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INTRODUCCION. 

En la actualidad, todos los mexicanos se encuentran ante un cumulo de retos que se deben de 

enfrentar de forma directa. La situacién econémica, politica y social obliga a todos los 

luchadores sociales, a buscar alternativas de solucién que disminuyan el abuso, ta prepotencia 

y corrupcién de las autoridades que dirigen las instituciones dei Estado. 

Los sindicatos son uno de los escenarios que requieren de alternativas para mejorar sus 

condiciones de trabajo. 

Dada la situacién en que viven los trabajadores de nuestro pais es necesario sisternatizar esia 

experiencia laboral de 9 afios en el campo sindical, que come terreno de trabajo es un ambito 

potencial para el Lic. en Trabajo Social, donde es factible aplicar conocimientos tedricos y 

ejercer una practica social. 

* Una sistematizacién describe, ordena y reflexiona analiticamente el desarrollo de una experiencia practica, de 

Trabajo Social con respecte a los siguientes aspectos : 

a).- Teéricos y metodolégicos. 

b).- Contextuales tanto institucionales como en aspectos histérico - sociales. 

c).- Las interacciones de los actores que participan en la practica. 

d).- Los procesos que se llevan a cabo, incluyendo el andlisis tanto de los elementos que facilitan o apoyan su 

desarrollo como las que dificultan ias acciones de ta practica. 

@).~ Los resultados de la experiencia. 

£).- El desarrollo de algunas generalizaciones que se pueden extraer a partir de la practica.” 7 

  

" Ma. de la Luz Morgan y Teresa Quiroz, ACERCA DE LA SISTEMATIZACION(Ciudad, editorial, Aito),13 
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Este trabajo que se sistematizara se desarrolié en conjunto con otros profesionales y personas 

con objetives afines en relaci6n a ia percepcién del drea sindical 

E} realizar esta reflexién se convierte en un reto, ya que el sindicato debe ser considerado 

como un instrumento de educacién politica, académica, cultural y social de los trabajadores, y 

es justamente a través de la sensibilizacién, la organizacién y la movilizaci6n de elios 

trabajadores que se puede lograr la transformacién social de nuestra sociedad. 

Partiendo de ia hipétesis de que para ser" DIRIGENTE SINDICAL" no se requiere de 

profesién alguna, puesto que sus funciones se encuentran definidas en los estatutos de cada 

organizacién sindical, la polémica sobre si se debe considerar esta experiencia sindical, como 

argumento para buscar la titulacién en Ia Lic. en Trabajador Social, se da entre los mismos 

profesionales de! Trabajo Social. De manera justa o no, tradicionalmente se ha desarrollado en 

nuestro pais un trabajo sindical empirico, paternalista y lieno de vicios que formenta la 

corrupcién, el corporativismo y el estatismo de este sector tan importante para el desarrollo de 

nuestra sociedad. Esta experiencia se planted justamente para romper con estos vicios tan 

arraigados en la mayoria de las organizaciones sindicales de nuestro pais. 

La necesidad que existe para impulsar la Sensibilizacién, ta Organizacién y la Movilizaci6n de 

los trabajadores, obliga no solamente a los Lic. en Trabajo Social sino a todos los interesados 

en las luchas sociales, a fomentar el desarrollo de un trabajo con bases metodolégicas que 

contribuya a: , 

a).- Reivindicar y defender el estatus social, econémico, politico y cultural de tos trabajadores . 

b).- Transformar Ja estructura del poder politico en su Ambito de competencia ( Instituciones } 

¢).- Impulsar ta democracia sindical, que contribuya a lograr un cambio en la democracia de 

nuestro pais. 

d).- Sensibifizar, Organizar y Movilizar a los trabajadores en la busqueda de] cambio de 

mentalidad la consolidacién de la conciencia para si. 

e).- Consolidar al sindicato como un instrumento de educacién y capacitacién de los 

trabajadores.



EI Trabajo Social que tradicionalmente es contratado por las instituciones escenario de la 

operacién del gobierno y del Estado, ha representado parte de la seguridad de continuar ef 

sistema de dominacién que a la fecha tenemos, pues en muchos de los casos ios 

compafieros de profesi6n no presentan la minima critica reflexiva y propositiva, ante el temor 

de perder su empleo 6 iimitan su actuacién por el riesgo personal que implica el desafiar a la 

estructura institucional en donde labora. 

La burguesia nunca contratara Lic. en Trabajo Social para Organizar, Promover y Motivar la 

participaci6n consciente de los trabajadores en el desarrollo de nuestro pais, ya que en la 

medida de que se alcance un mayor grado de conciencia politica existira una mayor exigencia 

para mejorar jas condiciones de vida de éf y de su familia. 

No se debe olvidar que ef Lic. en Trabajador Social no puede ser neutro ante ia realidad en ta 

que intervenga. La opcién de sus métodos y técnicas que asuma en Ia accién determinaré el 

tool que juegue en la sociedad. 

El Organizar y analizar 9 afios de experiencia sindical, con los trabajadores del sector 

burocrético atiende a uno de esos retos. La profesién del Trabajo Social tiene poca 

participacién en el campo sindical a nivel de direccién de los trabajadores y poca o casi nula 

sistematizaci6n de una experiencia practica de este tipo. 

Es importante considerar que et Lic. en Trabajo Social se involucre en ef campo sindical, se 

necesita de personas capacitadas que tengan ética y compromiso, que contribuyan a clarificar 

el] rumbo del sindicalismo, que se encuentra en manos del sector oficial Confederacién de 

Trabajadores de México, Congreso del Trabajo, Federacién de Sindicates al Servicio del Estado 

ete,, que hace muy poco por los trabajadores, limitan su desarrollo y los mantiene en un 

estatismo insoportable; el sindicato es la Unica via juridica que le permite al trabajador defender 

sus derechos laborales. ‘ 

Los aconteceres de la vida nacional indican que es necesario redefinir el rumbo del trabajo 

sindicat dado que fa tendencia del gobierno, es acabar con et sindicalismo, para poder cumplir 

los compromisos que le impone el Modelo neoliberal, buscando para ello, ta reformas a la 

Seguridad Social, que traera como concecuencia la reforma a la legislacién laboral.



Estas reformas no tiene justificacién alguna y de hacerse seria en pefjuicio de los trabajadores 

y sus familias ; los retrocesos laborales y sociales no se deben permitir, pues las conquistas en 

la Seguridad Social y en los Sindicatos han costado muchos sacrificios y sangre de los 

mexicanos. 

Por otro lado existe la necesidad de hacer de los Sindicatos, instrumentos ideolégicos y 

politicos dirigidos por los trabajadores, que capaciten y formen conciencia del papel histérico 

que juegan los trabajadores en la lucha social de nuestro pais. 

Conviene ahora pensar que los trabajadores de nuestro pais se revaloren incluyendo a los 

Trabajadores Sociales, como una de las partes mas importantes en la generacion de riqueza 

que tienen derecho a una distribucién mas equitativa de esta, que les permita vivir de forma 

digna y decorosa haciendolo extensivo a sus familias y contribuyan a propiciar el cambio en et 

campo econémico, politico y social de nuestro pais. 

En este momento (afic 1998), tan importante en nuestro pais, se esta viviendo una transici6n 

por la descomposicién de! sistema politico mexicano, en donde quizas no se vuelvan a repetir 

las condiciones sociales, politicas y econdémicas; es necesario que no sdlo los Lic. en 

Trabajo Social sino que otros profesionates, grupos organizados y sociedad civil 

{organizada y no organizada), intervengan en este proceso, con fa finalidad de contribuir 

hacia el desarrollo social. 

Para que la practica social sea real, los Trabajadores Sociales tienen que estar convencidos de 

que el servis es un privilegio y que para hacerlo bien, se tiene que estar bien capacitados en el 

orden teérico y en la prdctico. Utilizar un proceso metodolégico adecuado, sistematizar la 

practica para poder aprender de ella, ser disciplinado y asumir actitudes éticas y profesionales, 

se debe de terminar con la actitud de realizar las cosas de buena voluntad y de forma 

asistencialista o hasta filantrépica. 

Se necesitan LIDERES que impuisen {a transformacién social, y que no utilicen este recurso, 

para beneficiarse de forma personal como lo hacen actualmente la mayoria de “tideres” . El 

compromiso de quienes representan a los trabajadores debe de ser el de impulsar fa 

organizacién, capacitacién y movilizaci6én de los trabajadores para defender la Seguridad 

Social, La Ley Laboral, e! derecho al trabajo, a un salario justo y una vida digna.



Ei Trabajo Social es una profesién que colabora en la intervencién, pero con una formacién 

tedrico-metodolégica, que le permite actuar en la realidad, ante diferentes fenomenos sociales, 

en donde el ser humano es el actor principal, lo que exige realizar un trabajo transdisciplinario 

con una formacién sélida y cientifica ligada a los procesos practicos . 

Dentra del sindicalismo el Lic. en Trabajo Social debe participar previa capacitacién para 

entender esa realidad y buscar participar en la coordinacién de los trabajadores, asi mismo 

debe trabajar en la capacitacién de los sujetos de accién para llevar a cabo su propia 

transformacién y la del medio que lo rodea. 

EI buscar la titulacién profesional a través de la sistematizacién de la experiencia significé la 

opcisn de rescatar los aspectos positivo un Ambito poco intervenido, por los Lic. en Trabajo 

Social y de manera personal la oportunidad de expresar, cémo profesional de esta area, toda la 

Tiqueza que se obtuvo a través de los 9 afios como dirigente sindical.



CAPITULO 14. MARCO CONCEPTUAL 

Este proceso reflexivo arrojo diferentes aspectos y conceptos (método dialéctico, organizacién, 

sistematizacién, etc.) que dentro de la profesién le dan un cuerpo profesional. Todo ello para 

poder determinar la factibilidad de un proyecto autogestivo. 

Ponderar la diferencia que existe entre ef trabajo sindical estatutario del dirigente sindical 

(trabajo de gestién tnicamente) y ef Trabajo Social (trabajo de transformacién), y ante fa 

necesidad de promover la participacién del Lic. en Trabajo Social en cargos de eleccion 

popular, para ascender a cargos de direccién e incidir de una manera mas eficaz y 

comprometida en ia formacién y capacitacién de los trabajadores y de manera simultanea en su 

lucha; es otra tarea que tendra que cubrir este trabajo. 

El hecho de que un Trabajador Social desempefie un cargo directivo en cualquier sindicato, no 

hace que se desprenda de su formacién académica profesional, y limite su participacion a la 

funcién gestién que le es sefialada en el estatuto de su organizacién sindical, por el contrario lo 

compromete a tener una mayor participacién, y compromiso en realizar un Trabajo Social 

transformador, que propicie cambios en ef sector en donde se desarrolle. 

Por fo tanto el sustento del trabajo toma como base el concepto del Trabajo Social entendiendo 

a este como: 

La profesién del 4rea de {as ciencias sociales que estudia al hombre en su entomo social, 

determina sus necesidades y promueve la organizacién, movilizacién de las mismas, a fin de 

lograr su desarrollo social. 

La busqueda del desarrollo social se puede lograr a partir de: 

a).- Contribuir a la sensibilizacién, organizacién y movilizacién de ta sociedad para lograr su 

desarrollo libre de presién.



b).- Lograr con los sujetos el andlisis de su realidad y del contexto que la determina. 

c).- Promover la incorporacién organizada y consciente de la poblacién en las acciones para el 

cambio ascendente. 

¢).- Contribuir a fa planificacién para el desarrollo social a través de un proceso metodolégico. 

Los postulados que se encargan de dar orden a estos propésitos sefialar que se pueden 

ampliar a partir del desemperfio de funciones como: 

1.- Investigacién Social 

2.- Promocién, formaci6n, organizacién e integracién para trabajar con grupos 

3.- Educacién Social 

4- Movilizacién Sociat 

5.- Planificacién y programacién de acciones sociales. 

6.- Administracién de programas de desarrollo social. 

7.- Supervision, asesoria y evaluacién de programas sociales. 

8.- Promocién de modificaciones a las disposiciones legales, de acuerdo a las necesidades 

sociales. 

Para poder desarrollar esta experiencia fuera de los esquemas tradicionales en donde se 

considera, que el sindicalismo es apatico y apolitico, existié la necesidad de realizar un trabajo 

diferente; que permitiera el conocimiento de la realidad para que a partir de este, buscar el 

beneficio de los trabajadores. 

Este intento implicé e! esfuerzo de reorientar intemamente la estructura legal ( estatutos ), en 

virtud de que estos fomentan ef verticalismo, sectarismo y el autoritarismo; factores que impiden 

el desarrollo de un trabajo sindical transformador, por ello hubo necesidad de capacitacién en



diferentes aspecios, se elaboraron planes y programas se implemento ia investigacién como e} 

elemento fundamental para ejercer la accion. 

Coincido con ef planteamiento de que para que el Trabajo Social sea auténtico tiene que ser 

transformador, cuestionar las relaciones sociales establecidas. Esto justificado de manera clara 

dado que las relaciones sociales actuales, no son de vida sino de sobrevivencia, no son de 

libertad sino de opresién. Por lo que un verdadero Trabajo Social se dara en la medida de ser 

transformador y busque proponer altemativas. 

El Trabajo Social debe de ser critico, creativo, real, responsable, comprometido; y optar, por 

una profesién con definicién ideolégica. Tiene que ser critico y propositivo, ya que las relaciones 

sociales son dinamicas y hay que insertarse en esa realidad para transformaria a través de una 

practica refiexiva, investigativa y metodolégica. 

La reflexién tiene que ser realista, es decir que lleque a distinguir no solamente fo que desea, 

sino lo que sea posible, lo que es viable; ne en el sentido conformista, sino en el de la busqueda 

del como se puede hacer posible, en el futuro inmediato. 

En ese sentido el Trabajo Social debe ubicarse en fa direcci6n de un proyecto Realista y 

Responsable. 

El trabajador social debe de asumir un rool definido, nunca ser neutro. La opcién determina su 

rool con sus métodos y sus técnicas de accién. Si opta por et no cambio sus métodos y 

técnicas seran tradicionales, frenaré ef cambio, normalizaré situaciones. Sera receloso de |o 

nuevo, no tendraé tiempo para la comunicacién, ia reflexi6n critica, e} estudio etc. Dedicara todo 

su tiempo !aboral af activismo. 

La busqueda det Trabajo Social por aleanzar una teoria propia, 10 a dirigido a diferentes etapas. 

hasta ubicario en tres momentos fundamentales que son: 

1.- El conocimiento 

2.- La sistematizacién 

3.- La accién para la transformacién



El Trabajo Social requiere conocer la realidad, para Jo cual tendré qué investigar, evaluar y 

sistematizar el conocimiento, interpretario y analizarlo para utilizarlo como elemento de 

motivaci6n y de accién dentro de la realidad en que se trabaja. 

EI conocimiento es, una constante aproximacién a la realidad a través del pensamiento. Et 

reflejo de la naturaleza en el pensamiento humano es un eterno proceso en movimiento, de las 

propiedades, nexos y relaciones de los fenémenos que se producen sobre la base de la 

préctica social. La teoria del conocimiento plantea que es posible conocer el mundo que nos 

rodea, ya que la realidad material produce sensaciones y percepciones. 

El contacto que el hombre tiene con la realidad es a través de la prdctica, fa practica es la 

actividad mas importante del hombre y es en ella en donde se cumple e! proceso del 

conocimiento (praxis). En el mundo no existe conocimiento aiguno que no se haya originado en 

funcion de las necesidades practicas y a través de ellas que se llega al conocimiento 

” La practica social del hombre no se reduce a su actividad en la produccién, sino que tiene muchas otras formas: la 

iucha de clases, la vida politica, las actividades cientificas y artisticas; en resumen el hombre, como ser social, 

participa en todos los dominios de fa vida practica de la sociedad *? 

Para que el Trabajador Social, aicance los objetivos y funciones de la profesién, debe de contar 

con un marco referencial, tedrico, filosdfico y metodolégico ; asi como el manejo de las técnicas 

.estadisticas de ordenamiento, tabulacién y codificacién acompafiadas de aquellos elementos 

que les permitan sistematizar, reflexionar y analizar para someter ekconocimiento a un proceso 

tiguroso de racionalizaci6n. 

Finalmente el trabajador social debe de tener todos aquellos elementos itiles en la accién de} 

Trabajo Social coro son la pianeacién, programacién, manejo de técnicas grupales, la 

organizacién. la concientizacién, etc. 

  

? MAO TSETUNG, CINCO TESIS FILOSOFICAS(Pekin, editorial Et Pueblo, 1971), pag.4 

°



1.1. La sensibilizacién como parte del proceso en la transformacién de los 

trabajadores 

Dentro del proceso metodolégico de! métode cientifico se trataré de mencionar el desarrolio de 

la sensibilizacién como una fase necesaria para explicar, el avance que se logré en la 

sistematizacién de esta experiencia sindical, considerande al trabajador como parte de un 

grupo social oprimido que tiene la necesidad de liberarse, y convertise en clase para si. 

Este andlisis se desarrolla a partir de la concepcién materialista en el se considera que fos 

cambios sociales no se dan por las ideas de los hombres; es decir, la conciencia no la 

determina el ser social, sino que es, éste quien determina la conciencia partiendo de las 

condiciones materiales de vida. 

Este proceso tratara de vislumbrar las contradicciones del sistema de clases, en donde se 

entienda que ia situacién en Ja cual viven los trabajadores, no es solo exclusiva de un grupo 

Social sino es un fenémeno de estructura global que afecta a toda ia sociedad; en donde el 

camino para la solucién es ta transformacién de ella. 

Lo importante es que el trabajador llegue a ser sujeto de accién en ei cambio estructural 

y no un sujeto de atencién, Que no espere tos beneficios de una estructura Hamada 

gobierno, sino que llegue a ser realmente gobierno, a través de su participacién 

consciente como clase social; trabajando activamente para el logro de los beneficios de la 

clase explotada en general. 

En consecuencia durante esta fase se espera que el proceso de movilizacién social de los 

trabajadores actores de esta experiencia contribuyan en ef cambio social tan necesario en 

nuestra sociedad 

En las Ciencias Sociales un trabajo destinado a descubrir y revelar el modo de ser y la 

mentalidad de las personas en una sociedad, en los centros de trabajo, en una ciudad, en él 

10



campo, los campesinos, las amas de casa, los estudiantes, ef lumpen; todes son personajes 

de una comedia. 

Después de largas bisquedas en los diferentes sectores de la sociedad y de la culture 

nacional, oS cientificos sociales se detienen ante el hombre comtin; quieren ayudarlo perc 

saben que no podran ayudario sin comprenderlo. Saben que fa gran masa de hombres 

anénimos que pueblan la sociedad, no puede ser ayudado, sin un minimo conocimiente de su 

forma de ser y de pensar. 

Mas aun, quieren descubrir porque los esfuerzos hechos en la ciudad para cooperar con ellos 

en sus juchas y reivindicaciones no habia sido bien comprendidas. 

Se vuelve urgente conocer el universo cultural de estos hombres; es preciso conocer cual es su 

concepcién del mundo y cuales son fos elementos mas importantes de esta concepcién. En 

ultima instancia se trata de saber porqué la conciencia de estas personas se constituye como 

una conciencia ingenua. 

Qué componentes criticos poseen que les permita desarrollar mas rapidamente una conciencia 

Critica, La investigacién no debe de quedarse ahi; la busqueda del hombre comtin no debe de 

limitarse a una descripcién de su modo de ser y de su conciencia, si no saber cémo se puede 

modificar su forma de ser, de pensar y de actuar en un proceso de transformacién de! entomo 

social en que se desarrolla. 

El conocer en qué medida los elementos criticos de su mentalidad (ingenua) pueden cambiarse 

hacia nuevas direcciones; se trata de saber cuai es el recurso posible para que esta conciencia 

alcance un estado de conciencia critica. 

Dentro de los factores que intervienen en la transformacién el conocimiento de la estructura 

interna de los movimientos sociales como las manifestaciones y movilizaciones de la practica 

colectiva de los trabajadores, revelan una perspectiva nueva del desarrollo de la conciencia; se 

transforma ese pensamiento mistico - mAgico en una actitud practico - critica mas global y por 

ende mas politica, ‘ 

Es por esto qué actualmente, los trabajadores estén en proceso de identificacion de su 

verdadero papel histérico que estén jugando en nuestra sociedad; su conciencia ya no se 

il



queda en la ingenuidad; ellos han ascendide a un estado superior de desarrollo que, en la 

medida de su esfuerzo y lucha tes permitira liberase y alcanzar una 

conciencia para si, en una evolucién hasta lograr alcanzar la conciencia politica que les 

permitira contribuir a la transformaci6n de la estructura social y politica de nuestra sociedad. 

Otros factores que influyen en proceso para alcanzar la conciencia critica, es ef conocer, 

investigar la forma y aplicacién de las técnicas de comunicacién con los grupos humanos; 

tepresenta uno de los medios para sensibilizar, orientar y movilizar a los trabajadores. 

A través de ellos hay que hacer evidentes los problemas circunstancisies y especificos de los 

trabajadores, haciendo notar que fa problematica de uno generalmente es de todos. 

Los medios de difusién y las técnicas de comunicacién representan y son una influencia 

decisiva en fa vida social y laboral del individuo. 

La vida dei trabajador en su centro de trabajo no debe de limitase a recibir mensajes 

Sestinados y elaborados para el hombre masa, sino que éste debe de ser receptor sdélo en la 

medida de que le permita reflexionar en forma critica, asumiendo actitudes responsables y 

dando respuestas coherentes como miembros integrantes de fa comunidad de ios 

trabajadores. 

Los medios y las técnicas de comunicacién utiiizadas debldamente propician el desarrollo det 

hombre en todos sus aspectos, para inducir ta motivacién y el cambio; los medios y canales de 

comunicacién deben de ser ulilizados de forma ldgica; esto significa seleccionar el mensaje 

adecuadamente para dare contenido. Los cuales deberan conformase tomando en cuenta las 

necesidades y calidad de tos receptores. 

La preparacién de materiales para ayudar a que la comunicacién se dé, elaboracién de 

volantes, carteles, el empleo de rotafolio, ta seleccién de fotografias, el disefio de periddicos 

murales etc. , son actividades que ei dirigente sindical debe realizar profesionaimente. Otros 

medios serian e| empleo de audiovisuales; de proyector de transparencias, filminas, el 

retroproyector, etc. ,



EI profesional ( lider sindical } debe de tener la pretensién de sensibitizar para propiciar cambios, 
y por ello sus mensajes deberdn estar plenamente justificados. La técnica de analisis de 
contenido, el estudio de las ideas, serian ta pauta para lograr transmitir de manera precisa los 
mensajes deseados. 

Los elementos anteriores tendrian que complementase con jos fines de la comunicacién: 
Motivacién al cambio, concientizacién, sensibilizacién y ef establecimiento de las relaciones 
humanas y publicas, 

La Sensibilizacion 

Es el proceso de comunicacién global que incluye la presentaci6n de la realidad, su discusién y 
teforzamienta de fos acuerdos conscientes, conscientemente tomados en funcién del logro de 
un determinado ndmero de metas. 

Los elementos a considerar dentro de la sensibilizacién son ios siguientes: 

a).- El primer elemento es e! car&cter que e) proceso tiene; requiere para su ejecucién un 
periode determinado de tiempo, durante et cual intervienen varios elementos culturales, 
Sociales y politicos. 

1.- Cutturales: 

- La escolaridad 

+ Las normas 

- Los patrones de conducta 

~ Los valores etc,



2. Los sociales: 

- La cohesi6n dei grupo social 

~ La integracién de las instituciones 

- La forma en que se presenta !a acumulacién de la riqueza 

- La familia, los sindicatos, etc. 

3.- respecio a los politicos sefiaian: 

- El grado de participacién de los trabajadores en la tora de decisiones de su _ problernatica. 

- El grado de participacién politica en el sindicato. 

b).- Es un proceso de comunicacién. 

Porque exige la mutua relacién entre autoridades y trabajaderes en cuanto a la informacidn y 

discusién. Tante una y otra parte tienen que conocerse, relacionarse, consultarse y decidir de 

comuin acuerdo, 

La comunicacién debe de ser horizontal y dialogal, es decir, simultanea y constante porque 

debe de ir de las autoridades a los trabajadores y de estos hacia aquellos de manera 

ininterrumpida; tomandose en cuenta todos los puntos de vista para que se discuta y se 

apruebe democraticamente los planes y programas que se tengan que desarrollar. 
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Etapas de la sensibilizacién 

1.- Presenta la realidad tal como es; sensibilizar significa mostrar la realidad personal, comunal 

y nacional; las causas que originan estas situaciones y los beneficios de fa misma. 

2.- Discusién critica sobre ja misma: significa mostrar que todo lo real o existente no es racional, 

justo o natural; es decir provee de elementos tedricos, de informacién hacia los trabajadores 

para que se ubique criticamente en ef mundo. 

3.- La motivacién: 

Esta considerada como un estimulo mental destinado a reforzar la conducta previamente 

actordada por jos propios trabajadores. E} proceso motivacional se fundamenta en mecanismos 

teflexivos de la conducta. 

La motivacién se presenta come un praceso en el transite hacia la Concientizacién ya que asj 

queda garantizado ej entusiasmo generado a los trabajadores. La motivacién debe de ir 

canalizada hacia el cumplimiento de metas y objetivos que fueron seleccionados por los 

trabajadores. 

La motivacién en este caso no pretende manipular sino de movilizar conscientemente a los 

trabajadores hacia el cambio social. 

La mejor garantia de que la motivacién(difusi6n constante de los acuerdos y de los logros 

obtenidos, a través, de carteles, dibujos, imagenes, musica, encuentros, discusiones , teatro, 

eventos culturales y deportivos etc.) no ser orientada para manipular a los trabajadores es la 

Concientizacién permanente. 

15
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Capitulo 2 Contexto de fa experiencia. 

Esta prdctica sindical tuvo la pretensién de ser una experiencia en el terreno de la 

sensibitizacién, et lograr el objetivo de transformar ja manera de pensar de los trabajadores a 

través, de buscar e! conocimiento de su realidad mediante la reflexién y la accién que 

complementara la accién de la praxis. 

Esta experiencia busco: 

a).- La participacién consciente y razonada de fos trabajadores como un elemento fundamental 

para alcanzar jos objetivos planteados en su inicio. 

b).- La organizacién fue otro elemento importante; considerando esta como la adquisicién de 

fuerzas en conjunto, coma un nuevo sentide de la solidaridad y responsabilidad en la lucha 

social. 

c). La gestién: considerada esta come ta accién de los trabajadares en la planeacion, decision 

y ejecucién; en donde fa capacitacién lleva a fos planos ideolégicos, politicos, econémicos y 

téenices con un contenide critica, 

d).- La movilizacién: producto de movimientos masivos de trabajadores en la busqueda de sus 

feivindicaciones laborales y prestaciones sociales y la toma de conciencia de su poder en 

alcanzar su conciencia para si. 

Se trata de comprobar que al margen de ser un prayecto sindical, la funcién de sensibilizacién y 

de organizacién que desarrolla el Trabajo Social, también se ilevo a cabo en este proceso de 

trabajo. 

“ Para ef Trabajo Social una de sus funciones torales en fa sensibilizacién, movilizacién y organizacién del pueblo, 

pare que en un proceso de promocién de autadesarrofio interdependienta, individuos, grupos y comunidades, 

realizando proyactos de Trabajo Social, inserios criticamente, y actuando en sus propins organizaciones, participen



activamente en la realizacién de un proyecto politico, econémico y social, que cree las condiciones necesarias para 

un nuevo modo de ser del hombre",> 

“Al hablar conciencia, estamos hablando de un proceso de reflexién en el cual el hombre, no solo analiza y 

cuestiona ja realidad sino que esta en capacidad de transformana; en esta etapa se ha roto el esquema de clase” 

para si", que Marx la definia como ja clase que ya se habia formado, pero que atin ne tenia conciencia de sus 

intereses radicales; después de tomarios y organizarse se convertia en clase para si, siendo lo decisive en este 

Proceso la unificacién de quienes estan mas conscientes, sobre la situacién real de sus condiciones de vida que 

comprenden las estructuras politicas e ideoldgicas del sistema” + 

2.1 Contexto Institucional. 

Et marco institucional en que se desarrollo la experiencia objeto de sistematizacién fue el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura Ganaderia y Recursos Hidraulicos 

(S.N.T.A.R.H.) hasta enero de 1995, afio en que es reestructurada la Secretaria de Agricultura 

y Recursos Hidréulicos (S.A.R.H.) debido a esto y al cambio de gobiemo se da origen a la 

Secretaria de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural (S.A.G.A.R ), con esta reestructuracién 

también et sindicato cambia su raz6n social a Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura 

Ganaderia y Desarrollo Rural (S.N.T.S.A.G.A.R). 

A).- Secretaria de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural (8.A.G.A.R) 

La Secretaria tiene su origen ef 29 de diciembre de 1976, al decretarse la desaparicién de las 

Secretarias de Agricultura y Ganaderia y la de Recursos Hidraulicos, para dar origen a ta 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrdulices. 

El proyecto que el gobierno tiene actualmente para la Secretaria de Agricultura Ganaderia y 

Desarrollo Rural es el de Federalizaria fo que significa transferir los recursos ( materiales, 

financieros y humanos), facultades y atribuciones a los Estados, las Regiones y los Municipios, 

mediante fa coordinaci6n entre la Secretaria y los Gobiernos de todos los estados de la 

Republica, para que convengan sobre la desconcentracién de la dependencia; asf mismo se 

  

* Cisneros Espinosa Constantino, Perpectivas det Trabajo Social en la Organizacién de los Trabajadores, tesis, 
U.N.AM,, Afio 1979, pag. 163 
‘Lic. Carlos Arteaga B. “Acerca de la Concientizacion”, Trabajo Social, Julio-Septiembre., 1978, 24-27



integrara a las Organizaciones de Productores del campo ya que éstos seran el eslabén para 

llevar a cabo el proyecto 

El marco de referencia oficial de que parte el sector Agropecuario para desarrollar el proyecto 

de federalizacion es el siguiente: 

La agricultura se realiza en 19 millones de hectareas, 6 son de riega, 6 de buen temporal y 7 de 

mal temporal; se tiene una producci6n, en sus 10 principales productos, de mas de 30 millones 

de toneladas con un total de 3.6 millones de productores, mas de 105 cultivas perennes y 

aproximadamente 150 cultivos ciclicos. 

Por su parte el sector pecuaria cuenta con 45 millones de hectareas, y una produccién anual, 

en sus 5 productos mas importantes, de 4.9 millones de toneladas de carne en pie. 

En este contexto se pretende con la federalizacién aplicar un mejor sistema de funcionamiento, 

con mas capacidad del Gobierno Federal, para poder planear a largo plazo, y asi poder 

adecuar los instrumentos a los objetivos fijados ; a los Gobiernos Estatales les permitirS una 

mayor eficiencia en la operatividad local, mayor continuidad en las respuestas y soluciones mas 

adecuadas a las necesidades locales. 

Este planteamiento pretende transferir a los Gobiernos de los Estados cerca del 80% de las 

funciones de la S.A.G.A.R , cerca del 85% del personal a las Delegaciones Estatales y también 

ta mayor parte de los recursos financieros, 

La federatizacidn tiene los siguientes objetivos : 

a)~ Revertir la pobreza def sector rural, incrementar la productividad del campo mexicano y 

elevar el ingreso de los productores. 

b).- Adecuar las leyes ya existentes y cambiar las que no sean funcionales, con la finalidad de 

propiciar que los Estados, Municipios y Organizaciones de productores adquieran poder de 

decisién y de ejecucién. 

Por su parte el Gobierno Federal mantendré la politica y normas nacionales y los programas 

especiales de autorizacién anual : 
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productividad, capitalizacién, sequias ; que podran variar mucho de afo a afio y estado por 

estado. 

Les planteamientos que establece el Gobierno Federal con su proyecto de Federalizacién 

pareciera ser una solucion at problema del campo en México, con la desconcentracién de los 

Ttecurses materiales, financieros y humanos a ios Gobiernos de los estados que conforman el 

pais; pero no es tal, ya que con la politica neoliberal del actual Gobierno de continuar cediendo 

al capital privado ja infraestructura de nuestro pais ( caminos, carreteras, infraestructura 

hidraulica, privatizacién del ejido etc. }, lo Gnico que garantiza es la seguridad para que el gran 

capital rural se fortalezca a costa de ia miseria del campesino, que no tendra otra alternativa 

que desacerse de ia tierra que le pertenece, ai no tener el recurso para explotaria 

adecuadamente, condenandolo a convertirse en siervo del sefior feudal. 

Por ei lado sindical una gran parte de los trabajadores que prestan sus servicios en la 

Secretaria, ven amenazada su fuente de trabajo, en virtud de que si son desconcentrados 

tendran que trasladarse al lugar que les sea asignado, ya que en caso de no hacerlo corren ef 

fiesgo de ser despedidos 0 liquidados. 

4 Qué trabajadores estaran de acuerdo en ser desconcentrados, si no se les garantiza por lo 

menos escuela para sus hijos, vivienda que habitar, seguridad en su empleo, servicio médico 

adecuado ,etc.?, Es un cuestionamiento que deberia de responder la Secretaria y el Sindicato 

Nacional, antes de pretender consolidar el proyecto. 

Finalmente una de las partes que mas alarma de todo esto, es que el Sindicato Nacional esta 

de acuerdo con ia dependencia para que se concluya el proyecto, a sabiendas de que sera 

desarticulada su estructura, convirtiéndolo a mediano plazo en un pequefio Sindicato que 

manejara unica y exclusivamente a los trabajadores del drea metropolitana; convirtiendo a las 

secciones sindicales que conforman actuaimente el Sindicato Nacional en todo el pais, en 

parte de los sindicatos estatales. 
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B).- Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura Ganaderia y Desarrollo 

Rural (S.N.T.S.A.G.A.R) 

EI sindicato Nacional de esta Secretaria fue ef segundo sindicato mas grande det gobierno 
federal después de el S.N.T.E. , con una membresia sindical en 1986 de 150,000 trabajadores 
de los cuales 120,000 eran de base distribuidos en 75 secciones sindicales en el pais. 

En 1994 la membresia sindical era de 56,000 trabajadores de base, se habia reducido en un 

46% en relacién a 1986 ; con la reestructuracién que suffié en enero de 1995, 22,000 

trabajadores fueron transferidos a la Secretaria de! Medio Ambiente Recursos Naturales y 

Pesca de reciente creacién. Actualmente ef Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura 
Ganaderia y Desarrollo Rural ( S.N.T.A.G:D.R. ), tiene una menbresia de 34,768 trabajadores 

de base, de los cuales 29,521 se encuentran en el interior del pais, y 5,247 se ubican en el area 

metropolitana. 

EI sindicato nacional, hasta 1995 se conformaba por 75 secciones sindicales en todo el pais: 
actuaimente se integra por 62 secciones . 

Los organos de direccién que rigen al Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura 

Ganaderia y Desarrollo Rural son los siguientes: 

a).- Congreso Nacional Directive 

b).-Convencién Nacional 

¢).- Asambleas Generales. 

Las bases juridicas que sustentan !a existencia de este Sindicato Nacional se ubica en el 

Articulo 123 Constitucional, que es el que regula las relaciones laborales entre trabajadores y 

patron. En 1931 se expide la primera Ley Federal del Trabajo y desde entonces se excluye 2 

los trabajadores al servicio del estado, para ser sometidos a las leyes del Servicio Civil de 

Carrera; en 1938 se dicta un estatuto juridico, para los empleados publicos, mismos que son 

elevados a rango constitucional en 1960, al constituirse el apartado “B" del Articulo 123 

constitucional.



En 1963 se promulga la actual Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

Asi queda conformado el apartado "A", que regula las relaciones laborales para el sector 

privado y al social y el apartado "B" que regula las relaciones laborales de los trabajadores al 

Servicio del Estado. 

Existe una diferencia fundamental entre los trabajadores del apartado "A" y del "B", mientras en 

el "A" los pilares del derecho laboral son la Contratacién Colectiva, el éjercicio de la huelga y la 

libre sindicalizacién , en el apartado "B" los trabajadores al Servicio del Estado practicamente 

tienen negado este derecho. 

Para los trabajadores del apartado "A", e! Contrato Colectivo, es un convenio celebrado entre 

patron-trabajacor (sindicato), para fijar forma y condiciones en que el trabajador va a vender su 

capacidad de trabajo, teniendo el derecho de huelga como recurso para presionar y hacer que 

se respeten sus derechos laborales. 

En cambio los trabajadores del apartado "B", tienen Condiciones Generales de Trabajo, que 

son practicamente fijadas por el titular de la dependencia de acuerdo a sus necesidades pera 

no a las de los trabajadores, dando margen sélo escuchar las opiniones del sindicato. 

Para estos trabajadores es notable la exagerada limitaci6n y anulacién de sus derechos 

laborales; para ellos el derecho a utilizar la huelga como un recurse esta practicamente 

nulificado, por eso nunca han existido huelgas en el sector ptiblico desde que se establecieron 

estas leyes, porque en la Federacién de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, se 

feconoce solamente cuando se viola de manera general y sistemdtica lo establecido en las 

CGT.; se sefiala ademas, que para ser autorizada una huelga por et Tribunal Federal de 

Conciliacién y Arbitraje, ésta debe de ser declarada por las dos terceras partes de los 

trabajadores de la dependencia afectada; ademas de contar con la calificacién previa que haga 

el tribunal Federal de Conciliacién y Arbitraje.



2.2 Contexto histérico social en que se desarrollo la practica. 

A finales del afio de 1985 y principios de 1986, la politica del gobierno del presidente Miguel de 
ta Madrid Hurtado, era_modernizar el aparato estatal y seguir una linea anti-sindical, que venia 
imponiende mayores restricciones a ios derechos de los trabajadores del Estado, cambios 
legislativos, readecuacién del proceso de trabajo, implantacién de un nuevo tabulador y un 
proyecto de Servicio Civil de Carrera. 

La crisis que mantenia asediada a la clase trabajadora, mediante el desempieo, la inflacion y 
los bajos salarios se reflejaba de manera igual © peor en los trabajadores al Servicio del Estado. 

Con las politicas de austeridad, el gobierno pretendia resolver dos problemas fundamentales: 
1) la crisis de las finanzas publicas y 2) ta renovacién de la administracién Publica, para contar 
segin ellos con un Estado fuerte, pero mas pequefio y eficiente en fo administrativo. asi los 
avances tecnolégices en la informatica aplicada a las labores generales de oficina demuestran 
una tendencia a la reduccién de personal que labora en las dependencias ptblicas. 

La alternativa que se tiene para disminuir este efecto es la de la capacitacién, que se debe de 
impulsar a través de la operacién de comisiones mixtas, integradas por autoridades, 
trabajadores y sindicate desde donde se impulse la participacion de ios trabajadores y se 
comprometa a la autoridad a respetar el empleo y la materia de trabajo y se eleve el nivel de 
Calidad de jos servicios que presta . 

Sila crisis econémica ha agravado jas tensiones sociales a lo largo y ancho dei pais, lo cierto 
@s que en uno de los sectores en donde més se ha reflejado esta crisis de descontento, ha sido 
en ef de fos trabajadores burocrdticos. Dichas tensiones se han pretendide acallar mediante 
dos vias: una publica y abierta mediante ef charrismo sindical representado por el Comité 
Ejecutivo Nacional y las secciones sindicales sumisas, y la represién a los trabajadores, - 
corientes y secciones sindicales democraticas : Y otra callada, pero tajante, que es la 
imposicién de tos cambios en los tabuladores de los catalogos de puestos y ia legislacién 
laboral. 

Los trabajadores al Servicio del Estado, agrupados en el apartado "B", eran para el gobiemo un 
contingente muy importante, ya que eran cerca de 2 millones Que representaban el 8.6% de la 
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poblaci6n econémicamente activa del pais. En general todos los trabajadores de base estan 

sindicalizados obligatoriamente por secretarias 0 dependencias; los sindicatos més grandes 

eran los de Educacién, S.A.R.H., S.S.A. y el D.D.F.S 

La estructura sindical plasmada en los estatutas, no permite el ejercicio libre de la autonomia 

de las secciones sindicales, el ejercicio de los derechos se da de manera vertical y la 

concentraci6n del poder se da en las cuipulas de los Comités Nacionales, asi que su estructura 
facilita su intervencién en los conflictos y permite la corrupeién sindical. 

A pesar de todas fas limifaciones impuestas por ef gobierno, el sindicato nacional yla 

dependencia, los trabajadores habian mantenido una tradicién de lucha, a través de fa 
formacién del Movimiento democratico impulsado por la seccién 65 del D.F. desde el afio 1981 

en que se gana esta seccién sindical. 

En junio de 1983, debido al incumplimiento de la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidraulicos, de pagar los incrementos salariales del 15.6% de junio de ese afio y ef 30.4% de 

enero de 1984, asi como ia violacién sistematica de las Condiciones Generales de Trabajo, 

esencialmente en el Art. 27, que sefialaba que los trabajadores de la S.A.R.H. , tendrian 

incrementos salariales en la proporcién y monto, que los minimos generales; sucede aigo 

ins6lito; el incipiente Comité Ejecutivo Nacional, EMPLAZA A PARO NACIONAL a la Secretaria 

de Agricultura y Recursos Hidrdulicos , pero poco duro el gusto. ya que el dia 21 del mismo 

mes, interviene la Secretaria de Gobernaci6n, y da intrucciones de que se termine el conflicto, 

aceptandose las condiciones que marca la secretaria; no habia otro remedio, habla que 

disciplinarse. 

A cambio acepté canjear el Art. 27 de las C.G.7. por una retabulacién salarial y el pago de una 

parte de los porcentajes de los incrementos que se adeudaban, sin medir las consecuencias 

que esto implicaba, que iban a afectar para siempre a los trabajadores de Ia secretaria, 

Preparandose ademés el terreno para la posterior aplicacién de! Tabulador Funcional yel 

Catalogo de Puestos . 

Las cifras oficiales de la Secretaria de Agricultura, atin maquilladas, 

  

5 Lic. José Merced Gonzalez, “Las 100 luchas”, Trabajo y Democracia, Agosto1995, pag 93 
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ilustran la crisis que padece el campo mexicano: la produccién de granos basicos en el ciclo 
otofic-inviemo de 1994-1995 cayé 41% respecto a ta misma temporada 93-94. Ademéas le 
superficie destinada a la siembra de granos para consumo nacional se contrajo de tres millones 
162 mil hectareas a un milién 990 hectéreas en ese lapso. 

A raiz de la firma del TLC, al rededor de 500 agroindustrias nacionales que entraron en crisis 
Por la invasion de productos extranjeros, se mantienen con alrededor del 30% de su capacidad 
instalada y algunas ya sucumbieron ante fa banca agiotista. 

Sin duda cabe que la economia nacional y particularmente la produccién agricola requiere de 
un profundo reordenamiento que se base en la produccién planificada, priorizando las 
necesidades de la gran mayoria, buscar la autosuficiencia alimentaria, el consumo nacional e 
impulsar el desarrollo independiente y soberano. 

Para lo que debera apoyar a la pequefia Propiedad, a la propiedad comunal y ejidal ademas de 
poner a ia Banca al servicio det puebio. 

La incoherencia entre los presupuestos millonarios asignados a esta Secretaria, el abandono y 
la terrible miseria que priva en el campo ; son un fie! feflejo de las politica que el gobierno a 
través de la historia ha aplicado at campo de nuestro pais en complacencia total, de un 
sindicato entregado a los intereses del gobierno, que no le interesa incidir en la materia de 
trabajo. 

Envueltos en una crisis total, en el fracaso de la politica econémica de Miguel de la Madrid H. , 
quien impuso una rigida austeridad con la promesa de tiempos mejores, una alta inflacién, et 
campo sumido en la miseria, restriccién en el gasto publico que amenaza con el despido 
masivo de trabajadores, con una inestabilidad politica por la cercania del cambio de gobiemo, 
una oposicién de parte de os partidos politicos y de la sociedad que demandaba se 
democratizara el pais y un pueblo cansado de tanta cormupcién fueron las condiciones en que 
se arrib6 a la seccién 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de ia Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidraulicos, hoy Secretaria de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural.



2.2.1 Caracteristicas de los dirigentes que participaron en el proyecto 

Las condiciones en que se artibé a la seccién 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural fueron dificiles, en virtud de que la mayoria de 

compafieros que fueron dirigentes en la seccién sindical era un grupo heterogéneo, con 

diferente formacién académica, cultural, social y politica; que aparentemente tenian objetivos 

comunes, provenientes casi todos de diferentes centros de trabajo que conformaban la seccién 

sindical ; algunos de ellos con trayectoria como representantes delegados de sus centros de 

trabajo. El personal que particip6 como dirigente sindical con formacién a nivel superior era 

minimo, con relacién al total de trabajadores entre ellos encontramos a: 

Dos bidlogos, dos economistas, un socidlogo, dos ingenieros quimicos, un médico veterinario y 

un trabajador social de un total de 34 integrantes los 9 afios de experiencia sindicai, el resto de 

dirigentes tenian entre un nivel de escolaridad basica y medio superior. 

La mayoria de los dirigentes eran trabajadores con mas de 15 afios de antigiiedad en la 

Secretaria. Solo uno de los que se iniciaron el proyecto tenia experiencia como dirigente en 

una seccién sindical. 

Los puestos y el grado de responsabilidad que tenian los dirigentes en sus areas de trabajo 

antes de ingresar a la dirigencia sindical, también era heterogéneo ya que encontramos 

compafieros con funciones de alto grado de responsabilidad ( técnicos profesionales, 

coordinadores de técnicos, supervisores técnicos etc.) y compafieros con funciones sin 

tesponsabilidad y nivel de puesto bajo (personal administrativo, mantenimiento, carpinteria 

etc.), con una diferencia minima en cuanto a salario 

Et nivel de compromiso también era diferente pues algunos compajieros crecieron al calor de la 

lucha sindical al representar a sus compaiteros desde su centro de trabajo, y otros liegaron con 

la idea equivocada de !o que significa el sindicato y que no se esta ahi para obtener beneficios 

particulares si no para servir a los trabajadores e impulsar la transformacién del campo en que 

se esta interviniendo. 

Una caracteristica comin de todos los integrantes era que en el momento de ingresar a la 

seccién sindical se carecia casi de manera total del conocimiento sobre las Condiciones 
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Generales de Trabajo, la Legislacién Laboral Burocratica y los Estatutos que dirigen a le 
organizaci6n sindical; por lo tanto se requeria de capacitacién. 

En los tres primeros afios (1986-1989) de experiencia sindical, el aglutinarse para participar en 
la eleccién del sindicato originaron alianzas entre grupos, situacién que propicio la divisién 
interna entre quienes, impulsaban el proyecto autogestivo y la busqueda de autonomia sindicai 
y quienes pretendian satisfacer sus necesidades personales y la intervencién del Sindicato 
Nacional en ia autonomia de la seccién sindical. 

En los posteriores seis afios de gestién sindical ( 1989-1995 }, los confiictos internos no se 
terminaron, sino que cambiaron de forma ya que se disputaba ef poder sobre la seccién sindical 

entre grupos. 

Estos conflictos propiciaron un desgaste intemo que no permitié consolidar al grupo , al 

proyecto autogestivo y acceder totalmente a la democracia sindical en el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Secretaria de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural.



2.2.2 Organizacién de la seccién 20 

Organigrama: 

Comité Ejecutivo Local Consejo Local de vigilancia 

| Stic Generat._ | <——-——--—-----_-___ | Presidente |   

’ ni —- Secretario 
| Srio. de conttictos | 

  

  

Vocal   

    v v v ¥ 
  

  

[ Si: Ofesrizaci) io, de Presianos| Sfio. de asuntos ' Srio. de Adm. | 
——..¥Vivienda ce eee Médicos y 

a finanzas 

> | Stio. de Escalatén | 
  

3
0



La seccién 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Agricultura Ganaderia Desarroilo 

Rural, esta integrada por 800 trabajadores de base, distribuidos en 3 Direcciones Generales y 

cuatro centros de trabajo. 

La seccién sindical maneja tres de las principales areas de trabajo de fa Secretaria de 

Agricuttura Ganaderia y Desarrollo Rural 

a).- La Dir. Grat. de Salud Animal 

b).- Dir. Gral. de Sanidad Vegetal 

¢).- Dir. Gral. de Desarrollo Pecuario. 

Después de conocer e investigar a los trabajadores de la seccién 20 se obtuvieron diferentes 

diagnésticos endonde existian factores comunes, entre fos que destacan: 

- Baja escolaridad 

- bajos ingresos 

- poco o nulo acceso al tabulador general 

un tabulador salarial totalmente obsoleto 

- Personal con poca o nula capacitacion 

'. Desconocimiento general de la funcién que desarrolla la Direccién Gral. 

- Apatia laboral 

- Apatia sindical 

- Desconocimiento de las Condiciones Generales de Trabajo, Ley del ISSSTE 

- Desconfianza total hacia sus dirigentes sindicales etc. 
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Estas condiciones limitaron el acceso y proximidad hacia los frabajadores, y muchas veces 

mostraron agresién hacia sus dirigentes. 

El iniciar un proyecto nuevo sin fa experiencia suficiente complicé aun mas el cumplimiento de 

los objetivos que se habian planteado, no asf el entusiasmo conque se trabajé. 

El trabajar con personal del sector publico que hasta e! gobiemo de! Presidente José Lépez 

Portillo se habian considerado empleados privitegiados por el sistema politico mexicano con 

ingresos y prestaciones superiores al general de los trabajadores del pais: eran tos tiempos de 

la “opulencia econémica". 

Como toda entidad esta seccién sindical tiene asignacién de recursos materiales , financieros y 

humanos por ello encontramos: 

Un focal sindical, mobiliario de oficina, (suficiente para desarrollar su funcién), servicio 

telefénico, cuotas sindicales asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional de forma mensual, dos 

vehiculos (una camioneta, y un sedan ). 

Independiente al recurso humano que conformaba el Comité Local y al Consejo Local de 

Vigilancia se contaba con dos secretarias, una persona de intendencia y cuatro personas 

comisionadas para las actividades sindicates . 
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2.3 Proyecto Autogestive 

Después de revisar la trayectoria y condiciones del proceso sindical se observa que para 

fomentar la educacién politico-sindical de los trabajadores es preciso intensificar fa participacion 

de profesionistas del Trabajo Social, puesto que sus funciones de sensibilizar, movilizar y 

organizar grupos y ala colectividad para que en un proceso de promocién de autodesarrollo 

interdependiente, individuos, grupos y comunidades, realizando proyectos de Trabajo Social, 

insertos criticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen activamente en la 

tealizacién de proyectos politicos que signifique el transito de una situacién de dominacion y 

marginalidad a otra de plena participacién del pueblo en la vida politica, econdémica y social de 

la nacién que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser hombre 

Los Cientistas Sociales son una altemativa importante, para buscar fa participacién de la 

poblacién en el cambio social, son estos en conjunto quienes producen la riqueza nacional y es 

el sector de la pobiacién mas explotado que existe en nuestro pais. Por lo tanto el compromiso 

de los profesionales como el del Lic. en Trabajo Social es incursionar en este campo no solo 

como profesionales sino como parte de una clase social que debe de estar comprometida con 

los que menos tienen. 

Se deben de poner en practica proyectos novedosos que rompan ei esquema del sindicalismo 

tradicional que tanto dafio le a hecho ai movimiento obrero en nuestro pais. 

Para lograr la instrumentacién de un proyecto autogestivo es preciso sefialar como objetivos: 

a).- reivindicar y defender el estatus socioeconémico de los trabajadores. 

b).- Transformar la estructura del poder politico en su ambito de competencia. 

c).- Impulsar la democracia sindical, que coadyuve a lograr un cambio demecratico en nuestro 

pais. 

d).-Sensibilizar a los trabajadores sobre sobre su verdadero papel en la historia. 

e).- Poner en manos de los trabajadores al sindicato a través de la capacitacién , y de la 

formacién de cuadros. 
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éCémo se concibe la Autogestion? 

Significa participacién, tener iniciativa y ser solidario en una colectividad para encontrar entre 

todos: salidas, soluciones y respuestas a los asuntos que afectan al conjunto. 

La autogestion tiene dos bases en las que se sustenta : 

a).- La participacién individual que implica: tomar iniciativas para poder llevar adelante 

compromisos y estar siempre dispuestos para cumplir responsabilidades 

b).- Poner siempre por delante el interés colectivo. 

Elementos que constituyen la Democracia Autogestiva 

Por la experiencia se observa que los siguientes aspectos deben tomarse en cuenta al instalar 

un proyecto de conjunto y de participacion democratica, 

4.- Las Asambleas : 

Son los lugares donde toma vida organica la democracia, es donde ef trabajador, hace politica 

organizada; en éstas se ejercita una nueva forma de gobernar: ef autogobierno, es en ellas 

donde !os participantes se gobieman asi mismos, sin que los gobiernen pequefios grupos 

dominantes. 

Se deben elegir representantes en todos los centras de trabajo, que conformen un Consejo 

General de Representantes, para dirigir las luchas. Asi mismo se deben realizar asambleas de 

representantes con la finalidad de ejercer una democracia representativa; es aqui en donde se 

plantearan los problemas de sus bases y se coordinaré el movimiento en general. 

La asamblea es la instancia mas importante para fa participacion y toma de decisiones de los 

trabajadores y cada asunto que trate debe constar de cuatro fases : 

a).- Informaci6n 

b).- Discusién y propuestas de solucién 
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c).- Decisiones 

d).- Implementacién 

Debe quedar claro que la democracia no se decreta, instrumentarla es un proceso de 

aprendizaje; entre los érganos de direccién y los trabajadores, se va construyendo de, menos a 

mas, al calor de la lucha y en un proceso permanente; es una obligacién de la direccién el 

impulsar las practicas democraticas. ‘ 

Les dirigentes deben impulsar y promover la participaci6n, no imponer ni manipular; promover 

la pasticipacién significa: invitar ampliamente, motivar a los trabajadores para que asistan a las 

asambleas; en ellas se debe de preguntar, para que los trabajadores opinen libremente; se 

trata de estimular su capacidad de andlisis y de toma de decisiones; en sintesis el dirigente 

debe de promover fa participacién; ni manda ni substituye al trabajador, organiza la 

autodireccién de los trabajadores. 

Debemos aspirar no solo a la participacién de los trabajadores sino a que sean sujetos 

pensantes y activos en su propio proceso de cambio; las asambleas son la escuela cotidiana 

de los trabajadores en el ejercicio del poder y solo llevandolo a la practica estaran en el camino 

de la autodireccion. 

2.- Informacién y conocimiento. 

A los trabajadores se les pide que opinen, pero si no existe un ambiente democratico 

(confianza, respeto, amistad, ayuda, etc. ), nunca preguntaran y menos opinaran. 

a).- No basta un ambiente democratico si a los trabajadores no se les proporciona informacién 

necesaria sobre la problematica a tratar. 

b).- No es suficiente con et ambiente democratico y con la opinién, a los trabajadores se les 

deben de proporcionar elementos tedricos, para que su opinién se derive de un anilisis 

Tazonado, sobre la informacién dei problema que se esté tratando; porque podra opinar pero ¢ 

qué garantiza que su opinién sea adecuada ?. 
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c).- Se puede afirmar que sin informacion y conocimiente no es posible ejercer consciente y 

cofrectamente e! poder; la gran tarea es socializar la informacién y el saber, 

d).- Es prioritario construir una red de medios de comunicacién y la organizacién permanente de 

actividades de educacién politica y formacién teérica, que cumplan con fa labor de educaci6én 

social de los irabajadores. 

3.- Los delegados o Representantes : son mandatarios no mandantes. 

Un aspecto trascendente es que los dirigentes y delegados deben de ser portadores ( es decir 

son mandados, ser mandado significa ser mandatario) 

de tas opiniones y posiciones de la base, y es en las asambleas de Consejo General de 

Representantes donde se resuelve de acuerdo a esas opiniones y posiciones. 

Solo cuando los asuntos no son de trascendencia, el Consejo General de Representanies 

puede resolver sin consultar a la base. 

Esto significa que el mandato debe de ser critico ; es decir las opiniones se cotejan, y después 

de un andlisis critico la asamblea decide el flujo de la democracia, por fo tanto fa toma de 

decisiones debe de ser de ABAJO- ARRIBA- ABAJO. 

4.- Medidas para el control de los dirigentes. 

La experiencia ensefia, que la confianza hacia les dirigentes debe de ser relativa y de ninguna 

manera absoluta por lo que : 

a). Debe de priorizarse la democracia directa para evitar que se de un proceso de dorinacion 

de los dirigentes sobre los trabajadores. 

b). - Una medida fundamental es que exista la posibilidad de revocar en cualquier momento, a 

los dirigentes que asi lo ameriten al cometer, alguna arbitrariedad © gran falla en sus funciones. 

¢).- Es importante la rotacién de dirigentes para evitar el CAUDILLISMO e impedir la existencia 

de LIDERES VITALICIOS, eternos. La rotacién permite la oportunidad a otros luchadores 
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sociales, que van destacando en el proceso de trabajo diario, es decir se permite la formacién 

de cuadros, que seran tos que continden la lucha sindical. 

La rotacién no significa eliminar a compafieros experimentados, capaces y queridos por las 

bases, al contrario al colocarios en otra dreas de responsabilidad, permite descubrir nuevos 

compaferos interesados y capaces en el trabajo sindical. 

d).- La critica y la autocritica deben de implementarse, para revisar el trabajo de fos delegados y 

de los dirigentes, pues aunque se aspire a ser fiel servidor de los trabajadores, se adoptan 

actitudes burguesas, se tiene asi a dirigentes : engreidos, que se sienten inialibles, 

autosuficientes, déspotas, irresponsables, flojos, arribistas, sin deseos de progresar, con afaén 

de figurar, etc. 

e).- Para evitar lo anterior se debe de entregar informes periédicos de sus actividades y sobre 

la revisién de este trabajo, los dirigentes deben de hacerse una autocritica sobre lo que se hizo 

y no se hizo y sobre su estilo de trabajo. 

Se recomienda el examen propio pues es mas eficaz y evita contradicciones personales que 

son dafiinas, pues provocan rencor, venganza y divisionismo. Si las fallas son graves debe de 

proponer un corrective con la aceptacién de todo ef equipo de trabajo. 

5. Culto a la Organizaci6n y no Culto a la Persona. 

El modelo de autogestién sindical considera como protagonista la lucha de la organizacién en 

su conjunto. Si se atribuyen de manera exagerada los logros a los dirigentes, lleva a pensar que 

el triunfo es por mérito de una o algunas personas y no de toda la direcci6n sindicat, 

Se debe considerar de manera balanceada los méritos indiscutibles de fos dirigentes, pero 

sobre todo la lucha de toda la organizacién, que a fin de cuentas es la determinante. Lo 

correcto es estimular la mistica de organizacién y no de. personas, para ello la organizacién 

debe de ser eficaz y que sientan los trabajadores que es la seccién sindical la que funciona 

bien. 
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6. Democracia, cumplimiento y eficacia. 

De que sirve informar mucho, analiza y tomar acuerdos democraticos zsi éstos no se cumplen, 

si se hace mal el trabajo o se cosechan puras derrotas ?. 

a)- Sin cumplimiento, eficiencia y triunfos politicos que satisfagan las necesidades de los 

trabajadores, no puede existir una organizaci6n democratica, pues se desgasta, debilita y 

finalmente muere. 

b).- Es indispensable que a la gente que no cumpla se le sancione o destituya, que jas tareas 

se supervisen y los acuerdos se revisen. 

c).- En fa democracia autogestiva, es indispensabie ta satisfaccién de las demandas de {fos 

trabajadores . 

Las demandas solo pueden lograrse ” si se sabe fuchar" y solo se sabe luchar si se traza una 

linea politica correcta, resultado de un acertade analisis de la coyuntura. 

7.- Direccién Colectiva y Trabajo en Equipo 

La democracia autogestiva implica colectividad , por lo que se convierte en tarea inaplazable 

democratizar los organismos de direccién . 

E] democratizarlos significa: 

a).- Analisis colectivo de los asuntos. 

b).- Trabajo en equipo y bajo coordinacién 

¢}.- Distribucion equitativa de las tareas 

d).- Ayuda y apoyo mutuo 

€).~ Dirigir integraimente la organizacién, es decir el desarrollo politico, ideolégico, organizativo : 

econdémico de fa organizacion de los trabajadores. 
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8.- Pluralismo, respeto a la oposicién y libertad de expresién 

La democracia no sélo es ta decisién de fa mayoria, es también el respeto a la oposicion y ala 

minoria, 

En fa organizacién debe reinar el pluralisma, es decir todas tienen derecho a opinar aunque 

esas opiniones sean discrepantes. 

Los puntos de vista discrepantes, no deben de ser acallados por ta fuerza mayoritaria; por el 

contrario, la contradiccién en el seno de fa organizacién la hace mas activa y dinamica, siempre 

y cuando esta discrepancia no responda a intereses personales que afecten al colectivo de la 

organizacion. Discrepar y discutir son el motor del desarrollo. 

Una organizacién democratica tiene tres grandes diferencias en relacién a una organizacién 

autoritaria : 

a).- Respeto a la oposicién 

b).- Participacién 

¢).- libertada 

Contrario a esto encontramos: 

a).- Represién 

b).- Opresién 

¢).- Dominacion 

9.- Elecciones secretas, abiertas y condensadas. 

La votacién es un instrumento basico en la democracia autogestiva, sin ella las trabajadores no 

pueden demostrar su preferencia. Ef consenso es mucho mejor entendiendo la democracia en 

forma mas abierta.



4.- La votacién expresa dos aspectos : 

a).- Toma de decisiones sobre algun asunto. 

b)- Eleccién de dirigentes y representantes. 

Existen dos formas de votacién: la secreta y la abierta; las dos deben de usarse segdn las 

circunstancias y el objetive que se busque. 

a).- Voto abierto; su uso es mas simple, se utiliza cuando no se eligen a personas y para 

asuntos cotidianos. 

b).- Voto secreto: la gente puede votar con mayor libertad pues no esta sujeta a presiones y 

razona mas Su voto. 

3.- El consenso es cuando existe unanimidad, y por lo tanto ne hay necesidad de votar y. 

4.- Revocacién de acuerdos : un acuerdo 0 eleccién se puede revocar, siempre y cuando lo 

haya pedido una mayoria o las circunstancias hayan cambiado. 

40.- Tratamiento democratico de las contradicciones en el seno de les trabajadores. 

Existen dos tipos de contradicciones : entre los trabajadores y sus explotadores que son 

antagénicas e itreconciliables y entre los mismos trabajadores que no son antagénicas y son 

conciliables, 

Algunas veces, cuando sufgen contradicciones entre trabajadores no se sojucionan 

democraticamente, se usa el recurso de fa represién, meétodos coercitivos; esto es 

absolutamente equivocado porque divide a los trabajadores, mina el entusiasmo por la 

organizacién y el movimiento, y la lucha degenera en pugna que debilita la organizacion. 

Estas contradicciones las debemos resolver adecuadamente, es decir debe de intervenir la 

organizacién para conciliar las partes, mediante el andlisis de fas causas que motivaron la 
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contradiccion, mediante un proceso de discusién positiva de autocritica sana y persuasion , 

encontrar puntos de coincidencia y construir la unidad. 

it. Cuadros. 

En el proceso autogestivo uno de los elementos, que no se puede perder de vista es 

jJustamente la deteccién y formacién de cuadros, ya que en ellos recaera la responsabilidad 

futura, de la accién en la transformacién social, desgraciadamente poca interés se le brinda, en 

virtud de que es ej elemento que permite que los procesos democraticos se desarrollen con 

mayores posibilidades de éxito. 

& Qué es un cuadro ? 

Es el trabajador con conciencia de clase, que adopta ia docirina, la ideoiogia, la politica y la 

estrategia, con capacidad de : 

a).- Analisis 

b).- Confrontacién 

¢).- Conduccién. 

El que dentro de una disciplina organica, que anima la accién de la organizacién, pero en 

especial la de sus compaiieros. 

El cuadro para ser considerado como tal, debe de tener caracteristicas particulares y 

estructurales, si no es asi no es cuadro; el cuadro si no esta estructurado, es en el mejor de los 

casos un francotirador del movimiento de los trabajadores. 

Los "cuadros " desde el punto de vista personal deben de tener : 

a).- Formacién, ( capacidad ) tdeopolitica 

b).- Formacién ( capacidad ) Técnica 
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La capacidad ideopolitica, sin ta capacidad técnica, hacen del “cuadro” un tedrico del 

movimiento de tos trabajadores. 

La capacidad técnica, sin la capacidad sin ta visién ideolégico politico hacen del cuadro un 

experto © un técnico del movimiento de fos trabajadores. 

Existen varios tipos de cuadros : 

a).- Cuadros Militantes: sin responsabilidad formal, pero con compromiso y accion real. 

b).- Cuadros Delegados : Ejercen la accién cotidianamente en tos centros de trabajo. 

c).- Cuadros Dirigentes : Conducen globalmente la accién, y son cuadros especializados. 

d).- Cuadros Técnicos : Los profesionales y colaboradores integrados a la organizacién. 
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Capitulo 3 Descripcién general de fa experiencia sindical 1986-1992 

a) Insercién: 

Como ya se habia mencionado los conflictes eran latentes y manifiestos, la lucha por el poder y 

por la representacién sindical de los trabajadores atendia a diferentes factores, primero a lograr 

una representacién que respondiera a los intereses de {os trabajadores, consolidar un equipo 

de trabajo que fuera capaz de enfrentar los retos en la busqueda de la transformacién del 

sindicato, instrumentar un proyecto de participacién colectiva y finalmente contribuir en ta 

transfermacién de las estructuras sindicales en drganas de educacién social de los 

trabajadores. El debate ideolégico para ponerse de acuerdo sobre quien seria el candidato a la 

Secretaria General, por parte de este grupo que representaba a la corriente democratica, fue 

largo y cansado hasta que finalmente fue elegida la compafiera Ma. Eugenia Guerrero Alarcon 

representante de! area forestal. La eleccién fue solo entre dos grupos: el oficial y ef 

independiente logrando este titimo, el triunfo por estrecho margen; las condiciones politicas 

que imperaban en el sindicato nacional en ese momento no eran las mas favorabies para 

desarrollar una buena relacién con ellos complicando el trabajo que se realizaria. 

La membresia sindical de la seccién 20 era de 1100 trabajadores de base aproximadamente. 

b) Objetivos 

Et equipo de trabajo (en el cual me integro) se planted como tarea reivindicar el derecho de 

los trabajadores y de la organizacién sindical, tomando como base el siguiente objetivo: 

Promover la transformacién del sindicato mediante la participacién, organizacién y 

movilizacién de los trabajadores, en defensa de sus derechos laborales, para elevar su 

nivel de vida en el orden econdmico, politico, cultural y social; y buscar la democracia 

sindical, bajo fa perspectiva de la auto-gestién politica. 

Promover un proyecto de democracia autogestiva entre los trabajadores y la busqueda de 

democracia sindical, implicé enfrentarse de manera directa a la estructura Sindicato Nacional, 

a la de la Secretaria y a los exdirigentes y trabajadores que no comulgaban con nuestros 
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métodos de trabajo, dado que estaban acostumbrados a que la mayoria de secciones 

sindicales se disciplinaban, ante el Comité Ejecutivo Nacional y las autoridades de la Secretaria, 

sin importarles que se violara de manera sistematica las C.G.T. 

Esto dio lugar a una lucha que inicio un proceso de transformacién en Ja vida sindical de los 

trabajadores de la seccién 20, que estaban en su mayoria acostumbrados a los métodos 

charros, salvo honrosas excepciones , como en los casos de los trabajadores de la Comisién 

Méx.- Americana del Gusano Barrenador de oficinas centrales y los del Centro Nacional de 

Salud Animal ubicado en Tecamac Edo. de Meéx.: quienes estaban representados por 

delegados democraticos, que rebasaban a la dirigencia local cuando éstos no respondian a los 

intereses de los trabajadores que representaban. 

c) Perspectivas 

El haber lograde la victoria en esas elecciones, significaba para la nueva dirigencia sindical, la 

ventaja a la que habia que sacarle todo el provecho posible, dado que los trabajadores estaban 

dispuestos y querian el cambio, y el lograrto significé hacer entender a los trabajadores, que el 

sindicato es la Gnica fuerza legal que tienen para defender sus intereses laborales y que son 

ellos quienes lo conforman; la representacién sindical es dnicamente eso, una representaci6n 

que tiene como obligacién : 

El dirigir y encabezar las Juchas, donde son los trabajadores los protagonistas quienes 

mueven el engranaje de su lucha; esto se reduce a comprender que toda accién sindical tiene 

siempre un caracter colectivo, en donde es preciso pensar, preparar y favorecer la 

participacién efectiva del mayor numero de trabajadores, mediante una accién organizada. 

“ Para poder analizar a ta sociedad en clases, tenemos que entender lo que es la explotacién y sus relaciones, 

comprender al Estado como un instrumento de esas relaciones de explotacién, como un érgano de opresién al 

servicio de la clase explotadora ; y lo mas importante, el no solo explicar la dindmica y estructura de la sociedad , de 

la explotacién, criticando las desigualdades teéricamente, sino estar en capacidad de luchar por un programa que 

tenga como fin la transformacién , de las actuales relaciones sociales de explotacién; es decir, sumergirse en la 

lucha del proletariado contra la burguesia; solo de esa manera podriamos entonces hablar de concientizacion” * 

  

* Lic. Carlos Arteaga B., “Acerca de Concientizacién”, Trabajo Social, 1978, pag, 24-27. 

44



3.1. Colaboracién en la Seccién 20 trienio 1986-1989. Cargo Secretario de 

Vivienda 

Las caracteristicas y condiciones me permitieron trabajar dentro del proyecto democratico, esto 
signific6 hacer operativos los mecanismos sustentados en Procesos de investigacién social, 
sensibilizaci6n, organizacién, discusién, andlisis y toma de decisiones a nivel de: 

a). - Directivos Sindicales a través de reuniones de trabajo(capacitacién, andlisis y evaluacién 
del ambito de accién) y Plenos de comité local; de estas acciones se desprendieron planes y 
programas que determinarian el rumbo del trabajo sindical . 

b).- Impulsando y promoviendo todas las acciones encaminadas a lograr !a participacién, 
discusicn, analisis y toma de conciencia de los trabajadores del papel que juegan dentro de la 
sociedad y de ta importancia de participar en su propio proceso de cambio; es una obligacién 
de tos dirigentes e! promoveria y ejecutaria. 

De las acciones de mayor relavancia que determina el rumbo det trabajo de fa seccién sindical 

mencionaremos : 

1. la investigacién social que tenia por objeto conocer la realidad que se pretendia intervenir, 
para poder generar planes y programas de accién objetivos, que respondieran a la necesidad 
de los trabajadores. 

2.- Elaboracion de planes y programas de trabajo. 

3.- Capacitacién ( de la dirigencia, de los cuadros y de los trabajadores ) 

4.- Promoci6n y difusién permanente de la situacién econdémica, Politica, laboral y social de los 

trabajadores y en general del pais. 

5.- La ejecucién de las actividades que se planeaban. 

6.- Evaluacién con Ia finalidad de analizar antes, mediante y después, cualquier accién que se 

emprendiera. 
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En el proceso se utiliz6 metodologia participativa con el apoyo de técnicas como: la asamblea, 

la capacitacién y los medios de comunicacién popular (periédico mural, boletines informativo, 

difusion de las condiciones generales de trabajo, estatutos, ley del ISSSTE, etc.), se 

convirtieron en instrumentos indispensables para realizar este trabajo. 

La organizacién de asambleas, se vuelve parte de una disciplina que tiene como objete, formar 

entre los trabajadores una cultura de participacién necesaria en su vida laboral. 

Tiene Ia finalidad de educar al dirigente y al trabajador de que es ahi en donde se analiza la 

realidad, se evaldan las acciones y se toman las decisiones que dirigiran las tuchas sindicales 

dentro del proyecto autogestivo de trabajo. 

Se nombraron delegados sindicales de cada una de las areas de trabajo, con la finalidad de 

conformar ef Consejo General de Representantes, para que fuera el instrumento de toma de 

decisiones de} comité local. 

Promoci6n de !a Informacidén Sindical. 

Sabiendo fa fuerza que tiene fa informacién (en el proceso de la comunicacién entendida esta 

como el medio por el cual se trasmiten significados de una persona a otra) para los 

trabajadores y para Ja opinién publica, se puso especial énfasis en el desarrollo de instrumentos 

de comunicacién popular ya que a través de ellos se sensibiliz6 inicialmente sobre la 

problematica laboral, social y politica que cotidianamente viven como trabajadores; se foment 

ef interés por el sindicato y se dio a conocer la pasicién politica de la seccién sindical 

permanentemente. 

Como parte de la difusién se creé un Boletin Infermativo llamado "Lucha Sindical" que tenia el 

objetivo de mantener informado al trabajador de manera constante, en relacién a los 

acontecimientos sindicales, econémicos, culturales y politicos, a nivel local y nacional este 

instrumento asi como las asambleas, periédicos murales jugaron un papel trascendente en las 

fases de concientizaci6n, organizacién y movilizacién de los trabajadores. 

" La organizacién es ta vincutacién entre la teoria y le practica, surge para lograr determinadas metas y se alcanza 

mediante un proceso, y puedo mencionar que se constata que existen individuos pasivos y activos, asi como 
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conciencia individual ¢ individuos con conciencia colectiva, por to que es importante fa organizacién para aleanzar la 

conciencia colectiva en el grupo. Hay que tomar en cuenta la reiacidn de Jos integrantes del grupo y el acierto de su 

direccién politica. 

La organizacién no avanza, si quien la dirige no logra conciliar ios intereses y necesidades de fa base y si no 

reagrupa todas sus fuerzas. 

La organizacién lleva a fa movilizacién para el logro de sus metas y esto se da cuando la efectividad convence a los 

grupos de su fuerza. Es el esfuerzo colectivo, por lograr metas auténticamente transformadoras, Comienza su 
aceién cuando define su proyecto global colectivo, ello implica antes de cada accién, determinar las opciones que se 

abren como cursos alternativos. 

A 10 largo de! proceso, !a evaluacién asigna un valor a las acciones. Evaluar no es fo mismo que medir, que es 

describir a través del lenguaje matemético, determinando la extensién, cantidad o magnitud de algo. La evaluacién 

es cualitativa. Ambas se complementan. 

La evaluacion establece el nexo entre el objetivo y el marco tedrico con Jos resultados logrados, mediante fa 

utilizacién de determinados medios”.” 

  

7 Kisnerman Natalio, Temas de Trabajo Social (México, editorial: Escuela de Trabajo Social U.A.COAH. 197599), 
28-33, 
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3.1.1 Problemas laborales mas importantes en esta etapa 

Los problemas que se vivieron en este proceso de lucha, fueron diversos, algunos de ellos 

complicados en su solucién, por lo que en este trabajo solo mencionaremos los mas relevantes, 

haciendo énfasis en la forma en como se enfrentaron y resolvieron. 

A).- En el caso del Proyecto de "Adecuacién de la Fuerza de Trabajo" 

Esfe proyecto pretendia elaborar las plantillas de personal, en donde a criterio de las 

autoridades se determinaria qué personal seria reajustado y cual no; esto fo reforzé la 

comparecencia del titular de la dependencia, el Lic. Eduardo Pesqueira Olea, ante e] P.R.1., ef 

10 de febrero de 1987, en donde se manifest6é que pensaban operar la Secretaria, con el 95% 

del personal desconcentrade en los Estados de la Repiblica. Esta declaracién ponia en 

evidencia las intenciones de las autoridades de la S.A.R.H. , ya que cualquier trabajador podia 

estar en los excedentes de personal, y ser desconcentrados a cualquier parte del pais. 

El proceso se habia iniciado, y el Comité Nacional se quedé rezagado, al dejar toda iniciativa, a 

fas autoridades de la Secretaria, rechazando toda participaci6n de las secciones sindicales, 

quienes son las que conocen la problematica y estan en contacto directo con los trabajadores. 

La seccién 20 exigié su participacién, sumando sus esfuerzos con las secciones 65, 70 y 71 

del S.N.T.A.R.H., todas ellas del 4rea metropolitana, quienes presentaron un frente comun para 

poder enfrentar a la Secretaria y al Comité Ejecutivo Nacional, quienes lejos de permitir ta 

participacién de las secciones sindicales endurecieron su ‘inea de accién, obligando a estas 

dirigencias locales, después de haber agotado las instancias del dialogo sin obtener respuestas 

positivas, a convocar a sus bases mediante asambleas por centros de trabajo, con la finalidad 

de discutir, analizar y acordar sobre las acciones que deberian de tomarse para contrarrestar 

los efectos del problema. 
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Se acordé denunciar publicamente esta arbitrariedad de fas autoridades de la S.A.R.H. y del 
sindicato nacional ; posteriormente se realizaron paros de labores, mitines y marchas a la 
Secretaria, al Sindicato Nacional, a la Federacién de Sindicatos al Servicio del Estado. etc.; fue 
dificil la lucha, pero se logré que la S.A.R.H., desistiera de su intencién de continuar con ta 
aplicacion de este programa; substituyéndolo por un programa de “Regularizacién de Puestos " 
, €n donde se aclaraba gue no existia personal fuera de estructura, y que se regularizarian las 
percepciones de todos aquellos trabajadores que desempefiaran funciones de mayor 
responsabilidad que las del puesto con que actualmente cobraban. 

A ningdn trabajador de base se le deberia congelar sus percepciones ni ubicar en puesto de 
nivel inferior al que actualmente tenia. La feguiarizacién de los trabajadores no deberia de 
exceder de cuatro niveles, y en los casos en que asi sucediera, tendria que ser la Comisién 
Mixta Nacional la que autorizaria dichas regularizaciones. 

Esta actividad se realizé en conjunto con las autoridades de las diferentes Direcciones 
Generales, a quienes se los solicité de manera inmediata fa entrega de tas plantillas de 
personal, de las diferentes areas de trabajo, con ta finalidad de iniciar el andlisis de las 
funciones de ios trabajadores. 

En el desarrollo de Jos trabajos se Presentaron diferentes problemas, en virtud de que las 
autoridades no querian avalar las funciones de fos trabajadores, argumentando que no 
cumpitan con el perfil del puesto que se manejaba en el profesiograma genera! de puestos, 

Después de muchas discusiones se oblig6 a la autoridad a que aceptara, que el requisito de 
escolaridad fuera sustituido por ta experiencia y capacidad en el desemperio de sus funciones, 
se logré regularizar a: 

a).-380 trabajadores de la Direcci6n General de Sanidad y Protecci6n Agrop. y Ftal. 

b).- 180 de ta Direccién General de Normatividad Pecuaria 

¢).-20 de la Com.-Méx. Americana del Gusano Barrenador 

Haciendo un total de 580 trabajadores regularizados en este programa.



Un afio después, en1988, la Secretaria impulsa, el programa de Retiro Voluntario, igualmente 

avalado y en complicidad con el Comité Ejecutivo Nacional; miles de trabajadores 

deslumbrados por liquidaciones aparentemente millonarias, lo aceptan, lo que propicid, fue que 

miles de ellos se quedaran sin empleo, engrosando las filas de los subempleados y 

desempleados en nuestro pais. 

B).- Respecto al Centro Nacional de Salud Animal ubicado en Tecamac Edo. de Méx. 

A raiz def sismo que azoté a la Ciudad de México en septiembre de 1985, se desconcentrarén 

mas de 150 trabajadores de oficinas centrales a este centro de trabajo, que se ubica en 

Tecamac Edo. de Méx., cuya funcién de investigacién y diagndéstico es de suma importancia 

para el desarrollo ganadero del pais. 

Principal problematica de los trabajadores 

La reubicacién generé problemas graves, ya que al encontrarse el centro de trabajo, ubicado 

en una zona alejada de la Cd. de Méx., la Secretaria esta obligada por las C.G.T. a 

proporcionar transporte seguro y cémodo al personal que ahi labora. 

La dependencia se negé a proporcionarle para el personal que se desconcentraba, bajo el 

argumento de que los trabajadores recién llegados habian recibido, un pago.de 75,000 pesos 

para menaje’ de casa, tendrian que vivir cerca del drea en donde se ubica el centro de trabajo, 

por lo que la Secretaria no estaba obligada a proporcionar el transporte para ellos. 

Alintervenir ta dirigencia de la seccién 20, ef arqumento que se utilizé fue de que las C.G.T., 

deben de aplicarse de manera igual para todos los trabajadores, ademas de que una gran 

parte de ellos hablan perdido sus areas de trabajo, situacién que los obligé ha buscar 

teubicaci6n en otro centros laborales, donde no afectara tanto el desarrollo de su vida cotidiana. 

El conflicto se agudiz6é aun mas porque se les negaba e} horario laborat que tenia el centro 

que era de 3.00 AMa 14.00 PM y el beneficio al art. 70 de las C.G.T.. 

  

* Menaje: Mobiliario de una casa, utensilios de cocina 
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El Art. 42 de las C.G.T. establece que la jomada de trabajo se debe de computar, desde la 

hora en que los trabajadores son citades a fos lugares de concentracién, para ser trangportados 

a donde vayan a prestar sus servicios, hasta el momento en que sean regresados a su lugar de 

origen, obligandose a la Secretaria a proporcionar transporte a este personal. 

Et Ait. 70, por su parte establece que los trabajadores que laboren en lugares insalubres y de 

alto riesgo, como es el caso de estos trabajadores, tendrén una jornada de trabajo maxima de 

6 horas al dia, 20% mas en su salatio y dos periodos vacacionales de 20 dias habiles al afio. 

Las autoridades pretendieron pasar por alto estos derechos faborales, al querer obligar a los 

trabajadores descentralizados, a cubrir un horario corride de 8 horas de trabajo, negarles el 

acceso al transporte con que cuenta el centro ( dos camiones DINA ) y negarse a dictaminar 

este laboratorio como una zona insalubre y de alto riesgo, a través de la Comisién Nacional 

Mixta de Seguridad e Higiene de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos. 

El argumento de mayor peso fue que fa funcién del Centro Nacional de Salud Animal, es el 

manejo y la investigacién de enfermedades zoondticas transmisibles al hombre, ademas det 

manejo de sustancias téxicas de alto riesgo para la salud humana. 

Fue una lucha dificil ya que la seccién sindicat tuvo practicamente que obligar al Comité 

Ejecutivo Nacional y a las autoridades de la Secretaria a dar cumplimiento a las Condiciones 

Generales de Trabajo, sin dar concesién alguna, y sin permitir el retroceso en los derechos de 

los trabajadores, mediante la radicalizaci6n de todas sus acciones, dado que se encontraba 

cenado el didlogo y la negociacién. 

Los intentos de la autoridad por desarticular el movimiento fueron muchos; desde la presién a 

los integrantes del comité, a los que se les amenazaba con ser expulsados de la Organizacién 

Sindical, hasta amenazas de ser despedidos de la S.A.R.H. , y realizar despidos masivos de 

trabajadores bajo supuestas violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo, y al 

teglamento de la secretaria. 

El sindicato nacional aproveché la divisién interna de !a seccién sindical, para ofrecer a través 

de fos seudo-dirigentes, soluciones parciales de los problemas para desconcertar a los 

trabajadores y ast poder dividirlos y debilitar el movimiento. 
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Esta lucha permitié consolidar la organizacién de los trabajadores, de todos los centros de 

trabajo, pero en particular de quienes participaron en ella de forma directa, ya que lejos de 

intimidarse propiciaron una mayor presién, que obligé a las autoridades de la Secretaria y alas 

det Sindicato Nacional, a resolver de manera total sus demandas, y cumplir cabalmente con to 

estipulado en las Condiciones Generales de Trabajo; los acuerdos a que se llegaron fueron los 

siguientes: 

1.- Et Centro Nacional de Salud Animal fue dictaminado por la Comisién Mixta Nacional de 
Seguridad e Higiene de ta S.A.R.H., como zona insalubre y de alto riesgo, aplicAndose el Art. 70 

de las C.G.T., consistente en el pago del 20% mas en sus percepciones, dos periodos 

vacacionales de 10 dias habiles al afio para desintoxicacién y una jornada maxima de 6 horas 

diarias. 

2.- Todo el personal que labora en este centro de trabajo, tendré derecho al uso del transporte 

de personal, que tendré que brindar un servicio cémodo y Seguro; cuando no haya transporte, 

el personal estaré exento de asistir a laborar a su centro de trabajo, sin responsabilidad aiguna. 

3.- Se dotaré de vestuario y equipo de proteccién a todo el personal que lo requiera, por lo 

menos dos veces ai afio 

4.- Se ubieé un consultorio médico, para el servicio de los trabajadores. 

5.- La Direccién General se compromete a darle mantenimiento preventivo a los autobuses, con 

la finalidad de brindar un servicio cémodo, eficaz y seguro a todo el personal que lo utilice. 

El haber obtenido este triunfo permitié medir los avances que se habian logrado en este centro 

de trabajo, que siempre mantuvo una actitud de avanzada con respecto a los trabajadores de 

otros centros de trabajo. Este triunfo fue de los trabajadores y de la dirigencia local. 

Los logros que se alcanzaron, se pueden explicar solamente por la lucha de fos trabajadores y 

la unidad que presentaron ante la autoridad de la S.A.R.H. y del Comité Ejecutivo Nacional ; 

ademas permitié consolidar la unidad de los trabajadores y fortalecer el animo para otras 

luchas, 
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Asi el movimiento sindical en la seccién 20, desembocé en mejoras substanciales, en el salario, 

y en mejores condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores al lograr la aplicacién det 

Art. 70 de las C.G.T. 

C).- Intento de desalojar fas instalaciones de la Direccién General de Proteccién 

Agropecuaria y Forestal. 

Estas instalaciones se encuentran ubicadas en los Viveros de Coyoacan y pretendian ser 

demolidas, para agrandar la propiedad del entonces Presidente de la Republica Miguel de la 

Madrid Hurtado. 

Esta situacion no fue permitida por fos trabajadores y su seccién sindical, las Autoridades de 

manera unilateral habian decidido trasladar estas instalaciones para la periferia del D.F. o el 

Edo. de Méx ., sin mediar ningtin acuerdo que garantizara, que los trabajadores tendrian 

seguridad total en su nuevo centro de trabajo, transporte seguro y confiable, horarios 

adecuados, guarderias para sus hijos, escuelas y servicios médicos. 

Como es natural, los trabajadores comenzaron a inquietarse ante esta situacién, y en conjunto 

con la secci6n sindical, intervinieron ante la autoridad correspondiente en la Direccién General 

sin obtener respuesta alguna. La seccién sindical bused el didlogo, con el Director General, el 

Oficial Mayor de la Secretaria y con el Sindicato Nacional, sin obtener ninguna respuesta 

satisfactoria. 

El 2 de marzo de 1987, ante la inminencia del desalojo, evidenciado por ta demolicién de} 

almacén y talleres mecanico y de carpinteria, efectuado el fin de semana, se decidié, en 

conjunto con los trabajadores, tomar las instalaciones de ta Direccién General, hasta que no 

existiera una respuesta favorable en la solucién del problema. 

La Secretaria ante tal medida, y dados los conflictos que habia tenido con la seccién 20, obligd 

al Comité Ejecutivo Nacional a interceder ante la secci6n para poder resolver el conflicto, que 

ellos mismos propiciaron con su actitud intransigente. 
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Se lleg6 al acuerdo, de que no se moveria la Direccién General, bajo ninguna circunstancia y 

en caso de que existiera la necesidad, se discutiria con la representacion sindical local, las 

condiciones laborales en que se trasladarian los trabajadores, sin afectar en absolute a ninguno 

de ellos. 

A la fecha las instalaciones de este centro de trabajo contintan ahi y han sido remodeladas de 

manera total. 

D).- Celebracién del primero de mayo 

Para la Seccién Sindical se convirtié en una obligacién el reivindicar el verdadero sentido de la 

organizacién sindical, por lo que rescatar el del Dia del Trabajo que se celebra cada 10 de 

mayo, fue un compromiso, que significé asumir una postura de clase, en donde fa dirigencia y 

los trabajadores tienen un lugar muy definido, ante el Estado. 

El conmemorar este dia, marcé para la seccién 20 el renovar las formas y métodos de 

manifestaci6n, en donde los trabajadores elevan su voz, para manifestar sus demandas de 

mejores condiciones de vida en el orden econdmico, politico, social y laboral, ante las 

autoridades dei gobierno. 

La intencién fue participar combativamente tratando de que el trabajador fuera e! protagonista 

principal, y que lo hiciera porque reconoce su conciencia de clase. 

La seccién 20 tuvo una participacién importante en estos eventos, ya que en coordinacién con 

las secciones democraticas 65, 70 y 71 del S.N.T.A.R.H., en e! area metropolitana desfilaron 

con sus respectivos contingentes, rompiendo la vieja tradici6n de los comités entreguistas, que 

utizaban este evento para darie las gracias al ” Sr. Presidente ”, 

Las secciones democraticas de este sindicato acabaron con esta tradicién, ya que no existié 

forma que los hiciera desistir, de plantarse detante del baicén presidencial, descamisarse y 

tepudiar la POLITICA DE AUSTERIDAD, ECONOMICA Y CRIMINAL en contra de los 

trabajadores y el pueblo de México. 
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Esto propicié que el gobierno molesto por ese tipo de ° expresiones que lastimaban el oido y la 
vista dei Presidente de México y deterioraban ta imagen de nuesiro pais", ordeno a las 
autoridades de la Secretaria y al Comité Ejecutivo Nacional, que sancionaran a los vandalos 
de las secciones sindicales que propiciaban esos desérdenes tan desagradables, para la vista 
" de tan distinguidos funcionarios " quienes son realmente. los verdaderos delincuentes que 
tienen sumido al pais y al pueblo en la miseria mas terrible, 

La represién se dio de inmediato, siendo la seccién 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
la mas afectada ya que 7 de sus dirigentes fueron expuisados. de la organizacién sindical, 
argumentandose vandalismo y desmembramiento sindical; a las secciones 20, 65 y 71, solo se 
les amonest6. 

Estas sanciones y amenazas lejos de intimidar a las secciones democraticas, propiciaron 
mayor combatividad, hasta obligar al Comité Ejecutivo Nacional y ala Secretaria a suspender la 
participacién del contingente de la S.A.R.H. en los desfiles del primero de mayo, por lo que 
ahora se marcha con los independientes. 

La seccién 20 realizaba asambleas en todos sus centros de trabajo, para concensar con los 
trabajadores las formas de organizacién y de manifestacién en los desfiles, se formaban 

comisiones en donde intervenian los trabajadores, participaban en las pintas de mantas que se 
realizaban en el local sindical. 

E).- Lucha por el bono sexenal en 1988. 

En el sexenio de Miguel de la Madrid, los salarios de los dos millones de trabajadores al servicio 
del estado, fueron reestructurados, a partir de un Catalogo de puestos y un Tabulador Salarial. 
Tal medida propicio montes fijos de aumento satarial, compactacién de salarios, crecimiento 
menor del satario minimo burecratico respecto a los salarios minimos generales, 

En fin ta desvalorizaci6n de la fuerza de trabajo de los trabajadores de base al servicio del 
estado, frente al crecimiento de fos salarios de los mandos medios y superiores de la 
administraci6én publica, a cuatro y diecinueve salarios minimos burocrdticos y la nula 
participacién de los sindicatos en la fijacién y aplicacién de los criterios salariales, 
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El deterioro salarial acumulado durante seis afios terminé por desbordar a estos trabajadores, 

que al enterarse, de que en algunas dependencias de gobierno se estaba entregando de 

manera selectiva un bono sexenal decidieron articular ia movilizacion en torno a esta demanda. 

Fue la Secretaria de la Reforma Agraria quien inicio las movilizaciones, para ser retomadas por 

diferentes dependencias publicas, realizando marchas, paros y bloqueos de calles; en el curso 

de estas acciones los trabajadores de !a seccién 20 det S.N.T.A.R.H., encabezados por la 

Dirigencia Seccional definierén en asambleas, cerrar todos sus centros de trabajo y marchar en 

conjunte con secctiones democraticas y sus respectivos contingentes a la S.A.R.H., con la 

finalidad de demandar incremento salarial y el pago de! bono sexenal. 

La respuesta fue sorprendente, ya que la mayoria de trabajadores aun perteneciendo a 

secciones sindicales enteguistas, rebasaron a sus “dirigentes” y se sumaron al contingente de 

la Secretaria, sin importarles abandonar sus centros de trabajo. 

El Secretario de Agricultura y Recursos Hidraulicos, Jorge de la Vega Dominguez se declar6é 

incompetente para resolver el pago de dos meses como bono sexenal y ef definir un 

incremento salarial; esta misma marcha se difigié a la Secretaria de Programacién y 

Presupuesto, para demandar lo mismo sin tener respuesta positiva, obligando a parte del 

contingente a dirigirse a la Camara de Diputados, quienes se comprometieron a abordar los 

problemas de los trabajadores al servicio de! estado. 

La movilizaci6n continué hasta la segunda semana de diciembre cuando se logré el pago de 

una quincena como compensacién sexenal. 

En este proceso surge la Coordinadora de Trabajadores al Servicio del Estado ( COTRASE ), 

integrada por dirigentes y trabajadores de diferentes Secretarias de Estado, con el objeto de 

rescatar al sindicato de manos de las ctipulas sindicales, que ya no responden a los intereses 

de fos trabajadores y que no solo se habian negado a gestionar sus demandas, sino que 

también en fa mayoria de los casos se habian opuesto a ellas; con fa formacién de esta 

Coordinadora, se buscaba el ejercicio de la democracia en et sindicalismo de los trabajadores al 

servicio del estado. 
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El 4 de enero Hugo Domenzain Secretario General de fa F.S.T.S.E., anuncia un incremento 

Salariai del 10% , !a desaparici6n de los bonos de gratificacién de todo tipo que se venian 

entregando a los funcionarios; esto que otorgaron no resolvié de ninguna manera el problema 

de los trabajadores. 

F).- Divisié6n Interna 

La seccién sindicat enfrenté muy temprano la divisién interna def comité local, debido a la 

inexperiencia de la mayoria de sus integrantes, su indefinicién politica e ideolégica y el no 

permitirle a este grupo seguir su proceso de desarrolio propio, con independencia y autonomia. 

El ganar este espacio sindical convirtié a la seccién en un botin de las corrientes politicas, que 

se aprovecharon de esta inexperiencia para disputarse, el derecho de fijarle tinea politica a la 

direccién sindical; esto propicio que desde su inicio existieran desacuerdos entre los integrantes 

del comité debido a los incumplimientos de tos acuerdos de los plenos del Comité ejecutivo 

Local. 

La seccién 65, fue la que mayor provecho obtuvo de esta circunstancia, dado que la Secretaria 

General habia sido delegada sindical de un centro de trabajo que habia pertenecido a esa 

seccién sindical; este hecho origino que surgiera un conflicto entre el grupo de las secciones 

democraticas, quienes se disputaban el poder y la hegemonia en la lucha por la direccién del 

movimiento disidente, propiciando que la Secretaria y el Sindicato Nacional, aprovecharan la 

situacién para endurecer su actitud, y fomentar aun mas la divisién hasta aistar totalmente al 

movimiento democratico. En la seccién 20 fa situacién se agravé, dado que al estar de la mano 

Sindicato Nacional y Secretaria, fomentaron la divisién intema hasta hacerla irreirreconciliable; 

apoyaron totalmente al grupo de seudo-dirigentes, que se entregaron ai Comité Nacional, 

fomentando fas gestiones dobles, les permitieron la facilidad de gestionar cualquier asunto 

sindical sin importar el cargo que tenian; ofrecieron cambios de puestos a los trabajadores con 

el fin de comprometerlos en las elecciones que se avecinaban; ofrecieron grandes fiestas a los 

trabajadores, con financiamiento del Comité Nacional. 

57



instrumentaron campajias de desprestigio y saqueo de las instalaciones sindicales, de manera 

sistematica, levantaron actas penales en contra de {os dirigentes disidentes, por supuestos 

delitos contra instalaciones del Comité Nacional, aplicaron auditorias al Comité Local, para 

suspenderie el recurso econémico y complicarle su trabajo; esto obligé a redoblar esfuerzos a 

todos los dirigentes democraticos de la seccién 20, que no solo debian de cumplir con sus 

funciones estatutarias, sino que ademas tenian que cubrir las de los seudo-dirigentes 

deshonestos que se incrustaron en el comité local. 

Esta represién se explica dado los tiempos politicos que se vivian: el Comité Nacional: se 

jugaba la diputacién federal de su Srio. General Cudberto Medina Cervantes, que se disputaria 

en las votaciones para la Presidencia de la Republica de agosto 1988 , y la eleccién del nuevo 

Comité Ejecutivo Nacional; en el mes de septiembre de ese mismo afho en la Convencién 

Nacional, esperaban por primera vez que se presentara una planilla opositora formada por el 

grupo disidente, y esto los tenia preocupados. 

Habian echado a caminar el aparato, ios resultados se teflejaron de inmediato, la secciones 20, 

65 y 70 perdieron la eleccién para la delegacién, sélo la seccién 71 obtuvo el triunfo por un 

estrecho margen; el grupo democratico, decidié presentar una planilla opositora en la 

Convencién Nacional, e encabezada por la Sria. General de la seccién 20 Ma. Eugenia 

Guerrero Alarcén. 

El objetivo de esta candidatura era la de crear conciencia de la necesidad de un cambio en la 

estructura y organizacién del sindicato. 

En cuanto a la eleccién para la diputacién det sindicato y para Presidente de la Republica, la 

seccién sindical asumié la posicién de fomentar ta discusién, convirtigndose en promotores del 

voto por la democracia en cada uno de sus centros de trabajo, en conjunto con los 

trabajadores.



3.2 Trienio 1989-1992: Cargo Srio. General. 

La situacién tan conflictiva, que vivid el comité seccional en el trienio anterior, generd 

incertidumbre en los trabajadores y cred un ambiente negativo alrededor de la dirigencia 

sindical; quienes pretendian continuar en la direccién del Comité Local , se enfrentaron al grupo 

Oficial que era apoyado por el Comité Nacional, que habia aglutinado a todos los " charres " de 

las distintas 4reas de trabajo, que conforman la seccién 20, y en honor a la verdad era un grupo 

sumamente fuerte. 

Se desplegé una campajia de desprestigio, hacia el trabajo que se habia realizado el grupo 

democratico, se enfatiz6 fa divisién interna que se habia tenido y que tanto afecté a los 

trabajadores, acusaban de incapacidad para negociar a la direccién sindical, asi como de ser 

un grupo radical que segtin ellos, afectaba a los trabajadores; aunado tedo esto a que fos 

empleados del sector burocratico en general, carecen de conciencia politica, que los ubica 

como presas faciles de la corrupcién sindical. 

E} trabajo politico que se habia desarrollado hasta ese momento, no habia sido suficiente para 

convencer a un sector tan dificil como ios trabajadores al servicio del estado. Tal era la 

inseguridad que se tenia en el grupo democratico, que le fue sumamente dificil conformar un 

nuevo equipo, que fuera representativo de todas las reas de trabajo; pero finalmente se logré; 

esto dio inicio a una nueva etapa de lucha, por parte de este grupo, que peled en todos los 

espacios politicos y laborales que tenia a su alcance. 

Los medios de informacién que utilizaba ta seccién sindical en éste momento jugaron un papel 

vital para preparar e! terreno de las nuevas elecciones que ya estaban préximas, las 

asambleas, el discurso, e! andlisis sobre 1a situacién actual en el ambito laboral y politico entre 

dirigentes y trabajadores, los boletines, volantes y periédicos murales cumplieron con su 

cometido; se logré sensibilizar a los trabajadores y el triunfo tlego. 

Ahora el reto era mayor, se tenia que continuar con el proyecto democratico; pero también se 

tendria que rescatar ta confianza que se habia perdido por parte de los trabajadores, se tendria 

que impulsar la capacitacién de los dirigentes, y darle mayor importancia a la formacién de 

cuadros dirigentes .



A).- Actividades urgentes en el periodo. 

1.- Capacitacién de los nuevos cuadros dirigentes antes de iniciar el trabajo sindical en este 

huevo proceso, se realizaron dos talleres, une de introduccién al sindicato y otro sobre 

autogestién sindical, en fos que participaron Ma. Eugenia Guerrero A. Presidente del Consejo 

Local de Vigilancia, Javier Uribe Figueroa Srio. de Organizacién y David Sote Sanchez Srio. 

General , todos integrantes de la seccién 20 ; con la finalidad de introducir a todos los 

elementos de la secci6n, al modelo de accién sindical de este grupo democratico. 

2.- Busqueda de recursos 

Los recursos tan limitados con que contaba la seccién sindical, obligaron a la nueva direccién 

sindical a bUscalos; se negocié con el Comité Nacional la adquisicién de una propiedad para la 

nueva seccién, ya que el anterior comité rentaba un local que por lo pequefo, no era operativo 

para el trabajo sindical que desarrollaba; se togré la compra en el mes de mayo de 1990, el 

inmueble se acondicioné con muebles y equipo de oficina, acordes con las necesidades que se 

requerian. 

Se negecio con la autoridad de ja Secretaria se proporcionara papeleria suficiente, productos 

de limpieza y equipo de oficina (engargoladora, proyector de diapositivas, mimedgrafo, camara 

fotograéfica, maquinas de escribir y un refrigerador) todo esto sin comprometer la postura 

ideoldgica y potitica de la seccién sindical. 

Se logré que ef Comité Nacional, entregara puntuaimente las cuctas sindicales: se consiguié un 

automévil sedan que se sumaba a la camioneta Ford, para desarrollar las funciones del trabajo 

sindical; el lograr todos estos apoyos, se debié fundamentalmente a la lucha del anterior comité 

local, que se gané el respeto del Comité Nacional y de la autoridad de la Secretaria, que 

prefirieron iniciar la nueva gestion sindical negociando que peleando. 
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3.. Promocién y difusién. 

El nuevo comité local, inicié su gestién sindical con una campaiia de difusién y promocién hacia 

los trabajadores, en donde se dejaba clara su postura politica ante ellos, ante las autoridades 

de la Secretaria y del Sindicato Nacional, del compromiso que asumian y de los retos que 

tendrian que enfrentar en conjunto obviamente con los trabajadores, refrendandose el objetivo 

de: Promover ia transformacién de! sindicato mediante la participacién, organizacién y 

movilizacion de los trabajadores, en defensa de sus derechos laborales, para elevar su nivel de 

vida en el orden econdmico, politico, social y cultural; por democracia sindical a través de un 

proyecto autogestivo. 

Ei crear la confianza de los trabajadores fue tarea cotidiana, que tendria que construirse con el 

trabajo de todo el comité, en donde la Organizacion sindical estuviera por encima de cualquier 

dirigente, sin importar nombres ni cargos sino el cumplimiento del compromiso adquirido con los 

trabajadores. 

4.- Reestructuracién interna. 

La direccién sindical intenté reestructurar la organizacién interna del Comité Local, partiendo del 

supuesto de que el estatuto es vertical y no permite la participacién total de fa mayoria de los 

integrantes de! Comité, Consejo Local de Vigilancia y Comisiones en la toma de decisiones; se 

intento realizar un trabajo colectivo, a través de la formacién de comisiones de trabajo 

quedando de la siguiente manera: 

a).- Comisién coordinadora, que tenia la finalidad de coordinar, supervisar y asesorar el trabajo 

de todas las comisiones de trabajo; estaba formada por: el Srio. General, el Presidente del 

Consejo Local Vigilancia y ei Srio de Organizaci6n. 

b).- Comisién de conflictos, que tenia como objetivo atender todos los problemas que se 

generan de la relacién laboral entre trabajadores y autoridades de ja Secretaria ; estaba 

formada por. el Secretario de Conflictos, el Srio. General, el Srio de Escalafén y un Vocal del 

Consejo de Vigilancia. 
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c).- Comision de Organizacién ; tenia la finalidad, de realizar todas las actividades referentes ¢ 

'a cartera de organizacién, prensa y propaganda, deportes, difusién y promocién de ia cultura, 

participacion politica y capacitacién; estaba formada por el Srio. de Organizacién, Presidente 

del Consejo de Vigilancia, un Vocal del consejo y un Comisionado. 

q).- Comision de Servicios Sociales; tenia como objetivo el manejo de canasta basica, eventos 

socioculturales y recreativos, comunicacién y entrega de premios de puntualidad, recabar 

informacién sobre regalos de dia de reyes y del 10 de mayo, manejo del corte de caja mensua! 

e informes financieros , todo lo referente a vivienda y préstamos a corto mediano y largo plazo, 

créditos para automévil, becas, quinquenios, pensiones y jubilaciones etc. ; estaba formado por 

el Srio. de Préstamos a Corto y Mediano plazo, el Srio. de Finanzas, el Srio. de Vivienda yun 

Comisionado. 

e).- Comision de Asuntos Médicas ; tenia la finalidad de atender todo lo referente a : vestuario y 

equipo de proteccién, registros y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene , dictamenes de Art. 70 de las C.G.T. , actas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, cursos de Proteccién Civil para los trabajadores, relacién entre Clinicas y 

Hospitales del ISSSTE con trabajadores de la seccién sindical ; esta comisién estaba formada 

por la Secretaria de Asuntos Médicos, un Vocal del Consejo de Vigilancia y un Comisionado. 

f).- Comisién de Administracién ; tenia como tarea realizar el contro! por secretario, para 

tecordane los asuntos pendientes y darles seguimiento, tener el archivo al dia, mantenimiento 

del local sindical y de ios vehiculos de ta seccién sindical; estaba formada por la Secretaria de 

Administraci6n y dos secretarias . 

Este esquema de organizacién funcioné hasta casi concluir los tres afios de gestién sindical, 

con una serie de problemas, dado que en la estructura sindical las personas que participan en 

ella, no estaban preparadas politicamente para desarrollar un trabajo colectivo, el romper el 

orden establecido en los estatutos, propicié algunos conflictos personales por diferencia de 

caracteres, estilos y formas de trabajo, de asumir la responsabilidad y de como se concibe 

politica e ideolégicamente el trabajo sindical. 

Se recuperé la confianza de los trabajadores en fa direccién sindical, por la calidad del trabajo 

que realizé ta mayoria de los integrantes de este comité local. Las diferencias se convirtieron en



distracciones, que impidieron realizar un trabajo mas eficaz, se hicieron irreconciliables las 

relaciones laborales al final, dada la lucha de intereses de grupo por alcanzar la direccién del 

comité iocal. 

Los intentos para unir a este comité, llevaron a su direccién a organizar un taller sindical sobre 
Diagnéstice y Reconstruccién Grupal, aplicado por profesionales ajenes a la organizacién 
sindical; los buenos resultados que se obtuvieron no fueron suficientes para continuar Ja Jucha 

Por el "proyecto autogestivo" y lograr su consolidacién. 

En esta etapa se hizo de la asamblea el instrumento de toma de decisiones en el trabajo 
sindical, se logré que los trabajadores se interesaran realmente por el sindicato; esto se reflejo 

por la capacidad de convocatoria de la seccién sindicat hacia a tos trabajadores diferentes 
eventos que sé organizaban, por fo concurride de sus asambleas y por el interés y 
participacién que mostraban en ta resolucién de su problematica laboral. 

B).- Centro Nacional de Parasitologia Animal. 

Este centro de trabajo se encuentra ubicado en Jiutepec Morelos, depende 

administrativamente, de oficinas centrales en la Cd. de México, cuenta con mas de 70 
trabajadores de los cuales 25 pertenecen a ta S.A.R.H. , el resto esta contratado de diversas 
formas ( honorarios profesionales, confianza, I.C.A) 

La funcién que tiene éste centro de trabajo es la investigacién y diagndstico en parasitologia 

animal, es el laboratorios mas importante de nuestro pais en este campo de la investigacién ; 
por fo que lo convierte en una drea estratégica para la seccién sindical, en cualquier conflicto 

de caracter laboral, 

Los 25 trabajadores de base no recibian atencién sindical por ningun Comité Seccional, ya que 

la Seccién 28 del S.N.T.A.R.H. del Estado de Morelos que deberla de atenderlos, no lo hacia, 
bajo el pretexto de no recibir cuota sindical alguna; ademas de que administrativamente, éste 
centro de trabajo es manejado por oficinas centrales en el DF. 
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Esto propicié que tos trabajadores se organizaran y asistieran a la seccién 20 para solicitar 

fuera esta seccién la que los representara, en virtud de que a este comité local le corresponde 

atender a la Direcci6n General de Salud Animal en oficinas centrales, de quien depende este 

centro laboral. 

Al pertenecer a la seccién 20 este centro de trabajo, la tarea inmediato fue la de conocer las 

condiciones laborales de estos trabajadores, sus funciones, los puestos y salarios que tenian, 

con fa intencién de negociar con fa autoridad ef cumplimiento de las Condiciones Generales de 

Trabajo . 

Se nombraron dos representantes sindicales a través de asamblea, quienes proporcionaron 

toda la informaci6n sobre tas condiciones laborales de los trabajadores, la sorpresa fue mayor 

dado que se encontraban en un total abandono, tanto en prestaciones como en las condiciones 

taborales de trabajo. 

El centro tiene como funcién el diagndéstico en parasitoiogia animal, maneja sustancias toxicas 

y agentes patogenos transmisibles al hombre, en fin condiciones insalubres y de alto riesgo, 

ademas carecian del vestuario y equipo necesario para desarrollar su trabajo en condiciones 

de minimas de seguridad. 

En relacién al suetdo se encontré que la mayoria de trabajadores, percibian salarios que no 

correspondian a las funciones que desarrollaban, encontrandose por debajo de lo que deberian 

de ganar, se les pagaba en ta zona econdmica |, par pertenecer administrativamente a oficinas 

centrales, cuando la mayor parte del Edo. de Morelos se encuentra clasificada en la zona 

econdémica {I con un salario mas alto, en la mayoria de fos casos se trataba de personal 

calificado, con nivel académico profesional . 

Otro problema era la prepotencia de las autoridades, pero en particular la del Director de! centro 

de trabajo, que habia construide su reino de poder, con la complicidad de las autoridades de 

Oficina centrales, que al no supervisario de cerca permitian que esta situacién se diera. 

La seccién sindical intervino de inmediato, presentando un pliego de demandas a la Secretaria 

de Agricultura y Recursos Hidraulicos en donde se demandaba lo siguiente : 
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1.~ Incorporacién al Art. 70 de las C.G.T. a tedes ios trabajadores de este centro de trabajo. 

2. Dotacién inmediata de vestuario y equipo de seguridad a todos los trabajadores que los 

requieran, como fo establecen las Condiciones Generales de Trabajo. 

3.- Regularizacién de puestos para todos los trabajadores que laboran en esta area de trabajo. 

4.- Rezonificacion de este centro de trabajo a la zona econémica dos. 

5.- Destituci6n del Director de este centro de investigacién. 

Desarrollo def conflicto: 

La resistencia de la S.A.R.H. , no se hizo esperar argumentando la incapacidad presupuestal, 

para poder negociar las demandas y cumpiir con fas peticiones justas de los trabajadores; 

después de algunas reuniones de conciliacién no se obtuvieron resultados positivos. 

Se encontraba cercano el desfile de! primero de mayo y la seccién sindical convocé a sus 

agremiados a desfilar de rojo y negro; cuando las autoridades se enteraron, intentaron disuadir 

al Srio, General, para que no se hiciera de esa forma, ya que se daba mala imagen anta el 

Presidente ; de no hacer lo que la autoridad decia, no habria negociacién en el problema de los 

trabajadores de CENAPA.,; Ja direccién sindical planteo que no permitiria que la autoridad de la 

Secretaria se entrometiera en asuntos estrictamente sindicales. 

Posterior al 10. de mayo la autoridad de ia secretaria pretendié cumplir su amenaza, al mostrar 

al Srio. General un albun con fotografias del contingente de la seccidn 20 en el desfile, 

argumentando que existia molestia por parte de Carlos Hank Gonzalez Srio. de Agricultura y 

Recursos Hidraulicos, por lo que no estaban dispuestos a negociar nada sobre el problema de 

los trabajadores de Cuernavaca. 

La respuesta de la Seccién Sindical fue inmediata, cerrandoles el centro de trabajo por mas de 

24 horas, denunciando publicamente esta arbitrariedad de la Secretaria ante los medios 
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periodisticos y en caso de persistir en su actitud, obligaria a la direcci6n sindical a cerrar todos 
los centros de trabajo que integran la seccién 20. 

Resultados: 

Estas medidas permitieron negociar a la seccién sindical con las autoridades casi todas las 
demandas de los trabajadores, llegandose a los siguientes acuerdos : 

1.-. Se dictaminé por parte de la Comisién Mixta Nacional de Seguridad e Higiene de [a 
S.A.R.H., zona insalubre y de alto riesgo al Centro Nacional de Parasitologia Animal de Jiutepec 
Morelos, procediéndose a la aplicacién det Art. 70 de las C.G.T., consistente en el pago del 
20% mas en sus percepciones, 6 horas de trabajo maximo por dia y dos periodos de 
vacaciones mas para desintoxicacién del organismo. 

2.- Se entregaron 2 dotaciones de vestuario y equipo de seguridad, a todo el personal que jo 
requeria, definiéndose que en lo sucesivo se entregarian dos dotaciones por afio. 

3.- Se regulariz6 en sus salarios a todo el personal de base, lograndose que todos ios 
trabajadores con nivel profesional, se les asignara el nivel mas alto en el tabulador de base 

(27za) 

4.- Se regularizé el pago de la zona econémica que paso de la | a la Il a todos los trabajadores 

de este centro de trabajo. 

5.- Se concerté, que en caso de que el Director y sus mandos medios no rectificaran su actitud, 
y brinden un trato digno y decoroso a los trabajadores se le destituiria de manera inmediata 

6.- Se determind brindar todas las facilidades administrativas a los Delegados sindicales electos 
por la asamblea, reconociéndoles su cargo sindical ante las autoridades de la Secretaria y el 
sindicato. 
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fa organizacién, de ellos, convirtigndolos en uno de los centros mas combativos e importantes 

para la seccién 20, aun cuando el ntimero de trabajadores eran pocos ; las funciones que 

realiza el centro lo convirtid en una area estratégica para la seccion sindical. 

C).- Incorporacion de diferentes areas de trabajo al articulo 70 de las Condiciones Generales 

de Trabajo. 

“ Los trabajadores que presten sus servicios en lugares insalubres, o desempefien labores peligrosas, 

entendiendose por tales ias desarrolladas en ef subsuelo o en el manejo de substancias explosivas o inflamables, 

ademas de disfrutar de los sueldos 9 salarios que las tarifas sefialen, tendran una jomada maxima de 6 horas ai dia 

y percibiran, ademas, mientras desempefien sus labores en estas condiciones, una compensacién equivalente al 

20% de sus percepciones ordinarias. 

Los trabajadores expuestos al manejo de sustancias téxicas, de emanaciones radiactivas o inhalaciones de 

sustancias 0 materiales que dafien al organismo, ademas de disfrutar las prestaciones del parrafo anterior, tendran 

al afio en lugar de vacaciones ordinarias, dos periodos de 20 dias habiles cada uno” 8 

La aplicacién del Articulo 70 de las C.G.T. , reviste de gran importancia para los trabajadores 

de la Secretaria , que desarrollan una funcién en areas insalubres y de alto riesgo, que si bien 

es cierto no resuelve el problema del riesgo en su salud, si contribuye relativamente a mejorar 

sus ingresos y a disminuir el grado de exposicién de sustancias téxicas organismo de jos 

trabajadores. 

Su implantacién a significado un conflicto permanente con la Secretaria y el Sindicato Nacional; 

quienes conforman la Comisién Nacional Mixta de Seguridad e Higiene, es ésta la que 

dictamina si aplica 0 no el articulo 70. 

  

® Condiciones Generales de Trabajo, S.N.T.A.R.H. México, D.F. , p.47-48. 
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Se logré la incorporacién de diversas areas de trabajo que conforman la seccidn 20, al Art. 70 

de las C.G.T.: 

1- Direcci6n General de Sanidad Vegetal; en las areas det Almacén, Carpinteria, 

Mantenimiento, laboratorio fotografico, laboratorio de control bioldgico. 

2. Direccién General de desarrollo Pecuatio; al personal del Almacén de la Direccién General, 

la reas de mantenimiento, imprenta, laboratorio fotografico y de dibujo, el Banco de Semen, !a 

Abeja Africana al personal de laboratorio y al que maneja los enjambres. 

El total de personal beneficiado 62 trabajadores de base. 

D).- Confiicto por et pago del 20 % correspondiente al Art. 70 de las C.G.T. , en el 

aguinaido a los trabajadores de! Centro Nacional de Salud Animal de Tecamac. 

En diciembre de 1991, los trabajadores del Centro Nacional de Salud Animal, ubicado en 

Tecamac Edo, de Méx., detectaron reduccién en el pago de su aguinaldo, se les habia reducido 

el pago del 20 % otorgado por dictamen emitido por la Comisién Mixta Nacional de Seguridad 

e Higiene, al laborar en zonas insalubres y de alto riesgo ( Art. 70 C.G.T.). 

Dicho dictamen establece al ugar como zona insalubre y sus labores como de alto riesgo, pues 

fos trabajadores realizan diagndésticos de enfermedades zoondticas ( rabia, encefalitis, 

brucelosis, leptospirosis etc. ), las cuates son transmisibles a! hombre. En el centro se trabajan 

muestras de todo el pals, y con sus diagnésticos se da un invaluable apoyo a ia salud animal. 

Desarrollo del conflicto: 

En el mes de enero los trabajadores en asamblea con su dirigencia local, acordaron iniciar la 

lucha por conseguir el restablecimiento de su pago que se venia dando desde hace 

aproximadamente 7 afios, nos referimos a la inclusién del 20% mas de salario aplicado al 

aguinaldo; su principal argumento se basé en fa ley, en virtud de que los trabajadores realizan 
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laboras cotidianas bajo condiciones de riesgo, y si el 20% se le aplicé a su salario diario, 

entonces es computable para el caiculo de sus aguinaldo. 

La S.A.R.H. desde hacia tres aiios habia buscado anular esta prestacién, en 1989 separé 

este concepto det salario diario, otorgando en ef concepto 30, que se tefiere a ” 

Compensaciones " adicionales por servicios especiales, cuando se debié pagar en el concepto 

07 correspondiente al salario. 

Las autoridades de fa Secretaria argumentaron que no lo pagarian, dado que el haberio hecho 

durante tantos afios se debié a un esror administrativo; lo mas que se podia negociar con la 

seccién sindical era que se les condonara la devolucién del dinero que segun ellos se les habia 

pagado de mas a los trabajadores. 

La seccién buscé ia asesoria legal para dar mayor sustento a sus exigencia de pago, El dia 16 

de marzo de 1992 la direccién sindical acepte la exigencia del Oficial Mayor de la Secretaria, de 

negociar el conflicto en la Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje. 

Dicho funcionario solicitaria la asesoria del Presidente de la Junta Federal y la del Dr. Nestor de 

Buen reconocido abogado del Estado en materia laboral. 

La finalidad de ésta reunién era para conocer los puntos de vista que tenian estas personas en 

relacicn al problema de los trabajadores del Centro Nacional de Salud Animal y en funcién de la 

respuesta existia el compromiso de cumplir segiin lo marca el derecho laboral. 

La reunién se concerté para el dia 17 de marzo, en las oficinas de la Junta Federal de 

Conciliaci6n y Arbitraje. En ella participaron , el Presidente de la Junta Federal, el Dr. Nestor de 

Buen, el Director Juridica de la S.A.R.H., el Oficial Mayor de la Secretaria, el Director General 

de Personal, el Secretario de Conflictos del Comité Ejecutivo Nacional, ef Presidente del 

Consejo Local de Vigilancia y et Secretario General de la seccién 20. 

El resultado fue favorable al pago que demandaban ios trabajadores del Centro Nacional de 

Salud Animal ; se acordé que se pagaria lo que se adeudaba y se pagaria correctamente en 

los afios posteriores. 

69



A partir de ese momento se dieron varias entrevistas de negociacién con las autoridades de fa 

Secretaria para definir la fecha del pago del adeudo que se tenia con los trabajadores, 

EI Oficial Mayor dio marcha atras al compromiso que habia adquirido con ta dirigencia sindical; 

ofreciendo pagar el 20% del adeudo de 1991, como Unico pago extraordinario, sin tener 

claridad en la forma como se pagaria en los afios subsecuentes. 

La Secretaria argumenté que no se contaba con presupuesto para garantizar que e! page se 

incluyera en el salario, ademas la Secretaria Hacienda nunca !o autorizaria, en virtud de que 

crearia jurisprudencia y se corria el riesgo de que otras Secretarias que tienen la misma 

prestacion; pretendieran su pago. 

La seccién sindical se negé a aceptar el planteamiento hecho por la dependencia y reitero su 

exigencia, de que el pago del 20% se integrara al salario ya que esto resolveria el conflicto en 

afios posteriores, en virlud de que el aguinaido se pagaria en salario base. 

Alno llegarse a un acuerdo; la seccién en conjunto con les trabajadores decidieron emprender 

diversas acciones, para presionar a las autoridades y obligarias a cumplir con sus 

compromisos. 

Se realizé un mitin frente a las oficinas de la S.A.R.H., el dia 27 de mayo, se cerro el centro de 

trabajo, se llevé acabo una conferencia de prensa, se sacaron desplegados periodisticos , se 

difundié ef conflicto entre todas las dreas de trabajo de la seccién 20. 

Estas acciones molestaron a !a autoridad de ia Secretaria, el dia de! mitin, enviaron a un 

Ministerio Publico Federal al Centro Nacional de Salud Animal, para levantar acta de dafios a la 

propiedad federal, responsabilizando, de estos dafios al Srio. General y @ 32 trabajadores de 

base que se encontraban en el centro de trabajo en paro. 

El mitin se realizé et dia sefialado, se obligé al Oficial Mayor a dialogar con todos los 

trabajadores, después de que practicamente fue secuestrado e! Secretario General, por 

autoridades de la dependencia, para obligario a aceptar las condiciones que ellos planteaban. 
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EI conflicto se extendié, hasta que la Secretaria de Gobernacién, acuso al Secretario Genera! 

de la seccién 20 de supuestos delitos del orden federal, por dafios valuados en mas de 1000 

millones de viejos pesos, por deteriorar la relacién México- Japon ya que el centro ttabajaba en 

esos momentos, con un convenio de investigacién en salud animal entre los dos paises ; se le 

amenaz6 de que en caso de continuar con estas medidas de presién, se detendria a los 32 

trabajadores que se encontraban en el acta que se habia levantado por el Ministerio Publico 

Federal y en caso de realizar otro paro de tabores, el centro de trabajo seria cerrado y el 

personal despedido; para recontratar nuevo personal. 

Resultados : 

1.- El pago inmediato del adeudo que se tenia con los trabajadores, garantizando que en los 

afios subsecuentes se continuaria realizando, sin ningun pretexto. 

2- Liberacién de las piazas vacantes originadas por retiros voluntarios de 1992, para ser 

utilizadas por el escalafén. 

3.- Designacién de una partida presupuestal para mantenimiento de las unidades de transporte 

del personal del centro. 

4- Se designaria un vehiculo automotor en buenas condiciones, de manera permanente para 

atender cualquier emergencia en el centro de trabajo. 

5. - Se entregaria de manera inmediata la segunda dotacién de vestuario y equipo de seguridad 

6. Se instalaria un consultorio en el centro de trabajo, comprometiéndose la Secretaria a 

contratar a un médico y una enfermera. 

7+ Se comprometia la Secretaria, a través de sus medios a realizar fa vacunacién periédica del 

personal que lo requiera, de acuerdo al necesidad en cada érea de trabajo. 

8.- Se efectuarian ex4menes médicos especializados a través del clidda, a todos los 

trabajadores de este centro de trabajo, con el fin de prevenir cualquier enfermedad o contagié 

derivado de la funcién que desarrollan, 
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3.3 Trienio 1992-1995. Cargo : Sria. de conflictos. 

Como se mencioné al final del punto anterior, se perdié mas de lo que se gano; en virtud de 

que la persona que fue propuesta por el grupo democratico y después electo por los 

trabajadores para encabezar la seccién sindical en esta fase, no se encontraba preparada para 

asumir un compromiso de esta magnitud. 

Desde el inicio de la gestién sindical se dio a {a tarea de destruir [0 que se habia avanzado, al 

interior y al exterior del comité, acabo con la unidad de los integrantes del grupo, asumié una 

actitud prepotente y despética hacia los trabajadores, fomento actitudes populistas, utilizé sus 

cargo para lucrar con los servicios sindicales, en fin un error garrafal de la direcci6n Sindical el 

haberlo propuesto para dirigir el proceso democratico en la seccién sindical. 

Acciones en las que participo el Srio. de Conflictos dela seccion 20. 

La cartera de conflictos, atendié a Jo largo de esta gestién sindicai, los problemas laborales de 

los trabajadores de las distintas areas de trabajo; que van desde el problemas salariales, hasta 

el intento levantamiento de actas administrativas a los trabajadores por violaci6n a las C.G.T.; 

en la mayoria de veces el trabajador si tenia responsabilidad, logrando que no se levantara 

una sola de ellas; se sensibilizo al trabajador, en relacin a que deberian cuidar mas Su trabajo 

dada la situacién tan problematica que atraviesa actualmente la Secretaria y el pats . 

De las agendas de trabajo que se presentaron a la Secretaria, a la que mayor provecho se le 

sacé, fue la abordada con el Secretario de Agricultura Carios Hank Gonzalez, de la que se 

deribd 1a compra de dos autobuses para el personal del Centro Nacional de Salud Animal 

ubicado en Tecamac Estado de México; y la autorizacién para transportar al personal que vive 

en Tizayuca Hidalgo, en uno de los autobuses que se retirarian del centro de traoajo. 

~ Se gestioné el pago de! 20 % mas en el aguinaldo de los trabajadores det Centro Nacional de 

Salud Animal ubicado en Tecamac, durante los tres aftos que duro esta fase sindical, sin tener 

ningtin problema con las autoridades de la S.A.R.H. 

+ Participé en todas las asambleas de los diferentes centros de trabajo, sobresaliendo las que 

por motivo de la reestructuracién, pago del bono sexenal e@ incremento salarial propiciaron 

diferentes movilizaciones a la Secretaria y a otras dependencias. 
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- Se particips en todas las movilizaciones que las Secciones Democraticas organizaron en el 

mes de diciembre, por motivo del pago del bono sexenal y la reestructuracién que sufrié la 

Secretaria y el Sindicato Nacional . 

- Particip6 en conjunto con la autoridad de fa Direccién Generai de Sanidad Vegetal, en la 

investigacion de las funciones del personal en general. 

Se elaboré en conjunto con las autoridades y los trabajadores un cuestionario para aplicarse at 

100% de los trabajadores de base, para conocer sus funciones y evitar que continten siendo 

desplazados por personal de confianza, contratado por la Secretaria con las mismas 

funciones pero con el dobie de salario. 

Este problema no es exclusivo de la de los trabajadores de la seccién 20 sino que afecta a 

toda la Secretaria en el pais. Responde a la nueva politica del gobierno federal, de substituir 

paulatinamente al personal de base por personal de confianza, sin ninguna prestacién ni 

compromiso presupuestal pero fundamentalmente , sin ser sindicalizados, Esta medida 

pretende a mediano y largo plazo acabar con los sindicatos o reduciros a su mas minima 

expresion. 

La finalidad que tenia la apticacién de este cuestionario era el siguiente: 

1.- Evitar el desplazamiento en sus funciones de tos trabajadores de base, por personal de 

confianza . 

2.- Tener la argumentacién suficiente para evitar hasta donde sea posible que la Secretaria y et 

Comité Ejecutivo Nacional, apliquen esta medida de manera arbitraria, en perjuicio de los 

trabajadores de base. 

3. - Conocer tas funciones y caracteristicas del 100% de los trabajadores. 

4.- Elaborar un programa de capacitacién, que contribuya a disminuir el efecto de la 

reestructuracién . 

5.- Mantener actualizado el proceso de investigacién. 
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Esta actividad se inicié con ta formacién de una Comisién Mixta que fue integrada por 2 

trajadores de base, dos representantes de la autoridad y dos del sindicato. 

Se tenia fa pretensién de aplicar et cuestionario al 100% de los trabajadores y posterior al 

procesamiento y andlisis de la informacién se presentarian los resultado a las autoridades de la 

Secretaria y a los trabajadores a estos a través de asambleas, boletines, volantes, carteles, 

periédicos murales etc. con el objeto de realizar un analisis conjunto sobre la magnitud y 

gravedad de! problema y tomar las decisiones que correspondan. 

Este objetivo no se concluyo en virtud de la terminacién de la gestion sindical, quedandose en 

un 70% de avance; esta informacién fue entregada a direccién sindical que obtuvo la victoria en 

las elecciones, para el periodo sindical 1995-1998. 

El buscar que los trabajadores se integren més alos procesos de investigacién de su realidad 

cotidiana, permite primero, que se capaciten en la utilizacién de técnicas de tecopilacién de 

informacién y segundo, que se sumen al proceso de andilisis y de sintesis de su entomo global 

en el que se desarrollan laboralmente ellos y sus compafieros de trabajo. 
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Capitulo4 ESTRATEGIA METODOLOGICA, 

La sistematizacion que nos ocupa tuvo, como escenario la practica sindical que tiene definido 

y delimitado su funcionamiento a través de los estatutos de la organizacion sindical. Pero esto 

no es suficiente, para desarrollar un proyecto en donde los trabajadores, sean los actores y 

protagonistas en el proceso de transformacién de su organizacién sindical. 

Para poderios integrar aun proceso de cambio de manera dinamica, y desarrollar un trabajo 

transformador, se tuvo que utilizar un metodologia que condujera de manera eficaz nuestra 

practica y tuvo como fundamento tres esfuerzos de investigacién: 

1.- Diagnéstico iniciat de la practica sindical 

En esta primera etapa 1986-1987, se busco obtener el diagnéstico de la realidad en que se iba. 

a trabajar, el hecho de que el equipo de trabajo estuviera conformado por trabajadores de 

base facilité este conocimiento. 

En esta fase informativa, en donde se percibe la realidad a través de la aproximacion subjetiva, 

apticando la observacién y didlogos informales se inicié proceso de investigacién, era necesario 

dada la urgencia de que los integrantes se asociaran répidamente con la problematica de los 

trabajadores. 

El conocer objetivamente ia realidad econémica, politica, social y laboral del universo total de 

trabajadores que se representaba, fue el primer objetivo que se planteo la direcci6n sindical, la 

bisqueda de un esquema de investigacién que facilitara la insercién del equipo. 

Fue necesario contar con un marco referencial y tedrico, que comprendiera el andlisis de las 

leyes cientificas generales del desarrollo histérico de la sociedad, el manejo de las leyes y 

categorias de participacién democratica, la cual nos permitiria conocer la realidad en toda su 

dimensién; el llegar a esto tendria que ir acompafiado, por e! manejo de las técnicas de 

investigacién y el constante andlisis de ta formacién econémica de nuestra sociedad. 
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Como resultado del proceso se instrument : 

1.- capacitacién de los integrantes del comité local ( se programaron talleres para los dirigentes 

sindicales) 

2.- Revision de bibliografia que apoyara el elaborar la investigacién 

3.- Elaboracién de un cuestionario que nos permitiera: 

a).- insertar al equipo a la realidad que se trabajaré 

b).- Iniciar el proceso de investigacién 

¢).- conocer la problematica de los trabajadores y la magnitud de la misma 

d).- jerarquizar los problemas para priorizar las acciones del trabajo sindicat 

4. Elaborar planes y programas de trabajo ( gestin sindical ) 

Las técnicas e instrumentos mas utilizados fueron: 

a).- Técnicas de investigacién bibliogréfica y documenta, observacién Participante, entrevistas 

informales, reuniones de grupo ete. 

b).- Para la recopilaci6n de datos y andlisis de la informacién (entrevistas 

formales, cuestionario, encuesta y trabajo con grupos ) y 

¢).- Como instrumentos el cuaderno de notas ( Diario de campo ) y el informe de trabajo grupal, 
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El trabajo sindical de investigacién-accién se dio de manera simult&nea. La capacitacién se 
llevo a marchas forzadas por la necesidad, de entender : 

1.- El proyecto autogestivo 

2.- Descubrir, conocer y entender la realidad intervenida. 

3.- Conocer los reglamentos basicos de !a Segislacién laboral burocratica (C.G.T. , Ley del 
1.S.8.S.T.E., Estatutos etc.). 

La investigacién ademas de proporcionamos informacién directa, permitié que el nuevo equipo 
de trabajo se interrelacionara con todos los trabajadores, para lograr el reconocimiento y 
aceptacion de ellos . 

Lo que se pretendia de forma general era Jo siguiente : 

1.- Conocer ta realidad particular y general de los trabajadores que se representaban, con la 
finalidad de poder organizar todas fas acciones de forma programada y definir la tacticas y 

estrategias a seguir en et futuro. 

2.-Jerarquizar la problematica de los trabajadores para atenderlos eficientemente, con una 

Programacién de acciones. 

3. - Conocer ef potencial humano con que se cuenta ( numero, escolaridad, funcién, puesto, 
salario, antigiiedad, participacién politica ete.) 

4.- Conocer el recurso institucional asi como su funcionamiente intemo y externo. 

La elaboracién del instrumento que nos ayudaria en nuestra investigacién estuvo a cargo de! 

Socislogo Javier Uribe, Vocal del Consejo, la Economista Hilda Calderén Sria. de Organizacién, 
la Bidloga Ma. Eugenia Guerrero Sria. General y el p. Lic. en Trabajador Social David Soto 

Sanchez, Srio. de Vivienda, todos integrantes de la seccién 20. 
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Se decide que et instrumento viable es el cuestionario que integra datos generales de los 

trabajadores que incluian nombre del trabajador, adscripcién, puesto, salario, ingresos 

familiares, antigiedad, fecha de ingreso a la secretaria , funciones, escolaridad, niimero de 

dependientes econdmicos, estado civil, deportes que practica, tipo de vivienda, participacién 

politica, relaciones personales entre sus compafieros de base y sus jefes entre otros datos. 

La mayoria de preguntas fueron cerradas para facilitar el procesamiento de datos y el manejo 

de la informacién. El cuestionario se aplicé a 600 trabajadores, de un total de 4000, como 

muestra representativa que equivalia al 60% ; la mayor cantidad se aplicé en los centros de 

trabajo que tenian un mayor numero de trabajadores, aclarando que se aplicdé en el 100% de 

centros de trabajo que componen a la seccién 20. 

En este proceso participaron todos los integrantes del comité local, previa capacitacién sobre la 

forma en que se deberia de utilizar esta técnica; esta tarea estuvo a cargo del trabajador social, 

la ecanomista y el socidiogo. 

Sistematizaci6n del conccimiento. 

A la sistematizacién de {a informacién se agregaron tres compaferos mas con la finalidad de 

agilizar los resultados. De los 600 cuestionarios que se aplicaron 250 correspondieron a la Dir, 

Gral. de Sanidad Vegetal, 150 al C.E.N.A.S.A, Normatividad Pecuaria 100, Salud Animal 25, 

Sanidad Forestal 15, Banco de Semen 15, Abeja Africana 15, C.O.T.E.C.0.C.A 15 y Comisién 

Méx.- Americana 15 

El procedimiento que se utilizé para la sistematizacién fue : 

1.- El ordenamiento de os datos, por diferentes temas. 

2..- La correlacién, explicacién de la relacién entre ellos. 

3.- La sistematizaci6n de forma general, que nos proporciono una sintesis del conocimiento. 

4.- Surgen las primeras hipétesis, del conocimiento sensorial. 
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La investigacién diagnéstica ( primer cuerpo tedrico de ta experiencia sensitiva ) arrojé datos 

importantes: 

a).- La escolaridad ; el §% cuenta con primaria incompleta, el 40% primaria completa, el 30% 

secundaria o comercio, el 10% nivel medio superior, el 12% nivel profesional y el 3% otros. 

Estos datos fueron preocupantes, ya que la mayoria de los centros de trabajo que componen 

la secci6n 20 tienen funciones técnicas, en donde se ubican laboratorios de salud animal, 

vegetal y forestal, asi como, centros en donde se genera la normatividad de las importaciones y 

exportaciones de productos vegetales y animales, ademas de normas para el uso de productos 

tan delicades, como fertiizantes, plaguicidas, fungicidas, pesticidas, etc. en todo el pais. Por lo 

que la escolaridad en ios trabajadores, deberia de ser mas alta, dada la importancia y 

trascendencia e sus funciones para el sector agropecuario del pais. 

b).- En cuanto al sexo el 61% eran hombres y el 39% mujeres 

¢)- La antigdiedad; se encontré que el 30% de los trabajadores tenian més de 15 afios 

laborando en la Secretaria, y el 70% tenian una antigtedad menor a los 15 anos. 

Estos datos llamo la atencién de la seccién sindical, ya que a pesar de encontrarse cerradas las 

contrataciones de personal base, las autoridades de la dependencia, continuaron contratando 

personal de confianza. 

Al aplicar el cuestionario encontramos a mas de 160 nuevas contrataciones de personal de 

confianza en los diferentes centros de trabajo, con una antigtiedad menor a 6 meses, con una 

edad promedio de 28 afios de edad, con escolaridad profesional, de los cuales 112 eran del 

sexo masculino. 

Esta tendencia de la Secretaria a contratar personal ms joven, de sexo masculine y mayor 

Preparacién académica bajo el régimen de confianza estaba ditigida a preparar el camino, para 

que en el futuro se pudiera adelgazar al sector plblico. 
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Los fesultados permitieron a la dirigencia focal, mayor claridad y argumentacién, para 

confrontar a la Secretaria y al Sindicato Nacional, en : la aplicacién del programa de " 

Adecuacion de la Fuerza del Trabajo *. 

Lo que pretendian al aplicar este programa era elaborar las plantillas de personal de fa S.A.R.H 

, en donde a criterio de ta autoridad, se determinaria que trabajadores eran necesarios y cuales 

tendrian que ser despedidos o reubicados. 

En este programa no se tomaba en cuenta la antigiiedad, experiencia y escolaridad de fos 

trabajadores, instrumentar el argumento para su aplicacion era la tarea que tenia la 

dependencia: disminuir el gasto pUblico y preparar el terreno para que en el futuro se apliquen 

programas que disminuirian ta planta laboral federal , era el objetivo de la secretaria y del 

gobierno federal. 

De esta sistematizacién surgen dos preguntas que se pueden considerar hipdtesis a nivel 

sensorial y que fueron parte de profundizacién en la investigacién en las etapas posteriores : 

1a Hipétesis x La experiencia en el cumplimiento de una funcién, puede ser substituto de la 

preparacién académica? 

2a hipétesis 4 La secretaria pretende adelgazar la plantilla de personal a través de la aplicacién 

de! "Programa de Adecuacién de la Fuerza de Trabajo? 

Del andlisis de {a investigacién se desprende el primer cuerpo teérico. Los resultados de esta 

correlacién se resumen de la siguiente manera : 

1.- se conocio en términos generales la funcién de los trabajadores y de los centros de trabajo. 

Esto fue importante, por que el conocer la materia de trabajo de las diferentes dreas y las 

funciones de fos trabajadores, le permitié a la seccién sindical, confrontar a la autoridad, con 

suficientes argumentos: ademas se conocié el Ambito laboral de los trabajadores. 

2.- Se detecté la necesidad de capacitacién de la mayoria de trabajadores. 
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3.- Un porcentaje importante de ios trabajadores se encontraba percibiendo un salario menor 

en relacién a la funcién que desarrollaba. 

4.- Inmovilidad total del escaiafén propiciando niveies bajos en el tabulador general. 

5.- Relaciones laborales problematicas entre los mismos trabajadores y las autoridades. 

6.- Prepotencia, despotismo y maltrato hacia los trabajadores por parte de las autoridades. 

7.-Amenaza de la autoridad de aplicar programas con tendencia a disminuir ta piantilla faboral y 

desconcertar la funcién de la secretaria hacia et interior del pais con la consecuente afectacién 

de los trabajadores. 

8.- Desconocimiento total sobre Ia legislacién laboral, C.G.T., etc. 

9.- Pésimas condiciones de Seguridad e Higiene en la mayoria de los centros de trabajo. 

10.- Violacién sistematica de las Condiciones Generales de Trabajo, por parte de la autoridades 

de las direcciones generales y de la secretaria. 

11.- Apatia total de fos trabajadores hacia el sindicato. 

12.- Divisién entre los trabajadores. 

De este diagnéstico se desprendieron las directrices programaticas que la seccién sindical 

utilizé para poder dirigir su trabajo sindical, esta programacién fue de dos formas : 

a).- Se realizé una programacién por todos y cada uno de fos integrantes del comité local, de 

las diferentes carteras sindicales de acuerdo a la funcidn estatutaria. 

b).- De acuerdo al resultado de {a investigacién; en donde después de haber jerarquizado la 

problematica, se programo de acuerdo a la importancia y urgencia de la situacién. 
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2.- Profundizacién de ia investigacion. 

En esta etapai988-1992 se profundizé la investigacién, con ta intencién de encontrar tas 

telaciones intermas y el origen de los problemas taborales. 

Les problemas que se desprendieron de Ia relacién laboral fueron confrontados en la practica 

con ja autoridades de fa secretaria y del sindicato nacional, existiendo la necesidad de 

profundizar en ei conocimiento de ellos mediante la reflexién y el andlisis permanente de las 

condiciones objetivas que se vivian en ese momento. 

El proceso de investigacién se mantuvo actualizado dado e! caracter permanente del trabajo 

sindical, la reflexi6n tedrica y de andlisis se daba al rededor de los problemas laborales que ya 

existian, los que iban surgiendo, asi como de la correlacién de los temas resuttantes de la 

investigacion y de la situacién politica, econémica , laboral y social de nuestro pais. 

En esta etapa e! proceso de sensibilizacién es intenso con la finalidad de concientizar a los 

trabajadores sobre sus problemas y la forma de como se deben de resolver a través de su 

participaci6n, se utiliza el periédico mural, el volante, el boletin, el teatro, el cine etc. 

En esta etapa se formula el cuerpo teérico de nuestra investigacién . 

Las técnicas que se aplicaron fueron: 

a).- cuestionario 

b).- entrevista formal. 

c).- discusién grupal 

d).- técnicas estadisticas 

e).- fichas de contenido 

f).- cuaderno de notas 

g).- técnicas audiovisuales 
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h).- técnicas de dinamica de grupo 

i).- trabajo de equipo. 

j).- informes de trabajo. 

C}.- Etapa de organizacién de fos trabajadores. 

Esta fase fue fundamental en ta experiencia sindical, se instrumentaron técnicas para la 

planificar y programar en el desarrollo de las acciones, se instrumentaron técnicas de 

organizacién, movilizacién y sensibilizacién, que nos permitié alcanzar logros sindicales, tan 

importantes en cualquier lucha que se emprenda. El buscar la transformacién como objetivo 

basico, implicé en la practica, romper fos esquemas tradicionales del trabajo sindical, dentro de 

estas acciones encontrames: 

1.- Difusion de fa investigacién. 

La seccién sindical desde que inicio el trabajo, mantuvo informados a los trabajadores, sobre 

los resultados de la investigacién que se realizaba, asi como de la argumentacién de los 

problemas que se abordaban con las autoridades de la secretaria, el andlisis se hacia con el 

Consejo General de Representantes en secciones programadas periédicamente. 

La informacién resultante de esas reuniones era difundida, a través de: 

&).- periddicos murales 

b).- volantes 

C).- boletines 

d).- fundamentalmente a través de las asambieas . 
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2.- Utiliz6 técnicas grupales 

El trabajo en grupo es indispensable en cualquier fucha, favorece ef desarrollo del sentido de 

compromiso comin y de accién unificada de sus integrantes y por otro lado ayuda a 

identificarse como perteneciente a una clase social, que tiene problemas, objetivos y 

aspiraciones comunes. 

Lo que se pretendia en el proyecto autogestivo, era consolidar la idea de grupo y que cada uno 

de sus integrantes lograra aprender frente y junto a los demas, a intercambiar ideas, 

acostumbrarse a someterse a una disciplina comun, a la distribucion equitativa del trabajo para 

el logro de objetives colectivos y tener sentido de responsabilidad y mando, para lograr lo 

anterior se impulso: 

a)- Formacién de grupos (Consejo General de Representantes, deportivos, cutturales, 

cooperativa de consumo) 

No basta reunir a unas cuantas personas para decir que ya tenemos un grupo. Se necesita 

sobre todo la busqueda de un objetivo comin, que entre ellas exista una interaccién, para que 

puedan tener vida propia; es por eso que el grupo es algo mas que fa simple suma de 

individuos. 

El Consejo General de Representantes fue una instancia de organizacién importante, en una 

fase del proceso significd el 6rgano maximo de toma de decisiones de la seccién 20. 

Los grupos artisticos y culturales( cine, teatro) de la seccién sindical, jugaron un papel 

importante en el intento por cumplir el objetivo de transformar la organizacién sindical, 

contribuyendo en la sensibilizacién de los trabajadores. 

b).- Organizacién grupal 

El organizar a los diferentes grupos fue una tarea importante, ya que no podia ser solo una 

organizaci6n de la fuerza politica, sino que debia al mismo tiempo constituir una organizacién 

de la fuerza comin y de sentimientos mutuos de unidad entre los trabajadores, Esta tarea 

significd en la practica sindical un esfuerzo, que no se logro consolidar debido a fa falta de 

unidad entre los integrantes de la seccidn sindical y el apoyo a la organizacién de estos grupos. 
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¢).- Movilizaci6n grupal: 

En todos los conflictos que enfrento ia seccién sindical, se noto ia capacidad de convocatoria; 

esto dado porque los problemas que se abordaban, nacian de los trabajadores y respondian a 

sus necesidades, eran discutides y analizados en conjunto trabajadores - representantes - 

seccién sindical en asambleas en donde emanaban los acuerdos que se llevaban a la 

negociacién con las diferentes autoridades de la Secretaria. 

La seccién sindical organizaba de forma periéddica en coordinacién con otras organizaciones 

eventos artisticos y culturales { Teatro, danza, cine, musica, conferencias etc. ), que tenian la 

finalidad de sensibilizar y educar a los trabajadores de su problematica y la del resto del pais. 

3.- En retacion con los Planes y Programas. 

Los factores que la seccién sindical consideraba para elaborar los programas de accién son los 

siguientes: 

a).~ Los planteamientos funcamentates de la organizacién basados en !os objetives idepaliticos, 

estratégicos y tacticos. 

b).- Las reivindicaciones generales de Ia clase trabajadora. 

c).- Los motives de la lucha 

d).- Las metas y las etapas de lucha. 

Para dar respuesta a los problemas de los trabajadores, y a las causas que los producen, el 

programa : 

1.- Sintetiza los objetivos de la organizacién 

2.-Resume las aspiraciones de los trabajadores 
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EI"Plan de Lucha": 

Es el establecimiento de objetivos concretos e inmediatos, que se propone conseguir la seccién 

sindical en un tiempo relativamente breve ( a corto plazo ). 

Para que logré conquistar estos objetivos debe haber coherencia entre los objetivos, los 

recursos y las posiciones ideopoliticas de la organizacién sindicat. 

La seccién estableci6é de manera clara cuales eran sus objetivos a corto mediano y largo plazo. 

4. En fa etapa de organizacién 

Todos los eventos en que participaba fa seccién 20 estaban debidamente programados, cada 

uno de ellos tenia un plan de accién, donde se contemplaban {a participacién de los 

trabajadores, representantes y dirigente sindical, con funciones y grado de responsabilidades 

delimitadas de manera clara. 

§.- La Supervision 

Las formas de supervisién, estaban dadas de acuerdo a la organizacién de la seccién sindical; 

cada uno de los dirigentes responsable de alguna comisién, tenia la responsabilidad de 

supervisar que las actividades se ejecutaran de la mejor manera. Asi mismo el Srio. General 

del comité local, tiene como tarea obligatoria el supervisar de manera permanente todas y cada 

una de las acciones que se desarrollan en la organizacié6n sindical. 

6.- La evatuacién 

Se aplicéd para medir la eficiencia de la metodologia que se _atilizé en el trabajo sindical , en ef 

logro de metas a lo largo de esta experiencia sindical, en el analisis antes de abordar cualquier 

problema laboral, situacién conflictiva o en cualquier actividad programada la seccién sindical. 
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La evaluacién era ante, durante y después de toda actividad seccional, su intencién era la de 

evitar errores y dar medidas correctivas de manera precisa cuando fuera necesario. 

En la fase de organizacién, no se realizé la sistematizacién, debido al exceso de trabajo 

gestorial, fa dindmica de los conflictos iaborales absorbian la practica sindical; pero 

fundamentaimente los problemas internos entre dirigentes, por diferencias personales y |e 

creacién de subgrupos que se disputaban la direccién sindical impidieron que se concluyera 

este proceso, 
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Capitulo 5 Comparacién entre el perfif del Lic. en Trabajo Social y el Dirigente 

Sindicai. 

La respuesta sobre la elaboracién de un perfil para el dirigente sindical responde a la necesidad 

de buscar que esta actividad sea profesional y satisfaga las necesidades que propicia los 

conflictos laborales y sociales de los trabajadores de nuestro pais. 

Este andlisis tendré como modelo de comparacién a ia profesién del Trabajo Social; se 

planteara desde el objetivo, objetivo de estudio, funciones, niveles de intervencién hasta llegar 

a la comparacién del perfil del Lic. en Trabajo Social y el dirigente sindical. 

Este planteamiento tiene la finalidad, de buscar una alternativa viable para realizar un 

verdadero trabajo sindical; se tiene la necesidad de formar dirigentes que asuman fa direccién 

det movimiento obrero de nuestro pais. 

Actualmente, este sector tan importante en el desarrollo de México, se encuentra en manos de 

“dirigentes” que en la mayoria de las veces ha encajonado al movimiento obrero, impidiendo 

con esto que asuma el compromiso de crecer como clase social para si. 

Histéricamente ef movimiento obrero ha estado maniatado a través del corporativismo de 

estado, propiciando un circulo vicioso en donde todos los actores pierden; la lucha de los 

contrarios y las contradicciones internas estén en lucha permanente. Esto ha contribuide de 

forma importante al subdesarrollo de nuestro pais. 

Es necesario buscar un nuevo liderazgo que acabe con la Cultura cinica, corrupta, ignorante, 

sometida, agraviada, religiosa y sufrida que son y han sido un iastre de nuestra sociedad. 

Esta busqueda nos obliga a plantear altemativas que parecen utépicas, pero que tienen que 

temontarse a la Educacién como una forma de buscar, que las conciencias despierten, se 

reveten y planteen una nueva forma de concebir la realidad; en donde la cultura de la sumisién 

se erradique y cada trabajador luche por ser el mejor en e! Ambito en donde se desarrolie; que 

su participacién politica y social se de con fundamentos sdlidos sobre el papel que 

histéricamente le toca jugar. 
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Finalmente el ubicar un perfil en el dirigente sindical con conocimientos, habilidades y actitudes 
bien definidas y retomar a la Educacién como una alternativa permitiré a mediano y largo plazo 
acabar con esa cultura tan vergonzante en la mayoria del pueblo de México; ef romper las 
cadenas de ia ignorancia debe de ser una meta, que acabara con esos vividores de la politica, 
con los patrones y funcionarios cinicos y corruptos que tanto dafio han hecho a nuestro pais. 

Para ubicar el jugar en donde se encuentra ef dirigente en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural, se tomé como base el perfil del Lic. 
en Trabajo Social, porque se considera a esta profesién como la de mayor contacto con ja 
poblacion; ademas su formacién académica, ideolégica, politica y social y sus practicas 
profesionales, lo identifican con ta realidad analizada y la necesidad que existe de rescatar el 
sindicato, para ponerfo al servicio de los trabajadores; con iuchadores sociales comprometidos 
con la transformacisn y ef cambio social. 

EI analisis det perfil real del lider sindical contempla lo que idealmente deberia de ser un 
dirigente sindical, que conocimientos, capacidades y actitudes deberia de tener para asumir los 
fetos en la lucha sindical. 

Justamente a partir de esa comparacién se intentara explicar, el avance o ratroceso det 
movimiento sindical demoeratico en la Seccién 20 del Sindicate Nacional de Trabajadores de 
Agricultura y Desarrolio Rural. 

* Un perfil profesional se disefia atendiendo a las caracteristicas generales de una practica profesional, misma que 
no es Unica y estdtica, ya que esté determinada por un modelo de desarrollo especifico y por las relaciones que 
definen y organizan. 

La préctica de una profesién no surge esponténeamente, sino que conileva una consolidacién, dentro de un 
proceso histérico. Esta determinada, también, por las concepciones del hombre y de ia sociedad que se tiene y por 
los limites y alcances de su campo de accién, en cuanto a la problematica y at &mbito que considara como objeto 
de estudio”® 

  

> Ma. de Lourdes Apodaca, “Perfil Educativo y Profesional del Trabajador Social, Trabajo Social No. 23, Septiembre. 
1985, 3-19. 
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" EI disefio del perfil ideal, este aspecto hace referencia al “deber ser” que estar determinado por un andlisis de! 

objeto de estudio y de la problematica que aborda el profesional, desde el momento que surge como profesién y se 

consolida en ef dmbito del saber, con determinados grados de independencia” 

Al considerar la necesidad de buscar el perfil ideal del dirigente sindical se tiene que contrastar 

esta actividad con la de una profesién que se encuentra también en bisqueda, de un perfil 

ideal que fa lleve a consolidar su identidad y crear al profesional en la Lic. en Trabajo Social 

contemporaneo, que responda de manera mas eficaz a ios retos que le demanda la sociedad 

actual. 

  

'* Lic, Ma, de Lourdes Apodaca Rangel, Perfil Educativo y Profesional del Trabajador Social, Trabajo Social, No. 23, 
Septiembre 1985,1-19, 
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Esta proyeccién nos demuestra la triste realidad que vive el sindicalismo, no solo el de la 

dirigencia del S.N.T.S.A.G.A.R.(Seccion 20), sino del sindicalismo en general de todo el pais. 

Nos encontramos con "lideres" mesianicos en el mejor de los casos creen tener ia verdad 

absoluta no permiten que se desarrolle el sindicalismo democratico en el interior yenel 

exterior, impidiendo con su caudillismo el incidir en ta transformacién del sindicato. 

Por otro lado nos encontramos con virus letales denominados "lideres Vitalicios’, quienes 

ademas de ser duefios de la verdad absoluta son verdaderos jerarcas totalitarios (llamese 

duefios absolutos dei sindicato), ejem. de ellos Fidel Velazquez C.T.M., Francisco Hernandez 

Juarez TELMEX Y Mario Santos Gémez S.N.T.S.A.R.H(ahora §.N.7.S.A.G.A.R.), que hacen 

del patrimonio de los trabajadores grandes negocios para beneficio personal y de sus farnilias, 

Aprovechando la ignorancia y ambicién de la mayoria de los dirigentes quienes no tienen una 

formacién ideopolitica y técnica, que les permita tener una visién mas objetiva de la realidad en 

que se desarrolla la practica sindical; no existe la preocupacién por parte de la cdpula sindical 

de elevar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes positivas de sus dirigentes 

nacionales y locales, mucho menos de ios trabajadores. 

Con estas tendencias se establecen circulos viciosos que arrastran fos sindicatos en perjuicio 

de los trabajadores y del pais. La aspiracién de los "nuevos ditigentes” y de los de jerarquias 

inferiores, es de llegar con el tiempo a ocupar estos cargos para enriquécese y lograr prestigio 

que los encumbre de forma definitiva a las grandes esferas de la politica de nuestro pais. 

Para erradicar estos vicios existe la necesidad de desarrollar esquemas diferentes que 

permitan a los trabajadores acceder al poder, el conocer al hombre y al entorno en que se 

desarrolla, también es importante ef conocimiento y la experiencia que exista del terreno 

sindical ya que a mayor grado de conciencia politica, compromise y definicién ideoldgica 

determinara la calidad y rumbo de la practica sindical 

La definicién y compromiso de clase con los que lo eligieron es fundamental pero no menos 

importante la formacién académica, y la experiencia profesional acumulada en los afios de 

ejercicio en la lucha sindical; estos factores contribuirdn a iniciar un proceso de erradicacién de 

fa cormupcié6n sindical. 
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E! hacer de los sindicatos instrumentos de educacién popular debé, de considerarse como una 

alternativa en donde, los profesionales del trabajo social juegan un papel fundamental. 

Sin jugar a dudas esto es un desafio, pero es una obligacién de los Lic. en Trabajo Social 

involucradgs en la lucha de los trabajadores el asumirlo. 

El conocimiento del hombre y el entorno en que se desarroila es fundamental, pero no menos 

importante es el conocimiento que exista en el profesional que incursiona en el terreno de la 

lucha sindical, dado que su definicion ideoldégica y politica determinar ef rumbo que tome su 

trabajo ; debe de haber definici6n y compromiso de clase con quienes asumid la obligacién; 

pero tampoco basta con ,esto, se necesita que haya dentro del perfil los elementos del 
“ 

conocimiento académico,y ia formacion profesional que permita que se enfrente el compromiso 

sin complejos y con capacidad de encauzar adecuadamente el quehacer profesional cotidiano 

Sin lugar a dudas esto es un desafio, pero es una obligacién de ios profesionales en Trabajo 

Social involucrados en este campo el! asumirlo ya que tiene la capacidad tedrica, ideoldgica y 

politica para hacerlo. 

Hay que terminar con el trabajo sindical artesanal, que no se preocupa por conocer la realidad 

en que se va ha intervenir, que no se preocupa por realizar planes y programas de trabajo, 

para caer en la espontaneidad, el voluntarismo y el burocratismo en e] mejor de los casos, ya 

que de manera general el carecer de una formacién ideolégico politico y social comprometida 

con los trabajadores. hace que se encuadren en la corrupcién sindical, tan nociva para los 

trabajadores de nuestro pais. 

Se tiene que impulsar el ejercicio de la planeacién, programacién, ejecucién, evaluacion, 

supervision y seguimiento de proyectos viables que  satisfagan necesidades de los 

trabajadores y posteriormente incida en la transformacién social, ideolégica, politica de los 

trabajadores y de la poblacién en genera. 
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Capitulo 6 Anélisis de la practica sindical 1986-1995 

4. Condiciones en que se desarralio el proyecto. 

El movimiento sindical mexicano se viene desarrollando inconteniblemente, en un proceso de 

avances y retrocesos, unas veces lento otras lanzandose a la ofensiva, con trunfos y fracasos 

pero siempre en un curso ascendente y cada vez mas experimentado. 

En las tltimas décadas ge han hecho presentes fos trabajadores, los campesinos y la 

sociedad civil en el Ambito politico nacional marcando directrices que han dejado un sello en el 

curso de la historia contemporanea de nuestro pais. 

Estos acontecimientos se han caracterizado por el surgimiente masivo y espontaneo de las 

luchas por las reivindicaciones de la clase trabajadora, los grupos proletarios que luchan por 

mejor sus condiciones de vida, la organizacién de la sociedad civil en la busqueda de un 

gobierno democratico, la aparicién de grupos armados, en respuesta a un gobierno arbitrario; 

en fin nuestro pais esta en un proceso de cambio. 

El profundo deteriora econdmico que han sufrido todos tos mexicanos desde hace varias 

décadas, ha obligado a que Ia lucha politica, sindical y social se agudice involucrando a toda la 

sociedad en la busqueda de la transformacién social. , 

El Estado actual tiene como Unica altemativa el democratizar a nuestro pais, que las 

decisiones del pueblo se respeten, que se erradique fa corrupcién dentro y fuera de las 

instituciones, que las decisiones que el gobierno tome y que involucren a la sociedad sea en 

beneficio de la mayoria, que se acabe con todas las formas de corparativismo politico que 

tanto dafio han hecho a México. De no hacerlo se correria el gran riesgo de una revolucién 

armada en nuestro pais, que tendria un coste muy grande para el pueblo de México. 
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La clase trabajadora se ha puesto a la cabeza del movimiento social y politico, empleando 

diversas formas de lucha que le han permitido, sobrevivir y defender su fuente de trabajo y sus 

reivindicaciones laborales. 

El impulsar un proyecto de auto-gestién sindical tuvo como objetivo el desarrollar formas y 

altemativas pacificas y viables, que permitieran a través de la participacién activa de los 

trabajadores coadyuvar a la transformacién social de nuestro sociedad. 

La aplicacién del proyecto en la seccién 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural fue dificil, entender que el sindicato es una 

organizacién que debe educar los trabajadores, en el ejercicio de sus derechos, en la practica 

democratica y en la toma de decisiones, generé descontrol en: los dirigentes, los 

trabajadores y las autoridades, quienes no estaban acostumbradas al ejercicio de estas 

practicas. 

La tarea era, impulsar un proyecto de participacién amplia, que tendria como principal objetivo, 

el desarrollar un proceso educative que tuviera como consecuencia ef cambio de mentalidad 

de los trabajadores. 

* Entendiendo que ellos son la parte mas importante de esta experiencia, porque son el 

elemento, que le da vida al proceso sindicai, sin los trabajadores no existe ef sindicato son 

estos quienes lo integran y le dan fuerza a las luchas por las reivindicaciones laborales y las 

transformaciones sociales y politicas de nuestro pais 

Los trabajadores a lo largo de la historia han conformado un grupo social dindamico; en las mas 

diversas actividades, los identifica no solo su cualidad de asalariados y de prestar sus servicios 

en condiciones de subordinacién a un patrén, sino también (en el sentido amplio) el trabajo 

creativo que desarrollan sean en el campo o fa ciudad: los identifica también su conciencia o e! 

sentimiento de solidaridad de clase, algo que invariablemente va mas all4 de su persona: los 

otros, los amigos, los jodidos, los que trabajan juntos, su clase: Aquelios que los diferencia de 

fos patrones y de los que se identifican con esos intereses. 
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El intentar el cambio de mentalidad en todos los actores que intervinieron el proceso, nos 

enfrento con una diversidad de planteamientos: 

a). Los trabajadores estaban acostumbrados a que sus “lideres sindicales”, la mayoria de las 

veces no escuchaban la voz de ellos y no respondian a sus demandas mas urgentes . 

b).- El ser “dirigente" se convertia en meta para algunos de los trabajadores, quienes veia en 

esto el remedio que aliviaria sus penalidades econémicas, les brindaria la oportunidad de 

elevar su prestigio social ante sus compafieros, que manera tan falsa de concebir a un 

“dirigente" o lider sindical. 

¢).- Fue dificil que los trabajadores se incorporaran a la lucha sindical; en primer lugar, porque 

hasta antes de las grandes crisis econémicas que han hundido a los mexicanos en la miseria, 

los trabajadores dei Apartado “B" al servicio del Estado, se consideraban como trabajaderes 

Privilegiados, en virtud de que gozaban de prestaciones y salarios mas altos que ta mayoria de 

los trabajadores de nuestro pais y segunde lugar, por la actitud que los “dirigentes sindicales 

chatros", asumen al cumplir la funcién de mediatizar y manipular a los trabajadores en relacién 

alas demandas que surgian de forma espontanea. 

d).- Equipo dirigente 

No estaba capacitado ni se contaba con las bases para realizar un trabajo coordinado y de 

grupo, existia bajo nivel académico en la mayoria de los dirigentes electos. 

e).- Las autoridades (Secretaria de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural y Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural). 

Cuando se inicia ta lucha por democratizar el sindicato de la S.A.R.H., surgen los conflictos 

entre las secciones sindicales llamadas disidentes ( son quienes representan realmente a los 

trabajadores, y dan la cara a los conflictos laborales), y el sindicato nacional y las autoridades 

de la secretaria. 

Las relaciones laborales con la dependencia, se caracterizaban por ta prepotencia y maltrato 

hacia los trabajadores, por la violacién sistematica de las Condiciones Generales de Trabajo, 

por pésimas condiciones taborales etc. ; con la complicidad del Comité Ejecutivo Nacional y las 
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secciones sindicales que lejos de protestar por estas actitudes manejaban “una buena 

relacién” con las autoridades de fa dependencia en perjuicio de los trabajadores. 

Tuvieron que darse grandes conflictos con la secretaria y el sindicato nacional, para lograr que 

las relaciones laborales se transformaran y se respetara al trabajador coma la parte mas 

importante en ef proceso productivo; que la autonomia sindical fuera inviolable y que las 

secciones sindicales tuvieran una mayor participacién en la toma de decisiones a nivel de 

cipula sobre los problemas de los trabajadores. 

El movimiento democratico del cual era parte ia seccién 20, nunca pretendié resolver todos 

los problemas a través del conflicto y si se dio esté fue por la incapacidad de‘las autoridades 

para negociar y cumplir con la legislacion laboral. 

Los conflictos con el Comité Ejecutive Nacional se dieron, por el incumplimiento a los principios 

que como sindicato debe tener y respetar; estaba acostumbrado a que todas las secciones 

sindicales hacian lo que ellos ordenaban de manera incondicionat. 

Estas condiciones estuvieron presentes siempre en el transcurso de la experiencia sindical 

dificultando el desarrollo del proyecto que requeria de disciplina y capacidad de todos sus 

inteqrantes. 

Las limitaciones de equipo propiciaron que ta maduracién politico-sindical de los dirigentes 

fuera lenta, y en la mayoria de los casos nufa, que fa relacion con las autoridades de la 

secretaria y del sindicato nacional fuera problematica, que los trabajadores no adquirieran 

confianza suficiente en la seccién sindical y en el proyecto de trabajo. 

La regla general para la mayoria de dirigentes de los comités locales que integran el 

sindicate nacional, es pretender ocupar un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional y alcanzar 

posteriormente puestos en las élites de la direcci6n politica nacional. 

Esta actitud, demuestra de forma general, que gran parte de las personas que son electas para 

ocupar cargos sindicales, carecen de formacién politica, ética, conocimientos, habilidades, 

destrezas y de un proyecto en favor de los trabajadores, que les permita enfrentar el 

compromiso de representar a los trabajadores. 
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La necesidad de que el dirigente sindical cuente con un perfil bien definido, es una tarea 

urgente, para el sindicalismo de nuestro pais, en el descansa la responsabilidad de la defensa 

de ios derechos laboraies de los trabajadores. 

Estos factores, fueron los retos que la seccién sindical tuvo que vencer; a lo largo de! proyecto 

con altas y bajas; se emprendié un trabajo con la pretensién de sensibilizar a los trabajadores, 

mediante el impulso de mecanismos democraticos de participacién colectiva que promoviera la 

educacién de los trabajadores, esta meta no se logré completamente; se avanzo 

innegablemente en el proceso de la sensibilizacion. 

Actualmente fos trabajadores de la seccién 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Agricultura Ganaderia y Desarrollo Rural , se han incorporado a fa lucha de los trabajadores, 

siendo de los mas combativos de este sector; un buen porcentaje de ellos, ya se identifican 

como un grupe social, que tiene la necesidad de formarse al fragor de la lucha, de capacitarse 

en el Ambito laboral , econémico, politico y social para poder defender su fuente de empleo, 

con el mejor de los argumentos el conocimiento de la materia de trabajo y el papel histérico 

social que como clase les toca juegan en la sociedad. 

2.- El proyecto su viabilidad , dificultades y avances 

Parece mentira, que ef manejo de un proyecto colectivo evidencie todes tos vicios, que tienen 

los "ideres” sindicales; su aplicacién requiere de sus participantes el mayor esfuerzo, ética, 

conocimientos, actitudes y habilidades, para que sus resultados sean dptimos. 

Et buscar la participacién de los trabajadores suena facil, pero es muy complejo; en primer 

lugar hay que buscar que los mecanismos de informacién, de comunicacién y de analisis sean 

los adecuados; que en la toma de decisiones participen el mayor ntimero de trabajadores de 

forma consciente, que se identifiquen con la problematica que se esté analizando, que se 

discutan colectivamente las tacticas y estrategia la soluci6n de fos confiictos en fin que tengan 

una participacién amplia. , 

En este proceso; la sensibilizacién es fundamental, se tiene que presentar a los trabajadores 

su problematica real, buscar las causas que dan origen a las situaciones problema, que 
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factores culturales, sociales, econdmicos y politicos intervienen en esta y como interactuan en 

la dinamica social. 

En esta etapa del conocimiento es fundamental la reflexion para instrumentar las tacticas y 

estrategias que dirigiran fas acciones que permitiran enfrentar los problemas {accién), asi 

buscar la praxis transformadora (concientizacién). 

Este proyecto pretendié hacer vigentes en la practica mecanismos democraticos tales como: 

a).- La Asamblea que fue un érgano de discusién y andlisis, que contribuyo a formar y educar a 

los trabajadores dentro de la democracia. 

b).- Los Consejos Generales de Representantes; que fueron insirumento el la toma de 

decisiones de los trabajadores, no permitiende que ef poder se concentrara en las cilpulas 

sindicales, tan dafiino para ios trabajadores y para el sindicalismo en general. 

c).- Se socializo la informacién, con la finalidad de mantener informados a los trabajadores, 

sobre la problematica que estan viviendo, facilitando asi el andalisis y la reflexién . 

El proyecto iuvo un inicio importante de 1886-1989, en donde fa movilizacién de los 

trabajadores fue vital para alcanzar una buena cantidad de logros_ sindicales en les diferentes 

centros de trabajo; ha demostrado que es funcional, si se dirige adecuadamente, si se tiene 

una disciplina militante, si se utiliza una metedologia cientifica de forma sistematica, y se 

aplican las técnicas de forma correcta. 

El vencer la resistencia de los trabajadores y convencerlos de participar de forma activa en la 

solucién de sus problemas, depende da la actitud de quien dirige, de los instrumentos técnicos 

que utilice y de los logros que se alcancen en cada una de las luchas; la suma de estos 

factores contribuyen de forma importante en el cambio de mentalidad de los trabajadores. 
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3.- La capacitacién como elemento para ta viabilidad de! proyecto democratico 

Para que el proyecto sea viable debe de considerarse a la capacitaci6n como un elemento 

fundamental, esta debe de dirigirse a los dirigentes, lideres y a los trabajadores. 

Este elemento constituyé para el comité local al interior y al exterior, uno de los factores en 

donde se fallo profundamente, no existié un programa que garantizara la capacitacion 

permanente de los dirigentes ni de los trabajadores. 

Se impartieron algunos talleres sobre: 

~ Situacién econdmica, politica y social de los trabajadores 

- Tacticas y estrategias de intervencién en la practica sindical 

~ Manejo de conflicto en el grupo 

- Condiciones Generales de Trabajo 

~ Estatutos 

- Comisiones Mixtas de Sequridad e Higiene 

+ Manejo de entrevistas, cuestionario y encuesta. 

Estos talleres no fueron suficientes para cubrir la gran deficiencia que existia entre los 

dirigentes y mucho menos entre los trabajadores. El no contar con un proyecto de capacitacién 

permanente, que permitiera formar a sus cuadros dirigentes propicio que un buen porcentaje 

de estos se conviertan, en “lideres" negativos que dificultaron el desarrollo dei proyecto. A los 

lideres potenciales se tes debe de capacitar para dirigir en el futuro los proceses de fa lucha 

sindical, en virtud de ser personas con cualidades y aptitudes reconocidas, necesarias para el 

desarrollo de cualquier actividad en grupo y que tienen influencia sobre los trabajadores. 

La falta de capacitacion y de formacién teérica quienes pretendian impulsar un proyecto de 

participacién colectiva dificulto su implementacién facilito la corrupcién sindical, el estatismo 
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politico, la prepotencia y abuso de las autoridades hacia los trabajadores, por contar con 

dirigentes ignorantes e incapaces para asumir la defensa de los trabajadores. 

Por otro lado los trabajadores lejos de fortalecer su concepcién ideolégica y politica, asumieron 

una actitud pasiva y desmotivada hacia el sindicato, esta actitud expuso a los trabajadores ha 

programas de la dependencia que atentaban contra su seguridad laboral, como es el caso de 

los de retiro voluntario. 

El revertir esta tendencia costo mucho trabajo y desgaste de las dirigencias sindicales 

democraticas, se perdieron espacios sindicales, existié la necesidad de depurar a los 

dirigentes, finalmente la meta que se tenia no fue alcanzada, pero hasta la fecha el proceso de 

lucha en la secretaria aun continda con mayor fortaleza, reforzado por la necesidad que existe 

de democratizar y cambiar la estructura sindical del S.N.T.S.A.GAR. 

La capacitacién debe de ser un pilar de los sindicatos, existe la necesidad de impulsar 

proyectos colectivos y de capacitacién sindical; organizades y promovides por dirigentes 

capacitados que tengan como tarea hacer del sindicato un instrumento de educacién para los 

trabajadores. 

Finalmente ios problemas internos, el desinterés por instrumentar programas de capacitacién 

para los dirigentes, lideres y trabajadores, asi como intervenir de forma eficaz en los 

programas de capacitacién de la dependencia a través de las Comisiones Mixtas locales de 

capacitacién y adiestramiento y ef activismo sindical entre otros, impidié que se realizaré un 

verdadero proyecto democratico, que estuviera sustentado en la capacitacién como un 

instreumento de formacién politico sindical que dirigiera fa lucha de los trabajadores. 

4.- Repercusién de la préctica sindical en la S.A.G.A.R, en el sindicato nacional y en los 

trabajadores 

Indiscutiblemente el efecto del trabajo sindical en los ultimos 10 afios, se ha sentido tanto en la 

SAGAR. , como en el sindicato nacional; las relaciones laborales que antes eran de 

prepotencia y despotismo se estdn transformando en relaciones de diélogo, concertacién, 
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negociacién, conciliacisn y de respeto, gracias a la permanente lucha de las dirigencias 

sindicales democr&ticas y de tos trabajadores de ta S.A.G.A.R. 

No queremos decir con esto que los problemas de los trabajadores se hayan terminado, 

simplemente queremos decir que ellos a través de su esfuerzo y lucha permanente, han 

comenzado a equilibrar sus fuerzas con la cdpula en el poder. 

La dinamica sindical actual se esta transformando, antes no existia preocupacién por estudiar, 

conocer y analizar fa realidad econdmica, politica y social los trabajadores, ni se pretendia 

transformar su estructura ideolégica, ni hacer del sindicato un instrumento de educacién para 

ellos. 

Actualmente es tarea prioritaria y compromiso de las dirigencias sindicales democraticas en la 

S.AG.A.R., ef intentar instrumentar procesos metodoiégicos para intervenir la realidad de los 

trabajadores, con la finalidad de acabar con el trabajo ernpirico, espontaneo, voluntario y 

paternaiista. Ahora se pretende buscar en la capacitaci6n la futura directriz de la lucha de los 

trabajadores. 

Se busca impulsar por todos los medios posibles que, crezca el interés de ios trabajadores por 

participar en las actividades sindicales, vencer la apatia politica a través de incorporarlo a la 

toma de decisiones, para que poco a poca alcancen la conciencia para si. 

Actualmente y gracias a las transformaciones que se han iniciado en nuestro pais, la apatia y 

el desaliento se comienza a erradicar, los triunfos electorales de la oposicién han fortalecido al 

movimiento de los trabajadores, quienes ven en ellos el triunfo de su esfuerzo y el de la 

sociedad civil. 

Los proyectos que se consideraban en otros tiempos utépicos ahora surgen como una 

attermativa viable, que podré contribuir a fa transformacién de los sindicatos, y de las 

instituciones del Estado, dentro de estos proyectos se encuentra la Escuela Sindical dirigida-y 

manejada de manera auténoma por el movimiento sindical democratico. 

El resquebrajamiento dei P.R.1., como partido de Estado se ha reflejado de manera evidente en 

el sindicato nacional del la S_A.G.A.R., ya que como parte de este partido politico se encuentra 
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debilitado y en pugna por el poder; esta situacién debe de ser aprovechada por las fuerzas 

democraticas de este sindicato, para expulsar de forma definitiva a tanto seudo lider que 

integra este sindicato. 

Finalmente se tiene que impulsar a través de los diferentes foros sindicales: 

a).- la unidad sindical democratica interna y externa 

b).- la transformacion de los estatutos de nuestra organizacién ; con la finalidad de no permitir 

que se vuelvan a enquistar los lideres vitalicios. 

c).- buscar que se permita Ja libre asociacién sindical y no permitir el corporativismo sindical 

hacia ning&n partido politico. 

d).- que la eleccién de ta direccién nacional se de a través del voto directo, secreto y universal 

de todos los trabajadores que integran este sindicate a nivel nacional. 

e).- que se haga del sindicato un instrumento de educacién de los trabajadores que contribuya 

a elevar su conciencia de clase. 

f\.- que se instrumente una escuela sindical dirigida y manejada por los trabajadores con la 

pretensién de formar a los futuros dirigentes de las luchas de los trabajadores. 
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PROPUESTA DE INTERVENCION DEL LIC EN TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO 

SINDICAL 

plantear esta propuesta sobre el papel del Lic. en Trabajo Social en los sindicatos 

citaremos el mensaje de la Lic. Nelia Tello Pedén, Directora de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social de la U.N.A.M. en el Plan de Estudios de la Lic. en Trabajo Social 

aprobado el 10 de junio de 1996. 

“ La situacién actual exige una mirada a lo social, espacio, que yacia olvidado entre lo econdmico y to 

politico, pero que hoy después de décadas de espera en que la prometida derrama econdmica no pasa de 

crisis, aumento de desempleo y pauperizacién de fa poblacién, a la vez que amenaza con desbordar la 

posibitidad de ser como sociedad. Esa mirada que nos hard percatamos de los problemas y necesidades 

que de ella se derivan: no sélo como cémo aumento de unidades con caracteristicas comunes; sino como 

entramado, como destejido, como causa de organizacién y movilizacién de la poblacién que emerge como 

una fuerza nueva : exigiendo cambios, altemnativas, respuestas, que requieren mas que nunca del Trabajador 

Social como el profesionista formado para intervenir en lo social; no mas como auxiliar de otra profesiones, 

no mas labor asistencial, no mas filantropia, ni revolucién. El Trabajader Social, formado en este plan de 

estudios, ser capaz de abordar su objeto desde una perspectiva interdisciplinaria, integral: sujeto (individuo, 

grupo, comunidad, sociedad en general) con necesidades y problemas qué requieren de ia intervencién 

profesional que conduzca a cambios. Objeto que en su conjuncién marca ef espacio propio de la profesién: ni 

sujetos vistos en su comporiamiento, ni tensiones sociales como segmentos del sistema; la accién del 

Trabajador Social vincula pracesos y actores a la posibilidad de intervencién, elaboracién de estrategias de 

acecién con sentido, con intencionalidad sistematicamente definidas 

Asi esta formacién irrumpe ef escenario del Trabajo Social tradicional, respondiendo a la exigencia actuat de contar 

con un especialista que a partir de diagnésticos precisos de realidades concretas, construya junto con ta poblaci6n, 

alternativas que posteriormente convertir en modelos de intervencién: de atencién, de promocién y de prevencién, 

que busquen a través de ta politica, planeacién y organizacién social, respuestas concretas para trascendert 

resultados inmediatos, en la busqueda de una sociedad diferente’."” 

Esta cita define de manera clara el perfil contemporaneo del Lic. en Trabajo Social, que tiene 

una profunda diferencia con el perfil del profesional de los afios 80as; en este momento se 

busca darle a la profesién un carécter de excelencia académica que permite responder a las 

  

"1 Lie. Nelia E. Tello Peon, Plan de Estudios E.N.T.S. de la UN.A.M. , México 1996. 
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necesidades de la sociedad vinculadas estas con las instituciones; asi mismo, se busca crear 

un profesional especialista que esté facultado para el trabajo interdisciplinario y pueda acceder 

a los cargas de direccién en e! ambito en que se desarrolle. 

El Trabajo Social se define actuaimente como una profesién de las Ciencias Sociales que 

disefia, desarrolla y evaltia modelos de intervencién fos cuales mediante metodologias 

especificas que contribuyen a impulsar procesos de cambio para el desarrollo social y al 

conocimiento de ios problemas, necesidades y demanda social. 

A partir de esta concepcién y del nuevo perfil profesional del Lic. en Trabajo Social se plantea 

la siguiente propuesta sobre la participacién de este profesional en el ambito sindical. 

El sindicalismo actual demuestra corrupcién, carencia de conocimientos que permitan conocer 

fa realidad econémica, politica y social de nuestra sociedad, ausencia de habilidades y 

actitudes carentes de ética y compromiso, por parte de los "lideres” que dirigen los sindicates; 

han hecho de los sindicatos un allado més del Estado, en contra de los trabajadores, esta 

practica debe, de erradicase totalmente. 

E! nivel de intervencion det Lic. en Trabajo Social en esta tarea es importante, su participacién 

se puede definir en diferentes ambitos: 

1.- En la capacitacién 

2.- En la formulacién de diferentes proyectos 

3.- En el proyecto politico de! sindicato 

4.- En la asesoria a ta direccién sindical 

A).- La capacitacién 

Es el elemento mas importante en donde la intervencién del Lic. en Trabajo Social debe, de ser 

considerada vital, 1a necesidad de impulsar la transformacién de fos sindicatos y ponerlos al 

servicio de los trabajadores determina la necesidad de formar e impulsar una Escuela Sindical 
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Autogestiva, formada, financiada y dirigida por sindicatos democraticos de forma auténoma, 

Que impulsen fa organizacién de los trabajadores y ta transformacién de nuestro pais. 

El objetivo del proyecto es e! siguiente: 

Formar dirigentes en el Ambito sindical, capaces de analizar, explicar y comprender fa 

problematica de los trabajadores en el Ambito tocal, sectorial, regional y nacional con ia 

finalidad de intervenir su realidad y transformaria en beneficio de ellos, sus familias y de la 

sociedad en general. 

El proyecto tendria tres Ambitos de intervencién: 

a).- Los cuadros dirigentes 

b).- Los lideres 

¢).- Los trabajadores 

Para su desarrollo se reafizara un trabajo interdisciplinario, en donde cada especialidad tendria 

una funcién especifica, siendo ei Lic. en Trabajo Social por su formacién académica y su 

practica quien tendria ta responsabilidad de supervisar su desarrallo 

Les procesos de evaluacién, supervision y sistematizacién se levarian a cabo por parte del 

equipo técnico profesional y la direccién sindical, estos procesos se programarian de forma 

periédica, con el objeto de medir su eficacia, eficiencia y rendimiento, en el terreno de la 

practica sindical y social. 

La metodologia que se utilizaria seria la que ef equipo técnica sugiriera de acuerdo a fas 

¢circunstancias y a la problematica que se abordara. 

Este proyecto de formacién sindical se desarrollar a través de talleres y circulos de estudio, en 

donde fa interaccién en el aprendizaje sera cotidiano, y se buscara ia auto-formacién de los 

participantes, formar habites, conductas, habilidades y conocimientos tendientes a entender, 

analizar, intervenir y transformar el medio ambiente que los rodea. 
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Se buscar que esta forma de educacién inter-activa tenga resultados a corto, mediano y iar 

plazo, con Ja intencién de que su éxito permita consolidar ef proyecto, y este sea un elemer 

dindmico en fa lucha sindical para enfrentar los retos can mayor fortaleza en el futuro. 

Este proyecto se presenta de la siguiente forma: 
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B).- Elaboracién de diferentes proyectos. 

En este aspecto se debe, de considerar también que la iniervencién del Lic. en Trabajo Social 

es importante, considerar que justamente el contar con buenos proyectos, que sean factibles, 

que satisfagan necesidades, que tiendan a fomentar la organizacién de jos trabajadores, 

permitir que los sindicatos como institucién al servicio de fos trabajadores, cumpla con ef 

objetivo por el que fue creado. 

El nivel de intervencién del Lic. en Trabajo Social seré el de generar estos proyectos a través 

de la interaccién y coordinacién con las secciones sindicales democraticas, tendra que contar 

con un equipo técnico formada por profesionales de diferentes reas sera el Lic. en T.S el 

coordinador, este equipo elabora los diferentes proyectos altemativos, que se ejecutaran en 

los diferentes centros de trabajo. 

Estos proyectos seran independientes a jas funciones de cada uno de los dirigentes sindicales 

y tendran que rebasar el ambito de los estatutos y satisfacer necesidades de la mayoria de los 

trabajadores, 

Dentro de estos proyectos podemos considerar los siguientes: 

1.-Vivienda. 

Actualmente una parte importante de los trabajadores carecen de vivienda propia, que 

dificiimente se les proporcionara por parte de las Instituciones de Seguridad Social de nuestro 

pais; una alternativa viable son las Cooperativas de Vivienda o ja creacién de Asociaciones 

Civiles que son figuras juridicas que le permiten al trabajador aglutinado colectivamente el ser 

sujeto de crédito. 

La formacién de cooperativas permite que el trabajador se forme y se acostumbre al trabajo 

colectivo y solidario con sus compafieros. 

Una cooperativa es un régimen sacioecondmice de explotacién, en donde tade es de todos 

en proporcién y servicio de cada cual, cada socio es duefio y trabajador al mismo tiempo. 
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Los principios sobre los cuales se organizan las sociedades cooperativas son: 

a).- Tener un numero de socios no menor a 10 

b). - Los integrantes deben de ser individuos cuyos ingresos son producto de su trabajo. 

Las cooperativas se organizan de la siguiente forma: 

a).- Una asamblea General que es la maxima autoridad, est integrada por todos sus socios. 

b).- Un consejo de administracién que tiene como funcion la administracién de fa cooperativa. 

Ademés de las comisiones que sean necesarias para su funcionamiento 

2.- Cooperativas de consumo y programas de abasto de productos basicos. 

El establecer proyectos de este tipo ademas de apoyar al salario y por ende a la economia 

familiar, fomenta el trabajo de grupo, la cooperacién, la solidaridad, el compafierismo y la vision 

del trabajo colectivo, ademés permite que los trabajadores se auto dirijan y autogobiernen. 

Estos proyectos tienen que estar sustentados por una deteccién de necesidades, investigacién 

que tendré que ser disefiada por el grupo técnico y ejecutada por los integrantes del comité 

focal 

Todas las fases que se ejecuten tendran que ser supervisadas por la direccién sindical 

sesponsable y el grupo técnico en donde se encontrara el Lic. en Trabajo Social 

3. Podra participar en la elaboracién de proyectos de Comisiones Mixtas de 

Capacitacién, Riesgos de Trabajo y Seguridad e Higiene.



Las comisiones mixtas tienen relevancia en ta medida en que se les de su real valor y se 

pongan a funcionar en la practica, es un elemento que se puede aprovechar como una nueva 

forma de lucha. 

a).- Las Mixtas de Capacitacién. 

El sindicato generalmente le da poca importancia a fa capacitacién de los trabajadores, sin 

tomar en cuenta que es aqui donde se juega la materia de trabajo, esta actitud es asumida 

debido a que desconocen Io referente a la capacitacién y su intervencién no es notada por los 

trabajadores, ademas de que se carece de un proyecto de capacitacién que pueda presentar 

como altemativa a la Autoridad de la dependencia 

En relacién al conocimiento, manejo y contro! de la materia de trabajo, se trata, de que a partir 

de la accién sindical, los trabajadores adquieran el conocimiento y la experiencia no sélo en io 

teferente al manejo de fa maquina y de la fase que le corresponde en la produccién, sino 

ademas de conocer y tener el control de lo que hace y se produce en el area de trabajo y en 

general, lo genera su centro de trabajo. Materia prima, maquinas, herramientas, costos de 

produccién, mercado, etc., previendo que en cada cambio que pretenda la autoridad o 

movimiento que afecte a los trabajadores intervenga el sindicato. 

No se debe de perder de vista que entre mas se conozea y se intervenga en la materia de 

trabajo, se estar4 garantizando que fos trabajadores no vean tesionades sus intereses 

laborales, y se estar fortaleciendo a las organizaciones sindicaies. 

b).- Proyectos de seguridad e Higiene: 

Es de suma importancia la intervencién en estos proyectos, en virtud de que la mayoria de los 

centros de trabajo que se encuentran en zonas insalubres y de alto riesgo. El contar'con un 

buen proyecto y personal capacitado para su ejecucién, evitaria que los accidentes de trabajo 

y los riesgos profesionales se disminuyeran en buena medida.



Un buen proyecto de Seguridad e Higiene debe de considerar los siguientes aspectos: 

Politicas de la dependencia 

Diagnéstico 

Evaluacién” 

Control y correccién de riesgos 

Capacitacién 

Seguimiento.
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Estas Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene deben de ser operativas a través de la 

participacién del sindicato, quien tiene la obligacién de fomentar la capacitacién sobre: 

a).- Conformacién, registra y entrega de reportes de las Comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene, ante ta Secretaria de Trabajo y Previsidn Social 

b)- Proteccién Civil. 

Un proyecto de seguridad en el trabajo debe, de considerar los simulacros de evacuacién de 

los edificios, que son ocupados por trabajadores; los programas de proteccién civil, deben de 

estar muy bien delimitados y comprometidos en su ejecucién por parte de las Comisiones 

Mixtas de Seguridad e Higiene. 

Es tarea de la direccién sindical y del grupo técnico, el supervisar y evaluar sus resultados. 

4.- En el proyecto politico sindical. 

El papel estratégico que juega el Lic. en Trabajo Social en el proyecto politico, es fundamental, 

ya que siempre estar en fa toma de decisiones que asuma el sindicato; de manera tactica 

determinar fa linea politica que tomar el sindicato en el Ambito local, sectorial, regional y 

nacional. 

Sin ser un elemento electo por los trabajadores, sin ser dirigente sindical tiene los elementos 

estratégicos que determinar n el rumbo también de jos diferentes programas, el como, a donde 

, cuando y 2 quien, deben de ir dirigidos. 

En el praceso de formacién y consolidacién de un proyecto sindical debe, de existir la 

coherencia entre !a tearia y la practica; entre lo que se esta formando y lo que se esta 

haciendo, | entre lo que se dice y lo que se hacel 

El papel profesional del Lic, en Trabajo Social en un proyecto democratico debe, de garantizar 

del sindicato ser un instrumento de educacién de los trabajadores que tiene como fin el 

cambiar la mentalidad de quienes intervienen el proceso incluyéndolo a el como parte



integrante del mismo ; como profesional tendré que garantizar que no asumir una postura 

neutra ante los conflictos que tenga que enfrentar el sindicato, tendraé que asumir ef reto de 

tuchar de la mano con los trabajadores, buscando la consolidacién de la conciencia politica 

(conciencia para si), que nos permita acceder a la transformacién social, rescatando el 

concepto de democracia; que significa ; MANDATO DEL PUEBLO 
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Resultados 

A través de este intento de sistematizar esta experiencia sindical, las reflexiones hechas dieron 

como consecuencia algunos resultados son cuantitativos y otros cualitativos. 

El proyecto autogestive jogré probar su factibilidad en ciertas cireunstancias; en donde !os 

trabajadores tenian condiciones de trabajo totalmente contrarias al derecho, esto en particular 

en dos centros de trabajo que por localizarse fuera del D.F. , habian sido desatendidos 

permanentemente. 

En los centros de trabajo urbanos el proyecto tuvo mayor dificultad en su aplicacién, el 

personal se encuentra mas disgregado y su actitud es mas impersonal, pero a un con esto si 

existe factibilidad de éxito. 

A través de la lucha se fue consolidando la democracia autogestiva en los diferentes centros 

de trabajo, pero en especial en el Centro Nacional de Salud Animal y en el Centro Nacional de 

Parasitologia Animal ubicados en Tecamac Edo. de Mex. y en Cenapa Edo. de Morelos 

respectivamente. 

Fue ahi donde los trabajadores, demostraron que solo mediante la movilizaci6n la autoridad 

cede en sus posturas intransigentes y se les obliga a cumplir con los derechos de ios 

trabajadores; estos centros de trabajo se han mantenido impenetrables para la corrupcién 

sindical, que infinidad de veces han intentado infiltrar personas para que siembren la divisién 

entre los trabajadores, sin que hasta hoy lo hayan logrado. 

La obtencién de fogros sindicales mostraron que las luchas no pueden vivir cosechande 

derotas y que es a través de ellos como crece la organizaci6n de los trabajadores. 

La movilizacién juega un importante papel en el crecimiento de la conciencia politica en los 

trabajadores, porque es ahi donde identifican a su enemigo de clase fa burguesia. 

En cierta medida se ha iniciado Ja renovacién sindical ; en donde los trabajadores y los 

dirigentes sindicales plantean las tacticas y las estrategias para la resolucién de sus problemas



a través de las asambleas y reuniones de trabajo, esta renovacién sindical ya no tiene regreso 

y muy seguramente acabara con la ciipula sindical corrupta. 

Se contribuyé a mejorar las condiciones de seguridad e higiene de gran parte de los 

trabajadores de la seccién 20 que estan expuestos a condiciones insalubres y de alto riesgo en 

su trabajo ; de manera simultanea se ha apoyado para que sus ingresos se mejoren al 

pagérseles el 20 % mas en sus salarios. 

E! objetivo que se planteo al inicio de la gestion sindical se logré de manera parcial, algunos de 

los factores que impidieron su desarrollo, fueron : 

1,- la divisién interna de los integrantes del Comité Ejecutive Local 

2.- El conflicto permanente con ef Comité Ejecutivo Nacional. 

3.- La baja escolaridad y desconocimiento de ia metodologia en las ciencias sociales de una 

buena parte de los dirigentes sindicales. 

4.- Mayor capacitacién en todos los niveles 

§.~ La dinamica de los conflictos laborales era muy superior a Ja aplicacién de una metodologia 

cientifica; propiciando esto que muchas veces se respondiera de forma empirica a la 

resolucién de ellos. 

6.- el no desarrollar esta metodologia de forma sistematica. 

7.- El temor de Jos trabajadores a perder sus empleos debido a las condiciones econémicas, 

politicas y sociales que vive actualmente nuestro pais.



Conclusiones 

Esta experiencia sindical muestra que las condiciones de nuestro pais estén cambiando, y que 

la estructura del Estado esta en proceso de descomposici6n, la mentalidad de los trabajadores 

ya noes la misma. 

El proyecto cumplié con su papel de ser un promotor en la organizacion y movilizacién de los 

trabajadores, que en el caso concreto de la SA.GAR (Secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Rural ), si contribuyo a que los cambios se dieran. 

Estos cambios fueron obligados por los trabajadores gracias a sus movilizaciones y 

encabezados por sus dirigentes en los Congresos  y Convenciones Nacionales. Estas 

reformas a los estatutos de la organizacién sindical, les resta poder a las ctipulas sindicales, y 

demuestra que el sindicalismo actual o responde a Jos intereses de los trabajadores o muere. 

Los dirigentes sindicales ahora tendran el reto de prepararse mas, para poder entender la 

realidad objetiva de los trabajadores, ya no es tiempo de los discursos demagégicos y 

esquizofrénicos de estos seudo lideres, que tanto dario han hecho a los trabajadores. Existe la 

necesidad de buenos lideres y son les Lic. en Trabajo Social una opcién para contribuir al 

cambio de la estructura social, por su formacién académica y su practica social. 

Existe la necesidad de impuisar Ja aplicacién de la metodologia cientifica y de diferentes 

métodos de intervencién de la realidad. 

El Trabajo Social a través de una corta, pero sustantiva experiencia en el campo de la practica 

a logrado perfeccionar poco a poco sus métodos y a hecho de su teoria la mejor herramienta 

para lograr hacer ciencia y formar profesionales que contribuyan a la transformacién social en 

beneficio de su pueblo. 

Esta experiencia es un buen ejemplo que dentro del marco institucional, se puede dar la 

lucha y contribuir a la sensibilizacién, organizacién y a la movilizacién de este grupo social tan 

importante; y que aun con sus deficiencias sies posible implementar métodos para intervenir 

fa realidad.



El sindicato base de esta sistematizaci6n es una posibilidad de iuchar por la via pacifica, a 

través del uso de la ley ; es por esto que hay que aprovechario en su totalidad, como un 

coyuntura politica que permite el Estado para apoyar a los trabajadores. 

Esta experiencia demuestra la importancia que tuvo la investigacién, en el desarrollo de todas 

la acciones, los logros obtenidos son el resultado del conocimiento de los problemas y el 

manejo de la argumentacién en ja negociacién con la autoridad. El poder de confrontar la 

problematica con altemativas sdlidas, dan mayor ventaja a quien fas tiene, es por esto que 

nuestra practica sindical estaba sustentada en el derecho de nuestros representados nunca en 

la necedad de grupo, nia demandas que no surgieran de los trabajadores. 

Finalmente mi Unico interés fue cumplir como profesional interesado y comprometide con los 

trabajadores, no traicionar la formacién recibida en la Escuela Nacional de Trabajo Social y 

estar orguiloso de ser Trabajador Social. 
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Sugerencias. 

4.- Se propone que el ditigente sindical asuma un perfil bien definido; tendra que ser creado 

por los sindicalistas comprometides mediante la experiencia que a través del tiempo se ha ido 

acumutando y la formacién que se desprenda de fa capacitaci6n. Este perfil debe identificar a 

los sindicalistas con los grupos sociales mas desprotejidos, aportar una formacién profesional { 

académica, ideolégica, politica y social) que le permita que su practica sindical sea mas 

objetiva y responda a las necesidades reales del grupo social con el que trabaje. 

2.- Es necesario impulsar la utilizacion de diferentes modelos de intervencidn de la realidad y la 

metodologia cientifica, en la préctica sindical, que contribuya erradicar la prepotencia y la 

corrupeién en los sindicatos y contribuya a la transformacién social. 

3,. Es necesario hacer det sindicato un instrumente de educacién social para los trabajadores; 

a través de impulsar proyectos de participacién colectiva tales como: 

a).- Proyecto Autogestivo ( impulsar la auto-direccién de los trabajadores ) 

b).- Creacién de la Escuela Sindical 

c).- Consejos Generales de Representantes 

4.-Impulsar la capacitacién entre los dirigentes y trabajadores ante la evidente ignorancia e 

impreparacién, respecto a entender la realidad objetiva que viven actualmente los trabajadores 

de nuestro pals.



5.- Desarrollar proyectos de participacién colectiva que impulsen fa democracia sindical y 

propicie la sensibilizacién, organizacién y movilizacién de los trabajadores en la busqueda de la 

transformacién social a través de: 

a).- lmpulsar la asambiea como instrumento de: 

- socializacién de la informacién 

- propiciar la reflexién y discusi6n de la problematica 

- en la toma de decisiones 

~ ejecucién de los acuerdos. 

b).- Ejercer control de los dirigentes sindicales mediante los Consejos Generales de 

Representantes. (no permitiendo que el poder se concentre en algunos dirigentes sindicales) 

c).- Formar a través de la capacitacién a ios futuros cuadros que dirigiran ta lucha sindical. 

e).- Incorporar la lucha sindical a movimientos mas amplios de caracter social, primero a nivel 

local y posteriormente a nivel nacional. 

6.- Se debe de entender que el trabajo sindical, es un proceso de organizacién y de educacién; 

que lo que pretende es cambiar, la manera de pensar y de actuar, contribuyendo asi a 

alcanzar "la conciencia para si" de los trabajadores. 

7.~ Es necesario acabar con !a burocracia sindical en donde se da el verticalismo en la toma de 

decisiones; con el voluntarismo en el trabajo y el autoritarismo como forma de ditigir a los 

sindicatos.



  

a).- La organizacién de las bases por departamentos, areas. turnos, etc. provocando que 

continuamente se redinan para conocer y discutir sus problemas inmediatos. 

b).- Dichos grupos deben tener independencia y libertad para difundir sus posiciones. 

c).- Etradicar la formulacion de asambleas extraordinarias que se lleven a cabo, sin importar ef 

numero de participantes, que aprueba sin considerar a la base mayoritaria. 

d).- Impulsar fa participacion directa y discusién permanente en las bases como forma de 

educacién y lucha que permitan ir acabando con el caudillismo y con las decisiones autoritarias 

de los dirigentes sindicales. 

e).- Los trabajadores deben mantener un control sobre sus dirigentes, existiendo el derecho de 

revocabilidad en el momento de que las mayorias lo pidan cuando han dejado de cumplir con 

sus tareas. 

f}.- Luchar contra el corporativismo sea cual sea su caracter. 

9.- Tener un programa minimo de accién que permita coordinar acciones, con otras 

organizaciones sindicales, sociales y politicas que persigan el cambio social, 

10. Que el Lic. en Trabajo Social participe mas en el contexto de la lucha social, como 

provocador del cambio. 

11.- Que luche por que su actuacién esté a nivel de direcci6n en el cambio social. 

12.- No debe de asumir el papel asistencial tan nocivo para el Trabajo Social y para la 

sociedad y ejercer ef liderazgo que lo debe caracterizar. 

43.- Luchar por mejorar su posicién en el campo profesional pero sobre todo en el ambito 

autoridad - responsabilidad. 
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14.- Debe de insertarse en la realidad, para luchar de la mano con los diferentes grupos 

sociales que lo requieran, siempre reivindicando el derecho de las mayorias. 

15.- Debe de asumir un rool en la lucha sindical, tomando su lugar que como profesional tiene 

ante el pueblo de México. El Lic. en Trabajo Social tiene el compromiso de capacitar a la 

sociedad que lo requiera dentro de los modelos de intervencin de la realidad, que contribuya 

al cambio social de nuestro pais. 
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