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INTRODUCCION. 

Siendo la Universidad Nacional Autónoma de México un organismo pO-

bl!co descentralizado, cuyos objetivos centrales se basan en la - -

docencia, investigación y extensión de la cultura, representa uno -

de los principales focos de atención de nuestro pals. 

La finalidad de su creación fUé Impartir la educación al pueblo me

xicano, con lo que se lograr!an mayores avances en cuanto a la esp~ 

clalización de recursos humanos en las difer~ntes disciplinas tecn.2_ 

lógicas, cienttficas y art!sticas, que marcarlan un crecimiento CO!! 

siderable del pueblo mexicano. 

Sin embargo, podemos ver que al paso del tiempo nuestra MAxlma Casa 

de Estudios ha venido sufriendo fuertes cambios que han desviado su 

ruta, tristemente algunos de éstos son desfavorables. 

En la actualidad no es ignorado por nosotros que en la Universidad

se gestan una gran variedad de confl lctos que se refieren en lo in

terno a sus aspectos financieros deficientes, el deterioro del ni-

ve! académico, los salarlos inadecuados tanto para el personal aca

démico como para el administrativo; entre otros. Y en cuanto a su

aspecto externo principalmente enfrentamos un desprestigio de nues

tra Universidad, ya que la sociedad la califica como Ún centro de -

estudios ~onfl 1-ctivo, sin tomar en cuenta que de el la surge la may.2_ 



ria de los profesionistas que dirigen la administración públ lea de -

nuestro pa 1 s y su economl a. 

Por otro lado, la Universidad Nacional también tiene una gran importa!!_ 

cia en nuestro pa!s como generadora de fUentes de empleo, ya que albe.r. 

ga a una población importante de trabajadores y representa para muchos 

de el los su principal medio de vida. 

En lo referente a la organización de los trabajadores en nuestro pa!s, 

considero de vital importancia tratar en el primer capitulo de este -

trabajo las generalidades del movimiento obrero en México, que pudiera 

servir como marco de referencia del ambito donde se desarrolla el sin

dicalismo universitario, tema central de la investigación, el cual se

ra tratado ampl lamente mas adelante. 

De esta fonna el segundo capitulo de la Investigación tiene como fina

lidad hacer una breve reseña de la historia de la Universidad con el -

objeto de que las personas que consulten este trabajo se interesen en 

rescatar y respetar la noble tarea que tiene encomendada la UNAM y pa

ra la que fué creada, y que la lucha de personajes importantes que - -

trabajaron en su constitución sea reconocida y seguida como ejemplo -

para cuidar de su conservación, tanto f!sica como moral. 

Un tercer capitulo, que es el mas ampl lo del trabajo se refiere al · 

SindicallsmG Univ.ersitario en particular, en él se detallan el 

origen, desarrollo y consolidación de una organización que ha toma 



do grandes dimensiones e importancia tanto para la universidad como 

para el pa!s, porque en el momento que se ve afectado por serios -

problemas, cuenta con el apoyo de los sindicatos universitarios her. 

manos, procedentes de los diferentes Estados de la República Mexlc! 

na, as! corno de los sindlcatos independientes de la capital. Y co

mo si fuera poco tiene pactos de sol ldaridad con Jos sindicatos -

citados en último término. 

De la misma forma se hace necesario real izar una investigación de -

campo que arroje resultados diferentes a los que se han escrito so

bre el terna, porque no es lo mismo acudlr a fuentes bibl logr~ficas

o -hemerográflcas y aceptar el criterio y punto de vista de un autor, 

que acudir directamente a Jos lugares donde se esta gestando la pr.2_ 

blern!tlca y entrevistar a los protagonistas de ésta, para concluir

una investigación. 



CAPITULO I. 

"HISTORIA DEL lllYillIENTO IBRERO Ell llEXICO". 

Este capitulo tiene como objetivo plantear un panorama general de • -

los acontecimientos vividos por los trabajadores mexicanos, ademas de 

ubicar en la historia del movimiento obrero en México, el papel que -

desempenan las organlzaclones obreras. 

También es Importante que nos sirva como marco de referencia para - -

el tema central del presente trabajo relacionado con el Slndlcallsmo

Unlversitarlo. 



1.- HISTORIA DEL lllVIMIOOO lllRERO EJI MEXICO. 

Durante el siglo XIX, los trabaja.lores no contaban con dlsposlcio-

nes legales que les garantizaran el derecho de formar sindicatos, -

por lo que se agruparon en mutual ldades y cooperatl vas, lo m!s que

pudieron lograr fué el derecho de asociación que contemplaba el ar

ticulo 9R de la Carta Magna de 1857. 

Los trabajadores estaban condicionados a la prohibición de los sin

dicatos, descartando totalmente el c9ntrato colectl vo de trabajo y 

relnvlndlcando el contrato individual de trabajo, la huelga estaba 

considerada como un atentado al libre juego de la oferta y la deman 

da; entre otras cosas. 

Durante este siglo las primeras agrupaciones laborales (no obreras 

del todo) estuvieron conformadas principalmente por artesanos que 

tendlan a organizarse en sociedades mutualistas, o bien se dejaban 

Influenciar en lo ideológico. 

Para el siglo XX los obreros pennanecleron con todas éstas caracte

rl stlca.s, en el pals habla una industria precaria, predominaban los 

artesanos y la extraccl6n social de los pocos obreros era artesanal 

o francamente agrlcola. Sus objetivos eran limitados, tanto por 

sus demandas como por su organización, sus tendencias m!s avanzadas 

se encaminaban a que sus organizaciones fueran reconoc Idas. 
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La clase trabajadora era la mas desprotegida en ese entonces, por lo 

que en México se registran una serle de sucesos que han modificado a 

lo largo de la historia esta situación, entre éstos podemos menclo--

nar: 

1-- El FLORESMAGONISllJ 

Al forjador de las primera ldeologlas programatlcas de la insurrec-

clón de 1910, se le conoce con el nombre de Floresm.1gonlsmo por el -

hecho de que los fundadores de esta corriente fueron los hermanos -

Flores Magón: Ricardo (el de mayor participación), Enrique y JesQs,

los tres dedicados al periodismo pol ltlco. 

Utilizaron como arma principal un órgano de comunicación a través -

del cual trasmiti~ron su ideologla al pueblo: el Periódico "Regene-

raclón", que nace el 7 de agosto de 1900, sosteniendo una indecllna

ble'lucha contra la dictadura Porflrista y proclamandose por la abo

lición de la propiedad privada de la tierra, y de los medios de pro

ducción. 

Por otro lado, el Partido Liberal Mexicano fUé el medio organizativo 

con el cual los hermanos Flores Magón contaban para ! levar a cabo su 

ldeologla. Fué el organizador de masas. 

A principios di; este siglo, el Floresmagonlsmo a través del Partido

Liberal y de "Regeneración", crearon un ambiente tenso en contra de-
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la polltlca de Porfirio D!az, por lo que el camino para comenzar la 

insurrección se fué trazando desde 1900 hasta 1910 cuando se dió el 

estallido social. Las bases sobre las cuales se pretend!a desenvol

ver los hechos, fueron creadas por el Floresmagonismo, éstas estaban 

orientadas a las clases trabajadoras. 

Al momento del estallido de la insurrección armada de 1910, también 

se encontraba la burgues!a nacional dividida en dos grupos: 

Uno, conocido como los cientlficos, quienes rodeaban a Porfirio D!az 

éstos pose!an todos los mejores negocios que se daban dentro del -

Pa!s, y los que ocupaban Jos mejores puestos pQblicos dentro de la 

administración del Estado. 

El otro grupo, era la burgues!a relegada la que no tenla las mismas 

posibil ldades ni se les brindaban Iguales oportunidades, es ésta la 

que se manifiesta contra D!az al momento del movimiento armado y de 

la que surge Don Francisco l. Madero, representando al Partido Antl

rreelecc ionl sta. 

En esas fechas los partidos de oposición de mayor fuerza eran el Pa!: 

tldo Liberal encabezado por los hermanos Flores Magón, y el Partido

Antirreeleccionista representado por Madero. 

Al momento de comenzar la insurrección los dirigentes del Partido L.!_ 

beral se encontraban presos y otros eran perseguidos por la poi ic!a, 
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situación que fac!l it6 a Madero tomar las riendas de la revuelta, ar

gumentando siempre que era bajo la misma causa del Partido Liberal. 

Estos argumentos eran calumnias creadas por Madero para atraer al --

pueblo a luchar y para que lo apoyaran en sus deseos de obtener el 

poder. 

En nlngOn momento podlan unirse los partidos, ya que los antirreelec

cionlstas su objetivo era quitar a O!az del poder y poner a otro en -

su lugar; mientras que los 1 ibera les se proclamaban no por un cambio

de gobierno, sino por un cambio social. 

Con Madero en el poder, se comienza a debilitar toda tendencia Flore! 

magonista, cosa que causó inconformidad y sucesivos movimientos arma

dos. En junio de 1911, Ricardo Flores Mag6n fué arrestado por lapo

licla de los Estados Unidos y "Regeneración" se suspendió, vuelve a -

hacer su reaparición nuevamente cuando Ricardo logra su l lbertad en -

1912; un nuevo arresto de este personaje Impidió la clrculaci6n del -

periódico hasta 1916; asimismo Ricardo Flores Mag6n tuvo una serie de 

posteriores encarcelamientos y finalmente el 20 de noviembre de 1922, 

a los 51 anos de edad, ciego y sin atencl6n médica muere en una c4r-

cel de Kansas, en los Estados Unidos. 

Es hasta 1917, con el ascenso de Venustiano Carranza al poder, que 

se comienzan a utll Izar los principios Floresmagonlstas que se refl!l. 

jan en la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, misma qu., fué apoyada en un programa que hicieron los Flores -
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Mag6n en 1906 y en un manifiesto lanzado al pueblo en 1911. El men

cionado programa de 1906, fué el que orientó a la clase obrara a or

ganizarse y como consecuencia de ·ésto se dan las primeras huelgas en 

México: la de Cananea en junio de 1906 y la de R!o Blanco en 1907. 

2.- LA CASA DEL OllRERO llJNDIAL. 

La muerte de Ricardo Flores Mag6n, no significó el olvido de sus - -

ideas, ya que habla dejado huella imborrable en la memoria de los -

obreros, y en México se hablan manifestado las Inquietudes de organ_!. 

zación de este sector. Como consecuencia el 22 de septiembre de 

1912 queda instí tu!da la "Casa del Obrero" en el lugar que tenla en 

el Palacio de los Azulejos. 

La Casa del Obrero nació por las circunstancias, porque no existió -

ningOn acuerdo previo que proyectara la idea de fundarla y seguirla, 

a ello se debe que en sus primero; meses de vida funcionara como Ce!], 

tro de Divulgación Doctrinal de ideas avanzadas. 

Los organlsmós poi !ticos de la época también conced!an escasa o nula 

importancia al papel de los obreros en la lucha social. 

En 1 a época en que queda formada la Casa del Obrero se encontraba el 

senor Madero en la presidencia; el movimiento obrero se dedica a lu

char en primer thrmlno por el gremial lsmo y su participaci6n directa 

en acontecimientos pol!tlcos, que en ese entonces era casi nula. 
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Posterionnente el 1 de mayo de 1913, se agrega a la Casa del Obrero -

la palabra Mundial, en homenaje al principio de sol ldarldad Interna-

clona! de los trabajadores y en homenaje también a los m~rtlres de 

Chlcago; asimismo, se adopta la bandera roja y negra como slmbolo 

emblema de la lucha y aspiraciones de la Casa del Obrero Jo\Jndial. Se 

decide hacer una manifestación para conmemorar esto, y es entonces -

cuando principia una de las primeras bata! las de la clase obrera en 

nuestro pats; y llega a tal grado la intensa actividad desarrollada -

por propagandistas de la Casa del Obrero ltlndial que finalmente Venu~ 

ti ano Carranza 1 a clausura y desata ona repres Ión en contra de los -

activistas m!s combativos. 

111 ser arrojados los miembros de la Casa del Obrero Mundial del local 

que ten!an en el Palacio de los Azulejos, Carranza el primero de ago~ 

to de 1916 reitera y precisa m~s la postura constltucionallsta respe.s_ 

to a la huelga planteada por los obreros: 

Los trabajadores son una pequen a partP. de 1 a sociedad y ésta no

exl ste sólo para el los, pues hay otras clases cuyos intereses no les 

es licito violar, porque sus derechos son tan respetables como los -

suyos. ( ... )La suspensión !licita del trabajo no sólo sirve de pre-

s!ón al Industrial, sino perjudica directamente o Indirectamente a la 

sociedad. ( ••• ) La huelga no va contra las empresas particulares sino 

afecta de manera principal al gobierno y a los Intereses de la na- -

cl6n •••• " (1) 

(1) Reyna José Luis.- TRES ESTUDIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO EN MEXICO.
Edlt. Colegio de México.- 1978.- p. 18 
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Sin embargo, para estas fechas ya era un hecho que los trabajadores -

"se organizaban en sindicatos y hasta que hablan logrado una escald -

mas: Las Federaciones. 

La desaparición de la Casa del Obrero Mundial ocurre cuando el \lder

de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal aconseja

que entren en receso en cuanto a las actividades tanto de la Federa-

ción como de la Casa del Obrero Mundial a fin de no complicar la gra

ve situación en que estaban colocados algunos trabajadores detenidos

por participar activamente en la huelga. Por lo que todos deberlan -

obrar con cautela e inteligencia para evitar mayor número de aprehen

siones. 

3.- LA COllfEDERAClOH REGIOIW. OBRERO MEXICANA (CR<ll). 

otro avance importantlsimo en la organización sindical en México, fué 

la creación de confederaciones, mismas que agrupan a diversas federa

ciones. 

En la primera mitad de este siglo la Confederación mas importante fué 

.ta CROM, de la cual a continuación se detalla su evolución. 

Considerando la situación precaria en que vivlan los obreros y campe

sinos, y el afAn de seguir luchando para contar con un gremio respe-

table y que fuera representativo, la clase obrera insistla en organi

zarse. 
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En febrero de 1916 se \levó a efecto en Veracruz un Congreso Obrero -

convocado por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal, en 

tal Congreso se acordó formar un organismo sindical obrero llamado -

Confederación del Trabajo de la Región Mexicana, que estableciera co

mo principio fundamental de la organlzaclón obrera el de la lucha de 

clases, y como finalidad suprema para el movimiento proletario, la S.Q. 

ciallzación de los medios de producción. 

El 18 de mayo de 1916 la Federación de Sindicatos Obreros del Distri

to Federal, giró comunicación a los empresarios amenazando con la - -

huelga si no se cubr!an los salarios en moneda de oro, pues el caos -

monetario y el movimiento inflacionario :!evaluaban la moneda y quie-

nes recib!an el golpe eran los obreros. 

El 22 de mayo van a la huelga, logrando el apoyo de electricistas y 

tranviarios, Carranza ordena a la Comandancia Militar que amenace con 

fuertes penas a los obreros que han suspendido los servicios pOblicos. 

Los obreros cedieron transitoriamente, esperando la solución de la -

Junta de Industriales y Comerciantes. 

Al respecto Carranza hizo fijar un bando por el cual condenaba l'a - -

huelga, decretando la pena de muerte para todo el que participara di

recta o indirectamente en el movimiento. 

Las organizaciones obreras de Tampico se congregan el 13 de diciembre 

de 1917 y acuerdan convocar a la realización de un Congreso Obrero --
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para formar una organización nacional. Dicho Congreso se reunió del 

primero al 12 de mayo de 1918, en la Ciudad de Saltillo, con la apro

bación del C. Gustavo Espinoza "ll~eles, Gobernador de Coahuila, la r~ 

presentación abarcó mineros, ferrocarri teros, tranv lar los, obreros -

textiles, electricistas, metalOrgicos, carpinteros, cargadores y est.!_ 

badores. De esta reunión surgió la Confederación Regional Obrero Me

xicana (CROM) el 13 de mayo de 1918, misma que significaba una nueva

organización laboral, que en lo futuro representarla un papel muy im

portante en la historia del movimiento obrero en México. La direc- -

clón de la CROM fué tomada por Luis N. Morones. 

La CROM tiene como principal caracterlstica su estrecha vinculación -

con el Estado. Lideres obreros y dirigentes pollticos conforman una 

al lanza que revertlra directamente en un control "estricto" sobre las 

masas trabajadoras. La CROM nace con gran fuerza a la SOltra del Est! 

do, lo que reflejaba que el liderazgo aceptaba las reglas del jueg·o -

definidas por el propio Estado. 

Es importante sen1lar la existencia de un pacto secreto entre Morones 

y Obregón, que desemboca en la creación del Partido Laborista Mexica

no en 1919,creado para apoyar la candidatura de Obregón, oponiéndose

ª los planes electorales de Carranza, pacto que ademas inclula pues

tos politices para los principales lideres obreros. Esta situación -

es la que permite explicar el enorme desarrollo de la CROM y el pode

rlo de sus dirigentes, apoyados por Obregón y Calles. El poder de Me]_ 

rones llega al grado de imponer candidatos e Inclusive a destituir de 
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sus cargos a quienes se les oponlan. 

Después de que en las elecciones de 1920 queda en el poder el 1• de 

diciembre el Sr. Alvaro Obregón, éste da todo su apoyo a la CROM y a 

lt>rones, posterionoonte en 1924 con el apoyo de la CROH, Plutarco - -

El las Cal les es electo Presidente de México. Entre 1926 y 1927 el -

campesinado mexicano sufre una represión laboral, y por último se prE_ 

fana su recurso espiritual en el que se han refugiado sus sectores -

mas atrasados: la religión. 

El gobierno de Calles desencaden~ ron la guerra cristera, la forma -

mas degradada de la lucha de clases, grandiosa en su abyección, en la 

que el Estado burgués se mostró anticampesino en su lucha contra los 

terratenientes reaccionarios. 

Para las elecciones presidenciales de 1928, debido al creciente poder 

de la CROM, el Partido Laborista Mexicano Intenta proponer como cand.!_ 

dato a Luis N. Morones, pero Obregón también aspira a la presidencia, 

sin Importarle el lema "Sufragio Efectivo. No Reelección", Obregón -

consigue su propósito a pesar del desacuerdo de Cal les y de la CROM, 

lo que orilla a un enfrentamiento entre la CROM y los principales li

deres politices. El resultado del conflicto demostró el peligro que 

constitula la estructura sindical cromista y el poder adquirido por 

sus lideres dentro del modelo politice prevaleciente. ·Calles y Obre-

gón consideran peligrosas las exigencias de Morones y su grupo, por 

lo que actúan: el primero tratando de neutral izarlo y el segundo de 
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destruirlo. La vinculación con el gobierno se resquebraja y se inl-

cla la decadencia de la CROM, pues una parte de esta contlnQa la Idea 

de postular a '°'>rones como candlúato presidencial, en tanto que la -

otra (la mayorla) se separa para brindar su apoyo politice a Obregón

cuya fortaleza polltlca es Indiscutible. 

En julio de 1928, cae asesinado Alvaro Obregón en manos de un fanAtl

co religioso; y Calles designa presidente provisional a Emilio Portes 

Gil un Obregonista extremo, quien ataca duramente a la CROM y no duda 

en manipular a los otros sectores obreros organizados de la Confeder! 

clón General de Trabajadores (CGT) y los grupos comunistas que se ha

blan integrado en la Confederación Sindical IMlitarla de México (CSUM) 

para enfrentarlos con la CROM. 

Con esta crisis, empezaba la transición de un modelo politice perso-

nal a otro de tipo institucional. El Partido Nacional Revolucionarlo 

es creado en marzo de 1929, su creación elimina pollticamente al Par

tido Laboral Mexicano. 

La crisis mundial de 1929 y la redeflnlclón polltica y económica in-

terna que origina, afectan seriamente a esta central, inic1Andose un 

proceso caracterizado por la bOsqueda de nuevas relaciones para defi

nir una alianza entre el movimiento sindical y el Estado, mas acorde

con la nueva situación. 

En 1929, el Estado empezó activamente a buscar la el lminaciOn mas que 
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de la CROM misma, de su grupo directivo. Calles no trató de Impedir

lo pues la colaboración de la Central Obrera ya no era necesaria para 

la consolidación de.l poder "revolucionarlo". Portes Gil se opuso a -

que los empleados pllbl leos dieran contribuciones forzosas a la CROM, 

y con eso destruyó sus fuerzas; el año de 1920 se caracterizó por la 

decadencia de Morones, quien vivió dramáticamente la realidad de una 

organización que habiendo sido muy poderosa era totalmente dependien

te del Estado, y que su intento por actuar al vi dando dicha liga sólo 

sirvió para exhibir sus limitaciones de una manera más clara. 

Un conflicto se desencadena por la promulgación de la Ley Federal del 

Trabajo mencionada en la Constitución de 1917 y que se refiere a la -

reglamentación del articulo 123 constitucional. A partir de 1919 

comienza a plantearse la posibi 1 idad de legislar en esta materia. 

Oespués de varios proyectos finalmente en 1930 se hace Inminente la 

promulgación de la Ley Federal del Trabajo y se publica el 28 de ago~ 

to de 1931 en el Diario Oficial. 

SI bien varias figuras destacan durante este periódo como l!deres del 

movimiento sindical, el papel principal lo jugaba Vicente Lombardo To 

ledano, quien presentaba la peculiaridad de haber surgido a dlferen-

cia de Morones y de los principales lideres sindicalistas del medio -

Intelectual. Siendo estudiante de Oerecho, participó en el Congreso 

de Sal tillo, Integrándose a la CROM donde su actuación ·fué destacada, 

su ldeologla Indefinida y poco precisa lo llevó a posiciones ambiguas 

que van desde su participación en la expulsión del embajador sovlétl-
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ca en México en 1930; hasta asumir una pos_ición prosoviétlca en la -

segunda mitad de la década de los treinta. 

La presencia de Lombardo Toledano empieza a ser mas notoria a partir

de su separación de la CROM en 1932 debido a discrepancias con ltlro-

nes. Un afta mas tarde se produce una fuerte crisis dentro de la CROM 

separandose un sector de la misma; de esta manera !tirones queda al -

frente de la CROM "auténtica" y se constituye la CROM "depurada" ene!!_ 

bezada por Lombardo Toledano. 

En 1933. se reune el Congreso Obrero Campesino de México, en el cuai

se constituye la Confederación General de Obreros y Campesinos del -

Estado de Puebla, la Federación de Campesinos del Oistrito Federal, -

la Federación Sindical de Querétaro, la Liga Campesina "Ursulo Galvan" 

la Federación Local de Trabajadores, la Confederación General de Tra

bajadores, la Confederación Nacional de Electricistas y Similares de

la República Mexicana. 

La CGOM cuyo Secretario General fué Lombardo Toledano, tendra un pa-

pel importante en su breve periódo de existencia, porque permite la -

entrada de Lombardo Toledano en la poi ltica sindical y porque la 

CGOM se constituir! en la organización que ofrecer! un fuerte apoyo a 

la poi ltica Cardenista as! como un antecedente importante para la - -

creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) 

El 1' de diciembre de 1933, asume la Presidencia el General Lazara car

denas, y su pol lt!ca agraria y laboral es su base principal de suste!!_ 
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tación. La intensificación de ia Reforma Agraria, el apoyo a las ma

nifestaciones y las demandas de los trabajadores, ei respeto ai dere

cho de huelga y ei ~rograma de unificación obrera y campesina del nu! 

va gobierno canso! idan esta al lanza, la que a la postre fué mas bené

fica para el Estado y ei desarrollo capitalista del pals a partir de 

1940, que para los sectores populares participantes en esa al lanza. 

Ei descontento del sector patronal y ia recesión económica de la que

todavla no se recuperaba el pals, junto con los ataques de Cal les ai 

Gobierno Cardeni sta, agudiza ron los conflictos. Estos elementos ace

leran la ai lanza del movimiento sindical y de cardenas, a través del 

Comité Nacional de Defensa Proletaria, se crea un pacto de sol idari-

dad. 

Sentados sus objetivos, el Comité Nacional define el principio de au

tonomla y de sol idaridiid en sus problemas entre las agrupaciones, 

comprometiéndose a luchar contra cualquier otra lndoie que ponga en -

pe! igro la vida de las agrupaciones obreras y campesinas de la Rep·Q-

bl ica o los derechos fundamentales de ia clase trabajadora. 

El paso siguiente anunciado en la base del pacto de solidaridad fué -

llevar a cabo un Congreso Nacional Obrero y Campesino, en el que se 

trate en una forma definitiva lo relativo a la unificación del prole

tariado en una sola central de organización y propaganda. El bloque

constituido en el que estaban Incluidos los sindicatos tradiclonalme~ 

te fuertes y combativos constituyeron un golpe final para que Calles

Y f'l:lrones partieran al exilio. 
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El apoyo obrero al Cardenismo permitió sustentar una plataforma sóli

da para otro rasgo distintivo de la polltlca desarrollada por carde-

nas: una poiltica con rasgos rediStrlbutivos para los sectores popul~ 

res, la que serla también un fuerte puntal cuando el gobierno Carde-

nlsta decide nacional izar la industria petrolera. 

Con estos antecedentes, durante la celebración del Segundo Congreso -

de la CGOCM en febrero de 1936, esta Central decide disolverse para 

dar paso a la creación de la Confederación de Trabajadores de México

(CTM). 

4.- LA COllFEDERACION DE TRAllAJAOOllES DE MEXICO (CTII). 

En momentos mas estables de la Nación y con una visión amplia en el -

sindicalismo, regresan diferentes organizaciones sindicales con el oE_ 

jeto de formar un aparato que asuma en un momento dado la representa

ti vidad de todos, as! como la alianza de la CGOCM, la mayorla de los 

obreros de la vieja.CROM (1935); con la Confederación Sindical Unita

ria de México, con el Sindicato de Trabajadores Ferrocarri !eros de -

la RepObllca Mexicana, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, -

Uniones y Sindicatos de Artes Graflcas, Obreros y Empleados de la C<J!!l. 

paílla de Tranvlas de México y otras organizaciones regionales, nace -

la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en febrero de 1936. 

La dirección de la nueva central queda en manos de Lombardo Toledano, 

quien es designado Secretario General. Define su posición en térml--
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nos radicales adoptando como lema "Por una Sociedad sin Clases", como 

doctrina y tactica de lucha la CTM declaró: 

La CTM es un frente sindical nacional dentro de la lucha de cla

ses al servicio del proletariado mexicano. Su congreso constituyente 

quiso garantizar !a unificación de los diversos nOcleos de la clase -

trabajadora, excluyendo los sectarismos ••• " (2) 

La CTM ampl !a rapidamente el nOmero de sus sindicatos, en el momento

de su constitución estaba integrada por 200 000 miembros; para 1937 -

aumentan a 480 000 en tanto que en 1939 asciende el nOmero a 949 000; 

y llega en 1940 a mas de un millón de sindicatos. 

Sin embargo, la CTM pasa por momentos cr!ticos en estos primeros a~os, 

sufre varias divisiones importantes entre las que figuran la del Sin

dicato de Trabajadores ·Mineros, Metatarglcos y Similares; y la de los 

Ferrocarrileros. El Sindicato Mexicano de Electricistas también se -

separa de la CTM al iniciar una huelga que no es apoyada por la Cen-

tral; es decir, dos de los sindicatos mas importantes para el moví- -

miento obrero organizado. 

Un conflicto que se suscita a ralz del enfrentamiento de los dos can

didatos presidenciales: Avila Camacho y Almazan, reviste momentos dr!!_ 

maticos temiéndose graves conflictos internos e inclusive de amen•zas 

(2) Op. Cit. P.82 
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de una invasión extranjera para liquidar el peligroso ensayo comunis

ta en México. En este cl lma la CTM organiza el Frente Popular Elect~ 

ral encabezado por Luis Quintero, con objeto de apoyar la candidatura 

de Avila Camacho. Sin embargo, los conflictos por la sucesión reper

cuten dentro de Ja misma CTM, originando Ja separación de la Federa-

ción Regional de Obreros y Campesinos de Puebla para apoyar la candi

datura de Aimazan. 

El cambio presidencial origina un cambio radical en la polltica esta

tal en la que no puede dejarse de lado la influencia de la Segunda -

Guerra Mundial. Oentro de la CTM el cambio se presentó a nivel de 

la dirección. En 1941 se efectGan elecciones para secretario genera! 

se presenta Fide! VeJazquez como candidato llnico, resulta elegido y 

ocupa el cargo hasta Ja actualidad con una breve interrupción en que 

es nombrado Fernando Amilpa (1947 - 1950). 

La Segunda Guerra Mundial significó para México su "despegue" hacia

Ja industrialización. En un corto periódo de tiempo ( 1940 - 1945) el 

pafs empieza a cambiar su fisonomla al acelerarse e! desarrollo de su 

estructura industrial. Oe tal forma que, al concluir la Guerra, Mé

xico salió fortalecido económica y pollticamente. Desde el punto de 

vista económico, por el fuerte crecimiento de! pro1ucto en general y 

del producto industrial en particular. Desde el p•mto de viHa poli

tice, se vigorizaron las instituciones y los sectores del entonces -

Partido de Ja Revolución Mexicana ( que a partir de 1946 cambió su 

denominación a Partido Revolucionario Institucional PRl), en donde se 
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encontraba inserta, como representante del sector obrero la CTM. -

Esta consolidación del partido se constituyó como pilar importante -

que permitió al sistema pol ltlco mexicano empezar lo que se ha llama

do su época de estabilidad polltica y de cambio institucional. 

Miguel Alemán (1946 - 1952) sin duda impuso de manera fundamental el 

crecimiento del pals a expP.nsas de una creciente desloualdad en la -

distribución del inareso. En este marco tiene lugar el Pacto Obrero

Industrial, firmado en abril de 1945 por la CTM, que se habla consti

tuido como la mAs importante organización de trabajadores a pesar de 

su corta existencia, y los hombres de negocios de la Cámara Naclonal

de la Industria de Transformación (CANAC!NTRA) agrupación Integrada -

por pequeños y medianos industriales con una ideologla nacionalista.-

, La idea central de ese pacto era garantizar una unión de clases con -

el objetivo de seguir impulsando el desarrollo económico del Pals, -

conseguir una economla autónoma y elevar el nivel de vida de las ma-

sas del pueblo mexicano. 

Dentro del marco del expansionismo de este decenio, la CTM empieza a 

fracturarse al nivel de su liderazgo, esto se tradujo en un franco -

proceso de congelación de demandas obreras cuyo objeto era no pertur

bar al crecimiento económico que el pa!s experimentaba. 

En 1947 cuando ! legó el momento de nuevas elecciones para designar el 

Coml té de la CTM, l•• discrepancias internas entre los principales 

dirigentes no se hicieron esperar, lo que condujo a que uno de los 
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sindicatos mas importantes, el de Ferrocarrileros se separara de la -

CTM, ademas de que lombardo Toledano quedarla definitivamente fuera -

de la Confederación. la facción "moderada" encabezada por Fldel Ve-

lazquez y Mlilpa, entre otros, se impuso a la facción mas "progresis

ta", encabezada por Lombardo, lo que a la larga redundó en un mayor -

control de la clase trabajadora organizada, eliminando asl obsUculos 

que facilitaron la definición de pol!ticas tendientes a impulsar el -

crecimiento económico del pals, aunque a expensas de una franca regr~ 

slón en la distribución del ingreso. 

Tan radical fué el giro de la CTM que su antiguo lema de "Por una - -

Sociedad sin Ciases" fué sustituido por el de "La Emancipación Econó

mica de México" en 1947. 

El crecimiento económico del pals continuó en ascenso durante la - -

segunda mitad de los años cuarenta, aunque a un ritmo inferior si se

le compara con la primera mitad del decenio. El decremento del poder 

adquisitivo de Jos trabajadores urbanos continuó aunque esa calda era 

ya menos brusca al comparArsele con el momento de Ja guerra. En -

otras palabras, la "pol!tica laboral" mas clara era contener cual

quier demanda reinvindicativa de la clase trabajadora y mantener apr~ 

ximadamente a un mismo nivel los salarlos. Independientemente de la 

elevación de Jos precios, para lo que las organizaciones obreras jug.<!_ 

ban un papel fundamental. El hecho de mantener esta situación era -

indicio de su consol ldación como estructuras de control, en partlcu-

lar la CTM. 
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Esto se hace factible precisamente por la "depuración" que se hacia -

al interior de la CTM excluyendo de su seno a aquel los elementos 

"izquierdizantes" ,. que hubieran podido obstaculizar el proyecto de d~ 

sarrollo que se gestaba, caracterizable en términos de rapido creci-

miento y escasa redistribución. Por esta razón, no es coincidencia -

que en estos años (1g47 - 1948) empezara a denominarse a la práctica

sindical corrupta como "charri smo". 

A principios de la década de los años cincuenta se efectuaron una se

rie de reuniones con los representantes de cuatro Confederaciones con 

el fin de articularlas en una sola organización y tener con ello una 

mayor representatividad al nivel de la clase trabajadora. As!, en

abril de 1952 los representantes de la Confederación de Obreros y Cam 

pesinos de México (COCM). de la Confederación Proletaria Nacional 

(CPN). de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT). se fusion~ 

ron en una sola Central que se denominó la Confederación Revoluciona

ria de Obreros y Campesinos (CROC) la cual se afi 1 ió al PRI desde el 

momento mismo de su creacióo, pero sin ligarse directamente a la ,CTM 

y su secretario general fué Luis Gómez Z. 

La creación de la CROC es importante pues en algún sentido se consti

tu!a como una alternativa que fusionara y diera mayor coherencia al 

movimiento obrero organizado. 

Sin embargo, la CTM segu!a siendo la Central mas importante tanto en 

términos de número como de peso pol!tico, pero a pesar de su poderlo, 
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no vió con buenos ojos la creación de la CROC y declaró que la nueva 

Confederación se habla formado con vistas de enfrentarse a la CTM y 

que no se trataba de un instrumento auténtico de lucha sindical en b! 

neficio ~e los trabajadores. 

La CTM a principios de la década de los cincuentas y hasta la fecha, 

es la Central mayoritaria y la de mayor peso politice ya que no sólo 

contiene afiliados en casi todos Jos estados de la RepOblica, sino 

que ademas, tiene representantes en el Senado y en la CAmara de Di

putados. 

En resOmen, las principales centrales obreras en la década de los - -

sesentas fueron: 

11.- LA ClM. 

La Confederación de Trabajadores de México, emerge como una de 

las principales Confederaciones de mayor empuje y fuerza, con un 

total de 1 644 sindicatos afiliados y un 4Bi de la población econ~ 

micamente activa. Esta Confederación fué formada en el año de 

1936 pero fué tomando fuerza paulatinamente y es entre la década -

de los cincuentas y sesentas cuando se canso! idó como la primerlsl_ 

ma Confederación en la RepObl ica Mexicana. 

B.- LA C.R.O.C. 

La Confederación Regional de Obreros y Campesinos, aparece como 
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la segunda gran Confederación de la RepQbl!ca Mexicana entre la -

década de los años cincuenta y los sesenta con el 16'J; de la pobl~ 

c!ón económicamente activa. 

C.- LA C.R.O.M. 

La Confederación Regional Obrero Mexicana en la década de los - -

años sesenta es totalmente desplazada por la C.T.M. y la C.R.O.C. 

sin dejar de ser una de las mas importantes, pero con menos fuer

za dentro del pals. Desde la década de los años veintes la CROM

fué una de las primeras Confederaciones, pero perdieron fuerza al 

empezar la década de los años treinta, y actualmente la CROM exi~ 

te en pequeñas agrupaciones en toda la RepOblica. 

D.- LA C.G. T. 

La Confederación General de Trabajadores, aunque ha existido des

de los años veinte, nunca ha tomado gran fuerza ya que sigue su 

tendencia anarquista la que influyó para que nunca tuvieran lo- -

gros objetivos. Mo tas año, esta Confederación ha estado per- -

dlendo fuerza y actualmente ya no existe, para los años setentas, 

la C.G.T. mantenla el 2.1\ de agremiados. 

E.- LA C.R. T. 

La Confederación Revolucionarla de Trabajadores, con poca fuerza

y que no se le vló mayor movimiento tenla el 0.6'1. de la pobla

ción económicamente activa y actualmente ya no existe. 
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F.- OTRAS CEllTRALES. 
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Por otro lado. el 21% de la ~oblación econlimlcamente activa est!

aflliado dentro de las otras Confederaciones, ya que éstas no - -

llegan ni al 0.1% de la población económicamente activa o slilo -

son pequenas agrupaciones dentro del territorio nacional. 

GllAFICAllEllTE SE REPRESEllTA DE LA SIGIJIOOE FORM. 
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5.- EL COll6RESO DEL TRABAJO. 

A la nueva organización global del sindicalismo mexicano concurren or

ganizaciones grem!alistas, unificadas en Confederaciones, Sindlcatos

Nac!onales de Industria, as! como la Federación del Sindicato de Trab~ 

jadores al Servicio del Estado (FSTSE). De la conjugación de estos óE. 

ganas surge el Congreso del Trabajo, fundado el viernes 18 de febrero

de 1966. 

A partir de la consolidación del Congreso del Trabajo, el movimiento -

obrero mexicano se encuentra frente a la plena expresión de la rela- -

ción dialéctica entre el trabajo y el capital dentro de un marco donde 

la sociedad industrial es Intervenida por el Estado. 

Los elementos que definen la estructura sindical mexicana es el resul

tado de un proceso de u·nlflcaclón sindical que ha llevado a la forma-

ción de dicha cúpula de caracter plus confederaclonal. 

El Congreso del Trabajo puede definirse como una agrupación que lnte!!_ 

ta un! ficar organizaciones de trabajadores con Intereses distintos, -

definir y coordinar poi !ticas laborales comunes para los trabajadores

asalariados del pals. 

Con la creación del Congreso del Trabajo, se consolidó un mecanismo -

integrador .. ya que las fuerzas sindicales actuaban dispersas, canfor-

mando una estructura que unió y formó un aparato poderoso colmado de 
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experiencias para contribuir al desarrollo socioecon6mlco del pafs. 

Sus principales objetivos son: 

• Desarrollo del pals en fonaa ann6nica 

• Justicia Social. 

• Alianza de los trabajadores del campo 

y la ciudad. 

• Sol idarlzar a todos los obreros para 

evitar la explotación. 

• Luchar en fonna pennanente contra los 

monopolios nativos y trasnacionales. 

Desde su creación, ha pugnado por el cumplimiento y actualización de -

la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social. 

El Congreso del Trabajo es un foro politice donde se sintetizan y con

cilian poslclones entre las directivas sindicales representantes de -

los trabajadores. 

En el organismo copula se marca un programa dentro del sistema polftl

co social mexicano, la estrategia general del movimiento obrero organ.!_ 

zado. 

Su función es articuladora, ya que su tarea es la de establecer el - -

equilibrio entre las organizaciones que lo fonnan para posibilitar la 

acción conjunta. 
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En virtud de ser uno de sus objetivos principales cuidar los Intere

ses de los trabajadores, a partir de la fecha de su constitución se -

lograron las slgule~tes prestaciones para el beneficio de la clase -

trabajadora: 

A.- El INFOllAVIT. 

La local lzaclón de la industria nacional concentrada en las gran

des ciudades del pals, ha convertido a la vivienda en un satisfaE_ 

tor dificil de alcanzar para el trabajador, por tal motivo se - -

creó en 1972 el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT), con el objeto de satisfacer una de las

necesidades Mslcas del obrero. 

B.- EL FOllACOT. 

A. petición del Congreso del Trabajo se abrió al sector asalariado 

la posibilidad de obtener bienes Indispensables para el hogar y 7 

en mayo de 1974 se funda· el Fondo Nacional d~ Fomento y Garantla

para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) 

C.- El INET. 

En 1974 se crea también el Instituto Nacional de E,studl.os del -

Trabaj~ ( INET) órgano desconcentrado dependiente de la Secretarla 

del Trabajo y Previsión Social: mismo que fUnclona baslcamente en 

la formación y capacitación del personal técnico y administrativo 
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de las funciones pQblicas. 

O.- El ClllACUR. 

El Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores -

(CONACUR) es creado en julio de 1975. 

E.- El ClllAPROS. 

En abril de 1974 se estableció el Comité Nacional Mixto de Pro--

teccl6n al Salarlo (CONAPROS), calificado como un organismo de -

colaboración social. Este con la finalidad de promover los meca

nismos que pennltieran hacer llegar a las familias populares los 

productos b!sicos para la subsistencia ya que el proceso inflaci.Q_ 

narlo amenazaba con un desequi 1 lbrlo en la economla obrera. 

F.- El CE!lll. 

El Centro de Estudios Hi st6ricos del 1-bvlmlento Obrero {CElf40). -

fué creado para impedir la pérdida de documentos, testimonios, -

panfletos y archivos relacionados con la historia del movimiento· 

obrero en México. Este fué creado el 28 de junio de 1973. 

6.- EL CENIET. 

El Centro de Infonnacl6n y Estadistica del Trabajo (CENIET) fué -
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creado en 1974, su objetivo es integrar y mejorar la información

Y las estadlstlcas laborales. 

De esta forma, a continuación se enlistan los organismos integrado- -

res del Congreso del Trabajo. 

* Confederación de Trabajadores de 
México. 

*Confederación Revolucionarla de 
Obreros y Campesinos. 

* Federación de Sindicatos de Tra
bajadores al Servicio del Estado 

*Confederación Regional Obrero 
Mexicana. 

*Confederación Obrera Revolucionarla 

* Sindicato de Trabajadores Ferro
carrl !eros de la Rep. Mexicana. 

* Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares 
de h Repúbl lea Mexicana. 

* Federación de Trabajadores del 
Distrito Federal. 

* Sindicato Mexicano de Electricistas 

• Sindicato Revolucionario de Traba
jadores Petroleros de la Rep.Mex. 

* Confederación General de Trabajadores 

* Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana. 

* Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, 

* Federación de Agrupaciones Obreras. 

C.T.M. 

C.R.O.C; 

F.S.T.S.E. 

C.R.O.M. 

e.o; R. 

STFRM. 

MINEROS. 

F. T.O.F. 

S.M.E. 

S.R.T.P.R.M;º -

C.G. T. 

S.T.R.M. 

S.N.T.E. 

F.A.O. 
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*Confederación Revolucionaria de 
Trabajadores. 

* Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Seguro Social. 

*Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores. 

* Sindicato de Trabajadores del 
INFONAVIT. 

*Asociación Nacional de Actores. 

* Sindicato de Trabajadores de la 
Producción Cinematografica de la 
República ~xicana. 

* Federación Nacional de Uniones 
Teatrales y EspectAculos Públicos. 

* Sindicato de Trabajadores Técnicos 
y Manuales de Estudios y Laborato
rios de la Producción CinematogrA
fica, Similares y Conexos de la -
República ~xicana. 

*Confederación Nacional "Martln Torres" 

* Federación Revolucionaria de Obreros 
Textiles. 

* Asociación Sindical de Sobrecargos 
de Aviación. 

* Federación Nacional de Canéros. 

* Confederación de Obreros y Campesi
nos del Estado de México. 

* Unión Linotipogr~flca de la Repúbli
ca ~xi cana. 

* Alianza de Trasviarios de México. 

* Sindicato Industrial de Trabajado
res de 1 Ramo de 1 a Lana y Conexos. 

* Sindicato de lrabajadores de Nove
dades Editores. 

* Federación de Sindicatos de Traba-

C.R. T. 

SNT.S.S. 

A.S.P.A 

S. INFONAVIT 

A.N.D.A. 

S.T.P.C.R.M. 

F.N.U.T.E.P. 

TE. Y MANUALES 

TEXTILES. 

F.R.O.T. 

A.S.S.A. 

F.N. C. 

C. O. C. E.M. 

U.L.R.M. 

A.T.M. 

SINO. LANA 

S. T.N.E. 
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jadores al Servicio de los Gobiernos 
de los Estados, Municipios e lnstitu 
clones descentralizadas de car~rt.:r::
Estatal de la RepQbl lea Mexicana. 

* Sindicato Nacional de Redactores de
la Prensa y Trabajadores de Activida 
des Similares y Conexas. -

F.S. T.S.G.E.M. 

RED PRENSA. 

Para finalizar este capitulo se muestra en la siguiente grAfica de m2_ 

nera general la organización obrera en México. 

ASOCIACION 

COtlGRESO 
DEL TRABAJO. 

COHFEOERACIO 
NES. 

FEDERACIONES 

SINDICATOS 

1 

~. 
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CAPITULO 11 

"HISTORIA llE Lll llllVERSllMD NllCIOllAI. llUTDlllN DE MEXICO". 

Este capitulo, tiene como finalidad hacer una breve historia de la •• 

Actual Universidad Nacional Autónoma de México, principalmente de los 

aspectos mas relevantes que han hecho figurar los protragonlstas uni

versitarios para dejarnos una Casa de Estudios digna. 

Para este efecto consideramos necesario estudiar sus or!genes, desde

su fonnaclón y agrupación; as! como su entorno social y pal !tico. 
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11.- HISTORIA DE LA llllVERSIDAD NACIOIW. AUTOllOO DE MEllCD. 

1.- CREACllll DE LA·llllVERSIDAD llACllllAL DE MEllCO. 

Con la lucha de Independencia encabezada por Miguel Hidalgo y José -

Maria fobrelos, la Universidad de origen Colonial dió muestras de deb.!. 

!!dad, y se sumió en el olvido y la obsolecencla; y finalmente el 30-

de noviembre de 1865 el Emperador Maximl l iano la clausuró definitiva

mente. 

Dos años después se creó la Escuela Nacional Preparatoria como resul

tado de la Ley Educativa puesta en vigor el 2 de diciembre de 1867; a 

esta escuela se introdujeron planes de estudios basados en la fl ioso

fla positivista que el educador y pensador mexicano Gablno Barreda 

habla importado de·francia. 

A pesar de la existencia en México de Escuelas Profesionales como ia

de Jurisprudencia, Medicina, lngenierla y Bellas Artes, el nuevo Est! 

do Mexicano carecla de una Institución educativa que articulara dife

rentes culturas. 

Y después de 45 años que la Universidad permaneció ausente del escen! 

r!o nacional, la sociedad del último tercio del siglo XIX requerla de 

un proyecto educativo que fomentara el cultivo de las ciencias, las -

artes y las humanidades. As! fué comprendido por hombres como Justo 

Sierra y Ezequiel A. Ch~vez entre otros. 
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Don Justo Sierra abrazó la idea de crear una Universidad Nacional y -

presentó el 7 de abril de 1661 ante la camara de Diputados una Ley -

Constitutiva de la Universidad que sol !citaba el restablecimiento de 

la Casa de Estudios; el proyecto de ley constaba de 6 artlculos que 

haclan referencia a que la Universidad estarla integrada por las Es-

cuelas Profesionales; serla una corporación independiente, dotada de 

bienes propios constituidos por los edificios que ocupaban las Escue

las mas las subvenciones acordadas por la camara de Diputados; y, la

autoridad mAxlma serla nombrada por el titular del Poder Ejecutivo -

con la aprobación del Congreso. 

Este proyecto no tuvo éxito, ni siquiera se rindió dictamen, pero el 

fracaso no desanimó a Sierra, ya que esperó pacientemente el momento 

idóneo para Insistir en su aspiración. 

La oportunidad se presentó al crearse el Consejo Superior de Educa- -

ción PObllca, por ley del 30 de agosto de 19D2, en la ceremonia de -

Inauguración Justo Sierra ti tul ar de la Subsecretaria de lnstrucción

PObl ica y de.Bellas Artes del Gobierno de Porfirio Dlaz, en su dlscur. 

so aprovechó para demandar facultades al Poder Legislativo para el -

establecimiento de una Universidad; mostró con inteligencia y clari-

dad la Importancia vital de resucitar a la Universidad, pero con un 

nuevo esplritu, adecuado a las circunstancias históricas del momento. 

Finalmente el primer paso en firme para la creación de la Universidad 

se dl6 a ~onocer el 3D de marzo de 1907. Justo Sierra comunicó pObll 
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camente que su apertura coincidirla posiblemente con ei primer cente

nario de ia Independencia de México. 

Para ello fué necesario discutir algunos proyectos de iniciativa, y 

el primero io reaiizó Ezequiel A. Chavez por indicaciones de Sierra, 

en ei cual se observan ideas interesantes como: 

La Universidad Nacional estara integrada por las Facultades de 

Jurisprudencia, Medicina, lngenierla, Bellas Artes, Altos Estudios, -

Odontologla y Ciencias Qulmicas; por ias Escuelas Nacionales de MQsi

ca y de Arte Teatral; por el "'1seo Nacional de Arqueologla, Historia

Y Etnoiogla y ei de Arte Colonial. As! como por las Instituciones -

docentes de Investigación Cientlfica y de Cultura Estética que se - -

creen en io sucesivo ••• " { 1) 

Las funciones del gobierno interior de ia Universidad se distri

bu!ran para su ejercicio entre un Rector, un Consejo Universitario, -

las Juntas dei Personal Directivo, Administrativo y Docente de ias -

Instituciones y ios profesores de tas mismas ••• " (2) 

En general Ezequiel A.Chavez proponla una Universidad capaz de autog~ 

bernarse, con la Intervención del Estado en asuntos especlficos. 

(1) Gonzatez de~ Rivero Bertha Elena.- LA AUTONDMIA UNIVERSITARIA Y 
SUS IMPLICACIONES LABORALES: 1929 - 1933.- Edit. UNAM.- p.26 

(2) op.cit. p. 27 
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Tras las correspondientes discusiones y modificaciones, la iniciativa 

fué aprobada por el Congreso y promulgada como Ley el 26 de mayo de -

1910. Y en septiembre de ese mismo ano la Universidad Nacional de -

~xico inició su vida académica con 1 ,969 alumnos, 238 profesores, 142 

ayudantes y con el Lic. Joaquln Egula Lis como primer Rector, quien -

ocupó el cargo del 23 de septiembre de 1910, al 23 de septiembre de -

1913. Fueron tiempos crlticos, ya que apenas dos meses después de su 

apertura el pals fué conmovido por la Revolución. 

Debido a esto Qltimo, la situación económica del Estado era critica y 

al discutirse el presupuesto de la Universidad para el ano fiscal de 

1912 - 1913, llegó a discutirse la suspensión del subsidio estatal, -

lo que significaba la desaparición de la Universidad. Para el año -

siguiente (1913 - 1914) ya con Victoriano Huerta en la Presidencia se 

presentó Ja misma situación. 

Es por esto que Félix F. Palavlcini integrante de la Comisión de Ins

trucción PQbllca recalcó la necesidad de plena autonomla a la Insti

tución, y si algo deberla desaparecer era precisamente la Secretarla

de Instrucción Pabl ica. 

Fué Victoriano Huerta quien el 14 de mayo de 1914 expidió una Ley Or

g!nlca de la Universidad que mantenla vigentes muchos de los cmceptos 

establecidos en la Ley Constitutiva de 1910, en combinación con los -

criterios gubernamentales; poco duró esto ya que en septiembre de - -

1914, meses después de la calda de Huerta, Carranza desconoció las "!. 
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didas adoptadas por Huerta y ademas decretó la derogación de los art.!_ 

culos 3•, s•, 6•, 7•, a•, 11• y 12• de la Ley Constitutiva de !a Uni

versidad, esto con el objeto de facilitar la obtención de la autono-

mla; sin embargo, entre los artlcuios suprimidos estaban aquellos que 

descrlbian las funciones del Rector y de! Consejo Universitario, !o -

que significaba que la Universidad estaba sin cabeza. 

Como consecuencia, se inició la panetración de la revolución en la -

Universidad, debido a que fueron colocados personajes relacionados -

con el Carrancismo' en puestos claves para el desarrollo de la entidad 

universitaria. 

Para solucionar esto, Félix F. Palavlclnl, Valentln Gama y Ezequiel -

A. Chavez, presentaron proyectos de ley en donde proponian alejar 

la Universidad de la ·injerencia estatal y confiar su gobierno al Rec

tor y al Consejo Universitario exclusivamente, cada uno con dlferen-

tes puntos de vista. 

El Ingeniero Valentln Gama, Rector de la Universidad en ese tiempo, -

diferia de un punto con Palavicini, debido a que consideraba que el 

Rector no concebia la ausencia del poder estatal en los asuntos econ~ 

micos de !a Universidad; apegado a! esquema i ibera!, pensaba que era 

necesaria la vigl !ancla de! Estado como representante del pueblo. A 

su parecer una institución que tomara decisiones sin consultar resu.!. 

taria antidemocratica. Para él sólo habla dos opciones: o se le - -

otorgaba presupuesto federa 1 o se le daban facultades autónomas, pero 
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no ambas cosas a la vez. En consecuencia la salida que él vela como

mas lógica era la privatización, quitarle a la Universidad su carac-

ter oficial. 

Contrario a esto, Chavez, Galindo y Julio Garcla consideraban que el

Gobierno Federal debla proporcionar los fondos requeridos para la per_ 

manencla y desenvolvimiento universitario y al mismo tiempo garanti-

zar su autonomla. 

El giro tomado por la lucha polltica impidió la realización de cual-

quiera de estos proyectos, pero en 1915 el Rector Gama pudo insistir

en sus conceptos en un documento denominado "Ley Reorganizadora de la 

Universidad Nacional", donde propon la el retorno de la Universidad a 

la situación de la Ley Constitutiva de 1910; sin embargo, el cambio -

del Rector originó que esta propuesta no prosperara ya que el Lic. -

José Natividad Macias (nuevo Rector) hizo caso omiso de las iniciati

vas de su antecesor. 

Grandes repercusiones tuvo la promulgación de la Carta Magna el 5 de 

febrero de 1917, ya que en su articulo 14 transitorio suprimió las 

Secretarlas de Justicia y la de Instrucción PQbi ica y Bel las Artes (a 

esta Gltima estaba adscrita la Universidad Nacional de México). Con 

esta decisión la Casa de Estudios quedaba pr&cticamente al aire, lo 

que provocó mayores injerencias pol lticas. 

Fué por esto que Carranza decidió la creación del Departamento Univer_ 
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sltario y de Bellas Artes, con lo que la Universidad depend!a dlrect! 

mente del Ejecutiva Federal, lo que fué aprobado por el entonces Rec

tor porque aseguraba que de esa forma se evitar!an interferencias po

l!tlcas de cualquier Secretarla con lo que daba a entender que se le 

dotaba de mayor autonomla. Pero los hechos en la realidad demostra-

ron lo contrario ya que en estas circunstancias era más directa la -

Intervención presidencial en los asuntos de la Universidad. 

Si 1917 marca el año de mayor dependencia de la Universidad Nacional

de México ante el Ejecutivo Federal,tarrblm fué testigo de la primera 

bata! la ganada en el proceso de hacer autónoma la educación superior

en el pals, el 5 de octubre se decretó la autonomla de la Universidad 

de Mi choacán. 

A la muerte de Carranza, quedó como Presidente Interino en 1920 don 

Adolfo de la Huerta, quien nombró a José Vasconcelos Rector de la -

Universidad y éste contando con todo el apoyo de las autoridades em

prendió la reorganización deÍ° sistema educativo, con el objetivo pri.!!_ 

clpal de la federallzación de la enseñanza, es decir, el establee!- -

miento de lJ Secretarla de Educación Pública, para lograr este fin -

promovió su idea entre la comunidad universitaria, inclusive las dis

cusiones sobre el proyecto fueron 1 levadas al Interior del Consejo -

Universitario, de tal forma que debla aparecer como Iniciativa surgi

da de la Universidad. 

Esta campaña tuvo éxito y el 28 de septiembre de 1921 el Congreso de 
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la Unión aprobó el establecimiento de la Secretarla de Educación PO-

blica y posteriormente el 12 de octubre Vasconcelos era titular de la 

dependenc 1 a. 

La Universidad quedó adscrita a la naciente dependencia y por conse-

cuencla las decisiones que la afectaban eran tomadas por el Secreta-

ria de Educación PObllca y no por las autoridades universitarias como 

se suponla que deberla ser; muchas ocasiones se tomaban decisiones -

que afectaban a la Universidad, sin consultar o informar con anterio

ridad al Rector o al Consejo Universitario. 

Aunque muchas decisiones de Vasconcelos fueron impositivas y desata-

ron protestas, en términos generales contó con la slmpatla de los un.!_ 

versltarios quienes fueron los que apoyaron su candidatura a la Pres.!_ 

cencia de la RepQbl lea. 

Al inicio de su gestión, Vasconcelos no comulgaba con la idea de la -

autonomla universitaria, pero ante su derrota polltlca cambió de giro 

con la Idea de no permitir que los partidarios de Plutarco Ellas Ca-

lles se infiltraran en la Universidad, cosa que Alfonso Caso aprove-

chO para presentar su proyecto de autonom!a para la Universidad Naci!?_ 

nal de México en agosto de 1923. Este proyecto precisaba la injeren

cia de la Secretarla de Educación PObllca y garantizaba la Inamovili

dad del profesorado. 

La Federación de Estudiantes de México, tomando como base la propues-
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ta de Alfonso Caso, se adelantó y elaboró su propia versión y la pre

sentó a la C~mara de Diputados. En esta Iniciativa se pedla la auto

nomla técnica, facultad exclusiva para nombrar y remover al personal

docente y administrativo y para disponer libremente del presupuesto -

asignado, asl como personal !dad jur!dlca para manejar los asuntos pa

trimoniales; proponla que el Rector fuera nombrado por el Presidente

entre los integrantes de una terna elaborada por el Consejo Universi

tario. 

Esta propuesta fué bien recibida por la mayorla de los Diputados, pe

ro los conflictos pollticos estallaron nuevamente, Alvaro Obregón apg_ 

yaba la candidatura de Plutarco Ellas Calles y Adolfo de la Huerta 

encabezaba a los descontentos, situación que provocó el retorno a la 

lucha armada y consecuentemente Interrumpieron el procedimiento de la 

iniciativa de autonoml~ universitaria. 

Cal les al a>umi r la Presidencia de la República mostró una abierta -

hostilidad hacia la Universidad Nacional de México, y el 23 de dicle!!l_ 

bre de 1924, ordenó el cierre temporal (durante el a~o de 1925) de la 

Facultad de Graduados, de la Escuela Normal Superior y de la Facultad 

de Filosofla y Letras, argumentando que la situación exigla dar pref~ 

rencla a la educación elemental sobre la Institución superior. 

Posteriormente, en enero de 1925, el entonces Secretario de Educación 

PGbllca hizo referencia a que la Universidad habla fracasado en la -

formación de profesionistas capaces de triunfar en un medio de campe-
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tencia, que los estudiantes hablan fonnado una burguesla intelectual

alejada de las clases trabajadoras; que su deber era crear y fortale

cer un sentimiento de cofraternidad con los de abajo. Y fué precisa

mente este acercamiento a las clases trabajadoras lo que el gobierno

de Calles impuso a través del énfasis en los programas de extensión -

universitaria. 

Más tarde, . el Cuarto Congreso Nacional de Estudiantes celebrado en 

oaxaca en 1927, se caracterizó por la 11posici6n estudiantil al régi-

men Cal lista, a la reelección de Obregón y a la censura del caudi 11 l! 

mo. En el mismo Congreso se nombró a Vasconcelos como el Benemérito

de la Educación, y surgieron los principales estudiantes Vasconcel is

tas que se desempenaron en 1929. 

En 1927 como consecuencia de la divergencia sobre la sucesión en el 

gobierno y las pretenciones reeleccionistas de Al varo Obregón, se de

sembocó en el alzamiento armado. 

Inicialmente lograron imponerse los Obregonlstas, y su caudillo --

triunfó en las elecciones del 1' de junio de 1928; de esta forma que

daba abandonado uno de los principios de 1910: el de no reelección, -

hecho que despertó las desavenlenclas entre Jos diversos sectores. 

Pero aún más se complicó el asunto con el asesinato del presidente -

electo el 17 de julio de 1928. Y Calles para calmar un poco la situa

ción designa a Emilio Portes Gil presidente interino y se toma la de-
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cisión de crear el Partido Nacional Revolucionario para aglutinar -

las corrientes heterogeneas que confonnaban el sustento del sistema. 

2.- LA CONQUISTA DE LA AUTONlllIA UNIVERSITARIA. 

Para la apertura de la vida autónoma de la Universidad, ocurrieron 

dos hechos que se les puede considerar como antecedentes: 

El primero se presentó el 9 de marzo de 1928 cuando el Secretario de

Educación PGbl ica contraviniendo los contenidos de ia Ley Org~nica de 

la Universidad, concede voz y voto a los estudiantes en el Consejo -

Universitario. 

Ei segundo, fué i a presentación de un proyecto de Ley Autónoma por -

parte de. la Liga Nacional de Estudiantes en el mes de septiembre de -

1928, mismo que ni siquiera fué discutido por el Congreso de la Unión, 

aunque provocó que se fonnara una comisión para elaborar un proyecto

alternativo, ei que pennitlr!a una evltente injerencia del Ejecutivo

Federal. 

En la época en que se concedió la autonomla a la Universidad, la si-

tuación era critica, 8ertha Elena Gonz~lez del Rivero hace un resGmen 

de ésta: 

Durante el mes de marzo de 1928 se produjeron varios conflictos

a causa de la refonna ai plan de estudios de la Escuela Nacional Pre-
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paratoria mediante el cual el ciclo escolar se ampl !aba a tres anos.

Los estudiantes solicitaron la revocac!On ante la Secretarla de Educ! 

ci6n Pública. El dla 16 la poi lela y los bomberos Intervinieron en -

el plantel y golpearon a varios alumnos, actitud que provocó las pro

testas de los universitarios ( ... )En el mes de abril, los estudian-

tes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se opusieron a la 

decisión del director (licenciado Narciso Bassols) de aplicar las re

soluciones del Consejo Universitario acerca de las modificaciones al 

sistema de evaluación: en lugar de un.examen anual, se efectuarlan r~ 

canee imlentos trimestrales, como en las demAs dependencias docentes -

un! vers!tarias ••. " 

El 6 de mayo de 1929, los estudiantes de la Facultad de Derecho

Y Ciencias Sociales declaran la huelga general. El movimiento es en

cabezado por Arcadio Gtlevara y Antonio D'kliano, presidente y secret! 

ria de la Sociedad de Alumnos, respectivamente. El 8 de mayo se da a 

conocer un acuerdo del Pres !dente de 1 a Repúbl lea (Emi l lo Portes GI 1) 

que a la tetra dice: 

l. A partir de esta fecha se clausura la Facultad de Derecho, mien--

.tras los alumnos de ella se opongan a cumplir los reglamentos uni

versl tarlos. 

!!.Si durante el ano de 1929 no es posible abrir la Facultad sobre -

las bases de la dlscipl !na y cump! !miento de los reglamentos unl-

versltarios, la Universidad Nacional suprim!ra en el a~o de 1930,-
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la Facultad de Derecho y la de Ciencias Sociales, e invertirA el -

presupuesto que hasta ahora se le ha venido dedicando en escuelas

politécnicas, que· son indispensables para la industria y el progr.!!_ 

so económico del pals, ~xico, 7 de mayo de 1929.- El Rector.- An

tonio Castro Leal ••• " 

"Durante el resto del mes (mayo de 1929) se producen enfrentamientos

entre los estudiantes y la policla, lo cual provoca protestas por las 

medidas represivas y hace que la huelga se extienda a otras escuelas. 

El d!a 26, se organiza el Comité Central Ejecutivo de Huelga ( ••• ) El 

Comité entrega un pliego de peticiones al Presidente de la República

el 28 de mayo. Entre otras cosas, se sol !citan las renuncias del se

cretario y subsecretario de Educación Pública, del Rector, del Jefe -

de la Policla del departamento del Distrito Federal y del Jefe de Co

misiones de Seguridad. ~simismo se pide que el Consejo Universitario 

se integre con igual número de delegados estudiantiles, directores y 

maestros, m~s un delegado de la Federación de Estudiantes de la Repú

blica y otro de la Federación de Estudiantes del Distrito Federal. -

También se pedla que el rector fuera designado por el Presidente de -

una terna presentada por el Consejo Universitario ••• " 

En un memorAndum di rlgido al Presidente Portes Gil, el 25 de ma

yo, el Dr. Puig Casauranc, en su calidad de Jefe del Depar.tamento del 

Distrito Federal, recomienda conceder la autonomla a la Universidad -

as! ésta resolverla sus problemas sin involucrarse y comprometer el -

prestigio del Presidente ••• " 
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" ••• El 30 de mayo el Presidente responde a las peticiones de los - -

huelguistas, senalando que sus exigencias son Injustificadas, pero -

para solucionar el confl lcto de la mejor manera, propone conceder la 

autonomla a la Universidad para que pueda resolver libremente sus pr2_ 

blemas académicos y de gobierno. Con tal propósito, convoca a un - -

perlódo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión ( ••• ) El 

6 de junio de 1929, el Poder Legislativo confiere facultades extraor

dinarias al Presidente para crear la Universidad Nacional Autónoma .•• " 

" El 10 de julio, se promulga la Ley Organlca de la Universidad -

Nacional Autónoma de México. El dla 11 se da por tennlnada la huelga 

de estudiantes ••• " (3) 

A pesar de la autonomla la Intervención estatal quedó asegurada no s~ 

lo en el plano econOmlco, sino también en otros aspectos, como por 

ejemplo menclonare1110s algunos: 

A.- El Rector serla elegido por el Consejo Universitario entre los -

Integrantes de una terna propuesta directamente por el Titular -

del Ejecutivo Federal. 

B.- De acuerdo al articulo 30 de la Ley Organlca de la Universidad de 

1929, el Rector era el conducto mediante el cual la Unl versldad -

se comunicarla con las diversas autoridades; el Rector de hecho -

(3) op. cit. pp. 53-56 
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quedaba como el Onlco portavoz oficial de la Universidad hacia el 

exterior y podla tamizar la Información que por su conducto se -

trasml ti era. 

C.- El Presidente de la RepObl lea estaba facultado para intervenir en 

algunas decisiones del Consejo Universitario, tales como: la cla.!!_ 

sura de alguna facultad, escuela o institución universitaria; las 

condiciones técnicas de acinlsión de estudiantes y de revalidación 

o visa de estudios realizados en el pals o en el extranjero. 

D.- El articulo 38 de la Ley Org6nica de la Universidad de 1929, fa-

cultaba al Estado para intervenir en la comprobación de gastos de 

la Universidad por conducto de la Contralorla de la Federación, -

adem6s de que la institución debla presentar anualmente un infor

me de labores al Presidente de la RepObllca, al Congreso de la -

Unión y a la Secretarla de Educación PObllca. 

La ansiada autonomla habla sido arrancada al Estado gracias a la de-

terminación estudiantil, destacando particularmente Alejandro G6mez -

Arlas por su entrega y 1 iderazgo por conseguir no una concesión, sino 

un derecho. 

Pero hacia el a~o de 1933, convergieron en la Uni versld.ad Nacional -

Autónoma de México dos corrientes pollticas, sobre la naturaleza de

la educación que deberla impartir. Profesores y estudiantes agrupa-

dos en uno u otro bando, concertaron un Congreso de Universitarios -
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Mexicanos, cuyo propósito fué hallar una fórmula idónea para la Uni

versidad. Se discutió el tema crucial de Ja ideologta que deberla r!!_ 

gir a la Universidad, lo que suscitó una divergencia bien definida -

que se conoce como Ja polémica Caso - Lombardo. su origen fué la - -

postura antagónica de estos distinguidos universitarios. Por un lado, 

Antonio Caso defendla la tésis de que la enseñanza no debla sujetarse 

a posturas ideológicas, sino guiarse por el principio de la l!bertad

de catedra; en contraste, Vicente Lombardo Toledano, su opon-mte, so~ 

tenla que la instrucción universitaria deberla subordinarse al inte-

rés colectivo y por ende, adoptar el régimen socialista. 

Después de la exposición de razones, la asamblea plenaria votó a fa-

ver de Lombardo Toledano. Las divergencias se polarizaron y una con

frontación pol ltica intrauniversitaria entre J ibera les y socialistas

se desató, provocando la renuncia del Rector Roberto lledellln y del -

Director de la Escuela Nacional Preparatoria (el propio Lombardo Tol! 

dano). El gobierno decidió intervenir y presento ante el poder legi~ 

lativo un nuevo proyecto de ley para la Universidad, en el cual prOP.2_ 

nta, entre otras cosas, suprimir el caracter de "nacional" de la Uni

versidad y otorgarle por Onica ocasión un presupuesto fijo de 10 mi-

llones de pesos, con lo que el Estado se desentendla por completo de 

la Universidad, debido a su negativa de acatar la educación social is

ta en sus aulas. 

De 1935 a 1944, la Universidad vivió un periódo de tranquilidad, sin

embargo, es en este último aHo cuando se desencadena un conflicto in-
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tramuros por problemas emanados de los nombramientos de los Directo-

res de las Escuelas de Medicina Veterinaria y Preparatoria. La causa 

del conflicto fUé la conducta autoritaria del rector Rodulfo Brito -

Foucher, quien se vió obligado a renunciar. 

En tanto, el gobierno pendiente de la situación decidió no intervenir 

directamente, gracias a la gestión del Secretario de Educación Públi

ca, Don Jaime Torres Bodet ante el Presidente Manuel Avi la Cama cho. -

Este ordenó que una Junta de avenimiento, integrada por exrectores, -

designaran a un Rector: Alfonso Caso. La misma Junta creó un Conse

jo Constituyente Universitario encomendado para formular un proyecto

de Ley que rigiera la Universidad, en virtud de las deficiencias ob-

servadas en la anterior. Poco tiempo después, el Rector AÜonso Caso 

presentó al Consejo un Proyecto de Ley que mas tarde fué aprobado por 

el Congreso de la Unión, 

3.- LA LEY ORGANICA DE 1945. 

La Ley Organica de 1945, restituye a la Universidad su caracter de -

Nacional y su condición de institución autónoma y la establece como -

un organismo descentra! izado del Gobierno de México. Se incluye en 

esta Ley la conformación de un órgano especial, integrado por person!!_ 

jes universitarios de reconocida capacidad e integridad; responsables 

de la elección del rector y de los directivos de facultades, escuelas 

e institutos: La Junta de Gobierno. 
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Suele señalarse el periódo comprendido de 1945 a 1966 como la época -

dorada de la UNAM. Fué en esta época cuando la Universidad tuvo ma-

yor apoyo del Estado. El 20 de noviembre de 1952 se inauguraron las

potentosas instalaciones de la Ciudad Universitaria. La Universidad

hab!a crecido con gran celeridad y con ei lo se habla canso! idado como 

una de ias mejores instituciones de educación superior de Nnérica La

tina. Pero el mismo crecimiento obligó a las autoridades a imponer -

un costo al ingreso de estudiantes. As! en 1962, por iniciativa dal

Rector Dr. Ignacio Chavez sanchez, se. instituyó el examen de admisión 

y se amplió a tres años el plan de estudios del bachillerato. impulsó 

también la superación del personal docente y se preocupó por el nivel 

académico del alumnado. Esto despertó suspicacias que mAs tarde se 

man! festa ron como abierto descontento contra e 1 Dr. Chávez, sobre to

do por la persistencia del examen de admisión. 

Un conflicto incidental en la Facultad de Derecho sirvió de pretexto

para que un grupo de estudiantes de ese plantel se apoderara de la -

Rector!a y obligara al Rector a renunciar. La renuncia arrancada de 

esta manera no tenla ninguna validez jur!dica, pero el Rector ratifi

có su renuncia ante la Junta de Gobierno. Tras la salida del Dr. - -

Chavez, otras escuelas universitarias se organizaron e iniciaron una

huelga en demanda de la supresión del exámen de admisión. Concluyó -

la huelga con la elección del Ingeniero Javier Barros Sierra, quien-

instauró el mecanismo de pase automatice para los alumnos proven1en-

tes de la Escuela Nacional Preparatoria. 
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4.- EL CONFLICTO ESTUDIANTIL DE 1968. 

El 22 de ju 1 i o un grupo de a 1 umnos de 1 a Escue 1 a Vocac i ona 1 nllmero 2 

del Instituto Politécnico Nacional y de Ja Preparatoria Isaac Ochote

rena, incorporada a Ja UNAM, tuvieron un enfrentamiento violento, mi~ 

moque fué disuelto con la intervención de Ja policla. Cuatro dlas -

m.ls tarde, una manifestación de universitarios y politécnicos que se 

dirlgla al Zócalo de Ja Ciudad de México, fué concluida de la misma

manera, lo que ocasionó que se declarara una huelga como protesta. 

La noche del 29 de julio el ejército intervino ocupando varios plant! 

les del Politécnico y de Ja Universidad. Ante estos hechos el Rector 

Barros Sierra encabezó el dla 1•de agosto, una marcha de protesta por 

las acciones que hablan violado el régimen jur!dico de Ja Universi- -

dad, dlas después se creó el Consejo Nacional de Huelga, que aglutin~ 

ba a .maestros y ¡¡Jumnos universitarios, politécnicos, normalistas y -

miembros de otras escuelas. Las manifestaciones continuaron y se fo!:_ 

talecieron cada vez m.ls. 

El dla 18 de septiembre el ejército entró a Ciudad Universitaria. 

El Ingeniero Barros Sierra protestó por Ja ocupación del Campus Uni-

versitarlo. El miércoles 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional -

de Huelga habla convocado a una manifestación en Ja Plaza de las Tres 

Culturas de Tlatelolco, cuando un contingente del ejército hizo su -

aparición. 
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De este conflicto se tienen varias teorlas, cada una de acuerdo al 

punto de vista de los autores de 1 ibros que se han escrito sobre el 

tema, cuestión que en este trabajo no esU a discusión, pero lo cier

to es que se desató una repentina balacera contra la gente reunida -

en la manifestación. La UNAH por su parte, pemaneció todavla cerra

da hasta el 4 de diciembre de ese ano, cuando se levantó la huelga en 

forma definitiva. 

5.- LA UNIVERSIDAD NACIOllAL MITOl«Jlo\ DE MEXICO DE 1970 A LA FECHA. 

En 1970, el Dr. Pablo GonzAlez Casanova sustituyó al Ingeniero Barros 

Sierra en la Rectorla e inició un proyecto de renovación universita-

ria que fructificó en la creación del Colegio de Ciencias y Humanida

des y del Sistema de Universidad Abierta. Pero la continuidad del -

proyecto naufragó por la oposición de algunos grupos politices y por 

la inestabilidad y confusión que vivla la Universidad entre los anos

de 1971 y 1972. 

En estos anos tambi~n se sucedieron diversos conflictos, los cuales -

culminaron con una huelga de los trabajadores administrativos en de-

manda de la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo y el reconoci-

miento del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad -

Nacional Autónoma de México (STEUNAH), principalmente. 

Debido al largo proceso de este conflicto y que no se lograba el 

acuerdo entre la Universidad y el STEUNAM, el Dr. Pablo Gonzalez Casa 
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nova se vló precisado a renunciar ante la imposibilidad de conciliar

con las numerosas fuerzas pol!tlcas presentes en tal momento. En re

lación a este confl\cto, en el siguiente capitulo se expondrá expl!c.!_ 

tamente el problema generado con el STEUNAM. 

Posteriormente el Dr. Guillermo Soberón Acevedo ocupó la Rector!a en 

1973 y permaneció en ella hasta 1981, momento en el cual concluyó su 

segundo periódo. Durante su rectorado la Universidad experimentó un 

notable crecimiento tanto en su planta física e instalaciones, corno -

en su matricula estudiantil. La ,Investigación cient!flca universita

ria se consolidó con la creación de diversos centros y el incremento

cle académicos; se construyeron y pusieron en operación las Escuelas -

Nacionales de Estudios Profesionales y se ensayaron nuevos modelos --. 

pedagóg leos de enseñanza. 

En el siguiente peri6do rectoral, a cargo del Dr. Octavio Rivero Se-

rrano, se desarrolló en annon!a y tranquilidad, sin embargo, la Uni

versidad acumuló serios problemas, principalmente académicos, muchos 

de los cuales se incubaban desde años atrás. El Rector Rivero Serra

no, conclente de este problema, propuso un plan de reforma universit2_ 

ria pero prácticamente en v!speras de la sucesión rectoral, de modo 

que el proyecto no pudo cristalizar. 

En 1985, en su ascenso a la Rectoría, el Dr. Jorge Carpizo McGregor,

a5uml6 el compr0!11lso de renovar la Un! versidad y de instrumentar los 

medios para la transformación de la Institución. Con esta bandera, -
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el Rector emprendió un intento de reforma que se sustentó en una aut!!. 

critica donde la comunidad del Alma Mater tuvo oportunidad de partic_!. 

par. El Dr. Carpizo expuso en el documento "Fortaleza y Debilidad de 

la UNAM" un diagnóstico franco de la situación acad~ica de la Univer_ 

sidad, subrayando los problemas pero til/llbién las virtudes de la. lnst_!. 

tución Educativa mas grande de Mérica Latina. Posteriormente, el -

Rector propuso ante el Consejo Universitario un primer paquete de re

formas que fueron aprobadas. 

No obstante, algunas de las medidas incluidas en el paquete causaron

irritaci6n y rechazo por parte del estudiantado, en particular en lo 

relativo al incremento de cuotas de examenes e inscripciones, al con-

dicionamiento del pase autom&tlco y a la implantación de un sistema -

de evaluación mediante ex&menes departamentales. La disidencia cre-

ciO en pocas semanas y desembocó en una huelga estudiantil en demanda 

de la supresión de las medidas recientemente puestas en vigor. Olas 

después, en su sesión del 10 de febrero de 1987, el Consejo Univers.!_ 

tario aprobó la suspensión indefinida de los reglamentos en disputa,

ª propuesta del propio rector, y determinó la real lzaci6n de un Con-

greso Universitario donde se discutiera el contenido de una reforma -

universitaria a fondo. Para ello, el Consejo Universitario determinó 

que se integrara una comisión encargada de organizar ei Congreso. 

Posteriormente el Congreso Universitario se llevó a cabo del 14 de -

mayo al 5 de junio de 1990, con la representación de los diversos seE_ 

tores de ia comunidad universitaria y bajo el rectorado del Dr. José 
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SarukMn Kenness. Los 846 delegados al congreso elegidos mediante v_g_ 

to universal y secreto, se dieron cita en el Frontón Cerrado de la -

Ciudad Universitaria para discutir las diversas propuestas que la co

munidad habla hecho para refonnar la Universidad. El Congreso abordó 

a grandes rasgos una serie de temas de gran importancia para la vida

académica de la Universidad. Durante los 23 dlas que duró el evento

se lograron algunos acuerdos académicos Importantes que sin duda --

coadyuvar~n a transfonnar positivamente a la UNAM. 

Entre las resoluciones aprobadas se cuentan: 

A.- La creación de Consejos Académicos de Area, como órganos interme

dios entre el Consejo Universitario y los Consejos Técnicos. 

B.- El establecimiento. de órganos colegiados plurales y representati

vas para la difusión cultural. 

C.- La ampl !ación del Consejo Asesor del Patrimonio Editorial. 

o.- El mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo académico. 

E.- La expedición de un nuevo estatuto general y nuevo estatuto del -

personal académico. 

F.- Adem~s de oi.ros acuerdos que in~udablemente se reflejar~n en be-

neflclo de la Institución. 
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6. -ESTRUCTURA ORGMIZACUllAl DE LA UIWI. 

Una vez estudiado el origen y desarrollo de la UNAM, es necesario ha· 

cer mención de la fonna en que se encuentra organizada como una Inst.!_ 

tuci6n consolidada a través del tiempo y de su historia. 

A.- PRllCIPALES AUTORIDADES QUE LA C!llFOllWI: 

JUNTA OE CONSEJO 
UNIVERSITARI -------------------¡------------------- GOB 1 ERNO. . 

1 . . 
1 

RECTOR 

D~ffi&l. DE DIR. GRAL. DE 
1 mo PCNJ:.- ,___..__ __ , IHFORMAC!ON. 
MI • 
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1.- El Consejo Universitario. 

Elabora las nonnas y disposiciones generales que ayuden a,una 

mejor organización y funcionamiento de la Universidad, en los 

aspectos técnicos, docentes y administrativos, adem~s de conocer

de cualquier otro asunto que no sea responsabilidad de alguna 

otra autoridad universitaria. 

El Consejo Universitario esH integrado por el Rector, los Direc

tores de facultades y Escuelas, los representantes de profesores

y alumnos de las facultades y escuelas, por un profesor represen

tante de los centros de difusión cultural y por un representante

de los empleados administrativos. El Secretario General de la -

UNAM funge como Secretario del Consejo. 

2.- La Junta de Gobierno. 

Es un órgano de autoridad, formado por 15 miembros de la comuni-

dad académica que son elegidos por el Consejo Universitario. De 

acuerdo a sus funciones, la principal es la de designar al Rector, 

a los Directores de Facultades, Escuelas e Institutos; as! como

ª los patronos, previa consulta a la comunidad universitaria. 

La Junta de Gobierno debe reunirse una vez al mes, o cuando el 

preside"nte de la Junta convoque por considerarlo conveniente. 
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3.- El Rector. 

Es una autoridad Universitaria que tiene como función cuidar del

estricto curnpl !miento de las disposiciones dictadas por la Junta

de Gobierno y el Consejo Universitario, ademas de ser el Preside!!. 

te del mismo Consejo y el representante legal de la Institución. 

Es elegido por la Junta de Gobierno cada cuatro anos y puede ser

reelecto por otro periódo igual, a juicio de la misma Junta. 

De acuerdo a la Ley Org~nica de la Universidad, el Rector debe -

ser mexicano por nacimiento, poseer un grado académico superior -

al de bachl l ler, ser mayor de 35 y menor de 70 años de edad, ade

mas de haberse distinguido en el desarrollo profesional de su - -

actl vi dad y de haber realizado labores de docencia o de investig! 

clón en la propia Universidad. 

4.- Patronato Universitario. 

Esta Integrado por tres patronos hanorarlos que se desempeñan en

e! cargo por un tiempo Indefinido seg!ín lo menciona el articulo -

10 de la Ley Organlca de la Universidad, aunque de acuerdo al Re

glamento Interior del Patronato, sólo podr6n desempeñar el cargo

los patronos por seis años. 

Cada uno de los patronos es designado por la Junta de Gobierno, a 
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partir de una terna propuesta por el Rector, procurando que se -

trate de personas con experiencia en asuntos financieros. 

En forma general, el Patronato debe administrar el patrimonio - -

Universitario y los recursos ordinarios, as! como los extraordl-

narlos como son las donaciones, fideicomiso, etc. Las funciones 

arriba señaladas son real izadas a través de la Tesorerla-Contralo 

ria y las direcciones generales de Control e InformHlca, de Fi-

nanzas y a la de Patrimonio Universitario, as! como de Auditoria

Interna. 

5.- Colegio de Directores de facultades y Escuelas. 

Este tiene por objeto mantener la comunicación entre el Rector y

los Directores de facultades y Escuelas, actuando como un órgano

de coordinación académica y de administración. 

En este Colegio se opina sobre aspectos académicos, de admlnistr~ 

ción escolar y sobre todos aquellos que permitan planear mejor -

el desarrollo de la Institución. 

El Colegio esta formado por el Rector como presidente, los Direc

tores de todas las facultades y Escuelas, los Coordinadores de H.!!. 

manldades, de la Investigación Clentlflca y el Colegio de Cien- -

cias y Humanidades. El cargo de Secretario del Colegio está ocu

pado por el Secretario General de la UNAM. 
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6.- Colegio de Directores de Bachillerato. 

Es un órgano asesor encargado de mantener y mejorar la comunica-

ción entre el Rector y los Directores de los planteles de la Es-

cuela Nacional Preparatoria y del bachillerato del Colegio de - -

Ciencias y Humanidades. 

Al igual que el anterior, esta Presidido por el Rector, y su Se-

cretario es el Secretario General de la UNAM; el Director general 

de Ja Escuela Nacional Preparatoria y sus Directores Auxil tares. 

7 .- Consejo de Estudios de Posgrado. 

Es un organismo coordinador encargado de señalar 1 ineamientos g~

nerales sobre los estudios de posgrado universitario. Dictamina 

sobre la creación o reformas de planes y programas de estudio de 

especialización, maestr!a y doctorado y promueve la creación de -

proyectos entre distintas instituciones y ~reas del conocimiento. 

También.organiza proyectos que vinculen la docencia con la inves

tigación. 

B.- Comisión Interna de Administración. 

Estudia y propone las modificaciones necesarias que en lo relati

vo a atribuciones y funciones tienen las dependencias universita

rias. También debe opinar sobre los aspectos de planeación del 
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sistema administrativo de la UNAM, con el objeto de racionalizar

Y mejorar el uso de los recursos con que cuenta la Institución. 

9.- El Consejo de Planeación. 

Es la Instancia encargada de coordinar las labores de planeaclón

efectuadas por 1 as diferentes dependencias uní vers ltarlas. 

Entre sus funciones se cuentan: servir como órgano de consulta -

del Rector y estudiar y proponer los i lneamientos generales para

ta planeación de la Institución. 

Por su parte el Oirector General de Planeación, Evaluación y ---

Proyectos Académicos, funge como Secretario Técnico del Consejo. 

10.- Consejo Asesor de Cómputo. 

Este es un órgano universitario creado para brindar apoyo y ases!!_ 

ria en materia de computación. Como parte de sus funciones, el -

Consejo tiene la responsabi i idad de participar en el desarroi lo -

de la computación en la Universidad, as! como asesorar en lo re!~ 

tivo a adquisición y mantenimiento de los equipos correspondien-

tes. 
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En las entidades antes mencionadas, a todas ellas las preside el - -

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de ~xlco, y fUnge como -

Secretarlo el Secretarlo de la Universidad, por lo tanto podemos ob-

servar que existe una relación directa entre el Rector y los Directo

res de Escuelas y Facultades, as! como entre el Rector y los Directo

res de las Escuelas Nacionales Preparatorias y los Colegios de Cien-

etas y Humanidades. 
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CAPITULO ll I: 

" EL SINDICALISMO UNIVERSITARIO • 

El actual Sindicato de Trabajadores de la Universidad Na-

clona! Autónoma de México (STUNAM), juega un papel muy im

portante dentro de la Institución, ya que a esta organiza

ción se encuentran afiliados todos los trabajadores adml-

nistrativos de la Universidad; ademas de que presenta ca-

racterlsticas peculiares en cuanto a su injerencia en los

asuntos laborales de la Institución. 

Por esta razón y otras mas se hace necesario estudiar en -

el presente capitulo lo referente al STUNAM y su lnjeren-

cia en los asuntos Universitarios. 
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111.- EL SlllllCALISMI UNIVERSITARIO. 

1. - MTECEDEJITES. 

SI lo situamos en el terreno de la evolución de las agrupaciones obr! 

ras, el sindicalismo universitario nació en el momento en que predo

minaban los sindicatos por empresa. Estos agrupagan a todos los asa

lariados frente a la dirección patronal, cualquiera que fuera la eSP! 

clalldad o grado de cal! flcación de cada uno de ellos. 

Antes de que se lograra la autonomla de la Universidad Nacional, sus 

trabajadores administrativos no estaban organizados en un slndlcato

nl asociación que los representara. 

Los trabajadores eran contratados en forma individual de acuerdo a su 

profesión, no exlstla un Contrato Colectivo de Trabajo, ni un Estatu

to especifico que regulara las relaciones laborales entre la Unlvers.!_ 

dad y sus trabajadores; la arúca base jurldlca era la Ley Org~nlca de 

la Universidad vigente. 

Todas aquel las personas que trabajaban para la Universidad estaban -

clasificadas de la siguiente forma: 

* Los Funcionarios. 

* Los Empleados. 

* El Persona 1 Obrero 

* La Serv 1 dumbre . 
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A.- Los Funcionarios: 

El Rector, el Secretarlo General, el Tesorero, el Auditor, los -

Directores de las Facultades, de Institutos y demás entidades Un.!. 

versltarlas; los cuales estarlan sujetos a las disposiciones esp~ 

clales que para cada caso consignaba la Ley Orgánica de la Unlver. 

sldad Nacional o los reglamentos respectivos. 

B.- Los Empleados: 

Las personas que prestaban servicios regulares en la Universidad, 

eran considerados empleados, y estos a su vez clasificados en -

dos tipos: 

a). Empleados Técnicos: eran los Individuos expertos en una rama 

determinada de) saber con los conocimientos necesarios para

atender un servicio clentlflco o artlstico de la Universidad 

Nacional, tales como los Geologos, Mineralogistas, Qulmlcos, 

Sismólogos, Bibliotecarios, Astronomos, Empleados de Inven

tarlos de Almacén, Archivo, Estadistica y Contabilidad. 

b). Los empleados administrativos: eran los que no requerlan ne

cesariamente reunir las condiciones indicadas en el Inciso -

anterior. 

C.- El Personal Obrero: 

Estaba formado por los individuos hábiles en un oficio que regu--
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larmente prestaban servicios de su ramo a la Universidad Nacional, 

tales como mecanlcos, carpinteros, jardineros y demas similares. 

O.· Serv 1 dumbre : 

Estaba Integrada por los conserjes, jefes de mozo, mozos, chofe-

res, veladores, etc. 

En otra categorla estaban comprendidos los profesores titulares y ••• 

adjuntos que llevaban a cabo las actividades docentes en la Unlversl

d.ad. 

En estas condiciones es como surge la primera organización de los Tr! 

bajadores Administrativos Universitarios, con el nanbre de UnlOn de • 

Empleados de la Universidad Nacional Autónoma. 

2.- PRllOAS AGRll'ACIOllES DE LOS TllAllAJAOORES. 

A.- La lkli6n de Eilpleados de la ltliversidad Nacional de lléxlco 

AutOn<llil. ( UEUllM) • 

Cano se menciono en el capitulo anterior, en 1929, el Gobierno de - -

México otorgo la autonomla a la actual Universidad Nacional AutOnoma

de México, este hecho ademas de modificar las relaciones de la Unive.!:_ 

sldad con el Estado, cambia también la situación laboral de los em·-· 

pleados de la Universidad al dejar de ser considerados empleados fed! 

rales. 
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Dicha situación quedó plasmada en el Articulo 31 de la Ley OrgAnlca-

de 1929 que a la letra dice: 

,;_ .• Los empleados de la Universidad de cualquier lndole o categorla,

no serAn considerados como l!ll¡>leados federales a partir de la promul

gación de esta Ley, pero por razones de equidad y esta11\!o e\\os enea! 

gados de un servicio pObl ico, contlnuarAn gozando de los beneficios -

que la Ley de Pensiones Civiles de Retiro les concede quedando suje-

tos a las obligaciones y derechos de la misma Ley. A partir de 1930 

el Consejo Universitario podrA resolver lo que estime conveniente - -

sobre la situación de los empleados de la Universidad en relación a -

la Ley de Pensiones Civiles de Retiro .•• " 

Debido a que los trabajadores quedaban sin protección laboral, deci-

dleron fundar la Unión de Empleados de la Universidad Nacional de Mé

xico Autónoma el 27 de septiembre de 1929, con el objeto de proteger

los Intereses de lo.s trabajadores universitarios. 

La primitiva organización laboral universitaria buscaba configurar C.2_ 

mo sindicato de empresa, as! lo demostraba su interés por beneficiar 

a todos tos empleados de la universidad, sin Importar el rango ni ca

tegor!a, pero su estructura definitivamente gremialista impedla un -

avance en este sentido, de ah! que se originaran dos organizaciones: 

una para profesores y otra para el personal no docente. 

Asimismo, para confirmar su estructura y funcionamiento era de vital-
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importancia anal izar sus estatutos, y los de la UnlOn de Empleados de 

la Universidad Nacional de México Autónoma fueron emitidos el 29 de -

octubre de 1929, mismos que tienen una gran importancia en la histo-

ria del sindicalismo universitario, ya que son testimonio de la pri~ 

ra organización laboral universitaria en nuestro pals, fruto del es-

fuerzo de un pu~ado de trabajadores que luchO por mantener viva su l!l 

clplente organlzaclOn. 

Para la consol ldación de la UEUNMA se requerla la existencia de ¡¡stos 

estatutos, un cuerpo reglamentarlo que fijara sus objetivos y sus fi

nes; quiénes eran sus socios, derechos y obligaciones de los mismos;

su gobierno y sobre quiénes recaerla, como habrlan de elegirse, las -

asambleas, dlscipl !nas y otros Incisos. 

a). Objetivos y Fines. 

*Hacer valer a~te las autoridades universitarias, los derechos -

que quienes sirvieran a la Universidad, tenlan como trabajado-

res. 

* Cooperar con las mismas autoridades para el mejor servicio y 

prestigio de la Universidad, tomando en consideración los dere

chos que asisten a ambas partes. 

* Trabajar porque los miembros de la UniOn obtuvieran un mejora-

miento moral, intelectual y económico, y fomentar la soclabl 11-
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dad con objeto de lograr sus legitimas aspiraciones. 

* Congregar energlas, inteligencias y voluntades de hombres Oti-

les compenetrados de las ideas de reinvindicación social para -

construir as! una entidad de todo respeto. 

* Desarrollar las actividades económicas para disminución del --

costo de la vida, utilizando para el lo los principios del coop~ 

rativismo y practicando la previsión social en todas sus ramas. 

* Establecer la justicia y rectitud de procederes, en las rela; -

clones que por razón de las labores existlan entre los socios. 

* Gestionar se estableciera el escalafón en los servicios a base

de competencia y laboriosidad, como una acto de estricta justi

cia, para no quedar expuestos a injustas preferencias, por rec~ 

mendaciones de cualquier género. 

b). Socios. 

Sus socios o miembros deblan tener el carácter de empleados de -

cualquier categorla no docente, es decir los empleados de confia!!_ 

za. De igual forma deberlan de prestar sus servicios en el mismo 

·centro de trabajo. Se trataba por lo tanto de una sociedad de -

carácter gremial. 
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Para ingresar como socio de la Unión, se requerla satisfacer los

slgulentes requisitos: 

* Solicitarlo por escrito ante la Asamblea, por conducto de la -

Secretarla General. 

* Que la petición estuviera apoyada por un socio activo, cuya fi.r_ 

ma deberla aparecer al calce. 

* Prestar sus servicios a la Universidad Nacional Autónoma, con -

caracter de empleado de cualquier categorla no docente, a par-

tlr de la vigencia de la Ley de Autonomla, sin distinción de n! 

cional ldad ni sexo. 

* Ser mayor de edad o presentar autorlzaclón de sus padres o tu-

tores legales. 

* No pertenecer a otra agrupación gremial con la cual esta Unlón

celebrase pacto federal. 

* Observar buena conducta en el servicio, a juicio de la Asamblea 

General. 

* No ser miembro de agrupación alguna que en cuestiones soclales

tuvlera pugnas con las f inalldades de la Unión. 
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c). Gobierno. 

La Unión de Empleados de la Universidad Nacional de México Autó-

noma, tenla como órgano de gobierno a un Comité Ejecutivo integr! 

do de la siguiente forma: 

* Secretario General. 

* Secretario del Interior y de Actas. 

* Secretario del Exterior. 

* Secretario de Justicia. 

* Secretario de Hacienda. 

* Secretarlo de Trabajo y Previsión Social. 

* Secretario de Legislación. 

d). Las Asambleas. 

Las asambleas generales eran de dos tipos: 

Ordinarias se efectuar! an cuando menos una vez al mes, de acuerdo 

a lo previsto en los reglamentos. 15 socios constituir!an el 

quórum para la asamblea general ordinaria. 

Extraordinarias, se l levar!an a cabo cuando a juicio del Comité -

Ejecutivo fuera necesaria, en éstas no se podla tratar asuntos d.!_ 

ferentes que los expresados en la convocatoria. Sus acuerdos -

serian vll ldos cualquiera que fuera el nQmero de sus concurrentes 

siempre que pasara de diez. 
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La estructura Msica de la UEUNMA fué por lo tanto, la asamblea, con 

car.lcter electivo y democr.!tlco. El 29 de noviembre de 1929, un mes 

después de emitidos los estatutos, la Unión convocó a elecciones del 

Comité Ejecuti·10. Con el mismo fin la Unión emitió volantes dirigi

dos a los empleados universitarios y donde se instaba a sus sectores 

técnicos, administrativos, de servidumbre y obreros a reunirse, con 

el fin de formar planillas para elegir delegados en reunión de la -

organización. 

Pero el 18 de agosto de 1931, el Presidente Ortlz Rubio promulgó la 

Ley Federal del Trabajo y la Unión de Empleados Universitarios basé~ 

dose en esta iniciativa registraron sus primeras demandas al Consejo 

Universitario, las cuales se referlan a aumentos salariales para los 

trabajadores. 

Pero fué hasta enero de 1932, Que la Unión de Empleados demanda al -

H. Consejo la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo de acuerdo a 

los articules 4• y 23' de la Ley Federal del Trabajo, donde en la -

primera cléusula quedaba asentado claramente Que la Universidad era 

el patrón y la Unión de Empleados el sindicato como leg!timo repre-

sentante de los trabajadores. 

Este contrato contenta 36 cláusulas divididas en 14 apartados, mh-

mos que se ref erl an a: 

• Dependencias. 
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* Cantidad y calidad del trabajo. 

* Vacac 1 enes. 

* Vacantes. 

* Tiempo extraordinario. 

* Supernumerarios. 

* Clausula Sindical. 

* Reajustes. 

* Defunc i enes. 

* Riesgos y enfermedades. 

* Descuentos. 

* Transitorio. 

Pero este contrata· nunca fué discutivo por el Consejo Universitario y 

por lo tanto no entró en vigor; y dada Ja poca fuerza de Ja Unión de 

Empleados no pudo hacerse efectiva la vigencia del mismo. 

En 1933, el Consejo Universitario aprueba un Reglamento Interior de -

las Oficinas Administrativas de la Universidad. En él se establecla

que el Rector era el jefe superior tanto de las Oficinas de Ja Unive,i:: 

sidad como de sus trabajadores; no se hacia mención alguna de la - -

Unión de Empleados, quiz~s por el propio debilitamiento. de esta orga

nización que Je valió su propia desaparición en ese año. La Unión -

dejó de existir pero dió Jugar a una nueva organización sindical cons 

tltulda por Jos trabajadores universitarios, la cual lograrla el rece 
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nacimiento de las autoridades del pals. 

B.- Sindicato de fllpleados y IX>reros de la ~lversldad Autona.a de 

México: (SEOUAM). 

En octubre de 1933, se presentó una nueva situación polltica en la -

Universidad: el H. Congreso de la Unión, el 18 de octubre de 1933 su

prime el caracter de "Nacional" a la Universidad, lo que ocasiona la 

derogación de Ja Ley Organica de la Universidad Nacional Autónoma de 

1929, y crea en su Jugar la Ley Organica de Ja Universidad Autónoma -

de México, como una institución privada totalmente desligada del po-

der pOblico, Jo que favorecla a los trabajadores universitarios, mis

mos que aprovecharon para constituir un nuevo sindicato y solicitar -

su registro de acuerdo a la fracción 11 del articulo 233 de la Ley -

Federal del Trabajo, con el nombre de "Sindicato de Empleados y Obre

ros de Ja Universidad Autónoma de México". 

La nueva Universidad quedaba colocada dentro de. las disposiciones de 

Ja Ley Federal del Trabajo como patrón de sus obreros y empleados de 

acuerdo con la definición que daba el articulo 4• de Ja misma ley. 

La Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, -

otorgó el 3 de noviembre de 1933 el registro del Sindicato; sin emba."._ 

go, las autoridades universitarias no reconocieron este registro. 

Sin arraigo suficiente el sindicato casi desapareció. Posteriormente 

siendo Secretario General del Sindicato el Seftor Daniel Bravo CMvez, 
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trato de recuperar su fuerza creando un Comité Reorganizador en el 

ano de 1937. 

Este Comité el 22 de jul lo de 1937, em!ti6 su primer manifiesto a la 

comunidad universitaria, en el sentido de presentar su opos!ci6n a -

que los trabajadores universitarios fueran integrados al Estatuto Ju

r!d!co de los Empleados Federales por atentar contra ta autonom!a de 

la lnst!tucl6n, lo que !mpl icaria una tra!c!On a los ideales de la -

juventud universitaria. 

Por ello, el Comité sol !citaba que se considerara a los trabajadores 

universitarios dentro de la Ley Federal del Trabajo ya que ésta no h.!!_ 

c!a distinc!On entre empresa con utilidades o sin ellas para garanti

zar los derechos de los trabajadores. 

El 26 de julio de 1937, la Rectorla repartió un volante entre la com.!!. 

nidad universitaria en respuesta del manifiesto del Comité Reorganiz.!!_ 

dar, donde expresó que estimaba que la interpretación jurldica corre~ 

ta acerca de la personalidad de la Universidad es de que se trata de 

un caso t!p!co de personalidad de derecho p!lbl leo descentra! izado. 

Posteriormente esta respuesta se hizo violenta en contra del Comité -

Reorganizador, amenanzando el Rector a los principales dirigentes con 

expulsarlos de la lnst!tuci6n y éstos últimos hicieron caso omiso de 

la amenaza y continuaron su tarea. 
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El 31 de julio de 1937, el Comité Reorganizador emitió un segundo ma

nifiesto, en el que consideraban que la comunidad universitaria esta

ba formada por 3 elementos: cuerpo docente, alumnos y trabajadores; -

se decla que abstrayéndose del elemento alumno quedaban dos que eran

afines, por lo que invitaban al personal docente a integrarse al sin

dicato. Se hacia en este manifiesto una enérgica defensa del derecho 

de asociación y de huelga. 

A este manifiesto la Rectorla respondió con violencia, por lo que en

una asamblea que dirigla el Sr. Daniel Bravo Ch~vez, Secretario Gene

ral del Sindicato, llegó un grupo de pistoleros a disolverla y expul

sar al citado trabajador el 17 de agosto de 1937. 

Posteriormente el Señor Santos Orlaineta, ocupa el cargo de Secreta-

ria General del Sindicato, quien demandó a la Universidad la firma de 

un Contrato Colectivo de Trabajo con prestaciones de $ 200,000.00 - -

(Doscientos mil pesos, 00/100 M.N.). pero ante la carencia de fondos 

de la institución demandada, tuvo que desistir y el 10 de noviembre -

de 1941 retiró la demanda de la Secretarla del Trabajo y Previsión -

Social. 

Hasta 1944, la situación laboral de los trabajadores universitarios -

se mantuvo estable, pero en este año, debido a la renuncia necesaria

de 1 Rector Rodu 1 fo Br i to Foucher, por conf 1 ictos académicos, se creó 

una Junta de Avenimiento de ex-rectores de la Universidad, con la fi

nalidad de designar a un nuevo rector y posteriormente formular un --
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nuevo proyecto de Ley que rigiera a la Universidad. 

El nuevo Rector fué· designado, ocupando el cargo el C. Alfonso Caso;

quien presentó el proyecto de Ley y fué aprobado por el Congreso de -

la Unión, por lo que el 6 de enero de 1945, se publica en el Diario -

Oficial la nueva Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de

México, en la que nuevamente se le otorga el carácter de "Nacional". 

Esta reglamentación vuelve a sufrir cambios, y en cuanto a su articu

lo 13V que se refiere a su personal, dice textualmente: 

Las relaciones de la Universidad y su personal de investigación, 

docente y administrativo se regirá por Estatutos especiales que dict! 

rá el Consejo Universitario. En ningún caso los derechos de su per-

sonal serán inferiores a los que concede la Ley Federal del Trabajo." 

En relación a este articulado, en el proyecto de iniciativa de la - -

nueva Ley Orgánica, presentado al Consejo Universitario el Rector Al

fonso caso, manifestaba: 

Es un principio general reconocido por la Suprema Corte de Justj_ 

cia en México que tos funcionarios y empleados de establecimientos y 

corporaciones públicas, puedan ser sometidos sin quebraoto de ningún

texto constitucional a un régimen extracontractual estatutario. En 

anos recientes, cuando por con si derac iones di versas e 1 gobierno 

ha atribuido a ciertas empresas el carácter de corporaciones públ leas 
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resulta explicable que se haya sometido a ciertos grupos de trabajad.Q_ 

res de tales empresas a un régimen contractual. Pero la Unlversldad

no es una empresa, no organiza los elementos de la producción para la 

persecución de ningún propósito lucrativo, nunca ha tenido, ni tiene, 

ni se propone tener provechos en sentido económico, es, como ya se -

dijo antes, una comunidad de cu! tura. Por estas razones, el antepro

yecto que ha vuelto a definir el carácter público de la Universidad.

acoge en cuanto al problema de las relaciones entre la Universidad y

su personal docente o administrativo, una relación que no es nueva s.!_ 

no que hace mas de diez años fué establecida por la Suprema Corte de

Justicia ( ••• ) Conviene, sin embargo, dejar claro que el hecho de que 

las relaciones entre la Universidad y sus servidores tengan un carác

ter estatutario no contractual, no será un obstáculo para que, como -

el proyecto indica un reglamento del Consejo otorgue a los profesores 

y a los empleados universitarios todos los derechos y prestaciones de 

orden social que, a estas horas, deben considerarse ya incorporadas -

definitivamente al .orden jur!dico en que vivimos, como elementales 

exigencias de la civilización contemporánea ••• " (1) 

En este aspecto, el Senador Fernando Amilpa, no comulgaba con el cri

terio del Rector Alfonso Caso, pero no por esto se opuso a la aproba

ción de esta nueva Ley; y tampoco dejó de expresar lo que al respecto 

opinaba: 

(1) Foro Universitario.-"UNIVERSIDAD Y RELACIONES LABORALES".- Revis
ta STUNAM.- No.4.- Méx. 1981.- p.50 
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" ••• Al hacer el estudio de este proyecto, para expresar ante ustedes

nuestras Ideas; tenemos, por el paso nuestro a través de los tribuna

les del Trabajo, experiencias de lo que significa el estado de irres

ponsabi 1 !dad en que frente a sus trabajadores quiso colocarse desde -

un principio la Universidad Nacional Autónoma de México( .•• ) Naso- -

tras consideramos, que dada la situación polltlca que guardan en el -

presente la Universidad, el Estado y las personas interesadas en la -

vida de la misma, es indispensable despachar esta Ley; pero si manana 

sus trabajadores tuvieran otro concepto de sus derechos y de las me

didas de que deberlan disponer para liquidar las diferencias que ten

gan con la Universidad, serA cuestión de ellos ••• " (2) 

Con el transcurso del tiempo se ha observado que las palabras de Amil 

pa fueron proféticas, ya que los trabajadores administrativos contl-

nuaron luchando para conquistar los derechas que les conferla la Ley

Federal del Trabajo y a los que se referla el articulo 13 (ya antes -

citado) de la Ley OrgAnica de la Universidad. 

En la nueva Ley las autoridades se comprometlan a formular los regla

mentos del articulo 13 de la Ley Org~nlca en un plazo de 6 meses; sin 

embargo, estos fueron aprobados 20 anos después, en 1965 ante la in-

sistencia y demanda constante de los trabajadores. 

(2) op. cit. p.54 
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El Sindicato no tenla en esa época la presencia que el momento reque

r!a, por ello el 3 de octubre de 1949 la Junta de Conciliación y Arb!_ 

traje se declaró incompetente para seguir interviniendo en el expe- -

diente relativo al Sindicato y dejó a salvo los derechos de los trab!!_ 

jadores, hecho que se consideró 'como cancelación del registro del - -

Sindicato de Empleados y Obreros. Su laudo lo fundamentó en las re-

fonnas a la fracción XXXI del articulo 123 constitucional y en la prE_ 

pia Ley Orgánica de 1945. 

C.- Sindicato de Trabajadores de la ltllversldad Nacional Aut6nana 

de México 1949 - 1963: (STUIWI) 

Al ser lnfonnados los trabajadores del laudo emitido por la Junta de

Conci llación y Arbitraje en contra de su Sindicato, deciden disolver

lo y constituir una nueva organización. As! en octubre de 1949 se --

declara fonnado el "Sindicato de Trabajadores de la Universidad NaciE_ 

nal Autónoma de México", su Secretario General Alfonso Lobato Salas.

demandó su registro ante la Secretarla del Trabajo y Previsión Social 

el cual le fué negado. 

Posteriormente inconfonnes los representantes del sindicato con la n~ 

gativa, interpusieron demanda de amparo ante el C. Juez de Distrito -

en Materia Administrativa y la respuesta también fué negativa. Sin -

embargo, el que no los reconocieran no fué un factor detenninante que 

les Impidiera a los trabajadores universitarios seguir conservando su 
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organización y actuar a través de el la. As! el entonces Consejero -

Universitario por parte de los trabajadores, Roberto Ramos Vigueras a 

instancias del sindicato, logró que los trabajadores fueran incorpor~ 

dos al régimen de pensiones, por acuerdo presidencial el 30 de abril

de 1952. Ei Sindicato demandó un amento salarial para todos los tra

bajadores en 1950, logrando que la Universidad aceptara otorgarlo. 

En los aílos de 1957 a 1959 al finalizar su gestión como Secretario -

General del Sindicato, Padilla SAnchez y el Comité Ejecutivo hizo una 

evaluac!On de los logros obtenidos en ese periódo. 

En primer lugar en 1958 se gestiono ante las autoridades universita-

rlas una nivelación salarial del tO:t para todos los trabajadores, lo

grando que el Consejo Universitario la aprobara. 

En segundo término ese mismo aílo fué presentado al Rector Nabar Carr.!_ 

llo un pliego petitorio que constaba de 6 puntos: 

*Solicitar el reconocimiento de una comisión por parte del sindi 

cato para discutir con la Universidad el aumento salarial de -

los trabajadores. 

* Se solicitaba una retabulaci6n general en sueldos y categorlas

para evitar la anarqula que en este renglón existla. 

* La presentación al Consejo Universitario de un Reglamento de E! 
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calafón y un Reglamento de Estimules y Recompensas. 

" Incorporación del 10% de emergencia al sueldo nominal y sobre -

la percepción total. Aplicar el porcentaje de aumento. 

" Que el aumento de tipo general se incorporara al sueldo nominal 

" Que los trabajadores supernumerarios de la Universidad gozaran

de la misma prestación. 

El Rector Nabor Carrillo, dió respuesta a las peticiones de los tra-

bajadores a través de su sindicato, otorgando sólo dos beneficios de

los que arriba se citaron y son: 

" El 15% de aumento salarial y que el aumento de emergencia y el

de nivelación se incorporaran al salario nominal. 

" Que en el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de -

México (1959 - 1960) se incluyera la retabulación para todos -

los trabajadores. 

Cabe seílalar la importancia de estos logros sindicales porque en esta 

época no existla ningún ordenamiento legal que amparara a los trabaj!!_ 

dores en sus disputas con las autoridades universitarias. El articu

lo 13 de la Ley Orgánica era letra muerta, sólo las acciones y las -

buenas relaciones de los dirigentes con las autoridades les pennltfan 
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tener algunos avances, ademas del namero de afiliados al sindicato, -

que en ese entonces ya alcanzaba la cantidad de 1,460. Por ello, en 

los siguientes periódos va a tener un impulso primordial la demanda -

de la aprobación del Estatuto del Personal Administrativo. 

En 1961 con Martln Hernández Granados como Secretario General, los -

trabajadores inician a través del sindicato su lucha por conquistar -

la aprobación del Estatuto, el Reglamento de Escalafón y el Reglamen

to de Condiciones Generales de Trabajo. El 23 de marzo de 1961 por -

acuerdo del Consejo de Delegados, el Comité Ejecutivo publica una car. 

ta abierta dirigida al Rector Or. Ignacio CMvez, en la que daban a -

conocer los nombres de la comisión nombrada por el sindicato para di~ 

cutir el Estatuto y las principales demandas de los trabajadores. 

En esta carta, también pedlan que se nombrara la comisión por parte -

de las autoridades para que éstas fuera de caracter mixto, ya que --

cualquier disposición unilaterial sobre el particular serla injusta e 

ilegal. 

Para tal efecto, en mayo de 1961 la Comisión nombrada por el Sindica

to hizo entrega al Dr. CMvez de un anteproyecto de Estatuto y éste -

Oltlmo prometió estudiarlo y posteriormente convocarlos para su dis-

cuslón. 

El estudio a que hacia mención el Rector no terminarla sino un año -

después cuando en el banquete del trabajador universitario efectuado-
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el 14 de julio de 1962, entregó personalmente el estatuto al secreta

rlo General del Sindicato Mart!n Hernandez Granados, manifestando que 

las prestaciones otorgadas en él eran superiores a las que establecla 

la Ley Federal del Trabajo y el Estatuto Jurldlco de los Trabajadores 

del Estado. 

Sin embargo, no era verdad que las prestaciones fueran superiores a -

las de la Ley y al Estatuto Jurldico. Al conocer los trabajadores la 

propuesta del estatuto de las autorictades respondieron con Indigna- -

clón al comprobar que lejos de plasmarse en él viejas conquistas lo-

gradas en la practica, éste no las contemplaba. 

Las propuestas conteniJas en el proyecto de las autoridades universi

tarias que mas indignaron a los trabajadores porque representaban per. 

der muchos de los "usos y costumbres" fueron: 

* Que todos los jefes, subjefes de oficina y departamento fueran

de confianza; as! como todo el personal profesional y pasantes. 

* Que el perlódo de prueba que era de treinta dlas para el perso

nal administrativo de nuevo Ingreso, fuese de seis meses. 

* Reducir las vacaciones de cuarenta dlas a veinte dlas por año. 

* Nombrar una comisión mixta de escalafón en donde el Rector nom

brara 1 ibremente a su representante, mientras que el represen--
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tante de los trabajadores deberla ser nombrado de acuerdo al el 

tatuto y la Ley Orgánica de la Universld.1d. 

* Prohib!a de manera tajante la existencia del propio slndlcato,

aduclendo violación a la autonom!a de la Universidad. 

La Comisión del Sindicato encargada de discutir el Estatuto, Inició -

pláticas con las autoridades de la Universidad en el mes de agosto y 

las suspende el 5 de septiembre de 1962 en protesta por la falta de -

seriedad de la representación de la Universidad. Al no continuar la 

discusión con las autoridades universitarias no se logró en esta épo

ca que se aprobara el estatuto del personal administrativo. La falta 

de decisión de la dirección del sindicato, llevó a la no movilización 

de los trabajadores para sustentar las simples peticiones que ésta -

hac!a. 

La presión de las autoridades hacia el sindicato era fuerte, lo que e 

motivó al sindicato a bJscar' el apoyo de organizaciones oficial lstas

como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Esta 

do (FSTSE) y de la Confederación Nacional Obrero Patronal (CNOP) De 

esta manera el 3 de octubre de 1962 el STUNAM ingresa a la CNDP y al

mismo tiempo su Secretario General Martln Hernández Granados es nom-

brado SUbsecretarlo de Organización del Sector Popular en el Distrito 

Federal. 

Para este a~o. el sindicato contaba ya con 2,750 afiliados, lo que --
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aprovecharon para solicitar al Rector que les otorgara tres licencias 

sindicales para atender de tiempo completo los asuntos de los afilia

dos, logrando la aprobaci6n de dichas licencias, las cuales fueron i~ 

crementandose en peri6dos posteriores. La obtenci6n de éstas, signi

ficaba en la practica el reconocimiento explicito del sindicato por 

las autoridades universitarias, asimismo mostraba que la organización 

sindical iba adquiriendo mayor presencia en la Universidad. 

Convencidos los trabajadores de que en gran medida sus problemas de -

estabilidad en el empleo y el respeto a sus derechos labo¡;ales, s6lo

se alcanzarlan en ese momento con la expedicl6n del Estatuto del Per

sonal Administrativo, del Reglamento de Condiciones Generales de Tra

bajo, del Reglamento de Escalaf6n y del Tabulador de Sueldos; pero 

mas aún, preocupados por la existencia de su organizaci6n sindical d~ 

cidieron disolverse como sindicato y constituir una nueva organiza- -

ci6n con el nombre del sindicato que en 1933 obtuvo su registro, para 

que con esos antece.dentes se solicitara nuevamente el registro de es

te nuevo organismo ante las autoridades laborales. 

D.- Sindicato de &pleados y Cllreros de la Universidad Nacional 

Autónoma de 14éxico (SEOIJNM). 

En la asamblea general convocada el 16 de febrero de 1963, el punto -

mas importante era el referente a la reorganización del sindicato. -

Dado el informe del Comité Ejecutivo por el Secretario General Martln 
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Hern~ndez Granados, se pasó a discutir la conveniencia de reorganiza

ción del sindicato. Esta reorganización consist!a en disolver el an

tiguo STUNAM y crear en su lugar el "Sindicato de Empleados y Obreros 

de la Universidad Nacional Autónoma de México", propuesta que fUé - -

aceptada por unanimidad por los asambletstas. 

Por ello la asamblea llegó a los siguientes acuerdos: 

* Aceptaban la adopción de la nueva organización denominada como 

"Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Nacional -

Autónoma de México". 

* Aprobaron las modificaciones al estatuto que fueron propuestas

por el Comité Ejecutivo. 

* Expresamente se ratl flcaba la elección de los actuales cuer- -

pos de gobierno. 

* Se daban ampl las facultades al Comité Ejecutivo para hacer to-

das las gestiones necesarias y convenientes ante las autorida-

des federales del trabajo, a fin de tomar nota de estos acuer-

dos y recibir la documentación respectiva. 

Con esta decisión quedaba constituido el Sindicato de Empleados y --

Obreros de la Universidad Nacional Autónoma de México el 16 de febre

ro de 1963 con el lema de "la fuerza por la unidad y el trabajo". 
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El Comité Ejecutivo del sindicato sollcit6 su registro el 13 de marzo 

de 1963 a la Secretarla del Trabajo y Previsión Social, pero nuevame~ 

te fué negado, argumentando las autoridades que ya con anterioridad -

se habla pretendido este registro y que habla sido negado; por lo ta~ 

to, como se trataba de la misma Institución de sus servidores, con 

Idéntico carácter y de Igual agrupación que la solicitud anterior, la 

Secretarla estimaba que no habla lugar a iniciar el trámite de la or

ganización solicitante. 

Sin embargo, los trabajadores no se dieron por vencidos y sol lcltaron 

amparo contra la resolucl6n, misma que les fué negada también. Post~ 

rionnente se realizaron elecciones en el sindicato siendo electo Al--

fonso Bravo CMvez como Secretarlo General. El Comité Ejecutivo pr~ 

sidido por Bravo CMvez va a alcanzar el vieJo anhelo de los trabaja

dores logrando la aprobación del "Estatuto del Personal Administrati

vo al Servicio de la UNAM". El cual vendr!a a regular por primera 

vez las relaciones. laborales de los trabajadores universitarios. 

El Estatuto del Personal Administrativo de la UNAM fué aprobado por -

el Consejo Universitario el 20 de diciembre de 1965, sin haber inclul 

do gran parte de las propuestas del sindicato e imponiéndole a los -

trabajadores aspectos que lesionaban su organ i zac Ión. En este sent i

do, el Sr. Bravo Chávez decla que lo importante por el momento era te 

ner una base para defender sus derechos, a pesar de la violación del

artlculo 55 del Estatuto del Personal Administrativo de la UNAM que -

textualmente dice: 
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" ... Los trabajadores admlnl stratl vos de 1 a Un! versldad consti tul rAn

una asoclaci6n denominada Asoclacl6n de Trabajadores Admlnlstratlvos

de la Universidad N~clonal Aut6noma de ~xico ( ••• ) los trabajadores

"º podrAn tomar parte de las organizaciones propias de estudiantes, -

profesores e investigadores de la Universidad ( ••• ) La Asoclacl6n no 

podrA pertenecer a organizaciones o confederaciones de trabajadores -

en general nl pertencer a partidos poi !tlcos, podrA guardar con tales 

entidades relaciones de car!cter social o cultural, pero nunca de - -

sol ldarldad ••• " 

El Estatuto del Personal Administrativo fué un logro de los trabajadp_ 

res administrativos, pero éste sin duda tuvo un costo muy alto, por-

que con él dejaba de existir su sindicato y se les lmponla a los tra

bajadores desde arriba la fonna de organizarse. De hecho, represen

taba una interfe~~cia ·directa de las autoridades universitarias en -

los asuntos lntemos de los trabajadores. Sin embargo, posterionnen

te los trabajadores constltulrlan la mencionada Asoclacl6n dAndole -" 

un carActer clasista, de lucha y defensa de los derechos de los tra-

bajadores. 

E.- Asoclacl6n de Trabajadores Adlllinlstrativos de la Universidad Na-

clona! Aut6noaa de ~xico (ATMllW4) 

Al disolverse el Sindicato por disposición del Articulo 55 del Esta-

tute del Personal Administrativo, los trabajadores conservan su uni-

dad; el Consejo Sindical reunido en asamblea extraordinaria del 7 de 
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enero de 1966 decidieron nombrar una comisión para que redactara el -

anteproyecto del Estatuto Interno y del Acta Constitutiva de la - --

Asociación, as! como hacer un llamado a los ex-secretarios generales

para que se integraran a los trabajos de ésta. Tales anteproyectos -

fueron considerados necesarios y urgentes para poder convocar a la -

asamblea general constituyente y a la elección de su primer Comité -

Ejecutivo. 

La Asamblea General Constitutiva de l'a "Asociación de Trabajadores -

Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de México" se - -

realizó el 25 de abril de 1966. En ella se aprobó su Estatuto lnter. 

no y una Junta Provisional de Gobierno como maximo órgano de gobierno 

de la Asociación. En su estatuto se Introdujeron dos aspectos total

mente nuevos para el sindicalismo universitario: 

* El voto secreto para elegir a los representantes. 

* El Consejo de Representantes. 

Tales Innovaciones fueron Impulsadas por el Frente Sindical Resurgl-

miento en la asamblea citada contra la oposición de grupos tradicion! 

les. 

La Junta Provisional de Gobierno de la Asociación convoco a elec~lo-

nes de Comité Ejecutivo para el mes de octubre de ese mismo a~o. no 

sin antes haber enfrentado los embates de un grupo de trabajadores --
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llamado "Grupo Renovación" que diriglan los CC. Joaquln Romero Oliva

res y Gustavo ltlctezuma Hernandez, quienes haclan labor divisionista 

dentro de la Asociación, impugnando tanto la validez de ésta y de la 

Junta Provisional como la propia convocatoria. 

En agosto de 1966 se efectuaron las elecciones para consejeros unlver. 

sitarlos por parte de los trabajadores, para tal efecto se formaron -

dos planillas: la blanca, Impulsada por el grupo "Frente Sindical Re

surgimiento"; y la amarilla impulsada por el grupo "Renovación". Re

sultó supuesta ganadora la planll la amarilla, triunfCI que fue objeta

do por los Integrantes de la planilla blanca. 

Los trabajadores afll lados a la planll la blanca aseguraban que las vg_ 

taclones hablan sido planeadas para un despojo, debido a que los int~ 

grantes de la planllla·amarllla estaban apoyados por las autoridades

universitarias y por si fuera poco, también recalcaban que en·ei acto 

de votaciones habla un empate con 1 419 votos para cada una (segOn -

examen de las actas de cada dependencia) y que no habla razón para -

querer otorgar un voto mas para ia planilla amarilla. También declan 

que el empate se habla obtenido por el cómputo de una casilla que no 

se Instaló a la hora ni en el lugar sena lados y en donde uní latera.!. 

mente se efectuó votación con la sola presencia del representante de 

las autoridades y esto no era val ido, ya que en este caso las votacig_ 

nes representaban una farsa con la intervención de los trabajadores. 

ACm contra las protestas de los miembros de la planilla blanca, las 
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autoridades universitarias reconocieron el triunfo de la planilla --

amarilla. El 28 de octubre del mismo ano se llevan a cabo las elec-

clones del primer Comité Ejecutivo de la ATAUNAM. Participaron cua-

tro planillas; la guinda, verde, amarilla y blanca-azul. El resulta

do de las votaciones fué: 

* Planilla guinda 180 votos. 

* Planilla verde 600 votos 

*Planilla amarilla 1,420 votos· 

* Planilla blanca-azul 1,521 votos. 

Como es de notarse la plan! lla blanca-azul fué la que obtuvo mayor v~ 

tación, por lo que su representante Miguel Nfinez Alvarado resultó - -

electo como Secretario General de la Asociación, para un periódo de -

tres anos. La actitud de descontento del grupo "Renovación" quienes

impulsaban a la planilla amarilla ocasionó que éstos no aceptaran su 

derrota y se autonombraran Comité Ejecutivo de la citada Asociación. 

Al existir dós Comités Ejecutivos de la Asociación, que sol !citaban -

el reconocimiento del Rector, éste propuso un recuento que se efec- -

tuó el 12 de mayo de 1967. En él resultó triunfadora una vez mas la

planilla blanca-asul con 3 000 firmas para Miguel Nfinez Alvarado con

tra 583 de Romero Olivares de la planilla amarilla, y con tales evi-

denclas la autoridad universitaria no pudo 011enos que reconocer cual -

era la auténtica representación de los trabajadores. 
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Resuelto el reconocimiento del Comité Ejecutivo, se nombra como ase-

sor jurldlco de la AsoclaclOn al Lic. Juan Manuel Gómez Gutlérrez y -

el 24 de agosto de 
0

1967 se Instala por primera vez la Comisión Mixta

de EscalafOn. En septiembre de ese ano se obtiene un aumento sala- -

ria! para todos los trabajadores universitarios y en 1968 son public! 

dos por la UNAM el primer Reglamento de EscalafOn y el primer Regla-

mento Interior de Trabajo, aprobados bilateralmente. 

En el movimiento estudiantil de 1968 los trabajadores participaron -

activamente al lado de los profesores y estudiantes en la "CoallciOn

de Maestros de Ensenanza Media y Superior", por las l lbertades demo-

crAtlcas y con el objeto de defender la autonomla universitaria que -

ya muchas bata! 1 as habla librado y que en este ano el Gobierno de - -

México estaba violando con la entrada del Ejército al Capus Universi

tario. 

Tiempo después, resuelto el conflicto estudiantil, el 24 de enero de 

1970 el Comité Ejecutivo emite la convocatoria para elecciones del 

nuevo comité, éstas se llevaron a cabo el 6 de marzo del mismo ano, -

contendieron dos planillas: la blanca del Frente Sindical Resurgi

miento cuyo coordinador de campana desde el primer triunfo de este 

frente era Armando Velazquez Vilchls, y presentaban como candidato 

para Secretarlo General de la AsoclaciOn al c. Nicolas .Olivos Cué- -

llar; y la verde, que dlriglan Pedro Armas Rojas y Gonzalo N. vazquez. 

La triunfadora en estas elecciones fué la plan! !la encabezada por - -
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Nicol~s Olivos Cuéllar, miembro de la planilla blanca. Los verdes al 

ser derrotados se autonombran legltlmos representantes de los trabaj.!!_ 

dores lo que da como consecuencia que existiera de nueva cuenta dual.!_ 

dad en los Comités Ejecutivos de la Asoclacl6n. Para resolver ésta -

el rector a través de su secretario general auxl llar llama a los tra

bajadores a un recuento para el dla 1S de junio de ese ano; recuento

en el que vuelve a triunfar el c. Nicolas 01 lvos Cuél lar por una am-

plla mayorla. 

Posteriormente en septiembre de ese mismo ano se efectúan las elecci.2_ 

nes para consejeros universitarios por parte de los trabajadores. La 

planilla blanca del Frente Sindical Resurgimiento promueve a Fernando 

Garcla G. y a Sergio de Alba, logrando sendos triunfos. 

Por lo tanto, les correspondi6 a los ce. N!col~s Olivos Cuéllar corno

Secretarlo General y a Evarlsto Pérez Arreola como Secretario del In

terior de la ATAUNAM, impulsar y promover de manera decisiva nuevos -

cambios y tactlcas de lucha al Interior de ésta, cambios que no fue-

ron entendidos por la mayorla de ex-secretarlos generales ni por el -

consejero universitario representante de los trabajadores en ese me-

mento. 

As! se promueve la creación del STEUNAM en 1971, aún en contra del -

articulo SS del Estatuto del Personal Admln,lstratlvo y de algunos gr!!. 

pos tradicionalistas que se oponen en esta primera etapa del sindica

to a su existencia. También en 1972 se promueve la creacl6n de una -
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organización nacional de trabajadores universitarios, la "Federación

de Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores al Servicio de las Unl-

versidades e Institutos de Ense~anza Superior de la República Mexica-

naº. 

Con estas acciones se crea un precedente de trascendental Importan- -

cla para el slndlcalismo universitario, pero sin duda algo que desco!! 

certó a criticas y observadores fué el paralelismo de las organizaci2_ 

nes represent~ntes de los trabajadores. A través del cual se va a -

apoyar por la organización ya consolidada a la reciente creación y -

sólo desaparece la anterior hasta consolidar a la nueva, de esta ma-

nera la ATAUNAM dló un vigoroso impulso tanto pol!tlco como económico 

al STEUNAM y aportó con este fenómeno una nueva tActlca de lucha del 

sindicalismo universitario. 

Visto que el Comité Ejecutivo de la ATAUNAM que dlrlgla NlcolAs Oll-

vos Cuéllar apoyaba de manera decisiva y clara esta forma de lucha y 

que e_ra su mas ferviente promotor, ex-secretarlos generales como Ml-

guel NQnez Alvarado y el consejero universitario Fernando Garcla G. -

llaman a una asamblea falsa y destruyen a Nlcolas Olivos Cuéllar, de 

esta forma se hacen llamar los dirigentes legitimas de la Asociación. 

Con todo y la división Interna el Comité Ejecutivo enca)lezado por Ni

co!As 01 lvos Cuéllar se pudo mantener en la confianza de la mayorla -

de los trabajadores. 
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Estos son los antecedentes históricos del sindicalismo universltario

mas trascendentales, y aqu! se encuentran las ralees que llevaron a

acelerar un proceso de sindlcalización, dando lugar por su tradlclón

de lucha a una nueva organización sindical, vigorosa, democrática e 

independiente que protagonizarla las grandes luchas en la UNAM en de

fensa de los trabajadores en sus siete años de existencia de 1971 a -

1977, ella es el STEUNAM. 

3.- EL SlllllCATO DE TIWIAJAOORES Y Elf'LEAIJOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACICJllAI. AUTOI04A DE MEXICO: {STEUllAM). 

Ante la necesidad de poder defender sus derechos laborales en forma -

colectiva y pennanente y siguiendo la tradición de viejas generacio-

nes de trabajadores administrativos sindicalistas de la UNAM, un gru

po de trabajadores entre los que se encontraban José Luis Gutlérrez -

Calzadil la, Evaristo Pérez Arreo la, Rubén Avalos Figueroa, Eduardo -

Monroy Almanza y Rodo 1 fo Ramos Mal donado, emitieron una convocatoria

a los trabajadores y empleados de al UNAM el 8 de noviembre de 1971,

para la real'lzación de una asamblea general el d!a 12 del mismo mes -

y año, con el fin de discutir la necesidad de constituir un nuevo si!!_ 

di cato. 

Se trataba de romper el marco en el que los habla enclaustrado el - -

Estatuto del Personal Administrativo de la Universidad aprobado en --

1965. Este en su articulo 55 prohibla a los trabajadores constituir

se en sindicato, negando con ello el derecho de contar con un Contra-



- 96 -

to Colectivo de Trabajo que regulara las relaciones laborales de man~ 

ra bilateral entre los trabajadores y las autoridades de la Institu-

clón, en los términos de la Ley Federal del Trabajo. 

La citada asamblea se efectuó el 12 de noviembre de 1971, donde se 

nombró presidente de debates a NicolAs Ol !vos Cuéllar quien ocupaba -

el cargo de Secretario General de la ATAUNAM. Acto seguido se aprobó 

la orden del d!a y después de anal izar la conveniencia de constituir 

un sindicato sin desaparecer a la Asociación, dado que ésta le darla 

la base de su canso! idaclón, los asamble!stas decidieron por unanimi

dad constituir al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Univer

sidad Nacional Autónoma de México (STEUNAM), también aprobaron su es-

tatuto y el lgleron a su Comité Ejecutivo, quedando como Secretario 

General Evarlsto Pérez Arreola, a quien comisionaron para realizar -

los trAmltes necesarios para obtener el registro del Sindicato. 

Cabe mencionar las caracter!stlcas del grupo de los 89 trabajadores .

constituyentes del STEUNAM. Ello es importante por dos razones: pr.!_ 

mero, porque va a ser motivo de ataques en el sentido de que la crea

ción del Sindicato no fué decisión de la mayor!a y segundo, porque es 

un hecho de trascendental importancia en el sindicalismo unlverslta-

rlo y por repetirse posteriormente con similares caracter!stlcas. 

Los 89 eran miembros del Consejo General de Representantes de la - -

ATAUNAM, y por consiguiente eran los representantes directos de los -

trabajadores en diferentes dependencias uni vers i tari as. Su carActer 
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de representante los facultaba estatutariamente a tomar una decisión

polltica bajo su propia responsabilidad la cual promovlan en sus ba-

ses, a fin de lograr su aprobación. Es decir, como dirección pollti

ca se tomaba una decisión que se llevarla a la discusión de las bases 

de trabajadores. Una vez que se hizo se encontraron respuestas favo

rables en muchas dependencias y negativas en algunos sectores de és-

tas. 

Como otras generaciones lo hablan hecho, un grupo de trabajadores un.!_ 

versltarios decidieron emprender la lucha a través de la v!a legal P! 

ra lograr el reconocimiento del Sindicato y la Contratación Colecti-

va. Recurrlan tanto a la v!a legal como a una nueva tktica: la de -

la movilización de los propios trabajadores administrativos. Esta -

acción era nueva para la mayor!a de los trabajadores de la UNAM, ya-

que estaban acostumbrados al inmovilismo y a ver sólo el enfrentamie_!! 

to de grupos que luchab~n por el poder en la ATAUNAM, organización -

que en ese momento. los representaba. 

As!, el 15 de noviembre de 1971, tres d!as después de haberse consti

tuido el STEUNAM, el Comité Ejecutivo solicitó su registro en el De-

partamento de Registro de Asociaciones, dependiente de la Secrelar!a

del Trabajo y Previsión Social. 

Para tal efecto el Comité Ejecutivo del STEUNAM recibió apoyo expreso 

de los trabajadores administrativos de la Facultad de Medicina y sol.!_ 

el taban abiertamente al Rector Pablo Gonzalez Casanova, su interven--
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clón para lograr el registro. A estos se les unieron los trabajado

res de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Ezequiel A.CMvez; -

posteriormente también se manifestaron los de la Escuela Nacional Pre 

paratorla número 3. 

No cabe duda que los trabajadores de la UNAM consideraban la lucha -

por el registro sindical del STEUNAM, como el primer paso necesario -

para poder obtener su contratación colectiva y as! mejorar sus condi

ciones de trabajo. 

Papel relevante juegan los trabajadores de la Dirección General de As!_ 

qulslclones y Almacenes por su labor de convencimiento entre los tra

bajadores, pues la lucha del sindicato se daba en ese momento en dos

frentes: el interno y el externo. 

a).- El frente interno. 

El trabajo se centraba principalmente en la propaganda hacia el

trabajador para que aceptara su condición de asalariado, pues no 

era facil que el los comprendieran a esta nueva organización sin

dical. A pesar de que esta organización les garantizaba un ma-

yor bienestar en el trabajo, lo cierto era que la mayor!a se - -

mostraba excéptlca, lo que dlficul taba la consolidación y forta

lecimiento del Sindicato ante las autoridades universitarias. 

El Secretario General del STEUNAM Evaristo Pérez Arreola, en su-
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informe a la primera asablea general del sindicato dió elementos 

que de alguna manera daban respuesta al problema planteado por 

el Comité Ejecutivo del STEUNAM, lPorqué si los trabajadores de

la UNAM, no tenlan estabilidad en el empleo, no respondlan am- -

pliamente al llamado del grupo constituyente afiliándose lnmedi,! 

tamente al Sindicato? lAcaso tenlan desconfianza de quienes en

cabezaban este proyecto sindical o en realidad era temor a las -

autoridades de 1 a UNAM? 

Como respuesta, el Sr. Pérez Arrecia dijo: " no pocos traba--

jadores eran sensibles a los esfuerzos que con tenacidad real lz! 

bamos para darle vida a nuestra organización. Ello se explica -

porque durante muchos años los trabajadores universitarios fue-

ron oprimidos y se les ocultó el conjunto de derechos que deblan 

ejercer especialmente el derecho a organizarse para defender sus 

intereses. Al mismo tiempo los trabajadores desconfiaban de la 

organización sindical porque a su alrededor sólo velan "charris

mo" sindical, corrupción venalidad y traición de los dirigentes

sindicales que convirtieron en los Oltimos 25 años a todos los -

sindicatos en simples apéndices de la patronal y del gobierno ••• " 

( 3). 

b).- En el Frente Externo. 

La lucha en el frente externo se dió principalmente ante la Se--

(3) Fabián López Pineda.-HISTORIA DEL STEUNAM. LUCHAS Y CONQUISTAS: -
(1971-1977).- Ediciones STUNAM.- 1984 p. 34 



• 100 • 

cretarla del Trabajo y Previsión Social. Por ello el dla 25 de

noviembre de 1971 un numeroso grupo de trabajadores de la UNAM • 

le dirigieron Úna carta abierta al Presidente de la Repilbl lea y 

al Secretario del Trabajo y Previsión Social, insistiendo en la 

necesidad de un acuerdo favorable a su petición de registro. •• 

Sumándose a esta petición sindicatos hermanos como: El Sindicato 

de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universi

dad Autónoma de Guerrerc; el Sindicato de Trabajadores Adminis-

tratlvos al Servicio de la Universidad Autónoma del Estado de -

f'orelos; y otros que dirigieron comunicados a la Secretarla del 

Trabajo y Previsión Social, manifestando su apoyo al STEUNAM y -

solicit&ndole una respuesta positiva. 

Estos telegramas revistieron una gran importans:ia para el sindi· 

cato, pues implicaba que ésta ya se estaba rodeando de sol.idari

dad externa dentro del sector laboral universitario. 

As!, el 11 de enero de 1971, 'el STEUNAM realizó con m&s de 500 traba

jadores un mitin frente a la citada Secretada exigiendo el otorga- -

miento del registe, en ese acto dieron a la luz pOblica un documento

en el que haclan varios planteamientos que preve!an la negativa del -

registro. Transcurridos 57 d!as desde la presentación de la documen

tación sin que se les hubiera dado acuse de recibo. De .la misma man!!_ 

ra extraoficialmente ten!an conocimiento de que la Secretarla menclo· 

nada se iba a declarar incompetente para otorgar el registro. 
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Esta situación alarmaba a los dirigentes del Sindicato ya que de ser

negado ei registro se violarlan ios derechos de los trabajadores para 

constituir un sindicato de naturaleza federal corno el de Petróleos -

f'exicanos, Seguro Social y Ferrocarriles que eran de organismos pObl.!_ 

cos descentra! izados con persona 1 idad jurldica como la Universidad N! 

cionai Autónoma de México. 

El 14 de enero de 1972, 2,000 trabajadores universitarios realizaron

un nuevo mitin frente a la Secretarla del Trabajo y Previsión Social

para protestar por la negativa del registro, hecho que fué calificado 

por el Sindicato de ilegal y violatorio a la Constitución y a la Ley

Federal del Trabajo. 

En el mitin hablaron Evaristo Pérez Arrecia, Secretario General del -

STEUNAM y Nicolas Olivos Cuéllar en representación de la ATAUNAM. El 

primero haciendo un llamado a los agremiados para enfrentar una lucha 

sin cuartel y lograr el registro sindical; En tanto que el segundo.

manifestaba que la organización que él presidia lucharla codo con co

do con los trabajadores hasta lograr el registro. 

Inconformes con esta resolución el Comité Ejecutivo del STEUNAM pre-

sentó una demanda de amparo ante el Juez del Distrito del Distrito -

Federal en materia Administrativa el 28 de enero de 1972. Los argu-

mentos presentados en su petición de amparo, sirvieron para hacer c~ 

prender a los trabajadores que sus derechos eran iguales a los del -

resto de la clase obrera que se regla por el apartado "A" del artlcu-
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lo 123 Constitucional. Ello permitió, aún sin registro del Sindica

to, establecer un marco para demandar a las autoridades universita- -

rlas la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo, el reconocimiento

interno del Sindicato y el derecho de huelga. 

El Comité Ejecutivo del STEUNAM, se presentó a la audiencia que el -

Juzgado Segundo del Distrito en Materia Administrativa habla fijado -

para el dla 10 de abril de 1972. En ella la Universidad como tercer 

perjudicado no asistió, esto fué un acto positivo de la administra- -

ción que dirigla el Dr. Pablo González Casanova, pues al no compare

cer no declaraba en contra del Sindicato dejando al Juez que resolvi~ 

ra lo conducente. También hacia un llamado para que éste se pronun-

ciara en favor del registro del Sindicato, cosa que no hizo en ningún 

momento. 

Paralelo a esto un grupo de trabajadores afiliados a la ATAUNAM, que

se haclan llamar "Grupo 20 de Noviembre" y que pub! icaban un periódi

co llamado "Tribuna Universitaria", contrario al Comité Ejecutivo de 

la ATAUNAM y a los trabajadores que impulsaban la constitución del -

sindicato, iniciaron una campa~a contra la constitución de éste y CO!!_ 

tra el otorgamiento de su registro. Sol !citaron a la Secretarla del

Trabajo y Previsión Social el dla 13 de enero de 1972, que negara el 

registro al nuevo Sindicato, y para ayudar a sus propósitos buscaron -

Ja alianza con antiguos dirigentes de la ATAUNAM, miembros del "Fren

te Sindical Resurgimiento" separados del STEUNAM por diferencias poi.!. 

tlcas. 
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Estos dos grupos 11 amaron a una supuesta asamblea el 18 de marzo de -

1972, en la que desconocieron a NlcolAs Olivos Cuéllar como Secreta-

ria General de la ATAUNAM y nombraron a un nuevo Comité Ejecutivo que 

lo encabezaba el entonces consejero universitario Fernando Garcla Gar 

cla, logrando con esa actitud confundir a los trabajadores hacléndo-

les creer que exlstlan dos asociaciones de trabajadores unlverslta- -

rlos. 

Ante esto el Consejo General de Representantes de la ATAUNAM lnter-

v!nleron cal lflcando la conducta de estos organismos como lesiva, por 

lo que los acusaron de traición y labor disolvente; illcitos que de-

berlan ser castigados con la expulsión del Sindicato y de la Asocia-

clón y con fecha 15 de marzo de 1972 quedaron expulsados los prlncip! 

les miembros del Grupo 20 de Noviembre y sus aliados. 

Los argumentos vertidos por el "Frente Sindical Resurgimiento", mues

tra lo dificil y arduo del trabajo encaminado a hacer conciencia en-

tre los trabajadores, para que de una vez por todas se definieran por 

la justeza de los planteamientos que hacia el STEUNAM e hicieran caso 

omiso de las actitudes de aquel los trabajadores que hablan traiciona

do y que le hac!an el juego al patrón. Por el lo podemos decir que no 

fué fAcil para el sindicato crear las condiciones que le permitieran

estal lar la huelga del 25 de octubre de 1972. 
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~.- La "1elga del STEUIWI de 1972. 

En 1972, siendo Pre.sldente de la RepQblica el Lic. Luis Echeverrla A.!_ 

varez, los trabajadores administrativos universitarios, decidieron -

estallar la huelga el 25 de octubre de ese año, no era f6ci 1 para ei

STEUHAM, ya que adem~s de no ser un sindicato legalmente reconocldo,

las condiciones que prevaleclan en el contexto universitario no le -

eran favorables, debido a los recientes acontecimientos de 1968, con

lo que las universidades se hablan convertido en centros con una ebu

llición polltica, y aGn habla confrontaciones entre estudiantes y au

toridades universitarias. 

As 1 e 1 13 de octubre de 1972, e 1 STEUNAM presenta un emp 1 azami ente a 

huelga a la Rectorla de la UHAM para estallar el conflicto el dla 25 

del mismo mes y año, donde daban a conocer las demandas que ocasiona

ban el descontento de los trabajadores, las cuales principalmente se

referlan a: 

a).- La finna de un Contrato Colectivo de Trabajo que nonnara las --

relaciones laborales entre la UNAM y sus trabajadores administr! 

ti vos. 

b).- El reconocimiento del STEUNAM ante las autoridades. universita- -

rias y Federales, como Qnico organismo representante de los tra

baJadores. 
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c).- Derecho de huelga de acuerdo al apartado "A" del articulo 123 

Constitucional. 

d).- Derecho a la revlsi6n bienal del clausulado del Contrato Colec

tivo de Trabajo; as! como la revisión anual de los salarlos de -

los trabajadores. Con el objeto de que las condiciones de trab!!_ 

jo, prestaciones y salarios sean acordes a la realidad polltlca

Y econllmica del momento. 

e).- El paquete económico correspondiente que se estaba solicitando -

en ese momento. 

En los siguientes diez dlas después del emplazamiento, las autorlda-

des universitarias no hicieron el menor esfuerzo por discutir las pe

ticiones presentadas por el STEUNAM, por lo que al no ! legar a ningún 

acuerdo, la huelga se inició el miércoles 25 de octubre a las doce h,9_ 

ras. Treinta y cinco dependencias entraron al movimiento, después de 

haber realizado asambleas en las que nombraron consejos locales de -

huelga y en las que se tomaron medidas para que entre trabajadores y 

estudiantes garantizaran que las escuelas y auditorios se mantuvieran 

abiertos. 

La huelga tendr!a dos modalidades Importantes.la primera el hecho de

mantener las dependencias abiertas con el fin de establecer la poslb.!. 

! !dad de lograr un mayor apoyo de estud l antes y maestros de 1 a UNAM; 

y la segunda fué que se pagaron los salarlos de los trabajadores du--
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rante el tiempo que duró la huelga, precedente ónico en el pals. Los 

dos aspectos sirvieron para fortalecerla. 

Aunque el 27 de octubre se reunieron el Rector Pablo GonzAlez Casano

va y el Secretario General Auxiliar, Enrique Velasco !barra con los -

representantes del STEUNAM; es hasta el dla 28 cuando se inician las

pl3tlcas entre autoridades universitarias y el Consejo General de - -

Huelga del Sindicato. Al 11 el Rector hizo una propuesta de 10 puntos 

para resolver el conflicto. 

Pero ninguno de estos puntos se apegaba a las aspiraciones de los - -

huelguistas, y consideraban la propuesta como una maniobra de las au

toridades tendiente a mediatizar la lucha sindical, por lo que deci-

den rechazarla y continuar la huelga hasta obtener la firma principal. 

mente del Contrato· Colectivo de Trabajo. 

La posición del Rector y la del STEUNAM se encontraban totalmente po

i ar! zadas: mientras que para" las autoridades de 1 a UNAM 1 a solución -

al conflicto estaba en la reforma al Estatuto del Personal Administr~ 

tivo, incorporAndole algunas demandas de los trabajadores; para el -

STEUNAM la huelga se resolverla cuando las autoridades de la UNAM fiI. 

maran el Contrato Colectivo de Trabajo. Estos dos puntos de vista, -

totalmente distantes, de hecho constitulan un obstAculo. a la negocia

-•~n. 

Por otra parte, los trabajadores eran presionados por las autoridades 
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•nares 1 fin de que ab1ndonar1n el llOvl•lanto de huelg1. 1.1 Dlrec-· 

clOn 6ener1I de Personll en una actitud .1nt1Slndlc1I hizo circular -

entre los trabajadores un comunicado que a la letra dice: 

• ••• A todo el personal que esU consciente que no existe huelga en -

la lkllversldad y que por lo tanto, los paros que se estan llevando a 

cabo en las diferentes dependencias de la mlSl!a, son Ilegales, pueden 

acudir a la DlrecclOn General de Personal a manifestar su lnconfonni

dad, para no Incurrir en faltas injustificadas de asistencia a sus -

l1bores ••• • (4) 

Actitud que ocasiono que se desataran diversos conflictos y desequll! 

brlo entre el personal, la sltuaclOn se agravo; y con con fin de a~ 

nlzar las dos partes, el Dr. Pablo GonzUez Casanova decldiO y loma

nlfestO pQblicuiente, que no habrla retenciones de los salarlos de -

los trabajadores. Y como caso Qnlco en nuestro pals, los trabajado-

res universitarios recibieron su pago regulal'llle!lte, medida que slrviO 

para fortalecer la huelga. 

Inicialmente estallaron la huelga 47 dependencias de la UNAM y 5,000-

trab ajadores; y para el primero de noviembre la cifra a1111entO a 54 

dependencias y 8 350 trabajadores. 

El 16 de noviembre de 1972 el Consejo lkllverslt1rlo presenta 1R1a nue

va propuesta de soluclOn, en lo que se refiere 11 Contrato Colectivo-

(4) op. cit. p. 55 
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de Trabajo, no ofrece la flru de tste, sino que las condiciones de -

trabajo se contellplen en modificaciones 11 Estatuto del hrsonal Adir! 
nlstr1Uvo al Se"lclo de la UIWI. Por otro lado, refiriéndose al -

registro de su sindicato, decla que este deberla hacerse ante el Con

sejo ~lverslUrlo y no ante las autoridades federales. Aceptaba el 

derecho a huelga solo por una causal, cuando se violen las condlclo-

nes de trabajo de .. nera general y slstellltlca y de ninguna 11111nera -

para exigir dete1'9lnaclones de salarlo de los trabajadores de la lllWI. 

Aunado a esto y •tendiendo al paquete econOlllco solicitado, el Rector 

se COlllPl'Olll!tl6 a satisfacer algunos aspectos, que entre otros los .as 

lmporUntes fueron: 

* lncrtlllellto de 6 dlas de descanso obligatorio. 

* Establecer tiedla hora para tollir allEntos. 

* lncrellll!llto del 30I en la prlM vacacional. 

* lncM!llll!llto del 3111 en la prlu 00.lnlcal. 

* El pago de un nies de .salarlo por defunclOn. 

* El lnc..-nto de gratlflcaclOn por jubllacl6n. 

de 5 a 20 aflos, 3 lll!ses de sueldo. 

de 20 a 25 anos, 4 11eses de sueldo • 

.. s de 25 allos, 5 llll!ses de sueldo. 

* Gesto total de anteojos, aparatos ortopédicos y servicio 

dental. 

•v-te el Consejo General de l\lelga rechazo las propuestas, ya --
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que la firma del Contrato Colectivo de Trabajo se segula negando y el 

derecho a huelga era sumamente l Imitado; lo que coslderaban como ac-

tos de violación a la Constitución y a la Ley Reglamentarla de su ar

ticulo 123. 

Y de esta misma forma, se sucedieron varias propuestas que fueron re

chazadas por el STEUNAM, y la huelga continuaba por lo que para apo-

yar el movimiento hubo movl 1 izaclones por todas partes, ya que se - -

anunciaba un paro nacional de 24 horas en apoyo al STEUNAM por parte

de otras Universidades del Pa!s, mismo que se programaba para el d!a-

6 de diciembre y se llamaba a un mitin en la explanada de la Rector!a 

para ese mismo d!a. 

El conflicto estaba estancado, el Dr. Gcmzález Casanova, Rector de la 

UNAM, al ver que no se ! legaba a ninguna solución pidió por segunda -

ocasión a la Junta de Gobierno que aceptara su renuncia presentada -

desde el mes de noviembre, misma que fué turnada el 6 de diciembre y

al d!a siguiente por la noche y por acuerdo unánime la Junta la hizo

efectiva. 

Con la renuncia del Dr. González Casanova, se inicia una nueva fase-

del conflicto, pues tenla la Junta que nombrar a un nuevo Rector por 

lo que los trabajadores estaban a la espera para seguir negociando; -

aunque la comisión del Consejo Universitario hizo algunos llamados a 

pláticas; la solución al confl lcto se dló cuando ya habla un nuevo 

Rector. 
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Por otro lado, el Consejo General de Huelga del STEUNAM denunciaba la 

visita de la policla general de seguridad que recibió en su domicilio 

Rodolfo Ramos Maldonado, miembro del Comité Ejecutivo del STEUNAM. -

Pero lo mas grave sin duda alguna era la amenaza de muerte para el 

campanero Evarlsto Pérez Arreola, Secretarlo General del STEUNAM rec.!_ 

b!da mediante un anónimo enviado a su domicilio. 

Pero por otro lado, también habla problemas, no todo era armenia en-

tre los trabajadores universitarios ya que los grupos opositores al -

STEUNAM (ya anteriormente citados) no desaprovechaban la oportunldad

de hacer declaraciones en contra de los huelguistas, ni para poner en 

duda la honorabilidad del Comité Ejecutivo. Como lo podemos observar 

en las siguientes declaraciones: 

1.- Nos manifesta1110s en contra de los l lderes charros del - ---

ATAUNAM y del STEUNAM ••• y que siempre han demostrado ser unos oport!!_ 

nistas como lo vimos con la actitud que tomaron con posterioridad a -

los acontecimientos del 10 de junio; 2.- Nos maní festamos en contra -

del Contrato Colectivo de Trabajo ••• ya que en él se establecen cond.!. 

clones lesivas para Jos trabajadores ••• y 3.- Por tal motivo no apoy!!_ 

mos la huelga general, programada en principio para el dla 25 de oct!!_ 

bre ••• " (5) 

Siguiendo esta trayectoria, los trabajadores universitarios agrupados 

(5) op. cit. p.61 
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en el STEUNAM, levantaron su movimiento de huelga hasta mediados del

mes de enero de 1973, una vez que fueron resueltas sus demandas fUnd! 

mentales. 

As!, aunque la Comisión de Reglamento del Consejo Universitario ya -

habla firmado el 22 de diciembre un acuerdo con el SITUAM para le-

vantar la huelga, ésta se vió en la necesidad de reiniciar las pUti

cas con el Consejo General de Huelga del STEUNAM, a fin de resolver -

el conflicto, pues el SITUAM no pudo levantar el movimiento, ni si- -

quiera en las dependencias en donde decla tener la mayor!a. 

Con ello, quedaba demostrado que el legitimo representante de la may!!_ 

ria de los trabajadores universitarios era el STEUNAM, de tal forma -

que ningGn acuerdo que no fuese con él podr!a resol ver el confi icto -

en la UNAM. 

La Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario dió a conocer a

la opinión pGbllca, el dos de enero de 1973, doce puntos de acuerdo.

Los cuales serian posteriormente la base de la solución del confi icto 

huelgulstico; quedando a discusión, segGn ésta la clausula de exclu-

sión. 

Ciertamente los puntos que faltaban para 1 legar a un acuerdo entre la 

UNAM y el STEUNAM podlan cuantificarse como pocos. Pero la cUusula

de admisión era fundamental para la existencia del sindicato; sin -

el la, se corr!a el riesgo de que en poco tiempo se perdiera la tltul! 
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ridad del contrato y con ella su existencia; por lo que el STEUNAM -

no podla confonnarse con los doce puntos publicados, pues faltaba uno 

de los fundamentales como el sindicato lo expresaba: 

Los señores Fix Zamudio y Flores Olea, ostentandose nuevamente -

como representantes de la Comisión de Reglamentos del Consejo Univer

sitario, con dinero del presupuesto de la UNAM, han sacado afinnacio

nes tendienciosas, de mala fe, interpretando subjetivamente la posi-

ción del STEUNAM, que no de los dirigentes ni de su abogado, en efec

to, en primer lugar en fonna amarillista exponen que sólo hay desa- -

cuerdo en el punto "clausula de exclusión" y esto es totalmente fa! so, 

la clausula de exclusión (expulsión) el STEUNAM la ha retirado del -

clausulado del proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo, dejando - -

sólo las disposiciones de que al renunciar un trabajador al STEUNAM -

se entender3 que renuncia a la plaza que ocupa que sera cubierta por 

otro trabajador con derecho a el la y el compromiso para los trabaja-

dores que ocupen puestos, por proposición de 1 a UNAM, de af ll i ar se a 1 

STEUNAM ••• " (6) 

Posterionnente el 3 de enero de 1973, fué nombrado el nuevo Rector -

Or. Guillenno Soberón, mismo que tomarla propuesta en el Auditorio de 

la Facultad de Medicina el 8 de enero de 1973, pero al no poder rom-

per la huelga, tomó posesión en el estacionamiento de )a mencionada -

facultad. 

( 6) op. cit. p. 83-84 
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Finalmente el 11 de enero de 1973 llegaron a un acuerdo la UNAM y el

STEUNAM, el, cual ponla fin a la huelga de los trabajadores universi

tarios agregando a los 12 puntos anteriores dos adicionales, que en -

total sumaban 14 puntos en el acuerdo y éstos en fonna general se re

fieren a lo siguiente: 

a).- El STEUNAM reconoce expresamente que las relaciones entre la --

Universidad y sus empleados y trabajadores se consignarAn esen-

clalmente en el Estatuto General de la UNAM y en un Convenio Co

lectivo de Trabajo. 

b).- El Convenio Colectivo de Trabajo comprenderA: 

* Una declaración de principios donde se reconozca, por parte -

del STEUNAM, la autonomla universitaria, as! como los dere- -

ches y facultades otorgados a la UNAM por la Ley OrgAnlca y el 

Estatuto General, en relac Ión con las modal ldades que estable

ce el Conve.nlo Colectivo, y por parte de la UNAM los derechos

de los trabajadores consagrados en el articulo 123 Constltuci.2_ 

nal y en el articulo 13 de la Ley OrgAnica. 

* Las clAusulas de la Contratación Colectiva sobre las condicio

nes generales de trabajo, segGn las cuales los trabajadores y 

empleados de la UNAM prestarAn sus servicios a la Institución, 

y las prestaciones económicas y sociales a favor de los mls--

mos. 
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c).- El Convenio Colectivo de Trabajo se celebrara por escrito y sur

tlrA efectos desde la fecha de la firma, salvo oue las oartes -

convengan una fecha diversa. En este se establecera la organiz~ 

clOn de una Comls!On Mixta de Conciliac!On, con igual número de 

representantes de la UNAM y del Sindicato. 

d) .- El Convenio Colectivo de Trabajo no podra concertarse en condi-

clones menos favorables para los empleados y trabajadores de la 

UNAM, que los vigentes en la Institución en el momento en que -

sea celebrado. 

e).- La UNAM reconoce al STEUNAM, en virtud de los padrones de afi--

llaclón que ha exhibido, como representante del mayor Interés -

profesional de los empleados y trabajadores al servicio de la 

Universidad. Al l!lismo tiempo el STEUNAM se compromete acreditar 

a sus afl liados ante la Un! verdlad en cuanto se reanuden las 

labores, a efecto de practicar el descuento correspondiente a -

las cuotas sindicales. 

f) .- El STEUNAM, en su carActer de titular del Convenio Colectivo de

Trabajo, podrA ejercitar el derecho de huelga para obtener el -

cumpl !miento del propio convenio o su revisión bienal. En todo

caso, será necesario agotar la instancia previa ante la Comisión 

Mixta de Conciliación. De no llegarse a una solución satisfact~ 

ria para ambas partes, serán aplicables las formalidades y proc~ 

dlmlentos que para el ejercicio del derecho de huelga, establece 
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la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente. 

g).- El Convenio Colectivo de Trabajo se discutirá entre los represe~ 

tantes de las autoridades universitarias y el STEUNAM. En la -

discusión correspondiente podrán admitirse, en su caso y en cal.!. 

dad de observadores a otros trabajadores Interesados, hasta un -

nOmero en que no se obstacul Icen las. negociaciones. 

h) .- El Convenio Colectivo de Trabajo se revisará obligatoriamente -

cada dos anos y la solicitud de revisión deberá presentarse cua~ 

do menos con cuatro meses de anticipación al vencimiento de di-

cho periódo con posibilidad por parte del sindicato, de rectifi

car y ajutar el proyecto presentado durante el primer mes de -

ese lapso. 

1).- Los representantes del STEUNAM declaran que la afiliación de los 

trabajadores y empleados universitarios que pertenecen a su org2_ 

nlzaclón ha sido Individual y voluntaria. 

j).- Los representantes del STEUNAM ratifican el acuerdo de sus - --

miembros de revisar y ajustar los Estatutos de la Organización,

ª efecto de garantizar la permanente observancia de los postula

dos del sindicalismo demÓcrátlco, autónomo e Independiente. 

Al mismo tiempo ratifican que los trabajadores y empleados miem

bros del STEUNAM podrán afll larse a partidos polltlcos o a otras 
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organizaciones siempre de manera Individual y voluntaria. 

k).- El STEUNAM acepta que en el clausulado del Convenio Colectivo de 

Trabajo la UNAM sea denominada Institución o Autoridades Univer

sitarias. 

1) .- La UNAM reitera el compromiso del Rector Dr. Pablo González Cas! 

nova, formulado ante el H. Consejo Universitario en su sesión -

del dla 16 de noviembre de 1972, sobre las prestaciones a favor

de los empleados y trabajadores universitarios (mencionados ya -

en este trabajo). 

m).- Se establecerá una Comisión Mixta de Admisión y Escalafón inte-

grada por igual número de representantes de la Institución y del 

STEUNAM en su calidad de titular del Convenio Colectivo de Tra-

bajo, que formulará el manual de clasificación de puestos admi-

nlstratlvos de base en el que se flj~rán los requisitos que deb~ 

rá reunir el personal para ocupar los mismos. 

Al presentarse una vacante definitiva o un puesto, la lnstltu-

ción solicitará por escrito al Sindicato el personal necesario y 

el Sindicato lo proporcionará en un plazo de 15 dlas hábiles, -

contados a partir del dla siguiente a aquél en el que se reciba

la solicitud, debiéndo reunir los requisitos que previamente ha

yan sido aprobados por la citada Comisión de Admisión y Escala--
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fOn. SI transcurrido el plazo citado, el Sindicato no propor--

clona el personal requerido la UNAM dentro de los quince d!as -

Mblles siguientes podrá presentar para ocupar los puestos en -

cuestlOn a elementos ajenos al Sindicato debiendo también reunir 

los requisitos indicados por la Comisión. 

El personal de nuevo ingreso, Independientemente de quien lo pr! 

sente, se sujetará a un perlódo de prueba de 30 d!as, durante el 

cual deberá demostrar su Idoneidad para ocupar el puesto ante la 

Comisión Mixta de AdmlslOn y Escalafón. 

n).- Los representantes del STEUNAM se obligan en nombre de sus afl-

liados, a reanudar las labores dentro de las 72 horas siguientes 

a la aprobación por el H. Consejo Universitario, de los acuerdos 

mencionados en este documento y hacer entrega de los edificios e 

Instalaciones universitarias a las personas que designe la auto

ridad competen~e de la UNAM, el lunes 15 de enero de 1973 a las 

12:00 hrs. Por su parte la UNAM se compromete a iniciar de lnm! 

dlato y ·agotar el plazo más breve la discusiOn sobre el clausul! 

do del Convenio Colectivo de Trabajo, as! como sobre otras dema!!_ 

das especificas pendientes de los trabajadores de algunas depen

dencias universitarias. 

Finalmente, después de varios intentos para solucionar el confllcto,

transcurridos 83 d!as de huelga, el 12 de enero de 1973 el Consejo -

Unl versi tarlo aprobó los acuerdos; consecuentemente el 15 del mismo -
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mes y a~o. los trabajadores reiniciaron sus labores. 

Y en la Gaceta UNAM del 26 de febrero de 1973 fué publicado el Conve

nio Colectivo de Trabajo firmado por el STEUNAM y la UNAM, mismo que 

constaba de 8 capitules que contentan 48 cláusulas y 3 cláusulas tra.!l 

sltorlas. 

Estos capitules se refieren a: 

l. Disposiciones generales. 

11. De los derechos y obligaciones de los trabajadores. 

111. Horas de trabajo y descansos legales. 

IV. Del salarlo. 

V. De las obligaciones de la Universidad 

VI. Termlnac!On de l-0s efectos del Contrato de los Trabajadores. 

Vil. Del EscalafOn. 

VIII. Condiciones Generales de trabajo. 

Con la firma de los acuerdos del 11 de enero y con la pub! icación - -

del Convenio Colectivo de Trabajo se inició en la UNAM una nueva eta

pa en las relaciones laborales entre la Institución y sus trabajado-

res, pues en adelante, éstas serian bilaterales y no un! laterales. -

Los trabajadores salieron triunfantes y conquistaron el. Instrumento -

laboral que los proteg la. 
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B.- Consolidaci6n del S. T .E.U.N.A.M. 

Para que el Sindicato se fortaleciera, era necesario que se profundi

zara en su democracia interna. Para ello el 22 de marzo de 1973 la -

dirección del Sindicato convocó a elecciones para que los trabajado-

res afil lados al STEUNAM el igleran a un nuevo Comité Ejecutivo y las

Coml slones de Hacienda, Vigilancia y Fiscalización y Honor y Justicia. 

El 13 de abril se inició la votación instalándose urnas en cada depe!I. 

· dencla, ésta fue universal, directa y secreta, quedando integrado el-

Comité Ejecutivo cano sigue: 

* Secretario General: 

* Comisión de Trabajo 
y Confl lctos. 

* Comisión de Relaciones 

* Tesorero 

* Comisión de Prensa 
y Propaganda. 

* Comisión de Actas. 

Evarlsto Pérez Arreola. 

Leonardo 011 vos Cuel lar. 

José Luis Gutiérrez Calzadilla. 

Rodol fo Ramos Mal donado. 

Andrés Ruiz González. 

Benito Cristóbal Ortlz. 

La tarea de refonnar los estatutos del STEUNAM fué acaso la meta mAs

lmportante que el nuevo Comité Ejecutivo emprendió, ademas de la de-

fensa del Convenio Colectivo de Trabajo. Para ello nombró a una Com.!_ 
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slOn de Proyecto y RedacclOn del Estatuto, encabezada por Lorenzo --

Gutlérrez Bardales. 

Los nuevos estatutos, publicados el 29 de marzo de 1974, constaban de 

una declaración de principios y 15 capitulas: 

l. DenomlnaciOn, domicilio, objeto y duración. 

11. De los socios. 

111. De las obligaciones y derechos de los socios. 

IV. De las sanciones y correcciones disciplinarlas. 

V. Del gobierno y representación. 

VI. De la asamblea general. 

Vll. lntegrac Ión y facultades del consejo general. 

VIII. Integración, facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo. 

IX. De las atribuciones de los miembros del Comité Ejecutivo. 

X. . De la Comisión de Hacienda. 

XI. De la Comisión de Vigilancia y Fiscalización. 

XII. De la Comisión de HOnor y Justicia. 

XIII. De las elecciones. 

XIV. Del patrimonio del Sindicato. 

XV. De la reforma de este estatuto. 

En la declaración de principios se definió al sindicato. como una org! 

nlzaclón democratica, independiente y clasista; en ella se establecla 

el marco polltlco en el que se actuarla el STEUNAM. Sin duda fué la 

innovación que marcó claramente la nueva etapa del sindicato. 
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La organización del STEUNAM quedó constituida de la siguiente forna: 

A. - El Congreso General . 

Es la rn&xlma autoridad del Sindicato y sus acuerdos son de obser

vancia obllgatoria para todos los afiliados, se constituye por: 

a) •• Un delegado por delegación Que podré ser académico o admlni~ 

trativo, dependiendo de cua·I de los dos sectores es mayorl· 

tario en la respectiva delegación. 

b) •• Un delegado por cada 50 afiliados académicos o fracción ma-

yor de 30 y un delegado por cada 50 afiliados adminlstratl· 

vos o fracción mayor de 30. 

e).- Ei Comité Ejecutivo. 

d).- El Consejo General de Representantes. 

B.- El Comité Ejecutivo del Sindicato. 

Es el órgano ejecutivo de dirección que actúa de acuerdo a las -

orientaciones del Congreso y del Consejo General de Representan-

tes, representa al Sindicato ante las autoridades de la Universi

dad y ante cualquier otra autoridad, agrupación, etc. 
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El Comité Ejecutivo es elegido por votación directa, secreta y -

universal por los afiliados al Sindicato, duran en su cargo tres

años y sus miembros pueden ser reelegidos, se integra ¡or 17 Seer! 

tartas: 

• Secretarla general. 

•Secretarla de Organización Administrativa. 

• Secretarla de Organización Académica. 

• Secretar! a de Trabajo Adminl stratl vo. 

• Secretarla de Conflictos Administrativos. 

• Secretar! a de Trabajo y Conflictos Académicos. 

• Secretarla de Relaciones. 

• Secretarla de Prensa y Propaganda. 

• Secretarla de Finanzas. 

• Secretarla de Cultura y Educación. 

• Secretarla de Deportes. 

• Secretarla de Asuntos Universitarios. 

• Secretarla de Previsi6.n Social. 

• Secretarla de Fomento de la Vivienda. 

• Secretarla de Asuntos Femen! les. 

• Secretarla de AnAl isis, Estudios y Estadistica. 

• Secretarfa de Actas, acuerdos y Archivo. 

C.- La Asamblea General. 

La máxima autoridad delegaclonal es la Asamblea, la cual discute 
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y decide los asuntos que atañen a la totalidad de los afiliados a 

la delegación de su dependencia y pondrá en práctica las decisio

nes de los órganos deliberativos y resolutivos del STUNAM y a su

vez servirá como primera Instancia para la resolución de los con

flictos de trabajo que se presenten en la dependencia. 

O.- Asambleas Oelegacionales. 

Deberán ser convocadas por los delegados sindicales, si el 33t de 

los afiliados reclaman la realización de asambleas y existe nega

tiva de los delegados, aquellos deberán dirigirse al Secretarlo -

de Organización para que éste, en un plazo no mayor de 72 horas.

le dé curso a la solicitud y se real ice la asamblea requerida. 

La asamblea delegaclonal y todos los afiliados dE una delegación

slndlcal están obligados a cumplir los acuerdos que el Congreso y 

el Consejo Gene.ral de Representantes determinen para todo el Sin

dicato, ello será as! pese a que en la etapa previa de discusión

alguna delegación haya adoptado resoluciones en contrario. 

E.- El Comité Oelegacional. 

Es el órgano ejecutivo de dirección de la delegación sindical, es

tán obl lgados a cumpl Ir los acuerdos y orientaciones del Congreso, 

del C.G.R., del Comité Ejecutivo y de la Asamblea Oelegaclonal, -

representa al Sindicato ante las autoridades de la dependencia -

respectiva. 
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El STEUNAM llega a 1976 unido y fortalecido, listo para reiniciar un 

nuevo proceso democrático, pues ya correspondla el cambio del Comité 

Ejecutivo, en donde 'los trabajadores universitarios demostrarlan su

madurez y vocación democrAtica. Se presentaron 3 planillas con sig

nificación polltlca dentro del STEUNAM, las cuales decidieron formar 

una coalición para la defensa de los derechos de los trabajadores -

un! versi tarlos. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos manifestados, no se llegó a la 

unidad; siendo la corriente roja la Onica que presentó planilla para 

estas elecciones. Mostrando con ello que las corrientes pollticas -

contrarias a la Roja eran en realidad demasiado débiles. 

La plan! !la de la corriente roja estaba encabezada nuevamente por -

el Sr. Evaristo Pér'ez Arreola, tomando posesión nuevamente el 7 de-

mayo de 1976 en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofla 

y Letras. Asimismo el exsecretario general de la ATAUNAM NlcolAs -

Olivos Cuéllar, quedó integrado en el nuevo Comité Ejecutivo, como -

representante de la Secretarla de Relaciones. 

Pudiéramos pensar que a estas fechas ya estaba bien definido el mar

co legal de los trabajadores administrativos universitarios, pero -

aparecieron nuevos sucesos, el 24 de agosto de 1976, el Rector de la 

UNAM Dr. Guillermo Soberón Acevedo, propuso al Presidente de la RepQ 

bl lea Luis Echeverrla Alvarez, se adicionara un apartado "C" al Art.!, 

culo 123 Constitucional para regir las relaciones laborales de los -
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trabajadores de las universidades e Institutos de ense~anza superior 

de caracter pObl leo y autónomas. 

Consideraba el Dr. SoberOn que las relaciones laborales de los trab2_ 

jadores universitarios no estaban precisas, y que éstas no encuadra

ban en el apartado "A" nl en el "B" del articulo 123 Constitucional. 

La propuesta mencionada constaba de 10 puntos que anallzandolos no -

tenlan gran diferencia con la primera propuesta de las autoridades -

universitarias para solucionar el confl teto de huelga de 1972. 

El STEUNAM rechazó de manera contundente la propuesta del Rector So

ber6n conslderandola lesiva a los Intereses de los trabajadores uni

versitarios. Porque lo que se buscaba con el la era restringir las -

conquistas que en largos anos de lucha hablan obtenido los sindica-

tos universitarios. 

Y con esto nuevamente se Inicia un proceso de debates entre las auto 

rldades y los trabajadores un 1 vers i tarlos. 

Las autoridades en su afan de proteger a la institución de cualquier 

organismo de unidad de los trabajadores que complican sus decisiones, 

insisten en modificar la Iniciativa de ley para facilitar su ges- -

tlOn. 

En tanto que los trabajadores vuelven a utilizar los medlos que les-
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han dado resultado en sus exigencias, los mitines y paros de labores. 

De esta forma el 1j de septiembre de 1976, el Secretarlo de Goberna

ción anunció que la propuesta del Rector no serla turnada al Poder -

Legislativo por no contar con un concenso suficiente. 

4.- FUSIOll DEL STEUIWI Y EL SPAlllWI Y SU DISOLUCIOll. 

Posteriormente el 6 de febrero de 1977 el STEUNAM y el SPAUNAM firm!!_ 

ron a través de sus Secretarios Generales Evarlsto Pérez Arrecia y -

Ellezer ltlrales Aragón, respectivamente, un Convenio Politice Sindi

cal, en el que se comprometlan a unificar los dos sindicatos para -

constituir uno sólo que aglutinara a los trabajadores admlnlstratl-

vos y académicos de la UNAM. 

Con esta propuesta adquirirla una nueva denominación: Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAMJ •. 

dividido en dos secciones: una para el personal administrativo y la 

otra para el personal académico. 

De esta nueva organización vuelve a quedar como Secretarlo General -

del STUNAM Evarlsto Pérez Arrecia y N!colas Olivos Cuéllar en la - -

Secretarla del Trabajo Administrativo. 

As! quedaba concluida una etapa del proceso de unificación del -

STEUNAM y del SPAUNAM. Quedaba ahora al nuevo sindicato para seguir 
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con las tradiciones de lucha de los trabajadores universitarios, en 

una nueva etapa del sindicalismo en las universidades. 

Sin embargo, la decisión de formar un nuevo sindicato no fué bien -

vista por las autoridades universitarias, quienes iniciaron una cam

pana de desprestigio al STUNAM, argumentando que el Convenio Colect.!_ 

va de Trabajo del Personal Administrativo habla sido revisado con el 

STEUNAM el 1• de noviembre de 1976, y que estarla en vigor hasta el 

31 de octubre de 1978. Además que el. titulo de condiciones gremia-

les del Estatuto del Personal Académico de la Universidad, que rige

las relaciones laborales entre la Institucion y este personal fué -

revisado legalmente el 1• de febrero del propio ano, con las Asocia

ciones Autónomas del Personal Académico y estará en vigencia hasta -

el 31 de enero de 1979. 

Ante esto, el STUNAM también manifestó su punto de vista diciendo -

que las autoridades de la UNAM han comenzado a desplegar toda una -

campana de propaganda tendiente a desacreditar al nuevo sindicato, y 

que éstas pretenden la separación entre los trabajadores académicos

Y los administrativos, cosa que resulta natural para negar la proce

dencia de un contrato colectivo Onico. 

Califican las autoridades de ilegal la acción reinvindicatlva que --

1 leva a cabo el STUNAM al demandar un contrato colectivo, aduciendo

que ya existe el Convenio Colectivo firmado con el STEUNAM y el Tlt,!!_ 

lo de Condiciones Gremiales acordado con las Asociaciones del Perso

nal Académico. 
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Por otro lado, el grupo clandestino "Liga Comunista 23 de Septiembre" 

lanzó una amenaza contra los principales dirigentes del STEUNAM y --

del SPAUNAM rechazando la fusión. 

Alin contra la campana antisindlcal, de las autoridades universitarias 

contra la acción de grupos internos del STEUNAM y contra la amenaza -

de la "Liga 23 de Septiembre", el proceso de fusión siguió su curso y 

el 20 de junio COlllO estaba previsto, el STUHAM estalló su huelga en -

la UNAM. Después de 19 dlas de huelga y de la entrada de mas de 10 -

mil poiic!as a la UNAM, éste logró su reconocimiento y la titularidad 

del convenio colectivo de trabajo de los trabajadores administrati- -

vos de la UNAM, no as! el de los profesores. 

Después de esta gloriosa huelga de los trabajadores administrativos -

universitarios, no quedaba otro camino que disolver al STEUNAM. Una 

vez votada por unanimidad la determinación de declarar disuelto al -

Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, el 6 de agosto cul

minó esta etapa fundamental ·del sindicalismo universitario. El Se-

cretarlo General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Uni-

versitarlos (FSTU) Nico13s Olivos Cuéllar, cerró los trabajos de la 

Asamblea Extraordinaria de Disolución del STEUNAM, con la asistencia

de 1 200 delegados correspondientes a 158 dependencias unlversita- -

rias. 

Evarlsto Pérez Arreola, Secretario General del STEUNAM, senaló que no 
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se estaba enterrando al querido sindicato, sino que se abrla una nue

va etapa de su vida combativa. 

Quedaba as! disuelto el STEUNAM, sindicato que iniciara la insurgen-

eta sindical en los trabajadores universitarios y que habiendo sido -

fonnado por un reducido nQmero de trabajadores, ahora en el momento -

de su disoluci6n aglutinaba a 14,644 trabajadores sindicalizados, los 

cuales ya estaban en su mayorla afiliados al STUNAM. 

Sin embargo, el grupo de trabajadores que habla traicionado en la - -

huelga al STUNAM, dirigido por Alvaro Lechuga, efectuó un acto el 27-

de agosto de 1977 que le llamaron: "Asamblea General Reconstitutiva y 

Relnvindlcativa del STEUNAM", en adelante este grupo traidor uttliza

rla el nombre del STEUNAM, para llamar a su sindicato blanco y pro P! 

trona! totalmente minoritario. Se~la este una verdadera caricatura -

del viejo sindicato fonnado el 12 de noviembre de 1971. 

5.- SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UIWI. (STUIWI.) 

Nace como ya s~ menciono anterionnente en 1977, y desde entonces las

autoridades universitarias prohijaron a un sindicato minoritario y -

blanco para tratar de dividir a los trabajadores universitarios, lo -

que le restaba credibilidad al STUNAM, por lo que en julio de 1981, -

el Comité Ejecutivo del STUNAM, hizo referencia a esta situación ante 

la Rectorla, lo que d16 lugar a un convenio en el que la Universidad

se obligaba a deponer esa actitud claramente lesiva a los intereses -
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de los trabajadores; ese convenio fué suscrito por las autoridades -

universitarias de mala fé, con el deliberado prop6sito de no cumplir

lo, y en efecto no fué cumpl Ido en el término que estipularon y con-

tlnuaron otorgando los subsidios y facilidades bajo el pretexto de un 

juicio de amparo promovido por el sindicato minoritario, que evldent.!!_ 

mente desde el punto de vista jurldlco no pod!a impedir que la Univer. 

sidad cumpl lera con el compromiso contra Ido con el STUNAM, ya que --

aunque se otorg6 la suspensi6n, ésta era contra actos de autoridad, -

es decir, para el efecto de que la Junta no ejecutara el convenio ce

lebrado entre las partes. 

Por otro lado, a pesar de los convenios ya establecidos entre la UNAM 

y el STUNAM, la contrataciOn de personal de confianza estaba siendo -

muy acelerada, ya que el sindicato tenla datos que en 1973, exlstlan-

573 plazas de confianza·; en 1978, 1 800; y para 1982, exlstlan ya - -

5,400; y ademas una gran cantidad de estos trabajadores realizaban -

fUnclones que les correspondlan a los trabajadores de base, por lo 

que atendiendo al Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y al Catalo

go de Puestos, este personal deberla ser contratado a través del - -

STUNAM. 

A esta sltuacl6n se suma la serle de cambios polltlcos y econOmicos -

que afectaron la economla de nuestro pals y consecuentemente de sus -

trabajadores, tal es el caso de la nacional izacl6n de la banca y de -

la devaluac!On hlstOrlca del peso Mexicano frente al dOlar Estadouni-
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dense, lo que ocasionó e! alza excesiva de precios, principalmente de 

los artlculos de primera necesidad, a un nivel casi Inalcanzable 

para e! sector obrero en genera!. 

Ante esto y a pesar de que los trabajadores universitarios hablan re

cibido aumento salarial del 35% en noviembre de 1961, y un aumento de 

emergencia del 25% en febrero de 1962, no fueron suficientes para cu

brir sus necesidades más elementales. 

De esta manera el 31 de agosto de 1982, el STUNAM presenta a !a Rect~ 

ria un emplazamiento a huelga para el 1v de noviembre de 1982, acomp! 

~ado del documento correspondiente a sus demandas, 1 as que segOn Eva

rlsto Pérez Arreola Secretarlo General del STUNAM, estaba dividido en 

tres rubros: 

a).- Demandas econ6micas. 

El 60'!. de aumento directo al salario 

AYuda para Guarderla. 

Ayuda para Renta. 

Ayuda de despensa 

Prima de antiguedad. 

b).· Vloldclones contractuales. 

El tabulador. 

La ·titularidad del Sindicato del Contrato Colectivo de Trabajo. 

El al to número de plazas de confianza. 
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c).- Clausulas Administrativas. 

Revisión bienal del Contrato Colectivo y sus respectivas modifi

caciones. 

No obstante que el STUNAH hizo sus peticiones con tiempo suficiente -

para llegar a un acuerdo favorable con la Rector!a, ésta dejó pasar -

como asunto ajeno la mayor parte del peri6do de prehuetga y a sólo 20 

d!as antes del estallido de la huelga Inició las platicas para llegar 

a un acuerdo, por lo que no hubo tiempo para revisar las clausulas -

del contrato y se pudiera evitar la suspensión de labores. 

Por lo que el 1g de noviembre de 1982, nuevamente la M.!x!ma Casa de -

Estudios se ve afectada en sus funciones por una huelga de los traba

jadores administrativos, ya que a estas fechas la Rector!a ofrecla el 

25'.!. de incremento directo al salario y 4.S'l en prestaciones, y con r! 

l aci6n a los otros puntos pi anteados por el STUNAM no habla respuesta 

alguna. 

El dla 2 de noviembre el Comité de Huelga del STUNAM infonnó que en -

la asamblea del dla anterior se decidió disminuir la demanda de lncr! 

mento salarial del 60'); al 50%, ademas de estar en la disponlbil !dad -

Incluso de bajarse en otras clausulas del Contrato Colectivo de Trab! 

jo en revisión, siempre y cuando la Rector!a hiciera un.a propuesta -

inas flexible que la que hasta entonces habla llevado a la mesa :le ne

gociaciones. Las autoridades universitarias advirtieron sin embargo, 

no estar en condiciones de ofrecer mas de la propuesta inicial. 
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Ante la huelga del STUNAM, los apoyos de sindicatos hermanos no se -

hicieron esperar, como fué el caso del Sindicato Unitario de Trabaja

dores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP), el Sindicato -

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Unico -

de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN), el Sindicato Indepe_!! 

diente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana - -

(SITUAM), entre otros, los cuales pObl icamente expresaron su apoyo al 

STUNAM, y exigieron la solución favorable al pi lego petitorio. 

Por otro lado, el Dr. Carpizo Rector de la UNAM, aseguró que en el -

STUNAM habla corrientes que se manifestaron por levantar la huelga, -

que existla Jtro sindicato minoritario que no estaba de acuerdo C•Jn -

la huelga y ademas también habla personal administrativo no afi 1 iado

al STUNAM, por lo que considerando a todo; los trabajadores la mayo-

ria no participaba activamente en la huelga. 

Apoyandose en este argumento, el 6 de novie:nbre de 1982, las autorl-

dades universitarias solicitaron la inexistencia de la huelga del - -

STUNAM ante ias autoridades de Conciliación y Arbitraje, porque de

clan que habla dudas acerca de que la mayorla de los trabajadores es

tuvieran a favor de la huelga, y quP. ya se hablan negociado todas las 

clfosulas del contrato colectivo. A esto Evaristo Pérez Arrecia, di

rigente del STUNAM, contestó que lo único que se iba a conseguir con 

la actitud del Dr. Carpizo , era agrietar las relaciones, porque la -

petición de la UNAM era improcedente ya que el movimiento de huelga -

contaba con todos los argumentos legales y se ajustaba plenamente al

derecho. 



- 135 -

El confl lcto quedó estancado, porque las autoridades unl versl tari as -

no ofreclan mayores Incrementos, con la argumentación de no estar en 

posibilidades de hacerlo, ya que el Gobierno de México habla estable

cido como tope salarial el ofrecido y no podla ser rebasado. 

Esta posición no convence a los trabajadores y nuevamente recurren a 

la movilización masiva en marchas y mitines que realizaron a la Seer~ 

tarla del Trabajo y Previsión Social y a la Explanada de la Rectorla, 

y as! el 9 de noviembre se reunieron en la Explanada de Rectorla los 

trabajadores universitarios, donde Evaristo Pérez Arrecia manifestó -

que con el mitin se comprobaba que la huelga no era de los partidos -

de izquierda, como se pretendla hacer ver sino de los trabajadores de 

la UNAM, añadió que nadie dudaba de que en un juicio de Inexistencia

todos los trabajadores votarlan por la huelga. 

En este conflicto, el esplrltu negociador de las autoridades unlvers..!_ 

tartas se mostró claramente negligente, no sólo por la intransigencia 

con que siguieron reiterando la primera propuesta, sino porque deja-

ron la mayor parte del periódo de prehuelga sin enfrentar el problema, 

e Iniciaron muy tardlamente las plHicas de revisión, dificultando -

as! el flujo de Información cierta y oportuna hacia alrededor de 

23,000 trabajadores administrativos. En Instituciones como la UNAM, 

tal forma de abordar un conflicto laboral enteramente previsible y 

cuyos términos de oposición se plantearon con claridad y anticipación 

raya en la Irresponsabilidad. Bastante mas flexible se estaba com

portando el sindicato, porque desde el principio moderó sus prete~ 
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clones salariales y en nlngGn momento se cerró a la bGsqueda de una 

fórmula de solución. 

Después de 10 dlas de huelga Evarlsto Pérez Arrecia, Informó las --

propuestas de la Rectorla, esto con el fin de hacer llegar a las ba-

ses trabajadoras el comunicado para que por medio del voto se manife! 

tara si se levantaba la huelga o se continuaba. Las mencionadas pro

puestas fueron las s igu lentes: 

En cuanto a las demandas económicas, la Universidad reiteró una vez -

mas que estaba haciendo su m!ximo esfuerzo al ofrecer el 25'.I. de incr~ 

mento directo al salario y el 4.5'.I. en prestaciones económicas. 

En cuanto a las violaciones contractuales se acordó la constitución -

del primer proyecto global que la Institución presentara para contar 

con un tabulador que definiera los manuale5 descriptivos de puestos 

y funciones y que conduciera al tabulador definitivo, pasando por la 

valuación de todos y cada uno de los puestos. Asimismo es garantla -

para que todos los trabajadores que real icen funciones diferentes a -

su nombramiento sean regularizados en el puesto que les corresponde y 

con el salarlo de dicho puesto. 

En el mismo documento la UNAM señala que se compromete a la implanta

ción del tabulador de puestos que se propone. 

También la UNAM reconoce al STUNAM como el titular de la contratación 
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colectiva, y por lo tanto de la administración exclusiva de las - --

prestaciones económicas pero se subraya que respecto a este punto las 

autoridades universitarias seguiran ajustando su actuación conforme -

a derecho. 

En lo referente a las plazas de confianza, la UNAM definió su postura 

para seguir cumpliendo con los acuerdos pactados con el sindicato el-

31 de julio de 1981. 

También se comprometió la UNAM a revisar en 60 dlas lo relativo al ta 

bulador de acuerdo con la metodologla planteada. 

Finalmente el sabado 12 de noviembre se llevó a votaciones las pro- -

puestas de la Rectorla, participando en el Acto 10 573 slndlcalizados, 

de los cuales 7 387 votaron por levantar la huelga y 3 040 por prose

guirla, también se registraron 146 abstenciones y 98 votos anulados. 

lle un total de 161 delegaciones que Integran el STUNAM, 128 votaron -

por levantar la huelga y 33 por continuarla. Al termino de la vota-

clón los integrantes del Comité de Huelga se trasladaron a la Secreta 

ria del Trabajo y Previsión Social para negociar con las autorldades

unlversltarlas lo relativo a salarios caldos y gastos de la huelga. 

En la Secretarla del Trabajo el STUNAM y las autoridades universlta-

rlas firmaron el convenio de revisión del contrato colectivo, a las--

14:30 hrs del 13 de noviembre, luego de negociar el pago de salarlos-
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caldos, que se convino en un 58.33% en fonna global. Simultáneamen-

te a la firma del convenio se hi?C• la entrega de las instalaciones de 

la UNAM, por lo que el próximo dla lunes 15 de noviembre se reanuda-

ron las clases normalmente en la Máxima Casa de Estudios del Pals. 

Los Integrantes del sindicato minoritario de trabajadores de la UNAM

se presentaron ante la comisión negociadora de la Rectorla, encabeza

da por el Secretario Administrativo Rodolfo Coeto Mota, para señalar

le que el STEUNAM es una real ldad de 2 000 empleados y no lo pueden -

negar las autoridades, refiriéndose a la cláusula pactada por la Rec

torla, que reconoce la titularidad del contrato de los trabajadores -

administrativos al STUNAM. 

El vocero oficial de la UNAM infonnO que la Comisión de Rectorla seña 

16 a los sindicalistas, que el sindicato titular era el STUNAM y que

la Universidad se atiene en esto a lo que dice la Ley. 

De esta forma desaparece de la UNAM el Sindicato blanco mlnoritario,

que usurpo durante 5 años la denominación de un sindicato auténtico -

y democrático. 

A.- La lllelga del S. T.U.N.A.M. en 1983. 

El año de 1983, fué el allo en que los trabajadores del pals vieron -

caer sobre sus espaldas de manera brutal el peso de la crlsi s económ!_ 

ca, resultado del desastre financiero del sexenio del Licenciado José 
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LOpez Portillo, se trataba de una situaciOn de emergencia que redujo

bruscamente el crecimiento económico y por lo tanto, la capacidad de 

consumo de la totalidad de la población trabajadora. 

Fué también el primer ano de la administración del Licenciado Mlguel

de la Madrid Hurtado, quien desde el Inicio de su gestión planteó co

mo sal Ida de la crisis una pol!tlca econOmlca basada principalmente -

en la lmposiciOn de topes salariales, en la tolerancia a los aumentos 

indiscriminados de precios y en la restricción del gasto presupues- -

tal. 

El primer trimestre del ano se caracterizó porque fué el momento en -

que se realizaron la mayorla de las revisiones contractuales y sala-

rlales en las Instituciones de educación superior. En el ano de 1983 

junto a las demandas de aumentos en los salarios y prestaciones se -

comenzaron a Integrar en varios sindicatos la de aumentos de emergen

cia, destac~ndose un elevado nOmero de casos en los que se planteó la 

nivelación salarial con las instituciones universitarias m~s importa!)_ 

tes, lo que puede dar una Idea de la gran disparidad en las condicio

nes económicas y laborales de los trabajadores universitarios del - -

pal s. 

También en el primer trimestre de éste ano se observó que habla 33 -

sindicatos universitarios movilizados en torno a las revisiones y - -

violaciones contractuales, los que en conjunto realizaron 7 huelgas

Y 12 paros de labores acampanados por un gran nOmero de acciones en 
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De las 7 huelgas que esta! !aron el 30 de mayo de 1983, dos fueron --

en la capl tal: La del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Na

cional Autónoma de México (STUNAM); y, la del Sindicato Independiente 

de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM). Y 

las 5 restantes fueron en el interior del Pals: La del Sindicato Uni

co de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (SUNTUAP); la 

del Sindicato de Trabajadores Académitos de la Universidad Autónoma -

de Guerrero (STAUAG); la del Sindicato de Trabajadores al Servicio de 

la Universidad Autónoma de Nayarit (STSUAN); la del Sindicato del Per 

sonal Administrativo de la Universidad Autónoma de Baja Cal !fornía -

sur (SPAUABCS); y, la del Sindicato de Trabajad9res Administrativos y 

de Intendencia de la Universidad JuArez Autónoma de Tabasco (STAIUJAT) 

Sumada a estas huelgas, el mismo dla otro Sin:licato Independiente, -

estalló una huelga por incremento salarial de emergencia, éste fué el 

Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) quie

nes tomaron las instalaciones de las empresas del Instituto Nacional

de Investigaciones Nucleares (!NIN) y de Uranio de México (URAMEX); -

sin embargo un grupo de esquiroles impidieron el cierre de la Secclón 

Centro Naclear Salazar (perteneciente al !NIN). lo que ocasionó un -

abierto desafio a las normas estatutarias de su organización y la Vi2_ 

lac!On a las más elementales normas de la solidaridad obrera, conse-

cuentemente !a huelga del lfflN fué declarada inexistente por la Junta 

federal de Conclllacl6n y Arbitraje, y los trabajadores se vieron pr! 
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cisados a entregar las instalaciones del Instituto Nacional de Inves

tigaciones Nucleares ( INJN) el d!a 4 de junio de 1983, su movimlento

s6!o duró 4 d!as. 

En particular, el STUNAM emplazó a huelga por unaunento salarial de -

emergencia del 40't el dla 20 de abril de 1983, y en dos ocasiones - -

aceptó una prórroga, mismas que no sirvieron para que la UNAM formul~ 

ra respuest~ alguna por Jo que el 30 de mayo estalló una nueva huelga 

(a escasos 6 meses de la anterior), ese mismo dla el STUNAM reclbió -

la propuesta de las autoridades de un incremento general de $1,700.00 

mensuales para cada trabajador, lo que significaba en promedio el --

7.8't para los trabajadores administrativos, para los profesores de -

asignatura el 4.4'1: y para los investigadores el 2.6%. 

Tomando en cuenta que la inflación hasta el mes de mayo de 1983, era

cercana al 45%, el ofrecimiento era francamente risoria: Además las

autoridade• universitarias acampanaron a esta propuesta la adverten-

cla que era el primero y último ofrecimiento, y que si los trabajado

res huelguistas rechazaban la propuesta la UNAM se reservab3 el dere

cho de negarse a pagar salarios caldos y acudir a otras instancias -

jur!dicas para resol ver el conflicto. 

Ante esto Evaristo Pl!rez Arrecia, Secretario General del. STUNA"I, mani 

fiesta que la huelga esta! 16 porque ia UNAM no dló respuesta a su d! 

manda en el per!Odo de prehuelga, y su proposición del 7 .S't la habta

hecho una vez es tal lada la huelga, además de que no era satisfacto- -
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ria. También senaló que ninguna organización sindical en huelga ha-

b!a recibido algún ofrecimiento a excepción del STUNAM, lo que consi

deraba como una acción tubernamentai para dividir al Sindicato mayor.!_ 

tarlo. 

En una entrevista de prensa, el Secretario General del Sindicato - -

Unico Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU) El iezer Morales 

Aragón hizo notar que por primera vez un grupo de sindicatos .univers.!_ 

tarios hablan estallado en conjunto un movimiento de huelga por lo -

que en esas condiciones los sindicatos no aceptarlan propuestas part.!_ 

culares sino que cualquier ofrecimiento tendr!a que ser de manera ge

neral. 

El d!a 2 de junio todos los sindicatos huelguistas real izaron una - -

marcha del Monumento de la Revolución a la Secretarla del Trabajo y -

Previsión Social, en ella participaron aproximadamente 30,000 perso-

nas demostrando con.ello que es un número importante de trabajadores

que comulgan con la huelga como medio de presión a las autoridades -

para dar una solución favorable a sus demandas. En el mitin el ase-

sor jurldico del STUNAM indicó que no habla razones legales para que 

la UNAM solicitara la inexistencia de la huelga ante la Junta de Con

ciliación y Arbitraje. 

Por su parte el Dr. Octavio Rivero Serrano, Rector de la UNAM, aten-

diendo a las caracterlsticas del movimiento obrero que se estaba vl--
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viendo y las declaraciones pOblicas del dirigente del SUNTU manifestO 

que la coalic!On del STUNAM con otros sindicatos constltula una intr.2_ 

mlsiOn a la autonomla universitaria ya que no aceptaba que el STUNAM

se asociara con otros sindicatos utillzando la presión para obligarlo 

a una negociación. 

Al parecer las autoridades de las empresas en huelga tenlan como On.!_ 

co recurso para resolver los conflictos, la solicitud de inexistencia 

del movimiento, porque al igual que el !NIN, la Universidad Autónoma

Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de M{!xico también -

solicitaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 3 de -

junio, la inexistencia de las huelgas estalladas en estas instituclo

ne, con argumentos poco vAlldos como era el cas>J de decir que las - -

Instituciones no eran las causantes de la situación económica por la

que atravesaba el pal s.· 

Ese mismo dla el STUNAM fué notificado que deberla presentarse el do

mingo 5 de junio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje -

para tratar el asunto de la inexistencia de la huelga. Ante esto el

sr. Pérez Arrecia manifestó que la actitud de irresponsabilidad del -

Dr. Octavio RI vero Serrano, Rector de 1 a UNAM demostraba que estaba -

11!s interesado por violentar el conflicto y promover la anulación del 

derecho de huelga en la Universidad, que por darle una solución Inme

diata a las demandas s~larlales de los trabajadores, que era el obje

to de la huelga. 
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La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se reservó para acordar 

sobre la admisión de las pruebas, por lo que no era previsible una r! 

solución en el corto plazo, ante esto la UNAM decidió sol icltar inme

diatamente un amparo por tal hecho, ya que se negaba a continuar con 

las platicas mientras que el STUNAM no rompiera su alianza con el bl~ 

que de sindicatos universitarios, ademas que también retiraron su pr~ 

puesta del aumento de $ 1, 700.00 mensuales. 

El 9 de junio el Sr. Arsenio Farell tubillas Secretario del Trabajo, 

hizo un llamado al STUNAM y a la UNAM para que reconsideraran la si-

tuaciOn y volvieran a las negociaciones con el objeto de dar una sol.!!_ 

ción a la huelga, ya que consideraba que la falta de comunicación en

tre las partes las colocaba muy lejos de una solución y la entidad -

que él dirigla estaba en condiciones muy diflciles para conciliar. 

El sabado 10 de junio la Comisión Nacional de los Salarios Mlnimos -

(CNSM) determinó un aumento que osci !aba del 14.9$ al 16.8$ para los 

salarios mlnimos, que entraratn en vigor a partir del 14 de junio, 

indicando que se trataba de equi 1 ibrar en lo posible los efectos neg2_ 

tivos de la crisis económica sobre los trabajadores; ademas de prote

ger las fuentes de trabajo de los mexicanos. 

Este suceso fu6 considerado por El iezer Morales Arag6n como un avance 

positivo que aunque no sentaba las bases para las negociaciones con -

los sindicatos u~iversitarios si era una referencia Importante que se 

podrla tomar en cuenta. 
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Ese mismo dla por su parte Evaristo Pérez Arreoia solicitó a la Seer! 

tarla del Trabajo y Previsión Social que convocara a las autoridades

universitarias para continuar con las negociaciones que dieran una sp_ 

lución al conflicto de huelga; al mismo tiempo Informó que el mismo -

d!a el Comité de Huelga se reunirla para determinar la posición del -

STUNAM en las nuevas negociaciones con las autoridades. 

Por otro lado el Dr. Octavlo Rivero Serrano advirtió pQblicamente que 

las medidas adoptadas por la Comisión Nacional de Salarios M!nimos no 

serla aplicada a los trabajadores de la UNAM, porque sus salarios - -

eran superiores a los mlnimos; reiterando a sus trabajadores que sle!!)_ 

pre se les habla dad•> 1 o que dentro de 1 as pos ibi l Idades de 1 a UNAM -

era posible. 

otro acontecimiento de ese dla fué que a pesar de las declaraciones -

del Rector de la UNAM, en cuanto a la coa! lción del STUNAM y otros 

sindicatos universitarios, se llevó a cabo un pacto de solidaridad 

entre el STUNAM y el SITUAM para futuras acciones, mediante el cual -

ambos sindicatos se comprometlan a Iniciar discusiones para lograr la 

unificación de las fechas de su revisión salarial y contractual, as! 

como para analizar y discutir sus respectivos pliegos petitorios con 

el propósito de presentar un paquete similar en sus respectivas dema.!!_ 

das. En el caso en que cualquiera de las dos organizaciones estalla

ra un movimiento de huelga, la otra se comprometla a realizar, al me-

nos un dla de paro de labores en solidaridad, ademas de una ayuda de 

caracter económico. 
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También se informó que el dla 13 de junio llegarlan a la capital con

tingentes de los sindicatos de la.; Universidades de Puebla y de Gue-

rrero con el fin de participar en una marcha del Monumento a la Revo

lución a la Secretarla del Trabajo, la cual se llevó a cabo sin ni!Jjln 

Incidente de importancia; durante el mitin el dirigente del STUNAM -

reiteró que la huelga de la UNAM estaba estancada por la irresponsab.!_ 

lldad de las autoridades al negarse a establecer un diHogo en donde

llevaran una propuesta razonable a las peticiones hechas. 

Las negociaciones entre la UNAM y el STUNAM se reanudaron hasta el -

miércoles 22 de junio, y en ese lapso se continuaron viendo las movi

lizaciones de los sindicatos huelguistas. En esta reunión la UNAM -

propone al STUNAM el pago del SOt de salarlos caldos, el pago del dla 

22 de febrero (paro de actividades), no descontar el dla 31 de mayo -

ni afectar la despensa alimenticia correspondiente al mes de junio. 

La propuesta fué 11.evada ante las bases trabajadoras para decidir a -

través del voto si la aceptaban o rechazában; obteniéndose los si- -

guientes resultados: 3 095 trabajadores de manifestaron por continuar 

luchando para conseguir un amento del 40t; 2 835 opinaron que no ha-

bla condiciones para lograr el aumento y se levantara la huelga; y, -

otros 233 se abstuvieron. Por lo que obviamente el STUNAM rechazó la 

oferta. Es este acto la mayorla de los huelguistas decidieron conti

nuar con su demanda y consecuentemente con la suspensión de activida

des, resolución que fué comprendida por el trato descriminatorio ha-

cla los trabajadores y éstos con justa razón Insistieron en sus deman 

das. 
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Paralelamente, también el SITUAM recibió una propuesta similar, el -

sindicato la llevó·ª sus rases, y se decidieron bajar en su demanda -

del 100'1. al 40'.t de incremento salarial, ademas demandaron el pago to

tal de salarios caldos. En tanto, también continuaban las huelgas de 

los trabajadores universitarios de Puebla, Zacatecas, Slnaloa, Guerr! 

ro, Oaxaca, Michoacan y Yucatan. 

Ante la negativa del STUNAM, el Secretario General de la UNAM Rodolfo 

Coeto Mota, aseveró que si el sindicato no daba una respuesta favora

ble a mas tardar el lunes 27 de junio, la Oltlma propuesta también la 

retirarla y la Institución se limitarla exclusivamente a esperar el -

fallo de las autoridades laborales sobre la solicitud que habla hecho 

con anterioridad la UNAM sobre la Inexistencia de la huelga. En este 

caso, una decisión as! traerla consecuencias drastlcas y dlf!ciles, y 

los trabajadores tendrlan la obligación de regresar a laborar en un 

pldZO de 24 horas, y en caso de que no lo hicieran la UNAM estarla en 

pleno derecho de contratar mas personal. 

El d!a 27 de junio se reunió en asamblea el Consejo General de Huelga 

del STUNAH con el objeto de hacer una evaluación de los sucesos de -

huelga y de los hechos ambientales presentados; se tomó en cuenta 

que a pesar de que los trabajadores tenlan la razón, los sindicatos 

universitarios empezaban a quedarse solos en su huelga, ya que las-

autoridades hablan hecho todo !o posible para aislar a todos 

los centros de ense~anza superior y en estas condiciones -
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el alargamiento de la huelga es cada vez mas dificil. Tatllblén se --

hizo hincapié que el STUNAM estab• siendo objeto de una represalia PE. 

l!tlca porque tal parecla que las autoridades universitarias estaban

dlspuestas a soportar la paralización de labores por mucho tiempo con 

el afan de escannentar al sindicato y a los trabajadores ya que de -

otra fonna no se podla explicar la medida actual de aumentar cero pe

sos, cero centdvos; ante esto lo prioritario era sacar en fonna urge!!_ 

te al STUNAM de los bombardeos que pretendla el gobierno federal con

tra el organismo. Bajo este an61 isls "Se propuso en la asamblea el l~ 

vantamlento de la huelga, que finalmente fué la que prevaleció; y -

esta misma serla llevada a las bases trabajadoras para considerarla y 

someterla a votación. 

En las 163 dependencias que componen al STUNAM, se llevaron a cabo -

las votaciones y los res·Jltados de 154 de ellas que se dieron a cono

cer primero fueron: 5 929 votos a favor del levantamiento de la huel 

ga y ~ 780 votos en contra. Por lo que fué finnado en la Secretar!a

del Trabdjo y Previsión Social el convenio que puso fin a la huelga,

reanudandose ias labores el 28 de junio después de 28 dlas de huelga, 

la mas larga de la década, solo la huelga del STEUNAM entre octubre -

de 1972 y enero de 1973 por la contratación colectiva para el perso-

nal administrativo tuvo una duración mayor, pero en esa huelga que -

los trabajadores la mantuvieron 83 dlas, recibieron puntualmente el 

pago de sus salarlos y ahora no. 

El dla 28 'de junio también se conjuro la huelga del SITUAM en condl--
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clones stml!ares al STUNAM, ya que no se les otorgó ningún aumento S! 

!arla! y los trabajadores solo recibieron el pago del 50% de los sala 

r!os caldos. 

Ese mismo d!a por la tarde se llevó a cabo una marcha que fué convoc! 

da el 25 de junio, y en ella participaron miles de trabajadores uni-

versitarios, nucleares, del magisterio y de otras organizaciones las

que marcharon esta vez en silencio del tt>numento a la Revolución al 

Zócalo con el afan :fe protestar por la actitud gubernamental hacia 

sus movimientos de huelga y por la 1 !qu!dac!ón que se pretend!a hacer 

de 2 200 trabaj 3dores de URAMEX. 

De esta manera se da fin a una huelga de trabajadores universitarios, 

que por sus caracter!sttcas en el amb!to social laboral tuvo una gran 

importancia para la UNAM. Ta!Rblén fué un golpe certero que el STUNAM 

recibió, porque finalmente se levantó la huelga sin ninguna garantla

real que favoreciera la economla de los trabajadores. De Igual for

ma sucedió en la revisión contractual del 1 de noviembre de 1988, no 

se llegó a ningún acuerdo en et periódo de prehuelga y nuevamente la 

Maxima Casa de Estudios se ve afectada por una huelga de los trabaja

dores administrativos, donde se solicitaba el 50% de aumento sala- -

ria! y como propuesta inicial las autoridades universitarias ofrecie 

ron el 10t de incremento directo al salarlo y el 5% en prestaciones;

nuevamente los trabajadores acuden a los medios masivos de comunica-

ción y a manifestarse por las principales cal les de la Ciudad de Méx.!_ 

co en busca de una respuesta a sus demandas; y como en la huelga ant! 
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rlor, decidieron levantar el movimiento a t4 d!as de estallarlo y - -

aceptando la Onlca propuesta de las autoridades con la garantla de -

recibir el SOS de sa'larlos caldos y no afectar la despensa allmenti-

cla de ese mes. 

Por lo que se puede observar el recurso de huelga, las marchas y los

mltines ya no surtieron el lmpicto que se esperaba como habla sucedi

do en las huelgas de 1972 y 1977, por lo que en res1JOOn los trabajad2_ 

res universitarios se sintieron fracasados en sus movimientos; y como 

si fuera 1>9co, al término de la huelga de 1988, el Sr. Evarlsto Pérez 

Arrecia dirigente de los sindicatos de la UNAH desde 1971, acepta el

cargo de asesor en el grupo Staf del Lic. Carlos Sal !nas de Gortarl -

que en diciembre de ese ano empezó su administración como Presidente

de la RepObl lea Mexicana, por esta causa el Sr. Evarlsto Pérez Arreo

la abandona al sindicalismo universitario. 

Ante esto hubo muchas versiones, que no es de lncu~bencia en este tr!, 

bajo profundizar, pero nuevamente el STUNAM convoca a votaciones para 

elegir a su nuevo Comité Ejecutivo y queda como Secretarlo General -

el Sr. N!col~s Olivos Cuéllar, con lo que la organización, la ideolo

g!a y procesos de acción no varlan. 
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CAPlllll.O IV: 

•stTUN:llll llClUAl DE LOS TRABA.JNlORES HlllllS11ATIVOS DE LA IJWI. • 

Kasta este mooento hemos considerado en lo general a dos organismos -

que se desenvuelven en la Universidad: Por un lado la Universidad co

mo Institución y como patrón de sus trabajadores; y por el otro, al 

actual STUHAM como sindicato representante de los trabajadores adml-

nistratl vos. 

Ahora es el momento de analizar lo qu~ pasa en las dependencias de la 

Universidad, las co.ndiciones reales de las relaciones laborales entre 

los funcionarios de las entidades universitarias y los trabajadores -

administrativos. 
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IV.- SITUACIOll ACTUM. DE LOS TRABAJADORES MlllNISTRATIVOS 
DE LA UIUVERSIDNI NACIONAL NJTOIQIA DE IEllCD. • 

Para llevar a cabo el estudio de las relaciones laborales entre los -

funcionarios de las entidades universitarias y los trabajadores admi

nistrativos se considera que la Escuela Nacional de Estudios Profes!~ 

nales "ZAragoza" es una de las mas viables, porque fué creada cuando

ya estaban sentadas en su mayorla las bases legales que norman a to-

do; Jos trabajadores administrativos de la UNAM, a excepción de la -

pue;ta en marcha del Contrato Colectivo de Trabajo que fué autorizado 

hasta 1977. 

Ademas que de esta forma podemos delimitar el planteamiento del pro-

blema, definición de Jos objetivos generales y especificas; as! como

las hipótesis correspondientes. 

1.- AllTECEDEMTES DE LA EllEP ZJiW'l)lA. 

Al incrementarse la demanda de aspirantes a ingresar a nivel profesi!!_ 

na!, las instalaciones de Ciudad Universitaria se sobresaturaron, por 

lo que se hizo urgente establecer una mejor proporción entre los re-

cursos educativos y el namero de alumnos. Por no ser recomendable -

continuar la expansión de los recintos universitarios en un polo urb! 

no, se han cread•l cinco unidades universitarias· dentro del area metr~ 

politana. La localización geogrMica de las mismas se hizo de acuer

do con los siguientes criterios: el crecimiento de la zona metropoli

tana de la Ciudad de México plantea una fuerte expansión hacia el - -
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norte, noroeste y oriente; la procedencia de un alto porcentaje de -

los estudiantes de la Universidad corresponde a esas mismas zonas del 

area metropolitana y la existencia de cierta infraestructura. 

Las cinco nuevas unidades universitarias se localizan: tres en el --

noroeste y dos en el oriente del área metropolitana de la Ciudad de -

· México. Se les denomina genéricamente Escuelas Nacionales de Estu- -

dios Profesionales (ENEP), pero en realidad corresponden a unlversi-

dades sectorizadas. Cuaut!tlan lnlclO sus actividades en el ano de -

1974 y en el la se Imparten nueve carreras. Acatlán e lztacala empez! 

ron en 1975; en la primera se ofrecen trece carreras y en la segunda

cinco. AragOn y Zaragoza iniciaron sus actividades en 1976, y tienen 

diez y 7 carreras respectivamente. 

A los beneficios de descentralización deben sumarse los que las ENEP

proporcionan con su particular organización académico-administrativa, 

que se basa en un arreglo matricial departamento/carrera. Los depar

tamentos, que agrupan asignaturas afines, organizan la planta académ.!_ 

ca y los cursos para el desarrollo de los estudios, mientras que las

coordinaciones de las carreras se OC•Jpan del registro de los estudia~ 

tes y de la revisión de los planes ~e estudio. 

Particularmente, la ENEP Zaragoza fué creada el 23 de septiembre de -

1975, por acuerdo del Consejo Universitario e inició sus activldades

en enero de 1976, desde entonces estableció que la investigación cie~ 

tlflca fue;e una de sus actividades fundamentales con el fin de cum-

plir con una de las premisas del sistema de enseñanza modular vigente 



- 154 -

en el plantel: la Integración docencia, servicio e investigación. --

su ubicación se encuentra en la zona oriente del área metropolitana -

.la que permite poner en contacto directo con sus actividades con una

de las zonas más populares y necesitadas de servicios dentro de la -

Ciudad de México. SU programa de extensión universitaria es de vital 

Importancia, ya que al integrar docencia y servicio en el área de la 

salud Incorpora al alumno a una labor médica asistencial, donde ejer

ce responsabilidades concretas y supervisadas que aumentan progre si V! 

mente de complejidad a medida que avanza en su formación profesional. 

Este programa pone especial énfasis en las acciones de salud de con-

tacto primario y se enfoca prioritariamente a la atención materno-In

fantil y al control de las enfermedades transmisibles. Las activida

des de docencia en servicio, que ejecutan profesores y estudiantes de 

la ENEP Zaragoza, se realizan tanto en comunidades rurales como en -

comunidades urbanas marginadas en Ciudad Nezahualcoyctl, en cllnlcas

de servicio propias y universitarias. En estas actividades particl-

pan médicos, odontól9gos, enfermeras, biólogos y qufmlcos-fannacéutl

cos-blólogos. 

A·- GEllERALIDADES DE LAS ACTIVIDADES DE LA EllEP ZNWIJZA. 

Las 7 carreras que se Imparten en la ENEP Zaragoza se agrupan en 2 -

divisiones académicas: 
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A.- División de Ciencias Qu!mico-Biol6gica. 

a).- Ingeniero Qu!mico. 

b) .- Qulmico-Farmacéutico-B16logo 

c).- Biólogo. 

B.- División de Ciencias de la Salud y del Comportamiento. 

a).- Cirujano Dentista. 

b).- Médico Cirujano. 

c).- Psicólogo. 

d).- Técnico en Enfermer!a. 

En los tres primeros semestres de las carreras Qulmico-Biológlcas se 

organizaron académica y administrativamente en torno a un tronco co-

mCin, proponiendo metodológlas divergentes, situación que no se prese~ 

to en el ~rea de Ciencias de la Salud y del Comportamiento. 

Se ha reestructuado org!nlca y funcionalmente la Escuela, propiciando 

con la experiencia obtenida el avance de la conceptual lzación de la -

ensenanza modular; existiendo una revisión permanente por las instan

cias académicas de los planes y programas de estudio, en el servicio, 

la docencia y la Investigación, con un enfoque interdiscip!inario, -

caracterizado en términos de considerar un nGcleo integrador como pl_! 

tafonna para r~definir la práctica y el compromiso social del profe-

sionista. 
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La ensenanza modular una de las poslbil ldades filosóficas en la crea

ción de .las Escuelas Naclonale< J~ Estudios Profesionales, ha sido un 

sistema efectivo, activo y multidisciplinario en el cual Intervienen

tanto alumnos como maestros en el desarrollo de la información, la -

actualización y el perfeccionamiento de los conocimientos. 

Por otro lado, concientes de que para lograr la salud es necesario la 

acción coordinada de un grupo multidisciplinario, se concibió la exl! 

tencia de las Cllnicas fo\Jltidisciplinarias que son unidades para la -

aplicación del binomio docencia-servicio, que nacen como consecuencia 

del nuevo sistema de ensenanza modular, que se encuentra debidamente

reglamentado en la organización de la Institución, partiendo de la -

realidad social, en base a las necesidades de la población para solu

cionar sus problemas de salud con el debido aprovechamiento de Jos -

recursos ex 1 stentes. 

Para cumplir con su objetivo las Cllnicas fueron construidas en las -

zonas mAs populares del Valle de México, la primera en la Delegaclón

lztapalapa y las seis restantes en Ciudad Nezanualcoyotl, del Estado

de México. Las Cllnicas llevan por nombre el mismo que de las colo

nias donde se encuentran ubicadas y son: 

a).- Cl lnica Zaragoza. 

b).- Cllnlca Benito JuArez. 

c).- Cllnlca Aurora. 

d).- Cllnlca Tamaullpas. 
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e).- CI !nlca Estado de México 

f).- Cllnlca Los Reyes. 

g).- Cl!nlca Ref~rma. 

La CI !nica Zaragoza está ubicada en el 1 indero sur del Campus 1 de -

la ENEP Zaragoza, y está formada por dos cuerpos de edificios, dlstr..\_ 

buldas en 2 pisos; esta Cl!nica durante su primera etapa de Febrero -

de 1976 a octubre de 1977, fué utilizada por la ENEP Iztacala, poste-

rlormente a esta fecha por necesidades de ensenanza-servlcio, pasó a 

formar parte de las Instalaciones docentes de la ENEP Zaragoza. 

La Cl loica Benito Juárez, se encuentra local izada en la Calle de Méx.!. 

co Lindo, entre Madrugada y Mananitas de la Colonia Benito Juárez, en 

Ciudad NezahualcOyotl, Estado de México. 

la Cllnica Tamaul ipas se encuentra u'llcada en la 4a. avenida, esquina 

con Jazmln de la Colonia Tamaul ipas, e inició sus labores en novlem--. 

bre de 1977. 

La Ci loica Estado de México, está ubicada en la ~squlna de Avenida -

Cuauhtémoc y 5a. Avenida, en la Colonia Estado de México, de Ciudad-

Nezahualc6yotl, Estado de México. 

La Cllnlca Los Reyes, es la más lejana a la ENEP Zaragoza, y se en- -

cuentra ubicada en la prolongación de la Avenida Pantitlán, Colonia -
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Ancón del Municipio Los Reyes La Paz, Estado de México, e inició sus 

labores en diciembre de 1977. 

La Cllntca Reforma, esta ubicada en Poniente 10, entre Norte 1 y - -

Norte 2 de la Colonia Reforma, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de -

México. 

A todas las Cllnicas Multidisciplinarias, asisten alumnos de las Ca-

rreras de Medicina, Pslcologla, Qulmlco-Farmaco-81ólogo y Enfermerla. 

Tienen una organización standar y dependen jerárquicamente de la Se-

cretarla de la Docencia, misma que se mantiene en relación continua -

con las Coordlnac iones de las Carreras y los De?artamentos Implicados 

en los programas Académicos y Administrativos, que se plantean y de-

sarroll an en las Cl lnlcas. Se cuenta con un grupo de auxl 11 ares para 

asesorla y supervisión, los cuales representan a las Jefaturas de las 

Carreras y la Secretarla Administrativa, con objeto de educar y vigi

lar el cumplimiento de las actividades programadas. 

Como ya ante; se mencionó, el objetivo de las Cllnicas es fundamenta!_ 

mente la aplicación del binomio docencia-servicio, y la ubicación de-

6 de el las en Ciudad Nezahualcóyotl, beneficia a los habitantes de -

esta zona con e 1 servicio méd 1 co que prestan. 

Es importante mencionar los siguientes datos de Ciudad Nezahualco- -

yotl, con el afán de enmarcar la importancia de las Cl lnicas en esta-
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zona, ya que por su ubicación geogrMica se califica como urbana, --

porque cuenta con todos los servicios pQblicos, en consecuencia es -

evidente la gran concentración de la población en esta área reducida

donde existen los mismos servicios y problemas que en el Distrito --

Federal. 

La concentración de Ja población ocasiona su marginación que tiene -

como resultado Ja pobreza, por su bajo poder adquisitivo. En lo que 

se refiere a alimentación, medicamentos, vestido, vivienda y educa- -

ción, la gran mayor!a de sus pobladores los carece en un 40% aproxim! 

damente, lo que Jos lleva a vivir en condiciones diflciles y hasta -

miserables. 

Predomina en esta población la desnutrición principalmente en los - -

niños, Jo que los l Jeva a ser más susceptibles a las enfennedades y a 

una lenta recuperación y/o rehabilitación y en ocasiones les provoca

la muerte por las complicaciones presentadas. 

Estas caracter!sticas de Ja población nos demuestra Ja gran importan

cia que tiene para 1 a ENEP Zaragoza esforzarse para brindarles el me

jor servicio posible en el área de la salud. 

Otro aspecto de suma importancia también para la ENEP Zar.agoza, Jo 

representa la investigación, y para darle mayor apoyo a finales de 

1982 se creó la Coordinación de Estudios de Posgrado e lnvestigación

(COEPI), posteriormente en marzo de 1983, este organismo abarcó las -
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funciones del Area de Becas, lntercil!lbio Acad~ico, Educación - ----

Continua, Programas de Actualizac!6n y el de Superación del Personal

Académico; conformandose as! la Coordinación General de Estudios de -

Posgrado, Investigación y Desarrollo Acacémico (COEPIDA), cuya fun- -

ción es promover y coordinar los estudios de posgrado y la investiga

ción, as! como la formación, actualización y perfeccionamiento de los 

docentes, de una manera interactuante a fin de elevar el nivel acadé

mico del plantel. 

La Coordinación de Investigación como parte lntegra~te de la Coordln~ 

ción General, presenta como objetivos particulares planear, fomentar

Y orientar, as! como supervisar y coordinar la investigación de la -

ENEP Zaragoza. Ademas de transferir y difUndir los resultados en be

neficio de la sociedad. 

B.- ORGMIZACllll AlllINISTRATIVA DE LA ENEP lNlJSJl.A. 

La ENEP Zaragoza depende directamente del Rector de la UNAM, el titu

lar de la ENEP, forma parte del Colegio de Directores de Facultades -

y Escuelas, que se reunen periódicamente con el objeto de opinar so-

bre aspectos académicos, de administración escolar y sobre todos aqu~ 

llos que permitan planear mejor el desarrollo de la Institución. 

En la siguiente pagina se muestra graficamente el lugar que ocupa la

ENEP Zaragoza, en el organigrama general de la UNAM. 
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Partiendo de este organigrama, la ENEP Zaragoza a su vez tiene el --

propio, donde podemos observar su estructura general en cuanto a su -

organización funcional. 

CONSEJO 
TECNICO. 

ASESORIA 
JURIDICA. 

DIRECCION. 

SECRETARIA DE 
LA DIRECCION 

SECRETARIA DE 
INVESTIGACION 

SECRETARIA DE 
LA DOCENCIA. 

SECRETARIA DE 
DIAJSl!JI 01. l\AA. 

SECRETARIA DE 
PLANEACION 

SECRETARIA 
ADMI N 1STRAT1 V 

De cada una de las cinco secretarlas, se desprenden otras jefatu

ras que a conttnuación se describen por separado. 
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En forma general es posible apreciar que Ja Universidad Nacional -

Autónoma de México, tiene a su cargo tareas de trascendental Impor

tancia para nuestro pa!s, y en particular la Escuela Nacional de -

Estudios Profesionales Zaragoza como parte de este sistema es la e!!_ 

cargada de llevar las actividades de docencia-servicio en la zona -

orlen te del área metropo 11 ta na. 

Y para cumplir con sus objetivos se requiere contar con una planl-

lla de personal eficiente, que se encuentren enterados de su noble 

labor para que con gusto realicen sus actividades. Para esto en la 

ENEP Zaragoza los recursos humanos se encuentran clasificados en: 

- Funcionarios. 

- Persona 1 de Conf 1 anza. 

- Personal Acacjémico. 

- Personal Administrativo. 

Las labores de las diferentes ramas administrativas y operativas que 

se llevan a cabo en la Universidad, son realizadas por el personal -

de base, el cual en su total !dad se encuentra afl ! lado al STUNAM, de 

acuerdo a la clausula 4 del Contrato Colectivo de Trabajo que se re

fiere a la exclusividad en la contratación de Jos puestos y plazas -

de las ramas administrativas. 

Para efectos de la presente Investigación sólo se considerara al pe!_ 

sonal citado en el Qltlmo lugar de la clasificación anterior. 
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El total de personal administrativo que labora en la UNAH es aproxi.

madamente de 23,650 trabajadores, y en la ENEP Zaragoza se encuen- -

tran 799; lo que representa el 3 .38% de los trabajadores administra

tivos de la UNAM. 

Los 799 trabajadores que laboran en la ENEP Zaragoza se clasifican -

en 39 categor!as diferentes que están contempladas en el Catalogo de 

Puestos de la UNAH; a continuación se muestra un cuadro que especif.!_ 

ca categor!a, cantidad y adscripción de estos trabajadores. 

CATEGORIA TUf¡IJ_ EN TUf¡IJ_ EN TUf¡IJ_ EN LAS TOTAL CM'() 1 CIM'O 11 QINICAS. 

VIGILANTES 58 68 57 183 

AUX.OE INT. 58 32 57 147 

LABORATORISTA 30 64 94 

OFICIAL .AOVO. 34 6 11 51 

SECRETARIO 41 10 51 

BIBLIOTEC,ARIO. 20 26 46 

TECNICO. 12 14 26 

JEFE DE SECC 1 ON 19 3 23 

ARCHIVISTA 8 13 21 

OFICINISTA S.E. 18 1 19 

ALMACENISTA 6 3 16 

OF. DE TRANSPORTE 13 2 15 

PEON 6 11 
OPERADOR DE MAQ. R. 9 

JARDINERO 2 9. 

ANALISTA 8 8 

PLOMERO 5 2 



CATEGORIA 

JEFE OE OFICINA 

MULTICOPISTA. 

PRENSISTA. 

ELECTRICISTA. 

DIBUJANTE. 

TOTPJ.. EN 
tJMlQ 1 

4 

3 

6 

3 

5 
TELEFONISTA. 4 

CARPINTERO 2 

CAPTURISTA. 4 

FOTO GRAFO. 3 

AUX. FORENSE. 

AUX.OE LABORATORIO 2 

OF .OE IMPRESION 1 

PROGRAMADOR 2 

PROFESIONISTA. 

ALBARIL 

MECANICO 

PINTOR. 

AUX. DE OM!ll!LllWJ. 

ENFERMERA. 

FOGONERO 

OF!Clft. 9l.IWXR. 

ASISTENTE DE 
LIBRERIA. 

TOTALES: 389 
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TOTPJ.. EN 
CMO 11 

2 

3 

2 

255 

TOTft. EN 
Q.INICAS. 

tss 

TOTAL 

6 

6 
6 

5 
5 

799 

*Estos datos fUeron obtenidos directamente de la plan! l la de personal 
de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales "ZAragoza. 
Al mes de ju! lo de 1991, no contempla las plazas vacantes de la de
pendencia. 
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2.- METOOOLOGIA DEL TRABAJO DE CM'D. 

A.- Planteamiento del problema. 

Todos los que de alguna manera formamos parte o estamos involucr! 

dos activamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, 

podemos observar que hay un sin nQmero de problemas operativos 

con el persona! administrativo que labora en la Institución. Ya 

sea porque los tramites que se tienen que llevar a cabo son dema

siado lentos, porque existe un alto Indice de d!as de descanso,

º porque con frecuencia encontramos las instalaciones f!slcas muy 

sucias. 

En estas circunstancias surgen las interrogantes: 

lQué pasa con los trabajadores? 

lNo tienen supervisión? 

lCuales son las causas que les impide real Izar en forma adecua
da sus funciones? 

Para llevar a cabo una investigación que dé respuesta a las ante

riores preguntas; es de suma importancia del imitar el espacio de

acción donde vamos a desarrollar el trabajo de investigación, por 

lo que por sus caracter!sticas optamos por hacerlo en la Escuela

Naclonál de -Estudios Profesionales "Zaragoza", una vez anal izados 

estas dos cuestiones, pasamos a definir textualmente el plantea--
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miento del problema: 

"Principales causas de dlsfuncionamlento del Personal Adminis---

trativo de la ENEP Zaragoza". 

B.- Objetivos de la Investigact6n. 

Obj et! vo Genera 1 : 

Conocer los principales factores que ocasionan el disfuncionamieD_ 

to del personal administrativo en la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales "Zaragoza". 

Objetivos Especificas: 

* Determinar los est~ndares de calidad del personal administrati

vo de i a ENEP Zaragoza. 

* Investigar las perspectivas de crecimiento y desarrollo del 

personal administrativo de la ENEP Zaragoza. 

* Investigar si la representación del STUNAM influye en el compo_!'. 

tamiento del personal administrativo de la ENEP Zaragoza. 

* Conocer E!f1 forma general, qué factores diferentes a los mencio

nados anteriormente intervienen en la subuti 1 i zac i6n del perso

nal administrativo de la ENEP Zaragoza. 
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C.- Dete,...inacl6n de la Hlp6tesls. 

Después de estudiar y analizar la trayectoria de Jos trabajadores 

administrativos de la UNAM, además de ubicar la investigación de 

campo en la ENEP Zaragoza, ya es posible dar una solución tentat_!. 

va al problema y ésta la representa la hipótesis que queda defi·

nida de la siguiente forma: 

La eficiencia del trabajo del personal administrativo de la Es- -

cuela Nacional de Estudios Profesionales "Zaragoza", está altame!!_ 

te relacionada con el salario que perciben; as! como de sus opor

tunidades de desarrollo y crecimiento. 

D.- llete,...lnacl6n de la lb!stra: 

En Ja aplicación de las entrevistas se va a considerar un tipo de 

muestreo probabillstico, debido a que la población objeto de la -

Investigación está claramente definida. Por Jo que sólo nos res

ta determinar el tamaño de la muestra, para tal efecto se hará de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

z2 N p q 
n 

e2 ( N-1 ) + z2 pq 



Donde: 

Z = nivel de confianza 

N = Universo. 

p = probabilidad a favor 

q = probab i 1 i dad en contra. 

e = error de estimación 

n = tamano de la muestra. 
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De esta manera ut i 1 izando 1 os siguientes par~metros definiremos -

el tamano de la muestra: 

Z = 95'.t ( 1.96 de acuerdo a la tabla de ~rea bajo Ja curva normal) 

N = 799 

p = .50 

Q = .so 

e = 5% 

n = ? 

1.962 (799) (.50) (.50) 

.os2 (799-1) + 1.962 (.5oJ (.5oJ 

n = __ 7_67_._04 __ 

2.955 

n = 259.57 



- 175 -

E.- Disello de Ja Investigaci6n. 

Con el objeto de obtener información de fuentes primarias acerca 

de Ja opinión y situación actuales del personal administrativo -

de ta ENEP Zaragoza. se llevarón a cabo 260 entrevistas a través 

de la aplicación de un cuestionario 

Al real izar las entrevistas tas personas tuvieron varias actitu-

des: algunos se negaron a contestar, argumentando que podl a tra-

tarse de una tActica de las autoridades para proceder a recortes

de personal; otros mAs presentaron dudas, pero a pesar de el lo se 

mostraron accesibles a contestar el cuestionario, aunque algunas

respuestas las dieron no muy amplias; y también otro grupo, se -

presentó a la entrevista en forma totalmente abierta, con dispos.!_ 

ción a contestar todo Jo que se Je preguntaba. 

A este Oltimo grupo se le hicieron preguntas adicionales al cues

tionarlo, como información que puede ser Otil para la investiga-

ción. 
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CAPITULO V : 

"NW.ISIS E INTERPRETACION DE RESULTAOOS". 

En este capitulo resumiremos las respuestas del cuestionario aplicado 

apoyandolas con observaciones directas apreciadas durante el periGdo

de las entrevistas. Todo esto con la finalidad de captar la opini6n

de los trabajadores acerca de su situación laboral, de conocer su pr~ 

blemHica individual y lo que piensan del sindicato que los represen

ta, as! como de los delegados sindicales de su dependencia. 

Por otro lado, se trata de observar qué tanto se cumple con lo est!p!!_ 

lado en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, el cual ha sido ob

jeto de varios conflictos entre las autoridades universitarias y el -

sindicato de Jos trabajadores administrativos. 
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V.- ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Como recordaremos, ·en 1972 se estableció una Comisión Mixta de Adml-

slón y Escalafón, integrada con Igual número de representantes de la

UNAM y del STEUNAM (ahora STUNAM) en la que se estableció la forma de 

contratación del personal administrativo, misma que se detalla en el

contrato colectivo de trabajo vigente en la cl~usula número 13 que -

estipula que la Universidad debe informar al sindicato y a la Comi- -

slón Mixta de Admisión y Escalafón de las vacantes y puestos de base

de nueva creación para que ~l Sindicato proporcione el personal res-

pectlvo ajust~ndose al perfil del Cat~logo de Puestos, los candida-

tos deber~n real izar una evaluación que les permita demostrar su cap!!_ 

cidad para el puesto, dicha evaluación la aplica la Universidad. 

Sin embargo, la UNAM cuenta con una bolsa de trabajo, en la que dado

el caso de que el STUNAM no presente a su candidato en el plazo fija

do, la UIU.M podr~ contratar por 45 d!as al personal de la vacante en 

cuestión, si al término de éstos el STUNAM no ha presentado a su can

didato que cumpla con los requisitos señalados por el Cat~logo de - -

Puestos, el candidato de la UNAM podr~ ser contratado definí ti vamente 

en el puesto. 

Para presentar a sus candidatos, el STUNAM tiene una bolsa de traba-

jo en el lugar que ocupan sus oficinas, pero la mayor!a del personal

que se presenta por el Sindicato son familiares de los propios traba

jadores que por su participación sindical se les da el derecho a re--
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comendar de acuerdo a los l lneamientos del Reglamento de Bolsa de --

Trabajo del STUNAM. 

Al respecto, en la ENEP Zaragoza obtuvimos los siguientes resultados: 

FOAMA DE INGRESO 11 UI UllAM DEL PERSOIW. AlllllllSTRATl VO. 

CONCEPTO CANTIDAD '.t 

Por recomendación 
de algún familiar 117 49.9'.t 

Por la Bolsa de Trabajo 
del STUNAM 85 32. 71, 

Por la bolsa de trabajo 
de la UNAM 58 22.4'!. 

TOTALES: "260 100.0'.t 

Por lo anterior podemos observar que los trabajadores administrativos 

en su gran mayor!a son canal Izados por el Sindicato, ya que en el pr.!_ 

mer concepto los trabajadores tienen derecho a recomendar de acuerdo

ª su puntuación de partlciipacl6n sindical, y en el segundo rubro son 

aquellos aspirantes que acuden directamente a las oficinas del 5TUNAM 

y presentan copias fotostatlcas del talón de cheque y credencial de -

algOn trabajador, por lo tanto, sumando estos dos conceptos tenemos -

que el 82.63 de los trabajadores han ingresado a trabajar por el Sin

dicato. 
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Ahora bien, como mencionamos al principio de este capitulo, esta mod! 

l ldad de contratación surgió en el año de 1977 por lo que es importa_!! 

te considerar el año en que los trabajadores administrativos ingresa

ron a la UNAM., agrupados en dos apartados exclusivamente, antes y --

después de 1972. 

ANTES DE 1972 DE 1972 A LA FECHA. 
CONCEPTO 

CN/Tltwl i CN/Tltwl 'X, 

Por recomendac lón de 
algún familiar. 2 1.9% 115 98.1t 

Por la Bolsa de Trabajo 
del STUNAM. o o 85 100.0% 

.. 

Por la Bolsa de Trabajo 
de la UNAM. 2 3.8i 56 96.2% 

TOTALES : 4 256 

En este concepto debemos tomar en cuenta que la ENEP Zaragoza lnlció

sus actividades en enero de 1977, por lo que antes de este año los d! 

tos no pueden ser representantlvos; sin embargo nos interesa conocer

la información actual que arrojan estos datos, en los que podemos --

asegurar que en cuanto al aspecto de exclusividad del Sindicato en la 

Institución, esta se lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado. 
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La pregunta número dos del cuestionarlo tiene como objeto conocer --

el nivel escolar del personal con que cuenta la Institución para el -

desarrollo de sus actividades. 

Los resultados arrojados en esta pregunta son·los siguientes: 

NIVEL ESCOLAR DEL PERSONAL ADMlNl~TRATIVO DE LA ENEP ZARAGOZA. 

N l VEL ESCOLAR CANTIDAO 'l'.. 

PRIMARIA SI 31 12.oi 
TERMINADA 

SECUNDARIA SI 

TERMINADA NO 

SI 
BACH l LLERA TO 

TERMINADO NO 

LICENCIATURA SI 

TERMINADA 
NO 

TOTALES 260 100.0'.l. 

El nivel mAs alto de educación bAsica lo representan los trabajadores 

que .tienen la secundaria terminada, la mayorla de el los ocupan los -

puestos de oficial administrativos, secretarias, analistas, y captu-

ristas, encontramos que de este mismo grupo el 25'.l. son vigilantes, -

por una lado el 2.5'.l. le corresponde a auxiliares de intendencia y - -

otro porcentaje Igual a personal con categorla de peón. 
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Pero otro dato importante también lo representa el porcentaje del - -

personal que tiene la primaria terminada solamente de su educación b! 

slca, ya que entre el los se encuentra que el 14.25% son trabajadores 

que ocupan el puesto de Oficiales Administrativos, que a excepción de 

los vlgi lantes y auxiliares de intendencia que no tienen otros estu-

dlos adicionales, éstos tienen carrera comercial. 

Sin embargo también se observa que el 3.5% de los trabajadores no ti~ 

nen la primaria terminada y ocupan este grupo personal con categorla

de auxiliares de intendencia, lo que no significa una disculpa, ya•

aue siendo una Institución de Educación Superior es alarmante aue en

tre su personal se cuente con éste y que aún no se le haya dado la -

instrucción primaria cuando menos. Solo que también es importante -

añadir que el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente en su cláusula --

90, señala que la Institución deberá establecer para sus trabajadores 

un programa de enseñanza abierta que comprenda los niveles educativos 

de primaria, secundar! a, bachillera to y 1 icEnc iatura, sustentándose -

este programa en lo establecido en la Ley Nacional para la Educación

de los Adultos, la Institución promoverá la participación de los pa-

santes de las diversas carreras de Educación Superior que imparte, -

para que funjan como asesores de los trabajadores que participen en -

e 1 programa. 

Esta cláusula también señala que los programas de alfabetización, de

primaria y secundaria, serán considerados como unidades de conocimie!! 

to y formarán parte de los Cursos de Capacitación y Adiestramiento --
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pactados entre la Universidad y el Sindicato, tomando en cuenta las -

disposiciones legales en materia de capacitación. 

La ENEP Zaragoza con el objeto de cumplir con lo establecido en la -

clausula arriba mencionada, cuenta con el Departamento para la Super! 

ción Administrativa, que depende de la Secretarla Administrativa y -

dicho departamento se encuentra ubicado en Campus ll, y organiza gru

pos de primaria y secundarla que son asesorados en el Campo l de la -

misma Escuela; asimismo las personas interesadas en el nivel bachllle 

rato cuentan con asesorla en el Campus ll de la Escuela. Y a pesar -

de que el Contrato Colectivo de Trabajo sólo considera el nivel de -

preparatoria para que la Universidad dé facilidades a los interesados 

de que sin alterar sus funciones sustantivas se utilicen sus Instala

ciones para la operación del sistema. La ENEP proporciona estas faci-

1 idades a todos los niveles, pero hay ciertas deficiencias que pudi-

mos observar di rectamente: 

A.- Los trabajadores que asisten a estos cursos son demasiado pocos.

de éstos algunos van por no cumplir con su trabajo en el horario

completo, ya que a través de una constancia de inscripción pueden 

tomar el tiempo necesario dentro de su horario de trabajo para -

asistir a las asesor! as, muchas de las ocasiones ocupan este tie!!l_ 

popara actividades diferentes, por no existir un control de asls 

tencia en los seminarios. 

B.- Por otro lado, el personal responsable de impartir la asesorla -
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a que se esU haciendo referencia, en su afán de ayudar al máxi-

mo a los trabajadores y a sus familias, proporcionan gratuitamen

te el material a utilizar, o en otras ocasiones se les prestan e1 

tos materiales para que con sus propios recursos los reproduzcan, 

pero ambas cosas facilitan la actividad de los participantes de 

los cursos. 

Sumado a esto, a los trabajadores les proporcionan constancias de 

lnscripci6n, mismas que no son controladas de acuerdo al tiempo -

que han sido beneficiados por esta prestación, ya que hay trabaj.". 

dores que disfrutan del permiso para los programas de capacita- -

ci6n (sistema abierto) desde dos años atrás y aún no hay un ava.!)_ 

ce significativo en su educación. 

Ahora bien, es interesante saber lo que piensan los trabajadores de -

los cursos de capacitación, los porcentajes que han sido beneficiados 

con ellos y los que no, cuál es la razón. 

lHA RECIB!OO ALGUN CURSO OE CAPACITACION EN LA UNAM? 

RESPUESTA CANTIDAD i 

Sl 101 38.li 

NO 159 61.3'.t 

TO TA L ; 260 100.0f. 
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Podemos observar que la mayorla de los trabajadores no han recibido -

ningún curso de capacitación en la Universidad, pero los números por

si solos en este aspecto no representan mucho, porque detr~s de el los 

existe una probiemaica importante. 

Primero analizaremos al grupo de los trabajadores que han recibido -

cursos de capacitación, todos ellos en su respuesta sólo hacen men- -

clón de un curso, y además que en la Dependencia sólo se han imparti

do 8 cursos diferentes, de los cuales el de mayor participación fué -

el denominado "Paquetes de Computación" mismo que el 42.5% de las pe.!:_ 

senas de este grupo fueron beneficiadas con él, de 43 personas inscr.!_ 

tas en el curso mencionado, 1 tiene la categorla de vigi !ante y 1 m~s 

auxiliar de intendencia, éstas dos últimas personas refieren que no -

han sido reclasificadas porque en su Dependencia no han tenido oport!:!_ 

ni dad. 

Además del curso ya mencionado, se impartieron los siguientes: In- -

ducción a la UNAM con el 4.53 de participantes; el Curso de instruc

tor de Vigilancia con el 13.7% de participación; el de Aparatos de 

Laboratorio Modernos, con el 13.7% de participación también; el de 

Actualización Secretaria! con el 10.33 de participación; otro más fué 

el de Bibliotecario con una participación del 6.6'.t; el de Higiene y -

Seguridad sólo obtuvo el 2% de participación. Y el 8.7'.t restante -

son las personas que están integradas a 1 os cursos de asesor! a en 

sistema abierto, de los niveles secundaria y preparatoria. 
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Ahora bien, el grupo del personal que no ha sido beneficiado con los

cursos de capacitación, representan a la mayorla, en seguida de su -

respuesta negativa se pidió que por favor hicieran patente la razón,

obteniéndose lo siguiente: 

18.3% argumentaron que por falta de tiempo. 

18.3% no contestaron la pregunta. 

15.5% manifestaron que no hay cursos. 

10.6:!. dijeron que no les interesan los cursos. 

7 .1:1. Opinaron que no son ati les ni interesantes los 
que imparte la ENEP Zaragoza. 

7.1:!. No hay cursos para vigilantes ni auxiliares de 
lntendenc i a. 

7 .1:1. No los han mandado a los cursos. 

7.0:!. Manifestaron que no hay información de los cursos 

4.5% diJeron que aan no les han dado la oportunidad. 

4.5% argumentaron que tienen que pagar pasajes para 
trasladarse al lugar y esto les afecta en su 
economla. 

En estas respuestas podemos observar que un gran porcentaje de traba

jadores opinan que es por falta de tiempo, cosa que es totalmente fa.!_ 

sa, ya que los cursos se imparten en 1 a ENEP Zaragoza y adem~ s en ho

rario paralelo al de los trabajadores, posiblemente algQn curso pudi~ 

ra impartirse en el turno matutino, y el personal del turno mixto no

pueda acudir al curso en horario de trabajo, pero esta razón de ning.'!. 

na manera podrla ocupar tal porcentaje. 
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Algunas de estas respuestas, con la información que ya hemos venido -

anotando, resultan obvias, como son el caso de los que opinan que no

hay cursos, pocos pero si los hay; los que dicen que no les Interesa, 

esto se trata ya de un punto de vista muy particular; de igual forma

se pueden considerar a las personas que opinaron que los cursos que -

la ENEP Zaragoza no son fitiles ni interesantes, ya que cada uno de -

nosotros puede valorar lo que a nuestro criterio es fiti 1 e interesan

te porque se trata de dos términos bastante subjetivos; En cuanto a -

los que dicen que no hay cursos para vigilantes ni para auxiliares -

de intendencia, tampoco es una justificación muy lógica porque las -

personas interesadas en aprender y superarse en el desarrollo de sus

actividades y en su vida personal, todo aprendizaje ayudarla, ademas

que no es practico pensar en un curso de "Técnicas para Barrer", no -

porque el término sea vergonzoso ni la actividad, sólo que los cursos 

tienen el objetivo de que las personas que asisten a él puedan mejo-

rar su ni ve! de vida. 

Lo que si es preocupante, la idea de los trabajadores de que las aut!?. 

ridades universitarias tienen que informarles de los cursos que se - -

estan o van a impartirse y decirles personalmente "usted debe asistir" 

ademas que se les debe dar toda la oportunidad dentro del horario de

trabajo. 

También existe otro aspecto no menos importante, que es la falta de -

información y difusión de los cursos, considerando que la ENEP Zarag!?_ 
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za cuenta con instalaciones muy extensas y difieren en su localiza- -

ción, para llegar a todo el personal es necesaria la difusión no tan

solo de los cursos de capacitación y adiestramiento, sino también en

cualquier otra actividad de interés para todos los trabajadores. 

Ademas también se debe tomar en cuenta que las Cilnicas Mu! tidiscipll_ 

narias estan a una distancia considerable de la ENEP Zaragoza, y se -

ubican en Cd.Nezahualcoyotl 5 de ellas, y una mas en el Municipio de

la Paz, Estado de México, para los trabajadores que tienen como ads-

cripción alguna de éstas, si es costoso el transporte en el Estado de 

México, y es muy valida su raz6n para no acudir a los lugares donde -

se imparten los cursos de capacitación, ya que si consideramos que -

el 4.5% de los trabajadores opinan esto, deben ser los que se locali

zan en las Clfnicas y también tomando en cuenta que del total de nue! 

tro universo estudiado, ·representan el 19.3%. 

otra de las preguntas hechas en el cuestionario se refiere a las re~-· 

clasificaciones, donde también obtuvimos lo siguiente: 

¿ HA SIDO RECLASIFICADO? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 65 25.0% 

NO 195 75.0% 

TOTAL : 260 100.0% 
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Como es sencillo de observar la gran mayorla no ha sufrido cambio --

alguno en el tipo de actividades que realizan desde su Ingreso hasta

la fecha, lo que demuestra que el personal administrativo en la ENEP

Zaragoza, estA estancado, y que a pesar de que el 38.7% ha recibido -

cursos de capacitación, éstos no les dan la alternativa de un ascenso 

con lo que se ver!an beneficiados también económicamente. 

Una de las razones muy Importantes y vAl !das que refieren las persa-

nas entrevistadas, es que en cada uná de las categorlas no existen n.!_ 

veles, que permitan un ascenso en su misma categorla; ya que las pla

zas destinadas para las reclasificaciones, se llevan a concursos able.i: 

tos, donde los Interesados se inscriben con anticipación, y quien --

gana dicho concurso, cambia de categorla, lo que puede suceder que -

sea en la misma rama o en otra diferente. 

También se contempla que otros trabajadores argumentan que no han si

do reclasificados por falta de capacitación, lo que ocasiona que no -

saben desempenar otra función que la actual. Nuevamente caemos en lo 

mismo, los trabajadores pretenden que 1 as oportunidades de mejor! a, 

se les ofrezcan personalmente sin tener el los la necesidad de bus- -

carlas ni mucho menos invertir tiempo y esfuerzo para lograrlo. 

Por otro lado, también es importante considerar al grupo que repre- -

senta el 25% y que son los que han sido reclasificados durante su - -

estancia como trabajadores en la ENEP Zaragoza, estas personas en fo.i: 

ma general lo han hecho por concursos de oposición no por los cur- -
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sos que han tomado. 

Otra de las preguntas en cuest!On, es la referente a saber cOmo - --

consideran los trabajadores que es la actividad que real izan, para s~ 

berlo preguntamos que si le gusta lo que hace, a lo que respondieron: 

¿ CONSIDERA QUE SU TRABAJO ES ATRACTIVO? 

RESPUESTA CANTIDAO 'J, 

SI 173 66.37'1'. 

NO 87 33.63'1'. 

TOTAL : 260 100.0'l'. 

Cualquiera que viera tan solo los números frlamente podrla pensar que 

que se trata de un lugar muy Interesante, donde los trabajadores - -

estan de acuerdo con lo que hacen y enterados de la importancia que -

tiene su papel en el desempeño de las actividades de una lnstituciOn

de Educación Superior, pero anal icemos las causales. 

El 66.3% de los trabajadores a quienes les parece atractivo su traba

jo argumentaron lo siguiente: 
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RESPUESTA CANTIDAD '!. 

Porque es descansado y 
guro. 

Se- 67 39.0'1. 

Porque les gusta lo que 
hacen 27 15.6 

Porque les pennite aprender 
y superarse. 25 14.3'1. 

Porque es su medio de vida 
25 14.3'!. 

No contesta ron 22 12.9'1. 

Porque su trabajo es importan-
te para la UNAM y para el Pa!s 7 3.9'!. 

TOTAL : 173 100.0'l. 

Como es notorio sólo el 3.9'1. de las personas consideran su trabajo -

importante, en un ámbito más amplio que el personal, lo que significa 

que la mayor!a acepta su condición tan precaria de vida ya que como -

veremos a continuación, el trabajo si es descansado y muy seguro, pe

ro los sal arios son muy bajos y todos se quejan que no alcanza para -

ra cubrir las necesidades más vitales. 

De esto no es necesario escribir mucho, ya que en nuestro pa!s, se --

está viviendo una crisis económica muy ruda y no solo los trabajado--
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res universitario sufren de carencias sino toda la clase obrera, 

que son los más castigados, a manera de referencia, a continuación se 

enlistan las categor!as de los trabajadores administrativos de la - -

UNAM que están consideradas en el Catálogo de Puestos, con la anota-

ción de la percepción mensual correspondiente. 

PUESTO SALARIO MENSUAL 

RAMA ADMINISTRATIVA. 

Almacenista $ 560 ,548.00 

Jefe Administrativo. 704,048.00 

Jefe de Oficina. 805,348.00 

Jefe de Secc Ión 672,848.00 

Jefe de Servicio 672,848.00 

Operador de Ma .Registradora 578,748.00 

Oficial Administrativo. 551, 948.00 

Secretario 581,248.00 

Prefecto 588,048.00 

Multicopista 577,948.00 

Archivista 592,348.00 

Auxiliar de Contabilidad 634,748.00 

Ayudante de Auditor 639,848.00 

Supervisor 643, 748.00 

Telefonista 568, 948.00 

Marcador de Precios 560,548.00 

Auxiliar de Recibo General 560,548.00 

Auxiliar de Inventarios 560,548.00 

Verificador de Inventarios 704,0.48.00 

Secretario Bilingüe 643,748.00 

Oficinista de Servicios Escolares 608,848.00 
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PUESTO SALARIO MEN!>UAL 
·-

RAMA OBRERA . 
Albañil $ 620,948.00 

Ordeñador 547,348.00 

Carpintero 610,048.00 

Electricista. 606,548.00 

Herrero 598,448.00 

Maquinista. 592,348.00 

Mec~nico 643. 748.00 

Peón 503. 748.00 

Pintor 592,348.00 

Plomero 595, 148.00 

Cerrajero 560.548.00 

Soldador 613,048.00 

Jardinero 560,548.00 

RAMA AUXILIAR DE ADMJNJSTRACION 

Auxi i iar de lntendenda. 470,948.00 

Oficial de Transporte. 615, 148.00 

Vigi !ante 568,948.00 

Cocinero 629,348.00 

Ayudante de Cocina. ~70,948.00 

Peluquero 5/7,948.00 

Motociclista. 560,548.00 

Auxiliar de Tienda. 537, 748.00 

Vigilante Operador de Unidad Móvi 1 635. 748.00 

Vigi !ante Radio Operador 589 ,348.00 

Hamaquero 628,248.00 



PUESTO. 

RAMA ESPECIALIZADA OBRERA. 

Ebanista. 

Fogonero 

Jefe de Taller 

Oficial Carpintero 

Oficial Herrero 

Oficial Jardinero 

Oficial Plomero 

Oficial Soldador 
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Of.de Transporte Especializado 

Pescadero 

Tablajero 

Auxi 1 iar de Frutas y Verduras 

Tapicero 

RAMA ESPECIALIZADA 'fECNICA 

Laboratorista de CCH (40 tirs) 

Auxiliar de Laboratorio (40 hrs) 

Ana 1 i sta 

Laboratorista de CCH (32 hrs.) 

Auxiliar de Enfermera 

Auxi 1 iar de Guarderla 

Auxi 1 !ar de Servicios Geoflsicos 

Bibliotecario 

Bombero 

Cajista - Formador 

Corrector 

Dibujante 

Encuadernador 

Estadlgrafo 

SUELDO MENSUAL 

$ 560,448.00 

592,348.00 

845,648.00 

610,048.00 

598,448.00 

560,548.00 

595, 148.00 

613,048.00 

635,748.00 

577,948.00 

577, 948.00 

560 ,548.00 

589,348.00 

749,248.00 

749,248.00 

805,348.00 

599,348.00 

577,948.00 

577,948.00 

672 ,848.00 

643,748.00 

643, 748,00 

643,748.00 

704 ,0_48 ·ºº 
704,048.00 

643,748.00 

643,448.00 



PUESTO 

Fotógrafo 
Jefe de Biblioteca. 
Jefe de Bomberos 
Jefe de Laboratorio 
Laboratorista. 
Linotipista 
Oficial Electricista. 
Oficial Mecanice 
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Operador de Maquina de Contabilidad 
Capturi sta de Datos 
Prensista 
Programador 
Psicotécnico 
Publicista. 
Redactor 
Técnico 
Tipógrafo 
Traductor 
Operador de Computadora Electrónica PUC 
Operador de Aparatos Audiovisuales 
Técnico en Fabricación de Aparatos y 
Equipo de Investigación 
Técnico Electromecanico 
Técnico en Electrónica. 
Técnico Mecanice en Precisión 
Jefe de Sección de Imprenta 
Ayudante de Imprenta 
Oficial de imprenta 
Operador de Maquina de Composición 
Tipografica 
Auxi 1 iar de Forense 

SUELDO MENSUAL 

643,746.00 

805,348.00 

805,348.00 

820,848.00 

672,848.00 

643 '748.00 
606,548.00 

643,748.00 

560,548.00 

611, 748.00 

643, 748.00 

672 ,848.00 

743 ,048.00 

643,748.00 

736.048.00 

672 ,848.00 

643,748.00 

704,048.00 

889, 748.00 

643,748.00 

769 ,548.00 

704,048.00 

704,048.00 

704 '0•18. 00 
704 ,048.00 

551,948.00 

643,748.00 

643,746.00 

585,948.00 
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p u E s T o SUELOO MENSUAL 

Auxiliar de Laboratorio (32 hrs.) $ 599,348.00 
Asistente de Llbrerla 672,848.00 

RAMA PROFESIONAL. 
Educadora 769,548.00 
Enfermera 769,548.00 
Profes ion i sta ti tu lado 940,948.00 
Profesionlsta con Estudios de Posgrado 997, 148.00 

No es necesario hacer grandes reflexiones acerca de lo anterior, ya -

que por si solos estos datos muestran las carencias de los trabajado

res, que aunque de acuerdo a la opinión de muchas personas, es un tr!!_ 

bajo descansado y que sus horarios son bastante cómodos, pero hay que 

considerar que muchos .de los trabajadores universitarios, laboran las 

40 horas semanales que marca la ley. 

Ante esto también en el cuestionarlo real Izamos una pregunta que no -

es especlficamente en relación al salario pero un gran número de tra

bajadores coincidieron en la misma respuesta, lo que representa que -

todos el los adolecen del mismo problema, pero según los resultados -

que ahora hemos obtenido son personas que no demuestran un interés -

feaciente para salir de la situación donde se encuentran, ya que como 

veremos m~s adelante muchos conflan en los logros que se puedan obte

ner a través de la unidad, la que est~ representada por su sindicato, 

pero ni en este aspecto se ven interesados en conocer a fondo los - -
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1 ineamlentos y las actividades del propio Sind !cato al que P,ertene--

cen, a continuación se muestran los resultados de la pregunta en cues 

tión. 

¿ LA UNAM SATISFACE TODAS SUS NECESIDADES? 

, 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 33 12.7% 

NO 227 87.3% 

TOTAL : 260 100.0% 

Del 87.3% que contestaron negativamente, el 89.1 coincidieron en que 

los salarlos son demasiado bajos, el 8.9% no contestaron la interro-

gante de porqué; y sólo el 2% contestó que no porque no hay oportunl_ 

dades reales de superación. 

Sin embargo también es sabido por la mayoría de la población unlvers.!_ 

tarta que estos trabaJadores tienen flex1bil1dad en horarios para - -

poder real izar alguna otra actividad en el tiempo que no se encuen- -

tran laborando y de acuerdo a los resultados que a continuación se 

van a detallar, este tiempo no es aprovechado como podr!a serlo. 
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Ya que también se hizo una pregunta para conocer qué porcentaje de -

los trabajadores administrativos de la ENEP Zaragoza estudian o trab2_ 

jan en otro lugar fuera de la UNAM, actividades que pueden permitir-

mejorar su nivel de vida, ya sea en el aspecto cultural o econ6mico -

segQn corresponda; de estas preguntas se obtuvieron los siguientes r~ 

sul tados: 

¿ACTUALMENTE ESTUDIA? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 94 36.2' 

NO 166 63.8& 

TO TA l : 260 100.0% 

¿TRABAJA EN OTRO LUGAR FUERA DE LA UNAM? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 36 
- - 13.8% - -,-.,._-~: -·· I<~ 

NO 224 86.2% 
'-·~ 

T O TAL : 260 ioo.oi 
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De los 260 trabajadores entrevistados como población representativa.

encontramos que el 76.8% se registraron que su estado civil corresoo!!_ 

de a los casados, el 23.2% son solteros; sin embargo todos tienen en

promedio 3 personas como dependientes económicos, y a pesar de estas

circunstancias la gran mayor!a no cuenta con otro empleo que ayude a 

mejorar su econom!a familiar. Es importante mencionar que entre las

personas entrevistadas existe un grupo de mujeres que ademas de sus -

actividades laborales son amas de casa y argumentan que el horario de 

trabajo les permite atender a sus hijos y las labores propias del ho

gar, razón por la que no disponen de tiempo para otro empleo o activ.!_ 

dad. 

Como se hizo mención al inicio de este cap!tulo, contamos con un gru

po de entrevistados que nos proporcionó infonnación adicional a las -

preguntas del cuestionario y entre otras preguntamos lo referente 

los d!as de descanso, que en la UNAM suman 18 al año, también tienen

entre sus prestaciones derecho a 10 d!as de permiso económico, ademas 

de dos perlódos de vacaciones: uno de trece d!as Mbi les y el otro de 

quince para los trabajadores que tienen de antlguedad de 6 meses a 15 

anos. Los que tienen mas de 15 hasta 20 alias laborando en la lnstit!!_ 

ción gozan de 5 d!as naturales mas de vacaciones; los de 20 a 25 aiios 

de antiguedad, aparte de las vacaciones ordinarias gozan de 10 d!as -

naturales mas de vacaciones, y los que tengan mas de 25 alias de anti 

guedad, les .corresponden los dos periódos ordinarios de vacaciones -

mas 15 d!as naturales de vacaciones adicionales. 
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Resumiendo lo anterior tenemos, que por ejemplo los trabajadores con 

mAs de 25 aiios de antiguedad gozan en total 39 dlas hAbl les por con-

cepto de vacaciones, 10 dfas hAbiles por permisos económicos, 18 dfas 

de descanso obligatorio, lo que suman un total de 67 d!as hAbi les de

descanso al aiio. Sumado a esta cantidad también tenemos que tomar en 

cuenta los dlas sAbados y domingos e incapacidades médicas que no son 

laborados durante el año. 

A esto se realizó una pregunta adicional donde se cuestionaba la pos.!_ 

bi 1 idad de obtener un aumento salarial si trabajaban los dfas festi-

vos (a excepción de los que marca la Ley Federal del Trabajo), ademAs 

de reducir la cantidad de dfas de vacaciones; sorprendentemente la m~ 

yorra contestó que si lo aceptar!an, sin embargo, también hubo otros

mAs, que opinaron que si los trabajarlan en caso de que éstos d!as se 

les pagara como tiempo extraordinario triple. 

Considerando que éstos dfas les fueron otorgados en los paquetes de -

prestaciones pactados con la UNAM y con su Sindicato, y que en su mo

mento tuvieron gran importancia, también se hizo la siguiente pregun

ta, cuyo re su i tado fue: 

lCONSIOERA QUE SU SALARIO ES LO MAS IMPORTANTE 
O PIENSA QUE EXISTEN OTROS FACTORES? 

RESPUESTA CANTIOAO i 

SI 166 63.8% 

NO 94 36.2% 

TOTAL: 260 100.oi 
-
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Como vemos el salario es uno de los factores de mayor importancia pa

ra los trabajadores, porque todos los que consideraron como positiva

su respuesta coinciden que es el medio de vida y que para ellos es lo 

mas Importante. 

Sin embargo el 36.2% que contestaron negativamente, aunan al salario

los aspectos de autorrealización, de horarios, motivación y est!mulos 

que les parece son de suma Importancia también y que en la ENEP Zara

goza no es posible apreciar. 

Por otro lado, también fueron real izadas una serie de preguntas con -

el afan de investigar la Influencia del sindicato en la ideolog!a de

los trabajadores, encontrandose lo siguiente: 

lCONOCE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTIPULADOS 
EN EL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE? 

RESPUESTA CANTIDAD 't 

SI 204 76.4'1. 

NO 56 21.6'1 

TO TA L : 26D 100.oi 
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Del 78.4'.I. que dicen conocer sus derechos y obi igaciones marcados par

e! Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, el 48.35'.I. opinan que lo co

nocen en un 75'.I., el 29. 65'.I. que lo conocen en un 50'.I. y por ú l tfmo el -

22'.t consideran conocerlo en un 100'.t. 

Considero que estos resultados no son muy confiables, porque si recu

rrimos a datos anteriores, donde la gran mayorla de los trabajadores

de la ENEP Zaragoza tienen como nivel de estudios basico la secunda-

ria, podemos deducir que un gran número de los trabajadores no tienen 

hAbitos de lectura, ademAs que se observa en la siguiente pregunta -

que cuando los trabajadores tienen problemas acuden con los delegados 

sindicales para pedir apoyo en la soluciOn de éstos, pero no justifi

can su peticiOn de acuerdo al clausulado del Contrato. 

Ante esto real izamos la siguiente pregunta y diO como resultado: 

l CONSIDERA QUE SU DELEGADO SINDICAL LE AYUDA 
A RESOLVER SUS PROBLEMAS LABORALES? 

RESPUESTA CANTIDAD '.l. 

SI 110 42.24% 

NO 150 57 .76'.I. 

TOTAL : 260 . 100.0'.I. 

Las opiniones estAn pract!camente aparejadas porque sOlo el 7.76% -

representa Ja mayorla de los que r.ontestaron en forma negativa, - -
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Oe estos resultados se desprenden otros que también son importantes-

porque de el los depende la opinión que los trabajadores tienen de su

organización gremial: 

Los que contestaron afirmativamente respaldan su punto de vista por -

los siguientes argumentos: 

34.7% Los consideran como personas responsables, 
honradas y que ayudan a los trabajadores -
sin ningún interés personal. 

26 .5% Consideran que deben ayudarlos, p0rque esa 
es una de sus obligaciones como delegados
sindicales. 

26.5% Han tenido problemas de tipo laboral y por 
ese motivo han acudido a sus delegados sin 
dicales y efectivamente los han ayudado. -

10.3% Se reservaron su opinión. 

Como podemos apreciar estos resultados confirman lo establecido ya en 

este capitulo, la gente es demasiado dependiente ya sea por parte de

las autoridades universitarias, o del sindicato. Piensan que alguna

de las dos Instancias va a resolver su situación laboral, económica y 

hasta persona 1. 

Por otro lado, también nos encontramos con las personas que opinan -

que la delegación sindical no resuelve sus problemas, este grupo de -

trabajadores argumentan lo siguiente: 
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46.3 % Califican a sus delegados sindicales 
como ineptos e incapaces para repre
sentarlos. 

20.9 i Refieren que cuando se les neceslta
los trabajadores los buscan, pero no 
tienen éxito, por lo que tienen que
resolver sus problemas personalmente. 

15.0 % Aseveran que utilizan la delegaclón
slndical como escalinata en los asun 
tos pol ltlcos que les interesa. -

11.9 % Se reservaron su opinión. 

3.0 % Opinan que los delegados sindicales
esUn de coman acuerdo con 1 as auto
ridades universitarias, por lo que -
llegan a acuerdos personales que en 
ocasiones afectan los intereses de -
los trabajadores. 

2.9 % Consideran que la delegación sindical 
no es necesaria. 

Todas estas conside~aciones ya han sido tratadas a lo largo del pre-

sente trabajo, ya que en cuanto a que cuando se les busca a los dele

gados sindicales no estan, es porque éstos al tener la representativ!_ 

dad del sindicato, gozan de permisos especiales para acudir a los - -

eventos o asuntos propios de su denominación, y en las oficinas sind.!_ 

les les son otorgadas constancias de asistencia para justificar su -

ausencia en la dependencia correspondiente. 

Oe los puntos de vista de los trabajadores, creo que no hay mucho que 

agregar. 
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En referencia también del grado de conocimiento del Sindicato que los 

representa, se hizo la siguiente pregunta: 

¿coNOCE LA ORGAN 1ZAC1 ON DEL STUNAM 
Y ENTIENDE SU FUNCIONAMIENTO? 

RESPUESTA CANTIDAD i 

SI 114 44.0% 

NO 146 56.D'l 

TO TA l : 260 100.oi 

·-

Estas respuestas también fueron no muy convincentes, porque todo lo -

referente al sindicato causó impacto en los entrevistados, de manera

tal que la respuesta afirmativa no requer!a de mayor explicación, en

cambio la respuesta negativa se le anexaba el término de "porqué", -

esta forma de planteamiento de la pregunta considero que tuvo mucho -

que ver, porque muchas personas por no expresar su opinión se inclinó 

a la respuesta mAs sencilla. 

Pero, entre las personas que contestaron que no conocen la organiza--

ción de su sindicato ni su funcionamiento y que representan 1 a mayo-

rl a encontramos 1 as siguientes razones: 
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32.8% No les lnteresd conocer ni la organización 
ni el funcionamiento del STUNAM. 

25.0% Argumentan que en ningún lado el STUNAM, -
se interesa por dar a conocer a los traba
jadores afi 1 iados su forma de organización. 
Esto lo podemos resumir como falta de difu 
s!ón. -

15.6S Consideran que no les hace falta • 

14.0% No contestaron. 

7.8% Coinciden en decir que hasta la actualidad 
no ha necesitado este tipo de información. 

4.8% Opinan que entre sus compaíleros nadie cono 
ce ni la organización ni el funcionamiento 
del Sindicato, y si alguno es la excep- -
ción, no cree que !os conozca m~s del 30%. 

En términos generales, podemos decir que a ninguno de estos trabajad.2_ 

res les interesa el tema, ya que cualquiera que sea el motivo ninguno 

de ellos les ha preocupado involucrarse en la organización que los re 

presenta. 

Sin embargo, me parece interesante la opinión que ocupa el 4.8%, - -

porque comulga con mis apreciaciones anteriores referentes a que los 

trabajadores involucrados, contestaron afirmativamente por no tener -

mayores compl i cae! enes en sus respuestas. 

Por otro lado, como fué considerado en el capitulo de sindicalismo -

universitario, el STUNAM ha utilizado el derecho de huelga para sus -

logros Ms!cos, pero también podemos decir que desde la huelga de - -

1982, el Sindicato no ha sido beneficiado ni económica ni pollticame!l. 
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te, con lo cual los trabajadores sólo reconocen que sus Intereses se

han visto mermados por los descuentos de los dlas de huelga, cosa que 

no se ve reflejada posteriormente en un aumento salarial, por lo que

consideré de importancia realizar la siguiente pregunta: 

lCONSIOfRA QUE LA HUELGA ES EL MEDIO PARA 
MAYORES LOGROS EN SU TRABAJO? 

RESPUESTA CANT!OAO '.t 

SI 130 50.0'.t 

NO 114 43.9'.t 

No contestaron 16 6.1'.t 

TO TA l : 260 100.0% 

A pesar de los argumentos anteriores podemos ver que los trabajado-

res universitarios insisten que es la huelga el medio por el cual - -

logran mayores beneficios en su relación laboral con la UNAM. Ante -

esto sólo me resta presentar las argumentaciones presentadas por los

trabajadores para avalar su punto de vista. 

En primer término analizaremos a los que contestaron afirmativamente, 

entre estos encontramos que: 
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96.St; Coincidieron que es una forma para presionar 
a las autoridades universitarias para que -
accedan a sus peticiones. Que si de esta -
forma se logra muy poco, si no se fueran a -
huelga nadie los tomarla en cuenta. 

3.St; No contestaron. 

En segundo .lugar, ana 1 iza remos las respuestas de los trabajadores - -

que consideran que la huelga no les ayuda a mejorar su condición lab.Q_ 

ral. 

56.9'1: Consideran que no se logra nada con \a huel
ga porque el movimiento esU pactado con las
autoridades un! vers 1 tari as. Y entonces muy -
lejos que nos ayude nos periudlca moral v eco 
n6micamente. -

25.4t; Opinan que en el inicio del Sindicato si se 
lograban las demandas de los trabaiadores en 
una hueloa. sin embarco ahora no. oor lo oue
es meior lleoar a un acuerdo. 

11.B'l: Contestaron que las huelgas solo sirven para
que los dirigentes sindicales obtengan benefi 
cios personales. -

5.9'1. Se reservaron su opinión al respecto. 

Como podemos apreciar existe una gran divergencia de opiniones, refe

rentes al Sindicato, sin embargo es muy respetable cada una de ellas. 

Por Oltimo anal Izaremos la pregunta restante, la que ti e.ne como obje

tivo conocer la apreciación de los trabajadores en cuanto a las caus2_ 

les de rescisión del contrato individual de trabajo, contempladas en

la cl~usula 20 del Contrato Colectivo de Trabajo, y cuyo procedlmien-
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to se lleva a cabo de acuerdo a la cláusula 21 del mismo Contrato. 

Los trabajadores opinan lo siguiente: 

SI USTED COMETE UNA FALTA GRAVE 
lCREE QUE LO OESP !DAN? 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI !52 58.6% 

NO 108 41.4% 

TO T fl L ; 260 100.0% 

El 58.6% contestaron afirmativamente, y todos coinciden en que al - -

cometer una falta que esU contemplada en el Contrato Colectivo de -

Trabajo, como causal de rescisión de contrato, son despedidos por la

UNAM de acuerdo a los procedimientos establecidos también. 

Por otro lado, los trabajadores que consideran que no procede el des

pido en estos casos, son porque en la vida cotidiana 1abora1 , se han 

enterado de muchos casos que se presentan, donde el trabajador comete 

este tipo de faltas y no es despedido, sólo es sancionado débilmente. 

Las razones que ellos argumentan son las siguientes: 
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57.0't. Consideran a las autoridades universitarias 
muy flexibles en este sentido y por no com
plicarse, prefieren llegar a un acuerdo con 
los trabajadores o con los delegados sindi
cales. 

2.0't. Argumentan que son testigos de casos en los 
que alguno de sus compañeros ha cometido una 
falta grave que es motivo de rescisión de -
contrato y que sólo son sancionados con - -
dlas no laborados y les son descontados. 

16.0't. No contestaron. 

25.0't. Consideran q~e las autoridades universitarias 
no se preocupan por lo bueno ni por lo malo, 
por lo que los trabajadores no son tomados
en cuenta. 

En general podemos decir, que cada persona que le interese conocer e~ 

tos resultados, tendrá su particular punto de vista, por lo que con -

esto se d.1 por terminado el capitulo de an.11 is is e interpretación de

los resultados. Solo me resta anotar algunas·de las sugerencias que

las personas que amablemente se prestaron para la realización de la -

presente investigación, para que si a alguien le interesa las tomen -

en cuenta: 

a).- Que los trabajadores realicen sus funciones de acuerdo 
a lo establecido en el Catalogo de Puestos. 

b).- Las autoridades universitarias y el Sindicato, deben -
considerar que los trabajadores necesitan estimulas y
motivadores para cumplir adecuadamente con sus tareas. 

c) .- Es necesario que en todas las dependencias de la UNAM, 
se implanten verdaderos cursos de capacitación y adies 
tramiento , que sean efectivos para el logro de mejo-~ 
res condiciones en el desempeño de las funciones. As! 

'como en lo posible, sean tomados estos cursos en cuen
ta para las reclasificaciones del personal. 
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d). - Que cuando se 11 egue a un acuerdo sobre 1 os 
aumentos salariales para el personal admi-
nlstrativo de la UNAM, sean considerados -
los precios del mercado de los artlcu!os de 
primera neces !dad. 

e).- También consideran Importante, que exista -
un tabulador de salarlos de acuerdo a las -
categorlas, ya que practicamente los sa!a-
rios son Iguales. 

f).- Que el sindicato se preocupe por dar a cono 
cer sus planes de trabajo y objetivos a to-=
dos los trabajadores afiliados al mismo. 

g).- Que los delegados sindicales sean reales -
representantes de los trallajadores, ya sea
ante las autoridades universitarias por pro 
blemas laborales, como en el cuidado de Jos 
intereses de sus compañeros trabajadores. 

h).- Que se cumpla lo establecido en los llnea-
mlentos uni vers! tarios. 

i).- Que para cualquier asunto importante que -
involucre a los trabajadores de las Clln!-
cas Multidisciplinarias, al igual que a to
dos los demas de su género, se real icen ac
tl vidades de difusión para que todos sean -
enterados. 

j) .- Que se tome en cuenta la opinión de los tra 
bajadores con mas frecuencia, a través de -=
cuestionarlos como el que es objeto de estu 
dio. -
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Hemos visto a través de las diferentes etapas de este trabajo la -

trayectoria tanto de la U.N.A.M. como del S. T .U.N.A.M., dos grandes 

organizaciones que involucran directamente en sus actividades a to

dos los trabajadores administrativos que laboran en la Universidad. 

Pero también podemos darnos cuenta que estos trabajadores han s ldo

protagon i stas estelares de los principales conflictos ool slndicall~ 

.m un!vers!tar!o como fué el caso de la huelga histórica de 1972, -

~ue por su duración y caracterlst!cas podrla considerarse Cínica en

nuestro pals, donde los trabajadores lucharon y se sostuvieron du-

rante 83 dlas de huelga. Terminado el conflicto fueron los m~s be

neficiados, al ser reconocido su Sindicato como Cínico representante 

de los trabajadores administrativos, en la misma huelga también lo

graron el reconocimiento de un Contrato Colectivo de Trabajo puesto 

en vigor a partir del 26 de febrero de 1973, éste a través del tle!!! 

po ha sufrido modificaciones a favor de los mismos trabajadores. 

Posteriormente en huelgas esta! ladas por los trabajadores adminis-

trativos se registraron logros que se les puede evaluar prktlcame!!. 

te de tipo polltico. Sin embargo el tema que nos ocupa es la vida

actuai del personal administrativo de la Universidad Nacional Autó

noma de México. 

Actualmente'el Contrato Colectivo de Trabajo vigente es revisado en 

forma bienal, y es el que regula al personal administrativo en sus-
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relaciones laborales con la UNAM, basandose sus funciones en el Ca

talogo de Puestos, que describe especlflcamente cada una de las ac

tividades de las diferentes categorlas existentes para el personal

de base. 

Este Contrato Colectl vo de Trabajo otorga una serle de prestaciones 

a los trabajadores universitarios superiores a las se~aladas por la 

Ley Federal del Trabajo. 

Sln embargo, podemos observar que existe una gran problematlca que

ha llevado a la UNAM a tener serlas deficiencias de caracter Impor

tante en cuanto al funcionamiento de las operaciones admlnl stratl-

vas ya que como mencionamos en el planteamiento del problema los -

tramites administrativos que se llevan a cabo son lentos y las ins

talaciones se encuentran muy deterioradas por la falta de mantenl-

mlento y l lmpleza sobre todo. 

Al respecto, podemos argumentar que se debe a varias razones, entre 

las mas Importantes mencionaremos: 

A.- Los trabajadores no reciben algún motivante que los estimule a

realizar su trabajo eficientemente, por lo que no les lnteresa

hacerlo bien nl a tiempo, en consecuencia se van acumulando - -

asuntos. pendientes que obstaculizan la fluidez de los tramites. 

B.- Por otro lado, se encuentra el Catalogo de Puestos que define -
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especlflcamente las funciones que debe real izar el trabajador -

de acuerdo a la categorla por la que fué contratado. 

Por esta raz6n las autoridades unlversltarlas no pueden exigir

le m~s al trabajador porque de lo centrarlo, son acusados por -

vlolaclones al Contrato Colectivo de Trabajo vigente y se invo

lucran en serios problemas con los representantes sindicales. 

C.- La supervlsi6n es altamente flexible, no podrla serlo m~s. por

que en el caso de los funclonarlos de la Escuela Nacional dP. -

Estudios Profesionales Zaragoza, se enfrentan a situaciones muy 

desfavorables C•Jn los trabajadores, debido a que en el caso que 

procedieran a aplicar sa.1ciones administrativas, serla a través 

de un acta, que levantan por la razón que se especifique, ésta

la envlan al Departamento Jurldico de la entidad para que el -

abogado proceda como corresponde. 

Cuan.jo llega el turno de este caso, el abogado procede a citar

en su oflclna en determinada fecha a los participantes de la ª.!:. 

ta en cuestión. Todavla se debe preveer que ese dla se .reunan

las dos partes: por un lado las a1toridades universitarias y el 

funcionario que levantó el acta, y por el otro los representan

tes sindicales y el o los trabajadores Infractores. 

t.n caso de que no sea as 1, se da una nueva cita, en 1 a que de--
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beran presentarse las partes, porque en caso contrario el fa! lo 

se da a favor de la parte ausente. Generalmente no sucede as!, . 

ya que se reunen las dos partes, y de cualqJier forma se llega

ª un acuerdo y el acta no procede, pasa a ser parte del archi-

vo. Y dado el caso que la falta cometida sea grave, se le san

ciona al trabajador cuando mucho con una semana de suspensión a 

sus labores, y al término de ésta se reincorpora en su misma -

dependencia de adscripción. 

finalmente después de un largo tramite el funcionario se ve -

obligado a continuar batallando con el mismo trabajador y con -

los mismos problemas, razón por la cual los funcionarios admi-

nistratlvos evitan esta clase de problemas. 

o.- Otro aspecto muy importante también lo juega el grado de callfl 

cac!6n académica de los trabajadores, porque muchos se quejan

que el salario es bajo, pero continúan prestando sus servicios-. 

en la Institución, debido a que no saben desempe~ar otra activl 

dad, ademas que en la UNAM tienen el trabajo seguro y es difl-

ci I que puedan despedirlos, porque el sindicato no lo permiti-

r!a. 

Esto demuestra una dependencia total de los trabajadores hacia

otras personas para que le den solución a sus problemas porque

ta! parece que no son capaces de enfrentarlos solos. 
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Siempre culparán que el Sindicato no trabaja, por eso es que 

tienen salarios muy bajos, pero se niegan a reconocer que su la 

bor es al lamente importante para recuperar el prestigio nac io-

nal e Internacional de la Institución de la que forman parte. 

Ademas tal parece que no se dan cuenta que la situación que --

ellos viven también aco;a a toda la clase trabajadora, y sin -

embargo ante tal circunstancia lo que debemos hacer es trabajar 

aOn más, y tener el ánimo de lucha para conseguir los satlsfac

tores que necesitamos, ya sea dentro o fuera de la UNAM. 

E.- Similar a lo anterior se encuentra la Influencia que ejerce el

STUNAM sobre los trabajadoras, ya que consideran que el ~indic~ 

to tiene la obligación de resolverles todos sus problemas, lo -

que es tata 1 mente falso. 

Porque es natural que las personas actuemos y nos esforcemos -

por obtener beneficios personales y nadie, absolutamente nadie

les va ad.ir en forma gratuita lo que piden. Muy al contrarlo

considero que la imágen d? uno d? los más importantes sindica-

tos como lo es el SfUNAM, se deb~ a que sus dirigentes de 1971-

a la fecha, han sido prácticamente los mismos, y éstos han sido 

personas con caracterlsticas de liderazgo muy importantes. que 

han sabido manipular a más de 23,000 trabajadores. 

Porque si ahondamos un poco en el funcionamiento del STUNAM, no 
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es dificil llegar a concluir la razón de su éxito, mismo que r! 

dlca en lo siguiente: 

a).- Tiene una estructura organizaclonal perfecta, que llega a

tadas y cada una de las entidades de la UNAM por mas pequ~ 

~a que ésta sea, esto da fuerza a la organización, pero a 

los trabajadores se les hace creer que son sus representa.Q_ 

tes sindicales los que les hacen el favor de aceptarlos en 

su organización y darles derechos como trabajadores. 

b).- La titularidad que posee el Sindicato como antco represen

tante de lqs trabajadores ante las autoridades universita

rias y federales les facilita toda su gestión, debido a -

los titulares del Comité Ejecutivo del Sindicato manejan -

las prestaciones que la Institución otorga para los traba

jadores como son: créditos hipotecarlos, plazas vacantes.

escalafón. etc., y son los representantes del Sindicato -

quienes deciden a quién beneficiar, tomando como base fun

damental la participación sindical de sus agremiados. 

Dicho de otro modo, esto significa que los trabajadores 

si quieren gozar de uno de estos beneficios tienen que -

as! stl r obl igatorl amente a asambleas, marchas,. mitines, y· 

cualquiera otro evento organizado por el STUNAM, ya que en 

cada delegación sindical existe una Comisión de Actas y --
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Acuerdos que lleva a cabo un reglstro s!stematlco de la -

asistencia de los trabajadores a los actos a que fUeron -

convocados. 

Por esta razón el Sindicato tiene asegurada la asistencia

de los trabajadores a los eventos planeados con anteriori

dad. Pero todo esto lo hace ver ante la comunidad de tra

bajadores administrativos que es el Sindicato quien otorga 

los beneficios. Pero es aún más preocupante darnos cuenta 

que la gran masa de trabajadores tienen la plena certeza -

que su Sindicato es quien los favorece, y no analizan que

es el Sindicato quien los utiliza para poder seguir gozan

do de todos los beneficios que posee. 

F.- Un aspecto más lo representa el salario que perciben los traba

jadores administrativos de la UNAM, me atreverla a decir que es 

el más importante para todos, ya que es el principal objetivo -

para el cual todos vendemos nuestra mano de obra, porque repre

senta el medio para satisfacer nuestras necesidades más elemen

tales. 

En el caso que nos ocupa no es dificil deducir que los trabaJ~

dores están muy castigados en este sentido, porque e.amo fué -

apreciado en el cuadro correspondiente se cuenta con una e•ten

sa diversificación de categorlas, pero la diferencia de sala- -
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rios entre una y otra no es muy notoria, lo que quiere decir -

que cualquiera que sea la categorla no tiene un salario real -

que vaya de acuerdo a las necesidades baslcas y a los precios -

de 1 mercado. 

Se dice mucho Que los trabajador~s tienen salarios superiores -

a los marcados por la Comisión Nacional de los Salarios Mlnlmos 

pero esta es una argumentación subjetiva, ya que por ejemplo, -

un trabajador administrativo de la UNAM, con categor(a de Auxi

liar de lntsndenc!a percibe un salario de $470,000.00 mensuales, 

que corresponde a $ 15,660.00 diarios; el salario mlnimo vigen-. 

te es de$ 11,900.00 diarios, lo que quiere decir que el traba

jador universitario gana $3,700.00 mas al d!a; pero, cuando los 

obreros perciben un salario n(nimo, no procede ningún descuento 

por concepto de pago de impuestos o servicios médicos; y en ca!!! 

bio los trabajadJres administrativos deben pagar: Impuesto Per

sonal, Servicio Médico del !SSSTE, Fondo de Pensiones, Cuota -

Sindical y Seguro de Vida, lo que representa un porcentaje del-

13i aproximadamente de su sueldo. Por lo tanto haciendo los -

c~lcuios correspondientes <el trabajador de la UNAM que se ha -

puesto como ejemplo, realmente percibe $ 13,572.00 diarios. 

Ante esto, considero que se generan infinidad de problemas de -

tipo económico, mismos que repercuten tanto en el ~mblto fami-

llar como laboral de las personas. 
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G.- Por otro lado también es necesario dejar asentado que en la - -

UNAM son casi nulas las oportunidades de desarrollo y crecimie

to para el personal administrativo, ya que en el caso de que -

alguna autoridad uní ver si ta ria opine que en su tramo de control 

cuenta con personal altamente calificado y responsable, no pue

de hacer mucho para ayudarlo, a manera que el trabajador resul

te beneficiado económica y moralmente. 

Los casos de ascenso se manejan por la Comisión Mixta de Admi-

s!On y Escalafón, para lo cual los interesados tienen que pre-

sentar un exAmen de oposición. 

Con todos estos argumentos quedan cubiertos los objetl vos plantea-

dos en la página 172 del presente trabajo, ademAs que la solución -

tentatl va, representada por la hipótesis planteada queda totalmente 

aceptada, ya que textualmente dice: 

" La eficiencia del trabajo del personal administrativo de la Es- -

cuela Nacional de Estudios Profesionales "Zaragoza", est~ altamente 

relacionada con el salario que perciben; as! como de sus oportunid! 

des de desarrollo y crecimiento " 

Por último sólo me queda agradecer a todos los trabajadores admini~ 

trativos de la UNAM, par su participación y disposición en la obte!!_ 

ción del material necesario para la real !zación del presente traba

jo, esperando que alguna vez les pueda ser de utll ldad. 
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SUGERENCIAS: 
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SUGERENCIAS. 

Es dificil proponer soluciones ante una problemHica que es generada -

por un sistema tan complejo como es el caso de las relaciones de trab2_ 

jo entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Sindicato de

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que se

trata de dos organismos altamente estructurados que involucran a - ---

23,650 trabajadores aproximadamente, por lo que mis sugerencias para -

mejorar dichas relaciones de trabajo, se encuentran encaminadas en el 

área donde se llevó a cabo la investigación de campo: En la Escuela -

Nacional de Estudios Profesionales "Zaragoza". 

De esta forma, en primer lugar hago referencia a los dos aspectos a -

que se refiere la hipótesis planteada, a lo cual propongo: 

A.- Los salarios d~I personal administrativo de la UNAM, no cubren las 

necesidades b&s!cas de los trabajadores; en este sentido las auto

ridades universitarias de la ENEP Zaragoza no pueden intervenir d.!_ 

rectamente, pero si pueden ! levar a cabo un programa de ayuda al -

salario, mediante la creación de cooperativas en la Dependencia. 

Esto es, que sean los trabajadores administrativos los que partic.!_ 

penen los locales de venta de alimentos y arUculos escolaries que 

se encuentran dentro de las instalaciones de la ENEP Zaragoza. 

Con lo que se lograrla una participación organizativa del personal 

para ayudarse mutuamente. 
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Las Cooperativas a que hago referencia pueden ser creadas por apor

taciones directas de los trabajadores, tanto en efectivo como con -

su mano de obra. Con lo cual se adquirirlan los recursos financie

ros materiales y humanos para atender el local. Claro esta que es

tas actividades los trabajadores las deben realizar fuera de su ho

rario de trabajo. 

Con esta medida podrlan registrarse Importantes beneficios: por un

lado, los trabajadores administrativos de la ENEP Zaragoza tendrlan 

otro ingreso familiar que les ayudarla a mejorar su economla. Por 

otro lado la Institución puede ofrecer ayuda a su personal sin sa-

cri f !car recursos propios, ademas que 1 as cooperativas deben pagar

a Patrimonio Universitario una cuota prefijada. 

B.- La segunda variable de la hipótesis planteada y afirmada en los re

sultados, se refiere al aspecto de desarrollo y crecimiento del pe.!'.. 

sonal administrativo. 

Para mejorar este aspecto, en la ENEP Zaragoza, existe el Departa-

mento de Superación Administrativa, el cual debera realizar planes

Y programas de capacitación para el personal administrativo, que 

fueran reales y acordes a las necesidades de los trabajadores, y 

donde se contemple y se lleve a cabo el proceso admi11istrativo de -

manera ~stricta. 
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Estos planes y programas de capacitación, para llevarlos.a la pr4c

tica, deberfo contar con el apoy!l i aprobación de los funcionarios

de la ENEP Zaragoza, donde se le proporcione la debida atención y -

evaluación de los resultados obtenidos en cada evento. 

El control del personal administrativa que asiste a estos cursos es 

de vital importancia, ya que éstos deber~n justificar su inasisten

cia a su centro de labores, con los resultados obtenidos en el cur

so para el cual le fueron otorgados los permisos para ausentarse. 

Con estas medidas, tanto el personal como la entidad se beneflcia-

r!an, ya que por un lado los trabajadores cuentan con los conoci- -

mientas Msicos para llevar a cabo sus funciones; y tendrlan las h~ 

rramientas necesarias para buscar mejores alternativas de empleo. -

Por otro lado, la institución puede contar con el personal eficien

te que se vea reflejado en la calidad y productividad de la entidad. 

Adem4s, que este. aspecto esta !ntimamente relacionado con uno de -

los objetivos centrales de la Universidad como una Institución de -

Ensenanza Superior: Creac Ión de persona 1 espec la 1 izado. 

También, aparte de estos dos aspectos, encontramos otro problema que -

afecta seriamente la eficiencia del personal administrativo de la ENEP

Zaragoza, que por no estar contemplado en la hipótesis es tratado por -

separado. 
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Es de vital importancia que para llevar a cabo todas y cada una de

las actividades de Ja ENEP Zaragoza, se cuente con un grupo de su-

perv i sores con l<1 autoridad y apoyo necesarios para hacer cumpl l r -

lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo, en lo referente

ª derechos y obligaciones del personal. 

Para esto se deber~ dar la Importancia adecuada a los reportes del

supervisor, en cuanto al cumplimiento de los trabajadores, y en su

caso cuando Ja situación lo amerite apllcar las sanciones correcti

vas correspondientes de acuerdo a Ja nonnatlvidad. 

Cuando a criterio de las autoridades universitarias se detennine -

una sanción menor al personal que haya comentido una falta, que por 

lo menos éste sea cambiado de adscripción para evitar que la disci

plina sea puesta· en ouda por el resto de los trabajadores. 

Con todas estas medidas, se crea un ambiente de respeto a las nor-

mas laborales establecidas por parte de los trabajadores y funclo-

narios universitarios. 

Estrechamente l lgado a esta medida, se encuentra el aspecto de su-

pervisión, que por las caracter!stlcas ya muchas veces citadas de -

esta rama del personal universitario, deber~ ser estrecha, con el 

objeto de que cada uno de los integrantes de la comunidad Zaragoza

na, cumpla eficientemente con las tareas que le han sido encomenda

das y que no haya ausentismo en los fugares de trabajo. 
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En forma general, considero que estas medidas tienen un alto grado de -

dificultad para ser ejecutadas, ~"'ºpaulatinamente se pueden lograr, 

con lo que se incrementarla 1 a productividad y 1 a ca 1 idad del personal -

administrativo de 1 a ENEP Zaragoza, consecuentemente redundar la en el -

rescate del prestigio de la ENEP Zaragoza y de la UNAM. 

Si estas medidas son diflciles de aplicar, más lo serla el respeto al -

articulo 55 del Estatuto del Personal Administrativo de la UNAM, donde

considera que la representatividad de los trabajadores administrativos

de la UNAM, deberá ser por una Asociación, y no deberá involucrarse con 

las organizaciones de estudiantes, profesores e investigadores. Además 

de no poder pertenecer a organizaciones o confederación ni tener rela-

ciones de solidaridad con otros sindicatos. 

Ante esto el Sindicato existe como una fonna de violación a los regla··

mentos universitarios, y muy lejos de llevar a cabo actividades de ayu

da a los trabajadores, 1 os perjudica tanto 1 abara! como personalmente, -

como se ha visto con anterioridad, por esto considero que serla de --

gran ayuda para la Universidad y sus trabajadores, hacer respetar esta

reglamentaci6n y desaparecer al Sindicato. 

Esta propuesta podr!a causar alanna a muchas personas que s~ encuentran 

inmersas en este sistema, pero se debe valorar que para gozar de las -

prestaciones que la Universidad ofrece a sus trabajadores, ya no serla

necesaria la participación sindical, sino que todos y cada uno de los -

trabajadores, tendrlan las mismas oportunidades para obtener estos ben~ 
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fieles, y que los asuntos laborales serian tratados directamente con -

las autoridades. 

La Incertidumbre creada por los trabajadores a [a pérdida de su sindlc2_ 

to que los representa, es que a falta de éste las autoridades no hartan 

caso a sus peticiones; sin embargo esto se trata de una tradición sola

mente, que estamos siempre en polos opuestos autoridades-trabajadores. 

La rivalidad entre patrón trabajador, podrla ser mejorada, en cuanto a

que los trabajadores universitarios se encuentren nonnatizados por la -

Ley Federal de.l Trabajo en su apartado "A", y tanto autoridades como -

empleados deben respetar estos se~alamientos, y no se necesita m~s re-

presentantes. 
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