El 56.6% dijo  que  consistía  en  proposiciones  indecorosas. 

El 56.6% dijo  que  consistía  en  un  abuso  del  cargo para 
lograr  disposiciones  sexuales. 
El 56 .6% dijo  que  consistía  en un supuesto  galanteo o 

piropeo  insultante. 
El 56.6% dijo  que  creian  que  se  convertían  en  galanes 
por el  puesto  que  detentan. 
El 53.3% dijo  que  consistía  en  la  creencia  de  que  los 

hombres  tienen  mayor  capacidad. 

32. -  El 76.6% dijo  haberse  enterado  de  casos  de  abuso  sexual 
en la UNAM. 
El 20% dijo  no  haberse  enterado. 
El 3.3% no  contestó  a  la  pregunta. 

33.-  El 40% dijo  haberse  enterado por medio  de  rumores o chismes 
El 23.3% dijo  enterarse  porque  se  lo  platico  una  compañera 
de  toda  su  confianza. 

I 

El 36.6% dijo  haberse  enterado  a  nivel  informativo en el CGR. 

El 13 .3% dijo  haberse  enterado por el  periodic0 o la  Gaceta 
de la UNAM. 
El 3.3% dijo  se  enteró  porque  lo vió. 
El 3.3% dijo se  enteró  porque  llegó un acta  a  la  Sría 
Femenil  del C.E. del STUNAM planteando  el  problema. 
El 3.3% dijo  se  enteró  porque  llevaron  a  la  chica  a  la 

enfermería  en  donde  ella  estaba. 

34 . -  El 205% dijo  que  les  constaba  el  asunto. 
El 70% dijo  que  no  les  constaba. 
El 1 0 %  no contestó  la  pregunta. 
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35 . -  E l  50%  consideraron que e l  abuso en e l   c a s o  de j e f e s ,  

delegados , t raba jadores  o miembros del  C . E .  del  STUNAM 
ha c o n s i s t i d o  en lograr   d i spos ic ión   secual  de alguna  traba-  

jadora  o a s p i r a n t e  a s e r l o  a cambio de l a  promesa de algún 

b e n e f i c i o .  

E l  2 3 . 3 %  consideró que c o n s i s t i o  en g r o s e r í a s   h a c i a   l a s  

mujeres.  

E l  6 . 6 %  d i j o  que c o n s i s t í o  en golpes y calumnias en contra  

de l a   r e p u t a c i ó n  de l a  mujer. 

3 7 . -  El 100% d i j o  que l a s   a c t i v i d a d e s  que t e n í a  que r e a l i z a r  

una representante   s indical   eran  entre   otras   e l   quehacer  

doméstico de s u  hogar. 

E l  8 6 . 6 %  d i j o  que se   t en ían  que levantar  mas temprano. 

E l  90%  manifestó que tenían que encargar a sus h i j o s .  

E l  6 6 . 6 %  tenían que pagar  para que l e  cuidaran a sus h i j o s .  

E l  46 .6%  Llegaba a d e j a r  s o l o s  a sus h i j o s .  

E l  2 3 . %  t e n í a  que organizar y planear como d e s a r r o l l a r  

sus a c t i v i d a d e s .  

E l  1 6 . 6 %  Dejaba t o d o  p o r  e l   S i n d i c a t o :  h o g a r  o e s t u d i o .  

E l  10%  Se  daba s u  tiempo  para,  además,  estudiar y educar 

a sus h i j o s .  

E l  3 . 3 %  Se informaba y c a p a c i t a b a   s i n d i c a l ,   p o l í t i c a  y 

legalmente,  además de t r a b a j a r   a l   p a r e j o  que sus compañeros 

en l a s   l a b o r e s   p a r a   l a s  que fue   contratada,  como parte 

de s u  desempeño s i n d i c a l .  

__ 38. -  El 83.3% de las   ent rev is tadas   fueron   de legadas   s indica les .  

E l  3 . 3 %  representante   del  STUNAM a n t e   l a  C O C U .  

E l  3 .3%  representante  de Finanzas   delegacionales .  

E l  3 .3%  representante  de Bolsa de t r a b a j o   d e l e g a c i o n a l .  

E l  3 . 3 %  representante   del  STUNAM a n t e   l a  Comisón Mixta 

de Capacitación.  
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ELEMENTOS DE ANALISIS SOBRE  LOS  DATOS  DE ENTREVISTA A 
REPRESENTANTES  SINDICALES  DEL  STUNAM. 

La  media  muestral  de  edad  para  las  compañeras  que  contesta- 
ron  que  en  la  UNAM y el STUNAM  existe  hostigamiento  sexual 

y / o  discriminación  hacia  las  mujeres  fue  de 28.7  (sobre  años 

CumPlidos-  Representando  al 60% de  la  muestra. 

La  media  muestral  que  contestó  negativamente  a  esto  fue 
de 3 8  (sobre  años  cumplidos.)  Representando  el 40% de  la  muestra 

Ya que  las  edades  de  las  compañeras  que  contestaron  afirma- 
tivamente  sobre  el  caso  fluctuaban  entre  los 23 y 44 años  de 
edad  (sobre  años  cumplidos)  se  ordenaron 3 rangos  con 7 años 
de  intervalo por rango, l o s  cuales  se  muestran  en  la  siguiente 

í 

23-30  31-37 . 38-44  



GRAFICA  SOBRE  INTERVALOS  DE 7 AÑOS DE  LAS  PERSONAS  QUE 
CONTESTARON  NEGATIVAMENTE  LA  PREGUNTA  SOBRE  HOSTIGAMIENTO. 

24-31  39-46 

(moda 31  años)  
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La  moda  la  encontramos,  para  el  caso,  sobre  los 33 años 

El 56.6% de la  muestra  total manifesto) no  tener  compromiso 
con  algún  compañero  (Categoría  sin  compañero)  Obviamente  esto 
no  quiere  decir  que  no  tenga  relaciones,  no  lo  sabemos pero 
de  la  entrevista  se  deduce  que  no  tiene  compromisos  maritales 
ni  nada  que  se  le  parezca. 

/ 

El 43.3% contestó  tener  compromiso  marital o de  unión- 
libre. 

Sobre  el  total  de  entrevistadas  "sin  compañero"  el 52.94% 

contestó  afirmativamente  sobre  la  existencia  de  hostigamiento 
y/o  discriminación  sexual. 

El 47.06% contestó  negativamente  sobre  esto o no  contestó. 

El 36.6% del  total  de  las  entrevistadas  son  madres  solas 
(ya sea  solteras,  divorciadas,  separadas,  en  fin  ellas  son 
las  responsables . directas  de  los hijos.) 

El 49.9% del  total  de  las  entrevistadas  tiene  del  Bachi- 
llerato  en  adelante. 

El 51% tiene  primaria y secundaria. 
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7 . -  A n á l i s i s  de Resultados.  

Evidentemente las   h ipótes i s   hechas  y l a   s i t u a c i ó n   c o n f l i c -  

t i v a  que viven las   mujeres   t raba jadoras  quedaron  confirmadas 

ante  l o s  resultados  obtenidos de l a   a p l i c a c i ó n  de instrumentos 

a l a  muestra  elegida.  

Haciendo u n  anál is is   comparat ivo de l o s  per f i l es   obtenidos  

podemos observar l o  s i g u i e n t e :  

1 . -  Pese a que l a  muestra de t raba jadoras  de Base  es 

mas pequeña que l a  de representantes   s indica les   es  mayor l a  

cantidad de mujeres con una r e l a c i ó n  de c o m p r o m i s o  para e s t e  

primer g r u p o .  

2 . -  La media muestra1  demuestra u n  margen  de mujeres 

más jóvenes de parte  de l a s   r e p r e s e n t a n t e s   s i n d i c a l e s .  

3 . -  Las ca tegor ías   para   e l   caso  de l a s   r e p r e s e n t a n t e s  

demuestra que l a s   r e p r e s e n t a n t e s   s i n d i c a l e s  ocupan en  mayor 

número, que l a s   t r a b a j a d o r a s  s i n  c a r g o ,   c a t e g o r í a s  mas a l t a s .  

4.-  Con respec to  a la   esco lar idad  se   presenta  u n  n i v e l  

mas a l t o  para l a s   r e p r e s e n t a n t e s   s i n d i c a l e s .  

5 . -  No puede hacerse una c o r r e l a c i ó n  con l a  antigüedad 

s i n d i c a l  y l a b o r a l  ya que s ó l o  poseemos l o s  datos de l a s   r e p r e -  

s e n t a n t e s   s i n d i c a l e s .  S ó l o  podemos d e c i r  que e s  c a s i   i g u a l  

l a  ant igüedad  s indical  que l a   l a b o r a l  en e l   c a s o .  

6 . -  L o  mismo sucede c o n  e l   c a s o  de l a   p e r t e n e n c i a  a p a r t i -  
d o s  u o r g a n i z a c i o n e s   p o l í t i c a s ,  que según  muestran l o s  r e s u l t a -  

d o s  en e l   c a s o  de l a s   r e p r e s e n t a n t e s   s i n d i c a l e s ,   l a  mayoría 

pertenece o s impatiza con organizaciones o p a r t i d o s   p o l í t i c o s .  
0 7: 

3 f  
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7 . -  En e s t e  mismo s e n t i d o   s e   e n c u e n t r a n  l o s  d a t o s  c o n  

r e s p e c t o   a l  No. de h i j o s ;  podemos o b s e r v a r  que e s  de alguna 

manera,   reducido e l  número  que t i e n e n   l a s  compañeras  represen- 

t a n t e s .  Y b a s t a n t e   g r a n d e   e l  número,  en e s t e   s e c t o r ,  que v ive  

como "madre s o l a " .   S e r í a   i n t e r e s a n t e ,  en  una e n c u e s t a  mas amplia 

c o n o c e r   l a s   e d a d e s  de l o s  h i j o s ,  p a r a   d e d u c i r   e l   g r a d o  de r e s -  

ponsabi l idad  de l a s  madres. 

8 . -  C o n  r e s p e c t o  a l o s  i n g  r e s o s   f a m i l i a r e s  n o s  hallamos 

en l a  misma s i t u a c i ó n .  Lo Ú n i c o  que podemos d e c i r   e s  que l a  

media n o s  muestra que e s t o s  s o n  bas tante   reduc idos ,   pese  a 

que l a   e n t r e v i s t a   s e   r e a l i z ó   a n t e s  de l a   r e v i s i ó n   s a l a r i a l  

de  noviembre de 8 8 ,  s i  tomamos en cuenta  que e l  incremento 

obtenido   fue   de l   10% , podemos ver  que n o  v a r í a   g r a n   c o s a   e l  

dato  que a q u í   s e   p r e s e n t a  y que s i g n i f i c a  u n  n i v e l  de vida 

p a r a   l a s   t r a b a j a d o r a s   b a s t a n t e   c r í t i c o .  Ahora b ien  s i  tomamos 

en cuenta  que e l   a n á l i s i s  de l a s   c a t e g o r í a s   n o s   m a r c 6  que l a s  

r e p r e s e n t a n t e s   s i n d i c a l e s  ocupan p u e s t o s   s u p e r i o r e s  que l a s  

t r a b a j a d o r a s  de Base podemos deducir  que e l   n i v e l  de i n g r e s o s  

p a r a   l a s   t r a b a j a d o r a s  de b a s e   e s   t o d a v í a  mas c r í t i c o .  

9 . -  S o b r e   l a s   c o n d i c i o n e s  de vida n o s  encontramos 

conque  igualmente,  n o  tenemos  datos  para  comparar a l a s   r e p r e -  

s e n t a n t e s ;   p e r o  podemos o b s e r v a r  que  hay u n  número s i g n i f i c a t i v o  

de mujeres  de l a s  que hemos baut izado como "madres s o l a s "  

pues n o  cuentan c o n  e l  apoyo de u n  compañero,  aunque s í  en 

muchos  c a s o s  c o n  e l  de l a   f a m i l i a .  

Hasta  aquí  podemos observar  que e x i s t e n  de  hecho  diferen- 

t e s   c o n d i c i o n e s   p a r a   l a s   m u j e r e s  que p a r t i c i p a n  en c a r g o s  de 

r e p r e s e n t a c i ó n  y l a s  que no l o  hacen. P o r  u n  lado hay u n  n i v e l  

de compromiso menor c o n  l a   f a m i l i a ,   a l   p a r e c e r   r e l a c i o n a d o  

c o n  e l  t i p o  de r e l a c i o n e s  de p a r e j a  que t i e n e n  o p o r  c a r e c e r  

de e l l a s .  
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Por  otro  lado,  mayor  capacitación  política,  ya  sea por 
la  escolaridad, o (aunque  no  tenemos  los  datos  de  las  trabajado- 
ras  de  Base,  deducimos por su  mayor  compromiso  familiar)  porque 
participan  en  mayor  medida  en  organizaciones  políticas.  Esto 
de  alguna  manera  quiere  decir  que  tienen  razón  las  trabajadoras 
de  Bae  en  considerar  que  las  mujeres  que  participan  sindicalmen- 
te  en  puestos  de  representación:  reparten  su  tiempo  para hacerlo, 
tienen  problemas  familiares,  desatienden  su  familia,  tienen 
mas  tiempo  que  las  que  no  ocupan  puestos  de  representación 
sindical.  Desatienden  su  familia,  efectivamente,  como  las pro- 
pias  representantes  en  número  importante,  reconocieron.  Tienen 
mas  que tiempo) mayor  capacitación  política para ocupar  los 
cargos y menor  compromiso  con  la  familia,  lo  que  de  alguna 
manera  les  da  un  margen  poco  mayor  de  tiempo  que  las  de base 
para  ocupar  cargos  sindicales.  Porque  no  podemos  decir  que 
dispongan  de  todo  el  tiempo  del  mundo  pues,  al  igual  que  las 
compañeras  de  Base  se  hallan  ligadas  a  los  trabajos  domésticos. 
Es significativo  que  la  totalidad  de  las  entrevistadas  recono- 
ciera  esta  actividad  dentro  de sus tareas  cotidianas.  Muchas 
representantes  sindicales  cuidan y atienden,  además,  a  sus 
'hijos.  Otras  estudian o realizan  multitud  de  actividades  auna- 

a 

das  con  su  quehacer  político y laboral. 

El  trabajo  sindical  ha  significado  para  la  gran  mayoría 
de  las  representantes  sindicales  un  compromiso  de  gran  magnitud 
y significado  con  una  realización  a  nivel  personal y política 
que  les  ha  conducido,  como  muchas  de  ellas  dicen,  plantear 
una  sociedad  distinta  a  la  que  se vive.  ¿Por qué?,  porque  estan 
cansadas de ver injusticias,  porque  tienen  la  aspiración  de 
organizarse  políticamente,  porque  se  sienten  comp  metidas 
con  las  causas  del  pueblo y con  sus  representados,  porque  quie- 
ren  ayudar  a  los  demás,  etc. 

" 

Ambos  grupos  .reconocen  que  los  hombres  tienen  mas  posibi- 
lidades de part.icipar políticamente  porque  tienen  mas  tiempo, 
derivado  de  su  menor  compromiso  con  la  atención  de  la  familia. 
Lo cual  les  da  también  mayor  posibilidad  de  capacitarse  políti- 



- 1 4 6 -  

Aunque n o  conocemos l o s  porcenta jes  en c a t e g o r í a s  de 

t r a b a j o  de hombres y mujeres,  podemos dec i r   h ipoté t i camente ,  

básandonos en l a s   e s t a d í s t i c a s  y censos  nacionales que demues- 

t r a n  que l o s  hombres  ocupan l o s  mejores  trabajos  que,  también 

l e s  da l a  oportunidad de capacitarse  para  lograr  mejores  ascen- 

s o s  en e l   t r a b a j o .  Lo c u a l   s i g n i f i c a  que s i  bien,  formalmente 

e x i s t e n   l a s  mismas oportunidades  para hombres y mujeres de 

p a r t i c i p a r   p o l í t i c a m e n t e ,  de lograr   ascensos   esca la fonar ios ,  

de educación,   esto no  corresponde a l a   r e a l i d a d  pues l a  mujer 

se  encuentra  l imitada a t o d o  e s t e  t i p o  de ac t iv idades  p o r  su 

" r e s p o n s a b i l i d a d   s o c i a l " ,   e s   d e c i r  p o r  su r o l ,  dentro de l a  

f a m i l i a .  

E s t a   s i t u a c i ó n   l a  padecen l a s   t r a b a j a d o r a s  a n i v e l  i n d i v i -  

dual y e l  STUNAM no ha comprendido en toda s u  dimensión e l  

problema, pues sólo ha plasmado l a  igualdad de pos ib i l idades  

para hombres y mujeres de p a r t i c i p a r   p o l í t i c a m e n t e ,  cuando 

l o  que tendr ía  que hacer   es   generar   l as   pos ib i l idades   rea les  

para que las   mujeres   pudieran  part ic ipar .  

En e l   s e n t i d o   c o n t r a c t u a l  s i  bien han s i d o  plasmadas 

una s e r i e  de demandas en e l  C C T  e i n c l u s o   a l   r e s p e c t o   e s t e  

e s  u n o  de l o s  mas completos en l o  que r e f i e r e  a l a   c o n t r a t a c i ó n  

de l a   m u j e r ,   e s t a s   r e s u l t a n   i n s u f i c i e n t e s ,   s e   r e q u i e r e   e f e c t i -  

vamente como e l las   apuntan ,  de hacer  valer  l o  plasmado y lograr  

l a   i n s e r c i ó n  de nuevas c l á u s u l a s .  

2, 
i I  

E s  evidente  la   preocupación de las   mujeres   a l   respec to  

del  cuidado y atención a l o s  h i j o s .  Las   guarder ías ,   l as   l i cen-  

c i a s  p o r  cuidados  maternos ,   las   escuelas ,   los  CENDIS y Jardín 

de N i ñ o s ,  e l  tiempo de l a c t a n c i a  y l a   l i c e n c i a  por gravidez,  

pese a ser   conquis tas  ganadas p o r  l a s   t r a b a j a d o r a s ,  no  logran 

s a t i s f a c e r   l a s  demandas d e l   s e c t o r ,  s o n  i n s u f i c i e n t e s  y en 

muchos  casos  incumplidas p o r  l a   p a t r o n a l   u n i v e r s i t a r i a .  
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La  falta  de  capacidad  física  de  la  Sría.  Femenil  quien 
cuenta  con muy pocas  adjuntías  para  el  mucho  trabajo  que  tiene 
que  realizar, y el  escaso  interés  del  STUNAM por las  demandas 
de  las  mujeres  han  propiciado  en  gran  medida  esta  situación; 
la  cual  también  se  ha  expresado  en  una  falta  de  organización 
de  las  mujeres,  dada  la  falta  de  sensibilidad  al  respecto, 
que  además  se ve favorecida por la  falta  de  tiempo  de  las  pro- 
pias  trabajadoras para organizarse por su  cuenta  como  grupo 
y conseguir  la  realización  plena  de sus demandas.  Hacen  del 
hecho  una  situación  de  difícil  salida. 

Las  trabajadoras,  hasta  ahora,  sólo  han  tenido  posibili- 
dades  de  organizarse  en  tanto  sindicalizadas,  expresándose 
esto  en  su  asistencia  a  asambleas y eventos  sindicales  dentro 
de  su  horario  de  trabajo.  (marchas,  mítines,  foros,  congresos, 
conferencias, etc.) 

E s  pues  evidente,  que  existe  marginación  para  este  sector, 
que  no  se  le  ha  dado  la  atención  adecuada, pese  a  lo  que  el 
propio  Estatuto  del  STUNAM  plantea y pese  a  que se  trata de 
un  grupo  importante  hablando  en  términos  cualitativos y cuanti- 
tativos. 

Ahora  bien,  las  representantes  sindicales  han  aportado 
datos  interesantes  sobre  la  discriminación,  el  hostigamiento 
y la  violencia  sexual  que  sufre  el  sector  en  el  STUNAM y la 
UNAM en general,  es  interesante  la  relación  que  encontramos 
entre  la edad de  las  personas  que  se  quejan  de  esta  situación. 
Al parecer  existe  en  una  medida  importante y esta,  en  gran 
medida,  relacionada  con  la edad de  las  mujeres  que  la viven. 
Pues  hallamos  mayor  incidencia en las  jóvenes.  Esto nos conduce 
a  pensar  que  la  ideología  machista  que  permea  nuestra sacie- 

dad,  llegando  a  manifestarse  incluso  en  sectores  de  mujeres 
(pues  algunas  nos  expresaron  que  las  propias  mujeres  propiciaban 
el  hostigamiento o incluso  hostigaban  para  lograr  algún  benefi- 
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- cio) se  halla  latente  entre los universitarios  quienes  relacio- 
nan  a  la  mujer  con  el  estereotipo  de  "objeto  sexual",  que  los 
medios  de  comunicación  masiva,  finalmente  la  ideología  capita- 
lista  de  intercambio,  han  generado  en  torno  a  ella La 
mujer  es  tomada  como  una  mercancía,  en  este  caso  se  vende (se 
prostituye  incitada  directamente o no) a  cambio  de  algún  benefi- 
cio. 

( 9 7 ) '  

Esta  situación  se  hace  extensiva  a  los  miembros  del C.E. 
del STUNAM y a  las  autoridades  universitarias,  quienes  según 
afirma un número  importante  de  compañeras  utilizan  el  cargo 
para  lograr  disposiciones  sexuales. 

Existe  además el reconocimiento  mayoritario  de  casos 
de  abuso  sexual  que  han  ido  desde  los  golpes  hasta  la  violación 
o la  seducción por medio  del  cargo  con  la  idea  mercantil  (como 
ya  se  mencionó  antes)  de  "vender"  beneficios  a  cambio  de  cuerpo. 
Prioritariamente  jóven  según  se  puede  observar. 

Sin  embargo  es muy escasa  la  posibilidad  de  denuncia 
y por ende  de  comprobación  de  lo  afirmado,  las  compañeras  que 
lo  viven  no  se  atreven  a  denunciarlo.  Esta  situación  ha  sido 
ya  planteada  con  anterioridad por los  diversos  grupos  de  apoyo 
a  la  mujer  violada.  La  mujer o no  lo  denun  cia  porque  ella 
está  de  acuerdo  en  prostituirse o porque  teme  a  las  implica- 
ciones  sociales  que  la  denuncia  le  acarrearía,  pues  vivimos 
en  una  sociedad  en  que  lejos  de  comprenderse  estas  situaciones 
la  mujer  que  llega  a  sufrir  abusos  semejantes  es  estigmatizada. 

* 
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C O N C L U S I O N E S .  

La c r i s i s  económica ha ob l igado  a u n  número,  cada  vez, 

mayor  de mujeres  a s a l i r  en busca de t r a b a j o  remunerado.  Esta 

s i t u a c i ó n   l e j o s  de a l i v i a r   l a  economía   fami l iar  ha  generado 

u n  nuevo  fenómeno d e n t r o   d e l   c a p i t a l :   l a   r e d i s t r i b u c i ó n  de 

s a l a r i o s ,  que  aunado  con e l   c r e c i m i e n t o   e x c e s i v o  de mano de 

obra  ha c r e a d o ,  a s u  v e z ,   e l   s u p e r - a b a r a t a m i e n t o  de l a   f u e r z a  

de t r a b a j o  en g e n e r a l .  

"La s o b r e o f e r t a  de mano de o b r a   t r a e  como consecuenc ia  

automát ica  una o f e r t a  aún mayor,  pues  para  aumentar e l  i n s u f i -  

c i e n t e   i n g r e s o   f a m i l i a r   t a m b i é n   m u j e r e s  y n i ñ o s  se   hacen  pre-  

s e n t e s  en e l  mercado  de t r a b a j o "  
( 9 8 )  

L a s   t r a b a j a d o r a s  en t a n t o   e n t e s   s o c i a l e s   v i v e n  una doble 

s i t u a c i ó n  en l a   e s f e r a  de l a  p r o d u c c i ó n :  1 )  l a   e x p l o t a c i ó n  

de s u  f u e r z a  de t r a b a j o  que en e l  mercado e s   c o n s i d e r a d a  "de 

segunda c l a s e "  en razón no a l o s  v a l o r e s  que g e n e r a ,  s i n o  a 

l a s   c a r a c t e r í s t i c a s   i n t r í n s e c a s  de s u  p o r t a d o r .  2 )  La e x p l o t a -  

c i ó n  d e l   t r a b a j o  que genera  en e l  s e n o   f a m i l i a r  que s e   e x p r e s a  

en e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o ,   r e p r o d u c c i ó n  y mantenimiento de f u e r z a  

de t r a b a j o  p o r  l a   c u a l  no r e c i b e   s a l a r i o   a l g u n o ;   e x c e p c i ó n  

hecha a cuando l o  vende en e l  mercado  informal de t r a b a j o  y 

por e l   c u a l   r e c i b e   s a l a r i o s   i n f e r i o r e s  a l o s  m í n i m o s  e s t a b l e c i -  

d o s  p o r  l a   p r o p i a  Comisión  Nacional de s a l a r i o s  m í n i m o s .  

P o r  o t r o  l a d o   l a   i d e o l o g í a   d o m i n a n t e  ha  condenado a l a  

mujer a asumir una s c r i e  de r o l e s   p r e e s t a b l e c i d o s ,   i n e l u d i b l e -  

mente l i g a d o s  a l a   e s f e r a   f a m i l i a r .  
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' I . . .  las-ideas  de  la  clase  dominante  son  las  ideas  dominan- 
tes  en  cada  época; o dicho en otros  términos, la  clase  que 
ejerce el poder  espiritual y dominante.  La  clase  que  tiene 
a s u  disposición los medios  para  la  producción  material,  dis- 
pone con  ello,  al  mismo  tiempo,  de  los  medios para la  producción 
espiritual ... 

( ( 9 9 )  

Los  medios de  comunicación  masiva,  convertidos  en  una 
empresa  mas  en  manos  del  grupo  que  detenta el poder  económico, 
se  convierten  así en instrumentos  de  control  social  e  ideológico 
aunque  para  lograr  tal  control  haya  que  crear y difundir  modelos 
de  comportamiento y situaciones  sociales  Omodelol'  completamente 
alejadas  de  la  realidad y necesidades  de  las  mayorías  pues 
la  institucionalidad  burguesa  no sólo impone  sino  que  prefigura It 

actituddes y gustos .... 11 

(100) 

En este  sentido  los  medios  masivos  propagandizan una 
imagen  estereotipada  de  la  mujer.  Entendiendo por propaganda 
el empleo  de  símbolos  con  el  propósito  de  cambiar  las  creencias 

e  ideas  de  la  gente y en último  término  sus  actos.  Como  forma 
de  poder y control  social  pues,  difiere  de  la  coerción  física 
y de  la  violencia  organizada." 

(101)  

I1 

En realidad  la  propaganda  es  una  forma  de  comunicación 
que  tiende  a  crear  códigos  comunes  para  la  sociedad y que  final- 

(99) M x ,  C. y &gels, F. LA IDEDLEIA ALEM4NA. Edicianes de Mtura popular, 4a. rejmpr. 
(100) ktterlat, A. CIMlNIWa MASIVA Y REYOLNZCN -, E-, 4a Ed., México 1W, 

(101) Y-, K. y otros. LA WIMCN HJHXCl Y LA F"AG4NIN. hid& Studio, Mhico 1986, pag.l%. 

la Ed. M, 1974, pag. 50. 

Pag. 37. 
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mente  intenta  conseguir  el  consenso y por tanto  el  apoyo  de 
la  humanidad para legitimarse. Es decir,  generar  a  su  favor 
una  opinión  pública  que  le  valide. 

. ,  

t-.' Las  trabajadoras, en este  sentido  viven  una  doble  situa- 
ción  conflictiva: 1) La  que  deriva  de  su  carácter  comb  asala- 
riadas y 2) La  que  está  implicada  con  el  estereotipo  al  que 
tienen  que  adecuarse y que  le  confina  a  la  esfera  de  lo  familiar 

En el STUNAM la  situación  de  sus  afiliadas  no  queda  excen- 
;,ta 'de;.es.ta forma  de  vida  para  las  compañeras;  quienes  viven 
a  nivel  de  grupo  la  escacez  de  recursos  económicos, y a  nivel 
de  sector  la  insuficiencia y falta  de  cumplimiento  de  una  serie 
de  neces  .idades  básicas para su  desempeño  en  sus  dos  roles 
principales  (trabajadora y mujer  en  la  esfera familiar). Su- 
friendo  además,  a  nivel  individual,  pese  a  sus  características 
sociales (su origen), la marginalidad,  discriminación,  hosti 
gamiento y violencia  sexual. 

El STUNAM sin  embargo  se  ha  planteado  como  una  organiza- 
ción  comprometida  con  las  causas  femeninas y esto  es  un  paso 
gigante  si  se  toma  en  cuenta  que  la  sociedad  capitalista  ha 
vetado  de  distintas  maneras  la  participación  política  femenina; 
la  cual  se  ha  manifestado  pese  a  esto  de  manera  minoritaria 
con  grupos  feministas y de  mujeres,  participando  incluso en 
los propios  sindicatos  como  lo  demuestra  la  historia  del FNLDM 
y su  relación  con  el  STUNAM, y ha  ganado  influencia  aunque 
no un reconocimiento  pleno  de  la  situación de las  mujeres. 

"Si bien (. . .)  el  movimiento  feminista  no  logró  convencer- 
nos y atraer  a  la  mayor  parte  de  la  nación  hacia  el  camino 
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de  la  revolución,  modificaron  sin  embargo  profundamente  la 
imagen  del  mundo,  el  comportamiento,( ...) las  relaciones  entre 
l o s  sexos,  etcétera." (102) 

El  día  en que  el  STUNAM  entienda  en  toda  su  magnitud 
a  lo  que  nos  hemos  estado  refiriendo  a  lo  largo  de  este  trabajo 
comprenderá  que  la  lucha  femenina  es  una  expresión  mas  de  la 
lucha  de  clases,  con  una  mas  amplia  perspectiva,  pues  se  identi- 
fica,  además  con  la  reproducción  de  la  fuerza  de  trabajo  misma. 
No es  sólo  una  lucha  ideológica. Ni es  una  lucha  de  sexos, 
como  han  pretendido  hacer  creer  los  medios  oficiales,  ni  una 
lucha  por ver quien  hace  el  quehacer.  Es  una  lucha  en  contra 
de  ideologías  impuestas, por condiciones  de  vida, por el  recono- 
cimiento  de  trabajo  que  genera  valores  e  incluso por la  vida 
misma,  como  diría  Agnes  Heller. 

El  Conflicto  Social  que  viven  las  trabajadoras  administra- 
tivas  afiliadas  al  STUNAM  debe  entenderse en  el  contexto  de 
la  lucha  de  clases y de  la  lucha por la  vida, no tiene  tintes 
de  movimiento  social  pues  no  ha  sido  capaz  de  generar  una  orga- 
nización  amplia  de  mujeres,  pero  puede  tenerlo  porque  el  con- 
flicto  existe y como  hemos  visto  este,  tiende  a  generar  la 
movilidad  social.  Hasta hoy sólo  se  ha  visto  plasmada  en  de- 
mandas  reivindicativas  del  sector y ha  estado  alejado  de  una 
conciencia  social  del  fenómeno. 

En  ese  sentido,  en  el  momento  que  esto  sea  comprendido 
plenamente,  el  STUNAM  mismo  generará  las  fórmulas  idóneas  para 
la  participación  política  plena  de  sus  afiliadas  convirtiéndose 
mas  que  en  una  organización  comprensiva  de  la  situación  de 
las  mujeres,  en  la  vanguardia  de  un  movimiento  social  revolucio- 
nario. El STUNAM  como  organización  debe  apropiarse  de  las de- 
mandas  planteadas por las  mujeres,  asimilando  que  estas  no 
tienen  la  intención  únicamente  de  reivindicar  al  sector  mujeres 
sino  a  la  organización  en  su  conjunto.  Porque I1 no  hay lucha 
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de  clases  que  no  sea a la  vez  una  lucha  por  las  condiciones 
reproductivas  de  la  clase  obrera;  por  ende,  tampoco  hay  lucha 
por  mejores  condiciones  de  vida  que  no  sea  parte  de  la  lucha 
de  clases" (103) 

(103) Müler, C h i t a ,  Cp. Cit. pag. 7l8. 
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COMENTARIOS Y PROPUESTAS.  

E l  STUNAM como o r g a n i z a c i ó n   d e b e   d e s t e r r a r   d e f i n i t i v a m e n t e  

d e   s u   s e n o  l a s  a c t i t u d e s   d e   d i s c r i m i n a c i ó n ,   m a r g i n a c i ó n ,   h o s t i -  

g a m i e n t o  y v i o l e n c i a   s e x u a l   h a c i a  l a s  m u j e r e s ,   q u e  a l a  f e c h a  

h a n   v e n i d o   d á n d o s e   d e n t r o   d e  l a  o r g a n i z a c i ó n .   L u c h a n d o ,  a su 

v e z ,  p o r  l a  e r r a d i c a c i ó n   d e  é s t a s  e n  e l  c o n j u n t o   d e  l a  s o c i e d a d  

y p a r t i c u l a r m e n t e   d e  l a  U N A M ,  g e n e r a n d o   u n a   c o n c i e n c i a   e n t r e  

sus a f i l i a d o s   p r i n c i p a l m e n t e ,   d e  e s t a  s i t u a c i ó n .   P a r a   q u e  e s t o  

s e  h a g a   e f e c t i v o  retomamos p r o p u e s t a s   h e c h a s  p o r  l a s  c o m p a ñ e r a s  

& e n t r e v i s t a d a s   a u n a d a s   c o n   p r o p u e s t a s   p e r s o n a l e s :  

1 . -  Hacer c a m p a ñ a s   d e   s e n s i b i l i z a c i ó n   s o b r e  l a  p r o b l e m á t i -  

ca ( e s t a s  p u e d e n  e s t a r  o r g a n i z a d a s  p o r  l a s  S r í a s .   F e m e n i l  y 

d e   E d u c a c i ó n   S i n d i c a l J  

2 . -  P r o m o v e r   c o n f e r e n c i a s ,  f o r o s ,  e n c u e n t r o s ,   C o n g r e s o s ,  

e t c . ,  s o b r e  l a  p r o b l e m á t i c a ,   p r o p i c i a n d o   c o n d i c i o n e s  para q u e  

l a s  y l o s  c o m p a ñ e r o s   p u e d a n  a s i s t i r  a d i c h o s   e v e n t o s ;  y a  sea  

q u e  s e  o r g a n i c e n  p o r  d e n p e n d e n c i a   e n   h o r a r i o s   d e   t r a b a j o  s o l i c i -  

t a n d o  l o s  permisos  r e s p e c t i v o s  o q u e  s e  h a g a n  a n i v e l   g e n e r a l  

c o n  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p e r m i s o s  para l a s  t r a b a j a d o r a s .  

3 . -  C u r s o s   d e   c a p a c i t a c i ó n  para e l  t r a b a j o  y d e   e d u c a c i ó n  

p o l í t i c o - s i n d i c a l   ( c o n  l a  misma i d e a   q u e  e l  p u n t o   a n t e r i o r  

para s u   r e a l i z a c i ó n  .,.; 

4 . -  C r e a c i ó n   d e   C e n t r o s   d e  a p o y o  p s i c o l ó g i c o  y m é d i c o  

para l a s  t r a b a j a d o r a s .  

.”+ 5 . -  C r e a c i ó n  o i n s e r c i ó n   e n  l o s  ó r g a n o s   i n f o r m a t i v o s  

d e  l a  U N A M  y STUNAM d e   a r t í c u l o s   q u e   a t a ñ a n  a l a  p r o b l e m á t i c a  

e n   c u e s t i ó n .  

6 . -  S e g u i r   p r o m o v i e n d o   c u r s o s   d e   s e x u a l i d a d  y c u i d a d o  
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Ahora b ien ,   para   l as  demandas labora les   es   necesar io  

se  s iga  luchado p o r  e l  cumplimiento de l a s   c l á u s u l a s  ganadas 

y l a   i n s e r c i ó n  de nuevas c l á u s u l a s  en e l  C C T ,  generando en 

l a s   a f i l i a d a s   l a   n e c e s i d a d  de organizarse  para  la   consecución 

de dichas demandas. 

" y Con respec to  a l a s  G. r d e r í a s ,   o p i n o ,  que l o  mejor es  

que e l  STUNAM demande legalmente a l a  U N A M  ante   la   Junta   Federal  

de Trabajo p o r  e l  incumplimiento de la   C láusula  que hace mención 

a e s t o .  Obligando a l a   p a t r o n a l   u n i v e r s i t a r i a  a c u m p l i r  l o  

pactado. E s t o  a l  mismo tiempo e l iminar ía  l o s  problemas que 

subyacen  con l a  C o m i s i ó n  Mixta de Guarderías  acerca de l a   e l e c -  

ción de l o s  niños en las  Guarderías conque " cuenta   l a  UNAM para 

l a s   t r a b a j a d o r a s .  

P o r  l o  que l a  l u c h a   s e   c e n t r a r í a   s o b r e   l a   i n s e r c i ó n  de 

l a s   c l á s u l a s   r e l a t i v a s   a :  

1 . -  Jub i lac ión  de l a  mujer a l o s  2 5  años de s e r v i c i o s  

en l a   i n s t i t u c i ó n .  

2 . -  C a n a s t i l l a  de buena cal idad y suf i c iente   para  l o s  

h i j o s  recien  nacidos de l a s  y los t r a b a j a d o r e s   u n i v e r s i t a r i o s .  

3 . -  Tiempo de l a c t a n c i a  de  una hora diar ia   durante  u n  

año. 

4.- L i c e n c i a  p o r  gravidez de 100 d í a s .  

.- L i c e n c i a  de incapacidad p o r  enfermedad de l o s  h i j o s ,  

comprometiendo a l a   p a t r o n a l   u n v i e r s i t a r i a  a r e c i b i r   r e c e t a s  

de médicos  del I S S S T E  y p a r t i c u l a r e s .  
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6 . -  P e r m i s o s  a m u j e r e s   e s t u d i a n t e s  para l a  r e a l i z a c i ó n  

o e j e r c i c i o  d e   s u   e d u c a c i ó n .  
7 . -  E l   d e r e c h o   d e  l a s  m u j e r e s  para q u e   s u s   c o m p a ñ e r o s  

r e c i b a n   a t e n c i ó n   m é d i c a .  

8.-  L i c e n c i a  para t r a b a j a d o r e s  p o r  p a r t o  d e  l a  e s p o s a .  
9 . -  D e s p e n s a s   d e   b u e n a   c a l i d a d  y p a c t a d a s   e n  e s p e c i e  

para l a s  y l o s  t r a b a j a d o r e s   u n i v e r s i t a r i o s .  

10. -  G u a r d e r í a s  para  l o s  y l a s  t r a b a j a d o r a s   u n i v e r s i t a r i a s  

11 .- E x i g i r  a l  I S S S T E  l a  a t e n c i ó n   m é d i c a   a d e c u a d a  y q u e  

h a g a   e f e c t i v o s  l a s  l i c e n c i a s   m é d i c a s   d e   i n c a p a c i d a d  p o r  e n f e r m e -  

d a d   d e  l o s  h i j o s .  

1 2 . -  Permisos para  l l e v a r  y t raer  a l o s  h i j o s   d e  l a  e s c u e -  

l a .  

1 3 . -  E s c u e l a s  para l o s  h i j o s   d e  l o s  y l a s  t r a b a j a d o r e s .  

., . . - R e f e r e n t e  a l a  o r g a n i z a c i ó n   d e   m u j e r e s  s e  p r o p o n e   l o  

s i g u i e n t e :  

1 .- L a   S r í a .   F e m e n i l   t i e n e  a s u  c a r g o  d i c h a   m i s i ó n  y 

d e b e   s e g u i r   p u g n a n d o  p o r  s u   r e a l i z a c i ó n   p l e n a ,   s i s t e m a t i z a n d o  

s u   t r a b a j o   d e  l a  s i g u i e n t e   m a n e r a :  

a )  R e a l i z a n d o   u n   c e n s o   d e   a f i l i a d a s   q u e   c o n t e m p l e   u n  

e s t u d i o   s o c i o - e c o n ó m i c o   d e  l a s  mismas. 

' I  b )  P l a n t e a n d o   a r t í c u l o s   d e   d i s c u s i ó n  p o r  d e p e n d e n c i a  

a s e r  d i s c u t i d o s  a n i v e l   a s a m b l e a  y a n i v e l   g r u p o s   d e   m u j e r e s .  

c )  P r o p a g a n d i z a n d o  l a  p r o b l e m á t i c a   f e m e n i n a  para g a n a r  

e s p a c i o s  c o n :  c a r t e l e s ,  p o s t e r s ,  m a n t a s ,   p i n t a s ,   e m i s i o n e s  

r a d i o d i f u s o r a s ,  T.V., a r t í c u l o s   p e r i o d í s t i c o s ,   p e l í c u l a s ,   c o n f e -  

r e n c i a s   c o n   g e n t e   d e s t a c a d a   e n  l a  mater ia ,  F o r o s  c o n  o t r a s  

o r g a n i z a c i o n e s ,  e t c .  

d )   V i n c u l á n d o s e   c o n   o r g a n i z a c i o n e s   d e   m u j e r e s   q u e   c o n t r i -  

b u y a n  a l a  p r o p a g a n d i z a c i ó n ,   i n v e s t i g a c i ó n  y r e a l i z a c i ó n   d e  

c o n f e r e n c i a s  y c u r s o s .  
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e )  P r o p i c i a n d o  e l  q u e  l a s  c o m i s i o n e s   f e m e n i l e s  p o r  d e p e n -  

d e n c i a   f u n c i o n e n ,   l l a m á n d o l a s  a l  d e - s e m p e ñ o  p o r  m e d i o   d e   r e u n i o -  

n e s  y c u r s o s   d e   c a p a c i t a c i ó n  para s u  d e a m - g .  

f )  P l a n t e a n d o  formas a l t e r n a t i v a s  para q u e  l a s  m u j e r e s  

p u e d a n  a s i s t i r  m a y o r i t a r i a m e n t e  a l o s  e v e n t o s   s i n d i c a l e s .  

2 . -  A n i v e l   d e  l a s  d e p e n d e n c i a s  l a s  m u j e r e s   p u e d e n   o r g a n i -  

zarse  c r e a n d o   c o m i s i o n e s   i n t e r n a s  para e l  c u i d a d o   d e  l o s  h i j o s ,  

q u e   d e b e n   i n c l u i r   e n t r e  l o s  c o m i s i o n a d o s  a l o s  c o m p a ñ e r o s   h o m -  

b r e s .  A f i n   d e   q u e  e l  mayor n ú m e r o   p o s i b l e   d e   a f i l i a d a s  a s i s t a  

a l o s  e v e n t o s   s i n d i c a l e s .  De h e c h o  e s t o  s e  d a  a n i v e l   d e   c o l o n o s  

q u i e n e s  se  r o t a n   e n  e l  c u i d a d o   d e  l o s  h i j o s  para p a r t i c i p a r  

p o l í t i c a m e n t e .  

3 . -  T i e n e   q u e   p r o m o v e r s e  l a  d i s c u s i ó n   e n t r e  l o s  a f i l i a d o s  

a f i n   d e   q u e  se  e n t i e n d a   q u e  l a  carga d e l   t r a b a j o   d o m é s t i c o  

n o   p u e d e  r e c a e r  e n  l a  e s p a l d a   d e  l a s  m u j e r e s   ú n i c a m e n t e .   E s t o  

c o n  e l  f i n   d e   g e n e r a r   c o n d i c i o n e s   q u e   p e r m i t a n   q u e  l a s  agremia- 

d a s   d i s t r i b u y a n  e l  q u e h a c e r   d o m é s t i c o   c o n   t o d o s  l o s  m i e m b r o s  

d e  l a  fami l ia  y e s t o  l e s  d é  l a  o p o r t u n i d a d   d e  c a p a c i t a r s e  para 

a s c e n d e r   e n  e l  t r a b a j o  y a s u   v e z ,  p a r t i c i p a r  mas p l e n a m e n t e  

e n  l a  v i d a   d e   s u   s i n d i c a t o .  

,.-~ 
2 ’  4.-  E l   E s t a t u t o   d e l  STUNAM d e b e   c o n t e m p l a r  l a  i d e a   d e  

d a r   p r i o r i d a d  a l a s  m u j e r e s   e n  c a r g o s  s i n d i c a l e s  , n o  como u n a  

g r a c i o s a  c o n c e s i ó n ,   s i n o  como l a  p o s i b i l i d a d  r e a l  d e   q u e  l a s  

m u j e r e s   p u e d a n  p a r t i c i p a r .  

5 . -  E l  STUNAM d e b e   g e n e r a r   c o n d i c i o n e s  p r o p i c i a s  para 

q u e   s u s   a g r e m i a d a s  s e  o r g a n i c e n  como s e c t o r  y s e  v i n c u l e n   c o n  
o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s .  

a )  P o n i e n d o   a t e n c i ó n  a l o s  p l a n t e a m i e n t o s   q u e   h a c e n  l a s  
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m u j e r e s .  

b )   L u c h a n d o  a f o n d o  p o r  l a  c o n s e c u c i ó n   d e  l a s  d e m a n d a s  

p o r  e l l a s  p l a n t e a d a s .  

c )  C r e a n d o   c o m i s i o n e s   s i n d i c a l e s   q u e   a y u d e n  a s u   d e s e m p e ñ o  

a l a  S r i a .  d e   A s u n t o s   F e m e n i l e s .  

d )   A p o y a n d o   e n  l a  i m p r e s i ó n   d e  l a  p r o p a g a n d a  y a r t í c u l o s  

q u e  s e  r e q u i e r a n .  

e )  A p o y a n d o  l a  i n v e s t i g a c i ó n   q u e  r e a l i z a  e l  CEM a l  r e s p e c -  

t o .  

f )  H a c i e n d o   c o n c i e n c i a  a t o d o s  l o s  a f i l i a d o s   d e  l a  p r o b l e -  

matica e n   c u e s t i ó n .  

g )  A u s p i c i a n d o  l a  v i n c u l a c i ó n   d e  l a s  m u j e r e s   d e l  STUNAM 

c o n  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s .  

6 . -  Es n e c e s a r i o   q u e   s u r j a n   n u e v a s  formas d e   o r g a n i z a c i ó n  

n a c i d a s   d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  e i d e a s   q u e  l a s  p r o p i a s  a f i l i a d a s  

e n   s u s   r e u n i o n e s   d e   m u j e r e s   s u g i e r a n .  
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