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INTRODUCCION. 

"' Hg ~: Jr~~~i~;'~dt o~•':!•~~;'.:::;:,;'.~:, 11::}: ;~~; t:~ -

!íina+jornada de trae 

contribuir al 
el movimiento 

magGt~riJid.em~critié:o e'rr Oaxaca .durante nueve años de 
luch~ sind,ic~Í, desd~ el :punto 

0

de vista de las mujeres. 

El tema ha sido poco investigado y se abren una se
rie de interrogantes: esta lucha por la democracia sindical 
que no ha sido reconocida por el estado mexicano,qué efec
tos tiene en los hogares, en los centros de trabajo, en las 
reuniones sindicales y en la praxis política y pedagógica?. 
Las maestras que forman parte de un sector que lucha por -
las reivindicaciones sindicales, ¿por qué no luchan de una 
vez por las reivindicaciones de género, por la democratiza
ción al interior de la sección 22, en sus comunidades y es
cuelas y en su relación familiar?. 
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Dá.r respÚesta X ~~ta~ iNt:efrdianies 'fue ulla de las· 

no tocias es t~d ian, .. no tbda~'pift: i~í.{;li.TI poli\: i c~¡¡;~J1te, !lo 
todas son casadas. Me inte~esÓ;2e1;C:ú6~cie las maestras es
tudiantes de la UPN, Unidad.OaxaC:~ porque en su mayoría -
reunen tres características: estudian, trabajan y partici~ 
pan políticamente. Para el análisis se tomaron el total de 
los casos de maestras casadas hasta septiembre de 1988, -
que suman 21. Este grupo de maestras incluyen tareas en su 
vida cotidiana, que las hace repartir su tiempo como amas 
de casa, esposas, madres, trabajadoras asalariadas, en su 
preparación profesional y en su participación política sin
dical. Por lo tanto al tener mayor número de responsabili
dades, recaen sobre de ellas mayores contradicciones. Exis
te, una doble explotación de su fuerza de trabajo, lo que 
implica un doble esfuerzo para prepararse pedagógicamente 
y menos posibilidades para participar políticamente. 

*Fuente: Servicios Coordinados de Educación Pública, Subdi
rección General de Planeación Educativa 1989. 

** En ~inguna parte existen datos desagregados por sexo.El 
porcentaje se obtuvo sacando un cálculo aproximado por 
niveles. 
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'_,_ :;_:~~(' -"'•"'. '•~e' ··i·:,·2;i;;'.~: -"-~J,~~t/:)5:~~~.!:~:f·~'.~{: º:~-=~;;;-.-~~~~'S.-·; é_ _,· • -~~--· -~-' 

"'°":~: 1~~ í::1i~,íi~f:~~Yt1f 1: •::·~~,!:: ! ::: ':::: :0

:: º '.: 
seguida a describfr a la Unidad 201 "de la Universidad Peda
gógica Nacional; en un tercer momento caracterizo al Sindi
cato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y 
reseño brevemente los nueve años de lucha por la democra
cia sindical del magisterio. Al mismo tiempo que se carac
terizari a la Sección 22, al movimiento democratizado~ y 
al sector. Para finalizar se señalan algun6s vicio~y ~ir-
tudes del movimiento. 

En el tercer capitulo, se presentan las historias de 
vida de las 21 maestras entrevistadas, a través de tres -
aspectos fundamentales: vida familiar, trabajo asalariado 
y prictica pedagógica y a manera de síntesis de estos tres 
apartados se hari uno específico de los problemas cotidia
nos que enfrentan las entrevistadas para poder llevar a --
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cabo estos papeles. por CúrtimÜ. e·ri' el.cuarto ,capítulo se 

retoma sólo el aspecto d.e;sü!prá~~i~a p·~;lí~i~a para re

matar con susexpectatiV'as.iy;}á¿¡>Jra21oÜesJy finalizar-

con las co~clusiones g~rier~le~. ··· 
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I. APROXIMACIÓN TEÓRICA Ai,LOS CONCEPToS DE VIDA CO
TIDIANA;DE~IOGRACÜ;;:MOVIMIENTO SOGJAt ;Y TRABAJO 
DOMESTICO? . '' ·•· 

l. 1 

O!"_·,.·., • ;'.·~::~;ú~;'.':~-1:~~~ :;;_,¿,;~ :;:',:~: -~~< .. t~: 

co~.c.epf J~t·~~'.;~~~~n~/4~f1~fi~~ •ca'tI~ig~áL:'.•· 
( Jf Af i1¡hó~';~~g~¡~!~~~[~;t~Cj~. ~';ddae' · 

cotiq1ana con\todos•üos~~las·~ectos 

Cuando comencé a. o-bservar· el" proceso de 1Ucha por 

la democracia que se venÍa gestando dentro del magisterio 
oaxaqueno, me surgió una serie de interrogantes que giran 
en torno a la vida cotidiana y a la democracia; me pregun
té en un primer momento, si los problemas y contradiccio
nes personales que se presentaban a raíz del movimiento -
magisterial eran resueltos de igual manera y en la misma 
medida por maestras y maestros, actores principales de es
te movimiento social. La observación directa y mi historia 
personal, me llevaron a la conclusión de que se vivían de 
manera diferente; que las mujeres-maestras tenían que re
solver problemas y contradicciones cotidianas que los hom
bres-maestros no necesariamente resolvían o por lo regular 
no se planteaban resolver. Fue entonces que para mí adqui
rió un gran significado el concepto de vida cotidiana, me 
dí cuenta que de ésta depende la "vida del hombre entero" 
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parafrasea:nd()i á{Heller:} )';qüe la sócit:dad, sólo, se puede 
reprodÜcir.cu~~4o1os;·hofilbres y-mujeres se reprodücen 
ª-~ í :~~~ {~·~;-~,r:~:6~~?f~:~:i~"~4;:~N~.;.)~t~~< .. :~-<:.·- ·.·o ,~, -/<, -

t';.:, :~{ .),~J~;:;:.«-.. ~,[~t:~ '.'"' ,:,:· ;,·,, '.'.~', 
'.;,!::'(," :~ __ :,'!'.'..,' ,•'.· ~-.,, _ · • ' :):~() :i;'_.:~~'(, ' ',, t''.'',L ;:·~.,~):. 

,,:___;~_>;- :··';_-~:;- • ~-._c .. ~,-"'' , • . 

Desd'e'' 

formando y fe produciendo un todo individuAi" (¡U~;:k.fü • \~ez , 
se reflejará' en acciones sociales concret~'{;.;• .. ·~· '.", 

:_-/: </" 
' .. : ~~;'. -- ~--· 

Si nos detenemos a pensar 'en las acci~n~~ que~re~
lizamos diariamente, desde que nos levantamos ·haÚ~a qu:e 
llega la hora de dormir, nos daremos cuenta que nüe~ira 
actividad de reproducción en esta socied~d, comienza -
desde el acto más mecánico: tomar un baño, lavarnos los 
dientes, preparar el desayuno, trasladarnos al centro de 
trabajo, checar a la hora indicada; poner en acción -
nuestros mfisculos, nervios, cerebro, para cumplir con un 
trabajo asalariado y nuevamente regresar a la casa; co
mer, lavar, planchar, barrer, atender niños, prparar ma
terial para la escuela, ir de compras, etc. Si un día --



. - 13 -

todos o una gnm ~ayo ría .de).los qui forÍl¡amo~ ~sta socie
daa nó.s qúedfira~oS en·ca~a ;s ir1;m~ve: un. declo ; .. si par ali.-

d•d''····(;~,~~~S,ii.;'';, IlOi ;,.<i, j~o~:I,If;, on 
estrecha ieGtiÓn entre el individuo, su autorreproduc
ciÓn y la•'reproducción de la sociedad en general. Esto -
nos in.clica que en toda sociedad existe una vida cotidia
na y todoser humano independientemente del lugar que -
ocupe en la división social del trabajo también tendrá -
una. vida cotidiana concreta. Por lo tanto tenemos que: -
"El hombre sólo puede reproducirse en la medida en que -
-desarrolla una función en la sociedad; la autorreproduc
ción es, por consiguiente un momento de la reproducción 
de la sociedad" (Heller 1977). 

Con esto podemos decir que la vida cotidiana de 
los individuos nos proporciona una imagen de la reproduc
ción de la sociedad, de las clases sociales de esta so-
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ciedad :·_En este -sentido .1 a acc ión_pofúfra,: vi'sta':C:omo ;u;na 

:acci'ón' 
_·: __ a,c·<.1:~,0-. ,n·_-~~1.~'~_:· ·:'~_~?-~_»,, ·"",-;_]'-'· · -.~,~·_:_,,_·.~·,,'-,: .. :-,:.' ···.-,·,·~~,.-:,e!'_;:~/·- ,c.~ :· >./''. · 

_ _~ .- ,. <~eo.'·.,.' .. -:::~o;rt· :~ .. :~.: .::\:_{··. 
'<t.'- _i;:'i':.'.;? .f<···,;·· ,·_·,: __ .::.-_~_-_f,J,_:-_:~~- :?~t¿\ ·; !1:: - - .. - -.·./:' 
--.~·- ~;~'.:;r;.'.¿,;t~;-'.. ,- "i './;.>:;·.·--;_ 

, c1on ·. éle Lukacs:"y 'Kc>'s1k'.r-'sCírit-'losit;dé~Agne's:0:He'Hér,: ;•isociolo.-

;~~i~!;l;I!!!~~lll1!iilf if lilif lif~~f'. 
- "espacio de los corifliCtos;·'det conjuríto&:Sóei'a.t•,•,:;.como vida 
de todos", "vida del hombre ~nie'}o 1!~'ef02~r ~-~ --~L 

,x .. ·:~?t.'.·;·:_<·-~_-:· '~.;~~y:=:' .· 

dice 
Retomando estos conceptos, e~- hoj~as· anteriores se 

que en toda sociedad existe tina vida cotidiana y toda 
mujer y hombre particular tienen una vida cotidiana, aun
que su estructura y contenido sean diferentes en cada so
ciedad y para cada una de las personas. Tanto el hombre -
cómo la mujer ocupan un lugar en la división social del 
trabajo, según las características que tenga la sociedad, 
por ejemplo: la cotidianeidad de un siervo de la tierra en 
el modo de producción feudal, es totalmente distinta a la 
de un obrero asalariado en el modo de producción capitalis
ta ya que obedece a formas distintas de producción y explo-



taciónde la fue.rza~·de. traoafo; 'Pa.ra.refor:ar esta .. idea -

Ko. ik •~cmmon t •'°'!''U• cot fd, ~n,fdmd y :lmhiH0<{•.:~ quo ::to-

· qu~ se d~sa~roll.a 'la Íiis~oria individual de cada qiifen. La 
'vida C:()tidiana entonces será como un "e~pe)o de lahisto" 
ria" es decir, la guerra se vuelve cotidiana, cualquier -
catástrofe hace que la cotidianeidad cambie violentamente. 
Los movimientos sociales irrumpen en la vida cotidiana de 
los "particulares". Esto lo hemos visto claramente en los 
momentos más álgidos de la lucha magisterial, momentos en 
que se paraliza la actividad cotidiana de las maestras(os) 
para dar paso a la movilización. La lucha en las calles, 
las marchas, los paros, los plantones se vuelven cotidia
nos y cambian el ritmo de trabajo de miles de maestras(os); 
incluso transforman por un lapso la cotidianeidad de los 
niños y niñas y de las familias. "En el encuentro de lo co
tidiano con la historia se produce un trastorno. La histo
ria altera la cotidianeidad, pero lo cotidiano sujeto a la 
historia ya que todo tiene su propia cotidianeidad" (Heller 
1977). 
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'.'Todo 

lo 

···a.e·suvida cotidiana en ia:o-rganLia2fónde~'diversas acti

vidades de su vida pública~y pl'ivad~: ;l d~sa;r~llo del -
trabajo asalariado, la. actívidad social y política, las -
distracciones, el descanso etc. De ahi que Heller diga que 
la vida cotidiana es heterogénea y esto le da su riqueza 
ya que se mezclan: hábitos, capacidades, sentimientos etc. 

y 

y también jerárquica, es decir, existen actividades y nor
mas de todo tipo que deben ser ordenadas y jerarquizadas. 
Pero esta jerarquia se modifica según las diferentes estruc
turas economicosociales. 

1.2 Conceptualización de democracia y movimiento 
social. 
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Ahora bien, dentro.de.! contexto'de-la-vida cotidia
na que se entiende por democr.áda?. E_ri la. historia rec ien
te existen ejemplos de los 'móvimiehtos que .en todo el mun~ 

~~~'.~¡:~~;~;~;;;:~~::~~I~~l~lif l~iil~llif~;ttlf t~~i~:~ 
es ajeno a nuestro. pai. s • : .. __ .··.·.·.' .. \· '. : .. '..i.·.é··.~.A.·.:.·.).i 1:. --> >;¡ · ·" 

~- .--,_ - - r::J,,:\¡\~~,f .. ---- . ~.\:::-

, /., . C·. -~-,,i~;;?''.· 4~:· ~~-~~~:· \ '. 
Presionados por -la. cri~l's)fü~~iin~-~ihó •~'ton_ómico y lo 

que ésta conlleva desd~ i9'5l~Y:-i':r~iz'del sislllo de 19ss y 

del fraude electoral de1•;ss¿~ri-:-:fr,.o.F'i a¡fat~cen diversos -
movimientos sociales .con Í~-~~~iri:i'~mas ~xigencias. Lo· mismo -
ocurre en la provincia y.en ~J. 2ampo 'mexicano.- La lucha por 
la democracia en la vida de mujeres y hombres se v'Gei~e co-

-';,._:_ 

tidiana y como tal hay qlle arializfrfa. Parfamosc• pu_<:!s _de "tina -
definición de democraci•. ·,·-.- -· ... ' 

"La democracia es por definición ei•pJ:bfc; _g'.obernán
dose así mismo, estructura estatal en la que todos los ciu
dadanos tienen, a la vez, el derecho y la obligación de -
promover las leyes y enjuiciar.su aplicación.( ... ) los ob
jetivos sociales no pueden ser válidos si no son reconoci
dos como tales por la mayoría de los hombres dispuestos a 
trabajar para su realización y para la satisfacción de sus 
propias necesidades. Y es por esta simplísima razón que, -
por definición, la democracia es el poder ejercido por el 
pueblo, mientras que el poder del pueblo es, también por 
definición la democracia" (Heller 1979). 



Está concepción que. se refie~e sobre todo a las de-' 

l~¡¡¡¡¡¡~~¡1¡:1i~llillilllillif ¡¡¡¡¡¡d, 
~es. p~ro no ex.is t.e .·garantía. ef~2t.i~'~ --'en '.~u.a~io ··~1,_uso- de -

ü~t~·d:eá~ª:::~~~a·p:::~~.i;,JtJ~1~i~,f~"~f ~~-~~~~·~·~g{!a~ie::: 
con.C:ernientes a la organiúcióri~;•esfru.~tu:Z:,al:'.~~oricreta de la 
s:ociedád" (Heller 1979). : ::;,,i; ~~ig" .. 

- .~ ,. ·- • - e . e 

Heller ~jemplifica claramente e5ta cu~stión de la -
democracia formal cuando nos dice que en un~ so~iedad ca
pitalista todos tenemos el derecho de la propiedad priva
da "pero el ejercicio de ese derecho, en la realidad, de
semboca en la paradójica situación de que la única propie
dad que posee la mayoría de la población es la de su fuer
za de ,trabajo". Por lo tanto no les es posible ejercer el 
derecho de la propiedad privada garantizado formalmente. 
Esto trae como consecuencia que la propiedad se concentre 
en pocas manos, que no sólo gozarán del poder económico, 
sino tambiin del poder politice y el ideológico y harán 
uso de los principios de la democracia formal para firies __ 

contrarios a los intereses de toda la población. 

Carlos Pereyra argumenta que "El concepto de demo
cracia no se refiere a una ideología específica diferen
ciable de otras, sino a formas y mecanismos reguladores 
del ejercicio del poder politice" -y señala dos aspectos 
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.-,..;> 

fundamentales~ i;sufragio' libre, 

'i '2; ., ' 
~:-;";;,'~· . ··>s;:~-" ,. ~<: . 

. • i/f~)_:~.:: _¡;' 

é 

. esto 

<lemac'.:iafi:'a'.ria 

s igualdad éC::cinomiC::a~soéiaP;;füe'~los1 pfodüctorésl>}é¡\le :impi: 

¿:~º :~ ~;!~:~~~v~¡'·a·~f:~~~~f;~~ó,.~¡~~~;!r'i:~t~~~~~I~~~~;~~\~~~~;.,.~~:· 
. . f' •••••.. :';.< ' /· . :'< J: '.> ' '. ' 

Así vemos como en nuestro país, Íl ~es¡r' de :q2~ e~ 
la constitución, concretamente en el artículo 36'. ·se de
fine a la democracia como "un sistema de vida vinculado 
con el mejoramiento material y espirit~al de loi mexica
nos", es cada día más incierto y menos probable cada vez 
que el Estado se reafirma como autoritario y antidemo-

.crático. 

Es por esto que la lucha por la democracia se trans
forma en un fenómeno cotidiano que nos concierne a todos. 
Partamos pues de una nueva concepción de democracia. 

El establecimiento de relaciones justas en l~ sacie-
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dad tiene como condición necesaria st.l. demócrátización. -

.. ;::::;:::::F::i:~1:!1;;~á!~?t~:rHr~:~~::r:~i~~~~füt ... 
que la implantación de un. 'régimen democrátic0~~5C:Urea> 
de la sociedad entera. En este sentido agrega: 11Í.a0~_ucha 
de clases se convierte en la fuerza motriz· de l~/ci'e-ra6cra
tización y la democracia debe ser entendida en térmim/s - . 

de una democracia política, formal, representativa y plu

ralista" (Pereyra 1988). 

Ahora bien, la agudización de la lucha<de c;lases y 

su co~cr~ción·a-travéi; de diversos movimient6i:~oci~les 

en nuestfo país; ha venido ampliando el conc~pto de. demo

cracia; MJj~re{y hombres se organizan PªI"ª~éjorar su c

vida ¿ot".iciian~ individual y colectiva ,/con:CelXf~~. de p<)ne r 
en ptá'ciici la democracia y lograr el bienest~r<co~(m en 

coilcií.c!iones de igualdad. 

" los movimientos sociales movilizan: a su·s miem~ 

bros de forma defensiva/ofensiva en contra de una injus

ticia percibida a partir de un sentido moral compartid6 ... 

Estos movimientos sociales auto-organizados confrontan el 

poder (estatal) y existen con un nuevo poder social, el 

cual altera el poder político" (Gunder Frank y Marta Fuen

tes 1989). 

Es así como detrás de esta combinación entre mor~l 
y política de esta acción colectiva, participativa· y au~ · 

togestiva, que va modificando y transformando la realidad, 
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y de este sentido. d~ i~jtis;tici~Óusti~ia,1/a fre~ndose u.na 

~~~~: ~:n~:~;~•~:c:¡:"'."~·~f ;¡[t~~~~~j&;t:~1~r~~~t1~·:Jt:t·:~· .. :~.~~ 

1988). 

Este planteamiento que surge del concepto amiHiado 
de democracia y que puede parecer utópico o Xrre~~iz_ab_le,_ 

cfequiffre de la construcción de una nueva cultura política, 
de una nueva concepción del mundo y de la vida cotidiana 
para poder comprender el caracter humanizado de la democra
cia y sobre todo para que hombres y mujeres lo. lleven a la 
práctica en su vida diaria. 

- Movimiento Magisterial y Democracia. 
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' ' 

Tódas esta;:reflexiol1es y ¡i\ariteamientos acerca de. 
lo que e.s x debe~seri.lá:•d~lriocracia; nós lleva~ a\la re~ -

Itsmo y Cañada e·, •• · ••• \'·: :,.·· ' '' K ;:5'······· ·.···,•·.· .....•. ) 
··'° ':· .. j> '.<:·.-. ' '' ··k,.;·. ",·- .• · 

Estatutariamente·se celebran asambleas delegaciona
les cuyos periodos serin definidos por la Secretaria de -
organizacion o por petición, si asi lo requiere, de la -e 

misma delegación o C/T. De estas asambleas surge un plie
go de demandas donde se incluyen también problemas si los 
hay, de cada delegación o C/T. Estas demandas y propues
tas serin llevadas a consenso en la asamblea estatal, don
de se tomarin las decisiones y alternativas a través de un 
plan de acción, que a su vez se dari a conocer a las bases. 
Ninguna decisión seri tomada sin acuerdo previo de las ba
ses. Asi la información fluye de la base a los niveles de 
decisión y de estos (representantes y comité) a las bases. 
En términos gremiales así opera la democracia en la sección 
22, como órgano miximo de decisión se tiene a la Asamblea. 
Y a los "Principios rectores" que incluyen entre otros pun
tos: la no reelección, la participación de la base en las 
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cuotassiridicales 
~ ~ ' .. ·::-;:). -\:~·-~'. '·/(~~l-:';"~: .~{,/::.>~~. ' '.::~\~· :::\:: .'!/,:_:·· 

No obstant{e{, ~b'~~:Ji¡'j_'~~~(),i'~e '~6sJ~uv6 •Y a'dqufri6q fuere 

za y prestigio, ~ant.~ afFº~'mc>yiirtientos en ll1gha pii{i'a>rríis
ma causa. La fuerza Se'Ta dió la cotwiccióri'.'de 'que se esta
ba en lo justó, se pédía Sóio el derecho de elegir libre- -
mente a sus cii.rif~ñtes<la gente necesitaba hacer valer ese 
derechó qtÍe c~mc>_~i.~dadanos creían tener y fue así como en 
19sg,5e,1Ógran ~stos derechos, como se verá más adelante. 

Si bien es ciertti que el magisterio democrático eri su 
conjunto 'sale a las calles a luchar por democracia y su ob
:jetivo e.s lograr coino ya se dijo el respeto a la voluntad -
de las mayorías ¿por qui isto no alcanza con la misma inten
sidad y en la misma proporción las otras instancias de la·
vida cotidiana de cada uno de los participantes?. 

Tal parece que alcanzar isto es aun más dificil y -
complejo toda vez que se ha observado que no hay correspon
dencia entre lucha política (por la democracia formal, es 
decir, respeto a los estatutos que rigen al SNTE) y actitu
des democráticas: en el aula, en la comunidad, en la casa, 
en la relación de pareja, con los hijos, en los centros de 
trabajo, en la práctica pedagógica. Existe un desfazamien
to, una incoherencia en los actores de este movimiento. No 
hay una actitud congruente entre sistema político y sistema de 
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deci sio~e~ y ii fi.¡)r~: ¡fúfadón;'pol'iti.ca;--

;;, :Jd~~;i!ti~l!l~Jit~t~'.~~if '.~~i~~~~:~¡¡~,,~r~¡~ti6i 
res •.of1c1at1stasf.r.:·spondie.rqn :có!l'i;la,:repres'.i.ón( instl"u- -
~ent'and.6 

·'.~·,¡.:~··" ., ,. <:; ;}l:'.' 
,.'i:~t , ... ,, '~ : ·:~/fi:.;·'·.~:¿: \''o 

fuer" 
za
ma 
ba 
mente-il süs•:(l,Irigen5es{ . iú1te~iiecesiifa!Ja hacer valer ese 

i:f:'tt~:~1li~l~~ii'6!~~kI~t~1·~;:.':~, ·::. ::::. '." 
\e~¡·~,~~~: es C:~et·:·: ~~:-~ii'magisterio democrático en su 

co~ju~i:; saíe ~;ilís ~alles a luchar por democracia y su ob
'jetivo es lograr como~~ s~ dijo el respeto a la voluntad -
de las mayorías ¿por qué ésto no alcanza con la misma inten
sidad y en la misma proporción las otras instancias de la.•
vida cotidiana de cada uno de los participantes?. 

Tal parece que alcanzar ésto es aun más dificil Y -
complejo toda vez que se ha observado que no hay correspon
dencia entre lucha política (por la democracia formal, es 
decir, respeto a los estatutos que rigen al SNTE) y actitu
~es democráticas: en el aula, en la comunidad, en la casa, 
en la relación de pareja, con los hijos, en los centros de 
trabajo, en la práctica pedagógica. Existe un desfazamien
to, una incoherencia en los actores de este movimiento. No 
hay una actitud congruente entre sistema político y sistema de 
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relaciones concre~as;cotidianas. 

logrado'{aíi\~o¿cí 
génúo, ~ pesar ~F!~::::!~~J?:;t~¡~¡~~i~l~illl.;~¡~¡~-. 

-, ,_ ·'-~ ~ .,~_,,,_ ~>tt-).:;·_,J;(\ ~<:""'::~·-: ~:,LF-~ ·. ::':'-/_.- , 
'•..'.:::-; 

~;fr;~: 
mujeres. 

.. ., .. , 

Sin embargo el movimiento 
mienios co~ienzan 
niones sindicales 
es tras 

sión Ejecutiva . .Todo esto eri l.in~i!l.tenfo''.p'í:)f:~'acef;'eXtensi" 
va'la, práctica de la democrai:'ia;,> :';;;~'' ,,•:;,,~':,; ·~,,' ,,,,,, ; ',,, 

No obstante a las mujeres se les discrimiha~"Los car
gos de dirección en la Comisión Ejecutiva se ericuentran en 
manos de los varones*. De 91 compañeros y compañeras que -
la conforman 81 son varones y 10 mujeres en cargos de ges
toría**, Esto, en parte, tiene su explicación en las res--

' ponsabilidades familiares asignadas a las mujeres y su dis
tribución desigual entre hombres y mujeres. Por otra parte 
se sostiene que la marginación femenina en los espacios de 
poder "se debe a la socialización y a los valores tradicio
nales de las instituciones y de la familia, que inhiben el 
comportamiento y sirven de barrera que impide el incremen
to de la participación de la mujer en las instituciones --

* Consultar el anexo l. 
** La gestoría comprende:problemas de pagos, contratacio
nes,interinatos,promoción,escalafón,cambios,prestaciones y 
asistencia social. 
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públicas y polÍ.tica:'' (Reg.i.na Corti~a 
,-~,_-_ '. ;,~< :: ~ - . . 

i~~ ml!.i eie s: 

·· a·.ra 

~~h~rii~:to~ado en la sección 22. Hay intentos de organi
z~_~ióh:i:>6r parte de las maestras,·--¡iero de manera desarti
curad.a. -se han hecho llamados eri la~ idámbleas estatales 
c.ltando a reuniones de discuciém ; ;~áli.sis y la respues
ta ha sido mínima. Por un lado por la falta de concienti
za~ión de las propias mujeres y por otro lado porque la 
información se lleva a las bases en forma distorsionadii. 
con una carga machista. Se ha dado el caso que en l~s ~

asambleas de información el representante delegacionarX 
sugiere irónicamente que los hombres dejen el lácaLpÓi~ . : 
que tiene que dar una información 11 sólo para muj ere·s•Í .. 
Se conserva la vieja idea de que si las mujeres 
nizan, lo hacen contra el hombre y optan por no tomarlo 
en serio o hacen bromas obscenas*. 

Por otra parte no existe el interés por impulsar -
las demandas de las mujeres, se argumenta que no es po
sible luchar por las reivindicaciones de las mujeres, -
cuando hay cosas más urgentes qué resolver en el sindi-

• Al respecto recuerdo que hace algún tiempo se puso en 
el sindicato una cartulina con un aviso sobr~ un~ r~u: 
nión de mujeres, al día siguiente apareció dibnjado·en 

un extremo de la misma un pene con un letrero que decía: 
"lo que las maestras necesitan es ésto". 
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ca to. ¿ t,o n()S jl'ldLS<l.·C!lle• ;?,; ias muj~res l.~s que además 

de luchar•con el l11agfs~eii.o.;,·eñ:su coniunto tendrán c¡ue ···~ 
orga11fzaI"~.e~I!araj6grJ:r.~ue;'su•s. p~bpi~? '.dem~ndas ?elln - -

: : , :: :~:I~,~!'.il,~~/.ii~f d~f, '~W ... ¡" :¡• '~'" ,,, -
. <: ~1i!Jé:fi; x.:béínocracú ., :;Ji 

/.· .. <·-~.:..·: ~'·"'">·- .. ;·~~-·· ~;,.; .. iJ:,i. - ,-;·\ ::·~'. ·.;··_··· -_:.:··,'·.· ··:·,_,_ 

;~1iiil!lílllf~!~~j~}¡~~1~i,~lif lll!l~l;j~~~; 
'la•vfüaLpolítica. de las mujeres'n1.lnc¡i%á•;~xis;~idoJ.1a de-

··~-~~~:~r:::;::~~:~!~~;~·~:fü~~~~lllf ~~f t~!t:. 
: : .. --l.-:· ' _:· :::·: <":\~.\~-

visión entre hombres y mujeres. ··· .. ; .• ' · 

Es necesario entonces que al conceptt!~{~~aV lo qUe 

es y debe ser la democracia se tome en cüeni:a'<letmallerá 

particular la situación de subordinación y •ometimiento 

de las mujeres en las sociedades que basan su• sistemas 

políticos en la democracia liberal. " ... tina de las con~. 

secuencias más importantes de la institucionalización ~ 

del individualismo liberal y del establecimiento del su

fragio universal es la de destacar la contradicción prác-. 

tica que existe entre la igualdad política formal ~e;la 
,. .,_ .. ·, 

democracia liberal y la subordinación social de las•.·mu~· 



'··:e'..'· ~.:'f.é· 

' . ::::: :: ;_{_'.;_\·~·,,~::: 
• ; ~·. 1 ~ ';;,. :. ¡~:~1~.~<.r' 

moé'rac~:ns~s:: :~g~::ªi~:i;~~d:0 1:: ~:~ff[E~-~J~f:~i'.!·d_ .• _,:m_e~}:{ -
·, .. ,.t""·· 

af ámbito doméstico, como tampoco es pos ib1e 'sekuir01imi-
tando su función pedagógica y política. En el ca-~o ele l. , - -
sindicato:"Limitar el papel de la mujer contribuye a cons
treñir el poder de los trabajadores en una sección cuyos 
miembros en su mayoría son mujeres" (Regina Cortina 1989). 

·En este sentido es necesario luchar contra cualquier for
ma de dominación si verdaderamente deseamos una sociedad 
realmente democrática. Esto se presenta como un plantea
miento fundamental del pensamiento feminista y es aquí -
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·-. ~~ .. -~ -.-.. ~::~ . ~"-·,, ,.---· 

que cabe .hablar de ló'·que s ignÚica :'el d=eniinlsmÓ y de su 
contribuciónée~·· Ú·:f§~~üÍ.;ációnfc!~'.'u~~·i:n;r:a.iso!lie ia s.i

en di-

··. 

"El ;Jen:. 
~endiendo por Asta un 

así 

cracia, cuando el indiVrciualismo o la idea d~ ~üe:,1ú: in~. 
dividuos son por, natúraleia libres e iguales eli.):ri''sí;.ha 
alcanzado er ni ver a'e desá.r~oüo d~ una teoFíacunlveFs~1· 
de la orgillii~ci,Ó'Dl~cl~l'; (Carole Pateman i99o).y> 

. ~-·-·\;~·:·'.·_·. 

Así las feministas han planteado que "la vida P,er
sonal y la política están íntimamente relacionadas 'entre 
sí. No se podrá llegar ni a la igualdad de oportunidades 
del liberalismo ni a la ciudadanía activa, participativa 
y democrática de todas las personas, sin que se produzcan 
cambios radicales en la vida personal y en la dómistica. 
( ... ) Las mujeres no podrán obtener un lugar en la vida 
productiva y en la ciudadanía democrática mientras se -
piense que su destino es una tarea prescrita, pero tam
poco podrán los padres tomar parte igual en las activida
des reproductivas mientras no se transforme nuestra con
cepcion del trabajo y la estructura de la vida económica" 
(Carole Pateman 1990). 
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l. 3 Mujer y Trabajo Doméstico. 

"La priberl dlvisión del trabajo es 

¡:,~~ITi~f ~~::r2f~b~U~~1r::~~:: 
·~·~ ff ~ rii~~~~jt:t2·~~ta~~o~i·o h~: ~0:~: a -

goriis~Ü'. erii}~ ~1 hrimbre / la mujer 
enÍan\onÓgamia:; y la primera opre~ 
sióri d~ ~lases, con la d~l . 

·, 

mehino por el masculino'~ 

En las sociedades modernas exis't/uriL~C>ric~pCión del 
mundo muy difundida, en .la que no sé:~r}0it6~()~e/eí'desgaste 
de la fuerza de trabajo que 18.,muJe~ .lleva a cabo a través 
del trabajo doméstico; po~lo que se. le considera ajena a 
la producción. " ... el trabajo de la mujer se individuali
zó progresivamente y fue limitado a la elaboración de valo
res de uso para el consumo directo y privado. Segregada del 
mundo del plusproducto, la mujer se constituyó en el cimien
to económico invisible de la sociedad de clases. Por el con
trario, el trabajo del hombre cristalizó a través de los -
diferentes modos de producción en objetos económicamente -
visibles, destinados a crear riqueza al entrar en el pro-

ceso del intercambio" (Larguía y Dumoulin 1976). 

Marx descubrió al analizar las leyes más generales 
del modo de producción capitalista,· que la fuerza de tra-



la 

y 
cumpliendo a 

la sociedad, sigue 
papel arrlba ·descrito. 

Por otra parte, la sociedad capitalista se caracte
riza por estar dividida en clases, entendida ésta, como 
la forma en que se divide y organiza la sociedad, entre 
una mayoría que se ve obligada a vender su fuerza de tra
bajo, por no poseer ninguna otra cosa y una minoría que 
se apropia de la fuerza de trabajo y del plusvalor que --
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ésta produce O La ,reflexión es necesaria para .aclarar más 
adelante cómo-la·fuérÚ•·•cl~ trabkjo_asa'iá~lacÍ~se r~p~6du-. ,· .--.· -·-'. , .... '. ,· . _,,·." , ... -.· \• .,. ·-- .... -- .. ,.,, .--·- --

ce y como <la mufer>á tra~és de1\trabijo.q6níésti2ofi,éne·' 
un papel prepond~ránte;}:em1~ '~ep~od~C:}iÓri:'d$;,l.:~,:rn'i{mi': ·. 

>\-- ~.::;:·_-, ··::-~\>:' ;;. -.<'.> :i{~~ .~:;~3c __ .. ·;¿f!/ --:_)-.. ~~'.r 

:. ':::::~~ ::::. :::::::;: ::: '!: ¡~~~f :J~~1~;1l~t 1rr~íi~:·-·· 
plasma en la elaboración de alimentos~rna~téh.i~ik'n'.fo d~ 
la casa, de la ropa, en la administració~ d~l.ingre~o, 
las compras, los pagos, como educadora y eMefnfe_~t- ek 
la crianza de los niños, consejera, etc.-, p~r lo .tanto 
la mujer gasta en estas actividades su propia~fuerza de 
irabájo qué se cristaliza en valores de uso a través del 

--- _- ·-

proceso de trabajo doméstico. Estos valores de~so servi-
rá_n.·para el consumo individual, no para el consumo social; 
ria para el intercambio, por lo tanto en el trabajo reali
zado por la mujer al interior de la unidad doméstica, no 
existe un proceso de valorización porque los productos -

-creados no serán valores de cambio, sólo de uso y por lo 
tanto no se convertirán en mercancías. (Lo que sí se con

.vierte en mercancía es la fuerza de trabajo del asalaria~ 
da)·. 

"La mujer, expulsada del universo económico crea-
dor de plusproducto, cumplió no obstante una función eco
nómica fundamental. La división del trabajo le asignó la 
tarea de reponer la mayor parte de la fuerza de trabajo que 
mueve la economía, transformando materias primas en valores 
de uso para su consumo directo. Provee de este modo a la --



alimentación' a.l'. ve;s ti do> af. m~n tehimiento \1e fa ví':'.ienda' .· 
así como a··· lé edtícaCi~g ·¡1~. i()s:JilrJh~;i"'(i~'r¡i~f¡¡'·'y Dumolilin 
19 -1.6). :.::: .·:.·. <:.·, •• , -:::::.;:. ·:·: ... · : .• :·.:e::;:,;;> · "" ·:{•.···' ·s.• 

.~ ~\·;:(,::1"- ,_,<:' ··_,;>. '-':.~-~-- >'./' ,. -·' -.. , . " , "\"{:; 

::,::j ~·1:~lí~!¡~i~ti~1~~1f :;[~~~¡j~[Í~iíiiilli~ln_·•. 
~~·:eª.~e.t:tt:rJ,:e~·~·:r~~e;:r.~.~~·.~ ei

1 s:i:H:1~~}fitj~*H~ib·;;·~·~·. 
sólóinclüye'el\Talor···de las ·merca.ncías que:seSadtlui.eren 

:·~c:~s~~~·~ti~·l1f:~~~;r;i~I:n::.t::1P~.~~::j:qi.~~~}~i~Í~li~t~i·~~····· 
tu:tos, és riécesario unprckeso de t rabajo.re.al.Úadp<eri. el 
áinbito· .doméstfco'pbr lis, muj ere~·. espo,;;as ~~¿e #6i'.;.t1i~~b~J adó~.······ 

::: · c:~:i~:! -~:~f;~~~Li:::d:n~~ª;~;~·~;r;::~;·~r:.~t;~.r,r.tr.~~~tl:~~ 
, <.': ,~: '·.: ·:·:·.::~'·:·. -, ~·:,:: _, 

-··,.-¡' bieri 1989). 

De estas reflexiones surgidas de la concepción mar
xista del trabajo, se desprenden una serie de interrogan
tes sobre el trabajo doméstico. Se transfiere plusvalor? 
o como anota 'feresita "si crea o no valor, si crea plus-. 
valía o sólo trabajo excedente; si se trata de un trabajo. 
productivo o improductivo; si es un trabajo gratuito o si 
hay en él una parte pagada a través delsalario; quién se 
apropia del trabajo excedente que se genera: el capital, 
los varones, ambos, nadie" (de Barbieri 1989). 

Entrar de lleno al estudio de estas interrogantes, 
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el cVENTA;bE FUERZA DE TRABAJCJ/PRÓDUCCrON DE MERCÁNCIAS) -.-- --. --=·, .. - o~.-""' . - .• - . -- - - -- . - -.· - . - . - . • . 

2 (SALARIO) 3 (MERCADO GENERAL DE MERCANCIAS) 4 (RE-
PRODUCCION FUERZA DE TRABAJO) 5 (VENTA DE LA NUEVA FUER-

· Zk. DE TRABAJO), el ama de casa ejerce un papel determinante 
eü 1os'momentos 2 (en la utilización del salario) y 3 (en -
tanto que consumidora, en el mercado general de mercancías) 
y ~ (puesto que gracias a su trabajo en la casa transforma 
en valores de uso las mercancías que deben reponer la fuer
za de trabajo)" (Angeles Martínez Castells 1976). 
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II ~lARCO DE REFERENCIA. 
' -' <'·=--· :: __ ,::-... _ . ·-:-~·., 

2 .1 . A~pecto~{:g~igi1ffé:os, sodoeconom1cos y 
co:sy··a~-f:/~s~E~~~1t~~1i~~·:'c:>iiac,~--'..- · -"'·\_·_ 

.. , :>.;:,;1' ·3::-.; ... ':·:;:~- ·~-
,:t~~«,~'>"' 

poli ti-

El 
te 

.X~~a·e~·'un·mos~i2o d~ 30 :~Uti-ú:os.po1íticos divididos a 

::: :: : .:;, :: : ::":: :~:;~f .J1i:~~,~~~~¡~:n:~t:: :;- ~:;: ~:-r_ -
porciona el Plan Estatal<~~:E~sf!;r~Úo.de\.1986~1992. El 

~:t~:: t:: :~c~:~::: .~~vtit·~.~~i1,$~~~~~~ff~.~:~:rP~;ª~::;:~' 
(Tuxtepec); la Sierra nori:g; 'í~ 'lh~'f"r~ .~uf y la región de 

-~''· :· "' . ._.., los Valles centrales~ 

Su territorio que se asemeja a un papel arrugado, 
está cubierto por montañas superiores a los 1500 metros. 
Cuenta con dos cuencas hidráulicas: la vertiente del A-
tlántico y la Vertiente del Pacífico. El clima es varia
do: desértico al norte en la región de la Cañada, templa
do en la porción septentrional (Mixteca baja y Valles --

* Estudio de subsistema de ciudades de Oaxaca. Tomo I. 
!TO. CNAPO. 1988. 
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la mayoría ••de la;poblaclón, femeriinade.Oaxaca:pert~ne}e 
a las áreas rurdles /dent.Í-o de éstas a las;;;~ó#as,;;,f~;4:~ge~ · 
nas y marginadas" .. ~ •::'' · ·,,<.~" 

c?i~: •' :>~,,· ¡:-'.:~::;~~, l!;~:./ 
-<)>'~ "1'' -,~;, .. ; 

Se estima que en 1970 la tasa bruta :de natil:i.d.ad . 
de Oaxaca era de 41 nacimientos por cada1o~~\k~ffiari
tes, contra 34 para toda la República: Par~\9sa las d

fras son de 31 nacimientos contra 26, respectivamente.** 

Son notorias, en el estado las contradicciones de 
una realidad social desigual: alto índice de desempleo, 
alto índice de mortalidad, alto índice de analfabetismo, 

*Estudios Sociológicos de El Colegio de México, vol.VIII 
No.22,enero'abril,1990.Margarita Dalton.La organización 
política de las mujeres y el Estado:el caso Oaxaca. 

** Consejo Nacional de Población. "Política demográfica 
Regional: Objetivos y Metas.1978-1982. 
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etc .. Esto .•.. tr~e<;om~ éónsécúenc.ia ~n)ltó. in~i.~e ... ·.d.e .... expui-. 

No es extrano que a nivel nacional la tasa de mor
talidad más alta en 1980 se haya registrado en Oaxaca, de 
9.3 defunciones por cada mil habitantes en relación a to
da la República que fue de 6. 5. Para 1938 se estima que - - -
mueren 6 de cada mil habitantes del País, mientras que en 
Oaxaca mueren 10.~.·· La tasa de mortalidad infantil es -
de 40.8 defunciones por cada mil nacidos vivos. La Secre~ 
taría de Salubridad señala como una de las causas de muer
te a lás enfermedades infecciosas y parasitarias que afee~ 
tan sobre todo a las clases trabajadoras. 

*Estudios de subsistemas. op.cit. 
** 
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- Situacióri. Econ6mica. 
·-:·L··. . ·:····;. -. .'.~·-: _ _. , 

La formÍlciÓ:~ socioeé:On~inica .del .estado de OaÚ~a, e 

como i~teg~ante<l~. un piís·· slltiotdir111da>: há s'uf~.iddúi's - e 

j¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~l!llliillíllilll!~¡jj:, 
. taciories·qt.Íé to'maia1:·se'ctfr:·ifidi:íst'~i.~isomo eje del creci
miento ecoñóml.co. EsÚmode1o'C:oli:i:ribuy6.ala concentra- -
CiÓn de 'f1i. iiqÚéza y defi;;g~eso ·~óli:J en determinadas re
giones ciú pÚ.s' qu~ tenían características específicas, -
con l~s ~ue'n~ corre~po~día el estado de Oaxaca. Por lo -
que al' rici ser considerado como "región estratégica del -
capitalismo nacional'', no recibe ni subsidios, ni estimu
las fiscales, ni obras de infraestructura y esto agrava·
su s it:uación. 

El desarrollo económico del estado se caracteriza 
por ser poco dinámico y desigual en las distintas regio-
nes que '10 conforman; debido a diversas causas: limitada 
disponibilidad de obras de infraestructura y de servicios, 
falta de apoyos económicos por parte del gobierno estatal 
y federal, alta dispersión y heterogeneidad de la pobla
ción, un medio físico dificil. Se tienen zonas de "irifra
subsistencia", de economía campesina de autoconsumo y zo
nas donde existe un desarrollo industrial incipiente y que 
son las que contribuyen a la riqueza estatal: el Istmo, -
Tuxtepec y los Valles Centrales. 
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concentró 

-,-e,_: 

;~~/;~~ ;~~--~-~<~·-'.-

Ús '{ondiÜones de vida de los oaxaq~eftos;-e!'.tá'. en 
rélación dir~~ta con el empleo y el ingreso; y;;es'tos es
tán registrados como de los más bajos en todo f1 ~-~H. -
Para la entidad en su conjunto el 78% de la-PEA- retilfo -
ingresos inferiores al salario mínimo contra un 20% .a ni
vel nacional. Esto trae como consecuecia bajos y ~ispares 
niveles de bienestar social, producidos a su vez por los 
grandes desequilibrios regionales. En 1986 el gasto so
cial gubernamental quedó dividido de la siguiente mane
ra: de un total de $18'379.3 millones, el estado asignó 
recursos a la educación de 47.86%, al desarrollo urbano 
con el 42.52% y al sector salud con el 9.62%.** 

- Aspecto Político. 

* Estudio,de,su\)~ist~mas. op.cit . 
•• !bid .... 
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La .sit'uae'ión poiÚica .del estado de Oaxáca:, se .defi
ne a través de'.tr~s fÚe~zas principales: el sector publico 
está 

• Vásqtiez :ªolíri~~gf f:;~'.f .~~gohérnador .·de 
e '-~.·~·:, __ , ~->~; : : .',-~·:·:~~~\~~f~~~;:~\~ ~; ~ ~- • ' ' 

el .grupo de Pedfo·c- .. 
Oaxaca*. 

Es.f~s',gtup'óJ•sé' c~racterizan por su interrelación 

~0;0:1 1~i~~'.J'.~i~~¡r::~ P~;~:~ ~0: 1 c:~::~~d:~b~~c:º::~~r:~-
bre todcíÓ'en.'1<Js momentos de los cambios sexenales. 

El se¿tor privado se localiza en tres facciones: 
la de los empres·arios e industriales, los agricul tares 
y ganaderos y los comerciantes; éstos últimos se les -

' .. 

identifica por sus nexos con el sector privado federal. 

Por último tenemos al sector disidente que surge 
en 1968 y que está formado por organizaciones, coalicio
nes y frentes de obreros, campesinos, estudiantes, indí
genas y maestros (estos últimos agrupados en la seccióñ 
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~¿. :~ 
"-

22 del. SNTE;:;En;ia:¿¿~íio"lftlón;~áil. p~clei)oá~at~i968-~19s4, 

- -- - . ---

de ellÓs :; 

'·:::;;·. 

La Universidad Ped8;gógica Nacional fundada en 1979 
con el fi~ de mejorar la preparación de los maestros en 
servicio, llega a la provincia a través de 75 Unidades; 
una de ellas es la Unidad 201 en Oaxaca. A diferencia de 
fa Unidad central en el D.F:, donde se ofrecen diversas 
especialidades, en la provincia hasta el momento sólo se 
cuenta con una especialidad: la Licenciatura en Educación 
Preescolar y Primaria. Esta licenciatura se ofrece a los 

• (**) Para mayor información sobre el tema se recomien
da consultar a:Basáñez .E.- Miguel (coordinador) .La 
composición del poder/Oaxaca.UNAM, INAP, 1987. 
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maestros en servicio en dos modalidades: la modalidad abier-. ' ·. . 
ta y a partir de 1985 la iemiescolarizada; 

'' .. ..·.· . 

El sistema abierto; como su nombre fo 'indi\::a',-s'e' ca·~ 
racteriza porque la inscripción es permane~i:{,<aUI"ant~_el 
tiempo que dur~ el ciclo escolar señalado pot lci: SEP.- No -
existe obligatoriedad de asistir a las asesoríás, la maes
tra(o) tiene la libertad de aprovecharlas o de foimarse de 
manera autónoma. Cuenta para ello con antologías eiabdra-
das específicamente con ese fin para el total de materias 
incluidas en la currícula. Justamente la intensión del sis-
tema abierto es el de formar autodidactas, por lo tanto to
do el sistema obedecerá a ese propósito. El maestro(a) pre
senta evaluaciones en los períodos marcados por el calenda
rio escolar. No existe hasta ahora un límite en años esta
blecidos oficialmente para cursar la carrera; el tiempo en 
que el maestro(a) finalice la licenciatura lo definirá §1 
mismo. Se ha llegado a plantear la inoperancia del sistema, 
al observar el ídice elevado de deserción y el bajo índice 
de egreso e ingreso. 

El fenómeno de la baja en el índice de inscripción 
en el sistema abierto se agudizó en el momento en que se 
presenta como alternativa el sistema semiescolarizado,-qu-e 
se caracteriza por la asistencia obligatoria del maestro(a) 
-alumno(a), a las sesiones sabatinas durante el período -

escolar. 

La capacidad de atención de la Unidad 201 se ve li
mitada por dos causas específicas: por no contar con edi
ficio propio y por la reducida planta de asesores, 15 en 
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total: 10 de tiempo completo,· uno .. de medio•. tiempb y 4 de 
tiempo parciaL - ,/ '. ·Je.::· ... ~~.' .·.• 

·<~~ -.. _) .. ,~e_ - 0f{~-, J.~.:. ,_,:-,-., ~:·l- ,: ~< ... ,.,,, .. i:I;¡.:·-;-~¿_::, \>>· 

· Existen ;'.~b;. üi{~a~~~:~:á~;J;,~~·3·;¡·.·eé~.~cr4~:··Xl.a<uhfdad de 

;:~:~:: 1~,~f~if~}~;¡~[1~ 1~~t1~~r~~r~4?itl~r1~~:it:: ·. 
tomado en CJ~hta'~ i~ uhiclad sede uoiC:á'd(/~~rljgtª:{ca¡ii.tal -
del estado: .. .::·,,;,fi'''·-~·¡¡•·•;\"' "'' ,, 

,,, ,.~~::1;~t:·f fü:~i::,;:~r;.!;~!~j~~~¡Y!in;:· 
de los cuáles 6 7 eran mujeres y 36 hómhhs'. l'!:lrúo-~t datos 
que se dan en el cuadro 1 es notorio ~l íftd1:tef~e'des~rc~ 
ción en cada período. De un total de 481 inscrifos.''.en tres 
perídodos iniciados en septiembre de 1985 haSta s~pti.~mbre 
de 1987, en 1988 se registró un totál de 103. También se -
observa que el n6mero de mujeres rebasa al n6mero de-hom~
bres. 

La maestra(o) que solicite su entrada a estudiar la 
licenciatura en educación preescolar y primaria en cual-
quiera de las dos modalidades, debe de llenar los sigui~n
tes requisitos: 

- ser maestra(o) titulada(o) 
- ser maestra(o) en servicio 
- tener los documentos en orden 
- y cubrir la cuota correspondiente. 

-~-i:·::_~~~:-
* Sin contar a los de. nuevo ·ingreso· (septiembre de 1988). 
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- ., ... , __ , 

Caractefi:adón del. SNTE. 

entonces 
··re'~ déía'."educación. Este sindicato que naéé'sÚ1:Íord:inado· 
· a t~ ~6.1'5.úc'a económica y educativa. que ·didt~·e1::e{f~d~'; 

mexicano, <se caracteriza por el fuerte control· fMOrógi'~/ 
' . ·. . . " ;._ ·- ~ -'-"" ·~·~. -.· - . -- -'~' 

co. f político que le impone a sus agremiados; contro.l' ~ 
~ue e~ premiado con posiciones politicas dentro del;sec7 
tor púb 1 ico para sus di rigen tes, ya que cuentan con el
apoyo del presidente de la República en turno y con-el -
partido que detenta el poder (PRI). 

El período que va de 1943 a 1972 es un periodo de 
pugnas internas entre grupos por conservar el poder, -
hasta el 22 de septiembre de 1972 en que surge "Vanguar
dia Revolucionaria", como corriente hegemónica con Jon-
guitud Barrios como máximo dirigente, siendo entonces -
presidente de la República Luis Echeverria•. 

"Con Vanguardia Revolucionaia como corriente sin
dical hegemónica en el SNTE, se impondrá un tipo de~o-

• Para profundizar sobre el tema se recomienda a!Ma·.·-Loc· 
rena Cook. Organizing Dissent: the politics df. :opposi
tion in the mexican teachers Union. Copuright c. 1990. 
University of. California at Berkeley. 
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.. - ., 

1 í t ica. basada en Pfácti¿is cor~.tipt~sifn todos Íos. ni~eles 
que violentaránhasta .• 10·~ ¡iio~i;os; .. est'at~i~".{d~·f sindicato· 

y se hará·· e:<t:ens iva .. a.'.to4a(<1!i{. ~~:c~on§s 'y.• zo11a.s é~~(:ola~ 
res del país. Así, directores, i~speetores; supe'ryi•sore's•.·· 
y secretarios seccio~~les y delegacionale~:p.i'C:t.iri'•6\sJ.vel1 
envue 1 t~s en compromisos con Vanguardia Revold¿Ó,na:rü'L - · 
(Yescas y .Z.afr·a 1985). . - ·· .. :·:·;:·i:/ '.'::r:-:·., {2~~· 3j:··c .. ,· "-· 

. > ··x~~::~; :;·t.~tr: :2~-·z:, , '-;!'. 

De estas prácticas antidemocr!ti~~~i~~]f~-~.~f.(f,f.tz/~ 
no pudo apartarse puesto que . los líderes{l/angua~·dfst~~·- fas 

aplicaban cotidianamente. La venta;_d~/Ú~~~~j_~;~JfEfg.,.S:,f'.!i,f.g·•6 . 
despót iéo y los abusos, marcarían 'la :eta· ·¡¡:'aéf"""'icig\h•smó 

vanguardista en el estado:.· .. ~ ~fi:.:~Jt .~.~:¡_ ~;: 

z. 4 Reseña de1~.~vimÚ;'.~<) ~fgt~.t:~~dx/: .~·¿:ááffi§_ig. 
;, ' . ':;p:--'.--0

, ~e:·~- r~t~~:~~-~c;~~;-~;·\:~ 

. ; . no puede haber en e~t'.e • ~r~'seri:t'ei~J. ' 
·qh-~~- ~'~n·ta· sángre hiciera .~;~~'.~, ,.,";:-.>-;:·~~---: 
desle'idas imágenes.· j., ";.· 
Hay que trazarse firme los contci'r'nos; dei rostro, 

reforzar los brazos, 

apretar los músculos, 
lanzarse a conquistar esta tierra madura, 
hacer parir el alba, 
sacar de este fondo las promesas. 
Contra indrédulos e instigadores, 
contra malos augurios· 

demostrar que dejamos de ser, 

arena movediza. 
Gioconda Belli. 
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Con1os anfefederhés arribaAescritos,:atfoados a un 

~:;!i~;~ti~!i!iillií!illli~,:_;l;_fªJlll~::.:ilf J;[;(, 
gan1ce~:/~n_._•·_::_,u __ n ___ ª_-•_-_'_·.n-·ue-ya_i--~c_o_r __ r1:nt_ .• ___ e.'; :~'<>'nWdj~fl~tnn 

'.:>: ':..~s~.;, '.ff}f_,;···.·º-,;, -~·:"- ,",,--~:--! o,¡.. 

,·-'' 

ble, que a través de una identidad amplia ~-~ int~rrelacio
nan y exigen de~andas que impÚcan cambios en una estructu
ra social determinada" (Alonso Jorge 1986). Nace como un 
movimiento reivindicatorio con la demanda de aumento sila
rial para cubrir una necesidad común de clase sociiil; pero 
en el proceso pasa a un nivel superior de organizació~ qu~ 
según los téoricos de los movimientos sociales "correspon
de a un nivel superior de conciencia social, circunscti"" 
biéndose según Melucci, como movimiento polftito~ es -decir, 

* Sumándose al movimiento que por democracia sindical se 
venía gestando en el estado de Chiapas y al que más tar
de se integrarán los movimientos respectivos de los esta
dos de Morelos, Estado de Mixico, Guerrero e Hidalgo. Es
tos movimientos que forman parte del llamado sector disi
dente y que actualmente se agrupan en la coordinadora na
cional de los trabajadores de la educación (CNTE), se ca
racterizan por un proceso de lucha constante por democra
tizar al sindicato nacional. 



46 

un movimiento qµe actúa para ;ransformarlos canales de -
participación 
fuer~·~ d~ l~s 

nonar ·1as ·'estructurasyantrd~m~cr.a~ic~so_y/autoritarrns ·--
de 1 propio .estado m~~d~~6,f:1)r[defZ;:c6):pC,f:X1:±vf~,inoej~rcido 
hasta ese momentCÍi i'i: " .. iÍ: t.-·r-i<'.j >;,/s.> 

El m~vimiento füansferial,<qu~· ~g;é·~j_~ en'. SU. tota
lidad a 45,773.~ tra~ajadóres de la educación, ha pasado 
por tres jornadas•fundarnentales: mayo-junio de 1980, -

enero-marzo de 1986 y marzo-mayo de 1989. Jornadas que 
se han identificado por la capacidad de respuesta y de 
organización, y por sus formas de lucha inventadas y 
retornadas en el proceso de socialización política de -
las experiencias de otros trabajadores. 

Esta apertura de mayores espacios de participación 
democrática, a través de la cual se logra en la última -
etapa de la.lucha el triunfo del movimiento. Se ve par--

* SEP. 
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cialmente refl~j ~da .en otras instandas como son: la comu
nidad y l.os cerit~os de .,tral:Íajq, en la formaciórf.política y 

pedagógica ... de sus;agremiacfos,,.en.,sus hogares: en la rela-

; ~~~,:::;:ti} ~\i if:,, ;~;n~p~:.;A(~} té " ?'i,2Ún "'" rn 
:-'.:.'.:'_ I:'.c~;~<~ '.''.,/·:.,:(·:<· •" 

> .. _(;_~( ,::::~~i.'::: __ ::~ 
.El, proceso. de lucha por la democracia magisterial -

tiene como marco la descomposición del modelo de "desarr~ 

Uo estabil.Íza,dor'' que hasta 1968 había funcionado en el 
país. La década de los ?Os nos mostrarl el agotamiento de 
este.modeloy la inoperancia de las políticas económicas 
.qlle cJ.aban C:o}noresultado la caída de la inversión pública 
y ~rivadi, un creciente endeudamiento con el exterior pa~ 
ra cubrii el déficit fiscal, una balanza comercial negati-
va; ~ncrecimiento industrial en beneficio de los.rnonopo-· 
lios;;:_étt. En suma, una crisis general del sistema.ºcíuii·-

·. traérl como consecuencia una política de topes salari-~les 
. y de recorte al crédito y al gasto público; que aun:~ªº· - -
a ~a devaluación monetaria de 1976, agudizarl la crisis y 

llevarl al pais a un proceso inflacionario constante con 
repercusiones enormes en las economías de las clas~~i~a~ 
bajadoras. 

Estas politicas económicas dictadas por el Fondo 
Monetario Internacional y llevadas a cabo por la clase -
en el poder, tendrln como respuesta la resistencia y la 
organización de los trabajadores del campo y de la ciudad 
que se movilizarln porque sus reivindicaciones económicas, 
políticas y sociales sean realizadas (telefonistas, traba-
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dores del metro'{ m6vimien':to dé 'mé~icds ·del ;hospi Ül general, 
la. tend~n¿i¡~dEi~oc~á ti.cifra;r, .su.fú¡;i ,;et2·~ , . 

·~¡i·-c.":~,,··~:c~·:: -~--~~l~}3H{ !~;;{:-::·· ::~~ -\~i~ · ~ __ -~'' --~;~¿~ ~-:~;--, 

... :;i;*~i~~il~f !llil~ii~f I~I!i~íillf J~iI~Jt;· 
ree~ t,ruc··'•tu.rá.C::~º .. n;;d.e-·su·~e~o~~Til~~·;;.rcün. f.'"'~~. eva ;;1.ns,er.C1on en e 1 -

a& J6mina-

tes .de:Óbreros y. campesinos. 

Ene~te ambiente politico~social, transcurrian los -
.dias en. la "Verde antequera" hasta el lo. de mayo de 1980 

en que ante la incredulidad y sorpresa de muchos, del des
concierto y la desesperación de los dirigentes oficialis
tas, los trabajadores de la educación romperían el silen
cio que por años les había sido impuesto para pasar a la 
denuncia y la exigencia de solución a sus demandas. 

Este día dedicado a los trabajadores del mundo, mar
caría un parteaguas en la historia de la lucha magisterial 
al definir, justamente, a las dos fuerzas políticas que 
desde entonces estarán en pugna: los democráticos y los 
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fa..s<Y"s .Je Ja.. 
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vanguardistas. 

Pri~era;:'etápa del movimiento. 

·co~6· s'~t~e:e_l c~~~Íi.c~~· 

'E~;•'i~:~f~1~~ij~Úi~-~~:U~G~1k 1980 sé in1ciii el proceso de 

;~it~~~fü~I~~~tiri~r~~r~~~;tfü~f tlmjJ}:~~~:_ · 
. denla b.ase en Hu aj uapan de Lf!Órl o'axaca.' z)<Ei. rezago

0

~n los 

·· · E::::::.:~::!:~·::~:::;;¡~~r~r*i1Íj~~H~~~i~~í~:~!: .. :~r, 
Tuxtepec' la Cañada, la sierra :f-1k Mixt~~a el· .problema - -

era el ;is~o =~~acljucl.~ 'g~~~Y~~~ós 'a ~-~;cá de 2000 mil maes~ - · 

t. ros··. .,; · :"> · .. ··.·.·.·.-.·.-•.. ·_::·· ·· 
·,3·:-~.·.~ :);':' - ' 

. ._.·,3,·· _~:r<: ·'._;,.,~·· _ ... --'':· 
··. · E~t:os}~tí:lií:tecimientos influyen para que el comité 

EJeC.ut'iyd;}~~l2i6iial. de ese entonces, con Fernando Maldo

:~aclo i()l~)c~bei~ (declarado vanguardista y dirigente pri

'ista);. liaga un llamado a realizar un paro indefinido, ha~ 
ta~'n tanto no se regularizaran los pagos y se deslinda

_ran responsabilidades a los funcionarios de la SEP, que -

·poi retrasar los pagos habían causado el problema. Por -

otra parte en esos mismos días se le designa a Fernando 

Maldonado Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 

del PRI. Esto resulta contraproducente pues los maestros 

que ya estaban cansados de que a sus dirigentes se les -

premiara con cargos en las esferas de poder del estado, -

• Par_a ampliar la información se recomienda consultar a 
Isidoro Yescas y Gloria Zafra:"La Insurgencia Magiste
rial en Oaxaca, 1980 .IISUABJ0.1985. 
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hacen sent:ir su in¿~n"f~r~Iai:c! ¡)I"eclsamente en .1ª marcha de1 

~~ :~:e.d:a~~sJ:;~,}·f ;.:_ji;~~~n~~lf ~~,~·t%!:t~ti~~:itu~'ción. Y.·•· e l .. pro- -

; -~~~:.- -.»''.~-; '.; ·"·'" "·-I· ;··.·::\t~·;_;.;::,;.¡; ;:.~~;'·:: ·-~'.>:: 

- liás fue~:a:~Yeri'fi-~íf11<l~5~-- /.S · ,< : . . . . 
.',,.·:,... " ·::>~-{; ,.. :.-. ·,.:. ·:.· -,·. . 

A raíz de Ío~)\;~';;bi·~~~;~- de; p~go~. ~''io.f máestros(as) 
en di versas regiones del estado ;-y ·fa ini:'apáéid¡{d .de los 

;~~~~:~~~fü:~:!~:im:::i;~~:~~!~~~lf i¡\t~~~úi 
corrientes: la Unión de TI"abaJador:és'"aé"'}1r-Edücá~ión(LJTE), 

:::::. ;:?::·::~::.:::"iíi~¡!Wttiliif i\~Jf ~:~:1~ -
' .-:-.,<_.-::;::-: :;~· ·-;. ··tt:J· 

Por otra parte los lídeh; ~¡h~i~J:~~¡.s:;·1:u~an i la de-

manda de pagos la petición de la destftu2ió~;c:I~ Hernán Mo
rales Medina delegado de la SEP, co~~l arg~mento de que -
era el causante del problema por no agilízar lo-s pagos ya 
aprobados por el gobierno federal. Esto no era extraño, -
ya que los líderes sindicales tenían como costumbre expul
sar a los delegados de la SEP cuando éstos no convenían a 
sus intereses. Pero las bases que ya conocían estas tácti
cas; rechazan la propuesta de sus dirigentes y exigen como 
demandas centrales: el pago de los sueldos y sobresueldos, 
aumento salarial y el reconocimiento de la Comisión Ejecu
tiva que vendrá a sustituir al comité encabezado por Fer
nando Maldonado. Este se pone en evidencia ante las bases 
al aceptar la secretaría general del comité ejecutivo es-
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por 
;-. : · ·.,.~~',2- . ;rr: · .... : 

De esta ~an'e'a 
za patente el repudio generaliz~do-~e,·1·as'.basescha~i~··1os ... 

::::::::::.'.::E::1~:~;::~r~t~~l~f t~f~tiif~tlt{i$~t1tr 
;¡::~al~:~~~~~I::~~~~;¡;t~tt~~~~~i~~~Iii~tf i i~td 
de un. congreso extraordinari~·· (y~~:C<l.5~i.}'' Z~t/<l. .'198 sr /Para 
lograrlo es necesario que miles de m~~str~s y ma~stras de 
todas las regiones del estado se trasladen a .la Cd. de Mé
xico en plantón permanente; el cuál se levanta 3 días - -
después al ser firmado un convenio entre las partes en -
conflicto (vanguardistas y disidencia magisterial) en el 
que se contempla la celebración del "Congreso Extraordina
rio". También se logra el aumento salarial y es nombrada 
una Comisión ejecutiva por parte del Comité Ejecutivo Na
cional (CEN) hasta 1982 en que a través de un congreso 
democrático es nombrado el Comité Ejecutivo Seccional. 
Con lideres surgidos de la base y en su mayoría de la - -
corriente democratizadora. Este nuevo comité secciona! 
que por circunstancias ajenas a su voluntad -
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permanecerá .durante •. 7 af¡os :(198201989),.,es •encabeziida por 
Pedro· Mártlné:i' Nofi~'g~,;~¡i.~~·l:{iJ qt!'e se habfa d'eif~c~do_,por 

su o pos i~.i~d ;~J}·~f:~i~~J}·~fa".:~+. •~;if",•A;! I~F··~)/, ~fi;:.~-~~~ .• ~.;.•;•};•• ' .. -:•· .. 
. ·: ~ ~ 

la 

__ : .;~-; ,._,_;:e'._:; '2:i-' ~ :·. ·-
~iá & s¿tiiri d ol los tres afias sefialados por los esta-

tuto~ 'k;~_a ~l cambio de comité (1982 en que es n:omhiida,'c. 
a i9ss) ,·se pide a los representantes nacionales el con- -
gr~soseccional para la elección del nuevo comité. El CEN 
condiciona el congreso y pide carteras sindicales para -
Vanguardia, sin que éstas sean sujetas a elección en el -
congreso. La indignación no se hace esperar y surge nue--
vamente la movilización, como arma para hacer respetar -
los acuerdos de la base y los estatutos que rigen al SNTE. 
La base pide "Congreso sin condiciones". La exigencia por· 
democracia sindical se gritará a una sola voz: "si Vangua!_ 
dia quiere hueso, que lo gane en el congreso". 

•Organización Revolucionaria de los' trabajadores de la Edu
cación.Dividida actualmente en dos:Corriente democrática -
magisterial (CODEMO) y la Coordinadora Proletaria de los -
trabajadores de la educación. PRAXIS es el órgano informa
tivo del grupo, Movimiento Democrático Magisterial. 



Asi, l98S y·l986 será.n a,ños de. marchas, paros, as am
ble.as masivas yp~rmanente~;.de entrevis:asde.·los dirigen 
tes democráticos· .• cÓ~;fa~ auto~Ídades\de·lá;.:SEP>Y. dei gobi;.E. 

espera~ hast~ que ~n 
más fuerte por parte 

(as) democráticos. Luego de reálizar tiria mafcha~por las. -
calles de la ca pi tal se instalan en plari~ó~ permanente en 
las calles aledaftas al edificio de las Óficinas del SNTE. 
Este plantón que se caracterizó por su combatividad y ca
pacidad organizativa de las bases, hizo que se ganara la 
simpatía y solidaridad de los capitalinos. Es levantado 
10 días después con una marcha del silencio por la muerte 
de la democracia, sin conseguir que el Congreso se reali
zara. Mientras el gobierno federal y estatal trataban por 
to.dos los medios de hacer aparecer al movimiento como un 
conflicto intergremial. 

- Tercera etapa del movimiento. 
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Para 1989.; en medio de un períódo de réflujo y desg¡is
te de. las baset a:Í.qú,e ~~ süma la Úsco~pCl~i¿ióh .y .divÍ.:sióri 
interna de l}¿oiiii té;e]ec~t ivo .s~ccional • · nCJmb rido · ~Í-Í·· 1}is:Ú, •. · .. ·~· 

cbnsú:fta·: . '.1\laniuardia IH; pa~a~á.·:,· 
':·.-;· 

Es asi como se da de nueva cuenta la moviiii;~~ón en 
contra de 1o que las bases denominan "el charrazo"·. Se pre
para un plan de acción que contempla entre otros puntos el 
paro y plantón indefinido hasta lograr el congreso sin con
diciones. Con este plan de acción los maestros oaxaqueños 
también se suman al llamado de la CNTE por aumento salarial 
a nivel nacional; llamado al que responden cerca de 200 mil 
trabajadores de la educación (Sección IX,X,XI del D.F. 36 
del Valle de México, 7 de Chiapas y 2 2 de Oaxaca) . "La - -
efervescencia magisterial se explica por el deterioro cre
ciente de las condiciones de vida y trabajo de los maestros, 
pero además confluyen por una parte, el rechazo masivo al 
PRI, manifestado en las urnas el 6 de julio por la población 
del D.F., dicho de otra manera la vocación democrática de -





-- s 5 

los maesfros,Juvh un cauú ,'en l,as~,~lecciones, ,.ya que .el SNTE 
, · '· · :: :< ·.·;:..:·e--::~,~::-·-- -~~.<-:. ·,~::. '. .. ,. __ ".::; '.\ ... : -~'~:i' :::- ·., '":" " · "''."' -· · ,- ·· · '"·_ '>"· ·.· ... -. 'f · < · ·>, ,~ · 

era· etsi11d~c~to C:on.~ay'or :comp.ro.11üso;corporativo PªFª darle 

!);nJ1i!~~f ~í~~~~~gf~¡:t~!:i¡~~;i~1~~~~t;J$~f~iii ~~,M~' 
para •.. legttimil r?'e ,}•/a~te .. la .opinión,púb lica,/SáHn~~ ·de ... Go r-

.·;tt~l~lírJ;I~~~~:~~::~;::;~:~;::füf,,f~i~!f~:;~:: 
:i;~~fiEi~!~i~!:¡:ff :;:~~~~~~::::~)~;t~l}~t~!~¡c 

>gunas módificaciones en su totaii.dad y séHncree:oríC>cidcis 
como "Comisión Ejecutiva" los nuevos ~~pre~;rit:a:~1:es qúe 
fueron elegidos previamente en un congreso democrático. 

Estos nueve años de lucha por la democracia formal, 
han generado formas de organización propias que se han -
visto reflejadas en acciones concretas: marchas, huelgas 
de hambre, paros, plantones, bloqueos de carreteras, bri
gadeos, boteos; en las que mujeres y hombres sindicalis
tas democráticos, rompen por un tiempo con su cotidianei
dad para dedicarse a la participación sindical en el se~ 
no de la sección 22 del SNTE. 

2.5 Caracterización del sector. 

* Anexo z· (pliego de demandas). 
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- -· ; ·-- - " -~- - . 

"Nombre científico: 'maestro de~ocráticq, nombre común: 
flojó é/.g~~r}iliero:. S'.e'.r~ p~edeÍ.oc~Úzat en cúal- -
q\.lief 

-·-~---. _;1<~-'- .. · ;.~.:.,, ,: . ·~ '• ·,,;' -·~ 
~·;: ,, ;o"?~~··_,.,'..:' .. ~---:~:..: .. :':~---~ . -::;~.;_~.: · ... !~_:L; ,,.:_.-:/~ :':_~~-~-f -·:c • .r, 

Los níaesff~'~é~s)':q~~·i se~ han'<bur.oc ratiz~c:Ío~éri2:siLp ro -
fesión, no quler~ri que nada Cllmbie:: sdll. e:bii~;erv;do~~~; e -C.· 

institucionales, respetuosos de las' leyes, de fo estableci
do y de• lo que dice el gobierno, siempre dispuestos a coo-
perar con los proyectos, programas, iniciativas y políticas 
educativas que implementa el Estado. Incluso maestros(as) -
que se ven envueltos en la dinámica priista y hasta llegan 
a acarrear gente a los mítines del partido en el poder. 

Existen maestros(as) de la corriente democratizadora 
que utilizan métodos represivos en su quehacer docente; -
tanto físicos como verbales, castigos coorporales (varas, 
pellizcos, reglazos, coscorrones) y psicológicos a través 
de amenazas que hacen sentir al alumno que los tienen en 
sus manos porque poseen el poder de reprobarlos:"Yo estoy 
aquí y ustedes allí". Esto ocurre en todos los niveles del 



Si 

. . . 

proteso.educati~d; •Pofjtod~~,'pá_;tes ~.~-· n?ta'..:ú~a;práctica - .· 
docente afras'adii.'Sy,'!i:er(r'e si'V.i.~·.: ~ri piicás ~~ia~ra:s· bµrcicrá ti
zadá .yi)an:tí.:d~'ffi'&C:lit'i~k~' :~L ;,i;; ·~:¿ ':~~;·.· .•.•. :, ". <~°'-' · .. 

~~;.~;~ '· f,oi'.'·f-~(~.~~-/-;"_!~~5»·;,J¡:~~_;c ~~-_;-;, -~~[:~~·~ :~::-:j,~~~ .-;~~ ~7¡.;._,,;_ - :~-.Y:¡,i:·· ~::s.··~:-.·.·~:" ~~:~.:?· .,,~;~t:· 

''~'··''~~i~~~~fitl~~~~~~~i~f l!l~~i~i¡i;~Í,iL~'::; 
sepa ha,cer{de.'/to'do . . as:espr iJUr1éiico¡ :notario, \Ílléd.ico·;. -~ 

. :::~~l~¡il;~lil'~~~~:i~tf "f f ~:ti}:t·r_ ;~~f ,r·<:n 'º' ·con - · 

.. ~~:~+;~~~e ·:~ab1ar de otra visión; i~·~.;~as .~¡~sGas y ma

··.····i:~·~;ft{~~~;C:i~:~~:~i~:s u::o~~:~:!:{~·~i'~t~:1?~o~~;e:~ No 

exÍ.st~h estímulos; el salario de un maestro promedio es de 
$600,000.00 mensuales, ésto ha hecho que el maestro se vea 

. en la necesidad de buscar otro empleo y últimamente la de
serción es notoria. Solicitan permisos o buscan quien los 
supla en el trabajo para irse de braceros a los Valles de 
California. La maestra por su parte vende de todo (alha-
jas, cosméticos, ropa, etc.) como una manera de hacerse -
de recursos. Esto repercute en la enseñanza, la maestra -
está más preocupada por sus negocios que por su grupo. 

Bajo esta perspectiva la "modernidad educativa" de 
la que tanto se habla, no puede funcionar enmedio de la 
crisis. No puede de ninguna manera hablarse de moderni
zación, cuando el maestro(a) viven en condiciones de mi
seria y obligados a buscar otros recursos, descuidan su 
práctica docente. 
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2. 5 Vicios y virtüdes del mcivimiento,y su 2ar~2_teri::a 
"cien. - -

Se señala como éaract.~ris"tica )aliosa~d¡:ihv1m1e~to 

y'se vuelven_críticos péro_ to
leran~e~:-; NO- Nal.~n túando im vanguardi~t~ hace esta crí-

Elmovimiénto también ha hecho conciericiaeri que fal
ta formación tanto política, como pedagógica. Existe un de
seo de superación, que no abarca a todas(os) los maestros 
(as), pero ya lo hay. Y una preocupación de parte de los -
compañeros de la Comisión Ejecutiva que los ha hecho impul
sar el Proyecto de Educación Alternativa, todavía embriona
rio pero que ha dado sus primeros frutos; con la creación -
de una revista y con cuatro reuniones de discusión y anlli
sis sobre el proyecto. En la organización interna de la co
misión Ejecutiva que asumió el cargo en mayo de 1989, tam-
bién ha habido cambios. La dirigencia estl conformada a 
través de coordinaciones con plena autonomía y poder de de
cisión en cada una de ellas (ver anexo 1). 
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~"El maestro cluchando tambiéá esÜ. ens~fl~ndé;". 

Pero sobre todo esta lucha ha ensefiado, tanto a pro
pios como a extraños, al mostrar la voluntad y la capacidad 
de entrega de un sector de la población, por hacer que la -
democracia se cumpla y se respete el derecho de los traba
jadores, no obstante de ser trastocado el orden estableci
do. Ha enseñado que el estado no hace concesiones y que -
sólo a través de la lucha se logra el triunfo y el cumpli-
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;.:-· 0/'S" ,-.;;:~-.:;_. ·f•· · 

-_-e,-· "".p::.:;_ :.~·;.·,:::.;~· ,__·.~;~:-r: , ~':~i;; ~/+; e·,i_::·si~i:. ¡;;~:~::: ''• ::;:.···· 

... · . E stºá5'55ori,o·ra·s~:,vi'rilíéle5Ve:i'ih ·• p}a'2e so";/, ~e z.6'.úmbTéin~·s e 
deben s:eñhai e!-róéfes,' ¿·~;~Kci~s Yi viclos he~edado~. Exis
ten prictié~s a~ti?:~Ill~érá'tkas en l~~ c!einocrÚiéos; contra
diccionesentre las nuevas Y. las viejas formas de ejercer' 
la democracia. ·Se piensa todavía en términos de compadraz
gos, en prácticas autoritarias y centralizadas en el ejer
cicio del poder. Los compañeros(as) tratan de cobrar su -
participación en el movimiento "creen que por sus méritos 
en la participación tiene que haber una recompensa, lle
gan a argumentar que de qué sirvió su sacrificio y parti
cipación si no sacaron nada o no se les resuelven los pro
blemas de inmediato" (maestra Verónica y M.Benita). 

"Otro de los problemas es que en vista del solapa-· 
miento para los vanguardistas se dió un relajamiento en -
los democráticos. Estos se sienten que tienen fuerza y -

quieren imponer sus puntos de vista y se vuelven déspotas. 
Yo pensaba que había que ser responsables y democráticos 
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. . . 
en la práctica cotidiana; desgraciadámente.estds.sonsúeños, 

pórqu~/sigUehabiendomaestr.os quevió1.a'n a:istÍ~ ~iu~nas, .o-

tros .. ci~: t;~;.nt~:~i~~ i:~~~:r: ~:de~6ro,~~·~; a51lai;:m~~s tras. A 
pceas) ª. r h'a,bi~·~• .'.¡y~i1,ce·:·s·',: .• ,\·.¡. ,;:~~L~:rÓni :.· 

~ , . v·x. V '.\{ .. -:.\ ••• 

:-:,·~:,\'~/j)~':-."~i~~~~:~}~¡~;:; ~:~;y<. 

do, 

e 
5 

: ~ f gna'~·IFff.:ea'51.;1)a·m·~-o .. ·ts ª.••·.;r .• ·.····ec.a~•n;uc:}1~:;ge'':n!'t''"1~·.'"z'·';ai:cc'{.1;'1 0~.n~P.•' .. ·.·.••m~ars~'~·pi'rzoacf· .. uinónd··.a, "que es 
en laCc¡tÍe más . (M. -
Ve;ó~lc~f ··--····· ••·· jú:,~;-,~',;;"Af~ ~·;; -'\r··~·c;··· · : 

.::.~-. • ••C:•.- "•' •, ••• ,- <.f.- ~ .i_. > ··:'-~-"";'-:~ :d ... :-.i:'~-\:-;_:.·~··' :r~' 
":·:.:·<;\ ... :_\F>·--.·-;·:_·_:.}::-'.: ::_:/ .-

A pesar del movimiento; dem,~cráHto ~ni?~a"ite.del sec-. 

ter es institucional, si~ llegar a s.~r~v~ngu~rcli~tas ,<sori -
"democrá tices priistas" <¡;o oportunistas•' sé\da:ei caso de 
presidentes municipales maestros de 

1

1a,.coirfe·~tedemo2ráti
ca, electos por el PRI. También se ha ;observado que todavía 

impera la figura del lider. 

Así mismo en la dirigencia estatal el papel de la mu

jer es secundario, aunque la gestoría tenga su importancia. 
De los 91 compañeros (as) que componen la Comisión Ejecuti

va, como ya se mensionó, 81 son hombres y 10 mujeres. Los -
hombres ocupan las secretarías principales, las mujeres son 

representantes de su nivel·y ocupan cargos de gestoría que -
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"''. 
comprendé: é:oritra.1fac_iórie.~; '.ihterirta 1:.ps ;.,1 prÓblemas d~. pagos, 

I¡m~¡~¡~~!iil~~!i~Jif f~!~~!f {t~~~1f ~ '~, 
. - . ., . ----·. " . <>r_:_~:/ .:;.: .. : . ,,.d ..:~·,.;:--::~ -::-::.,.·' : - ·:·, ·-~ ·,1 _;·; .' - ··,.( 

C'11r;a<!J'úffci'pacfón_~uesfra en'· asam-bleas ·~e •ia/Cóm{:-

· sión~j iC:uti~aCpod'ria.de_cír,s~·--es ,cas'i n~la···y no ~();~,~~1Ú 
•.· hómbr~s rio-.•-1'ó ·;~er~itan; sino que~en~iÚam~nté- fj()iC¡ue :·;~_;;;· 

bemos,·quenUestl:as aportaciones no van ha ser to~ad~s .en···-

•cuenta porque se somete a votación y como es lógico Ü,-.,i: 
may.ol-fa son hombres y como tal defienden sus propuestas y 
.en ese sentido sentimos que no tiene caso hablar; o<t~l -.- -

vez porque estamos acostumbrados a que el hombre es,•ef¡qU~.· 
habla y nosotras tenemos que escuchar, aunque en eFfondo · 

no estemos de acuerdo. En general los maestros son' los "ql.le' 

hablan, los que determinan, los que toman decisiones~ las 
maestras hasta este momento seguimos siendo sumisas; ei 
cambio a sido poco a pesar de 10 años de lucha. Much'as. de;, 

nosotras seguimos siendo igual. El cambio es lento porque 

se debe tomar en cuenta que todo se esti construyendo<so~ 

bre la marcha, lo que se recibió del comité anterior fue 

un magisterio fraccionado, aunado al problema de los de~ 

subicados• y del propio CES anterior, esto nos ha v~nid_o 

a meter en una dinimica bastante fuerte que no nos ha -

permitido analizar nuestro trabajo y sobre todo el de la 

Comisión Ejecutiva y de la política de gestoría a seguir~ 

(Maestra Benita). 

Como se ha visto, existen muchos .pr~bfemas, po,r re-_.· 

• Maestros de Vanguardia-con plazas y sin centros de tra
h::1in 
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solver, muchas carenCias )rdeforma~i.ones (dogmatism~ y sec
tarismo:exis.te!lte), \uchasinterr\as entre)gr~p(){p()r conser· 

. ~~;~l~1

,~~J¡~¡jf ~f ¡~i¡:,~iittti¡f ~ltf~1,[~;~~1't,,·. 
maes t ra••,y ·• maestro.•:.e·n.·.;•la"¡•soc·1edad';<como1: .• formad·oresc.•.de. ·~ot r·os, 

~i¡~~,~~.~; .. !i.~~!l~!l~~J.'!.!~!~~t~~~~~fi1{~'~~~:~~::l~:;~ . 
' <:·. ; 

- Ó.: ',.¡,:,e~.~ >.¡•',-e_;-,-~; ··O: :'.f'¡-Jf;_~_~) ~:;:~;;t·~\•'.::(~t~:?::··.:~·:¿;'.\': ·~;·',: .,!~(·,·-

: •: .. :\;1'~~~·~~~~q2;f t~fü·~~'ft~. ~: .. ~L ', { , •.•• • ·• 

2
;< 

· · ·~:r~~0 .. ~;~;···.~;1".{~~t·~~··.c~··s~·~. · · · ··· · · ·· 
··• ... En;~'El\~\)yim,ierttoc".~agiste rial :. caracteri zaCión míni-

,:~::~l~~t~l;~~~~¡!~~~!l:3f ;::;~!:i~~:;~:t;::~:~::~:E 
R~vol~ciona'ria; tiene una connotación urbano-étnico-campe-

. si110,: :és\o si t'omamos en cuenta .la composición y el origen 
d~ cl~se de los maestros(as) que actúan en el movimiento; 
que como ya señalamos en piginas anteriores son de origen 
ca~pesi~o, indigena y trabajadores asalariados. 

Por otra parte asegura el autor, que el comportamien
to politice del movimiento no nuestra una subordinación al 
gobierno, como la que encontramos en otras organizaciones 

· sindicales y es por éste hecho que se le caracteri:a como 
independiente. Al mismo tiempo nos señala pricticas disti~ 
tas del liderazgo ejercido, en donde el dirigente no funge 
como líder sino como ejecutivo, ya que tiene que marchar de 
acuerdo a la Asamblea Estatal y no de manera unipersonal. 
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Es a í que llega a la conclusión de;que el movi~iento ma-

~ ~·s ~n :·i·~~m~~;i~~'.~ñ~~;a~'t's {·~'!,~~~i ¡{:~%i;~:.::~.~,~~f~e'.1·:.e~t:'~: ~ ~ ··~ 
tüa }' Pi'rt'fc{pa; ;neon' 'st, oo .• dlbo .. :·s·······;·fY: .c:aa·.,.sd.·~ag·d.;c.'eucn'"a}S:,dNºe• .. ,n;el;o~·s\~~.·a~:nc!ot::.o,};es'n.·.•'d}el~·l;,aac ~ 
tuaciÓndeésta, .·.· .·· .· .... ··. . ···•·· .·. · .... 
vida si~dical. 
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LASMAESTRAS Y SU ,VIDA COTIDIANA. 

'HISTORIAS' ot•vfoA:- . ' 
'/~ 

!'-; -~ .. :·:-.;:·_:·i~::~ ·;/? ' ... ·;e·;-,. . _,._ - - ' - . 

I I I 

jr) .'<:.-« ~~~·e,' \L~ ,>)}.~_,-":- -~--~~,~~- ·._:~; L. 

3 • í o¡; Jet i-1c! él'.~e-~-~;~~;f dJf~-Jt~·tt;;i~Íf<Úira. < • 
-~~f-~/},1:;:· --~11 <:: ;~-~--~,~~'-),':;,,_',:,,',:·.,.:J,'_.',· ·,',.-',··_. - . - ,;. ~,:_-,,-,-,•,<\ .,· . -. ·· ·- -··· - • r·.1 ·--.:;:,:3: ,_ 

El, esl:iJe::·.d~r~'~x~~·a~f~'e:;il'ia''¿ai-_~Ci~ii.ia<la por,'' io s di ve~ 

~i: t:~:~yi}t~~iº~j;t!f ~~~~~,~~zI:-~_h::.·"~¡f~Iª~fº m~;~!ie!:o s~e: 
mocrüic9,·~agist~_ria'J. ~u~{:_c()~º '11Eirn?s \enic!ó\p{ant,eando se 
caracte,l"iza por,.l.ievai'a cabo u~a iucha,_p()r d.~mocratizar -
las, estructuras del SNTE, ,'lograr el~respebo~a sUs princi~ -
pies ~statutarios y hac~r ~aler el,d~f~~h6 qúe p_oseen los, 

-:~_:_~""~º;~- :::_ 

trabajadores para, elegir a, sus repl'esentántes;., 
. ._: ",_'' ···:' -,~- ~- .. :: - ·- -. ~ 

Es así como el magisterio;'oaxaqu~~oOse: enÍ~eiita _a la 
burocracia sindical personalizada en ',,'Vanguardia Revolucio 
naria" que por años había ejercido su control en el estado. 
Para ello es necesario que el magisterio~se organic~ en -
una corriente hegemónica que en el proceso recibirá el nom
bre de corriente democrati:adora. 

El movimiento democrático, como ya se ha comentado. 
pasa por tres etapas de lucha fundamentales: 1980,1986 y 
1989 en las que la bandera de lucha, sobre todo en las -
dos últimas, ha sido el Congreso democrático. En estas -
jorn~das, en todas y cada una de las actividades que la -
lucha requiere, se han ido integrando las maestras oaxa-
queñas. Sin embargo no todas las maestras viven el movi-
miento de manera similar, sino que cambia según sus cir-
cunstancias personales. Es por esto que se hace necesario 
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conocer su.pr()pia experiencia. 

La .{d~:~{·,¡difii{v'.efri~~'.;::y'.a~alfzai ef papefque·· desem·. 

peñan r~si'Ma~ih~s~f'á~~-ü~·:e~'tuC!úrii:es'. eriel". ~~~t~~to del · 

· ~t···~º; •. ¡. • t~ .. 1:~ªlt.•.:·;v~~1'd!ar.~ .•.•.. :cl~º¡~t¡~1]•!d~11::ª~n1.¡ª~d~::et¡1::ª,~s;~;:·;~~~r~;11tt!!~f ~ll1!~º·· · .. . maestras 'éo~d· a}: níó'vim'iento ~ 

;~~füi?~~f !t~Br~~~:;~:;~::~mm~:t,~~~Ilft;,!~I~!~~ 
. nera'd~~igJ'~1 '~nt_;e ~ombres y mujeres hacen, en.el;caso 

. de. fa; maestras más difici 1 su participación sindica!.)' 
esto se triplica cuando siénten la necesidad de preparar· 

se pedagógicamente. Me daba cuenta además, que los maese 
tros(as) salian a las calles a gritar por la democracia~ 
pero asumían actitudes antidemocriticas en sus centros di· 
trabajo, en sus comunidades, en su relación de parefa~enc 
sus hogares, con ·sus grupos, etc. Esto me hizo pensar en , 

la necesidad de plantearlo, discutirlo y analizarlo:;~ri.~-/: 
los espacios en que fuera posible hacerlo. 

·.:;'::,-·:,,;.-,,·. 
'•'<'~'( ,., 

-o'·~·" ":º-c-*f'·----'=~o-'-'-_-.-...,-_--,_,
~. -. ~. ,.,, -~·-.. 

Asi que para mediados de 1988 decidi coílle;{~~~Ú~in: 
vestigación; para lo que pensé en que trabaj ati't6~%f t:C>~ -
tal de las maestras era una tarea dificil y casi.imposible, 
por lo que elegi sólo una parte de ellas: las.máesir~s es

tudiantes de la Universidad Pedagógica, pero no todas, si-
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Ya elegido el grupo sujeto del estudio, me eché a la 
tarea de elaborar un proyecto de investigación donde expli 
cara qué era lo que quería encontrar, demostrar o cuando -
menos entender. Para esto delimité la investigación y saqué 
en claro dos categorías para ser anali:adas en relación con 
el movimiento magisteial oaxaqueno: la vida cotidiana y la 
democracia. Si los maestros y maestras luchaban por la de
mocracia, qué trascendencia tenía esta lucha política en -
los otros espacios de su vida cotidiana?. Esta fue una de 

* Con el fin de enriquecer y comparar la muestra, se entre
vistaron a 4 maestras solteras, 3 maestros solteros y 5 -
maestros casados estudiantes de la Unidad 201 de la UPN. 
Y dos maestras más: una que llamaremos Verónica y que es 
miembro de la Comisión Ejecutiva y "Silvia" maestra de -
secundarias técnicas ambas casadas y con hijos. 
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las priineras pregun~as que·• me:hice pata pasar' luego a la -
obse~.vación' .4~·c1tie/no ~~Útía• .. ~:na ~o;re~'¡:iohdencia···entre.-

tó 

ne e[l e~fa; 
',-; :::'\''"' .'~/;•\ ·,··.:··'~~:~~~:: .. : 

_·; .. >:_-~;':·~~<:~~'.'. 
··¿e· 

ción 

.. 

. pfáct ica pedagógica, 4) práctiéa•pif1i.f;rci~·x'-'.s) ,e;pecta ti vas 
y> aspiraciones para sí mismas .• Cori e~~~ ;.i:nstru~ento que fue 
revisado varias veces y que consta dé 72 items, me acerqui 
a las compañeras y les expliqui el proyecto y la necesidad 
de que me permitieran que las entrevistara. Si elegí como 
instrumento la entrevista, fue precísamente porque me in
teresaban las historias de vida de las 21 maestras. Me he 
dado cuenta que las mujeres tenemos una gran necesidad de 
hablar, pero no encontramos los espacios para hacerlo. 
Quería que las maestras hablaran con toda la confianza 
posible, lo que me hizo no utilizar grabadora ya que me -
daba cuenta que limitaba a la entrevistada; por lo que -
utilizando los recursos taquigráficos aprendidos hace - -
años, me dí a la tarea de copiar las respuestas directa--



mente. Las entrevistas fu vieron uri d.empo de )iuración de ~

dos ª·tres hC>ras·, á.meri de_las<~ue de~pués· ..• ae Ser'. réiisadas, 

:~:-''.~;~,~¡~jc~~f!i:,~;~~;Ji~~~~:~~· :~l~~~t;;j~'."1'.'':·' . 
Lo~: .·." 

y~ ~-.:-:-ü' <;;· 

-- - -~~-· •:~- -·-~~::..-;:± '.-.:..=~;~· .o!.~.'.''° -;': -~,,.. ·. 

La's mreXra~; .q:e:~on':é1.obf~tcf de é~fzi~~de esta 

investigación, son ~~est~;s_ cuyoori~en deciá.~'?é~su -
mayoría es campesino y asahtiado(hijas de maestros_ y 

trabajadores asalariados), y por su posición de clase se 
les ubica dentro de las clases medias de esta sociedad. 
Catorce nacieron en el medio ·rural, cinco en la capital 
del estado y dos proceden de otras poblaciones del inte
rior del país. De las 21, 17 realizaron estudios en edu
cación primaria y 4 en educación preescolar. 16 se desem
peftan en la ~docencia frente a grup~, 4 en Educación Es
pecial en el Proyecto IPALE** y una en Educación Indíge
na en el centro SEP. En el momento de la ~ntre~ista cur-
saban el 3er., So. y 7o. semestre de la Licenciatura en 
Educación Preescolar y Primaria. Veinte de ellas son ca
sadas, con un promedio de dos hijos (ver cuadro 2 y 2.1); 

* Se adjunta el instrumento. 
** Implantación del Proyecto para el Aprendizaje de la 

Lecto escritura. 



70 -

desarrollan:_una,_doble,jornada de trabajo: su trabajo asa
lar_iado y elde,:organf:ar mÚianamente el trallájo __ d_omés-

ticO iior ~1D!u_~.;n~;:re~ih~n.salarici •. Por.: cida ~ir·ie foten-

,ifü~fü1t~í~!~!~~r~¡~!~~:!!~!'t~t~~1~~~J~'! 
··- )1~0~;~2entros~~~'~·:'·t'~~~:f~- ~:~ T~s-- ~-~e>~t:1~ -~i?fft~-@~11¡~ii. · 

:: en -_•_-_-_-e~_-•_-__ :_.ª1•.-_--_'.:·_·1::·--_:_·_·_._·_-_ •. ·_cº_,;_-_-_-·_ •• -•• 1s·,:_',·_·.u_-_,i_•--_~_;:•: __ •.d __ c~.-_ •• _._,:_;_-_ªo'_:·---.-~.•_·nª.-_·_-_-_:··-~-·-·.--·_·_•_-~_•_._:_-_·_-_,: ___ ._: ___ ·_---_-_.dd·_._._-___ k:1-,,'.··,; _____ :_-_.~s'_-__ :,._-_-•:--º_.t·_-_._._-_--~.-_~a• __ -_-~_:_~---·.··_:_~n; __ -_-.-_-,:_,_ªc. __ ·~_-._~_•1·_-_·_·::_• __ -_·_k_.ª·_·_-_-.·_:_-_s-·_·_ Y:·-·---~e;:,n9_ -·t~-er,.ne• - 14, os pu e b fo s ve~{-~ Ó s ' :• i~e:~ --'~:··-._de;é1lasu~iY:en en .1a -·_ciudad, ~r:sh:~ª:u!-e~~-~~~~~?á·~n{~? 
' <\.-\ ·- >.• . .':-> ¡ .. "' '. ·~' . • .,_··.-,, .'i;i:'' : '• . h~ -,., • 

OafoiiI~t1·~·5i~-~n~los,{püeb los circunvecinos; :D_oc~;P~¿:a;;;.,riins_:, 
--_-poÚ~Í~~',_:~7tfJ:i~~n C:~lflión, taxi y aventón; nueve )d1en_1=an~~~ 

-:ALobsérvar ·el cuadro de édades (cuadró'3), nos da-

·~os 'cltentit que fa edad de la mayoría de las maestras fluc

taa entre los 20 y los 34 anos, éstos datos se podrían ge

neralizar para toda la población que estudia en la Unidad*. 
El estado civil se dividió en tres apartados: solteras, ca

sadas y unión libre. Sólo una de las 21 maestras es madre -
soltera y una en unión libre; las 19 restantes están casa

das(cuadro 3). Nueve entrevistadas eran recién casadas, de 
6 meses a 4 años; nueve de 4 a 12 aftas de casadas y 2 ma-

estras tenían más de 12 (ver cuadro 5). Cinco maestras no 
tenían hijos (de éstas 3 estaban embarazadas), 5 tenían -

uno, 6 dos, 3 tres, 1 cuatro y 1 cinco. Las edades de los 
hijos fluctGan entre los seis meses de nacidos hasta los 

18 anos (cuadro 2). 

• No fue posible obtener los datos precisos, no se cuenta 
con ellos en la Unidad. 
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Un 14.% dé la nuestra es pareja sola,"38% nuclear com
pleta, 10% familia ext:erfdi,da (tipo ú es decir, viv~ co.11 lá 

·-- ,·.,,; .. _- -
-w :.:~.;-::::- ~;>;: ·:tf·:· ·'.-:.-;~·~ -.~/ :)'(:~- '";;oi-'~~}. --~"; 

:, '·_ ... _:.'.'\ ·--',~,, .-,~~- - ' - - - >."· '• ·-. «'- " -. :-;:~·~:~~~)/ t;\'· 

~~itri~a i.·.~ m~es.~ra .• ~~aiJzÍ~as;:_¡;~; ~~·if~h~a:s Y . .va-
- - . _.. ,~:.,:__· . 

dadas las respuestas en fichas; proC:edía'tiaéprin\ifra .redac 
ción con el análisis de cada ficha por ápart~do·~ s~ ~erá ~-=
que para cada tema se hace una introducción •y las ·\:onclúsio 
nes del mismo. Al mismo tiempo revisaba y fichaba ia bibli~ 
grafía; tanto de aspectos teóricos, como de otr.os trabajos 
sobre el tema: vida cotidiana, democracia, movimientos so
ciales, estudios sobre la mujer, y también un poco de his
toria del movimiento magisterial en general y en Oaxaca en 
particular, asi como artículos relacionados con el tema de 
las maestras y participación sindical. 

La intención del trab~jo en términos gener~~es, es el 
de mostrar con otro sector de mujeres, la situación de - -
opresión y subordinación que viven las mismas con respecto 
al hombre y a la sociedad en su conjunto; sea por razones 
históricas, estructurales, socioeconómicas, ideológicas, -
juridico-politicas y culturales. Así como el de tratar de 
vislumbrar los alcances que tiene la práctica de la demo
cracia, dentro de la vida cotidiana de las maestras(os) y 

del movimiento magisterial en general. 



--- - ----=-:.o-=-o·=-·=---=----='-

P~r ()trli p:ú~(~1~:Ó 'j~{~pJkt:~ga~' analifaf<a las ma~stras 

¡t1!i~li!llltf llf ii{~tl~f ~~!~~t::~~i:~;~I~~\~l'.. 
-<>:ti Jli¡•;~~i~f)~"'.k-1ir'11~'>1!':'1I:;;:g~nerú a .lo particular a 

tr~~~~-Íi~,1tiriA'§r~T~ciórii.Ciiá.i~-~ti2a entr.e teoría y práctica, 

pr~ci'iá }':tec:iría, conocimiento 'empírico y en base a una 
~onceptÍ.Ón matúiaústa de l~ historia; para ver nacer es

te trabajo que espero sea leído por_ las maestras y maestros 
que han .entregado parte de su vida a la construcción ·de .un 

país auténticamente democrático. 



No.hi"os 

1 40 
4 

2 20 

(2) 

3 30 30 
3 3 

4 10 10 
(1) (1) 

5 14 100 50 15 
1 2 2 (5 

100 100 100 100 100 100 
TOTAL (10) (10) (7) (2 (4) (33) 



unión 
libre, · 

TOTAL 

74 

CUADRO 3 



"" - -· ~cupación 
~del espo-

• una maestra'solt~ra. 

- coo-~7 5~ - -----

·cuADRO 4; 

• 11 son maes~ro_s, un 55% ·--

20 
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CUADRO 5. 

Aiios de 

20 

tipo l 

extendida tipo 2 

ampliada 

TOTAL 

* (tipo 1) Maestra que vive con su madre e hijos. 

* (tipo 2) Maestra que vive con su madre,esposo e hijos. 
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3.2 Vida f~miiiir. 

inquietud; De e?perar más. 

~.;... .·~,"..;: 

.,que• "n~ me 
. <; ~, .. ~· , ·:"· ,; ... ~ ·,;; .:;:.. : :'.G';·1:o'c:{~o· ·n'd•···a··· ::'B·,,e,: l:·l•.l:.······. ' . 

:.;i;;· <i. '.- i_ -
,,_·_.' 

Hemos.ya comentado el caracter intrascendente que le 
ha caracteritado il concepto de cotidiano; como lo que per
tenece al "mundo de la intimidad, de lo familiar. y de los 
actos banales". Hemos argumentado también en contra de ésta 
creencia generalizada, de ésta conciencia "ingenua" para -
llegar a desmistificar el concepto, de tal manera que nos -
permita rescatar su importancia y trascendencia en relación 
con la sociedad en su conjunto y con el proceso de su demo
cratización. 

Pasemos ahora a analizar, a manera de presentación.
del capitulo, cómo la mujer juega un papel fundamental en 
esa cotidianeidad. 
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---,=-0-_o=---.----- --

Histór:ic~men-t~ ~la mujer y .el hom.bre .han asumido di-' 
versos pape le~; ;sfgún,_la(jerar~ufzación y divis1Ór1.del t;ra 

ni como un_elemento central de la vida cotidiana de los -
~tf¿~~ i.~~~~farites del hogar. 

La actividad de la mujer en el ámbito cotidiano se 
d~svaloriza; muchas de las veces por las mismas mujeres 
"amas de casa" que realizan estas actividades cuando me
cánicamente afirman "yo no trabajo, estoy en la casa", o 
de las trabajadoras asalariadas al pensar que lo único -
.importante en su vida es precisamente su trabajo asala-· 
riada sin tomar en cuenta su jornada en el hogar. 
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Sobre -es~~ a~p~.~to se regresarfl ctiando~e toque el--~ 
punto <le mujer x fr¡¡b¡¡j Ci,. p'Jlr ·ahor_a spi,~ es. neás_a rio _de- -

¡¡¡!;l1liillllíll1i!!t!t~!iíl!1!1!1!!t!!í1;! 
. to:~faITli11'ar';~T:~j.no¿(porque>deritro de las ésforas _que perte

né~e~"i-~-~§ s?:ti~i~ffok\la escuela,·. el grupo de amistades' 
lacclmúnfciaf, e{~t.fabajo, etc.' es la mujer quien se en-

. carg~,-de~~e;~·1;i'rribÚo~familiar de que las capacidades, 

conductas.;; háóTtos-ccítidianos _.:acJ.quiI"idos dentro y fuer.a 

d¿1ii'.~f~e~;i]i¡~~-~JZQ~-e~f1;;c:~fi~limJida_d- se r~fuerce§, :~:-. 
ej e~uten·á}'ofériirquicen. ele acui'rdo a_ la __ si tu.adán de;:;c_l_a
se -Cde'ii:f'~\ni'i1a5Ly'ae cada ·'ih'd.i~rtiG01•:(Priaidi% 19.81) . 

. · --~~·. t~(;í: ~anera la mujer ~es~e el~1oi¡r 'y" a: :r:v~s · 
dela heterogeneidad de la vida cotidiana, contribuye a 
.la reproducción de la sociedad en su conjunto, en: este -

·caso concreto de la sociedad capitalista. De la ideología, 
costumbres, valores, hábitos y contradiciones y hace que 

se asimilen las "reglas básicas" que tanto hombres como -
mujeres reflejarán de manera particular y social desde -

una posición de clase. 

Ahora bien, cómo viven esta cotidianeidad las muje

res-madres-esposas-trabajadoras asalariadas-estudiantes-

participantes del movimiento magisterial?. Esta interro
gante la responden las maestras a travis de cinco aparta-
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dos en lbs que se _div_idiÓ l_a ~~i.:r~yfsta. Er1,el primer púnto 

·')~;~: >=5~ 

- Hora de ie\ia.llt'af·~·e: 
" : .. , . '. . ·. . < ~ ,. 

Nornalfl!eJ~~ 
das es enfre;·"las 

o 1 e j ~11 í ~;· ci;~t-· i'~'.[.5 

de 
c~saC!ienp,~n'"c8:mas' 

Entre 6.30 y7.30, veinte de ellas salen a sUs cen
tros de trabajo~ Las·maestras, que sus escuelas estin ubi
cadas en la zona rural, saldrin mis temprano•. Las que_ tie
nen hijos menores de 6 años (9 casos) pasan a dejar a los -
niños en el Centro de desarrollo infantil (CENDI), el resto 
dejará a sus hijos con su mamá, o los lleva con ella a_s~ 
escuela. 

Durante su jornada de trabajo las maestras(os) cum~ 

plen simultáneamente en sus escuelas, con diversas activi
dades: son responsables de la cooperativa escolar, los co~ 
cursos escolares, los festivales y celebraciones (día del 
niño, de la madre, finales de cursos). Organizan juntas -
con madres y padres de familia, se encargan de organizar 
los lunes cívicos; son responsables de la entrega de do-

*Sólo una de ellas trabaja en el turno vespertino, la maña
na la utiliza para el aseo de la casa y tener la comida -
lista para cuando llegue el marido y los hijos. 
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cumentación cad~ fin de curso, de:da or.g~ni:a~tór1interna .. 

J;~:ii:.ll~~lii!IIItl!~l,!ll1l~~~;J~~füt!~~1::: 
· ,,,; . ·;~ :;;' "'' , ·- .. . ,: ... _:f .,., . · r <'iF :· 

~;~;~i~liiiilf lllli~lf~~~~t{~i~ii~~}~~~¡i: 
sar ús~'tá.rea~ ~ibañ'a.rios; lav¿T 1i ropa· "patiiqtl~ n~•s~ · 
les;amo~tci'né•, tia'r'~~ri ia casi' y preparan material didácÚ
co (s 2ásÓ~). Otras preparan la comida del día siguiente; 
Cihco aprovechan las tardes par ir de compras, diez se -
trasladan a la UPN para integrarse a los grupos del turno 
vespertino o para reunirse con equipos de trabajo. El - -
tiempo que permanecen en la Universidad (de 4 a 8 pm.) -
reciben asesoría de 4 de las materias que integran el se
mestre, dos por tarde. La mayoría de las entrevistadas -
además de estas tareas se darán un tiempo para estudiar 
las antologías y elaborar trabajos. Entre 8 y 8.30 salen 
de la Universidad rumbo a su casa para llegar entre 9 y 
9.30 de la noche. 

- Por la noche. 

Al llegar la noche las entrevistadas preparan la ce-
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'_ .. ::·;·;:. ·-._>:--:;'_ -~-_ .. <-: 

- CTieinpos: libres: fines de semana y vacaciones. 

Las entrevistadas respondieron que no .cuentan con -
tiempos libres, es decir, con tiempos dedicados a ellas; 
el tiempo que no lo ocupan para asistir al trabajo o a la 
UPN, lo dedican a resolver los problemas domésticos. Siete 
manifestaron que juegan un rato con sus hijos "entre que -
los atienden y juegan". Seis hacen visitas (van a ver a la 
mamá), 15 hacen compras,18 asean la casa,tres venden ropa 
"para ayudarse con el gasto". Dos van al cine, 4 cosen, 13 
ven la televisión, 3 participan políticamente, 14 se dedi-



iguál o 
van van 
además; 
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comTéia; Lo~ iábddos, do
Zl~ má~e~tr<Ís;asistena -

Ayuda domés~ica ?/' C:oo;'cid&j'ó~~i'~~~,,_,,;_ -~~j;~: ;:' -· 
'."~:>.'· ~¿,":_'.;/ -:>,;_; •, 

Se les preguntó si contabad;ciJJ •afUda doméstica, o 
si ex is tía cooperación por parte éfel lniiriéiO' y·~ios- 11iJ~s. 
Seis maestras dij e ron contar con hermanas o person.ás qúe 
las apoyan con el quehacer de la ¿asa; Ocho cuentan.con 
la mamá que les cuida a los hijos y las ayuda con la co
cina. Con lo que respecta a los hijos y el marido, sólo 
los hijos mayores cooperan con el aseo de la casa; de los 
maridos 8 cooperan, 6 rara vez lo hacen y 6 no cooperan; 

- Conclusiones. 

Sobre el trabajo doméstico se concluye que sus tareas 
están divididas entre la atención a los hijos, la casa, la 
comida, la ropa, la atención al marido; por lo tanto su -
tiempo estará repartido entre el trabajo doméstico, el 
trabajo asalariado y sus estudios en la UPN. Solamente 
tres dedican su tiempo a la participación política, es de-
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·- .. "·'" . . ' . . -

cir, tres maestras'. aq111in~sfran:sü,fi~ínpo c¿n;f<lerando su -

j.~·.~····.:.•.•.•.· .. ~ ..•.•. ~.; .•.•.•. : ... •.:.::• ..•. • .. t .•.•.•. :.:.•.: .•. · .•.•. º.:.:•.·····¡';:•.· ... ¡: .. '. •.... :.:• .. i.'.,!• .. '·: .•. '.:·' .•. •.·.······."·¡:···.•.•.i• .. i.:.·.~.t1r~.~ .•. ·.!.¡ .•.•. ¡ .. 'n.:.i.-.t.' .•.•. t.·~·~····.·.i,~·.¡)J~~f i~~ífü~~tf f füf~~,· , . . _ . -'" .. . .. .. . [P~d,fe<s[~i.~~ªe·~:~s;;\~d~;~:f~;mu.1a. 
y la S;~~JiAd!~~C'tt~~:C;°',nj¡nto.'' : \ · '•' :·'. .;,;·'. 

. '~•'Sei;'obs'erfif. qµe dote de los .lllarÚo~ sf~h2J~~t-fhn en-
·tr~ lb~'.: tj't.le•ia.~r vez cooper~~ y lo,s que nun:ca cobpe/an:<s~ 

c!;f~~lff~}}!~iºll:~~~tf~:,::~::::::;:::!t~r:;:~;ffüF: 
qué,-~lla's'}reali'ian( 11() .co~o.una ne ces id ad .Y•.oblig~ci9ncde. 

' ;idc~·~i}~:~;t~n~11~~:~~~r:i~:nb~:n e ~ú:: riad:ai~:·~~~}~tt~ª~· ·, 
fue~a por mi ma~á ~icen .varias de ellas- no hub1eta'''~~1:l1~ · 
di~do". El trabajo doméstico y el cuidado de í'tis'hi'.{ks;ú 
transfiere a la madre, aunque ésta viva aparte. Ést~~~¿-
hace extensivo a todas las maestras con hijos*. 

Comentan las maestras que con estas cargas de traba
jo, es muy dificil para ellas cumplir con las actividades 
que les exige la licenciatura; la mayoría ha llegado a -
pensar en desertar cuando se sienten muy presionadas, ya 
otras maestras lo han hecho. Se ha observado que las maes
tras embarazadas al dar a luz se retiran de la Universidad 
durante dos períodos (un año) del ciclo escolar, y es fre
cuente que ya no regresen. En algunos de estos casos el m~ 
rido también está estudiando, no se retira y continúa con 

* En abril'mayo de 1989 al realizarce el último plantan del 
magisterio en el D.F. les pregunté a 50 maestras que ahí 
se encontraban, con quién habían dejado a sus hijos y la 
mayoría respondió que con su mamá; otras más que con la 
hermana, muchacha,suegra,cinco con el papá.Dos cargaron 
con ellos. 
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la licenciatura. Con lo queI'~.Sp~·~ta?a los tiempos :Tibres .. -
- o días de ·rea.-
li:an más. 

les, 

d·ad,-'de 

por los 
tudiar*. 

Las maestras se 

... ·.··.'' 

reas domésticas con las que Úérien .qu~ cmriplÍ.r; repaI'ten -
su tiempo como ya se señala,··entre éstas, su trabajo asa-
lariado que incluso lo prolongan a la casa cuando tienen -
que preparar material didáctico o elaborar documentación, 
la atención a los hijos y al marido y sus estudios de li
cenciatura, que muchas de las veces representa una carga 
más y mayores conflictos en su hogar. Algunas maestras se 
ven obligadas a abandonar los estudios pues "ya no pu_ede_n. --
más, son demasiadas presiones" comentan. 

Como consecuencia de éste séxtuple trabajo** a. las 
maestras entrevistadas se les presentan una serie de_con
flictos que repercuten en la esfera familiar e íntima de 

* Se ha incluido un punto específico de problemas al fina-
nzár;_1os.ctres apartados. . . 

** Espósa:madre"ama de casa-trabajadora-estudiante-sindica~ 
lis.ta. 
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. ·. . . -. . 

su cotidianeidad. S1L vida ·Se .desarrollará en medio de cul-
pas, violend~- física ;y v~,tbal;:preacllpact~n,es detoda.ín
dole que repercutirán é,Y,lTini tiirán su· proceso ;personal. 

•<'' •. ··,.·- ;>_/"• ·;.>'',· '. ',• .. _··-/:-: ''''.'t -'~ .. -' '·_.·_:.:;·· .. ·~· ~- -

y a seenictmr~:e:;,v' :1~;cskot_:>as~".:i~~L'o,ls~~r~=e~~s;'u¡:l,tt~;ad1?~os i~i1i¡m~ i ;•;i ~;, ;;,¡, };,.: 
., oc• '•· C\! ;,¡ ·~' • l!1lih~¡¡¡ f ,''~i 
~:driil~~f tif t~~tiº~t~ ... !_:_f.:· .. _.,t_;.~~;" ·"' ,,, (J•··~•'ªi 1''~·' ,,~·· 

\';}(/ - . 

la televisión, 
las vacaciones 
coser, cooperan con la impie za de la c:'ás 1{~-N~'(t::feífe'iic'!J'ró- -

'c>; • - _ - .c-;:.Oo - : :::,-:--¡-.o;,·""-.·-;-'c;·;~'..::- • -7~;;-ocó ,-·_o, , '; ;_ • -; 

blemas que les afecten grandemente, algliná:Scol1tradi.cciones 
y desacuerdos con la madre pero que no trasci'endeli; 

Los tres maestros solteros-estudiantes, reparten su 
tiempo de una manera similar; la casa, el centro de traba
jo, los sábados en las sesiones de UPN. Los 3 viven en sus 
comunidades. Uno de ellos comenta que el trabajo doméstico' 
lo reparten equitativamente entre maestras y maestros, a -
todos les toca hacer de todo. Practican el basket bool y 

por las tardes estudian. 

Otro de los maestros entrevistados hace lo mismo en 
su comunidad, pero él solo; únicamente su ropa se la lava 
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su mamá los fines dé. semana: cfúé.,11ega a Oa\aca. 'Agregó que 
. ' ., • . . .o.--- - ~_f· ·- ----. • • " - ., -- • 

;~;:;?~i~tt:Jjf ~!1~~~1~111~1~~!~!1i¡;f~~~!:;.,; 
>Cpn "ro>qlle;r~ s,p~sta;r~· . s;;;mae.~tros~casados-estudián-

:f:1.·mns ~e is;td"!e·.~l~lf ~f 1~J;t~~~~J~W:1,:a·~~.;·::····:rharm1:1_=·:ª1l~.~'1 :ª~·.!.~;.fi}fo;i·~~~~~;f ;r~s -
s~ma~a se .. ·r~\.ineii .. t6ü; .. · Normh;néhi:é dos· 

de· el los s~ prepar~n~ Jt c:b'm~f f:cori~~rva!l liinp{a, ni ,Yivi'~!!····· 
da, el tercer maestrcrc¡Jagajurii:étcon otros maestros, 'a ul1a 
persona que les hace todo el trabajo clomésti.~o; Lo's ·~~b·~'ció~' 
estudian en la UPN y los domingos lo dedican a la f~m1l'i'a.' 
Los otros dos viven y trabajan en la ciudad, esto ha§e)¡~é . 
compartan las responsabilidades del cuidado de los niño~ 
con las esposas, que también son maestras. 

Los 5 entrevistados dedican sus tiempos libres aestu 
diar las antologias o dan un paseo, si se necesita coópe~~ 
rar con algunas tareas de la casa lo hacen. En las :vacacio
nes dos de ellos van al campo a sembrar con sus padres. 
Otro se "busca chamba de cobrador". El problema que más les 
preocupa es el económico. El sueldo no les alcanza y de ahi, 
comentan, se derivan otros problemas. 

Cuando entrevisté a los maestros, me quedó la sensa
ción de que los hombres llevan la vida más ligera. Les - -
preocupan las cuestiones prácticas, el dinero, el gasto -
para la casa. Se angustian menos y tienen la capacidad de 
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mi ser. 
Per'o yo estaba hecha de presentes/~ ,. 
y mis pies planos sobre la tierr~ promi~ora 

·no resistían caminar hacia atrás/> '° 
y seguían adelante, adelante, \;'.: 
burlando las cenizas para al~ari-zaP ~1" beso. 
de los senderos nuevos (' .. j 

Julia cf{ 'B\ifgos. 

Se ha observado que las maestra~ en~as·que se centra 
el estudio no sólo realizan la triple ·tar'ea ya señalada, -
sino que además se suman otras tres: trabajadora asalariada
estudiante y sindicalista. Pasemos ahora a analizar su jor
nada asalariada como parte de su cotidianeidad. 

-Ambiente de trabajo y corriente política imperante. 
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De los 21 casos ª!lªl}z~dos.13;.defini,~ .~~.Ambiente .dI · · 
trabajo comci un lugar doride! existen'nüichOs problemas .. Esto 

:1~:¡;~:i:l~i:~jti~t ;~!~~~ll~l~~l!][f~i,Illt1i~~f 1~~r 
' '.~~.·--~7(:~! .-.'}:;,. -'·:c.j(,":~~f;:~~ ;,:;-~~1~.'' ::f~?'.'~O.ó~~~: jJ.·~~-- -~-~ 

::·, ·::~::!::::::·::rg!:~~~!!~~~~~!:!itl~!t~i~~rttM:~ 
vanguardistas. La maestra .entrevisi:il~at:c¡Jé·~raoél}a eri<esta 
escuela se declara democrática pero':'••impO,s.ihilitada,pira ~ 

actuar porque de inmediato la .. poTle~~~~;,:ffi~J;·¿i~ ~05.~ad~es 
de familia". Existe otra escuela en dcinde'"es'tári.ciividid6s 
por mitad entre vanguardistas y democráticos . .' 

La mayor parte de estós casos coincidieron en que -
a pesar de que todos se declaran democráticos, estos lo -
son pero por conveniencia, les llamaron oportunistas y 
apáticos. "No existe compaiierismo, hay muchas envidias y 
si alguno es diferente o intenta hacer cambios los mismos 
compaiieros lo ponen·en evidencia". Esto sobre todo se pue
de observar en los casos en que los maestros integrantes 
de la escuela llevan ya muchos aftas de servicio, o los di
rectores son de edad avanzada y no aceptan cambios. 

Un caso que llama la atención, es el de la maestra 
Benita que~raba a en los Servicios Coordinados de Educa
ción Pública en 1 Estado. Ella dice lo siguiente: "Es -
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muy pesado p:orque la gente es inuy dificil, no definida; im
pera el c'JüslTie. L~'s. c9m¡:lcifie-ras se quejan de t~do,: de:, d~lo.-
res fi.sic:C>s}m()l"ai~s,:·pr~blemas familiares, de fra~ásos. Se 
da est() ppr~\:~-:~o~R~ay;:u~,tri\bajo organüado, ha>;Únué,l}o.;(ti·e~ 
po PªI'ª que 'la\genté."¡)iense en sus problemas. Püedec..uñO- pa-

• . - .. . ·- ·.; .,. ,.,.,,,, -" l, ,-.'" •.' • ·:", - ' - . . - • . • L ', ·""-" . ~;_ •• 

~~~;!~t=[![ig~:,;1:~~~;:t:~;~~t~~~~il~li1t 
:::i~~-~·- ~~t;:~:ªt~.:~: ~::::r~a~u;¿

0

i~~'.1;s~ii~~~f'.:··~~~J~~~1~~-
te é:bn él; es una muchacha que saie é"bri;pliz'a. 'Nó m!!'si.:~n
to agusto pero me aguanto por niis hijos, porque quiere uno 
lo mejor para ellos y ahí gano un poco más" (M.Benítá 38 -
aftos.S hijos.Familia nucrear completa.Esposo Maestro). 

Tres maestras declaran que su ambiente de trabajo no 
es malo pero tampoco bueno, que se "aguanta". De los 8 ca
sos restantes, en que las maestras afirman que se sienten 
bien y que trabajan en armonía; curiosamente los centros 
están compuestos por maestros(as) jóvenes todos democráti
cos, ubicados en comunidades alejadas del centro, con di
rectores o directoras jóvenes, simpatizantes del movimien-



91 

to magisterial. 
' -- . ' 

- Reun~ories de \ra'bajo aca(jémico. 

~~ifüI~!!.:_;.-_ •. :_;····-·_¡_:.1.:.:t.;.:_!l ..•. ·_:_lil~lt~lií~llf tf Jltiliiill~~it~lt~: 
,,. ~. • ;- • ·- ·.~~'flJ).~ ·;~· ••'-•e•.-·-·,-, ...'.~~¿~~~~"'._~~\.,'~'.,:~~;~_~.¿!_ ·:--;-;~~.':.··, r 

:tóntici;sq~~ r~spec1:á¡;;~2-reain~ifóril1t~~fa¡'~fit~b~e·~-de -• 

car~cter académico como parte de su }rabajo,;'éri l.a e~-cú~la;' 
ocho respondieron que sí hay r~unTones ,:'tres d~l :pr6y~lto 

- Implantación de la Propuesta para elAjfrérid.i.~aje' de 1a·-
Lengua Escrita IPALE. Ellas explicaron que trabajar en este 
proyecto, implica la realización de reuniones periodicas ~ 

conjuntas y por equipos. Las entrevistadas observan qu~ la~ 
maestras y maestros que más aportan son los que estudian en 
la UPN. Solamente en dos centros de trabajo las maestras -
comentan que sí se hacen críticas a los programas y que los· 
más críticos son los democráticos. Cinco maestras coinciden 
en señalar, que efectivamente se hacen reuniones pero no de· 
caracter académico sino para "discutir las fiestas"o sólo
para llenar un requisito, ya que no se aporta nada nuevo. 
Se aplican los programas tal cual, se discuten "insignific 
cancias" y los cambios -dice una maestra- los "hacen de,. -
escondidas". 

·tr:·:-·i 
En 7 centros de trabajo no se efectúan Ú~1Úd~eS aca

démicas, cada quien. u~e por su santo", o ¡:ilatic~fü' e§ ~i'. ~ ~" 
·::: .. :.·--. · .. :. 

,. - - .-~ ~--'-; ·-~ :-· :. -
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recreo,·· no: h!!Y aportacione.s n~ drÚic~s.cu11trocompafieias 

: : e~~~:~:~;i ~;·; '.j;:1~,'~;~~~~.~r~f t~~~~i:t'.1º¿~;~~i. ;~.~:~~~~a ~,e•·· a p 
0 ~··. 

,~tA~,~~t·Ati:J~f 21~~~i.{1Y~~'i'r~l :;: ~;',;i' , .... ·. 

:::!:i~~¡i;~tif 1~il\lif ili~iltiítf I!~J;tf, 
.. ;;::;;¡~f ::f ¡:;~;1;;!;;¡~if ili;~¡:~1111~~~~;f '.:. 

tiene una buena relación con las aiitor'faad.esmúnii::ipale; y 

con el pueblo, y como consecuencia a estos no les interesa 
relacionarse con los maestros(as). En este sentido, una -
maestra comenta que es la comunidad la que no los toma en 
cuenta y que incluso para molestarlos les cortaron el agua 
y agrega ... "los maestros son apáticos porque cuando se tr! 
ta de hacer algo por la comunidad nunca tienen tiempo ... 
y es que como no les festejan el 15 de mayo (día del maes
tro)". Es decir, el maestro(a) está dispuesto(a) a tener 
buenas relaciones con la comunidad, siempre y cuando la -
comunidad les festeje el día del maestro o trate de quedar 
bien con ellos, esto normalmente ocurre en un buen número 
de comunidades. 
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. Los c.onflictos entre maestros (as)~. y '.(:ómµnidacL se mac 
nifiestañ por diversas causas) c~mo io,V.é~os~.enT1a siguien
te de.claración: "los maestros anterT9~e;'f&~f'¡j~;,'~'x¡)~!Sados 

lo ve bien. La gente dice que ahi:{y11n'gu~~dls~a~:Jconió(.4e~ó-

·~~;::~::O::::'.:~:~~:::;:::::::!!~i:t~ifi~~Yif f j~:z •' 
: ·,.,. _"·~:".' ;< '.··-' . ' ... ~-.::'~-, '+·. 

mad m A~ ::: ::: t :: l: :.:~::: ,~:: :r~:~iiri~~~i~~·~t~tj '.< 
co magisterial, las respuestas en su mayoría fuerOnaül-
mativas con planteamientos interesantes. 

Cinco coinciden en que sí hay apoyo pero no se rea
lizan acciones para contar con él. No existe comunicación 
entre maestras(os)-padres y madres de familia, (escuela y 

comunidad); pero sí han manifestado su desacuerdo por los 
paros. En una de estas comunidades se dió un movimiento de 
repudio en contra de los vanguardistas para pedir maestros 
democráticos. 

La maestra María asegura que: "ellos no se meten, el 
director le informa al comité de padres de familia y ellos 
aceptan si lleva el "sello" el oficio o citatorio. No de-



94 

. " ' , __ .,..,__. '• .• ,.!.: ·" - ;· i : _' ~ ·. 

En es•t¡ ·.'S; r.~f ~~~.~ ~~~~X~(!~·i'~l~~ ,~·ge.{if~~eI=~ .... ia · .. ªf t·it ud 
comunidad.· qúé. es .muy.·:común0en):oaos •Jos ,pueblos;' e 1 de la 

respeto a lo oÚciar,··~1 si~riifi~~<ló'\ie{s~llo del oficio. 
La actitud del director que d~·lá~;;lticha p~r Vanguardia y 

las pugnas con los maestros de:'.base,'y ¡i·or último la acti
tud de los maestros democráticos. ,·,co~ód'incis y apáticos" co 
mo asegura la maestra. 

Otra compañera dijo: "es una situación media porque 
la gente está mal informada. Aquí en la ciudad si no lo -
apoyan tampoco están atrás de los maestros, en el ambiente 
rural los padres exigen más. En la población rural siempre 
se comparan los tiempos anteriores. En la comunidad traba
jamos doble tiempo para reponer los tiempos de paros y de 
esa manera nos ganamos a algunos padres". 
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También ,~ay,quiMe;s:_com~ntanént~süist.as el .apoyo de 
los padres; y rnádres de';Jamflfa; ;tnpuso algunos '~cómdés ·han 

que 
sin 

,·'~· ·'~.; •. ,;:/ .• "."''C" , . . 

Deht;)j ~r~ ~~i;.Ik~:~a-'de respuestas también,~est'~~ z~ ~~-.--····-··· 
Berthá simpatl~faWte'vaílguardista que dij o: "nasritr§tRo ::. 
hemos pe;mit,id;:.f; dTvisiórt; los padres preguntán pdr-qu~·· 
unos maestros frabajan y otros no. Todavía no hay muchos 
conflictos, invitamos a los compañeros a respetarnos. Go
zamos de cierto prestigio la directora es muy humanitaria, 
ella ayuda mucho, ella pertenece a Vanguardia. Ella cuida 
a los grupos. Cuando un compañero democrático tenía pro
blemas con la comunidad, porque toma mucho, los padres se 
reunieron para pedir su salida, la directora le habló y -
lo convenció para que recapacitara, a partir de esa fecha 
ya es responsable. Yo refino a los padres y los exhorto a 
respetar a los democráticos y les digo que sólo vean sus 
productos, que se fijen en lo bonito, esto lo hago desdi 
hace cuatro años" (M. Be rtha ~ 3laños ,3-hij os, f:extendidi(1r: 
esposo contador). 

- Conclusiones. 

El ambientediirib~jo en el que se encuentran labo 
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', '., 

randa la,s éntI:evis ddas' (con 'sus '.exéepéioné sf e~ pcico pro-

::~:l1ili~i[~¡~1if ~~¿~~l¿¡¡,~~~~tt~~i~tt:'i::;-
.·•·• .. -:~~~~~~~-~~~ºx&~ •• .. · ;:éc' -~~~ ~-~?~r:%\§:.~~7~,1-;~It~;f:~;~'~~-;~f l-~t¡~-~~-l~~~;\?~.:;-··.-

e fe c t uan-:»r.eun1one s.:c.de.•tr.abaJ 9:•1 academrco·: •:e:_s o l:o.Len;:;tr,es•; .cuno 

-~I~~l!:f !~!lilf {t~t~!f ~f~t(qllJllr\J· __ -
-· - .-.·."~.?._· __ ·.· ··'· ·, _,¡:~:;. .,._.'_.:·._e;_;--~-- .·,;, .. ;;~:,t~·:_;~-~·-__ -.·.·~_:_".'· .. _:~,·-~ '<"""'"$'·-c.~:- ;~;.---,- :~~f!::-5: ·-' ·.'' 

. ---~ :~ \:;~-' :-.;: .. _ '·-~·_"< "'~-- - :"'.?;'~\:~7. -~---·:·_ ..• _~;:_·1-.•. ·_.::· .. :.'_:_:_: :,· . . ·.:·.· .. , - : 
. - _,_ ~ '°' -- ~-:;~,-:~';~ 

Por.eras 2o~¡ii{¿~i~s de ias -~~esti:'a~•;5~-~a{d~ce :que hay. · 

mucha reti~en2Üpar~<Órg~nizars~ i~te~nam~nt~ ~11i6r110a.
un proyectode<'trabajo común. No existe interés ni delas 
auto~id'a'iíe~·, 11t de los maestros (as). Ambos se conforman so_
lamente -~on.cumplir con el programa. Si el director no ids 
m\leve, no hay. iniciativa por parte de ellos. Sólo se reú-'-. 
nen para planear las fiestas del dia de la madre o del ni~ 
ño y a veces, ni para éso. Esto trae como consecuencia que 
la .relación comunidad'escuela'maestros se burocratice .. En 
los momentos de mayor movilización de la lucha politica -
pocos centros de trabajo han logrado integrarse con la co
munidad. Pocos son los maestros(as) que se preocupan por 
explicar a los padres(ma) de familia el problema y los mo
tivos de la lucha y de la movilización magisterial. Se - -
observa también que quienes de alguna manera lo han inten
tado, son los maestros y maestras que estudian en la UPN ~ 
y los maestros(as) más politizados que participan en el --
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movimiento democrati:ador. Tr~tan de mantener. informados a 

los padres y madre~ de falTlÚia ,de las comunidades donde - -

trabajan y h~nd~()'ii:~~? ;;¡¡ a~6;:o .••• 
··.·: ~~:~,::· \'.·J'~'.~' · ~:;GSf~:-:~~~: ~:·:~.:~~::: :?:~ · 

:!;t:~i1~;~f ~.~~;f~~f~if i~1~füfü:i~'~r:;1::~:~:¡¡:~:;~ 
.ctipa~éri expÍicai- los motivos .. y ra~ories de la lucha. A otros 

nó\~'s5:1~t~resa .. gran cosa y ot~.os sok tÓtalmente apáticos. 

Lo ;qu'~'.eX un hecho es que por ¡)Hie ele la comunidad habrá 

~respu~~tas favorables, s 

trabajan y 

fin". 

maestros de-

los riiños apreE_ 

ni tiéne. buen 

'Sor.Juana •.... 

la sirvienta me dijo: 

libros, toma tus cu! 

iel'ios_,_y_ete _a tu escuela; -

ahora que ellos te apapachen". 

Maestra Silvia. 

Pasemos a conocer en detalle la práctica pedagógica 

de las maestras y lo que implica para ellas el seguir pre

parándose intelectualmente. 
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Al entrevi~t;a~l~;·;·-.lo •pri~e~6. que •me -{h~~·resaba saber 

era por qu~. y p~ra::~u~2'.ei:~n ~a~~i:t.~~.ta'.Joi'~ue'.·.ll~Üita. r~·~-- • 

Un grupo de 12 maestras aseguran q~e· fu~.p~·(v~cación, 
' - _·. ' __ , • .-·- - e 

que nunca habían pensado en otra cosa. Pero 'de'.n6 hab'er: sido 
·'.' ··----- ·" . 

maestras les hubiera gustado ser contadotas, enfermeras, -~ 

doctoras, odontólogas, psicólogas, abogadas; una más dijo -
que pintora. Reconocieron que ser maestra es una gran res
ponsabilidad con la comunidad y con los niños, también una 
gran satisfacción. "Ser maestra es ser un formador" agregó 
Teresa ... " a mi me gustaba, mi mamá.ya no quería que estu
diara porque éramos humildes, pero la beca que daba la Nor
mal me ayudaba; y también estudié de maestra porque era una 
carrera que se terminaba rápido. La idea con la que salí de 
la Normal era la de ayudar al progreso. Los maestros tene

mos el compromiso de formar a los niños. Por eso tenemos -
que decir la verdad de nuestra situación porque luego nos · 
dicen que eso es lo que hemos hecho los maestros cuando -
los jovencitos están mal" (M.Teresa,3laños,3 hijos,f.exten

dida 2.esposo maestro vanguardista~. 
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En e comp¡-oajiso y la ';ésp~oA~~;llftlacl, cOiríclden todas 
las maestr 

c'arreras s.eña 
··o 

otras 
dlJe;on 'qu1;1,pot~los)~sfímÜ~os~~¿g¡{~·~ic()s, por ámpllar cono-

.. ~ ~:~ e:t ;:r!:i:~m~!r:¡rnHkt~ª~:?º~:º~;!~e::~: ~· ~~:ª m~ :e~~ i! 
ron lo siguiente: ,i•un pocoparai~centivar a mis hijos para 

:~:e:~~ 0:es•~::::e.Hf%!i{~~'.i·~/·~:~.~en~i:::~a~~:s 1 ;~. ::::t~o~ 
atrás". 

"Por un deseo de superac1on. A mi siempre me había -
gustado estudiar pero por mis hijos no había podido. Me -
fui ·a la Normal Superior de Mixico a presentar exámen de -
admisión, pero me fui con mi marido, yo estaba embarazada 
del Zo. niño y llevaba también al primero; pero il no pa
só el exámen, yo si lo pasi, pero como il no lo pasó nos 
regresamos a oaxaca" (M.Teresa,3laños,3 hijos,fam.ex.2, -
esposo maestro). 

Más adelante al hablar sobre las influencias y los 
avances que han tenido a raíz de su inscripción en la UPN, 
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.. '. . : 

todas 
de act 
en su 

eñalaron .. que.han notado·un han a\'ance,;Han cambiado 
tudes ;~n ~u práéti'c~·doc1~nt~; .;n>s

1

ú;;ior~á 'de pén¿ar, 
onc,epci.óri ,der.·· ·m~nd<J Y.~ri:·e~ht:r,kto'.;,¿or; {ci~<niilo~·. ·· An". 

i;i:~~:~~i~¡:;~;'.~~~¡i,~;~~l!lf f lil!liill~Jlii" 
disc1pl ina. Otra mas •. dec1a· c¡µeihab1a ¡¡déjúiYicio¡'.~s egyridad y 

~~:::::~¡::~:~:;;~~:~~j~i~l}~f f íilf ~~~1~!~I11J1:, 
pero para unosignJf,ié:j;fu\lchgJ!·;;; 1 .:':\;L:·· ···· 

'~.' :.>'· ' 
... ,- :-:;~::;:-:: 

En seguida anCJtcf l~J; fi¿s~Jestas '~á{\¡gniHcativas 
que con respecto a .es~~.pú1:1to. 1 cinco de ellas -me dieron. 

"He notado que bastrnt;( antes sí trabajaba 
le ponÍa tanto i~terés comCJ ah<Jra aquí en la UPN. 

pero no 
Me inte-

resa lo cotidiano, lo de diario, ahora trato de que los -
niños despierten un poquito" (M.Justina,27años,2 hijas,fam. 
nuclear completa,esposo maestro). 

"Un cambio conciderable porque me he desenvuelto me
jor. Yo era muy nerviosa para platicar con los padres, aho
ra he visto que si me entienden y he visto la influencia -
del medio, es bastante importante el cambio que he tenido" 
(M. Magda.23años, una hija,fam.ampliada,esposo empleado). 
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"He cambiadó mucho. en mi forma de pensar, sobre todo 
me sentía muy mal por ser maestra bilingüe, esto ha sido -
para mí un verdadero reto para demostrar a mis compañeros 
que no es una vergüenza ser miistra bilingüe. Hay 10 mil -
maestros que tienen el trauma de que por ser bilingües so
mos maestros de segunda.Tengo que demostrarles con hechos 
que eso no es cierto. A mi me gustaría ir a dirigir una -
Normal para formadores de maestros bilingües. Antes me -
sentía remal, pero ahora ya no" (M.Benita,38años,Shijos, 
fam.nuclear completa,esposo maestro). 

Me interesó saber qué es lo que las maestras piensan 
de los programas, sus contenidos y métodos de enseñanza. -
14 de ellas coinciden en que definitivamente no son los me 
jores porque se enfocan a las zonas urbanas y luego se ge-
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neralizan, no están adecuados a las re.giorié.s r',~r~~es:; no -

~::::~:: n'; ,: ~n '::: •::; :: ;, ':: :::::: ::~; ~!¡!~~li~if ti~,~;:,. 
·~d:~:--¿'·jL::\ --. it . ~~-·· 
•-'-"·· ;,: '.º- }":':t;··''''-

','.' · }rampién encontramos una respuesta. int.e!'~~d'd.,;'~Úe°;;~se~ 

. ;~:'.~:~u~~~~á~J'.¡;lc~~ :~-~n::~::m:! :: ~:a ~o n:u: i:~i::~~tfü:'!;s~:~.h~-
buerio'sYo'im~ los',' más bien són operantes para e1 sistemá'\ --~ · __ 

E~,es~:óI~éF~ci~en otras 3 respuestas. Una más dice: 1
•
1 :;.No. 

pel"o hasú ahora es lo que parece ser lo mejor, nos dan -: 
·:l:i.bert~d,pará adecuar los programas, nos muestran que ellos 

' ' 

deben elegir, pero como nosotros no aprendimos eso, no. lo~ 
gramos hacerlo y sigue uno reproduciendo los mismos patro
nes. No tenemos la capacidad para lograrlo, nos sentimos 
inseguros, no hay formación que nos respalde, en teoria es 
facil pero no se logra" (M.Ivón,2laños,Ohijos,fam.nuclear 
incompleta. esposo maestro). 

Con el fin de ejemplificar un tanto este planteamie~ 
to transcribo la siguiente respuesta: "yo no trabajo con -
el programa, yo trabajo con el método honomatopéyico, no 
conoz¿o el otro método de primer año, yo enseño como yo 
aprendi" (~.~ertha,3laños,3 hijos,fam.ex.l. esposo conta
dor). 

Por otra parte se nota que las maestras tienen gran 
inquietud por lograr que sus alumnos sean criticas y re-
flexivos, pero todavia no saben cómo lograrlo. Reconocen 
que a partir de que comenzaron a estudiar en la UPN, su -
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interés por formar niftos diferentes se hizo patente y ahora 

t~atan de no~dár losi~?nocimientbs d~ nianeramec~nica,·.,.ha-

~~i~fü~f i~fü~:~i~itfü!Jf li~f~iii~liii~$i~f :~::::¡,~· 
.'·~~ ·. ;·; ~~tv ~-:~:·~.~~>.; :fü~f ~:}:"l~,: .. i .. ~.· .. ..:_.~.:.f :~·i'·.~··.:·~.·.·.f·;·.'..·,• .• .•. :;~.~.~.·.·.~ .•. ::.·.·'.: .. : :~.-~' .. '.•.-·: ..• _ .-.. ·• -~, · . :·~;~ . . .:::~J~~f ;~~-·:;if,;¡; ,.'.'.:t}: ::. -
"-~.<~· .. ~~:;1·¿:· .:;~~ i~ e;-;:-~: ~, _ ~- ·-~:, :-L -~.:~1~~:.fn~f~!i-{.t~~~f :';'/~~~~-~/ -_),:;~._, --

.... · .. ·:: Los· problemas .con~·Ios· que:c; .eferí'fr·enta: .,, .. 3 dürerscis; 

t~!!1~\~!lf:!~~!~11!1illf l111i!l!lllt!ll!!r 
:::e:e~:~: .~::e:e~:ª~·~:cir¡~~~"~x'~~:};~:~~:~~r.1;.!I:?·d~~.t·i~~~.~'. 
~~~~:a d~a::c~~:~~:~:~t~·~eii"~-!·~~~~~~t~{~~·~Ió:e~~~~~~¡~~~ik-
ba a la discipliria". (M.M~~Ía;s1a~os,·O hijos,fam.ampliida; 
esposo maestro). 

En las comunidades rurales el problema central que se 
le presenta a la maestra(Ó), es el socioeconómico y el de 
la lengua: " ... pienso que hasta ahorita he hecho muy poco, 
pero sí he tratado de aportar algo. Trato de despertar su 
interés pero tengo un problema, ellos hablan dialecto, el 
zapoteco. Es un pueblo muy atrasado, las mujeres son un -
cero a la izquierda. Se van a Sinaloa al corte de tomate, 
se llevan todo, hasta a los niftos; venden todo lo que tie
nen. Trabajan demasiado y no tienen nada. Los vienen a - -
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mas 
dos 

En lo tocan te a la política edUcati ya.dE!_LEstado. -
Tres respondieron que no tenían opi~ión; q\ie ií.Ó ~abían, -
18 respuestas coinciden en que "es un~ poiÍ.tica. demagógica 
que sólo responde a los intereses de la clase capitalista, 
de la clase en el poder, pero que .no beneficia al pueblo, 
ya que al gobierno no le conviene que el pueblo estfi bien 
preparado y los maestros reproducen la ideología que quie
re el estado". 

Al preguntar si se fomenta la democracia internamen
_te, sólo 4 contestaron con un sí rotundo; señalaron que - -
los democriticos trabajan con los padres de familia y se -
hacen reuniones de información para lograr una relación de 
respeto con la comunidad. Las 11 restantes timidamente di
jeron si pero con sus reservas; comentaron que falta mucho 
trabajo político. En otros centros de trabajo la partici
pación se da de manera forzosa; señalaron que no se pone 
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cucharittá:dio Uní versidad, los noticieros :·y prcígrámas de -
tríos o 2'ancíones románticas. También sintónizan °FM para 
~ir müsi¿a instrumental . 

. Sobre cursos de superación que han tomado y sobre lo 
que les gustaría aprender, las respuestas fueron similares. 
Han tomado cursos de danza en la Casa de la cultura; de -
relaciones humanas, de matemáticas, de educación física, -
de cocina. Cinco han tomado cursos en la ~ormal Superior. 
Dos finalizaron el bachillerato y tienen un ano en Medici
na y Leyes respectivamente. Algunas piensan seguir estu- -
diando al finalizar la licenciatura, otras quieren estu- -
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. ~- - -~-

diar cort~ y coi:i-Jecci¿n ''par,ano t.ener que compr-ar 1.a ropa" . 
. Otras piek~ari: e:rt• ~¡j~~b~ ;,;de .!Ílieca.nogr~fía';· o·.algo que· les ayu-

de en su'.;pr~gi:{sa.;#.<?{~'h~~·: ······· ;,,· ; • /:i< ... 
/•::'- -~- . \Ai _,--,,:u.:: },º~~,;-~:::~~-,:_,_:_·_~Y> <i4\ .·kP,;r <-:i:: 1{-~~~ _·'::;_;;.· ~f-:. :';y- .::~;.:~~--
. ·~ dbn~~a~t:;n;s P'· ···: ·>~ ······· ·· ··.·.' :; " :~ ·.··.··.. •<··· 

-~·;. __ -.> ':· ' _,~·!>,< : ;·;_-:·::·:'.:;~s.:_::.:,:.. ' 
··::'.~:::.' .. , : ·, - ·,·-

.:::~~:-

:~·~·~~:: ~·~; 0 ~~p~·~:: :~r:e~am:::~~::~d: a~~qf pa,ri~~~~9.n_\~slls. 
':' •• _, ... --~·-;'. ;, ·¡: ,, , ; 

Es un hecho que las maestras que a pesar d°e Tas difi~ 
cultades se "atreven" a estudiar, lo hacen por super.arse. -
Ellas mismas señalan que a raíz de su inscripción en la UPN 
sus actitudes han cambiado al igual que su preparación y -
métodos de enseñanza. Esto se refleja en su hogar y con sus 
compañeros(as) de trabajo. Ideológicamente las maestras han 
avanzado y ahora, con nuevos conocimientos, como ellas mis
mas lo aseguran, "son más rebeldes". 

Indiscutiblemente que tienen problemas para estudiar. 
Las que reciben el apoyo del marido y la familia, les falta 
disciplina y tiempo para estudiar. Las que no tienen apoyos, 
además de estos factores, se les complica más por no tener 
con quien dejar a los hijos y las culpas no se hacen espe
rar. Otros factores que también influyen son: el cansancio 
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físico y mental, .las p~esiones del niar\do qué nosimpati:a 

con el ,des~6 .de ~stüdfirr éie'ia maestra; 1,as Críticas de "

los familiafes¡:i9,r·e.,(abafüf,ori,o :di lbs'hif6s yenú peor -

de los e:~s~o-s;'f~~·\ta,<Eit:;~;~ ·.Y,;\ijfi~f';-c¡te:,:~;s,p~é{:;~1 mªt~dº para 
;;~;/;-.·:·,-;,,,. 

::~~;-. ~;Ji~·'·:·'.:'.();r-.. )1~~;- .->;;'~ :-.:~/i;-~ -·/.O:';:· ::?'.:"-. 

grave -
-- ~i, ~' ',· 

. :;·.;_; ~:·\.: •\ü';··"';;"::;, -
'. ,. .. -- ' ...;~ .; ·~ .- - -, 

5I iib se sienten -

prepara_c:Í.ón. introducido a 1 guno s 

cambios;• han ¿h6'¿d,~~c~n l~~ actittides arbitrarias y atra

sadas de l.os clii,~~t'ores o las críticas de sus propios com

pañeros(as). Esto.se géneraliza en el caso de los maestros 

y maestras que ~e preparan y adquieren nuevos elementos. -

Los maestros(as) tradicionales y burocratizados', que píen: 

san que lo Qnico válido es la experiencia q~e dan~tos aftos, 

bloquean cualquier cambio. 

Otra de las limitaciones para qÚe el proceso de ense

ñanza-aprendizaje dé buenos resultados, 'es el problema de 

la miseria en que se encuentran la mayoría de las comunida 

des, sobre todo las más alejadas; con un índice de analfa

betismo enorme, donde la mayor parte de la población habla 

lengua indígena y con una emigración constante hacia los -

* De esto nos damos cuenta al pasar al apartado de proble
mas, con los testimonios que ahí se registran. 
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cen.tros de cultivo ya sea.al interior del paisoa los Es-

.. otra 

.·~u~:o:a~e.ª!~~t~?~~~·:~;~~i~:z¿~º{~~~:;~;~·'. ..• ·.·; , ,.,. ' ' 

A t~ra~is.::de ·~as entrevistas se puede,'co~cl~ir que -

a las maestras entrevistadas les gusta ser maestras, esto 
hahecho~ue les interese superarse y es aq~(do'.lde la -
UPNjuega un papel importante a pesar de sus limitaciones 
en la licenciatura que ofrece en provincia; aporta nuevos 
conocimienos que permiten que las maestra~(Os) hagan una 
reflexión en relación a su práctica docente, a su ideolo-
gía y maneras de actuar. 

Por último hay que hacer notar ese sentimiento que se 
tiene de ser menos, por ser "indio.~, por ser bilingüe. Ese 

·--... 
racismo que existe a pesar de que en Oaxaca (como ya se ha 
señalado) un 68% de la población pertenece a los diferen-



tes grupos tnicos y hab1a 0 alguna .de -las 16 ·lengúas recono
cidas ofici lmente•eri el: estaci6 .. - .... \-,.,; ··.:·. - " ., 

:j?·>:::~::~>--_,.:: --- ' 

Los problemas de tipo domésÚcÓ qtie 'son :'.cSbil.amente -
los que repercuten y se vinculan en tOdos fes órdenes de -
su vida cotidiana son los siguientes~ los problem~s econó
micos, aunque sólo dos de las entrevistadas dijeron tener 
problemas de éste tipo. Señalaron los problemas de respon
sabilidad por los hijos y hermanos. Seis comentaron que se 
sentían muy preocupadas porque tenían que dejar a sus hi-
jos solos en el momento de ir a estudiar o por su partici
pación política. En este sentido se habló de la organiza
ción del trabajo doméstico, ya que por lo regular el ma
rido no coopera, en uno de los casos porque no quería que 
la maestra estudiara y como una forma de bloquearla no ha
ce nada en la casa.En algunos casos influye la suegra, por 
ejemplo Magda dijo: "mi suegra se mete en todo, como él es 
el hijo mimado". Justina cuyo esposo es maestro, por su 
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ahora me siento mejor estudiando, sé que puedo. mi~~esposo 
me trata como una enferma y no me deja i~a~ningun~parte. 
Era tanta mi inseguridad que tuve que ver a un psiquiatra. 
Mi problema tiene sus raíces, desde niña, mi mamá se divor'
ció de mi papá y se casó con un señor que me pateaba; mi -~ 

papá se fue con la sirvienta" (M. Esther,29años,una hijá,
fam.nuclear completa,esposo trabajador social). 

Existen problemas de infidelidad y de separación. Dos 
dijeron que sufren porque le tienen desconfianza al marido: 
"ellos andan con otras". Bertha tiene problemas porque se 
acaba de separar de su marido"··· me sentía sola pero mi 
mamá me ayuda mucho; hace cinco meses que estoy sola. Ya 
no me siento tan mal porque creo que estoy mejor así. Si 
el volviera tendría que convencerme y conquistarme como -
cuando fuimos novios, si nó ni modo. Con mi vida personal 
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. . : . 

::P :!:~1:6gm.:e~~~~~of~~~·~~,¿~¡;1.~{~h~G~ 1 ~:d~~cH t:~d:i~:- ~ .. 
~í. eitil~ :)P:i.met'6 1:10 

·,··;'· 

ias''. :El1\p~iam~5>8. 
. !é dif~'c\ue él no ~idió · Velli'r f·éi·~me5"'1ii"f6··;~G~iWfi;:é·r 11C> 
contai'a. Claro es más··.cÓ~od6 ri~'Ji~célni<la;;.'éi~~si.im'[6.·su 
pap~l ,de m~cho f YOJe dij~·, t\j bllTro. y;f stéaJ1s~Ó.2 , .. 
Bertha~31años;3 hijcis;fB;ffi;ext;Lesposo contador)~.<· 

Inés llablcS d{ ;tl~problema de inseguridad. Eni' 
una maestra:'inqÚieta y ~~mbativa pero insegura y co~erita 
que quisiera estar desligada de todo mundo para poder'ha
cer sus cosas, aunque le da miedo y continúa" ... yo qui
siera ser bien fuerte y que las situaciones sentimentales 
no me afectaran. Estoy mal ubicada en mi matrimonio, pero 
yo no tuve padre y por lo tanto no quiero dejar a mi hijo 
sin padre. Yo me aferré a mi esposo porque pensé que él 
me iba a ayudar y fue peor porque él está muy apegado con 
su mamá. Desde hace algún tiempo me he desapartado, pero 
todos estos problemas me tienen desequilibrada, nunca he
mos vivido juntos, nada más los fines de semana. Yo ya no 
lo quiero ni le tengo confianza, pero por ese poquito de 
no sé qué, es que todavía sostengo ésto. Como que no me -
satisface lo que hago, me siento mal" (m.Inés,25 años,un 
hijo,fam.ext.2.esposo maestro). 
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También se .. presentan prob-lem~s por. la manera d 
car a los~~iJo{ Téres.a C~e distingue por su sencil1e 
dicaci6n ·~11 t~tl,O~<:ro.sya~pectQs ~e~.su llac.firiali 

edi.i

y d~ 
ádo -

a éL sl~s· vá.,ngllardisfa, éLdice, "no'yo no soy nada no me 
interesa .a m{ eso"; Pero cl!ando'él se eXpresa cde los demo
cráticos, se expresa mal; "que flojos, que la imagen del 
maestró, q~e qué están enseñando etc". Ellos saben que soy 
democrática, pero yo les digo que en ambos lados hay maes
tros capaces y también oportunistas, pero la lucha por la 
democratiiación tiene que darse. Les digo que apenas esta
mos en eso, que es poco a poco. Yo espero que mis hijos -
avancen,,,. (M. Teresa, 3 laños, 3hij os, fam. ext. 2, esposo maes - -
tro). 

Concretamente se les preguntó sobre los problemas -
con los ~ue se han enfrenado para poder estudiar. Ocho de 
ellas respondieron que cuentan con el apoyo del marido y·-
la familia y esto les facilita las cosas. De éste grupo, 
seis argumentaron que el problema central es el tiempo; -
la carga de trabajo es mucha y les falta tiempo para es
tudiar, por otra parte dijeron no ser disciplinadas, les 
cuesta mucho trabajo asimilar las lecturas por falta de 
costumbre. Otras contestaron que tienen problemas econó-
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~,c~co:,-,.·.c··.:." 

. n~ñcís; · .. ~~ñip, fg5. slgl(ieri:1:e s"'cas:o~;;' , .. 

Pues ahorita ·de.mi niña y mi esposo,~1:engo pro
blemas por la atención de la niña, me falló el cálculo no 
estaba prevista. Tengo muchos problemas con mi esposo, él 
no coopera con nada y me dice que desatiendo a la niña 
cuando vengo a estudiar, yo la dejo con mi mamá, pero no 
pienso dejar la escuela, mi papá me apoya y no quiere que 
deje la escuela"(M. Magda,23años,una hija,fam.ampliada,es
poso empleado). 

"¡uf! con muchos. En primer lugar mi esposo, en se
gundo lugar mi casa, mi hija y el nulo apoyo de mi familia. 
Mi esposo no quería que estudiara porque dejaba a mi hija 
y mi casa y me pone de pretexto que estoy enferma. A mi -
siempre me ha gustado andar con gente que sabe y a él no -
le gusta nada de esto. Por eso yo no he sentido admiración 
por él, yo he aprendido a quererlo, no había ese amor. El 
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. ... .- - ·. ' 

además toma .. y,án~.11 ~T 11rri~:a·¡;a~i·~!J'aj\i'. ¿o'¡¡ el c;ar;o, pero 
·hiJ.a,· 

·"'·· . . :" 

no asisto 

~~:a~~ gi:!::~:h~j :~. ~:m~~::{e~tj~i~il;e~~~-:1;~t~·~~l~~~\~f i~'• 
·. -·,::-':f:_:~'.<:· - .·,_:_.·: .. _; __ ·,; .. ;;~ .~ : ,'·,-;·,-,-.:::; ·co-'-' 

También se encuentran,iolc¡só(eri queÚ ~~;Jdo a 
pesar de ser maestro, n6 estudi~ y. tamp&co')e.frí~fr~s.a que 
lo haga la mujer y se. lo demuestra co~ sus :actii1.l<le{; colllo 
podemos observar en la de~laración siguient~>.'.• 1 c:6!1 JJíi es
poso, hay falta de confianza, él piensa que no' .vo/ ~.la -
escuela. Como él se queda solo en la casa, porqüe los ni
ños se quedan con mis hermanas, él no estudia y me repro
cha que no lo atiendo, que no me preocupo por él •.. ~de 
hecho yo trato de tomar el estudio como una distracción,
no quería estar toda la semana en la casa. De mí salió ir 
a la escuela, al principio él estuvo de acuerdo porque se 
gana más, pero después vió las inconveniencias y ahora ya 
no quiere. Me siento presionada" (M. Luisa,3laños,2hi)os; 
familia ampliada,esposo maestro). 

En el mismo tono declara otra 
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iii'he animadb.para 

'kfj~,fam.nuclear comple-

me parecen los -

'.::{o;, ' 
·~ . ,)_{; .>-¡ ·, :.'::: .. ;.:'· 

U%ichÍ.~iJ1los: primeramente mi esposo é¡U,~ a'~aiz de es
to tom6'como pretexto para sep~rarnos. 'cúa;:fdo ú esiaoa en 
la ~asa yo tenía sirvienta y &l me decía que ~si no era lo 
suficientemente madre que se lo dijera para suplirme por -
Felipa y me decía que esas eran puterías. Me hostigaba pa
ra que dejara de ir a la UPN. Yo me encaprich& y dije: aho-
ra voy para demostrarte que me propuse esa meta y tengo que 
lograrla, aunque en un momento lo dud&.En la escuela me an! 
man, en la casa mi mamá me apoya" (M. Bertha,3laños,3hijos, 
fam.ext.l.esposo contador). 

Por último tenemos la respuesta de Teresa: "princi-
palmente con el de mi esposo, al principio en el primer -
año, me embarac&; a veces siento que &l lo hizo a propósi
to, yo no quería embarazarme, según yo me estaba cuidando, 
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yo tenía el;~ 

·• •··serlasid.ffe:q~e~·a.me fui a "c9gerY,.}IJ ~~7 )I.~~&Cí.~C:ª.~~opero 
.• nodejá;füe molestarme .. Estos. son;mis probienías::ros nfños, 

·~1t'rabá.j~ <le>1a casa, ·fas t!l~e8.s,.)a-·Eoticfial1o';.iiis""aci:ic 
vi.dades. del movimiento magister(ál _qu~ se'.' organi:a algo y 

hay que asistir, ent'onces:se"~e;{car'ganjas actividades" -

(M. Teresa, 3laños, 3hijos, fání, ext-,~2. esposo maestro) . 

Es necesario ºaclara{•que el esposo de la maestra es 

maestro s impatÚante' ~~ Vanguardia; pertenece al Movimien

to Familiar Cristian.o y obliga a la maestra a asistir a -

sus reuniones. La maestra.se ha caracterizado ]Jcir ser una 

de las mejores alumnas de la licenciatura; Participa acti

vamente en el movimiento magisterial; 

do más problemas con el esposo. 

- Problemas con los que las 

frentado para poder participar. 

en-

Lourdes Ari:pe señala que las·mujeres cumplen con una 

doble jornada y con una doble militancia: La primera com- -

prende la económica y la doméstica en donde tienen que lu

char como trabajadoras y como madres. La Za. militancia es 

la política y la conyugal, en donde su lucha se dá como --
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ciudadana y co¡no_,_esp(,sa '(~.Arl:pe 19s?). Es ¡¡, esta conclu
sión que nci'~ l'ieya!l;:lo~;tesi:iinohfos;qi.le·anoto en.segui<ia. 

1 '' <2~!t~;~~~~i&i i~}}i~r:í~ri~f~~{f f ,:;~für1:f ;:¡;:·.: '.", '"'·• Tl'f ''·'··· ''."'if'''',, '"'·. ''" •• ,,,., ?', '""" 
~. \:: -

·::::~i:~~~{:f ~::~::~:;¡:~~;¡:~~::i!:[~i1ilili~1 .... 
prcibiemas con mis padres que no me dejan part:Í:c:Í:p~:it~it e: 

~icasa no se leía el periódico, no se comentabiri r'as''iiéí,-'\ 
ticias, pero llegué a la Normal y comencé por curic:)Ú-aaci:= 
a participar~ Me siento presionada por la responsabÚJad<l 
del niño, él no asume la responsabilidad igual" (M.Riith.,-
2Zaños,lhijo,fam.ampliada,esposo maestro). 

Adriana también tiene problemas con su papi porque 
es priista y al principio tuvo problemas con su marido, -
pues él no trabajaba en la SEP ... "pero desde que él co
menzó a trabajar ahí, ya no tuve problemas". Tres tienen 
problemas con el esposo. Una de ellas dijo que cuando era 
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soltera no tenía 'prbblema~:.,/ . . €ii no es in~_es~~o~y piensa-

que todo ~sió<~s ~:pefderf¡eÚh {~mri.~·· :•:? ., · .·. :> ; 
'_'.\.,,~· .. < .. :-,' ... e:·;":. . , ·;· ~:~· .•. -=-.. -. '''""Yi_:f.: '?:.;1~~:·~- ·~·:;.-~r;i.i~t 

< , ___ ;~):~-~---'.~·, •• _¡;_:~ .. /~-'b/-,:·;_. ' -· " 

;~If~~;~:ii\ícii1;e.':fuu~·~ -
n!,;-•,-;>·: 

tra 

t rato,;,;pero •que 'Seanhoras·de:· cla:~e-o. de:;t:Yfba:)o:Nq}:.mefs ien · 

"~~i~~lif fü;~~~!fü;,;:~(~f :~f :!f t~jif i~~!~i~~t!~~!~i; 
" ' ~<~'', :·:o·. - ~~:?.~: -~!_ 

: . i- '" , ·:~. .. ~:_·.·" _· ~~:~·::< ~ ---=-: 

,,., }!Ji.,;:1:~~go problemas con mi esposo, según él;-tien~ < . 

tácti~·;i-~lirá impedirme asistir, siempre pone a mis h·~jós· . 
. de por.medio;. que si no me da miedo de que eHos _se};c;'o¡í:;-:

viertan en revolucionarios y que terminen matándolo~:;/ Es~ 
to me limita pero no le digo nada" (M. Teresa) .. B~''z..t?~\iá. . 
maestra de Vanguardia se concretó a decir: "· '.,,nC>;5iJífü.ic,i, 
po, no soy de convicción, no sé por qué voy á lucfüif,~g; •··· 

A través de las respuestas que dieron las. entrevis: 

tadas sobre los problemas que más las conflictúa, se-'pue

de sacar en conclusión que los problemas son diversos, pe

ro éstos proceden fundamentalmente de la relación hombre

muj er: el hombre no coopera, el marido no quiere que estu

die, al marido no le gusta que participe, el marido le - -

reprocha, el marido la critica, el marido no la apoya, el 

marido la agrede, el marido no le ti~ne confianza, el ma-
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rido no_ le da permiso, el -!llar ido 
exige,.¡•. 

,.·;·: 

<:d',e:mf mof:c~:~rma;_··_i~t-_~-l~•c:_~'a!_._._·¡,,. __ ¡_._-_. __ ._._:c~_•ot_(_.miot_,_.'. __ ._;_:; __ ¡t._._'_.~a~¡ __ :m"_¡:p}oJc~o1:~fü:!~1;~:~i:~:; !1;;t;~~:~.~: 
__ _ ______ :ro.es por sí misma unAfalnilia --~ 

-- ;igilrirff a'úi¡~-(C_~c¡,~f~m:lri 199 o J. 
·- . . 
De aquí se derivan los problemas con lo~ hijo~: las 

culpas, el tiempo que se les dedica, en no tener'ccill quién 
dejarlos, la falta de atención para con ellos. Algo ínter! 
sante que ocurre es que las maestras no hablan de los pro
blemas que se les presentan para cumplir con su jornada -
laboral asalariada; se toma como parte "natural u- de su co
tidianeidad. Probablemente porque al casarse ya ~rabajan -
asalariadamente y sólo fucionaron sus tareas asalariadas 
con la organización doméstica. 

Los problemas se manifiestan cuando las maestras se 
"buscan" otras actividades, como lo son: el estudio y la -
participación política. Rompen con la organización estable
cida en el hogar. Sus tareas se diversifican; la cotidianel 
dad se ve enriquecida y alterada por otros ámbitos del ha
cer de las maestras, que requieren del apoyo, cooperación 
y simpatía de sus maridos y que difícilmente o en raras -
ocasiones lo conseguirán íntegramente. 
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IV CULTURA y PRACTICA POLITICA 
-,,~ :::-~ ,.·,.· ' 

.-,-'-.-{:;': ·'- .·. -

.1.1 Partidpa~J.6~il6'1{~ica. 
·>·:1 _--~-}F , ;º·_+'-·-:<?:-.: ,.-· :·- . --
~ ,~' -}\~(:~~~:~:: ;'.{~.;:~:-~: . - ' 

(. :;J'i~~?~Yg~};~~~.;~\,/i.emp~d~meditar a solas, 
. ·hay coros·;:·dohde!;iricliiíLmL voz · .. _ . 

. ;b~~·fii!.i*~ff~f~~;f~~~lI~fi:~t<l~·trrÚ~rra; c ... ) 
•C< ''.::; g.c :'.f'.!~>G·1;0::,c·:o::n/d,.;:a\a· ·e· ·1-··1·1'·. 

• '--'.'\:: r"• •• --- -·~~·?~:;,_ r . . ~ ' 

~: : 1:::::::;::::~:;:;:::~:~:;t;¡f ti~f í;t;~lifü~t;:;'. 
determinados pape les respecto 'ª •ta-·ac,,t'ivfcla'd:~'¡101'Jtica:u-·.
problema del divorcio entre la ·po'iifis~irr;t'i:as·~~j~~~~ ,resu.!, 
ta complejo, por ello s_ehan formula:do'c!ive'is'asint~rpreta
ciones en las cuáles la-coriclusió~}~~~eia; mujeres son -
las responsables de que se-dé-este divorcio, ya sea por su 
condición biológica o por su ~ondición social en relación 
a la formación recibida. 

Existe una tercera versión que es interesante anotar 
antes de entrar de lleno a la visión que las entrevistadas 
tienen de su participación política; se trata del plantea
miento que hace Judith Astelarra al retomar el problema de 
manera diferente: ¿qué pasa con la política que no le inte 
resa a las mujeres?. De este análisis obtiene tres impor
tantes conclusiones que apoyarán como ya se mencionó, los 
testimonios de las maestras. 
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1) La poÍi.tica,. :.forma IJ'.artei de as actividades del 
mundo ~·~hi_i~~,y ·-<;· '" t - < 

2) 

3) 

siémpreenuna -

y es 
polÍ:tic~ ~~~ la ITiedtú-¿n:que s~ mantiene ei uso -
del poder~ La sociédad v~iora mis las actividades 
públicas, las masculinas, que las que desempeñan 
las mujeres. La participación y el control públi
co masculino se convierte en la base de su poder 
y dominio y permite mantener la jerarquia de va
lores de las funciones en las que, de ve: en cua~ 
do, se pueden incorporar. La sociedad moderna es 
patriarcal, precisamente porque existen estos me
canismos de poder que impiden que exista igualdad 
de hecho, no sólo de derecho, entre los dos sexos 
(Astelarra 1988) . 

- Cómo viven las mujeres el movimiento. 

La lucha por la democracia sindical durante estos nue
ve años (1980-1989), incorporó al escenario politice a las -
mujeres-maestras que hasta ese momento no habían vivido ex-
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periencias similares. 
' ' ' 

:: . ·., .:.· -·. 

a los 
ob~Clecía 

ccimo• 11 édu 
' . ~!;~'.·:_' ,' :;·e • 

· -- ·c.-,c_ ·.··-~¡,_-:: -. 

-···<-~ 
--"-" --=-7=-, ~ ~-:··: '--~ .. :;:.~~ "--} ,-,- --- ·~c.= - :,_, 

L~{f;inaéstras:a ¡Íésar dé estar agremiadas a sindi-
cato ei'i;;'ari~:<leYW:·C:éiritaba com~ mayoría, se mas traban apá ti-

_. ~:~rn~á~.5~~~t;;g~l~!~ ~: ~:n~:s¡:s 1 :x¡;!::i::ª~::n~!~~ª: -

del sec~or;,y j'a ~alta. de credibilidad hacia "Vanguardia - -
RevolucióTI.aria'';;' c¡ué las maestras comienzan a incorporarse 
al ,proceso dé lucha por mejoras económicas y más tarde por 

-- - ' 

la.demócratización del sindicato. 

Paradójicamente el fin del caciquismo de "Vanguardia 
Revolucionaria" en el estado, marcaría también la incorpo
ración de las mujeres a la lucha sindical; que hasta enton 
ces sólo habían sido objeto del abuso del poder y del hos
tigamiento sexual por parte de los dirigentes vanguardis-
tas." ... yo conviví con los charros y me dí cuenta de los 
abusos que cometían, sobre todo con las mujeres y de la co; 
rrupción y la venta de plazas ... " (M. Benita,38años,Shijós, 
fam.nuclear completa,esposo maestro). 

' -

Las maestras tenían sus reservas para participarO.: Sin 
embargo y a pesar de los comentarios sexistas* y de;tod~ .,> 

* en esos días se oía decir de ellas que eran las"cogefso-ras". -
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me~te ,co.n'.l~fintíJeres?' cómo se van ganando los espaciqs y 
el :respe~Ó é.n l~ práctica, demostrando su resistencia ~l~~ 
frío, al. hambre y al cansancio; en las marchas, caml~a~as', 
huelgas de hambre, etc. : ". . . a mi me daba vergüenza cuan· 
do me sentía cansado y ya no quería caminar. Veía a las mu· 

jeres, algunas con sus hijos en la espalda que seguían ca· 

minando y no decían nada, eso me hacía caminar de vuelta" 
(Maestro Mario). 

Los maestros declaran que las mujeres jugaron un papel 

muy importante en las comunidades y para con el movimiento: 
" ... ellas eran las que impulsaban a los que dudaban, ellas 

cuando se lo proponen son muy combativas; a algunas les co~ 
tó hasta el divorcio pero así fue como se liberaron"(Maes· 

tro Mario). 
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La lucha llega a-tós hogares y afecta la relación de 
pareja. Dejemos qu~ l~s '~nt~éviscadas comenten cómo viven. 

ra-':rebaj ir a' MarnÓnado -y'"nos' fuimo-s ~a Mé.xico, e~tuvimos - e'n
.· pÚritÓri:; ,En ~sf;'ot'asrÓ'n\E;f'\i:-ótaf.clel magisterio éramos .. d~ 
'níó2'rá tiCiís :?: eÍ puro có~Tú eran charros. En tone es yo me - ~ 

···- ' -- .e;.•~- ,---o---- - - ' . ·- ____ :.-. ,_o:.:· .. - - -, ~-- ·~- -~ '. ._ -"-'-'" - - -. - - - - - -. - - - -

fu(con miesposo_aLplaritón, cada quien con su delegación. 
Se dieron comentarioscon re.lación a las maestras de qoe -
eran locas y que bien que les gustaba. Lo único que atraía 
era el aumento. Cuando nos levantamos es porque ya estaba. 
Pedro y compafiía~. En_ esta ~casión dejé a mis hijo~ con mi. 
mamá. El hace poco que se cambió, primero fue ap§.ticb }' - -. 
ahora vanguardista" (M.Teresa,3lafios,3llijos,fam.~xtj2, ~s" 
poso maestro). 

Las·maestras no teníall una idea clara del porqüé se -
luchaba, pero con el tiempo fueron aprendiendo " ... no sé -
por qué surge porque entonces estábamos en la Sierra, pero 
mi papá como es maestro, él me explicó y se hablaba de -
quitar el comité y comencé a participar porque nos dimos 
cuenta que en la zona había bastante convivencia. Primero 
entré jalada por la mayoría pero al paso del tiempo me dí 

* Pedro Martinez Noriega, secretario general y el comité 
ejecutivo elect6~n 1982. 
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ramos• •.. mücho;:~pefo\sí(í.liamos a participar;;:. pfro éa~ofa)c:omo 

::c~t~;~;{~i'.t;ii~~ºh~~~c~!}~t 1t~·!¿r~;~:)f ~~b;.{f~.t~,S~leª~i~~::·rº •• 
mismo l'á. Jn'áy0rfa 1yano quiere participar eri;•acciories fuer 
te's, 'po~qu;~t~f expone uno a la represión. Pero yo ;creo q~e 
en el ú{timÓ ~e '1os casos la mujer sí participaría. En los 
últimos mcimentos de participación masiva, ya no es uno tan 
individualista, todos compartimos; la comida, las tortas, 
las tortillas. Pienso que ha sido una experiencia bonita ... " 
(M.María,3laños,sin hijos,fam.ampliada,esposo maestro). 

" ... llevo 9 años participando, en el 80 participé co
mo estudiante, como apoyo a los maestros y maestras de la 
Normal. En 1986 me fui al plantón, mi hijo estaba pequeño 
y fue dificil, pero siento que había mucha fuerza. Mi de
legación estaba completa, una maestra viejita nos cuidaba, 
en las brigadas era un terreno totalmente desconocido y -
algunas veces existía cierta impotencia para hacer las co-
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-~.' . 

-. · -·:~<~~:-'- ~-~~i{~·-¡~~~:~ :_~{~·»,'f;.'.'-.<~r:: ···"'~ -~:·:~"--. '. .-',;"·-- . , _e,__-_, -. ·:.\;,_' _.:~~~"- :: ;j~~;: 1 --- ,. __ ,_ • 

.. üná íltáes~ff'a?!fíii/fótv~t>~s'.iff li~it~c~~º;~s·~~~~'c1~~~;~íij'jo~ ;' 
de úis crit:ic'as .que.s~ie'hacen<a .las mujeres ;,!ipa'ái:C:i¡;ci 
en m~r2has y pia~t~~~s desde 'e1 80, estuve en ~ié~i'~o''.~~;:~~.e1 ~ 
plantón, dejé a mis hijos con mi suegra. Me toCÓ fa:rJ.pr.~> 
sión. Antes me emocionaba más, me gustaba particip~.r')~·p',~);an 
do a los compañeros, ahora con los niños ya no pa/ti2\p(). 

mucho, él sí participa en todo. Algunos compañeros.de'Ci'~n 
que por no tener qué hacer en la casa por eso est'.abá uno e 

ahí. Siempre resal ta el machismo mexicano" (M. C.arolina, -

29años,4hijos,fam.nuclear completa,esposo maestro). 

Las maestras perciben el reflujo del movimiento que -

antecedió a la jornada de abril-mayo del 89, ocasionado por 

la política del estado y los líderes oficialistas. "Parti

cipé en el 80. Creo que entonces como era algo nuevo y to-

dos tenemos esas ansias por tener un poco de libertad. Se -

vió muy decidida la participación de todos en ese movimien

to. En el 86 ya no hubo tanta participación porque como ta~ 

to nos han engañado'' (M. Esther,29años,un hijo,fam.nuclear 

completa,esposo trabajador social). 
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•: \ ~ ·' ''. ' e ·"' 

' - --··' .. - -~ "'._.· 

Otra comp¡¡ñera ~os hab
0

la .cl.e las· formas de orgahiza-
ción .interna.ei{::~~l.¿'p1á'ri\~rtA~1. 86:'·''.,;. yo ~s~uyé ,en e .L-

. ~~J.~i~~iltitit,~;~1ti1t~t~~11r~iii~,,~~~r~i::: 
.t ra~ 1;lasycasa~as>'•r:.solte.ras. se;S\,IJ~.~aba11,a~)\lsc ac~1~1dades 

··~~~~f t?~~!~~!if 1~!lf ~i~~f~I{~,l~!~lm!t,~~i~: 
- . --:;~ .. -,"" ._,.y·.,_, .. -.\:;. '1>'· - - .:,:,;,¿ji);\~,~::,::"~:::,".:_'._•_• 

.. ~~::;fit:if ~11~1~~111~!1~i~l}[JJ~ií~líll~i:. 
trató' de .enseñar a los nifios lo que es·, lá deTI\oC.r'ad~a. Nos -
dában,volantes ya elaborados pero nunca haciamosanái~sis, 
a mi regreso yo sentí que las cosas seguían igual ti.o.hubo 

·un cambio. En la comunidad sí nos apoyan, pero yo les de.: 
cía lo que me informaban los otros compañeros, no los de -
mi zona" (M.Magda,23años,una hija,esposo empleado). 

También hay maestras más politizadas que reivindican 
el movimiento " •.. desde que se inició el movimiento, soy -
miembro activo. Para mí el movimiento era necesario, como 
es necesario, no solamente en el magisterio, sino en todas 
las organizaciones. Adolece de muchas cosas, hay negativos 
pero también positivos, ha iniciado un cambio en todos los 
individuos, hay repercusiones a nivel social. Sí es posible 
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. . .. -

protestar; no quedd~s~, .c~llados.' y;sobre tod.o que :sepan 'que 

;:!?m:1 ;~~J~lfülf i:~r~:~1;;i.:f ~:~~~~ii~{~~·lr.~.1~::;~.- · 
-:.ié'/·~' .. ~;;;-::·. ·- . 

pañeras\' ño'comprendieron en aquel momento cúá!l difícil 
era el~'apel de las compañeras; a mi, por ejemñpl,o, á~n 
con la justificación médica del ISSSTE me cobraron un~ -
mllúá de $20,000 pesos y las compañeras que no justiÚca~ 
ron su inasistencia, fueron automáticamente expulsadas y 

hasta con el riesgo de ser movidas de su centro de traba
j 6. Esto realmente lo consideré una grave injusticia, esa 
situación me indignó ya que se ensañaron con las mujeres 
y los compañeros de intendencia y empecé a trabajar para 
no permitir que esa gente quedara al frente de nuestra 
delegación. 

"En 1986 fue la primera ocasión en que las mujeres 
realmente participamos en la actividad de boteo y volanteo 
en México. Muchas maestras lloramos de pena, de rabia y de 

• Comité central de lucha. 
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indfgnaci.ón. po[. \en~,r:>C\~~'tea!f~~r :u.n ;fra,~a.J2. que 'Para la -

mayo.~ía,~~@º.}?:t~,a,.s.~fr~.~ir~~§-no ;\~c~e·.r:ª~hª;:~.or3,ue po.r cul
pa de. losi <:;ha~.ros ·no.~ •habi.an·:·.suspe~dido .. ~-r salario;·_. Sin .em-

;~;~;1t~~l~IÍl~tltf i~lf ¡;~~~1!!;~~~;;:}~!!~~~;f~r 
que hablar. del nio~i~Í.eriEo?'magisteirial en México se vo,lviÓ 
algo cotidianó:. 'la no s~ntía pena de decir que era ma~s.tra 
de Oaxaca y que no tenía salario por luchar en favci~3te ,la· 
democracia. Me dí cuenta que en México existía un?gra'n d~~ 
contento contra el gobi'erno, los mismos policías ílo-s de~ e 

cían que lo que estibamos haciendo estaba bien ya~ue~te~
níamos un gobierno ratero y que nos mantenía con un sala
rio .de hambre a toda la clase trabajadora. Después de mi 
participación intensiva en esta etapa aprendí muchas cosas, 
sobre todo a tener conciencia de lo que estaba sucediendo, 
aprendí mucho en los mítines, escuchaba a los oradores con 
mucha atención situación que como base no le tomaba impor
tancia; es más, ni me quedaba en este acto, cumplía con la 
marcha o plantón, era toda mi participación. Ahora me doy 
cuenta que la verdadera politización esti en el mitin" -
(M. Benita,38años,Shijos,fam.nuclear completa,esposo ma-
estro). 

¿Por qué luchan-las.mae~tras(os)1. A lo largo del -
trabajo se ha venido argumentando que las maestras(os) -
luchan po~ democracia, veamos que nos dicen las entrevis
tadas. 
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Nueve de ellas f~s~tjh<li~l"Ón;ql.l;;'.:'po'i-' JA ~6ng~éso cierno-

:::: '.~:~,~~¡fil.~~f ~l~~iijf !l~~~~i itif~~~¡t:\~K;~.~:,-
ces i.tº.•.~on()C~X· s~,Sci&Rrob17~as:cw·l;<J1T1?:;rrnd:_n ;.\,)'Oip ienso•.·· que 

:::;:'.~i~!f !1ijiíi-lr~i~~:1:f~t·~~!::;::¡t~:i::w''. 
,. '.~··· ir.~1;~~:it~~~i~~;~~;_t:,L::~:::' ;: : :;ff :: i~:'JJ .. ~r: ;. 
por un:. cambio:· socral:;;:.:.pa.ra mejorar el n1 ve l de vida·. Cinco · 

_.-, _: -_:_·:::·:T:::./'~>_:·:=:{,_:;;?:'f::~~~~d'.·:·~7-~:/::,.;',_-.:> . .-.::. · · · --<--- _._;/ ....... -:·-,. 
arnpli.aron níás};esJa~·opinión·.·"Es .. una oposición a-lafor11111de: .. 
vida que ·teneiÍlo~·~y;~i'5~i\üise.ident if icados con _las iirjll,.~Ü~ ••. 
cias, la desigualdad ql.le ;existe en la sociedad.: Lo cii/i~t~}{ · 
greso siento que es<un<pretexto para organizarnos'' (M; ·-·< 
Inés. 25años,un hijó,farn.éxt.2.esposo maestro). En'.e~te'-i;;fs, 
rno sentido se refiere María: "Aparentemente, pár~·1c)gr'¡{i~c-•< 
un congreso, pero yo pienso que porque ya no scipoft~~~s}[:eÍ: · 

sistema de gobierno que estarnos viviendo''. Un~•di~~,nci'•~~~.-> 

ta r rn u y enterad a " . . . pe~ o creo que es jusi o •••. dl .... ···.Pe•·.··.·r]qe'.•.'.~c·.~.·h·~ .•. -.• 
0 
.. '.-.-.;.-.~ .. s•.'ª .•. ·.·.·Yf.-~-·.s-.. ·e~--.·-~·-

rno s; pues mientras se. ate~te contra rlúestri~. 
nos nieguen nuestras demandas,:\endrernÓsC¡Üe·unirnosy+iu~ 
char para lograrlas" 

incompleta). 
(M; 1Vó!11,~}~ñc>s ,.sin hijos, f am. n~.cler :-

'"·. .·-:->· .. ;. ·: ':;{:.~ ·:,;,. 

La pregunta oblig~i{íu~";< ipor qué eres democrática?. 

Las respuestas variaron-desde áqUellas que dijeron porque 

pensaban que era la mejor opción, o porque era lo más ju~ 

to y querían luchar por sus intereses y derechos, o por -
una cuestión de principios, hasta las que dijeron que por 

ser revolucionarias y para no dejarse manipular y hacer -



131 

oír su.yo: para .tener, igualdad de derécho,s:y o,bligaciones. 
"Soy .déínotrática -me respondió ima dé,ellas~ ¡iOrque ·mi pa

pá nos:O.iriculc{siempre que éra íllej~r .~órXr#éjiei,que'vi
vi t; de:~,·ro'dhiiás y é¡ue. teníamos é¡ué 'vá:Té'rií"os por·. sí mismos . 

él era·;Jdemocrátié:o" (M; Pil;t.z{a~~~}B'af~j~~/~¿fa;·~~[J·g10· - ' 

mae~'-tr~,);_,,l< '" . :. ... ·:;; Jg:, •< ;:,'~- ~.:F, : .··.•·--
. ·· '< ·'.§il ,' ··-' . ,, J#; y :~1f~t~~ ... ,,, t¡~L t? 

.{;: >L'a ;~'.,:~5'ffa:B~nita 
éio ··¿iJ~KGS~a~:!fr~{·aliusos 

creí.a ql.l~ eran , 

: :~::::, ~::;~:: ::: . : :~::: :~:~:., ;::J;~r~~i~i~I~~~.:~!: . 
dre" (de Máximo Gorki) y escuché musica fo{kIKi:tc;i:y;,;,ya> 

no nos preocupaba la moda. Ciertos maestfos"~,ét~n_·tiii~pat,i
vos y eran los mejores y teníamos también mae,'stros réac-

-~.~::~~!0:~e~ p~: f~~~~:~ ;::e~:- c~::e d::~~:t~~~f~p~~·:eJ;:r;!~ _ 

nezco''(M.Teresa,3laftos,3hijos,fam.ext.2.espo~o maestro). 

En este mismo sentido va la respuesta siguiente:--

" ... como que después de la situación social de la que una 
viene y a la que se enfrenta uno cotidianamente, te impul
sa para organizarte. El movimiento da esa cobertura, para 

que una participe y se exprese y se enrole en una toma de 

conciencia, también sirve para la politización de la gen-
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te" C~!.Ruth;zza~os ••. uh hijo,'fam.ampIJada,ésposo '~~e.{troJ. 
-. ·.· . ..-~ '>.'~ _ '-;.~-.. \ , ~,-r.;, ., -i:'' '. ,. ·;·Í_, .• :. 

Es 

te 

poder'. 

la 

me la dieron .. Yo les diJ,e"me 'afírfo a Vanguardia' 51 mis 
hijos entran al CENDI l. Al día siguierite mis hi}os>es~a-. 
ban .en él CENDI. Estoy ahí por compromiso moral''.· .Cabe -.- · 
aclarar que para que los niños puedan entrar: al ce"ntro",es" 
necesario tomar turno en una lista interminable de íllujeres 
trabajadoras que esperan la oportunidad para~qtie ~us hijos 
ingresen. Cuando la maestra me respondió, recordé que al 
preguntarle qué entendía por democracia, dijo ~ue era -
"el respetar el derecho de los demás". 

- Tiempo participando. 

Esta misma maestra de la corriente vanguardista, di
jo ser "un elemento pasivo" al interior de esta corriente. 
De las 20 restantes, un grupo de 11, se encuentran entre -
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es dé Vanguardia. 

Estas 11 maestras comentan que su participación se -
reduce a estar presentes en las marchas y plantones loca-
les, pero no volantean, ni batean, ni han participadd en -
las acciones que se han realizado en México; unas por no -
tener con quién dejar a los hijos, otras porque no les han 
dado permiso los maridos, hermanos y padresi o por estar ~ 
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embaraza das> .s~: ha_ ób_sériú1d_8 q_4e u~ )J'ue~ número de' mae s_tras' 

:::::i~!~~.:i1~i~~~;~l*l:f rf~.ti~t¡~ri~.~I~t;~rttí·t¡rlt::, 
~:>:~ ,·cfh~=:5: ;~:·.'~':, ;.~::¡1 -·:·:t'.}· :O.~:i>" -r , '. , - -, '·t,~<. ,'..-;tt,'.'.''';-,.¡.'-" - '· ·,: . ·.:'.;¿; ·.': 

~·,~€;;1.~¡~}~~\~t~f ;ÍtKi~Ü}~~il.irii~.~~i¿h~l'.~,:r 
.dé que•;sé•'iinfcia·c;el"•·mo_v:imién to_?;éri)•l98,0 ''';ya ;como estudian tes 

::_ :.· ;,:~;y~-- _:··>\;::_.:·::;;~:~<}g~?~~~-r,>:t;·~'-.d{~;~·;{:-.:~~~::f;:/:x¡,:;_:-~Y-,:r< :-:-:~;;;: .:(.~~---·· ··::-.·· - · -· -· 
normal~stas• o;,•como,~l!l_il,~~-tr:asNe,rí;;._seryr~.10 :~ .". ·. pan ic1pe en 

~:m~~ ~~'.tf -~'.f f.f~;~i-~tif~fü:tfj~.~·1f~-~~-~·;rü~: ;~~é :u!;:: i ~:ª~ í~:: 
rio sabían'po/C¡'u~ ~i i~~hab~; sin embargo comenzaron a par
ticipar ya tra~és•áe1a·partidpación fueron ''despertando" 
y se dieron cuenta -"que tenia algo de bueno". Algunas par
ticiparon en el ~lantón .del 80 y del 86, otras no fueron -
al del 86 porque iba el esposo y no tenían con quién dejar 
a los niños. Las que fueron, dejaron a los niños con su -
mamá o su suegra. No faltaron los comentarios dichos por -
los mismos compañeros, de ·que las maestras que participa
ban eran unas "locas que no tenían qué hacer en su casa". 
Lo interesante es que en el 80 estos comentarios fueron -
más incisivos, ya para el 86 y 89 se superó en gran medi
da esta opinión y la participación se dió en planos mayo
res de igualdad y de respeto. 

-¿Qué piensan del movimiento magisterial y de otros 
movimientos?. 

En este punto las respuestas variaron entre las que 
piensan que el movimiento ha perdido fuerza porque existe 
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-; ,-,,:.'-~·~~;~.~:-º~~T.:.:~,~~~. :,·=lf~~·\::,;.;_.~- .,-~. -,-c:c .·--; """;:-,-:=~ 

Esta es una respuesta cbmpl~t~~li~shubo !nie;'tris que 
en. la segunda parte de la~pr~gunta respoÍidieron q~e Úsco
nocen otros movimientos por lo tanto no pocÜ.an opinar. En 
este sentido hubo otras que opinaron que todos los movi-
mientos son buenos y que deben de darse, que los trabaja
dores deben de estar unidos y organizados. Mencionaron al
gunos movimientos de lucha por la tierra, en contra de los 
caciques, en los que los maestros tienen un papel importa~ 
te dijeron. Se hizo referencia a los movimientos del Segu
ro Social, Aereoméxico, de choferes, como movimientos que 
se dan por la situación económica," ... el aspecto salarial 
es el que mueve a los trabajadores, los agremiados ya no -

creen en los patrones". 

En la primera parte de la pregunta hubo opiniones de 

maestras que hacen una crítica a los dirigentes: " ... al 
principio era una lucha justa pero conforme pasó el tiempo¡ 
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los .dirigentes .han desviitu,adCÍ el mo\tim:iento; s'e•ap~ovechan 
de la·ba.se).ar~ s~s pro¡iios.·fil1es 1• '.'.'como que se es'tán- ~ 

rían de 

a~eguran que está muy bien 
que se alce la vC>~<~~'r'*·de~f.~· ;·,basta de imposiciones" y que 
a pesar de toao laJehté ·está despertando, el movimiento ha 
repercutido en el •pueblo, tanto en las zonas urbanas como -
rurales. "Estamos conscientes que ésta es una lucha larga 
pero ya tiene su inicio" (M. Adriana,31años,3hijos,fam. -
nuclear completa,esposo chofer). " ... El movimiento no es
tá en decadencia, los compañeros están más puestos que -
nunca, lo que falló es el fondo de resistencia, la econo-· 
mía que es determinante para cualquier trabajo. Los mae~
tros debemos de platicar con los padres de familia para -
involucrarlos y que nos den su apoyo (M.Benita). 

Se habló de que el movimiento ha creado conciencia 
en el pueblo y de que la lucha es dificil pero "hay que -
trabajar mucho ... sería importante la unidad de los traba
jadores" (M.Magdalena,40años,Zhijas,fam.ext.2.esposo labo
ratorista). 
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miento r' gana~se ,~ iírg'énte: 11 en iil'''zº!lª donde se· encuentra 
mi escuela es de variguardia·y esto hace que los vanguardis-
tas lleguen' a las comunida.des a ofrecer préstamos y los - -
maestros los aprovechen y por otra parte ponen en mal a los 
democriticos •- y agrega- dentro de la misma sección destruv 
yen la democracia, hay palancas y hay momentos en que la -
gente se deja manejar" (M. Magda.23años,una hija,fam.ampli~ 
da,esposo empleado) 

Tres compañeras dicen estar un poco desilusionadas, -
"sobre todo de los dirigentes" ya que éstos han cambiado. -
Aseguran que se les subió el poder. Entre las 10 restantes 
hay opiniones sobre los dirigentes pero los justifican y -
dicen no estar desilusionadas "porque tienen esperanzas de 
que las cosas van a cambiar". Piensan que como base tienen 
una responsabilidad con la gente y reconocen que hay pro--
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ble mas iitterrios'.en. la dirigencia. " se' vifn creando inte
reses á} 
llegan á 

'. ._.,,?)·': ''.7;~" ,:¡,:,;¡:;.-..=: -:~:::·::> ,Y,:"". '·-~·f, . '"" ~,---~¡, ___ ::: 

se 

~ .,_(.~ ~: ·--:-:_¿~. -::.:3~~-: ·_:_ ::? ~~~;~;;~--;~~;~t-- :.i~;;. ·-~~~r ~;:~F~ -··;lJ>:;,: 

e.1e·cto·1~f!~1:·~f t~f:4;~:J10 :e::ai~e~¡~~·~~~~f:;;~~~~f ªé~º:b~~~:·•· .· 
trds, ·q\.iii'.h.iy Úna necesidad de unidad y agrega que ~(~igo 
ha :~u~~CIÚ!O cori el secretario general (Pedro MarÚri~z N.J 
ha ~ido ~or las presiones del sistema y porque de aiiuita 
manera los propios maestros lo han permitido. Esto s~ rea
firma con lo siguiente: "esperaba más pero no estoy.desi
lusionada, es cosa de echarle ganas y hacer reflexionar -
a los compafteros de que no luchamos por cambios inmediatos, 
sino que nuestra lucha va más alla. A los dirigentes no los 
conozco a fondo, he oído muchas críticas, pero no tengo fu~ 
<lamentos firmes, yo pienso que el movimiento no debe de es
tar alrededor de ellos. Por ejemplo, cuando a mi me dicen -
"Norieguista", yo digo que mi interés no está con Noriega, 
ni mis dirigentes, yo defiendo al movimiento. Nos vamos por 
los errores de Noriega, yo ni lo defiendo ni lo ataco" (M. 
Teresa,3laftos,3hijos,f.ext.2.esposo maestro). 
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tan te 
Al observai' 9uec1as·mae,stras·.no·}erlían un ca,rgo impo_!: 

cent.ros{ 

to ar/ Jéfi'hs~·mJ~sfras 

á; ""!i~l!!~il~lf~:i 
{~~·.· 

que áuilquf:aTguna'·n!uj efrteri'~a> a'pi:ftudes·, •háy. ull concepto de· 

. ~~:;:::~~:~:~~;~~~i]~~t:~!~tf ;:~;.f H~~~1~Jt:i!:.~t:~~~~ . 
nemes a las crí Úca~ 'de los mismos compañeros' que dicen - -
que si 'no' tenémo.s ~¡'¡e .·hacer en la casa. Nos acusan de libe
rales, en fin•1 (~l. rrene.23años,un hijo,esposo empleado). 

Con esto se confirma plenamente la ideología que sus
tenta el deber ser de la mujer, limitada al ámbito privado 
como hemos venido argumentando. " ... porque tiene más presi~ 
nes, no porque no sea capaz. Están los hijos, el hogar, el 
esposo y a veces de la sociedad. Problemas hasta con su ma
trimonio, con su esposo. Yo no soy la Qnica que los tiene. 
Les restringen su participación, porque les dicen que son 
"placeras" que se van a gritar a la calle, que qué cosa -
les hace falta, que si se andan buscando un macho, que si 
quieren otro con uno más largo. Así les dicen, ... ésta po-



140 

.bre. maes,Yra;estfl 'has'.i~·}h·.N~u]'ót ~2os,An6nimo~':(m;Teresa, -
· 3Saños; ~2if~s,Ja·m._if~~;f 2'.,:~~~;~s§~~TI\{;~s\~~6)::~:~ ··;,:. i;·', •. k ·. 

_J :::. • - •• :·,}~:-?· ''.if~~'.? .·"'·f>~-.''-iS '~, ·, ' 1[~~-;. o-,-.~ . 

''Í'' 

- "" ,_ :::·.:;:,· ·}i/:~. ~'~:::'.~- ·-:~zº~'.~~ _;,~::¡ · :L.. ., :,"',. · . 
. ;·:,: __ ._'.' ;_;.:_·_~·.·::.' . , ·'. ~:'·\'.~?.~~ : .... :~_·.·.· .. · ... · .. . . . ,'· ?-

' -~·->>- ' ,··. -::". _·.-::/~. -~> '. '\<~ ··~;-:;<:.: ,;~:'.;-_; ··-~·:;:~:_·;; -

, án "
0 
;;:, '.:, 

1 
:: ;¡;; 'i!.ti:~¡~; :t~f~Wt~r~!~f f~~~~,f~; .•·· 

ciales que se le hacen ala muj~r ._to':qul es d~fe~~n~e es.,
mal visto. Por ejemplo, hay act_i~idádés que>se.tiene~ que 
hacer en la noche y para las mujeres significa que está -
haciendo algo malo. Todas las presiones sociales que les 
impiden desenvolverse como quisieran. Entre las mismas -
mujeres no hay apoyo y a veces por muy combativo que sea 
el compañero, no nos apoya. Debemos las mujeres de desli
garnos de tocblo que nos haga más daño, también las cues
tiones sentimentales nos afectan mucho"(M.Inés,2Saños,un 
hijo,fam.ext.2,esposo maestro). 

Para enriquecer este testimonio sumo el de Verónica, 
que se encuentra actualmente cubriendo un cargo de gesto
ría en la Comisión Ejecutiva electa en 1989, ella dice lo 
siguiente: "A raíz de que ocupo el cargo en el sindicato, 
se dá un distanciamiento serio con mi compañero, ya que la 
organización interna en la comisión ejecutiva requiere de 
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:' ''!·.······;:,- '.: .. ''"':' 

reuniones prolcJTl{~áaf'.;,,~m~;;f~''''a11egar~;a' altas .horas',de la 

En esta par~e resulta importante anotar la experien
cia de la maestra Benita que ha quedado dentto de la Comi
sión ejecutiva. "Los mismos maestros no se acostumbran - -
a que haya mujeres en la comisión ejecutiva., siempre pre
guntan ¿es usted secretaia de fulano?, o dicen, voy a esp~ 
rar a que llegue fulano. Siempre creen que el hombre es -
más capaz de resolver los problemas y prefieren que ellos 
atiendan el problema, aunque sea una la que realice la -
gestoría. Siempre se sorprenden cuando una dice que es ca
sada y con hijos, luego preguntan que cómo me deja mi ma
rido andar para arriba y para abajo y mucho menos con hom
bres; luego me dicen que si no me quiere mi marido, inclu
so te llegan ha hacer proposiciones, no conciben que una -
sea autoridad sindical"(M.Benita,38ai\os,Shijos,fam.nuclear 

esposq maestro). 
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la que a tiende'' (M~ Jusfi~~; 2 (aJ185/Zhijas, fam; nÚclear, esposo 
maestro). 

¿Te sentirías capáz de ocupar algún cargo sindical?. 
Las respuestas se dividieron en tres bloques; las que re_s-º 
pendieron con un no definitivo, las que dijeron que les -
faltaba mucha formación pero que sí se sentían capaces o 
cuando menos lo intentarían y las que ya han tenido o tie
nen cargos sindicales. En el segundo bloque se encuentra 
un testimonio en que la maestra incluso piensa que si se 
está en un proceso democrático tiene que existir la parti-
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~/~~t. 
:~i~~~:~~{f:~~~!i:t~f{}:{ffi:,~A\\~:~ .. :~; ~~~~: ~ -
~~'.c.~P..11t'.f'P:~·f_o;·~ ~:g te·g a.·.•' 

ria general, como es el c¡¡sO de,pr~e.~~C:ºf'.Kr~~CM."1"ttf5á,•3laños 

Zhij os' fam. ampliad~; espOS?· ~·iús.r!?,[.~; ';'~}~Ir~r~:;w:.~:··,~~··· ·.: • 

""' .. :: i :• ::~~:: ,~"'.. '.~ ;:~ • ~:f 5J~;~;~~:.::~u::~:;':u; 
tengo formación política. Antes me decía mi marido 'mar
xista, comunista, socialista' y yo no sabia. Ahora siento 
que si, que ya tengo elementos. este movimiento sindical 
nos va creando conciencia política. Antes se me acusaba de 
algo que no entendía, que todo lo que decía era de Marx. 
Yo ni sabia que existía ese gran hombre, ahora lo admiro". 
(M.Teres,3laños,3hijos,fam.ext.2.esposo maestro). 



Tres son las .E~omianeras qUe han ocupado algún cargo -

sindical y que. m~ni.fi~~ .. ta~·a.~í ~u experiencia: "Llegué a -
ocuparlo' pe~; 'fo qtle s'íite'dió és qtle ·.no sobre salí, laca rte" 

¡¡:¡¡¡;;1r1i1111t111~1{~t~t~;1~\~t1~,~Jf ~~lif~ 
1~'. "h~:{~~l~~~~id~íjf ~~~J!J~l~u1;t~%~~r · ::~·;: 

.. fui repi:esentante,;y,l'as,•'.cpn":d~c1on-es\•~n••lasi2que•·· estaba me ayu 

:;!~1i1-i:~·:5If~fff~~}~'.1~~~~Í~i·e~~Zd~f ;~{:~t~'.d.f!·~c~f···h;::eiai~: -

bastante' perct crrio ~u~ s~i ~~jo~ q~~ ~lgunos hombres que -
se dicen democrátfcos. Algunos h;mbres se sienten humilla
dos por no comprender y porqué sienten que uno es mujer y 

luego salen con una agresión vulgar. No se les puede llamar 
la atención, luego lo toman en otro sentido, que si están 
buenas las maestras. Hay de todo, compañeros y compañeras 
que aprovechan el movimiento para armar su relajito. Se -
supo de algunas maestras que en los plantones se quedaban 
con fulanito o con perenganito y eso ha dado mala imagen -
de las maestras combativas, las más aventadas en el movi
miento ... En muchas ocasiones hay envidias, las maestras 
se aislan y ponen pretextos o tienen miedo. Siento que -
falta la maduréz de la base para poder apoyar o aceptar -
a una mujer, porque hay la concepción de que los hombres 
son los mejores" (M.Inés,ZSaños,un hijo,fam.ext.2.esposo 

maestro). 

¡ 

1 
1 
1 
1 
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El caso de ia 
) t.{( ' . 

~'i'f~'ferih en 
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~ .·:;: ·>~"·' 
.ras iii?'·-'' ',~~- ~- ';·· ;;: ~' . -, ,_...... ' . . .. ' . ·"-'~; ~-~-.~;~< - . . !.~:>•: :;~k; ·->: l-~:.;=: ';,~_;;·,- \ff<' --~·~;."!. 

·~=:-·.-=,-.'.~:-····~.e-.:,~· ;~~~~;~;:t;,_/Ji~~:·. c,ái;'- ·~s:o-~o::.:_:·;::;ó-'_,,.:. ·~;~;¡ ii(:~~~ '"j·:_;/:" :·.: · :,-::~~ 

~~;¡~~~111~;~!:~~!t!t!J~illllf l~lill!l~l;_;:~ 
tiene que ser económicá"; ···~ <;'.' "· t~~ ' :,• · · 

\~!~<:.;•;;o·• ,.•· ~:-:\:. •, .--
'/,:/: ~' :, .).fr ~--~-~~' 

Considero que uno de los é~frci·s· ~1,;mo.\r{~iep~d:·ll1ágfa 

::::~::::::~::;:::~:::::~:::~!~:1i~l!;~f ~f íil~il~!l!'~ 
la siguiente pregunta: ¿crees que. eXista •formación·;po11ti'-
tica en el aula?. 1·. ti:'. »,2· ''.( +/ ';< 

•; ---- ·(:,-,, ~,,., -~)~:~'.-:: ".'.\.' ·:_::-~_ :· 
r'> --}:: .-.f~:·.~·--.- ¡-~~/,-

Las respuestas recibidas f1Úctüar~ri\'~.n(r~:~'.n8i'. d,~.~fo.i~ 
tivos, un poco, o está en formaéión y sí e'Xi'sfe?au!íqúe rici 
total. Las maestras señalaron la gra)'l r~siJ.Óii~lib~lid~d"'qÜe 

. tienen los maestros (as) en e(prot:~so d.d f~'."t~a'2.i.6ri po7 
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lítica, primero ....... ·. ··· .. ·. Y'.)Ü~go·e~ .el"·aUla Con: sús gi'.11pos 

eri lasaulils'.se,éstá' dando, en . . . . . ···;.'· .... _ ::.:.:.~¡." ' ··,,.• ' . ' 

·tradl.cionalTsmo'éducátivci" (M. 
2. esJ6s8 ~¿~~'t.ro'r . > {. ;;;::, ~.]~1,~1cfl{:,é·}:~: .. 

• ' ;,,~ •;;j;F' > '. ;e~% . ·~-\ · ..... , 

;,~,:~!~~11~:;~::, ::;~:~:·::::i'Yri~tt~i~!~;t~~:f :n 
. /i~~~~f !;?ir;:;~., p:~:;: ;: ~::;;i~ R~::~ :~io~".ít~.ti¡.; ~!'.:~~'. 

pÜ~d~,espo~o maestro). Las entrevistad~s;dijero'ii q~e-re
partían responsabilidades de tal manera que toc!6'~ fil~ieran 
los mismos derechos y obligaciones; hablaron de1res.pe,t.o -
á los demás y de un trato de iguales; aunqueT~~hiériéxis
teÍl estos casos: "con mi esposo no. he. pddid'ó.Íb¡{fa/_1a - -

igualdad, ya que él cree tener la rázónen tcic!Ci":)r: estcis - ~ 
problemas repercuten en los niños'' 

jos, f am. nuclear, esposo maestr'oJ · .. : 

Ca;oiiX~;; 2~~fi6s,<Íhi-
,:..; 

Todas las entrevistad~s iespondier~n qu~ s¡ al. cues
tionarlas en relación a 'la '!~cha cle .ias mujeres por sus -

propias reivindicaciones. unas argumentaron su respuesta, 

otras sólo dijeron si. Me dieron la impresión de que no -

sabian cuáles eran las reivindicaciones. Se tiene la idea 

-. 
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de que cuando .s·e hábTá. de ésto., se. trat~ de ._dar una lucha 

~~%~~i.;~;~r~::~r·0\.r-:, .. 
por. 

fo~'(M~'Ines );·;;;La mu) er debe·c'peXe or:•sü5''.'aer.i:ich·os··;·c;•·;!'üa\mu" 

~¡r:~t~m1::~~~~:fü~~~~~:~~t1i~~tif lf~if t~tt~: 
en que salga del hogar podrá 0~r~:~Wf''~'í;Y~~f'.S:.·jJJf~í!~~V~N;úiñÓs, 
pareja sola,esposo maest!'q). ·:; ·~::,;;o·~; . _·-•·.·c~i~-·-"c-· 

:e:,.-,-~ -;<' 

Al llegar a preguntll~lei s\ les gusta la sociedad en 

la que viven, la mayoría opiná qUe. la sociedad debe de cam

biar "debe ser una socieda'd que no obedezca a los intereses 

de unos cuanos" ... "una sociedad realmente democrática y que 

hubiera.igualdad para todos. Por eso buscamos el cambio, la. 

sociedad no nos satisface queremos algo nuevo" (M. Ivón) .. 

El total de las compañeras que afirmaron que esta so

ciedad no les gusta que quieren una más "igualitaria", sin 

que se oiga demagógico añadió una de ellas; coinciden en -

que esta es una sociedad de clases, de explotados y explo

tadores, " ... Se debe de luchar por una donde se den condi

ciones de igualdad". " ... No me gusta por la misma situación· 



de.· explotiidónic¡ué se dad~1 ~éombre'·para la ¡nuj ~r y del hom-. 

bre contra .el• hombre;:m~ gustaÜ~ una·~ociédad dond~ .t~ntÓ 

nue 
ve años, era naturál que ·tuvieran \lria.c:Í.efinicióri de-
mocracia. Los resultados fueróii Íó~ sigu.Í.e~tes> 

Una maestra dijo no tener ninguna op1n1on, no supo -
que responder. Otras hablaron de la libertad personal del 
"hacer lo que uno quiera"; de respeto hacia los demás,de 
no dejarse manipular, de valorar derechos. Otras agregaron 
que democracia era "la libertad de expresión". Otras habla
ron de justicia para todos sin diferencias, "una participa
ción de la mayoría" dijo una de ellas y agregó "en lo que 
pienso es en la democracia socialista". Otra opinó "que to
dos tengamos los mismos derechos y obligaciones, igualdad 
para todos". Una más respondió que democracia es "la voz 

del pueblo". 

Si partimos de la concepción de democracia que poseen 
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las maestras entrevistad~~¡ ¡)ód~~o~~:¡Jé~i'~atai'.nos que cu.ando 
menos 

ponerla en prácticª''F~inff uria):}~ue:s:t!9!i';geJ:fus¡:icia· r de rei-
vindicación-de ·165; d~r~cho'i''. i~'d.f~iél'ii~f~s/~: · . ·. 

-• ·~·. Concl~s i6n~;":g:ne~l~~,~~~~~~-~~-~do, · 
;".,. ·~:;~'~''.: '<~<:'}~- :./.~:··, 

l;a iI"~n.mayoría ú l.~s eht~evi.5t'áé!as participan en el 

movirii~e!lto magistel°fal desde ~~s'inÍcÍ.ós /en el 80. Tuvie

ron la oportunidad de participar .en el. primer plantón que -

s~ reáÚzó en la ciudad de México; Esta misma acción se re

pitiÓ e~ l986 y 1989. Sin embargo no todas pudieron parti-

2i¡:i~I"',por dfversas razones que se señalan más adelante. Su 

p~I"tj_~ip~ción se concretó a las acciones de la cd. de Oaxa-

_ .. ,., _.Las entrevistadas se dan cuenta que a través de la -

práctTca'poÚtica se están formando y concientizando. Re

cono¿en la importancia que tiene el movimiento magisterial. 

Por otra parte manifiestan sus dudas sobre la honestidad de 

los dirigentes (hasta antes del cambio de mayo de 1989). -

Algunas los justifican, otras los juzgan Y.dicen estar de

silucionadas del movimiento. Las más politizadas hablan de 
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responsabilidad d~;_t~.~o~;Y;M"sólo ú ·fos .d.i.~ig~-~tes; 
-~ .. : ,:~:-~~~(; ~- ·~·J~: ,"< ., .•. ", :·;;>l '-' "{;' .. ·-¡,./~.'-·.·:y,,:,_,_:·-: 
;o::,-."~·!'. . " ·'"~·-.;, ·.·\~ ~;.: . 

¡¡¡: 

·::~,~Et1!f !::::: ::::::::::::!:m!f .!iti:~11~~«!rfa :• 
Las compañeras hablaron••·tl,é·q~~;;~~;~~;~;ff1Jf1'ri~~~s~~lgi

~~:u!:s 1:í 1 ~:h~a~0 h~~~:e~ ::;:!0:ª~o!j~-~f~:~It~i&~Ji·i:~~ed:-
1a mamá o la hermana o con un hijo o IÚ.j~ ~~yoi (ll, 12 y 

13 años). Los problemas centrales son lo's hiJ~s, el marido 
y el trabajo de la casa que sólo es responsabilidad de - -
ellas. De manera general ellas hablaron de presiones fami
liares para poder participar de lleno en la lucha o inte
grarse en el movimiento como dirigentes. De presiones so
ciales, en el sentido de lo que debe y no debe de hacer la 
mujer, del machismo que con diversos testimonios quedó e-
jemplificado. También se habló de falta de apoyo, de la -
competencia y desconfianza que existe entre las mismas -
mujeres, para no elegirlas o apoyarlas. Falta de confianza 
y de solidaridad por parte del esposo y que afecta los sen 
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timientos, Se dijo que<lasmujeies tienen otras prioridades, 
que el ~sllmirul1,cargo,e~se'cUn,clarfo yque la .. falta de pre-

:::·:~~:.t;:;J:¡~:f~;~;:i~:~t:;i:¡!¡l}:,~~j '"' no lUCh'" . 

de 
21 

,_ -/:::;~.::·~jt'.~-r ~~;t:.~:.::~~(>3·; <-;:~'.{ ~::;<,··>.:-:_~. 

capaces 
De las 

po de su pueblo natal, formado. para la defensa de l'os de
rechos de los indígenas de esa regió~ >y Pilar que pertenece 
al Partido Popular Socialista. Es notorio el hechÓ de que. 
las maestras que más particpan, son las que cuentan con el 
apoyo y la simpatía del marido, la mamá y los hijos. Es -
significativo el hecho de que las maestras no tienen una 
visión de proceso, es decir, cuando hablan de asumir car
gos polí tices, se refieren a los cargos imporf~.nt!sJ:'.de'~ 
dirección, sólo las que ya han tenido cargos, sab~n qüe
se llega a ellos desde abajo. 

En los testimonios es notorio cierto desconcierto y 

cansancio que precedieron a la jornada de marzo'mayo de -
1989. Aunado a una desconfianza generalizada hacia los di 
rigentes que se manifestaba en la falta de quorum en las 
asambleas y el rechazo absoluto a sus planteamienos y lla
mados de reorganización. La base quería el cambio de sus 
dirigentes que por la intransigencia de un estado despó
tico y sus instrumentos los líderes vanguardistas; tenían 
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ya 7 años de estar en el poder'. 
.·• ' - • .. -:-e_'.•--., 

::::::iiI;;;[¡~i,~r~~;~j~~;~·@;~fi¡,~~~!i~f ;iii~i~i::_ 
;::::ifüíJ~~~i~:~r1f ~:rE~1::.:!füt;:!!~f (i~~~~~~tI:r 
sectof·~Ii*.fai~.·sLno era a través. de ·ul1 'prg~c~~?~'cie~~.~r.Üi7 
co y de,:réspeto háda las bases. ;(:~ · 

Esta división interna, que el estado me.:ücanÓ no des
conocía ni a la cuál era ajeno, trascendía, se v.oiJ~í.a;p\Í-.: . 
blica y era aprovechada por Vanguardia y el propíci;~st.ado/ 
para desprestigiar al movimiento a través de los medios ~ 
masivos de comunicación estatales y nacionales. 

Bajo esta situación de reflujo y desgaste se presenta 
un momento coyuntural, en marzo'mayo del 89, que despierta 
de nueva cuenta la conciencia de lucha sindical del magis
terio oaxaqueño, para tomar por enésima ocasión las calles 
de la capital de la república y hacer que su grito se rie
gue por todo el territorio nacional: "¿qué quieren los ma
estros democráticos? ... ¡Congresoooooo!". 
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,: '·' 

4.2 Expectativas as'.~iiadones para sí mismas. 
.·. ~':~~·-·: ·':. . . ": 

Avanz.~ndo .·: : 

·~, ::~:·~~~if :~' :rLrt:Jr·:l:~;; ~¡ ;¡,~:.~:!~·: '.r·P' · 
..••.•.. pl"~:S~n~:~s.y't~t~,r()ii.J~···~~\'(~E·· •"· ··· .. >····· 

urdiendo una delicada ca'.Ja?:de):é¡íalitos ~~·~ Íós'{<Jibs .. 

. e in'to~pr.~A:i:1~~:Ate~~.~:i~f~~~s··~icJ~~~;i~1{f~s~~~-·i.·;••-·•·· .·· 

·· .. Atlnq\l~ á ratos. íne''asill~nBi h• 1''4a.~};~8!{r~~~-;;~'ó~b . 
··c··~·b·a·.'1'·.1•·0<.•.:.·d·e<.·•.·c·a·':.r": ..• r,·.'e'.';r;:a:·•s•·: ... :,;.:_·,\.'.·.·.·.·' .. •:'. 2'' 1:;?• · '" •. 1·.t ... ·~ .... 

. • - ·~ ''.')\]Y.' ~-~;~fo::::~ ::.:..-,-_ 
scibre ;slis ~ie11i·c&ii~I'l"li~ciáI·,é~~il"i!~tt1 •i~E~g~;s,igo 

···.::':f t:(J,Pl~tK~~i~Ét~,~Íi~f~~g~~it~o/t}~~·ff· 
me accimpañárá;sino la.· t'i'ehia:·"tc;~rkJimii.~~Ühb"''<le.: .. 

vi'~~ti~~ . Y .>;< •• •;;¡:{ '~( ''{( .. ' .. 

Gi6~~nd'i Beiií. 

La educación formal e informal que reciben las mujeres, 
en este caso las maestras, define la percepción del mundo que 
en gran medida refuerza la subordinación de la mujer hacia el 
hombre en la vida familiar cotidiana y que se manifiesta a -
través de los distintos papeles que tiene que desempeñar, co
mo esposa-madre y ama de casa. 

La mujer casada se percibe en relación al marido, a sus 
hijos y a su ámbito doméstico. La mujer-maestra que aparte de 
este triple papel, cumple con un trabajo asalariado, estudia 
y participa de alguna manera en actividades políticas, dice 
sentirse "realizada" al efectuar tantas actividades ... "yo 
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' : ·, 

me siento soñada; realirnda,.inclusive•to.davía,hago otras -

;:;;;':~~:~.;l~ll~ilililll~t~jt~[tl,\.illti!f k:'. 
ra cumplir •. ·ccm~· tcídas1la~>éác5iv~'d~d~s'·······.· .... ··• .. · eal r~an_, 1 u ni SO% 

j¡~¡1::t~~~1 !li~lf f ~~¡~!:~~~¡;~~~l!!lllf 1IiJt~~; .. · 
el apoyo de la casa no tengo problemas, ;e~tqy·~satisfechá, 
tengo frustraciones pero unas cosas comperis~n •o.tras". 

" ... me siento bien a pesar de todo. Pienso que he -
perdido el tiempo cuando nada más me he dedicado a la casa 
descuidando los otros aspectos. Porque no estaríamos den
tro de la realidad si nos dedicáramos a una cosa y dejára
mos otras, nos quedamos en la mediocridad. Si políticamente 
no participamos tampoco estamos en nuestra realidad"(M.Tere
sa). 

Irene piensa que es "normal". hacer.tantas actividades, 
incluso agrega" ... si no tuviera~ una-de -e·sas cosas, no me -

sentiría tan completa. El está consciente que no me tiene 
presionada, en un tiempo él quería que dejara todo para -
atenderlo, yo le dije que era indispensable reali:arme -
como persona; no me siento realizada lavando y planchando 
o haciendo la comida. Trato de satisfacer mis metas para 



sen~irme. 

pero no es como 
ampiiada,esposo 
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Otras piensan que las cosas no están 
que luchar. '' ... me siento como esclava del tiempo y.~e la 
sociedad, hay que levantarnos de donde estamos y luchar -
hasta conseguir lo que nos proponemos. Yo transmito a mis 
hijos estas experiencias y más que nada con la nifia y en 
lugar de que me tome como ejemplo para seguir, que me tome 
como ejemplo para rehuir~M.Luisa,3lafios,2 hijos,fam.ampli~ 
da, esposo maestro). 

Otras dijeron no estar satisfechas pero se conforman. 
Magda asegura que trata de cambiar su vida superándose y -
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agrega que. sv; eipos~ x<t ·c6rn1Úeri4e que la mujer y ale y que -

tiene dere~~o:\#~·isgÍi~Y~l"~J.;,En:este·. 5~nÜdfse :vi.~1u~br~·· --

::;,:: :?;i!f ~:'~Y'fü~ef r:~!,i:,::;::::fü~f 1):1r~·~r 
adquiero más conocimientos me siento más satii'.f~~Ka pol.í- · 
t icamen te y menos dependiente" (M. Inés) íi. (; nb ~e'. siento 
del todo satisfecha, pienso que mi partici~ación politica 
debe de ser más profunda, aunque cometo muchos errores, -
pues abandono a mis hijas. En el trabajo tampoco me siento 
satisfecha considero que es muy poco lo que hago"(M.Marga
rita, 29años ,dos hijas,fam.ampliada,no tiene esposo), 

En lo tocante a lo que esperan de su vida en lo fu
turo. Seis de ellas se refieren a la educación de sus hi
jos, "luchar para que lleguen a ser profesionistas y defie~ 

dan sus derechos y se realicen como buenos hombres en la -
sociedad". Dos se refirieron a la relación con su pareja, 
quieren lograr un equilibrio, porque aseguran~qu~ ~s funda
mental tener estabilidad emocional. "funcióna uno mejor al 
estar tranquila para continuar en la participación''. 

Otras hablaron tanto de terminar, como de continuar 
estudiando y de que esperan que ésta sociedad cambie ... " 
que haya un cambio una nueva sociedad, nuevos hombres y -
nuevos sistemas de gobierno"(M.Magda). Margarita también -
se refirió a la participación y al trabajo politice, como 
una de sus metas principales ya que le interesa "abrir ca
minos"para el cambio a una nueva sociedad. Asi mismo Inés
... "poder alcanzar la seguridad en todos mis actos, ayudar 
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a la concientiza:ci~n de .l.a gente. Como mae.strá.Ydar elemen- ·· 

i'lós"{pareja sola,fam.ampliada,esposo 
t,G~\~ '·.~'.'?,:<'.. <·<;·~ 

que dijeron no sertirse sa
tisÚch~s ~9Tdciéf~11:·'en;é¡ué si hubierantenido la oportunidad 
de vivir;bajo·ofras circunstancias no se hubieran casado. -
" ... Totai~ent~df~tinta, no volvería a hacer nada de lo que 
hi~e, desde que me casé he tenido más momentos infelices -
que felices. Quería yo estudiar tantas cosas y no hice nada, 
me casé y fue peor. Antes tenia muchas ilusiones, pero de -
que me casé me apagué. Yo quería ser una gran mujer, a veces 
me doy ánimos. Yo no quería ser sufrida, pero con él ~ó nos 
entendemos y me dice que se va ha divorciar" (M.Justina,27 
años,dos hijas,nuclear,esposo maestro). 

Sobre ésta idea de no casarse coinciden ocho maestras; 
unas dicen me hubiera casado después de estudiar y hac~r -
otras cosas y otras dicen no me hubiera casado." A ,los hi
jos no hubiera renunciado pero al matrimonio si" .... . Yo -



nalizar" sus 
anhelo de justicia 
para sus hijos. 

un SO%habló 
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í' 

de haber realizado otros proyectos. deseo de re--
nuncia a la relación de pareja no así a la de los hijos, a 
ellos se les ve como necesarios para su propia realización. 
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ESQUEMA. DE A.C.TIVIDADÉS .REALIZADAS POR LAS MAESTRAS DE ESTA 
INVESTI GACICJN. < <• . · 

·:;;, 

:·e;~-- · .• -' ·' --

< ,,::2 ; < ; ~< • . .· . 4 . . 5 
espos<l:.~maAt-~~.~!ll~·: de c~sa~ trabajadora as ala riada~ éstud.ian te-

3 

ama de casa 

organizar el hogar 
-ropa¡comida,limpieza 

administrar la economía 
familiar. (compras, ahorros, 
distribución del gasto familiar. 

2 

madre 

. e_duca_dorá• 

•enfermera 

-.. c~hsej era 
• ::' •• o '. -

iéraci"ón con maestros 
-y ~ub~ir las activida

des de los hijos. 

recreación de los hijos 

transporte. 

4 

trabajadora asaÍariada 

re 1 aÜ~h·~5~~,~~j·tt~ba j o 

o~g~~it;r ia actividad ,.,.· 

dia:ri'a:. 
'-'lunes cívico 
-fiestas patrias 
-días por celebrar 

(del nifto,de la madre, 
reyes,etc.). 



5 

estudiante 

leer an'tologías 

~sistii~ asesorías 

elaborar trabajos 

preparar material 

prepararse para evalua
ciones. 
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Si tiene cargo 

cal cumplir c~n •.•... · 
~bligaciories ae1 cargo. 

En un momento determinado, la actividad 5 y 6 pasan.a un 
segundo término. 
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CONCLÜSIONESdENERALES . 
. . 

de 

en los';eventós 
,.-," :'.':·_j,~~l>·'" ,\ "e , ,.:<º<+:V~::i 

transf::!:;e~·,ª~::~~r.ª~~;t~~i·f~~~W~~:~~;~~~t~~~~·~i~~~f~·t~is-. 
mo auténticamente democrático y inué:ho más para'ge'ií:erálizar 
a otros ámbitos de la vida cotidiana (en .la· c~sa',éem·~l ~ 
quehacer educativo; la escuela, el aula, la comün:i:dad;etc.). 
Las limitaciones so sólo se dan al interior del sindicato 

i· •• · 

sino que provienen del exterior y escapan al contio~~ los·. 
buenos deseos de sus agremiados' ya que tiene que''-Yer eón 
las estructuras del sistema de reproducción social. exis-
tente. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta que la construcción 
de la democracia no es un proceso lineal, podemos entender 
una serie de contradicciones que se dan no sólo a nivel 
político sindical sino en la cotidianeidad de actores y --
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actoras de este m_ov;imie_ntp SQcl~_L: Así a<través de las his~ 
torias de. vidá él~ l~s ~a:e~tl"as ~nt~~vfsdda~· ¡iode~~s con~ -
cluír que:. '·.e:<- ,. >: _\ 

.; < : ,, ~ht-f .': .,;; <• .·.: 
i': El ~6vi;iiie~tó hd~.con'triblii'Cio>.i. la i~~~aclón .y 

~cincie~ii~~·c iófl de laS~aest~as> L~~ intr~vis t~das .n; lu- -
chan pcir. e'i pode;, no les interesa fi.~~rar como Ú.deres o 
representante~, sino que entienden la lucha; Ía democra
cia como el derecho de elegir a sus dirigentes .. Ellas no 
ti.enen .tiempo para las·taréas·políticas, s,in embargo han 
sido capaces de participar en todas las~cc,iones que se -
han.realizado~para lograr, un congreso: democrático,. hacién 
do a un lado enlosmomentos.précisos<sú>i:rabaJo domésd~o. 

2. La democracia avanza 1kflt~~~hte en todos los -
ámbitos de su vida cotidiana: en.~f ti'u1a, fas escuélas, -
los centros de trabajo y en su \r:l.da pérsonal. En ellas se 
percibe la necesidad que sienten por hacer de la democra
cia una práctica diaria y-cotÚianti: Existe un anhelo de 
justicia, de cambio y de reiJindiCacion de los derechos -
individuales que las muev~~a:pal"titipar. Desean una socie
dad diferente par¡¡. sus ,hi)_os 

3. En la preparací6n profesional las maestras re
conocen que la Universidad Pedagógica ha cambiado de mane
ra cualitativa, su preparación y prácticas pedagógicas y -
esto se ha visto reflejado en sus hogares y en sus relacio 
nes de trabajo y en el aula. 

4. Con lo que respecta a la relación escuela~niaes 
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tro (a) e comunidad, se P1jede concluir_ que no ,éXi?,te una> rela

ción e~tre de el,los,. cjúe'per.mif~p.en~ar qGe:Üa~ cdmtíriicl~des 

¡j:~::~~:~~:1~:~:!Ff ~,:i~ti~iilti~l1il~iid 
t icas an t idemoc ra t i.cas:.<de',qlqs-:~:,d~mo:crat1c.o~s ifi'P.o.n(o .. t'ra.qia rte 

, · · · ·. '~, :~:< .::<;;~': · :/~*~~:'.·;~l~ts~\-;.;~~r1~:·:;·:~~flff~~:},11Y;":.:{:~~;"~~~:J;;~:'-'..~;;~\-:': -"r1~z{ ;}=:~:?!: :(~·, .. -:! :.«>·:_,. \ · · 
a pesar. de ser un s1nq1cat()·•maJ.051taN.)~.in~nte,\,fernen1no:; en· 

~:r::c~~::• !·r·i~.{·i!fa~~Í~:i~\Y~~·~.¿2.:L11~~.ia~·~~.~J~~•:1<l~{:·~~ts;~~~·i~r··. 
- , ,. ·- ;{::~:-. ;:-,-~1::.:: _:~k~}~t~ ·::L};;:>-. ,.A. ~ 

-'.-~~=~;~ ::1:'.::.i\~;~~;¡) .. '.··: c;';:~2·;;~- . ·-,t~:.~ ~ .. , 

:::.::,::;~:m,1~J~1~tl~~1~~~11i~lf 1~1~:;i!::," · 
responsabilidades en la Linida"i:l 'domés'tica¡;ieiii!'dóridé(sus -
tareas se diversifican al iguaf·qi.í~··.5~§···tf0·6Itiii~sYque -

surgen de esa unidad y repercuteii ~~ ia.~."~~r~s esferas de 
su cotidianeidad. Las entrevistadas dari p~ioridad a los -
papeles que desempeftan en el nficleo familiar (esposa, ma
dre, ama de casa) y su trabajo asalariado con relación -
a su preparación y participación política. Estas las pue

den abandonar en el momento en que se les requiera, privl 
legiando a la unidad doméstica porque su mayor responsa
bilidad se encuentra en ella. 

6. Las tareas domésticas están repartidas de man~ 
ra desigual entre hombres y mujeres. El hombre privilegia 
la esfera de lo pfiblico y descuida la unidad doméstica y 

la mujer a la inversa. 



7. Las:m~~stras d~ dan C:lleñta .de su opresión y -
subordinaciófi,'~1'fr!)ll\~.re'..Y .a;la soci~dad,,y plaiit~an qu~ -
esto tiene qlle~;cii'~8iarSh:~ay6rfa !iiens'a ·,eh;iél'~inbs de 

~:~.~ncia~'.<i~l@;,~1:~¡~;1.·~,·tK;i~.'.e.:;;·Pª ~.~l~;·.~·~?;'~'.~.~~•··.: ~:. Í~.ª.·.:.;· .. ~d~,. lo. s. ~i-. 

sienten 
mático, 
su idea 
dono de 

·,,.,.-,'.-'-.;_;.é! io;"{'.f' -\:-:_:: <'.::~~- . ., _ '.Y-; 
""·,:•e" -~.·);..._,· -~_,(·; ·::;.:·;,. :-~;~:; ',._;_'-'·~t,' ,'.-~:;.;~.::.'; ,--·:·' 
·ti:-: -~2::·~- ~~<(:_ ;:.-:-.-- ·- - ;~;:·: .- -'..-]~:,·-- .-.¡~:--·, ~- ~1s:r. 

81
; Lis 

-~o-_;_ .->.o·~··'· '-;o - '.?~/,~{.~~~-~~~:.¡;_ ,-,:~·,'··· ··-;e '.;:t:-:; ·------ ,'. ·--" >;,__ -

Por todo es to se piensa C!ie ~1 Y°l!lovi.~ie~i6' maÚ~
terial oaxaqueño, sólo podrá trasce'ii<l~r, en el m~~ento en 
que haga de la democracia una práctica diaria,· que no só
lo transforme al sindicato y al quehacer educativo; a la 
relación maestro(a)'alumno(a), compañeros(as), escuela
comunidad. Sino cuando logre llegar a los otros ámbitos 
de la vida cotidiana (al hogar, la relación de pareja y 
con los hijos) para contribuír de ésta manera a la cons
trucción de relaciones de respeto y de igualdad entre los 
sexos y por una sociedad realmente democrática. 
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- Yo también 

- ¿Cull fue la decisión del hichice~o? 

preguntó horrorizada la Bruja. 

La olvidé. ¿A ti no se te ocurre qué 

podía ser? 

- No dijo la Bruja. 

Montó en su escoba y 

aceleró cuanto pudo. 

Albis Torres. 
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las eleccionei en 
transfiere para junio. 

j uní o,. - . Se prepara e 1 Congreso. 
do por el CEN del SNTE. 

1986. en:ero.-marzo.- El precongreso se lleva a cabo per~ eF 
CEN lo cancela argumentando que'noe~ü." 
ten condiciones para celebrar el Cor(-: 
greso. Se protesta de manera generaÚ:a-

····· .. da. sin resultados. Se inicia la ·s~gundd 
j_ornada de lucha. ,,_,~-- -· 

febrero-ab~il.- Los maestros contin6an cdn la movili
lización en demanda del Congreso; -
marcha-caravana a la cd. de México. 

junio.-· Los maestros de oaxaqueños llevan a cabo el 



1989.-

167 

. . 
-- - - - ' 

precongresci; ta a~to!'i:adón par:a· el: congreso -
- . ·- ..• - .. -.,.:. ·.: ' - ·,, "·~ ·, ·-;o '' • .. ~-. ·-· .. -- "v . ,',;e~·: 

,.::::6:·;,;~~1~?1iti~tj~f l~~,~~~i~~~:-:. 
marzó~j unia.·.~ Mbv'd'iiicióri' :P'cir'Úodo ~;i P,~í~;: 5~¿ .. ·. 

/ 2f~~e.i<~'iid.Ydúe5 <l;:.~it~a·s~~tádiis··· .·. 

s.~ ull.e11;ª····1a lucha por.••la clellÍot!'ácia .. 
En áoril Jo'ngÍ.tud- Ba~dosy R~f~glpi .· 

Arauja (:~en. Elba Esther G~id.iiio " 
reemplaza a Arauj6.como s~cr~tario 
aunque siJI. eiécciones ..• Ell. .oafaca eri 
mayo es. ratificado el-~oníi'.d~~evia
mente elejiC:lo. 
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUC!Cio~··Hs: NA~ÍoE. 
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~ . 
VA, 11111 ' ' 19~ }>.. RELACION DE INTEGRANTES DE LA COMISION 

COORDINACION GENERAL - O--

ARISTARCO AQUINO SOLIS SECRETARIO dE'f"SR~IA~,bD~E~DR~~~AN~llA~Cl~ON~V~/j 
MARCOS JOSE GARCIA SECRETARIO PARTICULAR 

•'03.- RAF'AEL CARLOS GUTIERREZ RANGEL 

,-04,_ BENEDICTO ERMELO NI~O DIAZ 

'·os.- RENE ARAGON CALVO 

ASE!:iOR .. 
" 

JURIDICO 

" .. 
/ I 

~· '7°';º• 

·"" 
~ 

,._,.06,- PORf'IRIA M, VARGAS ALVARADO-::< 

-" 07.- F'ELIPE F'ABIAN MORALES 
, 08,- JAVIER TOMAS CONCHA ALCAZAR 

,· 09,- NAZARIO CUEVAS MARTINEZ 

11 " 
" " 
" " 

OFICIAL MAYOR 

: 

ll j 

::t 'lt¡IJ ]"¡_ 

o ~ ' ~- !: ,\ 

COORDINACION DE ORG. ~ PROPAGANDA 

, 10.- ENEDINO JIMENEZ JIMENEZ SRIO. DE ORG, Y PROPAGANDA 

"11.- MIGUEL SILVA SELVAS SRIO. DE ORIENTACION IDEOLOGICA 

-- __...12.- GREGORIO ANA'/A ARRAZOLA.{ SRIO. DE ACTAS Y ACUERDOS 
,/ 13.- fCO. JOSE RUIZ CERVANTES POTE. DE LA COM, DE INF', Y DIF, 

.. ~ 14 ·- ALVARO BAUTISTA PEREZ AUXILIAR DE LA CAÑADA 

"'15.- SABAS SOSA PACHECO AUXILIAR DE LA COSTA 
~16.- TITO TOLEDO GIL AUXILIAR DEL Ismo 

·'-17.- CALIXTO GUZMAN CHAVEZ AUXILIAR DE LA MIXn;c,., 

v18.- GUILLERMO RUIZ MARTINEZ AU ILIAR DE LA SIERRA 

/19.- HILARIO SALINAS MARTINEZ AUXILIA.R DE TUXTEPEC 

-20.- • JOSE IGNACIO SILVA CORTES AUXILIAR DEL VALLE 

COORDINACION DE TRABAJO Y CONF'LICTOS DE PRF.PRIMA'lIA Y PRIMARIA 

/ 2~.- CELSO LUIS RAMIREZ 

i;. 22,- ALBA DIAZ GARCIAf_ 

~ 23,- ZOILA LEON LOPEZ f 

SRIO, DE TRABAJO Y CONF'LICTOS 

RPTE. DE PREESCOLAR 

RPTE. DE PREESCOLAR 

....-24.- NIVARDO RODRIGUEZ MORALES ' RPTE. DE PRIMARIA DE LA CAílADA 
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ANEXO 2. 

J!NDCCl\TO N/\CION/\L DE TR/\B/\J/\DORES DE LA EDUC/\CION. 

GECGIUN XXII /\RMENT/\ Y LOPEZ 221 OAX/\Cll.U/\lC 

•Jaxaca cte Juarez, 0!1;{., _.1 21 de mir::o 1!e i989. 

... .;11~::.os S/\LIN/\S DE GORT/\Rl. 

?F. 

? 

preocupacl!in 

::·_.1~·:u'aaort:s ele la eaucac1bn: 

·Jtle i~oy .. s1que siendo vigente: 

:::ae movimiento nos obl!gb 

•:,- ·, • ;: .. mtf'!mbros ele Vanguarc11a Revolucionaria.' 

.:;. L .1n.terar nuestras cteman•ias; por lo que tuvimos que nombrar_ un.:. nn~va 

.- ··-:.:.-_. '·:, .~;:,~ ·. :,'· ;~ 

; .. . : ... :1.•n: :r .. ti:.•Ú.i.11.l -;:>or 

•;ji~ ·J • e·~f~0 r/~e/ 
:1 :_1 '.1ááfu12;.,·t;i).W~11tico 

representantes 

los maestros 

y la repres1bn 

legl timos ele nuestras bases. 

oaxaq uenos hemos sutr1cto 

ele Vanguarc11a Revoluc11:·n.:ria 
,- .·:.-:·.,:;j:'. ;t:•;,>.'''.<:;-;··;····_:·-~_·: 

í;.~}i,>c~~i;Gs~N. T.E.. como se aemuestra 
;.,:::-·_-· .. ·:.:. 

con el establectmient•l 

:•.'?:/~e '.~.Je~u tJ\•o:i Secc1onal paralelo y 

.. 

el 

ae 

la 



alguna. 

El ·'.Un1co mot1 vo de peso para 

reanzarse, los maestros de base 

Secc1ohal leqlt1mamante representativo 

mayoria. En ese sentido, desde 1982, por 

· 1ns t'anc1as organiza t1 vas .s~ ha 

de Vanguardia 

.::-:c.é1orial. por l•.' que el C.E.N. del 

·I<- los··. c·.ongresos secc1onales 

Por tales moti vos, sol1c1 tamos su 1n tervenc1bn 

1.- Que sea reconocida por el C.E.N. del SNTE, la 1111eva d.11 ccnbn de 

nuestra Seccibn, y con ello culminen los traba.jos del XIV Congreso 

Extraordinario de la Seccibn XXII programados para los rJlas 8 Y 9 

de febrero de es te ano. El tncumpl1m1ento de esta petictbn 

sJgnlttca una burla a las aspiraciones democrll tlcas de los 

maestros y al pueblo oaxaqueno. 

2. - La a u torizacibn de un aumento del 100 " al salar lo ba:.•'. •!diirJo a 

'lUe en lo.!1 lllttmos anos nuestras condlcJones :.;ilar1al• .. ., • .. : ... 1 .. 1~:1 

y profesionales. se encuentran extremadamcnt•· dctpnnra•la~ si 

·:C1n.~1dera.mos que en promedio el salarlo actual de un m.i.c~.tro. •le 
ttt 

2 
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cducaclbn primaria equivale a 1.J veces el s;1!a110 --mlnf";c 'lt.:llcr.11:. 

cuando que en 1981, sus lng res os eran 

J. - Que ce.se la escalada de agresiones y asesinatos de:; ma·cs\~;~:s.::'._y 

aprehen.sltrn y castigo de los autores materiales e lnte'icct4ai~s-. de 
·.·:L· .• · ,_ -"'·",;.,_-·'" -- \~ '. 

mas de 60 de dichos cr1menes. Tambt!!n sollcltamo:: ei.ii11.ú-'í,to- para 

los profesores 

ROQUE CRUZ Y EL SR. REYNALDO GOHEZ DIAZ, por .su· e~td~~te. condicbn 
~-~_:; ~-: . ; ~- : _;-- : ' . '. ~-·-: ;.> 

de luchadores sociales y detenidos por motivos po.tfncos.· <Se 

anexan testimonios). 

·l.· Que u.sted le conceda a una comt.sibn representativa de la 

COORDINADORA NACIONAL DE LOS TRAP•JAr1Rr .. l)f" LJ\ EDUC:r.::10N (CNTl:) 

una entrevista con el fin de dialogar sobre las demandas del 

Hag is terio Nacional. (Se anexa copta . del Pliego Pet 1 torio). 

SR. PRESIDENTE: Con responsabilidad y dentro d~l mar•:<:> 

establecido hemos man tenido y tenemos la firme conv1cc1bn de 

nuestro Movimiento Democrático. En ocasiones. 

circunstancias hemos tomado decisiones delicadas 

de labores por tiempo 1ndet1n1do: el Pleno de 

ha pronunciado por tomar esta medida a partir 

haber sol uctbn ta vorable a n ue.s tras 

SENSIBILIDAD POLITICA DEL GOBIERNO Q!JE 

SOLUCION DE ELLAS. 

Sostenemos que para el maqtsterlo es 

·problemat1ca para que pueda responder a 

me._1or educac1t>n para el pueblo . 
... 

?.atlf1"1'.!?i:>S nue.str.1 d1spos1c11Jn al 

_!1 _¡~;.: :_1·1.1!'.. r·rotil emas en el 

3 
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e .".: .·-:- : 

a la vo1urita:d mayoritaria. 

F R A T E R N A L H E N T E 

"POR LA EDUCACION AL SERVICIO DEL PUEBLO" 

DE LOS ~EBATES DEL .PLENO DEL PREr.!UNmu::; 1
.': 

•. 1 t. 'i'll E.'HU!IU 
SECCION 11 

OAX&G& 

·:'.c.p.-El Lle. Helad to Ram1rez Lbpez.-Gobernador C•rnst1 t uno:>nal del 
Es tacto .. 

0:.c.p.-L1c. 
-::.c.p.-Llc. 

-::.c,p.-Prof. 

~anuel Bartlett.-Srto. de Educac1bn PUbl1ca. 
Fernan<.10 Gut1errez Barrios.-srio. de Gob'!rnai::1ti11. 
Retu•110 Arau.Jo del Rosal.-Srlo. Gral. del CEN •1"°! 

4 
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