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DUCCION 
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-·------------·--· 

El presente trabajo surge a raiz de una inquietud personal por los procesos que 

giran en torno a la educación, su vinculación directa con la política. los obstáculos 

e inercias que se han alzado entre la política educativn y el quehacer educativo. 

politice y sindical de los trabajadores docentes para construir e impulsar un 

cambio sustancial en la educación en México, que pasn. asimismo. por el terreno 

sindical. Por largos años las dificultades y contradicciones suscitadas en el 

espacio escolar y sindical fortalecieron la dinamica de los conflictos, sin que 

mediaran mecanismos de contrapeso necesarios para arribar a una superación 

parcial de éstos o. en última instancia, sin que los conflictos confinaran al sindicato 

y sus secciones a un estado de parálisis educativa, política y sindical. 

Se analiza el papel que jugaron los conflictos abiertos en los procesos de la 

educación; la evolución de aquellos a lo largo de los numerosos intentos de la 

autoridad educativa por ~etomar y recuperar su papel central en la educación. al 

pasar, incluso, por encima de la dirigencia magisterial, francamente en crisis. 



La instancia educativa junto con la dirección nacional del magisterio impulsaron un 

proyecto de modernización, sin el consenso magisterial y social pleno, al igual que 

su contraparte la disidencia magisterial. quien promovió un proyecto educativo 

alternativo poco claro y sin rumbo; ambos proyectos pospusieron los temas 

centrales de una auténtica reformn del sistema educativo, que fue lo que se habla 

planteado con la modernización educativa. 

En un ámbito donde la educación tiene un fin político antes que social y 

pedagógico, los viejos actores, un sindicato anquilosado y una disidencia radical. 

se han mantenido en la misma linea del reclamo. el conflicto <Ü>ierto. la lucha por 

los cotos de poder antes que el consenso, el impulso y la negociación de las 

propuestas sólidas de educación. Como sujeto alterno de poder la disidencia l1a 

perdido de vista aspectos centrales vinculados con las nuevas temáticas 

educativas, fuente y materia de tmbajo de los rnaes:ros. ;:.isi como las nuevas 

estrategias de organización del sindicalismo magisteri<il. insertado en un contexto 

de mundialización. Los intentos por reconfigur<ir el conjunto de l;is relaciones 

laborales, pedagógicas y sindicnles que en un principio la disidencia había dirigido. 

fueron postergados en favor de una lucha abierta contra l;i SEP y el SNTE. 

Las tentativas de remontar el cambio en el sindicato magisterial han estado 

presentes en cada movimiento para renovar la dirigencia nacional. que lejos de 

inducir un proyecto de sindicalismo alterno congruente y apegado a la realidad del 

ámbito educativo, han alejado y excluido a los actores centrales de los temas 

medulares de la educación y, sobre todo, han promovido la creación de grupos 

antagónicos en los cuales se han apoyado tanto secretarios de estado como 

dirigentes sindicales o lideres opositores con fines politices, para mermar, en 

última instancia. los escasos proyectos de educación y de sindicalismo construidos 

por los maestros a partir de su propia experiencia cotidiana. 

El análisis se inscribe en una visión de conjunto que afecta tanto la política 

educativa como el quehacer educativo, el político y sindical de los trabajadores 

docentes. Siendo que la acción magisterial no sólo comprende la práctica docente, 

es decir, la relación maestro-alumno, sino la relación laboral y la relación gremial, 
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el ámbito del maestro se vuelve un espacio de confrontaciones y contradicciones 

constantes con distintos actores sociales y politicos. 

Salta a la vista el hecho de que tanto el sindicato como la disidencia 

magisterial se encuentren en un estado de marginación absoluta del proyecto 

educativo. El primero. sin una propuesta concreta. ha perdido centralidad y 

espacios en las negociaciones con la autoridad educativa, descle donde podia 

remontar un nuevo proyecto sindical. Por su parte, I;:¡ disidencia no supcr0 

concepciones ar1ejas de lucha pese a existir proyectos de educación y sindical 

alternativos planteados por los propios maestros desde el úmbíto escolar o 

sindical. Frente a ello. predomina más bien la visión del conflicto abierto o 

confrontación con la .autoridad educativa y el sindicato. Mientras úste último se 

preocupa por reconquistar espacios políticos. la disidencia se repliega. recluye y 

desdibuja en un sinfin de conflictos ideológicos. la instancia educativa g¡m;:i 

terreno al recuperar el espacio de la escuela e introducir cambios sustancinles en 

la educación. pese ;:¡ que la mayorin de ellos provienen de propuest~1s del 

magisterio. 

La ausencia de mecanismos alternativos de organización y gestión sindical. 

ha generado inmovilidad en las decisiones orientadas a transformar la educación 

pública. 

En el presente trabajo se pretende dm a conocer que si existen alternativas 

viables construidas por los sujetos alternos de poder. los maestros. quienes a 

diario las confrontan con su práctica cotidiana; sin embargo, éstas mismas 

propuestas se diluyen al pasar por la representación seccional, quien las politiza. 

así como por la burocracia sindical. 

Se pretende, a partir de un estudio de caso. lo sección IX del D.F. que 

agrupa a los maestros de los niveles de preescolar. primarin. educación especial y 

escuelas técnicas, profundizar en una de· las secciones disidentes que 

experimenta un esquema de agotamiento de su capacidad de interlocución con los 

maestros, el debilitamiento de sus estructuras internas. la marginación de los 

asuntos educativos y el despliegue de una cadena de conflictos e inercias al 
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interior de la organización por mantener el control de la dirección seccion;il. Este 

análisis atraviesa por el proceso que experimenta el propio sindicato mauistcrral. 

El magisterio se encuentra en un momento de definición crucial. El proceso 

de transformación política está en marcha. Más que la voluntad de los gobiernos. 

se requiere de la capacidad de los sujetos ;ilternos de ;icción pilra reorganizar 

fuerzas e impulsar los cambios, asimilarlos y afrontarlos con una alternativ;1 de 

solución viable y consensuada, a fin de frenar el deterioro de la educación búsica 

así como las condiciones de vida de los trabajadores en los procesos de cambio 

mundial. 

Somos conscientes de la gran limitación a la que estamos sujetos ante In 

tarea de ofrecer un panorama pormenorizado, donde enfoquemos la 

trascendencia que ha tenido y tiene la organización de los trabajadores. Frente a 

esta limitación profundizamos en las propuestas de los actores vinculados con la 

educación que tienen la posibilidad de promover estrategias sindicales viables. 

con resonancia a nivel nacional e internacional. 

Para fines metodológicos, el tiempo histórico analizado cubre un sexenio 

presidencial, pero el trabajo en su conjunto contiene reflexiones vigentes. Inicia en 

1988 con el arribo de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República, y 

concluye en 1994. 

En este contexto, la presente investigoción está integrada por cuatro 

capitules y un apartado de reflexiones finales. 

En el primer capitulo, se hace un balance del estado que guarda lo 

educación pública en México, a través de la revisión de los principales indicadores 

educativos, los cuales arrojan luz sobre aspectos medulares como el nivel de 

educación de los sectores marginados y vulnerables, el rezago que aún persisten 

en los medios rurales, la falta de congruencia y continuidad de las políticas 

educativas, etc., lo cual indica el nivel de rezago en que se halla el actual sistema 

educativo. 

No obstante, los problemas presentados el país ha logrado avances 

significativos en materia educativa, como lo demuestra la reducción del 
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analf~betismo, el aumento de la matricula escolar a todos los niveles. el aumento 

de escuelas y aulas, de profesores, etc. 

Aunque el analfabetismo se ha reducido en términos relativos a lo largo de 

la última década existen niveles elevados de analfabetismo en lns entidades mi1s 

pobres. 

Ante la falta de consistencia del sistema educativo. el crecimiento de In 

matricula escolar viene a ser subvencionado tanto por la contención de los 

salarios del magisterio, la reducción a la mitad del tiempo asignado a la labor 

educativa, descuidar el impulso a la innovación, investigación y evaluación 

educativa. 

De lo anterior, podemos señalar que la educación primaria constituye, por 

mucho, uno de los niveles fundamentales y estratégicos de los gobiernos. al ser 

un factor de estabilidad para el pals. La expansión del sistema educativo en las 

décadas pasadas dejan constancia de ello. Esta decisión creó innumerables 

cuellos de botella para el sector: sobrepoblación en lns <Julas, ausencia de 

mínimas condiciones de trabajo, sobrecarg<Js laborales, ausencia de proyectos de 

innovación, investigación y evaluación en el ambito escolar. Este panorama no fue 

exclusivo del sexenio salinista, tenia sus antecedentes en regímenes anteriores. 

con la reorganización del aparato educativo a través de políticas como la 

Desconcentración Administrativa (1973-78), la Revolución Educativa (1982-88) o 

Federalización de la Educación (1988-94). 

El segundo capitulo profundiza en el terreno de la gestión educativa. a 

través de la cual observaremos la dinamica gestada por el movimiento magisterial 

de 1989, propiciado por las graves condiciones económicas imperantes. La falta 

de un proyecto de largo alcance ha tenido para el país consecuencias 

irreversibles. El diseño y aplicación de políticas públicas eficaces y funcionales no 

ha sido prioridad de los regímenes recientes a fin de enfrentar el deterioro en las 

condiciones socioeconómicas de millones de mexicanos y, en particular, de los 

trabajadores de la educación. 

Esta realidad se verifica con el diagnóstico de la educación pública en 

México, el funcionamiento y reestructuración de la instancia que norma, gobierna y 
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administra la educación pública en el país: la Secretaria de Educación Pllblica 

(SEP). 

Cualquier intento por modernizar las relaciones laborales implicaba para las 

autoridades educativas ganar el consenso magisterial. esto lo logran por medio de 

la política salarial y se plasma en el Acuerdo Nacional de Modernizac16n parn la 

Educación Básica (ANMEB) y su eje reglamentario, la Ley General de Educación. 

En el mismo capitulo se abordar<.'! ¡:¡ la org;mización sind1c,1I rnós grande de 

Latinoamérica en su relación con las autoridades gubernament<1les y el 111a~1isterio; 

la proyección que ejerció en el proyecto oficial de modernización educativa, su 

función como grupo hegemónico, así corno las eventunles fricciones SEP-SNTE 

por ejercer el control corporativo. 

La particularidad de una de las secciones opositoras dentro del sindicato 

magisterial y, en su momento, más combativas (sección IX) seréí abordada en el 

tercer capitulo. En efecto, la novena se erige como el centro de fuertes pugnas 

internas, lo cual contribuyó a gestar un movimiento de alcance nacional, derivado 

en una etapa ascendente de pluralidad y gobierno democr<.'ltico impulsado y 

sostenido por las bases magisteriales capit<llinas. 

La radiografía de la sección que nos ocupa comprende una relación directa 

con las instancias gubernamentales, sindicales y con las distintas agrupaciones de 

maestros dentro del propio SNTE. Se hace un balance de la gestión. a través de 

los tres comités ejecutivos seccionales ganados por los autodenominados 

maestros "democráticos". Concluimos el capítulo. con las causas que propiciaron 

el descenso del movimiento magisterial y sus repercusiones. La presencia 

recurrente de una doble lógica del conflicto se manifiesta en las luchas 

magisteriales. Por un lado, la confrontación de los maestros activistas (distinto a 

los maestros de base) con el grueso del aparato gubernamental y fa cúpula 

sindical que gesta un periodo de unidad coyuntural para enfrentar a ambos 

adversarios políticos. Por el otro, la confrontación interna entre grupos y facciones 

por la hegemonía político-ideológica, de la cual se deriva un período de reflujo y 

descenso en la participación magisterial a nivel nacional y, por tanto, se escapa 

una alternativa para el sindicalismo y un proyecto de educación en México. 



El cuarto capitulo pretende aproximarse al papel que ejercen los conf11ctos 

dentro de los procesos de cambio en franco desequilibrio. 

A partir del marco teórico presentado por Ralf Datuendorf, con su Teoría del 

Conflicto Social, se intenta interpretar la función de los conflictos en una sociedad 

altamente heterogénea. Conflictos que se verifican dentro de un esquem<1 de 

participación restringida y de democracia selectiva. Pretende ofrecer un<1 

explicación acerca de: 

·:· Cómo se afrontan dichos conflictos dentro de un esquema de modernización 

disfuncional, 

•:• Cómo se autorepr~duce el sistema político, sus inst<1ncias de control sindical 

{aparato burocrático - estructura sindical) que cuentan con dinámicas propias 

permitiendo la subsistencia del sistema. instituciones y prticticns de poder. a 

través de los conflictos. 

•:• Cómo el conflicto insertado en un esquema de reorganiznción institucional 

tiende a refuncionalizar estructuras, reproducir relaciones tradicionales que 

vuelven a reactivar el conflicto, ocultando de este modo la verdadera lógica de 

los cambios generados a nivel estructural. 

•:• Cómo el conflicto es generador de cambios favorables al sistema. al tiempo 

que mantiene una dinámica de reproducción de las relaciones de dominio. 

Aborda la lógica de los conflictos generados y auspiciados por la autoridad 

educativa, asi como por la propia organización sindical, recreados y agudizados 

en las secciones sindicales, los cuales permean al ámbito educativo. 

En este contexto, la reformulación del papel del sindicato debe ser parte de 

los proceso de cambios que está experimentando el pais. Ya no sólo la fuerza y 

poderío sindical garantizan su permanencia dentro del sistema político. el sindicato 

tendrá que replantearse su transformación interna; una organización como la 

magisterial deberá reformular su práctica sindical, es decir, su funcionamiento 

interno. desde donde se regulan el conjunto de las relaciones que establece con 

sus agremiados. Un modelo de organización, como el del magisterio. enfrentado 
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con una dinámica conflictiva por excelencia, no debe constituir un obst;,1culo p:u<I 

replantear el carácter y finalidad de la representación sindical de cara ;1 las 

autoridades educativas y a los maestros. 

La serie de reflexiones finales con que concluye el trab<Jjo, se dirigen en ese 

sentido las cuales estimulan a una investigación más amplia sobrn los ternas 

educativos, su dinámica conflictiva, y el proyecto de educ~1ción <ilternativa que 

abre la posibilidad de modificar la acción magisterial en un contexto ele equilibrio 

de fuerzas, de democracia en el ámbito sindical y cscol:ir. dt~sde donde se han 

generado enfoques distintos. El sindicato magisterial no puede seguir actuando 

bajo la misma lógica: confundir y monopolizar todos los asuntos de car:1cter 

educativos, laborales y sindicales, esto ha provocado que el sindicnto casi se 

confunda con la autoridad en algunos niveles y áreas del sector educativo. 

De igual manera, las secciones sindicales del SNTE tendrón que asurrnr 

una actitud activa dentro del actual contexto. Los maestros de base tienen en sus 

manos la posibilidad de transformar prácticns, desde su espacio lnbornl, ya que In 

acción magisterial tiene incidencia sobre otras esferns. Corno sujetos alternos de 

poder han sido capaces de autoorganizarse y plantear iniciativas de educación 

viables. Toca a este gremio fortalecer e impulsar el proyecto de educación 

alternativa. 

Nos encontrarnos en una etapa donde el cambio del país depende de la 

educación, su desarrollo ya no depende sólo de su finnnciamiento y cobertura, 

requiere de la voluntad, capacidad de propuesta y acción de los sujetos 

involucrados con los procesos de la educación. 
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Capítulo 1. 



B:1l:1ncc y l'crspcctin1 de la Ed1tl':1ciún l'll !\léxico. 

1.1 El Sistema Educativo l\lcxic:1110. 

De todos los niveles de educación impartidos por el Estado. la educación básica 

destaca por su importancia numérica dentro del Sistema Educativo Nacional. En 

efecto, la educación básica comprende la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria. Representa, además, un ámbito prioritario de la acción gubernamental 

en materia de educación, por su importancia estratúgica en el contexto del 

desarrollo económico nacional. 

A lo largo de ocho décadas. los esfuerzos del gobierno federal en materia 

de educación, para que la mayor parte de la población tenga acceso a este 

servicio han carecido de congruencia y continuidad. De hecho podemos decir que 

ha faltado una visión integral en la ejecución de tas politicas educativas para 

desterrar o, al menos. liquidar los rezagos que prevalecen en el sistema educativo. 

No obstante. los problemas presentados el país ha logrado avances 

significativos en materia educativa. como lo demuestra la reducción del 

analfabetismo. el aumento de la matrícula escolar a todos los niveles. el aumento 

de escuelas y aulas. de profesores. etc. 
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La cobertura de la educación básica constituye un logro que sólo puede 

entenderse como prioridad para el gobierno, en momentos en que el pais requeria 

del minimo nivel de instrucción y conocimientos para incorporar a los futuros 

trabajadores al mercado laboral globalizado. Asi podemos ver que se muestran 

incrementos importantes en el porcentaje de población de 15 arios o méis que 

concluye la primaria en 1970, respecto del que concluye en 1990. Se pasa de 16.8 

a 19.3 por ciento. También existe un incremento en el número de profesores y de 

escuelas. En 1950 se contaba con 90 896 profesores en el nivel bnsico y 25 413 

escuelas. Para 1996 habla 1 315 012 profesores y 201 482 escuel;1s (Cuadro 1 y 

Cuadro 2) 

Cuadro 1 

Nivel do Instrucción (porcontajos) 

Nivel de instrucción ¡ 1970 .. _J 1990 
1°"'S~in~i~n~st-ru-c-c7ió~n~~~~~~~~~-'-~~----~3'~1-.6~-~--~~- --------~1-3-.4~~~~--' 

Primaria incompleta 38.9 22.8 

16.8 19.3 Primarin con"lplot::i 

1 Instrucción postprimaria 12.7 42.5 

No cspccificudo o 2 _J 
FUENTE: Germán Álvarcz Mcnd1ola (coord.) Sistemas Educativos Nacionalcs-Móx1co. OEA para ID 

Educución, la CienciD y la Cultura, cap. t, pag. 20. INEGI. 

Año 

1950 

1960 

1970 

1980 

1990 

1996 

FUENTE: 

Cuadro 2 

Alumnos, profosoros y oscuolas por doconlo 

1 Matricula total ¡ Profosoros \ 

3 249 200 90896 

5 994 079 145 377 

11 177 294 316 734 

20 683 158 723 793 

24 504 543 1 113 495 

27 497 200 1315012 

Germtm Alvarez Mend1ola (coord.) S1sten1as Educat11.'os 

Escuelas 

25413 

36018 

54 954 

104 144 

159 968 

201 482 

Nacíonales-Me:uco. 

Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cap. 11, pag. 20. 

con datos obtenidos del INEGl •. la SEP e informes de gobierno de Salinas de Gortari. 
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La primaria representa el único nivel donde se h<i consolidado la mct<l ch• 

ofrecer los seis años de primaria a los niños. Aunque todavia ''"'"te un rnollón 200 

mil niños entre 6 y la años que no asiste a la escuela'. 

A partir de 1935 los diferentes niveles escolares cxperrmentnron un crecimiento 

absoluto extraordinario. (Cuadro 3) La mayor expansrón del conjunto dl!I sistema 

se verifica entre 1970 y 1980, siendo In prirnari.-i el novel escolar que cuenta con lct 

mayor matricula del sistema. 

·--------cu-adro 3 

Crecimiento do la matricula del slstoma educativo mexicano (1935·1998) 

Ma:~:ula/ 1935 1940. 1950 1960 1---,-;;~~ -·1 ·--~~;~---T·-~990·······¡- ~ 9~~ -¡ 
Preescolar 21.200 33,800 -11s,400 -230,2ooj·-·-.100-:Téio ··1.071:600· --i:n4:1oo ·::151"-:.ilfo~ 
Primarl-,,-- 1,so9-;4oo ·1~960,ií()"o 2,997-;-iifü s-;-342-;-fo-ó-¡ 9;248-:-200 14;663,3óó 1 ;:;4o1;1iC>oj14.640.0001 
Sccuñd~ria --2-SAOO---~---n~d.- -·--· 69.5-ó0-23,500 ----,-:102:200 ---3:033.900. --~"i.19Ci:i60 i ~.oa-:.300 ~ 

~~~~~;;-~~-:;~: =~~--~~~- ---~i~-~~-~:~íit--~~l~l~I :, .. ~~g!U ~::~~:~~~! ~:~:L:~: 
~:=~.-~~:; =-~=-~.d~ ~~~49,2~; ~.~:~~;~11~5;~~~~ ~_,.:;~~:o_ooh5:o~~~~~~! 28::~~:~;1 
FUENTE: 1935·1960. Solnna, Fernnndo. Raúl Card1nl y Rnúl Bo~lr'\os. N1storia de la E<luc,"Jc1ón Públtca. 

México, SEP. 1982: 1970·1990. Salinos de Gortnn, Cnrlos. Anoxo Est<.1d/stico dPI Sexto lnfor1nc dt."' Gobierno 

México. 1994; Zedilla Panco do León, Ernesto. Anexo Estadlstico dol Cuarto lnforruo dt_~ GobrcffK" f'.1é•1co. 

1998. 

Según análisis hechos por especialistas en la materia, los rezagos e 

inequidades en educación persisten en las zonas marginadas y rurales. Existen 

grandes deudas con los sectores más desprotegidos de la sociedad, los niños. 

entre los que todavia el analfabetismo y pobreza extrema son factores constantes 

de su vida cotidiana. 

1 Observatorio Ciudadano de la Educación. ''Educación: Apuntes para un b;ilancc", MC.,ico, La Jornudll. 
Comunicado 23, Diciembre 24, 1999, pág. SR. 
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Las siguientes son algunas cifras que muestran las gr<indcs desigualdades 

y contrastes del sistema educativo, a la ve<' que alerta sobre la comple¡a tawa a 1;1 

que se enfrenta el gobierno federal y la Secretaria de Educación Pública (SEP) 

Poco más de 5.5 millones de jóvenes entre 13 y 17 af1os (54% del total 

correspondiente) están fuera del sistema educativo. Más de 41 millones de adultos 

(de 15 y más años) no cuentan con la enseñan<'<i básica completa. es decir. GO% 

de la población adulta. 

El promedio nncional de escolaridad es de 7. 7 grados, pronu,d10 que. en 

realidad, oculta grandes desigualdades: 20% de los más pobres no lle~J<1 a cursar 

tres grados, en tanto que el 10% de los mas ricos alcanz::in mós de 12 niveles. 

Aunque el analfabetismo se ho reducido en tórminos relativos a lo l;irgo de la 

última década, actualmente es de 10% a nivel nocional, existen niveles elevados 

de analfabetismo en las entidades más pobres (Oaxaca, Guerrero. Chiapas. ctc.f 

Si las anteriores cifran las vemos en un contexto n;:iciom:il (Cuadro 4 ), so 

entenderá la trascendencia no sólo del sistema etjucativo, sino do las condiciones 

afrontadas por Jos actores centrales del proceso educativo. los m;wstros. Si bien 

ha habido un esfuerzo gubernamental por ampliar el número de escuelas (en 1950 

habla 25 413, para 1996 son 201 482) e incrementar la matricula escolar (de 

1,571,300 en 1935 pasa a 28,518,600 en 1998), ello se ha dado a costa de los 

maestros, al no crearse nuevas plazas magisteriales, por el contrario. el 

crecimiento de la matricula escolar viene a ser subvencionado tanto por Ja 

contención de los salarios del magisterio, la reducción a lo mitad del tiempo 

asignado a la labor educativa, descuidar el impulso a ta innovación, investigación y 

evaluación educativa, donde se privilegia el sistema de Carrera Magisterial que 

aleja, en mucho, la atención del docente a la labor educativa, asi como ignorar el 

deterioro constante de las condiciones del magisterio. 

> lbdcnt. p:ig. 58 
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Cuadro 4 Alumnos, maestros y escuelas del sistema escolarizado por tipo de control " 

(Ciclos escolares) 

Concepto 1 1986·87 11987·88 1 1988·89 l 1989·90 1 1990-91 1 1991·92 1 1992·93 ¡ 1993.94 11994.95 11995.95 j 1996·97 ,, 

MATRICULA 

27,497.21 (Miles) 25,436.6 25,444.6 25,447.8 25,210.4 25,092.0 25,209.0 25,374.1 25,794.6 26,352.1 26,915.6 

Federal 16.840.5 16,718.9 16,645.5 16,422.8 16.235.9 16,256.0 2,816.3 2,910.4 3.017.6 3,132.7 3,238.6 I 
Estatal 5,305.6 5,276.0 5,326.3 5,310.6 5.369.9 5,414.8 19,028.8 19,375.5 19,764.1 20,185.9 20,561.21 

Particular 2,291.3 2,369.8 2,393.6 2,434.3 2,471.1 2,506.3 2,545.4 2,527.1 2,565.1 2,558.1 

Autó~omo v 992.2 1,079.9 1.082.4 1,042.7 1,015.1 1,031.9 983.6 981.6 1 .005.3 1.038.9 

2.59021 

1,107.2, 
1 
1 

1 
MAESTROS 1,050,685 1,065,015 1,090,223 1,099,345 1,113,495 1,132,826 1,152,595 1,186,479 1,238,282 1,281,784 1,315,012¡ 

Federal 631,878 636,234 647,113 645,235 645.941 653,324 152,934 157,436 171,141 177,356 186,3141 

, Estatal 201,449 203,835 210.734 216.126 221.933 227.335 735,893 757,004 783.110 805,715 824,1091 
Particular 138,761 141,166 144,052 150,124 159.734 166,839 175,688 181.785 191.423 201,036 201,352 

Autónomo v 78,597 83,780 88.324 87,860 85,887 85.328 88,080 90.254 92,608 97,677 103.237 ! 

ESCUELAS 147,847 149,267 153,958 154,049 159,968 166,468 169,576 176,495 187,185 194,428 201,482 1 

Federal 106,994 107,197 110,274 109,678 113,065 117,293 19.106 20,373 25.593 28, 107 30,626 

Estala! 26,500 27,134 28.642 28.836 29.816 30.944 131,317 135,822 ;40.227 143,845 147,904 

Particular 13,306 13.793 13,880 14,373 15,891 16.948 17,891 18,961 ;9.988 21,068 21.386 

Autónomo~ 1,047 1, 143 1,162 i,162 1,196 1.283 1,262 1,339 1.377 1.408 1 566; 
------ _; 

1/ Debido a la firma del ANr~EB a par:.r del c1c:o 1992-93, se rees!~ucturó la atención a la demanda. por lo que a'gur.os ser11c1os impartidos por el 

control federal de los niveles de educación inic'a!, preescolar, pr1r.1aria y normal se transfirieron al control es!alal, aumentando la cobertura de éste 

último. 2/ Excluye educación primaria y considera al resto de los ni•eies de estudio. el Cifras estimadas 

FUENTE: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto. SEP. 



Cuadro 5 Educación Primaria 

(Ciclos escolares) 

Concepto 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991·92 
1996-97 

1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 
ti 

DEMANDA POTENCIAL 
15,15351 14,924.61 

i 1 

14,678.91 
(miles) 

14.755.7 14,586.9 ! 14,527.3: 14,515.8 14.5742 14,550.9 14.6370 14.712.7 
1 1 

1 
! 

14.623 41 
MATRÍCULA 

1 
1 

14,4938 i 
i 

(miles de alumnos) 
14,994.6 14.768.01 14,656.4 14,401.6 ¡ 14,397.0 14.4256 14,4595 1~.574.2 14.6571 

1 ! 

516,0511 518,1501 MAESTROS 456,919 463,115 \ 468,044 466,5321 471,6251 479,616 486,686 496.472 507,659 
1 

95.662 ! ESCUELAS 80,045 79,677 81,346 80.636 82,280 84,606 85.249 87.271 91.857 94.844 i 

1 1 RELACIÓN DE: ! 
Alumnos por maestro 32.8 31.9 31.3 31.11 30.51 30.0 29 1 ¡ 28.7 ! 28.3 i 293i 

Alumnos por grupo 25.0 24.6 24.1 2391 23.81 23 3 226: 222 218 i 21.8 

MILES DE LIBROS 

1 

1 
1 i 

1 
! 

i PRODUCCIÓN DE LIBROS 
73,339.31 

i 
74,994.0 73,989.9 71,395.7 74,744.0 ! 74,8804 71,414 3; 82.005 3. 131.245 3 i 121.050 o¡ 127.959 o 

DE TEXTO GRATUITOS 
1 

¡ ! 
Alumnos 74,150.0 73,297.2 70,624.7 72.657 5 ! 74,054.0 74, 180.7 70.747 7' 81,383 2 126.114 3 ! 113,575 o! 120.110 o 

68181 
1 1 

Maestros 844.0 692.7 771.0 690.0 699.7 666 6 '. 523 1 5.131 o: 7.475.0 ¡ 7.849 o 
1 1 

1 PESOS i 1 

GASTO POR ALUMNO li 55.6 J 136.4 268.1 3517[ 4934 752.3 1.099 o 1,482.1: 1.7313: 2,04151 2.e259 

1/ Debido a la firma del ANMEB a partir del ciclo 1992·93, se reeslructur6 la a1enc1ón a la denianda. enlre el control federal y estala!. 2/ A precKJs 

corrienles. Se refiere únicamente al gaslo federal por alumno; 1995·96 y 1995-97 son datos preliminares el Cifras estimadas 

FUENTE: Dirección General de Planeaci6n, Programación y Presupueslo, SEP 



La educnción primaria destaca por ser el nivel cscol;u dondt~ St! exper11nent.a 

el mayor incremento de la matricula. (Cuadro 5) De 1 509 400 111f1os inscritos en 

1935 (96% del total de la matricula de ese año) pasa a 14 G40 000 en HHlB. el 52% 

del total de la matricula del sistema educativo nacional. 

Por otra parte. el aun1ento del núrncro de rnacstros tarnb1en e~; s1qnif1cnt1vo 

En 1921, afio en que se crea la SEP. tiabi<1 22 93\1 111ae~;tros; GG 577 para 1950 

(Solana Morales, 1988) En 1970 era de 19-1 000 (Guevara N1ebl<1. 1 D!.J2) í'""' 1 ~l97 

la cifra crece ü 518 500 (SEP). El aumento es s1gn1f1cat1vo. t!fl l¿1 rneduj~1 en qut~ la 

expansión de In cducüción prin1aria. registr3da sobre todo a partir del Pl:.u1 dt~ 011cc 

Años. incorporó n1asiv.:unente a n1iles de profesores al s1stt!n1~1. incluso. sin 1,1 

preparación ndecuada. 

Esto trajo consecuencias devnstadorns corno la c11sn1u1uc1ón de la calidad c1c 

los servicios educativos. y la caída de los 111veles s.:-1lur1~lcs del r11ay1ster10. los cuJles 

subsidiaron, en buena medida, la exp<"!nsión del sistem;i. El aurnomto en la c:obertur'3 

de la educación fue sostenida por la profes1or1 111og1stcnal. sm que se diera el 

mejoramiento de sus ingresos y condiciones l'3borales 

Otro indicador que revela la tr;:isccndenc1a de este nivel. es la producc1on de 

libros de texto gratuitos pnra alumnos y maestros. empresa ausp11::1ada por el 

gobierno federal parn el nivel básico. que t'3n sólo par<1 la educación pnnwna se 

produjeron 74,994,000 en 1986. Para 1996 se producen 127.959.000 Una acción 

gubernamentnl que nos habla de la importnncin de este rnvel educativo parn el país. 

De lo anterior. poden1os ser'k1lar que la educación prin1arin constituye. por 

mucho, uno de los niveles fundnmentales y estratégicos de los gobiernos. al ser un 

factor de estabilidad para el país. Ln expnnsión del sistema educativo en las 

décadas pasadas dejan constancia de ello. Esta decisión creó innumerables cuellos 

de botella para el sector: sobrepoblación en lns aulas. ausencia de mínimas 

condiciones de trabnjo, sobrecargas laborales. ausencia de proyectos de innovación, 

investigación y evalunción en el ámbito escolar. Este panorama no fue exclusivo del 

sexenio salinista, tenia sus antecedentes en regímenes anteriores. 
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1.2 De la Revolución Educativa a la Fcdcralización . 

Las tres políticas educativas que se íntentaron aplicar en los gobíernos de López 

Mateos. Diaz Ordaz y Echeverria pretendieron ampllm la cobertura del sistenw 

educativo a la vez que reorganizar el aparato cducnt1vo. que ti;ibia caído en una 

suerte de paralisis sectori::il. 

Con López Matees (1958-64) el problema educativo central crn que un 

número creciente de In población infnnlil entre 6 y 14 "fios de edad se encontr;itw 

fuera del sistema escolar. Esto motivó In creación de la Co1111s1ón N;ic1011al par;.i 

Redactar el Plan de Expnnsión y Mejoramiento de In Educnc1ón Prirnaria o Plan de 

Once Afies (1959-70). el objetivo del Plnn fue "incorporar al sistema efe cnse1)an?a 

prin1aria a tos niños qua so oncontraran fuora do ,_~1. por falta de p!a?as escolaros .. 

Esta mismn preocup::ición fue retomnd::i por el gobierno de DiaL Ord<1z con el 

advenimiento del movimiento estud1nnlll del 68. En efecto. la falta de oporturndades. 

de un amplio sector de fa sociedad, entre Jóvenes y adullos, en un sistcmn polit1co 

renuente a tomarlos en cuenta, propició que el gobierno perfilara unn polit1ca 

educativa integral. El Plan Integral de la Educación (1964-70) intentó nmpliar la 

cobertura de la educación a lodos los niveles académicos, desde preescol::ir haslil el 

posgrado. 

Entre el gobierno de Díaz Ordaz y Ecl1everria se propone un<i Reformil 

Integral de la Educación (1968-76) en lodos los niveles del sistema. una reforma de 

la SEP a fin de descentralizar su organización y lomar mñs eficiente su 

administración. De esla manera, se perfilaron los primeros pasos para establecer en 

cada capital de los estados una administración educiltiva capaz de tornar decisiones. 

organizar las escuelas de sus estados y administrar los fondos destinados a fa 

educación. Se planteaba que la SEP actuará como instancia coordinadora y no 

como centro rector. Eran los antecedentes inmediatos de la descentralización 

educativa. 

La ausencia de planeación eficiente. fa falta de coordinación entre comisiones 

e instituciones. carencia de recursos económicos, falta de capacidad técnica. de 

decisión en los problemas sustanciales, además de las resistencias impuestas por el 

SNTE impidieron la continuidad de las políticas educativas. 
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1.2.1 La Revolución Educativa (1982-1988) . 

Miguel de la Madrid llega al poder en un contexto de profundas recesiones 

para la economía nacional. Este ambiente ;ifectó gravemente a l;:i educacron: Las 

transfonnacioncs económic.as y las polit1cas de aJuslú estructur.nl llegaron al sector. 

con la llarnada Revolución Educallv~. con la cunl se proyectaba dir1.cH111.zar el s1sten1a 

educativo. Así, con la desaparición de vanas dependencias de la SEP y la 

cancelación de varios proyectos educativos. corncnzó el lt!nto c.:.:11n1no n.:-1c1.LJ la 

modernización desigual en el sector. 

El sisten1n educativo, que trnjo bencf1c1os sociales y culturales a l.:i población 

e hizo posible su integración al proyecto rnodern1z;idor. se volvió comple¡o y 

diversificado. Así con10 en u11os ~ntcnorcs la expansión precipitada 1ncontrolada. 

desordenada del sistema había beneficiado de nwner3 des1gu;il ;i los diversos 

grupos de la población, con el gobierno de la Madrid est;i tendcnc"1 se reforzó con 

polllícas restrictivas en el gasto federal destinado en educación, en t;i politrc¡1 latJoral 

y el in1pulso a un proyecto de dcscentrall~~ac1ón en circunstuncias de contr.llcc1ón 

financiera. 

El gasto totnl en educnción cayó entre los a11os de 1982-83, nwnton:éndosc 

esta tendencia a lo largo del sexenio. Estn condrción so observa en el gnsto 

gubernamental como porcentaje del PIB. Mientras en 1982 se destrnab;:i el 5.3% al 

rubro educativo, para 1988 éste fue de sólo 3.3% (Cuadro 6) 

- --··-

Cuadro 6 Gasto educativo por control (Millo nos do nuevos posos do 1980) 
-· 

Afio/control SEP Subsoctor 

1982 184.3 207.7 

1983 120.2 126.2 

1984 135.5 137.9 

1985 138.8 141.4 

1986 126.5 125.1 

1987 123.7 125.6 

1988 126.7 128.8 

Estatal y 

munlclpal 
. 

36.9 

23.2 

33.8 

30.2 

26.7 

20.8 

19.9 l 

Particular Total ·~ PIB 

----13_-,-- ---25-7(; _____ ---5 3 

B.O 

18.2 

15 5 

17.7 

157.3 

189 9 

187.0 

169.5 

3 .. 

3 9 

38 

35 

16.8 1 163 1 3 .. 
1 . 

15.7 _J____163.4 i 3 3 

FUENTE: Estadisticas de los Informes Presidenciales. S EP. ProniUario Estadistica YP,csupucstal 

1989. 
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En lérn1inos presupuestalcs, la cducilc1ón bits1ca suf116 1nayor 11npacto El 

nivel primaria no sólo redujo su matricula de 15.2 a 14 .8 m1l1011cs de alumnos. sino 

que también aumentó el número de las deserciones escolares. las que p;is;iron do 

600 mil a cerca de 699 mil alumnos? Si a eso le agregarnos que entre el 70 y 80% 

de los maestros l;:iboraban en la educación btls1ca en cond1c1one!; precarias. el 

sistema avanzó hacia un deterioro paulatino. (Cuadro 7) 

Una situación similar sucedió con la política laboral. donde se registró una 

fuerte calda de los ingresos salariales del magisterio. cuya perdida se ubicó en cerca 

del 60o/o del salario real. Esto motivó grandes movilizaciones por p:.irtc de los 

maestros aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

(CNTE). La cuestión salarial se volvió un problema seno y un asunto de Estado para 

la administración salinista. De 1.5 salarios mínimos que percibía en 1982 un maestro 

de educación básica en el Distrito Federal, cayó a 0.9 en 1988. (Cuadro 8) 

J Noricga Chávc~ ~forgarita. l~t1s n.:furmas '-•ducatfras .'' .suflmmcinmh•nro ~" ,..t contt.•xto dt.• I" globa/i;ación: El 
c:aso de Afexico, /9,"12-1994. México, UPN-Pla7..a y Valdés. 2000, pág. l IJ. 
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---------cUUdr-oa-salario mensual de un PiOreSO 
-

Pesos corrientes Pesos constantes 
Ano/salario• 

••(A) 1978 (B) 

1982 12,720 4,189.7 

1983 17,904 2,921.2 

1984 22,504 2,219.1 

- ------------· ·-
Tasa do crecimiento 

anual(B) 

0.30 

. 24 o 

En sat;.uios 

mlnimos 

1 5 

1 3 

1 1 

1985 30,709 1,919.7 

1986 61,360 2,060.3 

1967 102,752 1,467.7 

1986 233, 180 1,576.5 

-·· --· 
1 .. qo: .. J ..... ll ...... . 

• De Enero a Enero. •• Hasla de 1993, ofms expresadas en su cquiv.:ilcnte de viejos pesos. Un 

nuevo peso = 100 viejos pesos. FUENTE: Garcla. NoC. El salarto dol nmostro Estadist1cas del 

CEN del SNTE, 1996 y Anexo Estadistica del Primer Informe de Gobierno, 1995. 

Pero no sólo el temn salarial y laboral incidió sobre el sistema educativo. 

también los proyectos de modernización en el sector. Por más de tres décad::is 

(1940-1970), el sistema educativo funcionó como un compleio subsistema federal. 

en las 32 entidades clel p::iis y mas de 20 entidades con subsistemas est::italcs, los 

cuales estaban obligados a seguir los pl::ines y programas establecidos por la SEP. 

hasta las modificaciones hech::is con Lazara Cardonas, clonde se otorgó ::il 

Congreso de la Unión In facultad de decidir sobre la cuestión educnt1va. 

Como arriba lo apuntamos, desde la primera mitad de los setenta, las 

dimensiones y complejidad del sistema educativo nacional plantearon la cuestión de 

su descentralización. Primero n través de medidas desconcentmdoras que 

permitieran efectuar los tramites no sólo en la capital del país. sino en los estados. 

Posteriormente, en marzo de 1978 con la creación en cad::i estado de una 

Delegación de la SEP. que se transformaron en Unidades de Servicios a 

Descentralizar (USED). 

El gobierno de Miguel de la Madrid ofreció, dentro del contexto de la 

descentralización de la vida nacional transferir a los est;:idos de la república. el 

manejo de sus sistemas educativos. Las medidas administrativas no llegaron a 

consolidarse por las suspicacias que generaron al interior del sindicato magisterial. 

Esto dejó un proyecto inconcluso, ya que sólo en una entidad, Michoacan, se logró 

integrar totalmente los sistemas federal y estatal. Se establecieron. sin embargo. las 

bases juridicas y normativas de la federalización educativa. 
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1.2.2 La Fcdcralización Educativa (1988-94). 

La celeridad y profundidad con que se llevaron a c<ibo las transforrnaciones 

económicas fueron signos distintivos del gobierno de Carlos Salinas de Garlan 

(1988-94 ). El entorno mundial precipitó los cambios internos. los cuales se for¡aron 

sexenios anteriores. Ln pnvat1z\Jc1ón de ent1dndes p~iraest;1ta!e~;. la reducción de la 

intervención cstntal. la libornhz¡iciün econórn1ca. el ilberal1sr110 s.oc1al constituyeron 

ejes del cambio del modelo de desarrollo nacional 

Durante el gobierno salln1st.:-i. en el contexto de la n1oder111.~;,1c1ón cconón11ca. 

el sector aceleró los cambios y consolidó las reformas. En la SEP se reforrnularon 

planes y programas de estudio y libros de texto gr;:itu1tos, se firmó el Acuerdo lle 

Modernización de l;:i Educación Básica (ANMEB. 18-mayo-1992). que culminó la 

Descentralización con la Federalizac1ón; se refcrmó el Artic11lo Tercero publicado en 

el Dimio Oficial el 5 de marzo de 1993, y se promulgó l;:J Ley General de Educación' 

(13-julio-1993). Con el tránsito de cuntro distintos sec1et<rnos al frente de la 

dependencia. 

En lo que toca a la política educativa. l1ubo un;:i recuperación del gasto 

educativo, lo que permitió financiCJr proyectos educativos. Los recursos destinndos a 

la educación pasó del 3.5% del PIB en 1989 ni 5.1% par" HHJ4'' (Cundro 9) 

No obstante, se rnnnluvo In tendencia a In baji:1 en la n1atrícula escolar. En 

educación básica pasó do 22 millones 120 111il alumnos en el ciclo escolar 1988-89 ;:i 

22 millones 183 mil en 1993-94. (Cundro 10) Esta tendencia <1fcctó a los sectores 

con altos indices de marginalidad. estancnndo el nvnnce educativo en aquellos 

estados que aún no alcanzaban los mínimos niveles de escolaridad y que tenían un 

rezago acumulado de más do dos décadas, como fue el caso de Chiapas, Guerrero. 

Oaxaca, etc. 

"Noricga Ch:.i'\'CZ, Mari,mrila. úu n1orma.'f &.·dun1tfr.:1s )' .mfinanciamü•nro ,.,, '-"/ cott11•r.10 1h• la J.:fo/,..1/i;dción: El 
casotlcAfe:r.ico. 19S~·l99-I. MCx.ico, UPN·Plaza y Valdés, 2000, ¡lág. 160. 
' Observatorio Ciudadano de la Educ•lción. ''Educación y Desarrollo'', Mé~ico. La Jornada, Comunicado 55, 
Mayo 25. 2000. 
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Cundro 9 Evolución del gnsto 
gubernamental en educación como '!-U 
del PIB 

FlJFNTI'.. /'10/i/c o/ r:d11c.:t11111, SFI'. l»1J•> 

lo'l;. t>rn I 

En efecto, la educnción bósicn. que se habia convertido en núcleo de la 

modernización, tuvo una recuperación presupueslal significativa, motivada por el 

contexto mundial y In movilización magisterial. Si bien, durante el sexenio hay un 

incremenlo del gasto educativo federal, éste no se corresponde con el crecimiento 

de la matricula. En el nivel primaria, no hay expansión de su matricula. Por el 

contrario, el Programa de Modernización Educativa de 1989, reconocia el impacto 

de la recesión cuando aceptó la existencia de cerca de 300 mil niños. 2% del total. 

que no tenla acceso a la escuela, el abandono anual de la educación primaria de 

cerca de 880 mil niños y que un millón de niiios de diez a catorce arios de edad no 

estaban matriculados" 

'"Noricga Chávcz, l\1argant•1. La.\· n:fi.1rmlls l'tlucatuns y .n1fi1u111cit1mic1110 l''' c.•/ nmtL'\/o dt· l.-1 x_/ol-.1/l:aáú11: El 
caso de Aft.• . ..:ico, 1982-1994. Mé.'(ico. UPN-Pl¡ua y Valdés, 2000, pág. 160. 
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---co¡;;;o rn ""'"'"'" 'º E'"'"'''" ""= , ''' "" ~ "'"""" , -,.,'"" jrnoo'i"'f --1 
(En miles de alumnos) 

Nivel/ano 1968-19~ 1990-1991 ___ J 1993-1994 Tas_:lPrOfil_an~~~-
PREESCOLAR 2668 6----¡ 2.734 1 -¡ 2.980 9 2 2 

PRIMARIA --==-=--1~_'.6=~~4~=1=-- 1~::~~ 6-=_ 1 __ --~~~~~--=--------~~;¡--- -~~, 
SECUNDARIA 4,355.3 I 4.190.2 4,341.9 -O 1 j 
-iOTAL-BÁslcA -- 22:120_3 i --21J:i9.5 22. 11J3 o o 1 1 
ToTAL-sEr.:r --- 25~447.4 -]"· ·2s.oti1.9- 2s. 1ea 1 o 2 j 
FUENTE: AnoXO·E~c;frJdiSi1c-o dCl-Pmll<;-iiñtOfí1iC--dc-·GO-b1f~rnñ. 1995 

Paralelamente a las medidas tomadas por el gobierno entmnte para d1113m1zar 

y emprender una reforma profunda del sector. se promueve la recupernción gradual 

de los salarios magisteriales. El conflicto magisterial del 89. moviliza no sólo 

voluntades y acciones concretas de parte del gobierno, sino recursos económicos 

para aumentar el ingreso de los profesores. 

El aumento fue sustancial. pues lograron un incremento de poco m:'ls de 50% 

respecto a lo que percibían una dócada atras. (Cuadro 11) 

El cambio del modelo de desnrrollo implicó la transformación de los sectores 

estratégicos nacionales_ Uno de ellos. el educativo fue l<J punta de lnnzn pnra 

emprender el cambio. Como se vera en el siguiente cnpilulo, los cambios en el 

sector educativo. no fueron posibles sin antes efectuar modificaciones en los 

deteriorados niveles snlnrinles. Ln Cnrrera Mngisterial fue instrumentado como un 

sistema de compensación salnrial. como veremos en el apartndo siguiente. para 

resarcir el salario y la profesión m¡:igisteriales. Sin embilrgo. este sistema poco ha 

ayudado a mejorar la calidad de la educación y. en cambio. ha reforzado In 

tendencia de deshomologación salarial y evaluación cuantitativn del trabajo escolar. 
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----------cundro11-·sarar10mCñSlJ;ii-dC"Un"PíotCsor de pr1111ar1a en el o F 

Ano/s3lario" 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Pesos corrientes Peso

1

s

9

c

7

o

8

n(s

6

ta

1 
ñtCs--¡ Tas:i ·cie. CrcCiiluCn-tO 

••(A) anual (B) 
288,212 1,623.7 _______ 1_ :? 3 

398,552 1,772.8 ! 9 ~ 

522,458 1,894 6 G 9 

666,694 

813.3 

2,093.1 

23 

10 5 

, 8 

1994 917.4 125 ' B7 .Í. :~o 

• Oc Enero u-Enero_---.. -HaSlñ-dl!-1993.-c.tras exprc~ada~ en ~u equivalente de VlüJOS pesos "un -
nuevo peso ::; 100 viejos pesos. FUENTE: Garcia. Noé El sal.irh> l1~·1 111;1n5tro E!';.ttil11!>11c¡1~ del 

CEN del SNTE. 1996 y Anoxo Estadistica del Pnmcr Informe de Gobierno. 199~ 

En lo relativo al proceso de descentralización. con l;i l1rmn del ANMEB pnr;i 

diciembre de 1992, la SEP habla tronsferido a los estados el manc¡o de todos los 

planteles de preescolar, primaria, secundaria y educnc1ón normal que anteriormente 

eran de control federal, que representaban en con¡unto unos 100.000 irunucbles. 

100 000 plazas magistcri<:1les y de person;il de apoyo y 10,000. 000 de <ilumnos.: 

Del Acuerdo suscrito entro el gobierno federal. 1,,,, cnt1dad"s estatnles y el 

SNTE emergieron un sinnúmero de dificultades no sólo de operación para la 

transferencia y funcionamiento de los sistemas educativos estatales. sino de 

negociación, capacidad de decisión y propuesta de los actores involucrados 

La Descentralización Educativa, at1ora Federallzac1ón. culmina el proceso de 

la transferencia de la infraestructura, el personal. las funciones, ntribucioncs 

operativas y recursos económicos de la educación bns1ca a los estados, hasta antes 

a cargo del gobierno federal. 

Lo que desencadenó problemas fue el desarrollo posterior del proceso 

descentralizador en cada uno de los estados. Si bien, a partir de 1992 fueron 22 los 

estados que promulgaron leyes educativas. dentro del marco de In nueva Ley 

General de Educación y quedaban sólo nueve estados en los que aún no se habia 

fusionado los organismos federal y estatal de los servicios educativos. esto no se 

tradujo en un efectivo canal de soberanía estatal en materia educativa, debido a que 

los estados no contaron con la autonomía suficiente para planificar sus sistemas 

Obscr\'atorio C1ud;1dano de la Educ~:u.:1ún ... Fcdcr~1hsmo Educ~1t1\'o"'. MC,1cu. La .lunwdll, Comunicado -t5. 
D11:icmhrc 22, 1999 
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educativos, lo que les in1pidió introducir cnrnb1os pedano91cos y organ1.;t•1l1vo$ en 

colaboración con las secciones sindicales e instituciones educativas estatales 

Esto se generó por el papel omnipresente que ejerció y sigue c¡ercrt"1do la 

SEP en las entidades, a través de los controles adm1nistratrvos y financieros que les 

aplica, la centralización ejercida por la SecrelariLJ en cuanlo a los '"cursos 

destinados a la innovación, me1ornn1iento del n1a91ster10 . .::1poyos d1df1ct1cos y otros 

programas de los que depende la elevación de In cal1di1d educ~tliv~t.t' expresada en 

In taran nonnativa y reguladora qua ejerce la J11sta11c,a educativa L.:1s nL•goc1ac1ones 

salariales anuales entre la SEP y el SNTE. sin la part1cip'1crón de los est<:1clos. 

contribuyeron y lo siguen haciendo a foment;:ir un esquema de ne9oc1ac1on 

corporativa que, aparentemente, ILl SEP intentaba translorrnar con la 

descentralización. Todo esto lleva a plantear cual fue el papel de la 

Descentralización y la Federalización en el marco de la relLlc1ón SEP-SNTE 

1.3 La Relación SEP - SNTE . 

Desde sus origenes el sindicato magisterial (diciembre 1943) estableció una 

relación sui géneris con la autoridad educativa. LLl condicrón laboral a la que 

quedaron sujetos los maestros, determinó una relación entre unLl instancia sindical 

con una dependencia gubernamental, la cual es especial debido a que el sindrcato 

tutela a trabajadores de la educación, un sector regido por la Ley de Trabajadores al 

Servicio del Estado, Apartado B de la Ley Federal del Trabajo, una condrción distinta 

de la que gozon los trabojodores de la industria. 

El poderio de la organización sindical, procedente del nivel de la educación 

básica y normal donde se concentra el mayor porcentaje de la matricula y de 

profesores de todo el sistema educativo nacional, le permitió entablar negociaciones 

con la SEP y el gobierno federal favorables pma el magisterio capitalino, lo cual 

demostrabo la capacidad de maniobra que tenia frente al sistem'3 político. Si bien. la 

---------------·--·-·-·-----------·---
11 Observatorio Ciudadano de la Educ;.1"iún. "'¡,Av;.111:."a la dcsccntraliJ'o.tción 1..'duc.1t1va?", ~tC,1cn, /.11 Jort1ada, 
Comunicado 7, Abril 24. 1999. 
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mayor parte de los momentos en la relación SEP-SNTE han sido dr> cooperación 

·limitada, aquellos también han sido de constantes fricciones o conflictos controlados. 

los cuales no han cimbrado las estructuras del régimen Se trata de posrciones 

distintas pero negociables en torno ;:i In politica educaliva, sindical o 13borcil, ¡;:imós 

de visiones que generen rupturas con el gobierno. 

El sindicato y la autoridad educativa aplaza1on, en v<:H1as oc~s1ones. sus 

divergencias en oras de forn1nr un frente común pnril derrot:-ir l;i 1nsurg1~ncia 

magisterial y estabilizar la vida sindical 

Este así con10 otros hcctios.~1 que son analiznl1os con detalle en el ap.:irtado 

siguiente, entrar1un n1ás que fricciones y d1sfuncion:::1l1dnd pnra el s1stcn1¡i, un 

ambiente de cooperación, unidad y funcionalidad para éste cifrado en magnas 

concesiones de tipo sindical, laboral y polil1co para la dirección sindical y, 

ciertamente, beneficios para su membresio:i. 

Esta situación dominó hasta la décad;:i de los sclcnta, pero cuando Miguel de 

la Madrid anuncia la Descentral1zac1ón Educ<1trva. la 1elación SEP/SNTE se 

tambalea. La oposición a In dcscentr¿illzac1ón surgió de In arnennzn que ésta 

implicaba para la integrid;:id del sindicato y el esquema de negociación cenlrnlrzado 

promovido por la dirección nacional y su grupo hegemónico. ademós de las 

suspicacias que propiciaron entre los gobiernos eslatales y aún entre los grupos 

disidentes. 

Todo ello generó la mesurn de la polit1ca educativa y del proceso 

descentralizador impulsado por el sccrelano Jesús Reyes Heroles, llevado adelante 

por Miguel González Avelar. Éste último matiza y pospone los cambios al interior de 

la instancia para reestablecer el clima de aparente tranquilidad y equilrbrio entre 

ambos actores. 

Si bien la función política del SNTE ha sido el de ser el brazo elector del PRI y 

base de apoyo de las campañas priislas, con capacidad de movilización política. su 

función sindical ha disminuido conforme ha sido relegado de los temas 

trascendentales de la educación. 

9 Ver Arnaut S:1Jg.ado, Alberto. ApulllL'_\. para ,.¡ .-_,·111dio ,/t..• la relación L'ntn• ,•/ SNTE. la SEi' y el .'ii.'íft.•11w 
l'olitico Afé;ricano y IA11it•.,.-c,•n1,.a/i::adú11 t.•d11caun1 _\· cl .';NTE. /97S-/S18S México, CIDE. 1992. 



1.4 La Relación SNTE - Sección IX. 

Una prueba de lo anterior lo constituyó su marginación gravo del proceso do 

Descentralización en el Distrito Federal. La dinámica política. labornl y sindical en la 

capital del paises singular por varios factores. 

El Distrito Federal, que cuenta con niveles baios de marri1nal1dad respecto a 

otras entidades fcdernlivns, el porccntnic de analfabeltsrno es inferior a ·1·~~ .. es unn 

de las entidades vitules pnrn el sindicato n1ag1stcnal. debido a que ltene en la 

educación básica y normal su principal asiento 

El D.F. concentra la mayor canl1dad de recursos educativos y posee el más 

complejo subsislcn1a educativo del país Tan sólo por esa razón se creó unn 

Subsecretaria de Servicios Educativos par.-. el O.F Constituye la única cntidild en la 

que no se han descentralizndo los serv1c1os de educación básica Un articulo 

transitorio de la Ley Geneml de Educación lo lw impedido: "el proceso de 

descontraliznción so //ovará a c~bo en los térr111nos y fcc/Ja que so acuordc con Ja 

organización sindical". Por oso la responsabilidad de atender la edu=c•ón en el DF 

sigue siendo de la Secretaria de Educ«ción 10
, por medio de la Subsecretaria arnba 

mencionada. 

Algunos datos sobre la educación básica en el Ciudad de Mcxico pretenden 

destacar la dimensión de la problemática a la que se enfrenta el sindi=to y la 

Secretaria de Educación en la actualidad. 

La matricula en el centro del país 11
• en los distintos niveles. es cercana a los 

tres millones de alumnos. El promedio de escolaridad de la población de 15 y más 

años es el más alto del pais (9.8 grados, mnba del promedio nacional de 7.7). y las 

tasas de matricula de primaria y secundaria casi cubren la totalidad del grupo de 

edad de G a 14 ar"ios. En preescolar quedan fuera de ios jardines de niños cerca de 

15% de los nir"ios. Más de 40% de la población adulta no ha completado 

satisfactoriamente la secundaria, actualmente obligatoria. Si bien el promedio de 

analfabetismo es de sólo 3%, la distribución de los analfabetos no es homogénea 

10 Observatorio Ciud~uhmo de la Fducac1ón. "ºEl proyecto '-·duc¡\hvo en el DF"'. Mé~ico, /.oJ Jornada. 
Comunic¡¡do 21. Noviembre :?5. 1999. 
11 Suárcz Zozaya. Maria l lcrlinda (cooni.) E.lur'1ciá11 ,.,, d n;_,-Jrito Federal. México. Gobierno del D1stri10 
Federal. 1999. 97 pjg. 
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(en la delegación benilo Juárez es caso inexistente. pero en Molpci Alta es de ~%). 

lztapalapa no sólo concentra el mayor número cibsoluto de ancilfnbetos. sino que 

reúne el mayor volumen de población adulta (más de un millón) y el de alumnos de 

educación basica (más de 360 mil). 12 

Ante el rezago educativo, la insuficiencia o inadecuada d1stribuc1ón de los 

servicios y la nuscncia de estructuras adn11nistrativas en el gobierno cap1t•-tl1no para 

desempeñar l<J función educativa. el sindicato nacion'11 no t1<.1 est¡iblec1tio una 

propuesta concreta al respecto, la SEP sólo se lirrnta a refrendar un Acuerdo 

insuficiente. 

Este panorama es al que deben responder y <1ctum los maestros de I;:; 

educación basica. No sólo por las implicaciones. obstaculos y lunotaciones que 

pueda traerles la Descentralización Educalivn y In puestn en mnrclin de Carrera 

Magisterial, sino por la taren de construir un<1 propuesta nlternrotova no sólo en el 

ámbito polllico-sindical, también en el educativo 

En la Ciudad de México se encuentm la sección sindical IX que 3grupa a los 

maestros de preescolar, primaria y pcrson'11 de apoyo Vanos factores incodit:ron 

para abrir una etapa de confrontación abierta con 1'1 SEP y el sindicato nacional, la 

cual se ha prolongado con los tres comités o¡ocutivos seccionales; el último comité 

conquistado por una alianzn establecida entre grupos radicnles y los reformistas. 

que pudieron desplazar al grupo autodenominado el colectivo magistori:il. que 

mantuvo la hegemonia en la sección durante nueve af1os ( 1989-1998 ). 

Entre los factores que incidieron para confront3r a la sección con ta SEP. 

tenemos que la novena fue considerada un bastión politoco de los grupos 

hegemónicos, de la sección salió el lider magisterial potosino Carlos Jonguitud 

Barrios, fue considerada una sección disciplinada y homogénea, con una membresla 

que hasta 1990 se linllaba en constante crecimiento. Con antecedentes, que se 

remontaban desde el movimiento magisterial del 58, de desconocimiento de la 

dirigencia seccional, la novena retoma la experiencia acumulada de las 

movilizaciones impulsadas por la CNTE en la década de los ochenta, para arribar a 

la dirigencia secciona! con un tipo de organización alternativo, construido por los 

maestros de base. 

12 lbdcm. 
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Esta condición ha trazado su distanciamiento respecto a la d1ri~enc1a 

nacional, quien la ha tratado de recuperar en cadn congreso estatutario que 

establecen los Estatutos, sea nacional o secciona!. 

La resistencia de la sección hn sido impresionante, pero a lci vez. dcsgastante 

para la disidencia quien ha caido en una suerte de desrJibujam1ento de su función 

laboral, sindical y educativa. Pese a ello, l¿:i Secretaria General de 1.:t St!Cc1on 9ano_1da 

por la alianza entre rndícalcs y rcforrnistüs t1zi 1ntt!nlado abrir espi1c1os de 

negociación con las autoridades cducativ.:is y el .s1nc11c~1to Con un;.1 propuesl3 

sindical y educativn nrnbigua, la 1nc.:ipac1dad <1e en1prcnder untJ qestion s1nd1cal 

dinámica y fluida. asi como el desconocimiento de la 9cst1011 escolar y los proyectos 

de innovación educativa han restringido el p.:tpcl que habi~1 e1erc1do en el n1ov1n11cnto 

del 89 corno sujeto alterno de poder. 

En la actualidad observamos una sección en frnnco declive. aunque 

paradójicamente. aún existen rnciestros de tw11qu1llo comprometidos con su trabajo a 

los cuales poco se les tln tornado en cuenta, en lo relativo a las cxpencnc1as y 

prácticas educativas que ponen en rnarcha de rnancrn cot1d1ana en el espacio 

escolar. 

Ante el cambio de gobierno. lcis nuevas concepciones sobre educación que se 

están generando desde el ciulci, lci distcincici que estón tomando los maestros 

respecto de su sindicato, la importancia que ejerce lci educcic1ón en el cambio del 

país, el SNTE tiene ante si un gran reto. La organización sindical experimenta un 

retraimiento y serias dificultades para permanecer como un interlocutor cictivo de los 

procesos vinculados con lci educación. 

Una situación similar sucede con una de las secciones más radiccilcs del 

magisterio nacional, la novena, quien ha desistido de retomar el ccimbio en el terreno 

educativo y sindiccil con propuestas concretas en lugar de privilegicir la confrontación 

abierta contra la autoridad educativa y el sindicato. Ambas situaciones comienzan a 

posponer el proyecto educativo, con el concurso de todos los actores sociales 

involucrados en la educación. Las consecuencias visibles de ello saltan a la vista: las 

contradicciones prevalecientes en el sistema educativo; los obstáculos que se erigen 

al querer introducir nuevas concepciones pedagógicas; las inercias prevalecientes 

en la representación sindical que rechaza su propia transformación; los rezagos 

estructurales imperantes en la gestión sindical. Todo ello viene a debilitar a los viejos 
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actores, sindicato y disidencia n1agisterial, cnfrasc.:·indolos en a(1cjas discusiones 

Aquella relación entre la SEP y el SNTE que perduró por décadas. estf1 siendo 

replanteada por el arribo de un gobernante a la Pres1denc1a de la República de 

extracción panista, un Congreso donde no existe rnayorias y las impllc.:1ciones de un 

nuevo escenario nacional y rnundial. 

Lns consecuencias neg.:ltlvas del centrul1sn1u. l.:l exp.:u1s1on 1ncontrol'3l>lc dt-.!I 

sistema educativo y el poderío t1el sindicato pretenden ser corregidas con una lóg1c<:J 

recentralizadora, COfflpartiendo In responsabilidad educativa con los estados y l.;:1 

sociedad, sin distribuir los recursos cconórnicos de rnaner.() cquitat1vn Aqui los 

conflictos reales entre los viejos actores resultan func1onoles pnra la 1nstanc1a 

educativa, quien perfila los cambios en el espacio escolar para recuperar y dirigir los 

procesos educativos, a costa de la propia organización sindical y su membrcsia. 
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PÍTULO 11 

___ · -·-----------·---

·Entre la i\loderni7.:tción y el Tradkionalismo 

en las Relaciones SE1'-SNTE . 

2.1 La imbricada relación SEi' - SNTE. 

El poderlo que logró acumular, con anuencia de los gobiernos en turno, por varias 

décadas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) le permitió 

ejercer una influencia enorme en el aparato educativo, monopolizar esferas de 

dirección educativa, absorber campos de acción que se hallaban fuera de su 

competencia. De este modo, los asuntos educativos, laborales y sindicales son 

monopolizados por la representación sindical, lo que provocó que el sindicato cnsi se 

confunda con la autoridad en algunos niveles y óreas del sector educntivo. Este 

fenómeno generó consecuencias negativas para el apnrato educativo. 

pol.:lriz .. 1da cntn .. • deis grupos prindpalPs: uno. t.•l 1n.1gistt.•ri.ll. cuy.1 

reprcscnt¿,ción h.1 sido 111011opoli:r ... u.l,1 con t.•xito pur t:•I SNTE. y t.•I <..1tn1, l.i.s 

altas aulorid.1dcs t.•duc.1tiv.1s y sus col.1hor.Hlnn.·s t.h_• confi.1nz .. 1 t.'I\ los 

pUl'SlOS supcriorl.'.S Y Cll Jos grupos t.k• pl.1nific,1dorL'.S y ol!>-t.'S-\.lfL~. b) f.'1 

ilupt:~mt:alrilidad dt..•I magi:>lt'rit1 y su rt•pn.~c.·11/11c.~1á11 s111dical al cmn/110. sobre lodo 
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cll proput..~lo por J.1s .u1torid.:ull'S ~UJ11.'tllJJP~ dl· l.1 SEP. e) l.il ú•11/1h11 1tt 11 

lr111/ucciá11 i111t.•rc•SJ1d:1 ,·nltt' ll>S 11.'101lt':-< ¡ .. ·iJ,1st1_<.:11.., ... 11.f11:111t~l1,1tu•1•:-< y l11l•,.:.zli'..;. 

scg1í11 conucusa " lclS int,•n·~·~ polilh"U~ 1/ ~11:.J1.-1lit 0:" dd S'"""º F!'>ttl '""" 

parlicularrncnh.' notable en lo l)llt.' n.·~pt·cl.1 ·' 1,,.., pi,lalil·.1s dt• fot 11\,1C1Pn, 

Cilp.1citación y nu~jor-.unicnto proh·s1un.1l 1.h•l 111.1g1•.h·rii.l, ., .. 1 n1n1n ·' 1,,.., 

polític.1s t.lt.• n•fonn.l o"\ los plant.~ y Jlltlgr.1111.1 ... lit• t• .... tud111, h, ... ld•rtl ... dt• h·'\.hl 

y. snbre loth1 •• 1qucll.-is f'tl/il1c11" 1/Ut' 1111¡•lu 1;i1 fi1 1i·f,•111111 ,/,· /,; ,· .. 111;1 !u1.; 

atl111i11i~lr11/ic•a dt'I ~·c/1"tr y d1• la rd11.·1,•n ,.,,,,,. li1 ,11tf,,11,J.11I 11 i·l /l<'h1•r1,i! .Ji- !.r 

St"crt•/11rú1. E .... , t•onfu""'it'-n o lf".h.tucnún dt' l"Lh" .. lllllH ...... 1ndH·.tl1·'.'> ,. 1.1l 1• 1 r.'1t..•., 

t~n cuestiones pcd.1f•.(li~ic.1s y t~lh1t".1t1\'o\.., -\' Vh"t•\'t•r.._,,. d1tll·ult.1 l., dt•t1rnnún 

y ejecución de politit..·,1s "-'" el St''(."h"lr. •' t.11 i:r.HiP qui· 11 ;:•t·l-1'" '"' 't" t•t11·de 

tlisli11guir l'"/n• '"' a~11nlo :oiud1n1l :1 to:n J1-cr:11··l. 11nr11• ''""/'11.i.·1. 1 '.·<' ¡'1u·d1· ::.al•,·r 

cuáutlo la cn"lica o ,.¡ rcdr11=1• .¡,. "" pn•xr1111111 1·d111·11tu•c1 1i/''"'"n· '' 1d:1•11,·:-- d1· 

cnníctr..•r 1t:c11ic{l o p1•¡Ja.~i>:o,:frti o a 111f1•1c~·~ de· llf''' ¡11•/11J11• . ... ,,,i1,n:l 1• 1·..;tnd.itt11·111t· 

/alr<lml. d) Todo lo •1nlt>rio,- dificult.t t•I , .•••. .-1.ut•t 11nh·nto d1· lo~ ,1'.'>untu~ 

su.stnntivos dd s....•clor ~· gt•nt.."1·01ltnt•11t1._• t"(111dun• ,, un t·.1lh·¡,·111 ... 11\ s.1lid.t, ,, un 

conílkto di! inh!n~t·~ qut• pnlvoc.1 un 1nll'r 11tin.1l1!t· y t·onh1'.'>t1 dt.•b.th• qut.• 

Mientras el sistema educativo experimentó una etapa ele expansión continua. 

la relación entre la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacioncil de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) fueron de cooperación y apoyo condicionado 

a la política educativa. Las consecuencins negativas del centralismo y lci expansión 

incontrolable del sistema fueron, entre otras, el crecimiento excesivo del aparato 

educativo que provocó la tiipertrofin del sistema; abatimiento de la calidad de la 

enseñanza y el magisterio; la resistencia del personal docente y el sindicato al 

cambio; la pérdida de contacto entre los puestos superiores. tos puestos intermedios 

y el resto del personal de la Secretaria; la improvisación de la política educativa, la 

cual estuvo siempre a la deriva. 

u Arnau1 Salg~ldo • .-\lhcrtll. l/istoria tlt• una profi•.,·iún .. \lai".\tro.t dt.· t•ducacifjn primarur c.•11 /'ofc:_nro. nu;J. /993. 
México. CIDE-Ccntro de estudios Internacionales-El Colegio de México. 1993. pág. :.'! 16-217. 
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2.2 Políticus Públicas y Educuciún . 

Los cambios en la estructura orgónico-funcional de ta Secrctari¡:i de 

Educación se ven envueltos dentro del contexto de la instrumcntac1on ele politicas 

públicas incongruentes, que responden más a los intereses de s111d1cato corporativo 

Siendo que el Estado mexicano descmpefia un papel C<,lllral "" la 

formulación e instru111cntnción de dichas polit1Ci1S, ya sea cuino Fst¡:H1o autor1tar10. 

fuerte o reducido 14 para dirigir los carnbios que se perfilan al 1nter1nr clt! lt1 soc1ed.:-1d. 

su intervención sobre el aparato administrativo deja entrever una solución parcial de 

tos problemas verdaderamente cruciales. 

El arca educativa conternpln fuertes contrad1cciones 1nternc::1s. estructurales. 

que son aprovechadas por la contraparte gubernamental para emprender ta Reforma 

Administrativa en In educación y con1ienza con l.:i reestructuración en la oru.:ir11z¡1c1ón 

y funcionamiento de la SEP. 

El aparato educativo contaba ya con signos de deterioro estructural, los 

cuales eran consecuencia del tipo de proyecto educativo d1seriaclo en clecadas 

anteriores. Tenemos dos etapas en el descnvotvirrncnto de d1cllo proyecto lil 

primera. cifrada en una politica de asistcnciil social y cl1entclm, f111cada en un pacto 

social entre las fuerzas que comprendian el factor educación: educndores. núcleos 

gremiales, burocracia sindical y sector privado. Treno su esplendor en la d•:·cada de 

los cuarenta, donde se engendran las deficiencias del sistema educativo y se 

desplazan los primeros signos de deterioro hacia los ai'\os cincuenta· 

, .. Luis Medina nos habla de la modalidad que ••sume c.·I l·:st.ido cntn.· b scgund..1 dCcad.1 del s1~lo "c111h: y el 
primer lustro de los a11os noventa. Se trat;1 de la c'1stcnc1a de tres Est;uhl" mc·uca1H>s. cada uno '-'º" 
car.ictcrlsticas p;1niculan.·s que.-, a r.r;mdcs ras~os, 1csum1rc11H1s en l.1s s1guu:n1cs 
lcr. 1-:. ... tado (PorÍln~1tn). C;1r;1ctcn1;1do pnr un pc11ndo l;ugo de cst;1h1lidad e 111c1p1cntc 1ndustn;1l1.,.;1..:1ón 4uc n•• 
logra conciliar los mtt.•rcSl'S de las cbscs y r.rup\'°' en pug.11;1 IH'r el poder. el cu;1I dc!<-cmhoca c.·n el nm" 1m1crtt., 
armado de 1910·17. 
2t.lo. F-'itDdo (Posrcvolu..:1ún 1917). Que busc•I l.1 cst.1h1lid.1d a cu.1lqu11:r precio. mdu~f' a tr;n;c.~ ... lk" l.i 
scctonración instituc11 ..... n~111.1~1d.1 de los sectores y el poder. 
Jcr. Estado que es prrn.Jui:h, del quiebre o ruptura socral del 6S y l.i trans1c1ón r~oli11c~1 del SS. el cual mh:nt~a ser 
un Estado reducido en lo cconómtco. tnlcr;mtc. tlc,1blc. plural y dcmf"J.Cr;itico en lo fXllit1co. Es el Estado que 
intenta tener arnpli;1 presencia dentnl de un contexto 111tcn\ac1on;1I distmto. Cfr. Medina Pcrh. Lws liado .,.¡ 
Nuc\'O l::Staclo, 1920-199./. MCxico. f'CE. 1995, J62 pjl!· 
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cducaliva l.'ll t.•I s ... ·ntido dP c.JlH' ll(J ~ .. • 11.1 d.Hitl PIH'llloKIPIH ... ltHH"Jl'l.\~ 

CilJXlCL'S de unifil·11r 1 .. acciún '-h•I Sish•rn.1 Fd111..·.\t1vo l."ll Ull ~-nlo 111"l..,_, ... 1h1; \' 

t....'Sla politica no ha sido posib1l•. pn·ci .... tllh'lllt', pur el tipo d,• I'•" hl qut· 

fundit1ncnta la integración p·olitic.1 d,•1 't"'-·ttu t•duú1t1vu, ,.~ dt·\·11. un p.h:to 

cnrpor.1tivn y diPnlL"l,\r qlu' ~t· fund.1 vn t•I p1111npiP dt..' "''!1•11111 t•I pthh·1 

cduc01tivo en p.u ... ·pfas conh1n11e ,1 l.i-. lut•1/,i-. ~'"'"·1.ih·-. t¡lh' ¡•.Hl1t:1p.1n t'lt ,.¡ 

Este principio lM g.u.tntiz,1lhl l.1 Lk:-.inh.'¡',r.h:1t111 lu111.:it1n.il dl'! ..,,, .. h·1n.1. l.1 

P"-~rvivenciit dP conCL'Pt'H.llll'~ cdul·.111""'.., l'l·h·\·th·.i...; \' l'l'\ll tu111".l.,-., l.1 

existencia dt.~ divi~iones. duphc.1ciu1ll'-.. d1•11tk-IH"s \' 1·1 1t·1h111H·1111 d,• 

superposición institucion.11. Ft Sish•n1.1 1:duc,1t1vo ,Hhp11r1t1 (,, 1m.1f,t'll dt• un 

nudo confuso e inL•xtricabll' dt" ln~tituciu1w~ ~· dc¡w1uh.·1K1,p. qut• ll"!..'l.un.tb.t 

( ... ) una cspadn dl' D.unóde~ par.'l !-.t'r n·~ut•lto. E.,h' nudo institt~ciu11.1I t.•r.t, 

de lu~cho1 un nudo dt."' intcrL•s.t.·~ lll'l ~it.•n1pn• úl11cili.1blt·~ y 'ILH' tund.1b.1 ~u 

cxistend.l Cll l.1 S4.'p.u.1ción Cllrp,11,1tiv.1 1..h_• r'tlldt'lt'~." ¡·, 

El desarrollo del proyecto educativo estatal sorteaba d1!1cullades, problemas y 

tensiones que, paulatinamente, deteriormon el servicio educativo sin resolver las 

contradicciones gestadas a su interior. 

Carlos Ornelas, estudioso de los procesos educativos. realiza un excelente 

trabajo acerca del desarrollo, tendencias y contradicciones que imper::in en el 

Sistema Educativo Mexicano (SEM). 

En su obra referida, capitulo quinto, da cuenta de las vicisitudes que enfrenta 

la educación hacia el futuro. Aborda la transición del sistema que se debate entre 

dos proyectos. el neoliberal y el democrático-equitativo. Sobre la base de ambos, 

analiza las deficiencias del sistema: ausencia de evaluación de resultados; carencia 

de una base sólida de conocimientos; baja calidad de la educación, producto de 

varios factores, como son la pobreza material del SEM, pugnas entre los grupos por 

el control de la educación, la vigencia de métodos anacrónicos de producción y 

reproducción del conocimiento, la debilidad intelectual del magisterio, causas que no 

sólo tienen un linte económico. sino político. Todos estos factores posibilitan 

15 Gucvan1 Niebla, Gilbc110. "Lt1 cri.o;is y Ja L',/t1ct1ciún ··. en ,\ft:_tico antt• la •-ri:..-r".\·. Gon.t:.lc.t Casanova Pablo 
(coord.), pág. 135. 

32 



fenómenos estructurales como la desigualdad social. la deserc1ú11 escol;:ir y la 

pobreza cultural. 

El Estado educador juega aquí un papel preponderante al erigirse como rector 

del SEM, pues interviene de manera directa en la educación, v1a asignación de 

recursos federales y evaluación general del sistema. Frente a ello. el autor propone 

abrir el debnte sobre el esludo .::ictual y el futuro de la cduc;1ción en f\1ex1co. para que 

ésta se convierta en un valor en ~;i n11srno y no en un 1nstru111ento de los grupos de 

poder. Plantea la neces1cfat1 de una reforrna protundZI del SEf\.1, 1ned1¡inte Id 

conciliación de tondcnc1ns divergentes u opuestas. <JI contnr con el re~;p•ildo de un;:i 

politica educativa congruente con10 CJC ordcn;idor del s1sten1a. 11
J 

De ahí que el Estado rccurr¡i al rcdisef'lo de una polit1c:1 educt1t1va 1nconclusa. 

en un intento por recuperar In legitimidad perdida y nbmse ¡->aso frente a otros 

grupos de poder que disputan el derecho a administrar, normar y regulnr la 

educación (Iglesia, grupos de derectw, empresarios). 

La política eúucntiva estarti encargnda de confl9urar el medio sobre el cual se 

desenvuelvan los actores, inmersos en el proceso de la educación ll<J;ic.ln con los 

requerimientos nncionatcs. 

" ( ... por) politic~t l'dlH .. -.1tiv.1 (t•11h'ndl•1nos) '-'l n.,n¡unto dt• dt'\ 1<>1nnt·~ qu(' 

dcl~n h.ln1arse p.u.1 ha,:cr congr\u>nh· J.1 t•dw .. ·.h·ipn n.it it•n.111.'un ... J 111oth•lo 

de dcs.1rrollo de lllH .. •str."l. ~fl\.·ipd,1d ( ... ) est.1s dt•l.·1.,,11mt'"- ~ • .._. ul11c.111, ""' 

1) El 1narco ntn1110ltivn-jurfdi1.:o qut• ,·01nprt•ndt• l.1~ di"'P'''in,,nt'' 

contenidas en la Conslih1dl'111 ~· dt.'1n.1~ 111~tr u11h·11h'~ Jllrldin•o,, n.·(,u·irnt.ldn' 

con la educación (Lt•y Gent._•ral dt> l.1 Fdt11..·.u.·il'ln). 

2) El nivel ~slructur.11. En dondt• ~· dt.•tirn.•n. dt.• .u-ut•tdn L"1.ll\ t~.1s. 

disposiciones, los gr.-,ndl~S objt.•tivos y prt1púsito ... dt•I dt·~Hl\lllo n,1t·ion.1I. 

3) El nivel estr.1tl·gict'. :\hi !'>t.' !'>L'fl.\l,111 priorid.tdt·~ ~- nwt.1s l.'ll pl.lzo-.. 

concretos; su revisión, .ldL•cu.11..·h'H1 y 11..•tn1.11inll•nt.Killn dl.·lx· ~1..·r pl.·rlódic., y 

objetiva, tratando sk1npre dL• 01ju.st.usf• .. 1 l.1s condk·in111..•s .Klu.1lc.•s y •' los 

pronósticos y situ01ciones ptevisihles •'corto pl.lzo"_ 17 

•~ Ornclas. Carlos. El Sis1,~11w Ed11c-n1ú-o ,\l,•.ücmm, /.a 1nmücui11 4/,· fin d,• .\lg/o. MC,1co, CIDE-NAFl:".!SA
FCE, 1995, 371 pág. 
17 Guerra Rodrigue?., Diódoro. La d1.•sc~111rali=aciá11 c.·ducatfro. r:.,·1ralt•gia par·a ,.¡ ,h·.\arrollo ~1Cx.u:o. 1:d1t 
Lccga. 1987, p.61-63. 
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El redisefio de la poliloca educativa se coordina con la polittcn de 

desconcentración administrativa de la SEP (1976). con ello se s1entLJ el precedente 

de la transferencia de recursos y responsabilidades hacia los 9ob1ernos estatales y 

municipales, descargar, politica y administrativamente a la federación de conflictos. 

la cual intenta distender los puntos de choque ent1e autorid<ldes y actrnes 

educativos. 

Esta política cducallva asin1étrica con la descentrahz¡1c1ón, conf1guró un 

espectro de tensiones y confhclos no sólo 01 interior del ap~H.:-tto t!ducat1vo, su10 

también hacia el SNTE y sus secciones. en particular, <lquellns c'iracterizadas por su 

tradicional oposición al gobierno y n la dirigcncia nnc1onZtl del s1nd1cnto: secciones 

autónrnnas con10 lns de Chiapas, Oax¡¡ca, Micl1oaciln o secciones d1s1dentcs con10 

la IX, quienes crearon condiciones de polarización en medio de una endeble unidud. 

una fuerte presencia de las secciones más combativas en medio de la debilidad de 

parte de las autoridades educativas y ;:¡cuerdos cupulares que disgregaron 

orgánicamente a sus miembros. 

Estos acontecimientos bloquearon la reorganización administrativn y politica 

de la SEP. instancia atravesaba por serias dificultades pnra mantener el control 

técnico-administrativo de un personal numeroso y diferenciado, con un aparato 

burocrático más complejo y diversificndo, con un sindicato poderoso. 

34 



2.2.1 Fuucion:unienlo de la Secrelaríu de Educaciún l'úhlka . 

La SEP intenta transformar el aparato educativo en un periodo en que éste perdió la 

capacidad para autocorregirse. La relación SEP-SNTE er;1 d1ficll, s1110 imposible de 

redefinir por el poderlo de la representación sindical 

La relación entre ambos actores se cifrn en un.n con1pll!Ft red c1e intereses 

superpuestos y contradictorios. A pesar de ello. las lncc1011cs o conflictos 

controlados entre la SEP-SNTE jamñs trastocaron el sistema pol1t1co S1 !J1en. 

permanecen asuntos que dificulta la transform;:ición del sector. la Sccret<iria 

emprendió varias ncciones paro recuperar las líneas de rnando rnós irnportantes del 

aparato educativo. desde donde se tenia el control sobre el conjunto del sistema 

educativo. 

Durante la década de los sesenta y principios de los setent::i, la dependencia 

educativa se propuso recuperar los puestos de dirección y supervisión del sistema. 

que trató de convertir los cargos de inspector de zoni1, jefes de sector y directores de 

Educación Federal en puestos de confianza. los cui11es fueron ocupados. por ar1os. 

por el personal sindicalizado. bajo el control del sindicato nwg1sterial. As1m1smo, 

trató de fortalecer los órganos consultivos de la SEP. los cuales constituicm un medio 

para recuperar el control de los asuntos técnrcos de la educación. La 1niciat1v¡_¡ 

trataba de responder a una medida tomada por las altas autoridades educativas para 

acotar el poderio del sindicato sobre los puestos y el personal de la Secretaria La 

oposición y resistencia de la organización sindical mermó cualquier otra iniciativa 

emprendida por la autoridad educativa, la cual no pasaba sin el consentimiento del 

SNTE. 

Una situación similar pasó con el intento de fortalecer las oficinas de 

planeación de la SEP. Al comenzar la ejecución del Plan de Once Afies (1959-1970) 

se quiso establecer oficinas Coordinadoras para los distintos niveles del sistema. las 

que funcionarían junto con las direcciones generales de educación. controladas por 

el sindicato. Posteriormente. con la creación de la Subsecretaria de Planeación se 

pretendía sustituir a la Oficialía Mayor. bajo control sindical. en lo que respecta a ta 

elaboración y fiscalización del presupuesto de la Secretaria. 
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La desconcentración administrativa de los sesenta, er11prencJ1da por el 

gobierno en turno dispuso el camino para efectuar los c.an1bios en la cor11posu;1ón de 

la SEP. Ocho reformas sobrevinieron conforme avanzaba el proceso 

descentralizador de la educación. La estructura de la SEP. no puede entnmh~rse sin 

las líneas tradicionales de autoridad establecidas por el sindic¿ito ;il interior dt_! la 

secretaria: oficial rnnyor-- director gener~I ·director etc t!tiucac1ó11 federal inspector de 

zona-director de escuela- rnnestro. Estas lineas de o.1utor1dad lus a~e9ur01ban un 

núrnero deterrninado do puestos. prcv1an1entc negociados con 1<1 SEP 

Primera roostructuración. Hacia 1960. se crearon tres subsecrntnrins· la 

General de Coordinación Administrativa; In de Asuntos Cultumies y la Educación 

Técnica y Superior. Se formó. al mismo tiempo. In Dirección General de Educación 

Tecnológica lndustrinl y Comercial. 

Segunda roestructuración. En la década de los setenti1. con la Reforma 

Educativa se establecieron las Subsecrntnrias de Educacrón Primaria y Normal; 

Planeación y Coordinación Educativa; Educacrón Medrn, Tccnica y Superror y la de 

Cultura Popular y Educación Extraescolar. Desnpareció la Subsecretaria Gcncrnl de 

Coordinación Administrativa y se crearon la Dirección General de Mejoramiento 

Profesional del Mngisterio y la Dirección General de Educación Agropecuaria y 

Forestal que, posteriormente, se convirtió en la Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria.'" 

Tercera roestructwación. La desconcentración administrativa ( 1 973-78) trató 

de revertir la tendencia de monopolio ejercido por 1<1 representnción sindical al 

interior del aparato educativo. por lo que se establecieron 31 Delegaciones 

Generales con estructura y funciones definidas. Los delegados dependian 

directamente del secretario, quienes trataron de romper el monopolio que estableció 

el sindicato en las oficinas de la SEP en los estados (directores de Educación 

Federal, inspectores de zona y directores de escuela). Asimismo se formó la 

Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Cientifica y, a nivel de 

Dirección General se creó la Unidad de Delegaciones. 
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Las reíonnas efectuadas a In estructura de la SEP rt!~~pond1eron n los 

acuerdos y negociaciones cupulares establecidos en una etap~J de concc~1onu!:~ para 

el sindicato, ya que este se habla logrndo incrustar en el aparato educativo de una 

manera formidable. Desaparecían y creaban subsecretarias y coor<11nacioncs 

generales conrorn1e a los intereses s1nd1cales. Tan sólo vóase l~l rnag111tud de la 

estructura orgñnicn que adquirió la Sccretnrin (organ1grarna) 

A partir de la puesta en rnarcha de In dcsconccntrac1ón adrn1n1str.-111va { 1973· 

78), los cambios que sufre In Secretaría rucron producto de las distintas l'tilp;is ch.: 

negociación entnblad.:is con la rcprcsentución s1nd1c<il en el n1;uco de l.:; 

descentralización y ícdernliznción La intención de las autoridades. ec1uc¡1t1v¡"ts fue 

desde siempre reducir y acotar la intervención del sind1cnto en los asunto,; que le 

correspondían propiamente a la dependenc1n. Sin cmbnr90. corno apuntamos arriba. 

la organización sindical llegó a confundir los nsuntos educativos. latiorates y 

sindicales con In firme intención de ampl1nr su radio de influcnc1<1 al interior de In 

secretaria. 

Cuarta y Quinta roostructuración. En 1980 se incorporó " la estructura 

orgánico-funcional de la SEP. el Consejo Nacional de Educación Tccnológ1= y el 

Consejo Nacional de Educación Normal. Un ai'lo despuós se establecieron dos 

Subsecretarías: la de Educación Media, la cual 9arantizaría la operación de In 

educación secundaria en sus tres modalidades. Asi. se nd1untaron a su estructura 

las Direcciones Generales de Educación Secundarici; Educación Secundaria 

Técnica; Educación Media Superior y la Unidad de Telesecundana. Asi como la 

Subsecretaria del Deporte. A In Oficialin Mayor se adscrit.Jió la Dirección General de 

Pagos. 

Para 1984, durante la se9unda fnse de la descentralización, por decreto 

presidencial que establece los lineamientos para descentralizar los servicios 

federales de educación básica y normal, se crearon las Direcciones Generales de 

Servicios Coordinados de Educación Pública en cndn uno de los estados. 

responsables de administrnr los servicios federales de educación b<'lsica y normal y 

los servicios estatales de educación. Para los siguientes arios, se tendrían que 

fusionar ambos sistemas, federal y estatal de los servicios educativos. 

111 Prcsu.knci:.l de la Rc1n'1blica. Diario Ojicial tfr la Ft:d1.•rac1ún. Mb.1co. I<• t.k du:u .. ·mbrc de 1994, l'.i~ ::: 



Sacratarla de Educación !'úb!ica 
!ru!l 

SECRETARIA DE EDUCAClóN l'ÚBLICA 
Olagama de C\'gsn!zación 

1985 

~I 1-·'""-•' 

1 ~~1~r~1• .- - ~ r~ 
f :-• ..__ 1 _._... 1 

t -- -- J.11 ! - -r::=: : L.:-- 1 e:4 -··--
~ 1 

_., .. ,._ ·-



Soxta roostructuración. Con el anuncio de la descentrali?ació11 de l<i v1dn 

nacional del presidente Miguel de la Madrid, existen unn sene de mod1f1cnciones al 

reglamento Interior de la SEP. cuyo objetivo fue la modernización del nparato 

administrativo, optimizar la aplicación del aasto corriente y evitar la duplicidad de 

funciones. 19 

Sóptima reostructuración. En 1988 se lleva a cat)o un esfuerzo mas para 

racionalizar la estructura organizacional. donde se suprime la D11ecc1ón General de 

Incorporación y Revalidación. Para diciembre del rnismo ar1o, se crean el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes. mediante la des1ncorporac1ón de la 

Subsecretaria de Cultura y la Comisión Nnc1onnl del Deporte corno órganos 

desconcentrados de la SEP. 

Octava roostructuración. En nwrzo de 1989 se crea l;:i Subsecretnria de 

Coordinación Educativa, ndscribiéndose la Dirección General la Planeación, 

Programación y Presupuesto. Se reconstituye la dcsapnrccida D1recc1ón General de 

Incorporación y Revalidación, nhora. Dirección General de Evaluación Educativa, 

donde se nnexa In Dirección de Evaluación y de Incorporación y Revalidnción 

La moviliznción magisterial del 89, aceleró lns transfornwc1ones y reformns en 

el sector. El cambio del modelo organ1zacional de la dependencin educativa 

respondió a las compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional de Modernización 

para la Educación Basica (ANMEB. 18-mayo-1992), que culminó la 

descentralización con la federalización, la reforma del Articulo Tercero Constitucional 

(5-marzo-1993) y la Ley General de Educación (13-julio-1993). 

La novedad de los cambios organizac1onales en la SEP, efectuados n partir 

de 1993 fue la situación particular del Distrito Federal, que fue la única entidad en la 

que no se descentralizaron los servicios de educación básica, por lo que la 

responsabilidad de atender la educación en el la Ciudad de México fue de In SEP. 

por medio de la Subsecretaria de Servicios Educativos en el D.F. Este hecho reveló 

la dificultad de la descentralización en la capital del país. Sin duda el sindicato 

estaba detras de esto, pero también las autoridades entendieron que transferir los 

recursos económicos y delegar las responsabilidades operativas involucraba ceder 

,,. lbdcm. pa~. 3. 
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parte importante del capital politice que han acumulado lanlo el sincltcnto. corno l;i 

SEP a otros actores vinculados o no con la educación. Tal como quedó csltpulado 

••11.1st•1 antes dt..! t.1 feder~11i:r.adón t.""Lhu .. -,,ti\'.1, •·I 1nodt..•ln '''f,.1n1/· .• 1n1ul.ll d1· l.t 

Sccret.1rfa p.1r."l la cdue&1ción b.,sic.1 obt.•dt. ...... -i.1 .i un.1 d1v1..,i11n lu1h fl)11.1l p• 1 1 

niVl.'l t.•duc,\li\'tl, ,:onslituidll rnr \lllid.Hh·~ .1d1n1ni~t1.1tn.·,10.., ft''fl•lll-...ll 1 l1·-. d,· 

ph1nL'.1r, urgani:r .• tr, supt.•rvi~u. t•v,1lu.1r y 11p1•1,n d111·\ t.11111•nt.· 1•111•! J l1·.t11h• 

Fc....•dcr.11 y nu•di.1nh.• org.1no~ d,·~1.·ont·,·11t1.Hf,1-.. 1·11 1,, ... 1·-,1.td11· •. 111·. -..·1-. 1\°i•'" 

(.."'c.h1c,1tivos il c.1rgo t.fl..' l.1 ~·1.:u·t.111.1 11 111u·\11 11111..!1·1•• ••11· •• 11u.·.h 11111.d 

adoptado por l.1 S.."i.'rt.•t.1ria, ~t· 1·,u.tt lt'fl/_,, P•'', 1111 ... ulid.u l"ll un.1 •.l1L1 t1111d.1d 

de ttl.llh.to l.1 no1·1n.1tivid.1d 1..•dtn.·,1ti,:.1 . .1 11.1\·,··· dt• l.1 ~~ul'-..'-',·1,·t.111.1 d·· 

Educ.1ción B.lsk.t y Nonn.11, 11\ll'l\lr,1 .... qui• l.1 tll'''r.H h•ll 1k (1, •• "''l\'lll•h 

~duc11tivos 1.--s tr.;:tnforid.l a lns gobi1..·nu.,..,, t''-l.it.1k~ \' .1 l.1 Sub-,,-..·11•t.u1.1 d1• 

S..~rvicios Educativo~ p.;:u.1 1..·I D.F, 1..•1\ ¡,, .... ntvt'lt· .... dt~ t•d1H-.h·¡~·)n b.1·;i,·.1 \ 

norrnnl~ as{ conlu forl1llt.'Ct..'r l."1 pl.1rn•.tciú11. Jlll'~:r.un.ll·u,n ~- 1"\·,1lu.u:1(1n del 

Sish!nul Educativo N.acional con ),\ n .. "t.'!->lructur.tcü"1n d1..• l.1 Sub:-ot.•,:11..·t • .r1.t t.h• 

Plnnc,1ción y Coon..linach.'ln''~1 

20 Prcsidcncin de la República. Dit1rio OfiC'ial de la F<.'dt."rariú11. México, 16 i..k diciembre de 1994, pí1~. 5. 
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La existencia del sindicato ha dependido, en buena medida, de su parcial o 

total respaldo a las políticas educativas implementadas por la SEP. La Secretarla le 

ha retribuido con puestos medios para el personal del sindicato lo cual le ha 

permitido tener un margen de acción bastante considerable p;:ira simul;:ir ;:itenciones 

a las demandas del magisterio n;::icional. 

El funcionamiento del rubro educativo obedece a la estrecha colaboración y a 

los espacios de poder que se han abierto a los grupos hegemónicos del sindicato. 

Esta simbiosis le ha retribuido poder y legitimid;:id al gobierno, sobre todo a 

los grupos dominantes, en grado suficiente corno para plante;:irse reacomodos 

político-administrativo, acordes con la estrategia de modernización salinista. 

Históricamente, el sindicato nacional tia sido el brazo ejecutor de las 

decisiones emprendidas por gobiernos federales. con intermediación de la SEP. Se 

ha convertido en el canal receptor. sin que ello implique ausencia de pugnas o 

conflictos, de las políticas educativas delineadas bajo el modelo de desarrollo en 

curso, sin variación alguna. 
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Por lo anterior, pueden ubicarse tres n1on1entos de colnbocación 1ntrin~ec¿i 

entre el sindicato y la instancia gubernamental· 

1) De 1 g43 a 1948, se da en los espacios operativos: asignación, adrn1n1stración y 

promoción de plazas de trabajo; cambios de adscripción a cambio de beneficios 

como lo reglamentación y nlovilid<Jd cscalafonario:i; 1ncrcn1cnto c1c plnz.as. 

2) De 1949 ;:i 1972, los cambios se procesan en las esJructuras centrales y 

operalivns de la secretaria entre l~s d1recc1oncs de cnseil¿1n . ..,.a preescolar. 

primaria y norrnal. direcciones federales de educación prnnana. ba10 control de 

instancias dirigidas a la formación del maestro como el lnsl1luto Fcder;il de 

Capacitación ni Magisterio y la Dirección General de Mc1or;in11cnto Profesional 

del Magislerio. a cambio de la t1tul'1c1ón masiva. mov1lirlad e 1ncrerncnto de 

categorías escalafonarins. así como el incremento de plazas y dobles plazas 

3) De 1972 a 1978, se efectúa por la via de '1Cccso a diferentes :'Jrcas operativas y 

de decisión de la SEP: dirección de educación preescol;ir, pnrn<rna y secundaria. 

direcciones federales estatales, puestos de supcrv1s1ón y c1irecc1ón escolar Los 

beneficios se concentran en Ja negociación <Jbierta por parte clcl grupo 

hegemónico, de los espacios de rcprcscntac1ón del sistema polit1co ''' 

Esta estrecha colaboración se mantuvo a lo largo do las dos etapas de 

reorganización y funcionamiento do la SEP 

2.2.2 Dcsconccntr:1ciún Administrati\'a ( 1973-1978) 

Primera etapa. Caracterizada por la tendencia creciente de los grupos 

tradicionales -personal magisterial sindicalizado- a monopolizar y controlar los 

puestos administrativos dentro de la institución (administración y promoción del 

personal). Estos grupos, como lo destaca Susan Street, desplegaron esfuerzos para 

conformar un bloque de poder. a fin de incrustrarse en el sistema educativo y tomar 

las riendas administrativas: 

21 RcsCndiz G1.irci1.1. Ran1ón 'ºRt'/i,rma t•ducarn·a \' nnUlt,·ro ,,,1c.·1/>u1"ocni1" ,, e" ,\l,:uco, IV78-J'JSSº'. K1.·\.1!<ota 
t\·tc.x1cana de Sociolo¡!ia. llS-UN.AM, abril-Jumo 1-992. Ntl. :?, pp ú-10 Sobre l;i rd.u:1ón entre el s1nd1c.uo y el 
gobierno véase el lrabajo de An1;.1ut S;.1lg;.1do. Alhcrto La 1/cJ.ce11trah:11nún t'.Íll«atn·u _,.el Si11d1c'1tn 1\''1no11a! dt• 
Tralmjmlorcs 1h• lc1 Educac:ió,,. J978-/9S8. MC.,ico. C'IUE. 1992 y .. Apuntes patJ el cstud11.1 de lo1 cclac1ón entre 
el SNTE~ la SEP y el Sistema Político Mc,u.·;.mo'', moneo, sm ;.u\o 

.. , 



•• ( ..• ) Fste i.~rupn tr.utic-ion.11 St.~ '-·unh11nH'1 l"llll pt·1~un.1J .Hltuini~t1.1ti\'P, 1ph' 

por sus 111"\os en l.t hurl"<'íoh:i.1 ll'lll.l un '011ocin1il'l\lo ptPJundo dl• o,,u 

funciona111ienlo, y con J-"l-Cr~onotl sindic.11. q1w cn11tu1l,1b.1 l.1 1110\'ilid.ut 

intcrn;t >' 1.-'ts t..•.:trn.'ras políticas dl• los m.u~ln1s. l·.o,,to t.'.'-plil-.1 t.•I l'dt~·I d'-•I 

SNTE corno rrn.•di01dor dP los inll'JP-.t"'" grern1.1h· ... dt.•l 1~·1 ... nn.d d11u•nh• V 

¡u.hninistr~1tivo ( ... ) conto ~indicdh1 .1 .. o.n.uh1 .d l .·~t.ld11, t•I p111\·t·l·h1 d1•I ""~~ 11 

control Lit._• dl'll.'rtHinadns pul'·:sh1~ dt·I .1p.u.1h1 .1d1n1111'.'>t1.1lt\"11 1 .. tt· n 1nt1t1I 

ha sido cl.n.'t." p."lr.1 h..•nt.'I .ll.Yt.·~o .1 IP ... h'\"t11~~'"1•, del L ... t.1d11 t-1111111 p.u.1 utd1.1.ir 

a J,1 bunlcr.1ci.1 Ollllt.l ... -.u1.1I dt• 1nt.1vdid.1d ·~t l• ·1.d 1'·1' ,, ...,u., 1111t•111li1 t.1.._" .·.-

Es así como In estructura orgnniz¡icional. que re!;ponde a un detcrrninéJdo 

proyecto educativo, delinea los intereses creados, los Drupos de poder y las lineas 

de autoridad que se erigen aún sobre la jerarquia del propio secretario 

Para muestra basta un botón. A lo largo de la ex1ste11c1a de la SEP. desde 

1921, se han llevado a cabo un sinnúmero de rencomQ(ios en la estructura de la 

institución {1960-1989), lo cual habla de la constante redef1111ción de lus fuerzas y 

grupos. El siguiente esquema nos muestra la situación que prevalece durante esta 

primera etapa: 

~: Strccl. Susan. 00/Jurocrocia y Educación: ltaria un ancili.tis ¡>olíriro cit.• la 1/e.'íconcentn1ción tlclministrufi\'(l e11 
la Sccri·taría de Ec/11C'aC'ÍÓ1t r1iblica (.\ºE/•)". Rc\·ista Estudios Sociológicos, Mb.ico, UNAM. 1983. p. 243 
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La fuerza que concentraba la burocracia s111dical vn incrementándose 

conforme se abren más espacios dentro del esquema organizaciom1I. Un ejemplo 

claro lo era la Oficialla Mayor, quien ejercía el control, en términos de operatividad. 

en la asignación y distribución de los recursos. a ella se dirigian los directores 

generales para negociar partidas mayores y era de quien dependía el manejo 

(abierto o discrecional) de los puestos importantes 

Con este esquema, los esfuerzos de las autoridLldes federales y educativas 

por desplazar al personal proveniente del sindicato de los maestros fueron en vano. 

pues, pese a la escasa o nula desvinculación con los procesos educativos, se 

involucraba la figura del secretario. entonces la instancia de gobierno opta por dejar 

que la burocracia sindical amplíe su influencia sin que ésta trastocase los mandos 

altos de decisión. 
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La trascendencia de la politicn de dcsconcentrnc1ón adrnin1str.:1t1v.:1 se rt.'dllJO a 

la creación de 9 Unidades de Servicios Descentralizados (USED. 107:1~ 7·1 ). las 

cuales dependian del secretario a través de la Dirección General de D"legcic1ones. 

más quien realmente coordinaba las USED era la Ofic1nlia Mayor Las u111ctades 

tenían la función de coordinar los servicios federales. estntales y autónomos de 

educación: controlar el presupuesto • el gasto corriente. las nc1qu1s1c1ones de equipo 

y mobiliario, nsí corno los trñmites y la torna de decisiones ·"' 

Tal como lo apunta Susan Street: 

.. ( .•. ) /11 dt'St't'll1.t'H/111t·r1.iu ad1t111tt~t111t:,·.1 lt11 "!'•'lfad,1 la Jcu.!.·11, 1.: ít.11111 J111.: 11:1111~·1 

et·11tral1=oda ~ol,,.1. las 111~/1111cub /:>t·1'11·s. ( ... ) l .• 1 dc~·PtH"l'l\tr.ll.:1nn 

.1d1ninistr.1tiv.l no h.i sido li1w.1l ni din,-1.1, ~111 '-'1nl,,ugu 1..·l ptP•.:'-·~o d1• 

rlx•structuradón quP pn1Vo(·t'• en 11.•I inh·ri'-1r dt• l.1 Sc.•cu•t.1ri.1 d11.· Fduc.h.:1un h.1 

propiciado cic.•rta~ condidnnt•s 11.·~a1 w:tur.1h.•!-> l,\\'c..'r.tblt·-. ,, 11\t••r11.•:-t.·~ 

rcfonnislds d ..... ntro dl• lt.1 institucion c.•duc.1ti\',, \'del F_,t.uft., t•n >'.t'lh'r.11 

C'on l.1 restricción dL"I p.t¡~·I dt• 1."l~ th·l•·)'.•'t.'il·•nt·~· ., l.1 pr11vj,,l,)I\ de 

inforn1.1ción y•' .servir de inst~lnci.ts dt• l.'dlllTt)I d1.· lo~ n1vel1.·:-. ~ub<11d1n.HIP-. 

se ha mnpli.llin l'I o\1nbitn de._• i11h·rvl'1K1ún dt.•I E..~t.ulu ,\J1,·11tr.l'> :-.t' 

dt-'S('OllC1'llfra ~/o admiru.!>lra/ll11)", ~· SU1rtdilll 1·dt1~m1t·11/c' 1·r: r'/ n·11trt1 /1h 

tit'cisiollt'S soht'C la roliticd t•duc11l1l'¡l y ~t1l 1 11' d c1.111t1·irrd,1 1111~m,1 ,fr /,11·d111·1h11itt. e:-. 

ilt•cir. St' 11uu1t1c.·11c: n·11tral1:::ad11 /ir .'\t':-f11i11 .11 tt'.t:tdat-h'" 1fr /,~ c1:1'11•:,1:-. t1!cl•l1•s1n1.,. 

Esto si¡~nifica c.tlll' l.l c.h.•!'--t.·unn.•ntr.icit'1n l'~t.l ,1v.1l.,ndo y con~nhd.,ndo l.1s 

lLlíl!ilS adtninistr.1li\'.1S del J"Wl'SOll.11 dtl\,:t.•nh• ,1 J,\ \'t'Z t¡uc prol•.•gt.• I,\ ~'.l 

ccnlrali:1 .. ada función "ac,l\.h_\111ic.1", c.•11c.ug.1d.1 ,, cuc.·rpns dt• c.·.spc."t:i.tli~t .. 'lS qu11.• 

cst.í.n alejtuios de la pr~lctic.t l'duc.1ti\',L .... :>" 

En esta primera etapa, los resultados en materia de reorganización 

administrativa son efímeros: las unidades (para 1978) ya habían desaparecido; era 

ya una realidad la desvinculación de autoridad e información del secretario de 

Educación, con respecto a las áreas administrativas controladas por grupos 

específicos de la burocracia sindical. 

u Guc\'ara Niebla. Gilbcrto (com¡l.). L11 ,·atástrofi• .{i/t.•ncio.m. ~1Cxaco, FCE, 1992. p. 166 
1

" Strcct. Susan, op. cit. p;ig. 257-259. 
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Se presentan efectos favorables para ambos grupos (rcform1sl;is , 

tradicionalista); para los prin1eros. la primera ctapn de la dcsco11ct!ntrac1nn 

representó el fortalecimiento de la verticalidad de las polltocas cducat1v;is (111vcl 

organizativo), al mejorar la eficiencia del aparato educativo (nivel <Jdrn1111str;ot1vu). ;is1 

como la anuoncin para intentar una rcforn1a educat1v:1 en bcncf1c10 dt? los qrupo~; 

que pugnaban por su apertura y l1bcralizuc1ón En tanto qut~. p¡ira el ()Hipo 

tradicionalistn, significó rctomnr el conlrol sobre los traba¡adort's y lw; <1sunto,; 

educativos con unn nueva <1irección sindical. 

2.2.3 Dcsct•ntr:11izaciú11 Edncativ:i. l'rinu·1·a Fasl' ( 1978-1 '>82 ) 

La segunda etapa en el proceso de reorgarnzación 111stituciori;:il del apnr;:i:o 

educativo estuvo dado por el ambiente de confrontación a novel de cúpulas 

burocráticas. situación que generó una nueva reestructuración polit1co-adm1111stratova 

bajo la dirección del secretario de Educación Pública. Femando Solana Morales y 

cuyos resultados se cifraron en: 

••a) l. .. , i1npl .. \nlacit'111 de nll•h.H.tos qt1t~ bu.-..l·.111 l.1 1.h·ll1n.d1d.Hi v ,.,,l .. h~1.1 t•n l.l 

opcr.'lción del siste1na; b) .-icnt .. 1n1il•ntl' y d1 ... 1111ntll"h.lt1 dl· ll1 ... l·~p.ll 1P~ de.: 

ilnbricilción SEP/SN-rF; e) .uanwnh' t•n 1., 1.:.1p.H:1d.1d de 1n.1ndo dl·l 

S'-.~rctarin y t..h_• sus Ct..ll,1bur<ulon·~ 111.b l"t•fl·.uu'"· ' d) dc.•l11nit.h·1t'111 dl· 

nuevos ,\1nhitns dt• Ct..lnflictn \' ll'--'}',ll,:i.KH in·· _ ... 

Dicha reorganización se dirigió a recuperar. para los altos rn;:mdos. el terreno 

polflico de negociación frente al poderío del SNTE: los elementos que propic1i'.lron 

este ambiente fueron: la creación de 31 delegaciones estatales generales de la SEP 

en toda la República Mexicann, excepto el D.F. El Delegado se encargarii'.l de 

coordinar la acción educativa de la cntidnd. programar los servicios. representar al 

titular del ramo ante las autoridades n1unicipales, estatales y func1onanos federales e 

iniciar el programa de ofrecer primaria a los nii'ios en edad escolar. 

H Loyo llrambila. r\uroni. "«;.\fodL'rni=unán ed11cat11·11 o 1111ulcn11:.1crú11 dt•I 11p.11t110 c1/11ct1111v·~·· Rl.:'v1~1a 
~1cxicana de Sociologi;1, No.::?:, ~1bnl-Ju1110 1993. p 3.t2. 



Esto permitió reconfigurar el escenario de la polit1ca cduGi!iva. al tener 

acceso al control de la SEP el grupo renovador L;:i ex1stenc1a de \JI u pos al 1nlcno1. 

tanto de la SEP como del SNTE ha sido parte de la log1cci cOlporallva para el 

funcionamiento de ambas instancias. En el caso de la Sec•t•lari:J de Educación 

Pública encontramos dos grupos de poder: el trnd1c1011;il foimndo por el P<Hsonal 

sindical y administrativo, y el renovador conforrn;1do por un equipo dP nuevos 

cuadros. denorninados tecnócratas que arnban junto con ol pres1t1cnte l'v1f\.1H En el 

SNTE, la presencio hegcn1ónica de Vanguard1.n Revoluc1oriil11é1 es total en este 

periodo. 

El objetivo de lodo ello era realinear los e¡es de ~1uto:idad dirccto1es 

generales, directores federales de educación prim;iria y autoridades estatales se 

tendrían que subordinar, por principio de ínstil11cio113/1dad. al delegado 

De este n1odo, In máxin1a nutoridad cducallvi1, el secret.-1rio. rocupcraba el 

control sobro el proceso educativo por medio de su br<Jzo politico, e/ dclogado. al 

centralizar 1'1 actividad de planeación, progr<imación y p1esupueslación La figura del 

delegado le permitiría al secretario estar en contacto directo con la ndministración y 

gestión educntivn, dado que éste último era quien nombrc1ba al primero. Con ello se 

recuperaba: 

a) La racionalización del flujo de información a las oficinas del gobierno central y; 

b) La verticalidad de las políticas de educación. 

Las direcciones generales de la SEP mantienen In facultad de decidir sobre 

aspectos normativos (cualitativos). mientras que las delegaciones adquieren 

autoridad sobre aspectos operativos (cuantitativos). 

Posterior a la desconcentración administrativa, la piramide de autoridad es la 

siguiente: 

46 



:.-,,.,.. .... ; .. ~~ . 

., ..... ~.:.ti 
l'"(l;.IK):il~ 

. ~ ........ ... 

·«:.=!!.:~¡ r- ~='~,~ 

ttU~SUlolMlS 

"""°'...., ... ~I 
"""'°" a.,....'\XIS 

tl..s.:l.flt.11W.1X(t. 
i..:¡,¡¡is.,i 

2.2.4 Dcsccntraliznción Educalivn. Scgund;1 F;1st• ( 1982-1988 ) 

Consistió en la transferencia parcial de los servicios de educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal a los gobiernos de las entidades. nsi como de los 

recursos financieros. 

Las medidas formales para esta segunda fase fueron: 

.. r~ 1..4-. crc .. 1ción dL .. Co1nitl•s C1.n1sultivos (d1.•creto 1.h•I 8 dL• .1g1.1stu de 83) po:u.1 

la Desccnlrctliz .. 1ción Educ.1tiv.t en los distinto~ 1.~st .. 1dos dP l.1 RPpúbH..-.1. 

2° t\1odific'1ción dL'I n.. .. gl.1nwntn dL• J,1 SEP. 1.¡u1.._• nH1vi1.•rh.• .1 l.1s 1.h_•l1.~g.101.11k'S 

generales de los est.1dos en Unid.1dPs d1.._• St.•rvici1.1s Educ.1tin.)s ,, 

Descentralizar (USEDES). 

3° Creación de l.1 Coc•rdin.wit'>n e_-;l'lll'1.1l p.u-,1 l,1 l)1.._•scentr~1Ji.1..1ció11 

Educ'1tiva. Cl"lll dos direcciones genL·.-~•k~s: una de .. 1poyo .1dn1i1üstr.1tivo ~· 

otra de cnl.:lCl~ )'coordinación. 

~7 
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de 94) l.'ll el nhirt.-o d\• lo-.; ConvPnios Un1co~ dP llt. .. """'"llo, p.u.1 t•"'t.1bh.·n·r 

con1ih:Os consultivos tph.' re'-·al"'t•n y .111.11in·n infnrn,.h.-11.)n \' lnrnutl\•I\ 

n:•con1cnd¡¡cione~ sohrP l.1 1.-.. 1nsft•fl.'l1\"i.1 1.lt• ~·n·1do~ \'t.h1c.1lt\'\.l'S t•n t.:.1d.1 

entidad( ... ) 

5" [)l•Cll~lo tft•I 19 1..ft..• 11\o\11.{l d\.• lll:-t·1 p.11,1 ,,.·,•h•1,lt ••l pn'M.1.'-.•' dt• 

dt.$(."t.~lllTtllii".oKÍÓll qtH' indu1.1· l,l 1.. t t'olllÚll d1• l ·, ll\~('jl •·· l·: ... 1.1t.1l\·.,, d1• 

Et.h1c01ciún Pübli1o..·.1 ,. l.l n>llvt·r~inn \h· l.1•0 USFI >FS ,., , 1hrt·n·u1111•0. <.. ;,•1wr.dt•-. 

A estas alturas tenemos un proceso de descentrahzac1on fundamentado. ante 

lodo. en acuerdos que no implican disposiciones legales fKHit las pa1tes que lo 

suscriben, ni continuidad en el proceso. 

Es por ello que las bases sobre las que se dan dichos acuerdos lo convierten 

en un singular mccanisn10 de control, centralizado en el s1ster11a t.!ducat1vo y del 

personal. Sólo se liberan recursos lllLltcrialcs y f1nnnc1cros. puesto que los s1.1r\11c1os 

educativos federales no so t1ansf1crcn a los gobiernos cst.::itales. sólo su otorgan on 

adtninistración, esto cs. se rnunticncn inalterados los s1sternas educa11vos fcdernl y 

estatales respecto de los fines. funciones y leg1t11n1dad del serv1c10 educat1von 

lnevitablcn1cnte, el proceso de reorga111z;1c16n 1nst1tuc1onal estuvo 

estrechamente vinculado con los acontecnrnenlos desalados a lo lar90 cJe las dos 

décadas que abarcaron lns etapas ad1ninislriJt1v'1s: ccntral1zac1ú11. desconcentrac1ón, 

descentralización. Cada una presenció hechos con un sello c;:iracterist1co. Empero. 

en 1988 se orienta un cnmbio sustantivo en In forrn;:i de ;:idrninistrnr. dirigir y 

entender el ámbito educntivo. 

2ª Poder Ejecutivo Federal. 1'!1111 Nacuma/ ./,• n~·.,arrollo, ~11.~:\1~u. 1 <JSJ 
11 Estas son algunas de h1s conclus1onc-s que dcspu:ndcn tk his ..,1gu1cntcs t1ah~1Jo~ Qu1.· vcr~m sobre IJ. 
dcsccntrali.1.ación cducauv;1 en ~1C.\.ico· De los Rcy1o..·~>. Yolanlf.1 ''Dcsccn1rali.1.11:u'm de l.1 Edl11."Jc1ón". )' Amaul 
S¡tlg:1do. Albcr1n. "Comcntanos a trah;IJOS sobre l;1 lksccntrah.1ac1ún" en Torre!>, Bl.uu:a (coord) 
Dcsccn1rali:1.acibn y Dcmocrncrn en MC-'1~0. MC,1cn, Colme.,, 1"')96, pp. 16l·174 y l 8q. ¡ 95 1cs¡x·ct1\.~mcntc 
Véase Arnaut Sótlg~do, Alhcrto ... De la ccntr;.1hl'a1.·1ón :1 la lksccn1r;.1lin1.·1ún educativa". ~1Cx1co, 1990. m1mC\.l, 
p¡>. 37-56. 



2.2.5 Federnliznción Educativa. Tercera F"sc ( 1988-1993 ) 

En buena medida, el cúmulo de transformaciones que va sufriendo el aparato 

educativo responde a la dinámica social generada, In cunl se presenta en momentos 

coyunturales para la vida nacional, esto involucra a los actores que 111tcr.1ienen en el 

proceso de la educación. 

Se presenta un periodo marcado por el peso de los rencommlos sustanciales 

al interior del sistema político, reajustes que involucran ;1hanzas y grupos los nctorcs 

tradicionales (sindicatos. cn1prcsarios. rnovirnicntos sociales) no estón ausentes en 

el pacto corporativo, sino que pierden fuerza ante In influencra de nuevos actores. 

con mayor incidencia dentro del sistema. 

Los cimientos sobre los cuales finca su gobierno In adminrstración de Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994) datan de los dos sexenros próxrmo pasados. donde 

se sustituye un proyecto económico por otro, encamin::ido a mcron::ihzar y planrficar 

la función del Estado en la sociedad. Esto responde a un nivel mns alto en la política 

institucional: la preeminencin de un nuevo proyecto de nación. que desc3nse sobre 

la liberalización, tanto del mercado en materin econórrnca. corno de la socred<1d en 

relación al Estado en materi<1 politic<1. 

El "cambio estructurnl"' traducido en unn "reconversión industrinl", redefine el 

papel del Estado y abre p<1so al esqucmn de hbernl1zación. reforzado con la 

reestructuración de l<1 administración pública y la reforma fiscal para el ámbito 

institucional. 

La coyuntura electoral del 88 y los eventos politices desencadenados por el 

descontento social, impulsaron reacomodos al interror de varios sindicatos que 

vienen a modificar la esfera de acción de lns instituciones y de los actores politices. 

El campo de la educación no es la excepción. Su redimensionamiento tuvo 

lugar en razón de las modificaciones hechas a nivel 111stitucional, operativo y 

administrativo, en aquellos espacios donde el principio de autoridad hnbia sido 

vulnerado por grupos opuestos al mando gubernnmental. Fue un proceso de 

constante movilidad de fuerzas, grupos e intereses, que gravitan en torno al poder 

politice, acorde al interés gubernamental. 
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Para el ámbito de la educación. la reorganización de In 1nslltuc1ón culmina e11 

el Acuerdo Nacional de Modernización para la Educnción Btis1ca (ANMEB) r.uscttto 

el 18 de mayo de 1992 entre la SEP. los gobiernos estatales y el SNTE. t!;to fue 

analizado desde distintos enfoques por actores diversos. involucrados en los 

procesos de la educación en México.28 

El ANMEB se inscribe en el marco del Proyecto de Moclernizac1ón Educ~1ttva 

planteado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortan. producto de un proceso de 

consulta que antecedió a la forrnulación del Prograrna pari"J l.::i fv1ol1erruzac1ó11 

Educativa y al Plan Nacional de Desarrollo ( 1989-1 994). 

El Acuerdo consistió en la consolidación de lil descentr.:il1z¡,c1ón uducat1va. 

por conducto del programa de Federalización do la Educación y concluye con la 

transferencia de recursos (humanos. financieros y malen;:iles) par" proporc1onL1r el 

servicio educativo a los gobiernos estatales. Esto se consigue con In previa 

celebración de convenios entre las autoridades competentes 

Dicho Acuerdo queda sustentado en tres CJCS centrale~-;· 

l. La reorganización del sistenw educativo. 

11. La reformulación de los contenidos y materiales educativos. 

111. La revalomción de la función magisterial.·"' 

La reorganización del sisten1n. ndcrnús de 1nyect.;.1r unü buena dosis de 

transferencia parcial de responsabilidades.ºº tr<ispasaba a los estados el conflicto 

magisterial con la homologación de sueldos y prestaciones de los maestros. donde 

el gobierno adquiere una función "compensatoria" respecto de la tmnsferencia 

gradual de los servicios en las regiones con mayor rezogo educativo. 

Para emprender la reforma educativn. se echn n andar el Programa 

Emergente de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos. donde la SEP 

elaboraría y distribuiria guias de trabajo, libros y materi;::iles de npoyo para cada 

materia y grado en los diferentes niveles educativos. 31 

!ll Vé;1sc el No . .'.ii 1 de l;.1 /(e1·i.\·ta HI Co11dia1111, nuv1c111hrl..•·d1nc111hrc. 19lJ:! ,h,.· ... hc.1dn 0.11 AcucuJo N.1c1011:..al p.rra la 
Modcmu01c1ún ,IL• la Educ;.u:1ón llo.º1su.:~1 

i" f\1oc1cl'un1~1 Ll<1rr;1g~m. Estch;rn. /.a c.!1U'unúu plih/1ca j;·,•11tt• .: J,n mHT•h n·a/1dad(•.-; !\tcx1co, FCE. 199:\, p 
16. 
·
10 Porque la SEP Cl'lf1111lUari.a 1:1crc11.·ndo l.1s facultades twrmah,·ao;., d cu11tnll. 'iupcr,·1~11.)n y c ... alu;1c1ón del 
sistema; los cst•ulos con rc..:l11·:;;l"lS rn;1tcnal1.·s y fino.mc1cros dcstm:u.ios •• los sen 1c1os educativos fcdcraks 
sc:guiri;m conservando su rC!!1mcn JLiriJico y ;utministrat1vo presente, se 111~;,ntcnia la d11:0101nia de los sistema,. 
educativos fcdcrnllcstl1tal, etc. 
•
11 ~1octczuma Barr.1g.an. Esteban op. cit P. 136 
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La revaloración de la función social del mng1stcno retonm el punto neur•\lg1co 

de un antagonismo ar1ejo entre la SEP y el SNTE (la base de maestros). el sulario y 

la profesionalización del docente. Ambas se erigen corno e¡cs de conflicto 

permanente. Las <iutoridades educ<itlvas delincan para ello cmco acc!ones 

encamin<id<is <i: 

1. La formación del maestro. 

2. Su actu<ilización permanente. 

3. El cn1peño por n1antcner el Si"tlllrio profesional 1na~~istennl 

4. La profesionalización ascendente mediante el progmma Carrcm Mag1stenal 

5. El aprecio social por la labor que desemper"'ia. 31 

La devaluación de l::i profesión magisterial tuvo una base real y sub1e1tv<1. que 

vino a arcclar las condiciones de trabajo y producción intelectual de los maestros. 

debido a la magnitud del deterioro en su poder adquisitivo y promoción social. 

Según datos proporcionados por la Subsccret.:iria de Educ<1c1ón Básica. para 

el año de 1978 el sueldo promedio naciom1I de la plaza irncial equ1vali'1 a 2 5 veces 

el salario mlnimo general; para 1988 tan sólo representaba 1 .G veces el 1111srno 

salario.33 Este aspeclo se abordara ampliarncnle en el apartado s1gu1enle. con el 

análisis del instrumento do politica cducaliva que 1111plementa el gobierno a l1n de 

amagar a la disidencia magisterial emergente, esto es, Carrera ll.1ag1stcnal 

2.3 El SNTE Frente :ti Acuerdo Nacional para la i\lockrniz:tciún 

de In Educnción B:'tsica . 

Dentro de la etapa de descentraliznción. ba¡o la forma de federalizac1ón. que 

llevó consigo un complejo proceso de reorganización do la institución educnlivél y la 

sindical, varios aspectos reforzaron la tendencia llacia una creciente centralización 

de las instancias y mandos altos, dentro de la jerarquía de autoridad. en dirección de 

poder recuperar el control del aparato educativo. ejercido por el grupo tradicional al 

interior de la institución. 

11 Jbid,·m .• p. 154 
.n lhitlt.•m .• p. 156 
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Los cambios generados en las tres etapas de rcestructur;ic:ion pnlit1co

adn1inistraliva de los ailos setenta a los noventa, desconcentr<:1c1on .:1thmn1str~t1va. 

descentralización y federalización educativa, respectivamente, fueron operado,; pcira 

impedir el acceso del sindicato magisterial n lns instancias de dec1s1ón rnús elevadas 

y. sobre todo, para sacudirse In pesada burocracin grcn1H1I existente en el sector 

educativo. Las bondades de unn negociación red1tuablc p.:utt 0J111bo~., 11ctnf(!S hahia 

llegado a su fin. La SEP ganaba terreno frente ;i 1'1 organizac1011 """J1cal 

Pese a la gestación de unn situnc1ón ~1dvers3 ptua el SN·r E. este contmlJ.:i 

reforzando el esqucn1n de autoritansn10 1nst1tuc1on.:il opcr¡1do de~•de la Secr1!tarí.:1 

Ambas instancias pretenden convencer de lns bondade~; en J;1s estructurds 

educativa y sindicDI, no obslDnte, la realidad contrastaba con los l1ccl10s Detr{ls de 

las aparentes innov.nciones institucionales. persistían estructuras arc.:iicas. endeb!~s. 

e ineficientes. La sin1ulación. el corporativisrno y la faltn de dcn1ocrac1a conf19urnron 

un lastro infrunqueoble. Dichas prácticas no se explican sin l!I concurso de los 

grupos enquistadas en el SNTE y la SEP. Los carnbios constituyeron un pretexto 

para reforzar los controles corporativos. 

Para lograr que la acción rnDgisterial no se sustrajcr<J de dichas prácticas. las 

autoridades cncuentrnn en In negociación salnriul la rnejor arn1a pnril introducir 

cambios y esquemas viciados. De este modo, ac;Jlla clamores económicos y los 

actores involucrados en el proceso de ID educación se ven legitimados y fortalecidos 

con la política de nogociación-movilización-nogoci::ición. 

Con el desbord;Jmiento de la luclw magisteri;JI, el gobierno enfrenta serios 

obstáculos en sus planes de racionalidad administrativa y descenlrDlrzDción del 

conflicto polilico. En esta et;Jp;J de confrontación extremD, (;J institución educativa y 

la figura centml del secrctDrio, alimentan (;J polarización de los actores con la 

intención de contener los tiempos m;Jgisteriales y dar paso a las occiones 

gubernamentDles, encaminadas a descongestionar definitivamente el conflicto 

magisterial. 

No pasaría muct10 tiempo sin que el gobierno, por conducto de ID SEP y con 

la anuencia del SNTE. emprenda una serie de acciones para: 1) reencauzar el 

conflicto magisterial; 2) recuperar la dirección de la politica educativa y; 3) legitimar 

al grupo que arriba a la organización sindical, en persona de la profesora Elba 

Esther Gordillo Morales, proveniente de la sección 36 del Valle de México y cercana 
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colaboradora de Carlos Jonguitud Barrios. el lider depuesto. Estas dec1s1ones. no 

obstante, arriban a cambios sin alterar el status qua en el gremio rn:1g1sterial 

El primer aspecto concerniente a aminorar las luct1as sint1icales <ie los 

maestros y su consecuente "normalización institucional". atraviesa por ta 

modificación do la relación laboral que contemplaba. en primera instancia. 

correcciones en materia de salarios 

2.3.1 La Rcv:1lorución de la Función l\lagisll'r·ial 

El Progr:1nm tk Carrl'nt l\lagistl'rial . 

/) /lacia el rl'e11ca11;,a111ie11to ,¡,.¡ co11flicto 111ai:istt•rial. 

La primera manifestación de descontento por pnrte dnl gremio mag1stcrial 

tuvo lugar en el ámbito económico, el cu<JI <Jfcct,1ba directamente las concl1c1oncs de 

existencia de los trab<Jjadorcs de l;:i educación 

Desde la década de los ochenta. el nivel salarial de los docentes ha venido 

sufriendo una calda constante y acelerad;:i debido a los a¡ustes ejecutados a la 

polllica laboral, la cual impactó, entre otros. el salario del maestro. 

La politica del régimen delam<Jdridista, en el rubro salarial. se mantuvo rig1da 

y conservadora para el conjunto de las capas medias de la poblc1ció11 y de los 

trabajadores en general. De este modo, el descontento social se generaliza 

rebasando, no sólo a los trabajadores de la educcición, sino a otros sectores 

económicos como burócratas sindicalizados del ISSSTE. de la Secof1, de lci SARH, 

del STUNAM, obreros de Altos Hornos de México, de la Ford. del sector salud, 

trabajadores del SUTAUR los que se aglutinan en la recien creada Coordinadora de 

Trabajadores al Servicio del Estado (Cotrase), a fin de exigir el pago de los 

denominados bonos sexcnalos. 

Los maestros, a través de ta Coordinadora Nacional de Traba¡adores de la 

Educación (CNTE). incluso quienes no tienen filiación polilica alguna expresa. so 

incorporan a las mpvilizaciones sectoriales. pues a ellos no se les habia hecho 
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efectiva la entrega del incremento proporcional anual de 111 prirna vacacmnal y el 

aguinaldo. No era fortuito el descontento de los menlores Venmos por qué la 

inconformidad del magisterio alcanza dimensiones nacionales 

Los profesores, al igual que otros seclores de la población. sufrieron unn 

drástica reducción en su nivel de vid<l, debido al férreo conlrol snl<lri<ll eierc1do sobre 

los trabajadores a través del paclo del 87 y los subsecuenlcs 

La contención de los salarios repercutió d1rectan1enle en los recursos 

destinados a la educación, los cuales sufrieron dr.:1st1cas e h1stó11c.:ls reducciones. al 

pasar de 3.7% del PIB en 1982 a sólo 2% para 1988 (cw:idro 2) 

Cuadro 2 

PIB, gasto público total ejercido, gasto en educación y 

servicio de la deuda en Mcxico, 1978-1989 

(millones de pesos) 

Año PIB Gnsto publico total Gasto en educación Servicio de la dNda 

cantidad "lo cantidad 'lo cantidad "lo 
·-~- ------,.-----· -

1978 2,337,398 8G1 ,879 36 87 77,5t.l2 I 3 32 2~~J.fl21 11 12 

1 
1 

1979 3.0G7.52G 1,1·11,594 37.22 10:',9551 3 3G 311.9401 10 17 ,_, ____ 
1 

1960 4,470,077 1,711,745 38 29 139,9-101 3.13 444,44\l l o"" 

'· --
1961 6,127,G32 2,644.620 43.16 220.46G 1 3 60 003.045 to ez 

1962 9.797,791 4,911,702 50.13 368.COB ! 3.76 2.017,209 20 S9 

17,B78.72;J[ 1 4Bu,B~G~ --;:;¡--1963 8,393,270 46.95 • 3,Stit.299 1992 
... ....__.~----

1964 29,471,575 13,346.463 45 29 82G,712 2.81 5,284,3~9 17.93 

1965 47,391,702 20, 123.962 42.46 1,332,034 2.81 8, 183.905 , 7.27 

1986 79.442,870 40,832.582 51.40 ~ 2.112,G74 2 GG 21,556.040 27 13 

1967 192,934,658 105,609,047 54.74 5,034,274 2.61 61,172.604 31.71 
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Fuente: Miguel de Ja Madrid H ScAto lnformt! d(• Got)Iemo 1986 f-l1t:s1dt~nc1:1 de 1:1 Hepubllca. ane .. \J, 

csladislico. 198B y Bill\CO l1e Mcx1co, Informe anual V¡mcs anos -'-····--------_j 

En este sentido. si bien es cierto que los ingresos de los asalariados se vieron 

afectados, los del magisterio sufrieron la mayor de las caídas, puesto que lue uno de 

los sectores más castigados por la política neoliberal. La década de los ochenta, 

registra para este sector los rnils altos niveles de deterioro salarial. La percepción de 

un maestro de primaria era el equivalente a 1.5 del salario mínimo, esto cs. $407 20 

viejos pesos, cuando el salario de un trabajador industrial cstab::i por encuna de 

dicha percepción. Frente a dicha situación. no es d1tíc1I entender el descontento 

generado al interior del gremio y su arrojo a los calles para marnfcstarse contra las 

condiciones de vida imperantes. 

Si se considera el comportamiento del salario real de un maestro c1c prnnaria 

a lo largo de la depresión económica del 82 hacia delnnte. aquel presenta un 

deterioro bostante elevado que no pudo resarcirse con los inf1111os <H11nc11tos 

otorgados durante el nuge mngisterinl de 89. 

Aunque se hace referencia n los aumentos de 1989 o la techa y se le 

compara con otros niveles saloriales, no se considera In inflnción, las deducciones 

que se hacen por impuestos, el pago de pensiones y servicio médico del ISSSTE. 

entre otros, los cuales son conceptos que reducen el salario nominal tambicn 

llamado liquido. Esto sin abordar el descenso del poder ndquisitivo que tuvo el 

salario real de los trabajadores. en todos los niveles laborales. 

Más adelante nbordaremos con detalle la evolución del salario profesional del 

magisterio, donde podremos constotar que la cuestión salario! tan sólo fue un 

paliativo temporal, pues no frenó las pcsimas condiciones de vida del magisterio. por 

el contrario, a través del conflicto virtual o controlado se emprende una reforma 

inconclusa dentro del sector. lo cual significó para la educnción graves retrocesos y 



para el sindicato y los maestros una situación de debilitamiento frente a los procesos 

liderados por el grupo en el poder. 

2) Lt1 rec11pl'rt1citi11 tfrl co11tro/ ,.,, la politic11 t•d11c11ti"t1. 

La segundn acción en1prcnd1da desde el gobierno pnra 111troduc1r can1b1os en 

la correlación de fuerzas se ejerce n fines de los ocllent<J. con la suscnpc1ón del 

Acuerdo Nacional etc Modernización para la Educ;1c1ó11 B:is1ca (ANMEB). 0•) este 

modo se rccobrn el rnando en IQ politica cducollv4t. pues en otros aspectos. la 

instancia cducntivn adquiere en una sol8 unidad dn n1nndo 1~1 nor111at1v1t1ad do la 

educación (via Subsecretaria de Educación B<"1sic;:i y Noro11;1I) y fo1talecc l.:i 

planeación, progrnmación y evalunción del sistema educ<>tovo nacional (ni 

reestructurnr y unificar la Subsecretaria de Plnneación y Coorcl111c.c:ón) Todo ello 

responde a lns reforrnns constitucionnlcs hcchns al artículo 3º y 31 º. fracción 1 (5 de 

marzo del 93) y a la Ley Genernl de Educ<:1ción qLH' "'Dula la educ.:ición b:1s1c<i y 

normal (13 de julio del 93) 34 

Bnjo el csquen1n centralizado. se crea un s1slerna 11u~ritocrót1co corno nH!d10 

para desactivar la disidencia mngisterinl y rcnfirmnr el control sobre el medio escolar 

en que se desenvuelve el maestro. Desde el dia en que onic1n el paro indefinido de 

labores por parte del magisterio capitalino. 17 de abril de 1989, el titular de In SEP. 

Manuel Bartlett Diaz, anunci;:i la cre.:ición de un sistem;:i de estímulos ni magisterio 

denominado Carrora Magisterial. Sin crnbargo. no es sino hastu tres ar1os después 

que se disefia y opera el programa con In firma del ANMEB. 

En efecto, Carrera Magisterial abre nuevos espacios de control y negociación 

para las burocracias de la SEP y el SNTE: 

( ... l.'I) est.1bkt.:i11li1..·nto .111u.1l 1..h.· h•t.·hos tin.u,dcros fij,1s ( ... ) son 

dcternlin.1dos pt'r l.1 .1uto1 ida d. qui1..·n prrx-L•d1..• a d1..•t.-rL•t.u-. por 1nt..•dio de t1 

negoci.:1ción L·upul.u t.•ntr1..• l.1 SEi' y t..•I SNTF, d nuntt..•11..l nl.í.xi1110 de p1.17 .... 1s 

t.ltlt.' en l.ts entid.idt..•s h.·dL'rativ.1s SL'r.\n pron1ovid.1s 1..•n Ciu.1.1 nivel y 

111olt.1lidad de C'.trrL•r.1 ~1.1gisterial. DL· t._•~ta 1n.u,t.•r.1. ius 1n.1estros qu~ 

desean ingresar o prnnulvcr·st.• no tien(!tl c...·L·rlL'/ .... l ,1lgu1M 1..k• cu.\l es el 

.l.t Diario Oficial ,1t_ .. la P<•th•rc1ció11. 16 de diciembre de 1994, segunda sección, p 5 
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puntnje l]UC t..h~hen ohh.•1h·r fMfo\ lo,~r.-ir .._.~. prop1..l'~Jlll ( ) l.1 .... l•t1ll•1..·1.H .. i.1 .... do• 

la SEP y t.."( SNTE lograron h.11.."'t•r dl~ ¡,, C,,rr,·1.1 f\1,1g1:-.h·11,1l un t..•l1..·11w11hl d" 

ner,ociadón .• nivel nncion.1L Fut_'f\Hl l"St.1s buff ... -1.tll.t~ 1..Jlll" dt•f1nienll\ ,.¡ 

C.:1in\ctcr y los cdll•rios ... ¡uc l.1 d1.. .. bi.1n 1nH111.u ~· t.u1:l•n·n dt>h 0 11111n.1n hi:-. 

111ontos prcsuput.•st.uios '-Jll1.." ~e .t~ignan .1l p1llf,t·.111lo1 .-\ ..... 1. 11H·d1.1nlt· l_·,uu·1.1 

i\1agisleri.11 l'lll~lll,\11 ... ·011 llll inslnHlll'lllu l)IH' Jt-.._ J't'l lll!h• llll Jll.t\·,11 11\,\1 r.t'l1 

de 1nilniobr.1 .11 t!ntfl•nt.u llls n·tu~ 1.p1t· l.t r.·d,•1.1i1?.i.-h111 dt· !.1 .._•d111-.h·1o,11 

bi\sh.-,\ n.•plL'S\'lllo"l 1 .. 1 n.•ntr.1lt.1 .• 1ci1..'1n no1111,1tl\:,1 y 111\.ll\l ll'I ,\ th• q11t• , . ..._ Pb¡l'to 

lit Carrer.1 i\1.11~istt.•ri.1l, r1..•itt•r.1 l.'I c.u-.h·h·.- .._.~.ll.tlt.'}~ll-tl qu•· l.1 l•111u._·1.h·1,, dt• 1,, 

El programa, que fue diseñado para fomentar e 1mpulsm lci profes1onahz¡:¡c1ón 

del maestro, tanto en su formación inicial, capac1tCJción y actu;ihzac16n pc1manente. 

quedó al margen de las demandas efectivas dt>I rnagisterio. y;1 que los criterios 

generales que estipula la Comisión Mixta SEP-SNTE privilegian la puntuación global, 

por tanto, los esfuerzos de los docentes por capncitarse o actual1Larse fuera del 

ámbito oficial, quednn en el tintero. 

En la práctica, Cnrrera Magisterial estnndnriza la movilidad del mciestro dentro 

de un esquema de compctcncifl rcrnuncrnda. Se pone ¡i contender al rnagistcr10. no 

para su proresionaliznción, sino pnra 1ncrc111cntar dderenc1adar11ontc sus 

percepciones salariales. renliznndo un mismo trabajo y/o función, dentro de un 

horario que no es distinto para quien estó o no dentro del program'1. 

En este sentido. Carrera Magisterial, contrnvin1cndo el principio constituc1onol 

de "a trabajo igual salario igual". se estnblece para reforzar el novedoso carácter 

centralizador de la politica educativil, recurriendo a I¡:¡ refuncion¡:¡lización de 

conflictos al interior de la base magisterial. puesto que estos. los enconos salariafes, 

le son útiles al gobierno en tanto alejan a los trabajadores de los problemas 

medulares de la agenda educativa. 

15 Fcn10\ndc1;. Scr~10. ··carrera ,\fagi.ucna/· ,.111·omon1;,r o 1·11111ro/ jloct•nte:' En lrn· ,u-1un°.\ .\01ü1/,·,- ,. J .. , 
<0cl11cachj11. Lo_,. .H.'111idos 1/d cambio. tlY8.'i'-IVY-IJ. l.t')-0 lkamh1b. AUJora (coord 1 l\1C,1co. Pl~ua y V~1ldCs. 
UNAM, 1997, p. 228-232_ VC;.1sc ;utcm~\s el ;1rticulo de Gúngnr;.1 Sl'bc~tncs. Jan<.·ltc "¡,C:.urcrot ma1!1Slcrial 
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-------------------------·------- ···-------·---
POSICIONES DE LA SEP, EL SNTE Y LA CNTE EN TORNO A CARRERA MAGISTERIAL 

ACTORES 

SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

SINDICATO 

NACIONAL 

DE 

TRABAJADORES 

DE LA EDUCACIÓN 

POSICIONES 

'"Forma p¡:irtc de l;i es.lr.:1teg1a de re11.:ilor.t1c1on del mag15teno que abarca 

seis aspectos· la lorrn.:ic10n y Id .:1ctuah7.t1c1ón UH los m.ll?stro~. et 

s<Jlano proros10nnl, la v1v1end;i, el .tlprcc10 $0Ch1I por t~I t1;.1b.::110 docün1c 

y l;i carrera rn.t1g1sten;:i1~ 

.. Instrumento que sirve p.:Ha 11w¡orar el df'sempc"o prufes.1on¡1I y ch~voir 

las pcrccpcmncs del m¡ig1ste110" 

'"Permite prnmoc1oncs hori:ontalc~. otorga mov1lld;..1d UtH1!10 de su 

propia catcgori<l. m.:mt1cnc vigente el escalafón actu;it del personal 

docente, permite lól promoc:ión de una catcgorla snlanLJI a otra sm 

cambiar de funciones" 

.. La promoción cstti b.:is:ida en una evaluación mtegral clccluada ;i 

trnvCs de un mcc.-inismo ob1ctivo. 1usto y tmnsp .. uentc" 

·se crc'1 con ello la pos1b1\1dnd lln clcv<lr la cahd;1d do la cducztción .. 

~se trata de un logro de un;1 rc1nv1nd1c.::1c16n grcm1.;:il, es dccu. una 

conquist;;1 del m<luistcno que busca recuperar la crcd1b1lld~1d y 

rcinvindicar 13 imanen del m:iestro :inlc l;i soc1ed.:1d~ 

"'Es un derecho del maestro por mc1orar sus condiciones gcncr~11cs de 

vida. Hcprcscnt.:i volver a !;is catcgori.:ls y que Csl.:is se logren de 

acuerdo con la prcpar;:ición del docente. Implica la comriet1t1vidad entre 

los maestros". Lo nqwlat;:i con l;:i din:im1c<1 industrial "producltv1d.:id es 

igual a una mc1or pos1b1lid.:1d de vida para el truba¡;1dor; para el 

magisterio; calidad es una pr..)!>1hd1dad de nw1or;ir salario para los , 

trn.b.:ijadorcs". 

·Representa una f<.1ccta en la estrategia sindical p'1r.a elevar la c.;:ilid.ad 

del servicio educ.;:itivo"'. 

"'Tiene cu.:1tro objetivos centrales· reforzar el intcrCs en la .:icluali.-:;1ción 

profesional; ofrccm mejores niveles de remuneración de .:lcucrdo con la . 

CLllid.:id del docente; reconocer la prepar.::ición acadCmica. el 

desempef\o. los conocimientos, la antrgucd<Jd, y la perm.;:incncia hcntc : 

al grupo"'. 

emergente? o el magisterio ;1 h1 c;irrcr;.1". en 101 H.cvis101 El Cotid1.1no Nn 51. no .. 1cmhrc-d11:icmhrc. 1992. p:1g.. 31-
33. 
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POSICIONES DE LA SEP, EL SNTE Y LA CNTE EN TORNO A CARRERA MAGISTERIAL 

ACTORES 

COORDINADORA 

NACIONAL 

DE 

TRABAJADORES 

DE LA EDUCACIÓN 

POSICIONES 

-Al aplicnrla ( ... ) ~e incrt~ment.'.l 1;1 explot.:1c1ón y productiv1d.1d. y.1 que 

todo es md1v1du;;ll, y~1 nada es colecti"º· llcv.:indo .a la c¡1lt.•9or1~i.Jc1611 y 

atomización del mao1ster1n-

-Es un instrumento d1scnr111natono que atcnt.._, contra los derechos de 

los maestros; divide"'' muuistc110 al and1v1dualtzar la lucha por el sal;;lno 

y lr<-iccion.'.lr la luch:f' 

'"LcJOS de elevar los ingresos, sólo dispersa y roe01atiZ~l U lucha 

conjunta por mejores condiciones salariales y laborales ( ) provoca 

divisionismo y competcnc1a entrti el magistc.•no y cnc,as1lla a los 

m;:iostros en catogorl<ts"". 

"'No rnejora las condicionc5 de vida. ni eleva la c.,lll1 .. 1d du la educ.-ición 

Es unn n1ucstra de la pr:.ctica tri1d1cion;:il en l..::i tom;:_1 de dec1:i:.1oncs del 

CEN del SNTE, pues carece dt? la opinión y cunsult;l 1.Je lo~ 

trabLJj3dores'". 

"La posibilid<td de .::1sccnso e incremento s;it.:inal ser .1 e.ida tres o 

cuatro anos y Sólo par~1 un pc-queno gru;:>o ( . }. 111crcment.:i la carga 

udministr<lliv<J del rn;ig1stcno: cst;,itJlece el ac~1lamu.!nlo a las normas y 

disposiciones. vigila a lo~ docentes Pn el dc5arrollo de su tr.::1b.::110 

dentro y fuera del 01ul<J, cstrgm~1t1:;1 a los rnr"\os con d1f1cultades dt~ 

aprovcchilmicnto: confirma 1~1 desatención de la autor•d.:ld cducat1v.L1 en 

el rnLlntcnimicnto de los planteles. y d~svl<.1 l.:ls achv1d.:idcs docentes 

hacb c;impanas impulsadas por el gobierno, como Pn el c~1so dt?I 

Pron~sol". 

Fuente: Cuadro elaborado con base en el articulo de: Fcmandc¿, Sergio. ·carrera Mugistcrj¿1/ ¿promoción 

o control docente?". En Los aclo1es sociales y la educación Los sentidos del cambio (1988-199-1). Layo 

Brambila. Aurora (coord.). México, Plaza y Valdes-UNAM, 1997. pag 219-221. 

Los antecedentes directos del Programa de Cnrrera Magisterial fueron un 

sistema de promoción y otro de estímulos: Escalafón Tradicional y el Esquema de 

Educación Básica respectivamente_ 

Ambos sistemas. al igunl que Carrera Magisterial. cnlifican la actualización. 

capacitación y profesionalización de los docentes <m servicio. Pese a que las 
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autoridades insisten en colocar a CM como un sistema de promoción horizontal. 

diferente a sus antecesores. por considerar la evaluación do la labor docente. su 

aplicación. mecanismos y funcionamiento contienen los ejes sobre los cuales se 

sustenta el Escalafón tradicional y el Esquema de Educación Bós1ca: un sistema 

meritocrático, vertical, con base en calificaciones. 

Con mecanismos de movilidad controlada denlro de las categorias (A. B. C. 

etc.) las autoridades y el sindicnto manojnn los i:lspoctos cuantitot1vos de la 

educación y soslz¡ynn algo tundan1ent.:il: una evalunc1ón s1stenlut1ca y coordinadn del 

programa en su conjunto. 

El Escalafón Tradicional, que nctualn1ente subsiste. t~s un s1sterna de 

promoción con estructura piramidnl y con poca movilidad. donde para ascender al 

nivel inmediato superior se hncen necesarios retiros, renuncias. Jubilaciones. 

defunciones o la creación de nuevas plazns. Reguln las promociones dentro del 

sistema educativo mediante un proceso biJsndo en la calificación de méritos. 

El Esquema do Educación Básica se establece en 1987 y termina en marzo 

de 1993, al ser captado por Carrera Magisterial. Se trataba de un sistema de 

estimulas que buscaba promover el mejoramiento de la calidad de la educación 

mediante un estimulo salarial extraordinario cubierto por actividades cocurriculares. 

Se calificaba la preparación profesional y los arios de servicio como requisitos 

indispensables para ingresar. 

Al no contemplar mecanismos de movilidad, control y seguimiento de las 

acciones, las burocracias educativa y sindical se aprestan a convertir el programa en 

una estructura de negociación favorable a los intereses de ambos grupos. De este 

modo se corrige y actualiza la normatividad de los dos sistemas anteriores para dar 

paso a Carrera Magisterial. esto es, se retoman los mismos principios rectores de los 

esquemas de promoción y estimulas. 

Asi, CM absorbe e incorpora automáticamente a unos 200, 000 maestros del 

Esquema de Educación Básica, además, la SEP y el SNTE se comprometen a 

incorporar a Carrera a 450, 000 maestros36 durante el primer aiio de aplicación. 

El programa inició formalmente su operación el 14 de enero de 1993 con 

retroactividad a septiembre de 1992, cuando la Comisión Nacional SEP-SNTE finma 
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los primeros Lineamientos Generales. Veamos cual era la din:.'lmica en el 

funcionamiento de dicho sistema. antes de ser mod11icaclo nuevamente en 1998. 

El programa se encontraba regulado por las siguientes instancias paritarias. 

con responsabilidades compartidas. 

1. El Sistema de Evaluación está bajo la responsabilidad de la autoridad escolar. 

COMISIÓN NACIONAL MIXTA SEP-SNTE 

La autoridad educativa establece 

------;;;] -Centro de Procesamiento 

-Centro de Aplicación d~_:xámenes 

Una Oficina de Base de Datos 

J
6 Fcmándc7.., Sergio. Carrera Magisterial: ¿Promoción o control docente'!, en Loyo Brambila, Aurora (coord.) 

Los aclorcs sociales y /a-t.•ducación. Los sentido.'f tld camhio (/988·1994). l\1éxico, UNAM·Plaza y Valdés 
Editores, 1997, pág.218. 
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2. Los supervisores de cada tipo y modalidad educativn se constituirón en un vinculo 

de comunicación entre la autoridad educativa y los centros de trabujo. 

Cada centro de trabajo cstablccera ur.J
Órgano de Evaluación Escolnr (O.E.E} 

Formndo por: 
<---------~---------

Todos los maestros miembros del 
Consejo Técnico Escolar ~---

Lo preside 

1 
El director de la escuela 

(Toma de decisiones) 
(poder discrecional) 

Un ropresentanlo dol SNTE 

El Órgano Escolar de Evaluación se encarga de la inscripción y la evaluación 

de los factores: grado académico, antigüedad, acreditación de cursos de 

actualización y superación del magisterio y desempeño profesional. 

La Comisión de Carrera Magisterial, integrada paritariamente por la autoridad 

educativa en la entidad y el SNTE son los responsables de evaluar la preparación 

profesional y dictaminar promociones e ingresos. 

El factor desempeño profesional es particularmente trascendente. dado que 

resalta el juego de fuerzas auspiciado por las autoridades y el sindicato. recreada a 

nivel escolar. Dicho factor es evaluado de la siguiente forma. 

El O.E.E es el encargado de la evaluación de cuatro aspectos: 1) Planeación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje; 2) Desarrollo del proceso de enseñanza-
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aprendizaje; 3) Participación en el funcionamiento de la escuel;:-i; y 4) P;:-irtic1pac1ón 

en la interacción escuela-comunidad. El director del plnntel, es quien se enc.·u9a de 

llevar una ficha acumulativa para cada uno de los maestros participantes. en donde 

registra, con base en el rango de puntaje, la calificación <JS1gnada 

Asf, al segundo y tercer momento de la evnluac1ón, el O.E.E. considera la 

ficha acumulativa llenada por el maestro (autoevnluac1ón). como In el:::illorada por el 

director (evaluación externa). Es aquí donde se localiza el poder discrecional del 

último actor, en beneficio o perjuicio, de los maestros Entonces salta la pregunta 

¿se trata de un sistema a favor de la elevnc1ón y calid¡¡d de la educación o es un 

instrumento de regeneración del conflicto? 

En el programa participan los docentes de educación bús1ca, cuyas funciones 

están contempladas en alguna de las tres vertientes de participación: 

Primera vertiente: docentes frente ::i grupo respons::iblcs del proceso enscr1anza

aprendizaje, son quienes interactúan con los alumnos en los diferentes niveles y 

modalidades de educación básica y media. 

Segunda vertiente: personal directivo o de supervisión que tiene a c::irgo ta 

conducción y administración del servicio educ::itivo. 

Tercera vertiente: profesores con ¡¡ctividades técnico-pedagógicas, personal 

comisionado en actividades cocurriculares que inciden directnmente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 37 

CM tiene cinco nivelas de la letra A a la E y en cada uno corresponden 

ingresos adicionales al pasar de un nivel a otro. 

De igual manera, participan en Carrera todos los rnnestros de educación 

básica ubicados en los niveles y modalidades siguientes: 

,._ Educación Inicial 

;... Educación Preescolar 

:.- Educación primaria 

;;.. Internados 

;.... Educación indígena 

;... Secundaria general 

Cfr. ht1p://v.rww.scp.gt>b.mx/carrcram~1g!progmma.hlml. pág. 3 y Comisión Nacional SEP-SNTE. 
Lint.•amientos Generales de Carrera Afa1:i.'itcrial. México. SEP. enero, 1993. 25 pág. 
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;.... Secundaria técnica 

;... Telesecundaria 

,_ Educación fislca 

,_ Educación artistica 

,_ Educación especial 

,_ Educación extraescolar 

;.... Centros de formación para el trabajo 

Se debe cumplir con un minimo de antigüedad en el servicio docente y 

acreditar el grado académico requerido para su nivel o modalidad educativa. 

Carrera Magisterial es ei instrumento diser"iado para premiar a los maestros 

que demuestren sus conocimientos sobre la materia o grado en que enseñan (25 

puntos), su desempeño profesional (35 puntos), los grados <icadémicos obtenidos 

(15 puntos), la acreditación de cursos de actualización y superación (15 puntos), así 

como la antigüedad (10 puntos) 

., 

FACTORES QUE SE EVALÚAN EN CARRERA MAGISTERIAL 

FACTORES PUNTAJE MAXIMO 

Antigüedad 10 

Grado Académico 15 

Preparación Profesional 25 

Acrcdit.:ición de Cursos de Actualización, 15 

Capacitación y Superación Profesional 

Dcscmpci'\o Profesional 35 

Fuente: Secretaria de Educación Püblica. Progmma Nacional de Carro1<1 Atagistotial. México, 1993. p3g. 3 de 14. 

Para el caso de los docentes que no cuentan con el grado académico 

requerido no pueden entrar al programa. Para promocionarse, además de su 
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puntuación global, deben acredilar una permanencin de tres a11os pam acceder <1 los 

niveles "B" y "C" y de cuatro años para los niveles ·o· y "E". Pnra los docentes 

ubicados en zonas marginndas, la permanencia para acceder a cada nivel disminuye 

a dos años. 

Para efectos de operalividad, el prograrnn presentó un sinnúmero d" 

vicisitudes, más que problemas en la aphcacrón de l<i nor111nl1v1<1<id. eslos eran 

producto de la heterogeneidad del gremio, de las conlrad1cc1ones en el s1stcm;i 

educativo, de las resistencias presentóJdas por n11les de profesores p;ira 1ncorpor~Hse 

y de los procedimientos llevados a cabo para evalu<ir y l1omogenc12cir l<i labor 

docente. 

a los niveles .. B'. o "C" dt·j~1b .. u1 ltll'r.1 ·' 1n.1c•.t11.1-.. ll dllot:h,r.11..ti..,._ dt• 

instituciont~S dt' educ .. Kión su1~·1 ior. nt)~. -..t• 1.kl 1n1t•r PI\ nurrn.,.., p.ir.1 lo•,; 

canlbios de nivel n n1od.\lid.1d t•th1t-.1tiv.1 ~· p.u.1 h'lt t•r.1 vt•rtú·nh· ""' re"¡ut•ri.1 

forrnación 11or111,1list.1 PI\ 

111a)'oritarian1cntL~ proh•sioni!'-t.1s ~1n l'-..c .1ntt.,_·,·1.h•11h' En ('l ~l~t1._•n1.1 dt• 

Evaluación l<.ltnhit .. n ~ pn•st•nt.1hll\ .1IgunP·~ llh.'\)l\\'~·nu•nh·~. p\1r l'r.•n1plo, l.1 

mayoría de los d()(.""\.."nh.'!'i n-.1li:r ... trnn illlkbid.111H·1tlt· 1., v.1li.>1.Kiú11 dl'I l.tetor 

Dcsc1upe1'0 ProÍl'!'iion.11 el .1l1~un.1~ l.'t,,p.1s. .1.-,.ign.\ndo~· los rn,\xin1os 

puntajl•s. sillMción qw._" tuvo qul' M'r coi H'f,id.1 por d1spo!'r.iC1ún de IJ 

Comisión SEP/SNTI'."" 36 

En cuanto a los aumentos generales al s<ilario y las prestaciones al 

magisterio, Carrera Magisterial se diser'ia para ser el instrumento administrativo con 

fines de Impulsar el despegue ascendente del maestro, y supedila los incrementos 

salariales a la superación profesional individual y del gremio. Los incrementos van 

del 24.5% del salario profesional al 197.2% para el nivel superior, tal y como puede 

observarse en las siguientes tabulaciones. 

ll Cfr. hnp://wv.:w.scp.gob.mx/carrcram:Jg/progrnma.html, p:lg. 4. 
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Percepción Integrada Bruta Anu3liz3da Promedio Ponderado do un Maestro 

do Grupo do Primaria en el Distrito Federal (Categori.a E02SO) 

Focha Porcopción Integrada Brut3 Anualizada l•> 

Plaza Nivel A Nivel B Promedio 
Del Al 

Inicial de CM de CM Ponderado 

1 -sept-8811
'
1 31-dic-8811

'
1 415.4G 519 .Jtl 685 ;28 425 BG 

1-ene-891
i.

1 15-míly-8911'> 449.29 5G3 fi8 74~ 9$ 460 73 

16-mny-891t' 1 31-ago-B9ª'' 561.61 702 3G ~11 56 575.68 

1-sept-891b 1 30-nov-89M 561 .61 702.3G 911 56 582.72 

1-dic-89(b) 15-m~y-901 ti 1 GOS.49 759 30 970.55 628.56 

16-moy-901b 1 31-ogo-90(l>) 728.49 903.18 1,175 43 75--\.69 

1-sept-901M 30-nov-90(1
•1 728.49 903.1B 1,175.43 763.43 

1-dic-901b 1 15-may-91 1M 817.59 1,015.40 1.324.02 857. 15 

16-moy-91 1M 31-ago-91 1N 1,017.77 1,265.82 1.G21.18 1,067.38 

1-scpl-91M 30-nov-91 ct' 1 1,017. 77 1,265.82 1,621.18 1,079.78 

1-diC-91 1
"

1 15-rnily-9211
'
1 1,134.86 1.404.79 1,794.50 1,202.34 

16-may-921ti1 31-;:igo-921h1 1,359.68 1.674.95 2. 129.00 1.438.50 

1-sepl-92 30-nov-92 1.359.68 1,674.95 2.129.00 1,450.73 

1-dic-92 15-rn;:iy-93 1,426.04 1,797.13 2,221.23 1.531.00 

16-may-93 31-ngo-93 1.556.46 1.970.41 2.432.63 1.673.34 

1-sept-93 30-nov-93 1,556.46 1.970.41 2.432.63 1.710.59 

1-dic-93 15-m;:iy-94 1,614.09 2.046.03 2,531.20 1,774.96 

16-may-94 31-ngo-94 1,724.83 2.188.23 2.710.10 1.897.46 

1-sept-94 31-dic-94 1.816.51 2.317.72 2.879.45 2.048.27 
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Pcrcopclón lntograd3 Bruta Anualizada Promedio Ponderado do un Ma.e5tro 

do Grupo de Primaria en el Distrito Federal (Categoria E0280) 

Focha Pcrcopción Integrada Bruta Anuallzada t ... J 

Plaza Nivel A Nivel B 
Dol Al 

lnlclal do CM do CM 

1-cno-95 15-rnay-95 1,8G7.99 ::'.409 OG 3.031 98 

16-mny-95 31-ago-95 2.1G2 59 :~.773 7!) 3,4g~> 1G 

1-scpt-95 31-dic-95 2, 162.59 2.773.79 ],495 16 

1-enc-96 31-mar-9G 2.317.90 2.984J4 3.777 B9 

1-abr-96 15-m.ay-96 2.:;22.93 3.263.21 4, 1!:·1 06 

16-may-96 31-ngo-96 2,807.28 3,623 50 .\.~92 40 

1-scpt-96 31-dii;-96 2,607.28 3,623 50 4,!>9~ 40 

1-cne-97 15-m;1y-97 3,161.79 4, 105 ()0 ~.~38 28 

16-mny-97 31-ngo-97 3.548.50 4,575 31 5.813.62 

1-sopl-97 15-m~y-98 3,548.50 4,575 31 !i,t313 62 

16-may-98 31-ago-98 4,303.28 5.529.24 7,018 41 

1-sopt-98 15-may-99 4,303.26 5.529.24 7.018.41 

16-may-99 31-ago-99 4,974.46 6,396.90 8.138.44 

1-scpt-99 15-may-OO 4,974.48 6.396.90 6, 138.44 

16-may-OO 31-ago-OO 5.5G3.42 7, 148.11 9,096.12 

Fuente: Construida con base en la información proporcionada por la 01rección General 

de Personal de la SEP. la Coordinación Nacional de Cartera Magisterial, asl como 

del Sindicato Nacion~I de Trabajadores de la Educación. 
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Pron1edio 

Pondcr.ado 

::', 118 !"'l::' 

:? -!-!S 93 

:) .492 02 

~'.G77 C·-! 

2.<J22 Ciü 

3.24751 

3.238 21 

3.712 ~tH 

4.148 59 

4.259 73 

5.153 63 

5.249.97 

6,074.94 

6.196.86 

6.896.93 



n ( ... ) la C.1rn.~r.1 l\.1¡1gislf,_"'fial l.'Olltprcndl• l.1 \."H',h'Úlll dt• llll "''h'UM dl• 

pro1noción horizontal, con sus propi.ts rt..•gl.1s y 11u1d,1lid.u.I, .... \' qut• utr\."t'l' 

cinco nuevos nivt!lcs en l."ls c,ttcgorio1s l.IL• los n1.h.~t10. .. dP edlh .• tth'111 b.\~1"-~·'· 

es dl.-..cir. el 1nat-stro cont.u.-\ "~on un nu.x-.u1is1110 dL· ntuvilid.ut dt•ntto dt.• su 

propia catcgorin ... "·',. 

Los estímulos económicos se incorporan al sueldo base de los 111'1cstros. en 

porcentajes que van de 24 a 198% sobre esa percepción Por medio ele un proceso 

de evaluación, los profesores participan de manera volunt;ma e 111d1v1du;il, en función 

de cuyos resultados pueden acceder a nuevas categorias salariales sin abandonar 

su trabajo !rente a grupo, como habia sido el caso del ascenso vcrt1c;1I por 

escalafón. 

Los ingresos de los maestros via CM son considerables, 111c¡resar a la 

categoria "A" representa un incremento de casi un'1 cunrta pnrt" del snlario nominal 

(poco mós de 700 posos actualmente) mientras que llegar a la catcgoria "E". lo cual 

hasta el momento nadie la ha alcnnzado, implica lograr una percepción de casi el 

triple del salario bose. Los incentivos son otorgados en función de una evaluación 

del desempeño individual y, en la actualidad, CM beneficia a aproxim<idamente 65% 

de la base magisterial'º 

Nivel 1\ a Nhrel B: 8 1/2 hor.ts ( 53.6~~. de diferenci~' ~1n11nut1da) 

Nivel C: H horas (100% de diferencia .,,·utnul;ida) 

Nivel O: 7 horas (143% dt• difca·ncia acumulada) 

Nivel E: 7 horas (197.2% de diferencia acumulada)•• 

l• Fcrnándcz,, Sergio. Carrera M;1gistcriak ¿Promoción o control docente'!. en Loyo BrJ.mbila. Aurora (coord.) 
Los actores sociale.<r y la educación. l.nx ."it'nli1/cu tld cambio (19SS-J99-I). !\1Cxico, UNAM·Pla:r.a y ValdCs 
Editores, 1997, pág. 218. 
40 Observatorio Ciudadano de la Educación. "Carrcrn Magisterial'', MCxico, ú.1 Jorna,/a, Comunicado l4. 
Agosto 13, 1999. 
41 Moctczuma Barrag.;in. Esteban. La c_•ducaciún púhlicafrc111,.- a lct.'i ttr"'\"tl.\' realidades. f\.1Cx1co, FCE, 1993. p. 
161-169 
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Cuadro 1. Salarios a precios constantes. 

Baso: Mayo 1997=100 

Fecha do Salario Salario i Equivalencia Precios Con Carrera 

aumento Profesional Mínimo en el : constantes Magisterial 

·-~ ~ 
Enero, 1989 $407.20 S25~l 20 i 1 íJ7 $1.98G (;8 ¡-----·---. ...... ~ ..... ----·---~·.., . 

~I Mayo, 1969 $507.15 $259.20 1 1 9() $2.347 12 

----'-
Mayo. 1990 $657.20 $302.40 2.17 $2.435.45 

Mayo, 1991 $91G.10 $357.00 2 57 $2.726 ()3 

Mayo, 1992 $1.224.80 $399.90 306 $3, 135.13 

Dic. 1992 $1,264.30 $399.90 J 21 $3,104.01 $3,339 85 

Mayo, 1993 $1,400.00 $428.10 3 27 $3,257.91 $3.523 95 

Mayo, 1994 $1,523.65 $456.10 3.33 $3,31G.32 $3,618.21 

Mayo, 1995 $1,8G6.60 $549.00 3.40 $3.028.48 $3.404.68 

Mayo, 1996 $2,363.25 $678.00 3.52 $2,889.29 $3,383.00 

Enero, 1997 S2,G72.65 $793.50 3.37 $2,878.66 $3.283.05 

Mayo, 1997 $2,871.80 $793.50 3.62 $2.871.80 $3,689.84 

Fuente: Omclas, Carlos. ·salario magistorial: ol confltclo do cada mayo'", Este Pais. octubre 1997, pag 57 
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Según datos oficiales, el programa --que 1111c1a el 14 tle enero de 1993-

arranca con el ingreso de 450 n1il n1acstros y directores que se 1nscnb1t!ron en dos 

promociones distintas: 248 mil docentes 1ncor¡mrados automóticamente en el ciclo 

1992-93; 112 mil docentes y 90 mil directores, supervisores y personal de apoyo 

técnico pedagógico para el ciclo 1993-94 

Inesperados fueron los efectos que des~.llaron la desccntralizac1ón t~duc.:itiva y 

carrera magisterial para el sistcn1'J educativo y el fflt1g1stur10 en general: 

centralización de la negociación saléHl31, pese ¡11 cspintu fec1er:.1hst;1 de In 

descentralización educativa, lo que f;icil1tó el control del CEN del SNTE ,;obre el 

aparato educativo. control ciego. a la deriva; n1oyores presiones a la$ ne9ociac1ones 

salariales nacionales, ya que el LJcuerdo hCJbin usentndo que, una vez estat>lec1da, la 

autoridad educativa en los estados. promovería la t1omologación de los snlcmos pam 

los maestros de las demás secciones, lo cual no ocurrió, pues continuaron 

estableciéndose negociaciones pLlr:Jlclas. 

Debido a que los grupos disidentes interpretaron que 1'1 t1omologac1ón debería 

ser nacional, abandemron est:J dem0ndo ¡unto con l:Js ya tradic1on0les exigencias 

del 100% de incremento salarial, 90 dios de 0gu1n0ldo, además de In des0parición 

del programa de Cnrrera Magisterial, para transformarlo en un auténtico escalafón 

horizontal que los dirigentes pudiesen administrar. Todo esto sirvió como medio de 

presión a la dirigencia nacional. 

Uno de los impactos que trajo la negociación y puesta en marcha de CM fue 

que dicho esquema meritocratico se desvirtuó por presiones sindicales. En un 

principio se diser1o para maestros frente a grupo, luego se incorpó a los directivos 

(segunda vertiente) y mas tarde al personal técnico y de apoyo a la docencia 

(tercera vertiente). Igualmente se pervirtió la evaluación del desempeño profesional, 

al tener mayor peso la evaluación hecha por los órganos de cada escuela y la 

politica del sindicato.42 

Carrera Magisterial fue diseñada para reorganizar el sistema educativo en 

términos de negociaciones politicas, prueba de ello ha sido la ausencia de 

mecanismos de planeación y operación viables para su funcionamiento. 

·
42 Omclas. Cilrlos. " .. \'a/ario magistt-•rial: d conjliclo ele.• cada mayo''. Este País. octubre 1997. México, pág. 59. 
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2.3.2 El SNTE de Car:1 a los i\lacstros. 

3) Legiti11111cití11 tll'i gr111w que t1rribt1" la or,gt111i;t1ciá11 simlica/. 

La tercera y última acción gubernament<JI se encaminó a 1enov::ir el liderazgo 

magisterial. Sustituyendo al vanguardismo. Elba Esther Gordillo y su 91upo, los 

denominados .. institucionalos- o .. olbistas"' arnb~1n a la d1recc1ón n~1c1on¡1I del 

sindicato para imponer el proyecto de modcrn1zac1011 eclucat1vci al 111tenor d" lci 

organización. En el camino, son emb<Jrgo, se topa con ~]landes obst;1culos 

Siendo que el sindicato n1agistcn3I tia contado con cnracterist1cas pecull~rcs 

en cuanto a la formn de orgnniznción politica. traduc1d¡1s en una sene de 

enfrentamientos entre los diferentes grupos y comentes que coexisten en su 1ntenor. 

la decisión de operar los cambios internes no podi:1 nlenos que tener res1stcnc1as 

por parte del magisterio. 

Esta misma dinámica tia generaclo que el sindicato de los tr¡¡ba1adores de la 

educación se convicrtn en blnnco fticil de inic1ntivns rcnlcs o virtu¡Jlcs de can1b1os 

operados desde la esfera gubernamental. Su larga trayecton<i. en lo que <1 conflictos 

politices y sindicales so refiero. de más de modio siglo. twbl"1 justamente de la 

maleabilidad que h<J sido obieto para grupos y cammillns ofici<iles. Desde antes de 

su fundación, estuvieron presentes una serie de constnntcs luchas entre facciones 

que pugnaban por obtener la dirección de un movimiento con resonancia nacional. 

Los enfrentamientos sindicales regionales permanecian bajo l<i lógica de los 

cacicazgos encubiertos y auspiciados por los gobiernos locales y federal. 

Desdo los primeros intentos por constituir una organización magisterial. el 

principio constitucional de "una educación laic<i y gratuita para todos los ciudadanos 

mexicanos" contó con el respaldo de un Estado promotor, populista y garante del 

desarrollo educativo. Objetivo que se ve consolidado conforme avanza una cruzada 

gubernamental en pos de alfabetizar a una sociedad devastada por las guerras 

intestinas. 

De forma paralela a la formación de una sociedad ilustrada, la educación se 

convierte en el eje y centro de las disputas entre facciones, que trascienden el 
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ámbito propiamente educativo .-ampliación. coberturC1 y cc11idC1d de lci nduc<ic1ón 

para favorecer y dar prioridad a los intereses de los grupos polil1cos.•" 

Un elemento que estuvo presente desde el n¡:¡c11111ento del s1nd1cato. fue la 

dispersión de sus agremiados. lo cual quedó de manifiesto en las numerosas 

organizaciones creadas poco antes de su central1;-ac1on Con I¡:¡ fundación de la 

organización politica de carócter nacionnl. el ideal vasconcel1st<J s" diluye a lo largo 

de décadas con el entran1udo burocrático el Nelet.r:inte l>l.:inco" dir ia rn~ls tarc1e 

Jesús Reyes Hcrolcs-· en que se convierte Id 1nst1tuc1ón educativ.:l y el s111c11cato que 

dice agrupar a los trabajadores de la educación 

La centralización del n1ovin11cnto. en si r111srna. fue una ncces1d<Jd 

política del gremio para dar impulso a sus demandas. Sin embargo, para el Estado. 

la dirección sindical representaba mós que una pnondad. pues significó la estrategia 

y linea de acción dirigida a erradicar la dispersión de los maestros y emprender su 

sectorización y atomización. 

La unificación del 111ovin1iento se logra pese al gr¡¡n ruJnlero de asocinc1oncs, 

confederaciones y sindicatos de maestros de dislmtns oncntnciones y filiaciones 

políticas disgregados a lo largo del territorio nacionnl. 4
' 

Con el nacimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(30 de diciembre de 1943) se esperaba extirpar buena parte de los conflictos que lo 

habían debilitado y a la propia institución educativa. Sin embargo. la creación de una 

dirección nacional abrió nuevos ejes de conflicto en dos frentes: Estado vs. maestros 

y líderes vs. maestros. 

Por un lado, el Estado, que logra unificar a los maestros en una organización 

nacional, fortalece el t'.mico órgano sindical reconocido por la instancia educativa: el 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN del SNTE) único interlocutor inmediato frente a la 

máxima autoridad educativa (SEP). quien suplanta la lógica de administmción 

"' E:\.1s1cn una serie de estudios docun~i:ntados qui: h~lblan sohrc los trop1e.1os que ;.1tr;1ncs.Ji d primer scerct.n10 
de la recién fundada institución cdui:;.,tiva, prl~ui:to Je l;.1 pers1stcni:1a de los rntcrcses polit1eos antes que los 
propiamente educativos. En efecto, JosC Vasconcclos se enfrenta i:on el poder de los J!TUllOS regson..iks al ¡wncr 
en tn~udm las e;.11np~11l;1s de ;.1lt:ibcti.t;.11.:1ón y las dcnom111~1d.1s m1s1oncs cultur01lcs. las cuate~ mtcntan acabar con 
el atraso y rc1ago de las comunid;1dcs dom111~1das por c;1ciqucs l"m:lavados en lo más profundo de las regiones. 
Pese a las intcrvcnciom:s del t;.1mhiCn fundador de la ENP por calmar las tcns1oncs, estas se presentan con mayor 
intcnsid;.1d, al grado que provoc;m su posterior dimisión. 
0 El trabajo de Alberto Am;.1ut detalla el dcscnvoh·im1ento de los pnnc1palcs i,!rupos que coc,1sticron al interior 
del SNTE; los círculos de poder. p,rupos y camarillas que g.ir.1ban en tomo al dmg.cntc mag1stcnal que detentaba 
el poder sindical. Amaut Sa1g~•do, Alberto. /..<t t•volución dt• hJ\· ~rz1pos lu.'f!t•mónicv.r t•n ,.¡ SlVTE. Documento de 
trJbajo No. 4, México, CIDE, 1992. 61 p. 
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educativa, por la de negocmc1ón corporativa con los grupo5 entronizados en la 

dirección sindical. La permanencia de éstos grupos estaba deterrn1nada por la lógica 

gubernamental, quien controlaba los espacios de poder y dec1s1ón tan 

fundamentales como lo era la educación. En este terreno. los conf/1clos controlados 

generados entre las burocrncins educativa y s1nd1cnl. Sirvieron para rccrcnr un 

espacio de decisión reservndo ni gobierno. quien tuvo y t1~1 tenido una ef1c1entc 

movilidad para efectuar cambios tendentes a preservar la rnonnpolizacion del poder 

Para el caso del magisterio, el anterior objetivo se logr~1 con 1<:1 renuncia forznt1a de 

Jonguitud Barrios y la imposición de la l1dercsa Eiba EsthL>r Gordillo. quien carece, 

en los hechos, de credibilidad y lcg111rnidad ante los maestros 

Por otro lado, las pugnas originadas al interior <Jcl s1nd1cato. producto de una 

heterogeneidad social, política, ccon61n1ca e ideológica, exacerbada entre los 

maestros -sobre todo en la década de 1.-i nws1ficación del gremio. GO's·· perrnean a 

las bases generando innumerables posiciones, respecto ~1 cutil deberia ser el papel 

del sindicato dentro de la vid.-i gremial y nacion.-il. Esto redundó no sólo en el 

enfrentamiento entre las burocracias educativa y sindical, grupos hegemónicos o 

dirigentes sindicales, sino que dichos enfrentamientos se refunc1onal1zaron ni interior 

de varias secciones y, particularmente, entre los profesores de In sección 9. 

Bajo lineas de acción definidas por el Estado, In unidnd y centrnlización del 

magisterio se convirtieron en motor del control sindical, asi como de la relación 

establecida entre el Estado y et sindicato. Pero, ¿cómo se logró esto?, sólo a través 

de la existencia. evolución y renovación de los viejos y nuevos grupos al interior del 

gremio; unos que fortalecen la lógica gubernamental, otros. quienes con su 

oposición hacia el sindicato. refuerzan la estrategia del ciclo de tos conflictos 

políticos. 

Un elemento adicional de desgaste en la función sindical de la organización 

magisterial, to constituyó la simbiosis politica establecida entre la SEP y el SNTE. lo 

que dio lugar a la formación de una estructura burocrática fuerte y centralizada. 

establecida por más de cuatro décadas. 

Dicha interrelación permitió, al menos por varias decenios. mantener los 

conflictos al margen de las decisiones tomadas por las autoridades educativas y 

sindicales. Sin embargo. esta misma situación se complicó a fines de los ochenta, 

donde la institución· educativa aprovecha la coyuntura de ta sucesión presidencial 
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y las movilizaciones magisteriales para sacudirse In pesada e 111útil presencia de un 

sindicato desgastado. Contrariamente 3. los intereses del ~Job1erno en turno, el 

sindicato le sirve para restmirar un modus opcrand1 111ev1tnble de toda relac1on 

corporativa: la negociación alejada de los intereses rnnyontarios, corno regla y 

principio· de un poder discrecional, oculto ba¡o la rnarai\'1 de una estructura 

institucional incapaz de llncerlc frente a los clesnfios de una soc1ed.:::ld en c.:11nb10 

El distanciamiento de los lideres frente~· sus representados no era un llccho 

novedoso. Se tenia pleno conoc1111iento de la f~-iltil dt! cornun1c;1c1ón, 1nfor111~1c1ón y 

contacto entre dirigencias-bascs. S1 a ello a9regamos actitudes de pas1v1dacj

receptividad, nula atención a las dcn1~ndas del sector. 1nnor anc1t.1 de la gestión 

sindical por parte de los lideres, podernos darnos una idea de cómo esta situación 

fue y ha sido capitalizada por los lideres con aspiraciones personallstas y 

mezquinas. 

Este evento genera el levantamiento de voces a favor de c.'.1mb1os internos, y 

de dirigencias involucradas en la problemática grerninl. Ln orgnnizac1ón magisterial 

atraviesa por una reestructuración interna, ambigua y tardin. que choca con una 

realidad sindical signada por un vacío de representatividad enorme nnte sus 

agremiados, una insostenible antidemocracia interna, el gnlopante enquistamiento 

de grupos hegemónicos, el acallamiento de las disidencias y la negación de ta 

pluralidad política e ideológica. 

El esquema de relación entre el SNTE y sus agrerrnndos, sometido a 

constantes contradicciones internas, se desgasta en la medida que el sindicato se 

transforma en una gigantesca y compleja estructura burocrática que no observa de 

frente las expectativas y propuestas concretas de los sujetos centrales del proceso 

educativo: los profesores. 

2.3.3 Lu Rcorganizución de In Estructura Sindicul . 

El propósito de reformar al SNTE obedeció al acoplamiento a un proyecto de 

gobierno puesto en marcha. En él se hace alusión a las instituciones renovadas, 

actores y sujetos activos y procesos de modernización ajustados a la realidad 

mundial. Frente a todo ello, el sindicato sale en defensa de la tradición estatal: 
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"preservar lo poco quo so tiono. antes que pordor todo". El impulso emanado del 

gobierno central, hacia la reforma sindical queda establecido desde el Primer 

Congreso Nacional Extraordinario (Tepic. enero 1990) pero, sobre todo. del Segundo 

Congreso Extraordinario realizado en la Ciudad de Mexico en febrero de 1992•". 

desde donde se consolidan los cambios. 

Dichos reform.:is parten. no de un nnfllisis y cvaluac1ón serios. ~;1110 de la 

implantación de un proyecto ajeno a la cupuln s111dical, quien s1mplemenle introduce 

ajustes en su plntaforn1a de principios. estructura orgf1rncél y est.:itutos. !;u1 contar 

que éstos yn no respondinn a lo d1nttmicé1 de cambio que el grupo ~~obernante 

pretendía. 

Los discursos pronunciados por la secretaria del GEN ~' los profesores, con 

motivo del día del maestro, van en el sentido de persuadirlos acerca de los 

beneficios que traería la Modernización educativa para el gremio De este modo, 

trata de instarlos a participar y asumir los cambios como elementos protagónicos del 

cambio social: 

( ... ) subr.1y.1 l.1 dobll• tuncit'H\ dd nlaL•stro l."orno t•du1.:.ulor-lr<tb.1j.h_lor; l.1 

posibilid.u..l dP n.•definir l.1 c.u1s.1 ~indic.11 y Id c.u1:-..1 t..•c.hh.·.1tl\.· .. i. dt• lns 

n1aeslros en L"I t:onh.•x\l..l 1..k· c.1111hio; J,, nt..<>ct_•sid.ul dl• 1.¡ut• 1."I SNTE~ 1.:01no 

organisrno, y los lll~tL•stnis, co1110 prot .. 11~onisl.l!• d1._•I c .. unbi1.,, !'>(' ubiqut>n en l.1 

n·~tlidad ;ictu.11 quP propu1~n.1 J.1 rno(.h•rnid.ut y t.•I dt•s..1TTollo ~"-~i.11. S....• 

pronunció\ por PI dit.logo L'lllTL' L'l CEN, las b.1ses y l.1 S...'\.-rt.•t.1n.1 nu•di.1nte 1., 

consult.1 y recepción de opinionC'°!'i t..•n L'I pn)t.."L'SO dl' .1pt..•.-tur.1 y 

den1ocr.lli7.ación dd sindi..:-.. 1to ( ... ) Dt .. •st.1c.1 Id libt.'Tt .. 1d indi\'idual dt• 

xnilitanci.1 partidist.1 ( ... ) l'I co1npron1iso del n1.1L•stro con 1~, cdu..:.1ción dt."I 

pueblo y con la d.ignific.1ción profrsional" 46 

El segundo congreso nacional magisterial (Ciudad de Mexico, febrero de 

1992) abre la posibilidad a la lideresa para imponer el proyecto de modernización 

estatal, donde diferencia entre un sindicalismo de viejo cuño. corporativo, clientelar. 

corrupto, frente a otro revestido con un cariz "renovado", "estratégico", 

~'Es desde el Congreso de Tcpic. donde el CEN ticl S~TE en''º"- de su sccrc1ana gcncr..11, Elb~1 Esther Gurd1llo 
Morales, da ¡1 conocer "la necesidad de an;1Jj7;¡r y evaluar la composición e mtcgr.ición interna del St\.'l"E. su 
estructurJ. organizativa, funcionan11cnto, lineas de mando y evolución de la organi:1ac1ón" 
0 Bcnavidcs, Ma. Eulalia y Vclasco, Guillermo (coord.). ~\'indiC"alo }.fagis1crial de Até.neo. f\1é~ico. Instituto de 
Proposiciones Eslr.llCgicas. A.C .• 1992. 
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"democrático", "plural", ··incluyente". Asimismo. se trazan las lineas de acción 

dirigidas a lograr los siguientes propósitos 

a) Fortalecimiento del sindicato 

b) Su democratización 

c) Ampliación de su autonomla e independencia 

d) Defensa de su estructura nacional unitaria 

e) lnvolucramiento del magisterio en la elaboración de las estrategias 

reivindicativas. 

Con la realización del Congreso de la Ciudad de México (lebrero del 92). tiene 

lugar la transformación de la estructura orga111ca de ILJ orgarnzación mL191stenal. al 

adaptarla al contexto de la moderniznción del p;iis unpulsndo por el modelo de 

desarrollo salinista. Al tiempo que se efectúan las reformas estatutarias. se amplia 

por un trienio la gestión sindical de la profesora Elba Esther Gordillo como secretaria 

general.47 Este hecho. marca el inicio de un gobierno y liderazgo sindical remozado. 

Al no romper de facto con los grupos leales al v1eio lider magisterial. Jonguitud 

Barrios, el grupo institucionnlistn arriba a la dirección nacional con unn carga 

ideológica y polltica concatenada a los intereses del vangunrdismo. 

Al mismo tiempo. utiliza un discurso renovador pena ¡ustificar la proeza 

modernizadora, elementos todos ellos surgidos de unn viej;:i práctica sindical: la 

aparente inclusión del contrario. que implicaba disminuir un poco de poder y 

presencia dentro de la estructura (léase fórmulns de representación proporcional) y 

se adjudican reinvindicaciones y conquistas logradas por la causa disidente. 

Con la reformn, el grupo institucionnl ganaba el tiempo y el terreno para 

implementar un proyecto educativo incongruente. con el aparente consenso de todos 

los grupos y corrientes integradas al CEN. Los cambios permitieron incorporar a la 

disidencia magisterial. más le cerraron el paso para acceder a los órganos de 

gobierno, desde donde se le permitiese modificar o equilibrar fuerzas. 

La posición estratégica del SNTE dentro de la educación básica y del contexto 

nacional se origina, en primer lugar. en la fuerza de la organización por su 

membresia, (1.200,000 agremiados para el año de 1994). que la convierte en el 

0 L"l profra. EUm Esther Gordillo Mornlcs fue nombrada secretaria gcncr.il del CEN del SNTE en el XVI 
Consejo Nacion;il Extr~mrdinario en sustitución del profesor JosC Refugio ArJujo del Ángel. quien solicita 
licencia por tiempo indefinido. en abril de 1989. 
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principal interlocutor del gobierno para la formulación de las µolil1cas púllilcas y t;:-i 

negociación salarial. 

MombrosJa total del Sindicato Nacional da los Trabajadores do la. Educación (1994) 

Núm. do Entidad Mombrosla Porcontajo Hombros Mujorcs 

so ce Ión 

1 Aguascalientes i:> ~89 1 11 ~l GOO 6 989 

2 Oaja C01lifornia 1G 8E> 1 4~l -,. 1·1~ 9 Gfi6 

3 Baja California t) 58~1 o ~·8 3 3B2 3 206 

4 Campeche H 785 o lB ·l ~97 "---:¡-¡¡jS 

5 Coahuila 15 5~10 1.40 t:t 321 u 321 

6 Cohm.-i 6 921 O.G1 J050 3 871 

7 Chiap~s 35 131 3 11 20 939 14 192 

6 Chihuahu;i 27 005 2 40 12 230 14 775 

9 Distrito Federal 59 660 5.29 13 664 46 196 

10 Distrito Federal 43 684 3 87 ~?:' 0~17 21 507 

11 Distrito Fcdcrill 60 20·1 ~>.33 2:' 7H9 37 .;i5 

12 Durango 13 842 1.2:.' G 907 (j 935 

13 Guanajuato 31 755 2.81 ~ 5~.)7 7 383 

14 Guerrero 36 286 3 21 1l O·:O 19 256 

15 Hidalgo 37 034 3 28 1G ~34 20 500 

16 Jalisco 38 339 3.39 15 75g ~2 570 

17 Estado de MCxico 15 178 1.34 6 95ti 8 222 

18 Micho~can 45 070 3.99 19 561 25 509 

19 More los 17 694 1.56 7 021 10 673 

20 Nay.:lril 13 218 1 17 5 964 7 254 

21 Nuevo León 23 447 2.07 9 809 13 638 

22 Ü<lX;JCil 45 773 4.05 22 177 23 596 

23 Puebla 37 531 3 32 14 696 22 835 

24 Querótaro 12 563 1.11 4 960 7 603 

25 Quintana Roo 6 369 0.74 4 278 4 091 

26 San Luis Potosi 30 903 2.74 13 097 17 806 

27 Sinaloil 7 564 0.67 2 910 4 654 

26 Sonorn 19421 1.72 9409 10012 

29 Tabasco 20 147 1.78 6610 11 337 
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Mombresla total dol Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (19S.S) 

Nüm.do Entidad Mombrosla Porcont.ajo Hombros Mujorcs 

succión 

30 Tarnaulipas 36 115 3 20 14 G9B ~l 1 417 

31 Tlaxcaln 10 896 o 96 4 ~80 fi 316 

32 Veracruz 59 3g7 5 ::'G ~4 t\17 34 580 

33 Yucat~n 1~ 031 1 33 G 9,:.¡ H 087 

34 Zacatccas 14 583 1 29 7 l\:?3 (i-760 

35 Hcgión Laguncr a 15 522 1 37 7 ~01 8 021 

3G Estado de México 45 778 4 05 1B GlG -¿7 102 

37 Baja California Sur 12 362 1 09 5 540 G 022 

38 Coa huila 10 668 0.94 4 3-10 G 328 

39 Colin1a 1 204 o 11 531 673 

40 Chiapas 11 253 1.00 4 438 G 815 

41 Chihuahua 13 !)76 1 24 5 885 8 091 

42 Distrito Fcdcri.11 3 tl02 o 34 1 980 1 622 

43 Durango 5 ·198 049 1 973 3 525 

44 Guannjuato 12 940 1.15 5 557 7 383 

45 Jalisco 26 !JGB 2.39 B 726 16 242 

46 Nayarit 2 180 0.19 946 1 234 

47 Nuevo León 21 478 1 !JO 7 841 13 637 

48 Puebla 13 257 1.17 5 312 7 945 

49 San Luis Potosi 3 170 0.28 1 111 2 059 

50 Stnaloa 12 953 1.15 5 635 7 316 

51 Sonor.:i 8 606 0.76 3 529 7 318 

52 Tlaxcala 2 122 0.19 810 1 312 

53 Vcracruz 12 577 1.11 5 312 7 258 

54 Yuc;itón 7 544 0.67 2 374 5 170 

55 Za ca tecas 2 855 0.25 991 1864 

TOTAL 1 130 041 100.00 465 530 642681 

Fuente: Loyo Brambila, Aurora. Los actoros sociales y la educación Los sentidos del cambio (1988-1994). ,._~xico, 

Plaza y Valdés, 1997. pp. 61, 62. 
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Además, la fuerza de la organ1znc16n res1cte en el poder econor111co ostentaoc 

por el sindicato, producto del 1 ºli.> de las cuotas s1nd1cnlcs aportadas por caca 

maestro. Esto, aunado a la concentración de poder en algunos urgdnos de gob1e1no 

y secretarias. que las vuelven estratégicas para los grupos enfrentados Tal _es e 

caso del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y las secretmias de Traba¡o y Conflictos 

la de Organización, cte. Oc csle rnodo. las diferentes reforn1as (·~•t.:i:tutnria5 

respondieron a una lógicn de control polit1co p[ira el SNTE y un equ1l1bno de fuer7as 

para la SEP. 

El CEN del SNTE. a lo largo dl~ su existencia con10 or~JiHlO pt"?rn1anente dt..: 

gobierno sindicnl, adquirió arnpllas facultades ante las atribuciones que le c..:onf1r1ero ... 

los estatutos crendos a rnodo: ser el representante de los intereses gent.~rales de los 

maestros. Este hecho. le dotó de un margen de acé:rón amplio para alle9arse poder ~ 

decisiones, más allá de los limites impuestos por el ordenamiento ¡urid1co sindical 

Así. cualquier asunto que tenia que ver con los 111.:icstros y su problen1[ltica laboral 

el Comité Ejecutivo Nacional, por conducto del secretarro general. 111tervcnia en él. 

El sindicato m:'ls grande de Américn Latina estti conformado por 55 

secciones. existen tres niveles de gobierno sindical: et nacional. el seccronal y e 

delegacional. Cada nivel cuenta con una orgnniznción simtlé1r ni est~blec1do en e 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 

En el primer nivel tenemos al CEN como rn:'lximo órgano de gobierno. Este se 

encuentra integrado por un secretario general y 36 secretarios (carteras) encargados 

de los diferentes asuntos sindicales. El primero ha sido el portavoz y el que ha 

impulsado los diferentes proyectos educativos llevados a cabo por el gobierne 

federal a lo largo de m:'ls de cinco décadas. 

El segundo nivel, cuenta con un comité ejecutivo seccional (CES) 

conformado por un secretario general y un numero de secretarias que podrán se· 

ampliadas o sustituidas, previo acuerdo del CEN y de tos órganos nacionales de 

gobierno. El delegacional cuenta con un comité ejecutivo, un secretario general y ur 

menor numero de secretarias. las más trascendentes. 

Las reformas a los estatutos anteriormente vigentes (1988). establecían una 

estructura formada por los siguientes niveles de los órganos de gobierno sindical: 
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Estatutos (1988) 

Art. 36. (Cap. VIII) 

l. Congreso Nacional 

11. Congreso Nacional de Trabajo 

111. Consejo Nacional 

IV. Comité Ejecutivo Nacional 

V. Comité Nacional de Vigilancia 

VI. Congreso Seccionnl 

VII. Pleno de Represcntnntes del Comité Ejecutivo Delegacional 

VIII. Comité Ejecutivo Secionnl 

IX. Asamblea Oelegacional 

X. Comité Ejecutivo Delegacional 

XI. Representantes de escueln 

Estatutos reformados (mayo, 1992) 

Art. 50 (Cap. 1) 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Congreso Nncional 

Congreso Nacional de Educación 

Consejo Nacional' 

Comité Ejecutivo Nociorml' 

Comité Nacionol de Vigilancia' 

Comité Nacional Electoral" 

Comité Nacional de Acción Polilica" 

Congreso Secciono!* 

Pleno Secciona!*' 

Comité Ejecutivo Secciona!* 

Asamblea Oelegacional y de Centro de Trabajo• 

Pleno de Representantes de Escuela •• 

Comité Ejecutivo Delegacional* y Representantes de Centro de Trabajo" 

Representante de Escuela* 

·Órganos <le gobierno que se mantienen dentro de la estructura sindical. 
•• Órganos de gobierno que se crean. 

so 



Entre las modificaciones a los estalutos destncan por su unportancin 

estratégica: la creación de representantes de escueln y de cenlro de tr:1ba10 

Uno de los clamores con niayor resonancia entre el rnag1steno nnc1onnl fue, 

sin duda, la falta de democracia interna que irnpedi<t la partic1pac1ón ab1ertn y plural 

de los maestros en la torna de decisiones en los asuntos s1nd1cnles 

Debido n que instanci:is co1no los Plenos dt~ Cnrn1t(~s ~Jücut1vos 

Delegacionales (CED's), las As0mblens Delegacionales y los Congresos 

Seccionales no se constituían corno vehículos de tr3ns1111s1on de 1~1 1nforinac1ón de la 

base trabajadora, se fue creando un.:i atrnósfcr.-i de falta de cornun1cación. 

distanciamiento ante las 111stuncias s1nd1calcs. lo cuul dio paso a lu organiz¡¡c1ón no 

estatutaria -abordada en el capitulo s1gu1ente- que destncn por l.::i búsqueda de 

mecanismos de participación autónoma y directa de los maestros 

La relación de autoridnd estnblec1da en el nrnb1to escolar. esta dada por 

distintos niveles de org:rnización en los cuales persisten llflcas rígidas para el 

manejo de la cuestión escolar y, por ende. una linea de '1utondacJ inoperante para el 

ámbito educntivo. Tenemos por ello, los niveles de organización ::idm1nistrativa y 

sindical. Dentro del nivel administrativo las lineas tradicionales de autondad fueron: 

oficial mayor - director general - director de educación federal - lllSpector de zona -

director de escuela - maestro. 

En este nivel de organización convergen relaciones donde se entretejen 

alianzas viciadas inevitables en el apoyo de una corriente o grupo determinado. 

Como arriba lo apuntamos, con la implementación de la Carrer'1 m;:igisterial, el 

ámbito de la escuela y centro de trabajo se torna mas complejo, entre otras cosas, 

por la presenci;:i de los órganos escolares de ev;:iluación (O.E.E.) donde se 

establece una relación de 2 a 1 para la evaluación ped;:igógica del maestro. 

La supeditación tácita del maestro al director y represent;:inte sindical subvirtió 

el objetivo primario de CM: ser un mecanismo de ascenso t1orizontal para el 

magisterio. Evaluar su desempeño y deseos de superación profesional quedaban 

desprovistos de sentido académico al estar la evaluación envuelta en una atmósfera 

de negociación velada entre el director de la escuela, el órgano de evaluación 

escolar (SEP) y el propio maestro. 
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A nivel sindic¿:il, la n1isn1a s1tunc10n se reprodujo con n1ayor 1ntcns1dad entre 

líderes, dirigentes y bnses 1nng1stcrinlcs Aqui. tcnen1os la s1gu1cnte relnción 

jerárquica: 

Reprcsentnciones sindicales de escuela 

Representnciones sindicales de centro de trabajo 

Delegnciones sindicales 

Secciones sindicnlcs 

Dirección Nacion;:il 

Entre los tres niveles de oob1c1no s1nd1cal existe unn relación netamente 

verticnl. Las decisiones ernnnndas del CEN son ndoptndas ngurosarnente por el 

comité seccionnl. ésto n su vez reproduce la línea de rnnndo en el nivel 

delegacionnl. Por lo que no existe una autentica rnanilestnción de democracia y 

espacios de superación de los conflictos renles. (E':stos son m1nhzndos en el capitulo 

siguiente) 

La novedad de las reform;:is del 92 estuvo signado por la inserción del Pleno 

de reprcsent;:inte de escuela y de los Representantes de Centro de Trabajo (C.T.) 

como órganos de gobierno sindical, los cuales revirtieron. en parte, el poder eierc1do 

por otros órganos que habían acun1ulado fuerzas extra estatutarias. 

La figura del Representante de escueln, quien cm el portnvoz y vinculo 

directo de los acuerdos internos en cada escuela y servia de enlace entre sus 

cornpar1eros y el sindicato. twbia sido adoptado previnrnente por el movimiento 

magisterial como máxima instancia de discusión y de toma de decisiones. Sin 

embargo, dicha instancia fue adjudicada e incorporada por la dirigencia nacional, 

como medio para legitimar la reforma estatutaria y al grupo de la profesora Gordillo. 

Tabla comparativa da la reglamentación estatutaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

1988-1992 

Reglamentación para: Estatutos 1988 Estatutos 1992 

Corrientes internas La declaración de principios Se elimina de la declaración de 

ser.ala: el SNTE constituye un principios los artículos 15, 16 y 17. 

amplio frente para la defensa de Se incluye en el marco de la 
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.----------... l,...o-s--,-n-te_r_e_s_e_s __ (,...-)--d:-o--s-u-s-v-,,-s""tr_u_ct_u_1_a __ , __ s17l-c1-,c-.1-1--·---;:¡ 

Reprosontaclón 

proporclon;1l 

ngremiados dentro del cual funcionilrmcnto de 

participan con igualdad do los "rngaruzac1one~ o asoc1ac1oncs de 

derechos y obhgaoones trab01jadores de l.;:i cduc.ac16n'" 

elementos da lod~s las comentes (arts 2E.L 40 y•\ 1) 

ideológicas, polil1ca5 o rcliQ10s.'.ls 

(ar1 5") (empero) St~ rt•conoct! 

como lmica corriente 1nlern~1 al 

"Movim1cnto 22 de Septiembre de 

1972"(•uts 15.itiy 17) 

El principio de clecc1on no e'\1stía í'.:ua el rnvf>I deler1ac10n;1! si dos 

parn ninguno de los nr ... ·eles de pl;imllas Lomp1ten y 1¡1 !Flníl(jorJ 

gobierno sindical no rebasa C'I 05~0 de votos. el 

senunelo lugar 1emtr;) 2 c;Htt-r~1s 

pm1c1p10 de r e,1re~~1_•nt;:ic1ón 

277 y 279) 

Par11clpaclón do las En los Congresos N<Jc1on;ilcs. un Se aumenta l:i H~prcsentL1ltv1d.:td 

socclonos on delegado efectivo por c~d;i mil secc1on;-tl un deleg:.do cfcctr\.'O 

ovontos n.ilclonalos 500 miembros o fracción mayor de por cada ~lOO rrncmbros o fracoón 

do carácter oloctlvo y 600 que constituyan la sección; mayor de ZOO qun conshtuy.:m la 

dcllborativo las secciones con n1cnos de nlil sección Las secciones con 

500 tcndr:tn un dclcg3do (Llrt menos de 500 rrncmbros tcndran 

236). Consejo N<Jcional: cada un delegado (art. 53) Consc,o 

sección cstar"1 representada por Nacional: (adcmñs 

de la 

de los 

dos o mas delcg;:idos (art. 226) integrantes 

n.'.lcional) lo 

dirccoón 

intcgrar:an tos 

Sccrctanos GcnerLJlcs de los 

comités ejecutivos scccionalcs y 4 

representantes electos entre los 

delegados asistentes al Congreso 

Nacional, por cada una de las 

secciones sindicales (art 56) 

Procesos do elección La mayorla de los delegados al La votación parn Congreso y 

SJ 



Congreso y Cons~~- n;Jc1onales Consl~jo nacionales y Congresos 

dctcn1linaran los proccdumentos Scccmnaics sera ducct.:1 y 

de elección y votación 1ndiv1du01I, sccrct<J (pero) la As.:imblea 

para cada cargo a elegirse o Plcnana podr~ determinar airo 

colcctiv<l por planill3 1ntcgr;id.:1 con proccdmlit.:mto de votac•On 

todos los e.arnas de elección· {i.lrtlculo~ 53 y 143) Para ele91r 

nominal, ord1nan<i o st.~Crt"!l~1. para dcleg;Jdos al Congrc~o st:cc1on~ll 

los eventos sccc1on<::ill's. (~ut 211 la votación e!> directa y socret~~ 

y 23'/) (ilfl 143) 
11------~·--·~· ______ . ..,.._,_,.._....,_...._.~-----'-----~......._ ;..,..-. .............. ..........., .. ----..-~~· ·-.. ~·fi •• -"-··-····--~ 

Manojo de 

recursos 

económicos 

los Exislla una Conlr.-ilori:i como Se ctea como una c~uter~1 del 

órgano aux1har del CEN Su titular GEN la Contralon;1 Gencro1I que 

y era electo en lll1 Congreso asume l.:1 tarea r1c v1n11¡1r el 8 bucn 

materlalos on los N.:1cional. Sus facult.-.dcs de rn.ine10~ los recursos 

niveles nacional y auditor solamente ;ibarc.:-tban las económicos y malcriales del CEN 

socclon:il 

Ramas 

ospoclalldad 

profesional 

finanzas del GEN. A nivel del SNTE y ~;us ~ecc1ones La 

secciona! la vig1l.:incia del manejo Contralorl.J Gcncr.:11 IJmb1én se 

do recursos la rcalt.z~1ba de forma cstJblccc como c.lftera en lus 

irregular la Secretarla de Finanzas com1tCs scccion.:tlt~S con IJs 

del CEN y el Comih~ N.:icional Uc m1smilS f01cultades en su 

Vigilancia (arts. 98, 122. 185 y respectiva jur1sd1cc10n (arts 80, 

18G) 150 y 169) 

do División de l<l Secretar i.:l de Fusión de 1.:-&~• Sccrctoulas de 

Trabajo y Conflictos en l<Js cinco Trabajo y Confüctos y de 

rnmas profesionales b~sicas del Org.:miz;:ición en la Sccrctarl.:i do 

SNTE: prcprimaria, prim<:ui;:i, Derechos Laborales y 

posprimaria. cduCi1ción supcnor y Organización que se divide en las 

niveles especiales (articulas 92. 19 arcas que abarcan las ran1as 

93, 94, 95 y 96). División de la profesionales de que se compone 

Secretarla de Orgarnz;ición en en SNTE en sus niveles prnscolar, 

ocho puestos que cubren primaria, sccundana, n1cdio 

determinadas tlrc<Js gcogrtlficas superior y superior (art. 63). 

del territorio nacional (art. 97) Asimismo se crea la Secretario de 

Investigación que se divide en tres 

niveles educativos: b3sica. n1edia 

y superior (art. GG) 
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, .... --------,,.------------y--·-·-·-----·-----
Goblorno sindical o No cxistla proh1b1c1on expres;-i Se ~s1~1hle<.:t! que pLu;1 ser 

lntorlocuclón polltlca para que los dirigentes sind1calos duigcnte nacional o ~ccaon.al no 

del SNTE o nivel delog.:icion.:il, sccc1onal o puede ser C.."lnd1dato de un partido 

nacional ocuparan un cargo de ni dcsempe"ar pue~~t0 de eleccH.)n 

elección popular o en 

administración pUbhc~, (art 28) L¡, 

la popul;u ~, tarnpoco ~.t•r l1•r>~1ente (h"' 

p.1rt1<hi pul1!1co .1lqun"> (.H1 .S3) Se 1 
Comisión Nacional Poht1c.:l y dt' cre,1 t'I Cunul{• N;1c1nn;1t dt• /\ccH.)n 

Asuntos Leg1sl.:tt1vos ;i e.irgo del f,ol1!1t:.1. -l'-i1q,tnu ¡1lur,11·.,; 

Secretario General coordmab.-i 1.:1 

acliv1d<ld polillC.il Sr-JlE 

(•nc.1r~1.H1o de fm.1nu.u y 1 
p1or1hlvcr .1 lo~. 111•t>1ntHos dt:J. 

promoviendo i1 los n1acstros .i SNl C .1ti.t1h.h ... r ;1t1u~, pnr ~1!0ún 

puestos de clccc1ón popul;"11 y p.Ht1do polit1co pue~;to~... de 

fij:::mdo l.J posición polit1ca del t!lecc1ó11 populLH ;1 111vel l:::.talal o 

gremio ante el gobierno (art 14:2) nacmn¡il {.1r1s. :•;?ti. '227. 228 YI 
2~9) 

11----------1:-----·-·-----··--··-- ...___ ..... _ ............... ,~---··· .. ·- ....... ~----·----
Participación de los L<1 Sccret;ui<i dt! l\suntos Se crP.1 1.1 St.•cretari.1 de 

agremiados 

discusión 

en 

do 

la Profcs1onnles del 

la cnc<Jrg.:1da de u11pu\s¡1r la se d1v1de en tres c..11 ter¡1s par;:i los. 

propuesta educativa investigación y c!itud10 de ;1surltos ni'w'cle~ b:ts1co. rnt><J10 y superior 

del SNTE relativos ;1 l<.1 cduc.1c1ón nac1on.:il. Asumo las runc10nes c1e l;i ~mtenor 

Tenl.:1 ,... su cargo l;i orf_pmzac16n Sccrct.ui¡1 A~untos 

de la Conrcrcnc1.J N.Jcion;il de Prorcs1onalcs y se e~t .. 1blcce el 

Educación en l,'l que se dcbb Congrc~o Nac1on .. 1! de 1.1 

hacer l;i propucsl~l cducativ.a del Educ~1c16n E5lc e .... ·cnto se 

SNTE al gobierno, .:1poytlndose en org;:u11,".a con l<1s rrn:-~rnas rcgl.Js 

la resoluciones de los Congresos que el Congreso Nacmnal 

Na.cion;:ilcs Popul01rcs de Ord1na110. de forma que la 

Educación. Sin cmb.:irgo. no se .:is1stcnc1¡¡ de los delegados de las 

espt?cific..•b.:t l.:i pcnod1cidad de 55 sccc1oncs csto'l contemplada. 

estos eventos ni cómo dcbi<Jn Tiene como objetivo cl • .lbor.Jr una 

cstructur;irsc 111 t.Jmpoco cómo propuesta cducahv.:l nacional. 

deblan part1c1par l.Js secciones en (arts GG. 230 al 235) 

el mismo (art. 111) 

Fucnto: Rubio, Emma y Renteria Mónica '"Los clarouscuros do la domcx:racm dal Smlfl.cato Nacion.JI de 

Trabajadoros do la Educación (SNTEf. El Cot1d1ano. No. 89, mayo-junio, 1998. pág 27 
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Efeclivamenle, los maestros. que en las movilizaciones de 1989 habían 

conformado una serie de instancias nltcrnnt1vas de or~F.ln1zac1ón con c.:irilcter no 

eslalulario, erigen el Pleno do Ropresontantos de Escuola como la maxima instancia 

de representación y resolutivos del mov1m1ento: 

•• ( ... ) su t...\.lr.h·tt•r t·~ dl' .in.1h'.'-.1~ v di~-u~1ú11; \' dt•:-.pllt"'"' dt• un pttx·'-·~o d .. · 

rctroali1n1._•nt.KilH1 l.t,ll l.1 l-i.1 .... e. h•1n.1 l.t"> dt·t·1..,,H1111•..., t1111d.1UH'l\t.1h~ dt•I 

Dado que la dirección del rnov1m1ento magisterial del 89 contó con instancias 

de representación que pcrr111ticron a los docentes exprt:?sar ~u punto de vista. 

participar, discutir, volar y lomar dccisione,>. la burocracia s1nd1cal retoma y adapta la 

figura del Pleno de Representante de Escuela a la estructura de su organiz'-lción 

Con ello se pretende instiluc1onah.:ar la movilidad desde aba¡o. fort~1lcccr el contacto 

base.dirigcncin, e incorporn unn representación 111fis "'eficaz" t1cscje 13 escuela y 

centro de trabnjo para reencauzar e 1111pulsar la part1cipac1011. obvio. bajo la batuta 

del grupo "elbista". 

De este modo, se rnnplia el espacio inslituc1on<1I para incorporar al 

representante de escuela y de centro de lrabnjo a In estruclurn estatutaria, 

delineando sus atribuciones: 

Art. 30 ... 

l. Servir de enlace permanente entre los órganos de gobierno del Sindicato 

y sus compañeros de plantel. 

11. Convocar a sus compañeros de plantel a celebrar reuniones de trabajo. 

111. Informar al CEO de los asuntos tratados en las reuniones de trabajo a que 

convoque. 

IV. Velar por la observancia de los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Sindicato. 

0 Sección IX. SNTE. "º.A.ntili.n".~ de la.\· t•J1r11c1unu di.'! mo\•1mic1110 ··.Pleno CEO-CES, l!oktin, 1989. p. 9 
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V. Cuidar que la comunicación con los órganos de gobierno del S1nd1cnto sea 

fluida y veraz en cuanto a la opinión de la base."' 

La incorporación orgánica del representante de escuela a la estructura 

sindical, motivó el despliegue de una serie de a¡ustes internos Todos ellos derivaron 

de dos procesos distintos, pero estrechamente vinculados· la fedcralizac1ón del 

sistema educativo y la "modcmización"dcl SNTE 

,~~~~~~~~~~~~~~·~~~ ....... ~~~~~~~~~--~~~~~~--~~-~ 
Cambios que se dan con motivo de la reforma estatutaria 

La ampliación do In participt1c1ón 

magistorial 

La ampliación do/ margen do 

maniobra do las corriontcs y 

grupos al interior del SNTE 

(1988-1992) 

Se establece la clecc1ón mcd1.::inte voto univers..,1 y 

secreto del representante de e~cuet.-1 y doleo<1do5 t.anto 

en los congresos y conM!'JOS n~1c1on¡tles como p¡lr.J tos 

congresos sccaonzilcs 

So ampliJ el GorrntC F¡ecutivo Dcleg:ic1on;il y se 

incluye dentro del presupuesto sccc1on;1! 

Se crea el Pleno de rcpruscnt:mh!s de escuela que se 

rcunirtJ cada 3 meses 

Se <1mpll<tn li.ls f.:icultadc5 y atribuciones do los órganos 

colegiados: Plenos. Consejos, Congresos, al tiempo 

que se reducen facultades ~11 GEN 

Aumento de la p<Jrtic1pac1ón de las secciones en l,"Js 

reuniones nacionales del sindicato. Aumenlo de 

~,rtcras ¡il doble. Autonomla secciona!. 

Institucionalización de formas -dcmocrat1cos· en la 

elección del CES. Se introduce una fórmul:::a de 

proporcion:::alidad (representación proporcional) en la 

integración del GEN y el CES que busca: 

a) garantizar la incorporación de las divcrs<Js opciones 

sindicales a los órganos. 

b) evitar la división en corrientes o grupos de interés. 

"" Sindicato Nacional de Trab;1j;.1<lorcs <le la Ellw:;.u:tún. Eslallltos. Mé"co. Ed1tnri;1I llenito Ju;.trc.1.., ~byo. 1 ~2. 
p. 1 t. 
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Roostructuración dut Conutó 

Ejocuriva Nacional (CEN) 

e) impulsar plarnl1;1s plurales cohes.1onad._1s 

Reconocimiento otorgado por el CEN a las d1ngcnci.,s 

scccionalcs con pos1c1o~cs cnntrari.:ts al grupo 

hegemónico 

c.Hqos de~ 
rcprescntac10n s.1nd1cal con lo~> pue'.'.lns. de olecc1ón i 
popul;:u y de d1rigt~nc1.:i ('fl p~ut1t1o!_; pL)lit1cos ~ 

Se define la 1ncomp~1t1b1IK!ad 

Se cre;i el Com11(. Nac1on~il l:"\ector;:1J, ót~FH10 colcgt;.Hjo 

autónomo. responsable de t.:i supprv1~.1611 del proceso 

El GEN delega ta u~prcscntar..Jón l,,hor.-ll en los CES. 

pudiCndosc rcvoc.:u esa facult~1d en caso de verse 

danoda la unid;id del s1nd1c...1to 

Se ere;:¡ c-1 Com1tC Naciono1I de Acción Polit1ca, como 

órgano pcrm.:incntc. cuya función con!>i~>h! en impulsar 

los medios de acción del smd1calo en la vid.:t politica 

n~,cion.:il. 

Se crea l.:1 Secretarla de Cap.:1c1t.:1ción e Investigación y 

se establece el Congreso N.:1c1onal de Educ..,cion. quo 

se organiza con llls mismas reglas que el Congreso 

Nac1on.:1I Ordinario. quien se encargarl.:1 de elaborar la 

propuesta cduc..,t1va del SNTE. 

J 
a 

Varios de éstos cambios, como veremos en el =pitulo siguiente, se vieron 

confrontados con el ámbito normativo, el formnl y el discurso, por un lado, y las 

prácticas y la realidad del ámbito educativo, por el otro. 

La acción magisterial comprende la interrelación del maestro con su entorno: 

escolar (escuela, materia de trabajo), social (padres de familia), laboral (SEP) y 

politice-sindical (SNTE), la cual se vio modificada por la introducción de diversas 

reformas legales y administrativas, asi como por la instrumentación de prácticas 

politice-sindicales que tuvieron al maestro como uno de los actores centrales para el 

plan de modernización educativa. 
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Los cambios y adecuaciones fueron tan d1simbolos. producto de un ,.111d1carc 

con una gran diversidad regional. profesional y polit1cn. que prop1c1<1ron I¿, 

desintegración de Ja acción magisterial. La inst1tuc1ón educativa y el s1nd1cato 

contuvieron la desmovilización del magisterio; en este sentido contribuyó la d1narrnca 

de los grupos hegemónicos. Veamos cómo se desenvolvió 

2.3.4 Los Grupos l lc~cmúnicos l"ll un < "ontcxto 

de Rcorganizuciún Sindical . 

La historia del SNTE en la vida sindical mexicana. es la histonn de grupos de 

poder que dirigieron y controlaron ni sindicato Por mas de cinco decadas. la 

organización de los trabnjadores de la educación fue presa de facciones y camm1llas 

que siguen detentando poder y hegemonía en la organización mag1stoncil. 

Su fuerza ha sido tnl que, el Ciln1po de su 1nflucnc1a no sólo se extiende ar 

interior de la organización, tambien irradin al aparato burocratico de la SEP y de! 

régimen politice en turno. Quienes han detontrido el poder."'' pos1b1htaron la 

coexistencia de grupos en abier1n disputa: 

·· ( ... ) l.l "-·entrali:r ... u .. -il"ltt y burocr.lh/_.u:u.u1 dl'I ~NTF ( ) t..'llÍl"-·.h.h' en ¡,, 

regul.h.:i'"-1n dl'I .\CCl"Sll y n1ovilid,ld t•n los puestos d1.· d1n.•t.YÍún .. 1nd11.·,,1; l.i 

n~d dP 1·eL:tciont.. .. s pL•rson.1ll's 1.:t.)I\ h1~ lll1111brt·s lut•rh.•s .,, l .. H-1ques· dt" l.1 

1nayoria th• l.t!'> st:.-ceinnes prnvinci.1n.ts; (. .. ) l.1 tnrtun.1 ptllilh:.l {t.h• h.,-.. 

líderes); ( ... ) l;is rcfon1h1s •' l.1 eslructur.1 df.'1 SNTE quL• tuvierl1n un sign<1 

dnrilllll"llh..~ ccntr~li:t .. 1dor; l.1 1.·.,p.1L'id,llt dP nL·)~t.x-i.1d"-"n-conn·rt.1ciOn t.h•l 

CEN .1ntt.• los funcionarios dt.• l.1 SEP p.u·.1 d.tr pn_•fcrenci.1 .1 l\1~ gt..•!-oh.>rt_~ 

sindk·.1les ~obre ,l.suntos pl.1nh~.1dos dP nl\"'do individu.11..." ~ 1 

so Destacan fundamcnt~tlmcnlc: 1) el l!rupo de Jesús Roble~ J\t.irtinc.t (pnu:cdcnte de la sccc1on '.\.e 1dcnufic.adl' 
con el alcmanismo)~ 2) el l!rtlpo de S•\nche.t. Vite (de 1~1 sección IX. aliado del presidente M1~ucl Akman). )) '" 
grupo de Enrique \V. Sánchc.r (hombre ccrcmm a Rui.r Cortincs} y ·O el l!rupo dc Carlos Joni:u1tud B.arrw5' 
(quien procede la sección IX. cucn1~1 con el apoyo del prcsalcnlc Lópc.r. Portillo con el as.aho .il cdtl1cm 'tc1 
sindicato nacional). 
51 Amaut Salgado. Alberto. La ,•,·olucián de /o\· J..:nlf'<I.\ ltt."}!t'móni<o."i t•n ,•/ .'·iNTE. Documento de tt.lb.aJo !':o ..:. 
México. CIDE. 1992. 61 p;i~. 
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La importancia del grupo hegemónico. en c.I contexto de pol;irrzac1ón de 

fuerzas y corrientes internas. radica en el grado de func1onnlidad que para el 

régimen corporativo convenga. La estrecha relación establecida entre el Estndo y el 

SNTE, a través del pacto corporativo. no perdió vigcnc1n. al menos durnnte el relevo 

de los 17 secretarios generales que asumen la dirección nacioncil del s111d1ccito, de 

1943 a 1989."7 

La aparente n1ovilidad de los grupos s1nd1c<Jles, refuerz;i la tendt!nc1a 

creciente del Estado por sustraer y rescrvnr la tiirccc1ón del s1nd1cato 111ag1ster1al .:-11 

grupo oficial o institucioncilista. con mirns ci fortalecer el control de la or~J'm1z~ic1ón 

El dominio estatal lo ejerce 3 trnves de la estructur.:t s1nd1cal. quien va 

conservando el poder, en la medida en que se reactivan los conflictos ·reales· entre 

las corrientes internas, -"vanguardistas" versus ·rcidicales"; "1nsl1luc1onnhstns" versus 

"disidentes"; "radicales" versus "1110derados". moderados versus "rayados". etc ·: al 

tiempo que se recrean k1s condiciones para desplegarse los conflictos "controlados" 

-aparentes diferencias entre la SEP y el SNTE-. Los conflictos sirven al Estado y al 

sindicato como acicate para legitimar la presencia de este úlhmo. Se impulsan 

grupos antagónicos para ganar terreno a lns fuerzns disidentes. 

•• ( ... ) en lll.s últiinos veinh .. • .u\os d,• l.t vid., ~ind.h .. ·.11 de l.1 uq~.uü.:r...;H.·iún 

n1¡igistl ... ri.ll ( ... ) l·.u.tctPriz."'lli.1 por un.1 !->l'r·it.• de c.unbios t.·u.tntit .. ttivo~ y 

cunlitativos t¡Ul' rL'pL'r'-·uh•n l'll l.1 vid.1 ~nci.11 dt·I p.1í~ y dt.• lo~ tr.tb .. 1j.1do1L'"S 

de la L"dlh.·,1ción. ~'-' obsL•rv.1 un inctt..•111ento ilnport.1nh• t.'n l.t politi7 ... Kión dt..•l 

t~rc1nio con10 rcsult.1do t.k• l,1s nue\·,1s pt.)hti'-·,1s t.•st.1bll··cid.1s por t•I r,¿girnt.•n, 

t.iue nnte un nuevo 1nerc.ulo pohtin), ~on ,tlt..•nt.Hlas fuer.:t .. 1s n')ntr~ui.1.s, 

con10 el grupo de los indept._•ndit.•ntes. por un l.1do. y los .1filiados al 

corporativisn1n '-Jllc el E .. -;tado cn•ó, p.1r.1 tt co1l..~erv.1ción y rn .. 1nh.~nin1iento 

del grupo en el poder. p<."lr otro lado" 53 

Sl Estamos habla1ulo de: Luis Chávc1: Orozco (1943-1945), Gaudcnc10 Pcrai:a Esqu11iano (1945; l9.$6-1949)~ 
Jesús Rohlcs ?\.·fartinc1: ( l 9-l9- l 952); M~mucl Sánche1 Vite !1952-1955 ); Enrique \\'. S;inchc:.1 ( 1955-1958); 
Alfonso Lo7ano Berna! ( 1958-1961 ); Alberto Lirios Ga)'Ün ( 1961-1964 ). Ed¡:ar H.ohledo Santiago ( JQ64-1967); 
Félix Vallejo Martínc1: (l9b7-1970); C~1rlos Olmos Sánchc.r. (enero de 1971 a septiembre de 197:!), Eloy 
Dcnavidcs Sali11~1s (septiembre de 1972 a febrero de 1974 ); Carlos Jonguitud Barrios ( 1974-1977), JosC Luis 
Andradc lbarra (1977-1980); Rnmón M.:1rtíne.r. Martín (19S0-19N3); Alhcr1o Miranda Ca..'i.tro (19S~-19S6); 
Antonio Jaimcs Aguilar ( 1986-1989) :y J1.isé Rcfug.10 t\rJujo del Ángel (febrero-abril de 19S9). 
SJ Trcjo RcsCndi1,. Racicl. "Corriente.\· hi.,·ráricas al intaior d1.-l .\'NTE'', en Smd1ca10 Ma!!1stcnal en MCx 1co. op. 
cit .• p. 199. 
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Como consecuencia del mantenimiento de los grupos hc9crn6111cos '11 mtcnor 

del sindicato, se fue conformando un férreo núcleo burocr¡'¡t1co que absorbía. cada 

vez más, ámbitos ajenos a la gestión sindical. Uno de ellos es el acceso a los 

mandos medios de la SEP. que fueron posibles a través de la negociación cupular 

La injerencia del sindicato en aspectos claves de In v1dn profes1011nl del 

docente con10 la asignación de pl~Z3S, puestos de cunf1.:1nzo. evaluac1or1eJ:;., 

movimientos cscalafonnrios. carnbios de adscnpc1ún. l.:.t gestión de l~s prest.:Jc1ones 

sociales y las jubilnciones. se convirtieron en un rned10 para penetrar en puestos 

clave de poder, al controlar politicn y socialmente al grerrno y negociar en cualquier 

rubro que estuviese contemplado dentro o fuera de 1'1 política educnliva Esta 

situación llegaría al limite, ante In perdida de l<J dirección central de la política 

educativa por parle de la autoridad correspondiente, lo que le h.:ice ver la necesidad 

de reconfigurar el mapa de alianzas y campos de 1nfluencin. 

2.4 Ln Dinúmicu tic los Conllictos Control:1dos 

o lns Friccion~·s SE l'-SNTE . 

Dado el complejo sistema de negociación-intercambio politice establecido 

entre las burocracias educativa y sindical. desde los orígenes del sindicato. las 

fricciones entre ambas cúpulas no dejaron de dnrse. 

Hagamos un paróntesis al respecto. Cuando hablamos de fricciones 

generadas entre ambas instituciones. nos referimos a la presencia de los conflictos 

formales, virtuales o controlados, los cuales se recrearon b::ijo condiciones de 

cooperación oficial, de negociación bajo una linea de beneficio mutuo. 

Son diferencias manejadas en el discurso, que no entorpecieron el proyecto 

de modernización, a fin de provocar una suerte de vacío de autoridad ante las 

"diferencias" suscitadas entre el secretario de Educación y la dingencia sindical por 

"dos proyectos antagónicos". Por el contrario, puede verse una lucha sólo de dicho: 

el trasfondo implica un solo proyecto educativo inconcluso, que busca ser manejado 

por uno u otro grupo de poder. 
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Es por ello, que estas diferencias no s1cn1pre se rn~n1testaron ~1l>iert.:in1ente. 

pues detrás de ellas estaba el poder del Est<Jdo, quien impuso l;i <l1sc1phna en el 

sector educativo. Este hecho generó, en su momento. una doble s1tuac1ón por un 

lado, el despliegue de tos grupos disidentes. quienes creyeron ver en ello l<J 

posibilidad de nscenso de sus demandas y pos1c1ón polit1cci Por "' otro. In 

oportunidad del grupo rcfonnistn para operilr los can1tJ1os necesario~; al s1ster11a 

educativo nacional. en gonernl. y .:il subs1stcn1n de educ<-1c16n bósica. en particular, a 

través de la últin1a clnpn denorn1nadn fcdcrall?ac1ón del s1ste111a octucat1•t,'("J 

Esta doble situación determinó la <Jctuac1on posterior de lil SEP y .,1 SN1E en 

el movimiento rnagistcrinl del 89, cuyo fin se d1ri9io .:1 deft.H1dt!r e unponer un 

proyecto educativo con el visto bueno de los org(lr11sn1os 1nternac1on.:1les 

A medido que In orgnnización rnng1sten¡il 1ncurs1onaba en ñrnb1tos de 

negociación, cada vez mtis alejados del espacio sindical. l~•s fncc1oncs con la 

burocracia educativa se fueron accntu~ndo con n1iras a sacudirse In pesada carga 

de la burocracin sindical. 

Sin dejar al margen los episodios de colaboración estreclla y yuxtnposición 

limitada que sostuvieron nmbas burocrncins, las diferencias sostenibles entre In SEP 

y et SNTE fueron rnns evidentes al llegar " un agotamiento del esquemn de 

reproducción corporntiva. Con esto, l<J SEP asumin la operación e implementación 

del proyecto gubernamental. 

El punto de quiebre se d<J justamente cuando se intenta reorientar el sistema 

educativo auspici<Jdo por una endeble politica pública educ<Jtiv<J. El crecimiento 

desmedido de la burocracin sindical en los espacios directivos de poder de l<J SEP. 

aunado al deterioro, desarticulación y contradicciones constantes del sistemn 

educativo, justificaron la necesidad gubernamental por rooricntar el ámbito de la 

educación. 

El gobierno federal, lejos de modificar los patrones de yuxtaposición 

burocrática, fortalece los conflictos formales o controlados entre las cüpul<Js. via las 

reformas administrativas de 1978 y 1982. Con amb<Js reformas y, sobre todo. con la 

descentralización que se convierte en federalización educativa, considerada como 

estrategia global de desarrollo. la problemática del poder y el conflicto politice no 

desaparece. por el contrario, son alentados desde el gobierno. 

92 



Tanto la desconcentración adn1in1strativa corno la dcsccntrtJllznc1on, alentaron 

los conflictos interburocráticos por tos espacios 111st1tucionales.'"' La negoc1<1c1ón se 

impone sobre el conflicto controlado en la medida en que se llegan a acuerdos 

cupulares en los proyectos de reforma politico-administrativa. 

Es así como so explica el papel de los Comités Consultivos y las Com1s1ones 

mixtas SEP-SNTE: co1110 espacios inslttuc1onulcs qut! rnarcnron los lme~·un1entos. 

tiempos y actores narticipantes en el rurnbo futuro de 1¡1 educ:1c1011 y de la 

organización magisterial. 

Ante la rcsistenciu del sindicato n perecer corno actor central del proceso 

educativo, éste logm revertir y contrarrestar los efectos negcit1vos de la 

federalización, sin i111pcdir su n1nrg1nución en los asuntos reg1onulcs Aunque se 

reducen los márgenes de su intervención dentro de la Secretaria de Educ;:ición. al 

circunscribirse a una esfera loc<JI, el núcleo burocr;itico lo~¡ra llacersc del control 

sobre los puestos directivos en algunos est;:idos. sobre delegaciones gener;:ites de la 

SEP. en algunos puestos de Servicios Coordin;:idos de Educación Pública y. más 

tarde, con la federalización, sobre ejes clave de ncgoc1;:ic16n profesion;:it con CM 

Era innegable que las fricciones suscitadas entre !;:is cúpulas burocráticas 

facilitaran la introducción de reajusles al inter1or de amb;:is entidades con el fin de 

depurar estructuras carentes de vi;:ibilidad institucional. Sobre todo, d1cllo fin fue 

promovido por la instancia estatal educativa a instancias de un proyecto político. 

La superación parcinl de lns diferenc1;::is ccn!roladas, permitió concatenar 

interesas políticos parn llncerle fronte a factores que desestabilizaron el ambito 

educativo y sindical, siempre sujetos n negocinción, como consecuencia de la 

globalidnd mundial en boga. 

H Para un cstud10Sll de los pn.1cc~os de 1.:onflu.:tos 1nt'-·rhur,,cr.:ll1cll~ hls flh.ll• ... o~ de co11lrovcr~1.i fueron para lo~ 
arios de l 97l-19S1: "1) el c;1r;.ktcr cscal;.tfon;1rio o de '-"<lnti;11u.1 ljUC dcbcri.m tener ¡,,~ pw .. "!<.lm. de dcl~!!·"·io ~ 

subdirectores de las d1..·lc!!;u.:10ncs y;.1 que. s1 cr:.in d1.:l primer tq'k.1. con r.·:.pl1111Jia ~u c.h.·s1g.n .. u:1ón J. l.i bun~rac1.:.i 
s1ndic;1l magisterial. m1cnt1as que com•1dcr;.trlns de conti;m.ra s1gt11lico1b.i que l.i hunl<.:'rac1a estatal c,!m.·;111 .. a 1b~ a 
tener el control sobre ellos~ 2) los ámbitos de compctcnc1a de las dclc~Jc1011cs ,.,.r.HH 1.a cstructur.i di: ~up<..-rv1-;1ón 
y dirección cscol;u, las pnmcr;is hc,p.cmo111J'.;ufas por lo.t hurocr..il·1a nw1.krml';mtc de l.1 SEP y l.i~ ... q;und.L~ por b 
burocrJcia sindical; 3) h1 d1stnbución de phu;.1s y recursos; 4) C'l control m.\s re..· JI que fonn.ll sobre los .. :..rnb1to~ 
directivos de las dclc!!aC1t'l1H.~s". Con la desccntral1.-.1c1ón l l '>S2- l 985 l. los rno11.,·os de conflicto r'ucron ·· 1) las. 
repercusiones dcs11Ue!!r.1doras de la rcfonna sobre la cstrucrnra ccntraliJ';u.fa y el monopolio de rcprc">cnt..:sctón ~ 
gestión de su hurocrac10l en 101 mc1..hd;.1 en que J;:1 dcsL·c..·ntr;1liJ' .. ac1t"in laboral( ... ) hacia innecesaria l;s c"stcn.:-1a del 
SNTE; 2) el control sobre l1.1s puestos dtrcct1.,·os de los Servicios Coon .. hn;.1dos de Educación PUhh-:.l:. 3) la 
dc1cm1111ación sobre el otorg;:unicnto de pl;u;1s; .t) el mornCJO de los recursos tinanc1cros; 5) 1;1 das.puta s..:•brc IJs 
atribuciones de supcrví;;ión y de los directores frente a las llnid;1dcs de Scrv1c1os Coordinad..:is·· ResCnd1.r 
García. Ramón. "'R<:fi1rnrn t•dm.·ali\'d y ccmjlicto mt1.•rburocrútico c•n ~f,=_üco. IY7b'·IYS8'" RC\'ISU '.\1c.__tc.ana dc
Sociologia, No,::?. &1btil-Junio. 199::?.. llS·UNAM. p¡l. 14.15. 
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2.4.1 Lu Reconversión de h1s l~clacionl'S l nkr-Burocr:.ilicas. 

Con la reestructuración económica, polit1ca y socinl emprendida como marco 

de referencia de la acción gubernamentnl, el empu1e del renovado proyecto de 

modernización adquiere formas. estilos y contenidos propios a la llegad;¡ de Carlos 

Salinas de Gortari a la Presidencia de la Rep(rbi1G1 

Los propósitos de la ad1111nistrac1ón salln1st<l cr._Hi claros en el terreno 

educativo: reorganiznr el sistcrnn educativo. continuar y culr111nar la 

descentralización, bajo In forn1'1 de fcdcrnllzación, con el sustento rector del 

Programa para la Modernización Educat1vn ( Hl89-1994) Esto le pcrrrnt1rin el acceso 

a los campos de operación y decisión clnve de In polit1c;1 educat1vn 

Recorden1os que los cnrnbios efcctuZJdos en el sistema de educ¿1ción b3sica 

fueron acompnñados de mcdidns como los incrementos a los sueldos dol magisterio 

y la implementución de CM. Dichas lrilnsforrnac1oncs estuvieron cstrec~1an1cntc 

vinculadas: la fedemlización al sector polit1co-ndrni111stm!lvo, la Carrera Mngisterial. 

la profesionalización docenle y la reforma curriculnr al sector educalivo. 

La can1bios en n1ntcria educativa se vincularon con el recurso instrun1ental 

que proporcionó lu plunificación central1zadu, corno herramicnla clave pnra ubicar y 

determinar problemólicas y organizar acciones correclivas. Este e¡ercicio técnico de 

la planeación tuvo una visión de corto plazo. un'1 perspccliva ale¡ada de las 

necesidades reales de un sistema agotado. 

El primer paso dado por la modernización salinist::i en maleria educativa 

reclamaba limilar y reducir los espacios de mando y decisión de la burocracia 

sindical. lo cual requeria conjuntar recursos económicos. instancias de poder y 

equipos consolidados que llevaran adekmle la politica federal. Los recursos 

económicos y las instituciones estaban al servicio del gobierno. El grupo tecnocrático 

o reformista. formado desde el sexenio pasado. es quien dirige los cambios en el 

sector. Es aqui donde queda al descubierto la función del grupo hegemónico y de los 

conflictos controlados dentro de la lógica sindical: legitimar el proyecto de· 

modernización educativa y controlar la fuerza de la causa disidente. esto obstruye 

lodo intento de arribar a los órganos estratégicos de gobierno. 
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Los campos del conflicto sostcniblo cupular que se ;1br1eron, debido n la 

reorganización del espacio burocratico-instotucional, fueron por 

1. El control ejercido sobre la administración sectorial por parte del grupo 

tecnocrálico procedente de la Secretaria de Educación Publica. 011 contraparte 

con el personal de In burocracia s1nd1cal. 

2. La fonnulación de los planes estnt'11es par:J 1~-1 r11odPrrn?.:tc1on cduc¡1tivil 

encaminada a reunifico.r lns 1nstilnc1as cduc.-it1vns estatales. pue!; con ello se 

ejercía control sobre el proceso de plane3c16n en los cst~1dos. cri detnn1entu de 

la presencin significativn de la burocracia mag1sterrcil 

3. El debilitamiento de las direcciones de los Serv1c1os Coordinados de Educacrón 

Públicn, bnjo control de In burocracia del sindicato 

4. La reafirmnción del control gubernnmental sobre los estados. parn v1gilnr lns 

acciones regionales y unílícarlns. 

5. El control del proceso de formación y nctualrzación de doce11tes, que replanten 

los centros de poder de decisión. parn acercarlos ni nmbito central restándole 

fuerza al SNTE que se habln npropindo de d1ctms instancias." 

Con el proyecto de modern1znción cducativn, los cnrnpos de rnanrJo y decisión 

quedaron delimitados. Oc este modo, con la planeación ccntrnlrznda. el Estado 

subvierte el control sindicnl en las entidades a las direcciones de Servicios 

Coordinados de Educación Pública. asi restituye dicha facultad a la burocracia 

educativa de corte lecnocrático. 

Asi queda evidenciado el desplazamiento polilico del sindicnto cr. !es puestos 

clave del sislemn educativo y de su aparato administrativo, nnte el proyecto 

reestructurador de la SEP. A mediano plazo. dicho proyecto permitró sentar las 

bases de una progresiva centralización en la formulación, discr'\o y aplicación de las 

políticas educativas, lo cual se cifró en la rectoría de la reorgnnización del aparato 

educativo por parte de la burocracia educativa, identificada con la racionalidad y 

eficiencia económica; ésta es quien realmente dirige y controla los cambios y 

tendencias educativos. En la etapa de fedcralización (1988-94). se reafirmaron 

~) Los CJCS de conflicto entre las burocracias de l;,1 SEP )'del SNTE se <lcsprcndicn.m del traha;o fonnulado por 
Mirand~1 LópcJ'.. Francisco. '"/A•sccntra/i::aáón L·d11ct1tn·a y mcxlcr11i::L1rián ,¡,.¡ E~twfoºº. Revista Mcll1cana de 
Sociología. No. 2, abril-junio, 1992, llS-UNAM. p. 22--l l. 
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dichas tendencias, pero ahora bajo una relación entre desiguales: la SEP. como 

operadora de los cambios y el SNTE como receptor de los mismos. 

2.4.2 La Creación de Nuevos Campos de ConOiclo. 

Del amplio espectro polilico e ideológico que se presenta al interior del Sindicato 

Nacional destacan por su trascendencia t1istórica 3 corrientes· 1) El Movimiento 

Revolucionario Magistorial (MRM): Grupo sindical de oposición hacia el CEN. 

aglutinaba a los maestros de preescolar y promana (sección IX). Amb1to de 

influencia: en provincia. Estrategia de lucha: participación ncllva de los maestros. la 

huelga, los paros de labores, torna de edificios. brigadeos. Participn en puestos de 

representación sindical. 2) Vanguardia Revolucionari::i del Magisterio (VRM): Nace 

como corriente ideológica que lucha por el control del poder sindical. A su arribo a la 

dirección sindical (septiembre de 1972) se forma toda una estructura paralela a• 

SNTE que mantiene y da vida a la organización sindical. Arnbito de influencia: en el 

aparato educativo -SEP- y el régimen polilico -vía puestos de representación 

popular-. Estrategia de lucha: apoyo incondicional hacia el gobierno y el partido 

oficial a cambio de prebendas econón1icas y politicas. 3) La Coordinadora Nacional 

de Trabajadoras de la Educación (CNTE): Surge como contrapeso de VR. Ámbito de 

influencia: Chiapas, Guerrero, Tabasco, Marcios, Oaxaca. Estrategia de lucha: 

participación en asambleas, delegaciones, plenos de representantes, congresos 

seccionales, alternando con movilizaciones de todo tipo. Su carilctcr de corriente 

aglutinadora le permitió conquistar comités seccionales: Hidalgo, Oaxaca, Valle de 

México que le permitieron obtener el reconocimiento, como fuerza mayoritaria de los 

maestros, de las autoridades laborales y obtener puestos de representación sindical 

en el SNTE. 4) Grupo: Institucionales: vertiente: "elbistas", tendencia encabezada 

por la profesora Elba Esther Gordillo que arriba a la dirección del sindicato nacional, 

previa la renuncia del lider vitalicio prof. Carlos Jonguitud Barrios. Su fuerza y poder 

se han ampliado a medida que ha impuesto mecanismos de cooptación, represión. 

intimidación conjugadas con la negociación, concertación e inclusión políticas 
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El esqucn1a de organización, dirección. 1nclus1ón y acción 1n1pucsto por el 

grupo que arriba a la d1rigencia nacional. -los "1nst1tuc1onales" - d1rig1do por la 

profesora Elba Estller Gordillo. creó la imagen de un modelo integrador. plural y 

democrático que se iba adaptando gradualmente i1 las circunstancias politicas y 

económicas del 111on1onto por el que ntravesabn el pa1~;. l3a¡o esta perspectiva. 1'1 

educación tendió u rcdrnlcns1onursc a rned1dn que se p1ofund1~:.:1tJa l.'.J globall.:~¡1c1on 

Para el gobierno y l;i scc1cd;id, el tem<:l de la cducac1on en l\:1óx1co representnbLJ lH1"1 

fuente de lcgititnidnd y gasto paro:1 el prirncro. y un <.HntJ1to Ue cies~urollo n.:1c1onai 

para la segunda. Desde cu~lqu1er urrst'1. lo~; actorl!~ u1111ersos en t.~I proct.?~;o 

educativo cstnban llnn1ndos pura nsurnir los carnb1os 

A pese.u de la posición dcsventnjosa en la que se encontratJ~1. el SNTE no solo 

pretende ncoptnr de 111anera pasivn los can1b1os sino. :u1te todo. d111gulos en un 

esquen1n de polariznción ideológica y politica. En este tenor. 1,1 l;deres;1 rnng1~tenal. 

presentó ni entonces presidente de la república alriunas propuesws y demJncl;is 

que. se dijo, surgieron de la 111ov1hzación s1nd1cill Lle~FHl con un;i pro;1ues!a 

cducativn con el nuevo sccrctarro -Ernesto Zeddlo f)onCt.! de Lt!Of1·. a t111 de 

enfrentar en nicjores condiciones liJ ne{1oc1ac1on L~t propuest;1 educallvi.l. 

sustentada por las investigncioncs de espcc1;ihst¡1s r~n 1L!n1•1~; educativos efe ta 

Fundación SNTE pnra In Culturo del Mneslro Mex1c<1110. cre;ida en 1990. se 

presentó bajo la forma de un Proyecto de Rcsolul1vo'"'. "I cu;il luvo fuerte un::iacto 

para la suscripción posterior del Acuerdo N.'."lcional p.:..ir<.1 J¡1 t-.1odcrn1z.:1c1on (ie :~ 

Educación Básico (ANrv1EB); sin ernbnrgo. su ef1cac1a ll;ici;1 el interior de la 

organización fue bastnnte limiti1dn 

En la práctica. el modelo de rcorg'1niznción a seguir por el grupo llegemornco 

no fue compartido por la base. La designnción como secretaria general del sindicato 

de Elba Estller Gordillo. fue severnmente cuestionada por las diversas comentes 

magisteriales, colocándola en una situación de ilegit1m1dad. que no desterró a pesar 

de los intentos por acercarse a miembros clave de la disidenc1;:i. 

~ ... "El SNTE. anlc h• modcrm;;.1c1ó11 de la cduc~u.;uin b.i!'1Ca' 1101111;11 (P1t1'\."Clo de Kc-.nlutl\of". 11 C,•;t)!rc-.."\ 
Nacional E:\lrnordimuio del S11u.J1caltl N~1c1onJ.I de Tr;.1h.1Jado~cs de l.1 l'.dul.:~1\.·u\n . ..\mlitllfltl :".lc1unal. 'I~"-=·-· 
D.F .• 22 )' 23 de enero lk 199.2, fahton;.11 del l'\fa~iMcrio '"llcmlo Ju:m .. ·;". 19'):! (folleto) \"C.i"c dos .!.:"lh:uk•s 
sobre la pos1ura del SNTE en el coninto del ANMEB. en El Cot1d1ann, No ~ 1. novic111brc·liic1cmbrc, l"N~. p:-i 
54-59 y 71-75. 
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Las acciones que le permitieron mantener y llevar adelante el moc1elo t1e 

organización impulsado por la clase gobernante -proyecto de modern1?ac1on 

educativa- fueron: 

;.. Su reelección como secretaria general para un segundo pe nodo 1 992 a 1 99,, · 

le permitió consolidar su fuerza. encontrando el equilibrio al interior del SNTE 

mediante negociaciones efectuadas con las prJnc1pales tendenc1;:is dd smdic<Jto 

n1agisterinl: "institucionalistas", ··nuevo sind1ca/Jsn10", "cf1s1dentr'!s··. "r.JVddos··. etc 

;..... La habilidad politica para presentarse con la 1uer:~.:1 y cz1poc1t1ad suficiente conio 

para garantizar la permnnencia y estnb1l1C1nd del SNTE 

}.... La maniobra política para mantener 1nt;ictos los grupos del v~1ngu;::ucJ1sr110 y 

simular su liquidación, que hasta entonces h;ibia creado un gigantesco aparato 

burocrático. Se desmantela parcialmente su poder, perdiendo posiciones y 

espacios políticos, pero conlinúnn enqu1st<:Jdos dentro de l;i estructurn s1nd1cal. 

Ji> La habilidad para introducir en un momento cl;:ive. cambios t;:in trascendentales 

como la ampliación del margen de maniobr;:i oc l;is comentes y grupos al interior 

del SNTE, que establece un equihl>rio interno de fuerzas y comentes sindicales. 

Ello le lleva a incorporar ;:i miembros de la Coordinadom Nacional de 

Trabajadores de la Educación al Comité Ejecul1vo Nacional 

);> Las negoci;:iciones efectuadas con el gobierno y las autorid:ides educ;:itivas para 

garantizar la unidad e integridad de la organización sindical. 

;.. Descentralización parcial de la gestión, negociación y representación sindical, al 

ceder atribuciones y facultades a las secciones, debilitando la esfera de 

innuencia del CEN, pero reservándose el control sindical. 

Pero quizá el reto mayor que sorteó la dirigencia nacional fue el de mantener 

un sistema de negociación vis a vis frente a la autoridad educativa. Su aparente 

ejercicio de la democracia interna, la apertura a corrientes disidentes y la pluralidad, 

tuvo el riesgo de desmembramiento. 

Con el desplazamiento del vanguardismo y ascenso del nuevo grupo 

hegemónico, se prepara la dirección del sindicato para responder a compromisos 

específicos: "facilitar la modernización educativa; avanzar hacia la descentralización 

educativa; fortalecer al sindicalismo modernizador ... " 01 

s? llcnavidcs, Ma. Eulalia y \'clasco, Guillcm10. Sindica/o Afogi ... 1c•rial en J.lé.\ico. Instituto de Pruposic1oncs 
Estratégicas. A.C., 1992, pág 245. 
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La lideresa magisterial, .al introducir can1bios en In eslruclur;:1 y las acciones 

sindicales, subvertla la acción magisten<JI e involucraba las csleras escol<1r. soc1<JI. 

laboral y polltico-sindical, pero no" favor del nwgisterio sino sobre óste. 

En la reestructuración del <Jp<irato educ<Jtivo. y l<J consecw,nte rc;ut1culac1ón 

de los ejes de decisión y mando hacia el centro. la part1c1pac1ón del s1nd1calo on este 

terreno fue, desafortunadamente. margin;il y carente c1e propuest;"; y :icc1ones 

articuladas. De ;ihi que. la gran mayori<J de los cambios fueran r!lecluac.h's con la 

anuencia del sindicato sin previo nnúlls1s. reflexión o conlr¿1propueslas 

El CEN del SNTE, debillt<Jdo por lns medidas gutJorn;ir11<>ntales. se 

reestructura no para reciclar y afrontar l;i probler11tlt1ca cc1ucat1va. ~;1no p~H~1 poder 

negociar con su contraparte, In Secretaria de Educación Pl.Jbllc.:.J, en t(~r1111nos de 

equidad politica. 

La coyuntura definida por la consolidación del grupo del "F1011to Amplio" o 

"/nstitucionalistas· (1990) y el segundo congreso extraordinario (1992) IO!l«l abrir 

para el sindicato un nuevo frente de luclla, no sin sacrificar su fuerza de penetración 

nacional en favor de tos regionalismos estrntógicos de lns sccc1ones. con rniras ;:i no 

perder su papel de mediador institucional. 

En este sentido, la reorganización del sindicato magisterial responde a la 

estrategia del grupo gobernante, más no a la necesidad de transformación 

estructural del sindicato, esto cs. a tendencias desmrollad;:;s e" el úrntJ1lo de la 

práctica sindical. Se mueven, cambian y crean instancias que don lunc1onahdad, 

tanto al aparato educativo como al sindicato, pero en el centro grav1tacional 

permanecen las estructuras, actores, conductas y acciones tradicionales. 

La reorganización actualiza el centro de alianzas políticas que apunta. ahora, 

a nivel estatal, pero mantiene al sindicato como estructura marginal de los procesos 

de cambio estructural del sistema educativo. 

Las actitudes, posiciones y respuestas asumidas por los maestros y los 

líderes disidentes, fueron elementos de suma importancia en esta etapa de cambio 

incierto para· la educación. La alternancia de la organización sindical se hallaba en la 

parte secciona!, la regional, desde donde se plantean nuevas e innovadoras formas 

de lucha y cohesión. 
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ITULO -111 
. ~ : : ~.:' ~· . :, ·. 

L:t Rcorgnniznción de In Estructur:1 Scccion:tl : la Novcnn 

de Cnra ni Estado, ni Sindicato y a los l\laestros. 

3.1 Primera Etapa de la Restructur:u:iún Sindic:tl : la Oq.~unización 

del Magisterio Capitalino ( l <J79-89) • 

La organización y práxis experimentada por los trabajadores de la educación. 

fueron rasgos fundamentales de la fuerza y l::i acción sindicales durante la primera 

fase de integración gremial. 

Los albores de la década de los cuarenta sei'\alaron los esfuerzos de los 

docentes. dirigidos hacia In constitución de una orgonización sólida que lograse 

responder o las demandas del magisterio_ En una serie de tropiezos. 

desarticulaciones. antagonismos y retrocesos sustanciales. asi como del interés 

gubernamental por la centralización de todos los trabajadores de la educación en 

una federación. finalmente. la organización de los maestros queda constituida el 30 

de diciembre de 1943. en plena confrontación bélica mundiol. 
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de 1<1 Educi1c1ón, al que nos 

referiremos de aquí en adelante como SNTE. con fuertes presiones de llpo polillco. 

se enfrasca en una serie de vicisitudes y confrontaciones por su 1ncrustac1611 formal 

al sistema polltico, de este modo. el gobierno logm el cxito de una poli!?ca 

económica dependiente del exterior y la organización sectcm<1I de campesinos. 

obreros, milicia y organizaciones populares. 

El proceso de organización sindical dcsurrollado durante r11;'1s de cir1co 

décadas en el SNTE, se vinculó con el caractcr adoptado por l.:1 ornllr11zvc1ón 

sindical a partir de su constituc1ón forrnl:ll. la identlf1c.:1c1on del tl''l~h!slro con un~ 

instancia gren1ial unida en forma estrecha con el esquen1n de control polit1co. rnOs 

que con una verdadera instancia profesional atenta de las ncces1c1ades reales del 

maestro y su medio escolar. 

En ese sentido, el SNTE ha sido una de las piezas fundamentales del 

sindicalismo corporativo vinculado al Estado, situación que le perm1t1ó estructurarse 

y mantenerse corno una de l¿;¡s organizaciones rntis poc1erosos de la segunda 

década de los noventa. 

La historia reciente del sindicato ha sido la historia de los grupos y lideres que 

lo han dirigido y de su incrustación institucionalizada al s1stem<1 polit1co mexicano; 

sin embargo, esta misma historia no fue comp<1rtida por todas las secciones 

integrantes, incluso podernos hablar del cambio de rumbo que generaron con sus 

acciones y movilizaciones para constituir un desarrollo independiente y autónomo al 

margen de las decisiones de la cúpula sindical. 

La organización y movilización extendida en buena p;irte del territorio 

nacional, por parte de las secciones sublevadas ante el poder creciente de la 

dirigencia sindical y las relaciones de dominio imperantes. habla del proceso de 

cambio que se gestó a fines de los ochenta y principios de los noventa. 

Varias secciones disidentes. con caracteristicas especificas de madurez, 

integración y politización, en distinto grado asumen manifestaciones de rechazo. 

autoritarismo e imposición por parte del Estado, de la instancia educativa, la 

organización sindical e incluso de los propios maestros. Las bases magisteriales 

organizadas, más que los lideres sindicales, adoptan y transforman relaciones y 

prácticas institucionales, crean nuevos espacios de lucha sindical corno la sección 7 

y 40 de Chiapas, 22 de Oaxaca, o bien promueven movilizaciones y jornadas de 
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protesta a nivel nacional, en pos de la democratización de su sindicato Sólo asi 

ganan espacios de gestión y organización sindicales (sección 3G del Valle de 

México; 15 de Hidalgo; 14 de Guerrero: 29 de Tabasco: 27 de S1nalna; 18 de 

Michoacán). Los cambios adquieren un rasgo distinto en la medida que el peso y 

poder de la cúpula gremial se encuentra más enqlllstado en las secciones 

Los efectos provocados por la mov1hzación y lucha fueron Lle tcil magnitud, 

que su presencio se hizo sentir al interior de 1.:-s estructura s111d1c;il, incluso con la 

inclusión de disidentes al CEN. La participación. peso e 1nfluenc1a de los maestros 

disidentes aglutinados en la Coordinndora Nnc1onal de Tr;iba¡adores de l;:i 

Educación (CNTE, 1979) al interior del sindicato. no constituyó un hecho aislado, 

estuvo ligado a las experiencias acumuladas de tres momentos t11stoncos 

fundamentales: 

1. El movimiento de los maestros de escuela primaria del O F de fmales de los 

cincuenta (1956-1960), donde enfrentaron severos obstnculos discríados por la 

dirigencia sindical con la finalidad de desconocer el com1te seccional d1s1dente. 

que se habla alzado en contra de los grupos hegemónicos ;ncrustados en las 

sección. No es de cxtrniinrsc que las 1111s111a prócl1cas se repitan tres décadas 

después, cuando el n1ovirnicnto vuelve a adquirir un c~irócter nacional. La 

participación del magisterio en el movimiento del 68, es otra etapa importante en 

la maduración polilica del gremio y, sobre lodo, de los grupos disidentes 
._,,, 

2. El asallo a las oficinas del GEN del SNTE en l;:i madrugada del 22 de septiembre 

de 1972, por el profesor polosino C;:irlos Jonguitud B;:imos, promovido y 

auspiciado por el gobierno del entonces presidente Luis Ect1everria Alvarez. Una 

imposición legitimada con la creación de una estructura p;:iralela, Vanguardia 

Revolucionaria, por demós oscura y caciquil. D1cl1a s1tuac1ón genera la 

reagrupación de las fuerzas magisteriales en el país. a fin de generar la 

movilización contra el autoritarismo. Lns moviliznciones 1rnc1;:idas desde finales 

de los setenta, coinciden con la conformación de la Coord1n;:idora Nacional de 

-"" Ver entre otros: 
Loyo Oramb1la. Aurora. El 11w1·imh·n10 111ag1.,1 .. •n11l 1/1• JV58 c" .\t,=,;n1 !\1.:,11.".•'. Ld1~h1nc: ... Et.1. 1979 
Pclác.r ... Gcrardo. Las Ludw.'í ma.i.:i.\h•rialc.\ dt• /IJ5(J./C)60. 1'" l0 d1c1ó11. !\tC:\1Co. Ed1c1oncs de CulturJ. Pupt..l.u. 
1984, 174 pág. 
Pclácz. Gcrardo. lli.woria 1/cl .'úmlicaro N11c1011a/ 1/t· Trah.1j11'/on·, de /,1 f:,tucacuin t • cdu:1ón. 'tc,1 .. ~1.."",_ 
Ediciones de Cultura P'opul~1r, 19S4, 246 poi~. 
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Trabajadores de la Educación (1979), la cual logrn cohesmnar a contingentes 

regionales importantes. A partir de ese momento. se despliegan una seri<' de 

movimientos estatales (sección 19 de Morctos. 7 de Chiapas. 2G del Valle de 

México, 15 de Hidalgo) que vienen a fortalecer la memoria y experiencia de las 

secciones férrean1ente controladas por Vanguardia Revoluc1onafld (St_•cc1ones 9. 

10 y 11 del D.F. donde In oposición so organ1zc:lb;i a trllves de tas Con11s1oncs 

Promotorns de los Conseios Centrales de Lucha. CCL)'"' 

3. El movimiento rnagistericil de 1989. que viene a subvertir la compos1cion de las 

estructuras y fuerzas del s1nd1célto para dar pa$o a un;! novedos~1 rt.!l~1c1on 

sindicnl, ni menos expcri111entada entre los n1aestros dt.:! b¡1se 

De los tres momentos coyunturales favornbles p;u;i el nwg1sturro nacional, 

destaca el movimiento de finales de los ocllent;1, por el papel que 1u9aron las 

secciones opuestas ni sindicalisn10 tradicional. en el conjunto c1e los can1b1os 

cualitativos y cuantitativos dirigidos n rccstructurnr Iris rcl[lc1ones grern1alcs entre el 

SNTE y tos maestros. 

Sin soslayar los nvünccs, retos y dcsafios alcanzndos por el ~~rer1110 

magisterial, diríamos que éstos fueron producto de una pr11nern fase expemnontada 

por las secciones sindicales, con rclntivn nutono1ni~. 1'1 cu.:-il le perrn1t1ó organizarse 

con miras a recuperar a su sindicato, sustraido por un liderazgo dcsgaslado y con 

serias contradicciones internas. Esta conccntrnc1on de fuerzas tuvo sus 

antecedentes inmediatos en las luchas magisteriales de los maestros oaxaquer'ios. 

morelenses (1980), chiapanecos, guerrcrensos, mcx1quenses e l11dal9ucnscs. 

(1981), asumidas como mnterial de enser'ianza p;:im los profesores de la Ciudad de 

México . 

.)'f Ver entre utros: 
Arriap.a, Í\1aria de la LuJ'. "'L1 111surgc11c1;1 ma~1s1cn.1I 1'179-tiJS:!'" en /.n\ S1n.lwatch .Vaounah·\, 1•tJJ';.1 y 
Valdés, pp. 129-t 58. 
Fuentes ~1olinar. Olac. t.i.lucaciú11 .\' Poli11cc1 ,.,, Alchú·o. !\1C''"º· Ed110r1;1I Nuc" a lm>1!:cn. 19S~ 
1 lcrn;indc~ Navarro. Luis. L"s luclw.\· ma}!1.t1t•ria/t"s. /IJJV. JYS/. Mc,,._.l,, Editorial Ma1.:chual 
Slrcet, Susan. ,\fat:".\'lros t'tr Af<wi1'1it•1110. TratHfi1rmacio11t".li t"IJ Id buroc:ran.1 c_\taral (/9-:".'t'-/9S.:1 ~h:=.'1cO. 

CI ESAS. Ediciones de la Cullur.1 Chilla. l 992. -
Stn .. 'Ct. Susan. ..¿,Cómo entender l;1s luch:1s m.1g1s1cnalcs rcc1cntcs· 1 •• f{cnstJ f"oru llno't·r~11,1r1t1_ 
STUNA/UNAM. Encro·Abril. 1989, Époc;1 111. No. 11, A11o VIII, pp. 7-24 
Mart(n del Campo. Jesús. "Tr¡¡bajadorc..."'S de la Educ:1c16n y ÜCllll)Crac1a", en />emocracm , .• \"ind"-"'º·'· V1c1ona 
Novelo (coord.). 1· edición, México. CIESAS-EI C;1b:1lhto. l 9SC), pp 29-7 11 . 
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Brevemente reseñaremos cómo es que se estructumn y articulan las fuerzas 

de cambio para abrir paso a la creación de instancins organizativas. capnces de 

ejercer y asumir la representación del magisterio en varios niveles. 

En este sentido. la CNTE asume un papel activo como primera instancia 

organizativa a nivel nacional. los diferentes mecanismos de org;:m1zación con los que 

funciona la convierten en referente obligado para las secciones que. o 1n1c1an su 

incursión en las movilizaciones (Querótaro. Guanajuato. Tlaxcala. B;i1a Californ1ci 

Norte y Sur. Durango. Nayarit. Jalisco. Sirmloci) o nquellas que y¡:¡ tienen un¡:¡ forma 

de organización mas consolidada (Chiapas. Onxaca. Guerrero. Tnbnsco. H1d¡:¡lgo. 

región Lagunera, Michoacán, Momios. Puebln, Valle de México), donde incluso se 

han dotado de Consejos Centrales de Lucha por cada sección. 

3.1.1 La sccciím 9 y la CNTE una Expcril•nci:i Compartid:1. 

Desde su creación, la Coordinadora dejó establecido que no serin un 

sindicato paralelo, por el contrario, mnnifestó su aspiración de convertirse en una 

fuerza alternativa para el maestro de base al interior del SNTEc.º. 

Las tácticas y formas de lucha emprendidas por In Coordinndora serian el 

referente inmediato de los inicios de la orgarnzación coord1nadn del movimiento 

magisterial. En los resolutivos del 16 y 17 de febrero de 1980 se establecen como 

tácticas y formas de lucha: 

"( ... ) pugnar por l.1 dt.•nllKr.tti;r ... 1ciún dt..•I SNTF; n_tnquist.u t.•I nh1yor 1uin1t.•ro 

posible de inst.1nci.1s sindk.1lt>s; ere.u org.1nisnH1s t.¡ut.• 1x•rnut.u1 1.1 

parlicipLtdón ~unpliól de los proft,_•son·s; dej.1r hicn e:->.t.1hlt.•t.:idn qu..- t•I 1ll\.'tc.1do 

funda1ncnt.1I de luch.1 sed.1 PI dt• 1,, nHl\'ili:1 .• 1ciún dL• los tr.th.1j.Htort·~ dt..• l.1 

educación; que I.1 .lcción polític.1 .1 dP.s.uroll.u t•ntn• lo~ 1nit..•1nbros dt•I S~IT: 

dcbia ser pcnnancntc; pronlO\.'t..""r I.1 fonn.u..·iún th.• coordin.1dor.1s regll"l11.1k~. 

funda1ncnlaln1cnlc a partir de los con1ih"•s dt.•h.~)~·•ciunalt..•.s; i1npul~H un.1 

jornada de lucha en todo el país contr.1 l.1 (,.-.1rcstí'1 dL" J.1 vid.l; dL".s.urnll.u un 

60 Manin del Campo. Jcslas. ··u CNTC: pasado y presente"". El Cotidiano, No 50. scpt1cmhrc-oc1uhrc. 199~. 
pág. 216-220 

10~ 



rl.!for~ndun1 nildon.11. rl."S)l•lld.•do en l.t 11hwiJi:l',..,.1l·iPI\, l'ul\ l.1 l111.,lnl.1d dt• 

l]lll" los proÍL~or1."S s~ prnnunci.u.on. btl'll por 1., ... t''-i)~t>1K1.1.., dt• l.1 l ·0!·1 F. '' 

bien por l.1s d~n1,111d;is d1.• .u1nll."lllu sust.uu.:1otl pt_•t rn.ull·nlt_•" " 1 

La confluencia de fuerzas magisteriales y corrientes s1nd1cnles planteó el 

problema de la dirección, de quién debia tener el rnnyor peso en las dec1s1oncs 

Hubo organizaciones que consideraron que µar su antigüedad y experiencia en el 

magisterio eran las indicadas para dirigir la CNTE. otras pensaron tiacerlo a partir de 

propuestas y acciones concretas, cJesarrolladns al calor de la luct1~1 11i;191steri;:il. sin 

embargo, se fue nbrienclo pnso la linea, como pronc1p10 llemocrc\l1co. <le que tcncJria 

un n1ayor peso en lns decisiones quien rcprescntnr¡i arnpllos cont1n~1entes del 

magisterio, tales como los consolidados Consc¡os Centr;:ilcs lle Lucha (CCL). sin 

una cabeza visible, ya que la toma de decisiones involucraba a amplio5 sectores de 

trabajadores. 

De esta forn1a, los acuerdos se dan por consenso. pero cuando se tlaco 

necesaria la votación. cada CCL (o sección) tiene 5 votos y cada promolora que no 

ha sido cuestionada en su trabajo de base. tiene 3 votos. Cuando alguna propuesta 

no tiene mayorin se resuelve llevando la discusión a l.:i base. 

La CNTE llevó a cabo foros y ;::isarnbleils n:-ic1on;::iles para trazar los 

lineamientos a seguir. pero cuando las tareas a realizar crecieron se formó una 

Comisión Permanente (CP). integrada por miembros de todas las representaciones. 

Se trató de convertir a la CP en lil dirección y cabeza del movurnento. que 

sustituyera a las asambleas nacionales. Ello no fue avalado por ta mayoria de los 

maestros, ya que desde un inicio se planteó que la CP no era un Comité Ejecutivo 

Nacional paralelo al CEN del SNTE. En ese sentido, se organizan distintas 

comisiones responsables para distribuir el poder de decisión. 

Aún cuando la Coordinadora representó a fuerzas de varios estados y llevó a 

cabo asambleas para tomar acuerdos nacionales, las secciones o CCL conservaron 

su autonomia, entendida como la posibilidad de que sea la base o delegación la que 

decida si aprueba o no acuerdos generales. 

•• Ávil:.1 Carrillo. Enrique. llistoria tld tncH'WIÍt'lllO nwgi.o;tcrial. /V/0-1989 /)(.•mocrczcw )' su/ario. ~1C."-ico. 
Ediciones Quinto Sol, 1990. poig. 55. 
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La CNTE funcionó n1ediante una comisión rotativa perrnanente que se c11v1d1¿: 

en ocho comisiones: 1) Comisión de Organización; 2) Finanzas, 3) Prensa , 

Propaganda; 4) Educación Polit1ca e ldeologia; 5) Relaciones; 6) Educaciór 

Alternativa; 7) Juridica y de Derechos Humanos, y 8) Gestoria y Conlliclos 

La estructura nacional quedó establecida de la s1gu1ente manera· 

:.- Congreso Nacional de la CNTE 

;. Congreso Nacionnl de Educación Alternativa 

:.- Asamblea Nacional Represcntallva de la CNTE 

;. Comisiones Pern1anentcs 

:.- Coordinadoras estatales. CCL estatal o Asambleas Estatales 

;.. Coordinadoras regionales o CCL regionales 

;.. Coordinadoras o CCL municipales 

;.. Representantes de centros de trabajo 

Para consolidar n nivel nacional a la CNTE, esta contó con Asambleas 

regionales, con la presencia de miembros de la Comisión Permanente. defirncndose 

las siguientes regiones: 

CNTE-Surosto: Yucatán, Quintana Roo. Campeche, Tabasco y Chiapas 

CNTE-Sur. Oaxaca, Guerreo y Veracruz 

CNTE-Contro: D.F .. Morelos, Valle de México, Valle de Toluca. Tlaxcaln. Hidalgo. 

Querétmo y Puebla 

CNTE-Occidonto: Michoacán. Jalisco. Nayarit. Agunscalientcs. Colima y Guana¡uato 

CNTE-Norto: San Luis Potosi, Zacatecas, Durango, Ct1ihuatiun y Ln Laguna 

CNTE-Noroosto: Baja California Norte, Baja California Sur. Sonora y Sinaloa 

CNTE-Noreslo: Coahuila, Nuevo León y Tarnaulipas6
' 

Donde existieron pugnas entre distintas tendencias dentro de alguno de los 

contingentes de la CNTE. se resolvió enviar comisiones mediadoras a los lugares 

donde exislia conflicto. Para extender el movimiento, se organizaron brigadeos cor. 

comisiones promotoras que visitaron distintas entidades. mediante este mecanismo 

se difundió la información y las experiencias del trabajo magisterial, para impulsar a 

grupos de maestros disidentes donde son minoria. 

•l CNTE. Ht•.solutil'os 1h·l !'ritt1t•r .\· St".l!Umlo Congn•.\o Nuciona/ /Jrmocrútico dt• /,1 C.\'Tf:. :!J·JO <..ept1cmhrc dt: 
1990 y 29·3 I de octubre. 1 de noviembre de 199:!, rcspcct1\'amcn1c. Mé:i.1co. D F y ~1orcha, ~11ch1."'LJ~•.m. pp. 5 ... 
12. 
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Los mecanismos de organización sostenidos por la Coordinadora. fueron 

adoptados en varias secciones y operaron no solamente como Corn1t6s autónomos. 

sino como integrantes de un<i instancia coordinadora del magisterio 

Esta nueva concepción ele la representación sindical. consolidada en 

instancias extra-estatutarios. se hace extensiva en el preludio del rnov1n11ento 

magisterial de finales ele los ochenta (1988-89) que l)Usc:i. a tr;w.'>s de 1<1 

Coordinadora. el reconocimiento de las secciones democrat1cas ganadas al CEN del 

SNTE (7 y 40 ele Chiapas; 22 de Oaxaca) y l<i celebr<1c1ón de confiresos sccc1on;:iles, 

para dotarse de sus propins dirigcncins. Ln lucti~ se 1nscribt--' t!n un contexto de 

movilización social altamente politizado. debido a l<is cond1c1011cs econórn1c<1s 

imperantes y '1 la dinámica de las prácticas s1ndic;:iles 

La dócada amarga y dificil de finales de los setenta y princ1p1os de los 

ochenta. que comprende los ai'ios de conformación y reagrupación de fuerzas en 

contingentes (1979-81). de sostenimiento y orgnnizac1ón del rnovuniento (1982-84). 

hasta los arios de la resistencin ( 1985-88), resulta unci etapa de aprendizaie y 

madurez políticos pnra el magisterio que incursiona en la escenci política nacion;:il. 

Una de las muchas experiencias que destacaron por el trtmsito acelerado. de una 

situación de fórreo control impuesto por el grupo vanguardista. a otra de 

autogobierno sindical fue de la sección 9, quien asume el gobierno sindical 

secciona!. 

3.1-2 Unn Concepción del Poder: Rmliogrnfi:1 Sccciotrnl. 

Tal como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha forjado su 

propio desarrollo histórico dentro del contexto nacional. las secciones sindicales han 

creado su propio devenir histórico. 

La novena es y seguirá siendo una de las secciones con mayor experiencia 

acumulada a lo largo de la historia del movimiento magisterial en nuestro país. 

Forma parte de las tres secciones que se encuentran ubicadas en el Distrito Federal, 

su posición geográfica. su peso dentro del movimiento sindical, así como la presión 
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que ha ejercido sobre el sindicato nacional. In ubican con10 un rcferonlt! t!n1p1r1co a 

seguir por varias secciones sindicales. 

Su larga troyectoria de lucha se remonta hacia mcdindos de la décnda de los 

cincuenta, en un periodo sumamente critico para el movimiento obrero or~J<ll11~iJdo.'" 

que veía cómo sus conquistas quedaban alrns por la recesión económica del 5tl 

Ln 9ª, corno parte integrante de un cOnJunto de St.~cc1oncs. lh~sple90 una 

dinámica propia de lucha frente n una podcrosn 1nziqu1n~na ~.indica! y una 

burocrotizada institución educativa. de cara ni nuevo Est.:ido rnex1ca110 

Una trayectoria corno la de In sección C<lp1talln;i qut~. despunto.1 corno un 

bastión de la disidencia (1956). se confina a ser el refut110 de lideres delrns del poder 

sindical y la convierte en la sección mns disciplinada y leal a los 1nte1eses del ¡¡rupo 

hegemónico vanguardista ( 1972) y pasa a dar un sallo cual1tativo al crear un espacio 

de lucha sindical cerrado para los grupos hegemónicos. gobernada por la d1sidcnc1a 

magisterial ( 1989), sólo puede entenderse como parte de los ca111ll1os operados a 

nivel externo que inciden sobre In organi.~.:1ción df) 111;:incr.-1 l1nl1tac1a. y.:t que este 

proceso de reestructuración rnundinl se torna regresivo p;1ra el r11~1uisterio. quien no 

pudo sostener las estructuras alternas creados. func1011al1""!s. par;i un arntJ1to de la 

vida nacional cm constante cambio. 

La novena forma parte de las tres secciones asentad'1s en la capital del país 

1) Socción IX. Trabajadores docentes de educación preescolm. primaria y 

educación especial 

2) Sección X. Trabajadores de educación secundaria, de educación física y de 

educación artlslica en lodos los niveles. 

3) Sección XI. Trabajadores de apoyo y asistencia a la educación ... , 

Para su funcionamiento, la novena se divide en cinco Direcciones para su 

buen funcionamiento administrativo. Como podra observarse en el cuadro 1 y 2. la 9 

destaca por contar con una membresía amplia, compuesta fundamentalmente por 

u Existe una serie de lrahaJOS llllC dcs1..·rihc11 )' ;mah.t.Ul 1\1 JCl'lnlcc1d .. _, en 1..·~l,, aihh, 'l .. ,,l" 1..·nttc uno' .;.ohrc el 
movimiento obl'"cro: 
Po;.as. Ricardo y Loyo, Aurora ... Los ÜlllllHlS prokt.ir1os dd c~11dc111-.mo·· 1..·n :'5 .. f,io1 ,fl· Smd1c11fl'"'º .\f,·,u·,.:no. 
coordinado por l\.1orcnoToscano. AICJ•mdrn y León G .. lll.t•ílc.t. Samucl 1· 1..·du:1ún, .'\1..?-..Kll, ln:;.t1h1tll f".,:;i.::1011al de 
Estudios Históricos de la Rcvoluc1ón Mc,u:;m;1 (INEI IR~1 ), l9Sb, pp ~S7-6JO 
Rcyna. José Luas y TrcJo Dclarbrc. Raül. /Je A,/o(/fJ Rui: Cortim·\ a Adoff(J l.ú¡Jc.': .\l1tt1·0\ r /CJ51· fl.)6.JJ St!!IO 
XXI Editores. l\.1Cxico. 1981. pp. 79-S7. 
to'4 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educ;1c1ón. t:s1c11111cn. MC,h.·o, 1992, p I:! 
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mujeres (77°/o), en tanto que el número de hombres es menor a la tercera parte <Jel 

total (23%). Algunas características peculiares referentes a la 11etcro¡¡encidad 

presentada por el gremio capitalino se muestran en el cuadro 3 Los s1gu1cntes son 

algunos dalos que muestran su importancia en números: 

Cuadro 1. Membresla en la sección IX del SNTE 

(1998) 

Dlrocclón No. do n1aostros Porccntajo No. da Escuelas 

Organiz'1ción O 1 8,000 1396% 575 

Orgo:mización 02 11,000 19. 19°1~ t.>·15 

Org::miznción 03 5.400 9.42":~1 3!)~ 

Organización 04 10.435 18.21~:0 G~O 

Organizüción 05 8,020 13.96 ~)lG 

Pre-escolar 9,270 16.17% 1,250 

N. cspcck1lcs 5,192 9.06% 454 

Total 57,297 99.97'1'. 4.395 

Fuente: Sección IX, SNTE, 1998 
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Cuadro 2. Mcmbresia por sección 

(1990·1997) 

Sección X 

Año Honlbros Mujcrt>s Total Porccnt;1je 

1990 12,160 43,0Hl 56,072 5 17 

1997 13,664 46.196 59,860 5 29 

Sección X 

Año Hombros Mujoros Tot.il Porcontajr. 

1990 38,836 36,264 67,100 6.19 

1997 22,097 21.567 43,684 3 87 

Sección XI 

Año Hombros Mujoros 1 Total Porcentaje 

1990 39,664 22,113 
¡ 

61.997 5 72 i 
1 
1 

1997 22,769 37,415 
1 

60, 204 5 33 

·-
Fuente: Benavides, Ma. Eulalia y Velasco. Guillermo. Sindicato Magistenal en México Móx1co, Instituto 

de Proposiciones Estratégicas, 1992, 303 pág. 

Loyo Brambila, Aurora (coord). Los actores sociales y la educación Los sentidos del cambio (1988-1994). 

México. UNAM-Plaza y Valdés Editores. 1997, 305 pág. 
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Cuadro 3. Composición interna del Personal de 

Maestros de Primaria (D.F.) 

(1995) 

Categoría Porcentaje 

Mujeres 79 ~) 

Hombres 20 5 

Mayores de 30 arios 83 

Casados 65.3 

Soltaros 19.3 

Ingresos de 3 a 5 salarios mlnimos 41.5 

Con 2 plazas 52 

Con otra ocupación remunerada 16 

Fuente: Fundación SNTE para lo Cultura del Maestro P..\:i1icano 

¿Ouit~110s son nuestros profosoros?. An3hsis. m1meo. P..'.üuco. 1995. 

Muy por encima de contar con una membresía femenina en su mayoria, la 

lucha que ha enfrentado la 9 va mas alla de la preeminencia de un sexo por el otro. 

La fuerza y poder que acumuló por varias décadas. fueron el producto de una serie 

de luchas y confrontaciones, pero al mismo tiempo de disciplina y autoridad. Estos 

eventos son aprovechados por grupos tiegemónicos y disidentes que, a la postre, la 

han usado para su beneficio o en perjuicio de la misma; ha sido un poderoso bastión 

del SNTE y, mas tarde, de la propia Coordinadora. La fuerza numérica de la sección 

es de tal magnitud, que este elemento juega a favor de los maestros para alzarse 
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como representantes de un amplio contingente del magisterio. hecho que le ha 

permitido organizar buena parte del trabajo politico ante el ascenso de los maestros 

de la novena, como portavoces del movimiento magistenal nacional 

3.2 La Sección 9 en la l\1ovilizacit'in de 89 Más allú <ll'I Contliclo Sindic:il. 

El control sobre los maestros de prim;:ma siempre tuc un obwtivo tr;izado de 

los diferentes grupos que pugnaban por la d1recc1ón secc1on:il Una sección 

eminentemente disciplinada, con rasgos crecientes de autont;msrno sindical le 

fueron impidiendo, por varias décadas. s;:icud1rse el control e¡erc1do por los grupos 

hegemónicos. Estos últimos no deseaban. por ningún motivo, perder el monopolio 

sobre una jurisdicción sindical de donde hnbi;:in salido los principales cucidros del 

cacicazgo vanguardista. 

Las tacticas empleadas. primernrnente por los vc111gunrd1stas y, 

posteriormente por los institucionales. en los congresos secc1onales y nacionales 

integrados por una mayoría del grupo dominante. sirvieron par;1 que ar'\o trns ar1o. 

éstos impusieran a gente incondicionnl del exgobernador potos1no. Los lideres del 

vanguardismo. sobre la base de los estntutos. realizaban cada tres años o de 

acuerdo a circunstancias. asnrnblens. congresos. conseJOS nac1on.:iles en los que se 

buscaba legitimar a los dirigentes de Vanguardia Revoluc1onnria. 

En los congresos se desarrollaban plenarias o mesas de trnb;:ijo. sin 111ngún 

poder de decisión ya que todo provenia desde arriba. Eran plenarins en las que los 

delegados del GEN del SNTE presentaban discursos demagógicos y preparaban 

pliegos petitorios incongruentes con una realidad socioeconómica adversa para el 

conjunto de los trabajadores. La dinámica de los congresos seguía siendo la misma: 

los delegados recibían <il nuevo dirigente nacional. seccion<il o delegacional. 

nombrado desde las altas esferas del sindicalismo oficial. 

Estos mecanismos de control permanente llegaron a su limite después de la 

toma de posesión de Salinas de Gortari. Más allá de una realidad que queria 

soslayar el grupo hegemónico. hubo algunos acontecimientos que perturbaron el 
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dominio de VR, los cuales ayudaron a impulsar los sucesos acaecidos alrededor dt>I 

movimiento del 89. 

Las luchas emprendidas por los maestros de los distintos estados. en donde 

Vanguardia tuvo que reconocer, contra su voluntad. In ex1stenc1a de comitcs 

seccionales en los estados de Chiapas (7 y 49) y Oaxaca (22) ltbrerncnte electos, 

fueron un estimulo y pruebo concreta de que crn posible derrotar al vanuu~ud1srno y 

toda forma de hegemonía sindical, a pesar del clima de hostigarrnento y persccuc1ó11 

sufrido por los comités ejecutivos democrt•t1cos 

La sucesión presidencial de 1988. plagada de un ~1rnb1ente t1e 1lt><J1l11111dad. 

junto con la recesión econón1ica 1nstnlnc.1n. sirvieron con10 catallzndor para l.:1 

movilización de amplios sectores de la población. Desde finales del rn\o, miles de 

trabajadores al servicio del Estado demandabnn el pago de un bono de dos meses 

de salario, aumento a sus percepciones del 100 por ciento y respeto a los derechos 

laborales y de pnrticipación democrática 

Este n1ovimicnto coincidió con el descontento de grupos nun1erosos de 

profesores de secundaria del Distrito Federal, quienes se organizaban y luchaban 

por un aumento salarial del brazo de la Coordinadora Central de Trabnjadores de la 

Educación del D.F .• que luego se trnnsformaria en In Asamblea General de 

Representantes de la sección 10. 

La situación económica de los lrabnjadorcs en gcneml, y de los maestros de 

la educación básica en particular. enlrelnzó los anteriores ncontecirnientos con la 

crisis económica y desembocó en unn larga endona de expresiones de descontento 

popular imposible de frenar. Obsérvese la evolución que sufrió el salario de un 

maestro de primaria, para ver cual fue la magnitud del deterioro de las condiciones 

de vida de los mentores. 
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! 
EVOLUCIÓN DEL SALARIO DE UN MAESTRO DE 1 

PRIMARIA DE PLAZA INICIAL. ÁREA METROPOLITANA 1 

(OCTUBRE DE 1980 A OCTUBRE DE 1998) ¡ 

--AN-O- -,] SALARIO INFLACIÓN ANUA_l. __ 1

1

; 
SUELDO BASE 'º 
CONCEPTO 07 (3) 

----------. 
1900 S13. os:' :..ltt :1 

· l 

--,982 i 
- _J 

·3:,:-sot; aoe 1 
--1·9a4·- 42·~-992 · · r ··s9.2 ~--- ----

-·---foss 52. 6s1 t - 63.1 j 
----,-·955- 5¡¡: 380 (i.) - j- 105 8 -

--,9¡¡7---- --- . 186. 544 ---i-·-- - -.,-59-2-·----- 1 

--,9Be·--·- 288. 212 ---¡--------51:-7--··---·-

füf :~ .... ~§~~-·~·~-¡--~~ fü~~-~ 
--1993-- --- -NS-916(2f- -- ---- - -·-50- -
·--,-994 - - - 1~2-60-- - - - - -- 7·1· 
-,ggs-- ------,-:2-95___ -- '1------·52:0---·-

1996 --,:4·21--··--·- ---·-.zy-:f ____ _ 

~::- ~---!: ::~==-=-~1~==~=~:-r=~-~:: 
'-=~---'-------------··-_¡·----··-·-·-----··-·--· 
NOTAS: 

( 1) A partir de 1986, el sueldo se compactó. uniendo el conceplo 

07 (sueldo base) con el concepto (27) (sobresueldo o j 
compensación por concepto de vida cara} 1 

(2) A partir de 1993. se introdu¡o la nominación de nuevos pesos.! 

En ese mismo año. se estableció Carrera Mag1stenal, con cgectos j 
retroactivos a septiembre de 1992 

(3) Dalos del Banco de Mexico. Inflación hasta el mes de julio de 

1998. 

Fuente: Sección 9 del SNTE y Banco de México. México. 1998. 
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El movimiento de los tmbajadorcs estatales y del nivel de sucundnna, dio 

origen a la Coordinadora de Tmbajadores al Serv1c10 del estado (COTRASE). la cual 

aglutinó y coordinó los esfuerzos de varias secretarias y organismos paraestatales 

que organizaron asambleas genemles de representantes. quienes asumieron la 

dirección de la lucha por el pago del bono.6
' 

En plena rnovilización social. en víspera de los congresos succ1on.:1les y del 

XV Congreso Nacional, surgieron desavenencias y contradicc1one!; en l¿1s filas de 

Vanguardia. En vurios estados, cnfrcntnrn1entos entre van~1uard1!;ta!; en los 

congresos seccionales, particulmmenle en Aguascalientes. Owango. Coat1u1ln. 

Michoacán y SinnloLJ, así como el envio de delegados al congreso (de l.:1s secciones 

9. 1 O y 11) agudizan la crisis al interior del grupo. 

El XV Congreso Nacional del SNTE. celebrado el 10 de febre10 del 89. donde 

se ratifica una vez más a Jongu1tud como dirigente vitalicio de Vnngunrd1a y como 

asesor permanenle del SNTE, marca el fin de VR y el ascenso de la democracia de 

base ejercida en la 9, aunque ést;:i se habia establecido desde antes en cada 

escuela, centro de trabajo, zona, sector. 

Antes que terminara el congreso nncional. los maestros capital111os ya 

estaban organizados. El 12 de febrero. los representantes electos en l;:is escuelas 

convocaron a la primera manifestación. l;:i del 15 de febrero. Los delegados a los 

congresos de la sección 9 y 11 llamaron a k1 rcnlización de congresos democráticos. 

surgen tres instancias que dirigieron In movilización en el D.F.: el Movimiento 

democrático del Magisterio (sección 9). la Asamblea Geneml de Representantes 

Efectivos (sección 1 O) y el Bloque Democrático (sección 11 ). 

Con el desconocimiento del congreso de Chetumal. los maestros despliegan 

dos gigantescas manifestaciones que cimbran la capital, una efectuada el 22 de 

febrero, la otra el 7 de marzo. provenientes de varios estados. En términos 

concretos. la sección 9 y 1 O fueron las que salieron n negociar, incluso haciendo a 

un lado a la propia representación sindical, emplazan a la SEP a que dnr una 

respuesta favorable a la demanda de 100 por ciento de incremento el 28 de febrero. 

r.s Véase una Ucscnr11.·ión detallad~, sohrc el ;1scc11so y dcs;1rrollo del movumcnto n1J~1slcnal en l lcrn;indc.1 
Navarro, Luis. "Maestros: J~tquc al rey ... El Cotidiano. No :!S. tnar.,o·alml, 1989, pág. 30-35; Gutmán Ür1Í.t, 

Eduardo y Vela Go1uúlc.1 .. Joaquín. ''Maestros 19S9: cr1~1s, dcmocr;1cia y más s.llano'', El Cv11J1""º· No. 30. 
julio-agosto. 1989. p~ig. 44-49 y del 1111smo autor: ''f\facstros: del gambito de dama al Jaque mate ... El Cotulimw, 
No. 30,julio-agosto, 1989, pág. 55-57 
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Ante la falta de respuesta de las autoridades educativas. se decide convocar a un 

paro indefinido que da ria inicio el 1 O de abril. 

A partir de ese n1omcnto se desatan una sene de estrategias y tt.íct1cas de 

lucha para organizar el descontento magisterial y prep.:uar el paro indGfínido 

programado. Varios son lns trabajos. crónicas. reseñas y expencnc1ns narradns 

respecto al niovin1ienlo de la pnrnavcrn del 89.~.; Todos ellos cn1nc1den en destacar 

In fuerza y solidez de lns decisiones to111adas para sncar adelante el rnovin11ento con 

el consenso de estallar el paro el 17 de abril. La irritación social tuvo un cauce que 

se proyectó en In organización. En el 1 Congreso Democr<itico de la sección 10 y en 

el Pleno de Representantes de la sección 9. se ratificó esa fecha para irnciar en 

estas secciones el paro indefinido. 

J.2.1 La Dinúmica de l:is Negociaciones . 

Con la caída del líder moral y secretario general del SNTE (abril de 1989), los 

acuerdos y las negociaciones se dan en un an1biente de presión interna de ambos 

lados. El ascenso de la profesora Elba Esther Gordillo a la dirección n;1cional. de 

ninguna manera suaviza las tensiones generadas al interior: por el contrario. 

radicaliza la postura de la 9 en torno a sus demandas polit1co-s1nd1c;:iles. d;:ido que 

las de tipo económico h;:ibian sido p;:irci;:ilmente resucitas 

La siguiente etapa de In movilización magisteriiJI estuvo marciJda por las 

presiones de las autoridades para desactivar la movilización. y las negociaciones 

encaminadas a preparar el Congreso Extraordinario el cual renoviJria por completo 

el CES, desconocido por la IX. desde enero del 89. 

Las dilaciones, obstáculos e inercias interpuestas por la dirigencia no fueron 

pocas para el establecimiento de un ambiente favorable al magisterio capitalino 

r.i. ,\vila C.irrillo. Enrique". llixtona del nun·111ú1•nto magl\h"ri,1/ /fJ/0- JVSV ¡,,.,,,.,,.r,w1.1 ' \<1/,1110 \1c'1..:1.."'l. 

Ediciones Qumto Sol. J<No. 167 JÜ,!.!. 
Romero Gonn1ga. Alcj~mdro. "Al1n·1mit•nto magi.\ft'na/ (/C.•hn•ro·jll/10) ,/e /VSV l'l'fl"IH/1t.'Ctin1 ,. contcuo ,fr 1u1.1 

larxa lucha politica ··. MCx1co. UAM·X<,clmmlco. numen. scpt1crnhl'"C de l 9S'l. bJ p..iµ 
Ramircz Ra)Tilundo, Rodulfo. ,\lat.•.\·tro.'i .\·omo\· .. ( 'ronologí11 c.· 1mcigc11c., d,•/ monm1cnto magl.\ll"rt'11 \k'1.:o. 
Educación y Cambio A.C. 1990. 63 pap.. 

116 



El movimiento democratice de la novena. al obtener una Cor111s1ón E¡ecutiva 

paritaria con presldencin parn los democráticos. toma en sus manos <>I control del 

Comité Ejeculivo Secciona!. 

Con la toma de protesta de la fracción democraticn d<' la Cor111s1ón E1ecutivn 

de la IX -encabezadn por el profesor Roberto Gómcz- (mnyo, 15) el mov11111cnto 

transforrna la reorganización secc1on~I en un.:i cuestión de sobrev1vpnc1a politica 

ante lo cual se apresta a cerrar filas y preparar el nrribo <.it:! la corriente n1ayor1t;1na 

El punto de rnnyor confrontación polit1cn se da con el p.:iro 1n<1efln1do 

programado pnrn el diQ 17 de nbnl previo a la convocator1¿1 ch.! 1.:1 Asan1blca 

Representntiva de In CNTE, donde se miden y re::i~irup;111 las luerzas Las 

autoridades educativ.ns llevan n cabo un.:i serie de rnedidas de pre!.;1011 enca1111nndns 

a frenar la disidencia magisterial. Eslns son algunas· 

:..- El anuncio, por parte de In SEP y su secrctnrio en turno, Manuel Bar!lcll. al CEN 

del SNTE que "por disposición oficinl" se establecía el salario profesional del 

maestro y In implementnción de In llamada Carrcrn Magisterial (31-mar:o-1989) 

~ El anuncio de un increrncnto snlnrial del 1 Qº;d al sueldo base y <1el 18~{, en 

prestaciones: el prin1er incrcn1cnto serio cfoct1vo a partir del 15 c1c 1n¡iyo, el 

último a partir de julio y septiembre ( 13-nbril-1989) 

;... La renuncin del líder "moral" del SNTE. Jongu1tud B;:irrios, y " la presidencin 

vitalicia de VR (23-abril-1989). asi como la solicitud de 1tcenc1¡1 1ndt.:!l1nodn pmn 

retirarse del cargo de la Secretarin General de Araujo del Angel (24-abnl-1989). 

:..- La designación como sccretnrin general de In profcsorn Elba Esttwr Gord1llo, 

flanqueada por su grupo Frente Amplio 

:..- El anuncio de un "nuevo incremento sal::irinl ni magisterio" del 25% (27-::ibrit-

1989) donde se nfirma que ningún mnestro ganarin menos de 500 mil pesos 

mensuales (viejos pesos). 

:;.. Reconocimiento legnl del movimiento democratice y lns ncciones emprendidas 

para reinslalnr el gobierno sindicnl en varins secciones. 

Las medidas anteriormente enunciadns emprendidas por las autoridades 

revelaron cuan dificil y peligrosa se habin convertido la movilización magisterial en 

un ambiente de irritación generalizada. Con todo, las autoridades de la SEP 

presentaron públicamenle las reuniones negociadoras como el ejemplo de una 
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arena politica, donde se enfrentaban dos expresiones s1ncJ1calcs en pugna, la CNTE 

y el SNTE, con intermediación de In Secrctarin de Gobernación 

Las acciones efectundas por lns autoridades. antes y después. para estallar el 

paro indefinido, refuerzan por todos los medios la visión de un gobierno "tolerante 

abierto, flexible, dispuesto a solucionar el conflicto". Siendo esa la misma tónica del 

discurso con el que llega la flamante secrctarra Elba Estt1er Gordillo Mrnalcs ;1 la 

dingencia nacional. 

Con la llegnda de la profesora chiapaneca al CEN del SNTE. las lor111as de 

negociación se niodificaron yLJ que, entre otros clcrnentos, sn t1abia consollc1.:1l"10 un.:1 

disidencia ningisterinl significativn. l.:i cual dcJO de ser rnarg1n1-~1 y .:tllora controlaba 

grupos magisteriales numerosos en varios estados tic la Hepúblrca· D1slrrto Fcclcral, 

Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacntecas, Hid;:ilgo, Marcios. Yucat;'in, Veracruz. BaJ;J 

California Sur y Chihuahua. Estos grupos constituyeron un contrapeso al p0<Jü' del 

GEN del SNTE: conlormmon unn oposición imposible de ;:iptas!Jr y con los que tuvo 

que negocinr contimmmente. 

En este contexto, los dirigentes del sindicato n<icion¡¡I los llamados 

institucionales-- negociaron para consolidnrse corno nuevo grupo t1egernónico. par;:i 

hacerle frente a los resabios del poder jonguitud1sta. para negociar en me¡ores 

condiciones con la SEP. sin perder beneficios polilicos y para npoym un proyecto de 

modernización educativa en franca contradicción con la situación imperante en el 

sistema educativo nacional. 

.. La nc1~od.1ción l.1bor.ll (h1L') .1rdu.1 pth.'"" l'I m.1g1!'-tl'riP (i.h'="'''·'b,1) l"Pnqui ... t.H 

los nivt..•les pt..'rdidos dl!Sdl• d pl•riodp dl· l.uis Fdwvt•rri., I ... t l.'t'mb.ttivid.u.1 

e.le al1~unas Sl'1.Xiont.•s, t..•I apoyo {]lll' h.111 logr.uln h•111..•r cnttl' l.t P'lbl,1,:ic'ln 1•n 

ntontcntos cruciaks. la 1..•xp'-•ricnci.1 acu1nul.td.t ~· l., t..•'\.i~h.'tKi.t dt• hdl•rt.·~ 

forjados en l&1s luch.1s. h.1n.• itnprob.tblt.• qul• t•l grupo enúÜlt.'.1'...Hltl l''r Elb.t 

Esther Gordillo pt1t."d.1 t.•vit.u otr .. 1 ol.t dl' proh•st.1~ con 111n,·ili7.Ki\lrlt.'~. ~ino 

consigue aun1cntos sustand .. 1lcs en los sut..'ldns 1n.1gish·ri.tles ( ... ) l.t ll\ll'\',\ 

dirigcncia (fue) aún n1as dependiente dt..•l .tpoyo t.•!-it.tt.tl que l'I grupo d~I 
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destronado Jon¡~uilud ( ... ) se "''~ uhlig.1d.1 ., dl 0 l1h• ... h.11 1n.l\'1H l··'i'·"':id.11.I 

negoci.1dora p~lra logr.u ,-n~t.hhilid.ut PlltH' J,,.., )l,,.._1 .... 1n.1¡:1 ... kr1.,i...-..... ,,-

Aún cuando los maestros tuvieron más elementos para revertir la d1nnn11ca de 

las negociaciones, por la fuerza con la que contabn el rnovHniento. est.:Js fueron 

reorientadas por las autoridades. En ese sentido, los ieprt•sent<mt"s t1e los maestros 

disidentes aceptaron que las discusiones se organi~aran por Mp~squetc"!S-. rest<lnc1ole 

fuerza a toda una estructura forn1ada pzirn sostener . .:u1tes y c1espues. ;1\ 111ov11111ento 

la Comisión Nacional Negociadora, lét cstructurn no est.:1tut;_ir1¡1, la Duecc1on 

Colectiva y In propia CNTE. 

Esto "paquclo do solucionas" proccdinn de un conjunto de 1ncdidns 

encaminadas a reorientar In politica gubernamental, n fin de recuper<1r espacios de 

control sobre In institución educativn, esto es. salvaguar " l;i orgar11zac16n sindical 

como pieza fundamental de la moderniz'1ción. 

El abanico de las "grnndes· soluciones quedaban ;11 <me. pues el gobierno 

tomaba en sus manos el cauce del conflicto con las negoc1acicnes dmgidas a In 

configuración del tablero sindical. Las negociaciones lueron organizadas en tres 

paquetes para su discusión, en función de 1'1 efervescencia del rnovim1ento en et 

primero, la secciones 7, 9 y 22 (Chiapas. maestros de pmnarra. O r • y Oaxaca). en 

el segundo, las secciones 1 O, 11 y 35 (maestros de secundaria y personal técnico y 

administrativo y Valle de Mt'!xico). y el el tercero lns secciones de Guerrero. Hidalgo, 

Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Marcios. Michoacán. Puebla. 

Yucatán y aquellas que su fueron sumando a la mesa, conforme se incorporaban 

también al paro. 

Las negociaciones por paquetes tendieron a fragmentar I¡:¡ lucha colectiva 

magisterial. La propuesta gubernamental de manejar cada sección por separado es 

revertida por el Movimiento Democratico, quien reclama una negociación conjunta, 

sin embargo todo fue orientado a privilegiar las secciones "mns disidentes y 

combativas". 

'"
1 Loyo Brnmbila. Aurora. "Los ámbitos de ncgoci;u:ión del rn;\gistcrao". en lknsusán, Grac1cla y León 
Gonzálc~ Samucl. Nt•gociación y c0trjlic1o laboral c.•n /.féxiro. MCxico, cd11or1;1I Fnl·dru:h Ebcn S11flung·Fl~11:so. 
t 990, pp. 23-39. 
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Las autoridades habían apostado por el desgaste del movirrnento y el 

magisterio por la permanencia de las formas de luctw (mnrchn. pn10. plantón. 

brigadeo). En este ir y venir de declaraciones oficiales y tilcticas 111<19islcflales. el 29 

de marzo comenzaron las negociaciones. convocadas a regañadientes por et 

secretario genernl del SNTE. 

La estrategia tic las nutondadcs fue ncgoc1nr polit1cnn1entc las C..'.Jbe,.,..:is de 

funcionarios y dirigentes sindicales para gan(lr tiempo Apelaban il la tor rnaltdad 

estatutaria para conservnr intacta una estructura de poder t.!ndeble. la que encerraba 

relaciones de do111inio inalterables Se 1n1c1ó un proceso pantano5o de 

negociaciones, sólo alterado por la destitución del co1111to e¡ecullvo de la seccion 9. 

nombrado por el CEN dei SNTE en el Congreso de Chotumal 

Corno instancia para centralizar los esfuerzos y las negoc1ac1ones del 

magisterio nacional, se formó la Comisión Nacional Negociadora (CNN) que 

constituyó un paso importante en la lucl1a de la CNTE. E:sta. s111 embargo, C<irec1ó de 

poder de decisión y rnnniobra p~ira llcvnr los acuerdos a la pr~·1ct1ca 

La estrntcgia de los rnacstrcs. s1 bien fue fundarnent.ir sus pct1c1ones en los 

estatutos y solicitar unn respuesta politicn a sus den1anc1as. cayo en la l6g1ca de la 

negociación impuesta por las <H•toridades: traba¡ar por "paquetes· las demandas. 

desde donde se hallaba una limitación unportante del mov11111ento. A pesar de que se 

contaba con unn instancia de cnráctcr nucionnl. corno lo fue k.1 CNN y la prop1n 

CNTE. la 9. corno centro de las negociaciones. aceptó soluciones particulares 

La formación de la CNN, con representantes de los diversos movimientos de 

la CNTE. sólo fue un órga110 de ce11tralizació11 relativa, sir1 poder para discutir un 

pliego petitorio nacional de demandas. En las negoc1ac1ones, las autoridades se 

negaron a discutir el problema salarial y el pliego nacional de demandas de la 

Coordinadora. Los representantes de los maestros nada resolvieron para dar a dicha 

instancia poder en la toma de decisiones frente a las autondades. En la construcción 

de un proyecto sindical nlternalivo corno lo trazó In 9, se tuvieron que crearon y 

mantuvieron estructuras, instancias y mecanismos de soporte de los mov1m1entos 

para impulsar la participación social. Al respecto, los dingentes democráticos 

perdieron de vista el t1echo de que el conflicto que parecia favorable a su causa, de 

repente se revierte el control sobre la superación de tas contradicciones internas. 
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3.2.2 Ascenso de la Dcmocr:1ci:i d'c U:1sl' l'n l:i Sl'l'Ci¡,n 1 X . 

A medida que la crisis se amplía, el régimen salinista presiona para impulsar 

el Programa de Modernización Educativa, inscrito en un esquema de desarrollo 

desigual y excluyente, que para los maeslros representó una pérdida total Lle 

autonomla sindical, reducción y negación de sus derechos l<1bornlcs. asi como del 

descenso de los niveles salariales profesionales 

Todos estos factores tuvieron sus orígenes en J¿-1s luchas del 1na~11ster10 

durante el periodo de crisis económica de 1978-79, t1espues c1c un;, etapa de 1ellu10. 

al darse una caída drástica de los niveles de desarrollo soc1oecono111ico. entonces el 

movimienlo de los maestros vino a plantear una opor1u111dad de transformación en 

las relaciones de poder. en varios niveles de gobierno. 

En la fase de edificación del modelo alterno sindical, la ltlclica desarrollada 

por los maestros, fincada sobre la base de crear inslnnc1as democráticas propias. 

alejadas del gobierno. no así de los partidos polil1cos. estimuló la formación de 

estructuras representativas del magisterio. 

En la sección 9 fue creado el Movimiento Democri1tico del Magisterio (MDM). 

como instancia conductora de lns movilizaciones en el D. F .. el cual estableció una 

serie de lineamientos genera!es: 

Rr11npcr con l.1 i1npo~ición dt• los úrd1..•11t•s dL·I d1.1 l'll los ... -l1n,:1t·!'w4..·1~. 

(i'~slos) dL•ben ser L'Slructur.h.l.1~ por l.1s .1!->.11nbl1..·~1s. 

lndept...•ndenci~ de J.1s St.'1...Yio1w~ y cornitt:·s dt.•llT,•Kion.1lt•s p.u.1 n•.tli;r .... u 

sus cungn•sos y i1SéUnblc.-i.s. Súh1 .i\'is.1r.1n por '-'licio .11 órg.111'.l ~upt .. •rior 

innlcdiato. 

No afiliación ni intro1nisión de ningún p.utido político .11 intcri<.lr lh .. •l 

SNTE, respetando l.1 afiliaL"ión indiv1du.1l dt.• sus 1nil'n1bros. 

Que las asa1nble.1s dcleg.1do11.1lt..•s, ~·LYio11.1lt.."S y nacional h;ong.111 l.'I 

dcn .. ~ho de no1nbr.1r a l.1 nH.~s.1 dt...• dcb.1tes. 

Res¡..'letar ¡,, voluntild n1ayorit.ui.1 por n1t...•dio dl..•l voto univcrs.1t dirL~to 

y secreto en todos los nivell•s. Todo 1uil·1nhro tiene el d1..~rL~ho Je vut..ir 

y ser votado. sobre todo. L'll 1'11..•It.. ..... ~dón lh.•l dirigt..•ntc. 
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Tener el dcrc-cho par .. 1 rcv<-)Cilr l.1~ dedsil11u._·~ ~· ..-1 111.t1u.l.ttn lh~I l'iH~O •' 

todos los diri1~cntcs "-lut.• tunten .u.-liludt._•s .1h.•j.1d,,-. l.h~ 1.1 h.,~· 

Las decisiones t.il•I n1ovi1nicnto dcntocro\til'o t1~ lnn1.H1 1•,s b.1~~ y .1 

ellas dcllt.~ n .. -spondPr l.1 Din~cción Cüh .. ~·tiv.1 y nh1ntt.•nt•1· l.t line.1 

de1nocr.ltil..-d, plur.11 y .unpli.1 del n1ov111lit.•nllt'..M 

Las asambleas generales constituyeron mecanismos dcmocrilticos de 

organización, su máxima eficacia se logra en tos momentos de tensión del 

n1ovimiento. El rnovimiento n1agistcrial funcionaba con d1versns 1nstnnc1as 

organizativas, abajo mencionadas. coordinadas en las Asamble<Js Nacionales 

Representativas y en ocasiones con la Comisión Nacionnl Negociadora (CNN) A la 

primera asistían lodos los representantes de las diversas inslancias. en la segunda 

se reunían maestros electos para participar en las negoc1nc1ones 

Dunlntc lu huelga de abril y rnnyo, las negocincioncs con los funcionarios de 

la SEP giraron alrededor de las denwndas de la sección 9. debido " qc:e Jongu1lud y 

su brazo político no querian ceder el control de esta sección. lo que a l;i postre se 

constituiría en un asunto de Estado, al cotlcs1onnr los profesores cap1lZ"11inos buena 

parte del descontento social, a fin de mrnncar la 9 a d1cl1'1 c:unanlla 

El Pleno de Representantes de Escuel.:i. rnóxunn 1nstanc1a represent~t1va y 

resolutiva del movimiento, fue la que promovió muchas de las acciones concretas de 

negociación de los maestros de primaria, ya que era el fiel representante ele los 

maestros de base. Fue el Pleno quien se negó a aceptar la propuesta del SNTE de 

condicionar el fin del paro. la realización de l<Js asambleas y el congreso secc1onal 

En cambio. esta instancia presenta, n trovés de sus conlis1onudos. un~ s¡¡llda 

definitiva y tajante: una comisión ejecutiva con mayoria democriltica encargada de 

preparar el congreso para oiegir un nuevo comitc secciona!. 

La forma en cómo arriban a este acuerdo, dependió de una red de 

comunicación y coordinación bien definida, articulada en la Dirección Colectiva. ta 

cual tuvo su origen del siguiente modo: 

61 Movimicnlo Democrático de los Trnbajaúorcs de la E1..hu.:;1c1ón Sección 9 dd SNTE. R1..·~oluri''"' de '" 
l'rim'-'ru Asamhll.·a l'le11arin ,Je R1..•prl'se11ta11tl·s '"º E.H·11~·1a. UPN, U111d.H.i A1u"'"º· :! 1 y 22 de m~1t/o d"-- 19S9 
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.. El lllOVi1uit.~nto dt..~lllt..x·r.llh.·n dt> h1~ tr .. 1b.tj.lllo1t.."• dt- J., t·,t111·.1t ll•t\ d,• l.1 

Sl~dón 9 pn_•s.entó. pnr ~u' ,:.u.h.-h.•rí~ti1.:.1... d,• , 1 •11\ t .... 11111 i.t 

'')~lulinarnicnto. J.1 llt..'1.·esid.td dt• t."lllÜorn1.u Ult.1 1n...,t.11ll 1.\ 111 ¡",.\1\1,' .. tll\. .\ 11•"•' 

CllCl111:1'.nr, c.lir-i)~il' y '-IL•li1nil.1r los objt..•hvo~ qth' 1•1 ~h1v11111t•ntu d1°l"-.'fl,\ 

'llcm17 .... 1r to1uando co1110 fl'h·n•nci., ~u t..•rnpu¡,., qt:t• :l1.1 t'll ·'""·cno,,u, lh·l~·H 1.1 

al clínli\X durtll\lL' t..•l p.110 ind.-11n1dP dt• .1\1111 y nt.n P, .a , ... 1,, 1n-.t.111l 1.1 

urg¿uii7.•lliva ~t.· k• 11.Hl\l) 1 l1n'\·.,.-1l111 ( 'nk•t..:ll\. .1 

J\nh•s th.• llL'Volf~t.· .1 1.·.1\,,.,, 1•1 p1111u•1 ,·nngu• .... 11 dt 0 1th"-'•'lll1• 1·11 1·1 .111d1t11110 

lliu.·ional. los jóVl'lll"S t.'lll·.ug.\dP._ d1• 1,,.., .H·1·h1111·~ ¡•111}•,1.un.1d.1 .... 1·11 (,,., 

prilncr.,~ n•union .. .'S dt.•n1ot-r.ttu:.1~. t'f·'" "'"' .H·t1v1-.t.1._ ')\H' l'l1 l'l'l IPlhl•, 

'1nlerion.":-o halií.1n p.uticip.utn 1t..'\lllhl prt.lflhllnt''"' ,h• 1111 t1,1b.1¡•1 p••lltH'l) 

sindic,11 tendiL"nlP 01 dl•n10 .. -r.1li.,-... n dt•'d"· el 1nh·11111 .d t1\.1r,1-.h'11P, 

í!.!pn:oscnt.lth•o dL• t..•.sto MHl h1~ n•giltn.tlt•s Nl'fh". l )11t.•nh' v l 't 11t11•nh• 

El prilncr ,1\'i\lll'.'L' dP l.1 dt.0 UH"4.:r.u:i.1 dt.•ntrn dt•I :\h1v111111·11lu 1>,•11\<l(1.1th '' t..11· 

los trab."tj.1dnrl"S de 1.1 !'ot~t.Yión 4 1l1t• 1,, t•lt'\.YÍ1111 dt' 1,, 1>111·lt1"n t -... ,t,•d1v,1, 

lllUl'Slrn cl .. 1ra dl• lo que lo:-o nl.lL'.Sln'-. t.h'!'ol'•'b.111 h.K1·1 d1• -.11 ~1nd11.:.1tt' ,•h·gu 

"sus rcprcSt..•nt.-1nlt..•s dirL'Ct.uncntt•. 

El pn .. K"Cso fue lt.tri~o. pt..•rn g.tr.1nti.ló l)lh' lti~ :,-1 t•h-nu·ntuo,, de ,.~.l.t 111't.u1n.1 

fueran nulénticos porl.tVl'll"l'S dL' l.i!-> dt.•n1.uH.i.10., dt.·I 111.1!~1 ... h·1 io dt• l.1 -..t,"t..'Cil'lll 

1n,\s grilndc del Sindic,1lo N.Kion.11 dt.• "'" T1.tl'•'l·Hh'u'"• dt· 1.1 l·,hK.1l1lln. 

Maestros jóVClll'S cnc.lq~ .. uto~ dt.• llt•\·.11 l.1 d11t.'t...Y1t111 d1• l.1 f,1.u1 llhlv1hi'•\nt.'•n 

de n1as.1s. ori1~in.1d,1 en llls 1nt.'St.'s dl• t.•n,•rt)-ll.'btel'' d,• lllS(I 

El 2.."'\ lie fcbrL•ro fue t.'l init.'il' dt• un 1Hu·vu P1d1·11 ,kntr,, dt• 1., 

dc1nocr.1ti7 .... "tción dt .. I lll.1gish:-rit.1, t'Tl un l'llngn•-.n d,111dt• l.1 ·""' .. h•n.-i.1 hn• 

nproxinl.ldanlcnh.~ dl.:" 3500 tr,\b.1j.u.ioll.'S, ~,· l 0 ligit•n.l11 :~1 fl•prt.~·nt.111h•s dt .. 

sector que fonnarí,ui p.utl' dt• ¡,, Dirt.'t...Xil'lll l.-oi.-\._.liv.1. ~it•lt.• P''' J1oHlt.• dt.• 

Educacit.'ln Esped.11; lX:-ho dt.· 1,, DiH,-c¡,,11 nn l d .. • l'ri1u.u1.1-... 1H1t.'\''' ,h• l.1 2. 

ocho de l,i. 3, diez lit..' l.1 ·1. siL·h• dt.• l,1 Lli1t.'l't."Ílll\ Ct•1wr.1l t.h.· l'rt•t.•s..nl.u; ni.Hro 

de nocturnas, uno por dirl'LYión, y un n•ptt•st·nt.1ntt• d ... • l.ts t~·ut..•l.1s ,\Jlt',,1.~ 

a la E..~uela Nacional d:.• l\t.H·!'otros. 

Esta DirL~dón Culccliv,1 fuL' dl'sdt..• un principio hett.·ro!~t:.·1w.1, t.1nh.l por d 

orig,cn conio por l,is pcrsp,"l..·ti\',\S que c.ut.1 Ul\ll dt..• sus intPgr.u1tL~ tcní.1. 
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pero no .,.,.¡ t.•n l.ls d1~11l.lnd,,s qut..• el rnagiste.-io pl.tnh~) th·~dl' un i1''°''l 

aurncntu sal.ir-i.11 y t..lt!llllKr.u·i.l sint.fi,·.11... 

Para oqiani7 .. u .._.1 tr.1h.ljo dl•ntro ttt.• t.~st.l inst•uu-i.1 pnnu•r.HHPnh• ~· 

furn1aron ClJ.1lro l"Onlisiont.~s en l.1s c1mk•s dt.•hí.111 in,.:luir~· todus IP'-

111icnll1ros, t.•.,.t.ls coanisiunes fut.•run: Ot)~·•ni7 ... 1cill1t. p1t•n .... t, 1111.tnl'.1-,., 

rcl.'ldo1ws. 

indefinido t.•slU\'tl condkion.1du .t l.1 dP..,ign.Ki,111 ,te un.1 l ·1111u,111n 

Ej1.-•cutiv.1 qut.~ Sl' .tl')f.)\'.",\l'i.1 ,, l.1 n•.1li.l' ... 1L~ion de ,,.,,,unl1l,•,1.., dl'l1·1~·H·1, 1 n.d,•..., l't1 

l.1s cuotlc:-> prinwro st.• Pligiri.111 cnnúlt-•!-o t•jt.•,:utivt.'"- dl•l1·~'.·H·1p11.1h· .. \" dt•••plh·.., 

dclc1~·1dos .11 congrest.l. El rt.•sult.uto dt.• t~t.1s .1s.unbl1•,1:-. lu1· •.,1t1~t.H·t1111l'' dt• 

491 solarncntc ~· pt..•rdkron -1 crnnitt'.•s \' I:"\ dt·h·g.tdP ... ti n111~'.'''""t1 I1odp1nu.., 

decir que así ._~nano'~" fr•bn~ro t.'111J'tt'Z'l un., t•t.1p.1 t•n l.1 dt•1rn"'·r.1t1/ .• ~cinn dt."I 

n1atiisll .. rio. lns dias 17 y 18 dt.• junio M· con..,olido l.1 dt•n1Pt'r,H·1.t""·'' 

3.2.3 Rcorg:miznción en In Estructur:i Scccional: La I>u:ilidad Estatutaria. 

La participación de los mnestros de primmia se dio con la moviliznción de más 

de medio millón de profesores en cnsi todo el pnis, en el pnro nncionnl convocndo 

por la Coordinadora. parn demnndnr numento sal;uial y dcmocrncia sindical. El 1 7 

de abril del 89, las escuelas de Distrito Federnl sncaron sus mnntas pnra inicinr el 

paro. 

Los mnestros oaxnquerios, luchndorcs nntos. vieron en In movilizacrón del 

D.F. la oportunidad parn culminar una lucha iniciada un3 dccnd;i 3trtis. Chinpas. 

Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Michonciin se unen a las 

manifestaciones en apoyo del gremio. El anuncio del 10% de aumento salnrial (nbril. 

89) alertó sobre la conveniencia de consolidar el pnro. Las movilrzaciones llegaron 

hasta sus últimas consecuencias, pasando por la destitución del llamado líder moral 

h'f Sala.tar Rocha, r-.1a. Elena. "La d1rccc1ón colcct1\'il: la primera mucstr.1 dl.· dcmLX'f.ll."l.1" 1-:"·11,•/a por t:.,clfc:/a. 
Órgano olici:1l de la sección 9, /\110 2, Nluncro 2. b1cro de 1990. 
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de Vanguardia Revolucionaria (23-abril-89), hasta la prccip1t'1c1ón de l;1s soluciorws 

para las diferentes secciones sindicales demandantes de Congwsns alternos La 

movilización habla tomado fuerza en mas de diez cslndos de la República. entonces 

el gobierno federal anunció un nuevo aumento, en esta ocns1ó11 del 25% (25.27-ntml-

89). Esto era parle de lns medidas guberné1ment;:;lcs pam fortnlecer el liderazgo de 

la nueva secretaria general del SNTE. Elbn Estl1Cr Gordillo 

El recambio y é.lpnrcntc flexibilidad en los ncgoc1nc1oncs r.:-1d1c¡¡ba en la 

necesidad gubernan1ental de sostener e:! irnpulsnr un proyecto y una nuevll figura 

sindical que ulentaran lns pos1b1lidades de carnbio en J;i nducac1on. 'lJustada a un 

contexto de liberalización econón1ica udversu parn el pais y. corno consccuenc1u. en 

las relaciones sindicales. 

Desde febrero de 89 (con un paro de labores de 24 horas y de 48 horas) la 9, 

con más de tres mil representantes de los maestros. elaboró su pliego petitorio. 

nombrando una dirección colectiva integrada por 54 miembros Esta misma dirección 

es la que continúa los trabajos de estructuración del mov11111entn Con la cre;1c1ón de 

la dirección colectiva, cornicnzan a darse los pnnieros intentos dr. ornani¿ación no 

estatutaria encargada de norn1ar In nucvn realidad sccc1onal 

Para el 19 de abril, dos días después del pnro indel1111tio. ya se habían 

establecido las negociaciones entre el CEN del SNTE y In CNTE. interlocutor moral 

del magisterio capitalino. el Pleno de representantes de la 9 salió con la propuesta 

de una Con1isión Ejecutiva pnrit<:uiu., encaruada de convocar a In rcahzac1ón del 

Congreso estatutario secciona!. Desde ese momento se hacen evidentes l<:ls 

diferencias entre viejos y nuevos dirigentes. las cuales se agudizan en la etapa de 

reagrupación de fuerzas magisteriales. Los primeros. procedentes de lns 

movilizaciones de los setenta; los segundos, surgidos al calor de In movilización de 

la novena, ambos pugnaron por lu dirección del movimiento. sin contar con un 

proyecto concreto. 

Las diferencias entre unos y otros disminuyen, mas no desaparecen. al 

presentarse la urgencia de negociar con la comisión del CEN. 

De las negociaciones, la sección IX logró una comisión ejecutiva donde los 

denominados "democráticos" eran mayoría. la copresidencia de ésta y la 

convocatoria para realizar su Congreso extraordinario en julio (89). Las restantes 

secciones del pais consiguieron lo propio: Chiapas, ratifico la anhelada realización 
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de su Congreso, los onxaqucrlos so fueron con unn Con1isión ejecutiva que 

respaldara al Comilé secciona! nombrado por ellos en su Precongreso (csl1uctura 

allerna, no estatutaria). La sección 1 O (profesores de secundaria) logró una com1s1ón 

ejecutiva paritaria, In XI (personal técnico y admirnslralivo) la inslalación de una 

comisión negoci;-idora y diez cnrteras en el Com1ló E1ccul1vo Secciona! (CES) El 

resto de las sccc1oncs, que se incorporaron posteriorrnentc ni 111ov1n11(!nlo. l.i::l 

instalación do cornisiones ne~1ociadorns. El n1ovu111e11to se levanta con lo~¡ros 

parciales. pero en 111cdio de un.:l intensa luctia interna 

Con el despliegue rn¡¡gisterial del 89 y In cstructurdc1on que adqu1r10 el 

rnovimicnto, las secciones que forn1aron el pruncr p<1quete de l~1s ne~JOC1ac1oncs 

(Chiapas, Onxacn, D.F. -sección IX-) éldapt;:uon la estructura no estatuté'.Jna. que 

funcionaba por lo menos en dos comités eieculovos sccc1onalcs ( 1989-92). ( 1992-

95), para la toma de decisiones. 

Ante la inopernncia de In estructura cstatutariil vigente que unpedia la 

participación del rnagistcrio. los 1nacstros crean y rcton1~n 1nstnnc1.:ls de ct1scus1ón y 

análisis. La estructura no estatutaria era cntcndid.ll corno las 1nstanc1as no 

contompladas on Jos estatutos cflarros y que tio11011 1.1 capacidad do doc1s1011. 

proposición, dift1sió11 y organizació11 del movimiento. <1si como su co11t111uiclad y 

profundización 'º 
En efecto, el ascenso de los mnestros de primaria a In <l1ngcncia secciona! 

estuvo respaldado por una ostructum no ostcitutana. pucsla a prueba por la primcrn 

dirigencia ( 1989-92). Adomós de la estructura conlemplada en los cstntutos. crean 

una estructura complementnri;:i, no pnralela, que respondió a las necesidades del 

magisterio capitalino. Cabe mencionar que la estructura dadn a 111vel seccion;:il era la 

misma que habia surgido con la conformación de la CNTE. es por ello que las 

diferentes instancias runcionnbun p~Jra aquellas secciones niilil3nles en In 

Coordinadora. Dentro de la estructura no ostatutaria. l<J instancia que <Jdqwere 

relevancia en la consulta y orgnnizac1ón de las bnses fue /a escuela. no cons1dernda 

en los estatutos del SNTE para efectos de representación sindical. La escuela es el 

espacio y el medio de participación por excelencia de los docentes. 

70 Sección 9. SNTE. ••..tnáli."ü dt• las in.\·tcmcua '"}:"ni=atil'tl\ \• 1/c.• d,·n\¡,;,, ·· I" cd1cnin. !\k:uco 198'). Pkno 
CED-CES, p. 6. 
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Cualquier iniciativa, loma de decisión o resolución se llevab<1 a las Asamlllt,as 

Delegacionales, a través del roprosontanto do oscuela. Ningún representante est;iba 

facultado para decidir sobre cuestiones que no había decidido su centro de traba10 o 

delegación. 71 

Otra de las formas de organización que cobró sustento cm la pr;\ctoca s1nd1cal 

fue la conformación de los Consejos Centrales do L11cl1<1 (CCL) surg1Clos al calor <Je 

los requerimientos del movimiento, donde conlluían los representantes de base 

Aunque no tcnian caracter estatutario, funcionabnn COfllO 1nstanc1a Ch? d1SCUSIÓl1 y 

propuesta del gremio. 

"El CCI. n>11stituyó las '''l'"'SÍ<)ll m." l'.''"'"'"' do.' l.1 "''"""''·"'1,1 d.-1 

1nagish.?rio. A él ltcg.1han 1 .. ,s propuc~l.1~ dL• Jn..., rn.1L ... t11.h de hid1..1 un -·~t.tdo 

y de él p•ulksn las iniciath•,1!i que d'-·bi.tn .-.t·1 l.'1.Hl ... idt·r.1d.1s t.'ll l.t b.t.~· l·.I 

Consejo l!fa I" direcdón auténtic.t -._•n todos h1 .. P:-.t.1thl"- donde ~· fl..líllHl y 

nlantuvo su funcion.uniento. J.41 r1..~\.·uc,1bitid.1d d1• hi .. 1nt..•gr.111h·~ 1~·1 n1ith.' 

una 1~rnn 1novilid,,d y frenó d '-·.u1dilli!-.n10 ( ) l .1.1.., lh1~. t·~l.llh,..,, dnndt• lu ... 

CCL lo1~r.1rnn In nláxilna n.~pn$t•nt."ltiv1d.HI \' pt..•111\,111t•n,·1.1 hll'ron Clu.1p.1.,; 

y O.lxm:a ... " 17 

El anterior esquema surge a raiz de la fuerza que había ::idquor1do el 

movimiento magisterial de 1980. Esto hace ver a la Coordinadora. instancin que 

aglutina y coordina las distintas fuerzas magisteriales, la necesidad de contar con 

mecanismos mínimos para su funcionnmiento. Dichos mecnrnsmos estaban 

representados de la siguiente manera: 

71 1'.1artin del Campo, Jesús. "Tr;1botJotdorcs tic l.i Edui:ac1ún y Dcmoi:r.1c1.t'', en t>~·moj·ri:n11 ,. _,·md1cato~. V1e:tun;1 
Novelo (coord.), t• edición, MC.xico. Cll-:SAS.1.•<l1cioncs El Cah.allihl, P>S9. pp -SO, 41 
71 /IH.h~m .• p. 44. Acerca del funcion;.m11cnlo de las 111st;:Uh.~i:.1s nn c~t;:1lut.1t1;1"> <le oq.~.11u1",11:1ún srnd1c01I en la 
transfom1ación <le h1s rch1cioncs y pr;.11:11c;1s institucmnalcs. :.1caso el mj., dur;uk·ro y rcp1cscnt~t1\·o sc.i el 
Consejo Central de Lucha en Chiapo.1s (l'CLClt) Sobre cllt..1 profund11';1 S1rcct. Suso.m. en un cns.1yo elocuente· 
''El magisterio dernocr.itico y el ;.1p;1r:.Ho hurocr:.itico del Est;.u.to. Nuc\as cond1cioncs de lucha'·. roro 
l/nfrcr.'iilario. No. 11, cncro-abnl, 1989, pp. 15-22; asi como Strcct. Sus~111. "Cómo cntcmkr l.ts ludrns 
magisteriales recientes ... Foro Unfrrr.ütario, No. 74. Enero 19S7. pp. 3:!-3-1 
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A~arnblca de Centro <le Tr.1h;t~:-1 
(Rcurcscntmuc..· de cscucl.1\ ~ 

~-------.,~---~ 

PLENO llE IO:PH.ESE:"-JTANTES DE ESCUELA 

!'RE-CONGRESO -11---------------~':.'._~l'$0 DléMOCI~ 

-------.. , DIRECCIÓN COl.l'CTI\·,~ .--------------

En el D.F., se creó el CCL, y posteriormente por razones geográficas, los 

comités regionales, donde destacó el Regional Oriente. que rn;intuvo l;i luchn en 

periodos de reflujo. Para ese momento, los niveles de participación del magisterio en 

general y del capitalino fueron: a) el centro de trnbajo o escuela. b) la delegación o 

zona, c) el sector o región, d) el estado o sección, y e) el nacional 

''( ... ) con t.•ar.lcter orgiHliz,.\tivo. t•I 111nvi1nit.·nto h· di\) v1d.1 •' l.1'.'. .,~.unl'lt..".1~ 

de Sector y en su Congn .. •so 1),•nllx·r.lli1..Yl 1H1 cst.tl11t.HHl 1H11nbn'• .1 ~u 

Dirección Colectiva. que pennitió una n.>nc..·,:t.1 conduü·¡,·111 1.h .. ·I 1n .. n:i11licnll1 

tarnbién se org.1nizó en As.unblP;:ts prc..•vi.1s pc..1r dd1...•g.Ku:1n JMr.1 .. it>tin1r ~u 

pl.J.nilla del CEO y pn~-d..:-h.•g.lllns dl•111ocr.Hi1.:os, lll'!~·'ndo tin.1lnh.0 nh~ .11 

Prccongrcso donde (seo) dt.~finc (l.1) pl.1nill.1 denu·-.cr.1tic.1 c..h_•I CES , .• 1l~~lllM~ 

propucst.1s de linca1nicntos y t...~jes rt..."\.·tort...•s dc..~l 1110,·inli'"·nln .. 13 

7l Sección 9. SNTE . .. Análisis tic la:" fo.-.1a11cia.'i m:~a11i=at11•,1.\· y"'"' d<"ciüún··. I"' edición. MC:\.1co 19Í)'i'. J•tcn<1 
CED-CES, p. 6. 
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Las instancias de organización de la novena. que prevalecieron dur;:mte y 

después del movimiento y dieron sustento a la gestión s1ncJ1cal, fueron: 

Base Magisterial. Integrado por todos los maestros de la sección. quienes 

proponlan y decidlan In politica sindical n travcs de un proceso de información. 

análisis, discusión. loma de decisiones. siguiendo mecnn1smos que permitieron la 

retroalin1cntación do In n1isr11n. Para efectos del dcsnrrollo del trubaJO sindical, 

era relativo hablar de un efectivo proceso de ton1u dt~ decisión por parte dn la 

base n1agislcnnl. y41 que l.::1s decisiones p¡1sabéln a un3 segund¡i 1nstanc1;:1, la 

asamblea de centro de lrabn¡o. 

Asamblea de Centro de Trabaja. Integrada por los profesores que laboran en 

cada escuela o centro de trabajo y tienen derecho n voz y voto. Era convocada 

por cualquiera de los miembros que integraban dicho centro. de acuerdo a la 

dinámica del n1ovirnicnto. Se trató de una 1nstanc1;:i dn untiltsis y discusión A 

través de ella se daba In pnrticipnción directa del maestro. Era representada en 

otras inslancias por Represenl<1ntes de Escuela (RE) llev<1ndo l<1s dec1s1ones 

lomadas por In escuela a las instnncins que lo requerinn 

Asan1blea de Zona. Integrada por los miembros de la delegación sindical con 

voz y voto. Su carácter era organizntivo y resolutivo en lo que compete a la 

jurisdicción de la delegación sindical. y de ancills1s. discusión y proposición Podia 

ser convocada por los Representantes de Escuela o por el CEO. La asamblea no 

requeria una convocatoria fornwl por parte del CES. Funcion;:iba. también. como 

preparatoria a la Asamblea Delegacionnl 

Asamblea de Sector. Ln integraban los represenlcmtes de los Centros de 

Trabajo. A estn Asnmblen podinn asistir los maestros que laboran en la 

jurisdicción del sector con derecho a voto y cuando se requeria vot;:ición era un 

voto por escuela. Era una instancia con carócter organizativo y resolutivo en el 

ámbito de la jurisdicción del sector y de análisis y discusión en lo que se referia ni 

movimiento en su conjunto. Esta Asamblen ern convocada por Coordinadores del 

Sector. Representantes del Sector. por el movimiento en su conjunto y/o por los 

integrantes del sector. Representada por un miembro electo en Asamblea de 

sector. éste tenia la obligación de llevar la voz y el voto del sector en los términos 

en que fue mandatado por la Asamblea. Manlenia informada a la base. 



Pleno de Representantes. Funcionaba como la mñx1n1n instancia rcprcscnlat1v.a 

y resolutiva del movimiento. Estaba integrada por un representante <le cada 

escuela con derect10 n voz y voto en los términos en que fue mnndntndo por la 

Asamblea en su Centro de Trnbnjo. Su carácter ern de análisis y discu".16n y 

después de un proceso de retroalimentación, la base tornnba las dec1s1ones 

rundamenlnles. Mandntabn a otras instanc1ns que dcbi~n ;1JU5t.:lr sus .acciones a 

lo acordacio por el Pleno. Recibía propuestas de otrns instancias que .-lnaltzabu y 

resolvín. 

Dirección Colectiva. lnstnncia de reprcscntnc16n y d1recc1ón polit1ct1 c.!el 

n1ovin1iento. Integrada por los representantes del sector. con derecho a voto 

según los ncuerdos de su sector y por los titulares del CES con derecho a voz El 

carácter de esta instancia era de representación, orgnni7.:nc1ón. una11s1s. 

discusión, proposición e implementación de las decisiones emnnndns del Pleno 

de Rcpresentnntes y del rnovin1iento en su conjunto. Con carilcter resolutivo 

dentro del marco de los ncuerdos de los Plenos pnrn la 11nplementnc16n de las 

tareas inn1ediatas. Era rcprescntadn en otras 1nsti.1nci3s por Con11s1ones que 

surjan en In Asamblea de In Dirección Colectiva. 

Dirección Política. lntegradn por los representantes de sector y los 

comisionados del Gamite Ejecutivo Seccionnl, con voz y voto. Su función era l<J 

de dar orientaciones y directrices politicas que permitieran la correcta conducción 

del movimiento bajo los resolutivos del Congreso Democrfltico Tenin la función 

de convocar a prcnsnn1blcns, precongrcsos y congresos dcrnocrtit1cos. Adenias 

de diseñar un Plan de Trnbn¡o, previamente defirndo, proponin mecnnismos pnra 

reactivar la participación de la bnse en periodo de reflu¡o. Asegurnba la correcta 

conducción del movimiento, aparte de integrnr las instnncias estntut<Jrins y no 

estatutarias parn su eficnz luncionnmiento. Estnba lignda n la bnse trnbn¡adorn y 

orientada por las decisiones del Pleno de representnntes de Escueln y de los 

Congresos Democráticos. 

Pre-Congreso. Es la instnncia no estatutarin. donde se definen lns fuerzas y las 

posiciones para la elección del nuevo CES. lo conformnn el Pleno de 

Representantes junto con los delegados electos en Asambleas Delegncionales 
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Congreso Dc1nocrático. Instancia donde se amarran posiciones. dcf1111c1ont?s a 

través de la conformación de planillas unitarms. El Congreso estú integrado por el 

Pleno de Representantes de Escuela. el CES y los Representantes de Sector 

La labor emprendida por cada una de las instancias mencionadas representaba 

un paso adelante hacia la reconstrucción de la gestión sindical. Fue en ese sentido 

que la sección en ningún r11on1cnto margina la estructurn forrnnl o estntutzu1a. n1 tratll 

de construir unn estructura paralela ni sindicato nacional. t;il COff'IO ocurrió con la 

experiencia de Vanguardia Revolucion<1rin. Por el contr~no. los rnólestros pnrnarios 

consideraron que nn1bas estructuras son con1plen1entarias pnrn abruse paso frente i'l 

la estructura sindical agonizante. 

En cuanto rt la estructura estatutaria, la novcnn le otorga un c.articter distinto 

al seiialado en los estatutos. tmtando en lo posible de integrar activamente a los 

n1aeslros en su propin organizución sindical. Previo n lo que rnarcun los estatutos 

para celebrar un Congreso Nacional (Ordin::irio o Extraord1n<ir10). los m::iestros 

sindicalistas acuden a una serie de instancias p.:lrn cerrar ltlilS, 111ed1r fucrzils y 

establecer acuerdos con grupos y corrientes. Dich::is 1nstanci:is fueron 

Asambloas Oelogaciona/es. Se realizan de me.mera ordinaria cada 90 dias de 

acuerdo a la calendarización establecida entre el CED y el CES; o extraordin::irio 

cuando la Delegación sindic<il lo requiera. 

Su objetivo es evaluar el tmb::ijo del CEO. proponer ncllvid::ides a desarrollar en 

su jurisdicción, recibir y an::ilizar la inform::ición del CES. 

Reunión del CEO. Se reúnen los miembros del CEO que con carúcter 

organizativo implementar las actividades sind1cnles de gestoria, deportivns. etc .• 

en cada delegación. 

Pleno del CEO. Es In reunión de un representante por cada CEO pma recibir y 

analizar la información sobre la gestoria que realiza el CES. asi como para 

proponer alternativas de organización del trabajo sindicnl. 

De acuerdo a las necesid<ides podrú convocarse a los secretarios de una cartera 

en especifico o reuniones de trabajo con secretnrias afines al CES. 

Comité Ejecutivo Secciona/. Representa formalmente al magisterio de la sección 

9 ante las diversas instituciones (GEN del SNTE. SEP. etc.), ejecuta las acciones 
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acordadas por ol Pleno de Represenlanlos lle Escuel'1 Dd>erci mlorrnar 

pcriódicarnenle a la base del lrabajo y avances de cada t>ecr.,1a11a Def1enll" y 

gestiona ante las instancias respectivns. los derechos sindicales de los rn1en1bros 

de la sección. Se realizan Asambleas de Con11sionndos (titulares. auxiliares y 

coordinadores). donde se organiza el trabnJO de nestoria busc.:tndo l.:ls. nH!JOres 

forrnas de ejeculi.lr los .:icuerdos del Pleno Desde la Opt1ca St~c;c1onal la rotación 

entre las distintas instancias estatutarias y no est,1tutar1as e~1;.-u1.1 111ed1ado por 

instancins resolutivas. donde a partir cJcl anóli~;1s y la d1scus1on de ternas 

relevantes se tornarínn las decisiones para turnarlas .:-il Con9reso 

Congreso Estatutario. Se realiza cada tres arlos p~tra elegir fonnalr11ente a un 

nuevo Cornité Seccionnl dando legitin1idnd con ello " l~s den1andas y acciones 

acordadas en un Pre-congreso o Congreso Dcrnocr'1l1co. 14 

Siendo que la eslructura lle organización y decisión fuo triangular . se mueslra a 

conlinuación cómo se concatenaron cada una lle las inslancicis para dar lugar a un 

tipo de organización peculiar.(Fig. 1) 

14 Sección 9 del SNTl!. ,\famwl ''" Orit•maciá11 J>o/ilica i· Simh'cal. Sccrclaria de Orientación lttcolbt:1cJ )' 
Sindical. Comisión de Acción Política. México, sección Q, M~r.1:0 de 1992, PI'· 18·2:6 
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FIGURA.1 
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Esta dualidad es la que pern11te el avance de los rnaestros hac1n el interior c1el 

GEN del SNTE por medio de la apertura de nuevos espacios de negoc1ac1on 

restringida. Se constituyo y funciona la estructurn no cstntutar1a contornle 5t1 

desarrollan los acontecimientos. Es estn misma dunhdad organ1znc1onal la que llcvn 

al Movin1iento Dcmocrñtico n gLJnar terreno dentro de su ón1b1to secc1on¡-¡I Era el 

inicio de la rcorgnniznción secciona! 

El funcionan1icnto de las u1stanc1as estntutanns del n1nv11n1ünto 111ag1stenal en 

la sección novena, operüba con fórrnulilS concretas de segu11n1ento y 1..~valuac1on cJel 

trabajo de gestoría sindic.:11. Estos lo rct.1hzabZ1n con la rcnd1c1on c.1u mforn1es por 

escrito al Comitó ejecutivo secc1onnl (CES). Pleno de representantes y miembros de 

la misrna. Se instauraron n1ccanisrnos pnr~ dotnr al CES con10 el Orgilno de 

gobierno sindical con carélcter resolutivo para llevar adclnntf? al n1ov11111ento 

Al tiempo que se llace tr::ibn¡o de gestoría con la estructura sindical 

experimentada en la 9, se ubicnron tres frentes. que presionaron pnra flh'lr~l1néirla efe 

las cuestiones relevantes en materin profesronnl. lnbornl y educal1v'1 

El prin1oro cstabn representado por el gobierno entrante del presidente Carlos 

Salinas de Gortari y su equipo que mtenta imponer desde arnba el Proyecto de la 

Modernización Educativa. Una de las pruncro:is acciones llcvarJ.:is a c:1bo por lil 

administración salinista. consistió en la 1nstal;:ic1ón de la Cor111s1ón Nacional para la 

Modernización de la Educnción (17 de Mmzo de 1989) con el propósito expedito de 

reorganizar el sistema educativo nacional. al rnisn10 t1cn1po que to tlacía con lcts 

relaciones sindicales. 

Un segundo frente conformndo por In cúpuln sindical y el grupo hegemónico 

(VRM-lnstitucionales) que pugnan por mantenerse ni frente del s111dicato contrn 

viento y marea (cooptnción de lideres seccionnles. promoción de pugnns 1nternns. 

mecanismos limitados para la pmticipación del rn::ig1sterio en el CEN del SNTE . 

etcétera). 

El último frente lo constituyó la disidencin 111ng1sterinl (cnp1tnllna y prov1nc1nna) 

que pese al reflujo experimentado por lns luchns emprendidns un lustro airas. 

regresa con fuerza y convocatorin amplia pnra nrticular lns demandas del gremio. no 

sin enfrentarse con un escenmio completamente distinto tanto político corno 

económico. vale decir. adverso para una reactivación socinl de mayor envergadura 
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Lu prueba de fuego -el paro indefinido y el sostenimiento !lel l""'"~r co1111tó 

ejecutivo seccionéll electo por los maestros do b¡isc· tanto para el ~·¡olJu~rno corno 

para la dirigcncia sindical oíiciill. se vuelve una can1isa de fuerza ante las presiones 

que brotan por otros frentes: partidos políticos, sociedad organizad,l. emprescmos, 

iglesia, etcétera. que invocan una participación en los asuntos educativos 

La decisión gubcrnnrncntal se melina por rccupcrnr terrúno t!n favor l°ie un 

proyecto de gobierno opuesto a intereses sociales y uno 11nagen pública leq1tir11ad;--1, 

aunque ello represente n1enoscnblu la fuer~"'(!. crcd1b1lldélt1 e incluso nnagt.~n del 

grernio n1agistcrial y su pieza pnnc1pnl. el ilder.:1~~90. 

Levantado el paro indefinido ( 11-1 G de nwyo 1989) y obternentlo logros 

importantes.'~ lil tnrcn de reestructuración deviene en refluJO del r11ov11111ento. dado 

que involucraba el sostener unu estructura erigida con el ernpuJe colectivo 

Pese al alto grado de efervescencia polit1ca gestado entre lebrero y mayo del 

89, y su paulatino descnvolvirnicnto c1frndo en un3 estrateg1.:' de rnov1l1*~ac1ón ~]loba! 

(marchas, paros, plantones, mitines, brigadeos. etc). las expect.-il1v;is que ,-ibrian los 

procesos de negociación (mnyo) entre la SEP-SNTE y le> d1side11cic1, tcnd1cro11 a 

declinar y desgastarse, de este modo se llcg;i a la tlcsc1ct1ve>c1ón del paro 

Las negociaciones entablndas desde marzo (89) entre los tres actores 

principales. vienen a desactivar la fuerza de l.;:is 111oviilz.::1ciones. al abrir un espacio 

de tensión inn1inentc entre corrientes. Las lin1itacioncs del rnov11n1ento se ti.ncen 

evidentes, al descuidar otras esferas involucradas con la educación. No sólo cm 1<1 

cuestión sindical la que debía atenderse, sino de igual manera. la proles1onahzac1ón, 

la gestión escolar, la política educativa. 

n Entre éstos 1.h:st;1C";111: 
1. El 25%1 de :nnncnto s;1lan;,I, siendo que dicho 11h.:1cm1.·nto rcp11.·.-.cnt.1h.1 en r1.·ó1hd.1d un 1111..·11.·mento de: l'MlCO 

mt\s de 3 mil pesos 1..h;uíos (\'leJOS pesos) 
2. Rcali.lación de Prccongrcsos del 12 al 14 de JUl110 y del(. .lHlgreso de l.1 IX p.1r;.1 el 1 ~ )' J(t d ... ·t llllStllO 
3. Congreso Extrnordan;.trio los dio.is 17 y IS tk Julio (J>.1r;,1 l.1 sct.·c1tln IX). <.:011u-.1ún EJ1..· .. ·u11"··' 1•.mtat1a ct"n 

Prcsi<lcnci:1 Dcmocr.Jtica y clccc1ón de dclq:mlos ;1J <. "onl-!rc.-.ú el 15 de JUlllo 
4. Comisión Ejecutiva parit:m;1 para la sección X con prcs1dem..·1.1 p.1r.1 el CE:".: del S;'\; rE 
S. Rccstructur..tción del CES de la XI con ht creólCh"in de 10 c;.111t:ra-. p.1rJ l.1 d1s1dcn..:1.1 
6. Reconocimiento ;11 CES de l;i st:cc1ú11 XXII de 0.1,ac;i 
7. Fornmción de Con1isioncs rcv1snrus 11;1r;,1 secciones de: c.-.t;1dos como Ch1;.1p;.1s ( Xl.), Vcr.i ... ·nu. f'..acatccas. 

Vucatán. Guan;1ju;.1to. J;.11isco. Sonora, Morclos, Pucbl;1, Estadlt de MC:-..1co. A,.:ua,cothC"ntc~. (l;.ij;,i C=.1llft.vn1a 
y Valle de f\1éxico. 
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Éstos temas se postergan a favor de una lucha política, llevada at terreno de 

la confrontación ideológica exacerbada, con la consecuente pérdidn del control en la 

administración de la crisis y los conflictos. No se reparó en lo ganado. 

J.2..t La Rcagrupaciún ck las Fuerzas J\·l:igisteri:ilt•s en la Sl'cl'iún 9. 

Consolidnr lo gnnndo irnplicaba cerrnr filas en lorno al n1ov1n11cnto 

democratico. fortnlecer y consolidar In dirección sindical " través del arribo de una 

figura central que contara con el apoyo de la baso magisterial 

Pese a que so sabia que In fuerza del movimiento residía en la unidad de 

acciones, las corrientes no lo interpretan de esa manera La 1nteqrac1ón de las 

Con1isiones Ejecutivas transitorios se convierten en eje de confront3c1ón 

intergromial. 

El espectro ideológico-politico, una vez desmantelado el grupo de Varguardoa 

revolucionaria, lo configuraron dos posiciones definidas los llamados 

"institucionalos" y los "'domocralicos", aunque cnbe aclarar que ambas lineas de 

pensamiento presentan corrimientos en tres vertientes distintas· llacic1 la "<Jcrect1a·. 

"centro o rayndos" e izquierda". 

La modificación - reconfiguración del tablero sindical. producida por el XV 

Congreso Nacionnl nbre la posibilidad de establecer nuevas alianzas y modificar In 

correlación de fuerzas, hasta entonces favorable al grupo hegemónico del SNTE 

En un primer momento, la recomposición de fuerzns al interior de la nueve 

estuvo determinada por los siguientes eventos: 

1) La integración de la Comisión Ejecutiva Seccional paritaria. 

2) La celebración de Asambleas delegacionales y el nombramiento de los 

delegados efectivos al Congreso secciona!. 

3) La celebración del Congreso Seccional Extraordinario (17 y 18 de ¡unía del 89). 

Respecto a la integración y elección de la Comisión Ejecutiva transitoria. cuya 

función seria la de llevar adelante los trabajos preparatorios para la realización del 

XIX Congreso Seccional Extraordinario. donde se renovaría el CES; su realización 

abría la oportunidad de equilibrar fuerzas en favor de los grupos disidentes. 
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La conformación estuvo precedida por Plenos de Representantes de Escuel::i, 

máxima instancia de decisión y resolución. Pre-congresos y Congresos 

Democráticos. 

La terna la integraron los profesores Daniel Sandoval y Roberto Górnez, 

siendo éste último quien obtiene la presidencia de la Comisión E¡ecut•va Tras la 

torna de protesta de la frncción democrática por la sccretarin general (15-rnayo-89). 

se despliegan las acciones para ganar el CES y recuperar espacios frente a las 

instancias de organ1znción s1ndicéll 

El intenso proceso que trajo consigo la corwocatoroa para el Congreso 

Extraordinario Scccion::il no estuvo exento de tácticas dilotori;1s por parte del CEN. A 

pesar de que In celebración del Congreso estaba provista para los dias 17 y 18 de 

julio, los tiempos estatutarios para iniciar asombleas dclegac1onales y elegir 

delegados ni Congreso se encin1aron, generando tensión y confusión entre los 

docentes. Pose a ese clima gestado, tas as::irnbleas delegacionales fueron g;:inadas 

por los "democráticos" . 76 

Los delegados efectivos al Congreso (20 onstitucoon;:iles) efcctt'1<rn los tr<Jb'1JOS 

para ta integración de las planillas que encabezaran al CES Los dnbates y 

discusiones so tornan amplios, cansados que, ~ decir de un rnoernbro activo de t.il 

evento, fueron "rispidos y violentos·. 

"( ... ) p.tr.t inll~)~r.u l.l pl.lnill.l, ~t..· 1t..•.\li/ .... 1 un l.fff,ll dt>b.llt' .H·.1l1i(,hh1 ~11l,rt• )l ..... 

"'perfik-s políticos" dt~ los prob.1bJe:-. ocup.lnh· ... d1•l IHH'\'11 ( TS dt• ¡,, I\., 

contn ~l~ h.tbía hl...._~ho p.1r.t nombr.11· ·' l.l Cí.lllll:'--il111 FJt'dltiv.1 \CE). l ... , ludM 

t.h .. ' tendt.•nci~ts politic.t.:'-- !'>L' Pviden"-·¡,, L'tl el .n1cb.1hl. l.1 '-''·'lt·"'-'it 1n. l.1 

dL'clinación. L'l insulto l' indu~ll l'l ~'-""nn,1h• dl· ,·ioh•n1.:1.1 t bil·.1" rr 

Temporalmente superado la etopa de confrontoc1ón idoológicn se llega ol 

Congreso con la planillo estructurndo al Precongrcso (Abril. 17). la abrumadora 

mayoria del Movimiento Democrático Mogisterial (MDM) presidió el pnmer Comitc 

Ejecutivo Secciona! (CES) para el trienio 1989-92 presidido por su secretario genernl 

el profesor Daniel Sandoval Arévalo. 78 

u. De 573 dclcg.:1cioncs, 20 fueron gan;1d.1s poi h1-. "111-.t11uchm~1li.:·;· v 5~.1 p.lrJ b d1s1d1,:n.;1.1 m..ig1 ... 11..·11.al R.o.mcro 
Gonzaga. 1\lejandl"o. '",\/01·i11111'1/11J ,\fr1.l.!i'tcn.1/ d.· /f.J,\'9 H1·triJ\/•1°Ct;n1 1· 1·011tc.1to .;/,· '"''' /arg.t /uch,: poli1t1·.1 ··. 
Mimco. f\..1C.\.ico. septiembre de l 9S9, p J4. 
77 /b,/em .. p. 35. 
711 El primer Comilé Ejecutivo Sccc1on<ll fue prc-s.idtdn poi" el Prof. D;1nicl SamlovJ.I. quien pro:1.·dü1 tk l.1 
corriente radical ( 1989·92)~ el Sl'gundo ComitC lo dir1!!1Ó 1:1 ¡nofc~ur.1 l.1li.1 V.;.'1;quc./" de L.t cnn1cnlc rcfonm~la 
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Más allá del dominio y de los conflictos que pudieron ser <1usp1c1ados por ei 

grupo hegemónico, los dirigentes y negociadores clemocrnt1cos no fueron lo 

suficientcrncntc perspicaces pnra aprovechar la cuyuntura de nngoc1ac1ón en aras 

de dirigir y administrar en su favor la dinámica de confhclo Por el contrario, los 

choques o conflictos reales internos entre corrientes rna91sleriales. au9ur¿_uon e: 

desplorne de la cstructur.:i no estntutnn~1 de fJCSl!ón s1nc11c.:1I en toc1os los niveles 

En el D.F. In or~F1nizac16n l1el 1novun1cnto se da a traves de las Con11s1ones 

Pron1otorns de los Con11tCs Centrales de Luctla (CCL}. que coor<11naban el trat>UJO de 

la CNTE, aunque la p~rtic1pac1ón de la t!1s1dcnc1a erc1 rninun¡-1, esta se efectuaba por 

n1edio de los Con1ilés Delcgucionales (1nst.::inc1.:i s111c11cal dt~ 111enor 1erarquia) Er.:in 

desde los Con1itCs donde se efectuaban los trilbaJOS prcparatnr1os para un1f1cnr 

criterios y propueslas y llevarl<is" las CCL. 

Desgastado el papel de los CCL. con b¡¡sc en las exper1enc1as ch1npnneca y 

oaxaquena. y ante la pérdida de fuerza de las Comisiones Promotoras de los CCL. 

se decide impulsar a los Regionales en donde confluian los ac11vrstas con mayor 

nivel de participación. destacándose los Regionales de Oriente. Norte y Sur-Centro 

aglutinados en la Coordinadora de Luch<i ele los Traba1adores ele la Educación clel 

D.F. (CLUTE-0.F.) quienes coordinab<in el trabajo de la CNTE en la IX y X ¡unto con 

miembros de los llamados Comitós Delcgac1onales Dernocr311co~' 

Destacn el Regional Oriente (RO). por su conforr110c1ón como coordin:ic1on de 

activist<is provenientes de organizaciones magisteriales (FMIN. MRM. Al E. etc) que 

venían desarrollando un trabajo mtis o rncnos continuo Su posición dentro del 

espectro ideológico era dentro de la "izquierda rcvoluc1on;rn<1 ··'" En el RO concurren 

activistas de distinto corte. la mayoria maestros ele pnrnana (dirección 4) y algunos 

de secundaria. Es durante el movimiento del 89 y posterior a él. que las comentes 

redefinen las posiciones en cuanto a las estrategias y t'1cl1cas de lucha rnag1stenal 

(lebrero-junio; agosto-noviembre clel 89). 

( 1992-95}, el 1crccr ComitC- st..·c,·1011.11, el pro f. (iP1v:1ln :'\1.111ini:.• \'ill.1;.:r.i11 d1..· l.1 l.'•11 lllºllhº f .1ttu .. ·.1J 1 1 '1•1:;!.•('- • 1•.1r.1 
los a1,os sigmcntcs. los CES fueron prcs1d1d,1s IX'I l;1 <.:•H 11cnl1..~ 1 cfo11111,t.1 

'" Desde el punto de vist:1 de los :1ct1,·1stas p.111i.:1p.u1h:" "-'º d mov11n11..·11h1 m.1~1..i1..•r 1.11 dd S1J. d h~1l.an..:.: re: "tx·.:1\' 
de las corrientes convergente~ en l.a CNTE qw.:d.1h.1 .:11cun._1..~r11~1-. di.:nu,1 ,k lk,, g1~111d1.·-. \1.·1t11..·11tc:-. l.1 tt'/;J'"'"'·' 
y la ind'-'l"''"'"'"lt!. En esta linc;1 se dcsp1cndi;1 que h¡1cí.1 el !-ó1..·no dd 11u1' 1m1c1110 di:nu"-'.r:111co nllltlUlJ!l do-. 
tendencias: lo.1 i=quicrda rt:'l"11ttcitmaria y la i:qwcnla rcf(u·mi•l.1 
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3.Z.5, Conllictos Reales: Grupos y Corri~·nll,'s. 

En la sección nueva se impone el Regional Oriente (RO) quien logrn agrupar 

a un gran número de activistas provenientes t1e las direcciones 1. 2 y 4, frente ni 

bloque de fuerzas encabezado por la comente cardenista (PRT-FDN-PRD) ubicados 

dentro de la línea o lendcnci¿-i dcr.nrn1n.:ida .. reforn11stn"' La 1nfluenc1a de óstc último 

bloque se cncuentrn en las direcciones 2 y 3, pnnc1pnlrncnle 

Posterior ul rnovirnicnto del 89. en el RO se cnfrent;in las distintas posiciones 

que, arios atr.:ls, habiün n1nrchado 1untas. Surgen d1scrcpanc1as entre los activistas 

que conformaron el Coleclivo Político Cultural (In mayoriri del RO) y los MIR 

(Movimiento de In Izquierda Revolucionaria), De esas diferencias surge unn tercern 

corriente caracterizada por rn<.lnlcner posiciones .. 111cd1ndoras'" no 

Dos son los desprcndimiontos que se dan dentro del Colectivo Polilico 

Cultural (CPC): el primero, lo conforman al Colectivo Mag1sten;il Independiente 

(CMI) que, a decir de aquellos que estuvieron cerca de este proceso <le rupturCJ, se 

trata de grupos con posiciones .. caudillescas y verticales .. º' La coord1r.<:;.dor.:-i de 

Base Independiente (CBI) es In segundn comente formnda, 

El deslinde de fuerzas y posiciones configura el espectro ideológico con el 

que se presenta la sección nueva en las movilizaciones del 89, Grosso modo. estas 

son las principales corrientes reconocidas: 

"° Cf. Sección IX. ··1Jocunu:1110s </ut• .w:• pn.·.w~1'l<I /'<11'1.I la 1!un1 . .¡icin 111r ... ·1nd e/e• la nial hal1ni ,1,• n ... u1/t,ff """ 
ctu·acl«ri=aciún mús pn.:ci.u1 1lc h1s <:orric.•11tt'X. ("orril:111<.•.\· y cn):atu:anont'.\ al ·'''"º ilc la (",\'Tt;·· 1'\.k,1cu. 
septiembre 1993. p. 3-6. 
"' Jbdc.•m .• p. 17 

139 



izquierda 

revolucionaria 

"Ultras" 

Linea maoista 

Colectivo Magisterial 

Independiente 

(CMI) 

Prof. Daniel Sandoval 

1°'. Srio. Gral. de la IX 

Prof. Roberto Gómez 

centro 

"Rayados" 

Nuevo Sindicalismo 

Alonso Raya 

izquierda 

rclorn1ista 

"Reformista'' 

Red Magisterial por la 

Dertlocrnc1a 

(convergcnc1a de 

corrientes: Red del 

Magisterio Democrático) 

Comisión negociadora en 

1989 con la SEP-SNTE: 

Prof. Juan Calvo, Elio 

Be1arano, Cesar Núr)ez 

La polarización extrema de los grupos y corrientes miomas en la sección se 

toparla muy pronto con serias dificultades al momento de cstal>lcccr un frente 

común para negociar, para realizar la labor de 9cstoria. pero sobre todo. pnra 

consolidar un proyecto alternativo de organización s1ncJical. En carnl.>10, los confite/os 

reales llevaron a la novena hacia una paráhs1s grave, que tl10 al traste con todo to 

que se habia logrado, entre otras cosns con un novedoso rnecnnismo de 

organización y representación sindical. 
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3.2.6 Ejes de Conllicto cu el l'roc<·so ti<• Rt•or¡.:anizadi111 Siutlkal . 

En un contexto de liberalización económica e 1ntegrac1ón al mercado global. 

hacia suponer que la educación se trnnsforn1aría. Sin crnbnrno. el s1stcrna educntivo 

nacionnl adolece de fuertes contr.:id1cc1ones. dcflc1cnc1as de fondo e 1ncrc1as 

imposibles de frcnnr. por la aceleración en los procesos econór111cos y polit1cos que 

trajo consigo la globalización. 

Siendo que el s1ste1na educativo n1ex1cano se t'la CO:H.'.:ll:tcnzac1o por ser un 

espacio cornplOJO dcsiguéll y d1fcrcnc1~do por se~¡rncntos y niveles. con rnetas y 

objetivos o veces contradictonos, prflcllcas e inerci'1s que rne9•u1 los fines de la 

educación, óste fue un tcrnn que ncaparó la atención de propios y uxtt.'.:Hlos en plcn~ 

implementación del modelo neolibernl. 

En el pais abundan ejemplos 11istóncos que ilustran los contrastes entre los 

fines de In cducnción y las pr.ócticas cscoll.lres. entre las decl~1r.:1c1ones y prornesas 

oficiales y los resultados, entre In incongruencia de la politica educativa y ,;u choque 

con la realidad presentada en la cscueln y con los mnestros 

Entre 1989 y 1994 se echó a andar una reforma tic! sistema educativo. que 

involucró no sólo a las nutoridadcs gubernarnentalcs, dirigcnc1a s1nt11c.:il y n1aestros. 

sino tan1bién a otros sectores de l.:i sociedad. crnprcsnnos. las diferentes 1glcsiils, 

ele.. lo cual quedó plasmado en la Ley General de Educación de 1993. que 

reglamenta el nrliculo 3° de la Constitución. n su vez reformado en 1991 y 1992 

Es en esta coyuntura que se dn una participnción activa por parte de las tres 

principales fuerzas involucradas en los procesos educativos: SEP. SNTE y la CNTE. 

Es una intervención a fnvor de dos proyectos distintos: uno avalado y consensundo 

por las autoridades centrales y el sindicato nacional. a fnvor de una ec1ucac1ón a In 

altura de los requerimientos de la econornia nbierta Esta visión no tendría 

inconvenientes, sino fuera por la desigunldad. rezagos y deficiencias presentadas en 

un sistema educnlivo sostenido por el grupo en el poder El segundo proyecto 

apoyado por la CNTE, que tenia unn fuerza regional considerable. como para 

cambiar los términos de la dinámica en los procesos de la educación. Dicho proyecto 

estaba orientndo hacia la transformación del sistema en su conjunto. Esta 

perspectiva hubiese prosperado de no ser por la persistencia de errores. no 
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rectificados hacia el interior del gremio magisterwl. Situación que postergó el 

proyecto de educación allernativo. 

Los temas que se abordaron con mayor ímpetu. por los tres actores arriba 

mencionados, son presentados en el siguiente cuadro sinóptico para erectos 

prácticos. Dichos temas fueron. de igual modo, matona de conlhcto entre los su1etos 

de negociación (SEP-SNTE I CNTE-secc1ón 9), conver11dos en suietos de confhcm 

Siendo que 1992 rue un .:Hlo sun1an1cntr? intenso p'1rn el Nacional los tenias 

abordados son reagrupados en tres lineas estnblecer un criterio úe cornpnmc16n. 

' Política Educativn 

' Política Laboral 

' Proyecto Sindical: 
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TEMA 

Política Educativa 

Posiciones sostenidas por la SEP, el SNTE y la CNTE (sección 9), respecto a varios temas vinculados 

con la Educación en México (1989-1994) 

l 
1 

SECRETARIA DE EDUCAC1ó:1 p1j3L'CA SINDICAíO NACtmlAL DE LOS 

(1) TRABAJ~DORES DE LA EDUCACIÓN 

(2) 

COORDINADORA NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

(3) 

--¡ 
1 
l 

Para impulsar a la educación b¿s,ca. • Presentación, en Monterrey, Nuevo • Rechazo al Programa de 

el 18 de mayo de 1992 se firmó el 

Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación 

Básica (ANi~EB) entre la SEP. los 

estados de la Fedmción y el SNTE 

Bajo un esquema de federa1izac16n de 

la educación, donce el góerr.o 

federal lransfirió a los estados la 

operación de! servicia educa:r,·o. 

ej~rciendc la SEP e! con'.rol scbre Ja 

me:orar la ca!1dad de 1a ense~a~za 

preescolar. primana y secundaria El 

Acuerdo se sus~enta en tres e/:S 

principales 

León, del Programa de tlodernización 

Educativa, 1989-1994, el 9 de octubre • 

de 1989 por la secretaria general. 

Elba Esther Gord:::o, que con:enia 

propuestas y cemandas cerno: 

1. "Fortalecer el norma!ismo 

2. Programas de adopción swal de 

las ecue!as 

3. Consejos esco!ares 'ce e·1a!uaci6n 

4. Inversión educativa·. 

Presentación del documento titulado • 

'Modernizar la escuela prircaria. Siete 

acciones prr0ri!arias·. que fue 

bcorpcrado en los resolufr1os de! 11 

Ccogreso tlacional ~e febrero de 

!.~oderniza:ión Ecucativa. 

Oer.uncian c;ue con 
i 

la l 
ces:entr2',zac1ón y el ANMEB no : 

r"L!:":i u:ia au'.entica federaliza:16n. ~· l 
1 

r.~ c:o·g:; a 1cs goo,erncs es!a1a1es ¡ 

facu·:a~es so~re e! pre~.upues!o y la'. 

~i:/1t:ca ed'J:J~,·w·a El Es!adc s1gu16 l 
r.ia:-1\en.e:;i:.!o su función 1 

ce:i!'ahza~ora 

R•:C"·ª~º ia de1cer.tral:zaci6n 1 
e:.bca:.~·J \ 

1 
Re::r13:0 ;J; ·~ter'l!O del gat l!mo ¡ 
'~;era' ce Gesll'e!TC·rar el SrHE / 

1 

=ie:!"'.a:o a '.os C-:r:.se¡cs P1~un:cr;::a 1es y¡ 

Ccc-.:es cc~JC•'.ó'ióS, creadas C01 i 
~o:"•G ce ia pa~:cipación sooal. s0'1 \ 

-----------------··- - - __ .. - .. 
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.--------------------------,.,=--------,----:-----------
1992, cerno prc~uesta de re~orma. y ·;1s~.:;s co~.o u:: :iaso hacia !a¡ 

Política Educativa a) 

':~'.', 

'::. •' 

b) 

La reorga~izwón del s1s~e:r.a 

educativo, concretado en la 

federalización educati'la, la cual 

contemplaba: los esquemas de 

financiamiento, la magnitud de la 

transferencia, la homologación de 

sueldos y prestaciones. la función 

compensatoria del gobierno 

federal, la participación social en 

la educación_ 

La reformulación de les 

contenidos materia:es 

posteriormente en el ANl.EB: ·un 

cambio en los planes, programas y • 

materiales de la primaria es urgente e 

importante, tanto por las necesidades 

de la mocemización como por los 

errores de enfoque y las ausencias 

que existen en el currículum actual"_ 

Las propuestas presentadas, en 

realidad, formaron parte de la 

corcertación ríspida esta:Jlecida tres 

~r1;at1::a:.6"1 ce !a e:ucac:ón pública J 

Rechazo a 1a cacrera magisterial, ·por 1 

se~ un sis!erna que fomenta !a 

ccmpe:enc1a indr1•dual y 1 

d.scrnr,:r.ator:a Les criterios Ce i 
í 

e·.a:Llac:j~ V carac'.er dei desem;l€~0) . i 
~:c~es.01a:. estab!ecieron i 

1 

r:1ecJr:s:i'cs sut;e~!vos de puntaje en: 

f:;~rra arb 1:ra:-;a, cuyo objetiv~ fue el 

cc:~:o! y so:;;et:r:i.en!o del trabajador 

anos atrás entre el secretario Bartlett y • Recoazo 1:1 l·~ros de texto (oct 

el SNTE: 

educativos, que contempló la "En materia educati'1a: 

considerarlos 

demagógicos. 

sustitución de las áreas por 

asignaturas. planes y programas 

de estudio y libros de te>'.to 

gratuitos de la educación oás ca. 

ei anuncio del nuevo ca!en~a·1:: 

esco!ar de 200 G'1as r;i: IJ::.c,• 

magisterial, impulsada a :raAs ce 

cinco acciones· 1 J c?.'rera 

magisterial. 2) eslan~ec1~:en~0 Ce 

wn salario pro!es1onar m2g1ster:a:. 

1. Cambios en los planes, ~~:z:i=·•es con f,:,es propagandlsticos 

programas y tenes gratuitos c:~e resocr:jen a !os intereses C:el 1 

2. Impulso a programas prioritarios 

de mejora:n'en!o de la ca1idad en P:c~';esras 

campos es~ecíf:~os. 

3. Esta~lecim;en:o de uo programa 

nacional para la actual;zación y 

profesicx1a!iZJción del magisterio. 

~a '1 Proyecto , 

4. Definición y puesta en marcha de , Ccc.s:rucwr. ce i 
un nic-1clc i 

los mecanismos de carrera 

magisterial. 

5. Re!orma y articulación de las 
--------------------- - ---

1 

::redag6g·co. ccn u11 en'oi:¡:.:e p-J¡:r.i1ar r; 
c!"s,s!a (se) 



Política Educativa 

..... ; 
,. 

3) creación de t.Jr, sis:e:ra inst;tuciones existentes en un • '.:e:oc:'c;ias contenidos 

nacional de fv~mac:C;i, 

capacitación, actuai:zac1ón 

superación profesional para el 

magisterio; 4) desarro:!o de 

programas de promoción 

difusión para impulsar el aprecio 

social hacia el magisterio; 5) 

sistema para la formación inicial 

de maestros, de personal técnico 

y de investigación para la 

educación pública. 

6. Establecimiento de un programa 

de reformas a la organización y 

evalua~ión de la escuela. 

asume el sindicato la !abar de ser Sobre la federa!iL:lción de la educación 

vigilante de Ja aplicación del basica y normal: 

programa·. 1. Reconocimiento a la rectoría 

estatal ce la educación 

2. Establecimiento de los • 

mecanismos financieros 

compensatorios. 

3. La garantla de la preservación de , 

los · derechos la~ra!es de Jos 

trabajadores de la e<1ucaci6n. 

4. Preservación del caracter nacional 

de!SNTE". 

e·•a:~ac::cn Ce la fcrmaci6n de! 1 

maes:~o a par.ir de su centro de f 

tra~aJc y en l!empo de labor normal ! 
lmp'.ernen:ar el cambio administrativo 1 

ce crganización escolar que 

pos:biliten la creación de programas\ 

ce formación ce maestres· ! 

i 
i:n~:erne'1ta=1ón Ce ta!:eres de critica j 

al prcgrao'<a emergente y libros de ji 

!€110. 
1 

Pa~:cipación del magisterio en la 1 

elabora::ón de los l1~ros de texto 

1

1 

cratUitCS 
~ 1 

Creac·c.n de Centros d':! Estudio Cel ~ 

r.Aag 1s'.i::r10 Democra~rca. para la! 
1~·•es:19a~~cn educa~:va en todos !os¡ 

estad~s j 
Es!Jt::ecer un bar.co d~ datos sobre la j 

ncoc~rma:•ó"< y ct·os documentes de 1 

educa::ón a:terna'.!'1a. creando una I 
rec de información j 
f..co~nes enca,-,,nadas a establecer 1 

una nueva re:ac,Or. entre el maestro ~ 
L.:.._~~~~~~~~~~~~~~~_.;.~~~~~~~~~~ 
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Política Laboral 

--laSocieda~--------¡ 

Organ!zación escolar. s!mplificacr6n 

administrativa. red·stribución de la 

matricula. 

Reformulación de los conten¡dos que 1 

rei;o¡a !a e1per1er.c1a de la escuela! 

Que 'es Conseios Técn'cos I 
Ccrisuitr.os se convienan en 

1

¡ 
1nsl;".C1as de de~a!e peOagóg•CO para 1 
un pro,ec:c ée e':!ucac1:i~ al!erriatrva 1 

Ne e>'s:e una propuesta de polit1ca 1 

edJCJ'1. a cün:·e:a 

El Acuerdo garatizaba la integridad • Candente de la carencia de un • Cre": :o ce Ceo:•cs de lnvest•gac.én' 

del sindicato como representación 

nacional. 

Aseguraba el respeto a :ocos los 

derechos laborales 

Malenia la unidad nadar.al en materia 

Se argurnen~6 cue con !a 

leéeral·~ac16n se superaren du~as ce 

qu:enes por Cescen~ra::zac.6-1 • 

entendían ta reg1oria1rzaoén de !a 

educación bás•ca. al t1err.;io que se 

proyecto de educación a'temativa, la 

organización s· ndical canalizó recurso 

para efectuar reuniones 

intemadona~es sobre temas • Cre8c -,r, c!e Cer'.rcs Ed~ca!1·,·cs de~ 

educativos, pcstenormer¡te 

prom0"1er la creación ce la Fundación 

SNTE para la Cu~ura del Maes!ro 

Mexicano (1990). 

La garantia de la preswación de les 

deredlos 1abora:es ce los 

trabajadores ~e la educación. 
'-------------------------·-·------
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Política Laboral 

Polltlca Sindica! 

-----------------------·· 
educwón bas1ca. al 1.ern;io !;ue se trabajadores de la educación. 

fortalecieron las facultades de la SE? • Preservación del carácter nacional del 

para asegurar la un:~cación de ta SNTE. 

educación. 

El temor de una posible atomización 

del SNTE, se disipó -señalaron tas 

autoridades- con la forma en que se 

llevó a cabo la federalización. Se 

con'liro la sustitución patronal de la 

SEP por cada uno de los gobiernos 

estatales, respetando, garantizando y 

fortaleciendo la titularidad de la 

relación laboral de los trabajadores de 

la educación con el SNTE. Esto se 

llevó a cabo mediante la revisión y 

adecuación del marco legal aplicable 

de los patrones sustitutos. 

• La federalizac16n -aseguraron- se 

llevó a cabo s•n dar,ar la estructura 

sindical. El AW,\EB se dio, entonces. 

en un esquema de concertación con 

el SNTE. 

Proyecto de descen:ra:.zac.ón Se habla de un proyecto sindical • 

encaminado a debi!1:ar !a fuerza del sustentado en principios como: 

SNTE (emprendido por el e•secretar•o "La construcción democrática, 

sin establecer plazos específicos. 

'--~~~~~---------------~~--~~-----

En centra de ta reforma a los 1 

Estatutos del SNTE, "por su¡ 

~~~atez~~~m.nada a fortalecer et j 
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de la SEP. Manuel Banlett) y la 

apertura del debate sobre educación a 

otros grupos sociales. restando:e 

capacidad de interlocución a la 

organización sindical. Lo consideró 

uno de los mas grandes y maycr 

obstáculo para el mejoramiento cel 

sistema educativo nacional. 

A pesar de ello. se mantuvo "na 

posición de respaldo rispido a !as 

decisiones emprendidas por e1 

sindicato nacional. al reiterar cue se 

conservó inatacta la estructura de uno 

de los sindicatos más importantes dei 

país, el magisterial. 

Una nueva relación con el Estado 

(incluyendo las bases y la sociedad), 

La firmeza para sustentar sus • 

principios: la madurez para reconocer 

lo que tiene que c<1mbiar, 

El tejido de nuevas alianzas. 

La capacidad para seguir 

construyendo un sindic<1!0 vigoroso, 

Una nueva cultura politica sindical, 

La desvinculación de las , 

organizaciones partidistas, 

Nuevas formas de organización 

participación. 

La inserción en la sociedad, 

El compromiso con México" 

A c<1mbio de haber aceptado una 

serie de ccndicionam!entos, 

impuestos por la Modernización 

Educativa, el SNTE exigió: 

1. "Volver a ser reconocido como 

principal inter1oculor del estado en 

materia de politicas educ<1tivas: 

2. Conservar el monopolio c!e la 

representación de los 

trabajadores de! sector; el 

carácter nJ:cior.al de la 

control verticalista y corporativa sobre 1 

!os tra~a¡adores· 

A favor de una alternancia sindical, de j 
· I 

forta:i;c1m:ento 'i cor.so!1Caci6n de ia 1 

CNTE 

Confrontac:6n ab 1erta con el CE~~ Cel i 
1 

SNTE 1 

Rechazo a la pclit1ca de ocu;iar 1 

espac•os en ei SNiE 1 

V1s·ó~ de una ·1ucha 1cecl6gica y oe i 

ri;gc;i:1a:·Cn Ce ios p::~gos pet1!onos 

Desta::a la 'm;;o~ancia de las¡ 

es:ri..:c:u~as estatutarias no¡ 

A:;~·31 a· res:a:e del SNTE. ·cor.io' 



Elaboración propia con base en las siguientes Fuentes: 

organización y la 

autodeterminación en las 

modalidades de su vida interna; 

3. Refrendar el pacto político con el 

Estado; fortalecer el vinculo con el 

presidente y adaptarse a los 

nuevos requerimientos de apoyo 

al parJdo oficcial, compatible con 

la apertura del sindicato hacia 

otros expresiones politicas 

4. Reforma de los Estatutos, donde 

se esta~lece una participación 

restringida ée las secciones 

sindicales; se estab!ece y norma 

la proporcionalidad ccn fuertes 

candadcs en favor del grupo 

instituciona!ista; se crea el Comité 

de Acción Politica, que define las 

formas de apoyo a los candidatos 

a puestos de elección popular". 

1) llociezuma Barraglin, Esteba.i. La edUCJCilnpciblica lrarlle a las niievas roútad9:J.ie,;r.o, FCE. 1991,¡~. 1ú3-177. 

2) Loyo Brambila, Aurora (coord.)Los adores sCcia1es y Ja ed~.11 .. Los sent(los dcl t:Jmbi.i 11~ee.1~;4¡. f.'é1ixl. U!ilJ.',P:aia y l".aiés Eé;'.:xes. 1997. pp. 39·52. y Goród!o 

l/ora!es, Elba E. La constnr.ción de un proyedosindi:al.1.'éxíco, Ta-;'1JS, 1995, P?· 12-43; 113-124 

3) CNTE.11 Congroso l/aciJnal de la Coonlinad0ta llildo.ia/ de Tra!lajadoros de Ja Eá~i.1.'cre::a, 1.~c,01'Cán. oct-ncv.1sn p' 4.8 y Sfa::én 9 eei S'ITE. P.~scMNos del 4' 

C-Ongroso Derrwfüi de la secci)n 9. 1Mx1".o, N(J, 1992. w 6-21. 
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_Propuesta Educativa del SNTE (22,23-Enero-1992). 

En el 11 Congreso Extrnordinario (febrero. 1992). se delinearon las propuestas 

concretas del SNTE en torno a la modernización y la descentralización para actuar 

de maneré1 conjunta con la SEP y establecer una ne~]OC1ac16n que le pcrrn1t1crn 

consolid<lrsc corno nuevo ~irupo tlcucrnónico frente a los restos del podcrio del 

vanguardis1110. Ln otcns1v01 s1nd1cnl de la orgnn17.<1C1ón. clfr¡id¿1 en prescntnrsc con10 

actor de consenso, nb1erto. plur.LJI, le perr1111e entablnr ne~1oc1ac1ones en un terreno 

rnás acotado por un proyecto 1111puesto n l;i dirección del 51nd1c•1to 

En ese sentido. las propuestas sobre educación responden a un proceso de 

rcordenamiento institucionnl y acornado de fuerzas politicas 1n.:'1s que n una 

necesidad del propio sisten1n educL'tllvo que dcrnnndn can1b1os estructurales 

La n1odcrniznción trnerin pnra el ilrnbito cducnt1vo. In cnncclnción de todo 

intento de trnnsforn1'1ción por parte de los rnnestros directnn1ente involucrados con 

la misn1a, todo:i vez que óstos últirnos LlVanznron de n1anera lenta y pasiva para 

hacerse presentes con una propuesta de cducnción alterna 

Ern el gobierno quien encabezaba los c;:imbios y propuestas. sin que a su 

paso la dirigencia sindical o los lideres mngisterinles retomar¡-¡n la voz de los 

maestros para diferir, pero a la vez pnra irnpulsnr In posición del magrsterro sobre la 

educación. 

Parn el caso de la sección 9. fue el tercer Congreso Democrtrtrco celcbr;:ido 

en la Ciudad de México los días 22 y 23 de septiembre de 1990 dond<' los milestros 

presentan los lineamientos de un Proyecto Dernocrntico de Edu - .crón Altcrniltrva A 

partir del balance efectuado sobre In srtunción nacion;:il que enlrcntü lü educ;:ic1ón, 

los maestros de la novena se pronunci;:iron por el rechazo al proyecto de 

Modernización Educativa; contra la privülizacrón de la educación. en defensa del 

sindicato como estructura nacional y la democrncia, corno instrumento de luclio. por 

organizar un Congreso pedagógico a nivel seccionnl y despucs nacional 

Los lineamientos para la construcción del Proyecto de Educnción Alternativa 

fueron los que a continuación se transcriben: 

1. Que t'l 111111•slro cit' 11,1:-;1• 1·c~catl' .11 ~<' llJ'l"l'/'ll' d1• q¡ 11111tt·na de Ira,,,;,,• 

2. Que el Proyecto 1.h_• Edw .. ·.1t..•iún Altern.1tiv.1 1.¡uL' p11..·~cnt.1 J,, ~ .. ·.,·1.·h.lll 9 • 

• 1ticnda y se iund.11nPnll' l.'n l.1s propuesl.,s. e'l'lt'ri1.·nc.:ia~ '-' 1nic1.Hiv."ls 
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del 111aC'stro de i~rupo. p.'ldn!S \lt." f.·11nili., y .1lu111nn .... h'n1.11Hlc l'll 

CUL~lllí\ las ctporl••cion\."S de a1~rup.u.-iont•s .1bt.l(·,,d.1~ •• 1 l.1 1nv1·~.11r,."·"u1 

en el árnhito L•du'--~ttivo. 

3. QuL" t .. "11 proy\."ClO til..•nda ... fon'l~ntar la concit•1h·i.1 ¡_·i1•nt1lh"•L 'rit1·.·.i \ 

constructiv., con l.1 p.utidp.,ción ,.-oh .... ·tiv.1 d1• an,w..,.1r.1-., p.1dtt"• lh· 

f.uniliol, ,,JUll\rn.l~ Y lhrt."t."tÍ\.'OS. 

4. QuC' ticnd;,\ ·' h'llll'nt.,r unt• VL•rdadL·r.t ni1K11·11n.1 d1·1th~·1.1t11 ·'· l.1 l·u,11 

s~ rnnnifi,•sh• "-'ll c.tnthios de a ... ·1itud en PI 111.lt·~t• 11 h.h·i.1 1,~..,. 1n.h·..,.t1 ,,..,. 

y p.tdrL•s c.h• 1.unili.1 •• "l~Í .. :orno ''I\ \•I fl\,\llt'Íl' th• 111-. l t'llh•111d. '" 

5. Que Gunhit.• 1., n.•l.n.·ión verlk.11 y dl•spótil-.1 ... ·nth' d 111.ll·q10 \' ,.¡ 

i\lu1nno por un., nut.•v.1 n.•l.,dón dl· c.u.kh•r hnr i.1n11t.1L dt• tt• .. pt•tu ~

denK,cr.1d,\, 1.." itnpliquP unn intt.•nt.·1.u.-; .. ·,n cnlft• lu~ .1gt•n1t·~ 

l!-ducntiv(1!". 

6. Que busl1ue d nrml,ic1 crr la~ t·~ln1clum:-. dd ¡•1lt/cr i•c'tl1i·11/ / 11H wt J'P1frr 

1h·uwcrtilrco 1/l' c1rrrktc,. /1011:tmlrr/ t¡Ul' rt.•spl'lt.• l.1 p."lrlil'ip.1t·illlt dt• lo\.io-.. 

lo~ involucr.uios t.•n t.'l pnl<..~ ... ~o t."(..iuc.1livo, l'll lt•~ .'uHh1ln~ l.1llta.tl ~

.1dnlinistrlltivn. 

7. Que tcni~t:\ n111nl b.1~e un J>l,111 Curnculm. C(ll\ un.\ t·~lrt··d\,, 

vinculnción <.•nlrc los dift.~lt.'llh.•s nlvl.'11..•s. 

8. Que lo1~rc un cantbio cualit.1tivt1 cntn• din•,·tivti'.'- \' 111,ll'!-.llt'" dt• 

grupo, apruvcch.utdo los L'sp.1cios J.1b ... ,r.tlt.'~ ~· ~i11d1c.1lcs qul' ,.,¡~1.111 

COI\ J'l'Clplll""Slo\S L'OllCn .. •t,lS p.U,\ logr.Jf 0111/flt¡h 1'1; Ja 1·:--/tfh·f1H;I 

ml111ini.s1n1l1l'11 :-01111/ical. 

9. Que r1~scalc~ la Jlurcichr 1k/ Cmr!'t'Jt' "Iic111co C11ri.-.uiltl'11. l·1•ull1 u1 . ..;tir11l·M 

l~'lt1gósic'1, c ... 1n la n"Con1end.1ción "' ¡wr-:--011.11 do1:l'nh• qut· ,, quit•n 

elija conto sccn...•t.1rio del C.T.C. st'a un (ot) co111p.11lero (.') prtlJ'P~itivo. 

pro1netido y ..:on1prc..ltnl'tido con 1,, t.lf\'ol l'..,. .. d.tr,('gi<.l 

10. Que dcficnd~'\ l'I dcred1n irn'slrktn ·' 1.1 t•duc.h"Úln dt.•tni...._-,,\tic.t. 

cicntific.-. y popuJ;¡r. 

11. L-. construcción del Pn1yt.•cto dt.' Educ.tción Altcrn.lh\'.l ~· suscril1'l..' 

en el n1•uco de nuestra lud1a por n1cjorcs condit.-it'nt•s dt• vid., y dt.• 

trabajo. 
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12. Que ,.1 pruvt•,·to t.."111.ult.:> dt• J,,.,. ¡.,,..,,.~ ,. 4':'>h' conul111.hh, Lt1n un 

proyt!l."lll dt• c .. tr.lCtL'f lloll.'U.lfh\I COnh> t.'l 'I"'-' ~'ltlpl'lth' l.1 C~N.l l· 

13. Qut1 l.1 p4trticip.1ción p.1.-.1 l.t ':uno;;lnu·l·i,ll\ dt•I l'1ny'-"":hl J\ltt·1n.1t1\·,, 

St"•' de1nc)C .. :r.-llit:.1 y t.·ulectiv.1. 1nvnlun.1nth' ,, p.tdn•s dt• t.11ntl1.1 . 

• 1h11nnos \' n1.1t•sln.ls.:1: 

Se propuso establecer un csqucmn de trabajo p'1r.:l construir el proyecto de 

Educación Alternativa. que serviría corno punto dt.? pi.Ht1<1a para avanzar y corregir 

errores que se presentnr:in .:i lo kHgo de su i1nplnntac1on 

Con lundan1onto en el '"u1terior PJ¡¡n de tralKlJO. se 1ntent:-iron org~nizar y 

cohesionar propuestns tendentes a construir el Proyecto de Educación Alternativa 

Desafortunadamente de la sección. perdió un.a visión de con1unto del 111odclo 

sindical alternativo al cual deseaban alcanzar. El esqucrna de acción y dec1s16n 

colectiva empicado tendió a privilegiar sólo ta esfera polit1co-s1nd1cnl. y relega a un 

segundo plano lo educativo, pedagógico y profesional que eran. pnra tal coyunturn. 

temas prioritarios de la agendn educativa. 

111 Sección 9. Rc.'.w1/uti\'o.,· de'/ Tt.•rr.-cr Cmi~rc.·!!.·n Dc.•moc:rritico c/1• la .";c.•cciáu 9. M•htco . .:'!2 y :::3 tic sc¡\l1cmbrc de 
1990. JlP- 4·6. 
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ETAPA 

ESQUEMA DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA. SECCIÓN 9 DEL SNTE 

(SEPTIEMBRE, 1990) 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

l. Reflexión sobre la Identificar los problemas de la ;;ráct•ca Fcrrnación de Comisiones Pedagógicas Realización en tas escuelas, 

práctica docente y docente, a través del aná:;sis Ce sus en la de!egación sindical, sector y ée!egacicnes. sectores regionales y 1 

rescate de experiencias causas y de las soluciones c;ue se le han región, a través de los Consejos sección de· conferencias. mesas, 

alternativas. dado. con el fin de sensib.lizar a los Técnicos Consultivos que coordinen y reCondas. películas debate. circules ée 1 

compañeros de base para la pongan en práctica las actividades de es:cd os c1sc•Js1ón de documentes. etc .. ¡ 
construcción del proyecto. cada etapa. :8n:e se ana:i:e en base a ejes Ce i 

é•sccVin la Practica Docente Estas y j 
1 

11. Formulación de Organizar y sistematizar las prc;iuestas 

propuestas educativas. discutidas de manera colectiva en ca~a 

una de las instancias: Centro de Traoa;a. 

Comunidad, Delegación. Sedcr, Rcg·~n. 

o:ras ast!·o1C:aC:es se realizarán de i 
\ 

mar.era pe~manen:e ~ 

! 

1 
Consolidación de las instancias . Prcs~::tac16n Ce propuestas por! 

organizativas. 

Comisiones Pedagógicas: de centro 

de trabajo, delegación, reg:6n y 

sección. 

Rea!izaci6n ce asambleas en los 

centros de trabajo. delegaciones. 

sectores y 1egiones. 

es:r1:c para su discusión y deba:e i 
en ca::a una c!e fa~ 1nstanc1as 

'--------------------------------------· ....... "--·-·-·------·-·· 
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ESQUEMA DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA. SECCIÓN 9 DEL SNTE 

(SEPTIEMBRE, 1990) 

ETAPA OBJETIVO 

111. Soclalizaclón ·de las Difundir e intercambiar las propuestas de 

propuestas. las distintas instancias de par.1cipaci6n 

IV. Integración del Conformar el Anteproyecto de 

Anteproyecto. Educación Alternaliva a partir del 

análisis e in:egraci6n de las propuestas. 

V. Soclallzaclón del Difundir y analizar el An!e;¡ro1%:0 en la 

Anteproyecto. base. enriqueciéndolo con su 

participación. 

ESTRATEGIA 

Realización de encuentros por 

región, donde participen de manera 

amp!ia maes!rcs ce los tres niveles. 

Realización de encuentros por nivel 

y de la Sección 9. 

,· 
ReatizaciOn de un Congreso 

Secciona! con car~cter deliberativo. 

Realización de asambleas en los 

centros ce trabajo, delegaciones. 

sectores y regiones, con la finalidad 

de socializar el Anteproyecto. 

ACTIVIDADES 

Realización de encuentros donde se 

discutan !as propuestas en las 

G'stori!as 1r1s'.anc1as. con la 

part1c1pac:on Ce maestros, padres de 

'am:i:a y a!um:ios 

Pu~1 1c;ición de las propuest3s. 

De~o,!raóones pedagógicas. 

Visitas a los centros donde se 

rea~¡cen expener::~as a\temativas 

Elección dcmocrat:ca de delegados j 

En el Congreso. part1c1paci0n en¡ 

U esa Ce :ra:ajo con C1'•ersas ! 

acli·i!dajes 

D1scu1'º" ce! Anteproyecto en 

diferentes ins:arv;ias para 

¡ 
las I 
Su 1 



ETAPA 

VI. Deficlón 

Proyecto. 

VII. Aplicación 

evaluación 

Proyecto. 

ESQUEMA DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA. SECCIÓN 9 DEL SNTE 

(SEPTIEMBRE, 1990) 

OBJETIVO 

del Aprobar e implementar el Proyecto Ce 

Educación Alternativa de la Secci~n 9 

ESTRATEGIA 

Realización de un c.ongreso 

Seccion::il con carácter ré5olutivo. 

ACTIVIDADES 

Rectificación o nombramiento de 1 
delegados al Congreso. , 

Par.1cr;iación en mesas de tra~a¡o ji 

co:i C1·Jersas aclí'1i:ades. 

Defn•c·ói de estra:eg1as, para su j 

' 1 

Puo:.::ac16n dei Proyecto 1 

1 
y Aplicar sistemáticamente el Proyecto ée - La culminación hasta esta eta;ia no o.~cs•ón del crcyecto para la! 

/ 
del Educación Mernativa, evaluando será la presentación de un programa generai:zacr61 ce !as actrvréades ¡ 

mejorándolo permanen:emenle, con el escolar diferente al del Estado, sino una a:te•na:Nas surg:Cas durante el prc<eso l 
objeto de que responda a los 1n:ereses con~pción y práctica alternativa de la ce coc,s:rcccron de este 

de los traba¡adores dentro de Ja luc~.a ce educación en sus aspectos pedagógicos 

clases. social y politicos que reafinme nuestro 

compromiso con la lucha del pueblo. 

Fuente: Sección 9-SNTE. Reso!u!ivcs del Tercer Congreso Democtá!iro é€ la Sro:iOO 9. Mé~co. 22 y 23 ce ~~tiembre de 199'.l, pag. 5 
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3.3 Limitaciones y Perspectivas del 1\lo\'ilniento i\tai.:iskrh1l . 

3.3.1 Balance de la Gcstiún Sindical en ht 9ª. 

Los logros alcanzados por el movimiento fueron producto de la capac1dnd de 

organización, movilización y compromiso de la base tmba¡adoi<J. la cual lo9ró 

cohesionar a diferentes voces e idcologias en la construcción cic un.:i estructura 

gremial complementaria para enfrentar la ofensiva gubernamental y s1ncJ1cal 

Las lin1itaciones se gestnron en unn de k1s secciones que logró arranC'-.lf a lns 

mismas autoridado~ educativas acuerdos in1portantcs en lo que concierne al terreno 

laboral y sindical, no asi en otros ámbitos, como lo ern el peda(J691co. el profesional. 

el educativo. 

El movimiento de finales de los ocl1enta fincó su fuer7'1 en la estructura 

organizativa horizontal: escuela. zona. sector. dirección conlorrnari;m el Plano do 

Reprosentantos (máxima instnncia de reprcsentnción y resolución del rnovirrncnto). 

La Dirección Colectiva -que incluye a mnestros de bnse- fungió corno el 

vehlculo para cohesionnr posiciones, ideolonias en wnto se perfilan las 

negociaciones. Una vez que éstns se despliegan, cornienzn el desmantelnrnicnto de 

la Dirección entre otras cosas, por In heterogeneidad irreco11c1hable presentada en 

las fracciones disidentes, particularmente en las etnpas finales del paro. Esta 

diversidnd se traduce en polnrización hecha patente en la agend'1 de negociación 

con la SEP y la dirigencia nacionnl: 

"[)1.._"SdL' .1ntes dl'I ~lrrL'i~ln. indu~'-' Pn l.1s n .. •unill1lt'S pr'-·p.u.tllll t.ts dt•l p.un, 

iilpout.~cicron .1lgunos signos dL• divisil'ln en los disidenh·.s l-.1pit.1lino.s. E. .... tns 

signos se hkiL•ron c.1dil VL'Z n1.\s visihlt.•s c..•n J., vü-.¡~r.1 dt_•l lev.1nt.1111it'nlu y 

reapi\n .. 'Cer.ln con 1n.1~·or ÍUl'rz.1 t.•n d n1onlt.'nto de di~tribuir el poder 

alcan7A.lllo. Ento1K·,•s pudo Vf'íSt..' que p.u.t los disidenh·s hu• 111.ls f.lcil 

n1t1nlener 141 unidad disidente en ."'l5ecn.so 'lue en el triunfo.-· "·' 

11 Amaut Salgado, Alberto. op. cit .• p. 51. 
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La creación de las instancias no cstatutnriils penn1tio des.:inoll:u nuevos 

esquemas de participación horizontal para las bases que pronto se desqastó y 

desvirtuó, al convertirse en tribuna de confrontación entre liderc's activ";tas que 

pugnaron por el reparto de los espacios de poder. por el reparto de las secretarias 

del con1ité ejecutivo seccionnl, para tener unn n1ayoria que le pernlitier~ tener 

presencia sobre otras corrientes politicas 

Pese a que la orgnnización del rnovtnllcnto corito cnn r11ecan1sr110~• l1e 

consulta. participación y tornn de dcc1sioncs. éstos no lo~Jr~uon anclar~;e 0.1 

estructuras organizacionalcs consol1dadns que pern11tieran su ._iutort..~producc1011 

Este fenómeno fue palpable al analizar y profundizar sol>"' 1~1 problcmi1t1ca 

enfrentada por la novena del rnngistcrio capitalino. ~ina de la~• secciones que se 

reestructura debido a las condiciones del entorno y no corno necesidad p1 op1a de la 

organizoción. 

Otra lin1itación se encontró en el caróctcr del propio r11ovm11ento L~1 U1n;irn1ca 

de las negociaciones entre las autoridndes educativas, el SNTE y l;i CN r E. a travós 

de la Comisión Nacional Negociadora (CNN) fueron conf1m1das a una negociación 

por sección. Esta mecánica perjudicó, a largo pinzo. la adopción de unn perspectrvn 

nacional en In solución de lns dcn1andws del rnngistcno Esto n1ccón1ca de las 

negociaciones afectó de manera considerable a las secciones de último paquoto 

(Zacatecas, Baja Californin, Guerrero, Hidnlgo, Guannjunto. Michonc.:in. Yucatnn, 

Puebla), al imponerles "comisiones revisoras", abocadns n analizar C<lSO por caso, 

sin dar una respuesta expedita. 

Para mayo, mes en que dan por terminadas las negociaciones las 

autoridades, la tendencia fue llacia la fragmentación en la que cada maestro 

mostraba sus preocupaciones. Asi, finalmente el movimiento no dio respuesta a una 

de las cuestiones centrales que lo habian provocado: las prácticas del sindicalismo 

corporativo por preservar a un grupo hegemónico, pese ;:i la oposición abierta a este 

tipo de liderazgo. 

Muy pronto, la necesidad de unir esfuerzos a escala nacional se vio op;:icada 

por los diversos grupos magisteriales, pues cada uno buscaba soluciones en cada 

sección u ocupar alguna posición en la CNTE o los comités seccionales, lo que 

impidió crear y consolidar una instancia de dirección nacional que condujera el 

movimiento. 
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El intento de la Comisión Negoc1ndora. corno 1nstanci¡1 ce11lral!.tac1¡1 tk~I 

movin1iento. estaba rorn1ada por grupos hetcrogCnt.!OS. cad~ uno con una t11n~lrn1ca 

particular. pues siendo unn sun1n de cornisíones ne~1oc1ac1oras. sólo fueron 

responsables ante sus respectivas Asambleas representativas. sin tornar. muchas 

veces en cuenta, n la Comisión con10 órgano de dec1~;.1ón La CNN se d1solv10 

cuando se establece In Comisión E¡ecutiva ele la 9 

De igual rorrna, la resistencia de los grupos t1enlocrtJt1cos para p.:ut1c1p¡u en 

los temas debatidos al r11on1cnto: el Acuerdo Nilc1onal p;ira ltt l\1odern1 .... ac1on tft.~ la 

Educación Básicn, la dcsccntrallzac1ón cducntivn. los libros dt~ texto. c¡Jrrer¡-1 

magisterial, etc. La dinán1ica de exilio cn1prend1d<1 por IO!.i nrupo~ c1e111ucrat1cos 

termina con la outornarginación del niagisterio cap1tahno c1e los procesos de la 

educación. 

Tan sólo para la sección 9, el tema de Carrera Magisterial se convlftió en un 

asunto de rechazo total, sin ton1nr en cuenta que pocn a poco incrcrncntab¡i el 

número de maestros que se iban incorporando ;-1 C;irrerll, su1 que ex1st1crn la 

instancia de representación correspondiente."·' 

Por otra parte, los conf/1ctos roa/os, aquellos que <ilentaron no sólo el gobierno 

y las autoridades, sino los propios dirigentes magisteriales terrnrnaron por unponerse 

sobre las acciones concretas del trabajo de construcción sind1e<1I que tenían por 

delante la sección. 

Las consecuencias fueron palpables: una sección fragmentada por et conflicto 

y las contradicciones internas, estrangulada financieramente, ob:;tacul1zada para 

llevar adelante la gestoria, desprovista de los medios para negociar con las 

diferentes autoridades de gobierno y educativas, enfrascnda en un discurso abierto 

de confrontación sin poder salir de éste, et perder de vista. el establecer un nuevo 

tipo de relaciones con el poder y la sociedad. en fin. el estar suspendida una 

propuesta sobre educación alternativa que no da señales de avance hacia un futuro 

que se perfila nebuloso para el sindicalismo magisterial. 

64 Sección IX. "Carrcr.i Ma!?,istcnal. ¡,un,, posibilid.ut d..: mejorar la c;1l1tfad tk IJ cdu..:ac1únT". Mc..·.¡,.i r.:donda 
organizado por la Sccrclarfo de Investigación y Capacitación llás1c;.1 tkl Ct,rmté E1ccu11vo Sccc1ooal. ::! 1 de 
noviembre. 1997. 24 p:ig. 
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Capítulo IV . 



1 lacia una l ntcrprctuciérn dL' los Conflictos Socio-Políticos . 

El propósito del presento capitulo será el do ofrecer una interpretación acerca de a 

dinámica, papel y función de los conflictos inscritos dentro de una estructura :e 

organización social, esto es la organización sindical. 

Dichas interpret¡:¡ciones estarón oriontad¡:¡s hüci¡:¡ I¡:¡ práctica sindical. es de::r 

hacia el funcionamiento social y politice do un sindicato corno modelo :e 

orga·nización cuya premisa fundament¡:¡I es el conflicto. 

Las lineas siguientes no so circunscriben a un mmco teónco rigido o forma. 

sino que pretenden ex<lminar y entender las considernciones teónc¡:¡s sobre 'li 

desenvolvimiento y razón de ser del conflicto social y politico en una est:-.Jctura :e 

poder: el sindicato. 

Las premisas fundamentales que utilizamos para el presente estuc.i.:. 

proceden de la teoría do/ conflicto social de Ralph Dmhendorf. Para e:ectos o:t 

presente trabajo nos dimos a la tarea de reinterprctar los conceptos abor=ados ;i:r 

el autor con el objeto de estudio, debido a que pretende ser una c;oortac1:r. 

académica. una interpretación del fenómeno sindical. 

La interpretación de éstos últimos tienen como punto de referencia el estu:io 

y análisis de la sociedad en general. Es ahi donde confluyen y convergen d1námic:s 
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y procesos sociales, analizados de forrna particular. sin descu1d¿1r al s1~;ten111 social 

en su conjunto. 

Dentro de este complejo sisten1a de la sociedad. encontrarnos subs1sternas 

institucionales (economia. politica. religión. educación. derecho) qu" a travós de un 

sistema de funciones específicos pern1ite conservar el propio s1stc:na De este n1odo 

tenemos unn relación de interdependencia entre los subs1sten1:.is y el ~;1sll~111a soc1¡1I 

Es esta interconexión que llnn1aren1os estructural. generada por vanos lactares 

determinnntcs: In cornunicación, el orden norrnntivo cstnblec1do. un coniunto de 

relaciones sociales dadns, ctcétcr;i, generan procesos sunullnneo!-:. d1~ orden y 

desequilibrio; consenso y drsenso; orden y conflicto. estab1h<1<1d y c1J11tr;1d1cc1on 

interna que repercuten hncin el interior del sisten1n. 

Los factores de desestabilización (desequrlrbno. disenso, contrad1cc16n. 

conflicto) tienen una lógica propio que afectan. el desarrollo de un;i sociedad. En 

este sentido el conflicto social, que se tmnsform<i o líen" un lrasfom1o político. tiene 

una doble función: permite ventilar todo tipo de contradicciones 1nlern<Js generndas 

al interior de la sociedad n favor de uno u otro grupo o clase, pero tarnb1en sirve de 

apoyo o una estructura soci<JI estable, fortaleciendo sus 1n!>tituciones. a favor de un 

conjunto de individuos que poseen el poder sea de manera legitirna o por ta 

violencia institucionalizada. 

Poder y orden normativo se conjugan para dar fuerza y leg11im1d<1d n unn 

estructura social institucionalizada. El conflicto. entonces. se vuelve parte unportnnte 

del estudio y análisis de los fenómenos sociales y las sociedades modernas que 

arriban a este siglo XXI envueltas en un velo de orden. dernocmcia y pluralidad 

internas. 

Partimos del análisis de la sociedad mexicana con pocas experiencias de 

convulsiones internas (Guerra de Reforma. de Independencia, Revolución 

Mexicana), a diferencia de otras sociedades en desarrollo altamente conflictivas. 

Una sociedad con un sistema politice de corte unipartidista. autoritario. 

antidemocrático desde donde irradian dichas prácticas hacia el conjunto de actores e 

instituciones sociales. económicas. politicas y culturales que sobrevivió por más de 

siete décadas. 

Poder. Modernización y Corporativismo se entremezclan en una sociedad 

donde persisten rasgos de autoritarismo. verticalidad en tas decisiones. conjugadas 
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con tintes de participación limitada via los procesos electorales. Esta triada de 

conceptos adquieren relevancia, en la medida en que el conflicto atraviesa por cada 

uno de estos conceptos. 

El concepto central que guiará nuestras interpretaciones sern el de co~fl1cto 

(en su vertiente sociológica), el cual, como anotamos, supone el conlllcto politico 

Ante In carcncin de estudios que ofrezcan unn exphc.1c1ón sobre el origen. 

desarrollo y despliegue del conflicto. que parece evidente. tanto en las sociedades 

nacionales que se cnfrcntnn cadn día entre si. aisladan1cnte o en bloques. corno a 

nivel interno, pretendernos revisar y ani11iznr la dinam1Cil rn1srna del conflicto en unn 

situación concreta. 

En una breve revisión sobre las teorías que ofrecen un.:i 1nterprctac1ón del 

conflicto, el estructural-funcionalismo de Parsons no ofrece respuestas v1;iblcs ;i este 

problema. En In teorln funcionalista, el conflicto era un;i cuestión de medios y fines. 

Ralph O;ihrendorf y su teori;i del conflicto social intenta explicar desde una 

posición mtJs rnnpli;i su dintJmica. El conflicto. como concepto. de¡<• ele ser marg1nnl 

para constituirse en el núcleo central de unn propuestn par;:id1gm,1t1ca 

En sociedades, donde el surgimiento y desarrollo de los confl1cto,; sociales de 

diversa índole esttJn presentes día con din, y donde l;is contradicciones de un;i 

sociedad parecen evidentes, el conflicto se vuelve recurrente para entender por quó 

de su surgimiento, de dónde y cómo se deriva, que lo descnc;idena. y sobre todo. 

como se llega a la resolución parcial do tm confl1cto. 

Ya que el conflicto se cncucntr.:i presente. incluso en rnornentos de 

cooperación, óste subynce como mecanismo regulador que perrrnte establecer las 

condiciones sobre lns cuales la coopernción puede edificarse y mnntencrse. 

Los grnndes cambios que parecen estar precedidos de grnndes conflictos 

sociales, vnn teniendo cabida y presencin a lo largo de varins dócadas. La evolución 

de las sociedades estó inmersa en los conflictos. En los aiios setenta, se produce en 

el mundo un interés creciente por utopins de diversn índole que chocan incluso entre 

si, producto del despliegue de una iuventud en;irdecida y descontenta con el status 

qua. Los ochentn, marcados por una grnn desesperanzn en el mundo, donde las 

utopías no logran ya aglutinar en torno suyo a jóvenes decepcionados por las 

constantes guerras interclasistas. Una oln de pesimismo invnde las diversa esferas, 

se habla del fin de las ideologías y la pnlabra recurrente en debates. periódicos, 
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revistas, noticias, charlas grupales es crisis. Se trata de mas de dos dúcadas de 

convivencia con un entorno adverso a las rnúltíples clases, estr::itos. u 9rupos 

sociales que viven en su seno. 

No es sino hasta la década de los noventa que et mundo c•mp1eza a 

experimentar cambios sin precedente. Tc1n sólo en una déc..1dr1 i.lntenor ústos 

mismos cambios no hubiesen sido posibles. Los 80's cmacten;,ados por la 

desesperanza, la búsqueda del sentido perdido. culmina con una serie de sucesos 

inesperados tales corno el derrumbe de los paises de la Europa Oriental. 1,1 caída del 

Muro de Berlín y del cornunis1no real, lo que dcjn prñcllcornente .sin referentes u 

parte importante de la comunidad intelectual y la juventud, regida por comentes 

teóricas más popularizadas. 

La globalización de los procesos sock:ites, la rclativ., autonomía que 

adquieren los subsistcrnas sociales fueron sínlon1as de un cnn1bio 1nr111ncntc n nivel 

mundial. Los procesos socinles tienen tuin incidcncin que v¿:i rnús allñ de las 

fronteras nacionnles. Pero frente a tns perspect1v'1S y posibilidades que ofrct:ia tos 

noventa comienza n hacerse visible la otra c¡:nn de k1 1noncda, y al inc1picn1t~ carnbio 

y modernización de las socicdndes, se h3ce v1s1ble una secuela de problemas, 

creación de intereses conlrapuestos que h<lcer poner en duda ta co11l1<lnz<1 en los 

elementos de orden, consenso, equilibrio. paz y solidaridad rnund1<1tes Resurgen 

con una fuerza inusitudn. los rcgionalisn1os, fundarncntallsn1os y rcinvindicacioncs 

culturales largamente ncalladas que cobran nuev3 fuerzn y presencia mundial 

Dentro de est3 dintimicn mundial. el conf11cto persiste como elemento 

generador de los ccimbios y la continuidad soci<ilC!s. En esa llne;:i de investig<lción. 

procedemos n contextualizar la lógica desplegad., por el conflicto dentro del sistema 

mexicano, y en particular dentro del subsistema de la educación btisic3 nacionnl, la 

institución clave de dicho subsistemn (SEP), iunto con el análisis de 13 organiznción 

sindical (SNTE). 

En el sistenw de dernocracin real al que pretendemos arnbar, construir y 

consolidar están emergiendo nuevos conflictos o algunos viejos que eran latentes, 

los cuales se han tornado manifiestos, pero al mismo tiempo están surgiendo 

actores / sujetos sociales y politicos do negociación y consenso, sin que por ello 

dejen de ser actores de conflictos. 
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En estos tiempos de frecuentes levantan1icntos ~Juerr1Jlcro~;. 

manifestaciones político-sociales en contm del poder eslnlal, el quiebre de un 

sistema unipartidista, los enfrentamientos entre fuerzas part1d1stas. los conflictos 11'11l 

adquirido peso frente a los esquemas de orden, consenso. negociación f!:stos ¡1l1ora 

tienen una novcdosn 1nnnern de articularse. expandirse. gestionarse. y i.ILH1 de 

resolverse. 

Unn nueva conflictividad se pcrtila en nuestra sociedad corno parh'." de un.:.l 

dinilmica sirnulléinea de intercambio y contradicción sociales Est.:1 d1n:irn1ca 

conflictiva se despliega para dnr lugar a una sene de escenttr1os poco visibles para 

los actores sujetos de conflictu que al estar inmersos en una red de 1nst1tuc1oncs 

erigidas para mantener el orden y In estabilidad sociales, carecen de una 

perspectiva amplia para detectar los conflictos, y en su e<1so plantccir posibles 

soluciones parciales. 

La teoría del conflicto social presupone In crenc1ón constan!<' de los conflictos 

sociales: 

"'El conllicto l"'S un factor llt.'\.~1..•s.uiD t.'I\ Indo .. h,l; prPn".u; dt• ~-.11nliH1 l l"l.1 

vida social t~s ('onflicto, porque t.·~ c.unbio. Nll h.1y Pn l.1 ·.c~:1cd.Hl hurn.tll.\ 

ttlgo estable, pon1ue no h.1y 11.ul.1 t.·il·rtn. En l'I C1.lnllidn, p1.1r t.tnh.l, '.'.l' h.l.ll,1 l'I 

n\1cleo gl!llcrador dl.• lod.t ~1.Kil•d.td ~· l.t opu1tnnid.1d dt• l.1 lib,·rt,1d, pt•to ,l.! 

1nisnto til•tnpo 1...•I íl'lo p.1r.1 fl•snlvl'r 1.1nt.Hl.tl1n,·nh• v Ct'lntrt1l,u lo.._ 

problL'n1as S('tci.tll•s" H:. 

Un actor político o social no sólo es un nctor de conlhctos. también lo es de 

consensos. Sin embargo, el consenso aparece como un3 categoría subord111ada al 

connlcto ya que deviene de este. El consenso puede ser In resolución de un conflicto 

que enfrenta a dos o más actores, una tregua pactada entre ellos para reanudar mas 

tarde un conflicto no resuelto, una alianza dirigidn contra otros con quienes estan en 

relaciones de conflicto o bien para prevenirlo n futuro. 

Nuestro sistema actual conoce de la negociación, el consenso, la lucha 

partidista como modelos o formas institucionales para frenar posibles conflictos. pero 

u D;1hrcndorf, Ralf (1971) Socit•,/w.! y libertad, lwci11 1.11 .auill.\u- .\ociolág1c11 ,J,· /u ac1ua/1daj/, Ed11ori;1l 
Tccnos, Madrid. 
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no de los conflictos propiamente, ya que se mantiene corno un tema espinoso por la 

naturaleza virulenta que despliega. 

Es justamente este concepto el que motiva el presente estudio, no pam <Jar a 

conocer una visión catastrófica o ecuménica de lns soc1ec1adcs n1odern~1s. Pretende 

abrir el debate sobre su vigencia en un momento en el que par<,c1c1;i que l;i 

democracin, corno n1odelo de desarrollo soc1nl. polit1co. t!COnón11co y cultur;,1, 

resolviera nuestros rezagos con10 nación. Tcndrian1os que abordar el por qut? de ta 

persistencia de estos conflictos que se han vuelto estructurales. para tener una 

perspectiva del país que queremos. resolviendo problemas de tondo, no de lo1111;i $1 

arriban1os ü entender su naturnlezn y a C'nfrcntnrlos con rned1os eficaces. entonces 

tendremos los elementos suficientes p:::im ;:icabar con las causas. 

Antes de abordar el concepto de conflicto socinl, en su v111culac1ón con los 

procesos sindicales. esbozaremos nlgunos de los conceptos fundamentales de l::i 

dinámica sindical inscritos dentro de un contexto de 1eestructuración mundi:::il. Estos 

conceptos son los de: poder, n1odor11ización. dcscentra!t?ac1ón. corporat1v1sr11a y 

conflicto soci:::il. 

No es fortuit::i 1,1 elección de dichos conceptos, c<1d'1 uno de ellos como 

proceso global, se encuentra vinculado n un::i dinámica conflictiv'1. Al interior de cad::i 

proceso está la semilln del cambio en las relaciones sociales. en la organiznción 

social, en la organización polilicn, en l::i organización econórrnca. En lci rc::iclivnc1ón 

del conflicto social encontramos elementos par::i la ::icelernción del c::imbio o su 

estancamiento. 

El concepto de conflicto socinl atravies::i por los mencionados conceptos. sin 

que por ello se deje de analizar su contenido en un marco de las relaciones 

sindicales. 

El desarrollo de las sociedades ha sido impulsado por los conflictos sociales. Desde 

este punto de vista, todas las sociedades conocen de los conflictos sociales. 
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El punto de partida de éstos se halla en las relaciones de poder dentro ele tas 

organizaciones sociales. Se trata de unn lucha por la autodeterminación del propio 

destino, por ello aunque en la actualidad ya no podernos hablar do unn l11chn de 

clases como tal, debido a que ésta ha sido sustituida por lns menc1onad'1s formas de 

regulación de conflictos más modernas (parlamentarismo. p;:irt1<1os politicos. 

organizaciones sindicnles, etc) los conflictos siguen cxi:>ticndo 

El poder, corno fenón1eno social, es unn 1el;ic1611 cr1trr~ l1ornbres que se 

convierte de una sin1plc o gcnónca cap3c1dad de obr.:ir. en c.ap¿1c1dad del ho111t1re 

para determinar la conducta de otro hon1bre. Siendo el hor11bre no sólo ~UJt,ln. sino 

también objeto del poder social, éste úllirno es lundanwnt<1I perra cnllmdur su 

conexión directa con el conflicto. 

En las relaciones de tipo sindical. el punto de los enfrentarrnentos 

empresa/patrón y el trabajador siguen siendo el poder, y rn{is específicamente ta 

desigualdad de recursos pam acceder a él {dist11buci6n del poder) 

Puesto que toda forma de poder es regularmente expresión de una 

desigualdad de recursos, la relación de poder va c1ca11do un antagornsrno do 

actitudes y prepara el terreno pma el despliegue del conflicto abierto Esta situación 

es representativa en el ámbito de l;:i educ'1ción entro las estructura:; de poder renl o 

formal y las informales. 

Al respecto, distinguimos dos fenómenos del poder. Uno que se refiere a la 

posición formal del poder en las jerarquías públrcas y pnv;:idas y otro a su e1ercicio. 

En lo que se refiere al primer aspecto, el poder efectivo no corresponde 

necesariamente a la posición ocupada formalmente ycr que junto a l;:is estructuras de 

poder formalmente reconocidas puede haber estructuras de poder informales. que 

ejercen sobre las primeras una influencia mayor o menor. Este fue el fenómeno que 

se presentó en el conflicto magisterial del 89 y toda la problemátic;:i de los maestros 

frente a las estructuras de poder real (gobierno, SEP. SNTE) e informal (VR, Frente 

Amplio). El ejercicio del poder. nos lleva a fenómenos de; poder oculto. en relaciones 

de poder que nos son visibles puesto que se verifican detrás de la vida pública. 

Ambos fenómenos se presentan de manera ejemplar en el sector educativo. como 

veremos más adelante. 

165 



MODERNIZACIÓN 

Se entiende como el conjunto de cambios verificados en la esfera político, 

económica y social que afectan al conjunto del entramado socinl. Por lo que toen al 

conflicto, In modernización, como proceso de transforrnac1ón prorunda at'>ier1o y 

continuo de interncciones entre las diversas 1nstituc1ones culturales y lt.~cn1cas. trQe 

consigo innumerables confrontaciones en la coyuntura del c~n1l>1n de los p~ttrones 

de desarrollo dinámico mundial. 

Existen tres varinntes de la Moder111znc1ón (polit1ca, cco116n11c;1 y social) 

vinculadns con los procesos de desarrollo dinóm1co con carnt>1os conltnuos y 

abiertos. 

La modernización política, al ser un proceso que implica la transferencin del 

poder de unos grupos a otros y el uso de este poder parn introducir innovaciones en 

los diversos sectores de la sociedad, existe w1a tensión entre dos exigencias 

opuestas: la centralización del poder que eslñ en capncidad de imponer lo::; c:1mbios 

necesarios y los sistemns políticos descentralizados. 

Esto trae consigo el problema del liderazgo rnoder,-1iznnte desdo donde surge 

y fluye el conflicto, al ser una clase delerrninad;1 quien guíe el o los procesos de 

cambio. Tal papel fue desempot'íüdo en lo que a nuestro estudio se refiere, por una 

clase lmdicionnlista de corte burocrñlico, en primern instüncia. y posteriormente por 

la denominada lecnocraciü, grupo que arribü al poder en Móxico en el gobierno del 

presidente MMH (1982-88), Con la presencia y agudización de fracturas en el interior 

del sistema social derivados de los contrastes entre los grupos sociales organizados. 

desde donde tiene cabida el conflicto y el disenso. 

En la superación o arribo a otro estadio de desarrollo se gesta tanto la 

acumulación y superposición de los conflictos. corno las fracturas en el sistema que 

hacen dificil el arribo a una solución viable y superación parcinl de los conflictos. 

Debido a que en nuestro país las formas de diferir las crisis y de enfrentarlas 

en una secuencia no destructiva ha fracasado, la introducción de la modernización 

mexicana estuvo precedida por serios pendientes y rezagos estructurales que han 

impedido un desarrollo global exitoso. 

166 



Puesto que la modernización es un proceso de ad;:iptacoém constante y de 

continuas innovaciones, los conflictos tienen una función de evolución h;1c1a fornKJS 

de organiz;:ición social propias de cada país en un contexto de equ1lobroo socinl. son 

soslayar los efectos negativos de un proyecto de nación sin previo consenso 

(presencia del conflicto) de las fuerzas polilicas y sociales del pais 

La n1oderniznción del s1sten1a rnex1cano tuvo una b~1se dt:? dt~s•urollu 

deprin1ido. deficiente, carcnt9 de un sustento social necesario par.:1 co11sol1dar la 

participación politica en lo organización del sisten1n. l.:i transforr11ac1on racional y 

eficiente de JQ econornin así como la rnovilidad soc1¡-¡J, producto de lí.1 d1str1buc1ón de 

la riqueza y el poder mismo. Todo ello nos lleva al punto de la confloctovidad 

generada por el proceso de modernización limitada, ompuestn por un grupo al interior 

de un sistema estructuralmente debilit;:ido. 

DESCENTRALIZACIÓN 

Como parte de un proceso de transferencia de poder de unos grupos a otros. la 

modernización política invoc;:i la tensión constante entre dos visiones de 

organización interna: centralización y descentraliz;:ición de los sistemns políticos. 

Particularmente. la segundn forma de organización operó como motor 

principal de la modernización puesta en marcha en el sexenio annlizado ( 1988-94 ). 

lo que trajo serias consecuencias para la educación en el pais. Se trató de una 

formulación en los principios de organización polilico-administrativa de la educación 

viéndose afectados los intereses de un sindicato magisterial corporativo y sus 

secciones materialmente atadas a una estructura estiltica. La inconformidad y 

reactivación del conflicto proviene de aquellas secciones donde se gestan las 

condiciones de confrontación abierta y de una alternativa sindical (Oaxaca. Chiapas. 

Michoacán. Guerrero, Morelos, D.F.) 

Corno fórmula de organización administrativa. la descentralización se ejerce 

cuando los órganos centrales del Estado tienen el mínimo poder indispensable para 

desarrollar sus actividades. en contraposición con la centralización. donde la 
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cantidad de los poderes locales se hallan reducidos al mlnuno para q<m estos 

puedan colocarse como entidades de administración 

Como principio de organización polil1ca. el concepto invoca la d1stritiuc1ó11 del 

poder entre las entidades locales, dicho de otra forma, invoca la transferonci:1 de 

funciones del centro l1acia los estados, asignando a éstn un real conterndo y 

eficiencia (financicrn, técnicn. n1ntenol. de recursos tlunlnnos). 

En el periodo analizado, operó un proceso de dosconcentración con l.;:_1 

finalidad de descongestionar al centro de los confllclos. Ln Dcsconcentracron ( 1977) 

convertida en Descentralización ( 1982). y posteriormente e11 Federal1.l'.ac1ón 

educativa (1992) enreció de un esquema de equ1l1brio enlre centro y estados Lo qu<' 

el gobierno habia hecho fue un traspaso parcial de In operación d,,1 serv1c10 

educativo hacia los estados, sin el apoyo flnnnc1cro. técrnco y matc11al sul1c1ente y 

sin que mediaro una cnpncidnd de rnancjo eficiente del scrv1c10 por p.:utc dü los 

gobernadores de lns entidades. Hubo unn dclegac16n de funciones. mt1s no unc1 

distribución del poder hacin lns entidades. 

Este hecho provocó por si sólo suspicacias. temores por parte del s111d1cnto y 

sus secciones que se lmdujeron en fricciones aparentes (conf/1ctos virtuales o 

controlados) entre In autoridad centr;:il y el sindicato. y en conflictos roa/es o abiertos 

entre las corrientes de lns secciones 1nngister1.:1les. El s1nd1cato y sus secciones 

jamas demandaron una descentralización eclucativa, es m'1s estabnn en contra de 

ella por que ésta alentaba conlra la integridad del sindicato. Cierlamente, con ello, 

los maestros también estaban apoyando el fortalecimiento de una organi7.ación 

sindical acrílica y corporativo aferrada a un sistema benefactor. 

Al presentarse como unn propuesta de gobierno federal, l;:i descentralización. 

dentro del contexto de la Modernización económica y polit1ca. se vuelve eje de los 

conflictos magisteriales, manteniéndose como conflicto abierto y latente. 
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CORPORATIVISMO 

Se trata de la doctrina que propugna la organización de la colectividad sobre la.baso 

de asociaciones representativas de los intereses y do !;is ;ictividades protcs1ortales 

(corporaciones), La solidaridad y colaboración que de los 1nlcrescs concretos se 

puede derivm supone la remoción o neutralización del conflicto. la compclcncia en el 

plano econórnico, In Juchn de clLlscs en el pinna social. 1.:-i d1ft?1enc1¡lc1011 1dt•o!ó91c:1 

en el plano polilico 

El modelo corporativo impide la formación del elemento confhclual a d1fcrcnc1a 

de nuevas forn1ns nsocintivns que se basan no en In conciliac1ón de los 1r1tureses. en 

el apoyo de un orden institucional orgánico, sino en el confl1clo abierto de 1nlcrcscs y 

la confrontación con el sisten1a. El corporntiv1srno articul~1 las or~FH1Ltacione::; en 

asociaciones intcrclosistas y prepara procedunientos de resolución obhiFltonos para 

las controversias colectivas de trabajo. Dicho modelo sostiene la colabor<:1c1ón entre 

las clases. En el plano politico pretende consolidar la ellc1enc1a y l;i conco11trac1ón 

del sistema y para dispersar las fuerz;is centrifugns ideológicas y todo elemento de 

conflicto. La historia del movimiento obrero en México es una cadc;11a de luchas en 

favor de nuevas formas de organización democrática, pero tnmbicn unn caden;:i de 

intentos. por parte de grupos de poder. por preservar una cultura corporativa corno 

modelo de organización sindical. En unas y otras estó presente el conflicto corno 

generador de cambio, pero a la vez con10 instrumento de control politico 

institucionalizado. 

En un capítulo dedicado especialrnente al análisis del SNTE revisarnos cómo 

la esencia corporativa del sindicato ha resultado un elemento funcionnl al sistema 

político, que le ha 3segurado un orden sin muchos contrastes y 3ntagonisrnos 

apoyado por su direcliva n3cionnl. Cierto que el corpora!ivismo. como modelo de 

organización de la colectividad. ha sido impugnado por los maestros por ser un 

medio de sujeción politica, pero de igual manera lo han fomentado con prácticas 

internas incapaces de s;:icudirse la tutela de la organización sindical y plantear una 

gestión sindical alternativa. 

Las corporaciones. como instrumentos al amparo del estado, ejercen la 

disciplina integral, organica y unitaria de las fuerzas políticas mismas que entraron 
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en conflicto con una porción significativa del nwg1sterio cap1tal1no (sección 9) al 

cerrárseles los canales institucionales para ninnifestar su 1ncontorrn1do:-id con una 

dirección secciona! autoritaria la de Cnrlos Jonguitud Barrios 

El modelo corporativo fue, entonces. scvernmente cuestion::ido al interior del 

sindicato por considerarse un medio de control y rig1d;:i subord1nac1on t1<1ci;i un::i 

política de estado incongruente con la realidad soc1oeco11órn1c.::1 Esta nlis1n.:1 rci1l1c::t..:id 

es la que abre los canales parn que el 111ag1ster10 pl:Jntcc una v1s16n del conflicto 

encaminada n establecer condiciones de cqu1l1b110 de poder 

En las den1and.ns del n1ngisterio cJc .:llHllcnto s.:1lari.:ll y der11ocr.:1c1~1 ~;1nd1c.:1I. se 

hallaba el germen del descontento grem1;1I Se buscnl>a. via la dt,,11ocr;1c1a. 

desmantelar una estructura sindical verticnl. desterrnndo tocia prf1ct1ca de 1nclus16n y 

participación corporativa. Pese n que se ~rrit1a a unn et~p¡1 de transitoria de 

gobierno sindicnl secciona! alternativo (1989-92) (1992-95) (199:>-98) donde se 

experimenta con unn estructura sindical alternativa (no est::itutcina). dichos esfuer;·os 

no fueron suficientes pnra consolidnr un rnodclo $índica! distinto que. sin caer en el 

conflicto de intereses y desgaste ideológico entre comentes, rompiera con el modelo 

corporativo. 

Contrariamente n lo que espernbnn los profesores. el gobierno federal por 

conducto de la instancia educntiva y el sindicnto nncional rcndecuan dict10 modelo a 

las circunstancias mundiales, sin que su contraparte (CNTE, secciones disidentes) 

llevaran a delante t¡:¡ propuesta sindical, producto de su propia exporioncin en los 

órganos de gobierno seccion¡:¡I. Con ello. et conflicto lejos do propic1nr una 

correlación do fuerzas favorables para tu disidencia. enfrentó a sus miembros 

(conflictos roa/os) y nplaza todo intento por dosmLJntolar el corporntivismo, donde lns 

organizaciones sindicales aún so hallan subordinadas LJ un sistema que persiste con 

la existencia de estructuras de control y organización social de tipo clientelar. 
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CONFLICTO 

Dentro del lenguaje corriente, la palabra conflicto la relacionamos con la idcf! de 

discusiones especialmente violentos. Sin embargo, el concepto no sólo remito a 

situaciones de enfrentamiento flsico. material sino tamt>icn a aquéllas situaciones 

para llegar sea 1.l un acuerdo colectivo o a cualquier tipo de debate público abierto. El 

conflicto es de dos tipos: objetivo o latente, y subjetivo o mnntl1esto 

Para que los conflictos encuentren su mnnifcstnc1ó11 v1s1ble (confl1ctos 

manifiestos, abiertos) han de cumplir determinadas condiciones sociales y polit1cas 

(ideológicas, materiales). Sólo cuando alguna o todas estas cond1c1ones no se den. 

permanecerán los conflictos /atentos, ocultos. sin perder por ello nada de su 

efectividad. 

La teoria del conflicto social presenta como caractcrist1cas de este: 

1) la oposición entre los elementos confl1ctivos puede ser consciente o deducida, 

propiciada o impuesta por las circunstancias Ba¡o este supuesto. 

2) el conflicto es una relación entre dos elementos contrapuestos multiformes. es 

decir, presentan unn variedad de expresiones cnfrcntadns en un único 

fenómeno básico de conflicto. 

Dahrendorf expone distintas especies de conflictos sociales. ofrece una 

clasificación partiendo: a) del volumen de la unidad y b) la categoria de los grupos o 

elementos que toman parte en los conflictos.'"; Respecto al primer punto, el autor 

ubica cinco especies de conflictos. En dos de ellos se ubican los sujetos de conflicto 

para el ámbito educativo. En cuanto al segundo punto, tenemos los siguientes 

conflictos: 1 º. entre dos partes de la misma categoria: 2". entre contendientes que 

son superiores o inferiores. y 3". entre el total de la unidad y una parte de la misma. 

1. Conflictos dentro y entre roles sociales individu::iles. 

2. Conflictus de grupos sociales d::idos. En este grupo se ubican los 

conflictos reales entre las diferentes corrientes enfrentadas en la 

sección 9. que pugnan por su arribo a la dirección secciona!. La 

categoría que ostentan se ubica entre partes iguales enfrentadas. 

correspondiente a la 1 º. categoria. 
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3. Conflictos 

intereses 

entre 

o no 

agrupaciones 

orgnnizados 

socia/os org3nizad\l~; 

(cuasi-grupos) dentro 

(grupos de 

ch~ sectores 

regionales o institucionales en las sociedades. Aqui ubicarnos el 

conflicto institucional en dos niveles. lomando en cons1c1erac1ón In 

categoria de los grupos enfrentados que torn"n parto un lo~; conll1clos. 

El primero que se da entre dos sectores o anrupnc1oncs entre iguales. 

como es el cnso de los conf/1ctos controlados o vutualvs ~iener.:-1dos 

entre la institución educativa (SEP) y 1'1 org<1111::ac1on s1nd1c;1I (SNTE). 

fricciones o diferencias n1nne1nblcs dadns por (J1scu!;1orH~s l1c lorrn~i. no 

de fondo respecto a la educación y sus 1111pl1cac1ones laborales y 

sindicales. El segundo se da entre un sector supenor trente ;1 otro 

inferior (SNTE / CNTE) que corresponde a la 2". calegoria 

4. Conflictos entre agrupaciones organizadas o sin or9m11zc1t que afectan 

a toda uno sociedad, conio son los antagonisrnos entre regiones. 

5. Conflictos dentro de unidades mayores d<' uniones entre dos paises o 

dentro de federuciones rnñs nn1pll.::is (guerras suscitadas entre las 

naciones) 

Los conflictos que nos inleres::in son del 2º y 3" orden. de grupos y sectores 

respectivamente, en In medida en que comprenden los nctorcs involucrados en unn 

dinámica conflictiva annlizada (gobierno federal I SEP I SNTE I CNTE I sección 9) 

Siendo que el conflicto adquiere una d1rnens1ón propinen la esfera sindical, la 

primer pregunta que salla a la vistn es, ¿cu;'Jt o cut.les son los elementos en ta lógica 

sindical que alimentan a estos conflictos que, de manera conslnnlc. aparecen 

latentes o manifiestos? 

Debemos decir que es la desigualdad en la distribución del poder entre los 

grupos o sectores que toman pnrte en los conflictos. La persislencra de éstos últimos 

por ser sujetos alternos de dominio hace que la lógica conflictiva se alimente hasta 

un punto en que las pnrtes en disputa son neutralizadas por otros actores que 

intervienen en el ámbito educativo. tal corno sucedió con ta intervención de la iglesia. 

los empresarios. las instituciones financieras internacionales. etcétera. durante la 

presentación formal del proyecto de modernización educntiva en octubre de 1989. 

''" Dahrcndorf. pp. 186 
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al darse a conocer los objetivos y características de dicho prograrn:1 en l;_i c1uditd de 

Monterrey por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortan. 

En una relación vertical del orden de segundo tipo (superiores frente a 

inferiores), la distribución del poder no permea t1ac1a tos sujetos e instancias 

inferiores. Et poder se mantiene estancado tl~sta In altcrnnnc1o:J p¿H;-t el ~lrupo c1c 

poder afin. 

La detonación del conflicto magisterial de finales <1e los oclll"lta fue ta 

exacerbación de las relnciones de dorn1nio que prcdo111inaron en el secto1. 1..-:, .atr afia 

de un esqucn1a de con1unicación y orgnn1zac1ón internas. lns cualt~s <-1espertarnn en 

los sujetos fuerzas de cohesión para revertir en parte IJ tendencia de l1orn1n10 

ejercido por tos grupos enquistados en et poder sindical 

Previo al desenvolvimiento det conflicto maglsterral detectamos la intervención 

de tres etapas que corresponden a tas fases del conflicto, por las que atravesó el 

movimiento magisterial. 

Origen del conflicto. 

La primera es el descubrimiento del conflicto, es decir. la detección de dos 

posiciones encontradas (elementos concurrentes) como lo fueron una idea de 

proyecto sindical oficial sustentada por la instancia educ::itiva y avalada por la 

organización sindical, otro que aglutinaba la fuerza social y experiencia de tos 

maestros, aunque apoyado sobre un escaso nivel de conocimiento y manejo de la 

administración escolar y gestión sindical. Todo elemento o grupo sujeto de conflicto 

para disputar el poder e intervenir como sujeto alterno de dominio tiene que ser 

sujeto de acción (propuesta) y no sólo de re;:icción (protesta). 

Cada bando enfrentado, representa determinados intereses, son intereses 

latentes que forman parte de ciertas posiciones sociales. Asi del que es trabajador, 

maestro, el objetivo sera trascender el status quo, cambiar las reglas del juego, 

intervenir en el poder, hacerse de él (vía los órganos de gobierno sindical). En tanto 

que del otro lado, será mantener este orden. sostener las actuales relaciones de 

dominio, permanecer y afianzarse del poder. 
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Expansión del conflicto. 

La segunda etapa que consiste en el desenvolvimiento de los conll1ctos se 

manifiesta en la cristalización. articulación y conformación de los wupos corno 

grupos de intereses concretos. La manifestación visible del confl1cfo en el magisterio 

capitalino se establece cuando las d1ferenc1;1s 1<Jeológ1G1s (pos1c1011es. 111ter.,scs) 

rebasan la esfera gremial para pasnr al terreno naciorwl y <Jespleg;11 con ello In 

movilización social. 

Ya no tan sólo, los rnaestros pugnan por dernandns de 1ncren1ento ~11 sal.:ir10 y 

democracia sindical, sino que enarbolan otíl.15 causas de distintos grupos sociales. 

muchas de éstas nlejadas de los intereses grerrnalcs. El confl1cto permanece /dlt>nlo. 

oculto dentro de canales legales sin pequ1cio de la estructura s1ncJ1c<1I vigente. 

Cuando se desencadenan una serie de n1ov11lzacioncs que articulan y v¡1n dando 

forma al movimiento. el conflicto es ya man//1esto y ab101to contra 1<1 autoridad 

central, la SEP y el SNTE. Éste es asumido por ambos bnndos. dirir111dos ont"' ellos 

al establecer comunicación con el otro bando. La comun1cac16n 1'"'9" un papel 

fundamental en la expansión de l;:i situación conflict1vn Parn el grupo enfrentado 

(sección 9) con el grupo dominante (SEP I SNTE) el factor co111urnc<.1c1ón 

a) Abrió líneas do comunicación donde no existían previnmente o donde los 

canales estaban cerrados. En In sección 9. como bastión politice por afios de 

los grupos de dorninación, lodn rn3nifestación de licsncuerdo era repnrnidn 

por la fuerza de las armas. con el arribo de la actual dirigcncia nacionnl por la 

fuerza de la estructura adrninistrativn operada. Carrera Magisterial. La 

comunicación establecida fue un medio asequible para la disidencia. ya que 

les permitía mantener canales abiertos de apoyo y participación social. Ésta 

se cierra por In persistencia de un discurso desgastado sin propuesta 

concreta y las acciones de reformn estructural al sindicato que dejan il la 

disidencia sin causa aparente nlguna para sostener por mfls tiempo un 

conflicto gremial. 

b) Les ofreció un modio do articulación de sus demandas. Al salir a las calles 

para protestar. n través de formas diversas para activar la participación, el 

bando opositor se asegura un medio para intervenir activamente en la toma 

de decisiones. 
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c) El conflicto social les sirvió como cataluador eta un caml>io nacional (elección 

presidencial del 88). percepción que llegó a dcsplc~¡;ir cxpcclat1v;is tavoretbles 

para consolidnr el relevo de un posible cambio de sistema polillco 

Respecto al gónoro do/ conf/1cto, se podria pcnsnr que el rnovirn1cnlo rnag1stl'ro<1I 

ligado a otros movimientos sociales (burócral<is, 111ov11nienlo u1bano·popular. etc ) 

debe sor considcrndo con10 un conflicto de caróctf!r C0}1untural. t~I cual enclH?nlra su 

fuente en hechos pnrticularrnente efervescentes y que ennendran t!n PI s1sternt1 

político fcnórncnos de tensión Considerarnos. por el contrario que se trt1to y s1nue 

tratándose de un conflicto cstwct11mf, yn que se 1nsc11be lit>nlro c1e la estructur;1 

social. Los rezagos, inercias y contrndiccioncs internas que enfrent¡i el s1sten1a 

educativo nacional, producto de intereses politicos crcndos son estructurales. corno 

estructurales son los problemas derivados de la relación con los actores 

involucrados en el proceso educativo. 

d) Por último, el conflicto sirvió pm<i generar In comu111c;,c1ón interna entre los 

miembros del grupo del gremio mag1sterinl. la cual les perrnit1ó amb;u a una 

experiencin de gestión sindical l1onzontal, cre¡1ndo estructuras 

complen1cntarias a lns cstntutnrins fortnlecic1on una estructura org.:"ulica 

sostenido por n1fls de tres co111ités scccionnles consecutivos La estructura no 

estatutaria doló <i los comités ejecutivos scccionales de los órganos de 

gobierno internos parn delinir fronteras con respecto a otros grupos o 

intensificar las lealtades de grupos y corrientes. 

Gestión del conflicto. 

La tercera y última fase consiste en los conlliclos ya desarrollndos. con una 

identidad personal visible. Hasta este momento, las dos partes enlrenladas so 

encuentran ya organizadas, representando determinados :ntorcses, presentándose 

como un conflicto abierto o manifiesto. Es preciso aclarar que los conflictos no 

siempre se parecen en lns distintas sociedades y en los diversos tiempos. 

Evolucionan las formas de los conflictos sociales. cambios que corresponden a las 

dimensiones de variabilidad tanto de la violencia como de la intensidad del conflicto. 

Dahrendorf nos dice al respecto: 
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u L."l din1cnsión de la violencia Sl.• rcficn• ., 1~,s h .. rnM'i dt. .. t•,p1t.•:-.01t·~n dt.• h1 ... 

conflictos soci<.tlcs ( ... ) t.!O los n1cdius qut! l'ligPn los ba1uto ... l"ll d1sClHdi., 

para irnponcr sus intereses( ... ). l..."1 di111cn.'iión dl.' J.1 inlt'n .... id.td ~l· u·liPrt.• .1 

la cncrgia invertida por los partícipitnh.~. Cll pe-..u ~tlt.'t,1l dP dl·tt~11uin.,dtl:-. 

Conniclos:• H';" 

Varios fueron los factores que influyeron para tiaccr de 1'1 v1olenc1;1 e 

intensidad del conflicto magisterial recursos empleados por el grupo dominante p;:ira 

cercar, dividir y debilitar al contrario (la disidencia magisterial) como pnra desatm la 

movilización social favorable a ésta última. Tanto parn uno como otro l.Jando. ami.Jos 

recursos fueron explotados al máximo de t;:il forma que el bando sul.Jord1ni.ldo 

(sección 9) llegó a revertir la tendencia a su favor. siendo que ;iqui ~¡;::inó el conflicto 

en intensidad. lo que perdió en violencia. Caso contrario del l.J<rndo superior, donde 

la dimensión de la violencia fue empleada corno medro 1nst1tucion;:il pnra imponer 

sus intereses. Emplearon recursos de diálogo mezclado con In persecución dei 

contrario, la negociación con el asesinato de los lideres más radicales. el debate con 

la represión de la disidencia. La intensidad del conflicto llega a favorecer al 

magisterio sólo de manera coyuntural parn luego revertir In tendenc1::i 

En la medida en que lue posil.Jlc In movrlidad de sectores amplios. perdieron 

los conflictos en intensidad. Just;:imente fue la cerrazón. negativa de los ~¡rupos 

poderosos del magisterio la que tornaron más intensivos los enfrent;:imientos. La 

movilidad real vertical. llorizontal. el ascenso. el cambio. los a¡ustes producen 

siempre una disminución en la intensidad de los conflictos. 

Con la anuencia limitada de la dirigencia nacionnl pnra In conformación de un 

comité ejecutivo seccional en la 9, presidido por la corriente de los denominados 

"democraticos" disminuye la intensidad de los conflictos n n1edidn que la estructura 

sindical se torna pluralista. 

Pero más allá que una estructura pueda ser más plural o democrática. lo que 

permanece sin alteración alguna. son las condicionas do dorninio políticas. Éstas en 

realidad nunca llegaron a modificarse. puesto que el sindicato continuó funcionando 

con fas mismas reglas del juego. con la misma lógica del grupo dominante pese a la 

reorganización impuesta a su estructura interna. 

lll lbdcm. Pp. 198·199 
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Llegamos al punto do la institucionaltzación del confltcto. .,1 cual 9eneró 

fenómenos peculiares. Al tratarse de un confltcto de carócter estruclur;il. incrustado 

en el sislen1a social. lns contradicciones se acentúan n travüs de s.u inserción ni 

sistemo institucional. dando por sentado que conflictos de tal natur.-.loza no padrón 

solucionarse, pues ronnan parte del ser misrno de la soc1ec1ad Y aquí (!S donde 

tiene cabido los conflictos que hemos denominado ,.,,l<Jcllt.Js, conr10J;:idos o 

manejables por la autorid;:id central y los conlliclos males, gcrwrados o ausp1c1aclos 

al interior de la organiznción sindic<.JI 

Los prin1eros devienen de las friCc1oncs, tensiones. dife1enc1as sostenibles 

entre la SEP. corno portavoz de las dec1s1ones de gobierno central, y el SNTE como 

organización represcntnnte de los intereses del mngistcno nacional. L.L! forrnLl corno 

operan se traducen en generar un clim0 apnrente de enfrentamiento entre dos 

posiciones irreconciliables respecto del rumbo de In cduc-.c1ón. las cuestiones 

labomlos y sindicales. Ciertarnonte existieron y persisten diterenc1as entre tJI 

secretario del despacho y la dirigenc1a sindical, pero ústas finalmente t1an sido 

procesadas por óstn última. en un clima de orden insl1tuc1on<1I Podriamos l1ablar do 

una simbiosis polilica establecida. la cual perm1t1ó el ¡¡vanee de una polilica 

educativo incongruente, n In derivn, con ncc1oncs conjunt;is en la irnplerncntación 

del proyecto de modernización educativa. Este Ctcucrdo mlerinstitucional est0bleció 

un fronte común en momentos en que la disidencia contaba con ol respaldo soci;:il. 

La coincidencia de recursos y cstratcgiJs, jnn1fis de intereses para enfrentar a 

la oposición sindical hicieron que en el proceso para incluir ni contrario se 111ezclnran 

tanto la represión corno la regulación de los conflictos de un modo sumamente sulll. 

ello para mostrar que exislinn lns condiciones. y sobre todo la voluntad de un 

gobierno para "solucionar· el conflicto. Como apuntnmos arriba, los conft1ctos. los 

antagonismos que sistemáticamente surgen de las estructuras sociales. no se dejan 

resolver en el sentido de una supresión definitiva. Esta situación fue aprovechada 

por ambos bandos para desencadennr un efecto de espiral del conflicto. 

u lbdcm. pp. 202-203 

" ( ... ) l)Uien inh.•nt.1 IL'Solvp1 Cllllllktos p.11.1 sie1npn.•, c.1l'í".\ pnlnlo f..'I\ IJ 

peligro.s."\ tent.1ción dl• d.11' l.1 irnpn.•.sión, nu~di.1nh· l'I "'n1pleo dt.• t.1 tuer;r .. 1, 

de h01ber conse~uido .1qul•ll.1 "solución" quP no podi.1 logr.u sit~uiL•ndo l"I 

curso natural del asunto l'll Clll'stión." t\..~ 
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En tanto se acordaban reglas básicas del juego. se cstat>lecian acumc1os y 

negociaciones entre los dos oponentes. en el proceso de rugulacion <lel conflicto. 

uno de ellos concentraría toda la energía creadora e imputsora de un c•11nllio a favor 

del grupo dominante. 

Por su parte, los conflictos roa/os. propiciados devienen de las 

contradicciones internas entre las corrientes internas de la St_~Cc1ón 9 Las 

contradicciones operaban como el motor de desgaste de In est1uc!ur;i 110 est:itutaria 

construida por ellos. Tan sólo era una cuestión de t1er11po, pc:ira const¡1t;H co1110 lo~; 

enfrentan1ientos 1ntragrupnlcs eran canalizados hacia tornlas control:ibh . ..!~> por µ~irte 

del grupo en el poder. A ese nivel. el conflicto y los antngornsrnos c1adus fueron 

considerados como inevitnbles. ¡ustrficados y con sentido para ser un '"'te superior 

quien dirima los enfrentamientos Lns cnusas del conthcto son. entonces. 

neutralizadas con intentos de discusión regladil, inclusión del contra110 en ICJ tomn de 

decisiones. Pero n16s nllá de eso, lo que se logra es la organ1znc1ón de lus grupos 

en conflicto para su institucionalización, su incrustación formal al sistema soc1'1I 

En tanto el bando subordinado (sección 9) lucha poi su 1nserc1ón a u11 ::istcm::i 

de distribución equilibradn del poder, pierde de vista cuestiones trascende11talcs 

como el descongeslionamiento de v;:ilvulas de comun1=ción <ltrofiadns. el transito 

de sujetos do conflicto a sujetos alternativos de poder. que va desde el 

reconocimiento y superación de In situación confllctivn hnstJ su intcrvc11c16n nctiva 

para transformar las rclociones de dominio polilicas, que no· lograron revertir arios 

atrás por la represión y violencia, como métodos de control efectivo de los conflictos. 

Da la impresión que un conflicto estructurnl. por ser inevitable, justil!cado y 

con sentido, incrustado en el sistcmn social B'J, bajo el control electivo del grupo 

dominante. no puede ser superado por el grupo inferior. En cnmbio. sostenemos que 

esto es posible, en la medida que el sujeto do conflicto (grupo inferior) se transformo 

en sujeto alterno do poder. Para ello. debe ser consciente del papel que asume para 

enfrentar y remontar el cambio reconociendo su realidad y ofreciendo propuestas. 

Creemos que la administración de la crisis y la administración dei conflicto. 

son más que dos conceptos construidos intelectualmente. Remiten al manejo que el 

sujeto de conflicto deberá hacer de una situación conflictiva. 

l'll lbdcm. pág. 205 
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El primer término nos lleva al reconocimiento visible de su condición. de 9rupc 

de dominio, para transitar a ser grupo o sujoto alterno do poder La rca9rupaci6n d.: 

fuerzas, la definición de un proyecto alterno, la perspectiva de l1<1cerlc frente ¡:; 

conflicto, al establecer una atmósfera de información, comunicacion entre sus 

mien1bros, son elementos que se refieren a esta primcrn etapa de ad1111111str:.1c1ón dt 

crisis. 

La adn1inístrnción do/ conflicto. se refiere a la ct.:1pil dt! nl~H1tL~n1tT11ento ~ 

consolidación de lo ganado por los grupos 1nfenores. De igu;il mudo. llacc retercnc1~ 

a la intervención en los procesos sociales. en las ñmb1tos donde el grupo o grupo~ 

hegemónicos inciden en perjuicio de los grupos subordinndos Se trata de la elap~ 

de reafirmación como sujetos de poder alterno, a partir de la tmnsforrnaoón de 

modelo sindical vigente. 

Lo que ha dado en llamarse regulación do los conflictos. corno medio decisivo 

para disminuir la violencia de casi todas las especies de conflictos. no elimina e' 

conflicto mismo que tras el se esconde, ya que se trata. en realidad, del control dEc 

las formas exteriores del conflicto, no de la superación efectiva de sus c<Jusas C1er1c 

que el conflicto no desaparece por su regulación. pero este medio e:; empicado po· 

los grupos de poder para controlar nudos sociales estructurales 

Al limitarse a la regulación de sus formas"º. las c¡:¡usas estructurales de 

conflicto permanecen intactas para ser m¡:¡nejadas cstns por re9las modernas de 

procedimiento que en nada superan los conflictos estructurales El arreglo dEc 

cualquier conflicto atraviesa por la distribución del poder en térrrnnos de dos bando~ 

con categoria del primer tipo mencion'1da arriba ( 1 ". entre dos partes de la mism;; 

categoria), factor que es peligroso pnrn los grupos dominantes que ven en ello ur 

medio seguro de su debilitamiento. 

Las formas externas particulares del conflicto son regul¡:¡dns. no así su~ 

causas que permanecen subsumidas e imposibles de superar para los grupos 

dominantes. en un sistemn de democracia limitada. Tan sólo se dirimen los as;>ectos 

formales de las contradicciones estructurales. se impulsa la canalización exitosé 

gnranlizada de lns diferencias. jamas la superación de la situación conflictiva que 

implica para el sector educativo su transform.ación, la extirpación de inercias 

. 'fO lbdcm. p. 203 
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prácticas autoritarias, verlicalismo en las decisiones de polit1ca pública, la exclusión 

del corporativismo como modelo de organización social 

Formas para dirimir diforoncias, más no conflictos estructuralL•S, entre las 

partes como la discusión, la mediación. el arbitraje forzndo. ale¡an la discusión de lo 

central: permitir que los grupos subordinados tomen pnrte <h! los 9randes tcm'-!s 

nacionales. Los grupos de poder n1tHlt1cr.cn un.:-1 su1cc1ór1 y control de los conf11ctos 

quo impide la incorpor.:ición de sujetos activos a los procesos nac1on¡1les. 

Mientras existnn er11presas econór111cas y asoc1ac1ones de don11n10, 

instituciones verticales de poder. t1nbr;1 t;:unbién confl1cto~. cconorrncos. politicos y 

sociales. Conforn1nrnos con pensnr que los conflictos FHntis serón superados, scrín 

quedarnos con un enfoque derrotista del dos~urollo futuro de l.:.is sociedades 

humanas. El papel de los sujetos de cambio scrú, entonces. el innovar esquem'-ls de 

intervención en los procesos sociales. En lo que 11emos llamado administración de 

crisis y de conflictos, los sujetos de poder alterno deben rebasar la s1tuncrón 

conflictiva, con una intervención transform;:idora para t;:i construcción de ;:ilterr.;:itivas. 

Estas alternativas son aún posibles de asumir en nuestra realidad 

socioeconómica, politica y cultural. 
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Reflexiones Finales . 



La experiencia de ser gobierno, por parte de los mnestros do la sección 9. fue 

resultado de una primera etapa de organización, comunicación y definición en et 

planteamiento de un proyecto sindical alternativo. La construcción de una estructurn 

capaz de sostener y llevar n delnnte un movimiento de cnrácter rl<1cionnl, les porrnitió 

mantenerse no sólo como sujeto de conflicto, sino como sujeto de negociación de 

propuesta. La gestión del primer comité ejecutivo seccionnl fue muestra de In 

viabilidad de un proyecto sindical que los mnestros desarrollaron, no sólo en el nivel 

seccional, sino a nivel n;:icional al intentar proyectnr un proyecto que sustituyera et 

modelo sindical corporativo vigente. 

En efecto, el primer comité ejecutivo seccional pudo reb;:isar esquemas de 

organización impuestos por anteriores grupos hegemónicos; sustituyeron la gestión 

burocratica y clientelar por unn gestión democrática horizontal. Se supo combinar el 

trabajo de gestoría con el político-sindical, motivando a buena parte del magisterio 

capitalino a informarse, participar y tomar parte de las decisiones colectivas. Se 

conformaron colectivos de trabajo, se exploraron vias de autogestión y 

autofinanciamiento como mecanismos de organización de la labor y gestión sindical. 

ISI 



Las instancias estatutarias y no estnlutari.as c1e org.:-tnizac1ón y decisión. las 

cuales funcionaron al rncnos tres comitós e1ccut1vos Sl!Cc1on¡jles. perr11111eron 

implementar acciones coordinadas para hacerle frente a la obstacul1~acion 

permanente de las autoridades educativas y del Com1t6 E¡ecullvo Nacional <Jel 

SNTE, bajo la dirigencia de Elba Esther Gord;110 

Si bien so reconocieron errores comehc1os durante la pr111u~ra 9esl1on s1nd1cal, 

ta1es con10 no rendir periódicnn1entc inforn1cs de tr;:1b.:-1JO. ut1l1:~1c1c>r1 de co1111s1oncs 

para benericio person.:ll, no lograron 1n1pten1cntar n1ecc:u11sn1os ef1c.:1ct~!; dt! tlu¡o de 

infonnación hacia todos los centros do trubaJo. no lo~1ra1on 1nvnlucrc_ir en su tot..-111<1;.'ld 

a los comitCs ejecutivos dclcg~c1onnles en 13 vida s1nclH .. :.-1:. ~1est<'1ndose conflictos 

reales por el reparto del comitc seccional. por los espacios de poder 

éstos errores, que no fueron corregidos y supr!r;:1cios en los con-utos 

subsiguientes. propicio.ron unn serie de situncioncs 1rreve1s1lJh.:s par¡1 una sección 

que comenzaba a madurar politicamcnte 

La disociación que se nbria entre el n1ov1n11c11to 1naq1stt~11nl. IZJ dernocr;lc1a de 

base, el ejercicio del trabajo sindical y el tri.lb::ijo docente generó serias ltn11t<1c1oncs 

para el avance de un proyecto cl1seriaclo al calor <h' la crisis del s111d1c<ll1smo oflc1al. 

El modelo ele acción y decisión colectiva de la CNTE. empicado por la propia 

novena, no resolvió cómo articular el traba¡o docente. 1,1 lal>or diana del maestro 

enfrentada en la escuela, con In organización dcmocrat1cn cxpcnn1cntada en In 

sección. En ese terreno. se sobrevaloró la unidad politico-grcmial en dctnmcnto de 

la problematica cducativn. pedagógica y profesional del m¡ig1stcrio que no alcanzó a 

plantear soluciones vinblcs al respecto. El Proyecto de Educación Allcrnativa fue 

postergado en favor de una dinámica de lucha frontal y permanente con las 

autoridades educativas y el SNTE. Esta situación devino en la invariable disminución 

de la participación de base, tal como se dejó cscuct1ar por parte ele algunas voces 

de los lideres. 

En el declive del movimiento magisterial, la inexperiencia ele los maestros en 

el aspecto politico-sindical y su desarticulación o desinformación con la problemática 

del trabajo docente fue determinante para no hacer prosperar el proyecto sindical 

alterno_ 
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Aunque se trataron de corregir fallas y errores con l;i aplic'1c1ón normas y 

reglamentos internos precisos, éstos no subsanoron la brecha que se abrió entre los 

lideres sindicales y la base magisterial, entre s1nd1cahstas y nrncstros La v1s1ón de 

conjunto del trabajo sindical quedó rezagada, ante la persistenci¡i crccient" de los 

conflictos reales entre corrientes, ante In sola presión al Estildo para hacer cumplir 

sus den1andas, ante la fórn1uln organizativa de hncer liegar la 1nforn1ación n las 

bases sin tomarse decisiones de los asuntos vigentes tnvolucr.:::idos con I~, 

educación. 

No se conjugó la gestión sind1cnl con las 1111plicac1ones laUorales. 

pedagógicas y profesionnles del Programn de Modern1z¿¡c1ón Eclucat1va Se pasó por 

allo las necesid;:ides concretas del medio escolar Al no involucrarse con la 

organización y adn1inistración escolllr, lc:i plnncac1on y eva\unción ct.Jucat1va. 

desaprovecharon los espacios de negoc1nció11 favorables al riroyecto alternativo 

disidente, desde donde pudieron generar un;1 tr.:insforrnac1ón sustancial 

Las negociaciones que vienen siendo utilizadas corno n1cd10 poril n1cd1atiz.ar 

los conflictos re;:iles y los problemns de fondo de la educ<1c1ón y los maestros, fue 

otro elemento que tendrá que evalu~H la disidencia magisterial Esta como sujeto de 

conflicto tiene l;:i cap;:icidaú, producto de una larga experiencia loqada más de dos 

décadas, de transformnr lns ncgocinciones. Los grupos hegemónicos que cambian 

soto las formas de lns negociaciones pretenden d3r una solución n problemns 

estructurales. Con10 sujeto de lréH1sforn1nción, la disidencia debe cstnr d1spucstn a 

tomar parte de las grandes temns educativos, construir un discurso de propuesta, sin 

que por ello implique la pérdida de su identidnd politico-1deológ1ca. 

En lo que llamamos administración do crisis y admir11stración do/ connicto, se 

encuentra un intento en la superación de los conflictos. L;:i primera se refiere a la 

etapa de definición de nlinnzns, rengrupamiento de lns fuerzas mngisteriales. 

creación de instancias de organización y pnrticipnción mngistennl. sin que éstns se 

conviertan en instnnci3s o tribunas de lideres o activistns. L;:i :,cgundn se refiere a la 

etapa de mnntenimiento y consolidación de lo ganado en el terreno sindrcnl. De igual 

modo, se refiere a la intervención en los procesos educativos, In ;:irticulación entre la 

democracia de base y el trabajo docente, es decir, la problemática enfrentada en el 

medio escolar. Remite al conocimiento y perspectiva que el magisterio y los grupos 

democráticos deberán poseer sobre la orgnnización y administración escolar, la 
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planeación y evaluación educativa, parn plantenr un proyecto verosirrnl que pue<l;i 

superar la situación de rezago y contrndicc1011es del sistenln educativo rnox1cano 

Quizá para rnuchos, los térrninos de adn11rustrac16n de crisis y de conlhcto lc5 

resulte un tanto economicista o proempresanal. enfocado n justificar la privatización 

de la educación. Por el contrario, el térrnino se dirige u una nuevo onentac1ón de los 

actores o sujetos tte cnmbio, no sólo de conflicto. co1T10 es el ni.:191ster10, de los 

procesos educativos. Que no nos ntcr11oncc el concepto. ya que de otro rnodo. 

sercn1os sujetos pasivos. ajenos de los tcn1.:ts relevantes 

Yn que las nparentcs soluciones que so le han querido d~ir a óste ¿'u11b1to. 

encuadradas en un contexto político, hnn sido sólo P'Hcinles y rnec11at1;'ndora". el 

magisterio debe ser consciente de una pcrspcct1vc1 integral que debe tener el 

sindicalismo magisterial y la polllca educativa: no sólo desde el espacio s1nd1cal. sino 

de la articulación del trabajo docente con In organización democrút1ca 

El n1agisterio nacionnl debe supcrnr lu ;1r1ej¿i visión de un Estado proveedor 

de n1edidas y acciones cncan1inadns a solvcnt;H las dificultades del sector 

educativo. Como sujetos de cambio, deben estar comprometidos con un proyecto de 

educación, el cual esté apoyado mós nll:'l de la consigna y el discurso contestat;::rno. 

La disidencia debe de estar prepnrada para proponer politicas de aiuste en el sector 

educativo y pasar do sujeto de conflicto. a sujeto alterno de poder 

El conflicto en el ámbito educativo. que ha tomado nuevas formas y 

dimensiones. se ha trnslüdQdo al rncdio cscolnr. su rnnteriu de trabajo ha sido 

retomada por un gobierno que ha logrado avanzar en el control de l;1s escuelas. sea 

a través de Carrera Magisterinl o la imposición de los proyectos de evaluación del 

trabajo docente, de proyectos escolares. Esta situación se hn generado, pasando 

por encima. incluso, del SNTE al neutralizar sus vincules con los grupos de poder 

regionales. 

La autoridad educativa asume la operatividad escolnr y administrativa. 

organiza el medio escolar, dirigido a reforzar su influencia sobre el magisterio. en 

detrimento del sindicato nacional y de los propios maestros, al despojarlos de su 

materia de trabajo. Ello tiene repercusiones directas para el proyecto de Educación 

Alternativa que pretenden impulsar. Al ser su materia de trabajo ajena y no ser ellos 

quienes propongan esquemas de trabajo docente alternos. la tendencia se encamina 

hacia la precarización de la labor educativa. la liberalización de la fuerza laboral. 
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controlada por las fuerzas de mercado. y la consecuenle pérdida de ccntrali<lad de 

este sujeto activo de los procesos educativos. 

El conflicto, en ese sentido. generado sea por Carrera Magisterial. por lns 

prácticas corporativas del SNTE. desgasta a los macst1us sea en su 1clnc1ón con el 

medio escolar. sindical, politico. y en cambio. fortalece la función gub'"""menl<tl y 

de la instancia educativtl Yn no es sólo denunc1élr ;.il ctlarr1sr11u sir1d1cal y la~ 

prácticas corpornlivns, se trntn de gcncr.:ir un proyecto que redefina el s1nt11c.:illsr110 

magisterial a pnrlir de l::i transform::ición de la labor docente El conll1cto ust1uctural. 

entonces, debe ser superndo con un proyecto sustenlndo en !¡; re41l!ddd actual qut! 

atraviesa la cducnción, con un proyecto que reton1e Lll nlacstro y su rn~1tena de 

trabajo. 

Los maestros deben ser conscientes de ello. ya qut.~ al no estar invotucr~uios 

con Carrera Magisterial. con los proyectos de educnc1ón. con la elaboiación e 

implementación de los Proyectos Escolares, con lils nue>vas orienlac1ones 

educativas que pretende introducir el gobierno. los espnc1os de poder mrebntados 

por el gobierno serán un medio de somet11111enlo dt!I lll'1(11steno llnc1a el grupo 

hegemónico. y no precisamente a favor del SNTE. sino del gobierno fcdcr<JI. 

El Proyecto Educativo Alternativo. propuesto por el magisterio nncional desde 

la movilización del 89, se ha quedado en el tinlc10. pc!'e a l;:is incipientes 

experiencias de maestros por encontrar respuestns que hagan funcionar su método 

de trabnjo. Los activistas mngisterialcs no han mirado con atención la relación que 

tienen los n1acstros con su trabajo en el órnbito de In cscucl~. quienes conocen de 

las deficiencias del sistema educativo. quienes tienen allernahvns para mejorar el 

trabajo docente. desde donde. insisÍimos. ahora se presenta como un espacio de 

poder utilizado por el gobierno federal. 

Superar esta realidad conflictiva constante. in1plic'1ria desmantelar 

orientaciones polarizndas. estrategias y tacticas inoperantes, eternas pugnas entre 

corrienles politicos. que por mós de una década han guiado b lucha de la novenn. 

Todo lo que pueden aportar los maestros de unn desmistificada lectura de los 

programas educativos de gobierno. de sus implicaciones pedagógicas. educativas y 

profesionales, ayudaria a convertir un sindicalismo contestatario en uno de 

participación activa. 
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El sindicalismo magisterial debe luchar por innovar el llat>a10 c.loc.,nte. llt>va· 

adelante las incipientes experiencias sobre cómo me¡orar el tralJ;i¡o cotld""'º nn l:i 

escuela, superar viejas concepciones pedagógicas y s111d1cales. superar el discurso 

ideológico, en fin, plantear la luch<> en términos de lci trnnsformación del trabn¡o 

docente, ya que de esta manera tendrán clerncntos que redirncns1one sus causas ~ 

demandas históricas. Un sindicalismo que perfile al 111;1estro como su¡cto de 

transformación, como sujeto alterno de poder. 
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Anexos. 



Eficiencia Tenninal en Primaria (1981-1996), SEP. 
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