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IN'.l'RODUt.:C.:ION 

I.a prcsclllt..! invcHt:Íyilci6n se rcaliz6 ul ol.Jj1.?tivo de C!. 

plicar el oriycn, las caus<1s estructurales, el devenir y 

los resultados ele ln jnsurt_¡cncia m<HJisterial durante 1979-

1982. ¡:;ste tt:ma se cscogi6, debido a la inquietud que do

sarroll6 en mí como trab<ijildOril dc la cducc'1Ci6n y como 

tudiosu de los conflictos soci.ulcs de nucstru l!pocil. 

La import<1ncia c..lcl desarrollo del tema radica t..!n la cxpli

caci6n du los fnclorcu ccon6micos, pol{ticos c idcul6gicos 

du 1a pol!tica ccon6mic.:1 del Estado en el pcl"fodo de estu

dio; así como los efectos de 6sLu, cn la clase trnbajadora 

(capncíficL1.mcnte QJl el mL!.ljistcrio). 

Los cucstionamlcntos conductores mtis rl!lcvanlcs son: 

La pol!tic.:1 ccon6mica dc!l t'.:stado Vi~xicano, hil sido fuerte

mente condicionada por el l"ondo Monctar io Intl.•rnacional, -

la aplicaciGn de dicha r,ol!tica signific6 disrninuci6n del 

gasto social y un dutcrioro de las condicionen de vida de 

la poblaci6n. 

Los L!.paratos idc.o16yicos escolares cumplen la funci6n de 

jui::;tificar l.:i pol!licu cconGmica anlc l.;a clases sul.Jalter--

11or t.?StL!. ra:z6n ill magisteri?r como reproductor de ln 

ideolog{a dominante, le permite tener conci<?ncia de su si

tuaci6n como trabajador y organizarse en forma política P!!. 

ra luchar por sus roivindicacionus y sus intereses históri 

La política acc.n6mica hu tenido <lifurentus inlcrprl!ti:lcio-

nos, dependiendo de la corriente que la defina y el momen

to en que se: aplique. P<J.rL!. fines de estudio, se analizar.1n 



los principales aspectos de la corriente nf"'oclc1sica, la c2 

rricntc cepalina y la monetarista, donde de un<J fcrm:i u otra, 

el Estado Mexicano ha tomado algunos de sus elementos en -

la aplic.:ici6n de la misn1a. 

Al estudiar la pol!tica económica en MlSxico, se parle del 

año de 1940, donde dicho Estado se propuso crear las bases 

necesarias para el logro de un crecimiento cconc5mJco auna

do a una alta acwnulaci6n por parte de la burguesfa. Con 

dicho crecimiento se dá: un importante desequilibrio cxtc-

rior y sus respectivas consecuencias, cada goblerno trató 

de implementar la política que respondiera a las necesida

des y caractertsticas por las que en ese momento atravesa

ba el pa!a. Generalmente no respondi6 a los intereses de 

la clase trabajadora. 

Parte importante de la pol!tica económica lo es tambi6n la 

política educativa, donde interviene el Estado, desde la -

de.finiciOn de los objetivos del sistema educativo, hasta su 

culminaci6n. 

Las condiciones de vida del magisterio, se refieren a las 

características m<ls importantes que intervienen en su forma 

dt: vivir, as! como su partl.cipaci6n dentro d.e la sociedad. 

La pol!tica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la -

Educación. En este apartado se estudia la formación del -

sindicato y se cuestionan los proccdimieñtos que sus repr~ 

sentantes desde sus inicios, han utilizado para no perder 

el control del mismo. 

Los antecedentes corresponden al estudio de algunos movl-

mientos que ocurrieron antes del conflicto magiliterial (lJ! 

79-1982), que de alguna manera, influyuron en su desarro

llo. 



f\a1 mismo, se presenta el desarrollo del movimiento del m,f! 

gistcrio¡ las (arma!:> orcJanizalivas y los logros, al ilJUal 

que el contexto local, regional y nacional; los enemigos -

de clase que en(rcnl.a con el objetivo de sistematizar la -

memoria histórica de la lucha de los trabajadores. 

En lau conclusiones se plantea, que la pol!.tica económica 

determinante en las condicionus de vida de la población, 

la g!Sncsis y desenvolvimiento de conflictos sociales, _ 

en este caso ~l magisterio. 

Tambi6n se explicita la Cunci6n de la. pol!.tic:a educativa, 

las condicionantes de los niveles de vida de los trabajad2 

res y la política que ha utilizado ul sindicato para el 

control de los maestros, 

Se sitlla históricamente el con[1icto magisterial y se pre

cisa que en el mediano y largo plnzo es probable que logre 

sus reivindicaciones, especialmente la democratización do 

su sindicato .. 



l. 

1•1 INTI::RI'RETACION Ol~ POLITICA ECONOt-IICA 

Política, es la forma de actuar dul gobil?t·no p."1ril loqr<ir -

los fines propucsLos. 

Política ccon6mica os lil part.icipaci611 del gobierno direc

tamente en la econom.ra del pa!s, tambilSn para alcanzar ob

jetivos anteriormente propuestos. 

La política l?Con6mica es una parte de la cconomra teórica 

y aplicada, as! como una parte esencial de la cicncju pal.!. 

tica. Esta Ciltima la entiende Antonio Grnmsci como cicn-

cia del Estado o scil el conjunto complejo de 1~1s activida

des pr:icticas y tc6ric.::is por medio dl.!. los cuales lLI clase 

dominante justificil y mantiene su dominio. 

Los suLjetlvistas definen a la pol!ticil econ6mica corno la 

parte de la ciencia ccon6mica dcdicildil al an6lisis <le la -

intcrvcmcil:in del Estado en ln actividad C?con6mica con la -

finali<.lad de logrilr determinado~ objl.'.!Llvot>. 

Tambit:!n la pol!Lica econGmica se define como: 

a) "Los medias rr;~qiantc los cu.:ilcs el gobierno intenta r,g 

gular o madi ficar los asuntos econ6micos de una na--

cidn y 

b) sus propósitos de hacerlo, así, los objetivos dcpencJE_ 

r~n del grupo ele personas a cuyo bcnefjcio se roali-

zan" (l). 

Cl) En diccionario de Econcm!a, Et.lit. del Valle de l-'l!x.iOJ, S.A., 1'.C.
xi.oo 1980 rcc:opilaJo ¡:or Arthur Gi.ldon y P.G. l'cnnanco_, P. 427. 
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Desde el marxismo, la políLica acon6mica acltla inLroducicndo 

a la rcaliUad causas que, de .:1cuenlo con las leyeo econ6mi

cas deben provocar cfectoo que constituyen loo propios objs:_ 

ti vos... Es lo cxiqL' conocimiento lle l•H> leyes ocon6micas y 

su aplicación. Sin conocimiento y sin la apl i.caciGn U.e cs

t.:i.s leyes, la polftlca ucon6mica no puede lac1rar sus fines, 

resulta ineficaz. (Z) • Continuando con cotl.! anti.lis is lic aña

clc. "En 1.?l Cdpltutis1no Lle libre concurronciil donde reina -

el principio tlul "lnissuzfairc", no hüy luqar para un.:1 pal! 

tica ccon6mica; pues en l'.!l, el proce~o ccon6mico se ubdndo

na en princi¡,1io a su cu1·so cspontSnco... "El Est<ido rcqtt1<\ 

el desenvolvimiento del proceso ccon6mico poi.- ojcmplo, la -

política rnonct.<iria y crediticia, la políticu nduuncra, cte. 

en las condiciones del capit.alim110 monopolist.a, aumenta lü 

ingC?renciu dr.l E'stado en la vid<i ocon6mica, y el cilmpo dh -

acción de l<i política He ons~"J.ncf1a"{J). 

l. 2 PRINCIPALES CORHII::NTI::S DE llOLI'rIC/\ ECONOMTC/\ 

La corriente neoclásica surge en 1860, como una necesidad -

de contrarrestar fuerza a la corricnLc marxista que cKpli.c!!_ 

ba; la cxplotaci6n que se hacín del trabajador: C?l trabajo 

pagado 'Jll0 i;c convcrt!a en <;¡<inancia de los capitalistas, 

la supuditaci6n clul Estado a los inlcrcscs ele la el ..it:H..: 

el poder, cte., clusv!.:rn 1.:1 atcnci6n con 1..-i cxplic.:ici6n de -

sus principales postulados: el principio de la csc:uscz de -

los bienes económicos y la necesidad de cscoqcr altcrnati-

vas que? maximicen su uso, e 1 ol.ijc to de cstud io es cómo los 

agentes económicos proceden a la mejor utilizaci6n del fac

tor l1rotlucci6n. J.os neoclásicos sostienen que el capital -

es un conjunto de instrumentos proc.luctivos du[inidos f!sic~ 

(2) I.ange Oskar, Econanfo Política. Forv.lo de CUltura Econ6rnica, 1'1éxi
o:>, p. 131. 

(3) Idcm. p. 132. 
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mente~ el valor su basa en l<.s caractcrtsticas qtH1 lenq;:1 pe 

ril la eutisfacc16n de las m1ccsidadcs indivit.lualcs y lil so

ciedad un una simple agrcgaci6n de individuos que reciben -

una rcmuncraci6n y que es determinada por la oferta y la d.!:, 

manda. En política ccon6mica abogan por l;i rcducciCSn de la 

intcrvcnci6n del Estado en la cconom!a por lo que sostienen 

que t!sta debe regirse bajo el libcraliumo econ6mico, esto -

es, bajo lau libres fuer:z.:&s y los automat.ismos del mercado 

que son los que armonizan las cxpcctativa.s indivitlualcs de 

los agc11tcs. 

En los años treinta, se aplica la polttica ccon6mica Kcyn_s 

siana, como medida para tratar de resolver la crisis de pr_e 

ducciCSn que se diCS en esos años dcbillo a la organizaci6n mg: 

dorna de trabajo, consecuencia del desarrollo tccnol6qico -

cient1fico posterior o la Primera Guerra Mundial y el modo 

du vida de los asalariados que permancc!a inlTIUtiJblc y a)cna 

a los avances del capitalismo. Dicho en otra.s palabras, se 

di6 una mayor producci6n en rulaci6n a la demanda generada, 

afectando ello a la invcrsi6n neta. 

1\ntc esta problcm:itica con base en el pcns.:Jmiunto de Kcyncs, 

se instrument6 el aumento de la propensión a consumir por -

medio üe una rc..-:u.::t.i-\.'.:tci6n de let demanda global: en donde -

el Estado es el encargado de l lovar a cal.lo un crecimiento -

econ6mico, modificar el nivel de la dema.nda qlobal y poste

riormente intentar alcanzar el pleno empleo laur.ientar gd!>tos 

o frenarlos en caso de inflaaiCSn por medio de las restric

ciones prcsupueSt:.alcs). 

Una vez dada la e~tabilizacic5n ccon6mic'1, el Estado debed!! 

jar de intervenir para que las fucrz.:Js del mercado operen -

libremente, 
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Keyncs reconoce que l<l cluso obrera organiza.da (Sindicatos) 

en determinado momento es capaz de alterar el libre juago -

de las fuerzas de la ofcrb1 y la demanda; por lo que hay -

que impedir que 6sta se dcnarrollc fuera del Cilpital; haci~ 

dose necesario darles cierta autonomía, sin que nllo vayn a 

alterar la estructura del capital (adüptar al capital a un 

nuevo contexto). 

El objetivo principt1l de 1<1 tcorfa Kcync5iana Ul:i la cutal.Ji

lizaci6n del capitulismo. 

La Política Econ6mica Kcynesiana aplica.da dcspu6s dC! la 2a .. 

Guerra l-iundial, partía de la idea "que los gastos estatales 

pueden compcnsat" posi t~vu o ncc;<itivamcntc scgtln lil nccosi-

dad coyuntural, la demanda efectiva que se genera vrivada-
mentc", f 4 ) trayendo como consi:cucncja un espiral iníla~io
nario, adem<ls de que el sector privado no respondió a las -

pol:tticas estatales con reacciones da conjunto, sino con -

reacciones de precios. con la crccicnt...c intcrvcnci6n del -

Estado aumentan ta1nbi6n las conu·adiccioncs debido a los l.!_ 

mitades medios disponibles, ya que los ingresos son insufi

cientes para las tareas dedicadas al desarrollo social y -

mlls aan hay un decremento de listos debido al tlcscmplco, a -

la reducción del impuesto sobre las utilidades, de la rcdu.s. 

ci6n del nOJncro de transacciones y de los ingresos que pro

vicncm del impuesto sobre las rentas, entre otros. Por lo 

que generalmente se recurre al endeudamiento estatal queda!! 

do condicionado a nuevas pol.t ticas económicas. 

En Am6rica Latina han intervenido una serie de factores tan. 

to internos como externos en la claboraci6n y aplicación de 

las pol.tticils econ6micas que n travt'is tlel tiempo se han dado. 

( 4 ) C1.latlarnos PoUtiCDs. Pol.ttica &.:onónica y Crisis de El.mar Altvater 
octubrc-dicianhrc 1979. p. 23. 



Son los economistas de la CEPl\l. quienes pn~ocupados por el 

subdesarrollo de estos paises se dieron a la ~arca de cono-

rcalmentc su prol.Jlcm.'.1Llca, su realidad y desarrollar -

una política ccon6mica que rospon<licra a las ncccsidildcs -

mas imperantes de cnda para. Fundamcnt<:índosc principalmen

te en la 6rtodoxia ncocl~sica, en el J<eyncsianismo y en la 

CEPAL, que parte del postulado de que la inflaci6n no se -

aplica por clcscquilibrio!l monetarios y financieros ~ino por 

el doscqui librio estructural, os decir los dcsajuslc5 que -

se presuntan en los sectores productivos y sus distintos -

ritmos de desarrollo. En este sentido Gsla escuela prefie

re no !rl!nar la inflaci6n pa.ca no producir estancamiento o 

la disminuci6n del ritmo de crecimiento: sostienen que la -

inflaci6n es un fcn6meno de desequilibrios dul sistema eco

nómico. Juan P. Noyola, uno de lo:~ exponentes de 1 n CEPAL.,

no est.1 de? acuerdo en la aplicacic5n mcc.1itica del esquema 

Keynesiano en lun6rica Latina, por el contrario, bus.1ndosc en 

l~alecki con LC'.1 utilizaci6n de las categorías de la inelustJ. 

cidad de la oferta y el grado de monopolio; así como toman

do del marxismo el concepto lucha de clases concibe que la 

inflaci6n es un problema cspcc{fico de cada pa!s latinoame

ricano, que se explica por su naturaleza estructural ¡distr,! 

buc.i.6n Uu l..a ¡.;uLluci.6n ucupi.lda y t.Jilcrcnct.as de productivi

dad entre los sectores de la economía), por su din'1mica (la 

diferencia de ritmos procluctivos): y por sus aspectos inst,i 

tucionales (comportamiento del sector pOUlico y privado). 

Oc este modo, la CJ:.:P/\L señala que la inflaci6n se presenta 

fundamontalmcntu por los desequilibrios de la agricultura y 

ul comcrciu extcr1or, por otro lado esto se da pot· medio de 

mecanismos de propagaci6n: el mecanismo de reajuste de µre

cios e inrJrcsos, el mecanismo fiscal y el mecanismo tlcl cr§. 

clito1 los cuales nos explican los efectos de la infl.:ici6n -

en la distribución del ingreso. Por lo que en (!l análisis 
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económico du liJ. inflación en Aml!rica Latina, primoro hay que 

idcnti[icur las prcsioníHi inflacionistas y luc1:10 detectar los 

mecanismos de pro¡HttJilci6n. I.;sLa osc..-uela considera quu las -

consecuencias más <Jravcs dn la inflilci6n fiC dan t!ll la disLrl, 

buci6n del ingrcao, en lu9 diutor~ionus pruUuctivaG y do la 

estructuro de ln dcmdnda. /\sí propune <liulinloa instrumcn-

tos de pol!tic¡1 ccon6m.ica p.:ira luchar contra la inflación: -

control de precio~, dprovü;ionilmicnlo, política fiscal pro-

gresiva, et e u Lera , como mecanismos con mayor efic~ 

cia que la pol!tica munotaria, debido a que 6st<1 ~,1 aplicar.-

gcncr.'.llmcnt.c cstran~~ula el desarrollo económico. 

La pol 1tica inonctar iata s11rgc como una respuesta a la polít! 

Kcyncsiana que h.:i. rnpcrcutido en el desarrollo d~l sindi

calismo y c:n el s.:ilario de los t.:rnbajadorus dinminuycndo la 

productividad y sus b1~11cficios 1 por lo que scyÚll los rnorictn

ri.stas pilrrl clcv;.u'." la rcntilbili~lad· del cupiLal en el lilr<Jo -

pluzo, se hace noccsnrio tomar modidns que induzcan nl dcsom 

plco y a la rcducci6n de oalarios, eliminar todos aquellos -

ca pi tales quü opcron e ( icicntcmcn te. 

Sostienen· que la in[laci6n es tm fenómeno primoL-di.::ilmcntc m.9_ 

nct.irio determinado por el incremento de t.3. masa monetaria, 

por lo que debe considerarse a la tnoncda como On instrumento 

cstratt'lgico de la coyuntur.:i.. De csLu muU.o Mi.lton rrirdman -

cxponcntc tc6rico dC? esta escuela cs cnemi<]o de la interven

ción cst<ital de lü vida econ6micn. Piensa que el sistema C,2 

pitalista tiene una tendencia ul equilibrio general definido 

como el equilibrio simulttinco tlc todos los mercados, scglin -

l"ricdman, la .icci6n tlel Estado dcl:m reducirse a Uuf~nir una 

norma de progresión del stock de moneda compatible con el 

crecimiento de la producción y respctilL·l.i i.;lcmpro. Solo de

be mediante medidilS de. pol1tica monetaria estal.Jluc.:cr el mar-

co el cual pueda realizarse ln cxpansi6n de la economfa. 

El mercado de trabajo es consillurado como cualquier otro me.!:_ 
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cado de bil!nes, el f<Jct:or trill..H1jo debe plcgarnc comµlet:amcmtc.• 

a las cxi-gcnci.:1s Uel capital, de nul!VO se ve que ul salario 

como factor du costos puede ser minimizado. 

Para la aplicaci6n de asta poJitic.:i on c1l9unos pafscs di:? Am~ 

rica Latina: principalmente en Cldla y Arqcntina fue necesa

rio un car:1bio pal ttico. Con nuevas pol!t:lcas financil!'ras, -

carnbiarias, fiscillcs y la cllminaci6n constc"lnlc de movimien

tos dcmocr.1ticos por medio de lu represión. 

No se puede h.:.iblilr de la aplicación pura dü una polflica ccg: 

nómica Liberal, puc!l el Estado no se ha retirado complctamcn 

te del sector productivo, ello tr.:icr!a una serie de proble

mas en la rcproducci6n del c.:1pitLtl, pero sf, hasl~"l dond!! hu 

sido posible se ha limitado su actividad part:icipatiVil, d.1n

dosc un recorte en el gasto pOblico, principalmcnlu en los -

do bienestar social, qut.:! afecta en forma dircct."J u la clase 

trabajadora. 

En l\m6rica Latina la aplicac16n adecuada de una politica cc2 

n6mica, ha sido muy limitada debido a divcrsaa caus.Js, que -

entre otras se pueden mencionar: la utopfil tccnocr.:itica co

mo consecuencia del desconocimiento de las rcstricc1oncn que 

existen en los difl!rcntcs pil!scs; los grupos de prcsiC::Sn y el 

poder politico e instituciones que lLichan por sus propios in

tereses, el colonialismo intelectual que los lJcv.:i a aplicar 

tcor!an que en otros pafscs fuui.:.ionan, pero quu tlcbjdo a las 

diferentes condiciones en 6stos no son efectivas. 

l\ continuaci6n se .:inalizar.1 brevemente al estado por set· el 

instrumento para la rcillizaci6n de dichas polftic<.iu econ6mi

cus. 

Existan di fercntes o¡Jinionus sobre lii noci6n dl! Estado, lo 

que aqu! intoresu es el papel que 6stc juega lu sociedad, 
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los conflictou, desajustes y contradiccionus aocialus un lon 

cuales cst.:1 inmerso. Es falso que el Estado sea una simple 

entidad neutra al milr•Jcn de los conflictos; por el contrario, 

"en la 1nayoría de los pa!scs capitalistas C?l Catado se ha -

convertido o tiende a ser cada vez m:is un instrumento pr inci 

palmen te dt! los monopolios nacionales e internacionales". (S) 

S! nos remontamos al ar igcn del !::atado, daremos cuenta -

que este surgid como mediador du dos clases en conflicto1 la 

clase social Uuminantc por ser la posccUora de los medios de 

producción y la dominada que carece de dichos medios. Rcpr,Q 

sentando generalmente los intereses de la primera y c9n ello 

adquiriendo los modios necesarios para irle dando .:i la clase 

social dcsposcf.da ciertas concesiones o privilegios en la ms._ 

dida que ésta va c:xiqicndo sus derechos o bien reprimirla. 

'/\ trav6s de la hi!::ltoria el Estado ha tonido que ir modifica!! 

do sus acciones de acuerdo al desarrollo del capitalismo y a 

las variantes que resultan da las contradicciones entre las 

clasas antagónicas. 

Para afirmar lo anterior y retomando a Fernando CaL·mona "J::l 

Estado Mexicano hn sido el instrumento y el brazo ejecutor -

de dicha política, que responde a los intereses, objetivos, 

conflictos y contradicciones dominantes en cadü momento en -

una socim}ad clasista como la mexicana, y en el marco de un 

país que cilrccc du una genuina independencia estructural". {G) 

i'ara la cjccuci6n de la polf.tica ccon6mica el Estndo se vale 

de instrumentos o medidas: los impuestos, las invürsiones, -

los gastos pClblicos, cr~dito oloryado qua toman las institu

ciones estatales, precios, salarios, tarifas de gobierno, en 

(5) /V.]Uilar r-·,. Alonso, carm:ma Furnru-do; ~ioo: RiquQzil y Miseria, al. 
Nuestro 'l'icn\:o. p. 181. 

{6) Ibid. p. 183 
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trc otros. Ast. como l.oa nspcctos de la polttica económica 
que son la política agraria y agrícola, minora, industrial, 

laboral, dcmogrllfica y social, monetaria y fiscal, fino.ncig_ 

ra, educativa y tdcnicn, cte. 

En M(bcico, el Estado ha instrwncntado diferentes elementos 

de pol!tica ccondmica, de acuerdo a los momentos y circuns
tancias por loo que ha pasado, como podrll verse en el inci

so siguiente. 

1. 3 LA POLI TI CA ECONOMICA EN MEx¿co: 

1.3.l DE 1940-1976 

La pol:t.tica econ6micn en Hlhd.co se oricntd despu'5s de la Rg, 

Voluci6n a establecer la infraestructura cconOmicn esencia.l 
del pa1s y a la creacidn de las condiciones pol!ticas y so
ciales que le permitieran o. lo. burques!a uno. alta acumula-

ci6n. De este modo ante el 6.Uge 1nduetrializador que vive 

el pa!e: se impulsa y profundiza la Reforma Agraria, cxpro

piacidn petrolera y la nncionalizacidn de los ferrocarriles, 

se desarrollan las comunicaciones, se reorganiza y desenvue.!. 
Ve el sistema financiero, se establecen empresas del Estado, 

se coorporativiza masivamente y se pone bajo el control po

lítico del Estado por medio Gel aindicalismo a la clase tri! 
bajadora, se crea la infraestructura para el desarrollo de 

una agricultura comercial t.tpicamcnte capitalista t abren 

las puertas a la inversiein extranjera y se impulsa la pro-

duccidn de energía el~ctrica. 

La Reforma Agraria, se ut.i1iz6 desde el regimen de Lázaro -

C4rdcnas, como pol!tica del Estado para lograr la paz eo-

cial en el medio rural que loe capitalistas necesitaban y para 
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factibilizur que el Estado im¡Julsara un dusarrolla aqropccu!! 

ria orientado a bencf iciar a un n¡jmcro reducido du lil pobla

ción. So estructuró du esa formu la aqricultura cotricrcial -

del norte, noroeste, noreste y de ln región lagunera. El dg_ 

sarrollo de la agricultura capitalista fortaleció la produc

ción de alimentos y materias primas y diversificó la axport_!! 

ci6n de estos productos bano de la C!Stl'."ategiu dcnoininada prg_ 

ceso de sustitución de importaciones. 

La expropiación petrolera lo permite a la burocracia po11ti

ca (Estado) tener un instrumunto b~sico pnra impulG.:i.r la 

creaci6n de la planta indt1strial del pa1s. 

Asimismo, el control de la cl.:1su trabajadora y su incorpora

ci6n al ilparato estatal pcnniti~ ·el crecimiento de la acUmu

lacicSn capitalista .. 

En el. periodo denominado "desarrollo estabilizador", la pal! 

tica económica siguió la implantacicSn de la infraestructura 

y funcioncS como una de las fuentes btisicas capitalistas, al 

fortalccimient.o de la industria bi1sica (siderurgia, genera-

cicSn de cnergta cl6ctrica, petróleo y pctroqutmica básica) -

posibilitando la acumulación en el sector privado, de un va

lor producido en las empresas estatales. 

En el período 1940-1955 se di6 un fucrlc crecimiento económ.i 

COJ el Plll ccuci6 a una tasa media anual du S.15% (ver cua--

dro l}. Pero tambit!n una fuerte inflación; los precios 

mentaron a una tasa t:lcdi.a anual de 10. 1i, (cuadro 2). 
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se da un importante desequilibrio exterior con dcvaluaci_!? 

nea, desdo el prlncipio do la d6cada de los años treinta 

esta tendencia se agudiz61 .. de 2.26 pesos por d6lar 
1930 a 3.50 en 19331 de 4.52 pesos en 1938 a 5.19 en 19--

39" <7 >. 

La política fiscal alienta al crecimiento econc5mico como 
consecuencia de una gran participaci6n de los gastos pa-
blicos en la formaci6n d"e capital, principalmente dirigi

do a obras pQblicasr para realizar dicho financiamiento se 

recurrid a la crcaci6n monetaria. 

Al hablar do la balanza de pagos, se dli un saldo pooitivo 

de la cuenta corriente, durante el portado de guerra (1940 

1945) debido o. un aumento de las exportaciones, saldo pos! 

tivo del turismo, transacciones fronterizas y una disminu

ci6n de las importaciones, contrariamente a lo que sucedid 

después de la 2a. Guerra Mundial 1 en donde se dá un gran -

aumento de las importacionco, de la entrada de capitales, 

un d4ficit en la cuenta corriente, habiendo p6rdidas de r!t 

servas de la Banca Central1 en 1946 el déficit de la cuen

ta corriente fud de l 74 .1 millones· de dc5lares, en 1947 de 

167.l y en 1948 futi de 59.9. 

Junto con las devaluaciones en 1948 y 1949 empiezan 

mentar l.ae export.aclonea como consecuencia de le. guerra de 

Corea, donde aparece un cxceó.ente en la cuenta corriente de 

balanza de pagos en 1949 y 1950, pero nuevamente en 1951 se 

d4 un dl!ficit en dicha cuenta aan con entrada de capital e~ 
tranjero1 dllndose en abril de 1954 otra deva1Uaci6n de 8.65 

a 12.50, sin variar hasta 1975, (cuadro J), en t(!rminos ge

neralas el criterio de pol!:tica econcSmica que preval.eci6 en 

17 ) La Ecoran!a fo"c.xicana en Cifras; Nacional. Financiera, D:lici6n 1986, 
P. 341. 



12. 

esto par.todo ful! el Kcyncsianisrno: pol1ticas proteccionis

tas, exoneraciones y subsidios fiscales, establecimiento do 

empresas pOblicall, suministro de cncrg!a cll!ctrica, cons~ 

ci6n de caminos, ccc:::., en donde dichos gastos fueron cubic.f 
tos por un financiamiento dc(icitario. 

Es muy diff.cil que se dl'.S un rc.ajustc do pr.ccioa Ucbido al -

alto grado de monopolio t1uc existe en la cconom!o mexicana 

y que permite a los empresarios rcpr.rcutir sobre los precios 

de las mcrcanc1as y de los servicios aumentando la dusigua,,! 

dad en la distribución de los in9rcsos. 

Se dan largos por.todos de depresión en los niveles de sala

rios rcaics, sin que ello conlleve a movimientos masivos de 

protesta por parte de los trabajadores, Uado quc el Es tildo 

ha ejercido sobre los trabajadorcs organizados un constante· 

control, que permite llevar a cabo al modelo da desarrollo 

econdmico que con variaciones mínimas ha venido funcionando 
a partir de 1940. 

Durante ul período de Manuel /Wila Camacho se apel6 a la r~ 

presi6n contru el mo•Jimicnto obrero, se declararon 39 huel

gas "inexistentes" y 211 "il1citas" adcmi1s se i11Lrodujo el 

artt.culo de disoluci6n social· en el cddigo penal, con el -

pretexto de salvaguardar la sobaran.ta nacional. No cabe d.!!_ 

da. que. este nrt.tculo se dirige contra el movimiento revolu

cionario, dado que cualquior movimiento político sindical -

se consideraba como traiciOn a la patria; en esta Gpoca las 

organizaciones obreras dcjaron de participar activamente, -

abandonaron las luchas reivindicativas de los trabajadores, 

las burocracias sindicales se encargaron ccon el apoyo del 

Estado) de reprimir a los trabajadores que protestaban¡ el 

derecho de huelga de hecho desapareció; 1a democracia inte!_ 
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na en los sindicatos, dcj6 de existir y el gobierno se enea.!_ 

gd de imponer los líderes nacionales de los grandes centra

les as!, "la confusión idcol6gica y la ignorancia política 

de la clase obrera han hecho posible que ciertos líderes -

controlen las central.es oinC.icalcs, desde comienzos de la -

d~cada de los 40s. Estos lideres yn no ocultan su adhosi6n 
a la burguesía como claee". (B) 

Por lo que se da una diominucidn siqnif icativa de la autong_ 

mta de la clasc obrera y una gran inclinacidn por políticas 

desarrollistas que si.gniflcaron para los sectores populares 

un alto costo social .. 

Lo expuesto es consecuencia de la coorporativización de los 

grandes centrales obreras y campesinile dentro del partido -

oficiaL 

Lo que expresaba una realidad: "La incrustaci6n ideológica 

y orgánica de las masas trabajadoras y campesinas en el 

PRI, escenario partidario do la unidad de la burgues!a na-
cionnl". ( 9 ) 

Al finalizar la 2n. Guerra l".lundial, el pa!s aumenta su de-

pendencia respecto n Estados Unidos. En estas condiciones 

llega a la presidencia Miguel Alcm~n, que promueve una polf 

tlca de inversi6n extranjera dirigida al aprovechamiento. -

del mercado interno y al desarrollo de la industria manurn~ 

turera. La pol!tica económica del Alcmanismo consistid en 

las siguientes medidas: "tarifas de protecci6n para los pr.2_ 

duetos manufacturados nacionales: exenciones fiscales para 

las nuevas industrias; un sistema de crlSdito amplio y flex! 

CB) Iglesias Severo. Si.rdicaliSJtO y Socialisro en ~co. alit. Gr..!. 
jalvo. 

(9) 5c1m Il.1n. "La Crisis de 1958 en: 2~ Colo:rajo lblional de Histo
ria Obrera. Cl:ll90 (rraroria; 1 ~ida, Yuc. 3-7 Sept. 1979. 



ble; el C!'Stablecimicnto de una infr.acstructura adecuada que 

proporcionara recursos y resultara barata a los capitalis-

tas y el mantenimiento de precios bajos para los encrg6ti-

cos, las materias primas ngr.!colas y para alirnontoa". (lO} 

Dichos estímulos dieron como resultado un aumonto paulatino 

y creciente en el volumen de la produccidn de 1948 a 1950. 

Para la aplicaci6n de cstc'l pol!ticn econ6mica ful! necesario 

hecha mano de la pol!tica laboral y continuar con la dismi

nucidn de loe salarios reales. Para evitar las consecuen-

cias de dihca disminución se neutraliza a los grupos obre--

con mayor conciencia pol!tica. 

Sin embargo, se dieron algunas manifestaciones de inconéor

midad, intentos por mejorar su situacidn econdmica y su in

dependencia, miamos que fueron reprimidos por el Estado. 

En los años 40a. mejoran las oportunidados de empleo sobre 

todo en las zonas urbanas (sectores de electricidad, cons-

trucci6n y manufacturas) y on el medio rural se abren nue-

vas 41'.'eas cultivables en donde los campesinos aan encuentran 

estímulos para trabajar la tierra, otros en forma temporal. 

emigran a Estados Unidos. 

Do 1956 a 1970, 1'en la economía mexicana se dtí un crccímic!!. 

to de 6. 74\ promedio anual y una estabilidad de precios de 

4.22\ promedio anual", (cuadros 1 y 2) "Ml'Jxico aparcera co

mo un pats afortunado y privilegiado dentro de los de su cl2, 

se: crecimiento ccon6mico, solidez monutaria, solvencia 

crediticia. y estabilidad polr:-

{ 1 O J La Politica Industrial en el Desarrollo EconOnico de H1xio:>. 
NAFINSA, a::PAL, Ml!.xi.CXJ, 1971. 
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tica. A partir de 1935 se di6 el proceso de crecimiento CC.Q 

nOmico sostenido para combinarse con la cstabil idad rnonct<1-

ria y de precios postcrior a 1956". (ll) Aunque tambiOn se -

da un creciente desequilibrio exterior. 

En C:Blc per!odo la aplicación de la polttica económica estu

vo siempre encaminada hacia la conservación de la cslabili-

dad del tipo de cambio con el propósito de lograr el proqrc-

ccon6mico1 otra. medida consiatiO en lü libert.id cambiarla. 

Un instrumento de política económica paro aumcntac el ahorro 

y la inversión fuO la polttica fiscal al alentar las invcr-

siones m:is productivas a travt'?s de subsidios y cxoncrilcionca. 

Estas medidas se sostuvieron con base en el endeudamiento i!}. 

terno y principalmente externo. 

Era obligación de las empresas pt1blicas reducir los precios 

relativos de los productos cncrg6ticos y los servicios ofre

cidos por el sector pO.blico. Se da una alta tasa de intcrti:e 
para alentar el ahorro interno y para atraer fondos cxtranj~ 
ros. Como anteriormente se mencionó el Estado recurrió al -

endeudamicntoJ primero para alentar el ahorro y la invcrsi6n 

del sector privado, posteriormente para enfrentar los dcsc-

quilibrios financieros pues no se implementaron otro tipo de 

pol!ticas para llegar al C•bjctivo propuesto (progreso ccon6-

mico), por lo que M6xico va siendo cada vez m:is dependiente 

sobre todo de Estados Unidos. 

Las caractcr!sticae m~s importantes de pol!tica económica -

que se llevaron a cubo en el periodo estabilizador son: •ror 
un lado, objetivos de pol!tic.:i ccon6mica muy precisos: cree! 

(11) 'lbllo, Carlos, La PoUticn Ecor6nicn en f.'6tlco 11970-1976). 
e:l. Siglo XXI. p. 11. 
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miento del pt"oducto real, ostaliilidad de los pracios y tipo 

de cambio fijo. Por otro lado, ciertos instrumentos du po

l!tica ccon6mica para alcanzar los objetivos: nivel dl.'.!l qa_Q 

to pt1blico, control de la cantidad du moneda gracins a ru-

scrvas obligatorias en la nanea Ccntrul, endeudamiento ex-

terno ••• " 112 ) 

Uno de los mayores problemas dul período, es que las grnn-

dcs ciudadr•s cmpiozan a crecer debido a la gran cantidad de 

campesinos que llegan en busca de trabajo, pull:s la produc-

ci6n agr!cola a mediados de lou SOs. empieza a perder su di_ 

namismo1 Estados Unidos pone mas trnbas a inmigrantes mexi

c.:i.nos, lo que trae como consecuencia grandes dificultades -

del sector industrial para al.Jsorver l.:i. mdyor parte de la tn,!! 

no de obra 1 nunildo a una disminución de productividad qlle -

se da en dicho scctoi.· respecto a la dt:!cada anterior y la rE. 

ducida mano de obra quc utiliznban las compañías cxtranje-

ras establecidas, principalmente norteamericanas en nuestro 

país, debido a la aplicaci6n de una tecnolog!a mas moderna. 

Dándose un descenso rl:!lativo en la creación de nuevos em-

pleos, que trae con ello presiones sobre el mercado do tra

bajo, lo que afectó las condiciones objetivas de la claue -

obrera. 

Otras de las caractcr!sticas dul desarrollo industrial por 

el año de 1960 se refieren a la gran conco11truciGn lnduo-
trial, donde "el O. S'i du los establecimientos dispon!a del 

53\ de la inversión y generaba el 54. 6% del valor de la -

producción": {lJ) al lt;ual que solo el "1.S'i. de los estable

cimientos ocupaban el 52't del personal 1 el 70. 8% del capi

tal invertido, el 66. 5'1 del valor du la producción y el --

68. B'i del monto total de sueldos salarios y prestnciones -

{12) Guillen lblo lh'.Sct:on Or.tycncs e.le la crisis en ~ico. 1940-1982. 
W.. Era. 

(13) 'rullo carlas. ''Un intento da ~lisis de la distribuci6n perso
nal del illCjrcso" en Disyuntivas BOCi.:i.les. {Presenta y FUturo de 
la Socit..>dad l-'cxicaro ll) • 
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socialcs". ll 4 ) 

1::1 88.1\ eran du car:ictc1: f.:i.miliar o ilrtcsanal; la situación 

descrita permite comprender la alt.:1 concontraci6n tlul dcsa-

rrollo d~sigual y polarizado de la industria dado que ello -

condiciona la cstratificaci6n dC! la clase obrera. asr ac en

cuentran grupos de trabajado.;:-cs que laboran en la industria 

de baja camposicl6n orglinica de capital y no perciben sala-

ria mfnimo ni cst:tu sindicalizados, tampoco reciben las pre!! 

tacioncs que estipula la ley. 

La estratificación de la clase obrera tambll!n estaba dctcrm!, 

nada por la calificaci6n y cspccializacie5n de la fuerza de -

trabajo, lo que dificulta la unificaci6n y organización de -

6sta, dadns sus distintas identidades e idcoloqías. 

En la d~cada de los 60&. una gran parte del excedente social 

se utilizc5 para aumentar las instalaciones productivas, -

ni para elevar los niveles de umplco productivo, 6stc se de_!! 

tinc5 a un alto consumo suntuarior por otra parte, su prcscn

t6 una tendencia de incremento acelerado del excedente social, 

con una alta tasa de productividad general y con un menor -

crecimiento de la tasa media de los salarios1 as! el proceso 

de industrializacic5n y la pol!t.ica econ6mica adoptada no me

joraron las condiciones de vida de la mayor parte de la po-

blaci6n mexicana. 

Sin embargo es conveniente mencionar las palabras del Secre

tar lo de Hacienda y Cr~dito ?t:lblico -Antonio Ortiz Mena- en 

la reuni6n anual del BIRF y del FMI celebrado en septiembre 

de 1969. "Se definen ocho prop6sitos esenciales de la polS:

tica ccon~mica del pcr!odo: crecer mas rapidamcntc, detener 

( 14) G:mz.1.lez Salazar, Gloria: Probl~s dí! la Ma.no de Cbra en ~co, 
al. UW!., M&tioo, 1971. p. 45. 
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las presiones in(lacionarias, elevar el ahorro volunt.arlo, 

elevar la inversión, me.jurar lü. pr:oductividad, aumentar los 

salarios rt?alcs, mcjorai· la pi!.rticlpucidn du loa aoalnria-

dos en <?! ingreso 04,cion.:.i disponible y mantener el tipo do 

cambio. US} Lo cierto es que: "A (inalcu de los 60s. on M.Q 

xico; junto a la solidez monetaria, el crecimiento ccon6mi

co y la oparcnt.c csLal.Jil.id.-:11..l, cntaban l.:i crucicn.Lc co11ccn-

traci6n de la riqueza,· los rC?zaqos en la atención <le los -

servicios socii:iles, la conccntruci6n de la propi.mfod de los 

medios de producción, la penctraci6n creciente del capital 

extranjero, la insuficicnclil agropccuar ia, la incf icicncia -

industrial, el dcs<!mplco, la rcprosi6n y el debilitamiento 

del sector pt'i.blico". 116 1 

En estas condicionca se intenta modificar ln política ccon~ 

mica con Luis I.:chcverr!a a la Presidencia en donde se 

nace claramente la problcm~t.ica que caracterizaba a la eco

nomía nacional. Se intenta dar una imagen diferente al rt!

gimen anterior, de hecho en el primer año dul sexenio "se 

crea el Instituto Nc"Jcional para el Desarrollo de la Comuni

dad Rurc"Jl y de la Vivienda Popular que en este periodo edi

fic6 o remodcl6 55,000 cc"Jsas que beneficiaron a 312,000 pe!. 

sonns de cocaoos recursos, a~! mi!lmo el Dnnco Nacionul de -

Obras y St?rvicios PCiblicos financi6 la construcci6n de 23,483 

viviendas"(l ?) y la rcalizaci6n do diversos proyectos dt? de

sarrollo urbano, se crea tambi~n el Instituto Mexicano de -

Comercio J::xterior, el Consujo Nacional de Ciencia y Tccnol.Q 

g!a, entre otros. 

( 15) Gonz.\ilez Ekluardl; "Ol{>resarios y obreros: dos gntpos de poclc.r fr~ 
te a la crisis y la pol!Uca t..~n6ni.ca en los setentas". l:)l Desa
rrollo y Crisis de la Econan!a t-b>Clcana, selcc. do Rolando Cbrdera. 
P• 639. 

(l 6) 'JUllo carlas; L:J Pol!t.ic.:i. F.a:>ri.:~m.ica en Mt1x.ico: 1970-1976. Ed. Si
glo XXI, P• 40. 

{17) Revista de CDlcrcio Rictcrior, septiembre de 1976. P. 1005. 
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En diciembre del mismo año se liberan la. mayor parte de pr!:_ 

sos políticos que resultaron a ra!z del con[licto de 1968. 

Se ve la importancia de implantar nuevas formas de cducaci6n, 

se defiende el m1cionalismo cconc5mico, se toman en cuenta -

los problemas de la mayor parte de la población y se dufi-

ncn las medidas correctoras a mediano y largo plazo. 

En materia de la política ccondmica se da una discordancia 

con la iniciativa privada, pues so lo limitaba la autonomía 

que en el sexenio anterior tcn!a, dm.lo que el Estado postu-

16 la aplicación de control de los precios y la intcrvcnci~ 

en sectores de la cconom!a maneja.dos exclusivamente por la 

iniciativa privada. Ocsput'.!s de hacer un ani1lisis dC! la si

tuacidn del pn!s, el Estado propuso la política de "consol! 

dacidn" para tratar de resolver los probll!mas y llegar a -

los objetivos planteados ese año. "Fu6 así como se restrin

gid el presupuesto federal, el gasto de inversidn respecto 

al nivel de 1970 y una política monetaria tambitin rcstrict._!. 
va:• (lB) 

En 1971 se da una const.anl.c contradicci6n en la aplicaci6n 

de la política econdmico., aspecto que va a repercutir en un 

moderado crecimiento y un aumento en la inflacidn1 as! mis

mo se da "la acentuacidn de los desequilibrios financieros, 

tales como el d6ficit del sector pOblico y el tl6ficit de -

cuenta corriente de la balanza de pagos". Cl 9 ) (ver cuadro 

N'! 4) Lo anterior fue consecuencia de los dos aspectos con 

tradictorios de la política cconOmica de este período, por· 

lado el gobierno tratd de dinamizar la cconomta a trav(!;s 

de una pol.ttica cxpansive, que estimul.ara la produccidn y -

(lB) Tcl.lo Carlos. La l'ol.ttica ~ca en Mati<lco (1970-1976). 
a:J.. Siglo XXI. 

(19) Guilldn lOtD Hktor. Or.tgcncs de la Crisis en t-'lixlco, 11941'.r 
1982). al. Era. p. 47. 
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el em[Jluo quu satis[.:i.ciura 1.:is crcciuntus nucesid.:adus soci!!_ 

les (p(mµucstos t~uranl1~ v.:trio!; afo:.;)y ¡.ol- el 0Ln1, la ,,:)Ucaci6n, hasta 

cierto punto tambil!n limitada de una política ccon6mica mo

netaria y de crGdito restrictivu .1v¡1latla por el naneo can-

tral y con e.l acataniicnto de la estrategia yuc en mamen 

to el FM_I imponta. Cabe mcnc.ionnr que ninguno de los tipos 

de polttica ccan6mica HC impuso en su total id.:1d. 

Con 1.:1 Cinalidad de disminuir el d6ficit en la cuenta 

rricnte de la balanza Uc p<'HJOs y la dcud..t exterior en 1971 

el gobierno decldi6 una polttica contraccionista en dontlc -

se aplicaron mctlida~ de pol!tic.:i. monetaria como la rcduccl6n 

del gasto pOblico; ello trile como conBccuenciu un freno en 

la tasa de cx.ccimlento y una disminución del <l6ficit de la 

cuenta corril.!ntc de lu balanza de pi!tJOS: "de mil milloneé al 

inicio de 1971 a 726.4 millones al finalizar est!? mismo 
año ... ( 2 0) 

A partir de 1972 se originil un cambio en la aplicación de -

la política ccon6mica • el Gobierno considera CJUC la invcr-

si6n p(iblica es una !ucrza que debe diri9ir el crecimiento. 

Ast gran nOmC!rO do empresas y entidades de todos los campos 

de actividad pasaron .:i formar parte de?l sector pllbl1-co, ge

nerándose cunflictos con la Iniciativa Privada. 

Con la aplicaci6n <le l!Ste tipo ele política econ6mica se rcn.E 

ti va la economía, la producción de productos b<Ssicos, la i!!_ 

corporación de zonas de! menor desarrollo, de grupos de pro-' 

ductores desprotegidos y es el sector ¡JGLJlico quien atiende 

las actividades cstrat6gicas del d!?a.:i.rrollo del pa!a. 

La polttica de precios y tarifas de l.:.is emprcsc.H1 ¡..iOblicas -

scglln estimaciones del Da.neo Mundial fueron: los subsidios 

(20} Ibid., pp. 49 y SO. 
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pdblicos al sector pri.vado lle la cconomra que representaron 

m.1.s del 6\ del Pin. 

El gasto pO.blico se incrementó dentro del conjunto de la -

economía: a continuación se detalla por scctorcD de nctivl 

dad (Ver cuadro S). 

En los primeros años del sexenio se d<i un notable aumento -

en el bienestar social, en transporte y comunicaciones; poE, 

tcrior a 197 3 ln industria en la rama de la siderurg in ad-

guicre gran importancia, dado que ascendió su participaci6n 

do 1.1\ en 1972 a 9;7\ en 19751 lo mismo sucede con la in-

versión pOblica en fomento agropecuario, donde se da un con 
siderablc aumento en los años 1974, 1975 respecto a los an

tC?riorcs. A toda costa se intentes alentar la producción y 

el consumo. Se dan algunas modifica·ciones en las normas j.!! 

r!dicas del trabajo y sociales, el cambio en el artículo 123 

de 1a Constitución que disminuye el tiempo para la revisilSn 

salarial. 

"A partir de 1972, awnentlS el presupuesto al cr4d.Lto agr!c2 

la, se incorporaron al cultivo bajo riego más de un milllSn 

de hect4rcas ( 2 l), as! mismo se 11evaron a la pr:ictica otras 

obras de desarrollo rural. No queriendo decir con ello que 

se superaran los problemas y la pobreza del campo. 

"En 1974 se d~ un awncnto en el reparto de utilidades n los 

trabajadores, al aumentar el B\ sobre la utilidad fiscal de 

las empresas d&ndoee una diferencia de 1, 000 millones de p~ 

sos en 1975", <22 1 Una elevada proporcilSn de la poblacidn -

ocupada no se beneficilS con esta medida por no estar sindi

calizada y no percibir ni los salarios mínimos, tampoco las 

prestaciones que establece !.a ley. 

(21) La Política Ec:a'ónica en r-li>tloo. (\'.>. cit.; p. 196. 
( 2 2) •Quinto Infame Presidencial•, en Chrercio Exterior, S(!pticrtiJre 

"" 1975. 
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En el cuarto año del gobierno se trató de coercionar a los 

cmprcsurios para el pu90 de aa]arios mtnlmos cstaUlccj~ndo

se como dc1ito penal su incumpli11licnt:o. 

Como ya se hab!n sGñalat1o en 1972 ~e crea el Instituto Nn-

cional del Pondo de la Vivit!ntlu para los Trabajadores - - -

(INPONAVITI, cuyo propósito fu6 el Cinilnci.:imicnto de la vi

vienda de los trabajadores, ast en el sexto inCocm~ do c30-

bierno se st:?ñal6 que dicho lnst.ituto a91·u1~uba u 4 miilones 
de trabajadores de 232 mil empresas y al 30 di:! noviembre do 

1976 ltabr!n proporcionndo lJS,000 cr6ditos y tcrmin.'ldo 110 

mil viviendas. 

l:n l97J se conslilUyt:!. el l-"ondo para la vivienda ele los 'l'r.::i

bajadorcs al Servicio dl!l Estado (l-'OVISSS'rl::;), '\:¡uo en 1976 -

habtn. construido 26,910 viviendas con lo quo imp.:tct:il a 130 

mil bcnoficiarios:•l2J.) 

&n el año de 1974 se organiza c1 Fanclo Nacional de Fomento 

y Garantt.a para el Consumo de los trD.bajadores IPONJ\CO'l'}, -

su funci6n principal connist id en conceder cr(;ditos favora

bles a los asalari"1dos parcJ la adquisici6n de mcrcnnc!as <le 
consumo duradero a preclos reducidos. "Dur.::tn\:c 1974 l.os -

factores <lu lil producción aumcnt.aron en un 231., las remune

raciones pactadas en mas de 50,000 contrti.tns col.ccLivoa" .. 12
'1.) 

En este pcrtodo el Gobierno Federal clav6 l.ils r.cmuncracio-

ncs de los servicios pll.blicos .. 

Si compar-.-:u11os el qasto <lcl sector pó.blico con otros pcr!o-

dos, 6stc aumcntG un formu signi(icativa. Lo cuostionablu 

on la aplicación de esta pol!tica; fu(! la falto do mcdidaa 

necesarias de finunci'1micnto quo le Uiuran una base (irme y 

123) Fovista O:rl~rcio Ex.torior- 1 scptiunbre de 1976, p. 1005. 

t24) Qi.únto Info~ de Gobic.rna: en f.~ico a trav6s do los Info01cs 
rrcsidcncialcs. SC.'Crctaría do del Trnh:ijo y Prcvisidn Social, 
Sccz:-ctarfo de la Presidencia.. P~ 140 



sólida, en donde se hace necesario recurrir' al cndcudami(m

to, (ver cuadro 6) para sostener el crecimiento ccon6mico -

propuesto. 

En el portado 1910-1975, cl endeudamiento externo rcprcscn

t6 en promedio 411. del financiamiento del sector pOblico: -

1971 fu6 de 4,545.B millones de d6lares, 12.6\ del Pin: 

al tt!rmino del sexenio se incrementó a 19,G00.2 milloneH, -
24\ del PIB, 

En el informe de Gobierno se da a conocer; "el registro en -

los años de 1970 a 1974, de 435 nuevos sindicatos en donde 

se di6 un aumento de eo, 835 el nGmcro de obreros que han -

egresado a las filas del movimiento laboral orgonizado . ..t 25 > 

No obstante la mayoría de los afiliados se encuentran dcn-

tro de organizaciones que se prestan a colaborar en la pol! 

tica salarial burguesa expresada a travt:s de su Estado y no 

se 1ucha por una pol:Ctica salarial que realmente defienda -

1os intereses de la clase trabajadorn. 

l. 3. 2 ~ POLlTICJ\ ECONOMICA EN EL PERIODO PE JOSE LOPEZ PORTILLO 

El inicio de la pol!tica ccon6mica dol gob.icrno del Lic. J_2 

s!S L6pez Portillo se vid fucr;;;.emcnte condicionada por l.ao -

disposiciones del Fondo Monetario Internacional (PMI) para 

darle financiamiento. 

México se vi6 obligado a firmar un acuerdo de estabilización 

por tres años, donde se comprorncti6 a cumplir los siquicn-

tes objetivos: "rcducci6n dul d!Sficit del sector pelblico, -

(25) Ibid. p. 152. 
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la limitación del enUcu<lamienLo cxtcnrn, ld l.•l.ovaci6n <lcl -

t>rccio de lus bit..'llL'S y s1.:rvic.:loi:; pCiblicos, L.1 limitaci61\ -

dul cruci111iunt.o tlel ,_.1;1plco 1:.~n el !iccLot· vt"1bl i..co, ta apertu

ra de 1<1 ccunom!a hucia el uxLci-ior y ta conLu.n..-:i6n lle los 

autTicnt.os sal.1ri.ilua". t?Gl 

Bs impot·t:anto mcncio1H1r que au11q\t•~ se den tnlct.i condicionil

miuntos ¡.ior lo qc.nt:irc1l lo!i lJili.tic!J, no lns puc<ll!n cuml~lir in 
tcqramc11Lc do.!bido a Ciltt!w:; t.:inLo cxLcrn;:i~1 uomo intornasr ut1 

el c.:&so tle r-.c;xico uslc incumplimionto parccu .:1u111Lrnla.r debi

do princi\-'<.llmt_•nle .11 auqc ¡ielrolct·o quo en a;sc por!odo se -

di6 y quu .;1 totla cost..:i., por medio do...! este n.:cu1·!io 5L' tral6 

de corregir el dc~cqui 1 ibr iu externo impcranLL·. 

Cstn pal ttic.:l econ6mi.cil par Lió de l:.res {Jrobl•.!nlils que pn.!v.-i

lcc!an en 1976: inflación en .1scenso, caída tic la iilVt~n·n6n 

privada y el cnfrentamicnLo entre los capit:<tlisLas nacion~1-

lcs y úl Estado; por lo qua lie r..li:>cñaro11 l.:is slquientca po

líticas corr.ecLivas: para corroqir ul problema <lt.'! l.:i infla

ción se recurriría <il Lovu de los salarlos; para tJ!'llimular 

la inversión privad.:1 se <l.-u:fa un sustancial aumento del C.JllE_ 

to ptíblico y p.:i.ra evitar el cnírcnta111icnt.o de los capitales 

priva<los y ul ~statlo se haría un nuuvo pacto social. Se -

propusieron adcmjs otro~ objcLi.vos a largo pl;:1zo, tcndicn-

tcs a benc(ici.ar .:1 l~'l mayorta do la ¡mblacf6n, que consis-

tieron en: "elevar lu productividad general del trab.:i.jo pri!! 

cipalmcntP un lns n:umni protluc:tor.:w dü bienes ~· s~1larios .:i 

fin <le apu11t..tlar la protlucci6n cJc plu¡,¡valor rclntl.vo; con-

quistar UL\<J. nuevo. for1n.-. de participación un el mercado Mun

dial apoyud4'1. par la cxportnci611 de productos ma11uf.;iclurados; 

racionalizar la pol!tica econ6mlca y el f:irrnnciamiento del 

aparato ccon6nlico cslatal de munur.:i. till quo se pu~da .:.icoplar 

( 26) ortgcnc::> r.lu 1.-i Crbis en t-'l!xico. Cp. Cit..: pp. 54 y 55. 
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il las condiciones de la ovoluci6n capit.alistaM <27 ). 

Estos objetivos se vieron franndon o minimizados en su impo!. 

L<-lncin debido principalmGntc a que en cst.a pcrtodo como Z"J -

so mencionó la industria del pctr6lco se conVit!rte l!n la 

principal actividad del pats, uunado a la abund<1nciJJ do cup!, 

tal de préstamo do los centros financieros mundiales lo que 

trae como consccuencin un intenso auge coyuntural• un acele

rado crecimiento de la economía, quc se muestra dC! la siguicn 

te manera; "en el pcr!otlo 1977-19?9, la tasa del crecimiento 

medio tlel PID [u!S, del 6~l% (Ver cuadro 1); entre 1978-1981, 

scglln datos del Sexto 'Informe de Gobierno, <Hcho crccimicnt.o 

asccndi6 a 6\, tclmbi6n "se d~ un crecimiento en Pl empleo y -

lo mismo pnsa c::on la invcrsiOn pQlJlica 'i priv<.tdaM. (:2S> 

E::ste augu en la economía no se dá a lo laryo de todo el pe-

r!odo: al inicio del sexenio se d.li una ccmtracci6n ccon<Smica 

rcpcrcutitmdo en la scquridad socic'.Jl que hace pcrtnanccC?r cs

U1tica la poblo1Jci6n de derachohabil!nt.cs del instituto de Sc

quridad social ~'ll Servicio de los Trabajndorcs del t::stc'.ldo. 

Sin Gmbargo el IMSS concluyó 32 cl!nicas hospitales y puao -

cm operaci6n sus centros de sequridad social. TambiGn en el 

primer año de gobierno se reform6 la ley del Sequro Social -

que benefici6 las pensiones de invalidez y vejez. 

Al hablar de la polttica laboral, "las empresas maquiladoras 

han aumentado al tdrmlno del sexenio el volumen y valor de -

sus vontns y ocupan yo. a 1J2 mil personas~: t 29 > ello puede 

mencionarse como un logro tnuy n.1la.t.ivo, t:1! SE! toma cu cuenta 

que lo bu6can les patses desarrollados principalmente I:;a--

( 27) v&ísc 'll:>ledo l'.:1t:ifu J\lcJnrriro. "Lüs Tra.nsfotm'.l:cionos del E:sta:b 
f<i:!xicano", Cl\I Tulr!él y l'ol1tlca1 1\ñ::) J:V, »:>. 10. J\bril-junio, 1983 
pp. 68-69. 

{28} calzada 1'alc6n. Ferth'.1ndo. "/\l'Jlllltcs [\."ira W1'l crttica da la Pol1t.ica 
F.o:::>.n(snica en M&Uoo: 1970-19S)M, en llt:!Vistn. de Invcstiq.:,ci6n Econ6 
mica. .Julio-St..?ptianbrc. 1983. tQ. 165. p. 210. -

(29) "sexto Infonoo P-cesidcncill:l", on DibliotCC<1 dol nano:> <le Mt!x.icr:>, 
scpt:.iarutc da 1982. p .. 30. 
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Lados Unldos, us la m.:tno do obn1 b<n::ata aunu.!ntatido <Hlf su:; 

g.:1nancias. 

En el f,ús.o ~cxto inlc1r:111e ,_¡,, Gob.icrnu se d¡_, .:J. conoct!r que en 

los Oltimos CU<llro añou del pur!odo el l'llJ <le la imlusti.-ía 

nacion.:tl en su conjunto, se cl1_.•v6 ~"' una tnsd cn:.;i del ~n,. -
1\st miSII\l) "se di G un aumento prt,:im~d io en la Li1sa anual de -

ocupacidin i:.<lustxial tlol '.l.s·,.,•1301 este s1.~cto1· fue t:avor::cc_i 

do por el c'lUCJ~ patrolcro, qurn.Iando atrtis otros ~ccl:ot:t1u co

ma el comurcio, el Lu1-·.im110 t.!nll"I.! otros. "Do 1977 a 1981 t..!1 

autotransporte ptiUlico da p,"l~;ujci.-os se in.:rumcnl6 en prome

dio de 12.l'l. anual~· el de Cilrqa un un tO'l.~'(Jl) 

Sa cxLundi6 la col.Jc1·turu <lu la televisión <le lu Hcpúblic.:i -

Moxicana. de 91. a ,oi üc la población con lo que se propor-

ciona Sl!Ílit1 pur:a lelc!1ccunduriil .:i JOO mil niños y se Apoyan 

los programas de aJful.mt.izacicSn, cducuci6n primaria y supe

rior. 

Con la fina.litlad de apoyar ul finuncimnlcuto del turismo s.e_ 

cia.l se crc6 el Oantur y Pidc.icomiso paru el lurismo obrero. 

Con la nt i~nc:.:i pa'Ca la proUt.tcci6n cnt.ro el l!:stado y Campcsi 
nos "aument.:s. el volumen d~ lo!i t\iPZ principales cuJ.tivos que 

en 1971 cr~t de t"l millones 987 mil t:onQln.Uas a 23 millones 

y medio ~n i 990 y 2B millones 600 11111 toneladas de yranos ':/ 

ol1::<;'l•Jinosas en 1901. ,J 32 ) 

En di.ctambrc du 1980 ~1prucba el Sistema J\limcriturio Mcx.!_ 

cano (SJ\t-.), ast la Ley tlc Fomento /\9ropccuario. 

E1 Sl\t-1, su. prcscnla coi:tio una alt.ornativa al repa1·Lo <icJrttrio, 

put:s con lu· Ley tlc ! .. omento J\qr~opocuario so anuncia el cio1·ro 

( 30) lbiU, p. JL 

(31} lbid, p. ll.. 

( 3 2} Prim!r InfoIWC de Cobi<.;rno. 



de las tict:ras a rcpart.iL·, cm donde se protege a la::; tJründcs 

lati(undistas y se evit.:i. a toda costi'l cu.:ilquicr inva1~i6n de 

ticrr.:i.s. 

El c.:i.mpesino ya no dcbt: or1Janizarsc para pedir tierrL15, sino 

que busc.:ir.1 la forma m.:i.s adecuada de como explot.::ir dicha ti~ 

rra, .:i.qu! e!>ti'.i. presento ln ayud<i dol Estado, 

Los principales objetivos del SJ\M fueron: <linami7.<lr las t."t-

r-cas del campo y llctjur a la uut.osuficit.!nci.a alimcnlari.:1 en 

(_Jranos y oleaginosao dado que al iniciarso el periodo; la -

producci6n ilgricola oxpcrimcnt6 unil crisis bastante rJrilve, -

en el año de 1976, "t.a producción decreció en 2. B't", l JJ) en 

1980 se importaron mas de doce millones de toneladas de qra

nos. Esta crisis obedece a que durante mas de JO años, la -

economía campesina tuvo la función de producir artt'.culos b:1-

sicos para la alimentación del paf.s y de materias primas pa

ra la agroindustriu y la agrocxportaci6n, con un insuficien

te apoyo tecnolOqico y crediticio y el conqclamicnto por la!. 

gos pcr1odos de los precios de garantí.a l6stos permiten quu 

los ex.cadentes producidos por el C"111lpcsinado 5(."3ll acumulados

por el c.,pital comercial, financiero e industrial); así. como 

la creciente crosi.6n de las condiciones matcriDlc:s u~ µroUus_ 

ci6n de la uconor.l!:<i parcelaria; de una elevada ca11lidatl de -

productores parccl.arios que sustituyeron la pr-oducci6n de -

gr:-..-ITT:JnW.ie.cm µ>r c.l cultivo.de ~rqo,cultivos perennes y porque -

una alta proporci6o dol campesinado tuvo que arrcn<lar y ena

jenar sus pequeñas parcelas. 

La pol1tica agropecuciria intenta tcimJi6n: controlar y dcsma.n 

telar al movimiento ccimpesino, rccu[Jcrar la confianza de la 

burgucstn agraria (perdida con el neopopulismo de D::hovcrrta). 

{33) Par6 LUisa. ''La l'OlítJ.ca /lqrO(X.">CUaria 1976-1982". En cuadcrtDs 
Poltticos, tKlm. 33. 
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En n~laci6n .:t la poltlic.:.r ayraria 1 ul Hstado <:intmcia L'l cic

definilivo <lc.:l rcpaL·to <HJt"Llr.io. 

Aa1' en el control del tnovimicntu campesino, la relires16n jUQ 

9a el pJpcl cQnlru t, lanla l.:. t"c.:1llz.o.tla por el ,1paruLo r<!pr!:::. 

sivo dt::! esta.do, como \101.· los 'JUanliaa hlullcos y pistoleros -

de los caciquea; lü ruprcsidn es scloctiv.:i conti:a lou ll:tJc-

ros C<).mpcslnos y con al fin de tcrminnr con l.:i:s organiz.acio

nt?!l Cüt11pcsin.;¡s indepcndiantcr.>, que en este período se ven SE. 

mctidns ,1 una fuerte ccmsura dal ilf'LU-ilt.o cstat<1l. I::n cambio 

l<Js orq.::i.ni<!.::tcloncs oCicialcs dul campo se rccstt"ucturan con 

el propósito de recupcrur el consenso y el control i<lcol6gi

co y pol!t.ico de la poblaci6n d~l rne1lio rural. 

Se destaca que C!l oUjutivo futtcl<:!ment.al de. la pol!t.ica L6pc?. 

Portilli~t.a es rl:!CUpC!rtlr la autonu(lcicnciil alimcnt.:i..ri.a. En 

virtud ele que p.:¡rLc de las d.ivisuu petroleras ou desl.inaban 

u la importnci6n creciente de gr.:inos alimenticios y se rcs-

tringidn t:ecursns p<ira el !inilnciumicnto del crcc:iruicnto de 

l~a pl.:inLil indusLrial. 

Bl Estado dc!::lt.in~'l elevados subsidios a l.:i aqricult.ur~ comur

cial t!picnment:.c cnpitaliato que proilucc principnlmcntc bic

nos pnra la exportación. Se iclcntific6 .n los campesinos de 

las zonas tc1oporalcras que tcn!an ml:lyor potcncialidu<.1 pura -

producir yrnnos, por desgracia se excluyo a los tnini.fundis-

tüs de nm.l tempor;ll, lo que si.¡Jnifica rLJüS.ign<:irle ul campcsi 

nado la función de producto t.- <le y ranos btislcos, apoyado con 

recursos Uol Estado. 

Si bien es cic1·Lo quu las ci!1:us arrojnd.:is de los principa-

lcs cultivos fueron favorables en el pur1odo; sus limitantas 

fuaron: quu solo llcy6 al buon l.:cmpor.:sl y en un pcr!odo da -
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Gnicamcntc dos años, los rccut·sos del SAM fueron atlm1.nistr2 

dos por una t~normc burocracia, Cilractcrizaüa por 1.1 ir1uti-

cicncia y corrupción, no fue una política que criticar11 la. 

irracionalidad dl!l sistcma, el desperdicio masivo de los r~ 

cursos en los distritos da ricyo, t<1mpocu se lorn..iL-on mudi-

das para la oricnt<1ci6n y control de la ayr..ículLu1:~1 comcr-

cial y de lils empresas tri.lsnacionalcs, por Gllirno, no :;e re 

solvi6 el problema de cmpluo y tcnencin de l.:i tierr.i que -

son los m:'is críticos en el medio rural. 

En cuanto al acero, el sector pQl.Jl ico clcv6 su participación 

al 60% de ln o[crta nacional. 

"El país ha pasado de 5 millonc::> JOO mil tonel<1das en 1976 a 

7 millones 600 mil en 1901.'1 34 > 

1.::1 petróleo (u6 el ml!dio pura acelerar el loqro de las rnc-

tas planeadas. 

En 1976, las reservas petroleras aprobadas crnn de 6 mil --

338 millones ele barrilcs1 en 1982 fueron de 72 mil 8 millo

nes, pasamlo clcl dt!cimo octavo lu<Jar al cuarto en produc--

ci6n de pcLr6lco. lJS). 

Las cxporl:.acloncs petroleras numcnLan en forma inesperada: 

~n 1977 6slas representaban el 27% de las exportaciones to

tales de M6xlco, para llegilr a representar en 1981 c:l 611.JJG) 

instrumento principal para tratar de corrcqir el desequili

brio externo, ello ru6 imposible, pues t!st.:c aunado al ines

perado crecimiento, los desequilibrios financieros y monct!! 

(34) ScxLo Inform:? de Gobierno de Jost! L6~z Portillo, Biblioteca del 
Banco de ~ice, p. 28. 

( 35) !bid. p. 30. 

(361 Guillen Hc:no, 116ctor: Orígenes <le la crisis en ,.'é<lco 19•10-1982, 
1:):]. Era. p. 56: tonada de C.F. 1..3 Industria Petrolera dc fo~co, 
SPP, PEMEX. 
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rios su cmpez<..1ron .:i .:1,Judiz<.n·, lo mimuo aucctlc con ld in(L:.a

cidn. So da un ilfJC1La111iu11Lo dul modulu du tleuurrollo 

consccuenciil d1.? "T~.:.is contradice.tonen entre el s1~ct:.or uqrop~ 

cuario comprimido y ul ::>ect:or industri.il uobrcpi·otcqido: e~ 

trc la cconomí<.t rur.:tl sujelil a pt:c..?cios fijos y J.1 economía 

urbana, subsidi.:i<l.::1; entre la!; neCL'si<lades du im('orlación y 

1~1 capac.id<1t..l t..le cxporL.:ac.1_611; entre la d1~m<111ll.t tle cro..:c.imi1,;:n

Lo th.? üct.ivüla<leu pro<lucLiv,1s indi!;palu•~-iblus y las rL'stric

cioncs moncLarian y cre<liLic.ia~; enLre las cxiqcncias de -

producci6n y 1.:..1 inducción int.!rLc al lucro; entre lon incen

tivos y canalización <le lcl invcn>ión y los mecani:.m1os iml-Jo

sitivos y tic financi<:unienlo pOlJ] leo; enlr.c la po~ibili<lad -

de esluli.ili;!<1r pn!c.ios y Ja t:lolaci6n th! la mom . .:cl.i; cnlrc -

lo guc SI..! d1.•bt"~1 pro<lut.:ir y 1."'l th!JToclw corrnumiBL.:1 tlt..?l St..?c-

tor ÍilVoreci<lo; unLrc lo qul! se podfa pro<luci r y los htl.bi-

tos de con!iumo". 1 JJ) E~ta!o> contradicciones .:1umc11Lu11 co1110 -

consecuencia de <licho crcc.imicnlo ccon6mico que Gt~ bau6 cs

ccnci<Jlmenlc en la cxporlaci6n de rt.:!cUr!jOH petroleros, pul!s 

al cstnr M!'!xico i111.1e1·!io en el contexto intcrnilcion¿tl; uno -

de los probl~m.:ts n.I que se cn[rcnla es la .:isiynaci6n que se 

le da 1.:i el ivin16n internacion.11 clcl trnb.:ajo <ll. convcrlif. 

lo en un pnfs 11;01u.:cxporlndor de pctr6lco cL·udo y 9ns natu-

r..al. Si bit.!ll us cierto que ~e tnt."'jar6 r>l dr>ficit y In dcurln 

1977 respecto il lo impueato imr ,-..1 FMl, Gstos .:iumenlan -

de nuevo en 1978 y l'J7'J. (Cu..idro 61 

Otra disposici6n dul FMI no ilcatada (ue la política ch~ cs-

tancamicnto del comercio C?Xtcr ior donde en su lugar se di6 

una polflic.:i de .:icclcración del crecimiento y se conLinu6 -

con ul pL·oLuccionismo tlcl Cstndo, sobre todo tlcspu~o do 1977 

y aumentó en los años posteriores; aunado al deseo de aumc!! 

tar la tasa de yanuncia, que adcmSs del recurso pcLl·oluro, 

137) L:l Polfticc:s l'b:ln6nic.:i en el lnfonro J>rcsic..lcncial: en fü.Nista de 
a.:ncrcio Exterior. &-inca u,.-icional de O:rrcrcio Exterior, S .. /\. 
Vol. 27, NC.n. 9: M".!xic:o, Scptü..111Lrc du 1977. 
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se val i6 de la duuda externa, la política de sub5id.ios, 1.:t 

reducción clu salarios reales; hacitJndo a un lildo la ncccsi

dad do au1mwlar .l.:i productividad clcl tral><:tjo. Si <1 ello -

agregamos la profundizaci6n de la crisis de 1.:1 üCC.HlO~lÍil mu!!. 

dial acompafü1da da una gran ruccsi6n que trajo como conse-

cucncia una disminución cm la dc1n.rnt.la petrolera y t.!11 su pre 
cio, con una ca!dil dc"5 d6larcs por barril un 19Bl,"IJB) qu~ 
rupcrcuto en forma negativa en l.:i. cmtr<1du de divisas p.:1r.i -

M6xico. 

Disminuye tambilln cJ precio dü las materias prima5 de '~xpo!: 

t.aci6n (caf6, plata, algod6n, cte.): a 1.1 vez que se da un 

incremento en los precios de las irnportacioncrn, "por njcmplo 

en 1981 las imporli1ciones alcanzaron un valor de 2J,OOO mi

llones de d6larcs;'< 39 J cifrü notabtcmcnLt:! superior a los -

años antl!riorcs. Otros aspcclos importantes fueron (.!l cnc!!_ 

rccimicnto del crlidito intürnacional y un aumünto en la ta

sa de interlis que rcpcccutie5 en el nivel gene cal de precios, 

incremento que condujo a vez a pccsioncs dcvaluulorias -

influyendo nuevamente en un aumento de precios... Y as! su 

cesivamcntc. 

Con los antet"iorcs condicionantes no t'.!S di(!cil vislumbC'ar 

la situaci6n del pu!s al finalizar el pcr!odo el Lic. I.6pcz 

Porti.llo: aumento cont!nuo de la inflnci6n, crccimient~ del 

dlificit del sector pelb_lico, crccimicnto de la cuenta a;irríen

tc de la 1.Jalanzu de pagos, por lo que par.:1 financiarla se -

recurri6 a la deuda externa, lo mismo se hace para sostener 

el tipo de cambio y por Cil timo C?l pafs SC?gufa C?ndcud<imJosc 

para payar el servicio de la dC?uda. 

La inflacilSn se agudjz6 por difcrC?ntes causas que entre 

otras podemos mencionar: la rcpurcusi6n d~l incremento de -

( 38) 1\plU1tC?s µara una cr!tica de la Polft.ica Ecoróni.ca en ~co; 
(\:l. Cit., p. 211. 

(39) Ibid. f'<ig. 211. 
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los precios i.11Lcrnacion.:1l1..!S en Jos 70s. sobre los prcciou 

intt.!rnos, qu(~ St? m.:Jpi(icst..:i (unda1111. .. mtalnienlu en. l<s itnpor

taci6n de iusu111os pilC"ü JCJ inúuslri<:J manuf<ictururu y un l.ct 

importaci6n de ulimenlos. De C!Jto modo los prccio!1 de -

los productos milnufacturerou tuvieron un J.Ulll\!nlo cCJnsidc

rable, d<'Sndosú lambi6n aunque no <le! ig11al nwqnitud un au-

mento en el salario de la. clase trillrdj.-10ora. J.::11 l~l71 1.:t 

inflaci6n se UcUi6 tanLu a L1!.l do!> caus~"ts .nntcriol.'"ea t;"Omo 

a la devoluaci6n cl(!l vcso que ocurrió t'n lfJ?Gt micntrus -

que en 19'JB-l9BO L..t influci6n se dü por 1r1cclio <lcl inc:rc-

ment.:o de Jas <Janancius, el cuitl se consil)Ui.6 vta lru.:rcmc!! 

to especul<itivo y por la implant<JcH5n del impuesLo ,:Jl V(l

lor c'.HJl:C9<1do ( 1 V/\) • 

1::1 Eutado <:\ tocJ.:1 cosL:i, it1lcnt6 1..Hmuinuir la inflacli'.Sn, -

para ello .:lpticó medidas dt: poltticil ccon6mica entre otras, 

se puede mcnciouax:- la rcslriccidn D.:tla:rlal. Oichu i.:ust..ri.s, 

ci6n se hil diltlo cu.ando el Et>litdo lo ha crciUo pcrtitwnt.e 

o factíUlu: bien se.· a p~tt'a implc.mcut.:ar un modelo de tlasa-

rrollo ocon<Smico, unil tn.1yor acumulaci6n, por la. Ucuor9ani 
z<>ci6n de la clasc tra0~1jaUor1:1, cte., en menor grado se -

hu visto lncrcn11..?1llatlo cuando ac han dado otro tipo do ci,t 

cunst.anci.:is. 

Importanle tambi<'.!n p.:ira la dclenni11nci6n sül'"11-lul tlon (a~ 

tares como: la ofC?rt.a y dum.:.cnda del merc.:ido de trabajo~ -

el contexto social, tipo di'.! sindicato al cual se cncucnLrcn 

afili¿Jdos los trab.ajaUorcs, la hegemonía del Estado, lil -

importancia productiv.:. quo tcn<Jiln los t:.ruL.:ij<1dores QO la 

cconom!a n.:i.c.io11<tl y sobre lot.lo la inlervcnci6n de organi!!, 

mos intcL·nacionalt!a en donde ld~icamcnLc no va a buncfi-

ci.:ir a la clase t:rubLtjadora, que repcrcuLc en un.1 Oismin.:!;! 

ci6n de sus candi e iones de vid~, siendo una tlo las causas 
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que oriqin6 descontento y grandes protcstns en ul portado 

de Jos6 L6pcz Portillo, sobre todo a pilrlir tlc 1979. t.:n -

donde debido a la 9ran inflación, el aun11Jnto nomin.:i.J de -

los s.nlarios, fue siempre menor ill numcnto de los prc-

cios; por Jo que se hace ncccsilrio an.:ilizar el Sdlario n.'<-'11 

de los trabajadores. 

El salario rual expresa la cant.idad de biuncs que pueden -

.:idquirirse, o sea el verdadero poder de compra. 

Para tcnur una idea mus clara de la pol!tica s.1lurial apl.!_ 

cada por el Est.ido en el pcrtodo que nos ocupa, se hJ.rti un 

aniilisis comparativo con los datos de 1960 a 1982 y de esa 

manera l!Xpllcat.· su comportamiento. 

"Do 1939 a 1952, se observa unu tendencia decrccicnle de -

los salarios reales; do 195J il 1976 la tendencia es ilSCon

dentc1 a partir do 1977 en forma irregular el salario rc.:il 

descendiendo". <4 0J 

Si se compara el sillario rl!al de 1960 con .:iños anteriores 

nota clL1ramcnlc un.:i tcndcnci.:i ascendente: (ver cu.:idro -

N~ i y grafica N~ 1) no llily que olvidar quo en cst.:i foclw, 

aan prevalecía el proceso de induslrializaci6n, vta susti

tución du import.:icioncs, aumcntanclo consit1crablcmcnlc el -

mercado interno. Dicho aumento influyo diroctamcnlo en un 

incremento s<.1larial, a su vez la burocracia sindical ildqu.!_ 

rta la posibilidad de ser intermediaria entre el gobierno 

y la clase trabajadora. 

El. período de Echcvcrr!a no rc9istrd la mismll tcndenci.:i -

ccondmica, por lo que el factor crecimiento no fue t1cterm! 

nante en el comportamiento ele los salarios, que aunque en 

( 4 O) M.icr lhlghcs Antonio, l.Ds Salarios Rea.les y el Ciclo Ecorónico en 
M6xico, 1939-1985. Dl Cuadernos de ENJ:P AIWiCt.J; Ncín. 12, urwi.. 
p. 15. 



.) 

H. 

forma hi:!:tcrogl!nua uiyuiuron una lendunclii t!ll <nm11 .. mlo. Con 

ello ac inloltL6 t.ambi~n recobrar el conoenso pol!lico, PU.E 

üido on el sexenio tu1t:.ct·iut..· a r;:\fz <lcl conflicto ost.udian

til de 1'360 quu· se L'ai.llcalizd en 9ucrrillas, por oLt"iJ p.:ir

te el scct.01: umprcs•n·i.:i.l lenta (jra11rJQs dinct·cpancL..1s con -

la dircct.ri~ de• la pol ft.Jca t.jue i.;e cst.Ub<t .:1plicando¡: .:tp¿ir~ 

cu el sindicalismo intlepcn<llonlt..' y coti el 1o la burocri\ci.a 

sindic.:il, tuvo qu~ aband1.n·.:i.r dcrnanU~s rcivindlcut.ivus, cs

pccialmcnlc aument:o¡; salar L:il1.:::u.. 

l..<i política s4llarial. al inicio dul período üc gobierno du 

L6pez Portillo, Sl.! dc(inu <le <.icuurdo a 1o pactndo con el -

PMI • 1.!ll donde St.:! du un.:i fuerte contrtlcción ccon6rnica y una 

disminuci6n de s.:tlarios reales: en 1977 su du un nunu:mto -

del 171.¡ cm 197U Uc lli: en 1979 de 131.; un l9DO <.h.! 14%.; -

en 1901 íu6 del 2H., uun1unt.:w<la a 35% en 1902, dichos au

mentos se ru'1ll2nron aicmpr~ por dcl.,1ajo da los precios de

bido a la infl<Jcidn, que aun.:ido al crc.cimlonto sci di6 en -

el portado. lo <JUl! hu repercutido ncgillivamc::ntc en el po-

dor iJdquisitivo de la cl.al'>c tr_.abaj.:idora. 

l'tHü cv idPnc ¡ar ! o antor ior 0.11.:&l iza remos tan solo los si-

guicntcs cusas; los trabí1J.:n.h,1J:\.!t; que- perciben el salilrio -

m!nimo, l!n 197G, su salario real, u precios de 1966 Cr« Uc 

3.3~ 76 pesos, mientras que en 1982, solo fu!'! de 27, 54 pcsos 

lo que:: indica, con cstu tcndonci.:i, quu cnda vez pueden ad

quirirse niunor cunt.idud dQ productos por el mismo trnbajo 

realizado intunsi ficrt"doao en ocasiones dicho trabajo. 

Oc tal mugnitu<l ruer:on los l.l!:>Li:uqos de ln in[lacil5n en el 

poder adqujsit.ivo de la clase t.rnbajadora, que el t:stntlo -

se vi6 en la 11occsl<.lud de implC?ml.!nta.r medidas colnLcrnlos 

para µrotcycr los ioyrc.sos 1nas l.Jajos, como fueron l..:i des--
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yravaci6n a algunos proüuclos b:isicos del IVA y l.:t dismin~ 

ci6n de impuestos a dichos snlarios. En 1982 ne da un in

cremento sal ar ial de emergencia e.le! 10, 20 y 301., e 1 1 O\ -

llcatinado cJ. lou grupos de man altos inqrcsou, el St!IJlllHJo a 

los grupon medios y ul llltimo a los que perciben el menor 

salario, dichos aumentos pretenden compcnnar la p~rdidd 

del podt.•r .1dquisiLivo c~1us~"1<la por la Ueva.lti.u.:t.Gn. 

Lo ciorto es que so da Ulh, tendencia a la ir1ual.:ici6n de -

los salarios hacia ilbajo. En 1980 cxistfan 18 tjrupo!i. de -

salarios 1n!nimos .:al siguiente año se redujeron solo il ocho 

grupos. 

Por otra p.1rtu, lil inflaci6n cantinela en irnccnso en donde 

se hace nccesilrio realizar un fuerte .1justc 1!cOn6mico por 

el presidente Miguel de la Madrid, disminuyendo 6sta y au

mentando posteriormente. Lo tlnico que no ha variado Ji¿lSt.il 

el momento, es la contfnua ca!da de los salarios reales. 



lI Z::L LST/\IJO Y Cf, Cotl'rJlOI, POl.l'rICO E lDEOLOGlCO DEL 

Z.l.,\GlS'J'l::HlO 

,1(1. 

A continuaci6n se analizar.1 la Pol!tica t::ducativn, como Pil!: 

te de la Política l::con6mica, de acuerdo al plnnleamit!nto -

que hace Grnmsci Uu J.¿1 11dm11<.1, asf como la conformaci6n y el 

clcsilrrollo hist6rico dCJl m.1~¡ü;tcrio, ln funci6n e inscrci6n 

d1.1: 6stc en lil rcproducci6n idt!ol6qica dol sistema y su ubi

cac i6n lle e l.'.1!il!. 

2. 1 POl,l'l'IC/\ t::OUCATIV/\ 

Lü. pol!ticil educativa üstti dclerminadn, por ser parte· de la 

superestructura, por la polfticil ccon6111ic<1, la c<luc.:.tiva d~ 

pende e.Je lo{> recursos que el Estado dc::>tina u Ja educación, 

que formiln parte del prcaupucsto del gobierno y de los pro

gramas que l:stc desarrolla. Sin embargo, lil política cduc!! 

ti va tiene HU cf icicncia específica en la rcproducci6n de -

la estructura y de Ja formaci6n social. 

La cclucaci6n pGbl ica en Ml'.lxico oc ca rae ter i.zu por ser gra-

tuita, laica y oblü1~1torin, con t6cnicas du cnsoñanza que -

gcncralmcntc no corresponden a los intereses Uü los educan

dos. 

A _la política eUucalivu la definimos como "Bl conjunto de -

acciones del .l:".stutlo que tienen por objeto el sistema educa

tivo. Estas acciones incluyen desde la dcfinici6n de los -

objetivos de ese sistema y su organizaci6n, hasta L:t instr.!! 

rncntaci6n de sus decisiones. (l) 

C""'l>e prccisür cl.i.DLinlos aspectos consti tu~·cnb.'!S e.le 1..1 polí

tica educativa: 

( 1 J LatapÍ l'ablo, 11í\ii1UsiD de un &!xunio de Wucaci6n en ,...Cxico, 
1970-l97G" Ed. Nueva ItMgen. 
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Primero el filos6(ico e itluol6qico uxplicitil que 1~1 (Jol!Li

ca educativa define Ion fines, vcilores y hechos 1.h~l proc11.so 

educativo pilru conformar una dcL~rminatla socicd._"ld. Coln!s

pondicntc a un desarrollo hisl6rico, tloru.lc el Lstado 1,>st.:i.-

blccc los s¡ramlcs objetivos rcspt?clo ill tipo de sociud.id. -

En ,..Oxico, cst11 filosofta cUuc<ttiva se siqw~ por l.:is rclil-

ciancs socia les de producción capital is tas; un sc<JUIH.10 as-

pecto de 1a polttica cduc._'ltiva, e& el que (~stablcce las re

laciones tund;:imcntulc:.; unli:u los p1·occsos cduc.!Livos ~;obre 

los que dircctamcmlc actaa y otros procesos soci,1les; otro 

constituyente de la política l!ducativa, se refiere al (un-

cionainicnto del sistema cUuc<ltivo, desde un punto de visla 

de l<l org.:lnizacit'Sn y administraci6n que opcrti eficit>ntemcn

t.c y di.! manur~-i especializada como una parte dl!l i::stado; un 

cuarto aspccLo, tiene como campo de acción a la pednqo~11'.-i -

como definición tuórica de la conduccit'Sn de la cduc.:ici6n 1 -

así como las relaciones que se csbll.Jlcccn entre la educ.:u.Jor 

y el educando; por Oltimo la política educativa. f.!!i l.:i rcsul 

tantc de la ne(Jociación entre las clases socialL?s que con-

forman la sociedad. 

No se da a los escolares una educación individualizada de -

acuerdo a uus diferencias individuales y t.l sus potcncialid9_ 

des, sino por el contraria se homoqcni¿.an los contenidas de 

lu enseñanza y se dc:ltinan a r;rupog numnrosos. 

Los escolares no cuentan con las instal.1cio11es requeridas -

pura dusarrollar una cclucac.i6n activo debida en parte a los 

bajos presupuestos que el Estado le designa. 

Los edificios san disuñados para una poblaci6n cxcusiv<lmcn

tc numerosa y rocas veces cuentan con los f.:ospacios ffslcos 

que requiere cada escolar. 



En esto li¡~o de cscuuJa.s se prcparn .:i l.:i pobl.;ici6n de usca

sos recursos, como ~011 los hijos de Jos cnmpcsinon, obreros 

y clase mcdL:i baja; la prcparaci6n su orjunla al desarrollo 

de habilidades parlt ul tr<ibnjo productivo, µroporcionar clQ 

mentas cul l ura lo!S c.·omo son: la cnscfidnza del lunfjua JC y l .is 

m<itcm.1tictis. su objetivo pritH:ipal e!.i (ormilr individuos d~ 

c.llC?s y discipl in<1dou p.-:1ra in(Jresilr al pr·occso productivo, 

se orienta nubrc- todo para el utilitarismo y •.!l prn<Jtn.:tlJsnio 

norteilmeri.c,1no, en donde se fomenta el indivjdualiumo y se 

evita que los educandos lomen concienci<1 de la tdtuaci6n SQ 

cial c¡Ul! viv1~11 y !;e Ol"1J<Jnic1~11 pa1·..i lransform~1rl;i, 

Si il todo lo ilnlurior n1Jrcyamon quu el suclor ohn~ro, debi

do a la opresi6n tan lo del sistcnia como Lle ~us nind icatos, 

sus c.:1rcncias c."?cun6mlcas, ele. hacen de ustc gremio que sus 

demandas rJe cducuci6n sc;111 muy rüducldas. 

Lo mismo stll.:ede con la actitud de los scclorcs populnrcs y 

rurales: 6stos son muy hctcrog~ncos; campesinos sin tierra, 

braceros cmiyranlcs, cj ida tnrios, jornal f...!ros, minifundistas, 

etc. que afrontiln ljr~1vcs problemas para resolver las ncccs! 

dades de supervivencia y la f<llta de conocimiento en el .1ru:i 

educativa, hacL>n que no se le de la importancia dcbid.:i. 

El tipo d!' Pductici6n mc:1H.:loui.1.l.l~, no atl.!cta a la clase domi

nante dstJ. se concentra en insll tucioncs cduciltivas priva-

das y clasLstas, donde a diroru11ciil de la cscucln pOblica: 

es cspecializa<l.:i, se.lectiva c individualizada, se imparten 

en plantel ca acondicianndos con equipos e instnlacioncs, el 

papel del alumno es .1ctivo st:! orienta a dcsart·ollnr el pro

ceso reflexivo, se permito la cxpcrimcntaci6n científica, -

se deuarroll a por m!.!dlu del contacto contínuo con la reali

dad, el milgistorio cuenta con los cJumcnlos m~1tcrialcs para 

ju91Jr el lJ.1pel t.lc coordinador o monitor. 
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Este tipo de mlucaci6n busca duscnvolver las cap.:i.cidatlr:!s mo 

Lr1cos, intcluctiv.:u;, volut.ivan y emotivas; con lo quu r.c 

pretende loqrar que las l!ncas de dcsenvolvimicnlo th: la 

porsonalitlild se dt:!surrollc en un todo cquilibr.:u.Jo y arm6ni.-

Cucnla con los adelantos cicntI[icos y no es auturit:..-i

ria tli impositiva sino que tiende a ser dcmocrátic.t y pJrlj_ 

cipativa, puede decirse que ahl se [ormon los cuadroa diri

gcntus del sistema. 

De.t>Cjraclndamentc 1 como ya se mencionó u~te tipo de educac.i6n 

la recibe un qrupo 1nuy rurJucido si se compara con la inmen

sa mayoria que no alcanza ~"\ concluit· su instrucci.6n pt·im."l-

ria. 

Los golJicrnos no han podido resolver el problema c.le l<l fal

ta de escuelas, ni siquiera en el nivel elemental. 

Bn sus inicios la enseñanza primaria fue de cuatro años, 

dcspu6a le ad.icionaron dos aii.os más, nin que ello r:eprc-

sentara cambio estructural. Cl sistema de onscñanza ha 

variado do acuerdo al ruml.lo de la política del pa!s. 

El Estado 111c><icano, desde la 6poca de la Reforma se hilbiü -

planteado arrebatarle el monopolio cducaLivo a la iqlosia -

cat6lica. De cate moUo los liboralcs de 1057 cstal.ilecicron 

que la educación doburta ser rJratuita, obligatoria y laica. 

Dado que era requisito indispensable para ol CstLtdo liberal 

contar con un instrumento ideológico que impusiera sobre -

las masas el modelo de dr-s;,rrollo capitalista y las califi

cara como fuerza de trabajo que entrara a la circul.ici6n -

mercantil interne... sin emb<'.lryo asta a!lpiraci6n no se putlo 

concretar, ya que la educación por[iriana era eminentemente 
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t!litist.:1, micnLras 1.:1 mnyor!.:i d1! la poblncí6n (peones, acu

sillados tlc las hacicndaa) vivta sujeta el condicJonca de m! 

seria l? .ir;nor.'.lncía extrema. 

l-'uc en la i:'.!pocn rcvolucionariu cua11t..lu un la~ Comunaa Zap.1-

tist.as del Estado du More lo~;, las masns en armas fundan las 

escuelas clcmcnlales, que lcn.!nn como objcti.vo 1 ibcrar del 

yugo de la igf\orancia .:• la población campesina; esla·s cscug 

las se organizaron con el objoto de proporcionar cducaci6n 

a todos los niños campesinos, en ellas se impartían conoci

mientos pr.'.ict.icos lcult.í.vo tlc la Licrra, rnancjo de ar1n<1s, -

cte.) .:u;f como de la cnscñdnz.:i de 1a lectura, cscrilura y -

el c-ilculo; se les dcnomin6 L5.hricils de zapatist.:is y (ucron 

el principal <inlcccdcntc hi.!>l6rico de lan cscucl<is primarias 

rurales; puesto que lou m<1l!slr.05 eran los campesinos que t~ 

nt.an 111<'.lyorus conocimientos: estas cscucl<is se cxtinCJUÜ.:!ron 

dcspul!s de las g candas m¡;isacrcs que se rea 1 i z:aron en ol aur 

para exterminar a casi las doa terceras partes del Bjl!rcito 

rcvolucion<i r lo Ucl sur, 

Cabe dcstt1cur lJUu wl I.:sLJc.lo mcxicnno Pots-revolucionario, -

es el anico de /\Jn6rica I~atinu, ljuo ha logra.do m.:intc::ncr y -

rca[irmar ol poder pol1t:.ico durante varias dGcaUüs, conuc-

cuencia de las al lanzas (por inedia de concesiones o i1nposi

cioncs} quu loc3r6 1~1 clase hcgcrn6níca con l .:is clilses subal

ternas, asr como la política coorporat.jviz.anLc t.lcl I::stado -

de las or')a.niz<icioncs de los obreros y campesinos (CTM., CNC, 

SNTI::, etc,) . 

una vez terminado el proceso armado, el grupo triun[ilntu i~ 

puls6 Ja modernización del aparuto de l::slado, donde se con

cibe el proycctn ct.lucativo potu-revolucia1Hti"io que tcr1nina 
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su consolidación histórica en 1940, en ese arl.o "ya se habían 

ostalJlccido loa rnudios lcgalos, la entructura adminislrativu 

y las b.isus instilucionalos quu uscyurar!an ul cju1:cicia t.lcl 

monopolio educativo por parte del Estado" <2 1 

Posterior a la Revolución Muxicclna, el maestro su convierte 

en un sector importante para el ejercicio tle juslificaci6n y 

dominaci6n estatal en donde se presenta un<1 contr.:1Uiccí6n1 -

por un.:1 parte cumplen una funci6n social de r;st.:.1do y luchan 

contra tll pat"a mejorar y defender sus comlicioncs <le vid.1, -

ello se hace mtis evidente en (!pocas posteriores. 

El maestro posrcvolucionario es ul cncurc;ildo de complclar la 

ri:voluci6n en el terreno de lu culturai aqu! se tr.:itil, scgCin 

la pol!tica del Estado; de un maestro abnegado, unLrcr;m::to a 

su labor, un m.'.irtir, ap6stol 1 soldado del acervo cult.ural, -
conductor du almas, que si bien es cierto que t!slc pt·escnt.:1 

aspecto humiltlc y en ocasiones dcpr imcnto, nada imµort.a pues 

su misi6n es tan importante, aunque parezca modesta 'J su ha

zaña tan heroica que lo har.'.i sentirse satisfecho do su labor. 

En el Gobierno de Alvaro Obrcg6n, se inicia la construccl6n 

del proyecto educativo cuyos fines prioritarios, dcfiniclos -

por el Vasconccllsmo, son la "rcdcnci6n material y espiritual" 

de las clases populares y la "unidad nacional". Dicho pro-

yccto se singulariza por su conlcnido nacionalista y popular, 

al igual que por su r.'.ipic'o crecimiento de las escuelas prim!!_ 

r las (~s~ccialmunLc en el medio rural). por el nuevo con ten.!, 

do de los progrumas de enseñan::.:. y po1· que el macrntro tiene 

la funci6n de ir.:pulsar los car.1biou que 1not.lcrniz.:tn la vida de 

la comunidad. 

(2) Tabxlda l:."Va, (DIE, CIINESI'AV-I.PN). El:lucaci6n y luch.:i idcol6gica en 
el M6xlco fust-rcvoluclonario. (1920-1940) p. 134. 
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Scqtln V~1sconcDlos; primer SccrcLario do Bducaci6n llcÍl.11 ica, 

el ni.1cstra era ~l m:"ís it16nco p.:ira conuol id.:ir u L.1 sociedad 

y lcg.:diz<lr .:il Estallo con tmlu lo que ello implicJba por -

lo que st? ll! cmpiuza a dar u t:slc mo.tyor itnpor:-lanc iil: aumc!:l_ 

t<.indo considct"c:tlilomunLc el pn~supucsto p<\r<:i cduoac10n y -

con c-llo ol ndmero th.! mausLror;; ''en 1920 haUfa en l'16xico --

17,206 n1ao~Lt·ou wn Las 1..'UCuc:>lnn pt·.imar.i.:iu ofic.!ialos y en -

19iJ, 26,0l.iS; aut Mismo on 1920 t..?J yasto p;:i.r.<:i cd1.1cnc.iGn -

(u.:! ,,h.! 2,21U m.íllonor:> du ¡amos incrcmenl::indosc dicho g<l!.llo 

a 25,532 m.illanCu de puses en 11Jl•L"IJ1 'l'ambi,".;1\ S.t! di6 un 

gran apoyo Uc prcst:.igi."1do5 inLl!ll..!ct.ualcH Ut> M6xico y t.al i-

noam.Sr icü. 

&s as{ corno p.:u-J lu form ... ciGn del maestro se rutoma de la 

colonia las tr.:::tdici011(!!> Üt:!l misionero c<lucadoi.· quu se in-

cluycn et~ loH objetivo~ úc las iocipicntus nor:males fot·mu

das por alumnos de origl..ln c•1mpusi.no y <le las clases popul!!. 

res J.l)lflOJ.5os cl'l la miuma problein.1Lic~1 o improvisildos, gen.E_ 

ralmcnl:e voluntarios gue iU.::i.n mlquit."iondo lou conocimien-

tos en la pr:icLíca, el.uro qlH~ ul saldrio de 6stos ora aein 

menor y con mi:.-nos tJarantf..1s; "micnl~ras en l ~28 los mLJ.cstros 

rural12s pcrcibfan un sul.:irio de dou pcuos, los inspQctoccs 

os.colnt·l'.!s 9anab.:u\ doce pesos,"('1) ln difet·encia no solo se 

dilba Cll cst.c nlvL!l, sino tambi6n cnt.rc profesores urbanos, 

fedorales y cst.'.IL.:Jlcs por lo que es impo~ible h~blur do un 

t11ilcJiStcrio nacionul l:.01·1u{jt:!nco en donde cxi1:1tc11 grandes di

fcn:mcins culLuralcs y sularialo~ entre.> maestros qut.? du.::il.lfil 

pcñ<io Ufl<l mi urna func i6n. 

El papel de) proyl!cLo cultural ~úucativo, cst.aLi!.l colaboró 

.:i. la cr1.wc i6n de \.n~ condiciones lalmralus p.:in1 el tlt!Silrrg 

(3) Sl:T. lbl~ttn 11, 1923, 1924. P. GU6. 

l4) Ouvitl L.. ltal:r¡. Ulue<ld6n y ltcvoluci<Sn s.:ici.:i:l en t~ico, 
pp. BO, Ul. 
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llo capitalista. Debido a "la contrlbuci6n de ¡,..,, legitima

ción del Estado y por lo qcncral_a un ~seru;o propicio para -

el Estado por parte de las cl.:1scs subalternas, que su trad_!! 

jcron en una amplia base socint de apoyo al proycclo social 

de la bur(jucsía". <5 > 

El aparat.o iUcol69ico cucul~"ll- He malcrlnliz6 f:!n esla ,_.tapa 

escuelas normales, misiones culturales, Socrct.artil do 

Educaci6n POblica, ComiLG.s 1\grarioa y de todo t:ipo dom.la 

imparLta la cducac.i6n relacionada. con la vida productiva y 

la Camilia. 

1.::.1 6xito del Proyecto t::Uucativo, como señala Eva Tdboada, -

consistió eo remover las [ibras del csptrit:u rt?liqioso y -

del nacionalismo popular; y en asimilar el discurso ideo16-

gico de la revolución 111cxican~ lo.J valores, creencias y el 

arraigado nacionalismo del pueblo. J\st, el nacionalismo r~ 

volucionario se convirLi6 en el eje central <le esta ideolo

gta. 

"Las cscuelüs primarias ruralci:; "las hijas de la 1:uvolucl6n" 

dcbcrtan de incidir en todos los aspcctoG de la vid.:i tle la 

comunidad, y el maestro rural se convirtió en el Uiriqcntt? -

social dú la comunidad, en su organizador pol1l1co y en el 

portador de los mc:ni:;ajcs de la revolución". (G} 

Con las madi ficacioncis de los articulas 3~ y 13~ de la Con;! 

tituci6n y la aprobación <le la nut?va Ley Orf].'.'inica Ue Educa

ci6n hechos ocurridos en la d6cada tlc los JO 1 s, se lcqaliz_!! 

con lai:; pr:icticils institucionales de ln SEP, que pcrscquta 

la monopolizaci6n de los servicios educativos y el ejcrci--

(5) Tal::oada i:.Va. ~. Cit. p. 137. 

( 6) Jdan. p. 145 



cio del control cunlr~l!zado soUrc el sislema educ<ltivo de

p1..!11dientc de los I.:.sttHJos. 

I::n la !'.!poca de L.1zi1ro C.:ir<lcn,¡¡s el maestro s iguu jugando un 

papel muy importante: .:1unqllt~ tH: cJJ[t·•!nta i.l un proccuu Ju 111.:i

nifcst<1ciones conlradiclorius: "representa el enlace entre 

las masas y el t::statlo y por lo mismo la corporeidad de l.:i. -

pol!t ica oficial: r1:presenta lamUi6n <J. la etJucaci6n uocüi-

listil, el camUio, il la nueva [jloaof!a y.-. la reforma que -

violenta el sistema tradicion.-.l y la paz rupestre de una -

cosm,1gon!a innu.:?diab'l". (?) Por lo que a pesar del apoyo tlc 

C:lrde11<1A, r:stos eran menospreciüdos, perscyuic1os y hasta -

asesinados por los caciques, lo!> curas y parte tlc1 pueblo -

que se opon!a a la imparliciéin Uc un Lipa de cduc<1ci6n so-

cialist.l. I~n esas condiciones fu6 como el maestro p.:Jrtici

p6 a fondo en la construcci6n de un nuevo pa.ts1 un donde Bll 

inici,"lba un proceso de industrializaci6n, so hallfii llevado 

a l.:i. prticLica qran purtu de lü reforma u.•1raria, uc habían -

nilcional iz.:1do lu j ndusl:.rlil pctrolcr<J y fcrrocarr i toril, ad-

quiricmlo con el lo ol partido oficiill mayor concctio en tien

do la soc.icda civ.il csLaba organjz.:1da bajo loa lineümiontoe 

y control del Estado. 

En la mayor µarte de 1.:1::; luclws y organizaciones populares 

los tnacstt·os fueron su vanguardi.;i dundo se dcst.:1caron como; 

agitadores, propa•1andistas y organizudorcs. De esta [orm.:i 

"se puede afirmur que en buena medida el Cardcmismo cumpli6 

su obra gracias al concurso extraordinario de los lr.:Jbaj<1d!::! 

res de la enseñanza, sobt"C todo en el ca.mpo, y que do no h!!,. 

bcr contado con ollas uus esfuerzos se habr!an frustr.:i.do o 

hdbrf;;in Gi<lo muy limitados", Cfj) 

(7) 5un11.1cl Salin...is Alvarcz y Ca.rlos Jnuz. Maestros y t::stmlo; illit. 
L!nea. 'Jb10 1, p. 2G. 

f8) O:n.Uova Arnoldo, "los Maestros Huralcs en el C..trdenisno"; cua
dct'ros Pol!ticos N: 2, El:.I. ER/\. p. 77. 
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La política educativa del Cardcnismo se sintetiza en la Re

forma dol art!culo J:" ConBtitucional que establecía: 

"La cducaci6n quo imparta el Esb1do scr.1 social i!>ta, y, ad!;. 

m.1s de excluir toda doctrin.::i rclil)iosa comb<ltir.ti el fanat:.i!!, 

mo y los prejuicios, para lo cual la escucl.1 organizarc'f sua 

enseñanzas y actividades en !arma qui.! permita crear en la -

juventud un concepto racional y exacto del universo y de la 

vlda social". t 9 > 

Claro es que el socialismo Canlcmiuf'.a se conccbfa a la "mo

xicana" es decir; 

a) El socialismo es la ílnt!tesis clcl intlivldualismo. 

l'rcpara al individuo primero para cl servicio de 

la colectividad y dcspu6s para el scrvicio dc sf 

mismo. 

b) El socii:1lismo el dcrccho u la propiedad comu-

nal de la tierra y del capital. 

e) El socialismo pregona la ncccsidild de que el 111-

dividuo sacuda el egofsmo que ha venido a ser el 

resultado dc la cduc..:ici6n que tienu recibida y -

que dcdlquc todas sus energ.tas a la obtcnci6n -

del bienestar de la colectlvidad y de su positl-
progrcno ... (lQ) 

Segan L.1zaro C.1.rdcnas, la ca cuela soci.1 lis ta debe rcproL<lr 

la inhumana explotación del trabajador. contribuir a la -
puz y a la unidad nacional, suprimiendo los viciosos sistg_ 

{9) Diario Oficial, 13 de diciat'brc de 1934. 

(10) lo que es el sociulisro en "Revista de EduCc:Jci6n", /\fo u, T. rv, 
N: 20. Diciunbre de l9J4. p. 15 



mas do privilegios y dcsiqualdadcrn que tantas luchas int.c_& 

tinas han provocado en el pats. /\st la articulación entre 

la política t~ducativa y la política de ruíorma <HJraria Pº.!. 

miti6 la consoliduci6n del "EsLatlo Hcvolucion.1rio" donde -

los maestros rurales fueron los pr lncipalos or9anizadorcs 

del agrarismo y por tanto, lograron junto con el campesino 

la distL"ibuci6n del territorio nacional, es decir1 que gran 

parte de los latifundios y tcrrcnoa disponibles St! distri

buyeron entre millones de campcsil1os y así se concretara -

una de las principales banderas del campcsinndo en la rcv2 

lución mexicana. 

Dcsputis de lograr el monopolio de la cJucuc:iGn por parte -

del Estado, l!stc tuvo como propósito convertir al aparato 

escolar en el aparato idcol69ico dominante. Lo cual se -

fundamenta en que el aparato escolar es un instrumento pa

ra la cjccuci6n de los proyectos socio-educativos del i;st~ 

do: t.?n particular fact:.ibili~ci a un nivel de íorinacl6n so-

cial la consolidaci6n de las prácticas sociales dominantes 

del cst:ndo y de la burquest:a. Además, el aparato escolar 

se desLaca "por su capacidad de afirmarse entre los diver

sos sectores do. la población de l n sociedad mexicana como 

la cducaci6n legítima" (ll). 

En el puríodo de Manuel /Wi la Camacho se d.1 un cambio en la 

poltticn de indust.r lalh:ación con lo que se cambia también 

el patr6n de acumulaci6n. Esta modificación a la política 

anterior tratJ como consecuencia la ur9encia de una difercrr 

te formaci6n del maestro; ya no se hace necesario el mae!!_ 

tro organizador del campesino, con sus mismos intereses y ne-

{ 11) 11.Jarrola e.le Marta "Contradicciones de la E8colaridad en M11xioo 11 

{1940-1980). t.'Uadc..t.TOs de Investigaciones F.ducativas Na, 6 del 
Ocpa.rtarrcnto de Investigaciones l!.ducativas, Cent.ro clu Invustiga 
ci6n de Esti.rllos /\Vanzaclos del ll'N, agoslo de 1982. -
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sidadcs: por ul conl:r:c:irio .-.hor1:1 St! rw:1uicrc a un cnacstro 

tlpolítico con metas individuales, dcllJ.ig<Jdo de hrn prol.Jlc-

mas do la comunidaU dondu labora. Las mcd iúnu quu el Csl11-

do emplea para loqr-arlo, entre otra!:! ac pueden mcncional": -

la dcsapnrici6n de las r:scucl.:is regionales C.'lmposinml, el -
crnttmulo a las oscuolaa privadas n nivel µ.ri1t1i\ri.:1, i,;c da --

gran disminucl6n dul. gast.o pGbllco en poltUc.-1 educ<Jti

vu, que cm el pcrtodo de L:iznro Ctirdonas fue en prorm..id1o -

del 161. llcl prcaupuanto t.oLal <linminuycndo n un lO'l un el -

pcrtodo <le /\Vila Camacho. En 1946 su suprintc del nr.ltculo 

Jt' el r.nnyo conslit.u1.1ional de la cducaci6o social ist~1. 

MirJUOl l\.lcm<1n, auccsor de i·a prosidcnci.u, es el f'.:!ncarqado -

de continuar la rnisma dircctri".~ en ln pol!Lica cduca;tiva se 

siguen incriomcnt.nndo l.:ts escuelas de <?ducaci6n primaria pr:-i 
Vilda, se le da mayor import.anci.:i a la cducnci6n <lcl mcll io -

urbano en detrimento tla 111 ctlucnci6n rural, se cropiez.:1 i1 -

aplicar la cduc<.tci6n funcionnlista opcrolntc en Est<:Jdou Uni

dos. Como podemos darnos cuenta las posibilidó'J.dcs Uc cduc~ 

ci6n para los hijos tlc campesinos o de lH;c:asas recursos se 

vn extinguíl.!ntlo y los m.:Jcstras son calificados por el Ei;t:.n

<lo como l:iirnpli:>R üsalarindon que cumplt:?n una funci6n muy re

lativa. qui~<1 ello explique en püt:Lc l<t lucha maqislcrial -

de 1956 a 19&0 cuya d!!111n.nda principal ura el numcnlo de sa

larios, quQ si bi~n no I:ut! a nivel nacional, intervinieron 

ilnportnnt.es sectores: cnt.ro 1955 y 1956 se registran mov-ill 

-.:aciemes en Jalisco, Tamaulipas, Yucc'.ll.1n, Sin~loa, H6x1co, 

O;:umc:a, 11.idnlgo y Chihuahuil; un 1959, se moviliza la scc..'"tiéln 

9 del Dist.rit:.o f'cdcral. Tampoco os casual que poslcrior ~1 

estas fechas los maestros rurales dirijan tlc nuevo las to-

mus de tierras, ya no con el apoyo del Estado como en la 

l!'ipoca C.:1rdcnist.J, sino en contra de Gste y los int.cccscs de 
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los lati[undislo'.15 poL· lo qui'.! siqucn s.lumlo n~pr1111ldo1; y Pl.?.!::. 

scguiUoo; tampoco es de cxt.ra1\Ltr el surqtmiunto y a!il!liin.:tlo 

de caudillos como Gu1,.-iro Viízqucz, Ll1cio CiJbaiiti.:o;, 11ubt:!n J.:u.·2 

millo, Arturo Miranda, entro olros; t!CJL'Cs.ados de i;scucl.:rn -

Noi.·malca nuralcs. 

Bn el aspecto cUUCiltJ.VO el pe1·roilo 1..lc Adolfo Ruíz Curt.fru~:z 

0952-19581 tampoco dujO c:nmbios ~liyn.if.icattvui:> que hc1wfi

cia.ran al qruesa de la pol.Jlaci6nJ ai Uinn t!S ciert.o que con. 

tina.a (<J.unquc no en form.:i creciente como t..>n el pi:H;.1do plH:'.Íf!: 

do) la industri.1lizuci6u y el dl!s.:trrollo ('COnC'ilnico Uul pu!s, 

óstos boncf icios solo lo rcc i bieron una [1t .. "-Jü~l1'1 m.l uor ra, au

mentando la dcsi,Juald.:id en la disti-ihuc.t6n 1..ll! l<t rJ.qul..!¡~it. 

Dicha d~sigualdild se hace t1\itS cviüuntc en el W<.!t.Ho r.ut·al, -

"con lils rastriccionc.s lcyulc:; 'j mas qw.! lodo polít:icd~ que 

afectaron ¡,rofum1atnontc la Hcformil Agr~-iria. l.::sla Ucproni6n 

acon6mícn y moral y l.:i transici6n de la oconom!•1 agr.:u:ia a 

la intlustrlalizaci6n con sus conexiones y t"et>Ult.ildos, se r!;:_ 

flctjilban en la csc;uola ruJ.'."~11, como unil t1cuoriunlaci6n, cama 

una pcrt.urb.:ici6n de su función vital, como una pi1ra.l1:i:nci6n 

de su impulso molr12, vicJoroso y creador". ll 2 > 

Se aplicó una gran camparl.:i dL' nlf.:iüul.1L...ici6n, sobt·c todo en 

el medio urbano Uonúo vcqucños y tJrandcs t.:!mprL:s,1rios Uu la 

lndustriil vc!an 1~1 n~ccsidad de proporcionar "' l<.1t; masas -

los elementos m!nimos de la cult:uril paru que :.;e incorporen 

en foi:-ma inmadi.al:.n ~l proceso productivo. 

l~n este periodo, ti(:. crcd el Consejo N.'.lcional ·,.'WL!nico do -

la Educaci('in con la finillidad Uu plilflC!lH" l!ll fonna si.stemáti 

ca la educación en MG:xico. 

112) CasLillo Isidro: r>V1xlco, sus t"l..!VOluciones sor..::i.3lcs y la <..'t.lucaci6n¡ 
en l\ntol0<J!<l., H.i stona de la Educnci6n en "\'Sxi.""'O• l.JN/\t-t-CNI::l.'-lu:'u
g6n, p. 255. 



Se intenta cst.:1bluecr un.a i11lcrpn.Jt.ac.i6n dl? l1iicismo cece 

lar que contribuya u la pacif1caci611 1dl?ol6fJic•1 del pafriJ 

el qobierno se dc'S a la tarc<l tic lograr la inte•Jraci6n e -

indopcncia nacional, se insiste eu la form;1ci6n c{vicci y 

la contribuci6n de la uscuul.;1<1 la consolid:1ci6n <lt> la fa

milia. 

Su producen v.:iriadilS y cuantiosas enciclopcdi.:1~, 1 iUros dl? 

lectura de diferentes .:.iulot·cs; lu LJUt..' Li·au ..:omu cunsccu•~n

cia cJuc lo qraluito de 1¿1 cnsc>ii.anza deje mucho c¡u1.: d1..•se<1r 

y que los niños del medio rur.:11 vct.111 c.:ida vez m:'ls .-i ll'jalla 

la posil;d lii.la.d de u1rn cnsofi.:inza ~i.unqu1? !HW 111fnüna. 

/\carde al proceso de indust.riill.LZilzi6n d1?l pafu y ba11.!tnllo

sc en l~"ls cifras el prü9UJ'Uüslo oloryc1do .-i la !.il.:P Pn Pl s~ 

xenio aumentó considcrilblemente: "di-.! JSfi mi. l lont!s dl! pe-

sos en 1951 a 1483 millones t'..!n 195B" (l J) en dando la mayor 

parte de dicho presupuesto se destinó al pa90 de sueldos -

a los maestros, lo que• no se mencion~i. es l.:i 11r.1n 1_nfli1ci6n 

que se di6 en el período que hace n.iducir el ilHJreso real 

del trabajador, "con la elevación Uel costo de vida d m6.s 

de cinco veces desde 1939'' Cl 4 1. 

En el aspecto du polftica educatJ.Vd l."l at1!11ci611 del Eslatlo 

centró 111.1s al control polftico •• idpoJt\i_ticn .J,.J m<t1Ji!'lt·:: 

ria que a buscar altcrnntivas viableu µür.-i mcjor.i.r y .:1l>sor.. 

ver la dcm ... "lnda aduc.1.liv.:i. 

( 13) Latap! Pablo: Rcfonnas t.tlucatiVilbl en los cuaLro cll tiln:::Ju ']Obicr
nos {1952-1975); en Hevist.a. clt.! Canercio Exterior, .d.i.ciunLrc cL..! 
1975, p. 1J25. 

( l 4) l'~icn, sus revoluciones st:x:iéllcs '_/ la c.><iuc.:ici6n, (ll. ci l. 
p. 257. 
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Las afirmaciones ~-.ntcriorcs se O.:rnan en una serle de nctit_!! 

dos acciones y pronunciamicnlos Uol primor mandatario a lo 

largo dl? nu sexenio, cnlro estas se soiialu parle <lcl discuE 

so pronunciado el clfn del maC!sl"ro; 

"Cada maestro en cualquier circunsLancia dcl>c enseñar inva-

riablcmcn.Lu con su cj1..m1plo, su t~t:ifuerzo y su in':cr6s por -

elevar suu cupacidadcu, on elevar sus virLudcs cJUdlH.h1nns y 

en mostrar nu soJidLiriu actuaci6n con los intereses nacion_!! 
lcs~·llS) 

Ese mismo ilf10, en su informe prc5i<lencial, al referirse a -

la cducaci6n scñ.Jla: , •• "Los niños en ecla<l cscol.::ir en cl p:i!n 

sum.:in siete millones; se inscriblcn·on on cscucl~1s federales, 

dos millonos novecientos mil y un mill6n y medio en estata

les, municip.:i.1 en y p.:::irllcularcs. En suma, cuaLro milloncH 

cuatrocicnlos mil. 'l'rcs millones de niños, incluidon los -

dc l.:is comunid.:::idcs indírJcnat>, lo informo con pt·afunda pena 

quedaron al marycn d<..! la cnscfi<inza."{1 6 ) 

l.a acci6n m.'.'iu importanlc en la administt·aci6n dül Lic. ;,da,! 

fo J.6pcz en materia cducaLiV<1 fu<..! la autorizaciGn al secre

tario de Ll. SBP Jaime 'l.'ori.·cs Daclct para llevar .:::i c.'lba al -

Plan Nacional para 1.:1 Expansi6n y al Mejoramiento de Ensc-

ñanza Primaria (l'l.:in do once ailos), cuyo objetivo primordial 

era el de "yai.·auli zar a lodos los niños de MC!xico lu c<luca

ci6n prinwria gratuita y obligatori.:i". (l 7) 

Se da un lln~.:unicnto mus definido <lcl tipo de mexicano que 

intenta Joyran ncr.'.'i una enseñanza arm611icil capaz. de de-

(15) t::x.ccl.sim-, 16 lle nayo clu 1958. 

Cl6) J.nfomc PresiUcnci.:11 1 zcpllunbrc de 1958; to1uUo de: ~ico i:;us 
revoluciones fDCialcs y 1.:i cduc.::ici6n, ep. Cit., p. 260. 

( 17) La.liipi Pcl.blo: l!cfonn.l.s I:Uucutivas. c:p. Cit. 
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sarrollar todas las (acultadcs del niño: un mexicano satis

fecho de su origen pero orientado al constant.c mcjur~-imicnt.o 

cconOmico, social y cultural; t.llspucst.o a de(endur 111 inte

gridad y el progreso nacional. Se continOa con la dufunsa 

de la llamada Unidad Nocional y con ln idea de adaptnr la -

educación al desarrollo nocio-ccon6mico del paÍFl por lo quu 

se le da grnn importancia a las actividados Lccnol6gicas, -

que dificult.6 la eillmltnncidad de conocimientos Lo6ricos y 

habilidados pr:s;cticaa, lo que hace que su resultm1o sua muy 

limitado. 

Con la finalidad de homogcnizar y sistematizar la cnacñanza, 

por primera vez se expiden los libros de texto grat.uilo pa

ra todos los nilioe mexicanas, aunque ello rc(Jrcscnt.6 un 

gran avance al sistema cc.lucativo, unas de las dificult.adcs -

prcscntadns era la tardnnza de dichos libros sobre todo a -
las escuelas del medio rural y t!stos no llcgab~"'\n completos; 

quiz<1 por deficiencia administrativa o falla <le rL"cursos -

ccon6mlcos. 

Su dan cicrtas"modificaciones en los planes y programas de 

estudio de la educacl6n preescolar, primaria, media 'J nor-

mal sin lomar en cuenta una adecuada fundamcnt.cJciG11 l;!:;icop_g_ 

dag6gica tlc ion cambioft introducidos, una improvisación, e~ 
rencia de expcriment.aci6n y el deficiente cntrcn.1micnto do 

los macstros;•llB) lo que trae como consecuencia que la. (!ns_g 

ñanza no concuerde cabal1ncntc con las nccc:sidadefi reales -

del pals, adcmtis de darse distorsionada por la falta de do

minio de los profesores un este tipo de enscñ.:inza. 

/\si llega a la. presidencia el t.ic. Guslnvo nrnz on.laz 

las siguientes innovncioncs nl sistcm~, educativo: organiza-

(l B) Iliid. p. 1J2G. 



ci6n do ual i;urvicio de oricnt.aci6n vocaciun.:il; lil uxpnnsl6n 

de los servicios cucolarca: la uJ.mplificacil".111 lle 101; pfo<Jre 

IOas: la ut:iliz.ac16n <lu la tclcvi!::iiG11 para ulf.:1lJcLi.z.:u;iGn y 

t.clct>ecundaria; "la utiliznción do loi:; nuevos ml'°!Lu<los pcll.i':J§. 

gicos "apr~n<lci.· haciendo", "c.'nscñn.r pro.Jucic1\do"; la uni ( i

cación do la cnscilanza por medio <lu la introclucu1Gn. .Je .'.l::il!J. 

naturas humaní.i:;ticas un la cnocüanza t6cn1c<1 '1 lll di fuui6n 

de liPros y mntorialcs de lcctun1."ll 9 ) se anunci¡1 la dot...:i.

ci6n de bucas n ¿1lumnoi:; de escasos rccurt:>os y iHiÍ l~.:tlara con 

t.inunr sus estudios. 

Sin duda alguna estos cambios influyeron po!>iLivalní~r;ilu en -

la cnsafi.clOza, t;obre torJo al t.raLar de unir li.1 t.cor!i.l con la 

pdí.ctica. Sin cmbar'Jº dicha cn~cñ.::1nza nu vi6 muy limlLad~" 

debido: a la indefinición do unn toorÍ•"l o corricnLe peda~6-

qica¡ la importanci.'l raUic6 aolo en llevar n cal.Jo c<Hnhios -

o.!uc.:::t.ivo~ tX?t:o no se li"l!Ó en C.:1..:t.mt.:i al conjunto <le la socio<la<l -

en qcneral. /\si por ejemplo con la implant:aci6n Uu l,;:a5 J::fl

cuclas Tccnológicaa J\CJropccuariils, lio hac'Ía necesario adc-

m:1s de capacitar al 11iño pro¡Jorcionar al adulto lo~ conoci

m.iunlo!i necesarios para el desarrollo de habilida<l0s, c..:apn

citarlo el\ forma inintur1-·wnpida parn el .:i.la·ovcchmnlonto y -

eficaz manujo <lu los mutlios du producción. cn:i~;LunLes, así -

como su dist:ribuci6n y consumo, despertar el .tnt.er.:!.L rw.ra -

riuc listos participen en for1n.::a activa en bcnc(icio de tiU fa

milia y ln comunidaLl. La prcp.:1t:ac.i6n llc•JÓ solo .:il alumno. 

Surycn1 las radioprimar iati en UonLle tii bien es ciar.lo que -

sus costos oran 1111:morca a la L"ducaci6n quu imp~1rlÍr\ 01 ~¡ s

tcma de cducaci611 primar.i.a, t!l cont.enldo dt.:! 6slas no uslaba 

de acuerdo a las ncccsidai.les bt'i:;icas ::lobru todo Ucl mudio -

rural, por lo que no tuvo la accpt:acl6n prct;cndida. 

{19) Illid. 
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Se cstalilucen lan lele8ccunc1arias; i'.H.¡uí lil cli(1cult.H1 da 

al c1cnan.·ol lo tlcl procc.o~;o cduc..:a L i vu dcb1 (lo a l ;1 1 ,, ¡ta LlL• 

correcto .:i.scsoramiunto por p.:irtL' t.lc lo~• maentL·on. 

Ni 15stos comprendían ol contctlido t:"l!al d1. . .ol p1·1.HJr-.11n.a, l·l ia:1• 
no len proporc:ion6 la cav<ic.i.Lnci6n ruq\wrid.u, l'5tc tipo Ju 

cducaci6n i;c dá l..'.'n lutja1·cs inaducu.:H..loti. T~"lmpoc.:1.1 hily Utht 1;~ 

flcicntc dotación dt.! rnuli.:t: iul ¡><11«1 t>l ~lt:>~;.'l.rt:ol lu de acl iv i

dadcs cicnLf(icus y ltH.:nol611ic:.:rn. 

En téirminos tjcncral üS, l,::1~ <1<.:c:ioncn rc.1 L lzado3U en el at>pcc

Lo cUucat.ivo implic•11·on un liycro av;1nce, r.nbrt• Lodo .:11 \Hl.!: 

mitir que los conoc:imienlo~ lleqaran .:1 un ndmeni mayea· du -

pursonas. 

1101· primc1:a ve<'- se ilCt?pt.a, 111 cr!tic.:1 p(ihl ic,"\ ~i ¡,, r__-Uucacit''.Jr1 

en sus Oivcrsos aspectos y ao Lum~111 1H1 i;ucnl:t pa1·.1 J,i. 1·Pal.!_ 

zaci6n e.le .:ilguno~ c."lmbio~, <1un1:1uc no fucrun muy si9nificat.!_ 

i::n el por!odo c.lcl Lic. I .. ui!;; Echcverrfa 1 se cxpci-imollt.aron -

IJrandua ca111l..Jios en pol!tica cducaLiv4': a üifl•rcncia u,_, Juu 

ncxunion anteriores uquí ne intcnla rcnl1zar una Hefor11i.i. -

t::Uucu.liva (;:iaf Sf" lP denominó) en tlo11de :su t.01111..i e11 c:uent.a -

antes Uc su clul..Juraci6n; suqen.•nciL1s, críticas y no ce~ 1 d.1-

dcs do la pol>laci.611 en lJcn11r.:il, par,,_ recnb;:ir Uich~t infunua

ci6n y, llovnr a cabo el proyecto !;e cn~6 unn C(1111iHi6n CouL 

dinadorn. 

gn el proyecto su do fine en forma co11cn~La una r i losoff.a -

uducatl.Vd: 1..:n donde sL· propone "l;:i rt_•alizuci611 pl1.ma del --

hombre, en una sociedad ab1orla al prot_Jrcsc.' •Jradu.-1l... l.a 
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justicia social se cont•idcra una consecuencia ncccoari.:s .1. 

la vez del <lcsaL't:ollo de los Villorcs humanos y morales, y 

de la c(icicncia en el funcionamiento do l<l sociedad". f 2 0) 

La educaci6n Ucl.mr.1 corrcnpondcr a las transformaciones; 

al avil.nCt..l cicnL1fico y t:ecnol61Jico Llol pafs, en dondu el 

l.ndividuo ¿¡dquirir:'i. una conciencia crft.ica y los ulemon-

t_os naccsarlos para p~1rticipnr en su trnnsf:ormaci611. Du 

ahí la importancia de llcv.:.11: a cabo m6todos educativos -

flcKililcs cn donde se cst.imulu la obscrvaci6n, el an.tili-

sis, las intcrrulacioncu y la in<lucci6n, se insiulir:i en 

que el alumno i:;ca o<1pa7. do formular sus propias conclusi,2. 

ncs y clal>ori\r cierta.a leyes. 

Se dan algunos caml.Jios lega le::; con la finnl idad de íacil.f:. 

tnr las activldaU.cs propucslns; n.hora la nueva Ley Fcdc-

ral de Educación se cncürgará de promover el diálogo U.i-

rccto entre cstuüiantcs, profesores, padres de familia y 

las diversas instituciones, para comprender en (arma mas 

objetiva la realidad y asr tomar decisiones más acordes a 

6.sta; cada dependencia rcalizar:í el trabajo cncomcn<lado -

de acuerdo a su estructura sin perder de vista los objct.i 

vos gcncrall~s y su estrecha inLcrrcluci6n. 

La administraci6n se da a la tarea por medio de la ~ul.Juc

crctarfa de Plancaci6n y Coot·dinaci6n de roaliz.:i.r un pri

mera inst.:ancia la dcsccntr.:ilizat:i6n tGcnico-administrati

va para modernizar los nistemas de informaci6n y gestio-

nar los asuntos coLidianos en oficinas oslablcciclas en el 

int.orior dc.l país. 

(20) Nl.'.ilisis de un BC!Kcnio de c<luc:1ci6n en M6üc::o, (1970-197G). 
q). Cit. p. 21. 
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Donde mJs se tlcj6 ver la Reforma t::clucativa fu6 a nivel pri

maria por medio do la trilnsfonnaci6n dt! planes y proyramo:1s; 

se le concl.!ptual iz6 a: la uduc.:ici6n como un pz:-occso pcrson<il 

de aprcndizu.je y de apropiaci6n de m6t:odoz y lcn')u.1je. i\sf 

mismo se dt?sarrollaron otras (armas de aprcntliz.:ijc como son 

las que corresponden al sistema al>icrt.o en sus distintos nl. 

veles; se crearon el Colegio de Dachillcrcs,, las Colc<Jios -

de Ciencias y llumani<ladcs, la Universidad Autónoma Hct.ropo

litana; se permitió la aplicación de innovaciones y l~'l uti

lización flexible de corricmt:cs en el campo cducat.ivo; se -

destaca en l.'.1 modificüci6n de los programas,, una nueva cs-

tructuraci6n de los contenidos, b<isada cm l.:i lingUistica e~ 

tructural y en el materialismo histórico con el prop6sito -

de desarrollar una ctlucaciCSn crítica y t.ranofarmadorn. 

Bl rcsultilUo de este proceso sería un hombre con la posibi

lidad de tener un mejor nivel de vida (aquí la educaci6n se 

maneja como un medio para disminuir las desiguald.:1dcs soci!.!_ 

les). 

Se prclcnd!a que cm las propias instituciones existiera un 

servicio social nacional que estuviera vincul.:1c.lo con los -

centros tlc producciCSn, por lo que:?. tambit".!n se rnsolvcr1'a en 

parte el problqma del empleo. Objetivos que en su mayar!u 

no fucr'on cumplidos: el perfil del egresado no fu6 del todo 

cong1·ucntc con los requerimientos de la sociedad, aunado a 

un proceso de absorci6n de mano de ollra mcnor quc su oferta. 

Si bien os cierto que en este período se observa una mayor 

participacicSn en la claboradi6n de la llamada Reform.:i Lduc!!, 

ti va tambión lo es, que en dicha partlcipaci6n se rcstrin-

yi6 a los maestros de 1.Jasc y padres de famil la Lanto c.lcl m~ 



<.lio urb.:mo como rur.:tl; t'.Ssltt llctj6 Galo .:i "lfJU dirücLorcs tfe 

tfcpartamuntos y ramas edueativno, dirccLores Uc ...-<lucüci6n -

en los Estar.Jos y L"eprcs~nu:intes de divort:>.:i.u c11tJ.d;:1deH ol .t-

cial.:!9, t...'G decir, una tfpi ca cstrucLu1·a ch.:1rrü, que lWUrJld 

utiliza sin derecho illr;uno J.:1 opinión y no111lir1.! d•! lu~1 1Ti.:1e!i

tros ~· 5uclon..'s i•opularcs". 121 ) 

A nivel primaria, uslo Lrnc como co11sccucnc1a < .. !! rechazo de 

una gr<tn parte de la po1Jlaci6n, bien Sc>a por <.k•s•:unocimiun

to de la raform..-i miui;1<1 o porque vcí,;1n eu suu cont1. .. 11idos un 

pcligt:o para la mori.ll y la j11scrci611 <le idc.:H; tJUC cuuslion~ 

bnn la autoridad. 

Al magisterio no se le proporciona.ron lo!> c .. dt•rnenlos ncccs~•

rios pnra la"l coI.·ructa 1.1plicaci6n e.le lotl conl<~rddos, p1)r lo 

que cm su mayorfü lo distorcionaban o simplcmcnt:c conL1nua

b.:in 1.:t enseñanza con ml!todos nms conocido::>. '1'ilmpoco se pr2 

porclon6 el material did.:'ict:ico requerido y los grupos l.:Jn -

nttlileroso::; hac!an müs cllf!cil su .:iplicaci6n. En c~t.••s condJ. 

cionüs se contlnG.:i dando gr.:sn lmport.anc1a a l.:i cduc.:sci6n, -

sobre todo en los discursos y dcclarucioncs. 

J.::l primer .:ilio dt.! yobicrno del J.lc. Jos6 1,6pe.: Portillo se -

inicic:t con la p1·urnusc:t de d<trlc nwyol.· iJUlJü .:t la cclucaci6n y 

de usa mnncr:a carla individuo Lendr..1 la oporlunid."ld de prom,g_ 

verse y progresar en la sociedad; se plantea elevar la csc2 

larid.:id il nut:!vc años ello se qucd6 en promesas, los don prl_ 

meros ilños, en que se di6 un.:l fuerte rcstricci6n del gasto 

pllblico dcspul'Sr. de- los .:icuct"dos Ciu.iudoti con el FMl. 

J.::n 1979 se inici6 el .:iuc;c petrolero y ve en .1 a cducucl6n 

el primer puso factible para alcilnz•u· el verdadero do!:4<.irro-

( 21 ) Ponencias del /.íH.'-l t..!11 l'olític.1 y 1::i..Iucac.i6n en M6xicu; 111i..1 ~11 tcn1f!_ 
Liva rcvoluclon.irlü. E<l. t-bvrnUcnto, p. 24. 
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llo del p.1f:>; :;e haUJa <le unil .:11J111i11il:llti1Cl611 cf1t:iente en 

donde tJ1-.:1n pnrLt.~ dL• los 1:ecur.!..:us !iu .. tn c.lc1;Li1Htdns 11 la ct.lu

cación hjsic.:i p .. 1r·d loda5 Jo:; 1111-10:;; 1rnpul~ar la t~llfü!fian;z:a 

del c.,l:ltcll.:1110; vi11cul.1r 1.:1 t._•duc<1c1611 LL'1·mi1Htl c<Jn L'l His

tcma productivo; clcv<H· la cul idtH.1 lle l,1 cd.uc .. 1t:J.:"1n y mejo

ramiento dt> 1 a altn6Bfcr¿1 etil Lur;11. 

El papel asiyna<lo al 1nayinlc1·io o~ la intens1[icaci6n <le -

su lri.ll.Jajo 'J' la rc!3pon~1ahi lic.latJ <le propo1·ciona1· una ensc-

i1anza m:S!i eficiente con lus CL·curm.H; asi,Jn<ulus. 

Bll aLcnci6n a llH.i olJJCLivo!; pl.'lntcados la Coonli11Jc16n de 

los Servicios L:ducntivos so U~1 .i la lJl"l!il lle 01·)enl.u· y -

adccu.-1r la::; accioncu cJucatiV,"\S u laa ¡H1rLic.:ular1<.1."tlcs du 

lar.o ;:onnu r.h .. •primidn.u tanto rur.:tlos co1110 ut-Uan.:tu; l.:i difi-

cul L.:ul rad.i c6 en yuc cxi slr.!11 9r.:in1.lu~ zon.:ts que uu cucnl.-n 

con la in f1·acst1·ucl ura p•u·n proporc ionil1- lo~~ se rv i e ios cd:!:! 

cntiVO!i m!nimou, menos aan un.:t ot:."icnl.:ii.:i6n aUccuaUa a fiUS 

caracLer1!ít.icas espccff 1can. 

En el l'r_imcr lnform(..• de Gobiorno al h.:tbl<:1r tlc la all!nci6n 

de los educandos se anuncj 6 1 o si 11ui enlL': "1.:n e 1 ni Vl! l prQ. 

escolar se atcndu1·.1 i:1 1i1.1~ rJ..: 575 1ni l ,, 11111111nH y ia.• i ncorpo

rarán 900 nucvoa cducaUorcs, no ul.i!cilJnlu sc~¡tin t.·l miBmo i!! 

forme el lo s6lo representaba el l )'t <.\<..> 1...1 ÜL'm..i.nda ~01.:1.:1 l. 

/\la <?duc~"ci6n primaria inqn.n:;.-1rtin más du 12 rnillo1ws 

300 mil alumnos; a la c1.h.1caci6n mc.Jia blisicil ilHJt·c!ia1·on 

mtis de 2 millones 530 mil alumnos y a ln 1110<.lia supe1-101· 

mtis de 856 mil, Para el ciclo escale.u- 77-76 allnm su.H 

puurtus 112 nuevas !:1ccu11tl.iz.-.i¿1~• l"cdurnl('H do lns cu.:tlL·s U7 

tiOn 'Jcmn·alcs y 25 t:ccnol6yir.:a~; a<lem.:l.!1 l l Ccnln.in tlt! l:.:sl_!:! 

dios Tccnol6yicos pa1-a el nivel medio GU(JcrlDr. Todct lo -
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anterior resulta poco s.:>.tisfaclorio si lomamos en cuenta que 

la demanda cclucatl Víl. afio con ilño se incrcmcnla en untl [>ropo!:: 

ci6n tnayoL·, y la deserción escolar que se du un todos lon nj_ 

veles, ilSt como la rcprob8ci6n y los bajos rcndiinicnLou quo. 

se presentan principahnent1~ el\ la clase de escasos rccuruos, 

seg(in el mismo lnformc de Gobierno la cducaci6n cat.:1 direcL~ 

mente rclacionuUa con la cnpacitlad económica de la fitmilií1 y 

el medio. 

En 1977, el número du ana 1 (al.Je Las se el uva a mas de 6 mil lo-

Con objetivos un u1nt.o discrcpantcs de la SEP y del -

SUTG se creó la UPN, cuyos rcsul Lados poco han .:iyuc.liu.lo en la 

clcvaci6n de la calidud de la cducacl6n y la superación pro

fesional del m<uJiutcrio. 

I::.n los (iltitnos miou n la cduc.ici6n superior se le dcslin6 -

una gran cnnt.idatl <le rccur~os Einuncieros y humanos, lo que 

permiti6 la reformaci6n tlc planes y proqrmn.:is de estudio. 

No obstant.:c "La Crisis Universitaria exprcs.acl.i en la insuCi

ciencia Lle financiiuTiionto, la ruptura del conccpt.o de comunl 

dud acadGmicu, los problemas laborales que le aquejan~ •.•.• 

Prácticamente cada cst.:ulo de la Rcpelblicn estableció su Uni

VC!rsidad descuidando las 16g i cas intel"rc laciones rugionales. 

Se propusieron carreras u in atender a un planteamiento nacig 

nal: sin considur.u: que en m\1char. ocasiones se abría una pa

rad.aja: la cntrüda automática büjo el supuesto liberal y la 

salida condiciozuuln por C'l m~m<lülo S•:>c.:ial del !icrvicio". l 22 ) 

Ciertamente en las Universidades se presentaban problemas lg 
Uoralcs, lo!i cuales se sustentiln en lil nccusidad justificada 

que tiuncn los trilbajadoi:os Universitarios· de tlcfcnclcr y me

jorar sus condicionus ele vida por modio <le un sindicalismo -

{22) Princr lnfornc Presidencial, en U1bliolcca c.lul D.•nco tlc ~io::>, 
septicmln:c, 1977. pp. 129 y 130. 
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de nuovo tipo en el paí5, que difiere c::on el sindicalismo 

corporativo del Estado, as! el sindicalismo univcrsilrio 

caracteri-zndo como d~mocr.1.tico buscn abrir un c.!JfHlcio po-

1 ítico que cucst1onc el f6rrco control dt?l Gst<1do sobrC! -

los trnbajadorC?s del pa1s. 

Por otra parte, en esto pcrtodo se da una amplinci6n del 

ingreso a la educacidn superior a la clase.o media y a los 

sectores de bajos recursos que significan un avance y que 

posibilit.an 1.:1 participaci6n de! 1-os cuadros tlScnicos y -

profcsionistas on la vida productiva dol p.:i.!s. 

En est<? período (1976-1982) se di6 un mayor incremento al 

presuput'.!uto para cducaci6n rcspC?ct;o al pcrtodo pasado, pe 

ro ai se toma l!O cuenta el incromcnt.o al presupuesto to-

tal, 6stc no aumont6 en la miamil. proporción: si tomamos 

como base ol año 1977, ol presupuesto destinado n educa-

cH5n respecto al DIO fud: del J. 23'\i para disminuir los -

tres años siguientes.¡ en 1991 numcnt6 il. 3. 34 i y cm 1982 -

ful5 del 3.25%, (Vor cuadro 8}. 

Como puede observarse en el cuadro a pesar de las grandes 

cantidades destinadas a cducaci6n 1 estas cifras no son tan 

halagadoras si se toma en cu~nt~ la sugerencia que se hizo 

en la Ciudad ele Mt!>eico en 1919 por la Unltcd llations Educ~ 

tionol, Scicntific and Cultural Organiz<itlan (UllESCO) al -

rcícrirsc a la asignación Uu i:ccursos a la educación donde 

propano. que se destine como m!.nimo ol 8% dol PIB para el -

desarrollo adocuado de las actividades cducativns. 

En Mt;xico, scgan datos tomados del scx.to informe do gobio.r_ 

no el porcuntaja de gasto educativo en relación c:il PID rt'!

prc:lcnt6 de 1977 a 19!1 el J. 2i. 
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Lo que c:xplica en puJ:lu lu ino(ic.icncia U.o los ui!Jt . ._.man 

cduc.:tlivo!l; 1.?l allu índice e.lo anolfuLatismo, de p:.q11:-uUü

ci611 '/ de dest.?rci6n ll'.;!~col1.1r; l.:tt. 11ranUu~; limi l.:i.ntt.!5 •¡uu 

se d¡in dentro del ru.:1~istcr10 pili·n qm~ l'!stc s..: <le~a.HlV\u.:1-

Vil r:n condiciones socia les, ccon6m.i.cus y pi·o!1~s ionalc!; -

111S'n.irnus p<1ra imp.:trLir una cnsnf\anz•i «conle .:i l.1i; nc-::ct; l

dades ru.all!S de la puLl.:ición. Cau:w 1111pvl L.~lJl1..: do..! 'Jr•111-

Uoli movimientos en ctondt.• el muC!sLro 111.lnif.ic~La ~u incon

formidad y cucstion.:i los 11H2wani11mos UH\to r'L'prt!si.vos co

mo de consenso que ut1l it.a el Bstatlo par<> continuür con 

lils pol !tic.as propucstns. 
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2.2 CONDICIOtlES OBVIO/\ Dl::L i-'.all.GtS't'CHIO 

~L tn<HJiSt.urio es un c;rut•o hct..uro<J6nco, con c·11·.:u .. ·tt·1·ft1tic<l!J 

cm1y uupcc:t(i< .. •us y po.tt'"llcul.arl!!I. 11.,1·,:i (inet; llL" '-!!JlW.Jlo lu 

cl.asificiH"t~mos de la siyuitJlll:f~ 11i<tn1::1«1f l.lt.·~;.t11i el l'llnt.o tln -

vit>l.:t polttir:o-ldeoló•.iico, cxisLet1 .i )uiciu pet!;on•ll, tt·us 

qt·upos de Inauslros 4uc c:onll1u11.1n ~11 1tw•¡i~•t• .. •rio n~H:futtJll -

t"l maestro que ¡><irlicipt1 ~n el th .. ·~;\11:r.ollo '1 t_rufl!>lünnat.:t6n 

social del p.:tfs, qu<..! inlcr·vie1a:: dit't!Cbimc1il:l~ •'11 ),\!t luch.-u>-, 

oOrcras. y cwnpesini..\s y quf' defitnH.lti 1•n fc.rn0t1 com!J.:1t iv.1 lus 

inLoresuu de lil buso Jll¡HJi!it.•ir·i.a1; lídl!n.Js ofici.:ilc>H inlt.•-

yrados .al P•Ht.i<lo ofici.:d (Plll) ~11 <Jobjc-rn(1, hmclOth11·ios 

de lé.l SI::P., ~,l l'OtiL?r cac.,•tqull y dl ~ím11t!~""!lo. Ln dorule -

SUl:i contlicionc:> t.itJ vida l!~Ul.u por uru;l¡n.t de tus d·~w.:h; Lr.'1-

bajadort.!s d._. li1 <~duc<1ci6n, t.h~bidu .:t Jos P>l.V1leq1u5 LIUC 

lL!S otorl)a •..Jl EHtilt.líJ pur H~1- rc11roduc...:Lull::• f l1d1..:~~ Ue t,1 

ldooloqta Uomin.'.lnte¡ fin.:ilrnuntu cxislc un .:impli.o •1rut--•u, l.:i. 

mayal' p.¿irl:l'.! del 111<HJistur1u, cuyon l1P .. •..'1·uscs He or.í\~l\l•1n ;:1 

n.!proclucir sus dclcl'iol'."ittllls co11t1it..•i.01v.!g de vitl.i. 

L:l estudio Vl!L0 8U1-~ prlncip.::tllllwnt.t? dt..' Jos duu pr imcraH qru

po~, clcUideo .J 111 acLivtd<ld qul.! tltHhll·ro1!.:1ron dc11t.10 th~J t119 

Vihlit:!nto en divcrsuc; t.:.i>Léld<:T~ '1Pnt1·u de lil Ht!ptUil i.ca. 

Bi tumat11os en cucnlu l<t uhl~~1,;i~1n •JPoqr."!.l 1c<1 Ue los m.u.•!J--

t1·oa. su puctlc:H\ <liulinyuir <los Lípuu de rn~111l.!r~1 IJfJtll•riJI: <Il 

rur:al y el url:J.:1110; el ma<.!Stl'o rur.11 vive l!t1 coucJiciont.•fi 1\e 

m.:iyor pol>t"(!Zit, qcnl.!ralna~11Lc l1e11t: una sola ¡,l~\<t~-.., qt11..: lt.~ -

insuficlcnlc p.:tt"J Sü.Lisfuc~r 1<.is reip1urimicnlrH• 111'fn.imos 

de rcp1·cttucci6n de uu fuerza de tt·,il..wjo y tlt.• liU L1miJ1J, -
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sit.uaci6n que determina tener que dedic<irse a rcillizar lab2 

res il•Jrfcolas o a emplear su pcrtodo de vacacioncu como br!!. 

su eclucuci6n la mayoría du liln veces Hola llccJn a n.!_ 

vcl du normal básica, sus costu111brcs alimcnticidli son un pg, 

co mejor que los 11romed.ios del medio rural, e~ tipo de vi-

vicnda es similar a la dul CilflT.oGU.ioo: las dctcrminilntes de -

existencia del magisterio UL"bano, se cari'ICtcrizan por ucr -

m.1n favor.ublcs dado que una proporción siyniíicativa tiene 

doble plaza, otros con una plaz<1, se emplean du obreros, t.!!._ 

xistas, comerciantes, cte. /\lcJunos pueden realizar estudios 

de Normal Superior, Univ~~i·~idad Pcdag6gica u otro tipo de -

educación, cuentan con vivienda tipo urbuno con loa scrvi-

cios m!nimas nccosarios: electricidad, agua potable, servi

cios sanitarios y la infraestructura de sorvicios urbanos. 

La alimentación supera. un poco las condiciones nutriciona-

les de la canasta btisica de la clase obrera y cuont:.a con -

los servicios m6dicos y recreativos que su concentran en -

las ciudades, sin embargo el maestro se ve sometido a un PIE. 

ceso de desgaste muy intenso, al cuUrir dos jornadas diari.trn 

de trabajo, tiene que cnírcnt.arsc a una 1.i..1\·0L carcstta de -

los proc..luctos y a sufragar al tos costos de transporte dia-

rio, altos costos por la renta de la vivienda o vivir en -

condicioncs du hacin~unicnto o promiucuitlad; por otra parte 

los servicios me!dicos y rccrcaLivos han experimentado un -

proceso dt.? deterioro acelerado, los cuales se proporcionan 

de manera masi[icada, de deficiente calidL1d y son insuficic!l 

tC?s. Pucdl.! decirse que las condicion<!s de vida del magist_g 

rio son scmcjuntcs a lns del resto de los trabajadores del 

Bstadu. 

Con rclaci6n a las contlicionus de tralrnjo del magisterio, -

se caracteriza de la siguiente manera: se realiza por lo lJ.2 

ncral en instalaciones poco ÍilVorablcs para el proceso cdu-
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cativo, edificios viejos, mal acondicionados, detcriot·ados 

poC' un uso masificado y poC" nulo m.:lntcnimicnto1 tampoco se 

dispone del materiill did~ctico suficiente, cquil-JOS .iudiovJ. 

sualce u otros instrumentos que permitan l lcvar a la pr.'.ic

tica las t.6cnicas modernas de la educación, por lo lJUt..' la 

cnscñanzil continGa siendo VCC"balista, memor!atica e inror

mativa, lo que acarrea un desgaste aculeraüo del maestro -

que sufre frecuentemente enfermedades p1·o[csion.:t.luti como: 

laringitis, tuberculosis, neurosis, cte., para tener una -

idea m:ls clara de las formas de vida de cslc gran sector, 

analizaremos el salario a p<irtir de 1925 que es el indica

dor m.'.is obvio para el caso. 

El l:!stado yencralmcnlc ha m<incj¡:¡do que el sistema. educativo 

ha ido mejorando, ast. como las cond icioncs de vida y de tr!!_ 

bajo de los educadores: si hacemos un nn:ilisis <lel salario 

real, nos daremos cuenta que tales afirmaciones no son tan 

veraces; asf "el salario dul educador ha presentado 40 .,ñas 

sin mejoría'' l:! 3 J, en 1925 el salario real asccndta a $1,400. 

pesos mensuales (~n pcaos de 1970) y disminuye• a 500.00 me!! 

sualcs en 1945 para los maestros urbilnos y 400.00 pesos pa

ra. los rurales, llega a recuperarse ul nivel de 1925 en el 

año de 1965; de esta (echa hacia adelante 6ste flucluar:i ª.!! 
tre l,Joo.oo y 1,000.00 para descender nucvamenlc a l,soo.oo 

pesos en 1979. En este año estalla. el movimiento maqistc-

rial que logra conquistar un salario de 2,000,00 pesos en -

1981. Sin embargo la pol1tica de austeridad a.ctual tiene -

como tendencia reducir los salarios a nivel de 1945. l'odc

mos decir que los salarios de los obreros industriales han 

registrado una tendencia semejante a la de los trabajadores 

de la educaci6n. La explicaci6n de estas dos tendencias se 

debe en el caso Uc los obn::!ros, a la necesidad do u segurar 

altas tasas do ganancias al capital industrial: en cambio -

( 23) lus datos fueron t.rn\Udos de:: J\lxliLcs llLYJO "l:l $.."'lltario dPl Educador 
en t-~i~ (1925-1992) en llevista COyoaec.1n, /\fo Vlll, ene.ro-marzo 
1984 N6'11, 16, pp. 69a 95. 



con rel<ici6n .a los i.:ducadonH> ol.u.?duc.c <l 1us priorl.di\dl..'!i '1Ql 

E~t.ado sobre el yasto p<lUlico, 4uc un (ilt:ima insl.:iO(!ia se -

dan por el 11\ismo obJclivo, como $C puede oUserVilr a cuntinu~ 

ci6n: &::l. comporti!miento dl!l qast:o l!<luc<ll:.ivo y de t>o..1ldriot;, 

p.iru finc6 tlu estudio lo clivi.tlo.:L'elJ\O~• en lrus pc1·1"ur.1os: tlu 

1925 a 1940, de l!.140 a 1955 y de 1~55 n 1Y7Y. 

l~n l 925 el qast.o e::; de l ?5 mi llonus C! lll•Jrt!!>•l. l ll 000 mil 

muest:1·ou1 en el lic'-junda período uc incn.mit .. •nt<l (!l 9olHLo de -

!J47 millonus i1 l,l2l millones',./ c-l nO.mcro de H'h\C!iLrus d~ J6 

mil dUmcnta .:i llJ mil; en donde t1roporcio11al111ut1te 1.rn m.'lyor 

el ndmct'o de mal.!stros al tlcl 11asta cduc<1livo; lo quw hac.:~ -

dH.omit\Uir el sal.ario rc<il si 1:>ú c.:omparil con t}l. l)er:todo unt~ 

rior. 

Lo qu<? iJllplica que tliehas n.!Uuccioncs de soli1rio r.e.:il ti .. HJan 

posible l.:i ampliac16n barata del ap<1rato pcotluct.ivu, <tun..-¡<lo 

a. ln disminución del sal<trio t·cill t. .. unt.ii6n f:>c lc5 ~umentO la 

carga du t.cabajo, ~or ejemplo la re.lución dt.!l neim<.!ru de üluu; 

nos por nH.testro, cu 1921 cru iJc )7.B alumnos por ma..:-stro en 

cLlucaci6n primaria; en el por!otlo 1940-19&0 aumcolll un p1:0-

mud10 dl.! 47.6, postcrion11cntu el nCimero t.le nlumnos disminu

ye aproximadamcnt.u n 42 on 1974. 

Con el monto de los ~t.1.l.:irios no pdyados a los 111tH~1:>tros, el 

Estado sui.Js idio" in f raestructu1·.:i, ilpoyos, cx~ncio111"S., etc., 

para los induat:rialcu, cotnct"ciantcn y nuevos <:lgricultorcsJ 

en otras palabru:; los bajos Ei<:llurios de. los macst:.ros punni

tieron al Bstado dim•tinuir el l"JilSto social y ilUmcnt<lr t.:!'l qü.§. 

to oril1ntado u lJ promoc.i6n de l~ ~conomíu en tlon<l(! subió 

de un mrnimo de 31.G en 1935 ha~ta 1116.ximo Uc 57.9'tJ pot· su 

parte el g;:1st.o soci¿¡l disminuye e.le 19.9 un 1938 a 11.2 en 

l9S2. 



De 1955 <l 1~79 el IJ•l:JLO educdtivn Cl:Pci6 uiynificcit.lvillncnlP 

aunguc no se doutinG ;1 rncJ01·;:ir l.ia co11dic1on<.•s a.:il(lf"Íoll(•~ -

del tnagtslcrio sirau .:i J.1 uxp<irni16n <11~/ nit;lem.1 l!Jw • .:,.ltvu 110 

bro tudu UL• la t!dUCi.icl6n sUpL't· ior, 

La pulítjc.-1 del !':slüUO ML'xic<.tuo i11sln11nenl.:td.1 ~pl1r•• !CJS tr_a 

ba jadores de 1 a cdU<-"<1c j 6n :.;w c~u-JCle1· i zt1 Jior m~1r1 Lcnc-r e 1 n_i_ 

vc.l de inqreso un el mfnimu ncccsilrio, M1enlr.:i~ cd 11.:isto -

oduci1tivo h<.1 sido creciente, ._ ... ¡ !..ii.d~"Jrio d1· los m<ll'filnHi h.i 

disminuido su parllc.ipac16n dentro del •Jil!ito cduc.1Liv,~, <:1!1f 

el sala1·io m.igist.crial se ~"Jc:l.!rcil c.:u.1.:1 voz m.1s .:11 11iv1..d d1.?I 

sala.t: io mtnimo general. 

Lsta pol!Lica du deterioro da los saLu:ius, en bu<..·n~"J mod1d.i 

ha sido posible 9raclas i.11 control que sobre lt.l~J rnac>.lJot>, 

príncipulmcnLQ de cduc.:tci6u L.'.'ísica y mudi.:1 b~Hil:.:t, h<l l.!jcr

cido el SN'l'I':, por lo !JUe co necesario n.~aliz<tr un ¡111."llitds 

dul mismo y de su po_l!tica Cj(.!11Cri.11. 



lib. 

2.J POLITICJ\ DCL SINDlCA'l'O NACIONJ\L Dl~ TllAUAJADDmrn DE t.A 

l.:OUCAClON 

1-:l oriqcn dC!l Sindicat.o Hacion<ll de Tral..>ajdoL·es du la J::du

caci6n (SNTE) data desde 1943; en 1930 se i"ntcqran ulyunos 

sindicatos aislados que [arman la Conícderaci6n Nacional -

dC! OrqanizacionC!S Maglst.crialc~. Dos ai\os dcspu/js Narciso 

Bassols Secretario de la S8P, planea reformar el Consejo -

de J::ducaci6n Primaria del Djstrito l~uc.leral, el escnlaf6n, 

promoción y los salarios, se da una rotunda ncyat.iva por -

parte del Sindicato, pues ello aícct.aba los pucst.os de sus 

dirigcnt.:cs que tontan en ul Consejo, además se manejó que 

con dicha implantación se Uar!a una rcc.1ucci6n de los saln

rios. Se origina un conílict.o de 1932 a 1934 entre los -

sindicato:l y la SEP on donde se imponun las reformas de -

Dnssols, aunque tnmbiGn su da Sll destitución como titulnr 

de la dependencia. 

Es importante muncionar la razón r.le ln organi zaci6n sindi

cal de los maestros: t!sta surge como una necesidad para -

las bases en donde ·la dirigencia sindical retorna los inte

reses de los trabajadores y su impulso politice para mani

pular el movimiento y du[(;ndcr lo~ intereses de los lídc-

rcs, asi como sus puestos en el inlcrior de la secretaria. 

Bn 1932 se da illianza entre Directores e inspectores -

Pedcralcs de Educación del Frunte itevolucionnrio del MaCJi.;! 

tcrio con ta anterior Conrcaeraci6n Nacional de Organiza-

cienes Magisl:crialcs para formar la Confcdoraci6n Mexicana 

de Maestros (CMM), en do1ulc poco a poco rueron limamlo 

peresas con Dassols e identiíicándosc con et qobicrno. 



Si bien se acordó que funcionarios de la SEi' no dol.Jtan CO!! 

trolür el sindicato scgan la corriente izquicrdistn ele O(J.2_ 

aiciGn, la CMM mantenía vínculos m1..·y direclos con las aut.g 

ridadcs educativus. Esta corrientl'.! de oposici6n a finca -

de 1934 conformó el F1:cntc Unico Nacional e.le Tr.:\Uiljadorcs 

de la Ensufütnza tl'UNTE} que se t.ransform6 a finca de 1935 

la Confederación Nacional de Trabajat.lores <le la i;nscña~ 

za (CN'l'E). 

/\ pesar du lo contradictorio en las corrientes de los dos 

sindicatos en 1931 intentan unific.:ir los criterios que JU!! 

to con una tcrccr.:i orqani.zaci6n; la Unión N~,cion.:11 <le En-

cauzadorcs TC!cnicos da la J::nscñanza (UHl'.:TB) forman la E'ed~ 

ración Mexicana de Trabajadores de la Enscñam!a (l'MTEI. 

Las pugnas se siguen dando sobre todo entre los anl irJUOB -

integrantes de la CU'rE y los pro9ohi erni stas de la CMM, en 

1938, constituyeron el Sindic ..... lo de Trabajudoi:-es de lu En

señanza de la RepGblica Mexicana tSTERM), pero esta fue i!!_ 

capaz de resolver las pugnas tanto al interior del Sindic_g, 

to como [ucra da Gl •. ror fin en 194) con Manuel /\vil a Ca

macho se crea el Sindicato Nacional tlc 'l'r<ibajadorc~ de la 

Educación (SNTE:) que surge de un congreso de Lrcs oCtJUniz~ 

clones sindicales que so disputaban la dirección del nuevo 

organismo y en donde el t;stado tuvo una participación di-

rcct.a, dicho sindicato se mucsLrn con una tendencia modcr!!, 

<lamente izquierdista; en este período se ve la necesidad -

de fcdcralizar la educación y con allo homogeneizarla y -

controlarla d~sde el centro; por lo qull se hecha mano de -

intereses comunes tales como "la posibilidad de resolver -

el problema económico de los maestros, si nó del todo por · 

lo menos en lo tocanta a La puntualidad en el p.iqo de sal~ 



rios". Como Y•' se ha sl.!1lü lado, el pi:-oUl cm.i du los sa-

l.:Lr ioa ha acompañado u los mal.!slrou en toda 1;0 hi s t:oJ· i a, -

6slos no duJaro11 un apoyar Jicho proyccl.o. 

Scyan At·quclcs Vcld, Sccrctar10 lle lJ ~l:.:l' co1n;idc1-,l1Jc1 y J1•! 

lo c.:ixpl1ciL6 que l.i (c.:iUuralizncJ.ón cr-.i "u11.1 111.inet., . .1 lle .:.ic.1-

bur c~n la~ huuly.:is de lou m<H.i:g~·os 01·1<J inud.is puc-. la e~.a:!! 

sez f1nanc1t•r<t lll.! lus estados". \•ar !n1 p<1rl•~ <!l !i1nJ1c;:1lo, 

vu:!a en l.:i. fcdcral1-z<.1c1.6n l.i posil.Jilid..:id Uc forLalvcur su 

uniddd y control soLirc lO!> tral.Jdjadorcs, por lo (]lle inici.:t 

una inlc11sa campi.11-1..i pura hacvr Vl..?l" 1.:i. ncccHiJcid de 1.:1 fcU~ 

ralizac1-6n a la vez qut:> gan<i cormenso con li:1 lwsl~ m~"1<Jiale

r.ial al manejar ~JUC se i9ti.ilaran loi:; !·W.ldrio~• de lo.!. pro[~ 

sores cst.it..:tlcs y Íl.!deralt.n• y se mujorar."'in l.:i.:; condJ.ch.:rnes 

ycncralcs de lr.:il.Jajo. De es..i ni..1net-a i.niL·l~i. \!l .!.>'?·1'1'!:: su laE_ 

ya trayectoria, en donde por t1n ldd(:i se mu•.:-:;t:r.:1 defensor -

de los intcn.?sc~ d1~ lil base 111a<:J1su .. ~ciul 'i por ... 1 olro :'.31...! -

convicrtu c1\ íiul culubo1·~h.to1· del entado. 

El Sindicato Nacton.J.l de 'l'r<dJiljadorC!s de Ju 1·:.Jucaci6n 

(SNTE) lo int:c<Jran lou l.r..il..J,1jatloret> de b.:we al !.a~rvicio de 

la enseñanza, t1uc dt;¡ic11tlc tic la Sccrutarf<i de EducHción PQ 

blica, tlc los r3obicrnou de lo!J estados, <.le los 111untcipios, 

dí"° alr1un•1~ cmprosas del sector privado, de los onJanismoa 

dusccnlril lizatlo:¡ incluyendo .a jubilados y tJension.:idos tlc -

las antcr iorcs un ti<latlo:.;. 

Se habfa ml.?ncionatlo que el SW1'E es t.?1 ::>.indicaLo m<1.H c:..1ramlu 

de nuestro país y de /\rn6ricJ l.aLi11a en cuanlo al nl:imcro di..! 

afiliados y las cuotaB sindicales quu el ComiL6 l:.:jücutivo 

Nacional (Cl:N) n .. •cibc. t~n vl año cscol.ir 1977-1970 conta

ba con 54B,J56 a[ il.iados (vd"asc cuadro 9¡ a los quu SI.! lea 

( 24) MLicstros y i::s.t.aOO; (\J. Cil. p. 39. 



dcscuur1ltt ul l't 1111.:nsu.;il uobrc tuda~ l,1s p1.!1Cupci<-)l1L~S t1-

j.:is". (~) l::l arlfculo lGO de los L'!il·,1lulut1 JUPIH.!1u11a <1l -

respecto, que la Jislt"ibuc:ión de cslt.• i.:~1ud<1l ne li.n:1! dt! -

acucrtlu con ul prc~opui:-slo Je Ll'-Jrl.!tiOtl ttu1~ c,1Ud 1 U n11·~•1!H -

avruubol u l Cuuueju N.J.c ion.:i t 1 p1~nJ 1.:i t.•111. rcq.:1 <le 1 d~ cLuH .!. 
dadtJs qut! sc .:isiynau ,, cada ner.:ci611 se h<lr.c !lulo poi con

ducto de lJ Suct:ctJría d•.! 1'ilh111Zil!I tlul COIOI ti) 1: Jl.!O::ULlVO -

Nacio1H1]. 

t•or lo que l.u; !;;eccionPti ~;in<lic.1lcs nu n1<111uja11 direcl.1mc!! 

tc las cuotas de sus mlcml.Jrou cst.<111do .H:f st11etoH .-11 CEN. 

/\demás de 1.:is cuotuu sin<lic..iles L·l poder tlel t'Etl S(! 1~xtü~ 

de a lu posible solución 1h.! ¡ir·ol.Jl1...•111u!; tmporta11ll!S ll·~ lon 

lr.ibaj.:idorcs. 

"Los i-t.Jprcsent.:.:.ntcs de 1;1 Comisión Mixta di.: Esi.:Lil.it6n r>on 

numL1r.:idrJS di rvcl.1mo.>nlu por 1.:1 CErl del tiNTE". en du111Jv 

ellos u:.>Lul.Jlccen l111a pol!L.1.cu cscalafon..iria qlw St• tr\ueve 

con base en los linc.:imLcntos y objetivos csL.:ildcc1duB, -

volvi6ndose u11 instrwnt.mlo 111~!1 pura 1.!l conLrol c.lt~ ¡.;us Lr~ 

bajador'-"s si. .-i. el lo ;HJL·cqamo~ lo lento '.l' tL•dioso 4ue He -

vuelve cada u110 <le los tr<'imilou, 4UL' <Jl:ncr.:.11111.!nlc h~1ce -

apfi:ti.co al macstco en la paL·l1ciµ..1ci.6n d1...· al•JOn <1!.iC1!nBo -

µor mcdlu de los Ucrcchos esc<1lJfo11,1run;, pues como vet·e-

pO!ltcriot"lm!nt.c sou oLL'Oti lus l>lt..:l.:.llli~;mu~; '1º.,. ~·· 11l i l 1-

pai·a ascender de cnloqorfa a un nwe1;t ro. 

Este mccilnimno burocrtl'.t.ico al rP.fcrirsc n los d1?rcchos es 

calafo11.i.rios del lraliaja.dor I11il•Jist1!ria.I y (•stc no cslá de 

acucrtlo con los reaul tados, liu h<.lsa on td .:irl íc11lo 107 

del Rt!yl.:tment.o de la Connsi6n thtciono.1 Mi.xla de t:sc;daí6n: 

(25 1 Artfculu 2! de los Estalulos tlcl mrn;. 
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"Los. trtJbilJadonJs inconformcu con el rl!sullac.lo Uc un dicl_f! 

men csc.1la.[01i.:.ario podr."in pedir un nuuvo estudio antu lJ c2 

miui6n, mediante el cumpl imicnto <lo los u iqu icntcu ruquisi 

tos: ••• ". 

Los requisitos que Uebur.1 presentar el inconforme son mtni 
ta.les coma, ::;oliciLucl de rcvitii6n y clcmcnlm; dt.: pru1!

ba. El l~irgo proceso se inicia a. l.:::i cnlrcya de tlichos rJo

cumenlos: la solicitud p.:tsa a la Comi.s.i6n, l!sla se clirirJc 

al Jlrcsi<lenle Arbitro du la Comisión, que a uu vez, la LUE 

al Secretario N;:icional del Grupo co1·respondientc pilra -

el estudio, poste1·iormcntc el Secretario General prcsunta

r.S. un proyecto dl! rcsaluci6n al Pleno para que, una vez -

discutido, se dicte el L.illo que modifique o confirme el -

dictamen anterior. 

Un aspccto iroportanLc para dicha Comisi6n, son 1.:rn ficha.s 

cscalafon.:i.t·ias que ul fin~1lizar el año t..?scolat:' rindu cada 

Oin~ctor de sus Lrabnjadorcs en donde para su llenado uti

liza escalas eslimativas lomando muy un cuenta el acaL~nit!!!, 

to del profesor a l..is disposiciones de los 111.1ximos dirigen 

tes sindicales en el concepto de Uisc ipl ina f por lo que -

un.:1 vez 111..:is so comprueba el control y la t·cprcsi6n qul.! ut! 

li2an las autoridades educativas y sindic • ..ilcu para sus tr!!_ 

bajadores. 

Ha1:1ta las Ut!ll.?yacioues scc:cion..ilcs tienen un podui.· muy li

mitado y nulo si cst.1n en dcs.:i.cucrdo con aluuna disposlci6n 

del Cl::N del SNTE, ya que 6stc es el tinico que puede deci-

dir sobre las medidas a tomar en caso de algan problema en 

donde pcliqrc la "integridad sindic.:il". Por lo que nos -

pcrcatumos de la qran importancü1 que tiene el CEN dentro 

de la misma organizaci6n sindical. 
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l\ntcs de cont.inuar con algunos puntos du los e::otulut.os y -

lns octuacionea U.e los l!dcrcs sindicales" se h.:icc necesa

rio analizar somcramontc como .:i partir de 1972" ul Sfl'I'B lo 

toma un grupo pol '(tico que se hizo dcnomi.nnr "V.:tn•1uardia -

Revolucionaria" f tomó la dirección nacional con el ~ipoyo -

directo del Gobicrno1 pues se hactn necus.:trio adccU~tr las 

formas de control rJc (i:stu, sobro la base maqist<!rial aof -

corno el rcforzamicnla de su pcm.'!traci6n itlcol09ic.:i y Car-

los Olmos S~nchcz Srio. General del cm~ del SNTB no cru -

del grupo de coníi<inza del Lic~ Luis Echcvcrrfa, Pn~sidt.m

tc do la Hcptlblic.:1. 

Olmo S~nchcz que fun9ía como Sccrcturio Ccnl.!ral desde fc-

brero <le 1911 solicit6 il la ser, el pago de ciento cinco -

pasos por hora-semana mes y cm ngosto de 1972 ducl.:.irO que 

al "CEN está dispuesto a convocar il huelga si lus tlcmand<>s 

económicas no crnn rcrnucl tas satisf<Jctot:iamcntc". 

El magisterio en qcncral vi6 con bcnC?pldcito la petición -

dol aumento salarial, drtndosc qran il'Jitaci6n y pr:omura por 

su cutnplimionto, lo que hace que Olmos Sánchl.!Z pacte con -

la SUP y llnciunda un otorgamiento de mil quihicmt.as vla:til!J 

de doble turno que se repartirían entre ciento cuarenta -

mil milcstros de todo el pa!s. 

Lo ilntcrior provoca inconformidades. En Sinaloc-i t::!l 20 de 

.::igosto los maestros realizan un paro en donde exigen el -

aumento prometido por al Sindlc<lto, en otras entidades ta!!!; 

bil;n se rcgistro.n desacuerdos. Siluaci6n que fut! nprove-

chada por un q.rupo de oposici6n; el 22 de septiembre, quin 

ce dirigentes sindicales cncabc:i:allos por C.:arlos Jonquitud 

narrias Bxsecrctario do OrganizaclOn del PRI, socret.ario -

General de la SccciOn 9 del SN'l'~ y Presidente de l.:i Comi--
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si6n Nacional d~ Viy.i,l.;1ncia (l.!n tlo11tl~ l!ru Jl n\1.1,;1110 llUm¡Jo 

juez y pJrtc, por lo quú ~t:i vi.oluU,:rn los cstalutoli) t.oma

L"OO u. mu no ilrm .. ul...1 1.:.1 <l irccci6n t1ac1onc1l, •.!Xpu l!:;.indo J Sá_!! 

chcz Olmos. 1::1 acuerdo de lu des ti lución hilb1'.a :,. ido Loln!!_ 

do por l::luy UcrhlVidcs, Secrotut·io ele 'l'rab.:ijo y Conflit:lQ~, 

con onco mie1ubros más del CEN Ucl SNTI:: JUHt.:.i[ictirnlusc en 

que sin consult.d u opinión <le lo.s l.J .. H1us "hnb'f<1 JCc¡itaUo -

ul CiJmbio de sintcma Ue pa•-JO sin nill•JO.n ~lumcnlo <le sala-

rio y la creilclón de mil 4ulnicnt.1~ pL.1z•1~ <le! doble lHn10 

que ccsult.ab..t <liscrimilhllor.i~ para la m.iyorí.:i <lcl 1naq1sl~ 

ri.o nacJonal". {¡ú) 

Se aclaca que, antus y tlcspu6s de csu:i. d<.l'1;Lituci6n j<im~s 

ha \.01fü1do opi.nl-6n y ac11cr<lo~; de 1..i base, o. lo m:1~ quu 

llcq.i es a. un.:a necJOc.iación c.:on lo.s m1om1JL·o~ di.!l l.:EN -

del SNTE y postcriormonLc con la!l in::;t.dnciL"\5 c-orrcfipond.k~ 

t.cs o viceversa. "t;l y1-upo cnc.:i.Uczado por JonlJUit1nl, yo1 

instal.:ido un el C~~u. c:omenz6 a incorporar <1 loB Uii-iycn-

tcs sccci.onL"\lcs y dcl~gacionalcG; p.:ar...1 hacerlo cont.:.ilia e~ 

mo ya. se mencionó con el apoyo Ool qol.Jicrno y Ucl l'lll, \o 

quo facilit.6 y L1cclt!r6 su proct!sO de crcci1111cntu¡ "t.::s us'I'. 

como al mes si'.lu.icn\.o en el IV Conscju Haciun.:il se le d.:i 

valor cstJ.lutari.o al MovimienLo 22 de scptirnnure (i-!SÍ se: 

nombr<lron), d;:1ndo un paso import.:..int.c hacia l.i lcg 1 l im.:ici6n 

como poder". '
27 

) 

La dcm.:i.hda de L'l.Umcnto sa.l.:arial (ue muy pronto olvid;Hla. 

Bl prop6si.to no es ahonOar auurc lus U.i::;crcp<inci.is t..lc los 

dos qrupos. J;;n ningl1n momento se trat.:.6 de Uc1a.:fici<lr a -

la gran mayor.ta co1no se hizo creer, lo que se puodc com--

{29) cxcclsior, 23 de scpt.iu11brc de 1972. 

(21) l!ern.'indt.!z Luis; L..•s Luchas M."lgi:.it:crialm> 1 1)79-l~Bl trco.:ipila
ci6n). Etl. M.:i.cchual. p. 29 
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prol.iar es que ambos busc.-1ba11 n1.1~ poder y L·n t..'Ut<1 oc.isi6n -

al favorecido fu6 cd que rL•Hpond16 con rn.1yo1· t.•fit:ar:ia y -

c..di.cicnci.J .:t loa J."C<.Jucrimil.!Tllt:1:.; rnodu1·nou UP J,, polttic,, dt• 

Echcvcrr!J, Sin impurt.:i1: 1~1~ vi0l.1c.lonl~)> t_>!.ll,1tut..ir1•1~ co

mclid.:i.u, el munipulco, el Cdllccluc iJs demanda~; t.h:- lo lJ;:uu_. 

mayistcri..il, el ¡:rnchi.r 111ovi1n1e11tos ¡io1ftico!i t.lo <..1c1wrUo .i 

sus inl:ct·L·sos, entre utrus. I::; el uno polflico del <Jl'upo 

que ilctualmcntc c.li1·iqu cJ 5.u1dicdLO. c~"\lie <lcstde.:u- que -

C.:1rlos Jonguit.ur.l U.:irrios, no put.liG11Uo~a! n~tdeqir como Sc-

crct:.:&rio General tlcl CEN del SNTE debido" que,_., .ip.1rlatlu 

D del l\rth:ulo 123 Const.1lucionaJ lo pn:>hil1t>, ha eJL'1·c1du 

el poder del sintlici1lo met.11.:tnlc li.i onn.1niz.:.ic.1611 ..:ixlrJsindJ_ 

Cid llamLul.:i Van11u<u-di.t nevolucionnria {V.H-1 dt.' la cu~il e!J 

presidente vit:i1licio. 

En las dt!ClL1r<.1cio11cs C!ili1lut.:trit1s del Stl'l'I~ $U :.a.·lwl.1n lo~ 

compromisos t¡ue posee con t.•l 1-:slallu y la J1t.:rmc1ne11ci.1 U11 -

l<1s instituciont:?s vi~¡cnle:i, 11or lo que :.01~ v.:i d ev1l"ir· h"1r.

t~"l donde sea posible la c1·!tic"i. e incuntormü.l;1d .:1lJtL•rt.:i du 

nuri traht1jf!dnrros. "llr•it,.ra ~11 f1• ••n Pl rl"i<Jilll1•11 Jlll'fdtr:o -

inst.itucio1i..1l ::;uryl.tlo Uc l<-1 Hcvoluc.i.6n Mexicu.11.1, pun¡ue lo 

COllCL ... (lLG.:.i como lcl lll.:11l.Llesti.H:i611 lit! llUcHll .tS m,'\t; l'UrJS L1·.1-

dicioncs, pues re¡:..rcscntil el sólido l.Jetlu<1rl1? de 1.:i~; co11qui_:! 

Las populares y pon¡uc con~tiluyt.~ el Jn::>Lrwnu11lo positivo 

y eficiente par.'l i1cl\1<1l izar JJu eluv<u.las rnelai; tlcl po1·vc-

nir". Asfmisino en los cst.::itut.os SL' c~¡n~1:ific.:i ld p.i.rl.ici

paci6n dentro de la I·'cdcr.ición Lle Sindic<itn!> LlP Trab.:1j.:tdt1-

res .::al Servicio del l~sl.:ulu (FS'fSE), 11ue a uu vi.·•~. eB ol nQ 

clco principal t.lcl sccL01· popular del PHI, por lo qLH! di-

rectamente se fo1·ma p.:irtu Ucl p;irl ido ofici.~11. IJcmh.! el -

Presidente Ltiz.:iro C.:irdenus se U.:1 csli1 di i·cct.riz; .11 d.lri--

1Jir el mensaje que con motivo de l.:i celebraciC'íu del P1·iml!r· 

Congreso de 'l'rabaJ<idores ttl S01·vicio tlu1 I·:stadu: "Los cm-
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plcados forman parte de la or9anizaciOn del estado, tlc lal 

manera que les corr-cspondc el deber de idcntificaruc plcn!!. 

mente con sus fines". En otr.:rn palabrils sc9lin loB estatu

tos del SNTE el deber de sus agremiados es apoyar al Esta

do. 

Como justificación de la mil itanci.:i. del magisterio en ul -

partido oficial tenemos, entre otros L'jL'mplos: "El Manstro 

ha tenido una decisiva partlcipilci6n en el logro de la hi,!! 

toria de MGxico, de aqu! que la militancia Priísta do una 

gran milyorta del magisterio no sea un caso dc cxccpcic5n, -

sino una congruente actitud quu le permite vcntJ lar los -

problemas nacionales y aprovcclw.r la plataforma partidista 

para hacer la Revoluci6n con las ideas, la pnlabra y la as_ 

cidn que promueva ul camino hacia mejores estudiosº. (2D ) 

Por lo ·que no se ¡mude neyJr la estrt!CIH1 relación con ul -

partido oficial y con el Estudo MeKicano; un ujumplo m~s -

lo encontr.:imos en una de las declaraciones que el Secreta

rio General del CEN del SN'l'l'.: hizo al Presidente Jos6 Lópcz 

Portillo un ilño dospu6s de las clcccionüs: "solicili1mos de 

usted, Señor Presidente, comprensidn y apoyo en las próxi

mas contiendas cloctorales que habremos lle ganar al ampilro 

de las siglas de nuestro partido, el Rcvolucionilrio Insti

tucional y en las filas del SNTE con Vanguardia Revolucio

naria y dentro de un cauce dcmocr~tico". (29 1 Posterior a 

esta peticidn hubo m~s reconocimiento por parte del Estudo 

al dar mayores oportunidades de participar en puustos pol1, 

tices, como fue el caso cspccS:íico de 12 sinUicalistr:u:;, -

otros que son jefes de sector u otro puesto en educación -

conjuntamente con un cargo polftico. 

( 20} Pcr16dico "Sccci6n 10", 6rgano infonnativo de la sccciOn 10 del 
mm, nurzo 1979. 

12!>) Revista "Pcns.:un.lcnto Sindicalistil y P.rtictica Permanente en la -
carunicaci6n Pol!tiCil". lll. (Xlr el SN'!'E. 
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A grandes rasgos se ha mencionado lil relación que. existe> -

entre el partido oficial, el SNTE y el Estado, que unidon 

bajo el lema dul "Nacionalismo Revolucionario", sirve de -

par.:fmctro para sus funciones m<1s importantes un donde se -

toma a la Rcvoluci6n Mexicana de 1910 como .:1lgo vigente, -

permanente, conclu!do y es ü los difurcnlcs Hcctores dt:! Ja 

oocicdad a quienes corresponde participar en form.1 positi

va, unida, que no haya discrcpanciao o cu(.~stionamicntos, -

es decir l!h una alianzu sin distinción dC! grupoz {ilqu! las 

clases sociales no apa.rcccn como ant:.:ic16nicus). Cuyo Gnico 

objetivo sea el de apoyar al Estado, que "bcucficia" al -

pueblo cm general sin distinción alguna. 

Para ratificar lo untcrior anDlizurcmos el discurso que el 

15 de mayo de 1977 pronunció el Secretario Gcnerul del Sffl.E 

hlldradc !barra a los maestros en "su d!a": "Nada de lo qut? 

acontece en M6xico es desconocido µara el mac;iutcrio, y d.!! 
te esta reDlid.::id, objetivumcnte, hoy m.1s que nunc.:i, los --

500, 000 miembros de nuestra organizacidn sindical ucntimos 

nuestro esfuerzo por cmgrandcccr a M6xico y salvarnos de -

la crisis ccondmica actual, por lo que se hace necesario, 

luchar con nuestra unidad para contribuir en el esfuerzo -

coman que demanda la hllanza para lt.1 Producción". (JO) Dos 

años desputfo tambit'!!n en el d!a del maestro, el mismo Seer~ 

tario dccl.:i.rd; "no pretendemos adelantarnos a la rcDlldad, 

seamos congruentes con nuestras posibil idadc!> y nuestras -

verdades" ••• ( 31) 

En ambos discursos se nota claramente el compromiso ideal~ 

gico pol.ttico contraído con el Estado a nombre del magistg 

rio, de supeditarse n las directrices y al destino del 

(JO) Revista Pensamiento Sindicalista y Pr<ictiCD pc.nna.ncntc en la Cb
nwiicaci6n Pol!tica. lliitnda por el SNTE, Jt\:J.Yo de 1977. 

( Jl) lDID, rroyo de 1979. 
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pats, esto es, aceptar la pol.!tica ccon6mica impuoata por 

el f'Ml para otorgar cr<!llitos a HG>tica y que en el campo -

educntivo repercute en una rwlucci6n dol gat>to p0b1-ica on 

servicios sociales, como consecuencia 16q,ica una diurninu
ci6n llel sal.:irio r1?al del maestro; para la apticaci6n de 

osta poliLica se 1 lnviln a cilbo unn scri<.? de mudic.lüs, que 

van Ul?sdc la. mlsliri.caci.6n del maestro, 1Mnipu~<Jci6n de -

los derechos sindicales y la reprcsic5n. 

A cada momento se cxalt..an valores como: la i.lbncguciGn del 

maestro col'l\o diriqcntc., dcslnl:crcsado de los Uicncs mate

riales; despertador de conciencias ciudad.::mus; defensor -

incansa.blc de los s!mbolos patrios, utc. Al macatro so -

le impone una concepción global del rnundo que no corrus-

ponde o las noccsid.::ulcs e inLoruses du l.:t clase trabiljad2 

ra sino que de forma dircclu o ind trccta s i¡;-vc para nost-=. 

ncr a la clase del poder: en donde colaboran un conjunto 

complejo de funciones educativas e idcol6gic::as impuestas 

por las instituciOnt."!s de la sociedad civi1: uscucla, iglg_ 

sia. familii:l, cte. 1\qu:r lil participación del SN'l'E consi.§ 

te ~m dar cuerpo a dicha conccpci6n global, a vclilr par-

que. se 11(.:V;;l n <:abo dentro de las polt'.ticas nstablccldns. 

La manipulación Uu los derechos sindicales so dn cotidia

namente al otorgar prestaciones al trabajador tales como 

asistc:mci/J. mlidica, sayuros dl! vida, vivict:Jda il travl!s del 

'POVISSTE, prl!stamos pursonalcA del ISSSTB, etc. 1 en dondC:! 

C!S importante la intcrvunciOn del Sindicato qui;;! pide a ca!.!'! 

bio gratlt.ud y ayud.:1 incondiciona1 siempre que sea nccos.2, 

ria~ 

ror otro lado se estimula el dosco de sobri.~sallr a travlhi 

do valares lndividualist.:1.s con la finalidad de dividir la 
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fuerza del magisterio. /\s! el mejoramiento que ofruce t?l 

SNTE es gC?ncralmontc de cc:tr4ctcr personal y el m~'lcsLro lo 

acepta como algo cotidiano y normal que se da en la socig_ 

dad, por ejemplo: s.t hablamos clt: los Ucr4.!chos laborulc::; -

estos se encuentran manipul<Jdoa en la medida en que los -

inspectores y directores son parciales en relación a lor; 

permisos con goco de sueldo, just:.ificaci6n de faltas o r,E 

tardos, guardias, comisionC?s, cte., "premiando" claro a -

los fieles servidores del SN'rE que han cumplido al pie do 

la letra los estatutos. 

•rrunbi6n el Sindicato abandera dcnw.ndas, pero 6s tas en 

mayoría no discrepan con los proyectos que en materia Cd!!, 

cativa realiza el Estado: si bien incluyen illguna que rea.,! 

mente beneficie a la clase trabajadora, ello se da por la 

presi6n ejercida de la base magisterial, o con la finali

dad de crear mayor conccnso pero dif!cilmcntc van a cxi-

gir al Estado su cumplimiento. 

La expulsi6n de los trabajadores del SNTI:': sc da cuando a 

trav6a del artf.culo 269 dc los Estatutos sc suspende 

sus puestos en forma parcial o total, dependiendo de las 

fa1tas cometidas y de la renuncia o no, a acatilr las dis

posiciones oficiales. 

Para llevar a cabo cstas sanciones se ere~ un Comit6 Na-

cional de Vigilancia que su encarga de; "velar el cumpli

miento de las normas estatutarias, la conducta de dirigen 

tes y agremiados que afecte al organismo sindical y el C.Q. 

rrecto cjorcicio de las obligaciones y derechos de unos y 

otros". {Art. 113). El CEN del SNTE presenta las acusa

ciones a dicho Comlt6 de Vigilancia quien hace el papel -
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de juez y ;:1bicrtarocnto de nli<ltlo cuando cnlti en peligro lu 

"unidild s111U.ic.:il". l.<1s rcuponsnbilida<.h:s qua O'.J'.~ncrülmentu 

se lus itupul.:ln son rclalivau <t incumpl folien to <lct ltcqlnmc!n 

to do los l::sL;:it..ut..os: c..lC?sl~nlt.a<l al sindiCi:\lO, ln<l1sc1plin<1 

sindical, conducta dolosa, .irrQuponsabilidar.l en sus (unci.2 

nusf etc., en <lond1:: si:..· le <lu el si.gniíic.:1do que niti:;; convi.s_ 

ne a los íntl!t"Cscn du los cliriqcnt.c~1 sitH.1.tc.:i.lt•s, 

Cs irnportanLu J11l.!11Clon.\r que ~•l Lrubuj.1tlor no su lu <la l.:i -

opci6n de decidir su incorporaci6n al 5H'rE sino qul.! ~·!>t•'l -

es autom.'itic.:i Ucndu el 1norn'-!nto en que Clslc recibe su noin-

brumicnto; «unquc form.:ilmnntc en el cup!lulo lV de los 1.:s

l:atutos se 1111 .. mciuna l.n no oLli<JL.l:toricdad lle pcrtcnccür a -

(:1, en l.:l vfa dul hecho <lichn incorpor.'lci6n se hace: in<liu

pcnsalilt . .! ül no ux:i..slir.· otnJ Gill~l.icftlo. ni la posihilidatl -

de formarlo. l::l Stl'l'B ropre:;1..~ntu l<.i tln.l Cil anu.:::i lt:.:y<.il P"t'<i 

sus afili<tdos y (?[l ln inLcnn~diac.i6n: Ucl cambio de plo.1zil, 

para hacer valer lon dei.·ccho:.; ele c3cal,:¡f6n, olitQnci6n du -

pr6st.amos al ISSS'l·c:, jubil.'.lci6n, i.nc.:::i¡H1cidadus, etc. I.o ... 

qua hilc<.:i <JU!..! el CEll del SflTC: '/ los Coniill'.!:; de SiniliC•'llOS -

Uurocr.'.'ílic:o:;; se conviertan uu import.anLcs. <]cst:.ot:cs untro -

el u:aLilJi1do1· y L;oo: ilt1Lorit.ladcs <Jllbcrn.:uncnlules. 

Los Lrabajadoi:oi:; ,,1 !;ci-•Jicio dul .1.:stadQ ncce~;in:·iamcnt.u !Je.

bon rl.!qirsc por el ;:1part..nU.o U del u.rt:S:culo 123 cansLituc.i2 

n.:sl, en <lonóc solo puede uxLsLir un sindic.:tto en caúu C?nti 

di!d guln:.~rnamcnu1l. En cuso de da:nm <lo~~ sindici\tos en un.:i 

mistnu <lupentlcncia, t.?1 único representante di.! los trnbiljndE_ 

L"(..'S $crt.i el muyoritar.io. 

Cn lo que ruspecla ol <.lcrucho de huelga la dcc.i.si6n deber~ 

ser somct id<:t al c~ludio del CBN 1 tlcspu6Ei de ser votndas en 

el Congn~so du Sección o Dclcqaci6n, scglln ln . .::tmplitud del 
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movimiento, lo que dcmucstr.:t que es una pcrson."l 4uicn va a 

decidir en llltlma instancia el destino del SNTE y en donde 

obviamente! no va a permitir la discrC!panci.:i con el EstmJo, 

al menos que intervengan otros problcmils pol!ticos. 

Si por alguna circunstancia el CEN del SN'rE aprobara la -

huelga se d.:i.r!a el siguiente procc.•f.IO. 

El artículo 94 de ln Ley Pcdcral dc Trabajo scñal.:i que "Pi!. 

ra declarilr legal una huelga, so deber4n dar la violaci6n 
general y sistcm~tica de las condiciones generales de tra

bajo" y "quC! sea dccl<irilda por las dos terceras partes de 

los traba jadorcs de la dcpcndenci a ilfcctilda". (art !culo -

99). 

Lo cual es pr.:fctlcamentc imposible que simult.1:ncilmcntc se 

vean afectadas todas las condiciones (horarios, vacaciones, 

aguinaldo, bolsificaci6n, prestaciones, etc.) por lo que la 

huelga ser.! declarada ilegal. 

cabe mencionar que a pesar de todos los instrumentos "lcg!! 

les" de que se vale el Estado paril impedir que el trabaja

dor se manifieste y exijan sus derechos m.1s r.:?lcmcntalcs. A 

travlSa de 1.:a historia se han dado grandes movimientos y en 

ocasiones el Estado ha tenido quo reconocer su importancia 

y conceder algunas domandas, por su parte el SNTE hace su

yas dichas demandas o juntamente con el Estado llegar a la 

represidn. 

La aplicaci6n de l.a pol.!tica del SNTE no ha sido lu misma 

desde los inicios de (!stc; se ha tenido que ir adaptando a 

los requerimientos del oistcma y a las presiones que la b!!_ 
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se magistarial ujcrcc en dc[cnsu de sus dcr~chos cotno tru

bajador. 

Lo Qnico quo no ha cambiado ljS la ant idcrnocracl<t. dcstlc lQ 

cstructurnci6n de los estatutos, lti represión utilizadn p~ 

ra que sus dirigentes sean un apoyo para el l::slado y al -
mismo tiempo evitar el dcsconoci1nicnto tic 1.-i ba.sc magiste

rial al comprobilr que d!a con U.tn dicho sindicato se vuel

ve m:S.s just:ificador que crítico dol Estad.o quu juega al Pf!. 

pcl de patr6n. 
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111 /\ N T e e E D E N T E s 

Rn la hisLoria de la humanidad se rcqistran <.Jrandcn movi

mientoli y luchas que la claso trabajadora ha ruali7:ado, -

en donde se dc(ientlcn aspectos ccon6micos, pal 1'.t.icos ao-

cialcs, et.e., variando de acuerdo a las condicionus y a -

la 6poca e')(.istcnte. 

El caso mcxicanc no cst.:'i. '~xcnto de Las luchas tu1t.re cxpl9_ 

ta.dos y explotadores, la que se ha da.do a lo larqo de to

da =:;u historia, dcsdc la t'ipoc;:i prchü;p:inica a la actuali

Uad, parte inlccJrantc de la misma son los hechos que ha -

dcsarrolli!.do el magislcrio. De este modo, tomaremos como 

antecedentes para t.h.!s,,,rrol lar nuestro tema de estudio, -

los cle1nentos que se uUiciln cronol6qicamcntc dcs<le (inal

lcs del C.3rdcnis1110 hasta ln dcrrot.a <le la !11_•cci6n Vttl 

(J.::sladu tlc Chihuahu,:¡) dol Stl'l'IC:, 1<1~ luch.:ls dr~sarrolladas -

por los nw.eslros Ue E~cuclas Tccno::.6qicas 1\yropccuarias y 

los f\\aes t ros Coonli na<lorcs <l1_! Tcle5ecund~•r in!i. 

En 1938, periodo de C~ri.lunas se dan serias <li[icultadcs d1~ 

orden económico y ln oposici6n de i111porlantcs scclorcs de 

la poblac16n <.JU'-' L·n forr•<1 orqanizada luchab;:rn en defensa -

de nus intereses, aunque iiara e~;ta!.i fechas no se ven l.::.in -

fucrturncntc restJaltlada pur el qobi1~rnn como sus inicios. 

Durante el gobio1·no du M.'.lnucl lwila C<lmacho su intenta con 

diversos tncicdnismos cincauz.or lns pclicio11cs e incon(or11ü

dad dl! los tralw.jadorcs por la vi..1 "l1~gal" y sin violencia 

sin 1·cbaBar a :;uH- :;inUicillos. Las Lra.l>iljadores como leales 

servid.ores de 5U l1ur~ debf!r.1n ilcept<ir cicrlos .. Hacrifi.cios", 

en pt·u de su dcsurrol lo aprovechando la. coyuntura. d~l mcr

c.;.do inlt?rnaci.onal. 
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En este período su dan una serie de modificaciones a la lu

gislaci6n laboral, en don<lu su ruylamonta lle manera· mtiG es

tricta el durccho de huelga y el catado adquiere m.1.s poder 

en las decisiones de los confliclos obrcro-pat.ronales. 

Lo anterior trae corno const:!cucncia 16qica unu disminución 

del poder dentro del movimionto obrero orcjimlz<Hlo y un as-

censo a los CJL·upos de posiciones consurvadoniH dentro e.Je -

los sindicatos. 

Muy a pesar de la prcocupaci6n del CJObicrno por manluncr <.!l 

orden, se dan diversos l.Jrotcs de inconformida1.h en 1948 al 

sindicato ferroc<trrilcro, petrolero, mlncro-mctal0rqico 1 el 

de telefonistas y lil coalición de sindicatos industriales, 

anuncian un paro qcnCrnl cm el Diatrilo Federal como protc!! 

ta a la política aUoptadn por al yobicrno de Miguel J\lch1:5.n 

al devaluar el peso co11 rcspC!cto al dólar; dichos nindica-

tos tambi6n SC! planteaban movilizaciones y manifestaciones 

que fueron frenadas por medio de la represión, se pcrsiyui6 

y encarceló los líderes clcclos dcmocr:5.ticamcntc, se sobor

nó a algunos dirigentes, as! se tiene el caso de JcsGs D!az 

de L12ón apodado ''el charro", obrero ferrocarrilero que tra.!, 

ciona a sus compañeros de base y forma ali<inza con el go--

bicrno. 'l'ampoco es fortuito que! a Pide! Vclc'.izqucz y r··crnan 
do /\milpa, como anteriormente sc mcncion6 el estado les co.n 

cediera una serie de facilidades para llevar la dirccci6n -

del sindiculo ubruro, pucl:> ello a ~u vez. rcprc!::cntaba el -

respaldo de la dirección sindical al gobierno y la intromi

si6n de Gste en los asuntos sindicales, lo que hace que se 

vaya quebrantando y dcbilitcm<lo la uni6n entre los obreros, 

que si bien es cierto Sú da un receso en cuanto a la oposi

ción al nacionalismo que se manejaba y a la burocracia sin

dical 1 en 1949 se forma la Unión General de obreros y camp~ 
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sinos de Ml!xico en donde se intuntan dar altcrnativ.:is dcmg_ 

crt1ticas para los trabajadores, dcsgraciadaml!ntc no loqra 

su objetivo debido a otra intervención dul gobierno, en -

donde encarcela a los principales dirigentes e impone a i!!. 

condicionales que de ninguna manera van a cucslionar su pg 

l!t.ica. 

Por su parte l.os ferrocarrileros dcmocrrtticos, junto con -

la sección 19 (Monterrey) y otras del norte propusieron -

una reunión de representantes de todas las sccciont.!s para 

tomar acuerdos respecto a un convenio que habían elaborado 

el STFRM y la empresa de loti nacionales en llande se mocli.(_i 

cabo el contrato de trabnjo, que lógicamente no bcnc(icia

ba a sus trabajadores. Dicha reunión se llevó a cal.o el -

10 de scpt.icmbrc de 1954, acordándose ·1a aplicnci6n du la 

táctica dul tortugui.smo, que no era otra cosa más que el -

apego a lo dispuesto por el Rcglamunto de Transportes y S_g 

guridad. t.a aplicaci6n estricta du las normas de scguri-

dad provocó el congcstionamiento de la carga en l.is esta-

cienes, sobre todo en t-!onterruy. La emprcua acusó a sus -

diriqcntcs di.. ataques a las v~as ycneralcs du comunicaci6n. 

disolución social y asociaci6n dclictuosa. "Seis obreros -

fueron detenidos y 59 despedidos'~ 1 l. 

Pero la oposici6n no solo se di6 por los fcrrocat'r i lcros, 

En 1950-1952 se anuncian protestas y huelgas de los r.1incros 

de Santa Rosita y Cloet.:c, quienes recorrieron desde su lu

gar de origen halita el Distrito 1',cdcral para uxigir al Pr.s. 

sidentc Miguel 1\lem~n~ "el cuse a la represión, la rcinsta

laci6n de los despedidos y el respeto a la democracia sln

dicar1l2), peticiones a las cuales el gobierno no les dió -
importancia debida. 

l l l 14 Voz de J.i6xico, soptianbro de 1954. 

l 21 Uurand, Vtctor Ji-kmuol, El fobVim.icnto Obra.ro en ~io::> en 1940--1952, 
lnstiLut..o de Invcstigacioocs Sociales, \.NN-t. HIHfO. 
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En 1954, nño de l.:i dcvilluaci6n, se presentaron 1902 cmplaz.Q_ 

mientas -<1 huelga L'n las juntas de conciljaciGn y arbitrnjo; 

cstilllaron cuart.!nt.:1 y cinco y L.tR dcm.1u fueron nct)oci~,daH, 

en tion<.Je, scyún la opinión de u110 de loH propio!; funciona-

rios de la Secretaría dol •rr~1bajo ''estos no ravorccit?ron a -

l.J. clase trali.1jador..i" f J 1., 

Los estudiantes del l'ol.it.6cnico se 1.::i.nzan a hulilg.:a en dcfen. 

de sus bcc.:is e inlcrnadou un los c,fms 1955-1956. 

En 1955 so.:- rcgistrun importanlt.:!s movimientos Uc maestros 

Jalisco y Tamaulip<Js: mnrzo do 195G en los csl<1rJ09 ele \'uca

tán, Sinaloa, M~xico, Oaxaca, llidaltJo y Chihuilhu.:i viendo C!!_ 

te tlltimo cumplidan la mayor fa de sus peticiones. 

Los estudiantes de l.:i Normal Superior de M6xico suspenden -

labores tlcl>ido al incumplimiento <le un plicyo petitorio pr!:_ 

sentado en 1953 cuyn dcm.:1nda principal era la crci1cl6n de -

la plaza profesional de 12 horas scmanari.:Js pttt·a los t!grcs!! 

dos de! dicha escuela, se da el compromiso nuevamente de --

atender la demanda, tampoco se cumple, !.ic reanudaron la.s -

gestiones en ubri 1 de 1956 y el 9 de ma:i:•o de uac afio se la!! 

huclya que c.lura 175 días, so loyr6 que la SBP cstabl2 

cicra doce horas ucmanarins en plazas da enseñanza posprim~ 

ria. y una plaza. de cnscfi.Jnza primaria para los egresados de 

la Normal Superior que a partir <le 1958 fueron a prestar -

sus servicios al interior de l."l HcpOblicLl y una plaz.:i ini-

cial de 9 horas c.1 los trabajadores Ucl D. !-'. 

I::n octul.Jru de l 956 nucvnmcntc se dan Ullil serie de> confl{c-

tos e inconformidades manifiestas del m~19istcrio en los Es

tados de Durango y San 1.uis Potosí, por !JU parte los macs--

( 3 ) i:::t\c6lsior, 12 de enero du l %5. 
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tros de Quintana Roo realizaron paros progresivos y los de 

Yucatán lanzaron n la huelga lo tal. 

Uno de los con[licLos mtiu irnportant:cs iniciados clt este .:iilo 

futi, sin <luda al<JUna el de la sección lX del SUTE compuesta 

por los trabajadores dedicados a la doccncla dcpundicntc de 

las Direcciones Generales de Educación lJrimaria en el u.i-~.;: 

las Escuelas Anexas a las Normales y de Especialización en 

el o. F.; lntcrnu.dos de enseñanza Primaria y Escuclils Asis

tenciales en el o. P. 

Dicho conflicto que va de 1956 a 1960 tuvo dos causas fund,!! 

mentales; la situación cconOmica un que se encontraban los 

maestros y que ca U.a vez se veta más de ter lo rada por el con!!. 

tantc aumento de precios y una pugna que se originó, dentro 

del SN'l'~ al darse la sustitución de Manuel Slinchcz Vite, SS,. 

crctario General, por enrique W. Sánchcz, quien qozaba del 

apoyo al.isolulo del Presidente IJ.uíz Corlincz, cuyn cstrat.c-

gia era hacer illgunoS cambios en la política del SN'l'I::, on -

donde hasta el momento tenían el control absoluto el grupo 

alcmanista encabezado por Jcsas Robles Marttncz, ex.secreta

rio general del Sindicato y f·~anucl Sánchcz Vite. estos con 

la pretcnci6n de reelegirse presentaron a la SBP un pliego 

de peticiones en el cual destacaban dos dumamlas de intcrt!s 

general para todos sus trabajadores: .aumento del 30 por -

ciento a los sueldos y lü jubilación a los 30 años de aervi 

cio independientemente de la udad. A cada maestro cnlrcga

ron un plan de trabajo y la manera de llevarse a cabo para 

lograr las peticiones propuestas, una de las acciones más -

importantes era la huelga en tlonU.c lógicamente di fcr!a el -

Secretario General del Sindicato, Enrique U. S.!tnchcz. 

Al plan de trabajo se unieron los dirigentes sindicales de 
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la succión IXJ el Oloquc Revolucionario dü Obreros Sinc.lica

lizados y el Dloquc Unido du M<1est.ros. 1-:s ilst como Ge agu

diza el enfrentamiento entre el grupo alcmiuliula y el nuevo 

Sccrctnrio General del Sindicato. 

Mientras tanto la gran mayorta del magisterio SC'-JUÍa paUc-

cicndo la situaci6n económica y la inconformidad ant:.c la c2 

rrupci6n de sus líderes. Por su parte los maestroM del D.F. 

hacen suya la demanda del 30't de aumenlo en los suuldou au

nado a una gran 111ovilizaci6n apoyndo por padres de fnmilia 

y parte de la población. 

Para frenar dicho movimiento los lideres en pugna se unic-

ron y a su vez pactaron con la SEP. /Ü notificar los acuuE_ 

dos a la asamblea de secretarios generales üc delegaciones 

de la sección IX, se di6 un rotunda dcsaprobaci6n; por lo -

que organizó una concentración en la SEP en apoyo ul pliego 

petitorio, a su VC?Z los dirigcnte?s sindicalca trataron de -

convertirlo en un acto de apoyo a las autorida<lcs, O ichos -

dirigentes fueron du_scnmnscarados, rcpudiildos y rebasados -

por la base magisterial. Bn julio de 1956 se organizó el -

Comitt! de Lucha Pro-Pliego lletitorio y Oomocratizaci6n de -

la Sección IX integrado por rcpro!;entantes de escuelas del 

o. F., en donde óstos tcn!an contacto directo con sus compj! 

ñeros y ante los cuales tenían que responder¡ posteriormen

te se ror111a con la misnrn finalidad el Movimiento Magisterial 

y finalmente el Hovicmicnto Revolucionario del Nagistci:-io -

(MRM). Donde sus plantcamiuntos pol!ticos no se limitaban 

sólo a la democratización del SH'l'I::, sino que se hac!a un -

verdadero cuestionamicnto de la política del Estado y de -

los argumuntos ideológicos que l!stc hecha mano para conti-

nuar con la explotaciGn del magistorio, Se recl1aza la idea 

del maestro uLncgado, ap6stol y sufrido y se toma concicn--
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cia da que es un obrcro cxplot.ado y humillat.lo como cualquil:r 

otro, además se adquiere cli\ra conciencia df.! la importancia 

que juega el maestro en la sociedad de aht la negativa de -

constituirsc .. en realizadores irreflexivos de la posición -

pol!tica del jefe de Estado. El compromiso de los maestros 

se da con la orientación rcalmuntc popular de la cdu..:aci6n 

y no con la posición dt!l l>rc:iidcntc en turno". 141 

Cuando su habla de la concepción <lel magislcrio de sus pctl 

e iones y [armas de lucha, no quiere dcci r que SI.! o.le unil ho

mogeneidad absoluta, al interior del mismo se daban sus di!!, 

crepancins como en la mayor ta de los movimientos: ha\Jía -

quienes propugnaban un cambio estructural, otros se mantc-

nían al margen y sólo se interesaban por mejorar sus condi

ciones de vida. Pero la gran masa magisterial demandaba -

adcm<is del aumento salarial, la domocratizaci6n no solo de 

la secci6n IX sino, del SNTC: en general; ac cuestionaba la 

oriontaci6n que se dnba a la cducaci6n y la falta do hones

tidad con que se manejaba la administración pQblica. 

En este mismo año se· di6 una manifestación de m:is de 20 mil 

personas integrada fundamentalmente por maestros y padres -

de familia, [rente al Palacio Nncionai como protesta al -

acuerdo realizado por la SEP-SHTE. 

El comi t6 Pro-Pliego 11convocó a unu o'.l.Samblca p<1ra nott1brar a 

su comit6 scccional democrático al cual asistieron la mayor 

parte de los maestros''S); quedando como Secrutario General 

el Profesor othdn Salazar Ramt:rcz, •t:omitó que no fue recono

cido por el ci,;N, justificando su actitud en los estatutos -

l 4 ) Declaraciones del Canit6 t:>ro-Plicgo Pctitodo y C>atQcratizaci6n Uc 
la sccci6n IX: "11.azGn ~ ser del f.'Dvjmiento" <Jgosto dt? 1SS6 • 

(S) Dcclaracionas del o::mitli Pro-Plicc-JO Petitorio y DurocratiUtción de 
la Sccci6n I.x: "Raz6n de ser del H:JV.im.icnto", 1956. 
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del SN'!'E:'.(G) donde r..?l Comitt'.: Succional es 1.!l cncar1;ado de 

convocar con un mes de ilnt icipaci6n los conyrcuos Ordina

rios con la aprobación del Comitli Ejecutivo Nacional. 

Como puede comprobarse, lo lmporLuntc no es tjuc cm un con

greso suiu1 l.:is muaas lns que elij~"tn a sus rcprcscntant:.cn, 

sino que cslou actas se sujcLen y ,¡icat:cn lils lJj :;pociones -

del CI::N upoya<los generalmente en los i.:istululos o el poder 

vertical que al Sccrcti!.rio General se Ju olor<Jtl, es la con 

ccpciéin de los l.ídcrcs sindica.le~ aunque no siempre la ha

cen cxpl íci ta. 

A fines de 1956 se realizó una conccnlraciGn [rente a la -

SEP para exigir el cumplimiento del pllcgo putitorio, as! 

como el rcconocimicnt.o tlcl Co111ill! Ejecutivo el celo, Postg_ 

riormcnlc se prct;enl.;.in .:mte el Tribunal de /\rbit:.rajl.! para 

solicitar .:idem~s de Jao peticiones ilntcrioros la entrega -

de las oficinas sindicales en poder del Clm y finalmente -

realizan un mitin el 20 du noviembre de 1956 en la Plaza -

de Santo Domingo con la prctcnci6n de lograr los mismos o!:!_ 

jetivos. 

Ese mismo año grupos del interior de la RcpQl.llica apoyan -

dicho movimiento, p1:incipalmcnt:.c de Micho<ic~n, Tlaxc<ila, -

Puebla e llidalyo y como antcriormcnle se mcmcion6 en otros 

Estados a su vez se encontraba gran parte del magii..tcrio -

~uchando por mejorar sus condiconcs de vid,,, 

En el año de 1957 los maestros en lucha no vc!.:m ningOn 1,2 

gro significativo y sus fuerzas se estaban desgastando; -

sus dir lgcnlcs optaron por limar asperezas con el CEN, liu

te a su vez ofa-cci6 puestos y comisionos .:t dichos dirige!! 

16 ) l\rtfculo Sl de los cstilLUtos del &N'J'E, 



89. 

tes lo que la mayor;1 accpt6, ello ocasionó división e in-

_conformidad al interior dt:l movimiento que lO<"Jici'lmcnte in

fluyó en forma negativa. 

La prcHiduncia de la RcpOblica no daba contcst.aci6n nl pli~ 

go de demandas: Lampoco la SCl' y finalmente se le entregó 

al CEN del SNTI:::, en donde el SccrcLario General Lnrlquc W. 

S<inchcz tampoco le <lió importancia, 

En agosto se exterioriza la inconfon:tid.xl de la secci6n 15 -

del STFRM cm donde se acusó a los dirigentes de la sección 

del mal manejo de los fondos aunque no desconocen su auto

ridad por temor a la aplicación de la Ley Federal de Trab~ 

jo que incluye l.::i cli'iusula de exclusión que se cst.ablcci6 

durante el· rcgimcn de Miguel l\lem<S.n o bien que la burocra

cia sin?ical sc valiera del poder de contrataci6n como re

presalia. Cn noviembre los militantes del POCH, el PPS y 

otros (_jt'Ut->OS democr:S.ticos decidieron impulsar las comisio

nes pro-aumentos de salat'ios y la democratizaci6n de sus -

sindicatos. 

Por su parte los ferrocarrileros organizaban la Comisi6n -

i•ro-1\umunt:.o de salarios: los telegrafistas realizarcin un -

paro de actividades como protesta a las arbitrariedades de 

la Secrctar!a de Comunicaciones y obras POblicas en donde 

se vieron afectados 723 oficinas del pats esta huelga dur6 

16 d!as y fue levantada por la promesa que les hiciera el 

Presidente de la RepOblica /\dol(o Ru!z Cortinnz de satis!!! 

cer sus demandas, se les concede una aumento salilrial y la 

dcstituci6n de un funcionario. 

En abril telefonistas y electricistas inician negocia-

clones contractuales en donde obtienen el 151. y el lB't. de 

awncnto salarial respectivamente. 
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A los petroleros se les concctli6 12 111esca do prórroga al -

contrato colectivo con PEMEX. 

Volviendo con el mnq isturio 4uc aparunlumcntc se encontra

ba en reflujo, ul Comité! l::jucutivo dcmocrtitico de la Soc-

ci6n lX t..!mplaza a la SLP "Bl 14"i. U.e awucntu s.;ilari.:tl o us

tilllan lu. huclya". 

''Lo que m<'.Ss onilrclcci6 el ánimo de los pilrlicipantcs fue la 

rcpt·csi6n tan violenta que n.•cil.:deron por parle de las ilU

toridades el 12 de abril de 1958',( 7 ), al realizar un mitin 

en el Z6c<llo; hubo varios muertos y otros tanlos heridos. 

El 19 de abril se marcha del Monumento de l<.i Rcvoluci6n h!!_ 

cia el Zócalo, cuya principal demanda era castigo a las il!!_ 

toridadcs culpables; se suspenden labores, desconocen a -

los lfdcn~s conciliadores y entregan el pliego petitorio a 

la SEP donde l'.!sta 1 es con tesla que lo hagan por medio del 

SNTE. 

El 30 del mismo mes, el l-'.RM se planta en los patios Uc la 

SEP hasta ver Ja soluci6n a sus peticiones. 

Los ferrocarrileros tambil!n discut!an su plan de activida

des y los medios para llevarlo a cabo. 

En junio "1os maestros du la sccci6n IX reanudan labores -

aceptando un aumento de 150 pesos mcnsualcs•(B). 

Por su parte, el objetivo principal de los ferrocarrileros 

estaba, encaminado hacia la dcmocratizaci6n de su sindicato. 

( 7 ) Layo Brambila lulrora: t::l f-bvimicnto 1-lilyisterial du l95B en t-i!xico. 
Ed. Ercl. p. 42. 

t 8 ) Seno Ilan. La crisis de J 958 en 20. Coloquio Rt.."")lonal de Historia 
Olrera. Ma1oria, sept. 1979. Ed. CEll.Sr>O p. 1015. 
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Por lo pronto el Presiden tu Hufz Cortinus "autori z6 un <tu-

mento de 215 pcsosJ 9 ) a condici6n que lovantaran un paro -

realizado, no sin antes haber sufridó la rcprcsi6n y algu

nas muertes de furrocarrileros. Es hasta el mes de agost.o 

cuando se realizan nuevas elecciones y gana la pl~1nilla dQ. 

mocrática. 

En el mes de junio los universitarios t.:imbi6n se orcJ.iniz~"l

ron para formar una comisión Uc prot.c5Lil al aumento del -

transporte y demandar su municipalización aunaUa a estas -

pcticionus se decomisaron una gran cantidad de autobuses, 

se roalizaron manifestaciones y movilizaciones a lado de -

maestros, petroleros, fc1·rocarrileros y elcctricislas. Dos 

meses dcspu6s el Presidente Ru!z Cortines detuvo momcntá-

ncamcntc el alza de las tarifas. 

La nueva respuesta del Estado es la rcprcsi6n en e 1 mes de 

septiembre a los mnestros del MIUI y la aprchcns i.6n de 0th6n 

Salazar, J. Encarnación Rivera y otros, cuando se dispo--

n!an a realizar un mitin para pedir el rcconocimicnt.o de -

su Comit6 Ejecutivo Democrático. Posteriormente estalla-

ron un paro para demandar la libertad de sus dirigentes. 

El CEN del SNTE se vi6 obligado a convocar a un nuevo con

greso de la Sección lXt un Uom.lc rcsult~ un Comit~ F:jeocutl 

democr<'itico. 

La lmplantaci6n de una dirección dcmocr<itica en la secci6n 

más numerosa e importante del SNTE signific6 un avance muy 

grande en las fuerzas insurgentes del sindicalismo mcxica-

Tal situación representó un cambio en el runcionamic,n 

to secciona!. E;. el V Congreso Nacional y en ul XI Canse-

( 9 > 1bid. p. 1019. 
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jo Nacional del srnE, lti Sección lX se proycct6 como Lo -
abandc:rada consecuente en la lucha por los derechos do i!l 

te reses de los trabajadores de la cnncñanzLl. "Sus ponen-

cias representaron una supcr.:tcit'5n positiva de los conqrc

sos magistcriulcs reali;i:.:1tlos a partir del ejercicio de J.2_ 

sQs Roblc:s Marttm . .!Z en la Sccrclarfa General del CJ::N del 

SN'l't:-'10) • 

Al tomar la protesta como candidato del PRI /\del fo L6pcz 

f.1atcos, fue muy preciso al referirse .:i los efectos pcrtu_;: 

badorcs de la p¡:iz del p<ifs: "para que nueslro trabajo sea 

fecundo y armonioso dcbcrj realizarse en un ambiente de -

paz interior, por eso los mc.xic<1nos anhcl.:unos la tranqui

lidad interior y la lranqu.ilidad cxlcrioc-" (ll). 

Tambi6n hizo alusi6n u lil. importancia clu la l j b1·c empresa 

y preparar las condicionanLcs para ol desarrollo de la in 
dustrializaci6n. 

Mientras la gran burqucsía uplaudía a su nuevo Presidente, 

la clase obrera ponía en duda sus promesns. Para dcmos-

trar la buena voluntad hacia el magistcrio1 aparece en la 

primera plana de todos los pcríodicos de la ciudad que -

"por ma<;n.:rn.imi<lud del rrc!>i<lullll! <.JueUürun lilJret:i los líd~ 

res 111aqistcrialcs 1
'. 

Tam1Ji6n rcsul ta muy sic.; ni f ic~1 l:ivo que Lozilno Ucrn.:il, SccrE_ 

tar io General del SHTE y 'l'orrL?s Dodct de Educilcidn PGbli

ca hilyan retomado algun.:is demandas do los grupos inconfo.r. 

mes: que las tropas desocuparan las instalaciones del --

(l O)Pcl~ez G?ra.rüo. L.."ls Lucih."ls Magislcrialus de 1956-1%0; Wiciorl'2s 
de l.'ultur-a Popular, ti. A., p. 16. 

(ll)Cclis lourdcs. lllslor.ia de la Acci6n Pablica, h:lolfo J..6pcz f.b
tcos 1958-1%4, Fondo pc.1ra l.:i Historia de las Idc.:is ncvoluciona
rias en Ml!xicxi. t·k'.!xico 1978, p. 101. 
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Instituto Politticnico Uncional, cnmblus escnl~-.[onarios e~ 

trc otros. Pretendiendo con ullo t.lar una imar;cn de just_i 

ci<1, preocu}iados por el .:1contcccr de las l.J.:iou!I. Por su -

parle el primer Mandatario creaba la ilusi6n de milrchar -

con los intereses de los trabajadores y luchar por el pr2 

groso de Ml!xico. 

Por los diversos medios de comunicación se anunci6, que -

nuevos aumt:!ntos en los sueldos de los maestros entrarían 

vigor a partir del lo. de enero de 1959. 

En el Presidente recibió del gobierno americano 

serie de crtiditos y garantías monetarias, una de las con

dicionantes era la seguridad de paz y estabilidüd social 

en el pilís, dicho en otras p<tlabras, acabar con los sind_i 

catos democrtiticos o grupoa quo difirieran con la políti

ca ccon6mica del regimcn, impedir a costa de lo que sea; 

paros, huelgas, manifestaciones, las cuales entorpecen se

gOn algunas opinioncs.1 nl desarrollo arm6nico del país. 

El Estado no vaciló en ningOn momento en llevar a cabo 

objetivo: el priracr paso fue la destrucción del STFRl'l; 

iniciOn la calumnia y se difunde por todos los medios -

(diario, radio, televisión en cadena) que la huelga fcrr2 

carrilera estaba dirigida por diplom~ticos sovi6ticos, -

por extranjeros que anhelaban la incstabilida<l y el caos 

del país, antipatriotas. 1~0 que causó dccepci6n no solo 

en la oponi6n general sino en los propios ferrocarrileros. 

119000 ferrocarrilctos fuuron dcspudiüos ,•ll 21 el cjl!rcito -

ocupa los l.ocalcs sindicales de todo el país, la mayoría 

de los dirigentes son detenidos, mucre.os y huridos, acus.e. 

dos del delito de disolución social. 

Cl 2 1.seno ncm. op. cit. p. 1024. 
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/\ mcdic"ldos de <:11Jril se dc~dyna al líder oficiaslistcJ. AL-

frcdo /\. F'al.icla Secretario General del S'l'l~RM. 

Otro objetivo inmodi.:1to ern la climinacUin del ComitG l~jQ 

cutivo <le la socci6n IX no se rcco11occ en la práctica .:il 

CE de Gül>ricl Plircz Rivera, se <la la retención dc piHJOS, 

c.:11npafi<.1s du ia·cn!:ht en cunt1·il Uu lu sccci611 Ut.Hnuc1.1Lic«, -

soliorno a los p .. "lrLicipuntes, .:uncnazcrn, cte., en este mes 

fue consignado ante la Comisión !lacjonal de Viyilancia y 

en muyo se clcsconocc y se nombra una Comini6n BjücULiva. 

Posterior a la derrota, HirJUCn los despidos firmas de do

cwncntos inf,"lt11anLcfi, violaci6n de las estipulaciones pac

tadas y sornelinticnto a las dif;posicioncs nindicalcs. 

En resumen podemos decir que la rcprcsi6n no eolo llegó a 

los ferrocarrileros y maestros de l<i sccc!6n IX Gsta aba..;: 

có a otros obreros politizados que cuestionaban la pol!t,i 

ca del rd'gimcn, cstutliantcs, campesinos, cte., dcsaparc-

ccn, se dan dclcncioncs at"bitrarias y tremendas yolpizas 

a los que ati.n se atrcv!an a realizar algan mitin o mani-

ft?staci6n. S6lo as! el gobierno iba logrando lo que di6 

llamu1t;;e l..t "pJ:.:. inUlvis.iblc". 

Es pertinente decir que posterior a ctitil pnz y a la obtc.!l. 

ción du grandes crl!ditos, el <JObicrno se dcdic6 a la re-

forma: "aument6 los salarios a ferrocarrileros, elcctri-

cistas, maestros, petroleros; extendió el sistema de edu

cación pr imnr i el, ci.·c6 la Comisión Nacional de Libros de -

•rcxto Gratuitos, la anLiyua Uirccci6n Lle pensiones fue 

transformada en el. ISSSTE, se nacionalizó la industria 

el6ctrica, se integró la Comisi6n Nacional de Salarios M! 

niraos •.• Todo on menos de un año". (lJ) 

(lJ)Sc!tD Ilán 0 •• Cil. p. 1024. 
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Otr~-. yran sacudida que sufre el goblcr110, es el Hovimicn

to Popular Estudiantil 1968, donde solo Uaat.'l.ron dos mu-

ses y medio para poner en entredicho la cstabil idad polt

tica tantas veces muncionnda en los 0.lt:.imor; cuan_.nta .:tflO!il 

de sobra sabemos como el nparato estatal ha 1Jinit.tiza-

do la importancia du los con[lictos surgidos por divcr~os 

scctol"t'.!S; cabe destacar que el estado mexicano ha susten

tado una cnpacidad política para resolver, control~i.r, ine

dia tizar, tliluir y rl!primir los movimientos <lo opvsici6n 

lo que le ha redituado un rcoonocimicnto político inlcrn2 

cional, sin embargo le (uc imposible el control del movi

miento estudiantil de 1968 por la vta du la mudintiz;1ci6n 

y tuvo que, recurrir a una rcprcsic5n cxtrcmad,.uucnLc vio-

lenta como la del 2 du octubre. 

Sobru los ort<Jcncs del movimiento han surgido varias hip.Q 

tesis, ninquna de ellas comprobada: al analizar los ini-

cios del movimiento se vcri(ica una abierta provocaci6n -

por parte du los dl[crcntcs cuerpos represivos, por lo -

que hubo quienes argumentaron que dicha provoc<icic5n había 

sido propiciada por sectores CJUbcrnamuntalcs en bu:lca de 

posiciones para la succsi6n presidencial, atril suf\ala quü 

fue promovida por la Clh para generar incslnbiliÜill.l políti

ca en el pats y con ello se diera un mayoL" somclimiento a 

las decisiones impurialistas; )' una Gltima rclaciollada -

con el. l'.!ncarcclamicnto de ltdcrl~s de i zquicrda ¡..iara garan 

tizar la paz requerida en las olimpiadas. 

llabr.1".a que señalar que existe una t.:l!nduncia en la d in~mi

ca de los movimientos sociales, que generalmente en sus -

or!gencs se manifiestan provocados por factores cxt.crnoti 

(pugnas de los grupos en el poUcr, dcsacreditaci6n de au

toridad, destit.uci6n <le funcionarios, cte.). No o\.Jstante 
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los movimientos no oLü<lcccn cxcluoivamentc a uslas Cilusas 

sino a duLcrminantca L'Structura lus. 

/\parcntumcnLe el conflicto ue inici.:i. poi· la agresión de -

un qrupo de granaderos a alumnos de la Vocacional 2 dol -

IPN y de la Preparalor ia !Hace OchoLcrcna, incorpor.:i.da a. 

la. UNAM, donde los primeros atucarott a los sct_Jun<los oriql 

nándosc una riña masiv<1 cnLre las do~ inHtit.ucioncs. Olro 

suceso :.>e da el día de 1.:1 c.:1.•lL'bracJ6n de la Rcvoluci6n C!! 

bLl.na (26 de julio) donde grupos de izquierda realizaron -

un acto de masas para celebrar dicho .1nivcrsario y el Fren 

Le Nacional de I:;studiant.cs T6cnicos (FN~'rl en forma simul 

Uinca hacía una mani ícslaci6n pOJra pro tentar por el abuso 

de la fuerza pOl>l ica en contra de los est;.udianlos de l"s 

Vocacionales 2 y 5 si.n e111barqo ~sta se quiso dirigir a -

la Plaza de la Constituci6n, situaci6n que no fue pcrmil.i 

da por_ el cuerpo policiaco que la ilqt·cdicron violentamen

te orjqinando el unírenLamicnto. lln hecho que nu ocurr1a 

desde la Decer.?: Trágica en la Cd. d...: Ml!xico, (ue el l>asu

kaso l}UU emplc6 el cjl!rcilo el JO a la una de la madruga

da para dt:!rril.J.:ir el acceso dl! la PL·ep~1ratoria tlc San IldQ_ 

fonso, toman las l•i·cparatoriaa 2, J y 5 dl! la UNAf\ y la -

Vocacio1rnl 5 del lPN, hubo un gran nlinicro de csLudiantus 

herido!> y otros fueron privados de su l ibortad (mil apro

xiu1¿ul.:1.muntc). 

En Cd. Univcrsitnria por acuerdo del Rector se iza la ba!!, 

dcra a media asta como protesta a dichas agresiones. 

A partir de cst<.1 fecha y hasta el 2f:i de <HJO!il.O, de la 

prcsi6n autoritaria e irracional por parte de las fuerzas -

represivas dul gobicrryo se pasa a la conciliación quu a -

toda cost.:i intenta ul Est<ido; el Huqantt! de la Ciudad y 
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el. Secretario lle Gobcrn<ici6n, r11ucstran en divurs.ts formas 

su disposición rnra dialogar y analizar la soluci6n de po

sibles demandas. En este período se da un mayor desarro

llo en el movimiento 'J coherencia en sus acciones hasta -

se obt.iencn algunos logros: "libcraciOn de 240 Vf.!Odcdorcs 

ambulantes por 1"1 presión de JOO cstudiantcSi.( 14 ) , "fueron 

pucst.os en liburtad 111 cstudiantcs'Jl 5 ). 

••¿¡ lo. de agosto se real iza una manifc~tac i6n de cluclo -

por 100 000 pcrsonai:t"116l, estudiantes y autoridadc$ uduc!! 

t.ivas entre ellas el Rector de la Universidad. Para pre.

sentar su pliego petitorio y afrontar en forma m:is unida 

y organizada las posteriores acciones el 9 de ..iqosto dccl,. 

den los Comit6s do Lucha formar el Consejo Uacional de -

Huelga (CHll}, en donde plantean que para cualquier solu-

ción se dcbcr.1 pedir ln nprobaci6n de dicho consejo. 

Se plnnt..ua y se realiza una manifestación de aproximada-

mente 150 000 personas; entre las que se cncont..ral>an; es

tudiantes del IPU, de la UNJ\fv., Normales, Chapingo y otros 

simpatizantes de dicho movimiento, mani(cstaci6n que con

Cl\lYC en el Z6calo cuyn consiqna principal era Ll libcr-

lad de:- los presos pol!ticoso no hubo incidentes, como an

tcriot1Ul!Olc se mcncion6 las fucrzus represivas so encon-

traban en roccso y es hasta el 28 cuanUo 6stas inturvic-

ncn nuevamente a la una de la mañana a la guardia que se 

hab!a quedado en el Zócalo dcspu6s de una manifestación -

del dí.a anterior en donde se pide que el diáloqo pOblico 

con el <Jobicrno se realice el prünero de scptictnbn .. •. t:n 

el ast.a <lcl Z6ca1o se iza una bandera rojincgra. 

0 4 1'l.crucfo Sc.rylo, l'-'6tio::>: Una darocracia ut6piC<J, I::d. s. :oa: p. 17 

0 S IJlaln!rcz Fan'l'.Sn, tl t-bv.imicnlo Cstu:liantil do fo'.l!x.ico, t-·éxico, &l. 
El~, 1969 Vol. 1 1 p. 176. 

(lG)ZctmJ:in ScrtJio. op. cit. p. 18. 
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Para tr;:i.t.nr de cnmundar la oft.:nsn a un sfmbolo patrio como 

lo es la llllndcra N.::t.cionul; el Ocp.:1rt.:1111unto <lcl Distrito P.s, 

durnl concentró on el ;t,6calo u una gran cilntiduü c.lc Uur6-

crat.aa, dicho aclo fue contrti}lroi.luccntc pnru el qobic.rno; 

como n1cncio11<1 Zcrincño en su libro t Una t>emocrucia Ut6pica: 

"ill pc:nsar que cnt.rc los rnovilizudos (l!studianluG y profe

sores) y la burocrncia pelblica habta un;:i. scparac16n social. 

y que ol malosta1· t...1olftico Uc unos no había e.le coincidir -

con el do los et.ros". •rmnpoco se considl.!r6 que .ttz:as da -

cada estudiante podrían haber p.:J.drcs bur6crnt.an quu csta-

ban en contrza tambiGn del .:zutorit.arismo estatal. y <lcl sls

tcmil político en general lo que trae como consccuCJnc..:iu un~• 

doblo rcpresi6n ül UosC1.loj.:i.r. el cj6rcito el Z6cnlo. HQSU! 

tan muertos y huric.tos. Natur.:ilmcntc dlc::ho rt.:!sUll<itlo fue -

justlficudo poi:' el Lic. Gustavo oraz Or<luz l.!n su cu .. rto 1!! 

forme de Gobierno en donde tambitSn rcc.:ilca la ilnport.:tncia 

dol principio d<- .autoridad. un Jnl!S después el CNll rcch~za 

el regreso a cluscs y se anuncia para el d!a siguiente un 

gran mitin en lil Plaza Uc lils Tres Culluras. 1::1 cjGrcito 

dcsnlojcJ: Ciudad Univcrsitariil. 

Podr!ü decirse que el 2 de oct.uLrc ~e did la liquidación -

del movimicnt.o y de la posibilidad de 1.luvar .:i: la pr6.cticn 

una democracia donde int.crvcnqa la poblaci6n en general y 

una abierta libertad da oxprcsi6n. "Cuilndo el cjórcito y 

las diversas polic:ias represivas nsC!sinan a cerca de 500 -

personas sin distinci6n de sexo y l.!dad. Es detenida la mi 
t..ad <ll!l C'Nll y llevada al Campo Militar N'? 1•1 .<l?) 

continOa la rcaliz.:ici6o de mttincs; St.! da una gran manifu.§ 

tacidn dt:l silencio~ vol.tintco y brigudas, por .su parte el 

cjl'.!rclto inv<ldC Ciutlntl Univcrsilnria; entr<::1 nl cusca de --

1l7) t-:.1rt.r6 Conzalo; et t-ovi.micnto Popular Estudinnlil de 1968. 
tlW':, p. 1?. 



Santo 'l'omás. I:n cadil encuentro resultan heridos, muortos 

y van i1 la cárcel cientos de estudiantes y mac•slros. De 

este moda el movimicmt:.o estudiantil, es cxprcsi6n de la -

clase media y de sus intereses corro: la cxpanr.l6n del si,!!. 

tema cducn.tivo mí!dio superior que le brindara mayores po

sibilidades de promoción social, el mcjoramicnLo ele los -

niveles de ingreso y oporLunidadc!i de los profe!~ionistas 

as! como la creación de espacios de participaci6n polrti

ca y social para con~ensarsc al ap.1rat:.o estatal. r~stas -

causv.s fueron gcncrCJdas por la polttit:.:i elitista tlul J::st~ 

do Mexicano, que en la d6cüda de los cincucntns y sescn-

tas, cerr6 los espacios de participaci6n de la socict1ad -

civil, debido n que ul control de los moviraicntos pO[lUl<s

rcs se di.6 privilegiando la v!a de ln rcprcsi6n; üsto OC,!! 

rri6 cnlo!l Sindicntos Pcrrocarri lera, Minero, Telc,;rafis-

tas, Maestros de la sección IX del SNTE.- movimicnt.o du los 

M6dicos, represión y nscsinalo de i.lirigent.:.os campesinos, 

cte. Se singulariza la aplicaci6n del delito Uc la diso

lución social, la falta de libertades pol!.t:icas y la eKi.§. 

tcncia de corporaciones policiacas destinadas a la 1·cprc

siOn. 

La irnportancia del mov.1.micnto estudiantil. radica en su -

contenido idcol6gico como [>rotes ta juvenil, que cuestiona 

el autoritarismo, vcrticalismo y prepotencia del aparnto 

est:.atal; la falta de pnrticipaci6n ciudadnna, la imposi.-

ci6n y antidcmocracia de lüs organiznct.oncs pol!tic<1s y -

sociales, la corporativizaci6n y corrupción do los sindi

cat:.os y de las organizaciones de los profcsionistas. En 

una palabra, la manera como el partido en el podur reali

za 1a práctica pol!tica en r-:11xico. 
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Las formus do lucha m.'.is dcslac.:idas de t?slc movimiento son 

la nccJeraci6n¡ rapit.lcz verti•.rino!>'n de sus acciones y la 

diversidad y cohesión idcol6gica, de sus mecanismos de o,E 

9llnizaci6n: Consejo Nacional Uc llUl?lgu, Coordinador de -

lluclya, Comil:.l!s de Lucha y las fulminantes brigadas estu

diantiles. As! como las manifestaciones, los mttincs, el 

control pacf(ico y organiz<.ldo de los centros csl:.utlianli-

les, lc1s asambleas mulLitudinarias, el volantco y la di(!;! 

si6n del movimiento y su extensión apresurada en la mayor 

parte del LcrriLorio nucional y de inmensa solidaridad -

que oLLicne de la poLlaci6n. Movimiento in6dito y sin -

precedentes en la historia de Mt:!xico. Con relación a su 

impacto en los Lrabnjatlorcs <le la educación se puede cst~ 

blecer la prcmis<l de que provoc6 un cambio cualiLat.ivo en 

la conciencia, contenido, ml!LoUos y del quehacer pedag6gi.. 

co nacional. Dado que la lotaliUad de las Norma leo Hura

lcs participaron en forma combativa lo que gcncr6 la dcsn. 

pa.rici6n de aproximadamonlc el 50t do 6stils en el pafs. -

Tambi6n se integró al movimiento la Escuela Normal Supl.!-

rior de.> Mf!xico y l.:i mayor parte del si::iLema de Norma.lcrn -

del país, CillH! destacar que una gr.-1n parle de los d.i.rigc~ 

tes estudiantiles de las Normales y de las I::scuclai:; de -

Educaci6n superior so vuelvcm a reencontrar como producto 

del 68 y como hermanos de clase, en la Coordinadora Naci2 

nal de Trabaj<Jdorcs de la l:ducación como ~H~ vcr.1 en otro 

capítulo. 

Es digno de mencionar a la sección VIII de M.:i.csl:.ros del -

Estado de Chihuahua que dur.:mtc un período relativamente 

largo, supo m<Jntcncrsc como un.a sección sindical indepen

diente del sistema de control del c;oUierno. Como ejemplo 

a lo anterior; Auroru Layo nramUila en su libro; el Movi

miento Magisterial de 1950 en M6xico, afirma que es la --



101. 

Onica sección que en 1956 logró la saLisfacci6n de la to

talidad de las peLicioncs ad.n en contra de los dirigl!nLcs 

del SNTI::. 

Logro.r una sccci6n dcmocr~t.ica en un país como el nuestro 

nunca ha sido fácil, humos visto como se tiene que luchar 

primero en contra de los que ostentan el potlur del sindi

cato en donde t'istc a su Ve7. forma alianza con caciques, -

presidentes municipales, líderes sim.Jlcalcs, agrupacionen 

patronales, y t:!l cst~1do mismo que par<i impedir se salyan 

de "los cauces lc9alcs" se vale de la represión en sus tl.i 
versas modalidades. 

Su trayl!ctori.a dcmocrllLica, se inició en 1963 en donde la 

gran mayoría nombró a su Comit.6 Ejecutivo Scccional. La 

mayor parte de los Maestros ele Chihuahua forman parte del 

Comit6 de Ocícnsa Populur (COP) y han participado en for

ma activa en las organizaciones de masas. Cuyo objetivo 

fue el de politizar a sus integrantes y uni fic.:irlo5 para 

defendor suG derechos. 

El COP resume torJa una etapa de las luch;:1s populares y C!!, 

tudiantilus en Chihuahua, que su caracteriza por un impar. 

tan te ascenso en la lucha. Aspectos censurados por el B,a 

tado, por citar algunos ejemplos: en 1972 Sf! tla una orden 

de traslado arbitrario de cinco maestros por "necesidades 

del servicio''• en ese año tambi(!n se desarrolla un niovi-

micnto catudJ.ant.il en lu UnivurslJ.utl .:11 c;u.:il el Ei.;lado -

responde con un sin ftn de obstáculos represivos para im

pedir su dcmocratizaci6n, intentos de asesinatos a dir.J.-

gentes combativos de las diferentes colonias, obreros que 

sufren la represi6n por parte de las autoridades patrona

les. Generalmente el cor en forma unida y organiz..i.da re§. 
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pande unte CHtas y otrns arbitrarictlatlcs con mitines, dc.!! 

plcgadOs, paros, moviliz.aci6n dü masas como fu6 la reali

zada por 1<1 !lección VlII en el mes du dic.:i.eml..>re tlc 1973. 

Hasta este afio el ComitG l~jecutivo de lü Secci6n 5e habta 

integrado por Macstrou Mil itantcs del Uloqu~? de Or icnla-

ci6n f.\tigistct·ial IUOM), Acci.6n Revoluc:ionnria !.iinL!ical -

(l\RS) y Movimiento Hovo1ucionurio del Magi.5Lcrio (MHM) c,B 

yo objetivo fundamcntill era el de luchat· por mejorar las 

condiciones de vida e.le Ja banc m.:iqisLcrJ.al y ~viu~r hü¡,;La 

dondt.? fut.?ra posible ingert.?ncias ajenas ~"l lou intcr:cses -

del 111aqistcrio. 

En esta sccci6n, scgOn un artículo del periódico ul r-;art:.J. 

llo publicado 1917, su Cllhcsi6n y su (ur:rza frcnt:.e ill S'll'g 

se <lcbfa a una serie de proccsos políticos y noci.:ilcs que 

fortalecía la rnililan<:iü de dicha sccci6n en el nmvimicn

to de masas. L:l "Hormalis1,10" se seguía praclicam..lo con -

caractcrfsticils dcmocr.:ilicas y revolucion.:1rias, se intcn

tal.>a rescatar la educación socia list.:.i de C~rUcnan y la R.!:_ 

voluci6n Cu ha na tenía <J r<tn accptaci6n. 

Como us de suponun;e, los diriycnlcs del SIJ'.r1: nunca estu

vieron de ucucn..lo con 6sLa situaci6n "J s6lo uspcral.>an el 

momento propicio p.:u·.:i recobrar de nuevo l <:1 ~ccci611 co1110 -

veremos <a continu.ici6n. 

El 6 y ·1 de junio de 1974 se realizó el IX Cungruso Ordi

nario tic la Sccci6n para nombrar <il nuevo Comitl! Ejecuti

vo Scccional, se presentaron plani llils y la votación fav~ 

rcci6 a la planillu del MIU~ quedando ln ARS en comploto -

dcsacucrdo, por lo que se inician Ull<l súric de contradic

ciones al intc1·ior de la sección, il tal grado que deciden 



IOJ. 

acudir a dos instanciau muy pcliyrosas para la. .:iutonor.i!.a 

de la sccci6n: al Tribunil1 l"edcral de Concil iaci6n y /\rbi. 

traje para pedir la anulaci6n del Congreso y al l!oini tl! tl~ 

cional para qua prucidicra un COntJrcso extraordinario en 

la clccci6n de nuevos delegados. 

El Eotado prolongó la resolución jurfdica (dictar el lau

do) el tiempo que creyó convanicnte para que se agudiza-

ran aan m.1s las contradicciones entre las dos planillas y 

el Comit6 Nacional se dC?clic6 a yanar at.lcptos y a preparar 

a la yente para cuando llegara el momento propicio en las 

e 1 u ce ionc s. 

I:!l CEN del SNTE envi6 n Chihuahua un gran nCimero de sindi 

calistas, que antcriorin!!nte habían dado muestras de ser -

fieles servidores a la polttica 111ancjada por el grupo que 

tiene el poder de dicho sindicato; 6stos iUan a presidir 

las asambleas dclegacionales con el compromiso de garant.!_ 

por cualquier vr.a el triunfo de dclug¡idos o por lo me 

poner trabas estatutarias a los no alinuablcs. 

El siyuicntc paso fuC! realizar al mismo ticm¡;o todos las 

asambleas dclcyacionales (alrededor de novt!nta} en cinco 

días en donde de milncra urbitraru1 y antidcmucL·tiL.icd se -

nombraron los delegados al congreso, la rt?alizaci6n simu! 

tánea se hizo para impedir el control y la vigilancia de 

estos por parte de los maC!stros democráticos. 

El Congreso se iba a realizar en la Cd. de Casas Grandes, 

pero debido a la presencia de los contingentes magisteri~ 

les dcmocr.!1ticos, se cambi6 sorprcsivamentc a Villa 1\hum!!. 

da en donde se nombr6 a ocho delegados al Congreso Nacio

nal y se dcsconoci6 al comitl! Ejecutivo scccional, asig--
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n.1.ndosc cuatro dclCCJildos a 1.:1 corriente dcnominilda ARS, -

concrct.'.indosc de u"'la manera su .1llanza con Vant1uar<lia Hs_ 

voluciona ria. 

En fecha posterior se real i;i:6 el Xl Con<Jrüso Nacional del 

SNTE dondi:? se facult6 a Josc .. Luis J\n<lradc !barra Secreta

rio General dul SN'l'E pL1ra l~"l Uusignaci6n du Ulhl Comlsi6n 

de cínco mil!mbros que, se cllcilrgar!nn tlt.: la preparaci6n -

del Congreso los d!c"l.S 6 y 7 Uc junio <le 1977 y de aLcnci6n 

de las actividc"ldcs y problc.•nHHi Uc la succi6n Vlll; esta -

comisi6n prcpar6 l.:t celcbraci6n del XIV Congt·eso extraor

dinario de la Sccci6n VIII "donde Vunyuardia .:tcrcdit.:t <lc

lcyadon [r.:tudulcntos, ir.1pidc la 111.:tnifc11t.aci6n dú lns ba-

scs y logra un Comité! Scccional de 13 elcmontos; 7 p.:tra -

Vanguardia, 3 para el MHH y 3 para el 1\RS. /\sf 6sta com

ponenda cnt.re las cúpulas, la llama.ll."1. representación pro

porcional, l lcv6 a la pérdida de esta comLaliva secci6n -

que pilrt.icip6 un el Movimiento del !'~rente Nilcional de /\c

ci6n Popular. (FNl\P). 

Es dos iJ.f\Os después, cuando de nuevo lü biJ.~c magisterial 

entra al escenario pol!t.ico a 'dc(inir mas cli!.rnmcntc su -

posici6n dl! clast:! cxplotiJ.da y a exigir mejores nivt:!lcs de 

vida, as! como la existencia do un sindicato que respon-

diera a los intereses reales del magisterio nacional. 
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IV MOVIMIENTO MAGISTERIAi. A PAll'fl.R DE 1919 

El período du csludio dcü movimiunto magisterial que nos 

ocupa, se inicia C?n 1919, a mediados del sexenio del Lic. 

Jos6 L6pcz Portillo: debido principalmente, a 1~1 dismin_!! 

cH5n de sus condiciones de vida y al no encontrar l-JOr -

los medios legales, se cumplieran sus peticiones ccon6m.i 

cas, políticas, sociah:?s, culturalcr;~ utc., tnntnr; veces 

solicitadas. 

I::l movimiento del magisterio se desarrolla en form.:1 des.!, 

gual, sus causas específicas var!an, existiendo general

mente un conflicto regional que es el c1uc crea la ncccsl 

dad pilra la orqnnización inmediata; pero en el fondo di

chas causas coinciden en todas lau rcqionC?s en r.iayor o -

menor grado: pol!tica de Lepes salariales, restricción -

del gasto en cducaci6u y servicios, el consentimiento -

del sindicato a la pol!tica del rliyimcn y el somclimien

to de sus trabajadores. 

Otro de los aspectos que mas ayudaron al desarrollo del 

movimiento fueron las discrepancias que en cse moittcnto -

se estaban dando entre la SB.P y el SNTl::: ambos se dispu

tnlrnn el poder de la Universidad Pcdag6gica (UPN), el -

conflicto se inici6 desde la dcfinici6n y caractcriraci6n 

de la misma .. 

Vanguardia abogaba por una Univr.rsidad para t.oclos los -

maestros en donde 6stos cul1o1ill.;J.rü.n su proceso de formaci6n, 
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legitimándose con ello nntc la base magist.crial¡ la SllP 

definía a la UPt.t, como una Univcr~~ldad capula, donde sus 

cgrcsndos fueran capaces de mcjornr el sistema educativo 

a nivel naciona.l. Finalmcn.Lo, dicha lnstituci6n se dcf.! 

ne, en Liase a prc:Jioncs y negociaciones cnt.rc [uncionü-

rios de la SEL~ y la bur.ocra.ci., sindic~,1. 

otra discrepancia se dio cuando el J.ic. Porfirio Muñoz -

Ledo, Secretario do E:ducaci6n t'óblica del imiLa lns acciQ_ 

ncs del SN'l'E, rcst.rinyicndo con ello su timbito <le poder. 

Taml>i6n se inicia el proceso de dcsccnLralizaci6n admi-

nistrativa de la SI::P, lo que implica una descont.raliza-

ci6n del mismo sinclicat.o, diluyendo el potlcr u treintn y 

dos estados. Ya se muncion6, 4uc uno de los aspectos -

mas importanlus ün la [ortalcza del SN'rl:: es su vert.icali 

dad y poder de ccntrali:r.aci6n que posee, cmando desde la 

cüpula, las decisiones pol1t.icas, idcol6CJiCas y sol>re t,2 
do el manejo de las [inanzas¡ continCan las puqna.n, el -

Secretario de la SEP es sustituido por ul Lic. 1-~crnando 

Solana, exsecrctar io de Comercio, t.¡uien Higuc el proyec

to ilnterior de Polflica Educativa por lo que no hay act..k'.U

do alquno con ul SN'l'E. Micnlras esto ocurría en las al

tas esferas del poder y la economía del pats ascendfa a 

niveles incspcra<l.os por el auye petrolero; la poblilci6n -

en general, pr incipdl111cn.Lc los ür;tndos del sureste de la 

Repablica, dicho crecimiento rcpurcut1'.a en forma ncgilti

va debido a la. 
0

yran in[laci6n. Si a los Estados de Cmn

peche, Tabasco y Chiapas aqrc1Ja.rnos 1;:1 inmigraci6n de los 

trabajadores petroleros que por sus elevadas condiciones 

salariales y de prestaciones, se encontraban en condici~ 

ncs ventajosas respecto al resto de ios trabajadores en 

donde los autnenlos salariales [ueron menorc~ que el de -

los precios. Sugein datos del Uanco ele MGxico: de octu--
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brc de 1976 n octubre de 1900 los pt'ccios crecicl'."On un -

1361. y loa numcntos snln:rialcs otorgados a los bucOcr-u-

tas fueron alrededor del SO't en el mismo pcrfo<lo, lo que 
implica unn :rcducciOn en ut po<ler de compra. Cn los Bs

tados petroleros so agudiz<J lil cspcculacil'ln con produc-

tas de primera t1QCcaidad y ln oscilSl?"t de vivienda CcJobi

do b 1 il qr.:in tlcmnnda 1 • 

Las condiciones de vida del mnqistcrio so vieron a(jn m.1s 

deterioradas por.- la. disminución del gasto ptlblico en el 

aspecto social en el período 1977-1900 (ver cuatlrolOJ -

pues con dichas restricciones por ejemplo en cduc<JciGn -

al no crt!arso las escuelas de acuerdo al crocimionto i.lc 

la poblaci6n, aumcnt.a la carqa del ntlmcro do <11 un111os C!ft 

cada grupo~ tampoco se lu proporciona al macst.ru ttwterütl 

didáctico y lns condiciones tísicas de las C?scuclc:ts scy -

encuentran cada. vo2 tnlS.s C!n catado dcplon1Ull? n no sur -

que los p.:idres de famillci intcrvcnyan para su rnilntcnintiC!_! 

to y hasta construcción de alqOn anexo cscolar.<IJ 

En ol .aspecto do la salud y scqur.idad social, 6st::i se ha 

ido masíCicando, el ~:rato hucia los cont:ribuycnlcs ha sJ.. 

do despótico e inhw11<.'.lno a t<.il grado que !le h.:in n~gistra

do sucosos irrcmctliablos. (Antcccdc.mtc import.:intc en el 

movimícmto del Est;;:i;do de Morclos, que VCt'cmos posterior

mente). 

Sa menciona que en ostc periodo se dü Ql proceso <le dcs

ccntrnl i zaciOn cduc.'.ltiva; ullo trajo como consQcucncia -

una serie de irro9uluridaUcs QO los pagos a los maestros 

an algunos J:slndos de la Rcptlblicu; segCin doclarnc.lorws 

(11 'l'cStiJ!'onia de M.:icstros Rurales, 1900. 
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de maestros chiupancc:os n nlyunos sa les ndcuúabu haut<'! -

clos aflos.. /\ntu esta situaciGn dcuospcrantc y nin rcspucE_ 

ta por parLc de las autoridallcn 1..1liucativan y del goUicrno~ 

los maestros acuden a los rt:?pr.um.mtnnt.:ca sindicales par<i 

cxigirlcti .:ibandcrcn lu dcrni>nda de cluvaci6n de uob1:csucl

do por vi<la cara, en un 100%; t:!:l ComitG Naclonnl tlcl srnB 
se compromete a rnt-ific>ir la dc-manüa y cm firm~-,da por el 

ruprc5cnt.'lnta sccclonal; una vez vencido el pl¿izo ustipu-

1.ado, ni el ComiL6 Hnc.í.onal 1 ni al St!Ccion.'1.l cumplieron -

lo p.:scto.do, por lo que la basl..! m<.u;iulcrial $e organiza c.l_g 

mocrtit icn111unLc formando los primeros cosnit.6!.i clu Lucha (e~ 

brioncs dt:il Consejo CcnLr<'l Uc [,uch.n) y se lo.nzan u lil: -

hu1:!1'Ja el 16 de septiembre las 1 ao c1clt:>gnchn11...:u Uc rn~os-

tros fct.lt::!ralas y estatales Ue Chiapas, <'llJrUp<'.ldos ou las -

secciones 7 y 40 úel SN'l'l; respectivamente. 

Eso mismo mes cm •ro.bilGCo f.:U rcaliz6 el 3er pleno cxLruor

dinario U~ Comill~s I::jccut.ivos Ocleyacionulcs Oc la sección 

29 del SN'l'l:: 1 que ncelcr6 el <lc!icontenLo tic la b.:isc ma9is

tcriul. 

Ante l.'I 111ovillzaci6n de Chi<1pas la f;t:P ofruci6 a Chiapas 

y Tab"sco un .:iumcnto dc S 1, 500, 00 en cal i c.lad tic cmcr<Jch

tc por lo que tm cua lquicr mom'-?nto lo podía retirar 1 di-

cho aumunlo con l.:is dcUuccioncs U.e impuestos llcyaría so

lo a $ 1 , 050. DO .. 

~c tlun prcsion~s por ~arte del SN'I'I-; para su accptaci6n y 

estrecha rcl.:i.ci6n con la Gt::P se julciun In~ amf.!nazas y 

la represión. 

l~ns rcspucGta son~ 1nnnifuslacioncs de tJrotcstu y en apoyo 

a ln hucly<:tt el 22 de !oit..'pticmbrt.! ele 16 mil personas y el 
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2 de octubre m.1s de 40 mil: entre maestros, cstudianteu, 

campesinos y padL·cu de familia, en donde adcm3s de las -

demandas ccondmicns que en 9US inicios era lo Onico que 

pedían, {descongelamiento de sobresueldo y pago de suel

dos atrasados) incluyeron demandas políticas y laborales: 

celebración de un Congreso Scccional: pugnar por una ma

yor eficiencia en la Sl;;[l a fin de que su administracidn 

no deteriore la cconom!a y derechos de los trabajo'.Jdorcs: 

bnsi[icaci6n de los maestros con plaza de inlcrino'.Jlo il! 

mitado; que los cambios y ascensos se realicen conforme 

a derechos para evitar que tanto los directivos como el 

sindicato lo utilicen para corromper al sistema cducali

vo y condicionar a los maestros a la política e intereses 

del SNTE y el pago oportuno de la compensación de los -

$ l,soo.oo. 

Obviamente el SUTE se opon!a al movimiento, pues un avan 

ce de 6stc significaba pf!rdida de control y de poder por 

parte del sindicato. 

Por todos lot> mu<lios st! trataba de distor~ionar su infof. 

maci6n o se minimizLlba la importancia del movimiento, un 

ejemplo claro lo tenemos en la dcclaraci6n que hizo el -

Secretario Gcnoral tlel SUTE el 21 de septiembre, un día 

despuGs de su clccci6n como presidente del Congreso del 

Trabajo al referirse a la huelga de los maestros, aclaró 

que 6sta ya tenía que haber concluído al haberles otorq~ 

do la Sl:!P a los macsLros paristas un aumento de $ 1,500.00 

pesos mensuales. 

Para conslatar su adhesión al Estado, la justi[icaci6n y 

el compromiso con su pol!tica agreg6: "los maestros de -

la nación deben estar concicntes del momento económico -
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por el que atravi l!Sil la mismn, por lo que !iUs cXÜJcnc.ias 

no deben cxcudcr lo que el 1:.:stado t?St~ t?n pouib.i Udadcs 

de otor_gur''. ( 2 ) 

l::stos c.luseos no concordaban con la nrnlj<l.:1c1, el movilnic!! 

to de Chiapas adcm~ri de la solidaridad loen! e.le los pa-

drcs de familia cmpcz6 a recibir un gran apoyo a nivel -

nacional, s_c registraron brotes de agitaci6n magisterial 

en varios estados de la Hepeiblica; lil dclügac16n 208 de 

la sccci6n 9 del sr~TE dirigi6 una carta a la r.cdacciGn -

del periódico Uno mas Uno donde se solidarizabll con la -

huelga; la Uni6n General de Obreros y Campesinos de H6xi 
ca pres1on6 a Fcrnam.lo Solann a renolvcr los problC?mas -

magistcrialus; JntüfJl"i:intcs del Mru: y de la COSIO por me

dio de? dcclar.:ici6n difundieron el movimiento. 

Cl 9 de octubre los macstr-o!j de tclcsccund.:iria realiza-

ron un paro i1 nivel nacionul, upoyilndo lil huelga de Chi!!_ 

pa.s1 un d!il dcspu6s rctiliz6 una manifcst:.aci6n con el 

mismo fin en lil Cd. de f.ll!xico, organizildil por el comitl! 

de Solidaridad y Apoyo que parLi6 de la ENS al 5N"l'E con 

un continyunLc uc J,UUO personos. (J) 

Sin embargo, la primcril !!tap,;1 del movimiento Chiapancco 

concluy6 el 1 4 de octubre ;;!nlc 1<1 p1•trni6n del CEN del -

SN'l'E, "duspu6s de una reuni6n de 12 horas entro ul C~N 

encabezado por /\ndradc Il>nrra, y JO maestros del CCL 11
, C4J 

en donde aceptan l.:i compl.!nS<lci6n s<llilrial de :;;: 1, 500. 00 

mcnsuall.!s, propuestos por la SEP a condiciGn <le que fu~ 

ra el principio de nc11ociaci6n para lograr poslci.·iormcn. 

( 2) Peri&:1ico; Uno 1tus Uno, 21 de scpliunbrc de 1 !'J7!J. 

( 3) Iblctfn Infonmtivo, ocLubre de 1979. 

(41 ,...ilautros y Cstado, 'It:no 11. (\J. Cit. p. 50. 
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te un incremento de tres mil pcsos1 se obtuvo el compro

miso de dejar sin efecto las actao de abandono de empleo 

que se levantaron por acuerdo de la SEP y el SN'l'l:! duran

ta la. huelgaJ se íormar'[n una comlsi6n mixta CL:U-CCL pa

ra revisar las condiciones de vida de los <loccntcs f!n la 

entidad, y la promesa de llamar a congresos scccionalcs. 

En la mayor parte de los medios lnformat ivos se di6 a c2 

nacer la. rcsoluci6n satisfactoria para los milcstros de 

Chiapas y la atinada intcrvcnci6n de Andradc !barra sc-

crclario General del CEN del SNTE. 

Paralelo al movimiento de Chiapas se dan paros y r.ianifc~ 

tacionus de alumnos y profesores normalistas, en el Qui!! 

to Sonora, En la Uormal del Desierto de San Lula Potas'!, 

en la Normnl supc::ior de llidalgo y otras llormalc!i que -

tainbi6n tC?n!an problcm'l.s ccon6micos; en donde se pide m!!. 

yor monto de bC?cas, mejores instalaciones, dotaci6n ele -

equipos mán adecuaclos, cte., la rcspu.esta del l:;stac.Io es 

el desalojo de dos mil estudiantes de 16 escuel<ls norma

les que a~ plantaron a un costado de? la SEP, despu6s de 

anunciar que no se rcducir<fn l.:t.s becas, pero tampoco se 

incremcntart!n, en cuanto a las instalaciones y equipo se 

hará una rcvisi6n. 

Por su parte los maestros de Tabasco el 28 de sepLicmbre 

realizaron una manifcstaci6n en Villa llcrmosa en donde -

muestran abicrtilmentc su inconformidad ante lil actitud -

de los representantes del Comit6 ejecutivo Secciona! que 

se nombr6 en el Jcr. Pleno ~xtraordinario; por no reunir 

en ninglln momento las condiciones estatutarias de la or

ganizaci6n y que por lo misma sus acuerdos y rcsolucio-

ncs no son v<ilidos segan los mismos estatutos¡ aprovcch .. "l!l 
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do el movimiento hucl9ufst.ico Uc Chiapas se ndjuUicaron 

el logro de los $ l, 500. 00, que tlc ninguna manera satis

faccn las ncccsic.ladcs ccon6micaB del magisterio. Por lo 

que se hace inc.1ispun~:wblc el dcscongolumicnto de sobre-

sueldo por vida cara actual y su incremento al 100\ (los 

sobresueldos vigentes datan desde 1956). 

Se pide tambil!n la ir,Jualdac.1 de condiciones laborales dol 

magisterio estatal. Para ello, se organizan en un Consg, 

jo Central de I.ucha ICCLI y realizan su primer paro ese.!! 

lonado, el 6 de nov icmbrc. 

r:l movimiento de los maestros no era ajeno en la Uontaña 

de Guerrero, esta rccJi6n es una Uc las cinco en que se :- . 

divide el Lstado, la mtí.s atrasllda en todos los aspectos; 

ccon6mico, polttico, cultural, etc., scgan dcclaraci.ones 

de maestros gucrrercnscs y padres de familia; la c.lcsnu-

triciOn abarca los 20 municipios que la componen, la dig 

ta coman es la tortilla con chile o sal, cxistc un anal

fabl!tismo del BO't, bajos salarios t;:mto en el mmJiHterio 

como en el resto de la poblaciOn. 

Ese mes unieron sus fuorzas con los maestrea de Chiapas 

para realizar paros escalonados, de 24, 48 y 72 horas 

con mas de 20 mil maestros; los maestros de Gucri-cro 1 en 

demanda de su pliego petitorio dirigido al Presidente L.§. 

pez Portillo, rnienli-as los mae-stros dCT Chiapas demandlln, 

el cumplimiento de los .:icuerdos con la s;.::P y el SNTE. 

Los maestros de las Escut.!las Tccnol6gicas Agropecuarias 

de la Luguna, se lanzaron a un paro indefinido en deman

da de trt.!i nta y tr:-cs punyos entre los que su encuentran; 

el aumento s.nlarial, mejoJ~cs condiciones laborales, cul-
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t:ur.alcs, sindicales, sociales, repudio a lu rcpr:csi6n. -

utc.; contando con cü a¡;ioyo de unll yran parto Ue padr<.:!:t 

de familia, alunmos, r.mcstros du primaria y accundaria, 

que paulatinamente sogu!nn incorpot".:1ndosc al inovimit."!nto 

con sus propias demandan. 

El S de nov lcmbru en Tlapa, Guerrero dt:!'sput!n Je lwbur -

rcalizaüo una rnanifcstaci6n corca do J,000 pt.?rsonas, tg 

1nan la subdclcgnci6n del proqrama mlucotivo de la S~t· -

para presionar on la rcsolucHSn de sus rlt:!mnntla:a. El -

Prcaidentl! Jos6 LOpc:t. Portillo dos dfns desputis C?mit16 

su respuesta~ "a la 1:45 horü~ llegaron a Tlapa, Gucrr~ 

ro, 10 carros del cjGrcito con aproximadamcntl.l 1,000 -

elementos de la policta judicial y del Estado, envi.'.!dos 

por el Gobernador con metralletas M-1 cuyo objetivo era. 

desalojar:' a los mncstrOsf insult.aron y c;olpo<iron uin -

distinci6n de sexo y edad, hicieron dosc."'lrg;i.a para jntl, 

midar a los que corrran. 1\ los maestros que ocupallan -

el interior del inmueble, los hicieron pasar por un si

mulacro de tusi !amiento."' SJ 

Los resultados de dicha acci6n policiaca fueron: .. m.'.\s de 

500 maestros heridos en diversos 9rados, 100 de ellos -

de gravedad y aprox.imad.::imcntc JO detenidos o dca<1p.:iroci 

dos, de los cuales so sabe su paradcro.JG) -

La SEP nt.!goci6 con el CI:;N y la Sccci6n do Gucrrct·o, la 

solu<:i6n de altjunos puntos de sus ücmand~'ls ~allrc ludo -

asist~ncialos, lo referente a as{-Jcclos polfticos ni si

quiera fueron mcnchm«dos. 

(5) Las Ludlas Magisteriales 1979-1981, Ql. Cit. pp. 133, 134. 

(6) Ibid., p. 134. 
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El 4 de diciembre, el c1m del !Hl'J'l:, pide el t.lcscon•Jcla-

micnto de solJ1·c~;ucldos 1 en tlontlc retoma las princi¡:ialcs 

dt~1fü1ndils del milyi:;;lcrio en lucha. Lo anterior de ninyu

n.1 maneril [rcn6 el movimiento, C.slc uigu16 de ,:ic:uur<lo il 

sus posibilidades y formas cspccfficas de luchcJ: unos en 

conjuntan sus ful!rzas, ol.:t:"os planean nuuvas cst1·!!. 

tcgias y acLivii.lades, olxos maH se incorporan il la lucha. 

Los días 14 y 15, los Mac=:;tros Coordinadores de •rclcsc-

cundari<i llevaron a cal.Jo su VII Asamblea Nacional, p.:ira 

nnalizar l<:ts cstratuyias u nt!CJuit: en la Holuci6n de 

problemas, estos macutros han luchado al nw.rgcn del SN'l'l:O:, 

organiz."inclosc a trav6s de un.:i Comisión H<lcional. 

Para estas fecha u se empieza a ver lu ncccs itlacl de homo

qenizar las acti.vicladcs y conjuntar la!i dcmandils a nivel 

nacional haciendo un solo frente. Con csla unificación, 

la SEP tcndr!a que reconsidür«r su vcrsi6n, <ll rcfcrirsu 

a la movilizuci6n de los trnbaj<lores de la e<lucaci6n, -

pues ha sostunldo que "los conflictos tienen causaH y sg: 

luciones distintas y que no m~ trata t1e un problema que 

afecte al magisterio en su conjunlo". 

Se "1Cuerda rcaliz.:ir el Primer Poro Nacional de los •ri.·ab11 

ja.dores de la C:ducaci6n y Organizaciones Dcmocr:it:icas -

del SNTB, los días 17 y 18 de diciembre en la Cd. de Tu.?S. 

tla, Guti6ri.·ez, poslcriormcnte, dicha organizacl6n se -

convirLi6 en l.:i Coordln.:1dora Uacionnl d.-. Trabajadores do 

la 1:!ducaci6n y Organizaciones Dcmocr:iticas dul SN'l'C ((NI'[!) 

formada por reprcucntantc~ tlc Ladas las organizaciones -

asistentes, en donde se .:i.cord6 luchür por la rcsoluci6n 

de los problemas que mas_ nqucjan al n1a9istcrio: JO'i de -

aumento al s.:ilario base a {Hll"tir de enero de 1900 pan1 -
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los trabajadores en· servicio y los jubilados. Ocscon"Je

lamicnlo de sobresueldo de acuerdo a las condicioneu prg: 

pias de cada región. Ocmocratizaci6n del SU'fE. lnmedi~ 

tamcntu realización de los Congresos en las scccionus 7 

y 40 de Chiapas. Cont::a la r(~prcs16n. 

En contrapurtida el 13 de diciembre el CE.N y los comit6s 

ejecutivos Soccionc'.llcs del SNTI:: publicaron un dcsplC!gado 

en donde se explicita toda una ser ic de acuerdos a los -

que dcber.'.i supcdilarsc, el XII Co119rcso Ni'lcion,;il que 

cclebrar.1 en los primeros c11'.as <.1ul mes de febrero de 1980. 

Dicho docwncnto cst.1 compuesto por J4 demandas ucon6mi-

cas, laborules y superaci6n profesional, justificarulo c_e 

da una de sus determinaciones, se observa unc'.l rntifica-

ci6n permanente ante la lcyitimidnd de Vanguardia Ro.?VOl.!;! 

cionarii\ como 1.:1 dirección m:S:s adecuada del SNTE y el r,g 

pudio "a los grupos interesados en dividir a la organiz,!! 

ci6n, dcsquicic'.lr su estructuru institucional y al-'odcrur

se en Oltima instancia e.le su control" ••. 17 1 

11. pesar de toda la propaganda de solidaridad y apoyo a -

Vanguardia que se manifcst6 por toe.Jos los medios de com.!:! 

nicaci6n; el trabajador de base, concicntc de quc lo an

terior en la realidad no iba a resolver ningOn problema, 

que s6lo era antecedente del CongresO Nacional al que se 

le trataba de dar una mayor credibilidad, scgufa protes

tando: en Puebla se da una concentraci6n frc:mlc a las -

oficinas de las sección 23 exigiendo el cumplimiento dc 

las der.iandas acordadas en la CNTE; en Michoac.1n se dan -

paros cscalonado!i con el prop6sito de lograr el rcconocl, 

miento de los miembros de dos comit6s en pugna; la scc-

ci6n 18 y los comisionados del f'rentc Dcmocratizador lo-

(7) El día 13 de ilicic!fnbrc <le 1979, p. 9. Gran parte del d:!splt:...'9il
c.lo se destina a desprestigiar el m::n.rimicnto, cxplic.¡incJo su "ori 
gen" sus desn.."'C.lidas rurbicioncs y el op:Jrtunisnn ilntc la situa-= 
cl6n r..>(.X)n6nica dul país. 
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qran que el c1m les oto1:rjuc un.-1 rcprcscntaci6n paritariu, 

sin ctt1bilrqo 2,000 ¡n·o[csorus tlcciclun cnLrcvisLaruc l.m la 

Cd. de M.fütico con tos miembros del SN'l.'I.::; el 29 du enero 

se roal izn la pri1nora ma1·chn orq.:inizadi' por la CN'l'E quu 

partc de la EUS al cdi[icio de las oficinas tlul Ct::N tlut 

SU'rE, en doni.lc la~; conghJnas estaban encaminadas hacia -

los aumentos snlarinlcs y la lucha por la Ucmocr.:icin del 

SNT~. 

Josl! Luis J\.ndradc lbarr.:i., 5ccrctario General del CEU del 

SNTE, (B) prusont:.6 ~u informe de gust:..i6n, rcmont.ánclosc al 

ori<Jcn de Vanguardia Ruvolucionaria, "al sindicalismo -

cr!tico y auLocr1Lico e.le Lrascendencia integral quu di-

cha organización hn practicado". !lizo tnenci6n do los -

grandes logros ccon6tnicos obtenidos por el Presidente de 

la RepOblica Josl! I.6pcz l'ort:.illo ($ 1,500.00 1ncnsualcs a 

Chiapas y Tabasco) ; unn gran canLiclad Uc casas enLrug.:l-

das, no dice a quien; basificaci6n de mtis de mil plazas; 

aumento dol 60't al salario, Lainpoco menciona cuando se -

cntrcl]aron c.lichos uumcnt:.os¡ al lhc.it:o de la Central Uc --

1\bast:.os; los 1Jn1ndes hoteles que purtcncccn al Sindicato1 

se ataca ul burocraLis1no ~le las autoridades, culpable en 

parto ele las contracliccio1ws en ul seno del sindicato¡ -

se aqrcgnn 1n~s Lriun(os y ne mucat.:=-a una organizilci6n -

sindical podurosa, honcst;..:i. que lucha siempre por mcjorilr 

lds comUcioncs de vida y de trabajo de la cla~>e trabaj~ 

dora. 

1\.l termino del Con1;1reso, quu<la como nuevo Secretario Ge

neral, Hain6n Martfncz Martín, cx-socrctilr io de [inanzils 

y ex-secretario particula1: de JonlJUiLud narrias. 

\8) l.O rof&cntc al Xll CütYJrl"°SO N.'.lcional !t'-1 l~•c.lo de: Folletos 
de FdUC.."lCitin ~indical NC: 4, e.le la Oek<Jación D-111-2•1 del mhl\, 
PP· 401. 
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11DrLínez Mart.ín, vide. ill primer rnandatario de 1.i Nación: 

dcscongcla1nicnlo de sobrcsualdos y rcclasifícaci611 du l.:tu: 

zonas de vida cara un el pats, sin cspuclfit:ar monlou, n1 

fecha, tampoco SC! d.:in alternativas o cntratcc-1las p<1.ra el 

logro de tales pclicioncs, que pi-c:mto uc dujan lle muncio

nar. 

Mientras esto ocurrii\ en la Cd. J.c M~xic:o, lo!i macslron -

bil ingU<?s tlu Oaxaca el l l de fcl.Jro1·0 tomaron lau lnsLil.la

cicncs da la dirccci~n i.·c{Jional clw cducllci6n indír1ena ele 

la SCP, cm demanda lle pl<iz<:is. CUillt:o c.Uan dc!.ipufh; '~t Olf!. 

que RcivindicaUor dal Ma9iutl!rio agrupa n maestros del V!!, 

llQ e.lo Ht!xlco con ln finalidi.ld de irnpulsilr la orc;anlzaci('ii 

de los maestros en los movimh~ntos deo l<i. zona metropolit,2 

na. 

El 16 y 17 de Cobccro fü! rcaliz6 el Il ror.o Nacional de -

la CNTl::, momento on quu la bn.s~ maqiaturial scqufa organl 

zándosc y prcpartindosc parn nuevas acr;ioncs. Dicho íoro 

planteabi.l t 9 \.lú rc4'lizaci6n dl.! un balance tln las luchas ma 

gistcriales do la Gltir.ta etapa y los Congnrnoa Uilcionule~; 

alt<?rnativas, forll\as de lucha y la posibilidad dQ que l-s

tas st:? realicen cm formn coordinada. l.'.l dclimitnci6n e i!_!! 

portancia de los Conscjon Centrales dC Lucha en ld dit'ec:

ción y coordinac:i6n dQ. los movimientos por rc9ioncs ." 

Otros E.:st:adoa de la ttcpObllcl\ conl.:.lnuab.:in organiz~ndosc: 

lB mil fllücstros do M.ichoactin que se cncontrab<in on pnro 

do labores, realizaron una nmnifcstación en protesta con

t'Ci'.1 la imposición 1.k.?l Contit6 Bjccutivo Secciona!; d1.:is -

despuGs 1 O mil m;iustros ro.:il iz.:1n un "planL6n" frl:!nto al -

edificio del CEN del SNT~ en la Cd. do M.l!xico pidiendo la 

dost:ituc::i6n de- Pausto Barriga G.:ircta, impuesto por V.;inguar-

<9 l Fasolutivo da l<I 11csa No. 3 del 11 Foro Nacional, en f'c!acoe. C,cril.['

do. Insurgencia r-:.r::tcJistcrial &l. Edisa, julio de l!JBO. p. 62. 
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dia U.evolucionaria un lil secci6n, al no logrilr Lal peti

ción rcgresnn a su Estado y cxitJcn la rcaliz..lci6n de un 

conqruso extraordinario con ln f"innlidil<l <le el iljir un -

nuevo Corni t:(! t::jucuLivo Scccionnl. 

El Ci ' 'º milrzo CiSO maestros <lcl l::stmlo Un Oucrl!taro se -

fueron nl paro indc[ini<lo en lns doco secundarias cxis-

tcntC?s de la entidad. t::tic mismo Llt<l en Cucrn•1vaca Morc

los se realiza una maniícstaci6n magist.criHl, ulro Uta 9 

mil maostros morclcnscs pnran sus labores como proLcDta 

por la muerte <le una profesora, consecuencia da una duíi 

ciente atcnci6n 111fidica en la cl!nica del lSSS'l'i;, ai;! mi.:1 

mo se exige la dcotituci6n <lcl director de ln clínica <le 

Cucrnavaca y del <lclcgatlo del 15S5Tt: on et Bstado. 

En el L::stado de Chiapas cont:.inlian los parca debido al i!l 

cumplimiento <1 los acocrdol> de octubre de 19"79 por part.;u 

del CBN dt!l SNT!::: los estudiantes tlc ln C~1cucla Nacional 

U.e Maestros l!Stal lan en una huelga en domando. de aumento 

al nOmcro y 111onlo <le becas; un S:altillo, Coahuilo, miSs -

de B mil maestros y cmpluadus a<lministrat.ivos realizan -

paros escalonados en protesta por ul incumplimiento de -

las autor idadcs de la SB1' a payos atrasados. 

t::l Sr.?crctario General del Ct:;N clcl SN'l'B el B de tnarzo dc

clar(1 pOl.Jl icamcntc c1uc el SN'l'I:: no duscart:a un paro naci2 

n<'ll pues a miSs <le 120 mil maestros se lcr. adeuda sus pa

yos (o(icialmcntc se reconocían l:io mil ndcudos) preten

diendo sicmprc disculparsu- al decir que "c:il coClicto SU.f. 

qto no en su ó\dministr~,ci6n al frente del ~N'l'C., sino en 

la anterior", cabe mencionar quo en la administración ª.!! 

turior Martíncz Mart:.tn ocupó lcJ. cn.rtera de [inanzas. M~ 

tivo por el cual no cstabt.1 tan <ilcja<lo del problema aal_f! 

rial dt.~ los maestros. 
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otas <lcspul!n informó que se hal.Jta cul.Jiurto el rczaqo de -

paqos .•• y que en dos d!as más se rosolvcrá totalmcnt.c -

el problema. La «tclai.aci6n .:interior distal.Ja mucho de l..i 

realidad, a tal grado que la SI~r en los meses po~terio-

rcs se vi6 en la necesidad de formar una comiul6n t.rl.pa;: 

tita de funcionarios educativos, sindicales y de proqra

maci6n y presupuesto p.:t.ra tratar Uc resolver el problema. 

"En Daxaca el adoudo oficial afectaba a 2 500 n1acstros' 10>. 
Vanc1uardia pretende utilizar la lucha por ul payo de lou 

sal.arios y l.lama a los maestros a participar en el dcsfi 

le obruro del lo. de m<Jyo con dos consignas: 1. paqo de 

shlnrios devengados, 2o. destitución del dclcq<:ido c~;ta-

tal de la St::P en Oaxaca Hcrndn Morales Medina"; vemos -

nuevamente como el SNTE aprovecha necesidades du la base 

magisterial para negociar ante lil SEP y fot."talocer su P.2 

sici6n dont.ro del PRI, pero t:.ambi6n comprobamo~ como la 

base al darse cucnt.a de sus rnaniobrna los hace n un lado 

y lucha por sus propiilS rc.lvindicacioncs, en cst.:t ocu--

si6n es el magisterio Oaxaquci\o el que viene a dar un m,g 

yor auge nl movimicn.t.o en nu conjunto y una t.onaliUad. dJ. 

rcrente por su dcsarrol lo pr.1.cticamcntc ininterrumpido. 

El desfile del lo. do mayo no rcsult6J como los dirigen

tes del SNTE esperaban: los maestros no aceptaron lils -

mantas preparadas por el Comit6 Scccional; algunos optan 

por lcvant.ar las consignas de aumento salarial y dcmocr!!,_ 

cia sindical, fue entonces cuando los dirigenLcs sindic2_ 

les para evitar el "desorden" pidieron ayuda a. la poli-

c!a pretextando que había agitadores dentro de los con-

tingent:.cs. Sin embargo los mncstros marchas:-on hasta el 

Zócalo reci\Jicndo a cada paso la solidaridad del pueblo, 

l 1 O)Salinas l\lvarcz. sruwci e Imaz. Gispert C."U"los: M":K!:stros ':l Esl.il
do, 'll::llC 11 1 &]. Lincü P. 85. 
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finalmente i:;c impui:;o la fuerza y fueron t•cpriniidos 26 mi.l 

maestros oaxaquufi.os; en los desfiles cstntalcs del lo. ele 

mayo los macstt·os de Chiapas y Morelos roivindican las -

cons.ignas de la CNT~, en TUXtla Guti6rrcz to .... u1 al local -

de SN'l'E y pntcntizan nucvamcnlc su incon(ormidad unte ul 

incumplimicnt.o de sus clemand¿n;. 

Un día despul:s de la l."cprcsi6n los maostros de Oxaca ini

cian un paro im.lufinido hasta ver resueltas sui:; dcmanclas 

"aumento salarii1l del So•t., pago de salarios atrasm.los; -

dcscongelamicnto de sobrcsuoldos1 mejoramiento tlc 101:> ser 

vicios del ISSS'l'r.:" (1 l l. Como táctica de lucha (orm6 -

la asamblua ponnancntc de los Valles CcntralcG 

participaron trc in ta y tres delegaciones. 

donde -

El 15 de mayo, fecha que se cclol>ra el cl!a del m<!estro, -

el Secretario <le la SEP declar6 que por (in su había re-

suelto totalmente el retraso en el pago del salario de los 

maestros, promct.i6 un nuevo sistema de pagos y por medio 

de la SEP otory6 una compensaci6n dunominada "material d,! 

dáct.ico" cuyo total asciende a $ 650.00 mensuales. 

Tambil!n recordando el Dt.a del Maestro 1 on el tleiniciclo a 

Juárcz de la Cd. de Mt:xico se c(uclíla un mitin convocado 

por la CNTE: en donde se exige la rcsoluci.6n de las de-

mandas del 111agislcrio en lucha, En Uaja California Sur -

se amenaza a loa maestros que al igual c¡uc los mncst.ros -

de Sinilloa, y sur de sonora su on.:ontrablln en pnro por --

adeudo de suc ldos. 

No viendo otra alternativa para la solución de sus deman

das l.os mncstros oaxaquuí\os se trasladan a la Cd. de Ml!xi 

(ll}llczn.judcz Luis, C\lader~s de In~ui-gencia Sindic.al.. 
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co y realizan una marchn y plant6n el dfa 29 frente <J lc.Js 

oficinda <le la SI:;P y ol SN'l'E, teniendo como dcmantlJ!J cen

trales: el reconocimiento dt:? la Comis.i6n Ejecutiva de -

los macstron du oaxaca, aumento salarial del 601., el in-

cremento al suLrusuuldo por zona Cilril y el pago du sala-

rios atrclsados. A tlicha rnarch.:i sl? sumaron maestros sol i

darios del Valle de M6xico, o. F. y Morclos. 

El CEN del SN'l'E, accpt6 apoyar las dcmand,:rn de los rnacs-

tros Ouxaqucños, se entrevista con Solana y acuerda -

formar una comisión de :rn representantes de los maC!stros1 

que se cncarriurra de resolver el problema de los pagos -

atrasa<los y el incremento n los sobresueldos: en form<l -

verbal su le Ua reconocimiento a la Comisión Ejecutiva -

nombrada dcmocrtiticamentc y, se les asegura el JO de mayo 

que el monto a los c1umcntos de los s~lnrios ser.:\ dado a -

conocer antes del d!a 6 de junio, aunque liste no serti <JC

ncral, h<1br<1 para los m<lcstros que trabajcm en zonas do -

menor dcsarrol lo. 

'l'nmbi6n s~ dj6 la ilmcnazLI de clc::..:ilojo y los m<Jc!>t.C"os O<lX!;!. 

qucños levantan la huclqa y regresan a cstaclo. 

En Morclos 5 mil maestros participaron unu marcha; 

Querlita.ro ·los maestros de 12 secundarias federales rcali

:u1n un paro indcf in ido en demanda de un 30% de awnento al 

salario, aumento de sobresueldo y cese de funcionarios de 

la SJ:;P; en Sonora lon profusorus despu6s de un paro obtig 

la rcyularizaci.6n Ucl 70% de pagos atrasados; r.n Yuc!!. 

t~n al cal.Jo de una asamblea dcn.,;conocen a los representan

tes de su sección sindical e integran una comis16n coord.!_ 

nadoca de paros y un comité provisional de cinco personas; 

el últ.iino dfa de mayo 4000 mnestros realizan unn march.:i -
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en la Cd. de M6x.ico en t.lumandu de mujora~ ccon6111icau, --

~iontrils tanto la comis i6n SEP-SNT~- Sl'P se di rigi6 o Ou

xaca con la Cinalidad de reulizuc lo:; cslu<liou ccon6micos 

en las siete zonas dul L'Sliu.lo; que lejos ele tranquilizar 

al magisterio, aumenta su inconformidad sol.lee todo ul su

ber la de.siljt1ahlad en los aumcntm:l stilari.,les .:munciados 

por Solana. La CN'l'l;; convoca a un paro de 24 hora11 para -

el 9 de junio y una marcha en la Cd. de M6x.ico. 

Se inician los paros en Yucat.1n, dcspu6s du c.lu~c.:onoccr n 

su Comit.6 Ejecutivo Scccional; se dan mani(t:stacioncs en 

Puebla para cXiCJir a sus <lirigcntus sindicales encabecen 

sus demandas; hay paros en Morclos; continaa la huulqa en 

Oax.ilcil, l.:i Comí si6n 1::jccutiva cxicJC al CCN del SNTE lo cg 

lebraci6n de un Congrc!iO Extraordinario parn clcgit" a la 

Comisión Cj ccutiva de la Socci6n 22. As! mismo se toma -

la resolución de ir a la Cd. de H6xico a pat·ticipat" en la 

m.:ircha nucional. 

otas antes Uc dicha march.:i, la SEl~ publica un desplegado, 

donde se incluye una t.:i.Ula de salarios en la que ~e dcst!!_ 

can los ingresos brutos del 1naqistct" io sin mencionar los 

descuentos 111ucho menos el salat"io t"cal. f'irma la Comi--

si6n Ejecutivo de Payos; tcrmin.:i haciendo un llamado al -

magisturio, en dondt.! hech6 1nano de uno lle los tantos val2 

res utilizados por el Estado p<u:...t ~omctcr n la clase tra

b.:ijadora. 

"El Gobierno Fodcral cspcru la respuesta responsable de -

sus macsli.·os. Que quienes han faltado n sus clases no o!. 

vidcn su vocación principal de eUucadorcs y regresen a la 

brevedad posible. Sus alumnoa lo merecen" (l 2 ). 

(12)1..tno M.:5.s uno, B de junio de 1900. 
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Lqs orgunizacioncs magisteriales por su parte ratifican -

sus tres dcmam.Jas cenLralcs y anuncian que 

un paso atr.1s en las acciones planeadas. 

se dar.1 ni 

El 9 de junio a las once de la maii41na inicia l..t. gran -

marcha que parte de la Escuela Normal Superior y culmina 

con un mitin frente a las oficinas de la SEP y el SNTE. 

Con un nelmcro aproximado, segtln bulancc de la CN'rE, de --

100 mil maestros de divcrsils pilrtcs de la RepOblica; udc

m.1s dP. la gran solidaridad de otras organizaciones, como 

el SUNTU, el STUNAM, Coordinadora de Naucalpan, de Monte

rrey, Partido Obrero y Socialist<1, cte. 

1\1 concluir el mitin, 20 mil maestros OilXiHJUCñou, deciden 

perm<lnccer en la calle frente a las oficinas de la SLP y 

el SNTE en plc:mt6n indefinido, hasta la rcsoluci6n de sus 

peticiones. 

/\s! permanecen tres d!ils, dando a conocer su problcm<ftic<l 

y el motivo de su estancia; el día 12 los peri6dicos anu~ 

ci<ln que el conflicto hc:t terminado y que a las cero horas 

de ese día scr!an desalojados los profesores, dicho desa

lojo se presenta hastil la noche. 

El d!il J J al concluir el VJI Consejo ?1.Jclor1dl .l;;xt:raordin~ 

ria, Nart!ncz l-!art!n, anlc l.:is alt.:is autoricl<ldcs y dcs--

pu!S:s de menosprcciur el movimiento, anuncia aumentos de -

36% y 32't. al sueldo de los maestros, quedando el sindica

to una vez m<ts como "ol representante y defensor dC! la bB, 

se m<lgistcrial". Sin embargo dos días dcspu6s la SEP --

anuncia pOblicamente el aumento salaric:tl del 221. il partir 

del 15 de agosto y 500 pesos al mes para Jos maestros que 

trabajan en zonas rurales aisladas. La diferenciu fue --
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gr.:indc al aumento anunciado en el Consojo por Marttncz -

Martín; si a ello agrccJ.JlllOs otra dccl.Jraci6n que Pcrnando 

solana hizo a la prensa nacion."11"; en virtud de los aumc!! 

tos concedidos uno el IS de mayo Oltimo CS 150.00) y oLro 

~1 rocicntc que cnlrar.1 en vigor el 15 de <:1gosto vcnitluro 

122'1 sobro el sueldo baua), los maestros qucdilr.1n exclui

dos este año del incrcr;l(~nlo r>alarü1l yuc t.radicianillmontc 

anuncia t!l Presidente de lil nopflblica para los bur.:Scratns 

su Informo de Gobierno el primoro de sapllcmbrc ...... 

El triunfo, puc:~. resulta muy rcduci<..lo, aluunas prestacio

nes indi rae Las, $ 500. 00 de compcnsaci6n a lou maestros -

do las <ircas rurales. l'ara la mayoría de Jos maestros el 

l.ogro es qua en esta ocasi6n rncibj r.1 el ;:iumento 15 días 

antes que el rcslo da Jos burocrlitas. 

21 <iumento excluye a los ll!cnicos administrativos y 111.omu!!_ 

les que trabajan en 141 SEP, aproximadamcntu BO, 000 traba

jadores, principalrnC!ntu del O.P. 

OicJ1os "bC!ncf icios" no logran convencer a la gran nt<iyor.ra 

d~ cducadorus por lo que siguen en pie las principales dQ 

mandas: dcscongclamicnto de sohrcsucldoH, numcnLo 1;;uli1rü1l 

del 30\ rclruuctivo a enero y dcmoc1·atiz.:ici611 del SN'l'E. 

Bl CEN del SNTE reconoce a la CornisiGn Ejecutiva nomllrad."l 

por los mLtestros da Oaxaca, <1 condici6n de que el prcsi-

dcntc sea un delegada del CEN, na qucricn<lo decir con ello 

quo su movimiento haya concluido. 

OcspuGs dú formar el Consejo Ccntrc:ll de Lucha, los miles-

tras del Valle d<! Ml!xjco, el 16 de junio l!laboran un pli!:!_ 

go petitorio que presentan a la SEf> y iJl SN'rE; se da un -
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nuOvo paro ele labores de maestros federales en 5inaloa y 

en Guanajuato el magisterio realiza un ücto de masas; en 

Guerrero se forma el Consejo Central de Lucha con la fi

nalidad de que ~stc coordine las actividades que se rea

licen; en Cucrnavacn, Mor., S,000 macst.ros toman el edi

ficio de la Secci6n XIX y ese mismo mes nombran democr~

ticamente una Comisi6n Ejecutiva y en el sur de Sonora -
se llevaron a cabo paros escalonados nst como en 12 Se-

cundarias Federales de OucrGtaro. 

En septiembre de 1979 son 15 mil maestros los que inici!,!. 

ron el paro en Chiapas; el nueve de junio son m6.s de cien 

mil los que se manifiestan en la Cd. de Mé!xico. En ~l -

período vacacional (julio y agosto) se daba por hecho un 

reflujo en el movimiento, sin embargo dicho movir.iicnto -

continOa, en este período se rr.!ali:z:an los cursos int.cns.!_ 

vos de las normales superiores, en donde len profesores 

de primaria cursan la carrera de profesores de $ccunda-

ria. 

Los profesores estudiantes que vienen de los diversos C.§. 

ta.dos de la rcptlbl ica podrán intercambiar cxpcr iencias, 

dar4n i1 conocer la problemática de su organizací6n en 

forrna m.'.ts directa, dar~n sus puntos de vista, tomari1n -

acuerdos, cte. 

Es ilqu{ donde se t.raalada el centro del movimiento incl_!;! 

yendo nuevas causas. 

Las autoridades de la SEP consideran conveniente "arrc-

glar" el edificio de la Normal Superior en el D.F. por -

lo que se hace necesario que los cursos intensivos se -

dispersen a once secundarias distribuidas en la mctr6po-



126. 

li prctcmdiendo con ello terminar do 1..ma vez por t.o<lao -

con este Centro L::ducativo üc gran trascentlunci.-i y lucha 

poltt.ica: sede de asambleas de la CN'l'E, <le los CCL, re[!! 

gio de milc& de maestros antas y dcspu6s de los planto-

nos, asilo do maestros anle el peligro de rcprcsldn o de!!_ 

pul?s de el la. 

De aht la importancia Uc su duíunaa; el primer. paso que 

dan los maestros estudiantes y catedráticos tlu la EUSH, 

es la toma del edificio y la dctcrminaci6n tlu iniciar -

los cursos1 la SEP por su parte umcnaza co11 no reconocer 

dichos estudios y exige su presentnci6n n los once loca

les antus destinadus. 

Los normalistas estructuran un pllego tic peticiones en -

donde pie.len; la validez <le los cursos inlcnsivos, aplaz!!_ 

miento de la re111mlclaci6n del edificio, pal)o oportuno a 

los trabajadoL·cs suspl!nci6n d._,. lar. amenazas, ele.: auna

do n dicho plio•;o se clan una serie de accjom::H para su -

defensa, se unifican fuerzas con otras escuelas Normales 

que l uch.:ilian Lambil!n por re iv ind i cae j ones propinn. Des

pu~s de represiones y amcnuz.:is por partu d_cl J.::stado, el 

24 ele sepLicmbrc, la SEP rcBuclva la mayor parte del plig 

go petitorio. 

En el Cunrto Informe de Gobierno, el Prcsi<lcnlc de la R.,S 

pt1blica nl hablar de l'olíLica I~ducativa mcncionabu la -

gran importanci.:i que tiene la cducaci611 en el desarrollo 

del pnfs, por lo que su gobierno se proponía, entre otras 

cosas, cubr lr las necesidades U:isicas de l.a cducaci6n y 

tjarnnt:izar la escuela primaria a Lodos los niños1 muy -

contraJ.ictorio a la declaración que hizo la SEP el S de 

agosto sobre la determinación de rae i onali zar 1 ¿1 forma--
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ci6n de maestros y disminuir su cont.r.:i.taci6n en un SO\. 

Dccisi6n que los normalistas intcrprct.aron como un 

ataque, una medida m<1s de rcprcsi6n y somct.imiunt.o al m!!_ 

gistcrio en su conjunto. 

Hasta el SNTE se vi6 obligado n discrepar dichos 

Ü:cuerdon; acusando a la SEF Uc "impr9visar maestros". /\. 

pesar de la aparentu contradiccic5n entre las dos institu 

e iones, es en San Luis Potost; t 1 J) donde .JoslS Luiu C11r-= 

vnntcs Gonzálcz, Delegado Estatal de l.:i SEP anunci6 el B 

de agosto "medidas restrictivas contra los normal1slas -

del Estado, entre ellas la rcUuc-ci6n del nGmcro de pla-

zas para los egresados. Se otorgaron s6lo 1,200 cont.ra

tacioncs, los 2,000 maestros restantes podrían ser con-

tratados para reforzar programas, en este caso rocibir.:in 

sólo 3 1 000 pesos mensuales" y el 20 de agosto se inició 

el programa de limitaci6n de inscripciones en lus lJ es

cuclils normales de la entidad. 

Seguramente lo que la SF.P pretendía 1 adem.:is de las medi

das represivas de que hablan los normalislns era. intensl. 

ficar la carga de los trabajos de los docentes y con ello 

maximizar los recursos del Estado. 

Los aspirantes rechazados, realizan manifestaciones, m.:i.!. 

chas y tom,"ls de escuelas en los estados de lli<lalgo, .Ja--

1 isco, Oaxaca y /\guas Calientes: en <lon<lu ~e dcm,J,nd.:i adg_ 

más del ingreso de los rechazados, el aumento de becas, 

no se da respuesta favorable por parte dol Estado. 

Terminan vacaciones de verano, el magisterio se incorpo

ra a sus actividades. 

( 13} El Gobernador de San Luis es en ese m:IT'cnto carlas Jc.nJuilu.l 
narrias, Presidente Vitalicio de Vanguardia Rcvolucial<U'ia, 
que se nanbra a su vez represcnt..""Ultc de las mayorías y defc!! 
sor ele los durechos de los maestros. 



IZH. 

En el período Uc scpLicmbru a diciembre de 1980 1 los co!l 

flictos en Morclos, Chiapas y Valle de Mt'h<.ico son lo que 

centralmente caracterizaron este período, en <lande la l~ 

cha por la dcmocratizaci6n sindical adqui r i.6 un papel -

central a nivel nacion.:i.l. Otros conflictos puraleloli se 

registran en Yucatán, Uayarit y Veracruz. "En esta eta

pa se rompió ul grcmialismo <le los pri1n1_~ros movimientos 

y 1os maestros buscamos la solidaridad de otros acctores 

sociales¡ de los uindic;ntos obreros y univcrBlLarios, de 

las organizaciones campcsin.:is y de colonos, cntcmdiendo 

que la lucha del magisterio es tmnbiGn la del pueblo tr2 

bajador". ll 4 l 

Al influir el augu temporal y especialmente de estos tres 

conflictos, hacen quu el SNTE ahora m:S.s que nunca estre

che su [uerz<.1 con c_l t:st~<lo y trate <le canalizar el con

flicto {JOJ:" la vía instiLucion.:il. 

El descontento c.lcl mayi.stcrio Ue Morelos se re<Jistr6 me

ses atrás. OesputSs de haber renliZildO milnifcsU1cioncs -

de descontento, desconocimiento del Comill°! Ejecutivo Ses_ 

cionill, totna del locill ~inclic;;il, nombramiento en formn -

dcmocrtitica de uu..i Camio i6n Hjucutiva 1 ahora se luchaba 

por su reconocitniento y ~e pccl!a nl Cl':N del SNTl:.: que [i

jara fecha para realizar el Congreso Extrno"rdinario Scc

cional y nombr<:ir al nuevo CotnitG, se da el compromiso -

del secretario General Ramón Marttncz Marttn lle resolvc_E 

lo ant.:us del 15 da 5'.!ptiuul.Jro; compromiso que no cutnpli6. 

Dos dfas dcspu6$ se llevó a C<.lbo una concc.intración la 

Cd. de 'l'olucil, frente al edificio <Je lil Delegación de 

Educación en el Eutndo cle Móxico, i:mr pnrtu de 800 tnacs-

( 14) Q:Jnscjo Central de Lucha Mil.gislcrial M:J:rclcnSC!. El novimien
to nugistcrial rrorclensc. Una experiencia de lucha: p. 15. 
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tros federales del Valle de M6xico, que exigen ccspuesta a 

su pliego petitorio. La Delegada de la SEP se muustca in

capaz de resolver fas demandas del magisterio. 

I:!n Chiapas diez mil maestros federales realizaron 

cha mitin, paca exigi: la cult.?braci6n dul Congccso Seccio

na! Extraordinario y la solucic5n a su pliego petitorio. 

Ese mismo d!a, el Delegado Gcnecal de la SEP en el Estado, 

rocil.Ji6 a una comisic5n <lcl CCL, en dom.le se com¡.Jromctic5 a 

iniciar la discusi6n del pliego petitorio en cuatro o cin-

días más; promesa que pronto se olvldc5. 

El día 22, en la cclcbraci6n del aniversario de v.n. el S!;. 

crctario General declara que "el aumento salarial del mes 

de junio es el m:5.s alto porcentaje alcanzado en la hislo-

ria de la organizaci6n y significa un gran esfuerzo del es 

tado que los maestros aquilatan y agradecen cabalmente'" (1"5). 

Despu6s de los agradecimientos y las consideraciones nece

sarias, el CEN del SNTE demanda al Primer Mandatario; des

de la nacionalizaci6n de la industria alimentaria nacional, 

hasta una mayor participación del sinclicato en el PRI, in

cluyendo una demanda planteada por el MRM a la CNTE; reta

bulaci6n de sobresueldos. 

En esta ocasi6n tampoco se le di6 credibilidad a tales pe

ticiones; el d!a 24, "18 500 maestros del IPN inicinn un -

paro de doce horas en demanda de cJ.umcnto salarial; los pr2 

fesores de Morelos reiteran su decisión de irse a lü huel

gaJ el CCL de Yucatán anuncia quo pmlir~n al Comit6 Sccci2 

nal que resulte del Congreso pr6ximo en la sccci6n XXXIII, 

que emplace a huelga a la SEP por un aumento salilriill de -

emergencia de 40\ e incremento del sobresueldo en 100%"(1(.). 

(15) Uno l-:.1.s uno, 23 de scptiunbre de 1980. 
(16) r-".:iestros y C:St.:Jdo, 'Il::m:J IIJ q~. Cit. p. 132. 
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La respuesta del Estado parn el IPN fue el aumento de sal!! 

rios del 27't al lOO't retroactivo al primero de febrero de 

1980. De esa manera se pc:msaba impedir su desarrollo e i!! 

corporaci6n al movi'miento en general. 

El 13 de octubre con la mayor parte de los macstroy du Mo

rclos se inicia la huelga, cuyo objetivo es el de exigir -

la rcsoluci6n de su pliego y el reconocimiento de la comi

si6n ejecutiva dcmocri1tica. La junta local <lu Cuncilia--

ci6n y Arbitrajc declara ilegal la huelga (1?); situaci6n -

que aprovechan la SEP y el SNTL: para intcnsi(icar su campi! 

ña en contra <lcl movimiento. 

La SEP hace efectiva la rcprC!si6n administrativa: su dan -

cambios arbitrarios y despido de 56 profesores dir igentua 

del movimiento, de los Estados de Guerrero, Vcracruz, Mi-

choactsn, Tlaxcala, Edo. de MGxico, Puebla, o. F., Daja Ca

lifornia sur y Yucat:in. 

Los maestros de M.orclos intcnsiCican su campaña de inform!!_ 

ci6n con sus padres de familia y los U.ifcrentcH sectores 

de la poblaci6r1, lo que hilcc que durante la huelga hc."lyan 

tenido una griln solidarid.::ad. 

Lai:; Uüwn.:pc.inc.iüti !.H.1 .:i.hon<lan C.:ld.:l vez m:S.!l; el inngi::itcrio -

sabe que no es el momento de rctrocodcr, sino de sogu~r un,i 

ficando fuerzas y demostrarle nl Est:ildo que no son proble

mas aislados y sin importancia (como ellos lo hacen creer) 

sino que los problemas económicos, polfticos, sociales, etc. 

lo sufre el magisterio a nivel nacional agudiz.1ndose en -

laa 0.ltimas fechas. 

(1 ?)Ell el pedo:lo del nvvimicnto nugistcrial 1979-1982, todas las huc!. 
gas fuuron dL-clarmlas ik>gillcs. 
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Que no son agitadores, sino muQstros que anhelan tener con 

diciones de vida accptc"lblos~ 

Asf. lo dcmoatrO el Paro M~1rchu Nacional que 5C rcali?.6 !!l 

16 do octubre en la Cd. di:! Mdxico por unas 60 mil personas. 

Los maestros de Horolos cc:int.inl1an resistiendo los embates 

de la SEP y el SNTE~ el Vnlla do Mlhcico y Chiapas continO.an 

con una actividad política local en ascenso, scgdn infor-

mes del CCL de Chiapas, la SE.I' sigue sin resolver el plie
go petitorio, en donde se incluye la componsaciOn mensual 

do 1 500 pesos acorda¿a desde 1979 a pesar do que la SEP -

ha retomado tantas veces este dato ¡:iara desprestigiar al -

movlmlento, tild.1ndolo de insaciable .. 

Los m~cstros del Vallo de Mt!xico, realizan para de labores 

y loa .. de Chiapas se trasladan a la Ciudad de Mlbcico ~ <londc 
participan en ol paro-marcha nacional convocatlo por la 0-II'E 

para el S do noviembrc1 lo mismo hacen 6 mil maestros del 
Estado de: Morclos y 4 mil universitarios gucrrcrcnscs que 

ventan rnarchando desde Iguala, Gro~ 

El Estado por su parte croyi:í conven.icntc dividir l.:.i. tuerza 
de los maestros de Morclos y cstucliantcs de la U/\G, pues -

políticamente cate acto era muy important.e: para dichos co~ 
tingcntcs que se o.cercaban ca.minanclo a la Ciudad de M6xica. 

l\. los estudiantes de la UAC les conccdil5 un aumento al suE 

sidio, a pesar de ello un 9rnn nO.t.lero de universitarios -

continuaron solidariamente cn la milrcho. 

Concluida la marcha; unos 20 mil maesLroa de Horolos, Chi~ 

pas y Valle de: M6xico, anunciaron su decisidn de pormano-

cer frente a la SCP como presión para la soluci6n de sus -
datnandns. 
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Oespulh; de intuntos de desalojo y resistencia de los m.:ius

tros, otro d!a se inician las negociaciones por ucp<.lradu -

con la .intcrvcnci6n de GoUcrnaci6n 1 dondu su les obliga a 

dusalojar las callus clontlc se cncontrüban, como condición 

para dar soluci6n a sus demandas: se les ofrece una Comi

sión Ejecutiv~"t (provisional) para Morclos int.c<Jrada por 6 

maestros indcpcndienlos y 7 del CBN Uul SNTL!1 la cclubrn-

ci6n del Congreso Bnccional en un plazo de 120 clS'.as y la -

apertura de pláticas sobre el aspccLo ccon6mico con rcprc

scnt.anlcs de la SEP y el Stl'l'l::. 

A pesar de esta primera soluci6n y el lcvanlamicnl:.o del -

plant6n1 la huelga conlinGa scgGn los maestros de Morcloa, 

hasta alcanzar las tlcmandas ccon6micas, 

Si bien 0;s cierto que l.:i manifestación imp.:ict6 poa.itivamo!! 

te en sus participantes y en gcnct·al al magisterio on lu

cha 1 t.:imbil!n lo es, que la mayor part.c de la fuerza ora s2 

lo en dos estados; More los y Chiapas y en menor proporci6n 

el Vall,_.. d(! H~xico. Lo que dctcrm.in6 que la Sec1:ctar:ta de 

Gobc:rnaci6n impusiera una ne9ociacJ6n con los par:ímctros -

que la parte ofici<ll crcy6 convenientes, as( como la neqa

ci6n al dililoqo con el Valle de Ml'.!xico. 

Con un conflicto aan sin resolver (Valle Uc H.axico); con -

tres secciones supuestamente ncgociaJ~"ts (Oaxaca, Morclos y 

Chiapas}; con lil huclcJa de t-lorelos en pie por problemas de 

tipo ccon6mico-laboralcs aGn sin resolver, los <lirigontcs 

del bN'l'l:: con Hart.!ncz Mart!n como Secretario General convg: 

can al VIII Consejo Nacional Ext.raordinario para ver 1.:is -

estrategias mtis adecuadas a scyuir en esos momentos: rct2 

man algunas demandas del rnatjistcr io y f inalmcntc acuerdan 

una serie de movilizaciones (lncluic.la la huelga) 1 en totlo 

el pa1's y de esa manera contrarrestar la fuut·za del novimlcnto. 
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Con el re.tiro de los maestros de ChiÜ.(>as y Morclos a sus -

respectivos estados, ol Valle se qued6 solo con su lucha, 

sln ncqar lu emergencia de otros movimientos corilo llidalgo. 

I.;l CCL del Vallo de M6Y.lco, toma la docisi6n de realizar -

un Congreso de Masas con el prop6sito ele dusconoct~r al co

mit6 EjC?cutivo Secc.ional, encabezado por L(!onacdo Gonz~lcz 

Valcrn y nombrar un Comitl; I::jccutivo Soccional, Dc1nocce'Sti

co, con la participaci6n, scgt'.in actas notariales, de m4s -

de 12 mil maestros. 

Dos d!as dcspulSs, 15 de noviembre, el SNTE realizci una ma.r. 

cha-mitin en donde a los participantes se les pagaron los 

gastos de transporte, alirnentaci6n y se les promete autor.!. 

zar el puente del 20 de noviembre; scqOn los mc<lios .infor

mativos, participaron m.1.s de !iO mil maestros de divc¡_·f.as -

partes dc1 pa!s. 

A su vez, en el auditorio de la EUSM, representantes tlc la 

sociedad de padres de familia de 97 escuelas, constituyen 

la Coordinadora de Padres de familia del Valle de M6xico -

con 1 a fi nn 11 Oad de d.nr apoyo a la rcsoluci6n de sus pro-

ble.mas. 

A un año de duracic5n del movimiento, los logros obtenidos, 

scqO.n la CN'l'E, fueron: "22\ de aw11cnto para el magisterio 

nacional; Oaxaca logr6 una Comisic5n Ejecutiva con un solo 

miembro del CEN del SNTE: Chiapas y Morclos triunfos par-

cialcs recientemente" (lB). 

Con la finalidad de concentrar las fuerzas en los puntos -

cstratiSgicos del .Srca pcrifOrica industrial de la Cd. ·de -

(lB)!Jry;) M~is ll1o, 17 de ri::wianbrc de 1980. 
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MGxico, el Valle de M6xico roali'.~6 4 marchas simull:.Snoas; 

el balance <le dicha o inarc1H1~, demostró una forma de lucha 

exitosa y produjo mayor con(i<1nza en los muestras en su -

propia [ucrza; no o\Jstantu lilS negociaciones no se abrie

ron, sit:uaci6n que Uuturrain6 la realización de un nuevo -

plant6n [ronle il las oficinas de la ~~P. 

Ocspu6s de intensa~ jornadas do luchn impulsadas por los 

mentores de morcloS, durante los meses de octubre y novia.!! 

brc, el d!a 22 du diciembre, se luvanta la huclya consti

tucional y se acuerda con la SCP lo siguiente: 

Hacer efectivo el dcscongolamiento de sobrenueldos a mas 

tardar el 15 de febrero. 

Payo du salarios rcLcnidos. 

110 habrá ninguna sanci6n para los maestros huelquistas. 

La insLalaci6n de clínicas pnriít'Sricas del ISSSTB, guardg_ 

rías ")' una tienda de descuento. 

llidalgo por su parte, 

con paros escalonados 

mentores. 

i.ntegra <lo lleno al tnovi1niento -

donde partici¡'>nn el soi de los -

Con el planL6n Ucl Valle de i\Gxico; la Comisi6n negociadf: 

ro 1nici6 las plliticas cor. la SE:P, el Si'l'l'E y la Secreta-

ría de Gobernaci6n, Uondc no ~o concede nincJOn logro pal! 

tico-sintlical, la $3[1 convino el descongclamicnto de so-

brc sueldos que se promcLi6 al magisterio Uc Morelos, looi 

de los salarios caídos y la no represión de los maustros1 

con estos logros y previendo otro desalojo, se levanta el 

plant6n y el paro indefinida, inicHmdo al interior do a! 

gunos manifcst<intos, discrepancias en la decisión por con 
sidcrarla apresurada y no haber realizado un sonUco mas a 

fondo on las basca. 



La SEP viol6 el convenio firmado y empcz6 a realizar rcpr,E_ 

salias en contra de los participantes, como! rctcnci6n du 

p._"lgos, impedimento ele entrada n las escuelas, camp."líi.as i:?n 

contra del movimiento, imposJ.ci6n tle un dirl!ctor feUl!ral -

por V.R. Motivo por el cual se rC?nliza una conccnt.raci6n 

en la Direcciéin lle Et.lucaci6n Primaria df~l Valle dl! H6xico 

el. 10 de diciembre, dondt? se exige el cumplimiento del CO!l 

vcnio y la dcstiluci6n del director federal de educación, 

en esta jornada el ndmcro de maestros participantes di~mi

nuy6. 

El estado de Hidalgo, desconoce el Comit6 Ejecutivo du la 

Secci6n XV y nombra en un Congreso de masas a roprcscntan

tes democráticos. 

Al finalizar 1900, quedan dos movimientos inconclusos: el 

del Valle de H6xico y el do llidalgo. 

1\ nivul nacional laB causas del movimiento permanecen ina! 

tcrablcs, como son; la dcpaupcrizaci6n de las comlicloncs 

de vida, la corrupci6n y la antidcmocracia. 

/\l i~icio de 1981, los CCL' s del Valle de MGxico, Mort?los 

e Hidalgo, realizan una serie de movilizacioncs1 as! como 

el Congreso Secciona! Extraordinario en cl Estado de Chia

pas, la lucha de los maestros en Puebla, destaca la salid!! 

ridad del mügistcrio oaxaqueño a ln insurgencia nacional, 

la realizaci6n del III foro de la CNTE y las jornadas con 

los campesinos (Coordinadora Nacional del Plan tle /\ya la). 

Todo lo anterior hace que esta etapa sea la mas consolid.!!. 

da del movimiento. 
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Ocspu6s del qrnn reflujo de los mncstros de Guerrero, dcb_!:. 

do en parte u lu represión masiva sufrida en los inicios -

del movimiento, 18 mil maestros inician un paro indefinido 

por la dc(cnsa de suu peticiones; por demandas similnres B 

mil mnestros en Pachuca realizan un plant6n. 

En la realización del 111 Foro de la CNTE, sobresale la -

elaboración del pliego petitorio nacional que permitía atjl~ 

tinar a los mavi1nicntos maduros a los inconclusos y a loa 

emergentes en una sola ctapn de luchu, de im[Joclir la desa;;. 

ticulaci6n por parte del Estado y conseguir una ncgocinci6n 

conjunta. 

Tambi6n el Estada se prepara para restar import;:incia il fu

turas jornadas, por medio del Secretario de Educación PG-

blica se anuncio., que el Gobierno Federal dar1n una derra

ma adicional de 100 millones de pesos para el desco-ngcla-

miento de sabrusucldos. Cnbe señalar que toda mejor!a cce. 

nómica conquistada por la fuerza magisterial, se gene.rali

zaría a los trabajadores del Estado y de esta forma impe-

dir que las conquistas sirviesen para estimular al nov.inti~ 

to al tiempo que continuaba con el control corporativista 

sobre la burocracia, la que rccib1a mejoras sin necesidad 

de recurrir a medidas de prcsi6n. 

Otra gran demanda Planteada por la CNTE en las movilizacig, 

ne& de 1980 y lograda en 1981, fue la rc[urentc a jubila-

dos y pensionados. El 2 de enero el Diario Oficial publ.i

c6 que las cuant!as de las jubilaciones y pensiones aumen

tar:in al mismo tio1npa y en la misma proporci6n, en que 

mentan los sueldos de los trabajadores activos. P 9 l 

(19) Qmt.aT\)lildo en el Art..tcu.la 136 de la L..""J Ucl ISSSTE, al. Libros 
Ecorón.ic:o, 1903, p. 75. 
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Pero ln rcprcsi6n, tambidn se sigue dando, dos dlas despu6s 

do una marcha-mitin realizada por profesores de Guerrero, -

el 28 de enero, el Gobernador Rub~n Figucroa, con pistola -

en mano (segOn declaraciones del CCL de Guerrero} cncabezd 

a un grupo de policías y judlcialcs, intentando demostrar -

que las masacres de Cananea y Río Blanco fueron inatilcs, -

para romper huelgas, cesar en el acto a los rn.:iostro~ prescn. 

tes, oncarcclar a otros. El CCL dcnuncid la dcsaparic16n -

do 21 personas, otra parte del m.:tgisterio tuvo que salir al 

exilio, principalmente a la Cd. do Mdxico y a Morelos. 

El Vallo de M6xico, tambie!n sufre una pl?rdida irreparable; 

el Profesor Misaol Nañ_ez /\costa, dirigente destacado de la 

Secci6n XXXVI, fue asesinado junto con un padre de familia, -

al salir de la os cuela donde el profesor laboraba: la lnco.!! 

formidad se hace patente en el paro mar~ha del 2 de febrero, 

dando son apoyados por organizaciones polfticas de izquier

da, grupos pol.fticos opuestos al rt!gimcn, sindicatos Dcmo-

cr.1ticos, etc. 

Se da un nuevo plant6n por 35 mil personas de Guerrero, Hi

dalgo y Vallo de M6xico y tambidn su desalojo por el apara

to represivo, as! como la censura a las acciones df'."mocr~ti

cas y las yrandcs amenazas lanzadas por la SEP. 

Despu6s del brutal desalojo los maestros de Hidalgo y Valle 

de Mdxico iniciaron paro indefinido y los 15 mil maestros -

de Guerrero decidieron no regresar a su estado, hasta tener 

protecci6n contra la rcpresi6n ordenada por el gobernador. 

I.a actitud del SN'l'E en estos momentos, fue mantener pltl:ti-

cas informales y dosgastnntcs las cuales se romptan a cada 

momento sin llegar a ningOn acuerdo. 
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Mientras los mauatros de Hidalgo, Morclos, Oaxaca, Valle -

de M6xico y Guerrero prcparab.'.lll (uturaa acciones, la Comi

sión Ejecutiva del Estado de Chiapas, solicitaba al CoJt\it6 

J::jccutivo Nncional y al Secretario General del Cl:;N del 

SNTEr la aulor izaci6n para l lcvar a cabo su ConljrcliO Scc-

cional el 8 y 9 do marzo. 

So roaliz6 el congreso con la mayor!.a de sus intuyrnntcs -

dcmocráticos1 ;1.unquc con ello, los maestrea reconocían y -

aceptaban la autoridad dul CEN y en cierta forma su movi-

micnto se vi6 condicionado, sobre todo en esa etapa, acti

tud duramente criticada por el magisterio en lucha. 

En estos momentos, sobre todo en Guerrero, t 2 o) privaba 

situación de agrcsi6n ·directa y violaci6n pcrrt1~mcntc de -

los derechos y garantías individuales de loa maestros; de

sapariciones1 órdenes de aprehensi6n; persecución pol.icia

ca1 desalojos, ceses masivos •••••• el amedrentamiento de -

los pndrcs de familia ••••. 6rdcnes de sustituir a loe mac!! 

t. ros por estudiantos normnlistas, firma do renuncias y de

claraciones de arrcpentimionto forzadas. 

Como respuesta a csla política, además de manifestaciones 

locales on algunos estados; los maestros de Guerrero que -

se encontraban en la Cd. de Cuornuvaca emprenden una cami

nata a la Cd. de Mt:!xico y de manera simult:inca llega otro 

gran contingente de maestros hidalgucnscs camin.:indo desde 

Tizayuca, llgo. J\mbos continuarían la marcha el 12 de fe-

brc.co ¡;on el Valle da Ml!xico: donde se cont6 tambil5n con -

la presencia Uc 39 organizncionoe solidaria~ y rirmas de -

mani[iestos quu presionaban a las autoridades para la sol,!! 

ci6n de las d~mandas insatisfechas del magisterio. 

(20) Ext.raido del Ocsplcgado de la CNI'E, en Uro M<Js Utu, 9 de febrero 
do 1961. 
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Con ollo se logr6, que el. Subsecretario de Gobcrnacl6n de

clarara que "existen plenas garant!as ciudadanas" l 211 para 

los maestros. El titular de la SEP "ha llnmado a la direE_ 

cidn del SNTE y a la comisi6n de representantes tlc la disJ. 

dencia a reanudar el di:ilogo. l 22 l 

Los representantes del SUTE y la SEP formaron una comisi6n 

dedicada a resolver la rcprcsi6n en Guerrero, aunque so a! 

guc negando el rcconociroicnto al Vallo de M6xico, Hidalgo 

y Guerrero¡ la CNTE, propone al CEN un refcrcndum cnt.rc -

los maestros para decidir quien es el legitimo rcpruscntan. 

to de las secciones disputadas, tambit!n a ello se niega. -

Ahora so realiza una marcha a la residencia presidencial, 

con el propdsito de que el presidente medie el conflicto, 

se impide su avance en la C•"lllc Constituyentes: la O::misi6n 

Negociadora inicid pl:lticas con el Secretario Particular -

del Presidente, tampoco hubo alguna soluciCSn, quedaba cla

ro quo permanecía la alianza entre el Estado y VR. Nunca 

en la historia del SNTE hab!an coincidido las fuerzas de -

tres estados, con una sola propuesta: lograr su reconoci-

miento por ser la mayor!a, y el desconocimiento do los Co

mit6e Ejecutivos Seccionales impuestos estatutariamente. 

Posteriormente, los representantes del CEN apoyados por el 

Estado cedían cinco carteras, entre otros puntos que se i!!!_ 

ponían a los tres •estados, la SEP plantc6 que de no accp-

tar la CNTE, se realizaría un cese masivo do los huelguis

tas, como el que se hizo a los maestros del D.F. en el mo

vimiento del 58: Gobcrnacidn por medio del Profesor Oliva

res Santana, anuncid que la SEP "· •• ha impuesto la ncgoci!!_ 

cidn política ••• " y agrega "porque de lo contrario no nos 

(21} Maestros y Estado. 'D:lfo ll, ~. Cit. p. 209. 

(22) uno Mas uno, 12 de febrero de 1981. 
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l\mpliur en cinco carteras los Coinitl:s I:.:jccutivos U1:? la -

SccciOn XV, XIX y XXXVl un las quo participan los maestros 

"disidentes". 

Cese a la ruprcsi6n de los maest.L·os implic.:1dos c11 el con

flicto. 

Dcsestimicnto por parte de la t;i.;p tlc l.:1s actas administra

tivas lcv.::mtc:1das contra maestros pnristas. 

"Compromiso, por ambas partes (StlTC, CNTI::) de celolJrnr -

asambleas dclcgacionales de carácter consultivo con.el (in 

de realizar una al1scultaci6n para conocer cual de l.:ts par

tes detenta el reconocirnient:o de lns bni:;cs".1 24 ) 

Ast. permanecen estas secciones, con pequeñas nccioncs den

tro de sus estildos, traL.:i.nclo de recobrar nuevas íucrzas 

para su reo1·9n11izaci6n y en espera del cwnpliinicnt:.o del 

convc:mio. 

Otro de los cstado!::i que emerge el mes de marzo, fue el de 

Puebla, Licnc como ant:cccdcnte las movilizaciono!::i rea--

lizadas en el mos du junio du 1900 por causas similares a 

las calles cJc l'ucl.llu¡ zc dc!lconoce al Comit~ t:jucutivo ele 

la Sección XXII, por mcUio do un Congreso Uc masas con la 

participaci6n de aproximadamunLc un 25\ de sus integrantes, 

lo que impide el logro e.lo sus peticiones y oriyina nuevas 

imposiciones por parte del SN'l'E. 

t:n el IllN, los trabajadores a<l111initrativos y manuales su 

124} 'ItrMt;lo du ln Ponencia que presenta la Dall.~aci6n. l>-111-24 

Scc..-ci6n xi, srrn, 4 y 5 abril de 1901. 
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organizan en contra del convenio entre la sección XI y -

las autoridades del Instituto, se inconfortnan porque el -

tabulador du suclJos ubica a los trabajadorcG de acu!.!r<lo 

a su cerl :i f icacidn <?Scolar, por lo que los que tienen ma

yor antigüedad y menor ccrtificaci6n pierden nivel y anti 

const.itucionnlment<? se atenta la rcducci6n de sus rcmunc

racionca. 

Son los directivos del IPN, los quf' nin necesidad de la -

participación de la Sccci6n XI controlen los brotes de .in

conformidad, anunciando que se proporcionar.1n los medios 

al personal para su capacitación. Por su parte, t:il J de 

abril, dicha Sección anunció que se recomendaría un incr.!:_ 

mento del 39% para la homologación salarial con los trab~ 

jadorcs de la U/\M y de la UNM, es ast como se loqró la -

calma sindical en esta Lección. 

Coino puede verse, V. R. y los distintos grupos del Estado 

tratan de frenar y controlar a los movimientos emergentes 

mediante la represión o la promesa <le concesiones, se tr2 

ta do no permitir que se rompa la •normalidad laboral", -

de estrechar dentro del espacio estrictamente local la -

protesta de los mC!ntorcs1 no dejar que se expandan y abo.E_ 

tarlos antes de su aparic16n. 

Para las succiones negociadas {Hidalgo, Valle de H6xico y 

Guerrero) la respuesta por parte de las autorid.:idcs fu': 

realizar una amplia campaña propagand:Cstica dirigida a -

las bases para desprestigiar a los CCL 1 s, llam<lndolos bU.§. 

cahuesos, se les acusa de buscar solo po•icionus en las -

Cilrteras de los Comit6s Ejecutivos Scccionales y de olvi

darse de las demandas 'cconCSmicas y sociales. La SLP por 

su parte desata una campaiia de hostigilmicnto y represión; 
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las autoridades locales se encargan ele minar la alianza -

ele los mac~tros y los pildrcs de ft1milia1 <le lmp(!dir lu -

rcalizacJ6n de jornildas conjuntas con los movimiuntos con 

solidaelos y emergentes. 

La pol'f.tica del Estado fuG eficaz en la elispcrción y tuvo 

como obj(!tivo, el control del conflicto para que en una -

coyuntura de cslabilid;id social se rualizat:a la sucesión 

presidencial. 

Los diriqcntus sindicales de la Sccci6n XXXVI, no recono

cieron ninguna representación real a los dirigentes Jcmo

cr:Sticos incorpor.ados1 su pol!tlc.:i. consistió en armar br! 

gadas de choque, ele tal forma que a la delegación sindi-

cnl~ donde l!stos se presentaban a roali2ar asaml.Jleas, inmg 

diatamcntc se presentaba la brigada vanguardista a contr~ 

rrcstar la informaci6n. 

Otra acci6n atinada pura los fines de v. R. fu6 lil labor 

mediatizildora por medio del ofrecimit.mto: de dobles pla

zas, intcrinatos, pr~stamos hipotecarios, de automóviles, 

de mediano y corlo plazo, cambios, pc.rrnisos y toda unn sg 

rie de canonq!ila. 

En el .l::staU.u de llidulgo, mediante un Congrr!lo <le Mas<is, -

se nombra a los rcprescntatcs del CCL para ocupar los -

puostos sindicales, sin embargo se acuerda seguir una º!!. 

tratcgia para obtener un Congreso Extra-ordinario, vta la 

movilizaci6n. El G de mar20, 800 profesores toman las -

oficinas de lü Seccidn en Pachuca y logran que el 12 del 

mismo incs tomen po~eui6n los ampliados de las Carteras -

del Comi·u~ Ejcculivo Secciona!. Aunado al hostigamiento, 

cese y hasta encarcelamiunto de profesores participan--



l4J. 

tes, a tal grado que el movimiento se sitlla en un Lcrru

no dcfcnsivor en agosto, ya no se lucha por el logro de 

un Congreso Extraordinario, sino por el cumplimiento del 

convenio del 21 de febrero. 

La si tuacic5n en el Estado de More los 1 se tornes tambilín -

negativa para los maestros democráticos. La promesa del 

CEN do autorizar la celebración de su ComitG Bjccutivo -

Scccional, no so cumplid. 

1.:1 26 de marzo, v. R., realiza un congreso con la presen

cia de solo 40 delegados contrarios al CCL, (las bases -

de manera domocr:lticas hab!an nombrado 78 delegados) intE_ 

gran a espaldas de la mayor parte de los trabajadores el 

nueva Comi td; Ejecutivo Secciona!. 

Se generan intensas maniíostaciones, tomas de radiodifu

soras, m¡rchas de maestros, padres de familia y alumnos, 

bloqueo de la autopista, etc., y el 10 de abril, el pleno 

de delegados (70 democráticos) nombra a un nuevo Comitl! -

Ejecutivo Seccional as!, comienzan a operar dos comltt!s; 

uno reconocido por los trabajadores y ol otro apoyado -

por los dirigentes vanguardistas y los funcionarios de -

la SEP. Al primer comitt!, le niegan en la pr:lctlca la -

representatividad correspondiente, en donde ! i nalmcnte -

se tiene que recurrir al otro comité para real izar los -

tr4mitcs que competen al servicio y en la v!.a del hecho -

6ste se legitima. 

En ul mes du octubru, 6 mil maestros del Valle de Hl!xico 

de la Seccidn XXXVI, toman la Dircccidn Federal ele Educa-
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ci6n Primaria. Scgtln declaraciones de los 1nismo1:1 rnacntros 

ln situaci6n so tornaba ya imponible. "Al inicio del ci

clo escolar 81-82 resultan m<ts do 20 compililoros pucstoa a 

disposici6n y un ccsado(todos por disidentes), y a los -

pocos d!as 8 de secundaria puestos a dispouici6n y luego 

ccsildos y al finalizar el mes de septiembre ~·a eran 42 en 

total". ' 251 

Junto a la acci6n do ld Loma se rculi z6 una marcha a la -

SEP, se tli6 una conccntraci6n en la Ciudad de Toluca y una 

marcha a Los Pinos. 1::1 0.nico ofrecimiento por parte de -

la SEP, fu6 que primero se cntrcgnse el edificio, para -

luego realizar las ir.vcr.tigacil:~ncs a los profesores 

problemas de rcinstalnci6n adcm:Ss de declarar a la opinión 

pO.blica que "en el Valle de M!?xico no hay problcuws y por 

lo tanto no hay nada que:> r~solvcr". (iG) 

Otra de las acciones C¡uc dinamizan c:>l movimiento a nivc.l -

nacional; ful! la toma del cdi ficio sindical por los pro!=c

sorcs de la .Sección XV del l.::stado de lli<.lalgo, 

Se realizan asambleas nacionales por parte de la CNTE y -

se toma el acuerdo de! realizar un paro nacional el 2 de -

noviembre coincidiendo en el <lcto los maestros du Chiapas, 

(2~) Dalance del i·OVinúcnlo Magisterial del Valle do M6xico. Enero 

de 1982. Prbrera El:.:Uci6n. p. 25. 

(26) I.a Quinta Olcad .. 1 del fobvimicnto ?-k'lgistcrial, t?n 0..1lancc oficial 

de: la 0-II-24. Sccci6n XI. SNTE. p. 2. 
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llidalgo, Oaxaca, Morclos, Guerrero, Valle de M6xico y ca!!. 

tingcntcs representativos dc otrou Estados, scgCm estima

ciones do la CNTJ.::, paro de labores se sumaron mas de cien 

mil maestros en Lodo el país; ese mismo día en la Cd. de 

H6xico, marchan rumbo a los Pinos mas de diez mil maestros 

del Valle de M6xico, la marcha es interrumpida y no se da 

ninguna soluci6n a la comisión negociadora. De regreso -

hacia la ENSM, se decide establecer un plant6n movil en -

la intcrscccidn de 
0

lils avenidas Reforma e Insurgentes. 

La comisi6n ncgoci<1dora logra entrevistarse con el Subse

cretario de Educación Superior y se toma el acuerdo de l.!:. 

vantar el plant6n movi 1 que dur6 mas de una hora; antc!l -

de lll re Lirada se presento un grupo de granaderos, agcn-

tcs y halcones que con m.'.lcanas u1Gctr1cas y gases lacrimº" 

gonos de manura violenta tratan de dispersarlos. ante es

ta agrcsi6n los maestros organiznn r4pidamentc la retira

da. Fue el precio de la rcinstalaci6n de los 42 maestros 

puestos a disposici.6n y la destitución del Director Fede

ral de Educaci6n. 

Se devuelve el cdificlo tomado por los maestros del Valle. 

La CNTE toma el acuerdo de realizür unü serie de acciones 

regionales por medio de brigadas que influyan a nivel na

cional. 

En el mes de diciembre se agudiza el conflicto entra los 

trabajadoras de la UPU y el CEN 1 ~ste no acepta los argu

mentos de la UPN presentada por "representantes de unos -

000 trabajadores que resolvieron demandar la crcaci6n de 

una sección nacional dentro dcÍ Sl~TE. Con esta posición 

se querr:a impedir la fragmcntaci6n organizativa en multi-
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tud de delegaciones dispcrsils e impulsar la rcprcscntilci6n 

unitaria, nacional sometida n procedimicnto5 Uumocrdt.icos 

de trabajadores sujetos a una PL'oblc111."tti.ca comlln''. (~.?) Bl 

SNTE imponía, de loyacionos El indica les uul.Jonl i nadas a los -

Comit6s Ejecutivos Sccciunalcs. Lo quo hace que unan fue_!. 

zas con la CN'rt:: y coincidan en la mayor{n de las nccioncs, 

apoy:indosc mutuamente. Otro acont.ucimicnto que cnarducc -

al movi111icnto y le da m."ts brios püra luchar1 (uc el socuc.f!. 

t:ro dul Pro(. 1::7.cquicl Hcycs Carril lo, Uir ÜJunLu dumocrátl 

co de ln Secci61l xxxv1. El acto lo justifica el l::st.:i.do di-

ciundo que lo dot.icncn por sospechoso. 

J::l magi stcr io en lucha lo cal i ( ica como un acto mtis de rc

presiOn y violaciOn de los <lercchos individuales. f\.hora -

cxiyc, adcmt\s <le castiyo a los asesinos del Pro[r. t1afmz -

/\cost.a; la p1·cscntaci6n inmcUia.ta. del profesor sccucsLr:ado 

y el ropudio a tan vilus a.ce iones. 

f\.s1 se inicia el mes do enero de 1ge2: con pcquc..iias y gran_ 

des acci.oncsJ los d!as 14 y lS se rcnliz6 la asamblea na-

cional de la CNTE ch donde se discutieron dlstinl:.as tacti

cas para democratizar Q.l SNTE tomando en cuenta las pcrs-

pectivas actuales 1 en dando se coincida que dicha dcmocra

ti-z:nci6n no será a corto plazo, se elaboró un proyecto que 

rcsum!a las cxpericnclas y los avancvs [Jrticticos do) más de 

dos afio~ de lucha. 

El dia 23 1 la CN'l'E convoca a unil confcroncia de soliUari-

dad con el magisterio en lucha en donde particit,aL-on sindi

ca tos i ndcpendicntcs. 

Los Oltimos día;; del mes se realiza un paro marcha nncio-

nal que oliliya al l:!slado a rcconsiilcrar su actitud. En 61 

participaron maestros de llidalgo, de Guerrero, O;;ixaca, Mo-

127luno !-'."'is Uno: /\rLkulo de Olac Pucnl.Us !'blina.r 16 de febrero 1982. 
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rclos, Chiapas,, Va.lle de Mdxico y O.P.; en dondt.! intervi

nieron aproximadamente l 00 mil personas. 

l:.!l CEN del SN'i'E, se compromete de nuCvo a celebrar el con 

grcso Seccional du Oaxaca a m.:is tnrdar el 21 de 22 dt.! fe

brero: a la vez que se da la denuncia dul CCL de llidalqo a 

la aqrosi6n sufrida por un qrupo da VU .• [rente al edi(i-

cio sindical, en donde resulta herido un üirigcntc del -

CCL. o.tas dcspu(is roalizan una marcha y desde lc3S azote

as, scc1an testimonio de los participantes, ctnpicz<in a di.J! 

parar a ln gran multitud que se dispersa rápidamente: do!!. 

de resultan 30 heridos, uno ele ellos ValJUardista que des

puOs mucre, hecho que fue aprovechado por VR. para cu lpa.r 

a la disidcnc ia. 

En el país, la situaci6n econ6mica y política, mcrn1<"ll>n ffi.!;! 

cho la credibilidad en las declaraciones haGta cicrt.o PU!!. 

to optimistas del primer mandatario ':f autoridades o(icia

lcs: pu6s los hechos distanciaban mucho tlc sus argutocnlos. 

J\s!. con todo y auge petrolero, el 17 dl! febrero se da la 

dcvaluaci6n del peso (rente nl d6lar y con C!llo sus 16gi-

cas consecuencias~ aumento de precios, aumonto <le la in

(laci6n y una agudización de la crisis cada vez más difí

cil de oculta.r. 

El Estado ve la urgencia. de impedir el desarrollo tlel mo

vimiento ma9isterial. Con el aumento de la inflacifin; -

disminuía el poder de compra. de la poblaci6n y dicho movJ. 

miento pcdín convertirse en aglutlnador de descontento so

cial, por lo que afina sus cstratcgia.s que se verán en el 

desarrollo del movimiento. 

La acci6n del CEN del SNTC es la r-calizaci6n del Consejo 
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Nacional Extraordinario el 19 y 20 de febrero y el 4 de -

marzo el XI Consejo Nacional I::xtruordinario, cuyos prop6-

sitos no variaron mucho; censurar la actitud d~l mayist~ 

ria democrático y por medio de los <lolugadoti vanguardia-

tas 1;atificar su lcall<:l<l al 5N'l'E. 

En ul X cosejo se cxpulu6 a los 5 rcprescnlanteu tlcmocrti

ticos de los comiU::s ejecutivos de llldalyo y Vall~ de M6-

xico, electos en febrero da 1981. 

El 22 de (obrero se realiza el Congreso de lu Sccci6n XX

II de Oaxaca, dcspul!s de rctras.."\r y boicotear dicho con-

graso por los miembros llcl CtN, finalmente resulta electa 

una planilla compuesta su gr<1n ma~·or!a por profesores 

ajenos a los intereses de V.H. 

"La victoria de los maestros de Oaxaca no es solo unlriun

t'.o estatal, sino un fJravc descalabro a la política nacio

nal de Vanguardia y, más a.an, es un elemento !unda.mcntill 

para entrar de lleno fortaleciendo a la Ju. fase de esta 

oleada: la de las acciones nacionales decisivas" '
28

). 

No succdi6 lo mismo. en el Valle de Mti:xico Morelos e l!idal 

qo, donde no una aplastante mayor!a, lo que le di6 --

elementos al CEN para impedir la. rcalizaci6n legal de los 

congresos. 

/\ pesar del triunfo de oaxaca, en la CN'rE, se da un pequg_ 

ño retroceso de los espacios ganados, se ci.crra de nuevo 

la SEP, y Vanguardia logra a.v.:inzar en su prop6sito tlc se

guir cansando y desgastando el movimiento. Elías Calles, 

Coordinador de tlelcgacioncs tle la SEP, quü hab!a negocia

do en algunas ocasiones con la. CNTE fue removido de 

( 2B )QuinW Olcailil del t-bvÍlnil.$llO Hlgisl.cl:i.::il, Cp. ciL. p. !J. 



puesto; Martt'.ncz Martt'.n fue nombrado cam..1idato .:t. senador 

por ~l PRl en el estado de Jalisco. 

La UPN por su parte cliqc un Comit6 ~jccut.ivo Succional, 

(se mencionó que el CEN les ha establecido su intuyraci6n 

de delegaciones sindicales subordinadas a cado Comlt~ Ej!;: 

cutivo Scccionol}'" que cncal.Jcz6 la lucha por la solución 

dol pliego nacional de dc1nandas y que prosigo con los pa

sos necesarios para e~. reconocimiento por parte dul CL;?I -

del CNTl::" ••. l 291 . 

/\unado al pliego de peticiones sc anuncia un plan de lu-

cha en donde incluye ln movili.zaci.6n de los trabajadores. 

La CNTE incorpora las demandas cspcct:ficas de la UPN y las 

difunde dentro del magisterio nacional en lucha. 

En el mes de marzo se pretende concentrar al máximo tas -

fuerzas existentes pu(!s es indispensable contrarrestar la 

alianza que entre las aut.:oridadcs Sl.! sigue fortaleciendo. 

El lo. de marzo se realizó una conferencia Lle soliUaridad 

con el magisterio en lucha organizada por la coordinadora 

sindical nacional (COSINA) en donde se pretende realizar 

una acción conjunta. obrero-magistcrio1 el dta 3 ae dan P!!. 

ros y movi1izacioncs en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Valle -

de Mfixico, Hidalgo, Guerrero y O. F. l\ la lucha de la -

CN'rE se incorpora de nuevo l.:i ENSl-1, por la formaci6n de -

un g0Ui~1-no eGcolar democr.1tico1 dcspuds de largas discu

siones entre la Sl:l1 y el CEN del ENTE rcsuc1ven una com-

pcnsnci6n de 7 500. 00 pesos mensuales para inspectores, -

supervisores y directores. Para c:l resto del magisterio 

la pra.t!sa de un posible aumento en el mes de mayo. Con -

l 2 91Lb'lo Más Uno, 2 de marzo de 1982. 
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lo que se beneficia solo un;:i minorfa, ycncralmunlu macs-

tros que de manera ilCt:ft.ica cumplen las 6rdcncs de sus su

per iorcs. 

Como rc~puusla a l.!5ta acción del Estadn; 37 orrJaniz<1cioncs 

y corricnlea sindicales firman un dt.!splecJaUo. I::n donde d~ 

mandan aumnnto salari.ul de unu.~rgcncia, dcmocrticia 1->indical, 

al to a lu rcprus.i6n y sol uci6n a los can f l ictos. Aunado a 

las peticiones so anuncia una manifusl;:ici6n. 

Los cst.:idos un lucha se continGan orrJ;:inizando, mientras en 

otras parles del país uu dan pcqucf1os brotes de desconten

to; en uaja California los muestras foderales de la Sección 

II del SN'l'l::, impulsan la formnci6n del Consejo Ccntrc::il de 

lucha de UC para apoyar las demandas de l;:i CH'l'E, y toman -

las insta.l;:icionus de lü tlclcgaci6n de la Sl:!P pa.ra cxiljir -

la clcstit:.uci6n de su dclcg.ido; la SEP lo dcstl tuyc. i\l r!!_ 

solvcrsc un.::i de sus clcmanUao, motiv6 que muchos maestros 

desistieron de sus prop6si tos y el Consejo Central de Lu-

cho no se l lcga a formar. 

En· 1'amaulipas, se toma el c.:diflcio sindical clu la Sccci6n 

XXX para exigir la rcJ.nstalaci6n de profesores, a los cua

les se les cambi6 arbitrariamente de adscripci6n. La SEL' 

ruspondc con lcvilntamicntos de actas da abandono de empleo 

lo que hace que la correlación de fuerza vaya siendo des-

favorable pa.ra los macsLros en lucha y el edificio sea do

vuulLo sin ncgocl.ici611 alyuna.. 

Se manifiesta u1rn vez mtis la vcruc:ttilidad del Estado Mexi

cano par.:i disminuir y hasta nulificnr las fuerzas dcmocr4-

ticas del magisterio y dol país en general. 
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~l 10 y 11 de marl:o 1 120 mll maestros, so9an dcclEJracionf.!s 

de la. Ctl'l'E, rcaliznt·on un 1'aro de 48 horas, pura cxíqic el 

cumplimiento del plicyo petitorio. Gobcrnaci6n l' el ci;u -

aceptan el diálogo, p<:!ro solo con la sccciOn Vll út.:: Chl.:1-

pas. 

Bl, 14 da m~rzo llegun a la Cd. Uc M6xico apro;icim11tl11mC!nte -
2000 profesor.es de 1\itlalgo cu tlcrnanda de solución a las -

problemas locillc!.S y nacionales del maqisLcrio. Se i..nsta-

l.an en la ENSM a esperar rcspucsln positiva por parte de -

las autoridades, <las U!au dcspu6s se dan cucnla que sus -

cheques les hatt sido retenidos. Cst.a retención tambiGn s~ 

da a los profesores de Morclos, que rC!accionoln con la toma 

por segunda ocasiOñ, de ta dclcqaci6n C!Sl.atal de la SBI' -

donde impiden ln salida tlC! su dul.cgndo y funcionarios men2. 

La SE.l'I se compromete a pagar oportuna.mento, rcinstll

lar a los dcspcdion y destituir a los funcionbrias de lü -

SEP. El edificio es cmt:rcgado. 

La rutcnci6n de cheques conlinGa, 6sta se da a los partic.J.. 

pantes mas combativos de Guerrero, y Valle de MISxico; l.:is 

autoridades de la SEP explican el hecho diciendo que la dg 

mora so: debe Al t.rámit.c normal para el descuento de los -
profesores que suspcndici:on labores el 3, 10 y 11 de marzo. 

La agit<1ci6n se intensifica con el inicio de un paro inde

finido de lo.boros en Chiapas, donde participa ln tota1idad 

del magisterio: Hidalgo, Valle de "'1{'htico y Marelos parali-

actividadQs la mayaría de los mentores: Oa:xaca re!!_ 

liza un paro total de 2.4 horasr en Gul!rrcro Guanajuato~ -
Puebla, Chihuahu.:i, Slnaloa, Michoac.an y D.F., se da un pa
ro parcial de 24 horas en apoyo a las demandas de la CNTE. 
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El dia 19 por la t•w1lana, la c.:, lle Sl\t~ cosMt:: dol o.r., se 

va nucva1uunte aLcstada por unas 150 mi 1 pt.:rsonns que res

pondieron al ll.:1111udo de lü Cll'l'~ y la COSIN/\, en dondu su 

incorporaron parLidou poltticou dw izquiet:da, nintlicatos 

indcpcndicntu.s, orq.:mizacionus de colomHi y l.:i mayor pat·

tc do obreros y maestru~. 

Ocspui5s de csLa combativa 1narcha que mani(uul6 de divur-

sas 1nanura!i ul repudio total a la polttlca aplicada por -

el roqinu::!n 1 t'!sLc i.lnunci6 un .:ijustc s;:llnrial de cmcr<Juncia 

retroactivo al lfl lle febrero de 1982, canto sigue: JOi pa

ra lcw ingrc~os h.:1sta tlc: 20 mil pesos nlt.!nsuulos, 20t para 

los sal.Jrios de 20 .il JO mil pusos mcnsu;:1lcs y 101. para -

los sal'1rios mayores de 30 mil pesos T•1cnsuales. 

Un triunfo mas par.a la CN'l't; y las organi;:-acionus dcmocr:i.

ticas. 

L.:i aplicilci6n de los porc:cntajes salariales (uc muy .criti 

cada y cucst.ionada pat.· las personas cuyo !.ialar lo era tna-

yor de 30 mil imsos. 

Se sati.sí izo momunlj.ncamcntc una demanda ccon6tni.ca, yuuU~ 

ban a.tuch.:1s !.i in r.usulvur, 

El movimiento de nuevo se VI'..! enlutado con la muerte del -

Prof. Pudro Palma, dirigcnt.u du C.:CL de llidalyo, producto 

de la balacer." del l 5 tlc febrero en l•uchuca, ligo. Al día 

siguiunLc real iu1n la marcha íGncllrc. 

Mientras se realizab;.1 la marcha fCinebrc 5 mil trabajado-

res administrativos del Il1H mantenían semi. p<iralizada a -
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la inslituci6n, con la finalidad de Prcsionnr <t las <tuto

r idades para lograr mejores prestaciones salaria les. 

En 'l'uxtla Guti6rrcz, Chiapas, se toma la dclt:!<Jaci6n sindi 

cal, se rcticnu a su dclc?gado hasta compromcl<..!rlo a ruqu

larizar los pagos atrasados. 

En la Cd. de Ml'!xico, dcspu6s de una marcha los maustros -

del CCL de el Vallo de M6xico, toman el edificio sindical 

de las secciones IX, X, XI y XXXVI, donde instulan su pI<.t!! 

t6n indefinido. Se inician pHíticas con el CEN, no hay -

acuerdos, se da el compromiso de reanudarlas: antes de su 

reanudaci6n la policfa capitalina dcsaloj<i a los profeso-

Una vez retomado el local sindical los dit·iycnt:.c~; scccio

nalcs y el CEN del SNTE acuerdan lo siguiente: Realizaci6n 

de los Congre!'ios Scccionales Extraordinarios para diluci

dar quien tenía mayor:l:a en enero de l 9BJ, en las seccio-

nes donde estatutariamente deben ser realizadas: Heconoc.i 

miento de las carteras ampliadas en febrero de 1981. 

De hecho nada nuevo so les conced!a. En l;;i ENS, se hizo 

un balance de heridos y dcsapurccidos, al tiempo que se -

replanteaban nuevas acciones. 

Ese d!a el CEN publica un gran desplegado donde hace a la 

SEP una serie de peticiones económicas ca~ lo que hace S,!! 

yas gran parte de las demandas del magisterio nacional. 

El 2 de abril la SEP, destituye al djrector de la ENSH, -

obliga a devolver l.:is oficinas del SNTE en el estado -
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de Tamaul ipns y su invalid.:t la ruprc.rne?nlclt.ividad Uc los -

Sccrclarios dcmocr.'.'iticos ele llidalgo. 

El paro indefinido se .:ilar{Jnl.>~1 y el confliclo pcrmunccf<.1 

sin resolverse: los profesores Uc provincia aca111pados en 

lü EUSM cmpesnb.:m a dol.>ilila.r:.H!; que si bien es cierto -

que reci b!~i.n ul imcn tos de 1 as organi z.:1c iones uol id ar j as, 

los familiares de los maeslros parislns se cnconl:rc:1ban en. 

da vez mas en condicione:..; cr'l't..ic.:w. 

El presiden le de la HeptlLlicu anuncL:a forma lmcnt:c el aj u E_ 

te sal~1ri.:i.l, lo que hace cJuc 1~1s fuerzas se sigan roplt?-

gando y disminuy.:t l.:i ct1.pacidad de convocatori ü a l.:i de1nan 

da de 50t ele au11u.mto llalarial. 

La CN'l'C se ve obli.yucln .:i U rmar con el Comi tei l~jucut..ivo -

Nacional los acu1H·dos c.1uc en uu mayor:rn van a bcnefici.c)r 

las intereses de este último y dcUido al dcmJ.:i.stc que pr_g_ 

mcditadamentc se le condujo al mayistcri.a en lucha., no le 

quedó otra altcrnaliv;1 .:i. }¡1 Lasc que accpt.:i.r la:o; dia):Josi

cioncs impuesta.s y r12turnar <1 sus lugares de origun con la 

convicci6n de sequir oryaniztindosc par<1. enfrentar al padg 

roso cnc¡nigo quü tenf.'.l en nus manos los instrumentos ncc_2 

sarios p.:ira c)plastar tilrdc o Lempra.no cualquier brote de 

inconforinj dild. 

Sin cmb;,r90 "ul rcsull<itlo final le da al movimiento magi,,é 

tcrial un triunfo parcia.!. Obtuvo un mayur cspa·cio pol!

tica y un mejor terreno püra enfrentar los conyresos ex-

traardinarias. Debilitó al charrisma en el terreno rcgiQ. 

nal y erosionó senniblcmt:?nlc su ca.pacidad de control naci.Q. 
nal". ClO) 

( 30) Quinta OlL'i1tla; C.p. Cit., p. 18 
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En rupclidas ocasioncg el CEt~ del SNTE, In SEP y la Seer!:! 

tarín de Gobernaci6n tuvieron que reconocer .:i la CU1.'L: co

mo la instancia coordinadora del movimhrnto magist.crial -

con lii cu<i°l tuvieron que viaticar. 

Para cslas [ccha5 el movimiento a nivel nacional si~ encon 

traba en completo reflujo aunque sus integrantes tratal.ian 

de reorganizar las fuerzas, su cap.:icidad combativa era Cf! 

da vez menor. V.H. no descuidó ningOn detalle para fortf! 

lcccrsc y recuperar el perdido consenso ante las bases. -

Refuerza a los Comit6s Ejecutivos Seccionalcs en todo el 

país y con diversas excusas retrasa indefinidamente la e~ 

lcbraci6n de los congrc6oa secciona les, esperando t.?l des

gaste total de la base y el aumento en su capacidad de mf!_ 

nipulco. 

Sin embargo no podemos lu:ablar de una inilctividild tolal -

por parte del mayistcrio en lucha, 6sLc aunque en forma -

aislada y en menor grado ha scyuido µrotcstando. 

El desfile oficial del primero de mayo, en una gran part.e 

d~ loa c~LaUos de la ncpüblica, ~e ve ncompañado dü- rrom)~

tros democráticos, en donde no van a agradccur o ~ hcchar 

porras a las autoridades, sino a cxiyir respeto y soluciGn 

a demandas insatisfechas de los trabajadores. 

J\l pasar por el balcón presidencial, miles de gargantas -

se agitan para exigir al presidente L6pez Portillo, la -

. presentación de Ruycs Carrillo; lo mis1.10 se exige al go-

bernador de Oa::aca, 6stc promete llevar a las autoridades 

competentes dicha petición. 
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El 14 de mayo, tlcnpu6s de 13·1 tll'.as de sucuestro, il¡.iarocu 

el profesar, en donde liHi i.1Uloriclades explican 4uc no hu

bo tal Sl!CUCStro. 

Se viene el µcr!odu vacüciunal y os hasta el 7 1..k: agosto 

cuando la CN'I'E convoc6 u for1m1r un !-'rente por la Defensa 

del salal""io y contrd l.:i carcBtfa, "lo que reproucnL6 ind~ 

dablc:muntc un pano imporLanlo par.:1 c1 movimiento do mauns. 

ora en que se conoc'f.i. pOblicumcnte la ::;egund<l dcvnlu~1ci6n 

del puso y toch1v!a vcn<lría unn tercera". (Jl) 

En el Valle de MGxico los mae!iLros dcmocrtilicos se .1Uoc;:1.

ron a prcp.:t.r<lr el Congreso Extri.lorclinario, en la orqani:t!!_ 

ci6n de es Lo proceso se conl6 con la part icipttci6n de un 

mcnoc nCkicro de ac:tivistas. 

El 6 de noviembre se e.la una gran marcha nacional convoca

da por l!l frcntl! nacional l!U la. CU. de Móxlcu; siyuen Pª.E. 

ticlpando los mncsLros paro cada vez en menor proporciOn; 

a finales Uo noviembre march;.in los maestros del Vnllc de 

M6xico a gol.lcrnaci6n, no hay respucst.as favorables. 

As! en diciembre l lcc_¡~• a la prc~üdcncia Miyucl <le la f>ia-

drid, que si bien es cierto, c..m antcriorc~ clcclaracioncs 

"veía con buenos ojos l.:i. lucha por la dcmocr.:itizaci6n tlcl 

SN'l'C:, "ello cril solo con la finalidt:1d de ml!rmar l!l poderío 

de V.H. y condicionarla mas a los linanmiontos pol!ticos 

del l::stmlo, sin tcnc1· yuu ceder nucho a cambio. 

Las ncr1ociacioncs pcrmnncccn cc1·radas. Cualquier movili

zacicSn con tinLo dumocrL'l:lico es nniquilatlo: se tiene el -

caso de los empleados bancat ios; la nc<;ativa a otorgar --

(31) O:mcienda Crítica; EbleLfn Informativo de los M<lcstros Ox>rrli
nadorcs de 'l'clcsecundaria, 19 de agosto de 1982. 
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aumento salarial de cmcrgcnci.:i a los .rab.:ijadorca univer

sitarios: el cierre de la empresa UJ ll::X; amenaza de anu_!! 

to a dirigentes de la CUTE; la agrcsi 1n mililar a la Uni

versidad de Guerrero; imposición de d. rigentes a los tra

bajadores del Metro: etc. 

En otr.:is palabras en la pol !tica de M guel de la Madrid, 

est.1'. contemplado el di.11oqo, menos la nugociaci6n. 

l\ pesar de las nu<?vas limitanlcs en l< s espacios políli-

coSJ los p1·o(esorcs concientcs de quc la lucha organizada 

es una de las armas mas poderosas par. la clase dcsposci

da, continOa protestando, al igual qm otros sectores du 

la poblaci6n. 

Contingentes de la CN'l'C, la COSIN/\, y el FrlDSCAC (Prente 

Nacional en Defensa tlcl salario y Con ra la Carestía), -

participaron en el desfile del l? de ayo de 1983, dcspul:s 

de haber sido agredidos y golpeados p< r clementes de V.R. 

que trataron de impedir su entrada. lo largo del tra--

yccto, expresaron su incon(ormidad a a política de Miguel 

de la Madrid. 

El dta 15 marchan los maestros en la d. de Me!xico en apg, 

yo a l an: de1nandao de lil CNTI:; el 23 oc di'l su::;pcnci6n de -

el.ases en Cd • .Ju:irez., Chihuahua, cm d manda de mejoras s!!_ 

!aria.les; el d!a 24. 10 mil maestros e Mexical.i, o.e., -

realizaron un paro p.:ira exigir aument de salario del 

100\: el día 27, 200 mil profesores r(alizaron un paro de 

24 horas en protesta "contra la intrar sigencia i.lc la SE!', 

y la pasividad del SUTE a las demanda! del magisterio; a 

finales del mes de mayo la VPN, rcali.a un paro a~ 24 ho

ras en protesta por la falta de autor zaci6n de un incre-
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rncnt..o a sus salo"JritH> y la constitución üc un C"cylamunlo -

int.cC"no de t...rabajo, poC" lo qu~ cxiy<:in su rcupcll!n los de

rechos de sus Lrabc:ijudorc~. 

"t::n 13 csLadoz ma11 U.u 160 mil 111acstro11 rcalizilron .:1ycr -

(9 de junio) , un paro de lnborcg en dcmnnU.a de aumentos -

salar.tules y dcmocL«1ci<1 ~ii11dical tnicntrtn; que en cstil ci~ 

dad, con[ormc a lo sciialndo por la CN'l'B, pnraron m.:u1 üc -

40 mil mentores ••. (J2) 

Se ll~'lm6 a la unidad de los trabajadorcu obreros y apoyo 

a las luch:is de los sindical.os en huclya. 

El 21 de junio el Bsta<lo nucvmncnlc muestra su gr¿1n podo

rfo como apa1·ato rcprc..:sor. Los 1.1acstL·os cst..udiantcs que 

se uncont..rabiln en plant..6n, son salv..&jcmcnt...c 1;olpeiiUos por 

la pal ic1'.a, en donde rcsul ta i·on tna!i de 105 her idos y otros 

tantos <lf..?Lonidos. So da protesta en div..:rsos estados de 

la Hcplibl1ca por tan injuutificudo acto. 

En ul mes de julio la Delc9aci6n D-1 ll-24 del IPN, loina -

la secc i6n y qanan Oolcgaci6n democrti ticn. 

El siguiente, mes s€.! rc<1liz.:i.n m<irchas regionales con orga

nizaciones 0L>1·cras y t.:ai.1pcslnas. 

l:':l J de octuUra se da una ?-;.archa Na clona 1 en el D. F'. y el 

dta 18 por medio de un Paro Cívico Nacional, se protesta 

por la política de austeridad y solucl6n a las demandas. 

El año de 1984, lo inici.i.n los maestros del Valle de Ml!xJ:. 

mitin de cinco horas en la Dirccci6n Pcc.lcral de 

(32) l'ori6dico Uno r-:as Uno, lo do junio de 1983. 
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Nczahualc6yotl )' Naucalpan en Uonc.'c son rcspald.i<los por 

padres dl! familia, con la finalidad de cxlqir el. cumpli

miento del pliego petitorio. 

En e1 mes de noviumbrc su agutlizó el ataque de v.H. ¿1 -

los maestros de llidalgo que paulatinamente scgu{an mani

fcst.1ndoso y haciendo trtlbajo ele base: los miembros de -

la Sección desconocieron a autoridades regionales y cst~ 

tales afines al movimiento dcmocr.1tico, en done.le rcsult_!! 

ron cinco inspectores pucsLos a disponibilidad; crcacon 

doce Centrales de /\basto y aumentaron la corrupci6n con 

los maestros mas indecisos y de nuevo ingreso. La res-

puesta de la Un.se en su mayoría ful! positiva para ol de

sarrollo del movimiento. 

En febrero y m.:i.rzo cll.! 1905, las Secciones VII y XL de -

Chiapn.s realizaron un paro indefinido, l!stc se levanto -

con un triunfo parcial de sus c.lemil.ndas y grandes llisc.:rc

pancias .:i.l interior clC! la dirccciOn que afcct6 al movl-

micnto en forrn.:i negativa. 

En el mes de noviembre de año, se real iz6 el IV Con-

groso de Masas en la Cd. de Pachuca, ligo. , en donde se -

analizaron y delimitaron las acciones y perspectivas del 

movimiento, as! como la pol!tica de alianzas m.:i.u .lcordcs 

a los intereses de clicho movimiento: por su parte los d,i 

rigentes vanguardistas real.izaron una concentración en -

Santo Domingo y march.:i. a los Pinos, para cxiyir el c.1:>cl!!_ 

recimlento del caso del profesor Dionisia Moreno Cortl!s, 

Sccrclario General del SNTE, que fu~ herido el dfa 9 de 

noviembre. En donde se responsabiliza n. la disidencia -

de tal acto. "Finalmente 1il policía so encargó de acla-
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lil situaci6n, pul!s fue la propia esposa quit~n lo hl--

ri6 por que cllr.>s uolo conocen". <33 > 

•rcrmina el afio con el cut~st.ionamiunto cont·ínuo de lil Ctl'l'1;, 

hacia las form.:u; de acLu11r de lo!:> <liri<Jt.!ntcs !.dndicalcs, 

y l!ste, lomando el mínima pretexta para dcsprcst.iyi.:ir al 

mav imi en to. 

Las acciones ITI.:t!l relevantes de 1966, las di6 sin duda al

guna la Socci6n ;:i J del 5N'rI::. t::n donde n:icibicron gran -

apoyo de la CN'i'l::. 

"Los 38 mil maestros de Oaxaca, desde el 16 de enero se -

encuentran r~n pa1-o indefinido: el 28 de enero 51 maestros 

y padres de íamilia iniciaron un.:i huelga de hambre en la 

Cd. de Oaxaca; el 31, medida similar fue iu.loptada por 21 

maestros frcntu ;:1 la Catedral Metropolitana en la cd. de 

M6xico: el 16 de enero ru•lnUditron lu. caminata de 'l'amazul!!_ 

pan nl o. F. uprox.lmadamcnlc 1, JOO maestros, incluyendo un 

trayecto e.le 545 Km. el 3 de [obrero. 

J::n estos momentos lu mayuL·fu Uu lu::> l1uulyult.il.:i.::; dt.! hambre 

h.:i.n sido hospitali:.rndos. <34 1 

La Coordinadora Rcylonal Sur t.lcl Valle e.le Mt!xico, en sol.!. 

claridad con sus compañeros ott:x.nquoños, denuncian una se-

ric de anomal!as cometidas por el CEN: El XlV ConC)rcso -

Scccional dcbi6 celebrarse el 22 du ft.!brcro de 1985 y do

bido a que el CEN del SN'l'J::, no ha cncantrndo cunt.licionus 

propicias paru su realización lo lrn ido posponicndof se -

ha dada la rutcnci6n du chctJucs y ho!:iliqado a los profcs2 

(;13) Volante clal OCl. del Valle de M6xlco, novicmbn! de 1985. 

(34) DoleLfn lnfonMtiVo: c:un.inaros. /\fo Ill, N~ 7, H.'lxico, D.F., 
(cl.Jrc:iro de l'JBG. 
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res mils comUilt.ivos. LO!i mat.!stros de Odxaca, continúan -

con los paros, marchas y m!tincu como protc~;tu a estas ªE. 

ciont:?s, a la vez que exigen solución a sus dt.rn1arn.lus, en -

dondu destaca l~"l rcalizaci6n e.le su Conqrcso !iocc101wl. 

/\ [incs de enero y princi(Jios Uc fcb1·cro se rual iz6 el 

XIV Con9ruso U.:icional Ucl SN'l'I~, en dond1: no var1,"\ron sus 

dcmundas rcspm::lo a las anteriores, tampoco st.• dieron es

trategias para la rcsoluci6n dú las mismas. 

Cl 25 de ocLubrc, la CUT~, rcaliz6 una ª?amblca, donde se 

aprol>ó el siguiente plan <le acci6n: paro nilcional el 27 -

<le novi.umbre y r~ai-o m.:t.rcha plnnt6n los dfas 27 y 2B en -

'l'uxtla, GutiGrroz. 

r.:n el D.F. la marcha conccntr6 a 20 mi.1 (scyún dalos de -

1nacsti:os participantes} y en !.!lla participaron cent ingen

tes de l'iichoacti11, Valle de M6xico, llillillCjo, Marolas, UUNI, 

UPN, adem<is del conlinycntc principal (ormado por los 

maestros y trabajadores agrupados en las :>acciones lX, X 

y XI del D.F. 

i;n lu C.:ll..::tlral Mctropol it:;ina, un maestro du r-:ichoactin y -

dos del O.P. se duclaruron en hunl<}a de hambre. F.n el -

o.F. se resolvieron algunoti prol>lcmas l.:ll.loralcs, (rccor-

dar que el Estado, cuida mucho estas secciones, por el l!!. 

gar cstrat6gico donde se encuentran y su CJr.:in magnitud}, 

as'[ como en el Est<Ído de Chinpas, en donde purticipa la -

mayor!a de los profesores en for1nu activa. 

/\ lo ~argo del movimiento, son los esta.Jos de Chiapas y -

Oaxaca quienes hun participuUo en [arma pcrmancnlu con la 
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mayorta de su~• <.HJremi."ldo~. l101i anicos que c.le!:>puGs e.le .in

tensas jornadas tic lucho, han lorJrado arrancarle nl t::EN -

del SN'l'E, Congresos !lcccionalcs Dcmocr:'íticus. 

Cada caml.iio succiona!, el CEN maniobra, Lt-.ila U<.! dcsyas-

Lar a los cJii-jcJL'lll.;:s, ...:mfrcnt."lrlos a l.:u; Uasus po1r¿1 reto

mar cslas Jos secciones quü LanLo le lJl·cocupan; puro de -

nuevo la yran magisterial que rtc.!conocu al unc111igo, -

se enfrenta a Gl y cxiyc lo que legítimamente le perLcnu-
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l'oslcrior a los años 'l'rcinLa, una vez loyruda ld l•JZ no

cial en el pats¡ el objelivo del I::st.·ulo es lo<Jrar un ve,;: 

d~-idcro Ucnarrollo indur;lrial, 1.!'ll tlondc todas tus accio-

ncs de política económica, se oricntnron lll cmuplimicnlo 

do dicho o\Jjctivo; se crcw una gran in[raestructua.-a en -

Uondc se desarrollan las comunicucioncfl, se rea 1 iza la -

c:xpropiaci6n pclrolcn:q se nacionalizan los fcrroc<trri-

lcs; se i111pulsa la Hl!forma JVJraria para loc_¡r,'lr la paz s_g 

cial en el medio rur<1l y de esa forma poder dcsarrol ldr 

un tipo de oJ.<]ricultura comcn:icll, donde las coni..licionns 

fueran (;worables; aurnonta la act.ividad del t:stado en -

las ramas productivas y sol.in.~ Lo<lu pi:.:no bajo su control 

pal! tico por medio del a in<l ic.:i li smo a la el ase tt·aUaj11dg_ 

Se. inicia el proceso de sustltuci6n de import:aciont::s, -

por lo que se protcqcn los produclos manu factUril<los na-

cionalcs; se dan exenciones (isct:ilcs a lilS nuevas indus

tri.an, <1mplios sistemas de crl'!dito, cte.: que d<i como r~ 

sollado: un crccimiC'nto real e.le la producci6n; una esta

bilidad de ¡.¡rucios y tipo de cambio f j jo. 

Los problemaS se agudizan, con las gram.10s concentracio

nes que se dan en las ciutla<lcs in?ustrialcs y la pl'irdi<la 

de dinamismo que se da en la agricultura a mediados du -

los SOn, aunado al consumo suntuario en el que se t1tili

z6 qran parte dul ex.cedente social, entre otros. 
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Pa1·a 1lcv.:ir .1 cubu t.:!:'tc tipo Ue 1,ulflic.i, s•.: crcyl"'i nccg_ 

s.:ario recurrir a la polfticu l<.tboral; en Uomlc el sL1l<.1-

r10 no lor1r6 mejorar Jas condicioncu de vida Ue lll ml1-

yor partl..! de lil població11, so dieron iJrandcs rL·pro. . .:sio--

a grupos quu en fat·m;¡ or1_1i111iz.:1da p1·ote:itu.ban por -

las .:icciorws del Estado. 

La p(ordid.:i do concc1u>o del 1;st.:irJo se hace mas cv.idcntc 

en el pcrfodo del presiUente Ofuz Ort.laz. en donde se r..g 

curri6 .:i. una rcpn..!!ii6n m.:isiVit; uno de lo5 motivos ¡]or -

el cual se rompe cJ C!HJucma anterior y se 1tli1nificsta 

la 6poc.i de J;chcvurr!a, l!stc Llene que modificar una s.= 

ric de polflicus que un lGrminos 11c11ct"alon mejoraron a 
la poLl.1ciGn con rcspeclo a períodos anteriores. 

No sucede Jo 111ismo en el (J•!río<lo do Jos~ L6pcz PortiJ lo, 

donde a pc1:1ar del au(jc pctroJ ero y las grandes inVC?rsiQ_ 

ncs que uu dieron en el país; 1.H> contlicioncs Ue vida -

de la pal.Jlaci6n Uiundnuyeron consic..lurilLlemcnto, aunado 

u un amncnlo continuo du prl?cios y una inCJ.-.ciGn en <..1s

ccnso. J.o que lrajo coma cons<..!cucncia grandes ¡;rotes-

tas de ln clase trabaj.1dora, pL·iucip.ilmentL! t.l+.!l s<..!ctor 

cducatjvo. 

L.:. polílic<t cducutivu ou otro de los in$trumentos impoE. 

tan tes que ap1 ica l!l E:stado para n~produc ir su l deo 1 o-

gfa y conservarse como la1, aJ responder a las nccesicl!_! 

des e intl~rescli de 6:->Lc. t::n otrau p.1laUr.:i.::;; ul sisturuil 

C?SCoJar l!n M6xico, csl.1 vinculado dircctttmcntc a la es

tructura social y las relaciones de poder entre! las cl.f!. 

ses, creando sus propi.:i:; contradicciones yc'l que recoge 

y refleja las Lcnsi.oncs y los conflictos nociollcs que -

oriylnan (jrdndes o pequeños cambios. 



t::n las c.los altimas c.J6cac.I.:.as, la .:ictivic.Jad educativa ~;\! ha 

incrcmuntado en forma cons idct.·al.Jle, aunque! 1'.!ste i ncromc!! 

to no se ha dado de mancr.:1 uniforme en todo el p.a!s, si

no que se han conscrvndo lns antil')u.is p,u1l.:1!J de distrib!_! 

ci6n dusiqual de las oportunidlldcs <le cscolllrizaci6n. 

'l'ilmbi6n se ha l.cndido a un.:i. cxn.gurada m<isíficac:i611. 

En lq que se refiere al ma9istcrio, liste se ha c .. .11·~1cterJ... 

zado por clcs<irrollar sus ilCtividallcs, en condiciones po

co favorables lo que da como resultado, un aprcmlizujc -

que rcspomlc a los intereses e.le los educandos, 

Con la política educativa aplicada. por el Estado, <.1.l ma

gisterio, paulatinamente sü le ha ido parcializando su -

trabajo y reduciendo su importancia. Lo mismo ha succtl.!_ 

do con sus condiciones de vida, en donde su salario real 

es cada vez menor y 6sLc para poder subsistir, tiene qua 

complcmt:!nt.:ir su ingreso con otro tipo Wo activ idilclcs, en 

ocasiones ajenas .::t su profcsi6n. 

Por desgracia, no se puede recurrir al Sindicato Nacio-

nal de 'l'rabajmJores de la Educaci6n para lJUC tlcficnda -

los intereses de sus a•1remiados, puGs dicho sindicato -

desde !iU:i inicio~ !H! ha 5Upcdi~ado a la5 pol tlic<i~ apli

cadas por el l::st.:sdo y su principa1 objetivo es locJrdr -

puestos políticos o m.:iyor poder dentro del mismo sindiC!!. 

to. Lo que hil provocado que una gr.::rn parte del magisLc

rio se organice pilra desconocer a sus rcprescntantcG y -

luche por mejorar sus condiciones de vida. 

El movimiento maljislerial 4ue su inici6 un 1979, no ha -

claudic.:i.do sus expectaLivas reivindicativas y pcrmanuce 

en espera de condic~oncs favorables para lilnZilrsc a ta -
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palcsti·a y continu;;¡r su luch4' h.::rnl.:i. cu1n,;c<Jujr la uaLi.r:-

facci6n do demandas. 

so IHl ma11c.jado que 1~1 llimnlnución de l.:i.n cum.Jicioncs de 

vidil t.lcl magisterio, consccUt:nciü t.le la pol!t..ica ccon6-

mica ilpljcada pa1· el Gobierno de Juul'S I.6¡H!Z l'orlil1o, -

fl.10 una dc l tts pr .i ne i Jhi les c.'lusau quo provoca L'Oll el mo

vimiento maqistcrial; sin cmbarcJo, la pol'l'tica í!p1ícadn 

por el .Gobiurno do MicJuc.?l de l.:i. Madrid, c?s uíln m:Ss aus

Lur..i y r~prcsiv.1 sobre LoUu cun lub íut.:1·zJs demut..:rc'.'i.Li-

cas1 y no se hu dmlo movimiento aluuno. Ellu po<lrtu e~ 

plicarsc por ln crisis que atraviczt1 el p<1fr;, en tlondc 

el tr<::&l.Jajaclor Uuuca la segur id.:nl en el empleo .:n.::cptando 

incluso cicz·La~ contlicio1wnLcs por ¡.iarte del SN'l'I:: y dt.d 

I::stado, pu6s iltrtis Uc 61 se c..~ncucntra un 91·.:u1 neimero dl! 

desempleados, lo (JUe h<.1ce que tiU Lri1bajo en cut:J.lquicr -

momento pueda ser sustituitlo po1· lo que m~nif.ieBta una 

política <lefenslva mas que ofcru;iV.:J.. Sin que ello impl:. 

da la bOsqueda <le nuevas cstJ·atc9iu~ p<1ri1 scyuir mos--

trando su i ncon (ormill.:lr.l. 
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Rctomur las expcricnclas de l.:is St!ccioncs de los •.:!'St<1-

dos de Chiap.:is y Oilx.1cil, sobre todo de ustc Glt.J.mo, en 

donde Eolo a base de trabajo constante y la pilrtici(Jil

cic:5n activa de la gran mayorta, C?s como dicho eslaUo -

ha logrado muntcncr una sección dcmocr:itica, ello no -

ha sldo f:'iciJ; scqún datos de los medios masivos de Cf! 

municaci6n; hasta la fecha, junio de 1908, se han re-

glatrado mas de sesenta muortes de maestros oax.-quuí1os 

y otros tantos desaparecidos: cuyo dcli.to ha sido, lu

cha.r por una mayor igu,-ild.::id uociill y una distribución 

mas justa de la riqueza. 

I.o que indic.:i que el 6.xito, no es a corto plazo, é?stc 

se daro:i en 1 a medida que las secciones loc1rcn conjun--

tar la totalidad de fuerzas do manera concicmtc y 

particlpiltiva, pul!s son muchos los encmÜJOs c:i lo que -

hay que vencer. 



CUADH.O 1 

ANU 

19411 
1941 
1942 
19·13 
1944 
1945 
l'J46 
1947 
194H 
l'J.19 
1950 
1'151 
1952 
1953 
195'1 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1')60 
1961 
1962 
1963 
)1)(¡4 

1965 
l'Jí16 
1967 
l'J(iH 
196') 
1970 
1'171 
1972 
1!)73 
11}7"1 
11}75 
\1)76 
1977 
llJ?H 
1979 

l'l{UIJllCl'O INTEHNU trn.trrn: 1'1·IO - 1"7'J 

(Millom.•s •h.' pt."!>U.S th.' 19611) 

NIVl!-1. V1\l{l1\ClüN ANUAL 

·lü ti~n 1.4 
·SI HI fJ.7 
H llti 5.(, 

'" 120 3.7 
titt 71)1 H.2 
tiZ 6llH 3.1 
t1h 722 6.(1 
h'> 020 1.·1 
71 Hfi·I 4.•I 
75 Hlll 5.5 
H3 )IM 9.9 
H'1 7.U1 7.7 
93 .'1S 4.1) 

93 571 U.) 
IOZ 92.4 10.tl 
111 071 H.5 
111) 30(1 fo.H 
12K Hl 7.(J 

135 1t19 5.3 
139 z 12 3.11 
150 511 H. I 
157 931 .\.') 

HíS 3 HI 4.7 
178 Slt1 H.U 
199 3'JU 11.7 
212 320 6.5 
227 037 (i.9 

241 272 ti.3 
2611 9111 H.I 
277 ·IUO t1.3 
21)(1 filltl (J.I) 

31J6 HIJO 3.4 
329 tno 7.2 
."\54 11111 7.S 
375 ººº S.CJ 
)'}() 300 •1,U 
3'JH Ílt)I) 2.1 
411 lilJll 3.2 
·141 {¡lit) 7.2 
47(1 900 7.9 

EN% 

l"UHN'l'E: l!anc11 tic f\h!xieo, l1rnillll-1u l11ter1111 y U,1s111 en l.a l•:cnnomín 

Mexicana l'll t:ilra~, N11ci1111;d Finandc1<1, Etlid(m 19H6. p. 80 



CUADIUl 2 

INDICE DE J'l{ECIOS IMPLICITU IJEI. PIHlDUCTfl INrEU.NO BIHl'IO 

( 11)(10 - 100 ¡ 

AÑO NIVEi. V1\Hl1\CIUN r\NU1\I. EN '\. 

1'.NO lli.6 .,.4 

1'}41 17.0 2.4 

1942 IH.6 9.4 

1943 21.9 17.7 

194·1 29.2 H.l 

19•15 JI.ti 6.2 

1946 39.5 27.4 

1947 42.4 7.3 

19•18 4J.4 2.4 

1949 45.3 4.4 

1950 47.7 S.J 

1951 57.1 19.7 

1952 61.6 7.9 

1953 (11.1 º·" 
1954 67.7 I0.8 

1955 76.0 12.3 

1956 Hl.3 7.U 

1957 H6.H •·" 
1958 91.6 s.s 
1959 95.3 4.0 

1960 100.0 4.9 

1'161 103.'1 3.4 

1962 106.5 3.0 

1963 !09.8 3.1 

1964 116.0 S.(1 

1965 l IH.7 2.3 

1966 123.4 4.0 

1967 127.0 2.9 

196H 130.0 2.4 

1969 135.1 3.9 

1970 141.2 4.5 

FUENTE: Banco de México, lmlicadures Ecunó111icos en La Ect)nomía ,\le

;o;icuna en Ci f rus, Op. Cit. p. 311. 



CU/\UHO J 

l'AHllJ/\IJ OhL !'E.SO t.:ON HESl'l"..Cl'Ci Al. DfJL1\I{ 

J>E ESL\110:-; UNIDOS, t'J.W-\915 

ANO i'l{OMEDIO ANO --~ 
1930 l.26 195] ti.65 

19:\J 2.f>S 1954 11.3'1 

1932 J.16 1955 12.50 

1933 3.SLJ 195<1 12.50 

l93'"1 .1.60 1957 12.S{) 

1935 :i,60 1958 12.so 
1936 ),611 1959 12.su 
1937 J,t10 19(10 ti.su 
l 1HK •t,52 1961 12.su 
1939 5.1•> 1Wi2 12.su 
UNU 5.40 19fd 12.50 

19-11 4.ti$ t•J64 12.su 
19<12 4.8-S 19f)5 12.50 

1943 4.85 19Mi 12.so 

194.J 4.1:15 1967 12.su 
1945 ·UlS l9llt~ 12.sn 
1946 ·l.HS 19(,9 12.so 
19·17 4.i-ts 1970 12.50 

l!J.f8 5.7.J 1911 12.50 

(949 ti.<JI 1972 12.SO 

1950 a.M 1')73 12.so 
1951 H.flS 1974 12.50 

1952 H.f1S 1975 12.so 

FUENTE; IJ1111cu de Ml•xii:n, lmlicadmcs Ecomlmicus; en l;i Econ11111ía 

M1Jxh:11nn en Cifras, o¡,. Cil. p. 3.JI. 



CUl\Ul~O • 
DEFICIT IJF.I. 

SECTOI< f'UULIC:O OEFICIT/l'IH 
1\NO (millonl:'s tic v~sm;} 

1971 10 (179.3 2.J 

1972 20 039.1 3.') 

1973 .lH .l 19.1 (1.I 

1974 45 3fi9.0 s.s 

1975 H2 696.4 8.J 

1976 99 06H.2 H.O 

F'UEN'l'E.: lnforl!lllci4)n suhru 1:as10 JHi!Jlico, 19fl9-197H, S.Jl.P. 



CUt\DllO 5 

ESTA 
SAUR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBUOlE.&fi 

lll~iTlllBUt:ION l>EL l;1\STCl l'\IBLlr'.O (1'J71~1•J7t1) 

Est 1111,:tllfH 

\971 1972 1973 

To tul 100.tl Hlll.O 100.ll 

1111\ustria ·11.ri 3·t5 ~u .. o 

1'c1n'ilcu )' l•l!1tnquflnicit 

Elccl 1icM.ul 

Si1\e1ur¡.:ia 

BilmcSllll suda\ 

Obras de Sl't ... iciu u1h.111u 

B.6 lH.tt 15.5 

14.l 11.7 t 1.7 

2.n 2.9 3.3 

21.7 23.1 25.H 

r ruwl 1].4 12.~ 4.4 

Const 1uc...:h'1n 1IL~ t?SL'U1~1a~ 5. 5 f1. I 1-1.f.i 

llos11it:1lcs 2.7 4.2 6,b 

Ot1ns O.\ 0.3 0.2 

Tmnspmtcs y c1J111unit.:aci111ws 20.S 23.7 25.4 

Carrctc1as 12.t 14,t\ 12.3 

Fc1rocurtik•s 4.1 3_.1 4.3 

Ma1itimas \.H \.ti 2.11 

l\tCilS 11.7 2.11 O.ti 

'l t:lu1,.,.u111unkat.:h11u•-; 1,7 1.H l1.2 

Fomento a¡.!1n1u.!LUílriu 1.\,h 1·1.H 1•1.1 

A~ricuhlHa t 2.'J l3.3 1 t.3 

Q¡ma1!l!1f;1 U.3 11.2 0.5 

Forestal ll.2 O. t 0.4 

l 1 t~SCil 1.2 \.2 U.ti 

l'IDEH. 

Turis1110 n.z º"' 
t.3 

tl.4 

1974 1975 197(1 

100.tl 100.0 HIU.O 

'11.~ 411.U 47.0 

15.7 15.3 \'),S 

11.2 13. u 14.3 

3.6 •1.5 5.1 

20.H 1(1,5 l·tS 

4.7 ·1.K 3.3 

11.6 7.H 6.3 

·1.3 3.(1 3.3 

U . .! 0.3 \.6 

24,0 20.7 \IJ.2 

t\,K 7.2 7.3 

5. \ 5.2 4.S 

1.H J,(1 U1\ 

1.IJ 1.1 U.H 

r ... 1 s.6 6.2 

16.? tti.\ 1.\.7 

H.O \3.H 11.l 

u .. 1 O.K U.7 

n.3 n.s o.3 
(J.5 {1.7 ll.9 

1.7 

O.ti 

2.3 

1.1 

1.7 

•l. 

FlJi•.N r!•.S: Suc11.?l<1rfa de 1'111~1¡1111ac1ui1 y l1rcsu¡H11:stus,-filf11111111c1011 Ecn111\1111cu 
y Sucia\ B1'siu1, en \.a \•11H1ica L•Col\1~111k;1 l~I\ México 1970-1976. 
up. t.:it. p. 1115 



CUADRO 6 

ANO 

1970 

1971 

\1}72 

1973 

1974 

1975 

197<1 

1971 

l'J7t\ 

1979 

t9HO 

19Bl 

1982 

EVOLllCION DF. L1\ IJl~Lll)t\ EXTEHN,\ DEL 

.SECTDU, PUBLICO, 11J70- llHH 

(Mi\11Jnt..'S de 1hllure~l 

SALDO DE LA llEllll,\ INCHl~MEN"l"O r\Nll/\I. 

4 2<12.H 12.A 

4 545.H 6.t. 

5 064.Ct l 1.4 

7 070.4 39.ti 

9 975.ll 41. l 

1'\ 449.ll 4·1.9 

11) 600.2 35.7 

22 912. t 16.9 

26 264.3 14.(1 

29 757.2 13.3 

'3 H12.H 13.6 

52 960.(1 56.6 

58 H7·1.2 11.2 

F'Ul~N'l'H: SllCI\ lnlurmc lliu.:~mlario Ml'nsual; t'n l.rt Ecnnoinin 

~lmr.ic,ltla en Cifras, Op. Cit., p. 271. 

('.1.l 



CUADl~O 7 

COMl'OH.TAt\11ENTO DEL SAi.ARiO MINIMO l\Jloll-191;(7 

111\SE 1968 " 100• 

INDICE NAt.:ION1\I. 
S1\L1\l-C:IO IJE PIH~CIUS !ii\l.1\H.IO 

AÑO MINIMO Al. l:ON.SUM\llUH --- HEAL _ 

l'Ui4 17.Hll •J2.2 19.30 
1%5 17.HO 92.2 19.)11 
l9l16 ;rn.911 lH.2 22.20 
JQ(,7 2n.•;o •;2.2 22.711 
1%8 24.1 s 100.0 2'1.20 
1969 2-1.15 IOl.11 2].l)Q 

19711 27.93 IOH.7 25.70 
11J71 27.93 114.4 2•1.•IO 
1972 33.23 120.2 27.MJ 
1973 3'J.20 134.(¡ 29.IO 
1974 45.113 !(0(1.(1 27.0fl 
1975 55.24 191.9 28.HU 
197(1 75.0U 222.! H.HO 
1977 91.Zll 2Hti.5 31.HO 
1978 103.4') 33(1.7 30.70 
1979 11~'· 7K JIJ7.9 30.10 
1980 l·I0.119 5()2,(J 2H.OO 
19HI IH3.05 643.·I ZH.50 
1982"· 2Hl.55 1 022.2 27.SO 
1983 -128.55 2 Uti3.t1 20.HU 
l9H4 tiSH.HS 3 •114.•I 19.30 
1985 1 022.HS 5 31:\(J.1 IH.90 
19Ht1 1 H54 • .'HI !O 0311.9 lH.Stl 
1987 3 037.Hl 21 19t1.H 14.30 

• Tu111,ulu de l!a.-a• 197H -· 100 

¡\ panir de! 19B2 se tlit>Hlll dus u 111:is ;1mncntus al nnn, para 

lines de estudio su tnm{1 el ¡unmcdio. 

FUENTE.: Cu111isión Nacional •le Salados Mrnimos )' SiSll!ll\a Naci.!_! 

rml dd l1ulicc de Prcdos al Cunsu111itlut f(•nlin1da por -

t.•I llaneo 1lc México, S.A. 



CU/\lllHl H 

1\NO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

197f1 

1977 

197H 

1979 

1980 

1981 

19HZ 

l'IWSUPUESTO EN EllllC/\CION Y Jll~UDlJCTU 

INTERNO llH.UTO 1970-19H2 

lMillonc~ de pesos a ptt•cios cuui~mto.:s) 

EDUC/\CION l>IB l'fJl{CENT r\ JE 

7 Hl7 ·144 2"/I 1.7S 

9 4.¡5 •190 UOI l.'12 

11 7fi0 564 727 2.0H 

15 t 39 fi'JO H91 2.111 

20 7'H H99 707 2.31 

31 115 1 Hlll 050 2.H2 

37 649 1 370 96H 2.74 

59 HH6 1 8•'9 263 3.23 

74 372 2 337 WH 3.18 

97 624 3 om Sl6 3. IH 

125 354 4 276 490 2.93 

19(1 492 5 874 JH6 3.34 

30h 523 9 417 089 3.25 

fi'Ul?.N'l'l~: Scctctarín dt• i'rngrnmnci1l11 y Presupuesto en Estadísti

cas llistcíricus de MéxictJ, Tomo 1 e lns1itutn Nacimml 

du Estadística Gcogmría e lnform1'11ico; p.¡i. HB )' 3~2. 



CU/\IJH.O 9 

ESTIHlt:TllHA \'OH. SISTEM/\.S /\FILIADOS AL 

.SINIJICATO NACIONAL DE Tl~ABAJ1\DOHES 

DE l.r\ Et>llCAClf>N 1'J77-llJ7H 

/\NO ESCOLAH. 1977-1978 
TOTAL l>b 
:-;ECGIONE.S 

27 

SISTEM1\S Nlmwri1 ilu Total ele 
Esc11das Micmlnos 

FEIJF.l.:.A!. 49 HI 3 4·12 OllH 

Tol al e11 Sl•l:cimll'S ft.•1\1•rall•S 35 4 1JS 

Total en St>t:ciuncs lt•th!ru
li1ml.1s 

To!,\I el\ secciunL·s únic:us 

ES'Tt\T/\l. 

l'ut,tl 1\c l rahajarln11•s 111 
smvidn di! \os ~obi1.•rn11s 
cs1111all'S 

1'AliT\CUL1\H 

Tola\ lle t r11hajadtHl!S al 
st?n·ic:iu 1\e t•scuc\as par
ticulan•s 

9 ZH6 

5 032 

l I 7611 

51 

57 7\(J 

37 444 

105 041 

l 307 

TOTAL CiENF.l{Al. 61 624 54H 356 

FUE.NTR: Sin1lka1rJ Nacional de TraliajndtHt!S dl.! la E1\ucuchSn 1 Sccru

tnria 1lt• Eo;1a1\i:.1ic¡\ y Plllnl•aciUn1 lullc1u N!l. 2, sc11th:111-

htl.! 1979. 



CUADRO 10 

PAR'l'IClPJ\ClON l'OHCEU'l'Ul\.L Dl:L G/\STO l:H 5/\LUD Y EDUC/\CION 

OI:;N'l'RO DE t .. ,\ ltlVERS!Ot1 PllBLICJ\ Ptmt::UJ\L 

SJ\LUD Y Sl•:GUHIDl\D SOCIT\l, 

l':OUCl\CIOH, CUL'l'UIU\, Cl EN
Cll\ Y. 'l'l::CNOI,OGII\ 

1977 

2. 8 

4.3 

1978 1979 

). o 

4 .o 3. 7 

F'UEN'rE: l~laborudo en base a /\nexo 1:stn<lf.stico, 3'!, 

Informe Presidencia 1, en Cu.:idernos Pol íli

cos N'? 27, P• 81 

1 'JBO 

2. 7 

] • 7 
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