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Por la peculiaridad del desarrollo reciente del-mo_ 

vimiento magisterial, la historia ha asignado a los trá 

bajadores de la educación un papel de protagonistas qüe 

quizá nll!lca quisieron. Ni son obreros, ni son los más -

explotados, ni están al servicio de un patrón que acumu 
'" 

la capital. Pero lo que sucedió entre 1979 y 1982 tiene 

un inobjetable significado histórico, puesto que en to

da la historia del Sindicato Nacional de Trabajadores -

de la Educación (SNTE), en toda la historia del movimien 

to magisterial mexicano y en la de las lu~has sindica -

les de los trabajadores al servicio del Estado, jamás -

había habido un movimiento de la 'magnitud, la extensión 

y la profundidad del movimiento que presenciamos en esos 

años.* 

Desde 197~, año en que surgió, el proceso de los -

trabajadores docentes empezó' a diferenciarse. El grueso 

de la clase obrera en su conjunto fué contenida por un-

poderoso aparato de control sindical; realizó luchas --

,., En efecto, los paros, los mítines, manifestaciones, tomas de 
locales sindicales y de dependencias educativas, así como ·
otras formas de exprezién colectiva de los trabajadores de -
la educación no tienen parangón en la historia sindical de -
los trabajadores federales, PELAEZ, Gerardo. Insurgencia Ma
gisterial: México, Ed, Edisa, 1980. p. 7, 
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· _:significativas pero aisladas y,· por tanto, no pudo 'd~ 

~ . sembocara en un movimiento amplio _y. s,imultáneo. En e~ ... ·.'·· · ' .. ,._; 
· .. ·. . - -···~ .. --··-----· 

bio' ·en el gremio educativo se dieron acciones de rna-· 
yora envergadura y radicalidad. Los mentores de praima~ 

ria -principalmente- y secundaria-lograron quebrantar 

ei' _poder de la burocracia sindical; sobre todo en los 

momentos álgidos del movimiento. En estos casos, la -

lucha por mejoras salariales y de condiciones de tra

bajo implicó un intento de recuperación de la autenti 

cidad de la representación sindical. 

La ampliación y profundización del movimiento ma 
. -

gisterial se cincunscril?e"'en un contexto de deterioro 

salarial que padecen los trabajadores de la educación 
~~·~~~~-

y en una crísis de las relaciones políticas en el in

terior de su sindicato, hechos que permiten la gesta---- ·--

ción de un movimiento sindical.independiente que irru~ 

pe en la palestra político social de varias regiones

del paí~, alterando y cuestionando parcialmente los -

mecanismos de·control que.tradicionalmente había eje! 

cido la burocracia sindical. 

En las jornadas de lucha encabezadas por diversos 

grupos los conflictos se desenvolvieron en un marco re 

giona1 con tendencia a la expansión. El magisterio det 

.. 
' .. ~ 
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Chiapas inició el cuest"ionamiento·y la movilización en 
.. ... 

.. =~septiembre .. -de-.19-'/.9 . .,. -mantuvo las demandas de descong~ia: ., '. - .. 

miento de sobresueld.os y su incremento' así como aumen 

to del 30% a los salarios y el pago de sueldos atrasa -

dos; en esta huelga surgieron nuevas formas de organiz~ 
. . 

ción-Cornité de Lucha y Consejo Central de L.ucha (CCL)-

que fue~?n retomadas po~ los estados vecinos: Tabasco, 

Oaxaca ~ Guerrero. Tres meses despu~s de iniciado el -

movimiento en Chiapas, nació la Coordinadora Nacional~. 

de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Demo

cráticas del SNTE (CNTE)· corno una medida para agluti -

nar en un solo frente a la disidencia* q~e .se oponía~

al grupo que controla al sindicato, Vanguardia Revolu-

. cionaria. 

Las f orrnas de lucha fueron di versas y variadas: ·rna 

nifestaciones, mítines, paros parciales, huelgas, toma-

de instalaciones sindicales y de dependencias oficiales; 

de mayo· a agosto del año de 1980 e~ centro nodal de las 

operaciones principales se t-rasladó a la entidad fede·ra 

ti va .de Oaxaca, esencialmente con las mismas demandas. -

~·: El termino disidencia lo entendemo::: en un sentido político, es 
decir, que le.· disj dencia sindical del tnagisterio e.s fundamen -
talmente una oposición política. Une. oposición p.olítica al gru 
po que ostenta la dirección del sindicato y en forma secunda ::
ria y de rebote hacia las autoridades educativas por su poca -
responsabilidad en: sus compromisos con los maestros corno lo de· 
muestran por ejemplo, el retraso de pago o el hecho de no tra= 
tar asuntos laborales con ellos. \ , 

,,,'· 
... '., ... , .. _ 
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Se aceleró la creación de los CCL's en otras r~giones~ 

-····-·----del···-país y se instrumentaron los plantones eri ·1a. ·ciudad 

de México, frente a las oficinas del SNTE y· SEP; ~:como-., . -. 

forma de lucha. En junio de ese ·año se realizó el pri

mer paro-marcha en· el Distrito Federial, p~rticipando .. 

· alrededor de 100 mil personas para reclamar las deman

das de corte económico y la riealización de congresos -

seccionales en Chiapas y Oaxaca. 

En los·cuat~o m~ses restantes de ese mismo año,~ 

la lucha fue comandada por Valle de_ México y Morelos,

asurniendo este Último la vanguardia del· movimiento. La 
... 

huelga que-, se _llevó a cabo en este estado· brindó nue -

yo de otros sectores de la población, proponiendo otra 

forma de lucha: la caravana que realizaron en los pri

meros dí-as de noviembre de CuePnavaca a la Ciudad de -

México. 

Por su ·parte, el Valle· de México introdujo: en ·es 

te mismo periodo, otra nueva forma de acción: el con -

greso de masas, mismo que tuvo buena acogida por parte 

de algunos sectores de esa región; asimismo, los maes

tros lograron el pago de sueldos caídos por el paro de 
) 
,. 

1 

\ 
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Jarlos días que realizaron y la promesa de descongelar 

~os sobresueldos para los primeros meses deÍ año ~i 

guiente, no obstante de no ser reconocido su Comité 
! 
! : 

1 • • 
Secóional elegido en el congreso de masas. '\ 

\ 
La lucha prosiguió hasta converger en ias j orna -

da.s conjuntas en el mes de febrero ~ 1981, con e:xcep- ) 

ci'ón de Chiapas. que pactó por separado con el grupo en· 

el poder su llegada al CES en el EstadoA 

Despu~s de estas movilizaciones vino una etLJª de 

relativa ca.lma, misma que se ·vió pe1-.turbada al iniciaE_ 

se las labores del·· año escolar 1981-1982, en el que --

nuevamente la insurgencia magisterial retomó las accio 

·-·,:nes de lucha que la habían caracte1..,izado meses atrás. 

·Esta ~ltima fase de grandes movilizac~ones y tje actos-

po;títi,<?()'"'.'sociales se cerró con la firma del convenio -
! • 

: SNTE-CNTE el 2 de abril de 1982. 

! 

El presente trabajo tiene como objeto central in-

vestigar las causas económicas y políticas ·que origin~ 

ron el movimiento magisterial en el Sindicato Nacional 

de trabajado1~es de la Educación (SNTE), así como la --

constítuci6n del 6rgano coordinador de las luchas reg12 

na~es en un s6lo frente, la Coordinadora Nacional de -

) 

-.. _ ··. 
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rrabajadores de la Educación y Organizaciones Democráti 

cas del SNTE (CNTE) y, si ésta representó uná alternati 

va política-sindical al interior del sindicato, qué pa

pe~ jugó la m~sma en la dirección del movimiento en el-
1 

pe'riod9-"1:9 7 9-19 82. 

Para dar respuesta a los anteriores cuestionamien-

tos y con la finalidad de hacerlo con toda claridad pa-

sible, se optó por dividir la investigación en cinco e~ 

pítulos, En el primero se hace una reconsideración his-

; tórica de las luchas y grupos en· el interio1" del reagis-

\ terio, la crieación del SNTE y los primeros problemas -

que afrontó e l. sindicato. Asirr.ismo, se trata en forma-

· general la llegada del primer grupo-roblesmartinismo

al poder de la organización y la caída del mismo, para 

dar lugar a la llegada del nuevo grupo encabezado por

Carlos Jonguitud Barrios a la direcci6n del SNTE y la

relación de é.ste con el Estado.· En el segundo capítulo 

hacemos referencia al contexto socio-econ6mico en ¡a -

·cual surge la lucha de lós maestros, haciendo énfasis

en '1a política salarial en general y en la política s~ 

¡l~rial con respecto a los trabajadores al servicio del 

Estado en particul~r, donde se concentra el sector rna-

gisterial, así como las causas inmediatas y específi -

¡cas de¡ movimiento. En el tercero nos abocamos a reali 

\' 
! 

'· 
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~ar un informe detallado de las luchas que se llevaron 
1 ¡ 
1 

~a cabo durante los años 1979-1982, dividido en cuatro-
' 1 
'fases, y el traslado de la vanguardia de una región a-

otra durante el tiempo que duró el problema. En el cuar 
¡ 1 

to se analiza la creación de la CNTE, su composición -

orgáníca y el espectro político-ideológico de la misma, 
• 1 

así como la incapacidad de la Coordinadora para aglutá_ ·.
1 

nar y dirigir el movimiento. Fin.alrnente, en el quinto-

capítulo se. tr11ta (~e evaluar, analíticamente hablando, 

el significado, avances y limitaciones de la lucha ma

gisterial> co!ltemplando los ritmos de las luchas, la -

topografía del te~reno de las mismas, así como su fuer 

za y sus debilidades, la impostergable necesidad de de 
1 

cidir entre lo que.se tuvo o lo que se pudo crear, 'to-

/ 

~ ---~L-dó--ello para fijar los frentes en los que se concentró 

. ¡
t 

la acción del profesorado •. 

/ 
1 

; ··-· Ahora bien, el trabajo de investigación se circuns 
-- --- ____ .. ___ . r-

cribe básicamente en el problema intersindical, es 9e
. i 

c1r en el nivel de las relaciones ·políticas del sindi-

cato y los problemas de la representabilidad dentro -- --

del mismo, por lo que la cuestión del proceso educativo 

nacional queda fuera de este ámbito, así como las <lis-

tintas propuestas educacionales. 

•.•. » 

) 
/ 

... -.. 
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No está de más señalar el carácter incompleto de -

esta investigación, en la que podría profundizarse con-

la búsqueda de otros documentos en archivos fundamental 

melnte particulares. 

! /' 
Nuestra fuente de información básica fue la prensa 
i 

diaria, los volantes y documentos de los grupos de la -

insurgencia magisterial y la información oficial, pues-

to que el material bibliográfico sobre esta problemáti-

ca es muy escaso. 

/ 
En la investigación y redacción del trabajo, fue-

ron de gran valor los comentarios y· recomendaciones de 

mi asesor de tesis, el profesor Pedro Javier González, 

a quien agradezco, en todo lo que vale, su estimulo P! 

ra concluirlo. Esto, por supuesto, lo exime de. cual -

quier· responsabilidad sobre las carencias e insuf icien 

cias del texto. 

Quisiera hacer men~ión de la inestimable ayuda -

que proporcionó la señorlita Sandra Sierr1a Sánchez, --·· 
1 

~uien realizó el fastidioso trabajo de mecanografiar -
1 

esta tesis. 

Por Último, es necesario aclarar que el titulo 

,1 

r 
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¡ preciso para la presen·te investigación s~ría "LAS LUCHAS 

MAGISTERIALES Y EL SNTE 1979-1982 11 en 

,~· . to originalmente. Deb.Í.ao....._,-: cuestiones 

•, ---

l. 
!'.' 

fue posible realizar dicho cambio. 

"<~~~-
.. . \ 

·.~~ \ 
\ 

lugar del prop~es-
1 i 

administrativ~¡ no 

1 

\ 1 

\ 

1 

l 
1 

·\ 
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Ll UNIFiCACION Mi~GISTERIAL: SURGIMIENTO DEL SNTE··:l.943, 
1 

1 

• ; • , 1 
En 1921 se crea bajo la promocion de Jose Vascon-

i 
~elos, la Secretaria de Educaci6n Pablica, 6rgano en -

'I 
l ¡ 

'cargado de la puesta en práctica del proyecto educ'ati
\ 

vo del emergente estado post-revolucionario. La organi 
. i -
• 1 

zaci6n de los trabajadores de la educaci5n en agrupa-· 

cione s genuinamente magisteriales corrió al parej o··-;on 
1 

el desarrollo de la nueva institución, puesto que ant~ 

riorrnente los maestros se adherían, en su mayoría, a -

organizaciones de.tipo obreril corno la C.R.O.M. 

A mediados de la d~cada de los 20's, esta central 

obrera se abocaba a la organizaci6n de los maestros a

escala nacional mediante la creación de la Confedera -

) 

---· -· -· _.............. ___ ._. ·- ... 

' 

•. :._. -~. ¡. 

ci6n Nacional de Maestros (CNM) con Lombardo Toledano-

corno Secretario General. Esta Confed~raci6n fue el re-
¡ ·'· .. .. . 

sultado del fusionamiento de la Unión de Directores e-,. 

:.~nspectores Federales de Educación, del Frente Revolu

~ionario del Magisterio y de la Confederación Nacional 

de Organizaciones Magisteriales, dirigida por David 
. ( 1) . . . 

Vilchis. No obstante, para algunos maest~os esta 

organización fue considerada como sindicali.::;mo blanco, 

. -

~ 1) Hf/¡Z GISPERT, Cé:rlos y SJ\LINAS ALVAREZ, Samuel. :-:e.€'stros Contra 
el Estado, México; Ed, Ecl. UN/~M, FCPyS; 1~83, p. -~o. 

) 
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'' . ' 

i)or sus fuertes ligas con autoridades de la SEP. 
~ 1 

l 

; .... 

\ 
Ante esta situación, los sectores izquierdi~tas -

de oposición recomendaron que los funcionarios de la -

\sEP no se involucraran en cuestiones sindicales y\se 
\ 

pronunciaron contra cualquier intento de control por 
\ 

parte de las autoridades. Esta cor.riente c·onsiguió co~ 

formar, en el año de 19 34, el Frente Unico Nacional dej 

'i'rabaj a<for·e s de la Enseñanza (FUNTE) que, al año si 

guiente, se convirtió en la Confederadión Nacional de-

Trabajado1~es de la Enseñanza (CNTE) dirigida po"' Ra.fael 
. (2) 

Herrera Angeles. 

La unificación posterior de ambos· sindicatos r·iva 

les fue una lucha entre corrientes divergentes y que -

complicó más las cosas por la participación de elemen-

tos declaradamente anticomunistas. El primer congreso
¡-· 

1 .de· unificación dió como resultado la Federación l1exica 

····--·····na de .Trabajadores de la Enseñanza (FMTE) a principios 
. ' 
de 1937. En ese congreso participaron la CNM, la CNTE-

y la Unión Nacional de Encausadores Técnicos de la En-

·! señanza (UNETE). · 
1 

-----·----··--· -· 1 

El profesorado padecía desde tiempo atrás un pro-

blema bastante serio: la falta de unidad en las organi 
¡ 
:¡ 
(~) IMAZ GISPERT, Carlos y SALINAS ALVAP.f..Z, Sarnuel. ?Y.! __ c:i.t, T:'· ?'.1 
:¡ 

/ 
/ 
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1 
1 

1 

.zaciones magisteriales separ•adas por la administración 
i 
' 

ien las diferentes entidad.es federativas. En este con 

:texto, y debido a que existia una marcada diferencia -

entre los sueldos de los profesores y con el objet6 de ·¡ 

bJindarl§!·S m~;or seguridad en su empleo, Narciso Ba 
' ,.,..,..- . 

ssols, Secretario de Educación Pública, intentó instr~ 

mentar algunas normas escalafonarias, pero no tuvo --

éxito, debido al poco entendimiento con los maestros y 

sus líderes. 

El lombardista David Vilchi.s y su grupo, que venían 

luchando desde años antes por la organización magiste -

rial, ·contribuyeron mucho en l·a obra de integración que 

se llevó a cabo en febrero de 1·9 38, cuando en la con ven 

ción auspiciada por la FMTE y la CTM, se creó el Sindi

cato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Me 

xicana ( STERM). 

En la formación del STERM tuvo mucho que ver la --

central obrera CTM, pue~ el objetivo de dicha central -

, ~ra la de adherir en su~ filas_al profesorado, M~s afin-
1 

ia misma CTM, en su af~n de ganarse a los profesores, -

!llamó conjuntamente con el STEP.M a una Conferencia Na -

pional de Educaci6n, comandada por Lombardo Toledano. -

En ella se propuso establecer que ln cducaci6n debería-
i 

buscar la formación en el educando de un concepto de la 



! 

1 

/ 

i L¡. 

-· 
vfda y el mundo medLs.nte el conocimient.o de la realidad l 

b . t. 1 d 11 1 ~t d . .. . 1
1 

( 3) o Je iva, emp ean o para. e o e. me o o c1ent'.Lf1co •. 

',, . \ 

A finales._ de dicierribre .. de 1939~ el STERM convócó a. 

sus agremiados ·:-~ne:. asa~1~a. para ·mediados de ··.feb~ero-; 
-~ J 1 ; 

del año siguiente con la" in1tención de di:;;cutir~ en '.pri-
·.· \ 

\ 
mer lugar, problemas sindic¿:les y) en segundo lugar, --

_; . 

cuestiones r 1elac.iona:Cía; con \el contenido de la educacién. 
1 

\ 
Para esas fechas la fragilidQ.él del sins1icato estaba a _, 

punto de fracturarse; el juego político al interio~ del 
1 
\ 

sindicato se había compiicado por la confluencia y '\l 

mismo tiempo la• conflictualida.d de di versos grupos 11ª -

cionales y locales, en la que se perfilabah. varias ten-

dencias en el seno magisterial. Por lo menos se detect~ 

ban 3 grupos: anticomunistas o independientes, los se -

gllidores de David Vilchis que se apegaban a los linea -

mientas de la CTM y Lombardo Toledano y los comunistas-

seguidores de Hernán Laborde, Para ese entonces los --

dos Últimos grupos mostr•aban cie_rtas coinci~encias por-

;¡ 
1 
lo que se aliaron para impedir el acceso de los indepe!!_ 

i; I 
dientes al congreso sindical. Ante tal rechazo, los de-

legados congresistas anticomunistas se· separaron para -

reunirse en otro congreso del que surgió el Sindicato 
1 

Na~ional Aut6norno de Trabajadores de la Educaci6n 

(3) MEDINA, Lu:Lo. Del C<1rden:i.srno el Avilacamo.ch:Lsmo. México; Ed. 
Colegio de; México, 19'/ 8. CoJ.. Historia di! .la I\cvolución Mexicana 

1• No. 18, pp. 3t~9 y 351. 

·\ 
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--
' ( SNATE). La escisión trae1,ía consecuencias políticas-
/ 

I negativas para el magisterio en su conj~nto, pues se-

traduj o en inmovilic!ad y disti-'acción que impediría 1 a-
.,"'--, 1 

los maestros actuar un.iaos,en el debate sobre la re -
~ . -

forma educativa :y~a<regla,merrtada. Por tal motivo 

tuación siguió sien~~a:J~m2.: indeterminación 
·'- \ 

1 

¡ 
la.lsi ¡-
y de~ 

cono cimiento del significad~ de la fórmula "educación 
¿, . 

. -------- . pañó·rama complicado 
\ 

por la división sin-socialista", 

1 
\ 

d . 1 (4) 
J..Ca , i 

1 
Otra consecuencia importante .fue que el STERM ,\ -

i 
ac~rrimo defensor de la 11educeci~n socialista", pe;\_ 

dió fuerza e influencia rápida.mente. ·~ 

Ante la. escisión y el fracaso del congreso de fe 

brero de 1940, el STEFM con el pretexto de tratar ---

asuntos sindicales y educativos, pero con el prop~si

to de .recobrar fuerza e influencia, llamó a una con -

vención a los profesores, En este terrero también en

contró oposición, puesto que pocos días después de·--

i / llevarse a cabo la convención surgía el Fr·ente Revo1u 

cionario de Maestros de México (FRM1'1) patrocinado 

por la CNC, organismo que, además.de buscar la adhe -

sión a sus: filas de todos los maestros rur-.::.les) se --
' 

proponía erradj.car las divergenciéls dentro del STEEH-

pues suf:i miembros anhelaban seguir militando dentro ..... 

¡(!¡) MEDINA, Luis, op. d.t. pp. 352-353, 
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' 1 
1 

-~--del sindicato. ( 5 ) 

(S2?-E'RM, SNATE y FRMM) así como su firme propósito de -

sostener los principios de la educación socialista y -

su inclinación hacia elementos radicales que tenían a_! 

guna influencia dentro de la SEP, aunado a la política 

de rectificación que venía imponiendo el régimen y a -

las maniobras de la reacción que supo aprovechar muy 

bien las circunstancias para acentuar su arremetida --

c<:mtra el artículo 3°. c.onstitucional, hicieron que 

Avila Camacho relevara del cargo a Sánchez Pontón como 

ministro de la SEP.(6) 

El nuevo secretario, Octavio Véjar Vázquez, des"i_g_ 

nado por Avila Camacho para ocupar el cargo vacante, -

tenía entre sus prioridades la triple tarea de moderar 

ideológicamente los planes de estudio con el propósito 

de incorporar de mariera más activa la acción de la ini 

ciativa privada en la enseñanza, combatir a los elerrien 

¡ , tos radicales y/ o comunistas en las burocracias admi -

(5) Ibídem, p. 354. 

(6) IMAZ GISPERT, Ca.rlos. op. cit. p. 311. 

1 
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1 7. 

nistratTvas y -sindical ,y buscar la ansiada unificación 

1 i 
1 1 1 
1 1 : 

del profesorado nacional. 

el 20E~ep:::::.::~:,"::~1 d::e:::::c::d: ::: i:~::.:~f 
',,__ . - ~ ' 1 ' ·1 

Agustín Pérez cle\_~.~'E}";.J'y,· Roberto Barrios ó.el r¡MM y i --

Gonzalo Solís del SNATEt para pone:r.iles plazo pa:qa la. 
\ 
\ 

unificación y pasar .;posteriorment12 a un régimen estatu 

·- -- -·-------- 1 

tario ·jurídico. Esto era de trascendental importancia; 
1 1 

pues implicaba que el STEF.M tendría que despr'enderse -
: 

de la CTH y el FRMH de 12 CNC. Inmediatamente h~zo ac-

to de presencia el juego di:! interese.s; pues a los ·dos 
1 • 

días de la conrninación de Véj ar Vázquaz, Gabriel Gala-

viz, líder de la FSTSE, declaró su apoyo en la prensa, 

pero señalando que el sector profesoril 
, 

seria repre-

sentado por su federación una vez que pasaran al régi 

d 1 t ·t t . ,.d. (7} E t d 1 .,. t men e es a u o J ur1 ico. · s a ec aracion ·uvo -

efectos contrarios a la unificación ya que para nadie 

era un secreto la estrecha relación que fuardaba la -

FSTSE con el STERM, uno de los principales grupos ma-

' !' ¡ gisteriales en pugna. 

Ante ta 1 situación, el secre~ario Véj ar se las -

ingenió para que días después de su llamado el FP1'111 y 
1 

algunos elementos del Comité Ejecutivo del STE:RM, a 

cuyo fr'ente estaba Gaudencio Peraza) firmaran un pac-

(7) Excelsior, 24 de Septiembre 19'+1. p. 3 



/ 
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·· ... 

-·· 
to que los comprometía a realizar' un congreso de unJ.-

1 

ficación, sin la intervención de la CTM, la CNC y la-
1 

-.. 1 

FSTSE. En lo pc:.ct~do se decía que se formaría rn Comi , 
'-. 1 \ 

té Naci.ona-+· de Uniffé:!·a.c-:t.ón conformado por 8 ·elementos 
'- 1 

·., . 1 ' 

de los grupos 'pé:\~'ticip_¡;in.tt:s y un representante\ presi-
" 1 . i ! 

dencial y los gasto~ se'.ríe.n sufragados con las: cuota.s 
1 

sindicales. En est~ ~erspectiva Véjar obtuvo un acuer 
-·· ... _______ " . 

do de Avila Camacho que or·denaba a la SEP suBpender -

las entregas de cuotas sindicales al STERM, parte de

las cuales se canalizaban hacia el PRM y la CTr1(S). -
i 

Los otros miembros de la dirigencia del STERM qµe . \ 
no-

firmaron el pacto reaccionaron y, -con. c>.poyo de la CTM 

y la FSTSE, expulsaron a Gaudencio Perc<.za y sus seguí 

d ,. 11 d ( 9 ) . . . . ores mas a ega os , pues se s1nt2e1'on traiciona -

dos por éstos. 

Las autoridades educativas del pa~:; no cesaban 

en sus infructuosos intentos de unific.:~r::ión magiste 

rial. Así, nuevamente se convoca al cc:·::-:reso de, diciem 

bre de 1941 en la ciudad de Querétaro •. ·:!esde el inicio 

se aceptó, a petición de Luis Chico Go( __ ;:1ne, la crea 

ción de un nuevo sindicato, form&ndose ~l Sindicato -

Mexicano de Maestros y Trabajadores C:e: : .. a Educación 

(8) Excclsior 2 de Octubre 1241, p. 1 

(9) HEDINA, Lub, op. cit. J?• 368. 

. ' 

·', 
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'1 1 • 
. l 

(SMMTE). La aceptabilidc.d de la petici6n ma;~~·6 el mo-

mento en que se disperse.rían los di13tintos grupos que
! 

concur•ro1qron a dicho acto. El STERM y un grupo del --

Ffil'f.M abandonaron el congreso y a.nunciaron otro para -
·, 
1 

el día siguiente. Los grupos de tinte comunista al no 
\ 

contactar alianza con la FSTSE, sig~ieron su.propio -

camino y formaran el Sindicato Unico de Trabajadores
) 

de la Enseñanza ( SUNTE). El resto del STEF11 que se _.;.. 

escindió del congreso y que no pudo seguir a los comu 

.. nistas sin romper con la CTM, se cobijó bajo el manto 

de la FSTSE, apresurándose ésta a aclherirl1...s a ella. 

Ambas fuerzas se apresuraron a dar la batalla a Véjar 

"' (10) . Vazquez • 

-- --·-· En virtud de lo anterior, nos podemos dar cuenta 

que el intento de unificación en Querétaro fue deso·1a 

.. ¡ 

¡ 

_____ __._.__ ___ ·----¡ - . 

dor, pues ocasionó una mayor dispersión de los grupos 
! 
! --·magisteriales; por eso es muy acertado el editorial -

···-··-·-··' 1 .. 

del periódico Tiempo de aquella época en el qu.e se --

decía que "la dialéctica de la pugna faccional ante ~ 

rior al congreso había hecho proliferar las alianzas-

y las contraalianzas. Al iniciarse las. sesiones, casi 

todos los grupos se encontraban divididos en lo ínter 

no sobre la base de alianzas con organizaciones exter 

(10) Ibidc~. p. 373, 

ó 

) 
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1 
1 nas. Así, se podían identificar seis grupos: el SUNTE~ 
¡ 

¡ i 

lombardista y comunista y el SUNTE aliado a la CNC; el1 , 
1 ' 

1 

STERM controlado por la CTM y el STERM aliado a la __ ..; 

, FSTE; el SMMTE influido por Véjar Vázquez y el SMMTE l 

qontrolado por el Subsecretario de Educación Roberto -

C~onilla. ·En términos generales, el SUNTE coincidía

! con el STERM de la FSTE en su oposición a Véjar, y el

SMMTE y el STERN aliado a la CTM en su oposición a los 

comunistas". 

El conflicto magisterial siguió durante la época-

de Secretario de Educación Pública, Octavio Véjar --

_vázquez; las principales orgai:iizaciones que se disput~ ::~:· 

ban la hegemonía del magisterio fueron: el Sindicato -

de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexic~ 

na (STEP}1), apoyado por la CTM; el Sindicato Nacional

Autónomo de Trabajadores de la Educación (SNATE), órg~ 

no en que se apoyó Véjar Sánchez cuando llegó a la SEP; 

el Frente Revolucionario Mexicano de Maestros .(FRMM),-

apoyado por la CNC; el Sindicato Mexicano de Maestros-
1 

y Trabajadores de la Enseñanza, surgido a iniciativa -

de Véjar, y el Sindicato Unico Nacional de Trabajado 

res de la Enseñanza de filiación comunista. 

El ~inistro de educaci6n, en su af&n de resolver-

' io que él consideraba un caos, cesó a varios profesores, 
1 
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. 1 

creando un clima. de ter:r.or y pei1 secución en el: .. ambiente 

docente. Resultó contrario a sus propósitos de¡ promover 
• 1 

la paz y el trabajo. Fracasó en su intento por unificar 

a todos los grupos magisteriales~ y el 21 de diciembre-

1de 194 3 renunció a su cargo de Secretario de Educación-

.. . c11 ) f d b'6 . d : . Publica • El .racaso se e i a su actitu de intran 
. . h . . d . . . . d (12) ', . 

sigencia acia los grupos e izquier a ; caso parti-
.. ) 

.cular de ello fue la cr-isis en las relaciones entre el-

STERH y Véja1 .... Vá.zquez por el cese de algunos empleados

de la SEP. Luego de conocerse los despidos, el STERM -

llamó a un paro. de maestros para el 22 ce om .. ore (1943) 

y el Secretario cometi6 ~l grave error de entregar a la 

prensa copias futostáticas de docwnentos que ilustraban 

s'upuestas actividades de maestros comunistas en plante

-·-.- les escolare'S, con· lo cual nuevamente se visualizó que

el conflicto se había convertido i;;n ideol6gico siendo 

h b ... . .. d ., bl 1-· 1 Ci 3) 
.. 1 q~_,_ 13_e a ia inicia o como un pro ema _c:nora . • 

1 
1 

·--·; 

· Ante el evidente fracaso de Véjar Sánchez, f\le ne·ce 

sal'.'ia la intervención del presidente Avi J.a. Cama cho quien 

llamó a la unidad magisterial; incluso el primer paso -

r ( 11) SOTEW IN CLAN, Jesús "La Educación ·Socialist -~º en: Historia de 
la Educación en Mé:dco. México. Ed. S.E.P.-LC.E. 1981, pp.315·-
316. 

(12) MEDINA, Luis, op. cit. p. 366 

,, (13) ibidem, pn, 371-372. ,J ____ ....... 

) 
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para la unidad ya se había dado al unificarse el profe
! 

·serado del D. F. el 29 de noviembre de :1.94·3. ÍJe acuerdo 
! 

con el llamado presidencial, se realizó el Congreso de-

Unificaci6n Magisterial, inaugurado el 24 de diciew~re
i 

de 19Lt·3 en el Palacio de Bellas Artes. Esa misma mañana 

había tomado posesi6n Jaime Torres Bodet como secreta -

ria de la SEP. ) 

Referente al proceso e.e unificación, por la tarde-

en su discl.::.rso dijo: "Ello implica ·uJ1a prueba de fe en-

lo que se propone emp:'ender la Dependencii:1 q"~ ha sido

puesta a mi cargo, pero más aún, en la que unos y otros 

conseguiremos ~i trabajamos unidos estrec~amente bajo -

el auspicio de servirnos de ~uía. en nuestra cruzada de

~ducación •.. 

"Si hemos de ha.cer de la educación un baluarte ---

·· ! · inexpugnable del espíritu de México, habremos de comen-

,, 
'I 
:! ' 
,. 
'! 

Lo que importa es que esas garantías no ·se convie1itan 

ni en un escudo para la inercia,' ni en una protección 

para el ocio, ni en t1"ampolines de asalto para eventua

( 1 LL) 
les demole.dores 11 • .. 

(14) TORRES BODET, Jaime. !~0ucac.ión 11'~~-xic~p!}.~_.P.}~~-~E~ºc> ::r..t::-c•;:".:".:-:-. .:, 
rnen.sajest. citada pot' Sotelo Inclán, Jesús, ~.P.!.._ci't;_:_ :p. :'}17. 

1 

J ,. 
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El Congreso terminó el 30 de diciembre de 191+3, Ha 

bía surgido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
! 

Educación (SHTE), y como prime1, Sec1.,etario General del-

mismo se nomb1"Ó a Luis Chávez Orozco. Doi:: meses y rr,edio 
1 

después, un decreto proesidencial rieconoci6 a dicho Sin-

dicato como el único organismo representativo de todo -

el magisterio nacional. ) 

Paral~larr~ente a la construcción del SNTE, se fede-

ralizó la educación, es decir, que·1a enseñanza que se-

impar-tía en los estados sería controlada por' el gobier

no federal. (iS) 

Con la unificación, Tor1"es Bodet compraba la paz-

.a cambio del respeto de los derechos adquiridos por 

los maestros. Por fin se había logrado lo que tanto se 

anhelaba desde mucho tiempo antes~ Más pB.1,a ello fue -

precisa la petición y la orden expresa del presidente

de la república. Todos los maestros quedaron.encuadra-

dos dentro del organisrr~ sindical único, 
. ,, 

a excepcion -

de un pequeño grupo amalgamado en torno de la Federa 

ción Sindical Aut6noma de. Profesores. Dicha organiza -

ción sindical inmediatamente se'rnostró :f.i.el a la polí-

ca gubernarnentel avilacamachista al ava) r:~r las rectifi 

(15) HIAZ GISPEET, Carlor:: • .9j)· cit. p. 22 

) 
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cae.iones en ir.atería educéitiva, expresada en la l'efor-
1 

ima del artículo tercero constitucional para eliminar
\ 

1 

las famosas. alusiones a la "educación socialista" es-
,. . d . ( 16) 

tarnpadas en la epoca car en1sta. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores 

c~ci~n ~ncluy6 dent~o de su dec~araci6n·de 

de l:a Edu-
. \ ... 

principios 
\ 

·y en su oratoria diaria la ideología de la revoluci6n 

mexicana y .el colaboracionismo con los gobiernos en -

turno(i?), situación que se sigue manteniendo hoy en-

día • 

.Ahora bien la época en que nace el SNTE, permite 

comprender el tipo de organiz.ación que se gestó, para 

: ello es importante citar lo que dice Loyo Brarnbila. 

"El contexto en que nace el S.t-:TE tc::na comprensi 

ble el car~cter de esta organizaci6n, cuyas funciones 
.. 1 

J_ esenciales se han concretado a facilitar las relacio-
1" -

: i 

Í' 
:1 

nes laborales entre los maestros y la Secretaría, de -

Educación Pública, lograr el acatamiento y la puesta-

en practica de los cambios introducidos en la educ~ ~ 

ción, y br'indar el apoyo requerido al régimen consti

tuido 11 ( 17 A) ~ 

1 

( 1.G) P.EYNA, José Luis y PELLICER DE BRODY, Olf.;:,. _!'.]. 2fi~.EE'1mic,!'ito 
de ln ~~st¿¡h:i.Li(;,cJ Fc<:ít.ica. M.2:-:ico; Ed, C(<' ··i~ Je ::éxico 1 

1~Ffi:f:--é'.01.-Hji:..tor"Ia·-¡y;:;·-1;J--Í~evolución !·!ro:-:ic: ·: 1:0. 22, p. 1:12. 

( 17) PELAEZ, (;c~r·ut'UO, f!if: toria del Sindi cü ¡_~; i .. J< (.:iné,l de 'I'r;ih;i·i ;.1rl0-
.. r--.. -·-..... ---·-----.-·----- .. -~· . ·--

l'.'CS de la l:ducación, f·:f.::<ico; Ld. cie Cultw.'. .. 1·ui,ular; HJB4, '.:',.1::i, -·----·- : .. 
(j7/\) LOYO BPJü'.Dil.A, Aur•ora. El mov.iminnto t.•,,,.,.,· .. ,.,~.,.; ;l ele 195i:l en 

Mé :deo. 1''.é:dco; f.ci. L:r·¿¡-:lgf30 ~ coier·: Tr·ci 1 .... ~;,;;;;:;üülW..tC"u: .. p • .i. I 

,·'' . 
. ·-, (·!''.~-::\ 

) 
,' 
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Crista.lizada la unidac1 gremial del profes orad¡,. 

dos serían los· p~'oblemas que a los que le dedicaría ma 
1 1 ,,. ~ 

yor atencion Torr.cs Bodet; por un lado garant~a de per 
- 1 ~ 

• "··-..,~--- • • . ! ""' ~ 
manencia, ".ascenso y meJor2r:i.1ento profesJ.onal y econom1 

'~ .. . ' ! 1 

co de los maest-1:..<2~:_ ;=-yl}'OT' ot1"0 lado, e.l et~rnq pro ble-·. 

ma del contenido y'finklid<1dcs de la educación. Pero 
\ 

ante todo le pr.eoct;pa.ba la escasa preparación de una 
. _________ ____.....,,....- \ 

gran cantidad de rnA<"!str'os. El ministro d~ educación -
\ 

di6 soluci6n adoptando ~na idea general y vaga, expre-

sada en el segundo plan sexenal, estableciendo bajo de 

creto de ley el Instituto Federal de Capacii:ac~ón del-
' 

:Magisterio el. 19 de marzo de 19 45, con el objeto de ca 

pacitar a los maestros en servicio, que ejercían sin -

estudios profesionales sistemáticos, pues para ese en

tonces, sólo existían nueve mil con certificado de es-

tudios priri:arios, tres mil con estudios parciales de 

secundaria y tres mil egresados de escuelas normales -

rurales ( iB) 

El programa del Instituto consistía en cursos por 

correspondencia a lo largo de un año escolar, en el 

cual a los maestros se les enviaba lecciones en cua -

dernillos, en l~ parte fina.l del cuaderno se anexaba-
1 

(18) SOTELO IHCLAN, Jesús. "Le. educación soci;:lista en en. cit. 
p. 3?.0. 
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un cuestio::.1ar.io que debían resolvep y que se 'ies califi 

caba. El estudio se completaba con cur'sos i1~tens.ivos -
• 1 

en los meses de vacaciones. Al concluir estos se apli-

caban los exárr.enes anuales. Por' todo ello el IFCM vino 

a ser 11 la más grande escuela normal ele todo el conti -

nente 11 , según palabr,as de Torres Bodei;. 

. . . \ 
Al principio el curso era obligatorio para todo 

aquél qu~ tuviera menos de 40 años de servicio. Había-

un aliciente adicional que consis:tía en aumentos de --

sueldo por cada año aprobado, de tal forma que, al te~ 

minar los estudios, el.g~aduado se encontraba recibien 

( 1ª) 
do e 1 salario de maestro titulado. ~ • 

1~2 PERIODO 1943-1972; 

A la unificación magisterial siguieron las pugnas 

faccionales dentro del sindicato (SNTE) , OX'ganismo que 

había heredado las tendencias que div5.dieron al profe-

serado antes de lograrse la unidad. l~;--; el SNTE se habían 

mantenido incólumes las principales ü~:;dencias represe~ 

tadas por los lombardistas y los comur ::.s-t:as) además de 

la encabezada por el secretario gener..::·_ del nuevo org~ 

nismo, Luis Ch~vez Orozco) y por Juan :~pez Negrete. 

1 ( 19) SOTE LO INCL!Jl, Jc:db 11 Ln educación soci21'..5sta 11 en: CD. cit. :¡ 
.• p. 3BO. 

) ,. 
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Como minorita.ria aparecía una cuarta tendencia, llama- j: 
! 

da "demÓcl"ata", no tanto por sus fines o por su ideolo, 

gía, sino porque ostentaba el membrete de Frente Demó-i 

crata de Maestros y Trabajadores de la Educación ----

(FDMTE) ,, dirigida por Rubén Rodríguez Lozano( 20). 

/" 
A fines de octubre de 1944 se llevó a cabo el Pri 

mer Congreso Nacional ExtraoY.'dinario del SNTE, el cual 

no fue registrado en el tribunal de arbitraje. En esta 

reunión se presenció la lucha entre dos grupos: el de-

Chávez Or·ozco y el de Gaudencio Peraza, de tendencia -

1 b d · t · 1 · · t e 21 ) P 1 -om ar is a apoyaCta por os comunis as • ara e ano 

siguiente las co~as con~inu~ban emp~orándose, puesto 

que en ese año los profesores de Guanajuato y Oaxaca -

hicieron pública su decisión de abandonar las secciones 

magisteriales oficiales pertenecientes al sindicato; -

además, para abril de ese año el secretario general de 

éste, Cháves Orozco, tenía una posición insostenible -

al grado de que se rumoraba muy fuerte. que iba. a r~nu!!.. 

ciar, arguyendo como causa principal los obstáculos 

que anteponían Lombardo Toledano y sus seguidores a la 

unificación. 

Tres meses después de esto, se co;:oce oficialmente 

Q20) MEDIMA~ Luis, ori. dt. p. 389. ----
(21) PELAEZt Gerardo. 2,P• ci!:_ pp. 39-40. 
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·· - la renuncJ.a de Chávez Orozco como secretario [;eneral 

del SNTE, quien argumentó que renunciaba por su desá -

cue1,do con las tesis de Lombardo de aplazar las luchas: 

salariales y la huelga en aras de la industrialización, 
. 1 

de Méxiéo. Sin embar•go, el problema de fondo era neta-
.-·-

~nte político: el de la· hegeIP.onía y dirección del Sin 

· dicato. 

Tras la. renuncia del secretario general, en· medio 

de fuertes luchas de tendencias, el Comité Ejecutivo -

Nacional (CEN) fue obligado a renunciar. En la integr~ 

ción del nuevo CEN participaron todas las tendencias, 

quedando la secretaría general en manos _G.e Gaudencio -~ 

Peraza -incondicional de Lo~bardo- representando a la

facción mayoritaria de orientación lombardista. Sólo -

los autonomistas no tuvieron representatividad en el -

CEN, causa por la cual manifes·taron su descontento en-

mítines, pero como eran winoría no tuvo mayor consecue~ 

cia su accionar. 

' ' 

Pasado este pZ,oblema, el SNTE se enfrentó a otro, 

que era la postura que asumiría el magisterio ante la-

sucesión presidencial. Para dicie~bre, con motivo de -

la disidencia surgida en la sección IX que agrupa al -

profesorado capitalino de primaria, la direcci6n del 
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1 
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/ · SNTE se encontraba ·desesperada buscando solución al -/ / 
problema planteado por quienes querían que el Sinlic~ 

to apoyara a Miguel'·A~::.:~~ y aquellos que asumí_an ¡una 

actitud de no·'·tomar· partidb. Opinión, esta última a-
.. 

I 

; 

la que se le so~;e-~i1~bari--\iimpai:ías hacia Ezequ .. iel Fa-"- . 

d 'll (22). \ 1. a. 

j 1 1 

A pesar de-que--d\ÍÍ"anté
1 

la gestión de Gaudencio
\ 

Peraza se obtuvieron algunoh aumentos salariales Y. -
l 

la ampliación de la partida presupuestal para la ad-
\ 

quisición de medicinas, 12 d5visión hacía estragos: -

' ' E d' ' ' ' . \ en el S1nd1cat~. n istintos comites seccicnales o-. . \ 

estatales ha.bía <;lualidad de J:·epresentantes y lá. lucha 

giraba en torno al reconocimiento legal de las mismas. 

En Hidalgo, Tlaxcala, Nuevo León, Veracruz, San Luis 

yotosí y Nayar~t se había roto la unidad. El CEN_per 

día legitimidad y su autoridad estaba en el tapete -

de la discusión( 23 ). Ante. esta situación, la izquieE. 

da empezó lenta pero permanentemente a perder posici~ 

nes dentro del sindicalismo magisteral. Así, el IV -

i 1 Consejo Nacional Ordinario del SNTE, el lombardismo-

se convirtió en una fuerza de segundq orden, cedien-

do el paso al priísmo. Paralelamente, y no obstante
¡ 

(22) MEDINA, Luis, op. cit. pp. 394-395, 

( 23) LOZ/J.¡Q CIJIICEP,OS, Valen te. Drevo Histcric. del n~ovimiento 
sindical. p. 33. 

., 
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I de 1 que Peraza sigui6. al frente de la Secretaría General 
1 

• • ! 
del sindicato, se vió·des~avorecido al salir varios de-

.. ,, / sus hombi-'es del CEN ('2·42,. 
/ -~-" ·. -'·, '-...., 

La sección Í:X~ri_~-~rc. del -D. F., haciendo caso i 
omiso de sus dirigentes·~.actonales, opt6 ~ tras cele

1

brar • 

asambleas a nivel de es'cuel~ y de delegaci6n, por pre -
¡,, l 

-·-·----.--~ \ i 
sentar ante la SEP un pliego\ de peticiones solicitando-

\ 
el 30% de aumento salarial. AJyte la negativa de las: au-· 

1 
1 

toridades educativas los maestros realizaron paros,] mí-
\ 

tines y manifestaciones. Los dirigentes nacionales 

nidos en el Pri~er· Consejo Nacional Extraordinario 

reu-
\ 
deci 

1 

dieron apoyar al movimiento, a solicitud de Gaudencio -

Peraza. Se entrevistaron con el presidente Alemán, pre

sentándole directa.mente el pliego petito1~io del magist§:_ 

~io distritense; el presidente de la repúbliQa respondió 

con la.resoluci6n de las demand~s beneficiando a todo -

el magisterio del país. El movimiento del profesorado -

se había apuntado una victoria. Sin embargo, ésta n'o le 

! 1 duraría mucho tiempo, puesto que no tardaría en instau
. 1 
1 rarse en la direcci6n del sindicato el maximato robles-

martinista. 

¡ 

Es precisamente en el año de 1949 cuando J'esús Ro-

(24) PELAEZ, Gerardo. op; cit. p. 53. 

, 
i 

r 

\ 

\ 
·\ 
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. ¡I 
bles Martínez ocupa la Secretaría General del SNTE, con 1 

lo cual se inicia una nueva época en el sindicalismo ma 

i gisterial, caracterizada por el corte de raíz del libre 

juego de tendencias en el seno del mismo, lo cual impli 1 

1 1 

co UIJ.,.-duro golpe a la izquierda y la imposición de un -,.,,,-
g:rupo de líde1,es gob'ernistas y netamente antidemocráti-

1 

cos. 

El momento coyuntural que se le presentó a Robles 

Martínez era muy propicio para imponer su hegemonía; -

en 1947 se escindió un grupo .de la CTM para formar la-

Confederación Unica de Trabajadores, un año después se 

instauró la derechización en el ·sTFRM y en el siguien

te se desconoció al Comité Ejecutivo General de Eulalia 

Ibafiez en el sindicato de los petroleros(25 ), Como di-

ce Pelaez, "en esa coyuntura, Jesús Robles Martínez 

cumplió la función de charrificar al SNTE, en decir 

exactamente el mismo papel que desempeñaron Díaz de 

León en el STFRH y sus congéneres en el STPRM y el -~-
1 

SITMMSR.M. De este modb, las posesiones democráticas 
1 

·del magisterio sindicalizado fueron abatidas." 

El nuevo Secretario General del SNTE, se propuso 

centralizar el poder de decisión en el CEN y princi -

(25) PELA.EZ, Gerardo. op. cit. p. 57 
! 

··~ 

·~·' 
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1. 
1 palmente en su persona, acabando con la autondmía que-

1 
1 existía en las secciones y delegaciones, con ql objeto 

de implementar la paz en las filas magisteriales. Ade-

más, perseguía firmemente la abolición de la huelga en 
! ' 
i l1os hechos, como se puede apreciar en el edito~ial del 

periódico de la agrupación, cuando dice que: 

\ 

'.' ••• Ve.bemo.ó ob¿,e.JLVM l0.6 p11.e.c.e.ptoti ruta:tu:talúc.6 de. JtUe..ó~ 

p!iop.la. 01tgroúza.c.l61t1 que. uta.ble.e.en.: .todo mov.f.mle.n:to de. -

huel.ga. de.be. .óe.JL Mmeti.do pJr..e.vi.ame.n:te.. a la c.ol1-61de.Jc.acl6n. -

del. Coma€. Nac.lona.l del. SNTE, ¡x•v'z.a. que. dupulti de. wt u:t.u

cüo m.úiu.uotio y c.on..6cle.nte, IJ bajo ple.na. 1trupo11-6a.b..U.i.da.d -. . 

del rnl6mo, ·.6e. Ue.v e ade.la.nte. .ó-l MÍ. p!t..oc.e.de.¡ de. lo c.on:t,'z.a.

Júo, lO.ó mov.ún.le.n:to.ó .tie.c.uonalu IJ del..e.go.uona.lru -0e. expo

____ ... , ___ ·~·-

nen a .óu.{Jw duc.ol.a.bMti que., p01r. wia. paJLte., me.Juna.n. e.e. --

plte..óüg.lo y fu Jte..ó pe.Xa.bilidad de. nurutJt..a 01t..gruúza.cl611, y, 

polt o:t:Jz.a., que.b1ta.11ta.n la. ne que. nue..titlr.o.ó c.ompa.ñeJW.6 aU.e.n-

J 

.. r . -_--,-··-.tan en la. .úu;Utu.c.<.ón .óblcUc.a.l magi.óte.Jt.la.l ••• 11 c2 6) 
¡ .... 

.. . ··-···· -·· --· - _, 1 . ··--·- - .. 

-···--·-----! .. · 

: ¡ Con esta serie de preceptos, la dirección nacional 

del Sindicato de Trabajadores de la Educación se abocó 

fundamentalmente a brinda·r su apoyo a los gobiernos en 

turno, olvidándose por completo qe luchar por las de -

mandas de sus representados, aceptando los porcentajes 

\, ( 26) Reivindicación, Julio de 191¡ 9 Ho. 4 p. 1. 
:1 

) 
/ 
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.. , 
'· ·1 

de aumentos salariales que "bondadosamente" 

autoridades educacionales. 

.~ .. 

brindan 
\ 
\ 
1 
1 

\ 

lc:i.s 

Desde los incios del r•égimen de Ruíz Cortines las 
1 . \ 

demandas de. aumento salarial fueron constantes, puesto-

que el nivel salarial. real de los trabajadores al servi 

cio del Estado -incluÍdos los maestros- había· decre9i

do en buena medida en el sexenio alemanista. Ante esta-

situación, los líderes sindicales, demag-ó¡zicamente, sa-

lieron al paso utilizando un lenguaje "altisonante y 

rei vindicat.i vo" ~ pero terrainaba por adaptcci sus deman 

das a los ofrecimientos de J.as autoridade::. Como ejemplo 

de ello tenemos el caso de los líderes de J.a Sección IX 

-¡ q~e convirtieron en un triunfo la aceptac: .. 6n de un 14%

----~r-·· -de aumento cÚando lo solicitado fue 30%( 2 ) • Cabe reco-

--·-·--··----¡.-

nocer, no obstante, que en comparación co:: las dos admi 

! nistraciones anteriores, la política sal¿;:·ial de Ruiz -
1 

• 1' ,_ .. 

• 1 Cortines se dirigió hacia el mejoramientc de la capaci-
! : 

:¡dad adquisitiva de los trabajadores. Los ;.¿üarios míni-

mos diarios, en promedio, para las zonas :.:,banas y rU:ra --
les, se incrementaron de 3.35 y 2.55 pese. durante el -

:bienio 1950-51, a 8.13 y 6.86' pará el bic ~o 1958-1959, 

(27) REYHA, José Luis y PEI.LICER DE BRODY, Olga. ::"·:.~~it. J;l• 134. 

) , 
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1 

- ·-~. 

1 

lo que representó un aumento del 142.6% y el 157.8%, 

respectivamente. Este· aurr.ento, si bien no permite\ con -
' • 1 

cluir que se inició.,\.ln..._y~~r·dadero mejoramiento <:].el\ pode~ 
·,<~ '· .,,_ . ¡ 1 

adquisitivo de las.c~ases 1.populares del país, ,es kndic~ 
' ~---- - 1 -

tivo de que donde lÜS--.;~J;.1iEmtos hicieron sentir: su p~ 
'"" \ \ ~ . '" ... . ~·(28) 

der de negociaci6n, s~ registro una ligera meJ aria . 

-- ·---··-·-___/ 
Ahora bien, en otro 

\ 
\ 
\ 

1 
q1:clen 

i 
de ideas debe destacar-

1 

se que dentro del magister·i"o no desapareció la in:fluen-

cia de un pensamiento radical-característico de d~cadas 
i. 
1 

anteriores- tan fácil y rápidamente. Por 'ej i;;mplo, 'en los . . \ 
años cincuenta la dirección de la Escuela }formal d~ 

Maestros del D. r., centro principal para J.a f~rrnación-

de maestros de prirr.aria en el país, contó con la parti- · 

cipación de cuadros de tendencia comunista. De esta ma-

·nera, aunque los programas se elaboraban d·:.! acuerdo a -

la orientaci6n general del Estado, era evi;.-3e.nte que en

tre las filas del profesorado había actitu:1es de comba

tividad y persistía la idea del importante papel que --

1 
i 

(28) PELLICER DE BRODY, Olga y MANCILLA, Esteban L. El Entendimiento 
con los Estadcs Unidos v la <'.estación del des ::-olla estabili
zad01'. :·!exico,- r.u. Coler::.o ÜE, !·'."ªx'ico; :l.978. C , __ ,:;e, Hi.stc·ria de 
la í~(!V.olución Ee:dciJ.Da Ho. 23. pp. 232-233. 

1 

•\ 
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l situaci6n imperante en la organización sindical. Bajo
\ 

esta atmósfera se formaron hombres como·Oth6n 1Salazar, 

Encarnación y Gabriel Pérez Rivero, Nicolás Abad, Vena~ 

1 cio Zamudi_o, Epifanio Moreno y otros, primero corno di-
, 

rigentes estudiantiles y, después, como líderes\
1 
del mg_ 

, 
1 

vimiento, como el de 1956-1960 en la sección IX del. --
. ) 

SNTE en la ciudad de México. ···--·- / 

El movimiento magisterial de 1956-1960( 29 ) coin·ci 

dió con los conflic·tos suscitados al dividirse la Fr·ac 

ción Nacional Revoluci~naria, antecesora directa del -

Frente de Unidad Nacional Revolucionaría de los Trabaj~ 

~ores de la Educación y de Vanguardia Revolucionaria -

del SNTE( 30 ), entre el grupo de Jesús Robles Martínez

y Manuel Sánchez Vite y el grupo cercano al nuevo se -

cretario Enrique W. Sánchez. Esta coyuntura penniti6 a 
¡· 

: lO"s···:maestros de primaria organizarse en torno a líderes ., . 
• f 

~ 1 

independientes. La primera noticia de la oposici?n or·g~ 

nizada apareció en julio de 1956( 31 ). 

(29) El Conflicto Magisterial de j_956-1960, ha si,~o tratado magis
terialmente por Loyo Bramhila on. ait. y tar::.·ién PELAEZ, Gerari 
do. Las luchas mad.steriales de 1956-1960. ::;deo. Ed. de Cul':" 
tura Popular, 1984. 174p. 

¡: (30) PEI1.AEZ) Gerardo. Las luchas rr.é!gi_sterfales d~--~956.-:1960, p. H 

'\ (31) HEi'1fA, José Luis y FU,LIC.C::R DE HRODY, Olga. .. c.ü •. · H• 133-
1. 131~. 

i\ 
1 ···-~ 
1 
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Los líderes sindicales oficiales del SNTE no pre~ 

taron mucha atención a lo-s acontecimientos, pues seguían 

muy de cerca la pugna Robles Martínez-Sánchez Vite con -
! --

trc:I. Enrique W. Sánchez, pue.s según información de los --
/ 

diarios de esa época, se decía que los primeros querían-

colocar a gente suya en la dirección de·la Sección rx< 32 ), 

cuyo congreso estaba previsto para septiembre de ese año. 

Por su parte, los maestros de base aprovecharon la 

confusión lideril para construir la estructura organiza

~i va que había de coordinar su lucha, el llamado Comité

Pro !>liego Petitorio, al que posteriormente se le llamó

Pro Pliego Petitorio y Democratización de la Sección IX

del SNTE, luego Movimiento Magisterial y, finalmente_, Mo 

vimiento Revolucionario del Magisterio (MPJ1), nombre que 

hasta la fecha mantiene. Los maestros rebasaron su di 

rección oficial y pasaron a colocarse en el centro de la 

opinión pública. Othón Salazar se perfilaba como el lí -

der natural de aquellas jdrnadas. <33 > 

(~2) El Popular. 12 ce Julio de 1956 p. 2. 

(33) PELAEZ, Gerardo. Historia del Sindicato Nacional de T:rabaj ado
res de la Educación. p. 78. 

1 

1 ! 
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Ante este clima de efervescencia, la ~irigencia 
1 

lsi~dical empez6 a preocuparse, pues visua11%aba ~ue en 
1 . 
' 1 

\el congreso próximo el grupo encabezado por Oth5n, Sal~ 
,¡ \ 
¡za~ tenía muchas posibilidades de ganar. Poy lo q~e --

. i 
1 

los dos grupos contendientes cerraron filas y decidie-
\ 

ron impedir la celebrac.ión del· Congreso. Et:~. muy f¿3,cil. 
' ) 

tomar una decisión de esta naturaleza dada .a verfica-

lidad estructu.ral del Sindicato y J.a consir;::i ente cen-

tI'al id ad del poder en el CEN. La depenaenci, y la nula 

autonomía del CES respecto al CEN se manifi·3ta ~n las 

disposiciones· relativas a la convocatoria ~··::'a la reu-

ni6n de los congre$os ordinarios y extraordf ~arios de-

secciones para cuya celebraci6n se necesit2 la aproba-

_ci6ri y autorización previa del CEN del SNTE. Esto lo 

señala muy claramente el articulo 5 9, fracc'..:Sn II de -

los estatutos del SNTE • 

.. 1 ••. 

----·-- /·. 

"Con.voc.M a. c.on.glte..M.ó ol!.cÜJ'taJt.J.l;¿¡ IJ e.ma.01uünc1,:.ú,r.6 de. 

.f.a. Se.c.c..Wn, p!te.v,{,a. a.JdoJU.zaci.6n del. Com.lt~ Ef:_cu.tivo 

Naci.oiw.l (del SNTE) ". 

: Con este tipo de legalismo W. S.ánchez ~·:,; negó a -

) 

' ii... 

' ' 
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. ' 

autorizar la realización del congreso para el cambio de 

dirigentes de la Sección IX, lo que hizo fue for·mar una 

comisi6n compuesta por gente de él, para hacerse cargo

de ta sección 1~asta que existieran condiciones propi -
1 . . 

. ; ~--~ . 1 d' • ... 1 f'l d 1 . d' 11C 34 ) .) cias y ::,1:: evite a 1 v1s1on en as 1 as e · ..:;1n icato 

\ El movimiento insurgente de los t1.,abajadores de -

la educación respondió a la negativa de W. Sánchez cele 

brando un congreso en el que se eligió un Comité Ejecu-

tivo Seccional con Othón Salazar a la cabeza. Estos me-
. \ 

canismos que se utiiizaron no encajaban en los estatu -

tos del. sindicato, por lo que no tuvo reconocimiento --

f . . 1 ( 35) u l b . 
~ 1c1a • nuevamente, e MRM encontra a motivos_paí"a , 

organizar manifestaciones públicas que sólo encontraron 

como respuesta la represión gubernamental (8 de septie~ 

bre de 1958) y el encarcelamiento de Othón Salazar, En-

carnación Pérez Rivero y otros líderes. 

Ante el Secretario de Gobernación, Angel Carbajal, 

se' iniciaron las pláticas 'entre Enrique W. Sánchez y el 

(S~) Declaraciones de W. Sánchez a la prensa. Excelsior, 6/VIII/58, p.4. 

(35) PELAEZ, Gerardo. Laf: luchas rr.agisteriales de 1956-1960. p. 15. 

1 
1 ' 

1 
1 
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:1., 

MRH·. Carbajal estuvo de acuerdo en que se 
! 
~uevo congreso en la Sección IX. Este tuvo 
! 

celebrara un- . 
\ 

de octubre de 1958 resultando ganador para 

General de la sección, Gabriel Pérez Rivero, 

cercana a los dirigentes encarcelados. C36 ) 

lugar <rl 31-
1 

la Secretar.la 

persona muy 
1 
\ 

. \ . 
Lo que hay que destacar de este proceso es la manio 

T 
bra del gobierno y la dirigencia sindical. Como dice ;,,,._ 

acertadamente a este ·respecto Loyo Brambila en su estu-

dio ya clásico: 11 contemplemos una vez más el hábil juego 

·ael 'gobierno y de .la burocracia sindical.· La det nción

de Salazar y de los otros tres líderes más importantes-

del movimiento impidió que la dirección de la sección -

IX c'ayera directamente en sus manos. Sus puestos tuvie-

--.·.-· .. :---"" ron que ser ocüpados por otros maestros que hasta ento!!_ 

.. :---¡-. 
ces habían estado en un segundo plano, posibilitandose

así ),ª···creación de divisiones en el seno del MRM"C 37 ). 

'' 
En conclusión~ podemos decir que el movimiento de-

'i 
' 

1956-1960 fue una respuesta a las pésimas condiciones -

econ6micas en que vivían los mentores. Su r~levancia ra-

dica en que ocasiona la primera gran fractu~a en el si.i?. 

tema de control in:plementado por Cárdenas y consolidado 

en 1943 con la creaci6n ¿el SNTE. Y aunque Jas luchas -
i 
i¡ 

(36) P.LYNA, Jesé Luil..: y I·tLLICER DE BRODY, Olga. op. dt. p. 152. 
1 

(37) LOYO DF . .Al-~BILAt Aurora, 5:2· cit. p.98. 

...... _ .. 

) 
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,\ 

1 
' 

. respuesta del Estado lo .convierten en un antecedente-

l 
1 

I· 
1 

¡' ¡ 

1 
1 

fundamental para la historia de las movilizaciones que .! .. 

hl habidQ en Ías Últimas décadas. 
' ,..... 
1 / 

~a llegada de la disidencia a la dirección de la 

Sección más numerosa e :i.mporante del SNTE no cambió -

sustancialmente la vida sindical de los maestros de-

la Sección IX, a pesar de los intentos de independeri

cia de los mismos y de sus dirigentes. Lo qu~ sucedió 

es que se trataba de una sección. aislada, vi~;ta con re 

:celo por .los directivos de la~ otras seccion2s y por-

el CEN del SNTE, e incluso por el gobierno ce LÓpez -

Matees cuando declara en su segundo informe ··1.ue: 11 ••• 

Durante varias semanas, las actividades de algunas :e~ 

cuelas de la ciudad de México se vieron afec::adas por 

maestros faltistas, a los que fue necesario i.mponer -

sanciones con apego a los reglamentos adminL:trativo's 

••• 11 • Ahora bien, las conquistas del MRH hal:.fan sido-
' 

posibles no sólo por la tenacidad y discipli~"la de sus 

miembros, sino por el apoyo que recibió de c::·"plios --
i ' 
·sectores de la sociedad: estudiantes, obrerc3 Cprinc! 

palmente los ferrocarrileros) y padres de fr..·:ilie.. Y

'tambiéri por la decisión de 1 nuevo gobierno e\: actuar-
¡ 1 

1 
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1 

/ cqnciliatoriamente •. Su fuerza al interior del SNTE y, -

' ' 

en general, como grupo de presi6n en favor de 

das pr&cticas sindicales-;~taba condicionada a 
............ ~ 

bilidad de segu.~~-_con el'-.ap"byo y la tolerancia 

bierno. -~~\-

determina 
' -

la bosi-: 

dellgo 

1 
¡ 

• 1 • ...,1"'"'. :i Las dos cond1c1on~s ra~iuamente desaparecieron, La 
¡, \ 

vida del CEH del---sindi-éáto ferrocarriler·o encabezado 
1 

por Demetrio Vallejo fue muy\ co:i."ta, Con su desap.:irició~ 

y la represión que la hizo posible, la existencia misma 
' del MRM se veía seriamen"!::e arr.en2.zada. Un c3.ño y medio 

. 1 
despu~s, cuando~el CEN del SNTE ~ecidi6 desconocer~ ex 

• 1 
! 

pulsar a los dirigentes de l~ Sección IX, los esfuerzos 

de los maestros por crear un clima de agitaci.ón que ---

obligara a reconsiderar esa decisión resultaron infiti -

les. Había pasado la coyuntura en la que el MRM se había 

convertido en un grupo de presión importante en la vida 

sindical y política del país. Con lo cual se fortaleció 

considerablemente el aparato oficialista de los sindic~ 

tos y el perfeccionamiento de sus métodos de control. 

; i Los maestros fueron envueltos en un mar de canservadu -

rismo, y la victoria de la burocra.cia _del SNTE permitió 

tapar• por el momento todos los caminos y canales por 
1 

donde la disidencia se expresaba y actuaba, 

! 
- ' 

•\ 
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.... 
A pm:1tü·1 de eGe momento vif1o un período de de.smovi 

i 
lización magisterial hasta 196 8, año en el que nuevame!!. 

• 1 

te el profesor.ado de la Sección IX empez6 a manifestar-

¡públicamente su descontento :j ante la respuesta desfavo-
¡ ,! 1 

rable de la SEP al pliego de peticiones que se le :_presen 

t6. \ ·. -

\ El descontento tendía a incrementarse, llegando en 

' 
los meses de j.ulio Y. agosto a la realización de mítines 

bl . ( 38) E d . y asam eas masivas • ste proceso -se a concomitan-

te~ente al movimiento estudiantil. En vista de la situa 

ci6n de aquellos días, la dirección del SNTE se alineó-

completamente al. ;gobierno y la SEP adelantó las vacacio 

nes. de fin de curso de los maestros con el propósito de 
¡ 

... ~-·-· desinantelar su movimiento y evitar su alianza con el mo 

vimiento estudiantil. Los resultados fueron los espera-

dos y sólo un pequeño grupo siguió sesionando y apoyan
.! 

qo ·a los· estudiantes en huelga. 
--·- '' 

'' 
: j 

1. 3 CA IDA DEL GRUPO ROBLES-MARTINISTA Y ASCENSO DEL GRUPO. 
VANGUARDIA REVOLUCIONARIA A LA DIRECCION DEL SNTE~ ~ 

El t~ de febrer•o de :1.971, en Loredo Tamaulipas, se-

llevaron a cabo los trabajos del IX Congreso Nacional -
i 
i¡ 

( 38) PELAEZ, Gcrélrdo. 1!.istor:'..a del Si.r:.dicato licl.:: icinal C·:! Tr-abnj ad~-
, 1 -::r--·-·--·--

1 ~de l~t Lducad.on. p. llf:l. 

{) 

) 
/ 
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/Ordinario del SNTE para el cambio de CEN que cubriría 
1 

iel periodo 1971-1974. El nuevo Comité Ejecutivo Nacio 
1 ' 

. nal lo encabezó el Ing. _Carlos Olmos Sánchez como Secre. 

tario General. Eloy Ben a vides Salinas, Secretario de .:..:. 
1 

Tf-aba~ Conflictos, y Carlos Jºongitud Barrios, presi-

dent~ de la Comisión Nacional de Vigilancia. 

Se acordó solicitar ante la SEP e·l pago de $105. 00 

hora-semana-mes. El nuevo secretario general había toma 

.do muy en serio el aumento salarial, al declarar el 8 -

de agosto de 1972 que el CEN es~aba dispuesto a recurrir 

a la huelga nacional si era necesario, en caso de que -

no se. resolviesen las demandas. Los maestros se adhirie 

ron a dicha petición-, dispuestos a darlo todo po.r el au 

mento. La él.gi tación de las bases que amenazaban con re-

basar a sus dirigentes y las fricciones entre estos, -

precipitaron la decisión de Olmos. 

Once días después de su declaración, Olmos anunció 

la aceptación del otorgamiento -por parte de la SEP- de 

·1500 plazas m~s de dobl~ turno que deberían ser repart! 

'.das entre los 140 ,OOO profesores y sin ningún aumento -
: . ( 39) .salarial. A raíz de esta.declaraci6n los aconteci -

mientos se aceler1an. Miles de profesares sinaloenses > -

(30J) I11AZ GISf'ERT, Carlos. ~cit. pp. tt5-L!G. 
' 
' 

i ' ' i 

1 1 
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·'··· 
poblanos, tlaxcaltecas y otl'os realiza1,on pu.ro 

. vidades al día siguiente por la demanda an:tes 

de acti-:-
1 • 

t'eferida. 
\ 

i ' 
En la cúpula del. sindicato se dieron los siguiente·s 

¡ acbntecimientos: el 22 por la noche se reunieron a sesio 
1 
' 

nar Bena.vides y :1.1 secretarios del CEN buscando "anali-

zar las decla1'aciones de Olmos Sártchez 11 • Sin la pre sen
) 

cia del Secretario General, acordaron su destituci6n y-

la toma del edificio de gobierno sindical. Al día si 

guiente publicaron un desplegado en la p1"ensa dirigido-

al H. Comité Nacional de Vigilancia qi..:.e presid:i Jongi-

tud Barrios, en el cual se pedía "la suspensión inmedia 

ta del C. Ing. Ca-1,los Olmos Sánchez en sus funciones co 

mo Secretario General· del CEN del SN'l'E" por haber acep-

tado "el cambio del sistema de pago sin ningún aumento

salarial" y 11 por que la crea.ción de .15 O O plazas de do -

ble turno resulta discriminatoria para la mayoría del -

.~agisterio nacional"(4-0). 

:¡ 
Es obvio que todo fue un mero trámite par•a poner en 

movimiento a la maquinaria que relevaría a la antigua en 

la dirección del Sindicato por vías y proc~dimientos no

precisamente apegados a los estatutos de la or1ganización. 

Adem&s, la gran rapidez con que actu6 el Comit~ Nacional 

1 

11 
·' ,\1!0) ~-~_:: 23 de Septiembre de 1972. p. 20-A, 
'[ 
i 

.!J 

·· .... 

) 
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/de ;igilancin, la rapidez y el contenido de las resolu 

. / e iones del Tribunal Federal de Conciliación y Ar•bi tra-

je y la actitud de la SEP confirman la evidencia que 

lf destituci~~ de Olmos obedeció a un plan cuidadosa -
1 

mente /~"azado con anterioridad a través del cual Eche-

verr!a ponía fin al maximato de Robles Martínez en el-

SNTE; ce esta forma uno de los más vi~jos cacicazgos -

sindicales del país comenzó a ser demolido sin miramien 

tos( 4i). 

Tras la destitución de Carlos Olmos Sánchez, cuyo 

mandato debería finalizar en 1974, inmediatamente se -

exteridió la convocatoria para la r~alizaci6n del IV --

Congreso Nacional Extraordinario, en el que se nombró-

a.un nuevo CEN encabezado por Eloy Benavides como Se -

cretario General y sin incluir a ningún miembro del -

grupo de Robles Martínez. Asimismo, se ratificó la des 

titución de Olmos. Esta resolución del Congreso se 

debió a que se atribuyó a Olmos una dirección contra -

,dictoria e inconsistent~ que desencaden6 "brotes de 

· a·gitación entre los maestros" y expuso 11 a la organiza-

, ci6n a la acci6n de las fuerzas tradicionalmente ene~i 
1 1 

gas del sindicalismo revolucionario y eneffiigas del r~-

. . . . . 1 d í 11 <42 ) 
·g1~en 1nst1tucJona e nuestro pa s • 

(4j) PELAEZ, Gerardo, La l!istor'fa del Sindicato Nacional de Traba
jadores de ~~cad.6.:2_. -p-:--g7~----------------

( 42) r.xcclsiÓl1 , 27 de septiembre de 1972, p. '.15. 

1 ' 

l 
1 
! 

1 1 
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. ! Los mar•tinistas; frente al golpe que recibie1"on ,-

trataron de resistir. Olmos j_ntent6 defenderse ata.can-
¡ 

do a Jongitud a quien--~~lifica G.e traidor, nefasto ~ -

hipócrita. Para>e.sto sa~--'Uri-- desplegado en un diariL. -

de circulación na~ÍCii:~~i ··¡:f~l que pónía de manifiesto-: 
. . ------"'-, . \ . . i 

las violaciones estatutarias en las que incurrieron\--
" 

J6nguitud, Benavides y otro,s dir·isentes, 

. ---·-·--------- \ ¡ 

"Co n.ó-lde.Mndo que. .6 e. me. ha cb riele.na.do po /t e..6.te glt.LLpo de. 

.6e.CJte.:ta.JU..o.6 .6-i.Ytcl.lcC'J'.e..6 e.n. nOILn:cc o.Jr.te.Jw., Ó a.e.o.z fj buúciE_ 

nVia. -0.ú1 rúngw1 6wida111e.nto li.e.c1~f. n). le.gal., pu.e..6 .óon. 6al-

Mh y te.nde.nc.•lO.ó(W .óUó -lmputac/011~¡ e.amo .e.a c.omp.1U.Le.ba;1 

.6u. ma.11eJLa de. a.c.tuM., la..6 hoAft.6 e.n que.. .6e.. ne.o,e,Lza..1w11. Lil.l.6 

mcuúoblcLUi, htt frtag1wn:te. bi.m1.6gl1.u-l6n noltma.tlva. a.t deA.lfl. 

na..ll. a. un "Se.CJtd.M-lo pMv.U.lonai..", e.u.ando nuutlw.6 e.J.i-

ta.:t.u:t.o~ onde.n_o.n. qu.e. e.n. i.M 6a..ltcLó .tempotw.!..e..6 de..¡).lJu.ü- -

Va.6 de. lo!J CM.g0.6 .ó-l.ncllc.aie.J.i, de..be.n oc.upM .lol niiómM

l..o.6 J;,e.CJte;ta..!l...lo.6 ·óttple.n.te..6 qu.e. ¡)u.eJton elec:t.o.6 poJt.. el -

1X Con9.1te..60 de. Nu.e.\10 LaJr..e.do y eomo i..o c.omp!Ute..ba.n --

.tamb,lén el. no c.on..6.lgnaJt e.orno .e.o 01tde.na. el e.Li:t.a.tu:to -

del SNTE, rutte. ,,..e. Comlté Naci.ortc'J.. de Vig/,la1~C-1.'.a, ml -

.6U6pen..6J.611 -i.nme.cii.a;ta., .6ab-le.ndo que ¡!.ue.~a11 c.o1: la e.o!!!. 

p.U..c.i..dad, pMa. hu. :t!La.i..c.i..6n, c.on. .ta anu.e.nua dct P1to 0. 

y U.e, Co.111..M Jongu ... i.tt¿J BaJUli0.6, IH'-6a.6.to e.x-Mu.e-ta.

!Uo de. o:tgmt..tz•ic.hSn: dcf NJ, de.. .tJti.-6:te. memo.i-...h... qt.Uen 

c.on e.ngaífo-0 y poó.tu.JtM lúpóc.M,tcv.i a. .ta ba.óe n1anL5:te. -

i 
1 

·\ 
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IU.ai.. y et .e.a. CÜ,'t.e.c..cwn nauonat a mJ.. c.c.vi.ga, .óe. c.oló a 
\ 

la. Se.CJtdaJÚa Ge.nvui..l de. la. M!c.ch5n IX de.l SNTE, 1J •• 
1 

.1 .... 

i 
aún M.t e.n · ¡)Oltma. p!Le.me.cUtada pa.Jta daJr.. ute alba.za, - : 

.6e. vJ..na negando -0.U.te.milic.amen;te. a. de.ja.Ir. de ·6wigbl. - '· 

e.amo p1tuJ..dente. de. .e.a Com.UJ..6n Nauanal de Vigilan. -

ua., c.anv.ur..tlé.ndo-Oe ac.tu.al.me.nte. e.n. juez lj pcvi:te.11< 4 3 ) 

La defensa de Olmos resultó inefectiva ante la 

ofensiva· jongu.itudista) por lo que Olmos y sus seguid~ 

res anunciaron que daPÍan J.a pelea legal ante las auto 

r•idades le.borales-.pero que acatarían lo que. ést" .; r·esol 

vieran. Desafortunadamente para ellos todas las autori-

dades estaban en ~u contra, pues desde el Presidente de 

la :República, pasando por la SEP, hasta llegar al Tribu 

:- ·-::-:-·~----nal Federal de· Concill.ación y Arbitraje dieron su apoyo 

y aprobación al nuevo grupo que llegaba al poder dentro 

d~l SNTB. 
i 
1 

... ¡" .. -~ 
- ........ ' 1 

; : 
La caída de Olmos y, por consiguiente, del roblés 

! i 
martinismo en el Sindicato Nacional de Trab~jadores de 

la Ecucación sucedió en un momento clave. en la. histo --- --

ria del movimiento sindical de México, ya q~1e 1972 fue 
1 -

1 el año en que la dirección de la Sección 6 ·¡ C.Compafiía

Fundidora Mcnterrey) dc.l Sindicato Minero-r:l<:talúrgico-
1 ¡; 
:¡: 

~43) Excélsior 25 de septiembre de 1972. p. 28-A 

) 
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fue ganad"- por los disidentes, los Sindicatos de Nis san 

i Mexicana y Volkswasen de México se separaron de la CTM, 
. ! 

, terminaron las jornadas .de r.1ovilización en el Sindicato 

de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, 

s~ llevS,,.a c~bo el enfrentamiento -ferrocarrilero de Mon 
1 / 

terr~y y en la UNA11 e.stallÓ la huelga del sindicato de-

trabc{j adores y empleados. En el medio magisterial, que 

no era ajeno a todas aquellas circunstancias, el robles 
. -

martinismo cometió el gravísimo error de levantar dema!!_ 

das -y así crear expectativas en la base- que a la pos

tre no iba a poder sostener. Tai fue el caso de la de -

manda de los 105 pesos hora-semana-mes.que sjgnificaba-

un incremento del 100% sobre los salarios que se perci-

bían en ese entonces. 

Ahora bien, la llegada de Eloy Benavides a la· Se-

cretaría General del CEN del SNTE, -aunque merarr.ente -

formal, puesto que el verdadero poder lo ejercía Jon -

guitud Barrios- implicaba, como ya se apuntó, el ani 

quilamiento del maximato de Jesús Robles Martínez, pe-
1 

ro al mismo tiempo se instauraba un nuevo cacicazgo en 

~l sindicato del magisterio. 
1 ! 

Con la ascensión del nuevo grupo burocrático-sin-

:dical ~ tic rce~~LT'üCtU1'.'Ó de inmediato eJ. aparato clel sin 

• 1 

: ; 
¡ 
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dicato y se empezó· a conformar una co~riente. perman·e!l 

te que avanzaba en la conquista de posiciones. Dur~nte 
' 1 

la gestión de Benavides se empezaron a llevar a cabo -
-- 1 . ...... -

'•, 

ajustes en algunos CES, comandados por elementos no --
·,_ ·---... _ - \ . 1 

afines, mediante l~n~r~1s·;p1ción de gen.te fiel al nue-

°"'' 1 ! ·vo equipo a través de las llamadas comisiones ejecuti-
\ (44) vas • ,t 

.. .... ------------
\ 

Sobre este particular informa el FMIN en un m~i-· 

· fiesto: 

"Existe un dato que habla por sí solo de la 
• 

tica de estos individuos y es que, a menosj de un 

i 

\ 

1 
1 ,,. 

p0\11·
¡ _, 

ano -

de la caída de Olmos, Benavides y Jonguitud han deseo-

nocido 18 Comités Ejecutivos Seccionales, a los que --

han sustituido con las llamadas Comisiones Ejecutivas. 

La candidatura de Carlos Jonguitud no es de ninguna ·m~ 

nera casual; él es el que mejor representa la política 

gangsteril aprobada en Popo Park, ya que ha sido duran 

te años un vulgar matarife, golpeador de maestros y -

maestras en el D. F. 11 <
45 ). 

En efecto, en el X Congreso Nacional Ordinario --

(44) PELAEZ,¡ Gerardo. La Historia del Sindicato Nacional de Tr·rilia-
d . .,,. ... ·1 .. J t'--'t , • .,('.·-; "'11:0·--·-
_5:T~::::.~~-r_·':::!.~.'::.::!-~ P· ···· • 

( 1f5) I'l~IN, Manifiesto. Septfornbre de H1?3. 

¡,, ' 

1 

1 

i 
1 
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del SNTE, l'ealizado en 197Lf, Jonguitud Barri~s es desill 

"nado Secretario General del CEN del SNTE, además, se -

' crea el grupo Vanguardia Revolucionaria que desde enton 

c¡ s ejerce la .... }irección del sindicato y se insti tuciona 

ltza :;_.-movimiento 22 de septiembre -movimiento que de

rroc0 al roblesmartinismo-. Con esto cristalizaría su -
1 

consolidación el nuevo grupo. 

El papel que jugó el gobierno de Luis Echeverria

Jue muy importante, ya que a través de él Jonguitud p~ 

do hacerse llegar un amplio concenso de los trabajado-

res de la educación por medio de una serie de concesio 

nes dentro de las que destacan las·siguientes: en los

años 1974-1976 el Estado implementó los aumentos anua

les directos o indirectos al sueldo; entre estos Últi

mos tener.1os la duplicac~ón, triplicación y cuadriptic.e_ 
' 

ción de los quinquenios, las ayudas para pasaje y mat~ 

rial didáctico y el aumento que se les da a los que --

cursan la licenciatura. También es importante destacar 

que los líderes sindica:¡.es, para facilitar su control

,sóbre los trabajadores' han venido implantando' mas o-

menos masivamente, las dobles plazas. 

En la gestión de Carlos Jonguitud como Secretario 

General se incrementaron prácticas sindicales tendien-

tes 
¡ 

a. eana.vmayor espacio de negociación política. Por-

1 

1 - . : 
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eJ.J.o el SNTE fue utilizado para influir y pesar en la 

: política nacional~ para adquü•ir posicione¡:> impo~tan

tes en el a.parata de la burocracia estatal e incluso-

¡e1
1 

de decidir en ciertas áreas de la educación. ' \ 
1 

Además de lo anterior, también signif~có una ';ce-
.. . 1, 

rrazon del nuevo grupo, Vanguardia Revolucionaria,• _ _. ·\ 
l . -~.. .. _..; 

frente a las otras corrientes o grupos de. maestros de 

base con resp~cto a la dirección del sindicato, es de 

cJ.r, que no sólo no permitió por ningún motivo y por-

ninguna vía que se le disputa:i'."'a. la dirección dE. sin

dicato, sino que ni siquiera las opiniones de otras -

personas o grupos·'fue1"'0n tomadas en cuenta. Jonguitud, 

desde que ascendió al poder del gobierno s·indical has 

· ta nuestros días, ha· combatido por todos los medios -· 

todo intento de oposició.n o brote dE? descontento den-

tro de las filas sindicales, tachándolos de desestabi 
1 -·---- . • • -

' . 
iizadores del país, comunist.:so agentes ajenos alma-

gisterio. Como lo muestra en uno de sus innumerable·s

discursos: 

1 
I• 

1 

~ 1~6) 
1 

"Et magúteJr.i.o ha. llega.do a. .e.a. ma.dUJte.z .óu.Me..it-e. pat..a. p~ 

de.Jt c.on .toda. objruvida.d, c.uando <Ui.tamo.ó en plie..óe.ncia. -

de. a[Je.liteli de.. la. dUiul1.l6n y de. plt..OVOC.CWOh..eli ••• " ( 
4 6 ) 

JONGUITUD B/iRl>.IOS, CarJ.os. Tecría y acción del Sindic11li ~mn M;:i
.L0~te1~ia.l._/_Ldi~S::~s// ~ . MGxico, Ed. dei' riag°i-ster'.·lo 1if!.enito 
Jum;e.z, 1976. p. 69. 

) 
/ 
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··· .. 
Obviamente, aquellos llamados "agentes de la de su-. 

\ 
·nión y de provocadores" son los elementos que no 1perte-

necen a Vanguardia Revolucionaria y/o que se oponen a -
: 

~ella. 
~ ¡ 

. .. 
1.4 EL SNTE Y EL ESTADO. 

El Sindic.ato Nacional de Trabajadores de la Educa-

ción fue, como ya lo anotamos anteriormente, fundado en 

el año de 1943, y en la actualidad es el sindicato más-

numeroso no S'ólo de México sino de América Latina. Afi-

lia. alrededor de 700 mil agremiados, maestros en su ma-

yor~a aunque, en menor propoi-,ción también incluye técni 

... ···-r·_C()S.:I manuales y administrativos, distribuídos en 55 sec 

ciones en todo el país • 

. · El Sindicato Nacional está :formado por secciones -

sindicales. tstas se. integran por distintas delegacio -

n:es, las cuales para formarse necesitan que sus füieinbrc·s 

sean de base y tengan un mínimo de 10 trabajadores en ·· 

cada centro de trabajo, cuando la secci6n agrupe menos-

·-~ de mil. 

Las secciones se forman con los trabajadores de una 

sola ent:i ckd federativa. J't¿~s como existE:n ma.estr·os· que-
' 

~bn paeados por gobiernos estatales y ctrcs ;~2 cobran-

) 
I 
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1 
/ de la federación, hay estados de la república que po -

,1

1 
seen dos secciones sindicales. Hay, sin embargo, exce~ 

: ! ' 

ciones como la del Distrito Federal en donde existen -

cuatro secciones: la IX que engloba a preprimaria y pri 
i ,/ 
~aria;_;--la X es para maestros de postprimaria; la XI -

es la de los trabajadores del Instituto Nacional de An 

tropología e Historia (INAH) y la XII que corresponde-

al Politécnico. 

Debido al gran número de afiliados, el Sindicato 

es uno de los más poderosos fin.ancieramente, pues pe!. 

cibe cerca de 90 ~illones de pesos mensuales por con-

- d . d. (l.¡.?) l"' . eepto e cuotas sin icales. · Y ·po J. ticamente .es la 

base de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

.servicio del Estado (FSTSE), la cual a su vez forma la 

colu~na vertebral del sector popular del PRI (Confede

ración Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). 

La alineación e incorporación de las masas del -

sector educativo, a través de la CNOP, al PRI y al Es 

tado trae corno resultad.o la institucionalización de -

, sus conflictos. De esta manera, los educadores al en-

1 (47) FMI 11 lQué es el Che.rrfamo y como lo estamos combatiendo?" en: 
Las luchas Magfrt?,riales_ de 1979-1981. Documentos II. Mé:dco; 
Ed. Macehual, 1SB2, p. 110. Ll dato de cerca de SO millones -
,de pesor; mon::.uale::; (~ue perciLG el Sl:TJ.: por cuota~; i;:i.celJ.cales, 
~s informaci6n de 1980. 

1 
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.- .... 
cuadrarse y organizarse en instancias sindicales que no 

\ 
representan sus verdaderos intereses, y qqe tarn~oco son 

un instrumento mediante el cual se pueda luchar por sus 

d~mandas y reivindicaciones m~s sentidas, encuen~ran ~! 

fícíl la mejora de sus condiciones de trabajo y su ni -

vel de vida, así como ·la obtención de plepa seguridad -

de la libertad de acción, de pensamiento, de petigión)y. 

'de mo1'alidad. 

En efecto, las organizaciones sindicales se han --

convertido· en instancias que el Estado ha. u:til.' -:.::do pa-

ra controlar y manejar a los trabaja.dores para impedir-

que expresen lib~emente sus necesidades y denuncien las 

malas condiciones laborales y s~lariales en que se en -

cuentran. Cada sindicato o central aglutina a un sector 

particular de trabajadores, quiene~ son incluídos, a -

través de aqu~llos, en el PRI; de esta manera, los tra

iba·j adores son utilizados como apoyo social y político -

; al régimen. 

En el caso particular del Sindicato Nacional de -~ 

Trabajadores de la Educación dil"emos que, "la soberanía 

de la organización y de la autoridad se establecE: en -

orden jerárquico a través de los órganos de gobierno 
1 

• d. 1 '.i.snn 1ca._ como se espec:i:fica ét continuación: ·Congreso -

I· 
'I 

1 

.::; 

' / 

) 

.. 
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Nacional, Consejo Nacional, Comité Ejecutivo NaciÓ~~·a.1, 

6omlsi6n Nacional de Vigilancia (a nivel nacional); Co~ 
• 1 

greso seccional pleno de Representantes de Comité~ Eje-

cutivos Delegacional, Comit~ Ejecutivo Seccion~l (a ni

vel¡ estatal o zonal); Asamblea Delegacional y Comité -
¡ 
\ 

Ejecutivo Delegacional (a nivel de escuela o centro de-

t b 
. ) (48) \1 ra élJO • ) 

De esto se desprende la verticalidad estructural -

en el Sindicato, puesto que, de hecho, -todas las deci -

sienes las hace el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y, -

específicamente, el secretario general. Esto da lugar -

a que todos los acontecimientos de las Secciones requi~ 

ran ~a autorizaci6n del CEN. Por tal motivo, en el SNTE 

. no e'x:i ste la autonomía seccional ni para eventos ni pa~ ______ ..... _r·-·· 
1 

ra decisiones, aun cuando se trate de un Congreso Sec -

cional. Las secciones sindicales tampoco tienen derecho 

dEi huelga, pues es·ta determinaci6n necesita someterse a 

estudio y aprobaci6n por el CEN, mientras que las cuo -

tas son distribuídas a través de la Secreta:r.Ía de Fin·an 

zas de aqli.él. --- .... 

En cuanto a la declaración de p·rincipios' se define 

al sindicato como un frente amplio en el que tienen 

( 1¡S) r~~c!,r)¡n J.o estiibJccen lo:J '-'I't. 11, 37 y 74 de los EL:tatutcs del 
SNTE!. pp. 21, 33 y 59. 

•.·_•_._,:. 

) 
/ 
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-----
1 

i l 

/ ka~ida todas las tend~ncias políticas e ideolagicas. P~ 

! 

ro al mismo tiempo niega el supuesto frente amplio atl. -

reclamar de sus componen.-p __ ~_s disciplina y acatamiento a-
~-·-~ 

las decisiones de 1-~~ ~_:'-~_anof legíti~os de gobie~no Fi!!_ 

di cal, rechazando la irrt~~vef¡1-ción de factores que pr~ -
. 1 1 

tenden suscitar contl:1over~as de Índole política, ideo-

lógica y religiosa, _to~vez que un frente amplio impli_ 
\ 1 

ca~ inobj e table e ineluctablerrtente ~ la coexistencia de-

diversas tendencias políticas ~ la disctisi6n abierta ~n 

tr>e ellas ( 
1
l 9). 

Con estos 1•inearnientos, el SNTE pretende dar horno 
' -. l 

geneidad a la ideología de sus agremiados ottando por -

la oficial (conservación de los valores de la revoluci6n 

,mexicana, la economía mixta, la justicia y la democra -

: cia mexicanas) y -por una práctica política de apoyo: -

irrestricto y sin ninguna condición al gobierno en tur 

(50) 
no , 

• 
Cualquier elemento que impugne a la antidemocra-

cia y la corrupción del Sindicato es calificado de sub 

versi vo y se le señala de agente extraño al magisterio. 

Sin embargo, a los dirigentes concentrados en Vanguar

dia Revoluc:Lonaria no les preocupa disfrazar el uso y-

I (Lf9) I:cc:_•_.-::.,·.c.-\(,(, dr: i"'::j:1r::i1·1.~c::; (!._!J. ~;:;TE, iJr·ts. quinto y sexto p.8 
1 y--,;;-:~:.oé-Lc~:;~Br·Zt~:Ta.T.~,--¡\ür:<~-:-c;-p. c:.:.t. PP· 112-113. 

: (50) Hl:FJí/il!J:E%, Luis. L<:c. lucha:; Mc:r',Üter:'..:ües :197<J-198:1 (Documen-
1 tos 1) Mé:dco; E<l:-MD.cchual ,--T~f8?{i-:-Í5. 
1 

í 

1 
1 

1 

'\ 
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,.+, 

el, abuso que hacen del SNTE para acceder a puestos polí
i 

tibes, poniendo estos intereses grupales y personal~s --
• 1 

(51) 
po~ encima de las demanJas vitales de los maestros . .-

Asimismo, en el interior del grupo Vanguardia Revolu~io-
1 ' 

naria existen los "pre.mios" a la "buena· conducta" o ''dis 

ciplina" de los dirigentes menores, lo cual genera el -

,fenómeno conocido como 11 corrupci6n sindical" y que se._ __ ::-- ) 

:caracteriza por actuar totalmente a favor de los intere-
1 . 

ses par•ticular(~s y en detrimento de los intereses e in -

quietudes del magist_erio en su conjunto. Por lo que es -

muy factible que los 11 fieles servidores" del magis-t:..e1,io-

obtengan desde una dii.,ección escolar' hasta una diputa --

ción. Lo que significa peal.mente un premio a la capaci -

dad de.mostrada en la tarea de controlar, manipular y me

diatizar las demandas del maestro de base(S 2). 

Má.s aún, el gr·upo vanguardista~· que J:'epresenta al 

parficlo del Estado en el SNTE, logró estructurarse en to 

das las instancias legales de poder dur·ante un per:lodo -
1 

' 
de 6 afies, de 1972 a 1978, etapa en la que desarroll6 ~-

una actividad ideológica bastante eficaz y "que por ello -

logró un control político sobre el ma~isterio; casi abso 

(51) VF,I,ASEfíOR, Guillenno "La CNTE, alternativa magisterial" en: 

! J'.?-.:9~:.;~ l./o. 2B2 p. 32. 
( r::2') 'l'''·v··'· 'L .. , .... !'0 r, ~ 1 ! 1 11 " t b - ,,,.,.,~ l ¡_, 

1 
J\¿1 .. .Jl.u~ :\ i•'nl· :· . .11 , r-0~~[·1 Le·.: !•2 a no ·as so re C~l. ~l1t1L y e con-

tl~ol Fe U.ti. co Idcoló¡~icc (;i:;, .l 1'!2.¡:;i::;ted.o Org::r.i ::.:.co en E8:d.c:o 11 

! en crnsr~; Revista ele /má.1.fris Educativo; Né;.:co. c~'!::.:2:.:t•e-110-
i .• --. -.-~ • ~f r1~ . t• r i viernbre, ..1.979 /i¡¡Q I, NLi· •• 1. p. ,10. 

·~) 

) ,. 
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¡ 1 

1 ' ' 

i+o .. ·"(53) • A este respecto, abunda Loyo Brarnbila: 

1 

i 
1 

"El problema fundamental reside en que los inter~ 

ses y lealtades de los 1Ícl!311 es sindicales estaban lig~ 

dos al gobierno, en distintas instancias, y a otros --
1 _. 

grupos de _p.oder, y por tanto no corresponden a los de
,,-/ 

:sus representados. Ello se debía en parte, a las pre -
1 

~bendas y privilegios -en forma de carrera política y -

.,,,. 11(54) 
otros que dimanan de esta l'elacion ••• 

El SNTE, desde su conformación como tal, ha sido

una de las instancias base del pode1~ político en Méxi-

co, puesto que posee no sólo una gran movilidad sino -

también una estrecha vinculación ent:t'e la buroc1'acia -

sindical, el partifo oficial y la burocracia política 

nacional (55). Dicha vinculación, además de que ha --

(53) 

(54) 

_(55) 

1 ! 

No obstante el control absoluto que ejerció VR hasta 1978, a 
partir de esta feche. el grupo dominante inicia una epoca 11de 
pérdida del poder que si bien no podemos considerarla como -
una crisis que ponga en peligi:·o su hegcrr.onía, sí podemos ca
lificarla como un proceso de deterioro de la imagen estable
cida e incluso como pérdi¿a del contrnJ. absoluto" CARRIZALES 
FETAMOZA, César 11El SNTE ante la pol'.i.tica Educa-U.va del Régi 
men" en: CRISIS Revista de Análisis Educativo; México, Enero 
-Marzo de 1980, AÑO I, Núm; 2, p. 29, 

LOYO BRAHBILA, Aurora, op. cit. p. 81 

Los miembros de la burocracia sindical han ocupado pu0stos
clave y de dirección en el PRI, así como puestos en la admi 
nistración federal o estatal como secretarios de Estado, dT 
rectores de organismos gubePnamentales, gubernaturas esta -
tales, etc, 

·T·:·_ .... 

1 1 
1 ' 

i 
' 
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.- .... 
per'm~necido, se conv:i.(:!rte en punto clave para determinar . 

\ 
la variabilidad en la correlación de fuerzas. entre 1 Sindi 

cato y Burocracía estatal. Así pues, el sexenio de Eche

verr~a se caracterizó fundame.ntalmente por el fuerte --

acercamiento con los grupos dirigentes del Sindicato. Una 

evidencia de ello la constituye el hecho de .que el asee!}_ 

1 so del nuevo grupo encabezado por Jonguitud Bar1..,ios .a la) 

dirección de 1 S!·!TE fue recibida con mucho entusiasr.,o por 

el presidente. Para el siguiente sexenio la relaci6n se-

mantuvo, muy a pesar de las luchas emergentes de las· ba-

ses, así como de la creación de.nuevos grupos que le dis 

putaron la dirección del Sindicato. 

En surna, la burocracia sindical se sustenta en dos 

··-~ver•tientes primbrdiales que son: en primer lugar, una es 

tructura de poder claramente vertical .Y antidemocrática, 

donde las demandas que se a.banderan son totalrnen-ce aje -

nas a las necesidades reales que aquejan a las. bases ma-

gisteriales; en segundo lugar, la estructura sináical es 

también fuertemente represiva, por lo que las posibilida 

des de expre~~ión del rnagi:::terio de base son prácticamen-

te ,inexistentes, 

En la burocracia sindical se articulan los distin 

tOf$ 
.1 

grupos de la sociedad civil, a trav~s de su iw:e-a·ra 
l.") -

ción a una estructura orgánica corporati·:i.: .. ~.C..:..:., Esi::e. 

) 
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'· / 

gi;-upo ·crnnple en México el papel de organizador -desorga
; 

nizador de la sociedad civil, y todo esto como resultado 

d~ una producción consensual pasiva .que tiende a neutra

lizar todo intento de cuestionamiento de ese poder. 
_,,,.. 

Er;,...~·rtud de lo ante1,ior, .es interesante advertir 
i 
,\que el· SNTE fue considerado, desde sus orí ge.ne s, un ba2_ 
l 
\ti6n clave para el control político del paí~. Por eso -

es comprensible que los dirigentes sindicales gocen de-

gran estimaci6n dentro de la familia revolucionaria, y-

que varios de ellos hayan pasado a ocupar puestos impor 

tantes como diputados, senadores, gobernadores, secret~ 

rios de Estado, es decir·, las llamadas "prebendas y pr,i 

vilegios" a que hace alusión Layo Brambila. Pero, ade -

más, los puestos de dirección dentro del sindicato no -

sólo se aprovechan de trampolín político, sino que el -

sindicato les confiere un poder considerable por los r!:_ 

cursos económicos de que dipone. y, por su papel decisivo 

como gestor de ascensos, traslados, licencias, présta·-

mos, etc. El manejo de tan importantes funciones para -

beneficio de unos cuantos se convirtió en una práctica-

corriente de los líderes del SNTE desde finales de los-
1 

años c"arenta, y que sigue hasta hoy en día. Se crea -

así una red compleja de lealtades personales que envue! 

ven, gcrH;;r•almente, a quienes gozan de puestos super'io ·· 

1 res, 
1 

como inspectores, coordinadores o directores de es 

1 

1 1 
¡ 1 

1 
i 

i 
· 1 ' 
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l 
' 1 ( l 1 1 

cuela, facilitando a:: a los líder•e s del SNTE el cor trol; 

político de la organiz.a:c:i.óti, pero alimentando al .mi~mo - \ - ...... _ 
·, 

tiempo la animadver:~ió~ ___ 9e l·ª base rr:a.r;isterial ( 5.6 ). 
'-... -----· 
."-.... \ 1 

Además, el gobiern6'-.apoya a los líderes tl"'adiciona 
\ 

les -comúnmente los lla;.,_apos ·,charros- combinando su reco 

-- ------ 1. 

nacimiento estatal corno lc"l PP-fr'esión continua de los, sec 

tores sindicales dispuestos a·exigir su~ derechos econ6-

micos y sindicales. Los movirni12ntos de maestros, la ~n -~ 

\ 
surgencia magisterial tuvieron, y tienen, que enfrentar-

' • • • i 
los obstáculos del ~indicalismo vertical mayoritario ·y -

los recursos legales y no legales que el gobierno ha dis 

puesto y dispone en su contra. 

, (56): R.EYNA, José Luis y PELLICER DE BRODY ~ Clga. ~...:::..it. p. 133 

·\ 
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1 

' 1 

¡2.1 CONTEXTO SOCIÓ~ECONOMICO DE LA INSURGENCIA MAGISTERIAL. 
' ¡ 

El gobierno de José. Ló::;ez Portillo inició s ges:-
'-.., ·-·- -~,. \ 

tión en medio de i'Ci"'<Ju-;l;~ra. aquel entonces 
~--\ 1 

raba la crisis económica :m&.s proftmda desde 
,, \ 

1 

se cbnside 

la 
... ; 
epoca -

del desarrollo. estat3.1izado:.". Los problemas se agudiz~ 

ron el Último año de la n~e sidencia de Echever1 ... í~ Alva 
"'. j -

rez, cuyo reflejo se hizo patente en el brusco deseen-

so del ~recimiento económico y en el aceleramienio de-

la.inflación •w 

\ 
Asimismo, en las relaciones económícas con el ex-

terior, hubo car·encia de di visas que, aunada a la esp~ 

culacién de la moneda estadounidense, influyó para que 

en 1976 se devaluara en dos ocasiones la moneda:nacio-

l (S?) E . .,. 1 1 d d . . t na · • .sta situacion y e ace era o en euaamien o -

externo durante el último bienio de Echeverría, hicie

ron que bajara tanto la inversión privada como la pú -

blica; con lo cual el país se vió obligado a acudir al 

convenio con el FHI. Dicho convenio significó Dara Mé-

:deo adquirir el aval del organismo· financiero, al mis 

mo tiempo que obtenía créditor; frescos que le pe1..,miti~ 

(57) BISEERG) Ilfo. 1r¡·'ol1tica laboral y acc:i.6n sindical.en México 
( 19'/G-1982)" en roro fotc:rnacio:-.ial. i-~~~):ico, Colegio de México, 
octubre·-<lidcrnb:r:'c- H184;ifo. 98~ 66-67. 

.\ 
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ron saldar los intereses por concepto de la deuda, impo_E 

tar los bienes y servicios más necesarios, así como la 
( SS) estabilizaci6n de la moneda. 

1 

Entre .. las condiciones que se imponían en dicho docu 

men;J?~)"encontramos la de reducir. el déficit del sector pú 

blico a un 2.5% del PIB, disminuir el endeudamiento ex -

terno gubernamental al 1% del PIB, limitar el aumento sa 

larial, eliminar progresivamente las bar)'.'eras arancela-

rias, así como evitar que la generación de empleos por -
. (5 9) 

parte del sector público fuese mayor del 2%. 

Por otra parte, el acuerdo con el FMI limitó la 

acción del gobierno en cuestiones de política económica, 

principalmente lo referente a la contención de los sala

. rios y la reducción del gasto público. 

Ahora bien, el gobierno, siguiendo al pie de la le-

tra las "recomendaciones 11 efemeístas, se aboc6 a conge -

lar los aumentos salariales y a reducir el gasto. gubern~ 

mental como medidas ~ara atacar la elevación de los pre-

cios. 

La inflación había echado raíces en el país. Mien 

(58) Ibide~ p. 67 

( 5~J) Pf.P.EZ H. llu;d:crto. "J..cumulación cl.1~ capital en ~:éxico. P•~rspec 
i tiva para 1980-1982 11 en Rcvísta Ec0no1i!:Í.<.1 infon1!.:;. ndm. 59/60:

Facultad de Economía, UNAl1, México , Mayo-Junio .. '<Ie 19 7 9. p. 7 

1 1 
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·--------. 

·tras que en el año de 1970 alcanzó apenas el 4.5%, en -

·1973 y 1974 su índice'.,:f.._ue del 12 y el 24%, respecti~a -

mente. A su vez' el Prod~?to-"Interno Bruto (PIB) parJ 
"' -- - . 1 

esos años fue de 7 .S''Y --s·;~ __ Cor.forrrie la inflación al.van 
'"'' \ . 1 -

Z?Lba 1 169¡; en 1975 y 22 96 para,.el siguiente año, el c~eci 
\ • 1 

miento de la economía se' ,S}es~celere.ba vertiginosamente-
- ______ ,. ___ ..---/ \ 1 

hasta volverse crítico~ ya que para 1976 apenas alcanzó 
- \ i 

\ 1 

La crisis económica ce 1976 y su similar un sexe -

1 O 6
2'(60) 

e • º • 

nio después se cr.ra~terizaron, 

ciclos de inflación, recesión, 

. \ 
en el nivel interno, por 

¡,. 
devaluaci6n:y desequili-

brios econ6micos y financieros cada vez ~ás intensos; -

' pero se hacen evidentes y adquieren sus peculiaridades-
: 
i dentro del contexto más amplio de la crisis generaliza-

da del capitalismo a nivel mundial que venía agudizándo 

se y profundizándose desde los años setenta. Esta pro -

longa actualmente su recesión inflacionaria, aun en .los 

:. países altamente industrializados, por lo que no es po-
¡· 1 

Ísible desdeñar tair.poco estos condicionamientos en la --

consideraci6n actual de la crisis de Mfxico(Si). 

(60) DAVILA AtDAS, F;ancisco. "Le. Econo1d'.a Mexicana, problemas y re 
percusiones scciopolític;:s (1976-19~3)" en. Revista l!,exican.:.i.-
di::! ~:1)r~5.ü.1C.1~~.l.-::. l<Gxico. v. 756. ---.... --.-- -

(61) DAVILil /·.~.DAS, í"!:·ancisco, o-:::. cit. p. 752. 

........ 

! 
1 
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··· .. 

Ahora bien, los mandatos del FMI se cumplieron al-
1 • 1 

pie de la letra en lo que se refiere a la sujeción sal~ 
i 

rial y demás mecanismos restrictivos para contrarrestar 
1 

ia ~nflaci6n y reducir el presupuesto (receta infaiible 

de esta institución). No obstante lo antePior, la recu-

peración de la economía mexicana nci fue tanto producto..:· 
) 

d~ las recetas del FMI, sino más bien de la gran canti-

dad de recursos petr•ole1~os que fueron vendidos al exte

rior, sobre todo en 1978( 62 ). 

Con la llegada del petr6leo~ y el papel de ~ste co 

mo pivote para salir de la crisis, se enfatiz6 como es-

trategia-rnecanismo que permitiría revertir los desequi-

librios estructurales~ el crecimiento econ6mico acelera 

do (entre 8 y 10%) por encima de las tasas históricas -

del 5.6%, y como medida para frenar la inflación se 

aqepto-, de facto, fijar el tipo de cambio y aceptar su-
' 

s.?brevaluación, en tanto que el déficit externo pasa.ba-
1 

a' ser financiado por los ingresos provenientes del pe -
( 6 3) . tróleo y por un mayor endeudamiento externo • , 

La política econ6mica del r~gim~n -dijo el presi -

dente- ernple6 el ingreso petrolero para acelerar el rit 

(6:2) 

(6!3) 

-b·. 7ca . . . 
.:1.:...2:_r0~· p. ;; . y s1gu1cr;-;:.3s. 

VILLARRCL, René "Simposio: I1il cr1s1s en l~~:d.::.c.'' ~;¡;, .:::.evista. -
Hmrn[; l'ÍO. G(l 2.!],0Gto de 1S83, P· 29. 

) 
/ 

\. 
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1 

1 
\ 

1:¡10 de nue-stl:.;b desarrollo, puesto que no había otro modo 
i 

de cimentar con celer•idad nuestra planta industr·iaJ. y ~ 

acrecentar el empleo.· También agregó que, gracias al hi 
-., 

drocarburo, tenemos inf~:_~Lestr1uctura, tenemos C<'.J.papidad-

. d (6 4'): 
organiza a ... ,, · ---------:_,,,. I 

~-y--
Pero la utilizaci~1 rlel petróleo como estr·at~gia 

. 1 
1 

para el desarrollo~ l~ios ~e resolver los problemas es-
..... -- __ ____..-" ', : 

tructm:>ales, los agudizó y !:condujo a una crisis más p'.?.".2_ 
\ i 

funda que la de :19 76. El petróleo pro.vacó e 1 au:nento de 
'¡ 

los desequilibrios sociales de un desarrollo econdmico
;! 

que, a todas luces, se volvía a revelar como injusfº' -
w . ' 

depredador y contrarrevolucicnario, porque afectabk en-

gran medida a las mayorías del país. En efect¿, la in -

flaci6n en el sexenio alcanz6 altos índices que no se -

conocían en México desde la Segunda Guerra :t-:undial, por 
~ 

· 10 que su inci'dencia fue directa en la depaupe:c•ización-

del 80% de la poblaci6n total compuesta de trabajadores: 

empleados, subempleados y desempleados; los cuales, en-

,. "b; . .A • (65)' 
su mayoria, reci J.an un ing1'eso muy raq_ui tico • 

( 64) Sexto informe del ecbierno de José López 
Krauze, EnriquH "El Timón y la To!'mer,ta" 
71, Octubre de 1982; p. 15. 

( 65) DAVILA l.LDllS, Francisco. ~~.!..!. p. 766. 

Portillo, citado por 
en Revisi:a Vuelta No. 

·\ 
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A consecuenc:i.a de esta situación, en los años 1978 

y 1979, estallaron una gran diversidad ele movilizac:i.o -

nes provenientes de varios sectores de asalariados con-

tra la política de austeridad del gobierno, de los cua~ 

les destacan los siguientes: los mineros de Nacozari, -

Son6~-, los trabajadores de la Salud, Sección 1ii del -

H~~pital General~ los electricistas de la Baquilla, en

Chihuahua; los trabajadores de Acermex y Trailmobile; -

los mineros metalúrgicos de Las.Truchas; los sindicatos 

universitarios de Nayarit y Sinaloa; los telefonistas y 
(6 6) 

los maestros de Chiapas y Oax.aca . 

2.·2 POLITICA SALARIAL 

. . . 

2.2.1 PoLfTICA SALARIAL EN GENERAL, 

Et régimen del presidente López Portillo se carac

terizó por no utilizar, a diferencia de sus cuatro ante 

cesores, la política salarial como instrumento de prom~ 

ción del mercado interno. Más bien aquélla jugó un pa -
1 

pel aentral para redistribuir y acumular el ingr'eso, en 

(66) Punto Critico. No. 115. 

\' 
1 
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1 

l 
1 

1 ·' for•Iria de ganancia, en favor de los grandes grupos empre· 
' -! ! ' 

sariales y, por ende, en detrimento del poder adquisiti 
"-.,, 

vo de los trabaj addre.s.,. 
..... ' ·""T· ......... ... 

.._ . ' 

1 

\ 

Para er.te.~e~=:::il>ot.ente -'-ª política saÍar~al dt~ - ·\ 

López Portillo, 't::.s preciso tener en cuenta ~la José "" cri-
, \ 

tic a situación econ6mj.ca .en quE: se encontraba el país 
-·-----' ' l ' 

al final de la gesti6n de\ Luis Echeverría. A este res -
1 

pecto son elocuentes los siguiente:::. indicéldores:: en ·--
! 

19 76 el PIB creció 2. i?.;¡, el déficit del sector público-
' 

corno proporción de 1 P IB fue de 8. 5 96 , la de: uda con e 1 ex 
\ . \ 

terior ascendió' a 27 mil rn.:Lllónes de dQlares, que equi-

valía a un 5.7% del PIB, la inflación aurr.ent6 28.9% y -

el dólar se cotizó a 19.95 pescsCS 7)_. La fuga de capit;~ 

les ascendió a 1833.6 rnilloues de dólares( 6S), que re -
-

presentaba un crecimiento de 309.5% con respecto al año 

anterior. Esta situación, cerno ya se vió, obligó al pr!:_ 

sidente Echeverría a firrear, en agosto de 1976, con el

Fondo Monetario Internacional ( FHI) la Ca1.,ta de. Inten -

: · i ción, convenio que es ratificado por López Portillo po-
' I 

cos días despufis de haber tomado posesión de la presi -

dencia. 

(67) BLANCO, José. "La Política Económica en la Coyuntura". mimeo. 
p,l.f 

( 5 El) OPJH:LAS DELG@O ,· Jafr:c. 11 Acumulad.<5;: d0 Capital y Política 
Económica 1970-1983 11 • en CrJ'.tica. núm. 18. I'· 54. 
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La pa1..,ticipa'ción de este organismo financiero inte.r 
! ' 

' 1 ' 

nacional en la cÓnducción de la economía de nuestro país 
. . . ,,. 1 : 

durante los·, primeros_ ~~o~ de gobierno de Lope_z ¡01,tillo\ 

significó, p:.1.~~~~-u~!:11~-rr.8r{~ en lo que s~,. refiere \ª ma·~e -." 

rial laboral, tope-S,f?t:Üéi!'J.ales ~ represJ.on al sindicalis-
·,"\ \ i 

mo' inflación y' consecuentemente' pé1:idid2s constantes -

:los salarios, Porque, como sabe 
\ : -
' 

mos, con todo y convenio la inflación _no desapareció, si 

no que persistió y aumentó. 

Así tenemos que, al término de la primera mitad de
\ 

la gestión de López Portillo, ·el salario mínimo ~eal au
: 

mentó entre el 37. 5 y el 40~6, mientras que los precios -

cr·ecieron en un 72. 5 % , habiendo un fuerte deterioro del-· 

poder adquisitivo de la población durante este período(sg), 

a pesar de los incrementos anuales de los salar.ios. ( 10% 

en 1977, 12% en 1978 y 16% al año siguiente, insuficien-

tes para restablecer los niveles adquisitivos que los --

trabajadores tenían en octubre de 1976). 

Esta situación, lejos de modificarse, se acentuó du 

rante la segunda mita¿ del sexenio, alcanzándose niveles 

en verdad alarmantes en 19 82, tal como se puede observa1.., 
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en el siguiente cuadro: 

Año 

1977 

1978 

1979 

19 80 

19 8 :l 

1982 

Salario ·. Precios 
... ~~ 

...... ..... 
.. ~ ... ~-........... 

32\. 0% 
1 

\ 
28~7% 

1 

86.0!3% 

¡ 
Disminuci$n del 
Poder de dompra 

18.9% 

5. 5%¡ 
1 
! 

6.5% 

7. 0%[ 
1 

1 

1~:%1 
\ 

FUENTE: Cuadro elaborado con la información obte~ida 
• i 

1 

en 

la Comisión Nacional de Salarios. l·línimos 'y en -

\ 
\ 

·\ 

Hernández, Luis y Pérez Arce, Francisco. op. cit. 

p. 5 7. 

, 

Cor.. esto se refuerza una tendencia de la depresión 

de los salarios, motivo por el cual la participación de 

éstos en el ingreso nacional ha venido d.·:.sminuyendo pe.E. 

manentemente;. según J'osé Blanco, de un !+iJ. 3% en 1976 -

disminuyeron a 37.4% en 1981 y a 35.8% u:' año después(?O), 

Y no sólo esto, sino que Alfonso Reyes r _·drano aporta -

cifras más depPimentes en un 1=s~tudfo en . l que se consi 

dera a 56 países para detectar la partic ·~aci6n de los-

trabajadorPs en la renta ~2cional. Dich< .. datos demos -

(70) Blanco, José. Op. cit. p. 7. 

r' ~" ••,. 
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I 
• 1 

traron que únicamente J.os trabajadores de Haití, en La-

tinoamérica, y Kuwait, en Medio Oriente, tienen menor -

participación en la renta nacional que en México. Aquí- i 

los asalar•iados perciben sólamente el 24 •. 49ó de la riqu~ 

za que se .crea, mientras el capital dispone del sa.2% -

d 
x>-· . (71) 

e :;.a nusma. 

Lo que sí logró el nuevo gobierno es un repunte en 

el cr•ecimiento del PIB, puesto que en su primer año de

gobierno (1977), el año de ajuste, la economía creció -

al 3. 5% ( 72 ). Esto tiene su explicación, por una parte -

en el incremento de la inversión pública y, por otra --. 

parte, en que se utilizó la capacidad ociosa instalada, 

con lo cual las empresas privadas elevaron rápidamente-

su producción sin hacer fuertes desembo1s:{)S en la in-·:er· 

sión. Esto, y a la utilización de los rec:ursos prov;.~. ·~en 

tes de la venta de hidrocarburos en el exterior, permi-

tió, de alguna manera, la reactivación económica. Este-

proceso se caracterizó, dice Carlos Tell0, "prim~ro, ~

por el estancamiento inflacionario y, di:: ':~.més, por una-
,111 • 1 • ; .,¿> 

tardia y parcial recuperacion economica cm fuerte pre-

1 1 

(71) Citado por SALDIVAR, AmériCo. "Los límites C. ,1 lJ.amado Desarro
llo Compartido" en Revista Crítica. México; !:d. UAP; 1978. p. 61. 

( 72) VILLARREAL, Rene. "Simposio: la Crisis de EC -:ico". en Revista 
Nexos. Núrn. 68, pp. 29-30, 
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• 1 

. , . f 1 . . '' ( 7 3 ) sion in · ac1onar11a • .. .... 

Esta l"'eacti vación económica -aunque con topes sal'a .. · 
., . ,.... 

riales, inflaci6n, desequilibrio externo y profundiza -

ción de la deuda con el extranje110- permitió qUe las -- . 
i ' 
empresas del sector privado obtuvieran fuei-ites cantida-

des por concepto de ll;tilidades, puesto que en 197 8 el -
1 
1 

incremento de sus ganancias fue de 45,5% y para el aijo
; 

, siguiente ascendieron al 7 3 •. 1%. El empresariado vio el~ 

var sus utilidades· fundarr .. entalmente vía el aumento de -

precios y no por la expansi6n de la capacidad producti-

va y por o~ro lhdo, debido al creciente g~ado de explo

tación de la fuerza de trabajo. 

Otro r•asgo del régimen lópezportillista., además de 

_ -~r---·~ __ J.a congelación de salarios, fue que los g2stos para la

política de bienestar o gasto social tentli6 a reducirse, 

c"j-- ya que para 1976 se canalizaba para tale~.· efectos el --

9·. 33% como proporción del PIB y dos años :.iespués sólo 

.1 

1 8 4
g,(7L¡) 

e • º • 

Por eso es que podernos afirmar, sin ::e mor a equiv9._- · 

carnes, que la política de salarios mínü·::is del lópez -

portillismo, además de ser restrictiva, r ::· fue acornpañ~ 

da de una política corr:pensatoria, con aU>'ntos en el ga~ · 

( 73) TEf..LO, Car lo;_;. "Las utilid2des, los precio~> - los Sd.larios: 
les aíios r't:ci.c,ntes 11 en Ir111estip;;::dón l.:cont:>r!;:. :,, i·ít':>:.ico; Ed. 
Ufü1.l1; octub1•c,-diciembre de 19?9'°-:I:ltm!".-.Gú p·;: 11·~. 

(74) CfSAR, Mar5.a Ampario y MAF.QUEZ, Carlos. 11 T,a ~·,Ht:ica <le S,, 
rios Mínimos legales; 193l!-198211

• en ~~~.'..J!~dca~, 
CIDE; 1903. p. 253, 

'···-·· . -·· 
). 

/ 



• 

\ 
. ' 
" '"'· 

71¡ 

"'~! 

\~\ f\J 

( '''...~. 
. . ". 

to social> ni t.;i.mpoco con la ampliQción de otro tipo de 
i 1 

prestaciones generales. 1 

Bajo esta perspectiva de an~lisis, el sexenio de -

López Portillo podría ca11 acterizarse d~ la siguiente ma 

n·era: 
• 1 

1 
1 

1) Una pronunciada y constante pé:r.dida del poder -

adquisitivo de los trabajadores en general. 

2) Los aumentos salariales quedan muy abajo de los 

índices inflacionarios. 

3) Incrementos altísirr.os en las utilidades del s'ec 

,. tor del g11 an capital, sea éste financiero> co -

·. 

mercial o· indust:r.ial y, . por ende, una mayor con 

centraci6n del ingreso nacional. 

4) Una mayor concentración de la propiedad. 

5) Y como corolario de los puntos anteriores) re'no 

vaci6n de los conflictos entre organizaciones -

obreras? empresariales y el Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, podemos percatarnos 

de que la gran paradoja que vive el México de este pe.r;Í.2, 

do es el hecho aterrador de que, a, pesar del desarrollo 

y crecimiento del país, conforme pasa el tiempo se va -

generando unél sociedad más desigual, desigualdad no sólo 
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I 

/ 

'/ 5 

f •. \ 

en cuanto a niveles ce ingreso. y concentr·aci6n de la -
1 

pi>opiedad, sino también entre las diversas zonas y re -
! 

' ,,. r• d M" •' . giones geograricas e cte~ico. 

Hemos dicho que durante el sexem.o de López Po1,ti-

llo las fijaciones anuales de los salarios no tendieron .. 
a incrementar, ni siquiera a r·ecuperar, la ca.pacidad a9_ 

quisit,i.va del sector asala1..,iado. Sin embar¿;o, algunos -

auf?res, entre los que destacan Maria l\.mparo Cesar y --
, 

Carios Márquez, señalan que es posible que haya habido-

rnej oras en el ing1'eso :familiar -obviamente no por la --

vía del aumento salarial como lo hemos apuntado- sino -

debido al alto crecimiento del empleo logrado, sobre to 

do en los primeros cuat1..,o años de gobie1:no, lo cual p·eE. 

rnitió, por una parte, aumentar el número de rniew~ros 

que en cada familia percibían un salario y, por ot1,a 

par~e, porque aquéllos que pr•eviamente estaban emplea -

d h d 'd d d - 1 f~ 1 . l(?S) os ayan aseen 1 o entro ei esca a on sa aria • 

Esto es cierto en buena medida si tornamos en consi 

der-ación que durante el sexenio se crea.:t"on 2. 4 millones 

de empleos, pero no nos engañemos po1, la cifra, puesto-

que, a pesé:tr• del alto crecimiento en la cr•eación de ---

(75) CESAR, Mar·5.a Amparo y MARQUEZ, Carlos, op, ;.H. p. 252. 
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' ) 

] h b . d 1 .,. b' nuevas p .a.zas, u o una pronuncia a. e eGocupac.::i.on a ie1..,ta 

en las· pr1incipales zonas indtrntriales del pa.Íf.: -como. lo..: 

apunta Carlos Tell o-. en porcentajes de in&.s del 8~, en --

1977 y reás del 7.5% en 1978 y 1979) con una:tendencia p~ 
~ ¡ 

recida en el resto del sexenio, acentu5ndose fuertemente 

en el último año de gobierno. Ademas cJe los desocupados, 

se añaden los ma1..,ginalrnente ·ocupados, cuyos ingresos se 

· a b · a i i · .~ · e 76 ) cotizan por e a] o e . sa ario nunimo . • Con esto se-- . 

reafirma lo que todos conocErnos ~ que los trabajadores ···-

son los que lle van la peor par..,te en el morriento de la re-

cuperaci6n econ6mica del pa1s. En suma, decremento del--. 

salario real, aunado a los fuertes Índices de desocupa -

ción, tr•ae como consecuencia una disminución en la par-

ticipación de los tra.baj ador'es en el ir1greso nacional 

como ya lo señalábc.mos ante:riiol.'"1mente. 

La· polítíca de restricción salarial es posible en -

buena medida por el hecho· de que la clase obrera en par-. 

ticular y los trabaj étdor~s en general están encuadrados-

en un. ma1:co corporativo a través . de la dirigencia sindi

cal o, hablando con m&s propiedad, de la burocracia sin~ 
.:· ! . 

dical, misma que está incorporada al proyecto. estatal. -

(76) TELin, Carlos. 5ll..!..~.t. p. 115. 

'• 
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~or lo que, dada s~ situaci6n, la burocracia sindical¡-¡ 
. ' . 

no puede enarbolar un programa radical de reivindicacÍo 
' 

nes de los trabajadores, pero tampoco es un ente pasivo 
~...,-....~ ... 

. ' ....... 
que responde ·únicamente al Estado. 

La burocra~~l tiene que jugar en dós me -
. . \ 

dios, puesto que sus"relaciones con el Estado y con sus 
.) \ 

representados -e-s·-;·~1a mayoría de las veces' contradic 
\ 

toria. Aunque de hecho apo~a fielmen~e la política esta 
i -

tal y ejerce el control de sus bases, tiene al mismo --
1 1 . • • 

• 1 

tiempó el papel de queda:.c> bi·en con sus agremiados y no-
, \ . 
' 1 

perder la repi.,es·entati vidad y legitimidad ante elios. 
1 

Esto es muy importante debido a que su poder emana 

de las dos fuentes, del apoyo de sus bases y del que le 

brinda diariamente el Estado (protegiéndola de otros 

grupos, reconociéndole el monopolio de la interiocución 

y pr~miándola con prebendas como puestos políticos). --

Mantiene el apoyo del Estado a cambio de respaldar sus-

políticas y proyectos, además de control~r eficazmente-

a sus agremiados. Con lo que respecta a '.. us bases, ob -

tiene el apoyo de éstas mediante la cons·cución de alg.!:!_ 

nas demandas, fundamentalmente de corte ~:.conómico, que-

; beneficien a los trabajadores. 

1 
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Esta política seguida por la burocracia sindical no 

·siempre funciona bien porque, como dicen Casar\ y Márquez, 
! 

ésta puede negociar una política salarial rest~ictiva --

por un tiempo determinado a cambio de prebendas de tipo-
1 \ 

político que aseguren o incluso aumenten su cuota de po-
\ 

der. Pero ne puede perpetuar dicha situación siri arries-
1 
l 

gar la pérdida de credibilidad y que el movimien'to ~;a ·re 
(77) 

base y la desconozca • 

La mayoría de las grandes movilizaciones de trabaj_~ 
' 

dores en la historia de M¡xico se ha produci~~ oor el de . -
terio1,o de la capacidad adquisitiva del salario. En el -

sexenJ.o c1e Echeverría hubo gran efervescencia en el movi 

miento obrero cuyo motor era, é'l,demás del reconocimiento-

. .:~_,:.-___ ""::,de sus nuevas direcciones,. el deterioro de los salarios. 

Fue en esta época cuando se dio fuertemente el movirrJ.en-

to de la insurgencia sindical y del sindicalismo indepe~ 

- i ... diente • 

: i En el período de López Portillo, aunque: · stos movi .. 

mientes pierden fuerza, surgieron otros secores pro~ags:_ 

nistas como los universitarios, los trabaj.::idores del Me-

' tro, de refrescos Pascual y otros, entre los que desta -

can los trabajadores de la educaci6n. 

¡; 
¡I, (77) CASAR M. A. y Mt1RQutZ C. op. cit. p. 256. 

-·-.. 

J 
/ 
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2.2.2 i' PoLfTICA SALARIAL CON RESPECTO A LOS TRABAJADORES · 
i 
¡ DEL ESTADO, ~/ 

Por tradición y estrategia política el gobierno se 
,.....---

ha "ábocado a ejercer un control directo sobre los traba 

jadores al servicio del Estado que realizan funciones -

claves. Ahora bien, debido a los problemas financieros-

que se padecieron, el recorte presupuestal federal que-

se implantó durante el primer año de gobieJ:'no afectó, -

principalmente, las áreas de .salud y educación: el lla-

mado gasto social. 

Durante el primer bienio del mandato gubernamental 

de López Portillo, los trabajadores que más se vieron -

· afectados por los recortes presupuestarios fueron los -

de la educación. Los bajos salarios a los maestros per-

mitieron que el Estado, como ya se mencionó, disminuye

ra el gasto social y aumentara el gasto orientad~ a la

·~ d 1 í c7s) prorr~cion e a econom a • 

Dentro de la política salaria 1 del régimen, los au 

mentas de salarios para todos los trabajadores adscri -

tos a la administración pública, incluídos los maestrios, 

( 7.8.) /IBOITES, !lup,o, 11El S.:üario del I:ducador en l~iS;dca (1925-1982 )" 
en revicta Coyoac.:ir.:..i..i.:éxico, 198tf. p. 79, no. 16, 

... 
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· se anunciaron cada 1° de septiembre en el informe de ig9f 
1 

bierno como ya es cost~~bre, pero con el estric~o apego 

a los topes alari~~le~ .... determinados ya de aumentd, Por - \ 

ello 11al fijarse. los s:;_;1:i:i.os mínimos al inicio lde cdda 

año, se determ¡:~J)~:~-~cn el t~pe salarial: Ed las 
1
ne ' 

~ \ 1 ¡-
gociaciones colectivas· de· los sindicatos más grandes :se 

midió por pri.~~-1'.'B:Y-é:¿? la ';~apacidad del sistema para ---
1 

imponer ese tope, confirmado por el incremen-ro a'. los --

trabajado1'es del Estado. Entre 1977 'y 1979, la implanta 
\ -

ción del tope.,, encentró poca o ninguna oposición de -
i 

los sindicatos oficialistas y se impuso a pesar de la -.. 
oposiqión y de las huelgas de algunos sindicatos 

1
autonó 

mos más importantes 11 <79 ). 

En lo que respecta a los topes e incrementos sala

riales, tanto de los relacionados con los mínimos como-

los· del sector pÚblico, el siguiente cuadro es revelador, 

PORCENTAJES DE LOS INCREMENTOS DE SALARIOS DUR.A.NTE 
1977 1982 

1977 1978 1979 1980 HJ31 1982 

Tope Salarial 10.0 12,0 13.5 20.0 2~:.o 29.7-35 
Salario Mínimo 10.0 14o1 16.8 17.7 3;i. 2 34.2-30.0 
Servidores Fú- 10.0 12.0 13.5 25.0 22·., o 
blicos •. ::.2. 5 

IUENTES:BIZBEffi. op. cit. p. 175; C.cmisión Nac.1.cnal de los Salarios 
1-illlirros • 

(79) BIZBERG, Iliin, op. cit. p. 173. 
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En lo que a los profesores se refiere, la baja en

' su salario la podemos consider•ar como una mani1festación 
! 

1 

1 

del control· y subordinación a la que han sido 'sometidos, 

ya que a partir de los años cuarenta la movilización ma 
\ 

gisterial viene desmantelada e incorporada al Estado a-

través del SNTE( 80 ) •. Como ya se ha visto, la Di~ección-
• 1 

Nacional de éste ha sido una de las más comprometidq.s -
--.---.. ... ·" 

en el apoyo a la polítióa del gobierno en turno y a sus 

planes y programas. Para lograr este objetivo, ha im 

puesto una política sindical antidemocrática que impide 

la participación del conjunto de los trabajadores de la 

educación en las decisione.s fundamentales del sindicato, 

comn instancia organizacional de- defensa de sus intere

ses. Esta política se ha expresado siempre en no levan-
~·- ··~l---;··· 

tar las demandas de los educadores y sobre todo en imp~ 

d . 1 . . ·~ 1 1 d 1 . ( 8i) ir a mov1l1zac1on para e ogro· e as mismas • 

1 
1 
1 ··-·-· El férreo 

. --- ------- -· 1-- --
control sindical que ejerce el SNTE so-

··! 

-------f 

,, 

·--;¡ bre la gran masa de sus agremiados tuvo, desde mi punto 
! 

de vista, graves costos políticos, como es el caso del 

conflicto que se desarrolló en el interior del sin'--

( 80) ABOITES, Hugo, ~:_i:!!_ p. 82 

(81) HERJIAN:CEZ, Luis y PEREZ ARCE, Francisco, op. cit. p. 216, 

·- ...... , 

J ,. 
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.1 

.¡ -·.el 

¡ 

dicato. De este modo, es posible establecer una rela -

ción muy estrecha entre la pérdida de 1 poder adquisi t;!. 

vo de los salarios y la acción sindical, medida primo~ 

dialmente por la actividad huelguística; obviamente, 

sin dejar .. de lado la antidemocracia y cor::'upción que -

pr~--dentro del sindicato) así como la sistemática -

oposición de Vanguardia Revolucionaria a la participa

ción de otros g1•upos o corrientes e·n la toma de deci -

siones. 

Es dentro de este contexto que el incremento de -

los precios al consumidor (en 1980, la inflación fue -

de 32%, mientras que en 1981 fue 28.79ó) jugó un pape1-

de vital importancia en el estallido del conflicto ma

gisterial. Por ejemplo, los costos de edificación de -

· vivienda de interés social se incrementaron en ~hiapas 

(lugar de origen de la insurgencia magisterial) en un-

29% y en un 52% en 1979 y 1980, respectivamente, en -

tanto que la variación porcentual nacional fue del 25% 

y 29% para esos nusmos años, además de que la presen -

cia de trabajadores petroleros irr.pactó inflacionalmen-

te la economía del sureste del país. 

1 .'" 

1 
1 
! 

I· 
i 
' 

: 1 
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1 1 

l·, 
------

cos·ros DE EDIFICACION DE INTEHES SOCIAL 1 í 
1 ¡ 

·---- 1 

ANO 
REGION 

1980 
1 \ 

19 81 \ 

Nacional -~='=Q5 ~~~~~~~- ~ ----------
\2 9 
\ 

Chiapas 52 

J:'uente: Indica.dores Ec:cnómicos del Banco de México 
J. L. P. 6 ° informe 1

. de gobierno 

32 

Con salarios ínfimos, los docentes no podían com
i 

petir contra w los sueldos que ganaban los que tra.~aj a -
• • 1 

ban en Pemex. Así pues, la inflación, a.centuada e'n las 
f . 

zonas donde Petróleos Mexicanos desarrollo intensa ac- _ 

~ividad,.es también una más de las causas.que obligan7 ' 

al profesorado a lanzarse a les movilizaciones de des -

contento ( 82 ): · · 

La evoluci6n del salario de los educadores es en-

buena medida voluntad política del Estado respecto a -

sus trabajadores: mantener sus ingresos al núnimo y --
/ 

! I 
1 utilizar el deterioro del ingreso de los docentes ha -
! 

1 
1 

¡ 
!, 

sido "un mecanismo que le permite r~duci1, el gasto eclu 

, cati vo per capita de maestro y así aumen"'..:ar al mismo -
1 

( 82) IM/l.Z GISPERT, Ca:rlo$ .5J2.: cit. p. 28L~ 

·\ 
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'" 

·4·· .. 
tiempo la capacidad del sistema. La rela.tiva expansión 

1 

. del sistema se debe, pues, sobre todo al abaratamiento 

1 

! 

brutal de 
.,. (83) 

la mano de obra del trabajador .de ld educa -

e ion • Por lo que la lucha por el salario adquiere-
' 

una gran 

\ ) 

relevancia. 

2·~3 CAUSAS DEL MOVIMIENTO, 

. .. 
2,3,l, CAUSAS GENERALES, 

En el análisis precedente acerca del sa~ario de-

los trabajadores al servicio del Estado en general y -

de los maestros en particular se demostró, que en tér-

minos de poder adquisitivo, éstos vieron reducir su sa 

-- -~-:---"":- lario en los· primeros cuatro años de gobiei~no lópezpo.E, 

tillista. Con el aumento del 10% en 1977, sólo compra

-¡ ban·_el 90.5% de los bienes que. adquirían en octubre de 
¡ 

. 1 1976; el aumento de 1978 les perrrútió comprar el 89.19.s; 

:¡ para el año de 1979 obtenían el 81.5% de los bienes y-
' 

1 
I' ;I ¡:. 
,¡ 

1, 

1 

para el año siguiente sólo un 80.3%. Así pues, se da -

un deterioro de 19. 79.s en cuatro años de gobierno de Ló 

(83) /iBOITES, Hugo, o_p. c.1.t. pp. 92-93. 

' 'i·· ~ 

) 
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. ( 8lf) • 6 pez Por·t1.llo que se 1ncrernent en los dos años si-

guientes del mismo régimen, pues los salarios no aumen 

taron en la misma proporción que la elevación de los 

precios ele los bienes y servicios. 

;.,..r.ste problema se da a nivel nacional, pero se agu 

dizó gravemente en las regiones del sureste en donde -
1 

se encuentran las zonas pe.troleras •. Por ello no es gr~ 

tuito que fuese primeraIT&nte en Chiapas donde se gestó 

un conflicto magisterial cuyas demandas principales 

consistie~on en: descongele~ierito de sobresueldos, ~u 

mento salarial y pago de salarios atrasados, ya que 

los profesores chiapanecos, además de sufrir la acele-

ración inflacionaria, teníanel problema del retraso de 

sus pagos, que en muchos casos llegaba a ser hasta de-

2 años(SS). 

La cuestión de no pagar puntualmente a un buen nú 

mero de profesores es un problema que se viene arras -

trando desde 19 20, po1,que el Estado, a través de· la -·

SEP, no ha sido capaz¡ de generar un sistema de pagos -

que agilice los trámites y que el:i 11ine retrasos, erro-

. i 

(84) "Los Trabajadores Reciben 20% Henos que Hace 4 Años". en Punto 
Crítico. nC.m. 114; diciembre de 1980. p. 14. Y er. AFJUAGA, 

: María de la Luz. "El Mar.dster'io en Lucha11 en Cu::;d,'Crnos Políti-
'" , -~=- l·'.8xico; EcL E:r.2.; Enero··n:m'ZO de 1981, núm. :27 f.'· 33, 

( 85) 

1 

' 

"'l'estirnonio.s de !·'.aestl.'cs Chfo.panecos". Julio de 1~1f;Q. citado -
pol:' /1 RiUAGA, Muroí.w. de la LÚ ~~. op. cit. p. 84. Y en ~;1\SS:C l~ AF.V AEZ , 
Carlos Eduardo. LR Lucha de Jos Trab;:i:i a.cor1e.s de J..:' I::dec2cio11 
(SNTEJ_y la Respuo[>t:.::t cie.l · t::::i:ado l·'.exi;:ano :1~7'.:l--1~•·~-1. !·\~:deo; Ed. 

UNAM-ENI::P-fU'agón. Tcd.s h'ofesiorwl. p. 32. 
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1

res y omisiones en la entrega de los sueldos devengados 
1 

a su personal. 

Este es un cuello de botella que hasta 
\ 

la'. actuali
\ 

idad no se ha podido subsanar, y que se ha convertido en 
\ 1 

una de las causas del movimiento magisterial~ n~ sólo}~ 

Chiapas, sino de otr~s estados •. Como di~e María\ de la 
. \ 

Luz J\J."'riaga, 11Así, encontramos q_ue el detonador·--del-' con 

flicto magisterial en Chiap.~s y Guerrero es el retraso

de pagos y la acelerada inflación regional; ••• en Oaxa

ca el movimiento se inicia después de que el r:Qm.:i.té Ej~ 

cuti vo Seccianá.l (CES) usa al magisterio para el deseo-

nacimiento del.delegado de la SEP en el Estado; en Hi -

dalgo lo que desata al conflicto es el intento de mani-

' 
., .. pulación de .los trabajadores de la educación para repu-

diai.., a sus campaneros maest1"'os de Oaxaca"(SS). 

¡- A pesar de que los conflictos magisteriales regio-¡ 
--! 

nales fueron generados por dinámicas específicas, aten

¡ diendo a las demandas o aspiraciones muy pa1..,ticulares -

1 

1: 
'I. 

de su zona~ se pueden detectar, haciendo abstracción de 

demandas particulares de cada región, dos causas funda-

mentales, una de ·tipo económico-social y otra de índole 

(86) ARRIAGA, Ma. de la r,uz. ~· cit. p. 

1 
/ 
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-----
político-sindical,.~ue originaron los movimientos re 

gionales, zonales,y est~iales o nacional, si es ,_ 
~~ 

'· ....... , 

1 

1 

1 
1 

: ( 
' 

se 

· 1e puede llama1., nacional-o.l movimiento. 

tue 

"- .. ·- \ 
~----o " 

1) Causas de ti'J?_o ~·q~nómico-social. 
"" 1 

Se resumen eh 
' 1 

el deterioro de las cond{ciones 
., \ de vida y trabajo de '-

. t 1 

los trabaj adores_.de--la educación, a raíz Cie la acelera 

da inflaci6n y la estrict~ aplicaci6n de los topes s~

lariales, así como en el retraso de pagos. Ademá.s de -

las restricciones en 
. \ . 

el gasto social del Estado, ~n es 
' -
\ 

pecial los rubros de salud y educación,· que se aplica-
. i 

ron desde el inicio del régimen presidencial de José -

López Portillo. 

Los precios crecieron en·un 136.2% de octubre de -
~ 

1976 a octubr~ de 1980, segGn datos del Eanco de MSxico, 

y lo·s aumentos salariales fueron aproxima:!amente en es-

te mismo lapso de 50%, lo cual significa ~ue los maes -

tros vieron reducir su capacidad adquisitiva en estos -

cuatro años , como ya se anotó anteriormer;-:e. 

Ahor'a bien, en cuestión de . las. restricciones del -

gasto social del Estado fue muy evidente '¡_tle en los pri 

rr.eros cuatro a.fios de dicho gobierno la pec·.'ticipación --

·\ 



' 

·.•.·:. 

se 

: .. 
¡porcentual del gasto en salud y educaci6n dentro de la 
¡ 

'inversión pública general desciende, la primerJa de 2. 8% 
! 

en 1977 a 2.7% en 1980 y la segunda de 4.3% en·. 1977 a-

:3.7% en 1980( 87 ). 
1 

2) Causas de Índole político-sindical: 

, 
1 

\ . 
la ant1derno 

cracia y corrupción en el SNTE y la pérdida de legitirni 

dad del grupo Vanguardia Revolucionaria. en la dii.;ecdción 

del mismo, por la .incapacid.;i.d de la dirección del Sindi 

cato Nacional de Trabajadores de la.Educación para ene~ 

bezar cualquier demanda que fuera más allá dP la políti:, 

ca salarial del Estado destacan como las principales. 

La política sala1.,ial de Vanguardia Eevolucionaria 

~s la que hace posible ~a sujeción de los maestros a -

los topes salariales.y la que.carga con la responsabili:_ 

dad sindical del deterioro en las· condiciones de vida y 

de··trabajo de los mento1.,es. No es solamente la marcha 
- ·t·--· 

·,..-.. trágica de la economía J..a que arroja a los maestros a 

!· 

:i 
" ;¡ 
' 
1 
! 

les calles, es también la estructura de control sindical 

la que perfuite el deterioro incontestadc en las candi -

cienes de vida y, por esto, es la polítita sindical la-

(87) Información tomada dc.l anexo estadístico Er del 4ºInforme de 
gobierno de López Po11tillo, citado en Arriu'.a, Ma. de la Luz. 
:?E· cit. p. 81. 

) 
/ 
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'., 

que es cuestionada en el nivel político de la lucha ma 

. . 1 1 . . t .- . C33 > gister1a por e meJoram1en o econonu.co • 
¡ 

\ . 
1 1 

La política saJarial de Vanguardia Ravoluci~nari~ 
..... ......,_ .,"__ . 1 

se concreta ·a: ~o~icitar ~ñ "incremento sustanciar y , 
................ ·- -·~·-- .... - \ ~ " l ll 

permanente al s alar:~.-~:;-1-in fijar montos o canti1ades~ 

específicas de aumento\sa'larial. Presenta. directa.mente 
" \ 

sus pliegos pe ti torios~ c. ias autopidades edu.cati vas con ---- \ . -------- \ ' 

demandas tan ambiguas como\ J.a de los salarios u o,tras-

de carácter secundario, co~.tentándose con lo que pond~ 
i 

dos amente le otorga la SEP. En los afios previos 1 • • 
a~ ::.ni 

' 

cio del conflicto magisteri21, V. R. se limitaba a\ agra 
\ -

decer el aumento anunciado por· el presidente en e! in-

forme anual de septiembre. 

En síntesis, las dos demandas fundamentales que -

. hicieron que el movimiento magisterial se originara --

fuerqn: el deterioro en las condiciones de vida y la -

antidemocracia en el SNTE. 

Cabe hocer notar que la gran mayoría de los maes 

tros, cuando menos en el inicio del.1movir.iento, prov~ 

nían de zonas o áreas no urbanas con un~ alta propor-

ción de personal con rr.enos de 10 años de ~:iervicio en-

·\ 

(88) IMAZ GISPERT, Carlos y SALIHAS ALVAPJ:.Z, San~ud. op. cit. p. 376, 
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;, ... 
la SEP, y de localidades dispersas en las region~s más 

i, 

pobres de.l país. TaJ.es son los casos de Chiapas, Oaxa
! 

ca, Guerrero, Morelos e Hidalgo, lugares en dende se -

dió con mayor intensidad el movimiento magisterial; --
1 

.por ello es muy acertado lo que plantea Olaf Fuentes: 

... en las regiones. mencionadas • • . una buena propoE_ " 
ción de los profesores eran jóvenes que trabajaban ~n 

/ 

condiciones precarias> [ademáiJ esta.ban ubicados en -

zonas campesinas, con una alta densidad de población-

indígena, en donde la miserJ.a y la explotación más --

aguda habí.a11genei..,ado diversas formas de lucha y i.,esi~ 

tencia, represi6n y violencia institucionalizada. 

"En el Valle de Héxico, con otras característi -

_ cas, existe .también una situación social conflictiva, 

por la combinación de luchas obreras y poblamientos 

; · marginales, en cons·tante movilización por la tierra y 

:_los servicios urbanos. Ello determina una fuerte vin-
. i 

'I · 

! 
I' 
,1, 

culación de los profesores con las condiciones de vi-

da de las masas explotadas, que en buena parte eran -

sus propias condiciones ••• , ·Gdemás, muchas veces] .. :-

el profesor no era un elemento externo que se hubiese 

integrado a un ambiente nuevo, sino que provenía de -

. d . b' 11(89) or·igen e ese mismo am 1ente 

( 89) FUENTES, Olaf. 11En E~;"'.:e Número u. en Cuadernos Políticos. Méxfrr.: 
Ed. Era; Ene:ro-mm.:izo de 1981. núm. i';f:;:-;¡:-;. 

·. •',.,_, 

) 
I 
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- - / 

magisterio nacional es un sector de trabajadores muy he 

terogéneo, no sólo en cuanto a salarios entre rurales y 

urbanos, sino también hay enormes diferencias culturales; 

y de origen de clase. Ahora bien, las diferencias sala-
/' 

.--

ria les entre los profesores del campo y la ciudad en el 

mismo nivel de instrucción ha sido una desigualdad que

se mantiene hasta nuestros días y un motivo constante -

h d 
. . (90) de las luc as el magisterio .• 

Los maestros ubicados en las grandes localidades -

urbanas trabajan en condiciones menos desfavorables. 

Po~ su escolaridad más prolongada, por la antigüedad y-

promoción escalafonaria o por el hecho de establecer ·re 

laciones personales y políticas tienen mayor acceso a -

puestos mejor pagados, a la enorme red de la administra 

ción escolar o, en su defecto, al recurso de las comi -

sienes sindicales. Hacia el otro extremo, la situación 

laboral se hace cada vez más precaria y difícil,. hasta

alcanzar a aquellos profesores de localidades semiur -

·, · banas y rurales con ingresos salariales mucho menores, 

escaso acceso a los servicios y prestaciones) y en -

cima de ello, afectados por la ineficacia burocrStica 

i 
(90) IMAZ GISPERT, Carlos y SALINAS AiiVA!IBZ, Samuel, loe, ci.t, p.11 

j 

I' 
1 
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l 
!y sujeto-;-;--las ___ más cÜf.íciles condiciones de trabajo( ~i). 
! / 

/ ! 
! ' ; \ ( 

.. 
/ 

Concretando,- diremos que el magisterio nacional es 

un grupo altamente''e,~-!:.~_:_-;ficado en todos los .ni teles' 
' . 1 

(cultural, sal~~~a_:__~-~a~oral), situación que au¡ada a - ·\ 

las dos causas fuñ'da.meln:-1· les ya mencionadas (ecor)ómico-
' 1 '" -sociales y polÍ tico-s:i.nd'icales)' hicieron del magiste -

\ 
rio menos fav<?reci~ gr·upo 

\ 
\ 

altamente explosivo. 

1 

2;3~2 CAUSAS EsPECf FicAs 

·El movimiento magisterial cobr6 especial relevan -

• ~. • ( S O G . \ . V . . en ciertaci Pegiones ureste, axaca, uerre~9, a~ cia 

lle de México, Hidalgo, etc.), motivo pór el cual resul 

ta pertinente analizar brevemente la forma específica -

en que tanto las causas socio-económicas como político

-sindicales incidieron en estas zonas. 

· Particularmente, en lo que respecta a los maestros 

de las zonas del sureste, cabe mencionar que éstos se -

vieron fuertemente afectados desde que aquella área del 

: / país se convirtió en una zona petrolera; puesto que la-

llegada masiva de trabajadores y empleados con altos sa 

(91) FUENTES, Olac. ~~· p. 4, 
1 
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l larios frente a una oferta limitada de bienes 1y servi-
1 

• i 
cios en manos de los aca.paradores y monopolistas, hizo 

que el precio de aquéllos se elevaran desmesuradamente, 

i es pe ci almente en lo referente a alimentos y vi Jienda ( 9 2 ), 

\ 
De esta manera,- ia presencia de petróleos Mexica

\ 

nos, así como de la Comisión Federal de Electricidad y 

de otras dependencias oficiales, estatales y paraesta-

tales, que otorgan mejores salarios. é:t sus trabajadores, 

dejaron en desventaja adquisitiva a los profesores (y 

a los trabajadores rurales), provocando una escalada -

de precios~ "que lesiona. el ya de por s.í r·aquítico sa

lario que percibe el magisterio"C 93 ), 

·En lo· que respecta a los educadores de Chiapas, 

su situación se ha agravado según. el testimonio del --

'cc..~-' ' debido a: 
1 . -

. ¡··· 

1' 

: ¡ 
i 

a) la creciente alza de precios de los artículos 

y servicios de primera necesidad, principal -

mente en la zona nor>te de Chiapas y 'l'abas co , ... 

( 92) !1i2r.ifiesto del MRM. Documento reproducido en PELAEZ, Gerardo. 
In:::1_¡rg,enten r-'.2i:;isterial. p, 11. 

(93) Tr•ibuna P11oli::taria Ni:). 26, Oct. de 1979, citaco poi' PELAEZ, 
cr~rardo' ~E!..!:~~ p. :1.2. 

) 
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\ 
~ \ 

por las fuertes inversiones de PEMEX .-y .. C.F.E. 

en e.l Sureste. ) 
1 

b) La desatención y la falta de previsión del go 

bierno federal y estatal, a través de la SEP, 

para mejorar• la situación de los maestr·os. 

e) .La apatía e incapacidad de los. dirigentes sec 
• 1 -

cionales y nacionales 'ctel 'SN'I'E para. buscar --
-- . ) 

las alternativas que pe1"mi tan satisfacer las-

demandas y defender el derecho de los trabaja 

dores(S4-). 

Como.podrá apreciarse, las condiciones salariales 

del profesorado chiapaneco eran bastante críticas y, -

además, se insertan en una región económica y geopolí~i 

'ca importa_n:te, como se desprende de la declaración que 

hizo LÓpez Reyes, en aquel entonces rec·tor de la Uni -

versidad Autónoma de Chiapas, al decir' que el estado 

.. . ! . ·es "zona estratégica nacional puesto que posee 4-09ó de-
...... ,/ 

1 
1 ¡; 
1¡ 
1 • 

i 
¡¡ 
'¡ 

i 
1 ¡ 

... 

los recursos hidrológicos y 25% de los hidrocar~uros"
f 

y colinda adem~s "con el polvorín de revoluciones so -

. 1 c1 . .. • 11(95) cia es que omina centroamerica • 

En Oaxaca la situaci6n es realmente desoladora,-

. ( 94) CCL de Chiapas, El Eovimiento t~ar;istel1ial Chiaoaneco. Mate-
~-· __._ __ _ 

tia.les d.e disr;usic.·n y é.ln<üisis Ne. 1 ,Junio cic J9'/'3 p. 5, 

(95) L'lW MAS UNO •. Junio 17 de 1979. p. 3, 

) 
/ 
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pues según dat:)S e información vertida por la Comisión 

Ejecutiva del Estado, órgano que concentra a la disi -

dencia magisterial, ~e dice que para el año de 1979 la 

realidad es la siguiente: el 82.9% de la población ti~ 
.,,,,·· 

ne u~,.ingreso al mes de $ 500.00; el 85% habita vivien 
/' 

das de una o dos habitaciones; un 1+2% de las personas-

mayores de 10 años no sabe leer ni escribir; el 33% --

dispo'ne de servicio médico .• Agreguésele a esto otros -

factores estructurales que inciden permanentemente en-

d . . d b . d 1 . . ( 96 ) las con 1c1one s e tra aJ o e ·magisterio . • 

Por otro lado, el Estado de Oaxaca es eminentemen· 

te. agr·Ícola y su aportación al PIB del país es de 1. 4%. 

La inversión en el sector industrial decreció 12.3% en 

1979, con respecto al año anterior, mientras que el co 

mercio ha aumentado en forma importante. La economía -

Oaxaqueña se sustenta. o sostiene todavL·~ en la cada --

vez más empobrecida clase media, a la cuJ..l pertenece -

1 . . . 1(97) e gremio magisteria.. . • 

La baja o nula ~roductividad agropecuaria influye 

directamente en los precios al consumidcr, elev&ndolos 

por arriba de la media na6ional, debido n que los co -

( 96) Comfoión Ejecutiva de los trabajadores ele -.. o\ Educación Sección 
X}:II. C2l:i:.inemos H o. 1, 1·~2.YCJ de :í. '] 8 O, p, 6. 

(9~) Ibidem. p. 7. 
! 

l 1 

1 

1 
! 
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rnerciantes están estrechamente ligados al agr~·:·· También 

es importante señalar que el fomento a la actividad ·-tu
! 

rística repercute de manera negativa en los trabajado -

res, puesto que la demanda efectuada por los visitantes, 

principalmente extranje1..,os, establece un nivel .. de pre -

cios que está por e~cima de las posibilidades de los --

oaxaqueños ante la falta de mecanismos adecuados que -
) 

controlen 
. . ,. (98) 

los precios de las mercanc1as • 

A grandes rasgos este es el ambiente que permea a

· los trabaj2dores de la educación en la zona del sureste 

y Oaxaca, ·por lo que la reacción de éstos no se hi:c.o es 

perar, dado qüe sus salarios resultan insuficientes pa-

.r·a afrontar la situación. Es &sí como en un primer mo -

·mento, sigu.iendo y respetando su orden estatutar·io y -

sus 6rganos de gobierno superior sindical, plantearon y 

demandaron como necesidad justa e inapla.zable el deseo!! 

·gelarniento del sobresueldo por concepto de vida cara, -

así como el au:rr.ento de 100% al mismo. Al r.o tener una -

respuesta positiva, el problema se complica y profundi:-

za, como se ver~ en el siguiente capítuJ.o. 

En lo que ae refiere a la situaci6~ de la regi6n -

(98) Xdem. 

) 
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de la Montaña en el estado de Guerre1•0, diremos que -

aquélla es una de las cinco zonas en que se divide el 

Estado y es el área más castigada en todos los aspec

t-os. En esta región, la dieta principal es la tortilla 
---

con ghile y sal; el analfabetismo es del 80%; la des
/ 

nutrición se extiende a lo largo y ancho de los 20 mu 
' 

nicipios que la conforman. los indicadores económicos, 

sociales y políticos, culturales, etc. marcan a esa -

localidad como una zona de castigo, en donde jam~s se 

tiene la seguridad del alimento familiar y en donde -

la represión está a la orden-del día(gg). 

Esta es la escenografía en· la que actúan los pr.e, 

fesores de esa zona y cuya problemática específica se 

ve influída por las condiciones generales de la poblE:_ 

ción. Los mentores particularmente padecen los bajos-

salarios, la incomunicación y olvido para el desarro-

llo profesional; la división entre sistemas (federal, 

bilingüe y estatal); ·1a indiferencia de los represen-

tantes sindicales de la Sección 14 y la falta de pre~ 
1 

taciones sociales, por ejemplo, clínicas y tiendas -

del ISSSTE(iOO). Estas son las dificultades del maes-

( 99) Cc:%unicado, del Consejo Rcgicnal Sindical de la 1-:ontaña de 
Gum,rero, novforr.bre de 1979. citado en PELAI.:Z, Cl:':r2rdo. op, 
cit. p. 16. _ ... 

(1PO) Jciem. 
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tro en la zona de la Montafia. 

Frente a la situacién particular que mencionamos 

para los educadores de la zona del sur•este, Oaxaca y

la región de la montaña hay algo en común para·ellos, _...,,. 
_./ ,. ( asi como para los demas Estados lforelos, Hidalgo, V!i::. 

lle de. México, Yucatán Puebla, Guanajuato) donde la-

lucha tuvo una gran relevancia, inclusive para aque--

llos otros Estados con participación insignificante,-

que es la repentina baja del poder adquisitivo de los 

salarios. 

Por eso, en una importante 9antidad de secciones, 

la motivación inicial de las luchas fueron la·s d.eman-

das económicas. Al no encontrar respuesta de las auto 

ridades sindicales y educativas el problema magiste -· 

rial toma otros cauces como se verá más adelante. 

l 
1 
1 

[ . 

: 1 
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El deterioro de las condiciones de vida por bajos 

salarios o falta de pagos, el empobreci~iento 1 del eje~ 
cicio profesional por la antidemocracia que reinaba en 

las escuelas, los hostigamientos, la represión.directa 

en forma de despidos e incluso el asesinato, constitu

y6 el antecedente inmediato de las luchas que libraron 
) 

los profesores a partir del afio de 1979 y que se exten 

dieron hasia 1982. 

Con el ob~eto de hacer lo m§s clara posible la e~ 

posici6n de los eventos,.~sta se ha dividido en cuatro 

fases. El criterio que se utilizó para tal efecto fue-

~l inicio de las grandes oleadas y sus respectivas eta 

pas de reflujo. 

3,1. PRIMERA FASE 

El surgimiento del conflicto magisterial tiene su 

origen en Chiapas, lugar en donde los profesores toman 

la iniciativa exigiendo el pago de salarios retrasados, 

pues había casos que el adeude era desde 1977. La fe -

cha fijada por ellos para la resolución ele los proble-

mas de pago, se habÍc?. vencido sin enconü1ar n1ng~na 

) 
' 
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(101) , respuesta , ni de las autoridades educativas ni de-

' . 

la representación sindical. Ante esta situación, respo!}_ 
! 
1 

dieron con ·la huelga que estalló el 16 de septiembre de 

1979 participando alrededor de 15 000 rraestros( 102 ) de-

las secciones 7 y 40. Sus peticiones se centraron, ade-
' 

m~s de la anterior demanda) en el descongelamiento del

sobresueldo y su incremento en 100% por concepto dc,1 vi

da cara. Dicha petici6n era muy justificada ya que en -

Chiapas, como en todo el sureste, se había producido 

una. despr1oporcionada elevación del cesto de la vida. 

Además, lps sobresueldos no se revisétban desae el año -

de 19 5 6 ( 1 O 3 ) • 

En plena huelga, la dirigencia nacional mandó a un 

grupo de pr.ofesores comisionados al .estado con el pre -

texto de consultar a los paristas, pero la finalidad era 

la de presion2r a los mentores chiapanecos para que 

--·aceptaran los $1,500.00 mensuales de incremento al suel 

:: do base que ofrecían las autoridades educati~as. 

1 

·' 

(10:1.) MASSE NARVAEZ, Carlos E~ op. cit. p. 34 

.002) IMAZ GISPERT, Carlos, cp. cit. p. 299 

(103) PELAEZ, Gerardo. Inrnrgenc:i.a l~a~'isterial. p. 10 

) 
/ 
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i No obstante-la proposición de aumento ele la SEP a9. 
1 1 

salario directo, la demanda de descorigelamiento de lo~ '. 
j 

sobresueldos no encontr6 eco, ni en aqu€lla ni e~ los~ 
' ' ''-...... 1 i 

. representantes sindicalc~-· De lo contrario se. hubiesen 

evitado mu.c~~s'problemas\, como J.o destacó el 0 entbnces-
'-. --'-.... 1 ' 
-~ 1 ! : 

Secretario de la Com~~i6ri del Libro de Texto Gratuito-
\ 1 
' \ 

Ramón G. Bonfil al poneY.> oe manifiesto que ''el proble-
, 

•• fY . . 

ma de los maést:r.oS"de Chiapas puede extenderse Y: adqui_ 
1 

rir• magnitudes nacionales;. por lo que urge una revisión 
\ ¡ 

a fondo de los tabuladores de sobresueldos de los pro-

fesores de diferentes regicnes del país~(l0 4 ). 
w 

i 
La revisión de los tabuladores no se llev6 a cabo-

como lo pedía el Sr. Bonfil 5 y la resonancia del movi-

miento chiapaneco trascendió a otros estados, Guerrero 

Oaxaca y Tabasco, que también fueron a la huelga, por-

reivindicaciones similares a las que días antes enarbo 

lab~n sus homólogos chiapanecos. A estas alturas, la -

extensión del movimiento a otras regiones poco a poco~ 
' 

se iba entretejiendo y consolidando. Mientras tanto, -

los 378,000 educandos continuaban sin.clases desde el-

16 de septiembre • 

. (104) UNO ,MAS UNO 3 Oct. de 1979, 

·\ 
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A partir d~l 8 de octubre numar:L:m alrededor de
l : 

600,000 los aluwnos sin clases, ya que se habían adh~ 

T'ido al par10 Oa;:::aca y Guerrero. 

1 · 

1 

'· \ """"-,~ .......... +,···-. \, 

El m;vimiento hu.elgu:tstico en el esta.do de Chia-
·., i \ ! ·I, 

pas finaJ.izó ~'J:''a-1~. 13TCie octubre, debido a la! prie --
.,"' 1 

si6n que ejerci6 la di~ecci6n sindical nacional. El le 

vantamieniD de l~.~hudlga· se 11eéüizó a r·aíz de la reu -
- -· ----- 1 

\ 

ni6n sostenida por el Scicretario General del sindica-

to con representantes de.l Consejo 'central de Lucha. 

del sector de prcfCGOl'eS ce Chiapas. Los paristas 

aceptaron \os $1,500.00 p1"'opuestos por la SEP, ~on la 
i 

condición de que fw.::.r•a el inicio de une. ne.gociación -

para obtener un·incremento mayor; asimismo, lograron-

que no tuviesen operatividad las actas administrati -

vas que fueron levantadas. Por otra parte, acordaron

formar una comisión mixta CEN-CCL para revisar perma-

nentemente las condiciones ele vida de los docentes en 

el esta.do. 

A estas alturas, el hecho más significativo del-

movimiento consistió en que los contingentes de profe 

sores de Chiapas, Tabasco y La Laguna instPumentm:ion-

una forma 01:ganizacional que se.ría. mod8lo a seguir pat"' 
1 
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; .... 
el profesorado que se integr6 a la insurgencia: el Con 

sejo Central de Lucha, Este es un organismo que las -
! 

propias masas instriumentan 1~n el transcuroso de su lu -

cha. Lo constituyen representantes por> delegaci.ón o -

centro laboral, cuenta con una comisi6n coordinadora a 
' 

nivel seccional o estatal y comisiones que se encargan 

de las tareas de información, relaciones, finanzas Y,: -

educaci6n político-sindical. La gran mayoría adopta ~~ 

ta forma de organización, con excepción de Oaxaca que-

implementa una dife1.,ente, pues ahí se constituyen comi 

tés de lucp.a que mandan representantes a una asamblea

( 105) permanente .• 

Con referencia al descontento en la zona de la Mon 

tafia en Gu~~rero, el consejo regional sindical dió 48-

horas de plazo a las autoridades educativas para que -

resol vieran sus peticiones, dentro de las que destaca-

: ban, aumento salarial del 50% y de 100% al sobresueld~ 

:¡ así como igualdad de derechos para los profesores bi -
/ 

1 

lingües, base a los eventuales, reconoc~:niento de an

tigüedad a los federalizados, etc. Una vez transcu -'-

rrido el tj.empo otorigado sin que. la SEP i 1 espondie11 a-

(105) MASSE NARVAEZ, Ca1~1Gg E, ~ ci.:_t.:._ pp, 55-57. 

) 
/ 
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1
favorablemente, los montafieses decidieron realizar -

1 

paros escalonados como medida de presi6q, ade~~s de

tornar las instalaciones de la subdelegaci6n de Educa 

.ción Pública en el estado. 
1 

El conflicto en la región de la Montaña llegó a -

su fin una vez que fue fuertemente repr1mido 

fuerzas de 1 orden. Al mismo tiempo, se abrió 

1 

por las
; 

ei"'.diáÍo 

go con las ~utoridades correspondientes. El paro se -

levant6 el 8 de noviembre obteni~nd~se plazas de base 

para J.os maestros, la fo~rmación de una Comis .' 'Sn de Es 

tudios Socioeconómicos pára fundamentar el ·aumento a·-

sobresueldos, aumento de raciones para escuelas alber 

..... 

gue y becas para alumnos de secundaria y otras prest~ 

-·········-·cienes de orden profesional. De las 18 demandas, sólo 

se resolvieron 10 relacionadas con asuntos asistencia 

les y se dejaron de lado las de tipo salarial y polít! 

... . !_ . ca-sindical ( 10 6 ). 

: ¡ 

1· 
;I 
i¡ 

1 

·1 
1 
1' 
1 

Por su parte, los mentores de Tabasco rechazaron-

la propuesta de la SEP del aumento de $1,500,00 rnensu§:_ 

les para losprofesores de la zona petrol~ra y formula

ron una serie de demandas, enfatizando mayormente en -

(106) Para mayor informaci6n ve&se PELAEZ~ Ccrardo. 
-n·1oi'<·te·'·1', ·¡ p 1" :.:..:...:.:;_ .. _ .. :..::::.:.:...:.. • ::J. 

In.:;\'" ~encia ----·--·--

) 
I 
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i 

el descongelamiertto de sobresuc::ldos. El pliego quedó¡-/ 
: ! í 

estipulado a mediados de octubre. Al inicial"' el\ sigu~e!l 

te mes, y al no nah.c:!r l"'espu0sta algur,a de las autorida . ·-... 

des, los ma.cstr>os anunciaren una serie d.e paros escalo 

nadas, siendo ~~:;;~J~:e~\ ·el. día. 6. 

." ··"· ' \ 

Las demandas de aure~nto salarial y descongelamien 
; 

),, \ 

to de sobr·esueldos·;---;e han con vertido en plmta de lan-
1 
' 

1 
_ . i .1 l e 

za en os nuevos rocos ae¡ Gescontento, ta es ~uerón --

los casos de ciertas zonas de los estados del ndrte: -

Ch ., '\.. e .. ] n (107) 1 • : . . inufü!Ua, oa.nui .a y .uurc..ngo · , en conae se anuncia 
i 

i 
ron paros y l',:anifestaciones por la indiferencia de los 

representantes oficj.ales del d.ndicato~·para gestionar 

ante ·1as instancias correspondientes las demandas de-

los maestros. Lo mismo sucede con· los trabajadores de 

base del Pol~técnico y los ce la Escuela Super~or de -

Educación Física (ESEF). 

En vir·tud de la profundidad de la lucha magiste ·

rial en les Últimos meses del año de 1979, el CEN del-

SNTE arreci6 sus amenazas en contra de la insurgencia-

disidente. Asimismo, a mediaC:.os de diciembre, aquél y

los Comités Ejecutivos Seccionales oficiales del Sindi 

( 107) rnw M1iS UNO 11- XI - '79. 

•\ 
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¡ cato fijan las directrices a las que· deberían ajusta~-/ 
1 ; 

se los acuerdos d~l XII Congreso Nacional que pi6xima-
' ·, 

·,_ 
mente se celebr·aría·-.'-...Serían tres los ejes funda enta -

"""·---.. 
les que regi~ían d_:h~-~,~ 1'euni6n, a saber: 

~~--. 
1. ) . . _. ~d. 314 . d 1 b b . proposicion e , aeman as que eng o a an 

1 

" 
as -

\ . 

pectos económicos, _laborales y de superación profesio-
•. ~~- ... ~. ------ l ' 

. \ ! 

nal; ii) r'ecupel'C1ción de J.a legitimidad del g1'upo j on-
1 

guitudista, Vangue.rdia Re~·olucionaria, como la 

direcci6n politico-ideol6gica del sindicato; y 

política sindical que empl1::.arían en contra de .. 
deni:es( 10S). 

' . ,,. . 
unica -
i 
i~i) la 

1 
\ 

lo~ disi 

Del listado de demandas presentadas por el Secre-, 

tario General, .Andrade Ibarra; destacan las prestacio- · 

nes económicas muy por encima de las de tipo político-

sinqical. Ademas, no importando los sacrificios y ca -

rencias a que estaban sujetos los trabajadores, los -

vanguardistas pedían, como grupo, mayor participación-

en las decisiones del Estado en material educativa. En 

declaraciones a la prensa Andrade afirmaba que "lejos 

de posiciones economicistas, hemos -comprendido que la 

lucha sindical no se agota en la búsqueda de mejoras -

( 108) D·i.!splegadc del .:;mm. UU(; MAS UNO 13 de diciembre de 1979, 
p.15. 

·\ 
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salariales y que la preparaci6n profesional y cultural 

de los maestros, así como su participaci6n en la lucha 

por transformar nuestra sociedad tienen un lugar de --

. . f d 1 . d. 11 ( 10 9) importanc:i..a ·un amental para os sin J.catos • Un~ 

ej e.mplo d~ ello es el caso de la Uni versida.d Pedagógi

ca Y,-eíbional, en donde el sindicato propuso un proyecto 

~ ' d ' . 1 d 1 ~EP "" ' 1 "" "" acauemico t:i.stinto a e a ;:. ; asimismo, pe eo a es-

ta la direcci6n de aqu~lla. 

Por su parte, los grupos disidentes exigen, median 

te la lucha, sus reivindicaciones salaria.les y sindic!!_ 

les, dado que la burocracia que controla los órganos -

de la dirección del sind~cato se niega a enarbolar y -

demandar ante l~s instancias de.autoridad correspondie~ 

tes la solución de los problemas que aquejan ·a1 profe-

sorado en su· conjunto. 

Frénte a todo esto, los PrDfesores insurrectos de 

varias regiones del país determinaron coordinar sus lu 

chas de manera conjunta, creando un frente amplio que-

aglutinó a todos los contingentes aislados. 

Así, nace la Coordinadora Nacional de Trabajado -

res de la Educaci6n y Organizaciones Democr&ticas del-

SNTE (CNTE) en el estado de Chiapas el 19 ce cHciembre 

(109) EL DIA, 13 de dicie~bre de 1979 pp. 8-9. 

1 
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de 19 7 9 , en e 1 I Foro N aciana 1 de los 'rrabaj a.de res de

la Educación, participando e integrá.ndola 2 7 organiza

ciones político-sindicales y Comités Centrales de Lu 

cha, 

..---
! En vísperas del Congreso Nacional del SNTE, y b_a 

,,,.,,,-~ 

j_? el hor·izonte del activismo magisterial, la burocra 

cia sindical utilizó todos los recursos posibles de -

la manipulación y la intimidación con el objeto de 

marginar a la oposición y reforzar el control vertí -

cal del sindicato. Cada una de· las secciones que con-

forman el sindicato se pronui1ció públicamente por se-

guir brindando su apoyo incondicional a. la dirección-

del sindicato y acatar disciplinadamente la política-

d V . d. · R - . . ( 110) e e.nguar J.a evoi.ucionaria · • 

En la planilla de delegados al XII Congreso Na-

cional no figuró la disidencia: Vanguardia trabajó -

cuidadosamente, delegación por· delegación, dejando a 

fuera., cuando fue necesario, ~''- representación de --· 

secciones enteras. Sobre la p2.:.::aforma de demandas -

laborales que se levantó, se L2blÓ de aumentos sala-

riales, pero no se mencionaron porcentajes ni plazos 

(110) FUENTES P.OLINAR, Olac. Educación y nolítL:n en México. -
2a. r.d. Méxicc1; Ed. Nueva Ir~:acgn. p. :.,7, --·----·-

1 

) 
! 
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·para obtenerlos; tampoco se comp1~ometieron a presionD.r 

al gobierno para logra1' el pliego de peticiones que for 

(111) ~ mularon • r:n dicho congreso, fue designado Ramón -

Martínez Martín -yerno de Jonguitud Barrios- como nue:.. 

vo Secret~rio General del SNTE, con lo cual la perspe~ 
..,,.,, . ,,,, 

t~va para el profesorado rio era nada halagadora. 

Sin embargo, para los primero~ meses del nuevo _..:. 

año, los movimientos continuat'on. 

En Puebla denunciaron a un secretario de la sec -

ción por malos mane.jos de la.s plaz.as; Chiapas continuó 

con los .paros. Mientras tanto, los estudiantes de la -

Escuela Normal de Maestr·os se p·cse.sicnan de ella, exi-

giendo la destitución de algunos profesores, así como

aumento del núraero y monto a las becas. 

Concomitantemente a lo anterior) el movimiento en 

cabezado por los manuales y técnicos del IPN fue el 

únicc que consiguió resolver favo11 ablemente la ~ayo~ía 

de sus demandas, levantando el pa.ro indefinido. El re~ 
1 

to del movimiento, a una semana de vacaciones) no había 
. (112) 

obtenido respuesta . 

(111) FUENTES MOLIJ!AR, ólac. op. cit. pp. 60-61, 

(112) r.~~u:inta o~~,~~ D-lII-2l!·, docum¡mto mirr.acgrafiado, p. 1.1+, 
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A principioÉ; de Jné~yo se recrudece la lucha en el-.r 

' 

1 
1 

estado de Oaxaca. Los mentorE!S fw~1-.zan a sus re:presen--
1 ; ' 

tantes seccionalc?:s~-.,J¿~:,~· l.J.lll:! encabecen la luc~1a jPºri de-\ 

mandas rei;lin_?.icativas de la disidencia, por' relraso -
··,, .- \ ,. ' '\ 

de paeos, a1mE~nt(i,s.._alar1tc:l, desconzelamiento de sob1'e-
.. \ 1 

sueldes e increr~tento"'dcl J'.:Ísmo. Se van al paro h.aboral. 

Inicialmente, el C;c_s,k of.:i.cial convocó al par10, sólo que 
---·- ... -- --- 1 i 

las bases magisteriales ~esbordct1~n a sus dirig~ntes,-
; 

• - • ' • ... i planteando que la mov1.LJ.Z2.c1on les 'permitiría obtener'
·¡ 

buenos r·esultados. la dirección oficial.en el estado .:._ 
1 

1 

presionó a ~us compañeros con el propósito de m~ntehe,:!: 
i 

los en la pasivide.d. Al1te C!Sta situa.cidn, :Los pr!ofeso-

res descontentos cesconocieron a sus representantes --

seccionales, crearon su propia organizaci6n, la Coord! 

nación de Cond.tés de Lucha, que después se conviritió 

en una Comisión Ejecutiva. 

Por su parte, J.as autoridades nacionales del sin-

dicato y la Educación se mostraron herméticas para ne-

gociar con loe docentes oaxaquefios, por lo que 'stos -

organizaron m.:~rchas silencies as. par·a el 1° y 15 de ma'."" 

yo. Los padres de familia se integraron a la lucha so-

lidariamente. Como no lograron la resolución de las p~ 

ticiones, se volvi6 a marchar el 29 del mismo mes·en -
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: .. 
la ciudad d•~ México, al lado de los contingent'e s de 

P bl el . (113) 
ue a y iiapas • 

···:· 

Sobre las demandas económicas, se dijo que el 14-

de mayo se daría a conocer e1 monto del aumento, Este

fue de 36% y 32% para prepimaria y primaria, ~ pospri-
' 

maria, respecti vaménte. No obs,"tante lo anterior, dos -

,. (114)
1 

,\ días después la SEP anunciaba solo el 229ó -.•. 

El conflicto de los maestros de Oaxaca fue, en bu~ 

na medida, el catalize.dor para que se planteara a nivel 

nacional una l"'evisión general de salarios y formas de -

pago. Puesto ~que la misma SEP reconoció que el sistema

de pago vigeríte er_a obsole~o, según palabras del Secre-

.' . d Ed . ,. ( 115 ) .. "' 1 .. d d tario e · ucacion . , se vio a ~ecesiaa e crear -

un aparató. tr.ipar·ti to para el asunto de los pagos form~ 

do por la SEP, SPP y SNTE en el.que los paristas oaxa -

.queños tuvieron 2 8 r·epre sentante s. 

Respecto al problema de la representativi~ac1 en el 

Estado no había cambiado nada, puesto que en la reunión 

que para este prop6sito sostuvieron el Secretario Gene-

ral Martinez Martín y la Comisi6n Ejecutiva de Oaxaca -

(:1.13) MAS SE NAP.VAEZ, Ci:C'los Edua1'do, E,P. cit. p. 60. 

( l_il\) ~~P.SSE l!¡\JWAE'.0, Ca·!' lo::: Edua1~do ~ 9.1'..!..~~ p. E.O 

(115) UtW l·íJl.S tmo 15 de mayo de 1'280 p. 2 y mayo 30 p. 3, 

i 
. ! 

) 
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no hubo acuerdo alguno ante la negativa de aqu61 a re-
¡. 

conocer a ésta. Los profesores manifestaron que la ac-

titud de los dir'igentes del. SNTE había r 1eforzado la --

unidad de los oaxaqueños y también les había hecho --- 1 

comprendér que el único camino que les quedaba era la-,..,.-
11/' • • • ,. f . . d " 1 movJ.l1zacl.on irme y organiza a para o )tener respue~ 

• • "'1' - C.116) tas positivas a sus plante~nientos • 

En la región del norte, los docentes de Sonora y-

de Sinaloa emplazaron a huelga a la SEP por retraso en 

los pagos:. también demandaba:n descongelarniento e .incre 

mento de los sobresueldos y aumento al salario del 4-0%. 

La decisi6n de susoender labores fue la finioa alterna-. . 
tiva que las _autoridades dejaron a los maestros( 117 ). 

Otros estados que se vieron afectados por el des-

contento magisterial fueron Puebla, Tabasco, Aguasca -

lientes, Jalisco, Campeche, Veracruz, Hichoacán y D. F., 

en donde la toma de instalaciones oficiales de la SEP 

o locales sindicales, los paros, mítines y manifesta -

ciones fueron for-mas de lucha que Íl7'.plementaron los --

~.aestros(iiB). C=be· hacer t t J ,,, _ no· ar que en es os .ugares -

(116) Caminer·1os órgano informativo del magisterio de Oaxaca, Oaxaca 
29 d·cn~ayo de 1980. 1;0. 1 p. 8. 

( 117) UNO MP.S UNO 30 de mayo de 1980 p. 7. 

( Ú8) CllO Mt\S UNO n:ayo :6 <le 1%0 p. 3, 

1 

1 
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10% de la totalidad a nivel seccional y/o estatal. En 
1

Yucatán, por el contrario, el movimiento fue d~ mayor -

dimensión que en los. estados anterio:r.rnente mencionados. 

Los profesores 'iniciaron Pal'"'OS escalonados por demandas 
) 

salariales y desconocieron a sus representantes oiicia

les en el.Estado (Sección 33)( 119 ). 

Ocho mese~ despúes de realizada s~ huelga, l~s chia 
. . ~ . . . ~ 
panecos nuevame.nte hicieron su apar1c1on en el es.cena-

río. Esta vez Sf= encontraban en par·o con el fin de so-

licitar ~nte la dirigencia nacional del SKTE la reali-

·-~T--·· -_c:c-. 
zación de los congresos en las secciones 7 y 40. Habían 

!.. 
.,!·-., 

desconocido a la dirección sindical y no!T'brado en su -

lugar un Órgano de l'"'epresentación de base, el ccr.c 120 ). 

El CEN del SNTE se oponía taj anterr.ente a satisfa

cer esta demanda de los profesores de Chiapas. P~r 

otro lado, el CEN, en voz de su Secretario General, se 

alineaba al regimén de José López Portillo al declarar 

(H9) UNO l~AS UHO junio 8, 1980. p. 3 

(120) PUNTO CRITICO. Junio de 1980, p. 29 N. 108. 

j 
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.. .... 
\ en una reunión del día del maestro que "el único inte-

1 rés y compromiso que tiene' el magisterio nacibnal es -
! 
1 

colaborar con el primer mandatario de la nación, en su 

notable prop5sito de dar prioridad a la satisfacci6n -
1 . \ 

de las necesidades de educación, alimento, salud, vi 

. d d bl ( 121) " . . \ .• vien a e nuestro pue o • nsimismo·, recalco que -
i 
1 

el profesorado apoya la política del r 1égimen del pr~si 
, -

dente López Portillo en todos los Órdenes: Plan Global 

de Desarrollo, política energética, política interna -

cional, la estabilidad política, que e~ parte de la -

función del sindicato, la reforma política y la lucha-

1 
.,. (122) 

contra a cor•t1upc1on • 

La o.cción del CEN del SNTE con respecto al rr.ovi -

:-:-~~":.:.~;.::~miento insurreccional consistió en un ataque permanen-, 

te; tal es el caso de la marcha que se verificó el 9 -

1 _ ·ae junio en la ciudad de México, donde par·ticiparon al:, 
. i 

-,(:-'rededor de 100.000 maestros de diversas entidades, en

'.¡ el que los dirigentes oficiales dijeron que: 

"El SNTE, reafirma su convicción de mantener'se 

permanenten~nte al servicio de los inteteses supremos-

(121) F.evista Proceso 19 de mayo de 1980, No. 185, p. 4. 
i 
; (122) Idem. 
1: 
:1. 
li 

1 
¡ 

1 1. 
! 

) 
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de los maestros de México, particularmente en los mo--

1 mentes en que los falsos i~edentores sociales intenta -
! 

'' 
ron provocar desorieqtaci6n y desequilibrio en algunas 

secciones de nuestra organización) .mediante el uso de- i · 

conocidas t~cticas de provocación que conducen a una -
/ .. ,.,,,. / . 

,\ p:t;emeditada escalada nacional que pr•etende. desestabil.f. 

i z~r la estructura sindical de nuestra organización y -
1 

i i 

llevarla a posturas demagógicas que abanderan supuestas 

"' • 0 (123) 
reivindi~aciones economicas • 

Además de lo anterior) hacen saber a la opinión 

pÚblica que los aumentos salariales que se obtuvieron 

en.mayo por el movimiento·en lucha, y en especial el-

de Oaxaca, habian sido log~ados por la ·dirección del

SNTE( 124). 

En este ambiente de fuertes pugnas y ataques entre 

la oficialidad y la disidencia sindicales, la SEP an·un 

ció un incremento del 22% al magisterio en su conjunto 

y $500.00 adicionales al mes para los que trabajan en

zonas rurales aislad~s. Con dicho aumento el sector --

educativo se vió privado <1el aumento que se anuncia, -

(123) UNO MAS UNO 10 de junio de J980 p. 2, 

(124) UNO MAS UNO 11 de junio de 1980 p. t~. 
1 

' 1 
1 
1 

1 

\· 

1 
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,., ... 
para toda J.a bur1oc:r1acia, el día tº de septiembre de ca 

da afio. El propio Solana, en su ca~ácter de ~ecretario 
1 

de Educaci6n, dijo que 1~0 habr~ este afie (s~ refería-

a 1980) otro aumento para los maestros. El dinero no -

sale del aire, sale básicamente de nuestros impuestos-· 
' 
' (125) 

y hay un límite a lo que nosotros nu.smos pagamos" • 

1 
. l. "' . Con el paro y marcha interestatal que se ·1-...eal'izo 

en la ciud~d de M€xico el 9 de junio y el repliegue -

de los rne ntores de Oa.xaca se cierre., convencionalmente 

para nosotros·, la. primera etapa de agitcción magiste -

rial. Deéirr.os convencionalrr,ente porque, como todo mun-

do sabe, en l.:9s procesos sociales y po15.ticos es impo.-,.. 

, sible señalar tiempos definidos y fechas estr•ictas de-

--~;- ______ : ' duración. 

i 
1 
j ..• 

··--··--··· i 

Al hacer un balance global ·de esta .fase del movi-

miento magisterial, mencionaremos que se ti-,ata de Un -

conflicto que se extendió rápidamente mas a1lá de las-

fronteras de las entidades donde se iníci6, hecho que-

se pudo apreciar con nitidez en las jorpadas del 9 de

junio. También en este lapso se aprecia""·. las modifica -

cienes del discurso político de· la dire~ci6n nacional-

(125) UNO MAS UNO junio) 17 de 1980, p. 1. 

. ) 
/ 

•' ".~· .. 
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/ del SNTE que va .de una posición ambigua en sus inicios, 
Í 1 ' 

po/ ejemplo e.n el problema de Chiapas, a un discurso ·to 1 

·' 

- 1 ' 

talmente contrar-~,? a los sectores movilizados ·1 1 

~ ..... ~ \ 

" .. - . \ 
·... -~- j - ' 

Otro rasgo significativo de este periodo s el:he '" -"--··-... \ J 1 - ·\ 

'--..._ ~----· 1 

l d 1 ...... ., !.... . ., 1 f e lo e a expu.nsio~ numer.:..ca ce os grupos de ro eso-
' i 1 

"' ', 1 res que optan por la vía de las acciones pr&cticas pa-

ra plantea1"'.Y. cQD..Se-gtujr:,sus demandas. En septieJT1.bre de 

19 79 son 15, 00 O mentore 13··. J.os c;_ue iniciaron la 

de Chiapas, nueve meses de.pués nás.de 100,000 

¡ 

huelga -
1 

i • 
s.e man.1-

! 

festaron en las jornadas que se llevar¡on a cabo\ en la-

ciudad de M~xico • • \ 
\ 

Este fenómeno de expansión y engf·osamiento de las 

filas y contingentes de maes.tros · disidentes fue posi:1-.

ble gracias a la labor de difusión que se entendió a -

otras entidades con el objeto de encadenar y ·ábrazar· 

un. compromiso político único como fue la creación de 

la CNTE. Asimismo, huelga decir que la extensión del 

movimiento tuvo su origen en las malas condiciones de-
,1 

1 ,: 1 vida. de los maestros. Por Último, diremos que en esta-
. 1, I 

/ fase las demandas son esencialmente de car&cter econ6-

mico. 
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i3.2 SEGUNDA FASE. 
I · r 1 

¡ 1 ! 

corte.hilt6~lo, 
· ¡ . ~ 

...... __ 
·,, 

• ~ ;# 

Este pe._:riodo aba!>ca..,__ Se sun nuestro 
',..__ '·· ... , 

los meses de jün.io--a .. n_.pvieJr,bre. de 1980. Se caracterizo ',, --+· l ; 
por la expansi6n d~·"fv~micnto y la incorporación de· --

nuevos grupos a la lucha.'· Esto !'equeriría ne ce sariamemte 
¡, 

de estudios pal:'ticuf~.,es ~e las movilizaciones en cada -
. \ 

una de las regiones, pero la confluencia y la coricomit~n 
l 1 

1 

cia de los diversos proceses de los grupos trasc~ndieron 

más allá de las fronteras le cales, rr;anifestándose. en for. 
\ 

ma de jornada'3 interestatales~- lo cual per•mite tener una 
\ 

visión de conjunto que nos ayude a e~abe>'.C'¿u:' una inte_rpr~ 

t2.ción glob<?-1 del movimiento magisterial. 

Ahora bien, habíamos mencionado que :los brotes de·

descontento entre el profesorado siguierc:1 extendiéndose 

en diversas regiones del país. En el Valla de M~xico, -

por ejemplo, el CCL declara ser "la rep:r.e :;entación auté!!_ 

tica de los maestros del Estado de Mé:xicc 11
• Por otro la-

do, el movimiento en Horelos, para el se· ·,T1do semestr·e -

de 1980, se convirti6 en el m&s signific¿·~ivo dentro del 

marco general de la insurgencia de los dc"centes. Par·a el 

18 de se~tiembre 8000 morelenses realiza·, ·:m un paro de -

· ac:ti vida.des de 12 horas y una irm-icha co1~ '. rnt:.'!didas de pr~ 

··.:' 
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sión para exigir' el cumpJ.imiento de sus demandas. Ade:más, 
i : 

durante los trabaj~s_de la conferencia Nacional¡los días 

19 y 20 del rnismo-,mes, d.eclararon que emplazarí11n a huel 
~ \ 

ga a la SEP'· .por Lf de:m~tridas básicas: aumento de 0% al sa 
lal'io, aumento,'a'l*D~ueldo M 1~0%, creaei6n lde 4 'clí' 

nicas del ISSS~E er,. ;trak tant2s ciudades del es,tado y -
1 

, 1 

reconocimiento de la ~or."ti,sión Ejecutiva, misma que fue ·-
• ··- • •• - -------- 1 : 

creada a principios de junio por los maestros disidente~ 
\, ! 

en sustituci6n del CES,al\que descoRocieron por heg~rse-
\ a encabezar las demandas. : 

Por su par:te, la direcci?n Nacional del SNTE por -
i .. ' 

aquellas fechas celebró el octavo ani ve:J;•s.:n...,io ·del movi -

miento 22 de septie~.bre -mismo que originó, en 1972, el-

nacimiento de Vanguardia Revolucionaria-. En dicho even-

to el Secretar•io General del SNTE, F.amón Martínez Martín, 

no desaprovechó un instante para ate.car· a sus homólogos-

insurrectos, de la 11'.isma manera que decla:eó enfáticamen-

te que el aumento salarial de junio fue E,1 más a,lto por-

cent aje alcanzado en la historia de la organización, agr§.:_ 

deciendo el esfuerzo realizado por el Estado, el cual 

' / "los maestros aquilatan y agradecer: cabalrnente"(lZS), A-

/ 

I~ (126) UNO MAS UNO, Septiembre 23 de 1980. p. ? 

¡ 
1 
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I 

su vez~ López Portillo brinda su apoyo a la dil,ección -

del sindicato al que cataloga cereo un modelo útil "del 
\ 

sindicalismo actuante'', y al que pide pt=rdón ~or la "in 

justificada falla administrativa" en el pago de los sa
\ 

larios adeudados a los educadores. Después de esto, el
i, 

CEN del SNTE se sintió tan revitalizado que demandó del 

~residente mismo una mayor participaci6n del 

en el PRI. 

\ 
si'ndicato-

) 

El mismo día en el que el presidente de la repl!bli 

ca y la dirección nacional; del SNTE fortalecieron sus -

lazos de apoyo mutuo, los trabajadores del I~N iniciaron 

.un paro de doce horas por awnento salarial, Morelos rei 

tera su idea de irse a la huelga. y en Yuca.tán se anuncia 

l ·' .un posible emplazamiento de huelga a la SEP poi~ aumento 
··-·· 

. , .... __ .. ~-·--·-. 

1 ' 

salarial. 

: 1 tisfacción de sus demandas presentadas ante las. autori

dades educativas y también para demandar ante el SNTE 
. . d e· .... E' . c127)· e -. el reconocJ.rnJ.ento e su . om1s1on Jecut1va. • orno -

las anterio:r:·es presiones no surtieron efecto, los more-

(127) MASSE HARVAEZ, Carlos Eduardo. ~P.· cit. p. 69. 

1 

1: 

1 
i 
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------- i 
lenses optaron por· estallar la huelga del día 13 de qctu 

1 1 
bre como Último recur•so para el logro de sus peticiones 

> '··~ ••• 

económicas y polít~co-sindicales. 

Dos 

los, la 

,,,.,__ 
..... ., .. ,__ ---

días -a,~~es_ .9,?l 1 aet:;plie~ue huelguíst,ico en 

CNTE reallzo. ~--¡- as.:=imblea preparatoria 1 

i 
1 

',¡ 

\ 

j 
\ 

1 
More-

1 ·\ 

¡ 
paro-

~\ 1 
16 en donde. Cl1iapas reiter6 que su susp~nsi6~ de del día 

1 \ 

labores serÍa:--indef-iíÚda \y pondría un campamento masivo
\ 

en la Ciudad de México, e\.i ca.so de que el pliego de de -
i 

mandas de Septiembre no tuviese respuesta de la ·,~EP y --
1 
\ 

del SNTE. En Yucat&n los profesores se ·posesion~ron el -
. \ ,; 

día. 12 de la• d~rección regional de educación indÍgena. -
. - 1 

Todo lo anterior formaba parte de los t¡¡;abajps previos a 

la jornada del 16 de octubre, fecha en la que en varios

estados se desarrolló una. actividad conjunta para la de-

manda.de sus peticiones. 

En. lo que se refiere a More los , el Tribunal de Con

ciliación y Arbitraje declaró ilegal la huelga y la SEP-

infcrm6 que. ese movimiento era "causa justificada de ce-

se 11 • Sin embargo, la represión administrativa ya había -

sido desatada desde la filtima movilización en la Ciudad-

de M~xico con los acontecimienios de Oaxaca y otras enti 

dacle s· ( 11
2 8) • 

(128) UNO MAS UNO. octubre 14, 1980. 
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Los maestros de Morelos tuvieron que enfrentar y -
1 

soportar cuatro frentes a causa de su huelga: a) la SEP, ! 

toda vez que minimi~ó la importancia del paro descalifi' 

cando al CCL y amenazando a los paristas con el cese; - 1 

b). el gobierno estatal, al declarar ilegal la huelga a-
/' 

~ravés de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; -

6) la dirigencia del sindicato que se desentendió de 

¡ 

las demandas de las bases y desconoció a la Comisión Ej~ 

cutiva; y d) a grupos caciquiles que impidieron la colo 

cación de las banderas rojinegras( 129 ). 

La jornada del 16 C.e octubre incluyó, además del· -

paro de Morelos, une.. marcha en.el Disti:iito federal en -

la que participaron Chiapas, Edo. de México, Puebla, Hi 

dalgo y Oaxaca, situación que, aunada a los brotes de 

descontento en otras regiones, testimonia la firme ex -

. "" d . . . . 1 d. . d ( 130) tenc1on e la insurgencia mag1ster1a 1s1 ente • 

El movimiento continuaba porque las causas que lo

habían originado es~aban presentes, El aumento que obt~ 

vieron cuatro meses; atrás era a esas alturas insuficien 

te para compensar el alza de precios de los productos -

de primera necesidad; a ello cabe agregar el crónico re 

1 

(i29) UNO MAS UNO octubre 14. 1980 p. ? 
! 

030) FUENTES MOLINAR, Olac. 9.P· cit. p. 70 

! 
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trazo en los pagos. En el plano sindical el au·toritaris 

mo se agudizaba en vista de la negativa de la dirección 

del SNTE a cumplir con lo acor'dado en los congresos de

Chiapas y Oaxaca y al no reconocer la Comisión Ejecuti

va en More.Íos. 
/" 

Morelos seguía en huelga al no e~contrar soluciones 

a sus demandas • El día 6 de noviembre, ante la amenaza-

· del rompimiento de la huelga y con la intervención de -

la Secretaría de Gobernación, se llegó a un acuerdo que 

consistía en la formación de una Comisión Ejecutiva Sec 

cional integrada por 6 maestros disidentes y 7 del CEN'."" 

de.l SNTE, en la celebración del. Congreso Seq.i:ional en. -

no más de t¡. meses y en la apertura de las pláticas con-

la SEP para las reivindicaciones económicas. Después vi 
- . . -

d 
. . . ,. (131) 

no el esaloJo. Sin embargo, la huelga cont1nuar1a • 

Fue hasta el 22 de noviembre, después de presionar 

por medio de la manifestación del 19 e instalar un cam

pamento en la ciudad de Cuernavaca, que se levantó la -

huelga de los morelehses, a raíz del compromiso por Pª!. 

te de la SEP de descongelar el sobresueldo a más tardar 

el 15 de febrero del afio entrante, pagar sueldos atrasa 

dqs, construir clínicas en la periferia, guarderías y -

i 
(131) MASSE HARVAEZ, Carlos Eduardo, ~· cit. p. 75, 

1 
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........ 

una tienda. De este modo Morelos puso fin, en esos mo-

mentos, a su lucha. 1 
1 i 

Chiapas,por su parte, donde la lucha taniliién se h~¡ 

bía raclic-álizado, consiguió un_ acuerido parecido al de 
/-/ 

Morelos, mediante el cual 6 representantes de la disi -

dencia y 7 del CEN formaron la comisión ejecutiva y, se 

obtuvo la promesa de celebrar> en un tiempo no mayor de-

" 1 . 1(132) 
~ meses e congreso secciona • 

El CCL del Valle de M~xico, ante la indiferencia -

de autoridades y sindicato, realizó con 10,000 maestros 

un plantón el 25 de noviembre, _apoyado por More los y ·-

Chiapas. Luego de 2 días de pláticas y 23 de huelga ob

tuvieron el compromiso de la SEP de r•etabular los sobre 

sueldos en 4 meses, de reducir los impuestos al salario 

y de .terminar con la represión. Aur.que no se les recono-

.,,. C .• ,,. E' . Ci 33 ) 1 t 1 .• cio su orn1s1on Jecutiva , evan aron su p anton -

dos días después de iniciarlo. 

Es evidente quei uno de los mecanismos que utiliza-

ron las autoridades fue el de negociar por separado con 

(132) MASSE NARVAEZ, Carlos Eduardo, op. cit. p. 77 _, . .._ __ 
(133) Su Comisión E:j<~cutiva fue electa por la base med.ie.nte un con 

greso de masas, :r.e;=üizado el 13 de nov:ic1!'.bre <le t980 en c.u-;
~llí mismo se dusconoci6 al C~S oficial. 
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.~ .. 
! la.s di fex,eni:e s entida.de s, a las cuales se les amenaz6 -
1 

.... si solicitaban 
1 

con la represion el apoyo o so:j.idaridad-

de otras en.tidade s, La pr1e senci a de varios contingentes 

i de distintas regiones en un solo acto polí·tico.1• aparentó 
1 

' 
más fuerza de la que en realidad se tenía. El gobierno-

y e 1 CEN ele 1 SHTE se percettarol"l: de ello. y oblig'~ron a -

· cada uno de los movim:ientos a negocia1., por separado) en-

razón de S\.lS propias ffue:rzas, pues a fin de cuentas no-

eran m~s que w1a suma de partes con procesos distintos, 

a pesar de que estuviesen coordinadas por la CNTE. 

Par·alelamente, la diputación priísta se. pronunció 

en con-tra del movimiento. En un documento publicado en-
1 

un diario de circulación nacional, signado por José 

Luis .And1,ade, exsecretario general del SNTE y 150 dipu-

tados del PRI se hace un 11 llan1ado a la represión", ale-

1 , g_a_ndo. que "gentes extrañas al. movimiento con mezquinos 
! 
j -· 

: ;· intereses de poder buscan desestabilizal" aJ. SNTE". Esta 

:¡ acción tuvo un gran significado político, puesto que de 

j6 ver que el grupo V.R. no estaba solo en esos momen -

·tos difíciles: lo acompañaba el grupo de 150 diputados-

encabezados pop el exdid.gente del SNTE, que reclamaban 

"una investigación p;;1.C'a descrubrir a los culpables" y -

11 ap:i.ica.rler:: todo el p2 so de la J.ey 11 • As'Í pues, resulte.-

.. ; .. 

) 
¡' 



/ 
1 

/ 

¡ 
_., 

' 

/ 

127 

-·------.. 

' 
dir;no de destacar el hecho de que entre los firfüante1 / 

1 

se encontraban dest2cados hombr•es, dirigentes e ideóio-

gos de las organi'za.~iones obre1:>as integradas al Congre-., 

so del Traba.jo, lo cu2i'"'lndica la firme determirplcióii. -

de la burocra~Íi'~:i~tdi-COJ\\,-1: ofici;l de cerrar fil,ls en!--
-.......... . ' 1 

• • • ..., 1 1 

toPno a uno de sus nú2:leos·más importantes, al que sien 
1 
\ 
\ 

• ...(134) ' 
ten amenazadu • -" 

. - ---- -----
\ . . 

Y p2.ra rematar lo anter101"', el Secretario General-

del SNTE, Ramón Mart.ínez Mi'lr'tÍn, en una concentr·ación -

de maestros, lograda por la intimidación y acerreo> an·ur!, 
1 
i 

ci6 su negativa a negociar con la disidencia y pidió a-
: . 

sus dirigentes seccionales denunciar, m1adian.te la inte:...· 

gración de expedientes, a los líderes de la insu1 .. gencia 

. . 1(135) magisteria • 

Fue así como la segunda oleada finalizó con el le-

vantamiento de la huelga en Morelos y el repliegue de -

los maestros del Valle de México. A esas alturas de la-

lucha, la acción política de los maestros era distinta-

; / a la de la primera fase, puesto que, aunque permanecen

como prior,idad las mejoras econórr.icas, las demandas de-

(13tt) UNO, MAS UNO, noviembre 15 de 1980. p. 8. 

(135) FUENTES MOLINAR, 01ac. ou. cit. p. 17 -""---
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car~cter estrictamente político adquirieron un lugar --

importante en el cuerpo de peticiones de los maestros,-
' ! 

tal fue el caso de la democratizaci6n del apartado sindf 

cal, 

/Asimismo, cabe destacar el papel central que jugó 

,¡, el contingente morelense en este periodo, Su acción --
1 

\ huelguística fue un movimiento que, pasó por alto los 

. ·, 

. i , 

reglamentos y estatutos crea.dos por el grupo vanguar -

dista, así como la aprobación del CEN del SNTE para el: 

paro de labores. Es más, la huelga de Mor•elc::; fue una'"" 

forma de reivindicar la existencia y constitucionali -, 

dad de la huelga, De allí. que la leccié.n de Morelos 

sea distinta a la de Chiapas, porque en este estado 

los maestros declararon su huelga con la aprobación 

del CEN. 

En esta fase también quedó demostrada la imposibi:_ 

lidad de que la CNTE se convirtiera en el eje de direc 

ci6n del movimiento, puesto que los grupos que ia i~t! 

graban no estuvieron¡ dispuestos a ceder las cuotas de-

influencia conseguidas por cada uno de ellos entre las 

bases magisteriaJ.es, ni subor·dinarse a una dh•ección -

nacional única, 

.:L.;· 
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1 
i 

Durant.e esta'-'t';'.'~'. .. que cornpr>ende de novie4re de ~. 
19 80 a agostó,~~l· -~~~-· s~guiente ~ lo caracte~ísttco fue-

1 
la extensié1n de las m-Ov.:rlizaciones a estados en¡' donde,-

""" \ . . ¡ 1 

durante las dos fases\ ante::•io11es, no se habían registr~ 

do insurreccione 8 mao:-i vas 

-·--------
los docentes,. tal fl" .. e -entre 

1 
1 

el Caso de q1'.-i-.1 fl.,...;m's • ' .. rJ._ '-"'~ ge. '-•'-'.L-~ul.i..rr~o, 
. ,,. 1 . ,,. arrecio a repres1on, con 

! 

' 
lo cual el movimiento ent1'Ó a una prolongada inactivi -

'1 

dad de junio de 1981 hasta finales del mismo año1• 
! 

\ 
Los mae~~tr.os de Hidalgo llevaron a cabo una\ suspe!!_ 

sl.ón de 24- horas, como medida de pres±:Gn al .no recibir

respuesta alguna de sus demandas,. presentadas el día 5-

de noviembre ante las instancias correspondientes. El -

paro fue convocado por la Coordinadora Estatal-de Lucha 

Mag_isterial, organización que poco después se converti

ría en el CCL del magisterio hidalguense. Pasaren cas.:i..

veinte días y no se ha.bía obtenido una resolución al --

pliego de peticiones. Sus demandas principales eran exac 

tamP.nte las mismas que se habían enarbolado desde los -

inicios del movimiento en la región del sureste: incre-

mento salarial, descongelamiento y aumento de los sobre 
1 
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t'· ·.,:-: .. -

sueldos y desaparición de la represiónCi 3G) .. -.... 

La marcha-mitin del 26 de noviewbr!?·, que; había re~ 
' 

vivido la lucha, se dirigió a las oficinas del gobierno 

estatal y a las del sindicato. Al no encontrar, una res-
' 1 

puesta a sus problemas, los profesores acordaron reali-
'1 

zar un congreso para desconocer a sus r:epresent:antes y
: 

nombrar, a otros, así cerno para programar la feg~0..5'· y) ac

tividades a desarrollar en :1a marcha que se verificaría 

,. . (12-7) 
en la ciudad de Mexico • 

El movimiento en el estado de Hidalgo s 
. ,. 

-::-gio, por-

una parte, cuando los dirigentes seccionales pretendie-

ron utilizarlos par.a desprestigia1., a sus homólogos oaxa 

queños y, por otra pai-i-te, en vir>tud de la influencia de 

·1as luchas· que le · antecediepon. 

Fue esto Último realmente lo que· originó el des -

;· - contento de los hidalguenses :..así como en todos los de-
_, 

. , ¡ · 

'' 
. ' 
! 1 
! 

más movimientos- y lo que motivó a que se organizaran ...: 

al margen del orden estatutario que los rige. Aunque el 

detonado'.!'.' o pretexto que hizo que estallara el movimie!!_ 

to fue el hecho de querer utilizarlos en contra de sus-

compañeros de Oaxaca • 

. (1~~6) u;o ~;,\.s mro 24 de ~wvieúbrie de 1980, p. 5. 

( 1:37) u'l\O MAS UNO, 27 cb nov:ied:;re de 19 eo. p. 6. 

) 
/ 



:1.31 

. ! 
'' ' 

....... 

Hidalgo se mantuvo durante el mes de diciembre de-

1980 y enero del afio siguiente en plena·efervescencia,

por no encontrar respuesta a sus demandas por'. parte del 

SNTE y de la SEP, hasta confluir en el paro-marcha con

juntamente con Guerrero, Valle de México y otros grupos 

de diferentes Estados, que se t:>ealizó en la ciudad de -

México y varias ciudades del interior del país;- el -~ de 

febrero, a.instancias de la CNTECi 3B). Las demandas de-

los profesores de Gue1.,rero y de.l Valle de México eran 

muy similares a la de los 11idalguenses. No· obstante, en -

el caso dél Valle cobró especial relevancia la lucha --

por el reconocimiento de su Comité Ejecutivo, así como-

por el esclarecirrJento de la reuerte de una de sus prin-

, : .:~,-: 'cipales líderes,. Misael Núñez Acosta. 

. 1 
1 
1 

i 
' 

¡; 

1. 

En los días subsecuentes de .febrero, los ffiaestros-

disidentes desarrollar'on una intensa actividad, imple -

mentando las más variadas formas de .lucha: n:anifestacio 

nes, paros, plantones) mítines, etc., c0mo ir.edidas para 

la consecución de sus demandas. Incluso recurrieron al-

Presidente de la República para que mediara entre las -

partes en conflicto, entregándole un pliego de peticio

nes al Secretario Particular de L6pez Portillo. 

1
1 (:i.28) MAS.SE HAI\.VAE;?., Carlos Educardo. op. cit. p. 12J. 

:¡ 
! 

r 
/ 
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La situación se había complicado demasia·c1t> > no obs 

tante que la SEP mostraba disposición para el diálogo.-
1 

La causante de dicha complicación fue 1a int~ansigencia 

de Vanguardia Revolucionaria. Por tal motivo el gobier

no tuvo que intervenir, forzando a ésta a negÓciar con-

la CNTE. Las proposiciones de aquélla (VR) consistían -
. \ 

en que se reconocieran los CES·descono~idos en.Guerrero, 
'¡ 

; . 
Valle e Hidalgo por los maestros insurgentes ~i; ·a. cambio, 

se incorpo~arian 4 carteras para la disidencia en cada-

uno de los ComiJcés. La CNTE rechazó en principio estas
( 139) propuestas • 

A finales de febrero el problema magisterial tomó-

otros cauces, puesto que los activistas decidieron vol-

1 :ver a clases el día 23, despu~s de que dos días antes 
·---· ............. -·--··--· .. 

se había·. firmado un acuerdo basado en los siguientes 

.. , puntos: 

. ¡ ··-··. ·---·····--·-· 
L- · i) . creación de 5 carteras para cada uno de los CEL 1 S de 

· ·; ¡ Guerrero, Hidalgo y Valle de México en los Comités 
' 

. , 

Ejecutivos Seccionales respectivos, 

ii) integraci6n de una comisi6n SEP-SNTt-CNTE, con el -

objeto de tratar los problem~s magiste1"'iales y de --
. ,. 

repres:i.on • 

(139) UNO MAS W10, 16 de febrero da 1980. pp. 1 y 6. 
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iii) compromiso-de la SEP para regularizar de inrr:ediato 
i 

los pagos atras<:ldos, pagos a los maestros parist'as' 
; 1 ' 

y a los participantes en las manifes~acion~s. 
' . 1 

~ ... , . . 1 i \\ --... ~ ............... 

revisión, por parte-de. los CES) de los acu,rdos del 

12º Congr~'s-o .. ~~--Ghe~urnéll y ·replanteamiento ¡de lí:l.s- 1 

' . . "" ,. J. , ' d 1 1 
• conaiciones espeóir~cé:.s Ge caGa una e as ,seccio-

iv) 

. d' -· nes sin icales. p 
---------·--------· 

v) normalización ciel si~teme. educativo en Gu.er1"ero, Hi 

dalgo y Valle de M€xico. 

vi) establecimiento de que los estatutos son 

norma, por lo que el profesorado d.eberá 

(140) 
conducta sindical a ellos . 

\ . 

j 
! 
1 , • 

la\maxima 

sujetar su 

Como podrá apr•eciarse, en el plano sindical la disi 

dencia fue l~evada a negociar al terreno propio y propi

cio de V. F..: el terrero de la legalidad estatutaria, 

donde el grupo vanguardista puso sus condiciones para. 

dialogar y pactar con sus compañeros activistas,. ponien

do por delante el respeto irrestricto del orden normati-

i vo de los estatutos. 
1 

1 

1 (11.!0) Hl~SSE NARVAEZ, Carlos Eduardo, op. c.i.t. p. 125. 

¡, 
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.- .. 
Analizando los hechos> nos damos cuenta que. la solu 

: ción tomada fue un triunfo par'a la btn'ocracia i sindical,
¡ 

puesto que -se logr'Ó mantener intactos a los CES que la -

disidencia había desconocido, otorgándo1e a ésta cinco -
¡ 

ca1..,teras como si fueran mino1..,ías y legitimando' a los re-

presentantes desconqcidos como mayoría •. 

\ 
La salida al conflicto estuvo enmarcada dentrd del-

espacio de ·la Reforma Política, al cara.eterizar a la di-

sidencia como minoría. a la; que se le conceden unos cuan-

tos puestos en la rep:esenta.cién sindical estatal. 

En la negpciacién el Estado -a través áe GoLerna -

ción- impuso una solución que iba más acorde con los 'i!!. 

. .tereses de V. R. que con la voluntad del grupo insurg·e!!. 

. i 
1 

- ¡ 
'· . ' 

te, demostrando con ello que no estaba dispuesto a que

en el S.HTE se iniciara una vida democrática, por la sen 

cilla razón de que éste es uno de los pilares del con -

trol político de aquél • 

El Estado se limitó a instrumentar una saJ.ida aU:to 

ritaria al problema magisterial al incrustar e incorpo-

rar a la disidencia en los órganos de gobierno siLdical, 

,.:¡ 1 . . "' d _,. l.. t 1 a pesar ~e a negoc1ac1on e es~a; pero ras a amenaza 

de ti.na. i~epresión ma.yor a lél. sufrida, los mentores disi-
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dentes tuvieron que pactar en esos tériminos. 

Con el acuerdo firmado por las partes en tensión, 

que repr1esentó para los insurrectos una solución par -. 

cial de sus demandas y promesas de solución posterior

de,,.e¡'fras, se cierra una jornad~ de fuerte actividad 

sindical de los trabajadores de la educación. 

Al cmlrr.inar esta etapa de 'alta intensidad partici 

pativa del rr.agisterio en lucha, se inicia otra de poca

acti vidad, puesto que los grandes cc·ntingentes del Va

lle, Hidalgo y Guerrero y otros grupos minúsculos re -

:tüiegan sus organismos; ·por un· lado, para reErtablecer-

sus fuerzas ante la amplia lucha que habíanlibrado y,-. 

por otro lado, por~ la satisfacción de ciertas demandas 

a corto y mediano plazo que habían hecho que los .men·ts:_ 

res se mantuvieran por un espacio de tiempo en relati-

va calma. 

Es r.ecesario destacar las modificaciones en el --

proceso global de lucha. La paradoja que se presentó -
1 

en el movirn..i.ento magisterial fue que mientras la CNTE-· 

redujo su capacidad de direcci6n, la agitaci6n de los

docentes se expandió. De esta forma, no obstante que -

la; CNTE es reconocida por miles de rnaestl'.'os como una -

¡, 
1 
1 
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...... 
! instancia independiente y opuesta al grupo vanguardia en 

el SNTE, no es la ~esponsable del derrotero político del 

movimiento.· 

Finalmente, otro aspecto significativo del periodo 

fue la poca actividad realizada por Chiapas, puntal del 

·movimiento en anter·iores periodos, y la· gran significa-

clases del periodo escolari i9s1:..19 82 y culmina e.l 2 de- · 
' 

.. -: abril con .la firma de los acuerdos entre la insurgencia 

magisterial y Vanguardia Revolucionaria. 

, ··--.,·-. ···Dul:"ante esta etapa se logró una mayor convergencia 

de las fuerzas regionales en acciones conjuntas; la CNTE 

·desplegó una fuePte actividad convocando a las moviliz§_ 

ciones, sin embargo, no fue capaz ni de dirigir a los -

~contingentes en lucha ni de incorporar a nuevos grupos-

a la mi8ma. 

. .. ~- ~-. ---

) 
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No obstante la confluencia de los distintos movi-
' mientos regionales, por ejemplo las jornadas de marzo-

de 19 82, las dinámicas de _lucha siguieron siendo loca-
• <\._. 

les y, para aquellas fechas, los continguentes mostra-

ron síntoriÍ~~ de cansancio. 
/-·· 

1 
En los inicios de esta fase el.magisterio diside!:_ 

te había perdido la iniciativa; la -C:NTE llamó el día -

19 de septiemb:rie. a tomar delegaciones sindic.:tles- y --

tres días después a impedir la suspención de labores,-

decretada por Vanguardia Revolucionm~ia para realizar-

sus festejos. Los resultados fueron muy pobres; no se-· 

ll~vaPon a cabo las tomas de 1as delegaciones y VanguaE_ 

dia realizó su fiesta-a.ni versario sin cont1..,atiempos. 

Sólo hubo algunas denuncias aisladas. En Oaxaca, el -

día veintitrés, hubo actividad magisterial pero no pa

só de ser local. 

A principios del mes de octubre de :1.981, los pro-
' 

fesores disidentes del Valle de México iniciaron las -

acciones tomando las ~nstalaciones de la Direcci6n Fe-

deral de Educaci6n Primaria del Estado p¿ra exigir la-

destitución del director de la rnisrna) por su implica -

ci6n en la represi6n de los educadores disidentes, 
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reinstalación de 42 maestros cesados y el esclarcci 
1 

1 / 
~ 1 

' 1 '1 

miento del a$esinato de Núñez Acosta, así como k1 au-
·-...." . . • 1 

mento de sueldos y s.o]?resueldcs y reconoc1m1entp del-

CCL ( 141) • '··.:~-"'--~ 1 

,. ,. ,.., \ ,. • • 1 
Di as de s¡:iues, HJ;dallgo secundo el mov1!T'.ientQ al -

\ . .. \ 

desplazar sus cont1ng~2.nt~s pa.r2. realizar. mítines, me.E. 
·- .. ·------~' i 1 

chas y manifestaciones como forma de lucha para:exi -
• \, 1 

gir soluci6n de sus demandas. 
i 

1 
\ 
1 

Chiapas hizo lo p:r.op:i.o lanzá.ndose á. la ofen'si va, 
1 
\ publicando tl'l'. d.ocumento que contenía sus demandas pri 

mordiales y cuyo objetivo ·e11 a: ab11 ir UPJQ. etapa dfl lu-

cha permanente para conquistar más y mejores presta -

ciones sociales, creando una base sociai de apoyo t~ 

to de padres de familia como de Jos sindicatos de la

FSTSE y construir una. fuerza autónoma e independiente 

al interior del SN1~. 

En Hidalgo la problemática se profundizó, Allí -
,\ 

¡ :· ; los activistas de conocieron a sus representantes ofi-
. !, I 

ciales en el Estado y crearon una Comisión Ejecutiva-

(141) Delegaci6n D-III-24. op. cit. p, 2. 
1 

\ 
\ 

'\ 
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en sustitución de aqu~llos. Es tanta la radicalidad de 

los hidalguenses que el propio Secretario Ge~~rq~ del~ 

SNTE, Ramón Martínez Martín~ se vió obligado a encabe-

zar una marcha con personas de otros estados en contra 

d
. . d . ( 142) de la 1s1 encia -. • 

Co~o se puede apreciar, a estas alturas el deseen 

tento se había generalizado; por su parte, la CNTE apr.::;:, 

vech6 la c6yuntura llamando a un paro-marcha nacional -

para el 2 de diciembre. En él participaron alrededor dE 

100,000 maest~os, siendo fundamentalmente Chiapas, Hi -

clc;.Jpo, Valle de Vié:-:ico, Oa:-:aca, GuerrePo y Morclos, los 

. ~ , (1L!3) 
pilares ael paro . 

tados con participaci6n total o mayoritaria, se coordi-

nó.Pon en -Forme cc111j unta .paria llc::v2r e, ca Lo c::cto~.' 1;:.::: :i ':( • 

de traba.jo, Este auge subsistió en los siguientes c.li'.<.r.:-

durante los cuales se implementaron las m5s variadas --

formas de lucha, así corno asamble2s y PcunJ.oncs. con la-

CIJT:C con 121 objeto ele progrc:rnü.r· en fc1rmé.t cr.:1lect:iva 
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las demandas generales del magisterio en su conjunto, 

además de instrumentar y calendar izar lr:i.s actividades 

qtte llc-;va1~ían a cabo, como fue el caso de la manifes-

tación nacional en la Ciudad de México el 24 de enero 

de 1982, 

Durante el mes de febrero continuó la ofensiva

magisterial, al tiempo que se abrían canales para la

negociación. Los hidalguenses llevaron a cabo una ma

nifestación local. El gobernado:r del Esta.do se ofre -

ció a servir de mediador entre vanguardistas y disi -

dentes y gestionar ante la SEP las demandas estricta

mente salariales y de prestaciones sociales. Cuando -

parecía que todo iba por buen camin.o, yino el enfren

tamiento armado entre los dos grupos en pugna sindi -

cal. Con esto V. R. logró su objetivo de cerrar las -

puertas a la negociación. 

En Morelos tuvo que intervenir Gobernación para 

reiniciar las pláticas entre las partes en conflicto. 

Por su parte, Chiapas instrumentó una lucha sin 

cuartel en su estado como mecanismo de presión para -

la consecuci6n de sus peticiones y como apoyo a sus -

homólogos oaxaqueños que por esas fechas. realizarían-
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su Congr~so Seccional Extraordinario. 

Dada esta situación, al grupo Vanguardia Revoluci~ 

naria se le~ complicaba el panorama al verse incapaci 
l.. 

tado para contrarrestar ideológica.mente el nuevo auge -

magisterial en su contra, puesto que el repunte de los

mentores estaba respaldado por la participación de más-

de 100,000 personas en sus marchas y manifestaciones. -

Lo anterior sirvió de escenografía para la realización-

del Congreso Extraordinario en Oaxaca. 

El día· 21 de febrero se reunieron en aquella ciu 

dad los delegados sindicales de la misma con el objeto 

de designar al nuevo C.E.S. Dicho Congreso estuvo pre

sidido por Ignacio Langarica Quintero, Secretario de -

Conflictos Especiales del SNTE, quien, al conocer la -

lista de la planilla única decidida por el 90% de dele 

gados que representaban a 32,000 maestros, intentó re-

trasar el inicio de los trabajos. No obstante la demo-

ra, se realizó el congreso. Vanguardia Revolucionaria-

quedó desplazada de la dirección sindical estatal. Sin 

embargo, la Sección no quedó en manos de las gentes más 

participativas, sino en los de un grupo moderado polí

ticam~nte afín con "Linea Proletaria", además, quedó-

incrustado un·vanguadista en el Comité Ejecutivo Sec -
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cional. Este fue el tercer Comité Ejecutivo Seccional en 

manos de la disidencia, ya que anteriormente habíanobte-

nido las direcciones de las secciones 7 y 4 O de. Chiapas. 

Vanguardia no tuvo otra alternativa más que ceder en Oa-

xaca, pero a cambio, en el Valle de México, Morelos e Hi 

dalgo estaba dispuesta a sostenerse hasta las Últimas 
. . ( 144) 

consecuencias • 

La dinámica política del magisterio siguió con fue~ 

te combatividad, puesto que su actividad para el mes de

marzo contemplaba el siguiente plan de acción: 

i) 3 de marzo paro de 24 hrs. 

ii) 10 y 11 paro de 48 hrs. 

iii) el día 17 paro indefinido. 

iv) y el 19marcha nacional en la Ciudad de México, 

conjuntamente con otros sectores de trabajado -

res. 

El día 1° de ese mes se realizó la conferencia de-

apoyo al magisterio en lucha, organizada por la recien

constituida Coordinadora Sindical Nacional (COSINA), 

cuya intención era la de llevar a cabo una lucha conj·u.!l 

(144) SALINAS ALVAREZ, Sarnuel e Irnaz Gispert, Carlos. Maestros y 
Estado. Mé~ico, Ed. Linea, 1984. T-II pp. 339-331 • 

. // 
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ta obrero-maestros. 

Ese mismo día un grupo de profesores de Morelos, -

apoyados por los marchista de la UAG, tomaron las inst~ 

laciones de la SEP en el estado, a causa de que ésta se· 

había negado a pagar a los maestros. La acción de los -

morelenses, por una parte, fue una respuesta a las medi 

das de las autoridades educativas y, por otra parte, --
. . .-

S J.rVJ. O par~ que el CCL sumara fuerzas en un moment:.o en-

que las bases de ese estado no habían respondido como -

-.se esperaba. 

Para el día 3 llegaron a la Ciudad de México 200 -

-- delegados de la asamblea permanente de la sección 7 de

Chiapas, buscando abrir negociaciones. 

El primer paro que se llevó a cabo, no obstante la 

participación de 100,000 personas, mostró que en la reu 

nión de Teotihuacán, convocada por la CNTE, algunos es

tados habían inflado sus fuerzas y su capacidad de ----

acción. Ningún tipo de negociación se pudo concertar en 

esos primeros días del mes de marzo. 

No obstante, los paros permitieron retomar la ofen 

siva y ganar a la opinión pública. Así, en el paro de -

,~ 

/ 

,/ 
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48 horas realizado el 10 y 11 de marzo, la CNTE calculó 

la participación de 120,000 personas, incluídos los es

tudiantes de la ENSM y tomando en consideración las mo-

vilizaciones y marchas locales con padres de familia. -

· (1LJ5) Las demandas eran las mismas de hace tiempo . Pero 

fue a través de esta presión permanente que se logró -

abrir negociaciones. La Secretaría de Gobernación anun

ció- que recibiría a una Comisión de la CNTE para dar 

inicio a las pláticas. Por su parte, el CEN del SNTE 

e_se mismo día aceptó recibir a un grupo de la sección 7 

de Chiapas ( 146 ). 

La CNTE, en asamblea del día 14, decidió incremen

tar, ampliar y extender el trabajo ·político-sindical en 

el interior del país y preparar el paro indefinido que-

comenzaría 3 días después. No obstante, se recibe con -

desaliento la información de que, fuera de los estados

donde el movimiento se ha sostenido desde el comienzo -

(145) FERNANDEZ DORADO, Rubelio. op. cit. p. 86, 

(146) SALINAS ALVAREZ, Samuel. op. cit. p. 341. 

Coincidente con el paro magisterial fue la marcha universita
ria de la Universidad de Guerrero a la ciudad de México, cu -
yas demandas centrales ante la SEP eran: pago del subsidio pa 
ra 1982_, pago de algunas partidas presupuestales que se les ::
adeudaban desde el afio anterior, ingreso de los empleados uni 
versitarios al ISSSTE, financiamiento para el proyecto univer 
sidad-púeblo,.así como otras demandas de orden político. -



del nuevo auge, no hay ninguna señal de manifestaciones 

organizadas de descontento magisterial. 

Para el magisterio en lucha, la situación se compli 

caba, puesto que la SEP había decidido retener los pagos 

a los profe.sores de Hidalgo y Morelos, así corno en el Va 

lle y Guerrero de-manera selectiva, negándose las autori 

da.des educativas estatales a entregar los cheques a los-

maestros de reconocida militancia. 

El paro indefi~ido se inició el 17 en los estados -

· ·de Chiapas, Marelos, Hidalgo y. Valle de Méxic9 y de 24 -

horas en Oaxaca, Guerrero y algunos otros estados. En t~ 

tal participaron 120,000 profesores, según información -

proporcionada por la CNTE< 147 >. Sus demandas oscilaban -

entre aumento salarial de emergencia y democracia sindi-

cal, pasando por la presentación de desaparecidos y en -

contra de la represión administrativa. 

Con el paro indefinido se entraba directamente a -

los preparativos para la marcha en que participarían 

obreros y maestros, convocada conjuntarr.ente entre la CO

SINA y la CNTE. En la marcha también participaron los --

(147) FERNANDEZ DORADO, Ruhelio. op. cit. p. 110. 
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universitarios y el SUTIN. 

Ese mismo día de la movilización, los profesores -
·-"' t··' disidentes lograron abrir negociaciones cofi\ Gobernación, 

Educación Pública y con el CEN del SNTE. Sólo que este-. 

Último se concret6 a una sola reunión entre Martínez ··-

Martín y la Comisión Permanente, misma que se suspendió 

a instancias del Secretario General, argumentando que -

el CEN no estaba reunido y, por lo tanto, le era impos!·

ble emitir una respuesta a las peticiones del magisterio. 

En virtud de lo anterior, la CNTE realizó· una asam 

blea extraordinaria con el objeto de estudiar nuevas me 

didas ante la negativa del sindicato. Se decidió reali-

zar plantones móviles y concentraciones temporales de -

profesores frente a las oficinas de la SEP y del SN"N;. -

El primero de aquéllos se-llevó a cabo en forma silen -

ciosa frente a las instalaciones del Sindicato por seis 

horas, posteriormente se trasladaron a la Procuraduría-

de Justicia para exigir la presentación de uno de los -

dirigentes del Valle, Ezequiel Reyes. Para el 25 se rea 

lizó una marc·ha de diez mil maestros para exigir que se 

hiciera justicia y castigo a los responsables de ·1a --

muerte del profesor Pe9ro Palma( 148). 

(148) UNO MAS UNO. 25 de marzo de 1982. p. 10~ . 



Las presiones de la CNTE y del magisterio insurrec 

cional aumentaron: se dieron nuevos plantones, toma de-

instalaciones y nuevos grupos se sumaron al paro indefi 

nido del día 17. 

Para el 26 ·los paristas volvieron a ·manifestarse en 

las calles, esta vez su recornido fue de la Normal Sup~ 

rior a la Secretaría de Gobernación; la marcha duró más 

de 4 horas, pues en esa ocasión se implementó una nueva 

táctica a la que se le llamó "La marcha de los pies ca!!_ 

sados", consistente en detener la.manifestación cada 4-

~ 5 b ~ . ( 149) o cuadras para cele rar rrutines • 

La marcha-plantón del 30 se desarrolló de manera -

similar. a muchas otras, en ella participaron alrededor

de 25 mil personas entré maestros Y-grupos solida.I"ios,

circunstancia que aprovecha el Valle de México para oc~ 

par el edificio donde se ubican las secciones 36, 9, 10 

y 11. El plantón indefinido se-instaló frente al local-

tomado. 

Las negociaciones se iniciaron ese mismo día a las 
~ -

19:00horas. Una comisión de los paristas se entrevistó 

(149) S~INAS ALVAREZ, Samuel. op. cit. p. 353. 

/ 

/ 
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con el CEN del SNTE, bajo la moderación de Gobernación, 

y otra comisión lo hizo con las autoridades educativas. 
··~ .. . .~.·. ___ , ...... ; ,::.,. . . .. · .. . ; 

.-·fl3 .~ ·" · ~"'i '.1* : e.: j ,.,'f:l ;q 
No obstante las vías de· negoc-iación que se habían · ., 

abierto en los distintos frentes, vino la represión. Es 

ta se llevó a cabo el día 31, en las primeras horas de

la tarde, cuando la policía montada y motociclistas,gra . -
naderos y halcones arremetieron contra el plantón, gol-

peando y aprehendiendo a los ocupantes y obligándolos a 

subir en camiones para trasladarlos a las afueras de la 

ciudad. Pese al desalojo y la represión, los maestros -

se organizaron en distintos contingentes; unos realiza-

ron un mitin frente a la Cámara de Diputados y otros re 

gresaron a la Normal Superior organizando esporá.dicos e 

improvisados mítines de información: "Somos maestros, -

la policía del gobierno nos acaba de golpear. Muchos --

maestros fueron secuestrados en camiones y no sabemos -

a donde los hayan llevado. Algunos de nuestros dirigen-

te.s fueron brutalmente golpeados .• Nos robaron dinero y

cobij as. Estamos golpeados pero no derrotados.'( 15 O). 

Después del desalojo, el CEN de·l SNTE propuso una

fórmula de convenio para resolver el problema político-

---(150) ~RNANDEZ DORADO, Rubelio. op. cit. p. 143. 
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-sindical, que consistía en lo siguiente: 

1r·réalización de los 'congr~so's'' s~~ionales' en 
,,, ... ,, 

enero de 1983 en l~s secciones donde legal-

y estatutariamente debían llevarse a cabo. 

2) reconocimiento de las cinco carteras amplia-
. 

das que se habían obtenido y pactado en f ebre 

ro de 1981(iSi). 

Esa noche el magisterio se concentró en la Normal 

Superior para p~eparar la marcha del día siguiente a -

la.Secretaría de Gobernación con el fin de protestar -

por la represión de que habían sido objeto. 

Por su parte, el grupo vanguardista no estaba dis 

puesto a modificar los puntos sustanciales de su pro -

puesta. La negociación se había reducido a un solo fren 

te, al estrictamente intersindical, porque tanto Edüca 

ción Pública ··como Gobernación remitieron a los· maestros 

a la negociación con el CEN del SNTE. 

El conflicto se hapía alargado más de 15 días des 

de el inicio del paro indefinido, por lo cual era imp~ 

sible seguir o~ganizando la resistencia de los profes~ 

res de provincia reunidos en la Ciudad de México. Por..-. 
/ 

// 

(151) Ibidem. p. Í46. 
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ot,,ro lado, e~ .. gobierno de López Portillo había anuncia 
.· ~,./ 

do el aumento de emergencia para todos los trabajado -

res con: retroactividad al 18 de feb~r.4, y. aunque los':"' 

mentores sabían perfectamente que dicho aumento sería-

rápidamente absorbido por la inflación galopante, por-· 

lo pronto el incremento cumplía con una función desmo-

vilizadora al restarle capacidad de convocatoria a la-

demanda· de· 50% de aumento salariétl. 

Con lo que respecta al problema intergremial el -

día 2 de abril el CEN del SNTE y la CNTE firma~ el 

acuerdo que pone fin a las luchas magisteriales. A p·aE. 

tir de entonces, el movirr~ento de masas entró en un --

- prolongado reflujo que se prolonga hasta nuestros días. 

Los términos del acuerdo se encuentran en el do -

cumento oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación, que a continuación se reproduce. 

"Primero.- Que en relación a las secciones 15 de Hidal 

go, 19 de Morelos y 36 del Valle de México, se respe·t~ 

.la vigencia de los Comités Seccionales ••• 

Segundo.- Ambas partes se comprometen con estricto ap~ 

go a las normas estatutarias a coordinar esfuerzos pa-

ra consolidar la unidad de todos los miembros de las -
/ 

,// 
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secciones mencionadas ••• 

Tercer-o. - Que para el logro .del propósito anterior se

amplían los Comités en seis secretarías más, hasta com 

pletar el número total y definitivo de diecinueve. 

Cuarto.- Las Secretarías en que se amplían los Comités 

Ejecutivos Seccionales y los dos auxiliares, serán oc!!. 

···· ·· padas ·por 1os siguientes compañeros•.. Ca.da. CCL propu-

so los nombres de las personas que ocuparían los car -

gos. 

Quinto.- El CEN del SNTE nombrará en forma permanente-

a un representante ante el CES nara coordinar y dar -

operatividad a los trabajos del propio Comité, que se-

rán por consenso, asimismo canalizarán los problemas -

de los trabajadores que sean planteados por ambas par

tes, para buscar las soluciones ante quien corresponda. 

Sexto.- Con el avance del trabajo sindical habrán de -

celebrarse en el mes de septiembre de mil novecientos

ochenta y dos, los Congresos de cambios Seccionales Ex 

traordinarios en las secciones 15, 19 y 36 de cuya p·r~ 

paración se encargará en cada sección una Comisión Bi-

partira Paritaria presidida por un representante del -
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CEN del SNTE; ambas partes se comprometen a que la re~ 

lizacióri del.Congreso.cExtraorC!inario.se realizará. con

forme lo marcan los estatutos." 

Como podrá apreciarse, en el primer punto Vanguar · 

dia Revolucionaría hizo que la disidencia reconociera

explícita y pÚblicamente a los CES ya descqnocidos. En 

el segundo nuevamente el grupo que dirige al SNTE se -

anota un triunfo al hacer que la CNTE se discipline e~ 

tatutariamente y contribuya a que los afiliados a las

secciones en cuestión se subordinen a los reglamentos

de la organización y a la autoridad del CEN del SNTE y, 

por supuesto, a Vanguardia Revolucionaría. 

En los apartados tercero y cuarto, Vanguardia re

duce a sus enemigos institucionalmente a una minoría. 

Asimismo, se repite el acuerdo de febr•ero de 1981; la

única diferencia es que en aquella ocasión los CCL's -

obtuvieron cinco carteras en cada una de las tres sec

ciones y para 1982 seis. Aquélla no sacrificó a sus -

cuadros para otorgar las seis carteras a la disidencia, 

sino que a.mpli6 el número de secretarios de cada sec -

ción de trece a diecinueve e hizo que sus oponentes se 

vieran en franca minoría (13 vs. 6) en lugar de (7 vs.· 

6).. 
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En el sjguiente punto el CEN y Vanguardia vigila

rían de cerca el accionar y acontecer de los CES's a -

través· de un ·represe'ntante dirécto, ~ás d~ lo'~ tre- · 

ce secretarios de sección, con el objeto de que la re-

solución de los problemas se haga vía instituciones -

sindicales o específicamente de la burocracia sindical 

que mantiene la dirección del sindicato. 

En el punto seis fue donde la disidencia obtuvo -

el mayor logro~ al comprometer a la dirección nacional 

en la realización de los Congresos Seccionales Extraer 

dinarios para elegir a nuevos CES's. 

En los restantes cuatro puntos del convenio se es 

tablecía la operacionalización de los seis puntos ya -

descritos, como eran: las fechas de toma .de-posesión -

de las seis carteras asignadas a la disidencia, que 

todos los miembros de los Comités Ampliados tenían ca

pacidad de gestoría, replanteamiento de __ las demandas -

del magisterio ante la SEP y una estricta observanc"ia

del orden normativo de la organización sindical • 

. ; 
- /' 

-/ 



154 

. ~ . . . ., . 

' ~ ~ . . -

. . ' . ~- ~ . .' . ,· . '' .. . '· ... ~ ,. . ~ 

CAPITULO IV·.· LA ORGANIZACION INDEPENDIENTE·.· 

•. 

., 

. ,,,.. 

/ 



··-------·--·----------
155 

4.1 CREACION DE LA CNTE •. 

De 1a anterior reseña del movimiento magisterial se 

despreneeque uno de los hechos más significativos consi~ 

tió en que, a medida,que los acontecimientos avanzaban,

se hacía cada vez más evidente la necesidad de que los -

maestros crearan sus propias organizaciones de base, al-

margen de las organizaciones oficiales. y del estatuto · 

legal que los rige. 

Así., los m.aestros empezaron a organizarse en los --

llamados Con~ejos Centrales de Lucha CCCL), formados por 

. representantes de las delegaciones o por centros de tra

bajo, y en ios que la participación es más amplia y 

abierta. El CCL _g crea por estado, o .. por sección cuando 

hay más de una en· cada entidad federativa. El objetivo -

de dicha organización fue tener una instancia coordinado 

ra y directora del movimiento a nivel seccional y/o esta 

tal; además, es la representante de cada movimiento para 

negociar, firmar convenios y tomar las decisiones. Como

ya lo anotamos :9-nterio~mente, el CCL tiene jurisdicción

seccional o ~stata.r, por lo que .cada movimiento se mane-

jaba independientemente uno de otro. 

Por tal motivo, los profesores en lucha. se vieron -
/ 
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en la necesidad de coordinar y fortalecer sus acciones. 

Para ello e:r•a preciso crear un organismo central en don 

de convergieran todos los movimientos que habían esta -

llado en forma focalizada o zonalizada, un organismo -

que, además, tuviera jurisdicción extraestatal, a fin -

de que enrolat"a a todos aquellos estados o secciones. en 

lucha, 

En esta dirección s·e encaminaron los Comités Cen -

trales de Lucha y otras organizaciones. A petición ex -

presa del CCL de Chiapas se extendió la convocatoria al 

I Foro Nacional de Trabajadores de la Educación, que se 

realizó los días 17 y 18 de diciembre de 1979 e.n ·la ciu 

dad de Tuxtla Gutiérrez,- Chiapas. 

El propósito de dicho foro era la agrupación de co 

rrientes independientes surgidas de la base en un.fren

te amplio que condujera, de manera unificada, la lucha-

por el mejoramiento salarial, todo ello a partir de la

toma de conciencia de que la movilización efectiva en -

favor de demandas laborales es inseparable de la demo -

cratizaci6n y la autenticidad representativa del Sindi-

cato, lo cual plantea, al mismo tiempo, la tarea de la

recuperación de su organismo gremial como instrumento -

de·lucha. 
- r 

/ 
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En dicha reunión se acordó formar la Coordinadora-

Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizacio

nes Democráticas del SNTE (CNTE) con representantes de-

d 1 . · . ( 152) E to as as organizaciones y grupos asistentes . n -

total, participaron 27 organizaciones del SNTE: 4 CCL's 

y 23 organiza.ciones políticas con influencia en el movi 

miento, así como otros grupos. con una inflÜencia débil-

o coyuntural y grupos de profesores promo"):ores _de_ l~ :J..u . 
. (153) '· 

cha magisterial.en su estado o centro de trabajo • 

De las resoluciones generales anunciadas_, destacan 

las siguientes: aumento de 30% emergente al salario ba

se a partir del 1° de enero del año entrante, tanto pa

ra los.trabajadores en activo como los jubi~ados; des -

-·congelamiento del sobresueldo y su incremento definiti

vo de acuerdo a las condiciones propias ce ·cada región; 

condena a la represión de la que han sido objeto; y el

acuerdo para llamar a un_ segundo foro< 154 >. 

Con respecto ~ la tá9tica de lucha, es importante 

puntualizar que se planteó la democratización del Sin

dicato desde su interior y no la erección de un sindi~ 

cato distinto e independiente del SNTE. Asimismo, se -

(152) ARRIAGA, Ma, de la' Luz •. op, cit. p. 
loc.cit. p. 328~·-

(153) Ibidem. pp. 329-331, 

y en IMAZ, Carlos. -

(154) HERNANDEZ, Luis y PEREZ ARCE, Francisco. Lae Luchas Magiste
riales 1979/1981. (Documentos I). México; Ed, Macehual; 1982, 
p. 37. 
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recordó que se buscaría que ¡a dirección del Sindicato 

retomase_las_ reivin4ic~cione~ y luchara por ellas. 

Dentro de los documentos analizados en el I Foro, 

resalta el que hace alusión al SNTE; en él se enuncia-

que el surgimiento del sindicato fue "una necesidad his 

tórica del Estado mexicano para controlar a las grandes 

masas trabajadoras", se señala que "a partir de 1972 el 

SNTE ha estado dirigido por un grupo político priísta -

Vanguardia Revolucionaria" y que dicho grupo "represen

ta no los ~ntereses de la base, sino las de la política 

y la ideología del gobierno en turno" ( 155 ). 

De esta caracterizaci6n del SNTE y su dirección na 

cional se derivó una perspectiva de lucha central, a sa 

ber: la de. democratizar a.l sindicato, lo cual consistía, 

en esos momentos, en depurar aquella parte de la direc-

ción que ha mostrado renuencia a la lucha y traicionado 

a sus representantes, es decir, se planteó la sustitu -

ción de los elementos corruptos por "elementos_ dernocrá-

ticos". 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Edu 

cación tiene. su órgano máximo de decisión en la Asam -

(~55) Ibide~y en IMAZ GISPERT, Carlos. op. cit. pp. 336-337. 
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blea Nacional, la cual toma los acuerdos. Cuando esto no 
,. .. , 

es posible po~¡cualquier circunstanci~ se acude a la vo:... 

... ·;~~:í.'6n ;e·~-;~-~~~tatÍ·~:-~'"·'5 ~~;t';~:-:~ ,'.c~~Ít.~8' Éfe'éüttvos Sec-

cionales y a los CCL 1s, 3 votos a comisiones promotoras

de CCL's y un voto a las organizaciones político-magiste 
• 1 ( 15 6) ria es • 

La CNTE está compuesta por 3 Comités Ejecutivos Se.s, 

cionales (secciones-· 7. y 4Ó ·de~· Chiapas ·y 22 de. Oaxaca) , 5 · · 

Comités Centrales de Lucha (Tabasco, Guerrero, Morelos ,-

Hidalgo y Valle de .México), 11 comisiones promotoras de

CCL's (secciones 9 y 10 del D. F., Valle de Toluca, Tlax 

cala, Puebla, Guanajuato, región Lagunera, Sinaloa, Seno 

ra, Baja Calrfornia Sur y Michoacán), 7 organizaciones -

políticas (Cor~iente Magisterial Democrática de Monterrey, 

COSID, MRM, FMIN, ODM, CS y ATE) y algunas delegaciones~ 

(como la D-II~350 de telesecundarias del D. F., Delega -

cienes de Oriente, Delegación D-III-24 de técnicos y ad-

. ' . M 1 d Ant 1 -· "* ) ( 15 7 ) min1strat1vos y .anua es e ropo ogia . 

En virt~d de lo anterior, puede apreciarse la gran -

gama de org~nizaciones· que componen a la CNTE, pero lo iQ 

teresante no es el número, sino la diversidad de posicio-

( 156) PALOMINO, Teodoro. "Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) en revista Espacios. México; Ed. Servicios Edu
cativos P~p1Úares; agosto de :l.983. n11m. 1, p. 15. 

(157) Ibi'dem. p. 16 y en HERNANDEZ, Luis y PEREZ ARCE, Francisco. ~ 
cit. Documentos II~ p. 91. 
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nes ideológico-políticas que en determinado momento ha

cen que la CNTE retroceda o que no cumpla con los obje-
,:;·'..'._,;· . .: •• ..:.... ~- ,;..! •. : ..._:_.~...; ..:_..:i:·~·i:·:~...._- --.i·~:•.:.Zi.~:: -~· ~v:.:.:o.-·.-.• ..;.:-~~;.~_;:•~·¿ :.~•;, ... ~· :.~:.. "' : -t~' ·~~:,.· • ' · • • •-~;. .,: .. ! :'.'- ' "•.-.;.....•~. • ,_,':J:,~;"·c• ",' • • ... - ,.,... ,, "~ 

tivos para los cuales fue creada. Un ejemplo de esto es 

el II Foro que se verificó en el mes de febrero de 1980; 

los resultados de éste no fueron tan alentadores como -

los del primero -dos meses de diferencia entre uno y --

• otro- pprque desapareció el espíritu de unidad, de coo

-· pera<?_i~n · y--de . apoyo ··de .las .organizaciones, .muchas de -

las cuales se atacaron entre sí y, en especial, al MRM-

y su política de negociar __ carteras en el CEN del SNTE(iSS). 

4·,·2 ESPECTRO P0Lfr1co-IDEOLÓG1co DE LA CNTE·.· 

La CNTE, como organismo político sindical o, más -

· bie·n, como frente común que. se llegó a. constituir bajo-

el principio de coordinar los movimientos regionales y

aislados, enfrentó serios problemas para llevar a cabo-

-su cometido. En buena medida se debió a su composición-

y a que no se le dot6 de una estructura adecuada para -

que actuara como dirección política. (De esto Último da 

remos cuenta eri el siguiente inciso,) 

Le. composición de 1a CNTE es muy heterogénea; entre 

sus filas encontramos una gran diversidad de grupos y -

/ 

(~&á) ARRIAGA, Ma. de la Luz. op. cit. 
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corrientes con distintas orientaoiones ideol6gicas y/o 

-'-'~·º'· . '"'·····políticas_ y .. una_ fue~:t~-~ luc,l}.a "'_en9.;irn~,~~P.O: entre ellos -
. . . ·- . ....._ .. -.. . k:' . • :~ '. ''/. ·, "--.-:._. 1' .'=~~;:.;;,.;.,¡.._ : .. 

por tratar de monopolizar su dirección. 

En el interior de la Coordinadora podernos distin-· 

guir d6s tipos de fuerzas: a) los consejos central~s -

de lucha o coordinadoras estatales y regionales; y b) 

l¿¡,s .. corrientes .o grupos políticos sindicales •. Los pri 

meros se caracterizan P.or estar creados bajo el prin

cipio de la representatividad. En ellos se agrupan -

·desde comités ejecutivos delegacionales hasta comités 

·ae lucha o representantes de escuela o centro de tra-

baj.o, nombrados por sus bases. Estas organizaciones -

son instancias que los maestros de base han creado p~ 

ra luc~ar por toda clase de dernandas(iSS). 

Los segundos están inmiscuidos permanentemente -

en la luc~a sindi~al y se caracterizan por tener una

definición política e ideológica.de orientación parti 

daría. Responden a principios programáticos específi-

cos y a lineamientos organizativos. Su representativi 

dad se da en relación directa al núme~o de sus militan 

tes y por el grado de influencia que éstos tienen en -

(159) HERNANDEZ; L~is y PEREZ ARCE, Francisco. op. cit. Documentos 
II. P. 100. 
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la base y en los distintos niveles de representación sin 

d 
... l(lSO) L · .. .,.,Í d ,. l' d 
1ca • a mayor a e estos grupos estan iga os a -

los partidos de izquierda, como en el caso del MRM,"C.S., 

COSID y otros, que se autonombran de tendencia antiparti 

dista, Línea Proletaria y FMIN. 

Al ubicar a estos grupos políticos en el movimiento, 

nos encontramos con que la mayor parte de ellos ·trascie_!! 

den más allá del marco sindical, ya que.se ligan con paE_ 

tidos políticos nacionales o con proyectos nacionales. 

En.ciertos casos, esto se encuentra explícitamente re-

·. conocido por la propia organización magisterial y, en -

otros, se niega la vinculación o pertenecía, aunque ésta 

exista. Para entender el comportamiento de estos grupos-

es nece·sario enfatizar· su inserción en proyectos ·que re-

basan lo meramente sindical. Por ello, su política de ~

alianzas, su definición frente al Estado, las tácticas y 

estrategias propuestas, sus objetivos e intereses se en

cuentran definidos, limitados o ampliados, según sea el

caso, por su filiación partidaria o de grupo(iGi). 

A continu·ación, mencionareir.os algunas característi-

cas de los grupos más importantes dentro del movi~~ento-

(160) Idem, y en PALOMINO, Teodoro. op. cit. p. 86. 

(16'1) IMAZ GISPERTs Carlos. op. cit. pp. 178-179p. 
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de los maestros. 
·,. _ _,. 

·~ MOVIMIENTO "REVOLUCIONARIO DEL MAGISTERIO· CMRM) 

Esta organización es la de mayor antigüedad dentro 

del sindicalismo de la educación, pues tiene su origen-

en las jornadas de lucha magisterial de 1956-19.60; se -

constituyó paralelamente a las movilizaciones, con el 
. . (162) 

objeto de encabezar el descontento • A raíz de la -

profundización del conflicto .en 1958, algunos dirigen -

tes del gr.upo Propliego Petitorio, decidieron conformar 

el MRM para seguir su trabajo sindical, teniendo una in 

fluencia bastante marcada en el movimiento que encabez~ 

ron los maestros de primaria del D.F. concentrados en -

la sección IX. 

Al ser derrotado el movimiento, el MRM se convir -

tio en un grupo de oposición dentro del SNTE y de vi~cu 

lación estrecha al· que era en aquel entonces el Partido 

Comunista Mexicano. 

La línea ~olítica del MRM plantea la:necesidad de-

"trabajar junto" a elementos que quieran deshacerse de

los miembros de la "línea dura", con el propósito de --

(162) PELAEZ, GERARDO. Insurgencia Magisterial. p. 86. 
/. 
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11logt•ar pequeños avances que vayan abr•iendo paso a cam ... 
. (163) 

bies fundamentales" • El MRM, coherentemente con --

esta··1J".nea ,,··paÍ>ticipa"; ·aesde · 1977, en, el CEN ·del SNTE ·~·· · 

ocupando dos carteras. 

Esta actitud de negociar y ocupar carteras, es.la

que ha permitido la pérdida de influencia y el inc:emen 

to de ataques de otras organizaciones·.. Incluso el mismo 

grupo de Vanguardia Re·volucionaria, que detenta la di· - ·· 

rección del Sindicato, los ha atacado y criticado por,, -

oportunistas al aceptar las minucias de poder que ella

misma le~ha dado en el CEN: y no sólo esto, sino que -

también utilizó al MRM y su vinculación con el antiguo

PCM para manifestar que eso era una prueba contundente

de la ingerencia de "grupos ajenos al SNTE" con proyec

tos antinacionales que pret~nnían desestabilizar al s·in 

di cato. 

La presencia del MRM en el movimiento es de carác

ter regional, realiza trabajo político-sindical en 15 -

estados del país(lG 4), pero.su mayor influencia se da -

en el estado de 'Guerrero, que es donde se colocó en la

dirección del movimiento durante el período de insurge!!_ 

(163) "Dos Afies de Lucha del Mqyimiento Revolucionario del Magiste 
rio. Trayectoria, Táctica y Programas" Ed. MRM. · -,,. 

. ,,,/' 
(164) PELAEZ, Gerardo. op. cit. p. 86. 
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cia magisterial que nos ocupa. 

__ , ' • '~ -·-··-.- ··-·· > '"":'""- •• ·-----.- ..... ~ ... • .-~-·· ,:- ,...._..-::-- ........................... ..-. ... "'.""·'!'1"·•~1'--lo;:~.-.?'l._.•~·~<!' _____ , ........... - ....... - !.- .. .. 

es el hecho de· que, dentro de su programa, atiende al-

aspecto educacional, realizando evaluaciones -de la po-. 

lítica educativa del Estado mexicano·y organizando .con_ 

ferencias y reuniones populares de educación con el ob . 
jeto de discutir y analiz:ar la política educativa en -

México.· Es J.a única organización que atiende ~~ste '.as.p~S- ..• ~. ·-~---~-

d . "' . ( 16 5) to e manera s1stemat1ca • 

FRENTE MAGISTERIAL INDEPENDIENTE NACIONAL CFMIN) 

Se considera como una organización política sindi

cal, adhi:riiéndose a la corriente nacionál "Línea de Ma-

sas" de orientación maoísta; se dicen portadores y sos

tenedores de la concepción del marxismo-leninismo, del-
-

pensamiento de Mao-tse-tung y de pertenecer a una co --

rriente amplia. 

Tiene sus 'orígenes en una escisión del MRM en 19 6 3, 

cuando un grupo se opuso a participar electoralmente en 

el apoyo de cie:rito candidato presidencial.· Más- tarde, -

(165) IMAZ GISPERT,,Carlos. loe. cit. p. 183. 

. / 

/ 
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formaron el grupo 4 de marzo; en las jornadas de 1968 -

participCl,rion .. P.c:t:i VCIJile:nte crear¡.do comités d~ lucha y una 
... _ :...; ., .•. . .. .' ··.·.i..:,.. ',",".~·.-1 ...... , .. '."! •• : .-,.,, .•·-::~ .· .... :.o.'.::.·.·.···-i'"·~·.·· .·, .. ··\.'· .. ,_,.., . - ... 

\j 

-coo:í:idl.naciora-- entre·-iós maestros. PoSter.iormente, en el-

D. F. constituyeron el Bloque de Comités Delegacionales 

Independientes, el Frente Magisterial Independiente, al. 

que después se le agregó el adjetivo 11 Nacional 11 para que 

dar como FMIN(lGS). 

Dentro del movimiento 'iná.gisteria 'tienen m11 cha 'in ..., 

fluencia en el CCL del Valle de México. En su política

de alianzas destaca la que entabló con la Unidad Obrera 

Independiente de Juan Ortega Arenas. 

Lo peculiar del FMIN es. su persistente ataque a -

los partidos políticos de izquierda y a las organizaci~ 

nes magisteriales vinculadas a ellos; esta actitud ha -

sido una constante tanto en el CCL del Valle como en la 

CNTE, aun a riesgo de dividir a esta Última( 167 >. 

No obstante sus permanentes ataques a las corrien

tes partidarias, el FMIN plantea la necesidad de enten-

de~ que la lucha es contractos enemigos: las autorida -

des de la SEP y la dirección- del SNTE. 

(166) Claridad. Organo informativo del CCL del Valle de México. 

ll67) Punto Crítico. nlim. 120, agosto de 1981. p. 6. 
- / 

/ 
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LINEA PROLETARIA CLPL 

No-· ·s'e.~ r~ c;no~~~. ~~;h·0· :·c;;g.ániz ·ª~~i"ó~.,.p~Iíti'~a. _··-s·~~ ~ii .. 
tantes participan dentro del movimiento magisterial como 

"elementos de base", .. negando su filiación política a un~ 

organización formalmente establecida que tenga influen -

cia m&s a11¡ del magisterio. Cuenta con la dirección na

cional del· gre.mio de l?s telefonistas ( 16 B) 

Su actitud al interior del magisterio consiste en -

atacar a las otras organizaciones políticas de izquerda, 

llegando al extremo de que, conciente o inconcientemente, 

promueven la apoliticidad entre el profesorado. 

No.siempre-prestaron apoyo y solidaridad al movi -

miento en su conjun-t-o, porque normalmente mostraron pri~ 

ridad hacia lo interno, es decir, amurallan sus fuerzas

en torno a un espacio de acción limitado, tratando de --

conservar su fuerza. Tienen fuerte influencia en la di -

recci6n del -CCL de Chiapas. 

Abandonó al· movimiento de las otras regiones, en -

• plena lucha, en· el mes.de febrero del año de 1981 al ne 

(168) IMAZ GISPERT, Carlos. op. cit. p. 186, 

- / 

,/ 
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gociar con la oficialidad de la dirección nacional el

reconocimiento de ~u ~ecr.ión ··~n \.el e~tado de .Chiapas ( 169 ). 

·~;;~'~";_, 1 ;0'.~-:c~~Aunéfué'·:~'~J\~é'~1tO'·'"t~V?'·'.~~~::.-.ye~~')nücho' :·:La ~ipóií-t:tca.'···5·e ili~ Cia.: 't"J~':-:. :·_ ., __ . · " · 
por Vanguardia Revolucionaria de ceder en ciertos aspe~ 

tos a cambio de fraccionar al movimiento~ 

El grupo de Línea Proletaria no considera a la di-
-

rección sindical y al gobierno como enemigos inmediatos, 

~iriq:·Jllá.~'. b.}~~:~a~:~_a::serie. d~ · p_rácti~~s incorrectas que

se dan en el interior del movimiento. 

-Nó obstante, hay que reconocer su participación en 

el movimiento magisterial en Chiapas, sobre todo en el

año ·de 1979, en que el CCL chiapaneco se puso a la.van

guardia de todo el movimiento. 

CORRIENTE SINDICAL INDEPENDIENTE Y DEMOCRÁTICA 

CCOSID) ·: 

. Este organismo es de reciente creación y con·poca

exp~riencia política; prueba de ello es que hasta la 'fe 

' . cha tiene una influencia muy limitada dentro del magis-

(i69) Punto Critico. n6m. i23. marzo de 1982. p. 45. 
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terio organizado en la oposición. Se constituyó en 1977 

al unificarse dos grupos magisteriales pequefios: "Bole -
... - .. ··•··- ·.••.··'·'"'·.•·.--·•·· ··-e·••"'".•· _ .. , •,,.·· (170) 
tín Magisterial" y "Ricardo Fl~re" s Mél:gon 11 

Su ámbito de acción se centra en la sección 10 del 

D.F. y em.:Chiapas. Son conocidos sus nexos con el Part.!_ 

do Revolucionario de los Trabajadores (PRT), aunque or-

gánicamente es independiente de éste. 

Adem~s d~ los grupos anteriores descritos, se en -

cuentran otros, pero con menor relieve e influencia po

lítica en las organizaciones del magisterio, por lo que· 

su participación fue poco significativa e irregular. -

Mencionaremos sólo unos cuantos: la Organiz~ción Demo -

crática del Magisterio (ODM), la Alianza de Trabajado -

res de la Educación CATE), la Corriente Socialista (CS), 

la Delegación de los Administrativos del INAH, D-III-24, 

. t (171) e c. • 

También encontramos dentro de la CNTE, como ya lo-

señalamos al inicio del presente inciso, muchos maestros 

activistas que se agrupan en organizaciones netamente -

magisteriales que se enmarcan dentro del ámbito laboral 

(170) "CoI'rientes Sindicales y la Insurgencia en el SNTE". Movimien
to Revolucionario del MagisteI'io·. Documento de análisis nam. -
14. p. 23. 

_/ (171) IMAZ GISPERT, Carlos. op. cit. p. 190, 
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y sindical, que no tienen ningún nexo o ·vinculación con 

las organizaciones políticas que ya mencionarnos. Ejemplo 

_:ae·-:·e:Slot.--son ·i-b's ·ccLf.S, :pe~ó:.;prÍ:n~ipa.ih~-nt~·;:ios ··de More 
· ; ; ·· ·· ·· · .. ,. · ·'~ _ ~·. ~: ·; ·-~:~-~~l:~:~J: \::~~i~~~~~~.·~:~~~-:~].:. ·:-.. 2~·:.·-::~T ~:. ~ ;. ~ · ... ·. /: .~~-: "": · . . 

~·o:.-,-.-:,"í:ci~cc:'e·'.:HÍdalgo ... Y corno muestra un botón:· de la política-

seguida por el CCL de Morelos, citaremos .lo que dice un 

·analista del· movimiento. 

,, ••• a:poJt:t.6 como 6oJt.ma. de fue.ha. i..a. C.Ma.c.va.na., ub.lc.6 e.n ei. 

m.i1'mo n-lve~t .f.a.J.i . dema.nclah e.e.o nómlc.ai> .. ·y, f.M, -po Wi.c.o ... ¿, oc.la .. = • ~ 
. .. . ' ...... : ' ... : - .. _ .... , . ._.. ··-· ~ .. , . -4·. 

R..u, Mmp-l6 c.on el gJt.e.núaLl6mo que c.aJLac.tvúza.ba. el mov-l 

mi.en.to mag.l6.teM.ol., mo1dJ1.6 que .f..tu, mov.lUzac..<.onu .6on el.. 

a/Una. má.6 efiectlva pa.Jt.a. .f.DgJt.aJt. R.& demanda.6 y.. • c.orz:t.Jt..a. -

JVt.U:t.ó R..a.6 a.c.u.6a.c..Wnu de que R..o.6 paJIUdo1;, polltlc.0.6 te

n.Wi bl.j e.Jte.nc.la @Uz.ec:ta. J .en el mov..únlento, Jt.e.6 petando 

.ea m.lUtanc.i.a. po.lltlc.a. de c.ada. uno de R..o.6 pCVt-tlc.lpa.n;tu 
. . 

y Jt.ei.v.úic:Uc.a.ndo e1. deJte.c.ho de .taA c.oJUúentu a. iMc.Jú -

biJuie en .ea R..ucha., .6.ln Wttepone.Jt. .int.e.JLe.6e.6 · de_ gJt.upo a -

R..o~ ge.neJUtlu del. mov1.mlen.to ,,( 172 ) • 

Con todo lo que hemos dicho de los grupos y organ! 

. zaciones que componen a la CNTE, podernos apreciar la -

. enorme heteroge·neidad del espectro· PC?lÍtico ideológico

que hay en ella •. Dada la -composici6n de las fuerzas, la 

(172) ARRIAGA, Ma. de la Luz. "El Magisterio en Lucha" en op. cit. 
''p. 92. - / 

/ 
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orientaciGn política y las valoraciones de cada una de-
·---·----. 1 

ellas, se'entiende que en¡ el interior de la Coordinado-
1 

ra se -origina~a una lucha descomunal por hacer valer o-

sacar adelante proyecto particula~es y, por ende, mono-

polizar la direcci6n de la CNTE~ por lo menos desde la-

creaci6n de ~sta hasta 1982. 

La fuerte luche. :i.ntestina en la CNTE hizo de ésta, 

más 'que una dir·ección del mov.iJT1.iento, una junta de con
r 

sejo~ una instancia de discusión~ que la mayoría de las 

veces quedó a la zaga del movimierito) a pesar de los in 

tentos de ciertos grupos por darle un lugar prieponde1:-ia~ 

te dentro de las movilizaciones. Puesto que ~stas, m~s-

que estar determinadas por1 la CNTE corrD ya lo señalamos, 

fueron apo:r.tes de las mismas di:r.ecciones region.:~les, 

pues como dice Olaf Fuentes, " ••• El hecho es que, al 

margen de las directrices generales acordadas por la 

CNTE, lao corrientes más importantes y los propios con-

sejos conservaron su capacidad de lanzar iniciativas --

propias, •• ", que van desde levantar demandas, acuerdos, 

movilizaciones, hasta negociaciones con las autoridades 

: respectivas, sin que se involucrara a la CNTE. Así pues, 

'~n balance, la coordinadora pudo actuar con eficacia -
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cuand"o-sc trataba de concerta1.; acciones conjuntas e inme 

diatas o para unif:i.car demandas, pero no tenía la estl·uc 

tura adecuada pal:a actuar como dir1ección política, en un 

sentido m§s amplio, para anticipar el desarrollo proba -

ble . de los acontecimientos~ prieever las reucd.ones guber-

namentaJ.es y de la burioc:racia sindical, conceFtar alían-

zas y apoyos, en fin, para. dei::arrollar una estPategia de 

largo alcance que superara. las acciones puramente tácti

u C:l73) cas • 

Cuando "pudo actuar con eficacia" ft3e porque los mo 

v:i.mientos regionales estaban en plena lucha, en plena 

efervescencia. Entonces quien daba la pauta e11 an los or-

ganismos particulares y no la CNTE. 

4,3 PAPEL DE LA CNTE EN EL MOVI~IENTO MAGISTERIALft. 

Desde que· 1a CNTE se creó en diciembí'e de 19 79) in-
• ~~ .r· 

tentó asumir la dirección del. movimiento en su conjunto, 

así c9mo. decidÚ1 las acciones en lo~~ momentos álgidos de 

la lucha. Incluso su creación signific6 un avance en el-

aspecto organizativo del movimiento de los maestros, por 

(17$) FUENTES, OJ.af. 11En Este Número" en Cuadm:nos Po.l.ític~. ni'.'im. 
2'7~ p. 5. 
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de ctor cohesi6n y 
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c.ia ce luche. 
.... 

economico, -

S1.1S , ''] .·.,r:·· .::-ido'~ ( 17 ~i) c.¿.,. '·~~ .. -L...... ··~ · • 

FUENTES l·m,:u:A'.'., OJ '~':. :·~dnc2c:\.é.1; ~,, Po.lít'o.c.'c c:n México. 2a.ed. 
"' ·--·----···- ·- ...... -·· . ..;., ,~. --~--··--.~ .............. ______ _ 

l·~~;::i:ico. Ed, l->1eva Jr:-1~ . .-<··: 1; J.~;<-. 1 :. r~ .. d9 

(:l 75) m:mt<\HDE~~ ~ J.1U:!.S y PF1<.:;·; /,RCE. f_ .. ,. ' (d.t. documonto HI p. 93. ---..:·-···· ~.,_. __ 
( 176) HEF.NAHDEZ ~ Luis y rr: I '.~:1:: /:IlCE. e:::• dt. lk;-:::urnentos II. p. 93. ... .; .......... .-.... --
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M~xico los día~ ~G y 17 ¿e febrero do 1980. 

no fueron tan 2l~ntadc~as 

Las rnani fe~ stacionc s que se llevaron 2 

1:uef.:;·!:c; -· 

cabo 

mente a la CNTE; mmque J.a lucha cL~scwrollacl¿J :,ntre fE~-

....... 
brero y junio de 

Quer~.ta:co -y'Yuc2tán no ::;e de.bió n:i. Cmica ni princ:i.pal ·-
... ·- -· 

mente a la acción o existencia de aqui~lla.> cino mfts b.1.en 

a que p¡¿psistía.n y segu:Í:an sin su~Litci.6n Jos adéudos ::::a··· 

. 'l J . ~. . . f'. . ' 1 la.~~J.a.c::;;, .a inc:rJ.cac.ia e J.ne··1c1cnc:La en os ser·vici os 
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~ .'\ ., ,~, '¡e:' . me r. ... :t ... c. ... ~ V ni~ ¿;u,:i.:r•dia. Re voJ.uc:i.onEn:ia, 

etc.· L<~ ·accjJ,n dL~ la CNTE en mcncntos de :i.nsurroucción -

jugé- un papc1 :i.r.:tport<:i.ni·c porqtw Jccr.ó unificnr' los mov:l 

gencr6 nuevos fo-

cos d~~ a.git<v_'.:1.énCi 7
7). Un cj(~IP.plo palpable de unifica -

que se r1eaJ5z<.) e.n la Ci.udad de l~éxic~o E:l 9 ele junio, 

con :1.0CJ ,000 JT:,:::.e~:rtros (en 1a que incluso se logró la 

asif:tf:nci.a c!e. 0.:;xaca que E:e mantenía a.1 ma1°gen) paria 

ex1g~r el p~zo de salarios atrasados, muy a pesar de la 

SEP que :r.Y::ite:ve.ba que: cL:~cho probl<?.ma hab.Ía quedado l"e -· 

S ''P1 ·t - C:í.7fl) 
1.. ... ~ ... _4 c1 fil 

L<.1. CNTE seguía trabajando a la pai." de los mov1m1en 

tos regionales~ y en Asamblea Nacional de finales de j~ 

d . ·¡ 1 . d ., -" 1 • . . n10 io a conocer a .. guna.s reso ... 1.WJ.ones e ,LOS ana is1s-

que ha.b.la hecho sobre las raí o"' s del movimiento, des ta-

cando que es en las· zonas de mayor acentu,1ción de las· -

movil:.Lzaciones donde f.le r1a agudizEiclo el deterio:r.o del -

' 1 d ' ' ' 1 .-t b. • d · ( i 7 9 ) E' t 1 t ni ve e vicia W3.-·. os J.'.'a aJa ores , -s--o rea rnen e-

... ---no er·a nuevo~ puesto que c1escle el ird cio de la insu:Pge:_ 

(177) IMAZ GISPEl'lT.) Carlor.;. 9.J?.· c:.it!.. p. a75. 

(178) Uno M5s Uno, 09-VI-BO. pp. 1 y e. 
(:1.'70) Hlí\.Z GISPERT~ Cá.rlos. op. c.i~.· p. 375. 
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1 . -mar;isterJ.aJ. y¿¡ se: había pue'.>to ele rc~deve 1~st<1 cuestión. 

Al¡;,o par·t~cido ~:uce.cti_éi en J.a · cc;:J.'2renc:i.a c1e se pt.i_c 2!~ 

to de lo externudo nueve n8ses antes, cuando la Coordi-

nadora fue creada, 

No obst<mte los resulta.dos orga.nizativoE J.fi políti-

cos de 1a confericncia convocada por la CNTE, las masa.E:~, 

por su pa:r•te, con-U.nl!CJ.rc:-ri <:!n ·su lucha. J.cs dos siguien--

a sus necesidades m&s • ]1 apremiantes. ~n estos Leses, el -

sector· ¡;·,S::: dinfirn:i co y combnti.vo .fue EÜ de Mo:celos, que-

en 1980 fue la vanguarrJio. c1c1 movimiento. Su lucha ini-

ciada desde de. coordinación> 

as! como a la organizaci6n de una huelga para el 8 de ~ 

octubre; promovieron una jornada nacional de luchas pa-

ra el .íG del misino mes que consistió en una manifesta 

ción en el D. F. con asistencia de_ contingentes de va -

' (180) rios estados • .. 

__ ... 
Por su pa11te, la CNTE anunció una serie de paros a 

nivel .r•egional para los dÍé-lS 22 y 26 de scptienbre y 2, 

( 180) En la marcha·-pcu:io p21°-U.cip<tr·on 50, 000 rni'1csh'OS de~ 14 estados, 
enc<ibczado~~ por la CNTE, cuyas ckmandas ccmt:tYücs fl:.eron: pa
go de salal':i.cs 2.tN1sador;, aumcmto sulnl'.'ial del 509", dee conge
lamiento cleJ. scbr<~sueldo y E"ll incr-er:.<mto al 10Qf¡:, y democrati
Zél.ción de Gu o:r.iganizadón r:d.ndical. .!:Jl'!~J:0lLQU-º..:__ 1~l/Oct. /1980, 
p. 3. 
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11 y 16 'dt!l siguiente mes. 

1 

Víctor Ariel B&rcenas, del CCL morelense, declar6 

·a la pn,ns<=i. que. "toc1os los paros ent2:r:án enca.i-r;inados a 

exig.ir• incremento~~ 1 
. ., 

sa arJ.i:~.:..e:::: a la SEP·, demandar a la-

d~recci6n n~cional del SNTr que enax~ole las demandas-

económi c<:1.s de 1 m:.-:.r;isterio y p(:!dir un 21 to e:~ la re.pre -

· sión y l"'efor•zar 1a lucha por la democratización del -

si~\dicato, con el pr·opós:i.to tmnbién d.•.:: que sea un erg~ 
\ 

nidmo independiente del Estado y del PRI o cualquier -

t t . d J ... -' . 11 ( 181 ) o ro par·i o po.1c1co • 

· "" Después de la marcha~ la huelga en Horelos entró-

en un período de re.sistencia fir·memente apoyado por las 

organizaciones de la Coordinadora, ante la agresividad 

de la SEP que logró que los padries de familia pr'esio -

naran para hacer vol ver al trabajo a los huelguistas. 

Nuevamente la CNTE insistió en incidir en la lu -

cha organizado, para el 5 de noviembr•e, una jornada que 
' 

incluyó: a) la ma1~cha de Hoi-'elos, que partió e.l día 3 y 

llegaría a la ciudad de M6xico el dia 5; b) plantón de-

los chia~anecos a partir del día 5~ e) paro indefinido

del Valle de Hz:xico a partil, del día l~; y d) marcha na-

(181) UNO NAS t.JNO. 22/IX/80. 
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cional el día. 5, de la Normal Superior' a la SEPOS 2). 

I 
/ 

. En vir·tud de que no se 'l"'e ~:onocía la validez de J.a 

huelga de los morelenses, el lema. de la. marcha del día 

3 fue: 11po1• el derecho a la huelga y a· la /democracia -

sindical 11 • Esta marcha estuvo acompañada por maestros, 

estudiantes y c2mpesinos del estado ds Guer1•e:r.•o, que -

salieron desde el 30 de octubre de su lugar de origen. 

Ei día 5 iniciaron la Última fase de su caravana .• 

La marcha fue desviada varias v~ces por la poJ.icÍLJ., --

que trataba de conduci1"las al lfonuE1ento de la Revolu -

ci6n. Cerca de las 18:00 ho~as los morelenses se reunie 

ron con sus homólogos de Chiapas, Oaxaca, Valle de Mé-

xico y secciones IX y X que habían marchado de la Nor-

. (183) 
méil Supe1'J.or a la SEP y al SNTE • 

A lo largo del conflic·to, sobre todo en los momen 

tos más difíciles, la Coordinadora Nacional de Tr•abajE. 

dores de la Educacién no tuvo la capacidad suficiente-

para responder _a los inconvenj_entes que se le present§:. 

ban. ·De hecho, pasada la marcha nacional de noviembre, 

se. r1esa1.,ticuló y no emprendió iniciativa alguna. No f,i 

jó· Ol"Ícntaciones o un plan para las negoci~c.:Lones, ni-

"' (182) UNO MAS UNO. 4/Nov,/1980 p. 2. 
..... ... 

(183) UNO MAS UNO. l+/Nov./1980-. p. 2. 
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política de alianzas clavas o una estrategia para estr~ 

char•· las relaciones entre maestr·o~:i E:n lucha e:n ese rno -

mento. La reflexión y análisis profundo y serio sobre -

la factibilidad real de Jucha fu~: pon casi. i.n!c.!Xistente s. 

'l . . ( . rnov J .. J. z a.CJ. one s . pa.r·o~~~ man J. fe~ 

taciones :• marchas) convocadas pm:> 1a Coo1~d:l.nu.dora) sJ.n-

que los maestros obtuvieE.:en respuestas positivas a. su~;-. 

demandas, ya que en su lugar red.bían viol0ncia y repr~-

sión, corno fuer'on los casos del. asesinato del dir•igente 

del Valle de México Misael Núñez JJ,costa y del desa.loj o-

violento que sufrieron los raaestros de Morelos, Oaxaca-

y otros grupos cua-tro d5'.a.s después. Ante esta situación 

y el rechazo de V. R. a negociar con la comisi6n nego -

ciadora de la CNTE, ésta apr'ovech6 el descontento r;ene-:-

ralizado para organizar nuevas movilizaciones los dias-

9 y 12-de febre1~o(iSL~). 

DespuSs de varios meses de reflujo de las moviliza 

ciernes regionales, se convocó a Asamblea en el mes de -

octubre para discutir las alternativas a seguir despu~s 

de~· recesa pr•o1ongado·. En cicha l.,e.u.nión se dete1.,minó 

(184) UNO MAS UNO, :Febrero 6, 19 81. p, 4, 
P' 
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consuitar a las bases con la finalidad de bus~ar propo-

siciones ele movilización que SJ.rv.ieran de termón1e:troo P2, 

ra evaluar las fue·czas. Además~ se lleva:1.1íc:i. una p:copue~ 

ta de lucha común a la base m.ctgisterial cuyos ob](''.t:ivos 

eran: 1) parar la represi6n en la secci6n 36 del Valle-

de M~xico; 2) abrir negociaciones con el CEN del Sindi-

cato para el Congreso Extra.ordinar•io de Oaxaca y recono 

cimiento de la Comisión Ejecutiva en Hidalgo y el CES -

de Mo1,elos ('.\.SS). 

La CNTE convocó a Asamblea en la ciudad de Pachuca 

en los p1,imeros días de diciembre par·a evaluar el paro 

nacional y pl'eparar nna serie de acciones para el año-

siguiente; de esta reunión emanaron siete demandas ba-
sicas, entre las que destacan: aumento salarial) pago

de sueld~s atrasadoss realización.del congreso en Oaxa 

ca y ~econocimiento de los organismos de los estado~·~ 

en lucha. 

r,.---

A. medi~d6s de enero de 1982 se realiz6 otra asam--·--
blea de la CN'l'E en J\capulco, Cuerrero, cuyas resoluci.9_ 

nes fueren las siguientes: definición de la democrati-

(185) Dr:!legad.ón D-IIr-21~. La Ouiuta Oleada del l·'.ovimiento Magiste
rial. México. Documento en Mimeografo. pp, 1 y 2. 
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zacJon como un doble proc1~so de lucha cont11 u "el charr·is 

mo ·:)f·su:::-'-pr>ftcticas" y la c1'eac:i.6n de un nuevo sindicalis 

mo de masar:>, "clasista y comba.ti vo 11
; el establecimiento-

de fonnas que perwi.tan ¡:;u.ra.ntizar a las ba~'es su paJ:itic:i 

paci6n en lRs decisiones y vigencia de ~stas; concepci6n 

de :u-i lucha como un pr•occso a l2rgo plazo s1n intcrirup -

ci6n y por etapas; circunscripci6n de la lucha del magi~ 

tel:'io en el 5.rnbito de. la lucha ce los olH\fll'"'OS y trabaja-

d .e t 1 , ... ._. ~ ' t' 1 .- • ores para en.c:·en--a1., a. po ... :n.J.ca economica a.n :i..o.emocrat.:i:_ 

ca del Estado; sostenimiento de ln necesidad de permane-

ce!' autónomos e independümi:es política, ideológica y ºE. 

gánic2me.nte del Estado y de cualquier pa.rtido político; 

crítica al CEN del SNTE por conminar a los maestros a vo 

tm, por el PRI. Además, se reiteraron las C.emandas p1,io-

. . (186) 
J:'.1 tar11CJ.s . • 

Con las marchas-paro del 29 de enero, en las que -

participaron alr~d~do~ de 100,000 i~ntores en varias en 

tidacles y 50~000 en el D. F.)_ .se-reiñicia.i,on J.as plá·ti

cas CNTE~CEN de~ .. SNTE; logrando que este Gltimo replan-
_ _,.. 

_ .... tefü'cr· aigunas dG.mandas de los profesores en lucha y que 

aceptara llevar a cabo el Congreso Seccional de Oaxaca-

(186) Delegación D-III-24. EF-!... cit. p. L} 
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(187) 
para los días 21 y 22 de febrero' • 

/ 
/ 

La Coo:r.'dinadora ~ p<n"a estas al turas, definió una -

nueva t&ctíca para actuar y avon~ar en la constituci6n-

de una fuerza aut6noma y democrfitica dentro del SNTE. -

Dicha táctic2 e1'a la de rnovil:i zarsc~, a.p1:iovcchando J.as -

insurrecciones regionales, y presionar buscando mostrar 

se coffio una fuerza que concentrn en su seno a una gran-

caritidad de partidarios, con lo cual se evidenciaba la-

voluntad de. élC"tuar al interior del sindicü·to y no cons-

tituirse en uno paralelo. Esta sola táctica se mostraba 

limi té1da e insuficiente pa1:>a lograr los objetivos plan-

teados. 

La CNTE diseñó un plan de. acción par·a el mes de --

marzo en. su asamblea de Teotihua.cán, el 14 de febrero, 

cuyos objetivos se centraban en que Oaxaca ganara _en su 

congreso, detener la represi6n en el ~alle de M~xico, 

Hidalgo y Morelos, ·adem&s, abrir negociaciones con el -

CEN del SNTE y -la SEP pa1'a resolver las el.e.mandas de los 

·tres esta.dos ya mencionados, así como de Chiapas y Gue-

La evaluaci6n de las fuerzas de la CNTE-que se hi-

zO en e·sa reunión fue muy inflado.., ya que las fue1"zas -
I" 

(187) Ibidem. p. 6. 
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efectivas movilizadu.s y el tipo ele accione e emprenc]idD.S 

1 

¡ 

fueron bastante rr,enor·cs. que la.s estimadas. Esta situu. -

ci6n en lo futuro pesaría fuertemente sobre la Coordina 

dora en su conjunto. 

La 2.ctiv.idad que la CNTE des,:u'rolJ.6 e.n el mes de -

· marzo fue la r~igu.iente: aprovechando las movilizr::ciorn:.s 

de More los, H:i.clal.go y Va.lle de Mf.h:ico y~ en Jrlenor pro -

porci6n, Guerrero y Chiapas, convoc~ un paro para el -
\ 
\ 

d... .., 1 . . ~ d 10 o · 1 ia 0, en e que par~icip~ron mas e mi maestros.-

(En esta actividad Oaxaca no intervino~ puesto que hacía 

d .. h - ... , . 1 unos cuantos ias qi.w ,:~bia g<maoo su congreso; 1nc uso 

ya no volvió a participür) • 'l'a.mbi.én destaca el paro de-

120 mil maestros con duraci6n ~e 48 horas verificado 

los días 10 ·~,r 11 • .l\l mismo ticnpo se llevaron a cabo 

marchas locales con padres ele fan:ilia y la que se reali 

zó de la Normal Superior a GobeJ."nación en la Ciudad de-

México. Esto permitió abri1, las negociaciones con la di 

. ,,,. d 1 . , . G b . ,,. C 188) reccion e sinoicato y con o ernacion · • El j_7 se-

d ·~ 1 1( '- . 1U89) E 10 un nuevo paro y e 3 una marc11a nacJ.ona • n-

esta marcha part.icip¿'i.ron más ele 100 mil personas~ mé'tes-

t .. t . .. 1 1 . ,_, ros en su mayor.:i.a; er'm1naaa e:. rnarc ia, una corr.is ion -

(188) FEH.NAllDE:~ DORADO, 1\1.ibelio. El Aure de Marzo de 1982, Héxfoo; 
Edid.6n del /rntoI'. pp. 86-a'r:--~~ 

( 189) Ibidcrn •• p, 89. 
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la CNTE se entrevistó con e.J. subf>ccr í.~tm:•i.o ck: CobeJ.:'-

,, ,, ] 
u(' spuer:: ~ e - gobierno .::inun -

cin.ba el aur.~cnto de emc1..,genc12: :10, 20 y 3Q9¡;, con retro 

• . '. •. (j_~I!)). 
actividad ~l 18 ae ~ebrero • 

Pol]tj cu.mente u la Cl~TE 1e convenía manejar· la de 

cisi6n gubernamental como un triunfo, rero en la reali 

dad no puesta que 12 medida 2barcaba a todos-

los asalariados del país, debido a que con la devalua-

ción de febr'ero se Ji¿¡bÍa desatado un¿' ctcentut:tda .infla-

... 
cion. 

Otra característica de la marcha del 19 fu2 que -

no par•ticipaPon todos los que se espc:P<~.ban. l--íon~ J.os no 

entr6 al paro. indefinido, en el valle d~ M~xico s6lo -

lo hizo _el 4b%, en Hidalgo Gnicamente participaron ---

8, 00 O, Oaxaca apoyó muy limit2da1::entc. Fw:: cJ.2J'.'O que -

la CNTE >~-º· 10gró rnovÜ_izar a un númerc, de. fuGPzas supt 

. hb"" .,. 1 .,, • rior al que a ia mov1_1zaao enr_otras epocas. Hacia el 

futu .,..,o la "i·' tuac1' c"'
1
n · - .. t .... ·· 1 1 • ~.- 'l( 19 '.L) Ad .... ~ se· mos p¿ua. muy GlLLCJ. , e-

; _ _..,, -
___ rnás,--coh-el aumen"co de eme:r'ccmcid se le.había quitado-

una de sus banderas. 

(190) Delc:~adón D-III-·24 ~· cit_:.. p. 12, 

(19J.) Delegación D-III-2'+ ~~~!;..:. p. 13, 
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nuevamente hacían suyas las calles miles de-

m~estros a instt:mcias ele la CoordinadoPa. Sus demandas-

primordiales eran: pago inmE!cliato del· aumento salarial-

de eme1,gencia, democrae:ia. sindical y castigo a los Ul ti 

mador·e s de Nuñez Acosta y Pedro Palma, así como la pre-

... l F C ·1 (ig 2 ) ,. ' 1 sentacJ.on ce ~eyes arri. lo , uu..,J.gente de Valle-

de México. 

El viE:1..,nes 2 ele abril se fir\mó el convenio entre -

el CEN del SNTE y las representaciones de la CNTE, de -

Hidalgo, Morelos y Valle de México. Con dicho convenio-

se cierra la filtima etapa del movimiento magisterial. -

Pcr lo pronto, sus demandélG; en buen2 medida., habían --

quedado satis.fechas: salarialmente J:iab.Ían recibido un -

aumento de emergencia que iba del 10 al 30%. 

En lo que se refier~ al reconocimiento de sus o~g~ 

nizacione~, lo habfan logrado 'en Chiapas (secciones 1 y 

40) y e~- Oaxaca (s~cci6n 22). En lo~_otros estados (Hi

dalgo~ Morelos y Val~: de Mfod:;~) se les había incor·po

rado c_c:imo __ .minoría en los ór•ganos de gobierno sindical -
---

.. -- --· 
estatal y se les concedi6 la promesa de realizar los --

congresos en 5 meses a partir de Ja firma del ·convenio. 

092) FERN1\NDEZ DORADO, Rubelio, ~c:_i_!_. p. j_38 • 

• 
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Ahüi:'<:~ l>ien, la -CNTE demost:t.1 6 capacidad para convo-

car a movilizaciones s6lo mientras hubo insurrecciones-

regionales. Propuso formas cie lucha para la convergen -

cia de acciones, incorpor5 las antividades locales a --

jornadas .. amplias elaboró ir1fc1rmes sob1°e la situa-,TlélS y 
/ .... 

del movimiento, En ... otros ter'IT.inos, desde CJ.011 su c11 ea -· 

ci6n en diciembre de 1978 la Coordinadora se encarg6 de 

discutir e implementar las t~cticas de acci6n interrc -

gional. Por ello su papel dentro de las luchas dependió 

determinantemente del grado de opgani;~ación e ~tnsur1..,ec-

ci6n de los movimientos zonales. 

De aquí que mientras ll2.ya efe:i:'vescencia entre las-

bases magisteriales, la CNTE juga:r.fi un papel relevante, 

pero cuando éstas estén en reflujo o clesrnoviliz2das, la 

Coordinadora simplemente no existe. Por ejemplo, el 12-

de mayo de 1981, cuando el movimiento estaba en receso~ 

la Coo11dina.dora convocó, conjuntarr,ente con 12. Coordina-: 

dora Nacional Plan de Ayala (CNPA)~ a una marcha campe·si 
' -

no-magiste1:ial. Los campesinos llegaJ:ion en número de 

2 o, 000' aproximadamente', mient:r.as que los profesores ·so 

lamente sumar1on 633. Por ello hemos reiterado que la 

CN'nE de~ende pOl"' completo dC! la exü:tencia o no de un -

1 
. . (193) 

uuge en e mov1m1ento • No ef': C·""paz de· 
~ ~ crear nuevos 

(193) hiRNANDE7.,, Luis y PEREZ ARCE~ Francisco. op. ci'~ .. •• Documentos 
J.I. p. 129. 
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foc~~·de_insurrecci6n, su papel' s~ reduce 
··-. ... 

los que existen y los que se den en forma indopendi~~tc. 

las acciones a promover en el corto 
( •1 o 11 \ 

.. 1 '7 ·'· ·"• I 
1'--ª4·'º ' 

Por tal mot:i vo, su furic.i.onamicnto se :e·~'-[/.:: de ;rc::n('--

l."ª ,_E' .L.,, ''•O g~nc.., e"" ,-.,.i'j¡· 1·") ,, ., (>Ut:'I )'• _,('e, "'OU\.tr1·t. ¡-- .. ;o 1 "'<.' l l .. L t.:! .i.. . (:. ~e;. } '·-"' ·-·· ¿j w. l. \.. ... i c.1. _ - _ U .) •. C . ..; .. t. J •• _.._ ..... 1._, ~J O t C l:·.T) C1 

··-

ªles qlle logr-.·~r1 1 :i<~ di ··+·L'rt·oc f·'tl""l'~--c '7 \ . .,..::·~ r ' · . e,. \.:. --C'~ ·-:-' '-· ,: C"> '; .. ...'.;ck' ~ ,l 1 rc.i.'.LC. tu1r]:;.i (n 

Segu"'11 e] con·te111'jr1 1)0]'~-'--:c··(·1 ··11'-' i,-._. cl.Z"~ 1'" . .,..,,.,,··i'.'·,3.r.:_·,·.1·1 de . . . . . l .. • .... e l. ..L • • q . .:.. _ w J.. , • __ • , 

gencia magisterial en tu~no, L¿ CNTE c~rece de una sxia 

nizat.i.vo que le pe1:mita. te:neI' el 1ic.lcr'a~E"O ckn.t:co ck ~- -

r • ·'· ., · d · i 1 - ..... 1- '} ;:'¡ r ' ·, ·· .~¡ 1 ·.) 1 • ·· ·l ..... ; ·., 1 .. " · · mag1S L81.l0 l$ __ c en l.8 O a. Cc-¡.JaClClcJ'. .. GC C.lY' .. [;.c.J .... C· CUl! ·-·-

una línea polí·tica clara que haga rosibJ.c ~;u consoL.ci2.--

ción estPuctural papa rep1~e.sent2r un e.spac:i.o cJe mili i:í:J1 

cia sindical pennanerite de los rnc1esti·os péU.""i.:Ícipante.:; . 

. ·· 1·· 

La CNTE ha sido más-que.nada~ :::>eg(m fui::ntes Holi-· 

nar, n •••. una 'ása1nblea de dt::J.egado~: de conse =ios y cox'Y.':1.en 
--· 

.. _. -· 
tes, lo que siempre planteó un pr•obJ.ern2 de representa:ti'1i 

dad y peso relativo en s1_¡ interic-:i.' y habría c~l r-ü~st,o ele 

la pulvcrizaci6n grupuscula~ Por otro lado) no inteBr6 a 

(3.8t~) nrnz GISPERT, Carlos, on. cit. p •. 377, ....;, __ . 
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la totalidad<del. Movimiento. Oaxa.ca se mantuvo en u:-1i:~ •. 
1 

1 . ·. ¡.• . .. : . . .. 
ambigua posici,ón. efe "observador 11 y la dirección de Chi.§: 

. • ~ -:,;.:~ ·'_- -· >· . .... ~::~. . . .· ' • . . . . ""' . - ·. . .. • 
pas se margino· .de hecho; mantenJ.endo· una l:i..nea propléi -

que· la lleva~ia>objeti vamente a l~omper. la unidad del--· 

fr'ente en los días críticos de febrero de 1981 11 (
195 ). 

1 
1 

(195) FUENTES HOLIHAR, Olaf. "Eneste núme1'0 11 • ~l?.:~p. 5, 
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S~1·S1GN1F1cAc16N PoLfTICA DE~ MOVl~IENTo~ 
i 

'•'.'": .. 
?\1~. 

.· 
;1. l,, 

En la historia del Sindicalismo Nacional de Traba 
. 1 

\ 

jadores de la Educa·ción (SNTE) han e·idstido muchos --
1 • • \ 

grupos y organizaciones representantes de fuerzas dis-

tintas. La Coordinadora Nacional de TrabajadoreJ d~ la 

Ed ' "" ( CNTE) 1 ' .' . . . "" ( \ . . I 
1 

ucacion es . a primera organ1.zac1on a pe~_ªr) -

de su heterogeneidad político-ideológica) dentro del -
• 1 

. . 
sindicato que representa una verdadera fuerza de dimen 

sienes nácionales. 

1 

La CNTE no es otro sindicato ni se propone tal --

propósito, sinp, que es una fuerza política magisterial 

ª'!-ltÓ:"1oma, plenamente difere~ciada de Vanguardia Revol};!. 

::-.::.:::~-~-~:·;--~<?ionaria y que se opone a é.sta. Vanguardia Revolucion~ 
.L ........ -.:· 

ria, gracias a la prSctica sindical, el liderazgo y ~~. 

~.y.::.:::~·"' ~~;'cicazgo que ejerce en la organización gremial, ha he -
' 

-- .. ---~-~=~r;ho -:-que la oposición a ella se una en un s~lo bloqu~ ·~-
--- ----~··:':r--~~ obstante sus diferencias y contradicciones(.19 ~). 
-~- ·-- :"··:¡ 

La Coordinadora no se opone a los sindicatos como 

:::.-_":'::~ '----i----·-·forma organizacional de los trabajadores.· Su lucha es

--~~---·+-·-··:· "contra el charrismo sindical y no contra los Sindica-

. 

1: (196) CARRIZALES RETAMOZA, .César. "El SNTE ante la política Educa 
\: ti va del régirr;en" en crisis revista de análisis educativo,-
! Mé:x.ico ener-o-r.iarzo de 1980. Año 1, núm. 2 p. 31, 
1 

,,,, ..... ·--.~ -..._,_ 

.,. .. 
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·i 

tos'' 19 7) y tiene como objetivo primordial la d~~"ocrati 
. ~aci6n del SNTE( 1~ 8 >. 

Esta demanda es plenamente justificable por. la an 

fidemocra:ia y autoritarismo que permea la vid~\políti 
ca del pais en todos sus niveles, por lo que la\parti

,cipaci6n de las masas en el proceso político y Jfndi, -
) 

cal ha sido esporádica y casi siempre controlada·;-- la: 
i 

desmovilización y .apoliticidad son permanentes y siste 

máticas, y aunque la represión no es un. elemento cen -
! 

tral en el sistema., ésta se.
1
ejerce sin.t.apujos ni res-

triicciones ·cuando los elementos o gr~upos disidentes -

·:tratan de violar. las ·reglas básicas y pretenden crear-

fpcos de legitimidad alternativos para movilizar nú. -

' . . . d d' ·(199) 
~==:.:_~~-=-cleos sociales importantes .de manera in epen iente . 
. - -- .j - -- . 

--L ... 

---1:1 control, ya sea a travé·s del consenso o de la-

¡--represión, de que han sido objeto los trabajadores or-
1 • 

-- ---- ----1·--- -

------ --- ; :-- ganizados re pre sen ta una pieza clave para mantener la-

-· -¡ / llamada "estabilidad política 11 del país. Como es· del -
l 

-:----1-.:· 

i 
i' 
1. 

conocimiento de todos nosotros, ha habido serios dete-

-
(197) FERNANDEZ DORADO, Rubelio. op, cit. p. 94, . 

(198) Ibidem. p. 16, 

( 199) Véase MEYER, Lorenzo, "Veinticinco años de polí· ... ica mexicana" 
en i•evista Comercio E:xterior, México; ed. Banco Nacional de
Comercio Exterior; d;:Ciernbre de 1975, Vol. 25, núm. 12 p.1335~ 

' ... ".·-:.~. 
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- 1 
'' 

1 
1 

1 
1 

j rioros de las condiciones salariales. Sin emba;~~,la ma 

! Joría de las veces las direcciones sindicales no sólo -

\ no se han abocado a. promocer las lucha·s sino qJe se han 

1 
\ 

1

. ¡puesto a los eventuales movimientos masivos de\ protes-

i ta. El control ha sido muy importante para contener las 
1 • \ • 

. demandas; asimismo, para poner en práctica todo ¡:ipo de 

\ ·políticas gubernamental~s en los· Últimos años. ) 
f i 

1 

1 
En nues.tro país la estabilidad política y la pola-

rización social han ido de la mano. Esto se debe en bue 
1 
1 

na medida .al proceso de afi~mación y moderinización del-

autoritarismo mexicano y específicamente al que se re -

fiere al sindicalismo. Este sistema de control político 

c9rporativizado tiene sus orígenes en el cardenismo, --. . 
-~¡-"·~-,·. ' 

:::---:-- .:·::,.~legando a ~1.:1 plena. madurez.' después de la. segunda gue -

J .. --rra ~\llldial ( 2DO). A partir de entonces, las organizaci~ 

·nes-gremiales en México han sufrido un Pl"'OCeso de dege-
-·- . ··r·--·-·---·-·--

.. _________ / .. ne!"ac::ión, que ha significado que "la voluntad· de los -
-·-·---·-·-·--: !'°' ~.· -··-· .... 

. , . trabajado1~es ha sido ahogada por direcciones sindicd:1es 
i/ 

cada vez más apartadas de los intereses de sus represen. 

tados. La falta de una vida sindical aut,ntica ha hecho 

de la demanda de democracia sindical füno. de los7 priv~ 

tes básicos de los movimientos de insurgencia ••• Sin 

l. (200) Jbidem. p. 1384. 
li 
·'' 

... ;;....---·---~ ... , .... __ 

. 1 
'' 

': ·:·\·'·. 

. --
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j asamblea~in discusiones, sin participación de los i 
1 

trabajador.es, las. e~tructuras sindicáles empiez~ a se} ( 
- - . 1 . 

manejadas por dir~~tes profesionales que se vath ale~ \ 

_: jando de sus .. bases.,. ~No'-es casual entonces que os mo 

vimientos sin~i·~ales ~~·a· zados !Como lo fue el d 1 ma~ .1 · 

. """- - - 1 i ' 
gisterio7 planteen cdmo ei vindicación básica, .la rec'u 

- --~ \ 1 1 

I 

.. 
/ 

peración de las organizaciones sindicales por parte de 
·------------ --··· ----- --- --- - - ·-·-- . p \ ·- -· -----·-·------··-· 

los trabajadores-~ rectperen su personalidad en la-
\ 1 

decisión de los asuntos qu.
1
e les comp_et.en. Estos inten-

\ 

tos tienen un denominador común: buscan implantar la -
'¡ 

d . . d' 1"(201) d' ·~ t': • 1 ernocracia sin ica , como con ic~on Ltnica para -

satisfacer la'.s otras demandas ,. De allí el enorme \[ignÍ 

· fic-a:do político· que tuvo el ·movimiento --de los profeso·-

res en el periodo en cuestión. 

El surgimiento y desarrollo de los movimientos de 

las masas magisteriales que impulsaron la participación 

de un importante número de profesores que llevaron a -

cabo acciones independientes en contra del si~dicalis

mo oficial, y el carácter e intensidad de sus demandas 

se definieron por el cuestionamiento de sus bases de 

existencia (partido oficial, corporati vi_smo, sistema -

(201) WOLDEUBERG K. José. "Notas sobre la burocracia Sindical en 
Méxl.co". en: Estado y Clas~ Obrera en l·'.éxico; revista de -
ciencias de la UAM Azcapotzalco, 
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/ 
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! 
·' 

--1 
1 

!electoral, etc.). · 
1 

1 \· / 

Las moviliz~c~n~s m~sivas que, s~ manif~stafon e~ 
mo luchas por re1v1nd1c~~ones economico-sociales, en-

las q~e dest·:·~~~~l asµnt~ salarial y las exigenclas d~ 
'·-................. -o;__ -·· 1 . i . . . ......_ . . . ·• la democracia s1nd1cal,, e ninguna manera pueden! cons1· 

~ \ 1 ~ 

derarse como una oleada pasc.:tjera de malestar popula·r.
\ 
\ --·-- - - -·----.o )i 

En las regiones-··o-zOñas que fueron de avanzada, ~ostra 
'1 1 -

ron que la participación e1stuvo sólidamente finc~da en 
1 • • 1 

\ 

la base de los profesores que se movilizaron frente a-
\ 

los controles burocráticos) sindicales Y policiacos, -
1 

d ·a· d 1 ·1 · 1 · ·1·a d< 20 z> ec1 1en O· ro1.1per e si encio y a 1nmov1 .l. a I . 
\ 

Algunos maestros se dieron cuenta de cuáles son

sus límites de responsabilidad como trabajadores de la'· 

educación y también de cómo su pobreza y su estrechez-

económica los.confinan a una pobreza cultural y a un -

empobrecimiento general y permanente. De allí que su -

lucha no haya sido solamente económica, sino también -

la lucha por ·la recuperación de su gremio, lo cual s·ig, 

'f' ~ l"'t' ni 1ca que tuvo un caracter po 1 ice. 

Áunado a esto, el carácter pol~tico se acentuó -

más por el hecho 11 
••• de que las luchas de Trabajadores 

( 202) FUENTES MOLINAR, Olac. ,9.E.:_ci_t. p. 83 

·\ 
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---
he dependencias gu):)ernamentales· /en este caso los maes 
1 . 1 
tros7, o bien de empresas descentralizadas, es decir _¡ 

en ~as que el estat,; ~~unie el papel de Estado-paJrón ,-: 

se pueden tradµc!r, ~-a-maner;i. mucho más inmed+ta,-
1 

de movimientos econ:ómico.sl,!=n movimientos políticds, _J 
·~ \ . 1 1. • ....... J • .. ' pues en ellas se tienen. q~1e cuestionar practicas del ""' 

. \ ~ ¡ 
•,I 1 ,1 ~ 

estado que tienen en s;i. un\ caracter netamente politice, 
-----·-··-· -···-···- ··-. . . . -·-·,.._ __ ·------~ \ l 

1 ' I 
! 

lo que no acontece necesa1'iamente con las huelgas; eco-· 
i (20") 1 

n6micas en las empresas privadas". ~ , 1 ..... 

Por ello es fundamental rescatar dentro del movi

·miento de los tr~bajadores de la educaci0n no sól~ la

reconstrucción de los p1.,ocesos organizativos,. sino· __ ..; __ 

también y esencialmente l?J.S al terna.ti vas de lucha en -

el terreno organizacional. A este respecto nos propon~ 

mos enumerar y analizar las diversas formas y téc;nicas 

de acción -tanto de innovación como de reproducción- -

que se llevaron a cabo, y que han pasado a formar par

te de la experiencia histórica de la cual se enri,que·c~ 

rán los posteriores movimientos sean de los docentes o 

de cualquier otro sector de los trabajadores, 

-
a) El plantón, Este tipo de ·1ucha se refiere a -

¡ 
(203) LOYO BRAHBILA, Aurora. op. cit, p. 53 

........ , 

\ 

·\ 

·' 
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./ i . 

una concentración masiva en ciertas áreas .esp~ 

cíficas (para el caso que nos ocupa: en las --

afueras de la~ oficinas del CEN del SNTE y de-

. -la SEP) con ·el objeto de presionar o demandar- T 

·-----· , ;.,--- la solucion de sus peticiones ante las autori-

dades correspondientes; asimismo, se realiza -

para hacer visible su protes~a a la opinión pú -- ---- ------

blica y por la solidaridad y apoyo popular que 

pueda generar •. Existe una comunicación e infoE 

mación permanente entre ·los participantes, así 

como una adecuada organización de los mismos • 

. b} Brigada .. de .. Info.r.mación. Es cuando pequeños gr~ 

pos acuden a centros de trabajo, sindicatos, - .. 

colonias marginales, centros educativos a soli 

citar apoyo, sobre todo econów.ico, y para in -

formar el estado de su lucha. 

e) Congresos de masas. Este tipo de acciones se -

celebraron por primera vez en las luchas magi~ 

teriales de 19156-60. En el movimiento de 1979-

82 lo realizaron los docentes del Valle de M~-

xico, Hidalgo y Pu~bla. Son eventos en dchde 

puede participar todo el que asiste, allí se -

--·-
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·---··- •.. 

discuten y sefialan las directrices a seguir,, 
1 

así como la dirección del ·movimiento. Tal fue 
·... . ¡. 

el caso de los nombramientos de los CES 1 s no . ,, 
'':._ 

.. - --- ---- esta,tutarios eh-el Valle e Hidalgo y ·el de ~ : 

i 

uno ~o'ñÜ,;~-J>1'dqutiva. en Puebla y desccmoci J 

miento de lo-~\o iciales. \ /· 
l 

·---------- --------ar ·-·Huelgq__. ___ ~ªI!o--1nde\finido de labores. Chiapas y 
1 
1 

I 
; I 
1 

¡ 

Morelos la llevaron a cabo. 
\ 
1 

e) .Marchas nacionales, fueron propias del 

y consistieron en la concentración del 
.. 

serado ~e varios. estados en la capital 

\ 
auge, 
! .. 

p~Of!:_ 
\ 

d~ la 

república; una variante consistió en la con-

centració'n de los· profesores de cada estado-

en la capital del mismo. Alrbas fueron utili

zadas por los disidentes, también ... la cró:mbina 

ción de ellas. 

f) Marchas sectoriales simultáneas. Son aq~ellas 

marchas regionales en un estado que se lleva-

ron a cabo el mismo día y a la misma hora. --

,Oaxaca, Chiapas y Valle de México las imple -

·mentaron. 

/ 

·\ 
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.1 
1. 

g) Caravanas. Peculiar tipo de lucha que ;e'aliza-

ron los mineros de Santa Rosita Coahuila, en -
. . 1 

ene~o de 1951 en su caminata de su tierra natal 

~ la ciudad de M'xico para exigir a la~ auttiri 
. \ -

dades del trabajo y al propio presidente de la 

República la solución de sus demandas. los ··-~ 
' 'd . \ ... 

maestros de Morelos, Hi algo y Guerrero h1c1e-
) 

ron suyas este tipo!de acciones. 
i 

h) Plantones móviles. Consiste en la realización-
) 

de mítines, después! se·monta una .guardia.por 

algún .tiempo en un lugar y luego en otro. 

· i) La asamblea conjunt.a con padres de familia, --

que puede ser de escuela, zona y· general. Sir>

ve ·para vincular lazos de unidad con los padres 

-:··r->=---.. -"·· 
de fawilia. Estos a1timos. jugaron un papel im

portante en Chiapas Y.Oaxaca. Esto es inuy impoE_ 
.. , ..... _,__ . 

.• ¡. ····-··-· ... , ... . 
. "'!/ 

••. -. ¡ ·- ' •. 

tante puesto que relaciona a los profesores con 

los padres de sus educandos, porque enfrenta a

los educadores) de una manera más directa, con~ 
' 

los problemas económicos, sociales y polític6s 
p 

del medio circundante y,.adem&s,· l.s posibili-

ta un ascendiente considerable sobre determina-

) 
/ 
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' 
/ i 

dos grupos sociales de la poblaci6n. Si reví~ 

samos la historia de nuestro país, encontrar~ 

mas que muchos de ellos se convirtieron en ge~ 

__ tares y organizadores, sobre todo del sector- ·~i--~-

' 
· agr·ario, puesto que una buena parte procedía-

/ del campo,· formando· en muchas ocasiones o;ri.gani 

zaciones campesinas como por ejemplo la º!-"'gani __ .. _ --------·---·

zación del Congreso de la Unidad campesina y -

Obrera de Sal tillo o la Unión Gener•al de Obre-

ros y Campesinos de México (UGOCM) que se creó 

en Chihuahua( 204). 

j) Guardia permanente~ Muy ~sual y que dió buenos 

resultados en el movirr~ento de 1956-1960. Re -

cientemente lo pTacticaron los profesores de -

Guerrero, Hidalgo y Valle de México. 

k) Brigadeo. Forma de lucha ampliamente utilizada 

por los estudiantes en 1968. Los profesores la 

llevaron a cabo para buscar apoyo y soli~ari 7 

dad en las escuelas, f~bricas, colonias y sin-

dicatos. 

(204) "El movimiento magisterial y el gigantesco problema de la 
educación en Méxicoº entrevista a Irma Martínez R. en: 
Crítica, revista de la UAP. México, Septierr.bre 1981, No. 12 
p. 22. 

..--· 
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1) Huelga de hambre •. Es·te tipo de 
¡ 

acci.ón sólo lo~ 
1 

11) 

utilizaron los 75 delegados morelenses al no ~ ( 
1 1 

ser reconocidos -~or las autoridades sindicales 

~ ...... • .... 
'" ........ '"' ··-. . . 

Ocupacióh,de· embslj.adas. También sólo '"' \ relos la llev'ax_>on\ a cabo. 

Mó 
T 

. \ 
--- --------·· --·--·· --·-mr Harcha .. 9.<?_J.cajpies\ cansados. Esta forma de lu 

\ 

: 1 
! 1 

cha es una creación del magisterio insurgente 
1 

y consiste en una ma.rcha lenta con mítine's ca 
1 

\ 

\ . 
da cuatro o cinco calles. 

• A pesar de la variedad de·las acciones de lucha,~ 

no todas tuvieron la misma efectividad. Sólo en cinco-

de ellas: p1antones, huelgas, guardia permanente, .r..ar-

chas nacionales y sectoriales es que el profesorado l~ 

· gró arrancar las negociaciones con las autoridádes co-

rrespondientes y en su caso la satisfacción de algunas 

de sus demandas o la.promesa de solución para posterio 

res fechas. 

Estas acciones de lucha las podemos considerar c~ 

mo acciones de presión directa, ~ay otras que tienen -

como inter~s fundamental el buscar apoyo, a su lucha -

\ 
·\ 
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:1 ... 

de otros sectores sociales de la población o difundirla 
1 

entre ellos, por ejemplo la brigada de informa6ión y la 
1 

asamblea con padres de familia, También hubo acciones 
1 

que se les puede considerar> de presión di;ecta \como la-
1 \ 

huelga de hambre, ocupación de embajadas y plan~ones mó 
\ 

viles que no dieron resultados favorables. No oostante-
\ 

lo anter·io'r, el profesorado instrumentó todas las acpio 
/ 

1 nes que les posibilitaba su ~ntender con el objeto de -

lograr lo que perseguían. 

í 
' Una vez presentad.:i.s las diferentes for•mac de acción 

que utiliz~ron los maestros en su lucha, pasaremos a --

destacar la fuerza política que concentró ·el movimiento 

. d' d' 'd s .,. 1 . f . ( 20S) 1 
~..:"";'";"':-,::-"_"-~ --·· 

sJ.n ical 1s1 ente. egun a gt1rlas 1n or'ffiaciones a 
1 

:.~_:--::_:-~~-_::-_-,,-CNTE logró incorporar,. en ocasiones, unos 200 rr.il maes-

tros en sus acciones, lo cual representaba un 28% del 

total de los afiliados al SNTE. Durante las etapas de 
. 1 ·------·--·-·---

----·i- mayor auge, se habló de 150 mil participantes, de los 
-----···- -···-··· 1 -- - •• -,, 

- ; ¡ cuales 100 mil tenían una militancia que se puede lla 
1 

'I 

'·' 

mar estable. Las jornadas magisteriales se afianzaron 

en seis estados de la repfiblica en donde involucrare~ a 

la totalidad o la mayoría de los profesores de esas en

tidades y en donde se libraron las más fuertes batallas, 

(205) FEF.1'fAI--l'DEZ DORADO, Rubelio. op. cit. p. 101. 

~---- --· ' .. 
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...... 

i sea a nivel individual o colectivo, ~egional o\interre 
1 .,,. . i 
gional, durante los 31 meses que duro la lucha ;,Y en la 

' 1 

cual lograron constituir sus propias organizaciones de 
. 1 

¡ . \ 
base (CCL'S) que dirigieron las acciones llevadas a ca 

~o. As~ tenernos, por ejemplo, que en Chfapas (Se\fciones 

7 y 40) y en Oaxaca el 95% de los agremiados se ~linea-
) 

ron a la lucha disidente y la prueba está que en esos -

dos lugares; desplazaron al grupo de Vanguardia Revolu

cionaria del CES. El triunfo significó un hito en la --

historia del sindicalismo magisterial, ya que ;or prim~ 

ra vez en esos estados la.disidencia ganó las secciones 

_.y.~por .. segunda ocasión a nivel gene1~a1, pue·s ·1a anterior 

ocurrió en las luchas de 1956-60 en la sección IX del -

:.::~:.:.=- 1~-::: .:: . .ni-strito Federal, eh las cuales la disidencia, encabeza 

da por el recién creado MFH obtuvó el triunfo. 

· ¡·· . :_. -. A-pesar de su conste.ncia y permanencia, durante el 
. --- 1-···· ... 

:!·periodo de lucha los maestros disidentes de los estados 
: i 
: de More los, Valle de México, Hidalgo y Guerrero no lo -

graron el éxito como en Oaxaca y Chiapas, no obstante --
.. ser mayoria. 

En los estados de Puebla, Yucatán, Guanajuato, Tlax 
1· 

¡ cala,. Michoacán y Tabasco la rebelión ma¡:;ister·ial logró ,, . 
;! sumar 
i¡ 

1 

1 

fuerzas importantes s6lo que su participaci6n no-
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1 

i \ 
. ' 

tuvo constancia, por lo que no pudieron converti.l,'.'se en 

focos importantes de lucha. 
1 

1 
Hubo otros grupos de maestros que se integraron a 

' 

la lucha de manera accidentada y circunstancial', que -

~o tuvieron resultados significativos. \ 

El conjunto de luchas encab~zadas p~r el mo~imien 
. 1 ·-

1 ') 

to magisterial, no obstante de no involucrar al profe-. 

serado de toda la república,! se manife.stó como una opS?_ 

sición sindical a los controles oficiala~ de la buro -
1 

cracia. Presentándose en forma de huelgas y en una gran 

variedad dé acciones combativas que, auspiciadas y dii~i 

gidas por diver_sas organizaciones, como los CCL' S o la-. 

CNTE, movilizaron a un nún~ero import2.nte de trabajado -

~-:::.:_.::.::::.:_-.:_:_res •. Aunque este movimiento no desembocó en victorias -
l . . . • • 

decisivas para el magisterio disidente, ha servido de 

aprendizaje político, movilización y organización de -

Ji-as bases que podría plantear nuevas interroga.ntes al -
- .... ,f .• - ... _ l' . . (206) 1 l . 

sistema po i tico mexicano en genera y a · sistema-
' i 
! 

sindical en particular. 

El movimiento de los docentes libr1Ó una fuerte lu -

cha en el interior de su gremio) con avances y retroce-

( 206) CA!~ACl!O, Manuel 11 Control sotre el movimiento obrero" en: Lec- ·· 
tura.G dr.: r.olítica 1r.c:dcann., !~éxico; Ed. Colegio de P.éxico-,-
PP• ~~G3-25Li 0 
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....... 

1 sos, negociación y represión, desplazamiento del lider·az. 
\ 

go de una l"egión a ot1.,a, ex·tensas acciones de\ masas, Mu-

cho han aprendido las bases participantes y s~s líderes
\ 

1 de lo que significa enfrentarse a una burocracia sindical 

que está apoyada por el estado, en su intento Jor recupe . 
. . ' ~ . \ -

· tar a su sindicato, que es una .de las mas importantes de 

·las organizaciones sociales. 
1 
1 
1 

\ \ 

) 

s·.·2 ALCANCES DEL MOVIMIENTO EN CUANTO A SATISFACCION DE 
SUS DEMANDAS. 

En nuestra sciciedad·la mayor parte de la vida polí-

. ti ca se plantea· y conduce a través de las· organizaciones 

sociales, sean gstas partidos políticos, organizaciones-

-~:_:.:.:.--~--·--c--:empresariales, organizaciones de trabajadores, etc. 

Las organizaciones de trabajadores se presentan pa-

.· ¡- r.a--éstos como la única instancia mediante la cual pueden 
1 
¡ 

-· --+- ! 4+-

. - ·- : :---·manifestar sus intereses y peticiones: a través de la ·in 

i 1 termediación de una representación legal y plenamente 

reconocida por las autoridades gubernamentales, 

Esta forma organizativa les perrr.ite· cierta seguri -

dad por el hecho de que "para el trabajador se presenta-

como una necesidad imperiosa en la rredida en que los ---

) , 
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propios estatutos se erigen como la única arma legal -
1 

que la organizaci6n, en este caso los sindicatos, pue-
1 
1 

den ejercer en favor de los afiliados, lo que implica
\ 

oe hecho, una sanción para los no afiliados; a través-
1 

\ de los estatutos· se establece pues legalmente, que las 
\ 

di ve:r.'sas instancias b'urocráticas. fungirán como m~diado 
1 

ras de una serie de trámites que el ·maestro debe--reafi 

zar, sobre todo cuando el aparato burocrático sindical 

forma alianza y se mezcla co,n la burocr,acia federal en 

. . . d 1 b . . d '1 ' . . .,. 11 ( 2 o 7 ) perJu1c10. e tra aJacor e a eaucaciqn • 

Además, se ejerce un poder autoritario de las ins-

tancias burocráticas scbre los trabajadores de base, lo 

· q~1e conlleva una separación entre los representantes y 
·:··-:--~r·-·7·-·· 

L.. sus representados. 

Este distanciamiento entre unos y otros hace que -

. la dirección olvide enarbolar las demandas. más elementa 
.... _ . .,¡-

, , les. de la base. Asimismo, la distancia entre dir:).gentes 
; 1 

1 

y dirigidos se debe a que los primeros obstaculizan e - . 

. impiden por cualquier rr:.edio que los segundos cuestiohe:n 

el manejo que aquéllos hacen del sindicato. Se les jmpi 

i' 
1 
i 
1 

(207) VAZQUEZ P.LVARADO, P.osa Esthela 11 Notas sobr-e el SNTE y el con
ti.'ol político icleolér.ico del magisterio organizado en México'' 
en oo. cit. p. 45. __,___ __ 

. ' ··.:· ~ 
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/ 

de, también, la disputa por y la participación en la di 

rección. / 

Con todo el poderío que le otorgan los estatutc.s,~ 

¡el C~N ~ncabezado por Vanguardia Revolucionaria, en pe-

. 1rioQ.e-á'de efervescencia y descontento de los mentores,

ret/'asa congresos o no los convoca, elige el lugar más

alejado del núcleo de la efervescencia para llevarlos a 

cabo. De esta manera, por ejemplo, en 1972 se realizó -

en La Paz Baja California y en Chetumal> Quintana Roo -

ocho años después( 20B). 

En virtud de lo anterior, el movimiento de los do-

centes plantea, como uno de sus objetivos, luchar en -

contra del autoritarismó y la antidemocracia· que envuel 

ve a la vida sindical, así como contra la rigidez y es-

trechez de los estatutos que nor·man a la organización -

gremial. Por ello sus peticiones esgrimidas no s6lo in

cluyeron reivindicaciones económicas y de prestaciones-

sociales, sino que exigieron y lucharon por una demacra 

; tización dentro de su propia organización sindical. 

(208) MASSE NARVAEZ, Carlos E. op. cit. p. 20 

--·· 

,.· .. 

i 

. . ! . . . . . 
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Es cie'l..~to que estas demandas no eran nuevas; desde 

1956 el Coroité }~opliego Petitorio había estado traba -

jando en el mismo sentido. Desde aquel entonces se pe1~..:.. , .. _____ _ 

cibía que, -a pesar del car5.c:ter netamente económico de

las~andas, éstas contenían una fuerte inclinación P.9. 

lí~ica. "En. efecto desde un principio se planteó la 

impugnación de los líderes seccionales y nacionales del 

SN TE 11 ( 2 O 9 ) , 

En líneas generales, es posible distinguir tres as 

pectos esenciales de sus demandas. Un prireer aspecto 

\ era el económico, motivo por el cual se exigía aumento

salarial y algunas prestaciones sociales; en el segundo 

resaltcba lo político, caracterizándose por la depura -

ción del sindicato, lo que implicaba una repulsa a sus

líderes y dirigentes; y en el tercero se veía la críti-

ca y cuestionnmiento de la práctica administrativa de -

la dependencia en la que trabajan, es decir, la SEP. 

Aunque, claro está, que la preeminencia de las pe-
1 

1 ' ·ticiones de aumentos salariales era ineluctabJ.emente --

consecuencia directa del agravamiento de la situación -

(209) LOYO BRAMBILA, Aurora y POZAS HORCASITAS, Ricfil'do 11 1.a crisis 
política de 1958 11 en: l·!ovird.ei:to ob:r·e:r.o, revi.sta mexicana de 
ciencias r:olíticas y wcfr,i.L;,:;. Et:'.;.:icc; 1:d. :t.c.r. y s., :iulio 
-septiembre 1977~ año XXIII, nueva época; núm. 89º p. 97. 
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· .... ~_ 

econ6mica de los trabajadores, puesto que ello les afe~ 

taba en sus necesidades más inmediatas y apremiantes, -

es perfectamente explica.ble que haya sido, en todos los 

casos, el estímulo más importante en la movilización ma 

gist'e;r..ial, obviamente sin olvidar, como ya lo menciona
/ 

mos, que en este tipo de relación laboral, en donde el-
i 

Estado juega el papel de patrón, la lucha se convierte-

también en lucha política. 

El pr•oblerna de los docentes desde 1979, cuando se

realizó el primer paro en el norte de Chiapas, se exte~ 

dió y se sostuvo por casi tres año·s, porque las causas-· 

que· lo origina1'on estuvieron siemp1 ... e vivas durante ese-

tiempo. Las derr..andas de·mej.oramiento salarial recibie -

ron r•espuestas limitadas que pronto fueron anuladas por 

el avance aceler1ado de la inflación. La exigencia de -

democratización se contestó con la participación minori 
1 -

taria en los órganos de gobierno sindical seccional, con 

la llamada "representación de minorías 11 (
2iO), o ·con la-

( 210) "Tomarlo o dejarlo. 1 Una cuestión que tenía que decidirse. Al 
rechazo inicial siguió el conve:ncimiento de muchos de que, -
buena o mala, la oferta de puestos sindicales r·epresentaba -
en ese momento la única opción posibleº Estaba el enfrenta -
miento con el Estado y la burocracia vanguc.rdü;ta por un la
do, con la posibilidad latente dE:! la represión adn:inistrativa 
y policiaca, por el otro ladc estal::an las condiciones del mo 
vimiento; la bri.!.:e de p!'ofosores r:ovilizc.dos lv.bS.a alca.n:·;ado::
cchesi6~, pero el csfuerzc r~aliz~do era 2~cta~cr cce no po
día sostener•sc in,_-,efinic.::r;¡entc; .i;;, cli.sicknci.c. r:c iv:ili.Íi:í lo¡::;ra 
do e:Ate.r;derse ü otras T't::giones di'.! l<:s que :rccil:i.a apoyo y lo 
m:i.srno puede decirse de 12s or·¡~aniz<~ciones de trabaj adcr•es y
de li'.!s fuerzas pc·15.ti.cas que simpetiza.ban con el movimiento. 
En estas circu.nstand.as, la mayor parte de los dirigentes --
a.cept2.ron LÜ conv1;:n:i:o, m:.ii; corno un roplfr:¡~ue que como .satiG
fo cci.ón <l<:.' r;w;; <lemandé!n."· Fl.:l:NTES HOLU!f,R, Clé.:c. op. cit. -
p. 87. 

l 

... 

1 

I 
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proreesa de congresos que se postergaron una y otra vez(211). 
1 1 
' / 

Sólo Chiapas y Oaxaca aseguraron su sección; ea resto de 
1 

los movimientos r·egionales se encontraron desfasados. 

Unos porque necesitaban reagruparse y redefinii1. su lucha, 
1 1 . . . \ otros porque no lograron organizar y movilizar a las fuer 

\ 

zas necesarias que permitiera llevar a cabo acciones deci 
\ 

·si vas. Lo anterior demuestra que el movimiento m'agis_¡te --

' rial no fue un movimiento homogéneo en su desarrollo, en

sus planteamientoi t~cticos y estrat,gicos, sino que fue

bastante desigual y que la 9NTE jamás supo superar esta -

situación g,ue fue permanente durante el tiempu que duró -

la lucha. 

Al desenlace de la lucha, _se combinaron diversas 

:::.:.::.::.:.::.::.::.::_::.: c'ircunstanci~s que .tuvieron como consecuencia el retroc~ 
: -·--

so y prácticamente la terminación del movimiento: el ag~ 

tarniento causado por largos meses de movilización perma
i . --· -- ---

---! nente.; el endurecimiento de la burocracia sindical ofi -
'' 

. : i 

:¡ 
1. 

il 
1 

cialista y el gobierno en contra de los profesores en lu 

cha, los aumentos salariales de emergencia decretados por 

el gobierno federal, la soJ.uci6n en lo fundamental del. 

retraso de pagos y el acoso constante del g:r.upo de Van -

guardia Revolucionaria. que nulificó en la práctica acuer 

(211) FUENTES MOLINAR, Olac. on. cit. p, 89, 
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l .... 
?ºs de participación y utilizó todos los recursos a su-

disposición para 

dentes. En eBtas 

. d 1 aislar y esgastar a los sectores 
• ! 

1 

condiciones, los distintos grupos 

di si 

y m~ 

vimientos regionales fueron 
1 

colocados en una si~uaci6n-
\ 

tan díficil que optaron por negociar y aceptar lo que -
'1 

les propusieron, lo cual produjo su desmembramiento ge-
. 1 

• ! 
neral y, pasado el tiempo, su caída en el anonimato ¡o-

1 tal. 

5. 3 LIMITACIONES DEL MOVIMIENTO. 
1 

La manera en que se constituyó y se conformó el -

estado que surgió de la revolución y la forma como se-

e.structuraron las fuerzas y grupos sociales en él, tra 

jo como consecuencia un fuerte vínculo entre la socie-

dad civil y el mismo estado, así como la existencia de 

.un sistema político que re~ogía y ·aaba cabida a todos-

Í i~s-·sectores sociales 
.. -···-·i·-

a través· de la instauración y ac 
. ~-

/;··- .. . . .,. . 
·: tuacion de crgani smos -como los sindicatos- que repre-

, i sentaban di versos intereses particular•es. Tales organ·i.§.. 

mos se desarrollaren pa.ra aglutinar intereses sectori~ 

les, con lo cual se constituyeron los grupos de inte -

rés :r.econocidos legítima e insti tucionalr..ente. r:stas 

corporaciones se incrustaron en el partido oficial, ----
1 

1
1 

asegurando por esta v:!.<1 su representación .:;n el Estado 
! 

¡¡ y en la propic.. reproducción del sistema. Con esto el 

. (; 
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··· .. 
i 

Estado fue capturando para él mismo todos los e~pacios 
i 

políticos y ampliando su geografía sociai y ec~nómica. 
i 

Los grupos de la sociedad aparecieron como entes casi 
i 1 

totalmente dependientes debido a la nula autonomía de 
1 

• 1 
las corporaciones frente al poder estatal que a \su 

.. .. . . ... (2·12) vez marco limites precisos a su ·accion • ) 

Los límites de acción se refieren a que dichas -

corporaciones no pueden realizar acciones que contra
\ 

vengan o que disientan del poder estatal, porque de no 
1 

ser así poBdrían en peligro su propia existencia, sino 

más bien se mantienen en una atmósfera de lealtad y en 

tendirniento político, de permanente.comur:.icación y un-

estira y afloje en la persecusión de sus intereses, P!:, - , _ ___.._._ _____ _ 
1 ·-. 

ro sin salirse del ámbito institucional. 

Este espacio de la negociación polí~ica o mercado 

-------~~-~-:·'.·p.olítico funciona, pues, como un canal d•:::. legitimación 

i¡ y, por ende, de integración social respE~to del siste

ma político en general. En algunos casos puede hasta -

+·· llegar a ser factor de decisión o co-dec~sión política. 

---·-·+ En términos generales, corporaciones (si_r:.dicatos) y e.§_ 

tado se declaran interesados en interc2:r.L;iarse favores 

(212) PEP.EZ FERNANDEZ DEL CJl.STILLO, Gerwán "Cor:::::><'!tivi::.mo, derno
cru.ci2 y :¡:oder en México", en: Eleccfon0s .. De!'!'oc.racia en -
Hé:dco Revista de Estudios Políticos. '~n. "'·1-tt. 

"•-., 

.. : 
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1 

y concesiones, asignando a este Último el papel de 
1 

1 / 
1 ' 

gara!:!_ 
! 

. -- (213) 
te de las reglas del Juego • 1 

do 

ha 

. .,_ .,,,___ 

---Bajo es~i-p~_..,X'Gpegt:i.~a, el s~ndicalismo ha fJncio~a-
rnás coi"º apara~~'¡,\7.\~toi• del sistema de goblerno' y

diluido prácticamente ~u pa.pel como instancia de neg~ 
p \ 

ciación de las-reivindicaciones populares. Además, ha -
¡ 

mantenido bajos los nivele~ C.e participación política. -
' 1 
1 

Esto se debe fundan:entalmente al marasmo de la ac;t:i vidad 

1 

\ 
. d' 1 <214) sin ica . 

• 
De acuerdo a lo anterior,· esta:rr.os -plenamente \de 

acuerdo con Carlos Pereyra cuando dice que el carácter

de las organizaciones sindicales constituye una de las~ 

barreras para la participación política, por las siguie!!, 

tes razones: 

En primer lugar, existe una carencia de vida inter 

na democrática y de dispositivos para el desenvolvimie!!, 

.! to de la pluralidad ideológica. y política. P.simismo, d~ 
; ¡. 1 

i¡ 1 salienta la participación de los afiliados, quienes no-

forman un cuerpo de individuos infor:mados y preocupados 

(213) Véase AGUUAP. VILLPJWEVA, Luis Fernando "Estado, Régimen ••• " 
er. Tec1'fo y Folhi.c2 en Arr.~ricé_: Latina. p. 213. 

(214) PI:P.E'.!T..:'., Ce.rlc::> •. "E'clítica: particip.::ción y marasrr.o" en Re
''lÍ[;ta. de E~tudi.o::-; I)olíticos. po 25. 

\ 



I 

213 

---.. 

/ 
1 ¡ 

1 

por su organización,. la preparaci6n de nuevos di\rigentes, 

la intervenci6n d~l,sindicato en· la dimensi6n pG~lica, si 
'---•• ~,- . 1 -

no más bien 'iui:.~-~o~_:~- co¡no una masa alejada de st for~a ~ .. 
orgánica inmediat~";-~incrcatos sin asambleas reg

1 
lares, 

. . ~ \ . . \ . 
procedimientos electorales abiertos, conexiones precisas-

' -

entre dirección y lyb'ase\han terminado por actuar no co-
---·-·---~ ----- ,, \ 

mo canales de participació\n sino como aparatos dt:r conten-

\ 

.,,. 
cion, 

En segundo lugar, la subsunción de- los sindifatos en 

el partido del E·stado genera a· primera _vista la sobre po

litizacién del sindicalisirio, puesto que· éste ya no es un-

simple vehículo para la defensa de· los intereses gremia -

les, sino una institución con funciones políticas defini-

das. , -· . 

Como es del conocimiento de todos, la.integraci6n 

de los sindicatos (así como de las organizacione~ campe-

sinas) en el PRI, no tiene la menor eficacia para p1~mo-
1 

¡: / ver la actividad política de los afiliados, en cambio sí 

se convierte en fuente de compr•omisos ideológicos y polí-

ticos para con la instituci6n que restringen su horizon

te de acdión. 
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Si la política gubernamental ha estado marcada de

\ 
alguna manera por la necesidad de atender la base social 

en que se a~oya el partido oficial, es decir, ~i las or 

~anizaciones sociales han tenido cierta presencia en la 
\ 

toma de decisiones, es más fácil documentar hasta qué -
\ 

grado la política sindical se de.sdibuja .por la n'ecesi -
i 

dad de mantener sus lazos con el gobierno. No irn~ort1 

cu~.les han sido los beneficios particulares que la buro 

cracia sindical ha derivado de esa integración al parti 

do priísta, lo cierto es que ello frena todo intento de 

acción política propia de~ sindicalis~o. 

En tercer· ·1ugar, la eficacia como elemento de pre

sión de la dirección sindical está muy ·disminuida por -

.·:. -:- -·: ___ la falta de· autonorrtÍa y por la incapacidad para movili-

zar e impulsar la participación d~ los aíiliados. 

---:-:-i;a. estructuración antidemocrática y ajena al plur~ 

lismo, la transformación de los organismos sociales en-
, 1 

apéndices del PRI y la escasa o nula autonomía debido a. 

su sometimiento al apa.rato gubernan:ent.::.l cancelan en· --

buena medida las posibilidades de partic.i.pación políti-
. . (215) 

ca en esos agrupamientos • 

i (2j_5) PEPJ:;YRA, Carlos 11Pc11'tica: participacit:n y marasmo." oi:-. cit, 
,1 pp. 22-23. 
i· 
1 

•· 

'.-· . 
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La participación gubernamental en la integración -
i 
1 

1 corporativa de las masas populares a través de las di -
. 1 

recciones burocráticas sindicales al sistema, ha deter7 

minado que aquéllas no puedan permanecer desorganizadas, 

1 sino ~u or~nización subo11 dinada con el objeto de ser -
1 / • • 

vir de instruffiento de la legitimidad del orden. 

Por ello, el sindicalismo bur1ocrático or·ganizado-

o sindicalismo priísta el Estado tiene el hilo directo 

de la manipulación no sólo económica sino política, tan 

to en el sector privado como en el sector público, aun-

que principalmente en este Último concentrado en la ---· 

FSTSE, dentro de la C;Ual ::¡é e11cuen tra e 1 \SNTE. 
J.~, 
'if 

Todo este marco que hemos expuesto y que se refie-

re al entrelazal'!'i.;;¡.to de la burocracia sindic.al y Esta

do, plantea en si ·.ismo un fuerte obstáculo para la lu-

-cha independiente. 

Todo movimiento de lucha no oficialista que' no ten 

ga en consideración el entrelazamiento ya mencionado se 
1 

·enfrenta a límites insalvables. El movi~iento magiste 

rial fue uno de ellos, porque nunca supo entender tal 

situación; además de dichél limitación, tuvo que enfren-

l 
i 

"\.'~· 
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--
! 
1 

en especial en las orge.nize..ciones de tra:::ajadores al ser 
----·~··-·-~ ~ . -

vicio del Estado. Fir.alrr:en;:e, los mecani'.::rrios de control-
1 

funcicnaron y se mantuvo la inmovilidad r:e las· grandes -

. (216) 
agrupaciones obrerr:s • 

No obst&~te. lo anterior., +a limitación más 

1 

\ 
fuerte-

\ 

de los mentores fue su esencial aisla..-nii:!::io de las org5_ 

nizaciones de los trabajadores y de los c.ov-imientos po

. pulares (de colonos y campesinos). Sólo e::t forma circun.§_ 

tancial y coy~ntu1,al recibieron apoyo de los pad.res de

familia y pequeños núcleos de campesinos y en zonas co-

mo el Valle de México log1,aron unirse a ;~equeños grupos 

de obreros y colonos, a pesar de que el curso de· las mo 

vilizaciones regionales les demostr6 que la acci5n local 

era insuficiente. Lo único que comprencE¡¿;ron fue que --

era necesario unir sus fuerzas entr~ ell~s y recurrir a 

la presión directa en la capital del ·"' pa:L¿; :> pero nunca -

se preocuparon por entablar alianzas con sectores sign! 

(23.6) FUENTES NOLillAR, Olac. "En este número, or., cit. p. 60 _ ....... _ 
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ficativos de la clase obrera y contingentes populares. 

Los intentos de democratización del SNTE fueron va 

~os, debido a que no supieron sortear los obstáculos -
1 

1 queAe,. les presentaron, mismos que ya habían encontrado 

en.buena medida, desde la década de los 50 1 s. Aunque no 
i 

se puede negar que la experiencia política que acumula-

ron ha sido significativa. 

Esto es muy evidente y de singular importancia ya

que ciertos sectores magisteriales (movilizados) que no 

encontraron vías o canales adecuados para su represent~ 

ción, hicieron que se desarticulara la relación bases-

dirigentes, mermando el "capital político" del grupo -

.que detenta la dirección del SNTE. Por un Ja.do) existió 

el fuerte descontento magisterial que luchó por asirse-

a su rep1,esentaciór. mediante la r•ecuperación de su sin-

dicato y, por el otro lado, el gr•upo opositor, Vanguar

dia Revolucionaria, que logró mantener legal o ilegal -

mente su dominio sobr~ el conjunto de los trabajadores. 

El punto angular fue ~1 regateo político (intersin 

dical) por la dirección del sindicato, sólo que la lu-

cha; no se realizó en un ambiente de igualdad ele circus-

tan(~ias, sino por el contrario se ll.ev6 a cabo en un te 

1 

·.~ ' 
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;1 ••. 

rreno veni.:aj oso par·a la bul"ocracia vangm.,.J.rdistr· 
'1 

La impugnación radical de los lÍd,en~s sindicales 

,vanguardistas fue un elemento importante en la !f!Oviliza 
1 ' -. 1 

ción de los maestros. Ahora bien, no pod~mos precisar -
\ 

en qué grado fue así, porque el aumento .. salaria~ y la -
1 

democratización sindical fueron dos deme.r!das qu~. __ cas)i -

en todo moreento se dieron paralelamente~ Aun cuando se-

admita que la primera motivó a mayor nún.0ro de maestros 

en la lucha, pues no1•malmente las reivir:dicaciones eco-

~ . . d . (217) . . 
nomicas siempre pre ominaron , es muy cierto que --

grupos de peso· político considerable se planteaban la -

lucha en ese otro nivel, que es precisan.ente la disputa 

·del centro~ del sindicato. Aquí vale hacer una aclara -
-·· .. ·----¡-- ·-<r, ........ 

.. r-: .... 

· · cién ·al respecto. Evidentemente que estcs grupos se pr2 

pusieron desplazar a Vanguardia Revolucionaria de la di 

rección del SNTE, pero su heterogeneidaé política e 
-·-- f 

.. - ····-····· ¡ 

. - :: 

~ ! 

ideológica, así como su distinta composición orgánica -

les limitaba tal propósito, coJr.o ya lo L'~.ncionamos en 

el capítulo ti, debido fundamentalmente ¿, que dichos. gr~ 

pos nunca logriaron confo1..,mar una direcc::.:::.n única del mo 

virniento, ni tampoco estuvieron ¿ispuestcs a ceder los-

espacios que ganaron en ciertas zonas o regiones con de 

(217) LOYO ERAMBILA, Auro:i.,a. op. cit. p. 39. 
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.. ,. ·-

' 
ternúnados grupos de profesores. 

Otra limi.taci6n del movimiento fue que la l lucha se 
1 
\ 

quedó en la inmediatez: los docentes denWlciaron la in-
' 1 

congruencia entre el valor que tiene su trabajo\y el --
\ 

menoscabo que sufren· social y económican~ente, pe1ro nun-
\ 

ca se explicaron esto. situación. En ningún mome~to c,lleE_ 

tionaron al sis·terr.a como tal, solamente percibieron el

problema a corto plazo o en lo inmediato sin referirse, 

por ejemplo, a la política educativa que les afectaba -

directamente. Vieron a los dirigentes de.l.sindicato co

mo los únicos eulpables y en ~~nor medida a las autori-

dades de Educaci6n Pública, sin entender y explicar c6-

mo se entreteje el andamiaje político del sistema a 
···-· ··-'-··----· ·--- -

' L .. 

~--· j . 

través de las burocracias sindicales. Pla..-itearon que -

éstas, con su posición de privilegio y su preocupación

/ i?.or .. _mantenerlo, no sólo no defienden a las bases del ma 
/• 

'!-

. · gisterio sino que se convierten en sus enemigos. Se de-

~ i 
r.unció la corrupción del sindicato y el apoyo que reci-

be de algunas instancias gubernamentales. Pero su prep

cupación por corr~atir esta situación se desprendió fun-

damentalri.cnte de su lucha por el :mejor-amiento de sus 

condiciones de trabajo. 

Los mélest:cos, al ser privados de ~a formación teó 

·· .............. 
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rica y crític.:i. debido a la conforl'!lación y plan.ÍÍ'icación 
¡ 
de.su preparación, no lcgruron allegarse -por impulso -
1 1 . \ 
propio- elementos para una formación teórica que les --

pei-•rni tiera reflexionar sobre su entorno social;, es de -
\ 
1 

bir, comprender y entender científicamente la s.l.tuación 
i \ 

social en donde se desenvuelveno donde viven, que les -
. \ 

posibilite instr•umentar una estrategia política inás via 
··---. ) -

ble. 

Ello es así en virtud de que los hábitos de infor-
\ 

rnación de la gran mayoría d~ los profesores se reducen-

generalrneni::e a los materiales que necesitan para cumplir 

con su trabajo;: diario y a alguna eventual digresión para 

profundizar en algún nuevo método diG.áctico. "La práct.f. 
1 

ca misma así se lo .impone el maestro. Anualwente, debe-

manejar un conjunto de conocimientos liF.~tados {Ji. las -

·necesidadei} de sus alumnos que se ve obligado a repetir 

'. i cpn·c·í.ma autoridad que va creciendo hasta hacerse dogrnát~ 
'·-· 

. :, ¡ "- . -

· · ca y producil"" un anguilos amiento al esfuerzo y reflexión . - ~ : 

'I intelectuales 11 (
218 ). 

'Los que han logrado avanzar por su inquietud indi-

.l vidual quedan atrapados en el radio de acc:ión de los --

partidos de izquierda, con lo que su sit~ación intelec-

¡ ( 218) Ll?iA ,.JURADO, P.or:elio 11 Los maestres y la dc; .. _;c.~ac.1n sinciical11 

en CuadcrncG Polít:i.ccn, México, r:c~. Era, cc'..:.-..:br(!-diciembre. 
1977, No, 14 p. 76º 
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;tual solamente rarifica las líneas de pensamiento inf:l¡.!! i 

·yentes que constituyen la fuente del normalismo. ! 
1 

: r 

En síntesis, ~·~s--·lil]lj. t,:1ciones del novimie.ntJ magis 

terial puede~ apize:iurse ¡e.n cuat:r:o ni veles : un o~imer = 
....... \ ~, ' 

nivel es la vincula.c.:i:°'n de la. burocracia sindical con· -
', 1 l , 

.. 1 ~ •. 
el Estado y el apoyo .de -este a aqu1:;lla.; un segúndo ni -

,..¿1' ~ 

vel se r•efie1"e-·-al·désconocirniento de la relación 'ante -
1 

. f 1 d . e:, ... 1 rior; un tercero son sus ue:ntes ·e J.11.;.Dt.,macion y su .--
, 1 

preparación coffio maestros y cuarto su r~dio 

dentro de la izquierda parti.daria. 

Además de la ca1..,encia de una dire-\!.ción 

1 

d 
... 

e acp1on -
i 
1 
1 

\ 
1 

únicd., ya-

que la creación de la CNTE no pudo llen~r ·ese hueco, la 

integración fue azaroza, sin un pleno c~iterio de la 

representatividad y la ausencia de sectcr~es importantes. 

La Coordinadora fue un foro de debates, con .. · 1a· a."parición 

frecuente y permanente de un sectarismo desmovilizador-

y, por lo·mismo, no logró ni la coordinación efectiva 

del movimiento ni la unidad orgánica del mismo. 

Resultado de lo anterior fue que no se obtuvieron-

scluciones claras y efectivas que. apu.ntc.r.:~n hacia la su-

peraci6n ;de la antidemocracia y el autoritarismo del 

sindicalismo oficial. 
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.La situaci6n en el Sindicato Nacional de Trabaja-

dores de la Educación en el periodo 1979-82 fue en 

· gran meclida reflejo de un malestar social p1°oducto de

la a~umulación de problci~as no r·esueltos: corrupción,-

persistencia de un rezago de justicia, ineficiencia b~ 

rocr~tica y la escasa atenci5n _de la direcci6n del sin 

dicato _(Vanguardia Revolucionaria) a las demandas jus-

tas de la base magisterial, todo ello enmarcado en un-

. pano:pa.rna nacional altamente. desfavorable para los tra-

bajadores del país. 

Los profesores de base de diversas regiones de la 

RepúbJ.ica Mexicar1a iniciaron movilizaciones y paros en 

apoyo a demandas laborales y sindicales básicas. La es 

pontaneidad y la extensión de las acciones magisteria-

les sólo pueden entenderse como una reacción imposter•g~ 

ble ante la crítica situaci6n ocasionada por el dete -

rioro de sus salarios y ~or la antidemocracia y aut6ri 

tarismo que se ejerce dentro de la organización gremial. 

De acuerdo a esto Gltimo, en las raices del movimiento 
- . 

est&·la separaci6n ent~e masas y jefes; es por ello --
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que el iJ.Jc~j amiento cnt1°e l.:.t base dE~l sind.:i.c.:ito y la di 
i 

r-ección :del mismo no fue unv. consecuencia de la lucha-
1 

magisterial sino tma de las causas que la insu~gencia 

puso en evidencia. 

No obstante lo anterior, la C~TE no supo ni pudo-

capitalizar el descontento y movimiE:nto de los docen -

tes, debido a la falta de capacidad de decisi6n sobre-

los mov:imientos regionales y los consejos c02ni::1'ales de 

\h ,. ; . . 1 l • .. • 1 • lud a; estos estuvieron SUJetos a . a 01nam1ca ae deci 
1 -

sión' de asamblea~ en la que las corr-ientes i;olítica.s-

basaron, cuando lograron consenso~ sus decisiones au-

tónomas. 

También debe hacerse hincapié en el car5cter de.si 

gual del movimiento en las diferentes regiones y en el 

asambleísmo en la toma de decisiones. Con programas 

par.tidarios u organizativos distintos~ las fuerzas po-

líticas concurrentes, fuera bajo la forma de corrien -

tes magisteriales o representaciones de Consejos Cen -

trales de Lucha, no estuvieron dispuestas a ceder las-

cuotas de influencia conseguidas por cada una de ellas 

entre las bases magister•ia.les, ni subordinai" sus pr•o -

gramas e in te reses en la región a una. dirección Cmica, 
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La c.utonomía de los consejos· y J.a ausencia ele una di re e 
/ 

ci6n.politica ocasion6 la profundi~aci6n de las desi --

gualdades regionales, lo cual permiti6 las negociacio 
. ! 

nes parciales y las resoluciones diferenciadas. 

El carác.te:r. transitorio ·-o de coyuntura- de la Coor 

dinadcra demuestra que nunca s0 p1,opuso ser una estruc-

tura organi::rnciona.l al tcrinati va e independien·te del 

SNTE, iino un compromiso politice de organizaciones de-

miembros del sindicato autoproclamada corno una instan -

cia pa.ra la democratización del mismo y desde adentro. 

Adem&s la diversidad de fuerzas y puntos de vista-

que se sucedieron al interior de la CNTE fue en detri-

mento de .1a disidencia. sindical de.l magistei"'io. Pu.esto 

que la insurgencia no fue un g:r.upo homogéneo ni siqui~ 

ra sostuvieron un mismo punto de vista. El repudio a -

la ideología y compor·tamiento del CEN del SNTE implicó 

no sólo diferencias de pensarrd.ento con respecto a ese-

pr?blema, sino tambign w1a diversidad de ideas dentro-

de la divErsidad de puntos de vista de cada grupo que-

se .. consideraba disidente y perteneciente a la Coordina 

dora. 

'· 
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1
que planteó el grueso del profesorado en Ju.cha-
l 

fue una ruptura con el Estado pm:ia promover un cambio no 
! 

de rér:;imen que. anulara el poder constituc:ic•nal, las ba·-

ses del consenso y los principios que los definen. El -

reclamo cons.ist:i.ó fundamGntalmentc en cambios efectivos 

qúe no rornpiel'.'é-::.n la fuen·te de J.c¿::;it.imid.:i.d estatal y si~ 

dical en particulal" y no anularic::cn la continuidad insti-

tucional del orden sociopolítico existente, Aun cuando-· 

un~ de sus demandas fundaJT'.entales ha.ya sido la indepc:n-
) . 

dencia y democracia sindical, ési:a debe ser entendida -

mgs bien como una lucha por deshacerse del liderazgo --

t1~adicional vanguardista, mas no de l¿i tu·te la o:ficüd -

estatal, aunque ésta, si se quie11E~ ~ se concibíer•a respe.9_. 

to de un aparato estatal modificado. 

La situaci5n de peligrosidad que se present6 en --

esos años> pr·imero debido al sur·gimiento del m.ovi.mientó 

y después por la acentuación y profundización del mismo, 

evidenci6 con toda claridad que en M~xico no se dispone 

de ningún sindicato que esté en condiciones de ga.ranti-

zar la renovaci6n en el interior de las organizaciones-

que no dependan del consentimiento de la dirección ofi-

.cial y de las autoridades que manejan·la política del -

país. 
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(Al SNTE lo sostiene un ap~rato vertical de poder 

ef-~c-tivo __ y. ni las "clesv.i.acione:s del char'rismo-" ni los -

devaneos de la disidencia, bor-N1n la er'e.cción del anda -

miaje que hace del sector magisterial trama de estamen-

tos sindicales que son fuente de fuerza política en un-

sistema de corporativismo con reparto preparado an las-

alturas y de obediencia a 12,s re glas del juego de la P2. 

lítica mexicana .• Un sistema en donde~ el Estado cm-:-pora-

tiviza las organizaciones sociales je:r.~rquicamente para 

distribuir también je:r.ár;quica.mente las p:r'ebendar:~ :i con ._ 

lo cual no hay una rotación de los grurios al. fr<:'nte de-
. 

las mismas para no socavar .la base de suE>·l:entación y --

legitimación que tiene el Estado en las oreanizaciones-

sindicales. 

Sin emba1"go, habría que resaltar la significación-

del movimiento magisteria~ya que debido a su profundi-
.. . . . ~' 

dad y extensión, así· como a la gran di verisidad de for.:nas 

de lucha puestas en pr&ctica y·tus~intentos por organi-
....... 

zarse de ma:i_~J.'u .. nO oficial, hicieron que la lucha libPa 

-·---da por los p1,ofesor'es~ en los a.ños 1979-~1.982, tomará di 

mensiones que no se conocían en su lar-gc:i. historia, y 

que inobjeté.=>..b1einente dichas luchas han pasado a formar-

paPte de los 2.nales de la expe:t,ie_ncia bistórica, .de don 
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de se dnriqueceran les futuros movimientos políticos de 
; 

los disti_ntos sector·es !de tr-abajadoreE;, sean éstos do -

centes y no docentes. 

. i 
! 

' ' i . 
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